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PRESENTACION
 

El presente documento ha sido elaborado a requeritniento .d. AIt)/BOLIVIA 

a ralz de las enmiendas de 1986 al Acta de Asistencia For5nea, Seccio

nes 118 y 119. 

so presenta es realizar una evaluaclonEl objetivo del documento que 
do la problem~ttca de la diversidad btol6gica en Bolivia, coma base 

para el desarrollo de una estrategla destinada a garantizar la preser

.wi.I del patrimonlio biol6gico del pals.
 

Ila sido realizado bajo la coordlnaci6n del Centro de Datos para La Coll 

el Museo Nacional de Ilistoria Natural, elservac16n en cooperaci6n con 
ilerbarlo Nacional de Bolivia, el Centro Interdiscipitnario do Estudlos 

Comunitarios y Conservaci 6n Internacional. 

So basa exclusivamente en revisi6n de la bibliograffa disponible en 

ban realizado, as! coma en la. documentaci6 alas instituciones quo lo 

que se Iogr6 obtener de las diferentes instituciones consultadas.
 

tiempo disponible para su ejecuc16n-ha imposilblltado
La brevedad del 

foria exhaustiva, especialmente Ia
la recopilaci6n do informaci6n en 


que existe en ei interior del pals.
 

6 foria resumida, procurando rescatar los.
La informaci. n so presenta on 

el entendido quo los responsables do
aspectos ms sobresalientes y en 


la elaboraci6n de la estrategta citada, podr~n acceder a los documen

tos origtnales en las instituciones ejecutoras.
 

autores de1 documento agradecemos toda In valiosa y deslnteresada
Las 
colaboraci6n que hemos recibido de las personas e instltuclones con 

sultadas, que nos ha permitido lievar a cabo nuestro trabijo.
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INTRODUCCION
 

La diversidad biol6gica se refiere a la variedad y variabilidad
 

dentro de los organismos vivos y dentro de los complejos ecol6

gicos donde ellos ocurren.
 

Puede ser evaluada tomando en cuenta el nimero de diferentes
 

ecosistemas, especies y genes, y por su abundancia relativa.
 

La importancia de la diversidad biol6gica considerada como un
 

recurso utilizable para el bienestar humano radica no s6lo en
 

su abundancia, sino adems en la habilidad y t9cnicas de su uso
 

y manejo.
 

En esta primera parte se realiza una evaluaci6n del estado
 

del conocimiento, el grado de diversidad pres-,te en el pals,
 

el estado de amenaza en que se encuentra y sus principales cau

sas, asi como el uso potencial y actual.
 



A: LAS AREAS NATURALE I 
I. 

CONTENIDO:
 

1. EL ESTADO DE CONOCIMIENTO DE LA DIVERSIDAD
 
NATURAL
 

A) 	Los SISTEMAS DE CLASIFICACION ECOLOGICOS
 
Y EQUIVALENTES EN BOLIVIA: PROBLEMATICt\
 
GENERAL Y SU APLICACION.
 

B) 	EL SISTEMA DE AREAS NATURALES ADOPTADO.
 

2, LA CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD DE ECOSISTEMAS 

A) LAS ECOREGIONES
 

B) Los HABITATS AMENAZADOS
 



-------------------------------------- -------------------

A: LAS AREAS NATURALES
 

. El Estado del Canocimiento de la Diversidad Natural.
 

a) 	 Los Sistemas de Clasificaci6n Ecol6gicos y Equivalentes
 
en Bdlivia: Prob).em~tica general y su aplicaci6n.
 

Bolivia por sus caracteristicas topogrAficas y su
 
ubicaci6n en la zona tropical presenta una gran
 
diversidad ecol6gica.
 

Esto 	determina no s6lo una alta riqueza florfstica y
 
faunistica, sino tambi~n en una riqueza de ecosistemas
 
diferentes en los que Estas especies se organizan en
 
concordancia con el ambiente. Estos ecosistemas
 
presentan caracteristicas de fragilidad y posibilidades
 
de aprovechamiento muy diversos.
 

Los estudios de ecosistemas en Bolivia son muy escasos.
 

Par el contrario, los esfuerzos de agruparlos en
 
unidades mayores han sido muy variados y responden a
 
diferentes criterios de clasificaci6n, objetivos de
 
utilizaci6n de los mapas resultantes y escalas en que
 
se ha realizado el an~lisis.
 

Dentro del marco de la planificaci6n de los recursos
 
naturales de Bolivia, existen algunas controversias en
 
cuanto al uso de sistemas de clasificacin ecol6gicos y
 
equivalentes.
 

En la actualidad muchas instituciones utilizan como
 
marco de referencia el Mapa Ecol6gico de Bolivia,
 
basado en zonas de vida de HOLDRIDGE, publicado por el
 
MACA (1975) con memoria explicativa de UNZUETA, 1975
 
por ser el &nico mapa editado y disponible.
 

Esta apreciaci6n ecol6gica de Bolivia, si bien
 
uniformiza el entendimiento entre los planificadores de
 
recursos naturales, es limitada para los programas de
 
conservaci6n.
 

:itaremos solo un ejemplo, el bh-ST, abarca una gran
 
parte de las tierras bajas da Bolivia, y no incluye la
 
presencia de sabanas, bosque de galeria, transiciones,
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basque pluvial, etc. En los programas de conservaci6n
 
es necesario considerar esta variedad de ambientes.
 
Evidentemente este 
 mapa esta en una escala pequeta y no
 
permite mayor anlisis y es una primera aproximacin al
 
conocimiento de los sistemas ecol6gicos basados en zonas
 
de vida en el pals, sabre la cual serA necesario afinar
 
a escalas ms grandes.
 

Actualmente CUMAT ha desarrollado en base a este
 
sistema, el Manual de levantamientos semidetallados de
 
cloificacin y metodologia de la capacidad de uso
 
mayor do la tierra, que dA mayor precisi6n al sistema.
 
Se toman 5 categorias, entre las cuales estAn los
 
"bosques de protecci6n".
 

Muchos autores han realizado mapas, muchos de ellos en
 
escala pequeha sabre Bolivia, considerando diferentes
 
sistemas de acuerdo al interns 
de aplicaci6n. No
 
pretenderemos abarcar todos los sistemas usados hasta
 
el momento, sino realizar un recuento de los mAs 
destacables, analizando sus implicancias para la 
planificacin de la conservaci6n. 

En el Anexo 1 se presenta un cuadro de equivalencias
 
entre los principales sistemas.
 

Probablemente el 
 pionero de estos estudios es el de
 
HERZOG T. (1923), delimitando el territario en 6
 
provincias florlsticas dentro de su Mapa fitogeogrAfico
 
de Bolivia. CARDENAS M. (1958), tambi~n es considerado
 
como otro autor que di comienzo a estas sistemas,
 
describiendo para Bolivia 8 formaciones.
 

Otros anlisis se remontan a ANTEZANA 0. (1958), que

esboza un mapa fitogeogrAflco de Bolivia, describiendo 7
 
unidades. Posteriormente ARCE L. (1963) desarrolla
 
otro mapa fitogeogrAfico, describiendo 13 unidades.
 
Antes de estos autores existieron otros que han
 
descrito tambi~n unidades vegetacionales, mayormente de
 
caracter qeogrfico como altiplano, pampas de mojos,
 
etc. El uso de nombres locales tiene importancia para
 
ciertos prograrnas de conservacin.
 
Otrcs autores que tomaron criterios sabre vegetaci6n

especialmente para la puna, son CABRERA A. (1966) y

TROLL C. (1969), indicando sus caracterlsticas
 
clim~tizas, geogr~ficas, etc. MONTES DE OCA I. Y C.
 
BROCKMANN (1971) realizaron un mapa fitogeogr~fico de
 
Bolivia, son interesantes trabajos par la detallada
 
informacion fisica sabre estos ambientes.
 

W e p t
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En realidad los trabajos sobre vegetaci6n, como base
 
para la discusi6n de un sistema de clasificaci~n
 
adecuada para Bolivia, fueron dados posteriormente. Asl
 
tenemos los de HUECK K. & P. SEIBERT (1972), para los
 
llanos orientales.
 

UNESCO (1973), ha dado las normas internacionales para
 
la clasificaci6n de la vegetacion. Este sistema tiene
 
L11-7 buena aplicaci6n en Bolivia y fu6 usado para
 
realizar varios mapas de vegetaci6n en el Proyecto
 
Centro y Sur bolivianos (LARA R., R. ERQUICIA ,1982)-,
 
para La Paz (LARA R.,1985), Sud Lipez (ALZERRECA H.,

LARA R. ,1992),
 

MUNOZ REYES,J. (1980) establece 8 subregiones
 
fisiogr~ficas y describe 33 regiones fitogeogrAficas.
 

Entre otros autores tenemos a 6EJARANO G. (1976), que
 
realiz6 un mapa para Bolivia basado en zonas 
de vida,
 
COCHRANE, T. (1974), para un sistema de tierras, HUECK
 
K. (1978), dentro de Bosques de Sudamdrica incorpora a
 
Bolivia, ERTS-GEOBOL (1978), el mapa de cobertura y uso
 
actual de la tierra, que tiene informacion basada en
 
imcgenes sat~lite y es mAs exacto, WEST S. (1979), para
 
fines de ubicaci6n de Areas geogrAficas en relacidn a
 
las Ayes de Bolivia. Otro autor tambi~n con la misma
 
aplicaci6n para Ayes fu6 REMSEN J.V. et. al. (1987) muy

parecido al sistema de ecoregiones de Ellemberg, con
 
alguna modificacin.
 

El Programa ERTS (1978) --actualmente CIASER- desarroll
 
un sistema de manejo basado en unidades homog~neas en
 
cuanto a suelos, vegetacibn, etc. denominado Complejos
 
de Tierra. Este fu& utilizado para el Proyecto del
 
Oriente Bolivianao y posteriormente para Centro y Sud
 
bolivianos. ELLEMBERG H.(1981), describio un sistema
 
din~mico y prdmtico basado en ecoregiones de aplicacidn
 
para programas de ecologia y otros, tambidn tenemos a
 
PEREIRA y SALINAS (1982), sobre vegetaci6n de Bolivia y
 
LARA R. (19E3), vegetacien de Bolivia para el Atlas de
 
Bolivia.
 

Recientemente STOLZ et. al. (1986), ha publicado el
 
trabajo sabre las posibilidades de utilizaci6n de los
 
recursos forestales tropicales del Norte y Este de
 
Bolivia, considerando aspectos ecol6gicos, se incluye
 
un mapa preliminar de las ecoregiones de estas zonas
 
elaborado por BECK S. & W. HANAGARTH.
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del
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objeto disponer una base de anlisis espacial 
en cuanto
 
a la evaluaci~n de los diferentes componentes de !a
 
diversidad biol6gica asi coma de las necesidades para su
 
conservaci6n y el usa sostenido de sus recursos.
 

Se plantean diferentes niveles de tratamiento de estas
 
Areas, a'partir de regiones geogrAficas, subregiones,
 
ecoregiones y finalmente unidades especificas de mayor
 
detalle como los habitats.
 

En el presente estudio, por las caracterfsticas del
 
trabajo y la escala definida, se tomaron en cuenta los
 
niveles de subregiones detallando dentro de ellas
 
algunas ecoregiones y habitats que tengan mayor
 
importancia para la conservaci~n.
 

De acuerdo al sistema de unidades jerarquizadas del CDC-

BOLIVIA, tenemas dos grandes regiones geogrAficas: la
 
Andina (6.000 a 500 m.s.n.m.) y la Amazbnica-Chaqueta
 
(500-150 m.s.n.m.). Estas a su vez tienen las
 
siguientes *subregiones geogrAficas, utilizadas en el
 
presente estudio:
 

Region Andina
 
Subregin Altoandina
 
Subregi6n Puna
 
Subregi6n Valles Secos
 
Subregi6n Yungas
 
Subregi6n Faja Subandina
 

Regi6n Amazcnica-Chaque~a
 
Subregi6n Llanura Beniana
 
Subregi6n Llanura Chaquefa
 
Subregi6n Serranfas Chiquitanas
 
Subregi6n Escudo BrasileFto
 
Subregi6n Llanura Pandino-Amaznica
 

Estas unidades geogr~ficas, estan diferenciadas
 
fundamentalmente por" el nivel altitudinal, las
 
caracterfsticas fisiogrAficas y el regimen de humedad.
 
Se han seleccionado estas Areas por presentar problemas
 
comunes asi como valores bialcgicos similares. 
No
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pretendemos agotar con este esquema la discusin sobre
 
este importante tema.
 

En el Cuadro 1 se indican las caracteristicas generales
 
que servirbn de base para los temas de diver~idad 
seleccionados en este trabajo.
 

2. La Conservaci6n de la Diversidad de Ecosistemas
 

a) Las EcoreQinnes
 

El anlisis de la conservaci~n de la diversidad de los
 
ecosistemas se realiza en base a unidades de mayor a
 
menor jerarquia. Las de mayor corresponden a las
 
regiones y subregiones geogr-ficas (Fig. 1), en un
 
pr6ximo nivel inferior jerarquico tendremos las
 
ecoregiones y en el Ciltimo nivel los habitats.
 

Esta forma de jerarquizar el nivel de an~lisis, es dtil 
par-a apreciar los problemas y la dimensi6n de ellos.
 
En este sentido y por los alcances del trabajo nos
 
referiremos al nivel de ecoregiones destancando algunos
 
habitats importantes para la conservaci6n de la
 
diversidad biol6gica. 

Las ecoregiones de Bolivia, son unidades de nivel
 
jerbrquico interinedio y presentan una alta homogeneidad
 
eco]6gica. Se ha tornado en cuenta el mapa de
 
ecoregiones de Ellemberg (19a1) y la caracterizacidn de
 
estas realizada por Beck (1988).
 

En el Cuadro 2., se indica la caracterizaci~n de las 
ecoregiones tomando en cuenta la ubicaci6n mAs 
caracteristica de cada una, lo que no excluyc la 
posibilidad de que la ecoregi6n est6 presente en otras 
zonas. Tambi~n se indican los aspectos fisoncmicos
 
relevantes, floristicos, indicando las especies mAs
 
representativas con el actual conocimiento en
 
Bolivia, el rango promedio altitudinal y los valores de
 
Conservaci6n importantes para la ecoregidn.
 

Si consideramos las dos regiones de Bolivia: la zona
 
Andina (por encima de los 500 m.s.n.m.) y la zona
 
Amaz6nica ChaqueNa (por debajo de los 500 m.s.n.m.),
 
como referencia generalizada, encontramos diferencias en
 
el valor de cada area respecto a la presencia de
 
especies amenazadas, habitats caracteristicos, etc.
 



Fig: 2: MAPA SIMPLIFICADO DE LAS ECOREGIO,1 ES DE BOLIVIA -10-


IIAPA SIMPLIFICADO DE LAS ECOREGIONES DE BOLIVIA
 

por Heinz Ellenberg (1981)
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En la zona Andina encontramos 3 ecoregiones relevantes
 
por su valor para la conservacidn.
 

La Selva Himeda Montaftosa
 
Abarca la Faja Subandina, Yungas y regiones semihdmedas
 
en los valles secos. Esta ecoregi6n presenta una alta
 
diversidad biol6gica en algunos casos 1.o 
 bien conocida.
 
Es indispensable una atencibn 
para la proteccion de
 
cuences y habitats importantes, desde el punto de vista
 
esc~nico, la fragilidad ecol6gica, pendientes, etc.
 

El Piso Altoandino y la Puna
 
Caracterizados por la presencia 
de especies y habitats
 
en parte exclusivas de estas ecoregiones. Existen desde
 
luego diferencias entre el sector Norte y Sur, que

delimita algunos habitat caracterfsticos en relacidn al
 
gradiente de humedad. 
 AsI tendremos las lagunas

altoandinas salinas en la 
 regi6n volcAnica-salina del
 
Sur, 
 como un habitat inpol-tante para la reproducci6n de
 
flamencos. La Cordillera
regi6n Oriental y la Puna
 
Seca, semirida y des~rtica importantes para el suri y

la vicua y la puna himeda de La Paz y Cochabamba para
 
la Puya raimondii.
 

Relacionada a esta ecoregin encontraremos los bofedales
 
a turberas altoandinas, importantes 
para herbivoros
 
dom~sticos y silvestres.
 

En la zona Amaz6nica--Ehaquefta 
 podemos mencionar cuatro
 
ecoregiones principales por su valor biol6gico.
 

Selva Hmeda Baja
 
Con bosques representativos de 
 la hylea amaz6nica, as!
 
como recursos 
 forestales importantes. Limite de
 
distribuci6n de especies de primates y 
 otros. Recursos
 
gen~ticos de plantas cultivadas.
 

Sabanas Inundables
 
Esta presenta una alta diversidad de humodales y

ambientes terrestres constituyendo una zona con muchos
 
habitats especificos 
para la flora y la fauna. Existen
 
transiciones importantes influencia
de chaqueia,
 
amaz6nica y del cerrado.
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Bosque SemihOmedo Montaftoso
 
Caracterizado por la presencia de la formacien boscosa
 
tucumano-boliviana, donde la vegetaci6n relictual de
 
Myrtaceas tiene importancia para la conservaci6n.
 
Existen tambi6n transiciones de ceja de monte a la
 
regi6n de la Ilanura chaqueia, donde axisten -2lementos
 
importantes de flora y fauna.
 

Monte Semirido Bajo
 
La regi6n del Chaco tiene un alto valor para la
 
conser\,aci6n, particularmente la llanura chaquea y el
 
Complejo del Pantanal. Es evidente la influencia sobre
 
estos ambicntes en cuesti~n de ganaderfa que tiene una
 
potencial influencia sobre la destrucci6n de habitats.
 

b) Los Habitats Amenazados
 

Dentro de cada una de las ecoregiones, se han
 
considerado algunos habitats amenazados y los factores
 
que los afectan (Cuadro 3).
 

La destrucci6n de habitats reviste gran importancia, en
 
primer lugar porque puede causar 'a extinci6n de
 
especies, en muchos casos no conocidas, y en segundo
 
lugar, porque el habitat en su estado natural cumple
 
diferentes funciones de protecci6n y calidad ambiental.
 

Los factores de erosi6n, el incremento de la frontera
 
agropecuaria, el constante decremento de la vtgetaci6n
 
protectora por la quema y otras actividades, la
 
actividad minera en cabeceras de cuenca, la alteraci6n
 
de habitats por la acci6n forestal, etc., son algunos de
 
los ejemplos que van influenciando de manera continua y
 
constante las cuencas principales y secundarias, y todo
 
lo relacionado ambientalmente a este problema.
 

Es de importancia tomar acciones sobre la protecci6n de
 
microcuencas tanto en la parte de la selva perhOmeda
 
alto-montahiosa (ceja) y principalmente, en los bosques
 
caducifolios semitiridos a semihmedos (parte de valles
 
secos), porque la recuperacin de la cobertura vegetal
 
es mucho mAs lenta y la erosion m~s acelerada.
 

Por otro lado en la regi6n amaz6nica chaquefra la
 
actividad forestal, la ganaderla y la quema de
 
pastizales son los factores de influencia mAs
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importantes entre otros. Estos factores tienen 
importancia vital directa e indirectamente en la 
diversidad biol6gica. 

En el Cuadro 3, se mencionan algunos de los principales
 
habitats amenazados para Bolivia. Esta lista solamente
 
toma en cuenta los mAs.r-eresentativos de cada regi6n,
 
pero es necesario indicar ,que existen adem~s otros
 
habitats que no estAn descritos endicho cuadro.
 

Fundamentalmente las causas generalizadas se refieren a 
los programas de desarrollo regional. Aunque muchas 
corporacioes toman en cuenta aspectos de conservaci6n, 
los proyectos implicados pueden tener influencia 
potencial sobre los habitats. Algunos de estos 
problemas son: la ampliaci6n de la frontera 
agropecuaria, el desarrollo agroindustrial que requiere 
materia prima permanente, el incremento de la 
vinculaci6n territorial, la colonizaci6n orientada, los 
proyectos de desarrollo que puedan facilitar acceso para 
la caza de especies amenazadas, el desmonte no 
contrulado y los planes productivos para recursos 
energ~ticos y mineros. 

A esta situaci6n las necesidades de conservac*, , deben 
ser tomadas en cuenta a corto y mediano plaza. Algianas 
de las posibles soluciones comentadas en el Cuadro 3 , 
se refieren a la integraci6n de los planes de desarrollo 
a los planes efectivos do conservaci6n, ics necesarins 
estudios de impacto ambiental, el estudio para la 
implementacin de Areas protegidas, el control de las 
alteraciones del medio ambiente coma la quema n el 
sobrepastoreo, la compatibilidad de las prioridades de 
conservacion con las prioridades econ6micas de la 
region, la importancia de contar con estudio o planes de 
manejo en forma sostenida y la coordinaci6n local y 
nacional a nivel de los planes estrat~gicos. 
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CAPITULO B - RECURSOS FORESTALES
 

1. Introducci6n 

Los bosques son recursos renovables que proporcionan
 
maderas y otros productos para satisfacer las
 
necesidades del hombre, son asimismo, fuentes importantes de
 
alimentaci6n y de protecci6n de la fauna silvestre,
 
protegen los suelos, las cuencas hidrogr~ficas y el medio
 
ambiente; proporcionan fuentes de recreaci6n permanente para
 
las poblaciones humanas y se constituyen en elementos muy
 
importantes, para el mantenimiento de una 6ptima calidad de
 
vida.
 

Los recursos forestales en Bolivia, se encuentran en un
 
permanente conflicto entre el desarrollo agropecuario y el
 
desarrollo forestal, en este proceso lo forestal siempre
 
pierde, Para mitigar los impactos negativos hacia el media
 
ambiente, es necesario desarrollar nuevas estrategias, que
 
utilicen los conceptos de conservaci6n y manejo de los
 
recursos forestales, asegurando su permanencia indefinida y
 
sosteniendo las necesidades presentes y futuras.
 
Especialmente en las extensas Areas que son netamente
 
forestales e inaptas para otro tipo de aprovechamiento.
 

Bolivia es un pais con un significativo potencial de bosques
 
naturales, la importancia econ6mica del sector, radica
 
mayormente en dos contribuci6nes al ingreso de divisas al
 
pais,reUIltado de la exportaci6n de madera aserrada,
 
productos secundarios y manufacturados de madera.
 

En los 61timos aftos de 1986 y 1987, las exportaciones
 
ascendieron a 42.658 y 44.363 m respectivamente, con un
 
ingreso do divisas por exportaci6n de 15.2 y 21.3 millones
 
de dblares, para los respectivos aftos.
 

El producto interno bruto (P.I.B.) para el sector forestal
 
entre 1976 y 1980 aument6 a una tasa del 20 %,
 
posteriormente la misma decreci6. En 1985 represent6 el
 
0.96% dtl PIB nacional, siendo ligeramente superior en la
 
actualidad. La partici paciin del PIS forestal, en el PIB
 
agropecuario, representaba un 11.9% en ahos anteriores a
 
1985. Aumento en 1985 a 16.9% y en 1987 a 30.1%.
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El desarrollo de politicas y prActicas racionales de
 
exportaci6n forestal, en base a principios de ordenaci~n,
 
reposici6n de biomasa forestal extraida, asf como de uso
 
integral y sostenido de especies maderables; podrla elevar
 
la pat'iclpacin del sector forestal en el PIB nacional y

agropecuario en forma significativa en el futuro.
 

Es necesario entonces coordinar esfuerzos y

responEabilidades a niveles institucicnales, nacionales e
 
internacionales, a fin de lograr realmente la conservaci6n y
 
manejo de los recursus forestales.
 

2. Las Areas Boscosas
 

La cobertura boscosa de Bolivia, obtenida en 
base a imagenes

sat.6lite (BROC1KMANN, !978); representa 564.684 Km o el
 
51.4% de la superficie territorial (Fig. 3) Considerando
 
los bosqLtes do tierras altas, tierras do alturas inter
medias, tierras bajas y otron (Cuadro 4), se observa la
 
significativa importancia de los bosques do tierras bajas 
o
 
llanos, con un 40.4% del total de bosques.
 

La distribucion do bosques por departamentos (Cuadro 4),
 
indica mayores superficies boscosas en los departamentos de
 
Santa Cruz, Beni, La Paz y Pando; superficies moderadas en
 
Cochabamba, Tarija y Chuquisaca. En Oruro y Potosi
 
prActicamente no hay Areas boscosas.
 

HUECK, K (1978) propone la siguiente clasificaci6n y
 

ubicaci6n de la vegetacin lelosa natural en Bolivia:
 

a) Formaciones arboladas latifoliadas densas, con:
 

-Bosques densos htmedos de las tierras bajas,
 
denominados tambi6n bosques himedos o de galerfa,
 
aluvial hdmedo y altivial inundable, pluviselva
 

tropical siempre verde y bosques en tierras balas
 
siempre verde y semisiempre verde. Estos bosques se
 
extienden desde el pie de los contrafuertes de los
 
andes hasta los rfos Itenez o Guapor6, Mamor6 y Abuna.
 

-La chiquitanla, quo incluye formaciones deciduas y
 
semideciduas.
 

-Los bosques subandinos y andinos, ubicados desde la
 
frontera con Argentina, hasta la frontera con el PerO;
 

S S S 
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constituyendo en la parte meridional del pals, la 
pluviselva andina siempre verde de nivel inferior y el 
bosque andino do perennes y deciduas de nivel superior 
de la regi6n tucumano-boliviana; conformando el bosque 
do laurel, bosques nublados do mirt6ceas, bosques de 
nogal-pino, bosque de aliso, bosques de quehuiha. En 
la par-te septentrional (departamentos de Cochabamba y 
La Paz), s pueden encontrar la misma sucsibn de 
formaciones leoosas como: pluviselva andina siempre 
verde, nivel inferior y el boque andino de perennes y 
deciduas, nivel superior, conformandc los bosques 
inferiores y superiores de Yungas y los bosques de 
ceja. 

b) 	 Formaciones arboladas latifoliadas abiertas:
 

-El bosque chaquelo, ubicAndose en la mitad suroeste
 
del departamento de Santa Cruz.
 

-Sabanas de palmeras, en el departamento del Beni y
 
dentro la chiquitania.
 

c) 	 Formaciones arboladas de coniferas, en las Areas
 
boscosas andinas.
 

d) 	 Formaciones esencialmente arbustivas, existen grandes
 
extensiones do matorrales en las tierras bajas y en la
 
puna.
 

El ntimero de especies forestales en los bosques de Bolivia 
supera los 2.500; su taxonomfa es ain poco conocida y no 
existen listas completas con los nombres cientificos de las 
especies. 

HARTSHORN, G. (1978) r-ecomend6 la instalaci~n de un Herbaria
 
Forestal Nacional, en el Jardin Martin CArdenas do la ciudad
 
de Cochabamba, en base a las actividades dendrol6gicas de
 
los proyectos FAO!CDF y JUNAC.
 

Este herbario funcion6 durante un tiempo. En este momento
 
se estcn tomando medidas para que reinicie sus actividades.
 

Est& en funcionamiento el Herbario Nacional de Bolivia en La
 
Paz, cuya labor es fundamental para posibilitar la
 
identificacin tdcnica y cientifica de las especies
 
forestales.
 

Es necesario todavia, realizar un estudia que cubra todo el
 
territorio nacional, sobre la existencia y distribuci6n de
 

S S Al/ 
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CUADRO No 4 

SUPERFICIE DE TIERRAS CON BOSQUES EN BOLIVIA 

BOSQUES EN TIERRAS' BOSQUES EN TIERRAS DE 
 BOSQUES EN TIERRAS
DEPARTAMENTO ALTAS ALTURAS INTERMEDIASArea % del Area BAJAS OTROS BOSQUES% del 
 Area 
 % del Area 
 % del Area Z del
BENI (K2)p. .12.-.-------
eDto.(*)___S..2.._._K2p)2Lj*o_(*)( 2 ) 

COCHABAMBA 

CHUQUISACA 

LA PAZ 

ORURO 

1.280 

1.340 

--

2.30 

-

1.00 

11.319 

15.972 

14.359 

32.462 

5.30 

28.71 

27.86 

24.23 

. 

93.764 

8.923 

3.439 

27.556 

Dpto.(*) 
43.90 

16.04 

6.68 

20.57 

(Kn 2 )2)m-
--

489 

-

23 

--

0.88 

-

0.02 

(Kim2 ) Dpt(*'4920."... . . . 

105.083 40.20 

26.664 47.93 

17.798 34.54 

61.381 45.82" 
-

PANDO - -

POTOSI 
60.816 95.28 -

60.816 95.28 

- -
SANTA CRUZ 

TARIJA 

T 0 T A L 

-

-

2.620 

--

0.24 

25.234 

15.585 

144.931 

6.81 

41.42 

10.46 

238.554 

10.879 

443.931 

64.36 

28.92 

40.40 

2.690 

-

3.202 

0.72 

-

0.30 

266.478 

26.464 

564.684 

71.89 

70.34 

51.40 

FUENTE: Brockmann, C. 1978
 
(*)Valores calculados con referencia a la superficie total del deparramento.
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especies madereras, la normalizaci6n de los nombres vulgares
 
y una capacitaci6n sistemAtica de materos. 
Esto puede

originarse a trav~s de los proyectos que proximamente

estarlan en funcionamiento y es requisito para poder

realizar inventarios forestales y conocer el potencial del
 

Una enorme superficie de bosques, han sido concedidos para

el. aprovechamiento maderero a diferentes empresas, el 
area
 
totaliza aproximadamento 22.5 millones 
de hectAreas en
 
los diversos departamentos (Cuadro 5). En Santa Cruz y La
 
Paz, se han dado en concesi6n prActicamente la mitad de los
 
bosques de cada departamento, siendo igualmente

significativas, las Areas boscosas 
concedidas en el Beni y
 
en menor grado en Cochabamba y Tarija.
 

Hasta ahora, las funciones 
de los bosques se relacionan al
 
aprovechamiento de las maderas y de los productos forestales
 
secundarios; de 
 una manera altamente selectiva, con un
 
aprovechamiento generalizado entre 
1 y 5 m /ha. de especies

madereras valiosas. La gran 
presi6n ejercida por las
 
empresas madereras sobre los bosques, ha sido continuada por

las colonizaciones espontAneas de agricultores migratorios,

bajo el sistema de tala y quema. Una tasa anual 
de
 
deforestacin estimada, 
 por GOITIA L. (1988), indica 0.35%,

correspondiendo a 200.000 ha. anuales aproximadamente.
 

Los impactos negativos ocasionados sobre el bosque, los
 
suelos, la agricultura, la fauna silvestre, las areas de
 
protecci6n, el 
media ambiente; deben necesariamente conducir
 
a solLciones prActicas y realistas, 
esto significa

desarrollar sistemas de conservaci6n de recursos naturales y

mcs especificamente de manejo de bosques, algunas de cuyas

bases han sido propuestas para la regi6n de Chimanes en 
 el
 
Beni, bajo la acci6n de una Comisi6n T~cnica
 
Interinstitucional.
 

La potencialidad de las Areas boscosas, como contribuci6n al
 
desarrollo nacional 
y al bienestar de las poblaciones, queda

demostrado por su aporte en la generaci~n de divisas para el
 
pais, cubriendo las necesidades bAsicas en madera y

constituy~ndose en una 
gran fuente de empleo actualmente en
 
las industrias forestales, la misma que puede incrementarse,

fomentando las actividades en trabajos silvlcolas en las
 
diferentes regiones.
 

2.1 Plantaciones Forestales
 

Desde 1930 hay plantaciones forestales establecidas
 
0 6 S 



CUADRO No 5
 

SUPERFICIE DE BOSQUES EN CONCESION A EMPRESAS VADERERAS
 

DEPARTANENTO 


SANTA CRUZ 


LA PAZ 


BENI 


COCHABAMBA 


TARIJA 


TARIJA-CHUQUISACA 


TOTAL 


FUENTE: C.D.F. (1987)
 

SUPERFICIE DE 


(Ha.) 


14.255.569 


3.319.336 


4.137.454 


340.347 


286.240 


172.380 


22.511.326 


CONCESIONES 

% POR 


DEPARTAIENTO(*) 


63.3 

. 14.7 

18.4 


1.5 


1.3 


0.8 


100.0 


%
 
DE LA SUPERFICIE
 

BOSCOSA DEL DPTO.(**)
 

53.5
 

54.1
 

39.4
 

12.8
 

10.8
 

3.9
 

39.9
 

(*) Valor calculado con referencia a la superficie total en consecion en Bolivia.
 
(**) Superficie en conseci6n con relaci6n al area total de Bosques de cada departaminto.
 

I 
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alrededor de La Paz y Cochabamba, con fines de
 
protecci6n. FAO (1983), menciona que las plantaciones
 
de eucaliptos se han desarrollado regularment ., pero
 
sin alcanzar superficies importantes. Los fines
 
generalmente han sido: Protecci6n como cortinas 
rompevientos, ornamentaci6n; objetivos principales se 
consideraron como materia prima para la minerla: 
Callapos; asi coma la generaci6n de postes en general y 
ei u.j 'rr.2 dera para zonstrucci6n. 

Del ao 1968 a 1976, la producci6n del eucalipto
 
represent6 aproxim-damente el 75% de la madera para
 
puntales y postes y el 5% para aserrio.
 

Una estimaci6n propuesta por la FAO (1983), en el
 
Cuadro 6, muestra las Areas de plantaciones
 
establecidas a fines de 1980; en la misma se demuestra
 
claramente la baja actividad y resultados en cuanto a
 
plantaciones. Los Ciltimos aflos han generado renovacin
 
en estas actividades, pero sin alcanzar niveles
 
deseados. Se puede estimar sin embargo en la
 
actualidad entre 25.000 y 30.000 hectAreas con
 
diferentes plantaciones de especies forestales.
 

3. Aprovechamiento y Producci~n Forestal
 

El aprovechamiento e industrializacion forestal, han sido
 
efectuados por un sector industrial relativamente
 
desarrollado, con sistemas inadecuados de tenencia de dreas
 
de explotaci6n y manejo de recursos forestales. La apertura
 
hacia nuevas regiones boscosas por la construccion de
 
carreteras, influye decisivamente en la explotaci6n
 
maderera. Las t~cnicas de explotaci6n varan fuertemente
 
en las diferentes regiones, de acuerdo a la infraestructura
 
existente, a la tecnalogfa utilizada, al poder ecan6mico y
 
al equipamiento de las empresas; tambien influenciadas, por
 
el clima y las inundacianes estacionales de los bosques.
 

La industrializaci6n maderera, varia entre rangos
 
artesanales y fAbricas tecnol6gicamente bien equipadas, sin
 
embargo carentes del concepto de integraci6n horizontal o
 
vertical.
 

a) El Aprovechamiento Forestal
 

Los sistemas de aprovechamiento forestal mds comunmente
 
utilizados son:
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CUADRO No 6
 

AREAS DE.PLANTACIONES INDUSTRIALES ESTABLECIDAS A FINES DE 1980
 
(en miles de Ha)
 

CLASES DE EDAD 
 0-5 6-10 11-15 16-20 20-30 30-40 
 40
 
AROS 
 76-80 71-75 66-70 - - -TOTAL
61-65 51-60 41-50 antes 41
 
Especies
 
Especies para trozas 
 0.3 0.3 


-- 0.6 

Eucaliptos (Principalm. 0.4 -- -- 0.6 2.4 
 1.5 
 - 4.9
Eucalyptus globulus)
 

TOTAL PLANTACIONES 
 0.7 0.3 
 -- 0.6 2.4 1.5 
 -- 5.5 
LATIFOLIADAS
 

Pinos y otras con'feras 0.1 0.1 
 0.1 -- . --.. 
 0.4
 
TOTAL PLANTACIONES 
 0.8 0.4 
 0.1 0.6 
 2.4 1.5 
 5.9
 



En Areas de colonizacidn:
 

Mediante convenios con campesinos individuales
 
o agrupados, en los que el empresario se obliga
 
a construir obras de infraestructura (caminos,
 
escuelas, postas sanitarias)y en compensacion
 
obtiane el derecho de e:plotaci6n del Area. Este
 
sistema funciona tambi~n a travs de intermediarios
 

En Areas de corte establecidas (Conceciones):
 

Cada empresa instala la infraestructura necesaria y
 
realiza la extracci~n durante el periodo seco.
 

Una forma altamente dahina y desordenada se ha puesto
 
en vigencia en el aprovechamiento forestal, es la
 
"actividad de motosierristas". La misma que produce
 
enormes desperdicios de madera, per el uso de
 
motosierras en el tableado de las troncas, asf como
 
tambi6n la destruccin del bosque, en su afan
 
desordenado de obtener maderas clandestinamente.
 

En ninguno de los casos existe reposici6n de biomasa
 
forestal, ya sea por plantaciones a pleno sol,
 
regener-aci6n natural o plantaciones de enriquecimiento.
 
Esto estA produciendo una serie d2 impactos negativos
 
sobre el medio ambiente, cuyos casos pat~ticos mAs
 
concretos, son la alteraci6n de la cuenca del rio
 
Piray en Santa Cruz y de las cuencas de los rios del
 
Chapare en Cochabamba, asf como problemas de
 
desertificacibn y erosion en grandes Areas del pals.
 

La fiscalizaci6n del aprovechamiento maderero se
 
realiza por el CDF, en puestos de control, donde se
 
compara la carga con las notas de renisin. Los
 
derechos de monte son cobrados, con antelaci6n en
 
las oficinas respectivas del CDF, de acuerdo a normas
 
establecidas.
 

El cuadro 7, muestra la extracciOn de madera rolliza 
de algunas especies importantes, por ahos. Es 
significativo OI nivel de explotacidn forestal 
alcanzado en el aho 1900. La especie mAs explotada 
es la mara (SwietE-nia macrohylla), siguiend6le en 
importancia el ochoo (Hura crppnitans), cedro (Cedrnla 
sp.), roble (Amburana coerensis) y otras especies. 

La exportaci6n de madera en rollo estA prohibida,
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APROVECHAMIENTO DE MADERA EN ROLLO, DE ESPECIES IMPORTANTES, POR .O___S
 

A'0S 1976 
 1980 

3
VOLL-ZEN 3
m r 
 m r 


Ajo-aJo 
 -- 3.765 


Almendrillo 
 2.376 3.486
Bibosi 
 5.615 10.376
Blanquillo 
 -- 5.509

Cedro 
 12.295 19.449

Colomero 
 - 3.879bolfo 


6
6.800

Jorori, ajipa 
 -- 9.508

Laurel 
 63.317 1.267

Mapajo 


- 1.148 
Mara 
 113.402 215.708
Mascajo, Urupi 
 -- 4.603

Morado 
 9.549 1.564
Ocho6 
 28.766 53.497

Palo blanco 
 1.768 2.152
Pilo Marla 
 632 1.070

Paqui, copal 
 - 5.427 
Quina - 5.427
Sangre de Toro,

Bab~n 
 4.139 1.668 

Sorioc6, Roble 
 -- 2.079
Verdolago 
 1.219 1.704 

Yesquero 
 8'7 2.767
Zapallo 
 - 21.968
Orros 
 16.672 28.389 

Noresce de Santa
 
Cruz, Beni, La Paz,

Cochabamba y Pando 
 265.515 410.711 

Sur de Santa Cruz,
Tarija y Chuquisaca 
 18.245 30.320
TOTAL 
 283.760 441.031 


1981 

3
m r 


--. 


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

334.879 


1982 

3
m r 


1.920 


1.510 

4.830 

2.834 

13.069 

4.219 

1.893 

7.104 

1
1.116 


715 

84.159 

4.479 

1.074 


24.992 

1.183 


752 

4.787 

1.394 


1.878 

4.462 


751 

1.191 


13.096 

31.701 


215.109 


10.927 

226.036 


1983 
m3 r 

1984 
m3 r 

1985 
m3 r 

1986. 
m3 r 

1.735 

914 
1.435 
2.503 
6.597 
2.843 
1.589 
5.911 

441 
619 

44.824 
2.860 
1.304 

16.466 
926 
814 

1.727 
1.380 

1.722 
3.266 

664 
645 

8.267 
20.953 

130.405 

7.840 
138.245 156.680 169.369 116.027 

-
FUMrE: Stolz, R. (1986), Simons. W. (1987)
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sin embargo, permisos especiales han sido concedidos
 
en aftos pasados, ligados al contrabando de maderas,

especialmente de morado (Machaerium 
sp), que han
 
agotado extensas zonas de recursos forestales.
 

Algunos problemas que confronta la explotaci6n forestal
 
son:
 

- Superposici6n de la colonizaci6n espontAnea.
 
- Baja nivel de capacitaci6n del personal de las
 

empresas.
 
- Extracci6n selectiva de especies y 
su consiguiente
 

agotamiento.
 
- Incumplimiento a 
las normas de explotaci6n forestal. 
- Vistancias crecientes de transporte. 
- Sistema inadecuado para la aplicacion de permisos de 

aprovechamiento. 
- Tecnologfas y equipos inadecuados. 
- Falta total de ejecuci6n de planes de manejo 

forestal. 

b) La Industrializaci6n Forestal:
 

Se realiza a travs de diferentes tipos de industrias.
 
En el cuadro 8 
, se presenta el tipo de industrias y

las cantidades estimadas en 
cada departamento.
 

Los aserraderos existentes son 
 de varios tipos: de

sierra de banda o sin fin, sierra de disco o circular
 
y sierra dc bastidor. 
Este tipo de industrias se halla
 
diversiFicado en 
Santa Cruz, La Paz, Beni, Cochabamba,

Pando, Chuquisaca y Tarija. Siendo el 
departamento de
 
Santa Cruz el de mayor namero de aserraderos.
 

Las fbricas de paneles compensados o tableros
 
contrachapados, asi 
coma los de chapa decorativa
 
se encuentran localizados en Santa Cruz 
(cuadro 9)

tiene una alta tecnologia, asf 
como equipos modernos.
 

Las fAbricas de tableros aglomerados o de particulas se
 
encuentran en 
 Cochabamba (sin funcionamiento) yen

Santa Cruz (en actividad).
 

Las fbricas de papel se han instalado en Santa Cruz
 
y La Paz, teniendo como base el reciclaje de papel

usado; elaborando principalmente papel higidnico,

servilletas y otros papeles con la mezcla de pulpa

importada de confferas. La fAbrica de papel 
en Tarija

estA actualmente paralizada.
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CUADRO No 8
 

CANTIDAD Y UBICACION ESTIMADA DE INDSUTRIAS MADERERAS
 

TIPO DE
 
INDUSTRIA 
 STA. CRUZ COCHABAMBA LA PAZ BENI PANDO 
 CHUQUISACA/TARIJA TOTAL
 

Aserraderos 153 .38 20" 30 
 4 51 296
Paneles compensados 
 3 -- -- -- -- 3 
o contrachapados
 

Chapas 
 5 --.. 5
.. .... 


Parquet 
 1 1 ........ 
 2
 
F6sforos ..... 
 1...-- -- 1
 
Preservacin de postes 
 1 1 .. 
 .. .... 
 2
 
Carb6n de madera -- 1 .. .. .. 1 2
 
Fgbricas de papel 
 1 -- 1 .. .2
 
(reciclaje)
 

Tableros aglomerados 1 
 1 
 2
 

FUENTE: GOITIA, L. 1987
 



CUADRO No 9
 

PRODUCCION DE MADERA EN ROLLO Y ASERRADA. 
CONSUMO INTERNO Y
 

EXPORTACION. VALOR DE EXPORTACION ANOS 1977 A 1987
 

PRODUCCION MADERA EN METROS CUBICOS
 

A 0S MADERA IMADERA 	 ASERRADA

ROLLIZA total 
 consumo exporta- valor exporta-
aserad. local 	 valor
cion dcon $us. 	 3
m $us
 

1977 377.015 128.185 
 81.940 46.245 11.088.577 239.7
 
1978 354.495 123.629 71.793 
 51.836 11.460.869 221.1
 
1979 499.089 154.656 73.678 
 80.978 19.544.650 241.3
 
1980 445.122 160.138 76.197 83.941 
 25.669.462 305.8
 
1981 334.879 108.350 67.927 40.423 
 17.785.844 439.9
 
1982 210.806 68.002 
 38.755 29.247 12.416.914 424.6
 
1983 149.581 48.252 
 27.994 20.258 5.989.920 295.7
 
1984 126.567 40.828 20.731 20.097 
 3.900.831 194.1
 
1985 119.806 38.647 16.086 22.561 
 4.696.863 208.1
 
1986 178.197 57.483 
 14.825 42.658 15.268.492 357.9
 
1987 192.397 62.063 
 17.700 44.363 21.340.438 	 481.0
 

FUENTE: 	Camara Nacional Forestal, 1987
 
INE, 1985
 
GOITIA D. 1988
 



La falta de uso sostenido y diversificado de .1os
 
bosques determina que las industrias cada vez estdn
 
mis distantes de los centros de produccion de madera lo
 
que trae como consecuencia una elevacion de costos de
 
producci6n por gastos de transporte y determina el
 
abandono o traslado de la industria.
 

c) La Producci6n y comercializaci6n de maderas:
 

La producci6n de madera en rollo y aserrada para
 
consumo interno y para la exportacin, es indicada
 
en el cuadro 9. Se puede observar el aho 1980, como
 
el de mayor valor en la exportacion. Entre los ahos
 
1983 y 1985, existe una disminuci6n significativa del
 
valor de las exportaciones y a partir de 1986 un
 
mejoramiento del nivel de las exportaciones.
 

De acuerdo a la estructura de comercializaci6n, el
 
consumo local de madera ha disminuldo a partir de 1977
 
en forma paulatina; representaba en 1969, el 70% y
 
solamente 28% en 1937.
 

La exportaci6n de maderas en cambio en 1969, representa
 
sblo el 30% y en 1987, el 72%.
 

Los niveles de producci6n por especies, se muestran en
 
el cLIadro 10, incluyendo el rubro de la madera terciada
 
chapeada y en el parquet. De acuerdo a ello, la mara
 
representa el 73.10% seguido del roble 9.35%, ocho6
 
2.99% y el morado 1.09% entre las m~s significativas.
 
La elaboraci6n de madera terciada o de paneles
 
compensados utiliza un buen ntmero de especies,
 
representando el 9.28% de la produccidn; es igualmente
 
importante con un 1.72% la obtenci6n de chapas
 
decorativas.
 

La comercializacin de productos madereros carece de
 
estadisticas confiables, aspecto sobre el que es
 
necesario incidir, dentro de una adecuada planificaci6n
 
del sector forestal en el pals, es necesario, por lo
 
tanto, fortalecer la capacidad operacional del CDF, en
 
cuanto a la obtencin y procesamiento de las
 
estadisticas forestales.
 

El cuadro 11, contiene cantidades y valores de la
 
importaci6n de productos madereros y papeleros. El
 
papel peribdico y de embalaje, predominan absolutamente
 
en la importacion.
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CUADRO No 10
 

PRODUCCION DE MADERA ELABORADA POR ESPECIES Y COMERCIALIZACION
 

--------FORMA 
DE COMERCIALIZACION
ESPECIE 
 N
------ RNA
p2 EXPORTACION
p2 % 
 p2
 
~~~~~------


1!ARA 
 3.199.675 
 42.8 15.958.852 -----85.0 
 19.158.527
ROBLE 656.178 73.10
8.8 1.797.925 
 9.6 2.454.103
OCHOO 9.35786.375 

MORADO 

10.5 786.375i2.950 2.990.2 275.656 
 1.5 288.606YESQUERO 
 183.292 2.4 1.09
 
BIBOSI 
 183.292.
73.500 1.0 0.69
 
PINO -. 73.5G019.165 0.2 0.28
52.756 
 0.3 
 71.921
PALO MARIA 0.27
67.068 0.9 -.- 67.068
PAQUIO 0.25
62.179 0.8 -. 62.179
CEREBO 0.23
57.000 0.8 -.
VERDOLAGO 57.00034.872 0.21
0.5 
 -.-
 34.872
ALMENDRILLO 0.13
27.285 0.4 -. 
TtJIBO 27.285 
 0.10
15.924 0.2 -. 15.924
TARARA 0.06
-'-
 -.- 8.657 
 0.1 
 8.657
CUTA 0.03
6.200 
 0.1 
 -'-

CEDRO 6.200 0.02
1.500 0.0 
 4.593 
 0.0
PICANA- 6.093 0.02


5.308 
 0.0
TROMPILLO 5.308 0.02
5.000 0.1 
 -.-
 .PLUMERO 5.000 0.01
2.200 0.0 
 -2.200 

0.00


SUB TOTAL 5.210.363 
 69.7 18.103.747 
 96.5 23.314.110 
 88.85
TERCIADA 
 2.193.245 
 29.3 
 242.980 
 1.3 2.436.225
LAMINADA (Chapas) 9.28
34.280 
 0.5 419.243 
 2.2
PARQUET 453.523 1.72
40.344 
 0.5 
 -. _-
 - 40.344 0.15
 
T 0 T A L 7.478.232 
 100.0 18.765.970 
 100.0 26.244.202 
 100.00
 

FUENTE: 
 Cgmara Nacional Forestal, 1987
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CUADRO No 11
 

IMPORTACION DE PRODUCTOS MADEREROS Y PAPELEROS
 

1976 
 1980 
 1982
PRODUCTO 1983 1986
Cantid.Valor cif 
 Canti.Valor cif 
 Canti.Valor cif 
 Canti.Valor cif 
 Canti.Valor clU
t 1000 Sus % t 1000 Sus % t i000 Sus % 
 t 1000 Sus % t 1000 Sus
Callapos, postes 
 3 0.7 0.0 .. .. 
 .. 
 .. 
 ..
Durmientes --... .. 76
er am .. .
Mad ra.. 
 - -- 76 29
....p~ 0 6.9
rredond. p'herram, 1adera 29.8 0.4 0.1
1 
 10 19.3 0.1
Virutilla de madera 48 22.5 0.3 3 
1 6.1 0.1 1 2.1 0.0 0.02 0.11
10.1 0.1
Mad.cepillada,machi.parquet 8 6.1 0.1 5 4.2 0.0 4 1.4
18 1.6 ...--
 -- 0 0.9 0.0 1Chapas para vcnesta 1.8 0.0 -- -10 0.3 
 -- 0 0.0 0.0 .. ..
Madera chapada, venesta .--.. .. 0.13 0.46
359 89.7 1.1 2 1.0 0.0 2 1.2 
 0.0 34 19.7 0.2 0.27 0.27
Tableros de mad.aglom.de fib. --
 -- 0 0.6 0.0 3 3.1 0.0
Listones y molduras p.muebles 5 6.1 0.1 0 0.4 0.0 

3 5.3 0.1 54.5 32.5

2 1.2
Marcos,cajas,jaulaspiperta 0.0 -- -- -- 1.3 3.41 -- -- 7 7.1 0.0 0 0.5 0.0 0 0.1 0.0
Obras de carp. p'construc. 19. 5.8 0.1 0.68 4.7
0 0.1 0.0 0 0.7 0.0
Art. de pequefia ebanisterfa 1 4.5 0.1 390 658.1 7.1 243.5 1362 5.0 0.0 0 
 0.9 0.0
Otras manufac. madereras 1.035 247.8 3.0 

0 3.0 0.0 3 14
31 44.8 0.3 17 28.6 0.3 10
Pastas de papel 21.8 0.2 1.2
26 9.0 0.1 31 15.3 0.1 . 284 95.8 0.9 24
Papel peri6dico 19.7 0.2
 
Papel 

6.566 2.364.7. 29.1 6.911 3.573.1 23.6 5.898 4.022.3 37.8 3.823 2.386.7
de escrlbir e impres. 4.398 25.7
2.109.1 25.9 
 6.233 5.262.1 34.7 1.019 930.9
Cartones formados x 2 capas 8.8 37 34.0 0.4
512 255.2 3.1 705 
 493.5 3.3
Papel Fraft 1.946 757.0 
3.492 2.718.7 25.6 5.936 4.185.8 45.1
9.3 3.893 2.207.2 14.6 1.144 806.2 7.6 
 -- -. --Otros papeies p' fabric. 81 125.1 1.5 180 478.2 
 3.2 104 335.2 3.2
Papel pergamfn 31 45.9 0.5
82 66.7 0.8 88 183.7 1.2 44 93.9 0.9 
 44 127.8
Cartones ondulados 1.4
391 207.9 2.5 544 542.0 3.6 547 
 415.0 3.9
Papel rayado y cuadric. 3 10.9 0.1 

389 249.4 2.7
2 16.3 0.1 .. 
 ....
Papeles especiales 751 .. .. ..
640.0 7.8 
 1.098 1.508.7 
 10.0 494 649.6 6.1
Papel de decoraci6n 19 824 1.001.7 10.8
27.3 0.3 
 22 76.7
Otros papeles de oficina 
0.5 13 26.7 0.2 1 11.2 0.1
148 326.7 
 4.0 113 575.4 3.8 
 121 378.0 3.5
Cajas, sacos, bolsas 187 451.5 4.9
110 84.6 
 1.0 146 117.5
Cartones rigidos 0.7 79 105.6 1.0 49 41.6 0.5
12 16.3 0.2 
 4 13.3 0.1 
 0 0.0 0.0 --"Otros productos papeleros -- -669 749.7 9.2 --


TOTAL 


8.159.0 100.0 
 15.151.4 100.0 
 • 10.627.2 100.0 9.278.3 100.0
 

..... .... 
 ... ... 
 ....
 

io
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CUADRO No 12
 

APROVECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES SECUNDARIOS
 

P R 0 D U C T O 1976 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 

.Castafia Beneficiada 

Tn 

6.173 

Tn 

4.415 

Tn 

--

Tn 

1.123 

Tn 

2.184 

Tn 

330 

Tn 

382 

Tn 

1.105 
Castafia con cascara 8.549 5.406 -- 1.780 2-.134 2.252 3.583 6.211 
Coma en bolacha 3.198 1.621 -- 1.302 1.470 .-- 1.936 
Coma laminada 2.229 1.203 -- 1.144 1.287 -- -- 2.577 
Coma cernangy 433 372 -- 100 283 267 145 222 
Cacao silvestre -- 202 -- 109 29 -- 30 15 
Achiote 25 ...-- --..... 

Copal -- 13 -- 3 ....... 
Incienso -- 5 -- 3 2 ..... 

, 

Corteza del quino 88 .... 35 ...... 
Sulfato de quinina 4 ....-.--.... 

Palmito -- ... 8 8 --

MUENTE: Stolz, R. (1986), Simons, W. (1987) 



Factores que afectan la comercializacin del sector
 
maderero son:
 

- Presencia de inflacin
 
- Excesivos controles buracrAticos.
 
- Falta de incentivos a las exportaciones no
 

tradicionales
 
- Aumento de los costos de producci6n, por aumento de
 

transporte y por fijaci6n da regalLas del 11% sobre
 
el valor del producto comercializado.
 

- Disminuci6n de especies valiosas.
 
- Bajo Indice de consumo interno.
 
- Paralizaci~i de actividades econ~micas que utilizan
 

las maderas.
 
- Negativa situaci6n econ6mica de pafses compradores
 

potenci ales.
 
- La moda en el uso de maderas.
 

d) Prdductos Forestales Secundarios:
 

Los productos forestales secundarios, incluyen
 
cortezas, 4-utos, exudaciones y otros productos
 
quimicos provenientes de plantas silvestres o bosques.
 
El Cuadro 12, muestra el aprovechamiento de productos
 
forestales secundarios.
 

Otros productos tambi6n extrafdos son semillas, frutos
 
y partes comestibles de Arboles y palmeras(palmito)
 
raices de plantas silvestres, l~tex, resinas, grasas
 
exudaciones du 6rboles; leftas y carb6n vegetal; otras 
cortezas (c uchuhuasi); especies de bambCi- oleaginosas 
(Mauritia flexuosa); frutales (Rheedia spp., Annona 
spp; Psidium spp.) fibras (Ceiba oentandra); colorantes 
(Caesalpina s.inosa); taninos (Schinopsis spp.). 

El consumo domstico de leNa estimado alcanza 5.25 Kg 
por dia y miembro de familia en el Ambito rural y 3.85 
Kg en los centros urbanos, lo que corresponderfa a una 
demanda anual total de mAs de 4 millones m ,a las que 
habria que agregar considerables cantidades, que se 
queman en pequehas, medianas y grandes industrias 
(madereras), ladrillerias, fAbricas de cemento y yeso,
 
panificadoras, destilerias de alcohol, beneficiadores
 
de castaha y otros. 
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RECURSOS
4. 	 IDENTIFICACION" DE ACCIONES RELEVANTES SOBRE 


FORESTALES
 

ACCIONES FORESTALES
 
RELEVANTES OBJETIVOS
 

mayor
1.- Identificaci6n de -Identificar el 


especies forestales nmero de especies con
 
bases dendrol6gicas.
 
-Fortalecer los herbarios
 
Nacionales en aspectos
 
forestales
 

2.- Elaboraci6n de Mapas -Realizaci~n de Mapas
 

Forestales 	 forestales, de acuerdo
 
a proyectos operacio
nales
 

3.-	 Ordenamiento en el -Clasificacin de las
 

Uso de los recursos tierras forestales
 

Forestales 
 -Elaboraci6n de Planes
 
de manejo forestal en
 
Bosques de Producci6n
 
y de Protecci6n
 

4.- Estudio de Caracte- -Anlisis de propieda

risticas tecnolgi- des fisicas,. mecAnicas
 

cas de maderas y y qufmicas.
 

Usos potenciales -Determinaci6n de Usos
 
-Aspectos de secado y
 
Preservaci6n
 

5.- Diagn6sticos Fores- -Actualizaci6n de la In
formaci6n forestal
tal 


6.-	 Fortalecimiento del -Fortalecimiento Tdcni-


Centro de Desarrollo co, administrativo y
 

Forestal 
 financiero.
 
-
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C: LA FLORA DE BOLIVIA
 

1. El Conocimiento Floristico de Bolivia
 

a) Riqueza Floristica
 

Las colecciones botAnicas en Bolivia son
 
relativamente recientes, lo mismo que las publicacio
nes sobre flora boliviana. Los primeros trabajos
 
de los que se tiene conocimiento son los de Weddell
 
(1855-1857) sobre la flora de las regiones altas de
 
Bolivia, cercanas a la ciudad de La Paz,Cochabamba,
 
Oruro y Potosi. Contiene informacion valiosa de la
 
ecologla y distribucin de las especies pero no es un
 
catAlogo completo.
 

Hasta el momento no se cuenta con una Flora de Bolivia
 
ni con una flora regional. Existen varias zonas en las
 
que no se han realizado colectas ni se conoce el ntmero
 
exacto de especies vegetales del pais. Sin embargo, se
 
estima el nmero de plantas vasculares entre 15000 y
 
20000.
 

En 1959, Foster public6 una catAlogo de pteridofitas,
 
gimnospermas y angiospermas, en el cual figuran
 
aproximAdamente 10000 especies, distribuldas de la
 
siguiente manera:
 

Pteridofitas 68 g~neros
 
Gimnospermas 3 g~neros
 
Angiospermas 355 gtneros
 

(Monocotiledeneas)
 
1252 g~neros
 

(Dicotiledcneas)
 

1678 g~neros
 
distribuidos en 201
 

El catAlago de Foster es, sin embargo, incompleto y
 
contiene varias especies sin6nimas; pero es una valiosa
 
herramienta para el estudio de la flora boliviana. El
 
Herbario Nacional se ha preocupado por revisar este
 
catAlogo, actualizando los nombres vAlidos 

incorporando los nuevos records para Bolivia y las
 
especies nuevas.
 

En el cuadro 13 se muestran algunos ejemplos de las
 
variaciones en el nimero de especies de
 

8 
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CUADRO No 13
 

HODIFICACION DEL NLJMERO DE ESPECIES EN ALGUNAS
 
.FAMILIAS DE BOLIVIA
 

Familia 
 Ntmero de especles 
 Nimero de especies 
 Nuevos registrosA Total de
FOSTER (1958) 
 'FLORA NEOTROPICA 
 HERBARIO NACIONAL especies
 
Monograffas
 

BRUNELLIACEAE 
 3 3 (1985) 3 (1 

especie 
nueva) 

CHlLORANTHACEAE 4 7 (liwwj 9 (1 

CHRYSOBALANACEAE 7 13 (1972) 3 
end('mica) 

16. 

ZINGIBERACEAE 
(Costoideae) 6 8 (1972) '9 A* 

* Especies que no 
figuran ni en FOSTER ni en Monografas de FLORA NEOTROPICA
 

** 	 Segu'n el especialista PAUL MAAS existe material boliviano con el que es
posible describir otras 6 especies 
nuevas de Contus
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algunas familias. Se ha tomado en cuenta el catalogo de
 
Foster, las monograffas de la Flora Neotropica y los
 
nuevos registros de colecciones en el Herbario
 
Nacional, quo no figuran en fas publicaciones
 
anteriores.
 

b) Las colecciones
 

Breve historia de los colectores
 
En 1794, Theodor Haenke realizO peque?;as colectas en el
 
pals. Posteriormente varios expediciones e investiga
dores aislados visitaron el pals con el fin de realizar
 
colectas de plantas. Alcides D'Orbigny (1802-1857)
 
realiz6 viajes por varias regiones del pals,
 
coleccionando valioso material, principalmente de
 
palmeras. La Mulford Biological Exploration of the
 
Amazonan Valley recorri6 los valles altos de Yungas
 
cercanos a La Paz, los valles amaz6nicos y la parte
 
norte de Santa Cruz. Algunos miembros de esta
 
expedici~n fueron Rusby, White, Cirdenas, quienes
 
colectaron en las zonas de Rurrenabaque, Lago Rogagua y
 
otras localidades.
 

T. Herzog, primerc en 1910 y posteriormente en 1923 y
 
1945,escribi6 sobre sus colecciones en el departamento
 
de Santa Cruz, entre Cochabamba - La Paz y en el Beni,
 
cer-ca del r1o Blanco.
 

R. Fiebrig, en 1911, realiz6 estudios floristicos en el
 
departamento de Tarija.
 

Existe informaci6n sobre unos 200 colectores en Bolivia 
desde la llegada de Haenke.Los colectores con mayor 
cantidad de especlmenes colectados fueron: J. 
Steinbach, do 1916 a 1920, 9000 nmeros; 0. Buchtien, 
aprox. 9000 nmeros; J. Isern, de 1262 a 1865, 8000 
ncmoros; M. Crdenas, do 1930-1972, 6500 nzmeros; H. 
RLsbyde 1885 a 1886, 5600 ntmeros; P. Bang, aprox. 
5000 ntmeros; A. D'Orbigny, de 1830 a 1033, 3000 
ntimeros. 

Otros colectores 0. Kuntze, G. Mandon, R. Pearce, G. 
Tate, K. Troll, H.A. Weddell coleccionaron entre 1000 y 
2000 ncmeros de colectas. Con menor cantidad de 
colucciones est~n E. Asplund, J. Werdermann, J. B. 
Perkins, C. Pentland, C. Gay y H.E. Fries. 

De las colecciones realizadas por los botAnicos
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nombrados se tienen las 
 primeras publicaciones sabre
 
sistemAtica y revisi6n de especies, g6neros 
y familias
 
de Bolivia.
 

En los Oltimos a7tos, las colecciones botAnicas se han
 
intensificado a trav~s de diferentes proyectos

nacionales y extranjeras. Numerosos botAnicbs 
han
 
visitado el pals coma A. Krapovickas, K. Graf,
 
J.Fern~ndez Casas, Werdermann y L. Girault.
 

Los investigadores del Herbaria Nacional de Bolivi;'
 
realizan viajes de colecta peri6dicamnte a los
 
diferentes departamentos. De ellos, S. Beck, hasta la
 
fecha, cuernta unos 15000 ntimeros, J. Solomon con 13000
 
nbmeros y 
 otros investigadores con aproximadamente con
 
4000 nimeros.
 

La suma total de todas las colecciones de plantas

vasculares de Bolivia 
no debe pasar los 100000 nimeros.
 

Un anAlisis completo sobre en
los musgos (Bryophyta) 

relaci6n al conocimiento sobre colecciones, Areas de
 
colecta, riqueza especifica, endemismo e importancia
 
ecol6gica ha sido elaborado por Marko Lewis A. (1938),
 
curador asociado de Cript6gamas del Herbario Nacional
 
de Bolivia. 
Este documento, en toda su extensi6n, se
 
encuentra en el Anexo 2.
 

FUNK & MORI (in~dito) han elaborado un catAlogo de
 
los colectores de plantas en Bolivia. Este
 
documento Lontiene informacin sabre los colectores
 
antiguos y actuales y sabre 
 el tipo de colecciones
 
que efectuaron.
 

En base a esta informaci6n se realiz6 el Cuadro 14 que

contiene las principales contribuciones de los
 
diferentes colectores y de los botdnicos que estudiaron
 
el material coleccionado en Bolivia, hasta el 
ano 1969.
 

Lugares de dep6sito de las colecciones
 
El Herbario Nacional de Bolivia, creado en 1984, rene
 
las colecciones actuales y 
 algunas otras provenientes

de herbarios locales coma 
 los del Instituto Boliviano
 
de Tecnologla Agropecuaria (IBTA), con colecciones de
 
R. Steinbach, R. Lara y colaboradores. Se encuentran
 
depositados ejemplares del Herbario del Colegio San
 



CUADRO No 
14
 

PRINCIPALES CONTRIBUCIONES AL CONOCIMIENTO DE LA FLORA BOLIVIA-A
 

ARO 


1855  1857 


1910 


1948 


1911 


1920 


1926 


1927 


1931 


1946 
 -R.C. 


1969
1969 


NOMBRE 


H.A.Weddell 


0. Buchtien 


T. Herzo
 g 


K. Fiebrig 


H.H.Rusby 


E. Aplund 


A.S-Hdchcock 


P.C.Standley 


Foster 


L.B. Smith 


L.B.Smith y B. Schubert 


CONTENIDO DE LAS PUBLICACIONES
 

Descripciones de especies andinas
 
Listas de especies desde la Cordillera Real.

hasta los Yungas Bajos
 
Listas y descripciones de sus colecciones
Comunidades de plantas del este de Bolivia con mapas
 
Vegetaci6n de los Andes bolivianos 

Identificaciones 
 y partes orientales planas
de planras vasculares y briofitas
Descripci6n de los tipos de vegetaci6n del S de Bolivia
Descripci6n de especies coleccionadas 
por 91 y por Bang,
 
Buchtien y Williams
Pteridofitas, Gimnospermas 
y Helobiae de Bolivia
Revisi6n de gramfneas de Ecuador, Peri 
 y Bolivia
Listas de Rubiceas con claves de g~neros. Distribucign de

las especies 


y sus 
colectores
 
Listas, Claves y disrribuci6n de Iridgceas, Gramfneas y
Ciper~ceas de Bolivia
 
Lisras, claves y distribuci6n de Bromeliaceas de Bolivia
 
Lisras y claves de Begonia en Bolivia
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Calixto, 
con colecciones 
dzl jesuita J. Caigueral.
Muestras 
 de herbarios fcrestales regionales de
Cochabamba, Tarija 
y Santa Cruz tambidn han -iA
depositadas.
 

Hasta el momento, el Herbario 
Nacional 
 de Bolivia
cuenta con 
 unos 40000 
ejemplares depositados,

corresponden aproximadamente a 7000 

que
 
especies. Contiene
citas nuevas para 
Bolivia y tambi~n 
nuevas especies,


principalmente de la zona de los Yungas.
 

Todavia la mayor parte de las 
 colecciones de 
 la flora
boliviana se 
 encuentran en 
 el extranjero, depositadas
en varios herbarios 
del mundo. La colecciones mAs
extensas 
se encuentran en 
 los Estados Unidos de Norte
Amcrica, en los siguientes herbarios: New
Botanical Garden, York

The U.S. National Herbarium, Harvard
University Herbaria, 
Missouri Botanical Garden. En
Argentina: Instituto L.illo, 
Museo de La Plata,Iristituto
Darwinion, Universidad 
 del Noreste. En Europa:
Rijkssherbarium Leiden 
y Musee d'Histoire Naturelle y


Royal Botanic Gardens, Kew.
 

Investigaci6n actual de la Flora de Bolivia
Desde la organizaci6n del 
Instituto de Ecologfa y la
creacibn del 
Herbario Nacional de Bolivia, en 
la ciudad
de La Paz, se han desarrollado proyectos de 
colectas yestudios ecol6gicos de comunidades vegetales en Areasespecificas de zonas 
 altas (Huaraco-La Paz) 
 y zonas
bajas (Ezpiritu y Estaci6n Biol6gica-Beni) de Bolivia.
 

Estudios similares 
estAn proyectados 
en los valles
secos de 
 !a zona central y sud de Bolivia como en 
la
regi6n de la Laguna Colorada (Sud Llpez-Potost).
 

Se han iniciado colectas destinadas a la elaboracion deuna Flora de 
 los Yungas, con participaci6n de
investigadores 
dnl Missouri Botanical Garden. Tambi~n
se tieno planificada la realizacion de una Flora de los
 
alrededores de La Paz.
 

En las zonas agricolas 
do los Yungas y Alto Beni 
del
departamento de 
 La Paz se 
 realizan regularmente
colectas 
y se pretende la 
 ejecuci6n de 
 estudios
ecol6gicos con el 
fin de orientar los programas de uso
 
de la tierra.
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El mayor problema que ise debe enfrentar en las tareas

de recoleccin es la 
 r~pida destruccci6n 
de extensas
 
Areas, en 
 especial boscosas. La falta 
de personal

impide intensificar las colectas 
botdnicas en lugares
 
alejados y poco accesibles.
 

Faltan estudios sobre biologfa y ecologfa de las
la 

especies y de sus comunidades por que,
lo en muchos
 
casos, la informaci6n requerida 
 para los planes de
 uso, manejo y conservacibn son 
escasos e incompletos.
 

c) La Dintribuci6n GeogrAfica de la Informaci6n
 

En Bolivia, las colectas han sido 
realizadas
 
principalmente en 
 las antiguas sendas de penetraci6n y

en los alrededores 
 de caminos troncales de
vinculacin. 
 Con mayor intensidad se efectuaron
 
colecciones en 
las zonas altas pr6ximas a La Paz y
dentro de 
 los valles de Cochabamba. En 
menor grado, se
ha colectado en Beni, Santa Cruz 
 y Tarija. Los

departamentos 
de Pando, Chuquisaca, Potosi 
 y Oruro
 
cuentan con el 
menor nimero de colectas botinicas.
 

Existen factores que limitan el 
ncmero e intensidad delas colecciones. 
 En lugares cercanos a centros urbanos
 
y con vfas de comunicaci~n, 
 la intensidad de

colecciones ha sido mayor que en 
otras zonas alejadas y
poco accesibles. Otro 
lactor que incide en el
conocimiento floristico de las regiones 
es la

destrucci6n de habitats, 
que no permite evaluar el
 
nmero de especies que se
 
extinguen, muchas de ellas ain no identificadas.
 

Este hecho representa un problema ya que en 
varias

localidades el n'mero de 
colectas es insuficiente,

siendo en muchos 
casos imposible de completarla
 
porque la vegetaci6n natural ha desaparecido.
 

En base a la informaci6n que aparece en 
los trabajos de
FUNK & MORI (intdito), BECK (1984) y SOLOMON (1984)

realiz6 un andlisis 

se
 
de los lugares de colectas


botnicas en el pafs (Figura 14). 
 La informaci6n es
aproximada, puesto 
que falta completar la revisi6n de

publicaciones de los colectores 
actuales, lo que no ha
sido posible por la brevedad del tiempo disponible. 

Sin embargo, se puede afirmar que las zonas menos 
b S S / 
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estudiadas corresponden a la Hylea Amaz6nica, el 
E. de
 
la Cordillera Oriental, los bosques del Norte y Este de
 
Bolivia y el Escudo Brasile?;o.
 

2. Especies Econ6micamente Importantes
 

Un primer avance en el conocimiento de plantas econ6micas
 
han sido las obras publicadas de ROSBY,H. (1887, 1889, 1891,

1926) CARBALLO, E. (1943), CARDENAS, M. (1941, 1943, 1944,

1948, 1949, 1950) DIAZ ROMERO, D. (190 4),entre otras.
 
C~rdenas 
 contribuy6 al estudio de plantas econtmicas, en
 
forma sustancial, con 
su libro "Manual de Plantas Econ6micas
 
de Bolivia" (1969).
 

Posteriormente, estudios concentrados en diferentes grupos

de plantas han aportado al conocimiento de plantas

promisorias de Bolivia (BLANCO,O. 1977; 
TORRICO,A. 1970;

LOZA,G. 1977 y DUKE, J. 1979). 
Desde tiempos precolombinos

las plantas alimenticias nativas, principalmente do la
 
regi6n andina, han sido objeto de 
 selecci6n y-mejoramiento
 
para la obtenci6n de mejores variedades para el consumo
 
humano. Plantas medicinales, tint6reas y de otros usos
 
formaban parte de las tradiciones y folklore de los pueblos
 
andinos.
 

Un inters especial suscit6 el estudio 
de la medicina
 
tradicional practicada por los Kallawaya. DIAZ ROMERO, B.
 
(1904), OBLITAS, E. (1969, GIRAULT, L. 
 (1987), RANABOLDO,
 
C. (1986), que realizaron investigaciones sobre sus
 
prActicas curativas, en base a plantas nativas.
 

Actualmente, instituciones como SOBOMETRA y SEMTA se
 
preocupan por divulgar y fortalecor la medicina tradicional.
 

Plantas utilizadas como fibras, ceras, resinas .han sido poco

estudiadas. Su conocimiento se restringe a cat~logos de
 
nombres de plantas y usos.
 

El uso tradicional de las plantas pot grupos nativos de las
 
zonas neotropicales ha sido objeto de estudios
 
etnobotcnicos. Los resultados demuestran el 
manejo sostenido
 
del bosque y la utilidad que dan a la variedad de plantas.

Las investigaciones se han orientado sobretodo al 
estudio de
 
las plantas medicinales, con la perspectiva de descubrir
 
nuevas drogas para el tratamiento de enfermedades.
 

En Bolivia, los pocos estudios se han concentrado en la
 
region nororiental. El. estudio mAs reciente ha sido el de
 
BOOM, B. (1987) que demuestra el manejo del bosque por los
 
indios Ch~cobo de Alto Iv6n-Riberalta (Beni). Del inventario
 



etnoecol6gico de 
Arboles de una hect~rea, un 82 / de las 
especies y un 95 % de los Arboles son aprovechados.
 

Informaci6n sobre uso de plantas por 
otros grupos nativos de

Bolivia se encuentra dispersa en estudios antropol6gicos y

geogrA.Ficos. 
 No se tienen referencias sobre estudios
 
etnobot&nicos en el Chaco.
 

Otros grupos importantes du plantas de importancia econ6mica
 
son las utilizadas para Ie~a y las ornamentales. Ambos
 
grupos son 
 ampliamente utilizados, a pesar de que no
 
existcin pr-cticamente estudios que permitan mejorar su
 
aprovechami ento. 

Un OIltimo grupo estA 
formado por las plantas forrajeras

sobre las que el conocimiento es mejor.
 

En el Anexo 4 se presenta una breve descripci6n de lag

principales especies de importancia econ6mica, excluyendo

especies maderables, que ya han sido tratadas.
 

3. Especies amenazadas
 

La sobre-explotaci6n 
de algunas especies y la destruccin a

alteracibn de habitats han 
 ocasionado que muchas especies

de plantas sean consideradas amenazadas 
a en peligro de
 
extinci6n por la disminucicn drAstica de sus poblaciones.
 

La informaci6n disponible sobre 
especies amenazadas en
 
Bolivia es escasa. No se cuenta con una 
 lista oficial de
 
plantas que permita orientar las niedidas de conservaci~n a
 
las especies prioritarias.
 

Ante 
 esta necesidad, el CDC-Bolivia ha iniciado un
 
inventaric continuo de plantas que requieren atenci6n por su
 
grado de amenaza, rareza e importancia econ6mica y/o

cientifica. 
Se ha elaborado 
 una lista de "Plantas
 
Especiales" (especies prioritarias por su estado de
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conservaci6n) que, 
 hasta la fecha, cuenta con 365 especies.

A cada especie se le ha 
 asignado una "categorIa" basada
 
el criterio de grado 
de amenaza, endemismo, distribucidn
 
restringida, 
rareza e importancia econ6mica aztual 
 o
 
potencial.
 

Como punto 
de partida se tom6 en cuenta los ap~ndices CITES
 
(195), la "lista de Plantas Amenazadas" de la UICN (1987) y

otros documento5 bibliogrAficos como el de RAVENNA, P. (en

PRANCE, G. 
1977) y de JOHNSON et al.(1986).
 

En !a seleccion de especies criterios amenazas han
y de 

colaborado botAnicos que conocen, 
en gran parte, la flora de
 
Bolivia. Tambi~n se han 
 tomado como base 
los datos de

colectas registradas en el Herbario Nacional y las
 
descripciones de vegetacion y flora de 
 las regiones
 
estudiadas de Bolivia.
 

De la lista de "Plantas Especiales" (ESTENSSORO, 1987)

y en consulta con bot.nicos, se han seleccionado las
 
especies en peligro (P),amenazadas (A),. de distribuci6n
 
restringida (D) y de las que se scspecha que estAn dentro de
 
las categorias anteriores (I) (Anexo 5).
 

De esta selecci6n de plantas amenazadas, se presentan 
en el
 
Cuadro 15, 
 42 especies que requieren atenci6n prioritaria .
 
Se han incluido los criterios considerados para evaluar sus

grados de amenaza y las acciones o recomendaciones que

deberfan tomarse en cuenta para su conservacion.
 

Del cuadro anterior se observa que, a excepci6n de ciertas
 
especies que han sido 
y continuan siendo explotadas como
 
madera, leia o con 
 fines industriales y alimenticios, la

principal causa de amenaza para las plantas 
es la
 
destrucci6n o alteraci~n de habitats por 
 factores naturales
 
o por acci6n antrcpica.
 

Factores ecol6gicos (suelos, 
clima, humedad, pendiente,

topografla) determinan que muchas zonas sean 
 propensas a la

erosi6n y derrumbes naturales, que amenazan indirectamente a
 
las poblaciones vegetales.
 

La acci6n antrcpica en este tipo de ecosistemas fr~giles

acelera los 
 procesos de destrucci6n o alteracion de
 
habitats, cuando existe un sobrepastoreo, quemas de

pastizales, chaqueos, deforestacin. Al cambiar las
 
condiciones ecol6gicas de los 
 habitats, muchas especies

desaparecen 
a sus poblaciones disminuyen; siendo sustituidas
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par otras ms resistentes. Es el caso de numerosas especies

de Amaryllidaceae, Orquidaceae, Iridaceae.
 

Las especies con poblaciones aisladas a con pocos individuos
 
aunque no estAn actualmente "en peligro", en un futuro
 
podrian estarlo. Es el caso de numerosas especies de
 
arquldeas que son naturalmente vulnerables a la destruccidn
 
de sus habitats por sus complejos ciclos biol6gicos y por la
 
variedad 
 de factores necesarios para su reproducci6n

natural. La conservaci6n de 
 sus habitats
 
es,entonces,prior-itaria.
 

Por el valor ornamental que representan y ante la
 
posibilidad de utilizadas fines
ser con comerciales en
 
floricultura, son necesarios 
 estudios biol6gicos y

autcecol6gicos 
para conocer sus potencialidades para
 
crecimiento y propagaci6n en cultivo.
 

En general, especies 
de las familias Amaryllidaceae,

Begoniaceae, Iridaceae tienen una 
distribuci6n restringida,

algunas de ellas s6lo son conocidas de la localidad tipo y

otras no han vuelto a ser colectadas. Para este tipo de
 
especies, con alta vulnerabilidad ecol~gica es necesario la
 
preservaci6n de sus habitats.
 

Las Cactaceae coma 
Parodia, Lobivia, Sulcorebutia son
 
tambi~n vulnerables a la destrucci6n de sus habitats.
 
Las medidas de protecci6n debe estar orientadas a la
 
preser-vaci6n de sus habitats y 
 a la reglamentaci6n de su
 
extracci6n, con fines comerciales y/o cientfficcs.
 
Su conservaci6n ex-situ es recomendable, a trav~s del
 
cultivo en jardines botlnicos a viveros.
 

Los helechos como Cyathea spp. tambi~n son considerados
 
amenazados por SU vulnerabilidad y rareza. Son naturalmente
 
raros por sus habitats restringidos y par su poca

efectividad reproductiva . Los helechos arbbreos son los mis
 
arnenazados par 
su uso como soporte de epifitas (orqufdeas)
 
en viveros y para la produccibn de canastas, postes (MICP:ELq
 
J. en PRANCE,G. 1978).
 

La destrucci6n a alteracin de habitats es 
una amenaza para

los recursos genbticos de especies domesti'cadas. Parientes
 
silvestres de Solanumn tuberosum 
 ssp. andigenum est~n "en
 
peligro" 
 y otras se sospecha que estan extintas. La
 
colecci6n y preservacin del material gen~tico de especies

silvestres es prioritaria coma el monitorec de 
sus
 
poblaciones.
 

. °/ 
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Especies maderables 
o de las que 
se ottienen productos
forestales secundarios (aceites, 
resinas, taninos) son
consideradas 
amenazadas. La explotaci~n selectiva de los
mejores individuos 
no permite conservar 
una apreciable
cantidad de Arboles semilleros, aminorando las posibilidades

de regeneraci6n natural de la especie.
 

Adem~s de 
 especies ornamentales 
y de valor forestal se
encuentran 
otras 
especies coma Parajubaea tarallyi, Pya
spp., Polylepis spp. que 
tienen distribucin restringida.
Estas especies 
 aunque no estAn actualmente "en peligro"

est.n sujetas a riesgo.
 

Las recomendaciones propuestas en 
 el Cuadro 
15 se
basan en 
 sugerencias 
 personales de 
 bot~nicos.
La-mentablemente, no 
existen estudios de distribuci6n ni
autaecclgicos para 
 la mayoria de las especies que puedan
confirmar su 
estado de conservaci6n ni 
 recomendar acciones
 
concretas para su preservaci6n.
 

Se espera que a medida que 
se genere mayor informacin, a
trav6s de inventarios florfsticos 
y monitoreo de especies
amenazadas, el 
 conocimiento sabre 
 la vulnerabilidad de las
especies frente a 
la destrucci6n de 
 sus habitats naturales
pueda servir para promover 
una acci6n efectiva para la 
conservaci6n de plantas.
 

4. 
 Algunas Acciones para la Conservaci6n de la Flora
 

a) Recursos Fitogenticos
 

Los recursos 
genticos silvestres 
se encuentran entre
los recursos econ6micos mns tangibles que la humanidad
obtiene de la diversidad biol6gica. 
 Sin embargo, son
 muy vulnerables 
 frente al 
 proceso acelerado 
de
destrucci6n de 
habitats. Muchos 
genes a combinacionesde genes est~n restringidos 
a una a pocas poblaciones
que al ser destruldas, 
se pierden irreversiblemente

caracterlsticas 
gen~ticas Otiles 
para la especie,
aunque 6sta 
sea abundante en su distribuci6n (PRESCOTT-

ALLENR. y C. PRESCOTT-ALLEN, 1985).
 

El continente sudamericano, coma centro de diversidad y
variaci6n gen~tica, estA considerado coma reservorio de
germoplasma 
 para todo el mundo, donde se han
identificado 
tres centros de diversidad gendtica
(PEREZA 1986). Par 
su ubicaci6n geogrAfica, Bolivia
estA dentro de dos grandes centrosq la regi6n andina y

la regi6n del Amazonas-Orinoco.
 



La conservacin de recursos gendticos silvestres es una
acci6n prioritaria que incluye 
 el mantenimiento y la
protecci6n de la variabilidad gen~tica de las especies
silvestres, especies con 
domesticaci6n incipiente y de
parientes silvestres de especies domesticadas.
 

En Bolivia, la conservacin ex-situ se realiza a trav~s
del establecimiento de 
 "centros" 
 de colecciones de
germoplasma nativo 
e introducido. 
En estos centros se
realizan trabajos 
de recolecci6n, 
 conservacin 

evaluacin, principalmente especies de interds

y
 
de 


agricola.
 

La conservaci6n in-situ coma media mAs 
viable y seguro

de mantener a largo 
 plaza recursos genticos de
poblaciones silvestres, ser-
 posible a traves de la
selecci6n de 
zonas determinadas 
 (bancos gen~ticos) en

Areas protegidas (PRESCOTT-ALLEN,R. 
y C. PRESCOTT-

ALLEN, 1985), 
 donde se mantengan las condiciones

ecol6gicas que permitan la sobrevivencia y co-evolucidn
 
de las especies.
 

BANCOS DE GERMOPLASMA DE PLANTAS DE INTERES AGRICOLA
La conservaci6n 
ex-situ de 
recursos fitogen~ticos en
Bolivia ha merecido mayor atencin, con 
 la
implementaci6n de 
 bancos de germoplasma para especies

cultivadas introducidas y nativas.
 

Los datos de colecciones y el anAlisis de 
 la situacidn
actual de los 
 recursos fitogen~ticos se han extraido

del estudia "Recursos Fitogen~ticos Agricolas. Bases
 para establecer el Sistema" (1985) del 
Ing. Agr. Julio
 
Rea.
 

En la actualidad, existen 
 20 "centros" (centros a
unidades 
de trabajo denominados 
centros, estaciones

experimentales, granjas y 
 viveros) a 
 nivel nacional,
donde se conservan las 
colecciones de germoplasma del
material nativo 
e introducido. Lamentablemente, la
maycria de estos fecentros" no cuentan con el equipo
suficiente 
ni con el personal capacitado para
garantizar el 
 mantenimiento 
 adecuado de 
 las
 
colecciones.
 

El mayor ntmero de colecciones corresponde 
a especies

introducidas (77 
 en comparaci6n 
 con 34 especies

nativas) (Cuadro 16). 
 Entre especies introducidas y
nativas, se han realizado, en mayor cantidad,
 

It 
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colecciones 
de granos, tub0-rculos y races, frutas,
 
hortalizas y forrajes. 
Las colecciones de plantas

textiles, laticiferas y sacariferas son escasas.
 

CUADRO
 

NUMERO DE COLECCIONES DE GERMOPLASMA POR ECOLOGIAS
 

Ecologias No. de Centros 
 No. de colecciones
 
Nativo Introducido
 

Altiplano 3 
 07 01
 
Valles 
 3 
 09 15
 
Yungas 3 
 04 10
Chaco 
 3 01 10

Tr6pico 8 
 13 41
 

TOTAL 
 20 
 34 77
 

FUENTE: 
 REA, J. 1985. Recursos Fitogen~ticos

Agricolas de Bolivia. Bases para 
desarrollar el
 
Sistema. La Paz.
 

En este estudio se analiza la problemitica actual de la
investigaci6n de recursos fitogen~ticos. El autor hace
 
un anlisis de los programas, actividades y de las
 
prioridades en las colecciones de germoplasma.
 

Los programas de investigacion no responden 
 a una
orientaci6n 
real de las necesidades nacionales. La

falta 
de interns institucional y personal por

desarrollar programas creativos y no repetitivos no han

permitido impulsar la investigaci6n hacia las especies

nativas promisorias. Esto se refleja en el escaso
 
ntmero de colecciones de especies nativas 
realizadas.
 

Se deberA 
dar prioridad a la coleccin, preservacidn y
evaluaci6n de ejemplares cultivados y silvestres, en

especial del mani, papa, 
 tub~rculos andinos,
 
cucrbitas y otros.
 



Las zonas tropicales ameritan mayor nsmero de

colecciones, par una
ser zona rica en especies

forrajeras, alimenticias (frutales) y en plantas que

proporcionan latex, gomas y resinas.
 

Si bien este estudio ha side realizado hace tres arros,

la situaci6n actual 
no ha cambiado en forma sustancial. 
Aunque existe mayor interns per colecciones de especies
nativas, la mayorfa de los centros de colecciones de

germcplasma no responden a 
 los objetivos de bancs de
 
germoplasma; ante 
 esto es necesario una mayor

participaci6n institucional 
 para fortalecer estos
 
centros, 
de tal forma que puedan garantizar el
 
mantenimiento del germoplasma depositado y 
 el
 
desarrollo de investigacianes futuras.
 

b) La Conservaci6n de Areas de Especial 
Interes
 

Par las limitaciones en la identificaci6n y proteccidn

de cada una de las 
 especies amenazadas y siendo la

destrucci6n 
 o modificaci5-
 del habitat la principal
 
causa de extinci6n de 
 la. Rspecies, la pr'oteccidn de

plantas amenazadas deberA orientarse hacia la
 
conservaci6n da SLIs 
 habitats. En 
 Areas seleccionadas
 
serA posible el mantenimiento de las pcblaciones de

especies amenazadas como 
tambin se conservardn los
 
recursos 
gen~ticos de especies silvestres.
 

La seletci6n de "sitios" o "centros de diversidad deplantas" (UICN, 1988) requiere un conocimiento de la 
riqueza florfstica y endemismo de la zona a elegirse.

En Bolivia, 
son pocas las Areas donde se 
 han realizado
 
inventarios floristicos en detalle, lo que no permite

delimitar "sitios" definidos geogrAficamente.
 

Sin embargo, 
 es posible seralar algunas zonas que

requieren especial. atenci6n par su diversidad o

riqueza de especies vegetales coma par las amenazas
 
actuales o 
futuras sobre sus habitats.
 

A continuaci~n, se indican 
 algunas Areas interesantes
 

por su diversidad y riqueza florlstica:
 

Bosques con presencia de especies del g~nero Podocarpus
 

- Dentro de las Gimnospermas, la Onica familia
 
representada en 
Bolivia, con ejempleires arb6reos.
 

,\'
 



- Se han registrado 7 especies, distribufdas en las
 
zonas de los Yungas y Faja Subandina. Excepto
 
Pndocarpus parlatorei y P. utilior, las demAs
 
especies tienen distribuci6n restringida a pocas
 
localidades.
 

- Especies econ6micamente importantes pot su valor
 
forestal.
 

Sitios representativos de las diferentes especies son:
 

** bosques de Podocarpus parlatorei en Tariqufa
 
(Tarija).
 

-.formaci6n natural de P. parlatorei.
 

- uno de los altimos bosques vfrgenes conocidos de
 
esta especie en el mundo (SOLOMON, 1987).
 

- amenazas actuales (destrucci6n de habitats,
 
explotacibn selectiva P. parlatorei y otras
 
especies de valor comercial).
 

** bosques de P. cardenasii en Sailapata (Ayopaya-

Cochabamba).
 

- Probablemente sea un relicto de un bosque de P.
 
cardenasii en Sailapata (Ayopaya-Cochabamba).
 

- amenazas actuales (dostrucci6n de habitats). 

** formaciones boscosas de P. utilior en la "Siberia", 
tramo caminero Cochabamba-Santa Cruz. 

- comunidades de P. utilior y P. parlatorei. 

- riqueza florlstica Chelechos arb6reosepifitas,Alnus 
spp.,Palmae spp.,Cedrela sp.). 

- amenazas actuales (destrucci6n de habitats, 
agricultura, explotaci6n forestal selectiva de las 
dos especies y otras de valor econ6mico). 

** formaciones boscosas de P. rusbyii en Mapiri 
(Larecaja-La Paz). 

- localidad tipo de la especie end~mica P. 
rusbyii (CARDENAS, 1968). 

- amenazas actuales (destrucci~n de habitats, 
explotaci6n selectiva de especies maderables). 
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** Palmar de Parajubaea torallvi en Pasopaya (Tomina-
Chuquisaca). 

- Unica formaci6n natural de esta palmera. 

- Localidad tipo de esta especie (CARDENAS,1970:.
 

- Amenazas actuales (destruccin de habitats) 

** Bosques con Schinopsis quebracho-colorado, 
colorado (nombre comercial), soto colorado (nombre 
com1n). 

- En la zona entre Caiza y Boyuibe, desde la 
serrania del Aguarague hasta la frontera con el 
Paraquay (Gran Chaco - Tarija). 

- Arce (1955) en base a un recorrido por esta 
zona,ubic6 ciertas Areas (Nancorainza, Timboy) con 
mayor densidad de quebracho-colorado. Por la sobre
explotaci6n comercial como durmientes, sospechase. 

que sus pobilaciones hayan disminuido en toda su
 
distribuci6n; 
por lo que es necesario reactualizar
 
este informe, para la toma de medidas de
 
protecci6n.
 

** Serranla'de San Miserato (Chiquitos - Santa Cruz)
 
- Flora poco estudiada. Observaciones de HERZOG
 

(1907), CARDENAS (1950) y de DALY et al. (1983)

describen esta serrania como un lugar muy
 

interesante por su flora y belleza natural.
 

- Presencia de elementos raros del Cerrado Vellozia
 
variabilis var. variabilis).
 

- Especies end~micas (Cyathea schanschin, Amaryllis
 
Starckii Mimosa dalvi, Calea dalvi).
 

- Riqueza floristica (Buchnera palustris, Utricalaria
 
subulata, Hybanthus calceolaria).
 

- Belleza esc~nica (columnas, arcos y grutas naturales
 
de areniscas).
 

- Amenazas actuales (caminos, poblados cercanos)
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CAPITULO F: LA FAUNA DE VERTEBRADOS EN BOLIVIA
 

) El Conocimiento Actual de la Fauna 

a) La diversidad Faunistica
 

La regi6n nectropical supera en diversidad de fauna a las 
demos regiones bioge~gr6ficas del planeta, y es la menos 
conocida en cuanto a composici6n de especies y biologla 
de las mismas. EEtE cesconocimiento es particularmente 
fuerte en los invertebrados, de los que se estima quo hasta
 
el 80% adn no se han deszrito (PONCE, 1986; IUCN, 19E7).
 

Los vertebrados son mts conocidos y se caraterian pot 
presentar un alto grado de endemsmo, tanto a nivel de taxas
 
superiores (Ordenes y Familias) como de especies.
 

'En el caso de las ayes y mamferos se sabe que el e5% y 82%
 
de las especies respectivemente, son endbmicas del
 
Neotr6pico.
 

Respecto al grado de conocimiento de los vertebrados, Bolivia
 
es,probablemente, uno de los paises menos estudiados y
 
documentados de la regibn Neotropical.
 

La informazi6n sobre los vertebrados de Bolivia es escasa,
 
esta dispersa en colecciones del exterior y la mayor parte no
 
esta publicada, por lo cual no es accesible. 
Se conocen
 
pocos inventarios y estudios sobre la distribuci6n de las
 
especies , y como lo sealan MARCONI Y HANAGARTH (1986), los
 
estudios sobre bioloafa y ecologia de las especies son
 
escasos, por lo cual es dificil implementar medidas para el
 
aprovechamiento de la fauna.
 

Los trabajos publicados se refieren fundamentalmente a listas
 
de especies y recientemente se han producido algunos trabajos
 
sobre la biologia y ecologla de vertebrados en algunas
 
localidades del pafs.
 

Sobre las aves de Bolivia se conocen las publicaciones de 
BOND,J. y MEYER DE SCHAUHENSE (19A2,1943) , un libro 
ilustrado de KEMPFF, N. (1986) y el trabajo de REMSEN ,J.R. Y 
M.A. TRAYLOR (198 , in press.) , siendo el Cltimo el mAs 
completo realizado hasta el momento. 
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La mayor parte de informaci6n sobre los mamfferos ha sido
 
generada por S. ANDERSON , quien ha publicado una lista de
 
especies (ANDERSON ,S. 1965). Se destaca un trabajo no
 
publicado acerca de la distribucibn de las especies (ANDERSON
 
,S. ,BEJARANO ,G. Y M. YONEDA. 1983).
 

Sobre los reptiles se conocen muy pocos trabajos que se
 
refieran exclusivamente a las especies bolivianas 
. Se
 
destazan los trabajos realizados por KEMPFF, N. (1975)

"acerca de los ofidios de Bolivia, como tambi~n las
 
contribusiones de FUGLER 
(1983, 1985, 1986a, 1986b, 1987).
 

Sobre los anfibios de Bolivia tambi~n se conc~en muy pocos

trabajos, y estln dispersos en diferentes publizaziones

(ERGUETA, P. 1987). existe una
No lista sobre las especies
 
que ocurren en Bolivia, a excepci6n de las listas
 
incompletam elaboradas por el Banco Regional de Datos (TNC,

19% . no publicado) y la de LORA, A. (198S) en base a la
 
misma iniorma~i6n. 

El grado de conocimiento 
de los penes de agua dulce es aln
 
mAs critico que el de los anfibios, siendo este problema
 
com~n en 
 los paises de la region neotropical. Se estima que
 
se conozen apronimadamente el 50% de las especies de pezes de
 
agua dulze dsl neotr~pico (BOLKE, J.E.; WEITZMAN, S.H. y N.A.
 
MENEZES, 1578). En Bolivia 
 se conocen los trabajos

realizados por TERRAZAS, W. (1970) y algunos trabajos

realizadoz por la ORSTOM en el Lago Titicaca (LAUZANE ,L.

1962), y en 
 a1gunos rios de la Cuenca Amaznica CLAUZANE
 
,L. , LOUPENS ,G. Y B. LE GUENEC).
 

En base a la informacin arriba mencionada y al informe
 
realizado por 
 LORA (1988) sobre el contenido del Banco de
 
Datos de Vertebrados de America Latina y el Caribe, se ha
 
elaboradz un zuadro comparativo sobre !a romposici6n num6rica
 
aproximada de la fauna de vertebrados del Neotr6pico (America

Latina y el Caribe) y de Bolivia (Cuadro 17). El nimero de
 
vertebrados que ocurren en el pais representan alrededor de
 
un 18% de la fauna de vertebrados neotropicales. Las aves,
 
representan 
un tercio del total de las ayes neotropicales, lo
 
cual ubica a Bolivia entre los primeros 6 paises de
 
Sudam~rica con mayor diversidad de avifauna.
 

En cuanto al endemismo (sin considerar a las subespecies),
 
se observa un ncmero muy bajo (47), en comparaciOn con otros
 
pafses, por ejemplo el 
PerO que tiene mAs de 300 especies
 
end~micas, Paraguay alrededor de 140.
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Se considera 
que ente nimero es m~s bien el reflejo del
 
grado de conocimiento de los vertebrados en Bolivia, y se
 
verA incrementado 
 con la realizaci6n de estudios 
de
 
inventariacin especialmente de los taxa menos conocidos.
 

CUADRO COMPARATIVO SOBRE LA COMPOSICION APROXIMADA 
(EN

NUMERO) DE LOS VERTEBRADOS DEL NEOTROPICO (AMERICA LATINA 
Y
 
-EL CARIBE) Y BOLIVIA.
 

No ESPECIES NEOTROPICO No ESPECIES 
BOLIVIA
 
TAXA TOTAL ENDEMICAS TOTAL ENDEMICAS
 

Aves 3945 
 566 1257 15
 
Mamffercs 1300 
 365 280 
 7
 
Reptiles 2460 
 810 250 
 11
An-ibios 1900 450 116(*) 14(*)
Peces 5000(*) 500(*) 

TOTAL 14605 2193 2440 
 47(*)
 

(*) Cifras aproximadas 

FUENTE: (1989), 
 (1976),

(19E7), REMSEN, J.V. y M.A. 


LORA, A. BOLKE, J.E. ET.AL. ANDERSON
 
TRAYLOR (1986), ERGUETA. P.


(1987), SARMIENTO, J. (1988, com.pers.), BANCO DE DATOS DEL
 
CDC-FOLIVIA.
 

El grado de conocimiento de los taxa de 
 vertebrados de
 
Bolivia no es igual de un 
grupo respecto al otro. Los mAs
 
conocidos y estudiados son las aves y mamiferos de los cuales
 
se pmesee listas casi completas.
 

La lista de ayes de Bolivia elaborada por REMSEN, J.V. y

M.A. TRAYLOR (1986, in press), serA ampliada con la adicidn
 
de alrededor de 10 nuevos registros para el 
pals. Sobre los
 
reptiles se poseen listas parciales, pero son mAs completas
 
que los de anfibios y peces de agua dulce.
 

En Bolivia se requiere, como una accion prioritaria, la
 
implementaci6n de inventarios como una base 
fundamental para

la evaluaci6n integrada del medio ambiente, puesto que

proporcionan informaci6n esencial 
para !a evaluaci6n de los
 
ecosistemes y para las decisiones sobre el 
ordenamiento y

manejo de la biodiversidad (IUCN-PNUMA-WWF).
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b) , Las Colecciones Cientificas 

Breve historia de los colectores de vertebrados en
 
Bolivia:
 

Se han realizado un par de trabajos en los que resumen
 
la historia de los colectores y colectas de
 
vertebrados en el pals (SARMIENTO, J. y SALAZAR, J.
 
19E7, no publicado; ERGUETA, P. 1987). En base a 
estos documentos se presenta una sintesis sobre los 
colectoreE m&s importantes que han trabajado en el pals. 

Las co!Ecciones biol6gicas realizadas en Bolivia se 
inician probablemente a fines del siglo XVII con las 
COlEtas realizadas por Tadeo Haencke. A partir de 
entonces muzhos trabaioc dedicados a la colecta de
 
especrenes de los diferentes 
 ta<a se han
 
desarrollado en el territorio boliviano. Estos han
 
sido realizados principalmente por misiones
 
extranjeras por lo que la mayor parte de la
 
iniormaci~n obtenida (espe:fmenes y notas de campo) no
 
se encuentran en el pals.
 

Sobre los mamiferos, una de las primeras colectas
 
importantes las reali6 D'Orbigny durante 
su viaje a 
Bolivia entre 1830 y 1832. Se deben destacar los 
trabajos de J. Steinbach y sus descendientes a partir 
de 1910. Se realizaron numerosas expediciones como la 
Mulford Expedition ,misiones de Museos como la del
 
British Museum y el American Museum of Natural
 
History . En los ultimos 10 aNos se conocen las
 
cwlectas de varios investigadores bolivianos.
 

En el caso de las ayes, por lo menos medic centenar de 
cole~tores han frabajado en territori boliviano. Las 
primeras coleztas las realiz6 D'Orbigny. Se destacan 
!as colecciones realizadas par los hermanas Garlepp, 
que colectaron eves e insectos a fines del sigio
pasado. Otros colectores de ayes son los de la familia 
Steinbach que realizaron varias expedicionesentre las 
que se menciona a la Gran Chaco Expedition (1937 y
11W). Se destacan las colecciones realizadas por
Ollalla entre 1937 y 1938 y Niethamer en la dcada 
del 50. Las colectas m~s recientes son las 
realizadas por Remsen y colaboradores.Otras colecectas 
son las realizadas por Hanagarth , Cabot , Fjeldsa 



y Flores en los Cltimos afros.
 

La historia de las coleccione5 oe aniolos y reptiles
 
se inicia con los aportes de D'Orbigny, que con la
 
colaboraci6n del herpet6logo Bibron del Museo de
 
Paris, describieron nuevas espccies con el material
 
colectado ewa Otras fueron
Bolivia. colectas 

realizadas por varias eapediciones entre las que se
 
men-ionan a la Swedish Chaco Cordillera Expedition

(1901-1902) y la Mu~ford Explorations of the Amazon
 
Basin. Existen tambihn colectas de la familia
 
Eteinbach en dcada
la del 50 y varias colectas
 
pequeias de la misma Opoca. A partir 
 de 1970
 
aproximAdamente se conocen las colectas de Kempff, y
 
en la dicada del 80 se inician las colectas de Fugler,
 
Hanagarth y varios investigadores bolivianos.
 

Una de las primeras colectas de peces es !a realizada
 
por Pentland en el lago Titicaca, que sirvi6 para la
 
descripci6n de ms de 10 especies de Orestias. Otras
 
colectas de ictiofauna fueron realizadas por algunas

expediciones como la Yrwing Expedition (1919-1919) y la
 
Percy Sladen Expedition el lago Titicaca en 1937. Er,
 
los Oltimos 
 aios la ORETOM ha realizado un importante
 
trabajo, tantc en la cuenca del 
 lago Titicaca como en
 
la cuenca Amaz6nica y algunas colectas . Tambi~n se han
 
realizado estudios en el Departamento del Beni con la
 
participaci6n de investigadores bolivianos.
 

Bolivia ha sido visitada por una gran cantidad de
 
colectores,axpediciones y naturalistas, 
 que en
 
conjunto han generado mucha informacin acerca de la
 
ocurrencia y distribuci6n de las especies do
 
vertebrados. La mayor parte 
de las colectas no han
 
contado con la participaci6n de contraparte boliviana.
 
Lamentablemente, en la actualidad esta informaci6n no
 
es accesible a los investigadores e instituciones
 
bolivianas, como se menciona mas 
adelante.
 

Las Colecciones:
 

Una de las bases de informaci6n m~s importante es la
 
contenida En las "colecciones" de animales y plantas,
 
puesto que en base a esta informaci6n se pueden
 
realizar estudios de la sistemAtica, distribucin y

biologia de la fauna, que servir6n de base para la
 
gesti6n de normas y t~cnicas que permitan el
 
aprovechamiento sostenido del 
recurso.
 



Las colecciones zool6gicas en Bolivia tienen una
 
historia muy corta y caracterizada por la falta de
 
estabilidad institucional en los inicios de sus
 
actividades.
 

A fines del siglo pasado a iniciativa del jesuita Fray

Armentia se cre6 el 
 primer Museo, que tenia algunos
especImenes de flora 
y fauna de Bolivia. Luego a

principios del siglc, se 
 cre6 ctro Museo que estuvo a
 
cargo del herpet6logo francbs Vellard. Las
 
colecciones de dicK~s Muneos desaparecieron casi en su
 
totalidad o fueron vendidas 
 a Museos del exterior.
 

E ' 1?30 se crea el Museo Nacional de Historia Natural
 
dapendiente 
de la Academia Nacional de Ciencias de
 
Bolivia 
( La Paz) , y el mismo aWo se inician las 
artividades de la Colecci6n de Fauna del 
Instituto de
 
Ecologia 
(WMSA). De mEs reciente creacion (1986) es el
 
Museo Noel Kempff Mercado dependiente de la
 
Universided Gabriel 
Ren6 Moreno de Santa Cruz.
 

Los espe~imenes de vertebrados que se encuentran en
 
las tres colecciones arriba mencionadas 
no superan a
 
los 30.005. Esta cifra es muy pequea, si 
se tiene en
 
cuenta que alrededor de 100.000 espezimenes de Bolivia
 
se encuentran er Museos del exterior, y se requieren
 
de grandes esfuerzos fi=os y monetarios para acceder
 
a diche informaci~n
 

Las colecciones 
de insectos son azn mAs incipientes
 
(FORNO, E. 1988 com.pers.).
 

Entre ins problemas que enfrentan las colecciones en
 
Bolivia se destacan los siguientes :
 

- Falta de personal capacitado, tanto a nivel de
 
t~anicos como a nivel de investigadores.
 

- Inestabilidad, debido a la 
 falta tanto de personal

capacitado 
 como a la falta de una estructura
 
administrativa y fisica adecuada.
 

- Falta de fondos para el mantenimiento de las
 
cblecciones y capacitaci6n permanente del personal.
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Estos problemas no son exclusivos de Eolivia, ya que de
 
acuerdo a lo mencionado por PEFAUR (1987., la mayorfa
 
de 	las colecciones de Latinoam~rica enfrentan
 
problemas muy similares.
 

c) 	La Distribucin Geogr~fica de la Informaci6n de los
 
Vertebrados.
 

Con las limitaciones que ofrece la disponibilidad de la
 
informaci6n sobre las cole=tas y estudios realizados en
 
el paLs, se ha elaborado un mapa que sintetiza las
1areas" en las existe
cuales informaci6n, tanto de
 
colectas como estudios de los vertebrados. Si bien es
 
necesaria la implementacion de inventarios y estudios
 
biol6gicos bAsicos, estos deben 
 ser prioritar-izados en
 
funcibn a las necesidades de obtenci~n de informacidn
 
bbsica. En el Mapa mostrado en la Figura 5, se-ha
 
sintetizado la informacion de colectas y estudios de
 
las aves, mamiferos,reptiles y anfibios.
 

Existen Areas con informaci6n sobre dichos taxa y

grandes Areas en las que no existe informaci6n de
 
ningin t:po. En general los estudios y colectas se
 
han ezEctuado en lugares de mE.yor accesibilidad, por lo
 
cudl muzhos de estos ya son altamente intervenidos por
 
la 	actividad humana.
 

Superponiendo la 	 de "Areas"
iniormaci~n las 
 de
 
conocimiento de los vertebrados con el mapa de las 
regiones naturales de Bolivia (Figura 1) se pueden
realizar una aproximacin sobre el grado de 
conocimienta de los vertebrados en cada subregi6n.
 
Las subregiones naturales con mayor informaci6n sobre
 
ls vertebrados son la Altcandina y Puna, seguidas en 
orden de conocimiento por la Llanura Beniana, Faja

Sub'andina y Yungas y Valles Secos. 
Las subregiones con
 
menor conocimiento Eon : la Chaquefta, Llanura Fandina
 
y el Escudo Brasilefio.
 

Respecto a el conocimiento de los peces de agua dulce,
 
la cuenca con mayor cantidad de informci6n es la cuenca
 
del Lago Titicaca. Sobre la cuenca Amaz6nica la 
i'nformaci6n es aan incompleta, puesto que se han 
realizado colectas y estudios fundamentalmente en los 
rfos m~s grandes. La cuenca del Plata , es la menos 
estudiada. 
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2.- La importancia y utilizacibn del 
recurso
 

La fauna silvestre representa un recurso de alto valor para

el hombre, que ha sido utilizado desde la aparicibn del
 
mismo en el planeta. La relaci~n del hombre 
con los 
animales silvestres ha variado considerablemente, pasando
desde el simple concepto de "presa-predador" hasta llegar
al concepto de la "fauna silvestre coma un recurso 
renovable que debe ser protegido y manejado para su 
aprovezhamiento sostenido". ( HOFFMAN ,R.K. et. al. 
193 ) 

La fauna de vertebrados del Neotr~pico se caracteriza par 
poseer un peso promedio relativamente bajo, si se compara 
con el encontrado en la sabanas africanas ( PONCE ,C. 1995).

Por ejemplo en la Amazonia la biomasa anual de vertebrados 
estimada es de 20 a TE kg/ha/a~o y el resto estA dada por
loa invertebrados representando aigo mas de 200 kg/ha!a~c.
Debido a esta diferencia de pesos promedios el pctential
utilizable de la fauna de vertebrados neotrooicales estA 
por debajo de la africana. 

Sin embargo en Amrica Latina y 
 el Caribe se utilizan una
 
gran cantidad de especies en forma Estudics
variada. 

realizados en !a Amazonia peruana mostraron que el 85 % de 
la prcteina animal era provista par la caza y pesca de
animales silvestres. La fabricaci6n de artfzulos de primera
necesidad y el comercic internacional de fauna silvestre
 
son otras modalidades de uso de !a fauna silvestre, 
siendo
 
este QItimo de gran significancia para nuestro pais.

En Bolivia se utilizan m~s de 100 especies de fauna
 
silvestre ( STOL?, R., 1986 ), sin 
 un estudio previo del
 
manejo apropiado que permita el aprovechamiento sostenido
 
del recurso. Dicho uso no planificado ha llevado a la
 
extinciin de especies, el
coma humanto (Orestias

cuvieri), el pipz nativo de mayor tamaho 
del Lago Titicaca,
 
cuyo altimo reporte fu6 en la d~cada de La
lo5 42. 

extinci6n de la especie se debi6 a la 
 sobrepesca y a la
 
introducci6n de la trucha (Salmo cairdneri) C ARCE ,J.P. Y
 
W, HANAGARTH , 1994 ).Corre el 
 riesgo de extinci6n la 
chinchilla (Chinchilla 18niqera) ,muy apreciada por su fina 
pie!. Es probable que se encuentre una pequera poblaci6n en 
estado silvestre en la regi6n fronteriza con Chile. 
(ALZERRECA, H. 1987. com. pers.) .De igual manera , el 
guanaco (Lama guanicoe) fu6 diezmado par la caza y , es
 
probable que subsista 
 en parajes remotos del Chaco
 
Doliviano .(LARA ,R. 1987. com. pers.).
 

Otro factor que ha amenazado la supervivencia de un gran

ntmero de especies fue el comercio de flora y fauna. Este ha
 

I 
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sido muy importante durante los ahos 1979-84, perlodo en el
 
cual Bolivia se constituye en el primer pais exportador de
 
vida silvestre del neotr.pico (FLORES, 1986). Las especies
 
m~s afectadas por el comercio fueron los psit~cidos, saurios
 
,monos y chanchos de monte.
 

De las 44 espe-ies de psitAcidos que ocurren en Bolivia se
 
exportaron 36 especies y por los menos 6 especies de los
 
paises vecinos (FLORES,E. 1988 en preparacion), en esta
 
familia el gtnero Ara os end~mico del Neotr6pico y cuenta
 
con 17 especies, 12 de las cuales ocurren en nuestro pais, y

3 son endtmi-as (NORES, M. y D. YZURIETA, 1985). Estas
 
ma-nificas ayes ilamadas comunmente parabas o guacamayos, 
f n suTfrido C-.omo principal amenaza el comercio 
internacional, cuya drmanda en un mer-ado particularmente 
exigente reae sobre las especies m~s raras, y los precius 
son elevados. Es asi que se han exportado las tres especies
endLmicas: Ara qlauzcqularis (153), Ara rubrogenys (246) y
A-e milita-is (674),dE acLLerdo a la informacibn ofi-ial del 
CCF. TRAFFIC (USA) tiene cifras diferentes : por ejemplo se 
han exporta.do con destino a USA 649 individuos de la paraba
frente roja (Are rubrooenvs) , cifra quo reprenta un 40 % 
m~s de la cifra proporcionada por los registros legales con 
los que se cuenta en el CDF. 
Las ci-fras de exportacion de la paraba jainta
(Anodohvn-hu hyacinthinus) a USA son muy elevadas , 
alcanzando a 1343 individuos , de los cuAles un 3 % cuenta 
con registro de salida legal de Bolivia. 

Las especi's de psitcidos que han sjufrido mayor presin son
 
A-et~nqa mjtrata, Brotoge-is vericoiorus, Amazona aestiva, 
Are.tinga acuticauda, y Ara ararauna (FLORES E., 1988 en 
preparaci6n). 

En cuanto al comercio international de mamferos, se
 
exportan 10 de las 17 especies de primates existentes en el 
pais. Durante el perlodo transcurrido entre 1982 y el primer

trimestre de 1964, las exportaciones de mono ardilla o
 
chichilo ( Saimiri sciureus )corresponden al 78 % de los
 
mamiferos y a 85 % de los primates comerciali-ados en ese 
perodo (MARCON, M.y W. HANAGARTH, 1986). 
Los chanchos de monte (Tava-snu Taiacu y T. albirostris) 
representan un valioso recurso de gran valor socioecon6mico 
y que tiene alta demanda, en el mercado en calidad de 
cueros. De aauerdo a lo mencionado por LOPEZ ,1. (1988), 
durante 1984 se exportaron 10.53'3 cueros de lagartos y
chanchos de monte y otros con permisos oficiales. 
Le demanda de -ueros de lagarto ( Caiman yacare ), es cada 
vez mayor, por tanto la presi6n quo ejercfn las empresas 
para que se autorice su comercio es grande y el control quo

el gobierno puede ejercer esta limitado por la falta de
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recursos humanos y financieros. Las medidas de control 
como
 
la veda y el tamaYo minimo 
de caza no son respetados, la
 
caza de saurios contina alimentando al contrabando y ponen
 
en riesgo al lagarto como recurso. KING ,W. y D.H. VIDEZ
 
(1988) mencionan que el overo (Caiman latirostris) es una
 
especie cnsiderada comercialmente extinta.
 
Siendo Bolivia miembro de la Convencibn sobre el Comercio de
 
Flora y Fauna silvetre Amenazada (CITES) desde 1979, ha
 
estado a punto de ser vetada por la V Conferencia de partes

reunide en Bucnos Aires en agcsto de 19M5, donde en vista de
 
a mala implementrin de Bolivia de 
 la Convencidn, la 

falsificacibn de permisos y los altos niveles de 
exportacion, so propuso vetar a Bolivia y reducir al 50 % 
sus exportaciones. Desde ese 
 entonces los esfuerzos de los 
sucesivos gobiernos por ejercer su autoridad sobre estos 
reursos y el conocimiento de que estas e;portaciones no 
beneficiaban al erario nacional, los ileva a promulgar una 
serie dE vedas parciales, por un aho, por tres aros y 
finalmente, 
 en 19B7, se decreta una veda indefinida y de
 
cardcter total (ver Anexo 10).
 

Una caracteristica importante que presenta el
 
aprovehamiento de 
 la fauna es la subutilizaci6n de los
 
animales actualmente explotados .Por ejemplo en la cacerfa
 
de saurios, normalmente s0lo se aprovechan las pieles
 
pleurales desacarthndose las pa-tes restantes del animal que

podrfan consumirse . como la came, 
y la grasa para la
 
preparaci6n de pomadas medicinales.
 

En otros cascs el valor de las especies es bien conocido
 
pero se utiliza de manera restringida en el pals. Este es 
el caso ide la capiguara (Hdrochweris hvdrochaeris) , 
especie de la cull se utiliza fundamentalmente el cuero 
siendo la came de excelentT sabor y buenas cualidades
 
nutricionales . La came tiene demanda en ciertas ciudades
 
del pals en forma de came fresca o seca (charqui) . pero 
con un adezuado manejo el consumo podria ampliarse en el 
territorio. 

Otro aspecto importanterespe~to 
al uso de los recursos
 
faunisticos es la pesca, que representa una importante
 
fuente de proteinas y es un recurso de f cil explotaci6n.De
 
acuerdo al CDP (1ME7), la n:tividad pesquera se ha venido 
desenvolviendo en el pals en forma espontAnea y de corte 
tradicional , lo que ha inducido a una explotaci6n no
 
planificada. Se debe considerar ademis que los bajos

volimenes de producci6n registrados se deben a una falta
 
de conocimiento adecuado del potencial pesquelo 
del pais.En
 
el anexo se muestra una lista de las especies de peces
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utilizadas en la cuenca Amazinica.
 

3.- Las especies amenazadas
 

La falta de bases de informaci6n sobre la fauna , 'sumada 
a otros factores de tipo econ6mico y social, ha originado 
un mal uso del recurso faunisticc. Otro factor que ha 
influido en forma negativa es la alteracion de los habitats 
naturales . El resultado es que varias especies de 
vertebrados se encuentran "amenazados" ; es decir que sus 
poblaciones experimentan una disiinuci6n debido a la sobre 
explotacicn . a la destruccidn de sus habitats o a otras 
perturbaciones ambientales. 

El Banco de Datos del CDC-Bolivia mantiene un registro de 
las especies de fauna vertebrada que son considerados 
importantes para la conservaci~n. Comprende un conjunto 
de especies elegidas tomandc en cuenta su presencia en los 
Libros Rojos de la IUCN , incluidas en lcs Apndices de 
CITES , en las listas de USEEA , y las especies protegidas 
por la Legislaci6n Boliviana. Tambi~n se incluyen a las 
especies sobre las que se pcsee informaci6n que indica que
 
estAn sometidas a la destrucci6n de su habitat , las
 
especies end~micas c!. pals y las de distribuci4n
 
restringida en el orritorio. La lista completa de las
 
especies incluidas en el Banco de Datos se presenta en el
 
anexc.
 

La fauna silvestre se encuentra amenazada pcr dos factores
 
principales:
 

- la destrucin del habitat en que viven
 
- y la sobrexplotacidn
 

La destrucci6n o alteracin del habitat es dificil de
 
cuantificar debidc al poc3 ccnocimiento de la distribucitn
 
de las especies y de sus requerimientos en cuanto a
 
habitat. En general la destrucci6n de habitats estA
 
determinada par la deforestaci6n, quemas, avance de la
 
frontera agricola , las actividades mineras extractivas y
 
explotaci6n geot~rmica entre otras.
 

La s re:xplotacitn del recurso se debe a la caza practicada
 
con riferentes finalidades:
 

- obtenci6n de alimento a nivel dom~stico y ccmercial 
- cbtenci6n de cueros y pieles para el comercio 
internacional 
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-
obtenci6n de animales vivos principalmente para el
 
comercio internacional.
 

- colecta de huevos principalmente para el consumo local
 
-
caza practicada debido a cue son considerados plagas

agr~colas o oanaderas
 

- y en menor grado la caza deportiva 

Las especies consideradas "amenazadas 
" comprenden a un
 
total de 270 especies , de las cu~les un 
69 % corresponden a 
las ayES , un 23 % a los mamiferos y alrededr de un 8 X a
 
los reptiles. 
 (Cuadro ). No se incluyen cifras de los
 
anfibios y peces debido a 
 la falta de information global
 
sobre dichos taxa.
 

4.- Las acciones propuestas
 

ConsidErando que la fauna silvestre es un rezurso de gran

importancia para el desarrollo 
, es necesario seleccionar un 
conjunto de especies que deben ser manejadas en forma 
apropiada, es decir integrando los esquemas de manejo con
 
bases ecologicas adecuadas que aseguren un aprovechamiento

sostEnido de las especies ( BUCHER ,E.H. 1967 ; PONCE ,C. 
1986 ). 

De acUerdo a lo mencionad. por PONCE C 19B6 ), e::isten 
tres fases bien definidas para el cumplimiento de estos 
objetivos: 

- Prctcci6n de !as especies para asegurar 
su recuperacidn y

el crecimiento de sus poblaciones a niveles sostenibles.
 

- Manipulaci6n de las poblaciones silvestres elegidas 
 , con 
un monitoreo apropiado. 

- M~nejc de las tierras silvestres con un criterio integral,
beneficiando de este modo a vn mayor nOmero de especies.
 

A partir de la lista de especies consideradas "amenazadas"
 
Cuadro 19) y con 
 la consulta a especialistas bolivianos se
 
han selecionado un total de 66 especies (67 % del 
 total del
 
grupo de "amenazadas" ) que se consideran prioritarias para
 
su prptecci6n estricta 
C 49 X ) y las que requieren del
 
establecimiento de un Plan de Manejo Adecuado 
( 51 X 1.
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CUADRO No. 1.8 

RELACION 1IU'ERICC: LIE LAS ESPECIES DE VERTEBRADOS 
CONSIDEpArIOS AlIENWIZADOS, CIMENAZADOS DE ALTA 
PRIORIDAD. Y LAS ESFECIES CUE REOUIEREhl DE 
PROTECCInIt ESTRICTA Y UN PLAN DE MANEJO. 

-- -----------------------------------------------------------

Especies Ariv 
por T'::a 

-,E -------------7_%AYES '1334 

MAM I FEROS 6-1 
REPTILES 23 
ANFIBIOS -

PECES --

Epecies Amenazadas 
irzadas de Alta F rioridad 

Total Prot. estricta 

-------------------------------------------- 14 

16 7 
9 4 
I -
6 2 

Marejuj 

--2 

9 
5 
1 
4 

T O T A L 270 66 27 39 

-~~~~~--- -- -- -- --- -- - ---- - - -----



------- ---------------------------------------------------

----- ---------------------------------------- -----------

CUADF:O No. 19
 

t.-: Es°ECIES DE VERTEBRADOS DUE REQUIEREN DE
" r:IMEc:QON ESTRICTFV" (P) Y LAS ESPECIES QUE 
PFIF.. DE UN "tiANEJO ADECUADO" (M). 

E.PECIE NONIFRE COMUrN P I
 

MAMIFEROS
 

Alouata ranechi mr x
 
Saimiri t'2FLS chichilo x
 

x
 
Saguinus i rnj-rator mono bigotudo 


Ateles p 'i'i-tLS marimono 


x
 
Callimico Occidii mono goeldi x
 
Priodontc-.; rmi:imrjs peji 
 x 
Tremarctao crnatus jucumari x
 
Felis orica jaguar x
 
Tayassu ?.lbirustris chancho de tropa x
 

x
 
Vicugna \'icuna vicuta K
 
Lama gu..nico_ guanaco 


Tayassu tajpu taitetu 


x
 
Odocoilcus dichotomus 
 ciervo de los panta- x
 

nos
 
Pteronurai b- nil iensis londra x
 
Lutra longi:eudis lobito de rio 
HidrochocriE hydrochaeris capiguara 


X
 
x
 

AVES
 

Pterocnr.,ia perinata suri x
 
Mycterid omrricana bato cabeza seca x
 
Phoeniccp,.rr.1s andinus flamenco andino x
 
Phoeniceparru- j-mesi flamenco de James x
 
Dendrocycria .?utumnalis pato silb6n x
 
Dendorcyqna v'iduata pato arboricola x
 
I-lergeneita.= .r-aLa pato de las torren- x
 

teras
 
Cairina rrJ-hata pato negro x
 
Sarcoremphu-. papa c6ndor de tr~pico 
 x
 
Harpia Iirp~ia harpia 
 x
 
Falco pc-t,"r:g, ifus halc6n peregrino x
 
Penelopr jcu'jacu pava pintada x
 

•../ contina en la ngt. p~gina 

http:Phoeniccp,.rr.1s


Cram< unicornis 
Fulica. arnericanm' 
Fulica cornuta 
Anodorhynchus hyacirithirnus 
Ara ararauna 

mil-ie' de~ copete 

*-~'~~ 

p 7r pL'c -ir cit~ 
p , -- " - -- W. 

x 

x 

Ara 
Ara 
Ara 

macao 
rubrogenys 
severa 

p~rf-TrfI2 nio 
p.-.Ar -'7- 1,-07 1.' 
p', vbr?'J:i. 

tDj -3 : 

Aratinga aurea 
Myopsitta nionarln:..iE 
BrotOgEris versico!''irur 
Pionus menstruu--
Amazona Lucuman ' 

AmaEzona aestiva 

I 
p~'~* 
I ro 
I '.y-o 

3 rr 0' 

- ai-r:! F_ 

.. I'r~it 
-o -

1 V 

Rarnphastcis toco 
Carduelis atrat',19 

tu"::'I1 
" U Z 

REPTILES 

Melanosuz:hus nil-
Caiman yacare 
Cair.oan latirost'J 
Iguana iguana 
Tupunainbis teqLu 
Tupinambis rufc 
Eunectes mulnin' 
Podocnemis expo-

i~'t 
-it-

IX 

sicur1 
tUrLt.' de ric, 

x 

x 

x 

ANFIBIOS 

PECES 

Orestias pentle, 

Orestias ispi 

j bvI 

ispi x 

* */ r~itlri, ~-i1.1 Sgt. p i 
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Picudopltstom" b~ra Ibo X
 
Piaractun br-achipor.rit r C
 
Colossoma nmacropomutPOC
 

P= 	 Especies que r;q'':'n LUia' proteccibn estricta hasta -yu
 
sus poblaciotics ~:'e Linl nive] n-flimo scsitenible.
 

M= 	 Especies que r-?-",;-r-n &'l cstEL cirnierito die un plan de
 
maneiti que cumnp-'-l'' I m.?nirpId -'cid-it de las poblacionr's
 
para el aprov.-ch:i eitto sotenible.
 

Las espe =i es q ,."':2r --n dc rrot~ccji 6n estricta p r:.-' ' 

en 	 comntrt lOS £FiI' ""F -f PI.- P R:~ I :? i pi:blac:i 

tu.!tLtcr-. . Pre .' ' Ev o: que I as arnenazan 1 exres 	 c~omL 

pout' el. t:r~nsumoi I-r I pl, rii.7 )--a t'abrjr:~,C-;:r, ! 

reueim:,pr-,.!!:[ . 't:pc ; n!- local. Tcrn' ci 
v ' An i nc:Lu f d a . 1 '. ) eC: j -: z3 z -k.1 ! L; p -- .- ,R e CtOier I.-.L -.1 
int.ern~eiLnal duc 7 vvOs -Ltr,y-,1 :''1 	 os, siendoc 'tst2 
f a-ctor w~ia de !c- nT' t-T-es (uchais die las esp,:ci~-s

esL-Un scnetidaE 2 le- -!Tcr~±2 tRbitats ',-n -7:.
 
itL-n.
 

El 	 girupo r eco p~i sl n die 'L J i.: Lin r1I 
rna~nr2.o ECIEOC:Lad2 I' i --Iv~U'o2. 0~uETS 

ut! potE~Ijfj al .::~ 'I I r-r~ tarto JEbr !_S! 

te V 1:i~--S '.* 7L 1 t 	 enE 	 1' C" I .c: E'1:7..-rJran n i -'-- . 

pa!- . o~dLm ~ 	 ,'pa el ~£In b 
itern c ioriIal t,'- 11; - . .- t.... 

L'rte infcr-rnaci~r, 9: 7. Ct'3 c.': n -WF~i especie s2p~:' 

k- Z .o!--re :' i d~ 1 S: .? e S cons-..- r: 
pti ri t'!it ias. 
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CAPITULO E - AREAS PROTEGIDAS DE BOLIVIA
 

El establecimiento y manejo de Areas ProLegidas, es una de las
 
acciones que permite el 
logro de la conservaci6n do la diversidad 
biol~gica. Es asif que pro%'eei oportunidades de proteccin, 
estudio y aprovechamiento de los recursos vivos. 

Pero adrmrs las 6reas protegidas pueden prestar miltiple5
 
beneficios a oivel
1 local, regional y nacional en la medida en que

brindan posibilidades de recr2 ci6n y educaci6n; generan alg'n

tipo de actividad econ6mica o protegen inversiones y poblados. 

Esto s6lo es posible en el caso en que eisten pollticas cla.ras
 
en cuanto al rol cue debe jugar la ctJnservaci.6n en el desarrollu
 
social y econ6mico del pafs y m~s concretamente las funciones que
 
debe cumplir un Sistema Nacional de Areas Protegidas.
 

Ademis deben existir normas coherei-ite:,y concretas sobre la forra 
en que debEn ser planificadas y etablecidas estas breas para

responder a ias necesidades e intereses a nivel 
local y regional.
 

Existen varios 
 trabajns que realizan una evaluaci~n general de
 
las areas protegidas e-i stentes en pals los cuales el
el d" mAs 
reciente es el presentado en el Perfil Ambiental de Bolivia 
(HANAGARTH y MARCONI, 10r86) que fu6 actualizado para el plan de 
manejo 
de la estaci6n Biolcgica del Beni (MIRANDA, C. y
MARCONI,M. 19E8). AdemAs existen aLgunas ev3luaciones regionales 
para el departamento de La Paz (HANAGARTH, W. y ARCEJ.P., 1906)
 
y las tierras bajas (HAHAGART.H-fW. en STOLZ R,1986). 

Tomando en cue'ta estoZ trabajos y la ir formaci6n del Banco de 
IVtos del CDC prdemos resumir como sigue la situacin actual de 
laE Areas Protegidas en Bolivia. 

1. Las Areas Existentes
 

Se consideran 33 Areas protegidas establecidas en el pafs

de las cuales vn la mayoria de los trabajos, s6lo 24 son 
incluidas como tales y 10 dentro de las 
catregorias de reservas forestales 
(la Reserva de Bella 
Vista± normalmente es considerada en ambas). 

En el Cuadro 20 3e presentan las principales las 
caracteristicas d2 estas Areas y 
en la Fig. 6-7 el mapa
 
de las Areas Protegidas y de rese-vas forestales
 

http:ctJnservaci.6n
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MUADRO: 20 AREAS FROTE6IDAS E BOLIVIA
 

I 'OMBRE 

|
.- --.- ------


I.1 

I PARDUE RACIONAL 
I IUNICNDODRIRI 
I I1942 I 
I 
II. 

PARN!E NAC1OL 
HIRI:IRI 

I1945) 


III 


I PARQOUENACIO?1AL 

I SAJ A 
1 1193? - 1945) 

I 

-
1I 

I PAlRUE PIDUAUL 
I hLLISA 

-


1 


I I !V5b- 1972 1III 

I I. 

I 


I PAP.'UE NAlID-L 
I-ISIVCRO SECURE 
I" (!59 
I
I 

I 


I. UBICACION 


I Hto. La Paz 

I Pray. hurilla 

I 

I 

I
I 


I Dto. La Pz 

I Pray. PataJes 


-


I 0to. Oruro. 
I Pray. Carangas 

IIIII 

a-----


I Oto. La Paz 
I Pray, rillla 

I.. 


I Vto. Cachabarba 

I Pray. Chapare 

I Oto. Eent 
I 
I 

Pray, floos 

I 

'OIJEiIVOS t PRICIPALEs 
I I CMflcIERSTICAS .. .... -------
1. 1! 
tProtecclan de Fiuna I Alto valor ecnlco 
Iandina y bellpzas I lugar urtstiro 
I •Haturalec " rovisl~n agua cludad I UlSA-laEoratoria de I 
I IUa Paz cabecera de 
II I

"1I dos 

I 

I Pratecclan de I Area de pastoreo
I Recursos Mlaturalel I 
I 


Prtccion e 
I Flora y Warrs 

returos 

I 

ICreacli di especiosl 

I verdEs y canpoc I 

I
I depurtlvos I

*I 
I 

---------I -------------lI 

II 

I 

I isque de Ke'ua 
I Fauna aaewazada 
1 Belleza ecenlra 
Idel 

I 

Lugar de recrea 

h poblIdores de 


La Paz 


I 


IProtection tauna I hiquesa de especles
ly flora ecaslstemas I y habItats Cbecera 
ly valores econoaicasl de rios liportantes
IRegulation cuencas I
I I 

I I 

I ADfMIIISTRACION I 
I I------------------------.. 


I Club AndIna Polilvi I 
I no la pista de sy I 

I 
I SAKAPA 

lica 
- Represa 

I 
I 

I 

I 

1 

Xingun 
I 

I 

I I 

I Convenlo entrF UTI i
 
I y gpblerno Frarcfs I
 
I busta desarrollo I
 

parque ,

I 

I 

I Alallia do U Pe:
 
I ad.inlstri parqtie I
 

recretlvyo I
I.
 
I 

I 
I 
I
 

"
 
I 
I 

FARCUE ItIA^. L I Dto. Santa Cruz I Protercton de I Riqueza especlffca I AhEnI~racien I
NOEL t.EIIPF I Pray. Velasco I flora, fauna I Vde habutants lautonria con partilpal
.IIERCADO 
 I I atenazida I Beliera esceplte Icion tegloal y local I

Y1979-1 I
IM) 
 I
 

----------....-----.--.-.--------..----.
L.-----.-.------..--..-.----------------------------.-------------



------------------------------------------------- 
--------- ------------

- --------------- 

------------------------------------------------ - ---------------------- ------

------------------------------------------- --------- -------- -----------
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ARE4S FROIESIDAS VE eotIIA (2)
 

I 	 INUKE UPItACION 	 I O6JETlV93 t PRl;CIlPLES I .Dfl1314ALDN 
I1 CARACTERISTIChs I Il . .- .I---------- --------------------- I
.--------------- .. ---------- - -----------------..I~SI[ I 	 I-.---------------------...
 

I PAUE NACIDNAL I Oto. larija 1.Pecuperaclon de I Parclalzrnte I
 
I LAS BARRANCA! I Pray, Cercado lsueldo; erosiorados I orbanizado I
 

(196) I lProae1rdn de fauna I
 
I II
 
I 	 I. 

-I .1 *I 	 II 
I PARQUE NAC!IHAL IVia. de Caohababa I Proteceidn de I Area reforestida I 
I TUII I Pray. Cercado y I tuencas Ien lfaite de dludad I Alcoldla I 
I I M? 2 I...I .. ulllacala I I de Cochabamba I I 
i. II II 

-7 - -------------------------- ----------- --------- ---- ---II 	 I. I 	 I 
PARQUE NACIOAL I Vto. Santa Crur IProteccion de flora I Riquesa faunistica I Unided Tecnlc I
 

I WIORD 
 I Pray, Ichila I fauna y cuencas I Basque protectores I Decentrallzada I
 
I((173 - 191 I I Iflecraclon y turismol de cuencas I CDF Santa Cruz I
SI .	 .I. I II 

II 1 I I 
--------I----------...... I----------- ------------------------- I..... - - -

I I I I I 
IREFLGID DE V'IVA I Via. Oruro 
 I Protection de 'I Prcpledad priyaa I Fropletirle I 

ISILVESIRE HAUANCIOiI Pray. F.Barren I VIruna I ginadera can rob!a- I 
1 19151 I I I r6n de viua 	 I
II 	 I I I


II I 	 I .1I 

I REFU O EVIVA I Dt. Beni I Prate:cifn I Propiedad privaa I
 
LVEIIE Fray. allvian Fauna Silvestre ganadera I Propletarlo I 

I ESANCIAS ELS\ER I Beni I Riquesa faunlstita I
 
I ESPIRITO (1781
 

I 	 II I
 
REFUGIU VE VIVA I 

FILVESIRE I 
ESTANCIAS ELSNER I 

ISAN RAFAEL (19) I 

I 

I SANUIM.1 1 
IFLAIO W41CAEU I 
I VISCAPRA 
1lI63  1907) 1 

I 

Bi. Beni 

Pray. flarban 


to. de L#Far 

roy. Pacajes 


I Protection de I Prapledad privada 

I Fauna Silvestre I Riquesa faunistica 

I
 
I
 

I 	 I 


I Prtecrldn F'u)a I Pabacl6n de Fruya 
IRaynndI , flnra, I valor turlstico 
I fauna I 
Ilnvestigaclin educ-I 

I cldn re1in I 

I 
I 

Propetarlo I 

I 

I 
I 

I 

Feificifn 
Flavio achicado 

I 

I 
I 

s-----------------------------------------I----------------------



--------------------------------------------------- ---------

-------------------------------- --- ------- --------

---- 
- - - - - -- - - - - -

-------------------- -------------------------- - ---------------------------

------- ------ ----------- --------- -------- 
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ARE-IS 1ReTEGIDAS VE 2011VIA (3)
 

!I 	 I I *i -. 

I 
I 

RM PE y 
1 

LFItfl 14 1~ 
I . 

VRIII5 t 
; 

I'RIrIPLES 
VARACIERISTICnAS 

I 
I 

flDfl1! STVAC ION 

j-

I.I. I I' 
I SIUARIO I Oto. dp Cochabatba I ProteEcidn de I tavernas con I Se Tr~ve! Eonvtno 

I CAVERNAS DE I Pray. Chapare Iguchiaros a Lucerns I poblacldn de I CVF Cc.chaba.b I 
ROPECHN 119 6 I I guacharos I Y Club de Clerixs .1 

I I I 'Roberto Alvaradk 

I I I call" 

I ESTA ION POL61CR I Oto. del Feni I Protectionde I Riquesa de flora I A:aderila Nicknal 
DEL IEMl I Pray, acuma y IFlora fauna y gei I Y fauna I de Clnclas I 
(11021 1 Vallfllan I Jnvestlgacn I 

--------	 ~----
III 	 I I! 

I RLSERV NACIO L Ita. Panda lProteccl6n de lora I Especles defauna II 
I MAIURIPI NEATH I Proy. Manurlpf I y fauna gel I asenazado; y raras I iguna 

(19731 	 1 y are de Dias I amazonlca I Basque aazonlca I
 
I Dta. La Paz I Usa Cinegetca II
 
I Fray. lturralde I I
 

------- ------------- I-------.------------------------I---- ---------------------
I I 

RESERVA HACIONAL I Va. La Paz I Proteccin de I Rliquesa de fauna I 
VE FAUII I Pray. Canatho I fauna andln; I Principal pobla:tin I IFOL I 

LItLA ULLA f Saavedra y I esencialrente I de vIcu;1 ""I" 
1 1972 1 I Franz Tataya I vIcu*a I valorzs econ621ras II 

I I I I I 
-------------. : 


I RESEEVA I'AClfIAL I Vto. Potesl IProtectl6n laguna 1 Alto valor para I Presencla EINE I 
"1 E FAUNA I Pray. Sua Lipes I Colorada y fauna I fauna I pcr proyecta . 
I EIDUfRU AVAPO I I andina Belleza escenica I goth'io I 
I 1173 - 1701) 1 Usa cintgetico IProteccl6n de fronteralI "I 	 I .. I I I 

, - -: - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - -
I 

-

I 
- - - - - - - - - - - -

I 
- - - - - -- -----

I 
- - - -

I-

PESERVA NClNlAL I Vna. de Potasl. IProtectldn de Vlucaillo se coroce preseliclal I
 
DE FAUNA YURA I Pray. guijarra I y Surf I de vicu;a dentro I wlnguna
 

(1974 I I Uso dinegetlco I del area de Reserve I 1

II 	 I I I 

I I I 	 I I
 

I PEFEFV LASUI S I Cta, del Feni 1 Reproductl6n I Nuterosos cucrpos I I 
I VE.PE11I Y PANCO I y Panda I de Sauria. I de aqua ton I linguna I 

i.llhl I I i carectmrl!tica I I 
I I I diferentes I I 

I-,-,""- ---------- ------



-------------------------- - ---------------- ---------------

- ------------------- -- - -- - ---- --------

------ 

--------- ---- -

II 
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ARERS PROIEGIDA OE BOLIVIA (4)
 

I gfl2PE F UPItflION I OB EtlY t PRIKIPAUS I fADflHIS?TCIDN II I I. CARACERISTICAS I I--- ..- -. . - -. - .-.. -. .
 - . . - - . . - - . . -  ----- .. 
- .- -. . - .- .- . . . ---------
 ..--------. 
 ZZ Z --. ..
 

l II 
I RESERVe FOESIAL IDto. de Santa Cruz I 
.Prote:cldn I

I CIOUITAIfl' I Pray. Velasto I transltorla I Nose tonace I
S 191771 1 thiquitos y I Estudlo pars su I 
I A gandoval I ChAsllffaclan I
I * I I 

-
I II 
I RESEfl FrGESflL I Dlo. Santa Cruz I Protetidn de I No se conuce I
I RIO GAUVE I Proa.Velasco I recursas I
I ?MASCURI 1177711 I I 

II I I I I 
I RESERVA FURESTAL 

RIo goorl 
(1191 

I DIo. La Paz 
I Pray. Nor Yungas 
I :I 

I 
I 

Frotercln 
transilorla 

Estudtos part 

I 
I 
I 

no seconane 
I 
I 
I 

I 
I 
I

1 .:lgu 05siflcasldn i
l. I I

I I 
------- ------- I------------------- -------------I-------- -
I I I ------------- II I"". 

RESERYA UORESIAL I Dto. La Paz I Pratetc16n I Area de potencial I 
, tOVE IIo I Pray. Sud Yungas I traqsitorla I naderero no ipla I 

I 
No se conocl I
 

I1951'eInqul sl yl I Estudios pare I pars atros usas I I
I DID. Co:abamba I iutlasiflilcidn I I I 
I Pray. Ayapaya l I 
 I III I I I 

...........--------- I -------------------- t  - ----- .......--------------- -I-.......
I I I I I 
RESERVA FORESTAL I DID, del Penl I. Frotetnidn I Areas ton pattnclal I I

ITEnEt I troy. Itenez I. transisorla I uaderera I No se tonae I 
I ?obi 1 I: Estudlos pare I I I 

I I ~clislaic n I II I1 I I I 

- - ..---------------I------------------- I------- ------------- I ---.. ..--------------

fuente t Banco de DaOS CDC 

geindita el a~o en qe ful reads a
sufaf6 canblas de noambreIttes,etc.
 



---------------- 

-- - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - - - -- - - -- - - -- - -- - - -- - - -------------------------

-AE . ! :. £F En .' (6) 

------------------------ ----. ------ ---...
,", 	 a I 	 .'. 

i I 

RESE:'/O FOCEFTAL .Dto. de Santa Cruz Prot?:'i n
 
CHIOUQj1pI A I rcv. Vela5co tranitcri3 N: se ccn,.te
 

(I.77) 	 I Chirouitas y EstuliT P." s'j
 
I A Sarndoval Clasilicv:in
 

1 RESERA FPr-SIAL I M. Santa Cruz Prote~ti6 de Ng se cncce
 
P.10 G.A'2E I Prv. Velasco racurs I 

MlASICURI (1917 ) I It 

-- - - - - -	 - - -- -I-- - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - -I-- - - - - -- - - - - - - - -
RES PA FURESTAL I t.. La Paz Protecri-H i 	 a 

cRiO LOnpl I F'rov. Nor Yungis transitoria N1os! vnf e 
(1977.1 Estudiv7pIra


( su clasi!ic~si( n
 

PSEP.'A FnP.S TAL o.La Paz I Prot ccir re3 de pDIFcal I 
COYEIr1 Pro. S'.d Yunoas trai5;tc-ia naererc rn -. t2 No se co.ore 

II-uisivi EstLd i ;!aa Fara otres -s s . 
,'i.-. C.:~habaa su clasifiAcicLn 1 
a Pro,. Ayopa . 
a I 	 a 

REEEIRV Fc.IESt IAL Itc, Jel Eeni FrctF ci6- Ar.a con pc-tE'1ii 
ITEiE I F'cy. Itene I tran;'-c-!a ader- I No se cncre 

a 
(106- :C"LIt~ 

f C c 
a 

ais a 

Si --- - -- - - -- -- ---- - - - - -- - --- -- - -

Fu.nte : anrc de [3tos CH,
 

ItSe inlica el aF: en ju. f:'creada o sufri6 cpnbios de nc -r.,!ritesetc.
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Fig.? MtSERVAS FORESTALES DE BOLIVIA
 

I Jt' 

t1apa 7: Reservas Foresicites. Inventarios. Concesiones 
Retrial icofasloles 

L.J Regionts con concesionts adjudicados 
Inwertorlos 
Oetlimitaci6n do lot Tomas do inwentorio l0PIo Pcndol 000 kmn 

Fuenle: Soiflfflgo8 bf. COT11984,fto-rsAl-codol. Sachtie.lfl~tll 

d. ittSlo(z.R UPBS,, PosbW4odts d. uli'or-em loSfI~os1,0,1011.. 



2. Pase Legal 

La base irgal non p~rmit! conmor las politicaB gnerales 
que establece el oobir--rno en cu~t-nLu a Las Areas protegidas. 

En 1?175, so~ sancion6 l~a ley- de L:R Vida Sil-vestre,, P-arques 
Nacioriales Caza y FeE :a. 

La evaluaci~n de 1-- i~i-c:r ilva, sobrce.1os, Reccjrsos 
NatUr ales r"n general 'M('ARCOfI! H'IlfGAlTH- vr pi-Eparati-4n) , 
pone en evi dentia qLuu c-n E-stco IE-, lr= roriceptos vertidos son 
mi-y neralns y sL- 147ita--7- a 1:,''-O de proje7!:i~n 0.2 la 
fauna. silvestre y iilc,'-n errov? !i.--nicvto d-- tipo. cinog,±t~ o ai 
turioti to.
 

La Ley Guon'-'ral For s,:L7,1 cl- 1i !~ preni el znrepto
de br-a dc, prote:ciCt'n y bozt: d prkittcii:i e-n Un sEm-tido 
m, S aruplic de lrc~. Orcitecci6n de suelos,6reas a 
cuencas, ribras de isfrL:t 1 i'.pobLaciones y rcct-rscs 
vivas. Coritempla rfr~s, la puo';ibilidadl de Dpro\'echarniento 
prOdfUttIVO En algL~naE de lLc5 

Pcir otr-o lldo- las dioizce~r-pr'--1fic- .Ss E.3ionadas par-a 
el E-Stablci rientc: d-- cada OV.ii tran qL2e h~n sido 
conccbida! can -f neE- d-2 p~t.:i d-- L-pei -2: amermiia-is,ut 
ecosi,.tema3', cuenirLE-, ptled, -7:Imres ettticon, adoE-rr.As de 
inVEStLigacibn, recrei~n, tlrisnj y -produccic~n, 
(ver- Cuadro '20 ). 

.. Las Categorisas de rlzr'-S 10 

Iann'a 

objetivos quo deben umplir y c- uso a que se dos:-tinan.
 
Las categorfas 1 t-ri' protegid .m ruflrjan Los 

Los objetivos Vonq~r Tv- Ell lnu setAn expI !citos en Las 
Dipliecsio-.Ir quoc:t le CrEJazi bn --,E Areas, 

sino imp] icitos c--,- su iju ti f -: -:i6n. E-s - es v I i do 
e'per-i almei e par- ir a-- 6=: F i -r5-,'i-igvlra. ET-tos abistivos 

son Los qt'o se i nd-iccn en Qj C-3,droc 20 

En cu-anto al :!2O'mx-i'ui quu debe tsrier a I rea, 
normal ment- no svr i,clirza ), E7:'lci --= ets~oce' rt-stricciones 
como la prcohibici(-n d--: caa L:il.3 !&, Arbuls; o :olcnizaci6n. 

Par-pues N 'rionialer: ![sEta ca :o ~r tierm: txn def iniici~n 
clara.. Hat-:A.a el Ole 972 -jT l:a t4 .5.acE cono zqviv3lenlte a 
Areas Pr-cl:-gi das pora la c-re aci'n de Aruas con -fi nes 
di voraos. 

http:Dipliecsio-.Ir
http:adoE-rr.As


Refuqios de Vida Silvestre: Definido en la Ley de Vida 
Silvestre (Art. 27) y utilizado solo desde la sanci~n de 
esta ley con el objeto de proteger la fauna silvestre. 

Santuarios: Definida en la Ley de Vida Silvestre (Art. 30) 
se ha utilizado recientemente para la protecci6n de especies 
raras de flora y fauna. 

Estaci6n Biol~zica: No existe esta categorla en las normas
 
legales. S6lo se ha establecido una fuera del Ambito de las
 
Areas Protegidas que administra el CDF.
 

Reservas: El concapto de Reserva es muy ambiguo, tanto en su
 
definici6n como en su aplicaci~n. En este caso se han
 
considcrado tres tipos de Reservas:
 

- Reservas Naturles: destinadas principalente a la
 
proteccion de fauna, en las que se prevee la realizacin
 
de estudios para una manejo cinegttico (salvo el caso de
 
Ulla Ulla).
 

- Ressrvas Fiscales: Es un concepto amplio que se aplica 
tambi-n en el campo minero y de hidrocarburos. Representa 
la potestad del Estado de declarar la reserva de Areas 
para si, para los fines que determine. 

DE las 8 reservas fiscales consideradas, 2 tienen fines de
 
protecci6n y los 6 restantes de producci6n restringida de
 
acuerdo a lo establecido en cada caso. La mayoria han
 
sido estblecidas antes de sancionarse la Ley de Vida
 
Silvestre y la Ley Forestal.
 

- Restr-rvas de Inmovilizaci6n: Definida claramente en la Ley 
Forestal, son c5reas transitoriamente protegidas de todo
 
aprovechariento hasta que se defina su destino o categoria
 
de manejo definitivo.
 

4. Administracin
 

Todo el sistema de Areas protegidas deberfa ser administrado
 
par el CDF.
 

En la realidad, la mayoria de las Areas no tienen nlngdn
 
tipo de administraci6n, a dsta es deficiente, Cuadro 20.
 

En los 6ltimos 5 alos comenz6 a desarrollarse un interds
 
cada vez mayor, par implementar medidas de protecci6n reales
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y dotar de un.~ adminisi aci -fin ade~uad_ a eistas Areas 
protegidsu. 

Existen 3 modelos dc--!n~-ci' en eieczjci~n que deben 
ser anal izatlos comL7 cxpericrz:cin -o lic:_-as que podr~n so,
repetida- en la niedida un! qVC s-- logre implementar una, 
administraci6n efectiva en otraB ArEMS. 

a) Administracit n timEn-te :n coai-go Jd urs. il)SttL::5n
estait.l independiEnte dul CDiF (cade'mia de Ciancias) 
con spoyol de ctzra-= jins:U tu-ivnes par3 iriventg.itrj ny
finallciamiE7,t2. Crez&ci~-! To~ui fcnda porrransnte para
cubrir- gast'ns c !_ of-raci'n (Est_=1i-5n Piul-PJgica 1?Eri). 

b) Admiiistraci6n e d-;rezoriozcitc~nai'i-, dc:rr-v'nun. 
con representavzi6n d e i 1)=---i LLIT: i(.112 ranici..?s y
locales. Estrcr-h-1i coc di --ciU-. c:nn cl CDF. Ha =_tB I a 
fectia ha pc:Libi 1i tDJo nil" lil i dad Ell Ia. pr-otura de 
coop.-raci~n con c-ras i i.~ ~~ ~o.Es irterevS:,nte 

la Far-icip'cii d~~ C .'1t.' C! .- ico provincial en cel 
nivEcl de d u:-s i (Fiqu Nazio 1Noe Lempf f 
Mercadu). 

C) Pdminist' a"i 6n dErjnLdi c-it Efe .l:lni hd 
des:ntrali z-ad;. de!' CDF,~ ~Ti 1 t-c--and)o n cuenta. 
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AIgunos esfuerzos de recooilacin de informacidn referente 
a
Areas Protegidas han demostrado que en 
muchos casos 
existe
mhs de 
 la que se esperaba y que satisface las necesidades
para el establecimiento 
de lineamientos 
 de manejo y
categorfas adecuadas. 
 En el Cuadro 20 se indican algunas
caracterl.ticas sobresalientes del Area.
 

El anilisis de la ubicaci6n de 
 las Areas Protegidas en las
diferentes subregiones del pais (Cuadro 21 
) muestra que la
Llanura Deniana y la Altoandina tiene mayor n~imero de Area,
Io que 
 no garantiza que est~n bajo proteccin muestras
representativas de todos los ecosistemas ni 
las especies
amenazadas. 
 Las otras subregiones presentan situaciones
intermedias 
 y los Valles 
Secos y la lianura PandinoAmaz6nica puede 
 considerarse desprotegidas totalmente. Es
interesante 
 destacar 
 la presencia de 
 Reservas 
 de
inmovilizacif5n en subregiones donde no hay otras Areas
protegidas para tomarla en cuenta cuando se plantee 
 la
 
cl asi ficaci n.
 

La influencia humana existe en mayor 
o menor grado en todas
las reas 
pero con caracterfsticas 
muy diferentes. 
 En
algunoE casos 
se trata de grupos humanos y actividades
existentes antes 
de la creaci6n 
del Area por parte de
grupos nativos 
o pobladores permanentes y crea necesidades
 que deben ser respondidas por el manejo del Area.
 

En otros cases 
 se trata 
de actividades 
mAs recientes
originadas por el 
interts de aprovechamiento de recursos,
principalmente forestales o de fauna, o por el 
interds de
habilitacin de 
nuevas tierras con 
fines agricolas
(colonizaci6n). 
 En menor grado s2 deben a 
la apertura de
caminos, actividad minera, turismo y otros. 
 En algunos
casos deberAn ser eliminados y en 
otros conciliados 
con el

manejo del Area. 

Estas actividAdes a veces estin respaldadas oficialmente par
autorizaciones 
de colonizacion 
 o concesi6n de Areas
forestales, debido a 
la falta de coordinaci6n entre los
organismos responsablcs de 
 las diferentes 
actividades.
Otras veces 
se realizan en contravenci6n de la ley (cazafurtiva, cultivos de coca, etc) 
debido a

actividades de proteccion y vigilancia en 

la falta total de
 
las Areas.
 

6. Propuesta de Acciones
 

La situaci6n actual 
crea la necesidad de tomar 2 tipos de
medidas en 
forma paralela, unas destinadas a evitar la
p~rdida de 
 Areas valiosas que ya estAn protegidas por ley y
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UBICACION I)E LAS AREAS I'ROTEMIDAS
 

POR SUBREGIONES NATURALES
 

SUBREGION 
 0 p N N -'4 


1-4 toNOMBRE 
 5 g 

0 4 
 cc*
HU 

TUNI CONDORIRI 

-

HIRIKIRI 
 x
 

SAJ tA 
 x
 

MALLASA 
 x
 

TUNARI 
 x
 

ISIBORO SECURE 
 x x
 

LAS BARRANCAS
 

NOEL KEMPFF MERCAI)O
 

AIBORO 
 x x
 

HUANCAROMA 

ESPIRITU 
 x
 
SAN RAFAEL 
 x
 
EL DORADO 
 x
 

FLAVIO MACHICADO VISCARRA x
 

REPECHON x
 

ESTACION BIOLOGICA BENI 
 x
 
MNURIPI HEATH x
 

ULLA ULLA x
 

EDUARDO AVAROA x
 

YURA 
 x
 

LACUNAS DE BENI Y PANDO 
 x x
 
BELLA VISTA
 

CERRO TAPILLA 
 x
 

LAGUNAS ALALAY Y ANCOSTURA
 

BOSQUE DE ALISO
 

EL CHORE 

x
 

CUARAYOS 

x
 

QUINERA DEL ATEN 
 x
 

CHIQUITANIA 
x x x
 

RIO GRANDE MASICURI 
 x x
 

RO BOOPI 
 x
 

COVENDO 
 x
 

ITENEZ x
 

TOTAL 6 3 4 5 3 2 9 3 1 1
 



otras orientadas al establecimiento de un verdadero sistema
 
nacional de Areas Protegidas.
 

a) Protecci6n de Areas Existentes: Dentro de las Areas 
existentes hay varias con reconocido valor para la 

I conservaci~n y cuya situacin actual pone en riesgo el 
mantenimiento de su valor: 

Parques Nacionales Sajama s Isiboro Secur6; todos los
 
Refugios y Santuarios y las Reservas Ulla Ulla y
 
Eduardo Avaroa. AdemAs de continuar las acciones en
 
los Parques Ambor6 y Kempff Mercado y la Estacidn
 
Biol6gica Beni.
 

En estas 6reas se debe realizar una evaluaci6n de la
 
situaci6n de la manera mAs rApida y sencilla que permita
 
establecer uria zonificaci6n preventiva y otras acciones
 
de protecci6n, asl como la programacin de estudios
 
definidos y codn prioridades establecidas.
 

Para implemritar esta administraci~n se debe identificar
 
institUciones privadas capaces de hacer la evaluaci6n,
 
administraci6n y/o aportar fondos necesarios, como
 
colaboradores del CDF.
 

Cualesquiera que sean las acciones emprendidas deberdn 
se- reforzadan involucrando a los pobladores locales, de 
manera que sean los mAs interesados en la preservacidn 
del Area. Esto se lograrA mediante programas de 
educacicn y la oferta de beneficios a partir del manejo
 
del Area.
 

b) 	 Desarrollo de un Sistema Nacional de Areas Proteidas
 
En primer lugar se requiere un marco de referencia,
 
establecido en una base legal s6lida y coherente
 
respecto a:
 

- Objetivos de Conservacin Nacionales que respondan a
 
la realidad biologica, ecol&aica y sociocultural del
 
pals. Deben tomar en cuenta el patrimonio natural que
 
debe preservarse, asi coma los objetivos del
 
desarrollo a los que debe contribuir.
 

- Categorfas de Areas necesarias para cumplir estos 
objetivos. Be basarAn en las definiciones 
internacionales pero con las adaptaciones que requiera 

el pals. Se indicarA la definici6n, objetivos de 
manejo y requisitos de cada una, asi como los 
procedimientos para la creaci6n, establecimiento, 
administracion y manejo. 
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- Creaci6n de mecanismos institucionales dgiles,
 
t~cnicamente capacitados y eficientes que garanticen
 
la continuidad en la administracion de 6stoz. Deber~n
 
contemplar participacin regional y local.
 

En segundo iugar, se deber~n:
 

- Analizar las 6reas existentes para ratificar a
 
modificar sus categorfas y establecer mejor sus
 
objetivos de manejo.
 

- En base a una anAlisis de la diversidad natural del
 
pals so verd la necesidad do crear nuevas Areas que
 
cubran objetivos no cumplidos o complementen los
 
existentes. En este anAlisis es importante incorporar
 
valores culturales y est~ticos. Debe ser iniciado la
 
antes poEible de acuerdo a lo propuesto en capitulos
 
precedentes.
 

Finalmente, se deberA:
 

- Flacer el programa de implementaci~n que contemple 
scouimiento y monitoreo para verificar el cumplimiento
 
de los objetivos planteados y consolide el sistema.
 
La gcnera-.6n constante de informaci6n serb la base de
 
los ajustes permanentes.
 

El diseo del programa y de la creaci6n de nuevas
 
Areas no debe ser aislado de los planes de desarrollo
 
y se basard en estudios de ordenamiento territorial.
 

- Como acciones complementarias se deberian establecer 
"u-eas bajo resarva" en las regiones en que no e:xiste 
ningn Area protogida en funcionamiento como el Norte 
dcl pals, la regi6n del Chaco y de los Valles. 
Igualmente en la faja subandina por su importancia 
para !a protecci6n de cuencas. Podria utilizarse la
 
categor-la de Reservas de inmovilizaciin para remarcar
 
su carcter de transitoriedad.
 

La determinacibn de estas dreas debe tomar en 
 cuenta
 
las numerosas propuestas de creaci6n de Areas quo 
existen , asi como la protecci~n de las especies do 
fauna y habitats que se ha mencionado en los capitulos 
arteriores. 

http:gcnera-.6n


SEGUNDA PARTE
 

~MARCO INSTITUCIONAL Y
 

OPERATIVO
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A: 	 LEGISLACION
 

B: 	 INSTITUCIONES
 

C: 	 EDUCACION AMBIEITAL
 

D: 	 INVESTIGACION
 

E: 	 LINEAMIENTOS DE POLITICAS
 
CIENTIFICAS Y TECNOLOGICAS
 

F: 	 PLANES Y PROYECTOS DE DESARROLLO
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INTRODUCCION
 

COMO COMPLEMENTO AL ANALISIS REALIZADO DE 
LA DIVERSI-

DAD BIOL6GICA, PARA COMPRENDER ALGUNAS CAUSAS Y ENCON
 
TRAR SOLUCIONES ADECUADAS, HAREMOS UN BREVE ANALISIS-

DEL MARCO INSTITUCIONAL Y OPERATIVO.
 

EN PRIMER LUGAR SE DISCUTE EL SISTEMA JURfDICO VIGEN-

TE Y LAS INSTITUCIONES IMPLICADAS EN LA ADMINISTRA 
CI6N, MANEJO, APROVECHAMIENTO Y CONOCIMIENTO DEL PA 

-

TRIMONIO BIOLOGICO. 
-

LUEGO PRESENTAMOS ALGUNAS CARACTERISTICAS DE LAS PRIN 
CIPALES ACTIVIDADES RELACIONADAS COMO LA EDUCACI6NI 
INVESTIGACION Y PROYECTOS DE DESARROLLO. 
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A. LEGISLACION
 

La legislaci6n relativa a 
 los Recursos Naturales fija las

grandes politicas que regirAn 
su proteccimn, aprovechamiento

y conocimiento; las normas y procedimientos especificos que

deben 
seguirse para la implementaci~n de programas y

acciones 
concretas Y las instituciones responsables de

ejecutarlas. 
En este capitulo s6lo tomaremos en cuenta los
 
dos primeros.
 

MARCONI y HANAGARTH (1988, en preparaci6n), realizaron una

evaluaci6n 
 del sistema legal boliviano sobre Recursos
 
Naturales del 
 cual se han tomado los aspectos centrales en
 
cuanto al 
sistema actual y datos para evaluar el actual
 
proyecto de ley del 
Media Ambiente. En el Anexo 10 se
 
presenta la 
lista de las principales Disposiciones vigentes.
 

1. Sistema Legal Vigente
 

Las principales disposiciones legales son la Ley

General Forestal de la Naci6n y su reglamento y la Ley

de Vida Silventre, Parques Nacionales, Caza y Pesca.
 

Tambi~n tienen mucha impor-tancia las disposiciones

relativas a la tenencia y uso de la tierra come 
la Ley

de Reforma Agraria y la Ley de Colcnizacidn.
 

En total se han identificado 170 disposiciones a nivel

de Leyes, Decretos Supremos y Resoluciones Supremas

principalmente. 
En cuanto a Resoluciones Ministeriales
 
s61o se consideraron algunas importantes referentes 
a
 
la creaci6n de Areas Protegidas.
 

Se estima que alrededor de 80 de estas disposiciones se
 
encuentran actualmente en vigencia.
 

Muchas de estas disposiciones se refieren a 
la creaci6n
 
de areas 
 protegidas, aprobaci6n de reglamentos,

ratificaci6n de convenios y otros que es normal que
 
sean sancionados en forma independiente.
 

Otras estarlan vigentes por falta de derogatoria

explicita. Existen disposiciones que las reemplazan en
 parte y que "derogan disposiciones contrarias". 
 Si la
 
parte que no ha sido modificadiA o reemplazada no es

"contradictoria" 
°
 sino complementaria, se considera que

la disposicin mantiene su vigencia.
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Un tercer grupo, estA formado por un conjunto de
 
disposiciones (cerca de 18) que deberlan ser
 
remplazadas par el reglamento de la Ley de Vida
 
Silvestre.
 

En tdrminos generales podemos decir que el sistema
 
legal vigente: 

- Es adecuado a nivel de normas generales a polfticas 
que enuncian la importancia de la conservaci6n, uso 
sostenido y preservaci6n de los Recursos Naturales. 

- Es altamente disperso, hay una la cantidad de
 
disposiciones vigentes que podran reunirse en 
 dos a
 
tres (las mencionadas en el segundo y tercer grupo).
 

- Es incoherente, no existe relaci6n entre las
 
diferentes disposiciones que en muchos casos se
 
sancionaron sin considerar las anteriores. Esto en
 
algunos casos crea confusiones. Par ejemplo: la Ley
 
de Reforma Agraria indica que las tierras en los
 
mArgenes de los rfus son consideradas de primera
 
clase para la colonizaci6n y la Ley Forestal prohibe
 
terminantemente la destrucci6n de la cubierta vegetal
 
en estas fireas. La Ley de Vida Silvestre prohibe 
terminantemente la caza a eliminaci6n de especies 
amenazadas e la destrucci6n de sus habitats, ni la 
ley forestal ni la ley de colonizaci6n toman en 
cuenta la presencia de estas especies en breas de 
conseciones a colonizaci6n. 

- Es incompleto, hay muchos aspectos que no son 
tomados en cuenta, podemos citar algunos ejemplos: 

No exiute una definici6n clara de las categorfas
 
de Areas Protegidas, sus objetivos de manejo ni
 
de los procedimientos para su establecimiento y
 
administraci6n.
 

La legislaci6n referente al aprovechamiento y

inanejo du la fauna es pr~cticamente inexistente.
 
lo mismo ocurre con la legislaci6nr en general
 
sabre flora.
 

La carencia de definiciones de los tdrminos
 
t~cnicos que utiliza es notoria in que qenera aran
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- Es incorrecta, presenta muchos errores por ejemplo en
 
la mencion del nombre de especies, al proteger

especies que no requieren ser protegidas, etc.
 

- No tiene sequimiento adecuado, muchas reglamn
taciones y acciones previtas no han sido 
levados a cabo. Esta falta de seguimiento es
 
tambi~n la causa de que sea 
tan disperso e
 
incoherente.
 

2. El Proyecto de Ley del Media Ambiente 

En 19S6 se elaboraron dos proyectos de Ley del Media 
Ambiente, que al ser presentados al Congreso para su 
aprobaci6n, pasaron a revision a cargo de la Comisin
 
del Medio Ambiente y Recursos Naturales que elabor6 un
 
s6lo proyecto.
 

Este ha sido aprobado en grande en la C~mara de
 
diputados y estA en proceso de ser aprobado en detalle.
 

Debido a la importancia que reviste esta Ley, LIDEMA
 
organiz6 un seminario interno en el 
que participaron

diferentes profEsionales de sus instituciones miembras
 
tanto a nivel de expositores coma de ptblico,

realiz~ndose un anAlisis del contenido del proyecto.
 

En base al documento de conclusioens elaborado, se
 
resdmen los siguientes comentarios:
 

a) Objetivos y Alcance
 

Es muy importante la aprobacin de una Ley del Media
 
Ambiente que se constituya en una ley marco que

organice y coordine leyes especificas relativas a
 
la fauna, bosques, aguas, etc.
 

El proyecto presentado no tiene claro este punto, ya 
que unos temas son tratados en forma demasiado 
superficial (agua, aire) y otros con demasiada
 
profundidad (fauna) 
y en ambos casos quedan

incompletos para el nivel 
de detalle que se desea
 
darles. Existen puntos que correponden a reglamentos
 
y ctras politica, en la misma propuesta.
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b) El Marco Institucional
 

Teniendo en cuenta que el medio ambiente no es un
 
sector especifico sino ua problema transectorial, es
 
adecuado establecer un organismo de coordinaci6n con
 
la representaci6n de los Ministerios y principales
 
organismos y no la creaci6n de un ministerio
 
especifico.
 

El proyecto de ley plantea funciones y atribuciones
 
al Consejo Nacional que muestran por un lado
 
demasiada centr-alizaci6n, cuando la apr-ctica eshA
 
demostrando que la descentr-alizaci6n del CDF, por
 
ejemplo, ha sido importante para el logro de
 
resultados y la ejecuci~n de acciones que jamAs
 
realiz6 el CDF Nacional. Por otro lado este
 
consejo deberla ser normador y coordinador y no
 
ejecutor. Esta Ciltima funci6n debe quedar en
 
instituciones o reparticiones concretas de cada
 
sector
 

c) Relaci6n con el Sistema Vigente
 

Los capitulos de bosques y fauna repiten en gran
 
parte el contenido de la Ley de Vida Silvestre y
 
la Forestal en forma parcial, sin indicar si dstas
 
se mantienen en vigencia a no. Si la intenci6n es 
reemplazarlas la ley quedaria incompleta, si la 
intenci6n es corplementarlas y relacionarlas con 
otras leyes no necesita repetir las disposiciones. 

En t~rminos generales, la ley propuesta no ofrece
 
soluciones concretas a los problemas mencionados en
 
la primera parte de este capitulo, sinD que mAs bien
 
mantiene los mismos errores.
 

3. Algunas Causas y Posibles Soluciones
 

Las razones que se destacan para explicar la situacidn
 
actual son:
 

a) 	 Falta de personal capacitado, tanto en lo que
 
respecta a abogados especializados en legislaci6n

ambiental como de cientificos y tdcnicos
 
interesados en contribuir a la elaboracin de
 
leyes.
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b) 	 Falta de bases t&cnicas suficientes para elaborar
 
estas leyes, ya sea porque no se ha generado esta
 
informaci6n o porque no se encuentra disponible.
 

c) 	 Falta de inters en el cuerpo legislativo y
 
ejecutivo por la existencia de estas eyes. En
 
mAs de 10 aftos no se reglament6 la Ley de Vida
 
Silvestre a pesar de su gran informaci6n
 

Algunas saluciones son:
 

- Oue se solicite el concurso de profesionales en todos 
los campos. 

- Oue se indique en forma precisa en la Ley del Medio 
Ambiente los aspectas que deben sen reglamentados. 
Estos reglamentos deberAn toner rango de ley para 
asegurar la derogaci6n de las disposiciones vigentes. 

-.Que se haga revisi6n detallada de toda la legislacin
 
existente para repetir en los nuevos reglamentos todo
 
lo bueno y derogar explfcitamente lo existente. El
 
Proyecto de ley del medio ambiente no debe aprovarse
 
desligado del sistema legal actual.
 

- Due se tomen precauciones para quo existan los fondos 
y personas o grupos de trabajadores adecuados para 
quo se implemente la ley en todos sus aspectos y no 
ocurra lo de la Ley de Vida Silvestre. 

4. 	 Los convenios Internacionales
 

Bolivia forma parte de los siguientes convenios
 
internacionales, de acuerdo a la informaci6n disponible
 
en el CDC. No ha sido posible complementar la lista de
 
convenios ni obtener informaci6n nos detalla sobre su
 
ejecuci6n para algunos de ellos.
 

a) 	 CONVENCION SSOBRE LA PROTECCION DE LA NATURALEZA Y
 
CONSERVACION DE LA FAUNA SILVESTRE EN EL HEMISFERIO
 
OCCIDENTAL.
 

FechaFirmado en 1940 - no ha sido ramificado.
 

Ambito: Paises Americanos.
 

Objetivo: 	Proteger y conservar en su hambiente natural
 
ejemplos representativos de todas las
 
especies y
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gbneros de su flora y :fauna ntiva
 

incluyendo las ayes migratorias.
 
Proteger y conservar Pais3jes de
 
extraordinaria 
 belleza, formaciones
 
geologicas insclitas y llamativas, regiones y
 
cbjetos naturales da valor hint6nico,
 
est~tico o sientifico.
 

Observaciones: 
 No se tiene datos sobre la
 
iarticipaci6n de Bolivia en la
 
:onvenci6n.
 

b) 	 CONVENIO SOBRE PROTECCION DE BOSQUES Y FAUNA E
 
INTEGRACION DE PARQUES FRONTERIZOS.
 

Fecha: Firmado 	en 1976 no 	ha sido ratificado
 

Ambito: Bolivia - Argentina
 

Objetivo: 	Asegurar la protecci6n de los bosques,
 
la 4auna terrestre y acuAtica y de los
 
Parques Nacionales.
 
Instrumentar los medios para lograr el
 
desarrollo regional a travss de la
 
asistencia t~cnica, cooperacion
 
cientifica, formulaci6n, coodinaci6n y
 
ejecuci6n de politicas
 
conservacionistas.
 

Observaciones: 	No se dispone de datos sobre la
 
ejecuci6n del convenio.
 

c) 	 CONVENCION SOBRE EL COMERCIO INTERNACIONAL DE
 
ESPECIES AMENAZADAS DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE
 
(CITES).
 

Fecha: Firmada 	en 1974 - ratificada 1979
 

Ambito: Mundial
 

Objetivo: Controlar el comercio internacional de
fauna para evitar extinci6n de especies
 

Observaciones: 	Una descripci6n detallada de la
 
aplicaci6n de convenio CITES en
 
Dolivia figura en el Anexo 8.
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d) 	 CONVENIO PARA LA CONSERVACION Y MANEJO DE LA
 
VICUNA
 

Fecha: Firmado 	1979 - Ratificado 1980 

Ambito: Per6 -	Bolivia - Chile y Ecuador 

Objetivo: 	Continuar fomentando la conservaci6n y
 
manejo de la vicuha
 

Observaciones: 	Constituye una ampliaci6n del 
convenio firmado en 1969 con 
algunas prodificaciones. 
Ha permitido el incremento de las 
poblaciones de vicLIfta en el pafs. 

.e) CONVENIO ENTRE EL 	 DE
GOBIERNO LAREPUBLICADE
 
BOLIVIA Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA
 
PARA LA PROTECCION Y CONSERVACION DE LA VICUNA
 

Fecha: Firmado 	en 1981 - no ha sido ratificado
 

Objetivo: 	Preserva e incrementa los recursos
 
naturales de ambos paises en especial de
 
la vicufta.
 

Observaciones: 	Est& en ejecuci6n
 

f) 	 ACUERDO INTERNACIONAL SOBRE LAS MADERAS TROPICALES
 

Fecha: Firmado 	1984
 

Ambito: Mundial
 

Objetivo: 	Constituir un marco eficaz de
 
cooperaci6n y consulta entre paises
 
productores y consumidores de maderas
 
tropicales. Fomentar la expansion y
 
diversificaci6n del comercio
 
internacional. Estimular y apoyar los
 
trabajos de investigacion y desarrollo a
 
fin de perfeccionar la ordenaci6n
 
forestal y utilizaci6n de la madera.
 

Observaciones: 	Bolivia forma parte activa de la
 
Organizaci6n Internacional de
 
Maderas Tropicales de la que
 
asumira l.a presidencia en Octubre
 
1988.
 



g) 	 CONVENIO ENTRE EL GOBIENRNO BOLIVIANO Y
 
CONSERVACION INTERNACIONAL
 

Fecha: Firmado 	1987
 

Ambito: Bolivia
 

Objetivo: Recibir asistencia t~cnica para la
 
capacidad cientifica, t~cnica,financiada
 
y administrada en el sector de la
 
conservasin y uso sotenido de los
 
recursos naturales renovables, con
 
especial 6nfasis en 6reas protegidas
 
como recursos de la Bi~sfera
 

Observaciones: 	Conservaci6n Internacional puso a
 
disposici6n del gobierno de Bolivia
 
un certificado de compra de la
 
deuda externa. El gobierno de
 
Bolivia crearA u fondo de operacidn
 
para el Manejo y Protecci6n de la
 
Reserva de la Bi6sfera Estacin
 
Biol6gica Beni.
 
Ademas se esI'n ejecutando otras
 
acciones de cooperaci6n.
 



B: LAS INSTITUCIONES
 

El anlisis de la instrucci6n ha sido realizado tomando en cuenta
 
las diferentes funciones y actividades que debe cumplir cada una.
 

Entre los trabajos con informaci6n relativa al tema de este
 
capitulo tenemos: El Per-fil Ambiental de Bolivia que presenta un
 
anAlisis de la capacidad institucional (BROCKMANN y PELAEZ,
 
1986); el Inventario de Recursos Humanos y T~cnicos elaborado par
 
DICYT; el Registro de Profesionales del Sector Agropecuario,
 
auspiciado por AID/BOLIVIA (CHEMONICS, Edit, 1984) y la
 
Evaluacibn de las Actividades y Patrones de Conducta hacia el
 
Medic Ambiente realizada par el CIEC (BORTH y col, 1987).
 

Las instituciones relacionadas con la problemAtica de la 
diversidad biol6gica planteada pueden ser consideradas a 3 
niveles. 

1. Instituciones Normativas
 

Son aquellas que fijan normas y polfticas relativas a la
 
conservacion, aprovechamiento y manejo del patrimonio
 
biol6gico en general y de los recursos en particular.
 

Este rol es desempelado par el Pt Fjecutivo y
 
Legislativo.
 

El Poder Legislativo no ha desempeftadc un papel
 
importante al respecto, ya que si tomamos en cuenta las
 
principales leyes: de Reforma Agraria; de Colonizacin;
 
Forestal y de Vida Silveitre, han sido aprobadas par el
 
Poder Ejecutivo coma Decretos L.eyes y salvo la primera,
 
ninguna ha sido elevada a rango de ley par el
 
Legislativo.
 

En la actualidad el proyecto de Ley del Media Ambiente estA
 
en su tercera gesti6n legislativa y no llega a ser
 
aprobado a apesar de los esfuerzos de la Comisi6n del
 
Media Ambiente y Recursos Naturales.
 

Dentro del Poder Ejecutivo, el rol principal
 
corresponde al Ministerio de Asuntos Campesinos y
 
Agropecuarios que propone para su aprobacin Decretos
 

Supremos y sanciona Resoluciones Ministeriales
 
reglamentarias.
 

Instituciones piblicas y privadas juegan un rol importante
 
de asesoramiento y apoyo, debiendo fundamentalmente aportar
 



bases t~cnicas concretas que permitan formular normas
 
adecuadas.
 

El Decreto Supremo 21774 ha 
constituido un Consejo

Consultivo 
 de Vida Silvestre con funciones 
 de
 
asesoramiento para el 
Ministerio de Asuntos Campesinos en lo
 
que se refiere a la problemitica general de la Vida*
 
Silvestre y con resultados positivos.
 

Se requiere un desarrollo 
mayor en las instituciones
 
pCiblicas y privadas de la capacidad de prestar esta
 
clase de servicios de asesoria.
 

2. 	 Instituciones Ejecutoras
 

Son las que deben poner en 	 las
prActica normas emanadas
 
de los Poderes Ejecutivo y Legislativo y comprende un
 
conjunto diverso de instituciones ptblicas y privadas con
 
roles diferentes y complementarios. Las agruparemos en
 
cuatro campos de accin.
 

a) 	 Administraci6n
 
La administrci6n de los recursos en 
 sentido amplia

corresponde principalmente 
al Centro de Desarrollo
 
Forestal.
 

Su funcionamiento ha sido muy deficiente por la 
 falta
 
de recursos humanos y econ6micos asf como por su
 
vulnerabilidad ante presiones politicas e 
intereses
 
econ6micos de algunos sectores de empresarios.
 

En 	 los Cltimos aftos ha
se implementado la
 
descentralizacibn de sus oficinas regionales dotAndolas
 
de mayor autonomia con resultados positivos.
 

Ya han sido mencionadas algunas experiencias en la 
administraci6n de Areas Protegidas que deben 
ser
 
analizadas regularmente como experiencias valiosab q4ut
 
podrfan generalizarse a otros campos.
 

Ott-as instituciones pblicas implicadas en la
 
adminisLraci6n 
de los recursos son el Instituto
 
Nacional de Colonizaci6n, 
 el Consejo Nacional de.
 
Reforma Agraria y las Corporaciones de Desarrollo.
 

Organismos de coordinaci6n como la
 
Comisi6n de Uso de la Tierra cuya existencia es
 
importante para 
 lograr un buen ordenamiento del
 
territorio nacional, 
nunca han funcionado.
 



b) 	 investiqaci6n
 
Otro conjunto de instituciones estAn destinadas a la
 
la investigaci6n, perteneciendo principalmente al
 
sector estatal y mAs concretamente a las universidades.
 
Desempehan actividades no solo de generacin, sine
 
tambi6n de acopio y mantenimiento de la informacin,
 
por ejemplo en coleccifdones de flora y fauna y centros
 
de documentaci6, po iibilitando el 
acceso a la misma en
 
el, pals.
 

Otra funci6n importante es la prestaci6n de servicios
 
de asesoria a las instituciones que requieren bases
 
t~cnicas para desarrollar sus actividades especificas.
 

Enfrentan serios problemas de falta de recursos humanos
 
y financieros que en muchos afectan
casos la
 
continuidad de sus programas, por lo quo 
no se genera

ni la cantidad ni los tipos de informaci~n que en este
 
momento se requieren.
 

c) 	 Aprovechamiento
 

Finalmente, tenemos las institucioens destinadas al
 
aprovechamiento do 
 los recursos que pertenecen

prinzipalmente al sector privado. Se trata de empresas
 
extractoras, industriales, exportadoras, turisticas,
 
etc.
 

En general son independientes entre si, como de los
 
dems grupos de instituciones. EstAn interesadas en un
 
aprovechamiento puntual, quo por un 
lado subutiliza
 
los recursos y por otro no as sostenido.
 

Esto 	en parte se debe a quo no existe ninguna politica
 
que norme o incentive este tipo de actividades.
 

d) 	 Concientizaci6n
 

Son principalmente instituciones privadas del 
sector de
 
voluntariado que desarrollan actividades 
de difusi6n y

educaci6n no 
 formal orientadan 
 a crear una conciencia
 
critica y activa en la poblaci~n on general.
 

Algunos desempean actividades regulares y otras en
 
forma mas expor~dica depenoiendo en general de la
 
disponibilidad de financiamiento.
 



------------------------------------

3. Instituciones Fiscalizadoras 

Son las encargadas de velar por el cumpliniento de las
 
normas emanadas do los Poderes Ejecutivo y Legislativo
 
y los agruparemos en tres conjuntos:
 

La fiscalizaci6n propiamente dicha corresponde a 
la
 
Guardia Forestal de la Naci6n cooperada por la Policia
 
Nacional y las FF.AA. Este rol 
no es bien desempehado
 
debido a 
la debilidad de esta irnstituci6n.
 

La comunidad en general tambi~n debe cumplir un rol 
determig-iante en este aspecto, el que no siompre es 
posible, principalmente por el desconocimiento de la 
importancia do los recursos para proveer 
 beneficios
 
locales y de la forma en que deben 
ser utilizados.
 

Otro conjunto de instituciones cumplen roles de lo quo
 
podramos llamar "denuncia" alertando sobre los
 
peligros de la implementacion de determinadas acciones
 
y denunciando el incumplimiento de las leyes. En
 
general este rol es desenipefrado por los 6rganos de
 
prensa y organizaciones no gubernamentales de
 
vol Lntari ado. 

4. Coordinaci6n y Cooperacin Internacional 

La coordinacion entre las instituciones, especialmente
 
a nivel ejecutor 0s muy pobre.
 

Se debe en parte al desconocimiento que existe entre
 
ellas y a un exesivo celo insstitucional que impide
 
reconocer el valor de los posibles "socios".
 

La creaci6n de instituciones como LIDEMA busca
 
desarrollar la cooperaci6n y coordinaci6n entre
 
instituciones relacionadas con 
el Medio Ambiente.
 

El desarrollo do la cooperaci6n interinstitucional
 
permitir' efectivizar el uso de recursos humanos y

financieros, y requerirA una 
mayor especializaci6n en 
cuanto a las capacidades do cada instituci6n, de manera 
quo se reduzcan los campos centrales de acci6n de cada 
una en procura de mayor eficiencia. 

Un aspecto quo debe ser revcisado con mayor detalle es
 
la cooperacibn externa, ya queen muchos casos apoya
 
proyectos o actividades muy puntuales y general sin
en 

tomar en cuenta el fortalecimiento de las
 



instituciones de 
la contraparte 
y el desarrcllo de la
capacidad cientifica-t~cnica local. 
"Esto determina que
al finalizar el financiamiento se corta la continuidad
 
de los programas.
 

Existen 
muchos ejemplos al respecto, podemos citar el
de INFOL que recibi6 apoyo del 
 Banco Mundial para el
programa de protecci6n 
 de la vicufta, 
 el que quedo
pr.cticamente interrumpido al 
finalizar este apoyo.
 

* * * * *' 
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C. LA,,EDUCACION-AMBIENTAL
 

La educaci6n 
 ambiental coflstitutye ufla estrategia encaminadainfluir las relaciones ejntre el 
Hombre y el Medica Ambiente. 

Las acci-on=-s die EdUcaci * n Ambiental que hasta el momento sTvienien de-aro1l.ltido en Bolivia no son ri r-esultadopolitica g~tbu-rn-=:?Efl, si na qL~S 
de una 

ConstitUye el esfuerzo dealgunas i: r--i an v. privadas o clependientes de laUniversidal in:-zi-JE~ en el tema. Este echo es atijbujblea Ia. exister-cia:7d un programa rbacional qite vinculeproblemas :~b los~~iEque a-factan al pa.!s can Ia edsucasci~n(Formal v No Frn.1 En realidad, Ia Educacibn Ambientales un canipo-C t.!::4rVj. 3 , poco e:plorodc y conocido en nuestrome~dia y arn-ichSE3 de 1OaS actividades qUe se r~alizanCu(Entan c- un r'hoP! an de Segj~iniento y evaluaci6n (Roth yBart, 1I?e.L. En C.E. E-1-ockrnan. Ed.) 

En cuantc a 1 as estrategjas pedagogiT-es, eaperiencias enprog-anaa de EdL:c-ac-jn tAmbiental desarroll ados han puestoevi denc-i L qLIE- CUaJ~qiEr- proyecto 
en 

educativo pat-a el mediozimb ie ntE? t t -' or± i dificiencjos-acn intrirnsecass-i 5tema. L. :" -.QqCLogia gEnEor-. 
del 

qu2 se aplica en la~:t '-de s, olivia es uno de 1,3s *a-spec! -as que m= sdi-fjculta e! dr:-sarri ollo du activiad~dE~ sobre educaci6nami En t aI Esto se dc-bey a que las progi-amas escolares not i r-nen Un P nf 0oq!- E c-0nservac4 oni-. st D*Lt lasrelarzion--dut- or el rncdic ternas
embi ertc est 'n p1 anuados de foinki Slada. 11'-rn~s, 1:3s nietodos de apr-ndi==-J2 no sonadecurados p r~ transvzr-rir conocimientoS y hcabi] idadespeirmi tan r2=3ol ver quepru-bl1 mas anb i en-tal es qrte a-f ect an a I acomunidari. Frotra p.artc-, no e:xisten p!- ramp.s 3=pecificcsdefrmr-'*E,: y,- a~tLtal ~z-cl tn en eI t-elll? arnbie'-tal en loscentrcs de i~~a~c ~ docente y t,?rnpoc-, a>:iste apostgrado, tniflgJna nivel

ec-pi.. all dad edvcacien ri ambi ental.
 
A pesar dp esta 
 C-iAlt LI -C i6ri,, 2x i s ten Insti tucionesgL!bLrnareit-.lez noqL-r es-tbj, desarrolvaI J actjvidades,gererandij e;parienr iZZ; e i 1-1ve r:tj g -:,nd cerca de IaopIi -a:-i 11 m6:&d da tt~cniciio de instruccj6n£'mb i c-:tsl,I s como cfr7 prrnotores en al -ampo no f ormal dela educ- i'-.
 

L'no de 103 ipe;:tOS 7fI-t.:kC~ab~es-
 en nuost-rotrabajo aedio, es al'4 I--u -i ona I Lcr-Ji nad u, qLI- eist dq.nda lUgar Ek]tr'etami er:.tc I(L.J1 ici.~ -~'iote I a pt-ablecnaLi ca ambiental y,A su -Fo-rta>'-imi~nto i FlLi-t'jc4 anal. 

Se ha-i r-ealizao vat ijis evaluacjones de la-Educac16n 



Ambiental en Bolivia entre laS DUe se dpqf.Aran. Iq 
presentaa en e Perfil Ambiental de Bolivia (ROTH y B 
1986); la realizada por el sistema Universitario en el marco 
de la planificaciJn de un Postgrado en Ciencias Biologicas 
y algunos documentos elaborados por el CIEC, no publicados. 

En base a estos documentos podemos resumir las principales
 
caracteristicas que adopta la educacin ambiental y los
 
problemas que enfrenta.
 

1. 	 El Sistema Escolarizado Dependiente del Ministerio de
 
Educaci6n. (Ed,_caci6n Formal)
 

Conprende las escuelas y colegios que abarcan la 
ensehanza en los ciclos preb.sico, b~sico e intermedio
 
y L1 	 nivel medio. 

No ha desarrollado ninguna polItica relativa a la 
educiui6n ambient al lo que se traduce en: 

- L.a 	falta de'capacitaci6n adecuada de maestros y 
profesores. 

- La inclusi_5n del tema ambiental en general y !a 
di', r-si.dad bio16gica en particular, en los contenidos 
curriculelres se presenta en forma incoherente e 
inccmpl eta. 

- La carencia de material educativo y de incentivos 
pare st eleboracitn. 

La iniciativ_ de instituciones no dependientes del
 
Miristeric de Educaci6n ha generado algunas acciones 
en Este campo.
 

- CuVsoE de capazitaci6n docente hen sido implementados 
por Ln facultad de Cienci.s Puras y Naturales de la 
LUISA y par al CIEC. 

- El CIEC ha elaborado algL'nos manuales y gufas de 
trabajo para los maestros y el. Instituto de EcologfaI 
algiuno-, te.<tos, de consultean tvmra5 de zoologfa y 
ecologfD qUI2 pUeden ser Utilizados par educadores y 
C1.L , La menrual Chasl::i publicada por1M2. re%.ista 
cI Centrc Po-tales de Cochabamba constituye otro 
material de consulta valioso. 

El praye:to de Ley del Medio Ambient:e prevee el 
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desicollo forniza? .1fc programazz de %-.ducEaci6n ambiental y 
el 114nisteric de.- C!u-caci6n est.-A iniciando algunas 
acc'onmos par-a ~'r:i'mplimiento. 

Las acciones q-.i-- se tomon en este carnpo en todo el. 
rnb i ttt nacicmn31 y Coll Ia participacicin de 

i r-s 11Luc iones p,.' i r--as y pr ivad.is sion fundamentales 
pare E4l desarrol 1kc de Utna. opini 5n pt:bl ica documentada. 

2. La,Formaci6n de Recursos Humanos 

La c renci a dt: rr-c.: 'rsos hL(MnOI-O en el campci de I as 
Ci r'::.-sEiot~i A~ en general y at; los di-ferentes 

ni-,r:-'e de epsliiainh.-: sidu destacada en todos 
lcz. -..apitulos prec:denteq. 

La v~ayor poi-te deo esta formac-i6n est.A a cargo del
 
si s.Lt-me univer- i tar-io a tra.\.,& de: las carreras en 
cie:'ria's for-Esi1us, agropecuarlas y biol6gicas y se 
care-etrizan p(-r: 

- D!,: ici t de recui sas humanos y er.omfmricos para 
ifiq'lementar :-f1----~damontE la ensefianza. 

- tajo niv~L1 de cucweso debicdo a las: aitas tasas de 
abandono y la. prnl13ngaci6n excesiva de las estudios. 

- Felte de co-rE, p:Dr'doncia Pitr 1~ r,7p.ritaci6n 
r-Etibida y t:2 ;ifpc d-- inmPocs dinp'oniblss o dE 
pr'ife,:uonaI- - ;,uc:s=arios. 

- Es e.:m desz.rr.jl*>, en ID. CERP.Rita..6r, a rivel tocnico 
c~p~:ial ~a -i:-ndo qrue el nC'uro de tdcnicos 

r.v.mr!-L-A ser T.i.3: -alI de prifesioneaes de nivel 
SuI[ tr ja r. 

- F-al t. de teo: rI21iJ~sym''u~lo 

ineot.cic--]6gic--F t -- 1-1 roal ird-=d nacional. E-,ta 
-:!r-t~vjdad qU.'rJL s:,zpedit-ada a la itticiativa person'.. 
de alcjunos profE-i~nalvos. 

Rairtr de la 'r'ny. nde L hLLnmnos se real iza 
f u.tc E: del s i: -.'n- k uni.v.crsi t-r o, - ya sea en 
i r -sti LLICi on s: 1-::iil eSCuECl a tbCr'i ca forestAl d a 
COchcb--%Mba qU~ i- n a gLuard.-aboD--qLls. 

Muchc--- de los ir-c ."--:Aos de p:-odtcci6n y desarrallo r--,n 
eL c.n~iptc agrL.-c!a, 1orostal y pesqur:?ro del pais han 

http:desz.rr.jl


--- -------------- ------------

comsf'zado a _-cnsid~erar 1a- cLAPE'Air:jt.-on ccomo uno de los
factor'es c I a%,as-'I pue da contri bLi r-Ve a lograr un
desarrol lo soa te;; i-4, gener-ar nuevus i ngrasos y fUerites
de trabajo en E~l - Ra rural. Lo *i Bmo ocurre respeczto 
a los programas dIe seneeiinto ambi ental y mejoramiento
dle 13-. condicion7_: de vi d de I Ek poblacir~n. Estos 
tratan no do ccta~r 'aeLStr-uctUras sino dedelas';.. ii 

involuccrar !a
13c~muni-1d enEla 13s2uci6f de los
problemn.s, t, e:',6s de -BL pr tic ip aci6n activa y
fortz~lecimierto 2-g~nizado. 

s.. La Educaclt~n no Formal en General
 

Se considrran I aT; ~ctE . i. . .d - Jr-7s or-jentadas
principalmente -i:k -3iVLIl-_AVi n o aports de informar-i6n 
que s:e b r-nd~ c, a r-oL'laccr-~ con prop6sitos de
cncis'ntizacit-i yssensibilizaci-5n. Ya se han mencionadc 

algL~nas acc4--neo_ de e, e'dttca ien no formal mas 
orga.-i zada Enl IOS puntos aiter-iores. 

En relaci~n a I os progi-arnas :1 di USi6n para la
concientizaci.n F-ivobre I a -validad ambiental se
han real izado do:Lui-mental eF, s.-rt-os pubi ici tarios,
ent,-evistas y --rti- u:i':ols a tT-ow~s de los medios de
ccimunicaci6n inas.*"-,a. (radi o, -televiFiin y prenisa
escrita). Sin uribar-go, estas. diVLvlgOeCi ones no fuLeren
proyeL-tados c~mo czimp3P~os y por- la tanto, sus accioneos 
no t uvi erct ''ni! amiplia cobertura ni fueron lo
suficientemen-te contunciontes como para efectuar la 
opini6n y =)nciencia de la poblacit~n en relaci~n al 
medio ambiente. 

La difUSi~n SE car atE-r-i a pc'r estar orientada
demosiado a l~e t'enuricia quo resalta las acciones
negati vas cotmo d-Fcrso-;t.ci6n, contrabando, extinci ~n de 
esprcies, ettc:. en menor ge-ado a l~e. va--loriLzaci6n del
Patrimonjo o pels .a 
de la fauna., f!'zre y uc nF7 i.,~tec- a natural es. Si bien 
proprne el LISD '-aciconal Cn 

E oi del. vn Cu.an to la riqueza 

c,'.nt r9 ao:ci 6n a l.3.
depredaci6n, na r'rda infornacie!i, concreta sobre comc 
debe lovarSE? e. 

La v.ivlorizaci-'1n '-:5' hinci.pit enrir~' cientffico-7,
Este'ticos, 6ticog y '-in merc:cne,cR"si nunca el valor

c'conc'rnico y .'cs hrTnFicio9_ cncr-eoB que pueden

apni-tarse a 1.-7 Tciedad.
 

Son muchas !az. i:istitucirnes destinadas a este tipo de
actividades qua las efectivizar mci~nte la producci6n 



desarrollo formal de programas de educaai6n ambiental y
 
el Ministerio de Educaci6n estA iniciando algunas
 
acciones para su cumplimiento.
 

Las acciones que se tomen en este campo en todo el
 
bmbito nacional y con la participaci6n de
 
instituciones pblicas y privadas son fundamentales
 
para el desarrollo de una opini6n pblica documentada.
 

2. La Formaci6n de Recursos Humanos
 

La carencia de recursos humanos en el campo de las
 
Clencias Biologicas en general y en los diferentes
 
niveles de especializaci6n ha sido destacada en todos
 
los capitulos precedentes.
 

La mayor parte de esta formaci6n estA a cargo del
 
sistema universitario a trav~s de las carreras en
 
ciencias forestales, agropecuarias y biol6gicas y se
 
caracterizan por:
 

- Deficit de recursos humanos y econ6micos para
 
implementar adecuadamente la ensehanza.
 

- Bajo nivel de egreso debido a las altas tasas de 
abandono y la prolorgaci6n excesiva de los estudios. 

- Falta de correspondencia entre la capacitaci6n
 
recibida y el tipo de empleos disponibles o de
 
profesionales necesarios.
 

- Escaso desarrollo en la capacitaci~n a nivel tdcnico
 
especializado, siendo que el nimero de tdcnicos
 
deberia ser mayor al de profesionales de nivel
 
superior.
 

- Falta de textos actualizados y manuales
 
metodol6gicos adaptados a la realidad nacional. Esta
 
actividad queda supeditada a la iniciativa personal
 
de algunos profesionales.
 

Parte de la formaci6n de recursos humanos se realiza
 
fuera del sistema universitario, ya sea en
 
instituciones como la escuela t~cnica forestal de
 
Cochabamba que forma guardabosques.
 

Muchos de los proyectos de producci~n y desarrollo en
 
el campo agricola, forestal y pesquero del pals han
 



D. LA INVESTICACION 

La 0VaIUi2Ci6n del 'r'inocimrientc, de I? 'D.vr :4cld EPiolcgica It:!
 
pue3t~o (,-i c 1 ar serian dc-f i cit ci cuanto a Iz
 
4nfcrmaci~n b~sir-- y api icpdla s-,?r~j: ~~
 

elaboreri46n de LUI proyc-'-i d--2 irh1w asta e).

de'sarrol I c. de- LMA est.t rrn '. 12 eu crq~
b~ B1X3 

de d 7os suficionta en calid_-id y .t'tt.'AC1 "-i la que s v 
sus t Feit .. 

1 

La fal.t' de i tif ormac; 6n rc~n,.'ri. r e7, =:ia5 :.3da batjo dT!
aspcto-;: la di E:PLwITbiIi dod de I~ i n r o:-aci6n y 1-s 
prograimas~ de invct4a-id, 

1. La Disponibilidad de la Informaci6n
 

En el casu de la div rsi;d i'6ia r~r'' 
hablar de basie de datos n:ii~~-7nr comrnts. 
quo es car-i i mposi b1e pcnsa-r en i J!t, ' de toda. I 
informacit-n sobre !2.n k!Y'Tm?. E.4L s Ia que 

La rpalidad, FS~~~~ =.'.: :i:,c~ 1 ''~ la 
infi.prpcibn uJ2rTrra f'f'>t. '3 r:n pa[B ss:. 

toda cd bu~ E _4 re I 

La. i Ltaci t-- -nr :1. -irA i ~~' 1t ~2 7 nt qL!-*-' r.1-
parto:- de 1i *ir orn,,-:;(_.~~ -' -~.. S di sponi l;? 

de.~ji do a tru:-, 1 at ~ I. gi :-2~ t:.- - ; c an , ni
 
premvn ~an si''s i4-,-- voo ' -'~j:r~c~
a conco: r
 
a LArcomun idedI c~i -:-t j c. 

En el caso d1K Pti i , i R ~~ --,5~3pf '1 o una p:P-ri 
d e I P. i nfr"-' i 6n di wrj s; h'I e, yLA q

propi cia~ron so~n -~': 5n7 n!:.,v :.wecv17upado 
pcw vol ver-1 o.':C.?~irh~r~ -! r !&a posibilid-.f tf
i-epiLr iat-Ic fri en~mrt i r- deoz~i:,r eim h.' jo gran 
emborgadura, 

E=_ ckscir, 1,-: P.asat r-!:, D'v-u- '?i -;Rnta s6c~,f .~ 
porCi6n do J*-~ -jije 1 ,.19 -. I.7jnLI tfl risnu-'fl.(1S 
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Fig. 8: DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACION
 

EN UN BANCO DE DATOS
 

Buena calidad-suficiento 

BASE DE DATOS IDEAL 

GUnerada 

(Suficiente y de buena cali- _. 

dad) Disponible 

Accesible 
BAEDE DATOS 

WAA CA-
LIDAD 

SITUACION IDEAL 

SITUACION REAL 



2. Los Programas de Investigaci6n
 

Lan. instituciones destinadas a la investigac16n 
cienti-Fica y t~cnica en el pafs son muy escasas. Como 
se ha nmencionado enfrentan serios probl-mas de 
recursos hLlnanos y financieros que dificultan la 
continuidad de los pmogramas. Si bien reciben
 
asistencia externa esta no siempre considera el
 
fortalecimiento institucional 

Los programas que s2 implamntan adem~s de estar 
afeftadcd. rloir la capacidad institucional mencionada, no 
respondFn a politicas de investigaci~n globales qua 
fijen 1 -s ipnetas que deben l og-arse y los campos de 
investigaci~r priorita-ios. 

Por- otro lado, la falta de recur-sos Iccales determina 
.s en gran parte son Ilevados a cabo por institciones 

e.X.tranJaras que los disehan mAs en funci~n de sus 
ipt:erer_2s institucionales que en base a las necesidades 
d-l pa es. 

Como consec-encia, el tipo de infarmacic~n que se
 
genera no s6Io es insuficiente por la cantidad y la 
di -ponr-ilided, sino adem!s, porque no responde - las 
necesid-ndes nacionales. 

La mayor parte de la informai6n generada se refiere
 
a invrtarios y otros tipos de datos b&sico.-. 

La infcrwaci6n aplicada a tecnolgica en cuanto a las 
poibi 7.i dEidos de uso, los comportamientos de 
ecosist!=mas, etc. son casi inexistentes y son la base 
do elahrracibn de planes de manejo. 

3. Acciones Necesarias
 

a) Itlc-emcento de Investigaci6n 

OuT per-nita generar mayor cantidad de datos. Sin 
enibargo, debido a los recursos humanos y 
financieros limitados con que cuenta el pafs, ]as 
breas tem4ticas y geogrficas de estudios deban 
ro-ponder a las necesidades m&s L,rgentes. FoadA 
s'r- r-ealizada por cient 1ficos nacionales o 
e:: fraljer'os, pero debe perseguir incremento de 
capacidad local, a traves do la participacion de 
contrapar'tes naciona!es por ejemplo. 
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Deber. i rip! Euncntzarse prr:u-. pdei mental Ls. 
Adem~ sen:I- -r-an Irpr 'ci la 'recuperaci~r deul 
conocidniunto desarrollado por los grupos nativos 
sobre L-1 -iaic-?ic y aprovechamiento de los Recursos 
Naturde~s re~iovables. 

b) Increwn.nto J PUblji'jr-iine: 

En EDclivi:.- Piste una sola revista de nivel 

poib i ~J~3de publi iz-ao- 'u1i de dibulgaci rn 
en di~er-_'z, pcri&J'-ic: y thoetines. No exists? 
nin gurna= p :)i3Zca c:i n de nr .,e 1 i nt ernAci ona I. 

MLLchas d~l i--tas p~L] icacionec no cuentan con L 
periodicid:-: -' distribLI~ion *que -d-2brian tener Par 
falta de epoyc financiero Esficiente. 

Es ne=9ar-i-_ desa.rroul.lr pro'jriarnaa de apoyci a las 
Publici cirE d creacion de a! guii.3.Pe:i stentcz ce 
revista dr nfIvEI intev-medio que' permite divulgp
inforri=ci n-) cientifica en form~a ms'nos rigurosa 
instil _.niu-E?- que ai'zpai :n, -Fpoyan a; financi an 
invest ig ctrss, se j Je>J eaUEblecer mecanis--jz 
que ocir -zr: j ten oue Ia i nfc'rinci6n genereada s-:Er 
volIca.. E-'r,: 1 i,n t-i P- d2 docuwr,:nto. Y .sdem-As, 
qUe e!-s e: _i.:mEntoc EE prudcinu-ra %, di stri buya en unie 

nt~mero mf '-!im.o d n- jemrp I :cs . Ex i sten MtzC['CrS
ejemp I-_-il B o" -2r r-ealizadas cuvas:O1 4-,--i.z tre'bajos 
datos son Ju- reo_L:-i nqi '- sin razon, ya q:LI 
no se trii a de detosE o~agic otro +tipode 

que lc- ji.it-Ii Ciue
 

C) Repai;-i ix:i f', iLie ri -Forr u3!1-.i J:i 

AdamE: e ±..l 2-:menta_-itB= pr-vgr airT-A- especificos d~e 
repatr iat '-r- Cc in-fot-mE--'zn 9F: necesario qufs: 

-Las i & iU1JlSqi.e f-Ciincil--v y autspician 
misione-Z ci--,tranjera.=: T-ijari q se dePos 
el pals F-pvcimer-e if~i de~ actividades 
rea.)l 1,:, estab'" -c:a p1 c:Ls para documerntc;, 
mAs J. Est - 7i .L; ,Ar que en 10 f Ut .'!' 
se d ba i-Ln t inuar rep atr i Fridcl lo que ahcra Ee 
genera. 

-Due Iss i~itu css gb?-.-irnntz es a dfR 
cont-ap_-.' f f. ,corntr-) ell ict-~~ividades que se 

http:desa.rroul.lr


rr izain en oL pa'is y emija.n la necesidad de qLu2 
qu.,:dc-2 la inrformaci6n an el pals. 

- (lt'e srE procure que aqLUr?!los que quijsi eran yeni r 
atra-baia, y ya Io han hecho antes, tengan comno 

rciq2-ielc traer parte de la informaciun 

d) Iruremento de la capacidad cientifica local. 

Ecz inrirr-m2nto debe procurar que se genere mds 
y infrmfD-a3c16n locoalmente a trav~s; de la 

E:.-' I;t.r--i 6 - de recurscos hi'manos y el 
f;14..l-:-ir,.ii nto de le.F irnstituc-Dflem. 

r-: imiortan'-e qu s? d2=-arrolls? la capacidad cde 
flA iw'dce~ ss?!vici:.s de .AFsr-ia. y 

st~e~:cei.- t.nica a los orgzuilmoa 
guberrio--'iit~aeJ E5ypf-i\.d;-S queG retiuiet-en basu-S 

tnj.r- t lafg1.r-, opt ovchz1~r los recurso-s -j
dcrsarrri.21 .u- p-ogra-s dedUCERAci . 

http:dcrsarrri.21
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E. 	 LINEAMIENTO DE POLITICAS
 

CIENTIFICAS EN BOLIVIA
 

La Direcci6n de Ci-encia y Tecnologia (DICYT) dependiente del 
Ministe-in de FlaneariEnto y Coordinaci6n, ha elabor3d0 un 
docume riA-L. sor- de-Lamientos Pcoliticas Cientificasy

Tecnolojicas "' Los que han sido -aprobados por el. Ej-cutivo.
Estos lineamientas contemplan la fcirMLulavi~n de politi-ras
globaev1- de cadas-ctcr-, con mr-as i-Aintegr-arla en el "Plan 
Naci on E. dzF Dm2;.arrcllo Cientifico y Tecnologico" y la 
f i ja ci 6-1 de prioridades cor-respondientes: por parte del 
Gobierno dentr-o tdl Plan Nacional de Desarro]Io. 

Dentru de estos lin:amientos se cuntemplan las politicas ds:
 

I.- MEE!10 AMBIENTE
 

2.-- RECURSOS NATL'RALES
 

4.- A(3PICULTU§A SILVICULTURA Y FESCA 

5.- MINr":Re Y METIALJRICA 

6.- SgILID ALIMENTgACION Y NUTRICION 

7. - C011JNICACIDNES 

G. - TR.",'13ORTES 

9.- DE7D4SA Y SEC6I.JRID,,'D NACIONAL 

10. -OrmENAMIENTO TERRITORIAL
 

11. .. S5r (CIO EXTEIRIOR 

12.-COUIERCIO Y 3ERVICIOS 

13. -Itur (RtlATICA -.OMl-FUTACION Y AUTOMATIZACION 

14. -INr'.STR IAL 

15. -CCDhSULTORIA
 

16. -IV..EST I AC ION 

17. -EPLICACION
 



En el annxo I1I se r---et u 'zc, d;.- las p031itiae: d. 
Medio Amrbiente, Recurs=- Ne-.rakT Ar ict! tura Silvicult' 
y Pesca, Mireria Mectz I~r~a Erv- gia, Oream 
Territorial, Inv'estiga'zi 6n y Eivca -:r r' .n sporte. 

Los lineainientcz: de Pclit.ic:- del Medi o Ambierte scm 
general1es; y . ~,1tac darit-o del concpto que el medio 
ambiante es 61 contexto m~s imoortante para la comunidad )p 
su desarr-ollo, sin destruccic~n, es la tarea mas imperio33 
durante el aprovechamiento integral de los ecosistemas de la 
Regi6n. 

poIiU. s 
impartantEs para E- dE=:irrnjlc dc~ ur'2 e 4 -1ntcgia Nac;.OnZ- 2e 
l a uti li;z -ci 6n d:- F'vcur sos fRer cvab- -,-..T-sto que xiar 
nmdidas de jrncrenmerir d2 le :a'12-)Eci dad cientif ic-a 
administrativa dal Fri.-, ,, e. *tr- 7I::nzebido dentr-' IE: 
10S ma-r-os dul ']c r-zci~crel mar'.ejc de los rc~~ 
renovabi es. 

Las lirieRmientos de las t; ontemplIan aspe -: 

http:Pclit.ic


F. PLANES Y PROYECTOS DE DESARROLLD
 

Al Analizar la problem~tica 
 de la Diversidad Biologica se
han indicado algunas acciones necesarias.
 

En este capftulo, se harA un 
breve anAlisis de los 
 planes
de desarrollo a nivel 
regional nacional para vet:
 

-
 En que campos centran su inter~s
 

-
En que medida sus proyectos toman en cuenta los aspectos

sobre la diversidad biol6gica.
 

-
En qu& medida planifican desarrollar proyecto que

favorecen la conservaci6n.
 

Este anblisis comprende dos aspectos.
 

Los planes de desarrollo regional, 
 por un lado y
relacionados con 
la conservaci6n 
y el desarrallo, por

otrv,
 



---------------------------------------------
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1. ANALISIS GENERALIZADO DE LOS PLANES ESTRATEGICOS REGIONALES
 

a) Caracteristicas de la Planificaci6n Regional
 

La planificacin de los departamentos, en cuanto al
 
aprovechamiento de sus recursos 
naturales, estA basada
 
en Estrategias de Desarrollo Regionales. Existen
 
diferentes formas de encarar esta planificaji6n en cada
 
una. 
 En lineas generales, las Corporaciones d2
 
Desarrollo, han subregionalizado sus departamentos de
 
acuerdo a sus necesidades futuras. La denominacin es
 
diferente en cada caso, pero tiene el 
mismo
 
significado. En el cuat.1ro 
22 se indica en forma
 
comparativa esta situaci6n. 
 No e~xiste informacidn
 
disponible para los departamentos de Santa Cruz y
 
Pando. En caso de Oruro
el se indica la
 
subregionalizaci6n, pero 
 faltan datos desglosados
 
para cada una en cuanto a su estrategia. De
 
igual manera sucede con Potosi.
 

Ventro de los sectores mds importantes la ampliazi6n de
 
la frontera agropecuaria y de la red vial son aspcctos
 
que las corporacicnes toman en cuenta. 
 Relacionado a
 
esto tenemos la planificaci-n de la colonizacin
 
dirigida y el proceso de-inmigraciones espontbneas.
 

Para casi todas las corporaciones el desarrollo
 
agroindustrial es essncial, dependiendo en cada c-so de
 
los recursos tipicos de la region. As! por ejemplo
 
tenemos goma y castaha para Pando, caf6 y otros para La
 
Paz, frutfcola y hortalizas para Sucre, etc. En al
 
Anexo 12 se indica los proyectos o planes para cada
 
regi6n.
 

Otro aspecto que 
se toma en cuenta en la mayoria de las
 
corporaciones es el sector 
agricola y el pecuario. De
 
igual manera, esto depende del tipo de zona y los
 
recursos presentes. En este senkido y en forma general
 
existen algunas similar-idades en los cultivos y ganado 
a desarrollar por los departamentos, por ejemplo los 
que se encuentran en los valles secos, yungas situados 
en La Paz, Cochabamba, Tarija y Chuquisaca. 
Otro grupo corresponderia a los departamentos que

tienen parte puneha como Potosf, Oruro y La Paz. En
 
el caso de Pando, Beni y Santa Cruz el interns estA 
mayormente en el sector forestal y ganadero.
 

Respecto al campo 
forestal ex;isten diferentes 4ormas
 
de encarar la planificaci~n de aprovechamiento por las
 
regiones.
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CUADRO No 22 


tUADRV COMPARAMJVD DEt ISTEKA DE DESARROLLO ESPACIAL DE L.'S
 
CDRORACIaNE9 REGINOALE
 

I - I I 

LA PAZ I VRtIO I PUO1S1 I COCHAL'A A I 
zI 

:Arra de IslAazonla a 
1ntegrada del Norte 

!lrea oetrcpolltana o 
lntegrada del Sur 
I 
Iona de Alto Benl 

Huns de los valles Fran-
Iterizos 

!Ina AltplantaI 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
II 

-~=:z zzzzr 
Iona I 

ZONA CENTRAL 

lna II 
ZONA OCCIDENTAL 

lena III 
ZOIIA ORIENTAL . 

Zona IV 
IOA NORORIENIAL 

I3 
Ilnforeaclon no disponi- IDIstrito de tesarrallo 
Ible Irural Norte 
I IMChapare tropicall
lEdeten 17 areas de Dewa- 1 
Irrolla !Distrito de Oesarrolo 
I 1rural del. Valle BajaIfSe toaaron en cuentas lasil 
areas y proyectos de desa-Distrito de Desirrollo 
Irrvilo integradc en areas Irural Sureste 
Ide base agropecuarla). I 
I IDIstrito de Desarrello 
I Irural SurI I 

I 
I 
1 
I 
I 

I 
I 

I 
II 

I 
I1. 

II 

I 
I 

Ilistrito de Vesarrello 
Irural del Valle AltoI 
I 'I 

II 

IDistrito de Desarrollo I 
IIrural del Valle Central I 

II 
I
I i'

II 
IDstrito de Desarrollo
Irural NoroesteI 

I 
II 

I. I I I 
I" 
I 

I 
I 

I.: 
I I 

C CU!UETCA .ARIA I PAMiO I EN! I SAN A CRUZ 

Subr'l:1 I I Subre lc0 I llnforaaclon no disponible I Area I Ilnforctrlon no disponible
N0.1IE l JII TRINIDAD-SA IGNACIO I

I(Spe tonaron !nrueita as- I i(Se tosaron en cuentaMur r I! I Subre fcn II lpectus de desarrollo re- I Area It laspect:s de fesarrollo
SCE.3O 1 ENTE RIOS I ional de dlvErsas fuen- I RIBERALTA-GUAYAMERI3 Iregional de liYersas

I Ite"). I Ifuentesl.
Subrr ;-n Ill I Subrr~ian filt I I Area III* I

iu I VILL MONTHS I I. SAN PHaJq-.REYES- I
I I RURRENACUE I

curfTrin IV I Subre ion IV I I ISU [.IT . I rea IVD fACUI A

• . lKASUALENA-S IlJOPM-4- I
 

Subrrqio V I Subregion V II SAN RAKON |
CtL I BERn EJO II I 
I I I Area) Vl(En el anfllis nc se tea I SANTA AN4 DE YACUNA I
 

~n a ?I,, ' MMUO II
PO9LK IO UAEI I I •I 
- - I. I! I II 

III I
I I
III I 
III I*1 II.
 

---.
 I I 
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Otro sector diferenciado s6lo para algunas regio, _s
 
es el aprovechamiento de hidrocarburos, siendo 
este el
 
proyecto mAs impor-tante para algunos departamentos,
 
como Chuquisaca por ejemplo, indicado en su estrategia
 
como do Alta Prioridad.
 

Otro sector- de vital importancia, dependiendo de cada
 
regi6n, es la extraccin de minerales metAlicos y no
 
metAlicos. Asf tendremos por ejemplo: 
 oro para Pando;
 
piedras semiprecioses, cr-o para Santa Cruz y Beni;
 
antimonio, plamo, plata, etc. en Chuquisaca; sal y yeso
 
en Tarija; etc.
 

El sector de los recursos pesquer-os ss restrictivo para 
ciertas corporaciones. Normalmente este 
aprovechamiento estA planificado en las regiones de La 
Pez, Cochabamba, Pando, Beni, Ta-ija y Oruro. No
 
tenemos la informaci~n suficiente respecto a las otras
 
corporaciones, pero es muy probable que existan datos
 
sobre este tema.
 

Cabe destacar que en general no se toma en cuenta la
 
planificaci6n del recurso de fauna silvestre, salvo la
 
piscicola. Otro punto importante es la planificacin
 
•espacial de la subregiones de desarrollo. 
Normalmente
 
se seleccionan tales Areas por su valor sorio
econ6mico productivo. Es nwenario considerar tambi~n,
 
la presoncia de zonas naturales importantes para la
 
conservaci6n dentro de 6stas. En algunos casos s3
 
contempla protecci6n de zonas nat"rales dentro de un 
proyecto de desarrollo espgcifico. 

b) Proyectos Relacionados con la Conservaci6n 

La incorporaci~n de planes do ccnservaci6n a los
 
proyectos de desarrollo regional, tiene caracteristicas 
diferentes entre cada regi6n. Existen proyectos do 
recuperaci6n de tierras,.programas d2 reforestaci6n, 
reencausamiento do ros, propuestas de control de uso
 
del recurso forestal, control del sobrepastoreo,
 
control de la conLaminaci6n, creaciin de breas verdes,
 
manejo y mejoramiento de pastos, proyEtos de
 
investigaci6n, 
proyectos de control de inundaciones,
 
etc.
 

Tambi~n existen elementos de conscrvaci~n en algunos 
proyectos forestales como por ejemplo en Cordech, donde 
condicionan la explotaci~n forestal a la declaraci6n
 
do Areas de reservas. En general no existen planes de
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conservacibi p:ra los otros rubros, Como agrope:uarios, 
industrializaci6n, etc.
 

S61o se toma en cuenta este aspecto cuando el organismo
 
financiador o entidades no guberrnamentales loe'<igEn, 
como el caso de la carretera Chimor6-Yapacanf, donde el 
DID necEsit un estudio de impacto ambiental del Area 
de influencia de esta carretera. 

Otros factores importantes para la conservacin no
 
consideradcs dentro de la planificaci6n regional, como
 
por ejemplo el establecimiento de Areas protegfdas
 
para la regi6n, o planes de manejo para especies de 
fauna silvestre, y especies plagas como ayes y

roedores, etc. Estos podrfan estar incluidos dentro
 
de los pr-oy-ectos agropecuarios, forestEles, etc. S6lo 
el recur.o piscicola por su valor comercial 'y 
alimenticio es considerado en los planes regionales de
 
conservaci6n. 

Las politicas de conservaci6n se mencionan en los
 
planes de desarrollo bajo el concepto de uso racional
 
de los recursos naturales. SerA necesario apoyar esta
 
iniciativa con la capacitaci6n de los recursos
 
humanos disponibles y e:<istentes. Esto permitirA 
incorporar accionEs concretas de conservaci6n dentro de
 
cada proyectc de desar-rollo y en los planes 
estrat~gicos globales.
 

Los proyectos que contemplan, aspeutos de conservacin
 
en general son correctiv'is. Es decir, paleativos de
 
problemas ambientales ocasionados por la alteraci6n
 
artificial del medio, asl tenemos los de 
recuperacitn de tierras, el control del sobrepastoreo,
 
etc. 
 Es nareserio que los otios sectores contemplen la 
planificaci~n de la. conservaci6n cn proyectos 
productivos • gar-atizando con mayor precisi6n el 
rendimiento sosteiiido de los recursos y la aplicaci6n 
de mEdidas preventivas. 

Un aspecto importante que la mayor parte de las 
corporacionEs mencionan es la poca coordinacibn entre 
los planes nacionales del gobierno Central y los planes 
regionales. Existen problemas burocrAticos, 
planifiicaci6n aislada de los sec.tores, ausencia de 
comunicacitn , etc. qUe repOrcuten en la plani'ficacin 
de los recursos a nivel nacional. Algunos problemas
 
que doberfan ser contemplados a rnivc-l nacional son: la
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carencia de un 
sistema nacional de Areas protegidas; el
 
deficiente manejo de fauna amenazada, que abarcaria dos
 
a mzs departamentos; 
la lucha aislada contra problemas
 
ambientales, como per ejemplo la quema en los 
 llanos y
 
yungas que afectan a varios departamentos y la
 
alteraci6n del equilibrio de 
 las cuencas hldricas que

tienen dimensiones nacionales e internacionales, etc.
 

Por otro lado, es necesario el apoyo gUbernamental

central hacia las regiortes aisladas del pais y la
 
coordinaci6n 
con 	 mayor impulse a los proyectos

regionales. Es necesario incorporar en 
forma real los 
aportes de las distintas regiones al proceso del 
desarr-ollo. regional, porque la planificacin de la 
conservaci.6n debe realizarse en formA integrada y no
 
sectorial, per los efectos irreversibles al medic 
ambiente nacional, ttuchos departamentos presentan
varias breas naturales (ver Mapa I) y muchas 
ecoregiones; por lo tanto, estas unidades ecol6gicas de 
referencia deben ser contempladas para el
 
aprovechamiento "sostenido" de los 
recursos naturales.
 

2. 	 ALGUNOS PLANES Y PROYECTOS RELACIONADOSS CON LA CONSERVACION
 
Y EL DESARROLLO
 

Como 	complemento al anAlisis de los 
 planes estrategicos

regionales, se ha recopilado informaci6n de algunas

intituciiones nacionaless y de organismos Internacionales 
Si bien la informaci~n no es completa aporta una idea
general de oriertaci~in que tienen estos proyectos - Las 
instituciones consultados 
est.n incluidas en la lista
 
presentada al inicio del documento.
 

Los proy~ctos (ver anexo 13 ) pueden ser clasificados en urno
 
o mAs de los siguientes grupos:
 

- Los proyectos de desarrollo: que incluyen proyectos de 
rehabilitaci6n agrfcola, desarrollo agropecuario,
forestaci6n y colonizaci6n entre otros. 

- Los productos de desarrollo que implican algn 
comprovante de conservaci6n: incluyen a los proyectos 
que contemplan algun as;pecto restaurador ccri la 
conservaci6n y use natural de los recursos.
 

- Los proyectos relacionados con la investigaci6n y el 
incremento de capacidad cientifica: incluye a proyectos
 

http:conservaci.6n
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y pl anes que contemplan inventat-oss biol6gicos, 
fcorestales, biologia, ecologia dae especies y programas 
de formacie-n cientifica. 

Se considera de la gran importancia la coordinaci6n entre
 
estos pr-oyector, y los elavorados y efectua'dos a ntivel 
regional. Lamentablemente no .ha sidc, 'posible obtener 
informaci6n al respecto. 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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III PARTE: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
 

En la primera parte del documento se ha mostrado el alto valor cientlfi
co y econ6mico que tiene el patrimonlo biol6gico de Bolivia y la poten -
cialidad de su apro\'echamiento en beneficio del desarrollo y bienestar 
de la poblaci6n.
 

Puede resumirse en fon siguientes puntos:
 

Existe una gran div\rsidad de habitats y ecosistemas, que determina:
 

- Una riqueza espec[Fica de flora y fauna.
 

- Diversidad de esperies de valor econ6mico directo, como las especies 
maderables, alimtcricias, proveedoras de cueros y una gama amplia de 
otros usos o va](-r econ6mico indirecto, como los recursos gengticos 
en parientes slh'estres de plantas cultivadas y otros.
 

- Riqueza de conociiiento popular sobre especies utilizables y las
 
formas de aproveliamiento sostenido.
 

- Existencia de uni capacidad cientffica nacional en desarrollo, con 
gran potencialidnd para generar y utilizar el conocimiento que 
 se
 
requiere.
 

Por otro lado, se !a ustablecido que el patrimonio biol6gico no es apro
vechado en forma apropiada por lo que no rinde los beneficios que podria.
 

Tenemos por ejemplo:
 

- No tiene la inteilidad que deberra, ya que se utiliza, por ejemplo,
 
s6lo una parte de los grboles talados o los animales cazados, gener~n
 
dose gran cantid.id de desperdicios.
 

- Es poco diversificado, ya que se orienta a unas pocas especies.
 

- El valor agregad(, de los productos es pobre debido al grado de procc
 
samiento que se )'ealiza a nivel industrial.
 

- EstZ a cargo de pocas personas y empresas que son las iinicas benefl. 
ciarias, por lo (iue la generaci6n de bienes y servicios es limitada. 

- Se realiza en foi-,a aislada de las polfticas y planes de desarrollo 
econ6mico y socio,. 

- Una parte importaiite es en forma ilegal. 

http:cantid.id
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Presenta una ocupacf6n progresiva de areas naturales con 
fines agrl
colas y forestales, utilizando t6cnicas que no implican el uso sos
tenido del recurso, lo que genera el abandono de areas empobrecidas
 
y la reducci6n de ireas naturales.
 

Existen especies qe presentan diferentes grados de amenaza debido
 
al uso irracional y destrucci6n de sus ambientes naturales.
 

En la segunda parte, se 
han analizado algunas caracterlsticas de las es
tructuras jurldicas e institucionales, asf 
como actividades relacionadas
 
a la conservaci6n de ]a diversidad biol6gica, lo que ha permitido identi
 
ficar algunos factores importantes.
 

Se presentan 4 grandes grupos de acciones, que responden a objetivos ge
nerales, que debe emprenderse para garantizar la conservaci6n de la di
versidad biol6gica del pals y su aprovechamiento sostenido.
 

1. CAPACIDAD CIENTIFICA Y ADMINISTRATIVA LOCAL
 

Como requisito para todas las demos acciones se 
debe considerar el
 
desarrollo de la capacidad cientffica y administrativa en el pals.
 

El 
objetivo de 6sta es contar con instituciones s6lidas, bien plani
ficadas, con suficientes 
recursos en cuanto a personal, inforrmaci6n 
y fondos de operaciones, que garanticen la continuidad y adecuaci6n
 
de sus programas.
 

Cada proyecto concreto debe contemplar en qu6 forma contribuye a es
te objetivo.
 

- Formaci6n de 
recursos humanos adecuados a las necesidades en cuan
 
to a especia~lidades y grados de formaci6n.
 

- Fortalecimieno institucional que comprenda no solamente la dota
cl6n de recur ;os; financieros necesarios, sino adem~s- asistencia
 
para un adeci;tdv disefio de las estructuras operativas de las ins
tituciones.
 

- Incremento de In disponibilidad de informaci6n en el pals, en ha
se a programas de repatriaci6n de informaci6n, medidas que garan
ticen que no se exporte informaci6n sin quedar duplicados en el
 
pals, y la capacidad de mantener colecciones y centros de documen
 
taci6n.
 

- Implementaci6,i (1c programas de educaci6n destinados a formar una
 
conciencia crftIca y debidamente documentada en todos los niveles
 
de la poblaci6n.
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Coordinaci6n y cooperaci6n entre las instituciones. para garantiz;,r
 
el uso eficiente de los recursos humanos y materiales disponibles,
 
mayor eficiencia en las acciones y desarrollo de capacidades insti
tucionales nuevas.
 

Establecimiento de un marco jurldico adecuado.
 

2. ORDENAMIENTO TERRITORIAL
 

Consiste en realizar una planificaci6n adecuada del uso de la tierra a
 
nivel nacional, regional y local.
 

Tiene por objeto incrementar la productividad de las tierras agricolas,
 
forestales u otras, aprovechamiento de tierras que requieren manteneise
 
en estado natural, casi inalterado mediante usos compatibles. Destirar
 
areas para la protecci6n estricta de muestras representantivas de la di
 
versidad biol6gica y no destinar a la urbanizaci6n tierras productivs
 
de alta calidad.
 

Entre las acciones podemos destacar:
 

- Establecimiento de un sistema de greas protegidas concebido como un
 
componente del sistema de aprovechamiento de tierras y planificadu,
 
de modo tal que presente reales beneficios a nivel i 'al.
 

- Diversificaci6n del uso de 5reas naturales con fines de recreaci6; y
 
turismo.
 

- Incremento de la producci6n agrfcola y forestal, basado en el aumen
to de la productividad de las 5reas actuales y no tanto en la am 
pliaci6n de la frontera agricola y de greas en explotaci6n forest:Il.
 

- Realizaci6n de inventarios forestales, floristicos, faunIsticos y de 
habitats, no s6lo para completar las listas de especies y habitats 
que existen, sino con datos de distribuci6n, abundancia, y el estado 
en que se oncuentran.
 

- Desarrollo de la participaci6n regional y local en la toma de decl 
siones. 

- Manejo integral de las cuencas como unidades naturales.
 

3. MEDIDAS DE PROTECCION
 

Destinadas a garantizar la permanencia de las especie:; y ecosistemas m~s
 
amenazados en este momento, que contempla:
 



Medidas de protecci6r, estricta para Jas especies y habitats amenaza
dos, con el debido respaldo de administraci6n y fiscalizPii6n.
 

- Administraci6n adecuada de las 5reas protegidas existentes e impor 
tantes. 

- Administraci6n do microcuencas espeiales por su grado de deteriro 

o presiones de uso.
 

- Evaluaci6n continua de esta protecci6n.
 

- Estudios de impacto ambiental en proyectos de gran impacto al me'!io 
ambiente. 

4. APROVECHAMIENTO SOSTENIDO I)E LOS RECURSOS 

El uso sostenido de Jos recursos en e tiempo, con la mayor productivi
dad e impacto a nivel nacional. Las acciones son:
 

- Diseno y ejecuc15n de planes de manejo, aunque no se disponga de una 
base de datos muy cmpleta, podran in iciarse, contemplando un moiito
reo estricto pnra corregirlo sobre lo marcha. 

- Diversificaci6n del n6mero de especies utilizadas y de las modalida 
des de uso. 

- Desarrollo industrial mis avanzado, que produzca mayor valor agrogado 

a los productos obtenidos. 

- Incremento de IA investigaci6n aplicada y experloental. 

- Evaluaciones e-on6micas del potencial de la diversidad biol6gica, en 
cuanto a la generaci6n de empleos, producci6n de bienes y servicios, 
y generaci6n de divisas al pals. 



-129-


BIBLIOGRAFIA
 

ALZERRECA,N Y LARA,R.1987. Evaluacin preliminar de campos

netivos de pastoreo en Chaco Sezo; 
VIII Reuni~n Nacional de
 
ABOPA 
(Suare, Sept. 11-15,1965); ABOPA-CORDECH, La Paz, 1987 
p. 191-222. 

ANDERSON,S. (1998). Mammals of Beni, Bolivia. The American Museum 
of Natural History. New York 66 p. (Manuscrito no 
publicado).
 

ANDERSON,S.1983. Mammals of Bolivia. Section 2 
 Orders other than
 
bats and rodants. American Museum of Natural History. New
 
York 64 p.(no publicado). 

ANCEESON,S. !9B3. Mammals of Bolivia. Secti6n 3 Rodents. American 
Museum of Natural History. New York p.7. (no publicado) 

ANDERFON,S.1925. Lista Preliminar de Mamifercs de Bolivia.
 
Cuadernos Academia de Bolivia. Ciencias de la Naturaleza.
MNHN. 61: 5-16. 

ANDERSN,S.,BEJARAN3,G. Y M.YONEDA.1982. Distribuci6n de los 
Mamiferos en Bolivia. 140 p. (no publimado).
 

ARCE,J.P. Y W. HANAGARTH. 1964. Informe preliminar de la fauna del
 
Departamento de La Paz.Evaluaci6n y zonificaci6n de la
 
Fauna. CIASER- INSTITUTC DE ECOLOGiA.93 p. (no publicado)
 

ARCE,J.P. Y W.HANAGARTH.1985. Fauna.Capitulo 
VIII En: Estudio
 
Integrado de los recursos 
naturales del Departamento de La
 
Paz "Cordepaz" Informe t~cnico 2: (8-111).CIASER-GEOBOL.
 

ARCE ,J.P. ,S. ESTENSSORO Y P. ERGUETA. 1987. Diagn6stico de la
 
Flora,Fauna y Comunidades importantes para la Conservacibn.
 
Proyecto Valle Alto-Cochabamba.Informe preparado para AID
Eolivia.CDC-Bolivia.79 p.
 

ARCZL.155. Informe sobre el Reconocimiento de Densidad de
 
Szhinopsis sp en la 
 Provincia Gran Chaco Departamento de
 
Tarija. 9 p. (informe mecanografiaJo).
 

ARCE,L.1963. Formaci~nes fitogeogrficas de Bolivia. En: Memoria 
de Sociedad de Ingenieros Agr6nomos de Bolivia. La Paz 10 p. 

ARCE,L.1963. Mapa y explicaci6n resumida del mapa de formaciones
 
fitogeogrbficas de Bolivia. 
 Servicio agricola
 
Interamericano. 7 p.
 

http:Eolivia.CDC-Bolivia.79
http:ECOLOGiA.93


ARCE, J.P.1986. Lista Preliminar de Comunidades Natur inn.rnn-
Bolivia. (I-IV vers6n) .4 p. 

AYALA FLORES,F.1984. Notes on some medicinal and poisonous plants
 
of Amazonian Peru pp: 1-8 En: Prance,G.& J.A. Kallunki (Eds)
 
1978. Ethnobotany in the Neotropics.The New York Botanical
 
Garden New York.
 

BARCENA,E. 1578.Composici6n bot~nica de la dieta en pastoreo de
 
alpacas en 2 6pc:as diferentes del aFo. INFOL-Informe de
 
Investigaciones Agropecuarias. p.39-46.
 

BECKS.1983. Vegetationsbkologische Grundlagen der Viehwirtschaft 
in den berschwemmungs-Savannen del rio Yacuma (Departamento 
Beni, Eolivien), Cramer,Germany. 186 p. 

BECK,S. 1988. Las regiones ecologicas y las unidades
 
fitogeogrficas de Bolivia. En :MORALESC.Manual de Ezologia
 
(en prensa)
 

BEJARANC,C.1976. Ezvlogia de los Andes, Altiplano Boliviano.
 
Coloquic internacional sobre Antropologia, Biologia de
 
poblaci6n animales.
 

BLANCO,O.1977. Informe sobre la situaci6n del cultivo del 
Tarwi
 
en Cochabamba. 5pp. (mecanografiado).
 

BaHLKE,a.E.,WEITZMAN,S.H. Y N.H.MENEZES.1978. Estado actual de
 
sistemAtica dos peixes de aoua doce da America do Sul. 
Acta
 
Amazomica 8 (4) :657 - 677.
 

BOHRT ,R ,WILDE,C, ALIAGA ,A. ROTH ,E. Y E. SALINAS.1987. 
Actitudes y Patrones de conducta hacia el Medio Ambiente 
CIEC - LIDEMA. 187 p. 

BOND,J. Y R.M. MEYER DE SCHAUENSEE .1942. The Birds of Bolivia.
 
Part l.Proc. Acad. Nat. Sci. Philadelphia.94:307-391.
 

BONDJ. Y R.M. MEYER DE SCHAUENSEE .1943. The Birds of Bolivia.
 
Part II. Prom. Acad. Nat. Sci. Philadelphia 95:167-221.
 

BOOM,B.1987. Ethnobotany of the Chdcobo Indians, Beni 
Bolivia
 
Advances in Economic Botany 4: 1-68 the New York Botanical
 
Garden.
 

BROCKMANN,C. Y C.PELAEZ.1986. Capacidad Institucional y Legal:
 
150-160. En: BROCKMANN, C (Ed): Perfil ambiental de Bolivia
 
Instituto Internacional para el Desarrollo y Medio Ambiente.
 
Agencia de los Estados Unidos para el desarrollo
 
Ynternacional. La Paz. 166 p.
 



6 

BROCKMANN,C.E. (Ed). 1986. Perfil Ambiental dr 1i%' Tf= 4-.,me 
Interna-ional para el desarrollo y medio Ambiente..Agencia
 
de los Estados Unidos para el Desarrollo Internaci 0nal.16


p. 

BROWN,A.D. Y D.I.RUMIZ.1985. Distribuciejn y conservacion de los
 
primates en Bolivia. Anales 2do Congreso Brasileiro de
 
Primatclogfa. Campinas: 336-37'3p.p.
 

BRUCHER,H.1969. Las reservas Genticas de America del Sur para la
 
seleccin de plantas cultivadas. (Trad) : Die genetiszhen 
Reserven Sudamerika fur die Kulterip flanzenzuchtung. 
Theoretical And Applied Genetics 39 9-22. 

BUCHER,E. I87. Fauna Silvestr-e Chaque?.a. . C6rno manejarla. Flora, 
Fauna y Areas Silvestres. 1 (3): 21-24. 

CABOT,. P.ERRANO C.IBAKEZ Y F. BRAZA.1986. Lista preliminar
 
de ayes y mamiferos de la Reserva "Estaci6n Biologica del
 
Beni". Ecologia en Bolivia_8: 37-44 p.p. 

CAjIASM. Y B. FERNANDES. 1987. Manual de tintes Naturales. 
Manuales Thcnicos 12. SEMTA. La Paz 120 p. 

CAMFFELL.C. E. 1947. Catalog of type specimens of mammals in 
Chicago Natural History Museum. Fieldiana: Zoolog y 
2 (4) : 227-273. 

CAMROS,L.C.1987. Distribution, Human Impact and conservation of 
Flamingos in the High Andes of Bolivia. Thesis. University 
of Florida. 127 p. 

CARBALO,E.1943. Contribuci6n al estudio de las quinas boliviana:
 
datos farmazogn6sticos. Esculapio 4(35) :9-12. 2. 

CARDENAS,M.!86B9. Disertaciones Bct nicas y Amenidades Biol~gicas.
 
Ed. Los Amigos del Libro Cochabamba 229 p.
 

CARDENAS, M.1943. Notas preliminares sobre la materia mdica 
Bcliviana. Facultad de Ciencias Agr6nomicas, Publ. 4 
Cochabamba Imprenta Universitaria. La Paz. 24 p. 

CARDENAS,M. 194. Nuevas contribuciones a la flora econ6mica de
 
Bolivia Facultad de Ciencias Agron~micas, Publ. 2
 
Cochabamba: Imprenta Universitaria.
 



-132-


CARDENAS,M.1948. Plantas alimenticias 
 nativas de los Andes de
 
Bclivia. Parte I: Introducci~n, Tub~rculs, raices y otros
 
productos similiras. Folia Univ. (Cochabamba) 2: .36-51.
 

CARDENAS,M.1949. Plantas Alimenticias nativas de los Andes de
 
Bolivia. Farte II: Cereales y otras semillas, Folia Univ. 
(Co~habamba) 3: IC2-119. 

CARDENAS,M.1950. Plantas Alimenticias nativas de los Andes de
 
Bolivia. Parte. III: Frutcs comestibles. Folia Univ.
 
(Cochabamba) 4: 86-102.
 

CARVENAE- M. 195S. Formaciones fitogeogrAficas de Bolivia. Primer 
curso na-ional de Dasonomia auspiziado y organizadc por el 
Servicio Foresta! y de Caza de Bolivia (Ministeric de 
Agricultura). Ccchabamba Bolivia.
 

CARDENAS,M.1966. Nctas preliminares sobre la Materia 
Mdica
 
Boliviana. Trabajo presentado al Primer Cwngreso Nacional de
 
Farmacia y Oumica. 2da. Edici~n. Cochabamba 30 p.
 

CARDENAS,M.1968. Contribnciones a la Dendrologia Econ6mica de 
Bolivia. Los Pinos de Monte. Revista de Agricultura 11: 15
24.
 

CARD-NAS,M.1969. Manual Plantas
de Econ6micas de Bolivia.
 
Cochabamba: Imprenta Icthus. 421 pp. 

CARDENAS,M.1970. Palm Forest of the Bolivian Andes.
High 

Principes 14: 50-54.
 

CARDENAS,M.1972. Plantas 6tiles y venenosas de las dreas
 
altoandinas. "Curso de Ecolcgia y Pasturas de los Andes
 
Altos"; Estacibn Experimental de Patacamaya, La Paz-

Eolivi a,5p. 

CDP..1986. Plan de Desarrollo Pesquero 1987  1990 M.A.C.A. - CDP 
80 p. 

CEUB-CONDECII-DICYT-ANCB.1926. Seminaric Planificaci6n
de de
 
Post-Grado en Ciencias Biolocicas. La Paz 32 p.
 

CHEMONICS INTERNACIONAL(ED).1984. Registro de Profesionales del
 
Sector Agropecuario en Bolivia 153 p.
 



CITES.1925. Apkndices I y H1.
 

CITES. 1987. Ap~ndices I y II.
 

CLAURED.1971. Analisis bromatol6logico de plantas nativas y
 
ex6ticas de la zona de la Estaci~n Experimental'"6 de
 
Agosto",M.A.C.A. Santa Cruz.
 

CO.CHRANE ,T.T.1973. El Pote=ncial Agrfcla del uso de la tierra 
en Eolivia.Un mapa de sisternas de Tierra. Misi6n BritAnica 
en Aaricultura Tropic&l. MAA. Ed. Don Bosco. 126 p. 

CORDEBENI. Proyectos de Desarrollo regional. Trinidad, Beni. 

CCRDECH.19E7. Plan regional de Desarrollo de Chuquisaca Visibn
 
prospectiva al ago 2010. Sucre.Bolivia.
 

CORDECO. 1953. Estrateoia para el desarrollo regional de
 
Cochabamba. Tomo I. La Macroestrategia. Cordeco Cochabamba
 
Bol ivi a.
 

CORDEOR. (S.F.). Caracteristicas generales del Dto. de Oruro por 
sub-regiones. 

CORDECD.(S.F). Indicadores 
 ezon6micos del Departamento de
 
Ccchabamba por di;-tritos. Cochabamba-Bolivia.
 

CORDEOR.19E7. In-Forme Anual 1987 OrurD.Bolivia.
 

CORDEPA-Z.S.F.).II Estrategia en los esfuerzos de desarrollo
 
regional de La Paz La Paz-Bolivia.
 

CORDEFO.1988. Una experiencia en los esfuerzos de
 
desarrolloregional. Potosf-Bolivia.
 

CRJNK,Q. 1988. Biodiversity: The Key Role of Plants IUCN-WWF. 13 

p. 

DELGADALLO,J.ETIAL. 1997. Evaluaci6n de de
mezclas gramineas y
 
lequiminosas forra~jeas tropicales bajo pastoreo; VIIlI
 
Reuni6n Nacional de ABOPA (Sucre, Sept. 11-15,1985) ABOPA-

CORDECH, La Paz 1987 p. 223-229.
 

DIATAROM1RO,B. 1904. Farmacopea Kallawaya, enumeracin de las 
plantas medicinales y productos naturales que emplean los 
"Callaguayas" a indios curanderos aymaras del Departamento 
de La Paz (Bolivia). Bol. Oficinas Nacionales de 
Integraci6n., Estadisticas y Propaganda Geografica 4(40-42) 
:6 pp.
 

http:CORDEPA-Z.S.F.).II
http:Eolivia.Un


-134

DUKE.J.A.1979. Diversificacin in Lowland Bolivian Hills. 
Proceedings of an International Symposium, West Virginia. 
58: 331-335.
 

ELLEMERG,H.,1901. Mapa simplificado de las Ecoregiones de
 
Bolivia. Desarrollar sin destruir I.E.
 

ERGUETA,P.1997. Panorama de la Herpetologia en Bolivia. 
C nferencia Presentada en el Primer Congreso Argentino y 
Primer Congreso SUd Sudamericano de Herpetologia. Tucum-An-
Argentina 3Z p. 

ERGUETA,P.193. Lista de Animals Considrados ElemenLts 
Especiales. CDC-Dolivia.12 p. 

ERGUETA ,r. M. MARCONI ,J.P. ARCE ,S. TORRES Y S. ESTENSSORO. 
11987.Evaluaci6n Preliminer de la Conservaci6n de los 
R LcLros Vivos de ia Provincia Sud Lipez ,Potosi-Pol i via. C'n 
especial referencia a la Reoerva de Fauna Andina "Eduardoa 
Avaroa".CDC-Bolivia. 125 p. 

ERTS-GEODOL.1978. Mapa de CobertUra y Uso actual de la tierra. 
I.G.M.
 

ERTS-GEOPOL.1979. Estudio Integrado de recursos Naturales dE-l
 
Oriente Boliviano. Servicio Geologico de Bolivia La Paz.
 
Boli via.
 

ESTENSSORO,S.1987. Lista Preliminar de Elementos Especiales. CDC-
Bolivia (no publicado). 

FAO-FNUMrA.1.S06. El cepibara y su importtncia para el desarrollo 
rural. Fauna, Flora y Aves Silvestres 1 (2): 25-29. 

FLORES ,E.1986. Fauna Silvestre en alas del trAfico. Perspectiva 
N 15 :55-59. La Paz. Bolivia. 

FLORES ,E. 1986. Comer-cio Internacional de parabas , lros y 
cotorras (Pssitacidae) en Bolivia. (En preparacion). 

FOSTERR.1950. A Catalogue of the Ferns And Flowering Plants of
 
Bolivia. Contrib. Gray. Herb. 184:1-223.
 

FUGLER,C.1.1903. Lista Preliminar de los anfibios y reptiles de
 
Tumi Chucua. Mu!seo Nacional de Historia Natural de La Paz. 
Comunicaci n 2:4-11.
 

http:CDC-Dolivia.12


-135

FUGLERC.M.1984. Tercera Contribuci6n a La fauna herpetol6gica 
del Oriente Boliviano. Ecologla en Bolivia 5:63-72.
 

FUGLERC.M. 1985. Adiccjones y corrurciortus a la lita pre]imiti-r 
de la herpetofauna de Tumi Chucua. Proviricia Var:a Die., 
Departamento del Beni. Cuadernos Academia Nccional de 
Ciencias de Bolivia. MNIHN Zoologfa Nro. 3:17-l8. 

FUGLER,C.1. 1986. Una lista preliminar de las ' ser-pientes de 
Bolivia. Ecologia en Bolivia Nro.8 : 45-72. 

FUGLE,C.M. 1986. La estructura de una comunidad herpetol69a en 
las selvas bsnianas en la estaci6n de sequfa. Ecolcgfa en
 
Bolivia Nro. 8: 1-20. 

FUGLER,C.M. 1987. Lista preliminar de lagartijas y anfisbanidos de
 
Bolivia. (no publicado). 

GARCIAIJ.E. Y T.TARIFA. 1787. Censo de las poblaciones de primates
 
de la Estaci6n Biolcgica Beni, Bolivia durante la estaci'n 
lluviosa. La Paz Informe no publicado. 40 p. 

GA(RCIA,J.E.,V.CASTELLO Y M.CORVILLO. 1907. Primeras apreci'- Cicnnrs 
de la densidad de Cebus aela7 y Sc2imir-i sc-ii,ireuL eri 1,a 
EstaciJn Biolcgica Beni, Bolivia. Ecologla en Bolivia Nut) 
10: 15-27. 

GIRALIT,L.1987. Kallatay a. Curandercs Itinerantes de los And,?s 
Irvestigacibn sobre pr~cticas medicinales y magias. UNICEF
OPS-ONS-PL-'180 La Paz 670 p. 

GOUD. Y COL. 1987. Peru: An Assessmert of Biological Diversity.
 
Development Alternatives, Inc. 61 p.
 

HANAG"RrTH, IW. Y P1. tiARCONI. 1906. Parques Jacion'Eles y Area-
Equivalentes: 36--51. En: PROCKTMANN,C. (Ed). r'erfil Ambierial 
0E, Dol]ivia. Instituto Internacion.--l para el Desarrol Lo y 
llEdio Ambiente. Agencia de los Estados Unidos par-a el 
Desarrollo Internacional. La Paz 166, p. 

I IIAGOARTH, W. Y J.P. ARCE. 1986. La situaci~n de los parques 
rnaciona]es y reser-vas de vida silvestre en el Departamento 
de La Paz, en el marco do una planificaci~n regional. 
Ecologia en Bolivia 9:(1-67). 

HANAGART,W Y M.O. RIBERA. 1985. Los Ciconiidae de Bolivia.Ecologla 
en Bolivia Nro 6 : 73-81. 



-136-


HERZO ,T. 911.Pflarizenformatjonen aus Ostbolivien. In: G. rarsten
 
& H. Schenil (Eds.) Vegetationsbilder. 7 Reinhe.
 

IHERZC,T.1923. Die plJ.anzeniwelt der livinchn arden und iliros 
bistlichen vorlances. EnglerEn: und Drude, die vegetation 
der Erde. 15: 1. 257.
 

HOFFMfIN,R.V. Y COL. 1793. El Manejo lado Vicuna Silvestr. Tomn 
Eschborn. 6T2. 376 p. 

IIUECV,K. Y P.SEIBERT. 1972. Vegetationarte von Si-1damerickli. 'it. 
Sdam'ri la. i t. Eer I altcrungei. Gust.av Fischer Verlag. 
Stuttgart. 71 p. I Mapa. 

HI-I.ECK, . 1975. Los Bosqtios de Sudan'@rjca. Ecologia, composicieIi e 
importcli6n econ&ni ca. AlemaniaGTZ R.F.
 

I[FOL. Irforme de Tnv.stignici6n (-Iopecuarias 1982-1?03, 
 Anali-is 
bromaLologicos dc especies forrajeras. 

ItFOlr. 1987. Informe del Taller sobre Conservacii1 in situ rle 
Recursos Genticos. FAO-FNUA1(. 2 p. 

TUCH. 1980. Estrategi a Piundial para la Conservacin IUCN-PNIMA-
WF- FAO-UNESCO. 

ILICN.197. IUCN List of Thereatened Plants for Polivia 7 p. 

J01Hr.'SrI ,D. V. t al . 19F6. Economic Botany and Threatened Species of 
the Palm Family in LaLin Aneric: and the C.-4rihbean. Part 
Two. The Status rJ- Threatencd Species of the Palm Fnmily in 
Latin America and the Caribbean. Fina~l Report WUF 3322. 

JORV;ANE. 1?87. Lno ar-encles reciertes de Bolivia erisu M , ltiple 
diferenciacidin. Ecologia en Bolivia 3: (1-88). 

IfEHPFF,N. 1975. Ofidiu-F. de Bolivia. Academia Nacional de Ciencias 
de Polivia.La Paz. 46 p. 

KEMPF,,M. 195. Aves do Bolivia . Editorial Gisbert.La Paz. 156 p. 

If.INGF.W. Y D.H.VIDEZ.1737. The Caimans of Bolivia. Reporte 
preliminar de CITES- CDF Bolivia. SWITZERLAND. 40 p. 

LARA,R. Y SAUMA,G.1979. Informeci6rn sobre recoleccn do
 
germnplasma de fur-rajes tropicales en EBolvia. 
Memorias de la VI Reunidrn Nacional dc.? Pastos y Fcrrajes. 
ABOPA.La Paz. 

I 

http:ABOPA.La
http:Gisbert.La
http:Polivia.La


LARAR. Y R.EROUICIn. 1982. Mapa de %'egvtsci~nProyecto Centro y 
Sud Bo1ivianu. rrograma ERTS-GEOEOL La. Paz-Bolivia. 

LARA,R.1983. Mapa g-neralizado d3 Vegetaci6n. En: Atlas de 
Bolivia I.G.M.
 

LAUZAPINE,L. 1982.L-es (Pisces,Orestias Cyprinodorl'ti.d_ ) du Feti 
lac Titicaca. Rev. llydrobiol trop. 15 (1):39-70. 

LAUZ(tVr-E,I_.,LOU;9EtJS,G. Y GUEPINECB.LE .j96. Ltista ,o los rVL: -. 
dc la Cuenca Amaz(nica Boliviana. ORSTOM--CORDEPENI-UTB. --7. 
p. 

LOZA,B.G.1977. Esbozo de Medicina Aympra La Paz. 
163 p.
 

LOFEZ,J.178B. E.tinciri de la Fauna Boliviana. ru-blicaci6n de la
Liga do Defensa del medio Ambiente. Aao II Nro.1. 

LORA,A. 1900. Descripci6n y Contii.do del Banco Regional de Dato".
 
Trabajo elaborarcl p3ra el 
 CDC-Bolivia 65 p. (no publicado). 

MARCOHIM. Y W. IIAM4AGhY"TI{. 1900. La legi_=laci6n sobre Recursos 
Hatura.ls Reio,.,ablrs on Pulivia (en preparation). 

MtARCD!!I ,11. Y W. HAI(OA3CRTH. 17[16. Faun- Si I vestre. :20-35. En: 
DRODC!ANIl, C (r_..). rerfi] amiental d Polivia. institito 
intenacional prr.i el deoirrcllo y mrnctio imbiente y Agenc-ia
Intornacional dc Estadoslos Unidus para el d-sarrollo 166 
p. 

P. ..1Ar.CONI M, EF,5' IE , S. ESTENSSORO Y J.F. ARCE. 19E6. 
Principales Ecurcrgines de Blivia y Prioridcades par. la
Cons-,rvaei6n. Informe preparado para VIRI. CDC-Polivia. 35 p. 

MIRANrDA ,C. Y M. MA1(RC0NI. 19E8. 13jte-m dc Areas Protegid is -n 
Dolivia. V-cumento do Trahsju El e'bo'-ado para el Plan 'Je
f'anojo de Ia EbLacibn Bioldgica del Beni. 

MC I'ELL,C.M.1971. Ob ervaci onos 
 y Recomend-ciories sobre 
Asistencia tecnica en el manejo de Praderas en Bolivia, L.a 
Paz-Elolivia . 

M ICKEL,J.T. 1978. Race Endangeredand Pteridophytes in the New 
World and their rrospects fer the Future.pp: 323-3307. En: 
Prance, (Ed) 178. E:tinti6rn is Forever The Status
threatened and Endangered Flants 

of 
of the America. The Npw

Yort botanical Garden. New York. 

http:Future.pp
http:Hatura.ls
http:Contii.do


MEDEM, F.1985. Crocodilian Sbin Trade in South America WWF-
U.S./TNC-IP. 49 p. 

MONTES DE OCA,I. Y C,PROCKMIN.1971. Invrstinaci6n cf1_ Ios retrai-, 
naturales de Eolivia. V Reuni6fi Panameric=-tna d-l Comit6, de 
Recursos Naturales I.P.G.H. de la O.E.A. La Paz.
 

MUPNOS REYES,J.1980. Geografia de Bolivia. Segunda edicin.
 
A.N.C.B. Edit. Urquizo.
 

NORES,tl. Y D.YZMPIETA. 1984. Distribuci6n y situacin actual do 
las Parabas y rarabachis en Bolivia. (Aves, Psittacidirl.
 
Consejo Internacional para la Preservacin de las Ayes. 23
 

p. 

ODLITAS:3,E.1969. Plantas medicinales de Dolivia: Farmacop.n 
Callawaya. Cochabamba: Editorial Los Amigos dcl Libro. 529 

p. 

OEA-CCNEPLAN.1985. Evaluaci~n f ar ustal y posibi lidades dr 
aprovechami ento de los Bosqtiei-; de Ch i v', B.n La Rosl y 
Federico Roman dek Dto. de Fando Programa Vesarrol ]o
 
Intcgral de la amazcnia bollviona. 

PAREIT!,L.R. 1904. A taxonomic r,-.,ision of the Arid:-an I-illFjsih
 
Cenu.= Orc,'t i as (CYFIr1-!OD(m'TIFJF:IES, CYI-'R~Iw1r D9.ITIrAE) ull..
:OM. MuLS. Na t. I Ii St. 170 C2, 11I -2-11. 

PATERSON,R.T. 1904. InvEsti gaci 6n y Dsarrollo de Pastos 
Tropicales CIAT, Santa Cruz, Dic. 1984. 

PEFA'JR,J.E.1907. Latin Aerican: Status oF Collectiones ond 
ma*nagement Coricerns: 105-208. En . 11. H. GenowEys, C. Joves 
and O.L. Rossolimo Eds.. Mamnmal Collection r'angement 219 p. 

PEPEZ,A.1.986. Recursos Genticos y Ecologia, pp. 2.-72. En 
11smorias dol Simpor-io Ecu),ogic:o: Impacto del DesarrolJo Tn 
]a Ecologla. de Tr~pico Boliviano Santa Cruz. 

PJLL.FRT,G. Y L.ARVY.1977. La e::pedici6n d? Alcide D' Orbigny -.n 
Polivia y el deCicubrimiento del delfin bol i,.'iano de aog-a 
dulce Inia boliviensis (d' Orbigny, 1834). Bern. 14 p. 

PONCE,C.1986. Hacia el tlanejo de la Farina Silvestre, Flora , 
Fauna y Areas Silvestres. FAQ - FNUMA. 1 (1):32-35. 



PONCE,C.F. V G.L.OPEZ.1905. Manejo de Fa.ina Rilvp-frn. 
Rfural. Informici6n sobre siete eEpecies de Am~rica Lat ina y 
al Caribe. FAO-PJUMA 161 p.
 

rRESCOTT-ALLEN'S. 1905. Tn situ g-n,., bariks for in-nintenrr'c of 
wild genet.ic Rrsour-rIes Tropi.cal For .sLs Ccuntrip's. A pi1!,L 
project for Northw'*est SouLh America. WWF--IJCN_TRF. Canadz. 
138 p. 

RANADOLDO,C.1986. La m .dicina tradicional Kallawaya SEEMTA. La Paz 
4p.
 

RAVEIINAP. 1977. Neotropical Species Threatened and Fndangered hy 
Human Activity in the Iridaceae, Amnryllidaceze and Allicd
Bulbous Families. pp: 257-2S6. En: rr.:ncq, 0. d) 

1977. E.Atinction is Forever. The Stat,-s rf Th-ratened ar)O 
E,ndangered Plants of the AmOricis. The Now YN'rk Botanic -t 
Carden. N1w York. 

REA,J.1?05. Recursos Fitogen6Lirco y Agrcolas de E'olivia. Bases 
para establecer el Sistema. La Paz. 51 p. 

REHFEN,.J.V.JR. Y M.A.TRAYLOR.1987. An AnnotatFd List of the Birds 
of Bolivia. Buteo Books. Vermilion, SoLth Dakot. 70 p. (in 
press).
 

RIVERAi,Ml. 0. Y J.r.ARCE.1989. M apa do Vgtaci n del Beni..
 
Ordenamiento ambiental del Depto. 1eni (Documento 
 de 
trabajo).
 

RODRIGUEZ,R.(Ed).109. Manual do T6cnicas de Gesti6n 
de Vida 
SilvestrE. WNF. 703 p. 

ROrlA.,E. Y ALZERRECAH. 1707. Ensayo d I-ec.up'reci1Jn de n-i 
pradEra na'tiva dcgradada en t?] n]tiplano Ccitral de Bolivia. 
VIII Reuni6n cion-Al ds AOJA (Sucre, Set. 
11-15,I1V05); APOFA CORDECN, La Fez 1987: p. 191- 13. 

RUSDY,. H. 18B. Matico (Piper annqustifoIiL'm R & R). Druggit's 
Pull 3: 28-291. 

RLISPY,1I.I.1091. New species of wild edible fruits from eastvrn 
Polivia En: B.M. Duggar (Ed). Intcrnrtional Congress of 
Plant Sciences. Vol. 2,pp 1372-1376. Manasha, Winconsis. 

http:REHFEN,.J.V.JR


-140-


ROTH,E. ,P3HRT,R. Y a.c.rERNANDES. 1?6. Ed,.,'caci 6n Ambientel :--

En: BROCKtMmi NC. (Ed) : Pe:'fj I 
 Ama j ta] de BrIl i vi -. 
Instituto Intrnfcional para L Darrollo y Mc-dio Arbien . 
Agc-ncia de los Estados Uni d us clpara Desar-rollo 
International. La Paz. 166 p. 

RUSBY,H.I.1037. Cultivation of 
Cinchona in olivia Pharma. Rec.
 
7: 305-316
 

SAMILIR,C. 1791. El Programn de 
 Pastos y sts recomndac-iones par-a 
las difE-rentes zona's del Depar tcmn-rto. ler-.Enrcuentro
 

Ganadero, Saavedra, Abril--1791.
 

SCARMIENT,J. Y J. SMALZAR.19O7. Froije:ta prl imi v-'r para E-l
 
entablecimiento do un Prog-ana ds 
 Inventario Piologico d
 
Bolivia Mt4HN-La Paz 25 p. (no publicada). 

SOLOI1OH,J. !L97. The rioist Suhtropical 'cnt-n Forests of the 
Triqtia. Region Eepartment of Tarija Bol ivia 19 p. (no 
pub1 icado) 

STOLZ,R. ,PECK' S. ,iInPORTH',W. Y H. MOTI . 1786. P-i5 Iidarie de 
ttili:7-cin de ion REcursos Forestale-3 Trrrpic.1.es d2l Hrt-? 
y E tr de flu] ivia, Ccnsider an:i o Opectos Ecol oni cr . 
Forschung-euftrag dos Pundesmimi cter- irMns fTr wirtt-;cbaftlich _
 
Zusamulemarbert. Bonn. 

TELLO,L.1916. The situacin of iId C-ts (Frlidac) in Rolivii 
Tr'r:lLding Notes on other t.iidlife species mj on genvr'--' 
apects of the zCommerce? and Uti1izat ofimr natural 
Resources. Irifnorme elaborado para CJTES.60 p. 

TERRAZAS,W. 1770. 
Lista de Peces Volivi-nos. Academia N.cionz.l de 
Ciencias de Bolivia Publicaci6n Nro. 24.32p.
 

TORRICCA.1970. Notas sobre la qvina en 
 Bolivia La Pez:
 
Corporaci6n Boliviana de Fomento. 4pp.
 

UICN,J787. Centres of Plant Diversity Strategy for
a Guide And 

their conservation. 
 An outline for a -ool:bIeitig prep3rerl by 
the J int IUCN-WWF Plants Con:r-r'ation ProgrammT and IU'2I 
TIhrea:tenpd Plants Unit. Internation.3l Union for CC'nservaticn 
of Nature and NaLur al Resources. 40 p. 

VELAECO,O. 1906. de fcurrajer sProducci6n srmillas tropicales en
 
el DLD. de Santa Lruz, Bolivia .CJAT/IIDAT Reporte Nro.'5,
 
Nov. 1984.
 

http:Internation.3l
http:CJTES.60
http:Trrrpic.1.es


WEST,S. 1779. PrelPminory ChecUdist to the Birds of the Rrpublic
of Polivia. Sul. Ross State Univ. Alpine, Texas. 

WILSON,E.O. (Ed. 19083. Brodiversity. National Academy Press. 
Washington. 521 p. 



GLOSARIO -141-


AREAS PROTEGIDAS:Son los ambientes naturales destinados a la
 
protecci6n legal y manejo especial por parte de organismos
 
oficiales,para el logrode uno o varios objetivos *de
 
conservaci6n.
 

IANCOS GENETICOS:Los lugares donde se mantienen los pools
 
gen6ticos.
 

3ANCOS GENETICOS IN SITU:Los pools gen~ticos se conservan en sus
 
habitats naturales.
 

BANCOS GENETICOS EX SITU:Medios de conservar los recursos
 
gen~ticos fuera de su mbiente.Son dcstinados a poblaciones
 
domesticadas donde pueden evaluarse y aprovecharse para el
 
uso y selecci6n de nuevas variedades.(bancos de
 
semilla,jardines botAnicos).
 

COLECCION CIENTIFICA:Unico registro de la diversidad biol6gica en
 
base a ejemplares debidamente conservados y registrados.
 

CONCESION FORESTAL:Superficie de bosques concedidos a empresas
 
madercraspor 0l estado,con el objeto de realizar
 
aprovechamiento de maderas
 

CONSERVACION DE RECUPROS GENETICOS SILVESTRZES:EI mantenimiento de
 
los genes y grupos de genes encontrados en especies
 
silvestres en un orden representativo de combinaciones.
 

CONSIVACION:Es la gesti6n de la utilizaci6n de la bi6sfera por
 
el ser humano,de modo que se produzca ei mayor y sostenido
 
beneficio para las generaciones actuales,pero asegurando su
 
potencialidad para las generaciones futuras.La conservaci6n
 
comprendc acciones destinadas a la preservaci6n,uso
 
sostenido,restauraci6n y mejoramiento dcl amrbiente natural.
 

DIVERSIDAD DE ECOSISTEMIIS:Variedad de ambientes naturales en el
 
paisaje.
 

DIVERSIDAD BIOLOGICA:Se refiere a la variedad y variabilidad
 
entre los organismos vivos y los ecosistemas.
 

ECODESARRO,LO:Es el desarrollo do comunidades humanas en forma
 
arm6nrtca con las potencialidades de ]as Areas involucradas
 
mediante el uso racional y sostanido, con la aplicaci6n de
 
estilo; tecnoil6gicos que respeten la integridad del medio
 
ambientc.
 

http:futuras.La


-142-


ECOREGIONES:Zonas con condiciones climAticas similares Tdara la
 
producci6n animal y vegetal.
 

ESPECIE EXTTNTA:Especies que tras repetidas bdsquedas en ias
 
localidades tipo u otros lugares conocidos o probables ya no
 
exiten en su medio ambiente natural.
 

ESPECIE INSUFICIENTEMENTE CONOCIDA:Las especies que se
 
sospecha,sin saborlo a ciencia ciertaque pertenecen a
 
cualquiera de las categorias precedcntes,pero sobre las'
 
cuAles se carece de informaci6n.
 

ESPECIE ENDEMICA DE BOLIVIA:Especies que se encuentran solamente
 
en Bolivia.
 

ESPECIE VULITERABLE:Especies de las cuAles la mayoria o todas las
 
poblaciones experimentan disminuci6n debido a una
 
cxplotaci6n excesiva, a una extensa destrucci6n de su
 
habitat o a otras perturbacionos ambiontales.
 

ESPECIE DE DISTRIBUCION RESTRINGIDA:Especies con pequeflas
 
poblaciones mundiales,sujetas a riesgo.En esta categoria se
 
incluyen a ias especies que estAn dentro de zonas
 
geogrficas o habitats limitados dentro de Bolivia.
 

ESPECIE EN PELIGRO:Especies reducidas numricamente hasta un
 
nivel critico o cuyos habitats experimentan disminuci6n una
 
reducci6n tan dr~stica que se les considera en peligro
 
inmediato de extinci6n.
 

ESPECIE RARA:Especies que se encuentran generalmente dentro de 
zonas geogrficas o habitats limitados , o esthn 
distribuidas a travds de una zona ms amplia pero en ndmeros 
reducidos. 

ESPECIE INDETEtMMINADA:Especies que se sabe estAnn incluidas en
 
las categorias "Extinta","En Peligro","Vulnerable" o "Rara",
 
pero sobre las cudles no se dispone de informacl6n
 
suficiente para determinar cuAl de las cuatro categorias es
 
la correcta.
 

ESPECIES ANENAZADAS: Especies cuyas poblaciones experimentan una
 
diszninuci6n por explotaci6n intensiva o destrucci6f del 
habitat, o las especies que aln tienen poblaciones 
abundantos pero que est~n en peligro debido a factores 
adversos. 
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ESPECIES DOMESTICAS INCIPIENTES:Especies silvestres en astado
 
temprano de domesticaci6n,que podrian ser cultivos
 
potenciales para horticultura,silvicultura.
 

ESPECIES PRIORITARIAS:Especies que requieren de la toma de
 
medidas para la conservaci6n, a corto plazo.
 

FAUNA SILVESTR:Cojunzto de especies animales propias de unn
 
lugar determinado.No incluye a las especies domsticas.
 

FRAGILIDAD ECOLOGICA:La medida de recuperabilidad de un 
ecosistema a un estado similar despu~s de ser perturbado. 

I14PACTO AMBIENTAL:Es la modificaci6n de la condici6n original de
 
los recursos naturales de un Area silvestre,causada directa
 
o indirectamente por el hombre.
 

INTEGRACION HORIZONTAL:Elaboraci6n o aprovechamJento de los
 
recurnos y materias primas por medio de operaciones tipo

realizadas simultaneamente.
 

INTEGPRACION VETICAL:Elaboraci6n de las materias primas a trav&s
 
de una sucesi6n de fases,cada una mAs adelantada quela
 
anterior.
 

IINVERTEBP.DO:Animal sin esqueleto interno.
 

HABITAT:Conjunto de condiciones naturales que rodean a 
una
 
deteruminada especie y el lugar donde vive.
 

MADERA ASERRADA:Producto de la sierra,la canteadora y la
 
despuntadora,en cuyo proceso la madera es
 
aserrada,reaserrada y cortada longitudinalmente y

transvorsalmente para dotarle el tamaflo y dimensi6n
 
adecuada.
 

MANEJO DE RECURSOS NATURALES:Conjunto de decisiones y acciones
 
destinadas a la conservacifn y administraci6n de elementos
 
naturales de beneficio para el hombre,tendiente a maximizar
 
su uso sostenido.
 

MATERO:Obrero especializado en el conocimiento de los nombres
 
comuncs de los Arboles y vegetaci6n en general.
 

MONITOREO:Evaluaci6n per16dica de las poblaciones 
 de una
 
determinada especie en un Area determinada.
 

http:determinado.No


PARIENTES SILVESTRES DE ESPECIES DOMESTTCADAS:Espeac'iAs
 
silvestres de uso actual o potencialusadas en el
 
mejoramiento de especies domesticadas con las cuAles
 
estAn relacionadas.
 

PLAN DE MANEJO FOIRESTAL:M~todo a travs del cul se evalha un
 
Area para permibir el uso integral y sostenido del bosque.
 

PLANTA ECONOMICA:Espccies de valor econ6mico por sus propiedades

alimenticias ,medicinales,etc.
 

PLANTAS SILVESTRES:Propias del lugar usadas para
 
alimcnto,medicina,fibras,forrajes,combustibl,etc.
 

PRESERVACION:Es la mnantenci6n de la condici6n original do un
 
Area silvestre,rcduciendo la intervenci6n humara a un nivel
 
minimo.
 

PROTECCION ESTRICTA:Conjunto de medidas que llevan a la 
recupcraci6n de una determinada poblaci6n. 

REGION NEOTROPICAL:Regi6n biogeogrAfica que abarca desde el 
extremo sur de los Estados Unidos de Norteam~rica hasta el
 
extremo de Magallanes, a excepci6n de la estrecha zona de
 
bosques Patag6nicos que pertenecen a la Regi6n AntAtica.
 

SILVICULTflA:Thcnica forestal referida al
 
establecimiento,desarrollo cuidadoso y reproduccifn de los
 
bosques.
 

SOBREXPLOTACION:Uso desmedido,no planificado y sin control de los
 
recursos naturales.
 

SOSTENIBILIDAD FORESTAL:Implementaci6n de t~cnicas
 
silviculturales para mantener permanentemente el bosque.
 

TAXA:Plural de tax6n.Se refiere a las categorlas sistemAticas
 

de ordenaci6n biol6gica.
 

UNIDADES DE CONSERVACION:ver Areas protegidas.
 

http:tax6n.Se
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PRESENTACION
 

El presente documento ha sido elab6rado a requeritmlento dA AID/BOLIVIA 
arnalz de Ias enmiendas de 1986 al Acta de Asistencia For5nea, Secclo
nes 118 y 119.
 

El objetivo del docnmento que se presenta es realizar una evalunclir 
de la problem5tica de la diversidad bfol6gica en Bolivia, como base
 
para ei desarrollo de una estrategla destinada a garantizar La preser
vaci6n del patrimonlo btol6gico del pals.
 

la sido realizado bajo la coordinaci6n del Centro de Datos pare la Cou 
servac16n en cooperaci6n con el Museo Naclonal de Illstorla Natural, el 

llerbarlo Nacional de Bolivia, Ai Centro Interdisciplinarlo de Estudlos 
Comunitarios y Conservac16n Internaclonal. 

Se basa excluslvamente en revisi6n de La bibliograffa disponible en 
las instituciones que lo han realizado, asf como en in documentac16n 
que se ]ogr6 obtener de las diferentes instituciones consultndas. 

La brevedad det tiempo dispontble pare su eJe-cuc16n ha ImposIhilitado 
]a recopilacl6n de informaci6n en forma exhaustiva, especialmente 1a 
que existe en el interior del pals. 

L.a informaci6n se presenta en forma resumida, procurando rescatar Ins
 

aspectos rs sobresalientes y en el entendido que los resp6nsahles de 
In elaboracl6n de la estrategla citada, podr~n acceder a los documen

tos originales en las instituciones ejecutoras. 

Los nutores del d6cumento agradecemos toda La valiosa y dAslnteresnda 

colaboraci6n que hemos recibido de las personas e instituclones con 

sultadas, que nos ha permitido llevar a cabo nuestro trabijo. 
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ANEXO No 2 

PERFIL DE LAS BREQITAS EN LOS PLANES DE CONSERVACION
 

por: Marko Lewis A.
 
(Traducci6n al Espafiol por E. Garcfa)
 

Bolivia es sumamente rica en bri6fitas. Si bien las hepaticas han sido
 
poco estudiadas, Hermann (1976) public6 una lista con 1222 especies de
 
musgos de Bolivia, mas de 200 g~neros.
 
Brasil es el 6nico pals en Latinoamerica que tiene un n6mero comparable
 
do especies do musgos (YANO, 198 ).
 
La riqueza de la flora briofftica de Bolivia es ei resultado do la combi
naci6n de varios factores, entre ellos:
 
1) La ubicaci6n geogr5fica en la zona do confluencia de las mayores zonas
 

de vegetaci6n de S. Am6rica.
 
2) La amplia variedad de habitats, alturas y regimenes hldricos, especial

mente en las laderas orientales do los Andes.
 
3) Debido al intenso programa do colecta (por M. Lewis).
 
Se estima que apriximadamente 300 especies de musgos son endgmicos en Boli
via. Puesto que los estudios monogrificos dificilmente har&h menor este nci
mero y, m5s bien se har5 mayor por colectas en los palses vecinos, se debe
 
considerando a Bolivia como un 5rea de gran endemismo.
 
En Bolivia esto es especialmente evidente en las areas a gran altitud
 
(4200 m.s.n.m.) y en los habitats de ceja de montafia.
 
Hasta hace poco, Bolivia fue poco coleccionada en cuanto a bri6fitas. Hasta
 
1978, s6lo dos bri6logos habfan completado su trabajo do campo en Bolivia.
 
Estos colectores, Theodor Herzog y Robert S. Williams hicieron colecciones
 
durante la primera d6cada del siglo XX. La mayor parte de sus colecciones
 
fueron de los Andes, entre Pelechuco y Santa Cruz de la Sierra.
 
Los musgos bolivianos se conocieron por medio de unos 4400 colecciones junto
 
con otras colectas peque~ias; ninguna de 6stas fueron depositadas en herbarios
 
bolivianos. Actualmente se encuentran en Jena, E. y NY.
 
A partir de 1978, Marko Lewis ha llevado a cabo un trabajo de campo extensivo
 
en Bolivia, coleccionando tanto musgos como hep5ticas. Lewis ha realizado al
rededor de 20.000 colecciones, cada una con un promedio de cinco duplicados.
 
Las colecciones fucron hechas en toda Bolivia, excepto Beni y Pando. Se en
cuentran depositadas en LPB, E y MO, con los duplicados distribuidos a espe
cialistas de todo el mundo.
 

Las primeras colecciones fuoron estudiadas por MUller (1897), Williams (19..
 
y 19..) y por Herzog (1910a, 1910b, 1916, 1923). Estos estudios so refieren 
aobretodo a listas do "nuevas" especies y listas do especies conocidas, colec
cionadas por ellos (MUller so refiere a colectas efectuadas por otros). lerzog 
(1910, 1916) da una lista de especies colectadas por 61 en varias habitats y 
trata de hacer un anilisis biogeogrifico do la flora de Bryophyta do Bolivia. 
Estos trabajos resultan poco valiosos hoy en dla debido a: gran n~mero do 
especies citadas sin colecci6n adecuada quo presentan variaciones do los carac
teres morfol6gicos; falta do estudios monogr5ficos a nive! mundial y la costum
bre do algunos bri6logos antiguos de nombrar las especies basindose en los If
mites politicos. Los trabajos m5 s recientes do Lewis (en prensa) so dirigen 
hacia un inventario de los musgos del Valle do La Paz y hacia la ecologfa y 
taxonomfa de los musgos de las provincias Inquisivi y Loayza. 

Casi todas las zonas de vida en Bolivia tienen al-menos algunas colectas. Sin
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embargo, algunas areas y zonas 
de vida son poco o nada conocidas. Beni y Pando
estAn inexplorados briol6gicamente. Las laderas de las colinas,en la base do

los Andes OriLentales estgn poco colectadas, especialmente el grea de Arcopon
go y Ambor6.
 

Otras 
zonas poco colectadas est5n el S. del departamento de Chuquisaca y en
 
la mitad SW del departamento de Potosf.
 

Las bri6fitas tienen escaso uso econ6mico directo (LEWIS, 1988) 
pero tienen
 
gran importancia ecol6gica. Son especialmente importantes en 
los bosques h~medos de los Andes y en los habitats de 
las grandes alturas. En los hosques nu
blados y ceja de montafia, 
y a lo largo de las vertientes andinas, las bri6fitas

forman una 
cubierta densa y acolchada en 
los troncos y ramas de 5rboles, en el
suelo y en los riscos. Es justamente esta capa de bri6fitas la 
que capta y re
tiene el agua de las lluvias copiosas de estos habitats, permitiendo que penetre lentamente en las vertientes. POCS (198 ) descubri6 que en habitats simila
res de Africa Oriental la mayor parte del agua de lluvia era captada pot la capa de musgo y despuis liberado lentamente. La remoci6n de los musgos de bosques

tiene directa relaci6n con los deslizamientos de 
tierra en 5reas de cuencas,

del rellenado con 
lodo de iso rfos (agua lodosa que se deposita en los rfos)

y las graves inundaciones en la zona de las tierras bajas. Adem5s la capa de
 musgos proporciona una 
lecho importante para las semillas y para el crecimiento

de las plantas superiores. Muchas especies de 
orqufdeas, bromelias, helechos y

otras epifitas necesitan una capa de 
musgos para germinar y crecer.
 
En ireas de 
las grandes alturas, las bri6fitas tambi6n tienen un importante rol

ecol6gico. Son importantes en la 
formaci6n del suelo, fijaci6n de nitr6geno y

formaci6n de un 
micro habitat protegido para las plantas superiores y para invertebrados tanto acuticos como 
terrestres. Si bien las bri6fitas tiene

utilidad econ61nica directa, su remoci6n puede 

poca
 
tener impactos econ6nicos serios.
 

Nuestro estado de conocimiento sobre cuiles especies de musgos estin amenazados
 
es limitado. En un 
caso, Marko Lewis realiz6 la exhaustiva b6squeda de tn LIusgo
acuatico raro, Koponenia holoneuron (Ilerz.) Ochyra 
 Es una especie de la familia
Hypnobartlettiaceae y es conocido s6lo de un 
ejemplar est6ril colectado por Her
zog en 
el 5rea do Viloco (Cordillera de Quimsa Cruz) proveniente de 
una pequea
abra, a 4650 m.s.n.m. Por muchos a~os 
se 
busc6 esta especie en habitats simila
res a trav6s de los Andes altos de Bolivia, incluso on la localidad tipo. No so
encontr6 ninguna poblaci6n existentey la especie debe cnsiderarse amenazada o
 
extinguida.
 

Al visitar la localidad tipo fueron encontrados signos evidentes de destrucci6n 
del habitat ocasionado por la descarga de deshechos mineros directamente en las

riberas de vertientes. La incorporaci6n do estos deshechos 
en las vertientes

producto de las actividades mineras grandes y pequeias, destruye no 
s6lo las

bri6fitas acu5ticas a lo largo de muchos kil6metros rfo abajo, sino tambi~n casi

todos los organismos acu5ticos. El agua ya 
no 
es apta para riego ni para consumo
 

Recomendaciones
 

1. Ei inventario debe complerarse en forma prioritaria en las 5reas donde las

bri6fitas sean un 
componente importante do la 
flora y donde la destrucci6n do
estos habitats pueda toner 
un impacto econ6mico serio. El grea do Arcopongo

donde se est9 construyendo un camino dentro del bosque virgen.
 



2. Se debe completar un manual de identificaci6n de las Bryophyta de
 
Bolivia, en especial de uso para bi6logos generales y ec6logos, de manera
 
de inclufr las bri6fitas en futuras investigaciones. Esto es importante
 
en los bosques hmedos de 
los Andes y las zonas de alta montana.
 

3. Debe existir control estricto del control de la quea en los bosques

hmedos de los Andes, para proteger las vertientes y para prevenir las
 
inundaciones.
 
Se debe prestar especial atenci6n a los bosques musgosos. Debe implemen
tarse un 
estudio del efecto de la tala y quema de los mencionados bosques

midiendo e escurrimiento en las areas quemadas, compar~ndolas con el es
currimiento de 5reas boscosas vfrgenes.
 

4. Se debe implementar con urgencia planes para controlar el vertido de
 
deshechos minerales en las cuencas. Debe conseguirse un soporte financiero
 
de USAID para planificar y llevar a cabo la conservaci6n de cuencas.
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ANEFXO No. 3 

LISTA DE ESPECIES MENCIONADAS EN EL
 

TE.XTO Y FAMILIAS A LAS QUE PERTENECEN
 

Acacia rnncrantha 
 LEGUMINOSAE
 
Acrocomia total Mart. 
 PALMAE 
,Adia; num lauce scans 1kU. POLYPODIACEAE 
Adiantum sp. 
 POLYPODI CEAE
 
,Aechnea sp. BROMEJIACEAE
 
AeschYnrmne sp. LEGUMINOSAE
 
Aloysi virpata (R.&P.)A.Juss. VERI3ENACEAE
 

arv..lis chionedantha Cardenas ANARZYLLIDACEAE
 
Amaryllis escobaruriae Cardenas AMAIZYLLIDACEAE
 
Amar-yllis leopoldijI AI4ARYLLIDACEAE 
Araaryl us m -andonli AMARYLLIDACEAE(Baker)Traub&Uphof 
Amrlis pardtri AMARYLLIDACEAE 

Amariyllis Pseudoparding AMARYLLIDACEAE 
AMaryllis starckii. AMARYLL IDACEAE
 
&g-uI Iir vtaa AI4ARYL LIDA CEAE
Aiburana cearensis (Allem)A.C.Smith LEGUMINOSAE 
Anadcnanthera sp. LEGtIII OSAE 
Andropofjon sp. GRAMI NEAE 
Ajjiba coto (Rusby)IKosterm LAURACEAE 
Arsabidea sp. 
 J3IGNONIACEAE
 
Arachis hypogaea L. LEGtJMIHIOSAE 
Arenaria .sp. CARYOPIIYLLACEAE 
Astrocaryum aculcatum Meyer PALMAE 
Astroni ur urundeuva (MAle. )Engl. ANACARDIACEAE 
Atriplex somibaccata R.Brown CHENOPODIACEAE 
Axonopus sp. 
 GRAMINEAE
 
Azorella compacti Phil. UMB3ELLIIRAE
 
Begon. a b -ntLmannjd Lemnoine 13EGONIACA 
JDem~nia bolivicnsis A.DC. 
 J3EGONIACHAE
 
13qronia davisii Veitch fEGONIACEAE

Be o nia vnitchji Hook f. -.ONACAE
 
R~erthbo I tt-ia eC_;(Ll_ a H.&B. LEGYTIIIDACEAE 
Blosfnldia lilliputana CACTACEAE 
Jouganvillea sp WJ'CTh I NACEAE 
Bpothrcichloa barh~inodis GRAMINEAE
 
13romelizi scrra Griseb. BROI-ffEIIACEAE 
flzKomus cathartigg;: GRAMINEAl? 

~rrnzsJaats 11K. GIRAMI NEAE 
Th~bnea pal-risSCRZOPIILJ"ARIACEA 

2~~na-~jrrinoLacxGib ZYGOPIIYLLACEAE 
-Cl dabi COMP-OSITAE 

gjijj- pelimogarpq1 Griscb. LEGUMINOSAE 
Ca) Larnro i -_iitui TiJ ( Gr 1seb. ) Ste d. GRAMTHEAE 

£~V~~(2Ly i~in-arg (Wed d. )Pilg. GRZAMIIIEAE 
o !YImUr jiaili).-r-j GUTTI FERAE, 

.~11T1~ S J1!I~PArAIAE 
COKrtudovic sp. CYCLANTIIACRAE 



Cattleya nobilior 

-Cgdre1l Jilloi C.DC. 
_Qedrela fissilis Vellozo 

_Cbenopoju quinoa Wilid. 

.Chenopodiumpalidicaule Aellen 

.Qbijidanthus bolivianu5 Traub.&Uphof

Mh1ori~ sp. 
Copaiba sp. 

_Couratari guianensig Aubi. 
-Cumarutna sp. 

-Cvathea boliviana R. Tryon 

,cmatlea schanschi} 

Dalberlia spruceana lBenth. 

hist chils humilis Phil. 

Eichinopsis sp. 

M3coeharis sp. 

,Ergrostis lurida Presi 

Eragzrostis nitgricans (HBlK.)Steud. 

Euterpe sp. 
Fagara 0000 Gill. 
Festuca dolicophylla Presi 
Gentiang sp. 
Geoffroca decorticans 
Geranium sp. 
Gyinnocalycium sp.. 
Bevea brasiliensis (Wilid. )Muell.
Hordc,.it halophilum Griseb. 
Ilordeum muticum Presi 
Hvbant.11uS calceolaria (L.)G R Schultze 
flyxnnac sp. 
Jacaranda coplja (Aublet) D.Don 

Juncu zsp.JUNCACEAE 
Krarnerin triandra RA&P. 

Lachornilla Pimiata (R.&P.)Rothm 

Leesi~ sp. 

Levidium rgncn

Li~ndsaeg sp. 
.Lobi'va sP. 

Lupinu* zntabilis Sweet 

Luzul-a racernosa Desv. 

Luziola sp. 
Isyclanthes lycipides L. Hassler 
14lachagri rn scle roxylon 
,,anihot esciglenti1 Crantz 

p1se~ni Rchb.f.ivi'rFna 
q;:,yI., bre-vicaulis (Baker) 

R.C.Foster
 
ffthdlcaJi fgtivil L. 

I-dLohtvia orurcn-i-i 


a tmenosa(L. C. Rich. )D. Don 

~jmo~ inlviLEG[JiINOSAE
Jj~giihji~;x uHYCTP.CI 


Lhit-hlecnbqiria .- (Presl)Ilcnr.
j algi 

?luohjentIeria p ruviana (Beauv. )St-,oud. 


ORCHIDACEAE,
 
MELIACEAE
 
MELIACEAE 
CIJENOPODIACEAE 
CENOPODIACEAE 
AMARYLLIDACEAE,
 
GRAMINEAE
 
LEGUIIINOSAE
 
LECYTHJIDACEAE 
LIEGUNINOSAE
 
CYATEA.CEAE
 
GYATIIEACEAE
 
LE GIJMINOSAE 
GRAMINEAF
 
CACTACEAE
 
GRAII1EAE
 
GRAM'INEAE
 
GRAMIN?A,
 
PALMAE
 
IIU'ACEAE
 
GRAMINEAE
 
GENTIANACEAE
 
LEGUIINOSAE
 
GERAN IAGEAE
 
CACTACEAE
 
EUPIIOR]3IACEAE
 
GRAMINEAE
 
GRNINEAE
 
VIOLACEAE
 
LEGUMI NOSAE 
BIGNONIACEAE
 

IMAME RIACEAE 
ROSACEAE
 
GRAIIINEAE
 
CRUCIriEnmE
 
POLYPOD IACEAE
 
CACTACEAE 
LEGUMII1OSAE
 

JEJNCACRAE
 
GRAI4INEAE 
SOLANACEAE
 
LEGIJMINOSAE
 
EUPIIORI3IACEAE
 
ORQIJIDACEAE
 
IRIDACEAE
 

LEGEJMNOSAE 
CACTACEtLE 
MEATCAACA 

NACEAEl 
GRAI1NEAE 
GRAMINEAE 

http:uHYCTP.CI
http:Hordc,.it
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Musa x paradisiaca L. 

Hvr xylhn sp. 

,Nassc)la pubiflora (Trin.&Rupr.)Desv 
Nephrol opis sp. 

Ocotea lannrfoli 

Ombrophv turn sull Lorreanium (Aspi.) 


B. Hansen 
Oncidiurn disciforun Lindi. 

Orbyga huiflin Mart. 

Orbyg~nia ')halerata -Mart-. 

_Qy sativa 

Oxalis tuberosa 

PachyrrhIA7u s tuhj~grouq (Lam. )Spreng.

Ramianthe cardcnasii 

Panicun sp.

Para~iubavca torpllyi Mrj're 
PEarastrjcphia 1lpidophylla (Wedd.)Cabr. 
)Parod a sp?. 
Paspolu sp. 

Eelto';'ne qcptij~ne Ducke 

Ponitun cla de_.;itinum flochst. 

PhragmniFpodium caudatum 

Piptadenia macropcarpa Benth. 

Plantalo sp. 

Poa Annun- L. 

Eodocarpjjs, cardennsii IDuchiolz&Gray 


~qoca~ljpu __atr iP e 
Podocarpujs ntrbyvi uhozPODOCAPPACEAE 
Podocarpus, uti Iior Pilger 
Prois spp. 
Protiumn sp. 
Psidium Zu_ ya~vaL 
2hsyshotri a lupuli na 
Rebutia sp. 

Bebeelca Prince )s_ (Mart. )Karts. 

Schinojisis haerilkea~na Eng-,ler 

,Schinom~iif; gje.radoo-.col6rado 


_(Schlecht. )Jark.&leyer 
Schinus moile L. 
Bobralia sp. 
Sol anun cmidolleanumBerth. 
Sol ianum andaril-asij Card. 
Solanumr torreci Ila.f;ense Card. 

1Solani., ymjs andenseCard. 

Sola~numn vidapj.iji Card. 

So1lain Zevyajl.pv-lovari i Card. 

Btiva jchu (R.&P.) Kunth 

S~ £odi o Moq.
fo 

~qj~rebjJ.
hi- ~:jj~CACTACFAE
 
~wiA& m,.
1lLropjjjKng 


sT~_~
7p. 
_Il djSp. 

liqkn. t.IA-Pe(ntli. )Kuntze 

IrS__Uu Aabl InK. 


KEISACEABT 
LEGUMINOSAE
 
GRAMINEAE
 
POLY1'ODIACEAE
 
LA~tJACEAE
 
BALANOPI1ORACEAtE 

ORQUIDACE=E 
PALIAE 
PALMAE
 
GRAMINEAE
 
OXAL IDACEPAE
 
LEGEUtIINOSAE 
AMARYLLIDACZA, 
GRAMINEAE 
PALMAE
 

COMPOSITAE
 
CACTACEAE
 
GRIdI1INF.AE
 

LEGUMI NOSAE
 
GRAMINEAE
 
ORQUIDACEAE
 
.LEGUIII-NOSAE
 
PLANTAGINACEAE 
GRAIlIINEA
 
PODOCARPACEAE
 
PODOCARPACEAE 

PODOCARPACEAE 
LEGEJMINOSAE 
BU RSERACEAIE 
MYRTACEAE 
RUB IACEAE 
CACTACKAE 
PALMAE 
ANACARDIACEAE 
ANACARDIACEAE 

ANACADIACEAE
 
ORQUIDACEAE
 
SOLANACEAE
 
SOLANACF.AE 
SOLA1IACEAE 
SAAGAE
 
SOLANACEAE 
SOLANACEAE 
GRAMINEAE 
CHENOPOD IACEA 

MEI1IACEAE 
BIGNONIACEAE 
BRCO4EL IACEAE 
LEGIIIIINOSAE 
LIEGUMINOSAE 

http:SOLANACF.AE
http:GRIdI1INF.AE


Trisotum spicatum (L. )Richt. 
Troneolum tuberosum R.&P. 

U1J.1icus -tuberosus Caldas 
Vyellozia variabills Mart.ex Scinultes 

var. variubilis, 
Verbena arjitiguera 
Yp.- Poruvian (L.)]3ritton 
vicia sp. 

Wegrrieria p--.jme Gill 

Ze waY5 L. 


GRAMINEAE
 
TROPAEOLACEAE 
IIASELLACEAE 
VELLOZIACEAE
 

VERBENACEAE
 
V]MWUENACEAE 
LEGUMINOSAE
 
COMPOSITAE
 
GRAINEAE
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PRINCIPALES ESPECIES DE PLANTAS DE IMPORTANCIA
 
ECONOMICA
 

(No se incluyen especies mad2rables)
 

Por: Sylvia Estenssoro C. 
(CDC-BOLIVIA) 
Emilia Garcfa E. 
(HNB)
 

a) Plantas Alimenticias
 

La regi~n andina es t i importante centro de plantas 
cultivadas, en el que -e habrian originado mAs de 80 
cultivos (HOOK en BRUCHERH. 1968). 

La variedad de climas y microclimas, subgrupos
 
antropol6gicos y culturales, movimientos de poblacin y
 
patrones agropecuarios han causado la existencia de una
 
variedad gen~tica en las especies nativas de plantas
 
cultivadas (BRUCHER,H. 1968).
 

Factores culturales forAneos han limitado la dieta
 
alimenticia a unas pocas especies cultivadas (papa, maiz,
 
arroZ), sin permitir que otras especies como la oca (Ullucus
 
tuberosus), isano (Tropaeolum tIuberosum), tarhui (Lupinus
 
mutabilis), ajipa (Pachyrrizus tuberosus), mauka (Mirabilis
 
expansa) puedan mejorarse para consumo alimenticio.
 

Su uso se restringi6 a poblaciones campesinas; aunque por
 
costumbrs adquiridas ha disminuldo su consumo local.,
 
ocasiona .o una p~rdida de material gen~tico de estas
 
plantas. Especies como mauka, ajipa, 9oke (Ombrophytum
 
subterre num) son consideradas "raras", las mismas que
 
requieren prioridad en la coleccin y preservacion del
 
germoplasma nativo.
 

fee S/ 
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CARDENAS,M. (1969) describe aproximadamente unas 158
 
especies alimenticias, que por su valor nutritivo
 
.sobresalen: la 
 oca (Oxalis tuberosa), Foke (Ombrophytum
subterreanum) , mauka (Leidiurn meyenii), achira (Canna

edulis), yuca (Manihot esculenta), quinoa (CheJdiLiUM 
quinoa), kaKahua (Ch. pall idiacaule) mani (Arachis 
hypoqea) , tarhui (Lupinus mutabilis). 

REAJ. (1985) propone 53 especies alimenticias que amoritan
 
su colecci6n, preservaci6n, evaluaci6n con fines 
 de
 
selecci6n y mejoramiento.
 

La region amaz6nica, considerada como la m~s rica 
en
 
especies frutales (CALZABARA, 1978 en PEREZ,A. 1986)

proporciona una variedad de frutas nativas como la guayaba
 
(Psidium qutayaba), achachairCL (Rhesdia sp.), almendra 
(Berthullettia excelsa), frutos de cusi (1rianya 
phalerata), totaf (Acrocomia totai), pachiuva (Euterpe sp.). 

BOOMIB. (1987) describe el uso y cultivo de plantas

alimenticias usadas por el ChAcobo. 
De 102 especies 
utilizadas como alimento, 27 son cultivadas, coma la yuca
(Manihot escule;lt.a), maiz (Zea mays), plAtano (Musa x 
paradisiaca), arroz 
(Oryza sativa) y 75 son silvestres, de
 
las cuales la mayorla son frutales.
 

b) Plantas Medicinales
 

En Bolivia, el conocimiento sobre plantas medicinales
 
estA en una fase inicial de investigaci6n. Los estudios
 
fitoquimicos realizados en el pafs estAn a cargo de
 
instituciones cientificas (IBBA) y algunas instituciones
 
privadas (SLOBOMETRA, SEMTA), (ver lista adjunta).
 

Investigaciones de las prActicas medicinales y mAgicas de
 
los Kallawaya realizados por GIRAULT,L. (1987) han
 
registrado 974 plantas que son utilizadas con fines
 
preventivos y curativos, en el valle de Charazani 
(La Paz).
 

CARDENASM. (1969) describe unas 
40 especies medicinales en
 
la regi6n andina; principalmente do la regi6n do los Yungas,
 
entre ellas la quina-quina (Myroxylon sp.), coto (Aniba
 
coto), curare (Strychnos sp.). copal (Hymenaca sp.).
 

La regi6n amnaz6nica posee una rica fuente de plantas

medicinales, muchas de ellas 
an no identificadas. Se han
 
desarrollado mayor nmero do estudios etnobotnicos con
 



--- 

LISTA DE INSTITUCIONES Y PERSONAS QUE TRABAJAN
 
CON PLANTAS MEDICINALES
 

1. INSTITUTOS DE INVESTIGACION (Universidad Mayor de San
 
Andr~s)
 

- Instituto Boliviano de Bioloqpa de la Altura 
(Facultad de Ciencias de la Salud). 

** Dr. Alan Fournet y Dr. Cristian Moreti.
 
---	 Estudio farmacogn6stico de la curarea,
 

para el tratamiento de la Leishmaniasis y
 
Mal de Chagas.
 

Facultad de Biocufmica Y Farmacia
 

** Lic. Tito Estevez 
--- Estudio farmacoltgico de la kea kea 

(Compositae), aikaida (Sysirinchium sp.). 
trinitaria (Viola tricolor), chachakoma 
(Escallonia sp.) el depara tratmaiento 


enf -medades de las vias respiratorias altas
 
y ;-rreas.
 

Instituto de Oulmica
 

** Lic. Willy Rendon 
---	 Estudio fitoquimico de Rumex cuneifolius, 

Dioscorea spp., (esteroides), Cestrum parqui 
(saponinas, sapogeninas, alcaloides). 

** Lic. Luisa de Jimenez 
--- Estudio fitoqufmico de la Satureja boliviana 

2. 
 Utras 	Instituciones no Gubernamentales
 

Servicios MOltipes de Tecnoloqpas Apropiadas (SEMTA) 
Aplicaci6n de la Medicina Tradicional. 

Provecto de Medicina Nativa (PROMENAT)
 
Extractos y usos farmacol~gicos de plantan
 
medicinales. 
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tribus indigenas en paises como Per, Drasil, Ecuador; a
 
travs de los cuales se conocen numerosas plantas utilizadas
 
con diferentes fines.
 

BOOMB. (1987) menciona un cat~logo de 174 plantas que 
tienen valor medicinal para los ChAcobo, como antipir~ticos 
(Adiantum qlaucescens) , antirreumftticos (Jacaranda copaia) 
antidiarreicos (Psychotria lupulina), contraceptivos
 
(Miconia tomentosa), hep~ticos (Ocotea langifolia) entre
 
otras propiedades.
 

c) Plantas Industriales 

Bajo este t~rmino se agrupan las plantas utilizadas como 
fuentes do taninos, tintes, resinas, fibras, aceites. 

Especies como la goma (Berthollettia excelsa), copal
 
(Hymenaea sp.), incienso (Frotium sp.), copaibo (Copaiba 
sp.) , almendrillo (CumarurMn1 so.), quebracho colorado 
(Schinopsin C:Lebracho-colorado) son aprovechadas en forma 
industrial.
 

En diferentes zonas del pafs, principalmente on las zonas
 
boscosas, existen una variedad de plantas productoras de
 
taninos como el algarrobillo (Caesalpinia melanocarpa),
 
quebracho-colorado (Schinopsis quebracho colorado).
 

La tradici6n de realizar tinciones naturales ha sido
 
relegada con la aparici6n de anilinas qufmicas. Sin embargo,
 
en algunas zonas como en Charazani, acn se conserva la
 
pr~ctica de tinci6n con tintes vegetales. GIRAULT,L. (en
 
CAJIAS,M. y FERNANDEZ,B. 1987) cita a 38 especies tint6reas
 
utilizadas en esta poblaci6n andina.
 

La regi6n oriental de Bolivia es rica en especies silvestres
 
para la producci6n de fibras naturales, aunque su
 
aprovechamiento es restringido. Grupos nativos como los
 
ChAcobo usan diferentes especies (Astrocaryum aculeatum, 
Schpplea princeps) para la producci6n de canastas, bolsas 
(DOOM,B. 1987). Los Chimanes fabrican bolsas y canastas de 
algod~n cultivado y sombreros de jipijapa (Cardulovica
 
sp.). Los Matacos, grupo nativo del rio Pilcomayo (regiOn
 
chaqueFa), fabrican tejidos, bolsas de la carahuata
 
(Dromulia serra) (LARA, R. com. pers.).
 



Plantas para lega y combustible
 

La Iena Sigue siendo un recurso importante en las 
poblaciones que no cuentan con recursos energ~ticos
 
alternativos (energia eldctrica, gas natural) 
para cubrir
 
sus necesidades dom~sticas.
 

*La proxLucci6n de carb6n es 
un recurso econ6mico que abastece
 
la demanda interna de 
 fbricas de ladrillos y fundiciones.
 
Debido a esta demanda principalmente en los valles secos y
 
en el Chaco han proliferado los hornos de carb6n vegetal.
 

En la zona altipl~nica existe una fuerte presi6n por le9a y

combustible. Arbustos 
 resinosos como las 
 tholas
 
(ParaFatrenhia lepidophylla, 
 Baccharis spp.), yareta

(Azorella ccmpacta) y firboles coma la keua (Polylepis spp.)
 
son muy explotados; a pesar de estar prohibido su uso por
 
disposiciones legales.
 

En los Valles Secos, la lega tambi~n es un recurso
 
imprescindible, sobretodo en 
los valles alejados de 6reas
 
urbanas. Las zonas con remanentes de bosques proveen de leFa
 
a los pobladores, lo que han ocasionado 
una progresiva

disminucien de especies come soto (S hinopsis hankt-mana). 
Molle (Schinus molle), chirimolle (Facara coco), tcakos
 
(Prosoois spp., Acacia macrantha).
 

Las investiraciones sobre leFa, carb6n vegetal 
 y otros 
aspectos de la dendroenergia , que representan un porcentaje

elevado del consumo total de madera, son casi inexistentes.
 

Ante la demanda de leFa y carb6n vegetal, las actividades
 
forestales en las rurales del
Areas Altiplano y Valles
 
deber~n orientarse hacia plantaciones y viveros forestales,
 
realizando ensayos con especies nativas e 
introducidas, para
 
proveer este recurso energ~tico.
 

Plantas Ornamentales
 

Bolivia presenta una riqueza do especies ornamentales. Segdn

CARDENAS,M. (1969), ntmero
el de especies es
 
aproXimadamente 200, aunque con las 
 6ltimas colectas de
 
especies, esta cifra ha aumentado.
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A\roximadamente, son 20 las 
 familias que presentan valor 
or amental, entre las que sobresalen las Amaryllidaceae, 
Or i idaceae, Cactaceae, Begoniaceae, Iridaceae, 
Nyc'aginaceae, Muchas especies nativas de Amaryllidaceae, 
ComL Amaryllis pardina, A. lecocildii, A. vittat-a han sido 
muy ',pportantes en la obtenc:icn de hbridos comer-ciales
 
(cAFn:..AS, 1969). De mayor valor ornamental son las A.
 
iEudt\,ardina, A. pardina, A. vittata, A. escobar-uriae y A.
 

mandor,-k 

De igua \ manera, las begonias silvestres como Begonia
 
danvi si B. vetchii., B. pearcei, B. boliviensis, B. 
baumannii an sido utilizadas para la obtenci6n de hlbridos 
comerc ial ei' 

Las cactcea son muy apreciadas por colectores comerciales, 
quienes o±ienen beneficios econ6micos con la 
comercializac-i'n de las especies mAs raras y bellas. Entre 
los g~neros 'que poseen las especies con mayor valor 
ornamental estIn Rebutia, Lobivia,Parodia, Gymnocalycium,
Sulcorebutia, h inop sLi. Especies rdras son tambibn muy 
cotizadas como la cactAcea mas pequega Blossfeldia
 
lilliPutana y la adiolnbivia orurensis. 

Algunas de estas Elpecies son exportadas a Estados Unidos y 
Europa. 

Las orquideas, entre \as especies ornamentales, son las mAs 
cotizadas entre los colectores comerciales. Entre las mrs 
buscadas esttn las de \ores vistosas y de tamale apreciable 
como las Catleya, Oncidium, Phraqmipedium, Sobralia, 
Ma!deval ia. 

El af/n por poseer las lrquIdeas mds bellas y raras, entre
 
los colectores, ha casionado la extinci6n muchas
de 

especies y el peligro de extinci6n de otras. Ante esta 
amenaza, mruchos paise'. tropicales poseen medidas legales 
estrictas de protecci6n crcmercializaci6n de orqufdeas y 
otras plantas ormamenta] s.
 

En Bolivia, no existei i disposiciones legales sabre la
 
comercializaci6n de orqu'deas, al 
 igual que las cact1ceas,
 
pero bajo el Convenio ITES estA regulado su comercio. Es
 
necesarjo incluir, en foema separada, las especies que son
 
m&i comercializadas.
 

Aparte de las especies oi amentales conocidas, muchas
 
s. ./
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familias poseen especies 
do gran bolleza quo puecdon
utilizarse como plantas ornamentales. Helechos como 
Lindsaea, NephrolepisAdiantus. 

En zonas altas, crecen en luoares secos y semiSLcos una 
variedad de especies vistosas como Verbena peruviana, V. 
aristiquera. Numerosos arbustos ce flores fraganciosas y de
 
colores vistosos, como las especies de Aloysia (A. vir-ata).
 

Para zonas bajas tropicales, varias bignonitceas del g~nero
 
Arabidea, Tecoma.
 

En los valles secos, PoLqanvillea spp. y especies de los
 
g~neros Tillandsia y Aechmea.
 

Las especies ornamentales, al igual que las plantas

alimenticias, representan un recurso potencial, que si es
 
aprovechado en 
 forma sostenida puede ofrecer beneficios
 
econ micos a lat . plazo.
 

En Bolivia, a pesar de poseer una riqueza de especies

silvestres ornamentales, muy poco o casi nada 
se ha
 
realizado en t~cnicas de conservacion y cultivo, con fines
 
cientificos y comerciales.
 

Especies ex6ticas como rosas, ciaveles, tulipanes han 
merecido mayor atenci6n de horticultores. 

Existen varios factores que no han permitido aprovechar este
 
recurso. Uno de ellos es el escaso de la
conocimiento 

biologia y autoecologia de muchas espeties. Las orquideas,
 
por ejemplo, necesitan condiciones ambientales muy

particulares para poder desarrollarse en cultivo.
 

Otros factores son la falta de personal capacitado como
 
jardineros profesionales y la falta de infraestructura
 
necesaria, como 
viveros y jardines bot nicos equipados para
 
realizar ensayos y t~cnicas culturales.
 

Es necesario dar mayor impulso a la investigacin botnica
 
aplicada como la fitotecnia y fitogenrtica para ampliar
 
nuevos campos de accin profesional.
 

La formaci6n de recursos humanos es imprescindible para

cualquier tipo de investigaci6n que pueda Ilevarse a cabo.
 

GS /
 



f) Plantas Forrajeras
 

Los pastizales de las diferentes zonas de Bolivia contienen
 
.especies nativas de gran importancia como forrajeras. Sin
 
embargo, estas especies no siempres son dominantes en las
 
formaciones naturales debido al sobrepastoreo, a la
 
alteracion antropog_ nica de sus habitats y a la falta de un
 
manejo adecuado de las tierras de pastoreo. En la Figura
 
adjunta se muestra la ubicacin de las tierras con
 
pastizales de Bolivia.
 

En la zotia altoandina crecen es-.pecies palatables resistentes
 
heladas tales comO Luzula racemosa, Ca]amaErosti s hcternphy 
Ila, Poa candrmoana, Dromu ISlan -- tLs, Triqstunl spic-itufi, qu-2 
tienen hojis suaves y son muy -petecidas por el gnado. L.a 
gramfneas de hojas acicular-es calama rostiis vicunarum 
FestLkca dolicophvlla y Stipa spp. s6lo son consumidas cuando 
est £kn tiern;is. Las hierbas palatables son Lachemi 1 le 
pi nata, Werneria pyjmaea y especies de Gentiana, Arenar a, 
Plantago y Geraniuim. 

En la zona de la puna crecen numeros-s "tholas" zon c -spedes 
discontinuos y bajos de MLfl enberqia fastiqiata, M. 
p E.-u 'Viana, palatables pero de escasz. cobertura: Fromus 
catharticus de alto valor alimenticio y gramfneas 
amacolladas como Ftiip ichu y Festuca dolichrgphylla que 
tienen importancia forrajera en los primeros estadics de su 
desarrollo, junto ccn las introducidas Pa annua y, a veces, 
Pennisetum clandqstinum. Existen varias hierbas palatables 
entre ellas Lachemilla pinnata, Trifolium amabile,f_!anteo 
spp., Juncus y Eleochvris de lugares hainedas. Se encuentra 
la alfalfa (Mediczqo sativa) on cultivos de pequeWa escala. 

En los lugares con suelos de reacci6n bAsica crecen Hordeum
 
halophila, H. mutzcum y Distichlis humilis.
 

En suelos salinos se encuentra el cauchi (Suaeda foliosa)
 
planta suculenta, rica en proteinasE y minerales.
 

En los valles secos y zonas xerofiticas existen gramineas
 
apetecidas por el ganado con especies como Eraqrostis
 
lurida, E. nigricans, Pennisetum clandeitinum (introducida),
 
Bothriochloa barbinedis, Nassella pubiflora y Andropoon
 
spp. En lugares hcmedas crecen especies de Vicia que son
 
tambi n consumidas.
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En estos lugares crece Atriplex semibaccata (introducida)
 
que tiene importancia como forrajera de invierno.
 

•Entre 	los arbustos se encuentran Krameria triandra, y
 
Lycianthes lycioides.
 

La llanura beniana y los pastizales colindantes de Santa
 
Cruz, Cochabamba y La Paz tienen especies de interns
 
forralero en las zonas bajas, de los g~neros Luziola,
 
Leersia, Paspalum, Panicum y Eleocharis.
 

En el estrato arbustivo existen especies aceptadas por el
 
ganado de los g~neros Aeschynomene, Justicia.
 

En la llanura chaquega, algunas gramfneas pertenecientes a
 
los g~neros Axonopus, Sporobolus, Andropogon, Panicum y
 
Chloris son buscadas por los vacunos.
 

Entre los arbustos y Arboles ramoneados se encuentran Acacia
 
spp., Geoffroea decorticans, Anadenanthera y Proscpis spp.
 

Existen otras especies importantes por ser -orraje-as 
potenciales por lo que Los estudios de la sistemtica de los
 

pastizales y, en especial, los relativos a la palatibilidad
 
y valor nutritivo, son prioritarios
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LISTA DE PLANTAS CONSIDERADAS "ELEMENTOS ESPECIALES"
 

CDC-BOLIVIA
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ANEXO No. 5
 

LISTA DE PLANTAS CONSIDERADAS "PLANTAS ESPECIALES"
 
CDC 


NOMBRE CIENTIFICO 


PTERIDOPHYTA
 
CYATHEACEAE
 
Cyathea andina (Karsten)
 

Domin 

Cyathea boliviana R. Tryon 

Cyathea lechleri Mett 


GYMNOSPERMAE
 

PODOCARPACEAE
 
Podocarpus cardenasii Bucholz&
 

Gray 

Podocarpus parlatorei Pilger 

Podocarpus rusbyii EBucholz 

Podocarpus utilior Pilger 


ANG IOSPERM1AE
 
MONOCOTYLEDONEAE
 

AMARYLL IDACEAE
 
Amaryllis chiondyantha Cardenas 


Amaryllis cybister (Herb)

Traub&Uphof 

Chlidanthus bolivianus Traub&
 
Nelson 


Amaryllis mandoni (Baker) Traub
 
& Uphof 


Amaryllis viridiflora (Rusby)
 
Traub&Uphof 

Amaryllis escobarurieae Cardenas 

Amaryllis incachacana Cardenas 

Amaryllis umabisana Cardenas 

Amaryllis yungacensis Cardenas 

Androsthepanos tarijensis 


Fernandez Casas & Lara 
Pamianthe cardenasii Traub. 
Zephiranthes boliviensis Schyltr. 
BROMELIACEAE 
Pitcairnia cardenasii L.B.Smith 
Pitcairnia multiramosa Mez 
Puya herzogii Wittmack 
Puya mollis Baker ex Mez 
Puya nana Wittmack 
Puya pearcei (Baker) Mez 
Puya potosina L.B. Smith 


- BOLIVIA 

FUENTE 


1,2,3,4 
1,2,3,4 

1,2,3,4 


1,2 

1,2,3,4 

1,2 

1,2 


1,2 


1,2 

1,2 


1,2 


1,2 
1.,2 

1,2 

1,2 

1,2 

1 


I 
1,2 

1,2 
1,2 

2 
2 
1,2 

2 

2 


CATEGORIA CAUSA
 

D,I d
 
D,I d
 
DI d
 

DA d
 
A dU(Ma)
 
A dU(Ma)
 
A d,U(Ma)
 

D d
 

D d 

D d
 

D d
 

D d 
E,D,A d
 
E,DA d
 
ED,A
 
ED,A d
 
E,LA d
 

D 
D 

E,D,N 
E,D,N 
E,D,N 
E,D
 
E,D
 
ED,N d
 
E,DN d
 



-2-
Puya raimondii Harms 1,2 A,DU d,Me 
Puya tristis L.B.Smith 1,2 ELN d 
Puya tuberDsa Mez 1,2 EDN 
DIOSCOREACEAE 
Dioscorea spectabilis R.Knuth 192 DI 
IRIDACEAE 
Calydorea azL'rEa Klatt 1,2 E,DA d 
Cypella linearis Baker 1,2 D,A 
Cype-lla peruviana Baker 1,2 D,A d 
Eleutherine bulbosa (Mill) Urb. 1,2 E,D,A d 
Mastigostyle brevicaulis 

(Baker) R.C. 1,2 E,D,A,T d 
Sisyrinchium laterale Baker 1,2 ED,A d 
Sisyrinchium mandonii Paker 1,2 EA,D d 
Sphenostigma boliviensis Baker 1,2 EID,A d 
ORCHIDACEAE 
Cattleya luteola Lindley 1,2,3,4 AD d,Or 
Corianthes vasquezii Dodson 2 ED,A d 
Phragmi pedium clricinum 

(Lind&Faxton) Rol fe 1,2,3,4 A d 
Rusbyella caespitosa Rolfe 1,2,3,4 A d 

Masdevalia hajiekii Luer 2 ED d,Or 
Masdevalia isos Luer 2 ED d,Or 
Masdevalia minuta Lindl. 2 E,D,A dOr 
Masdevalia paiveana Rchb.f. 2 ED,A dOr 
Oncidium bolivionense Oppenheim 2 EDA d,Or 
Oncidium disciferum Lindl. 2 E,D,A d,Or 
Pleurothalis _nchora LuerVasquez 2 ED,A d,Or 
Stellilabium boliviense VasqUez& 

Dodson 2 E,D,A d,Or 
PALMAE 
Socratea exhorriza (Mart.) 

H. Wendl. 1,2 A d 
Orbygnia humilis Mart. 1,2 A d 
Parajubpea torallyi (Mart.) 

Burret 1,2,3 EA d 
VELLOZ IACEAE 
VelIozia variabilis Mart. ex 

Scinultes var. variabilis 1,2 DA d 

DICOTYLEDONEAE 

ACANTHACEAE 
Aphelandra rusbyi Britton 2 E,D 
ANACARDI ACEAE 
Astronium urundeuva (Allen.) 

Engl. 
Schinopsis balansae Engl. 

1,293 
I 

A 
A 

U(Ma) 
U(Ma) 

Schinopsis haenkean-a Engler 1,2,3 A U(Ma) 
Schinopsis quebracho-colorado 

(Schlecht) Bark et Meyer 2,3 A U(Ma) 



BEGONIACEAE
 
Begonia.pearcei Hook 

Begonia bangii Kuntze 

Begonia baumannii Lsmoini 

Begonia veitchii Hook 


BETLILACEAE
 
Alnus acuminata H.B. & K. 

ssp. acuminata 


BIGNONIACEAE
 
T-bebuia impetiginosa (Mart. ex DC) 

Standl ey 

Tabebuia serrati-folia (Vahl)
 

Nichol son 


BRUNELL I ACEAE 
Brunellia boliviana Britton ex
 

Rusb y 
Brunellia corai.cana Cu:ttrecasas 

Brunellia oliveri Britton 

Brunellia pinnata (Pax) 

Cuatrecasas 

BLIDDLEIACEAE
 
Buddleia coriacea Remy 

CACTACEAE
 
Lobivia larae Card. 

Lobivia aguilari Vasourz 

Lobivia o:;iola.bastrai Raush.&Card. 

Sulcorebutia arenacea Card. 

SL1corebutia candiae C.'rd. 

SLlcorebutia heliosa RIUsh. 

Sulcorebutia !!ruoeri. Card. 

Vatricania guritherii Kupper 

CHRYSOBALANACEAE
 
Hirtella liqhtioides rusby 

Licania boliviensis France 

EHRET I ACEAE
 
Cordia trichotoma (Vel) Morong 

JUGLANDACEAE 
Juglans australis Grisub. 
LEGUM ! NOSAE 
Platymiscium coc:h~bambense Rusby 
Tipuana tipu (Benth.) V.-. 

MELIACEAE
 
Cedrela fissilis Vellozo 

Cedrela lilloi C.DC. 

Swietenia macrophylla King 
MYRISTICCEAE
 
Virola boliviensis Warb. 
ROSACEAE
 
Polylepis besseri Hi'er-n. 

Polylepis pepei Simpson 
Polylepis tomentella WEdd. 

1,2 


2 
1,2 
1,2 

1,2,3 


1,2,3 

1,2 

2 
2 

2 


2 


2 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
I 
1 

2 
2 

2,3 


1 

1 
1,2 

1,2 

1,2 
1,2 


2 

1,2 

1,2 
1,2 

Ex d 
E 
ED d 
ED d 

D !J(Ma) 

1 U(Ma) 

U (Ma) 

ED 
E,D 
ED 

E,D 

D 

I 
I 
I 
1 
I 
I 
E x d 
E,D 

D 
D 

1 U(Ma) 

A U(Ma) 

Ex 
A U(Fo) 

DA U(Ma) 
DA U(Ma) 
A U(Ma) 

I .U(Ma) 

D U(Le) 
DA U(Le) 
D,A U(Le) 



SDLANACEAE
 
Solanum candolleanum PBrth. 

Solanum cevallos-tovorii Card. 

Sol anum gandari1lasii Card. 

Solanum torrecillacense Card. 

Solanum chacoense Bitt. 

Solanum vallegrandenst Card. 

TRIGONIACEALE
 
Trigonia echiteifolia Rusby 

Trigonia floccosa Rusbf 

UMBELL IFERAE
 
Azorella compacta Phil. 

ZYGOFHYLLACEAE 
Bulnesia sarmienti Lor. ex Gris 

1 

1 


1 
1E 
2 

1 


1,2 

1,2 


1,2 


1,2 

. Be 
Ex d 
EA Ge,d 

d 
1 Be 
Ex d 

D 
D 

A U(Co) 

A U(Ma) 



ANE.XO 6
 

LISTA DE ANIMALES CONSIDERADOS "ELEMENTOS ESPECIALES"
 

CDC-BOLIVIA
 



ANEXO No0 6 

LUSIJA DE AN! HAiLES CONS~IVER~IADOS' "ELE4EflTosEl'W At 

1a1borntla por:
 
l,1c. I'ntricia iErgueta S.
 
CDC-JJOUAVIA
 

L'.ntz intti pd-oilmljnr comproride a Ins espocies do aitnes con 
Ins cualon trabcijn oi CIDC-BJOLIVIA ubilizando In rnetodologta

del Ijtventarlo Coritliauo. Coinidera v. Ins espocies linportatitos
desde el putito do vista do In conuervaicl6n, adernn guo so tra-
Uri de un lista sujeta a revisiones pert~dicas y nctualizaclo
lies. 

La 1mmti Incitiyo In sliuleoic informacion: 
- flomriro clctilfcos do inn ospecie.n 
- florer vuIgmr, utilizuado por el CDC~-B1OLIVIA 
- iucuite do 1ztforrnaci6i (on este punto se detalJlu ins fucui

tes die .iIiforrnacl6ti quo so han ubilirado para la inclusl6n 
do f~a ospocloen n linta). 

- Cateaoria ilizada tpor ci. UUAJOL1VIA en bne a ins fuoni
to!; de Iiirormaici6r, se le asia a cada espocic un "cate
garma" osd el. punlto do vinta do In coimservacl6n, ctuyo
cotiterildo ha side tornado oni su inayeria do ia UICtI. Dicha 

catot~r1a-rosIrdica ci estado do In espocic, per eJemplo
si estA cii ['ielgL-o do extitici6x, si tiene una din Lribucibn 
rosbriitgida; taxronia dudsn, etc. 

- Uso do ia oripecie, en este puinbo se ititenta resumir Ins 

causir, por Jas cuaics Ia especie ha sido incluida enagi
fu die las cateorins. 

A cetilyurici6u so explica coti maor detalie ion tres ciAlmos 
punlLen moricienados an Loriermen te: 



- 1iJEI DEu I.FIMACIOt4: 

I =Experbo 

2 	 blI~mrtura 

3 = U(tIl 

4 	 CITES 

b 	 IE3A 

(I 	 1,i!;n16n liollvlatui (Protegido por aOJnth decrcto
 
(10t In Ijctt!Ac~I-6I IJoilvititn o presonbc an1 isLas
 
do exportaci6ii legal).
 

7 	 (Jt;ro!.i (listas THUI CDC, y obrazi) 

- (WU(i()HI A 

FxExitettorl.-- :1J.J.orda unicamnnte purni Ir. (S-
p0Cccs quo (ospids, dc repe tidas bt quedar, cti In localidai 

(1u! Upjo ii otros J.tij res conocidos o protialien, tio hn sldo 
('1iconiiI.r;. II..ily'o a lau; espocie~s ext fL~uSt ell sti amblefi te 
tiaLtial, pero quoc subrevlvem eti culivo o crladeros arti II
cmi on (conicliclouios artificalc'). 

1' : 	 Poullt ,ro .- bas, est'ocle3 en poll gro de extiuiclon 3- rIfluc
tins CIIyfl EsuJrvivoJncla er poco probable si slgucn olicriu 
Jos t~uors catisales. litcluldas Ins esliecles cuyo nvincro 
Im~ !;ldo .ro(IucJdo a uri ivcl criblcaoa cuyos hablt~its hatt 
do reducidorn drdn Licameutit. 

A 	 Arenanado Especles que sO con's Idcra 1probable que pa
l a ceorln P, oni uti fuLuro prdxlmo si slgucut opernii

dou Jos: fNc.troo cam-m~les. Esnnj Iiciuldus Ias cejuocles cu 

yzatI polilicionus expe'rlmettkan uuia dlsmlnucton por exilotocljjul 
Iti LeftsIva 0 ci iirccl6ui del. habitat o Ins; es-,poclcsj ge atir 
I; I orin tmbfaincoriwi abumda Los poro quo cst~iu en poligro doe 
hildo, a factures advorsof; que operan sobro ellks. 

-



RP =Endnila . X-pe1es endonidcas do, Hlivin 0 Cuyu locall
dod I;Jpo 1"rta eti iol[in. 

D :: 	 D.;;LrlHbuel6it Rt!.Lr.(,J.d% .- Ell esta~ caiogoria "anol J3.0y 

1iIM..1d(IG! oil licivila, a que cst-in dhitrjbuidos en1 u113 -;ui~a
nioz amptia pcr-o ell tidmoiron muy reducldo!-. 

I = 1iidetermtilada .- l!3 especics qv(- so !sospech01i podrIain
cs;Uar cit allguria do ID!; caLegrtais ariterlores, ['cro de iur,
cuuiics s;o caurece do lInforrnacl6i su.Uc~cniLc o coyifitkbic. 

1T =1axoiiotila dudona 	 cuya ixotiomnla rio ca caon
r-Itcra;dli otLabibt y/o esLd~ 3ujeta a revisl6n. 

-Efipocles 

Ist;Ui caL( ,orlIn es secutidariri y --e Loma ell cucnia como
 
y r,( Lomal (Mt cuotita como criteria do sclecci6n S61o 5i ci
 

Lax~, el dtida, corresporidJcra a alguna de las catcorlas
 
1111e meotflfIiionladaE (P, A,EJ, 1, I).
 

- AIJISAS3 12011 L~AS CUALES ISON INULUIJAS EN LAS D1FERU-11TES3 CATE

no 	 Cvccrla dcbJda a Jao obtecrit do ttllmejLo doni&stlco a
 
cainoercini (carne, Ituevos).
 

c (Thcotla rcot,,uJ.ar i-ca.luida cbn I~n flinaliioci do exporLtir 
ttfi~mI~~uvivos, trmra eX['erimel1Lac1611 medica, como masco

ins u,otros fines. 

P) - tcj 1.-cf,:uJlsr rea.U. da (oil la flzitlidnd de obtezior cuon* ros (sa.Zuna),) p.oIcs ;J ibra,, 

o0 nojj o1~J var-ix uZ30 orfnomerLt4ics, rILUDJOlci,(jpor
t~e ; 0 por quo caur-an dano a cultivos, gando, et(-,. 

d 	 Des L tc.,16t, de ub..i 

t 	 HIiu-tL doIbl(a z? aifcrmcdiides Lrajtsrnlilcl por atilma1cu do

c = Conpctcica con aulimalegq donistdcos. 

JTI'o"S!!tw 0oya J'rescncin no ha sido coairmucla par colec clonles . Pero quo es p~robjable quo exista eul jjJ~jovia. 

http:rcot,,uJ.ar


MAMIFERDS 

NOMPRE COMUN FUENTE CAT. CAUSA 

RIDELPHIDAE 
Marmosa aceramarcae marsupial 1,293,4,5,6,7 E d,a,e 

CEBIDAE 
Aotus azarae 
Aotus nigriceps 
Callicebus moloch 
Pithecia hirsuta 
Alouata seniculus 
Alouata fusca 
Alouata caraya 
Cebus albifrons 
Cebus apella 
Saimiri sciureus 
Ateles panincu5 
Callitrix argentata 
Saguinus fuscicollis 
Saguinus imperator 
Saguinus labiatus 
Sagulnus mistax 
Chiropotes albinasus 
Lagotrix lagotricha 
Cebuella pygmaea 
Ca'limico goeldi 

manechi negro 
silvador 
mono silvador 
chichilo 
marimono 
mono leoncito. 

mono bigotudo 

mono goeldi 

1,2,-,4,-,-,7 
1,2,-,4,-,6,7 
1,2,-,4,5,6,7 
1,2,-,4,-,-,7 
1,2,-,4,-,-,7 
1,2,-,4,-,-,7 
1.2,-,4,-,-,7 
1,2,-,4,-,-,7 
1,2,-,4,-v6,7 
1,2,-,4,-,6,7 
1,2,3,4,-,6,7 
1,2,-,4,-,6,7 
1,2,-,4,-,6,7 
1,2,-,4,-,6,7 
1,2,3,4,-,-,7 
1,2,-,4,-,-,7 
1,2,-,4,-,-,7 
1,2,-,4,--,-,7 
1,2,-,4,-,-,7 
1,2,3,4,5,6,7 

I 
I 
A 
ID 
I 
I 
I 
I 
I 
A 
A 
I 
A,D 
P,D 
A,D 

P,D 

d,a,e 
d,a,e 
de 
d 
a,d 
d,a 
a,d 
d,a 
d,a,o 
e,d,o,a 
a,d,e 
d 
e,d 
e,d 
e,d 

, 
. 

d 

MIRMECOPHAGIDAE 
Myrmecnphaga tridactyla oso bandera 
Cyclopes didactylus oso oro 
Tamandua tetradactyla oso hormiguero 

1,2,3,4t-,6,7 
1,2,,-,-,-,7 
1,2,-,4,-,6,7 

I 
I 
I 

d,o 
d 
d,o 

DASYPODIDAE 
Chlamyphorus retusus. pichi ciego 
Chaetophractus villosus quirquincho grande
Chaetophractus nationi quirqUincho 
Chaetophractus vellerosus pe.udo 
PrIodontes ma:ximus pejichi 
Cebassous unicinctus armadillo 
Tolypeutes matacus corechi 
Euphractus sexcinctus peji 

1,2,3,., ,7 

1,2,,-,-,--,7 
1,2,-,-,-, ,7 
1,2,3,4,5,6,7 
1,2,-,-,-,-,7 
1,2,,-,-,-,7 
1,2,-,-,-,-,7 

I,D 
1,2,-,-,-,-,70 
A o,a,d 
I o,d 
I d,a 
I 
I 
I 

BRADYPODIDAE 
Pradypus variegatus perico ligero 1,2,-,4,-,6,7 A da. 



C6N IDAE 
Canis culpaeus 
Atelocynus microtis 
Speothos venaticus 
Chrysocyon brachyurus 

zorra 

perro de monte 
borochi 

-. 
1,2,-,4,-,6,7 
1,2,-,-,-,6?7 
1,2,314,-,6,7 
1,2,3,4,-,6,7 

A 
I 
A 
A 

o,d 
d 
d,o 
d 

URSIDAE 
Tremarctos ornatus Jucumar. 1,213,4,-,6,7 PD opd 

PROCYONIDAE
Nasua nasua 
Bassaricyori alleni 

tej6n 1,2,-,-v-,6,7 
1 

I 
I 

do 

MUSTELIDAE 
Pteronura brasiliensis 
Mustela fr-enata 
Lutra longicaudis 
Eira barbara. 

londra 

lobito de rfo 
melero 

1,2,3,4,5,6,7 
1 
1,2,3,4,5,6,7 
1,2,-,-,-,-,7 

P 
I 
P 
I 

p,d 

p,d 
p,d 

FELIDAE
Fells colocolo 
Felis concolor 
Felts pardalis 
Fells tigrina
Felis yagouaroundi 
Fells jacobita 
Felis onca 
Fells geoffroyi 
Felis wiedii 

puma le6n 
ocelote 
tigresillo 
yaguarundi 
gto andino 
Jaguar 
gato months 
margay 

1,2,,-,-,-v-,7 
1,2;-,4,S,6,7 
1,2,3,4,5,6,7 
1,2v , , , ,7 
1,2,3,4,5,6,7 
1,2,3,4,5,6,7 
1,2,3,4,5,6,7 
1,2,-,4,-.,-,7 
1,2,3,4,5,6,7 

A 
A 

A 
I,D 
A 
I 
P 

d 
pld 

p,d 
d,p 
pd 
d 
pd 

TAPIRIDAE 
Tapirus terr-estris anta tapir 1,2,-,4,-,6,7 A a 

DICOTYLIDAE 
Tayassu albirostris 
Tayassu taJacu 

.Catagonus wagneri 

chancho de tropa 
tattetu 
chancho quimilero 

192,-,- -,617 
1,2,-,-,-,9,7 
1,2,3,,,.,7 

I 
I 

a 
a,p 
, 

CAMELIDAE 
Vicugna vicugna 
Lama guanicoe 

vicuna 
guanaco 

1,!,3,4,5,6,7 
1,2 ,-,,-,-,7 

I 
p 

p,o 
po 

CERVIDAE 
Odocoileun virginlanus venado 
Odocuileus dichotomos ciervo de los pan-

tanos
Odocoileus bezoarticuS gama
Hippocamelus antisensis taruca 

Mazama amercana urina 

1,2,-,-,--,-,7 
1,2,3,4,5,6,7 

12-,4--,7 
1,2,-,4,5,6,7 

ID 
A 

P,D 
P 

o,t 
d,o,t 

o,t7 

ao,1d 
o,a 



Mazama goZoubLira guazo 
 ,

Mazama bricenii 


MURIDAE
 
Oxymicterus hucucha 

Otxymicterus hiska 

Phyllotls wolffsohni 
 1l,2,,,,7

Thomasomys areas 


CHINCHILLIDAE
 
Chinchilla lanigera 
 chinchilla 1,2,3,4,5,6,7 

Lagostomus maximus 
 vizcacha 1,2,-,-,,-,7 

Lagidium viscacia 
 vizcacha de montata 1,2,,-,-,-,7 


OCTODONTYDAE
 
Ctenomys steinbachi 
 1,2,-,-,-,-,7 

Ctenomys lewqisi 
 1,2,-,-,-,-,7 


HYDROCHOERIDAE
 
Hidrochaeris hydrochaeris
 

capiguara 1,2,,-.,-,6,7 


DASYPROCTIDAE
 
Agouti paca 
 jochi pintado 1,2,,-,--,6,7

Dasyprocta punctata 
 jochi colorado 1,2,-,-,-,6,7 


DYNOMIDAE
 
Dinomys branickii 
 Jochi con cola 1,2-,-,-,-,7 


ERETHIZONTIDAE
 
Coendu bicolor 
 1 

Coendu prehensilis puerco espin 
 1,2,-,-,-,6,7 


PLATANISTIDAE
 
Inia geoffrensis 
 bufeo 1,2,-,4,-,6,7 


TRICHECHIDAE
 
Trichechus ininguis pez buey 1,29-1-,-,697
 

MYOCASTORIDAE
 
Myocastur coypus 
 1 ,,,,-,7
 

a
 
lIT
 

E
 
E.
 
E"
 
E
 

-Ex? p
 
I p,a
 
I p,a
 

E
 
E
 

a,o
 

I a
 
I a
 

I,D
 

I
 
I
 

1
 



CATHaRTIDAE
 
Coragyps atratus 
 gallinazo 

Cath.3rtes aura 
 peroqui

Cahrt~es burrovianus 

Cathartes melambrotus1,-4--7
 
Sar-caramphus papa 

Vultur gryphus 


ACCIPITRIDAE 
Pandion haliaetus 
Leptodon cayanensis 
Chrondrohiera:: uncinatus 
Elanoides for-Cicaitus 
tGampsony:t swainsonji 
Elanus caeruleuts 
Resthran'us sociabilis 
Rosthr-amus hamatuIS 
Har-pagus bidentatus 
Har-patgus diodon 
Ictinia mississippiensis 
Ictinia plumbea 
Geranospiza caer-ulescens 
Circus buffoni 
Circus ciner-eus 
Accipiter SLpercjliosus 
Accipiter str-iatus 
Accipit~r poliooaster 

Leticopter-nis schisteicea 
Leucopternis albicolis 

Asturina nitida 

Pu~eoga].1us urL-bitinga 
Buteog~llus mer-idionalis 

Harpyhialtotus corcinatus 

f-arpyheletus so] iterius 

Busarerllus niar-icolis 

Geranoetus melanoleUCUS 

Parabu~teo unicinctus 

Buteo nitidus 

Puteo magnirostris 

Buteo leucarrhous 

Buteo platytferus 

EPuteo brachyurus 

Buteo swainsonji 

P ut Lo albicaudatus 

Butea Polysoma 
Buteo poecilochorus 
Buteo albonotatuz 
tlorphnus guianensis 
Harpia harpyja 
SpiZOStur melanoleucus 
Spizaetus tyrannus 

condor de tr6pico 

condor 


.Aguilapescadora 

gavilAn palomero 


gavildn tijereta 

melanito blanco 
gavildn blanco 

car-acolero 
cara-3cl~ero plomizo 
gavil~n bidentado 

gavilhn azulado 


esparvero gris 
esparvero com.5n 
esparvero grande 

Aguila coronada 


1,,,,,,
 
1,,,,-,,
 

,-4--,I
 

1,2,-T-9-1697 
 I d
 
Id,---,a
 

,-4--,I a
 
12-4-,,
 

0,,,,,,
 
T1,2-,41-,-17 0
 

0,,,,--,
 
,-q--,I 
 o
 
1,2,-1q,-1-,7 
 a
 
I ,2,-,4 ,-,-7 I
 
1 ,2,-1,41-v-17 
 1 0
 
11,21-141-T-97 
 1 a
 
1,'3,-,--7 I 
1,2,-, 4,-.-,7 1 0 

0,,,,,, 
1,-4,-7 
 I a
 
1121-,417,-97 
 I 0
 

0,,,,,-,
 

0,,,,,,
 
1121-149-1-,7 
 1 0
 
1121-141-1-7 
 I a 
1921-14v-9-17 
 I o
 
112,-,4v-1-17 
 1 a 
1,2,-,'1,-,-,7 
 I a 
1,2..-,4,-,-77 
 i 0
 
1,2,-?4,-y-17 1 0
 

o,,,~-,,
 
a,.-4-,,
 

1121-941-,-17 
 1 o
 
112f-,41-1*-17- 1 a
 
1,21-,J,-,-,7 1 0
 

0,,,,,, 
1,2,-,4,--v7 
 1 a
 
1,21-14,-9-,7 
 1 a 
1,2,-,4,-,-,7 
 I a 
1,2,-,4,-,-.7 1 a
 

1,,,4--7 1 D 
112,-149--,-,7 
 1 0
 
112,-14,-,-,7 
 1 a 

,,,,,, a
 
o,,,,,,

1, 21-,4,-,-,7 1 a 
I12,-941-1-97 
 1 o 

2-,,,,
 0 



AVES 

RH-EIDAE 
Rhea americana 
Pterocnemia pennata 

piyu 
surl 112,3,4,-,6,7 P o,a 

TINAIIDAE 
Tinamus tao 
Tinamus major 
Rynchetus rufescens 
Nothoprocta er-nat~a 
Nothoprecta pentlandjj 

perdiz 

,-,,--7 
1,,,.--7 
1,2,-,4,-,6v7 
192,-,-,-,-,7 
1,29-,----7 

I 
I 
I 
I 

dae 
d,a,o3 
a,d 
a,d,o 
ald,oz 

PHALACROCORAC IDAE 
Anhinqa anhinga pate vIbora 1,,, - 7 I d 

ARDEIDAE 
Tigrisama faSCiatuIm 
Pilherodius pilEatus 
Cochicarius cochlearjus 
Syrigma sibilatrig 
Egretta thula 
CasmerodiUS albus 
Ardea cecef 

hoc6 oscuro 
gar-za real 
gar-za cucharona 

gar-za blanca 

manguari 

1,2,-,4g-,-v7 
1,2,-,-,-,-,7 
1,21-,-T-v-17 
1,2v-- ,-,-,7 
12-,-,7 
I2 -,,, 
,2,-,,7 

I 
I 
I 
I 
A 
I 
A 

d 
d 
d 
d 
ci 
di 
ci 

CIC!JNIIDAE 
Mycteria americana 
Ciconia maguari 
Jabiru mycteria 

bate cabeza seca 
ciauceia 
yabirOz 

l,2,-,-,-,-,7 
1,2, , ,-,-,7 
lv2,-,-,-v-,7 

A 
A,T 
A 

d 
di 
d 

THRESK(I ORN I T I DAE 
Platilea ajaja 
Theristicus melanopis 

gar-za morena 
bandur-ria 

1,2, , --
1d2----7 

7 A 
I 

d 
c 

PHIOEN ICOrTER IDIAE 
Fhoenicopterus chilensis 
PhoenicoparrUs andinUS 
Phoenicoparrus jameni 

par-iguana 
flamnco andino 
flamenco de James 

1,2,-, 4,-9697 
1,2't-,'l,-,6,7 
1,2,-,4,-v6,7 

A 
F 
P 

cI,a,o 
cI,a,o 

ao 

ANATIDAE 
C-air-ma moschata 
Sar-kidior-nis melanotos 
Ilerganetta armata 

Anas flavirostris 
Ana~s ver-sicaler 
Anas puna 
Oxyura janaicensis 
Neochei jubata 
Chlocphaga melanoptEr-a 

pato negro1,-,-,7 
pato cr-etudeo,,,,, 
pate de las torren-
teras 
pate piojoso 
pate capuchino 
pate puna 

pate roncador 
huallata 

1,29-,-1,-1-77 

1,---,7 
1 2----7 

1,2, , ,,-,7 

11,21-t-9-7-97 

I 
A a,d 
A d,a 

A a,d 
I a,d 
1,,,,,,a,d 
1,,,,,,d,a 
I 
A a,d 



AVES 

RHEIDAE 
Phea americana 
Pterocnernia pennata 

piyu 
suri 112,3,4,-,6,7 P ova 

TINAMIDAE 
Tir-amus tao 

Tinamus major 

Rynchotus rufescens perdiz 

Nothoprocta or-nata 

Plothoprocta pentlanii 


PHALACROCORAC IDAE
 
Anhinga anhinga pato vibora 

ARDEIDAE
 
Tigr-isoma fasciatuIM hocd6 oscuro 

rilherodius pileatus gi'rza real 

Cochlearius cochlearjuIS garza cuchar-ona 

Syr-igma mibilatrix 

Egretta thula 
 garza blanca 

Casmer-odiUS albus 

Ardea cocoi manguari 


CICONI IDAE
 
M-yater-ja americana 
 bato cabeza seca 

Ciconia maguari cioueria 

~Jabiru mycteria yabiri 


THRESKIORNITIDAE
 
Platalea ajaja 
 gar-za morena 

Theristicus melanopis bandurria 

PHC1ENICOPTER IDAE
 
Fhoenicopterus chilensjs parigujaa

Phoenicopar-ruS andinUS flamenico andino 

Phouiiicuparrus jarnesi flamenco de James 


ANnTIDAE
 
Cairina mcrschata 
 pato negro
Sar-kidiornis melanotos poto cretUdo 
Merganetta armata paLo de las torren-

teras 
Arias flavirostris 
 pato piojoso

Arias versicolor 
 pato capuchino

Ana-s puna 
 pato puna

Ox~yura jamaicensis 

Neoche, jubata 
 pato roncador 
Chloephaga metanopter-a hual Iata 

1,,,,,,
d,a,o 
1,2--,,, d oda, 


1,21-v4,-96,7 1 a,rJ 
1,2,-,----7 1 a,H,1o
 
I,2,-v-,-.,-,7 I a,d,o
 

l,-----7I d1
 

ll2l-14,---7 I d 
1,2,-1-1-,-,7 I 
 d
 
1,2,-,-,-,-,7 I 
 d
 
19,29-9-9--17 I 
 d
 
1,2,-v-,---7 ' A 
 d
 
1121-9-1-9-,7 1 
 d
 
,2- -,7 A d
 

1,,, -- 7 A d
 
12 ,,--7 A,T d
 
12-,,,7 A d
 

IT1,2-,- ,-,-7 A 
 d
 
I 2----7I d 

1,2,-,4y,-9697 A cf,a,o
 
12-1,,67 p d,ajo

1,2,-14,-76,7 P d,a,o 

I,2,-,-y-y-,7 I a 
192,-741-1-,7 A a,d 
1,2-, - ,-,-,7 A d,a 

1929-9-v-,-,7 A 
 a,d 
1 2----7 I a,cf 
,2 ,,,-7I a'd
 
,2---,7 I 
 d,a 
,,,,,-7 I 
1,2,-9-1-,-v7 A a,d
 



Spizeetus cornatus 

Oroaetus Isidori 


FALCO IDAE
 

Daptrius ater 

Daptr-ius americanus 

Phalcoboenus regalopterus 

Polybor-us plancus 

Milvago chirnango 

Milvago chimachima 

Herpetotheres cachInans 

Micrastur ruf icollis 
Micrastu- gilvicollis 
flicrastLur mirandol12i 
Micr-astur semitcorqUstus 
Spizhapterys circumcinctus 
Falco sparveriL's 
Falco rufigular-is 

Falco deiroleucus 

Falco peregrinus 

Falco femoralis 


CRACIDA~E
 

Ortalis canicollis 

Penelope mortt-nii 

Penelope suporciliaris 

Penelope dabbenci 

Penelope obSCUra 

PefnelOpe jeCPuctCU 
Aburr-ia pipile 

Crax mitu 

Cr-ax L'nicornis 

Crax gi obUlosa 

Crax fasciolata 


RALLIDAE 

Fulica americana 

Fulica gigania 

Fulica cornuta 


CflLUMBIEE
 

Metropelia aymara 

maria 

carcaha 


chachalaca 


pava patantegra 
pava pi ntada 
pav'a 
mut~in crestaroja 

mut:r- dT co-pete 
pava MUtfl 
pava pintada 

chaca 


oallar-eta car-

nuda
 

juruIkuta 

l,2,-,4,-,-17 0
 
1%29-,41-9-97 0
 

1921-949-1-v7 1 0 
1,2,-141-,-,7 1 a 
112,-,4,-,-17 1 0 
1,2,-,4,-v-,7 1 0 
1,2,-,4,-,-17 1 a 
ly2v-,41-,-,7 I a 
1,27-141.-,-,7 1 a 
1,21-,q,-,-,7 1 a 
1,2,-?49-,-97 1 a 
1,2y-941-,-97 1 a 
192v-141,-9-97 1 a 
1,2,-,4,-,-,7 1 a 
1,29-74,-9-17 1 0 
1,2,-,4.,-,-,7 I a 
1,2,-,4,-,-%7 1 C 

1,2,--,4,-,-,7 I a 
1,2,-,4,-,-77 1 a 

I,2,-,4,-,6,7 I a'd 
1,2,-,-w- ,-,7 I a 
I,2,-,-,-,-,7 I,D a,d 
I929-9-9-j--7 1,D a,d 
1,r?,-,-,-,-,7 I ' 
11,21-y-9-9-17 1,0 e.,d 

1,,,1,,,I~ 
,2-,---, I 

11,21-,-1-1-17 A,D a,d 
I,21-1-,-9-17 1I ,C 
1,-,,-7 I a,d 

129-,-1-1-17 A a,d 
-12,-9-1-7-97 I a,d 
-,2,3,-,-,-,7 D dI 

-929-9-9-1-17 D a,d 



PSITTACTDAE
 

Anodorhynchus hyacinthinus 

Ara ar-arauna 


Area militaris 

Ar-a glaucogularis 

Ar-a mRncao 


Ara chior-optera 

Ar-a rubr-ogenys 


Ara severa 

Ar-a aur-icollis 


Ar-a manilata 

Ar-a nobilis 


Ar-a couloni 


Ar-atirtga acuticaudata 


Ar-atinga mitrata 


Aratinga leucophtalrnus 


Aratinga wedellii 


Ar-atinga aurea 

ryr-rhura rupicola 


Pyr-rhi'ra molinae 


liycpsitta monachus 

1olborhynchius ayrnara 

1olbor-tivnchus LIrifrons 

Bolborhynchus orby-riesjus 

For-pus :<anthoptury~gius 

Forpis sclateri 
Br-oLc'gr-l s VCIrSiCO~Itrus 
Drotageris cyiincpt -ra 
Br-otoger-is sanctithomae 
Pionite's leucogaster 
Touit huoti 
Hspalopsittaca melanotis 
Piorius me-nstr-uvs 
Pionu5 sor-didi'S 
Pionus maxirniliani 
PionuIS tUMU tLOSLIS 
Arnazona tucumana 

parabs jacinta 

parsbe ZZUl-

amari 11
 
par-aba. mii itar 
par-aba c~ninde 

guacanlayo ban-

dera 

par-aba r-oja 

par-aba frente 

roJa 

par-abachi 

par-abachi cue-

Ilo marillo
 
parabachii vien-
tre rojo
parabachi horn-
bros rojos 
paraba cabc~a 

azu 1
 
cator-ra cabeza 

azul
 
cotor-ra chaJ-

huiri
 
COtorra ojo 
bi anco
 

-,2,-,4,-,6,7 
 P,D e.d
 
-.2,-,41,-,697 p 
 -


1,92,--,41-1-!7 F,E,L' d
 
-,2v3,'I,--6,'7 P,D 
 e
 
-194v77 
 e
 

q,,,F
 
-,2.-.4,-,61,7 p 
 da
 
-2-4-67 
 E,,De'
 

.,,,,,EF, 
 d
 
- ,2,-,q-,-6!,7 A e
 
-,21-14,--,6,7 
 1) i,d
 

-v21-14,-1697 
 A e
 

-1,29-141-16p7 
 P e
 

19,21-941-1-17 
 1 e,d 

-,2,-.,4,-,6,7. 
 I o,tf
 

-72-,,-q6,7 
 I o,d
 

-,2,--,4,--,67 
 I c,d
 

cotorra piab ne- -12,-,4v-9617 
 1 o'd
 
gro
 
cotor-ra ar-rocera 

par-ico ali-

anar-an jipda
 
chir-ipipe 


cata 

lot-o serrano 

loro f{r-ciLe 

luro Fridino 

cati tai 


per-iqui to 


pacula 


lor-o pico rojo 
loro ctoclur-o 
1cr-a rosa.dt, 
lor-o alisero 

-,21-14v--1697 1 o,d 
-,,-4-67 I o,d 

,2, - ,-16,17 1 o-d 

-, d,,67 I O'd 
- ',,, i 

I d 
,2 ,e.,f, I 

- ,2,41,-,6,7 1 d 
12- d 

21~-,41-767~7 I d 
- ,21--,9V,--,6,7 1 d 
,2 ,',-6,7 I d 

-.V-4,-,6,7 I d 
,121,41)-1617 12,1 d 

-,2g--,1,-,v,7 I d 
12,-.41,16,7 1I~ 

- ,2, - 4y-1697 1 d 
-,2v-,'4,-~l,7 I d 
- ,2, ~-,, I 
-2,-,41-,61,7 1I 



Amazona aestiva 
Amazona ochr-ocephala 
Arnazona amz-:onica 
Amazona mercenarja 
IAmazona xanthops 

CUCULIDAE
 

Meamorphus geoffroyi 


a ISTHOCOM IDAE 
Ophistocomus hoazin 


TYTON IDA!E
 

Tyto alba 


STRIGIDAE
 

Otus gu-3temalae 

OWtS choliba 

Otus ingens 

Otus w tsonii 

Otus albucjularis 

Otus minimus 

Lophostrix cristata 


Bubo virginianus 

Fulsatri). per-spicillata 

Pulsatrix melanota 


GlaucidinIM jardini i 
C-laucidium ininutiEsimun 
Speotytc~ cun5.cul ari 1 
Ciccaba virgata 

Ciccaba albitarsus 


Ciccaba huhula .-

Rhinopty;: clamator 

Assio flammous 

Aegolius har-risii 


STEATORNITH IDAE
 

Steator-nis cripensis 


TROCHILIVAE
 

Papelairia letitiae 

Oreotrochiluts ado-la 
Aglaeactis pamela 

lar-c h.,-bledor - -,d e-,

loro rcntl 2-,,,~7 I dc
 
lara guoro 
 I d,,,l-67c
 
lore c'zniZco-2-'1-,,
 

1,2,-14,-,617 1 d
 

pAiarc, vaquero 	 - ,2,-,-1--97 1 d 

hoazin 	 1929-1-,-g-,7 1 d
 

lechuza de 	 - ,2,-,4,-,-v7 I d 
- ampanar-io 

autillo 	 - ,2,-,q -1-,7 1 d
 
autilIlIo com~n 	 - ,29-,141-1-17 1 di
 

-929-141,-%-97 1 d
 
autillo orejudo 	-,,-4--7 I d
 

-,71 -,4,-..-,7 I d
 
-,-/.,,7 I Ci
 

lachuz-a copeto- -?29-,14,-1-97 1 d
 
na
 
buho -,r,-4--,7 I i
 
lechuztn 
 I d2-',,-7c
 
lechuzhn do an- jjjyv 	 I 
 ci
 
teojos
 

.--2,- A,-,-,? 1 d
 
cabure 
 1,,,.,.d 

-,,-4,-,, 1 d 
lechuza -- 149l-v-17 I ci 
l~chuza patas -129-,49-,-77 I di 
bi ancas 

V,21-141-9-9,7 I di
 
-,,,i---, d
 

1-. d
 
-1,,,-,, 	 d
 

p~jaro del 1,2,-,-,--,-7 I,D o,d
 
acei te
 

-,,,,,-7 	 E
 
-2,-,-7 E 
-,2v-,-9-,,,7 E 



RAMPHASTIDAE 

Raniphastos toco 
Ramphastos culminatus 

tucAn -129-1-,-16,7 
-121-1-1-76,7 

1Il 
1 ela~d 

FURNARI IDAE 

Asthenes ber-1epshi 
Upu-cer-thja harteri 
Simo:xenolp5 striatus 
Schizoeca har-teri 

I,---,,7 
1,--,,-7 
1,, ---
I 2----7 

7 

E 
E 
E 
E 

FORM ICAFRI IDAE 

Grallar-ia erythrostis 
Gral laria guatimalensis-

1 2----7 
,,,,,, 

E 
DI 

TYRANNIDAE 

Hemltricus spodiops 1 2-----7 E 

COTINGIDAE 

Rupicala peruviana I,2,-,-,-,-17 I,D d 

CINCLIDAE 

Cinclus schulzi 1,2,-9-,-,-97 D d 

TURD I AE 

TUrdus haplachrous 1,2,-,-,j-,-7 E 

EMPERI ZINAE 

Poospiza boliviana 
Sicalis luteocephala 

I 2----7 
l2-,--7 

E 
E 

ICTERI OAE 

Oreopsar bolivianus I 2---,-7 E 



NOMBRE COMUN FUENTE CAT. CAUSA
 

flLL I AT OR IIAE 
M21.3nosuchus niger caimAn P,,,,,,p P
 
CairnAn latirostris overo, 1,2,3,4,5,-,7 P p
 

caim~n del chaco 
Caiman yacar-e lagart- ,,,',,, p
Paleosuchus trigonatus CoCodrilo -. ,,,--, 
Paleujsuchus palpebrosus caimbn necoro-,--4,-7 I
 

IGUANIDAE
 
Iguana iguana iguana -,2,--,4?-16,7 p
 

Liolaemus variegatLIS -j2,-,-,-,-,7 1E
 
Lialaemus fittkaLti - , -7 E
 
Stenocercus marmor-atus -2----,7 E
 

SCINCIDAE
 
Mabuya cochabambae -,,----7 E 

TEE IDAE
 

Ti'pinarnbis rufoscens peni -2A-,,7 I 
Tupinambis tegui,,in peni -,2v-,49-96l,7 E p 

ElOIDPE 
B'oa constrictor boye -,,,,,,7I p 
Corellus caninus -,,,1.,-7 I p 
Corallus enydris 
Epicrates cenchria yeyt ,2-!49-,-97 I 

p 
p

EUnectes MLrrinus sicuri - 2-'--7I p
Eunectes notaeuIS sicuri amAril1la -2-,,,-7I ,D p 

COLLIPR IDAFE
 
Atractus boettgeri -,, -E 

Atractus tatcni atus -,,,---7E 
Clelia clelia musurciria -92, *,IA- 1-17 1 p
Hydradynastes gicgis cotoarircho -12-9-41.-9-,7 1 p 

CROTAU.DAE 
Bothrops sanctaecrUCiS yoperojobobo -,,----7 E 

ELAPIDAE
 
tiicrurus f rontifasciatus coral -,2,-v-,-,-,7 E 

LEFT OTYPHLOP I DE 
LeptotyphiOPS Unde -ivistriatuts -,,,, -7 E 



PELOMEDUS IDAE
 
Podocnemis e::pans3 
Podomenmis unifilis 

TESTJD IMIDAE
 
Geochelone cirboDn'r-ia 

Geochelcnne dentic'jlata 

Geochelone chilennis 


CHELlD(AE
 
Chelus fimbriatus 
PI atervys platycephala 

tatarIt IEI92 1-,.,6 
a 

petaI 
peta 
peta -1-1 Chaco 

,9?7,-1, I,D 
J,D 

mata m-au-,-.1,,-7 
char-ap.-: ,-'1,-7 1 



II1EWfE CATEGUflIn CAUSA
 

ATELOPODIDAE
 
Atelcopus willimani 


-SUFON IDiAE 
Dufo quechua 


CENTROLE'NI DOE 
Centroleriella beJaratioi 

DENDROEPATlDrAE 
Hyla carinata 
Hyla char-a~anj 
Hyla ocapin 
Hyla steinbachi 

LEPTO~rnCTYLTIDAE 
Eleuithmrodactylus andicola 
Eleuth~r-odatctylus cr-uralis 
PhrynOPLtS 13plaCai 
TelmatcbiLS :uletuS 
Telmnatobius Bimonsi 
TelmatobiL's ver-rucosus 

PhysalLeMUS freibergi 

2,7-


2,7 


2,7 

2,7 
2,7 
2,7 
2.7 

2,7 
,7 

2,7 

2,7 

2,7
1 
2,7 

23,7 

E
 

E
 

E
 

E 
E 
E 
E 

E 
E 
E
 
E 

E
 
E 
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LISTA DE PECES UTILIZADOS EN LA CUENCA AMAZONICA
 

Nombre Comn 


Surubi 

Chuncuina o simicuyo 

pac(i 


Tambaqul 


Blanquillo 


Paleta 


General 


Tachaca 


Tucunart(Samapi) 


Palometa real 


Piraiba, saltador 

(filhote) 

Dorado de piel 


Dorado de escama 


Sabalo 


yaturana 


Sardina 


Palometd, pirena 

Pacucillo' 


Machete 


Benton 


Corvina 


Seferino 


Curimata 


Nombre Cientifico
 

Pseudoplatystoma tasciatum
 
Pseudoplatystoma tigrinui
 
Colossoma macropomum"
 

Colossoma brachypomum
 

Callophysus macropterus
 
Plnirampus pirinampu
 
Surubim lima
 
Phractocephalus hemiliopterus
 

Pterodoras granulosus
 
Megaladoras irwini
 
Cichla ocellaris
 

Astronotus ocellatus
 

Brachyplatystoma filamentosum
 
juvenil
 
Brachyplatystoma flavicans
 
Pellona castelnueana
 
Pellona flavipinnis
 
Prochilodus nigricans
 
Brycon melanopterus
 

Triportheus spp.
 

Serrasalmus natteri
 
Mylossoma aureus
 

Rhaphiodon vulpinnis
 

loplias malabaricus
 

Plagioscion squamosissimus
 

Ilypophthalmus edentatus
 
Curlmata (Gasterotomus) latior
 

ruente: Coutts und Loubens (no-publicado)
 

Tomado de: STOLZ y Col.(1986)
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CITES EN BOLIVIA
 

Par: Eliana I. Flares
 

La Convenci6n sobre el Comercio Internacional de [species Amenazadas de
 
Flora y Fauna Silvestre (CITES) concertada en W1ishington el 3 de mayo de
 
1973 entr6 en vigor en julio de 1975; actualnente cuento con 85 pafses

miembros exportadores e importadores entre los que figure Bolivia, tiene
 
por objetivo el control, a nivel mundial, del comercio de especies

amenazadas de flora, fauna y sus productos derivados (pieles, plumas,
 
huevos, etc.), porque existe el convencimiento de qua la explotaci6n
 
comercial ilimitada es uno de los principoles peligros pora la
 
sobrevivencia de muchas de 6stas especies.
 

Cada pals 
ha acordado designar sus autoridades nacionales, una de tipo

administrstivo, en Bolivia es el Centro de Desarrollo Forestal para

administrar la concesi6n de permisos y establecer el sistema de control y
 
coacci6n; y une autoridad cientifica cuya actividad consiste en informar
 
acerca del status de los especies, es decir, no permitirA la exportaci6n
 
de aquellas especies cuyo comercio comprometa su supervivencia. De tal
 
manera 
se ha formado una red global tOnica de administraci6n del comercio
 
de La vida silvestre que exige la presentaci6n de permisos oficiales en
 
papel de seuguridad y de estampillas selladas.
 

Dicha Convenci6n cuenta con una secretarfa 
con sede en Suiza y funciona
 
como tin lazo de conexi5n entre parses facilitando asf el contacto entre
 
partes; est6 incorporada a la Uni6n Internacional para la Conservacidn de
 
la Naturaleza (IUCN), inteqra perfectamente con el Programa de las
 
Naciones Ilnidas para el fedio Ambiente (PNLIA) y con 6l Fondo Mundial
 
para la Vida Silvestre (W\4F).
 

CITES, con el fin de cumplir su objetivo y en colahoraci6n de Is
 
comunidad cientffica internacional, ha elaborado tres Apdndices o Listas
 
de Especies en Peligro de Extinci6n. El Ap~ndice I corresponde a las
 
especies amenazadas cuyo comercio est6 sujeto a una reglamentaci6n
 
particularmente estricta a fin de no poner en peligro adn 
mayor su
 
supervivencia y se autorizarA 
 s6lamente bajo circunstancias
 
excepcionales, incluye a los monos antropoides y lemures, al Panda
 
gigante, numerosos monos sudamericanos, al oso de anteojos, al lobito de
 
rio, todos los felinos salvajes (jnnuar, le6n, tigrecil)o, etc.), el
 
tandu petiso, lo Arpfa, el Eondor, el lc6n peregrino, Ia paraba Cnninde
 
y Is paraba rente roja y la paraba iacinta.
 

El Ap6ndice II incluye especies que si bien en la actualidad no estn en
 
peligro de extinci6n su comercio deber6 estar estrictamente reglamentado
 
a fin de evitar una titilizaci6n incompatible con su supervivencia, en
 
este'Figuran los monos, pecaries, loros, tortugas y caimanes.
 

El Ap~ndice III incluye especies que el pals exportador juzga

susceptibles y requiere restringir su comercio.
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Cade pals elabore su reglamentac16n pertinente y Ias colas de-exportocidn
 
de sus especies.
 

Bolivia ho ratificado su edhesi6n a CITES mediante Decreto Supremo No. 
16404 -del 17 de mayo de 1979. Con objeto de poner en marcho los 
mecanismos para regular el comercio internocional de especies vivns y sus 
derivados se dictan Resoluciones Vinisteriales que vedan el comcrcio de 
animles vivos anulondo los permisos de captura y comerciolizaci6n (R.14. 
538183).
 

Desde 1979 hasts 1984 Bolivia se constituye en el primer exportador de
 
vida silvestre del Neotr6pico (FLOREs, 1906), en ese perfodo se produce
 
la mayor exportaci6n de parabas, loros y cotorras; solarnente a Estndos
 
Unidos se exoortaron el 82,2'a do todas las parabas que entraron en ese
 
pals (NORIS y YZURIET&f 1934). Estos fueron los quo llegaron vivos sin
 
tener en cuenta que el 40% perece en el camino (TRAFFIC, 1985). Este
 
tr6fico se corto con Is declaraci6n de veda sobre los animales vivos,
 
pero el de cueros y pieles continda.
 

La V Reuni6n de la Conferencla de Partes del CITES, se llev6 a cabo en
 
Buenos Aires, Argentina, del 22 de abril al 5 de mayo de 1985. Los
 
participantes inclufan a las delegaciones de 66 poises miembros,
 
representantes de Organismos Internacionales y observadores.
 

Entre los puntos considerados por la Secretarfa, en Is mencionada
 
reuni6n, se hizo a Bolivia las siguientes acusaciones:
 

- Comercio de'especies de los Ap6ndices I y II.
 
- Incumplimiento al articulo XII de la Convenci6n, que se refiere a las
 
atribuciones de la Secretarfa de recabar informaci6n de ls partes y
 
formular recomendaciones que considere pertinentes.
 

- Exportaci6n de gran cantidad de especies tomadas ilegalmente en parses
 
vecinos y comerciadas en contravenci6n a CITES.
 

- Falta de cooperaci6n del gobierno boliviano.
 
- Deficiente implemcntaci6n de la Convenci6n.
 
- Falsificaci6n de perinisos en papel de segurided en 1984.
 

En respuesta 14 estados de Centro y Sudaw'rica, inclulda Bolivia
 
elaboraron una propuesta con los siguientes puntos:
 

- Suspender las exportaciones de animales vivos durante 90 dias. 
Un plazn de 90 dfas para adoptar las medidas necesarias con el fin de 
implementar la Convenci6n. 

- Reducir a]. 50% del promedio anual de !as exportaciones de los 6ltimos 
arlos, hasts cue se realicen estudios Lie las poblaciones y su nedia 
ambiente con el fin de adoptar las recomendaciones de que dicho estudio 
emanen. 

- Exhorter a los parses importadores a que ayuden a establecer dichos 
estudios y que las organizaciones no gubernamentales dedicadas a la 
Conservaci6n paguen par ellos. 

- Instar a los pases limitrofes que hagan lo posible pars poner bajo 
control el comercio de fionteras (TRAFFIC, 1985). 
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Lo delegaci6n boliviona que particip6 en dicha retini6n respondi6, 
virgumentando qua lo 'cotisa del inctiriplimiento de Ous obligaciones comn 
nAfq Parte era Ia pobreza del pals (textual) y confirm.6 quo acuptlarf In 
prohlbici6n de exporLar nnitna]es vivos por espqcio de 10 difas (VON 

93ORBIE'S, 1985 com.pers.). 

Al respecto, I delejaci6n de los Estados tnidos propuso que se
 
prohihiera tni)idn el comercio de ciieros de Caimnn crncnr'ils de Bolivia 
y Paraguay hasta que tolos los problemas se supe,'n y noreci6 cooperaci6.i 
n Bolivia para el estudio de esLa especie (TRAFFIC,1985).
 

En resimnen, se ha pretendido una sanci6n para Bolivia y el cierre de sus 
importaciones, en vista, de los altos nivles de exportaci6n de ani-nales 
vivs y ceros, la ralsificaci6n de permisos y el inc.ipliniento a la 
ronvenci6n poor no conLar con iina istoridai cit-nt frica. La deleqacton 
holiviana se rpr, endi6 a] arquir qua 18 "pohreza del pafs" le i,;,icde 
cim-plir sus compro:nisos. Siendo quo Ia cxnortoci6n doe aniiales y plantas 
no ha benericiado al pueblo, ni siquiera al herario natcional ptos el 
impuesto percibido por cada animal es irrisorio, es m-is, ha sido Lin 
instrumenleo de explotaci6n: el "parabero", ru:,olecor de pahahas, loros y 
cotorras percihe por cada animal unos 3 IJS fnienLras qu el. exporlador 
cobra 3.ofn .tJlS son, por lo tanto, las empresas exportadoras ]as Cinicas 
beneficiadas en esta actividad sin Lener en cuenta los efectos sabre las 
poblaciones animales, la situaci6n es similar en Ia recoleccisn de cueros 
tiotros animales vivos. 

A raiz de la penosa sitiaci6n presentada -n la V Conrorencia de las 
Partes, se pion;.l.a la veda total par espacio de un an-n dusde el 2 de 
consto hasta el 31 de julio de 196. La presi6n ejercida p)or ia corrunidad 
conservacionista nacional y la Secretarfa ri CITES consit,,e quo mediante 
1oticreto Si.ipremo !lo. 21312 se estalezca una veda de car,!'Ler total por el 
t6irmino de 3 aios, con la 6nica excepci6n d 50.nOC pieles de "Cairnan 
crocori Ius" anuales en favor de la *sociaci6n de Industria do 
Curtiembrus do saurios sin errhargo,'etin no se consolida ]a implerientaci6n 
de CITES, par Ia falta de autoridad cienLffico y ]a realizaci6n de censos
 
de fauna.
 

La VI Conferencia de las Partes de CITES quo tuvo luqar on rlawn, Canada 
del 12 al 24 de julio de 1987 entre sus numnerosos astintos, trnL6 un 
documento preparado par la Secret r[fa sohre ia implemenaci6n de I 
Convenci6n en algunos pafses, describiendo los sepios problemas de 
comercio ilegal que prevalecen toda ia en alnunos paises coano Solivin, 
Paraguay, Muyana Francesa y los Fmiratos .Arahos Uniclos. Si bier. Ins 
razones de Ia Secretarfa no fueron discutidas, los parses de t.ntina 
Am6rica y el Caribe presentaron un borrador de resoluciin preparado por 
Bolivia recomendando a las partes importadoras lo siguiente: 

- Se aseguren que cada envfo este acompaado por perniso de exportaci6n 
CITES. 

- Se permita, solamente In entrada de cueros de caiman tern,inrdos 
(curtidos, tehildos y lustrados) o de productns elaborados. 

-Se permita, solomente los envios con certificado, de Is Societe de 
Cenerale de Surveillance. 

-Y Finalmente urge a los pafses vecinos a controlar sus front.eras y a 
los parses exportadores n prohibir las importaciones ilegales de parses 
vecinos. Esta resoluci6n rue oprobada y adoptada (TRAFFIC, 1988). 



-4-


Par otra porte lo Secretarfa inform,5 haher recibido uno comunicaci6n dl 
Presidente de In Rep6blicn de Bolivia en- In cunl se expreso la ducisi6n 
del gobierno bolivinno do resolver In prohlenitica del comercio de 
especies de una vez por todas. En In misiva se planten tin convenio enLre 
el pals y In Secretarla qje incluya dos fases, lo primera (desde mnyo de 
1987) se refiere al inventorio de los "stocks" no corercializndos de 
cueros de caiman, parn su comercinlizaci6,- antes de declarar una vedo 
total , en In segundo f se, la misma que se iniciorfa (septierrhre 1907) 
con Is lleqada de un Consultor de la Secretarfa par trob-ijnr con lo 
autoridnd administrativa por espacio de uno o dos n,3os con el fin de 
lograr una correcta implementaci6n de Ia convenci6n, este trobajo 
incluirla: 

- Una revisi6n de )a legislaci6n t5olivinna sobre In vids silvestre.
 
- F1 esLahieciniiento de una autoridad cientfrica nacional. 
- Hl enLrennmicnlo del personal local y regional dcl Centro de Desarrollo 
.Forestnl en los procedinientos de CITES. 

- La implementaci6n de un programn de manejo para In utilizaci6n 
sostenida de especies del Aptndice 11. 

- E] eslahlecimiento de prioridades pnra estudios ecol6gicos. 
- Un prograna de monitoreo para establecer un sistema de cotas de 

exportaci6n y Un hanco de datos para Ins espeeies prioritarias. 
- F1 entrenarniento para oficiales de aduanas. 

Si bien este convenio fue npoyado par Is Conferencia, no ha sido aon 
suscrito, la aplicaci6n de CITES en Bolivia ha sido problem~Lica desde su 
inicio, no habiendose elaborado informes desde La firma d la Convenci6n 
(ORALES coi,.pers.). 

Con objeto deasumir el compromiso adquirido en la Conferencia do Otawn y 
parA establecer una pn].tica so')re Ia vida silvustre que asegure la 
conservaci6n y el nprovechamiento racional de los recursos de fauna 
silvestre el gobierno de Bolivia declara veda ineefinida y con cor6cter 
general, el acoso, acondicionariento de nninales silvestres y sus 

productos derivados como sor cuerns, pieles y oros; excluyendo las 

colectas ci:ntfficas, los productos terminndos de especies qua no esten 
en el. Ap6ndice I y la exportaci6n de cijeros curtidIos provenientes de la 
caza de suhsistencia del Decar (chnncho de tropa) en un nimero de 
100.000 cueros par ao (0.S. No. 21771).
 

De la misma farina se autoriza In exporLaci6n de i00.000 cueros do caimAn 
remantes, inventarindos por la comision de CITES, TRAFFIC Sudamericann y 
el Centro de Desarrollo Forestal y se establece el derccho de cozo 
equivalente ol 10% ad-vn)orem dcl valor CIF-Ad'ann, los montos asl 
recaudados se destinar6n el 60' para el Departaramnto de origen y el 40% 

porn el Centro de Desarrollo Forestal.
 

Acatando las disposiciones dlel Decreto antes mencionado, se constituye un
 

Consejo Consultivo de ]a Vido Silvestre, presidido par el t1inistro de 
Asuntos Compesinos y Agrropcuarios e integrado por represenLants del 
MUseo Nncionnl de Ciencias Noturalcs dependiente de la Acad,-mia Rncionnl 

de Ciencias .je Bolivia, dul Instit,,.n de Ecologla du la Universidad 'iayor. 
de San Andr6s y de In Liga de Defensa del lMedio Ambiente. 



El Consejo Consultivo renlizn su-primern sesi6n el 6 do enero de 1988 ydesde entionces se ha propuesto en primern instancio hncer una revisi6rdel D.S. No. 21774, se ohisurva que no existe tin Wnorm pro e>xisL:nte para la deturminaci6n oe las cotas de exportacidn para cnimin y pucarf yquo por In tunto son nrhitrorins y solo responden A ias solicittukis" 
los uxportrdores, tin seOundo punLo es In leLerminaci6n toxon6mica
pecarf quc siendo Tsvnssu nilirostris ctjyo nom're 

de 
comn es Chancho detrooa, debe rereri'rse a !a otra ospcie existeni en Bolivia Tysr-j

trnjncii coya distribuci6n es mEs amplia y su cuero posee mayor valor 
comnerclal. 

Otro punto do dis.usi6n es In comercinli7noi6n de producLos terminados 
que no estn en l] Apndice 1, lo que permiLirfa el coatrio O especius
quo se estli iLtrnt-lo de prol-qcr con 1a vOtda. .)(! In mismrnr f'nrn s- habuscar') los mcanismos para nnegi rrmse "t e !os CIt2'O5 .'0 pcnrl non 
provenrjan rio la caza eportiva y comercial. 

De In nisma farina el Consejo suniriH , al '.Iinioterin qjuo preside ei
Consejo, Ins nonbres para la denominnci6n de autoridades (cientiFicns,
actualmente se cuenta con tres expertos unci quo se Ocupa de reptiles y
onfibios, otro de ayes y ranmfreros, y un tercero (Io plantLas. 

Los purmisos CITES han sido depositados on la b6veda del Panco Central de,
olivia, para impedir su susLracci6n y todas !asautorizacionesson 

aprobadas par cl Consejo Consult ivo y Ias autoridaffos cientiricas. 

DuranLe estos. 6ltimos anos se produjeron 3 docunentos de importancia para
el reordcnamiento de u.so de los recursos de vida silvestru, dos dC ellos
al)oyn(os por la Sucrotaria de CITES son: Los; caimanus en qolivia ('"I1r" &
ROCA, lF1P7) y la Situaci6n do los Gates Silvestres en Polivia (TEt.Lq-,
19b6) ron alLJnas notas snare otras especies de importancia econ6.ica y

tin tercero sustonlndoI)par el Consojo .ricionn 
 para la Preservacirn de las

Ayes (CIPA) sore la DisLri)ucicn y Situacic5n 
 Actual de Ins Parabas y

Parabachis de Bolivia (NORES y YZURIETA, l34).
 

ESPECIES CITES EN BOLIVIA
 

Las especies de faunn incluidas en el Ap(nrIice I suman 24, de Ins cuales 
13 son mnmiferos, 9 aves y 2 reptiles. en el Aptndice 11 figurnn 172

especics en las quo hay 31 mamiferos 132 ayes y 19 reptiles (Ct',C-Bol.
1988).
 

F1 an.51isis efeclcuado por ,A [-'CTI y Il.tNM~YTII (1916) purinile estahlccer 
que existen especies protenidas par RTTrS y no nor In 1 -is nc(* n
holiviana (17 mramfrfros y 36 aves); asr 'isuro el libro Rojo le a I' ;(1992) considera 7 especios de mamfreros que no Figuran con protecci6n
legal do Ins cuales 2 fueron exportadas por lo minos una vez. Poa olr 
parte so obsorvn quo 12 mamrfcros y 41 ayes que figura en los Ap,'.ndicos
CITES hun sido exportados con ret(,ularidad. 

Las plantas quo son comexrcializodas segqi las rogilncicrnes do IrTFS
figuran a nivel de ramilias In qua dificuti in d(!nl ifJicj6n dO Ins
especi;.s cnomercia] iziuas. La tni ca especi e on Il 4trlndi im, I e SPnuotarrtm,,, pnra-1 alonrei , en cl AiptlndJce IT so encutenirnn Ins sit,intiiunLOS
Frari ,:f vtl, ri',.ni, 7ntinr,,
(CDC-'Iol., in~dito).'' 

frq0iire,,, f'nrt ',.v y r[i-or'iinren 
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11 Centro de Desorrollo Foi~cstal cuoenta con uris Usia de especles
(,l1r1ALES, 191,6, com.pers.) doe his c'intes se exoxi)Orn 1.537 plontas
correspont-iontes a 13 espt!Cii!S tic 10 ramilia Coctricene y uno espI. do de 
Orchidacene (FSTFNSOiRO, 1900, corn.pers.). 

Por lo anteriornonLe Pnotado es nocesnrio quo so haga una re-vi!-i6n
extinwtiva de las lSisa dO VS0eCiVS (IL rauna y uni seluccj6n de rjt~nros
y/o especiLes veneitlus cnin mnyor valor comrcial para conlar con listas 
Ce cori~anza, cno el primeor pastm pra una coirrocta i npleo-m'niac-icn He 
CTT[S y de e!-ti forrna inicior uria serie de iestiidins rt'ndomnoles porn
plan de manejo pot' estcc1(s y/o q~rtpos deC espvcies, qto pot' su valor 
Comercial consti I.uyen 1'ectrSos!3 pn'.ociales inpnrtantes. 

C9 VCL'I S I t)10F 5 

ue's~rvaej nn re.iu ~i'e i, snstcrido losar y uiso de ruciis 
nat' irr, eo:;, siP tOs vLo zrar S Ii' c)i' i (Th(JS ! IL-C iil 1Ico~flOIci 017' rt'L3peLoI
do an imnaus vi vos, SL.IS I)VOr L'OS fo'teu' II0 )ao'plant a: hasados en un 
ri'ILLrio centrien, se irnplelflotdL' II 5 comn (n llst'ru,'L'ft.o real. para
controlar el conti'nhanrio, ste rorta11ezra el fF para realizar SO trabaIjo 
con eficiencia, se. apoye -- las empresas para ]nnra r el valor t&i.,rugado a 
los cueros y pieles, de tal FforIa~ qL!e se incroentoen los ingresos
naciPPn3Ios y se pI'opotOione mnayotes rtwrntus de Lu'ohajn para'In pobloci6n. 

P-olivia ha riorostrado quo puede Obtenor un oi'riner lut-ar un la oxporLoci6n
de animalos y'. plantas, nhora l c quL'da durrostrai' quoC puIOdc hacer quo esos 
rec'isos SU Usen en forna sostoenida. 

La Paz, Septiembre 28 de 19088 

T-abajo elahorarlo para el N~agn6s~ico r'o la rDiversidad Biol.6gici en 
~3olivia. CDC-Aln, Rolivia. 
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ANEWO N* 9
 

INFOR'IACIaN CENERAL S0O3RE LAS ESPECIES DE FAUJNA 
QUE REQUIEREN PROTECCION ESTRICTA Y MANEJO ADECUADO 

Por: 	Eliens 1. Flores
 

Patricia Ergueta
 

MA'IIFEROS
 

Nornbre Cientffico: Aloijata caraya
 
Nombre Comncn: manechi
 

florbre Cientfrico: Saimlri soiireus
 
Nombre Comt~n: Chichilo
 

N~ombre Cientifico: Atele-spnsu
 

Nombre Com~5n: tlarimono
 

Vistribuci6n: Regi6n A\mz6nica - Chaqiuer-a, IlanUres benianas y pandino
amaz6nico, habita selvas subhithwedas e inUndadas. 

Arnenezas: Destrucci6n de los bosqucs y cornercio de especies en el pasado 
Comno rPascoasS y pare laboratorios. 

Soluciones: Plan de l.'anejo para SuI Conservaci~n y comercializecidn.
 

Nombre Cientiffico: Cn-ljmico nooidji 

Nombre Comi~n: Mlono callimico 

Nornbre Cientifico: SaquinuIs impe'ator 
Nombre Corncn: Mlono bigotudo
 

t
Distribuci6n: 'Regi6n Arnaz6nica-chaquefia, Ilanura pandino-amaz6nica,
habitan selvas SUbhC~medas de 6r'holcs de gr'an envercjadura. 

Amenazas: Destruccnj6n die ins bosquesn. han -Ridn noco comercializados por 
su baja densidad (raros) pero tienen demandn en el merrado 
inLernacional rOe animales vivos. 

Soluciones: Dehido n sus pequeirhs poblaciones reqUieren estricta 
protecc.16n, se recormienda la implenmentaci6n de le Reserve 
Nocional !'anuripi- Henth. Estes especies se prestan pare
campatlas die educaci6n arnbiental.
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Nombre Cientfrico: Prindnntes Iqaximus
 

Nombre Comn: Peji
 
Distribuci6n: Regi6n Amaz6nica-chaquela, 
 Ilanura beniena y chaqueto,
 

habita selvas y sabanas.
 
Amenazas: Este especie es cnda 
vez mis rare, estA amenazada por los
asenLamientos 
humanos, lo agricultura y la cacerfa con el fin


de obtener su erorme caparaz6n que 
 sirv cormo caja de
 
resonancia 
a un instrumento 
musicnl; aunque actualment., estd
protegido legalmente, su explotaci6n 
local escapa de las
 
regulaciones aduaneras y par 
loLento no se conoce 
con certeze
 
r-; e: LJo actual.
 

Soluciones: Realizer 
estudios sabre su distribucin geogr~fica y estado
actual de sus poblaciones pars identificar tin 4rea de 
proteccion.
 

Nombre Cientifico: Tremarctos ornattis
 

Nombre Comn: Jucumari, oso de anteojos
 

Distribuci6n: Regi6n Andina, 
en los Yungas y la faja subandina, habita
 

selvas h6medas monta'osas.
 

Amenazes: E! 
avance do los asentamientos humanos en zonas remotas y la
 
transformaci6n'del amhiente en cultivos esta menguando las ArNbs
 
de distribuci6n de esLa especie; 
sin embargo puede alimentarse
 
en los cultivos creando LIT)conflicto con el hombre quo 
lo caza,
 
aunque est6 
protegido legalmenLe. 
Esta espoecie considerada
 
vulnerable por la RKC, 
 est6 muy poco conocida en nuestro pals,

solo se cuentan con datos de ocurrencia pero 
no se tiene idea
 
sabre el estado de las poblaciones locales.
 

Soluciones: Realizar 
esLudios pars determinar 6reas 
de distribucin.
 
Protegiendo las 
cuencas se protege esta especie y coma no es
 
posible crear grandes 
 6reas do protocci6n, establecer
 
estricto control 
do caza. Esta especie se presta a una
 
campalla de educaci6n ambiental.
 

Nombre Cientifico: Felis once
 

Nombre Com6n: Jaguar
 

Distribuci6n: Regi6n Amaz6nica-chaqueia, habita selves, 
sabanas, bosques 
inundados, bosques secundarios, particularmente a lo largo 
de los rfos. 

Amenazes: Esta especie tiene un alto valor como pieza de caza, aunque
est6. protegido legalinenLe, le caceria se justifica por la

protecci6n del 
ganado y porque la piel contin6a teniendo valor
 
en el mercado aunque es menor que 
en el pasado, solo puede ser
 
comercializado i]egalmcnte.
 

Soluciones: Realizar censos y evaluar el impocto de predaci6n sobre el 
ganado pare justificar su protecci6n y establecer su estado 
actual.
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Nombre Cientfrico: -Tnnssu nihirostris
 

Nombre Com6n: Chancho de tropa
 

Nombre Cientifico: Tayassu tnjncu
 

Nombre Comn: 
 Taitet6
 

Distribuci6n: Regi6n Amaz6nica-chnquefa, habitaselvas,snbanas, bosques do
 
ribera e inundados y mosaicos de arbustos y arboledas.
 

Amenazas: Siendo ahundante en 
el pasado y coms Forma parte de la 
dieta
 
alimenticia del 	 oriental,
pohlador 	 particularmente en zonas
 
donde no hay ganado; la caza de supervivencia estU permitida lo 
que implicc la comurcializaci6n de sus 
cueros con alLa demands
 
en el inercado internacional.
 

Soluciones: Plan de manejo inmediaLo.
 

Nombre Cientifico: V'iCunna vicuqna
 
Nombre Comn: 
 Vicutia
 

DisLribuci6n: Regi6n andina, 
en subregi6n de puna y oltoandina, habiLa en
 
zonas des6rLicas y remotas.
 

Amenazas: 	Aunque esL6 protegida por ley, su valiosa piel 
 es
 
comercializada ilegalmente. Su poblaci6n es pequea.
 

Soluciones: Apoyar 
al INFOL para que conLin~e con la realizaci6n de
 
censos 
y de efectiva protecci6n a esLa nagnffica especie, 
para que en un futLuro pr6ximo se pueda utilizer su valios8 
lana. Esta especie se presta pare campoas 	de educaci6n
 
ambi ental.
 
Se recomienda la implemenLacI6n de la Reserva 
Nacional de

Fauna Eduardo Avaroa y el forLalecimienLo de Ulla Ull y

iluancaroma que don protecci6n a esLa especie.
 

Nombre CientIfico: Lama Quanicoe
 

Nombre Com6n: Guanaco
 

Distribuci6n: Regi6n Amaz6nica-chaquea, en la 
llanura chaquena, habita
 
montes semi-gridos con 6rboles de escaso 
porte y arbustos
 
espinosos.
 

Amenazas: 	Fsta especie est4 considerada extinta en Bolivia (Anderson, 19L3)

sin embargo, algunos 
ejemplares fueron fotografiados en el

Chaco boliviano (Lara, com.pers.). Asumimos que existe una
 
pobleci6n marginal y muy pequena.
 

Soluciones: Determinar su de
6rea distribuci6n y el estado de su
 
pohlaci6n. Implernentar un 6rea protegida 
en el Chaco y un

plan de manejo para un futuro pr6ximo, uLilizor la came y la

piel de los animales en particular de las crfos '(Ponce,
 
1986).
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Nombre Cientirico: odocojiis'dichotomus
 

Nombre Comn: 
 Ciervo de lo:- pantanos
 
D);-,- -ici6n:Regi6n Amaz6nicn-chaquena, 
 llonura beniana y choqueilOl
 

habita 6reas inundadas.
 
Amenazas: El drenaje de los pantanos para 
su utilizaci6n agrfcola y La
 

coza doportiva son sus principales smenazas, aunque

protegido nacional e internociona!mente, 

estd
 
si no se lo protege


puede extinguirse en los pr6ximos aOos.
 
Soluciones: Apoyar los por
esfuerzos consolidar la Estaci6n Biol6gica


Beni y controlar la caza.
 

Nombre Cientifico: Pteronura brasiliensis
 

Nombre Comdn: Londra
 
Distribuci6n: Regi6n Amaz6nIca-chaquea, 
 llanura pandina amaz6nica,
 

ambientes acu~ticos de agus lentas.
 
Amenazas: Es cazada aunque su piel no tiene tanto valor comercial como la
 

del lobito de rfo, el avance de la colonizaci6n est6 afectando.
 
Soluciones: Por su pequefia poblaci6n y considerada vulnerable por l 
IUCN 

esta debe ser protegida, se sugiere Is implementacii6n de la 
Reserva Hanuripi-Ileath. 

Nombre Ci'ntifico: Lutra lonqicaudis
 

Nombre Com6n: Lobito de rfo
 
Distribuci6n: Regi.6n Amaz6nica-chaquena) habits estanques permanentes,
 

lagos y rios pequeios.
 
Amenazas: Aunque en el pasado fue abundante Is caza deportiva y comnercial
 

es la mayor amenaza para esLa especie; un gran ntmero de cueros

de lobito de rio han sido exportados, actualmente gozan de

protecci6n pero Is 
caza y el comercio ilegal continan.
 

Soluciones: Plan de manejo e implementaci6n del Parque Nacional 
 Ambor6 
para su protecci6n.
 

Nombre Cientifico: /lidrochoeris hydrochaeris
 

Nombre Com6n: Capiguara
 
Distribuci6n: Regi6n Amaz6nica-chaquerla, habits 
en bosques, sabanas,


pantanos, siempre en la cercanfa del agua. 
Amenazas: Es muy ahundante en su 6rea de distribuciMn, no se consume su
 

carne ),el cuero no es comercializado en grandes ntmeros.
 
Soluciones: Plan de manejo, aunque carne es
su no consumida por 10

poblaci6n local, 
tiene buen sabor, olor y textura y su cuero

sirve pars hacer gu3ntes y holsos. (Ponce, 1986).
 



AVES
 

Nombre Cientfrico: Pterocnemip pennnta
 

Nombre Com5n: Suri
 

Distribuci6n: Regi6n andina, subregi6n altoandina. llabita en tolares y
 
pajonales de altura.
 

Amenazas: Siendo su poblaci6n muy peque~a, se ve amenazala per la
 
destrucci6n de su habitat y la cacerfa para obtener.sus plumas
 
son los factores mis importantes de amenaza,
 

Soluciones: Implementar ]as Areas protegidas establecidos Sajama y
'Reserva de Fauna Andina Vduardo Avarou'. Prohibici6n total 
de caza. 

Nombre Cientifico: yceria americana
 

Nombre Comn: Bato cabeza seca
 

Distribuci6n: Regi6n Amaz6nica-chaquefia, llanura beniana, habita en
 
pantanos y cerca de rfos y lagunas.
 

Amenazas: El drenaje de los ambientes acu~ticos.
 

Soluciones: 	Se requieren estudios sobre la din~mica de sus poblaciones no
 
solo para conocer la especie sino como un indicador ecol6.ico
 
de estado de los humedales.
 

Nombre Cientlico: Phoeniconarrus andinus
 

Nombre Comin: Pariguna o Parina grande, flamenco andino
 

Nombre Cientifico: Phoeniconnrrus jamesi
 

Nombre Com6n: Pariguana o Parina chica, flamenco de James
 
Distribuci6n: Regi6n Andina, subregi6n altoandina, hobita lagunes salinas
 

y salares.
 

Amenazas: Recolecci6n de huevos y destrucci6n de su ambiente natural por
 
la minerfa y utilizacidn geoL~rmica, cacerfa para plufnas y
 
grasa.
 

Soluciones: Implementar la' Reserva Naciona). de Fauna Eduardo Avaroa,
 
realizar estudios de impacto ambiental dul Proyecto

Geot~rmico y aplicar medidas para mitigar los impactos de la
 
utilizaci6n de la energfa ttrmica y de la poblaci6n humana en
 

- cercanias 	de la Laguna Colorada.
 



Nombre Cientifico: Dcndrocyqna niuttmnnlis
 

Nombre Com6n: PaLo sjlb6n
 

Nombre CienLIfico: Dendronrynna viduata
 

Nombre Comn: Pato arhoricoln
 

Distribuci6n: Regin amaz6nica-chaqueMa, ilonura beniana y lianura
 
pandino-amaz6nica, habita ambientes acu6ticos.
 

Amenazas: Siendo estas especies abundantes en su 6rea-de disLribuci6n, no
 
est~n actualmente ornenazodos por ls cazo y recolecci6n de sus
 
huevos.
 

Soluciones: Se propone plan de manejo para la caza deportiva y comercial.
 

Nombre Cientifico: tlerqanetta armata
 

Nbmbre Comn: Pato de los torrentes
 

Distribuci6n: Regi6n andina, faja subandina, habita 
en las torrenteras
 
provenientes del deshielo.
 

Amenazas: La destrucci6n de Ms cuencas en 
 las vertientes de la
 
Cordillera Andina.
 

*Soluciones: Protecci6n de las cuencas hidrogrdficos.
 

Nombre Cientifico: Cairina rnschata
 

Nombre Com6n: Pato negro
 

Distribuci6n: Regi6n andino-chaquea, subreni6n; lianura benian, lianura
 
chaque~a, l1anura pandino-amaz6nica, rios y logos.
 

•Amenazes: 	Alta presi6n de caza.
 

Soluciones: Plan de manejo orientado hacia l 
caza deportiva y comercial.
 

Nombre Cientifico: Sarcoramphus papa
 

Nombre Comr: C6ndor del tr6pico
 

Distribuci6n: Regi6n amaz6nica-chaqueha, habita en 6reas boscosas.
 

Amenazas: Destrucci6n de los bosques
 

Soluciones: Impiementar 
 6reas protegidas: Manuripi-Ileath, Ambor6,
 
Iluanchaca.
 

Nombre Cientifico: Ilarpia harpyja
 

Nombre Comin: Ifarpia
 

Distribuci6n: Regi6n amaz6nica-chnquurla, l1anura pandino-amez6nica,
 
habita en los bosques de las plonicies ondulodas.
 

Amenazas: Existen pocos individuos en grandes 6reas, su distribuci6n es
 
limitoda en el pals; est6 amnenazada por la destrucci6n de los
 
bosques.
 

Soluciones: Prohibici6n estricto de la coza e implementaci6n de 6reas
 
protegidas: tlonuripi-Ileath.
 



Nombre Cientfico: Folco perehrinuE
 

Nombre Comiln: Ilalcdn peregrino
 
Distribuci6n: Regi6n Andina, valles secos y -una, habita laden 
rmnRnS.
 
Amenazas: Los halcones estkn muy poco 
estudiados, se carncterizan pot
bajas densidades poblacionales y estdn amenazarlos por


contaminaci6n ambiental, cozados
son 
 pero principalmente se
 
colectan pichones para amaestrarlos.
 

Soluciones: Prohibicin estricta del comercio.
 

Nombre Cientffico: Penelope jacquacu
 

Nombre Com6n: Pava pintada
 
Distribuci6n: Regi6n amaz6nica-chaqueGa, 
habita en areas 
boscosas con
 

vegetaci6n primaria y secundaria.
 
Amenazas: Actualmente es abundante, pero tambi~n 
muy apreciada par su
 

came, amenazados por la cacerla deportiva.
 
Soluciones: Plan de manejo.
 

Nombre Cientifico: Crax unicornis
 

Nombre Comn: 
 'utrn de copete
 
Distribuci6n: Regi6n 
Andina, faja subandina, 
habita en bosques de
 

montana.
 
Amenazas: Especie muy rara, amenazada par la destrucci6n de su habitat.
 
Soluciones: Implementar el 
Parque Nacional Ambor6.
 

Nombre Cientifico: Fulica americana
 

Nombre Com6n: Choca
 
Distribuci6n: Regi6n Andina,.habita ambientes acu~ticos.
 
Amenazas: Actualmente abundante, amenazoda par deportiva y
la caza 


comercial.
 

Soluciones: Plan de manejo para producci6n nacional.
 

Nombre Cientifico: Fulica cornuta
 

Nombre Com6n: 
 Choca cornuta
 
Distribuci6n: Regi6n andina, altoandina, habita logunas de egua dulce al
 

SO de Bolivia.
 
Amenazas: Especie rara en nuestro pars, no se cunocen amenazas directas.
 
Soluciones: Jmplementaci6n H- la Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo
 

Avaroa.
 



Nombre Cient£fico: Anodorhynchs hyneinthinus
 

Nombre Comdn: Jacinta
 

Nombre Cientifico: Arn nln,corularis
 

Nombre Com6n: Paraba cuello azul, caninde
 

Distribuci6n: Regi6n amaz6nica-chaqueia, transicin entre Ilanuras
 
benianas y chaqueilas, hahita 6reas boscosas muy
 
restringidas en la frontera 
 con Brazil y entre los
 
Departamentos de 3eni y Santa Cruz.
 

Amenazas: Aunque ahora estin protenidas par ley hen sido comercializadas
 
par su gran demanda en el mercado internacional, su principal
 
amenaza ahora es la destrucci6n de las 6reas hoscosas.
 

Soluciones: Es necesnrio establecer con 
certeza sus 6reas de distrihuci6n
 
para determiner 6r.as de protecci6n y prohibir su
 
comercializaci6n.
 

Nombre Cientffico: Ara militaris
 

Nombre Comn: 
 Paraba militar boliviana
 

Distribuci6n: Regi6n andina, faja subandina, habitan en bosques.
 
Amenazas: La poblaci6n de esta especie es muy reducida, solo se encuentra
 

en el Sur de 
Bolivia, en 6pocas pasadas habitaba Norte de
 
Argentina, actualmente protegida ha sido comercializada
 
poniendo en riesgo su supervivencia.
 

Soluciones: Implementaci6n del Parque Nacional Ambor6.
 

Nombre Cientifico: Ara macao
 

Nombre Com6n: Paraba roja ala amarilla
 

Nombre Cientifico: Ara couloni
 

Nombre Comn: Paraba cabeza azul
 
Distribuci6n: Regi6n amaz6nica-chaquea, lianura pandino-amazdnica,
 

habita bosques.
 

Amenazas: Siendo su distribuci6n muy restringida 
en el pots, estd
 
afectada par la destrucci6n de los boques y tambi6n ha sido
 
comercializada en el pasado ahora protegida par la veda.
 

Soluciones: Prohibici6n expresa de su comercializaci6n e implemenLaci6n
 
de la Reserva Nacional "Innuripi-Heath.
 

Nombre Cientifico: Ara rijbrnnenys
 

Nombre Comn: Paraba frente roja
 

Distribucidn: Regi6n andina, volles 
secos y faja subandina, hobita zonas
 
arboladas y dampos de cultivo.
 

Amenazos: Fsta especie solo se encuentra en Bolivin, considerada plaga de
 
los cultivos, es cozada y tamhi6n comercializada aunque
 
ectuolmenLe est6 protegida legalnmente.
 

Soluciones: Plan de manejo pora asegurar su 
supervivencia y proteoer los
 
cultivos, estudiar su din6mica poblacional e implementar un
 
6rea de protecci6n.
 



Nombre Cientlfico: Arn nrarnlins
 

Nombre Comn: Pornbh azul cuello negro
 

Nombre Cientifico: Ara auricollis
 

Nombre Com6n: {arabachi cuello amarillo
 

Nombre Cientffico: Ara severa
 

Nombre Comn: Parahachi frente castaa
 

Nombre Cientifico: Aratinq nc,.ticaudato
 

Nombre Com6n: Cotorra cabeze azul
 

Nombre Cientifico: Aratinna mitrata
 

Nombre Com6n: Cotorra chnjhuirl
 

Hombre Cientifico: Aratinqa aUrcea
 

Norhre Com6n: Cotorra arrocera
 

Nombre CientIfico: "yapsittn nonachus
 

Nombre Com6n: Catita
 

Nombre Cientifico: Rrotoqeris versicolorus
 

•Nombre Comdn: Periquito
 

Nombre Cientifico: Pionus rrenstrutjs
 

Nombre Comn: Loro cabeza azul
 

Nombre Cientirico: Amazona aestiva
 

Nombre Com6n: Loro hablador
 

Distribuci6n: Regidn amaz6nico-chaqueha.
 

Amenazas: Este conjunto de parabas, loros y cotorras tienen amplia
 
distribuci6n, la mayoria consideradas plagas de los 
cultivos
 
han sido comercializadas en el pasado, actualmenle protegidas
 
por la veda total.
 

Soluciones: Plan de manejo por especie, representan un recurso debido a
 
su gran demanda en el mercado internacional de animnles
 
vivos.
 

Nombre Cientifico: Stentornis cnripensis
 

Nombre Comn: P6jaro de aceite
 

Distribuci6n: Regi6n nndina, habita los cerca
Yungas, en cavernas de
 
paleras.
 

Amenazas: Los pollos de esta especie son muy 
 apreciados par las
 
poblaciones locales por su came.
 

Soluciones: Apoyar la cnmpaha de protecci6n en las cavernas de San
 
Rafael.
 



Nombre Cientfrico: Romphnstns toco
 

Nombre Comn: Tuc6n
 
Distribuci6n: Reqi6n amaz6nica-chaquenn, lianuras benionas, habita las
 

islas de hosque en las sobanas.
 
Amenazas: Muy npreciado como mascota, actualmente protegido.
 

Soluciones: Plan de manejo.
 

Nombre Cientifico: Carduilis ailata 

Nombre Com5n: Jilguero 

Distribuci6n: Regi6n Andina, en 
la puna y los valles secos.
 
Amenazas: Especie abundante considerada plaqa de los cultivos, por lo que
 

es cazada localmenta y ha sido exportada en pequefos ndmeros.
 

Soluciones: Plan de Mlanejo.
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REPTILES 

Nombrc Cientffico: elnnosijchus niqer 

Nombre Com6n: Caiman
 

Distribuci6n: Regi6n Amaz6nica-chaquelsn. Subregi6n, Hlanura 
 beninna, 
lInnura pandino-amz6nica. Ilabita 
en rios y 	pantanos.
 

Amenazas: La pohlaci6n esti muy reducida por la sobrecacerfa quo se ha 
praclicado sobre la especie para 
la obtenci6n de las picles
 
pleurales.
 

Acciones: Prohibici6n de In coza. Apoyar las acciones del Refugio de Vida
 
Silvesire "El Dorado".
 

Nombre Cientffico: Caimnn yncare
 

Nombre Comiln: Lagarto
 
Distribuci6n: 	Rei6n Amaz6nica-chaquea. Subregi6n llanura chaquc 
a.
 
Amenazas: Las especies se encuentran al borde de In extinci6n debido a ls
 

sobrecaceria qua se ha pracLicado parn la obtenci6n de las
 
pielus pleurales.
 

Accionos: 	Protecci6n estricta con el objetivo de lograr una 
recuperaci6n
 
de sus p aciones.
 

Nombre Cientffico: Caiman lntirnstris
 
Nombre Com~n: Uvero
 

Distribuci6n: 	Regi6n Amaz6nico-chaquefa. Subrei6n loanura beniana,

llanura chaquctiia, [scudo Prasileflo, lianura pandino
amaz6nica. 

Amenazos: 	 La poblaci6n actualmente no se encumntra nmenazadla, pero puede
llegar a scrlo, sino se implenmenta tin plan de manejo adecuado 
quo contmple los tamaros y nmeros de lagartos cazados. 

Acciones: 	 Implumnotar un Plan de '4anejo adecuado de In especie. Cumpli
miento do lns normas do tanaio minimio do cazo. Protocci6n 
efecLiva on las 6rens protegidas on Ins quo estA presente. 

Nombre Cientifico: Inuana iqunnn 

Nomrbre Comtn: Iquana 

Distribuci6n: 	Regi6n Amaz6nica-chaquet'a. Stubregi6n lianurn chaquefla y
]lantJIa beninna. Hlabito on zonns boscosas, principalirnte a 
orillas do rfns. 

Amenazas: No existe stuficiente inforrnaci6n sobre In especie. Se'utiliza 
parn el comercic it ernacional de pieles. 

Acciones: Es tinn especie drtclararIa en vfas AI (xtinc!6n en varios pafses 
y con un Plan du M4nncjo oducuado se puedo aprovechar came,
huevos y piel. 
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Nombre Cientffico: Tupinarmhis teguixin 

TUpinamhis rtirescens 

Nombre Com6n: Peni 
Distribuci6n: Regi6n Amn76nicn-chaquefla. Subregi6n liLanura beniana.
 

lln,ir r-hnnuef~a, llanura 
 pandino-amaz6nica, Escudo
 
Brasileno. Habitn en bosques abiertos y sabanas.
 

Amenazos: AcLualmente 
 In especie se utilize principalmnte pare el 
comeroio internacional de cueros. 

Acciones: Plan de Hianejo pare el oprovechamiento integral de la especie;
 
es decir: piel, carne y grase.
 

Nombre CienLffico: Etirectes murinus 

Nombre Com6n: Sicuri
 

Distribuci6n: Regi6n Amaz6nica-chaquena. Subregi6n llanura beniana,

ilanurn chaqUena, Escudo brasilceo, llanura pondino
amaz6nica. Flabita en pantanos y curiches. 

Amenazas: Se utiliza principalmente 
pare el comercio internacional de 
cueros. 

Acciones: Plan de tanejo adecuado, que contemple Ia utilizaci6n integral
 
de l especie.
 

Nombre Cientffico: Podocnemis expansa
 

Podocnemjs unirilis
 
Nombre Com6n: Tortuga de rio, tortuga
 
Distribuci6n: Regi6n Amaz6nica-chaquea. Subregi6n 
 llanura beniana,


Ilanura pandino-amaz6nica. 
Habita en Jlos rfos causalosos,

brazos y cursos, lagos y lagunas.
 

Arnenazas: Ambas especies 
 se encuenLran amenazadas 
 debido a la
sobrecacerfa que han experifnentado para la obtenci6n de carne, 
grasa y In colecta de huevos. Existe informaci6n sobre trAfico
 
de huevos al Brazil.
 

Acciones: La especie requiere de 
protecci6n estric!a y en 
el futuro la
 
implementnci6n de Plan de Honejo.
 

ANFIBIOS
 

Nombre Cientffico: Telmatohitjs ctleus 
Nombre Comin: Rana del logo
 

Dislribuci6n: Regi6n Andina. Subregi6n Puna. Habito en logos de gran
profundidad como el Logo Titicaca.
 

Amenazas: No existen ustudios sohre Ins poblaciones, puro se tienen datos 
accrca dhl comcrcio internacional deI inc'sjpci, no se conoce 
In prescncia de criaderos. Exisle cnnsumo local de In espucie.

Acciones: 1l Logo Titicada deherfa ser propuesLo mo hren protegida,
especiolmmite de Fnunn. Sc debe implementor un Plan de Moncjo. 



-13-PECES 

Norabre Cient~fico: Orestias pentlandii
 

Orustias isp
 
Nombrc Comdn: Doga, Ispi, respectivamente
 

Distribuci6n: Regi6n Andina. Subregi6n Puna. flabita en el Lagn Titicaca y
 
otros.
 

Amenazas: La sobrepesca y la introduccidn de la truce (Sa1mno nirnrie)

han causado la disminuci6n de ls poblocions nivules
a 

criticos.
 

Acciones: El Laoo Titicaca deberia ser 
propuesto como un 6rea protegida.

Las especies requieren de protccci6n estricta.
 

Nombre Cientfrico: Pseudnnlatistomn fasciatum
 

Nombre Comn S6balo
 

Distribuci6n: IlabiLa en los rfos de La Cuenca del Plata.
 
Amenazas: Actualmente es abundante aunque ya se nota un declinar en el
 

volumen de pesca debido a In sobrepesca, pesca con dinamita y

sediifentaci6n acelerada de los rios donde habita.
 

Acciones: Siendo 
una especie de gran valor comercial, es necesario
 
implementar un.Plan de Manejo inmediato.
 

Nombre Cientffico: PiaractUis brachiponum 

Nombre Comn: Pac6
 

Nombre Cientifico: Colossona aincropormun
 

Nombre Comn: Pac6
 

Distribuci6n: Se encuentra en rios grandes de la Cuenca del Amazonas.
 
Amcnazas: Debido al excelenle sabor y al gran aporte protico de su carne
 

es muy apreciado, por lo que tiene mucha demanda a nivel local.
 
Acciones: Plan de rr3nejo para su *utflizatf6n a nivel nacional.
 



LISTA DE LAS PRINCIPALES DISPOSICIONES LEGALES SOBRE
 

RECURSOS NATURALES RENOVABLES
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LISTA DE LA PRINCIPALES DISPOSICIONES LEGALES SOBRE RECURSOS NATURALES RENOVABLES
 

Por: Marta Marconi
 
CDC - 1988
 

Se presenta la lista de las Principales Leyes y Decretos Supremos vigentes

indicando el n~mero, fecha de aprobaci6n yres eoe
resume-n del contenido ce la parte
 

resolutiva.
 

Ii
 

NUMQFECIIA 
 C 0 N T E N I D 0
 

D.L. 3464 
 LEY DE REFORMA AGRARIA:
02-08-1953 
 Establece que el suelo, subsuelo y aguas pertenecen por
 
derecho originario al Estado y en que condiciones se otor
 
ga propiedad privada. 
Revierte tierras ,baldlas al Estado
 
que constituyen la Reserva Fiscal de la Naci6n. 
Revierte
 
al Estado arboles de goma y castafia. Los recursos vegeta

les y anmales en proceso de extinci6n se declaran bajo
protecci6n del Estado. 
 Declara tierras forestales y de
 
pastoreo, y prohibe destrucci6n de bosques 
en terrenos 
con
 
pendientes mayor al 15%. 
 En los Yungas autoriza su uso
 
mediante terrazas o sucos 
de nivel. El Gobierno dictar5
 
leyes 
en defensa de los Recursos INaturales Renovables.
 

LEY s/n 
 Eleva.a rango de Ley al D.L. 3464 del 02-08-1953.
 
29-10-1956
 

D.L. 7765 
 LEY DIE COLONIZACION:
 
31-07-19W .Establece que la colonizaci6n debe adoptar medidas para la
conServaci6n y buen uso de los Recursos Naturales Renova bles. No se consideran tierras aptas para colonizar lasj de pendiente mayor al 15%. Se conservar5n bosques con 
fun
 

ci6n protectora. Si los asentamientos espont~neos atentan
 
contra la conservaci6n, se promoverg 
el traslado de los co
lonos.
 

CONSTITUCION Art~culos 133, 136, 
170 y 172. Se refieren a la propiedad

POLITICA DEL 
 forma y utilidad del aprovechamiento de los Recursos Natu-

ESTADO 
 rales Renovables.
 
02-02-1967 
 .na. .
 
D.S. 9013 
 Crea !A Guardia Forestal de la'NacIOn, dependlente del fti
27-11-1969 
 nisero deAgricultura con la cooperaci6n del Hinisterio
 

de Defensa para vigilar y proteger los Recursos Naturales
j" Renovables.
 

__.__ _ - . 



D.S. 9320
21-07-1970
 

D.S. 9328 

23-07-1970 


D.L. 11686 

13-08-1974 


D.L. 12301 

14-03-1975 


D.S. 14459 


23-03-1977 


D.L. 1530U' 


D.L. 16464 

17-05-1979 


D.S. 18543 

30-07-1981 


D.S. 18583 

03-09-1981 


D.S. 20080 

13-03-1084 


Aprueba reglamento de la Guardia Forestal de la Naci6n.
 

Aprueba reglamento relativo a infracciones sobre Recursos
Naturales Renovables. *Establece infracciones y sanciones.
 

LEY GENERAL FORESTAL DE iA NACION : Para promover y fiscalizar el aprovechamiento, comercializaci6n, restauraci6n
 
y conservaci6n de recursos 
forestales de la nacl6n. 
 Crea
el Centro de Desarrollo Forestal indicando funciones y

atribuciones.
 

LrY DE VIDA SILVESTRE, PARQUES NACIONALES, CAZA Y PESCA
Rige la protecci6n, manejo, aprovechamiento, transporte y

comercializaci6n de la Fauna y sus productos, la protec 
-
ci6n de especies amenazadas, la declaratoria de Parques

Nacionales y greas equivalentes.
 

En tanto no 
se aprueben los reglamentos se aplicaran dis
posiciones legales vigentes.
 

Aprueba el Reglamento de la Ley General Forestal de la Na
 
ci6n.
 

LEY GENERAL DE CORPORACIONES REGIONALES DE DESARROLLO
 
Dentro de 
sus funciones esta la conservaci6n y uso racio
nal de los Recursos Naturales Renovables.
 

Ratifica en todas y cada una de 
sus partes la convenci'n de
Washington suscrita por el Gobierno de Bolivia 
en Berna,

Suiza el 23 de Febrero de 1974, relativa al comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestre.
 
Hodifica varios artlculos de la Ley General Forestal de la
Naci6n. 
Hodifica y abroga artlculos del Reglamento de la
 
Ley Forestal.
 

Aprueba lineamientos de polftica cientlfica y tecnol6gica
como pautas para formulaci&, de planes, programas y proyec
 
tos.
 

Crea el Centro de Desarrollo Pesquero, como entidad especia
lizada, en base al Departamento de Desarrollo Pesquero, de
pendiente del CDF.
 

Administrar5, reglamentar5, y fiscalizara la conservaci6n,
desarrollo, aprovechamiento y comercializaci6n de los 
re 
cursos pesqueros del pals.
 



D.S. 21750 

30-10-1987 


D.S. 21774 

26-11-1987 


Autoriza a los 
finisterfos de Asuntos Campesinos y Agrope
cuarlos, Planeamiento y Coordinacl6n, Defensa Nacional, Pre
vision Social y Salud PubJlca, Educaci6n y Cultura y Transportes y Comunicaciones 
a crear unidades encargadas de planificar y coordinar la preservacl6n asl como defensa del me
 dio ambiente, que se 
int2grarain posterlormente
entidad, adecu5ndose en una solaa lo que dispusiera la nueva ley de
Hedjo Ambiente.
 
Declara veda total para animales silvestres.
nas excepciones. Indica algu-
Se levantar5 la veda para cada 
una de
las especles. 
Consttuye 
un consejo consultivo. 



LINEAMIENTO DE POLITICAS.CIENTIFICAS Y
 

TECNOLOG ICAS
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ANTECEDENTES
 

La formulacl6n do los Llneamlenlos do Poliicas Cientificas-
Tecnol6glcas Integradas a la Polifica de Desarrollo Econ6mlco 
y Social del pals lue el objetivo principal do la creacl6n del 
Sistema Naclonal para el Desarrollo Clentllico y Tecnol6glco
(SINDECYT) por ei Decrelo Supremo NO 15111 del 17 do 
Noviembre de 1977. 

Dicha disposici6n tegal establece, que ei 6rgano de trabajo del 
mismo es la Direccl6n de Clencla y Tecnologla (DICYT) depen
diente del Ministerlo de Planeamlento y Coordinacl6n. la 
misma que InlcI6 sus actividades el 4 de Enero de 1978. 

Durante los tres asos desde su fundacl6n, la Direccl6n do 
Clencla y Tecriologfa eslabeclo [a estruclura de trabajo y
prepar6 los Serninarlos, encuestas y entrevislas que sivler6n 
para la forrnulaci6n do los presentes lineamientos generales do 
la Politica Cientilica y Tecnol6glca. 

Basados en los llneamlentos que se exponen, y en forma 
conjunta con los diferentes Integrantes sectoriales, se convo
caron aseminar ios par.; la formulacl6n de las politicas globales
de cada sector, con miras a Integrarlas en el Plan Naclonal da 
Desarrollo Cientifico y Tecnol6gico y a la lijacl6n do las prIori
dades correspondientes por parte del Supremo Gobierno 
dentro del Plan Naclonal de Desarrollo. 



POLITICA DE TRANSPOITE
 

TRANSPORTE•
 

El transporte os fundamental para la vortebracl6n e Inlegracl6n 
naclonal. por lo tanto se dobe buscar la apertura de Wias do 
comunlcaclones sin leslonar oi Medlo Amble~ito ypropugnando 
la conservacl6n energ6ilca. 

OBJETIVOS 

A. 	'Urbano 
-	 Propaganda hacla el transporte masivo utllizando ener

glas renovables. 

B. 	Interurbano y Rural 
-. 	 Transporle de la carga pesada por ferrocarriles y medlos 

lacustres. 

MEDIOS DE TRANSPORTES 

1. Terrestre 

1.1 	 Ampllacl6n y mejora do la red caminera 
1.2 	Mejora de los servlclos urbanos 
1.3 	Introduccl6n de transporte basado en consumo de 

combustible renovable. 
1.4 	 Fomentar la utlllzacl6n do m6todos do transporte 

moltiple. 

2. 	 Ferrocarrllero 

2.1 	 Enlace do la Red Oriental y Occidental 

2.2 	Tranporle masivo urbano 
2.3 	Asignar carga preferentemenle a los ferrocarrlfes. 
2.4 	 Estudiar la electrllicaci6n de los lerrocarriles. 
2.5 	Fornontar la utilizaci6n de m~todos do transporto 

mtltiple. 

3. A6reo 

3.1 	 Aumentar los eniaces aereos Internacionales. 
3.2 	Raclonalizar y ampliar las rutas Internas. 
3.3 Ampliaci6n y modernizac16n de la Infraestructura acro

portuaria y de servicios auxiliares. 
3.4 	 Establecimiento de circuilo, turistlcos. 
3.5 	Fomentar el Incremento do los vuelos charter. 
3.6 	Estudiar la posible utilizacl6n de Zeppelines para el 

transporle. 

4. 	Lacustie y Fluvial 

4.1 	Aumentar la extensi6n do vas navegablcs y la mejora 
de los sistemas lacustres, I;ncluyendo salidas iluviales al 
Atlnlico. 

4.2 	Racionalizar el transporte do carga. 
4.3 	Aumentar la flota aproplada a los recursos navegables. 

5. 	 Ducto 

5.1 	 Racionalizar la utilizacl6n de ductos. 
5.2 	 Esludiar [a factibllidad del duco al Brasil. 
5.3 	 Estudiar la lactibilidad de duclos Internos. 



AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PESCA 

Le Agrlcullura, SIlvIcultura y Pesca constltuyen of sector priorl
tarlo paia asegurar medlos do subsislencla para la soclodad, lo 
cual .requlere la utillzaci6n raclonal de los rocursos y lambl6n 
por ser la principal fuente do Ingresos para la gran rnayorla 
pobro del pals. 

OBJETIVOS 

1. 	Contribulr a superar la "pobreza rura!" proporclorzndo 
asislencla t6cnlca y financlera para ef Incremenio de los 
Ingresos de la poblacl6n rural que le permlte a 6sta un 
eflcaz y permanente uso do los servlclos soclales bdslcos y 
que garantice su segurldad fislca, su crecinlento econ6
mice y progreso social. 

2. 	 Incentivar la conservacl6rn do los recursos naturales renova
bles raclonalizando la tenencla y uso do la tlerra. 

3. 	 Promover y apoyar la producci6n y productivldad do los 
recursos agropecuarios, en acuordo con la capacldad do 
produccl6n y la consorvaci6n de los recursos, para lograr el 
autoabastecimlento, la generaci6n do rubios excedentes 
exportables. 

3. Fornentar la invesligaci6n en los centros experhnmentales. La 
transferencia lecnol6gica y adaptaci6n a granjas demostra
tivas estatales y privadas con la cooperacl6n de los produc
tores. 

5. 	 Establecer prioritariamento en la Investligacl6n, fa Conserva
cI6n del Germoplasma nativo, recurso gon6lico animal 
criollo y muestras representativas do ecosistemas en reser
vas nacionales, adaptacidn do bancos do genes mejorados, 
mejoramiento de los factores influenciables do los ecosls
temas, uWilizacl6n plena y conservaci6n de los recursos 
aumentando la productividad y extensi6n de la frontera 
agropecuaria. utilizaci6n racional de la fauna y flora silves-
Ire, apoyando la producci6n de bienes que no deterloren los 
ecosistemas nalurales; la capacitaci6n y fomento del perso
nal boliviano, publicaci6n y difusi6n de los resultados de la 
Investigaci6n, experlencla y produccl6n agropecuarla. 

6. 	 Eslimular las tecnologias apropladas para la produccl6n 
con valores agregados y a travs de la transformaci6n de 
produclos y subproductos de origen animal y vegetal. 

7. 	 Delinear polilicas pisclcolas para Incremenlar la produccl6n 
. de alimentos. 

8. 	 Garantizar of estableclmienlo do una red naclonal do acopio 
y distribuci6n de semillas, fertilizantes, maquinarla y comer
clalizaci6n de los productos. 



POLITICA MEDIO AMBIENTE 

El medlo amblente es ol conloxto mis linporlnnto parn la
comunldad y .su desarrollo sin doslruccl6n, es ia (area niis
Imperlosa duranto el aprovechamlento Itilegral do los ecoslste
mas de [a regl6n. 

OBJETIVOS INMEDIATOS 

1. 	 Desarrollo rural con proleccl6n del Medlo Amblente. 
2. 	 Reliabllilacl6n do Ilerras degradadas:.Alllplano, Ville y

Tr6plco. 
3. 	 Aslslencla a Empresas y/o Cooperatlvas rurales. 
4. 	 Acluallzacl6n do recursos pesqueros. 

PRIORIDADES 

A) Reservar las mejores flerras en priorldad, para Cullivos,
slempre quo no sean ecol6glcamenle crllicas. 

B) Adaplacl6n do m6todos y prdcllcas de estl6n y manelo 
para manloner y mejorar la producilvidad do las lierras do 
cullivo do los pastos y otros produclos radIclonales (altl
piano), agrlcultura Inlenslva (valles) y do Ilanos, selas. y
bosques (tr6plco himedo). 

C) Prevenci6n de la degradacl6n do suelos y restauracl6n do
tlertas en aquellas zonas donde exisle delerloro (Areas do 
Colonizaci6n). 

D) 	 Proteccl6n de cuencas hldrogrificas, en parllcul~r en las 
zonas superlores de captacl6n (Pluviselvas de alta mon
tafia). 

E) 	.Manteniriento de los sistemas, vllales do 	 pesquerfas
(Cuenca Amaz6nica-Platense y sistemas lacustres, fluvia
les Interlores). 

F) Control de la contamlnacl6n (Industrial, mlnera. metalir
gica, sonora, etc.) 

G) Reglamenlaci6n do los aspeclos relaclonados a la exlln
cl6n de especles lanto do la flora como do la fauna, nsf 
como del aprovechamiento de los recursos vivos, con of fin 
de prevenir su extincl6n. 

ti) Esludio do un nOmero mixirno de varledades de planlas,
anlmales y mlcroorganlsmos de uso domdstico u otos, quo
tengan Importancla gon~lica, econ6mlca o do otra ulilldad 
pr~ctica. Asirnismo, debein sor consideradas las formas 
sllvestres relaclonadas (bancos de germoplasmas).
 

I) Establecirnienlo de una 
red 	complela de zonas prolegldas
representando los mnis Imporlanles ecosislemas y "Habl
tals" viables de especies amenazadas (parques naclonales 
y Reservas Biol6glcas equivalentes). 

J) 	 Atencl6n culdadosa y manejo adecuado do conceslones 
madereras. 

K) 	 fRglamentaci6n Raclonal do la Concesl6n de tierras para

Colonlzaci6n Planlficada. Control y orlenlacl6n do coloni
zaclones expontlneas.
 

METODOLOGIA 

Apllcac6n obligatorla do la matriz do Leopold, mejorada para
la Identlllcacl6n y evaluacl6n do .los "Impaclos omblenlalos". 



POLITICA DE ENERGIA
 

La energla es el combustible del desarrollo y por lo ianto es 
larea obligatorla su ahorro, real valoracl6n y utlllzacl6n ra. 
cional. 

OBJETIVOS 
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1. 	Requorir quo las politicas sectorlales, regionales. planes 
prograrnas, proyeclos. dentro del mediano y largo plazo 
contemplen un Sistemlico y gradual, camblo hacla la 
utilizaci6n de energia renovablo. 

2. 	Fomentar el uso energ6lico y raclonalizar su utillzaci6n. 



POLITICA DE EDUCACION 

La funcl6n principal del Estado es grnnlizar Ia educcl6n en 
sus diferentes clclos, deblendo formar los rocursos hurnanos
nec6sarlos para el desarrollo cultural, social y econ6mlco dl 
pals. 

OBJETIVOS 

1. 	Procurar Ia elevacl6n dol nlvel educativo y In tecnlllcacl6n 
en el drea urbana y rural. 

2. 	 Elaborar un plan para el fortaleclnlento Integral del hombro 
bollvlano. 

3. 	 Instltulr In Iecnlficacl6n y crear Instilutos t6cnicos en el 
clclo medlo. 

4. 	 Incentlvar Ia formacl6n clentliflca y tecnol6glca en los
niveles proleslonales, do acuerdo a Ia demanda do los
planes do desarrollo. 

5. 	 Promover la vocacl6n do lrivestlqador en 1a Juvenlud por
medio do Juegos do base clentilica y labores especltlcas on
las tareas escolares, quo procuren Ia tecnllicacl6n en dife
rent. s grados y niveles. 

6. 	 Fomentar el e-pfrilu de Invesligacl6n pura o bislca en los
estudianles del clclo medlo, fomentando n.clivldades come 
las Ferlas do Cienclas. 

7. 	La selecci6n do alumnos pare la ens iana media. 16cnlca y
superior so deber6 hacer segon crierio, do aplitud y no 
econ6micos. Para ello, so deber6 rebajar y aon suprimir los 
costos a los alumnos quo oblengarl mejores caliticaciones. 
ndemns de eslablecer un Sisterna amplio do pr6stamos. 

8. 	 fegular la admrnisi6n en las dilerentes carroras do acuordo a 
las necesidades culturales, sociates y econ6mlcas del pals. 

9. 	 Fijar relaciones cuanlitalivas racionales pam el presupueslo 
y ntmero do plazas en los dilerentes ciclos de enseianza. 



POLITICA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
 

El. ordenamlenlo territorlal y urbanismo, ImplIca la raclonal 
vpllcacl6n del uso do la tierro, locallzacl6n do los asentamlen
los humanos y ocupacl6n de Alreas desprotegldas. 

OBJETIVOS 

1. 	As6nlamlentos do la soberanla naclonal, por el asenta

mienlo hurnano en reglones fronterizas. 

2. tEstabloclhnloiito do sorvlclos para los asentamlentos terri
.torlales. 

3. 	 Delermlnacl6n de zonas aptas para colonlzacl6n dlriglda 
conforme a la vocacl6n do suelo. 

4. 	 Control del hnpacto amblental do los asentamlentos colo
nilzadores expontlineos. 

5. 	 Aslgnacl6n dc tierras a qulenes saben trabajarla. 

6. 	 Evilar la n'iniparcelacldn do lierras agr[colas. 

7. 	 Asignacl6n raclonal do tIlerras para fines agrol.ldustrlales 
y ganaderos. 

8. 	 Ordenamento de las actividades extractivislas do especles 
de la blola Amaz6nlca y Platense. 

9. 	 Proyeccl6n y plariilicaci6n (Jo nOcleos urbanos a crearso. 

10. 	 Ordenamiento de centros u.rbanos. 

11. 	 Control de los asentamientos hurnanos en ,Areas extra
urbanas.
 

12. 	 Reformar el derecho sobre los terrilorlos comunes do la 
humanldad: espacio exterior, londo do mares y territorlo 
Ant6rtlco. 



1

POLITICA: DE INVESTIGACION 

La 	 Invesllgacl6n es 	 el camino normal al conocimlento y laconsecuente . utilizacl6n en beneliclo do la clencla y la tecno
logla. 
So piopendri a Incromonlar la Invesllgaci6n clenlillca y tocno6 glca on 6reas prioritarlas a las nocesidades raclonales procurando la nomenclalura, clasilicacl6n y la cuatiliicaci6n do los 
recursos naturales de Bolivia. 

OBJETIVOS 

1. 	Conservac16n del patrhmonlo clenlltico natural y la difus16nde su conociniento para la definlcl6n do nuestra Identidad 
clonilca naclonal. 

2. 	 Fomonlo a In vocacl6n clentirica, creando los mnedlosnecesarlos para su desarrollo y porfeccioramiento. 
3. 	 Fortalccinlnuto do los Instilulos do Investigacl6n exisiontes e Incentivos para la creaci6n do aquellos quo sean necesarios dc acuerdo a los planes do desarrollo. 
4. 	Intorrelacl6n do las Inslituclones dedicadas a la Investiga

ci6n cientifica. 

5. 	 Apoyo a la invesligaci6n cleintlica tecnol6glca on el sector
privado y publico. 

6. 	 Coordinacl6n do actividadrs clontifico-lcnol6gicas entreel sistema de Gobierno y la cornunidad clenlifica. 

7. Organizaci6n do actividades clornlirico-lecnol6gicas para elIntorcambio do Inforrnacl6n y experlenclas. 



POLITICA MINERA
 

MINERA Y METALURGICA
 

La minerla y metalurgia, oslentan la segunda priorldad. en 
thz6n a su caracter de gencradores ptincipales de divisas, en la 
balanza comercial, considetando que se exportan recursos no 
renovables. 

Deber, tenderse a que la generaci6n de divisas sea asumilda 
por la Agricultura. 

OBJETIVOS 

1. 	Estudiar las reservas de minerales y prospectar nuevos 
yacirnientos. 

2. 	 Alentar la b6squeda y explotaci6n de metales nobles mate
rales estrat6gicos y radioactivos. 

3. 	 Mejorar la tecnologia de extracci6n y procesamiento de 

minerales. Tratanfiento de aguas utilizadas en el procesa
miento de minerales (Ingenios de Flotaci6n). para devolver

las en las rnismas condiciones que lueron captadas. 

4. 	 Fortalecer y aurnentar el parque industrial de fundiciones. 

5. 	 Introducir la industrializaci6n post-metal rgica. 

6. 	 Considerar la urgente necesidad la Instalaci6n de complejos 

siderirgicos. 



POLITICA bE flECURSOs NATURALES 

RECURSOS NO RENOVABLES 

La disporlblilldad de estos recursos, esti limllada a su uIliiza.cl6n prograrnada, para ullllzarlos, no on 	funcl6n Onicamentoecori6mIca, sino en la oportunidad n~is propicla yconvenlonfe. 

OBJETIVOS 

I. Llmllacl6n y regulacl6n de su explotacl6n, hasta cuantlflca'r 
sus reservas totales.

2. 	 Aprovochamlento raclonal do los mismos, con opllmizacl6n 
en la utllizacl6n. 

3. 	Restriccl6n do su exportac16n. con miras a su Industrlall. 
zacl6,i lutura. 

RECURSOS RENOVABLES (Medlo Bi6tlco)

Eslos recursos solo 
 son renovables en 	 cuanto so adoptenmedidas do proleccl6n, consorvacl6n y maneJo raclonal, porque su p6rdlda es Irreversible. 

OBJETIVOS 
1. 	Esiablecer los 	 slstemai de Inventarlacl6n, idenlillcacl6n,clasificaci6n y nornenclatura de 	los dilerontes recursosrenovables. 

2. Ampliar la utiilzaci6n raclonal de estos rocursos. por media.de 	Ifcnicas de conservacidn germoplasm,5tica.
3. 	Inlroduclr procesos do control en ,irmbltos do explotacl6nextracliva (gorna, caslafia, resinas, aceites esenclales, espeties forestales y otras).
4. 	Adoplar normas en 	 el manoo de los recursos naluralesviabilizando la 	recuperaci6n de los 	mismos, medfante faapicacl6n de 16cnlcas modernas. 



ANEXO 12
 

•PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL: 
 CORPORACIONES DE
 

DESARROLLO
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ANEXO No 12
 

PROYECTOS DE DDESARROLLO REGIONAL
 

CORPFORACIONES DE DESARROLLO.
 

CHUQUISACA
 

CORDECH:
 

1. 	 PLANIFICACION REGIONAL:
 
Plan Regional de 
 Desarrollo de Chuquisaca. Visidn
 
prospectiva al aho 2010.
 

2. 	 SISTEMA DE DESARROLLO AL FIrTURO:
 
a) Subregi6n I
 

(Norte) - Producci6n agropecuaria intensiva por riego 
- Producci6n agropecuaria semi-intensiva a 
secano en grandes altiplanicies. 

- Producci6n agropecuarias de autoconsumo en 
planicies dispersas a secano. 

- Desarrollo agroindustrial: almid6n de papa
(insumo para explotaci6n de hidrocarburos),
 
trigo, cebada cerveza, hortalizas y

legumbres, molienda de saponificacin.
 

- Impulso de artesanfas y turismo
 
- Programaci6n de 
 riego y recuperacin de
 

tierras.
 
- Ampliaci6n de red vial 
(factor comercial)
 

b) Subregi6n II
 

(Centro) - Agropecuaria intensiva en 
 valles cerrados
 
con 
riego (implica recuperaci6n de tierras)
 

- Agropecuaria intensiva 
en valles abiertos
 
con insuficiencia hfdrica.
 

- Agropecuaria de subsistencia en las mesetas
 
onduladas con alta insuficiencia hfdrica
 
(con adici6n de acciones forestales y de
 
cobertura vegetal).
 

- Extracci6n del 
recurso forestal (es
 
propuesta de control, 
con Areas sujetas a
 
reserva intocable y reserva parcial
 
controlada). 

. S S / 
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- Ganaderia de pastizal natural con humedad
 
relativamente alta (Bovinos, ovinos).
 

- Programas agroindustriales (fruticultura,
 
aji, etc.)
 

- Impulso a la artesania de madera
 
-
Proyectos de riego y recuperacin de
 

tierras.
 
- Ampliar alguna red vial.
 

) Subregin III:
 

(Sur) 
- Produccin vitivinfcola-fruticola de valles 

cerrado. 
- Producci6n de altiplanicie con riego

(frutales, manzana, alfa-alfa, etc.),
 
programas de riego, recuperaciin de
 
tierras.
 

- Producci6n de valles altos con riego

(fruticultura, etc,), ampliaci6n de riego.
 

-
Producci6n de formacion Tucumano-Boliviana
 
- Producci6n de altiplanicies dispersa a
 

secano 
(papa, trigo, cebada), programas de
 
forestaci6n, explotaci6n 
forestal
 
controlada y control de sobrepastoreo
 

- Agroindustrias (vitivinfcola-fruticola),
 
hosticultura, cajoneria y otros.
 

-"	Ampliaci6n de frontera agricola bajo riego
 
y conservaci6n y rehabilitacion de riegos
 
existentes.
 

- Reactivacijn de la extracci6n minera 
(antimonio, plomo, plata, cinc, oro),y no
 
metAlicos como cal 
y yeso. 

- Ampliaci~n de la red vial 

d) Subregi6n IV:
 

(Subandino) 
- Actividad extractiva petrolera 
- Producci6n llaicera-porcinera 
- Producci6n bovina a doble propdsito 
- Producci~n agricola diversificada
 

(investigaci6n, extensifn, etc.)
 
- Producci6n extractiva maderera 
(control,
 

declaraci6n de reservas, etc.)
 
- Agroindustrializacijn 
(leche, gas y vapor,
 

laminadoras, etc.)
 
- Programas de nuevos cultivos- (algoddn,


tabaco, soya, ricino, etc.)
 
- Ampliacin red vial.-


On e/
 



e) Subregi6n V:
 

(Chaco) 
- Actividad extractiva petrolera (alta 

prioridad en el plan regional) 
- Ganaderfa bovina-criolla (mejora 

tecnol6gica) 
- Explotaci6n forestal (control, declaracin
 

de reservas, etc.)
 
- Agropecuaria a secano 
(malz, trigo, etc.)
 
- Agropecuaria a riego (represa de Machareti, 

etc. 
- Agroindustrias: tanino, aceites, parque 

industrial Macharett, etc..) 
- Ampliaci6n red vial. 

Nota: En este analisis no se incluye el 
centro poblado
 
Sucre.
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P AN D2_
 

CORDEPANDO:
 

1. P1anlficacin Regional 
 (informacidn no disponible)
 

2. Bistema de Desarrollo al 
Futuro: (Informaci6n no
disponible).
 

NOTA:
 

En este anAlisis solo se indicarAn algunos de los
 
aspectos desarrollo regional 
 de Pandotomada de
 
diversas fuentes.
 

a) Soma, Castafla: 
Es la principal base socio-econ6mica.
 
Relativo a este punto, el 
Programa de desarrollo

integral de la amazonfa, proyecta dos situaciones:
 

- Enriquecimiento del 
 Bosque por tratamientos 
si lvi cultural es. 

-
Plantaciones y programas agroforestales (En la
 
actualidad existe en 
marcha una plantaci6n
 
experimental de Goma)
 

b) Fuentes 
 de Energfa: Desarrollo 
 de planta
hidroel~ctrica 
-n Cachuela Fortaleza 
 (Rio Abuna, Frov.
 
Bral Federico RomAn).
 

Este desarrollo 
permitir& la industrializaci6n de la
 goma, castaha, ,nadera, citricos y atras materias
 
primas naturales de la regi6n.
 

c) Explotacibn aurffera: 
 Diversificaci6n de la produccin

minera, mediante la explotaci6n de oro en 
los Rfos 
Mamor6, Madera. 

El gobierno otorg6 la
a COMIBOL, en calidad de
conseci6n, todas las Areas entre el 
 limite Este de su
conseci6n minera 
 "San Antonio del Rio" y el 
limite

internacional 
con el Brasil 
sobre los rfos Mamord y
Madra en 
 las Provincias 
Vaca Diez y Federico Roman de

los Departamentos de Pando y Beni.
 

. *m/ 



Las concentraciones mLs importantes se refieren 
a las
 
localidades de: Madera, Chocolatal, Periquita y Araras.
 

d) Desarrollo de Pesca Artesanal: 
 Principalmente en el
 
rio Acre y otros. Faltan estadisticas sobre el
 
potencial de aste recurso. Se prevee su 
 ejecuci6n en
 
el periodo-1'87-1990 y se mand6 perfil del 
aproyecto al
 
MACA.
 

e) Ampliacicn de la Red Vial:
 

- Proyecto caminero El Choro-Nueva Hetea (camino 
que

uniria Beni y Pando).
 

- Guayamerin-Araras
 
- Cobija-La F az
 
- CobiJa-Puerto Maldonado (Perd)
 

f) Proyectos industriales: 

- Castafta 
- Cayt (fruta nativa), para una nueva linea de 
gaseosas. 

- Goma 
- Industrializacin de la madera, pulpa de papel, etc.
 

g) Proyectos de Colonizaci6n dirigida:
 

- Araras y Nueva Esperanza
 
- Porvenir (incluye diversificaci6n agricola,


aprovechamiento integral de los recursos, y 
futura
 
industrializaci6n y comercializacidn).
 

Nota: 	 En el Programa de desarrollo integral de la amazonla,
 
se mencionan 3 regiones de aprovechamiento de la Goma
 
y la Castafta.
 

- Regi6n de Chive (60.000 ha.)
 
- Regi6n de Santa Rosa del 
AbunA (60000 ha.)
 
- Sector Sud de la Prov. F. Rombn 
(57600 	ha.)
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POTOS I 

CORDEPO:
 

1. 	 Planificaci6n Regional: Nueva estrategia de
 
desarrollo.
 

2. 	 Sistema de Desarrollo al Futuro: (Areas y proyectos de
 
desarrollo integrado en Areas de base agropecuaria).
 

PROGRAMAS:
 

a) 	 Proyecto de Desarrollo Agropecuario Cotagaita-San
 
Juan del Oro.
 

b) 	 Proyecto de Integraci6n y Desarrollo Norte de
 
PotosI-Sud de Cochabamba.
 

c) 	 Proyecto de Desarrollo Agropecuario Integrado
 
Bustillos-Chayanta.
 

d) 	 Proyecto de Desarrollo Integrado Potosi-Centro.
 

e) 	 Proyectu de Desarrollo Integrado en Areas de Base
 
AgropEcuiria Oronkota-Turuchipa.
 

f) 	 Proyecto de Desarrollo Integrado en Areas de Base
 
Agropecuaria Colcha-Kallica. 

g) 	 ProyEcto de Desarrollo Integrado en Area de Base
 
Agropecuaria Rio Mulato-Yuca.
 

Nota: Existen 17 Areas de desarrollo. En este andlisis
 
solo se indican lns lineamientos generales. La
 
informaci6n desglo-ada para cada Area no estA
 
disponible.
 

U.S / 
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ORURO
 

CORDEOR:
 

o unidades
bAsicas de planificaci6n y ejecuci6n de planes y
 

1. Planificacin regional: Estrategia de desarrollo 
regional. 

2. Lineas estrat6gicas en las micro~reas 

programas.
 

- Intensificar actividades 
de producci6n agropecuaria
 
y agioindustrial. 

- Diversificaci6n productiva 

- Desarrolo integral de la reginr, 

- Ordenamiento productivo del espacio regional
(prioritariamente 
zonas atrazada,, vacias y
fronterizas 
como las Provincias 
Sajama, Atahuallpaj
Litoral, 
Totora y Nor Carangas).
 

Acciones Inmediatas:
 

1. Alcanzar un 
desarrollo integral conforme microdreas o
unidades b~sicas de programacijn.
 

2. 
 En la zona Central y Occidental, impulsarA el
se
desarrollo de Areas agropecuarias y relacionadass.
 

3. Impulsar la 
 prospeccin y evaluacion de yacimientos

mineros no met~licos.
 

4. 
 Impulsar la rehabilitaci6n agricola-pecuaria.
 

5. Acciones-de aprovechamiento 
para la producci6n de
Quinua en zonaCentral O 
 ental.
 

Acci~n de aprovechamiento de ovinos en zonaNororiental
 
6. 


SCentral.
 

7. 
 Ganaderfa cam6lida principalmente en el 
Area Occidental 
tambi~n forrajes y piensos.
 

S SO /
 



B. 	 Reformar la 
 orodrri^n agropecuaria, principalmente en

el Area de influencia Caracollo y de la represa de
 
Tacagua.
 

9. 	 Consolidlaci6n 
 de la base agropecuaria parA la
 
exportac:6n y procesamiento agroindustrial (quinua,

ovinos, cam~lidos).
 

10. 	 Desarrollco de programas piscicolas, lechero y de
 
forestaci6n.
 

Nota: 
 Existen 4 subregiones de desarrollo. 
En este
 
anlisis s6lo se 
indican los lin-maientos
 
estratticos. 
La informacin desglosada para cada
 
subregi6n no esta disponible.
 

SO U / 
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LA PAZ 

CORDEPAZ:
 

1. Planificaci6n Regional: Estrategia de desarrollo 
regional de La Paz 

2. Sistema de Desarrollo al Futuro: 

a) Area de la Amazonia o integrada del Norte: 
(Norte de la Prov. Franz Tamayo y toda la Prov. 
Iturralde).
 

- Desarrollo Cafetalero
 
- Desarrollo Agroindustrial
 
- Desarrollo Arrocero y Maderero
 
- Denarrollo agr-cola y pecuario ('acuno,porcino) 
- Vcsorrollo del Aprovechamiento Aurifero y de 

Hi drecarburos. 
- Establecimiento de Red de Comunicaciones 

Intcregionales. 
- Gnerar Frocesos de Colonizaci6n Dirigida 
- Contros do Producci6n de Arroz, Yuca, Fruticola, 

Cacao. 
- Apoyo a los Estudios del Proyecto de la Presa 

del Bala. 

b) Area Metropolitana o Integrada del Sur:
 

Se excluye del an~disis por no contar con la 
in{ormaci6n respoctiva. 

c) Zona del Alto Beni:
 

(Porte de las provincias Nor y Sud Yundas,
 
Larecsja, Inquisivi, tomando como eje de
 
irradiaci6n del 
Rio Alto Beni y sus afluentes)
 

- Consolidar el aproceso de colonizaci6n 
- Fomento a.l desarrollo de cultivos (cacao, caf&, 

arroz, t6 y otros). 
- Apoyo a programas de ganaderia bovina de engorde 

y porcinos. 
- Desarrollo agro-industrial en pequefla escala 
-
Programa de fomento y racionalizaci6n de la
 

e:tracci6n de oro. 
. S. / 



d) 	 Zana de Valles Froterizos:
 
(Geste del Departamento)
 

- Mejoramiento de producci6n agropecuaria
 
- Viabilizar el desarrollo agroindustrial 
- Desa-rollo integral 

e) 	 Zona AltiplAnica
 
(Provincia Villarroel, gran 
parte de Pacajes,
 
Aroma e Inquisivi)
 

- Foninrttar la cria de ganado camlido y ovino 
- Forientar la prcducci6n agropecuaria 
- Fotientar la actividad artesanal tradicional y 

no trcdicional. 
- Equilibrio y modificaci6n de la tenencia de la 

tie rra. 

Nota: En el an.lisis se indic.-in los proyectos

seleccionados 
en r'elacibn a la conservacn. 



COCHABAMnA
 

CORDECO:
 

1. 	 Planificaci6n Regional: Estrategia para el Desarrollo
 
Regional de Cochabamba. (Macro estrat~gia).
 

2. 	 Sistema de Desarrolla al Futuro: (Directrices para el
 
periodo 1980-1990).
 

a) 	 Distrito de Desarrollo Norte: 
(zona de equilibria

(Chapare Tropical) Rural-Urbano)
 

- Aprovechamiento de recursos naturales del Area.
 
- Desarrollo agroindustrial y colonizaci6n de
 

nuevas Areas.
 

b) 	 Distritos de Desarrollo Rural del Valle Baja,

Sureste, Sur y Noreste: 
 (zonas de acciones de
 
desarrollo agropecuario complementario)
 

- Mejora de producci6n agropecuaria.
 

c) Distritos de Desarrollo Rural del Valle Alto y del
 
Valle Central (incluye el Area Metropolitana):
 
(Zona de acciones de desarrollo industrial
 
agropecuario y de ordenamiento espacial)
 

- Planificaci6n de 
 la producci6n agropecuaria
 
intensiva de riego.
 

- Preservar las 6reas agrfcolas 
de gran potencial

de la expansi6n urbana y de posibles efectos de
 
contaminaci6n resultantes del desarrollo urbano
industrial.
 

- Planificaci6n del 
 uso de los escasos recursos
 
hidricos para fines agricolas y urbanos.
 

- Planificaci6n de vlas de comunicacidn
 

Area 	Metropolitana: 
(Centro regional y sat~lites)
 

- Preservaci6n de tierras agricolas de riego.
 

. . . / 
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- Creaci6n y preservacin de dreas verdes.
 

- Reforestacin de laderas y 
 hoyas hidrogrdficas
 
con fines protectivos.
 

d) 	 ZONAS DE ACCIONES ESPECIALES: (Extensa parte de la
 
Puna y Cordillera) (Todavla no 
planificados

Distritos de Desarrollo Rural)
 

-
 Mejorar cultivo de subsistencia
 

- Mejcrar ganaderfa (ovina y auqunidos) en Areas 
aptas, promover la reforestacibn con fines 
productivos (proteger los valles de inundaciones
 
y erosi6n) y/o comerciales
 

Nota: 
 Los puntos tomados en cuenta se refieren a los
 
directamente relacionados a la Conservacin y se

refieren al rol 
que cumplirlan los Distritos de
 
Dcsarrollo Rural (D.D.R.).
 



BEN I.
 

CORDEBENI:
 

1. 	 Planificaci n Regional: 
 Estrategia de Desarrollo
 
regional del Beni.
 

2. 	 Sistema de Desarrollo al Futuro: 
 Areas plan de
 
desarrollo regional.
 

Se conocen, por informaci6n obtenida de CORDEBENI
 
(Trinidad), dentro 
del estudio de Ordenamiento
 
Ambiental de! Departamento, como parte del 
Plan de
 
Manejo de la Estaci6n Biol6gica Beni, 5 Microregiones
 
de desarrollo o Areas de Plan:
 

a) 	 Area-l: Trinidad - San Ignacio 

b) 	 Area 2: Riberalta - Guayaramerin 

c) 	 Area 3: 
 San Borja - Reyes y Rurrenabaque 

d) 	 Area 4: Magdalena - San Ignacio - San Ramn 

e) 	 Area 5: Santa Ana de Yacuma
 

A continuaci6n 
 de dste anlisis se indican los proyectos

regionales mayermente relacionados a la Conservaci~n.
 

PROYECTOS REGIONALES:
 

1. 	 Proyecto de investigaci6n piscicola

-Mamor&, It~nz, Beni 
y Madre de Dios
 

2. 	 Manejo y mejoramiento de pastos y forraje
 
-Trinidad
 

3. 	 Producci6n de semilla mejorada
 

- Trinidad, orilla Rio Ibare
 

*. /
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4. 	 Proyecto pesquero Cordebeni-Mision Britnica
 
-Rios Mamore y lagunas aledatas
 

5.. 	 Proyecto de reforestaci6n
 
-Casarabe - San Pablo (Beni)
 

6. 	 Programa ainazcnico
 
-Regi6n amaz-6nica boliviana
 

7. 
 Proyecto de Desarrollo Agricola Integrado

(Area de Influencia de la carretera Trinidad-Santa Cruz
 
y Cuenca lechera de Trinidad).

-Cultivo de 
hortalizas, fruticultura, cria de animales
 
menores y otras actividades.
 

E3. 	 Proyecto Caf6-Cacao
 
-Viveros en Provincias de Marban, Moxos y Ballivian.
 

9. 	 Proyecto Piloto apicola
 
-Santa Rosa., Prov. Marban
 

10. 
 Centro de acopio de cereales
 
-Sachojera, 
cerca de Trinidad
 

11. 	 Proyecto hidrosl~ctrico Cachuela Esperanza

-Cachuela Esperanza, F'rovincia Vaca Diez
 

12. 	 Camino Casarabe-El Carmen
 
-Provincia Cercado e Itenez
 

13. 	 Camino Trinidad-San Ramn-Puerto Siles y ramales
 
-Parte de Frov. Cercado, Mamor&, Yacuma, ltenez
 

14. 	 Mantenimiento caminos vecinales PMA/OFINAAL
 
-Departamental
 

15. 	 Mejoramiento y navegabilidad Ichilo-Mamor6
 
-DepartamentoE Beni 
y Santa Cruz
 

16. 	 Camino Riberalta-Cechuela Esperanzaa-Villa Bella
 
-Provincia Vaca Diez
 

17. 	 Camino Magdalena-Bella Vista
 
-Provincia !t'2nez
 

18. 	 Control de inv.ndaciones Trinidad-Santa Ana
 
-Ciudades de Trinidad y Santa Ana de Yacuma
 



19. Sistemas estacjcnes msetereol6gicas 

20. Elaboraci~n do Plan Quinquenal
(Programa do~estudio) 
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SANTA CRUZ 

CORDECRUZ:
 

1. 	 Planificaci6n Regional: (In'formacin no disponible)
 

2. 	 Sistema de Desarrollo al Futuro: (informaci6n no
 
disponible). 

En este anAlisis s6lo se indicarAn algunos de los
 
aspectos do desarrollo regional 
de Santa Cruz, tomados
 
de diversas fuentes.
 

a) 	 Proye tc Precambrico: Potencial 
 minero,
 
especialmente en metales preciosos como ser oro,
 
platin-o y otros.
 

b) 	 Plan hidroeldctrico Rosita: 
(Rio Grand-Rosita):
 
InflIuCrICia sobre otros proyectos agropecuarios
 
(Abop6-Izozog).
 

c) 	 Aprov-chamiento de hidrocarburos: 
em~plincin de Ia 
prospecci6n, por ejemplo Robor6-PIerto Suarez, 
etc. 

d) 	 Progr-3mnls de industrializacijn:
 
- Industrializaci6n del 
 Curi (pars cosrm'ticos, 

aceites, jaboncillos, etc.) 

e) 	 Proyecto La Gaiba: 
(NO de Pray. G. Punch) 
- Piedras semipreciosas 

f) 	 Proyecto Mutn: Siderurgia
 

g) 	 Plan de r-encauzamiento del Rio Piral:
 
Preservac16n dT la cuenca.
 

h) 	 GasecdLctO Santa Cruz-Sao Fau.lo (Bransi) (se
preve_? 3 *a(os la duraci6n de la construcci6n e

instal.--ci6n, segn fuente de peri6dicos del atlo 
1986. 

i) 	 Ampliacin de la red vial
 
- Sant4.- Cruz-Yacuiba
 
- San F.m6n-San Javier
 
- San JV'lfn-Concepcidn
 
- etc
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j) Pr'oyrcto de construcri6n de Pue-to Busch: Con 
fincs de acceso al Atl. ntico. Implica apoyo a 
otros proyEctos relacionados, como el Mutvn, 
concciones ferroviarias y habilitaci6n de 
tierras, etc. 

k) 	 Proyecto Abap6-Izozog: Habilitaci6n de tierras con
 
fines agricolas. Cultivos irrigados'con captacin
 
de eoua subterru-ea.
 

En el pesri6dico "Presencia" del 24 de Septiembre de 
1986 sE indica el Proyecto Cruceho, denominado Santa 
C-iuz 2000 Este concepto de orientacion al futuro se 
asienta sobre 10 f ,-riones bAsicas. 

1.- La base econ6mica: Prioridad a la agropecuaria 

2.- La fundaci6n social: Educaci6n pTrmanente y salud 

3.- La base energ6tica: Gas y represa 

4.- La. bET1se ffsica: Desconcentracin, carreteras y 
puerto. 

5.- La base financiera: Regallas y tributO. 

6.- La base politica: democracia y descentralizacidn 

7.- La ba'se institucional: Revoluci6n administrativa 

8.- La base nacional: La integraci6n 

9.- La base internacional: La marcha hacia el 
Atlantico.
 

10.- La base humana: Participaci6n y proyecto hombre
 

Nota: Del Discursc pronunciado por el Sr. Carlos Dabdoub
 
A., prsidente del Comit6 Pro-Santa Cruz, en ocasidn 
de la ilauguracitn de las jornadas Santa Cruz 2000, 
el 14 rp Septiembre de 1986. 



TARIJA
 

CODETAR:
 

1. Planificaci6n Regional: 
 Plan Quinquenal de desarrollo,
 
Tarija 1'B;-1992
 
(Versi6n preliminar)
 

2. Sistema de Desarrollo al Futuro:
 

a) Subregin I:
 
(Tarija)
 

- Aprovechamiento de la Vid.
 
- AgroindLtstrias: frutas de pepita y
 
carozo, trigo.
 

- Ganaderia: de leche, ovina y avfcola
 

b) Subregi6n II:
 
(Entre Rios)
 

- Agricultura: mafz, tabaco.
 
- Madera 
- Pecuarias: ganado porcino, caballar
 

y vacuno.
 
- Mineria: sal y yeso
 

c) Subregin III:
 
(Villamontes)
 

- Habilitaci6n de tiarras para
 
cultivo de oleaginosas.
 

- Proyecto_. de riego Tarija-Palos
 
Blancos-Villamontes. 

- Proyecto de cabafta de Bovinos 
- Aprovechamiento maderero 
- Pesca 

d) Subregi6n IV:
 
(Yacuiba)
 

- Agropecuarias: Algcdrn, Oleaginosas, 
citricas, ganaderfa vacuna y porcina 
- Aprovechamiento forestal (madera 
procesada) 

- Impulso a la actividad petrolera. 
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e) Subregi6n V: 
(Bermejo) 

- Instalaci6n de fAbrica'de papel en 
Sidras (actualmente cerrada 

- Agricultura: Cftricos 
- Ganaderia: Vacunos 
- Desarrollo de Industrias, 

aprovechamiento forestal, comercial, 
energ~tico (petroleo) y mineria. 



e) Subregi6n 

C~erneo) 


V: 
en
 

- Instalaci6n de fAbrica de papel 

Sidr.s (actualmente cerrada
 

- Agricultura: Citricos 
- Ganaderia: Vacunos 
- Dcesarrollo de Industrias, 

aprovechamieflto forestal, comercial,
 

energ~tico (petroleo) y mineria.
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ANEXO N013
 

ALGUNOS PLANES Y PROYECTOS RELACIONADOS
 

CON LA CONSERVACION Y EL DESARROLLO
 

[b-rAE( I U: U~CIU FE LIEiSI.I.A i VE 11 EIRRAS YMEJUI~s EN SI S7I I ALUfRICLO
 

FLCli: 198~8-1993
 

01Er I3 
 So inclUYc-11 varios Proyectos do rvhabilit~aci6,)tierras, forentaci6n do y mejura du sistcniasducci6n agricola cii dif'rcrites 
de pito

dL'partai.nentospafs.Se utorconan del
los m~s importantes:-P-rogrania-EJiCLIvo do R-:oabilitaci~fl do tierras1
on oi Duparfamon't

0 de? rarija (r-F'U',rr)-Pr-oyectco de ropobi ariento forestal en Cochabamba(COTESU-LLINDECO)
-PF1ari qu~inqL~enal para el Parqu(? ruflari ificlUye programas decCof1ciLnti--.ci6n,jnvertario. 

iorostajes ymanejc, y arnpliacjc~n del par-quo.
 

FINN'.'AMINII:varias. fuentes 

VCR11YLC:L I AGNOST ICU DE RECURSUS HI DfRO4iULOJU ICUS 

QUWEI) VU-3: Recopilar la informaci6n de 105 OStLIdjOSr(?al izadas on di versas CLuencas.La j nformaci 6n servi r- do b'ase par-a 
la cracj 6n- dul
IfistitUtO boliviano do ROCUr-sos Hidr-objol6.gicos (ya cr-oado pot- dec(-E~tO) yraci6ri do Lina l a irnStt-POlfticA piscfcolaF I tNtA f iIMh IINU; en Boivia.PL-1400~ 

I:.fOYL.C iiHjJE111I lI DE S IS I -M~ DE PF'IJtULI(JN, IIER-CIIDEL AURUPEWL(I10 Y FUIRES IALF-UCIA ,19UEU-19t9 

L)iIhI I 'lY,: PNojcirar l o- si stetnas de pr-odticijen y rncicadet, agropLecuarj o y furest.d dLI (iau.
re y los Vail es b,-Ajo y AlIt~o do UtcIlanha , con Ia intenc16nr dt reoduCIila tLV1IIdencj a mii ratori a de I us pabi ador-us ala zona do pr-oducci611 do coca en Uhipare.F IWNCi1iAC11 1. +1I (.: F.L-13L0 

http:CLuencas.La


PliYeMO. PI-N DE AMCUN PARA~ EL DESARFCULLU F(JRESIAL DE VULIYII 
(NACA-CDF - FPNLD -FAO) 

UJU~LTiV 	 EvaiiiaCi6n general del sector iorestal e irndUStricis 
forestles cc 
An~lisis de IaS p0litiCaS gLbrriAinn.%e-,fiscaIL-s 
inuti tucion.lies, ambicentales y soci oucon6ni cas. 
Eval urici bn dpil pcapol qUo- desrnipchan I.As agenci as gti
bernameettales y no gjuhernamentales. 
Reomnenciar etratecjias y acciories para el desarrollo 
do utna politica forestal adeCUada. 

p1NI~1.'1J~.Nu:Insitcioesparticipantes 

Pf'fJN'tU10 - PROYECTUS DEL CENTRO LE DESARRkOLLL) PES(CLIL-

RO (MACA)
 

0 !V.VI Vtj'-: Incentivo y/ manf-jo de la p-SQUerla e'ii Lbu1ivit. 
Proqrainas: en el al tiplano di? La v--, fiiiostra 
(CochabamI~b.3)o .e5tac i Ln PI sc I crl a di: Poriqu (La% 
Pa Z) , poucl a i --6n c a (Menr ) y dL':ar r () tii ppes
qUero de I cw 6905 POLIPO y I aiiUria Sd edrnd (U
ruro) 

F: i,%NUfi-41IL,i r: ReCL~r-srs gUbernamental es y I?):tornos 



PVIRY~EL1(:3: PRURAMA1 MCION(OL DE PUSr G(k(DO EN CIENL I lS E41ULO I CIIS 
(UI1S(l-CE1iP-CUNL~tEC IIJ-D ICYT--IlNCD) 

rEIti: 19E39

lrii proqrania 
el Arv do la cioricia Lii oleiica, queF- ret;piridi a let 
tieces:idiadt~ r eilc's dol dotrol lu del paIs. Se ha rca i
zado un primeor tlle11r do pI.anificc~ci~in dcl prourina~. 

fJ~JL r.'~.: n i Li n do pDstgrado a largo p1 azo e 

FI i~(4'(':Ie~tI 1['Ii (I 



PIRUVE'C1r: PROGRAMA DE DIVERSIVA!1) EB1ULOL31CA LN LAS REGIONES
 
"IfROPlCt1LES DE LOHNUAMERICA
 

FECHA: 1967-

OP. _r IIJX3: 	 El proqrama conisi ste b.~tsjcamocnte en la oInsernza 
'yaplicacj6n de la netodologla de inventariacioi 
de flIora y f,%una en Ia-, parcel as de moni tor-co por-
Inanente do la Reserva de la idsf or-a E-staci~n Vio
l6gica Eeni. 

FINr*IIMIL-t.!ru: 
AID-Bolivia 

PROM'ECTJ: DIA(SNOSTICO DEL ESTADO ACIUAL DE LOS RECURSOS 
NATLIRALES EN LA REGION DE LA RESERVA VE F:AUNA 
ANL)INA EDUARDO AVAROA 

FECHA: 1968-19839 

MuAE1IVLI': 	 Real i ar un estLtio inteirado de los aspctoS
bicticos (clirna~cjologia,hidrologia e hidroquti
plicat) y los aspectos bioticos (flora8 y fauLna) 
con el fin de elaborar Un plan de manejo para
la eev 

1; 1 INGI! JAM 1E NlT0: 

PROYE:C, I:ti-	 APA FOINES 1AL VE 14OLIVI A
 
(CUtIA I)


FELHM: 19663-1 99 

UiYT~yI~~EI;Aor-Ar Ln mapa forestal do 1'ol ivi'l~ 	 con tiria mcimorl aeNrPl icati va, quoL sir-va do baso par-a ol or-dcnomionto doILAS poll ticas do apr-ovc-iamiorto -sontcnidude ls busqutes furestales.
 



PIROYE.1(tls COLONIICIOI1q)I~I~ 

OW I v't',u* fI*!,rntAtniento do f ari a en varias ZOINIs dr+L pals. 1j,CI Uy- hab I iiLAi 6fl d, t i err-as P El'a aqrici t LUr c yderffi mi ci nd 0? s ob o,an I a nltPo VI con 1 1 VLISO adL'CLtado de C,.f pOcO7 CdreoCUrsOs natturalLcsSo? preE?ntal l-01ovabeslos priracipajLs pr-oyctos. 

-FAHfS-1: (- yOpjya (Ubbai
'CIiqUitania -Parilpa Fcedonda (Tari j I)~-Fortin Rz~velo (S.C)
*Cooni-j-i~ tlanchaca (,-'.C.)CLoliaci6ri Vol1Ie do lu.cavzaca-Ascentainj (!3.C.)onto PlUmano y Desarroi loPLuerto agropeC~gtricHeath (L.P. - PzAndo) en 

-Coloniai~ (Araras NLIOVa Esperan--a (Pando)-Co00IinZai~n La (3aiba (S.C.)
 
- Cloizail Puerto
F11-1WI0.111: Los dof: Vilarrool Km 21 (La PaZ)primoros cuontan
PL-480( y con financi antientoel 'resto no Cu-onta con fj rianci am i ont o 

dc 
do acu.ordo a las datos pt-opor i onadoslnstituto Nacjonai pot- el

do Colonizaci
 
31,
 



PRO VECT10: DESgORRULLO AGOEURORSARCO FORESIAL Y 
REH(ABILITACION~ DE TIERRAS 

FECHci: '1987-1991 

Of*I3EIV(.g3: Asistericia financiera -Avarios prograas:
-DEosarrcjllo agrfcola Gran Chaco Trjeo PU-O 
DETA'R) 

-Desarrollo agropocutario de Val1egrande (PNIJD-CORDE-
CRUZ) 

-Microriego en (JrUro y Potosi
 
-Resta~traci6n forustal 
y rtehabilitaci6n de tierras 
en 1la CLteflCa al ta del rio GLuddal qLtivir 

FINAlNCl(AH1L H]: PNUV 

http:Of*I3EIV(.g3

