
                                                                                     

 
 
 

UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION  
Vienna International Centre, P.O. Box 300, 1400 Vienna, Austria 

Tel: (+43-1) 26026-0 · www.unido.org · unido@unido.org 

 

 

 

 

OCCASION 

 

This publication has been made available to the public on the occasion of the 50
th

 anniversary of the 

United Nations Industrial Development Organisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCLAIMER 

 

This document has been produced without formal United Nations editing. The designations 

employed and the presentation of the material in this document do not imply the expression of any 

opinion whatsoever on the part of the Secretariat of the United Nations Industrial Development 

Organization (UNIDO) concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its 

authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries, or its economic system or 

degree of development. Designations such as  “developed”, “industrialized” and “developing” are 

intended for statistical convenience and do not necessarily express a judgment about the stage 

reached by a particular country or area in the development process. Mention of firm names or 

commercial products does not constitute an endorsement by UNIDO. 

 

 

 

FAIR USE POLICY 

 

Any part of this publication may be quoted and referenced for educational and research purposes 

without additional permission from UNIDO. However, those who make use of quoting and 

referencing this publication are requested to follow the Fair Use Policy of giving due credit to 

UNIDO. 

 

 

CONTACT 

 

Please contact publications@unido.org for further information concerning UNIDO publications. 

 

For more information about UNIDO, please visit us at www.unido.org  

mailto:publications@unido.org
http://www.unido.org/


I
I
I
I
I
I
I
I~?

I
I
I
I
I

~

I
I
I
I
I
I

PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO PARA
SUCRE

SUCRE, UNA EMPRESA COLECTIV A



SUCRE UNA EMPRESA COLECTIV A

SF-COL-95-001

PLAN ESTRA TEGICO PARA EL DESARROLLO DE SUCRE

Oficial de Apoyo: V, Gregor, IPC/PSD

Diciembre de 1.998
Original: ESPAt'\J'OL

Apoyo y cooperacion Secretaria de Planeacion de Sucre
y Camara de Comercio de Sincelejo

Organizacion de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
Viena

Basado en los estudios realizados por la Universidad de Sucre sobre la
agroindustria pecuaria "Situacion Actual del Sector Ganadero en el

Departamento de Sucre" y por la Corporacion Sabana Golfo Rio sobre
Cultura y Participacion, "Los Procesos Culturales en Sucre".

Preparado para la Organizacion de la Naciones Unidas
para el Desarrollo Industrial-ONUDI por La Fundacion Futuro Para Sucre

PROGRAMA INTEGRADO DE
INDUSTRIALIZACION Y MODERNIZACION DE LA COST A ATLANTICA

PROGRAt'v1A INTEGRADO - COLOMBIA
Distribucion : Reservada.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I



I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I.

II

II

CONTENIDO

PRESENT ACION

RESUMEN EJECUTIVO

SITUACION ACTUAL DEL SECTOR GANADERO EN EL DEPARTA1\tIENTO DE
SUCRE

LOS PROCESOSCULTURALES EN SUCRE



I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

PRESENTACION

La organizacion de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial-ONUDI y la Consejeria para
la Costa Atlantica de la Presidencia de la Republica de Colombia, a traves del proyecto SF-COL-95-
001, firmaron un convenio con la Fundacion Futuro Para Sucre, orientado a generar un proceso
social de planificacion participativa, que se expresara en un plan estrategico para el desarrollo de
Sucre, en el marco del esfuerzo regional denominado CARIBE 21.

Por las caracteristicas propias del Departamento, es evidente que un esfuerzo de esta naturaleza
exigiera el analisis de la competitividad del sector ganadero, en cuanto principal actividad
economica. EI "Estudio sobre la Situacion Actual del Sector Ganadero en el Departamento de
Sucre", conto con el respaldo inmediato del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo- FONADE
y con la asesoria del Centro de Estudios Ganaderos y Agricolas-CEGA. Su ejecucion conto con el
aporte de la Universidad de Sucre.

EI Plan Estrategico traza las pautas para la conversion de Sucre en una empresa colectiva, donde
sus habitantes asociados disfruten de una adecuada distribucion de las utilidades generadas con el
esfuerzo del capital social y humano del Departamento. La construccion de una sociedadjusta, que
se estructure sobre la solida base de la cultura sabanera y que a1cance competitividad intemacional
en sus actividades productivas, dara viabilidad a la paz.

Igualmente es necesario considerar las posibilidades que ofrece Sucre corno microregion sabanera
por su riqueza ecologica, de una industria cultural. Habida cuenta que el ambiente, el paisaje y la
topografia son determinantes en el aprovechamiento de unos recursos naturales como fuentes de una
cultura.

En los tieinpos actuales debido ante todo a la globalizacion y al surgimiento de nuevas formas de
produccion, la cultura se erige corno el filon del desarrollo y corno importante actividad economica
del siglo que adviene.

De am que los estudios realizados por la Corporacion Sabana Golfo Rio sobre cultura y participacion
con el respaldo de FONADE y la orientacion de la Fundacion Futuro Para Sucre, constituyan
ademas de una investigacion seria, profunda y aveza.da de la idiosincracia Sucrena y de sus
potencialidades, una contribucion a mejorar en forma ostensible las condiciones competitivas del
Departamento y la Region.

En todo este proceso la participacion de la comunidad a traves de los distintos sectores que la
componen, fue decisiva. No hay que olvidar que en esta nueva era las sociedades se articulan
mediante formas econorriicas de participacion. Si anteriormente ello se cumplia con la utilizacion
de canales como los partidos politicos, el ejercito 0 la religion, ahora es necesario el empleo de la
empresa economica como mecanismo de participacion.
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La incorporaci6n de valores y creencias potenciaran la cultura regional con miras a generar un sueno
de desarrollo colectivo.

EI papel de la ONUDI y del Proyecto SF-COL-95-001 podra apreciarse en toda su magnitud en el
curso de los pr6ximos allos. En Sucre se Ie reconoce desde ya, el aci~rto de haber convocado a una
sociedad al reto de Sucre 21, de un gran esfuerzo colectivo en el cualla industrializaci6n sea un
pilar estructurante.

La Fundaci6n Futuro Para Sucre ademas de participar en la gesti6n y difusi6n de los estudios sobre
cultura y ganaderia impuls6 la organizaci6n del proyecto juvenil del mismo nombre, el cual integran
estudiantes universitarios y de bachillerato, con el fin de suscitar la utopia de un gran proyecto para
Sucre y gestar mediante la acci6n estatal y empresarial un cambio en la sociedad sucrena y sabanera.

La Fundaci6n cuenta con el apoyo del sector publico y privado y en especial del sector comunitario
yen consecuencia con su misi6n, se propone hacer mas expedito en el Departamento y la region un
desarrollo humano integral.
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ESBOZO rARA EL f'Li\N [SlT~i\TECICO DE DESARROLLO DE SUCRE

1 ALGUNOS OET[I';MINANT[~; DEL cr-<ECIMIENTO ECONOMICO

Sucre es, desde el punta de V!SI<:l ecoi16rn:co, un def)arlarncnto [lgricala-
comercial. EI sector ngropecuarirJ 0portc:J el 50% del producto interno bruto
departamental, seguido par el cCiI1ercio y los servicios del gobierno c::onel 9%
cada uno; bancos y seguros, al iguai que alquileres de vivienda, 6%; e industria,
4%.

A!~L;r;os estüdios en ics 111",ese 1;3 :r,~8IliJdo detectar ios detarminanles del
c~'ecimiento eccncmico ~r:n enc:::ntr2do 'Jnrl fuerie asociacion ent:-e este,
medido par el producto interna bruto percapita, y la tasa de escolaridad, las
inversiones en infraestructura y las inversiones en seguridad.Tambien se ha
encontrado, cuando se correlacionan los sectores eGoncmicos: que existe una
alta correlaci6n entre la agricultura y el ccmercio; baja entre agricultura e
industria, como expresion del escaso desarrollo agroindustrial, y tam bien es
baja entre agricultura y mineria.

Sobre la base de ese breve diagn6stico parece relevante plantear la siguiente
propuesta estrategica de desarrollo: la cual debe comprometer los esfuerzos y
los recursos del gobierno departCJmental, la inversi6n publica del gobierno
central en el departamento y la inversion privada local.

2. LINEAMlENTOS ESTRATEGICOS

2. '1. INVERSION EN CAPITAL HUM/\NO.

Aunque se debe seguir aVJnzando en la ampliaci6n de la cobertura, los
esfLJerzos y los recursos deben cancenlrarse, preferentemente, en el
mejoramier.to de la calidc::d de la e~:'Jucacicn mediante la capacitaci6n docenter la
provision de medios educativus que eleven ei rendimiento academico
estudiantil; el forta!ec:miento ce la Universidad publica y el reentrenamiento
permanente de la fuerza de trabc.ljo vinculada al sector estatal departarnental y
municipal~

En esta direccion es impert2nte crer.;r. a nivellocaL estim~los para subsidiar la
demanda y acceder a los programas nacionales e internacianales de becas .
con el fin de patrocir.ar ales n;eJores b:3chilleres y profesionales que accedan a
ios centres academicas de 8xcelencia del pais a formacion de pregrado y de
pcsgrado pma luego vinc:Jl.::;rlos Cl 13 administraci6n publica departamental ylo
municipal.
En este senlido es välido Dunar recurs os publicos y privados para conformar
una Fundacicn Social como mecanismo para el financiarniento de la educaci6n
de !os jO'lenes ta/ertas sucrenos con merores posibilidades eccncmicas
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Brindando rnejores c;cndiCicns's de finClnclC:lInlentopero tambien re:vindicando el
cumplimiento de la funclon social de 18 Universidad de Sucre. se debe ()lJanzar
hacia la conforrnaci6n de un cer~lj"()de euuc3cion superior comprometido cen el
desarrollo de ia ieglcn, que res~:onda, r"l2sde el i--"untode vista de la formac:on
del recurso humano Y Ge IJ iilvcstig?ci6n, Q las exigencias del desarrollo
agropecuario, pesquero, ~gioindllstrirJl y turislico del departamento.

2.2. CRECIMIENTO ECOI-.JOMICOBASf\DO EN LA AGRICUL TURA Y EL
EMPLEO

EI gobierno yla dirigencia politica sL.;crena,debera retomar las tareas de
persuasi6n al interior del.gobierno central y en los bancos de proyectos de
inversi6n del nivel nacionrJ! parb que las obras de adecuaci6n de tierras (control
de inundaciones, riego y drenaje) de la Mojana- Sucrena figuren como
prioridades de desarrollo nacional a escala regional, y se contraten los estudios
de factibilidad e inversion a traves del credito externo.

En este sentido deben seguirse consolidando los esfuerzos para que la
Fundacion Futuro para Sucre, Ellnat, y las Corporaciones Ambientales sean
verdaderos promotores de proyectos estrategicos ante las instancias
gubernamentales y no gubernamentales y se coordinen las acciones que
permitan iniciar el camino de recuperaci6n y desarrollo de esa subregion.

Para otras subregiones del departamento, como Sabanas y Montes de Maria,
deberan impulsarse y apoyarse proyectos de irrigaci6n a pequena escala y de
cosecha.de agua en el marco de programas integrales de desarrollo rural
campesino financiados a traves de los esquemas de cofinanciamiento para el
sector rural con el propOsita de reducir la trashumancia ganadera (subregion
Sabanas) e incentivar la aparici6n de nuevas cultivos intensivos en el uso
de trabajo y de la tierra (Subregion r...10ntes de Maria) : en el caso del sector
privado de medianes y grandes t=lgricultores el principal instrumento sedan los
incentivos a la capitalizaci6n rural.

22.2. COMERCIALIZACION Y AGROINDUSTRIA.

Se deben canjugar esfuerzcs con los rnunicipios . el sector privado y
erganismes del Estado Central para eslructurar una red de comerciallzaci6n de
alimentos y materias prim<3sde Qrigen agrcpecuario que permitan al subsector
comercio actuar como un agente modernizandor de la actividaces rurales y un
factor decisivo en la generacion ce empleos e ingresos rurales y urbanos.
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Cen:ro::: de o'.>J::';.] y <ü~1.3':G;"Ia;ni0~liode g~an::;s '/ pessados e....: la zona de la
MOjalla y el San Jorge. cen;ros de CJcopioy procesarnienlo de leche y
mataderos en !a zona de Sabanas: de f ....utas en la zona norte: ferias comerciales
y redes de Info;-rna~i6n para neg::>ciaciones a dlstancia de ganado de levante en
Sincelejo ; cad~;nasde tenderos, tiendas comunitarias y centros minoristas,
deberan i;~tegr3rse a este esquema de desarrollo cOr.lercial fundam~ntado
en los p:oductos de! sector primario.

Espe::ial asistencia , sabre todo administralivo- finan::iera: debera darseie a
proyeclos de tr2nsforrnaciön de productos encader:ados al cultivo de la yuea
(sustiluta de c8,~~ales en la producci6n de alimento concentrado para la
actividad pec'.Ja~iatccnificada) y a los de rnejoramiento en la elaboraciön tecnica
yen la ccmerciaLzaci6n del queso costerio y doble crema (materias primas en
las industrias de panaderias y pizzerias en los grandes ciudades del pais) .
Tales iniciativ2s cont ....ibuyen Cl :a generaci6n de empleo rural, al mantenimiento
de la poblaciön en el campo, y a la inlegraci6n de los procesos productivos
agricolas y urbano-induslriales.

Las iniciativas del sector privado urbano para el montaje de agroindustrias,
alimentaria y no al imentaria, deben ser estimuladas por la via de contrataciön de
estudios e incentivos fiscales directamente, e indirectamente a traves del
facilitamiento de infraeslructuras de servicios publicos necesarios para su
operaci6n.

2.2.3. SEGURIDAD RURAL

Recuperar la tranquilidCld social rnediante una mayor presencia del Estado en el
sector rural proveyendo bienes publicos que satisfagan las mas elementales .
necesidades de la poblaci6n (acueducto, alcantarillado, energia electrica y
vivienda campesina ) y protegiendo la vida, honrra y bienes de los ciudadanos,
debe ser preocupaci6n central del Eslado en todos los niveles dentro del
.territorio departamental.Tales acciones debe,an estar acompafiadas tambien de
aumentos en el gästo en seguridad rural para mejorar la inteligencia y la
logistica de 18sfuerZäs del orden publico, de la consolidaci6n de los procesos
de dia'DO') v eie ;.8: V. e~ C9;"1eral. de acciClnes te"die'1les a combat;: \'

'- J "...... ~

neutralizar los dlferentes tipos de delincuencia asenlados en el territorio
departamental que Ie disputan la legitimidad al Estado.

2.2.4. DISMII~UCION DE LA POOREZA r~lJRAL

Mediante el 2jJOYO de programas oe <~ccesoa la propiedad de la tierra a
pequerlos y mecllanos agricul:ores, la generaci6n de empleo rural no agricola (
construcci6n de vivier.da campesina, apoyo a 18Sactlvidades artesanales y de
pequena mineria, mante!limiento de vias y eaminos, y reforestaci6n de cuencas
de rias y arroyos) )' cl 2po)'0 a la parlicipaci6n ce la sor:iedad civil rural



I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
.1
I

en las decisiones de la '1id<.l local, se debe reducir la pGtJreza rural y mcrmar la
gravedacJ de; los confllclos soclales en el c8mpo.

Diversos estudios han maslrad:; e! IInpaclo posltivo que sobre el ingreso de los
mas pobres en el departamento tlf'ne la combinaci6n de 18 8ctividad agricola
con la aclividad pecuaria. Por ende, es convenienlc gener~lizar la actividad
pecuaria entre los clientes de 13 rcforma agraria mediante Progmrnas de
Ganaderia Doble Proposito Campesina consistente en la conforrnacion de hatos
de propiedad comunitaria, los cuales puedan ser usufructuados temporalmente
por fami/ias campesinas con tierras durante el tiempo necesario para criar u
cbtener L;n inventc1rio ce lerne.;j:; f;~r':jcr<Jsque ajL;Ce a la ca~i:alozaci6n de la
familia campesina .

La conformacion inicial del hato deberia provenir del esfuerzo de los gremios
ganaderos para reactivar los lazos de reciprocidad Y solidaridad social que
tradicionalmente guardan muchos grandes ganaderos en las zonas rurales, pero
hay deteriorados par el rompimiento de la armonia social en el campo.

2.3. VIAS Y THANSPORTE P/"\RA LA APERTURA.

Echando mana de estrategias de cofinanciamiento a lraves del fonda para la
infraestructura vial y urbana, del fonda para la inversion rural, y con el apoyo en
recursos propios es importante diseflar un plan vial para el desarrollo del
transporte multimodal para unir localidades rurales agricolas y a estas con los
centras urbanos.

Para la subregion Mojana y San Jorge, la terminacion de la carretera San
Marcos - Majagual, la limpieza y el dragado de los canas Rab6n, Panceguita y
Mojana, el mejoramiento de las facilidades portuarias y de ayudas para la
navegacion fluvial en algunos puntos del territorio como Puerto Franco y
Guaranda, deben ser objeto de atenci6n a carta y mediane plazo con
aYL..-cadel gobierno nacional.

Complernentariamer.te, deberan unlrse esfuerzos entre el gobierno central, el
departamental y el sector pr:vado para estudiar la factibilidad de la ccnexion con
las ferrovias del Magdalena y Antioquia y el funcionamiento rie un puerto
privado en ia zona del Goifo de Morrosquillo.
Dichos proyectos cobrarän importancia crec:ente al ampiiarse la Frontera
agricola en la Mojana.

2.4. APOYO /\ U\S ECONOMIAS POPULARES URBANAS.

EI paradigma dei desarrollo :~~e sentend6 18 capacidad del sector formal/de la
econorr.ia para acsCoi"cerprcduclivamente 18fuerza (je trabajo, para generar
:ngrescs suf:cie~tes y 2S291 irar 21 acceso a la segurid2d scciaJ, asi carro el
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modelo empresarial que 10 ar:crnpariö, Ilan fracasado.En ~u lugar se ha
revaicrizado la pequefla ernpres3, Intensiva en trabnJo. apoyada en
la fuerLa de trabajo familiar operaneo productivamente, la mayoria de las
'leces, en ellugar de consumo, pero con niveles de productlvidad aun muy
precarios. 1ales unldades producti'lClS estan materializadas en microempresas y
negocios urbanos f<1miliares, individuales y/o colecllvos.

Las posibllidades de ereelmierllo d~ las mismas dependen en mueho de los
esfuerzos estalales pero tarnbien ce la eapaeidad de gestion ernpresarial de los
individuos y sus organizaciones privadas. Por ello, dentro de un programa de
creaci6n de empleos de formaci6n de empresarios populares. y de generaci6n
y complementaci6n. de ingresos de las familias sucrenas: debera darse vida a
Proyectos de Vivienda - Empresa, een el concurso de una Fundacion
Empresarial de capital publico y privado , euyas acciones esten encaminadas a :

- La detecci6n de mercedes.
- EI apoyo mediante creditos para financiar tecnologias, producci6n y
comercializaci6n en el marco de programas nacionales de desarrollo
microempresarial.
- EI impulso de estrategias asociativas de organizaci6n que ayuden a veneer las
debilidades de tamano y generen economias de escala para la producci6n y
contratacion de recursos.

2.5. APROVECHAMIENTO PLENO DE LOS RECURSOS DEL
MORROSQUILLO

2.5.1. LA REFINERIA DE COVEr~AS.

Nunca antes el contexto internacional y nacional ha sido mas apropiado como
ahera para gestionar ante el gobierno nacional y premocionar ante el capital
privado nacional e internacional la construcci6n de una refineria en Coverias,
como una opci6n de inversion rentable que contribuira al desarrello industrial de
Sucre y de la region.

En primer lugar, los gobiernos de los paises industrializados estan aumentando
las importaciones de combustibles cemo consecuencia de ias fuertes medidas
restrictivas contra la contamj~acion ambiental, 10 cual ha eleva do los costas
operativQs de sus ir.dustrins. EI deficit creado par la disminuci6n en la
produc::i6n interna de esos paises debe ser suministmco mediante
instalac:cnes loca!izacas en reDic,r,es de b2jas emisienes contaminantes,
fundamental mente en areas subde~arrolladas.

En segundo lugar, a nivel nacioral, el f1ujoce petr6leo conlinuara
!ncrementandose a falZ de los ha:!azgos de Cusiana y Cuplagua. les cua'es
seran gar8r.t:a de sUrT1!nislrocor:fia::;le y duradero de insulT.o pC!r-aprocesos de
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refir.;lCICn que suplirian los f;;lt,lnles que se irr.oort;m y alirnenlarian las
exportaclclles ce Uc-JSOIIflC.l

Razor.es de segurida(j eh:iencla y ventaj;Js logisticas muestran a Coveiias
como Sit;') recornendable p8r~ 1:=1 ccnstrucci6n de i~ nueva refineria que necesila
el pais.

2.5.2. COMPLErvlENTO TURISTICO

Los esfuerzos del seclor estatal a lodos los niveles . en conjunci6n con el sector
privadc d2cen :::or.!inl1ar3e~n di~ecci6n d~ pro'ner ;.:~aoferta de ser/icics
turisticos rnedian\e.!a c~eaciön 'ifo mejcrarr:ier.to de las infraestructuras de
servicios publicos, infraestructura recreacional y ccmunlcaciones. Los recursos
provenientes de las regalias petro/era deben ser ia Fuenteprincipal para el
financiamientode los proyectos.

2.5.3. LA PROVINCIA DEL MORROSQUILLO

Dadas las caracteristicas econ6micas y culturales muy similares entre las
comunidades habitantes del Golfo de Morrosquillo, es accnsejable una
administraci6n coordinada de sus necesidades y recursos. Si las restricciones y
algunos efectos negativos de la operaci6n del puerto petrolero de Coverias han
sido compartidos, es razonable que tambien se compartan los beneficios
proveni~ntes del pago de regalias.

En este orden de ideas, es deseable el impulso de iniciativas conducentes a
que tales recursos se irriguen hacia el resto de las comunidades circundantes
al Golfo. Para ello debera recurrirse a consultas democraticas con las
comunidades para hacer uso de disposiciones del nuevo ordenamiento
territorial del pais, especialmente para la confcrmaci6n de provincias: la
provincia del Morrcsquillo.

2 6.CAMBIO INSTITUCiONAL

En general el cambio in3~itucional debera estar orientado, en primer IL.;gar,a
elevar la capacidad de planearn!ento, coordinaci6n y ejecuci6n publica de los
gobiernos depar1amental muy ligada a la propuesia - planteada atras - de
capacitar y reeentrenar el capital humane de las admir.istracicnes pGblicas . En
segundo lügar, a crem ccndlcior.es para el desarrollo de ia demccracia
participatlva.

La reorganizacicn institLClcna! de ios sectores de la educaci6n, la salud, la
agricultura y las infraestructuras en ger.eral, son imperativos para abord~r con
eficiencia y efec:lvicad el "'~we'IC ~apel de !os depar:amentcs er. la Colombia
descentralis~a
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En particular, el cambia institucional en cl seclor agricola deberia dirigirse a
facilitar las acciones y proyeclos de desarrollo rural campesino, la creaci6n de
empresas agrorecuarias, la consolidaci6n cle la asistencia lE~cnicaagropecuaria
a traves de las Unidades Municipales de Asistencia Tecnica Agropecuaria, la
cualificaci6n del recurso tlumano y la creaci6n y consolidaci6n de todo tipo de
organizaciones de la sociedad civil rural.

En educacion , Cl crear condiciones organizalivas para la implementacion y
desarrollo de la ley general de educaci6n, especial mente la capacitaciön
dccente, la diversir:caciön dei bad':illerato, ia adminislraciön eficiente de ;OS

recursos y los pr:Jyectos edlJcativos instiluciGnaies.

Sembrar y enraizar la cultura del proyecto, de la participaci6n, de la eficiencia y
de la calidad total en la administraciön publica son procesos que deben
abordarse desde ya, y constituirse en derroteros de gobierno, pues sin ellos
poca credibilidad tendria cualquier propuesta de desarrollo, como las que aqui
se esbozan.

2.7. PACTa POR UNA NUEVA POLITICA.

Los procesos de internacionalizaci6n de la economia, el ambiente de la nueva
Colombia participativa y descentralista, el mayor conocimiento de las tradiciones
culturales y politicas dan las condiciones objetivas para producir cambios en las
organizaciones y en las reglas que han orienlado el comportamiento y las
costumbres politicas de los sucrerios.

La lucha despiadada contra la corrupci6n, el recorte drastico de todo gasto
burocratico inoficioso y la eliminaci6n de las formas mas aberrantes del
clientelismo y patrimonialismo, constituyen las bases sobre las cuales debe
levantarse el pacto politico entre la dirigencia politica, el gobiemo, los gremios y
el pueblo de Sucre para avanzar hacia una nueva politica en el departamento.

EI pacto incluye una version defir.itiva de este esbozo de plan de desarrollo
para que, mediante un consenso, el mismo permanezca par fuera de los
intereses de la lucha pclitica y se <:cnvierta en un elemento unificador de las
voluntades politicas del dep8rtamento.
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F:ESUMEN EJECUTIVO

1. DIAGNOSTICO

I~IJne~(ll1t(~ PSI.lIl1ill "Sitll;H:il'll1 I\d lI;d lIpl Sedor Ualladero Cll Sucre" fue

rp:II"i,:ado Pli pi 1II;ln:o dl' UI1;t Cllllsultori:1 cOlltral.ada .v lill;lllciada pOl' el

FOlld) Fill;lIlciero de I'r".\I'cl.os dl! d(,~;I1...ollo, FUllade, y ejecutadu JJor la

\Jlliversid<ld de Sucre COil 1:1 :lsesori<l de la Corporacioll 'de Est.udios

Gal1:11lpros. CIi;( :/\. y 1'1 :IP()\'() ." 1;1illll'l'\,(,,,toria de 1:1F'ul1da\.i{1I1 Futuro

p;lr:l SlIcn'.

Su ()I',idiv() pril1cip;d h\(~ (,1 dl' ;lp)'()xilll:lrSp ;t UI1 ;111;'disisy C(lraderizaciul1

de la silu:H:i{lIl :H:l.ual dl~1s('dor g;II1;ldpl'O ell I!I l)eparL<.I1IIelllo dc Sucre

par<l dl~riv:lJ' dp ,1111proYI~cI.()s.\' ;dl.pl'II:ll.ivas de desnrrullo que cOlllribuyan

a lIIe.io\'(\r cl d(,s~lIIpciio pcoJlolllic() deI scct.ur y de las acl.ividades

rel:lC:OIl:ld:ls COli pi dp 111;\11('1':1!l1;IS il1ll1edi:lI;1.

ASPECTOS METODOLOGICOS

L<l iJlrOrlll;H:i!)1l slIllIillistr;\(!a ('11 esl.p t.rabajo es prudllct:o de la

cOlllhill<lci{,11 d(' divprS;i:; I'Ul'l1ll'S ('Sl;lliislicns relaciunadas COil el sector

~;lIl:I,j('r(). i\~i SI' \'(';1Iiz(', 1111:1('I1(:1I('sl;1 ;1 prol'ulIdi(bd parn obl.cller

il1rOrlll;ll:i('1I1 prilll:lri;1 prl)\'('llil'llt(~ tll' los propid:lrios de fillcas g:l1i:lderas

I'll I:ls disl i111;1.0..; SII hn'!:illllC'.o..; dl'l d('p:I 1'1;1111{'111.0.d(~ SlICI'l~: (:ulfo del
. . I

i\ lorrosqll i Illl, i\lolll PS dl' !\ 1:1ri:l. S;lh;lI1(\s. S;11l ,Jorgl' .r la Ivloj;lI\<l; de igual
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111;1111'1';1~l' h;1 llhll'llidll il1f"llrlll:ll:il'lIl d(' Ill~ l:olllp.n:i;dizadol'(,s d(~ prodliClos

t.:;IlI;IlII'I'IlS. I:t illllll:;I ri:1 prlll'('S;ldllr;1 dl' Ipchp, los qlll'S('rOS, [OE!

COlltlSiOllisl :IS. los f";Il'rr;ldllf('.'-' d(' g:III;lllo ,v los \'plldpdures dp Il'chp cl'lida.

SI' Ita \'('curridll 1;lIlIlJi(~11 ;1 1;1 iIlI"Ol'lll:H.:ilJll eslmLisl.ic<l orgalliz;Hla pur las

('l1lid"ell'S ,'iIH',d;td;IS CI'11I" .';('c:!llt' g;III;ld('ro. priIlCip;II111P.II(, dp I" 1I1lidad

I{pgiolla[ de 1'ltllliliC;ll:i(')1l i\gTopecuaria. URPA. de la Sec1'eta1'ia de

l\griCtd lu 1';1 d('I';11'I ;lItH'111;11. rip 1;IS F:llclleslas N ;H:iollcdes t\gropecllarias

elpl U/\N/i:.' ell'l COIlV('lIio I( ~i\-lISI)/\ v dp );IS Ullidadps j\'Jullicipnles

l\grl)pPCU;lri;l.', lJl\I/\'/'.\. ell' \.isiI;IS P(~l'soll;des ;1 lillcas de p('qllciios.

1l11.'diallos ~' i!r;ll1des :;;tl1;lell'J'l)S, ;lgl'(~llIiaciolles. cuope1'alivCls y ot1'as

ill.,' iluciolll'S eI,.1,<;('cfOl'. ;ldl'III;'I:'; d(' 1:..,-, {'lIln'visl.ns J'(~aliz(ld:1s :l Pllwde1'os

." :lsisl(~111('S 1('(:11 icos.

CAF~ACTERIZ.l\CION

Irnp,ortancia Economic"

L;I :~;lII;l(I('ri;1 ('II 5ucI'I' OCUP;I !III /ugar pn'pollderalll.c ell 1:1 ('COIlOlllln

d('p;I1't,;lI11('IlI;11 1;11110 <I('sdp ('/ p!llllo de vista de Ia gClleracitJll del

prO(i;lldo, COIllO elpl (,lllp/('ll. los Il1gl'(,SOS v las P.xpol:l.aciollp.s rcg-iollales.

l\proxilll;nlcllll("IlI(' );1 Illil;nl <1(,1 producto ill(l.'l'IlO brut.o depnrtalllclltni 10

gPller:1 1'1 spc(.Ol' P('cu;ll'io ." eI('1I1ro eI(, 1;1 ('COIIOlllla ;lgropecuaria !'l'prcsentn

c;lsi Irls y, p;lrll's dl'l JlI'l'dllclo.

EI ~I1'eClell P;lSI.OS reI' ':(~SPII(;1 ;11r<~dedor de Ins tres cunrtns partes de

sUIH~rficie (1JlI'C)veclt~d;1 flll ael ividades agropeclIarins y in poblaci6n

V:Wtlll:l l'l'IIl'('spllf;t (" I";, ." (" 12.7% d('1 hato nacion:d y )'(~giollal

l'l>spcct iva III ('Ill (~.
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I ,;I~; liIlC;I~ pl'lJlIl'ii;l~ \. qll'di;III;I~. Illl'1l01'('S de J 00 I\(~<:t.{l)'(~as. pusef~n el G2%

d(., ;'In':1 I'll p:lo.;llI~ .r :dll{'''~:111 :t!n.d,.dol' dl'l .171~;, dl'l h:ll.n. In CII;t! deja v(~..

la illlptirl;lIlci:l dp ('Cl Ill"lIllica de esl.e tipu oe explot.nciol1es; las fincas

marurps de lOll 11I'c!.;II'I';IS poseell.el :38'j:1 del {Iren ell pasl.os Y Cllbergan el

r>:3% dpll.ol;t! df'1 ill\'('II!.ario dl' ~;lllado vaellllO .

SISTEMAS PRODUCTIVOS

B;'I:;ic;IIlIl'llk. ('11 1'1 dc'p;'I'I;IIlII'lIlo dl' Sill:\'(' ('xis!.(' llIl solo sisl.('llIa mudal

de prodllCcil')(l gall;\(lr.ra COITlJ.SpOlldielll.e Cll SiSI.ClllCl de duble proposito

dOl\d(~ se dall I;IS t':lses dC' c:ria. lev;lIll.e y ceba. Denl.m del sisl.ell\CI de doule

propösif.o se ohsprvalJ v;lri;llItr>S ell dependpnciCl de la composicion

{::en('t.ica dl'l halo. la 'lIfll (\ SlI vei'. eSI;\ ClsociCldCl COil tlit'ercllt.es factores

COIIlO In IIhic:ll:i<'J1I dC' I:t Ii IIcn. rinse de stlelos y I.ipos de jlClSI.OS. el llHll1e]o.

hs /';Il:i1id:,d(.:.; de COlli II II iC;lCi(")1lY I'll gelleral ;11 desarrullo de los Illcrcados

dp. p\'()dllc:!os dt'l g;lIl;l(IO.

'\SI. I'xi~I(' liP SiSl<'III;I dl' dohle propüsil.o dOlld(~ predoll1illa 1:1 ra7.a ceult.

cl1alqllil'l'a qll(' se:1 I;' prOdllCci("1I1 d(~ Il'dlp. de la vaca. lIhicada en las

slIhn'gioll('s dC' la Sah;nt:l. Sail Jorg(~ y iV!ojalla. Ulla caraderlsl.ica de esta

\':lriallf.1' ('~ I;' IIlOvili7.:11:il"11l lol:t! 0 parcial clp los illlimalps a 7.o\Jas unjas

dUI.'Hnt.p. I" ('poca seCH, (;;tracl.erislicCl ({liP. explicarlCl en grClI1 parte elusa de

1ClJ.'ClZaCe/H'l. ~'a qll(~ d;IlI:1 su rllsl.ieidCld es In relZa que suporl.a este tipa de

Jll;II\(~.I0.

J-'~J\ 7.Ollas CO/1 suelos dC' IlIa~'or ferl iliclad. CUll buellCls vws de Clcceso y

1I\(~rcado (';'wil dl' los pl'lldu<:tos. pi siStpll1;1 dohle proposito ha evoJlIciollm[o

I'll SII COIlIP():.;icil'J11 g( 11('~(ic:! illc()rporalldo g-(~IIPS Icch(~ros a l.;'aves del

Crl17,;1I11iplllo cl" V:leas ':1'1)('1 COli ~:lllad() pspeciClJi7.adu ell la p\'odllccion de
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1'~11COIlIP('Il~;~CIOIl los producl.orps dP( sisl.eJllCl doble proposita donde

PI'l.dOllliöl;1 1:1 r;IZ:l «:(.111'(1'l~t:ih('11 IlH'jores precios pori" cna del ternera,

frente (II 1.r.l'Ilel'o product.o del cruzamiento del cebü con razas

Vellltic:illCO fil1C~S, S('gllll pi direc\.orio de !\soccbü, se dedjcan a la

obtellcion de reprod\lcl.orcs puros de Ja raza cebü y que practican en

Hi~;t.üricmllcnf.c eI sisl.('llIa D.P. h,1 veilido en crecilllient.o en el sentido de

quI' llll 11I;1.\1l1' IlUIlIPI'O dI'V;Il:;IS SI' h;lll illcol'por;ldo. ;d ()l'd(~IIO y es sin

(ltula pi sislclIla que of'rece Illayores IJosibilidades pa ra CUllttiuuir aJ

de::nrrullo l'(~gional, pOl' Sll mayor intensidau en el usa de ICI lllClllO de aura

Y porIa c<lpacidml parn generm' VedOI' <lgregndo a traves del desarrollo

illdusfri;J1 dll los prodllcl.os.

POI' Lipo de (1('t.ivid(1d ~~e I.iene que en In subregion de Sabanas, Montes de

I\laI'ia y I\.loj:llla es pJ'lldolllillant.e la ;l{:l.ividad de onleiio y crin, mientras

en la sllhn'~i(1J1 del G~)If'o del Morrosquillo se dan. ademas de Ja cria y el

ordpllO ;wlivid;l(lps dl' t:llha dl~ mancr<1 lllU)' signilic<1tiva; en areas de la

suhi'cgi(lll del San ,Jorr:ll. pspcciallllClll.e en Cnilllil.o; Ln Union, Snn Benito

se n~;J1iz;11l ;lcf.ivid;ule~; de lev;lI1l.c.

SITUACION ACTUAL

li;1 i/lvellfal'i" dr.' g;1I1;ldo VaCllJlO P/l l!)~(j <1lcanzcJ I~s 7:30.000 cabezas con
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L:l Il'lldeiu:i:1 c11'1 h:lIo 1.';:1I1:1t!(,I'Oha f;ido al eslallcalllienlo y. cun illclillaci6n

111;"1:, hi«'11 a 1:1 dislllillllCi(")II. t\Ic;IIIZ(") till milxilllO tI(! 780.000 cabezas ell

19H9 parHlu<,!!o es\.anCClrse y lellder a la re(~uccioll, esta lelldellcia solo fue

illl~ITUlllpjd:l por 1I1la leve reCUI)(~r:\(:ioll en 199G, elmomell\.o mas [uerte

tip la crif;if; <I(! los cul\.i\ os agricolas.

1~1l(.re )DiO Y !Joy t.mlllJil!1l Sf' hall prcsent.ndo p1'ocesos de relocCllizacion del

h;tl.o h,ll:i:1 1;1:-'lIl)1'(~~i(")1ltipi IV)ol'rosqllillo (~Il busc:I tI<,segllrid:lll y ncceso a

Jos mercndos. !~~tn suhregit")11 ha vist.o numenlmla su par\.icipacion uentro

de la p.st.rllr.lllra dellwl.o dpparl:lI1lPIl(;nl de 12% n 2G%, en delrimento de

I.. slll,regit">JI del S:11l ,Iol'gl'. l'vloll(PS d<~Maria, S:"Jallll~ y l'vloj:lIln han

pelm:1l1ecido rclnlivall1 ell t (\ psl.ables.

PASTOS

)~I (l1'ea ell p:tsl.os Iw 'ia1'indo poco ell los ültimos 30 nilos presentalldose

nigullns ligr.rfls modilir:nciollp.s por In illcorpornci{m de tierrns dp.<licndas a

In ngricul\.u)':! y Ins Clnexadns nl uso pecuario porla desecaci6n de

CIC.:l:lg:JS.

Lo qU(~ si h;1 slIL"rit\o rtlerl.es vnn:U:IOlWS en eI ticmpo es In cOlllposici6n

botflllicn de las !Jrader:ls con Ja introducci611 de nuevas espeeies.

l'~1P:1St.O Col"soalla 0 !(ilwyo Iw lIegado, a 10 largo de las t.res üllimas

dp.uHlas n const.it.lIi r!ie en .In especie predominante remplazaIido al

l)l\llt(~ro. :1 1:1 p:lIIgol:1 y <m mellor IIlcd.ida al pnslo guinea" En l'a ültima

c1(~(::l(I:1p'f;IH'ci:t1Il1Plllp ('1\ 1f1 f;lIhJ'(~gi{Hldel Sail Jorge. se hnn inl.roducido.
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La r;lpid:, di!,'~ll\in:\(:i<')11did (:olo~o:lIla. ;I!'ociadu al uso itlluscrilllinado de

herbicid:ls hOl'1l\ullales y " 1:1 illl(~J1sa dp/'oresl.ncion de las lillcas ganaderas

Ita dejadu COlllU resll1l.ado (d IIIOIIOCllIl.ivu de pasto Colusoana en las

pr(l(leras de Ja subregioll de In S(lb(lll:l y lVlon\.es de Mm'ia. lu cual ha

traülo como sonsecuellcin In rllp\.llr(l del natural equilibriu ecol6gico

pl"(~selll:'II\(los(' ('xplo!'iIlIlPS dl' illsPdos pl;lg:I!', (~spcci(lJIIl(~III.e de lllion 0

sali.vi\.<l <lIc:l cllal es all:llllPlllc susceptible dicllO pasto.

I'~I llIodplo dp 1IJ:1II('.10 dr' pns!.l1 r:1S y pol.n~J'O~ .!'w h:l ll10dificndu

not<lblement.e. PredUlllina hoy en (Ha cl cultivo de una sola. especie de

gr;lIili Ilca \.r;lI.:\Ildo pOl' \.odos los IlIcdjos. generalmente herbicidas, de

1II(1IlI.('II01'I:ISlilllpi,lS. Sr c:IIl1hi,lnlll I(lS cercas vivas( 1ll(l\.arat6n, jobo,

Ill:,dpr;"dps, pie) pur plJsl(~s d(' cOllcreto y cercas elcctricas. Se acabarun 0

dislllillllyeron dr:lstic(1lllellle lus arbules y palmas en Ius pu\.reros. Es

decir se ,1I:nbo cun la biodiversidad de cspecies que an teriol"lnente

\.(lrac!.eriwb,lIl los campus ganaderos sucreIlos Y que urrecia~l recursos

furrajel'Os para lodas las (~pOC:1S,cOlllribll;ti\l1 al lllejoralllien\.o de las

propicdncles lisicas ) qlllllllC,lS de los suelus Y s.llministraball una

;lIl1hjpJlI.:lCi('lIl "dccll:lIla n los :1I1illlid(~s. /\1 pan~cei' lllucho lIa \.(~Ilido que

vel' ell ('sl.(~ r::lIl1biu (1(' SiS\.C1IIClSdc prndcras la existencia de dineros

eill iCIlII'S pn e1ll1crcad,) d(~ In Iir.rrn .v la in(] llcncia culturClI pnisa.

La pruduclividml fisi::n de I~ (jerra, en terminos de litro de lechel

hecl{lrCClI niiu. "seiend.) a :W2.,1 lit.ros de lechel hect.<lreal aIlo, inferior a la

pre.duel ivid,\(l fisica n:ll:inI\ClI ('II doble pruposit.o en sistemas d~ pastoreo

extensivo Illcj"radu (:3'i(,. J lit.l'os/ll<l.l aiiu) peru IllUY superior a los registros

de Ius sist.cll1(lS de duhle llliJizClcion en los sist.ellws de pastoreo extensivo
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trndicioll;ll (!J:l.ililrosl 1i;1.1 ;Hlo). S(>~llll CI~Ui\.

Pori alllallO e1", (!:\plol ;ll:i()11 1;1 iIlI'Ol'lllclCi(')I\ lLsponiule pel'lllite afirmarque

In elic:il'llcia (~S Illayo/' (:11 1;IS lillC:':IS peqlleiins y mediana.s cuando esta se

mille pOl' ICl C;IIlI.idCld dc lechc pruducida pOl' hect<lrea. En las

l':\l'lol:ll:iolll's 1I1('II()t(~S e11':W lll'cI.;'lI'pas SI! produce 1.18 lil.ros/lw.l dia, cn

las explol<lciol1l's (,111.\'(~~O'y GO hect.{lreas. entre GO y 100 y entre 100 y 200

hect.f1rcas, se obt.iellell prOillcdius de 0.77 lit.rosl ha.! dia y en Jas mayores

de 200 hecUlrpCls se oh, iellPlI O.:~ lilrusl liCls.lllia.

TRl\BAJO

En 'coincidellcin COli In espr.ciCllizaciull en lecheria' y cria de las

expJul;lciuncs pp.quellll:; .y l11edi;1Jlas est.as contratan y remunei'an el mayor

IIll11101'O ell' I r:lhaj;ld()l'f!s \'illcul;\(los a la ~nll;lelcrin, lIllllqll(> en las

pequciins e:\i~l.e un rU!~rl.e cOlllillgcnl.e de t.rauajadores familian~s que no

encucnl.rnll oClipaciön pl(,l1<1 ell ellas.

J';l 1.;Hll<1iio de las f!XplO(.;ll:ioIlPS. Ilorcsull.() ser un. clcmcnto de

d.iferenciaciun de Ia cficiencia de la mano de aura cuando esta se mide par

el nlllllcro de lil.ros dc! Icehe ohl{~lIidos pOl' t.rnunjmlor y pOl' nllmero de

vacas en ord{!iiu atcndidCls pOl' t.rabajadur, u pur el llumero de trauaja

dores pOl' fillca.

GANADOS

Los inlücmlores de pl'uducl.ividad de los ganados, de acuerdo, con las

PII(,\ll'sl ;IS 1'(,:di7.;l(l:lS :1 pl'lldllcl()n~s g:lIl;l<I(,J'os. SOli lag si~lIicnt.eg:
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Ln edad al primer par-t.o es superior a los 40 meses, el Intervalo entre

pa rl.os PS tip 17 IlIl'S(':'; ;q) I oxi 111;ltl;lIl1elll.p.

La t.asa de Ilatalidad (~S de !)(j% pl'OIl1euio uepartamental oscilando

entre 50% e1\ la sllbn~giol1 Sail Jorge y 62% ell Montes de Maria. Si se

C0ll11Hlrn esla l.n~n COil IClSexist.en l.es Cll cl Jlnis para doule proposito en

sislcllWS de past.ureu exl.ellsivo llwjorildu, resulta inferior (69% segun

CEGi\), peru superior ;1 los SiSl.CllWSde paslureo extensivo tradiciona1.

L;l producci(')ll de leehe pOl' V(1(:(1 osciln (~Ilt.rc 2.G y .2.4 litrus/ tUa en epoca

de lluvin y I~puea set:n respect.ivillllcnle, inferior a las especwcaciones

productivas del sislel'l<1 dohle 1l1.i1iJad en el l1'6pico que es de 3.G litros/

dial V(lca, seg \tll J>rest.(JIl.

Lc;: p1'oduecion de Icehe pOl' l.illllCliio de (~xplul.aciull c01'1'ouo1'a la tenuencia

de J(lS fiIlC:IS pCqlWI-\flS .V 11lcdi:1I1;IS iI illl.PIlSificill' In p1'odllecion de leche.

Ad las explolaciolles 1l1f'1l0reS de 20 hcet{lreas obtienen pl'omedios de

leche/ \Tacn/ dia de :3.1 lil1'os, ligerCllllent.c superior al pl'omedio obtenido en

Im; lalllaiios gl';lIl(h~s qll(~ PS dp ~.(j lil.l'os.

EI peso ainacillliellto \,:1l'i;1 (~Ill.re 2;; kgs hast.a 32 kgs enlas fincas con

Ull. grado de lecnologicl y de lll<lncjo del hat.o mas avanzado.

EI peso al destete present.a alllplia vanaClOll en dependencia de la

inl.erncciun pntre 1a C11llJposiciün gelJ(~t.ica y el manejo del ordeilo: 100 y

J:JO kgs p(l)';l (\lIilll;t1I~!-; COil gPlles Il'dl(~r()s .v entre 1:30 y 160 kgs para

Clllimalcs crb':I.

LCI edad ...1 ~;acl'ifici(). 0 1ll('.I01' la rd:ld (~11 que se tlespaehClIl los machos
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('I'I);\dllS h;\f'i;, 1\\(~IT;l(llI~; ('Xll'l'IlOS d('1 dpJl~ll'l.;lI11elll.u es de -to 0 1I1:'IS Illeses.

Si, ('II g('lIl'1';II, ("rH'So ;1 ('S;' (.tI;ltI es de <':'0 kgs se dedllc(~. (~nl.()nc(~s. que Cl

lu I:::rgo dr. la vida tlf~ 1I11 ;1Jlilllalmac!Jo la ganancia (liaria. descontando 30

kgs de I)(~~O ;11 1I;lcilllieil(.o, (~S tie 3GB kgs, 10 cual es cunsiderado baju si se

l.iene en cllent.:! que en pasl.uras t.ropicclles existe UII pot.enciaJpara tasas

tip 1~:ln;llJ(:i;ls tld ordell :le.700 a ROO g-ramus dim'ios )losibilitCllHlu una

edad al sacrifieio alredtdof de Ius 520 dias,

I~s tll' tI(~sl.;1C;lrqll(~ 1;1I 1';l(lici('1I1Clllpl'eS~lrial dc Ius galladeros. slIcrciius no

incol'pol':I dC' 111:111('1';1;llllplia rr.gisl.rus ni sr.guimir.lIl.o a los p;l\'{lll1etros

lecl1ol<'lgicos y (~col1("l1icos d(~ las Lincas, con lu cual .. los In(lices de

pruduct.ividm[ sc alE'j;lII de sus pusiIJilidades potenciales.

l~su JIliSIIIO lalllpucu pet'lllitc Clnivelmicru ni macro economico contar con

mec:lniSlllos d(~ eVCllllal;iull del cOlllpurl.<llllienl.o hisl.orico Y coyulll.ural de

Itl Clcf.ivid;J(1{;:lnCldera rcgiunal. Ja cual vuelve mas dillcil la orientaci6n y

;lplic;wi('lll tll' 1.("cllic;IS, 1;ls (~sLl'al.(~J!.i:lsprodllcl.ivas y las polil.ic;I:-I,

EI cOlllporl:llllipl1l.o de la ofcrl.a de Iflehe ha tenido ulla t.cndencia al

crecillli('\1(.o ClJo largo tiC' I;ls I.res {dl.illWS d(~cadas. Sin embargo su t.asa de

crpcilllipl\t.u duranl.e los ldl.illlUS 10 ;UIOS rue il\ferior ;J 1<1 t.asa de

crecilllipl\l.o pohlaciUll<lJ. 10 cual seiinlariCl que ICl produccion de leche

pl'rc:i'lpil.a h;1 1'~l.ado dislllillll~'(,l\tlo: .v pi fllljO dp !{;IIWtlO c(~hadu para

sacl'i(icio h:lei" 0l.ra5 rpg-iol\ps dId pais lIa I.endidu a lllant.encrsc entre los

75.000 y 80.0(1) Clnillwl.;'s pOl' aiiu.

Entre Ius f<lctores que hCln cunlribuido al aUl11ento en la producci6n de

lcche S(~ d(~sl.a(:al\: La llla~"()" inl.egraci<')11 vial inl.ra e inler regional del

dep.1 rl.mll(ln 1.0. el 1l1£~.iorClJllicnl.o de Ius p recios relclti vos de Ia Jeche y del
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qC.e:-:;o 1"1'1.'1111':1 I()~ d(~ 1:1 C:1me. la ClIllPliaciun de la infraest.ructura de

,H.:upio ~' Pl'oC('s:1I11ic'1I10 dp 1:1 IC~l:he ell el depal'talllellto y la Cost.a C:uibe.

pi ordl'llo W'l'lIIallPlllp PIl I;IS fillcas gnllldes, las lI1ejoras geneticas

11l1'.di:lIl1.(~(~I('I'lI7.:lIllic'lllo d(~ Cphll.Cllll gallado lechero. especiallllCllle enlas

zonas de f{lcii accesul JI\(:'rcados y la introduccion de past.os mejorados y

1II:IIH'io d(~ los lIIislllW; ('II I;IS ;11'l~:ISdOllde hubo IIIPjol':lIlliellto gCIH~lico y. '

mayor des:llTollo vi:ll ~~iJ!/'r:ll'sf l'ucl.lIr:d.

Un 57(~'{1 del tol.al de 1:1 lll'rrl:1 df' leche pl'OVlene de IClS cxplotaciones

pequeii:ls y IIIC(!i:lIl:l.<.; ( JlIl'1I0n's dc' 100 hect.:lreas ) y cl restan te de

explotacioll COil tal11a110 superior a las 200 hectareas.

FJl,CTORES UMITANl ES DEL DESARROLLO GANADERO

LA TRASHUMANCIA

Los b:ljos indices dp producf.ivid:ld fisic:l que aCOIIII)(1I1:11l :I la galladeria

dP.p:II'l.:lI11CIII:d COli n,I:H:illll a l:1s POl.cll(;ialidades que se l.ielle"l~ han sido

:ICI.~lltll:1dos pOl' 1'1 C:1I';I(:I.('1"s(~lllillc'lIlr:lll:1 0 1.l'ashulllalll.e quP c()lllporla una

gran parte del hat.o depart(llllental. Este sistema trashumallte parece

inhibir 1:1 1II()(Ip'l'lIi7.:11:i('Jn Y :Hlopcic'm de t.ecnicas mns illt.p.llsivas de la

explol.aci(JII ell 1(1 g(ln;lderia )'a que csta es aplicablc a un ganado rt'tstico

cebt't y 110 (l Ull gmwuo orien t.adu al doble proposito.

POl' las caracl.erlslic;lS :lgrodilllf1l.icas como consecuenCla .de la mala

disl.ribucic'JIl de I:ls lIuvi:rs y su relacion d.irecla COil la duracion e

inl.ensidad dPl In"illo sobr se det.ermino una caliGcacio1l Illes a mes para
I

/;l~; dili'l'C'llll's '<;\lhl'('gi~J1J(''<;C'llCOlllr;'lIldusc que par(l la subregiones de San

,)Ol"gP .\' S;dl:1I1:l I'n's('III;1I1 solo dl' cillco a seis 1l1eSPS COil el cali1icativo de
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meses humedos y subhüllledos mientras que el res to del ano corresponclen

en gran parte Cl meses uesert.icos y seco. Situaci6n uetermirwnte en la

escasez 0 faHa total de forraje y como consecuencia los ganaderos inician

en los meses de diciembre y enero la movilizaci6n de los ganados hacia las

cienagas, las cuales han bajado parte de su nivel y por ende se inicia la

oferta de forraje.

Se encontro ademas Que la radiacion solar que se recibe en la subregion de

Saban as oscila entre 2700 y 3000 calorias por centimetro cuadrado

semana, el doble de Ia necesaria para el crecimiento y desarrollo de

especies forrajeras en potreros limpios (sin arboles).

Lo anterior indica Ia ,conveIllenCla de tener potreros arborizados con el

objeto de compensar la alta evaporacion y desecaci6n de los suelos y

mantener el equilibria ecologico que coadyuve a un manejo sostenible de

la ganaderia en los diferentes agroecosistemas.

La trashumancia, es fuerte sobre todo en la subregion de Sabanas,
u

pues de la movilizaci6n total de ganado del departamento el 81% son de

esta subregion.

Menos de la cuarta parte de los finqueros movilizados son pequenos y

median os ganaderos que movilizan alrededor del 4% de los animales, el

restante son ganaderos Call un tamaiio de cabezas superior a las 100 que

representan el 75% de los finqueros y movilizan el 96% de los animales.

EI 24% de los animales movilizados son vacas paridas con crias, el 17%

son vacas escoteras y novillas de vientre y el 31% son novillas de levqnte.
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1':1 'i!)'!;, dc' los 1-::1I1;l<lc'loS((liP lIIoviliz;t1l SOil propictarios e1P las fillcas de

d(~~ljllo. c,l ~ I":, rC'sl;II11!' SOil :11'I'C'IIC/;tIClrios U V:IIl ;1 pl;lyoncs cOlllullnles.

Dp ('sl:1 1I1:1I1C'I';1la trashlllll:lIlC:i:t1J:l sido \Inn salicin ecoll<>l1liCClvinble para

los gnllmlel'o~; grande.') COil lincns propias en los sit.ios de destino y

VOltlJllC'IlCSell' l1loviliz:H:iöll ;Ipreci;tbies. no parpce serlo pnl'(l los pequeiios

Y Illec.linnos «lie han IJllscndo altel'llativns a Ia trashumancia 1)01' el lado

del mcjorallliento en 1:\ :lliJl1cntaci<>n y cl Ill<1ncjo de "gun en Ins Sabanas

Cll I~pocn sec,l.

J!;11 gellend, eI problelll:! de la tr:lshulll:lllcia es cUlllplejo y su reducci6n

illlplicn probnr ell fillC:IS alleJ'Jlalivns de mnncjo de nguas y nlünentaci6n

qllC: 11I1I(~S(l'pnSCI' 1I1udlO In:'IS ;tlr;lctivas desde cl pUIlI.o de visl.n cconomico

qll(' I" ;tI(.('rll;1I iV;1dp I;: ll\ovili7.;1Cic'1I1Cl);1S ciell;1g;1s.

1\ juzgClI' pOl' cl poco uso de In~ lineas de credito del an tiguo Fondo

F'ill:lllciC'1'O i\grofJ(~clI:lrio. hoy F'inil~ro. p;lr;1 eXC:lV;H:IOIl de pozos

profundos en Sucre, In inversion parn utilizar ngun subl.enaneas y

esl.:lblcccr eI riego Cl 'Ii vel de predios med.iante Ia excnV:lCiOll de pozos

profundos. no (~SrcntnlJle.

Sin eJl1h:\rgo. ;t1gunos produclores han optado no pur el nego a nivel de

pn'dio. sino pOl' cl Jl1.1dPjO e1e aguas mediante 1<1cosechn cle ella para

CUDSUIlIO,lllilll(ll prerp~'ibleIllellle y en minima propurciull para mantener

r('serV~IS dc "~ISt.US (~Il 1;1 {'POC<I seca. BIIo. cOlllbinado CUll otras

<llkl'lI;t1.iv;1S tip ;llilll('Il!<lciüll. los 11:1 relevndo de la nccesidnd de movilizar

Stl~ h~l!()S h,l(;in Ins ciöllngCls. (~vitalld() cnidas lllUY drasticns, en la

pl'oclucci(Jll ell" lec:he/ \,;)(::1 y pcreljda de peso de Ius anilllaJes.
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i\ Ja J1I7. de In l.eol'l(\ ccollomica convencional la practica de la

lräshlllllflllCifl es r.ll:iOIl;d eculllHlIicalllcnte. ya que permile lautilizacion

del [act.or alHllldante. y pOl' ende uarato, tierra [rente al [actor escaso. pOl'

ende caro, CO:1l0 10 es (d c;lpil.al ell.esta rcgion.

Oesde este punto de \ ista si sc tOlllan en cuenta los costas de la tecnologia

y el precio de los productos el gaJ1mlero prefiere permanecer produciendo,

con uaja produet.ividnd fisic(\ pcro al minima costa, siendo eficiente desde

el punta de vista de la eeonomia privada.

Solo si existe una fuerte competencia porIa tierra para otros- usos que la

v{llviese eseasa para 1a ganadcrin 0 si (lJternativamente se produjese ~na

fuer'te expansion de los mereados para los productores' ganaderos, 0 si se

diese una combinaeiun de allluos, seria previsiule el usa de tecnieas

ill tensivas ell capit.al para elmancjo de la ganaderia en esta region.

Sin duda, si se validasen las tccnologias existentes de alimentacion en

epoea seea se tendra mayor certeza de las posibilidades de obtener un

ea.mbio en la forma <letual como se cOllluinan los recursosprotluctivos en

ganaderia y la posiule evolucion de la trashumancia regional, bien que se

reduzea 0 se mantcnga.

LAS CARACTERISTICAS Y EL TAMANO DE LOS MERCADOS

UasicHment.e la evo[uciun de la produccion ganadera departamental

depende de las dem:l11das de los mereados externos a la region, siendo
I .

Sucre un departamento pruveeuur de productos y lllaterias primas

aßropecual'lfls. Alrededor de un 55 a GO% de la leche producida es

"

.iO .
,
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exporl.ada ell forma ! Il~ Icehe liquida 0 de queso, hacia los mercados

IICl(jOII;J[(~S(h~ ol.ras n'gjoll(~s. sin agrc~arle mayor valor intel'namente, y

alrededor de Ull 80%. de la extraccion ganadera Duye en la forma de

gafwdu gordo y/o naco hacia los Illei'cados del interior del pais.

'\';1111.0 pOl' ('SUI circlIlIsl.allcia COIIIO pOl' Jn fucrte dCJlcndencia de la

acl.ividad de las condiciones climaticas, que vuelve la oferta muy inestable

a 10 largo del ano, exist.e una nlllplia variaci6n de precios de los productos

dd gallado, qlle no esl.inlula UllllpOCOla invcrsion permancntc en mejoras

t.ecnologicas.

Aclicionrdment.e Ia [;dla de una org-aniznci6n grellli<11 fuerte de los
I

producLores a niveIl'eg-ionaJ y la cscasa participacion de estos en las fases

de cOlllel'cinl izacion ~' t.ransformnci6n de los productos. determina su

(~sc"sa c;lJlacidad 1',11'(1 incidi r sobre In lijacion de precios y la valoracion de

sus producto~;.

LCl capacidad dc alm<lcen,lIl1icnto para leche en plantas estaclonarias 'es

de "I redf~dor de los 1 J O.OOOlil.ros/ dia, y la cClpacidad de pasteurizaci6n es

de 12.000 Iitrosl dia.

La demallua interna pOl' productos ganaderos es limitada pOl' factores

tales como el tamaiio de 1<1poblacion, la escasa capacidad de compra de los

consulllidores, ellen to crecimien to demografico, los habi tos de consumo y

la propensi6n a1 consulllO de Icche cruda.

Ampliar la demanda inl.erna mediante la creacion de mas y meJores

elllplc()s, COil el esl.ab/ecilllicnl.o de agroindustriCls locales a partir de los

productos g<lnaderos ~. la prollloci6n de la participaci6n de los ganaderos

,r.:: .

" .. ,
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. .:.,una inseguridad creci<~nte.

Para reglOnes como Sucre la Clcliviuad ganauera no es una actividad

econumica m:ls. En Illuchos mllnicipios esta no solo es la principal, si no

la lInica form" de prodllcciblJ y dc clllpleo posiule.

De su futuro dependf el dcsarrollo regional y local y viceversa, de este. . Ii.
uependeru que la gan<lderia Plleda continual' en ellas 0 sea exp:ulsada por

.: :1

GJ~NADERIA Y DESAHROLLO SOCIOECONOMICO REGIONAL

ell la cOllforrllClcioll y desarrollo de estas empresas. es UIla VIa necesana

para el <.Ic5;1I'1'0110dc I:1regj(')1Jy de 1,1 nctividad.

Este trauajo hCl enc()l1!.rado unCI relacion inversa ent.re ganaderia y

poblaciuIl rural en mlseria. que eslarla iIHücando que ganaderia no es

sir ..onimo de at.raso y miserin, sino que e11apuede constituirse en una base

(Idecunda par" que desde el/a se desarro11en actividades comerciales y de

ag.regaciun d<~vaior a sus produclos que aumenten la tasa de~mpleo de I

los recursos y conduzcan a mnyores niveles de desarrollo socioeconomico,.

a mejores niveles de vida, bienestar y progreso. Diversos estudios en la

rc!~iull ya hall lIlostraclo como cn las eX]llotacioncs. de tamaüo inferior a la

UAF, las familias logran aumentar sus ingresos economicos y mejorar su

alimentacion cuando comuinan la actividad agricola con la actividad

peCllana. La relacion inversCl hnllaua en est.e estudio soure vocacion

ganadera Y l'ropieuades inferiores a la Unidad Agricola Familiar, UAF,

cstn ilHücando la conveniencia de desarrollar programas de [omento

gnnadero en <~st.etipo de explotnciones.

AJ:~unos Clspectos en I,)s que es clave la presencia del Estado son factores

,1
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I
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ganaderia es mayor lö tasll de delitos. Las consecuencias de elio ya han

administrar las operaciones product.ivas personal y rurectamente.'

lilllitClnt.es ;1 la producciun y a la c0Jl1el'cializaci6n de los producto.s

gClI1Cld<:ros,SI: IJ" ('lJconl..."do, pOl' cjcnlplo, uila rclaciun inversa entre

vOCClciollg:lI1"derCl.\' dol.acibll de ill[raestructura vial que induce que las

zuuas llI:ü; g;lllade\,(1 IIU SOil I:lS que liellen mas y mejures vias; igualmeUle

! :

" .',

... ~I::

:~: .j
.I, .~;".\, •

.."~:l..:.

ganadero e illlPosibilidad de los propietariQs de

"

en educacion existe una relacion illversa entre zonas ganaderas y la- tasa

de alJClbelislllo, 10 cual indicarlCl que en ellas, el in<4ce de mtalfabetIsmo es

mayor, COliclaras eOllsecueneias negalivas sobre el manejo y en general

sobre la CldllliIlistracioll de las fincas ganaderas, en sus 'aspectos tecnicos y

econolllicus; pero principallllcnle ~l fstado debenl hacer preseilcia para

garantizar la aplicaci()11 de la justicia y la seguridad qe Ius .ciudadanos

preservando los derechos de propiedad, y la vida y honra de lo:s mismos.

Este estudio ha enconlrado UlIll correlacion clirecta entre la tasa de de~to

y :~<mas g:lll;lderas. III cu:d <:s seii:d de quc en. las' zOllas de mayor

De la misma manera que la ganaderia y sus instituciones deb en contribuir

a un mejor nivel de \'ida y ~na esperallza de progreso mayor entre los

pobladores de Illuchas regiones rurales del departamento para que elio

cOl1.tribuya)t CI la paz y desalienten la delincuencia y el delito, tambien la

paz y la seguridad penjonal, que debe garantizar EI Estado, son elementos

indispensables para el desarrollo sucial y economico de la regi6n.

sido seilaladas olnls:
.---..--/

~:lucion del hCltO
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2. PROYECTOS

En concordancia con e) anru.isis anterior se ha definido un gran programa

de apoyo al desarrollo ganadero del departamento de Sucre, que

contribuya (l solucioIlar los problemas mas crilicos del sector. EI

pl'ogralllCl liene COIllOolJjel.ivos los siguientes:

:'!.
, 1
,. I:
, j.

'I
Apoy,,!" In ,1l;(ivid,Hl g:lJladel'a para que de manera integrals~: oriente\ a

Ille.iorar los indices de product.ividad, competitividad y la'redistl;ibuci6n de

los bendicios obt.enido:i.

Prolllover tecnicas y sistemas de maneJo que in tensifiquen .\ las

explolaciones ganaderas y simultaneamente meJoren su capacidad para

parlicipar en los lIlercados.

Prolllover la adopci6n de tecnicas de explotaci6n ganaderas acorde con los

JlH,dios p.r.(}I{)~ü;oSde g"bnna, montes y cienagas. con los sistemas

producl.ivos de pequeiius, medianos y grandes ganaderos.

Apoyar la generacioll y rewstribuci6n de ingresos obtenidos por la

ganaderia haf;ia los es';ralos de lIlenores ingresos.

Apoyar el desarrollo ganadel'o soslenible, mediante la conservaci6n y

Jlwjuralllienlo tIe Ius ccusislclllas ell el Gulfo,Sabana, Cienaga y LVlontes.

..•. ::1..< :
'.' ~'.
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]ncorporar elemenlos de car(lcler cultural y sociologico que pueden influir

en d exi 1.0 0 fr,\caso de los progralllas y proyectos.

I\\,OY;lI' pi dIs;, rrollo lip. los lIIercados de productos pecuanos y la

;lgl'PI5:1ciun d(~v;dol'.

ReoJizar el seguimiento y evaluaci6n peri6dica de la actividad ganadera a

llivd llIicrOeCOI1Ölllicoc;) l:l region y proponer los ajusles nccesarios a myel

de politicas, dE~lecnica~ e inslilucionaJes.

OB.JETIVOS SECUNDARIOS

Estilllular una mayor capacidad empresarial de los ganaderos del '.

Apoyar la inlegraci61l de C<l<.!ellasagroindustriales a partir de Laganaderia

median te la generacion de valor agregado en el departamen to.

Establecer encadenalllielltos entre la agricultura y la ganaderia mediante

<Iprovi.si Oil a III if~I1tO de forrajes y complemen tos alimen ticios (frescos y

procesados) producidos localmen te.

Suministrar herramientas de anälisis e informacion para meJorar la

capacid<ld de lama (ie decisiones por parte de los ilistintos agentes.

Formar nücleos de investigaci6n en el area ganadera m'edi<;lnte Ia

incorpowciull de los est udiantes <..Iela Universidau a los distintos aspectos

;J desarrollClr pOl' el pl'esellte progrClma.
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APLICADOS AL NIVEL TECNICO

~ • l\Ilejoramicnt.o genel i.cohacia el doble proposito.

A • Sistemas de mane.l0 de pastos .Y forrajes para las Sabanas bajo

condiciones de sequi a. . .
" .~:....
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Ivlejoramiento de pasturas para condiciones de sabanas y en general de

~iuelos {lciuos y erosionados.

Suministro, selecci'Jn y mejoramiellto de ganado hacia el doble

proposil.o.

lvloniloreo Y "poyo Cll elllwncjo Uknico y administrativo de las fincas .

PROYECTOS A DESARROLLAR DENTRO DEL PROGRAMA

"APOYO Al. DESARROLLO GANADERO EN EL

DEPARTAMENTO DE SUCRE"
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EI programa como tal liene t.res grandes aspectos a desarrollar. Aplicados

a un lIivel t.cc;nico. desarrollo dc mcrcados y seguimiento. monitoreo y

estlldios bilsicos.

•

•

/A.. •

. ,

if • Desarrollo del doble proposito en explotaciones a pequeiios y medianos

productores que incl uye:
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DESARROLLO DE MERGADOS

20
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Apoyo a fOrtnHS oqanizal.ivas que contribuyan a lIlodernizar la

produccion como cooperat.ivas. asociaciones u otras.

Opciolles de mane)o en galwderia de ecosistemas fragiles de ,cienaga

d.?sde el pUlltO oe visl.a de cOllservacion ambielltal y trashumancia.

•

• All.el'1lativas de diveJ'siLicacion y lIlodernizacioll del mercado del queso

cost,eiio y doble crema para lllercados nacionales des de la producci6n

hasta la cOlllercializacioll. Factibilidad de crear cdmercializadoras.

• J\Jt.ernl1l.iva~ para cl desarrollo del lllercado de la leche cn Sucre.

Diseiio de estrategias. de illfraestructura de acopio. procesamien.to y

diversificacion en d(~rivados lacteos bajo escellarios diferentes: a)

h :1sado Cll I" I.rashllll1clIH:ia COil retlistribuci6n regional de la oferta. b)

Sill trashumallcia COli relocalizaci6n del ganado.

•

SEGUIMIENTO, MONITOREO Y ESTUDIOS BASICOS

L... C.lpacil.acioll l~n aSlwCtOS l.ecllicos y ad.ministrativos de las fincas de

dollll' p\'op(')sil.o.

~ • Apoyo a ell tidades que llle)Oren la capacidad de negoclOs como

cOll1e\'cializadoras de queso e infraestructura de acopio de leche.

g. MOilitorco " Ii\lcas g(lJwdcras lllctlian te tliseiio y aplicacion de

registros.

:1
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3. RESUMEN DE COSTaS DEL PROGRAMA'

• Opcion de Illanejo er~gallClderin (~Il el ecosistema de Sabana.

, 7'

. ,
.. J .

$825.840.000

$71.040.000

$147.552.000

$1.044.432.000

• A.n{disis y evaluacioll del sistema productivo basado en Ia

trnshUIlHl1\cia. E~lll<.\jO gen.eral y de casos. Regimen legal y

non1\at.ivo.

• Coyuntura agropecnana para In region noroccidental de la Costa

1\ t.l {mt.ica.

• . Mouernizacion, sistc~ll1as de produccion ganadero y relaciones SOCIO-

E.'conomica ('nla gan;\dc!'ia del departamento de Sucre.

A. Aplicados aI Nivel T('cnico

B. Desarrollo de Mercados

C. Seguimiento, Monitoreo y Eslu(uos Basicos

G RAN TOTAL PHOG HAMA

i-
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CONSIDERACIONES SOBRE EL PROYECTO SUCRE

En el momento que se realiza este estudio, la sensacion predominante entre
los distintos actores institucionales y sociales es que el Departamento se
encuentra en una situaci6n critica, "embotellado", con escasas posibilidades -
de resolver problemas estructurales: infraestructura, empleo, desarrollo
empresarial, crisis del agro y afrontar situaciones nuevas, que a juicio de los
entrevistados, derivan de la apertura economica y la competencia
intemacional que' debilita la promoci6n de los productos del Departamento, la
delicuencia comtin que revierte la habitual imagen de tranquilidad, la
violencia guerrillera que" interrumpe abruptamente el cicIo ,economico y la
vida cotidiana", la percepcion que el modelo politicoha mostrado su
ineticiencia e incapacidad para articular'las regiones y sus poblaciones. En
sintesis, hay un agravamiento, una espiral que une viejos problemas con
nuevas situaciones y que desborda la capacidad de manejo de la dirigencia.

I
I
I
I
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Esta complejidad de la situaci6n puede llevar a privilegiar aspectos
particulares, estrategias especfficas; sin tener en cuenta la globalidad, el
conjunto de relaciones en que se. mueve el Departamento. La solucion al

- problema. de . la violencia puede convertirse en prioritaria para .algunos
..sectores . que yen las salidas autoritarias, de fuerza 0 bien las de dicHogo :..:..._.;._:__...~_.:c::..
regional como el eje central del. quehacer. Para: algunos administradores::: ~~~~-:.:/~..~~/;~~~~~.-~~,~
locales la falta de recursos de inversion, el desempleo, el deterioro del agro, :,:.:';::::'.'::',,:::_~~:~,~

I ....son los -temas_ relevaI1tes de sus. programas de gobiemo~ en que . la,:' -:,>: .~-:~-,>"
,~-, ,:_...,... ,micn~emp~~~~~,!<?sproyectos agroind'u5.,triales, ~1-ri1,ejoraniie,~to.delrecaudo'd.e:::. :.~:/:_::::;:~':~::~f::,~,~:
- ':',~-.~---..-' irripuestos. sori his alteriiäHvas. viä.bles :-,~-,2~~'::,::-::>'.::C-_";.C,::-,=-,::::- _.:~c~~;;:-o:'~-",.'o':':.,_o:.,::~::,,:;::::~::::-::,,:,--,_::c,:.j:.::-::=::':,,::~:~-:.-

:i;'~~¥i-:~ri~J:if{~gt~~1~1~~1~!i~~i1~~l~~~i~~II;!is~!~!Itl,
_.'',:'.' ... puertos~ vias;-'serviclos pYlblicos? Como se:puede 'ätraer la -invers16n iuicion~l;~::~,:~:~~;~~:._:;:'~~~~:-~1,0. extranjera cuando.se' c~eced.~.--tiria,ilJ~~,~~lid~d.~:_e1J1pres~i~I,..'~~~T~egu~ig~4.~"'~-:-:::.~~=:~.~'::'''=::':::'

t 1 " .. - ..... -.-..... .' . ,~.- -'~hl,,..., n!:l"p("o "'....rt"'p' on"- '-:-"';."-.:-.',";:-:=.;.::espan a os pqSlvl~;)H1V~.I.~V.:.,?.;>, j, ~'; "'-"'~~"~'>'-'-.':':"~~'" ~~"':~~_~,:::-:-!:_-::".~r. .I _C~?t~:~~f~:~~_\?sintereses ~mpresadales? .. :.:'_:~','"_,':,__":.h_~~>:~_:_.~~:_-.,:".,-'
- . '.. '~""- . . .
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Al analizar lüs registras de la Camara de Camercia se abserva un crecimientü
de la actividad empresarial en terminas de microempresas y empresas
dedicadasal cümerciü y en menür grada lüs serviciüs, que no. generan
valumenes de emplea cansiderables y en lüs que la gente lucha en fuerte
campetenCia pür pasicianarse en mercadas reducidüs.

EI prayecta de la region Caribe se abserva can interes, perü no. cama una
salucion pasible, inmediata para el Departamento.. Este pareciera que trata de
mirarse hacia adentra tratanda de encüntrar respuestas en 10.lücal, 10.regiünal,
abservanda cün aprension 10. externa, La articulacion cün. lüs mercadüs

. regiünales casterüs es debil. .._ . __ _'_"'" .. __..

Las entrevistadüs cüinciden en que hay una crisis de liderazgü al interiür del
Departamento. y que no. hay ideas fuerza, visianes capaces de articular y
mavilizar al pueblo. sucreiia ni actüres süciales capaces de promaverlas. Se-
recanücen las limitantes de la clase püIitica, de la cultura püIitica, pera no. se
vislumbra un proyecta altemativo. Lüs resultadüs pnicticüs derivadüs de la
nueva Canstitucion, la apertura ecünomica, el Salta Sücial, al igual que en
varias regianes del pais, san limitadüs y camü seiialo uno. de las participantes
"acümadacion de 10.viejo. en 10.nuevü", _' .

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I Las .hijas de las' ganaderas, comerciantes y atras' grupüs :.ecanomicüs, .. "

_... ":'educadas .en Cartagena, Barranquilla,Bagatay el exteriar hanmadernizado "~-.'.:_.'.-:::_~:~':':=.:.:.:

I algunas pracesüs praductivas, cantables, administrativüs, pera escasamente .::-::'.~'-::;'j:':r~:~:i::~.~
, .han müdelada la. mentalidad~'empresarial,':.Jas'::.'!eIaciöri~~ ::'soCia!es:~:~a.~~.:::.~~'..::::::{?~~~~;~~c-'

. . tecnülagia: es .incürporada en h{matriz" cultUiäl:~~.pe'ro';laS',~:reglas:.de 'jt.iegü'~:.:iJ~~{~::.~~~~~'~l~~.I canservan suovigencia. L(l.falta.de.c~nt~ct() ~~n:.e(.~.~~~:riar~:la carrf~.?~t~.~~~.~:..:}::.:::::'~;~}ii~f;it~~
. __.... de visianes cün atras culturas refuerzala lü.cal, la.~'parr.üquia-\,~siori"-:':;:~.:'>,,:,~<,,:~:,:;':'.:',,~:,::~/,,:,~<~::

...I-.,---..
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Son las ventajas comparativas de la ganaderia de comienzos .de siglo las
mismas de finales del milenio ?

Puede ser la ganaderia nuevamente el sector jalonador del desarrollo del
Departamento? Evidentemente dispone de una experiencia.acumulada, poder
social y politico, logros, recursos econ6micos, expectativa de recompensas.
Pero requiere adaptarse a las nuevas visiones, tecnificarse, apropiarse de las
nuevas tecnologfas, entrar en contacto con los centrosproductivos Y
comerciales del mundo, asimilar las transformaciones mundiales de. la
ganaderia, participar en el desarrollo social, cambiar su imagen de hato.
trashumante por la de ganaderia intensiva. : ,'~': .

.1
.~I.
"1
I
I
I
I La diversidad cultural, el sentido del disfrute, la mezcla etnica, la

potencialidad natural abren perspectivas. para un impulso al turismo comoI ..altemativa economica. En un momento que secuestiona en el mundo el
... turismo de los hoteies cinco estrellas, _de las grandes inversiones, de los

I
.-....'..:..:..:reso~;p~~.visluI?brar un turismo basado en la diferencia, en la inserci6n en ,... -..-

la cotidianeidad de los' pueblos, en'la'vivencia etnica;'en-lo"ecoI6gico; Sucre --:-:----:-.
. podria con~ertirse en un escenario atractivo, que esta por hacer y no requiere . -.' ..I~ desmontar 0 deslastrar modelos turisticos anteriores..Si el mundo entero se
. encuentra' 'angustiado'. por..el. stress, la -aceleraci6n. de la.',vida. moderna, . la

I
.,......~.~----veloci9a~,-~...p~r' que' no pensar ..en alternativas. turisticas ...de .descanso,-'

..~~..-.~:.'~~"". ;.desaceleiäci6n; dis~ie, recuperaCi~n'de)o~'afectiv6~Airigidasa secto~es de la .. ::~:.-':..

I~'__'~-'~'c.~J~~jio¥!:!¥~~~~~~:~IO.~:~~~Oll1Z~ti£;;~~'~-~~~,~:--~g:*t:;~:l;:~~::0~~;ß,:;j!}}~;~~
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Ciencia y Tecnologia, la Camara de Comercio, las colonias sucrenas, las
Casas de la Cultura, grupos de creadores culturales, promotores turisticos y
otros actores que puedan contribuir.

Esta estrategia implica una orientaci6n clara respecto de las inversiones en
infraestructura necesarias para la inserci6n internacional: adecuaci6n de
puertos, redes viales, servicios publicos, redes informaticas, infraestructura
turistica ( 0 readecuaci6n de escenarios naturales 0 artificiales al estilo del
turismo cafetero, pero en este caso hacia el ganadero, aprovechando regiones
como Corozal, Since, San Marcos, etc. 0 bien turismo ecol6gico hacia la-
Mojana).

Un factor crucial es la formaci6n del recurso humano requerido para impulsar
esta estratategia. Por un lado es conveniente realizar: un rapido inventario del
potencial existente, sus fortalezas y debilidades y desarrollar un analisis
participativo de las ventajas y desventajas competitivas de los distintos
sectores. Igualmente facilitar la vinculaci6n, la articulaci6n , el aprendizaje
del capital humano con las ferias y eventos internacionales del Caribe; la

. realizaci6n de tutorias, pasantias, que permitan observar y asimilar
experiencias exitosas de otros paises y lugares; facilitar el retorno de
profesionales - sucrenos que. puedan _.aportar su. Know-How mediante
ince.nth:~s.,pr?~ectos de desarrollo e investigaci6n.

Por otro lado es importante precisar los condicionamie.ntos y requerimientos: .
.. de la inversi6n nacional.y ~xtranj~ra en t~rmino~.~~,f~~.~l~~ades,seguridad,.' ~ ~.~.__:..::...::
. ventajas,. ince~tivos fiscales, infraestructura y examinar criticamente la culti.ini : ~,.~-.~:~~
...politica yempresarial sucrena para irla ajustando ä. nuevo~.escen~i~~.~.,~~:~~~:!~:~.<~::-~'~:.:X;~::;~l~~~r
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Sucre en el Caribe representa una. estrategia de ~~d~~~i~i6~;-'~~~e deb'~-:~s:t~_:?:':;Y~'-.';-:~=::.;;~~
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