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InuoDuccron 

El presente trabajo de investigación trata sobre la políti-

ca de incentivo al desarrollo agrícola en Bolivia. El tema es de 

gran importancia, puesto que el sector agrícola constituye uno de 

los principales pilares de la economía boliviana. 

El capítulo II, presenta un diagnóstico general del desa-

rrollo del sector agrícola en Bolivia. 

En la primera parte de éste capitulo, se analiza las carac-

terísticas del desarrollo agrícola en los últimos decenios, para 

ver lap tendencias de la producción agrícola de los principales 

productos como el algodón y el azúcar y, ver su incidencia en el 

comercio exterior. 

Además, se mencionan otros aspectos que influyen en el de-

sarrollo agrícola, tales como la deficiente inversión en éste 

sector, el problema del Minifundio y los factores climatológicos. 

En la segunda parte, se presenta la información estadística 

de los principales indicadores económicos. Entre éstos indicado-

res está, la desagregación del Producto Interno Bruto (PIB) por 

actividad económica, y sus correspondientes tasas de crecimiento 



de los dos ánimos decenios. 

Se presenta, también, una relación estadística de la produc-

ción agrícola y de la población total de Bolivia. 

El capítulo III, trata sobre la agricultura en la región de 

los valles. En la primera parte, se realiza una breve descripción 

de la región de los valles de nuestro país, clasificándolos en: 

Valles cerrados y Valles abiertos ó amplios. 

La presente investigación toma como zona de estudio a la 

región de los valles cerrados de Larecaja, que está conformado 

por las provincias, Larecaja, Muñecas, Bautista Saavedra y el 4 

de la provincia Camacho del departamento de La Paz. 

En la segunda parte de éste capítulo, se analiza los aspec-

tos geográficos como la Orografía e Hidrografía de la región, así 

como la evaluación de los recursos existentes (Ilineros, Agrícolas 

Forestales, Ganaderos y Humanos). 

Se hace referencia también, al desarrollo industrial y las 

vías de comunicación que existen en la región de Larecaja. 

En la áltima parte de éste capítulo, se mencionan a los 

principales centros urbanos de la región, segtn el Censo Nacional 

realizado en el arlo 1976. 

El capítulo IV, trata los problemas sociales y económicos 

que se presentan en la agricultura, en la región cowprendida en 



el estudio. El problema económico más importante al que se hace re-

- ferencia en éste capítulo, es el del Minifundio como la forma de 

propiedad predominante en la región. 

En cuanto al problema social, el más importante es el de la 

Migración, principalmente la emigración campesina a la ciudad y a 

las regiones auríferas. 

El capítulo V, Análisis Macroeconómico del sector Agrícola, 

en su primera parte se analiza la interdependencia del sector agrí-

cola con el resto de la economía. 

Se realiza un diagnóstico del sector agrícola en el departa-

mento de La Paz, en base a datos estadísticos del Valor Bruto de 

Producción Agropecuario, sus tasas de crecimiento, departamentali-

zado y por grupo de productos. 

En la segunda parte, se hace referencia al crédito agrope-

cuario al sector campesino, para esto, examinamos la publicación 

realizada por USAID Bolivia, "Un Diagnóstico del sector agropecua-

rio de Bolivia", en lo que se refiere a los resaltados de la En-

cuesta Nacional Campesina de 1978. respecto a las fuentes de cré-

dito a las que tienen acceso las familias caffipesinas. 

Se analiza el crédito otorgado por el sistema bancario, tan-

to por el Banco Agrícola de Bolivia, como por los bancos comercia- 



les estatales y privados, correspondientes a los períodos de 1975 

a 1985. 

En cuanto al crédito bancario otorgada a la región de Lare- 

caja, se podría decir que ésta es nula. En consecuencia, sólo 

existiría el crédito informal controlado por rescatadores o in- 

termediarios y comerciantes. 

El capítulo VI, trata sobre el análisis é interpretación de 

la hipótesis. En la primera parte, se realiza una introducción, 

en la cual se realiza un análisis del porcentaje de tierra que 

actualmente se cultiva, luego se ve la distribución de la pobla-

ción de la región de Iarecaja. También se analiza, las posibili-

dades económicas de la región y se llega a la conclusión de que 

éstas son'óptimas, si se transforma la estructura de la produc- 

ción agrícola. 

Se plantea una estrategia agrícola para la región, hacién- 

dose necesaria la transformación de la agricultura y así lograr 

desarrollar el cultivo de frutales. 

Para esto se realiza un estudio del tipo de frutales que 

se podrían producir en la región, tomando en cuenta el clima, el 

suelo y el rendimiento que se podiTa obtener. 

También se hace un análisis del constuno percápita del de- 



partamento de La Paz, llegando a la conclusión de que existe un

déficit de consumó de frutas, especialmente de frutales que se 

sugieren en el presente trabajo de investigación. 

En las conclusiones, se realta las ventajas que implican la 

producción de frutales. 

En las recomendaciones, se sugiere constituir un modelo de 

promoción y organización económica, para desarrollar la política 

de sustitución de cultivos. 

La segunda parte de éste capítulo, trata de las relaciones 

técnicas del sector agricola de la región determinada por la hipó 

tesis, dichas relaciones serían entre la superficie cultivada y 

la población rural de la recién, otra relación sería entre la su—

perficie cultivada y el número de familias existentes en la región 

y, por último se relaciona la fuerza de trabajo familiar yor hec—

tárea cultivada de acuerdo con la provincia. 

Para una mejor comprensión de éstt última relación se cita 

un ejemplo del empleo de trabajo por hectárea, en diferentes par 

tes del mundo. 

Luego se obtiene un cuadro de requerimientos de trabajo en 

la región de Larecaja. 

En éste capítulo, también se analiza el desarrollo ,..emoGrá- 
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fico de la región , por provincias. 

En la última parte de éste trabajo de inveshigación incluímos 

un anexo de una encuesta realizada en la capital de la Provincia 

Nuilecas, Chumo., de la cual se realiza un análisis de la producción 

agrícola actual de dicha población, para determinar las posibilida—

des de producción que existen en la región. 

—11— 



CAPITULO II  

EL DESARROLLO 'GRIOOLii 	1 	TIA  

II.1, CARti0153ISTICAS BEL ULTIKO  

El desarrollo agrícola en Bolivia, a partir de la década de 

los años 70, presenta un proceso cíclico, en el cual la produc—

ción agrícola queda sujeta a bruscas fluctuaciones, debido funda—

mentalmente a la oscilación del Ingreso Personal y del Mercado 

Internacional, se puede citar el caso de la producción algodone—

ra exportada, que sufre una baja en su producción a partir del año 

1975, reduciéndose así el número de nectáreas cultivadas, de 

50.000 entre 1974 y 1975, a menos de 10.000, durante la década de 

los años 60, tal como se observa en el cuadro 110.1. 

Situación similar se presenta en el caso de lá producción 

del azúcar par la eroortación, que baja a partir del alo 1930, lo 

que conduce a una reducción del cultivo de éste producto, tal cono 

se ve en el cuadro 

El desarrollo agrícola, también se ha visto perjudicado por 

los factores climatológicos, además de una deficiente inversión 

—12— 



desarrollada en los éltimos decenios. 

La participación del sector agrícola dentro de las inver- 

siones aumentó en forma significativa de 1972 a 1973 para luego 
entrar en una fase de participación constante entre el 6 y el 

7,9% del total de las inversiones. 
Comparando ésta participación con los otros sectores pro- 

ductivos como las minas, el petróleo y la industria, resdlta la 

más baja, Cuadro No. 3. 

Esta situación expresa el carácter secundario al cual se 

encuentra sometido el sector agrícola en materia de política de 

inversiones. 

En 1988, la participación del sector agropecuario subió 

de 10.5 (año 1987) a 15.0 (aho 1988), según el Cuadro llo.4. 

En cuanto al comercio exterior del sector agrícola, pode-

mos sostener que las exportaciones tuvieron una disminución del 

71.1% entre 1976 y 1935. Hay una tendencia neüativa que comien- 

za en 1980. 

En lo que se refiere a las Importaciones, éstas se han 

mantenido en niveles críticos, notaremos que entre 1976 y 1985 
hay una diversificación muy grande de varios productos que se 

importan, también se puede ver que hay un notable incremento 

constante y significativo en algunos productos como trigo, le- 

-15- 



che, cebada y aceite. 

El valor total de las importaciones tiene un aumento conside-

rable, que se profundiza más a partir de 1978 y alcanza su punto 

máximo en 1981, para luego descender en 1982 y volver a subir en 

1983, finalmente bajar en 1984 y subir nuevamente en 1985 (Cuadro 

Ro.5). 

Relacionando ambas variables (Importaciones y Exportaciones) 

veremos que el saldo en la balanza agropecuaria (Cuadro No.5a) es 

negativo desde 1977. Lo que nos demuestra que hay un debilitamien-

to en el comercio exterior agrícola. 

En 1985, el déficit de la balanza comercial llegó a 89.2 

millones de dólares, lo que representó un incremento de 6.5 veces 

más respecto a 1982. 

La crisis de la producción agrícola, ha traído como conse-

cuencia la emigración de una importante parte de la población ru-

ral hacia las ciudades, y una buena porción a las regiones produc-

toras de coca. 

Este proceso tiene como secuela la formación de una mayor 

"dependencia" en la provisión o disponibilidad de alimentos de 

origen externo. De ésta manera, el país se involucra en un sistema 

de especialización internacional en el cual el comercio exterior 

-14- 



está siendo utilizado para adecuar la estructura del consumo na-

cional a la estructura de la oferta, el Cuadro No.6 nos ayuda a 

sostener lo planteado, se ve que hay un notable incremento en la 

importación de algunos alimentos como la cebada en grano, el tri-

go en grano, la leche y el aceite fundamentalmente; que van ga-

nando permanentemente el mercado nacional, sustituyendo así a la 

producción nacional por productos extranjeros, además de consu-

mirse una importante parte de las divisas del país. 

En realidad, estas crecientes importaciones agropecuarias 

son una clara expresión de las debilidades de la productividad 

del aparato productivo agroindustrial boliviano Es decir, que de 

ésa forma se está generalizando un modelo de consumo copiado de 

los países desarrollados (basado en leche, aceites y grasas, y en 

cereales principalmente), y que corresponde cada vez menos a las 

potencialidades productivas del país. Este desfase entre la es-

tructura del consumo y de la producción afecta particularmente al 

sector alimentario (principalmente por las importaciones de leche 

trigo y harina de trigo). Es decir, que los recursos en divisas 

que provienen de las exportaciones y de los financiamientos exte-

riores -destinados con prioridad a la satisfacción de la demanda 

final por la importación de bienes de consumo- van en proporción 

-15- 



decreciente al fortalecimiento del aparato productivo nacional (1) 

Los movimientos sociales del campo se ven reflejados en las 

corrientes migratorias, como única forma de reducir la escasez de 

alimentos y poder encontrar un nivel de subsistencia en las ciu- 

dades. 

El desarrollo agrícola, en gran parte depende del sector 

campesino parcelario, que cultiva en promedio por familia, menos 

de una hectárea, tanto en la región de los valles como en el alti-

plano. Los niveles de producción no han mejorado en éstos últimos 

años con relación a las necesidades alimentarias. 

Los pronósticos sobre la situación agrícola son desalenta- 

dores, considerándose el minifundio como una de las más grandes 

trabas para el desarrollo del capital y la incorporación de nuevas 

tecnologías. El desplazamiento de la producción de alimentos por 

el cultivo de la coca, agrava la disponibilidad de la oferta de 

alimentos. Como se puede observar en el cuadro No.7, entre 1980 y 

1988, la producción de coca se incrementa en grandes proporciones 

en relación a la producción agrícola. 

El desarrollo agrícola, por otra parte, no ha sido enfocado 

(1) "Mujeres y Donaciones de Alimentos", Julio Prudencio, Monica 
Velazco, G. Flores, A. Rivera, CEBES y PMA, 1987. 



apreciando la verdadera potencialidad global del país, existien-

do zonas que resultaron abandonadas por falta de una política de 

ampliación en los estudios agropecuarios realizados. 

Es muy importante citar el caso concreto de la región in-

terandina de las provincias Cámacho, Muñecas, Larecaja y Bautis-

ta Saavedra, que durante la época de la Colonia tenían una gran 

participación en la producción agrícola nacional. 

Durante la primera época de la República, mantuvieron ésta 

jerarquía, pero gradualmente, a medida que se incorporaba en el 

país, la construcción de caminos para vehículos, éstas zonas por 

sus características geográficas, quedaron marginadas, razón por 

la cual la agricultura empezó a decaert estando en el presente 

reducida a cubrir las necesidades del mercado interno, que es 

además pequeño y no facilita la expansión de cultivos. 

En éstas regiones los excedentes agrícolas, que son para 

el mercado urbano, no representan un incentivo debido a los al-

tos costos de intermediad& y transporte, que reduce el precio 

de los productos agrícolas a nivel productor. 

Situación similar se presenta en muchas otras regiones del 

país, donde históricamente prosperó una agricultura importante 

en rendimiento y producción. 

-17- 



CUADRO No.1 

PRODUCCION, CONSUMO Y EXPOBTACION DE FIBRA DE ALGODON EN BOLIVIA 

AÑO 

ARFA SEM- FIBRA PRODU- 
CIDA 
(qq) 

RENDI- 
MIENTO 
POR HA. 
(Go) 

CONSUMO 
Iffuldio 
(qq) 

W0RTACIO1E5 

IdIORTACIOIES 
BRIDA 
(as.) 

1970/70 7.150 120.000 16.7S 60.974 59.026 

70/71 16.600 228.000 13.73 94.749 133.251 

71/72 46.000 335.000 7.20 99.417 239.583 
72/73 50.000(e) 585.000 11.70 115.825 469.875 

73/74 50.000(9: 580,000 11.60 100.748 469.302 

74/75 50.000(s) 475.800 9.52 68.731 404.470 

75/76 29.664 274.568 9.26 78.255 204.323 

76/77 39.80o 339.505 8.53 103.358 206.499 

77/78 31.344 378.633 12.08 73.654 304.279 

78/79 34.143 325.13o 9.52 112.574 212.555 

79/80 24.917 156.188 6.27 141.709 14.637 

80/81 14.371 119.402 8.31 134.838 (4.230) 

81/82 8.412 81.811 9.73 88.161 (15.436) 

82/83 8.564 54.477 6.36 54.477 (6.350) 

83/84 5.741 51.607 8.98 51.607 s/d 

84/85 9.478 66.462 7.01 66.452 s/d 

85/86 10.831 82.076 7.65 - - 

Fuente: "Diagnóstico del sector agropecuario de Bolivia, 1908, USAID". 

A partir de 1975/76 se incluye la producción en el gran chaco, 

Tarija. 

-18- 

 



C
U
A
L
=
 
 

nu
Al
Te
J 
Az
uc
An
ao
 

PR
OD
UC
CI
O:
, 
CO
:0
II
0 
y 
.1
XP
O3
TA
3I
0:
 L
L 
J.
A.
ZU
CL
S 

.
C
O
S
 

PU
OD
UC
CI
O;
 

=
S
O
=
 

- 2,
ZP

OI
PA

CI
O=

S 
P
E
2
D
I
=
 

Y 
j1
JU
52
23
 

T
e
=
 
I
=
J
I
:
;
_
W
 
D
I
:
 

.1
JU

aU
l 

Cy
_,
z 13

1.
0 

J.
:4

CI
WA

L 

19
74

  
15

3.
61

6 
10
9.
19
9 

41
.4
11
 

1.
20
9 

15
1.
31
9 

19
75
 

19
7.

35
4 

11
3.
76
8 

54
.8
46
 

-
 

16
8.
61
4 

19
76
 

26
7.

03
8 

13
1.
70
9 

14
1.
96
0 

-
 

27
3.
66
9 

19
77

 
26
6.
09
0 

14
5.

33
9 

11
2.
61
4 

-
 

25
7.
95
3 

19
78
 

26
5.

63
2 

16
1.
59
0 

76
.8
72
 

-
 

23
8.

45
2 

19
79

.  
26
8.
61
4 

18
2.
72
5 

11
9.

24
6 

-
 

30
1,
97
1 

19
80
 

24
2.
12
5 

15
7.

89
1 

10
0.

27
1 

-
 

25
8.
16
2 

19
81
 

25
9.
60
3 

15
3.

91
1 

18
.7
95
 

19
6 

17
2.
90
2 

19
82
 

21
0.
65
0 

17
0.
95
6 

40
.5
68
 

1.
22
7 

21
2.
75
1 

19
83
 

18
2.
10
4 

15
9.
51
0 

43
.4

77
 

-
 

20
2.

78
7 

19
84

 
18

2.
43

3 
-
 

-
 

Fu
en

te
: 

Co
mi

si
6n

 n
ac

io
na

l 
de

 E
st

ud
io

 d
e 

la
 C

an
a 

y 
de

l 
Az

6c
ar

 (
TE

CA
).

 



CUADRO 3o.3 

REPARTICIOY SECTORIAL D3 LPS IWJIRSIOCES 

(En pesos 1970) 

SECTORES 1973-1975 
3,  

1976-1978 

;S 	' 

1970-1972 

% 

Aericultura 3.8 7.3 6.7 

Minas 10.8 14.1 7.5 

Petróleo 33.8 13.8 14.2 

Industria 6.2 19.8 16.7 

Construcción 2.2 4.0 5.5 

Infraestructura 26.0 19.0 26.2 

Comercio Finanzas 3.3 3.0 5.2 

Servicios Gobierne 8.2 12.5 9.4 

Servicios Alquile] 3.7 4.4 5.2 

Otros servicios 1.9 1.8 3.7 

TOTAL 100.0 100.0 100.0 

Fuente: "Analisis de la Economía Boliviana (1970-1979", elabora-

do en base a datos del Ministerio de Planeamiento. 
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CUADRO 110.4 

SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO: IRWESION SECTORIAL 

(En millones de US dólares) (p) 1/ 

EJECUC. 
1987 

PARTIC. 
% 

EJECUC. 
1988 

PARTIC 
% 

TASA DE 
CREC. 88/87 

Agropecuario 27.9 10.5 52.2 15.0 87.1 

Minero 1.4 0.5 12.9 3.7 821.4 

Hidrocarburos 87.9 33.1 92.2 26.5 4.9 

Industria 3.0 1.1 1.2 0.3 (60.0) 

Energía 18.0 6.8 22.3 6.4 23.9 

Transportes 85.1 32.1 118.1 33.9 38.8 

Comunicaciones 14.6 5.5 11.2 3.2 (23.3) 

Salud 5.8 2.2 3.2 0.9 (44.8) 

Educación 1.7 0.6 0.9 0.3 (47.1) 

Saneamiento 9.0 3.4 11.8 3.4 31.1 

Urbanismo y Vivienda 4.9 1.8 9.5 2.7 93.9 

Recursos hídricos 1.1 0.4 3.0 0.9 172.7 

Multisectorial 4.7 1.8 9.8 2.8 108.5 

0.1 - 0.1 - - Otros 

TOTAL 265.3 100.0 348.3 100.0 31.3 

Fuente: Memoria del Banco Central de Bolivia, 1988 

Preliminar 
Las cifras en ejecución no son enteramente consistentes 
por diferencias en el registro institucional. 
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CUADRO No.5 

IMPORTACIONES DE ALIMENTOS, MATERIAS PRIMAS, INSUMOS Y. 
MAQUINARIA PARA EL SECTOR AGROPECUARIO (1975-1985)  

(En millones de $us.) 

AÑO 
ALI- 

MENTOS 

MATERIA. 
PRIMA DE 
ORIGEN 
annnmvm 

INSUMOS 
Y MAQUI- 
m'A 

TOTAL IM- 
PORTACIO- 
VES SECTOR 
AcvnoEp 

TOTAL 
IMPORTA- 

% DE IXPORTACIO-
NEM PARA EL SEC-

TOR ZONES 

1975 75.0 3.4 18.8 97.1 574.6  16.9 

1976 64.6 2.9 13.1 60.7 593.7 13.6 
1977 72.5 3.1 13.6 88.7 591.1 15.o 
1978 120.2 3.3 26.8 150.3 768.6 19.6 

1979 103.0 2.3 21.1 127.0 894.3 14.2 
1980 104.1 11.2 13.5 128.8 665.3 19.3 

1981 115.9 14.7 20.4 151.0 917.1 16.5 

1982 56.8 7.3 5.1 69.2 554.1 12.1 

1983 543.o 10.9 7.1 72.3 577.1 12.5 
1984 41.9 17.4 13.5 72.8 488.4 14.9 
1985 65.7 27.3 21.1 114.1 764.9 14.9 

Fuente: "Mujeres y Donaciones de Alimentos", Julio Prudencio, Mónica 

Velazco, G. Flores, A. Rivera. Publicación de CER12 y PMA. 
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CUADRO Bo. 5a 

BALAYZA COMERCIAL AGROPECUARIA ( 1976 - 1985)  

(En millones de dólares) 

1976 1977 1978 1979 1981 1982 1980 

Exportaciones(1) 86.4 76.4 73.1 89.0 56.2 58.2 55.6 

Importaciones(2) 80.7 88.8 150.3 127.0 128.8 151.0 69.2 

Balanza (1-2) 5.7 -12.4 -77.2 -30.0 -72.6 -92.8 -13.6 

1983 1984 1985 

Exportaciones (1) 42.9 26.7 24.9 

Importaciones (2) 72.3 72.8 114.1 

Balanza (1 - 2) -29.4 -46.1 -89.2 

Fuente: limuj eres y donaciones de alimentos", J. Prudencio, M. Velazco 

G. Flores, A. Rivera. Publicación de CERES y PEA. 
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CUADRO No.7 

BOLIVIA: VALORES BRUTOS DE PRODUCCION 
AGRICOLA Y DE LA COCA  

AÑOS 

VALORES TASAS DE CRECIMIENTO RELACION 

PORCENTUAL 

(B/A)# 100 

VBP 
Agrícola 

($bs. 
A 

VBP 
Coca 

1980) 
B 

VBP 
Agrícola 

VBP 
Coca 

(  % ) 

1980 17946 1827 10.2 

1981 19856 2372 10.6 29.8 11.9 

1982 21250 3501 7.0 47.6  16.5 

1983 16723 5460  -21.3 56.0 32.6 

1984 21572 6194 29.0 13.4 28.7 

1985 23588 6282 9.3 1.4 26.6 

1986 22461 6345 -4.8 1.0 28.2 

1987 22333 6326 -0.6 -0.3 28.3 

1988 22364 # 6465 1# 0.1 2.2 28.9 

Puente: INE, Cuentas regionales No.1, 1989 (junio) 
: Estimado en base a una tasa de crecimiento de 0.14% segón 

información de Cuentas Nacionales del IN (Proyecciones de 
junio 1989) 

: Estimado en base a una tasa de crecimiento de 2.237 de la 
producción física de coca, según información del MACA. 
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11.2. PRINCIPALES INDICADORES ESTADISTICOS.- 

La información estadística que se considera adecuada para la 

presente investigación, toma en primer lugar, la desagregación del 

Producto Interno Bruto (PIB), donde se puede observar la baja par-

ticipación del sector agrícola en los últimos decenios (Cuadro No. 

8). 

El sector agrícola disminuye su participación relativa a 

consecuencia de su estancamiento, por falta de un flujo de inver-

siones que sea el adecuado para su crecimiento sostenido, el si-

guiente cuadro muestra la tasa de crecimiento del PIB por activi-

dad económica (Cuadro No.9). 

Las bajas tasa de crecimiento que acusa la economía bolivia-

na y en forma concreta la del sector agrícola se origina en dos 

procesos; 

En primer lugar, la falta de acumulación de capital en el 

sector agrícola. 

En segundo lugar, la falta de mejoras tecnológicas dentro de 

los métodos actuales de explotación de la tierra. 

Sobre el problema tecnológico la información existente en 

-27- 
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cuA,ao ,10.9 (continuación) 

TASAS Da CRECINISTTO DEL PRODUCTO IiliR: 2 BRUTO REAL POR. ACTIVIDAD 

EcoNonicA:  

FAMAS/ANOS 1963(p) 1984(p' 1985(p) 1986(p)1987(p;1988(p) 

A. INDUSTRIAS (7.91) (0.58) (1.33) (2.75) 1.74 3.63  
1. Auic.,CazalSilvic.yPesca (16.40) 22.88 9.11 (4.68) (0.20) (1.09) 

-Productos agrícolas (21.20) 31.69 10.40 (5.01) (0.81) (1.25) 
-Productos pecuarios (0.74) 5.21 (0.37

0  
(4.30) 1.97 .0.10 

-Silvio., Caza y Pesca 2.96 (0.91)0.00 2.90 2.37 .07) 

2. Extrae, de Minas y Cant. (4.67) (12.24)t 12.56) (15.56) 1.60 17.39 

-Petróleo credo y Gil. (8.53) 0.45  (1.95) #(3.96? 1.48 4.83 
-Min. metálicos y no Met. (2.27) (19.62) 20.25) 25.90j 1.73 32.96 

3. Industrias Uanuracturas (4.60) (13.90) (9.31) 2.06 3.49 6.29 

4. Electricidad, Gas y Aóna 0.86 0.00 1.07 4.11 (6.18) 5.62 

5. Contrae. y Obras lub. (1.60) (2.31),10.39) (7.['.9) (0.79) 8.26 

6. Comercio (12.39) (1.22) 3.93 6.4e 4.96 (0.83) 

7. Transp. Almac. y Comunic. (9.49) 2.05 1.85 3.00 5.1n 5.51 

8. Estali. Financ.Ses.Dienes 
Inmueb.y Serv. prestados 
a las Emp. (2.11) (3.19) (2.28) (0.86) 0.61 0.6C 

-Serv. Finane. a las Dup. (8.11) (9.97) (6.99 (5.00) 2.08 1.53 
-Propiedad de Vivienda 1.0 0.19 0.00 1.02 (0.02) 0.20 

9. Serv. Comun.Soc.yPerson. 0.00 (10.00) (7.01) (0.96) C.46 0.69 

Serv. Bancarios Imputado:: (8.08) (9.93) (6.97) (5.02) 2.13 1.55 

B. SERV. Dl: LAS MM. PUB. 7.91 2.11 3.26 (6.37) 3.58 (0.95) 

C. SERVICIO DONATICO 1.00 0.14 0.56 0.70 0.97 0.55 

TOTAL: A precios de prod. (6.01) (0.21) (0.69) (3.24) 1.99 2.97 

Impuestos indirect. s/Import- (60.83) (22.25)179.22 34.41 12.68 (9.54) 

TOTAL: A precios de compr (6.51) (0.30) (0.15) (2.93) 2.12 2.81 

Fuente: IUE, Cuentos Nacionales. 

(p): Preliminar 
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el país, sólo recoge datos de rendimientos respecto de la mano de 

obra y, en el caso de la agricultura se amplía ésta información a 

los resultados obtenidos en términos de productividad de la tie-

rra. 

Sobre éste aspecto es muy importante observar las siguientes 

relaciones estadísticas que se establecen en ésta primera parte 

con relación a la variable población: 

11.2.1. La variable Población.- 

Bolivia es una de las naciones que tiene una tasa de creci-

miento de la población, mas baja de Latinoamérica, casi similar a 

la obtenida en Argentina y Uruguay, países que tienen un mayor de-

sarrollo comparativo. 

En 1950, la'población del país quedó establecida en 31019. 

031 habitantes. Para 1976- ésta población era de 4'613.486 habitan-

tes, y para 1989, se estima un total de 71 322.000 habitantes, de 

acuerdo al cuadro No. 10. 

Este proceso de incremento de la población, va acompañado de 

cambios en el proceso productivo y lo más importante se concentra 

-35- 



GUAMO No. 10  

BOLIVIA: POBIACION TOTAL 

(En millones) 

AÑOS FOBLACION TOTAL 

1950 3'019.031 

1960 5'800.000 

1970 4'325.000 

1976 4'613.486 

1980 5'599.592 

1989 71322.000 

Fuente: 111E, Bolivia en cifras, 1985. 
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en la comparación de los índices de producción percápita. 

Con el propósito de ilustrar la magnitud del problema, se 

comienza comparando el crecimiento de la población en términos 

absolutos, y de igual manera, el incremento de la producción a-

grícola, lo que se quiere demostrar es, conocer sí nuestra so-

ciedad actual tiene una oferta de alimentos internamente produ-

cidos, mayor o menor en términos percápita, de lo obtenido en 

períodos anteriores (Cuadro Mo. 11, 12 y 13). 

la tendencia que tiene la economía agrícola del país, es-

tá orientada a una menor asignación de alimentos percápita, lo 

cual se traduce en las necesidades de mayores restricciones y 

más gastos en el exterior, por tanto, el problema alimentario 

es hoy, quizá, el más importante de los problemas mineros, pe-

troleros ó industriales. 
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LA AGELICULilltit EU LA. REGION DE LOS VALLES  

IIL 1. IIITRODUCOI014.— 

Dentro de la estructura geográfica del país, sobresalen las 

particularidades importantes de la configuración del sistema eco—

lógico de clima templado, que tiene una denominación de "región 

de los valles". 

Los valles de acuerdo con su aspecto físico se dividen en; 

amplios y cerrados. Los valles amplios están constituidos por 

llanuras, terrenos planos o semiplanos, ubicados principalmente 

en la región Sur y Centro del país. 

Dntre lo.. valles abiertos más importantes tenemos el valle 

"bajo de Cochabamba", cuya superficie es de aproximadamente 

90.000 hectáreas, el valle "alto de Cochabamba" con una superfi—

cie de 120.000 hectáreas, el valle de ilizque y Alquile con 20.000 

hectáreas, el valle del Trigal y Valle grande, en la provincia 

del mismo nombre, con 8.000 hectáreas. 

—48— 



Más al sur, tenemos los valles amplios de Padilla con 4.000 

hectáreas, Mojocoya con 12.000 hectáreas, Culpina con 14.000 hec—

táreas, y, el valle de Tarija, cuya superficie puede llegar a las 

200.000 hectáreas. 

Existen también pequeños valles abiertos como los de Suipa—

cha con 2.000 hectáreas, Saipina con 3.000 hectáreas y otros ubi—

cados en el departamento de Potosí, Cochabamba, Chuquisaca y San—

ta Cruz. 

Los valles cerrados se caracterizan por una geografía que 

está dominada por el curso de un río, formando quebradas en cuyas 

laderas se ha logrado el desarrollo de cultivos y la formación de 

poblaciones. 

Los valles cerrados más importantes del país se encuentran 

en; Potosi, sobresalen los de Vitichi, Cotagaita, Tumusla, Tupiza 

San Juan del oro, Caine, Chayanta, Torotoro, Viloma; Chuquisaca 

cuenta con el valle de Cinti, colidante a los valles de Chichas 

y el valle del río chico, muy próximo a la ciudad de Sucre; En 

Tarija, el valle de Entre Rios y del río de Salinas, son los de 

mayor importancia, el resto de los valles en éste departamento 

se encuentran integrados dentro de la configuración del valle 
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central tarijelo. 

En el departamento de Santa Cruz, éstos valles son también 

importantes, por ejemplo los que quedan formados por el curso 

del río Comarapa. 

En el departamento de La Paz, los valles cerrados están 

conformados por dos sistemas geográficos y ambos se encuentran 

entre el altiplano y la cordillera de los Andes, a su vez, en 

ambas regiones existe una estructura geográfica trabajada por la 

erosión de los ríos, que ha permitido comunicar a estos valles 

con la región tropical mediante cortes de la cordillera andina, 

formando profundos cañones. 

El primer sistema está formado por la cuenca del río de La 

Paz y cuenta con los siguientes valles: Choqueyapu, Palea, Luri — 

bay, Sapaqui y Caracato (Mapa Wo.1) 

El sistema de valles cerrados que forma el segundo grupo 

de la subdivisión, se forma con el curso de los ríos; San Cris—

tobal, la cuenca alta del río Mapiri, de igual forma del río Pe—

lechuco, del río Copan', del río Camata y otros menores. 
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111.2. LOS VALLES CERRADOS DE LáRECAJA.- 

La región de Larecaja en el departamento de La Paz, compren- 

den las actuales provincias de Larecaja, Bautista Saavedra, Muñe-

cas y el 40% de la provincia Camacho.(Mapa No.2) 

La característica geográfica de esta región, está determina, 

do por la configuración de la cordillera de los Andes que tiene 

dos estructuras principales: 

Primero, el Illampu y luego, la cordillera de Apolobamba y 

Pelechuco. Ambas estructuras se encuentran separadas por el valle 

de los ríos Consata y I•Iapiri. 

111.2.1. Orografía.- 

La estructura del territorio es montañosa en su integridad 

y los valles se caracterizan por ser profundos y cerrados, en las 

regiones altas de las serranías se ubican los principales pueblos 

aprovechando pequeños planos indicados 

Esta estructura montañosa viene acompañada de la formación 

de innumerables valles, todos ubicados en la clasificación de va-

lles templados hasta los valles calientes subtropicales. 
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111.2.2. Hidrografía.- 

En la región hacen los ríos:•San Cristobal, Tipuani, Camata, 

Mapiri y Consata. 

Todos los ríos tienen corrientes estables de agua, conside-

rando que sus nacientes se forman en los glaciales de la cordille-

ra, Mapas llo.3, 4 y 5. 

111.2.3. Recursos Mineros.- 

La región es rica en recursos mineros, principalmente el oro 

metal que se encuentra en la mayoría de sus ríos, existen también 

vestigios de hidrocarburos como el petróleo y el gas natural. 

111.2.4. Recursos Forestalesse 

Los bosques de ésta región se encuentran ubicados entre los 

500 y 3.000 metros de altura, por lo tanto, existe una gran varie-

dad de plantas y especies vegetales, en el pasado la región se ca-

racterizó por exportar Goma y Quina al exterior. 
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111.2.5. Recursos Agrícolas.- 

El clima de la región permite el desarrollo de una infini-

dad de variedades agrícolas, con la única limitación de la falta 

de transporte y otros medios de comunicación. 

Una característica importante es la sucesión de "Pisos 

ecológicos" en una corta extensión de tierra, característica que 

permite un amplio desarrollo del trueque entre las distintas co-

munidades campesinas. 

Un piso ecológico se caracteriza por presentar condiciones 

propias para determinados cultivos y está en correlación con el 

clima y la calidad del suelo. 

El clima comprende un conjunto de variables que incluyen 

la temperatura media ambiente, la distribución de la precipita-

ción plubial anual, la humedad ambiente, la radiación solar y 

otros factores menores. 

En consecuencia, un piso ecológico representa un indicador 

muy importante para la configuración de la producción agrícola, 

y, dentro de Larecaja se presentan diversos pisos ecológicos, 

ubicados en distintos niveles de altura sobre el nivel del mar, 

que difieren significativamente en su clima y por lo tanto, per- 
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miten un desarrollo agrícola con una amplia diversidad de su pro-

ducción, 

Sobresale la producción de frutales que van desde varieda-

des de clima templado como el ciruelo, durazno y manzana, pasa por 

las variedades de clima más cálido como la chirimoya, el higo, la 

vid, etc., llega a variedades tropicales como el palto, los cítri-

cos, el café y por último, tenemos zonas para cultivos tropicales 

de suelo húmedo como la quina, la goma, el cacao, el mango, etc. 

111.2.6. Ganadería.- 

La región no tiene recursos ganaderos importantes, por fal-

ta de zonas con pastisales naturales aptos para la crianza, 

111.2.7. Industria.- 

El desarrollo industrial es insignificante y se limita a la 

producción doméstica de alimentos, sin embargo, la región tiene 

condiciones naturales muy favorables, bastará citar sus numerosos 

ríos que pueden convertirse en la base para la construcción de 

centrales hidroeléctricas, también puede ser importante la indus- 
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tria del azúcar, la quina, el café, la goma, el cacao y los fruta-

les en general. 

111.2.8. Vías de Comunicación.- 

Las vías de comunicación son principalmente por tierra y 

comprende carreteras y senderos o caminos de herradura, todos cons 

truídos en una topografía muy difícil. 

La región sólo tiene un camino permanente de uso anual que 

es la ruta de La Paz-Sorata (150 Km.) el resto de las vías son ca-

minos transitables sólo en época seca. 

Los caminos de herradura son muy utilizados principalmente 

para comunicarse con la provincia Caupolican (Franz Tamayo), la 

región de los yungas y los diversos pueblos ubicados cerca del la-

go Titicaca. 

111.2.9. Recursos lituanos.- 

Con excepción da la provincia Larecaja fue tiene una Lama de 

crecimiento del }S para la población, las otras provincias acusan 

un estancamiento el el número de habitantes y en algunos casos 
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existen cantones donde se ha establecido una disminución de la 

población. 

111.2.10. Principales centros urbanos.- 

Las poblaciones de Huanay y Tipuani, son los centros más 

importantes, pero se caracterizan por tener una población flotan-

te en un porcentaje nmy altq en la capital de Larecaja, Barata se 

tiene una población de 4.000 habitantes, Churra, capital de la 

provincia Muñecas, 1.000 habitantes, Charazani, capital de la 

Provincia Bautista Saavedra, con menos de 1.000 habitantes. 

Un razgu particular de éstos centros urbanos es la falta de 

crecimiento económico y demográfico, que acuna dende el sidlo ra-

sado por falta de una adecuada intocraciós a 1 esonomla usaio-

nal, 

El cuadro Ido. 14 , nos muestra la población censada en 

1976, en la región de Larecaja. 



CUADRO No. 14 

PRINCIPAW:3 C:3: P'103 10BL1DON DE LA LEGION L4 La..1,L,4J...  

DETADLE PODIACION CENSADA EN 1976 

PROVINCIA MUÑECAS: 21,645 

Chama 2.035 

Tuiluni 1,184 

Camata 	. 907 
Aucapata 3,651  

Ayata 6.687 
Luquisan1 1.949 
Timusí 3.695 

Chajlaya 1.547 
PROVINCIA C:•.i._CR0 (PARTE): 58.323 
Italaque 19.357 
Mocomoco 8.593 
Ambana 8.603 

PROVINCIA BAUTISTA SALVEDRA: 10.119 

Curva 1.655 

Carijana 484 
Nivel de Chulina 403 

Juan José Perez (0 arazani) 3.327 

Ramén Gonzales 620 

Amarete 3.630 

PROVINCIA LARECAJA: 46.269 

Consata 983 
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MUDA jo. 14  (Continu,,e14n) 

DIITáLLE FOBIAGIO' C331..DA 31 1976 

Hapiri 3.332 

Teoponte 1.899 

Challana 1.860 

Chacapa 662 

Santa Rosa 629 

Sarampiuni 668 

Chigijo 17 

Lijuata 782 

Tipuani 4.527 

Guanay 4.254 

Litoral 1.973 

Sorata 4.413 

Yani 463 

Ancoma 561 

Itulaya 176 

Ananea 010 

Combaya 555 

Ilabaya 4.479 

Laripata 2.397 

Obispo boslue 823 

San Pedro de Sorejaya 2.061 

Hillipaya 1.147 

Chuchulaya 2.497 

Quiabaya 2,435 

Tacacoma 1.950 

Puente: Censo Nacional de Población, 1976. Ing. Volumen 11 
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C4PI1YLO IV 

PROD14114S SOCLUES Y ECWOMICOS DENTRO DE L4 AGRICULTURA DR 

L1 112,ZIO:1 COMPI1IMID4 EN EL ESTUDIO  

IV.1. PROBUIMS ECONGLICOS.— 

La región tiene una economía fundamentalmente agrícola y mi—

nera, el estudio de investigación ha descartado el sector Dinero, 

y al contrario toma enfásis en el desarrollo agrícola por consti—

tuir éste sector, el más importante captador de empleo de la re— 

gión. 

La reforma agraria en su aplicación ha dado lugar a la for— 

mación de la pequefia propiedad amrícola, esta con el tiempo :IP ido 

reduciéndose mas, hasta recibir el calificativo de Minifundio, co— 

mo la forma más común de propiedad que existe en esta región. 

La pequefia propiedad agrícola ubicada en varios pisos ecoló— 

gicos generalmente combina la producción Je clima teraidano y semi—

templado con productos como el maíz, la papa y otrou cernaha en 

menor escala. 

La producción de fruta no está siendo adecuadaJImpte explota- 
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da pese a nue la región tiene mejores condiciones clinatolóL.icas 

para muchas variedades. 

Esta pequeña producción de frutales, sin emb-rgo, fama 

parte importante del incireao del campesinnominifundiario. 

La £alta de mercado para la producción rejionel no consti—

tuye un problema significativo, debido a lile esta se encuentra 

adyacente a la región altiplánica del lato Titicaca, cuyas con—

diciones de clima diferentes dan posibilidad a una fácil comer—

cialización de la producción atrícola de esta región. 

Sus ventajas de localización geográfica se hacen más sig—

nificativas, sí consideranos el departaneuto de Pullo, en la ve—

cina República del Perú, que constituye un aran centro de consu—

mo por el temario de la población. 

El mercado urbano de la ciudad de La Paz es indudablemene 

el más grande, sin embargo, son escasas las -das de comunicación 

que permiten integrar este mercado con los centros de producción 

de la reción de Larecaja. 

La producción dominante en el maíz y tiene la caracterís—

tica de presentar un alto rendimiento y una ezcolente calidad, 

además de varías clases de producto. 

Los rendimientos de málz oscilan entre 2.000 y 2.800 kilos 

y están entre los más altos promedios que tiene el pais. 
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La región cultivable comprende un 8;1 de la superficie, es 

comparativamente pequeña en proporción al total de superficie 

que tiene la región, esto como consecuencia de la abrupta geo-

grafía. El amplio desarrollo de serranías adyacentes a la cordi-

llera, que como se indicó en el capítulo anterior, dan a ésta 

región una tipología marcadamente montafiosa. 

El 8% de superficie cultivable representa aproximadamente 

100.000 hectáreas, sin embargo, sólo la mitad de éstas son cul-

tivadas anualmente existiendo por lo tanto, posibilidades de am-

pliar el desarrollo de la producción agrícola en éste: importante 

región. 

IV.2, PROBLEUS SOCIA.LEE.- 

La falta de crecimiento económico ha dado lug..r a la for-

mación de dos flujos migratorios importantes, por una parte, es- 

. tá el éxodo a las regiones auríferas dentro de la misma área eco 

nómica y, en segundo lugar, el éxodo a la ciudad de La Paz. Los 

bajos niveles de ingreso de población ha dado lugar a la falta 

de medios materiales vara un proceso de reproducción con la ca-

pacidad de renovar los bienes de capital disponibles, estos es- 
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tán en un proceso de lento deterioro y prácticamente no existe in-

versión de reposición, menos inversión de acumulación, como conse-

cuencia existe un alto nivel de desempleo disfrazado y la produc-

tividad tiene valores muy bajos, aspectos que configuran el predo-

minio de una economía camnesina de subsistencia, aunque éste nivel 

se encuentra con una producción agrícola y de frutales mas amplia 

que en otras regiones pobres del país. 

La alta tasa de mortalidad infantil, la falta de servicios 

de salud, el deterioro del sistema educativo, la falta de vivienda 

representa una muestra de un proceso en crisis que actualmente 

existe en esta región del departamento de La Paz. 
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CAPITULO Y  

ANÁLISIS MACROECONOMICO DEL 32CTOR AGRICOLA  

0.1. INTERDEPEDDENCIA DEI SECTOR AGRICOLA COI EL RESTO DE LA ECO—

ROMIA.— 

El sector agrícola constituye en los países subdesarrollados, 

el área social donde se concentra un gran porcentaje de la pobla—

ción y por lo tanto, tiene una significativa participación en la 

oferta global de trabajo. 

Un exámen del desarrollo agrícola que ha tenido lugar en 

nuestro país en los últimos 20 años, nos permite concluir que éste 

sector ha presentado un lento crecimiento, en algunos períodos lita 

ramente superior a la tasa de población y en períodos bastante pro— 

longados por debajo de ésta tasa, situación que ha complicado la 

autosuficiencia alimentaria del país. 

Esta deficiencia agrícola impone al país la necesidad de re— 

plantear el análisis de los problemas wie influyeron en el estanca—

miento que sufre éste sector, eliminando el concepto de cate su ori— 

gen es siuplemente coyuntural. 

Debe tenerse presente que como consecuencia de nuestra pobre- 
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za y atrazo económico general, el nivel alimentario del pais es 

uno de los más bajos que existe en el mando, contituyendo nuestro 

país una sociedad con un alto grado de desnutrición, enfermedades 

y pobreza. 

Como consecuencia de la política fiscal que actualmente se 

aplica en nuestro país, se presenta una reducción del gasto pú-

blico en éste sector (Salud, Educación), con lo cual queda redu-

cido la posibilidad mínima para enfrentar el proceso de la repro-

ducción social y económica de la clase campesina, manteniendo las 

condiciones iniciales (Reproducción simple del sistema). 

El desarrollo teórico que a principios de éste siglo se for 

muló sobre la transferencia de recursos del sector rural "tradi-

cional" al sector urbano "moderno", adquiere nuevamente importan-

cia como consecuencia de un mayor grado de pobreza en el campo, 

pese a existir algunos medios que a través de la construcción de 

carreteras, represas de riego, electrificación, etc., aparente-

mente llevan consigo la posibilidad de mejorar las condiciones de 

producción. 

El sector agrícola en consecuencia presenta una interdepen-

dencia con los otros sectores principalmente desde el punto de 

vista económico y social. 

Dentro de lo económico, está su participación en la forma- 
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alón del producto intermedio, creando las materias primas que ne-

'cesitan los otros sectores productivos, de igual forma, dentro de 

la producción final, proporcionando la oferta de alimentos de con-

sumo vitales para la subsistencia de la población. 

Desde el punto de vista social se presenta éste sector pro-

porcionando la fuerza de trabajo "barata" que es absorbida por la 

economía urbana, constituye el núcleo social en descomposición 

frente a la penetración de formas capitalistas de producción. 

V.1.1. El sector Agrícola en el Departamento de La Paz.- 

En el departamento de La Paz, se presenta un Valor Bruto de 

producción Agropecuario (Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca) 

que se puede examinar en el siguiente cuadro estadístico: 

CUADRO No. 15 

VALOR BRUTO DE PRODUCCION DEL SECTOR AGRICOLA  

En millones de $b. de 1980 

ANO V120  NACIO- 
HAL 

V2P DE 
LA PAZ 

PARTICIPACION RELATIVA DE 
LA PAZ EN EL VBP 

1980 25.982 4.458 17% 

1981 25.893 4.668 22% 

1982 27.800 4.890 17% 

1983 23.067 4.494 1996 
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CUADRO No. 15 (Continuación) 

AÑO VBP MAZZO- 
NAL 

VBP DE 
LA PAZ 

PARTICIPACION RELATIVA DE 
LA PAZ EN EL VBP 

1984 27.445 5.354 1% 

1985 29.756 5.828 15 

1986 28.704 5.754 2836 

1987 28.514 5.801 201 

Fuente: INE, Cuentas Regionales No.1 Sector Agropecuario. 

Las tasas de crecimiento para el VBP Agropecuario, tomando 

la departamentalización del país y por grupo de productos a nivel 

de precios productor, 1981, en porcentajes, se puede examinar en 

el siguiente cuadro, preparado por el IDE, en el texto Cuentas Re-

gionales No. 1, Sector Agropecuario: 
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La tasa de crecirdento del VJP Arropecuario par el denarta-

acento de La Paz, ha sido 4.71% en.1961, para luego presentar osci-

laciones a lo largo del período com,xondido hasta 1907, Acta in-

formación puede presentarse en el siguiente cuadro: 

CUADRO no. 17  

TASA DE CRECIMIEETO DEL VEP AGEOPECUIRIO 

Al) 
TASA DE CRECEEERTU D:$, RAS:: 72 ciuicTínuvw 

1/122.,GuipjzsQLe DRI5sR1S- ViSP AGROPECUARIO RACIODAL 

1961 -0.34 4.71 

1982 7.36 .1.76 

1963 -17.03 

1984 -15.95 14.07 

1985 2.42 8.25 

1986 -3.54 -1.27 

1987 -0.66 0.82 

Fuente: EI:dvmsación propia, en base v rIv;:oc 4.01. igil; Canntan Re:jio-

nales no. 1 , Sector Agropecuario. 

Dentro de la estructura y participación de los distintos cul- 

tivos en la producción de éste sector, observamos que el departa- 
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PRODUCCION AGROPECUARIO POR GRUI0 DE PRODUC2MS P&XJIOS 
PIRDUCTO1 t!S 

PRODUCTOS/AÑOS 1980 1981 1982 1983 1904 1985 1936 1987 

PRODUCTOS ACRICOL1S 78.29 81.13 80.90 87.22 79.78 86.20 85.86 15.53 

Cereales 6.32 5.93 5.34 6.75 3.48 5.14 4.94 4.76  

Legum. y Hortalizas 7.26 4.46 3.93 4.29 3.31 4.3 3.97 3.94 
Tubérculos 21.24 23.21 20.90 20.89 8.95 23.78 22.18 19.23 

Frutas 12.13 13.02 12.20 9.0 11.97 9.82 10.24 12.19 

Oleaginosas 0.01 0.02 0.03 0,40 0.00 0.21 0.21 0.21 

Tabaco 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Caña de azúcar 0.00 0.00 0.01 0.07 0.02 0.15 0.14 0.13 

Fibras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Café, Té, Cacao y 
Coca 27.72 30.53 34.39 43.34 47.24 38.38 39.75 40.17 

Forrajeras 3.72 3.92 4.06 2.42 4.75 4.03 4.07 4.83 

Otros prod. agríe. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Des. de Plantacio-
nes y Servicios 0.03 0.03 0.03 0.00 0.06 0.07 0.06 0.05 

Fuente: Elaboración propia, en base a datos del INE: Cuentas Regio-

nales No. 1, Sector Agropecuario. 
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mento de La Paz, tiene una oferta bastante limitada y 5sto derles-

. tra la poca elasticidad de éste sector a los cambios en el Consumo 

y fundamentalmente al ritmo de una tasa de crecimiento económico 

más adecuado, tal cono se puede ver en el siguiente cundro- 

CUADRO No. 10  

PARTICIPACION DEL S=RT&U=10 DE La PAZ 11 EL woa 'RUZ,  JR1  



Tomando la clasificación por productos, es posible encontrar 

para el departamento de La Paz, a partir del documento "Cuentas 

Regionales No.1, Sector Agropecuario, editado en junio de 1989, el 

Valor Bruto de Producción Agropecuario: 

CUADRO No. 19 

VALOR BRUTO DE PRODUCCION AGROPECUARIO DEPARTAMENTALIZADO, PRE- 

CIOS PRODUCTOR, DEPARTAMENTO: LA PAZ (Millones de Nb.1980)  

PRODUCTOS/AÑOS 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

PRODUCTOS AGROPECUARIOS 4458 4668 4890 4494 5354 5888 5765 5814 

1. PRODUCTOS AGRICOLAS 3490 3787 3585 4670 5024 4923 4961 3956  
1.1 Cereales 282 277 261 156 362 300 284 276 

Trigo en grano 8 9 8 5 19 19 21 17 
Arroz con cáscara 54 52 40 16 46 33 26 25 
Maíz 149 107 95 83 160 100 83 78 
Cebada en grano 23 30 32 10 45 70 72 62 
Avena en grano 2 8 18 6 3 5 4 5 
Otros (quina, centeno, 
cañahua, otros) 46 70 67 35 88 72 .78 89 

1.2 Legumbres y Hortalizas 323 208 192 149 230 241 228 229 

Haba, arveja, frejol, 
garbanzo, vainita 128 88 75 78 115 113 105 96 
Cebolla, Zanahoria, ajc 
betarraga, rábano 36 36 46 36 50 43 38 40 
Tomate, Locoto, Ají se-
co. 33 7 6 5 24 23 23 30 
Lechuga, repollo, coli-
flor 95 54 22 22 23 33 33 34 
Choclo, zapallo y otros 32 23 43 8 18 29 29 29 

1.3 Tubérculos 947 1083 1022 402 1118 1386 1276 1115 

Papa (Ira. 2da., tunta 
792 954 909 352 926 1242 1152 989 chulo) 

Yuca 20 17 18 21 19 38 42 43 
Camote 13 6 8 3 2 3 3 3 
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CUADRO No.19 (continuación) 

PRODUCTOS/AÑOS 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

Otros(Papaliza,Oca,Hua- 
lusa,Racacha, otros.) 

122 106 87 26 171 103 79 81 

1.4 Frutas 556 608 597 538 482 572 589 707 

Naranja, Mandarina 270 276 300 273 228 223 228 315 
Limón 24 24 24 20 25 27 27 28 
Uva 62 63 38 33 21 18 18 19 
Pila 17 9 8 7 12 8 8 6 
Manzana 1 1 1 1 0 0 1 1 
Membrillo, peras 3 4 4 2 2 2 2 2 
Durazno, ciruela 19 60 46 31 21 28 28 28 
Papaya 4 7 8 8 15 13 13 12 
Palta, chirimoya,Mango 20 15 17 15 17 17 17 17 
Tuna, frutilla, higo 5 5 5 4 4 5 5 4 
Banana, plátano 82 90 93 99 77 166 179 204 
Lima, toronja 45 49 48 39 55 62 62 69 
Sandía, guindas, cereza, 
otros 4 5 4 4 3 2 2 2 

1,5 Oleaginosas 1 1 2 0 21 12 12 12 

Maní 1 1 2 O 21 12 12 12 
Soya 00000000 
Semilla de algodón 00000000 
Otros 00000000 

1,6 Tabaco 00000000 
Tabaco en rama 00000000 

1„7 Cala de azúcar 0 0 0 1 4 9 8 7 
Caña de azúcar 0 0 0 1 4 9 8 7 

1.8 Fibras 00000000 

Fibra de algodón 00000000 

1.9 Caf6,Cacao,Té y Coca 1214 1425 1681 2123 2321 2266 2287 2330 

Café en grano 416 432 428 428 429 458 463 493 
Cacao en grano 103 104 107 98 122 135 135 148 
Té a granel 43 43 44 23 36 40 40 44 
Coca en hoja 652 847 1102 1574 1734 1633 1650 1645 
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CUADRO No.19 (Continuaci6n) 

PRODUCTOS/AÍTOS 1980 1981 1982 1983 1984 1985.1986 1987 

1.10 Forrajeras 166 183 199 213 130 235 234 280 

Alfalfa 34 41 41 22 32 53 39 41 

Cebada en berza 131 143 158 192 97 182 195 240 

Sorgo 0 0 0 0 0 0 O O 

1.11 Otros prod. agrie. O O 0 0 0 0 0 0 

Otros productos 0 0000000 

1.12 Des. de plantacio-
nes y servicios 2 2 2 3 3 4 4 4 

Plantaciones y ser-
vicios agrícolas 2 2 2 3 3 4 4 4 

2.PRODUCTOS PECUARIOS 882 752 806 844 610 709 728 718 

2.1 Ganado en pie 642 510 557 646 388 481 486 500 

Ganado bovino 204 106 157 203 148 127 129 130 

Ganado porcino 81 82 86 121 72 82 70 72 

Ganado ovino 216 219 223 240 87 183 203 211 
1 Ganado caprino 1 1 1 1 1 1 1 

Ganado alpacar 7 5 5 5 5 4 4 4 
Ganado llamar 28 24 25 25 21 21 20 22 

Aves de corral 103 69 57 49 50 59 56 56 
3 3 3 3 3 3 3 3 Otros productos 

2.2 Otros prod. pee. 240 242 249 198 223 228 242 219 

Leche fresca 44 45 50 43 49 47 49 23 

Huevos 161 161 163 110 149 155 166 166 

Lanas 34 34 35 34 22 25 25 28 

Otros productos 1 1 2 11 1 1 2 2 

3.SILVICULTURt ICAZA Y 
PESCA 86 129 129 65 74 155 114 135 

3.1 Extración de madera 72 80 62 32 37 39 27 28 

Madera en tronca 72 80 62 32 37 39 27 2a 

3.2 Otros productos de 
la silvicultura 6 42 59 26 31 109 80 99 

Otros productos 6 42 59 26 31 109 80 99 

3.3 Caza 2 2 2 3 3 3 3 4 

Productos de la caza 2 .2 2 3 3 3 3 4 
3.4 Pesca 5 5 5 4 3 4 3 4 

Productos de la pesca 5 5 5 4 3 4 3 4 

Fuente: INE, Cuentas Regionales, sector agropecuario. 



V.2. EL CREDI10 AGROPECUARIO AL SECTOR CAMPESIO.— 

En Bolivia se han realizado pocos estudios sobre el crédito 

campesino con un alcance satisfactorio, dentro de éstas publica—

ciones sobresale: "Diagnóstico del sector Agropecuario de Boli—

via", preparado por USAID Bolivia y traducido del inglés en 1988. 

De dicho documento extraemos una observación muy importante 

y se refiere a los resultados de la encuesta nacional campesina 

de 1978, la misma que revela que sólo 7.•780 familias campesinas 

usaron crédito ése ano, alcanzando sólo al 2,4 de las familias 

censadas, además este crédito fué utilisado principalmente para 

comprar insumos y mano de obra. 

En forma agregada (Según Ladman, 1986) hasta el indicado 

año, sólo el 616 de las fanilias campesinas recibieron crédito de 

fuentes formales del mercado (Banco Agrícola, Banco del Estado y 

similares). 

El crédito informal está representado por los llamados 

rescatadores que facilitan crédito en forma de pequeños présta—

mos. Estos préstamos concedidos son con la condición de Tac la 

cosecha sea vendida al prestamista. Los altos interesos por éstos 

préstamos son de aluna manera ami:sus:dos por la rocepciós a 

tiempo de estos fondos y/o insumos. 
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V.2.1. Fuentes de crédito.— 

La encuesta realizada en 1978 demuestra una tendencia por la 

cual las familias campesinas que tienen acceso al crédito son sola—

mente el 2% del total de familias, pero Si desagregamos éste por—

centaje por el tipo de crédito que reciben, podemos indicar lo si—

guiente: 

El iniv de éste 2% recibió crédito del Banco Agrícola, el res—

to lo obtuvo de prestamistas de dinero, Comerciantes, Cooperativas 

o Asociaciones cam¡lesinas y un 29,¿ de éste 2.4, recibió de amigos 

familiares (Ladman, 1511q. 

V.2.2. El crédito del sistema bancario.— 

El total de créditos otorgados hasta 1985, en millones de pe—

sos bolivianos de 1980, se presenta en el siguiente cuadro: 
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CUADRO ::o. 20 

CRÉDITOS 

TOTAL 	
TOTALES 
DEL SISTELY! 
BANCARIO 

CREDITO AGROPiDUARIO 

(Millones de 
TOTALDA2C0 AGRICOLA 

DE BOLIVIA 

esos bolivianos, 1980)  
E1MCOS COMMCIALES, 
'STATAL'S Y rETVADOS 

1975 8.301 1.342 573 770 

1976 10.921 1.096 630 266 

1977 14.295 1.289 638 651 

1978 14.346 1.482 724 758 

1979 10.486 1.011 667 311 

19so 11.252 1.067 658 409 

1961 12.213 960 634 326 

1982 10,704 722 322 100 

1963 8.787 1.118 590 558 

1984 5.76s 2.772 1.506 1.266 

1985 4.875 2.772 843 1.929 

Fuente: "Un Diagnóstico del sectx ajrorucuario de Bolivia" USAID, 

1988. 

Conversión a penos bolivianos de 1980 basada en el índice 

de precias al consumidor bar. La Paz, de acuerde a co.ufflta— 

ciones del 12E. 

El peso boliviano estqba valoAdo an :gn•oriciadaiie. t :I). 25 

por dólar americano en 1960. 

VALOR REAL D2 LOS FLUJOS CREDITICIOS AINALI3 AL SECTOR AGRIOOLA 

PRIVADO E2 EL SISTEMA BANCARIO BOLIVIANO (1975-1585) 
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CRIMITO AGROPE- 
CUARIO COMO POR- 

MANEJO DEL PORCENTAJE 
DE Oí-LIMITO Amorac. 

PORCENTAJE DEL 
caamalv B=A-
RIO COMERCIAL, 
PRIVADO, ESTATAL 
PARA 

 EL sEcTou  

AGRO1'2CUAliI0 

=TAJA DaL CRE- BANCO AGRI- 

LULA 
COLA DE BO- 

BARCOS COMM- 
CIALES, ESTA- DITO TOTAL DEL 

SISTEMA BANCARIO 

1975 16.2 57.4 42.7 6.9 

1976 10.0 75.7 24.3 2.4 

1977 9.0 49.5 50.5 4.6 

1978 10.3 48.8 51.1 5.3 

1979 9.6 66.o 34.0 3.3 

1980 9.5 61.7 30.3 3.6 

1981 7.9 66.o 34.0 2.7 

1982 6.7 44.6 55.4 3.7 

1983 13.1 51.4 48.6 6.4 

1984 48.1 54.3 45.7 21.9 

1985 56.9 30.4 69.6  39.6 

Fuente: "Un Diajnóstico del sector agropecuario de Bolivia", USAID, 

1968. 

Del total del cr6dito agropecuario otorw:do entre 1975-1985, 

el Banco AuToola de Bolivia manejaba un promedio de 55.1%, mien- 
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CUADRO No. 21 

PORCENTAJE DE FLUJOS CREDITICIOS \L SRC1M1 AGROPECUARIO PRIVADO 

OTORGADOS POR EL SISTIIV: BANCARIC DOLIUANO (1975-1965)  



tras que los Bancos Comerciales Privados y 3stales el 44.9;1. Pro-

porcionalmente, la actividad del Banco Agrícola de Bolivia alcanzó 

un tope entre 1979 y 1981 y ha disminuido a medida que las opera-

ciones de los bancos Comerciales y Privados, han venido aumentando 

debido a su habilidad para obtener una mayor proporción de las lí-

neas de refinanciamiento del Banco Central de Bolivia y una mayor 

utilización de sus propios fondos para préstamos agropecuarios. 

Sin embargo, la proporción de las carteras de los bancos comercia-

les privados y estatales en el sector agropecuario, subió alrede-

dor del 10% solamente durante este período. entre 1934 y 1935, la 

proporción se volvió nuevamente en favor del Banco Agrícola de Bo-

livia. 

V.2.3 Crédito oto-gado a la región de Larecaja.- 

Del promedio acumulado del 11 de familias que habían recibi-

do crédito hasta 1985, en la región de Larecaja (que incluyen las 

provincias Larecaja, Muñecas, Bautista Saavedra y parte de Cama- 

cho) las operaciones de crédito fueron nulas, es decir, no se o-

freció a ésta región ningún tipo de apoyo financiero y en conse-

cuencia el sistema se maneja dentro del denominado crédito infor-

mal. 
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El crédito informal en la región de Larecaja, que constitu-

ye el 100% de las operaciones, es controlado por los rescatadores 

o intermediarios y comerciantes. Sin embargo, por condiciones 

geográficas y dada la limitación de la infraestructura caminera 

existente, la clase campesina está sometida a la cancelación qui-

zás, de las tasas más altas de interés que se pueden obtener den-

tro de éste sistema de crédito informal. 

Las causas para éste elevado costo del crédito se estable-

cen por los siguientes motivos: 

a) La mayor parte de las cosechas se producen en época de lluvias 

donde los caminos son intransitables y por lo tanto la comer-

cialización presenta muchos riesgos por pérdidas en el manipu-

leo, cargáo, descargío y pérdida de calidad de los productos. 

b) Las distancias que se ven ampliadas por la deficiencia técnica 

que presentan los caminos y son, angostos, de alta pendiente, 

curvas cerradas, sin obras de inginiería y pésimo mantenimien-

to. 

c) La producción agrícola que tiene un carácter minifundiario 

(atomizados) que eleva los costos de recolección de la produc- 

ción. 
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En conclusión, moderaos observar que la región de larecaja 

está al márgen de políticas de crédito bancario, y ésta es otra 

de las causas que limita su progreso económico. 
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SUPERFICIE CULTIVADA EN LA REGIOS DE LARRCAJA  

PROVINCIA SUP. TOTAL 
km2 

SUP, AGRICOLA 
km2  

SUP. CULT. 
km2 

% DE SUP.  CULTIVADA 

Larecaja 8.700 1.120 105 9.38  
B, Saavedra 2.300 800 75 9.25 

Muñecas 3.500 400 35 8.75 
Camacho (parte: 1.100 460 100 21.4 

TOTAL 15.600 2.780 315 11,33 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del MACA é INE. 

CAPITULO VI  

ANALISIS E INEITRETACION DE LA HIPOTESIS 

VI.1. INTRODUCCION.- 

Definida la región de Larecaja por la asociación de las pro= 

vincias: Larecaja, Muñecas, Bautista Saavedra y parte de Camacho, 

comprende un vasto territorio departamental que en la actualidad 

está siendo económicamente incorporado en un porcentaje muy redu-

cido, como puede apreciarse en el siguiente cuadro: 

CUADRO No. 22 



La superficie actualmente cultivada alcanza en promedio a un 

11.36, que es muy bajo si consideramos que ésta región está dota-

da de condiciones climatológicas muy ventajosas en comparación con 

otras regiones. Así, tenemos que la precipitación pluvial puede 

considerarse, dentro del rango de moderada a semihémeda, con va-

riaciones de 800 a 1.400 milimetros al año, precipitación que fa-

vorece el desarrollo de una agricultura muy diversificada. 

Las áreas urbanas son de escaza importancia con excepción de 

las poblaciones existentes en las regiones auríferas, en éste sen-

tido el siguiente cuadro muestra la distribución de la población 

entre el sector rural y minero. 

CUADRO No. 23 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION 

PROVINCIAS POBLACION TOTAL POBLACION MINERA POB. RURAL 

Larecaja 85.000 35.000 50.000 

B. Saavedra 30.000 5.000 25.000 

Muñecas 35.000 5.000 30.000 

Camacho (parte) 40.000 2.000 38,000 

TOTAL 190.000 47.000 143.000 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE y HACA 
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La presente investigación excluye al sector minero por cons-

tituir una actividad económica lo suficientemente amplia y con po-

sibilidades de crear ingresos que son superiores a los niveles me-

dios del país. 

En cambio, en el sector rural se observa un ingreso medio en 

términos constantes e incluso con una disminución gradual, con el 

consiguiente deterioro del nivel de vida de la población, situa-

ción que ocasiona un éxodo campesino a las denominadas regiones 

mineras y principalmente a la ciudad de La Paz. 

YI.1.1. Relación Trabajo - Tierra.- 

Se puede observar por la información presentada en los cua-

dros anteriores que la relación Trabajo-Tierra es una de las más 

altas en el país. 

Para estimar el volteen de trabajo que se emplea por hectá-

rea, podemos apreciar los siguientes indicadores: 

a: Población Total / Número de Hectáreas Cultivadas 

b: Población Económicamente Activa / Número de Hectáreas 

Cultivadas. 
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Se argumenta que éste gasto elevado de trabajo por .tectérea, 

es como resultado•de la topografía del terreno que tiene áreas de 

cultivo que se extiende en zonas de hasta un tleP de Jendiente, lo 

cual dificulta el laboreo y cultivo. 

Sin embargo, es también oportuno mencionar la existencia de 

limitaciones de carácter económico, como por ejemplo, la falta de 

mercados, la deficiente estructura caminera y en general, la pobre 

za económica de las clases campesinas, que no permite la inversión 

en el corto y larse plazo. 

VI.1.2. Posibilidades económicas de la región.— 

La región Ua equivocado en general, la estructura de su pro—

ducción agrícola que es típicamente de subsistencia sin contar las 

posibilidades que tiene de ofrecer una atelcultura exedentaria, 

principalmente con el desarrollo del sector fruticola. 

En este sentido, se hace necesario transformar la a‹,ricultu—

ra de la región y desarrollar el cultivo de frutales, noto una so—

luci6n al problenn del pstancamiento °concluirlo. 

VI.1.3. Estrategia agrícola para la región.— 

Para fundamentar esta. estrategia se ua revisado vaios tez- 
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tos sobre auonomía, fruticultura, estado de suelos y t4cnic:)s de 

cultivo de frutales, la biblieniafía se cita al final del 1,71bajo 

de investiilción. 

Por otra parte se han tomado en cuenta las condiciones 

matológicas de la región cono ser; precipitación pluvial, tempe—

ratura, régimen de lluvias, períodos de secano, radiación 

etc., que se consideran indicadores necesarios para planificar el 

desarrollo de un sector aGropecuario. 

Resultado do éste trabajo "?epresentl, el siguiente cuadro, 

que constituye la síntesis (hl trabajo de investiación 

do. (Cuadro :70. 24). 
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CnERO No. 24 

PALEIVALES FRUTALES QUE SE PODRIAN PRODUCIR 711 LeiJu.aoN DE 

LARECAJA  

FRUTAL LIMA 
3ETUACION ARBOLES 

POR :LEC- 
RENDIMIENTO 
POR RECTA-

REA 

SUnLO 
hDaGIDO OPTIMA 

TAe.1 

Terrenos Temnlado Colinas De 3.000 a 
La Vid cálcarnos 

pedreGozo3 
y Semi— 
seco 

por mejor 
aireación 

a 4.000 
 

15 TON, 

Caliso si 
lico arcI Tempera- Terrenos 
lioso ej. tura pro húmedos De 150 a 725 a 900 ug. 

Olivo careo, si 
tiene gui 
jarros 
mejor 

medio Ce 
12°  a 
45° 

a 200 

Toda cla- 
se de te- 

Templado 
no muy Suelos 

Nogal rrenos húmedo 
algo ca- 
lido 

profundos 
y frescos 

De 400-500 s/d. 

Profundos Suelos 
Melocotonero y guija- Similar profundos De 1.800 a 50 a 110 Kg. 

rrosos a la Vid de aluvión 1.200 por árbol 

Terrenos 
ligeros 
permeablel 

Buena ai-
reación y 

Albaricoque- y arenosol
p°mil  

1 
 a 

 d además De 1.000 a s/d. 
ro pedregoso: 

de escasa 
fertilidac 

° mucha luz 1.200 

Terrenos 
sanos, sí- 

Regiones 
no muy 

Ciruelo lico arci-templado 
lioso al6e 
cálcareo 

húmedas ni 
muy secas 

De 1.500 a 
1.800 

s/d. 
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CU.U20 No.24  (Continuación) 

FRUTAL 
SUELO 
EXIGIDO 

CLIMA 
SITUACION 
OP2IMA 

ARBOLES 
POR REO- 
TARíA 

REIDIMIENTO 
POR RECTA-

REA 

Cerezo 

lanzano 

Peral 

Serbal(for 
ma pirina 
o manzanoi 
de) 

Higo 

Granddo 

Tierras 
sueltas 
frescas y 
profundas 

Arcillo 
calizo ó 
arcillo 
silíceo 

Terreno 
arenoso 

Suelo pro 
fundo, 
suelto no 
húmedo 

Calizas, 
andas y 
rocosas 

Poco exi- 
gente 

Algo de 
arcilla 

Aluvión 
profundo 
y fresco 

De buena 
calidad y 
sueltos 

Templado 

Templado 
y semi- 
templado 

Templado 
algo luí- 
medo 

Semitem- 
piado 

Templado 

Templado 

Templado 

Templado 

Templado 
a Cálido 

Tierras 
sueltas 

Zonas 
dremadas 
pero 
frescas 

Tierra 
franca 
húmeda 

Colinas 
expuestas 

1.500 a 
1.800 

250 a 300 

400 

s/d. 

600 a 1.000 

600 a 1.000 

800 a 1.200 

s/d 

400 a 600 

75 a 120 Kg. 
por árbol 

s/d. 

s/d. 

s/d. 

170 a 250 Kg. 
por árbol 

300 por ár-
bol. 

s/d. 

s/d. 

20 a 40 Kg. 
por árbol 

Area de 
cultivo 
extensa 

Tierras 
ricas en 
fertili- 
zantes 

aireado 
y solea- 
do. 

Zonas 
frescas 

Suelo 
fresco 

Grosellero 

Frambueso 

Chirimoyo 

Fuente: "Agricultura Filástica" Martinez Planas Tico Roig, Bibliotec
a 

Hispana ilustrada. 



VI.1.4. El Déficit de Consumo de fruta en el Departamento de La Paz.- 

El siguiente cuadro (tIo.25) nos muestra la relación entre la 

población y la producción de frutales (de clima templado) del depar-

tamento de La Paz, con el objeto de calcular el consumo percápita de 

dichos frutales (Cuadro No. 25b). 

Así, observamos que en 1980 el consumo de ciruelo y damasco en 

términos percápita, mostraba que cada 10 personas consumían 1 kilo 

al año, 6 alternativamente cada persona consumía 100 aramos. Para 

1988 esta relación mejoró llegando a establecerse que cada 8 perso-

nas consumían 1 kilo, sin embargo, esta producción percápita ó con-

sumo percápita, tiene pocos cambios con la producción que viene de 

otras regiones del país, se considera un nivel bajo si tomamos en 

cuenta que el promedio, por ejemplo de la Argentina está por encima 

de los 3 kilos percápita. 

Con relación a le. Chirimoya, también se nota un bajo consumo 

que alcanza aproximadamente a i kilo Por habitante. Para iyac czte 

consumo se redujo en un 20%, llegando sólo a 435 gramos. 

En duraznos, el consumo percápita en 1980 fue de 3,650 gramos 

el producto y consumo percápita. Si bien existen alesnas importacio-

nes de otras regiones del país, se estima que su valor no incrementó 

significativamente éste nivel de consumo. 
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Para 198 este producto y consumo percápita bajó a 1,941 gra-

mos, con lo cual se observa una reducción importante de ésta fruta 

El consumo percápita de frutilla en 1980 llegó a 0,109 gra-

mos. Para 1986 el consumo de ésta fruta bajó a 0,047 gramos. 

Casosimilar se presenta en el consumo del higo, que disminu 

ye de 0,234 kilos por habitante en 1980 a 0,158 kilos en 1988. 

En cuanto al consumo percápita de la manzana, se observa que 

hay una reducción en el producto y consumo percápita, de 0,274 ki-

los en 1980 a 0,109 kilos en 1988. 

En peras, se vé que hay una disminución en el consumo perca-

pita, de 0,504 kilos en 1980, baja a 0,411 en 1988. 

En tunas, también hay una reducción en el consumo percápita 

en 1980 fué de 0,122 kilos percápita, para 1988 este consumo baja 

a 0,074 kilos por habitante. 

X, por último, el consumo percápita de uva sufre una baja de 

2,026 kilos percápita en 1980, a 0,807 kilos en 1988. 

Como conclusión se puede decir que, el departamento de La 

Paz gozando de climas adecuados para la producción de frutales, 

presenta un bajo nivel de consumo por falta de un incentivo a la 

producción y por lo tanto, la hipótesis dirigida a éste campo de 

investigación, describe adecuadamente la importancia de éste tema 

de investigación. 
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VI.1.5. Conclusiones.— 

De los cuadros anteriores se puede establecer las sijuientes 

conclusiones para el trabajo de investisnción: 

Primero: La producción £rutícola puede aumentar el nivel de ingre—

so de la región a una tasa :els elevada (hato cubrir el 

75,1 de la superficie enflivPhle), pera un perfoJo ds 10 

alas de superficie cultivable que tiene vf,.s de ccunicc—

ción durante todo el año. 

Segundo: La producción de frutnles permite ampliar su activiJe4 

económica, Incluso a la expoutsci4u con destino 21 Feuti. 

Tercero: Este sector acrIcola puede dar lujar el dewrrolio Je un ---__—_ 

sector industrial de ceril'oter alimentado, con D'II:ricas 

de concentrados, juws, meurnelsdas, etc. 

Cuarto : La población econúmicamenic 	podría ser alise» idA 

a una taca 	incorporR adegln, na namonto en ni. ni. val 

de isuTeso, en dec!..7, en 	condieioLes 	favo-sbles. 
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Quinto.—  El multiplicador de éste ingreso agrícola es muy eleva—

do, dada la propención al consumo de la clase campesina 

situación que además permitirá la formación de otros 

sectores económicos de amplia significación. 

Sexto.— El consumo y producto percápita se incrementaría sig—

nificativamente, elevando así el nivel de consumo de 

la población del departamento de La Paz. 

VI.I.ó. Recomendaciones.— 

Para desarrollar esta política de sustitución cultivos 

tradicionales por frutales, se necesita éonstituir un modelo de 

promoción y organización económica. 

El modelo de promoción debe ser normado por un órgano de 

gobierno con capacidad financiera como, CORAPAZ ó alguna entidad 

constituida pra el electo. 

Se debe necesariamente otorgar créditos para el cultivo de 

frutales, con un promedio de tres ellos de gracia, periodo en el 

cual los frutales llegan a su madurez y entran en el periodo de 

producción. 

El modelo de promoción requiere cooperación técnica externa 
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porque las variedates que se cultiva en el país, de los principales 

frutales, no son adecuados para la exportación, principalmente por 

su deficiente calidad. 

En éste sentido, se necesita adquirir variedades (plantas) de 

viveros del exterior y también constituir viveros dentro de la re—

gión. 

La política de promoción debe ser activada con una publicidad 

que garantice el cardbio de cultivos y al rásmo tiempo, tnnjt dire—

fiado el modelo de comercialización y venta. 

La aplicación de los cultivos de frutales no supone etcluir 

el cultivo de hortalizas, le¿unbres e incluso cereales, que pueden 

mantener é incluso awnentar su nivel de producción, sobre los datos 

del presente. Sin embargo, será necesario otor,,r. 	formación y en— 

trenamiento, para el manejo eficiente del suelo a ffh de ,firentiz:r 

su fertilización natural ó los gastos económicos para la reposición 

de nutrientes, como abonos químicos, fertilizantes, etc. 

La aplicación del modelo nos permitirá sustituir las importa—

ciones de Chile y Argentina, de frutales y de productos industria—

lizados, y, a su vez, convertirnos en exportadores. 
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VI.2. RELACIOIIS fECNIW; £1 JECTOR ..311ICOLA D3 LA :Juro ca— 

NADA FOR LA .WIPOZISIS.— 

VI.2.1. Introducción,— 

De acuerdo con la interpretación de la hipótesis, la investi—

gación a partir de los datos del MACA é INE, ha podido concluir con 

la determinación de la superficie cultivada o área de cultivos: 

CUADRO No.26 

SUPJRFICIE CULTIVADA DE LA RZGIO  

PROVINCIA SUPERFIC E2  CULTIVADA SUPERPICILILTIVAD 

Larecaja 105 10.500 

r 	Saavedra 75 7.500 

4uiiecas 35 3.500 

amacho (parte) 100 10.000 

iOTAL 315 31.500 

Fuente: Elaboración propia. 

La población rural que está relacionada con el trabajo de es- 
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ta superficie cultivada, también ha sido establecida con infoxma-

alón del MACA, 'NE y las Cooperativas Mineras. 

El cuadro No. 27, presenta éste detalle en el cual se obser-

va la población rural de la región: 

CUADRO No. 27 

POBLACION RURAL DE LA REGION 

PROVINCIA 
	

POBLACION RURAL 

Larecaja 
	

50.000 

B. Saavedra 
	

25.000 

Muñecas 
	

30.000 

Camacho (parte) 
	

38.000 

TOTAL 
	

143.000 

Fuente: Elaboración propia 

Es posible relacionar la variable población y superficie 

cultivada, para poder encontrar la cantidad de trabajo social que 

en promedio se emplea por hectárea en ésta región, tomando su or-

ganización provincial. 



CUADRO No. 28 

RELACION ENTRE LA POBLACION Y LA SUPERFICIE CULTIVADA  

PROVINCIA POBLACION 
RURAL 

HECTÁREAS 
CULTIVADAS 

POBLACION / IN. 
 CULTIVADA 

Larecaja 50,000 10.500 4.75 

B. Saavedra 25,000 7.500 3.33 

Muñecas 30.000 3.500 8.57 

Camacho (parte) 38.000 10.000 3.8 

TOTAL 143.000 31.500 4.54 

Fuente: Elaboración propia. 

La densidad de población por hectárea cultivada,'nos muestra 

el grave problema del Minifundio y ante todo, la escasez de tie- 

rras agrícolas que pueden integrarse a los cultivos anuales. 

La región en promedio cultiva del 8.75% al 21.4% de su su-

perficie agrícola potencial, que constituye un porcentaje muy bajo 

y ésta es una de las causas de la sobrepoblación que se presenta 

en la región. 

Las regiones más pobladas de la China, tienen en promedio 

1.000 habitantes por kilómetro cuadrado, donde prosperan los cul- 
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tivos del arroz y se encuentran influenciados, éstas tierrts, por 

las cuencas que reman los grandes ríes de ésta nación. 

Tomando coro ejemplo l deneioad demográfica de la China, 

en sus grandes regiones agrícolas de 1.000 habitantes por km2, 

tenemos un promedio de 10 habitantes por hectárea, pero traba-

jando en regiones planas con apoyo de un riego artificial, con un 

clima 'olmedo y subtropical, de manera que las condiciones econó-

micas resultan ventajosas en comparación con los campesinos que 

cultivan las tierras en Larecaja. 

El agricultor chino tiene hasta tres cosechas anuales de 

arroz y, normalmente 4 cosechas de legumbres y verduras al ano, 

en cambio, los campesinos de la región de Larecaja, en un gran 

porcentaje, sólo obtienen una cosecha anual, lo cual coloca a és-

ta región del departamento de La Paz, en condiciones de mayor 

presión poblacional sobre la tierra, que las observadas en las 

regiones agrícolas de China, el país agrícola de mayor población 

en el mundo. 

El promedio de la unidad familiar para el área rural en el 

departamento de La Paz, ha sido establecida para 1980 a 1985 en 

4.78 personas. 

Si aplicamos el tamaño familiar, es fácil observar en los 

datos estadísticos anteriormente presentados, la baja asignación 
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de tierra que tiene cada familia, situación que puede presentarse 

en el siguiente cuadro: 

CUADRO No.29 

ASICNACION DE TIERRAS POR FAMILIA 

PROVINCIA POBLACION 
RURAL 

No. DE 	SUP. CUL- 
FAMILIAS 	TIVADA 

SUP. CULTIVADA/ 
No. DE FAMILIAS 

Larecaja 50.000 10.430 	10.500 1 

B 	Saavedra 25.000 4.230 	7.500 1.77 

Muñecas 30.000 6.276 	3.500 0.56 

Camacho(parte) 38.000 7.949 	10.000 1.26 

Fuente: Elaboración propia. 

Tomando la unidad familiar podemos observar que la región más 

desfavorecida es la Provincia Muñecas, donde en promedio una fami-

lia cultiva media hectárea, en cambio, en la Provincia Bautista 

Saavedra, la superficie cultivada es mayor, aproximándose al pro-

medio de 1.8 hectáreas. 

Es necesario insistir en el tipo de cultivo que práctica la 

región, que esfundamentalmente estacional y va seguido de una sola 
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cosecha anual, con muy pocas regiones donde se práctica una agricul-

tura de rotación, gracias al desarrollo del riego artificial. 

Dentro de cada familia se ha establecido en promedio una fuer-

za de trabajo equivalente al empleo de 2.5 personas, aunque conoce-

mos que toda familia campesinN con excepción de los niños de muy 

corta edad, participan coadyubando al trabajo agrícola, con el pas-

toreo de ovejas, recolección de semillas, frutos é incluso recolec-

ción de leña. El promedio de 2.5 personas por familia, corresponde a 

un trabajo potencial, que puede ser dispuesto para la producción de 

mercancías, excluyendo a los otros miembros de la familia que son 

menores de edad, ancianos o simplemente practican tareas domésticas 

que tienen una mínima incidencia dentro del sistema económico regio-

nal. 

De ésta manera, podemos llegar a obtener el potencial de tra-

bajo de la región, en términos de jornales de trabajo por año. 

El jornal dentro de la agricultura campesina sólo se usa con 

fines ilustrativos, para relacionar el total de horas de trabajo 6 

días en que éste empleo puede ser productivo. 

Normalmente la clase campesina dispone de una de las relacio-

nes de tiempo más amplías, comparativamente con otros sectores, es 

decir, el campesino puede trabajar todo el año, sin embargo, es ne-

cesario excluir los días de fiesta, albunos feriados é incluso des- 
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canso y enfermedades eventuales. 

Los estudios sobre la economía campesina, nos muestran la 

necesidad de contabilizar un mínimo de 250 a 200 días de trabajo 

al arlo, dentro de éste márgen, se pueden escoger distintas alter-

nativas dependiendo de la región, su vinculación con el mercado y 

otras condiciones naturales como ser, la distribución de lluvias, 

tipos de cultivo y clima de la región. 

Para el propósito de ésta investigación se toma el total de 

250 días, de tal forma que en una familia caben 625 jornales al 

aflo,(que resólta de la multiplicación de 2.5 trabajadores por fa-

milia, por 250 días de trabajo al aiio). 

Si aplicamos ésta relación de fuerza de trabajo fomiliir 

por hectáreas que cultivi cada fami3ia, 9ndemoo obtenor la apli-

cación teórica de fuerza je trabajo, por iza:ató:a:a cultivada, de 

acuerdo con el siguiente cuadro: 

CUADRO So. 30 

FUERZA DE TRABAJO POR HECTAREA CULTIVADA  

PROVD4CI1 jo. DE 
 Fiji. 

11011PL Oil - 	" 	' 	. lull8kJ3DOT.:-,  
',..: 
f.1,0 

../0;"J1337-. .301L'i8/ JjCVW S 
7 	'::'' :flIculltin 

Larocaja 10.43C 25.675 6'51::.750 10.500 620.8 
B. Saavedra 4.23C 10.575 ?";4:1.750 7.530 352.5 
II:Rocas 6.27c 15.690 Y922.00 3.500 1.123 
Camacho (parte) 7.9C- 19.872 1,962.125 lo.oce 597 

Fuente: Elaboración Iro/da 
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La aplicación de jornales mor hectórea, debe ser ahora ~—

trastada con la d'errar real que una hectÓrea de tierra necesito 

para su cultivo, 6sta sitnaciln varía en la regiÓn debido al carao—

ter de la topografía que tiene. Es hien sabido que las regiones con 

pendiente, demandan para su cultivo mayor esfuerzo, es decir, el 

uso de una mayor cantidad de trabajo. Este. situación es muy difícil 

de estimar, algunas apreciaciones Oil) embargo, non indican le que 

es prudente duplicar la cantidad de trabajo, cuando 15ste ce cultiva 

en regiones montaflosas con diferentes -zz.zdos de pendiente. 

La región de Larectja y todas las provincias que han aido in—

cluidas en su contexto, tienen una ac:lcultura. de ladera en un 100;5 

son escasos los terrenos semirlinos y, los demennr pendiente son 

generalmente utilizados para lo fon,46n de centros habitacionales 

pueblos 6 infraestructura. social. 

El empleo de trabajo, t.'ibi$n est4: en función del tipo ae 

cultivo y del Lindo de macan:U:ación de la agricultura, así tener:x:1s 

datos estadísticos de distinta nnturaleze. de acuerdo con la utili—

zación de equipo agrícola.. 

Es tambión importante las variedades que no cultiva, as( al—

armas de éstas requieren mayor cantidzd de trelajo pan, su siembra, 

los cúidados culturales y la cosecha. 

Reuniendo información sobro la agricultura en las grandes 
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llanuras de Europa y Estados Unidos, donde hay una gran disponibi-

lidad de trabajo, incluyendo los estudios diversos sobre la agri-

cultura en las regiones andinas de América: lloró, Ecuador y Boli-

via y, tomando la referencia empírica que personalmente he obteni-

do en la región de estudio, puedo establecer el siguiente cuadro 

de análisis de conclusiones sobre éste problema. 

CUADRO No. 31 

IITIMD DE PRA31J0 EN DIFERENTES PARTES DELEIBTDO POR CULTIVOS 

(POR "MOMEA ) 

CULTIVOS 
Ji2WLID DE 
TRABAJO 
EN ESTA- 
DOS UNIDOS 

ESTrir,0 DE 
TRABAJO 
EN EUROPA 
OCCIDEN- 

TAL 

EIT120 DE 
TRABAJO EN 
LA REGION 
ANDINA, 
PIARA Y 
SEIIPLAIIA 

]LHPLEO DE TRABAJO 
EN LA RSCION DB 
pmmurrn E0.512A-
DA A GRAVE 

Maíz 

Papa 

Cebada 

0.01 

0.03 

0.01 

0.04 

0.09 

0.01 

1.2 

1.4 

0.8 

2.5 

2.8 

1.6 

Fuente: Elaboración propia 

El sacar una media por lo tanto, no produce un sesgo impor-

tante como para neutralizar los apuntes de éste capitulo, y al 
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contrario nos permite directamente entrar en una representación va - 

lorativa sobre la aplicación del trabajo en la región. 

Este proceso puede mostrarse con datos cuantitativos en el si-

guiente cuadro: 

CUADRO No. 32 

REQUERIMIENTO DE TRABAJO EN LA REGION 

PROVINCIA REZ1. DE TRA- 
BAJO POR HA. 

EQUIVALENCIA 
EN JORNALES/ 

ARO 

UTILIZA—
CION DE 
TRABAJO 

EXCESO O 
DEFECTO 

Larecaja 2.2 550 620.8 70.8 

B. Saavedra 2.2 550  352.5 (197.5) 

Mufiecas 2.2 550  1.121 571 

Camacho (parte) 2.2 550 397 (153) 

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo con la información estadística, en dos provincias 

el uso de trabajo está por debajo de los requerimientos normales 

para la región andina, en una proporción muy significativa, ésto 

representa la existencia de un esfuerzo laboral mayor y por lo tan-

to, logra absorver todo el requerimiento de fuerza de trabajo y se 

dispone agotando su potencialidad teórica. 
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En la Provincia Saavedra y Camacho se dá éste fenómeno, que 

al mismo tiempo nos permite deducir que la actual superficie cul-

tivada de 17.500 hectáreas, en ambas provincias, es prácticamente 

un límite que muy dificilmente puede superarse y que estaría sien-

do en buena parte, un resultado asociado a la maximización del uso 

del trabajo en la producción agrícola. 

Al contrario, la Provincia Larecaja y Muñecas nos muestra un 

gasto en exceso, que se traduce en un derroche de fuerza de traba-

jo que origina necesariamente un mayor grado de expulsión de la 

población a otras regiones. 

La referencia anterior muestra el grado de desarrollo que 

tienen los países industrializados y de alta mecanización de su 

agricultura que dá como conclusión una baja utilización del factor 

trabajo. 

Al contrario, en las zonas andinas se muestra éste proceso 

a la inversa, con una gran dotación de trabajo y mínima asignación 

de capital. Sin embargo, la agricultura andina es muy difícil que 

pueda absorver tecnología agropecuaria de los países, porque ésta 

se ha desarrollado principalmente atendiendo las condiciones físi-

cas de éstos países, como ser las grandes llanuras que demandan la 

maquinaria agrícola de dimensiones mayores, aptas para sembrar y 

cosechar en las grandes praderas, éste equino no sería posible 

utilizar en las regiones montañosas y por lo tanto, el factor ca- 
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pital y la tecnología moderna no tienen acceso al sistema producti-

vo de la región de Larecaja. 

Esta situación determina la necesidad de continuar empleando 

grandes cantidades de trabajo y quizá lo que se busque es mejorar 

las técnicas de cultivo manual, el manejo de semillas e incorpora-

ción de nuevas variedades y diversificar la agricultura. 

Al aplicar éstas relaciones técnicas aue han sido deducidas de 

estudios desarrollados por círculos técnicos de jerarquía, podemos 

establecer las siguientes conclusiones: 

Si tomamos en consideración un cultivo de papa, maíz y cebada 

equitativamente distribuído, podríamos sacar una media aritmética, 

éste extremo se hace necesario por la falta de información que se 

tiene sobre la región, donde no se ha podido establecer la distri-

bución de los cultivos por productos, sin embargo, los datos empí-

ricos que se tienen manifiestan ésta tendencia, así por ejemplo, el 

cultivo de cebada es muy importante por la falta de pastos en la 

región y la dificultad de pastoreo en las zonas de alta montaña, 

como quiera que el campesino necesita también dedicarse a la gana-

dería. El mantener su hato principalmente de ganado ovino, lo obli-

ga a utilizar una superficie importante de tierra en el cultivo de 

cebada. 

Entre los cultivos de papa y maíz, se presenta una cierta re- 
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'ación proporcional, en la provincia Camacho dominan los cultivos 

- de papa, al igual que en la provincia Saavedra, en cambio, en La- 

retaja y Muñecas, dominan los cultivos de maíz, 

Sobresale la situación aflictiva de la provincia Muñecas y 

como dato ilustrativo, se pueden mostrar los datos del censo de 

población de 1950 y 1976 para comparar el lento desarrollo demo-

gráfico como consecuencia de una aguda escasas de superficie cul-

tivada. 

CUADRO No.jj 

POBIACION DE LA PROVINCIA MUNECAS  

PROVINCIA CENSO DE 1950 CEUSO DE 1976 TASA DE CRE-
CIMIENTO 

Muñecas 21,548 21.648 0 	Aprox, 

Fuente: 'HE, Censo Nacional de Población 1950 y 1976. 

Esta información nos permite confirmar que la única forma 

de transformar la agricultura y cambiar el curso del actual desa-

rrollo que tiene la sociedad constituida en éstas provincias, es 

el cambio en el tipo de cultivo. Esta argumentación se fundamenta 

cuando en el cuadro obtenemos provincias con un marco de déficit 



de trabajo y ésto se traduce en un marco de pobreza, donde el amen 

to en la cantidad de trabajo agudizaría este nivel de vida reducién 

dolo aún más. Y la situación es más complicada en lasprovincias que 

tienen un exceso de trabajo especialmente Muñecas; así, de ésta ma-

nera se llega a concluir que es necesario transformar la agricultu- 

ra de ésta región, impulsando el desarrollo de la fruticultura. 

La región no puede ampliar su horizonte agrícola como se in-

dicó, por el carácter de su geografía que es montaDosa. 

Por tanto, la actual superficie cultivada es resúltado de un 

trabajo de siglos de cultivo, yá en la época del Incario mediante 

el sistema de terrazas se cultivaron los valles altos de ésta re-

gión, principalmente los de Larecaja y Camacho. 

Durante la Colonia se perdieron grandes extensiones de tierra 

por la erosión y la falta de inversiones de reposición, y, el deLe-

Moro de éstas tierras que no ha podido ser controlado incluso du-

rante la República. En consecuencia, es importante darle un mejor 

uso a las 31.500 hectáreas, actualmente cultivada en ésta región 

como la alternativa de menor costo y de más fácil viabilidad y lo-

grar a corto plazo, la utilización del 100/5 de la superficie culti- 

vable. 
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E1CUESTA PROYECTO DE INVESTICACION  

TESIS DE GRADO: "LA POLITICA DE INCENTIVO. AL DESARROLLO AGRICOLA" 

NOMBRE DEL PRODUCTOR: 

SECTOR AGRARIO.-

Mili : 

-¿Que sunerficie cultiva? 

6 'Ybedjututiz 

-¿Cuál es su rendimiento? 

-¿Que variedades cultiva? 

-191/41. iteram,i4V fi 12rvin-GlitA4D  

-¿Vende su producción directamente al consumidor? 

wtAttlymAX,GUI aLcda44444,24449s, 

-¿Vende a intermediarios? 

-¿Cuantos jornales de trabajo Ud, emplea? 

22nsitar.__ITiaties_E<Art,Laga4  a441. CVV4.3111j19,b 
-¿Paga jornales a otros agricultores, y cuantos días? 

112a2 Varca.52112-16;a4M11412 crea'?  
_ 

PAPA : 

-¿Que superficie cultiva? 

KÁSLtir0".5 	_152 ,A,  
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-¿Cuál es su rendimiento? 

-¿Que variedades cultiva? 

        

-¿Vende su producción directamente al consumidor? 

   

        

-¿Cuántos jornales de trabajo Ud. emplea? 

    

-¿Paga jornales a otros agricultores y cuántos días? 

   

TRIGO 

-¿Que superficie cultiva? 

A 

     

         

-¿Cuál es su rendimiento? 
i" 

LP 9Widelf.112-1_9,  LH .1 

-¿Que variedades cultiva? 

Y.2.Ltáate • 

-¿Vende su producción directamente al consumiddr? 

is—Sandied:zu._ 

-¿Vende a intermediarios? 

Craski¿p_bg tójai&jirt,irbr cidWi 2.44Z-e&-eida 

-¿Cuántos jornales de trabajo Ud. emplea? 

V 
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-¿Paga jornales a otros campesinos, y cuántos días? 

deiliz3/4.kdádgdA1-e-aciiA22S-9-r±lÁnkeLtalacc.P..---- 

CEDIDA : 

-¿Que superficie cultiva? 

-¿Cuál es su rendimiento? 

p- 1~H:tata_ 

-¿Que variedades cultiva? 

-¿Vende su producción directamente al consumidor? 

-14.1"), Amt,,,scruds_casa24disitiaid  
o 

-¿Vende a intermediarios? 

-1/Lo 

-¿Cuántos jornales de trabajo Ud. emplea? 

isda_paatilretals 	 

-¿Paga jornales a otros agricultores, y cuántos días 

G- /1~D 	1,0714.» 	laterida-, 

FRUTALES.- 

-¿Que frutales tiene Ud. en su huerto? 

_SS44.24A—k_ades~rdgil2241.+4)zia.radzpie.  

-¿Cuántos árboles y de que clase? 

Durazno: 
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Ciruelo 
_30 	 _5,234,6áiga_ Manzana 

Damasco 

Pera 

Higo 

Lujma 

Cereza 

Cítricos 

Chirimoya 

Otros 

-¿Cuanta fruta le produce un árbol y cuál es su precio? 

Durazno 

Manzana 	 / .3 ..5  

Damasco 

Pera 

Higo 

Lujma 	 -- 

Cereza 

Cítricos 

Chirimoya 

Otros 	 _ 

-¿Conoce Ud. las técnicas de fertilización química? 

110a IvvtAAH  

-¿Fumiga sus árboles frutales contra parásibos y hongos? 

"ISA 

-¿Se vende Durazno de la regido en el mercado de La Paz? 

¿En que cantidad? 
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CHUMA's 
Capota; de I 

1 	
Provincia 
Monteas eta. arf.94 

HONORABLE AL:ALDE 
DE LA CAPITAL 

elyw'cw 

UNICIPAL 
UMA 

-¿El transporte en camión es seguro? 

__/12_141Arse94-2.kutdü_LI16/11.J22.4_dj.Zustet 

¿Es cómodo para la carga? lard)--k5-142Y-W4112-iffalta-12  

¿Hay muchas pérdidas en el transporte por el maltrato de la fruta? 

-¿Considera que existe una falta de transporte en la época de la 

cosecha? -1.9 

-¿En los últimos 5 arios Ud. ha : 

Realizado un aumento de árboles frutales? 

Mejorado la construcción de Vivienda? i..-012‘Wr2-1/42e.----

Habilitado más tierra de cultivo? 319 1441-0-~=c24-4---1-11-141111- 

Comprado más tierra? 14Ár. 	 _ _ 

Comprado animales?Gir42-4---41-1<kPk2-1~:a  
á 

Comprado nuevos aperos de Labranza? _ek..safiediret." 



DATOS ESIADIS PICOS QUE CORRESPONDAN A UAA NUSSTiiA DE 20 PRO-

DUCTORES AGRICO1AS DE 1.1 POBLACION DE CHUMA, PROVINCIA  

MdECAS  

PRODUCTO: PAPA PRODUCTO: i1 A I Z 

No.E 
Sup. 
cultiv. 
(Has.) 

Rend. 
por 
Ha. 

Jornales 
ajenos 
por Ha. 

Jornales 
propios 
por Ha. 

1 5 8 5 - 
2 3 5 5 - 
3 5 10 5 - 
4 5 8 6 - 
5 4 10 8 - 
6  4 5 6 - 
7 5 8 5 - 
8 3 10 8 5 
9 8 6 5 
10 8 8 5 3 
11 6 5 5 5 
12 10 8 5 3 
13 5 10 5 
14 10 10 5 - 
15 5 8 5 - 
16 5 5 5 - 
17 3 8 5 - 
18 5 8 5 3 
19 6 8 6 3 
20 4 6 6 3 

No.E 
Sup. 
cultiv. 
(Has.) 

Rend. 
por 
Ha. 

Jorna 
les 
prop. 
/Ha. 

Jorna 
nales 
ajeno 
/Ha. 

1 - - - - 
2  - - - - 
3 1 10 8 - 
4 2 5 5 - 

i 6 5 5 - 
7 x z 4 5 - 
8  - - - - 
9 1 5 5 - 
10 1 5 5 - 
11 - - - - 
12 3 3 5 3 
13 2 10 5 
14 5 10 5 - 
15 - - - - 
16 - - - - 
17 - - - - 
18 - - - - 
19 - - - - 
20 - - - - 
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Y 
REUD. 

X 
SUP. 

YX X2 

7,66 3 22,98 9 

7 4 28 16 

8,125 5 40,625 25 

6,5 6 39 36 

7 8 56 64 

9 10 90 100 

45,285 36 276,605250 

Pro. edio: 

PRODUCTO: N A I Z 

SUP. CULTIVADA 
(Has.) 

RENDIMIENTO 
(qq./Ha.) 

3 5 10 8 

4 10 5 6 

5 8 10 8 810 8 5 8 

6 5 8  

7 - 

8 6 8 

9 - 

10 8 10 

fY = al. X+ n b 
el,YX = a X2÷ b 1S X 

45,285= a 561-6b 	.(6) 

276,605= a 250j-56b .(-1)  

271,71 = 216 a+ 3 

276,605=-250 a - 46 b 

-4,895= -34a 
a = 0,143 

Y = 0,143 

45,285 = 36.(0,145)t 6b 

7,66 7,324 

7 7,467 

8,125 7,61 

6,5 7,753 

7 8,039 

9 8,325 
b = 6,895 

X 6495  

PRODUCTO: T R I G O 

SUP. CULTIV. 
(Has.) 

RENDIMIENTO 
(qq./Ha.) 

1 6 	8 8 5 5 6 5 

2 5 	4 5 5 

3 5 	4 5 

4 - 

5 6 	8 

Y 
REID). 

X 
SUP. 

YX x2 

6,143 1 6,143 1 

4.75 2 9.5 4 

4,66 3 13,98 9 

7 5 35 25 

22,553 11 64,623 39 
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Promedio: 

2,33 3,124 

4,5 31540 

4,5 4,396 

5 5,244 

an+nb 

aX
2  W  

22,553= a 11 	b 	, (11) 

64,6234- a 39+1) 11 .  (-4) 
248,083= 	a 121t 44 

-258,492= 	a 156 - 4 b 

1-4b 

Promedios: 

6,143 

4,75 

4,66 

7 

5,1178 

5.4152 

5,7126 

6,3074 

-10,409= -35 a 	 22,553=11(0,2974) 

a = 0,2974 	 b = 4,8204 

Y = 0,2974 X+ 4,8204 

PRODUCTO: CEBADA 

SUP. CULTIV 
(Has.) 

RENDIMIENTO 
(49../Ha-) 

1/2 2 2 3 

1 4 6 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 

1 1/2 

2 54 

2 1/2 

3 5 

Y 
RE:TD. 

X 
SUP. 

YX 
:C2 

2,33 0,5 1,165 0,25 

4,5 1 4,5 1 

4,5 2 9 4 

5 3 15 9 

16,33 6,5 29,665 14,25 

£ Y = at X + n b 

-£1FX = a..;.512+ b X  

16,33 = a 6,5+4 b 

29,66 = a 14,25+ b 6,5  
106,14 = a 42,25+26/  

-118,66 = -57 a -2 b  

-12,51 = -14,75 a 	16,33 = 5,512 4b 

a = 0,848 	 b = 2,70 

Y = 0,843 X + 2,70  
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b 

O 
% I% X2  Y 

2 20 40 40C 
2 30 60 90C 
1,( 50 63 2.50C 
2 100 200 10.000 

7,6 2016313. 

PRODUCTO: PAPA 

SUP. CULTIV. 
(HAS.) 

R1.21DIHIEUT0 
(48/Ha.) 

1/2 5 4 

1 10 5 5 

11/2 

2 5 10 

2 1/2 - 

3 3 
3 1/2 - 

4 - 

4 1/2 - 

5 10 

Promedio: 

4,5 4,91 

6,66 5,31 

7,5 6,1 

3 6,4C, 

10 12,39 

Y 
RENI. 

X 
SUP. 

Yr. X
2 

4,5 0,5 9,25 0,25 

6,66 1 . 6,66 1 

7,5 2 15 4 

3 3 9 9 

10 5 50  25 

31,66 11,5 82,91 39,25 

Y= a é_ X 	n b 

=afYX 	X2+ b X  

• 31,66 = a 11,5 4- 5 b 

82,91 = a 39,25+1 11,5 

364,09 = 132,25 a+ 57,r  
-414,55 = -196,25a -

-50,46 = -64 a 

a= 0;788 

Y = 0,77)1 

b = 4,5196 
1- 4,5191; 

PRODUCTO: ilAnzAll A PRODUCTO: D U R 

Do.ARBOLES 
. 	.. 

. REND0/ 
A 

20 2 
30 2 
40 - 
50 1 2 2 
60 - 
70  - 
80 - 
90 ... 
100 2 
7,66 = 200a filb 	. 50 

5:15 	. 15.5e0r„  +2C01.5 . -1  
387  

5 	=-13.W0a -2  Ub  
O 	= -3.000a 	7,5= 0  (2.00)i-4D 

a = 0 	 b= 1.075 
Y e 1,1:75  

Y X YX X- 

1 10 10 acc 
1 20 20 400 
2 30 60 900 

a ;:u Lau 

1 = 	(e 	5:. 	. 60 
A 9U 	l = 	mij;-. 	b 	• -8-)  
210 = 3.;100a 4-131.; 
212  = 	-71  TR  

= -800 a  
a . 0,05 	b = C,33 

Y = 0,05 1: + 0,33 

Pro: talio:  
1 	(.1 5 
1 	1,35 

1,23 

No.ARROLES .4r20D,/ 
. AR/OL 

10 1 
20 1 
30 2 



Los resaltados de la encuesta nos han permitido encontrar las 

tendencias actuales sobre las posibilidades de producción que exis-

ten dentro de ésta región económica, así por ejemplo, en la produc-

ción del maíz encontramos una variación marginal menor a la unidad, 

con lo cual vemos que la producción de éste cereal tropieza con difi 

cultades en la determinación del recurso tierra - producción. 

Como un ejemplo de esta condición podemos tomar en cuenta la 

variación entre una superficie que varía de 3 a 10 hectáreas, de los 

valores extremos que corresponden a los rendimientos de 7,66 a 9 aq. 

por hectárea, no debe extrañarse la presencia de rendimientos decre-

cientes, que son visibles en este tipo de economías atrazadas, donde 

no existe un aporte de tecnología moderna como son los fertilizantes 

abonos, riego, etc. 

del Rendimiento 	9 - 7,66  
E = 	Rendimiento 	7,66 	= 0,073 

 

  

Sun. cultivada 
	

1- 
Sup. cultivada 
	

3 

 

 

  

 

El cálculo de ésta elasticidad aleja toda posibilidad de reco-

mendar el cultivo de maíz en superficies mayores a las 3 6 4 hectá-

reas, debido a que unasuperficie mayor reproduce rendimientos de-

crecientes acelerados. 

En el caso del trigo, la si-t.:ación se plantea similar, marcada 
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por una relación de inelasticidad entre producción, rendimiento Y 

uso de la tierra. 

5 — 2,33  
2,33 

E2,5 	 - 0,229 

0,5 

De igual forma en el cultivo de la cebada, como pudimos a-

preciar en la anterior elasticidad, la recomendación es no incre-

mentar la superficie individual cultivada más allá de 3 hectáreas. 

La papa representa uno de los cultivos más amplios pero tam-

bién está sujeta a una tendencia de rendimientos decrecientes que 

pueden certificarse con el cálculo de la elasticidad respectiva: 

5,5  

E 	ALL = 0,135 

4,5  
0,5 

De igual forma presenta una marcada inelasticidad que, no ea-

rantiza su desarrollo como alternativa económica. 

Esta base de información confina que el estanctuniento econó-

mico de la región de ',encaja, dificílmente puede ner superada, por 

la producción individual, ya que está presente rendimientos decre-

cientes muy acelerados a medida .:ue supera el tróaj,) de unas pocas 

hectáreas. 
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La ampliación de cultivos tr:e2neo 	yosible sor 13 falta de 

- terrenos libres, es decir, sin prople-t.fioe, ¿zsui parte de loo !:jo:: 

rendimientos se deben a la intensidad del cultivo de 131-.Indo en Po-

riodo sin descanso o rotación correcrondisete. 

La encuesta por otra parte ha demostrado lue os posible susti-

tuir éstos cultivos por frutales, desde lim.yo formando la infraes-

tructura necesaria para la recolección y branspvrte de 6rtos produc- 

tos. 

En duraznos, se ha establecido sterendimiento de 2 arrobas por 

árbol, en una hectárea es posible sair,: 1.600 árboles, col lo cual 

la producción alcanzarla a 2.:700 arrobas por hect4rea, lo .1se repre-

senta 22.650 kilos aproximadamente por hectárea, cuyo rendiniento es 

muy superior al de maíz que fluctúa entre 5 y 1..) 	hect rea, es 

decir, entre 230 y 460 kilos por hectérei 

Con ésta orososición queda conffri3a.01 la resruesta contenidlt 

en la hipótesis principal da énta investl,,yse14s, ser'. _.ertc de la 

inginierfa Njrfoola el estuJI:,r las y'Idod•des que riejco. se adefLen 

a la reij,ióc, corresponderá a.los esreci.7.114ba: 	adsdnisi3s.eión de 

enresas el diee“”r loa cowl-o 	CO~Cili ri4o j rotrc-do j, o 

los técnicos Gel ca po de la invesl*,• cids soel- 1  3,2 

csr lr. nueva orlo:d.-e:16"o le L. Senio.11• '1 ',ir cl om7,10 	ro 1,:loo rro- 

ductiva. 
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La Paz, 20 de marzo de 1991 

Señor 
Lic. Náximo Dairon Castrillo 
DIRECTOR CARRERA ECONOMIA 
Presente.— 

Señor Director: 

Siguiendo los instructivos señalados por el Lic. Freddy 
Luna, Docente Revisor de la tesis de grado que presento, he considera—
do con mucho interés las observaciones indicadas que tengo a bién, ade 
más, ampliar la interpretación de mi trabajo de investigación. 

La Política de Incentivo al Desarrollo Agrícola, como . 
título expresa ante todo un aspecto referido al término "aliciente" si 
nónimo de incentivo que se refleja en la sugerencia y proposición que 
me-permito presentar. 

En nuestro medio no ha sido posible encontrar estudios 
de mercado para el sector frutícola, existiendo un vacío que de ningu—
na manera podría ser subsanado con un trabajo de investigación dirigi—
do a la presentación de una tesis. 

Existen por lo menos unos 20 frutales importantes en 
nuestro mercado y bastará este número para indicar la magnitud del tra 
bajo de investigación que se requiere, más del 9c%  de la actividad co—
mercial en el mercado de frutas está catalogado dentro de la economía 
informal, situación que no permite la recopilación de información ade—
cuada ni siquiera por parte de organizaciónes tán especializadas como 
el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). 

La información recogida presenta estimaciones que en al 
gana medida pueden ser conservadoras, efectivamente por la falta de 
una confirmación empírica. 

Por estos motivos la cuantificación de demanda insatis—
fecha para distintos productos y mediante una agregación para el sec—
tor frutal resúlta extremadamente difícil dadas estas limit'ciones. 



María Luisa Jové Alcázar 

Tampoco existe un análisis de precios debido a que el sistema de distribución reedita controlado por la economía informal, he verificado que en la ciudad de La Paz, existen aproximadamdnte 18.000 personas dedicadas a la venta de frutas. 

En este afán de ampliación de la investigación y conse-cuente con las oportunas sugerencias del Lic Freddy Luna, me permito Presentar el siguiente cuadro de Importaciones y Exportaciones de fru-
tas del departamento de La Paz. 

Habiendo agotado la recopilación de información, sonar to señor director hacer conocer esta explicación en forma previa al tribunal revisor, para la fijación de la fecha y hora de la defensa de 
mi tesis. 

Atentamente, 



Marga Luis Jové .1cázar 

La Paz. 1 do abril de 1991 

Seaor 
Lic. iI4cLt,o llairoa Casteillo 
DFICCTOR cARvtax 
prcwonte.— 

Sefior Diroutor: 

Be reuer•In a Ion i.r:Lrottvcs 	 ,.or el . 
Yatsinr, df”,l,nte review,i de le tenis une flresento, v 	o a bit*,  1-rer 
111,” ohnerve.cioncs 	 ore además amplía ffli trlüykjo Ae 
cién. 

La presente investianción está enuircedo deutre de tu
a  
1 pe— 

que:Tia econom ía c:i-Tesina de la recién 3e valle de Larecaja (Coer,“.mt por las provincias Larecaja, ihOecas, Bautista Saivedri_ y el 4'1 4- le .provincia Camacho) del departamento de La Paz. 

Por lo tonto no se toma ninguna concepción ideoli e-. en 
particular. 

- Con el objeto de evapliar la investi,raciói, t.To 
permito presentar, a continuación, los objetivos y metas, 1 a jnstific•i—ción del tema y el modelo de promoción y oraanización econémie-. rera el dewirrolle del cultivo de frutales, de acuerdo con lau scoreil::: del Lic. Pastor Yansues. 

BabienJo eumilidc con los re.luisitos j,revimos z 'efonsu 
de mi tenis, solicito seno,: Director hacer conocer esta ezplic7.cióe al tribunal revise-:i para fijar fecha y hora de la defeuiri de ui tesis. 

Atentamente 



ltiPORTACIONL8 DE FRUTAS  

DETARTAMOM: LA PAZ  

(En $us.) 

Ab PRODUCTO KILO 
(1) 

VALOR 

F" 2) 

UIF ZIOU 
Tf AA. 
í,) 

C1F ADUA 
Na 

(1) 

Dr.JCIO !r. I_ 
TIUO 

1/1  __2/1  
1900 Otras frutas 19.394 1.991 2.109 52.745 .10 	:'.71 , 	• 

Naranja 8d5 67 62 1.72 :08 	1.4 
Limón 40.491 4.964 5.153 12).109 .12 	).1:: 
Uva 104.917 2.015.761 2.016.777 48.119.774 19.22n61.1 

1901 Uanzana 1.1332.46'i 738.3!:1 853.392 23.272.513 .46 12.70  
Pera 31.531 12.462 , 	11.501 396.376 .45 17.5 
Frutilla 122 194 vOi 5.300 1.64 	.11.66 
Otras frutas 125.451 30.192 43.326 1.069.090 - 	- 

19R2 Manzana 
Ott)•s frutas 

8;17.`11' 
7.524 

323.781 
4.052 

341.569 
10.950 

24.766.049 
1.795315 

.42 3., 65  
1.4 ' 7:".11  

Mona 53.816  12.541  13.736 4.312.573 .25 	;'.0!! 
1993  Otro frut?z 2.531 3.574 5.495 1.111.0 2.1E 1•! '.11.. 

1984 Uanzano 
Otr,n hutas 

60.552 
6.205 

11.576 
24.205 

12.000 
36.833 

9).366 
1W..307.117 

.1:: 	1..14 
- 	- 

1,1m6n 13.335 1.552 1.600 1.966.096 .11 141.57 
1985 Uva 

Manzana 
6.664 

107.640 
776 

19.870 
e00 

21.056 
985.904 

1.362.914 
.12 147.84 
.19 12.66 

Otras frutas 20.993 72.362 66.641 18.057.034 - 	- 
Limón 41.548 8.721 9.010 17.272 .21 	.41 
Uva 269.131 72.874 75.592 142.729 .23 	.52 
Manzana 1.345.379 265.013 275.716 523.310 .20 	.39 
Pera 35.600 7.566 7.300 14.974 .21 	.42 

1986 Durazno 34.329 12.004 13.200 24.775 .36 	.72 
Ciruelo 8.301 11.543 11.900  22.780 1.41 	2.71 
Palta 2.502 2.619 2.700 5.094 1.07 	2.03 
!ligo 105 272 297 552 2.02 	5.25 
Otras frutan 04.167 125.942 164.781 330.645 - 	- 
Naranja 19.800 26.190 27.000 52.300 .18 	4.1 

1987 Uva 
Manzana 

546.150 
1.202.191 

35.630 
271.315 

89.071 
305.193 

175.960 
600.565 

.16 	.36 

.23 	.32 
Otra::: frats 34.837 44.396 61.100 109.117 - 	- 



A70 	MODUCTO KILOSVALOR 

(1) 	FOB (2) 

CIF FRON- 
TbMA 
(3) 

Off ADUA- 
MI 

PRECIO UOIl'A- 

(4)
RTO  

3/1 4/1 

Limón 
Uva 

94.962 21.400 22.059 50.408 .23 .53 

1980 
546.984 79.224 99.016 103.474 .18 .33 

Manzana ;.007.150 073.709 1.024.977 .070.430 .26 .54 
Durazno 115.226 

113.695 
37.522 

122.654 
38.807 
165.059 

85.315 
286.640 

.33 .74 
_ Otras frutas 

FUENTE: Elaboración propia, en base a datos estadísti
cos del In, Lis-

tados de Comercio exterior Regionalizado. 

• 



EXPORTACIONES DE FRUTAS  

DEPARTMTENTO: 1A PAZ  

AÑO. PRODUCTO KILOS 
(1) 

VALOR OFICIAL VALOR UNITARIO 
Bus. 	(2) Bs. (3) 2/1 

1980 Naranja 105.000 32.500 796.575.000 .30952 

1981 Naranja 315.000 117.000 2.867.670.000 .37142 

1982 - - - - - 
1983 Limón 83.000 8.469 2.556.298.270 .10203 
1984 Plátano 6.100 12.037 :4.335.018.000 1.97327 
1985 - - - - - 
1986 - - - - - 
1987 - - - - - 
1988 - - - - - 

FUENTE: Elaboración propia, en base a datos del INE, Listadas de 

Comercio Exterior, Regionalizado. 



De acuerdo a los datos presentados en los anteriores cuadros 

se llega a la siguiente conclusión: 

Las importaciones de frutas fueron creciendo año tras ello, 

en especial la manzana, aunque en algunos años se presenta una dis—

minución en las imcortaciones, especialmente a partir de 1982 hasta 

1984, yá a partir de 1985, las importaciones volvieron a subir. 

En cuanto a las exportaciones, se vé que éstas han ido dis—

minuyendo, de tal manera que a partir de 1985, ya no se exporta na 

da de frutas. 

Por todo lo apreciado, se concluye que existe una demanda 

insatisfecha de frutas, en el departamento de La Paz. 



nómicas que tiene la región de Larecaja. 

La solución alternativa se daría incentivando la producción 

de frutales y así lograr el desarrollo económico de la región de 

valle de Larecaja. 

 

OBJETIVOS Y METAS 

 

El objetivo principal del presente trabajo de investigación 

es el de hacer conocer a la región de Larecaja, que está confor-

mada por las provincias Larecaja, Muflecas, Bautista Saavedra y 

el 4c7 de la provincia Camacho, con el objeto de ver sus proble-

mas y dar una solución alternativa al problema del estancamiento 

económico en el que se encuentra la región y en particular el 

segmento campesino. Para esto se analiza las posibilidades eco- 



JUSTIPICACION Y ALCANCE DEL TRABAJO 

El sector agrícola se encuentra en crisis, con este trabajo 

de investigación se pretende incentivar el desarrollo del sector 

agrícola de una determinada región, denominada la región de Lare-

caja. Este desarrollo seria posible con un cambio en el tipo de 

cultivo, es decir, con el cultivo de frutales en mayor escala. 

Para esto será necesario otorgar al productor campesino un sis-

tema de crédito bancario que sea accesible. 

De esta manera, la región que posee condiciones favorables 

para el cultivo de frutales, lograría su desarrollo económico y 

como consecuencia mejorarían las condiciones de vida del campesi-

no-de la región. 

Además, el lograr el desarrollo de esta región sería favo-

rable para el departamento de La Paz y en general, para el país. 



MODELO D2.: priomocIon Y ORGAUIZACION ECOUOMICA.- 

El modelo de promoción y organización económica para el desa-

rrollo do una política do sustitución de cultivos tradicionales 

por. frutales, consiste en que los campesinos individuales deben 

solicitar un programa básico de apyo técnico, que debe ser normada 

por CORDWAZ y el M.A.C.A, con el objeto de adquirir asesoramiento 

técnico para constituir viveros, para las plagas, para los injertos 

también asesoramiento en cultivos y en Abonos o fertilizantes, etc. 

Se debe realizar un programa selectivo para escoger a los ¡a-

ductores adecuados, es decir, aquellos que posean mejores tierras y 

estén mejor capacitados, mientras que los productores deficitarios 

deben salir. 

Una vez realizada esta selección se debe elaborar un programa 

crediticio a cargo do bancos privados o de bancos de promoción. 

De este modo se logrará alcanzar un incremento en la produc-

ción de frutales. 
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