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Notas e::colicativas 

La unidad monetaria de Bolivia es el peso ($b). Durante el periodo 

abarcado por el inform.e, el val.or del peso en relacion con el dolar de los 

Estados Unidos era: $US l = $b 20,00. 

El termino "toneladas" (t) se ret'iere a toneladas metricas. 

En este int'orme se ban utiliz~io las siguientes siglas: 

ADI Agencia para el Desarrollo Internacional (EE.UU.) 

AGL Acido graso libre 

AOCS .American Oil Chemists Society 

CBF Corporacion 'Boliviana de Fomento 

EMI Engineering Management Incorporated 

!MG Indice de materia grasa 

ISN Indice de solubilidad en nitrogeno 

SAO Sociedad Aceitera de Oriente 

La mencion de empresas y de productos comerciales en el presente int'orme 

no signit'ica aprobacion de los mismos por parte de la Organizacion de las 

l'Jaciones Unidas para el Desarrollo Industrial (OBUDI). 

Las denominaciones empleadas en este documento y la forma en que aparecen 

presentados los datos que contiene no implican, de parte de la Secretar!a de 

las laciones Unidas, juicio alguno sobre la condicion jur!dica de ninguno de 

los pa!ses, territories, ciudades o zonas citados, o de sus autoridades, ni 

respecto de la delim.itacion de sus t'ronteras o l!mites. 

Los anexos a este int'orme no han pasado por los servicios de edicion de 

la Secretar!a de la OllUDI. 
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Resumen 

Como actividad complementaria de la Primera Reunion de Consulta sabre la 

Industria de los Aceites y Grasas Vegetales, celebrada en Madrid en diciembre 

de 1977 per la Organizacion de las Nacianes Unidas para el Desarrollo 

Industrial (ONUDI), esta Organizacion decidio real.izar estudios de ~uacion 

del sector de las industrias de aceites vegetales de determinados pa!ses en 

desarrollo. 

El proyecto titulado "Estudios de evaluacion de la industria de los 

aceites y grasas vegetal.es de pa!ses en desarrol!d'(UF/INT/78/052)~ aprobado 

el 20 de marzo de 1978, tiene por objeto evaluar la situacion actual de dichos 

pa!ses en lo que respecta al cultivo y utilizacion de :naterias primas oleagi

nosas; el n'llmero, tipo y capacidad de las plantas elaboradoras de aceite asi 

eomo la tecnologia en ellas utilizada, la demand& del mercado nacional; y el 

potencial de exportacion. 

Como parte del proyecto, se envio a Bolivia un experto en la producei6n 

de aceites y grasas vegetales. El eitado experto inicio su misi6n, de un mes 

de duracion, en diciembre de 1978, y sus conclusiones y reeomendaciones pueden 

resumirse eomo sigue: 

La industria boliviana de los aceites vegetales es mu:y reeiente, pero se 

espera que se desarrolle con rapidez gracias a los estuerzos que estan · 

desplegando el sector pUblico y el sector privado para mejorar la producci6n 

de materias primas y su almacenamiento, transporte, elaboraci6n y eomerciali

zacion. La produccion de materias primas y su elaboraci6n industrial deberian 

poder satistacer, en 1982, la demand& nacional de 17.069 t de aceite l!quido, 

utilizando para ello un 46% de la capacidad de produceioD instalada, y, en 

1986, la demand& de 21.917 t de aceite 11quido y 14.792 t de aceite vegetal 

hidrogenado, empleando el 98% de la capacidad instalada. 

El logro de este objetivo depende de los siguientes tactores priDeipales: 

a) Debe proseguirse el aprovec.hamiento de tierras y mejorarse la 
produccion y el almacenamiento de materias primas; 

b) Debe elegirse el equipo transtormadnr mis adecuad•', qt&~ babra de 
montarse con instalaciones de bidrogenaci6n suticientemente 
tlexibles; 



' - ~ -

c) Debe mejorarse el rendi.miento de las operaciones de recoleccion 
e industriales; 

d) Deben seleccionarse productos adecuados al mercado boliviano, y ha 
de establecerse el debido control de calidad. 

El marco del programa esta bien concebido, y ha des1Jertado gran interes 

tanto en las autoridades gubernamentales como en todos lcs sectores de la 

industria a:fectados. Para que dicha industria pueda desar:~llarse con 

e:ficacia, es necesario proporcionar expertos competentes y asistencia tecnica 

basica. 
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I. CONCLUSIONES 

Las perspectivas de la indu~tria boliviana de los aceites vegetales son 

muy prometedo!"as. Al menos durante dos a.nos mas, se debe!"a seguir i.mportando 

aceite vegetal brute (crude) para pcder cubrir el deficit existente entre el 

suministro de materias primas y la demanda de productos oleaginosos. Con el 

empleo de la hidrogenaci6n en las tres entidades transformadoras principal.es, 

se duplicara el mercado del aceite vegetal, pues los aceites vegetales hidro

genados pueden sustituir a la manteca de cerdo que actualmente se importa. 

La demanda nacional de aceite liquido y de grasa hidrogenada sera de unas 

30.000 t/aiio, teniendo en cuenta que alrededor del 70% de la manteca de cerdo 

que en la actualidad se importa sera sustituida por el aceite vegetal. hicho

genado producido. Se requeriran unos cinco aiios para que la producci6n 

nacio:ial de materias primas pueda suministrar las semillas oleaginosas nece

sarias para satisfacer esta demanda. Al termino de ese per{odo de cinco aiios, 

se habra modific&do la actual situaci6n de exceso de capacidad. y la industria 

iniciara un programa de expansion con objeto de atender a la creciente 

demanda. 

En el segundo per!odo quinquenal, la industria desarrollar!a un mercado 

de exportac:i6n para los acei tes l !quidos mas caros, tales como los de mani 

c&rtamo, girasol y, fina.lmente, aceite de palm&, por su potencialmentc: elevado 

rendimiento econ6mico. 

Debido a que se dispone, o puede disponerse, de materias prima.s y a que 

el sector agr!cola esta cooperando en el cultivo de productos que ofrecen 

mayores ventajas econ6micas, Bolivia se halla en una situaci6n propicia para 

el desarrollo de una industria de ac:eites vegetales competitiva tanto en el 

mercado nacional como en el mercado internacional. 

• 
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II. RECOMENDACIONES 

l. Para poder lograr un continuo crecimiento de la produccion de materias 

primas habrian de adoptarse las siguientes medidas: 

a) Ampliar la infraestructura con objeto de proporcionar trans-porte, 
almacenamiento, energia, servicios sanitarios, establecimientos de 
ensenanza, y comunicaciones que permitan atender una zona mas 
extensa de terrenos en explotac~on; 

b) Crear un Clim& financiero que posibilite el USO optimo de la tierra. 
El.lo debe incluir un sistema de credito agricola para atender nece
sidades relacionad.as con lo siguiente: maquinaria agricola, prepa
racion de terrenos, fertilizantes, insecticidas y herbicidas, 
semillas para plantaci6n, cultivo, ~ecolecci6n y comercializaci6n; 

c) Continu~~ prestando asistencia tecnica y en materia de investigaci6n 
sobre selecci6n y certificaci6n de semillas, con objeto de desa
rrollar variedades adecuadas a las diversas zonas cli.m&ticas del 
pa!s, de modo aue lJUedan ccnseguirse los m.ayores rendim.ientos de uso 
y los costos de produccion mas favorables. Debe dedicarse especial 
atencion, primeramente, a las semillas de soya y de mani, y m&s 
adelante a las de girasol y de carcamo. En el caso de proyectos a 
largo plazo (diez a.nos 0 mas), las investigaciones deberian comprender 
estudio3 de viabilidad. sobre la palm& africana, el lupino alva. 
(altramuz blanco) y las semillas de colza, as! como industrializacion 
del Altiplano y del babassu; 

d) Proporcionar asistencia practica en cuanto a tecnologia agricola para 
la explotaci6n o uso de la tierra, seleccion de semillas, preparacion 
de terrenos, utilizacion y adaptacion de m.aquinaria, y rotacion de 
cultivos. 

2. Para poder lograr un continuo crecimiento y un mayor rendin:iento de las 

operaciones transformadoras, deberan iniciarse los si~uientes programas: 

a) Prestar asistencia en la seleccion de equipo e inatalaciones de 
hidrogenaci6n, a fin de asegurar la eficiencia de las operaciones y 
la uecesaria flexibilidad y compatibilidad cor instalaciones ya exis
tentes. Esto requeriria medios de plastiti~aci6n 7 atemperado en 
laboratorio. La asistencia habria de prestarse durante dos meses 
aproximad.amente; 

b) Proporcionar asistencia especial en la preparacion de semillas y en 
la extraccion de aceites (media~te prensa, expulsor y disolvente). 
Durante la estacion de trituraci6n deber!a enviarbe, a las tres 
instalaciones principales del pa!s, un experto en trituraci6n de 
semillas oleaginosas con experiencia practica en las operaciones 
r~lativas a la soya, las semillas de algodon y el man!. Dicho 
experto debera permar.ecer en cada planta un per!odo inicial de dos 
semanas, al objeto de establecer normas y metodos de explotacion, 
seguido de otro per!odo de dos semanas en el que examinara los resul
tados da- los metodos propuestos para ajustarlos a las condiciones 
locales. Por Ultimo, y como complemento, una serie de visitas 

_ ... 
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permitiria la formulacion par escrito de normas y metcdos detalladas 
de fabricacion, asi como de sistemas de control contable, a fin de 
asegurar la calidad de las productos en cada fase de elabaracion y 
posibilitar el an&lisis de costos y perdidas operacionales. Esta 
mision duraria unos seis meses; 

c) Tambien deberia desarrollarse otro programs. de asistencia para las 
procesos de refinacion consistentes en el desgomado, la neutrali
zacion, la decoloracion o blanqueo, la invernizacion y la desodo
rizac1on. Esta mision seria an&loga a la de ext~accion; es decir, 
que el experto ~restar!a asistencia en el establecimiento de ncrmas 
y metodos de fabricaci6n; de sist~as fiables de contabilidad de 
costos, y de control de la calidad del aceite, que permitieran un 
an&lisis de las costos de e~aboraci6n 7 de las perdidas experimen
tadas en el proceso, as! como un rendimiento maximo de las opera
ciones de elaboraci6n; y de un programa de control de calidad con 
especificaciones del producto para cada proceso que inclu.ya espe
cificaciones completas del producto final. Esta mision duraria 
unos seis meses; 

d) Una vez instalado el equipo de hidrogenacion, un experto en elabo
racion de aceite, con experiencia practica, debera prestar asis
tencia en la puesta en marcha y en el tuncionamiento de estos 
procesos. Dicho experto habra de prestar asistencia en el estable
cimiento de especificaciones para los productos hidrogenados basicos, 
asi como de formulaciones y especificaciones para los productos 
finales. Inicial.mente, las productos hidrogenados deberan comprender 
manteca para usos domesticos generales y productos industriales 
comerciales, como manteca para :f'reir con mucha grasa, manteca para 
biscochos y gal.letas duras, manteca especial de hornear, y manteca 
para escarchados y para crema de relleno. Posteriormente, segUn la 
demand&, podria fabricarse manteca para pasteles de hojaldre, 
manteca para helados o grasas especiales de recubrimiento y revesti
miento. La asistencia que el experto proporcicne debera comprender 
la preparacion, por escrito, de normas y metodos de fabricaci6n, la 
determinacion de especificaciones de los materiales basicos de 
partida y de los productos, y el establecimiento de sistemas de 
control de calidad adecuados. Esta mision tambien llevar!a unos 
seis meses. 

3. Para df?sarrollar el mercado, deber1an proporcionarse los siguientes 

expertos: 

a) Un especialista en alimentacion animal para que preste asistencia en 
la tormulacion ~e raciones equilibradas (balanceadas) en relacion 
con programas de alimentaci6n animal existentes y tuturos. Estos 
programas se re:t'erir!an a la alimentacion de cerdos, aves de corral 
(gallinas ponedoras y polios parrilleros), ganado vacuno de leche 
y posiblemente &lgiln ganado vacuno de came. Esta misi6n durar{a 
dos meses aproximadamente; 

b) Un especialista en nutricion human& para que proporcione asesora
miento sobre ~1 empleo, en el actual sistema de alimentaci6n, de 

--
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proteinas vegetales comestibles, asi como sobre metodos de fabri
caci6n adecuados para la obtencion de esos productos. La labor del 
citado exoerto com~renderia el establecimiento de las normas y 
metodos de fabrica~i6n, y posiblemente la recomendacion y seleccion 
de equipo. Esta mision duraria unos tres meses; 

c) Un especialista en productos de panaderia y pasteleria, con objeto 
de que preste asistencia a cons•.imidores de manteca, industriales j 

comerciales, en la formulacion de productos tales como pan, 
bizcochos, bollos, galletas duras, pasteles, etc. Esta misi6n 
duraria un mes aproximadamente. 

4. La seleccion de estos especialistas y la coordinacion del programa esbo

zado deberian ser supervisados por un experto que este familiarizado con la 

situacion general de la industria boliviana de los aceites vegetales y con 

los objetivos que hayan de lograrse. 
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III. INTRODUCCION 

En Bolivia, la industria de los aceites vegetales es un sector relativa

mente nuevo que, iniciado basicamente en 1968, se esta desarrollando en 

pequeda escala y con medioe inadecuados. Sin embargo, desde 1972, aiio en que 

se introdujeroL tecnicas y equipo de elaboracion modernos, dicba industria se 

ha venido desarrollando rapidamente, desarrollo que se ve estimulado por la 

importancia concedida a la produccion agricola. Las tres organizaciones 

principales, que representan el 87% de la capacidad de produccion, son 

nuevas. 

La industria de los aceites vegetales es una de las industrias alimen

tarias basicas del pa.is, y constituye una importante agroindustria con un 

buen potencial en las tres esteras que revi.sten importancia para Bolivia: 

materias pr:imas, elaboraci6n y mercados. 

I 

I 
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IV. MATERIAS PRIMAS 

Las materias primas disponibles, o de que puede dis~onerse, para la 

elaboraci6n de aceite vegetal son las siguientes: soya, semillas de algod6n, 

man!, semillas de girasol y de c8.rtamo, lupino alva o altramuz blancJ, palma 

africana de aceite (c:orojo de Guinea), babassu, semilla de colza y sesamo 

(:-,.Jon.joli). En la ac:tualidad, las princ:ipales f'uentes de aceite vegetal son 

la soya, la semilla de algodon y el mani. 

El cultivo de la soya se da muy bien en diversas partes del pais. Su 

produccion va en aumento y se esta convirtiendo en un importante cultivo 

agric:ola. Dicha produccion empezo en 1967 con el cultivo de 310 ha, cuyo 

rendimiento medio f'ue de 960 kg/ha; la superficie de cultivo aumento en 1978 

a 15.000 ha aproximadamente, con un rendimiento medio de 1.500 kg/ha y una 

produccion total de alrededor de 22.500 t. Se calcula que para 1979 la super

ficie de cultivo sera de unas 30.000 ha, previendose una produccion total 

de 45.650 t (vease el anexo I). 

Aunque las zonas en cultivo estan aumentando a medida que progresan la 

planificacion y el desarrollo agricolas, las proyecciones para 1980 (91.833 ha 

con un rendimiento de alrededor de 119.000 t) son probablemente demasiado 

optimistas. Una comparacion de los objetivos y logros alcanzados el aiio 

pasado, y una evaluacion de los programas de desarrollo agr!cola, conducen 

a previsionc.;S mas realistas para 1980: 35.500 ha c:ultivadas Y' un rendimiento 

de aproximadamente 50.000 t de soya. 

En EQlivia se est& realizando un program& activo para desarrollar, selec

eionar y mejorar las semillas destinadas al sector agric:ola. En diferentes 

zonas de c:ultivo, y en distintas condic:iones el.im&tic:as y de otra !ndole, 

se estan ensayando distintas variedades de soya y de man!. Este programs. 

tambien c:ontribuira a aumentar la produccion. 

El proyeeto de la ADI (EE.UU.) relativo a la explotaeion de soya y de 

man! se est& llevando a c:abo en la zona del Chaco Hiimedo (departamento de 

Tarija), a fin de abasteeer a la planta de Villamontes. Se espera que, de 

la superticie total de 10.000 ha que ha de explotarse, 1.500 ha esten en 

eultivo en 1980. 
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La Corporaci6n Boli,iana de Fomento (CBF) tiene ~ proyecto por el que 

se e.xplotaran en la zona del Chaco Seco, cerca de Villamontes, 50.000 ha, de 

las que 1.776 estaran en cultivo en 1980. Esta zona se esta explotando con 

arreglo al proyecto de regadio mediante aguas procedentes del rio Pilcomayo, 

en el departamento de Tarija. El actual canal de riegos tiene una longitud 

de 15,5 km, y ser8. prolongado 25 km mis. Se estan realizando trabajos adi

cional.es para mejorar la infraestructura y las ~staciones de bombeo, asr 

como para resolver problemas de sedimentacion. 

La colonizacion de Mininite, en el departamento de Santa Cruz, tambien 

se esta desarrollando y contribuira al suministro de semillas oleaginosas. 

Uno de los principales proyec·~os agricolas de aprovechamiento de la 

tierra es el de ABAPO-IZOZOG (departamento de Santa Cruz), en el Valle de 

Rio Grande. Con arreglo a este proyecto, se explotara un total de 

725.000 ha, y en la primera fase se mejoraran y explotaran 15.000 ha, utili

zandose agua subterranea para el riego del algodon, de la soya y del sorjo 

como cultivos del verano, y para el riego del trigo como cultivo de invierno. 

Se espera que la primera tase produzca unas 7.500 t/aiio de semillas de 

algodon y 6.000 t/aiio de soya. i:n la actualidad, 400 ha estan en cultivo, 

a las que se agregaran 2.500 ha mas en 19(9. Este proyecto cuenta con una 

estacion experimental en la que se esta investigando el empleo del c&rtamo 

como cultivo de invierno que pueda alternarse con el del trigo. En la parcela 

experimental de 20 ha la produccion rue de aprox:imadamente l t/ha. La super

ficie total del Chaco es de unos 4.ooo.oco ha. 

El potenc\al del cultivo de soya es suticiente. y de aaui a cinco silos 

podr{a satistacerse la demand& J&cional. 

Semilla de algod6n 

El algodon se produce, como cultivo alterno, en las mismas zonas que la 

soya. La disponibilidad de semillas de algod6n tluctua con la demand& y el 

precio mundiales de las tibras de algod6n, y no puede considerarse como wi 

cultivo prineipalmente destinado a suministrar materias prilllas para la 

industria del aeeite veget&l.. Entre las semillas oleaginosas utilizadas eomo 

materias primas, las de algodon &leanzan en la actualidad un elevado porcen

taje, que disminuira, sin embargo, a medida que la oferta de semillas oleagi

nosas se aproxime a la dem.anda de produetos de aceite vegetal. 
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En 1975, la producci6n nacional de semillas de al~odon fue de 55.500 t, 

pero esa producci6n ha disminuido en aiios posteriores (34.800 t en 1976 y 

37.200 ten 1978). 

Mani 

La mayor parte de la producci6n actual de mani se destina al consumo 

directo como producto de mesa; sin embargo, se esta avanzando en ~l desa

rrollo y en la selecci6n de variedades de semillas con un mayor contenido de 

aceite y mas adecuadas, por tanto, para la industria del aceite vegetal. 

Actualmente, esta semilla oleaginosa no contribuye de manera importante 

a la industria del aceite comestible, debido a la falta de tecnologl:a para el 

cultivo y la recolecci6n en gran escala. La recolecci6n se efectua princi

palmente a m.ano, lo que hace que el manl: sea menos deseable como cultivo 

comercial (frtlto seco). El cultivo del mani como semilla oleaginosa ira 

revistiendo importancia principal a medida que se disponga de tecnologia y 

maquinaria agricolas para su plantaci6n, cultivo y recolecci6n. 

El aceite de man! es uno de los preferidos,como aceite l!quido, debido 

a su elevada insaturacion y a que no contiene acido linolenico ni ning,Jn otro 

acido graso no deseable. Las perspectivas le exportacion del aceite de mani 

boliviano seran sin duda excelentes una vez que la produccion de semillas 

oleaginosas sea mayor que la demanda. 

Girasol y cartamo 

En Bolivia, el cultivo de estas dos plantas oleaginosas se encuentra en 

sus prim.eras tases de desarrollo. Debido a la elevada insaturacion del aceite 

de sus semillas, resultan ambas mUY' interesantes para la obtenci6n de aceite 

liquido. 

El aceite de girasol tiene un bajo porcentaje de ceras n&turales que han 

de ser eliminadas mediante invernizacion, pero el de c&rtamo es un aceite de 

invierno natural. Como se ha dicho, en el proyecto ABAPO-IZOZOG se estan 

realizando experimentos con el c&rtamo. 

En la Ar&entina, en el Paraguay 1 en el Uruguay, el girasol eonstituye 

uno de los principales cultivos de oleaginosas, y cabe suponer por tanto que 

sea !acilmente adaptable en Bolivia. 

' 
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Lunino alva o altramuz blanco 

El lupine alva es una planta indigena de las z~nas agricolas del 

Altiplano de Bolivia, y podria aprovecharse como semilla oleaginosa. ~.fily 

poco es lo que se sabe acerc~ de sus caracteristicas, y la infor:nacion aqui 

con~~uida se obtuvo en conversaciones celebradas con personas del departa

mento agricola y con industriales. 

Parece ser que esta planta es similar a. la soya y que enriquece el 

suelo, y su semilla posee un elevado contenido oleico y proteinico. 

En Bolivia existen dos variedades: una variedad "dulce", que se da en 

altitudes inferiores a los 2.500 metros y que no coutiene ningGn material 

alkiloidal, y una variedad "agria" que se da en zonas situadas entre los 

3.300 y los 4.000 metros de altitud, y que contiene material alkiloidal. 

Este material alkiloidal es toxico y debe eliminarse en el proceso de elabo

racion. Los campe~inos locales eliminan dicho toxico colocando las semil1as 

en un saco de fibras y SllJllergiendolo en una eorriente de agua durante algiln 

tiempo; una vez eliminado el toxieo, se secan las semil1as y se utilizan 

como produeto comestible. 

Desde el puntod! vista industrial, el tener que secar las semillas 

represent& un inconveniente. Sin embargo, en la Republiea. Federal de Alemania. 

se ha desarrol1ado un proceso que permite eliminar el material alkiloidal 

mediante lavado con alcohol. Desgraciadamente, no se dispone de informacion 

sobre este proceso, pero el experto tiene entendido que en el Peril se estan 

montand.o instalaciones de este tipo. 

Con estas instal~:iones, el lupino alva podr!a adquirir valor comercial 

como semil1a oleaginosa alternand.o su cultivo en el Altiplano con los de 

~atatas y eebada. La practica actual consiste en plantar primero patatas y 

luego cebada, tras lo cual se deja la tierra en barbecho. El lupine podr!a 

plantarse durante los ailos de barbecho para mejora;i;• las eondiciones de la 

tierra; otra ventaja es que, a1 parecer, el material alkiloidal de esta 

planta es mortal para 101 insectos que causan problemaa en el cultivo de la 

patata. El cultivo del lupine Justificar!a, desde luego, una investigacion 

al efecto, sobre todo teniendo en cuenta que en el Perii se ha considerado 

viable estudiar s·11s posibilidades. 

• 

, I 



Palma. (africana) de aceite 

En la zona de Chapau (departamento de Cochabamba) existe una plantacion 

experimental de palma africana. Esta plantacion tiene entre tres y cinco 

aiios, pero no se ha desarrollado sati~factoriamente. Hay zonas en que la 

pal.ma es una planta nativa, y en :nuchas otras podrl:a cultivarse comercial

mente. Han de transcurrir de tres a cinco afios para que los &rboles den 

fruto, y aproxi.!!ladamente ocho aiios para que alcancen su madurez, despues de 

lo cual siguen dando fruto durante treinta o cuarenta aiios. 

En la actualidad, el aceite de pal.ma es un producto del Camer1n, Costa 

de Marfil, Dahomey, Indonesia, Malasia, Nigeria y el Zaire, correspondiendo 

a Mal.asia alrededor del 55% de la producci6n total. En 1975, Canaday los 

Estado~ Unidos importaron 554.600 t, Europa 798.000 t y Asia 399.500 t. 

El aceite de palma tiene un 52% de acido oleico (insaturado) y un 32% 

de acido pa.J.ml:tico (saturar!~~- El aceite de pal.may el de pepita de palma 

(palmiste) se uti1izan considerablemente en la producci6n de margarina, 

mantecas, grasas de recubrimiento y revestimiento, y grasas para freir, as1 

como en la fabricaci6n de jabones de tocador, cosmeticos y champues de gran 

cantidad. 

Se calcula que una hectare& de pal.mas africanas de tres anos aproxima

damente produce unos 640 kg de aceite. 

La extracci6n de aceite de la pulpa del fruto de la palma es una opera

ci6n especial, pues los racimos de frutos tiernos deben esterilizarse muy 

pronto despues de la recolecci6n. De no hacerse esto, se producira una 

rapida elevaci6n del acido graso libre a causa de lascci6n enzimatica. Como 

el aceite contiene poca o ninguna goma, puede refinarse con vapor en lugar 

de con sosa caustica. El rendimiento financiero de las plantaciones de pal.mas 

es muy elevado; su valor por acre (o,40469 ha) es de 665 dolares de los 

EE.UU., mientras queen el caso de la soya es de 162 dolares de los EE.UU. 

Babassu 

En el nordeste de Bolivia hay miles de hect&reas de bosques de babassu 

native. El babassu es una materia prim.a con la que puede fabricarse, si se 

industrializa por complete, gran variedad de productos. Las fibras externas, 



- Hi -

que constituyen el 18%, pueden utilizarse para fabricar carton de fibra con 

destine a la construccion y papel tipo kraft. La capa interior, situada entre 

las fibras y la cascara, y que representa el 18%, puede ntilizarse en la. 

producci6n de alm.id6n comestible y de colas y adhesivos industriales. La 

cascara dura (57%), si se somete a destilaci6n destructiva y se capturan los 

gases de salida, permite producir carbon vegetal, carbon activado, alcoholmeti
lico, acido acetico, dos 0 tres tipos de comcustible liquido, creosata y pez. 

La pepita o grano, que representa el 7% de toda la nuez, contiene un 65% de 

aceite similar al de coco. Dicho aceite puede utilizarse para productos 

comestibles y para la fabricaci6n de jabones de tocador, chempues y cosme

ticos de gran calidad. La harina, que constituye el 35% de la pepita, 

contiene un 25% de proteina, pero es elevado su contenido en licina y metia

nima, sustancias que escasean en la mayor parte de las proteinas vegetales, 

pudiendo utilizarse, por tanto, como complemento de otras harinas de semillas 

olee.ginosas, especialmente en la alimentaci6n humana. 

El desarrollo de esta industria depende del de la infraestructura de las 

zonas f'orestales. En Santa Cruz, una comision esta ree.lizando estudios sabre 

la utilizacion del babassu, pues supondr1a una f'uente de in«resos adicionllleR 

para los campesinos de la zona en que dicha planta abunda. 

Semilla de colza 

La colza es una planta indigena.del Altiplano, y ·pertenece, probable

mente, a la variedad con elevado contenido de acido e!'Ucico cultivada en 

Canad&. Sin embargo, los canadienses ban desarrollado variedades de bajo o 

nin.gUn contenido de &cido erticico que permiten producir aceite comestible de 

muy buena calidad. Debiera determinarse que tipo de semilla se est& culti

vando en el Altiplano, y si la variedad canadiense podria adaptarse a este. 

Sesame 

En el proyecto de explotacion de semillas oleaginosas en la zona de 

Villamontes se presto atencion a esta plant&. En 1971, la estacion experi

mental de Saavedia realizo un estudio de 100 variedades en diterentes zonas. 

Aunque no se lleg6 a su producci6n comercial, su explotacion en Bolivia como 

semilla oleaginosa &Un sigue otreciendo posibilidades. 

• 
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Generalidades 

El potencial de produccion de semillas oleagi~osas de Bolivia parece 

ilimitado. Sin embargo, la realizaci6n de ese potencial depende de varies 

fa.:tores: 

l. Continua aprovechamiento del terreno 

2. Servicios de extensi6n en tecnologia agricola 

3. Dispo~ibilidad, y debida utilizaci6n, de equipo y maquinaria 
agri'.colas 

4. Selecci6n 7 certificaci6n de semillas 

5. Establecim.iento de un sistema de credito agricola 

6. Instalaciones de almacenami.ento de granos 

7. Desarrollo y mejora del transporte 

SegWi las perspectivas a corto plaza, la producci6n de semillas oleagi

nosas no sera suficiente para atender a la demanda. Satisfacer la demand.a 

actual de 15.000 t de aceite comestible requeriria unas 90.000 t de semillas 

oleaginosas (a b&Se de un rendimiendo medic de 17%). Los cil.culos apro

ximados para el ano 1979 son las siguientes: 

Santa Cruz 

35.oco ha de algodon 

30.0C1 ha de soya 

Villamontes 

1.400 ha de soya 

700 ha de man! 

450 ha de algodon 

Total 

23.40~ t de semilla de algodon 

45.000 t de soya 

2.100 t de soya 

1.050 t de man1 
300 t de semilla de algodon 

71.850 t de semillas ole8.'!'inosas 

Con un rendimiento medio de aceite del 17%, se tendran 12.145 t de 

aceite vegetal. que (a razon de un rendimiento del 95% de aceite tratado) 

permite producir 11.538 t de aceite refin&do. Esto supone un deficit de 

3.462 t de aceite re:t'inado; sera per tanto necesario importar 3.650 t de 

aceite vegetal bruto, preferiblemente de aceite de soya, por su mayor 

rendimiento de aceite retinado. 

.. 
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En los aiios subsiguientes a 1981, cuando entre las instalaciones de 

elaboraci6n figuren instalaciones de hidrogenaci6n, la de!!!anda de aceite 

vegetal sera per entonces aproximadamente el doble (teniendo en cuenta que 

se producira un aumento de la demanda de aceite liquido y que un 70% de 

manteca de cerde sera sustituide per aceite vegetal hidrogenado). La. demanda 

preyectada para 1965 es la siguiente: 

Aceite Hquide 

Aceite sustituto de la manteca 
de cerdo (70% de 27.000 t) 

25.000 t 

!.9.IJOO t 

44.000 t 

Esto requerira 258.823 t de semillas oleaginosas. 

La presente capacidad nacional de trituraci6n es de 211.250 t/ano, siendo 

de 37.500 t la capacidad de aceite refinado. 
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V. AL.\!ACEN.AMIENTO Y TRA.."iSPOR':E 

A medida que vayan aumentando en 3olivia los cultivos de granos, sera 

necesario h:i.bilitar, c:erca de las zonas de producci6n, instalaciones de 

almacenamiento adicionales. El proyecto ABAPO-IZOZOG y el de la ADI (EE.UU.) 

comprenden am.bes instalaciones de &l.macenamiento como parte del programs. de 

desarrollo. 
Tambien hay en estudio un proyecto naciona.l de red de almacenamiento relative 

a silos, iep6sitos y almacene~ ~ue han de ubic:arse principall:!ente en los 

departamentos de Santa Cruz y Cochabamba. 

El sistema de transportes de Bolivia se est& desarrollando, y es precise 

prestar apoyo para un eficaz traslado del grano a los centros de elaboracion. 

Las redes de ca.rreteras y de ferrocarriles de Bolivia se estan 
---- ---

mejorando y ampliando. Sin embargo, los costos de transporte son ::nuy-

elevados: los costos de transporte por ferrocarril son aproximadamente 18-20 

$b por t/km, y alrededor de 35-40 ~ por t/km por carretera. El _trans-porte 

de soya por carretera desde Santa Cruz a Villamontes -es decir, a una 

distanci& de 600 km- aumenta en un 50% el costo de la materia prima. 
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VI. ELA:aORACION 

Bolivia cuenta con siete fabricas de aceite vegetal, tres de la.s cuales 

representan el 73% de la capacidad de trituraci6n (845 t/d!a) y el 87% de la 

capacidad. de refinaci6n (150 t/d!a). Estas tres plantas tienen equipo 

suficientemente moderno y bastante capacidad su:f'icien~e para desarrollarse 

como la industria requiere. Las demas plantas son pe~uenas, y no estan 

debidamente equipadas para poder transformarse en fabricas eficientes sin 

tener q,1e dedicar a su modernizaci6n import.antes sumas de capital. 

En las secciones siguientes se describen esas tres plantas importantes 

y modernas. 

Fabrica ie acei tes vegetales de Villamontes ( tllanta de la CBF) 

Esta planta, ~bicada_ en Villamontes, esta concebida para producir 

15.000 t anuales de aceite tratad.o. Es una planta tipo De Smet, dota.da de 

instalaciones de manutenci6n de semillas, al?Dacenamiento. _ pre'Paraci6n con ex

traccion por expulsor y por disolvente, y en la que el aceite se elabora mediacte 

desgomado, neutralizacion, decoloraci6n o blanqueo, invernizaci6n y desodoriza

cjon. Por lo que a la harina se re!iere, la planta esta dctada de equipo para 

moler y ensacar, asi como para la manutenci6n a granel. 

La plJJ.nta posee cuatro silos de hormig6n para el al.macenamiento de soya, 

con una capacidad total de 13.000 t de semillas de algodon, 6.500 t de semillas 

de girasol, y 7.400 t de soya. La capacidad total de aJ.macenamiento es de 

35.509 t de semillas oleaginosas, lo que supone el suministro de 

aproximadameute cuatro meses y media; esta capacidad debiera ser, pues, 

suficiente. 

L& preparaci6n de se:millas es flexible. Esta concebida para tratar soya 
- - - ·- -·-

y semillas de algod6n y de gin.sol, pero tambien puede tratar ademas man! 7 

canamo. El sistema de prepa.racion cuenta con capacidad de descascarado, lo 

q~e es esencial para la producci6n de un 50% de barina de soya prote!nica. 

Cuenta, &dem&a, con poaibilidades de prensado previo para el man!, las 

se:millaa de giruol, y laa se:millas de &l.god6n.. El aceite de so7a se extrae 

directamente por disolvente. 

El sistema de elaboraci6n de 60 t/d!a comprende una planta Westtalia 

de neutr&l.izaci6n con buena nexibilidad. La. plant& puede desgomar aceite de 
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soya y recuperar las gomas, procediendose iespues a la refinaci6n ~ediante 

sosa caUstica y un doble lavado con a.gua.; tambien pueden someterse las 

semillas de algod6n a una doble refinaci6n y a un doble lavado con agua. Las 

centrifugadoras Westfal.ia est&n hermeticam.ente cerradas, lo que per.rite una 

neutralizaci6n muy eficiente. 

El. proceso de blanqueo tiene lugar en un vacio continue, y el 

desodorizador es de tipo De Smet. 

El desodorizador planteara algunos prob~emas de limpieza, especialmente 

cuando se utilice para aceite de soya no hidrogenado, per ser este un aceite 

secante. El. acei te de soya se polimeriza a causa de su elevado contenido 

de aceite linolenico, formando un recubrimiento pareeido a una capa de 

pintura. Esta accion es promovid& per la delgada pelicula f'ormada y por las 

elevadas temperaturas. En el desodorizador debe preverse un lavado a 

interns.los f'recuentes con sosa caU.Stica diluida, a fin de proteger la calidad 

del producto acabado. 

El cambio de las materias a tratar tam.bien lleva mas tiempo en un 

desodorizador De Smet que en las instalaciones normales que utilizan cubetas 

planas. Este factor reviste mas importancia cuando se elaboran materias 

hidrogenadas de distintas especiticaciones, debiendo evitarse la contami

U&Cion del producto entrante. En el case de que haya de adquiri~se un 

Segundo desodorizador, este debera Ser del tipo de cubetas planas. 

El proceso de invernizacion de la planta ha sido probado en servicio. 

No se conoce que medidas correctoras est& tomando De Smet; sin embargo, 

estos planes debieran comprender la capacidad de extraer la estearina de las 

semillas de algod6n en Wl& f'orma en que pueda utilizarse c~ matP.ria prima 

para hidrogenacion. El proceso de invernizacion deber!a seguir a la 

operacion de blanqueo del aceite de semilla de algod6n, con una separacion 

de s6lidos (cristales)/i.iquidos que permita mantener secas ambas f'racciones 

(por ejemplo, utili:zandO w:i tiltro Idrex que pueda &utomati:zarse por 

completo). Eate sistema protege l& calidad de la estearina de las semillas 

de &lgod6n, por lo que, en luga.r de ser utiJ.i:zada como poso o taco jabonoso 

(soapstock), puede venderse como producto hidrogenado al precio SU'Perior 

de lo• aceites comestibles. 

Si se aplica un proceso de entriamiento de 15 boras de duracion, la 

citada estea.rina contenid& en el aceite de semillas de &lgodon representa 
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aproximadamente entre un 12 y un 17% del aceite ~ue ha de inver:iizarse. La 

f'racc:icSn s11.turada (estearina) del aceite de semillas de algodon es en 

realidad d~ alrejedor del 27%, por lo que el proceso actualmente utili:ado 

entraiia perdidas a1JY elevadas. El sistema actual es satisfactorio para la 

invernizacion del girasol, pues la~ ceras de este n~ son comestibles y solo 

representan entre el l y el 3% del aceite. La fabric:acion y el reileno de 

latas de conserva se efectUa.n principalmente a mane, debiendo automati~arse 

esas operaciones para una mtJ.YOr eficiencia. 

Sociedad Aceitera de Oriente (SAO) 

Esta fabric&, deseiiada por HLS Industrial Engineering Co. , est2. ubicada 

en Santa Cruz. Se trata de una fabrica moderna, de buena distribucicSn en 

planta y bien diseiiada. El almacen de semillas es del tipo Muskogee (es 

decir, de rondo plane), con una capac:idad de 17.000 t d~ semillas de algodon 

o de 13.000 t de soya. Las semi.llas pueden enviarse directamente al a.!macen 

en el memento de ser recibidas., o hacerse pasar por las instalaciones de 

secado. Para la preparaci6n de la semilla no :3e emplean las tradicionales 

mi.qui.Das deSlllOtadoraa ( deslintadoras) , sino un sistema de tambor con empleo 

de abrasive que parece dar resultados satisfactorios, especiallnente porque 

en Bolivia la semilla de algod6n se deja con hasta un 17% de fibra o hilaza. 

Esta f'brica cuenta con un sistema de descascarado. 

El sistema de extraccion por disolvente ha sido diseaado por HLS y func:io

na muy bien, pudiendo tratar 200 t/d!a de harina de semilla de algodon 6 165 

t/d!a de soya. 

El sistema de refinacion tiene una capacidad de 40 t/d!a. El desgomado 

y la neutral.izacion se etectlian en centritugadoras destffllia hermeticamente 

cerradas que funcionan con gran. eticiencia. El blanqueo se realiza por un 

proceso de vac!o conti.nuo, con tiltros de bojas de presi6n. El desodorizador 

es de cubetas planaa de doble pared 1 de proceso conti.nuo. 

El proceso de i.nvernbacion es nuew Y' ha sido diseftado por RLS;.. este 

~p!"(?c~so utiliza alcohol isoprop!l.ico como disolvente para. tormar wia miscella. 

Cuando esta miacella se ent'r!a, los crist&les 1oliditicados o trigliceridos 

y el &lcobol torman una capa superior, 1 el triglicerido l!quido y el &lcohol 

torman una cap& interior, con una intertase JllU1' ligera. La miscella 

ent'riad& •• &limenta de modo continua a un tanque de decantacion en el que 
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el flujo de cristales de alcohol es continuamente eliminado de la superficie 

y el alcohol y el aceite liquido son constantemente eliminados del fondo; a 

fin de mantener una buena separacion el nivel de interfase es objeto de un 

control continue. 

El alcohol se extrae despues, por destilaci6n, de ambas mezclas, 

qued.ando los dos productos separados listos para. su ulterior transformacion 

en aceite comestible. 

Este sistema es muy flexible y utilizable para la invernizacion de 

semillas de algodon y de aceite de soya ligeramente !J.idrogenado, la separacion 

de la cera del girasol, y el. fraccionamiento de aceites de pal.ma, de pepita 

de pal.ma, de babassu y de coco. 

La SAO est& tratando de desarrollar una prote!na de soya comestible en 

.:olaboracion con la ADI y la empresa de ingenier!a EMI, ambas de los Estados 

Unidos. Tambien estan colaborando en la introduccion, en la industria, de 

un producto d@: manteca que susti tuya a la manteca de cerdo importacia.. A ta.l 

fin, ha adquirido un votator (plastificante} y est& plastificando mezclas 

de aceite l!quido y de manteca de cerdo para obtener una mantec& compuesta. 

Este producto tendr& probablemente una aceptacion mw l.imitada, y no se 

acerca D.i a la calidad ni a las caracter!sticas de los prcd'UCtos hidrogenados. 

La. SAO~espera elabora.r, en 1979, 20.000 t de soya y 20.0'J::' t de semilla.s de 0.l-

godon, de las que deberan obtenerse aproxim•dameute 6.800 t de aceite bruto, 

que dar!an unas 6.500 t de aceite retinado. Esto indica que la tabrica 

utili:zar& solamente alrededor del 65% de su capacidad. 

Industrias de Aceite S.A. 

Esta organi:zacion comerci&l.iza productos oleaginosos con el nombre de 

FINO. 
Las instalaciones de extracci6n de aceite, operacion q,ue en la actua.

lidad. se etectU& mediante e%pU1sores, se hallan ubicadas cerca de Santa Cruz. 

Dichas inst&laciones tienen una. capacidad. de elaboracion de unas 90 t/d!a de 

sem:illa.de &lgod6n, o 150 t/d!a de soya. Debido a que se procura extraer la 

maxima cantidad de aceite, la c&lidad. del mismo '1' la de las tortas es interior 

que en el caso de que tuera extra!do por disolvente o mediante prensado 

previo y subsiguiente extraccion con disolvente. 
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Los expulsores producen tortas con un contenido de aceite residual del 

5 al 6%, para lograr lo cua.l las temperaturas de trabajo han de ser muy 

elevadas. El aceite queda expuesto a la accion de la atmosfera, y a ello 

obedece su color oscuro y el que la harina tenga un bajo indice de solubi

lidad en nitr6geno (ISN). 

Entre los planes de ampliaci6n previstos para la planta de extraccion 

:f'igura una planta de extraccioa por disolvente con capacidad para 200 t/d!a. 

Esto permitira mejorar la cal.id.ad del aceite y de la harina. 

La planta tiene un a.J.=tacen tipo Muskogee, con una capacidad de 14.000 

t aproximadamente, para el al.macenamiento de soya y de semillas de algodon. 

Asimismo, dispone de equipo normal para el desmotado y preparaci6n de 

semillas, pero no tiene m&quinas descascaradoras. 

Esta empr~sa elabora en Cochabamba el aceite proeedent~ de sus 

instalaciones de extraccion, en union de otro aceite bruto a~quirido a 

pequeiias instalaciones de prensado ubicadas en dicba zona. La capacidad 

actual. de esta planta es de 7.500 t/afio, pero esa capacidad se esta aUMen

tando. Adem&s, se esta incorporando un proceso de hidrogenacion con una 

unidad de :f'abricaci6n de hidr6geno electrol!tico con capacidad para 3.000-

5.000 m3 /di.a, y se instalara un desodorizador adicional. 

El proceso de neutral.izacion en el que la mezcla se ef'ectU& con rapidez, 

es del tipc Alta Lava.l. La fabrica cuenta eon dos centri:f'ugadoras Alf'a Laval 

b.ermeti:amente ce?Tadas, capaces de ef'ectuar una ref'inacion muy e:f'iciente. 

La primera centri.tugadora se utiliza para una f'ase combinada de aesgomado

neutralizacion, seguida de lava.do con agua, separacion y secado en vac!o. 

La eapacidad de este proceso es de 30 a 35 t/d!a. 

Las operaciones subsiguientes de blanqueo, invernizacion y desodori

zacion son procesos discontinuos. Con el nuevo equipo que 3e esta instalando 

podrin tntarae las 35 t/d!a procedentes de la :t'ase de neutral.izaci6n. 

Esta f'abrica tambien dispone de un pequefto desodorizador discontinuo, 

con capacidad para 2.500 leg, que podr!a utilizarse en la :t'abricacion de los 

monoglicerido• que ban de afl&dirse a la manteca 7 a la margarina que se 

produzean euando se disponga de medios de hidrogenacion. 
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El proceso de hidrogenacion que se esta instalando consiste en un 

convertidor de 10 t de capacidad y en un posblanqueador. Esta unidad puede 

producir tres o cuatro lotes diaries. Se esta estudiando la posibilidad de 

producir 3.500 t/aiio. 

Cuando la plant& de extraccion por disolvente se halle instalada en 

Santa Cruz, la eficiencia de la misma tambien sera mayor debido a que el 

aceite bruto sera de mejor calidad. 

Esta planta es propiedad de un grupo peruano que adquirio la Anderson 

Clayton and Co. Vegetable Oil Processing Plant, ubicada en Lima. Por tanto, 

la tecnologia de esta organizacion es basicamente Anderson Clayton, de hace 

20 aiios. Prueba de ello es que han tenido que instala.rse ~uevos-~ desodoriza.

dores y blanqueadores discontinues. Con estas instalaciones, la calidad de 

los productos es an&loga a la obtenida por procesos continues; sin embargo, 

la eficiencia es menor debido a que tambieu es menor la capacidad de conservar 

el cal.or y al mayor tamaiio del. desodorizador discontinue semetidc a carga 

intermitente. 

El producto FINO se envasa en botellas de plastico produc:idas en 

m&quinas de mcldeo por insufiacion de aire mw modernas. Las botellas de 

pl&stico, que se tabrican en dos tamaiios (900 cm3 y 4.750 cm3 ), se colocan 

en una envoltura de pl&atico que constit.uye un embalaje Dn.11' ~ompacto y 

atractivo. 

Junto con la instalacion del sistema de hidrogenacion, la planta ha 

&dquirido un votator para canceca y margarina (equipo plastificante 1 refrige

rador). 
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VII. HIDROGENACION 

De las tres plantas principales que se han interesado por las operaciones 

de hidrogeuaci6n~ Industria de Aceite S.A. (FINO) ya esta instalando el 

equipo necesario, mient::-as que en la CBF (Vill.amontes) esta pendiente de 

aprobacion el desembolso correspondiente, y en la SAO se esta realizando un 

estudio de viabilidad. 

A este respecto, se estan considerando las siguientes capacidades para 

las distintas plantas: 

Elnpresa 

FINO 

SAO 

CBF 

Capacidad de produce ion 

t/aiio 

3.500 

6.000 

7.)00 

17.000 

de hidrogeno Capacidad total 

t/aiio 

7.500 

10.000 

15.000 

32.500 

Esta producci6n no satisfar!a la demanda proyectada para 1985 de un 

aceite l!quido combinado con un 70% de sustituto de la manteca de cerdo 

importada. Aun en el case de que los proyectos fueran aprobados y se habili

taran los recurses financieros necesarios, ser!a dif!cil que el equipo estu

viera instalado y f'uncionando a plena capacidad antes de que transcurriesen 

tres aiios. 

Se recomienda encarecid&1:.1ente que se obtenga asistencia de .in experto 

con experiencia en el proceso de hidrogenacion, as! como en la tormulacion de 

los diversos productos que podr!an fabricarse para el mercado nacional. 

Productos iniciales de hidrogenacion podr!an ser las siguientes: manteca para 

usos domesticos generales, manteca para bizcochos y galletas duras, manteca 

para pasteles y manteca para escarchad.os con destine a panader!as, ~lJllteca 

para crema de relleno con destine a fabricantes de bizcocho y galletas duras, 

y grasa de fre!r con mucha grasa para hoteles y restaurantes. Todos estos 

productos poseen ventaJas sobre la manteca de cerdo para el uso concrete a que 

se dedican, y es probable que tengan un buen mercad.o. Se precisa asistencia, 

por tanto, en el disefto del sistema de hidrogenaci6n con objeto de adaptar la 

tabricaci6n de estos productos al plan general de producci6n de la plant&. 
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Fabricaci6n de hidr6geno 

Para la fabricaci6n de hidr6geno con destine a las plantas de la CBF 

{Villa:iontes) y de la SAO d~ber1a elegirse el proceso de reformaci6n {gas 

natural) a vapor con sistema de purificaci6n mediante tam.iz molecular modi

ficado. Este sistema es flexible, facil de utilizar, no requiere una super

vision constante y produce un 99,99% de hidr6geno puro con un punto de roc1o 

de 32°c. La pureza de este hidr6geno es incluso mayor que la del hidrogeno 

electrol!tico, a causa del menor contenido de humedad. Ademas, el costo de 

producci6n es inferior a la mitad del costo del hidr6geno producido 

electrol1ticamente. El costo del equipo viene a ser el mismo, pero las insta

laciones de reformaci6n del gas pueden proporcionarse ya montadas, con sus 

correspondientes tuber1as, cableado, aislamiento, etc., de modo que solo 

hayan_qu~ ef~ctuarse las conexiones de agua, gas. electricidad, etc., incorporar 

la deslizadera del homo y preparar el catalizador y los lechos de carbon 

activado. 

l 
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VIII. CONTROL DE CALIDAD Y DEL PROCESO 

Las plantas tienen laboratories suficientemcnte equipados para realizar 

los pocos ensayos de calidad necesarios para :nantener la calidad deseada de 

los productos acabados, que consisten basicamente en aceite liquido. Cuar.do 

se introduzca el proceso de hidrogenaci6n se requeriran ensayos de laboratorio 

adicionales. Cada planta precisara por lo menos dos refract6metros para poder 

determinar con rapidez el punto final de la reacci6n de hidrogenacion. Uno 

de esos refract6m.etros debera destinarse al laboratorio con objeto de que 

permita efectuar el control final, y el otro a la planta de hidrogenaci6n 

para que los operarios puedan controlar el proceso. Tambien habran de 

realizarse otros ensayos de determinacion de durezas, come los relativos al 

indice de materia grasa (IMG), al punto de solidificacion rapida, al punto de 

congelaci6n, al punto de fusion capilar y al punto de fusion Wiley (PFW), a 

fin de verificar los materiales basicos hidrogenados, las mezclas de producto 

acabado y el producto acabado. 

Todos estos ensayos y procedimientos se indican en el ~erican Oil 

Chemists Society's (AOCS) Methods Book. 

Otro medic unport-ante - pero no absolutamente necesario, es la cromato

graf!a gas-liquido. Este metodo permite determinar la composicion de acido 

graso de una mezcla triglicerida. Es necesario un penetr6metro para a.nalizar 

y establecer las condiciones de llenado y de atemperacion. 

Todas estas plantas carecen casi por complete de control del proceso, 

pese a que es de suma importancia para la eficiencia de las operaciones. 

Debe ser posible aislar cada proceso de mode que pueda ser evaluado separada

mente en cuanto a los aspectos de calidad y eficacia. Asim.ismo, debe 

disponerse de aparatos de medici6n con objeto de efectuar un balance de 

materiales en relaci6n con cad.a proceso y poder controlar as! los rendimientos. 

Durante la neutralizacion, un control deficiente de la mezcla de sosa 

caustica- y de aceite puede ocasionar con gran facilidad perdidas excesivas. 

Por ejem.plo, en los ensayos de t'uncionamiento efectuados en Villamontes se 

comprob6 que el aceite bruto entrante en el proceso de neutralizacion 

registraba una Yariacion del 5 al 8% de AGL. A fin de obviar esta variacion, 

se ajust6 el proceso con arreglo a la cantidad de sosa -c,~sticarequerida 

para el 8% de AGL, lo que entraflaba un 3% de perdida cuando el AGL era 

de un 5%. 
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Ello podria originar perdidas de hasta 2 t/dia, que a 1,40 dolares 

EE.UU./kg supondria una perdida de 2.800 d6lares EE.UU. diaries. Para evitar 

esto, el tanque de almacenamiento de aceite brute deberia equiparse con un 

agitador que permitiera asegurar una mezcla homogenea, siendo necesario 

analizar dicha mezcla con objeto de establecer condiciones 6ptimas de 

neutralizaci6n. 

El tanque que suministra aceite brute al proceso no debe utilizarse como 

tanque receptor del aceite obtenido en la operacion de extracci6n. Asi pues, 

son necesarios por lo menos dos tanques de aceite bruto, equipados ambos con 

agitadores. Esto permitiria un riguroso control de las operaciones de 

neutralizaci6n y de extracci6n. 

La estearina, es decir, los s6lidos separados del aceite de semillas de 

algod6n en la operaci6n de invernizaci6n, se destina en las tres plantas a la 

fabricaci6n de jab6n. El empleo de este material en hidr.::;genP.ci6n para la 

obtenci6n de productos oleaginosos combustibles aumentara considerablemente el 

rendimiento de cada planta. El aceite de semillas de algod6n constituye 

alrededor de la mitad de la materia prim.a actualmente suministrada a las 

instalaciones de retinae16n ~e aceites vegetales. El aceite de semillas de 

algod6n se inverniza con un rendimiento aproximado del 83%, aprovechandose 

el 17% restante come poso o taco jabonoso ("soapstock"). Esto signif'ica que 

l.275 t de producto comestible se venden a 3,00 $b el kilo come "soapstock" 

en lugar de a 28,00 $b el kilo come aceite comestible, lo que representa, 

para los elaboradores, una perdida de 31.875.000 $b, es decir, l,6 millones 

de dolares de los EE.UU. 

El proceso de blanqueo otrece posibilidades de ahorro de casi la misma 

magnitud. 

Obse?"Taciones sabre el aspecto de la elaboracion 

Existen varias tecnicas, y es posible introducir pequeaas moditicaciones 

de los procesos, que permitir!an aumentar el rendimiento de las tabricas. 

En las instalaciones de neutralizaci6n de aceite de soya mas eticientes, 

el aceite brute y la sosa c&ustica se mezclan a la temperatura am.biente y se 

... 



- 30 -

les deja un tiempo de reacci6n de 10 a 20 minutes, tras el cual se calientan 

y centrifugan. La mezcla de aceite caliente y de sosa caustica da lugar a 

una reacci6n de saponificaci6n-neutralizaci6n que origina una mayor perdida 

por neutralizaci6n. 

En la elaboraci6n de aceite de soya se emplean cantidades excesivas 1e 

tierra de blanqueo. El blanqueo ~e la soya tiene por finalidad basica lograr 

la completa el:iminacion del Jabon. La reduccion del color puede realizarse 

en el desodorizador . 

. ~stas plantas cuentan con personal tecnico muy competente, pero dicho 

personal carece de experiencia en la elaboraci6n de aceite vegetal; si 

pudiera proporcionarseles, sobre una base practica, los conocimientos tecnicos 

necesarios, podrian conseguirse enormes ahorros, con la consiguiente mejora 

de los rend:imientos. 

Como la demanda ccmbinada de aceite hidrogenado y de aceite liquido es 

superior a la capacidad de producci6n, dentro de cinco o de seis anos las 

plantas estudiaran la posibilidad de ampliar dicha capacidad. Seria aconse

jable que en esos proyectos de ampliaci6n se tuviera seriamente en cuenta la 

combinacion refinaci6n mediante vapor/desodorizador, con miras a la posibi

lidad de elaborar aceite de pal.ma. A este respecto, covendria utilizar un 

desodorizador normal ti~o cubeta plana, con cubetas ligeramente mas pro:f'und.as, 

gran capacidad de vapor de estabilizacion o destilaci6n y grandes toberas 

para una mayor capacidad de utilizacion de este. Ese tipo de desodorizador 

tambien tiene la ventaja de que permite elaborar diariamente varies productos 

distintos. 
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I:C. ~CADCS 

Aceites y in-asa~ 

En Bolivia, la demanda de aceite l!quido ha aumentado rapidamente. Esa 

demanda, _q_ue en 1970 era de _2_5 millon~s ~"! lit!"O~, ~'1"'~!!t6 "!!! l ~ ,,:; "'illcne~ 
de litres en 1977. Se calcula que en 1978 el consume fue de 14,02 millones 

de litros.11 El consume de manteca de cerdo importada no ha registrado un 

aumento e~pectacular, pero en:l976 represent6 el 5~,82% del consume total de 

grasas (aceites l!quidos y gl"'S& s6lida importada).~ 
Se calcula asimismo que la demand& de aceite comestible, que en 1978 

rue de 14,5 millones de litres, aumentara a 25,5 millones de litres en 1987, 

y que la demand& de manteca de cerdo y de grasa, que en 1978 fue de 16,2 

millones de toneladas, aumentara a 21,8 millones de toneladas en 1987. 

Expresada en toneladas dicha cantidad de aceite, (lee= 0,915 gm), se ti~ne 

el siguiente mercado total de acei~es y grasas comestibles: 

Acei te Hquido 

Grasa s6lida 

Total 

1978 

13,3 

16,2 

29,5 

1987 

23,3 

21,8 

45,1 

Teniendo en cuenta que un 70% de la manteca de cerdo que se consume podr!a 

sustituirse con productos hidrogenados, de aceite vegetal, la demanda de este 

ser!a la siguiente: 

1978 1987 

Aceite l!quido 13,3 23,3 

Grasa solid& 11,3 15,3 

Total 24,6 38,6 

Con la capacidad total de las tres plantas :)rincipales -37 ,5 t/ailo- la 

demand& no puede atenderse. 
-----g--Plan Anual Operati vo 19'(9, 1'ii.nist.erio a.e Iuliw.t.ria, Comercio y 
Turismo. 

Y UNIOO/!OD • 217, 11 septiembre 1978. 

.. 
I 
I 
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Tam.bien es posible, desde l~ego, que el aceite vegetal hidrogenado 

sustituya a mas del 70~ de la man~eca consumida. Esto depende del tipo y 

ie la calidad del prod~cto suministrado par la industria de aceites vegetales. 

Esta industria puede suministrar diversos productos para atender a lcs 

consumidores particuls.res y a los consumidores comerciales/industriales, 

siempre que se instale equipo apropiado, con suficiente flexibilidad, para 

el proceso de hidrogenacion y las operaciones de ll.enado y atemperado, y que 

se sigan las especificaciones pertinentes con un buen programa de control de 

calidad. 

La industria deber1a estar en condiciones de suministrar por lo menos, 

y desde el principio, las cuatro mantecas basicas siguientes: 

a} manteca para uses domesticos generales; 

b} manteca para la industria de bizcochos y galletas duras. En Bolivia 
hay tres fabricantes importantes de galletas y bi:cochos que se 
calcula utilizan 600 toneladas anuales de grasa; 

c) manteca para frefr con destine a hoteles y restaurantes; 

d) manteca de pastelerfa para las pequenas panad.er1as de barrio. 

Tam.bien deberfa fabricarse desde el principio manteca para escarchado de 

pasteles y grasa para rellenos de crema. Si estos productos se fonnulan y 

tabrican debidamente, resultan muy superiores a la manteca de cerdo en la 

mayor parte de las aplicaciones, y en~uchos casos representan una econom.!a 

incluso si se venden a precios ligeramente superiores al de la manteca de 

cerdo. Convencer & consumidores industriales y comerciales para que utilicen 

manteca vegeta.1 serfa menos dit!cil que convencer a los consum.idores 

particulares. 

Parece ser que el consume de grasa en Bolivia es de 2 a 4 kg por ai'io y 

habitante, es decir, uno de los mas bajos de S~damerica. El consumo de grasa 

debiera aumentar en Bolivia, teniendo en cueuta que el cuerpo humano necesita 

normalmente entre 6 y 8 kg/aflo y que en los pa!ses desarrollados el consumo 

medic por habitante es de 16 a. 22 kg/aflo. SegU.n la tasa de aumento, podria 

crearse una considerable demand& de grasas. 
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Harina y torta de semillas olee.ginosas 

La harina y las tortas de semillas oleaginosas constituyen una !uente de 

proteinas vegetales. El contenido en proteinas y la composici6n 3.lllinoacida 

varia con el tipo de semilla oleaginosa. En el caso de la soya, por eje?:tplo, 

el contenido proteinico del grano es de un 42 a un 43% aproximadamente, y del 

grano descascarado puede obtenerse harina con un 50% de proteina. Esta 

proteina tiene una excelente composici6n aminoacida. 

Es importante emplear metodos de extracci6n que permitan obtener harina 

con un elevado ISN. Una proteina que haya side desnaturalizada, por haber 

estado expuesta, por ejemplo, a una temperatura demasiado elevada durante 

el proceso de elaboracion, contiene proteina que no puede digerirse. 

El actual consume nacional de harina y tortas proteinicas no absorbera 

toda la harina y las tortas resultantes ie la produccion del aceite necesario, 

pero existe, sin embargo, un mercado potencial. 

En Bolivia, la capacidad instalada de la industria de raciones equili

bradas para la alimentacion animal es de 169.480 t/ai'lo, cantidad suficiente 

para atender a la demanda. Dicha industria requeriria (a razon de un 10% 

de barina de soya) 17.000 t/ai'lo de barina de soya. En las industrias 

lechera y avicola existe la posibilidad de aumentar las raciones para 

animales. Hay verdadera necesidad de ampliar la industria lechera boliviana, 

y las tierras bajas tropical.es del departamento de Santa Cruz se considera.n 

favorables para dicha indus;tria. El Plan nacional. de desarrollo lechero ha 

instalado en esa zona una planta lechera con capacidad para 240.000 litros/dia. 

Se est& real.izando una considerable labor en el desarrollo lechero que indu

dablemente tendra como resultado el aumento de la utilizacion de raciones 

para el ganado vacuno de leche, asi come la constitucion de una importante 

cabai'la de animales productores de leche. El promedio de leche actualmente 

producido es de 10 litres diaries per vaca, produccion muy' baja que deber!a 

aumentarse de un 10 a un 20% mecliante una buena al.imentacion. 

La industria avicola est& creciendo a escala comercial, tanto en lo 

relative a las gal.linas ponedoras como a los pollos parrilleros. La 

producci6n de came de aves de corral, que en 1970 f'ue de 3.310 t, aument6 a 

~-~ "'t_!~-~97!.;~por-~~~a __ f~e~ laproduecion"cfe huevos en-~l mismo per!o~o 

aumento -de- -15.470.000 d.ocenas a 22.522.000 docenas. Este espectacular 
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creci:iento rod!'{a aumentarse Jnediante un me.1or tiroazrama 

de alimentacioo y putde demostrarse que los resul.tados que se obtuvieran 

compensarian con muches el mayor costo de los pienses. La eficiente cria 

de pollos parril.leros es una de las formas mejores de convertir proteins. 

vegetal en proteina animal. 

La piscicultura con fines comerciales constituye otro mercado comercial 

para las proteinas vegetales. Este proyecto se est& estudiando en algunos 

de los lagos de las zonas altas. La experiencia viene demostrando que por 

este metodo pueden producirse truc:has de gran calidad. Actual.mente, los 

alim.entos para peces se importan del Fern, y estao hechos a base de harina 

de pescado. Seria posible elaborar estos alimentos a partir de proteinas 

_veget~es, que podrian ser suministradas por la industria boliviana de los 

aceites v~getales. En los Estados Unidos diversas empresas fabrican dos 

tipos de granulos como alim.entos para peces: unos granules que se hunden y 

otros que flotan. 

Tambien representa un mercado considerable la posibilidad de utilizar 

barina de soya c'Jlllestible en la alim.entacion humana. Inicialmente, la harina 

de soya comestible deberia mezclarse con harina de trigo. Para Bolivia, esto 

tendr!a una gran ventaja econOmica y dietetica. Practicamente, todo el trigo 

que se consume en Bolivia ha de importarse, y esta previsto que la demanda 

de este, queen 1970 1.'Ue de 187.280 t, aumente a 302.022 t en 1987. La 

adici6n de un 10% de harin& de soya comestible permitir!a sustituir 18.728 t 

en 1978 y 30.200 ten 1987, y reducir en rorma considerable el volumen de 

trigo importado. 

Con el desarrollo de los mercados y de las instalaciones de elabo~ion 

aumentan las posibilidade~ de fabricar productos de prote!na de soya mas 
elaborados tales como productos comestibles !abricados a base del 50% de 

harina proteinica comestible; un producto prote!nico concentrado a 70% que 

sea mas facil de cligerir y utilizable en mayores porcentajes (en la harina 

de trigo podria utilizarse, como sustituto, entre un 20 y un 25%); y, por 

Ultimo, l& prote!na de soya aislada, que en su 95% es prote!na y se destina 

a productos ~ elaborados, tales como coronamientos de crema, sucedaneos 

de c&:'tle en form& de fibra de hilada, blanqueadores de cafe no !abricados a 

base de leche, etc. 
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Anexo I 

MATERIAS PRIMAS , AL\fACENAMIENTO Y TRAJ."lSPORTE 

La poblaci6n de Bolivia (segfui el censo de 1976) es de 4.688.000 habi

tantes, de los que 655.000 viven en La Paz; su superficie es de 1.098.581 km2 , 

y esta dividida en tres regiones geograficas 

1. El Altip.lano, flanq_ueado al. este y al oeste por las cordilleras 
de los Andes. Esta region representa e.l 16% de la superficie del 
pa!s, y su al.titud var!a entre los 3.657 y los 4.267 m. En ella 
vive aproxim.adamente el 55% de la poblaci6n. 

2. El Valle, situado al este del Altiplano, y que representa alrededor 
del 13% de la superficie de.l pais; esta region esta constituida por 
valles y gargantas profundos, separados por elevadas sierras, y en 
ella vive aproximadamente el 30% de la poblaci6n. 

3. Las tierras bajas tropicales, que abarcan toda la parte del pais 
situada al este de los Andes y representan el 71% de la superficie 
del pa!s. En esta region vive el 15% de la poblaci6n. 

El transporte es de vital importancia, y ha venido adoleciendo, hasta 

hace pcco, de falta de desarrollo. Esto ha obstaculizado, en cierto grado, 

el crecimiento de Bolivia y la explotacion de sus recurses naturales. 

Los 3.590 km de su red ferroviaria conectan las principales ciudades 

-La Paz, Cochabamba, Oruro, Potes!, Sucre, y Santa Cruz- con el Peril, Chile, 

la Argentina y el Brasil. A fines del presente aiio, una nueva l!nea entre 

Cochabamba y Santa Cruz conectara la red occidental con la red oriental. 

En la actualidad hay 28.409 km de carreteras, de los que 1.609 km estan 

pavimentados; se preve que a principios del decenio de 1980 la red de 

carreteras sea de 50.376 km. 

El transporte aereo desempefia un papel importante en el pais. La 

compaii!a nacional IJ.oyd Aereo Boliviano y varias compan!as particulares de 

transportes &ereos sirven muchas zonas, especialmente la oriental, que de 

otro modo resultar!a inaccesible. 

Hay 14.002 km de r!os navegables que conectan Bolivia con la cuenca del 

Amazonas. 
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Bolivia tiene 6.239.300 hectareas de tierra laborable~ de la que en la 

act"..lalidad se explota un 14%. La agricultura da empleo al 64% d.e la poblaci6n 

del pais, y representa el 16,3% del producto nacional brute. Es esta la 

principal contribucion, seguida del sector manufacturero, con un 14,0%, y de 

los sectores minero y oleicola, con un 13,9%. La baja p~oductividad y la 

escasa superficie cultivada se deben basicamente a las caracter1sticas geogra

fic:as. Sin embargo, las mejoras de in:fraestructura y el aumento de las 

importaciones de maquinaria, asi como la meta f'ijada por el Gobierno para 

desarrollar la agricultura, ha.bra de tener como resultado un notable desa-

rrollo de este sector. 

En la actualidad, Bolivia es autosi!iciente en cuanto a productos 

alimenticios, con exc:epci6n de trigo. En los Ul.timos aiios, las exportac:iones 

agr!colas han crec.ido & una tasa anual del 43%, sobre todo las correspondientes 

al azucar, el care, el algodon y el caucho. Las exportacicnes deberan 

continuar una tendencia ascendente amcdida que sean accesibles los 38.121.000 

hectireas de bosques v!rgenes. 

En la construcci6n de carreteras se est&n invirtiendo ahora mas de 

500.000.000 de d6lares de los EE.UU. 

La producci6n de ganado tambien lulbra de aumentar rapidamente' pues 

Bolivia solo utiliza el 10% de SU tierra de pastos potencial. El Gobierno 

proporciona incentives para desarrollar esta zona.
1

/ 

___ _,___ __ _ 
y Fuente; Ministerio de Ccmercio, Industria y Turismo, mayo 1978. 
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Principal.es zonas ecologicas de Bolivia 

Altiplano 
Altiplano 
Utiplano 

< 

Norte 
CentraJ. 
Sur 

Fuente: Resumen etectuado por los autores de datbs ineditos _ 
procedentes del "ACAG~ Division de Estudios Economicos 
y Estad!sticos. 
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PRODUCTOS PR'hICIPALES DE BOLIVIA 

Fuente: Resumen efectuado por los autores a base de datos 
ineditos del .MACAG, DivisionP.s de COJ11ercislizlleion. 
y Estudios Econ&ticos y Estad1sticos. 
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Perfil ~eoazrafico de Bolivia 
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P~z, 1173~ 7 2) 1e ~~~~s tOTIOl!l"~~icos de Bolivia proce
dentes del Institute Geografic:o Militar, Departamento 
Cartografic:o. 
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Cu.ltivos ~ara la ir.dus~ria 

Aiio 
Superficie Produce ion 

Ha. T.M. 

1961 22.382 608.400 

1962 24.288 661.575 

1963 31.911 888.196 

1964 35.555 1.175 .400 

1965 34.578 966.836 

1966 40.301 922.380 

1967 39.294 1.081.800 

1968 47.249 1.292. 790 

1969 51.810 1.439.186 

1970 55.180 1.498.950 

1971 56.230 l.142.100 

1972 95.010 1.578.390 

1973 128.080 2.212.620 

1974 U8.985 2.159.770 

1975 127.305 2.468.969 

Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarics 
O:fic:ina de Estudios-Econ6micos y·Estad!sticos 

Division de Estadisticas, Bolet!n No.2 
Estad!sticas Agropecuarias 1961-1975 
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Soya. 

Aiio (l) 1961 a 1975 
Superficie Hect areas 
Rendi.miento Kilogramos por hectarea 
Producci6n: Toneladas metricas 

Aiio Superficie Rendi.miento Produce ion 

1961 

1962 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 313 958 300 

1968 430 930 400 

1969 Boo 1.500 1.200 

1970 1.000 1.500 1.500 

1971 800 1.500 l.200 

1972 800 1.500 1.200 

1973 2.000 1.700 3.400 

1974 5.800 1.380 8.000 

1975 9.420 1.266 11.930 

{l) Ai'lo de cosecha. La producci6n comercial 
comienza en 1967. 

Minist~rio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios 
Oficina de Estudios Econ6micos y Estad!sticos 

Division de Estad!sticas, Bolet!n No.2 
Estad!sticas Agropecuarias 1961-1975 

' 



Semilla de algod6n 

Ado (1) 1961 a 1975 
Superficie (2) Hectare as 
Rendimiento Kilogramos por hectare a 
Producci6n Toneladas metricas 

Afio Superfic:ie Rendimiento Producci6n 

1961 2.100 762 l.600 

1962 2.400 750 l.800 

1963 2.474 768 1.900 

1964 3.558 815 2.900 

1965 3.625 855 3.100 

1966 5.061 869 4.400 

1967 4.888 900 4.400 

1968 5.960 923 5.500 

1969 7.200 1.250 9.000 

1970 8.280 1.304 10.800 

1971 16.600 1.078 17.900 

1972 46.ooo 678 31.200 

1973 68.200 1.068 72.850 

1974 55.000 1.009 55.500 

1975 53.540 764 40.890 

(1) Afio de cosecha. 

(2) Superticie ya comprendida para algcdon en fibra. 

Ministerio de Asuntos Campesinos ). Agropecuarios 
Oficina de Estudios Econ6micos y Estad!sticos 

Division de Estad!sticas, Bolet{n No. 2 
Estad!sticas Agropecuarias 1961-1975 
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Mani'. 

Aiio (1) 1961 a. 1975 
Superficie Hect&reas 
Rendimiento Kilogramos por hectares. 
Producci6n Toneladas metricas 

Aiio Superficie Rendimier:.to Producci6n 

1961 4.082 1.225 5.000 

1962 4.326 l.225 5.300 

1963 I~. 657 1.224 5.700 

1964 4.797 1.284 6.100 

1965 4.853 1.361 6.600 

1966 5.050 1.425 7.200 

1967 5.093 1.490 7.600 

1968 7.149 l.;ao 11.300 

1969 5.500 1.510 8.300 

1970 6.000 1.500 9.000 

1971 6.200 1.098 6.800 

1972 1.200 1.403 10.100 

1973 8.400 l.400 11.750 

1974 9.600 1.510 14.500 

1975 10.200 l.500 15.300 

(1) Ailo de cosecha. 

Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios 
Oticina de Estudios Economicos y Estad!sticos 

Divisi6n de Estad!sticas, Bolet!n No.2 
Estad!sticas Agropecuarias 1961-1975 
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Materia nrima nacional 

Area cultivada 2 nroducci6n y rendimiento de oleaginosas 

So Ia A1sod6n Mani 
I T E M 1977 1978 1977 1978 1977 1978 

Superficie (ha) + 7.000 14.500 39.800 40.000 ll.000 14.550 

Rendimiento (b:/ha) 1.500 1.500 650 650 1.300++ 1.500 

Producci6n ( t) 10.500 21.750 25.870 26.000 14.300 

Financiamiento progra-
mado ( en miles de $b ) 31.500 117.000 189.000 110.000 800 

Ano 

1977 

1978 

+ Programado y financiado por lineas de credito. 

++ Produccion en pepita. 

Destine de la nroduccion de aceite en toneladas 

De De aceite Produce ion Con sumo 
ole!!inosas crudo aceite tot. Nacional 

4.079 7.070 ll.149 lJ..500 

9.781 8.500 18.291 11.800 

Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios 
Oficina de Planificacion Sectorial 

Plan Operative Agropecuario 1978 

21.825 

41.125 

Excedente 

- 231 

6.481 
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COSTOS DE PRODUCCION DE UNA RA DE MAIZ PAP-~ EL 

A..'10 77 /78 - EN COCHABAMBA 

Una arada cruzada y rastreo 
(6 dias yunta, 6 4 h tractor) 

Nivelado 

Siembra 
(2 dias yunta y otros) 

Semilla 
(25 kg/ha a $b 10/kg} 

Un empanto y 2 riegos 
(6 jornales) 

Deshierbe 
(6 Jornales) 

Aporque 
Cio Jornales} 

Fertilizante 
(80-80-0) 

Cosecha y corte 
(12 jornales) 

Imprevistos y transporte 

Total 

Produce ion 

Rendimiento en grano 2.000 kg 

Chala 

Total 

Utilidades 

Utilidad.es 

SISTEMA RECOMENDADO 

400,00 

200,GO 

220,00 

250,00 

300,00 

240,00 

400,00 

1.600,00 

480,00 

400,00 

4.490,00 

8.ooo,oc 

500,00 

8.500,00 

4.010,00 -· 
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COSTOS DE PRODUCCION DE UNA HA DE MAIZ ?ARA =:!. 

.Afro 77/78 - EN coCHABA?-mA 

SIST!lotA TRADICIONAL 

Una arada cruzada y rastreo 
(6 dias yunta, 6 4 h tractor) 

Nivelado 

Siembra 
(2 dias yunta y otros) 

Semilla 
(30 kg/ha a $b 8/kg) 

Un empanto y 2 riegos 
(6 jornaJ.es) 

Deshierbe 
(6 jornales) 

Ay..irque 
(10 jornales) 

Cosecba y corte 
(12 jornales) 

Imprevistos y transporte 

Total 

Produce: ion 

Rendimiento en grano 1.100 kg 

Chala 

Total 

Utilid&des 

Utilid&des 

400,00 

200,·JO 

220,JO 

250,00 

300,00 

240,00 

400,00 

480,00 

300,00 

2.790,00 

4.400,00 

400,00 

4.800,00 

2.010,00 



Aiio 
agrfoola 

1971-72 

1972-73 

1973'-74 

1974-75 

1975-76 

1976-77 

TOT.AL 
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Producci6n de Se!nillas mejoradas 

Trigo Forrajeras Avena Arrez Papa Mab Soya 

aq QC qa aq aa aa q_a 

3.853 260 2.500 

5.275 10 630 l.100 100 5.000 

11.000 10 300 850 3.000 350 4.500 

13.500 25 100 400 3.500 500 4.800 

14.ooo 50 100 300 2.500 l.000 5.000 

10.000 50 100 3.500 5.350 2.950 4.500 

72.175 140 735 6.290 20.300 4.350 23.800 

Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios 
Inf orme de Labores 1971-1977 
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Ailo Hect areas 
1/ 

1970 . 8.280 

1971 16.600 

1972 46.ooo 

1973 68.200 

1974 55.000 

1975 53.540 

1976 29.665 

1911 39.Boo• 

1978 31.000*** 

Serie hiat6rica de las cultivos v oroducci6n 
de oleaginosas (1970 - i97j} 

Algod6n 

Rendimiento en 

Soya 

pepita Produce ion Hect areas Rendimiento 
kg/ha T.M. kg/ha 

1.304 10.797 1.000 1.500 

1.078 17.900 Boo 1.500 

678 31.200 Boo 1.500 

1.068 72.850 2.000 1.700 

1.009 55.500 5,800 l.3BO 

764 40.890 9,450 1.266 

1.173 34.800 12.100 1.270 

Boo• 31.840!t J.380** 1.200** 

1.170*** 36.270*** 19.430*** 1.450*** 

Producci6n 
T.M. 

1.500 

1.200 

1.200 

3,400 

8.004 

11,930 

15.370 

8.855** 

26.225*** 

!/ Se conaidera afto de cosecha. 

Fuente: Estad{sticas Agropecuarias 1961 - 1975; Division de Estad{sticas del Ministerio de Asuntos 
Campesinos y Agropecuarios. 

Estad1sticas Agropecuarias - MAC - 1976 - 1977; ** Provisionales, *** Estimado. 

• Asociaci6n de Productores de Algod6n ADEPA • 

"-OJ 

----~ 
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Balance oterta-demanda interna aparente 

Producci6n 

1911 1976 1976 1911 1911 1911 1911 1917 
Super- Rendi- Stock Stock Importa- Oterta Oferta p~od. 
ticie miento Producci6n prod. Import. cionea total intern& Demanda Balance 

(ha) (kg /ha) ( tm) ( tm) ( tm) ( tm) ( tm) _ 

A. Cereal ea 

1 •. Trigo 13.415 655 ~8.085 - 49.844 229,382 327.321 48.085 285,585 -237.500 

2. Arroz (pelaclo) 62.815 1.697 '(4 .610 44,307• - - 118.917 118.917 55.489 68,1128 

3, Mah (blando) 107 ,690 l.128 116,395 42.249 - - 156.644 158.644 12'( ,445 31.149 

4. Qu!nua 22.400 403 9,035 - - - 9,035 9,035 10.559 -1.524 

B. Tuberculoa l ra1cea 

5, Papa a 125.515 5.406 676,560 66.811 - - 745.391 745.39i 654.126 -108.735 

6. Yuca 23.000 12.800 294.ooo - - - 294.400 294.400 190.863 103.637 

c. Frutalea 

1. Banana a 12.500 20.000 250.000 - - - 250,000 250.000 214 .911 35,089 

D. Induatrialea 

8. Cate 24.860 894 13.528*H - - - 13.528 13.528 5,542 7,986 

9. Te 580 1.900 1.100 - - 212 1.312 1.100 1.285 -185 ~-

10. Soya 12.200 1.500 18.300 - - - 8.055 8.055 116.875 -38.820 •o 

11. Pepita de algod6n 39,800 600 ' 31.840 - - - 31.480 31.480 31.480 

12. Algod6n tibra 39,800 363 15.250 - - - 15.250 15.250 4,575 10.678 

13. Cail& de azucar 70.000 44.470 3,112.900 - - - 3,112.900 3,112.900 2.500.000 612.900 

Aziicar 66. 711• - - 265,034 285,031, 1l13,l1ltl 

E. lntermedioa 

Mah duro 135.900 1.699 182.705 3,563 - - 186.266 186.268 183. 3811 2.88!1 

'" Carnes roJas l de aves 
de c!!!!!_ 

Carne bovina 435.266 160 77.628 - - - 77,626 77,628 72.217 5.411 

Carne porcina 775, 380 35 27.100 - - - 27 .100 27.100 27.100 tJO 

Carne ovina 1.645.600 11 16.104 - - - 18.104 18.104 20.255 -2.151 

Carne aves 4.526.500 2 9.050 - - 9,050 9,050 7_:_!!l§__ _ __.!_&~ 

• Oterta total incluye stock de producci6n interna e importaciones • 

•• lncluye stock de 1975 y 1976 • 
••• Cate pergaaino en 15S de humedad. 
Mi.niaterio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios 
Oticina de Planiticaci6n Sectorial 
PLAN OPERATIVO AGROPBCUARIO, 1978 



Metaa de producci6n asropecuaria 

1211 1218 1912 
Sup. Rend. Prod. Sup. Rend. Prod. Sup. ~d. Prod. 

Cereal ea 

1. Trigo n.a.1~ 655 lt8.085 79.890 965 78,350 86,936 l.11;?1 127 .6611 
2. .lrroa 62.815 1.691 lo6.585 60.000 1.697 101.511 57,·n2 1.697 97,258 
3. Cebada (grano) 111.920 534 59.805 115.109 720 82.878 116. 369 970 U4.ll53 ... Mah (blando) 101.890 1.076 116.lt85 111.976 l,1129 160.033 116.ll'B 1.898 219,861 
5. Qulnua 22.leoo lt03 9,035 23.000 119 16.699 23.Ll6 1.283 30,8611 

Tuberculoa 

1. Papa 125.515 5.1to6 678,560 126.900 6.800 862.920 126.300 6,533 1.097.3'>0 
2. Yue a 23.000 12.lt85 291t.ltoo 21t.010 12.465 307 ,331 25.064 12. 700 320.286 

rrutalea 

1. CftricoaY lO.lt82 - llt5.79lt l0.80lt - 150.056 11.135 - 154 .443 
2. Uva 3.870 6,000 23.250 3,890 6.211 24.160 3.910 6.429 25.106 
3, Banana a 12.500 19.063 250.000 13.297 l~.063 265,958 14.145 19.954 282.257 ... Pl,tanoa 1.146 15.000 125.041 l0.561t 15.000 169,607 14. i.o·r 15.96H 230.057 

Hortalhaa 

l. Varioal2/ lt9.lt75 - 256.908 50.311 - 269.072 51.161 - 2H1.812 
\II 

Induatrialea 
0 

1. ea re 11.300 936 16.200 20.000 936 18.120 23.121 9lio 21.632 
2. Soya 1.000 l.500 10.500 llt.500 1.500 21.750 30.035 1.500 45.652 
3. Nan{ 11.000 1.300 lit.JOO 14.550 1.500 21.625 19.2115 l.730 33. 309 ... Algod6n (pepita) 39,800 650 25.870 40.000 650 26.000 40.000 670 26.130 
5. Caila de aa6car 10.000 lt4.ooo 3.112.900 70.000 44.ooo 3,112.900 65.000 50.000 3.250,000 

Intenaedioa 

l. Mah (duro) 135.900 1.344 182.105 151.235 1.662 227,729 168.300 2.105 3511.2'(1 

Carne a 

1. Vacunoa 431.270 180 71.429 l,46.520 165 83,101 466.460 191 89,lUU 
2. Ovinoa l.6t.5.800 1.100 18.104 1.645.800 l.100 18.104 1. 700.000 12 20,1100 
3. Porcinoa 775.380 3,500 27.136 606,395 3.500 28.224 838,650 3,500 29. i?O 

-·-- - -- --- -· -·-
a/ NaranJaa. aandarinaa. limonea y pomeloa. 
b/ Cebollaa. lechugaa. chocloa, tomatea, etc. 
i,1 Citraa proyectadaa. 

Niniaterio Aauntoa c ... peainoa y Agropecuarioa. 
Oficina de Planiticaci6n Sectorial 
PLAN OPERATIVO AGROPECUARIO, 1918 

___ 4 



Coaportaaiento de la producci6n agr{cola 

1911 1912 1973 19'(li 1915 
Produce. Produce. Produce. Produce. 

sue. Ha T.N. Sue. Ha T.N. Bue. Ha T.M. Bue. Ha T.N. Sue. Iha 

CEllULIS li63.ll0 510.860. a.51.725 li91.li95 li56.6lio li99.010 i.11.210 516.235 518.950 

TUBDCULQS Y 
RAICIS 131.100 983.650 llil.190 998,765 151.860 1.029.905 151.145 i.016.890 168.240 

HORTALIZAS 82.120 2T8.li80 87.850 291.lilO 92.350 314.500 95,950 322.9li0 98.'195 

fo'Rlll'ALES 39.500 515.910 lil.100 53li.510 i.2.620 550.lilio li5.56o 587.110 li8. 310 

IllDUSftlALIS 56.230 l.lli2.100 95.010 1.518.390 128.oao 212.620 118.985 2.159.770 127. 305 

ES'l'It«.ILAllTIS 23. jliO 21.511 26.525 21i.065 28.o85 21i.11io 29. 515 27,694 30.930 

POllRAJIS ti7.ooo li65,500 66.500 li79,ooo 10.000 li92.500 11.i.90 513.96o 69.150 

TOTAL: 1001 1001 106,31 112,2] 112,]0 130,17 115, 31i 132,83 122,96 

1976 197'1 
Produce. l>roducc. 

T.M. sue. Ha 'l'.M. sue. '"' 

591.960 529.990 634.920 519. 540 

i.179.660 l'(0.800 1.215.590 168,865 

331.765 99.180 318.905 97 ,'(65 

610.520 50.1S5 633.8:.!3 52.215 

2.461.859 126. 91t5 3,313,389 142.085 

30,065 36.350 35.li55 i.2.735 

526,500 72.000 510.000 11. ]00 

146,30 125,71 110,03 126, 76 

Cllt:CJMI t.:N'l'O 
Produce. l'ruJl.i.;c. 

'l'.M. l'.!!F.:_ !_ --- ~ -
5<!5.'f(,o l;!, IU ;~ ''>l 

l .0'.12.239 <!ll ,<'l t.,•J( 

3:10.465 l9,ll5 l 5 ,U'( 

6116.025 j;', Ill ~~.cio 

3.624.1190 I ~2,LU ~• ·r. l'.> 

i.2.0110 110,01 ~ .. ,Ill 

;oft.mo 6,liJ ~.l ~ 
-- ---------- -- - - --·· 

171,46 
-----------

" I' 

l 
~ 
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Precios Eromedio de imEortaci6n de Eroductoa asroEecuarioe (1972 - 1976) 

1' 1972 1973 1974 1975 19'{6 

DESCRIPCION :~EE. tru. / .$EE.UU./ iEE.UU./ $l!!E.UU./ $EE.UU./ 
kg ~b-./k11. kg ~b.[kg kg ih-lks kg ~b • l"-,. kg $b. /k:t, 

!Animal.es vivos (bovinoa y otroa) 0,95 19,08 1,001 20,03 o,63 12,62 0,525 10,50 1,43 28,73 

:Leche y derivados ,0,51 10,16 o,436 8,71 o,648 12,97 0,918 18,37 0,94 18,80 

Cebollaa frescas o refrigeradas 0,02 0,38 0,168 3,36 0,037 0,75 0,107 2,15 0,075 1,50 
1 Tomates frescos o refrigerados 0,053 1,07 0,19 3,79 0,094 1,045 0,045 0,91 0,50 10,00 

Uvas 0,725 14,50 0,596 11,92 1,134 22,69 0,315 6,30 0,39 7,80 

Manzanas 0,17 3,39 0,278 5,56 0,29 5,81 0,283 5,66 0,28 5,60 

Peras 0,166 3,32 --- --- 0,316 6,32 0,282 5 ,611 0,27 5 ,110 

Cafe (verde, tostado en grano o molido, 
descafei,nado) 6,07 121,41- 2,345 46,91 1.832 36,65 2,97 59,39 2. 511 50;76 

Te (granel y envasea) 1,156 23,13 1,002 20,05 1,332 26,25 1,271 25,42 1,23 24,60 

Trigo P/siembra --- --- --- --- o,876 1,75 0,22 4,41 0,18 3,60 

Trigo P/consumo 0,007 1,55 0,076 1,53 0,143 2,86 0,203 4,06 0,18 3,60 

Cebada P/siembra --- --- --- --- 1,363 27,27 0,066 1,32 1,07 21,lio 

Arroz P/siembra 2,50 50,00 0,283 5,65 o,406 8,18 
\ff 

--- --- --- --- f'i) 

Mah P/siembra 0,074 1,47 0,145 2,90 0,113 2,26 0,542 10,84 0,32 6,118 

Harina de trigo 0,103 2,06 0,114 2,27 0,19 3,80 0,222 4,45 0,224 4,48 

Otras harinas 0,213 4,26 0,215 4,29 0,303 6,06 0,393 7,86 0,112 8,49 

Grai'iones y semolaa de trigo 0,226 4,52 0,22 4,45 0,362 7,24 0,31 6,21 0,2tS 5 ,63 

Granos de avena --- --- --- --- --- --- 0,337 6,75 0,3!1 6,93 

Semilla de oleaginosas para siembra 0,53 10,62 o,45 9,17 0,984 19,68 0,831 16,63 0,911 18,81 

Semilla de soya 0,04 0,78 0,61 12,26 0,083 1,66 --- --- 2,06 41,37 

Manteca y otras grasas de cerdo en bruto --- --- o,42 8,43 0,504 10,08 0 '5114 10,88 0,119 9,93 

Manteca y otras grasas de cerdo refinadas 0,315 6,30 0,314 6,28 o,684 13,68 o,63 12,60 0,567 11,311 

Aceite de semilla de algod6n refinado 0,29 5,57 o,427 8,55 0,758 15,17 0,906 18,12 0,5116 10,92 

Aceite de semilla de soya 1,05 20,98 0,603 12,06 0,949 18,97 0,919 18,38 0,98 18,61 

Sulfato de amonio --- --- --- --- --- --- 0,19 3,80 0,19 3,Bo 

Nitrato de amonio --- --- --- --- --- . --- 0,325 6,51 0,258 5,16 

Superfosfatos --- --- --- --- --- --- 0,515 10,30 0,217 4,35 

Urea --- --- --- --- --- --- o,406 8,12 0,283 5 ,6(, 

Abonos compuestos y ~~mplejos --- --- --- --- --- --- 0,30 6,oo 0,25 5 ,111 



Proyecto 

1971 

Yacuiba 
Carapari 
Chaguaya 

1972 

Erquiz 

1973 

Purisima 

1974 

Propiedad Donoso 

1975 

San Andres 
Villamontes 

1976 

Oleaginosas 

1977 

San Jacinto 
Rural Integrado 
V. Central 

- 53 -

De~artamento de Tarija 

Ubicacion 
provincial 

Gran Chaco 
Gran Chaco 
Arce 

Mendez 

Gran Chaco 

S.Luis Cercado 

Avilez 
Gran Chaco 

Gran Chaco-
0' Connor 

Cercado-Avilez 

Mendez-Avilez 

RESUMEN: 

Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios 

Intorme de Labores, 1971-1977 

Nivel de 
estudio 

Exploratorio 
Exploratorio 
Exploratorio 

Reconocimiento 

Detallado 

Detallado 

Semidetallado 
Semidetallado 

Superficie 
Hect areas 

7.909 
22.966 
6.790 

2.497 

702 

15 

3.500 
53.600 

Semidetallado 207.783 

Detail ado 5.000 

Sem.idetallado 50.000 

Exploratorio 37.665 
Reconocimiento 2.497 
Semidetallado 314.883 
Detallado 5.717 
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Balance del comercio exterior de nroductos 
agro"Cecuarios de alimentos elaborados 

Azucar 

Algodon 

Cafe 

PRODUCTO 

Maderas ~serradas 

Ex"Cortaciones 

Vollr.ll.en 
(TM) 

180.000 

10.000 

5.400 

45.000 

2.500 

Valor 
(En miles de ~clares) 

35.20:: 

16.026 

25.000 

8.500 

2.206 Goma laminada y bolacha 

Castana sin ca$cara 

TOTAL EXPORTACION 

2.500_ - - - - - - ~.~4~ 

89.179.873 

Datos preliminares s~jetos a modificacion. 

PRODUCTO 

Trigo 

Harina de trigo 

Manteca 

Lee he 

Fruta.s f.'rescas 

TOT.AL IMPORTACION 

Importaciones 

Volumen 
(TM} 

160.000 

47.500 
15.000 
7.500 
6.000 

Datos preliminares sujetos a moditicacion. 

R!5UMD 

(En miles de dOlares) 

Exportaciones 
Importaciones 

SALDO DE BA.LANZA COMERCIAL (X-M) 

89.180 
66.535 

~=i~~ 

Ministerio de Asuntos Cam~esinos y Agropecuarios 
Oficina de Planiticaci6n Sectorial 
PLAN OPERATIVO AGROPECUARIO 1978 

Valor 
(En miles de dolares} 

35.258 

14.157 

8.437 
;.ooo 
1.683 

66.534.730 



Superficie de cultivo 2 producci6n y rendimiento de•semillas 
de soya, de algodon y mani 2 1972-1978 

SEMILLAS DE SOYA SEMILLAS DE ALGODON MANI 
Superfice Rendimiento Producci6n Superficie Rendimiento Producci6n Superficie Rendimiento Produccion 

Ailo 

1972 

1973 

1974 

1915 

1916 

1977 

1978 

(ha) (kg/ha) 

Boo 1.500 

2.000 1.700 

5.800 1.379 

9.420 1.266 

12.100 1.270 

7.380 1.200 

19.430 1.350 

1/ No se dispone de datos. 

~/ Estimado. 

(t) 

1.200 

3.400 

8.000 

11.930 

15.370 

8.855 

26.225 

(ha) (kg/ha) (t) (ha) 

!/ !/ !/ 7.200 

1/ !/ 72.850 8.400 

1/ !/ 55,500 9.600 

53.520 764 40.890 10.200 

!/ !/ 34.800 11.000 

!/ !/ 31.8lto 12.200 

40.000 976 39.040 13.500 

Fuente: 1972-1971: Division de Estad{sticas del MACA, 13 septiembre 19·r7. 
1978: Estimaciones de la Division de Estudios Econ6micos del MACA, octubre 1978. 

(kg/ha) (t) 

1,1103 10.000 

l.]99 11.750 

1.510 14.500 

1.500 15.300 

1.300 11•. ;.!90 

1.315 16.045 

1.300 17. 550 

-

\Jl 
\Jl 
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Sunerficie regada en Bolivia en virtud de imnortantes 
oroyectos de ~e~adio, 1974 

Superf'icie en 
regadio 

Identificaci6n de los nroyectos De-oartamento (hectareas) 

Angostura l Cochabamba 6~000 

Tacagua Oruro 2.800 

Talacocha II Potosi 500 

Culpina Chuquisaca 200 

Angostura 2 Tarija 120 

Chuma La Paz 100 

Abapo-Izozo~ (parcial) Santa Cruz 60 

Villamontes (parcial) Tarija 100 

Cha.ragua Santa Cruz 100 

Pequenos proyectos por desarrollo 
de la comunidad Di versos 6.700 

Total 16.680 

• No se dispone de datos. 

Inversion 
(en miles de 
dolares de 
los EE.UU.) 

4.000 

* 
40 

* 
20 

8 

* 
1.200 

2 

133 

Fuentes: MACAG, Division de Riegos, Suelos e Ingenier1a, SNDC, y CORGEPAI. 



Proyecto 

Abap6-Izozog I 
Abap6-Izozog II 
Florida 
El Bala 
Parapet! 
Mar.;arita 
Villamontes 
Ulloma 

Total 
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Det1artamento 

Rio Grande en Santa Cruz 
R!o Grande en Santa Cruz 
Rio Grande en Santa Cruz 
Rio Alto Beni-La Paz 
Rio Parapeti-Santa Cruz 
Rio Pilcomayo-Tarija 
Rio Pilcomayo-Tarija 
Rio Desaguadero-La Paz 

Superficie de regadio 
nrevista (hectareas) 

300.000 
200.000 

35.JOO 
200.000 
70.000 
40.JOO 
20.000 
55.000 

920.JOO 

Fuentes: MACAG, Division de Riegos, Suelos e In~enieria; SNDC; y 
CORGEPAI. 

Proyectos de regadio en estudio para su desarrollo 
a corto plazo en Bolivia, 1974 

Proyecto 

Huuina 
Chuquina 
Talacocha I 
Chaquilla 
Tacagua 
Villamontes-CBF 
Abapo-Izozog-CORGE 

CORGEPAI 
Mairana 
Saladillo 
Entre Rios 
Palacoco 
Es coma 
Laguna Mayu 
Vacas 
El Salto 
Coari 
Yana Kocha 
Cajetilla Koch& 
Guadalupe 
La Angostura 

' Chaqui 
Chico-Chico 

Total 

La Paz 
Oruro 
Potosi 
Potosi 
Oruro 
Tarija 

Santa Cruz 
Santa Cruz 
Tarija 
Tarija 
La Paz 
La Paz 
Cochabamba 
Cochabamba 
Cochabamba 
Cochabamba 
Cochabamba 
Cochabamba 
Santa Cruz 
Santa Cruz 
Potos! 
Potes! 

Departamento 
Superficie de regadio 
prevista (hectareas) 

1.500 
2.000 

500 
l.500 

700 
2.300 

145 
3.800 
1.000 
1.000 
4.500 
1.800 

500 
2.000 

100 
230 
112 

82 
80 

l.000 
300 
300 

25.449 

Fuentes: MA.CAG, Division de Riegos, Suelos e Ingenier!a; SNDC; y CORGEPAI. 
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Uso de la tie?Ta en Bolivia, 1972 

Clasificacion 

Superficie total de Bolivia 

Bosques 

Pastizales y campos comu:aies 
Tropical.es 
Campos comunales y cuenca 

hidrogra:f'ica 

Terrenos baldiosa/ 

Tierras de pr~e~7alidad 
llar& cultivos -

Potencial (no uti1izado) 
En barbecho£1 d/ 
Actualmente en explotacion-

Porcentaje 
Superficie de la 

(en miles de superficie 
hectareas) total 

109.858 

29.526 

69.391 
43.073 

26.318 

3.094 

7.847 
4.403 
2.502 

942 

100 

37 

63 
( 39) 

(24) 

3 

7 
(4) 
(2) 
(1) 

Porcentaje correspon
diente a pastizales, y 

campos comunales, y 
porcentaJe del potencial 
de tierras de cultivo 

100 
(62) 

(38) 

100 
(56) 
(32) 
(12) 

a/ 
UyuniT. 

Incluye lagos, r:i'.os, ciudades y terrenos bald!os (como el Salar de 

b/ Se trata, como se indica, de tierras de cultivo de primera calidad. 
Se calcula que existen otros 6,5 millones de hectareas adicionales de tierra 
marginal que podrian explotarse y que actualmente se clasifican en pastizales, 
campos comunales y bosques. 

e/ Tierra actualmente en barbecho con arreglo al sistema tradicional de 
rotacion de cultivos. 

d/ Estimaciones procedentes del CONEPLAN, Estratesia Socio-Econ6mica del 
Desarrollo Nacional 1971-1991, La Paz, CONEPLAN, 1972. 

Fuente: Thomas T. Cochrane, Potencial !cola del Uso de la Tierra de 
Bolivia: Un M&t>a de Sistemas de Tierra La Paz: Editorial 
Don Bosco, 1973). 
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Tierra utilizada nara cultivos a.sa-1colas, Bolivia, 
1963-65 y 1970-72 

Super:f'icie Superficie 
media media 

cultivada cultivada Dit'erencia 
1963-65(en 1970-72(en (en 

Cultivo hectareas) Range hectareas) Rango hectareas) 

Maiz (grano)a/ 217.333 l 218.667 l +l.334 
Papas 112.713 2 101.283 2 -11.430 
Cebada 84.562 4 97.267 3 +12.705 
Trigo 93.010 3 71.833 4 -21.177 
Legumbres y hortalizasW 51.482 5 53.750 5 +2.268 
Rene de cebada 35.616 7 53.333 6 +17.717 
Arroz 30.908 8 47.940 7 +17.032 
Cana de aziicar 24.833 9 35.268 8 +10.375 
Otras legumbres y 
hortalizas 37.01j7 6 33.277 9 -3.810 
Al go don 3.219 20 23.627 10 +20.408 
FriJoles secos 17.978 11 18.733 11 +755 
Yue a 12.773 13 17.967 12 +5.194 

b"' ul c/ 14.200 16.700 Otros tu ere os- 12 13 +2.500 
Bananas y plantainas 
(llanten) 9.775 15 15.800 14 +6.025 
Quinoa 19.467 10 14.733 15 -4.734 
care 7.971 16 14.513 16 +6.542 
FrutaY 11.400 14 12.700 17 +1.300 
Avena 7.019 17 7.233 18 +214 
Man! 4.753 19 6.133 19 +l.380 
C!tricosY 4.933 18 5.933 20 +1.000 
Cacao 3.137 21 2.863 21 -274 

Total 804.169 869,493 65.324 

Cambio 
oorr:entual . 

+o,61 

-10,14 

+15,02 

-22,77 

+4,41 

+49. 4 

+66,ll 

+41, 8 

-10,27 

+633,99 

+4,20 

+4o,66 

+17,61 

+61,64 

-24,32 

+82.07 

+11,40 

+3,06 

+20,08 

+20,27 

-8,73 

9.13 

!I Ineluye mai'.z duro para la alimentacion del ganado y mai'.z blando para el 
eon.sumo humane. 

El Incluye ma1z azucarado, eebollas, tom.ates y guisantes. 

~ Ineluy-e oca, papalisa, y papas dulees. 
y Ineluye uvas, manzanas, pe~~~, melocotones y eerezas. 

!/ Ineluye naranjas, tanggrinas, limas aeidas y otros e!tricos. 

Ministerio de Aauntos Campesinos 1 Agropeeuarios 
Otieina de Planitieacion Seetorial 
Plan Operativo Agropeeuario, 1978 



Gastoe r instituciones en el sector a r!,~ola, 

Instituci6n!I 

MIHAG-MAcW 

Instituciones publicas~ 
BAB 
CB-#/ 

Corporaciones y comit6s!f 

Total!/ 

Bolivia, en millones de pesos bolivianos 

1967 

42,4 

25,3 
13,0 

96,2 

176,8 

1968 

36,9 

91,7 
76,4 

125,9 

330,8 

1969 

37,7 
100,2 

69,5 
101,1 

308,5 

1970 

72,161 

53,3 
154 ,6 

163,1 

1148 ,1 

1971 

38,5 

63,0 

168,9 

154,7 
4,2 

429,3 

!,/ En este an,lisis no ee incluyen gastos publicos relativos a educaci6n. 

1972 

411, 9 

87,2 
339,6 

190,3 

10,l 

672,1 

1973 

15,ll 

106,o 
1127 ,11 

1197 ,8 

w 
1.047 ,O 

b/ Los datos correspondientes a 1967, 1968 y 1969 comprenden gastos del MAC, excepto los relativos 
a educaci6n. Durante 1970, 1971 y 1972, el MINAG y el MAC constituyeron un solo ministerio, y los datos 
indicados se refieren a dicho ministerio. 

c/ Incluye CNRA, INC, SNDC,CORGEPAI, SNMH, COMBOFLA, PARR (ALDES), CODOLCA, INT y ENA. 

d/ Incluye actividades de producci6n y de investigaci6n-extensi6n. 

e/ Corporaciones de fomento y comites de obras publicas. 

f/ Debido a que a veces se redondean las cifras parciales, la suma de estas no siempre coincide con 
el total correepondiente. 

61 Incluye 23,1 millones de pesos bolivianos transferidos al CORGEPAI por el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo. 

h/ No ae dispone de datos. 

Fuente: Calculado a base de datos obtenidos en Bolivia, MIF, Presupuestos ~enerales de la Na2i6n 
(La Paz, Anuario, 1967-73). 

,y, 
C; 



(en millonea de pesos bolivianos) 
------

Clase de gasto p6blico 
y cifra o porcentaje 
correapondiente 1961 1968 1969 1910 1971 1972 1973 

Sector agr!cola 176,8 330,8 308,5 448,1 429,3 672,1 1.077 ,o 

Sector publico total 3.524,o 4.415,0 4.968,0 5.956,5 5.606,7 6.482,7 13.773,6 

Sector agricola como 
porcentaje del total 5,0 7,5 6,2 7,5 7,7 10,4 7,8 

Sector agricola, sin el BAB 163,8 254,5 239,0 293,5 260,5 332,5 6119,6 

Sector agricola, sin el BAB, 
como porcentaje del total 4,6 5,8 4,8 4,9 4,6 5,1 4,7 

Sector agr{cola, sin el BAB 
ni la CBF 67,6 128,6 137,9 130,4 105,7 142,2 151,8 

Sector agricola, sin el BAB 
ni la CBF, como porcentaje 
del total 1,9 2,9 2,8 2,2 1,9 2,2 1,1 

Fuente: Calculado a base de datos obtenidos en Bolivia, MIF, Presupuestos Generales de la Naci6n 
(La Paz, anuario, 1967-73). 

0\ 
I-' 



Indices de nrecios de ali:ninos nroductos a.gr~colas, 
a la sal.ida de la erolotacion agricola, 

al 'OOr mayor, y al nor menor. 1975 

(1970 = 100) 

Nivel de comercializaci6~ 

A la salida de 
la explotacion 

Producto agrfoola Al por mayor Al 

Arrez 786 366 
Maiz ( amarillo , cubano) 571 343 
Trigo 348 403 
Ce bad.£ 368 *I 
Papas (alta calidad) 280 245-
Cafe 163 *! 
Cana de azucar/azucar 419 315d/ 
Fibra de algodon 236!Y *! 
Cebollas 250 265-
Habas mayores (de huerta) 210 330 
Tomates 300 243 
NaranJas 280 221 
Bananas 333 278 
Carne de vaca 320£/ *I 
Carne de cordero y de 

ternera ~60c/ •/ 
Carne de cerdo 66fc1 *I 
Polios 347£1 v 

Fuente: Bolivia, MACA (197(,!/ i 

por menor 

369 
340 
351 

*I 
222 

*I 
*I 
*! 

208-
300 
320 
240 
300 
286 

285 
322 
340 

!I Los precios a la salida de la explotacion agricola son promedios 
nacionales. Los precios al por mayor y a.l por menor solo se re:fieren a la 
ciudad de La Paz. 

E.! 1974. 

c/ Precio por animal. 

d/ 1974; bas ado en precios de 1971 = 100. 

~ No se dispone de datos. 

Rura.l Development Division, Bureau for Latin America. 
U.S. Agency for International. Develo1J1ent 
Working Document Series, Bolivia General Working Document No.5 
A Survey ot Crop and Livestock Marketing in Bolivia 
by Cli.rence Zuvekas, Jr., Sector Analysis Internalization Group 
Foreign Development Division, Economic Research Service, U.S. Department of 
Agriculture, Sept. 1977 (Revised). 
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Al~od6n ---
Area c'.lltivada, nroduccion y rendimiento 

Items 1977 1978 Di.fe:-encia 

Superficie (ha) 39.800 40.000 200 

Produce ion (ton) 15.620 20.000 4.380 

Rendimiento fibra (kg/ha) 392 500 108 

Algodon 

Montes y fuent~s de financiamiento 

Fuentes de financiamiento 1977 1978 Di.ferencia 

Financiamiento total en US$ ll.500.000 ll.500.000 

Banco Agr{cola de Bolivia: 
- Programado 5.500.000 5.500.000 
- Desembolsado 4.623.300 4.500.000 959.395 

( solic i tado) 

Banco del Estado: 
- _ Programado 6.000.000 6.000.000 
- Desembolsado 5.003.224 4.412.500 

Algodon 

Balance de la produccion (en tons) 

Aflo 

1977 
1978 

Producci6n 

15.620 
20.000 

Mercado interuo 

6.986 
1.000 

Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios 
Oticina de Planiticacion Sectorial 
Plan Operative Agropeeuario 1978 

590.724 

Mercado exteruo 

8.634 
13.000 



Valor por acre, en los paises que se indican, de cuatro cultivos oleaginosos 

Promedios correspondientes a 1971-1975 

Rendimiento por acre 
Valor par acre!/ (1 acre = o,40469 ha) 

Cultivo Pais Aceite Harina Aceite Harina Total 

Libras D6lares 
(1 libra = o,45359 kg) 

-----

Palmas de aceite Malasia Occidental 3.475Y 500 2/638 27 665 ()\ .... . 
Soya EE.lRJ. 288 1.272 62 100 162 

Girasol URSS 526 658 138 41 179 

Mani EE.UU. 739 972 225 71 296 

Man! Nigeria 202 244 61 18 'f9 

1/ A base de precios medias, para Eurupa, correspondientes a 1971-75. 

y Comprende 3.100 libras de aceite de palma y 375 libras de aceite de pepita de palma. 
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T1tulo del nroyecto: 

Organismo de ejecuci6n: 

Coste total esti.:nado: 

Financiaci6n externas 
solicitadas: 

Fuente de creditos nrevista 
por las autoridades bolivianas: 

Descripci6n del proyecto: 

Estado del nroyecto: 

Datos adicionales: 

Desar~ollo Agroindustrial AEAPO-IZCZOG 
(primera fase) 

Corporaci6n Gestora del Proyecto 
ABAPO-IZOZOG 

67,8 millones de dolares de los EE.UU. 

56,5 millones de dolares de los EE.UU. 

Sin determinar 

El proyecto ABAPO-IZOZOG comprende un 
total de aproximadamente 725.000 ha ____ _ 
de la provincia de Cordillera, del 
departamento de Santa Cruz. 

Con arreglo a esta primera fase del 
proyecto, se mejoraran y explotaran 
15.000 ha, utilizandose agua subte
rranea para regar algodon, soya y 
sorgo, coma cultivos de verano, y trigo 
come;, cultivo de invierno. Se calcula 
que este proyecto posibilitara el 
siguiente volumen de producci6n: 

L!nteres de algodon 6.000 t anuales 
Semilla de algod6n 7.500 t anuales 
Soya 6.000 t anuales 
Sorge para grano i6.ooo t anuales 
Trigo 23.000 t anuales 

La ayuda externa contribuira a finan
ciar la importacion de maquinaria, 
equipo e insumos agr!colas para el 
proyecto. 

El estudi.:> de viabilidad rea1.izado por 
la empresa de consultor!a al1sana 
Agrar Wl.d Hydrotechnik f'ue concluido a 
principios de 1977. 
Para ma~ informacicSn, s!rvase dirigirse 
por escrito a: 

Corporaci6n Gestora del Proyecto ABAPO 
IZOZOG Casilla 5260 - La Paz (Bolivia) 

A la atencion de: Cnl. Dim. 
Oscar Flores 

Bolivia~ Lista de proyectos y de estudios de preinversi6n para su financiaci6n 
mediante recursog externos, 1977-1979. Oficina Regional de America 
Latina y el Caribe. 
25 marzo 1977. 
BIRF 



Nombre del Proyecto: 

Localizaci6n: 

Inversion: 

Objetivos: 

,.,. 
- ob -

PROYECTO RIEGO VIi.LAMO~ES 

Proyecto Riego Villamontes 

Villamontes (Tarija). 

(1979) (e) $b. ro.000.000 

Prestar Servicios de riego a las areas de cultivo de oleaginosas, a fin 
de satisfacer las exigencias del Programa Agricola de oleaginosas y ma!z, 

coadyuvando as! indirectamente a incrementar las disponibilidades de materia 
pri.ma para la fabrica de Aceites de Villamontes. 

Estado del Proyecto: 

Al. presente el canal principal se halla construido hasta el K'm. 15.5, 
posibilitando el regad!o de 438 ha. 

La inversion estimada para la gesti6n, contempla la terminaci6n del 
canal, hasta el Km. 25, y otras obras secundarias de infraestructura que den 
posibilidades de regar una mayor extension de tierras cultivables, estimadas 
en 1.338 Ha. 

Corporaci6n Boliviana de Fomento (CBF) 
Plan Operative, 1979 
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1979 

I - 12 

Tftulo del proyecto: 

Organismo de ejecuci6n: 

Coste total. estimado: 

Financiaci6n externa 
solicitada: 

Fuente de creditos prevista por 
las autoridades bolivianas: 

Descripci6n del proyecto: 

Estado del proyecto~ 

Dates adicionales: 

Credito Agr!cola II 

Banco Agr!cola de Bolivia (BAB) 

25 , O millones de dolares de le s EE. UU. 

18,0 millones de dolares de los EE.UU. 

Banco Mundial 

Este proyecto continuar1a los esfuerzos 
de desarrollo iniciados cuando el 
Banco Mundia.l aprob6 el credito I en 
junio de 1975. El proyecto propuesto 
servirf a de apoyo a un programa de 
credi~os para ayudar a.l desarrollo 
ganadero y agr!cola en determinadas 
regiones de Bolivia. Las inversiones 
~n las explotaciones agr!colas se 
destinar!an a lo siguiente: animal.es 
reprodu'!tores ( ganado bovine y ovino) , 
cercados, establecimiento de pastizal.es, 
plantas , rodrigones y a.lambre para 
vinedos, preparaci6n de terrenos y 
otros insumos durante el estableci
miento de cultivos. Este proyecto 

beneficiar!a a unas 4.000 familias 
pobres rurales. 

El BAB esta preparando los estudios 
de viabilid&d, que deberan estar 
termin&dos para fines de 1977. A 
fines de 1978, podr!a considerarse 
la financiaci6n por el Banco Mundial. 

Para ~as informaci6n, s!rvase dirigirse 
por escrito a: 

Banco Agricola de Boli"Tia 
Alm. Grace Esq. Mar. Santa Cruz 
La Paz (Bolivia) 

A la atenci6n de: Lie. Carlos Taborga 

Bolivia: Lista de proyectos y de estudios de preinversi6n para su financiaci6n 
mediante recurses externos, 1977 - 1979. Oticina Regional de America 
Latina y el Caribe. 
25 marzo 1977 • 
BIRF 
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1. T!tulo del nroyecto: 

2. Organi"Slllo de ejecucion: 

3. Costo total. estimado: 

4. Financiaci6n externa 
solicitada: 

5. Fuente de creditos nrevista por 

I - 2 

Credito Ganadero II 

Banco Agric~la de Bolivia 

9,5 mill.ones de nolares de 

6,4 mill.ones de dolares de 

1977 

(BAB) 

los EE.UU. 

los EE.UU. 

las autoridades bolivianas: IDB 

6. Descri~cion del nroyecto: 

7. Estado del proyecto: 

8. Datos adicionales: 

Este proyecto permitira financiar la 
continuacion de las actividades de 
desarrollo ganadero iniciadas con el 
Credito I. En virtud del proyecto, 
se proporcionaran creditos para 
mejorar pastizales, inversiones en 
explotaciones agr1colas y asistencia 
tecnica a beneficiaries de Santa Cruz, 
Chuquisaca y Tarija. 

Se esta actualizando el estudio de 
viabilidad realizado por el BAB en 
1976, 7 se preve que a mediados de 
1977 se tirme el acuerdo de credito. 

Para mas informacion, sirvase di!igirse 
'OOr escrito a: 

Banco Agr!cola de Bolivia 
Alm. Grau Esq. Mar. Santa Cruz 
La Pa?. (Bolivia) 

A la atenci6n de: Lie. Carlos Taborga 

Bolivia: Lista de proyectos y de estudios de preinversion para su !inanciacion 
mediante recurses externos, 1977 - 1979. Oticina Regional de America 
Latina y el Caribe. 
25 marzo 1977 
BIRF 
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1979 

I - 10 (a) 

1. T!tulo del nroyecto: Obras de regad!o de tamano medic 

2. Organismo de ejecucion: Ministerio de Asuntos Campesinos y 
Agropecuarios 

3. Costo total estimado: 20 millones de dolares de los EE.UU. 

4. Financiaci6n externa 
solicitada: 15 millones de d6lares de los EE.UU. 

5. Fuente de creditos prevista nor 
las autoridades bolivianas: Sin determinar 

6. Descripcion del proyecto: Los proyectos de regad!o y las zonas 
afectadas son los siguientes: 

a) Riego Penas: Provincia de los 
Andes (Depa.rtamento de la Paz). 
Se proyecta regar un total de 
3.000 ha con aguas del r!o 
JapaJahuira, para el cultivo de 
las plantas forrajeras mejoradas y 
el consigui~nte aumento de la 
actual cabana de ganado vacuno. 

b) Riego Saladillo: Provincia de 
O ' Connor ( Departamento de Tarij a) • 
Se proyecta regar un total de 
1.000 ha de tierra laborable median
te un embalse alimentado per aguas 
del r!o !tau, con lo que sera 
posible cultivar vides, hortalizas 
par& el mercado y fruta. 

c) Riego Entre R!os: Provincia de 
O'Connor (Departamento de Tarija). 
Se pro7ecta regar un total de 
1.000 ha de tierra laborable 
mediante una presa de derivacion 
(R!o Carapi) para el cultivo de 
vidas, hortalizas para el mercado 
y fruta. 

d) Riego Kacha Kota: Provincia de 
Omas~os ( Departamento de La Paz) • 
Media.nte el empleo de ague.a proc~
dentes de lagos de montafla se 
proyecta mejorar el sistema de 
riego en una extension de 2.000 ha, 
a fin de cultivar papas, cebada, 
quinua y pla.ntas forrajeras. 

' 
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e) Riego Todos los Santos: Provincia 
de Atahualpa (Departamento de 
Oruro). Permitira regar 1.000 ha 
de terreno para el cultivo de 
quinua, cebada y plantas forraje
ras, as! como para la mejora y 
expansi6n de la cr!a de ganado 
vacuno y de ganado de la familia 
"camelidae". 



7. Estado del proyecto: 

8. Datos adicionales: 
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I - 10 (b) 

f) Riego Valle Central Tarija: 
Provincia de Cercado (Denartamento 
de Tarija). Este proyecto permitira 
regar 2.000 ha de terreno adecuado 
para el cultivo de vides, maiz, 
hortalizas y fruta en la zona por 
donde pasa el r1o Guadalquivir. 

Se ha solicitado del IDB asistencia 
tecnica para la preparaci6n del proyecto. 
El IDB esta estudiando dicha solicitud, 
y se espera que de su aprobaci6n a 
principios de 1977. 

Para mas informacion, s1rvase dirigirse 
por escrito a: 

Ministerio de Asuntos Campesinos y 
Agropecuarios 

Av. Camacho 
La Paz (Bolivia) 

A la atencion de: Lie. Boris Marinovic 

Bolivia: Lista de proyectos y de estudios de preinversi5~: para los que se 
requiere financiacion externa 1977-1979. 
Oficina Regional de America Latina y el Caribe 
Marzo 1977 
BIRF 



l. Titulo del nroyecto: 

2. Organismo de ejecucion: 

3. Costo total estimado: 

4. Financiaci6n externa 
solicitada: 

5. Fuente de creditos nrevista 
nor las a.utoridades 
bolivianas: 

6. Descrincion del nroyecto: 

7. Estado del proyecto: 
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1979 

I - 14 

Riego con fines miiltiples mediante aguas 
procedentes de los rios Grande y Rositas 
- F'ase I 

Comite de Obras Piiblicas de Santa Cruz y 
Empresa Nacional de El.ectricidad (ENDE) 

50,0 millones de dolares de los EE.UU. 

30,0 millones de dolares de los EE.UU. 

IDB 

Este proyecto tiene por objeto utilizar 
aguas de los rios Grande y Rositas, en el 
departamento de Santa Cruz, con los 
siguientes fines: 

l. Suministro de agua a la ciudad de 
Santa Cruz y a ciudades intermedia.s. 

2. Regulacion ie crecidas. 

3. Riego de 250.000 ha. 

4. Generacion de energ!a electrica. 

5. Piscicultura. 

6. Recreo 7 turismo. 

El proyecto consiste en lo siguiente: 

1. Construccion de una presa de 
almacenamiento. 

2. Instalacion de una planta hidroelec
trica con una capacidad final de 
400 MW. 

3. Construcci6n de un sistema de riego 
que permita irrigar hasta 250.000 ha. 

La tase r del proyecto consistira en la 
construcci6n de un sistema de riego. capaz 
de irrigar hasta 20.000 ha. 

La Overseas Bechetel Inc. habra de tener 
terminados, para mediados de 1977, los 
estud.ios de viabilidad. correspondientes. 



8. Dates adicionales: 
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Para mas infor.naci6n, sirvase dirigirse 
per escri to a: 

Comite de Obras PUblicas de Santa Cruz 
Casilla 6083 
Santa Cruz (Bolivia) 

Bolivia: Lista de proyectos y de estudios de preinversi6n para los que 
se requiere financiacion externa, 1977-1979. 
Oficina Regional de America Latina y el Caribe 
25 marzo 1977 
BIRF 



1. Titulo del estudio: 

2. Organismo de ejecucion: 

3. Casto total estimado: 

4. Financiacion externa 
solicitada: 

5. Fuente de creditos nrevista 
1J0r las autoridades 
bolivianas: 

6. Descrinci6n del estudio: 

7. Estado del estudio: 

8. Dates adicionales: 

... 1. 
- I"+ -

1973 

Diseno definitivo del siste!!la de regad!o 
con fines mUl.tiples mediante aguas proce
dentes de las rios Grande y Rositas 
- Fase I. 

Comite de Obras PG.blicas de Santa Cruz 
(COFADENA) y Empresa Nacional de 
El.ectricidad (ENDE) 

2,5 ~iJ.J.ones de dolares de los EE.UU. 

2,0 millones de dolares de los EE.UU. 

IDB 

El estudio de viabilidad para el proyecto 
de regadio con fines m\iltiples mediante 
aguas de los rios Grande y Rositas 
demostr6 la posibilidad tecnica y econo
mic& de generar basta 400 negawatios de 
energia y de irrigar aproximadamente 
200.000 hectareas en varias fases. En la 
primera fase, se regarian con agua 
superficial unas 15.000 ha. El estudio 
propuesto permitir!a preparar el disen~ 
def'initivo del proyecto, prestando 
especial atencion a la determinacion de 
la zona exacta que ba de irrigarse y al 
marco institucional para la administracion 
de este proyecto en gran escala. 

El estudio de viabilidad fue realizado per 
las empresas Bechtel (EE.UU.) y Prudencio 
Claros (Bolivia) en marzo/abril de 1977. 

Para mas inf'ormacion, sirvase dirigirse 
por escrito a: 

COFADENA 
Casilla 1015 
La Paz (Bolivia) 

A la atencion de: Gral. Paul de Palacios 

Bolivia: Lista de proyectos y de estudios de.preinversion para los que se 
requiere f'inanciaci5!! externa, 1977-1979. 
Of'icina Regional de America Latina y el Caribe 
25 marzo 1977 
BIRF 



1. Titulo del estudio: 

2. Organism.a de ejecuci6n: 

3. Coste total esti:nado: 

4. Financiaci6n externa 
solicitada: 

5. Fuente de creditos prevista 
oor las autoridades 
bolivie.nas: 

6. Descripci6n del estudio: 

7. Estado del estudio: 

8. Datos adicionales: 
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1978 

Estudio de viabilidad de la irrigaci6n 
del Gran Chaco (Tarija). 

Ministerio de Agricultura y Asuntos 
Campesinos. 

1,8 millones de dolares de los EE.u1J. 

1,6 millones de dolares de los EE.UU. 

Sin detendnar. 

Un estudio preliminar preparado por la 
:Empresa lacional de El.ectricidad (ENDE) 
indica la posibilidad. de irrigar 50.000 
ha en la provincia de Gran Chaco (Tarija.) 
mediante el empleo de aguas del rio 
Pilcomayo, regulado en conexi6n con la 
realizaci6n del proyecto hidroelectrico 
ICLA. Segiln el estudio, los terrenos 
irriga.ci.os podrian producir una.s 46.ooo 
t/aiio de semillas oleaginosas, 41.000 
t/aiio de trigo y otros productos, como 
maiz, fruta, legumbres y hortaliza.s. 

La ENDE prefirio realizar un estudio 
preli.minar. 

Para mas informacion, sirvase dir5.girse 
por escrito a: 

Ministerio de Asuntos Campesinos y 
Agropecuarios 

Avenida Camacho 
La Paz (Bolivia) 

A la atenci6n de: Lie. Eoris Ma.rinovic 

Bolivia: Lista de proyectos y de estudios de preinversi6n para los que se 
r~quiere tinanciacion externa, 1977-1979. 
Oficina Regional de America Latina y el Caribe 
25 marzo 1977 
BIRF 

' 



1. T1tulo del nroyecto: 

2. Organismo de ejecucion: 

3. Casto total estime.do: 

4. Financiaci6n externa 
solicitada: 

5. Fuente de creditos nrevista 
nor las autoridades 
bolivianas: 

6. Descrinci6n del proyecto: 

7. Estado del nroyecto: 

8. Datos adicionales: 

_,, 
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1977 

I - l 

Desarrollo agr1cola de los Departamentos 
de Tarija y Chuquisaca. 

Ministerio de Asuntos Campesinos y 
At,"Topecuario s . 

11,0 millones de dolares de los 3E.UU. 

8,o mil.lanes de dolares de las EE.UU. 

ADI (EE.UU.) 

La finalidad del proyecto es ef ectuar y 
dif'..mdir mejoras tecnol6gicas para la 
producci6n de papas, legumbres, vides, 
frutos c1tricos, granos, forraje, etc. 
Tambien tiene par objeto asegurar el racil 
acceso de pequenos agricultores a insumos, 
creditos y mercados. El proyecto se 
propane, por Ultimo, perf'eccionar los 
programas de capacitaci6c agricola de 
las Universidades de Tarija y Chuquisaca. 

En relacion con el proyecto, se estan 
ef'ectuando estudios preliminares con 
asistencia de la ADI, estando prevista 
para fines de 1977 la firma del acuerdo de 
credito. 

Para mas in!ormacion, s!rvase dirigirse a: 

Ministerio de Asuntos Campesinos y 
Agropecuarios 

Avenida Camacho 
La Paz (.Bolivia.) 

A la atenci6n de: Lie. Boris Marinovic 

Bolivia: Lista de proyectos y de estudios de preinversi6n para las que se 
requiere financiacion externa, 1977-1979. 
Oticina Regional de America Latina y el Caribe 
25 marzo 1977 
BIRF 



1. Titulo del nrovecto: 

2. Organismo de ejecucion: 

3. Costa total. est:i!llado: 

4. Financiacion externa 
solicitada: 

5. Fuente de creditos prevista 
por las autoridades 
bolivianas: 

6. Descripcion del proyecto: 

7. Estado del oroyecto: 

8. Dates adicional.es: 
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1979 

I - 15 

Proyecto de Red Nacional. de Alma.cenamiento. 

Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo. 

20,0 millones de dolares de las EE.UU. 

15,0 millones de dolares de los EE.UU. 

IDB 

Este proyecto permitiria financiar la 
instal.acion de una red de almacenamiento 
compuesta de silos, almacenes, depositos, 
etc •• que se ubicar1an principal.mente en 
los Departamentos de Santa Cruz y 
Cochabamba, a fin de proporcionar la 
infraestructura necesaria para la comer
cial.izacion de los productos agricolas. 

El estudio de viabilidad se esta prepa
rando con asistencia del IDB. Se espera 
que el estudio este terminado en 1978, y 
que el acuerdo de credito se firme a 
mediados de 1979. 

Para mas informaci6n, sirvase di:igirse 
por escrito a: 

Inter-American Development Banlt 
8o8-l7th Street, NW 
Washington, D.C. 20577 

Bolivia: Lista de proyectos y de estudios de preinversion que requieren 
!inanciacion externa, 1977-1979. 
Oficina Regional. de America Latina y el Caribe 
25 marzo de 1977 
BIHF 
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Fer:-ocarriles y aeropuertos de ~oli"Ti.a 

-- EN CONSTRUCCION 
----··-EN· PROYECTO 
~ AEROPUERTO (Pista pavimentada) 
1' AEROPUERTO ( Pi&ta terriza) 

(Servicio regular) 
• t)!S'!'AS !'E ATERF.IZAJE 

Fuente: S!ntesis efectuada ~or los autores a base de: l) datos proce
dentes de la obra Bolivia Transport Survey, 8 vols., de Daniel, 
Mann, Johnson, and Mendenhall y otros, informe al Gobierno de la 
Repflblica de Bolivia, La Paz, 28 julio 1969; 2) datos ineditos 
proporcionad.os por el MITCAC; y 3) datos ineditos proporcionad.os 
por Ltoyd A&eo ~olivie.no, ~"'l"f!SA. nacional. 



2ed :Iacional. d.e Carreteras d.e 5oli ·ria 

• I a II. EN ESTUDIO 

Fuente: Sintesis efectuada por los autores a base de dates ineditos proce
dentes de: 1) SND; 2) ADI (EE.UU.)/Bolivia, Division de 
Ingenieria y Transporte 

Tipo de 
carretera 

Principal 

Secundaria 

Acceso local 

Total 

Estado y longitud de las carreteras, Bolivia, 1974 
(kilometres) 

Estado de las carreteras 
Transitables con di- Intransitables 

Transite ficultad durante la durante la es-
permanente estacion lluviosa tacion lluviosa 

4.875 2.832 
1.543 1.363 2.203 
1.288 3.444 19.765 
7.706 7.639 21.968 

Fuente: SNC, Division de Mantenimiento. 

Total 

7.707 
5.109 

24.497 
37. 313 



~ARIFAS DEL T:W'lSP<JR'I'E ?OR CAP.RETERA ~I~E I.AS ?RINCI?AL~S c:u:-AD~!:' 1974 

(En dolares de las EE.UU.) 

?er ao. Kil.6I!!etr".ls 

La Paz-Santa Cruz 1,35 903 

La Paz-Cochabamba 0,60 403 

La Paz-Oruro 0,38 230 

La Paz-Potosi 0,95 574 

La. Paz-Sucre 1,10 740 

La Paz-TariJa 1,65 952 

La Paz-Camiri 2,20 1.211 

Cochabamba-Santa Cruz o,85 500 

Cocha.bamba-Oruro o,45 228 

Cochabamba.-Mata.rani 1,90 1.048 

Santa Cruz-Sucre 0,90 608 

Santa Cruz-'!'arija 2,00 1.120 

Santa Cruz-Potosi: 1,30 774 

La Paz-Ma.ta.rani 0,76 665 

Matarani-Santa Cruz 2,45 1.584 

Fuente: ADI(EE.UU.)/Bolivia (1974: 154), basado en dates procedentes del 
Sindicato de Transportistas. 

Rural Development Division 
Bureau for Latin America 
U.S. Agency for International Development 
Working Document Series: Bolivia 
General Working Document No. 5 
A Survey of Grop and Livestock Marketing in Bolivia by Clarence Zuvekas, Jr. 
Sector Analysis Internalization Group 
Foreign Development Division 
Economic Research Service 
A.S. Department of Agriculture 

Sept. 1977 (Revised) 



El 1ector 1anadero en Bolhla lf •11 deearrollo de 19'11 a l2U 

l9H 1912 l'IH 1976 1917 

l'lBl.ACJOll El'l'llACCJOll ffiOllllCCIOll P081.ACIOll EXTllACCIOll PROl(]t.'CJOll POl!l.ACJOll t:ll'fRACCION PRODUCCION POlllJIGION EX'l11ACCJON P"OllUCCJOll POBl.AClllH EX'l'HACCION l'ROllUCCION 

Vftl'llllll 2.li18.8oo 35ti.100, li9.5li0 2.5611.815 403,850 ~9. 360 2.658,810 lio8.980 67 .530 3,olt4 .110 li26.180 68.010 1.194.160 4ll.?70 10.190 

l~lltClllO 953.000 576.26o n.290 1.000.000 6oti.ooo 18.120 1.050.000 6Jli .100 2ti.670 1.231.850 119.110 25.800 1.290. 300 755. 380 21.100 

OVlNll 6.965.liOO l.li09.510 15.500 1.1".000 l.450.06o 15.950 l.3:'2.HO i.•16. 550 16.833 1. 98·1.910 1. 597 ,600 11.574 8.22!1.0011 1. 6115. 880 J8.l04 

AVICOLA 1.501.950 2.899,900 li.500 6.681.190 1.2li6.980 li.050 6.310.o80 2.993.210 ., .165 10.048.916 1. '114 .lil4 7.511 11.651.860 3.965.022 'f .970 

1\l'l'AL: 11.012.150 o;.219,170 86.190 19.390.1165 5.704.890 97.0llo 19.421.660 5.130.otio 116.218 22.112.866 6,537.1oli 116.955 21.169,740 1>.817.4"12 121.924 

cm:crn1 EM'l'O 
1'0'fAI.: lOOJ lOUI lOOS 

l\.'lblaci6n: en nr...ero de cabez.a• 

~•lracct6n: en nU.ero de cabezae 

rroducci6n: en tooelada11 •etrlcae de car .. e 

lo8,ll 

Miniaterio de Aawitoa CNat~•lnoa 7 A~ropecuarioa 
lnfo~e de Lebore• 1911-1911 

108,llf 111,85 loll,91 109,15 lH,90 125,12 l21i,76 lH,06 111,05 l l0,11 142,"f8 

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

ClltX:JHIEN'IU ll 
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56,n 1'J /10 111 t 'Jl.1 
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Anexo II 

ELAEORACION 

BOLIVIA 
UBICACION DE LAS FABRIC.AS DE ACEITES 

0 S. l.H.L 

QilUR.~EN.t.3AO'JE 

PROYECCION ------
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E!>!PRESAS DEL SECTOR 

S!-!PRESA 

i:ndustrias de Acdte S.A. - FINO 
I 

:ndustrias Oleaginosas Ltda - RICO 

lcompa.ii!a Oleaginosa Ltda -
t~TISOL 
eaoperativa Integral. Guabira 

1
complejo Industrial GodefroiC. 
I 
iSociede.d Ac:eitera del Oriente -
iS.A.O. 

/Fabrica de Aceit~r ~.B.F. -
!EL REY 

Sociedad Boliviana de Aceites 
~egetales S .A. 

Fuente: Encuesta. DGNT. 

SITUAC!ON AC':'UAL 

3n producci6n 

En produce ion 

En produce ion 

Paral.izada 

En producci6n 

En producci6n 

Perfodo de pruebas 

Monta.je paral.iza.do 

CAPACIDAD INSTALADA 

(1977) 

EMPRESAS 

~ab. de Villamontes 

Sociedad Acei tei·a del Oriente 

Iudustria~ de Ac~ite S.A. 

Industrias Oleaginosas Ltda. 

Compan!a Oleaginosa Ltda. 

!

Complejo Industrial Godefroid 

Cooperativa Integral Guabira 

TOTAL 

Fuente: Encuesta DGNT. 

t 
EXTRACCION 

TM/d:i'.a 

300 

240 

80 

60 

25 

40 

100 

845 

PRCJUCTO 

Aceite refi:iado 

Aceite refina'1o 

Aceite refinado 

Aceite crudo 

Acei:.e crudo 

Aceite refinado 

Aceite refinado 

Aceite refinado 

REFINACION 

TM./dia 

65 

4G 

25 

10 

10 

150 
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Ubicacion de las fabricas de aceite 

En.pres a Plan ta Ubicaci6n 

Industrias de Aceite 
I 

Extractora Santa Cruz 
S.A. - "I.A.S.A." Ref inadora Cochabamba 

Industrias Oleaginosas Extractora 
Ltda. Ref inadora Santa Cruz 

Compaf'i!a Oleagincsa Extractora 
Ltda. Refi..nadora Cochabamba 

-
Complejo Industrial 
Godefroid "COMINGO" Extractora Santa Cruz 

Coop. Integral 
Guabira Extractora Santa Cruz 

Sociedad Aceitera del ~ractora. 

Oriente S.A. "SAO" Ref inadora Santa Cruz 

Sociedad Boliviana De 
Aceites Vegetales Extractora 
SOBOAVE Re:f'inadora Santa Cruz 

Fae. de Aceites de Extractora 
Villamontes Retinadora Tarija 

Fuente: Encuesta D.G.N.T. 
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Canacidad instalada de la industria bolivia.na de aceites vegetales 

(en toneladas/d1a) 

Plan ta Extracci6n 

Cooperativa Integral Guabira
11 100 

Industrias del Aceite S.A. 80 

Industrias Oleaginosas Ltda. 80 

Co:npaii1a Oleaginosa~ Ltda. 20 

Sociedad Aceitera del Oriente 200 

Fabric a de Aceites Villamontes ( CBF) 250 

COMINGO 40 

SOBOAVE2/ 200 

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 
Direccion de Industria. 

!/ Cerrada. 

~· No ha iniciado las operaciones. 

Refinaci6n 

25 

20 

10 

40 

50 

25 



Capacidad instalada para la producci6n de aceite 
vesetal comestible 

Nilmero de Extracci6n 
dias de Semilla de algod6n Soya Sistema de trabajo 

Industria Extracci6n E2r afio t/dia t/ailo t/dle. t/ailo 

IASA (Santa Cruz-
Cochabamba) Prensa 300 80 24.ooo 60 18.ooo 

COMPANIA COLEAGINOSA 
(Cochabamba) Prensa 250 20 5,000 15 3.750 

COMINGO (Santa Cruz) Prensa 300 40 12.000 30 9.000 

INDUSTRIA OLEAGINOSA 
(Santa Cruz) Disolventes 280 Bo 22.lWO 60 16.800 

S.A.O. (Santa Cruz) Disolventes 300 200 60.000 150 45.000 

C.B.F. (Villamontes)!./ Disolventes 300 250 75,000 375 112. 500 

TOTAyJ./ 670 198. 400 690 205.050 

!I La C.B.F. puede elaborar: 155 t/dia, o h6.500 t/afio, de mani 
200 t/dle. 1 0 60.000 t/aiio, 0.e St!ntilla de girasol 
155 t/dia, 0 46.500 t/ano, de semilla de seswno 

Refinacion 

t/d'ia t/ai'io 

25 7,500 

10 2.500 

20 5,600 

40 12.000 

4o 12.000 

135 39,600 

2/ No incluye la cape.cidad de la Cooperative. Guabira (Montero), de 90 t/d1a, o 27.000 t/ai'lo, de semillu 
de algod6n, pues esta fabrica esta cerrada por motivos financieros. 

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (MICT), I.a Paz, 30 julio 1976. 

CD 

°' 

-



REQUERIMIENTO DE MATERIA PRIMA POR LA INDUSTRIA DE ACEITES 

Porcentaje de Utilizaci6n en Materia Prima requerida 
Extracci6n TM 

:D!PRESA 
1978 1979* 1980* 1978 1979* .,_ ___ 1980* 

Fab. de Villamontes 30* 60 100 22.500 45.000 75.000 

Sociedad Aceitera del 
Oriente 32,5 60 100 19.500 36.ooo 60.000 

Industrias de Aceite S.A. 100 100 100 20.000 20.000 20.000 

Industrias Oleaginosas 
Ltda. 100 100 100 15.000 15.000 15.000 

Compaiiia Oleaginosa J.~da. 100* 100 100 6.250 6.250 6.250 

Coroplejo Industrial 
Godefroid :JO 100 100 5.000 10.000 10.000 

Cooperativa Integral 
Guabira --- 50 100 --- 12.500 25.000 

Sociedad Boliviana de 
Aceites vegetalea --- --- 50 --- --- 25.000 

-->---------

TOTAL --- --- --- 88.250 1511. 750 226. 2 •)() 

Fuente: Elaboraci6n propia; * Estirnaciones 

Se consider6 un promedio de 250 dias de trabajo por ai'lo. 

-

()) 
~ 
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!:lecesidades de si!:iilla de algodon 
y de soya nara 1978 

Empresas 

Sociedad Aceitera Sao 

Industrias Aceiteras !ASA 

Industrial Oleaginosas 

Compaii1a Oleaginosa 

Complejo Industrial 

Villamontes (a) 

Total 

Soya 
( t) 

15.000 

6.000 

5.000 

l.700 

3.000 

30.700 

Semilla de algodon 
(t) 

27.000 

23.000 

8.000 

3.000 

l.500 

l.600 

64.100 

Fuente: Estimaciones de los Estudios Economicos de MA.CA. 

Aflo 

1975 
1976 
1977 
1978 

Imoortaciones de manteca, Bolivia 1975 - 1978 

Importaciones 
(t) 

15.913,5 
15.170,2 
16.416,4 
17.086,8 

Demanda nacional 
( t) 

17.681,6 
16.855,7 
18.240,4 

18.985,3 

Fuente: Ministerio de Industria y Comercio, Direcci6n General. de 
Comercio Interior. 



Producci6n 
Aiiu (t) 

1973 3.400 

1974 a.ooo 

1975 11.930 

1976 15.730 

1977 8.855 

Producci6n, utilizaci6n industrial y aceite refinado resultante de la 
producci6n nacional de soya y de semilla de alged6n 1 1913-1977 

Soya Semilla de alged6n 

Util.izaci6n Utilizaci6n " industrial Aceite refinado Preducci6n industrial Aceite refinado 
% t t !/ litres 2/ (t) % t t !I litres Y 

3/ 3/ 'J./ JI 72.500 20 14.570 1.311 1. 458 .170 

20 1.600 144 160.130 55.500 20 11.100 1.999 1.110.890 

20 2.386 215 238.790 40.890 30 12.267 1.104 i.227 .680 

30 4.611 415 461.470 34.800 40 13.920 1.253 1.252 .850 

80 7.o84 935 1.039.870 31.840 90 28.956 3,582 3,983.150 

'l'etal 

Aceite refinado 
t litros 

----

1.311 1.458.170 

1.143 1.271.000 

1. 319 1.466.11'(0 

1.668 1. 1111. 320 

4.517 5.023.050 

1/ Las industrias instaladas en 1976, o antes, utilizan prensas para extraer el aceite, con un 9% de 
converii6n. Las instaladas despues de 1976 emplean disolventes, con un 14% de conversion en el caso de la semilla 
de algod6n y un 16% en el caso ae la soya. 

2/ El factor de conversion de la tonelada metrica de aceite refinado en litros es 1.240:.l. 

3/ No se dispone de datos. 

Fuente: Cuadro 1. 

UJ 
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1974 

1975 

1976 

1977 

Mo 

1978 

1979 

1980 
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Consu::io de semillas 

(en toneladas) 

Pepita de 
alga don Soya 

15.400 3.900 

26.000 4.ooo 
18.500 3.130 

28.100 8.050 

Fuente: Encuesta DGNT. 

Areas uroyectad&s nara el cul.tivo de algod6n y soya 

Al5od6n Soya 
Rendimiento 
en pepita Produce ion Rendimiento 

Hect areas kg/Ha TM Hect areas kg/Ha 

33.088 l.200 39.706 50.389 l.200 

34.213 l.200 41.056 68.025 l.296 

35.376 l.300 45,989 91.833 l.300 

Total 

19.300 

29.600 

21.630 

36.150 

Produce ion 
TM 

65.002 

88.160 

119.383 

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo Econ6mico y Social, II Tomo. 
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Oferta y demanda de materia nrima 

Oferta 
TM 

54.400 

104.708 

129.216 

Fuente: Elaboracion propia. 

Demand.a 
TM 

88.250 

154.750 

226.250 

Dt!ficit 

33.850 

Im.portacion de aceite crudo 

I 
Im.portac iones 

Afio TM 

1974 y 54 

1975 y 1.639• 

1976 y 2.600• 

1977 2/ 7.000** 

Fuente: Y INE. 

y Encuesta DGNT. 

Valor 
$ EE.UU. 

48.382 

l.196.470 

l.560.000 

5.180.000 

• Corresponde a 2 fabricas. 
•• Corresponde a 3 fabricas. 
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Produccion de materia nrima 

(TM) 

Afio Pepita de algodon Soya 

15.250 8.855 1977 

1978 32.000 21.000 

Fuente: Direccion General de Nor:na.s y Tecnologia - Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo. 

Empresa 

Fabrica de Villamontes 

Sociedad Aceitera del Oriente 

Industrias de Aceite S.A. 

Industrias Oleaginosas Ltd&. 

Comp&ii!a Oleaginosa Ltd&. 

CompleJo Industrial Godetroid 

Cooperativa Integral 

Total 

Capac idad instala.da 

(1977) 

Extraccion 
(TM/d!a) 

300 

240 

80 

60 

25 

40 

100 

845 

Ref'inaci6n 
(TM/d!a) 

65 

40 

25 

10 

10 

150 

Fuente: Direcci6n General de Normas y Tecnolog!a - Ministerio 
de Industria, Comercio y Turismo. 



- 93 -

Capacids.d 
Capac id.ad utiliz.ada 

Empresa Localizaci6n produce ion ( % ) 

1. Ingenio azucarero 
Guabira Santa Cruz 5.500 TMC/dfa 100 

2. Ingenio azuearero 
Bermejo Tarija 3.300 TMC/dia. 100 

"' Planta Indust. de :i. 
Leche Cochabamba Cochabamba 120.000 Lts/dia. 43 

4. Planta Ind. de Leche 
La Paz La Paz 55.000 Lts/dfa 38 

5. Planta Ind. de Lee he 
Santa Cruz Santa Cruz 120.000 Lts/dl.a(l) 10(2) 

6. Plan ta Ind. de Lee he 
Sucre Sucre 8.000 Lts/dfa 30(3) 

7. Planta Ind. de Lee he 
Tarija Tarija 40.000 Lts/dfa En montaje 

8. Fca. Nal. Cementa Sucre 100.000 TM/a.iio 87 

9, :Emp. Nal. Castana Peni-Pando 970 TM/a.iio 83 

10. Ind. Metilicas La Paz 300 Unid/aiio 25 

ll. Laminadora de Goma Beni 2.500 TM/a.iio 68 

12. Planta Fene:f'. Te La Paz 90.000 Kg/aiio En montaje 

13. Fca. de Vidrio Pl. La Paz 9,600 TM/aiio En montaje 

14. Fca. Bol. Ceramica Cochabamba ll0.000 M2/e.i'io 96 

15. Fca. de Aceites Villamontes 15.000 TM/a.iio En montaje 

16. Ind. del Cacao La Paz 500 TM/ano 30 

17. Compaii!a Bol. Cemento Cochaba:nba ll4.000 TM/a.iio 89 

l) Primera etapa. 

2) La planta empezo a operar en octubre de 1977. 

3) La planta empez6 a operar en junio de 1977. 

4) La planta fue transf'erida &l Sector Privado en octubre de 1977. 

Corporaci6n Bolivian& de Fomento 
Plan Operative, 1979. 
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Subnroductos de la fabrica de Villamontes 

(toneladas metricas) 
• 

Ano Harina de soya Harina de algodon Harina de manf Algodon despepitado 

1979 11.480 2.800 l.375 
1980 13.940 3.280 l.650 

1981 l6.4oo 3.760 l.925 

1982 17.220 4.200 2.200 

1983 17.220 4.200 2.475 

1984 18.040 4.200 2.750 

1985 18.660 4.200 3.025 

Fuente: CBF, Division de Empresas. 



Anexo III 

Mere ados 

Comparaci6n del consumo cal6rico medio, por persona y d1a, con el conswno cal6rico de un "hombre estandar", 
por regiones y metodos de an&lisis, Bolivia, 1962. 

Metodo de an&lisis!/ 

Rec eta 

Calorias por habitante 
Calorias por "hombre estandar" p_/ 

An'1isis de alimentoa 

Calorias por habitante 
Calorias por "hombre estandar11 '!!./ 

CUest ionario 

Calorias por habitante 
Calorias por "hombre estandar 11 E} 

Gran 
altitud 

1.930 
2.626 

2.114 
2.991 

1.609 
2.237 

Altitud 
media. 

1.471 
1. 9li1 

1.518 
2.002 

1.630 
2.160 

Baja 
Altitud 

1.513 
2 .11·7 

1.423 
1.990 

1. 737 
2.428 

a/ Para una descripci6n de la metodolog1a, veanse las paginas 53 y 54 del estudio. 

Promedio de 
Bolivia 

1.728 
2.3115 

1.850 
2.510 

1.640 
2. ·4o 

b/ Se entiende por "hombre estandar" el muchacho entre 13 y 15 Rfios de edad y el var6n adulto de edad 
comprendida entre los 20 y los 59 anos. Los varones de 16 a 19 a.nos de eda.d conswnen un 20% mas que el 
"hombre estandar". Todos los demi\s varones consumen menos. Por tanto, la muestra contiene un menor numero 
de "hombres estandares" que de personas, dada la distribuci6n por edades y sexos de las 56 familias. En el 
cuadro 14 del apendice del estudio figuran los valores utilizados para convertir la poblaci6n en "hombres 
estandares0 equivalentes. 

Fuente: ICNND, Estudio de la nutrici6n en Bolivia. Basa.do en una muestra de 56 fa.milias de todos los 
- departwnentos de Bolivia. 
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Coapa.raci6n de la toma media de nutrientes, por d{a, habitante y zona de altitud, 1962 

-----
Vitamina 

Prote{nas Calcio Hierro A Tiamina Ribotlavina Niacina Vitwnin~ r. 
Calor{aa (mg) (mg) (mg) IV (mg) (mg) (mg) (mg) 

·---------
Zona de gran altitud 

Toll& calculada !./ 1.683 56,8 211 16,8 2.870 o,64 0,11 14,9 62 
"Rivel aceptable" {! 2.274 56,2 1.045 10,6 4.276 1,21 1,61 15,6 70 
Porcentaje de us +) o de menos (-) -17 +5 -60 +58 -33 -31 -56 -6 +17 

Zona de altitud aedia 
Toma calculada a/ 1.894 60,5 223 14,7 3,435 1,06 0,78 15,3 96 
"Rivel aceptable" ~ 2.248 56,4 1.036 10,7 4.317 1,21 1,64 16,1 71 
PorcentaJe de us +) o de aenos (-) -16 +7 -78 +37 -20 -12 -52 -5 +38 

Zona de baja altitud 
Toma calculada ~ 1.892 50,6 231 12,2 1.456 0,57 0,62 10,6 86 
"Hivel aceptable 1! 2.147 55,4 l.o46 10,6 4.156 1,16 1,61 15, 7 69 
PorcentaJe de ~. +) o de aenos (-) -12 -8 -78 +15 -65 -52 -61 -31 +25 

Praaedio de Bolivia 
Toma calculada a/ 1.870 51.5 221 14,6 2.470 o,84 0,71 14,1 611 
"Nivel aceptable" Y+ 2.232 56,o l.o42 10,6 4.265 1,20 1,62 15,9 10 
Porcentaje de a'8 +) o de menos (-) -16 +3 -79 +38 -42 -30 -56 -11 +20 

-----
!I Basado en la tOll& diaria por persona. 

W "Hivelea 'lCeptables" son las noraas de la U.S. National Research Council. Food and lfytrition Board. Recom111ended Dietary 
AJlovapsea, publica~i6n Ro.589 (Washington, D.C., 1958), adapt.ados a la distribuci6n por edades y sexos de las tamilias a que 
se retiere el estudio. Para calcular estos promedios ponderados se utilizaron datoa de los cuadros 40, 41 y 42 de dicl10 estudio. 
Eat.as necesidades se retieren a una persona media, dada la distribuci6n por edades y sexos de la poblaci6n1, por lo Que se 
c011paran con la tOlla de nutrientes por habitante. 

Fuente: ICNND, Eatudio de la nutrici6n en Bolivia, CUadro 44. 
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Promedio estimado del consumo de alimentos en Bolivia, 1958-62 

Conswno anual!l 
Consumo diario por habitante 

(miles de toneladas Protefoas 
1 Producto aliaenticio metricas) Gramos Calor1as (aramos) 
i Matz 160 120 433 11,3 

· trigo 144 108 380 11,3 I Cebada 30 23 78 2,2 
Arroz 28 21 76 1,5 

I Quinoa, canihua 12 9 30 l,O 
. Papas, ocas 1 olluco 400 300 237 8,4 
; Yuca, papas dulces 135 101 150 o,8 
I Leguabres 'W 41 31 105 7,4 
: Otras leguainosas 123 92 37 0,7 
: Frutos de plantaina ( llanten) y bananas 91 68 83 o,8 
! Otros trutos 137 103 43 o,8 
I 

: Carne 
I 

Cordero y ternera 70 53 59 11,2 
OYeja, cabra, llama, alpaca 24 18 24 3,lt 
Cerdo 18 14 26 2,4 
Aves de corral, conejos 5 4 ·7 0,7 

Peacado 1 1 1 0,2 
Leche, productos l{quidoa equivalentea 75 56 32 2,0 
Graaaa y aceitea 15 -11 -97 

, Azucar 74 55 210 

Total 2.108 66,1 

a/ Basado en datoa de producci6n correspondientes a 1958-62, ajustados en relaci6n con las importaciones 
y exportaciOJ\es, la alimentaci6n de animales, las semillas ~· los desperdicios, y estimandose una poblaci6n 

' de 3,65 millonea de habitantes. 

b/ Ho ae dispone de datoa sobre legumbres: se supone que constituyen el 25% de la producci6n total de 
leguminosas. 

Fuente: ICMHD, Eatudio de la nutrici6n en Bolivia, Cuadro 2. 
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Promedio del conaumo de alimentoa en Bolivia, 1910 

Conswno &E!rente!I Consumo di~rio por habitante~ 
(miles de toneladas 

Producto aliaenticio metricaa) Gramos Calor{as 

Mab 128 11 256 
Trigo 250 139 489 
Cebada 2 l 3 
Arroz 43 211 87 
Quina. canihua 9 5 18 
Papas. ocaa. olluco 515 286 226 
Yuca. papas dulcea 153 85 126 
otraa leguainoaaa 254 141 57 
Frutos de plantaina ( llant6n) y bananas 173 96 117 
Otroa trutoa 134 74 31 
came 

Cordero y ternera 52 29 33 
OV'eJa. cabra. llama. alpaca 19 11 15 
Cerdo 19 11 21 
Aves de corral. conejoa 5 3 5 

Pesc&do 
Leche. productoa l{quidos equivalentea 61 3!, 19 
Graaas y aceites 21 12 106 
Aziicar 106 59 225 

Total 1.634 

!I Basado en datos de producci6n ajustados en relaci6n con las importaciones y exportaciones, la 
aliaentaci6n de animalea, las semillaa y loa deaperdicioa. 

~ Basado en una poblaci6n eatimada en 4.931.200 habitantes en 1970. 

~te: Datos ineditos, MINAG, Divisi6n de Estudios Econ6micos y Estad{sticos. 

Protefoas 
(gramos) 

7,0 
15,0 

O,l 
1,7 
o,6 
B,o 
0,7 
l,O 
1,1 
o,6 

6,2 
2,1 
2,0 
0,5 

2,1 

& 
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Comoaracion entre censos y nroyecciones, efectuadas nor el INE 2 
de la "OOblacion de canitales de denartamentc 

de Bolivia, 1970 y 1972 

Proyecciones Censo co~o porcentaje 
Poblacion segGn del Il'IE para de las proyecciones 

Cat>ital.*/ Aiio . - el censo el mismo aiio del nm 

Tarija 1970 27.639 22.420 123.3 

Cobija 1970 2.794 2.860 97,7 

Trinidad 1970 19.027 17.840 106,7 

Oruro 1972 103.745 96.790 107.2 

Potosi 1972 71.748 67.390 106.5 

Sucre 1972 53.139 50.510 105.2 

*I lo se incluye La Paz debido a falta de fiabilidad de los dates 
corre'Spondientes al censo de 1970. Santa Cruz y Cochabamba no se incluyen 
porque el censo mas reciente tue el de 1967, yen el periodo 1967-1972 se 
produjo un rapido cambio. 

Fuente: Censos del nm, publicados e :i.neditos, correspondientes a 
dichas capitales. 

;_.~---_"_ I 
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Aceite 

Consume total aparente y consume ner c'nita anarente 

~o 
1 

Consumo total Con sumo 
Ap&rente - Lt Hai::>itantes Per ca pi ta - Lt 

11968 7.072.567 3.957.245 l,78 
11969 7.302.556 4.041.930 l,81 
1970 7.540.2ll 4.128.427 l,83 
1971 7.820.820 4.216.775 1,85 
ll972 8.104.046 4.307.015 1,88 
11973 8.406.208 4.399.185 1,91 
ll974 9.098.091 4.493.328 2,02 
1975 9.821.958 4.529.485 2,17 
1976 io.708.396 4.687.700 2,28 
1977 12.718.835,8 4.788.016 2,66 

Tasa de Creci-
miento anual 
promedio 6,8 2,14 4,66 

Fuente: Elaboracion propia. 

Aceite 

Proyecci6n del consume amrente total y per capita 

Consume Con sumo 
AAo aparente total Poblaci6n per capita 

1978 14.015.133 4.890.479,5 2,86 

1979 ~4.483.830 4.995.135,7 2,89 
1980 14.952.526- 5.102.03].,6 2,93 
1981 15.421.223 5.211.215 2,95 
1982 15.889.920 5.322.735 2,98 
1983 16.358.617 5.436.641,5 3,00 
1984 16.827.313 5.552.985,6 3,03 
1985 11 .296.c.10 5.671.819,3 3,05 
1986 17.764.707 5.793.196,3 3,07 

Puente: Elaboraci6n propia. 
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Aceite 

Of erta y demanda de materia urima 

Of'erta 

104.708 

129.216 

(TM) 

Demand.a 

154.750 

226.250 

Fuente: Direccion General de Norma~ y Tecnolog!a - Ministerio 
de Industria, Comercio y Turismo. 

Mo 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

Proyeccion de la demand.a interna de aceite 

(en litros) 

Demand.a 

14.924.200 

15.886.800 

16.911.400 

18.002.100 

19.179.400 

Fuente: Direcci6n General de ?lormas y Tecnolog!a. 
- Ministerio de Industria, Comercio 
:r Turismo. 

Deficit 

50.042 

97.034 

I 
' 



Aiio 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 
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Serie historica de la uroducci6n e :imcortacion 
de aceite comestible 

(en litres) 

Produccion nacional Importaciones 

i.210.574 4.001.166 

2.615.952 3.306.868 

2.077.615 3.259.502 

l.236.577 3.613.975 

2.070.000 4.052.377 

l.530.000 4.777.904 

l.914.18#1 5.432.476 

2.816.24#1 5.017.977 

5.342.2oo!/ 4.251.452 

i2.683.s4F/ 35.292,8 

Fuente: Institute Nacional de Estad!sticas (INE), 
Direccion General de Comercio Interior (MICT), 

"J:} Encuesta DGNT-MICT. 

Contrabando 

1.860.827 

l.379- 736 

2.203.094 

~-970.268 

i.981.669 

2.098.304 

l.750.833 

1.987. 739 

l.114.744 
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1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 
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Demanda auarente de aceite comestible 
en el departamento de La Paz 

Con sumo Porcentaje del 
Aiio (toneladas) mercado naciona.l 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

3.017 

3.093 

3.192 

3.293 

3.398 

3.533 

3.674 

3.820 

3.973 

4.171 

50,4 

45,l 

50.2 

50,l 

50,l 

50,2 

50,4 

50,5 

50,6 

48,3 

F:1ente: Ministerio de Industria, Comercio 7 
Turismo, Direccion de Comercio Interior. 

Bolivia: oferta ;z. demanda futuras de s::a.sas ve5etales 

(en tone1adas) 

Demanda nacional 

Produccion de la S6lo el 70% del consume 
planta de la CBF proyectado 

4.800 11.730 

12.000 12.125 

12.000 12.533 

12.000 12.956 

12.000 13.392 

12.000 13 843 -
12.000 J.4.310 

12.000 14.792 

12.000 15.292 

12.000 15.806 

Demand& no 
satisfecha 

6.930 

125 

533 

956 

1.392 

l.843 

2.310 

2.792 

3.292 

3.806 
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Demanda nacional de aceite comestible 

' Produce: ion Contrabando 
Afio nacional Importaciones estimado Demand.a total 

1965 196,o 4.103,1 l.515,6 5.81.4,7 

1966 214,2 3.512,7 2.264,2 5.991,1 

1967 448,1. 6.41.1.,8 6.859,9 
1.968 1..086,6 3.598,2 . 1.673,4 6.360,2 

1969 2.352,5 2.973,8 l.240,8 6.567,l 

1970 1..868,4 2.93l,2 l.981, 1 6.780,9 

19n 1.ll.2,0 3.250,0 2.611,1 7.033,1. 

1972 1.861,5 3.644,2 1. 782,1 7.287,8 

1973 l.375,9 4.296,7 l.887,0 7.559,6 

1974 1.388,5 4.885,3 1..574,5 7.848,3 

1975 2.326,5 4.512,6 l. 787 ,5 8.626,6 

1976 5.234,4 4.496,4 1.798,6 ll..529,4 

Fuente: Instituto Nacional de Estad!stic:as, Direcci6n General de 
Comerc:io Interior, Direcei6n General de Suministros, 
Direccion de Industria. 

Proyecc:iones de la demanda nacional de aceite 

(en litros) 

Ailo Con sumo 

l9TI 13.647.630 

19\ 14 .527 .902 

1979 15.464.952 

1980 16.462.441 

1981 17.524.268 

1982 18.654.583 

1983 19.857.804 
1984 21.138.632 

l985 22.502.073 

1986 23.953.457 

1987 25.498.455 



Aiio 

1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 

1975 
1976 
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Consume nacional de aceite 'tlOr habitante 

(en litres) 

Con sumo Poolacic5n 
nacional (en miles) 

6.466.068 3.524 

6.662.108 3.6ll 

7.628.208 3.699 

7.r;2.567 3.790 

7.302.556 3.884 

7.540.331 3.979 

7.820.870 4.077 

8.104.046 4.185 

8.406.218 4.295 

8.727.309 4.408 

9.592.828· 4.525 

12.820.695 4.644 

Fuente: Institui;o Nacional de Estad!sticas, Ministerio de 
Planeamiento y de Coordinacion, Direccion General 
de Ccmercio Interior. 

Consume de aceite por habitante 

en litros 

Consume por 
habitante 

1,83 
1,84 
2,06 
1,87 
l,88 

1,90 
1,92 
1,94 
1,96 
1,98 
2,12 
2,76 

Consume en 1976 7,39 

1977 
1978 
1979 

8,43 

9,00 
10,25 

Fuente: MICT - DGBT. 

C'1.culo etectuado en base a proyecci6n de poblaci6n urban&, 
tomando come re!erencia el CERSO de 1976. 
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Consumo de aceite por departamento 

(En miles de litros) 

Departaaento 1976 1977 1978 

La Paz 4.838 5.712 6.312 

Cochabaaba 1.510 1. 792 1.990 

Santa Cruz 1.888 2.311 2.646 
..... 
0 

'I"&rija 266 341 376 0\ 

Oruro 917 1.077 1.184 

Potosi ! 510 666 121 

Chuquisaca 467 544 592 

Beni 204 241 268 

Pando 26 32 36 

Total es 10.708 12. 718 14.131 

Fuente: MIC'!' - CI 

Tomando en cuenta el consumo per capita y la poblaci6n urbana departamental. 

I 
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Anos 

1970 

1971 
1972 

1973 
1974 

1975 
1976 

1977 
1978 

19'?'9 

Consume total 
miles de Lt 

7.540,2 

7.820,8 

8.104 

8.406,2 

9.098,1 
9,822 

10.708,4 

12.718,8 

14.131,8 

16.753,2 
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Produccion de aceite 

Imll0rtaci6n y contrabando 

(en miles de litres) 

en 
Im.portaci611 ContrabandC' 

3.259,5 2.203,l 
3.614 2.970,3 
4.052,4 1.981, 7 
4.777,9 2.043,3 
5.432,5 1. 740,8 
5.018 1.987, 7 
4.251,5 J..114,7 

35,3 

Fuente: MICT y DGNT 

Produce ion 

2.077,6 

l.236,6 

2.070 

l.330 
l.914,8 
2.816,2 

5.342,2 

12.683,5 
14.131,8 

16.753,2 

• Proyectados en base a elasticidad y de D, tomando en cuenta 
el PIB consumo 75-76 y t&sa de crecimiento poblacional 
2,14 en base a la formula: 

Dn = Do (l + EY + P)n = 



- 108 -

Dema.nda efectiva de aceite vegetal 

1970-1977 (en miles de toneladas metricas) 

Produce ion 
Anos Nacional Importaciones Contrabando 

1970 l.~68,4 3.018,1 1.981,2 

1971 1.112,0 3.346,6 2.671,1 

1972 1.861,5 5.554,o 1.782,l 

1973 1. 375 ,9 6.105,0 1.887 ,o 

1974 1.388,5 10.431,5 1. 574 ,5 

1975 2.308,6 3.850,5 1. 787 ,5 

1976 3.943,0 4.327,7 1.002,5 

1977 9.245,5 788,6 500,0 

Fuente: 1970-1974 Ministerio de Industria y Comercio. 

1975-1977 Formularios Econ6micos. 

I:mportaciones: INE, Anuario .e Comercio Exterior 1970-1977. 

Dem.anda 
total 

6.867,7 

7.129,7 

9.197,6 

9.367,0 

13.394,5 

7.946,6 

9.273,2 

10.534,1 

Contrabando: Est:imac:iones del Ministerio de Industria y Comercio. 
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Imnortaciones de aceites comestibles, 3olivia, 1973-1977 

Aiio 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

Importaciones de 
aceite crude 

(en toneladas metricas) 

649,4 

65,3 

1. 304 ,4 

1.662, 7 

5.455,2 

Fuente: Institute Nacional de Estad!stica, 
Anuario de Comercio Exterior. 

Aceite refinado 
(en toneladas metricas) 

54,7 

8.782,2 

3.426,0 

3.551,3 

670,9 

Produccion total de aceite refinado 

Soya Semilla de al.godon Total 

Toneladas Toneladas Toneladas 
Aiio metric as Litres metric as Litros metric as Litros 

1973 l.311 l.458.170 l.311 1.458.170 

1974 144 160.130 999 l.110.890 l.143 l.271.020 

1975 215 238.790 l.104 l.227.680 l.319 1.466.470 

1976 415 461.470 l.253 1.252.850 l.668 1.714.320 

1977 935 l.039.870 3.582 3.983.180 4.517 5.023.050 

I 

I 
I I 
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Frozeccicnes de la de~anda de aceite comesti:le 

Bolivia, 1978 - 1982 

Afios Toneladas metricas 

1978 11.267,6 

1979 11.819,7 

1980 12.~~~'~ 

1981 13.006,4 

1982 13.643,8 

Fuente: Corporacion Boli•riana de Fomento, 
Estimaciones efectuadas por la Division de Empresas 

Em.~leo de semillas oleaginosas y extraccion de aceite comestible 

Proyecciones uara la Planta de Villamontes, de la C.B.F. 

(en miles de toneladas metricas) 

Impcrtacio- Soya Soy-a de Semilla de Semilla de Aceite co-
nes de aceite del Santa algodon del algodon de mestible 

Anos Crudo Chaco Cruz Chaco Santa Cruz Man1 (en t. me.) 

1979 1,5 4 10 1 6,o 2,5 4.902 

1980 o,a 5 12 l,2 7,0 3,0 4.960 

1981 0,3 6 14 l,4 8,0 3,5 5.200 

1982 0,15 7 14 1,5 9,0 4,o 5.460 

1983 0,35 a 13 1,5 9,0 4,5 5.730 

1984 0,35 9 13 1,5 9,0 • 5,0 6.000 

1985 0,35 10 13 1,5 9,0 5,0 6.300 

Fuente: C.B.1., Division de Empresas. 
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Lee he 

Aiios: 1968 a 1975 
Produccion: Miles de litres 

Aiio Produccion (Miles de litres) 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 
1974 

197# 

1/ Provisiona1 

32.493 

35.045 
30.410 

4o.66c 

44.131 

46.625 

48.257 

51.685 

Producci6n tanto de ganado especializado y de r.arne para consume 
como leche fluid.a o derivados. 

Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios 
Oficina de Estudios Econ6micos y Estadisticos 
Division de Estad!sticas, Boletin No. 2 
Estad!sticas Agropecuarias, 1961-1975 

Huevos 

A~os: 1970-1975 
Producci6n: Unidades, Touelada:; metricas, Docenas 

Produc:cion 
Anos Miles de unidades T. M. Miles de docenas 

1970 185.660 10.211 15.472 

1971 214.923 ll.820 17.910 

1972 251.107 13.811 20.925 

1973 213.509 11.743 17.792 

1974 261.507 14.372 21.776 

197# 270.~64 14.864 22.522 

}:/ Provisional 

Produccion tanto de aves especializadas como caseras. 

Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios 
Oticina de !studios Ec~n6micos y Estad!sticas 
Division de Estad!sticas, Bolet!n No.2 
Estad!sticss Agropecuarias, 1961-1975 



Aiios 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

197# 
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Aves lie corral 

Aiios: 1970 a 1975 

Poblacion: Niimero ce aves 

Sacrificio: N\imero de aves 

Produccion de came: toneladas metricas 

Poblacion Sacrificio 

6.116.670 2.117.060 

7. 501.950 2.899.900 

8.681.190 3.246.980 

8.390.080 2.993.210 

8.695.540 3.527.280 

9.478.322 3.592.969 

1/ Provisional. 

Ministerio de Asuntos Campesinos y .Agr~pecuarios 
Oficina de Estudios Economicos y Estadisticos 
Division de Estad!sticas, Bolet!n No.2 
Estad!sticas .Agropecuarias, 1961-1975 

... 

' 

Produce ion 

3.310 

4.500 

4.050 

4.655 

5.480 

7.185 



Deacripci6n: 

Poblaci6n: NW.ero 
de cabezaa Y 
Derribe: HWnero de 
cabezaa 

Producci6n de carne 

Conauao aparente 
nacional nt . 

Producci6n Hal. 
de pelo 

1/ A enero de cada aiio. 

Llamas 

Aiios . . 
Poblaci6n : 

Derribe . . 
Producci6n . . 
Con sumo . . 
Producci6n de pelo . . 

1970 1971 

1. 783.890 1.827. 760 

74.320 76.150 

2.230 2.285 

2.230 2.285 

670 685 

Miniaterio de Aauntos Campesinos y Agropecuarios 
Oficina de Eatudios Econ6micoa y Estad{aticos 
Diviai6n de Eatadisticas, Boletin No.2 
Estadiaticaa Agropecuariaa, 1961-1975. 

1970 a 1975 

Nfunero de cebezas 

NGmero de cabezas 

Toneladas metricas 

Toneladas metricas 

Toneladas metricas 

1972 1973 1974 1975 

1.872. 700 1.918. 750 1.965.330 2.012.494 
I 

..... 
78.020 01.540 83.035 84.951 ..... ,; .. 

I 

2.340 2.445 2.490 2.550 

2.340 2.445 2.490 2.550 

700 720 740 755 

j 



.. 

Alpacas 

Descripci6n 

Poblaci6n: BW.ero 
de cabezaa 

Derribe: BUmero de 
cabezaa 

Producci6n de carne 

Consuao aparente 
nacional inc 

Producci6n nacional 
de pelo 

Aftoa 

Poblaci6n 

Derribe 

Producci6n 

Con sumo 

Producci6n de pelo 

1970 1971 

325.340 329.630 

13.610 13. 790 

410 415 

410 415 

260 265 

Miniaterio de Aauntoa Campesinos y Agropecuarioe 
Oficina de Eatudioa &::on6micoe y Eatad{sticoe 
Divisi6n de Eetad{sticae, Bolet{n No.2 
Estad{eticas Agropecuarias, 1961-1975. 

1970 a 1975 
NWnero de cabezas 

N6mero de cabezaa 

Toneladas metricas 

Toneladas metricaa 

Toneladaa metricas 

1972 1973 

333.970 338.370 

13.970 14.170 

420 425 

420 425 

265 270 

• 

1974 1975 

342.810 31.7 .267 
...... 
...... 
V1 

14.400 ll•. 577 

430 1n1 

430 437 

275 280 

1 · 
I. 



Deacripci6n: 1970 

Poblaci6n: nW.ero de 
cabezas 1/ 909.000 

Der:ribe: nW.ero de 
cabezas 550.490 

Producci6n de carne 
TM \ 16.515 

Consumo aparente: 
nacional TM 16.515 

1/ A enero de cada ailo 

Ganado porcino 

Mos 

Poblaci6n 

Derribe 

Produce ion 

Con sumo 

1971 

953.000 

576.260 

17.290 

17.290 

1972 

1970 a 1975 

Niimero de cabezas 

Niimero de cabezas 

Toneladas metricas 

Toneladas metricas 

1973 

1.000.000 1.050.000 

604.ooo 634.300 

18.120 22.200 

18.120 22.200 

Minlsterio de Aauntoa Campesinos y Agropecuarios 
Oticina de Estudios Econ6micoe y Eetad1sticos 
Divisi6n de Estad{eticas 9 Boletin No.2 
Estad{sticaa Agropecuariaa 9 1961-1975 • 

• 

1974 1975 

1.102.500 i.157.625 
I 

I-' 
...... 

665.910 701i .655 0\ 

23. 310 24.670 

23.310 24.670 



• 

Descripci6n: 1970 

Poblaci6n 2.351.420 

Derribe 184.500 

Producci6n de carne 2.400 

Conswno aparente 
nacional de carne 2.400 

1/ A enero de cada afto. 

Ganado caprino 

Aftos 

Poblaci6n 

Producci6n de carne 

Conswno de carne 

1971 

2.445.lt80 

188.110 

2.440 

2.440 

1970 a 1975 !/ 
Niimero de cabezas 

Toneladas metricas 

Toneladas metricas 

1972 1973 

2.543.290 2.645.030 

199.550 207. 530 

2,590 2.700 

2.590 2~700 

Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios 
Oficina de Estudios Econ6micos y Estadfsticos 
Divisi6n de Estadisticas. Boletin No.2 
Estadisticas Agropecuariae. 1961-1975. 

-

1974 1975 

2. 711.220 2.792.550 

214.250 220.150 ~ ... 
...... 
-..j 

2,790 2.860 

2.790 2.860 

I· ----·· 



Ganado ovino 

Ailoa . 1970 a 1975 . 
Poblaci6n . Niimero de cabezas . 
Derribe . Nfunero de cabezas . 
Producci6n . Toneladas metricas . 
Con sumo : Toneladas metricas 

Producci6n de lana : Toneladas metricas 

Deacripci6n: 1970 1971 1972 1973 1974 1975 

Poblaci6n: nW.ero I-' 
de cabezaa l/ 6.786.800 6.965.400 7.144.ooo 7,322.770 7,506.020 7 .693,8117 .... 

0) 

Derribe: niimero de 
cabeza& 1.368. 790 i.409.510 i.450.060 1.486.350 1. 523. :140 1.530. 312 

Producci6n de 
carne TM 13.690 15.500 15.950 16.350 16.760 16.633 

Consumo aparente 
nacional TM 13.690 15.500 15.950 16.350 16.760 16.833 

Producci6n de lana 'l'M 1.730 l. 770 1.820 1.860 1.910 1.960 

·-----
l/ A enero de cada ano. 

Miniaterio de Asuntoa Campesinos y Agropecuarios 
Oficina de Estudios F.con6micos y Estadf sticos 
Divisi6n de Estadisticas 1 Boletin No.2 
Estadisticas Agropecuarias, 1961-1975 

• • 



• 

Ganado vacuno 

Descripci6n: 

Poblaci6n 
Extracci6n 
Exportaciones (ganado 

en pie) 
Legal (ganado en pie) 
!legal ( " " " ) 

Derribe 
Producci6n de carne 
Exportaciones de carne 
Consumo aparente Nal. 

Mos 

Poblaci6n 

Extracci6n 

Exportaciones 

Derribe 

Producci6n de carne 

Con sumo 

1970 

2.290.800 
339.410 

41.200 
1.200 

40.000 
298.210 

53.675 
12 

53.663 

1971 

2.411.840 
354.100 

78.860 
33.860 
45.000 

275.240 
49.540 

2.444 
47.096 

1/ A enero de cada afto 

1970 a 1975 

N\imero de cabezas!/ 

N6mero de cabezas 

Ganado 
carne; 

. , y en pie; numero de cabezas 
toneladas metricas 

N6mero de cabezasll 

Toneladas metricas 

Toneladas metricas!U 

1972 1913 

2.564.875 2.658.8.' ~ 
403.850 408.980 

76.310 65.440 
15. 310 6.025 
61.000 60.000 

327. 540 343. 540 
58,960 61.840 
2.216 1.971 

56. 7114 59.869 

1974 

?..755.450 
407.660 

58.420 
4.750 

55.000 
3119. 440 
62.900 

93 
62.807 

·-----·-
1975 

-
2.876.630 

443.260 

67.520 
7.520 

60.000 
375. 740 
67.630 

67.630 

gj Las exportaciones ilegales de ganado en pie para los anos 1970, 1971 y 1972 fueron estimadas por 
Hunting Technical Services y Manuel Vivado y Asociados. 

JI Disponible para derribe, incluye excedentes no comercializados en los ano 1974 y 1975. 

4/ Incluye excedentes de los aftos 1974 y 1975. 

Minieterio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios 
Oficina de Estu~ios F.con6micos y Estad{sticos 
Diviei6n de Estadisticas, Boletin No.2 
Estad{sticas Agropecuarias, 1961-1975. 

t--' ... ~ 
\() 

I· 
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Bolivia: :nanteca de cerdo im~ortada z otras 
grasas de cerdo orensadas o fundidas 

Val.or en dolares 
de los EE.UU. 

?ai'.s de origen Kilo~amos (CTI', frontera) 

1970 
Total es 12.492.854 3.893.349 
Argentina 6.260.8'11 1.903.303 
Austria 17.950 4.992 
Chile 23.544 5.666 
Estados Unidos 450 368 
Pa!ses Bajos 5.815.846 1.936.057 
Peril 371.760 41.648 
Reino Unido 2.463 1.315 

1971 
Total es 14.933.671 4.897.544 
Alemania, RepUblica Federal. de 97.200 31.670 
Argentina 7.162.504 2.238.983 
Chile 117.884 32.369 
Espa.iia 50.915 17.404 
Pal.ses Bajos 7.393.285 2.546.624 
Perii 36.787 4.692 
Reino Unido 75.096 25.802 

mg_ 
Total.es 17.045.842 5.367.842 

1973 
Total.es 14.605.516 4.625.551 
Argentina 9.340.388 2.957.462 
Chile 237 148 
Perii l. 097. 701 317.896 
Otros pa!ses 4.167.190 1.350.045 

~ 
Total.es 13.913.390 9.333.418 

m.2. 
Total es 15.913.482 8.808.863 

!21§. 

Total es 15.170.165 8.533.190 

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Direcei6n de 
Comercio Interior. 

• 



1970 
1971 
1972 
1973 
1974 

1975 
1976 
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Eolivia: consume de manteca de cerdo en relaci6n con 
el consume total de aceites y srasas 

(en toneladas y porcentajes) 

Consume total de 
aceites y grasas 
(en toneladas) 

19.274 
21.967 
24.333 
~2.165 

21.761 
24.540 

26.699 

Consumo de manteca y 
de otras grasas de 
cerdo importadas 
(en toneladas) 

12.493 
14.934 
17.046 
14.605 

13.913 
15.913 
15.170 

Consume de manteca 
de ~erdo expresado 
en porcentajes del 
consume total 

64.82 

67.98 
70.05 
65.89 
63.94 
64.85 
56.82 

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

Neta: No se dispone de dates relatives a la produccion nacional, pero 
el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo consider& que, a 
e~ectos estadisticos, el consumo total de manteca y de otras 
grasas de cerd.o es igual. al volumen import.ado durante el perfodc 
en cu.esti6n. 

Proyecci6n del conSlllllO de grasa y manteca de cerdo 

Con sumo 
Aflo (toneladas) 

1978 16.210 

1979 16.756 
1980 17.321 

1981 17.904 
1982 18.508 

1983 19.131 
1984 19.776 
1985 20.443 

1986 21.132 

1987 21.845 
1988 22.580 



-

Ano 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

Ano 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

Colombia 

7.239 

5.700 

3.600 

l.670 

80 
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Im'DCrtaciones de aceite comestible en los 
uaises del Gru"CO Andino 

(en toneladas) 

Ecuador Perii Venezuela 

13.030 20.830 20.180 
14.200 47 .310 36.920 
14.830 35.386 42.54c 

14.230 55.060 22.870 

17.990 46.830 32.380 

Chile: Eroduccion 2 im'DOrtaciones l consume 
de aceites comestibles 

(en toneladas} 

Produce ion Importaciones 

50.350 7.976 

55.963 lO.J88 

67.640 9.264 

70.857 8.203 

11.014 10.052 

71.500 12.359 

72.588 3.920 

69.640 14.800 

63.300 y 

Total 

83.160 

145.770 

116.066 

127.810 

142.650 

Con sumo 

58.326 

66.351 

76.904 

79.060 

81.066 

83.859 

76.508 

84.440 

Fuente: Estuclio del Mercado Chileno. Banco Central de 
Bolivia, Division de Promocion de Exportaciones. 

y Respecto de lss importaciones correspondientes a 1975, 
1610 se conoce el valor de las mismas (26.290.663 d6lares de los 
E!:.t.ru.), por lo que no pueden indicarse las citras correspondientes 
al aceite retina.do y al aceite crude. 
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Movim.iento de los precios med.ios del aceite im.nortado 

(en pesos bolivianos por litro) 

Indice de 
Aceite importado Indice de precios Aceite nacional precios 

Aiio (pesos bolivianos) {1965=100) (pesos bolivianos) (1965=100) 

1965 7,00 100 7,00 100 

1966 7,00 100 7,00 100 

1967 7,50 107 7,00 100 

1968 7,80 ill 7,76 ill 

1969 7,00 100 7,27 104 

1970 7,21 103 7,91 113 

1971 7,38 105 7,25 104 

1972 7,38 105 8,65 124 

1973 9,29 133 ll,57 165 

1974 24,27 347 19,70 281 

1975 23,65 338 23,65 338 

1976!/ 23,20 331 23,75 339 

i977Y 22,98 328 

Fuente: Instituto l'lacional de Estad!stica, Ministerio de Industria, 
Comercio Y' Turismo. 

y En 1976, el precio por litro nuctu6 entre 20 y 33,60 pesos 
bolivianos. 

2/ El precio del litre correspondiente al prim.er trimestre tluctu6 
entre-20 Y' 23 pesos bolivianos en tod.o el pa!s, con excepcior. del departa
mento de Beni, donde el precio por litro tue de 27,50 pesos bolivianos. 

Precios actuales del aceite comestible. 

{en pesos bolivianos) 

Al por mayor Al por menor 

Ba.rril de 200 litres 3.900,00 20,00 por litre 

Lata de 5 litros 110,00 112,00 

Lata de 4,75 litros 107,00 109,00 

Lata de 1,5 litres lr,oo 35,50 

Lata de 0,9 litres 22,00 23,00 

Botella de 1 litro 24,40 23,50 



Precios E!ra el consumidor de manteca de cerdo ar~entina 

(Promedio anual par kilogramo en cada departarnento) 

(en pesos bolivianos por kg) 

Ciudad 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
I 

1973 1974 1975 1976 

La Paz 5,lto 5,00 5,20 5,34 5,30 5.93 a.36 20,74 20,08 20,00 

Cochabamba 6,oo 5,00 lt, 75 5,67 6 1 00 6,42 - 21,00 20,00 20,00 

Oruro 5,89 5,00 6 1 00 61 00 6,oo 6,25 12,84 21,68 22,06 20,00 

Poto&{ 5,11 5,00 - 5,30 5,80 5,80 - 19,00 
I 

Chuquiaaca 5,97 5,00 5,00 5,61 6,oo 6,25 8,53 21,88 19,42 18,17 .,... 
ru 
4:"" 

TariJa 6,oo 5,00 5,00 6 1 00 6,10 6,19 - 22,63 19,70 20,75 

Santa Cruz 6,00 6,oo 6,00 6,23 6,oo 6,37 9,13 23,68 20,00 

Beni 7,00 7,00 - 6,69 7,20 7,25 10,15 22,54 23,00 22, 70 

Pando 9,00 9,00 81 00 10,00 - 9.00 

Fuente: Ministerio de Induatria, Comercio y 'l'urismo • 

.. 

I 1: ---· 
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• 

Aflo 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
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Solivia: olantas uroductoras de ~iensos eauilibrados 
(balanceados) y concentrados 

Plan ta Lugar 

IMBA Cochabamba 

Nutrinal Santa Cruz 

Grace y Cl:a. Cochabamba 

Av!cola Chulumani La Paz 

Molino San Sebastian Cochabamba 

Sin Han Mix Santa Cruz 

Molinos Santa Pilar Cochabamba 

Molinos Navia Cochabamba 

PIL-Cochabamba Cochabamba 

Fuente: Estudio de Pre.factibil.idad Al.imentos 
Balanceados, ISAP, 19'(5. 

Chil.e: importac iones de acei tes crudos 

Acei te crudo importado PorcentaJe del. consume 
(en tonel.adas) total de aceite 

40.45~ 53,9 
44.336 58,6 
59.426Y 77,4 
58.930 76,9 
37. 545 54,8 

Fuente: Estudio del Mercado Chileno. Banco Central de Bolivia, 
Divisi6n de Promoci6n de las Exportaciones. 

!J Esta citra incluye l.800 tonelad.as de aceite de soya impor
tado en 1971. 

y Esta citra incl.uye 2.850 toneladas de aceite contenido en la 
soya importada hacia tines de 1972 y elaborad.a por compail!as aso
ciadas ~ 1973. 



Aftoa 

1915 
1916 
1911 
1978 
1979 

Conaumo producci6n importaci6n de manteca de cerdo 

(en kilos) 

Producci6n Nal. Importaci6n Consumo Nal. 

5.768.165 15.913.482 17 .681.647 

1.685.574 15.170.165 16.855.739 
1.824 .040 16. 416. 363 18.240.403 

1.898.533 17.086.794 18.985,327 
1.944,098 17.496.877 19.440.975 

Fuente: IltE, MICT, DGCI 

!J Laa importaciones se estiman que representan el 90% del conswno a nivel nacion~l. 

La producci6n nacional no es muy significativa y no hay estad1sticae al reepecto, consi
derindose el 10% del consumo nacional, en forma estimada • 

• • .. 

, .... 
l\J 

'" 

____ -1 



1978 
Eatablec illliento 'l'orta de pepita 

Ave-Vit 1.000 

Shin-Nan 600 

Nutrinal 1.800 

Al vapor 1.200 

IMBA-S.C. 200 

IMBA-Cbba 550 

Pil 2.000 

APL-Cbba 1.500 

APL-S.C. 500 

otroa 1.850 

Total adquisicionea 11.200 

r las nlantaa de alimentos balanceados 
,roductoa de leche (en TM 

1979 
Torta de pepita 

1.200 

800 

2.000 

1.500 

180 

1.000 

1.000 

2.400 

1.000 

2.000 

13.580 

1978 
Torta de soya 

800 

300 

2.650 

1.500 

250 

800 

5.700 

1.000 

Fuente: Comercio Interior - Direcci6n de Industrias. 

• 

1979 
Torta de soya 

1.200 

600 

2.000 

1.500 

300 

1.000 

2.000 

8.600 

. 
~--f\) 
-4 

---·~ 
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Bolivia: canacidad instalada v nro ectada de nlantas 
productoras de oiensos equilibrados balanceados 

Plant a 

IMBA 

Nutrinal 

Grace y C!a 

Avicola Chulamani 

Molinos San Sebastian 

CI~O 

Sin Han Mix 

Molinos El Pilar 

Mclinos Oscar Navia 

PIL-Cochabamb& 

Coop. SCZ 

Total.es 

(en toneladas} 

Capacidad total 

14.400 

12.000 

14.400 

14.400 

12.000 

6.ooo 

4.500 

6.600 

3.300 

2.500 

90.000 

.Ampliacion 

19.200 

24.ooo 

4.500 

31.680 

79.380 

Total 

33.600 

36.000 

14.400 

14.400 

12.COO 

6.000 

9.000 

6.600 

3.300 

2.500 

31.680 

Fuente: Estudio de Pre:factibilidad de Alimentos Bal.anceados, ISAP, 1975. 

Bolivia: demanda de harina de trigo 'DOr departamentos 

{en toneladas) 

Departamento 1975 1976 1977'!./ 

La Paz 61.500 63.340 65.240 

Cochabamba 20.400 21.010 21.640 

Oruro 29.800 30.690 31.610 

Santa Cruz 17.000 17 .510 25.180 

Potes! 8.900 9.170 9.440 

Chuquisaca 4.ooo 4.120 4.680 

TariJa 2.600 2.600 3.310 

Beni-Pando 3.300 3.400 3.500 

Corporaci6n Bolivian& de Minas 10.000 10.380 10.300 

Fuerzas armadas 5.000 5.150 5.150 

Total 162.500 167 .370 180.050 

!J Datoa proyectados. 

Fuente: Ministerio de Ind.ustria, Comercio y 'l'urismo. Plan Operativo, 
!211· 

, 
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1976 
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1978 
1979 
1980 
1981 
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1985 
1986 

I 

1987 
1988 
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:9olivia: consumo de harina de trigo !>Or hatitan~e 

Aiio 

1975 
1976 
1977 

(en kg/aiio) 

Con sumo 

35,3 
35,6 
37 ,5 

Fuente: Estudio interno de la CBF. --

Bolivia: demand& ~royectada de barina de trigo 

Consume por habi tante 
(kg/aflo) Po bl.at: ion 

35,3 4.524.(74 
35,6 4.644.228 

37,5 4.765.442 
38,3 4.829.820 
39,43 5.017.445 
40,53 5.148.776 
41,63 5.290.882 
42,73 5.436.911 
43,53 5.586.969 
44,93 5. 741.170 
46,03 5.899.205 
47,13 6.077.951 
48,23 6.262.113 
49,33 6.451.856 

Demand.a total 
( t/aflo) 

159.725 
165.335 
178.704 
187.280 
197.838 
208.680 
220.259 
232.319 
243.201 

257.951 
271.540 
286.454 
302.022 
318.270 

F\iente; Diae6stico Industria Alimentaria , Ministerio de Industria, 
Camercio y Turismo. Estudio interno de la CBF. 
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Bolivia: demanda estimada de harina de soya 

{en toneladas} 

Ano Demanda total. de barina Harina de trigo Harina de soya • 

1978 187.280 159.335 27.945 • 

1979 lg?..838 167.416 30.422 

1980 208.680 175.768 32.912 

1981 220.259 184.402 35.857 

1982 232.319 193-325 38.994 

1983 243.201 202.546 40.655 

1984 257.951 212.072 45.879 

1985 271.540 221.914 49.626 

1986 286.454 232.078 54.376 

1987 302.022 242.578 59.444 

1988 318.270 253.420 64.850 

Fuente: Estudio interno de la CBF. 

' 
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Gallinas nonedoras iniciacion 0-8 semanas 

Frangcllo de :nai'.z 50,00% 

Afrecillo de trigo 15,00% 

Levadura seca 8,00% 

Torta de algod6n 13,00% 
• Harina de alfalfa 3,00% 

Harina de pescado 5,00% 

Harina de came 3,00% 

Harina de huesos 2,00% 

Conchilla 0,50% 

Sal. molida 0,50% 

Gallinas ponedoras crecimiento 8-21 semanas 

Frangollo de ~iz 60,00% 

Atrechillo de trigo 25,00% 

Torta de algo®:r. 8,00% 

&rina·de soya 3,00% 

Har~.na de alfalfa 3,00% 

Karina de pescado 3,00% 

Harina de came 2,00% 

Harina de huesos 3,00% 

Conchilla 0,50% 

Sal molida 0,50% 

G&l.linast, ponedoras produccion 21-76 semanas 

Frangollo de maiz 52,00% 

Atrecbillo de trigo 20,00% 

'l'orta de &lgodOn 8,00% 

I 
Tort& de soya 3,00% 

Barina de altal!a 3,50% 

Harina de pe1cado 4,00% 

Harina de came 2,00% 

Sarina de huesos 2,00% 

Conchilla 5,00% 

S&l molida 0,50% 
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Conroosici6n anroximada de las alimentos balanceados 
noll.os narriJ.leros iniciaci6n 0-3 semanas 

Frangollo de maiz 60,50% 

Torta de algodon 15,00% 

Torta de soya 7,00% 

Harina de alfalfa 3,50% 

Harina de pescado 7,00% 

Ha.rina de came 3,50% 

Harina de huesos 2,50% 

Conchilla 0,50% 

Sal. molida 0,50% 

Polios parrilleros crecimiento 3-f semanas 

Frangoll.o de ma!z 52,00% 

Atrecillo de trigo 25,00% 

Levadura seca 6,00% 

Torta de algod6n 5,00% 

Harina de al.t'alf'a 3,00% 

Barina de pescado 3,00% 

Barina de came 3,00% 

Harina de huesos 3,00% 

Conchilla 0,50% 

Sal molida 0,50% 

Pollos parrilleros de acabado 6-10 semanas 

Frangollo de ma!z 66,30% 

Tol"ta de algod6n 14,00% 

Harina de soya 

HariD& de al t'alf'a 

B&rina de pescado 

HariD& de ca.me 

HariD& de hu.#SOI 

Cone: hill& 

Sal molida 

5,20% 

3,50% 
6,00% 

3,00% 
2,00% 

0,50% 

0,50% 

' 

• 
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Financiaci6n ~xterna de gastos publicos efectuados en el sector agr1cola 
por distintas instituciones, Bolivia, 1967-1969 y 1971-1973 

(en millones de pesos bolivianos) 

• 

Presupuesto media anual Presupuesto medio anual 
1967-1969 1971-1973 

Porcentaje Porcentaje 

Institucionea!/ 
De fuentes de fuentes De fuentes de fuentes 

Total externas externas Total externas externas 

MINAG-MAc!!-' 
i 
I 39,0 l 

2,9 7,4 43,l a,o 18,6 

Inatitucionea piiblicas£/ 12.4 38.3 52.9 85,4 21,7 25,4 

BAB 53,0 20,1 39,0 312,0 135,7 43,5 

ca#! 107.7 0 0 280.9 56,4 20,1 

Corporacionea y Comitea!I 
. 4,8 0 0 0 0 0 

Total!/ 212.0 61.9 22,8 726,2 221,7 30,5 

a/ En eate an&liais no se incluyen gastos publicos por concepto de educaci6n. 

b/ Los da~oa correspondientes a 1967 1 1968 y 1969 inclu!an los gastos del MAC, salvo los relativos a 
educaci6n. Durante 1910

1 
1971 y 1972 1 el MIHAG y el MAC constituyeron un solo ministerio, y los datos se 

refieren a ese miniaterio. 
c/ Incluye CNRA, INC, SNDC, CORGEPAI 1 SNMH, COMBOFLA, PARR (ALDES), r.OBOLCA, e INT. 

d/ Incluye actividades de producci6n y de investigaci6n-extensi6n. 

e/ Corporacionea de Fomento y Comites de Obras Piiblicas. 

f/ En algunos casos
1 

la suma de las cifraa parciales no coi.nciden, por haber eido redondeadas, con los 
totalea correapondientes. 

Fuente: Calculado a base de datos obtenidos en Bolivia, MIF, Presupuestos Generales de la Naci6~ 
(La Paz, Anuario, 1967-1973). 

t-' 
l..J 
w 

I. 

-------



Distribuci6n y densidad, por regiones, de la poblaci6n total y de la poblaci6n rural de Bolivia, 1972 
. 

Participaci6n de la 
poblaci6n regional Superficie de las Densidad 
en el total Superfici~/ regiones expresada (habitantes por 

. !/ (porcentaJe~ (kil6metros en porcentajes de kil6metro cuadrado) 
Reg1onee y zonas Tote.l Rural cuadrados) la superficie total Total 

Altiplano 44,4 38,6 182.048 16,6 12,61 
Norte 17,9 9,3 6.221 o,6 148,93 
Central 21',3 27,0 94.512 8,6 13,30 
Sur 2,2 2,3 81.315 7,4 1,37 

Valles 35,0 39,3 11~3.411 13,l 12,65 
Yung as 5,2 6,5 45.814 4,2 5,86 
Oriente 15,5 15,7 723.560 66,l 1,11 

Selva tropical amaz6nica 2,6 3,0 184.356 16,8 0,72 
Llanos de Beni 2,2 2,5 135.848 1~,4 0,85 
Santa Cruz 4,5 2,6 30.828 2,8 7,54 
Plataforma brasilena 2,1 2,6 21'3.295 22,2 o,44 
Chaco boliviano lt,l 5,0 129.231 11,8 1,65 

Bolivia 100 100 1.094.833~ 100 4,73 

!/ Se trata de las diez zonas relativamente homogeneas descritas en el cap{tulo 4. Al agruparlaf en 
regiones, doe de dichas zonas -los Valles y las Yungas- son equivalentes a regiones. 

Rural 

7,48 
52,66 
10,09 
1,00 
9,66 
4.97 
o, 76 
0,58 
o,64 
2,97 
0,38 
1,36 
3,22 

b/ Laa citras correapondientes a la auperficie total ae emplean con objeto de calcular la densidad 
de la-poblaci6n total y rural, pues la superficie de los centroa urbanos representa una parte tan pequena 
de la superficie total que no supone una reducci6n importante de la densidad estimada de la poblnci6n rural. 

c/ No incluye el lago Titicaca. 

Fuentes: La proporci6n de la poblaci6n regional se ha tomado de nuestras estimaciones de la poblaci6n 
indicadaa en el cuadro 6.4. Los datos sabre la superficie del terreno se han adaptado de los 
datos provinciales obtenidos en Bolivia de la Direcci6n Nacional de Coordinaci6n y Planewniento, 
Direcci6n General de Estad{stica y Censos, Division Politica de Bolivia, 1960, La Paz, 1968. 

, 
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Ganado y aves de corral 

Cabana estimada en Bolivia, 1961 y 1972 

{en miles de cabezas) 

Clase de ganado 1961 1972 

Ganado vacuno 2.300 2.314 

Ganado ovino 6.010 7.326 

Auchenidae 2.200 2.256 

Llamas 1.800 l.918 

Alpacas 400 338 

Ganado porcino 600 l.052 

Aves de corral• I l.600 6.049 

•/ Las est:imaciones de 1969 comprenden polios, patos y 
toda clase de aves de corral. Las estimaciones de 1972 solo 
comprenden polios parrilieros y gallinas }A)nedoras. 

Fuentes: Cal.cul.ado a base de datos ineditos procedentes 
del MACAG, Division de Comercializacion, de 
Estudios Econ6micos y Estad!sticos, y de la 
Oticina de Planeamiento Sectorial, as! como del 
Sr. RaUl Salas, Boletin No.2, MACAG, Division 
de Comercializacion y Estadisticas, 1961. 



Distribuci6n del sanado en Bolivia 1 E2r de;E!rtamentos 1 1972 

(en miles de cabezas) 

Ganado vacuno Ganado bovino 

Depar ~am~ '.ltO Cabezas Porcentaje Cabezas Porcentaje 

Pando 18.131 o,8 1 -
Beni 1.020.194 44,l 3 0,1 

Santa Cruz 661.231 28,6 179 2,4 

Chuquiaaca 210.115 9,1 144 10,2 

'l'arija 84.344 3.6 313 4,3 

Potod 18.5u2 o.8 1.692 23,1 

Oruro 10.562 3.0 984 13,4 

Cocbabaaba 66.224 2.9 1.189 16,2 

La Paz 164.746 1.1 2.221 30,3 

Total 2.314.121 loo.o 7.326 100,0 

~ Polloa parrilleroa y gallinas ponedoras. 

Fuente: MACAG. Oticina de Planeamiento Sectorial. 

, 

Llamas y alpacas 

Cabezas Porcentaje 

2 0,1 

600 26,6 

783 34,7 

133 5,9 

738 32,7 

2.256 100,0 

Ganado porcine 

Cabezas Porcentaje 

19 1,8 

34 3,2 

178 16,9 

239 22,7 

163 15,5 

77 7,3 

39 3,8 

178 16,9 

125 11,9 

1.052 100,0 

I ' 

Aves de corral~ 
Cabezas Porcenta,1e 

73 1,2 

97 1,6 

823 13,6 

817 13,5 

369 6,1 

889 14,7 ,_. 
181 3,0 Lu 

O'\ 

1.276 21,1 

1.524 25,2 

6.049 100,0 

"" 
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.Ailo 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 
1976 

1911 

.- ... 

Consumo aparente de aceite comestible, 1970 - 1977 

Aceite nacional 
ref inado 

!/ 
!/ 
!/ 

1.311,0 

1.143,0 

l.319,0 
i.668,o 

4.517.0 

Aceite 
importado 
refinado 

!/ 
1/ 

!/ 
64,9 

245,5 

989,6 

1.275,0 

4.728,5 

1/ Bo se dispone de datoe. 

(en toneladas metricas) 

Total de aceite 
refinado en 
el pais 

1.868,4 

1.112,0 

1.861,5 

1.375,9 
1.388,5 

2.308,6 

3.943,0 

9.245,5 

Aceite refinado 
de importac i6n 

3.018,1 

3.346,6 

5.554,o 

6.105,0 

10.431,5 

3,850,5 

4.327,7 
788,6 

Fuente: Cuadro 3, MIC'!', INE Anuario de Comercio Exterior, 1970-1977. 

Contrabando 

1.981,2 

2.611,1 

1. 782,1 

1.887 ,o 

1.574,5 

1. 787 ,5 
1.002,5 

500,0 

Con sumo 
nacional total 

6.867,7 

7.129,7 
9.197 ,6 

9.367,9 

13.394,5 
7,946,6 

9,273,2 
10.531,,1 

-
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Anexo IV 

PERSONAS E!f!'R....'IO'\T!ST . .\DAS DURM'l'E LA ~.U:S!CN 

Sr. Henry ~.feyer, Represent ante 'Residente del P~, !.a Pa.z ('!:Ioli via) 

Sr. Paul Sciarone, Oficial Industrial del PNUD, La Pa: (Bolivia) 

Sr. Mario Jalil, Representante de la FAO, La Paz (Bolivia) 

Sr. Nicolaas de Joncheere, Representante Adjunto de la FAO, La Paz (Bolivia) 

Sr. Eduardo Stiegler, Consulter de la ONUDI, Desarrollo Rural Integrado, 
Proyecto BOL/77/003, La Paz (Bolivia) 

Sr. Dick Peters, ADI (EE.UU.) La Paz (Bolivia) 

Lie. Alfredo Mercado, Ministerio de Industria, Subsecretario de Industria, 
La Paz (Bolivia) 

Ing. Walter Urguiola, Ministerio de Industria, Director General de Industria, 
La Paz (Bolivia) 

Dr. Simon Riera, Director del Institute Boliviano de Tecnologia Agropecuaria 
(IBTA) La Paz (Bolivia) 

Ing. Famor Camacho, Ministerio de Planeamiento y Coordinacion, Jefe del Sector 
Agricola, La Paz (Bolivia) 

Lie. Teresa Blacnd, Ministerio de Planificacion y Coordinacion, Jefa del Sector 
Industrial, La Paz (Bolivia) 

Lie. Antenoc Santa Cruz, Ministerio de Pleneamiento y Coordinacion, 
Subsecretario de Coordinacion Interministerial, La Paz (Bolivia) 

Dr. Luis Evgueta, Ministerio de Planeamiento y Coordinacion, Director del 
Departamento de Cooperacion Internacional y Becas, La Paz (Bolivia) 

Ing. R. Barja, Ministerio de Agricultura, Direc4;or General de Agricultura, 
La Paz (Bolivia) 

Lie. Fernando Rojas, Ministerio de Agricultura, Departamento de Planeamiento, 
La Paz (Bolivia) 

Ing. Luis Deheza Bustos, Corporacion Boliviana de Fomento (CBF), Jere del 
Departamento de Estudios y Proyectos, La Paz (Bolivia) 

Ing. Li ta Meave, Corporacion Boli viana de Fomento ( CBF I , Departamento de 
Promocion y Ejecuci6n de Proyectos, La Paz (Bolivia) 

Ing. Julio Pena y Lillo, Corporaeion Bolivian& de Fomento (CBF), Coordinador 
del Coml>lejo Gran Chaco, La Paz (Bolivia) 

' 
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Ing. Jose Zamora, Co?""9oraci6n Eoliviana de Fomento (CBF), Gerente de la 
Fabrica de Aceites Vegetales de Villamontes (Bolivia) 

Ee. Luis Viana Rivera, Cornoraci6n Boliviana de Fomento (CBF), Division 
Economista de Estudios y Pi-oyectos, La Paz (Bolivia) 

Ing. Paul Salas, Departamento de Estudios Econ6micos, Ministerio de Asuntos 
Campesinos y Agropecuarios, La Paz (Bolivia) 

Dr. Freddy Ram1rez, Jefe de la Oficina de Planeamiento, Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo, La Paz (Bolivia) 

Ing. Emelina Requerin, Departamento General de Norm.as y Tecnologia, Ministerio 
de Industria, Comercio y Turismo, La Paz (Bolivia) 

Ing. Roberto Espinosa G., Departamento General de Normas y Tecnologia, 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, La Paz (Bolivia) 

Sr. Gustavo Rojas, MACA, La Paz (Bolivia) 

Ing. Oscar Flores G., Ccrporaci6n Gestora del Proyecto ABAPO IZOZOG, "CORGEPAI", 
Gerente General de "CORGEPAI", La Paz (Bolivia) 

Ing. Luis Calvo Soux, Proyecto de Irrigaci6n, Santa Cruz (Bolivia) 

Ing. Ruperto Verona K., Gerente Industrial, Industrias de Aceite S.A. 
Santa Cruz (Bolivia) 

Ing. Osvaldo Unzueta Velasco, Gerente de Fabrica, Industrias de Aceite S.A., 
Santa Cruz (Bolivia) 

Ing. Alfredo D{az Morales, C{a. Industrial PerG Pacifico S.A., Departamento de 
Investigacion y Desarrollo Tecnico, Cochabamba (Bolivia) 

Sr. Hugo Spech&r G., Sociec!ad Aceitera Del Oriente, Director General, 
Santa Cruz (Bolivia) 

Sr. Antonio Dettoli F., Industrias Unidas El Progreso, Jefe del Departamento 
Tecnico, La Paz (Bolivia) 

-- - - - -
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