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El presente infOnTe final cubre el per1odo de la extensi6n de este 

oontrato, del 24 de marzo de 1983 al 6 de julio 00 1984. 

Durante este per1odo el Alcanoe de Trabajo oonsisti6 de; 

1.	 "Identificar el n~ro y tiJ:X> de organizaciones canpesinas que 

existen actuaJ..nente en el Chapare, y analizar la neoesidad y 

disefiar rrecanisrros para la fonnacion de organizaciones a fin 

de proporcionar servicios de rrercadeo, venta de insuros agr1

oolas y mditos para los ~sinos". 

Durante el per1oclo del oontrato herros oontinuaCb identificando
 

organizaciones coo{;erat.ivas carnpesinas y otras fonnas de orga


nizaciones campesi-las (..1Je m tienen estructura exx>perativa.
 

Referencias aoerca de (:ada una de estas organizaciones ptEden
 

enoontrarse en los d1.stj .ID,,:S infonres presentados hasta el no


rrento, cuya lista .:.e p\le:='~ :l~l'eciar en la ¢gina 3.
 

Uno de los CUl\:iV03 tradi.:':i,,);"1dles en el Chapare es el cultivo
 

de la CX>Ca.
 

La produ8ci6n de coca entJ::e los campesinos del Chapare es muy
 

bien organizada, y no careoe de servicios de rrercadeo, venta
 

de insurros agr1colas y credito, en vista de que el cultivo de
 

ooca es altarrente rentable debido principa1Irente a que la mayo


r1a de la coca es designada al rrercado ilegal para la elabora


cion de la cocaina y clorhidrato de oocaina, con resultados
 

eoonoooos muy altos a nivel del agricultor. Una cantidad nU.


nin:.~ de la producci6n es designada al oonsurro nacional para la
 

masti.caci6n.
 

El cultivo de este prodl,lCto t:arrbi~ se presta per la falta de
 

b\EI1oS sistemas de transJ:X>rte y camineros para otros productos.
 

II .. 
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En areas lejanas, Ins .agricultores elaboran pasta de oocaina que 

es f~cil de sac.ar desde estos s:i.tios, fuera de que tiene un pre

cio elevado y por el peso; en cambio resultar~ muy dif1cil sac.ar 

del chaco que es lejos del camino, otros productos cx::m:> ser pl~

tanos, arroz, rraiz, etc. que tienen un peso alto y precio reduci

do per tmidad de peso. Antes de septiembre de 1983 casi toda 1a 

producci6n de hoja de cx:>ca era llevada en fonna de c.arga, que con

sist1a de 2 tam1x:>res (50 a 60 libras cada uno) hacia el rio Ichilo. 

Desde aquella fecha ya no se ve el flujo de hoja de coca hacia las 

f&>ricas de extracci6n en el fuea del rio Ichilo, ya que la coca 

casi en su totalidad estli industrializada en todas las a.JITIUIlida

des agricolas y convertida. en pasta de coca.1na. Es realnente ror

l?~ndente la rapidez en que los agricultores industrializa.ron y 

ex:tnercializa.ron la prodticci6n de hoja de coca, y esto derrnEstra. 

la. aptittrl de los carrpesinos cuando el cultivo es realrrente ren

table. 

Existe un exoedente de canpradores y no hay necesidad de servicios 

de nercadeo pa.ra la hoja y la pasta. Inclusive <XiT1Pran la cosecha. 

en el campo antes de que el agricultor coseche y estos con equipes 

cosechadores realizan esta labor sin que el agricultor tenga que 

ha.oerlo. Este cultivo es productivo debido a que la roca (El:ythro

xylon coca) es nativa de la regi6n del Cha.pare y bien arrbienta.da 

a.1 cUma htirredo tropical de 3 a 7 metros de lluvia per ano, y sue


los a.ltanente lavados, ~cid::>s y pobres en nutrientes, Ph bajo ron
 

una tendencia de tener toxicidad alum1nica.
 

Existe ua.n venta adecuac1a. de insurros agrirolas, los agricultores
 

<XllIPran en Cochabamba y de ferias locales de insurros agricolas.
 

Una de las practicas en el cultivo de coca es la utiliz:lci6n de 

hemicidas de hoja ancha y ooja angosta para controlar las male

zas entre zurcos de cx:>ca, debiCb al alto roste de nano de obra y 

la utilizaci6n de fertilizantes foliares en las areas que tienen 

sUf.des de baja. fertilidad. II .. 
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los campesinos no carecen de cr&llto para el cultivo de coca, en 

vista 00 que los agricultores que tienen coca bajo cultivo, tie

nen una alta liquidez, debido a la gran rentabilidad de su coca, 

la mayor!a de los campesinos est§. haciendo inversiones en exten

der sus cultivos de roca, rorrprar otros terrenos oontre y fuera 

del Chapare, rrejorar sus viviendas Y CClTPrar otras dentro y fue

ra de la regi6n, <XIllprar carniones, taxis, inversiones en negocios 

fueI'a del Chapare, etc.
 

Pese a que los campesinos durante estos tiltim::>s dos afios sehcn vol


cado 1MS al cuItivo y dependencia econ6mica de roca, han expresa


do que ellos no ven la roca a:::mo una respuesta a sus difialltades
 

eror6nicas en fonna. penna.nente y 1MS bien ven la necesidad de se


guir m:mteniendo al punto posible un sistema agr!cola diversifi 


cad6~ Desde hace muchos afios (18) los campesinos es~ pidiendo
 

de instituciones tanto gubernartEntal~s caro privadas, las alter


nativas viables para que los t::ampesinos puedan mantener un nivel
 

eron&dro de vida razonable. Por una razon u otra las institu


ciones han fracasado en sus prograrras de colonizaci6n y desarro


llo del Chapare y en ofrecer alternativas viables a los campesi


nos del Chapare.
 

Vale la pena esttrliar profundarrente el cultivo, industl'ializaci6n
 

y oamercializaci6n de la roca porque las alternativas a este cul


tivo tendr§.n que tener en una cx::mbinaci6n u otra las mismas ca


racter!sticas econam.cas, aunque no llega a su alto nivel de ren


tabilidad debido a que la rocaina es il1cita.
 

los otros cultivos tradicionales, a:::mo el pl§.tano, arroz, ma!z,
 

yuca, walusa son nayorrrente rentables, pero su tasa de retorno al
 

agricultor IX>r hectarea es sustarcia1Irente 1MS baja que el culti··
 

vo de coca.
 
El cultivo de c1.tricos no es rentable en muchas §.reas del ChaPare.·
 

debido a problemas ron enfenredades y Iral drenaje de muchas §.reas
 

II.. 
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en el Olapare.
 

Rea:miendo que USAID/Bolivia haga un an~lisis econamco antes de
 

p~r el cultivo de c1tricos.
 

IDs cultivos tradicionales arriba rrencionaCbs para que puedan lle


gar a niveles w§s rentables debe:
 

- Majorar los retodos de producci6n, par ejemplo semilla nejorada, 

selecci6n ~ adecuada de terreno para la siembra de los eliver

sos cultivos, etc. 

Proveer los insUITOs necesarios para estes cultivos, ej.: insec

ticidas, herbicidas, fertilizantes, cal, rnicronutrientes. 

- Sistema crediticio para incentivar el cultivo de los productos 

deseados. 

- Transporte y rrercadeo eficientes para los campesinos, as! puedan 

recibir un precio justa para justificar su inversi6n en los cul

tivos tradicionales. 

a) "Sobre este punto, analizar el rol que hacen las organizaciores 

existentes y las que pueden ser organizadas, y 10 que deben eje

cutar en relaci6n a proyectos identificables, corro el engorde de 

cerdos, producci6n y rrercadeo de kudzu, producci6n y rrercadeo de 

frutas c1tricas, etc. En este a:mtexte, la Misi6n proparcionara 

informaci6n al contratante sobre los planes que estfu1 siendo de

sarrollados para futuros proyectos" 

Hay basicanente dos tipos de organizaciones activas en el Chapare 

hoy en Ma. Estas son las federaciones de campesinos con sus res

pectivas centrales y sindicatos. El segundo tipo de organizaci6n 

es el sector privado que abarca las cooperativas. 

Las dos federaciones de campesinos son: Federaci6n Especial Agra

ria del Chapare Tropical, FEAT y Federaci6n de Carnpesinos del Chi

nor€!o Estas das federaciones tienen caro rol principal el resol

ver problemas socio-F.ol!ticos. En el campo social acttian caro in

tenrediarias entre los rnisrros campesinos socios de las federacio

nes en resolver problemas de tenencia de tierra, linderos, dispu

tas entre canunidades, nantenimiento de senderos y caminos canunes. 
II.. 
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En el campo po11tico las federaciones acttian caro la ~ auto

ridad en representar a los socios campesinos ante su gcbiemo na

cional y regional en fonna de gropo de presi6n po11tica para rre

jorar las condiciones en el ChaPare, ej.: carninos, eSCU3las, pos

tas saniturias, agua potable, caminos vecinales, po11tica acerca 

de cultivo y rrercadeo de ooca, tarifas de transporte, precio Para 

productos agropecuarios, etc. 

I.a.s federaciones no pretenden ser entidades de desarrollo, Iffis 

bien se dan cuenta de sus propias limitaciones administrativas pa_. 
\ 

'ra prender proyectos de desarrollo. De tcrlas maneras para que un 

proyecto de desarrollo a nivel regional pueda tener ooto, deber~ 

tener el visto bueno de las federaciones para que los extensionis

tas puedan tener acceso a los distintos sindicatos, ms de 200. 

Reoamiendo que USAID/Bolivia establezca relaciones positivas oon 

las des federaciones de campesinos para que pueda ejecutar un pro

yecto de desarrollo integral del Chapare con el apoyo ya sea di 

recto 0 indirecto de dichas federaciones. 

Dentro el sector privado herros identificado varias cooPerativas, 

ver lista de inforrres presentados. Sin excepci6n las cooperati

vas est§n en estado primitive en su desarrollo, y el nGrrero de 

cooPerativas es muy limitado afectando a un porcentaje mfuirro de 

la poblaci6n del ChaPare. Debido a esto, en fonra general todas 

las cooperativas sufren deficiencias, tales camo: 

- Falta de capacidad adrninistrativa 

- Bajos niveles de membres1a 

- Bajos niveles de operaciones 

- Proceso de descapitalizaci6n 

- Incapacidad de atraer capital y/o ahorros 

- Falta de esp1ritu y oonocimiento de operar en una fonra eoon6

miccurente autosuficiente. 

- Alta morosidad en operaciones crediticias 
II .. 



-9··
 

- Falta de poder para la identificaci6n de proyectos rentables, 

- Falta de cx::>nocimientos contables 

- Falta de capacidad de plani;ficacion y 8jecucion de ;proyectos 

mntables 

- Baja asistencia y participaci6n en su ~rganizaci6n 

- Falta de local para muniones 

- Falta de conocimiento del esJ?c3iiol y necesidad de traduc;i.r al 

que<;:hua para llegar a un entendi,rniento 

- ralta de ernpleados profesianales 

- pesentendimiento de responsab;i.lidades de los lfderes y rnien'Pros 

Pese a estoS problemas, cuando uno pregunta a los agricultores lQue 

t;i.};X) de organizacion pueqe a~ a \lstedes en su desa,rrollo eco

n{E;1oo? La respuesta caE!;i. siempre es "una cooperativa". 

~caniendo a USAID/Bolivia escoger una organizacion que pueda y 
es~ dispuesta a prender rroye9tos de desarrollo entre las coope

ratiyas existentes y la formacion de nuevas cooperativas r al rni$rnO 

tiempo ofrecer asistencia tecnica en las areas de administracion 

gerencial, administracion de empresas y oontabilidad. 

La Federacion Nacional de Cooperp.tivas de Ahorro y Crroito de B0

liVia, FENACRE, puede satisfacer los requerimientos de las reoo
mendaciones arriba rrencionadas, debido a su experiencia en este 

~ro! 

b) "Identificar acciones en e1 Chapare que" pueden ser praroyidas per 

naUo de actividades cooperativas" 

En vista de que los campesinos del Chapare siguen deJrostrando Fe 

en e1 sistema cooperatiVO y hasta cierto punto desoonfianza en las 

~resas privadas, en que e110s no tienen acciones, sugiero que el 

desarrollo econ6mico se llevara a cabo per cooperativas y asocia

ciones de productores. Para J?oder implerrentar este programa sera 

/ / .. 
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necesario concientizar y entrenar a los campesinos. 

2.	 "Asistir a FENACRE y rncICXX)P en el desarrollo e inplerrentaci6n de 

una estrategia para la reorganizaci6n 0 rehabilitaci6n de ol:qani

zaciones campesinas existentes, de rnanera que puedan ser duefios, 

as! cx::rtD operar agroindustrias para el rrercadeo y procf!samiento 

de la producci6n" 

3.	 "Diseiiar y asistir en la irople:rrentaci6n de un rrecanisrro para cana

lizar c~dito y asistencia t~cnica a grupos de campesinos en el 

Chapare y, al r:ri.srro. tiempo, determinar los arreglos administrati 

vos y otros necesarios para llevar a cabo esta asistencia" 

4.	 "Aseserar a FENACRE en 10 referente a la posibilic1ad de iniciar una 

campafia de movilizaci6n de ahorros con organizaciones existentes 

en el Chapare. Si una carnpaiia es factible, asistir a FENlICRE en 

el disefio e implerrentaci6n de una carnpaiia de movilizaci6n de aho

rros rural orientada al Chapare". 

Debido a la postergaci6n de iroplerrentaci6n del Proyecto de Desa 


rrollo Rural Integrado per parte de los Gobiemos de Bolivia yEs


tados Unidos, aSl como de USAID/Bolivia, varias instituciones Be


livianas han restringido sus programas en el Chapare y en algunos
 

cases, han abandonado por completo. Esto se debe rnayorrrente a tm
 

estado ~asi total de anarqu1a y delincuencia con el resultante pe


ligro para los tecnicos en la ejecuci6n de cualquier proyecto de
 

desarrollo en el Chapare.
 

Hasta que el Gobiemo Boliviano restablezca una rredida de ley y
 

orden en el Chapare, es iroposible llevar a cabo un proyecto de de


sarrollo de gran escala caro se pretende hacer con el Proyecto de
 

Desarrollo Rural Integrado del Chapare.
 

Por estas razones no hemos podido llevar a cabo en forma campleta,
 

dentro el oorco institucional ACDI, FENACRE Y OOClCOOP que fue pre


visto en el Alcance de Trabajo, las acciones de los items anterio


res del rrencionado Alcance de Trabajo, pese a que 10 que canprende
 

/ / .. 
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en estos items es imprenscindible en caso de llevarse a cabo este 

programa. Sin errbargo, herros recorrendado a FENACRE que las coope

rativas existentes y las que se forrren, deben trabajar en un prin

cipio, caro cooperativas de ahorro y creClito y en el futuro, de a

cuerdo a las necesidades de los socios y las habilidades de la ad

ministraci6n de las mismas, pueden extenderse a otras actividades 

caro, insurros agr!colas, conSlmO, fannac~utica, asistencia nEdica, 

industrializaci6n y oamercializaci6n de los productos de sus SOCi03, 

etc. 

La act1vidad crediticia de las cooperativas de ahorro y creaito in

cluir~ un fuerte comp:mente de prestano a los pequefios agricultores, 

dentro su programa de ahorro y creClito. 

La Federaci6n Nacional de Cooperativas de Ahorro y Cr~dito, FENACRE 

es la instituci6n rrBS preParada Y adecuada para desempefiar el rol 

de dar asistencia tecnica a las cooperativas y organizaciones pro

ductoras existentes y Para forrentar la creaci6n de nuevas coopera

tivas donde haya necesidad, para as!, de esta manera, cubrir toda 

la zona del Chapare. 

Debido al bajo nivel de infraestructura existente y la necesidad de 

cubrir toda la regi6n del Chapare, FENACnE debe establecer rna pre

sencia f!sica y per.manente en dicha regi6n, con el prop6sito de ofre

cer asistencia tecnica a las cooperativas y organizaciones de agri

cultores, y la formaci6n de nuevas cooperativas en el futuro, cuando 

l~s cooperativas demuestren capacidad para extender sus servicios 

hacia otras ~reas, FENACIU:: puede guiarles para que tengan ex1to. 

En el siguiente Cuadro se demuestra ct'm::> organizar las actividades 

cooperativas. La Central eooperativa de Servicios Regionales en el 

Chapare, auspiciada per FINACRE, operando COIID una instituci6n se

cundaria, puede ofrecer los siguientes servicios a las cooperativas 

y organizaciones agr!colas afiliadas a ella: 

- eartprar al per m3.yor art!culos de consurro, insurro, farmaceuticos, 

etc. y distribuir a las cooperativas para la venta al pUblico.
II.. 
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- Manejar un fondo de credito rotativo y desernbolsar per rredio de 

las cooperativas. 

- Servir COITO agente de prarocion para la forn'aci6n de la rnisma y 

las cooperativas de pr.iIrer nivel 

- Ofre~r a las cooperativas, asesorarniento en: 

a) Administraci6n general 

b) Principios de cooperativismo 

c) ContabilidacJ 

d) ~Bnejo de programa de prestamos a pequenos agricultores 

f) Liderazgo 

g) Planificaci6n y administraci6n de negocios 

h) Educacion sobre asistencia tecnica a los socios 

La asistencia que ofrecera Fm~CRC a las cooperativas, sera de una 

forma contfnua, de acuerdo a las necesidades de cada una de elIas. 

Hasta el punta posible, FENACRE dara entrenarniento y empleu a la 

gente de la rnisma zona, para fOrIlBr la planta de enpleados de la 

Central Cooperativa de Servicios Regionales, cuando sea necesario 

un especial entrenarniento en ramas que no sean del conocimiento de 

estos funcionarios, se les dara asesoramiento en las oficinas cen

trales de la Federacion Nacional de Cooperativas de Ahorro y Cre

dito, FENACRE. 

Dentro el sistema cooperativo, los mismos aqricultores se daran 

cuenta cuando se deben formar proyectos de jndustrializaci6n y mer

cadeo, estes conceptos tienen que snrgir de los misrros socios y no 

ser impuestos de arriba. Estas opiniones nacen entre los socios 

cooperat~vistas en una forma natural; de acuerdo a sus necesidades 

econ6micas, cualquier proyecto de industrializaci6n y/o mercadeo 

debe tener COITO personal a los misnos socios. Debido a que existe 

un alto grade de desconfianza por negociados que puP.c1en estar oca

sionando, cuando el misrno productor no esta involucrado en la fija

ci6n de precios a traves de su propia instituci6n. 

El Asesor de ACDI sin los recursos institucionales ha trabajado en 

forma limitada en todas las areas que oornprenden estes items y los 

resultados se encontraran en los infor.mes presentados. 1/.. 
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5.	 "Asesorar y asistir a FENACRE, ONCICXX)P Y USAID;Bolivia en el disei1o, 

ejecuci6n y evaluaci6n de proyectos que generan ingresos que pueden 

ser llevados a cabo par cooperativas 0 asociaciones de productores 

en el Chapare'~ 

El Asesor de ACDI ha trabajado en el diseno, ejecuci6n y evaluaci6n 

de p~oyectos que pueden generar ingresos adicionales Para los campe

sinos del ChaPare. 

a) "0rganizar y/o trabajar ron grupas CClJllfesinos existentes que produci

r§n las materlas primas rcgucridas para el desarrollo de agroindus

trias de pequena y gran escala. 

b) "Asesorar a estos grupas de campesinos sabre sus derechos C01TO pro

veedores a los procesadores de alimentQs" 

Hemos organizado grupas de campesinos para implementar proyectos 

que generen ingresos, asl. COIYO henlOs asesorado sabre sus derechos. 

Mayores detalles pueden encontrarse en el listado de informes. 

Recamiendo a USAID/Bolivia que lleve a cabo los proyectos previstos 

en el Proyecto de Desarrollo Rural Integrado del Chapare, mxlifican

do donde se crea necesario para que puedan resultar en un verdadero 

increm:mto de sus .illgresas para los campesinos. 

Es imprescindible que se lleven a cabo los proyectos para incentivar 

cultivos en fOrTIa integra. Quiere decir que par cada cultivo tiene 

que haber un programa que consista de: fu..rperirrentaci6n, E:>..'tensi6n, 

Producci6n, Credito, Industrializaci6n y Camercializaci6n. Estos 

programas deben ser especificos par cada cultivo y camprender las 

labores arriba rrencionadas en cada uno de los cuItivos. 

Los programas deben ser centralizados espccificar,Ente par cada cul

tivo y no descentralizados. Se evaluar~ el exito de cada prograJi'la 

de acuerdo al rendimiento, ej.: toneladas producidas, ingresos re

cibidos, etc., y de esta manera se determinar~ si se debe seguir 

praroviendo el cultivo. 
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PROYECTOS
 

1. - PIDYFCTO APlCOIA 

2. - ProYECl'O roRCJN> 

3. - ProYECIO BUFALJNO 

4. - PIDYECl'O DE TE 
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RESUMEN DE PK>YECro APlOOIA -
El pasado ano, Desarrollo Internacional de Cooperativas Agr!colas, 

1V:DI, pastS a disposici6n del Asesor en Cochabarrba la suna de $us. 

5. 000 •- para efectuar un proyecto productiva en el Chapare, con una 

cooperativa de esa regi6n. 

De acuerdo a recarendaciones del senor B.A. Haws, Profesor de Bio

log!a y EtiIrolog!a 00 la Universidad del Estado 00 Utah, (ver siguien

te carted, en que aconsej6 que se ejecute un proyecto ap!cola dentro 

del Proyecto 001 Olapare; hem:::>s iniciado uno con la Cooperativa Agro

lpecuaria Multiactiva "Nueva Canaan" Ltda. 

La apicultura es poa::> ronocida en la regi6n del Chapare, y por es

ta raz6n realizartOs un plan de difusion de esta innovacion para ayu

dar al agricultor de esa zona a torrar una decisi6n, pasando por las 

siguientes etapas: Conocimiento preliminar, bGsqueda de infonnacioo, 

eValuaci6:n, prueba y adopci6n. 

Conoc:lmiento Preliminar 

Dejaroos una colroena de cbservaci6n, constru.!da de vidrio, con 5.000 

abejas aproxllnadarrente en Nueva Canaan, Senda B., para que todo el 

pueblo pueda cbservar cCrro las abejas llevan nectar y polen, reprodu

oem, mantienen la co1.Irena, proc1ucen cera y haoen otras tareas, as! 

como el trabajo en cooperaci6n que realizan. 

Btisqueda de Infonnaci6n 

De acuerdo a la experiencia que han tenido los carrpesinos en la cO

servaci6n de la rrencionada co1.Irena, errpezaron a pedir infonnaci6n aoer

ca de la crianza de abejas para la producci6n de miel. Henns satisfe

cho esta demanda otorgando rranuales a los interesados. Siendo uno de 

los mejores el manual "La Apicultura, Gu!a Pr~ctica, Cc.rro trabajar ron 

las abejas", Proyecto de Desarrollo Ap!cola, Nebaj, El Quiche, Guate

mala. 

El senor Nicol~s Barrios, socio de la Cooperativa, con su hijo han 

tanado un curso auspiciado par la Universidad Mayor de San SimSn y la 

Enq:>resa privada La Reina. El curso tuvo una duracion de una sanana 
II .. 
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UTAH STATE UNIVERSITY 

UMC 53, LOGAN, UTAH 84322 
Phone (8011 750-2.S5 

DEPARTMENT OF BIOLOGY 
COLLEGE OF SCIENCE March 29, 1984 

Mr. John~A. Fasullo
 
USAID/Bolivia
 
APO
 
Miami 34032
 

Dear John: 

I was pleased to hear that the Chapare project is moving
 
along. I have not heard anything about what was done with the re

ports of those who participated in the Chapare analysis except that
 
there was an announcement sent out concerning the project and giving
 
addresses of people to contact if they were interested in parts of
 
the contract.
 

Was anything done to implement the recommendation of promoting 
the beekeeping industry in the Chapare? As you remember we found one If 
farmer who said he was making more money on his bees than he was on ~1 
his coca'by selling honey, beeswax, propalis, pollen and royal jelly. 1tu D 
I found a~Argentine beekeeping shop in Cochabamba that had a!J~ 
bee equipment necessary to establish a beekeeping industry, ~lso 

had a beekeeping training manual in Spanish and apparently he 'had a 
good mar~dt,for honey and the other products. 

We have a retired USDA entomologist down the hall from me who has 
been in charge of the beekeeping research at Utah State University for 
probably 25 years. He is not married and is in excellent health. He re
tired early and is one of the national leaders in beekeeping. Recently 
he served as President of the National Beekeepers Association. There" are 
few people in the United States who know more about bees than he does. 
Of course, one of the big disadvantages is that he does not speak Spanish.If 
he had a Bolivian to work with it would be hard to fin~ anyone more 
qualified if you decide that anything is going to be done in beekeeping 

I have been very busy since I returned to Utah. Last Fall I spent 
some time in Honduras reviewing the agricultural schools and the Exper
iment Stations of the country. During the summer I was able to bring a 
professor of Range Science from the University of Chile to Utah for a couple 
of weeks and I am still in charge of setting up an interchange with Utah 
State University and the Universi t)' of Chil e. 

I enjoyed working with all of you in Bolivia and hope your project 
is going along well. 

Sin~;~ 
~ Haws, Professor 
Biology/Entomology 



UNIVERSIDAD MAYOR DoEo SAN SIMON
 
Facultod de Ciencias Agricolas
 

Asoclacl6n de Apiculfores Cochabamba Socledad Aplcala Industrial "LI Reln.1t SIRIL· 

Que: 

ha concurrida regularmente al Cursa sabre "CRIA ARTIFICIAL DE REINAS Y PRODUCCION 

DE JALEA REAL", que se efectu6 del 9 al 15 de Diciembre en los apiarios de la Sociedad 

Apico/a Industrial .. La Reina". 

Cocha:am::Ja, [i;i3mbre 

I
 
I-'
 
00 
I 
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MINISTERIO DE ASUNTOS CAMPESINOS V AGROPECUARIOS 

INSTITUTO BOLIVIANO DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA 

,OCIACION DE APICUlTORES YLA SOClEOAO INDUSTRIAL YCOMERCIAL II LA REYNA S.R.l." 

(IEIRlrllfl (A\~
 

d{}a patlie.ipatlo. del @lltJO. (Bluie.o. de. c/lpie/lltut.a. e!.R.e.fu(u/n. 

tLel... U u,2+. d e.....Abrll .. de 1983. ('1/ el 

cSaL6It de @o.lIle'((JlleiaJ. del MAC A. 

'z;j;ttu
~

f.Jc~((.('
_'............................... --- . 

;:jilt). (/ t)e' '.'A Ilimlullli 
Prcsldcntc Asoclilcion Aplcultores 

EXPOSITOR 
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y se trataba de crianza de reinas y producci6n de ja1ea real. E1 asesor 

asisti6 tanbi€n a1 Irel1cionado curso. 

Evaluaci6n 

De acuerdo a 1a infol':I'lBci6n presentada, los campesinos enpezaron a 

ped1r infonnaci6n aoorca de factibilidad econemi.ca de un proyecto ap!

cola en su pueblo. EI asesor de ACDI prepare varios cuadros detrostran

do 1a factibilidad econamca de un proyectu ap!cola, los que han side 

presentados en fonna de charlas a socios de la cooperativa. 

Prueba 

La Cooperativa consigui6 aproximadarrente 10 co1lrenas de abejas y un 

equ1po de extracci15n de miel rudinentarie. Con las colrrenas herros efec

tuado un ensayo para producir miel en M:llie M:llle, propiedad de FEtOCRE, 

con autorizaci15n de esta institucien. La cosecha de abril, 1984 ha re

sultado exitosa, con una producci6n de 23 kilos por colrrena. (Ver an~li

sis Brcnatoll5gico en la p&gina siguiente). El siguiente PasO es el tras

lado de oo1Irenas al ChaPare para aprovechar de la segurrla temporada en 

el Chapare. 

uno de los factores mas positivos encontrados a la fecha acerca de 

oportunidades agr1colas de rubros de alta rentabilidad ha sido la api

cultura, por la siguiente raz6n: La ~POCa de la floraci15n en el Olapare 

ocurre de mayo a octubre y la floracion en el Valle de Cochabarrba ocurre 

de novierrbre a abril, quiere decir que siendo tan cercanas las des re

giones existe una posibilidad excelente para aprQvechar anbas floracio

nes a fin de duplicar 6 triplicar la producci6n de rniel, polen y jalea 

real. Esta nos presenta la oportunidad de farentar una verdadera in

dustria de alta rentabilidad que el campesino, a tra~s de su coopera

tiva puede controlar la producci6n, industrializaci6n y camercializa

ci15n, dando un valor agregado a sus productos ap!colas e increrrentando 

sus ingresos anuales sustancia1Irente. 
II .. 
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L A 8 0 R A T 0 R I 0 C L -1 N leo 

II c 0 5 M 0 5 

Plaza 14 de Slip tiembrB 3826 Of' 0 6 Tel 

C 0- C H A B A IQ B A 

Cooperativa Agropecuaria IINueva Canaan II Ltda. 
NOMBRE Y APELLIOO • r\P 1580L PfiRA Steoh~._ 

fecha • 12 de mayo 1984 36290.5. 

£XA~EN£S £SPECIALES 

P1UESTRA MIEL 
INVESTIGACION DE Examen completo 
RESUL TADO 

Procedencia Molle Molle , Cocha~mba 

Caractares organolapticos satisfactorio3·
·
 
Estado de consBrvacion bueno 

rtfHumedad ( lOO-lOSoCo) · 13 0 20 gr to·
 
Azucaras:glucosa-levulosa 69 0 S0 gJ' % 

sacarosa-invertida: 0,24 gr % 
C8nizas •• 0,19 gJ' % 
Acidez ( ac. formico) ·• 0,11 gr % 
Reacclon de fiohe : neggativo 

Suetanciae extraMas no contll1ne·• 
Coloracion natural 

Conclusiom 0" Mial de abejaa apta paro el~~n~~~~_ 
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Mopc1& 
En eate,m:::manto estaIros en 1a fase de adopci6n por parte de los cam

pes1nos. La Cooperativa ha pedido 1a construcci6n de 50 colnenas can

p1etas y todo e1 equipo de apoyo para 10 fami1ias, cada una de ellas 

contar~ con 5 colrrenas. 

Tendrem::>s 50 colnenas y estimanos obtener una producci6n de 3. 500 

a 7.000 kilos anuales. (Ver siguiente hoja). 

El proyecto que se estS realizando con 1a cooperativa es exactarren

te el misrro que se presenta adjunto, ::.con 1a participaci6n de 10 dife

rentes familias. 

ACDI si900 dando cursos ap1colas. 

EXPERIENCIAS OBTENIDAS A IA FEX:HA y :RECX)MENJ)ACI~S PARA EL FUI'tJR) 

- Debido a las condiciones de alta humedad en e1 Chapare, se tiene 

que construir las colnenas de maderas resistentes COlO laurel rrenta, 

cedro, etc. e1irni.nando las b1andas. 

- Para que 1a industria ap1co1a pueda ser rentable a nive1 del agri 

cultor, serS necesario carct>iar reinas de todas las colnenas donde 

las mismas abejas no se carrbiaron, cada 2 6 3 arios mfud.no a fin 

de mantener una pob1aci6n de 50 a 60 mil abejas. 

- Dif1cilrrente los agricultores individuales con 5 oolrrenas podr§n 

criar sus propias reinas. La Cooperativa criara las reinas nece

sarias y ofrecera a sus socios apicultares a un oosto naninal. 

- La Cooperativa ofrecerS a sus asociados apicultares e1 equipo para 

que puedan cosechar su miel. 

- En el prox:iIro futuro, con la aytrla de FENACRE y USAID/B. la coope

rativa contara con una planta rroderna y sanitaria para extraccian 

y fraccionamiento de miel. / / •• 
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Cochabamba, 77 de mayo de 7984 

~.ta. muutJut u RA pJUmeJUt pMduc.c<.6n de miel. de RA CoopeJtaUva 

AglLopec.u.aJLla MuU.i.a.ctiva. "Nueva Canaan" Ucla., baj0 el. PlLOyec.:tD 
Aplc.ol4 ACVI-FENACRE. 

PlLOyeetamo.6 .teneJr. una pILOduc.ci6n en u.ta. pJUmeJUt e.tapa de.£. plLo

yec:to de un .toM de 50 C.O£menM, de 3. 500 a 7. 000 kilo.6 anualu. 

EU6.:te.n .tamb,Un 50 hecMJr.eM de .t~ en el. ChapaJLe; u.wno que 

~:t:.a6 pueden plLoduc<.Jr., una vez que to.6 aglUc.uLtOJr.e.6 lLehabili-ten 

.6116 .tei.eJr.o.6, 50.000 kilo.6 de.t~ a g!la.nel. .6ec.o olr.O.tado a mano 

a.nu.alu. 

AgJr.aJiec.eJr.~ .6U c.oRAbolLacic5n en c.omwU.c.alUne .6oblte RA..6 pO.6ibilida

du de meJr.c.a.deo, derr-tlto 0 oueJUt del. pctU, de utO.6 pltoduc..to.6. 

STEPHEN D. WILES 
ASESOR FACTIBILlDAD 

FINANCIAMIENTO COOPERATIVO 

Castile 2455 

COchBbamba - Bolivia 

Agricullural Cooperalive
 
Developllll'lll IJJlcl"Ilalional
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- Hasta el punta posible la cooperativa carercializara los pnxiuctos 

ap!oolas en el nercado nacional y cuando sea deseable en el rnercado 

intemacional. 

- Las ~jas con que trabajarros, es decir la Criolla Africanizada, ha 

sido introducida a Bolivia en 1968 a 1970, prccediente del Brasil, 

de donde se escap6 accidentalnente. La abeja Africana es~ emigran

do hacia el norte :1.'Z5. millas por ailo y ya se encuentra en Panm. 

Pese a que la Africana ha cruzado ron abejas mansas de la raza Apis 

~l!fera, sigue siendo altam:mte agresiva. DeSpuBs de \mOO ailos, 

la abeja Africana llegar~ al sur de los Estados Unidos, donde podra 

scbrevivir causando \ma disminuci6n en la industria ap!cola de ese 

pa1s. y \m increrrento en las iroportaciones de miel de Sud .Arterica, 

donde los apicultores ya saben rorro trabajar ron la Africana eric

lla (Boliviana). Bolivia estara en una posici6n favorable de abas

tefer el nercado de los Estados Unidos. 

Pese a que no hay una disminuci6n de producci6n en los Estados Uni

dos, existe un amplio nercado hoy en dfa para venta de miel en los 

pa1ses europeos y Estados Unidos. 

Puedo decir con certeza que la abeja Africana i ··c::'olla es St.l'l'aIrente 

agresiva, tiene un range de ataque de 400 netr.os de distancia y se 

pone agresiva ron un m1n:irro de provocaci6n. l.'or esta raz6n tenerros 

que colocar las ro1Jrenas de 200 a 400 netros 00 las habitac:1ones de 

apicultores call1E8sinOS•. se ..debe trabajarlas con muchohurro y mane

jarlas 10 nenos posible, perc siempre cumpliendo ron inspecciones 

regulares de cada dos semanas. 

- . Para cxrrbatir en contra de la abeja Africana-Criolla se puede cam

biar reinas regula.nrente ron reinas Apis-~l!feras. Estas pueden 

ser producidas en Cochabanba 0 Chapare, con inseminaci6n instiUren

tal (artificial) • 

Perc la tecnolog1a existente en Bolivia no permite esto hoy en dfa 

y la abeja Apis M:!l1fera bajo las duras condiciones de vida en Co

chabarrba y Chapare no es tan productiva CClTO la Africana Criolla. 

'En vista de que muchos de los campesinos tienen problerra en leer 

espaool, estarros haciendo traducir el Manual Apfcola al Quechua, 

que ayu:1ara enorrrerrente sobre, todo a las mujeres de la zona. 



UNITED STATES AID MI~SIOH to BOLIViA 
cI 0 American Embassy -25-

La Paz, Bolivia 

U!>AIO -BOLIVIA 
"1·lJML\~lI.l~n 

. 
Sr. Fxeddy canedo Canedo 
GeJ:ente General m\lACRE 
Presente 

Estimado seiior canedo: 

, •••ph~".. · 3~Ol ~o BO'~1 

Ca,oIla 673 
La Pa,. 8al ... aMayo 21, 1984 

A.U.F. 370 

con referencia a la contabilidad de mi cx:mtrato bajo el Programa SInall
 
Fanrers organizations; est:imam::>s que al 31 de mayo, 1984, habr,§ un exce

dente de. dinero. Agradece~ presentar una solicittrl a USAID/B. para la
 
utilizaci6n de estos fondos para un proyecto de industrializaci6n ap!cola
 
con la Coopera~iva Agropecuaria Multiactiva "Noova Canaan" Ltda. .
 

Pensarros adquirir un sitio en alquiler en la regi6n de Sacaba 0 01apare 
a fin de instalar una f.§brica peqoofia para procesamiento de miel. Con ea
te dinero proyectanos realizar la cx::JT'lPra del equipo necesario para prenc1er 
esta industria. 

SolicitaIros $us. 9.610.89 para la carpra de equipo ap1cola y aprox1mada
mente $us.1.561.50 para transporte via maritima a Bolivia. Pienso que el 
equipo puede ingresar al pais libre de impuestos, por tratarse de un pro
grama de Gobiemo a Gobierno. Si USAID/B. no pudiera cubrir todo el rosto 
de transporte, estare dispuesto a utilizar el dinero para traer mis efecto: 
personales del pr6xirro contrato. 

Para que sea p8sihlp. utilizar dinero de Srra.1l Fanrers Organizations, el 
equipo tendra (iU: i'll',du , c.:anceJac1o y enviac1n \l\1b:::~.; (:l'l 31 de sei.~

tierrbre de 1984. 1..:" tu;.' d.i.spuesto para efectuar e1 r::edic1o de este equij;X. 
de inIrediato a fin de cl''lnptir con este requisito. 

Es una oportunidad para FmACRE rrostrar una vez OOS su alto esp1rit.u
 
de rolaboraci6n y solidaridad ron los campesinos, dado el interes que
 
~stos han dercostrado en la crianza de abejas.
 

Solicito, de esta manera, enviar ura carta al Sr. Roberto '!hurston, 
.USAID/B., pidiendo autorizaci6n para la compra del rrencionado equipo. 
Adjunto detalle del mi.sno, asf earn 0] rn-"/("("'('l T',r'lr"nlCl ',' c' ;'"r:ual "La 
Apicultura, Gufu Prftclicll" que 1e o[n~L'i. 

Con este rroti ve,. 7\ tN\ tCtITe'nt0 I 

SrkJ/1lM1\ 
Adj • : ~ncionado 
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PEDIOO EQUIPO !?! APICULTURA 

CANTIDAD PREX::IO PESO 

2" Gate 1 

Dadant Super Lift 1 

Drum Handling Truck 1 

Honey Refractcrleter 1 

Regular PCMer Uncapper 1 

Controller II 1 

Honey Punp 1 

Dadant Honey Filter 1 

Honey Bottler 1 

~lter 1 

~lter Punp and Fittings 1 

30-Frane Radial Extractor 1 

Dadant caWings Tank 1 

Dadant cappings Basket 1 

Strainer Screens 30" 1.000 tank 1 

1.000lb. Tank ($us.239.60 each) 2 

Tank Cover 1.000 lb. ($us.38.80 each) 2 

Extractor 1 

Jr. Bench Stand 1 

Strainer Screen 24" 1 

Plastic Tank Scraper 1 

Tank Cover 1 

1 1/2"tubing 25 ft. ($us. 3. 80 each ft) 25 

2" tubing 25 ft. ($us. 5. - each ft) 25 

1 1/2" Nylon Male Adapter ($us.1.24) 2 

2" Nylon Male Adapter ($us. 2.40) 2 

1 1/2" tubing Coupling {$us.1.16)·-  2 

2" tubing Coupling ($us. 2. 20) 2 

11/2" Tees ($us.2.72) 2 
2" Tees ($us.5.40) 2 

1 1/2" Stainless Steel Clamp ($us •• 84) 2 
2" Stainless Steel Clamp ($us.1.1~) 2 

~tal Mold ($us.8.40) 5 
Plastic Mold 1 

M00582
 

M00321
 

M00311
 

M00594
 

M00348
 

M00551
 

M00538
 

M00560
 

M00618
 

M00552
 

M00547
 

M00420
 

M00370
 

M00371
 

M00497
 

M00492
 

M00536
 

M00390
 

M00391
 

M00496
 

M00895
 

M00535
 

M00971
 

M00972
 

M00974
 

M00975
 

M00998
 

M00999
 

M01044
 
MOQ045 

M00977 
M00978 

M00776 
M0077? 

20.32 

~25.-

148.75 

199.

2.755.

795.

518.96 

294.75 

561.80 

594.

113.32 

1.496.

256.60 

70.95 

39.80 

479.20 

77.60 

168.20 

20.40 

34.80 

17.20 

24.40 

95.00 

125.00 

2.48 

4.80 

2.32 

4.40 

5.44 
10.80 

1.58 
2.32 

42.00 
3.60 

5 Ths. 

203 Ths. 

81 Ths. 

1 Th. 

100 Ths. 

95 Ths. 

80 Ths. 

10 Ths. 

60 lbs. 

107 1bs. 

10 Ths. 

412 Ths. 

45 Ths. 

16 Ths. 

7 Ths. 

170 Ths. 

20 Ths. 

25 ilis. 

6 Ths. 

4 Ths. 

3 lbs. 

6 ilis. 

25 ilis. 

25 Ths. 

16 oz. 

16 oz. 

16 oz. 

16 oz. 

2 lbs. 
2 Ths. 

4 oz.
 
4 oz.
 

35 lbs.
 
2 Ths.
 

1. 5::" lbs. 
':.5 oz. 

$us. 9.610.89 
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Mayo 21, 1984 

A.U.F.372 

Sr. Fadr1que Muiioz, 
5ecretario Ejecutivo P.L.4BO 
La paz 

Est:lmado sefur MJiioz: 

De acuertlo a ronversac1ones entre P.L. 480 Y US1\ID/Dolivia, lIdjunto 
e1 primer estudio que cx:nsiste de 10 sigu!ente: 

- una solicittrl a FEW\CRE para oonseguir equipo para industr1a11
zac16n de rniel . 

- !'Isunen del proyecto ap100la vigente 
- Sol1citm de financiarniento a P.L. 480 para realizar futuro8 

prayectos ap1oolas. 

En e1 info:me final ser&1 oonfonradas las tres otras aol1c1t1Xles a 
P.L. 480 que son: Proyecto de Encprc1e Porcino, proyecto Dtifalos Y 
Pmyecto Te. 

Qxloc1endo su alto grado de interes para oolaborar al ~1o Bo1i
v1arK:>, agradaoere su detenn1naci6n a este :respecto. 

Atentamente , 

SI:fi/aMn 
c.c.: t5AID/Bo1ivia 

Adj. : Indicado. 
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PIDYECro APlCOIA 

SOLICITUD DE FmANCIAMIENTO A P.L. 480 

Debido a 10 dif1ci1 que resu1ta aurentar e1 nivel de ingreso de las 

fami1ias rurales par 1a existencia del minifundio, se hace necesaria 

1a intJ::oduccion de nuevas fuentes de ingreso adiciona1es. 

La apicultura, actividad muy poco conocida en Bolivia, ofrece las 

siguientes caracterfsticas: 

1.	 Requiere una superficie m1nirna de terreno. 

2.	 mcnica f§.ci1 de aprender. 

3.	 Inversion nUnirna, con largo perfodo de vida. 

4.	 Prcx:1uctos con demanda e1§.stica creciente. 

5.	 A1in pequefias cantidades de colrrenas son significativas caro activi

dades secunda-r.ias 0 ccmp1errentarias Para e1 agricu1tor. 

6.	 Beneficia 1a produccion frutfcola y de serni11as par efectos de 1a
 

po1inizacion.
 

7.	 Majoramiento de los nive1es nutriciona1es de 1a familia del apicu1

tor y de 1a pab1acion constInidora en general. 

8.	 creadora de nuevas fuentes de trabajo par 1a fabricacion de i.np1e

nentos. 

9.	 Poode 11egar a ser una industria que no dependa del rrercado exte


rior de bienes.
 

10.	 En caso de saturacion del rrercado interno, existe la alternativa 

del rrercado exterior y/0 1a industria1izacion de los productos: la 

mie1 en hidromie1, 1a cera en oosrreticos, etc. 

11.	 Las abejas, CXJI'OC) ninguna actividad pecuaria, utilizan muy pocos in

sumas par rredicinas y a1irrentos, ya que son uno de los pocos anima

les que se alirrentan de productos que la naturaleza los desperdicia: 

e1 nectar y e1 polen de las flores y que al ser aprovechados par 

dichos insectos, se transforman en ~~oductos alirrenticios de alto 

valor nutritivo. / / .. 
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Ofreoe la oportunidad de aurrentar dicho ingreso familiar a la vez 

que se criar!.an ninos m§s sanos por la rrejora del nivel nutricional, ya 

que la miel y el polen constituyen fuentes inapreciables de energ!.a, 

prote1nas, vitaminas y minerales, tan necesarios para el nonnal desarro

llo del infante y adolesoente. 

Las condiciones de produccion de la miel y los otros productos son 

6ptiIros en los lugares donde las a::mdiciones clim§ticas 10 penniten, y 

esto alcanza a una gran variedad de zonas del territorio nacional. El 

prooeso productivo esta basado en una tecnolog!.a sencilla y muy conoci

da en los pa1ses que la explotan, pero la falta de orieiltacion y faren

to en Bolivia no es aprovedmda debidarrente, 10 que impide lagrar rrayo

res mdioes de producci6n que pennitan afrontar la demanda creciente FOr 

estos productos, tanto en el rrercado nacional corro internacional. Todos 

estos factores han detenninado la conveniencia de la realizacion de pro

yectos de este tipo. 

El presente proyecto esta disefiadC' ~.Jara el favorecimiento de diez fa

milias del ~a ru.:.al, con cinco colrrenas per familia, hacienda un total 

de 50 oo1menas, siendo 20 a 30 el nGrrero de oolrrenas la cantidad mfn:im3 

c:cm:J act!vidad secunda""ia de producci6n, ron el fill "ie minimizar los 

costos de produccion, se recaniendan dos grupes de 25 co1lrenas a las que 

denaninanos MJdulo Basico Familiar. 

2. OBJEll'IVOS 

El presente proyecto tiene los siguientes objetivos:
 

a) Inoentivar la crianza de abejas.
 

b) Majorar la productividad frut1cola.
 

c) Majorar el nivel nutricional de la poblacion.
 

d) M3jorar el ingreso ~r-rnpita del sector rural.
 

e) Farentar la creacion de industrias paralelas.
 

f) Farentar la exportacion de los productos que se obtengan. 

El lagro d~ dichos objetivos nos pennitira,al igual que los pa1ses 

de rrayor desarrollo ap1cola (~xico, Argentina, Brasil, etc.), una nueva 
II .. 
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fuente d': divisas, con la cxmsiguiente nejora de nuestro pm, y 10 qtE 

es mfu; iIrportante a nuestro juicio, nejorar el nivel de vida del pdJla

dor	 rural. 

3. DESCRIPCI~ DE IDS PlUDUCl'OS 

3.1.	 MIEL DE ABEJAS 

La. ndel de abejas es el producto tradicional de la explotaci6n api

oola, se define cx::JrO el producto elaborado por las abejas obreras 

a partir del n~ctar de las flores, sufriendo su transfonraci6n 00

no miel en el buche de las mismas. En Bolivia, por el nivel de 

sub-al.inentacion de la mayor parte de la poblacion, resulta un 

a:mplenr::C\to die~tico ideal. Asimisrro, la miel es aGn uno de los 

pooos alinentos incontaminacbs, ya que la abeja actua caro filtro 

viviente en su elaboraci6n. 

Equivalencia calor1fica!Kgs. con otros alinentos: 

Carne 1. 339 calor1as 

Huevos 1.375 calor1as 

Manzanas 375 calod.as 

Verduras 273 calor1as 

Tanates 234 calor1as 

Zanahorias 350 calor1as 

Miel de abejas	 3.375 calor1as 

3.2.	 CERA 

Es elaborada por las gl~dulas cer1geras de las abejas constructe

ras en ~pocas de intenso flujo nectar1fero y polen, cuando la tem

peratura es propicia. se estima un consuno de 7 a 10 Kgs. de miel 

por Kg. de cera, que al contacto con el aire se solidifica para 

dar lugar a la cera, de color blanco inicialnente y que va adqui

riendo el color amarillento por el contenido de propOleos y otros 

pigrrentos agregados por las ubejas. / / .. 
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La cera es insfpida e inedora con la cualidad intrfnseca, qtE 

mantiene el calor natural de las larvas y a~s de no adulterar 

la miel, palen 0 jalea real cuando son alrnacenados en los panales. 

Los usos de la cera se orientan en la reutilizaci6n en la api

cultura en forna de l~as de cera estampada, en barnices de I1'I1E

bles de fino acabado, en la industria dental, preParaci6n de pro

ductos farnaceuticos y sin contar otras aplicaciones de usc darres

tioo. 

3.3.	 POLEN 

Constitu1do par las relulas rrasculinc?3 de las plantas, qoo a su 

vez contienen substancias nitrogenadas, minerales, carbohidratos 

y vitaminas. El palen generalrrente es reoolectado de las flores 

provistas de nectar y es par esta raz6n que el consumo garantiza 

su inocuidad alergica. A raiz de su alto contenido vitam.1:nico, 

energ~tico y revitalizador es usado con mucho exito, reemplazando 

productos qullnicos de la farnacopea mundial. 

3. 4.	 ProPOI.OCS 

Pecolectado par las abejas para recubrir sus oolrrenas y cbstruir 

el paso del aire a traves ce rendijas y huecos oonsiderados innece

sarios par elIas, especia1Irente par su caracterfstica garosa y re

sinosa, la fuente se da en los arboles y plantas muy particulares, 

identificadas par las abejas. 

Su usa data de tiempos inmemorables en la preParaci6n de finos 

barnioes, iropenreabilizaci6n de telas y tejidos sujetos a la incle

rrencia del tiempo, y en el campo rreclicinal cx:mo cicatrizante y de

sinfectante de heridas y como producto orientado a eliminar enfer

rred.ades de tipo bucofar1ngeas, hoy par hoy es saretido a una serie 

de estudios que deterrninarfu1 su aplicaci6n en el orden rredicinal. 

3.5.	 JAIEA REAL 

Substancia pastosa elaborada par las gHmdulas hipofar1ngeas de las 

abejas, constituyenoo el tinico al:f.rrento de las larvas reynas, raz6n 

canprobada para deterrninar la longevidad de la abeja reyna (4-6 aras) 

cx::rrparando con la abej a obrera de s6lo 6-8 sermnas. Por su conte-
II, . 
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nido	 vitarn1nico en e1 orden de: Bl,B2,B6,B5,B, H Y B12 se 1a con

sidera carro 6ptirra reconstituyente del sistema nervjoso, estinn.l

1ante de las facu1tades cerebrales, tratarnientos post-operatorios 

en 1a etapa oonvalescente, alto grade de desnutrici6n en la niiiez 

prematuraj y desnutrici6n y agotamiento en infantes y adultos. 

Por esta raz6n se 1a considera corro el principal producto de las 

abejas, haciendo notar que su producci6n a"nivel industrial requie

re de xretodos y tecnicas especiales. 

4. MEBCAOO 

E1 nercado de los productos ap!colas estli dado por los siguientes 

proouctos: . miel de abejas, polen de flores, prop61eos, cera y jalea 

real; sin embargo, Podem:>S indicar qu= la venta de nucleos (poblacio

nes) y reynas para e1 nejoramiento e increrrento de la actividad, tanbien 

son hechos concretos. Podaros seiialar que el rrercado de todos los an

terionrente enurrerados, son importantes en el rrercado nacional, pues el 

efecto de!nanda va aurrentando. 

4.1.	 MElCAOO DE IA MIEL 

Este producto es e1 IMS popular de todos los de 1a colrrena y se es

tima un nercado potencial en un m1'1im:> de 100 toneladas de rnie1 a1 

res (20 gr. de rnie1/habitante/nes, que es baj!si.Iro oomparando con 

los 100 gr./habitante/nes qu= se consurren en Alemania). Para pro

ducir 0010 el 50% de esa dernanda potencial, se necesitar!a aproxi

madamente 30.000 oolrrenas (estimando 20 Kg./col./ano) y se calcu1a 

que en todo e1 pats no 11egan a 3.000 co1Irenas entre rlisticas y rna

demas, siendo por esta raz6n evidente e1 deficit de este producto. 

4. 2. MERCAOO DEL PRDroLOO 

Al respecto, se seii.a1a que este proc1ucto va adquiriendo rrayores 

perspectivas de demanda debido a sus propiedades antisepticas y 

cicatrizantes y que en la industria de este rubro es cada vez res 

requerido. II .. 



-33

4• 3.	 MEOCroX> DE Il\ CERA 

El constmD de la cera es~ orientado ~s que nada a la industria 

de co~ticos y al rnisno tiernpo la reutilizaci6n dentro de la api

cultura, rrediante el uso de l§minas de cera estampada a la que se 

Ie asigna precios muy interesantes en la actualidad. Se considera 

que en el rrercado local existe un deficit de 500 Kg./ano. 

4.4.	 MERCAOO DE Il\ JALFA REAL 

Debido a su complicada fonna de explotaci6n, es un producto esca

so y muy buscado en los pafses que Ie han dado una orientaci6n 

oamo producto base de la industria geri§trica y es tambien consu

rnido en su estado natural por las mUltiples peculiaridades qt~ 0

frece. Estas caracterfsticas hacen de la jalea real un producto 

muy solicitado, llegando a cotizarse a precios elevados en los 

rrercados que la conocen. 

5. I.OCALIZACION 

La localizaci6n del apiario de este proyecto ser§ en el DepartaIrento 

de Cochabanba, en la regi6n del Chapare Tropical, Cooperativa Agropecua

ria Multiactiva "Nueva Canaan" Ltda., ChiJrore-Chapare; sin embargo, para 

fines de una rrejora de la producci6n, se trabajar§ con la zona del Valle 

(Punata, Sacaba 0 Vinto) en los rreses en que las lluvias no hagan posi

ble el desarrollo de las abejas en la zona del Chapare. se ha previsto 

que	 las colnenas estar§n en el Chapare en los rreses de junio, julio, a

gosto y septienbre, y en la zona del Valle en 10 que resta del ano, de 

octubre a rrayo. Operando de esta rranera, se aprovecharfan las flora

ciones que en cada localidad existen: en el Chapare la floraci6n de cf

tricos y pacaes silvestres especialnente, y en la zona del Valle las 

floraciones de eucalipto, sauce, alfalfa, molle, algarrdbos, duraznos y 

manzanas. Se preve de este modo dos a cuatro producciones anuales, en 

septienbre y octubre en el Chapare y en enero y abril en Cochabarrba. 

II· . 
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6. JUSTIFlCAClOO DEL TAMAOO 

El presente proyecto h..:=t. sido disenado para utilizar la mano de obra 

ociosa a nivel familiar y convertirla as! en una fuente adicional de 

ingresos para la familia rural, por ello se ha estructurado, de acuerc() 

al n1irlero de ro1.Jrenas, dos rr6dulos b~sicos familiares (MBF) con 25 col

rrenas cada uno, haciendo un total de 50 co1.Jrenas y que favoreceran a 10 

familias rurales, las que poseeran cinco co1.Jrenas cada una. 

caro se considera 10 el nGrrero aproximado de ro1.Jrenas qtE una fami

lia puede atender (MBF), al iniciarse con 5 co1.Jrenas se dar~ entoncGS 

oportunidad de incrementar el tamaflo de los rr6dulos, crecimiento que r-o
dr!a iniciarse conforme se vayan produciendo las poblaciones 0 nucleos 

respectivos, 10 cual a 5U vez coincidira con una rrejora en la destreza 

del manejo de las abejas. El increrrento previsto se har~ con un mrnj.rro 

de inversi6n, ya qtE hay irnplanentos que se usan en forma conjunta y 

que no justifica adquirirlos nuevarrente: Ej. extractor de miel, depSsi

to de filtrado y Illaduraci6n, etc. Este hecho pennitir~ rrejorar las uti 

lidades por una rrejora en el uso de los recursos. 

7.	 ASPECroS TOCNlCOS 

Las coJ..Irenas seran de nadera, las que estaran ccropuestas de: piso, 

c&nara de cd.a, rejilla excluidora, c~a de miel, entretapa, tapa, 

trarrpa de polen y alirrentador. Las ~as de cr!a y de miel llevar~n 

10 cuadros cada una, con una lamina de cera cada uno, haciendo un total 

de 20 l§rninas (1. 5 Kgs.) por co1.Jrena. Las ro1lrenas seran del tipo stan

dard arrericano. 

EsU prevista la preparaci6n adecuada de los beneficiarios para que 

puedan efectuar las operaciones de manejo y control de las co1.Jrenas a 

fin de detectar alguna anonnalidad dentro de la co1.Jrena, tal caro: fa]

ta de reyna, exceso 0 falta de poblaci6n, incidencia de enfermedades, 

etc. as! ccm::> todo 10 roncerniente a la cosecha y envasado de 1a miel y 

el polen, a fin de qtE estos productos lleguen al m?rcado con los reque

rimientos que las normas t~cnicas 10 estipulan: / / .. 
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- La miel, no debera tener sedi.Irentos y debera tener un aspecto lim

pio y transparente. La htnredad no debera exceder del 20% ni con

tener niveles altos de hidroxi-metil-furfural (HMF) que aparece 

cuando se calienta demasiado la miel. 

El polen, debera estar limpio y libre de impurezas, de granos en

teros y adecuadamente seco, de oolores vivos y sin restos de gor

gojos Y/o gusanos, as! caro de hongos. 

8. ASESO~"TO y CAPACITACION 

Para el buen desarrollo del proyecto se ha previsto 10 siguiente: 

- In curso de capacitaci6n te6rico-practico para los beneficiarios, 

de una semana de duraci6n, en base al Manual "La Apicultura, Gufa 

Practica". El conteni.do de este manual cubre los siguientes pun

tos: 

1. La Historia 
2. Las plantas, las abejas, las personas 
3. La Colonia 
4. La Anatama 
5. La corrn..micaci6n entre las abejas 
6. Los productos de la colrrena 
7. E:J. equipo del apicultor 
8. C6rro hacer un velo 
9. La Colmena rrodema 

10. cera estarnpada 
11. Apiarios canunales 
12. Caro escoger un buen sitio 
13. caro construir un apiario 
14. Revisiones basicas 
15. Las epocas del ano 
16. La Pre-cosecha 
17. La enjarrbraz6n 
18. El chorro de nectar 
19. La Cosecha 
20. La escasez del nectar 
21. Las enfernedades 
22. Insecticidas 
23. Cam instalar paqootes 
24. Divisiones 
25. Colmena rGstica 
26. C6rro sacar abejas de un arbol 
27. C6rro unir colmenas 
28. Preparaci6n de la miel 
29. La miel y su alroaceriaje 
30. La venta de la miel 
31. Fundici6n de cera II .. 
32. Crianza de reinas 
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33. Introduccion de reinas 
34. c6ro hacer nticleos 
35. Cbreras ponedoras 
36. C6ro trasladar un apiario 
37. .Abejas lcrricanas 
38. El use de crayones 
39. Vocabulario 

El nencionado curse consistira del siguiente programa: 

ProGRAMA DE arnsILLOS DE ORIENl'ACION E INICIACIOO APICOIA TIDRICO/ 

PRACl'ICO A DICl'ARSE EN QIIM)RE FeIA. OIAPARE DEPARrAMEN!O DE ~ 

1.	 Breve Historiacion: Su importancia COITO factor din~co en el proce

so socio/ecx:momico del sector rural. 

2.	 La Co1Irena: (Silvestre-riistica-rroderna) COnfomacion: Partes y pie

zas que la canponen. 

3.	 Colonia de Abejas: Sus miernbros: Reina, abeja obrera, zangano. Ana

tania. Caracterfsticas. 

4.	 carportamiento y Productos de la col.rrena: Razas/caracterfsticas. Miel, 

cera, Polen, Jalea Real, Prop6leos. Valores nutritivos, tera~uticos 

e industriales. Mercado y Gornercializacion. 

5.	 Aspectos Ffsico/Arrbientales: Clirna y Ecologla. Determinacion del 

calendario apfcola. Flora apfcola. Transhumancia. 

6.	 Eleccion del sitio 0 lugar: Orientacion. PreParacion del terreno. 

Soportes 0 caballetes (pedestales). Saribreado. Drf";dje. Cercos. 

Enemigos naturales. Precauciones. 

7.	 Preparacion ~ instalacion del material: Seleccion. Armado. Alarrbra

do, ojalillado de cuadros 0 marcos. Colocacion e incrustado de cera 

Estanpada. EPoca y acondicionado. Preservacion de la rradera. Pin

tado de exteriores. Procedimiento. 

8.	 Poblacion del Apiario; Mediante captura de enjambres y/o extraccion 

de familias silvestres. Nucleos de abejas Irejoradas. Introduccion 0 

canbio de Reinas de Pedigree. M6tocbs y procedirnientos. CUidados 

posteriores. 

9.	 MSdulos - Di.Irension: Cantidad de colrrenas par familia, grupa 0 aso

ciaci6n. Inversion y retorno 0 rentabilidad. / / •• 
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10.Equi[X? ~ el apicultor: Velo 0 mascara. Guantes. Ahurrador. Pa

lanca silrple/canpuesta. Polainas. Overol. Gilla Pr~ctica 0 Manual. 

COnfecci6n 0 adquisici6n. 

11.Equipo apra cosecha/f:.lrocesamiento: Escape de Porter. Soluci6n Fenicada. 

Aire crnprimido. Sacudimiento 0 barrido. Cuchillo desoperculador 

(simple/vapor). Batea. Extractor tangencial y manual. Envases y en

vasado . Cuarto de labor. Otros accesorios. 

12.Manejo del Apiario: Acondicionamiento y revision de la co1lrena
 

(procedimiento). Epocas: pre-t:.eIritX>rada, primavera/verano, otono/
 

invierno. Factores determinantes.
 

13.Sanidad 'i. terap§utica ap!cola: Prevenci6n. Enferrredades: Etiolog!a, 

s!ntanas y tratamientos. M::!dicarrentos y/o espec!ficos. 

14.Evaluacion :i. Registros s(manipuleo: Desarrollo de la colonia, sus 

caracter!sticas. Rendimientos. Calificacion. 

Entrenamiento intensivo de 1 0 2 asistentes tecnicos, quienes se encar

garan del manejo cElco1Irenar. 

- Asesor!a tecnica por un experto en apicultura, dos veces al nes durante 

los 12 prirreros rreses del proyecto, a fin de supervisar el desarrollo y 

producci6n del colmenar. 

El costa de asistencia tecnica sera oed 15 al 20% del costo de la inversion 

total del proyecto. Sugiero que este IfOnto sea absorvido par el fondo 

perdido de P.L.480. 
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9. INVERSION 

La inversion obedece exclusivcurente a los nateriales e inplernenta

cion que seran utilizados tanto en el manejo cx:mo en el desarrollo y 

explotacion de las colrnenas. 

No se considera la inversion por concepto de terrenos y construe

ciones ya que la caracter!stica de esta rana de actividad a nivel fa

'miliar, excluye definitivcurente este tipo de inversion, es por esta 

razon que se trata de optimizar la utilizacion de la infraestrt1ctura 

familiar con que se cuente sea cual fuere. 

9. 1. MJDUlDS BASICCG FAMILIARES 

Para pennitir una nayor perceptibilidad de que la inversion tie

ne retomos reales, se estinan cinco (5) colrnenas por familia, 

con un total de 10 familias, denaninadas M6dulos B§Sicos Fami

liares (MBF) , los que requieren indudablerrente de 10 inprescin

dible referente a implarentos, accesorios y equipo. 

En el siguiente cuadra apreciarros el detalle de costos. 

Cada familia trabajar~ con cinco colrnenas y un juego conpleto de 

equiPOi este equipo puede ser utilizada tanto ~a 5 col1renas 

care para un nGmero nayor de estas. Por trataJ' ::3e de 10 familias 

henos presupuestado 10 equipos carrpletos. 

II.. 
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DETALLE DE COS'IDS !2! ~TERIl\L, ECJjlPO E IMPLEMENTOS APlOOUS 

Ira. Parte 

-Piso 0 base armada con piquera reversible .•.••• 

-efunara 0 alza profunda "Standard· Arrericano" 
aD"l'lCIIC1a al natura1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 

-Entretapa anrada, con mad. larninada 0 venesta 
y abertura para escape de Porter .............• 

-'!'echo 0 tapa annada y forrada con lamina ITEta
lica . 

-euadros 0 marcos profundos desannados r:or 10 
U11id.aClf:!.s J?C>r caj 6n. • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Sub Total
 

2da. Parte
 

-Rejilla excluidora de reinas y/o zanganosi en 
alambre galvanizado y calibrado perfecto e 
~o•......•••.••.••....•••••..•.•••..••• 

-Alza profunda 0 segunda camara•••••.••••••••••• 

-euadros 0 marcos profundos desannados par 10 
llI1id.ac1e!s J?C>r cajon.. . . • • • . . . • • • . . • . . . . . . . . • . ••
 

Sub Total 

-Qjalillos niquelados importados x 160 unidades
para;lra. y 2da. parte........................
 

-Alanbre galvanizado importado p/cuadros para 
lra. y 2da. parte.............................
 

-Cera estampada con pureza garantizadd e impor
tada para lra. y 2da. parte x 20 unidades .•••• 

-Pintura al latex para lra. y 2da. parte 

Sub Total 

-Caballete 0 soJ?C>rte para 1 coln-ena:- nacional 

-v~cara plegable x 4 caras imp••••.••••••••••• 

-Ahumador 0 fumigador 4x7 imp•••••.•••.•••••••• 

-Palanca universal levanta cuadros. Nacional.. 

-Guantes con manga de lona doble imp••••••••••• 

-Polainas para cubrir tobillos, par.......••.•. 

-OVerol'entero alg0d6n sanforizado. 

1 ColITEna 

4.50 

6.54 

2.23 

5.50 

4.67 

23.44 

6. 

6.54 

4.67 

17.21 

0.60 

0.50 

15.

0.40 

16.50 

1 Familia 

2. 

5. 

5.67 

3.67 

3. 

2. 

15.42 
36.76 

93.91 

5 Colnenas 

22.50 

32.70 

11.15 

27.50 

23.35 

117.20 

30.

32.70 

23.35 

86.05 

3. 

2.50 

75.

2.~ 

82.50 

10.

5. 

5.67 

3.67 

3. 

2. 

15.42 
44.76 

330.51 

50 Col.rrenas 

225.

327.

111.50 

275.

233.50 

1.172.

300.

327.

233.50 

860.50 

30.- . 

25.

750.


20.

825.

10 Farrilias
 

100.


50.


56.70 

36.70 

30.

20.

154.20 
Wt:60 

3.3C5.10 

http:par.......��.�
http:cajon....���...���..�........�
http:o�......���.��.��....�����..�.���


Las maderas nacionales errpleadas son seleccionadas para asegurar un buen 

carportamiento y duraci6n de los rnisrros. Ej.: Laurel, cedro y/o simila

res elirninando las blandas (OCh06), curpliJrentadas E?E. ~ de obra ~

lificada. 

Un equipo puede ser utilizado para 1, 50 0 mas col.rrenas. Presupuestarros 

10 equipos porque se trata de 10 familias cada rna con su equipo y con 

cinco co1lrenas. 

El Fondo Rotativo sera administrado por la Cooperativa Agropecuaria 

Multiactiva "Nu.eva Canaan" Ltda. En la zredida CItE los agricultores cance-· 

len su deuda, la eooperativa prestara ..1 otras familias para el nlbro de 

apicultura 0 a las 10 familias originales para aurrentar su producci6n 

ap1cola. 

La eooperativa retendra por cada rnidad vendida de productos ap1colas, 

10% de su valor, que formara parte del Fondo de Capitalizaci6n en fonna 

de aportaci6n a ~sta; estas aportaciones s610 pueden ser retiradas en 

caso de que el socio se retire de la cooperativa, de acuerdo a una soli

citu::1 escrita y en orden que clichos fondos sean disponibles. La Ireta 

por socio de aportaciones de capital es el monte de su pr~starro mc1S alto 

durante 10 anos plazo; de esta rr.anera duplicara el Fondo Rotati\'O. 

II.. 



9. 2. mGRESOO ANUALES l?OR FAMILJ,A CON CJNCX) CXIIl1E1W' W'ILIZNm OOS TEMPORADAS 

OiAPARE CCOlABAMBA 

PREX:;IO ProOOCCION/COI1~-IAfj{) lliGRESCS/CDlliENA lliGRESOS/5 CDll1ENAS 

HilL 

POLEN 

JALEA REAL 

$wJ..50 Kilograno 

$us. 10 . - Kilograrro 

$us. 0.60 Grano 

46 

10 

1 

a 

a 

a 

96 kilos 

20 kilos 

2 kilos 

$us.69. a 

$us.100.- a 

Sus .600.- a 

$us.138.

$us.200.

$us.1.200.

$us.345.- a $us.690.

$us.500.- a $us.1.000.

~.3.000.-a $us.6.000.-

HIEL: Venta par mayor $us.1. 00 /kilo 

Venta a traves de la Cooperativa $us.1.50/kilo 

Venta par m='Jlor $us.2.00/kilo 

JALEA.* Venta I;X)r mayor $us.0.60/grarro 

Venta I;X)r rrenor $us.1. OO/grano 

* Si tm agricultor decide producir jalea el aiio redondo, no tendra una cosecha de rniel 0 I;X)len. El agri

·tor puede cosechar jalea nedio am y rniel y I;X)len el otro rredio ano. 

Las coJnenas F€DffiIlecer§n en el O1apare de mayo a octubre y en 80chabanba de novienb:re a abril 

Cuando las ro1.nenas es~ en el O1apare, estim:uros tma oosecha en el nes de septienb:re y otra en el nes de octubz:e. 

Cuando las oo1rcEnas es~ en Coc:habanba, estinam::>s tma oosecha en el IreS de dicierrb:re y la otra en el rres de abril. 

Durante la prirrera etapa cE este proyecto, oosecharenos 5610 roiel de abejas, caro segunda etapa fabricarerros ~ I 

pas de polen y oosec:harerros rniel cE abejas y I;X)ien oonjtmtarrente. 7
~ 
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9 • 3. PIl\N DE REPAGO DE PRES'l'J\IllO 

Para que el Fondo lbtativo de P.L.480 no se descapitalice, vemos 

a continuaci6n la forma de repago: 

- Towando en cuenta que cada familia esta recibiendo en forma de 

prestano 5 co1.Irenas y un juego completo de equipa, cuyo valor 

es $us.330.5l y que el valor de miel vendida par el agricultor 

a traves de su coor;erativa es $us.1.50/kilo, tenerros la siguien

te f6rmula: 

Valor 5 colnEnas y equipo 
carro prestano = N°de kilos que el agricultor 

tiene qur devolver a su coopeValor 1 kilo miel vendida a rativa en pago de su prestamotraves de su cooperativa. 

$us.3JO.S1 = 220 kilos
 
Sus. 1.50/kilo
 

El valor de la miel subira de ar::uerdo a la inflaci6n rronetaria y 

guarda una relaci6n con el costo de madera y la fabricaci6n de 

nuevas co1Irenas. Por estas razones, el Fondo Rota'.:ivo mantendra 

su valor original para sec]Uir favoreciendo a nuevas familias que 

deseen prestanos para apicultura. Los prestatarios pagan su pres

tarro con rniel, la cooperativa c:orrercializa la rniel paniendo dis

FOnible estc dinero paJ:c1 nuevos prestanns ap!colas. 

Pu~ULLl\ DE REPl\GO DE PRESTN:""' $ -30 51 P'7\,GAOOS EN ESPECIESv us.~ . _ n • 

220 KlLOGFMDS 

Producci6n M1nima Mil par pagarAPio Miel 5 Co.1Irenas 50% producci6n 

1 230 kilos 115 kilos 

2 230 kilos 105 kilos 

460 kilos 220 kilos 

8610 obliganos al agricultor pagar el 50% de su producci6n, en 

caso de qu: el desee cancelar su prestano en n-enor tierrpo, puede 

hacerlo paganc10 un porcentaje mayor de miel producida cada ano. 
//.. 
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En la segunda fase del proyecto habra un ingreso por venta de 

polen que no estamos considerando en el repago del prestamo. 

Tenerros el material para tratar a las rolrrenas antes de pintar

las con un Preservador para fltladeras "Penta F-l0 B", este pro

ducto extendera la vida util de las co1Jrenas de 10 a 20 arios. 

La cooperativa cuenta ron tU1 equipo rompleto de extracci6n de 

miel que prestara a sus nsociados durante la epoca de rosecha. 

Los agri.cLll Lares a la rredida posible ya han capturado enjambres 

y familias de abejas silvestres. La C.ooperativa proporcionara 

el saldo de familias de abejas necesarias, ya sea como p~stamo 

adicional a proporcionando ~~a familia de abejas 

9. 4. DEPRECIACIONES 

I'I'Fl-1 VIDA UTIL %DEPRECIACION COSIO DEPREX::IACION 
ANUAL ORIGINAL ANUAL 

5 Colrrenas y Acce
sorios. 15 aDos 6.67 % $us.285.75 $us.l~.05 

Equipo 5 uiios 20% $us. 44.76 $us. 8.95 

Trampas de rea:>
leccion de Polen 15 aiios 6.67% $us. 20. $us. 1.33 

II ..
 



9.5. ~ION DE MIEL 

'1Ul'1\L 

I,1. 395.-
t 
I 

I 

, 
1 
I 
! 
i 
I 
I 
1, 
I 
I 

I , 

140,

-- i

I 

150.

20.

5.

50.

~ . 
406.
989.- I 

I 
*1 No hay un cobro de intereses debido a qtE se est! descontando en el pago a la Cooperativa k:; GOS Frimeros aIDs en miel 

*2 Transporte de rolm2nas dos veces al aDo O1apare/<;:ochab.:mba .- Cod1.abanba/Chapare A 

*3 Los ingresos del pri.Irer y segurrlo ana son reducidos FOr el pago del pr~starro de los canpesinos, 115 kilos el prilrero~ 
y 105 el segundo ana. 

~1 Aft) 2 1\00 3 Aft) 4 Aft) I
--1INGRESOO 

Venta de rniel *3 172.50 187.50 I 345.-
I 

I -- --
345.- 345.-

I 
--

Venta de Polen I 
I 
I 

IVenta de Jalea Real I 
I 

IVe.'1ta de Nucleos 

EGRESOS II II • 28.-. 28.-Depreciaciones 28.- 28.- i 28.-
I I 

Intereses *1 I-- -- - -I 
I Transporte de Co1Irenas*2 30.- 30.- I 30.- 30.- 30.- ; 

! 
I 

- I 
I -- - - . 1 

Envases 20.- I 

II1.-
I 

I 
IH2dicarrentos 1.- I 1.- l.- 1.-

Azucar 10.- 10.- I 10.- 10.- 10.- I 
I 

Imprevistos ...2....=. 8 - 8 - --1l...=. 8.- I~ -='--
98.- 77.- 77.- 77.- 77.-

~.NANCIA 0 PERDIIlA 74.50 110.50 268.- 268,- 266.-
--



9.6. ProDOCClOO DE MIEL Y POLEN 

- . . .. 
AR:ll Am 2 AOO 3 Aft> :4 .' .Aft> ~ '-- .:iftn'.M, . 

. t -. 

INGRESOO 

Venta de miel *3 i 172.50 187.50 345. 345. 345. 1.395.-

Venta de Polen I 500. 500. 500. 50a-.~ 500. 2.500.
67l.50 b~ I .:>u 845. 845. 845. 3.895.-

Venta de Jalea Real 

Venta de Nucleos 
. 

E:GRF.S<AS 

Depreciaciones 29.33 29.33 29.33 I 29.33 29.33 146.65 
Intereses *1 - - -- I - - --
Transparte de Col1renas*2 30. 30. 30.-(: 30. 30. 30.
Enva.ses 

-·1· 
20. - - - - 20 

Hedicarrentos 1. 1. 1. 1. lo- S. 
AzG.car 10. 10. 10. 10. 10. 50.-
Inprevistos 9.03 7.03 7.03 7.03 7.03 37.15 

99.36 77.36 77.36 ·77.36 7'7.36 408.80 
~IA 0 PERDIDA 573.14 610.14 '167.64 767.64 767.64 3.486.20

I 
*1 No hay un cobro de intereses debido a qre se est! descontando en el pago a la Cooperativa los des pri.Ireros aros en miel 

*2 ~ansporte de colmenas dos veces al aiio O1apare/Cochabanba - Cochabanba/01apare 

*3 IDs ingresos de los des prirreros aros son reducidos par el pago del prestam:> de los carrpesinos, 115 kilos el prirrero 
y 105 kilos el segundo aro. 



9. 7 PIDIXX:CION DE MIEL Y POLEN MEDIa Am Y PROOtx:CION DE JALFA REAL NEDIa 1\00 

A1iQ 1 AOO 2 AOO 3 mJ 
. 
4 AOO° 5 rorAL 

lliGmSa:; 

Venta de miel 86.25 93.75 172.50 172.50 172.50 697.50 

Venta ce Paler. 250. 250. 250. 250. 250. 1.250.-

Venta de Jalea : ~.:::l 1.500 .... 1.500. 1.500. 1.500. 1.500. 7.500.-

I Venta ce Nuclec~ 

I 
I EGRESOS 

I 
I 
I Depreciaciones
I Intereses *1I 
I Transporte de C: 2;:-e::as*2i 

I Envases 

I 

1. 836.25 

29.33 

-
30.

20.

1.843.75 

29.33 

-
30.

-

1.922.50· 

29.33 

-
30.

-

1.922.50 

29.33 

-
30.

-

1.922.50 

29.33 

-
30.

-

9.447.50 

146.65 

-
150.

20.- I 
I 
I 

I 
I 

r·Edicarrentos 

Azucar 

Irrprevis tos 

GANAN:::IA a PERDIDA 

1.

10.

9.03 
99.36 

1. 736.89 

1.

10.

7.0~ 

77.36 
1. 766.39 

1.

10.

7.0:1 
77.36 

1. 845.14 

1.

10.

7.03 
77.36 

1.845.14 

1.

10.

7.03 
77.36 

1.845.14 

5.

50.

37.15 
408.80 

1.845.14 

*1 No hay tID cabro de intereses debido a qtE se estA descx:>ntando en el pago a la Cooperativa los dos priIrcros aiios en miel 

*2 Transporte de co]r,- ':1.:1 s dos veces al ana O1apare/Cochabcinba - Cochabarrba/01apare 



-- -- -- --

--

9.8 ProDU<X:ION DE JALFA REAL 'IDIX) EL AOO 

, ~ 

Venta de rriel 

~,=.Vente? ~:;2.e:~'---

Vente. de 0"alec. P.eal ~ 

Venta c.e NGcleos 

EGRE'Sa3 

I:epreciac':'cr:es 

Intereses *1 

Transpcrte c:e CoL'7el".as*2 

Envases 

!·Edicar.entcs 

AzG-car 

!nprevistos 

GANk~IA 0 PERDlDA 

~1 

3.000.

28.

30. 

1. 

20. 

7.9 

86.90 
2.913.10 

AOO 2 

3.000.

28.

30. 

-
1.

20.

7.9 

86.90 
2.913.10 

" .. . . _.,-" - . ." .. " 

AA:> 
" " 

3 AA:> 4 

3.000. 3.000.

28.

-

30.

-
1.

20.

7.9 

86.90 
2.913.10 

28.

30.

-

1.

20.

7.9 

86:90 
2.913.10 

AOO 5 

3.000.

28.

30.

-

1.

20.

7.9 

86.90 
2.913.10 

'!UrAL 

15.000.

140.

-

150.

-

5.

100.

39.50 

434.50 
14.565.50 

*1 

*2 

No hay lU1 cobra de intereses debido a qlE se es~ descontando en el pago a la Coope.rativa los dos pri.Ircros aIDs en miel 

'l'rz.;lsporte de co1Jrenas des veces al uno Chapare/Cochabanba - Codlabcmba/Olapare 

'-.I 
I 



10.	 EVALUACION SOCIAL 

Al presente, debido a caracterl.sticas minifundistas del cll'ea rural, 

se hace vital ill) cambio en el enfoque de los sistewas tradicionales de 

e:hplotaci6n agricola, ill) inicio de esto 10 pt:ede dar la apicultura. 

Por nedio del presente proyecto se eS[:era en el plano social: 

1.	 !-Ejorar las condiciones nutricionales de la poblaci6n, especial

rrente de los niiios. 

2.	 Por su ubicaci6n una zona aplcola par excelencia, se oontribuir~ a 

rrejorar el ingreso de la fX)blaci6n. 

3.	 Famentar el sentido de organizaci6n, laboriosidad y trabajo comuni

tario, eS[:ecia1lrente en los j6venes. 

4 .	 Final.rrente, cabe resaltar un as[:ecto de suna. importancia que tiene 

sus implicaciones en 10 social: 10 ecol6gico. Es un hecho que to

do apicultor, debido a la estrecha relaci6n entre las abejas y la 

naturaleza que las redea, se transforma en ill) protector del sistema 

ecol6gico y no en ill) depredador, corro actuaJJrente sucecE, con la fi 

nalidad de obtener 6ptirnos resultados de producci6n. 

Esta tara de conciencia hara que tenganos ciudadanos nas conscientes 

en el usc de los recursos naturales y par consiguiente se atenuara 

en parte las nefastas consecuencias del crecimiento no planificado 

de las ciudades e indus trias (paluci6n arnbiental), la tala indiscri 

minada de los bosques y el mal uso de las fuentes M~dricas que ere

sionan y empobrecen los terrenos. 

11. POOPUESTA PARA REALIZAR EL PfnYECIO 

Siendo los objetivos princi.pales: 

1.	 Elevar el ingreso familiar del area rural 

2.	 M=jorar el nivel nutrici.onal de la I.X>blaci6n 

3. Crear nuevas fuentes de trabajo 

Instalar care m1nirro un M5dulo Basico Familiar, que beneficiar!a a 10 

familias con un m.1nirro de costas y un Il'lfud.rro de beneficios. 
//.. 
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12.	 La5 prorosrros PARA MANEJAR EL FWOO APlOOIA A WAVES DE IA CXX>PERATIVA 

AGroPE01ARIA MlLTIACTIVA "NUEVA CANAAN" LTDA. ESTARAN BASAOOS :m La5 

SIGUIENI'ES Lrn:EAMIENrOS: 

OBJEl'IVOS DE IA ASOCIACION 

A.	 Los oojetivos globales de la asociaciO'l'son: 

1.	 Manejar ':/ establecer el ingreso nete de los mienbros: 

a)	 Por rredi.o de una ejecucion efectiva de rrercadeo, ooopra, ~ 

paque, procesamiento, bodegaje, financiamiento de producci6n 

y otros servicios relacionados que se determinen necesarios 

par los miernbros. 

b)	 Proparcionando rredios propios adecuados para ernpa.que, bodega

je, manejo y procesamiento a una inversi6n rrenor par unidad 

que la que el apicultor puede proveer 8StoS en su propio ran

cho. 

c)	 Manteniendo suficiente vo1umm de producto para qJ'!I? '-':'~''';' un 

factor en el rrercado, ,reduciendo riesgos de rrerc .<...1',) y sopar

tando precios CClllf€ti ti\lOS par unidad, personal capaz, medios 

adecuados y un prograrna efectivo servicios apropiados. 

2.	 Para conducir el negocio de la Asociaci6n de una manera que ga

nara y retendra el favorable pensamiento de nuestros socios, 

c1ientela, f.:ropleados, proveedores y pUblico. 

B	 . Objetivos espec!ficos (qre contribuiran directarrente al a1cance de 

los oojetivos globa1es) . 

1.	 Mantener 1a Asociaci6n en una oondici6n estab1e financieranente. 

2.	 Increrrentar 1a capacidad de ingresos de los apiarios de los mi~ 

bros par rredio de estllnulos a 8StoS, para ajustar y dirigir sus 

practicas ap!co1as con e1 fin de Obtener producciones 6pttrnas de 

productos ap!co1as y 1a calidad deseada par 1a industria. 
II.. 
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3.	 Realizar retornos totales optimos para los productos ap!colas 

de los rniembros a traves de un programa efectivo de nercadeo, 

propaganda y ventas. 

4.	 Efectuar ahorros opt.i.nos en la reparacion de la planta y otras 

actividades para mantener un volurnen y operar eficientemente. 

5.	 Mantener los oostos fijos a un m1nimJ, oontrolando la inversion 

por unidad y manteniendo el voltnren. 

6.	 Mantener condiciones uptinlas en el alrnacenarniento de los pro

ductos ap1colas en el tiernpo de cosecha pror;orcionando nedios 

aclecuados para un manejo, ernpague y bodegaje irurediatos. 

7.	 Efectuar y entregar en ahorros hechos en canpra de voluren de 

rnateriales de operacion y ap!colas. 

8.	 Reducir costos y ganar los beneficios de margenes (en los va

rios pasos entre el productos y el consumidor), a traves de 

integracion cuando esta se ve conveniente. 

9.	 ~jorar 12. demanda primaria para nuestros productos, partici 

pando en programas pramocionales de la industria, cuando estos 

programas son mas efectivos y/o res econ6mioos que cuando son 

manejados par la Asociacion. 

10.	 Efectuar econamas de rrercadeo y expandir la distribucion de 

nuestros productos cooperando con otras organizaciones en re

presentacion del zrercadeo y transporte. 

11.	 IDgrar beneficios directos e indirectos para los rnienbros em

pleando liderazgos (en la industria) para las pol!ticas y pro

grarnas deseables. 

12.	 Asegurar el alivio punitivo, caro y/o restrictivo de legisla

cion y regulaciones a tra~s de una accion oOnjunta en asocia

ciones del nercado. 
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13. SOLICITUD DE FINANCIAMIERrO 

Solicito que la Secretaria de P.L. 480 proporcione el financiamiento 

de $us.3.305.10 a la CcxJperativa Agropecuaria Multiactiva "Nueva Canaa'1" 

Ltda., en calidad de pr~stamo a tasas de interes vigentes, per un r;e

r!6do de 3 arios para llevar a cabo un proyecto apfcola de 50 coJ.rrenas 

para 10 familias. 

Asimdsmo, solicito que P.L. 480.proporcione el costo de Asistencia 

'Mcnica de $us.661.02 del fonda perdido. 

Este estudio sirve como modele para futuros financiamientos de pro

yectos apfcolas de mayor nGrrero de familias y coJ.rrenas. 

Los m:mtos de este proyecto pueden ser multiplicados de acuardo al 

nGrrero de farnilias que se increrrenten en futures proyectos. 

El asesor de Agricultural Cooperative Developnent InteJ;l1ational 

(Desarrollo Intemacional de Cooperativas Agricolas, ACDI) ser~ res

ponsable del control, asesoramiento y evaluaciones del proyecto. 



-52-


ENTREGANDO EqUIPO APICOlA nl FORr~A DE PRESTAr10 f\ lA 
COOPERATIVA AGROPECUARIA f· 1UlTIACTIVA II~IUEVA CArlAAil 1l 

, ~"'.":~" ~ 
-~" ~ 

" j t~ 
1$ 

CO~lO ENSl\rmlAR Y AlM1r3RAR lOS f1ARCnS 
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ENSr:f r . l) COt-'O l\PLIo\R PRES[;R'.TT·.'~r·"INSPECClOOANDO UNA COIl-1ENA 
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CAPl'URANOO AI3EJ&S SJ I I. ;'J'RCS 

CORI'ANOO EL PANAL DE AI3&JAS SILVES11WS 
Y COLOCANOO EN UN HI\RCO DE UNA 

COIJv1ENA r·ODERNA 

i\llillll\NOO I1\S l\I3CJAS PAPj·. ,/. 'r~ ~;l: 

\1M! DC N~T\,10 ill\CIl\ l\r:~Tl"'···. ~:.~, ':':n: :0" 
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PROYECIO BUFALUJO 

EL BUFAID 

El 97 per ciento de todos los bUfalos (J lc,rnados tarrbi~n bufalos de la 

India, 0 carabaos) viven en el Asia, pero recientes experiencias, parti 

culanrente en la America Latina, sugieren que este aniInal pudiera tener 

un futuro i..nportante en todo el mundo. 

Existen partidarios y entusiastas de di"eY sas razas de ganado, pero 

el bUfalo no ha recibido mas que desprecio y abandono par parte de los 

ganaderos y los zoob~cnicos por igual. Por (·sta razon, el potencial 

agropecuario de este aniIPal apenas ha sido tc,cado. No obstante, el hu

milde bUfalo se ha desempefiado notablerrentc bien en ensayos recientes 

en lugares tan inesperados care Trinidad, ~O~· Estacbs Unidos, Venezuela, 

Costa Rica y el Brasil. 

Considerado globalrnente, el bUfalo no e~; un animal de rrenor iInportan

cia. Existen roSs de 150 millones de ellos (un septirro del nGrrero de ca

bezas de ganacb en todo el mundo), y su nUrl'ero at.menta sostenidarrente. 

Existen, en general, dos tipos de bufalo: eJ de cienaga y el de d.o. 

El bUfalo de ci~naga es gris pizarra, c1r"o r0Scuezo inclinado hacia a

bajo y aspecto general parecido al del bue'.' I y posee cuernos gruesos en

curvados hacia atra!3. Se 10 encu:mtra en ,1()~:~ Filipinas y hacia el occi

dente hasta la India, y se utiliza para ti.1"O Y para carne. '. 

El bUfalo de rlo es casi siempre negro ~: tiene cuernos enroscados a

pretadanente. Produce mucho res leche que oj bufalo de ci~naga y se 

corresponde con una raza lechera dB ganado. El bUfalo de rl0 se encuen

tra res hacia el occidente, desde la India y Egipto hasta Europa orien

tal. ActualIrente existen en nGrrero de alrcc:cdor de 100. 000 cabezas en 

Italia, donde producen queso fresco del denr·:dnado IIDz7.arella, y de 

aproxi.rPadarrente 500. 000 en la Union Soviet.; ':,' '. 

RESULTAOOS EN IA AMERICA IATINA 

IDs bUfalos 0 carabaos son relativarrent(: I~uevos en las AI'rlericas, perc 

sus resultados iniciales han side espectacu]':lres. Unos pecos de estos 

animales traidos de la India a la region l.n·u:';i.lefia del Amazonas hace 40 

II .. 
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aiios, han resultado tan valiosos; que se han multiplicado a 400.000 cabe

zas, y su nUrero sigue creciendo. Un autor mstiene qtE un btifalo de dos 

aiios da ~ carne que una res de tres anos. 

Venezuela tiene hoy una manada de mc1s (10 7.000 bufalos. El zootecnico 

venezoiano Abelardo Ferrer es un entusiasti. (led btifalo. liEn condiciones 

favorables -dice el- el bufalo es superior d otro ganado; y en condicio

nes desfavorables, es muy sur::erior". 

Hay rebaiios experirrentales en Colorrbia , GU'!ema Francesa , Ecuador y Pe

ru. Seg{in Jose Luis Pacheco, director de un :lroyecto en Costa Rica, los 

temeros de bufalo estan alcanzando alredec10r de 500 kg en 24 rreses de 

edad, a::miendo nada nBs CJlE paste. (La vacZl Ir<15 r::esada [...esa 950 kg.) . 

ES l~ UNA NUEVA PERSPECl'IVA 

Sd:>re la base de las experiencias q1.E SC~ ilcurnulan en Trinidad, el Bra

sil, Venezuela, Costa Rica y otros pafses, 1e3 zootecnicos comprenden 

ahora que la percepci6n que en el mundo occi{~c~ntal se tiene del bufalo, 

tiene fundamentos falsos. 

Por ejenplo, existe y r::ersiste el mite (;(~ 'rue el bUfalo es Lm an:i.Iral 

salvaje y bravo. La verdad es que, a rreno:·; (J:.H? se Ie hiera u hostigue 

de mala manera, el bUfalo es prdJablerrente >::.1 cminBl de granja ~s manso 

que existe. Al btifalo no se Ie oortan cm;i 1.l.1J1ca los cuernos, prueba de 

la docilidad del animal. 

otras ideas falsas son las de qtE: 

- El btifalo s610 puede criarse cerca de] <:II lua • El hecho es qtE el bu

falo crece y se reproduce nonnalrrente ~;j.n agua en qtE baiiarse. 

- El b1ifalo es un animal exclusivarrente tropical. 

- El b1ifalo es de reproducci6n lenta. l.UT;( llle es cierto que su perlooo 

de gestaci6n es alrededor de un nes rr{;:~ i.argo que el del ganacb, el 

intervalo entre partos es OOS corto q1C::~ ':n el caso de la rrayorfa del 

ganado, y £1 ntirrero de nacimientos [JOl i~.o puede ser cDsi tan alto 

CCITO en el caso del ganado oorriente. / / .. 



-57

- El btifalo no es nas qu= una bestia de c.:u~:a. La cierto es que, ademtis 

de dar excelente carne nagra, el btifalo da una leche suave y rica con 

doole cantidad de grasa de mantequilla que la leche de vaca. 

PRODUCCICN DE LEOlE 

La gente, desde la India hasta Italia, par0ce preferir la leche de bu

falo a la de vaca. En la India, casi la tota ,idad de la Ieche que se ven

de es prcx1ucida par la poblacion de btifalos del palS, que alcanza a 70 

millones de cabezas y sigue creciendo. 

Aunque la producci6n rredia de leche es de alrededor de 1.500 litros 

par afio, nurerosos btifalos producen 5.000, 6.000 Y 7.000 litros PJr ar.o, 

prueba de que el patriIronio genetico tiene la capacidad de incrarentar la 

produccion de leche en gran rredida si se practica la reproducri6n selective:. 

La inserninaci6n artificial del btifalo se ha perfeccionado al punta ce 

q\E ya es tan pr~ctica carro la del ganado. 

Aunque Imldlos productores de leche creen que el ordefio rrecanico ( 

btifalo es imposible, los productores italianos no participan de esa, i

nion. En la granja Torra Lupara, cerca de caserta (Italia), 500 bufalos 

son ordeiiados en cuatro horas ron la ayuda de ordefiadoras rrecanicas en Uli 

establo de ordeno giratorio. 

CATADURAS 

Abunda la creencia de que la carne de btifalo es dura y rrenos deseable 

que la de res; pero la misma ha superado a la de vaca en exmrenes de sa

ber efectuados en Australia, Venezuela, Trinidad, Malasia y otros palses. 

En ensayos que se llevaron a cabo en Trinidad, se sirvieron en una co

mida de ensayo de apetitosidad tres asados: uno de btifalo de Trinidad, 

otro de novilla cruzada (Jamaica-Red con Sahiwal), y el tercero de carne 

de canal, de pri.rrer1sima calidad, iroportada de Europa. La carne de bu

falo fue considerada como la rrejor par 14 de los jueces; 7 seleccionaron 

la carne europea; 5 pensaron que la de t:ernera cruzada era la rrejor; y 2 

opinaron que la carne de bufalo y la de temera cruzada eran equivalentes 

entre sl y superiores a la europea . / / .. 
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PRM:SA PARA EL FU'I'Uro 

Ahora q\E la red de mitoo sabre el bufalo empi.eza a deshacerse, los 

investigadores est&1 descubriendo que el bUfalo posee cualidades iinicas. 

Por ejenplo, el bCtfalo tiene \IDa digestion excepcionallrente buena y es 

capaz de extraer ali.Irento suficiente de forrajes tan toscos y pobies que 

no podr1an sustentar ganado cx:>rriente. Las inlplicaciones de esta caracte

r1stica son eno:rnes. La misma representa uno altemativa a los prograrras 

en gran escala que se desarrollan en rtUlchas p'·1."tes del nundo Para rrejorar 

los forrajes. En vez de rrejorar los pastizaJ' s, los h~itats natives 

existentes podr1an dejarse casi sin tocar, '.! ( 1 bufalo producir!a tanta 

o rms came que el ganad::> corriente con buena: pastos. 

El potencial econCmico del bUfalo errpieza. ser apreciado al fin. An

tes considerado can:::> s11nbolo de una agricultl1/ il atrasada, el bUfalo es hoy 

visto, por \ID nCrrero creciente de Investigadores, c:orro el animal agr1cola 

del futuro. 1 

cn1PARATIVE FEEDrnG TRIALS IN TI'E BRAZILIAN AW\ZOO 

1Jffalo Cattle 

Carrying capacity of native pasture 3.5-4 .) ha/year 2.5-3.0 ha/year 
{at aver wght of (at aver.wght of 

450-50 kg. ) 300-350 kg.) 

calving percen-cage 60 70 40 - 50 

calf nortality 5 6% 10 - 11% 

M:>rtality fram 1-2 years old 3 4% 6 - 7% 

Adult nortality 1 2% 2 - 3% 

Culling 9% 

Slaughter age 2 • years 3.5 - 5.0 years 

Slaughter weight 300-1i kg. 300-350 kg.
 

Milking production per lactation
 
(incllx:1ing cultivated pasture) 1.000 -1. 400 kg. 800-1.200 kg.
 

Source: cristo Nasci.Irento, Belem, Brazil 

------- 
1 InfoImaci6n tanada de Agribusiness Worldwi ., Noel D. ViebTeyer. 

National Academy of Sciences, Washington, c. 
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A. IItp?rtaci6n 

En 1974, el Instituto Nacional de )10nizaci6n (lliC) iIrport6 del 

Brasil 27 btifalos. El principal prO) .>1to de esta importaci6n con

sieda en detenninar la adaptabilida( Ie estes ani..rrales en el Ola

pare. En base a la experiencia Obtel Ja en estos aiios, se ha 00-

IrOStrado que el animal se desarrolla 'I forma adecuada en la re 

gi61. 

Durante algunos aiios, el INC disPl '0 del financiarniento adecuado 

para sostener su proyecto de btifalos; sin enbargo, con el pasar del 

tierrpo y al ocurrir canbics del pers( <11 ejecutivo, la instituci6n 

dispuso de recurscs cada vez rrenores .:lra la atenci6n del pro~:,ecto. 

cam cxmsecuencia de su faliade reCl11 os, el INC ha ido vendiendo 0 

transfiriendo parte de su hate bufall 'l al Institute Boliviano de 

Tecnolog1a Agropecuaria (IBTA) y a]. Ilniversidad Mayor de San Si

ron (tM3S). A pesar de qre el INC t,i netedav1a un hate de 76 bu

falos en el Chapare, al presente tier muchas dificultades para 

mantenerlos en rondiciones adecuadas; sus bUfalos carecen de ade

cuada alimentaci6n y frecuentemente ( capan a propiedades campesi

nas colindal1tes, destruyendo alambrac '; , cercos y plantaciones. 

B. Consanguinidad 

Debido a que no se ha introducido angre nueva deseE 1974, actual

rrente existe un serio problema de 001 ,lnguinidad en el hate bufalino 

eEl O1apare. Este problema genetico !;t5 causando resultados nega

tivos qtE se traducen en fertilidad J ,1ucida, defo:rm3.ciones f1sicas 

y rrenor producci6n de leche. Debido esto, al presente no existe 

producci6n ccrrercial de leche ni que: , dado que las vacas btifalo 

producen leche tan solo suficiente 1> '\ alirrentar a sus cr1as. 

c. Manejo 

El manejo de los llatos per parte do las tres instituciones que se 

encuentran a cargo de los lStifalos puede considerarse inadecuado. 

Aparte del problema de consanguinidad, que viene reduciendo la cali 
II .. 
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dad· de los anirnales, se ha hecho un tl~abajo deficiente en el· cuidado 

y en la introducci6n de los animales la econama call1f€sina de la 

regi6n. Asumiendo condiciones de ffi:,1 ·jo 6ptirras, en la actualidao 

deber!an haber alrededor de 500 cabe:; en el Chapare; sin atbargo, 

Gnicamente hay cerca de 200. 

Existen infonres de ~idas de anjmales por accidentes y mal 

manejo, };Or ejerrplo, a tierrpo de la transferencia de btifalos del 

~ al IBTA, varios temeros murieron debido a destete premature. 

D. Investigaci6n 

A pesar de que el IBTA deber!a haber realizado varios tipos. de 

exper:lmentos con los btifalos obtenido" del me, en la pr~ctica pe

00 se ha hecho. LaITentablerrente, lo~~ ')ufalos que se albergan en 

la Estaci6n ExperiIrental de Chipirin 10 parecen tener ot.ro solo 

prop5sito que el de servir camo una i1 -acci6n turfstica. 

Los btifalos que fueran cx:mprados I' .C la UM3S al INC y que al 

presente constituyen un hate de aproximadamente 110 animales, se 

encuentran en un lugar de dif!cil acceso (Valle de Sajta). A es

te sitio al presente ptEde llegurse tinicarrente por rfo. 

Desde 1974. a la fecha, se ha probado un hecho, concretarrente, 

que los bUfalos pueden subsistir y multiplicarse en el Chapare. 

Sin embargo, ninguna de las entidades ccnpraretidas ha realizado 

investigaciones 0 logrado responder preguntas COITO las siguientes: 

- lEn qu€ fonra pueden integrarse los btifalos a los sistemas de 

producci6n campesina del Chapare? 

- lCuales son los requerimientos de alimentaci6n de los bGfalos 

errpleados en tareas de tracci6n? 

- lCu§l es el valor econCmico del bufalo para los carT1f-'€sinos del 

Chapare? 

- lMl es el rendimiento del animal en 10 relativo a tracci6n? 

- lCuales son los problemas de rranejo del animal par parte del 

pequeno agricultor? II .. 
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- lPara que tareas son m§s adecuados los bUfalos? 

- lOOO aperos Y equipos se requieren para utilizar opti..maITente 

estos animales? 

Las preguntas que se indican no pueden ser respondidas actual

rrente, debido a que ninguna de las instituciones que han estacb y 

est4n a cargo de los bafalos l1a hecho esfuerzos serios para deter

minar la adaptabilidad y valor econ6rnico de los bUfalos en el Clla

pare. 

E.	 Extensi6n 

Posiblerente, la deficiencia ~s seria en la experiencia de.: 

cr!a de btifalos en el Chapare ha sido la falta de una prC¥ecc!6n 

social que pennita que estes animales sirvan a la poblacion ~ 

sina de la regi6n. Las instituciones ptiblicas a cargo de estes 

animales g:!nera1Jrente han mirado a estes COIro mascotas, sin conside

rar que ellos fueron tra!dos al pars fundarrenta.1.ITente para sel:Vi.r a 

los carrpesinos. Ejecutivos de estas instituciones arguyen que no . 

se han dado bGfalos a los canpesinos del Chapare, temiendo por la 

seguridad de los aniroales 0 indicando que los canpesinos del Clla

pare tienen superticiones que les irnpiden criarlos. Estas actitu

des revelan algunos aspectos negativos que, larrentablenente, exis

ten en estas entidades pGblicas, COIro ser: (1) una perspectiva pa

temalista y desconfiada hacia los pequefios agricultores de la:re

gi6n; y (2) la falta de ordenamientos institucionales que posibiliten 

la realizaci6n de actividades de crra de btifalos a nivel del pequeno 

agricultor. 

2.	 REUJERIMIFNIOS DE TRACClOO 

A.	 EI btifalo c:cm:> Animal de Traccion 

Existe evidencia a nivel internacional de la notable capacidad del 

btifalo c::aro animal de traccion. Se ha estirnado que puede j alar has

ta 650 kilos de peso, es decir, 10 misno que tres bueyes. Por otra 

parte I la longevidad de estos ani.rrales pennite esperar una vida util 

de por 10 rrenos 15 arios apoyando el desarrollo de las actividades 
II.. 



-62

agr!oolas. Fina1Irente, la mansedunbre y rusticidad de los bGfalos 

los haoe especialnente apropiados para ser manejados r,:or pequeOOs 

agricultores en §.reas donde no existen pastiza1es. 

En el O1apare se han ootenido a1gunas experiencias en tracci6n 

an:1mal uti1izando bUfalos. Estas experiencias han estado centra

das en el mc. En una oportunidad, e1 agricu1tor Sabino Rlos de 

la zona del Valle de Sajta, trabaj6 con una pareja de bUfalos du

rante seis rreses; uti1izando un trineo, este agricultor qued6 satis

femo oon e1 rendimiento de los animales en tareas de transporte de 

gente y de productos agr!co1as. 

En otra oportunidad, e1 centro de Investigacion, Forrraci6n y Ex

tensi6n en Mecanizaci6n Agr!oola (CI~) rea1iz6 demostraciones en 

el Chapare, amaestrando bUfa10s en tareas de preparacion de tierra 

y arrastre de troncos, con exito. LaIrentab1errente, estas experier-

cias han sido ais1adas y no han tenido ning{in inpacto en 1a regi6:',. 

Para 1a gran mayor!a de los agricu1tores del Chapare e1 bMalo 

es al presente una indSgnita, tanto en 10 que se refiere a su cap 

cidad de traccion como a las caracter!sticas de su manejo. 

B. PrdJlemas ~ e1 Chapare 

De acuerdo a manifestaciones de agricu1tores del Chapare, uno (e 

los principa1es prcb1ernas que confrontan esta referido a1 tras1ad( 

de sus productos desde e1 sitio de producci6n hasta e1 camino. La 

distancia que actualnente los agricultores deben recorrer cargandc 

sus productos a1 hambro 0 en carreti1~a, osci1a entre 500 y 1.000 

rretros. Este recorrido demanda un considerable esfuerzo ffsioo y 

tie.rt'q?O. Por ejemp10, en e1 caso de un chaco que se encuentre a 70: 

rretros del camino, e1 tras1ado de dos chipas de pHitano (1. 540 uni

dades) en tiempo seco,puede reguerir una jornada completa de traba

jo. Este trabajo es tan duro que nonnalnentr:! tan solo pueden rea

1izar10 los agricu1tores nBs jovenes. Los co10nizadores rrayores ~. 

ha11an incapacitados para cultivar sus platanales que se encte1tr' 

IlU.lY a1ejados del camino. / / .. 



La. falta de un nedio adecuado de transporte contribuye a increiren

tar significativarrente los voltinenes de producci6n que no se cosechan 

en el Q'lapare. Las ~rdidas mis grandes, en este sentido, correspon

den a las bananas y los c1tricos, cuyos sitios de producci6n se en

cuentran generalmente alejados de los caminos. 

C. £ B1ifalo ~ Alternativa de Transporte 

El b1ifalo tiene un gran potencial para contribuir al bienestar de 

los agricultores del Chapare, preveyendo servicios de tracci6n en el 

transporte de productos agr1colas desde los chacos hasta los camiJx:>s. 

Utilizando trineos , canastas, carretas y otros irnplerrentos, con los 

bUfalos es posible reducir significativarrente los requerimientosde
/':. 

mano de oora y esflErzo humano en las tareas de transporte de prOduc

tos agr1colas, elevando sustancialnente los volGrrenes conercializados. 

(Datos tanados del Inforne elaborado por Luis Ampuero, SteIilen Wiles, 

Jorge Calvo, Zoilo Cordero "Experirrentos de Tracci6n Animal con Btifa

los del ChaPare, Propuesta de Financiarniento", junio, 1983. 

3. EN':I'RENAMnNl' DE BUFALCS A PEQUEOOS AGRICULIDRES DEL OfAPARE 
" ,. 

Durante el res de julio de 1983, 19 bufalos del Instituto Naci~ de 

Colonizaci6n, INC. fueron distribuidos en el ~ea del Chirrore, Chapare. 

Gracias a los esflErzos del sefur Jorge Calva y el Dr. Luis Arrpuero 

de USAID/Bolivia, henos logrado conseguir fondos para entrenar a dichos 

animlles. 

Contratanos al senor Benedicto Quinones del Canite Central M:nonita 

CCM, de Santa Cruz, su alcance de trabajo fue el siguiente: 

- Enseiiar a los agricultores en el amansado de bUfalos 

- Enseiiar a los agricultores en el entrC'narniento de bufalos en trac

ci6n anima1. 

- Diseiiar y asesorar en el disefio del or luipo de tracci6n an:i.ITal a 

los agricultores del Chapare. 

- Trabajar con el Sr. Itlos, de Equipo Chapare en 10 senalado anterior

rrente. II.. 



Tanbi~n herros cxmtratado al senor Sabino Rtos de Valle de saj~, 
Chapal:e, para trabajar con el Sr. Quinones per cinco dias. 

- El Sr. Quifiones y Stephen Wiles fueron a CIFEMA el 22 de agosto de 

1983, hablarros con Jairre r-Elcbza sobre el proyecto de entrenam1ento 

de b(ifalos y nos prestarros de dicha organizacicSn un arnes r;echero 

_ ~o de cuero y un yugo frontal: el yugo frontal no sirvi6:por

CItE los btifa10s tienen curva en sus cuernos, que gira atr~s y no hay 

c6ro oolocar este yugo frontal, y el ames prestado fue pequefio pa

ra e1 tarraiio de los anirnales. 

De Equipo Chapare, por rredio del Sr. Duane Anderson, nos prestarros 

\m arado rrejorado argentino y 2 ameses r;ecreros grandes de cuero 

- E1 sr. Quifiones visito la Escuela del Ministerio de Educaci~~y 

CUltura, 5ervicio Nacional de EducacicSn Tecnica, Instituto T&:iUco 

l\grOr;ecuario Canaclli, se entrevist6 con el Sr. Emilio Sala~s Estre

lla. Ellos dijeron que cualquier equipo que necesiterros, com::):. ar

n6Ses y ~s accesorios, pueden fabricarlos • 

. - E1 Sr. Quifiones y R!os hicieron un trineo de un rretro cuadradO, de 

madera y otros materiales locales, y con este tuvieron mucho ~to 

sacando hasta 5 chipas de pl~tano de los chacos. Tarrbien e1 tri
neo poode ser utilizado para sacar arroz, los henmnos campesinos 

CItE asistieron al curse aytrlaron en la construcci6n de este ~eo. 

E1 trineo es mucho mas efectivo qu= amarrando productos agricrilas a 

los b1ifalos, per 10 que se puede duplicar la carga. 

- El Sr. Quinones y Sr. R!os ensenaron los siguientes puntos a ios 

agricu1tores: 

* cerro hacer caer al animal sin causarle dano 

* Curaron a los animales de garrapatas, larva de mosco d~co 

con insecticidas; y sarna frotando con aceite qu:=nado. 

* Quitaron los puntos de cuernos de los animales grandes 0 pe1i

grosos con serrucho. 

* Dem::>straron el uso de equipo de tracci6n animal 

* Trabajaron con los animales individuales e impares 

* Enseiiaron carro mansar a los animales II .. 
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~::.Trabajaron con 13 de l..Js 19 animales, '!a qre 6 traslad6 la gerit.ie a
 

\',,' . 
:Valle lvirza, per falta de pasto.
 

-"S~n pl~tano arrarrando una chipa a Irrbos lados del animal.
 

4. ~cm:S 

- los animales deben recibir inspecci6n y tratamiento ce un veter1na

rio, yd que es probable que ~stos tengan parMitos internos. 

- .Las familias Oeben seguir anansando a los animales y haci~nd01oll· 

trabajar. 

- En el siguiente entrenarniento dd)eItos introducir un cultivaclott_"-bn 

disco y una carroza para cultivar pHitano y preparar sierrbra dI!!ir~ 

tros cultivos. Estos son irnplarentos que la misma gente este18ti 

. g1endo para que puedan necani.zar sus operaciones agr1colas. 

- DiSenar un arn~s pechero cubierto con caucho industrial en vez~ 
cuaro, debido a las condiciones hGrredas del Chapare. Un et.rOOstCbn

ple, hecho de saga y un pechero sobre el pmto rM.S alto del hcdl'tO, 

becho de gana 0 madera en forma de V invertida, son buenos pa.rjk.a

~ sumarrente livianas. Para trabajos rM.S pesaCbs se tiene gUt 

util1zar un arn~s rrejorado. 

-Que ..los sefior Quinones y R10s vue1van para dar entrenamiento a;,Jes 

an1males. 

- otra mcx::rrendaci6n ser~ que se de una derrostraci6n para los eSt:1:l-

diantes en el Inr;tituto ~C1ico Agropecuario canadli. 

Juan Gonz~les, representando a la Cooperativa Agropecuaria Mulf;lec

tiva "Nueva canaa" Ltda. ya ha liqnidado los dOCl.lIreI1tos y dinero para 

presentar al Instituto Nacional de Colonizaci6n para que efectGan.:la 

transferencia de estos an1rnales a los socios de la cooperativu. La 

Ccx1tralor!a de Bolivia ya ha ratificado la venta de estos ani.Irales~de 

DC a los campesinos. Esto significa que la venta ha sido fmalizada 

y los btifalos son de propiedad de los socios de la cooperativa. It-. 
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IDs bdfalos es~ siendo utilizados por sus duefios para tareas de 

~&ien animal rod:1rrentarias, tales cx::rrD jalando tronros, amarrando 

carqa a la espalda de estes an:lmales, etc: no oostante, muc:ho qooda 

por enseiiar para qlE ~stos puedan ser utilizados eficientemente para 

justificar el costo de mantenirniento. Ver siguiente hoja, "Transfe

:rencia de BOfalos del Instituto Nacional de Colonizaci6n, lOC. a los 

~s1nos del Ch:im:>~pare". 

IDs duefus de los btifalos cxrnpraron 60 kilos de Brachiaria Decu

mens de SEro per un Ironto de $b.150.000.-, p:lra serrbrar seis hect!

reas de pasto bufalino. Aunque estos anirnales podr!an al1Irfmtarse cxm 

forr:lje de nenor calidad, los agricultores piensan qlE los b11falos 

tienen un valor muy alto p:lra su sistema de agricultura, que rnerecen 

pastas de excelente calidad. 



TRANSfERENCln VE BUFALOS VEL INSTITUTO NACIONAL VE' ~OLONIZAC1QN lNC! A~O$ CAMP~I~rS 

VEL CHI MORE - CHAPARE
 

NomblLe. 

1. Te.odoJLO Q.u.Upe 

2. Te.odolLO Q.LLilJ pe 

3. TeodolLO Q.u.i.l> pe 

4. Luc..lo POILe.O 

5. Lu.i.ll Gonz61.u 

6. 1.6 aa.e. Qu.i.ll pe. 

7. 1.6 aa.e. Qu.i.ll pe. 

8. Juan Gonz61.u T. 
9. MaIle.e.U.no CancUa. 

10. JOl>€. TOMe.Z 

11. Re.na;to AJr.ia.,6 

12. Re.na:to AJr.ia.,6 

13. EUl>:i:a.quio Choque. 

14. EUl>:ta.quio Choque. 

15. At6Jte.do Fuwe..6 

16. S.i.m6n Copa. 
17. S.i.m6n Copa. 
18. VarUUa. Ya.pww. 

AnimaL 
Reci.b.ldo 

He.mbJta. 
HembJta. 
He.mbJta. 
HembJta. 
HembJr.a. 
HembJr.a. 
HembJta. 
HembJta. 
HembJta. 
HembJr.a. 
HembJr.a. 
HembJta. 
HembJta. 

Mae.ho 
Puo 

--
--
--
--
-- 
-- 

-- 
-- 
--
-- 
--
-- 
-- 

531 W.Ol> 
144 " 
522 " 
624 " 
167 " 

Macho c.Dl>:tO 
ISO/kg. v.lvo 
rr£nOl> 30% 

---
---
---
---
---
--- 
---
---
---
---
---
---
---

55.755.-

15.120.-

54.810.-

65.520.-

17.535.--

HemblUt6 
$b. 50.000.-
JXfP.O 1~ CJL.ta 

50.000.-

%.000.-

50.000.-

50.000.-

50.000.-

50.000.-

50.000.-

50.000.-

50.000.-

50.000.-

50.000.-

50.000.-

50.000.-

--
--
--
--
--

pJUmeJLa. 
eJL.Ut 

CoopeJr..a:t.iva. 
Vebe 

Ve.be 

Vebe 

Vebe. 
Vebe 

Ve.be. 
Ve.be. 
Ve.be. 
Ve.be. 
Ve.be. 
Ve.be. 
Ve.be. 
Ve.be. 

-
-
-
-
-

pJUmeJLa. 
CJUa. 
mc 
.-
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--. 
--
--
--. 
--
- .. 
--

2eta. eJUa. 
e.o apeJr.a.t;(.va. 

(debe) 

--
--. 
--
--
--
--
--
--
--~ 

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

-
Obl> eIlvac..lonu 

. 

(191
Can CJl,.(a. no du:t. 

SUB TOTALES 

:TOTAL POR PAGAR AL INC 

208.74U. 650.000. 

$b.fm~-14lJ". . 
I ============ 

-

. 'C"I ' 
~ " 

I 



5. SOLIcrroo DE FrnANC:rnMIENro A P.L. 480 

El Pxoyecto Bufalino ser4 ejecutado en dos fases: 

Fasel. 

COns1ste en rrejorar y entrena't' el sistema bufalino ya existente 

entre los socios de la Coo};erativa Agropecuaria r.t.lltiactiva uNueva 

canaan" Ltda., vale decir trabajar ron los 19 btifalos rms las cr!as 

nacidas de3ce la entrega y sus respectivos duefios. 

Fase II 

Con la Universidad Mayor de San SiIr6n, UMSS, Departarrento de J\gro

nania, desarrollar en el futuro un proyecto bufalino semi-aut6naro de 

la miama Universidad, de distribuci6n de bl1falos del hate de esta IruJ

tituci6n a varias carmmidades del Chapare, d:mde la gente tiene inte

r~ en trabajar con bt'ifalos. Este proyecto ser~ efectuado de fonna 

similar a los Proyectos de Heifer International en que por cada crM 

hari:>ra que se distribuye a los agricultores, ~stos tienen que devol

ver la prirrera cr!a hernbra a la organizaci6n auspiciadora para ser re

distribuidas a otra familia que tiene interes en participar en otto 

proyectc bufalino. 

La Universidad Mayor de San SiIr6n tambi~n ofrecer~ Asistencia 'me

nica a los campesinos y posiblerrente \ID sel:Vicio de rronta (cruce de 

ha1t>ra y toro) • 

El Dr. Sanabria, Decano de la tJniversidad I ha expresado su deseo 

de colaborar en este programa. 

1£>8 lineamientos exactos de la Fase II del proyecto I depender~mu

cho de la experiencia obtenida en la fase I. 

En la Fase I proponerros hacer \IDa de1rostraci6n de otro sistena de 

transporte, utilizando tracci6n bufalina y un carrito. 

II.. 



- Para esta derrostraci6n neoesitarercos 10 siguiente: 

1 Carrito $b. 500.000.

l~s $b. 250.000.

1 Mbtosierra $us.l.000 a $b.2.000.- $b. 2'000.000.

1 Visita de Benedicto Quiiiones, cani~ 

central M:monita per 20 d!as, Per Diem 

$us.24.-/d!a a $b.2.000.- $b. 960.000.

1 Ticket CBBA-SRZ-cBBA $b. 96,800.

$b. 3'806.800.-

Todos los socios que deseen su propio carrito podr§n turrbar §T

boles con el rrotosierra y constru:f.r sus propios carritos bajo 

la s~rvisi6n del Sr. Benedicta Quiiiones. 

- Debido al problema de oonsanguinidad existente entre los 19 bti 


fales (la tiltima cr.fa nacida naci6 con 6rganos sexuales de macho
 

y heJibra), pr0PonemJS aO:}uirir tres bUfalos machos del Brasil y
 

5 cr!as he.xrbras destetadas tanbi~ del Brasil.
 

Costo dos personas ida y vuelta al Brasil $us. 250. -

CClnpra de 3 bUfalos machos p.ro.rredio 500 kg. Sus. 3.450.-

Cbmpra de 5 hembras Sus. 5.800.-

Transporte de estes an.imales al O1apare $us'__..;.;;;17.;..0;.;'~-_ 

9.670.-Sus. 

- se requiere la CCI'l'q?ra de un terreno para centro de rronta que 
tani>i~ servira para sitio de industrializacioo de miel, qre can

prende extracci6n, filtraci6n, fraccionamiento y ent.x:>degaje de 

las altas, as! CCtTO ser§. utilizado para otras derrostraciones agr!

oolas CarD sienbra de tembe y otros cultivas. 

Canpra de Terreno $us.4.300.-

II.. 
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En msunen: 
- .Solicitanos el financiam.iente para la de!tostra" 

ci& de sistema de transporte, utilizande trac' 

ci& bufalina. $b.3'B06.800.- $us.l.087.65 

- carpra de 3 toras y 5 he!tbras, gastes de viaje, 

transport.e de estes, etc. $us.9.6 70.

- Carpra de terrene para centro de rronta $us.4.300.

- Imprevistos 15% $us.2.243.

'rorAL SOLICITAOO A P.L.4BO $tB.17.300.65 



-71-


TRES DE IDS 19 BUFAlDS ADQUlRIOOS POR IDS SOClOS
 
DE LA cxx)PCRi\'T'TV7\ l\GRQPEGJl\JUl\ r1ULTI7\CJ'JV7\ "NUEVl\ CNllv\],j"
 

l\CO~~'J'U~lliWu\lIX) 7\L BUFl\lO 7\L 7\nnr:~; 
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DErVS'l'RACION DE cmu lIACER CAFR A UN l\NH1l\L 

CURl\NOO l\L BUFl\lD DE r,USANOS EN UNA IIIIUOA 



Uno de. los proyectos se1eccionados en el "Project Pa~r" del Proyecto 

Olapare, es el Engocde Porcino. 

Este es el proyecto que se llevar~ a cabo entre agricultores de la 

Cooperativa Agropecual;'ia Multiactiva "Nueva canaan" Ltda. y"Agro~cua

ria Copacabana:' 

Este narento no se cuenta con suficiente infonnaci6n aoorca de via

bilidad de lID proyecto de engorde de oordos en el Olapare. A tra~ de 

estos mt5dulos pretendem:>s descubrir si el engorde de oordos es rentable 

dentro el sistema agricola de los agricultores en 1a regi6n del Olapare, 

y si es posible trabajar con 1a E!I1l>resa privada"Agropecuaria Copacabana~' 

en una fOIma beneficiosa para ani>os, tanto para esta attpresa OOITO para 

los carrt'Jesinos del Chapare. 

5i tenerros exito en realizar los objetivos anterio:nrente rrencionaoos, 

ser~ posible diflIDdir el engorde de oordos per todas las fu"eas del C11a

pare que tienen las mismas caracteristicas que el Chim::>r~. 

La ~rica Nacional de Conservas Dillmann, ha expresado su deseo de 

cx:rrprar hasta 12. 000 cerdos de 100 kilograrros del C11apare, para abaste

cer 1a demanda per cerdos y sus productos en Bolivia y el Peru, per es

te notivo, no tendrerros prd:l1emas en el rrercado de los 40 oordos de es

te proyecto, ni en los que se ~ llevar a calx> en el futuro. Los 

agricu1tores del Chapare han nostrado su inter~s en consAgUir y criar 

cerdos de Agropecuaria Copacabana desde haoo muc}'X)s aOOs, ~ro per ra

zones de oonocimiento del Sr. Salazar, duefio de Agropecuaria Copacabana, 

nlIDca han sido ofrecidos a la venta a los agricultores de 1a regi6n. 

La experiencia obtenida per los agricultore5 en la regi6n del O1inor~ 

en la crianza y engorde de oordos, hasta el m::rrento no ha side fa'lOrable. 

Los principales problemas han side ron enfenoodades en las henbras repro

ductoras y enfenredades con las crias durante sus prirreros dos rreses de 

vida. II.. 
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Heifer International ha prendido varios proyectos de engorde porcino 

en e1 4J:ea de O1im:>r~, sin cbtener resultados. En varias m-eas delOla

pare se encuentra infraestructura para crianza y engorde de cerdos de 

toda !ndole y nivelde carp1ejidad, que ha side abandonada por sus duefus. 

Todav1i:l existen algunos agricultores que siguen criando y engordarx1o 

cerdos debido a 1a gran demanda en e1 rrercado y su rentabilidad e~ 

mica. 

1. LOCALIZAClOO DEL PROYEX:TO Y NUMEro DE AGRIaJIJroRES 

E1 proyecto ser~ loca1izado en 1a regi6n de O1irrore, Senda B. ,01a

pare, con 10 agricultores socios de 1a Cooperativa Agropecuaria !rtll 

tiactiva "Nueva CAnaan" Ltda. 

2.	 TAMT\OO DEL PROYECID 

E1 proyecto consistir~ de 10 rr6dulos, 2 1echones cada \IDO par dos 

cic10s de cuatro a cinco rreses de engorde; vale decir 40 1echones en 

total durante un perl.ooo de ocho a diez rreses ,. 

3. CRITERIO DE EIEGmILI:DAD 

Los agricultores se1eccionados ~a participar en estos rr6dulos de

ben 11enar los siguient~s requisitos de e1igihi1idad: 

- Tener un m1nirro de 5 afus de residencia en e1 O1apare 

- Estar peITl'lanenterrente estab1ecido en la regi6n 

- ser bien conocido, y agricu1tor de e::ito en 1a regi6n 

- Tener un m1nim:> de 1. 5 Has. de producci6n de yuca 0 bananas par ca

da cerdo obtenido a trav€s de este p) oyecto. 

- Tener acceso a aproxi..rPa.daIrente un kiJ 0 par dl.a de kudzu. 

- Tener la casa de familia e infraestrl ~tura de ios cerdos localiza

cEen lugar adyacente a la carretera. 

- Tener la infraestructura necesaria 0 estar dispuesto a oonstruirla. 

- Tener experiencia previa en crecimdel to y/o engorde de cerdos. 

- Estar dispuesto a seguir las reoorrem 'aciones dadas r:x>r los ~cnicos 

encargados de los m5dulos; estar pre:entes en sus granjas durante 

las visitas semana1es de los Mcnico: ; y asistir a todas las reu

niones citadas par e1 director de 10~_; mSdulos. II.. 



4. CDS'ID DE IDS LEX::HCNES A Iffi AGRIaJL'IORES 

Agropecuaria Copacabana es~ dispuesto a usar \IDO de los tres rre
todos para detenninar el costo de Un lech6n a los agricultores. 

~t:oCk> 1: F6ntU.lla Internacional 

Precio per kilo vivo de lech6n per 15 kilos de peso x 1.6 = 
precio de venta de lech6n al agricultor, vale decir: 

$b.5.000.- preciojkilo vivo x 15 kilos per 1.6= 120.000.

. ~t:oCk> 2: Precio de Agropecuaria Copacabana ~ costmbre 

$b.7.500.-/kilo vivo per 15 kilo~ peso de lech6n = 112.500.

precio per lech6n al agriciiltor. 

~t:oCk> 3: Precio ~ el MSdulo 

$b.105.000.-

II. · 
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Mes Fase COncentrado Yuca - Banana Kudzu 

1 

2 

3 

4 

-:. 

Desarrollo 

Desarrollo 

Engorde 

Engorde 

90 kilos/2 neses 

150 kilos/2 neses 

0.3 kilcs/d!a 

0.8 kilos/dta 

1. 5 kilos/dta 

2.0 kilos/alii 

.2 kilos/dta 

.5 kilos/dta 

1.0 kilo /dta 

1.5 kilos/d!a 

240 kilos/4 neses 

Peso esperado 90 kilos vivo per lech6n des~s de 4 a 5 neses 

El ooncentrado balanceado proporcionado per Agropecuaria Copacabana 

oonsiste de ma.!z, soya, vitarninas y minerales. 

ws agricultores que siembren banana pierden 10% cle su rosecha duran

te los rreses de noviembre a agosto y pierden 80% de su cosecha durante 

los neses de septiernbre y octubre. Los agricultores podr&1 utilizar 

este de8perdicio a:>rro al:l.nentaci6n para los cerdos. 

Par cada 1 1/2 Has. de banana que cultive un agricultor, se espera una 

pr:oduoc161 de 150 kilos cada 15 d!as, ron un desPerdicio de 10%,_ vale 

decir 15 kilos cada 15 d!as. Es un praredio aprox:iJnado de 10 que Be 
neoesita para al.i.Irentar a un oercb en 15 d!as. Debido a esto lDl agri

cultor para recibir dos cerdos bajo este proyecto, tendra que tener 3 

Has. de bananas u otro cultivo del mismo valor nutritivo cx:m::> ser yuca. 

A nive1 ~ granja, se al.i.Irentar~ a los cerCbs ron desperdicios de cul

tivos caIt:x:ilidratos y no se ded1cara a cultivos especiales 5610 para 

los cerdos. / / .. 
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Venta de 1 oerdo de 90 kilos de peso, des~s de 

4 rreses de engorde plEsto en Villa Tunari, bajo 

un a:mtrato de venta en el futuro. 

Peso total 90 kilos a $b.5.000/Jdlo vivo 

Total Ingresos $b.450.000.

- Campra de 1 cabeza de lechon destetado de 2 rreses 

de vida, triple cruz vacunado de 15 kilos de peso 

$b.105.000.

- Balanoeado puesto en Villa Tunari "Desarrollo" 90 

kilos/oerdo durante 2 rreses $b.1.050/kilo. 90 kilos 

$b. 94.500.

- "Engorde" 150 kilos/oerdo durante 2 rreses a 

$b.1.000.-/kilo $b.150.000.

- Interes per pagar per 4 meses a.50% sobre un rronto 

de $b.349.500.- $b. 58.250.-

Total Egresos $b. 407.750.-

Nota: 1 US$ x $b.3.500.- mercado paralelo 

IDs lechones seran vendidos en $b. 450. 000.-, dando al agricultor 

tma ganancia neta de 10.36% sobre su inversion, incluyendo costos 

de interes. 

Total Ingresos - Egresos = Ganancia Neta 

Ganancia Neta = Porcentaje de Retorno sobre la Inversion 
Inversi& total 

450.000. - 407.750. = 42.250.

42.250. = 10.36 % 
407.750.- II.. 
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51 el precio de cerdo vivo es ~s alto que el contrato de venta en 

el futuro con Agro[€cuaria Copacabana, el agricultor legalrlente puede 

vender sus oerdos donde sea ~s ventajoso para el. En efecto, el con

trato establece un piso y no un Hmite ~ del precio. D:iliido a la 

tasa de inflacion se sospecha que ·el precio de venta de cerdos ser§ 

rMs alto que el precio del contrato de $b.S.OOO.- por kilo vivo; pero 

en vista de que el precio de carne de cerdo es controlado por el Go

bi.erno, ser~ especulacion de mi parte tratar de adivinar ~ precio 

va ser dentro de cuatro rreses. 

7. INFRAESTRUC'.IU 

Toda la infraestructura, oercados, sanbrillas, piso, etc., ser~ 

construida por los agricultores con consejos de Agropecuaria Copaca

bana, usando tecnolog1a apropiada y todos los rrateriales del lugar, 

per ejE'Jll>lo piedras de r10, hojas de palrreras, rraderas locales, etc. 

El aporte de los agricultores para participar en este proyecto 

ser~ la ootenci6n de rrateriales y construccion de la infrar_structura, 

incluyendo mano de obra. 

8. ASI5TENCIA TEX:NlCA Y SERVICIOS DE VETERINARIO 

La. Asistencia Tecnica ser§ proporcionada po:-:- Agropecuaria Copaca

bana por rredio de visitas regulares, usando el veh1culo del Proyecto 

ACDI en c:anpaii1a de su asesor. 

El n1inero de v.isitas ser§ detenninado de acuerdo a las necesida

des de los agricultores y los prol:i>lemas que vayan confrontando. El 

costo de la asistencia tecnica sera $b.S.OOO.-/cerdo 6 40 cerdos en 

el proyecto FOr $b.S.OOO.-, dando un total de $b.200.000.-. Peco

miendo que este ITDnto de $b. 200.000. - sea absorvido per la oficina 

P.L. 480 al fondo perdido,en vista de que futuros proyectos de en

gorde porcino no requeri.r§n asistencia tecnica una vez que los agr1

cultores aprendan cOrro engordar a los cerdos. / / • • 
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En caso de que se presenten enfenredades durante las etaPaS de de

sarrollo 0 engorde, contratarerros los servicios del Doctor Hector l-b

grovejo del MACA en fOIllB particular. 

Este costo ser§. en adicioo al presup~sto del costo de Asistencia 

Tbica. 

9. SOLICITUD A P.L. 480 

Solicito que la Secretar1a de la P.L.480 financie 10 rr6dulos'de 

engorde de cerdos per dos ciclos en cantidad total de cerdos engorda

cbs de 40, durante 8 a 10 rreses. 

El monte de financiarrdento requerido es de $b.13'980.000.-

El monte de Asistencia Tecniea del fondo perdido es $b. 200.000.-

Sugiero que el financiamiento corra directarrente de P.L. 480 a la 

COoperativa Agror:ecuaria Multiactiva "Nueva Canaan" Ltda., 0 a traves 

de FENACRE,si esta institucion ofrece Asistencia Tecnica a la Cbope

rativa. (Asistencia T€cnica administrativa y contable) . 

Los fondos seran desanrolsados a los agricultores usando el sis

tema existente er. Cooperativa. 

Nota:	 A la fecha un US$. = $b.3.500.-, Mayo 21, 1984. 

10.	 cc:mroL, SUPERVISION r E.VALUACION 

El control, supervision, coordinacion y evaluaci6n seran llevados 

a cabo per el asesor de Desarrollo Internacional de Cooperativas Agrf

oolas, ACDI. 
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POOYEGO TE 

Haoe sais anos, la Corporacion Regional de Cochabarrba, CORDECO, em

pez6 a inoentivar la siernbra de ~ entre los carrq;:esinos del Chapare. 

En aquella ~poca CORDE<Xl se conprareti6 a abrir una planta beneficia

dora de ~ en Senda B. de ChimJre. En base a estas praresas los agri 

cultores sercbraron aproxiInadarrente 50 hectm:eas de te en las fu'eas de 

Chi.m:>re, Valle lvirza y Villa Tunari, pero hasta el rrorrento no han FO

dido c::x:JTercializar te a traves de la planta de CORDEro FOrque nunca ha 

side c:arpletada FOr esta institucion, pese a que se ha recibido ayuda 

tecnica y material de la Feptiblica de China. En vista de esto los cam

pesinos perdieron cinco anos de su producci6n sin miras de ser resuelto 

este prcblerra par CORDECO. 

El Dr. Luis Ampuero de USAID/B., hizo arreglos para que el represen

tante de AQ)I, Stephen Wiles, pueda llevar a caJ'llF€sinos productores de 

te a mas de la region de los Yungas de La Paz, donde cultivan te Para 

que aprendan c6rro procesar este producto a mano. r::e esta rranera, los 

carrpesinos del Chapare podrlan empezar a oonercializar su t~ de innedia

to. CDRDro>, aunqtE tenla esta tecnologla, no quiso que los t~cnicos de 

la Fep1iblica China enseiien este proceso a los carrq;:esinos de la region del 

Chapare cxm el fin de que los agricultores sean abligados a vender toda 

su prcx1ucci6n a la planta procesadora de CORDECO, si algUn dla estuviera 

c:arpletada. 

En el nes de mayo del pasado ano, fui acx:mpaiiado de tres carrpesinos 

de la Cc:;x)perativa Agropecuaria Multiactiva "Nueva Canaan" Ltda. a Santia

go Sarumpini Para aprender todo sobre el cultivo, prOceso y canercializa

ci6n de ~. Los carnr:esinos se canpraretieron que al regreso al Chapare, 

enseiiarlan a todos los agricultores qtE tienen te, todo 10 qtE hablan 

aprendido. Nos acx:mpaiio tambi~n un representante de Hansa Ltda., cuya 

empresa est& interesada en cx:mprar la produccion del Chapare cuando se 

disponga en el rrercado. / / .. 
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Herros hecho un c::anpraniso con los agricultores de Santiago para tra

bajar ron ellos en tcx:1os los asp:!ctos del cultivo de te en forma gratui

ta, si estes nos ensenaban ted:> 10 que sabfan sobre el cultivo de teo 

Henns estado tres Mas en Santiago aprendiehcb: Cultivo, Cosecha, Merca

deo de ~ y ronstruccion de equipa de te 0 

AsimiSlTO, visitarros 2 plantas de te en Chirnate y Caranavi para apren

der c6ro funcionan las plantas necanizadas 0 Al regreso a La Paz, visi 

tanos la planta de Hansa Ltda. en El Alto, la cual consiste de la canpra, 

nezcla y errpaque del teo 

Durante nuestra visita a Los Yungas, los 3 representantes de la Coo

perativa Agrop:!cuaria Multiactiva "Nueva canaan" Ltdao firrraron un dccu

nento con los caITlp:!sinos de Santiago, corrpraretiendose a fornar una Asc

ciaci15n Nacional de Prcx:1uctores de Te, que tambien incluira a los culti 

vadores de Alto Benio El propOsito principal de esta asociaci6n sera o~ 

de fijar precios rmnilros para el te prcx:1ucido erl Bolivia, y de esta ITk"'1r:O

ra proteger a los cultivadores de te de las empre:3as caTlpradoraso 

El te qt-e los agricultores estan frotando a rrano, 10 estan vendienc:c 

a los que canpran sus platanos y de alHi se dispersa a tcx:1o el pars, tc::-:

bi €n en el nercado de Sinahota, en la Cancha en Cochabanba, asr care esta 

siendo usado para el consurro familiar 0 AsimiSITO, se ha vendido te en :~.c;_ 

quefias cantidades a Hansa Ltda. en La Paz a traves de su coop:!rativa. 

SOLICITUD DE FINANCIAMIEm"O A P.L.480 

Hoy en d!a tenerros 12 agricultores prcx:1uciendo aproxirnadarrente 7 Has. 

de ~, 8 agricultores son de Chinore y 4 de Valle Ivirza Despues de en0 

sefiar a los campesinos ccrro frotar su te a nano, hubo mucho interes en 

rehabilitar sus teleros, p:!ro poco a poco este interes esta disminuyel~(~' 

per la siguiente razon: Si bien las condiciones para el cultivo de tC 

son buenas en el Chapare par la alta hurredad, se puede cosechar cada E, 

a 20 d!asi pero al rnismo tiempa, par la alta hurredad y lluvia durante los 

II .. 
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neses de novieIrbre a ITayo es rnuy cliffcil secar el te al sol, y debido a 

esto se pierde un gran porcentaje de cada cosecha. Esta ha sido la prin

cipal raz6n por la ~ los campesinos est~ desanimados de producir te. 

Una he~a de te despoos de tres aiios, produCE 200 kilos de t~ verde 

y 300 kilos PJr hectfu'ea de te verde desPtreS de cinco anos. 

En el Chapare se pu:de esperar 20 cosechas/aiio 0 sea, t.n1 prareclio de 

5.000 kilos/aiio/Ha. 

Usando un prorredio de 250 kilos de ~ verde/cosecha. Cada cinco kilos 

de ~ verde produce 1 kilo de te seco 0 sea cada hect~rea pmde proc:ucir 

1. 000 kilos de te seco cada ano. 

La estructura de precios al 11 de ITaYO, 1984 ha side la siguiente: 

MEOCADID DE TE A GRANEL 

- Un kilo venclido a Hansa en Cochabanba $b.6.500~-

- Estino que la Cooperativa Agropecuaria Multiactiva 

"Nueva canaan" Ltda., si desarrolla los canales de 

rrercadeo, Podra ragar aproxirnadanente .•........... *$b.l0.000.

quiere decir que un agricultor con 1 Ha. de te ven


diendo a traves de su cooperativa puede tener un
 

ingreso brute de:
 

1.000 kilos te St~co/Ha./aiio :x $b.l0.000.-/Kilo = $b.l0'OOO.000.

De estes $b.l0'000.- estimando que 50% resultara en ganancia neta 

serfa: $b.51000.000.-/Ha.lai~. 

- Un kilo vendido PJr rrenor Ccchabamba $b.16. 632~-

II .. 

* Nota: 1 US$ = $b.3.500.
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Una vez que se solucione el problema del secado de te, los socios de 

la cooperativa que tienen este producto y los campesinos de Valle Ivirza 

han expresado su deseo de rehabilitar sus teleros existentes y posible

rrente sarbrar nuevas superficies de te destinadas a frotar a mano. El 

excedente de te que no sea frotado, vale decir te verde podr!an vender 

a CDRDECO cuando se abra su planta en Chirrore. 

Solicitarros el financiamiento de $us.500.- para el pago a un Ingenie

ro por 15 d1as para estudiar los varios tipos de secadoras, sugerir y 

proporcionar pIanos y oostos, que se pooden usar a nivel de cammidad pa

ra secar te a granel de alta calidad. 

En la segunda fase solicitarerros el financiamiento para contratar a 

un ingeniero que construya 2 secadoras, una en Chirrore y otra en Valle 

lvirza y para la canpra de materiales. El rronto de esta fase sera co

nocido al finalizar la anterior fase. 

La. Secretar!a de la P.L.480 poc1ra hacer un prestarro a la Cooperativa 

Agropecuaria Multiactiva "Nueva Canaan" Ltda.y otro al Sindicato de Va

lle Ivirza para cubrir el CX'·sto de este proyecto. Los socios re estas 

dos entidades cancelaran el prestarro pagando una determinada cantidad 

de dinero cada vez que ocupen la secadora. 

Sugiero que este proyecto se lleve a cabo de inrrediato. 

El Asesor de ACDI sera responsable de la supervis ion, evaluacion y 

contirol del Proyecto de Te .. 

TOTAL SOLICITADO A P.L.480 $us.500.



FEDERAC:ION NACIONAL DE COOPERATIVAS 
DE j\ H 0 RROY CRED ITO DE BOLIVIA -84-

OtlCINA CEN'ffiAI. In,,Un s·n1!" . TrlHnnn. ~1'74 ' 1'01il • c ••iJI. X~') . C"ch.h.mt,.· R.. liYIJ 
OHCINA LA PAZ Ju.n de I. RiVJ "'I, fl"r"" 14~" • TelH"n" ,'~'\(,4 • (;.. ill.319fJ 
OFICINA SA:'ITA CRUZ r.lle ~I de Sel";e","rc fiH'I • Telcfunn 49lJI) • C..iU. 1117 
DHCINA S U CR E C.'L C.lyn eo'I, 1'1... 2" de Morn Nn, 7 Tel<lono 5524 

Dirac, Telegratica: "FENACRE" 

Coehabamba, 7 d~ ¢~pt£emb~e de 1983 

SeiiOlr.u: 

R~6.: 06eJLta de. Te 6~o:tado ,; mano
 

La Coop~at£va Ag~ope.e~ del Ch£mo~e L:tda., oflhe.ee. :te
 
d~ al:ta e~d~d 6~o:tado a mano.
 

Te.nemo.6 50 he.e:ttilteM de. :te. e.n el ChapMe., ap~ox.l.madamel1-

:t~ 50.000 !U1.0.6 de :te .6 eeo a1. ai'io.
 

Vm:tM a1. po~ mayo~. MaL{o~u ~e6~e.n('...<.a.6 e.n e1. .telenono
 

2-4905, Coehabamba.
 

Con u:te motivo. A:te.n:tame.n:te.,
 

mvm 

Slephen D, ''''ill'' 
."\Jt'Jur FJ.:/lli!lJJJ.i 
l-iIlJT1cI.Jmt'.. :, ( ::Il'(j 

Desarrollo Intclll.tciona) 
Dc Coopcrali\':ts Agricolas 

FENt\CHE I ()~(II 1 )()I' 

Jord311 \' '\111(/"",1 

C3'IIIJ 21(,', 
C(.II"I>;I/I1",I, !l"I",I., 



COS:DIANOO TE .IN IDS YUHGAS, J..l\ PAZ """ 

t.
 
orlnsTMCIOH DE FIml\Hmrro Dr: 7L 


