
La alimentación diaria de los cosechadores es muy pobre y básicamente contiene pa

pa, arroz y fideos, sin carne ni verdura de ninguna clase.

El hecho ele que los trabajadores traigan consigo parte de la  alimentación básica y 

que eviten pensionarse tiene una explicación económica. Según datos de 1 974 , una"co 

aida" se podía preparar por $b. 10 d iarios con los elementos anteriormente citados. 

La pensión, de igual calidad, le  costaba al cosechador entre $b. 13 y 15 diarios y 

una comida adecuada desde e l punto de v ista  nutritivo hubiera costado entre $b. 17 y 

18 diarios, costo realmente a lto  s i se tiene en cuenta que en 1 974 un trabajador ga_ 

naba como básico un salario de $b. 30 diarios.

La mayoría de las anpresas no cuentan con pulperías y si las tienen los precios son 

nayores a los establecidos por las Municipalidades de la  zona.

Las viviendas destinadas a los cosechadores en las empresas son, generalmente, g a l

pones que son construcciones hechas en base a motacú con piso de t ie rra . El galpón 

está construido de ta l manera que los trabajadores están de todas maneras expuestos 

alas inclemencias del clima, insectos, etc. Todas las viviendas (aún las mas ’ so

fisticadas". construidas con la d r illo s  y techo de calamina que son excej©c iones) son 

comúnes, es decir, destinadas a los hombres, mujeres y niños sin ninguna distinción 

entre solteros y casados. El promedio general de personas por galpón es de 100 con 

las lógicas consecuencias de promiscuidad, fa lta  de higiene, etc. Con contadas ex

cepciones, no existen servicios higiénicos, n i duchas destinadas a los cosechadores.

El estado de salúd y nutrición de los cosechadores o zafreros al momento de ser ;'en 

ganchados" en sus lugares de origen, no son tomadas en cuenta por las empresas. Es

ta situación origina una serie de problemas de salúd que en las condiciones de tra 

bajo de Santa Crúz, muchas veces llegan a tener caracteres irremediables.

tos problenas de salúd que se presentan con más frecuencia son los siguientes:

a) Problemas causados por el cambio de ambiente ecológico, T.B. y baja 
presión, que sufren particularmente los trabajadores provenientes 
del Altiplano y las zonas altas.

b) Problemas causados por malas condiciones sanitarias y de vivienda; 
virus gastrointestinales, t ifo id ea , T.B ., contagios de res fr ío s , 
gripes, etc.

c) Problemas causados por e l ambiente en s í: fiebre amarilla, t ifu s , 
picaduras infectadas, picaduras de víbora, etc.

d) Problemas causados por el trabajo: Intoxicaciones por fumigación, 
u tilizac ión  de barriles vacíos de insecticidas para preparar las co 
midas, caidas de las chatas, quemaduras, etc.



Si bien en el capítulo sexto del convenio entre e l M inisterio de Asuntos Campesi

nos y Agropecuarios y la  Asociación de Productores de Algodón, se estipula que los 

productores, proporcionarán ’ ’atención medica, sanitarias y fannaceúticas gratu i

tas, con carácter ob ligatorio , en casos de accidentes o enfermedades contraídas 

por los trabajadores” , la  realidad demuestra lo contrario. En lo  referente al per

sonal médico en muchas anpresas no cuentan con este servicio  y las empresas que lo 

poseen tienen "personal sanitario” , sin ninguna preparación profesional, (general

mente son los capataces o administradores los que realizan esta ta rea ). En cuanto 

al stock de medicamentos, en las pocas empresas donde se cumple con esta estipu la

ción, la atención farmaceútica consiste, en aspirinas o mejórales notándose una fn l 

ta total de antib ióticos. Esta situación permite que muchas enfermedades empeoren 

hasta necesitar la  hospitalización de los braceros con los consiguientes perju icios 

de dias perdidos de trabajo y por tanto la  consiguiente merma de sus ingresos, lo 

que significa que la  "atención médica gratu ita” representa un gasto extraordinario 

para los cosachadores” .*

Entendiéndose que la  educación y la  cultura juegan un ro l de primer orden en e l n i

vel de vida de toda persona, se puede decir que iunto con la  distribución de tierras 

y la conquista del Oriente, es éste e l campo en e l que se ha logrado avances más nô  

tables desde 1952. Asi tenemos que de 72 Núcleos existentes en 1 952, a 1974 los mis 

mos alcanzaban a 568; de 2.281 escuelas se tiene 6.539; de 2.956 Maestros a 

13.406 y finalmente de 52.033 altmnos que era la  matrícula en 1 952, a 345.277 alum

nos en 1 974.

Sin embargo, en el contenido curricular y específico de los programas, se insiste 

en muchos temas poco adaptados a la  problemática real de la fam ilia campesina y en 

cambio no se insiste en muchos aspectos agropecuarios que serían indispensables, se

ñala el Dr. Albo. Así refiriéndose a un estudio realizado por planeamiento educati

vo en el cam.no cochabambino transcribe las siguientes frases del editor:

"En los 20 años  t r a n s c u r r i d o s  se ha produc ido  un cambio nega t i v o  en e s ta  s i t u a c i ó n .  

Los maestros r u r a l e s  y l a s  e s c ue la s  normales e s tán  completamente d i v o r c i a d o s  de la s  

inquietudes y e s p e c t a t i v a s  de la masa campes i n a . . .  .Actúa lnentp- es más un instrumen_ 

to de integración  en favor  del grupo s o c ia l  dominante, que t ran sm i te  v a l o r e s  a l i e 

nantes y juega un papel de re fo rzam iento  del s ta tu  quo” . Las causas de e s te  cambio 

las señala Albo de la siguiente manera: " la  mayoría de los profesores que atienden 

a los campesinos son de origen no-campesino. Si proceden de la ciudad, son in d iv i

duos que no se han sentido con fuerzas para seguir la carrera univertitarin  y qu^

* Casanovas y Ormachea. Inve s t ig ac ión .  La s i tu ac ió n  Socio-Económica del trabajador  
en la cosecha de algodón. Rcv. Trabajo  N°3 Pag. 27.



se han h e c to  n o rm a lis ta s  r u r a le s  como mal m enor. S i  son de lo s  nu c id o s  f in  r n y o r  í-> 
tiene ese o r ig e n )  a r r a s t r a n  c o n s ig o  lo s  a n ta g o n is m o s , n v e ce s  f u e r t e s ,  e x is t e n t e s  
entre v e c in o s  de p u e b lo  y cam pesinos p ro p ia jn e n te  d ic h o s . P.n a lg u n a s  re g io n e s  bey 
una m in o ría  de m a e s tro s  de o r ig e n  re a lm e n te  cam pesino.. E n tre  e l lo s  es mas f á c i l  en 
contrar a p ro fe s o re s  c o n s c ie n te s  de su m is ió n ,  so b re to d o  si e s tá n  c e rc a  de su l u 
gar de o r ig e n . Pero in c lu s o  en. e s te  grupo hay muchos p a ra  n u ió n e s  o! in g re s o  en la  
normal re p re s e n tó  l a  fu g a  d e l campo y de la  c la s e  c a m p e s in a , en un .ufan de rá p i ’a 
ascensión s o c ia l  i n d i v i d u a l . fo n  r e la t iv a m e n te  muy pocos lo s  que se hacen p r o f  o so 
res porque s ie n te n  l a  v o c a c ió n  de ed u c a r en e l  campo. Ahora b ie n , a n te  e s ta  s i [u n 
ción, lo  que m e jo r  so t r a n s m ite  os e s ta  a c t i t u d  im p l íc i t a  aúnen i o en e l a u la  so : nu 
lo c o n tra r io  con lo s  la b io s  o con la  t i z a .

"Otra ra zó n  es la, d is c r im in a c ió n  de ene es o b je to  l a  nduc.nción r u r a l .  d e n tro  <]<;) 
sistema e d u c a t iv o , como en ta n to s  o t ro s  a s p e c to ?  de la  v id a  n a c io n a l ,  e l  s e c to r  ru  
ral es c o n s id e ra d o  i n f e r i o r  al. s e c to r  u rb a n o . " R u ra l"  su; descrim .ina  c a s i come- s i
fuera . un nuevo sinónimo de "indio’-.......Ahora bien, sigue señal ando Albo, el prof e

sor que e s tá  p re c is a m e n te  en uno de lo s  segmentos s o c ia le s  in te rm e d io s  mas m ó v ile s ,  
hace todo lo  que pueda p a ra  que no l e  c a ig a  este- e s tig m a . Y la  única a l t e r n a t i v a  

que le  o f re c e  e l  s is te n a  es e s c a p a rs e  -'e lo  r u r a l  e id e n t i f ic a r s e ,  con ]o  urban-m  
Quienes pagan la s  c o n s e cu en c ia s  son sus alum nos r u r a le s .

El c re c im ie n to  (Val s e c to r  r u r a l  de l a  educación» va a un r itm o  ca s i dnbi o con p. 1 a - 
ción a l  s e c to r  urbano  con una ta s a  de c r e c im ie n to  'le  la  m a t r íc u la  • le 6 ,7  f r o n t e  a 
la tasa de 3 ,2  en e l  s e c to r  u rb a n o . S in  em bargo, en 1071 la  oduenei-ón r u r a 1 reo i! ; i"  
sólo e l  291 d e l  pesupuesto  t o t a l  do ed u c a c ió n  a p e s a r de que su alum nado re p re s iv o  a 
ba e l 37 % de la  m a t r íc u la  t o t a l  y e l  651 de la  p o b la c ió n  en edad e s c o la r  p e rte n e c e  
a dicho s e c to r  r u v - l 'A *

♦ Jav ier  Albo. " D e s a r r o l l o  R u r a l "  P resenc ie  6/3/75.



. UN GRADO EXCESIVO DE ESTRATIFICACION SOCIAL.- La sociedad pye-revolucioriaria se m - 

liaba organizada no tanto en clases, sino en dos castas: los campesinos y los no 

campesinos, según un estudio efectuado por la Universidad de V'inscosin. Durante la 

pre-reforcia señala e l mismo estudio las únicas posibilidades de movilidad social 

aún cuando limitadas, eran accesibles a los mestizos pero de ninguna manera a los 

campesinos.

Si bien la sociedad post-revolucionaria, l e  ha abierto nuevos horizontes a.l carines i 
no, desapareciendo de la escena rural e l  grupo de hacendados, (en  ciertas regiones 

áreas de agricultura tradicional sobretodo], permanecen dos gruñes en e l camno: a] 

la masa del campesino y b) los vecinos residentes en pueblos y aldeas.

La mejoría en la posición campesina determinó el acrecentamiento del espíritu  de 

cuerpo en el grupo de vecinos que vieron seriamente amenazado su status superior nu 

te el ascenso social del campesinado. El grupo mestizo se opuso a cualouier fonr,ati_ 

vade integración social con e l campesinado y aumentó el grado do au to-iden tifica

ción como grupo de pertenencia, enfatizando los valores actuales y ontrones de com

portamiento típ icos de su subcultura, 1:1 grupo de referencia de los vecinos stemnro 

fué el de los hacendados "blancos" y sus funciones de intprmodiac ion favorecieren 

el dominio que los patrones ejercían sobre e l campesinado con el concurso de tales 

MStiZOS rurales. Los vecinos gozan de ventajas que les permite conservar su posi

ción, mayores niveles re la tivos de riqueza, ingreso, educación, n iveló le  vida, exre 

riencia comercial y aífrninistrntiva y contactos sociales con clases inedias urbanas,

En muchas áreas log campesino! habían desplazado a log mestizos dpi el e r e  le lo  de car 

gfll públicos (sub»prefectog, corregidores, o fic ia le s  lío] reg istro  c iv i l ,  p te ,).  Din 

embargo, despuóp de 196Ó en un cierto  número de provincias y cantones ]ns vecinas 

han retomado a controlar e l poder p o lít ico  desplazando a los campesinos que oeujm- 

i®4ntes cargos lie autoridad, El c amper t?tm lento do los vecinos so orienta n impedir 

Ir eeoperación con el segmente campesino, Una parte todavía neeuüña poro s ig n ifica 

tiva de campesinoa ha estado adoptando roles oenpqclona los que t radie ionalmcnto han 

>lde típicos dq los mestizos, por e prnol o: maestros de escuela primaria, ehoferc-s 

de cfwtenes (a veces choferes propietarias) y sobretodo, comerciantes do productos 

flitepecuarlfli, (Actualmente existen otros comerciantes, ios contrabandistas),

Peaueños grupos de individuos campesinos han 1 ograc’o éxito en el negocia mixto <Y 

Comercio y transporto de productos agropecuarios, abandonando la ocupación agror».-- 

cutirla y cambiando la residencia en la comunidad rural por la rcs.idcnc i a en pueblos 

o aldeaP (e incluso en centros urbanos), Poseen un notable grado de n>n ii turne ión



Ahora b ie n , cono d ic e  Lynn S n ith ,  hay s o c ied ad es  r u r a le s  com nuestns do unes n rv a -  
fam ilias de l a  c la s e  e le v a d a  en e l  v ó r t ic e -  de La p irá m id e  s o c ia l  . v una g ran  ma.*-. 
de tra b a ja d o re s  r u r a le s  s in  c a p a c id a d  o in s t r u c c ió n  em pobrecidos e improducá i ves  
en la  base; y  e x is t e  poco o nada que m erezca la  d e s ig n a c ió n  de una c U s e  medí.a 
cola para l l e n a r  e l  inmenso e s p a c io  s o c ia l  e n tro  nouel1.a s dos c a ra s .

Hoyen d ia  a 2.7 años de l a  Reform a A g r a r ia  n eu rism as  a s in  i l a r  n u e s tra  soc ¡edad v i 

ral a la  de S m itb , s ftu .in d o e n  e l  v ó r t ic e  a lo s  g ra n d e s  e m p re s a rio s  a g r íc o la s  de • 
Oreintc Cruce-ño, y unos pocos en e l  Chaco y S u re s te  b o l iv ia n o ,  o t r o -  ta n to s  .1 
sur d e l p a ís ,  lo s  g an ad ero s  d e l  R e n i y f in a lm e n te  lo s  g ran d es  e x p lo ta d o re s  de !.-■ g i
ma y la  c a s ta ñ a  en e l  N o ro e s te  b o l iv ia n o ,  D eba jo  do e s to s  y  en u r  in te n to  de mi »a - 
cer la  d e s ig n a c ió n  de una c la s e  m ed ia  a g r íc o la ,  se s i t u a r í a n ,  esos su ido  a g r ic u i  ' e 
res, que a p a re n ta n d o  sor a g r ic u lto r e s -e n m o n e - r o s ,  d e s a r r o l la n  e l  a r t c  de l com en u -, 
el re s ca te  de p ro d u c to s  a g r íc o la s ,  e l  t r a n s p o r t e v l a  v e n ta  a i por m ayor ,-n ir.a  i a r i
tos y en a lg u n o s  casos la  v e n ta  a l  p o r menor en lo s  m ercados de la s  c in v a d í s , > abe  
ra ú l t  im ánente fa v o re c id o s  p o r e l  dote: r  i o ro  en lo s  té rm in o s  «’o in te r c a m b io , y !. *■>: ■ 
sencia de l a  econom ía a r c h ip ié la g o , n b a s te c  :n a t ro v e s  d.el t n  icono v la  v e n ta  -"'.n »’o 
neda, de a lim e n to s , v e s t id o ,  e t c .  de c o n tra b a n d o  que carm es i d" U  cenenzade  i de
mandar después do l a  Reformo A g r a r ia  p ro d u c to  di; una me i o ra  do sus i mira mas r< ! : r i 
vos por ese e n to n ces  y  que a c tu a lm e n te ' son muchas veces  r e q u e r ir ,  i en! os in ó re s e  in d i - 
bles. Sin. em bargo, e s ta  capa s o c ia l ,  a p a r te  de h ab er < le jado  e l e r m e  y no s e r - -o  

ductor, hoy en d in  c o n s t i tu y e  uno de los mas t e r r i b l e s  e x p lo ta d o re s  económ icos i 
campesino p ro d u c to r .

Finalmente y en 1.a base te n d ría m o s , ’b s  e s t r a to s  vane cada vez t jenden mus a un i rs i 
el de los  cam pesinos p r o p ie t a r io s  de sus parcelas, s n y a ñ a s , po>ui in b -s  e t .c . , pr-'diic 
to de la  Reforma A g ra r ia  y  que a c tu a lm e n te  se e n c u e n tra n  en una s itu a c ió n  cnd-i ,,x . 
mas d e s v e n ta jo s a , y el. de lo s  tra b a  ja d o re s  t.emporta lc s  o e s ta c io n a  b. s no n r o p i- -t a ■■ 
rios de t i e r r a  a lg u n a  y que- s u fre n  la s  e v e n tu a l .i dados de una s i s u  v i  r i c a  e x p íe la  - 
clon, que muchas v eces  ra y a  en un e s c lo v is m o  in fra h u m o n o .

mestiza y están esforzandose por legitimar su cambio <Jo status social .*

* "Estructura A g r a r i a " .  U n ive r s id ad  de ’-'i seos i n V e r s ión  P re l im ina r  1 7 .
Lyrtn Smith. "A,spectos fundaméntalos de lo Reformo R p rn r in " .  (lev. Cuadernos



OOMERCIALIZACION Y CREDITO AGRICOLA. - Unas u lt im a s  c o n s id e ra c io n e s  caí e s te  inm  ni-.' 
de eva lu a c ió n  le  la  E s tr u c tu r a  A g r a r ia  en e l  n a rc o  do la  Reform a A g ra r ia  y sus >  - 
l í t ic a s  c o n c o m ita n te s , me o b l ig a  a h a c e r a lg u n a s  D is g rc c io n e s  en c u a n to  a l  nano! 
rol que han d e s a r r o l la d o  v d e s a r r o l la n  lo s  s is te m a s  im p e ra n te s  de c o m e rc ia l i z a r  ion  
y de c r é d ito  a g r íc o la ,  ambos in d u d ab lem en te  lian id o  s istem ar, ic.;amonte da: t u r  i orando  
los té rm inos  d e l  in te rc a m b io ;  e l  p r im e ro  ( l a  c o m e r c ia l iz a c ió n ) ,  a l no p e r m i t i r  l - 1 
incorporación de v a lo r  agregado  a l  p ro d u c to r  m ismo, s itu á n d o s e  en su c n l i ' la d  de in  

te m e d ia r io  o r e s c a t i s t a , en l a  m u ra lla  e n t r e  e l  p ro d u c to r  y e l  consum idor y b en e 
fic iándose con un a l t o  m argen d e l p r e c io  d e l p ro d u c to  f i n a l .  El segundo (e l  e r e - l i 
to ), que a l  s e r  s e le c t iv o  ha o cas io n ad o  en buena p a r te  su d e s o í]T a r r o  y p o r o tro , 
lado no ha p e rm it id o  e l  d e s a r r o l lo  in f r a e s t r u c t u r a !  d e l a g r o , en á re a s  de a l t a  d e n 
sidad d e m o g rá fic a , p o b reza  en l a  c a lid a d , de s u e lo s , ñero  donde la Reforma A g ra r ia  
en buena p a r te  a f e c t ó ,  h ab ién d o se  d i r i g i d o  en to do  caso donde la  r e n t a b i l id a d  a :o ;ó  
mica e ra  mayor y  consecu en tem ente  e l  r e to rn o  d e l c a p i t a l  e s ta b a  a s e g u ra d o , mas b u t - 
ñ a p a rte  de lo s  b e n e f ic ia r io s  no te n ía n ,  t r a d ic ió n  a g r íc o la ,  n i  querían t e n e r la . , lo  
han dem ostrado ya que: e l  im pu lso  o a c c ió n  m o d e rn iza d o ra  do unos ;> \:o s  em presar ¡os 
agríco las  se ha. v is t o  d is m in u id a  p o r e l  c o n ta g io  de lo s  p a tro n o s  t r a d ic io n a le s  ta  - 
les como e l  n e p o tis m o , e l  m ayor Ín te r e s  p o r e l  lu c r o  económ ico a n te s  que ñ o r la  ra  
c iona lidad  de lo  g e s t ió n ,  e l  consumo s u n tu a r io  o t e .  Con e l p ro p ó s ito  .’o que e s ta s  
aseveraciones, nue no son nada n u evo , p oro  que h a s ta  e l  p re s e n tí no han te n id o  s o 
luciones c i e r t a s ,  sean a p re c ia d a s  en p a r te  p o r su r e a l  m agnitud ., veamos a l  gimo ̂  en 
sos:

Tómanos lo s  d a to s  ap u n tad o s  p o r L. A n te  z a n a , en c u a n to  a l c r é d i t o  a g r í c o l a : 'E c  pe 
quena a g r ic u l tu r a  de lo s  cam pesinos c a s i  no r e c ib ió  n ing una  ayuda de- e re ;1 i to s  er. 

los ú ltim o s  d ie z  a ñ o s . C a s i toda la  ayuda, económ ica l a  r e c ib ie r o n  g ra iv h -s  p ro p ie ta  
rios d e l O r ie n te  q ue , en muchos c a s o s , no c u l t iv a n  la  t  i  e r r a  en forma a lg u n a . Un 
a n á lis is  g lo b a l de la  s i tu a c ió n  de c a r te r a  de ] Raneo A g r íc o la  do Bol i v i a., o f r e o  
los s ig u ie n te s  r e s u lta d o s ,  según D an te  P in o  A re hondo P E I año 1 9 7 0 , e l BAR n o s '\'L  
una c a r te ra  de $ b . 1 7 0 , 2 m i l lo n e s  de lo s  oue $ b . 91 ,5  m il lo n e s  co rre sp o n d e n  a r i - 
nanciamiento y $ b . 7 6 ,7  m il lo n e s  a re c u rs o s  u r a n io s .  E l año 1975 , e l  BAR te n ía  una 
cartera de $b. 9 6 8 .4  m il lo n e s  de le s  c u a le s  $ b . 8 5 8 .8  m i l lo n e s  son f in a n e ia m ie n te  
y 109,6 m illo n e s  re c u rs o s  p ro p io s  d e l  L in c e .

En e l orden d e l f  in a n e ia m ie n to , e l c r é d i t o  e x te rn o  se in c ro m e rtó  ont.ro 1970 v I n7 ' 
en $b. 3 7 0 .ü m i l lo n e s  o sea 1 8 .5 0 0 .0 0 0  d ó la r e s .  El año 1 9 7 0 , 1.a c a r te r a  m u estra  oue 
los c ré d ito s  n o rm a les  son pesos b o l iv ia n o s  1 4 3 .9  m i l lo n e s ,  lo s  v e n c id o s  son 7.1 m i
llones y  en e je c u c ió n  t o t a l i z a n  $ b . 2 4 .2  m i l lo n e s .  En 1 9 7 5 , lo s  c r é d i t o s  norm ales



sumaban $1. 375. S millones, los vene i <i.os Si. 'V.n millones y en e i ocucion V .

350.9 m illones.
Estas c i f r a s  dem uestran  o u e , a 1 9 7 S la  m orosidad  un c o r te r a  S i l  de ’ 'esos bo l iv la p o s
354.9 m illo n es, s itu a c ió n  que n u e s tra  un prado de 1 i  cuidé;’- in to le r a b le . ya une Lst ; 
cifra reo rosen ta  e l 41?, del t o t a l  do la  c a r te r a .

Ahora b ien, qu iénes  se benefic iaron,  de e s to s  c r é d i t o s  SI.’: !!WV> -se nn. cunta At . ¡ 

na y seña la - ,  l o s  a lgodonero s  con -100,7 m i l l o n e s  de pesos  bol i v i a n o s ,  lo s  cañad, e s 

con 149. 4 m i l l o n e s  de n e so s  y l e c h e r í a ,  t r i a n ,  a jo  y o t r o s  con V I  . !• m i l l o n e s  d. ;v  

sos.* /llora observemos el ca so  do l a  c o m e r c i a l i z a c i ó n ;  tomamos por ••jemplo i l. easr 

l e l o s  a g r i c u l t o r e s  de l  Noroeste  Lo l i v ia.no;  e s t o s  seña lan:  ti i común ¡dod < - s t  ̂ o  ’im

puesta por 1 & f a m i l i a s .  C1 t raba jo  acá, do rodos los comuna r i o s , >-s V  nnr icol  t

El hombre no es s o lo  ol que t rabaja  en el chaco, s ino  Lamí V n  V  n u V r  y l o c ’' i  ¡r.■■ .

Como en much<as comunidades de e s ta  zona, las  f a m i l i a s  cy.n viven son d-, vario«, 1 m o 

res. Nosotros nos hemos venido norque la t i e r r a  es muy bueno, nodi.-nns p roduc i r  •- 

rroz, f r i j o l ,  p lá tano,  yuca y o t r o s  oroductos  más. Todo lo nu. sem b>r amo s , c o m .c 

pero cañamos ñoco. V ñor cuta? porque v i v im o s  s i añore ex to r s  • uñados por lo s  s«. 

que cuentan con un poco de c a p i t a l ,  lo s  mar rete- ros . d e s o í r o s  na r i c o r n r c in l  i za r  uin s 

tros productos estamos a expensas  de los comerc iantes.  r i l o s  son lo s  mn loor,-- p-di  

la qananc i a . En tiempo de cosed la  le s  vendemos o p r e c i o s  ha ¡ T s imes . él pon,- lo s  q>-. - 

cios a su capr icho  y n o so t ro s  tenemos que aceptar  norma no témanos medios p ro p io s  

para comercial izar.  Como no contamos con buenas tambar car. iones r o r 1 i r  - s lndnr  lo s  i-rn 

ductos, que es el ún ico  medio di: t r an spo r te  qu e  s i r v o  en é s to s  I una ¡v s , nos t-, r. '-‘̂ s

que atener a la s  ex i q ene ia s  do l o s  comerc iantes  . Además é s to s  s o ion -  s traen ot'-. 'S

productos para vender, pero es ton caro, <• i H o b l o  más de) doble de ' o  que so ven

den en el pueblo, entonces  por con ipnr  l a s  co sa s  une noces i tamos nos end« udono-. ' 

ast nos vemos o b l i g a d o s  a vendar t o d i t a s  nue s t ro s  co se cha s1

Veamos un caso .más, e l  d e l nenucho p ro d u c to r  be caña. d e l O r ie n t «. boj ¡ v- i.nno- s e tá r  
manifiestan l a  c a fa  oue sembraban en tmn m edia h e c tá re a  a una V e t a r e n ,  p or la  r 
cida can tidad  te n ía n  d i f i c u l t a d  de e n t r a r  a l m ercad o , > dadas jq «  ■■'a la s  e x p e r i', ne i is  
al unirse a la s  fe d e ra c io n e s  de c am p es in o s , yn oue en la s  mismas p ro s  pocos s- 
ficiaban con lo s  c r é d i t o s  • lo s  m alos  d ir ig e n te s . ,  ya lo s  in t e n - u - s  ] os íop
que absolver e x c lu s iv a m e n te  e l cam pesino p ro d u c to r ,  <lec ¡.d ie ron  ;-i.....••>i:"irse t- i  \> 'a e
rativas, en la s  oue ju n ta n d o  sus p e e ü o v .s  uro, luce io n e s  11, <\'iron a ¡a -un i r  unas  . . . .

* Luis Antezana f " P roce so  y Centone i o n I a R,-formo A g r a r i a  en fo l  ¡ v i s  . ?«ot'  ! r-rt - 
da de Presencia. Informe de Labores  del Tonco A q r í c H  •>., oost ion 1 77 "-/I V i .

, 23/12/73. Pací. 3
H  Investigación del Centro de Información y documentación do R o l i v i n  CIDHA. '¡.c-.



12.900 Ton. de caña, pero transcribamos lo  que ésta experiencia ha sido para e l l o s :  

"cuando comenzamos a vender nuest ra  caña por medio de la  c o o p e ra t i v a ,  también t u v i -  

*os problemas; l o s  grandes  cañeros  también t ienen  sus  ba lanzas  e s p e c i a l e s  para su ca 

fia, el peso es neto y exacto;  por o t ra  pa r te ,  para e l l o s  no hay a n á l i s i s  por c o n s i 

guiente no hay grado de sacarosa .  En cambio s í  para el pequeño p roducto r ,  para el 

campesino nobre, para todos  n o s o t r o s  la balanza s í  c o r r e ,  el a n á l i s i s  también; d i c iÓ £  

donos que nuestra  caña no l legaba  ni  a l o s  once g rado s  de sacarosa  y por eso  recibía^ 

•os 215 $b. por Ton.. Y no solamente eso teníamos que aguan ta r ,  pues había p o l i c í a s  

que estaban v i g i l a n d o  l o s  camiones cuando l legábamos, ah í  estamos n o so t ro s  f ren te  a 

frente, era una s i t u a c i ó n  como para ponernos a l l o r a r  y muchas veces  nos hemos pues 

to a l lo ra r .  Los g randes  cañeros  entregaban la caña de 0 a 10 d í a s ;  seca ya la caña 

la vendían muy t r a n q u i l o s  y se la compraban s i n  n ingún problema. Noso tro s  con caña 

tortada al d ía ,  con muchas d i f i c u l t a d e s  por la cosecha y por el t r a n sp o r t e  y con la 

policía v i g i l á n d o n o s ,  apenas nos compraban1.' *

. (A ECONOMIA ARCHIPIELAGO. - La necesidad, de que toda reforma ya sea ésta i iA ~ ía l, nue 

va o ampliatoria de una otra, déla considerar c iertas características propias de los 

¡ueblos andinos, con e l propósito de forta lecer su larga tradición y cultura agríco

la, me lleva a inclu ir esta última consideración.

Los extraordinarios conceptos económicos logrados por e l hombre andino de vencer la 

hostilidad del medio goegráfico, utilizando un sistema propio, designado con el nom

bre de economía-archipiélago, consistente en e l mayor dominio de n iveles ecológicos 

(isla) para equilibrar la auto subsistencia del gruño contando con adecuadas reser

vas. Este sistema expansivo, permitía a las etnias llega r a contar con is las económi_ 

cas en la montaña, la puna, los va lle s , los yungas, llegando incluso hastq la propia 

costa o ñor e l otro extremo a la  zona de las llanuras.

Cabe señalar como una circunstacnia favorable, que se ha producido una especie do re_ 

cobro de la peculiar economía-archipiélago de estas etnias, con las posibilidades 

"institucionalizadas" que les  ha presentado e l programa nacional de colonización. 

Aunque consideramos que al margen de las propias previsiones del programa rae consi-

dejaba anas el descongé^ítif^réM !o ‘'írtaTtarto ''de d ivéVSas -Z<3fiars";jvl t iólánica s o' del vd ile  

para darles nuevos asentamientos "d e fin it ivo s ", pero que los grupos trasladados lo 

han resuelto en base a sus antiguos natrones económicos.

* Los campesínos op inan.  Campesinos del Norte  de Santa Cruz. A b r i l  de 1.S79-



I)eahí que vemos a aymaras y quechuas aparentemente asentados o mejor aún "oficial^  

■ente" asentados en las nuevas áreas de colonización, pero aue mantienen intactos 

sus vínculos productivos y de asentamiento en sus comunidades de origen, desarro

llando un tipo de economía trashumante, que es en el fondo la  base estructural de 

la citada economía archipiélago.

Este sistema andino que permite e l acceso a diversos pisos geográficos con la  fina 

lidad de lograr un equ ilibrio  en la  producción y e l pastoreo, se rep ite  en forma mi 

nimizada dentro de la propia comunidad en la que la  unidad fam iliar (citando al gru 

po aymara), posee tierras  dispersas como seguro de cosecha, en diferentes uynocas 

que son las grandes extensiones de terreno que generalmente se encuentran en áreas 

periféricas del ayllu , en las que el cu ltivo  es ro ta tivo , pero de propiedad ind ivi- 

lual las numerosas parcelas en que éstas "aynocas" se dividen, llamadas "kallpas" o 

"liguas kallpas". Ahora bien, e l concepto básico de economía archipiélago o en té r 

minos de antropología económica "reciprocidad red istribu tiva ", se mantiene vigente 

en los sistemas tradicionales de herencia del hombre andino. Si un individuo tiene 

cuatro hijos y cuatro "kallpas" las divide en cuatro, dando su alicuota parte a ca

da uno de sus h ijos, con objeto de "que e llo s  puedan aprovechar equitativamente de 

las diferentes clases de t ie rra s ". *

El control vertica l de un máximo de pisos ecológicos en e l sistema económico del 

hcmbre andino para obtener mayores recursos, tío solo es re fle jo  de como vence e l me 

dio y se protege del mercado que lo  margina en grán medida, sino de la fuerza que 

tuvieron en e l pasado las altas c iv iliza c ion es  andinas, capaces de mantener e jé r c i

tos aprovisionamientos increíb les de producción (tampus), cortes reales de grán boa 

to, y castas sacerdotales, sin e l empleo de la  tracción animal ni de la  más mínima 

maquinaria, explotando sólo en forma altamente planificada la energía humana.

Estas características de la  economía del hombre andino, debe ser considerada y no 

por adoptar tecnologías impositivas y ajenas a la  realidad socio-económica del país 

o una modernización exagerada que no tone en cuenta los patrones culturales, vayamos 

a la desintegración económica y social de las etnias nacionales en vez de lograr la 

integración deseada. Por tanto, será de mucha importancia considerar la economía ve£ 

tical o archipiélago aplicable a lo  geográfico como también al aspecto tonporal o es 

tacional y más aún a una realidad actual del campo, e l desempleo y subempleo produc

to del alto grado de parcelación y miseria de la  t ie rra , este último aspecto en el

*Julia Elena F o r t ú n : " S í t u a c  ¡ón de l a s  c u l t u r a s  n a t i v a s "  P re senc ia  6/8/75.



altiplano; en este sentido se debe observar que la solución no parece estar en so

lo brindar oportunidades de trabajo asalariado en las graneles explotaciones del o 

riente y otras regiones sino en la  importancia que tiene el otorgar en propiedad 

(bajo ciertas características que mantenga e l tamaño de la explotación en e l tiem

po), tierras al hombre andino bajo una planificación basada en el concepto de eco

nomía vertica l o archipiélago y la  de tamaño ideal de explotación agrícola, incor

porando paralelamente el concento de valor agregado en cada una de e lla s ; permitió; 

do la diversificación  de trabajo de acuerdo a c ic lo s  agrícolas, que de posibilidad 

a esa gran maquinaria de energía que es e l hombre andino, a ser por períodos esta

cionales agricultor en sus diversos nichos ecológicos, pastor, lechero, avicu ltor, 

artesano, etc. de esta manera podran encontrar respuestas de orden técnico para sus 

múltiples aptitudes, las que al presente no las encuentra en su propio habitat, oro 

luciéndose la migración temporal casi obligada a las ciudades, ouc se agudiza en 

asentamientos permanentes, degenera por lo común en frustraciones psíquicas, nroci- 

samente porque su carencia de preparación técnica no soluciona su marcada ansia de 

mejoramiento económico, por tanto, es imperativa la d iversificación  de fuentes de 

trabajo en e l propio campo como respuesta a la economía estacional, al minifundio, 

a la miseria de la  tie rra  que da lugar al desempleo y subenpleo agrícola.

Como señala Don Migo Ranero, el concepto de movimientos ecológicos de poblaciones, 

tiene dos componentes: 1) MOVIMIENTO, que es el acto o proceso de mover y se r e f i e 

re especialmente a l cambio de lugar o posición y 2) ECOLOCIA, que se re fie re  al es

tudio de las interrelacíones entre un organismo y su medio ambiente. En consecuencia 

el movimiento ecológico de poblaciones se re fie re  a la  caoacidad y potencial ouc tic 

ne una determinada población para moverse dentro de un: habitat o de un lia bita t a 

otro. Los mitimaes fueron considerados como componentes de n o liticas demográficas 

que consistían en el movimiento de poblaciones de un habitat a otro, con e l propó

sito de arribar a ciertos objetivos socioeconómicos necesarios para la superviven

cia del Estado y la reproducción de la  sociedad inca y su población. *

Histéricamente -dice Javier Albo- un primer aspecto que no debe olvidarse es que el 

campesino quechua y aymara es desde siempre un gran caminante. La imagen de un cam

pesino arraigado miopemente a su terrunio es sólo una miopía del observador urliano 

que no conoce al campesino. Desde antes de los españoles y de los incas las comuni

dades y reinos aymaras tenían sus colonias a varios días y hasta semanas de camino. 

Cuando los incas sistematizaron e l sistema de mitimaes no hicieron mas que dar uno

* Hllgo Romero B. "Mov im ientos  S o c i a l e s  y Planeamiento Andino en B o l i v i a "  Pan. y
61,



»yor funcionalidad estatal a algo muy inherente al hombre andino."*

Estos movimientos de poblaciones fueron paralizados en parte, por los invasores es

pañoles c{uo desarrollaron patrones de asentamiento permanentes en los centros de ex

plotación de minerales preciosos, con el trabajo forzado de los mitayos.

Bien señala la Dra, Julia Elena Fortún al decir oue: si bien este sistema expansivo 

fue antaño de mayores proporciones, en que las etnias llegaron a contar is las econó- 

aicas en las montañas, la puna, los va lles , los yungas llegando incluso hasta la pro 

pia costa o por el otro extremo a la zona de las llanuras, la verdadera destrucción 

de esta economía se agudizo en época republicana con e l establecimiento de las (’.rap

tes haciendas, -(período del melgarejismo y del liberalism o)- y por oue no decirlo , 

de la propia Reforma Agraria, que sólo consolidó las tierras en los asentamientos nú 

deo, o propiamente comunidades de poblamiento primigenio, sin considerar las is las 

»nichos ecológicos sobre los que tenían acceso productivo, con permanencia tempora

ria o mediante designaciones fam iliares. **

En síntesis y como conclusión de este intento de evaluación del desarrollo un la Es

tructura Agraria en e l marco de la Reforma Agraria, podemos señalar que, la c r is is  

de objetivos por la que atraviesa ahora la estructura agraria se debe  ̂ que y:, su han 

cumplido las metas principales de la redistribución de la tierra  (en la forma estable

cida a partir del ” 53") , y la abolición del regimen de colonato, sin que posterior

mente se hubieran estructurado como sustitutos otros objetivos bien definidos y 'R 

alcance nacional que entrañen un significado trascendental para la masa del campesi

nado. Con todo este panorama, entremos a analizar la tercera parte de esta tes is  y 

revisemos las características en que se mueve la  agro industria y la alimentación en 

un marco de po líticas económicas actuales.

* Javier Albo " D e s a r r o l l o  R u r a l " .  P re senc ia  6/0/75
Julia Elena Fortún O b .c i t .



AUSENCIA DE UNA POLITICA AGROINDUSTRIAL Y ALIMENTARIA EN BOLIVIA.- Existe una co

herente p o lít ic a  agroindustrial y alimentaria en Bolivia?. Esta es una pregunta 

que fluye, luego del anális is que se ha hecho acerca de la estructura agrícola bo

liviana.

En los hechos parece e x is t ir  un conjunto de p o lít ica s , tanto del M inisterio de A

gricultura como del de Industrias, que dirigen sus acciones al desarrollo de esto s 

sectores.

Por otra parte, parece que ex iste también una po lítica  nutricional, cuyas d irect^  

vas están dadas por e l M inisterio de Salúd Pública.

En realidad, las p o lít ica s  que se ejecutan actualmente, son un conjunto de medidas 

normas y legislaciones, que a l tratar de abarcar toda la  problonática alimenticia 

y productiva del país, han confundido totalmente los esquemas d irectrices de cada 

una de estas p o lít ica s , con e l resultado de que la dispersión le g is la tiva  y la den 

sidad institucional, han creado obstáculos al buen desempeño de estas mismas instjl 

tuciones y en consecuencia han limitado e l alcance de los ob jetivos de las mismas.

Por ejemplo, buena parte del desarrollo agropecuario se ha concentrado en una d i 

versidad. de instituciones u organismos de carácter esta ta l, citemos a algunos:

IETA, MACA, PRONARB, SNPC, CDF, CNRA, INC, ENA, ALCALDIA DE LA PAZ, COFADENA. 

COP.GEPAI, CBF, GEOBOL, INSTITUTO NACIONAL DEL TRIGO; otros donde existe partic ipa

ción privada e l caso de CENECA, COBOLCA, etc. otros en los que e l Desarrollo Agro

pecuario, e Industrial queda en manos de los Ccmités y/o Corporaciones Regionales 

de Desarrollo.

Sin enlargo, antes de ejercer una c r ít ic a  a l esquema anterior retrocedamos un poco 

históricamente en e l tiempo y observemos c iertos desarrollos y crecimientos coyun- 

turales o circunstanciales que han creado nuevas organizaciones, posteriores reor

ganizaciones, e tc ., a l in flu jo  de los vaivenes p o lít ic o s , y por otro lado al empu

je de los empresarios privados, y sobretodo del desarrollo alcanzado por esa grán 

masa silenciosa, pero de gran capacidad anpresarial dentro de sus lim itaciones, 

que es el campesino agricu ltor.

DISPERSION ACTUAL.- Del análisis de los capítulos 1 y 2 y del Anexo 1, se despren

de que antes de la  Revolución Nacional del 52, e l desarrollo boliviano estaba c i 



frado con exclusividad en la  actividad minera y que recién a partir de la contien 

da del Chaco despiertan las perspectivas por desarrollar la  ap icu ltu ra  a n ivel 

industrial. Puede decirse que a n ivel de p o lít ica  de gobierno es e l plc.i Bohan e l 

punto de partida del miaño, o de los que actualmente designamos como agroindustria 

Es tan c ierto  esto, que antes del miaño, tan solo unos pocos empresarios agrícolas 

con espíritu de industriales agresivos desarrollaban la  actividad agroindustrial, 

por supuesto dentro de márgenes limitados, teniendo la  característica  de ser una 

producción más doméstica que industrial; e l resto de los grandes hacendados usufruc^ 

tuaban de la  t ie rra  y desenvolvían en e lla  actividades agropecuarias, dentro el mar 

co de un sistaua señorial de tenencia y explotación de la t ie rra , fundamentado en 

la concentración de la propiedad y del poder social que ésta representaba.

Es en este panorama que al dictarse la  Ley de Reforma Agraria, no obstante de manî  

festarse, entre los ob jetivos, e l propósito de incrementar la productividad, enten 

diéndose ésta como la incorporación de c ierta  tecnología (químico-biológica u otra) 

que permita alcanzar a ltos rendimientos y que permita a la  misma in ic ia r etapas su

periores de transformación e incorporación de valor agregado.

La apertura de zonas del Oriente a la exploración agrícola a través de la carretera 

asfaltada CBB-SCS el apoyo y concentración de buena parte del créd ito  en maquinaría 

semillas y tecnología (químico-b io ló g ica ), habría la  posibilidad de desarrollar y 

explotar grandes extensiones de t ie rra , mas aún si en estas zonas los efectos de la 

Reforma Agraria casi no habían incidido; sin embargo, cuál era e l c r ite r io  de los 

gobernantes s i por ese entonces se estaba consciente de que la  baja densidad demo

gráfica en esas regiones, podría presentar escasez de mano de obra en e l futuro, t£  

niendo en cuenta que la  gran población se encontraba concentrada en e l occidente, 

territorios donde la  Ley de Reforma Agraria les  había concedido o habría de conce

der tierras en propiedad privada; podría pensarse que la  dotación de tierras  margi

nales (sayañas, pegujales y parcelas), que detentaban antes de la Reforma Agraria, 

por su marginalidad y bajo rendimiento económico intrínseco, ob ligaría  a la larga 

a una explosión de los campesinos hacia nuevas t ie rras , en v ista  a la depauperación 

de las suyas, convirtiéndose entonces en e jérc itos  de desocuparlos y mano de obra 

barata del campo, para e l campo, a l volcar su o ferta  y necesidad de trabajo a las 

zonas del Oriente y algunas otras, donde el desarrollo de una agricultura intensiva 

se desenvolvería, al in flu jo  de una agroindustria de perspectivas, y detentada en 

pocas manos; o se pensaba que el proceso de colonización integrado a una p o lít ica  

de migraciónes. perm itiría la absorción de grandes contingentes de población deseo



sas por trabajar estas tierras fé r t i le s ,  reservándose con ta l propósito grandes ex̂  

tensiones de tierras en manos del Estado, mas veamos lo  oue al re ferirse  a la 'ron 

auista de nuevas t ie rra s ", señala e l Dr. Albo: "Cuando pocos años después de la 

forma Agraria, se inciaron los planes de colonización del Oriente, hubo un gran en 

tusiasmo. Algunos personeros nacionales y expertos extranjeros profetizaron que en 

pocos años la  distribución demográfica del país se in vertir ía . La mayoría del país 

se establecería en las tierras bajas del oriente y solo una minoría se quedaría en 

las tierras a ltas, que entonces (y  ahora) albergan a unos dos terc ios de la  pobla

ción en solo un terc io  del te rr ito r io  nacional. Los resultados no Kan sido hasta 

el presente tan espectaculares, pero s í han sido notables. Santa Cruz ya está en 

un nudo de comunicaciones por carretera y fe r ro ca rr il. La ciudad Ka trip licado su 

población desde 1950 y es e l centro de una explosión demográfica y económica sin 

rival en e l país. Se han abierto muchas fuentes nuevas de trabajo, desviando a mu

chos trabajadores de la Argentina al Oriente. En los tres frentes de /Alto Beni, 

Chapare y Santa Cruz y en otros varios mas secundarios han surgido y siguen sur

giendo nuevos pueblos, nuevos caminos y obras de Infraestructura. Una población de 

unos 230.000 colonos que va en constante aumento sigue ganando hectáreas a la s e l

va. Se ha logrado el abastecimiento interno en una serie de productos, como arroz, 

azúcar, c ítr ico s , algodón, etc. Nuevos rubros de exportación como el azúcar, a lgo 

dón, soya, hidrocarburos, café, e tc ., lian d iversificado y aumentado las fuentes de 

divisas del país en más de 30 millones de dólares. Pero e l boom, sigue señalando 

el Dr. Albo-, no deja de tener también sus problemas, algunos de e llo s  sumamente 

d ifíc ile s  y que solo pueden ser solucionados tras serias investigaciones en algunos 

aspectos y en ciertos casos adontando p o lít icas  d istin tas de las actuales.

Hay problemas tecnológicos. Uno muy importante, pero que Ka sido subestimado, es el 

de la selección y conservación de suelos. La selva es aparentemente ubérrima. Pero 

una vez quitada su careta de verde, puede convertirse en arenas es tér iles .

Incluso en e l Oriente son pocos los terrenos realmente cu ltivables. Incluso éstos, 

si no se sigue un programa de rotación y de enriquecimiento c íc lic o  de la t ie rra , 

pueden resultar inexplotables a los pocos años. Así ha sucedido ya en varias de las 

primeras zonas de colonización y está sucediendo también en algunas de las grandes 

explotaciones cañeras y algodoneras. En e l afán de un rápido lucro, con e l mínimo 

de inversión, algunos anpresarios dejan después in u tiliza tle s  para el futuro gran- 

nvtfisiones de terreno prematuramente envejecidas". *

* Javier Albo En sayo -c i tado .



(Por otro lado se señala, que tierras foresta les fueron distribuidas como agríco

las, habiéndose producido en las mismas una ta la indiscriminada de maderas buenas 

sin reponer nuevos árboles, la eliminación de los llamados árboles protectores, 

etc.] en este sentido veamos lo  que señala e l Ing. Cappa: "La destrucción de los 

recursos renovables.- Solivia  tiene una excelente coherencia ecológica gracias a 

las diferentes regiones y climas. Se tiene la posibilidad de una producción agro

pecuaria. y fo resta l complementaria que, abarca desde la producción de ouínua, cul_ 

tivos de caña de azúcar, algodón, arroz, papa y en producción de p ie les  de alpaca 

vicuña etc. Esta ccmplorientariedad existente entre productos del A ltip lano, del 

Valle y del Oriente, siendo por tanto la base para llegar a un autoabastecimiento. 

Sin embargo, existen algunos aspectos negativos que están ocasionando el rompimien 

to del equ ilibrio  en las zonas de mayor producción ocasionando el desgaste de las 

tierras de cu ltivo  con mucha rapidez. En primer lugar, la  población to ta l de B o li

via es de 4.697.000 de habitantes y se encuentra concentrada en un 45% en e l área 

urbana, y e l 551 en la  rural, del to ta l de la  población e l 84% se concentra en e l 

Altiplano y Valles y e l 16% en e l Oriente, luego la  presión demográfica cuyo prome 

dio es de 1.67 hombre/tierra, llegando en La Paz y Oruro a 2.32 y en e l Oriente a 

0.34 hombre/tierra.

Esto ha derivado en que en e l Altiplano se recargue la  explotación de la cubierta 

vegetal, acrecentando la aridez, la  baja de la productividad y, como consecuencia, 

la disminución de precipitaciones pluvia les, el incremento del f r ío  debido a la de 

saparición del humus, además del incremento de los vientos debido al fá c il calenta_ 

miento del suelo por la  fa lta  de cobertura vegeta l. Por otra parte, se han deterio 

Tado y en ciertos casos destruido .. suelos de vocación ganadera, lo  que evidencia 

una clara tendencia a la  formación de desiertos.

Destrucción en e l Chapare-Alto Beni-Lanta Cruz.- Comienza con e l proceso migratorio 

no planificado de gente no habituada al medio ambiente proveniente de los Valles y 

Altiplano y que al u t il iz a r  como medio de vida la agricultura tropica l que descon<D 

cen, efectúan el chaqueo o derribe de la cubierta vegeta l, los árboles derribados 

son quemados con lo cual queman la  cubierta vegetal o sea parte de la escasa capa 

orgánica de los suelos, complementariamente a l efecto de las precipitaciones produ 

cen el arrastre de la  materia orgánica y la  lex iviación  de los nutrientes (d iso lu 

ción de la substacia . en agua). Como también se desconoce los mecanismos de drena

je, rotación, de cu ltivos, y conservación del suelo, decae la productividad del te_ 

rreno y al cabo de un tiempo se ven obligados a rea liza r un nuevo chaqueo, ésta ac



ción continuada está produciendo un hecho irrevers ib le : la destrucción de grandes

áreas forosteles y zonas de cu ltivo .

Destrucción zonas de bosques, .Santa Cruz, Chaco, Beni, A lto Beni.- La extracción 

de las riquezas arbóreas en las selvas bolivianas está marcada por la cotización 

c1e las aradoras como ser mara o caoba. En Bolivia se desconoce e l sistema de las 

especies vegetales y se procede, por intermedio de las empresas madereras, a una te 

Ir intensiva y descontrolada en procura de los árboles de mara. Los leñadores ta 

lan los árboles donde los encuentran y llevan la  materia prima a los aserraderos, 

al le"ador no se le  concibe la  necesidad de replante.

Del mismo modo, áreas montañosas que están catalogadas o debían estar catalogadas 

ceno reservas foresta les por ser beneficiosas para la conservación de suelos, c l i 

ma y el régimen de aguas, están siendo taladas por anpresas madereras, que no e 

fectuaron la  apropiada reforestación porque no existen las indicaciones sobre las 

especies de árboles para representar los bosques.

La gran denanda que existe en e l mercado nacional e internacional por productos fo 

restales y, considerando que la  materia proviene de dos o tres especies, cuyos vo

lúmenes en los bosques no son abundantes pero s í buscadas en términos de v is ta  d  ̂

la selvicultura, éste tipo de aprovechamiento es una práctica nociva ya que a la 

larga con-lleva a la  extinción de las especies que son mas explotadas, a una depra 

dación económica y a un desequilibrio ecológico de la  masa boscosa, exigiéndole al 

bosque mas de lo  que puede producir transformándolo en un bosque agotado, por las 

siguientes causas: "La explotación es selectiva  respecto a la especie pero es in 

discriminada con relación al grosor del tronco del árbol, recortan árboles jóvenes 

y vie jos, no se permite la  regeneración natural, debido a las labores de vo lteo , 

rodeo y transporte, ex iste alteración de la estructura del suelo y de la  acción de 

la fau'-a microbiana, por e l paso de las ruedas de tractores y maquinaria fo res ta l. 

Finad-ente, -señala Capra- s i es alarmante e l nal uso de la destrucción de la vida 

vegetal, no es menos irracional la. exterminación descontrolada de la especie de la 

fauna s ilves tre ".

Pero los problemas étnicos van mas a lia  del suelo -señala e l Dr. Albo- cómo contrcq 

lar la plaga del chinche del cacao ?, cómo d ive rs ifica r  para contrarrestar las 

xlu.c'"” ciones del mercado internacional?, mecanización cara o mano de obra barata? *

* Un ivers idad y D e s a r r o l l o  N°1 Páq. 20.



yo diría educación escolar o capacitación ’profesional añadiendo, no sería aconse

jable propender a desenvolver una Agroindustria In tegral, que busque desarrollar 

aras c’ r la pea anecien agropecuaria, e industrial, la propia estructura agraria 

tendiendo a eliminar e l desequilibrio en los términos de intercambio a partir uo 

cu planificación espacial, incorporando valor agregado a partir del pequeño agrá 

cultor con tendencia a la  pequeña explotación agro industrial domestica, baje tama 

ños Cutimos de aplicación de los factores de producción, los mismos que garanti

cen va proceso de capita lización , con tendencia a crear una propia cultura agroin 

(ustrial, basada en nuestra ancestral economía archipiélago. En otros casos, en 

función, a po líticas  de concentración parcelaria, desarrollar explotaciones empre

sariales campesinas, de tamaño mediano óptimo, con a ltas dosis de incorporación 

de valor agregado, a través, de la  incorporación de complejos agroindustriales tp  

po, con participación mixta del estado; las mismas paralelamente tendrían que t e 

ner acceso a ciertos diferentes pisos geográficos, que permitan balancear su dieta 

ya r.o de subsistencia sino de una existencia, digna, situación esta oue perm itiría 

la espe;ializaciór, en la  producción. Finalmente las grandes explotaciones agríen

las deberían por le y  incorporar grados cada vez mayores de industrialización en 

procesos agroindustriales de transformación. Donde la  p o lít ica  de precios tienda 

s capitalizar en mayor grado al pequeño productor, para así equilibrar sus termo- 

ros de intercambio actualmente deteriorados; donde la p o lít ica  c red it ic ia  condvu- 

bs a este proposito, posibilitando el desarrollo del productor en dos direcciones:

■ ~'»vor valor agregado a través de las actividades indirectas que genera

el propio procese j,;;:'d”c í i v o  y la otra incidiendo en e l c ic lo  mismo do producción.

fh.s retomemos con e l Dr. Albo que dice: son estas algunas de las mil preguntas 

em m f ''* -3  hacer e l técnico en e l trópico, -yo d ir ía  a n ivel nacional-. Si la in-

v*st-.¿ación técnica y eccrdmica no se sistematiza y la explotación agrícola troni-

cr.l, y del resto no se controla de acuerdo al resultado de ta les investigaciones,

ís corre un grave riesgo de que e l "mil agro'' cruceño, y en general el de la agroin

fetria  a nivel nacional y tan en boga hoy en d ía-, se desmorone vertiginosamente. 

Estros viento, por ejemplo como e l arca dedicada al algodón, que subió acel orada- 

¡mata hasta unas 66.000 Has. en 1973 se está reduciendo ahora a la mitad, dejando 

v* ''n u-ia. costo:':' y en porte delicada infraestructura.- (la  siembra de 1 980. 

túne programado el cu ltivo de unas 15.000 Has. según versión o f ic ia l ,  Presencia 

7/11/80.- Uno de los mejores documentados boletines period ísticos económicos nacio

nales, -señala Albo-, ha hablado recientemente del "surazo económico de Santa Crúií 

y do rr posible "colapso que puede traer muy serias consecuencias sociales y de o- 

J— rnv«concia 6/8/75).



utosteri.orrc.ente Albo señala, todo e l dilema de la rcdistribuci.Cn equitativa no: 

lado y la nnochoización de la producción por e l o tro , se encuentra ruevamjrr .■ ; 

un grado .mayor en las nuevas tierras  del Oriente. Aquí como artes, dice A

bo, existe también e l serio riesgo de c¡uo las aparentes venta i a.s productiva;? b. - 

jen a ur¡ lado las necesidades sociales ¡..ayoritarras. -

En gen-Ta' no ir  

presas a .vicolo 

riente y no ac

tores erresos a. 

lo esta dei and/'

lames decir que s i t?u. solo se empiezan a estimular las grandes 

s mecanizadas o son i-meca:, liradac ya cuta sucediendo en >•’.

aumenta la producción del pequeño agricu ltor incidiendo c . sur i. 

.e ¡./reduceion o en el deteriore de sus términos c.e intercambia 

de suceder, en materia de pocos .'-.ños esta reme s er un punto muy '

nejante ai punto c’o partida anterior a la Reforma Agraria -como bien dice el. i  . 

Albo: Unos pocos poseerán la mayor parto ríe sus "ierras y una gran mayoría nos o 

rá solo '.ras pequeñas parcelas iicnroductivas o cr "nplo.;entc- serán campesinor- 

riac’os sir, t ie rras . v’:í-

Al in ic io  de e .s te  c a p i t u lo  s e ñ a lé ,  l a  im p o rta n e ia  ce a n a l i z a r  r e t r o s p e c t iv a .  r-r. :"• 
el proceso ri.- d le s a r ro H o  y  /o  c re c im ie n to  que r.e ir .  v-.-aido operando  en un r r i a - i t .  
en e i s e c to r  a g ro p e c u a r io  p a ra  desem bocar en e l  agro\j-...’, i s t r i a l , e.i e s te  c o n i v . 
h.* **-’"'' c o .i d e te n im ie : ito  l a  e v o lu c ió n  ^ s t r i e  tu r , . i  de la. p ro p ia  es t ru c  V "
agraria, en e l  .narco de l a  R eform a A g r a r ia ,  y p ro v i:  r to  hr.b'Ku.ios re v is a d o  el
no en e l  á m b ito  de la s  p o l í t i c a s  g le b a !  os -monadi:?, de lo s  - o b le ,n o s  de t u m o ,  : 
mismas que cv- lian  v i s t o  in f lu id a s  y  en ¡„i.:el ns cases  c ..m d rm s  p o r l a  in tu r v e n c b '  
exte.'iL-;. Ab mu b ie n ,  es s a b id o  que en e s to s  casos o í  is r .r .t .o  in s t i t u c ió n  . 1 b>- - 
unr-.y.el de rauTiuer orden., a l  c o n s t i t u i r s e  en e l  i n s t i ¿ r.e n ic  fo rm a l de a n lic a c .b  : 
de una cerne d-o m ed idas c.uo t ra s u n ta n  en d e f in i t iv i : '  l a  p o l i t i c a  r e a l de un do.-: 
minaco g r/o ic ru o . lu jo é s te  prii-m - observem os e l  d o r e n /o lv i  .¡lente- era o el ¡ni so-n) ' 
teñir o.

El Diagra slice de.. Sector Agropecuario, sodala: 3 

que le coniare ion de la  agricultura en .1 neis, i  

to. función ..' l i t ic a  de Gobierno, antes que c.conó.

i adrúte en e l consenso arci*'.m 

: z\ . i  tundo desee el pasa, 

de;:. 3 c conformaron ministei ' ■

e ;r. pora equilibrar la  composición d " a  ; a bínete o para colocar en

puesto car ctalble a los personajes do tumo en la inquietante vida p o lít ica  do.' 

país.

Pasada la necesidad del momento esos ministerio; é l uitituciones dolaban de

* Javier Albo: " D e s a r r o l l o  K u r a l "  P re senc ia  6/8/75
** Idea.



frigencia para transformarse en mecanismos menos importantes. Esta forma de encaran 

ti problema confirma el c r ite r io  de aue la  agricultura no constituyó ana actividad 

¡estratégica y p r io r ita r ia  en la economía nacional. Sin embargo de e l lo ,  tres fueron 

les campos que constituyeron puntos gravitantes para encarar el desarrollo rural: 

la producción agrícola, la colonización y la promoción so c ia l  del campesino; cada 

mo de los cuales er; determinada enoca dio lugar a la creación de diferentes ins-ti 

tuciones'u

Considero aue las mismas posado e l momento de efervecencia, acabaron por responder 

i otros intereses, veamos; ” La producción agrícola fue impulsada por e l Estado a 

través del M inisterio de Agricultura,, cuya h istoria es pródiga en contrasentido. El 

primer intento de organizar la producción agrícola surge con la Ley de Organización 

del Poder Ejecutivo del 3 de diciembre de 1.888, que define la conformación de 10 

linisterios, entre e llo s  e l M inisterio de Colonias. La verdadera, finalidad de este 

organista fu i, e l resguardo de fronteras en las zonas desvinculadas del resto del 

territorio; naturaímente que sus actividades giraban alrededor de la.s necesidades 

del Ejército Nocional, y no de una producción agropecuaria organizada .

La necesidad de atender los problemas cada vez mayores de la incipiente agricultura 

dio lugar a que e l 7 de febrero de 1.905 se creara el M inisterio de Colonización y 

■Agricultura, Sin embargo, esta naciente institución desannrece en 1 911 . trnnsfiri c r 

idóse sus atribuciones al M inisterio de Instrucción Pública donde se organiza una - 

lección Genera,! de Agricultura y Ganadería. **

fo Éste sentido Don Víctor Muñoz Reyes, señalaba en 1932, ::es ta l la incomprensión 

délos rñbi icos en io  que se re fie re  a la agricultura oue el último Cenares' 1

Nacional, lia suprimido por razones i ̂  una raouítica o ficina llamada Direc

ción de Agricultura, por creerla innecesaria y esto o- momentos de nuestro desastre 

dinero por la baja del estaño....... ***

Prosip.i.iepdc con el Diagnóstico Agropecuario (1974), se señala-; "Esta Dirección fun

ciono basta 1936, año en que se restablecen las funciones específicas del M inisterio 

de Agricultura incorporando los servicios de colonización y conformando el nuevo ■■bi- 

uisterio de Agricultura, Colonización c M igración. Empero, nuevamente se observa r>uc



k vida institucional de éste porta fo lio  fue muy breve, puesto que desaparece en 

1939. cuando el Supremo Gobierno decide anexar esas reparticiones al M inisterio 

de Economía Nacional, con la creación de las Divisiones de Agricultura, Ganadería 

y Colonización. La fa lta  de ubicación d e fin it iva  del problema agropecuario se man 

tiene hasta diciembre de 19Ó1, cuando reaparece el M inisterio de Agricultura Mana 

dería y Colonización, antes o te la producción agrícola. Posteriormente en 1951, 

cambia su denominación y atribuciones, denominándose M inisterio de Agricultura Gq 

nadería y Riegos, esta última actividad como consecuencia de la recomendación for 

mulada por la Misión Mexicana ene materializó los sistemas de Riegos de Tacapua 

en Oruro y La Angostura en Cocliahanba. Se advierte a ésta ni tura que los programas- 

de colonización se desligan de los programas productivos; no obstante, esta situa_ 

ción no se mantiene por mucho tiempo, puesto que un año más tarde la actividad de 

la colonización es reintegrada para volver a denominarse M inisterio de Agricultu

ra, Ganadería y Colonización, suprimiéndose la parte de Riegos, por cuanto éste 

no constituía un subsector mas en la agricultura, sino un factor de la producción 

agropecuar ia.

Aquella frecuente conversión derivó en una total confusión y desorganización del 

sector, a lo que se puede agregar la ausencia de c r ite r io s  básicos de líneas de 

política y planificación en materia de desarrollo económico y socia l. Al no lo 

grar una defin itiva  estructura del sector, e l Gobierno recurrió a las agencias in 

temacionales de asistencia y se abocó a la tarea de encargar a otras institucio 

nes nacionales, aspectos del desarrollo agrícola.

Es así que a través del programa de cooperación en agricultura firmado entre los 

Gobiernos de los Estados Unidos de Norte America y e l de Boliv ia , en Abril de 

1943, se dan los primeros pasos para crear el Servicio Agrícola Interamericano, 

que no se implantó de inmediato en razón de los sucesivos cambios de gobierno. Re 

cien el 30 de Noviembre de líMS, se firma e l convenio d e fin it ivo . Este nuevo orgq 

nismo toan a su cargo gran parte del desarrollo tecnológico y social del área ru

ral. 5u configuración como organismo de Asistencia Técnica y e l resoaldo financie 

ro con el que contaba, determinaron crue sus decisiones y acciones primaran sobre 

los criterios de la nave estatal en lo  que corresponde al desarrollo del sector, 

relegando a un segunde plano al M inisterio de Agricultura.

En lo interno, también se procede a conferir atribuciones en materia de organiza

ción de la producción y colonización a organismos nacionales, como los casos de la 

Corporación Boliviana de Fomento que se constituye en una de las más importantes 

«ptesas públicas del país, nacida de un acuerdo entre una misión de expertos Ñor



^americanos y e l Gobierne Boliviano, para la  explotación y el desarrollo de los 

recursos naturales.* -(Los términos de referencia señalados por la Misión Bohap 

para la creación de la  CBF, la  concebían a ésta como una Cery oración de Fomento y 

Desarrollo de Múltiples Prepósitos, indicañdose crac esta debía atender: "Un nre- 

grama de desarrollo específico y simultáneo de obras en todas las repiones del 

país, así cono obtener la financiación necesaria para cumplir tales objetivos: 

asimismo se recomendaba como objetivos específicos: .. .desarrollo, incremento y

perfeccionamiento de la agricultura, la minería, fiel netróleo, de los lxxsques, de 

la industria, comercio en general y de los transportes, así como la construcción 

caminera y otras obras públicas de utilidad e interés g en era r.)

En los próximos años al pacto social d.e.l 42, CBF concreta o emprende entre otros 

len el campo agropecuario y agroindustrial c iertas obras como el Proyecto Reyes, 

los ingenios azucareros Guohirá y La Bélgica, las plantas industrial izadoras de 

leche PIL, el. Proyecto Todos Santos, e l Complejo Agroindustrinl Gran Cinco que 

comprende la. Fábrica de Aceites, el programa agrícola y el canal de riego, etc..:, 

la filoso fía  del Estado-Empresario en contraposición al plan deban cono señala Re 

mero Loza-, nodi-fica la idea primaria de organizar proyectos Productivos y transfe 

rirlcs a la mmpresa privada, lo  que a la larga le signiFj.caría un elevado costo 

administrativo y de operaciones, que sumados a la realización simultánea de obras 

de envergadura, entre sectores económicos alternativos, poniendo en riesgo el can 

po agropecuario y agro industrial ñor su largo período de maduración, como el piar, 

de riego de Villamontes, e l Programa de Colonización -al que me re fe r iré  luego- 

el Frigorífico Todos Santos, el mismo Proyecto Royes, e tc ,, produjeron problemas 

de capacidad financiera, de mano de obra ca lificada  y de adecuada dirección técn i

ca, situaciones éstas que motivaron su marcial fracaso.

Finalmente, si señalamos la f i lo s o f ía  del Estado-Fmprcsario, habría que sumar la 

política de sectores o proyectos estratégicos en el área ngroindustrial, que apo

yándose en esta verdad a medias, han frenado en mucho la in ic ia tiva  privada, ya 

que en ningún caso se intentó d ictar pautas de po líticas  orientadas a un ordena

miento y desarrollo del sector, lo  aue no implicaba, favorecer o a fectar, en cie:r 

tos casos a productores agropecuarios, como en otros, a industriales, a travos de 

políticas de precios coyunturales y mas que todo p o lít ic o s , emergentes del grafio 

de influencia de determinado sector y su acceso a las decisiones de gobierno, las 

miañas que en e l fondo en unos casos han financiado o nbsorvían el a lto  costo de 

la infraestructura industrial sobredimensionada, con el pretendido intento de fo 

* Diagnóstico del Sector Agropecuario 197^. Vol . 1 Paqs. 2,3 y h



Dentar ciertas producciones aerícolas, o en otros, atendiendo presiones del sec- 

LOf agropecuario y/o industrial, que tan solo benefician a los grandes hacendados 

y/o industriales, presiones que en e l fondo son mandadas por e llo s ; sin nrofuiidi 

Mr en ambos casos en los problemas estructurales propios del penueño campesino 

agricultor, como ser: el deterioro en los términos del intercambio y la escasa o 

ninguna influencia sobre los factores de producción.

Mas al Estado-Bnpresario, la  multiplicidad de propósitos y necesidades, en vez de 

volcarlo a un reordenaniento técnico, normativo, especializado, empresarial y mix 

to en cuanto a participación pública y privada de productores agropecuarios e in 

dustriales, por rubros de actividad nroductiva, (por ejemplo Empresa Agroindus

trial integrada de cereales y harinas, o enpresa agroindustrial integrada de lá c 

teos), propendiendo a la incoñporación de valores agregados a n ivel de pequeños 

productores y más integrados a una problemática eco-social, a fin  de dinamizar ca_ 

da sector o rubro en particu lar, propendiendo a una plan ificación  espacial del ru 

bre en todo el te rr ito r io  nacional, con acceso a diferentes pisos geográficos, in 

centivando y ordenando el desarrollo de cada rubro a través de p o lít icas  c r e d it i

cias conocedoras de la realidad y afectando el problema de fondo -el Desarrollo 

de la Estructura Agraria-, mas nada de esto se produjo y mas bien se volcaron a 

una dispersión de esfuerzos a l traspasar actividades productivas agropecuarias y 

agre industriales a otros sectores no productivos, (ta l e l caso de Defensa, Planifi^ 

ficación, e tc .) o creando Juntas de Abastecimiento, o Institutos especializados 

para atender problemas específicos, cue fueron apareciendo y desapareciendo al ca 

lor de las necesidades coyunturales v no respondiendo a una plan ificación  global, 

dejando de lado las más de las veces la  problemática socia l, como un todo, (nu

trición, educación, salud, vivienda y sobretodo trabajo).

Sin embargo, sigamos analizando lo  one señala e l Diagnóstico del Sector Agrope

cuario: ,:E1 E jército Nacional también practica por su cuenta atribuciones en e l 

campo de la agricultura, comenzando con programas de colonización para continuar 

con la creación de granjas agrícolas donde se realizan labores de explotación, 

mas aún dentro e l campo técnico encara programas de recuperación de tierras y con 

figura escuelas técnicas para preparar su personal como el denominado Instituto 

de Fomento, Educación y Desarrollo Agropecuario Jo las Fuerzas Amadas crea en

1964. Actualmente e l E jército  cuenta con una gran corporación dedicada al impulso 

de la producción agropecuaria” .*
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"Las Universidades desarrollan por su Jado actividades aerícolas, mediante el man 

ten imiento de granjas modelo y estaciones experimentales que: en un nrincipio per

tenecieron a.l M inisterio de Agricultura. El entonces M inisterio do Economía Macie 

nal incursione en forma defendiente en el campo agrico la , conduciendo programas 

cero los ejecutados por la Misión Británica de Agricultura Tropical » e l Proyecto 

Fiuticela de San Benito y programas de comercia l i  zac ion agrícola. A los ejemplos 

anteriores, debe agregarse ima nueva concepción. estructural nacida oara atender 

problemas específicos, oue se plasman en la conformacló.n do comités, comisiones o 

institutos en respuesta a que los servicios técnicos del M inisterio no estaban en 

condiciones de desempeñar las funciones exigidas, rolncionadas con e l fomento •' 

la comercialización de determinados productos. En 1049 se organiza la Junta, de 

Abastecimiento de la  Carne; en 1957 la Comisión de Estudios preparatorios para el 

Aprovechamiento do los recursos i -udraúl icos ; en l °5 se' instituye la Comisión " 'm - 

cianai de Fomento Triguero; en 1960 el Comité Nacional de Comercialización A l 

Arroz: en 1962 el Comité Boliviano de fomento Lanero; en 196o reaparece °1 Comi

té Nacional de la Fruta- en 1964 el Comité Consultivo Jo Meteorología Nacional ; 

en 1965 el Instituto Boliviano de Café; en 1966 e l Instituto Nacional del Trigo-;* 

-(de estas característica s se lian ido creando continuale ite  nuevos ornanisnos 

hasta el presente, ñor ejemplo: la Empresa Nacional del \rro ; • CENECA, organismo 

para el estudio y programación de la cafa y el azúcar, e tc . )- .  Por su partí? los 

Conités de Desarrollo ó Corporaciones de Desarrollo Regional, basados en una p o l í

tica economica sobre bases regionales, han desarrollado actividades multiseotor.ia 

les y wultid isciplinarios, consecuentemento el desenvolvimiento.. en parto, agrope

cuario agroindùstriai esta comprometido a su concurso, finalmente me queda men

cionar que el sector agropecuario a n ivel productor se ha conformado ñor Asocia

ciones y Federaciones que los representan y defienden en sus intereses, asi tone

nos: la Asociación de Productores de Algodón, la Asociación de Caberos >' Bermejo, 

la Federación de Ganaderos del Boni, la Asociación do Productores de Leí he, óte

las mismas que responden a intereses de grupo, que no son otros ouo el de los 

grandes productores.

Sin embargo, el diagnóstico señalaba oue tanto la agropecuaria no obstante; no ha

ber constituido por mucho tiempo una actividad estratégica y p riorita ria  en c r i 

terio de los gobiernos de tumo, tres fueron los campos que constituyeron puntos 

gravitantes para encarar el desarrollo rural ; ' 1.a producción agrícola, la co l on i 

zación y la promoción social del campesino". ** Eri est. sentido veamos el maree
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institucional en los caninos d.e la  prenoción social y colonización' nromulpado el 

Decreto (.le Reforma Ayraria , se procedió a crear dos nuevos organismos que temen 

a su caryo la aestica administrativa clel proceso nisno: e l M inisterio de Asuntos 

Cfnpesinos y e l Servicio Nacional de Reforma Agraria, teniendo este último a su 

carso, en la parte operativa al Consejo do Reforma Apraria. fistos constituyeron 

apresados al mecanismo ex isten te, -señala e l boletín económico de América L a ti

na-'-', y aprepa oue actuaron con la más absoluta independencia, aunoue con recur

sos escasos.

''Con la creación del M inisterio de Asuntos Campesinos, apunta e l mismo boletín, 

se per sequía fundamentalmente lina finalidad, p o lít ica  v socia l, fin lo p o lít ic o , sv 

acción se orientó a la organización de sindicatos agrarios: en lo  social se dio én 

fasis a la promoción y orientación d.c la educación campesina. Complementariamente 

intervino en la tramitación de causas agrarias, lo que a la. larpa se convirtió en 

su preocupación principal y llenó a ser un factor determinante en la  ca lificac ión  

de las causas.

Auncuc en principio e l Consejo Nacional de Reforma Apraria fuó creado rara aten

der los aspectos relacionados con e l cambio de estructura -desdo la tramitación 

de causas basta la  asistencia técnica del benefic iario- en la practica sólo se de 

dico a la tarea -le adjudicación y consolidación d.e tie rras , constituyéndose prin 

cipalmente en un tribunal do: ju stic ia  apraria, aunoue sin llenar a ser e l orpnnis 

no determinante en ese carneo'*, -termina d.e apuntar el lo le t in  d.e referencia-.

En cuanto a la  colonización ésta, hasta e l año 1960, no estala suicta a un P lnn 

Naciori-a.1 de Desarrollo Económico Social', carecía ñor tanto de una adecuada orien

tación técnica y d.e una p o lít ica  d.e integración nacional.

los diferentes proyectos fueron ejecutados a in ic ia tiva  do alaúnas instituciones 

del Estado, orpanismos do asistencia, extranjera y na.rtici llares., sin sepuir una p].a_ 

nificación de conjunto ni una leg is lación  adecuada. Asi anarte del M inisterio de 

Apr icultura real izaban trabajos de colonización: el M inisterio de defensa Nacional, 

1?. Corporación Foliviana de Fomento,, la  Misión Andina do Naciones Unidas, la  Corno 

ración Minera de S o liv ia , Misiones Relipiosas y otros.

"Al estudiarse el proyecto de colonización d.e A lto  fien i ,  Chi^oré y Yanacón i ,  r-or
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la misión técnica enviada por el Panco Interamericano de Desarrollo, surgió la ne 

necidad, -según e l proyecto-, de crear una institución especializada de co lon iza

ción, a fin  de centralizar la  acción gubernamental, sentar las bases de una p o l í

tica, eliminar la anarquía y la  multiplicidad de organismos dedicados a esta a c t i

vidad y sobrs todo uniformar sistemas, armonizar el empleo de recursos y coordinar 

la acción en todos los aspectos.

Aquellas recomendaciones fueron aplicadas en los Decretos Supremos Mos. 7226 de 28 

de Junio de 1 965 y 7448 de 22 de Diciembre de 1 965, mediante los cuales se reorga

niza el M inisterio de Apricultura y se crea como entidad autárnuica el Instituto 

de Colonización y Desarrollo de Comunicades Rurales, encomendándoles las funciones 

de efectuar la investigación, plan ificación, organización y Desarrollo de Común.ida_ 

des Rurales, en armonía con el Plan Nacional de Desarrollo P.conómico y Social . Luc_ 

go en feclia 29 de marzo de 1 966 se dicta e l P.S. N? 755° por e l oue INC, se hace- 

carpo de los programas de colonización, comprendiendo las siguientes zonas, de t i 

to Peni, Chimoró al bajo Ich ilo  y Santa Rosa de Yanacani y Chore, abarcando una su 

perficie de 7.230 bms2 que controlaba el Convenio CPP-BID. Si bien el proyecto ini_ 

cial de reorganización del M inisterio de Agricultura contemplaba la inclusión de 

la Reforma Agraria y extensión agrícola en su estructura, nara la solución in te 

gral de los problemas ente plantea e l desarrollo del sector, por razones de order 

político y administrativo, el Decreto Suprmo arrobado, sólo dispuso la integración 

en un organiano de los servicios de colonización, Desarrollo de Comunidades e Tnstj_ 

tuto Indigenista.

En Julio de 1 967, nediantc otro decreto supremo, se separa de Colonización, la D i

visión de Desarrollo de Comunidades Rurales y el Instituto Indigenista, oue desde 

el primero de Agosto viene funcionando "ceno organismo descen tra lizado...."*

"Por otro lado la reorganización institucional emprendida en 1965 pretende dotar 

al Ministerio de Agricultura la total idad de sus atribuciones como eie  central del 

Desarrollo Agropecuario. Lamentablemente, -señala el diagnóstico de re ferencia -

fueron las instituciones publicas las primeras en ignorar éstas disposiciones bas

ta lograr que gran parte de las intenciones oue se perseguían Quedaran en el pa

nel. De 1965 adelante;, continuaron los  intentos de transformar al M inisterio: '-Va

nos algunos-. ’ ’En 1969 la Ley de Pases del Poder Ejecutivo dispone la fusión de: 

los Ministerios de Agricultura y Asuntos Camnesinos , en la seguridad de oue J< 6s
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ta manera se otorgaba al sector la posibilidad de integrar e l problema técnico, 

económico y socia l. En 1 972 producto de la  Reorganización Administrativa del Po

der Ejecutivo, se dispone la  separación de Asuntos Campesinos para conformar e'i 

de Agricultura y Ganadería. Lamentablemente se encara de nuevo la organización 

del sector con un c r ite r io  más p o lít ic o  que técnico; ,:no es que se ju stifique o 

no la separación misna de los  dos m inisterios, -apunta e l citado diagnóstico- s i 

ró que los c r ite r io s  que primaron para encargar a otras reparticiones del Estado 

eran netamente técnicos como los referidos a la colonización, a la  comunidad ru

ral, la reforma agraria, ía  Comercialización p o lít ica  de precios de los produc

tos agropecuarios, y la  promoción agroindustrial. Posteriormente en 1974 otra vez 

se disnone la  fusión de loa dos M inisterios, para sentar las bases instituciona

les de organización". *

"Este contexto de abundancia de instituciones, organizaciones y reorganizaciones.. 

constituye la  característica  de la  forma de enfocar el problema tratando de solu

cionar con pa lia tivos o encarando aspectos nacidos del entusiasmo personal de sus 
promotores. Muchos de estos organismos lian tenido ^unciones de fomento, mejoramier^ 

to, comercialización, etc. de los productos que a su turno se pusieron de moda, 

duplicando funciones y dispersando indudablemente los recursos escasos. La coord i

nación b r illó  por su ausencia debido a que éstos organismos se reservaban para s í  
el cr iterio  de la autarquía que, muchas veces fue muy mal interpretada, así tene

mos nue en materia de p o lít ic a  de desarrollo, no existe una unidad de c r ite r io  ni 

siouiera entre los organismos responsables de e l lo ,  como e l M inisterio de Asuntos 

Campesinos y Agropecuarios, el M inisterio de Industria, Comercio y Turismo, del 

cual depende actualmente la Corporación Boliviana de Fomento, ouc ha constituido 

la punta de lanza en e l campo Agroindustrial, y la Secretaría del Consejo Nacional 

de Economía y P lanificación. Cada una de las instituciones ouc participan de las 

actividades del sector, determinan por su cuenta sus pronias p o lít icas  de desarro

llo, llegando a conformar un conglomerado de organismos que no aseguran ni siqu ie

ra un mínimo de coordinación necesaria.

En síntesis en estas condiciones es muy d i f í c i l  determinar una p o lít ica  general de 

desarrollo agropecuario y menos agro industria l, no existiendo planificación en el 

sentido exacto de la  palabra. Una nuestra de esto se patentiza mas aun en la fun

ción crédito que se encuentra dispersa en varias instituciones y no existe r e la 

ción alguna con la  plan ificación. De ahí que muchos provectos de prioridad nació -
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nal, no encuentran fuentes de financiamiento, y otros que escapan a las intencio

nes de gobierno, encuentran ñor d iferentes motivos, mayor atención cred itic ia .

La dispersión de actividades se patentiza más aún en las actividades de comercia

lización, las disposiciones lépales me norman e l funcionamiento de la  administra

ción pública, confieren a esta actividad ligada a la  producción, a instituciones 

ajenas que no siempre logran esta relación. El acopio y la comercialización de la 

producción constituye e l nroceso donde realmente se generan las u tilidades y s i no 

existe una planificación me observe ambos, -y otros- aspectos, el productor siem

pre llevará las de perder y no ex istirá  forma de crear riqueza en este sector, 'do 

obstante que algo mas de 20 instituciones se dedican al acooio y la comercializa

ción, no se ha podido racionalizar estas actividades adecuadamente, por la ausen

cia de infraestructura básica, p o lít ica  de precios y organización.

En lo me se re fie re  a la agro-industrialización, se debe mencionar que recicn co

mienza a cobrar imnortancia, como emergencia de las grandes nosibilidadcs existen

tes de exportación de productos semielaforados y elaborados y la p o lít ic a  de susto 

tucinn de importaciones de productos alimenticios. La responsabilidad de esta actd 

vidad compete al M inisterio do Industria y Comercio y la Corporación Boliviana do 

Fomento, donde el M inisterio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios no tiene inge

rencia alguna.

Dentro del panorama anotado, concluye el Diagnóstico del Sector .Agropecuario, la 

continuidad no ex iste, los problemas se atacan por gravitación de las circunstan

cias o por el entusiasmo personal de sus promotores. Puede resultar hoy convenion_ 

te volcar los esfuerzos en la solución de los problemas de una determinada regio-, 

como en e l mañana trasladar los misnos esfuerzos a otra zona, sin deparar el al to 

costo oue implica esta desorganización y oue en esta forma solo se ofrecen pal iató_ 

vos al agricu ltor". *

Esta situación fue refle jada hace unos meses atrás por Naciones Unidas en term i

nes crxno los oue señala la  siguiente publicación de prensa:
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ALGUNOS INDICADORES.- Ahora veamos la  resultante ele esta disnersión de esfuerzos, 

-en otras palabras de ausencia de una p o lít ica  aproindustrial y alimentaria in te

grada, aue establezca las bases de una estructura rqraria consistente-, a nivel 

délos componentes macroeconómicos del desarrollo, los aue trasuntan, en alpun.a 

medida e l mismo, (ya que tan solo son indicadores ponderados).

Asi tenenos que hasta mediados del siplo XX, (años 50) ex istía  una economía dual 

donde:

a) La agricultura (trad ic ion a l), participaba con aproximadamente el 
33% del Producto Interno Fruto y donde la minería sector (moderno) 
con e l 15%, por supuesto la distribución de ambos productos ya la 
conócenos.

b) En una relación porcentual del n ivel económico, podía compararse el 
producto por persona de 1°50, con e l 15% del de Venezuela o con el 
85% del de Paraeuay.

c ) El n ivel social re fle iaba  los índices mas altos en Latinoamérica en: 
Desnutrición In fan til, Mortalidad, Morbilidad to ta l, /Analfabetismo.

Pasados 30 años podemos decir que las variables señaladas no han variado mucho, 

asi tenemos aue luepo de una lenta evolución operada en la  tasa de crecimiento del 

PIB, período 1950-59, a partir de los a^os sesenta ésta tasa presenta a ltiba ios ee_ 

ro en peneral mantiene el promedio repional, mas después de haber alcanzado en el 

año 70, una tasa de 6,8% se produce un descenso en Dorma persistente, 1lepando a 

2,8% en 1 978 y de acuerdo a los últimos datos del Banco Central, encontrarse en 

1,4% en 1979.

En este sentido la  Memoria del Banco Central 1 979, en su comparación del creeimion 

to de Bolivia, con la  evolución de América Latina, este último decenio apunta: ,:ba_ 

ciendo una comparación con lo  acontecido en e l coniunto de América Latina en el pe_ 

ríodo 1970-1 974, la economía nacional, creció a una tasa menor míe la  repión en su 

coniunto, en 1 975-1976 lo  hizo por sobre el promedio, pero a partir de 1 977, su <:- 

volución fue nuevamente por debajo del promedio, con una tendencia declinante rren- 

te a una aceleración en e l ritmo promedio regional, que en 1 979 habría superado la 

tasa del 6,0%. *

Enun intento de comparar nuestro n ivel econòmico liasta 1976, con e1 de Venezuela

Memoria Banco Central de B o l i v ia  1979. Paq ina 7°.



y Paraguay, podríamos señalar que nuestro producto nacional v>rlito pcr-caolta, R'P 

corresponde a l 43! del de Venezuela ñero tan solo alcanza al 61! 4 d  de Paraguay.

En cuanto al n ivel socia l, aún mantenemos los índices más altos de Latinoamórira 

en: Mortalidad y desnutrición in fan til, resultado de atalas os nuo nuestro índice 

de esperanza de vida al naceros e l más bajo de este continente.

En este sentido e l Dr. Abela señalaba, en la  Mesa Redonda ' Los Medios de Comunica

ción Masiva y su Rol en la Lucha contra la  Desnutrición' : "El 70! de la pohlació.. 

en Eolivia sufre do algunos grados de desnutrición y ñor lo menos el 75! está af>._; 

tado ñor enfermedades de diverso tipo a consecuencia de la dc nutrición.

........ la mortalidad in fan til. De 100 niños nacidos 25 mueren antes rio cumplir el

primer año de vida, un terc io  de estos a causa do problemas originados en la drsnu 

trición. De los 75 sobrevivientes por lo  menos uno so halla gravemente desnutrido 

o sufre lesiones fís ic a s  o de retardo mental. Este niño traducido n número repre

senta no menos de 1 .500 en todo el te r r ito r io  nacional y pueden ser aún más.

La desnutrición se ha agudizado en los  últimos años haciendo cue Polivia esté har- 

deando c ifras que hasta ahora solamente correspondía a países asiáticos o á frico  -

nos. O sea cine se está llegando a lo cue so denomina c ifr a  do c r is is ....... el impar:

to de la desnutrición se advierte en la educación, doruE la ’mi a can-acidad do ay- • 

dizaje os un fenómeno corriente, en la fa lta  do carne .idad para el tan ha i o y on c  

elevado indice de propensión a las enfermedades".

PFfSPECTIVAS fíUNUIALES Y REÚI0MALES. - Un último informo seKro la situación ñ »  r 

ria de la Putregión andina señala: r,F.n los países miembros de la Subrtmión ándim, 

la desnutrición calórica proteica excede en todos los casas del 25! do la poKlncid . 

infantil, llegando on algunos segmentos socioeconómicos al 65!. Una elevada nroor'r• 

ción de la población andina especialmente la in fantil , no so alimenta de manera su

ficiente en términos de calidad y cantidad. La producción de al amentos es in su fi

ciente en todos los países de La fubregión Andina. La. lim itación en la oferta do a- 

linentos junto con los bajos ingresos económicos, produce impacto mucho mas fuern' 

en los estratos más pobres do la  población. Para los grupos de bajos ingresos do 
Iris pníces andino^ la snf i s-forr-ión do l^s npr.os ídados en i ó-¡--ir-'1 o ~ cnTT1ienzns <'(0
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década se encontraba entre el 58 y e l 791". * al respecto el L ie. .J. Mantilla al 

formular su cuadro de la ".Estratificación de ingresos y pautas de consumo 'n f • • 

livia” , none de manifiesto esta situación objetiva para Rolivia , demostrando asi 

que nuestro país, es un buen ejemplo de país desnutrido producto de la pobreza.

(Ver Cuadro).

Si ésta es la realidad alimentaria hoy on dia tanto en la Sobrenión como en p a r t i

cular en Rolivia , veamos cuales son las predicciones en la  materia a n ivel mundial. 

El escritor Snov> señala que "las  naciones ricas, antes do terminar la centuria, se 

verían rodeadas ñor millones de personas ciue morirían de hambre. Los anaJista.s eo

líticos señalan, que la  profecía de Snov; ya se esta cumpliendo en al puños países co

mo Kampuchea, y en algunas partes de Somalia, Et.iopín, Afghnnistan y Ugandn, donde 

millones de personas mueren de hambre. Estos analistas po lít icos  es mas, apuntan, 

oue el mundo deberá enfrentarse muy pronto con un desastre mayor nue la c r is is  do 

alimentos oue tuvo lunar a principios de la  década del 70.Tal vos e l peligro nnyor 

que hoy existe es la dramática explosión de situaciones de emergencia causadas ñor 

la sequía y los enfrentamientos c iv i le s  ( o la combinación de ambos), que provocan 

una seria nuledra f T' e l suministro de alimentos. El opine más duro lo recib ió el 

.áfrica con casi 23 países atrapados en una te rr ib le  sequía oue está comnromct iendo 

la sa.lúd y la vida de millones de personas, causando hambre o inanición. \ esto 

problema se suman los resaltados nue dejó una plana de langostas del desierto, la 

peor desde 1941, que dejó las plantaciones de arroz y los campos de cu ltivo de c e 

reales tan pelados como las montañas calcinadas por el sol . La. sequía sin preceden

tes de la India, -que tiene una población que supera los 650 millones de personas- 

arroja una pérdida, aproximada de 12 millones de toneladas durante el período 1°7A- 

1979 en la producción arrocera. La cosecha soviética de araños ha caido en aproxj - 

madamente 32 millones de toneladas, sobre el tota l habitual de 210 millones, ° cou_ 

sa de las malas condiciones climáticas y problemas de equipamiento en las nranjas 

colectivas. Esto, simado al reciente embargo de los Estados Unidos ha privado o los 

soviéticos de unos 10 millones de toneladas de grano, forzándolos a la imnortore

en el mercado internacional. Por otro lado, la. ola de calor en junio guc invadió o¿ 
,qunas zonas de cu ltivo  de tr ig o , en los Estados Unidos y que ha sido considerada 

la peor desde 1936-37 destruyo virtualmente algunas cosechas precipitando una aguda 

escaséz para e l próximo año.

la. sequía sufrida en partes de China, ha. sido descrita ñor la agencia o fic ia l do

* Presencia febrero 1 f 8 0 .



noticias "Xinhua1' como la peór del s ig lo  y disminuirá la  producción de granos en 

un 6! respecto de la  cosecha record de 1 979, -un tota l de 4 millones de toneladas 

métricas-. Los nrecios lib res  del mercado también son un re f le jo  de la digninución 

global de la producción alimentaria a n ivel mundial. Por ejemplo la tonelada de 

arróz aumentó desde e l año pasado- de 300 dólares a 400 mientras los precios del 

. trigo aumentaron de 140 a 173 dólares. las perspectivas no son muy alentadoras pa

ra los países pobres, oue no solo quedan, fuera del mercado, sino oue también r e c i

ben menos; auxilio y apoyo a n ivel de suministro de alimentos, en el momento qn que 

más lo necesitan. *

En este sentido los gobiernos de los naíses Miembros del Acuerdo de Cartagena, han 

manifestado que, conscientes del problema de desnutrición y subnutrición, tienen 

la decisión p o lít ica  de enfrentarlo.

Se señala que en e l Grupo Andino existen materias primas do origen vegetal y mari

no adecuadas para producir alimentos de buena calidad con a lto  contenido proteínico 

y calórico, costos relativamente reducidos. Oue generar, adaptar y desarrollar tec  ̂

nologías es parte de la respuesta. Estimular nuevos hábitos de consume entre la po 

blación y  alcanzar la  producción masiva y la comercialización e fectiva  de alimen

tos con tecnologías andinas es un complemento indispensable de la acción.

En síntesis, un hecho ob jetivo , la desnutrición, una predicción mundial, la esca- 

séz alimentaria que se viene cumpliendo, y una decisión p o lít ica  a n ivel de pobier 

nos de l;a Subregión, nos muestran claramente la importancia de concentrar los es

fuerzos y los escasos recursos del sector, a través de una p o lít ica  agroindustrial 

y alimentaria integral.

Finalmente en cuanto a otra de las variables sociales, relevante, habíamos apunta

do la a lta  tasa de analfabetismo existente en los años cincuenta, en éste sentido 

y no obstante los esfuerzos realizados estos últimos 28 años, el informe sobre el 

desarrollo mundial 1 978 del %nco Mundial nos muestra con una tasa de a lha fetiza- 

cifin de adultos, únicamente mayor a la de H aití, país considerado e l más subdesa

rrollado de Latinoamérica. Sin embargo en este sector nuestra máxima preocupación 

no debe' ser tanto e l número de adultos alfabetizados, como el de capacitados en el 

trabajo,, y sobretodo de niños y de jóvenes que desarrollen su enseñanza escolar,

* Presenc ¡ a . Informe Espec ial IPS. Nac iones  Un idas ,  Aqosto  1980.



en función a módulos de adiestramiento y conocimientos ” empleables': nroductivamen 

te. Sin embarco, en este sentido nuestra máxima preocupación no debe sor tanto 

los adultos alfabetizados c o t o  deberían ser también los niños y los jóvenes, cons 

tituyendo la  educación la variable más importante, debe preocupamos y mucho, el 

alto prado de deserción que la misma presenta, ya que nos demuestra la necesidad 

de reestructurar la  enseñanza, en función a la actividad productiva, sobretodo en 

el ciclo primario donde es menor la  deserción, ya que incuestionabloriente es el 

nivel de ingresos e l motivo fundamental de la misma. Una p o lít ica  agroindustrial 

coherente deberá comprender actividades formativas, prácticas tanto en agricu ltu 

ra y agropecuaria, cono en procesos domésticos agroindustriales.

DNSIDERACIONES FINALES. - Mas volviendo a nuestro anális is de indicadores macroe- 

:onómicos, podemos decir, que a partir de 1 950 a 1 977 ne obstante, babor disminuido 

la participación de la agricultura (tradicional) en la  composición del Producto Tn 

:emo Bruto, debido a la a lta expansión de los sectores de hidrocarburos, a gricu l

tura moderna, comercio, finanzas y transportes, (bajo las características menciona_ 

las en la primera parte de esta te s is ) ,  persiste la existencia de una economía 

iual, donde la participación de los sectores tradicionales en e l producto, alean- 

tan a un 34.5%, con un componente de ocupación de mano de obra, (s i a las condicio 

nes actuales de ’ ’subocunnción", -65% del sector agríco la -, las podemos llamar de 

ocupación), del orden del 70.6% y donde los sectores modernos alcanzan al 65.5% 

del producto, con una ocupación de mano de obra de 29.5%.

Donde se da un a lto  grado de Urbanización, con una población urbana oue nasa del 

26% en 1 950 al 43% en 1 976, situación ésta que bá requerido y requiere una utiliza_ 

ción d.el factor más escaso, el cap ita l, en contraposición se produce una hain u t i 

lización de los factores relativamente más abundantes’ Hano de obra y recursos na

turales renovables, dándose paradójicamente dos Fenómenos: 1

1) Bolivia un país oue ñor su extensión te r r ito r ia l 1c hace fa lta  una 
mayor población, el recurso más abundante constituye la mano de o 
tra , la misma oue es subutilizada en el sector tradicional y explo
tada en e l moderno, por tanto dentro los factores de producción, el 
tra 'a io  es el más abundante y el miaño puede desarrollarse:, basado 
en la  medida que se dice ha. sido y es la  más s ign ifica tiva  para el 
agro, la Reforma Agraria, pero este instrumento se ba constituido 
en meramente indicativo, sobre el cual tuvieron y aún tienen, mayor 
significación  otras p o lít ica s , como la de precios por eionnlo: en 
general puedo señalar que s i el costo de una futura agroindustria 
base del desarrollo nacional como generalmente se manifiesta, va a



conllevar una elevada explotación de la  Mano de 01ra en condicio
nes infrahumanas, lo  menos que podría hacerse es llamar al mismo 
"desarro llo ", para convertirse en solo un crecimiento del sector 
moderno de la  agricultura, manteniendo la  economía dual, esta vez 
por tiempo indefinido, ya que se a fectaría  e l único sector produc  ̂
t ivo  integrador de una nueva concepción del desarrollo, basada en 
una participación real del sector mayoritario y notencialmente n£ 
cesario ccmo parte de la  ampliación del mercado interno mínimo r£  
querido, para esperar en e l futuro, un despegue industrial con 
ventajas comparativas en otros sectores.

2) Los recursos naturales renovables, ricos y abundantes, particular^ 
mente la t ie rra , que constituye nuestra principal riqueza, hoy 
por hoy, constituye en particu lar para el sector de agricultura 
tradicional en e l a ltip lano y va lles  e l factor de producción más 
"escaso", en contraposición a los llanos, donde tie rras  más aptas 
para la  agricultura, son subutilizadas y en muchos casos no u t iH  
zadas, tomándose éste factor escaso en abundante.

En general, las estrategias de desarrollo al hacer énfasis en e l crecimiento eco

nómico del sector moderno primero como modelo ejonnlificador y desarrollo social 

después, no parecen haber reparado en la  posibilidad de plantear una estrategia 

de desarrollo económico y no de crecimiento, basada en la  participación del sec

tor agrícola tradicional mayoritario, (60 a 70 % de la  población to ta l ) ,  y en un 

traslado de las ciudades al campo, tendiente a provocar un cambio en la  estructu

ra productiva aue solucione la  situación de pobreza c r ít ic a  y re la tiva  de la  pohl£ 

ción, en función al elemento integrador, la  producción; no otra cosa nos muestra 

el siguiente cuadro:

Porcentaje de la  
población

Porcentaje dej, 
ingreso

|
Ingreso promedio j 
en dólares

20 2.6

-------------------------------------- ri
22

60 32.4 95
1 5 33.5 3 93
5 31 .5 1.109

Fuente: La sociedad: dinámica y perspectiva. Salvador Romero P. c i 
tando BIRD Informe 1972 mimeografiado. (Presencia 6/8/BO).

El 20% de la  población en situación de pobreza absoluta, (en la  evolución o b je t i

va de la estructura agraria en e l marco de la  Reforma Agraria, hemos señalado e l 

persistente y continuo deterioro de los términos de intercambio, lo  cual nos mue

ve a pensar que este 20% habría aumentado), ya cnie e l mismo se encuentra p r in c i

palmente en e l campesinado, que sufre de esta manera un estado de marginal idad ve 

ciño al lím ite de exclusión completa. En general podríamos decir eue e l 80% o más



de la población boliviana sufre un proceso de descapitalización continuo, al no 

sustentar la  economía nacional su desarrollo en la  agropecuaria y más aún en la 

agroindustria , sectores éstos de a lta  absorción de mano de otra y suceptibles 

de incorporar valor agregado a partir del peoueño agricu ltor siempre y cuando 

se formule e implanente una p o lít ica  tendiente al desarrollo agroindustrial basa_ 

da en el fortalecim iento, (capitalización  y participación económica), del peque

ño campesino agricu ltor propietario de una parcela o sayaña.

Más sustentemos esta nuestra tes is , basaáos en realidades concretas; e l informe 

sobre el desarrollo mundial 1 978, del Banco Mundial, muestra la  participación 

porcentual en las exportaciones de mercancías, que para e l caso boliviano nos d£ 

muestra que en 1960 un 991 de nuestras exportaciones estaban constituidas por 

productos primarios y que pasados largos quince años sustentados en p o lít icas  de 

sustitución de importaciones y de un desarrollo industrial acelerado "Quemando 

etapas", -como frecuentemente se decía-, a través de la inorporación de tecnolo

gía de punta, éste índice há bajado al 97°o.

Ahor<a bien, éstos dos últimos años, 1 978 y 1 979, se aprecia una baja en la narti_ 

cipación del sector minero y una compensación del crudo por e l gas y otros, en 

materia de hidrocarburos, paralelamente la  agroindustria como lo  apunta la memo

ria del Banco Central, ha observado un aumento en su participación, mas si deja 

mos de lado e l azúcar que atraviesa por un proceso agroindustrial, e l resto de 

las exportaciones señaladas como agroindustria son prácticamente productos con 

muy noca o ninguna transformación industrial, es decir incorporación de VAlor A

gregado Importante, ta l e l caso de las maderas, algodón, cueros, panado, castaña 

goma y el mismo café o en su caso el cacao, e tc ., en otras palabras, la  ir ra c io 

nal explotación de minerales e hidrocarburos desarrollada en el pasado, parece 

tender a traspasarse al sector denominado Agroindustria pero que en buena nartc 

sus exportaciones están compuestas por productos o riouezas agrícolas en calidad 

de productos primarios sin ningún o muy escaso contenido de valor agregado, lo 

que en otras palabras s ign ifica  nuevamente una explotación irracional y dependien 

te. El Lie. Hugo Ossio en cuanto a la característica  cue ha observado la llamada 

política agropecuaria en e l período 1970-1 976 señala: "Las p o lít ica s  agrícolas 

formuladas en e l período 1 970-1 976, tuvieron como ámbito, una agricultura tra d i

cional con visos de transición hacía una agricultura moderna en c iertos cu ltivos 

como el algodón y la soya.

Las referidas p o lít icas  buscaron como objetivos básicos: en lo. social la incorno-



ración del campesinado a la  economía nacional; en lo  técnico y económico, e l mejo

ramiento y aumento de la  productividad y oroducción agropecuaria, la  sustitución 

de las importaciones de alimentos y la  d ivers ificac ión  de las exportaciones.

Las políticas específicas agropecuarias, como de los precios, e l créd ito, la tribu 

tación, la  comercialización y la  asistencia tónica en e l caso de nuestro país, se 

desarrollaron dentro de tres escenarios oue son: la  economía de lib re  mercado, la  

planificación e integración.

Partiremos puntualizando, -señala e l L ie. Ossio-, que en e l país existieron medi

das sueltas de p o lít ica  agropecuaria; pero no una p o lít ic a  sistematizada. Todas 

éstas medidas, se movieron dentro de los mecanismos de una economía de lib re  nerca_ 

do a pesar de e x is t ir  planes de desarrollo agropecuario, llámese éstos Decenales, 

(Uinquenales y Operativos, los mismos que no pasaron de simples documentos indica

tivos. Desde 1953 a la  fecha, se dice en todos los planes y p o lít icas  de desarro

llo agropecuario, que la  Reforma Agraria es una de las p o lít icas  de mayor s ig n i f i 

cación para la  transformación del agro boliviano. Sin embargo, dicho instrumento 

fue meramente indicativo sobre e l cual tuvieron mayor sign ificación  las demás polí_ 

ticas; particularmente la  de los precios.

En el período 1 970-1976; s i bien se e je rc itó  una p o lít ic a  de sustentación de pre

cios en productos básicos como la carne, e l azúcar, e l arroz, la leche, e l tr ig o , 

el maíz, e tc ., en cambio en e l resto de los productos se dejó librado al juego 

del mercado; donde e l intermediario se benefició pagando precios bajos a l produc

tor y pidiendo a ltos a l consumidor. Siendo la  agricultura boliviana más de subsis

tencia, la p o lít ica  de precios, en productos como la auínua, la papa, e l maíz-cho

clo,, baba y otros producidos por los campesinos, no tuvo mayor sign ificación ; en 

cambio, en productos de exportación como e l cacao, el algodón, e l azúcar, la soya, 

etc., la fluctuación de precios tuvo sus efectos en nuestra agricultura, particu

larmente en la región orien ta l; donde precios a ltos motivaron ampliar cu ltivos, ca_ 

so del algodón; donde se presentaron problemas serios de tino ecológico y anrológ^ 

co, caso de la  zona sur del departamento de Santa Crúz en actual abandono: va le de 

cir que la  fluctuación de precios en e l mercado internacional del azúcar, e l a lgo 

dón, el arroz, la  soya, e tc ., motivaron cambios súbitos en los cu ltivos de la zona 

oriental con la  consiguiente baja en los rendimientos culturales.

En el período 1970-1976, s i bien se canalizaron bastantes recursos a productos de 

exportación, tampoco éstos obedecieron a una p o lít ica  sistematizada del créd ito.



Bi cambio, e l sector campesino que explota productos de autoconsumo, no contó con 

los suficientes recursos c red it ic io s , aunque a partir de 1 975 los organismos in 

ternacionales como AID, BID, Banco Mundial, etc. comienzan a otorgar préstamos 

que beneficien al pequeño agricu ltor.

El Banco Agrícola de Bolivia , se constituye e l organismo c red it ic io  ciue capta 

los recursos tanto para los productos de exportación, asi como para los pequemos 

agricultores, pero la  fa lta  de una p o lít ica  clara y precisa, en cuanto a la f i j a 

ción de las tasas adecuadas de interés, plazos y garantías, motiva el surgimiento 

de una cartera en mora, partitularmente en e l algodón, la  ganadería bovina la 

soya y el azúcar, basta el extremo de colocar al Banco Agrícola en vina situación 

económica y financiera muy delicada.

Desde 1 970 se busca mantener, sin mucha variación, el alza de precios de la caña 

de azúcar, la carne, e l tr ig o , la  leche, la  soya al n ivel de productor; para e llo  

se reprograman créditos, d ifir iendo los plazos de amortización de canital e intere 

ses a períodos largos, vale decir, el crédito se convierte en e l instrumento amor

tiguador de la  baja de precios en e l mercado internacional, o de la p o lít ica  de 

sustentación de precios de los gobiernos que se sucedieron desde 1 970. También la 

política c red it ic ia  se movió dentro e l lib re  juego de mercado, donde las mayorías 

nacionales se beneficiaron con solo el 2% de todos los recursos c red itic ios  conce

didos entre 1 970-1 976. Del análisis se in fie re  que no ex is tió  una p o lít ica  cred..iti 

cia sistematizada, acorde con los problemas estructurales del apro-boliviano, mas 

fue un crédito de tipo comercial.

La asistencia técnica en sus alcances de investigación y extensión agropecuaria 

también estuvo muy le jo s  de constitu irse en una p o lít ica  sistematizada e integra

da a las demás p o lít icas  del sector.

El Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios, responsable de la asistencia 

técnica, efectuó una labor muy mínima en este campo mese a los planes esistentes, 

debido a la fa lta  de recursos financieros adecuados que permitieran una mejor r e 

tribución y mayor contratación de personal especializado, asi como la dotación del 

equipo necesario que fa c i l i t e  la  investigación y extensión en las zonas-problema 

del país. En e l período 1 970-1 976; si bien se logró crear el Instituto de Tecnolo

gía Agropecuaria como organismo descentralizado del M inisterio de .Asuntos Campesi

nos y Agropecuarios, empero no se logró mejorar, substancialmente, los recursos f i  

nancieros que permitan encarar problenas en los campos agronómico, agrológico, h i



drológico, económico y sociológico. En el país, la  investigación se ha centrado 

más en e l campo tecnológico, existiendo esfuerzos muy escasos en los sociológico 

y económico, de acuerdo con las nresiones que se presentaron, caso de los proble

mas f ito  sanitarios de la napa, el cacao, el ca fé, e tc ., o sea, la  asistencia té c 

nica tampoco obedeció a un verdadero plan agropecuario.

Finalmente, -señala Ossio-, en los tópicos de la comercialización, la colonización 

la tributación y la  reforma agraria, el-esfuerzo de los gobiernos por estructurar 

una verdadera p o lít ica , fue muy limitado y circunscrito a los cambios permanentes 

de los gobiernos. De ahí que, en materia de reforma agraria y colonización en el 

período 1970-1 976, no se ha hecho casi nada, a excepción de continuar con la d is 

tribución de títu lo s  agrarios y de in ic ia r la  construcción de algunos caminos en 

la zona orien tal, rara promover una futura colonización.

En materia de tributación agropecuaria, solo se han efectuado estudios sin lograr 

aplicarlos; toda vez que e l sector agropecuario alega, cada vez más, liberarlos 

del campo tributario cono una forma de fomento al desarrollo agropecuario del país. 

Concluiremos señalando, -dice Ossio-, que la p o lít ica  de comercialización agrope

cuaria, en el período 1 970-1 976, se caracterizó por enfatizar unas veces la ac

ción estatal y otras dejar librado al sector privado, Lo evidente es aue la comer 

cialización agropecuaria, continua constituyendo el cuello de botella  para e l pro 

ductor agropecuario y nara los gobiernos; dado aue se disnone do una muy escasa 

infraestructura f ís ic a  y humana capaz de dimensionar un sistema de comercializa

ción aue favorezca e l productor agrícola y a los consumidores del país''. *

Como habíamos afirmado antes, nuestras exportaciones en e l sector (’.enominado Agro_ 

industrial han incorporado muy poco o ningtín valor agregado y la tendencia en Poli 

livia narece no suceptible a modificarse, paradói icamente la tendencia a futuro, 

del comportamiento mundial es una demanda cada vez creciente de alimentos, que ad 

quiere aún mayor relevancia, dado el grado de desnutrición y pobreza observado on 

particular a n ivel interno, s i bien continuamente se ha hecho énfasis en la imnor 

tancia del desarrollo del sector agropecuario y más aún de la agro industria en 

nuestros días, más en la práctica sólo há recibido muy nenue^os anortes reales, 

así se establece para 1977, aue en la distribución primaria del ingreso sobre un 

promedio equivalente a 1 , e l sector agrícola solo recibe el 0,37, mientras el ros  ̂

to de los sectores perciben porcentualmcnto c ifra s  superiores a 1, las mismas oue 

si bien demuestran la productividad de cada sector, el agrícola se ve limitado en

* Po l í t i c a  y comportamiento del se c to r  a g ropecua r io  en el pe r íodo  1 rj7 0-1 97^ .
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su desarrollo, cabalmente por la ausencia de una p o lít ica  consistente y adecuada, 

dirigida a mejorar la estructura agraria, a p a rtir  del neaueño agricu ltor, funda

mentalmente efectuando el deterioro de sus términos de intercambio y la incorpo

ración de valor agregado.

Sector Desviacion

Agricultura 0,37
Hidrocarburos 7,12
Industria 1 ,36
Minería 1 ,29
Construcciones 0,68
Energía 2 r 36
Instituciones Financieras 8,41
Otros Servicios 1 ,55

Veamos ahora las repercuciones que se tendrá en e l futuro sino se formula y anlñ 

ca una p o lít ica  agroindustrial y alimentación in tegra l, tendiente a forta lecer la 

propia estructura agraria, a partir del pequeño productor agrícola ; con éste oro- 

pósito citemos algunos aspectos relevantes del informe que FAO presentara a la 

Conferencia Regional sobre Recursos Externos y e l Desarrollo Agrícola y Alimenta

rio de América Latina: "Las estrategias de desarrollo seguidas por los países la 

tinoamericanos a pa rtir de la segunda postguerra otorgaron primera prioridad al 

desarrollo industrial, al que se asignó la responsabilidad de asegurar el c r e c i

miento de las economías nacionales. Múltiples ventajas y estímulos fueron al f o 

mento de la industria. Programas de inversiones públicas, finaneiamiento, precios, 

subsidios, exenciones, regulaciones al coerreio externo, entre otros, fueron conce 

bidos y aplicados en su beneficio.

Alas actividades agrícolas, pecuarias, sel'/ícolas y de la pesca oue conforman el 

sector agrícola se otorgó, en e l rasado más lejano, atención secundaria, pero al 

mismo tiempo se le  asignaron tareas importantes, cano las de generar divisas para 

la importación de bienes de cap ita l, materias primas baratas a la industria; alim 

mentar a precios bajos a la  población y de suministrar la mano de obra barata que 

requerían la  industria y e l crecimiento urbano.

Dentro de ese cuadro general, la  capitaliaacion de la actividad agrícola estuvo 

restringida y condicionada a oue fueran apareciendo oportunidades razonables de 

inversión rentable y a los  recursos que e l Estado asignaba para acciones cncnmina_ 

das a producir cambios en la  estructura e infraestructura agrarias.



En los últimos años se ha observado una .nayor preocupación gubemamtntal y una 

distinta ubicación de la agricultura dentro de las estrategias globales de desa

rrollo, a causa, tanto de que en varios países ha surgido un cuestionanicnto en 

lo económico y en lo  social de los resultados logrados, así como porque hay e v i

dencias de que a la  agricultura, a pesar de halagadores resultados productivos 

alcanzados en esta década por varios países, en algunos productos, se Hace cada 

vez más d i f í c i l  continuar suministrando alimentos baratos y divisas crecientes v 

contribuir a la expansión de los mercados internos y a la absorción de la produc_ 

ción industrial doméstica.

Dos hechos han surgido y se han consolidado a lo  largo del tiempo y se han r e f l£  

jado en las asignaciones presupuestarias nacionales a los crganisnos estatales y 

paraestatales vinculados con la  industria. Desde comienzos de los años sesenta a 

la fecha se ha pasado desde una gestión muy centralizada en tomo a los m iniste

rios de agricultura, a otra caracterizada por una constelación de instituciones 

semiautóncmas e independientes con su propio ámbito de influencia. Las activ ida 

des relacionadas con la  Reforma Agraria, colonización, desarrollo rural, crédito 

investigación, extehsión y educación agrícolas, entre otras, han adquirido mayor 

relevancia e identidad propia. Por otra parte, se ha registrado una notable y a 

veces desorganizada expansión del aparato publico agrícola. Los efectos de ambos 

acontenimientos explican que organismos con cierta  autonomía hayan pasado a ser 

los principales canales de uso y distribución de la  mayor parte de los recursos 

estatales asignados a la  agricultura.

Actualmente, el sectorpúblico agrícola re fle ja  la amplia d iversificación  de las 

tareas gubernamentales vinculadas con el agro, la  que no está exenta de duplicado 

nes, contradicciones y trabas administrativas aue traducen en una re la tiva  fa lta  

de coordinación. Dan sido numerosas las circunstancias que han determinado la 

preocupación del Estado por actuar de manera creciente y cada vez más compleja en 

beneficio de la actividad agrícola. El aumento y la diversidad de la actividad es

tatal en tomo a este sector -salvo en los países que aplican deliberadamente n o li 

ticas nara reducirla- ha obedecido más a una actitud pragmática, encaminada a resol^ 

ver a lo largo del tiempo problemas esnecíficos, que a una orientación concreta de 

rivada del perfeccionamiento e influencia de los sistemas nacionales de p la n ifica 

ción agrícola. En este sentido los instrumentos de p o lít ica  y las acciones guber

namentales en la  agricultura han estado orientados, según el e s t ilo  de desarrollo 

de cada país:



1) a in flu ir  en e l  volumen producido, atendiendo a situaciones cam
biantes de los mercados internos y externos y a las variaciones 
de los precios de los productos aerícolas y de los insumos reciu£ 
ridos para producirlos.

2) a mejorar e l abastecimiento de alimentos, los sistemas de merca
deo y la  distribución de alimentos entre los grupos más pobres y 
vulnerables.

3) a intentar una más rápida incoiporación de la  agricultura campe ' 
sina a la  vida nacional, tanto en lo  social como en lo  económico 
y p o lít ic o .

4) a modificar las funciones de producción y estimular e l cambio 
tecnológico.

5) a fomentar o res tr in g ir selectivamente las exportaciones e impor 
taciones agrícolas.

6) a fa c i l i t a r  la  integración f ís ic a  de los espacios geográficos mê
nos articulados a la  economía nacional. %

7) a la conservación de los recursos naturales y la  preservación 
del medio ambiente.

8) a la  reciente búsqueda de nuevas fuentes de energía que reenpla- 
cen, a l menos parcialmente, a la derivada del petróleo. *

En cuanto a las inversiones brutas del sector público, -el informe manifiesta-,

"no hay dudas sobre la  importancia del Estado en la  formación de canital en las 

economías nacionales. Las inversiones del sector público acrecientan la capacidad 

productiva y proporciona concreción de inversiones privadas.

Más adelante señala, se observa, no obstante, una fuerte disparidad entre ]as 

versiones brutas públicas planeadas y su e fectiva  concreción. La asistencia o f i 

cial externa m ultilateral y b ila tera l ha contribuido de modo creciente a finan

ciar las inversiones públicas en agricu ltu ra ,......... nedidos relacionados con un

grupo heterogéneo de actividades enmarcadas bajo denominaciones generales, ta les 

cano desarrollo agrícola , desarrollo rural, desarrollo regional, colonización, r.l_ 
macenamiento y comercialización.

Cuando las situaciones medias de grupos de países re la tivas a n iveles de ingreso 

agrícola por habitante e incidencia de la pobreza rural se contrastan con la po

blación agrícola y la  participación de ésta en e l va lor de la  producción dol seĉ  

tor, se obtiene que alrededor de una tercera parte de la  población agrícola la t í

* daciones Unidas CEPAL f!°32íi Agosto  1 ?80 :



noamericana estaría sobre la  línea de la  pobreza.

Termina e l acápite señalando,....... e l ahorro privado se manifiesta cano ta l,  sólo

en escala reducida, siendo d i f í c i l  apreciar sus dimensiones verdaderas porque u

na parte quizá importante, es transferida desde la  agricultura hacia otros secto 

res de la economía". *

En lo que respecta a l crédito agrícola e l informe, aounta, "e l hecho de que la 

agricultura haya alcanzado un mayor grado de monetarización en sus relaciones con 

el resto del sistena económico, ha originado que en sus operaciones de gestión y  

comerciales recurra con más intensidad y frecuencia al sistema bancario y, ñor lo  

tanto, e l crédito institucional, a lo  que se suma la corriente de fondos propor

cionados por las agencias financieras internacionales, que han in flu ido en la ex

pansión y cambio de los sistemas cred itic ios  agrícolas nacionales.

No obstante que e l volúmen del crédito institucional agrícola ha crecido sustan

cialmente; aún no es suficiente para satisfacer las necesidades de crédito in s t i

tucional al in terior de la  agricultura, pues la leg islación  hancaria generalmente 

contiene normas que exigen garantías reales y capacidad e fectiva  de pago por par

te de los usuarios, requerimientos que dan cono resultado que centenares de miles 

de pequeños productores queden a l margen de los programas cred itic ios . Cabe ano

tar, sin embargo, e l esfuerzo realizado en años recientes en varios países por rê  

visar las d irectrices para e l crédito agrícola , a f in  de fa c i l i ta r  e l acceso a 

los préstamos a un mayor número de productores.

Por lo general, la  oferta de crédito institucional ha estado fuertemente condicic^ 

nada por las fuentes de recursos de que disponen los bancos o fic ia le s  y privados. 

Son los recursos financieros externos los que han permitido a las institución^; 

crediticias locales otorgar préstamos para actividades ligadas al proceso produc

tivo, caracterizadas por su lenta maduración. Las solicitudes de préstamos para 

cosechas, adquisición de fe r t iliz a n te s  y aperos, la  realización  de pequeñas meio- 

ras a la  explotación, la adquisición de animales para engorde, la movilización de 

la producción y otras actividades vinculadas con cu ltivos de c ic lo  anual, consti

tuyen el grueso de los pedidos de préstamos. La adopción de innovaciones tecnoló

gicas al proceso productivo implica, asimismo, mayores necesidades de créd ito. la 

insuficiencia de dinero para sufragar mayores gastos de operación, e l costo del 

dinero y los riesgos característicos de la agricultura como actividad biológica, 

siguen siendo factores que influyen decisivamente en la toma de decisiones de 1'” '
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pequeños y medianos productores en relación con la introducción de nuevas modali

dades técnicas de producción” . *

Sobre la formación de capital en la  agricultura, el informe apunta: "Las inversio

nes públicas agrícolas, siendo e l principal componente de las inversiones en la a 

gricultura, no logran atenuar o compensar los efectos negativos de la  lenta forma

ción de capital a n ivel de finca . Influyen s i -y definitivamente- en e l comporta

miento y composición de la  producción, pero no generan directamente los aumentos 

anuales como lo  hace la  inversión privada.

Las políticas seguidas y las decisiones sobre asignación de recursos se han tradu

cido en los orogramas y actividades del sector público agrícola . Los resultados de 

tales programas han tenido impacto d istin to  en intensidad y d iferido  en el tianpo, 

tanto entre tipos de agricultores cono entre áreas productoras. Los primeros en 

aprovechar e l ambiente propicio a inversiones en la  agricultura generado por e l 

tado fueron los agricultores grandes y medianos de las áreas agrícolas más desarro

liadas. Es posib le....... que se haya acentuado la capitalización de la agricultura y

haya sido mayor e l impacto de sus efectos positivos sobre e l comoortamiento y e l 

crecimiento de la  producción, pero a l mismo tiempo se habrían agravado los efectos 

negativos en lo  social y laboral, debido a que la  mayor capita lización  ha ocurrido 

dentro de un marco de estructura agraria defectuosa” . **

Finalmente e l citado informe hace referencia a dos aspectos que habrá que sopesar

los detenidamente; e l primero referido al proceso de mecanización irracional del 

agro, al señalar: "no hay dudas sobre la a lta  dependencia de la disponibilidad de 

derivados del petróleo a que se ha llegado y de lo  vulnerable que es ahora la  agri_ 

cultura latinoamericana ante cambios bruscos en los suministros y frente a precios 

crecientes de los energéticos convencionales. El secundo, al señalar la creciente 

participación de las corporaciones transnacionales en la  agroindustria de varios 

países de la  región se vincula con el mayor endeudamiento externo. Las activ ida 

des de las unidades productivas transnacionales han dado lugar a serias preocupa

ciones gubernamentales respecto a su incidencia sobre e l desarrollo agrícola y 

agroindustrial de la  región. Por e l lo ,  los gobiernas vienen examinando los aspec

tos relacionados con la  mayor adaptación de las transnacionales a las orien tacio

nes de estrategia y p o lít ica  de desarrollo de cada país, para lograr que sus moda

lidades de operación sean las más apropiadas, a las necesidades y realidades nació 

nales, particularmente en materia de tecnología, formación de precios, cap ita l, aĉ
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Bso a los mercados externos, manejo de empresas y llantas y oor otro lado, de evi_ 

lar interferencias en los asuntos de p o lít ica  interna’ '. *

El haber relievado la  dispersión institucional existente, la p o lít ica  aerícola y 

agroindustrial de precios p o lít icos , la  desnutrición a n ivel nacional y las tendón 

cias mundiales y regionales, las primeras respecto a la escasez de alimentos y las 

segundas puntualizando en ciertas p o lít ica s  y comportamientos adoptados en la r e 

gión con relación al sector agropecuario y agroindustrial, tiene e l único propósi

to de mostrar cuán necesaria es la formulación de una POLITICA AC^OINIUITRLAL Y 

ALIMENTARIA TINICA E INTEGRAL, TENDIENTE A FORTALECER LA ESTRUCTURA A U P A R a PAR

TIR DEL P1Q E10 PRODUCTOR.

Sin embargo, y antes de concluir con este capítulo, hagamos una revisión a ciertos 

conceptos vertidos y analizados a lo  largo de la presento tes is  y que en c r ite r io  

del Dr. C. E lio son fundamentales, los migaos oue refuerzan el planteamiento fermu 

lado a lo largo de todo e l trabajo; e l citado profesional señala: 'Td drama de los 

Sectores rurales del altip lano y de los va lles , que son los mas densamente pobln - 

dos, consiste principalmente en que por v iv ir  on el marco do economías de subsis

tencia su producción es bala y su productividad magra.

La Revolución de 1 952 avanzó en el camino de la emancipación «lo los campesinos do] 

tutelare de los propietarios, oue, habiendo tenido en sus manos e l instrumento del 

desarrollo de los Recursos Naturales, lo u tilizaron  preferentemente como sistema 

de explotación de los Recursos Humanos. El campesino recobro su dignidad y entró 

en posesión de las tierras  que trabajaba. Eso es c ierto  poro también es evidente 

que la Devolución ouedó inconclusa; no promovió nücvos nodos de producción y consi_ 

guientemente no hubo cambio en las relaciones de las fuerzas de la producción.

Lejos de construir infraestructuras fís ica s , introducir modernas técnicas de pro

ducción, nuevas semillas, sistemas de irrigación , mecanización adecuada al tornad' 

de la economía campesina, métodos para el maneio racional do suelos y óptimo apro

vechamiento de los recursos de t ie rra , agua v viento, otorgar crédito a los peono - 

ños agricultores e implantar técnicas do comercialización ya en boga, el Estado,

convertido en el mayor empresario y empleador, u t il iz ó  el bajo ahorro interno y  la  
ayuda exterior (estimada en 500 millones de dólares por Zondag en ECONOMIA BOL TV! A 

NA) para adoptar un modelo industrial d esa rro llis ta , que ha agravado la donendenoí

financiera y tecnológica.
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I) obstante e l cambio de propietarios de la  t ie rra , e.~ esencia, las relaciones en - 

tre las fuerzas de producción no han experimentado cambio. "1 natrón lia sid^ rustí 

tuído ñor una pama de intermediarios, altamos surgidos del seno mis no de los c: .nc 

sinos, que se quedan con la  mayor parto de .lo. producido.

En cuanto a l desarrollo del Oriente, E lio Jia.ce referencia al drm.im.cnto "Hacia te

mí evo modelo de Desarrollo", donde CORLJJdJZ señalaba: "'Ou iones conocen este Den;-, 

tamento en su real dimensión, quienes Han sal ido del "Segundo A n illo " para ver la 

miseria de los barrios marginales, quienes han v is to  el estancamiento de las pro

vincias, quiénes han compartido cor. trabajadores y campesinos.... y han v is to  nema 

manentonente e l triunfo del p r iv ile g io  y la  corrupción.. . . .  no concebimos e l d-\ sa-

rrollo aislado de la  nrobleinática de cambio so c ia l....... enfrentaros en la  actu -li-

dad por un lado un enfoque evolucionista y acumulativo del desarrollo según el 

cual la simple sima de proyectos lle va r ía  • re.temátienmente a l "progreso" y por o 

tro lado el enfoque estratégico del desarro llo ....... d ir ig ido  a producir lo  bA'rico  v

asegurar la alimentación de su p ' r.1 ación, volcando cu acción al orea rural.

Esta acción dehe u t iliz a r  tecnologías adecuadas a la real idad económica y social, 

evitando una mayor dependencia tecnológica, lo  que ro implica dejar a un lado la 

producción agrícola para la exportación, .sanó mas bión ivmer e l énfasis de la ac ■

ción del Estado en los campesinos tradicionales y agricu ltores medianos....... Deben

tonarse en consideración objetivos modestos en consumo energético, la protección 

de los ecosistemas, la  revalorización del panol de los pequeños agricultores cuya 

eficacia es mas importante de lo  que so solía  pensar.. . " .  ':-

El problema, es pues racional y s i en tai. contexto los planes de desarrollo hubie

ran sido concebidos con c r ite r io  más rea lis ta , no habría la r " c iAn dispersado sus 

escasos recursos en proyectos gigras' ascos. "Ora no- la mala administración, erro 

res en la ejecución de proyectos, insuficiente conocimiento o desconocimiento del 

país por parte de consultores extra-jeros, in d eb i'' influencia (industria! 

del Pacto Andino, maniobras po líticas  o presiones regionales, el hecho es que el 

napa de Bolivia está punteado de proyectos "elrfan tes blancos" rué, en su mayoría

en el Sector Público, demuestran brutal mala dirección de las inversiones.........

(Informe 13 de Junio de 1 979 de Zordag a. ra íz  de su reciente v is i t a ) .  Será bueno 

recordar que ya en una anterior oportunidad (1 952), e l profesor Cornelius H. Zon- 

dag en su informe cue consistía en d c o s fr - r  e l problema do Bolivia en su r-mr - *
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tiva histórica y social sostenía: "la  mayor defic iencia  de Po liv ia , es una d e f i 

ciencia en e l tipo y en la  cantidad de sus habitantes, en la fa lta  de una hiena 

administración publica v en cu? carece de una f i lo s o f ía  rea lis ta  para soluciona” 

sus problemas"; en otra parte señalaba "la  necesidad de retornar a los r ila ros  -—n 

dicionales de la  economía: la r.?ricultura en el altip lano y la minería privada"-, y 

finalmente "colocar e l interés nacional ñor encima de la p o lít ica  interna". * f i ,  

en cantío -termina apuntando E lio- se hubiera asignado máxima prioridad al descvry 

lio agropecuario, es posible imaginar que a mucho menor costo para la na.ción v <u. 

especial para las futura5 generaciones, se habría capacitado a la mayoría campesi

na en el manejo de los instrumentos de su propio crecimiento económico. La produc

ción habría aumentado, la  productividad habría mejorado, lo  habría habilitado al 

país a incrementar sis exportaciones no tradicionales, Esas masas se habrían bene

ficiado con e l aumento de sus inpresos, su ahorro interno se habría forta lecido y 

robustecido su poder de comp-ni, e l mercado de consumo interno se habría ensancha1'';. 

En suma, la mayoría campesina se habría enriquecido y estaría en moiores condicio

nes de hacer frente a. la  satisfacción de sus necesivdad.es básicas de alimentación, 

nutrición, vivienda, educación, salud, lo  que con su efecto multiplicador ha tr ía  

permitido impulsar la  apro industria, oue radicada en e l área rural, habría deten i

do el proceso de migración a las ciudades oue no contribuye a la mayor fe lic idad  

de quienes creen hallarla  en los cin.t i roñes de miseria oue circundan las urbes.” *

Encuarto a una p o lít ica  industrial, nuevamente E lio señala lo siguiente : "Indus  ̂

trializar e l país cuyo mercado interno tiene tan ha. i a capacidad de absorción para 

tener oue financiar la exportación es suicida para un país pobre y además medite

rráneo, que concluiría endeudándose para atender las necedidndes de consumidores 

foráneos. De e llo  resultara una doblo dependencia. Por lo  Jemas es simo!o^ort . 

magógico amarrar e l destino de la economía nacional al orgullo nacional. En conclu 

sifin -termina E lio -, previo al diseño de una p o lít ica  industrial, os sentar Las ha 

ses ciertas oara la  movilización de los  recursos naturales oue están en su otapa 

potencial y los recursos humanos, oue d irig ido  a la mala calidad do vida de las 

nasas, no alcanzan ol rendimiento oue una nutritiva alimentación, adecuada educa

ción, organización, discip lina harían posible. Y debo in s is t ir  en oue ta l desarro

llo integrado es solo posible en e l marco de la economía agropecuaria y agroindus 

trial". ***

Antes de concluir éste capitulo, quisiera referirme a tomas que continuamente han

* El Proceso H i s t ó r i c o  cíe la P l a n i r i c  c l on  en B o l i v i a .  Centro  oe I n v e s t i g a c i o n e s  
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»tivado artícu los de prensa de prestigiosos profesionales, veamos e l caso del 

trigo, producto fundamental para la  alimentación diaria de nuestra población, y 

que aún hoy en día no obstante haberse institu ido en 1958 1a Comisión Nacional dr- 

Feriente Triguero y posteriormente, en 1965, e l Instituto Nacional del Trigo, con

tinuamos importándolo, pero ésta situación sería razonable, si realmente no ex is 

tiese posibilidades de producirlo internamente o finalmente s i no lo estaríamos 

produciendo en ciertas regiones, cono resnuesta del campesino a c iertos incen ti

vos, más lo  paradógico e inexplicable es lo  que señalo a continuación, extractado 

de la última Memoria del Banco Central; -veamos: "Debido a la no existencia de ade 

cuados mecanismos y p o lít icas  de comercialización e industrialización, en este aro 

se volvió a repetir e l problema de producción de trigo  que nn se comercializó. Asi 

los productores de Chuouisaca obtuvieron una excelente cosecha baio e l impulso ^el 

Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios; pero por fa lta  de apoyo del M i

nisterio de Industria y Comercio en la  fase de comercialización aquella se traduio 

en pérdidas porque las molineras prefirieron  tr igo  importado. *

0 el caso del azúcar que estuvo muy en boga éste último tiempo, ante la  propuesta 

de establecer un Compleio Adroindustrial en e l Norte paceño teniendo como núcleo 

principal, e l ingenio azucarero de San Buenaventura se di-jo que e l mismo debía su

jetarse a una p o lít ica  azucarera nacional, con éste propósito se conformaron las 

famosas comisiones, sin embargo, al presente no se ha dado luz verde a l Ingenio de 

referencia, n i se ha delineado un P o lít ica  Azucarera a n ivel nacional ni mucho me

nos se ha. formulado una P o lít ica  Agro industrial Global, oue en su aná lis is  a futu

ro, establezca claramente, s i dentro de este marco es conveniente para e l país, 

instalar más ingenios azucareros, con vistas incluso a la producción de "gasol' , 

o señalar que dentro del mismo marco existen otras alternativas agroindustriales 

y cuáles serian éstas, y cuál sería su ubicación espacial, planificando su explota_ 

ción integral.

* Menoría del Banco Centra l.  1 979 Páq. 83 .



BOONCMIA DEL SECTOR LECHERO.- El haber analizado someramente la problemática A- 

jrropecuar ia en un contexto de Estructura Agraria y Aero industria l, ha tenido m - 

no finalidad e l pretender demostrar nue el sistema aerario en su dimensión estnu: 

tural responde a una formación histórica tota lizante particular del sistema .cono 

Rico y social lo liv ian o , puliendo en ésta nersnectiva entendí-rse moior la sitúa - 

ción desean ilibrada, desarticulada, c r ít ica  y marginal izada de esto- sistema, 

de en la actualidad, por un lado, encontramos el predominio de un modo 'h. produe 

ción minifundiario, caracterizado per la hiuerfragmentación de la tierra., la >. x - 

plotación intensiva, la  subutil ización de la  fuerza .le traba i o , el uso de tecno

logías inadecuadas - pretendiendo compensar e l factor escaso, la tierra-., y la 

persistencia de un sedimento socio cultural y valórico tradicional, -donde el ca 

rácter de sus economías agrarias es fundamentalmente natural, empírico, casi ex i s 

tencial, donde en la  toma de decisiones ni se mira al futuro, ni a la convenien

cia especulativa, sino se mira hacia atras, luscando experiencias va r,-..ni izadas y 

tradiciones-, en este contexto adquiere una importancia gravitante el entendimien 

to de la economía andina o arch ip iélago: indudablemente su incomprensión hastn el. 

momento ha tenido como resultado lógico , elevados costos sociales de produce ion v 

niveles de vida precarios. P.s en esta situación en la nue se encuentran el grueso 

de la población campesina, principalmente del Altiplano y los Valles. Agriadtura 

Tradicional; ñor e l otro lado, en la agricultura llamada no trad ic ion a l, encentra 

nos paralelamente una producción ouo raya en el latifundisno carácter íza lo  ñor < i 
alto grado de concentración y suhit.ilización de la t ie rra , ..n proporción al armo 

de incorporación de canital esta última y la no u tilizac ión  d<. arand.es extensio

nes, las que son mantenidas sin labor alaúna, pensando en fin es esnoculativos a 

futuro; s i bien en las extensiones trabaindas se ^reduce una explotación rxtensi - 

va con incorporación del factor cap ita l, -tecnología nuímico-biológica, mecaniza

ción, etc., ésta no llega  a eouilibrar el grade de detención do tie rras ; en cor- - 

traposición propietarios de tierras en los llanos tropicales, secos y rúmedes, se 

ven afectados por la escasez del recurso capita l out> no permite su explotación rn 

cional; por la escasez de fuerza de trábalo y explotación do la existente, (>’ :■■ en 

su mayoría es migrante; y por la  persistencia de un sedimento socio-cultural v>l.ó 

rico, completamente opuesto al existente en fd arca tradicional el mu us sjst op

tado por el nuevo hacendado c intermediario, e l oue si l ión mira al futuro ést« 

tan solo responde a un afán de enriauecimiento inmediato, en fuñe ion -a precios co 

guturales, volcándose a crecimientos irracionales., oue carecen de continuidad y 

persistencia, transfiriendo los rendimientos las más de las veces a otro? scct-’ • 

res económicos, esta situación trae como res1 litados una economía dual en si rnísm 

contraponiéndose a un a lto  grado le modernismo y vida ¿jo a ltos ingresos: una ex 

plotación rudimentaria y una vida de subsistencia; en cuarto .a la ausencia <h. me



política agro industrial in tegra l, hemos v isto  que la  misma responde en e l asnéete 

institucional a la  realidad coyuntural y estructural mal interpretada.

Ir.du-'.iable,tente la economía del sector lechero no escapa, n i es la  excepción de es_ 

te contexto y s i bien presenta c iertas peculiaridades propias, las mismas no alte_ 

ran la problemática de fo:tdo que es de carácter estructural.

Sin embargo es importante puntualizar oue se ha escogido e l rubro lechero nara un 

análisis particular ñor ser éste sector e l oue mayor énfasis ha hecho ñor in te

grar las etapas de producción a n ivel de productor agrícola , industrialización y 

comercialización, bajo dos objetivos finales a largo plazo: la sustitución de im
portaciones y reducir el grado de desn’tricion existente; por las ventajas conpa ra_ 

tivas de la leche cono alimento o fuente equilibrada de la mayor parte de las ñeco 

sidades d ietéticas del hombre, asimisno ñor éste rubro, el oue lia presentado sitúa 

dones tremendamente con flic tivas  a n ivel de determinación de precio, a lo  largo 

de éste último período: sin embargo, se puede afirmar que s i bien éstas variables 

se han venido manejando, las mismas han servido para formular soluciones parcia

les, sin pretender afectar la r propia estructura agraria a nartir del pequeño pro_ 

ductor lechero y más aún del llamado "pie ero", no obstante ser estos, los oue por 

su cantidad, los que producen un alto porcentaje de la  leche u tilizada  cano mate

ria prima; ni la  desnutrición a n ivel rural; sin embargo, ésta situación evaluare

mos al final de este capítulo, lo que s i podemos afirmar, es oue las soluciones 

particulares y aisladas del ;'todc'', -en este caso del resto de los rubros que con

forman el sector agropecuario o por io  menos de acuellas producciones que confor

man el espectro de alimentos básicos, apoyados en una p o lít ica  de carácter estruc

tural en materia agreindustrial, oue esto d irig ida  a fo r t i f ic a r  la estructura agra 

ria misma, propendiendo a cap ita liza r la , a partir del pequeño productor agrícola, 

no tiene más perspectiva que la inmediata y c! e sarro 1 lis ta  de carácter coyuntural , 

temporal.

Para entrar en materia, veamos cuáles son las características particulares oue rrc 

senta el sector lechero a n ivel de productor agropecuario.:

PSMCTURA AGRARIA DEL SECTOR LECHERO. - La estructura agraria del sector lechero 

está compuesta por ese universo de productores lecheros entre los oue se encuen

tran los grandes, medianos y pequeños granjeros, y un buen porcentaje de los llama 

dos "piqueros’ '; por el concurso y u tilizac ión  cualitativa  y cuantitativa, oue pue



da o no e x is t ir  de c iertos '’factores de la producción", -tierra  (estructura de la 

tierra y del hato lechero}, cap ita l, trabajo y organización-; ñor la habilitación 

que en el orden Cornal, a través de c iertos  mecanismos o instrumentos de carácter 

normativo, c red it ic io , asistencia l, e tc ., se sustenten p o lít ica s , estrategias y 

objetivos, d irigidas a desarrollar parcial o integralmente, a crecer, estancar, o 

definir la actividad productiva, en la  medida eue toquen realidades y problemáti

cas concretas y de fondo del área rural, por ejemplo solución al factor "escaso" 

o subutilizado t ie rra , la fa lta  de capitalización  a partir del pequeño productor, 

(por supuesto incluyendo en e l concepto de pequeño productor, a l denominado ’ 'p i

quero', la formulación, implementación y sustentación de créditos de largo alíen  

to por rubros productivos, nartiendo de una. planificación espacial que determine 

zonas y franjas económicas de explotación racional y especializada, contemplar la 

erradicación de la  desnutrición y la vida de subsistencia a pa rtir del ámbito ru

ral, desarrollar paralemarriente una imagen socio-culturad y socio-económica, va lo- 

rativa propia, basada en nuestra propia tradición y experiencia ancestral, etc¿

Son sobre estas realidades estructurales, que se presentan cosmovisiones va lora t.i 

vas, estrechas, y que su persistencia, eimarca e l desenvolvimiento do la  propia 

estructura agraria del sub-sector lecliero en particu lar y del sector agropecuario 

y agro industrial en general, dentro de una perspectiva nacional; sin embargo, pá

sanos revista a las características particulares y generales que objetivizan esta 

realidad de la economía lechera, que no solo se reduce a la  etapa básica de pro

ducción a n ivel de finca o granja, sino nuc se presentan, con sim ilaritud sonaren 

dente, indudablemente bajo otro contexto, en e l resto del c ic lo .

CUENCAS LECHERAS.- La producción lechera en Soliv ia  se rea liza  en 2 cuencas leche 

íás nrincipaies; El Valle de Cocíiatnmba y la denominada área integrada del Departa 

tamento de Santa Crüz, existiendo cuencas leclteras secundarias en la parte andina 

de F-olivia, en ol Altiplano vecino a las ciudades de La paz y Charro, los Valles de 

Tarija y Sucre. En e l oriente boliviano además de Santa Cruz, se realiza un apro

vechamiento lechero en algunas explotaciones dedicadas a las ganadería de carne, 

tridncirálmente en la región de San Javier (Santa Crüz) y los alrededores de la ciu 

dad de Trinidad (Beni).

Indudablemente la  determinación espacial de las cuencas lecheras señaladas no re s 

pondió en ningún momento a una plan ificación  económica espacial a n ivel nacional, 

dónde se señale ventajas comparativas para uno u otro rubro agropecuario y a^roin- 

iistrial; sinó ñor e l contrario su crecimiento, ya oue no Sie desarrollo, se de--



senvolvió en función a áreas metropolitanas auc fueron cobrando importareia, s i 

tuándose la  actividad lechera en sus proximidades. Sobre estos establecimientos 

espontáneos, y en su área circundante se estableció la  actividad industrial leche 

ra, la. migna que también respondía a un mercado citadino.

Atora bien, esta zonificación de la  producción lechera, está ocasionando al pre

sente, a n ivel de productor agropecuaric; una alternativa de venta de su factor 

más escaso, la  tie rra , para dar paso a la  expansión uriana, poniendo en peligro la 

actividad productiva lechera. Si a la  situación descrita le  añadimos el concepto 

de inversión alternativa con mayor rentabilidad, encontramos oue la misma está a 

la nano a través del interés bancario, de un 171 en caia de aliorro. (Fsta situación 

se viene dando con toda fuerza en e l va lle  central Cocliabambino, y en e l área c i r 

cundante a la  Planta Industria lizados de Leche PIL donde por efecto de un decreto 

de excepción posterior a la dictación de la Ley de Reforma Agraria, e l área circun

dante a dicha planta en una extensión lin ea l de aproximadamente 25 km. no estaría 

sujeta a afectación siempre y cuando la  actividad de los cxlatifundistas se volcace 

a la actividad lechera ).

Hechas estas consideraciones que las encontraba pertinentes en cuanto a la  z o n if i

cación eco-espacial de la actividad lechera, veamos algunas estadísticas globales 

y características propias de estas cuencas.

F1 total de cabezas de ganado en las cuencas de Cochahamba, La Paz y fuere sobrepa

sa las 50.000 cabezas de ganado lechero. No se conocen c ifra s  precisas sobre e l nu 

mero do animales que se aprovechan en lechería en la región oriental boliviana. El 

Diagnóstico Subregional de la Agro industria de Leche bovina (Octubre 1 979) consig

na una población de vacas en ordeno a n ivel nacional de 55.000 cabezas.

La producción to ta l de leche en millones/año se aproxima a los 68 millones de l i 

tros, consignado por JUNAC en el Diagnóstico de referencia, un deta lle  aproximado 

de la misma a n ivel de las principales cuencias es e l elaborado por CBF-Programa de 

Fomento Lechero oue se muestra a continuación:

PRODUCCION DF LECHE. FRESCA FN LAS PRINCIPALES CUENCAS 1977

Cuenca Producción de Leche 
Lts./día

Part ic inac ion

Valle Central de Co
chabamba 71 .000 36,69 %



Santa C r u z 6 3 . 0 0 0 3 2 , 5 6  %
La Paz 1 3 . 0 0 0 6 , 7 2  i
T r i n i d a d 2 . 5 0 0 . 1 , 2 9  %
T a r i i a 3 . 0 0 0 1 , 5 5  %
Oruro 1 . 0 0 0 0 , 5 2  %
.%jcrc 1 . 0 0 0 0 , 5 2  %
Resto d e l  p a i s 3 9 . 0 0 0 2 0 , 1 5

T o t a l 1 9 3 . 5 0 0 1 0 0 , 0 0  °

Puente: CFF-Programa de Fomento Lechero.

La leche producida en los va lles  de Cocfiabamba, Tariia  y Sucre provienen de ganado 

holandés aclimatado, con un rendimiento promedio entre 5 y 9 1itros/vaca/dín y un 

período de ordeño superior a 270/días/año en la mayoría de las granjas. Fn los va 

lles de Tarija y Sacre predominan peoueños productores con hatos reducidos cuva 

nroducción se destina a los mercados locales de las ciudades citadas.

Rn el oriente boliviano dos regiones aprovechan panado de carne, para la produc

ción lechera comercial en escala limitada. Trinidad y San Javier en el departamen

to de Santa Crúz, son los principales centros de esta actividad. Sin embarco, és

tos constituyen ion fenómeno aislado con poco o ningún ef ccto multipl icador, en el 

resto del oriente boliviano, debido a. las condiciones de aislamiento y a la caren

cia ic po líticas de respaldo técnico económico, que permitan una mayor extensión.

.LA CUENCA OE COCHARAMFA. - Se encuentra en los Valles Andinos de la cord ille ra  o 

riental, en esta cuenca se produce e l 37% de la producción to ta l. Fsta alcanzó a

71.000 ltrs./dia en e l año 1 977 y a mas de 75.000 en 1 973.

P1 panado lechero que se cria en los va lles  de Cochabambaticne condiciones favora

bles para su desarrollo desde e l punto de v is ta  climático debido a ouo no hav tem

peraturas extremas, y ademas existe una producción de forrajes aceptable. Sin em

bargo, se presentan algunos períodos prolongados de sequía entre los meses de Mevo 

a Octubre, donde se liace patente la escasez de fo rra jes  debido a la fa lta  de in 

fraestructura y prácticas de conservación generalizada.



LA CUENCA LECHERA DE LA PAZ.- La cuenca lechera de La Paz se sitúa en e l borde 

altiplánico de la  capital , va lles  de Achocallay otros menores oue circundan la 

ciudad, extendiéndose hacia e l Ñor-Oeste sobre la  carretera al Desaguadero en 

un eje de anraximadamente 80 kns, en e l área de influencia del Lapo Titicaca.

La cría de ganado lechero en e l altip lano boliviano se enfrenta a condiciones 

adversas, ya que las llu v ias son siriamente limitadas, la temperatura ambiente 

varía considerablemente entre e l día y la  noche, siendo los recursos fo r ra je 

ros muy escasos, por lo  cual se tienen d ificu ltades de aclimatar e l panado l e 

chero de buen rendimiento, lo  que determina una baja productividad, ta l e l caso 

de los reducidos batos que se crían en la  cuenca lechera de La Paz, así como 

los que proveen de leche a la  ciudad de Oruro.

La cuenca lechera de La Paz cuenta con uní población bovina reducida de poco 

más de 3.000 vacas lecheras, en propiedad de> un gran numero de campesinos pe

queños, que por tanto tiene una producción limitada muy Ic ios  de satisfacer las 

necesidades del principal centro urbano nacional. La ausencia de unidades de 

producción de escala s ign ifica tiva , en las cuales pueda sustentarse un esfuerzo 

importante de ampliación de la  producción y productividad, constituye por c ien 

to un serio factor lim itante.

Se han hecho y se hacen intentos de incrementar la  producción y productividad 

en esta cuenca, introduciendo ganado mejorado de raza parda suiza de proceden 

cia peruana para mejorar los hatos locales, con resultados aún modestos, seña

lan informes al respecto. Se ha establecido una granja p ilo to  (CORDEPAZ) para 

mejorar la producción lechera (Kallu taca), incorporando ganado pardo suizo. Se 

dispone de pra.deras cultivadas, realizándose trabajos de extensión entre los 

pequeños campesinos de la  zona; trabajos similares desarrollan organizaos del 

MACA y la Unidad de Fomento Lechero de PIL la Paz.

LA CUENCA DEL ORIENTE.- En la amplia región del Oriente Boliviano hay dos t i 

pos predominantes de producción lechera- en uno de e llo s  predomina e l desarro

llo  de lecherías comerciales, como sucede en la  zona integrada de Santa Cruz, 

la cual tiene condiciones ecológicas y recursos mucho más favorables para la 

producción lechera oue la  zona andina.

Por tratarse de un área muy dinámica con buenas condiciones de infraestructu

ra y servicios de extensión agropecuaria, ofrece las mejores perspectivas de 

desarrollo.



En el segundo tipo se encuentran explotaciones orientadas o la panadería, de ca r

ne, en las cuales se logra e l aprovechamiento de la producción do leche, ta l el 

caso de las áreas próximas a la ciudad de Trinidad, capital de Peni y la repión 

de San Javier en Santa Cruz.

La cuenca lechera de Santa Cruz se sitúa en e l e je  de SO ims. ouc une la cap i

tal del departamento con las poblaciones de v^rnes y Montero, denominándose a 

toda el área como zona integrada de Santa Cruz, la misma que tiene una población 

vacuna orientada a la producción de leche de 27.000 cabezas aue permite comercia 

lizar alrededor de 12.000 litros/d ía  de lecho fresca no pasteurizada.

Esta zona contrasta con las mesetas y los va lles  andinos, debido a aue ofrece 

condiciones ventajosas rara la producción lechera, en razón de su mayor poten

cial para la producción de forra jes debidas al cu ltivo  de hortalizas, maíz, frû  

tales y lechería.

De acuerdo con e l estudio que se hizo de esa zona en 1974 se señalaban que en 

esa cuenca se encontraban establecidas siete lecherías con una producción total 

que fluctuaba entre 800 a 1.200 Lts./día de invierno a verano.

Las granjas lecheras hacen en general una explotación rutinaria, escasas tres 

lecherías tienen instalaciones mínimas aue las ca lifican  cono ta les. No lía y um 

sistema racional de alimentación, se proveen de fo rra je  proveniente de propieda

des situadas fuera de la  cuenca lechera (maíz, avena, cebada).

La precipitación pluvial anual es de aproximadamente 680 mm.. TI período lluvio_ 

so se extiende de Noviembre a Marzo, e l resto del año se ruede considerar cono 

período seco, ya. que caen llu vias esporádicas y en cantidades ouc no son s ign i

ficativas.

El ganado de la zona responde al fenotipo de la raza Holstoin Friesian. La cali_ 

dad de los hatos es muy despareja advirtíendose que e l ganado está en formación 

con distintos grados de mestizaje.

El manejo es defic ien te en general; sin embargo, en las lecherías que tienen al 

gíin tipo de organización se registran promedios de producción por vaca de 10 a 

12 lts/día.



La producción actual de leche es absorvida en su totalidad por la población de 

la capital, señalaba e l mismo informe.

Un estudio realizado por e l Ing. Zuna * en su carácter de Director Departamental 

de Agricultura de la  ciudad de Sucre en e l año 1 970, establece una superficie a 

propiada para cu ltivos de 4.000 Has. en e l área (Provincia Oroneza).

Un informe técnico de la  Dirección de Agricultura del Banco Agrícola ** , en base 

a la ubicación de las lecherías existentes, las posibles a instalarse y áreas no 

tenciales para producción de forrajeras totalizaba 3.636 hectáreas.

.LA CUENCA DE TARIJA.-La Cuenca Lechera de Tarija  se encuentra localizada en el 

Valle Central de Tariia . La superficie potencial y tota l estimada de acuerdo al 

estudio de ^omento *** para esta región es de 15.61<"i Has. Las alturas del Valle 

oscilan entre los 1.600 y 2.500 m/s/n/m. Las diferentes zonas se caracterizan a- 

domás por presentar un microclima de variación marcada de templado a Crío, se

gún las estaciones del año. El mismo estudio señala crac se entiende por Valle 

Central do Tarija , la  cuenca hidrográfica del r ío  Cuadalpuivir hasta la sección 

de la Angostura, punto a partir del cual dicho r ío  recibe- e l nombre de Río Tar j  

ja. El área señalada cubre partes de las provincias, Méndez, Aviles, Arce y la 

Provincia Cercado.

Aproximadamente e l 97% del ganado vacuno existente en Tariia , el mismo que l l e 

ga a 19.580 cabezas, de las cuales e l 40,7% son vacas, es del tino c r io l lo  cuyo 

origen es la raza ibérica introducida al país en los tiempos De la Colonia. H 

estudio de referencia **** señala nuc ésta raza es de especialidad lechera, sien 

do de tr ip le  propósito (carne, trabajo y leche). En e l área existen 240 cabeza? 

de ganado mejorado de las razas bblstein 87% y jersey  13%.

FCONCMIA PRINCIPAL 0 COMPLEMENTARIA. - Como podemos observar la importancia de la 

producción de leche en e l conjunto de las actividades productivas de la zona del 

Valle Central Cochabambino, comparativamente con e l resto del país, justifican  

la selección de esta zona cano área básica de estudio y aná lis is , complementada 

paralelamente con observaciones establecidas en e l resto de las otras cuencas.

* y * *  E s tud io  de F a c t i b i l i d a d  P lanta  I ndu st r i d  ízadora de Leche CBF 197*'
* **  y * * * *  Fomento de la  Producc ión Lechera en T a r i j a  (MACA, CODFTAR,CBF, I I  LA ,79.



Partiendo de esta realidad, ingresaremos ahora a determinar y conocer la importan 

cia y características de la  actividad lechera, como componente de su propia eco

nomía, a partir del pequeño productor lechero ("piquero'*).

Cano toda actividad productiva, e l productor lechero, sustenta la  misma en f un

ción a la disponibilidad de los factores de la producción, (t ie rra , trabajo, capi^ 

tal y organización), sin. embargo, básicamente e l afectar estos componentes, no e_s 

tá a su alcance y en la  práctica no responde en la mayoría de los casos, (pique

ros y pequeños productores), a incentivos o especulaciones del mercado, sino a su 

problemática más inmediata cue no es otra que su subsistencia y la  de su fam ilia.

Ahora bien, y esto es importante, esto no quiere decir aue este campesino no per

ciba la existencia del mercado, ya oue su propia concentración espacial a n ivel 

de cuencas lecheras, le  volcó y espontáneamente ha establecerse en un princip io, 

en las proximidades de los centros urbanos, donde el fenómeno de c orcen traciónJ ,;i,ñ 

na se percibe y se registra  un crecimiento sostenido.

Por otro lado, una vez efectuada la distribución de tierras a consecuencia de la 

Ley de Reforma Agraria, aquellos campesinos, en algunos casos y exhacendados, en 

otros, a los que se les adjudicó o consolidó tierras  próximas a los centros urba_ 

nos, se les habrío, incluso para aquellos que no desarrollaban la lechería como 

actividad productiva, la posibilidad de mejorar su economía, complementando sus 

labores agrícolas y la producción cue obtenían de esta, con la explotación de 

las pocas y generalmente de la única vaca lechera con aje contaban. Poco a p o c o  

la actividad lechera respondió en su crecimiento a dos clases de subsistencia', 

la del exhacendado, (los menos en número de explotaciones, mas los más en cuanto 

a capital y extensiones de terrenos), propietario de tierras circundantes al á 

rea de instalación de la  Planta Industrializadora de leche, respaldado en una mĉ  

dida de excepción de la  Reforma Agraria, para e l cual el desarrollar la lechería 

cano una actividad productiva, era. imperativo, más que nada era cuestión de super

vivencia, o mejor dicho de subsistencia, pero muy d istin ta  a la del mismo campe

sino, éstos eran casos de subsistencia social y t e r r ito r ia l ' los otros son de sub 

sistencia existencia l, es así oue la actividad por un lado del lechero trad ic io 

nal establecido espontáneamente, respondió básicamente a la necesidad de apoyar- 

-.iapgi.-’ente su economía de subsistencia con otras actividades productivas 

que estén a su alcance, y por otro lado la del campesino agricu ltor, poseedor de 

sayañas o pegujales relativamente próximos a los centros urbanos, que presiona

dos por su economía de subsistencia, echó mano de aquella vaca u tilizada en la-



borés agrícolas y que suministraba parte de su autoalimentación fam iliar, para 

explotarla con carácter canercial, en parte ceno consecuencia de la garantía 

de un mercado seguro (la PIL) aue extendía su actividad de recolección, pero 

eso s i enmarcada en una explotación rudimentaria y tradicional dado e l con ti

nuo deterioro de sus términos de intercambio en sus actividades agrícolas tam

bién complementarias.

Estas características objetivas del Valle Central Cocha! imbino en particular y 

del resto de las cuencas lecheras, sobretodo de aquellas situadas en las zonas 

de .Agricultura tradicional ya que en la cuenca del Oriente se presenta un3 expío 

tación lechera también complementaria, pero en todo caso complementaria de una a 

gricultura extensiva moderna, en e l área llamada integrada de Santa Cruz y las 

cuencas de San Javier y Trinidad aue presentan también características de com

pì mentar iedad a una actividad principal que es la explotación de la ganadería 

de carne, tienen, exceptuando la cuenca, de Trinidad, un crecimiento s i bién no 

del todo s ign ifica tivo , crecimiento a l f in , realizado por la  infraestructura in 

dustrial de las Plantas Industrializadoras de Leche, instaladas en el área, las 

que al garantizar o asegurar un mercado de canpra de leche, vuelca aún hoy en 

día a que nuevos campesinos, propietarios de tierras  más alejadas, pasen a engro 

sar el e jé rc ito  de los llamados productores lecheros, con una producción ir r e le 

vante s i analizamos individualmente, pero de c ierta  importancia en conjunto. Rn 

cuanto al mediano y grande productor lechero, ya dijimos ciuc la inversión a lt e r 

nativa a l presente le  es más interesante, o caso contrario e l precio de la leche 

para ser remunerativo en función a su capita l invertido, tendría que sobrepasar 

los $b. 9 el l i t r o  a n ivel de consumidor.

Mas, antes de proseguir con éstas disgreciones, interpretemos las estadísticas 

confiables, (Censo lechero 1 978 Cochabamha, algunas otras estadísticas y rev is e 

mos los estudios efectuados en la m ateria), que presenta e l subsector lechero en 

la cuenca del Valle Cochabambino y en e l resto de las cuencas, en función a los 

siguientes indicadores aue caracterizan actividades productivas, complementarias 

o por oposición principales:

a) Tamaño y uso de la tierra ;
b) Estructura y tamaño del hato lechero;
c) Baja producción.
d) Gran predominio del trabajo familiar



e) Producción muy diversificada en cuanto a rubros.
f) Sistema rutinario y manejo rudimentario de la 

explotación.
a) Sistema de comercialización simple., 

rué trae cano consecuencia:

a) Muy limitados excedentes en los ingresos anuales 
del productor, y por lo tanto una baja tasa de ca
pitalización .

b) Muy bajo grado de diferenciación en las explotaciones 
o, lo crue es lo mismo, alto grado de uniformidad como 
consecuencia de la fa lta  de especializacion.

c) El mantener economías de subsistencia.

a) Tamaño y uso d& la t ie r r a .- Si bien la actividad lechera esta directamente 

relacionada con e l hato y mas propiamente con la vaca lechera, es indudable 

que e l tamaño y uso de la  tie rra  tienen una importancia gravitante, en p r i

mer lugar porque e l tamaño del predio debe guardar relación con la carga a 

nimal, la  misma que es u tilizada para el cu ltivo  de -forrajes y pastos rerpje 

ridos como componentes imprescindibles en la dieta alimenticia del animal, 

a esto habrá que agregar que la  propia calidad de los suelos será fundamen

ta l en cuanto a componentes mineralógicos que contenga la misma. En segundo 

lugar y no obstante oue no guarda relación con la actividad lechera, e l ta 

maño o extensión y calidad de las tierras  tiene una influencia directa con 

la ecología de subsistencia oue queda practicar e l campesino, la misna que 

en función a la cosrrovisión valorativa oue sustenta e l mismo, nos demuestra 

que las tierras de primera calidad dentro su predio las destina al cu ltivo 

de aquellos productos agrícolas oue caracterizan la dieta alimenticia d ia

ria fam iliar, situación oue es mucho más sentida s i e l campesino no es un 

productor lechero de tradición, ya que en ese caso la complementariedad de 

la actividad lechera a su economía es completamente esporádica.

Del censo lechero practicado en e l Valle Central de Cochabamba en 1978. se 

puede in fe r ir  que del 1001 de las tie rra s , según tamaño de explotaciones, 

aproxamadamente e l 43% corresponden a exnlotaciones menores de ¿ hectáreas 

y llega a l 64% s i extendemos a explotaciones menores a 8 hectáreas.

Es importante notar en e l misno cuadro, que de un to ta l de 5.822 hectáreas



el 52$ corresponden a la  calidad de -propias, situación que confirmaría e l a lto  

grado de tenencia de la  t ie rra  en ésta zona, pasados 27 años de la  Ley de Re

forma Agraria.

TENENCIA DE LA TIERRA S/TAMAÑO FISICO DE EXPLOTACION

Tamaño de las 
Explotaciones

Tenencia (Has.)

Propia
Alquilada Alqu ilada Total
de otros a otros

Con ner.os de 4 ras. 2.319 1 66 2.48 5

4 a menos de 8 !’as. 1.118 93 1 4 1 .225

8 a menos de 12 Has. 378 63 3 444

1 2 a mero s de 16 Ha s. 173 1 4 — 1 87
16 a menos de 20 Has. 89 25 — 114

20 a menos de 24 Has. 1 59 59 — 218

24 a menos de 23 Has. 11 7 5 — 1 22

28 a menos de 32 Fas. 90 20 — 110

32 a menos de 36 Has. 39 — — 39

36 a menos de 872 — 6 878

T o t a l 5.354 445 23 5.822

Fuente: Censo Lecher o 1 97G. Polotín Estadístico. MACA Pub. Mayo 1980.

En cuanto a l uso observamos que de las 5.822 Has., e l 31 ,4$ está dedicado al 

cultivo de fo rra jes  arrales y 46,1 % a fo rra jes  permanentes, restando un 22,51 

de Has. que son dedicadas a otros cu ltivos y otros usos.

Sin embargo, en un anális is estratificado del misno por zonas, encontraremos 

que en las zetas I y I I I  la  proporción de tierras  dedicadas a otros cu ltivos 

37$ y otros usos, se eleva sustancialernte alcanzando a representar e l 40$ en 

la primera y 69$ en la  segunda. En contraposición encontramos que en las zonas 

II, IV y V ésta composición varía  siendo mayor la  proporción de tierras  dedica

das a f? ""? je s  en relación a los promedios determinados anteriormente, así teñe 

nos que las tierras  dedicadas a otros cu ltivos y otros usos tan solo llegan a 

23$ en la  I I ,  a 9$ en la  IV y a 8$ en la  zona V.



USOS DE LA TIFRRA (HAS.)

Concepto Zona
I

Zona
II

Zona
I I I

Zona
IV

Zona
V

Total

Forrajeras anuales 260 350 55 1.021 143 1 .829

Forrajeras nrrmanen 
tes 248 350 1 51 1 .572 357 2.682

Otros cultivos 313 1 50 41 5 170 36 1.0 «'

Otros usos 27 60 40 91 Q 227

T o t a l 848 91 ^ 661 2.85Ä SES S .822

Frente: Censo Lechero Cocho tamba 1 978. MACA..

Esta situación guarda concordancia con las superficies u tilizadas en lechería oue 

señala e l misto censo.

SUPERFICIES UTILIZADAS EH LA ACTIVIDAD LE Q TR A

Sunerficie (Has.) Zona
I

Zona
II

Zona
I I I

Zona
IV

Zona
V

Total

Total 848 914 661 2.85'1 545 5.822

Utilizada en
lechería 508 750 206 2,770 501 4.735

Fuente: Censo Lechero

El Cuadro anterior nos muestra oue las tierras u tilizadas en .lechería llenan al 

811 del tota l de superficie d e ten ta d a lo  oue s ign ifica  oue aproximadamente se ha 

trían incrementado en un 3.81. con relación a las tierras dedicadas al cu ltivo de 

forrajeras y pastos. Sin embargo, nuevamente anuí observamos el fenómeno de que 

en las zonas I y I I I  no existe ninguna superficie adicional u tilizada en lechería 

fuera de aquella dedicada a forrajeras y pastos, aspecto éste oue supondría ningu 

na infraestructura lechera, lo  grave en esto, está en oue no obstante dedicar el 

601 y el 311 de sus tierras  al cu ltivo de forrajeras supuestamente para una a c t i

vidad lechera, ésta no guarda ninguna relación con la dotación de la in fraestruc



tura adicional que requiere un manejo y cuidado y explotación racional del hato 

lechero, por otro lado, y como veremos más adelante estos cu ltivos forra jeros, 

no preocupándonos ñor e l momento de su calidad, sirven para alimentar a un hato 

lechero, que en muy bajo porcentaje es productivo en cuanto a lechería so reFic- 

re, y más está compuesto ñor cabezas improductivas, que si bión algunas son u t i 

lizadas en faenas agrícolas, significan un costo adicional e improductivo.

En general ésta situación del tamaño de la  tie rra  y su uso a n ivel del denomina

do "piquero" y del productor lechero pequeño, que en cuanto a minero de explota

ción alcanza a representar e l 94,28% que a l haceruso, de sus ya reducidos pre

dios, producto de la  Reforma Agraria, con e l cu ltivo  improductivo en forrajeras, 

al no contar con tamaños de hatos lecheros ideales y más aún al ser la composi

ción de estos defic ien te siendo bajo e l porcentaje 38% de vacas lecheras en pro

ducción, al tío contar con la  infraestructura mínima reoderida, al no tener cono

cimiento del manejo y cuidado requerido, e tc ., e tc ., tan solo estaría deterioran

do aún más sus ya deteriorados términos de intercambio, persistiendo en una vida 

de subsistencia donde la ccmplementación ecológica de su alimentación se toma ca 

da vez más d i f  i c i l .

b) Fstructura y tamaño del hato lechero.- Asi como señalamos que la cantidad de 

predios destinado a l cu ltivo de pastos y forrajeras e infraestructura dehe guar 

dar proporción con e l tamaño del hato, éste internamente debe ser proporciona

do en cuanto a su., composición, más aún si pretendemos que sea una actividad 

r entable.

El Censo Lechero practicado en e l Valle Central, nos muestra la  existencia to 

tal de 21.862 cabezas para un tota l de 2.711 explotaciones. De este to ta l e l 

43% corresponde a vacas lecheras en producción, porcentaje éste muy reducido si 

pretendemos hablar de una actividad lechera que absorve e l 81% del to ta l de prc 

dios que detentan los productores lecheros: en otras palabras, ésta situación 

objetiva vendría a representar un a lto  grado de desproporción s i analizamos den 

tro un marco estrictamente empresarial, ya que en otras palabras ésta situación 

significa sustentar e l costo to ta l de una actividad, llamada lechera en hatos, 

con productividades por debajo del 45®, tanto a n ivel de productor pequeño, co

no del mediano y grande.

Si bien e l tamaño del hato es une. indicativo del volúmer de capital que e l prô  

ductor pone en movimiento, no indica la  capacidad actua.l de rendimiento de



ese capital (cano actividad lechera), debido a oue como hunos observado, no t o  

das las "cabezas’' están produciendo o están destinadas a producir.

Ahora bien e l partir a determinar e l costo de producción de un l i t r o  de lecK ' 

a nivel productor sobre éstas bases no sólidas, es tár igual que pretender, a 

nivel industrial, señalar costos en función a una cap.dcidad instalada oue tan 

solo trabaja aproximadamente a un 3S i. Por tanto la solución no ruede estar 

tan solo en función a la determinación de un precio, s i pretendemos oue la t - 

conanía del sector lechero sea una economía sana.

Estos hatos lecheros en sus composiciones en términos globales muestran la 

existencia de un 12,5?. entre toros, toretes y temeros animales éstos que re 

quieren ser alimentados, representando una carga sobre las tierras  detentadas 

siñ obtener de éstos e l producto leche. También en términos globales las vacas 

secas representan e l 11? del hato lechero restando un 33?. compuesto oor terne

ras, vaauillas y vaquillonas.

La relación de toros a vacas productoras es de 1 toro por cada 25 vacas nro- 

ductoras y de 1 por cada 32 vacas entre productoras y secas, relación ouo es 

apreciablemente buena; sin embargo, si dejamos de considerar la Zona IV, (don 

de se centralizan en alta proporción los medianos y grandes productores), la 

proporción de toro a vacas alcanza a 1 oor cada 16 vacas productoras.



ESTRUCTURA DEL HATO LFCFERO

r

feistencia 
Total NT

Zona
I

Zona
I I

Zona
I I I

Zona
IV

Zona
V

Total
General

Toros 74 80 42 98 76 370

Toretes 30 71 11 7 130 62 410

Terneros 325, 166 184 894 381 1 .950

Terneras 437 844 417 2.926 518 5.142

Vaquillas 137 461 36 682 209 1 .525

Vaauillonás 1 09 99 87 180 150 625

Vacas Secas 67 517 130 1 .378 338 2.430

Vacas Producto
ras '1.056 1 .517 751 4.968 1 .118 9.41 0

T o t a l 2.235 3.755 1 .764 11 .256 2.852 21 .862

Fuente: Censo Lechero Cochabamba 1 978.

En cuanto a la calidad y composición del hato lechero referida a razas, encontra

mos que e l 43$ del tota l de cabezas corresponde a la existencia de panado crio-

lio; el 24$ a la raza holstein: e l 0 , 03$ a nardo suizo y 32$ a mestizos.

Si ésta composición la relacionamos con la  estructura misma del Hato, encontrare

mos nue los sementales de raza Holstein que es panado de tipo lechero ñor excelen

cia, tan solo llega  a representar e l 26$ del to ta l de toros, concentrándose el 81$ 

en las zonas I ,  I I  y IV.

En cuanto a la  producción lechera miaña, encontraremos oue e l 27$ de vacas produc

toras corresponde a las de raza Holstein, concentrándose e l 84% en las zonas I, TT 

y IV, sin embarro es importante anotar nue .’todo lo  oue se diga en cuanto a razas, 

está supeditado a esta gran verdad ’ ’la. mitad de la raza se hace por la boca' , lo 

(lie ouiere decir que hay nue alimentar adecuadamente’ . *

* ’.’La indu s t r ia  lechera  en Santa Cruz, Ing. 
Agr icu l tu ra  t r o p i c a l .  Po le t ín  M°-p>. 1971.

Suárez M i s i ó n  Técn ica  P r i t á n i c a  de



1 52.

OVIPOSICION FÍATO LF-CITRO - RAZAS

Estructura Hato P a 7. a s

Criollas Bolstein Pardo
Suizo

Mestizos Otros Total OP

Toros 111 96 — 163 ,  ^  _ 37 0 2
Toretes 284 28 — 98 — 410 y

Temeros 852 2,37 — S61 — 1 .950 0

Terneras 2.448 1 .054 — 1 .640 — 5.,142 23

'/acra illa s 565

LOLO3̂“ — 507 — 1 .525 7

Vaoui.Uonas 64 332 — 229 — 625 3

Vacas Secas 1 .150 560 2 738 — 2.430 11

Vacas productoras 4.026 2.534 4 2.846 — 9.41 0 43

T o t a l S.47S 5.296 6 7,082 -  ~  - 21 .862 100
Pocen taje 431 24 £ 0,03 i 3 2? — 1 00?

Fuente: Censo Lechero 1978. Resumen Propio.

CAÑADO HOLSTFIN * *

Existencia
Mstein

Zona

I

Zona

n

Zona

I I I

Zona

W
Zona
\r

Total

General

Toros 27 26 13 25 5 96

Toretes ü 1 3 2 3 i 28

Temeros 63 50 1 9 54 51 237

Terneras 240 279 32 416 07 1 .054

Vaquillas 92 1 90 OL 83 8 2 455

Vaquillonas 99 79 43 105 6 332

Vacas Pecas 31 19?, 47 182 1 08 560

Vacas Productoras 565 71 9 131 851 263 2.534

T o t a l  1.126 1.554 239 1 .719 608 5.296

Fuente: Censo Lechero 1 978.

Si bien hemos intentado hacer un análisis de la estructura del hato lechero en Fue 

cien de los datos del Censo Lechero, nos resta analizar e l tamaño, para esto intcn 

tárenos aproximamos a la realidad partiendo del número de explotaciones seyún nú- 

,aero de cabezas, las cuales relacionaremos con e l to ta l de cabezas o sea con las

*21.862 y pretenderemos aproximarnos a los tamaños de hatos- sobre los cuales a r l i-



pronos la  relación porcentual existente en cuanto a su composición, nara tratar 

de coriiPrcnior e l problema lechero en toda, su magnitud, pero vayamos por partes:

NIHFRO DE EXPLOTACIONES, SERUM NUMERO DE CABEZAS 

Numero de cabezas limero de explotaciones

1 i ». menos de 10 2.112

10 C- rncno s de 1 o 442

1 9 a menos de 29 81

29 a menos de 39 26

39 a menos de 49 12

49 a menos de 50 12

59 OI menos de 691 6

69 a menos de 79 5

79 s. menos de 39 1

Oíeo 0 más 1 2

T o t a l 2.711

Fuente : Censo Lechero 1 978.

»os y  m á x im o s , n o s  
cuentan  c o n  1 , 2 o 

la  in ed ia  a r i t m ó t i c ;  
o b je t iv a ,  veamos:

. e r e  a l Iral r  sido » .s í r a t i f ic a d a  ñor rangos entre lím ites ~nr : 
impide conocer concretamente cuántas son las explotaciones oue 

más cabezas exactamente, sin embarco, parece ser oue s i tomamos 

j por cada estrato nos aproximaremos a c ierta  rea.lidad mucho más

TAÑADO PROMEDIO DEL PATO LECITTIO

Í1AT:D0 DE CABEZAS NIPÍERO DF TOTAL NUMERO
(Lrn.Inf. * Lim.Sno.)________________ EXPLOTACIONES_____________ DF CABEZAS

r 2.112 10.560
14 442 6.180
23 81 1 .86.3
33 26 358
43 12 516
53 12 636
63 6 '578
73 5 365
83 •i 83
93 12 1.116

T o t a l e s 2.711 22.563



No obstante que las 22.563 cabezas determinadas bajo éste método están por enci

na de las 21.862, para e l propósito de mostrar las posibles composiciones de los 

hatos lecheros en cada estrato no se bace necesario ninpun otro ajuste, partien

do del entendido de aue siempre nuestras estimaciones van a estar por encima en 

cada caso.

COMPOSICION DE LO? HATOS LECHEROS EN PASE AL TAMAFO PPCMEDIO 

DE LOS HATOS EN CADA ESTRATO

Nota: tías aproximaciones a 1, l a s  representamos como cabezas comnonentes del hato 

lechero en su tamaño prcned io.

T
Nomenclatura JJt i 1 i zada

1. - E s t ra to de 1 a meno s de 0 A Toros

2 3± Est rato de 1 0 a menos de 1 ° B = Toretes

3 = Estra to de 1 9 a menos de 2? C = Terneros

k m 7 Estra to de 2o a menos de 3 9 D = Ternera s

5 - Est rato de 3 ° □ menos de A? F = Vaqu i l l a s
o F st rato de n a menos de r  C\ F =■ Vaou i I 1ona s
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= Estra to de ke a menos de 5 ? F « Va cu i 11ona s

= Estra to dr 5^ .i menos de 6 9 G -  Vacas Seca s

= Estrato de En n menos de 7 Q 1! = Vacas en produce¡ón

= Estra to do 73 a menos de .no

= Estra to de 0 ? a má s

De esta forma encontramos oue e l estrato (1 ), de 1 a menos de 10 cabezas, y con 

un tamaño promedio de hato de 5 cabezas, tendría probablemente la siguiente com
posición en cuanto a su estructura:

Total Cabezas:________________ 5

Vacas en producción : 2

Vacas Secas : 1

Terneras : 1

Temeros : 1

0 sea que de cinco cabezas que constituye e l hato promedio, tan sólo dos vacas 

están en producción, siendo remota la proba!ilidad que una detestas dos vacas sea 

de raza Folstein.

Por su parte e l lechero situado en e l estrato (6 ), de dP a menos de 59 cabezas, y 

con un tamaño promedie de hato fio 55 cabezas, su hato nro^-allómente tendría la sî  

¡»uicnte composición:

Total Cabezas 55

Vacas en producción : 23

Vacas Secas : 6

Vaquillonas : 1

Vaquillas • fl

Terneras : 1 2

Temeros : 5

Toretes • 1

Toros : 1

Pe las 23 

Holstein.

vacas que están en producción, es probable que 6 sean vacas de raza



1 56.

Por su parte el lechero situado er el estrato (1 ), de 89 a más cabezas y ton ando 

ceno promedio' de hato aouel do °3 cabezas, su composición sería:

Total Cabezas : 93

Vacas en producción : 40

Vacas Secas : 1 0

Vaquillonas • 3

Vaquillas : 7

Terneras : 21

Torneros : 8

Toretes : ii. •
Toros : ?

En este caso, oue se proxitn.aría ñor lo mínimo al nroductor arando, mostraría ono 

40 vacas están en producción, y oue de éstas las rrobabilidndcs oue éstas sean 

bolstein son mayores, probablemente non lo monos la cuarta narte.

Sin embarro, la relación mas importante es ta l vez la do vacas secas y vacas en 

producción, oue para e l caso del productor neoueño alcanza a un 50? en e l del me 

diano a un 26? y en el del lechero arando a 25?.

Este .análisis lleva  a plantear una composición más oh i et iva de la estructura del 

hato lechero, en cuanto a estratos y cantidad re la tiva  de explotaciones, oue se 

resume ?. continuación:

REI ACION PORCF7TUAL DFJ. MffíFRO DE EXPLOTACIONES DE 
.ACUERDO AL N°DE VACAS EN PPOD.

Nunero de vacas en Número de; e x p lo ta -  P o rcen ta je
produce ion c ione s

De 1 hasta 1 0 2.635 97,3 %
De 11 hasta 29 56 2 , 1 %
De 30 hasta 40 18 0 , 6 %

T o t a 1 2.709 1 0 0 , 0 %

Si bien esta  nueva composición e s t a r ía  adecuada a la  producción le ch e ra ,  también 

encubre que para e l  80% o sea 2 . 1 1 2  e x p lo ta c io n es  su ranoo es tan so lo  de- 1 hasta 

2 vacas en producción, s itu ac ión  que es muestra p a lp ab le  d e l  grado de d e s a r r o l l o

A lc a n za  H,-, K t  c e  t\ Vv'rr;* r v ' t  1 p 1 o r ' Ví/p v 'i n



INTER.PRETACION' MALICA DELLA ESTRUCTIPA Y TAMARO DF.L

IL\TO LFOTRO

Ntinero de Explotaciones



E Baja Rroduccion. - La situación expresada en cuanto a tamaño y uso de la t u rra 

por un lado, y por e l otro en cuanto a la misan estructura (composición y tarn- 

ño) del liato lechero, se re fle ja  .indudablemente en los n iveles de producción, 

rana analizar los mismos observemos la situación de la producción en verano com 

parada con la de invierno primero a n ivel aeneral, para luepo analizar ñor zo

nas:

PRODUCCION VERANO (L i t r o s )  PRODUCCION INVIERNO ( L i t r o s )

Ha^ta 180 d ía s  T o ta l  Hasta 180 d ía s  T o ta l
L ' i U O C ----------------------------  -------  ------------------------------

L i t r o s Vacas L i t r o s Vaca s

Fa sta 5 1 .616 Fa sta 5 1 .759
6 - 9 1 .31 9 6 - 9 624

1 0-1 3 703 1 0 -1 3 38 2
14 - 17 34 14 -17 72
18 + 33 18 +

3.705 2.837

Fuente: Censo Lechero 1.978

El cuadro a n te r io r  nos demuestra que la. producción ñor vaca en producción , en '. 
invierno es aproximadamente un 25$ mas baja  oue en verano . Asi encontramos oue 
en verano se encuentran con una producción de 11 a más ] .i t ro s , ^3 vacas la s  oue. 
indudablemente se concentran en su to ta l id a d  en la  zona TV, oue es la  zona mié 
concentra la s  le c h e r ía s  más e s p e c ia liz a d a s , s in  embarco, en inv ierno  no e x is te  
n i una exp lo tación  oue cuen te  con vacas oue a lcancen  una producción sem ejante.

Por o tro  lado en inv ierno  se cuen ta  con. 72 v acas, con una producción de 1 ’ a 17 
l i t r o s ,  la s  mismas oue en e l verano tan  solo alcanzan a 34. fn tre  10 y 13 l i 
tro s  de Producción en verano e x is te n  703 vacas, l a s  mismas nur se reducen a 382 
o sea en un 54$ en in v ie rn o . Pe 6 a 9 l i t r o s  para c-1 verano tendríam os un to ta l  
de 1 .319, la s  oue en inv ierno  se reducen a 624, oue eq u iv a le  a un 4 5®. Pinalmcn 
te  en e l  e s t r a to  de 1 hasta  5 l i t r o s ,  encontramos que se s itú a n  1 .616, en e l  v e 
rano, incrementando se e s te  número en e l in v ie rn o  a 1 .75°, oue demuestra m e  en 
invierno la  producción lechera  se concen tra  en una producción de 1 a 5 l i t r o s ,  
habiéndose reducido notablem ente en e l r e s to  de lo s  e s t r a to s .

Si un análisis parecido efectuamos por zonas, encéntramenos m e en el período de
180 d ía s  de producción por ejemplo para la s  zonas IT y TV, tendríam os oue en la



jprimeradurante ol verano existe una producción hasta 5 l it r o s ,  en 15 vacas las 

;aue en invierno alcanzan a 63; por su Darte en la zona TV. toninos 16?. vacas 

con una producción hasta cinco l it r o s  en ol verano, la n i ana nuc para el iovior 

no sube a 326 vacas. Paralelamente en ol estrato I I ,  y con una producción 'o 6 

a 9 l it ro s  tenemos para el verano 16 vacas, las que en invierno so reducen a 3; 

ésta situación en la  zona TV, es de 215 vacas en verano hadando a 3 5 en invierno. 

Entre 10 a 13 lit r o s , tenemos para la  zona I I  un tota l de- 2 vacas,en verano, 

mientras que en invierno no existe producción con esa cantidad de lit r o s  nnr va 

ca; en la zona IV, para la miaña producción, encontrados nuc existen 172 vacas, 

en verano, en ' ivierno ésta cantidad disninuye a 1 -1 . Pinalmente en la zona II 

para el resto de estratos, nayeros a 14 l it r o s  no se cuenta con vacas con esa 

producción, tanto para verano como rara invierno.

Por otro lado en la zona I la mayar cantidad de vacas en producción, durante el 

verano, se concentra en e l período de 201 a 250 días de explotación con una pro

ducción de 6 a 9 l it r o s ;  mientras en e l invierno el mayor número de vacas en pro 

ducción se concentra también en e l período de 201 a 250 días, halando al estrato 

de 1 hasta 5 l it ro s . En la zona I I  la mayor cantidad de vacas durante el verano, 

se sitúa en ol período de explotación de 251 a 300 días, en e l estrato de 6 a 0 

litros; mientras que on el. invierno e l mayor número de v^cas en producción se 

concentra, si bien en el mismo período, en un estrato mas ha i o, que es de 1 '-as

ta 5 lit ro s .

En esta forma el análisis podría seguirse ampliando *, sin embarpo nara nuestro 

propósito, de demostrar la lena producción er. ponera1 es su ficiente, pudiendr 

concluirse que la explotación por períodos mayores a los 300 días, tan sólo cuen 

ta con 35 vacas, entre todas las zonas y a nivel de todos los estratos, durante 

el verano: la miaña que en ol invierno se reduce a 28 vacas en producción, en 

las condiciones anteriores. Sin omlxirpo, es importante anotar, ouc durante e l ú[ 

timo tiempo, se han realizado esfuerzos por disminuir la 1 roe ha existente éntre

la producción del verano y la  del invierno, pretendiéndose e s to li l iz a r  la produc_ 

ción durante todo e l a^o1 finalmente: decir, nuc un 39:. de las vacas en produc

ción se concentran en e l estrato de 1 hasta 5 l it r o s  y <1 341 en el de 6 a 9 l i 

tros, o sea que el 731 está en e l roñan de 1 a Q l it r o s ,  lo oue situaría n la 

produce iónmnied.ia de eso 731 en 5 l it ro s .

* Para mayor abundamiento se acompaña l a s  ob se r vac ion e s  dr.-l Censo Lechero 1 97^ , 
Al respecto  ve r  Anexo 2.



PRODUCTOR F S DE LFCrT F INDICES R̂Ô fFDIO nr PRODUCCION r>oT’ F5TRATOS

Entrât s

1 a menos de 1 0

10 a menos de 1 9 

19 a menos de 29

29 a menos de .39

39 a menos de 49

49 a menos de 59 

59 a menos de 69

69 a menos de 79

79 a menos de 89

89 a más

' tos
¡
; Alsoluto

: 2 . 1 1 2
I

.1 7

ii
i

26 

12

12

6

5 

1

12

i ras en producción,

78 F 

16 %
7 O Ç J 0 0

1 l

0.4'

L§o i-d-Lt ÇL

2

6

1 0 

14 

18

n, ’ • %
0,22 % 

0,2 % i 

0,04 ? 

0,44 %

23

27

31

36

4 0

1 "
1 1
3 %

5 % 

7 *

9 %

11 %
13 l

15 l 

17 %

19 %

?che¡ Rendimiento Litro/va- Produce ion Promed ic
;ca/aóo ( l i t r o s  vaca/año)
|
! Absoluto Al s n l n f n cc
i
ii
i 3 .9 9 0 0,6 2 , 5
1 1 .9 9 5 1 1 .9 7 0 1 ,8

i 1 9 .9 5 0 3,0

2.811

3.669

39.354

50.598

64.653 

75.897

113.739

132.084

146.760

6,0
7,7

9 8 > -
11,5

17.2

2 0 , 0

22.3

26,5

71

2.711 100 207 ! 100 Í65S.995 i 99,9 100

* Muestra tomada por la  Comisión In s t i tu c io n a l  para r e a l i z a r  e l  Estudio de Costo de Producción de la  leche  
en Noviembre -D ic ianbre  de 1 973.



ir -": ’ •■'Q'V'-.ìlnr.o del trabajo 'Tamilla r . - Partiendo de In a firm e ion de imo in le- 

chcvi.:. ;3 e.-, mid : rad" i lun de las nr ine inales actividades del da lle  Cochabar v xn> • 

a-'", de r i i - et r, esto, aio la lechería ror-r«'senta para cada ■ -xplotac ión en narv 

lar una eco: '.ai a orine i r a i , tanto en el asnéete; r-conónico y tècnico, corno e.ì 

social, r-r.tcntcà-ios analizar cual es el sistema de tra ía lo  por explotación ¡ ha • 

sanie s on princip io en las asta-dísticas clol Censo Lechero v ,vn otras de ca • 

ráete.: ol sci e vi/o, las -airnos aio servirán cano un indicador ru1 s nara idearif- 

car r. la re iiv idod  locherà a n ivel productor como una economia orine mal o en 

r,: caso ccanleeentaria. .

Ds acuerdo con lo s  d a to s  d e l C ensos rodemos o b s e rv a r  nue do] t o t a l  do 2 .711  - x -  
plotacion .es.. a l  P i , 2 % cs c o n d u c id o  b a io  un s is tem a  Carni l i a r  v ta n  so lo  1-95 o 
sta ol 5,1. % n t r a v o s  de a d m in is t r a c ió n .

s iste m a  nn TR.an.ajo por e x plo tacio n es

TRABAJO FAMILIAR ZONA FOJA FON A ZONA ZOMA TOTAL

T I I I I I IV V

Si 160 31 9 273 1 .7 65 ■ 104 2 .526

l':0 51 53 20 2 5 20 1 M5

Fuente; Cenan I,echare 1 97fl ,

Da un tot-: 1 ,v; 5. iOd personas dedicadas. .?. la actividad locherà, oi 69 t lo con 

.ierran r .a - jo ro s  y  niños y  tan sólo 1.669 o son ol i  osta comi-mosto por ho"1 - 
h.-es.

COMPOSIC ION DF LA FUERZA DE TRABAJO

tuerza, ríe T raba jo
Zona Zona

I I
Zona.

I I I
Zona

IV
Zona
V

Tota l

7

TÌ 279 346 2 0 2 488 3 54 1 .669

M 2 95 4 99 2 97 1 .1 90 507 2.79/',

u 50 317 224 1 37 21 9 947

624 1 .1 62 723 1 .8 0 5 1 .08 0 5.4 0-4

Fuente; Censo Lechero 1 978.



1 6

Las observaciones al respecto nos confirman una eran proporción de joros v n i

ños dedicados al curiado y explotación de las vacas, sobretodo en el ordeño.

Esta situación confirma un a lto  grado do complementariodad V la aet iv.ida•’ k-chi 

ra n nivel de cada explotación o qrania, ya oue si CP™'!amontamos esta in f o r a 

ción con el dato de oue 2.636 o sea el P9& de las explotaciones ron conducidas en 

forma personal por el propietario, vendría a s ign ificar oue- son en buena propor

ción la muier del grani ero o campesino, y sus h ijos, los delicados a este tipo f  

explotación, destinando su tiemrc el. i ofe de fam ilia , por lo nene-ral a otras ac

tividades, las mismas ciue en un ’uen porcentaje f 1,2o corresponden tanto a p i caje

ros como a peoueños productores, si partimos de la realidad c ierta  de oue buena 

mrte de ese tiempo la muier lo dedica al cuidado de sus niños y a labores do su 

hogar, puede comprenderse aun mas el prado de corcnl ementa r i edad oue Ha alear cario 

la lechería.

e) Producción muy diversificada en cuanto a rubros. - Si bien en el inciso a) ha

bíamos señalado oue on cuanto al uso de la tierra  un 81b estala dedicado a la 

actividad lechera, sera importante notar como ya se- lo hizo, oue esta es una. 

verdad a medias, ya oue el 77,5Í de la? tierras  dedicadas a pastos y cu ltivos 

forraieros, presenta la? siguientes características, -sint< tizadas por el ln » . 

Baria-, de la siguiente manera: fproximadamente, en 1") mita ' de la superficie

del te rr ito r io  nacional se Hace la cría de d iferentes tipos d<. panado. La ° 1 i - 

mentación esta basada principalmente en el aprovechamiento dt oradoras natura - 

les y muy po c o  de praderas a r t i f ic ia le s  *

"Fuera de las condiciones ambientales rara la producción de pastas, eme ixicdon 

ser controladas hasta c ierto  punten, se presentan problemas sociales, especia l

mente en los Valles y A ltip lano, donde por la concentración do pobladores y 1n 

excesiva parcelación de la t ie rra , se hace d i f í c i l  y Hasta imposible el manti - 

n'miento de praderas".**

"En esa. arca, donde se practica una. agricultura tipo fam iliar, muchos campe s i 

nos cuentan con un promedio de tres hectáreas donde se dedican a la producción 

de sus principales cu ltivos y la cría de animales de gran i a . bl Altiplano corte 

y los Valles oue son los mas densamente poblados, presentan también ln mayor 

subdivisión de la tierra  y. en consecuencia, la. pradera, a r t i f ic ia l  (al fal.farc s)

♦  y ** Rover Par ia .  "Cons  iderac iones para lo Programación nac iona l  y Rcq iona 1 con 
brraies" .  I I  Runión ha 1 . <ic Pastos  y For ra j c s . fo bbn . al R1 /Ju 1 i o / 7 ° -M  f ■ -POL I -

N)



solo se re fie re  o. un cu-orto de hectáreas o ráenos, dando so or-.ñerenc ha a la s é ” 

fcra de cebada en el altip lano o maíz en el v a lle , para su u tilización  con'’» heno 

que es distribuido a los 'iniciales en forma complementaria fiel, alimente «¡uo ei lo? 

aisnos, deben buscarse en los restrojos o barbechos.' *

Ahora bien el haber dado cita a estos aspectos señala los ñor el Ira?. baria on su 

oportunidad, tiene el proposito de demostrar oue producto do la economía de suL- 

sistencia en la me vive e l pequeño productor, la producción de nar s í tiende' i 

diversificarse en mínimas extensiones de tierra  sobretodo en las memores tierras, 

las oue dedica al cu ltivo de maíz, trino, arveia , tomate, hortalizas, v crianza -i*, 

aves, e tc .; productos, todos e llo s  de a lto  consumo fam iliar, y rías aun el di. mos

trar ciuc en u i a lto  porcentaje e l cu ltivo de forra i eras y pastos, no demanda pu

cho traba i o ncr los aspectos anotados, no obstante aparent«. mente ocupar la mvor 

extensión del predio- si a esto añadimos el a lto  pnrcentn i < • de m ?  aio familiar 

(mujeres y n iños), al campesino mayormente no le  queda otra .alternativa, fuera de 

la de mitrar, el d ive rs ifica r su producción por rubros, ñero indudablemente nc c-">n 

un criterio  empresarial, y por <1 contrario con el proras i to tan solo -'e mantener 

una dieta oouilibrada.

En todo caso la cantidad, de -njl.ros. a producir y su elección se dorominan en fun

ción de las necesidades personales y de la familia más oue en función de los re<•«ie 

ripientos del mercado y do la  efic iencia  necesaria, para e.Tuxtir con éxito on ó.*•'•;< .

El citado técnico prosigue señal ando: ’ La extensión de las propiedades, rurales al 

centro y sud del altiplano y va lles  a ltos son un ñoco mayores, ñero cuentan, tan - 

bien con un mayor número do animales en e l rebaño. Las condiciones climáticas para 

el mantenimiento de praderas son más adversas, ñor lo  que la cría do animales se ha 

ce sobre la ba.se- de la pradera natural , con un porcentaje de siembra de al bal fa y 

cefcada".

"Las condiciones en e l trópico o subtrópico son totalmente diferentes y existen muy 

buenas posibilidades para respaldar la cría  del cañado con el mantenimiento lo bu. - 

nos pastizales mejorados, intensificando la si unirá de praderas a r t i f ic ia le s  o in 

troduciendo las mejoras necesarias on las naturales, al misma t i.<mnn de incrementar 

el uso de onsila je, henos y alimentos preparados -allá donde su rea1 izac ion sea fnc 

tibie".**

* Gover P-arja. " C o n s id e r a c i o n e s  oara la Programación Ma l . y  Ron. con f o r r a j e s " .  II
Reunión ' l a l . de  Pastos  y F o r ra je s .  C hhe . 7° al 31/Ju 1 i o/7°~ I IC a-POL IV I A Pací . ?3 ,?J' .



Sa a p l i c a c ió n  d e l  c on cep ito  do  e co n o m ía  a n d in a  o a r c h i p i ó ' l a q r , s u s t e n t a ^ a <:n d  ■- 

J l i l i r r io  d e  l a  d i e t a  a l i m e n t i c i a  d e  s u b s i s t e n c i a ,  p o d r í a  a n n i  ¡ a r s e  en funcbón  -d 

¡concepto c e  l a  e x p l o t a c i ó n  a g r o  indù s t r  i  a l  o en  su casti a^ro-necu-arin a p a r t i r  d e )  

Pequeño p r o d u c t o r , d e n t r o  de  un modo d o  p r o d u c c ió n  e s p e c i a l i z a d o  y  e c o ló a i c n m e n t e  

¡desarro llado  a e s c a l a  n a c i o n a l  basado  en una p l a n i f i c a c i ó n  e s p a c i a l  nue di.tom ai 

ne zonas y  f r a n j a s  ‘-le e x p l o t a c i ó n  p e r  r u b r o s  d e  a c t i v i d a d ,  p o r  l o  t a n t o  la  produc

ción ¿o  h en os , e n s i l a d  o s ,  m e z c la s  y c o n c e n t r a d o s , e t c .  'rara  l a  . l e c h e r í a , cn las- 

zonas donde l a  e s c a s e z  d e  f o r r a  i c  en e l  O toñ o  o I n v i e r n o  e s  muv f u e r t e ,  podría --.y • 

¡m i s e r a r  se  d e s d e  e l  t r o n i c o  a t r a v é s  do m o d e lo s  d e  e x p l o t a r  .ion a p r o  indù s t  r i a  K  s 

integrados y ocolóqicamente desarrollados, .donde narto «V los socios --.i. dichn „\- 

plotación o errania 'cipo, a ¡¡iodo de dar uso pleno n la Mano di Mira, desarrollen ae 

tividad de cu ltivo de forra i eras, en dicln zona, baio un c r ite r io  de cnmnli.Tiep.ta - 

rielad ya no de subsistencia, sino de verticalidad y rentabilidad empresarial.

Este m: mio c r ite r io , aplicado en 1c misma zona, per" en d istin tas frani as, n h 'ir ía  

la posibilidad. de desarrollar practicas intensivas en el cu ltivo  de forrajeras v 

ensil ajes, permitiendo paralelamente desarrol 1 ar la lechería esnee ializada , p- ro 

ten sólo circunscrita a establos con .amarraderos, solucionando a trnvós de la i.s'v 

cializnción en lechería y forra i es. parte del r.actor escaso 'da tierra ' .

Indudables, ente yermo so quiere puntualizar, La oxrlotac ión esta nuv diversificada 

en cuanto a rubros, alcanzando ¡jd a lto y raí lo de compì ementar iodad , mas no en fun

ción do integración ve rtica l, sino por el e n tra r lo  esta • ) ivers i f iene ión y compì v - 

mentariedad responde al c r ite r io  de subsistencia o intentos por •-•eui l  il rnr su dit 

ta alimenticia, a nivel fam ilia r.

Laño existorcin. d.e explotaciones dedicadas oxclu sivnnonte a lo c r í '» , recría de 

terneros y terneras; asimismo, no se observa la exist encia '1c ex'•>!<"<tac iones di.-dicy 

das exclusivamente al desarrollo de sementales : tnmnoce í-ncon traeos qranjas leche - 

ras compuestas exclusivamente por v e a s  en producción, descartan 1 a el resto a cen
tros especializados en cada caso, nue podrían conde.mar entre Jos mismos campesi

nos. Por e l contrario hemos podido observar comoosiciones de batos lecheros nue en 

mínimo porcentaje .mantienen vacas en producción, mas son vacas socas, terneros, to 

ros. terneras, vaquillas, vaquillonas, incrementando indud.nh!emente un cesto en 1' 

lechería ouo a la postre es improductivo, tanto para el mercado industrial v di 

consimo, como para e l campesino mismo.



Sistema rutinario y mane i o rudimentario de la explotación. - El rendimiento -.v 

la vaca lechera depende en gran norte ic l  tino de alimentación nuc recibe. Cun 

to mayor sea la  cantidad de elementos nutritivos consumidos tanto mayor será la 

disponibilidad para la  producción de loe lie y mientras mayor son e l rendimiento 

en leche, menor sera el costo por unidad de leche producida, Fn Cocha bamba , no 

se censid,era oue la función de la vaca lechera os producir únicamente lecho, 

ésta situación es más marcada en las otras cuencas 'lecheras situadas en la zona 

tradicional, La Paz, Tarvja, Chuouisaca.. v se la  nblign a un gran derroche de 

eneroía'. haciéndola recorrer grandes dsstancias paro pastar y pronorcionnnd'dc 

alimentos de baia calidad, como la chala. Por otra nnrtc, se ln sometí' a un -k- 

scquilibrio alimenticio proporcionándolo, durante el verano a lfa lfa  como tínica 

dieta, la que s i bien es fuente excelente de proteínas y do calcio., sin emb-Tpc 

es aconseiable suplementaria con éranos u otros concentrados rara sunínisírsr 

los requerimientos de energía. Durante e l invierno, chala do maíz ocasiona 

una deficiencia proteica y de elementos nutritivos en a eneral, ndc-Ipazan -1 l '1 

vaca y cano consecuencia se reduce la  producción do loche; su posterior n.-anx - 

ración, es por este motivo muy lenta y el animal no 11caá durante e l año de lac 

tancia a cubrir su capacidad de producción.

En general se puede señalar ñor las observaciones efectuadas, oue el sistima ru 

tinnrio en la ac t iv idad  lechera so caracteriza en marte por el emplee de v a r i e 

dades (vegetales) y razas (animales) rústicos y de escasa productividad.

En este sentido F. Ruíz en su "Análisis problemático de la producción loehora 

en el Altiplano Norte del Departamento de La fa z1 , señala: 'El «añado de. la zona 

presenta una. performance- de tr ip le  propósito: Producción -k trabaio en primero 

instancia, luego de producción de carne v por ultimo producción de leche' .*

En el aspecto Mutricional del hato lechero establece el siguiente cuadro:

* F. Ruíz:  " A n á l i s i s  P rob lemático  de la producc ión  lechera en el A l t i p l a n o  ‘¡or- 
t 2 del Departamento de La Paz"  107^.



RENDIMIENTO EN TONEIADAS DE FORRAJES CULTIVADOS

ispee ies
Hectárea s 
C u lt iva o s

Rendimiento 
7on . /Ha s . /Aro

T o ta l  Producción 
e st imada Tn .

Alfalfa 3.041 20 60.31-1
Avena 1 . 1 1 2 1 5 16.630
Cebada 1 1 .33 6 1 0 1 1 3 . .3 6 2
Baldíos
(Pastos N a t iv o s )  
Tierras de

12.720 6 7 6.321

C ultivos T ra d ic io  
nales ’ 15.527 0,75 1 1 .64 5

T o t a l 278.830

Fuente: F. Ruíz

Esta p ro d u c c ió n  -d ic e  P u íz -  oarn 39.-1Ó5 u n id a d e s  r  ooros',nt-a up cen su ro  de 7 . 0 0  

to n e la d a s  de m a te r ia  v e rd e  no?- u n id ad  en un a ñ o , o 1 < \3  ’ Vi’ / d í a .

Prácticam ente lo s  a n im a le s  consum irán  a lim e n to s  en un o r i iv a  Lenti a l >V , '7 ‘.' d e l 
1OCV de su peso prom edio  c o r s o m i oue o s  do 300 ka .

Si e l prem edio  do consuno de  f  o rna i os -’ in  r i o  p o r -animal es de 1 9 ,3 ' b e . de m.at; - 
ria v e rd e , se deduce ouc la  a l im e n tn c ió n  bàsicam ente; es «-U: s u s te n te  y ¡ve di' " r e 
ducción,

Retomando a l  V a l le  C e n tra l Cocha bam bino, observam os como 'la to s  r o l  .le v a n te s  V  
la encuesta p ra c t ic a d a  en d ic h a  zona., cuanto c o rre sp o n d e  a l m encio de la  e x p lo ta  
ción, lo s  s ig u ie n te s :

Del to ta l  do e x p lo ta c io n e s  le c h e ra s  u n icam en te  un 7.  ' o sea 201 'T .a n ia s , s < l a s  
aue p ra c t ic a n  in s e m in a c ió n  a r t i f i c i a l ,  ( e l  s a ld o  ??.,(> c. o sea ?.. rd o e s ta !  le e  i - 
lie n to s , no la  p r a c t ic a n ) .  na ra  e l  9 9 ,7  i  de p ro d u c to re s  de  leche- es  in d i f e r e n t e  
la énoca de c u b r im ie n to  de su p a n a d o , (y a  sea vera.no o .in v ie rn o ) . L? f  rocuen.c in 
tós a l ta  de v a c u n a c io n e s  d e l  aan-ndo, se r e s i s t í a  p a r -  f i o i r e  a f r e s a , raM -n  v h ru -  
celosis, en orden  de im p o rtan e  i n , no ohstant«. (t ic  en c u a n to  a en ferm edades aue mas 
ufectan a l  ganado , se r e g is t r a  a n a r te  ríe f i e b r e  a fto s -a  o rno  p r i n c i p a l ,  la  m a s t i -



Alcanza a 1 ,0 33  o sea --»l 7.1.7'' e l . ninero de exrdotaci-anos l o c a r a s  e ic  conon'in r « 
traje en sus diferentes espocios, oí fa ifa  ma ’ z . e t c .  ñor up valor total l.

6,51 6. fd 9 y a 1 un 61" las rué .adeuioron .alimento conoentra H , t ir i oc ¡ o'd.,:i>. " -

te de la  AL anta Indus tria lizadora de Lechee por «m valor tota l de 1’ . 11.21 ly '1  

anuales.

Fn cuanto al ordeñe, o 'sérvanos une el 62? L- las cxrdot.aciones •‘un s6]o ].o ¿ r - 
tuán una. sola vez. Del 18" ojo lo  efectúan 2 voces. <.l SOI. se concentra en i a 

na IV, o sea on todas acuellas lecherías puc- se encuentra;', dentro del radio urb’ 

no.

idouieron sign ificación , datos cono- na.;.' el 79" d<. las i'X'-letac iene s no efeení-n 

selección de sis vaou illas, 6sta coirà mayor imporranein si ai servamos ouc paral-, 

lamente, el 81" de estas unidades (fincas) , tiene una reposición con cornete rls t i 

cas do eropia, en contrnnosici.ó" a la adouiri-’o . Fn un íom.1 -.le 7 de las propi-- 

dades no so practica ol i i'•«nóstico de preñez. Tan solo el 8,11 cuentan con hoK - 

dero, mientras que el 65. :3'! tienen como alrcNdoro • charcas zanjas v cunlnuú r 

lugar en «enera.!, Ti 93% de. 1-s granios no efectúan ’ años contra las j'urrn patas.

pn cuarto a la asistencia r r id t r r 'ia  rec iH d « ñor las ex ol o. tac iones lecheras, 

prioritariamente se encuentra b  val  P'-t, mío tan sol'' :i<ga al 5, A'. v d.e est*. 

72,SI es cantado por las lecA.-ríns u licaH s en la tona T’A

La asistencia tecnica 181 proviene del ’ Í-\C•. 

de leche. y un 66! de la mjy-ia se d ir ige  a lo

1 de ha ‘Manta industrial izadorr 

Zona TV (v er \nexn T I).

g) Sistena ■ l c Cooerc in l in e  ion simnl-e- La nroduccion dinria do lochc. cu vo v--') u -

men total os do 7 5 .1  fa lit r e s  . sc d is tr jhiye d<. acu- rd-> a los siguientes ■ v r  - 

contains!.

Vonta a r TL 7 5-.
1 particular' s 7,71
71 con sun'"* 1 famil iar 1,7 :
A la, elnhcr-ac ac 1c.riv.r- 
dos 11,6"

Corrc spore1 iea/lo del «ran total irniHuc H.o un 71" a rw.<ui- ~os ’T :' *uctores (nioucros) 

y el 22! r nod ianos y grandas 'pa due tores. La lecK. nmd.ic i*h nor su pronio vol l i

nen, estp rcstrin.qida al mereada cue le  destine l.a nct .ivi Lad industrial. > n to-p 

jeaso esta so circunscr i! c al. ar- a ur'-'pno,



A nivel de productor e l sistema, de c las ificac ión  y tip ificac ión  del producto es 

empírico y muy simplificado, en otras palabras el. productor lechero vende la le

che como materia prima para la industria, no incorporando valor apresado de nin 

guna clase, ya que incluso ésta leche es comercializada en su estado natural in 

mediatamente ordeñada, por otro lado no se practica ninguna diferenciación en

tre la leche de invierno y la de verano, y menos en cuanto al uso oue vaya 

hacerse de ésta.

La ampliación en cuanto a extensión afectada, por parte de la llanta Industria - 

lizadora de leche, para la recolección de leche fresca, ha permitido un incre

mento permanente y sostenido de nuevos productores lecheros (ver cuadro n con- 

thiuación), los oue en todo caso no han hecho más caie engrosar el número de 

los llamados productores lecheros, oue en la práctica se convierten en los más 

conocidos como pioueros, los cuales al contar por lo  penerai con una o dos va

cas en producción, su comercialización es completamente simule, venden lo poce 

que tienort, y oue antes talvéz la  destinaban a su autoconsumo por e l solo he

cho de que la industria llena donde se encuentran e llo s  . 1os oue les  siqni-Hca 

un inpreso complementario, y meior dicho no esperado.

Veamos a n ivel de la  planta Industrializadora de Leche, cómo se presenta ésta 

situación: Para e l año 1.979 la Planta Industrial izadora -lo Leche compró un 

promedio d iario  de 53.811 kps. de leche fresca, de esc tota l e l 611 correspon

dió a pequeños productores lecheros los oue si bien representan el 92,1% del 

total de productores que cntreqan leche a la  Planta Industria lizadora de Leche, 
en términos de volúmen por cabeza, representa un tota l do casi 30 kqs. de l e 

che fresca por día, paralelamente un productor prande de lo? oue entrega leche 

a la Planta Industrial izadora de Leche, llega  a. un promedio do 872 kgs. por 

día, s i ésta situación la trasladamos en términos monetarios, encontraremos 

que mientras un Productor grande recibe 5.497 $b., e l pequeño alcanza a 189 .

Ahora si observamos, en uno de los cuadros oue se adiunta a continuación, ■n- 

contraremos que e l importe promedio en pesos bolivianos recibidos ñor nroduc- 

tor y por año por sus entregas de leche a las plantas lecheras de Cpn/niL, para 

el año 1 979 y para Coclvabam.ba alcanza a 5b. 74.037,5 o sea ojo un promedio de 

$fc. 6.170 oue ya hemos observado como más n menos se red. i s tr i b,uve.



Amanera. do conclusión de éste intento de diagnóstico obiotivo de la actividad 

lechera a n ivel de productor, podríanos señalar que la miaña presenta caracte

rísticas propias de una economía o actividad, complementaria; ya sea de una eco 

nomía complementaria de subsistencia en lo. aás de los casos, o de una econo

mía complementaria, en cuanto a oue s i bien ésta asume carácter de actividad 

principal, en términos de especial izacion no llena a s iqn ificar una economía 

principal rentable, en las condiciones y manejo actuales, deteriorando día a 

día los términos de intercambio, no vislumbrándose condiciones objetivas y roa 

les de capitalización a partir del pequeño productor lechero y talvéz con ma

yor propiedad del llamado ’r i.iuero''



EVOLUCION DEL NUMERO DE PRODUCTORES DE LECHE OUE ENTREGAN SU 

PRODUCCION .A LAS PLANTAS LECHERAS PC EIL/CDI

AflO
PIL

COCHABAMBA
PIL

LA PAC
PIL

SANTA CRUP.
PIL

SUCRE
p IL

TARIJA
TOTAL

INCREMENTO
%

1 961 179 _ - _ 179 - . -

1 962 21 7 - - - - 217 21 . 23

1 963 24 5 - - - - 24 5 12.90

1 964 252 - - - - 252 2 . 8 6

1 965 262 - - - - 262 3.97

1 966 264 - - - - 26-1 0.76

1 967 230 - - - - 28 0 6.06
1 968 3 58 - - - - 3 53 27 .86

1 969 470 - - - - 470 31 .28
1 97 0 502 - - - - 502 6.81
1 971 505 - - - - 505 0.60
1 97 2 566 - - - - 566 1 2.08
1 973 557 69 - - - 626 10.60
1 974 586 1 06 - - - 692 1 0.54
1 97 5 676 3 90 - - - 1 .066 54.05
1 976 781 595 - - - 1 .376 29.08
1 977 9*15 653 53 - - 1 .651 1 9.99
1 978 ¿OR?O

623 11 3 (++) - 26 (+) 1 .68 9 2.30
1 97 9 1 . 1 0 1  (+) 630 1 32 (++) 21 37 (+) 1 .921 13.74

(+) Se consigna como un so lo  productor a una c o o p e ra t iv a .
(+ + ) Se c o n s ign a  como p ro d u c to re s  in d iv id u a le s  a dos c o o p e r a t iv a s .



VOLO7IENE? DE LECHE PROMEDIO ENTREGADOS A LAS PL

Y POR A-0

' ^ 0 PII, PIL PIL
C OC HAMAM I3A LA PAZ SANTA CRUZ

1 961 18.587.35 -

1 962 18.759.43 - -

1 963 20.828.54 - -

1 964 23.1 97.94' - -
1 965 24.095.75 - -
1 966 25.938.67 - -
1 967 25.843.71 - -
1 968 23.407.91 - -

1 969 22.648.10 - -
1 970 22.012.37 - -
1 971 22.356.64 - -

1 972 20.711,86 - -
1 97 3 20.080.1 5 1 .034.6.’, -
1 974 16.865.67 1 .096.64 -
1 97 5 18.851.47 1 .429.80 -

1 97 6 20.295.23 1.543.08 -

1 977 20.007.62 1.411.70 13.707.36
1 978 22.131.68 1 .531 . - 48.256.87
1 979 17.239.27 1 .427.23 53.355.63

PIL
S U C R E

PIL
L R I J A

2.261 .79
7.788.93

9.272.12

TOT PJL,
INCREMENTO

%

18.587.35 -

18 .759.43 0.93

20.823.54 10.62

23.1 97.94 11.07

24.095.75 3.87

25.938.67 7.65

25.848.71 (0.35)

23 . 4 07.91 (9.44)

22.648.10 (3.25)

22.012.37 (2.81)

22.356.64 1.56

20.711 . 8 6 (7 .36)

17.90 0.90 (13.19)

14 .'.'50.1 9 (1 9.64)

12.477 . 6 8 (13.65)

12.186.56 (2.33)

12.450.35 (2 .16 )

1 5.4 94.64 32.48

14.246.84 (13.64)



C-J riPORTE PPDiMEDIO EN PESOS BOLIVIANOS RECIBIDOS POR PRODUCTOR Y POR A^O

POR SUS ENTREGAS DE LECIíE A LAS PLANTAS LECPJERAS DE CBF/EIL

AnO PIL
COCHARAM BA

PIL
LA PAZ

PIL
SANTA CRUZ

PIL
SUCRE

PIL
TARIJA TOTAL INCREMENTO

1 961 17.854.64 . _ 17.851.64

1 962 18.282.1 0 - - - - 18.232.10 2.39

1 963 20.260.48 - - - - 20.260.48 1 0.82
1 964 22,488.82 - - - - 22.488.82 1 0.97
1 965 23.287.64 - - - - 23,287.64 3.55
1 966 25.020.44 - - - - 25.020.44 7.44
1 967 24.948.97 - - - - 24.948.97 (0,131
1 968 23.338.94 - - ~ - 23.838.94 (4.45)
1 969 23.965.84 - - - - 23.965.84 0.53
1 970 24.472.78 - - - - 24.472.78 2 . 1 2
1 971 24.628.52 - - - - 24.628.52 0.64
1 972 24.184.57 - - * - 24.104.57 1 .80
1 973 31.703.87 1 .729.28 - - - 28.3 98.97 17.42
1 974 46.700.95 3.283.26 - - - 40.050.27 41 .03
1 97 5 64.51 0 . 2 1 4.91 6 , 59 -  ■ - - / 2.707.67 6.64
1 97 6 69.510.20 5.170.79 - - - 41.68 9. 02 (2.39)
1 577 73 .CE-':-. 651 4.833.33 52.088 _ - 4 5.890.88 1 0.05
1 973 34.933.35 5.265.02 205,675.04 - 22.517,27 61.1/1.90 35.77
1 b  'l 9 74.037.55 3.734.50 270.513.03 C . 9 _h , 3 ; 32. 25' . 2 9 5-.'  5.91 (0 , eo;
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700
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600

PEQUEMOS

92.7 %

NUMERO DE PRODUCTOPES Y CANTIDAD DE LECHE ENTREGADA 

DIARIAMENTE A PIL/CBB

r H°de pro
ductores % Produc

ción Kq. %

PEGUELOS PRODUCTORES
0 -  1 00  kg. O kO co 92.7 32.791 61

MEDIANOS PRODUCTORES
1 0 0  -  600 kg. 78 6 . 6 13.178 24.4 5

GRANDES PRODUCTORES
600 ka. 9 0.75 7.845 14.55

TOTAL 1 .186 1 00 53.814
_

1 00

MEDIANOS
i G R AN D ES 

6 . 6  %____j._ Q tJ .3 . —$--- .
30 s i O 30 60 70 30



ESTRUCTUPA INDUSTRIAL DEL SECTOR LECHERO. - La estructura industrial del sector le  

chero se halla conformada por plantas de transformación de la  lecho fresca, en le  

che nasteurizada, y otros subproductos ceno ser manteouilla .. crema, queso, helados 
yopurt, e tc .,e tc .

En peñerad podríanos señalar oue la actividad lechera industrial privada se c i r 

cunscribió a los llamados productos mas rentables dentro e l universo de productos 

lácteos;, al miaño tiempo oue su propia elaboración no requiere de excesivo capital 

tal el caso de las plantas lecheras dedicadas a la  elaboración de quesos, o a la 

fabricación de helados, y a la preparación de yopurt.

Fn contraposición la  actividad pública, d ir ig ió  sus esfuerzos en primera instan

cia a ronplones de producción láctea, donde la actividad privada no le  había inte 

resado participar o finalmente nc le  era del todo rentable, comparada con la pro

ducción láctea alternativa. De esta forma nacen las llamadas Plantas Industrial i - 

zadoras de Leche, PILES, las mismas oue fundamentalmente afectaron el mercado de 

leche flu ida, bajo e l proceso industrial de pasteurizar la leche Presea, respalda

das en la problemática de la  nutrición y de la  higiene requerida, argumentándose 

al respecto, entre los muchos puntos salientes los siguientes:

--■'Dnp'eñado como está e l ra ís en promover su desarrollo, la preocupación p r in c i

pal de los organismos guberaamentales debería estar orientada hacia la protec

ción del elemento básico creador do ideas, ejecutor y coordinador de todos los 

factores del desarrollo, el hombre.

--"Fl hombre para actuar como una unidad veneradora de progreso y desarrollo dclxo 

pozar de un equ ilib rio  psico-somático oue le  permita desarrollar su potencial 

creador, de lo  contrario, su queiranto -físico, la  ruptura del estado de salud, 

la ralta de energía determinarán lo  que corrientemente se ve en nuestro pucblp, 

nal desarrollo f ís ic o , bajo peso, defic ien te capacidad productiva, la ja  inmuni

dad a las enfermedades, esperanzas de vida muy limitada, índice elevado de mor

talidad in fan til y una gama asoml rasa de otros fenómenos que afectan notablemen

te al individuo, los oue en la  mayoría de los casos son manifestaciones de pro

hibías de nutrición.

--"Pop lo tanto, los esfuerzos no deben concentrarse er el último eslabón do la 

cadena, los hospitales, sinó por e l contrario deben d ir ig irs e  al erícen mismo 

del problema, la nutrición.



-•"Ahora l'ién, s i la  desnutrición provoca efectos desnstrozos en e l hombre adulto, 

éstos efectos son nefastos e irreversib les cuando se producen durante su primer 

año de vicia, la  preocupación p r io r ita r ia  deberá ser la  alimentación adecuada y 

equilibrada del niño en su primer año de vida, con loche en la calidad y can ti

dad necesaria.

--"La leche es el alimento casi perfecto como fuente equilibrada de la mayor par 

te de los reauerimientos d ie téticos del hombre, por otra parte pueden consti

tuir un excelente caldo de cu ltivo para una serie de yérmenos patógenos por 

tanto su producción, industrialización y conseno tienen aue ser cuidadosamente 

controlados para ovitar epidemias de imprevisibles consecuencias, debidas a su 

ingestión en condiciones antih igién icas". *

Entre los indicadores a los que se hace continua referencia estín:

a) "P1 d é f ic it  de proteínas animales es de aproximadamente e l 40%.

t) "La modalidad in fan til en alyunos sectores de la población es de 250%.

c) "Incidencia de tuberculosis 1 .74 a 4.74 % (prevalencia ).

d) "Desnutrición de primer yr.ado 30%.

e) "Desnutrición de secundo prado 17%.

f) "Desnutrición de tercer orado 4%.

r) Dos terceras partes de la población, in fan til tienen manircstaciones fís ica s  
perceptibles de desnutrición.

h) "Expectativa de vida 47 a^os.

i) "Población del país preponderantemente joven (e l 50% tiene menos de 20 años 
de edad.

j) "Por la  desnutrición la  población contrae enfermedades que afectan la  produc
tividad laboral (problemas de ausentismo, fa t iy a ) .

k) "Por la  desnutrición e l nir’0  puede afectarse mentalmente, lo que lim ita su ca- 
racidad de aprendizaje y lo  ponen en condición de desventaja.

* D ia -nost ico  Plan Ouinauenal 1976-1980. Sec to r  Lechero .R lancc  Genera l,  y Menoria  
1977. CPF-R IL .  Cochabamba.



176.

1) "Los sectores vulnerables de la  población son atendidos con el suministro de 
leche en forma parcial a tra/óz de programas conducidos por diversas in s titu 
ciones, que dependen principalmente de donaciones de productos lácteos importa 
dos.

m) 'T I diagnóstico y las proyecciones de FAO para e l futuro en lo  ciue hace a d is 
ponibilidad de alimentos en e l mundo es desalentador, por e.1 desequilibrio con 
relación a l crecimiento demográfico.

ti) "Los excedentes de productos lácteos en e l mundo que existían en años pasados 
están en permanente descenso, consiguientemente los precios internacionales de 
productos lácteos van en continuo ascenso.

o) "Hl consumo actual de productos lácteos en Bolivia no lleva al 101 de los r e 
querimientos mínimos recomendados por ÂO (para poblaciones jóvenes) de nnroxji 
madamente 1 50/1itros/Hab,/año.*

"Los .anteriores eiunciados muestran con toda evidencia los problemas aue enfrenta 

Boliv.ia on ol campo de la nutrición y la d i f i c i l  situación internacional en lo  auc 

se refiere a l futuro abastecimiento de alimentos. Como la. leche no hace excepción 

dentro de éste panorama, mas aun siendo alimento insustitu ible del lactante, tiene 

cieña justificación  e l alentar la  industria lechera del país en roma p r io r ita r ia  

y acelerada. Las plantas industrializadoras de leche al ofrecer al productor un 

aereado seguro para su producto perecedero constituyen los núcleos principales oa- 

rfl alentar e l desarrollo lechero en una región en términos racionales técnicos y 

sostenidos, además permiten e l suministro a la población de productos lácteos con

trolados y aptos para e l consumo, preservando sus cualidades Físico-químicas y nu

tritivas a d iferencia de los procesos domésticos de ebu llición que disminuyen el 

poder nutritivo de la  leche (destrucción de componentes term olnhiles). **

Por su parte e l Plan de Desarrollo Lechero Nacional, establecía cono enunciadas ha 

sicos los siguientes:

I )  "Sustitución de importación de productos lácteos. (Valor de Imnor 
taciones en 1977: $us. 1 0.697.342).

I I )  "Aumentar e l consumo percápita de productos lácteos en Bolivia 
(índico de consumo actual 12 hgs./Hab./año).

I I I )  "Suministrar productos lácteos a los sectores vulnerables de la 
población de bajo ingreso económico (a travóz de los programas do

A y ,tVt Ü iaqnó s t íco  Plan Ou incruenal 1 f/6-1 96 0. Se c to r  Lechero. Balance General y 
lenoria 1977. CPF-P IL  Cochahamba. y E s t u d io  Comité Importac ión de P roductos  LÓc- 
Ibos c i i r .



desayuno e s c o la r ,, com idas e s c c fla rc -s , L i e t n r v 's .  e t c . • p ° r  Pal ta  i'., 
mn c e r i f  prim o n a c io n a l e s to s  n re r  ra n a s  fu nc io nan , a c tu a lm e n te  c o r  ’o 
n a c io n e s  d e l  e x t e r i o r ) .

17) ’ 'Continuar y acrecentar e l subsidio de lactancia (do acuerdo al >\ - 
cacto ],ey N°1 321-1 y su replnmentacion los h ilos do los tralnin lm\ ;■ 
aso"u"ad.os dentro del primer año le v i l 0 tienen derecho a rec ib ir 
por mes 3.700 qranos de leche on. polvo integral y la madre 1 .300 :ira 
vos mensuales de li.-xz.be en polvo descremada.

V) "Educación de consuno (no hay hábitos do cons-ímn de nroductcs lá c 
teos en la población boliviana, En las áren? rurales no se ĉ nsum- 
1 eche.

VI) "Crnacitación del personal (ñera oue pueda conducir V-1 ’"flan di ¡y sa
rro ! lo Lechero ya.cional on -forma e fic ie n te ). *

CARACTERISTICAS IbíDUSTDIALTS, - La. industria de lóeteos ?' 1 imir.n prácticamente a 

las instalaciones de las plantas industrial izadoras de lcchi- "lid f ,  de prono da ’■ 

de la Corro"’ .'cif'n Boliviana do fomente, Al presento se han insta Inda cinco nía--- 

tas de procesamiento de industrialización de la leche cruin, on -deunos casas r- - 

constitución, las mismas can:: so encuentran ubicadas on lo Paz. ' b°c i v*. iv mib'1 , Eant'1 

Cruz, T a ri]0 y Sucre, donde sus núcleos urbanas constituyen los mercados más i11* - 

tratantes de conSuon; en cuanto a nroducciór. las respectivas cuencas lecheras, 

tal cnoo analizamos pnterirn'mcnto, nns responden a una concentración cxpontane-i 

en las proximidades de las arcas urbanas o ¡netropol itnnas.. s i ‘-une ion une se ha! rí 

acentuado en alguna medida, coa 1.a instalación industrial en la misma áre-! do in 

fluencia. Asimismo, yróxinaincnt.c se instalará orí la ciudad do Tr ini'Vv! una roer-1 

ríanla presumiblemente de lecho o st ir  I I  i  zeda. Lo. irdnstria tiene- líneas de pustvu 

rización y reconstitución do loche, oue ernsti tuyo o! mayor nr'roentak de la c p 1 

cióad instalada y líneas d,e pulverización y fabricación de deriva^os. Ya se c¡k-nt 

taafcién con equinos para, la producción de leche evaporada. y cundensnJr .

.En cuanto a la infraestructura industrial a nivel de cada nl.untn , se soLal-' uiii 

. las pistas non. unidades de acción complementar ir  y no competitiva, cor; mhr^s -b 

producción acordes con las necesidades rorn.onn.les oue noy-miton sustitu ir importa 

ciones al i>ní.$, vemos éstas:

a) Planta Industrial i zahora de Leche, FIL-COCHA PdMP..' ; 'Inició' on. raciones un

1960. Su capacidad, ori.qiría 1 Ojó -7. dO. OOP litros/d ía . Ln 1 POS se annliú la 
planta elevando la capacidad instalada a i 20.Onn litros/día .

^ Díaqnóst ico Plan Quinquenal 1 T7 ó — 1 Qó-O. Sector  Lechero. Palonee General y u i n o 
rla 1 S77 . CUF-PiL Coc ha bamba. y E s tud io  Comité Imo.d- P rod .Lácteos  C 117 .



Sus lincas de producción ron:

Leche pnsteurizadn.
Leche satorizada. 
Mantoouilla.
Leche en polvo descrema-’a .

Lecho en i.nr< '-’. n i .
Cren a
Locho materni zade. í'por ' ro-Ltc iri

Esta planta opera con aproximadamente un 555 •le su cnp^ci-dad instalada, 'a  tasa 

anual de crecimiento acumulativa anual es de aproximadamente 10“ , * al prestnU 

son 1.101 e l minero de productores lecheros nue canalizan su producción ie l e 

che cruda a la planta.

b) Planta Industrializadorn do Leche, ^IL-f«a Haz- -"inició onoraciones <. 1 t >;' 

1973. Su capacidad instalada, es do 55.HOO 1 i tros/-, l ia .

Sus lineas 'le producción son.:

Leche aasteurizada. Yopurt
Leche saborizada reconstituida.. Huleo de lecho 
Huesos Crema

Esta p la n ta  o p e ra  con m a te r ia , prim a p ro v e n ie n te  d e l Proa rana M u n d ia l de Al im á n  "s 
(Proyecto J*1A-30LIVIA 573): lo c h e  en n c lv c  descrem ada v b u t to r  o j l .  La le c h e  cr> • - 
Ja p ro v e n ie n te  de  su zona do in f lu e n c ia  es -al p re s en tí, ^scn.ap n Ic -m '.ande Tns 
1.500 l i t r o s / d í a  coi p rom ed io . La p la n ta  op era  a un 3 2 .3 0 5  de su c a p a c id a d  in s t a la  
da. **

c) Planta. In d u s t r ia l  iz a d o rn  de Lee lie PTL-S a n ta  C ruz • la s  p i r a s  c i v i l e s  dt e s te  
proyecto se- in ic ia r o n  en d i c i m l - r o  do 1 ° 7 5 . F s ta  n in n f a v-stá  uLica.dn 'p  vp r jn  s 
con una. c a p a c id a d  de 12 0 . r>0H l i t r o s  d e  en pac idad. C ira ,  fá s o l v i 5 0 .non ! i t r t ' p
(2da. r a r a  p r o d u c ir '

Leche na strur izada Crrnr,a
Locho sabor izada Mantequilla
Leche en polvo descremada o ip.toar-il Leche condons'i-b
He] a dos Loe lie ova ¡V’rada *** 2d i , ¡'.u-.

Esta n la n ta  i n i c i ó  sus o p e ra c io n e s  -le p ro d u c c ió n  en ."-ct'd re  de I ° 7 7 . hab iendo  al - 

canzado a una c a p a c id a d  in d u s t r ia l  u t i l i z a d a  d p i o rden  -UH 17 , Si en l a o e s f ion 
1978.

*, ** y Palonee General y Memoria P IL-C P f -1 977 y f s t u d i n  f omito de- Im oorf- 
dónde  Productos  Lácteos .  CILA 1 p7r .



Las estimaciones de uso de la  ni anta en la secunda fase de annl iac ion, alcanza - 

rán en 1 97í al 231, esperándose ciue en 1 980 se supere el uso del 33?. de la cana - 

cidad instalada, se señala en el documento le presentación del proyecto >e ere  - 

ción del Cimite de Importación de Prcductos Lácteos, CU/: el mismo documento se

ñalaba más adelante con relación a esta planta, oue para memorar los baios n iv  

les de u tilizac ión  de la  planta y la  lase, económica de PTL-SCZ, C ió prevista i a 

producción de helados cuya comercialización estala destinada nar? los morcados 

Santa Cruz, La Paz y Cochahanh.a (ciudades)v *

d) Planta Industrializadora de Leche niL-Tarija : -Esta plant.-* ruó concluida en 

su montaje en Diciembre de 1977 e in ic ió  sus operaciones de producción en Po

brero de 1 973.

Fsta planta está ubicada en la misma ciudad de. T a r iia , cuanta con una capacidad 

instalada de 49.000 litros/d ía , habiendo alcanzado una canac.idad instalada do 3° 

en 1978.

Sis 11 leas de producción son-

e) Planta Industrializadora le Loche PIL-Sucre■ Esta planta in ic ió  las obras c i 

viles en Noviembre de 1 975 y sus operaciones de producción en Tunio de 197.-’ .

La planta está ubicada en la  ciudad de Sucre. Su capacidad instalada os de 9.009 

litros/día, de las cuales so u t iliz a  el 16?. Fue instala-la en 1 978.

Sis líneas de producción son:

Leche nasteurizada 
Leche en polvo 
Manteaui l la

Crema de Lecho 
Lee he sa ber i zada

Leche- pasteur izada 
Manteouilla.
Le he sabor izada

Yogurt
Cu eso



CAPACIDAD INSTALADA INDUSTRIAL vs. PRODUCCION.-

De la apretada sintesis de la industria láctea, esta! lee ida a n ivel de las plan 

tas indu.trial iza-doras de leche, aue constituyen la o ferta  más importante en 

cuanto a productos lácteos sujetos a Procesos industriales que cuenta el país, 

es importante notar e l bajo prado de u tilizac ión  aue en términos de capacidad 

instalada, tienen las miañas, que en un premedio de las cinco plantas, de acuor 

do a producción de 1978, alcanzaría a un 2-1?..

Ahora bien, es importante a esta a ltera hacer notar aue en buena parte- el les-a- 

rrollo de la  aproindustria láctea , s i bien ha respondido a la actividad produc

tiva desplegada por la industria establecida y ouc la misma estuvo planificada 

sobre limen sionada de antemano, sustentada en el c r ite r io  de constitu ir el ció 

notor del desarrollo agropecuario a n ivel de productor lechero ni garantizar l.n 

compra do la producción constituyendo prácticamente grandes céntralos lecheras.

Sin embargo, estos buenos propósitos, y no obstante haberse producido un c re c i

miento sostenido en cuanto al número de nuevos productores lecheros que entre

gan su producto, lecho cruda, a las plantas, se ha venido produciendo un fenóme 

no de crecimiento institucional y económico, sustentado básicamente en el factor 

precio, compitiendo la ha i o u tilizac ión  de la capacidad instalada industrial con 

la rudimentaria explotación lechera a n ivel de finca , que por Las ca ra c te r ís t i

cas anotadas, a lo  largo de la primera parte de este canítulo. so podría in te r

pretar como capacidades instaladas, (en so mayoría mrtl instaladas) o lo crac os 

peor aún no instaladas, mas cate sin attha.rpo vienen interpretando e l papel de le -  

chc'i iis , de las cuales su u tilizac ión  es de un n ivel ha i o ya qúe la estmactu^a 

de ’na.to lechero, prácticamente no responde a la estructura n configuración nue 

debería tener un bato lechero, ya aue ai ser mínimo el minero de vacas en pro

ducción, y e l resto del hato están podríamos decir rellenado de toros, toretes 

temeros, incluso bueyes, lo único aue se viene haciendo os costear una capaci

dad instalada, nue en términos estrictos de lechería no se acerca ni por lo  menos 

a lo mínimo requerido, do ta l forma aue e l desequilibrio ouc so presenta en la 

práctica, no puede ser coniunci.ona.do tan solo a trnvéz ríe p o lít icas  de Precios, 

ni tampoco a travez de p o lít icas  de fomento Lechero, limitadas on cuanto * expe

riencias p ilo tos, demostraciones en granjas modelo y cierta  asistencia técnica, 

en la medida que no se vaya, a afectar e l fondo mismo del problema: los dos fa c 

tores escasos dentro la  producción " la  t ie rra "  y e l ''cap ita l", los cuales se r e 

flejan en una lechería con carácter complementario, que os producto de la  propia



vida de subsistencia en la  mayoría de los casos.

DESEQUILIBRIO FXIST.ENTF

--------

PRODUCTOR LECHERO 
(vaca)iNCÜrTRI'. t. i 'PTM.

Si este desequilibrio anotado, lo  cuantificanos enncontraremos ouc e l 1r ,85i co

rresponde al porcentaje del volumen de leche recibida con relación a la capaci

dad instalada, donde un 701 corresponde a la leche recibida en Cocbabemba (ver 

cuadro adjunto), donde ya sabemos que sobrepasan el 901, el numero de productores 

lecheros pequemos y los denominados piqueros y oue para los productores leche

ros qrandes, la  lechería ya no constituye una inversión interesante en contrapo

sición con la  inversión alternativa, oue no demanda mayor trabaio, el interés

Un otro aspecto preocupante, es e l re ferido a la cuenca de Santa Cruz, donde- cada 

vez es mayor el número de vacas lecheras secas, producto del caluroso clima ., se

gún se ha podido determinar en conversaciones de técnicos del maca ( Con producto 

res lecheros del lugar.

Ahora bien, frente a esta rea.lid.ad, la empresa de Industrias .Lecheras formuló el 

planteamiento para la creación le í Comité de Importación de ^reductos Líeteos, 

donde puntual izaba y más propiamente anotaba como uno de sus o iie t iv o s , e l d i r i 

gir los ingresos generados por la importación de productos lácteos, al Fomento Le 

chero, con e l propósito de acortar la brecha existente entre el actual nivel de 

consumo y la  producción interna, prononiénd.ose alcanzar un consuno de 33 kgs. de 

lácteos per-cápita/año -(1990)- siendo e l recomendado por FAO de 150 bgs. (ver 

cuadro adjunto).

bancario

El punto que me interesa de esta proposición es e l hecho de que en alguna medida 

parte del factor escaso "cap ita l':, estaría solucionado, sin embargo, al mismo 

tiempo me preocupa y mucliO que éste capital no tenga el efecto auc podría tener.



RELACION ENTRE CAPACIDAD DE LECHE RECIBIDA, LA COMERCIALIZADA Y LA

CAPACIDAD INSTALADA

Unidad Industrial
Volumen de leche 

recibida en 197 9

Volumen de l e 

che comercial i  

zada en 197 9

Capacidad insta

lada litros/año

Porcentaje d 1 
volumen de l e 
che recibida 
con relación a 
capacidad ins
talada %

Porcentaje del 
volumen de l e 
che comerciali
zada con re la 
ción a la  capa
cidad instal.%

PIL-COCHABAMBA 19.035.488 1 9.450.000 43.800.000 43.46 44.41

PIL-LA PAZ 899.185 6.450.554 20.075.000 4.48 32.1 3

PIL-SANTA CRUZ 7.042.943 8.750.000 91.250.000 7.72 9.59

PIL-SUCRE 47.497 595.000 2.920.000 1 .63 20.38

PIL-TARIJA 343.068 750,000 14.600.000 2.35 5.14

T O T A L 27.368.1 81 
—

35.995.554 172.645.000 1 5.85 20.85

Fuente: EIL/CDF



183.

de aplicarse una p o lít ica  agro industrial in tegra l, que no corren  la y no sea su 

ceptifcle de afectar al factor escaso " t ie r ra " , y n .raídamente establecer tama

ños ideales de explotación lechera tanto en tierras  como en la configuración de; 

los hatos, propendiendo a la especial izacion , a partir del productor lechero pe

queño y  más propiamente del mismo piouero.

Señalo la posibilidad c ierta  de éste pe ligro , por la tendencia a satisfacer la 

baja u tilizac ión  de la  capacidad instalada industrial, a travóz de un programa k. 

fomento lechero a n ivel predial sustentando en la práctica. Tor una extensión c-'o 

tínua de los mecanismos de recolección, los cuales tienen cada vrz un mayor alean 

ce,o por otro lado a un aumento muy poco s ign ifica tivo  en la comrosición del hato 

lechero, oue bien podría lim itarse a una o dos más vacas lecheras, i ara. algunos 

productores, las mismas oue podrían alcanzar las 2.606 cabezas, las oue a rro ja 

rían una producción de lecho do 5.733.200 l i t r o s  adicionales, bajo un promedio 

do 2.200 l it r o s  por vaca.

Si tórrame s en cuenta oue solo en Cocha bamba serían 2.711 los productores lecheros 

el primer año, sólo parte de estos se beneficiarían con e l programa: aclarando 

que la creación del CILA es fundamental por constitu ir u <o du los instrumentos, 

para cap ita lizar e l desarrollo del sector, esto no puede circunscribirse a esta 

medida, y principalmente debe propender a sustentar su desarrollo en la formu

lación de una p o lít ica  agro industrial integrada, única y racional, la misma oue 

constituye el modelo formulado en esta Tesis, ya oue en otro coso si bien posible 

mente se alcance dar uso pleno do la capacidad instalada del sector industriad ,

(ver cuadro adjunto), mantendríamos latente el problema a nivel de productor l e 

chero.

Inducíabloriente como se puede observar del cuadro que presentamos , las plantas in- 

dustrializadoras de leche de efectivarse e l funcionamiento de CU.A, podrían alcai - 

zar un 95,3b de u tilizac ión  de .su capacidad instalada hacia el nóo 1 988, con la 

utilización de leche fresca, es importante hacer notar oue desde el princip ie las 

nlanta.s darán un uso casi pleno a su capacidad instalada al contar con materia 

prima importada, destinada a ser reconstituida y fraccionada, en otras palabras 

reelaborada y butter o i l ,  necesarios para la  elaboración de los productos fina les 

que sustituirían a la importación de productos lácteos fina les , tal el caso dr la 

leche en polvo, léete  evaporada, leche condensada, leches na tamizadas, otros.

íEsta situación, de concretarse en la  práctica, y de no aplicarse paralelamente
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PLANTAS LECiyPAF EIL/CPP

UTILIZACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA CON EL FUNCIONAMIENTO DF CILA

Porcentaje 1 79.945.000 kgs. 
1 0(7 
958

226

Capacidad Ins^a- i 7 Q nnn kns. 
lada.

Capacidad utilizada  

40.707.190 kgs.

Capacidad utilizada

171.554.265 kgs.

A^O 197 9 AftO 1988



una po lítica  agroindùstriai in tegral, en este caso concreto para el sector lá c 

teo, podría circunscribirse a la  u tilizac ión  plena industrial y a un crecimiento 

de la producción a n ivel predial., pero en ninrán caso de '‘desarrollo” , del pro

ductor lechero, en este sentido ex is t ir ía  el peligro que la p o lít ica  de precios 

podría descentivar su desarrollo, s i la misma se lim ita al análisis do costos > n 

cond ic ione s ad\ ersas.

ESTPUCTURA CCffE.RCI.AL DEL SECTOR. IACTFO. - Si bien tanto la producción a n ivel ore - 

dial, como a n ivel industrial, tienen una importancia gravitante en ni desarrollo 

de la economía del sector lácteo, la estructura comercial del sector adquiere im- 

nortancia, por las características propias del mismo, ouc responde de la siguien

te manera :

En cuanto al mercado, de la lecho flu ida . podríamos decir cue e l mismo, en lo ene 

concierne al productor lechero, se cirainscrllx) a tres tinos do destinos:

1) El Mercado Industrial, nue si bien garantiza la compra del vo lu 
men tota l de leche cruda., siempre y cuando ésta reúna las condi
ciones mínimas exigidas en cuanto a limniza y contenido de o rasa

no hace mayor diferenciación, en cuanto al destino de producción 
nue vaya a tener esa leche fresca.

2) El Mercado Urbano, oue s i bien puede permitir e l conseguir meio- 
res precios, no garantiza la  adquisición del to ta l del volumen 
producido, al mismo tiempo que implica un costo de d istrilución  
a ser al servido por e l propio productor lechero, indudablemente 
las exigencias de limpie2a y contenido de grasa es mínimo.

3) El Autoconsumo, nue constituye una de las nocas firmas do consu-
I mo de rr^teína animal tan requerida narn la lucha contra la des
"  nutrición a n ivel rural, tiende cada vez más a disninuir en la.

medida, que la  infraestructura de recolección de la industria ex 
tiende a expandirse, en otras palabras e l consumo de lecho del 
campo, se estaría transfiriendo a las ciudades, en la molida en 
que la  leche constituya un otro producto de esa economía comple
mentaria del camresiip, que le  ayude a combatir en su lucha d ia 
ria por su subsistencia y contrarrestar e l continuo deterioro do 
sus términos de intercambio.

Observemos almonas estadísticas en este sentido, tanto narn Cocha bamba como para 

Santa Crdz.:



DISTRIBUCION DF. IA PRODUCCION. LITROS-COCHABAMFA

PRODUCCION DIARIA DESTINO

7r .1 04 Litros TOTAL

56.30 S Litros PIL
5,753 Litros ^ARTICULARES
2.752 Litros CONFUTO

1 0,218 Litros DERIVADOS
• 36 Litros DESPERDICIO

diente: Fxtractado del Censo Lechero 1978. Cocha bamba. MACA

PRODUCCION DIARI/-. Y DESTINO DF LA PRODUCCION - SANTA CRUZ

PRODUCCION DLYPIA DESTINO

1 05.158 Litros TOTAL
38.562 Litros r-DUSTPIULIZACTON
53.007 Litros VETTA C^io LECHE BRESCA
13.136 titro s AUTO-CON SU? *9

93 Litros OTRO

Puente: Censo de Sanado 'povlno. 1 °78 INF. Dor publicarse.

De los Cuadros anteriores es importante notar oue para Cochabamhn, (v^lle-Cen - 

trai), el 751 de la Producción se destinad i las llantas Industrializadoras de Le

che v tan sólo el 3,71 está destinado al auto-consumo. Por el contrario on Santo- 

Crdz, y sólo tomando on cuenta las provincias Andrés Iháñoz y Vhmcs se tiene me 

de un to ta l de aproximadamente 60.000 l it r o s ,  1 0.000 se destinarían a la industrian 

lización o sea un 17Í mientras que- el 67% es comercializado como leche fresca a 

través de canales directos. Asimismo es interesante notar que e l 13'! de la produc

ción tota l de leche on .Santa Cruz, se destina n.l auto-consumo, en esto sentido se 

puede observar que la  proporción de leche destinada al consumo propio en las pro

vincias más alciadas del área denominada Integrada es mayor,a si tenemos ñor eiom- 

nlo que mientras en la provincia Andrés Ibañez el 3Í tiene ese destino: se ndiun- 

ta cuadro para mayor referencia.

En lo que respecta al campo industrial de la produce ion de lácteos, esta, d ife ren 

cia la producción industrial intoma, a n ivel de plantas indù s tr ia i i zaderns de l e 

che y a. n ivel predial con la incorporación de c iertos procesos de trans^ormación 

sobretodo quesos; en cuanto a la producción industrial externa, esta se circunrc’'i 

he a las importaciones oue sobretodo en leche en polvo, leche evaporada v condì a - 

sada, leches maternizadas y otras oue se viene practicando en fnnna continua y so1' 

tenida hasta el presente; en todo caso todas estas tienen un destino especír ico,ol



consuno citadino.

ND̂ EL DE PRODUCCION, IMPORTACIONES Y CONÍIMO. - Lo producción ñor plantos in- 

dustrializadoras de loche presento los siguientes características, oue se ob

servan a continuación, a f in  de establecer lo oferta láctea uniforme, los vo 

lúmenes de los subproductos se presentan en su eouivolcncio en términos do U1- 

che flu ida:

ESTADISTICAS PE PRODUCCION PIL-COCUAPAMBA 

(kilogramos)

Años Leche Pas 
teurizada

Manteaui-
1 1 a

Leche Polvo 
descremada

Leche polvo 
integral

Crema de Leche sa 
Leche borizada

1970 3.845.266 2.258.632 4.691 . 3-16 s_  „ 22.039 _ _
1 971 069.821 2.186.184 4.72.7.238 30.400 25.996 -
1972 3.744.84 0 2.1 94.090' 4 .881 .882 490.078 21.906 -- -
1973 3.651 .040 2.008.1 95 4.461 .81 5 570.653 1 8 .868 -
1 97 i 4.050.038 1.600.671 3.927.923 24 .436 -
1 975 A.1 29.390 2.532.657 5.497.726 223.234 27.700 27.376
1 976 4.669.042 2.265.073 3.41 2.3 08 4.921 .3 95 34.057 38.327
1977 5.225.951 2.305.660 4.026.305 6.685.932 '■1 .74 5

oT’lO

1978 6.276.566 3.439.755 5.772.405 5.459.9G9 69.983

O
I

aO00

Puente: Estudio CILA i 97 9 -- -COCHABAMBA.

Factor .
1

convers.
6 . 6 7.6 7.6 1 1

ESTADISTICAS DE PRODUCCION PII.-IA PAZ

(miloarsmos)

Años Leche Pas 
teurizada

Loe he Sa 
borizada

Dulce de 
leche Yogurt Crema de 

Loche puoso

1972 563.3 68 1 63.580 55.964 17.329
1973 1 .7 54.662 659.433 1 55.932 54.903 6.146 114.862
1974 2.628.309 645.84 9 218.576 78.273 - .  - 78.267
1975 3.097.626 1.514.500 239.236 139.352 - 1 72.801
1976 3.51 9.876 1 .652.226 31 5.400 212.231 18.93 i 37 6.5’ 3
1977 3.777.02S 1 .371 .591 424.276 24 5.280 31 .793 548.61
1978 3.966.503 1 .>60,726 527.728 344.586 39.687 594.991

Factor
Conver. 1 ■ 1 4 1 1 ' . 1

hiente: Estudio CILA 197 9- PIL-LA PAZ



ESTADISTICAS DE PRODUCCION F it , -SANTA CRUZ

(kiloct ranos)

Años L ech e  ,’ l a n t e -  L e c h e  en p .  l e c h e  en p . L e c h e  Crema de
P a s te u  r i z a d a  q u i l l a  D escrem ada Tn t e n  r a l  Sabor i .  ' ocrurt pec  -ne

1977 4 8 5 .5 0 9  82 .323  8 9 .7 7 9  5 2 .9 4 ?  1 2 1 .4 0 6  3 . ' 96 1 .495
1978 3 .3 5 0 .6 7 6  1 .0 0 2 .0 2 5  9 38 .265  026.501 214 .962  33 353 7 .9 6 3

Fuen te : E s tu d io  C ILA 1 979. P IL -SA N T A  CRUP,. .

F a c to r
C onver . 1 6 ,6  7 . 6  7 . 6  1 1 1

ESTADISTICAS DF PRODUCCION PIL-TARIJA 

(kilogramos)

Año L e c h e  P a s M an toq u i L ech e  en L e c h e  p o l L ech o  s a - Crtma de*
t e u r i z a d a l i a . p .D e s c r e . v o  i n t e . b o r i z a d a Leche

1978 203.141 23.371 5 0 .9 9 6 1 29. 398 8 5 .0 6 2 1 .325

F a c to r
Conver . 1 6, 6 7 ,6 7 ,6 1 1

Tiño Yocm rt ou eso

1 978 21 .906 3 .3 9 0

F ac to r
Conver . 1

Fuente: E s t u d io  C ILA  1 979. P IL -T A R IJ A

ESTADISTICAS DF PRODUCCION PIL-SUCRE 

( K i l o a r a m o s )

Año L ech e  p as  
t e u r i z a d a

M entequ i  
l i a

Lecht S ab o -  
r i z a d a

Y o a u r t

1 977 
1978

2 86 .659  
31 9 .208

31 0 2 55 .969
4-70.456

10,848  
18 .117

Factor
Convers,. 1 6 .6 1 1

Fuente: E s t u d io  C ILA  1 979 P IL -S aC R E .



La producción lechera comercial izada al na raen de las plantas industrializado- 

ras di; lecho (P IL ), comprende la producción de la planta ouesera le  San Javier, 

los productores nenonitas y otras plantas seni-industriales, ademas -lo la lech'- 

comercializada directamente por los neciueños productores er. las d iferentes cani_ 

tales de departamento. Las estimaciones por este concento de acuerdo con CP*7, 

serían :

PRODUCCION NACIONAL-OTROS PRODUCTORES 

DIFERENTES A PLANTAS PIL-CFF.

Años Producción

1 97 2 15.027.000
1 973 15.653.000
1 974 16.306.000
1 97 5 16.98 6 .0 00
1 976 17.694.000
1 977 18.432.000
1 978 19.200.000

Fuente: Estudio CILA 1979 CEF.

la o ferta  extema está relacionada con la importancia Lo productos lácteos:

IMPORTACION DE LECHE

(En términos de leche f lu ida , kilogramos)

TIPOS DE LECHE

Años Condensada Evaporada en polvo 1 íqu ida Otras

1972 3.882.465 6.776.705 28.635.006
1973 5.073.970 7.710.665 11.763.376 - -
1974 6.675.890 9.790.225 23 .417.849 768 4.088
1975 4.816.535 6.204.480 22.91 0 . 1  08 952 1.317.817
1976 2 . 668.000 6.596.982 21.383.683 1 02 1 . 1  2:8.061
1977 4.1 34.4 52 9.059.567 39.672.098 53 1.062.898

Fuente: Estudio CILA 1979

Si asumimos aue e l consumo es eouivalentc a la  producción to ta l, mas las importa 

cienes, tendríamos e l siguiente cuadro del consumo per -carita.



CONSUMO DE LECHE

(k ilogram os)

Años
Im portaciones 
e q u iv a l ,  kqs. 
Leche f lu id a

Produce ión 
P lan tas  P IL

P rodu c .N a l. 

(O tros)

Con sumo Ana 
ren te  Anual

Prohlac ión 
T o ta l

1972 32.290.176 1 2.115.708 1 5.027. 000 66.'36.084 i  .1 86.23 0
1973 24.548.211 13.450.421 15.653.000 53.651.632 5 . 28 9. 222
1 97 A 3 9. 94 S. 920 13.452.342 16.306.000 69.703.262 i . 3 94.695
1975 35.829.892 17.607.752 16.986.000 7 0.4 23. 644 4 . 502.762
1976 31 .776.831 21 .431 . 162 17.694.000 70.902.293 4.61 3 .436
1 977 52.929.068 26.505.327 18.432.000 98.94 6.3 95 4.7 27.14 0
1 978 50.000.000 35.375.300 19.200.000 1 04.57 5.3 00 4.344.208

Fuente: Estudio CILA

CONSUMO PER-CAPITA 

(Kiloqramo s]_

.Año
Consumo p e r 
c e p i ta

1 97 2 1 5.37
1 973 1 2.98
1 974 1 5.87
1 97 5 1 5.64
1 97 6 1 5.37
1 977 20.93
1 975 21 . 59

Fuente- Estudio CILA

Partiendo del hecho real de ouc este consumo de lácteos e s aparente y está cal - 

culado en función ?. la población to ta l, podríamos efectuar algunas disereciones 

adicionales en cuanto al miaño, sin embargo, primero .analicemos algunas de las 

características observadas en el miaño estudio- "la  estructura de consuno Je 

productos lácteos, por las propias características Jel ingresa y educación de- 

las fam ilias, le  da n la  lecho un puesto más bien secundario, una vez supera 1 a 

la edad de lactancia. En e fe c to .. en el caso del consumidor boliviano puede •V.cir 

se que el problema de la  desnutrición y la ausencia -le productos lácteos en la 

dieta alimenticia de los ni^os mayores do un año, comienza justamente con la con 

clusión de los programas de subsidio de lactancia. Es irónico observar que los 

productos reemplazantes de la  leche, se le^radan hacia productos esencialmente 

de gustación como son el cafó y e l té , le  cual provoca, sin '-uda. un «rave desv. -



quilibrio en la  nutrición in fan til * Como podrá observarse, el estudio dt 

referencia hace incanic en e l programa de subsiuio de lactancia- sin embarga 

habría cus anotar oue e l mismo esta circunscrito al se c to r  asalariado, mor tnip 

to prácticamente, estaríamos hablando de poblaciones urbanas, 1c oue nos nuevo 

a pensar oue s i a este n ivel existen indicios de desnutrición, ñoco rodemos es

perar de acuellas poblaciones marginadas a n ivel urbano y rural.

Faciendo un calculo muy libero  y tañando e l consumo aparento anual con r e la 

ción a la población circunscrita a las ciudades, en base n los datos del censo, 

observaremos oue e l consumo nerc.ánita estaría por encima le los 3 5 kilogramos, 

que vienen a representar unos 36,1 litros/año por persona, y bien sábenos ano 

existen sectores de población oue fácilmente consumen un l i t r o  -le .leche d iario , 

o sea por lo  menos 365 litros/año, lo  que en otras m'hn'Frns ouierc lee ir  me 

son muchas las personas para las cuales la  leche y los productos lácteos en ge

neral son artícu los de luio dentro la  canasta de consumo Familiar.

Prosiguiendo con el Estudio de OJIA, más adelante se señala lo  siguiente: "o l 

rubro de "otros productores" no deia de tener su importancia en e l consumo los 

aumentos oue se esperan lograr no son "roe i  sámente muy alentadores. Jado oue- su 

posición productora, fuera del esduerna de los programas de fomento oue 1 lev- a 

delante .FIL/fpF les  impide un mejoramiento importante do su caoacidaJ de produc 

ción futura, lo  cual no ocurrí1 con los grupos de ganaderos (no traba ion bajo los 

beneficios de los programo? do Fomento, oue lleva  afielante cada una de las r ic o 

tas incvstrializadoras de leche' .: sin desmerecer la labor nut: ha efectuado y 

viene efectuando las PILFf, es preocupante Cfuc una. nuinta porte do 6s.a reduci-1'1 

produceion, en términos do las exigencias y necesidades mínimas do la población, 

no tetar, n i a lien te mucho menos, incentivos en su desarrol1 ,  v tan sólo tengan 

en proyección, obtener algún margen que le  permita seguir cu la actividad, exclu 

sivamente en función de :ít. precio y en ningún caso en cuanto a volúmenes, c a l i 

dad y diver sib icación.

1 Q2 .

HERGÍDOS KACIOMUEf vs. MFRGclOS in.MNOf. - di uno de los problemas lo la econo

mía del sector lácteo constituye s is  capacidades instalabas, para el case1 Je In 

industria, su baja u tilizac ión  y a n ivel predial, su /eficiente cgpncv1ad insta 

lada, producto de Factores ya señalados insistentemente en ésta tes is , la deC.i-

* C stud ío  CI LA,  Pan. **3.
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nicion de los mércalos a efectuarse constituye un otro pran problema.

El mercarlo nacional de pro.iuctos lácteos acusa las siguientes caracterís ticas-

a) ''Presenta aspectos peculiares respecto al mercado le otros pro
ductos alim enticios, debido principalmente a ouc la demanba de 
éstos artícu los se halla fuertemente influenciada por los n ive
les  do ingreso de la  población, los hábitos -'o consumo y la i 
d ios incrac ia de la población.

b) F1 mercado nacional, hasta el presente se abastece a travoz de 
la nroducción nacional y las importaciones.

c) El habitante cita-lino nuecle ser catalogado como el rrincipal 
consumidor, en. tanto que las poblaciones rurales se encuentran 
prácticamente al márpen del consumo.

el) El mercado regional de productos lácteos lo orinen nacional se 
halla influenciado por la localización  de las llantas inhis- 
tria lizadoras de loche, denendicntes de los tipos de productos 
aue elaboran.

e) Continúa vidente la costumbre y a veces orefcrencha en los con 
sumi-dores para abastecerse de leche cruda sin pasteurizar pro
ducida por roqueños panaderas sin ninptin control sanitario par 
ticularmente en alpunas ciudades’'. *

Por las características intrínsecas d.el producto, (lá c te o s ). y la problemática 

nutricional insistentemente ariamentada (que en síntesis el Plan Ouinouenal dr. 

Desarrollo Económico y Social, la exponía cono que ’la actual situación alimen 

taria y nutricional en e l país representa un pravo problema y puede a corto 

plazo tomarse en un serio freno al desarrollo económico y socia l. Encuestas 

clín ico-nutricionales muestran oue casi la  mitad de la red loción menor d e  dos 

años presenta sipnos de defic iencia  alimenticia con una tendencia a su agrava

ción. La situación nás seria se- presenta en la repión altip l.ánica, decrece su 

en la  repión de les Valles y presenta menor pravedad en los Llanos. 

La desnutrición, bien como causa básica o asociada, os responsable -'e ^or lo

menos un terc io  de las muertes de niños de 0 a 4 años......... La desnutrición caló

rico-oroteíca está fuertemente lipada, entro otros, a factores económicos oue 

afectan tanto a la  producción como a la demanda de alimentos ’ . ) **: supuesta

mente debería ex ip ir una to ta l concordancia de los sectores productores, t a n t o  

a nivel predial cono industrial, y de la comercialización fin a l del producto,

f  Eseu(dv> comité de importac ión de P roductos  Lác teo s  C ILP 1 CPF.Páq .1 " .
* *  Plan Quinquenal Económico y  Soc ia l  1 P7 C — 1 0  Co d  .Nut r ic ión .



cualquiera sea su origen propendiendo a alcanzar un solo o t ie t iv o , incrementar 

el c; do lácteos aereanita, ob jetivo aue supuestamente también dolería te 

ner un alcance general; sin embargo en la  practica, el acondicionamiento le 1° 

infr¿.estructura básica industrial láctea, ha respondido a ju s tifica tivo s  sobre

todo, yo llenaría  de supervivencia industrial, producto de .la ausencia le una 

po lítica  f pro industrial integrarla., ya. que los míanos vuelcan su proyección de

mercado c:n e l área, urbana., argumentando a oue en estas regiones existen mayor 

potencial lechero, posibilidades de mercado., e infraestructura básica oue varan 

tico  un normal desarrollo de sus actividades" * : s i bien éstos argumentos son 

comaletamento válidos, aueda de por medio la incógnita. Habiendo observado el 

desarrollo actual y meditado sol.re las posibles proyecciones, de que si ol con 

sumo do lecho podrá también comprender y a no muy lamo plazo a las poblaciones 

concentradas en las áreas rurales, o es crue éstas por mucho tierra  más, de!erar 

contentarse con productos de gustación entre e llo s : ca fé, té v/o gaseosas?.

Ahora. bina el problema se centra en la  trecha que va existiendo entre el consu

mo urbano de lácreos y el rural, e l cual apartándonos del factor educación se 

concentra en el factor económico a sea en e l precio e l cual resulta prohibitivo 

en función a l n ivel de inpreso de gran parto de la población rural, a esto se 

p o] cada véz mayor traslado de consumo del campo n la ciudad y el deterjo 

ro que ii".-Irían c;ue experimentar e l poblador rural para volcar una producción 

de la  ciudad a l campo, ya oue e l mercado de la loche, ta io la dinámica y es

tructuras radon les  r.o constituye un mercado ,1c volúmenes sino de precio, con ■ 1 

que se \ ~ a: a a ara. a tizar la capacidad industrial i n s t a l a d a ,  armunentándost 

nara ésto la i  re  abane ja de la  pasteurización, nue si. bien os un roouis it<-, ést 

no debo so:: i r i  1: : itante para e l consumo lácteo rural, 1 el i onda volcar los es

fuerzos de industrialización .a un incipiente y ta l véz doméstica al campo, tai o 

el enfogue de la  incorporación de valor agregado a n ivel predial.

i--* ^e|.ierg Crjnceritr.ar su atención a la  subvención oue a n ivel de

consterno ¿trotln  e x is t ir , entre anuellos productos a lternativos do gustación,rí-’'" 

modifican en ¡absoluto e l cuadro de desnutrición y la  leche.

En síntesis y conclusión podría señalar que e l problema de -desnutrición está 

muy vinculado por suruesto al consumo oue 'le proteína animal han'1 e l individuó 

ñor tanto fe  productos lácteos, cuya, problemática de ninguna m,anera puede I r  o -

* Estudio Corúte de Importación de Productos Lácteos, CIl.A, CfF 1 ?7n .



tarse a un problema cuantitativo de producción va sea a n ivel predial, indus

t r ia l o de importación, ya que en e l fondo subsiste un profundo problema de es_ 
tructura económico y de complementariedad de los mismos medios de producción, 

(en particular del factor "escaso” la  t ie rra ) y de otros como la composición 

y tamaño del hato lechero que se trasunta en n iveles de vida de subsistencia, 

de deterioro continuo en sus términos de intercambio, de un balo grado de capí 

ta lización , oue encuadran a la  economía lechera en una actividad complementa

ria , sin avisorarse soluciones integrales y globales por la ausencia de una po

l í t ic a  agro industrial y alimentaria básica, como la  formulada en ésta tes is , 

que como se in titu la  la  misma, tan solo pretende ser ’ una contribución para el 

análisis de la estructura agroindustrial boliviana” .

EVALUACION DE LAS POLITICAS.- En un intento por evaluar a n ivel de p o lít ica s , 

la proyección del sector, partiremos por las formuladas a n ivel gubernamental 

(se adjunta la  miaña) con e l propósito nue las mismas se aproximen al modelo 

de p o lít ica  agroindustrial global a proponerse en e l siguiente capítulo de és 

ta tes is , pretendiendo afectar aquellos factores puntualizados liasta el presen 

te:

PLANTEAMIENTOS ACTUALES

PROBLEMAS SOLUCIONES

1 . En el Orden Institucional

1.1. No existe una po lít ica  de incen
tivo para el sector lechero.

2. En el Orden de la  Producción y 
la  Industrialización.

1.1. Crear la Junta Lechera Nacional 
y adecuar la  estructura orgáni
ca de EIL/CPF. Mayor partic ipa
ción del MACA y del Banco Agrí
cola

2.1. Hay un desequilibrio entre la pro_2.1 .1. Donaciones de la Comunidad Eco- 
ducción y la capacidad instalada nómica Europea (en un sexenio a
industrial. proximado $us. 44.000.000. Para

el año 1980, la donación previs 
ta era de 3.675.000 Sus.



1 n6

2 .4 .2 . Aot iuax  la  puesta -£H Dxaxoha
d e l  p royec to  f o u t i c o la  leche  
ro d e l  MACA en e l  V a l l e  A l t o  
($us. 5 . 0 0 0 . 0 0 0 ) .

2.1 .3 . Captar nuevas fu en tes  (Impues 
t o s  a gaseosas) $b. 35.000. 
0 00  añ o .

2 .1 .4 . Poner en operac ión  l o s  proyec_ 
to s  d e l  PTCFL de FAO (p o s i 
b le s  donaciones d e l  orden de 
$us. 3.500.000.

2 .1 .5 . Promover lo s  módulos de d esa 
r r o l l o  le ch e ro  (cos to  u n i ta r io  
a p ra x i-  $b. 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 .

2 . 1  . 6 . P o l í t i c a  de in c e n t iv o s  a la  
producción  le ch e ra .

2 .1 .7 . Captación nuevos ap o r te s  (5 to .  
C réd ito  D anés ).

2 . 1 . 8 . Nueva s o l i c i tu d  de ayuda a l  
PMA ($us. 5 .700 .000 ).

2,2. No se han d e f in id o  f r a n ja s  p ro -  2 .2 . 
rLuofc£*rxo en cuencas le ch e ra s .

2 . 2 . 1  . MACA debe conducir e s tu d ios  por 
e s t r a t o  y  p o r  Región -

2 . 2 . 2 . EJL/CBF con ayuda d e l  PICFL 
c rea rá  e l  c en tro  de c a p a c i t a 
c ión  para pequeños productores  
y e x te n s io n is ta s .

2.3. El s e c to r  p roductor no está  rn -  2 .3 . 
c iona Impnt-p O m an iza d o .

Derogar e l  D ecreto  Supremo 
1 661 6 y re o rq a n iza r  a l o s  p ro 
d u c to res  de acuerdo a l  tamaño 
d e l  productor y »  •»*. l o c a l i z a  - 
c ion geoq-ru'T'Lca.

2.4. F a l ta  de in fr a e s t ru c tu ra  para la  2 .4 .1 .  
producción, (caminos, c r é d i t o s ,  
e t c . )

Construcc ión  y mantenimiento de 
caminos v e c in a le s  (Min .T ra itsp . )

2 2. E l e c t r i f i c a c i ó n  ru ra l  y aqua po
ta b le  (FNDE y Corporac iones  Re
g io n a le s  de D e s a r r o l l o ) .



2 . ' ' . 3 .  P o l í t i c a  C r e d i t i c i a  (Raneo A- 
g r íc c . la  v Raneo C en tra l )  .

2.5. No lia y una p o l í t ic a ,  de fomento 2.5.
n i de p ro te cc ió n  a la  in du str ia

2 .5 .1 .  L ib era c ión  para impuestos y 
Derechos A ra n ce la r io s .

2 .5 .2 .  Sistema p r e f e r e n c ia l  para ad 
q u is ic io n e s  y ven tas  ( l i c i t a 
c ión  s ec to r  p ú b l ic o ) .

2 .5 .3 .  R egu la r iza r  e l  monto d e l  sub
s id io  de la c ta n c ia .

2.6. No se a p l ic a  la  p as teu r iza c ión  
ob l i q a t o r i a .

2.7. No hay e s tru c tu ras  n i  s istemas 
o f i c i a l e s  de p r e c io s .

2.3. Los c o n t r o le s  .san itar ios  para pro 
ductos lá c t e o s  son inadecuados.

2.9. Se da a la s  bebidas caseosas e l
t r a t o  de a r t í c u lo  de primera nccc 
s idad .

2 .6 . Hacer cumplir e l  reglam ento 
de bebidas y a l im en tos  (D.S.
051 90 de 2d/d/1 959) .

2 .7 . La junta lech era  nac iená l d e 
b e r ía  e s ta b le c e r  modelos de
cos to  y r e o io m en ta r lo s .

2 .8 .  El M in is t e r io  de Salud Púb lica  
debe tomar e l  c o n t r o l  que a c 
tualmente e je rc e n  la s  municipa 
1  id a d es .

2 .9 . M in is t e r io  de Salud y M in is t e 
r i o  de In du str ia  deben r o c la  s i  - 
f i c a r  a e s te  producto.

2.10.EIL/CBF. Toma a su carao c-1 desa -  2 
r r o l l o  le ch e ro  nac iona l además de 
procesar producto cargando con 2 . 1  
la s  o b l ig a c io n e s  c r e d i t i c i a s  e x 
ternas e in te rn as  cono con trap arte

.1 0 .

0.1. El Supremo Gobierno debe l i b e r a r  
a EIL/CEF de esas ob l inac iones  
con l o s  c r é d i t o s  Daneses y con 
Haviana (Maviana $b. 32 .-'.'25.90P, 
Danida unrox. Sus. 1 - .000.000 ).

2 .10 .2 . Rara d e s a r r o l l o  le ch e ro  e l  Estado 
debe presupuestar la s  p a r t id a s  co 
r re spon d icn tcs  incluyendo fondos 
para zonas deprim idas (PIL-SUC^F 
y PIL-TA.RI.TA) y de contraparte ' d<-. 
c r é d i t o s  y avudas ex ternas  (mon
to  aprox. fondo con trap a r te  ú °c r^  
d i t o  Danés ?b. 31.000.000 no in 
c lu y e  $b. 8 .000.000 para FACSA).



3. Kn e l  orden gubernamental y 
de a s is t e n c ia  in te rn a c i o n a l .

3.

3.1. No se ha dado cumplimiento a l  3 .1 . 
Decreto Supremo N°16924 de 
C ILA .

3.2. No ya ningún plan n i  programa 3 .2 . 
edu ca tivo  para c r e a r  háb itos  
de consumo. 3 .2 .1 .

3 .2 .2 .

3.3. No hay p r e v is ió n  para reem pla- 3 .3 . 
zar la s  ayudas in te rn a c io n a le s  
de productos lá c t e o s  do d i s t r i  
bución in s t i tu c io n a l .  (6.7 00 TM)

3.4. No se ha podido c on c re ta r  la  3 .4 . 
ayuda de la  CEE.

3.5. Hay a t ra so s  en l o s  despachos 3 .5 .  
d e l  PMA.

3.G. Los t rá m ite s  de aprobación de 3 .6 . 
l o s  p royec tos  in vo lu crados  den
t r o  d e l  4 “ C réd ito  Danos están 
d e ten id os  en M in .P la n i f i c a c ió n .

M in is t e r io  de F inanzas debe desem_ 
b o lsa r  su ap o r te  de C a p ita l  de Cb. 
124.468.570; en e l  Í n t e r in , a u t o r i 
zar a FIL/CBE que importe produc
to s  lá c t e o s  l i b r e s  de gravámenes.

La S ec re ta r ía  de In form aciones  de 
la  P re s id en c ia ,  debe conduc ir  campa 
ras  edu ca tivas  in te n s iv a s  a tra vos  
de TV, Radio y Prensa para c rea r  tv  ̂
t i t o s  de consumo de productos l á c 
te o s  en la  pob lac ión .

P e r fe c c io n a r  e l  Departamento de Co
m e rc ia l i z a c ió n  de EIL/CBF con ayuda 
de P ICFL.

Dentro d e l  presupuesto de la  nación 
se debe c r e a r  una p a r t id a  e s p e c í f i c a  
para D e sa r ro l lo  Lechero (c rea c ión  
de Módulos, que perm ita a l  p a ís  su 
a u to s u f ic ie n c ia  en le ch e  de donacico
nes

Concretar la  a s is t e n c ia  de la  CEF.. 
Trám ite de a l t a  p r io r id a d .

G est ionar a t r a v o s  de M in is t e r io  de 
P la n i f i c a c ió n  y C a n c i l l e r í a .

M in .P la n i f i c a c ió n  debe aprobar lo s  
p royec to s  de margarina e h idrogena- 
c ión  de a c e i t e .
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SITUACION PROPUESTA

Problemática

EN EL ORDEN INSTITUCIONAL Solución

1. No e x i s t e  una p o l í t i c a  de desarro  S i b ien a n i v e l  qubernamental se ha p lan 
i l o  para e l  subsector le ch e ro .  teado la  c rea c ió n  de JUNDELEC, como la

EN EL ORDEN DE LA PRODUCCION 
INDUSTRIALIZACION.

JUNTA LECHERA NACIONAL, con p ro p ó s ito s  dt 
in te g ra r  y coo rd in ar  la s  fa s es  de produc
c ió n ,  in d u s t r ia l i z a c ió n ,  c om erc ia l iz a c ió n  
y educación a l  consumo, tan to  a n iv e l  e s 
t a t a l  como Drivado ; con j id e ro  oue éste  ■■■n 
t e  es aun l im ita d o  y sus in ten to s  queda
rán co r tad os  en la  medida oue no e x is ta  u 
na p o l í t i c a  a g ro in d u s t r ia l  y a l im en ta r ia  
in tegrada  y única que p o s i b i l i t e  una p la 
n i f i c a c i ó n  e sp a c ia l  económica, sustentada 
en e l  concepto de economía andina, exputs 
ta a l o  la rg o  de esta  t e s i s  y que propen
da a la  c a p i t a l i z a c ió n  a g r o in d u s t r ia l ,  a 
p a r t i r  d e l  pequeño productor agropecuario  
En cuanto a la  o rga n iza c ión  d e l  ente  e j e 
cu to r  de e s ta  p o l í t i c a ,  una Junta no es 
l e  aás indicado., considerando nue la  crea 
c ión  de Corporac iones de D esa r ro l lo  A-Indu 
t r i a l ,  en e s te  caso de productos lá c te o s ,  
como empresa de c a r t e l ,  es l o  más in d ic a 
do, l a s  mismas oue cum plir ían  lab o res  ope
r a t i v a s  y de in v e s t iq a c io n  y d e s a r r o l lo  
con p o s ib i l id a s e s  de a f e c t a r  la  propia  es 
truc tu ra  a g ra r ia .
Para le lam ente de deberá c rea r  la  Junta de 
D e s a r ro l lo  A g ro in d u s tr ia l  v A l im en ta r ia ,  
la  misma que e s ta b le c e rá  la s  p o l í t i c a s  
maestras de cada subsector a t r a v é s  de su 
p rop ia  Corporac ión , d .e fin irá  la s  z mas ‘a 
cuencas qeo-económ icas; d e l im ita rá  la s  
mismas; i d e n t i f i c a r á  l o s  c u l t i v o s  oue m^s 
v e n ta ja s  com parativas o fr e z ca n ;  e s ta b le c e  
rá la  p o l í t i c a  de in c e n t iv o s  económicos a 
l o s  c u l t i v o s  p r o fe r e n c ia l e s .  Fn la  Corpo
rac ión  LACILA aparte  de p roductoras  l e 
cheros  e in d u s t r ia le s ,  p a r t ic ip a rá n  lo s  
p rop ios  consumidores.

Y LA

1. Hay un d e s e q u i l ib r io  en tre  la  En e s te  caso l a s  so lu c ion es  formuladas
producción y  la  capacidad 
t r i a l .

indus- t ien en  un c a rá c t e r  más c u a n t i t a t i v o ,  sin 
a f e c t a r  la  misma es truc tu ra  de t i e r r a  y 
composición de l hato le ch e ro ,  d e f in ien d o  
tamaños de e x p lo ta c io n es  y propendiendo 
su e s p e c ia l i z a c ió n  a p a r t i r  de l pequeño 
productor le ch e ro .



Sin embargo se enumeran una s e r ie  de r e 
cu rsos ,  que b ien a isanados s e r v i r ía n  de 
p a r t id a  para la  c rea c ió n  de una f in a n c ie  
ra e x c lu s iv a  para e l  subsector.

No se lian d e f in id o  f r a n ja s  p ro -  Fs en e s te  punto donde e l  modelo propues
em otivas  en cuencas le ch e ra s .  t o  en la  p resen te  t e s i s  hace é n fa s is ,  es

de suma importancia formular una p l a n i f i 
cac ión  económica e sp a c ia l  sustentada en 
e l  elemento in teq ra d o r  la  "produce ion ” , la 
misma que indiaue l a s  zonas de e x p lo ta 
c ión  a n r o in d u s t r ia l , señalando f ra n ja s  
a eoqrá ficas -econ óm icas  de e x p lo ta c ió n  y 
e s p e ia a l i z a c ió n  para cada su b sec to r ,don
de e l  instrumento d e l  c r é d i t o  y a s i s t e n 
c ia  t é c n ic a ,  jueguen un papel de primer 
orden a f i n  de in c e n t iv a r  y a le n ta r  la  es 
p e e ia l i z a c io n  de la  producción para cada 
zona en cu es t ión ,  señalándose lo s  tamaños 
mínimos de e xp lo ta c io n es  re n ta b le s  y la  
fu s ión  de e xp lo ta c io n es  y/o r e d i s t r i b u 
c ión  de t i e r r a s  a f i n  de a lcan zar  la  esne 
c i a l i z a c i ó n  deseada, sustentados en e l  
concepto de economía andina.

La re o rga n iza c ión  d e l  productor le ch e ro ,  
no puede c i r c u n s b r ib i r s e  a ser miembro do 
la  a so c ia c ió n  de productores  le c h e ro s ,  s¿- 
gun e l  tamaño de e x p lo ta c ió n ,  sino a lo  
que se debe propender es a la  e s p e c ia l i z a  
c ión  le ch e ra  de todos  y cada uno de lo s  
actualmente llamados productores  le ch e ro s  
compensándoles t a jo  e l  concepto de econo
mía andina, l a  t i e r r a  recruerida, para d e 
s a r r o l la r  su economía de su b s is ten c ia ,  a l 
mismo tiempo que p arte  de la  empresa ya 
sea f a m i l i a r ,  c o o p e r a t iv a , u o t r a  m o d a l i 
dad, se e s p e c ia l i z a n  en la  producción l e 
chera , su a g r o in d u s t r ia , y todas y cada u 
na de sus a c t iv id a d e s  complementarias, co 
mo ser f o r r a j e s ,  c r í a ,  e tc .

I n s i s t i r  sobre la  p o s ib i l id a d  de c rea r  l i
na f in a n c ie ra  de l s e c to r ,  la  misma que a 
t r a v é s  de c r é d i t o s  e s p e c ia le s ,  pueda coad 
yuvar a un d e s a r r o l l o  más a ce le rado  de la 
in fra e s t ru c tu ra  requerida  r a e io n a l i z cando 
e l  c r é d i t o  y asignando lo s  recursos  de a 
cuerdo a l a s  p r io r id a d e s  d e l subsector en 
cu es t ión .  En cuanta, a l  c r é d i t o  o p e ra t iv o ,  
de in v e rs ió n ,  e t c .  é s t e  deberá funcionar 
a t r a v é s  de la s  agenc ias  y mutuales de 
producción a ser in s ta la d a s  en cada cuen
ca le ch e ra .

Fa lta  de in fr a e s t ru c tu ra  para la  
P‘">'q' ,r'^ ion  (caminos, c r é d i t o s  
e '- c .) .

El s ec to r  p roductor no está  r a 
cionalmente o rgan izado .
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5. No hay una polít ica  de fomento 
ni de protección de la  indus
t r ia  .

6 . No se a p l i c a  la  p as teu r iza c ión  
o b l i g a t o r i a .

7. No hay estructuras ni sistemas 
o f ic ia le s  de precios.

Las c a r a c t e r í s t i c a s  y l ín e a s  de c r é d i t o  
deberán e s ta r  en concordancia con la s  pe 
c u l ia r id a d e s  de la  producción , en e s te  
caso , le ch e ,  o sea que deberá e x i s t i r  l í  
neas de c r é d i t o  para la  cosecha de fo r ra  
j e s ,  para la  cons tru cc ión  de e s ta b lo s ,  
compra de vacas  le ch e ra s ,  ad qu is ic ió n  de 
semen, construcc ión  de tanaues de almace 
namiento, a l q u i l e r  de maquinaria a q r í c o -  
l a , equipos e implementos para la  produc^ 
c ión  le ch e ra ,  e t c . ,  e t c . ,  todos  es tos  
c r é d i t o s  deberán tender a la  c a p i t a l i z a 
c ió n  d e l  p roductor le c h e ro ,  a p a r t i r  in 
c lu so  d e l llamado "p iq u e ro " .

En e s te  a sp ec to ,  se deberá i n s i s t i r  en 
dar in c e n t iv o  y p r io r id a d  a la  agro indus 
t r i a  a in s ta la r s e  en e l  campo (no cerca  
de l a s  c iudades) , a f i n  de t r a s la d a r  pa£ 
t e  d e l  d e s a r r o l l o  a l  área ru ra l  y no con 
c en tra r  la  misma en l a s  c iudades, ésta  
medida p e rm it i r á  e l  asentamiento y desa_ 
r r o l l o  permanente de la  anropecuaria  a 
n i v e l  p r e d ia l .  Por o t r o  lado debe e x i s 
t i r  in c e n t iv o s  a la  producción alimentó^ 
c i a ,  la  miaña nue propenda ob ten er  sus 
u t i l i d a d e s  en función de volúmenes y 
mercados n ac ion a les  y no de p r e c io  y 
r e s t r in g id a  a l o s  mercados urbanos.
Se deberá e x i g i r  l a  in s ta la c ió n  de algún 
grado de a g ro in d u s tr ia  en todas  a q u e l la s  
e xp lo ta c io n es  aoropecuar ias ,  c o n s id e ra 
das arandes.
ftmpliar el subsidió de lagcancia a las  
poblaciones de la s  áreas rurales.

Si bien se debe reg lam entar en e s te  a s 
p ec to ,  será importante oue se t r a n s f i e r a  
bajo  con d ic ion es  fa v o ra b le s  pa r te  de la  
p a s teu r iz a c ión  a l  área ru ra l ,

Este asp ec to ,  que ha s ido  motivo  de con 
f l i c t o  con tinuo, debe ser estructu rado  
en base a una p o l í t i c a  de p r e c io s  que pe 
m ita  la  c a p i t a l i z a c ió n  d e l  pequeño produ 
t o r  le c h e ro ,  en base a una d i f e r e n c ia c ió n  
d e l  d es t in o  oue se de a la  leche  cruda. 
Por o t r o  lado  en cuanto a l  e s ta b le c im ie n 
to  de c o s to s  a n iv e l  de productor la  t e n 
dencia  deberá ser l a  de fa v o r e c e r  a todas 
a q u e l la s  unidades que d e s a r r o l le n  sus e x 
p lo ta c io n e s  bajo  l o s  tamaños y composicic^ 
nos mínimos requ er id os  para cada e s t r a t o .

m
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®. Los c o n t r o le s  s a n i ta r io s  para 
productos lá c t e o s  son inadecua 
dos

En e s te  caso comparto que e l  c o n t ro l  
debe e j e r c e r  e l  M in is t e r io  de Sa lud ,s in  
embargo, l o s  c o n t r o le s  de c a l id a d  s tan 
dares deberán ser p r e e s ta b le c id o s ,  en 
corcondancia con n iv e l e s  de aqro indus- 
t r i a l i z a c i ó n ,  incluyendo dentro  de és tos  
la  aq ro in d u s tr ia  doméstica y sus e x ig e n 
c ia s  mínimas.

9. Se da a la s  bebidas gaseosas e l  
t r a to  de a r t í c u lo  de primera ne 
c es id a d .

Se deberá e s ta b le c e r  una r e c l a s i f i c a c i ó n  
de e s te  producto y lo  que es mas impor
ta n te ,  e l  consuno de l o s  mismos a n iv e l  
urbano, debe subvencionar p a r te  del con 
sumo ru ra l  de le ch e  f lu id a ,  como parte  
de una medida de r e d ic t r ib u c iú n  d e l  con 
sumo. S im ila re s  medidas se deberá tomar 
con l o s  productos a l t e r n a t i v o s  de Gusta
c ió n ,  indudablemente que en menor proper 
c ion ,  ya que é s to s  ú lt im os  incorporan ma 
t e r i a  prima de producción n ac ion a l.  Las 
bebidas a l c o h o l i c a s  importadas, deberán 
ten e r  tra tam ien tos  s im i la r e s .

Caso c o n t ra r io  todos  é s to s  productos d e 
berán pensar en la  e lab orac ión  de parte- 
de sus productos con m ater ia  prima nació 
n a l,  incorporando alaún proceso de carác
t e r  a g r o in d u s t r ia l ,  en forma o b l i a a t o r i o .

10. EIL/CEF toma a su carqo e l  dcsa 
r r o l l o  le ch e ro  nac iona l además 
de p rocesar producto, careando 
con l a s  o b l ig a c io n e s  c r e d i t i c i a s  
ex ternas  e in te rn as  como c o n t ra 
p a r te  .

A l  c rea rs e  la  Corporación de D esa r ro l lo  
A g ro in d u s tr ia l  de Lác teos ,  con c a rá c te r  
de empresa de c a r t e l ,  e l  d e s a r r o l lo  l e 
chero con c a rá c te r  in t e g r a l  y a n iv e l  na 
c io n a l ,  pasa a ser re sp o n sa b i l id ad ,  com
p a r t id a  d e l  es tado, empresa p r ivada  v con 
sumidores.

EN EL ORDEN GUBERNAMENTAL Y DF 
ASISTENCIA INTERNACIONAL.

1. No se ha dado cumplimiento a l  De
c r e to  Supremo N°1 6924 de CILA

Este  organismo debe formar p a r te  de la  
Corporación  señalada, siendo de v i t a l  im
p o r tan c ia  su implementación y puesta en 
marcha, quedando bajo  adm in is trac ión  de 
la  f in a n c ie ra  d e l  subsector l o s  recursos 
ob ten id os ,  destinándose t a l  como señala c 
e s tu d io ,  gran parte  de lo s  recu rsos  a l  de
s a r r o l l o  le ch e ro  a n iv e l  p r e d ia l ,  bajo 
l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e l  modele formulado 
en es ta  t e s i s .

2. No hay ningún p lan n i  proqrama 
educativo  para c r e a r  háb itos  de 
consumo.

La educación a l  consumo de lá c t e o s ,  debe
rá ser d i r i a id a  por l a s  unidades competen 
t e s  de la  Corporación señalada, debiendo 
l o s  organismos de comunicación p a r t i c ip a r



204.

en la  misma, f inanciando a t r a v o s  do a l  
gun impuesto e s p e c í f i c o  a todos  aque
l l o s  productos, aue no tenaan v a lo r  nu
t r i t i v o  y/o a productos importados, in 
cluyendo l o s  a l im en tos .

Por su p a r te  e l  M in is t e r io  de Educación 
deberá o b l ig a to r ia m en te  in c i d i r  en todos 
sus programas de educación básica y se 
cundaria , sobro la s  v en ta ja s  n u t r i t i v a s  
de l o s  productos lá c te o s  y de la  s i tu a 
c ión  n u t r ic io n a l  e x is t e n te  a n i v e l  mun
d i a l .

3. No hay p r e v is io n e s  para ret.tripla 
za r  la s  ayudas in te rn a c io n a le s  
en productos lá c t e o s  de d i s t r i 
bución in s t i tu c io n a l .

En e s te  s en t id o ,  la  Corporación  de Des?, 
r r o l l o  A g ro in d u s tr ia l  de Lác teos ,  d ebe 
rá presupuestar p a r te  de sus recu rsos , 
de t r a n s fe r e n c ia s  que deberán hacer la s  
a c tu a le s  Corporac iones de D e sa r ro l lo  Re 
q i o n a l , ca lcu lándose  l o s  r e s p e c t iv o s  a 
p o r te s  en función a l  consumo p o ten c ia l  
de cada zona en base a sus pob lac iones  
e x is t e n te s ,  para le lam ente  a l  arado de de 
s a r r o l l o  que alcancen sus unidades de 
producción , en proporc ión  inversa  a l  nu
mero de cabezas (vacas en p ro d u cc ió n ) , 
con oue cuente la  r e sp e c t iv a  cuenca, a s í  
como a l  grado de in d u s t r ia l i z a c ió n  a lean  
zado , cada X unidades de e xp lo ta c ión  t i 
po .

4. Compiementación v e r t i c a l  de lo s  
productos lá c t e o s .

La Corporación  de D esa r ro l lo  Anroindus- 
t r i a l  de Lác teos ,  deberá implorientar pro 
yec to s  como l  a d a t ó m e  ion de productos 
no convenc iona les  lá c te o s  en coo rd in a - 
c ión  con e l  r e s to  de Corporac iones de De
s a r r o l l o  A q r o in d u s t r ia l , formuladas en el. 
modelo propuesto en esta  t e s i s .

5. R a c io n a l iza r  la  cap ac ita c ió n  y 
e l  ad ies tram ien to .

Las Corporac iones de D e s a r ro l le  A g ro in 
d u s t r ia l  Básico , doteran propender a d e 
s a r r o l l a r  una cu ltu ra  aaroindu s t r  i a l  , im
plementando d i r e c t a  o a tra vos  d^ lo s  o r 
ganismos p e r t in e n te s  para e s t o : Escudar, 
ru ra le s  con su anexo de "huerta e s c o . la r " . 
Granjas escuelas,- Agro in d u s tr ia s  dom ésti
cas o ca se ra s ;  A q ro in d u s tr ia s  p i l o t o ? .  
Centro de acop io  modelos; Centros do Co
m e r c ia l i z a c ió n  modelos; In s t i tu t o s  dt Téc 
n ica s  A d m in is tra t iv a s  y o ra a n iza c io n a le s  
en Aqro industrias ,- In v e s t ig a c ió n  y desa 
r r o l l o  a g r o in d u s t r ia l .

6. R ac ion a l iza r  e l  c r é d i t o Propender hacia f in a n c ie ra s  an ro in dustr ia  
? ” s d e l  rubro, caro se preocupen de la  e la  
i . r a c i ó n  de p royec to s  modelos de e x p lo ta -



c io n e s  perneras , medianas y qrandes en 
función  a la  zona geográ f ico -econ óm ica  
de su in f lu e n c ia  y a t r a d ic ió n  de exp ío  
ta c io n e s .

C réd ito  a g r o in d u s t r ia l  a ba jos  in t e r e 
ses.

Corporación  de Fomento do Insumos Agrc^ 
p e c u a r io s .

P oo les  de Maquinaria.

C ré d ito s  para maquinaria y equipo ngrí_ 
c o la  y a g r o in d u s t r i a l .

L íneas  de c r é d i t o  e s p e c í f i c a s  en r e l a 
c ión  a l  c i c l o  de e x p lo ta c ió n  Cajas o 
Bancos de s em il la s  y semen.

CONSLÜSIONF.S Y RnCCMRDACIONES. - La problemática de la desnutrición y la alómen 

tación en Solivia  no so la ruede entender tan solo como un problema ligado al 

grado de deficiencia  ca lo r ífica  o de rroteína animal a causa de una inadecuada 

demanda efectiva  ñor alimentos o ñor una o ferta  insuficiente de los mismos ya 

oue estos en todo caso son efectos v no en.'asas de 1* desnutrición, la misma our 

a mi enten;ler, está ligada básicam.ont¡' a lo  pobreza en t.órainos generales y a la 

concepción de desarrollo propia del sector, es ’ecir en otras palabras a aspec

tos de carácter estructural y de replanteo de objetivos desde el erícen, propon 

di endo a integrarlos, a travos de una p o lít ica  coherente oue p os ib ilite  instru

mentos de imglorientación acordes con el ob jetivo básico a formularse.

Por tanto la desnutrición, tendrá ouc ser tratada como un síntoma primario de po 

freza, de moflo oue la  solución a plantearse, considera en cada sector y/c rubro 

específico, e l problema desdo su origen, replanteando su estructura económica, 

tendiendo a generar ingresos equivalentes en principio -Ion tro de i. rubro oue de 

ampliarse e l modelo r>or ejemplo al sector de alimento? agro i ndust r ia le  s básicos, 

permitirá generar ingresos oa.rn amplias capas noblac lona‘Les.

Si bien e l problema de la desnutrición en general con l leva  una necesidad de una 

redistribución del ingre so más eouitativo, esta debo ser c-fect iv i zana a través 

de un proceso productivo de desarrollo integral propio, para cada sector y/o ru

bro. De esta manera e l problema de la  desnutrición v la al imantación inmerso en 

ésta tes is , es replanteado a través de un objetivo fin a l, e l reducir la desnutrji 

ción en Bolivia , en función a un incremento de alimentos, producto de una revi--



sión integral del desarrollo estructural del sector >7o rubro en este caso en 

particular e l sector lácteo a n ivel nacional.

Per tanto e l esouema ya parte de una premise o de un elemento reconocido cono 

valedero para alcanzar un objetivo básico fin a l pl en tendo, reducir la desnutri

ción, sabemos que éste objetivo será vá lido en la  medida en que un r,úncro mayor 

de la población consuma productos lácteos, (lo  cual no s ion ifica , ni excluye 

que también podría alcanzarse mayores n iveles de nutrición, con la  absorción d<. 

otros alimentos ricos en calorias y en proteínas); que el objetivo descrito se 

alcance, está condicionado en gran medida al n ivel de producción a lograrse, le 

cual también es válido, más lo  que en e l fondo ésta tes is  plantea es un replan

teo do la  concepción o encoque del desarrollo de un sector en este caso el “ se£ 

tor lácteo” y en términos más amplios del enfoque que debería darse e l desarro

l lo  a-roindustrial de alimentos básicos, reformulando o reestructurando desde 

su origen en forma estructural, buscando la coherencia me debe e x is t ir  entre 

aquellos ob jetivos fin a les  nacionales cono ser; eliminar La desnutrición, d is 

tribu ir el inórese equitativamente., aumentar la productividad v e l desarrollo 

del sector en forma integral desde el productor agropecuario, hasta c-1 consumi

dor, pasando por el industrial y comercial i zador.

Los enfocases tecnológicos para aumentar la o ferta de alimentos no contemplan 

los problemas estructurales de cada fase, ni en fama integral ccmo fenómenos 

subyacentes, de a l l í  su frecuente fracaso.

Paralolamente la estrategia del crecimiento del Producto Nacional Bruto para 

eliminar la  pobreza y la desnutrición está sujeto a lim itaciones, morque él miŝ  

mo no garantiza una distribución eouitativn del ingreso.

Dentro e l sector agropecuario, se ha dicho muchas veces, oue promover la pro

ducción lechera, del país sólo ayuda a los granjeros más ricos deprimiendo el in_ 

greso de muchas fam ilias rurales con el consiguiente deterioro de su problema 

nutricional. En general, estrategias do desarrollo agrícola oue nnfatizan la 

producción ccmo su objetivo más importante, canalizarán los beneficio? a los 

granjeros más ricos en vez de los más pobres.

Si bien esto es muy c ie rto , lo  es en la  medida en oue persista e l divorcio en

tre e l sector agropecuario e industriad, en la  medida en oue; no se formule una 

po lítica  agro industrial integral y única, la  misna ciuo sea suceptiblo de afectar
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la  estructura agraria, y que a partir de e lla  se programe tanto e l desarrollo 

como la  capitalización de cada rubro en cuestión, a partir del pequeño agrícjl_ 

tor y dejar de supeditar todo e l desarrollo a una p o lít ica  de precio completa

mente coyuntural y p o lít ica .

La estrategia del desarrollo alim enticio, deberá sustentar una p o lít ica  aero- 

industrial aue formule:

a) Rubros específicos y p r io r ita r io s  en materia alimenticia de in te 
rés nacional para desarrollarlos en función a objetivos fina les: 
eliminar la  desnutrición, eliminar la  importexión. etc.

b) Una reasignación del campo en función a una del imitación esnacial 
de áreas, donde la base económica esté sustentada por e l tipo de 
producción, por ejemplo: definido en e l punto (a) a l sector lá c 
teo como de prioridad en el desarrollo de alimentos agroindustria 
les básica'., habrá aue señalar y delim itar especialmente e l lugar 
de las cuencas lecheras en e l te r r ito r io  nacional, su extensión y 
características, definiendo franjas de explotación sujetas a afe<: 
tación y a especial izacion. Paralelamente se red istribu irá  y rea
signa r í  e l factor escaso t ie rra , bajo e l concepto de Econanía An_ 
dina.

c) Una cuantificación de los nroductores lecheros, una vez definido 
(a y b) se deberá establecer que en la  cuenca (A ), actualmente se 
encuentran establecidos X productores lecheros y Y cantidad de ga 
nado lechero.

d) Una determinación de los tamaños tino de explotación láctea a n i
ve l predial, rentables, que permita establecer la oeoueña, media
na, y gran propiedad o explotación lechera técnicamente de a lta  
productividad tanto en extensión de t ie rra , como en e l número y 
composición del hato lechero, aue permita establecer costos stan
dard, equivalente entre una y otra y p o s ib ilite  dar un salto cua
l i ta t iv o  y cuantitativo a l productor lechero en cuanto a sus in 
gresos.

e) Una. confrontación entre los tamaños tipo , rentables propuestos y 
los actuales a fin  de delinear una p o lít ica  de reasignación de 
tierras , (reforma a la actual Reforma Agraria) sustentados en la 
economía andina de explotación simultánea de d istin tos pisos eco
lógicos, con e l f in  de alcanzar una economía de equ ilib rio  de sub 
sistencia, para lo  cual en algunos casos se consolidarán explota
ciones, reagrupando parte de las actuales, en otras, transplantan 
do productores lecheros de tradición a otras cuencas, en las cua
les  se les  pueda asignar en cuanto a tierras e l tamaño requerido.

f )  Una confrontación entre e l número y composición do ganado, técn i
camente establecido, como el mínimo requerido para ser rentable 
dentro las características de la  propiedad agrícola , con la ex is 
tencia actual, a f in  de delinear una p o lít ica  c red it ic ia  que pro
penda a fa c i l i t a r  e l N. de ganado requerido, ya sea a través de



p os ib ilita r  la  inseminación a r t i f ic ia l  a travos de un Raneo de se
men de panado lechero seleccionado, o 'X̂ r cormra y adaptación de 
panado lechero importado, éste tino de finaneinmionto debe contem
plar largos plazos, fcaios intereses y parantías aerícolas (produc
ción ), en forma proporcional al tamaño de la propiedad a eríco la ,e l 
mismo oue efectiv izará  a través de una financiera del subsector o 
rulro.

p) Una determinación de la  capacidad instalada industrial de carácter 
estatal y privado, propendiendo a la  u tilizac ión  plena de la misma 
sin sacrificar e l desarrollo lechero a n ivel predial n i supeditar 
al miaño a una p o lít ica  de precios coyunturales menos p o lít icos , 
dando márpen a la incornoración de valor agregado mediante e l desa
rro llo  de una aproindustria rural, afectando el morcado de consumo 
a n ivel nacional.

h) Una asignación racional de nroductos y mercados a n ivel nacional, 
tanto para estatales cano para privados, propendiendo a lograr eco 
nomías sanas y rentables y especializadas, en ca la  estrato.

i )  Una exigencia do normas sanitarias, higiénicas y de control de ca - 
lidad mínimas.

]') Una iduustrialización mínima del productor lechero, a fin  de aumen
tar componentes de valor agregado, oue permita meiorar el n ivel de 
ingreso del poaueño productor en compensación con el gran productor.

k) IJna sustitución completa y tota l de los productos líe teos .

l )  Un fomento al desarrollo integral del sector en áreas colaterales 
como el fonraie, la cría  de terneras, de sementales e tc ., tendiendo 
a la especial ización de c iertos productores lecheros en dichas á 
reas; asimismo incid ir en áreas de la sanidad animal, capacitación 
de Recursos Humanos, etc.

m) Un sistema de abastecimiento y distribución a n ivel nacional.

n) Un plan de educación ni consuno de lácteos en forma sistemática y 
fa lo  normas especiales.

o) Un plan de afectación al cansino, oue propenda a red istribu ir e l in 
preso y e l consumo de lácteos en forma proporcional al consumo de 
productos nocivos para el organismo: bebidas alcohólicas, gaseosas 
e tc .

En todo caso la formulación del modelo, establece una serie de otros aspectos 

concomitantes, oue enmarcan la totalidad dpi c ic lo  productor -industrial -consumi_ 

dor, propendiendo a l desarrollo integral del rubro.
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OBJETIVOS ECONO.

PLANIFICACION GLOBAL

Determinación de espa 

c i o s  económicos por 

a c t iv id a d  p roductiva  

bás ica  (v en ta ja s  com

p a ra t iv a s )

Determina
c ión  de la s  
actividades^  
des produc
t i v a s  por ru_
fcros bás icos  y ,  ̂ .
*de mayor e fe c t o  socioeconómico

Î

OBJETIVO INMEDIATO 

C a p i ta l i z a c ió n  Aqroin_ 

d u s t r ia l  a p p a r t i r  p e 

queño productor a g r í 

c o la .

D e sa r ro l lo  Aqro- 

in d u s t r ia l  a c e l e 

rado pero e q u i l i I r a d o

O b je t iv o

^ñ^éarac . 
Na l.

OBJETIVO SOCIAL

P a r t ic ip a c  ion 
Grandes Mayorías

ORTETIVO CULTURAL

Crear t r a d ic ió n  

A q ro in d u s tr ia l

Cuencas Leeheras Fran jas  de E xp lo tac ión

Zonas de c e r e a le s

T r ig o
Maíz
Arroz
Ouínua

Zonas : A c e i t e r a s

Soya
Maní
Algodón
O livo

RECURSOS
NATURALES
RENOVABLES



m  unción Factores  de ^reducción

PLANIFICACION ESPECIFICA a NIVEL EXPLOTACION i Pecrueña

/ ’ (v en ta ja s  Compara- 
/ t i v a s )

. ESPACIOS 
; ECONOMICOS

. POR RUBROS

\ A NIVEL UAL.
\ + 

(E fec tos  soc io -econ o-
\  micos)

TIERRA

CAPITAL

TRABAJO

-T ie r ra  
f-Tamaño Hate
i le ch ero  ,Ej 
LIn f  raestru ' 
tura-Tecno 
loo  ía  .
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bra
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to  l e c h e 
ro .
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o i a .
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b ra .

r
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T ie r r a  
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tructura  - 
T e c n c lo g .
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T ie r r a

-Tamaño Ha 
to  1 ec he - 
r o .

- I n f r a e s 
tructura

-Tecnolc - 
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b ra .
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i b ra . j
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i r o . , |
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j- Ie c n o lo -
1 g ía
i^Mano de 0
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V

Fran jas de ex 
p lo ta c ió n
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; D e l im ita r
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! p lo ta c ió n .  
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l e s m
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d
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u

a
l.......... 

:........C
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A N A L IS IS  ECONOMICO

SITUACION
ACTUAL

SITUACION
FUTURA

A  ANALIZARSE DENTRO DE CADA ESPACIO ECO. 

RUBRO PRODUCTIVO Y FRANJA ECO-

L E C H E R I A

T E N D E N C I A

E S P E C I A L I Z A C I O N

L E C H E R I A



R E O R G A N I Z A C I O N  E X P L O T  A C I O N E S

PARVIFUNDIO 

O MICRORJNDIO

M IN IFUNDIO

MI3-1A ZONA O 
CUENCA

OTRA ZONA O 
CUENCA POTENCIAL

MISMA ZONA

MISMA ZONA

LATIFUNDIO



O R G A N I Z A C I O N

i CONCENTRACION

TRANSPIRANTE
Huevos asentamientos

PEGUELA PROPIEDAD

MEDIANA PROPIEDAD \

LATIFUNDIO

Sociedades de campesinos 
; por a cc ion es  (acc iones  
: so lo  s u cep t ib le s  de trans  
■ f e r e n c ia  por herenc ia , no 
i su cep t ib les  de a fe c ta c ió n  
! en cuanto a ex tens ión  v 
j tamaño e x p l o t a c i ó n ) .

j Idem.
; (Adic ionalmente do ta r  de 
; l a  mínima in f r a e s t r u c tu 
r a  requ er id a .  U t i l i z a r  zo 
jnas actualmente h a b i l i t a 
das para c o lo n iz a c ió n  u o 
t r a s  y oue potenc ia lm ente  

¡o fr e z ca n  v en ta ja s  compara 
1 t  iva  s . )
¡Dado e l  arado de a r ra ig o  
|del campesino no puede o -  
1 f r e c e r  con d ic ion es  v e n ta 
j o s a s  para l o s  medianos 
¡p r o p ie ta r io s ,  a f in  de a 
¡s en ta r lo s  en nuevas t i e  - 
¡ r ra s  y u t i l i z a r  sus actua_ 
! l e s  para una d e l im ita c ió n  
¡de pequeñas propiedades 

V\. ¡ba jo  e l  marco de "rac iona 
N ^ i l id ad "  en la  e xp lo ta c ió n .

PROPIEDAD INDIVIDUAL

V o lve r  mediana propiedad con 
uso p leno  de lo s  f a c t o r e s  de 
producción e incorporac ión  
ob l ig a d o  de c i e r t o s  grados 
de v a lo r  agregado (agroindus 
t r i a s ,  p rocesos  de t r a n s fo r ~  
mac io n .

PE9UF.Hr.
PROPIEDAD

0

MEDIANA
PROPIEDAD

Idem.

PEGUELA
PROPIEDAD

MEDIANA
PROPIEDAD

MEDIANA
PROPIEDAD

j -  Extensión t i e r r a s  
¡ -  Calidad t i e r r a s

¡-  Tamaños hatos (caso 
i le ch e ro .
i
,-  C a ra c t e r ís t i c a  de 

la  Tecno loq la  - Gra 
! do 0 Incorporac ión  
: V a lo r  a g recad o .

í- Grado c ap ac ita c ió n  
¡ y o rga n izc ió n

- C a ra c t e r ís t i c a  de 
l a  in fra e s t ru c tu ra

|- Cantidad de tr a b a jo  
i y c a r a c t e r í s t i c a s  
i d e l  mismo

TAMAÑO OPTIMOS

Expropiar o a d q u ir i r  i o s  so-

Estas c a r a c t e r í s t i c a s  en 

conjunto y con c i e r t o  

grado de a p l ic a c ió n  de 

ben dar lugar a módulos 

de e xp lo ta c ión  óptimos y 

no p e r s i s t i r  en e l  con

cep to  de que la  determina 

c ión  de equeña y sobreto_ 

t o  de mediana y grande



FACTOR TIERRA

AT'PLIAP, RAC10!''AUMENTE LA FRONTERA AGRICOLA, PERMITIENDO 
LA FSnECLA!.1ZACION Y EL EQUILIBRIO ECOLOGICO DE SUBSIS

TENCIA.

.'.a r ic u l tu ra
T ra d ic io n a l

Aqr icu ltu ra
No t r a d ic io n a l

F a c t o r  

T r a b a j o  j

'a ll indante ’' j  ^
VylLiPÍ-Otac ión 

i-a-^nivel de pro

Anotes,__

La to!. —ttal a c t i 
vidad de 

produc.en ¡ 
complementa- I 
■ia e irracio-| 

I nal Eco.de sub! 
isistencia no 

en función al 
.mercado.

d campesina 
minifund io )

Espec ia 
l i z a r  un 
70% de la  
produc. a segu \ 
rándo les  mer-\ 
cado y p r e c . fd  
v o ra b le s  (min i  F

30% produc.de 
e q u i l i b r i o  e 
c o ló q ic o  d 
subsisten  
c i a .

h - V " ~ v
Concentrar
s im i la re s

/Alcanzar tamaño óptimos a p a r t i r  
de pequeñas exp lo ta c io n es .



EFECTO MULTIPLICADOR &AJO EL  MARCO DE ECONOMIA ANDINO -  

ARCHIPIELAGO Y TAMAÑOS OPTTMOS-RACTONALES DE EXPLOTACION.

P ro d u cc ió n eq u i l i b r i o  de 
s u b s i s t e n - ^  ' ~ '^ ^ ia  por f a m i l ia s

E xp lo tac ión  u t i l i z a n d o  
concepto Económico An
d ina .

Otro p iso  e co 
l ó g i c o  concen-

tracion

Concentración s i  
no l l e g a  a un óptimo 

módulo exp lo ta c ió n  peque 
ña en forma ra c io n a l .

In corporac ión  V a lo r  
Agregado

E spec ia l  izada



A C T 0 R T R A E  A J  0

Min rac io

Campo Mano de 
Obra barata

Urbana {Mano 
de obra mar
g in a i

h i jo s

Reduce ion 
tamaño exp ío   ̂
ta c ión  M in i

fundio -Mic ro f  un 
dio.

¡scasez t i e r r a D e te r io ro  Térm i
nos de Intercam 
b io

Madre

Padre Res_ 
C- to  t a m i l ia

A c t iv id a d es  nroduc 
t i v a s  Complementa
r ia s  a n iv e l  sub- - 
s is tenc  i a •

A L T E R N A T I V A

Econpmía Andina A reh ip i é -  
lago  A g ro industr ia  a p ar
t i r '  Pequeño Productor, 
A g ro industr ia  doméstica. 
In corporac ión  de V a lo r  h~ 

greqado .

A r c h i p i é l a g o  = Exp l o tac i ón  de d i s t i n t o s  p i s o s  g e og rá f i c o s .

OCUPACION

PLETIA

FAM IL IAR



SnUAC IOLL_ACTUAL

U t i l i z a -  
c ion  d e l  f a c 

to r  t e c n o ló g ic o  sój 
lo  para compensar 
d e s e q u i l ib r io  e co - l  

l ó g i c o .

Escasez

d e l  " f a c t o r

t i e r r a '

Subocupacion 

(abundancia  d e l ' 

f a c t o r  t ra b a jo )

Deterioro de 
los  términos de in

tere ambio (desca

p ita lización  per-

r
Economía de sub

sistencia por tan

\ to complementaria

SECTOR
TRADICIONAL

ECONOMIAS
COMPLEMENTARIAS

MODELO - EFECTOS SITUACION PRORJESTA

- e c o l o g i

a\

?

, '  Economía An 
/ d ina o A rch ip ié - ' '  

/ lago  (instrumento 
que p e rm i t i r ía  una 

reorgani.zac ión 
( r a c io n a l )

' P i s o s  g e o g rá f ic o s -  
\ i e o u i l ib r i c

E stab lecer
tamaños óptimos

de e x p l o t . raciona^
l e s  con e l  concurso j
de lo s  o t r o s  f a c t o -  !

x V e s  a p a r t i r  de la  /
„ Xpequeña e x p lo ta -  /Incremen- Y  /

' c io n .  /  „  .
/  E spec ia -  ^

l i z a c ió n  de la^pro^

to  d e l  fa c to r  \

Capacitac i«

\

esca so t i e - &
rra \ ; duceió n ,

^ E q u i l i b r i o  E co ló -y  

\7 i c 0  de Subsis- /,

SECTOR TRADICIONAL 

ECONOMIAS

X  te n c ia l

PR INC IPALES /
/

OCUPACION

PLENA

Incorporac ión  
de v a lo r  a g re g a - '  

do a p a r t i r  peque-) 
ño productor y me
jo ra  té tm inos in 

tercambio.

C a p i t a l i z a c ió n  \ ^  

a p a r t i r  pequeño 

productor I

El iminacion 

¿Pobreza?

/

de existen

c ía

Economía

Nutr ic  ion

X



D I  S G R E  C I O N E S

PO L IT IC A  AGROPECUARIA

Limitante. -

-  Tan solo d irig ida  a ampliar la  fron
tera agrico la .

-  Restringe el poder incorprrar el con_ 
cepto de ’'transformación".

-  No incorpora soluciones de mayor pers 
pectìva futura (valor "agregado) a n i
vel del pequeño productor agricola  
(grandes m ayorías).

-  Permite que persistan po lít icas  de 
precios irracionales, dispersas y d i 
r ig idas  a probi anas coyunturales.

-  Persiste la  dispersión institucional.

-  Integración únicamente horizontal de 
la producción.

-  Persiste divorcio del sector Agrope
cuario y la  Agroindustria establecida.

PO LIT ICA  AGROIMXJgTRIAL INTEGRAL

Amplia

-  De mayor h o r izon te

-  Incorpora V a lo r  Agregado a p a r t i r  d e l 
pequeño productor a g r í c o la .

-  In troduce a n iv e l  c u l tu ra l  conceptos 
de transform ación .

-  Perm ite  una fu tu ra  in d u s t r ia l i z a c ió n  
basado en e l  d e s s r r o l l o  pau la t ino  d e l 
n iv e l  Agro in d u s t r ia l  (Eco. E x te rn a s ) .

-  A n iv e l  de A g ro in d u s tr ia  dom éstica no 
se r e q u ie r e  exc e s iv o  c a p i t a l  (recurso 
escaso) a l  in co rp rra r  v a lo r  agregado
perm ite  mayor c a p i t a l i z a c ió n  y se pue 

de tender a un uso p leno d e l  f a c t o r  
" t r a b a j o " .

- P o l í t i c a  de p r e c io s  ún ica. .

-  P a r t ic ip a c ió n  pau la t ina  y cada vez ma 
yor a la  economía de mercado, y l o  que 
es  más importante, con sc ien te  y motiva 
da.

-  In te g ra c ió n  h o r izo n ta l  y v e r t i c a l  de la  
es tru c tu ra  a g ra r ia  a p a r t i r  d e l  elemen<- 
to  in teg rador  " la  p roducc ión " !

-  Uso p leno  de l o s  f a c t o r e s  de producción

-  Perm ite  so lu c ionar  e l  problema de la  
d esn u tr ic ió n  con mayor amplitud.

-  E x is te  p o s ib i l id a d  de v e n ta ja s  compara
t i v a s  a fu tu ro .



PRCBLDTATTCA a g r o in d u s t r ia l

SITUACION ACTUAL

-  Ausencia de una política7igroindustrial.

-  Marginamiento mayor ias ,
a la Economía de Mercado tajo tases inciertas

-  Dispersión constitucional

-  Ausencia de una p lan ificación espacial eco.

-  U tilización  irracional de Recursos Escasos.

Soluciones coyunturales.

-  Po lítica  de precios po líticos .

-  Insuficientes en alimentos básicos y sin ventajas comparativas.

-  Desintegración Nacional. Influencias Regionales.

-  Ausencia de Objetivos Finales.

-  P o lít icas  ccrno Reforma Agraria.Colonización, etc. divorciados de la  producción.

-  Divorcio de la  Po lítica  Crediticia y el objetivo de cap ita liza r a p artir  Peaueño Productor 
Agrícola. Mejora términos de intercambio.

D ispers ión  I r r a c io n a l

BO LIV IA

SITUACION PROPUESTA

- Incorporac ión  de l a s  mayorías a la  Economía de Mercado, con p o s ib i l id a d e s  r e a le s .

-  Formulación de una P o l í t i c a  A g ro in d u s tr ia l  Unica e In t e g r a l .

-  In te g ra r  la  Prob lem ática  E s tru c tu ra l  d e l  Agro en función a l  elemento in teg rado r  la  
"p roducción ” , incluyendo l a s  p o l í t i c a s  de Reforma A g ra r ia ,  c o lo n iza c ió n .

-  Formulación de E xp lo tac ion es  Optimas a p a r t i r  pequeño productor , conjuneionando 
f a c to r e s  de producción con é n fa s is  en lo s  f a c t o r e s  T ie r r a  y T rab a jo .  U t i l i z a c i ó n  
Racional de l o s  Recursos.

-  So luc iones  E s tru c tu ra le s  -  C a p i ta l i z a c ió n  a p a r t i r  d e l  pequeño productor a g r í c o la ,  
corporac ión  de V a lo r  Agregado y a f e c t a r  d e t e r io r o  en l o s  térm inos de in tercam bio .

In te g ra c ió n  Racional



In te g ra c ió n  N ac iona l,  D e sa r ro l lo  E struc tu ra l de la  A g ro in d u s tr ia  con c a rá c t e r  in t e g r a l ,
P o l í t i c a  A q ro in d u s t r ia l  G loba l,  dejando de lado Regionalism os.

Formulación de una p la n i f i c a c ió n  e sp a c ia l  econím ica, a n i v e l  g lo b a l  in d ic a t i v a .

P o l í t i c a  de P re c io s  M ininos, ga ran t izad os  a fu tu ro ,  que sobretodo b en e f ic ien  a l  pequeño productor 
■ a g r íc o la '

S u f ic ie n te s  y con v en ta ja s  com parativas en a lim en tos  b ás icos .

Crec im iento  p rodu ct ivo  y ra c io n a l  de la  f r o n te ra  a g r í c o la .

P o l í t i c a  c r e d i t i c i a  d i r i g i d a  a f a c i l i t a r  ob je t ivam en te  la  C a p i ta l i z a c ió n  d e l  campesino a p a r t i r  de l 
queño productor a g r í c o la .  P o l í t i c a  de la rgo  a l i e n t o .

O b je t iv o s  f i n a l e s  b ien  d e f in id o s :  Pasar de una v ida  de su bs is ten c ia  a o t ra  m ejor de e x is t e n c ia  o sea 
de la :

De snutr ic  ion a la N u tr ic ió n

Depauperación Económica a la C a p i ta l i z a c  ion
a. p a r t i r  d e l  pequeño productor 
a g r í c o la .

Ausencia de p e rs p ec t iv a s  
c u l tu ra le s a la

T ra d ic ió n  y Cultura 
An ro indu st r  i a l

Marginamiento de la s  
mayorías a su Incorporac ión  r e a l ,  o b je t i v a  

y p rodu ct iva .

E strechez campos ciudad a la Amplitud ciudad campo



CREDITO AGROINDUSTRIAL

In strum ento  de ordenam iento r a c io n a l  de l a  p rod ucc ión , una ve z  conoc ida  l a  p la n i f ic a c ió n  
e sp a c ia l  a n iv e l  de zonas y  f r a n j a s  económ icas.

In strum ento  de " la r g o  a l ie n t o "  d i r i g i d o  a  " c a p i t a l i z a r "  a  p a r t i r  d e l pequeño p rod uc to r 
a g r íc o la ,  tend iendo  a  p e rm it ir  a lc a n z a r  l o s  tam años óp tim os de e x p lo ta c ió n  r a c io n a l .

In strum ento  d i r i g i d o  a  m ejo ra r e l  d e te r io ro  e x is te n te  en l o s  té rm in o s de in te rcam b io  y  
en c i a r t a s  t r a d ic io n e s  cam pesinas, (eco. a r c h ip ié la g o ,  actua lm ente  l im it a n te  l a c ia  una 
e s p e c ia l iz a c ió n  de l a  p rod ucc ión , p roducto  de l a  e sca se z  d e l f a c t o r  t i e r r a ,  form ulando e 
implementando mecanism os e in stru m e n to s  aue g a ra n t ic e n :  p r e c io s  rem u n e ra tivo s,  seguro  de 
co secha , g a r a n t ía s  no r e a le s ,  l í n e a s  de c r é d it o  po r r u t r o s  p ro d u c t iv o s  d ife re n c ia d a s  y  
d i r i g i d a s  ta n to  a in f r a e s t r u c t u ra  a g r o in d u s t r ia l  ccmo a  im plem entos m ecán ico s y  te c n o lo 
g ía ,  c i c l o s  p ro d u c t iv o s ,  c o m e rc ia l iz a c ió n ,  e tc .



MODELO OE DESARROLLO ACROBJIXISTRIAL

Ambito Global Espec í f  ico VARIABLE SER AFECTADAS

P o l í t i c a  In teg ra l-U n  i  - 
en A g ro in d ù s tr ia i  y a -
1 m en tar  i a . -------------
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- P l a n i f i c a c i ó n  Espa_ 
c i a l  a N iv e l  N c l .  i 
D e te r m in .  d e  l a s  A ¡ 
r e a s  G e o g r S .d e  Ex- ' 
p l o t .  y tam años t ^  I 
po d e  e x p l o t . p / r u -  ; 
bro  en fu n c ió n  p a 
ra  i n s t a n c i a  a l  i -  . 
m en tó s  b á s i c o s .  

- O b j e t i v o s  f i n a l e s  
n u t r i ó i o n a l e s  p e r  
c a p .  y consumo mj£ni-| 

fl, no  p o r  p r o d u c t o .

w 
o 1 
> i -a-u
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-O b je t iv o  e s e n c ia l .  
D esa r ro l lo  de l Sec 
t o r  m a y o r i ta r io .

-Cultura y t r a d i c i ,  j 
a g r o in d u s t r ia l .  1

In t e g r a .N e l . en fun
c ión  a l  único ciernen 
mento in te  ^  gra-j 
dor de ca rad te r  ob je l 
t i v o .  La Produce ion- } 

¡Agro indùstr i  a l .

P o l i t i c a  de Fomento y Desa
r r o l l o - P o l í t i c a  C r e d i t i c i a . - —

Capacitac ión  y E xp lo tac ión  
Modelos

-C on cen tra .p a rce la r ia  c rea n -  í 
; do Empresas .Agroindu s tr  i a -  

l e s  Campesinas.________________

.-Entrega de t i e r r a s  por t ip o

: en un p iso  a e o g rS f ic o  d i s -  ' 

■ t in t o  que l e s  perm ita halan ■ 
i cear  su d ie t a  de su bs is ten -  ; 

c ia ,  bajo modalidad de p ro -  , 
p iedad a cc ion a r ia  i n d i v i s i -  j 

' b le .  i

, -C ród itos  para la  aoro indus- 
t r i a  dom éstica mediana y , 
grande. Largo p la zo .  :

'-Garantías  ava ladas  en la  
"producción. ¡

-r- C ré d i to s  sobre n o l í t .  de pre1 
p re c io s  m ín i.  y produc.o

_varrant en ga_rantía (cap^op. )j
-  L ineas  de c réd .en  esp ec ie ,  | 
1 máq. s em il la s ,  te c  . qu ím ico- ' 
. b io ló g , , c a v u n a s , in g e m i .e t c . | 
¡- Seguro sobr coproducción y/o I 
' cosecha.

C red ito  in f  rae s t r u c e s t a  - |
t b los ,  gran eros  ,almacena j e  e t  .1 

Bco.de E men u o t r o  de acuer¡ 
do a l  ru b ro .

trinaneie_j ¡ o íg a T té c ñ íc o -a d m in is t ra t iv a
J NacLo_|̂ / J de l a s  e x p lo ta c ig n e a .__________

|- In corporac ión  de V a lo r  Agregado (a par-i 
i t i r  de la  Ag ro indu s tr ia  dom éstica) .

Mejora de lo s  térm inos de in tercambio 
actualmente d e te r io ra d o s .  (Tecno log ía  
q u ím ic o -b io ló g ic a ,  c o m e r c ia l i z a c ió n ,a l  i 
macenaie y a c o p io ) .  i

Fubocupación Agropecuaria - j
i _ !
i- Mejora y d is t r ib u c ió n  a d ic io n a l  d e l  fac:
! t o r  ‘‘escaso" en la  producción campesina!
! LA TIERRA TEAMSITANDO DE UNA ECONOMIA ■
• DE "SUBSISTENCIA1 A OTRA MEJOR DE "EXISj
¡ TENCIA", basándose en la  concepción de ■
■ la  Economía A r ch ip ié la g o  o exp lo ta c ió n  !
, simultánea de d iv e r s o s  p is o s  q e o g rá f ic  j 
' a f in  de mantener balanceada su d ie ta  i *  

e x is t e n c ia  ya no de su b s is ten c ia .

Mejora d e l fa c to r  "escaso " de e-xplotac, j 
' e s p e c í f i c o  (TAMAÑO HATO LECHERO) para 
| c o n v e r t i r
' en p r in c ip a l  y e sp ec ia l iz a d a  ¡

MEJORA DE LA ESTRUCTURA AGRARIA

MATOR DESARROLLO Y CRECI

MIENTO AGROINDUSTRIAL

Obj et ivo s 
a mediano y l a r  
go p la zo .

Alcanzar tamaños | 
}de exp lo t .  t ip o  
' (pequeño,mediano j 
y gran de ).

Mejora en sus in 
gresos.

fie jo ra  nutrie  i o 
nal .

Espec ia lizac  ión 
en la  exp lo tac .

Ocupación plena.

jCAPITALIZACION 

..¡.AGROPECUARIA A 

: PARTIR DEL PEpL 

MO AGRICULTOR.


