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HINl1:SIS DEL TRAB¡~J()

1. - "En la ej ecucié:r el<:: Las [..olíticas econórnicas, el corrtro.l del

precao de la carne 1-1<1 sido par-te .ímpor-tarrte de estas políticas.

Si bien, los prec.íos med.iarrte la vía de la f í jac.iór, o detemci.-

naci6n fiscal se han mantenido, en camb.io no con.rt í tuye el me-

jor medio para .íncerrt.ivar la producción o para mejorar las con...

diciones de explotacaón ganader-a. Si E embargo, en el proceso

de la cce.erc.ía'Lí.zec.íón no puede af.í.rmar-se que exista una ver-

dadera politiCd. er. cuento a determinación de precios rnáxi.rr.s,

dado que éstos acusan niveles superu.or-es a Los que corrLer.t.e-

mente deberían al.canzar-, de donde resulta que se presenta un

desajuste muy acentua do entre las rentabilidades que: octíenen

los prcductore., 0.~;TcCtOS y las r-errtab.i.l í.dades que ol.t.i.cnen 1C ~3

WliE:rcializador\Ss. ::0 cxi.s'te una corr-ecponoenc.ia entre los \70 -

lÚJnenes de riesgo del productor: y el cOIrLErcializador.

En consecuenca.a , ::: f ~~n -de dar ur. real incentivo a la activ.ídad

d . Lít . ~f .. t t . 1gana era, son rF.:.:ce:X'.::.-'las pe, l a.cas espec.i leas, an o a ruve

de productor' C011 lÜ instr'urrl\.:J:Ltos de regula.ción a nivel de corr:er-

cialización. Ls'tar: Fol íticas deben responder a las r;aracterí ~~-

ticas propias G2 la pl~ducción que se plantéa en U~ perspectiva
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de medianano p.Lazo, y la de canercialización que se realiza

en ténninos inmE-:diatos H • ;

2. - Corrtraníenerrte a. Lo q UE: trad.icionalrr~ent2 se ha sostenido, las

zonas ganaderas es-:.3r. totalmente despobladas. Por falta de

, ... ..., l~ 4-"::l .-' ; ,. ~ , . ......,--·,"' t . 1 ry ":' ad > , " ~, • • """ , .. , ha...l.C1S po .... l.J.caS ,"" .t __.1 ,c,.,.. l vo a a Eill"lc;. el lo., ..La e}CL..aCC.1.on

estado Lírrít.ando s erriamerrte e l. desarro.l.lo adecuado de la acti-

vi.dad. la evidencia del mercado muestra , que el repoblamiento

solamente será poa.ib.'.e mediante una polítiC"..a de importación de

vientres, la r.-isma que aebe ser concoJIlitante con una ¡x:>lítica

de créditos de largo plazo y una política de sanidad animal

intensa y de bajo costo".

3.- ."Es necesario adoptar W1a verdadera política de incentivo a la

ganaderüa, de t é.::" i.anera que en el mediano plazo, se inicie une?

masiva exportación de carne, de manera que el sector ganadero ,

se incorpore en la ~cica de las exportaciones nacionales.

Pero esta exportación, deberá hacerse dentro de los esquemas

nodernos de, la comercialización tanto de la carne caro de erres

productos derivados ~ndustY'ializados".

"La presencia de; secror- ganadero en el mercado externo del Fa-

~f" d' ".Cl. lCO, pue e p~.opcY·''':::lonarle a la ganaderúa beniana, un real

incentivo para. C::ü desar'ro.Ll.o futuro",

4. - En las condiciones actual.es de la comerc.ial.izac.ión 'tr adicional

la genere.Lizacaór. del producto en sus costos es irracional -



03

desde el punto l:e vírta económico. LS necesaruo a través de

una política ce .írinovac.íón tecnológica, e Lunínar- la subvención

que recit,en. lar' Clc-:S€E. ue .::tItos .íngresos por las clases SOCla-

les de bajos lllfJ:'é~)OS, como consecuencia d(~l conrro.l fiscal en

los precios, p--';"t-"c- que está_ equivocada en ma'teria de comer"l-)U-L.•.L .c_ C.

cio de la carne.

Irrtrod ., -.. "c·,· . , de Rezí , E' ,.
.u.'VUuoc~on y ~":-_'H::_LlClon e eglon ccnceaca..-- Ll sector nn-

nero definió desde ollS orígenes la estructura Econárica de la

Nación. En el tr'éi11SCurSO de la historia el concepto de Boli-

, 1 :¡. 1 ., . , ,vaa corno paa.s productor ce minera es crec.io y se arreugo oc

una manera tal, que la importancia de la metalurgia apagó las

posibiiidades agropecuarti.as de Bolivia e La teoría de tfitéilthus

sobre la población coura actualidad en las Ú1timas décadas y

ante la futura cri s.i s a.l.írnerrt.ic.í.a del rcundo , las potencias

econ6micas del L11Jn'~,lc, las instituciones fínanc.ieras interna-

cionales, las ELfT':::-sas multinacionales, así como los Estados

Nacionales proponen })(")líticas para el sector agropecuario.

Región Económi.cev- e.-:'1 fines metodológicos y para el sostén

de nuestro tralújo j corno motor de la dinámica socio-econónica

de la zona, utili Zé1' er.os los conceptos del Profesor- Zio1kowsJ<-i

de la Universidad de Poznan (Polonia) en el seminario "Aspec-

tos Sociales del }_:2f;arrcllo Regional". organí.aados por la ONU

.a través de la CEPAL V:.jo el 'term "Probl.erms r'1etodolégicos En

La Sociologf-3. del Desan:ullo Regíon ~¡J." • dice el Profesor



Ziokowski: "RegióL es desde el punto dE; vista sociológico, un

.grupo de personas que va.vc.n en una nusna zona en condiciones

de dependencia Jl~útua, y sometidos a las mismas .influencias,

por cons íguí.errce dese. ¡n:Ua.n ciertos rasgos similares y con-

parten un sentido de comunidad territorial". Hago referencia

1 . "1"-. , • ..- , l' .1" d
éi concepto SOClO.L0E,.lCO ce r-egaon , pues e ncmore ascrrta o en

una zona geográfi2¿ de'terrnínada es el protagonista del desen-

volvimiento soc.ic-económi.co de la región; El autor citado

hace una clasificación de concepto de regió!1, atendi endo a

características específicas que dan propiedad a las defini-

ciones para las com-esponctierrtes regiones, cuya base en sus

Lírní taciones puede. ser la horrogene.ídad en una o más caracte-

rísticas.

D ., G ,~¡:.'.L,eglon eogT'eulca .... Las caracterÍsticas físicas corrD el cli-

ma, suelo vegc'tac.ió.. def.írien la región geográfica con sus 1í-

mites, lenguaj e, religión, la forma de orgerrízacaón social,

definen a la "P.egié:-. Cultural". La. fertilidad del suelo, la

abundancia de al~1...!J lOS recursos y la utilizaciór: de los mísrros ,

cuando éstos asú-r:¿n un. carácter muy significativo define a

una "Región Econónrica'' y es precí.samerrte atendiendo a este

concepto, que. este; -::rabajo se refiere a la "organización de la

Producción y ccrrer-cí.alí.zación de la Carne del Beni en Bo'Lív.ia"
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pues este producto .'.s de carácter muy sipnificativo en la eco-

ncc.Ia de la zona; y cue tanto por la i.nvcr'sión en el mismo,

absorve la casi tota:idad de la nemo de obra y ésta relación

econórica socia2- p~TEci.te calificar a la "Pc[ión SociG-econ6rri-

ca del Eeni"; LJ. erro concepto que sustenta la necesidad (k~

esta. investigación sector-íe.l es el de "Planificación Regional

Irrtegra.l,'' este concepto atiende en definitiva, el desar-rol.Io

de las reeiones socio-económicas. Precisamente est~ trabajo

hace incapié sobre los objetivos y metas para el desarrollo

uc la rCfión baje estudio. Se pretende sugerir un o:!Uenar;:ien-

to científico para que la asignación de recursos se realic~.

en óptimas condi.ciones ya. que las fuerzas del mer-cado en sus

operaciones no conducen a sste objetivo deseado. 1:1 desarro-

110 "l:..spcntaneo" iJIlp1ica "perse" subocupación de factores,

contracciones do..:: m(~i:y.ado, períodos .infIac.ionarios y desemp.l.ecs ,

no alcanzando eL Cb't~c: si'tuac.ión el ri1:nD f:!t3-S rálJido de CTe-

. . -. . . . dí . .".canuerrto en e.i :-:..r.[';:\':80 IU a su mejor Ls'tru.buc.ión.

Por consiguiente, ~D el deséo de planificar integralmente la

región con la fi:\.~~iQacl de eLirriner- la brecha o desequilibrio

existente crrtrx .L::-'.E:. grai.des concentraciones urbanas y los cen-

tras per-í.fór-i.coe, se i..-rata el rubro JIkí.s signi.ficativo de la

región soc.io-econóníca de1 Beni, proponiendo s isteoas de exp.lo-

tación raciona.1 y JYl.8todos ele canercialización que r-espondan a.
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la magro tucl dc los mer-cados y sus ex.igenc.ias , Deberá cense-

guirse que la ¿Tlicación de los recursos f.inanc.ieros otorguen

los I'endiI~i.entos épti.nDs deseados , atenuando él desequilibrio

regional en e.l croen económico, scc.i.al. y político.

Al respecto, consideraros neccsar-i.o recalc.ar que el deseqLLlli-

Lr.io e~J (".: orcen cconórni.co porque la f 61tEl de .inver-sior.cs re-

g.iona.l.ec , dclí.Lita e.; l11ll:'CSC reEiona:i; es de orden social,

pués la desocupación Eantiene la falta de oportunidades indi-

vídualcs y provees la crr.igrac.íón a los cerrtror urbanos desa-

r-ro.Lladoc , agravenco decsta manera la situación regional; es

de orden político porque el gobie.rno está obli[ado a fomentar

el cesarrollo c..~c las regJones atrasadas. Ll conoc.inuerrto del

desequi.Li.brtio I)c[icr:al y cons.i.der'ando el factor más s.ignif.íca-

tivo en II región económi.ce cuestionada ccrrc es la inversiór. y

el producto, pe:YL·it~~ ubicar' 6sta investigación dentro de 1("1

planifica.ción r'~[.·:.02.~tl illteeral dc l Berri ,

.,.') .,. - ~

tC..LJV...La..-

En el der.envo.lvÍ1l'iento de la hí st.or-ía del Continente se dES

taca la aventure i. spañola (:11 busca ae ruqucza , aprec.íadas en

la époC<..1. COTIlü \..:1 oro, la plata, c'tc , , cuando se encue.ntran

estos rrrinere.l.a.s en ¿ú,lndancia, la Conquista frustró (.;1 dcsa-

rrullo de los .irper-íos cont.ínerrta.Ies , poseedores de ('ulturas

propias.



La enconrienda , t::stablecida en 1502 por Nicolás de Ovando E~S

una insti'tuc.ión típi camcrrtc agrícola.

las relaciones de producción del coloniaje basadas en la nn-

ta , la cncouaenea. y el .incremerrto de la población, COITO la

importancia ci,,: PctOf:ií como Centro runero diE::ron lugar a los

pr-imeros cruaceros o..: ganado vacuno de los que se tiene cono-

cimientos 2n Cotagaita, r2ria y Chayanta.

Se orgeni.zan en '156t los criaderos de mulas ele Tucurr.án para

sustituir la llama corro medio de transporte. Esta preocupe-

ción no SE, Lírr.ita al Al.to Perú, dentro de la jurisdicción de

la Feal f\udíETicia. de Charcas, también dentro de la goberna-

ción del ParagudY, el Capi'tan don ÑufLc de Chavez fundador de

Santa Cruz de ia Si.erra, estableció una primera
.. .,
amugraca ay¡

de 300 per-sonas del. Paraguay con lo qUE' consolidaba la tie-

ITa para el conquí.st.ador-, Lsta inmigración trajo consigo

animales domésticos, vacunos, aves, etc. para su sustenta-

ción. El ganaco a.l encontrar medio de 2daptación favorable,

se prolifero s.i.enoo la causa por la que esta crianza fue ex-

tendida a HOhOS COL las fundaciones hechas por Lorenzo Sua-

rez de Eigueroa , que fue su pr-imer' gol.ernador- y <3US suceso-

res don Juan 1'1E:ndoza, mate de luna, Vela Granada Soliz de 01-

guín, corrt.inuaron la tarea. Las expediciones Jesuíticas que

son las que COI (.::~ol~~ca-v-cn la donrinacián de Moxas; entre las
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que se cuenta la. ri~~:ión de loretto fundada el 28 de i-.1ovidD-

Lre de 171,3 por les padres Pedro i"larbán y CipriaIlo Lar'ace ,

El CYito de la:-=:, ;':':::.SlCTL'.s eJi ~'Icxos determinó que f:;(;.~ hicieran

las pr'li'TLr'2.S CS-'cCLlcias ganaderas en la zona (lG81), cuya p~

lift2ración facilit:é. la consclidacián Jesuita en Moxos dando

luga.T' ü. la fundación de Tl')iLida.d, Sa...i Pedro, San Fr-anc.isco

Xav~er, Sal} José, SaL ~rancisco de Borja. Venciendo las in-

cIer.,..:rlCJ,¿~S nature.Lcr. y el continuo acecho de los indí~ena3

lOBrElron una prov.inc.ia prop.ta cuya producci6n anual atcanza-

La él 6G. DOO pesos ar.ua.Lea • Esta prosper-idad alcanzó un nú-

mero ele cabezas oc ranaC1o; como ci.ta RE::n~ l'íorcno en su libro

"líoxoc y Clríquitos'"; de. ~!j. 345 cabezas de vacuno y 26.371 dl2

caballar, :mcs-tl-andc ele ésta r aner'a una organización efi.c.' ente

en la ex:plotaciéll P,_cuaria.

La cxp.Io'tac.iór, .~12ca~i6 por la expulsión de las rru.siones , Que

no t12núinaron ~~.l 2u:'~e-rido, oev.irriendo en ccnsccuencaa en UT'1

gerrizac.ión en y en sus insti'tuc.iones soc.ie.Ie, .

PostsriOrEL~ntE j 12 constitución d_ la Repútlica, su

evolución polítj ca y adrninistratiVC. ClL'Cl"Ct6 nuevas formas

. , . , .
Jt1rl..leas y econonucas , La eliminación del s.írrterra de la
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enccmier -da fac.i.Li. t6 ~J. s.is terna de la explotación mercantil de

la ganadería. TI.a utilizacién de Ia gara cambió las cond.ic.io

nes soc.io-oconór.ic.as de la re:gión; El oro blanco de errtone..s

vivian de la p:arldÚU"1o. de 11oxos.

tJ. H¡crcado Ó,..:. La C¿1J.'Ile b:'T].iana se situó é1::L norte del pais y

los es"t.:'l.G.os clé.~_ l"~Ol'08ste Lras.íLero corro Rondonia. LJ. dcrnan-

ca de.:' éSL:c; producto y los pr-ec.ios altos de.l, mi.sno , cL~ó lug,J-r'

21 continuo as¿nt;::-u"i2nto de los inJnjEraTltE:s Españo.Le: , /vrabcs ,

en una sitU.acj ón (..r. que sus vínculos con 0.1 Gohi¡:.:::rno CcrrtreI

DoliVi¿:110 eraJ, rínir-.os, s us abastecimientos En r-roductos »ru4 _

zas de siglo.

factol'e::;; que iLtCl'\'--: '.. ÚCll ';~:E 12 LX1)lotación de C~enado vacuno

en el lX~Dartard._nto c;c1 Lcni. - En la exp.lotac.ión de g&'1200

VaC1..IT10 en el Dcrartark...nto del Beni existen Jos t,-randes pru-

pos de factores C"i1.i. .. .ir.fLuye.n y/o determinan su d.inámí.ca.

Ll.Ios son (,:co16g:l.cOS ':/ de organización.

Factor'cs Lco.lóc.icos , - En este grupo de factores se clasi

fican Loe aspectos arrbientales que definen esta región
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Geográfica CQI:lO ser: Aspectos f.í.s.iogeográf.icos ; EXtensión

y Poblacién del Departamento del Berú.; Aspectos Climato

lógicos y caractenís't.ícas .t&cni.cas e hicl:n::>grafía del de

par-tarrerrto del Berri ( Ver mapa Ecológico ).

}\spectcs Fisiogeográficos. - El Departamento del Beni casi

en su 1;otalidad corresponde a "Bosque IIÚ'nedo Subtropical" ,

con una extensión ocupadas por pampas y superficie panta

nosa o curichones.

Extensión y Población del Departamento del Eeni.- Posee

una extenc.íón de 213. 50O Km2. con una población de 200. 000

habitantes que se ocupan en la actividad ganadera eL.BO' y

el: 20%r-esta.nté en las actividades agrícolas y oor,erci ales ,

siendo j unto con el departamento de Pando, la región so

cioeconómiea I!l€I10S densamente poblada alcanzando a un ha.

bitante por Km2., ceno se muestra en el Cuadro N° 1. Eata

población está tocla compuesta por distintos tipos genéti

cos: blancos, mestizos y 'bárbaros indígenc.""iB. Este defi

eit pob'Iac.i ona.i ef: un factor de atrase en el desarrollo de

la región scc.ío-económica del Beni, por la pequeñez de su

mercací.o regional.

- l :.spectos Clirratolór;icos y Características Ténnicas. - El

clima del Depar-teraerrto del Beni corresponde a 10 que los
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técnicos c.laaí.f.ican en bosque hÚlftedo subtrop.ícal., donde se

produce una prec.ipi.tac.ión pluvial anual de 1.250 a 1.450 .

3 ' , , t - 1- t l' - ext - dmm ' ., estas caraccerus leas c arra e ogacas se len en

tard)ién a mayor E..l tura, COJIO los Yungas. El Departamento

del Lerrí expenímcrrta dos variables clirráticas defirúdas:

El 't.iempo secc jLl.uvíosc y húmedo; humedad relativa que

dí.fer-enc.ia errtr-e 21 tiempo de precipitaciones mínímas que

es de t)5% Y en e l tiempo lluvioso QU8 f3€ presenta con 85% t

f'enónenc qUG incide positivamente en las asociaciones ar'-

bÓreas y negatiV<3J'11ente para las asociaciones de pastos

vegetales, ¿ilir~·cnt3.ción del ganado en explotación. la.

temperature. rredí.a que presenta el ct.ína del Deper-tamerrto

del Beni es de 25°C a 27°C anual, fa.ctor que determina de

f initivamerrre la presencia de muchas plagas que azotan a la

industria. motive que exige la investigación de nuevas

técnicas para. adoptar tipos genéticos en la c:xpl ot ación ,

que res.is'tan las condiciones climáticas del Departamento

( Ver Cuadre l"Jo 2 i,

lridrografía del Departamento d121 Beni.- la Hidrografía del

:Departamento, a rÉ;gimen de drenaj €. está representado por

4 rios pr-inc.ipaLes : Itenez, tJ..arroré, Beni y Madre de Dios,

los mí.snos que reciben afluentes que corren en el Depar-



CUADro No. 2

TEr·1PERATURAS HEDIAS HEl lSUALES DEL DEPI'O. DEL BENI

ROOIOO Enero Febrero Marzo Abril Hayo Junio Julio Agosto Sptbre o Octbre. Novbre. Did>re.

-

san Borja .26. 7 26.9

27.3 26.4 74.8 24.1 · 23.7

26.4 25.7 23.7 23.2 22. 4

23.2

23.8 26.2 27.2

27.8

27. ~

27.9

26.9
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taV8::rto dsl LJl2rÚ CO!llC el ruo Yacuma, lIJare, Rápt~lo~ TE:j a-

mucr.í , Chapare , I(:~lilo , Cccharcas , etc. y corrcrril.uyen a

la estT'ucT1.:raciór ~ del sistema de comun.icac.ión fluvial del

Depar-temerrto y otorgan una .inc.idenci.a s.ígnif icativa, en

. . 1"·' -los costos d~' coruer'ca.a :; zacaon ganadera.

r,ráfico ).

( Ver mapa r-~(lrO

(·.0....".... ,. ~·t ~.¡::.
~·actcrlstlCd[; t.J o¡~cogn:a lcas.- En éstas característicaL

SE";: anotan dos grillldcB grupos: Asociaciones Vep;etalE ;:.; y A1'"'bÓ-

reas dentro de la. c.l.ts.ifticac.íón de la. IT15 sión Bci.táni'.~a de

AgricuJ..tl.lrc_ 'iropíca.l d<:.: '1'.1'. Kocrane áice: la Unidad fito-

geográf.ica S¿ ~;"d conoce como pampas aluviales de noxos con

unos 1SG.CCO }~:':2. El territcrio berri.anc SE=. c'las íftic.i en:

a. - ZOíléi de u.'0...11sición de: parrpa a monte: Constitutidas fJOI'

r:lJ.TIlCYOSo..s ¿'.fY)UpaClCnes san representar- rrorrte CCYT'rdc.

D.- Parnpas bic::. d~\.o~-~aciaf.:: y par.ipas con prol/Iema de drenaje:

donde los ,:;u,~lc':--~ 30n muy Arc'í Llosos , y las Hierbas puc--

den crecer 1léL::;t,~ 21cE;L:c::.¿r' los dos cetros cie; altlrr'a, si

e.idas con (:J. nG,::j::.,c dE.: bcj ío, donde se. encuentran pas-

turas ren:~¡J2t, para la alimentación del ganado vacuno.

Lrrtr-e las asociaciones vegeta.les dada.S las condiciones
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altarrente f avorvibl.es , están las gramíneas y especies

Gran'Úneas :,¡ Espc;ciE..s Fcrrajeras.- · Las gramíneas son la vege-

., , . ,. l' lif
tac~on mas .ímpor-tantc , por ser esta especae ...a nas pro er~

da en la región con caracter permanente y de gran valor nutri

tivo para el ganado, por lo que se ha :realizado UI"k1. clasifi-

cación de especí.cs , que son las que a continuación se deta-

llan:

NOMBRE REGIONAL

- Cañuela norada. .

- Arrocillo bajo

- Cdriuela bla~ca

- Pelillo

- Sujo

- Cola de SleIVO

- Cola de Ardilla

- Crema

- Cepillo

- Pasto Al.fombr'a

NOMBRE CIENTIFICO

EcJrinochloa Polistachia

Leers.ía Hezandra

Pospolum Hidrophillum

Lipenus Ps

Imperata Brasiliensis

Trxichachne Insularis

Trachypogon Secundus

Boutelua Hirsuta

Aristide Campeñcta

Cynodon Dactylon

Asonapus Cor.rpresus
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Jur~o con estas especi es , exist en formaciones de leguminosas,

herbáceas corno <:::1 D8S1ílOlium, Indogófera, mirrosa Cesbemea , etc.

Todas és-cas de ci·~rtC'. .ímpcr-tanc.íe COlIo éllir¡l;ntos forrajeros.

Si se considera que la alimentación del ganado bovino del bú-

ro depende de es'ta s espec.ies , la relación de peso y cal.ídaó

de carne depende de 1(1 ciís'trubuc.íór. de los hatos , en las cli-

ferc...rrtes zonas de pasto.

L<\sociaciones At'1::Óreas.- Hay un número grande de asociaciones

específicas en su c::st auo originario que lleva cubierta bos-

cosa, pero fue j.r~¡±)()si.bl(; abarcar la clasificación dejando éste

estudio para los Izíafó.Iogos , Ecólogos y puede ser base para

la clasificación d~J_ potencial del uso de éstas tierras er i.

agrícolas, ganaderas, forestales y dé protección caro trab~'t-

jo previo para ..:; J_ futuro desarrollo de 2sta región. fu éstos

rosques SE; cncuerrtren maderas finas resi.stentes al ateque de

hongos E.; insectos - .

Los 1!,ás fl:'ecueI rLe E ~ son los s.iguí.errtes :
hOLtEIli.. CIE{i:TI'ICO NOHBRE REGIONf\L

Reedia Achacha.ir'u Achachafru

Cairmrouna Sf AJmendrillo

Tabebuya Sul.erosa ~~rnoque
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Quazuma JJJnifovia

Swieteni.a HacrephylJ..2.

Scheelca Drtincepa

Cocus Botrriyoforc

HOMBRE REGIONi\L

Coco

l10tacú

SUI"lluque

5.- Tipos de :E~..:plc"tación Ganadera.- En esta clasificación, agru

pa.unos a los problemas propios de la industria, es decir que

se encuentren ,-;'11 21 seno de la exp'lotacíón ganadera; estos fa.c

tores endógenos son los que a continuación se explican.

5 ~ 1 E.=q?lotación fxt(:nsiva. - Este sistema. ~:S el . llamado aí.stema

tradicional y su v.igencaa en el Depar-tamerrto , otorga a la p~

ducción las deficicllcias caracter:ísticas del sistellE. de ex-

,." ." 1.., Lotac'ión zudí .p.totacaón en la reglan. .ul1 esta exp otacaón rudímerrtarue

existe escaso ~~qtri.)?(;miÍEnto ( alambradas, corrales, etc.),

baja población garv::c\;r-'a, cria descrdeneda. Estas limitaciones

físicas es-tán d~-:l.das ?orque E:Jl la ~poca de lluvias el 50% del

terTitorio es-c¿-l .ínur.cado y as.í taniliién es Límí.tarrte la falta

Este ai.s'terra S{~. localiza en áreas extensas ( origen de su de

naninación ), de ba.~~ (; precio, donde el costo de producción
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119 está a.il=-:C-C2.<1C por e' valor de la ticrn:~ y por la valoriza

ciéJ"'. TrT0;(.liaT~:;:-:' q'-.A.I..-:- irrplicEjn 12.8 .invcr-s.ior.es en infra¿str'Uctur~:.L.

Est> s~:_-(~].aC::_ÓYi cic;tc.:rrniTlcJ. 125 verrtajas cconóri.ces de 12 exp.lo-

tación.

ter,1'.sticas SOj'!:

1. - 3ajo rorc:c;ntaj~_ C~8 marcación de Ternercr

2. - Llevada l .or-t.indad de 'Ierneros por desnutrición y otras

cnfermedadec

3. - Ba.jo peso de La Res en el canal y poca precocidad de

los arríma.Ies .

Estos problemas ~=_~on consecuenca.a de: las deficiencias en el

maneje del I;'¡:·:.~O antes mcr.c.ionadcs , corro ser la falta. de cqui~

mí.errto , corral·~:::s, etc.

¿eradas cor.c :a~;toI\.~S de at:Y~.JO en lCl producción, dí.cmínu-

yendo la cficiE..'Y":c~¿ rill..gir~"al del capital, que: se tre.slada a

una reducida aC1..:mu}JJción de capitaJ..

5.2 :Cxp1otación Int:~:'l~::.{V._ En E:2te ::.;isternc:. los lnsUI1lOS para la

producción :3CTl jl(1ycr·~<:;, pues e.I cultive .irrtens ívo de pasti

zales pesa en .Ic.s co.rtos de producción de donde pensar en

un prograna c:"c cr5_c'c ::.;Asica ( en area .írrtens í va ) es desper-



aJADOO No. 3

SISTEMA

p .OSITIVOS

EXTENSIVO

NEG~.. TIVOS

.5ISTEHA

POSITIVOS

INTENSIVO

NEGATIVOS

_ lajo preciO

_ C08tO de Producci6n no
efectado por el valor
de la tierra y por la
valorizaci6n i.nIredia
ta. que i.nplican las ~
versiones en infraes-
tructura.

_ ro ·exige micha .ínver
3i6l.

- Bajo porcentaje de rr.arca~

ci6n de terneros

- Elevada nortandad en el
ganado (desnutrici6n, ra
bia, paresiante).

- Bajo fndice de reproduc
ci6n.

- Bajo peso de la res y
poca precosidad de los
arumal.es o

- Reducida acumuJaci6n ue
capital ..

- Lento desarrollo.

- ~- 'l'or rnarcaci6n de ter
~-ros.

- Mayor prcxluctividad mar
ginal. -

- Hayor rendimiento en
canal.

- !'1aYOl precocidad o

- May.,,:: acur, tLac f ón de
ca .. .al. ,

- Elevado costo
de producci6n

- f.1ayores .i.nslm>s

- Exigencia de ma-
yores inversio
nes.
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"..
cliciar las .inver-s.ioncs hechas en .ínfraestructura. En camlrio

el engorde puede ofr-ecer- mejores opor-turrídades y de más r.3.-

pida recuperacíór. cconórricc1., pues se alcanza un lllejoI' acabado

en el novillo, con rendimientos éptiJros y para la industria

lechera y sus derivados qUE: son de facil con:.c:rcializacién.

Existen excepciones en el Berri donde existen buenos pastos

y donde el ciclo ganadero se produce en la misma arca, El

ciclo ganadero abarca desde la cria, y engorde para llegar a

la conercialización del producto y sus derrivados. Ln el sistc

ma. de Irrtens.ifl .cación en la producción, se pueden obtener

óptimos rrívc.Ie.s de productividad ( Ver Cuadro NO 3 .•

5.3C.apacidad Recf.'-::-,i:iv,:" '.le la Tier.J::"'a.- Se denomine. "capaciclac'

receptiva de .1..2. r.:.'j ·..:::t"l"·H:r a la relación tierra-cabeza de gana-

do, ~s ciec.ir- la capacidad dE:: susterrtacíón, qUE.~ tienE: una de

terminada área. ceno ser 1 cabeza, 2 é 3 cabezas por hectárea.

Atendiendo él éf·~·tc concepto se analiza la relación exi.s'terrte

la Ley de Rcforr.z; i~gT\Jr·iél estipula, en su capítulo IV Artículo

21, para las rl(~gioncs subnrop.ical.cs 3 clases de propiedad

ganadera.
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a. - P:ropiedad ganadera Pequeña

b, - Propiedad HGdi~1a Ganadera.

c. - Gran EInrresd Ganadere

Has.

"
"

500

2.500

50.000

( siempre que t-:nga 1J. coa cabezas ).

Para las empresas ~,UG te:\f,al1 menor- número de, ganado, se hará

a !"zón de cinco nectnrcas por cabeza de ganado con algunas

. t - .~ 'di' da 1 ~varuan "es en .lé', reglen estu a , ya que; en a gunas arcas

se neces.ítan ¡HenOS nectareas por cabeza de ganado y es ésta

la relación llanada T! Capacidad Receptava. de la Tierra ",
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5.4 Hacionalización de .la Relacié-n R€producto~s y Vacas de CriQ.-

La. racionalización ele esta relación, SE.: refiere a la utilize.t

ción ópt:üra de :~(;productores En ambos sisterras de explotación

según el manual, de ganaderda del banco Agrícola de Bolivia, el

porcentaje de "toros necesarios para caoa hato está en relación

directa, a. Las extens-iones de potreros. In general, se reco-

rienda de 3~¿ al 79" , oorrtníbuyendode esta manera. a un aumento

de la productividad por vaca de cria, incidiendo directamente

en le: produccién.

5.5 Producción óDtiJTa en los Sistemas d€: E".hl?lotación. - Si extcn

derros la mirada en las condiciones por las que se debate la

producción ganadera, encorrtranos niveles muy bajos de pro-

ducc.ión 45% a 58%. La sustitución en el sistema. de explrrta-

." ".J." . 1 • ." t tcaon o una 1.lIl1-1.l.·..;r;'cn L¡:.c~on para una razaona.razacaon, an o en

agruparrd.ento CCED 2n las técnicas del In nejo de ganado, los

". , , ., d"" . 11optJ1TJOs QeSi22G05 e.: ..La gana erua en áreas extensavas egan

hasta el 75%. Ln e.L ai.s'term intensivo donde existe la rep~~

ducción controlada, exí.s'te dí.ferxmc.ia de 10 a 15% con el ante

rior, de ahi qu.. la t.endenc.ia de los productores es ."l.lcanzar

estos niveles ele producción anual, para aumentar su ingreso y

lograr nUEVOS má:"gcnes de reinversión.
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TRANSPORTE DE LA CARNE HACIA LOS CENTROS DE CONSUMO

7• SISTEMA. DE TPJ\NSPOR'IE. - En este capítulo heros respondido a la pre

gunta. Córro llega la carne del Beni a los centros consumidores de

La paz Y las minas? El sisterra de traslado y los medio .íe locaro

ción que intervienen en este aprovisionamiento ~ funciona así:

7.1 Transporte Aéreo. - La evidente falta de vinculación terrestre

irterdepartamentales, hizo que el transporte a~ haya const í

tuído el ürríci vínculo entre la región socio-económica beniana

y los centros consumidores.

7.1.1 Costo de Transp:>rte Aéreo. - El costo de trans}X)rte cons

tituye el más alto de los componentes del costo de caner

cialización de la carne, haciendo que el precio sufra una

elevación de 3. SO pesos bolivianos cada kilo de carne 

transportado, no obstante la subvención que recibe el coro-o

bustible para estos fines sobre un precio de $b. 30.- al

consumidor') el trar sporte representa más del 10% del cos

to final.

7. 1.2 Naves que Intervienen en el Sisterra. - Entre las naves que

se utilizan para. los fines de transp:>rte de carne están las

siguientes:
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CUADRO COMPAFJ\TIVO DE DISPONIBILI11t\D y CAPACIf1l\D DE TRANSPORTE

AEREO

-------------------------------------_ ._------------------------------------_._---
Empresa Tipo de Avión 1970 Febrero 1974

capacidad
Kg/avíón N° Cap Kg/avión N°
retomo av. retor. av ,----_._---_...-._..._._-----_ .._--_ ..------ ------_..._------------------_._----_._._-------------_._-_._------

Frimo Curtiss c-46 3000 5500 2 28CJ 520C 2
Conva..ir 2800 5300 1

Tabsa Oz1:iss c-46 3000 5500 3
1'Jorth
American B-25 1200 3500 2
Douglas C-47 800 2300 1

.J..

SAB Boing B-17 5500 ...,
.1.

Curtiss C-47 3000 5500 1

Alean Curtiss C-4E 3000 5500 1 2800 5300 ...,
-

Aerovías Cadet DJuglas C-47 1000 2500 1 1000 2500 1

Aerovías Hinas Curtiss C-l~6 3000 5500 ') 2800 5300 .3v

Aerovías Litoral Curtiss C-46 3000 5500 3

Frigorífico Reyes Boeing b-17 5500 7000 2 4000 6500 2
Curtiss C--46 1 2800 5300 1

Neva Convair 3500 6000 ., 2800 5300 1L

Sayco fuuglas i-iC -t; 6500 10000 1

Illirnani Curtiss C--4E:. 2800 5300 1

San Francisco Convair 2800 5300 1
Horizonte fuuglas C-47 1000 2500 1

Bolivariano North Ame
rucan --B-25 1000 3200 1

TAM Convair 3500 6000 3 2800 5300 3

Bolívar Curtiss C-46 2

TOTAL No. DE AVIONES = 26

Fuente
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la relaci6n anterior penni.te ver una disminución real del uti-

lizable de las máquinas, debido a su obsolecencia y ~sto con-

lleva un aimerrto' en el flete de Kg. de carne a transportarse.

Actualmente la flota de aviación está siendo innovada por avio

nes de mayor' capacidad de carga, para poder prestar servicios

más eficientes y baratos en el transporte, sin embargo, mien

tras no exista un buen sistara vial, el uso de transporte a~-

reo seguiré siendo importante en el futuro inmediato.

8. Infraestructura Vial del Departamento. - La infraestructura

vial del país, dada. nuestra condici6n de subdesar.rollo se en

cuentra en etapa de implenentaci6n; al presente, el Departa-

mento del Ben.i. es el menos beneficiado, porque se encontraba

hasta 1977 totalmente aislado de los centros nacionales de

consumo. Actualmente cono illrioo medio de transporte está la

costosa vía.

El Supremo Gobierno en su politica para la integración Nacional,

otorga una atención prioritaria a la construcción de vías de

corrn..micación hacia el Ben.i.. En 1977 se inauguró el camino La

Paz-Beru en etapa de implementaci6n lo que vincul6 parcialmen

te las dos regiones del país altiplan:> y la sabana.

Existen caminos de penetración dentro de la regi6n que a conti-

nuación se detallan.
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8.1 Tranns Guayaramerín - Riberalta. - Este camino tiene una gran

significación econ6rnico-social ya que una de las v1as más im

portantes , facilita el transporte de los productos básicos en

la zona del norte del Departamento cene la gema. y la castaña,

siendo estos últinos la principal actividad de la zona, adem3.s

de la madera, cacao, etc.

8. 2 TraJi.DS Trinidad-Puerto I..oma Suárez. - Este trano corte de 7. S

Km. de longitud, vincula a la ciudad de Trinidad con el Río

Iba.:re, beneficiando a las familias asentadas en la zona con

asistencia de los servicios rápidos de trans¡nrte, cono de los

servicios médicos urbanos , escuelas, etc.

Su justificación económica se demuestra por- el aprovisionamien

to de productos agrícolas que se producen en las márgenes del

rio Ibare.

8.3 Tramo Trinidad-Puerto AJ.m3.cén. - Este tram:> caminero vincula Tri

nidad y Puerto Barador sobre el río Mam:::>ré. Es un acceso al De

partamento de Cochabemba, por vía fluvial que sirve para trans

portar ganado en pié, abre el mercado de los valles centrales

para. los ganaderos de la zona.

8.4 Trarro Reyes-Puerto Salinas. - Es un rama.l de la carretera central

la Paz-Beni, con una distancia de 24 Km., cuya justificación eco

nómica social está dada por el aumento de los volúmenes de inter

cambio entre los porteños que se llana a los eserrtados en la zona

y -los pueblos cercanos con productos propios de la región cerro

ser: la pesca y los productos agrícolas.
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8.5 Treno Trinidad-San Ignacio. - Este ramal de 100 Km. vincula la ~

pital con la carretera La Paz-Bení , para abastecer de productos

agropecuar-ios él. los Departamentos de La paz Y Cochabamba.

8. 6 Tram::> Rurrenabc:l.que-Reyes-Santa Rosa. - Es un tram:> caminero de 123

Km. Y vincula el río Beni con las pampas del Beni Central, bene

ficiando a las zonas por la fácil accesibilidad y la integraci6n

regional que antes era muy esporádica, actuaJmente esta integra-

ción es permanente.

8. 7 Trinídad-ea.sarabe. - Este traroo beneficia a las anpresas ganade-

ras de la zona, haciendo que las mismas puedan diversificar su

industria ganadera con la producci6n de leche.

Vías interc1epartamentales.- Este capítulo nos permite nostrer

cual es el efecto producido por estas dos grandes conexiones en

el Depto. del Beni.

9.1 La Paz-Beni.- Este tram:> de tan vital importancia, significa no

solo la integración física, aíno una apertura a las realizaciones

postergadas de los pobladores de la zona. Esta vertebración que

va desde la ciudad de La paz hasta puerto YuCUll'O con su ranal a

San Borja y Rurrenabaque puerto Salinas ha.cia el norte y hacia el

este a San Ignacio y Trinidad, beneficia a una gran poblaci6n a

sentada en la zona.

la implarentación de proyectos y planes que incentiven y diver

sifiquen la producción regional , evitará el desplazamiento de

la mano de obra desocupada hacia los centros poblados e indus-

.triales del Altiplano. Los planes específicos de inversión en



sectores productivos de la zona, determinará no solo un cre

cimiento econánico sino un desarrollo econánioo social regio

nal integral.

9. 2 Carretera 1 y 4. - la importancia de este trarro, actualmente

en servicio tiene la misma significaci6n que el anterior y

vincula a la ciudad de Cochabamba can el sistana 5 y 7 de Santa

Cruz y pasa por puerto Vi.llarroel, alcanzando la conexi6n por

vía fluvial con las ciudades de Trinidad y Riberalta~ a través

de los rios Iehílo y Mam:>re. El cSrea. de influencia de este~

no se extiende a toda la zona central del Departamento del

Beni.
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5. 6 Niveles de Rer.:::é.,,;."ji13.dad Canadera, - En este capítulo haros

podido detectar dos miveles medios generales ' en la ganadería

del Berri , que son Las que presentan situaciones críticas en J

su rendimientos de Lenef.ic.ios , Estas muestras son las ms
significativas por que'. en estos niveles se encuentran la

- c rrayoria de los ganaderos del Beni y a través de la proyec

ción de estos hatos utilizando el método del Banco M\.mdi.a1,

poderos deducir, con el uso de ooeficientes zOot~cos

cono 50% de pari~ión anual, y JIOrtandad 5%, inVEiL~i6n para

la reposición c.-:..;l C~· en garado reproductor I además de oon

templar una depreciación de activos del 10% anual, que la

ganadería muestra rentabilidad en el largo plazo. Existe

una etapa crítica er, los primeros cuatro años , por falta de

una política financiera que ooadyuve a los pequeños y medía-

nos ganaderos, hasta que estos puedan vender novillos de

3 años terminados que aumente la rentabilidad y aceleran el.

retorno de la inversión.

En ambos niveles se estína en 10 años un retorno anual. del

orden del 5%, esto fundemerrtalmerrte se debe a la ausencía

de una política de precios que penni.ta aimerrtar' esta cifra.
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La politica. de prcc.ios debe estar orientada a través de una

racional.izacdór, de los cortes y un incremento de los precios,

en las epocas del mal estado dE;; ganado o con una. exportación

de los excederrtes de la oferta nacional, que por acción de la

ley eccnómica rcn-d.tir5. que los precios contribuyan a supe

rar los actual(;s niveles de rentabilidad.

la situación actual es poco alentadora. para la mver'sión en

el sector, pues a los productores tradicionales no disponen

de rrÉrgenes de reinversión y tienen que recurr-ir- al crédito

ganadero que no contempla el ap?YO a la fase crlitica del p~

ceso productivc ganadero.

Este análisis relieva la necesidad de plantear " la organi

zación de la produccióh y comercialización de la Carne del

Lerri en :Bolivia ", que viabilice el desarrollo Industrial

Regional 'j! Naciona.:. ~ ( Ver Cua(1rx)s Nos. 4, 5, 6 Y 7 ).
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PROYECClOO DE U~; moo DE 1 ~ 000 CABEZAS
-

N° de Vacas N°de ':::'or os Ten eros nuc idos Vaqui l las 1 año Torillos 1 año Vaqu.i. l l 3.s 2 años rrorillos 2 años dovi l l os
-- - -

500 30 250 120 120 115 115

584 35 ¿~ ¿ 118 119 114 11~ 109

696 36 298 138 139 112 113 tos
612 36 306 1t11 1L12 131 132 107

687 41 343 14.5 146 133 134 125.

776 ·16 388 - 2 163 137 138 127

867 52 433 184 185 153 154 131

969 58 484 205 206 174 175 146

1.086 65 543 229 229 194 195 166

1.215 72 607 257 258 217 217 185

l e215 72 607 257 258 217 217 185

DeSC:LrO: s 6% Carrpr a 1-i rtand ~1 (5) -~1ortan,l... ~ - BJrt ~- -:"];1 - t,'hr tundéY..? - l·brtandud -r~rte.1I1.dad

:".)% 'J',) r n ;]
_ .. ..... w _ _ • _ _ _ _ .._.. _ .

.. ... .- .- -- -- - - -- -

6 lo :-:> 6
5 x 10.000 7 S e 6 s-J

66 3 x 10.000 J 7 8 5 6 5
68 2 x 10.000 1 7 8 6 7 5
69 7 x 10.000 1 9 8 6 7 6

77 8 x 100000 1 10 9 7 6 6
86 8 x 10.000 2 , 11 10 8 7 6
96 9 x 10.000 2t 12 12 8 9 7

108 10 x 10.000 2~ l t1 13 9 10 7
1.21 11 x 10.000 3( 15 15 10 11 9
6')1 64 l~Y: 108 97 G9 75 57

_..._--_.. -._ ... ~- ,---------- --_.-.~ .._--
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5.7 rri¡x>s Genético}.~ (:n ~ .¿;;¡ I:"Plotación.- Este Cap!tulo se refiere

a las razas de bovínos en aprovechamiento de la industri.c'l

ganadera del j"j.;;partéln-.:.:nto del Beni. Bolivía con su . regi6n

, . - la A_~_ o T.ropo cal oecorxnuce ganaccre , ¿ertGI1ece a nua::I:1ca 1. y tJ.enc

en su ganaderia el tronco del Bos Tallr'US E\.Irx>peo, descendiea

te del ganado ~""_:;'dc por los conquilrtadores. Este ganado

rustico y poco mejorudo sufrió una selección natural y una

aclimatación e natural.ización, trensfOI'!IBndose en los tipos

Llamados vúlgarrcerrte I¡Criollo" o "Long &:>rn".

~:.'~ ~~~~.~'~ ~'?. ~~~~;~: f~ sobre "todo ~~ ~foro,

8hort Ho:m, etc., originarias de clima. templados no pudieron

adaptarse y se degeneraron y casi deseperecí.eron,

Cato la tendencia (:J;Tpresarial consiste en la optimización de

la producción, la r-eseña histérica obtenida de que un novillo

. criollo, recién él los cuatro años alcanza a los 200 kilos, exi

j e que el ganadero "tidlda a obtener \.ID novillo más joven y

gordo para lograr esce objetivo, se recurre al ganado Cebú,

procedente del Brasi l y cuyo tronco es del Bes Indicus ori-

ginario de la India., su cruce con el criollo origina el mes

tizaje. la experiencia demuestra que \.ID novillo mestizo de

tres años alcanza. lo que un tradicional logra a los cuatro -
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años, en las mi~ia~ condiciones de sustentaci6n.

En la ectual.idcd ~1 gobierno bolivic3n) aplican recursos en

la. .ínveat.ígac.íén g2lética con el proyecto Sui~ - Bolivi~?)O En

Reyes y S0 J-J2 ·X:.¡-.fi n ¡a do lo estableca.oo por' el Institnrto 'kx:J

técnico del Lst':.,lc G2 San Pablo, es decir que la ganadería en

lOE paí.a. a : t" c},ic..:..Lcs y sub-1:lx>picales deben estar tonificada

con sangre de C\..-Lú , ~2&.Za q~e soporta las inclenelCias cli.ná

ticas prcpaas l...8 J.ü. ,:,'\::;gión. Sintetizando, conclu.iJoos que los

tipos g.:.;nsticos SO~L el criollo, el mestizo con Cebú e y. .el.

Ce1~ importado del ~~"'¿¡sil especialmente el Ne1ore, de las

seis razas Cebumns Exí.stxrrtes ; Gil', Gucere., Nelore, Indu

brasil , Sinühi, fangaytam,

5.8 Harca Social. dt:: rxplotaci.ón de la Ganadf.::Tía.- En la actúa

lidad las relaciones sociales de p:roducción se establecen ba.j o

un manto paternalista. El patrón acusa un paternal.í.smo hací.n

E:l peón ganadero , les servicios sociales que se otorgan a

este último, se d,¿;.spx'cnden úI1 forma aparente caro bondades

patronales y nc as.í CC1JO un derecho adquirido.... , producto de

su esfuerzo poco rxseunerado , factor ést¿ que mantiene, el este?

tus social del peón ganadero en una sitaación '.de atraso que

no reccmpensa el rol qUE; éste desanpeña en la organización de

la. Producción ganadere. de la zona.



En este serrt.íoo , t[; necesanío una. nueva política social, que

ccrnpatibilice t.::m.to l¿.....s posibi.lidades del sector coro las

premiosas neccs.idadee de este gran sector social de trabaja-

dores ganadcroe , c;U0 a diferencia de otros grupos de asala-

riados, no goza de los beneficios de una. seguridad social

.írrtegre.L,

6. Comercialización de Carne Vacuna en al Departamento del Bení ;

El aí.stena de comacializacién de la carne del Departam:mto

dE::1 :2·(;.ni presenta. caracteñ.,c;ti.cas propias y abarca 2 fases:

a.- La. fase pr.inEria o venta a ¡mecios de Haci.enda.

b.- La fase de faena , transporte y distribución dn los

mercados de oonsuro,

En este sistan.2. de cúmercializacién, participan las .f uerzas

de mercado con sus corr'espondierrtes agentes que constituyen

toda 12 estructure (1.:1 mismo. Por una parte, los oferentes o..
productores prop.iemcrrte dichos, que tien.en rojo su responsa-

bilidad la cr-íanze y engorde de ganado, .ínvíztt.iendo para este

fin los recursos f.ínanc.ieros hasta alcanzar el acabado de un

novillo que se ofrece en el mercado a los precios oficiales

establecidos. Ls necesario remarcar que el precie de la



carne del DepvrtdllCP-:O del wni, r-esponde al congelamiento

dé precios- est.ípulzdos por 1& política econánica nacional.

LDs otros aecnt8f.? que concurren, son los intennediarios:

a. - los .írrternadorcs y

b. - Les ccrrríceros '::°J.l d€-talle.

Estos agentes contri:juyen a. :2 inflación en el precio de la

carne. Por últÍJoo 8stáI-¡ los consunidores ,

6.1 Oferta

La oferta, su ~omr;()8icié.n y sus Tendencias hasta 1985.-

La ofer-ta del {'k;.rcc.:...lu es le.;. cantidad de ganado de derribe que

les productores Llevan él las p.lazas Irás cercanas a-los pre

cios del mercado • ::.':":t e ccmpcnerrte se encuentra limitado por

la falta de un sisi:(.fru de cL..;sificaciórl en la playa de fae-

neo, matadero, L:'.. t.r1adición ope.rativa perjudi.ca la produc-

ción ya que no ~~¿;.y .ir.cerrt.ive econóníoo para el productor , pues

el novillo de pr-ímc.re cal.idad y los .inrer-iores son del mismo

precie unitario per" J-:g. de carne faenea.da, además que las .con

diciones obso.Ietas de faeneo disminuyen los rendimientos de

la res canal.

01:n:> factor qUE; dificulta la oferta de carne vacuna, es: el



32

medio de transporte que inciae darectamerrte en el costo de

producción, c.Ievendo el precio a nivel del ccnsumídcr, Ls'ta

es una causa 1·:)r la cual una población de .íngrcso per capittt

baje no a'lcanza a consuaír- un alto coeficiente do prc'tedna

animal en la dieta individual y acentúa L.tS malas condíc.íones

nutricionales del paí.s , (Ver Cuadres Nos. 8 :1 9 ).

Ccmposici6n de la Ofcrta.- Está determinada por el ganado de

engorde o novillcs, las vacas y toros de descarte; tienen un

prxmedío en rendimiento en canal de 180 kg. alcenzanco el 50~

del peso vivo por animal, adanás una tasa de extracción del

149" , la misma qU8 s\:- define cono la cantidad porcentual del

ganado extraido de la pol:lación glotcl en 1.:. gestiór ~.

AÑos IJo DE CPJJL"lPS DE GANAJ.X)

1970 1374480

1971 1447104-

1972 1538925

1973 1595286

1974 1653270

1975 1725978

FUl.N'iL: de3a redonda genadera-Tnírrídad 1976.
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Con los datos E;;<traic.1os clel cuadre arrter-ior- se r ·ealiza. la

proyección del númeI\) de cabezas de ganado del Eení , hasta

el año 1985. Para. tci efcctc , utili.Zc.Lrer~lCS el ni:todo de lOE:

mínÍlnos c-uadrados, hec.iendo el ajuste a una 1 'ecta de la forr-a

y" :: a + b x cuyas ecuacic~¿s narnal0s sen:

y = na + bx (:JJ

1.Y = ax + b:x2 (2)

Para hal.Iar- Las cons'tarrtes na" y "bu de dícna recta J~ manera

que se ajusten a nucstros, dato::; 82 ccmpl.cta el cuadro ante-

:C'i or de la siguiente manera.

CUADRO B

i illos X Y=l,]ODE CABEZAS X.Y ·,-2
.~

¡?'I

1970 -& 1374480 - 6872400 25

1971 -5 :1.447104 43413 ~2 9

1972 -1 1538925 - 153802[1 1

1973 1 :1.595286 15~5286 1

1974 3 1653270 49S~)8:1_(j 9

1975 5 :L725978 8G29890 25

x=o Y=~335043 X.Y=2432349 X2:: 70



Como se ·puede ver en el Cuadro B, la sumatoria de x '38 igual

a cero. ( x = G ) lo cual hace que las ecuaciones (1) (2) se

conviertan ¿m:

y = n ~. y xy = b
2

x

Despcjande a y b tenaIrl8:

xy
x

b =",7
¿a = -"---

y rcerJfJ1azando valores E;I1 las anteriores ecuaciones

se tiBf.i.2:

a = 9335043
6

a = 1555840

b - 2432349
70

= b - 34747.8

Conocidos 108 valores de "a ~ y "b" la rectr, de

., ,
regresaon cora :

y = 15568 L¡.O + 34747.8 x

Para verificar si el ajuste que hemos hecho es

correcto, calculanos el coeficiente de corr'clacián

donde = cv
x y

( 1) cvecovar-íenza
d . ., t' .xe CSVl.~C~c.n apaca
dex

y=dcsviacién típica
dey



n
Reer:.1Jl...1.zando valores tenenos:

pero 9v- x.y

x

- x.y

_ x 2 y

cv-4ü5391 (2)

y _ y2 _y2
n

x = 7lt = 3.4 (3)
e

y = 11~O21.4393 (4)

(2) (3) (4) en (1)

: 1.0017

1ste valor de nos indica que la función que se ha elegido

(fUnción lineal) es la nás apropiada, por lo que se considera

adecuada la est.ímac.ión del nÚIreIU de caLezas de ganado hasta.

el año 1985. Como se muestra en el próximo cuadro (Cuadro e).

l"1ediante los datos per-serrtados en la mesa. redonda patrocinada

por la Uní,versídad Técnica del Beni, se obtuvo que el ténnino

pronedío de :Kgs. por cabeza. es de 180 y la tasa de extracción

de la población global es del 14%, con lo que se carr.pleta. el

cuadro C.

Conociendo los datos de la población global de vacunos, po

blación del país y de la demanda interna, es posible hallar su

proyección, corre indica el Cuadro NO 10, hasta el año 1985.
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CU·WRO e

Ancs N° ce ¡~:ilie~s Tasa e. 14% !f1. Ca':..-"lnr) Lerrí

:i~7iJ 1.371f.4bO 192.427 34.G3E.ilCU

1S71 1.447.104 202.584 36.466.920

ij72 1. 538. ~!25 215.449 38.78C.l2ü

1~7J 1.5~15.28& 223.340 40.201.'208

1971} 1.653.27L- 231.457 41.EC2.2bG

lS75 1.72!j.~7B 241.C76 43.501.[8U

:.:.9'16 1.799.u74 251.870 4:5.33[;.600

1~')77 1.bb8.J70 261.599 47.J~7.lS2J

1~7t 1.938.065 271.329 48.33S.2LÜ

1979 2.U07.561 281.0b8 50.590.440

lGGO 2.077.0~7 290.787 52.341.6bO

1981 2.14C.E5¿ 300.517 54.093.0bC

1~ti2 2.216.01H:í 310.246 55.844.280

lSe3 L.2E>S.543 319.976 57. b95'. b80

19b4 L. 3Lj5.U39 329.705 5S. 31r6. 900

1S8b 2.424.S~~ 339.434 61.098.120
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La situación actual del mercado nacional es motivada. por 2

grandes causas:

a) Las causas internas, b) Causas externas.

Causas Internas•• Las características de la población bolivi.c.l.

na y sus estratificaciones sociales son factores limitantes

en ¿l mercado de 13 carne, ya que la población I"Ural que es

. la mayoritaria responde a tipos de consumo tradicional y la

población urbana qUE; es mi.noría tiene un ingreso muy b:ijo, r¿~

z6n por lo que el consumo se limita. a 11.6 kgs , por persona

anual. (Ver Cuadros 11, 12 Y 13).

El análisis de la población caro factor estructural de mer

caco se enfat.iza por su importancia er. el conpor-tamí.errto de

la demanda., como agente 100tivador de producción de carne ,

Por el deterioro de las relaciones áe canercio internacional

de la carne y tI Laj o ingreso dí.sponí.hle nacional, se da una

"euigéner-í.s" ai.tuac.iór, de superávit de ofer-ta, que por el

·~8tancar¡¡.ienl:o c~'C :l.a. demanda puede crear tendencias eL la ~1ja

de los precios .:-1. nive.l, de productor.

la ofer-ta por si ntir:Jra presenta incremento en los costos de

prvducción, coi.frontando una. tijera económica en la relación

de bajes precios y altos costos de producci6n, situación que ~~l

se prolonga pone en peligro la subsistencia de las pequeñez y

medianas empresas ganaderas , contribuyendo a la disminuci6n



DISTRIBUCION PERIODIC~ DEL ~o DE CABEZ AS . DE GAMADO FAENEAVO
POR MES EN El ARO .

1 ) Enero 26.091.794 il Julio 17 • 3.94 • 52 9
2) Febrero 14.133.,05:5 ;.1 gos t o 8. 69T. 26 4
3) ';la rz o 9.784 ,"42'2 Septiembre 7.610.106
4) Abri 1 7 .610 .106 la) Oc tub re. 18.481.687

~~
Mayo . 11 . 958 . 739

g~
No'v';emb;reo 25.004.636

Junio 16.307.37\1 Diciembre 29~353.268

Curva <le Di:stribuc t~n P ," .d i c'a

N° de 1'\ - /(l
1 -- -1\ -Cabezas "'-... .,,/1,,_/ -._ I '_1/ I

E F ~I A M J J A S O N D
n e a b a u u 9 e e o i
e b r r y n 1 o p t v e
r r z i o ; i s t u i i
o e o 1 o o t i b e e

r o e r m m
6 . . m e b b

b r r
r e e
e



IIPCBLACION

,
PIS BIP por ha-

(millones b1tante (pe
pesoi~1970) sos bo11vi!

nos

I 4. 221145.6I PMmO

I

ror.u POBLAC 1O~1 4.613.486 17.767.0 13.851 .. 10 I
I

I
,

I I
CHUQU 1If'\CA 358.516 1.117.0 3.115 _..

L i~; Pf~Z 1.465.078 5.479·9 3.740

COCHABA~Bl\ 720.952 3.023.9 4.194
-

f
RURO

I
310.409 1.504.6 4.847

.-

IPOTeSI 657.743 1.823.3 2.772

! -

TARIJA 187.204 771.0 4.118
~_. .._.-

SANTA CRUZ 710.724 3.296.3 4.638

SENI 168.367 605.4 I 3.596
1
I

f



aJADK) No. 13

OOLIVL'; : POBLACICI~ URBANA Y mRAL

N°DE HAB:ITAl'1~ URBANA ~ / mRAL l/ ~IEIA

POBLN:ICN tJBBANA

1970 4.931.2 1.444.80 3,486."1 29.30

í971 5.062.5 1.496.50 3.566.0 29.56

1972 5.19/~.9 1.549.10 3.615.8 29.82

1973 5.330.7 1.603.50 3.727.2 30'.OS

1974 5.t~70.1 1.659.60 3.810.5 30.34

1975 5.633.8 1.723.90 3.909.9 30.60

1976 5.if39.3 1.787.70 400 ·l .. G 30.88

1977 5 .9 c:~D ,.:1 1,,853.70 -1.0 .·5 ...~ ::'.16

1978 6.113.4 1.922.00 LL1~)1. ,~ 31.44

1979 6 .. 232.2- 2.922.70 4.. :=')05 3J.61

1980 6.455.7 2.065.80 4.339.9 3~.O3

._- --_.- '.._.-.

F[J·~·::~~~: ~:":"'d.sb?.rio do Pl¿:r. ':C:::.:c..dto y Co::_-:,i:. '.::.;::'::_1. (Dir€.::c:.é:a r~~::

Pl.:"':" : .~fic"·~",,:i6:1. Clob::l y :'u:_:rt~...a r ';:': 1.~: '. - ....) •
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<le la r~ntéJ.Llilidad ganadera, por la oonvergencía de los fac-

torse ya anotaGos.

11 excccerrte . de oferta antes mencionado se puede observar

en el cuadro .i.~olüe..l el que se presenta una roblación gana

dera del DE:~partan'Ento del Bení , con \ID .íncrenerrto anual del

5 ~'" en su crecírcíerrto vegetatdve siendo nayor que el de la

l:.oblac.{ón lumana que crece al ri't:nn de 2,7 anual, así mismc

presenta una 'tasa de extracción praredio del 14%, la nusroa

que puede ser rrodi.f.icada en ftmción de las fluctuaciones de

las demandas, tanto internas CCJ¡iO externas ,

Ln el Cuadro se observa el excedente de oferta, COI'Q dife

rencia del consumo nacional de carne Lerríana y la producc.ic..i

del Deper-tamerrtc é,:;;l Beni, cuyas esperanzas de equilib:r;""

se encuentran cifradas er, las perspectivas del mercade .ír.

ternacional.

Causas i.xternas. - I.a.scausas externas que ayudan a mostn ;

1... situación cal, mercado de la carne, se cí.fran corro conc . .

cuenci.a del deteriore de ~_:)s volúmenes de .írrtercenc ío ...

los países exportadores e .ilrportadores de carne vea .mn,

Lste corúcrcio Llunilial se rige por una corriente que nace e:

las &.reas expor-tadores de Ar.¡perica del Sur y Aust!'a.lia o.e

sen.bocenoo en .Ios r,;,~rca.dosMl herr.i.sferio Norte. W;3 paíser

;~le .írrtegran estas regiones son los principales consumí --'."): e"

y los nayores ir~.pcrtadores de carne de vada y de te~:'!)elX.. (:o.~
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todo el Ii1UI1do. De la totalidad de la producción de carne

vacuna, ingresa al nercado Internacional menos eJel 10%,que

no satisface sino en pequeña proporción las nece.s.ídades de

los principa:L.':& j.r:·lf'ortadores caro los LL.UlJ. de .AIrél"'ic3. y

la eLE que iVp::;l.....tan habitualmente nenes del 10% de la carne

qUE: ccnsumen , (Cuadros !\os. 14 y 15), por el contrario, el

mercado mmdí.al, ¿s raicho rrás importante para los exportado

res, mas úe les ·::los tercios de Ias exportaciones se onígínen

01 !uT:érica del ~:;ill'\ y AustIWi.a, de los cuales Argentirta y

l~ustl"alia represer.tan la mítao. de los carganerrtos del, volú

nen total.

Los mercados ce carne vacuna son inestables, parti.cu1armcrlte

en las áreas de iI portación, la demanda es mucho más sens.i

ble ~i los car~1..ios L:¿ el nivel de .íngresos que E-n la li-ayoría

de los productos aJ_i.menticios. la alza y l::.a.ja en los índices

de crecímíe.rto econó.tieo y las n-odificaciones en los .íngre

¡3CS de los consumícoree , ejercen un efecto muy marcedc en

la denanda de carne vacuna. Los países Irnpcrrtadoree tienen

una Llasticidé}.G Ingreso muy sensible, mayor' que la clastici

óad precío que tdJ~bién es de gran sensi~)ilidad ante una varié..

ción del precac , lo Clue permíte una gran denenda de carne va

cuna , j unto a es-tos factores relevantes de la derranc.a, las
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fuerzas Q(:;: la cferta son taLbién de i.rnpJrtancia, pues acen

t~·~ la. incs"ta.biliúa.d Latente de los m.Grcados de carne va

cuna.

Ll sists:c. de producción ~'1 los diferentes países varía de

acuerdo a. StJ.S características productivas unos usan la ali-

mentacíón por cereales o el engorde de ganado por ej eJr.plo

los IL.Uv.; er, Europa existe dedicación por la industria le

chera y los países del sur usan el pastoreo extcnsivo. No

cbsterrte , estos sisterras presentan 2 características COTil.unCS:

a) hay un prolongado proceso de cria que a dí.ferenc.ía de l~l

que ocurr-e con las cosechas, no se puede interrumpir sin

sufr-ir- cons ..:.:cuenci as a largo plazo, que afecten tanto a

la p:roC:ucción CObO a la capacidad productiva.

E) la respuesta t.:k-:: los productores a los carrbios de precios

y costos ef:' tatx:1Ía y al principio el reverso de la t~pi

ca reacción del TüE;rcado; es decir, que cuando las precios

suben las f aenas se contraen, para de esta nanera contri

buir a un f:¡a.yol.· impulso a los precios.

Por: otaa par-te , lar; tendencias del Price Squeze, esto es el

efecto tijera sobre los costos y los precios del ganado, ID:>

tivan una baj él en la rentabilidad ganadera y una contensión
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en la espiral alcista en los precios de la carne. En lS72-73

en el mercado arrternacícnal., con las medidas proteccícníntar

de eLE, dí.smir.uyercn sus importacior&es en el 50% r:ptivando

en nuestros fclses vecinos, en la Argentina pa""-ticul;amerrte ,

un excederte ce la ofe...-ta que con bajos precios e .infraes'truc

tur·¿. -:¿cnic.:a. adecuada, dE";splazó a la carne beniana de los

Lo~';rca.dcs c>i Leno "J peruano, presentandú un producto cuanti

tativanerrte y cualitativamante coorpetitiva, condiciones que

f.li...:::stra carr.e está lejos de alcanzar.

LRtOb asp~ctoL ViénLn a mes"orar la necesidad de lo que éste

tz ebajo FrétC:i1áe encarar coro poL:tticas globales de Plani.fi-

., R . - ., lan 1 Org . ., d 1 Prod .¿Icacaon _egacnaí , a.L p . .tear- a raru.zecaon e a uccaon

y Co!~,erciali:'::i..-Lc]~ón ue la carne del Berrí en Bolivia.

Otro de los f\.:né~énos que se observan en la oferta d~ .carne

del k¡:i., es ,~.i de la dí.scorrt.imrídad con qUE~ esta concurre

al roercado, eF: decir presenta unas var-iaciones rotiívada por

los concícacnes ecológicas las' que llanaJIDs "lbv.iricntos LS

'tac.iona.lcs de Ia Ofel"tan •

liovir..,iento Lstacicx'.2l d.e la Ofer-ta, --se l13ma:~ así a las fluc-

tuacioncs que presenta eL abastecJ2'~uento de carne vacuna be

rriana en el transcur-·so del tian¡.."'O, en u n añe calen']ario,



presentando una [rar: concurrcncía en los meses de novienIl.re,

a febrero, con. una terJ.ClcLcia a bajar en los uesee de nar-zo

aDl"lil pcr l~;;_ Laja de las aguas, que presentan malos pastos

1 " l' - .¿I 1para ~ LarJ.Cl.do. wu.st~ l1.I.J.d pequena recuperecaon en os m¿-

ses de .. ioviQú:"!"(2: y GicienlbJ -e , ccco se mues'tra en la curva

de <.1istribuci6n períOCd.ca (CuadrQ N° 16).

Lstas vardac.ior.cs cG-tacionales no 5010 responden a las cau-

sas clima.tic¿lC, sino tan~ién a una ausente polftica.s de prc-

c.ios , que pertni.ta 61"1 la época de menor peso, ccmpensar' en

t~n~;,inos nonetar-íos la pérxlída de Jr.g/carne en la é¡::oca. de

¿I 1 .seqU1a y rra os paseos. De esta ranera con una politica

de ccnpensac.iór., podría ruarrtener-se un flujo perrranerrte de

a.:Lastec.1liiei1"to, sir¡ qie signifique un perjuicio para. al. gana-

G\:,;ro productor, cuyos níve.Les de rentat.ilidad est~ ix»: dE;-

mas disr.:.inuídos por los factores anteriormente mencionados.

lATO de los factores qUE: .ínf'Luyen en estos novímíerrto esta-

c.ional.es , es 12 época de faeneo en el altiplano, que en tér-

runos cU311tita.tiVOE satisface a la demanda interna y no oLs-

t t
....,.,

an e parte ele J.a proouccaon del altiplano sale en contra-

cando al sur del F:.,:~rú; consecuerrterrerrte , la organizaciol"1 de

la producción y cOLercializacion de la carne del Dep¡-;rtamento
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del Bení, en Bc·livia ~ corrtenp.la la solución parc.íz.l a €stos

~: .. ",c'-l-' r • d -n., "'; "'" , - !"·.L::ertoo.,l...:..,.) lClua r.,- '.;;\-:_!.r... ~.;.~ ~;;.. ....-1.' a.- El propés.ite que se PCl'-

sague al plantear- la "llasticidad precio de la Oferta",

ss mxrtrar- como Y<:..acciona la conducta del productor ante

vartiac.iones de los r·r'Gcios del producto, COJOC) se mues'tra

Il:á.S adeIeurtc , poderos observar- la sensibilidad de la oferta

ante una var-í.ac.íón en el precio, ello indica que el sector'

cárn.íoc , tanlbiCn r~dcciona en forma racioncl' las fluctua-

Clones ce los l:,recios en forma ó.irectamente proporcaonal , es

decir, que a n'i."i.Jor lil"'ecio ITa.)'Or cantidad de carne a ofr-ecer......

, 1 -1- t "', "]'t ' 1 1se, PUE.E; en. e S'2C L.or aL1DJ.erl se cenCJ.Li\~ e . crJ. E;;;I'lO CLe ....a

nacionalidad e:-.:~pre8al'ial. La. medición de la"Elasticidad

Prec.io'' de la 0[(;.1'(..::, responde. a las relacicnes siguientes.

l.IP.S'.i.IC~L PRECIO DL LA OruZTA

Total pobla.- Kgs. :El:lillcf.J " Eolivi,¿-. QS P Q p 'vcJ.on

1:37iJ 1.374.480 :34.b36.86ü 5.60

1971 1. 4·47 •10'+ 36.466.920 5.60 1.830.060 Ü 0,2'1

1~72 1.538.925 38.780.820 7 2.312.900 :1.40
0,Ú68

:í.S73 1.SSS.2u6 40.201.200 12 1.42U.380 5
0,016

1974 1.653.270 L:1.662.2EO lb 1.461.060 3

19',b 1.72&.';37'0 43.501.L80 lb 1.839.420 O

1976 1.799.074 45.33í.i.COO 15 1.834.9¿ú Ú
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ll:- = Qs

F

Irrtcnccs calculenos las ¿laco':ici(:údes desde l~.riO a 1976

L lS70-71=

L 71-72 = 2. 3:!.3.9LJÚ v
~~

1.4-0
~ 72-73 = 1.420.380L.!

5

5.€G + 5.GO
\ 3 . 4~ a . ti 6 0 + 3.646.692)

&.60 + 70
3c.7óu.&20 + 36.466.920

70 + 12
38.780.8¿O + 30.201.200

L 73-74 = 1.461.060 X 12 + 15
3 4G.2Dl.200 + 41.662.260

...... 7L~-75 - 1.039.420 lb + 15 = 55.182.600 =
O 41.&62.260 + 43.501.EJ8U O

-, 75-70 = lé.;. 349.220 lS + lb 550.476.600; = =
O 43.501.680 + 45.336.600 O

L SCé unálisit:' de elastici(].ciG p1~cio de la oferta, demuestra ;;1 sent.ído

eLpr.:.::sarial del ganacero productor , teüdiente racacnalmerrte a tratar'

de r.exír.uzer- los Leneficics E:;J:; el pxOCE::SO de producción ganadera,

- '~Fcoveci12J¡~8TitG l nous-c¡·i i.l.l . - Ll aprovechanri.ento industrial se ref.íere

a la díverea utilización. que. <:::e nace de la cerne del iJt;partam.=nto UE;l

Lení , la r:isma., que es r i~J.Y li;úitada o no tiene n..inguna díver-s.if.ícac.íór,

u~ su uso. Consecuerrteroerrtc nay una. econanía de desperctícío oara el

ganadero productor, por falta de un aprovechamiento inclustria.l .írrtegrar

li~: los dea...i vacos de los i-11""OGL!.Ctos y subproductos de la carne. El des-

peroicio se ref.íere ooncr\:;,t21K~Jlte a los subproductos de la cane , UlL



lis"taco d~ los subproductos <le ganado vacuno, no aprovechados por el

genaoero productor- en él L.c.~j21.~taJilt.~nto del Beni, revela la pám.da. de

exceLerrtee opcr-turrícedes de inúustrializacién.

Stilipn:xiuctcs de la Carne, - Las Ial.ores de un estab1ecil:d.el~to frigorí

fico son IHUY cnmpl\:;.:jas y var-ían s~gún las noUalidacles pe1r'ticulares de

caca. uno eh ll.los s f::sto nace, r.uy dificil estable.-eer con exact.ítud la

.1 iÓ1¡iÍna. de prcductos y subprcouctoe que elaborc:m "~1 esta iñdustiria.

'Icmarxío cono base una :L-:<..iustria integrada tipo, puede est.írrarse En once

las secciones procuctrivas tipo, En las cuales una ce ellas "Plaza de

laena": proporciona la r ¡¿: 'cer1ia pr:inla. a los diez restantes que son menu

denc.ias , triI'erías E:onGongu~ría, cueros, fertilizantes, grasería, des-

pcstade , conserva y e'}~tl'·'éicto. .De las mater-ias primas elaboradas en .

. b . - .. l ·· ~ , • d ii·estas SCCCJ.OllCS se o ·tJ. · ~ntr! .lOS sub-productos mas varua os y ¡ spares ,

cero sern

1) (,Ucl"OS

¡) Grase.s

3) huesos , asta, pezuñas t~ .tcros n-olidos , triturados).

4) ¡iaJ:1ir.a. de hueso y carne

7) Cerdas

8) Aceite de Patas

J) J.kspamcic de cueros

10) i:larína de lúgéldo.
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Lasta ahora no hay un aprovccnanríerrto industrial int,.=.gral, por la au-

. ," . ~ . _ ..s: ' ,.:¡-. 1sencaa (..¿ concucaorx,s tccr":I~CéJf.:; .Y aL anfraes'tructure aoecuaca a¡ os

uataceros y frigol-·ífico~. Lst, ..s un rubro industrial. qu-..; d(ú...'J'á ....n-

ccrarse en ~l futuro, rcdi.errt-, ur, j.rogrena de .ínvcrs.íoncs,

fa(;!lE..:os, Sist\..J:.a w.'adicicnc.:i. ú :":' COlt-:.: y PJ.ldCt:.IlaI;idlto r~lieoríficos.-

Ln LSt(;; acápi.ti:.; c.l~scrii:.:rnos 12.5 condiciones en los qu, se descnvue.lve,

\;.;1 facneo , los cor-tes d.if~:.r\.1l1cialc~, el alIc.accnarniento y los fri.gcI'ífi-

"al" .~ces para su ccnerca azacaon,

l'ouavía se usa el golpe d~ COEro y el punzón en el faoneo , lo que le

da. d la actividad una CéU'actcrística tradicional y pnímit íva. Por otrv,

parte, la ausencia de agua potable Ul abundancia para el faenco y otroc

cLcs;..U1toG t~cnicos, no pcmrí.ten que 81 control vcterdnanío sea el 6ptir:~o

ef.ic.icrrte, paro. cer-t.if'íccr la. sanidad arríma.l de la r:2S en (~l facneo, Ls-

t2.S condí.cíones son un factor negativo para conseguir una carne linpia,

q UL se PUL.da cxpediz- al pÚl:lico consumidor en condiciones competitivas

UL cal íoad, Otro de les factores que inciden negatívanerrte. en 1<":1. pre-

.
l1D.i.ir:to de. los frigor'íficcs Lristd"lt~E. Ll alrracenamicrrto de las zonas

tro-picales no se perrnítt.; sin er.frtieraierrto prcvío ya que por' el ambiente,

acostaanbra i.:;l tras-

lacio del procucto inmedi<3.i:arn~....irte después del faeneo, transporte que S~

re.a.líza. 0"1 aviones de Cc.'""Jl;c. para SCT' revendida. al por- Ira.yor y Luego ven

di.da al público consunuccr-, r~!2:nteni.endo cortes diferenciales tradicionales,



que no benefric.ian al consume por SUB exígencdas en la adquisición obli-

ti~~tor'ia de carne y hucsc.· rtcs cortes son los siguientes:

Cogot(;.

rcllcci:ca

hatna.rrJ:.r'G

Laprif'..g

Sobre Costilla

Fata ix.Iarrtcra

V..asocdcra

Gallinita

LcJlü

Lsra no.Ldlclatura usada ~Tl LcJ.ivía , es a todas lUCE:S irracional y pesa

-:.::':j. Ia (-.;cona:ú¿-t (LE;;. los COL~1..:!"i,i(.¡.0r'es de bajos inf'r-.;sos ..
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... r- ,,1' .- • ~ al odaLes :n-'}.for~Lr 1..00[:, ~~·:Ci2ptUé.il1úO gunos , no cuentan con t

punto ~'}i.~i(io I.:Ol l los neroedos nacional e internacional, de

donde rvsurta la vcrrtaja de, organizar la T.'.0cánica .Ji! la. verrta

de la carne., ~ -. vitdr~/":"O continuar con el obsoleto aí.s ;errléi tra-

p.larrtoanríerrtc s ;~ .íncorpora en ~l capítulo final del presente

trabajo.

l:.xigencias Técnia.~8 de Con~ializa.ción.- Las cxig.mcías téc

rrícas de car.C:l."'cialización se concretan en las etapa~ de fae-

nec , sill~idaC: ar:i.Lal, rcfribel'"lación, acopio y almaceaenderrto

ada;ás cie los ~o::rlE:::::; que a corrtínuac.ión se deral.Ia uondc se

observar; las zonac de aprovecharaicr1tO COi ·:E;r'Cial de =-a res,

/ i r E.::s '211 c:r.cs·tc· (l(;; lS76. A título ilustrativo se expone este
af::~f-...:..!~tc~:
i,¿' :!,o~~_"A" l",::,,"inci~ales cortes de expcr-tac.íón paerna , 7

~

cortos de consumo: vacao , ma-

asac c y d.,r .uja.

Aprx,v..;;.C:La!.j.ento de manufacturas , falda, brazue.Io Pl-

cho y cogot;e ~

Iz, ausencí.a de <=.f.r':0.:~ cor-tes y clasificación en nues'tro Irkdi.O

corurt.ítuyen f.:lctor'Ss lin.itantes de las relaciones de .írrtercar.»

tio en rrateria dE carne,
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Hovil:icntos 1Et.J.ciFTlalts de los Prec.ios , - Corre la. reacción

típica de rnercadoc ,-le. a mayor oferta, menos precio, en nu~E.

trroproducto r.or.í.vo de es'tudío , ésta. reacción SL encuentra
I

1 , i t - - +- t - 1 íst; d '1'"anu aoi3.. por J:~~~_'-~c ura de SlS erna l.' comcrcaa azacaon,

es decir, que lOG }:'r ''.;cioG no var·ían s.ígrdf íce't.íverrerrte , no

obstante las var-íec.ioncs estacionales que la oferta presen-

ta.

Lst;e fenómeno ésté. condicionado por la estructura de cane.T-

cao , en la fase de transportE:, dado el e.levado costo de és-

'te, Cualquier varuec.íón positiva en e.l precio de hacienda,

incidiría en la c,JI;¿}.nua global , alterando los niveles de

estabilidad ~~ l
l r·- · ro
.1_'_'0 pr 't::::cios a nivel ccnsuncidci-, con la IX>s J.-

bilidad de dese:KBUG1ar un proceso inflacionario en los df~-

1~.áS prx.ductoe por' la acción del efecto dcmo~treción que

lID l1.i "l '1t: .c t o .

Esta s.í tuac.iór: ~~c C . ·lgll~a por falta de una política de pro-

caos , que incLTciv: ·~i los productores para proveer a la

p.laza de fat.T1LO ,:.;; ..,. épecas nc óptir.a8, onig.ínando la situa-

c.íón actual., que 110 tiene:: variaciones estacionales en los

prcc.ios ,
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:\. / -. . . - . . 1 d -~.,." ...
~}}.~._: ;..- 3." S ..~~ J..ÜS E1~:CJ;.OS a mve l2: P.L~tores y CDnS\JlUao-

res- '.F'3 p: . .:'. .; ":c la carne vacuna, han estado desde 19b9

Hini.rteruo dL ~!lÓ.u6tria, Canercio y Turisuo.

11 pJ)::<~io de ID c.rrne del Beni, antes de la deve.ltk-..ción fue,

de $b" 5_60, vz.Ior-que corresponde a nivel de hacienda, lUE

go sufrió un Ligero incremento hasta $0. 7.00 t lueí o 12 y

lb pesos en los anos 1972, 73, 74, 75 Y 76, <:XmJ SE. observa

el. el siguiente Cuadro.

PRLCIC KG. CJJij.jE VACUNA (EN $B )
!

Año Nivel Lac.íenda Precio mayoristas Fromcdio
puesto Alto al detalle

19-'ü 5.60 7.16 C.SO

;L~'t b.GO 7.16 8.50

,'11 7.00 9.90 12.00,

1973 1¿ .;J 15.50 18.00.

1974f ~.5. '!Q 19.00 23.00

19"- 'U.~I -v) 19.00 23.00

":"1'
':E.flO 19.00 23.00

l'1l9 21.00 26.00 30.00
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Lsta políticD, Ql.. ccrrtro'l y estaLilidad. en los precios de la

carne 8S neguL.,j.v''-'' .:.:::. tO:;!'¿UllOS en cuenta que es el úni.co sec

tor productiva que Hk3riti€;~iE un nivel de precios con tenden

cias a bajar l"Ol~ 1.::!.2 ül.USé1S anotadas arrtcrdomcrrte , sin con

templar la'infl(~(.:_i5n sufnícía en los .ínsuros industrial~s.

1sta situación nace pece atractiva la .inver-s.íón en el sector

ganadero, L1 .íncremcrrto de los precios a nival mayorista o

transportistas en carric es de bastante consideración. Para

poder- marrtcner estes nive.lcs , los intenncd.iarios aprove

chan el escaso mcrccdo para bajar el precio en el .ríve.l del

productor. El :.lrg~;~8Ii.tC' del .írrtermedíanio para esta situa

ción es que la :lnT'./lc~:r'sión en aviones y cámaras frigoj"líficas

es significativcl 'i l.OS nÉrgenes de uti:Lidad se jusrifican

en esta relaciél:. cc·s··te beneficio.

Los detallistc":'~ .J..:.ú :",~n mayores m3rg'Ejl0.S de utilidad exig.ien

oc la compra d. C(.~~~':. ;..2 con hueso y sin mayores r-ícsgos de

inversión. Li~ V<:Tti..:b 2.1 dL"~¿--:!.11e úJolecc de un.~ clasifica

ción dE; Ü.:. cal.i J.~,-~ ._-::. la carne, pli.8StC que la carnE:. de baja

calidad SubV€l"¡c:¡.ur.¿~ a. 1;;-,¡_ primsra? lilIlí-cando así el IlCl.'"03.do

interno para 10L grupos de bajos ingr'(;;sos que el la .práctica

pagan un mayor- preclo por un producto qU~ no lo coro \ra.
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la clasificación d2 cortes puede eliminar esta subvención

for'zaoa que Lfcc·twn los grupos pobres hacia los grupos 60-

cial~s de altos ir~~€sos.

Politica dc. (:Oin(;I'ci::J.iza.ción d~ los Irrtermcdí.ardos , - La

polÍtica de Lee ccrcrcfalizadores en carne o intermedia

r-íos , es de una especulación franca ,.tanto n los productores

corno a consimídores ,

Por el lado del consumidor- la explotación la rea.li.Z~l el de-

tallista, tanto en el precio corro en las exigencias de can-

prar- 11UE::SO, aui ¡<-_ue el consumidor no le necesite" éSl.:a es 18.

doblE:: condici6n r ·····'_ '.\....L ccmerc.io de la carne, en la que pí.erden

los garl2.dore.s y le2 consumidores.

El productor generalmente se somete a las exígcnc.ías del

l"escat~dor, qui(.n le paga precios que están por debajo del

"oficial" o legal.

Asi, la estructure caIlercial es absolutamente desigual, tan

to para el ganadero como para el consur.ri.dor.

Corro parece ocurrur- en todo el SEctor agríccla, tanü. ..ién en

la ganader-íe , ¿ l único beneficiado es el "rescatador ", "con

tratista" o .írrtermedíer-ío,
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Si tOIIaJl10S en cue. .. ~ :~ l a capacidad de susterrtac'ión de l as paro

encuentra comp.le tar-errte c.h:.spc Ll dda de ganado .

-. . , l' br-i ~ . . ha d.l:-'éü\ l PC·I.... ('·:c e;......ca.:..1 ~ar ~: equ.. . ! ~1.(¡ optarro se n encara o Pl."'O-

gramas de repoblar~L-to ganadero , con n-edí.das de liberación

de .ímpuestos para la .irnporta c .iór, de vientres deL ext.ranj ero ,

como tamb ién una. 2~; _~ . ~:;tcnci2. f inanc i era a través del Panco

Agrí col a con r-cf inanc.iami.errto al corto , mediano y Largo p12-

zo , Exí.st en progr-a ra s de sanidad aninul y mej orami.errto eco-

nÓJ[j ca v g~nét5_cos, s in e..rnlargo , estos progrerras no s on \.~e

rragn.i'tud siGnific¿;.t ~. \T¿ s i CO;:lpar2J I'tOS con las magnitudes t anto

t éCi-lica.s como f i na nc i eras , que reciben otros Rubros de.L St~C-

1..:or Agrcpecuai-'2.0, corro la prcducci. ón de arr'cz , caña o a lgo-

~Gon .

.frogr'ail-a::3 del L =¡L Cf) l· : .~ícola y PréSt3J11CE' de l E":xtra n j ero . -

El ;::611CO Agrí col a de Bolivia atiende al sector ganadero con

créci t os CJt or gadC's al banco C ~~ntra.l por ins tituciones Finan-

Ci€r:i ~~ e ~<ter!¡¿i~.: (;01'..0 :::_1 bafi.":~(J ~1undi¿.1 y el Banco Interanl€ri-

cano de de.sarrc.LIc, ':. tasas iJé: interés muy rejas y d muy lar-

go plazo . ' No oL0tant e eI Banco Agrícola. otorga los sub-pr-ás-

t arro s a muy aLro CC ~~i:O , el s ubprestatario paga el 14% anual
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de tasa. de interés prohibitiva para los pnxiuctores, si se

tiene en cuenta que la rentabilidad ganadera es baja, dado

que los coeficientes técp.icos no son los óptim::>s deseados ce

rro ccnsecuencid de los sitemas de producci6n sefialados.

Par' otra parte, las exigencias bancarias ,para la inversi6n

en .ínfraestructura son muy elevadas. Esta eXigencia 00 res

pende a una orientación práctica y econánica. Consecuente

uente la asigración en Senovientes sufre una presi6n en el

cor-to y mediano plazo, a pagar los intereses que significan

las inversiones en Infraestructura, cuya recuperación solo

. puede darse el: 1;;1 largo ,plazo cuando el hato está en condi

ciones de requerir mejor rranejo y atención.

Estos préstamos contemplar~ los resultados en el largo plazo,

aunque las ,amortizaciones se exigen en el corto plazo, caro

el pago de irrcereses a partir de los seis meses, cuando la

vaquilla de UTi año de edad no se encuentra en estado de re

produccdén, CCffD consecuencia de esto, el ca.pi tal existente

antes de la obligación, se canienza. a faenea:r y disminuir

hastQ. llegar a la rrayoría de edad del nu~vo ganado canprado.

la supervisión del préstamo solo se limita a controlar la u

tilización de los recursos financieros, olvidando la asisten-

cia y asesoramiento técnico tan requeridos en el sector ganadero.
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El problema se origina en verdad en los orígenes del refinan

ciarniento y la i nstitución refinanciadora, en este caso el

Banco Agrícola., qu<.: atiende todos los rubros del sector.

Las irIlprevisibl es condiciones ecol6gicas colocan en muchas

ocasiones al Banco Agrícola y a los suLprestatarios en situa

ciónes f ':_nanc i er·a s críticas o de iliquidéz total. Nadie duda

que el Banco Agrícola, enfrente muchas dificultades, entre las

cuales se pueden mencionar las sigui~ntes:

1. Desde 1966 no ha recibido ayuda para. incrementar su capi-

tal propio, resul,tanda pequeño para atender la creciente

derrama de Créditos del sector. Recurr-Iendo a créditos

externos para cubrir este vacío de capital.

2. La di.smínución del pdoer- adquisitivo de la moneda y los

créditos co¡~edidos a través del INDEF y el Banco Central

a tasas ele.vadas , dejaren al Banco Agrícola sin margen

para cubrir los r-iesgos de incobrabilidad. Las medidas

de devaluación l;~~ ocasionaron una pérdida muy grande.

3. El tratamiento ¡'la sido desigual en cuanto a la distribu

ción del capital de prestamos, asignándose mayores canti

dades al sector agrí cola y no así a la ganadería. (Ver

Cuadro N° 19 Y 20).

De esta Tfianera tanto la deficiente planificación en la

asignación de r ecursos al sector, como la delicada situa

ción finariciera del Banco Agrícola, hacen que el sector

ganadero se. encuentre mal atendido en materia de apoyo fi

nanciero.
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PR&.-CTMDS POR LlliEAS DE EYPT.DrACICN y OFICINP.3

(IJ:nea Regular y Pra:r.:aroas Especialc.:"')

(En millones de Pesos bolivianos) •

Desde 1970 hasta 1976

E6digo-Detall.e Santa Beni Cobija La Paz Oruro Cocha Chuqui.- Potosí Tarija
Cruz barcba saca

~ ~~ de Carne 121.3 211.8 3.2 1.2 1.6 0.5 0.2
II - Algcrl6n 759.9
J - Arroz 45.8 6.5 11.7

H - caña de Azt1car 181.2 0.2 10'.6

Q - Oleaginosas 63.4 2 J1

zJ-carerc. Arroz 23.3 0.7 0.1

zM-Carerc. caña 32.7

OTROS 32.7 13.3 3.1 22.7 12 .9 :19 0 2 25. -1 17.4 26.1

232.5 6.3 23.9 12.9 55.5 25.9 17.4 138.1
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r~: :.. .. ..;:~ ~"a
- .

Pl.~ : ~ REGIOOAtES y p~~ K:;J?E:L·~.~"'S

~1~: L\LNJ.~

~: 1970 a 1976
. (&l mi.llQ'leS de pesos bolivianos)

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 'IDl'AL PORCENTAJB
lttnto ~to ~to f.t:rlto lot>nto ~to blto KNro ~ lá1to

TOTAL 83.4 69.6 210•.6 323.3 461.6 298.9 392.9 1.940.4 100 % 100 ,

SANl'A ClIJZ 48.3 47.5 119~1 241.5 .293 . 3 253.3 257.0 1.260.1 29.58 ·64. 94

SENI 11.7 6.3 13.4 29.9 70.8 58.8 41.8 232.7 13.84 11.99
COBIJA 3.2 3.5 6.7 0.78 0.34

ORJRJ 0.5 .0 .1 1.5 0.2 1.1 L.5 7.7 12.9 0.75 ·0 .68
IA PAZ 4.0 6.2 0.1 3.7 3.6 2.3 4.1 23.9 3.33 1.23

POIOSI 1.8 0.1 ·0.' 2.5 3.4 1.8 7.1 17.3 4.83 0.89

~ 2.4 0.7 0.9 5.4 12.2 9.~ 24.'" 55.5 12.17 2.86

CBt.QJI~ 1.1 0.9 O.~ 3.1 5.1 6.0 9.5 26.0 12.81 ·1 . 34

TARIJA 1.1 1.6 62.7 11.2 11.8 12.6 37.6 138.2 8~54 .7 .12

P:roGRAMiiS 12.6 6.0 12.5 25.7 60.0 50.0 0.2 166.9 13.3a 8.61
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Fondo de Refifl~nciam:ento A&Eí~ola F R A Y Fondo d~ Refi

nanciaIpiento In.tlustrial.- Estos recursos son otorgados por

el Banco Agrícola de Bolivia a ocho ¿IDOS plazo y 14% de in

terés pare ate.nder a este sector en sus dos fases: produc

ción e industrializ...icién. Estos fondos no han llegado al

sector Pecuario de cría.

ProgY'arte de SciJ~i.da.d AniBtd..... Manás de las leyes que esti

pulan la hígi.er.e con la que debe presentarse la carne y cuya

práctica e::5 pace funcional, el Hinisterio de Asuntos Campe

sinos y Agropec1l2rios ha elaborado un prograna nacional de

sanidad animal, para contrclar la fiebre aftosa, rabia y

brcelosis, el üo.SlflO que alcanzará una. duración de 15 años,

los objetivos son los siguiGntes:

a) Controlar las incidencia~ de la fiebre aftosa y r.:-1.bia.

b) Aumentar la producción de la ganadería.

Este programa ccrrtcmp'la ia instalación de laboratorios de

vacunas en la región socio-econánica objeto de este estudio,

mejorando el va.lor agregado del producto regional y las COTl

aicbnes socdal- 8 del De¡K!rtamento del Beni.



Programas de "j",;:-jorill~iento Econánico Genético.- Existen es

fuer'zos r-eal.Lzados pcr eL Estado para lograr el objetivo eco

náriÍco u-!sico de la ganadería, cual es el de obtener un no

villo ten.ínacc , el: EJ. rr:ás corto ti~:.illpo posible, pare lo

cual se requiere 21 concurso de factores técnicos adecuados.

Atendiendo a esta neceaí.dad , se realizaron programas cuyos

objetivos están i~clinudos al logn:> de una raza tipo en

nuestra regi6n, qUE;: se adopte :11 ambiente ec61Sgico del :De

partamento del Bení.,

El pri.In~r ensaYJ en este aspecto, es el proyecto ganadero de

Reyes de la C.E.F. El mí.sno qu« en .. sus orígenes ere un

programa de integración. Actualmente con el convenio Bolivia

no-Suizo, es un centro experdmentar que desde su puesta en

marche la ll(;;gado a ccnfdrmar que las razas europeas, son

oc muy dificil 5.daptabilidad en los climas subtropicales y

así mismo su ex~riencia aconseja mestizar las mismas con

ganado Cebú, qUé c5 fuerte y resistente a la condición cli

mática del or-í ente boliviano.

Los objetivos oeL programa son:

1. Proveer' garrxio de raza 3. bajo costo para mejorar el hato

nacional.

2. Ensayar pastos y recomendar los mejores •

3. Prestar a.sistencia té,cníca a toda la zona.
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Prchibicióncl~ f:xpcrtaci6n de carne.- La prohibición para

la expor-tacf.én, resada prdncípalmerrte .en la atención p:refe-

rente del mercado interno, tiene efectos contraproducentes

en e'l, deS<J.rroll0 de la ganadería beníana, En efecto, Los

excedentes produc't.ivos del ganado no han podido ser CaI\E>.r

cízú.izacos El"! el país, dauo que los precios son absoluta

rr~nte inelásticos. Por otra parte, las excerentes posibi

lidades que actuahrerrte 1rinda el mercado exterior no es

aprovechada por la garadenfa nacional, lo que limita sus

posibilid:.tdes fUtÜL~<1S de expansión.

A este respecto, parece ser oportuna la adopción de una

nu0..V2. política en este rubro del comercio exterior, tal cano

prcponemcs en ~;l cc.pítulo de conclusiones y políticas.

e . - t ... - C·' '-. L • T'·onverG..Q; ln t;r"'I¡aC:!.O~l~:..L.eS oc ~raClon Lconur.'u.ca, scnl.cas

y Agro'oecu.al'ia s , - Los convenios de Cooperación Ecoriánica y

T~cnicas Agropecuar-ías SE: concretaron para el sector gana

dero, al uar'gl:.li de .lOS créditos otorgados al sector a tra

v~s del Lance Agrícola. L's":':08 son 1M-LiO?180; con ~l Go

bierno Argentino para ganado lechero, BID-242-sF/80 progra-

rm para la g'::l.n-~derí.:l de carne, además del ya conocido proyecto

9Qlivi.ano~ SJ.i;o. L1 servdc.ío Agrícola de investigación con el



Se d8L~n citlr las resoluciones del Acuerdo de C.~t~g~r~!

tendic:ntes a L2jorar 13.8 relaciones de intercambio subre

gíonal, a trav.?s el!.:. la anronízec.lén (Jt: Políticas fracionales,

que permítar. l~:.~ Sll.pu"'ación de los siguientes obstáculos en

las relaciones c~~~iales intraregiona13s.

a) Irrug1.J.a.rli~o. ~L ~l volÚInen de la producción subregional

de productos qu~ podrían competir y/o sustituir a las canpras

hechas en terceros países, especialmente los productos agrí-

cola s procesados 02 los que hay osease oferta subregional,

razón por la qU2 se .irnpor-tan de. terceros países;

b) Los precios de los productos en los países andinos son

generalmente LJ:S Lli:-Nados y J?OCO canpetitivos con los de
,

terceros I:ti~G(!S;

e) .El subsidie; qu. . otorgan otros países a sus productos pare.

colocar-Ios en los n'it:l 'Cados internaciow.les;

d) La d,;,,'ficiencia dE: normas de calidad, (;ld8i.':icación y

tipificación ce los productos agropecuarios;

e) El transporte y almacenamiento qUE: dificultan y encare-

cen las expor-tac.íor.es , desalientan 13.S relaciones de. inter

calIbio y otras qur se superaron a trüvés de las yá ieccmen-

dadas política.s de apoyo técnico y econérnico en el sector'

agropecuardo, Para contribuir a ese objetivo, es qie en este

trabajo recan€nd3nLOs un sistema de Organizaci6n de 13. producción

y Convarcializacián.ae la Carne del Beni en Bolivia.
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-r- • : ., d +-.,,# 1'1. .i.sre ccc.ponerrte. UC.L ~D.:.;rca o nos H'OSI.J.·:il'éi, en f..;_ are a.sa.s que

a continUaciór:: seña.Lanos cual E;S l:l carrtfdad de carne vacuna.

del Depar-tamerr....o , consumida en el mercado Interno corno en el

externo, mos'trenco La situaci6n actual.

la derranda, su coupos.ic'íón y sus tendencias hasta 1985.- La

cenanca .irrterna I-~.:;tá constituída por: la población altiplánica,

mír.era , valluna y los centros urbanos de La Paz, Cochabarr:ba

y Santa Cruz, La misma tiene una tendencia creciente caro ve

rnos en el Cuadro N°l0. fu los períodos 70-75 se registra un

Incremento porcentual del orden deL 5% anual, el mí.smos qUE' ¿s

II¡UY pequeño y poco significativo pare la economfa sectorial,

si tOIlElIOS en cuer rt.::::. que nuestro consumo percápíta es uno de

los más tajos .jE;1 Contin¿;ntc, consecuencia de los bajos ingre

sos de la pob:ación.

IDS tipos tradicion:ilcs de consumo como son la carne de auqué

nidos, carne seca y tuc¿rculos de la r€Eión limitan el consumo

de carne. Aderrás la prese, .tací.én del producto, baje la 110UU

de los cortes difer0Il2iales tradícdonal.cs , constituyen también

un factor preponcerarrte de limitación.

:Ll pr'ecio a IÚvel de consumidor está completamente inflacionado

por' la. participación de muchos intermediarios desde la hacienda.

hasta E:Ü consumo final. Este factor en sus vardac.ícnes nos m.ies

tre la elasticidad precio de la demanda o medida de reacción de
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los consunríooi :..:. 8 cúTtE; las fluctuaciones del prx-c.io,

las varíacíoncs en la renta o .íngreso desbordan una. conducta

consuncídora .inver'aar.errte. proporcional a los ucvímíerrtos de

E;ste, cuya medi.u2. ;3(-; obtíenc a través de la elasticioo.d in-

Elasticidad de; la DwJJandá. - Es la medida que nos mucs'tra co-

me. reacciona el ccnsumídor- de carne, ante vardacíoncs de la

:renta o fluctuaciones del precio

Elasticidad precio' de lii Deniill1da de Carne. - ¡¡os muestra la

reaccién Racional del consumiocn ante variaciones del precio

C01D podemos observar en el cálculo de las s.íguícrrtes relacio-

nE;;S: •

LIAS'lTClDAD PRECIO DE LA DEl"IAN1)/:l.

Pobo Totul. B.:::úi Kgr. Q Q p P 1=-
~

1970 1.3'14.4GO 34.636.860 1.830.060 8 O

1('7 1

1.447.104 3tt. 466.920 2.313.900 3 8-1.,- ,_

1972 1.538.925 36.780.820 1.47U.380 ::6 6

1:373 1. 5J 5• :. .~;. 6 40.201.200 1.4G1.06D 22 1

1974 1.653.27U 41.662.260 1.839.420 13 1

1975 1. 785. ~1 7ü 43.SJ1.680 24- O

197[. 1.799.074- 45.336.600 24
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Sabemos qU{;:
Referencia

L =A q - F2 + PI
¡':>.p q2 + qL

por lo tanto, teneios croo:

L = Elasticidad
P = Prec.io
q = Cantidad

.L 70-71. = 1.830.060 8 + 8 = 1.830.060 X 16
O 34.ó3G.860 + 36.466.920 O

L 71-72 = 2.313.900 8 + 16
8 ·38.780.620 + 36.4€6.920 = 0.08677

.1- 7~:-73 = 1.420.3.80 16 + 22 = 0.11363
36.780.820 + 40.201.200

1:'; '72-71.+ = 1 461.060 2i + 23 = 0.730.53
1 4th. 201. 200 + 41.·662.260 .

,¿...; 7L¡·-7b = 1.839.420 23 + 24 = O.91~71

41.662.260 + 43.501.680

- 75-76 = 1.834.920 24 + 24 =....,

O 43.501.680 + 45.33C.600

PÜÜUliOS observar- que en los cmos~12-13-74-75,hay una aparxrrte IDES-

Las't.ic.ícad, csre fenáneno se produjo caro consecuencia del proceso in-

flacionario originado por la Devaluaci6n t1onetar1i a , en que los prcc.ioe

S~ inflaren desmesuradamerrte , La f"7;lta de sustitutos de la carne, hi-

c.íeron que la conducta del consumidor se recíoned.íce en func; ón del

precio, mostrendo una. ela.s·c.ic.ídad probable y positiva a las f Iuctuac.ío-

HE";S del precio de la carne"
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Lii\SITClDAD n\~cpJ:.,SO DE lA Dll'ÍAHDA

Años Poblac. 'iotal del Berri Q Ingl·'(·r;os i\M

1970 1.374. t¡¡JO 34.636.86J ::'04
1.830.860 2

1971 1.447.104 36.466.920 206
2.313.900 r

'-

1972 1.588.92b 387.808.220 211
1.420.380 9

1973 1.595.286 40.201.200 220
1.461.060 9

1974 1.653.270 41.662,260 229
1.839.420 9

1975 1.725.978 43.501.680 238
1.834.920 7

1.976 1.799.074 45.336.600 245

, _JoD la «Iast.ic.ídad .irJ,f.r·Lso , está deteminada por: Rcj aciones
M= Ingreso
Q- Cantidad

L
~ "í .-". = h q •

i-\tí

H2 + H.,
.lo

q2
+ qI

LCiÚ_7:. = 1.830.060
2

171- 72 = 2.313.9üü
5

.-

-rs-r: =1.420.38C
9

~73-'l4 = 1.461.060
9

206 + 204 = E = 5.2156
8G o466.920 + 34.63S.C~~

211 +206 _ = L = 2.54~2

38.7SG.820 + 36.465.920=

2LO + 211 = ~ = 0.8522
40.2G1.200 + 38.780.820

229 + 220 = [ = 0.8766
4~.662.260 + 41.662.260
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1. 74-75 = 1.8J~j.420 238 + 22~

43.S01.b8ú + 41.662.260 = L = 1.10

E 75-76 = 1.83Li.9LL' 245 + 238 = E = 1.425[;
7 4b.33G.GOO + 43.501.6~O

Es pcs.ilLe ver La relación directa del consumo de Cc1InG con

el ingreso disponible y también se observa L.lI'U inelas ticidad

relativa, motivada por el proceso de devaluación nonetanía en

los años 72-73. Acif.:Irás, cabe hacer notar que la elasticidad

presentada es rrotivada a la ausencia masiva de bienes susti-

tutivos de la carne mas baratas, para e.l conSUJOC> directo t Cabe

hacer notar- la ausenc.ia de una política. de precios que permí.ta

en el corto f;l¿zo , al.cauzar- un aumento s.ígní.f.ícat.ívo en la

déTIBIlda .irrterr12. UI",¿) vez que se producen las medidas de, rl.,é"iC-

cién tanto er, Los productores como eI\l los consornidorcs ,

Se anotó arrtenicrnente la roela-

ción crirx.c'ta que ti ~~·nE; (;1 ingreso con el consono de carr«, ,

dadas las conc.ic.ic, l~. ;G sociocxonérricas de Eolivía donde la

nk:tyoría de la. población L':'~ encuentra d1 las áreas rurales

Cuadro 1"4° 13 ~ o7 c.L ingreso pcr-cápita e3 de su1.>sistencia, lo

que determina su ·:j C:: C'-: -..fJU corrtníbuc.ión en la constitución del

ahorro arrterno ( Cuadro N° 1G ), estas dos causas que origi

nan esta situac.ión, son estructurales. la redistribución



DISTRmJCICN DEL INGREOO Y FOR-iACICN DEL AHORRO INI'EIU) 1968-1974
(Precios ccrzaeirtcs)

.-a
Depre- Ir¡gre'-co IngrGSo Aho-. Ahorro Aho-

Ingreso ciaci6n Ingre- sector Neto rro de de las r:ro

Años Total Y utili so Privado sector las €m fami- del
dedes ño sector sala- Re."1- sub-ro- PC1blico Ah()í.í~O nn~SA~ l'L~s ~-
distri- iY:jrí- rios tas tal . Interno tor
buída. cola Pt1bli-

00

1968 8.70: 870 1.900 3.752 1.780 8.302 405 1.209 870 153 186
1969 9.95-' 704 2.088 4.595 1.866 9.253 702 1.185 704 152 3~~

~71 12.193 1.141 2. -1118 5.419 1.650 10.658 1.535 1.088 1.141 - :7 4
1972 14.128 1.271 2.609 6.680 1.770 12.330 1.798 1.275 .1 . 271 34 .;.30
1973 19.24) 2.~51 3.566 8.347 1.900 16.064 3.176 1.732 2.251 - 773 254
1974 33.559 3.756 5.487 16.574 1.930 27.727 5.812 4.727 3.756 - 131 1.202

ESTRUCrURA PORCENI'UAL

1968 100 10 22 43 20 95 5 100 72 13 15
1969 lno 7 21 46 19 93 7 100 59 13 28
1971 1uD 9 20 44 1,~ 87 13 100 105 -5
1972 1"1) 9 18 c17 13 87 13 100 100 2 - 2
1973 luO 12 18 43 10 83 17 100 130 -45 15
1974 1.00 11 16 50 6 83 17 100 79 -2 23

Fuente: 1968 - 1969 : Cuentas Nacionales 1950 - 1969

1q71 - 1974 : Banco central de Bolivia
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de Las tiaTélS ejccutc:1.dao en 1952, determinó una situación

tal que en el Oriente Lo'Lív.iano la relación hOJI'bre-tierra.

+: ,...·'1 . ~ d' , . ul.t.íes .L.avorae e, l-:I1C0l11:ran ose armensas ereas san e tlvar ,

( Cuadro no 17 ), \:::11 cambio en e1 altiplano y los val.Ies se

da. un mirrí fur.dí.sno improductivo y Límítante coro factor de

desar'lUllo.

La ineficacia. del s.ís'tema de canercializaci6n cotoc 1. a la

población rural en situaciones de niveles de subaíatencía

o de auto censuro , limitando de ésta manera el desarro'l.lo

del sector pecuardo , cuya demanda interna. es .ínsuf.icíerrte

y poco alentadora si veros el Cuadro 1"JO 11, que muertra el

.incremerrto del .íngrcso en el orden del 2. 4% ( Quinquenio

1875-1980 ).

Ingreso Per-cápitr:i tJrb<=:u10 • - Este .indacador- muestr-a que la

pobL.1.ción Lrbana , IK:' obstante de ser la más reduc.íoa del

país, es la que j;x.;i.x;ioo la mayor parte del ingreso per-cá

pita ¡.¡acional (;;.st:Uild.da en el orden de los 230 dólares. Is

t8 nivel de i.nr,r\:::sc no alienta un .gran consumo de carne

VaCU11a. Bolivia c>:;~be uno de los nivelas más bajos en el

consumo de carne ( Ver Cuadro ).
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CONSiJHO Di.. CARHE POR AflO/l1ABITl\NTE

!\g/años ( 1973 )

la Paz 19.37

Cochabamba 32.64

Oruro 11.62

Santa cruz 48.16

Potosí 11.91

Sucre 8..78

T~ija 25.52

Trinidad 50.05

Cobija 27.20

Carci.bol 57.59

Zonas RUt"'<:J es 3.53
----

FI'U'l'i8dio 1·1acior..:J.l
Percapit¿il 11.23

.._---

Ante la .íns.igrrif.ícarrte variación del ingreso, este indicador

de consuno encuentra muy poca variante 0. la fecha. No obs-

tante este bajo nive.L Qb oonsuro , la carne es muy .ínpor-tan

te y de mucha significación en la canasta familiar Loliviana,

rcproserrtendo el 16% del destino del ingreso dí.sponibke,
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DIl'!i\HIA EXTLRliA

Los mercados ;ue s~ consideran natura'Les pura. los cxcederrt,,»

de carne, h:>livizma son: Chí.Le en su zona norte y ~l PCTÚ

en su ZOI1c."1. sur-, Lr;tos países dadas sus condiciones ecoló

gicas, no podrán ser productores de ganadería de carne a ba

jo cesto y siunpre serán permanentes .írrpor-tadorcs , -runquo

se esfuerzan en proyectos ganaderos. El crecímíent» de su

población exigirá tarrbién una nayor provisión de cane

vacuna..

Latos países E;;I1 los últinos años, es decir en el pe. ...í.:do

74-76 transfirieron. su dcrranda hacia la carne Argenrína, El

fen6ri~(,;no fue producido por el incr'Cmcllto de los precios de

las carnes rojas (~.. 1uropa y la crisis pe'tro.Iern que rl10tiv~;.

ron las corrtrecc.íoncs de mercado de carnes. Las mejores

condiciones infrB.·.:;structurales técnicas motivaren cambíos

en la denenda d~ .l ];.roducto. Bolivia no podía ccmpet.ír- con

L'1 l:.rgentina €l i éste campo,

Lst~ cambio de abeetcc.inrierrto , notivó en la Carne Nacional

un excedente f~:'Y'judicial para los productores que sufren el

efecto tijera, o sea disminución de precios e .íncremerrto en

los precios de .ineunos industriales, cuya prolopgada situa-
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ción puede OC3.SiO!1~~' un desal.icrrto extenso en los productores

mecrianos y pequcños ,

Las est.iimcíom.s liCC1J.-.lS para el futuro tarCk.."ID ~1 principio

"Cc'ter-í.s lJaril.'us" p.:r:l su ~laboración.

L1 Cuadro !~o 1U l:¡u.cstr'a que: la futura demanda externa puc-

de S\:T W1 gran .ínccrrc.íva pera la producción ganadera beníane..

PROYECCION DE LA Dll1ANm EXTERNA DI CARI ;1:

a) país "CLILl."

AnOS x VOW:HEN EN CElLE X.Y )(2

1971 -2 47642úOO Ki.los -95284000 l~

1872 -1 53734000 " -53734000 1

1~73 o ~9üOOÜOO " G o

~S74 :l [.1 5000000 !t 65000000 1

1975 2 71000000 " 14200LJUO 4

X=O Y=29637600lJ ;{.y=579~200U J<2=10



y=n a + b >~

xy= 2. X + b x 2
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y= n a

>..y=b :>.:2

a= y
n

b=_EL.
x 2

él.= 2~:b37bOOO

5

b= 5?~8~ÜGU

10

=

=

59275200

5798200

la ecuación de la recta será

y=a=Lx

y = 5~L75LUO = 5798200 x

Años Proyección hasta el año 1985

76 76669800 kilos

77 82468000 "
7'd 88266200 "
79 94064400 "
'dO 99862600 "

81 105660800 "
82 111459000 "

83 117257200 "
84 123055400 "
85 128853600 11
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PüÍs "FLRU"

8313000 1

o O

"X.Y ...'

-13ú4000C 4

-7040000 1

17740000 4

L~1oS X VolÚ1nen en Paií

1~71 -L 6520000

72 -1 7040000

73 O 7600000

74 :1 8213000

75 ') 8870000L

X=O Y=38243000

--------------------- -_ .... .-

y=na+b X 0.= Y
n

xy = <J. X + b x2

2. = 38243000
5

t = 5873000
10

'J = a + bx

= 7648600

= 587300

y = 764&600 ~ 5~ ' .
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Pilos Pro o¿# año 1985yeccaon has'ta E'1

1976 ~4105ÜO ]...i.Los

77 9~~7&QO "
78 10585000 11

79 11172400 "
tiü 11759700 "
81 12347000 "
82 12934300 y¡

83 12521600 n

84 14108900 "
85 14692200 "

12. F'E.:rspectiva dEl COIf;.;;:,.rcio u(ttrior' de 12. Curnc Vacuna, - Una

vc.-¿ se superen Las ya erumeradas dificultades infrac.struc-

turalcs internas, t ,-Jnemos perspect.ívas firtures muy signifi-

cativas para. ~l desarrol.Io de la industria ganaoere ,

Si txnemos en cuenta que. el aumento de Lapoblacíón del m\ID-

do o. ¿# 1 d ~':¡-. f . . ¿# 0_l"illtl que a enanca ¿; t;;;ctlva ce protemas erumares se

incremente de una 1.¡¿mera tal que los productos tradicionales
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no seren suf.ic.íerrte , nuestras asparec.iones Jc: alcanzar un

r.:¡0rcado de Ul-'crame.r pueden situarse en un t<::IT.reno de gran

viabilidad. Con fines prácticos y de carecten irDnedie.to,

St debe considerar las positilidades realt:;;s de la deman

da del. 6TUpO andino,

11 Grupo Andino, - Lste ensayo de .írrtegrecaón econóníca en

busca de mercados Eil1'iplios, se basa en los principios de con

planentariedad y no asi de canpetividad y atraviesa una se

rie de dificultades por estar- integrado por productores de

bienes similares y en gran parte Agroindustriales; estos com

ponentes son: Bolivia, Perú, 1cuadro, ColcjiJbi~ y Venezuela,

errtre los cuales nuestro país goza de un tratamiento prefe

rencial en las r~laciones de intercambio intraregicnal, pero

para destacar- la relevancia de esta integración, es necesa

rio conocer cuarrt.ít:ativamente la signific:¿~ción de este mer

cado 011 el prc.scrrtc y sus proyecc.iones firturos , que en de-

f ini.tiva son los indicadores de los esfuerzos que: delxsros

real.ízar- en rrc..teria. de palítica ganadere , ya que caro S0 ob

serva en los cuadros adyacerrtes son un gran incentivo para

desarrollar (;1 sector ganadero.
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Errtr-e estos .índícadcres t(:rlcri~s 13. poDlación y su crecímícn

to, <.::;1 .íngreso per ·-c;:-s.pita y ccnsecuerrtcmerrte la demanda glo

bal y por- países. 11 aná:'isis de estos parámetros permí-

tt.;; aprec.iar- la deLilidad d01 nercadc de la carne, entre los

. paises aL; la SuLregión.

FoiJlación.- !..o. población dcL Grupo tndiJ10 asciende a 66 mi

llones de hal.í.tantcs , cuya ma.yoria se encuentre. dí.sendnada

en El carapo, ccnf.irr.ando una vez más la estructure de pai

ses suo esarrollaLos. In el origen del PIB, la mayor- pro

porción corresponde ~ los cultivos y ganadería, no obstante

~sta situación, bolivia .íncremerrta muy lentamente la.s expon

tacicncs de sus prccuctcs no tradicionalc3 y ~l caso de. la

carne solemerrte se ~~xpor1:ó los años 1971-1972, alrededor

ce 2.000 lt-!. Se interrunpió ésta exportación por las cau

sas antes mcnc.íonadas , de'terdorendc de ésta n...mera las rela

e.iones de .írrteic.:~_.1io interregional en esta materia.
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CUADRO No. 22

GIZUPO fl,l:Uü ~C:: 1,structura del Froducto Intt::rnc

bruto y Agrícola 1970 (Porcentaje)

Produccc Interr10 Eruto Cultivos " Silvicultura,J

: -p~cc.l "" ri·Dtal GanactE::rías Caza y Pesca.:..¿:.:. ..1- .J.:..c..i.

Eoliviü. 1üU.O 94.7 5.3

Colombia 100.0 9~.1 6.9

Chi.le iSO.O' 87.1 12.9

Ecuadon 100.0 94.3 5.7

Perú 100.0 84.3 15.7

VE:l1czuela 100.0 94.0 6.0

Grupo Andinc ~üO.O 91.0 9.0

Fuerrte ; lPU\S/\.

Cabe hacer .notcr- fue aproxíirademerrte el 60% del valor de la

producción egropecuarria ~s ele origen vegetal y el resto 00-

rresponde al S( F,+-r·.'Yl ?ecuario, s.íendo Ioe m2.8 i.mportantes los

frutos y :!'.:UíCLC f(,culantt2:s no obstante la .ímpor-tanc.ía del

café de Colombia. l.JL ésta manera nos encontramos con un mer'

cado ampl::'ado con una tcJ.S2. de crx.c.ími.errto anual muy .írrtere-

081 Ingrese PL.....·-~(pité:. de los paises subregionales y el

déficit alimenticio en el que se debaten.
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D<::.nidnOa ¡:x?r1 Fd:':SCF he.sta 1980.- Cor:~o se observa en e l, Cua

dro i1° 23, €;}~l.2~é una demanda en les países del Grupo An

díno , (;;specie:_- ....:.nt:-.:: Clrí.Le ~ Paií y Venezucda que no cuentan

con un autoalx:::E·tsclLiE:nto en carne bovina, la posición pa

ra los próxímoc afios es muy alentadora para la producci6n

bolivíana , cuyo mt,;..l"lCado interno es reducida.

111caP..zando estos mcrcaoos , la carne st:; constituirá.n \ID

i tal: muy signif.ícat í va E:l1 nuestras cuentas nacional·~s, con

tribuyendo a una mejora. muy importante en la balanz¿"!. co

IüE:Tcial con relación él los países mencionados.
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e o N e L u S ION E S

El estudio de L ur.Lverso en la producción carnica, tanto del

ambiente ecológico, come: las relaciones de producción y las

de comercialización, pennitGn lograr algunas conclusiones

que explican tanto la estructura ceno los mecanisnos en este

rubro Importante de la econanía.

El Berri el;i la zona geográfica donde preJamina la explotación

ganadera el) Bolivia, allí se produce el 65% del total nacio

nal. Las condiciones ecológicas favorables dí.eren lugar a

la prol.Lferac.ién ;ücntclráz, hasta que en el presente siglo se

al.canzaron mercados que hicieron necesaria la utilización de

un r~girnen industrial que explota el tipo de ganado criollo.

La. presencia de factores ecotégícos y de organización que

intervit:::.1lcn é:::Ii la. eÁl)lotación ganadera determinan los tipos

de explo"tación, siendo el predcmínarrte el de carácter exten

sivo. Su característica, es que abarata los costos, pero

tiene menor rxndímíerrto marginal por vaca. vientre, debido a

la falta de un control adecuado en la reproducción, condi

ci6n típica de l~ éxplotación extensiva.
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LoH pastos predcmínerrtes son los naturales, que hacen de

las praderas c¿l Lerrí ópt.ímas para la explotación ganadera

extens.íva a costo l~lativ¿üi¡ente bajo, entre los que se des

tacan las grendneas que tiU"len algunas deficiencias pro

téicas.

La capacíded receptiva de la tierra, d.ire.eta: .errte relacio

nada con la ul.'icacién de la estancia es muy disl:mi.l es de

cir que hay sitios capaces de albergar 3 cabezas por' heet~

reas y otro escasemerrtc una; donde la relaci6n zootécnica.

entre vaca y reproductores se encuentra relativamente dis

lI:iAdda •~ .. lA ¡ncJuaai&l tIC*l cIlI1 ha'tlo. cnp
nando en consecuencia la producción 6ptima del 50\, acepta

da cono tal en la región €:conánica estudiada.

La inadecuada. polÍtica de precios conspira contra los nive

les dé: rxrrtahí.Lidad ganadere , si conaíderenos que existen

otros costos de cpor-turrídad con mayores niveles de rentabi

liC1i.ld aunque con r.ás ri~sgos en la inversión, lo que no

ocur-re en lu ~:K~tutrtria ganadere ,

El aí.steno social d~ explotación ganadera no otorga ningún

seguro para el futuro d8l trabajado!' ganadero, ~s decir que

si bien E;S cierto qu., toda la manutención de salud es por
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cuerrta de.l er~pr'::ser~o o patrón debería establecerse un nuevo

"". - tcccí "" ó1 1 1 . .RgJ.Ll;.;:n ue p1c' cccaon, que nc s .0 comp cte os SE:::I"V~C~Os

de la salud, sino -;:;OUOS les servicios de la seguridad so-

cíal ncders la, .ínc.luyendo la renta d,- vejez , C"OOO medíos de

.ínccrrt.ívo <.i.~l n-aLajo inclividual de los trabajadores despo-

se.ídos , si corrt.ínúa la estructura socio-econánica actual,

12.l'~ (;.1 medíano plazo la ganadería encontrará dificultades en

k contratación de mano de obre, factor que definirá las fun.

cienes de los cestos de producción ganadera,

Las re.lacíones obrero-patronales en la industria genadere ,

contienEn vestig~o8 sdni-feudales en la explotación, situa-

cién qu, exijt. Uf¿ ca.Lío };Jara un de::.:SaI"I'Ollo empreserdal, m:>-

derno.

Las condicioIlLS actuales d(;; pnx:lucción impide pl'esentar un

prr.ducto dOIlU\..:, las condiciones cuantitativas y cualitativas

sean altamrntL C()J~;;:":;titivas L:!'4 los mercados internacionales,

nuevos aí.s'terms de coroc:rcializacián.
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14 demanda. externa especí.almerrte los países del área andina

qUI2 tien~n un crecímí.errto permanente del ingreso y la pobla

ción constituirán una solllción de mercado previa una. trans

formación tecnológica interna para crear un equilibrio en (~l

mercado de la carne.

La. i.l1vl:!'sión en el sisturc: de cortes mejoraría los precios a

niv:,.,;l de consumidor interno, pués terminaría la subvención

que hacen las clases de bajos il.gresos, a la carne de primera.

Dentro del análisis rricroeconánico, se detectó que las ela.s

ticidades precio e ingreso son muy sensibles ante las varia

ciones que estos parámetros sufren y nos muestran que el in

centivo en el ingreso es ;¡i&s significativo que en otros pa

rámetros.

Otro de los factores que interviene en la canposición de la

demanda y oferta es el precio, ~l mismo que 1 mantenerse

fijo es negativo p2.::'a los productores. Este precio es inad

misible sin gozar C~ novímíerrtos estacionales de precio, que

suct::d€n en cualquier parte del mundo donde L:1.S característi

cas de la explotación industrial son semejerrtes o parecidas.

Además de esta situaci6n, la política de los interme

diarios dada la ¿structura actual de comercialización

éS de minimizar el precio a nivel de productor, aludiendo

.íncremerrto en los precios del transporte, pués se encuentra -
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Impos.ibi.Lí.tado de roodificar (:1 precio al detallista. Los

mál"g,cnes de uti.lidad del drrtermedíardo representan transfe

rancias a costa. de La economfa de ganaderos chicos y nedi.anos ,

El crédito ganadero reúne les siguientes requisitos contra

producentes:

a) No reúnE. las condiciones industrialas ,pués se cobra in

terest.,;s a par'tir de los 6 meses, de concedido el~to

en un rubro que requiere cinco años de maduración;

b) Tasa de intereses muy elevado, por encina de la rentabi

li~d;

e) Falta de un buen asesoramiento t~cn:.co para el éxito de

la aplicaci6n de los r-ecursos financieros;

d) Las exigencias infra€s'b.~ucturales, que son rentables

solamente el largo plazo, constituyen inversiones que

disminuyen los rzcursos para los vientres; los recursos

aplicados en el sector son del Banco l~dial y áel Banco

Interamericano de Desarrollo, concebidos caro créditos

blandos, pero el Banco Central aplica sobretasas muy

elevadas no aceptables por el sector por antieconómicas

para una actividad de largo plazo coro ~s la ganadería.
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:Nuevo sistGIT¿. ce con~rcidlizaciónde la carne - Planteamiento

El objeto de E::s·tr;: planteamiento, es destacar el hecho de que

el d~scubrimiento dE:. nueva~ formas administrativas y el desa

rL~llo de nuevas tgcnicas tanto en los procesos de especia

lización, coro E;Jl los m~todos de almacenamiento, actuén de

forma sobresal.ierrte en la econanía de la carne.

Pero es necesario rusaltar que esta econanía no significa so

lamente un abaratamiento unitario de los costos de producción

sino y prdmorcií.almerrte la ape..rt'Ur2~ de nuevas relacicnes COHi.er

cialés y finar~i~ra3.

Pero antes de eirrrar a considerar corro actuarían las nuevas

técnicas, es necesar-io plantear la nueva forma administrativa

que se recomienda su imple.rnentación en el media.no plazo y que

beneficia solo 2 los 2 sectores más oprimidos del actual sis

tena: Productores y consumidores, los primeros se beneficia

rían al conseguir mayor rerr.unereción a su producto y los se

gunoos adquirirían un Kg. de carne más barato y de mejor ca

lidad.

Este sistema funcionaría con una distribución de aguntes de

la Federacíén el.:; Gan2.deros del &mi., diseminados en toda. la
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merrte a los ccnsu.doores en las condiciones que las innova-

. . 1"" fcienes l:€.CIlO úElcaH nos o recen,

LJs díagremas y el organierana anexos configuran esta nueva

CUlO aqtúan estl":':.s JU,18Vas técnicas?

L8 .indudal.Le 12 estrecha dcpendencfa que existe entre los

PFJCt:SCS de industriülizacién y los m~todos de almacerenden-

to. Se puede decfr que estos Ú1tinos están englobados en

aqocllcs o que no exís'te idnustrialización sin conscrvacíón

y alma.ccl'Jan:i~nto; poro ahora vanos a considt:rarlos CC810 dos

etapas consecut.ivae oL1 proceso productivo global ~ El des-

cucníndeirtc y d~sarTCllo de cada ~ de estas técnicas, ej l.r'-

a) Las t~cni(Ls G(' idnustrialización:

- Varíéin los tJ..u,pos de los procesos industriales

- l~horr-an ké.tlJ.O de obre

- Aumentan Id productividad por inilividuo

- Aurric:ntan los rcndímícrrtos por urrícad productiva

- bOllC1gt:;;ruzan los productos finalus

- ¡f(;jOl'"'éU"l las exigencias higiénico-sanitarias

b) Las téCnica.s o\;.. e.lmacenamierrtot

- A\JIIlt:ntan el tiümpo de duración de lor productos
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- Conservan su calidad

1~\,;..¿ulan Loa precios 0.(: las transacciones

r: . 1 . ¿JI ~~. d 1 1- .r:'ern·lten a cxtcnsacn g';;:Cbra.:r~ca e os Tn(;;lXECOS

- 1-\;r~hit(;;n rae j orx.s conctícacnes higiénico-sanitarias

1. Incici~ncia LconéT:'i ca Q(:: las Técnicas de.: Sacrificio

Cons.iocrer..os que los s.íguierrtcs factores son los que su-

ponen una r.ayor' .ínc.ícenc.ia en la economía de los procesos

el€. sacrificic:

a) Lconcrafa d~ tiEmpoS

L) Lconcnría (i(.: n.anc dL obra

e) Incremente J(: la productividad

d) Incrxmcrrtc de los rxndímicrrtcs

f ) 1íejorami¿ntc d~ las cxí.stencías higiclrico-sanitar.ías •

1conOJnía <.l<.. "':::.2 ,'::08

11 dcsarrc.Lro d., los procesos tecnológicos en el sacrifi-

cío de la o;: ~~pcci.(;;. Lovina , ha supucs'to una diSl7.i.nución

drástica. de les tidIfX)s eUlplcados para cada uno de los

puestos de traLajo. Lllo ha. sido posible, entre otras,
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, ..,. ,- l¿l d f el 1- j·';.utoméltlzaClC;(J. c.:.t~ Las mea.s e .aena O, qUE. recucen

les d~slú.az(::u.'i.8útos ciel opcranio y agilizan el movi,-

rii¿ntc d~ Las reses.

- i\utúrnatizacié¡'1 de las operaciones, por dcserrol.Io de

la Til¿.quinaria ouc las ejecuta.

- Incorpcrac.íón del trabajo en cadena; que permite una

rrayor (;spt...cialización per obrero y aumenta la rapidéz

Gt; sus novír..ícrrtcs ,

Lconaní.a de ¡raDO de obr'a

AUllqUE:: la mano de, obre es , quizás, e.L factor de la pro

ducción que más .inf'Luenc.ia tienl; hoy en dÍa en los cos

t eS de los productos finales. Para la economía berriana

no se ccns.i QE:r¡a su red.uccién puesto qUE:". el Beni. necesita

a.ur.~cntili.~ el valG~c agregado Regional para alcanzar un desa

rrollc Regional Irrtcgra.L y crear mayores cpor-turrídades

de (;;.ffipleo.

El d€scub!'i.r::i(:~rto y puc sta a punto de nuevas formas de

.. 1 d 'f" ¿lIdtrabaJe CI~ or, procesos (;; sacra acao , asa CGm:) e esa-

n-cllo de una maquinaria eficiente, ha puesto de relieve

hasta que puntu pued(;,:n r'€ducirse los costo~ de produc

ción, sin r-ecuc.ir- la nano de obra. .
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la. tecnología coopera de la siguiente manera:

En el proceso e(.;;ünómico de hoy en día, juega un importante

papel la hamo2eni¿~ción y tipificación de los productos,

por lo que estas ventajas influirán directamente en las fa-

ses ae comercialización facilitando el mercado, el a1.mace-

narderrto e iri-::lusc el transporte.

Io1ejoramiento de las exigéBcias higiénico-sanitarias

Uno de los puntos a los que ba prestado mayor atención

la tecnología, es a la conservación de productos canercia-

lizabl~s que pr~senten amplias garantías higiénico-sani-

tarias.

Cor. este objetiva se hizo imprescindible la inspección ve

"ter)iriélria principaJJTLente en las fases de recepción de la

res, en la de evisceración (despojos blancos y rojos) y

en las medias canal..,;:;s (inspección de las carnes).

El proceso de sacrificio mecanizado aporta a las caracte

rísticas de higiE~L·it'. que envuelven tanto al local e insta-

Lac.iones de matar.za (matadero) caro al persona.l de faeneado

y al ganado sacrificado

2. o Incidencia económica de las nuevas técnicas de pre¡araci6n

de las carnes

La .íntrcduccí.én de las salas de despiece, ha supuesto la in-

.,,- 1
corpora.c~on a proceso industrial de una serie de narrí-
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pulaciones qUE. arrt.iguamerrte eran de la canpetencia del

carrrícero-deta.Lrirrta, Late adqull,ía las piezas en el rna

'tadero local y expendfa las diferentes partes de la res,

según eran denandadas por su propia clientela.

La nueva técnica determina que a la fase de sacrificio le

sigue indefe.ctiblemente el despiece, la clasificación y

el embalaje, que venen a disposición del escalón detallis

ta (carníceros , supermercados, centros de distribución ali

merrtardos , etc.) unos productos totalmente acabados. o lle

van a las fábricas de embutidos, las partes suceptibles de

elal:oración.

En realidad, la única incorporación de la tecnología no

derna, ha sido le. creación de estas salas de despiece

a las que ha suminsitrado UP.a maquinaria auxiliar con

vientres y a las que han provisto de unos métodos racio

nales de trab3.jo. Todo bllo ha supuesto un avance en el

campo econánico que pcdemcs considerar en los siguientes

aspectos:

Aprovechamiento i~·~tegral de la res

Se debe a que 1-3. "0.t i l i zaci ón más adecuada de cada una de

sus partes, al deet.ínarüas a fines nás específicos. De

esta foma se aprovechan partes que integraban un produc

to de'temtinado , utilizándolas en los procesos de recu

perací.én o bien para fines industriales o agrícolas.
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Disrrinucián d~ 10::5 -valores agregados de la carne por el

detallista

Es evidente que una rranipulación estandarizada. de piezas

ha de r-epercut.ír- eri ~l precio de Ios pr-oductos finales

al oonsumicor. La. Labor' del detallista se Límíta a una.

cxc.luaí.va cor.u:-rcial.ización, con unos márgenes sobre ven

ta de'tennínacos pcr las Leyes , en vez de aportar una ela

borací.ón a tod&s luces m:3:s costosa debido principalmente

a la cantidad y a los rnétodos de nanipulación.

AlUTlE;nto C!.€: la re~tabilidad empIY;sarial

Al obtener mayor diversificación de productos, se consigué

un j usti.precio de las calidades, desapareciendo el valor

glob3.l de - l? res. Esto se traduce en un incremento econ6

mico pOr' res sacrificada., lo que mejora. el rendinúento de

la totalidad d~l piíOCeso sacrificio-despiece se elimina

U::. subvención .inc.ir-ec'ta a la carne de mejcr calidad.

3. Incidencia eCOrlÓlj ,~r~d de las técnicas de alm:1.cenaje

El desarrolle ll(~! las técnicas de almacenamiento incide en

la economía de 12. carne ,desde una triple vertiente:

- Disminuyendo los costos de producción

- Incrementando los valor8s agregados

- Regulando los mercados tanto desde el lado de los pre-

cios como ü~sde el de los stocks.
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La. prumcrei faceta presenta un c.:.l:IÚctc.r cuarrt.ífícable I"eS-

pecto al ¿:hc,rr:.: I,~u~ SE.: produce por unidad productiva.

La segunda ncs ¿tb l"'L Las puertas a un nuevo mundo ccooo-

micc, pu~s e- unquc nc significa un aborro con rel~ci6n

a Lar, téc··~:~c .-V: ]¡Iás prir.d.tiV':lS, se convier-te en ~l objc-

la rcgulecíón u., mercados es, a su vez, nás una herra-

nrierrta al scrv.íc.io de la política eccnómíca, que al de

la llamadél econcmfa de empresa.

D. . . , d .. el ........... ,.'.1' .,
~snunucJ.(")n f;; .l.ü8 custE:S e PLvuucc~on

la unidad dL: pro ducci ón es la base de las cliferentes

unidades ccmccciales objeto del alJIacenamicnto. Cuanto

maYCI' sea ~J. a.t-il:~cv~chanúento de la unidad de producción,

menor- s~á e:1 costo unitario de las unidades canerciales.

Esto es lo que consiguen las técnicas de almacenemierttc

al dí.smínuír- ~l carácter perecedero de; los distintos pro-

duetos y subp:Cvúuctos ccmerc.íal.es cimentan su posibili-

dad ele oon::r~i~iza.ciQn y por tanto su aprovechamiento.

Perc , adE31D.S ;]E; consague atllIaltar el radio de acción

geegráfic-i del. &~ canercial COIlC respuesta al aunento

del tiEmI)C' Ce conservación. Con ello, una misma empresa
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puede abaxcar· UJl I~'a.yO!" campo de acruacaón Con lo que se

concentra la inCiustl"lie.. transfonnadonl aümentarido su ren-

tabilióad.

lncr~ntú del valer .::.,::agado

La consecuencia i,111:¡.c:diata a la consecuci6n de nuevas

,¿JI. - - • 1 ':1-. '1 'dad d i e: ~1túcrums d'~ aír.acenajc., (;;5 (1 posara ~. e O\:C-.C:L':1.1 u€

ríuevas act':"vid¿iGeS trans.t:ornadores. EStas pueden mante

nC-T un stock c5rnico uín agobios en el tiempo dé elaho-

ración, y <11 nrisrno tiempo obtener unos productos almace-

nables- en cspar'a de mercado.

Por otra PaJ.."t,-_, los mísnos sitt2ll'k:1.s de conservación ci-

tados en (.: ~p!graf~ errtenícr-, dan lugar a una nueva

forma de productos comerciales que difieren entre sí

t':_ • . , od 'lizadoürucamerrte «n i...:l met o uta •

Las t:!'CJ1icas utili.zadas para el control de la calidad

d f!... -=I 1 . . .",. , ... --~."
~ .LUu.C.1 (;. rugaeruco-sam,tamo, mcorporan, tauu.Jl.cn, nue-

vos valorea, pero aseguran a su vez una garantíc. y ho-

nogeneddad que el consumicbr paga gustoso y que el in

dustrial d\.::sarrolla con el convencimiento de qUE: est!

obteni;n.do un pruv'echo canercial:

Regulación dt.: mercadee

U hecho ele püdcr dispcner de 'stocks regulables según

la narcha de m~do, pennite una actuaci6n aJrortigua

dore de los niveles de precios al :rosibilitar ma.yor
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flexibilidud en la oferta. Es de tOdos conocida la lX)l'-

mal problt,;hética que ejcreen les ciclos estacioIléÜ.t.:s en

la comereializ:ición de los productos perecederos.

M~diQ"1te una. correcta política de stocks , dependiente

en foma Giructa de las t~cnicas que pemd:tan conserva

cienes ~.ás prc.lcngadas , se puede planifie:a:r: las futuras

ofertas de carne y sus p:roc.i.os. De esta fama conseguír

una Irás adecuada po¡1tica. econ6nica respecto ..a los ob

jetivos que se plantean.

4.0 Resumen X ~onclusiones

A la vista de lo tratado en los ~os anteriores se

puede conc'luír, a nodo de resimen ~ con las siguientes

recomendaciones:

1. Ubiqac'::~n ¿¿ las plantas industr~_ales de carne :la
.. o. . :::p:... ::a=........ " ' ... . . . ~ . . ", -.. . .. •..:;:; .. .• . "...

pruiu.ci..us ~IDeos (;,¡1 la~ ~011as de; pl"cducc~vn.

Esta represc;:nta un ahorro en el trensporte, puesto

que. no S~ d8Splazan ni los huesos ni los subproc1uc-

tos.

Los subproductos industriales de consuro agrario se

utilizan en U:l. misma zona, Se evita el trans¡x>rte

de ganado vive con las merna.s Y deterioros que ello

supone.

2. Adecuacié:n del dimensionamiento industrial r\ las

dispombili<Jades..sanaderas .d~ su zona de influencia
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La obtuLcién de máxima rentabiliqad exige una fuerte

utilizacién de les recursos, por 10 que 8er2 inutil

aUJ:::\:::'I1tuo '~t:sta un tamaño que hiciera necesaria la

n importación" ganadera. de otras zonas, lo que nos

situaría en 1cJ. posición del apartado anterior.

3. ReunifiCc1.ci.én de todas las fases del ciclo produc

~ivo en 1;:~ nriST!R ~$a industrial

La t~¡(k.:ncia industrial es la incorporaci6n de valo

res añadadoa por auoonto del proceso de elaboreci6n.

La .índustrua cánüca tiene que conseguir i.ncor¡xrar

todos les ~en~5~ utili.zando las diver-

sas fases qel ciclo:

a) Sacrificio de las reses

b) Desp'iece de las canales

e) Fabricac.ii)n o elaboración de productcs

d) l\.l11ecenamiento
. E:). Caoorcializacián

4. Nt;;ce~~~ ?~l apoyo t~cni~ en .~odo el proceso pro

cutivo de la actividad industrial de la Cém1~ Y los

productos c&ni.cos.

La encrme influenc~a ~ca, tanto desde ~l purrto

de vista anpresarial cxm;) desde el macroeoon;Eioo,
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está eviJ.enc.iado, y lo estaxá~ en el futurc, por

las ccnstarrtes aportaciones cientfficas en:

a) lfut;vOS E~tcdos y técnicas

b) la creacíón de máquinas nuevas, precisas y de

...... -.A~-..:maycr- "~1U..U4LL(;fltO.

e) La :reduccioo de la mane de otra por simplifica-

ción de proc~'<limierrt:os manuales.

d) El é1Uf~to de la ~oo.

e) La inccrporación de nuevos productos.

f) El aprovecham.i.cnto mteg;.."'a1 del ganado.

g) El aunerrto de la calidad.

h) la mejora de las condiciones de ~je.

i) L:"J. lrayor duración de: conservación

j) la tip~icaci6n y clasifiación de productos.

k) la c~rcializaciónde los productos finales.

y con tüdo ello, seguir incidiendo en la reducción

de los costes, que actúan en la doble vertic.mte de aune:ntar

1as~~J"t'~s V en la estabilización de los precios.
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POLITlCAS - OBJEl'IVOS y MECANISmS

OBJEI'IVOS EN LA PRODUCCION :

Mejorar los caracteres de productividad de las razas a traws

de la ~stización.- Que <XJJr:) ya tienen arotado anterio:mente,

acelera la tenni.naci6n del gana&:> de corte y resiste a las COI2.

diciones ecológicas del ambiente.

los mdi.ces de nortalidad deben ser disminu!chs. - A tI"aWs de

un sistema. de admi.rii.straci6n recional de una eficaz asisten

cia médico veterinaria.

Incremento de la p?blación ganadera. - A traWs del control de

derribe de hembras en condiciones de reproducci6n e incr:renen

to de la i.mportaei.6n de víerrtres mejora.OOs o la re¡:oblaci6n

con vaquillas excedentes, de estancias saturadas en su capa

cidad receptiva de la tierra. Tecnificar las oondiciones del

manejo del hato a traws de la utilizaci6n de instrumentos

que faciliten el mísno Ccm:> ser alambradas, corrales, bretes,

aguadas. Alcanzar una capacidad receptiva de la Tierra caoo

consecuencia de los nuevos dtodos en el manejo del hato o p!

ralelamente la implantación de pastizales de mayor contenido

prot~ico.

Aunento de la producción de carne vacuna. - A través de la im

plantaci6n de forrajes cultivados y recorocída ada¡:taci.ón a

la zona.
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_~~jorami.ento de la nutrici6n en la poblaci6n naCional

Con la ingerencia de prote!nas animales de gran valor nutri

tivo.

Producción de ganado mejorado gen~icamente.- Y adaptado a

las condiciones ecol6gi.cas de la regi6n.

Alcanzar un~. ll2j~ento en las Pr4cti.cas zoot~cas

y superar los bajos índices o coe~ici.entes zootécnícos que

inciden en la produccdén ganadera regional.

MEI"JOO:sti)S PARA LA EJIDJCION DE lA POLITICA

Deben estimularse las ,pruebas de producci6n a nivel de Esta

--.ciones, Cardinales con los programas pilotos deSaI"JX)1lados por

instituciones crediticias y t~cas en e1 ·país para observar

:así si: existe- o no una adaptación tecno16gi.ca en el medio.

Es~lecer 'programas de selecci6n de hembras Y machos en los

rebaños puros , tanto privadas caoo estatales, para así man

tener gen~ticamente \ID ganado JOOjorado y canpetitivo en los

nereados nacionales e internacionales.

la Uníversidad tOOnica del Beni, la Federaci6n de Ganaderos del

Beni y MACA deben elaborar programas del mejoramiento ambiental

con especial atención a los manejos de Nutrici6n, paralelos a

los Programas genéticos de la estancia.
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Se debe internacionalizar las relaciones de nuestras institu

ciones encargadas d~ los aspectos de producci6n de ganadería

tropical.

En el 93JIIX? financiero, los objetivos Maicos son los siguien

tes:

En materia de créditos la ooncesi6n de ~tos a largo pla

zo adoptados a la industria o sea ~ue ecntemple la etapa cr!

t·~ca de la Rentabilidad ganacltm! que se cifra en los prime

ros cuatro años.

La creación del Fondo ganadero que será la fuente pennanente

de canpra de ganado hembra para productores tradic.ionales y

nuevos , adeinás de la asistencU.a con InsllOOs irtdustriales a

Irás bajo costo.

Establecimiento de una nueva clasificaci6n en el precio, pa

ra eli.ininar la subvencián que recibe el calSUDÍdor de Altos

ingresos, por el comprador de bajos ingresos.

Alcanzar mercados interT'-3.cionales a traws de un producto al

tamente CCJl¡)etitivo en calidad y precio, concebidos bajo una

política de producci6n para la exportaci6n.

Eli.mi.nc-ci6n de mé-t:odos tradiciooales de derribe faeneack>, co

100 también la innovación de ~ta~ro~ y frigor!ficos caoo ~
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1:rlineIltos básioo's para lograr el desarrollo industrial-ha

cia fuera y conseguir en el nedi.ano plazo la elimi.naci.6n

de desequilibrio en el~ de la carne y otorgado al

productor mayor precío , esta i.ncreDsltaI'4 S,U capacidad de

reinversi6n.

Se reocmíenda un aí.stema de cx:mexcl.~za.c:¡.&ten pode~ de

la Federaci6n de Ganadem:>s del Beni, la misma que pémdti

r1a el.i.rlri.nar una secuela de ihteI1OOdiarios qUé inflaciooa

el precío perjudicando di.rectanente a los interesados en

el proceso de producci6n y ccmercializaci.6n que son los 

productores y consumídores , los primeros porque no perci

ben utilidades que se quedan oon los interinedi.a:cios y los

segundos pagan alto precio, Consiguientemente se debe es

tablecer Un sistema de distriímoi& t4~~te higi~-

ce y presente cortes diferentes.

Ante las perspectivas de una demanda insatisfecha de carne

en el exterior es necesario fortalecer los programas de 

producción nacional con míras de los mercados aJl¡)liados,

tcmando en cuenta las caracter1sticas de la p:roducción y

el consuroo de cada tipo de carne.

Se recanienda nOOificar ceinpletamente los medios de trans

porte, ya que este factor es el nás incidente en los precíos
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de Canerciallzaci&, haciendo el producto poco canpetitivo,

en los mercados andinos, ftmdamentalmente.

RESULTADOS PARA EL DESARROLlD REGIONAL

Una vez planteada la posibilidad de desarrollo regional a

traws de la "organizaci6n de la producci6n y canercl.ali

zaci6n de la carne del Beni en BoliVia", merece la pena de~

tacar algunas relaciones econánicas que se mejoran para e~

tos fines, que interesan a los gobiernos y organizaciones 

internacionales interesadas en el d ~sar.rollo de los países

en v!as

El problema además de distribución, es de incrementar la

productividad marginal por cada unidad de explotaci6n pa

ra aunentar la producción global que se refleje en la op

timizaci6n capital-producto que penni.ta la creaci6n de ~

plecs. .De esta manera se desarrolla cuantitativamente y

cualitativamente la regi6n.

Este trabajo pretende ser la base para estudios específi

cos que deben elaborarse para. alcanzar el desarrollo regi~

nal integral.



Anexo 2

GIIJPO AR>mC>: ESl'R.CroRA DE IA PRJXXX:ICN 1\GRlPEX1JARIA, 1970

(En p:cocentaje del valor bruto de la pralucci{n)

Grupo Bolivia Colatbia Chile Ecua- Pert1 Venezue
Andiro dcr la -

Cultivos y prod. gancsieros
Pmducc1& 100.0 100.0 100.0 100.0 10C.O 100.0 100.0
utilizac16n 1nterna 102.0 113.7 90.7 120.0 9(.6 110.9 120.2
E2qx)rtaci61 ; 11.2 2.3 15.9 2.3 15.0 9.9 4.0
G~.:'':'=.....::~'.~ total 113.2 116.0 106.6 122.3 1b~.6 120.8 124.2
I1t¡x>rtaci6n 13.2 16.0 6.6 22.3 !:.6 20.8 24.2

Cuu¡x?sici.6n 8ub-sectorial ..
a) Prcduoci&l Total 100 ..0 100.0 100.0 100.0 10C.0 100.0 100.0

CUltivos 62.3 70.5 61.3 53.7 71.7 69.9 53.5
Prcñuc. ganaderos 37.7 29.5 38.7 ,16.3 2E.3 30.1 ~6.5

b) eauuoo Hanaoo n.s 91.7 69.5 85.7 62.0 87.9 9'1.0
Cultivos 40.1 60.7 33.3 38.5 37.4 54.1 4~1.5

Prcxluc. ga.~ 37.4 31.0 36.2 47.2 25.6 33.8 49.5
e) EXIx>rtaci~ totales 11.2 2.3 15.9 2.3 15.0 9.9 :~ .0

CUltivos 10.1 1.9 13.8 1.7 14.8 9.8 ·1.0
Prcduc. ganéd~ 1.1. 0.4 2.1 0.6 0.2 0.1

d) Balance Total 13.2 16.0 6.6 22.3 5.6 20.8 24.2
Cultivos 9.4 11.0 4.5 15.8 3.0 14.7 18.9
Produc. ganaderos 3.8 5.0 2.1 6.5 2.6 6.1 5.3

Tasas de Au.....( p">~~tec1mi.entoa/
- o

01."' "':.ivos y prcduc.gana-
deros

," ~. .., 88.0 110.2 83.4 110.4 90.2 83.2
Cu1ti~JOS

' .,.... ., 88.5 117.7 7;i.1 119.6 93.5 78.1-. -."'-
Prod, ganad~ r... ~. 86.6 100.2 89.0 92.3 83.3 89.9~.;)o.:J

, el
Derivaci.6n dl;!l pm.agrícola: ..

Valor bruto de la prodnc, 1.f':; ,,0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
COOsuno inte::nsdio 1:" .5 17.8 15.3 31.1 "... t'\ 17.7 24.6r. : .ú

PIB h}r!oola LO~5 82.2 84.7 68.S 79.2 82.3 75.4

Fuente: EPDAS.~

al Producci6n CClIO ~·:l~.aje de la utilizaci& int€-xna

b/ CUltivos y pecuario;; r"oL:aente



ANEXO 3

BOLIVIA : ESTRUCTUPA DEL EMPLEO POR SECTORES ECONOMICOS

S E C T O R PORCENTAJE DE LA OCUPACION TOTAL

PRIMARIO

Agropecuario

Minería

Petr61eo

S E"C U N DAR 1 O

Inc'ustria flan\1facturerü

COI~ s trucci6n

Energía

TER e 1 A R 1 O

Transportes y comunicaciones

Comercio

Servicios
T O TAL

1965

69 • .~

65.7

3.11

0.3

10.3

20.3

3. 4

6.0

10.9

100.0

1970

69.0

65.2

3.5

. 0.3

10.6

n "(J ' . 'J

0.2

,
20.~

í
1

3 .. 6
6.4

10./4 '

looi o

1975

65.5

61.6

3.4

0.5

12.8

8.6

3.9

0.3

21.8

3.6

6.6

11.6

100 .. 0



CLASES DE Fh"lANCllJviIEN'lOS RECIBliDS CV...~ EL----- .
BANCO AGRICOLA DE BOLIVIA

( Miles de pesos bolivianos)

1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1 3 1974 1975 1976

f.1J\SIFIClCla-¡ DE LOS

CREDrros SEQJN EL TI-

PO DE TASi!. PI-\SIV;'~

BLANDOS (E3Sta 3.5%) 25.200 ~20 89 .182 8.97:

MEDIOS (Hasta 7%) 20.400 47 . 0·10 480 31 ,600 14.190 11.06A 30.292 260.507 58.000 4'J.a.08 30.029 6.120

DUROS (Bás 7%) 6.000 19.200 30.000 144.307 256 ~21 324.093 174.367 384.24:

TOTALES 20 0 400 117.040 480 56.800 20 .. 610 11.06,~ 138 .. 674 290.507 202.. 307 300 429 354.122 180.757 393.21,

CLA.:~.IPlcrcla~ DE LOS

CREDI'IDS SEGUN El.- --
PLAZO DE AmRl'IZA·-

CI(I.j----
OORl\) (Hasta 2 años) 480 7 0GOO 18.390 5.864 27 .. 071 90.172 192D 307 270~ 429 217.485 34.218 196.61,
MEO} .'· (Hasta 7 años) 1 .. 800 1.000 3 .. 200 64.680 10.000 30.000 136.637 146.539 GO. 87 ~

LARC '~ i (Nás de 7 años) 20.400 47 .. 040 49 D200 L120 4 .. 200 108 .. 403 .135 0655

T ', 'ALES 20 .. 400 47 .. 0'10



Anexo 7

OOLIVIA: 1'CJ3UCICN 'rol'AL Y DISrRI1la~ RJRAL tJ1IIINA, 1965-19~ .

POBLACION URBANA 17 POBLACION RURAL PaILltCIl11
l-1iles del total Miles del total '.lVl'AL

(M1le8)

1965 1.322.7 30.5 3.011.4 69.5 4.334 •.1
1966 1.372.7 30.9 3.074.1 69.1 4."6.8
1967 1.424.5 31.2 3.137.9 68.8 4.562.4

1968 1.478.4 31.6 3.302.3 68.4 4.680.7
1969 3.534.2 31.9 3.269.7 68.1 4.803.9
1970 1.592.2 32.3 3.339.0 67.7 4.931.2

1971 1.654.1 32.7 3.408.4 67.3 5.062.5

1972 1.714.9 33.0 3.480.0 67.0 S.19~.9

1973 1.777.5 33.3 3.553.2 66.7 5.330.7

1974 1.842.5 33.7 3.627.6 66.3 5.470.1

1975 1.916.6 34.0 3.717.2 66.0 5.633.8

Tasa de
crecimi.en
to -
1965-75 3.8 2.1 2.7

Fuente: Instituto Naclanal de Estad!st1ca Y M:ln1st:erio de
Planeamiellto y Coordi.nacifn

11 Incl~~ loc:cJ idades cen pci>lac1cnes mayores de
- 2. 000 habi~.J:.-;s.
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