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Presentacion 

Los capitulos que conforman este documento contienen el 
diagnostico general de la situaci6n del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales del pais, evidenciandose que existe un 
notable deterioro en los ecosistemas, como resultado del 
:l1cremento de la contaminacion ambiental y eI usa indis
criminado de los citados recursos, provocando muchas 
veces cambios irreversibles enlaNaturaleza, afectando en 
consecuencia al hombre. 

Esta situacion no es nueva, ya que estas practices se 
iniciaron en la epoea de la Colonia y se acentuaron en 
nuestros diasJ de ahi que, los Lineamientos de la Politics 
Cientifica y Tecnol6gica en vigencia (DECRETO SUPRE
MO No. 18583), se hallan fundamentados en el Medio 
Ambiente, Recursos Naturales y Energia, siendo Ia filoso
fia en los Planes de Gobierno "USAR SIN DESTRUlR" 

Por las razones antes anotadas. la publicaci6n de esta 
investigacion servira para que se conozca la gravedad de 
la problemiitica del Medio Ambiente y de los Recursos 
Naturales, para que, de esta manera, se busquen las 
soluciones pertinentes para detener el deterioro de la 
Naturaleza que comprometc el futuro del pais. 

Zr. ?frJl!fl~ Y;-; JI('he; rle !ibff«da 
Ministerio de Planeamiento y Coordinaci6n 

Este trabajo sobre el Medio Ambiente es parte del pensa
miento y preocupacion de 18 Mision Economica de 105 

Estados Unidos en Bolivia (USAID/Bolivia). 

Hoy en dill, casi todos los paises del mundo estim hacien-
dose concientes que no se puede lograr el desarrollo del 
nive! de vida ae sus pueblos sin el usa racional de los 
recursos naturales y del medio ambiente. EI Gobierno de 
los Estados Unidos de Norte America, a traY,," de la 
Agencia para el Desarrollo Internacional (AID), junta
mente con el Gobierno de Bolivia, ha desarrollado el Perfil 
Ambiental de Bolivia como un paso dirigido hacia el disefto 
de planes de desarrollo basado en la utilizaci6n racional de 
los recursos naturales y la conservaci6n del medio am
biente. 

Es para mi una gran satisfaccion que, durante el desem
pefto de mi Mision como Director de USAID/Bolivia, se 
haya concr~tado la publicaci6n de este Perfil Ambiental de 
Bolivia, trabajo ejecutado por profesionales bolivianos en 
colaboracion con USAIDIBolivia y Is direccion de Ciencia 
y Tecnologia del Ministerio de Planeamiento y Coordi
naci6n. 

Deseo sinceramente que eate documento sea para muchas 
personas, el estimulo para reaJizar mas actividades diri
gidas a proteger y conservar un patrimonio tan importante 
como el de los recursos naturales y el medio ambiente. 

C/o ., r' U7, 
~ <Vl<W_.-L TH»"m 

Director USAID/Bolivia 



Prefacio 

La prirnera version del Perfil Amhiental de Bolivia. 
publicada en 1979, fue preparada por un grupo multidi". 
ciplinario coordinado por el Sr. Peter Freeman, editor de 
dicho trabajo, y auspiciada por laAgencia para el Desarr~ 
Uo Tnternacional de los Estados Unidos de Norte Americ~ 
(. ~ .;)), como parte de una serie de perfiles ambientales de 
diferentes partes de America Latina. 

Posteriormente, en 1984, por iniciativa de dicha agen
cia, de la Direcci6n de Ciencia yTecnologia del Ministerio 
de Planeamiento y Coordinaci6n,y la colaboraci6n de Ia 
.Misron de Cooperacion Teeniea Suiza, se organiza Ia 
actualizacion del primer estudio. con Ia participacion de 
personal boliviano. 

Esta version del Perftl Ambiental de Bolivia, edemas de 
cu brirt en forma aumentada y corregida, los mismos 
capitulos de la edicion previa, incluye los temas de Pobla
cion y Medio Ambiente, Educacion Ambiental y Recursos 
Hidricos. por considerarlos dentro de 1a tematica ambien
tal. 

EI presente perfti ha sido preparado con Ie contribucion 
de los Sres. Jose V a1divi~ Rene Pereira y M. Elena 
Querejazu en Medio Ambiente y Poblacion; fauna Silves
tte. por Maria Marconi y Werner Hanagarth; Parques 
Nacionales y Areas Equivalentes, por Werner Hanagarth y 
;\-laria Marconi; Edllcacibn AmbientaJ, p~r Erick Roth y 
Raul Bobrt; J. Carlos Fernandez en Recursos Hidricos; 
PastizaJes, por Raul Lara y Humberto Alzerreca; Erosion 
de Suelos y Cuencas, por Wagner Terrazas; Cootamina
cion y Salad, por Jorge Justiniano; Bosque Naturales y 
Plantacione5 Forestales, por Delfin Goitia; y, Capacidad 
Instltncional y Legal por C.E. Brockmann y Carlos Pelaez. 

El anaIisis y Is compilaci6n de los diferentes capitulos 
fueron realizados por el editor del documento, y la revision 
final efectuada por el Sr. Jorge Calvo de la Misi6n 
AID/Bolivia. 

Se agradece a los senores Jose Guillermo Campos. de 
Ciencia y Tecnologia, y Dennis McCaffrey del Instituto 
Internacional del Ambiente y Desarrollo, por In acertada 

labor de coordinacion, esquematizaci6n y sistematizacion 
del trabaio. 

Tambien se expresa gratitud especial, tanto a los Sres. 
M. Boudoin, W. Hanagartb, M. Libermau, J. Lorini, D. 
Goitia, R. Lara, M. Torrico, A Urioste, }<'. Hartmann, 
UDEMA,CIASER - GEOBOL, The Nature Conservancy, 
por facilitar el material fotogrilfico, como a A D. Grundy, 
E. Galopo y CUMAT, por proporcionar los diagram ... que 
ilustran el presente Perfll AmbientaL 

Un especial reconocimiento a los Bres. David Johnston 
y Karen LeBan de la Mision AID/Bolivia, quienes facili
taron los medios necesarios para su publicacion. 

ELEDITOR 
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Resumen y Recomendaciones 

En 1979, fue publicada la primera version del PeriJ.! 
Ambiental de Bolivia, preparada por un grupo de especia· 
listas sectoriales norteamericanos en Geografia, Vida 
Silvestre, Ecologia, Forestal, Agrostologia, Conservacion 
de R eoursos Naturales y Salud PUblica. 

El presente trabajo es la actualizacion de aquella 
version, elaborada, esta vez. por especialistas sectoriales 
bolivianos y extranjeros, quienes, en base a su experiencia 
e informacion disponibles, han hecho posible este estudio. 

En el resumen se engloban, en forma muy general, las 
conclusiones y recomendaciones para eada sector, pu-
diendose encontrar elias, en forma mas especifica y pun
tual :2n los capitulo8 correspondientes. 

MEOIO AMBIENTE Y POBIACION 
La poblacion estimada del pais es de 6.194.310 habitan

tes para 1984, debiendo ser 9.724.242 para el aflo 2000 y, 
aproximadamente, 14.000.000 para e12050. La informn-o 
cion disponible en relacion al medio ambiente y poblacion 
es precaria; sin embargo, se considera que, para que exista 
un equilibrio entre poblacion y medio ambiente, debe 
emprenderse un inventario de 108 recursos naturales, 
deE:!:endo los contextos ecol6gicos mas aptos para la 
SUpervivencia de 1a poblaci6n en terminos vitales, econ6-
lnicos y geopoliticos. 

EI80% de la poblacion esta asentada entre el Altiplano 
Y la Cadena Montaiiosa, que comprenden el 50% de 18 
SUpedicie total del pais. EI20% restante se encuentra en la 
Uanura Chaco beniana. La distribucion espacial de la 
pOblacion presenta una densidad muy baja, con marcada 
tendencia a la urbanizacion, por ejemplo, de 45% en 1980. 
Er . ~neral, existe un saldo positivo de migraci6n hacia la 
lJ Co • Llra Chaco beniana, en relaci6n can eI occidente del 
Pais, como resultado de la politica de desarrollo del oriente 
boliViano, establecida desde 1952. 

El crecimiento de Is poblaci6n e8 lento con relaci6n a 
otros paises de la region. En 1982, se tenia una relaci6n de 
5.2 hlkm2 la mas baja de la region. EI promedio de -

mortaIidad de niflos menores de 2 aftos es de 213%0 J cifra 
indicadora del nivel y calidad de vida de la poblacion. EI 
indice de mayor mortalidad se encuentra en los valles de Ia 
Cadena Montaftosa con 280o/ooJl contrastandD con 122%0 en 
Santa Cruz. La elevada mortalidad infantil es compen
sada con un elevado porcentaje defecundidad, el cual varia 
segiin las zonas geogr&flcas y el estrato social; la mllier 
boliviana, en promediD, tiene 6,5 hijo .. 

Para imes del presente siglo, la poblaci6n econ6mi
earnente aetiv8 aIcanzara al 3.8%; por 10 tanto, sera 
necesario crear 1.700.000 nuevos empleos. En el sector 
educativo, para 1985-1990, se calculan 25.000 matriculas 
nuevas par alio, para los ciclos bisico e intermedio. Sera 
necesario construir 740.000' viviendas en ests decadl4 
requiriE>ndose 950.000 para los 10 aflos siguientes. En el 
irea rural, considerimdose esa misma epoca, Be necesi
tarim habilitar 3.400.000 hectareas para lograr el aba&
tecimiento alimentario del pais; ademas, los requerimien
tos antes mencionados se incrementarim para el futuro 
mediate. Por tal motivo, es preciso que exists una perfecta 
coordinacion entre las instituciones a fin de evitar el 
posible daflo ecologico en las zonas de asentamientos 
humanos, tanto usando la tierra en forma adecuada como 
facilitando a los colonizadores todos los medios necesarios 
para reducir la morbilidad y morta!idad infantil y, en 
general, mejorar BUS condiciones sociales. 

FAVNA SILVESTRE 
El Centro de Desarrollo Forestal (CDF), institucion 

descentralizada del Ministerio de Asuntos Campesinos y 
Agropecuarios (MACA), tiene la responsabilidad de a~ 
ministrar la Fauna Silvestre y las Areas Protegidas a 
traves del Departamento de Vida Silvestre y parques 
Nacionales (DVS'PN), pero su labor se encuentra muy 
limitada en el cumplimiento de las funciones de proteger y 
conservar los recursos naturales renovables debido, por 
una parte, a los escasos recursos financieros de que 
dispone y, por otra, a la falta de acatamiento a las 
disposiciones legales vigentes. EI departamento, practi
camente, se limita a la otorgacion de permisos de caza y 
exportacion, no eDstiendo coordinacion de actividades 
con otras reparticiones descentralizadas del MACA, pu· 
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diendose seiialar que las disposiciones legales sobre Fau· 
na Silvestre adolecen de mUltiples errores que requieren 
correcci6n inmediata. 

Los trabajos de investigacion de Fauna Silvestre y 
Areas Protegidas son escasos, debido a la carencia de 
profesionales capacitados para ella; sin e.m.bargo, con
tandQ reeientemente con el auspicio de instituciones in
ternacionales. se desea establecer planes de manejo para 
]a Estacion Bio16gica Beni y el Parque Nacional Amboro. 

EI estado actual de la Fauna Silvestre es !ncierto, 
debido ala carencia del conocimiento de los habitats y de 
inventarios de especies; a pesar de elIo, se conocen Jas 
especies protegidas por Ia legisJacion boliviana, las de 
comercio internacional restringido, las especies amen&
zadas de extinci6n y las exportadas oficialmente por 
Bolivia; existiendo coni1ictos en cuanto ala proteccion de 
las especies y la presuncibn de que aIgunas de ellas que son 
protegidas, no estim efectivamente amenazadas. Existen 
en e1 pais 14 empresas exportadoras, de las cuales 9 
comercian con animales vivos y las otras 5 se demean ala. 
explotaci6n de cueros curtidos, siendo los primates lOB 

animru.es mas exportados. 

En vista de que la situacion actual de la Fauna Silvestre 
del pais es ptacticamente caatiea, seria necesario que se 
efectUe un diagnostico general que permita conocer el 
estado actual para que, a trav;;s del mismo. se puedan 
tomar las medidas tecnicas y legales adecuadas para au 
protecciim. 

PARQUES NACIONALES Y AREAS EQUIVALEN'tES 
(AREAS PROTEGIDAS) 

El administrador de las Areas Protegida. es el Depart ... 
mento de Vida Silvestre, Parques NaclonaleS; Caza y 
Pesca del Centro de Desarrcllo ForestaL 

La Ley de Vida Silvestre Dlenciona cuatro categorias de 
Areas Proteg;das; sin embargo,Ja faits de su reglament ... 
cion trae CODlo consecuencia la carencia de definicion de 
las diferentes categorias. La Ley de Vi4a Silvestre ea 
vigencia es confusa en clicha categorizacion, precisamente 
par la carencia de su regIamentacion y falta de consisteD
cia legaL 

Actualmente, existen 22 Areas Protegidas diapue8tas 
en las categoclas de: Parques Nacionales (10). Reservas de 
Vida Silvestre· Refugioa de Vida Silvestre (81. Esta.jones 
Biologicss (1). Reservas Fiscales (3). Se han propuesto 
adem .... otr ... tres areas. 

EI estado actual de las Areas Protegidas es deficiente. 
debido ala faits de una politicadefinida del Departamento 
de Vida Silvestre y Parques Nacionales. para su admini ... 
tracion y manejo; con excepcibn de aquellas que se encue& 
Iran bajo la responsabilidad de instituciones ajenas aI 
Ministerlo de Agricultura y Asunt08 Campe8ino8 (Ulla 
lIDs, Estacion Biologica Belli, Espiritu y San Rafael). 

En base a la documentaciOn existente, se recomienda 
que debe efe.tuarse Ia reformulacibn de la Ley de Vida 
Silvestre y, al mismo tiempo, considerar que las Areas 
Protegidas sean adminiBtradas direetamente por las Cor
poraciones de Desarrollo Departamental correspondie,.. 
00s. 

mUCACION AJlBIENTA.l. 
La educaci6n ambiental esta concebida como un 1 

so fonnativo7 orientado hacia la genel'8cion y modifi~ 
de a.tltudes y patrones de condu.ts que tipific 
relacion del individuo COil su medio geogr8fico. La a 
educativa debera comprenderse como la aplicaci6n 
matica de una tecnologia jnstitucion~ DOh eJ obje 
promocionar el comportamiento de proteccion y elii. 
la conducta destructiya. La educacion ambiental I 
aaumir las Illodalidades de EducacionFormal y No Fa 
siendo 10. primera impartida dentro de un contex 
sistema educativo escolarizado y, la segund~ con 
tricciones de orden conceptual, tecnico y metodologk 
impartids alsector pobJacional en forma complemen' 
a1 de.sempeiio cotidiano del ser humano. 

En Is actualidad, la ensenanza formal mediante est 
cimientos educativoe publicos es-de179%, estando el 
restante a cargo de estab1eeimientos privadoso descel 
lizados, alcanzando una cobertura promedio de~6.5't, 
la cual el90. 7% corresponde aI ~ector urbano y el46.2 
area ruraL En las ciudades, Unicamente el 36% de 
alumnos inr;critos en el area urbana cOlnpletan eus e 
dios primarios y secundarios en forma normal; en 18 2 
rural, el indice de retencibn alcanza al3%o.La educal 
rural adolece de personal docente y capacitado, ademi 
equipamiento en lag escuelas es deficiente. Las cs..: 
teristica§ socio-culturales Son una limitacion para Is Ia 
ed1.lcativa. 

Solamente e164% (1976) de la pobJacion usa el espa 
como langlIa alternative a la materna (aymara 6 quechu 
Elpresupuesto asignado esnmy bajo. el70% es deslinad, 
aervicios personales, quedando un margen muy reduci 
para materiales 0 mejoramiento de recursos humanos. . 
demanda de matriculas sobtepasala oferta de 106 servici 
educativo8. 

En promedio, menos deJ 30% de alumnos insCritolSi 
primer afio completa la educacion basic~ 20% de ellr 
ingresa a )a educaci6n media, de estos solamente el :1 
entra a )a universidad y el 1 % completa sus estudi( 
uni'\'ersitarios. 

La educacion universitaria alcanza aproximadamente 
60.000 alwnnos,no pudiendo ser saliBfecba la demanda d. 
matrieulas en las 11 universidades. 

Existen p1anes para erradicar e1 analfabetismo hacia e1 
aiio 2000. buscando cubrir el 100% de matclcula basica 
para ese misDlo aiio. 

Por los motivos anotados la educacion ambiental formal 
es dificil de Jograr. queciando como alternativa la no for
maltla mimn8 que se adapta a las caracterieticae sooiD
cultura1es bolivianas. 

La educacion ambiental en el pais se encuentra en una 
lase incipiente, tal como seiiaIa la encuesta realizada a 
instituciones integrantes del Comite Interinstitucional del 
Medio Ambiente (CIMA) y de la fundaci6n Bolivians Pro 
Defensa de Ja Naturaleza (PRODENA). determinimdoBe 
que las miamas son nuevas en este campo y adoptan la 
modalldad d. Educacion no Formal, estando la Educacion 
Formal a cargo de Ja univeraidad. 



-E vista de que la problematica de la educacion ambien-
,.J n eneuentra en su etapa inicial, deberia efectuarse la 

se 8pondiente investigacion, para definir si la Educs
:::no Formal podria ser la respuesta a dicho problema. 

aECURSOS mDRICOS 
Los reC1l!'SOS hidricos en Bolivia son abundantes, pera 

no 8~ "l .:stribuci6n temporal y espacial. EI pais per
,enelt~ a las cuencas del Amazonas (68.9%), del Plata 
(20.9<7c) del Altiplano y Is Endorreica (13.2%), corres
pondiendo las aguas subterraneas a las mismas cuencas. 
La cobertura por nieves y hielo permanentes alcanza a 
1.133,9 km2 (0.11%). 

Debido a que no existe un organismo central que 
administre Y maneje el elemento agua, son aproximada
mente 30 instituciones que, en forma directa 0 indirecta, se 
encu~ .. --an relacionadas con este recul."SO, tampoco se 
dis~,v; . .:.;e unapoliticadefmidaparala utilizacioDt conser
vaciOIlt riego, agua potable, alcantarillado, energia hi~ 
droeJectrica, control de inundaciones, etc., con relaci6n al 
imp acto en el medio ambiente. 

EI eonsUInO de agua para riego y agua potable alcanza 
niveles muy bajos y el sistema de eliminaci6n de aguas 
servidas llega solamente al21.9% de hogares. La potencia 
hidroelectrica instalada en todo el pais alcanza a 241.547 
MW. correspondiendo al 34.3% de poblacion servida por 
E: • ;1a electrica. 

La legislaci6n existente data desde 1825, habiendose 
dictado posteriormente disposiciones legales en varias 
oportunidades. En 1968, el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) entrego un proyecto de 
Ley de Aguas, pendiente de aprobacion. 

En materia de inundaciones y sequias, el Instituto de 
Hidraulica e Hidrologia (IHH) dispone de informacion 
~sde 1964, habiimdose producido la inundaci6n mas 

grande en Santa Cruz (1983), con danos estimados en 
48.000.000 de dolares, que afectaron, aproximadamente, a 
50.000 personas. Ese mismo ano, 1983, se registr6 la 
sequia mas aguda de la historia de la region andina, que 
afecto, mas 0 menos, a 1.500.000 personas, estimimdose 
los danos en 417.000.000 de dolares. 

En vista de estos antecedentes, se recomienda el esta
blecimiento.inmediato de una entidad nacional, junto a su 
legislacion correspondiente, para el manejo de los recur
sos hidricos del pais, donde quede establecida la politica 
hidrica nacional que debe considerar el aprovechamiento y 
utilizaci6n de dichos recursos, en relacion al medio am
biente. 

PASTlZALES 
La superficie de praderas comprend~ aproximadamen

te, eI64.6% del pais, distribuida en el Altiplano, la Cadena 
Montaftosa (Valles) y la IJanura Chaco beniana. distin
guiE~ndose8 regiones ecol6gica8 para la produccion pecua
ria COn sus respectivos datos de superficie y productividacL 

EI Altiplano (Zona I) esla zona mas estudiada desde los 
puntos de vista de potencial forrajero, ecologia. admini ... 
traci6n y aspectos sociales en relaci6n al uso de 18 tierra. 
Existel4 en esta zona. 4 ecoregiones con diferentes tipos de 

campos nativos de pastoreo donde, en general, las Jlrad& 
rasJPor su mal manejo~ se encuentran en vias de des-
truccion. La zona II (Valles) tiene importancia relativa 
como proveedora de forraje nativo, pero es muy impOI'
tante para la proteccion y manejo de la cuenca; es la menos 
conocida desde el punto de vista forrajero y esta formada 
par la ecoregion de los valles y montaiias semiiridos,en la 
Cadena Montanosa. 

La Zona III.o sea la IJanura Chaco beniana, e8 la mas 
importante con una superficie de 403.713 km2 y 2.707.405 
de animales, donde existen 3 regiones torrajeras con 
varios tipos de praderas. En la sabana inundable la 
capacidad de carga estimada es de6 hal animal. EI manejo 
del ganado y de las praderas es deficiente, siendo comlin la 
subutilizacion del forraje. Esta zona es la mas importante 
en el pais para Is cria del ganado en base a forraje natural. 
Existe un ",Ido favorable de produccion de forraje natural 
en las tres zonas, pero con deficiencia en el Altiplano (Zona 
I) y Cadena Montaiiosa 0 Valles (Zona II), produciimdose, 
por e8ta razo14 un severo sobrepa8toreo y erosion en los 
suelos, aspectos que deben ser controlados a la brevedad 
posible. ActuaImente, la pradera de la Zona III produce el 
86% del total de forraje nativo en el pais y e157% de carne 
roja. En general, los Campos Nativos de Pastoreo (CANA
PAS) estim produciendo un promedio de 13.5 kg c",," 
ne/ha/a, con un valor promedio de $US 1.5 el kg. 

Como conclusion, se puede seiudar que a es1e recurso 
natural renovable no se Ie presta 1a import&ncia que 
realmente tiene en el contexto econ6nrlco y medio ambien
taI, ya que nO existe una politica diseftada para efectuar su 
clasificaciollt evaluaci6n, manejo y recuperaci6~ por 10 
eua! se e8ta acelerando la desertificacion; ademas,existe . 
descuido en el desarrollo de una investigacion sistematica 
que conduzca a mejorar las practicas de manejo, para 
prevenir la degradacion de areas desertificadas. Por las 
circunstancias antes anotadas, se recomienda, en forma 
general, adoptar las medidas necesarias para preservar el 
medio ambiente si se aumenta Is producci6n ganadera. 

EROSION DE SUELOS Y CllENCAS 
Estimaciones realizadas indican que, aproximadame&

te, entre el 35 y 41% del suelo (418.000 km2) presenta 
problemas de erosion en areas de agricuItura tradicional 
como en zonas de colonizacion, producidos por el mal 
manejo del recurso suelo, existiendo solo acciones aisla
das para au control a traves del Programa Ejeeutivo de 
Rehabilitacion de Tierras de Tarija (PERT!') y el Proyecto 
de Manejo y Conservacion de Suelos, en Santa Cruz. La 
erosion en las tierras de cuItivo y en campos de pastoreo es 
uno de los mayores problemas en la administracion de los 
recursos naturales renovables, sin que msta en el pais 
una politica definida para la eonservacion de suelos. 

En forma similar a los suelos, tampoco enste una 
politica para el manejo y conservacion cie cuencas hidro
grilficas, con excepcion del proyecto de aprovechamiento 
mUltiple de San Jacinto, Tarija. Parte de las innndaciones 
producidas en Santa Cruz, con graves perdidas de vidas, 
viviendas y cuItivos, file deblda a la desttucci6n de la 
vegetacion en la parte superior del rio Piray. ActuaImente, 
se estil explotando,con proyectos hidroelectricos,la parte 
IRlperior de la cuenca del Amazonas (Zongo y Corani), 
donde no existen programas de manejo y conservacion. 



Existen 10 plantas hidroelectricas en operacion y 7 pro
puestas, siendo critica,en forma general, 18 evaluacion de 
8usceptibilidad de erosion. Las consecuencias, debido a 18 
erosion de auelos. se reflejan en un bajo rendimiento de 
diferentes cultivos, 10 que trae aparejado a este problema 
una migracion del campo a la ciudad. 

En base a los antecedentes antes mencionados, el 
MACA. a traves del Departemento de Suelos, deberia 
tomar la iniciativa para comenzar un programa de conser
vacion de suelos y manejo de cuencas, evitando, de ese 
modo, que se agudicen dichos problemas. 

CONTAMJNACION E IMPACTOS PARA LA SALUD 
Actualmente, no existe un planeamiento amplio, coordi

uado y coherente dentro de una politics definida en el 
sector del medio ambientey sus efectos para la salud En el 
marco institucional, los Ministerios de Prevision Social y 
Salud Publica, y de Urbanismo y Vivienda, a traves de sus 
reparticiones especificasj las Alcaldias, Corporaciones 
Regionales de Desarrollo, la Universidad Mayor de San 
Andres (UMSA) y Accion Civica de las Fuerzas Armadas, 
estitn relacionadas con el suministro de agua potable, 
disposicion de excretas, control de vectores contaminan-. 
tes, disposicion de residuos solidos y Jiquidoa, estudio del 
control y prevencion de la contaminacion del medio am
biente originado por la industria minera, etc. 

La situaci6n de salud en el pais es una de las mas eritieas 
en America Latina, identificada por los elevados indices de 
morbilidad y mortalidad infant~ debido, principalmente, a 
las enfermedades respiratorias, gastro-intestinales, para
sitosis y tosferina. EI abastecimiento de agua potable a la 
poblacion urbana y rural alcanza, solamente. al 36.5% y la 
disposicion de excretas aI 18.4%. Recien, desde 1980 , 
existen nonnas para el control del funcionamiento de 
servicios de recoleeci6n y transporte a depositos de basu
ras, seftalandose, sin embargo, que dicho servicio alcanza 
solamente al 29.1 % del total de la poblacion. EI deficit de 
vivienda a nivel naeional en 1978 era superior al 650/0, 
indicimdose que el deficit urbano habitacional excedia a 
219.000 viviendas. 

No existe en el pais ninguna entidad nacional que 
reaIice programas para el diagnostico y control de la 
contaminaci6n de cuerpos de agua, suelos y aire; por este 
motivo, no existe informacion cualieuantitativa sobre 18 
extension e intensidad de Ia contaminaciolL 

EI COdigo de la Salud contiene las disposiciones juridi
cas que relacionan a Ia salud publica con otros sectores, 
por ejemplo, existen regulaciones para ellanzamiento de 
residuos industriales en cuerpos natura1e~ (rios, lagos, 
etc.); tambien en la industria minera (1981) se incluyen los 
aspectos de control del medio ambiente, sin que dichas 
disposiciones se cumplan, por falta del organismo com
petente que controle e5tas actividades. 

En base a 10 seiialado anteriormente. es necesario y 
urgente efectuar un diagnostico general que permita 
definir las necesidades y prioridades en saneamiento 
ambienta\' control de la contaminacion del agu ... aire y 
suelo. independientemente del fortaJecimieDto institucio
nal para el mejor cometido de sus funciones. 

XVIII 

BOSQUES NATURALES 
En el pals, existen 48 zonas de vida segiin la clasifica· 

cion de Holdridge, encontrandose 21 en la region oriental 
del pais. La superficie original de bosques alcazaba a 
598.321 km2 calculados segUn las zonas de vida, estiman
dose 561.482 km2 en la cobertura y uso de la tierra en 
Bolivia. Actuaimente. se ha reducido a 500.000 km2. 
debido a Is. destrucci6n de las masas forestales por Is. 
Bccion de Is colonizacion migratoria y explotacion fores
tal, existiendo contraposicion con Ia superficie seftalada 
de pastizales. 

Laadministracion forestal estil. a cargo del CDF. Si bien 
la ley forestal especifica las funciones y actividades del 
CDF, este servicio es debiI, incompetente, incapaz, pre~ 
cupado practicamente s6lo con Ia fiscalizacion de los 
recursos forestaIes. Existen 6 reservas forestales t ]as del 
Chore y Guarayos fueron entregadas a empre5as madere
ras, en forma indiscriminada y dolosa, en algunos casas. 

EI CDF es practicamente incapaz de administrar las 
tierras forestales; par una parte, permite el asentamiento 
de colonizadores en zonas de reservay, por otra, no asume 
la responsabilidad pars asegurar la produccion de madera 
en las reservas del Chore y Guarayos, induciendoJ de este 
maners, a la carencia de materia prima para Ia industria 
maderera de Santa Cruz. En consecuencia, Ia falta de 
autoridad en materia de uso de Ia tierra, sumada a Is 
explotacion forestal realizada solamente para obtener 
beneficios economicos inmediatos y a la carencia total de 
investigacion para orientar a planificar los sistemas de 
manejo de bosques, impiden desarrollar sistemas de rendi· 
miento forestal sostenido, en detrimento del medio am
biente y de la economia del pais. 

Por los antecedentes anotados a nivel general, se puede 
recomendar el fortalecimiento institucional del CnF y 18 
contratacion de personal idoneo, para delinear y hacer 
cumplir la politica forestal 

PLANTACIONES FORESTALES 
Aparentemente, en principio, la mayor parte de las 

plantaciones forestales rue realizada sin objetivos defi
nidos, sin descartarse su usa CODlO energeticoJ madera 
para las minas y, practicamente, en pocos casus se consi-
dero el control de la erosion. Los datos de areas de 
plantaciones forestales para 1979 aIcanzan a 11.000 he.. 
El 90% de los cultivos forestales corresponds, aproxima
damente. al Euca/iptus g/obu/us, el 10% reslante a Pinus 
radiata y algunas especies de cipreses y acacias, loea
lizadas originaimente en La Paz, Cochabamba, Chuqui
saca, Beni, Tarija y Santa Cruz. 

EI CDF y. principalmente, las Corporaciones Departa
les de Desarrollo estan efectuando programa. de refore .. 
lacion, recibiendo asistencia tecnica de laRepublica Fede
ral de Alemania, del Centro IntemacioDal de Investigacion 
para el Desarrollo del Canada. de la Agencia para el 
Desarrollo de los Estados Unidos, del Programa Mundial 
de AJimentos y de FAO/PNUD. 

Se ha prestado escasa atenciol1 a la seleccion y pro
duccion de semillas. Los viveros estan escasamente 
equipados y son de poca capacidad. La produccion puetie 
ser mejorada con actividades apropiadas de manejo y uso 



de fertilizantes. No existen cifras de producci6n de las 
plantaciones forest ales, estimandose 2.6 rn3/ha/a para el 
Altiplano, 8 m3/h'!la para los Valles, y 25 m3/ha/a en 
Trinidad. 

Las limitaciones para el progreso, del sector forestal 
radican, basicamente. en la debilidad institucional del 
CnI<'; en Cambia, las corporaciones de Desarrollo han 
efectuado positivos esfuerzas, por tal motivo, Ia actividad 
de refore~taci6n debia ser ejeclltada directamente por 
dichas instituciones can el asesoramiento del CDF, enti
dad que deberia scr fortalecida a traves de programa'S 
especificos para consegadr 51l de~arrollo, para cuyo efecto 
se deberia, en primer instancia. delinear una politica de 
reforestacion a carta, mediano y largo plazo. 

CAPACIDAD INSTITUCIONAL Y LEGAL 
Existen varias instituciones estatales, 7 institutos de

pendientes de la UMSA, 4 entes privados relacionados con 
el medio arnbiente y 10 entidades vinculadas con los 
estudios de recursos renovables. Ademas, se dispone de 
110 disposiciones legales entre Decretos Suprenlos, Le
yes, Decretos Ley y Resoluciones Supremas dictadas 
desde 1825, las que en su conjunto no son el fruto de un 
criteria global del ambiente, sino tratan de criterios 
ambientales aislados, son anacronicas y desactualizadas, 

perdiendo. de esla manera, 'jll idoneidad. Por otra parte, 'ii 
bien exi'jte la legislaci6n para la consel"'\"aci6n de la fa'ma 
sihoe'jtre y la administraci6n de los recur'j05 forestales, la 

° falta de medio~"hllnlano5 y economicos dificulta el cum· 
plimiento de 5U conJetido. aspectos que contrib1lyen a q'le 
la depredacion de los recursos se realice con mayor 
rapidez. 

Tambien es alarmante la carencia de leyes y regulacio
nes para el uso y conservaci6n del agua y aire, control de 
ruidos, preservaci6n del paissje natural, etco,leyes que, 
necesariamente, deberian ser promulgadas en el futuro 
inmediato. 

En conclusion, se puede seftalar que Ia falta de una 
politica global en la administracion, manejo y uso de los 
recursos naturales renovables y Ia carencia de una politica 
de protecci6n ambiental en los difcrentes sectores, condu
ce, en general, a Ia dispersion de esfuerzos, duplicaci6n de 
trabajos y falta de coordinaci6n entre las instftuciones, 
tode 10 cual deberia ser subsanado mediante 1a realizaci6n 
de un diagnostico a nivel nacional, para disefiar la pOlitica 
ambiental que permita el reordenamiento de las institucio-
nes estatales vinculadas con los inventarios de recurs os 
naturales renovables, y la promulgaci6n a disposiciones 
legales modernas, ajustadas a las internacionales en vi
genci~ de las cuales Bolivia participa 
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Introduccion 

Antecedentes 
En diciembre de 1979, la Agenda para el Desarrollo Imema

cional de los Estados Unidos (AID) publico eI Informe Prehminar 
. Perfil Ambiemal de Bolivia, un reconocimiemo de campo:' como 
resultado del contrato AID N.-C-Q.247. preparado por un grupo 
multidisciplinario compuesto por especialiscas en Geografia (P.H. 
Freeman). Ecologia Tropical (G.S. Hanshoro). Planearniento y 
Manejo de Tierras (B.R. Cross), Manejo de Cuencas y Suelos (R.D. 
F1anery). y Aclministracibn de Pastizales de Tierras Altas {G. 
Simmonds}. 

En aquella oponunidad, los cientificos indicados desarrollaron 
una actn.'a labor, vhirando las insmuciones especializadas re
lal.ionadas con el media ambieme y los recursos naturales,al 
ffilsmo nempo que realizaron reconocimiemos aereos y terresrres, 
para visitar. principalmente. "zonas protegidas". 

Bte primer perfil ambiental esta compuesto por 8 capitulos. 
segilll d detaile siguiente: Introducclon, Tierras Virgenes, Vida 
Silvestre, Bosques Naturales, Bosques Plamados, Erosion de los 
Sudos y Condiciones de las Cuencas Hidrologicas, Tierras de 
P""tos en eI Altiplano. Polucion e Impaero sobre la Salud y 
Perspectiva Institucional. 

Objetivos 

El objetivo general del presente perfil arnbiental consiste en 
identificar problemas aauales y potenciales, concerniemes al 
manejo y consen'aci6n de los rct.ursos naturales renovables y a la 
adminmraci6n del media ambleme, incluyendo el anaIisis del 
impaao de estos problemas en la sociedad y la economia 

Para este efeao, se ha realizado una revision global de las 
instiruciones nacianales, politicas y medias existentes relacio
nados cpn la conseIVacion de los recursos narurales y con el 
manejo amhlental que, en la mayor pane del estudio,se presentan 
como casas pumuales en el perfilj sin embargo, el problema es 
extensivo para todo ~l pais. , 

El objecivo especifico es establecer programas inmediatos en 

manejo. educadon ambiental, y en consen'acion de recursos 
naturales renovables 

Metodologia 
Este perfil ambiemal ha sido preparado tomando como 

referencia. la edidon precedeme editada por Freeman en 1979, 
habiendo sido esta revisada, aumentada y corregIda con la 
panicipaci6n de especialistas sectoriales bolivianos. 

Larevisi6n, aaualizacion y preparacion del reciente documen
to, fueron elaboradas durante 6 meses aproximadameme, entre 
septlembre de 1984 y marzo de 1985. cubriendo. en capitulos 
independiemes. los temas _ de: Medlo Ambiente y Poblaci6n 
(nuevo, adiclOnal). Fauna Silvestre. Areas Prmegidas. Educacion 
Ambiental (nuevo, adicional), Recursos Hidricos (nuevo, adicio
nal), Pasdzales, Erosion de Suelos y Cuencas, Contaminacion y 
Salud, Basques Naturales, Plantaciones Forestales y, Capacidad 
Institucional y Legal 

La compilacion que tomo aproximadarneme 6 meses, desde 
julio de 1985 a enero de 1986, conSlSte basicarneme en la 
integracion, annonizaci6n y compacibilizaci6n de cada uno de los 
capitulos sectoriales, selecci6n de figuras, laminas, diagramas y 
tablas. 

El alcance del trabaJo para la aaualizaci6n de la presenre 
investigacion consisti6, esencialmente, en el analisis, recopilacion 
y revision de la informacion existeme, habiendose efeauaclo 
visitas esporadicas al campo, para aaualizar y complementar la 
documentacion disponible. ' 

Principales Caracteristicas 
Ambientales 

Bolivia ocupa la parte centro occidental de America del Sur, esta 
siruacla entre los paralelos g030' y 230 00' de latitud sur y los 
meridianos 57°30' y 690 40' de longitud oeste aproximadameme, 
can una superficie esumada en 1_098.581 km2 y dividida polid
camente en 9 depanamentos. Esta ublcacJon, con sus grandes 
variaclOnes altltudinales influye para que eI territorio abarque 
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-
Jt'sde el dima tropical de niyel del mar hasta la region templada 
calida. p ... ando por el c1ima subtropical. Flg.I-J 

La cordillera de los Andes, con alturas que pasanios 6.000 m I 

t'lerce tam bien gran influenCla en el dima y: en cOllsecuencia, 
,tli·W las condiciones ecoi6gicas,asi se encuentran nieves per
~ .' zonas aridas e mtermedias. con temperaturC! Y humedad 
...... :!t'lIteS, idenuficandose de esta l11anera 43 zunas dt" \ida 
l't lllogicas,segi'U1 d sistema de c1asificJ.cion ecolbgica de Hol
,lodge (1947). 

FI::.iograficameme. d pais se encuentra cllvidido en des gran
de~ fegiones: la cordillera de los Andes, con sus correspondiemes 
sl1bdivisiones, y las uerras bajas del Oriente. Figs. 1-2,3 

Cordillera de los Andes 

:..J. Lordillera de los Andes ocupa eI celHro occidental del pais, 
.. urrespondiente apro,.,.lmadaIlleme.tI 50'\. del terrnono nac..ional, 
penetra descle el Peru con la direccion SE hasta las inmediaciones 
del codo de Anca (180 30'). tomando posteriormeme la dlrecci6n 
N·S hasta la fromera con laArgentina; se encuentra subdlvidida en 
las siguiemes unidades fisiograficas men ores. 

- Complejo Volcanico 
Se desarrolla a 10 largo de la h omera occidental del pais, desde 
d paralelo 17°S hasra la Frontera con la Argentina por el sur. 
Esta fornlado principalmentc por vol canes. cu~as cunlbres, en 
.ilgunos sectores. alcanzan los 6.000 III de altura con nie\ es 
t'lcrnas ESle complejo es u!!o de los reguladorc~ cIimaricos 
mas imponantt's, al impedir el paso de los \ielHo~ del oceano 
Pacifico hacia el Altiplano. 

Altiplano 

Es una meseta endorreica, ubicada entre eI Complejo Volcani
co y la Cadena Montailosa. al occldente y oriente respecdva
mente. Por el none esta Iimuado por la fromera peruana v.por 
el sur se extiende hasta las cabeceras de la cuenca del Sal~ de 
Uyuni Tiene una altura promedio de 3.700 m con una 
superficie aproximada de 130.000 km 2. una temperatura 
media anual de I ooC y una densldad poblacional de9 habitan
teslkm 2_ Politicameme, comprende el secror occidental de los 
depanamentos de La Paz, PotOSI y Casl la integridad del 
departamento de Oruro. 
En el sector none, [Odos los rios Iluyen hacia el1ago Titicaca, 
constituyendose COIllO la zona agricola mas imponante. El 
sector central corresponde al lago Poopo y al sur e5ta la zona 
mas arida del pais. donde 5e encuemrall las cuencas evaporhi
cas de los ~alares de Coipasa. Empexa y Uyuni, que estim 
siendo comaminadas par los efluemes proYeniemes de la 
industria minera, localizada en este seCtor. 
Las praderas del Altiplano. en general. se encuentran degrada
das por el sobrepastoreo, los sudos presentan graves simomas 
de erosion; la vegetacion esta compuesta por arbustos y pastos 
naturales. La recuperacion y restauracibn de la productividad 
de esta zona deberiaser considerada como prioridad nacional. 

- Cadena Montano.a 
Esta zona andina se caracreriza por estar formada por raCas 
paleozoicas. de ahi que tam bien es conocida como bloque 
paleozoico. donde se destacan por su altura el Illampu 
(7.110 Ill) Y atras mommas, en las cu.ilesel promediode lalinea 
de nie\ e perpetua ~e encuemra, aproxlmadameme, a los 5.000 
m. 

La Cadena. Momaiiosa comrola el dima general de la zona al 
impedir eI paso del aIn~ humedo hac ia eI oe.!ltt' generando de 

esta manera, dimas secas y andos, miemras que la verciente 
oriental recibe dicha humedad, constituyendo la zona subtrcr 
pical and ina, de tierras aItas, de valles y tierras bajas.· 
Los rios penenecientes a las cuencas del Amazonas y del Plata, 
al none y sur respeaivameme, fonnan una red de drenaje 
compleja La erosion glacial al none del paralelo 170 5 es 
intensa, madelando valles amplios y dejando a su paso un 
sinnumero de pequenas lagunas, siendo la erosion fluvial la 
que predomina en la zona 
La region, en general. tiene una morfologiaescarpada, en ellase 
encuentran los valles andinos donde los dimas son agradables. 
con temperaturas medias anuales de 180 C. Geomorfal6gica
meIHe la zona es inestable, susceptible a una rapida degrada
dim al ser removida la \"egetaci6n. En esta zona se encuemran 
los Yungas que, a manera de cintur6n verde relauvamente 
estredlO, se desarrolla a 10 largo de la vertIeme oriental. 
prowgit'lldo de la erosion a esta unidad orografica. 

- Zona SUbandina 

Esra faja momai'losa se encuentra ubicada al borde oriental de 
los Andes, caracterizada por presentar serranias estrechas, 
paralel ... y muy escarpad .... cuy ... altur ... varian entre 2.000 y 
500 m. En esta zona existen areas deforestadas, profundamen· 
te erosianadas debido a la morfologia del relieve. exisdendo, 
tambl(!U, problemas de sobrepaswreo en su secror septentrio
nal. 

LLanura Oriental 

- Uanura Chaco beniana 

La llanura Chaco beniana.. conocida tarnbien como el oriente 
del pais, morfol6gicameme conscituye una exterlsa planicie alu
vial. drenada por rios caudalosos penenecientes a las cuencas del 
Amazonas y del Plata. 

En esta region fisiografica se encuentran 10caIizados los bos
ques tropicales. subtroplcaIes y los pastizales naturales mas 
imponantes del pais. 

Las experiencias de colonizaci6n. efeauadas en esta unidad 
fisiografica, no han sido en general sallsfactorias, debido a que los 
suelos pierden su fenilidad. con relativa facihdad. una vez que es 
removida su cubiena vegetal. 

- Lomaa del Acre 

Se enCuetran localizad~ cn el extremo noroccidental del pais; 
el paisaje esta fOml.ldo por unaserie de lomas suaves. La zona estfi 
rubiena, principahnente, por un bosque tropical hurnedo de. 
cierras bajas, con escasa intervencion humana. 

- Senanlas Chlqultana •• ea •• manto Criatalino 

Ocupan la parte cemro oriental del pais, ubicadas en los 
dep'anamentos del Beni y Santa Cruz, respeaivameme. conocidas 
tarnbien como el Escudo Brasileno 0 Precambrico, con una 
super6cie aproximada de 230.000 km2 . 

EI paisaje es suave y ondulado. con suelos residuaJ.es formados 
por la descomposici6n de rocas granicicas. basicas y metam6rficas, 
donde existen grandes extensiones de pastos naturales y bosques 
subtropicales secos. 
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~edio Ambiente y Poblacion 

Introducci6n 
La temanca poblaclonal desde 1979 comenz6 a seT tratada en 

",rrna sistemiuica. aunque con insuficiencias en materia de 
. :lfomlaclon. actualmeme. se dispone de un perfil poblacional del 
pdis. que no solameme ha posibilitado preparar un diagnostico 
delllografico aceptable <;100 que. [ambient ha perrnitido el~borar 
ld proyerci6n de tendencias de poblad6n, siendo 10 mas rdevame 
1a preparacion del diseflO de politicas uacionales. 

~ infon:naci6n en 10 t?cant~ a la relaci61l entre poblacion y 
medlo ambleme es precana. Sm embargo. se debe pumualizar 
que existe la concieocia social de que el pais es rico en recursos 
narurales, perc cuya explotaci6n produce la correspondience 
Jegradaci6n ambiental, olvidando que Ja bondad de los recursos 
naturales se basa en la trilogia: naturaleza-- hombre - culrura. 

Demro de eSIe marco y en forma provisional podria afirmarse 

que el pais Iiene escasos recursos,debiendose reflexionardetenida
mente sabre los margenes reales de su crecimiento demografico 
pOlcncial en iunclon de la calidad de vida de su poblacion, 
[{JIllando en consideraclon el aprovechamiemo optimo de 3U 

patrmlOmo. 
Pal a que edsca un equilibria ciemlficamente planeada en Ia 

relacion poblacion!mcdio ambience, deberla emprenderse un 
inventario de 105 recursos narurales reales que existen en el pais, 
definienda los comextos ecologicos mas aptos para la super
vivencia de la poblaci6n, no 5610 en terminos vica1es, sino tambien. 
en tenninos econ6micos y geopoliticos. 

En la accualidad. exisle en el pais una marcada tendencia hacia 
la ~xplQ[aci6n agricola, la cual plantea a su vez una sene de hechos 
negatlvo~ conlatenados a1 lI11paao ambiental. cuvos efec[Os ~on 
producidos ejl este seaor por 1a recepcion de pOblaci6n. por 
condiciones etanomicas y saclaJes y por sus conse<.uencias sabre 1a 
~cologia. 

Es mt'vitable que el hombre ell sociedad incida sabre los 
elementos del medio ambieme. pudiendo u~arlu a mancra de 
devastation 0 bien a [raVeS de un proteso armonico, dependlendo 
('11 general del componeme tecnologico ~. paniculanw:llte. de la 
voluIlt.ad politica de presen ar y reprociu<.ir los recursos, exi!)tien
do magllifiluS eJelllplos de ello en la aaividad de colunization. 

En OtTas palabras. se [rata de que exisra desarrollo can 
preservacion del medio arnbieme. rratando de posibllitar mejores 
condiciones en la calidad de vida de la poblacion con el aprove
chamiemo residual de los recursos naturales, en oOlpacion 
soberana del terrirorio nacional . 

Desde el puma de vista poblacional. se esbozan [res \'anab!es 
que uenen queve~ con lei mencionada~elaci6n dialectica. elIas son; 
distribuci6n espacial, monalidad y fecundidad. 

Distribuci6n Espacial de la 
Poblaci6n 

Todo gropo humane ocupa un espacio par un periodo 
determinado tratando de expandirse en [uncion de su mihza<.ion. 
Sin embargo. 1a poblacion no solo debe ser emendida lumu un 
grupo de personas que ocupan un espacio concreto. sino tambien 
como una base suje[a a los procesos de producclon y reproducCion 
de la especie. debiendo ser analizadd. desde ~us nhe1es lOntretus 
de existencia y nunca aisladameme de las iormas de Vida de los 
conjumos sociales que la camponen. 

Los grupos poblacionales denen forma de e),.i~tencid. y repro
duccion apropiados en espacios de[enllinados, en los ruales ~e 
desarrollan actividades de transfomlacion destinadas a proporcio
nar a la poblaci6n el sustento y su base material; de esta manera Ia 
estructura econoniica y la organizacioll social nacen, se expresan. 
se desarrollan en un territorio. es decir. en un e~paoo 1i!loICO 

concreto. 

En resumen, el espaCio fisico es un facror' dinamilO que 
imeracnia can Ia poblacion. ya que no solanu:tlce imphl3 at 
conJunro de caracterisricas matenales, recursos nalUrale!) e:\.piota
bles, etc., smo tambien ala atcian del hombre, los asentaJl1iemo~. 
farmas culturales. nhe1es tecnologicos y aspectos que, en ~u 
conjumo. est3.n pre~entes en el dOllll1ll0 de la naturalt>za por 
eI hombre; es decir. que el returso nawral y el donlluio del 
terntono adquieren semido economico v \aloraci6n social en una 
perspettiva hls[orica. en su reladon c~n los siSleIlla~ sotiales
econal1l1COS de gropos poblalionaJes. 
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Aotecedentes Historic:os 
La. poblaci6n arupa el terri[orio con marcada desigualdad. 

como resulrado del parron de poblarniento que ha dominado en la 
historia, teniendo su origen en procesos precolombinos. ref or
.... ,Jos y acenruados por caracteristicas recientes producidas por los 

:los de desarrollo, distribud6n y extraccion del Tecurso natural. 

La culrura aymara y el imperio inca se asemaron, fundamental
mente, en el area andina, tratando de abrir sus fronteras hacia la 
llanura Chaco heniana Los espanoles encontraron esta distribu
don de poblad6n, organizando el espacio fisko segim sus 
necesidades de acumuladbn 1llercami~ basadas en la ex:plotaci6n 
del oro y de la plata con el usufructo de la mana de ohra indigena 
,awita En este periodo. se lundaron los centros urbanos mas 

.lponantes, vigefltes en la acrualidad. 

En base a este contexto, la poblaci6n conquistadora y la 
conquistada se manruvieron en el espacio donde los recursos 
rnineros se hallaban ubicados, ampliandose la red urbana soIa
mente para agilitar los procesos de circulad6n y exaacd6n de 
riquezas. Tambien fueron fundados otros centros de menor 
imponancia, para legitimar la presencia de los conquistadores. 

En la primera etapa del pcrlodo republicana, la minena de la 
?I.ta fue el pilar fundamental de I. economla, sobre el. cual se 
5ustentabae1 resta del aparatoproductivo del pais. deestamanera, 
en el ano 1900. el 53.3% de la pobl.cion se eneontrab. en el 
Altiplano y zonas aledanas, dande se encuentran ubica.das las 
principales riquezas mineras del pais; el 36.2% en la Cadena 
Montai1.osa, en cuyos valles se encuentran los suelos agricolas mas 
productivos y e1 10.5% en las vastas extensiones de pastos y 
bosques narurales d~ la Uanura Chaco beniana. 

En la segunda etapa del per\odo republicano. el estailo paso a 
ser el principal minerai de explotacibn, no existiendo modificacio
nes ni cambios substandales en la distribud6n espacial de la 
poblacion, deterior.l.n9.ose la jerarquia denno de la estructura 
urbana, pasando a ser La paz Y Oruro las ciudades mas dinamicas 

en relaci6n Con las conocldas anteriormente en el Sur. 

Durante los ultimos 30 ailos, este patrori de poblamiento se 
modifico debido a los cambios estrucmrales que se efectuaron 
desde 1952, asi la reforma agraria libero al campesino de la 
sUJecion a la tierra. can 10 cual hizo juridicamente ~osible que e~ta 
masa de poblacion pueda desplazarse ~ otras TegIones del P3Js. 

Por otro lado, se desarrol1o una rapida explosion migrawria 
hacia f': oriente como resultado de la explotacion de los recursos 
naturales no renoYables,caso del petroleo, y de la difusion 
agroindustrial como consecuencia de la ampliacion de la Frontera 
agTieola del pais. 

Como resultado de los faaores ames mencismados y OtTOS, se 
pToduJo una nueva distribucion de poblaclon, mcrementandose 
notablememe en la zona de la llanura Chaco beniana. espe
cialmeme en la zona de Sama Cruz, pero ram bien en los 
depanamentos de La Paz Y Cochabamb •• debido a los programas 
de colonization en las zonas tropicales y subtropicales. 

Carac:teristic:as Ac:toales del Poblamiento 
Despues del proceso redIstrlbutlvo de la poblacion en los 

illtimos 30 ailOs, esra continua concemTacia en las areas amerior-

mente indicadas. ya que el 80% de ella esra asemada en el 
Altiplano y en la CadenaMontaiiosa. que comprenden, aproxima· 
damente, el 5096 de Ia superficie total del pais. La region de la 
llanura Chaco benia:na. en cambio. solamente cuenta con e12096 
de 1a poblacion, pese a que existen amplias zonas aptas para la 
exploracion radonal de recursos narurales renovables. Fig. II-I 

Desrle la perspectiva de division politica departarnental. se 
observa que los depanamentos de La paz Y Cochabamba com
prenden el 17% del terriwrio con el 47% de la poblacion tOtal, 
mientras que Santa Cru~ Beni y Pando, con una superficie 
aproximada del 50% del total del pais. solamente tienen elI9.8% 
de la poblaci6n total. Fig. II-2 

El predominio de I. poblacion rural es otra de las particularida- . 
des de la distribution espacial en el territorio boliviano y lie 

distingue por tener un c:a.raaer muy dispe:rso y, en coRSecuen'~ 
presenta una bajisima densidad con marC3;da tendenda a la 
uroanlzacibn, segim muestran los censos de 1950 con el26%, cifra 
qne subia al 44% en 19&0. . 

Con el desarrollo de laciudadde Santa Cruz, el eje urbano se ha 
constiruido de oeste a este, es decir, e1 nuevo eje principal de 
estructura pobladonal y econbmica del pais incluye alas ciudades 
de La Paz, Cochabamba y Santa Cru~ jUntO a sus respectivas areas 
de influencia. 

La red urbana y sus caraaerlsticas son el resultado de los 
cirClitos eomercialesheredados del pasado. exc1uyenao agrandes 
areas rurales que no se integraron ,plenamente al sistema de 
relaciones mercamiles de la economia nadonal. 

MigracioD Ioteroa 
En conforrnidad con el Censo de Poblacion y Viviendade 1976, 

eI 24% de la poblacion reside. habitualmente. en una proVincIa 
diferente de la que ha naddo. Dentro de esra, la poblacion que 
nado en una region diferente de la que vive,. alcanza a un 64.94% 
del total de los migraIites depanamentales. La region que absorbe 
estoS flujos de migraci6n es Ia zona de la llanura Chaco beniana, 
doode' existe un saldo migratorio positivo a diferencia del 
Altiplano y de la Cadena Montailosa que pierden poblaci6n. 

Tabla II-I. 

TABLAU·l 
Sald .. IIqra .. "" Ab .. t .... de JOana". 

de teda Ia nu IlOl' Rc"'" k ..... c. 

ZONA 

Altiplano 

Valles 

Uanos 

48.612 

38.587 

87.199 

Fuente: Instiruto Nacional de Estadlstica (1976) 

Hasta 1952, la pobladbn desarrollo sus aaividades en la zona 
occidental, aunque, margina1mente. siempre ex.istieron pobla
dones en la pane oriental del pais. 

La razon de que la region de la llanura Chaco beniana sea la 
receptora mas importante de migrantes y que estOS sean mas 
significativos respecto at volumen de su pohlacion, son las 
consecuencias de las traruformaciones orurridas desde 1952. 

La inauguraclon del servicio de la carretera Cochabamba -
Sama Cruz, en J 954, Y la creciente comunicacion ferroviaria con 
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DEPARTAMENTO 

Chuquisaca 

laPaz 

Cochabarnba 

Oruro 

Potosi 

Tarija 

Santa Cruz 

Beni 

Pando 

Total 

POBLACION 

NACIDA 

380.755 

1.409.891 

756. 145 

329 . 183 

689. 183 

158 .731 

611.103 

180. 112 

30.139 

4.545.653 

TUUD·J 
T_ •• lII.reel .. De..,.... .. taJ 

POBLACION 

1976 

3-17.898 

1.457 .002 

747 .813 

306.856 

616. 184 

162.319 

714. 143 

157.658 

36.653 

4.546.526 

INMIGRANTE 

27 .735 

111.988 

78 .345 

51.055 

34 . 166 

22.995 

135 . 135 

135.657 

11.707 

608.n~ 

EMIGRAf';TE 

60.581 

6-1 .857 

86 .677 

73.795 

107. 165 

20.407 

31.996 

36. 111 

5. 193 

486.782 

Fu~me: Instirulo Nacional de Enadistica (197 6) 

IAJONA .1-1. MiBraci6n espontlmta a ZOIl4J' inapropiada.s 
p4N1/a agricuhura. (Folo CUMA1) 

SALDO 

MIGRATORIO 

·32.846 

47 . 131 

·8. 332 

·22.740 

·72.999 

2 .588 

103 .139 

99.546 

6.514 



, ... -..• , .. _ ... -.. .., .. ../ 
0 ·· ... 
eo", .. 

POTOSI 

DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL TERRITORIO 

Y DE LA POBLACION POR DEPART AMENTOS 

T ..... 
o ~I.AJRIJIA 

'.1 ''''-' .. _''' _' '_ 
"'_"_"_ ", .. ,L-.J.! 

ARGENTINA 

REFERE~CIAS 

D t;4 Oel TerrllorlO 

o l", Oe I. Poblacloa 

SEGUN GARClA--Tt)MEU (19841 

I .< 
i 
i 
\ i _______ .~ 

CRUZ 

i 
i 
'. , 

....... -. 
\ 
i ", 
,r 

.I 
'. /; 

,. 

10 



.. 'xtt'I1)a. .. an'a) tlt'llt'rrilUriu lIal iUllal, h'lII 'lido lanort's importan
It') para la (ltUI)d( ii)!l ~ dlml\( '1 Ilalllit'llllllll ' lI lla pant' tid ori"ll lt', 

Por otra pane. la politica rtonomica ut' aquella epoca comi
deraba con priori dad y C0l110 uno de los lactores impon antes para 
el desarrollo.c! establt'cimiemo rapido de una poblacion rural en eI 
oriel1lc debiendo. para estt" fin. rt"l'urrir a la migral'ion de 
t"uropcos y agricultores <.If: los Valles de Ja Cadena Mt)JllaJiu)a y del 
Altiplano, 

Como l'OIlSt'cut'lI cia dt' <iiI h3..) tran~ lo nllat' i o nes. ~t' ha e(cnud
do con t-xiw rdati\o d polJlalllit'lHo dd orit'lHt' del pai). pudit>" do 

'decirst'. t'll Ii-fillinos )Qlialt" . qut' las (ondi<:ione) de pobrt'za 
existentt's en d Altiplano~' \ 'allt,s se han rt'producido en las art'as 
de nut'\'O poblallliel1lo Y (IUt'. tlt'~de t'I pumo de vista all1biental. d 
desbosque. la qut'llla d .. , lu~ past os. t'tl.. han producido danos 
irreversiblt's a la ecologia dt' Ja zona. 

La Tabla JI -;l nllU"l l'.t 'I lit ' I", tit ' IMrtdlllt' IHO' tit' L.t Paz y Sailia 
Cruz ,olllu, 1l1d~lIrl" It'l1l1l1' til" n 'lq'tiiiltlllllgl'.lIon.l, u'lIit'lIdli 
Illa~Or rdl '\,1I1l1<1 d tllllllltl ~.I lilli ' tUIl 1IIt ' IIOi po"I.l\ i(11I rt'tiut' 
lI1a~or l'aluida<1 de illllli~Tdlltn , 

Cochabamba y Oruro siguen en illlponancia inllllgratoria 
absoluta pero con saldo 11Iigralorio Ilt'gativo_ Para eI caso del 
primero es mas imponamf' la t'llIigra rion que, ("II eiena rorma. 
eSt3 compensada con la illllligracio n, En cambio, en Oruro la 
situacion es direrente al MJ urepasar el nUllIero de t'OIigraJlles, 

EI origen y destino migrdlOl io p'tr prU\'iucias, a tra\,r. de laTasa 
de Innligracion Tota1(TITjdd pah Iporeentaje de la migrat-iim (uta I 
del pais que se dirige al lugar dt'It'Tlllinado). se ilustran en la Tabla 
U·3 y Fig, 11-3. donde sol05 pro\'incia::. de la) 99 existt'lHes reciben 
un poco mas del 50% del Il ujo inmigralOrio imerno, 

Las pro\'incias que expul::.an poblacio ll t'stan repariidas. ca::'1 
con unifonnidad. por todu d It'rrilOrio nacionaJ y la mayoria dt' 
e li as presentan saldos lIligralOrios negati\-os, es de(:ir. pierdt'll 
poblacion, 

TABLA u·s 
PNYI.elU co. TIT •• 1 m.y.do 

PROVINCIAS 

Murillo (Oeplo_ de La paz) 

Cercado (Depto. Cochabamba) 
Cercado (Depto. Tarija) 
A Ibanez (Depto. Santa Cruz) 
0, Santiesteban (DeplO. Santa Cruz) 

Total 

Fuente: InstitU10 Naeional de Estadistlca (1 976) 

T IT 

22.9 
7.4 
4.9 

11.8 
3.8 

50 .8 

POl' mra pane, en la Tabla 11~ 4 se prcst:'ma la Tasa de 
Emigracion Total (TET). dUlldt' se observa 4ue las pro\'incias que 
expulsan pohlacio n son a4udlas que, fundal11t'malllleme. tient'n 
p redominio dt' poblaciim ru ral . Mas ut' la m itad de Ilujo 
migratorio interno lient' ori)!;f'1l rural f5t'llIi-ruraJ y ru ral). aunqut' 
el numero de migrames de origen urbano no es despreciable, 

11 

TABLA I ... 

.orc.atal. d. NI,raat •• S .... Lac.' ••• rec .... c!a 

PROVINC IAS TET 

Capital 19.8 
ReslO Urbano 8.8 
Sel11i- Rural 24.5 
RuraJ 33.5 
Sin Especificar 13.2 

Total 99.8 

Fuente: InstitulO Nacional de Estadisuca (1976) 

Fillallllt'11Ie. 5(' puede Illencionar que d destino de los migran 
tt"!' liene u n caraaer marcadamente urbano, t"S decir, se dirig. 
principal mente a las pro\'incias urbanas. 5egim St' llIuestra en I 
Tabla II-5. 

TABLAIH 

Porce.tala d. III,rleI •• , •• la Dirt •• a: 

PROVINCIAS TIT 

Capital 53 .6 

Resto UrbaJlo 13.U 

Semi- Rural J i _8 

Rural 14 .6 

Sin Especificar 1.0 

Total 100.0 

Fuente: lnstiruco Nacional dt' ESli:l.tli)(i .. ·., 1976} 

En resumen, las caraaeristicas mas sobrt'Salienres de I,,::. lIulo 

migratorios son, par un lado. la migral ion ru rai It'ntro ulliallil t! 
caraaer interregional y. por otTo. la IIIigraci6n rural-rural. aunllu 
en vo!ullIenes no l1Iuy grandes, que sigllifiqut'n ut'::.plazallli(' lI h ' 
inlerregionales, 

Par ultimo. eStan los grupos interurban os locaJizados CO il ilia 

fu en a en d eje cent ral : La Paz - Drura, Cochabamba - Santa Cru? 

Be.aIt.do. 
Teniendo en cuenta el patron de poblamiento q ut' ha dam : 

nado las caraaeristicas de la migracion en los uhimos aJio' 
sobresalen dos rasgos: . 

al La urbanizacion se ha ido p roduciendo a un ri lmo mod .. 
Tado. bajo innujo de las migraciones de-! campo a la eiudat' 

b ) Dt',de la Rt'\ ulunoll de 1952 Sf' ha ill lpulsado. 4.011 rddli, 
t"XILO. d desarrollo dd oriente del p;,h, t"n particular dt 
ut'panalllf'mo de Santa Cruz: 10 que hill(enerado imponall 
Ie) ('orrit'llIt"s I lligratori~ dt")de lib arras amiguas d . 
poblallliemo en el Ahiplallo 't los Vallt's hacia las nUl"\'a 
art'a~, (011 d cOllsiguit"nte proct"so dc ' rt'distribucion de I. 
puhl.n-ion, 



PROVINCIAS CON MAYOR INMIGRACION 

ABSOLUTA Y RELATIVA 

RJE/IIt: .. smvro _DE ESTADIS1n 11918) 

---.-~. , 
; 

CRUZ 

i 
! 
t. , 
-, --. 

.-_ .. -.. _._ .. _ .. - ......... 

"';' 

ARGENTINA 

( 

\." 
r 

i 
( 

./' 
i 

) 

, , 

REFERENCIAS Fir. 11-3 

f:::,. 

o 

12 



En ... e Ultimo proceso, han jugado un papel imporume las 
corrientes mignr.orW: rural-rural qu~ S~ dirigen. principalmente. 
hacia b.s nuC'ViilS ar~ agricolas de 105 llmos y se originan, en su 
mayor pane. en 1rcas ruralcs de los Valles. 

Si bien. tanto las migracion~ dirigid&s 0 s~idirigidas hacia 
1rea! de colonizaci6n tcodcntc:s a ampliar b fromera agricola 
como las imporunt~ mignciones ~pomineas. condicionadas 
prindpalmente por b. con5crucci6n de aJninos de penetraci6n. 
han tenido por ef«to un rapido crecimlcmo de la poblaci6n 
agricola en esas areas; eUas han conclucido uunbit-n a practicas 0 

situaciones no desca.bles.como son: eI dete-rioro de los sudos, con 
evidente cbho ttol6gico: y la pc:rsi.su~ncia de condiciones de 
extrema pobreza en la mayana de las familias de colonizadores. 

P ...... 'd .......... 0 P1azo 

Of' aruerdo a 10 que ha e5tado lucedie-ndo hasta d preseme. las 
prt'Visiones a largo plazo. en cuanto a la distribucion espacial. son: 

En relacion con el aumento de 13 emigncion desde las areas 
ruraJes del Altiplano y Valles, abe- pensar que el desarrollo 
economico y, especiaJmeme, el desarrollo .social de ~as 
areas , generan por si solos un au memo en la propension a 
emigrar. El problema radica en reonemar una pane 
illlponame de esa emigracion hacia eI Oriente y el ~one 
t'\ ilando. al mis11l0 tiempo, que se incrementen los flujos 
h .. cia las ciudades. pnncipalmente hacia La Paz. 
De 1000S modos, eI proceso de urbanizacion seguira 
avaJlzando como resultado de la tranSfomlacion de pobla· 
dos rurales en nudeos urbanos y por la pcrsistt~nt~ migra· 
cion ruraJ·urbana. 
Se puede esperar, igualll1ente. que continue la migracion 
desut' las areas de poblamiento amiguo hacia el oriente. 
lrayendo como eonsecueneia que esa region crezea mas 
rapidamente y se a\anee hacia un mayor equilibria regional 
en la distribution de la poblaeion. 

Ahora. si bien es casi seguro que la distribucion espacial se 
caraoenza por la, lendencias que se acaban de senaJar. la 
velocidad con qut' O(1.JITa la red. islribuci6n regional y la expansion 
de la frontera agricola dependera. en gran medida. de las 
esrrategias de desdTTollo que St' implementen y de las caraCleristi· 
cas que asuma el proceso de desarrollo econ6mico y social del 
pais. pero, subre todo, dd papd que se Ie asigne al desarrollo 
agricola en general y, esproalmente, aJ problema del campesina· 
do del A1.iplano y de los Valles. 

De seguir el actual modelo de asemamiemos urbanos disper· 
50S, tantO en d Ahiplano como en los Valles de la Cadena 
Moma11osa y su replica en las areas de frontera agricola. e1los 
continuaran siendo un grave obsc.arulo para la dotacion de 
servicios basicos y sociales. circunSlancia que dificultara tamo d 
desarrollo social de las ucas rurales como los intentos por cerrar Itl 
hrec.ha campo - ciudad. en 10 que se rcfiere a las condiciones de 
vida y acceso' a servicos basicos. 

La mayona de: los programas de reasentamiemo poblacionaJ . 
colonization no han alcanzado las magnitudes deseadas. posible
mente dcbido a que las nuevas areas no tienen la vocation agricola 
espenda y al uso de tCo"licas y procedimientos inapropiados, 
£aoores que han causado senos problemas a la ecologia de esas 
zonu que, si bien son renovables, tienen URoa recuperad6n lema y 
costosa 

En resumen. en la situacion actual y considerando las lcnden
cias prcvisibles, se tiene que la inadecuada distribuci6n de la 
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poblacion en eI espacio genera: subutilizacibn de areas con nlej l 
condici6n de hahitabilidad. exceso de poblacion en las arc 
agricolas tradieionales, subpoblamiento y. subexplotacion de I. 
ucas ricas en recurso.s naturales y ocupacion prccaria en las zon. 
fronlerizas. 

lAMINA 0.2. Migraci6n del Campo a la Ciudad. (F% C( 
NAPO) 

Comportamiento de la Mortalidal 
La Comision Economica para Am~riea latina (CEPAL, 19j 

estratifica a los paises de la region latinoamencana y del Caribe. I 

acuerdo a sus caraaeristicas demograficas. eeonbmicas y socialt 
dividiendolos en Ires grupos. 

E1 primer grupo esta formado por aquellos paises que (iem 
altOS ni\'eles relati .. ·os de desarrollo econ6mico y social y It 
corrtsponde eupas avanzadas en la transici6n demografica.def 
ni~ndosc Cs13. como eI proccso de carnbio, desde ni\"eles alIOS ( 
monalidad y fecundidad a niveles bajos. determinado por 
desarrollo C'Conomico y social que experimeman los paises. 

El segundo grupo esta integrado por los que ocupan un ni\ 
intermC"dio y han iniciado descensos C"n 13 fecund idad. 

EI lereer y ultimo grupo de paises. los de menor desarroll 
liene un nivel de fecundidad que aun no ha descC"ndldo en forn 
significaciva.. 

Adema.s.la CEPAL haee unasubclasificacibn basada En e111i\ t 

de monalidad a1canzado emre 1970 y 1985. 

EI primer subgrupo corresponde a aqudlo.s paises que lient"" 

una esperanza de vida mayor 4 los 57 anos. EI segundo. tiene u 
indice que fluClua entre los 53 a 55 aIlos. Finalmente, en eI tern' 
subgrupo se encuemran aquellos paises ru~'a expec1aliva de\"ida t 
infC"rior a los 51 alios, entre los coales. juntO a Haiti, se encuentl 
Bolivia. 

Los paisC'S ames nombrados. debido a sus canaerlstica 
generales de dc-sarrollo econ6mico jUntO a los procesos tardios d, 
transicion demografica. se encu('mran en eJ enrato !lIas bajo 
arrasado del conjunto de paisC"s dC" la region. debiendosf anadl 
ademas las diferencias que exiSlen en eI interior de cada Ul10 d 
ellos. 

Histbricamente, cl crmmiemo de la poblacion boliviana e' 
lento en relaoon con OtTOS paises de America Latina. En 1982 
tenia una densidad aproximada de 5.3 habitanteslkm2, la m~ 
baja de la regi6n y caraacrizada como un vado demogr31ieo, 
causado por la emigraci6n y la monalidad. 



EI rit'~)l:() tit' IlIonaJitl .ui ('II (.J Ild i~ t') t'!t'\'at!o. npt·( iallllt: lllt' 
durante \0\ pnllU 'W.) aiw , lit, \'id.l. 1:.11 d i llll 'fva1o til- 0 a'2 ailll\. 

pro dut.idu JII I I" I:ilto n '.., .It· dlMlllll lllt) tit' 10) idnalllld Illalt' flla ~ 

dt'!lllutri t.: iilll, In,.ltt' a Id illlpo!ooibilidad tit ' )U)lituir IUlo llulrit'IlIt'!'I 

tit' la l1ladn:. La ('!lpt'rallu tit- vida para d boli'\"i'IIIO es dt' "'b.g 
.\itus. 

Sq~-tlll P(·n ·il <i. R y Tun 1''''_ H .I IY ~ -l l . (., PTOIllt'dio cit, lIIut'ncs 

m ilO'! 1IIt' I\OI"{ ', tit · ti ll!> .Iill)) (''1'21 !i 1\,,,, Si C5ta cifra lut'ra un 

l1u li t ador tid IIhd ~. lalid.u \ lit, vida tit' I" poblaci6n de un 
dl' lt'Tlllill a dll 1' .... ;, . dla rellq.lria la )ilua( iOIl dt' alraso eSlructural 
t ' tI qut' St' t'IIl'W' llIra 8oli\"ici, 

S(' d('be seilaJaf lam bien 'lUt· t'XiSlf un desarrollo delliografico 
desiguaJ ('11 d pais, faa or que. a su vez. determina los riesgos de 
'dlud y llIuen(' por i!.Ollas gt'Ograficas, asi en la lIanura Chaco 
I·t' nial la la lIulfIalidad ts !lIas Laja. aJ cOlHrario df' 10 que sucf'dr ("II 

AJt iplano y f'11 los Vall("s df' la Cadena Montailosa y, aUllque es 
lucho llIas aJta ell f'sta ultima region. los terminos df' super\"i\'en

l ia son supf'rio rt's aJ orieJ1(f' f'1I 36% Y 56%, rf'specti\'ameme, 

EI grade de urbanizacion InOuye tambi~n en el compona
mif'nto direrencial, asi cuanto mas ruraJizado es un contexto, 
existf'n mayo res riesgos de enfermedad en el binomio madre-
nino, los cuaJes eStan direaamente relacionados co n la dispo-
nibilidad de rf'CUfSOS basicos, como ser. agua po table. eliminacion 
de eXCTetas, se1"l .. icios de saneamiemo. salud )' educacion, 

EI mayor indice de mortalidad se encut"lHra en los Valles de la 
Cad('na t-.10mailosa con \'alores de 280~ ('n reJacibll al encon
trado en la ciudad d f' Sama Cruz, dond(' la 1ll0naJtdad solarnetllf' 
es de 122%0 con una supen'in'ncia del 130%~, 

LAMINA U·3.Cementen'o General mina Alil/uni (FOIO Ct:, 
Brockmann) 

Exislf' una marcada dirt'rencia de llumaJidad t'li los diff'r(,llIC:'s 
gropos poblacionaJf's CO li rt'it'ft' 1H ia al St'llo r sor iaJ donut' !>t' 

enCUf'mra..n. la diit' relKia ma.x ima ~t" ('!KUt' ll[ra ('lIIrt' d st'llor 
sociaJ nlt"dio allO dt' las r iudadc') ') (.' ru lldaTl3s. ( aso)' dc ' Tril1Hlat! 
(Beni; y ~lonteru ISama Cruz), 4U(' lil'lI('11 una probabiluiad ti(' 
68%0 en relacioll con 10) !lenon· ... agri f " las 110 a.saJariado) qU(' 

trabajan indt' pt: lldit' IlI l' lllt'II( ', donde' Id lIlo nalidaci a1< a 117..1 a 
291%0 . 

Las cOl1lull iuadt's (a l l1pt''i i lld~ fural .... de 'l Ahiplallo y Ius \ aJlt,~ 

de la Cadf'na t-.l o lltai'lusa St' l arar U'fi7.a ll 1'''' (('m 'r pro bcibi l idad('~ 
de monalidad (Ie 330 a 3501\-0 . 

Enlo~ ,e('loft') ,\ tKiah'~ dd pro ic-ran ,ulll II ')('lIl ip lt1It 'lariadtiIlU 

agricola de las ciud.des "cundari", dd Altiplano (Oruro, Poto.1 y 
UaJlagua). caracttrizadas por str centros urbano! esrructurados 
alrcdedor de la cxplotaci6n minera, exine un indice de monalidad 
de 280960 h .. llllo. 2 alIo. de edad. 

EI Instituto Nacional de Nutrici6n y Alimentation realizb, m 
1981, la primera encuesta. naciona!, cuyos resultados indican 
indices devados de dc:mutricibn. principalmcntc: para la pobla
cibn de 0 a 59 meses de vida. En areas urbanas y rurales de bajos 
ingresos, aproximadameme el 4990 de los niilos comprendidos en 
dicha edad padecen de desnUlricion cr6nica. principal mente enrre 
los 12 y 23 meses. 

Las enrennt"dadt'll respiratorias y digesd\'as infe-ctocontagiosilS 
conslituyen eI 70~ dr la 1110nalidad infantil. debido a qut' elias 
actuan sobre t'stados de lIutricion deficiente. 

Por uhimo,st' debf'1l agregar los ractores f'tnocuituraJes exprt'
sados en t(orlllillm dt' 111Onalidad: segi&n d idioma materno de las 
comunidades quechuas y aymaras, la vision del mundo del 
hombre y la enremledad.la valoraLi bn de la vida y la muene, ri[Os 
y creencias freme a Ja enrermtdad, embarazo, lactancia. higiene. 
elc., fanores que sumados a lodos los ameriores, explican eI 
e!evado y direrencial componamiemo de la mortalidad en el pais. 
Diagrama 11-1 

En conclusion, se puedc seflalar que 13 respuen3 para COl1s(' r' 
var la salud es escasa y organizativameme inadf'cuada., ya que la 
medicina aim conserva su cara.aer asistencial con orientacion mas 
curativa que pre\'emiva. concibiendo la enfemlt-dad como un 
problema individual. 

Comportamiento de la Fecundidad 

La elf'\'ada monalidad infand} del pais , a modo de derensa 
naNral, se com penn con c:I alto indice de ff'CUndidad , especial
mente en las areas geograficas ,. estratos sociales dondf' la 
monalidad es mayor. 

SegUn Gonzales, G., Ramirez, V. (1983), I. mujer bolivian. 
tiene 6,5 hijos como promedio, pero ata situacibn difiere de 
manera muy marcada entre el medio rural y urbano, pudiendose 
<.onstatar que en las rres regiones fisiograJicas (Altiplano. Valles en 
la Cadena Momanosa y la Uanura Chaco beniana) se eleva a 
medida que disminuye el grade de urbanizacibn, 

En efroo, se comprueba que la ferundidad rural excede en un 
57% en los Valles,60llb en el Altiplano y 7596 en la lIanura orien
tal. con relacibn a la ciudad principal, AI mismo tiempo, en el 
comexto rural la dirf'rencia maxima entre La. paz Y el oriente es de 
-1.4 hijoslmuje-r comra 8,7. respeaivamcntc. 

La rf'culldidad tiene. lam bien. un componamiemo dirercncia! 
en funci6n con los sectores .sociaJes. asi por ejemplo. la brec:ha de 
recundidad entre los f'stratos sociaJes medio altO y bajo campe
sino , t'nconmllidose que la fecundidad de est~ ultimo seaor 
duplica a la del estrato medio alto, 

Los direrentes sectores sociales para eI pais, en su conjunto. han 
sido agrupados en (res niveles de fecundidacl: 
Nivel hajo: [stralos mt-dios alros (enrr,. 4 y 4,5 hijos) 
:"i\'d il1l("Tll1edio: Estratos uajos no agricolas (entre 6.4 y 7,3 hijos) 
:"i\'e1 devano: [stralos agricolas {enrre 7.4 Y 9.4 hijos}. 
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DlfEREi'\CIALES DE MORTALIDAD EN 
lA NINEZ, SEGUN EL IDJOMA DE LAS MAD RES 
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SECTOR CI C DAD CIUDAD RESTO RURAL RURAL 

SOCIAUECONO~lICO TOTAL PRIi'\CIPAL SECUNDARIA URBANO INTERMEDIO ALTO 

ALTIPlANO 
Total 6.0 ~ . ~ 6.0 6.9 7.S 7.1 
Medio Alto 4.9 S.6 4.6 5.9 5.S 6.1 
No AsaJariado 7.3 5.4 6.2 7.8 7.9 7.9 
Agricola No asalariado 6.5 5.7 6.8 6.6 7.5 7.8 

Asalariado 7.4 8.5 7.0 
AgTico la No asalariado 7.9 6.8 8.1 7.9 

VALLES 

Total 7.0 4.7 4.7 6.S 7.4 7.4 
Medio Alto 4.5 4.S 4.2 5.2 5.1 5.S 
No Asalariado 7.S 5.4 6.2 7.8 7.9 7.9 
AgTicol. No Asalariado 6.9 6.1 5.4 6.7 7.1 7.1 

Asalariado 7.5 7. 1 7.2 8.2 
AgTicola No Asalariado 7.9 6.8 8.1 7.9 

LlANOS 
TmaJ 6.9 5.0 5.6 6.5 1.1 1.7 
Mt'dio Alto 4.5 4.2 4.5 4.9 5.8 6.4 
No Asalariado 6.6 5.9 6.4 7.2 7.8 8.S 
Agrico la No asalariado 6.4 5.8 6.5 6.7 7.7 8.2 
Agrioola asaJariado 8.7 6.3 8.8 8.2 9.8 

No asaJariado 9.0 5.7 6.9 8.5 9.2 9.1 

fuente: Gonzales, G., Rami, .. , V. (198S) 
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En la Tabla II-6 se presentan los datos de la tasa global de 
fecundidad por e5traIOS ecologicos y seaores sociales. 

Los niveles de fecundidad obedecen a patrones diferenciarlos 
del componamiento reproduaivo asi, por ejemplo, es eIevado 
en eI Contexta rural, principalmente en el oriente. y detenninado 
por los siguientes condidonantes: 

La, migraci6n de hombres es mayor que la de mujeres. 

Lils uniones sexuales se inician a temprana edad. 

Los medias reguladores no son frecuentes (anticoncepci6n, 
abono) 

T_deadas de Ie FeCIIDdidad a Nlve1 de Con
text_ Soc:ioe.padal_ 

La fecundidad en eI pais se hamantenido estable entre 1960 a 
1970 oseilando alrededor de una taSaglobai de fecundidad de 6.5 
hijos. la cual no es compensada con la monalidad, aspeao que 
haee que la pobJacion crezc:a a una vdocidad relativamente 
eIevada, alcanzando al 2.6% anual. 

La poblaci6n total del pais fue de 6.194.310 habitantes en 1984, 
debiendo ser de 9.724.242 para el ailo 2000 y cerea de 14.000.000 
para el 2050. 

Distinguiendo contextos segun eI ~do de urbanizaci6n se 
obsclVa dos tenrlencias de sentido contrario: una declinacion de la 
fecundidad en las areas urbanas y U"la elevadon en las rurales 
Ambas detemlinan la esrabilidad a nivel nadonal. 

La tendencia descendente de la fecundidad en areas urbanas 
l"S un fenomeno esperado y similar, en es(e tipo de contexto, a 10 

sucedido en la mayona de los paises de America Latina durante las 
itltinlas decadas; no OCUITe 10 mismo con la elevacion de la 
lecundidad en las areas rurales. 

A pnncipios del periodo consider.do (1964) la fecundidad rural 
del Altiplano y los Valles era del orden de 6 hijos por mujer, 
parecida., por tanto, a Ja de las ciudades secundarias de esos 
estratos ecolbgicos (" inferior a la de los respectivos Urestos 
urbanos': 

EI hecho de qut' en secrores soaales, que aparentemente no 
regulaban los naclUlienros, la fecundidad fuese solo moderada· 
mente alta alredc:dor de 1964 y que la fecundidad rural en el 
)enodo analizado se hubiese e1evado en los ttes estratos ecol6gi

.:-os se debia, segun estlldios reaIizados en orros paises de America 
latina. a los siguientes factores: 

a) J a edad al casarse y Ia proporcion de mujeres que se casan, 
b) J a esterilidad temporal ocasionada por la lactancia, 
c) J a esterilidad derivada de cienas enfermedades venereas, 
d) el aumento en la edad de viudez que resulta de una 

elevadon en la esperanza de vida, 
e} la tasa de divorcio y las separaciones involumarias (p. ej. 

migracion temporal), 
f) Ja abstinencia voluntaria despues del pano. 

Laelevacion de la fecundidad en las areas rurales del pais puede 
haber obedecido a diferentes combinaciones de estos factores. 

En los COntextos urbanos parece haberseproducido un descen· 
so regular de la fecundidad, manteniendose las diferencias entre 

ellos, oon excepci6n de las ciudades secundarias de los valles, cuya 
fecundidad se habria ida hadendo cada vez mas parecida a la 
ciudad principal oorrespondiente 

La fecundidad en las areas urbanas parecerla haber estado 
descendiendo mas rapidamente en los Uanos que en el Altiplano. 
Sin embargo, esta diferencia debe ser tomada con cautela, ya que 
puede provenir de un sesgo del metodo por efeeto de las 
migraciones. 

Comportamlento de laFecancUdad en 10. Secto
reaSociaiea 

El estrata media alto urbano dentro de los tres cantextos 
eco16gicos mendonados,muestra una tendencia al descenso de su 
fecundidad, especialmente en la lianura Chaco beniana, mante
niendose esrable en las areas rurales del valle con ligero in· 
cremento en el Altiplano. 

El estratO bajo no agricola tiene: tendendas ascendemes en las 
areas rurales. En las urbanas del Altiplano, de los Valles y en la 
ciudad principal de los llanos, parece existir una tendencia 
deo-eeente minima. Solamente en las dudades secundarias y en el 
resto urbano de la llanura aparece una sostenida y clara decli
nacion de la fecundidad. 

En el sector agricola no asalariado la fecundidad aumento en las 
areas rurales de los tres ambientes ecologicos conocidos;sin 
embargo, a principios del periodo las diferencias eran pequefias, 
principalmente entre el Altiplano y los Valles de I. Cadena 
Montanasa. 

En el sector agricola asalariado de las lIanuras la fecundidad 
aumema en los sectores intermedio y alto. Se aaibuye a estos ser 
los principaIes responsables de la reciente ferundidad elevada en 
esta zona ecologica. 

El contexto parece apreciar en alto grado, la influencia de la 
educacion sobre e1 componarniemo reproductivo. tantO en los 
nive1es de fecundidad como en las tendencias del cambio. Asi, en 
las areas rurales,. las mujeres que no penenecen aI estrato 
medio alto con 6 a 8 ailos de instruccion. e1evan su fecundidad en 
el periodo de referenda Contrariamente, en el media urbano los 
nivdes mas bajos de educadon mantienen su fecundidad estable, 
y desde los 3 a 5 ai\os de instrucd6n, la tendenda es osten· 
siblemente declinante. 

Por ultimo, la fecundidad de Ios"restos urbano~': controlada 
por la composicibn social, se asemejaba en su nivel a los comextos 
rurales; actualmeme, a causa de la tendencia al cambio, es 
semejante a los contextos urbanos. 

ImpUcacionea del Crecitniento Pobladonal 
La poblacion economica activa (.ctualmeme alta) llegaril al 

3.8% para fines del presente siglo, valor que significa que, para esa 
epoca, existira una demanda de 1.700.000 nuevas empleos, sin 
considerar las necesidades acruales. 

Para el area rural. dado que el crecimiento de la pobJadon es 
mayor, existira mayor demanda de tierras aumentando desfavo
rablemente la relaci6n hombre/suelo, factor que podria provocar 
migracion hacia las ciudades, con la consiguiente presion sobre el 
empleo. Se preve la necesidad de 3A millones de heaareas, para 
lograr e1 abastedmiento alimentario del pais en esa rnisma epoca 

En educacibn, durante los aflos 1985 a 1990, se calcula para los 



ddos basico e imermedio una rasa anual de crecimiemo del 2.8%, 
necesitAndose 25.000 manitulas nuevas par ana. 

Para resolver gradual mente eI deficit habitacional eo; ne.ce-'iario 
construir 740.000 viviendas en la presente de-cada. requiriendase 
950.000 para los 10 ailOS siguientes. 

Frente a las necesidades ames !lenalada!l .!of: crt'ara un mercada 
interna imponame en tenllUlO::, cualitativ()s: las demanda:o. de 
tierra se traducirall en termillOS de pobldmieOlo de zona, 
acrualmente deshabitadas, COil poslbilidade.!l de- explotar rrIejor 1m 
recursas naturales existences y creando grandes condiciones para 
integrar las areas de frantera. 

Lineamientos de Politicas 
de Poblaci6n 

Como emergencia de la caracteristica anterior de la problema
rica poblacional de Bolivia, e1 pais ha empezado a establecer 
algunos lineanlientos basicos, los mismos que se encuentran 
incorporados en los planes de desarrollo nadonal, mediante 
Decreto Supremo No. 20483 de 16 de septiembre de 1984 ha 
creado eI Consejb Nacional de Poblacion (CONAPO) como 
organismo central y director de cuanto tiene que ver con la 
problematica en cuestion. 

las politicas de poblaci6n del pais panen de ttes elementos de 
casenso nacional, que otorgan vigenda en e1 tiempo y que sirven 
de marco de referenda permanente: 

-Elevacion del nivel y calidad de vida de la poblacion. 
-Aprovechamiento radonal de los recursos naturales. 
-Orupadon soberana del territorio. 

Tomando en cuenta estos objetivos se ha establecido que, 
aunque Bolivia no tiene el'problema de limites absolutos para el 
crecimiento de su poblacion. es preciso que se desarrollen 
actiones de corte estrucrural que tomen positiv~ el credmiento 
esperado para los proxinlOs afios y que el mismo sirva no para 
incrementar la pobreza, el desempleo y la marginalidad, sino para 
generar un mercado interno cualitativo y cuantitativo capaz de 
sostener una nueva esrruaura productiva. 

Para ella, son deseables los siguientes cambios en la dinamica 
demografica. 

En Cuanto a Distribudon E8padaJ de la Pobla
ciOn 

17 

En este ambito debe lograrse a largo plazo (ailOs 2000 y 2025): 
-Moderar el crecimiento de la poblacibn rural del Altiplano y 
de la Cadena Montailosa (Valles). 

-Tener un ritmo moderado de urbanizacion. 
-lograr una disaibucion interregional que tome en cuentala 
existencia de recursos'narurales y las condiciones de habita
bilidad. 

Ello a !tu vez) sera posible mediante el perfilanliento del 
siguiente f'scenario para el ano 2025: 
- Q..ue la poblaci6n de los llanos sea de 9.6 millones; es decir 

ligeramente mayor rt la del Altiplano y de la Cadena 
MontailOsa (Valles). la que a su vez se habra duplicado 
respello a 1976. 

Q.ue la poblacibn urbana del pan no exceda del 65% (7C 
Altiplano y Cadena Montai\osa (Valles) y 67% Uanl 
Chaco beniana). 

El aeamiento de las areas urbanas de la Uanura eha 
beniana debera asentarse en ~l desarrollo de dudado Intc.'rn 

dias, vinculadas a la actividad agropeluaria. 

Ello evltara, ademas, que las ciudades crezcan a expensas dt' 
zonas agrlcolas como de algiln modo sucede ahora. 

Para el cumplimiemo de 10 anterior es prel"i.!lu; 

Que el promedio anual demigracion de la!I ZOIl~ lurdies I 
A1tiplano y de la Cadena MontailOsa (ValIt'!t). hana Id\ are 
TUrales de la Uanura Chaco beniana, sea de 7.bOO ralltil. 
A su vez, para que sea posiblt' dldlO aM:ntalllic::nro (~ 

millones de personas en 50 anos inc1uyt"ndo inmigracio 
crecimiemo vegetativo de la L1anura Chaco l>elliana) 
preciso incorporar 5.885 millones de hec.1art'd!l d la poh 
cion; es decir, un promedio de t"xpan~i6n anuaI de 'JO.O. 
hectareas como minima al principio. pard luego ir inc 
mentando a 100.000 y 150.000. 
Esta redistribucion debe darse en elmar<.·o d<.· un dt'<;all 0 

integrado rural-urbano en las nuevas areas. prindpalmt'l 
en el Noreste, el Chato y el Sudeste. 
La migracion debe rf'iormuiarse de tal modo que 
comimie significando reproducdon de la pobnoza y da 
eco16gico en las zonas de asemamiemo, para dlo ell prec 
eYitar la reproduccion de1 minirundio y c,'stablecer u 
estrategia multisectoria1 que garantice la dotacion de !tel 
dos a la poblacion asemada. 

- La ocupacion soberana de leu. rromeras debe e!:otJ.r acorn} 
nada de la explotacion de re<.ur!tos naturale!t Y la imcf( 
nexion con el restu del pais. 
Esle proceso de redistTlbuciol1 espadal debe [cuder. a( 
mas. ramo en las areas rradicionales como en la L1dlll 
Chaco benialla, at nucleamiemo de Ia poblacion ru 
dispersa y a que los cemros urbanos mas poblados (La Pa 
Sama Cruz) moderell su crecimiemo. 

En Coanto a Mortalidad 
El objetivo basico es reducir drasticameme la mortalid 

infantil y elevar la esperanza de vida at nacer. 

Para ello, dado que gran parte de la mortalidad infantil tie: 
como causas las enfermedades infecrocomagiosas que afecran I 
aparatos respiratorio y digestivo, las mismas que .son de fa 
prevencibn y curacian, y teniendo en Olema que una parte de 
desnutricion se explica par Ia practica de creencias tradidonalt 
es necesario acelerar programas de saneamiemo. ambient. 
provision de agua potable, sistemas de eliminacion de excreta!. 
educacion en salud, fundamentalmente en beneficio de la pobl 
cion rural. 

En vista de que las mujeres en general y las de las areas rurale 
en panicular denen menos acceso al sistema educa.tivo, sobre tad 
en el Altiplano y la Cadena Montailosa (Valles), los programas ri 
alfabetizacion y educacion popular deben poner ~fasis e 
mensajes dirigidos alamujer,con com.enidos en educaci6n, salu 
y nutricion. 

Sobre el Comportamiento Reproductivo 
En las areas rurales debe reforzarse el patron de laaanc 
prolongada, con objeto de reducir la morbimortalid, 



matt'rna Y cOIHeJler Id It't'undidad. Si>lo cuando comience a 
prodU(.ir .. (· un ldmhio g(·neraJizadc.1 en el componamiento 
reprodu([ivo dt' 10 .. <'dmpe!)mo~. (01110 consecuencia. a ~u 
v('Z,d<.' <'dlllhio'l ("n .. UIlIVl'l dl'vida y de a«eso a los st'IVu..iO\ 
primano ... tt'ndra "('nlido hrindar att:nciones de ~alud pard 
("('guldr 10 .. Il.U IIHit'1I10'_ 

, 

En eI caso de la pobladon urbana, la fecundidad es en 
general declinante. pf>ro con una gran rendenda a recurrir al 
abono realizado en condiciones septicas De ahi que sea 
nece~ario incluir contenidos de educaci6n sexual y proveer 
informacion y sen'kios de planificacion familiar, a aquellas 
per~onas que 10 demand en. 
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III 

fauna Silvestre 

Introduccion 
La fauna silvestre forma parte de los Recursos Naturales 

Renovables (RNR) que deben seT conservados paramanteneresta 
?ndicion. 

la conservaciOn es la utilizadon adecuada de lanaturaleza.por 
el hombre, de manera que ella produzca un beneficia mayor, 
sostenido para las generaciones acruales y rnantenga codas sus 
potencialidades para las que venciriul. 

Los objetivos de la conservacion son: el mantenimiento de los 
procesos ecologicos. evolutivos y los sistemas vitales esenciales; 
preservar la diversidad genetica y permitir el aprovechamiento 
.ostenicio de las especies y los ecosistemas. 

Ellogro de estos objetivos requiere la creacion de areas que no 
deben ser aprovechadas parala producci6n de bienes materiales 
pudi~ndo destinarse elIas ala preservacion de recursos geneticos; 
amblentes naturales;.y tambien la protecci6n de areas que no Son 
aptas para el uso (p. ej. cabeceras de rios). Requiere, adem .. ; el 
canocimiento de las posibilidades y condiciones de utilizaci6n de 
estos recunos, a fin de pader establecer las respectivas normas de 
manejo. 

En el presente capitulo. se considerara la situaci6n actual de la 
administraci6n de los rerursos defauna y de las areas protegidas, el 
conocimiento que se tiene de eilos y su estado acwal en rdaci6n a 
los fines que persigue la conservaci6n. Un anaIisis de la siruaci6n 
de las areas protegidas sera realizado en el siguieme capitulo. 

Administracion 

La administrac~6n de la Fauna Silvestre y Areas Protegidas 
comprende la formadon de un organismo responsable y el 
establecimiema del marco legal respectivo. Teniendo en cuenta 
que ambos recursos son administtarlos par lamisma entidad seran 
considerados en fanna canjunta. 

Organismo Responaable 
El Centro de Desarrollo Forestal (CDF), creado como emidad 

descentralizada del Ministerio de Asuntas Campesinos y Agro
~ecuarios (MACA) por D.L. No. 11686 delIS de agOstO de 1974, 
nene, entre otras responsabilidades, laadministraci6n de la Fauna 
Silveme y Areas Protegidas a traYes del Departamento de Vida 
Silvestre y Parques Nadonales (DVSPN). 

La Ley de Vida Silvestre, Parques Nationales y Caza y Pesca, 
aprobadaporel D.L. 12301 del 14 demarzode 1973, deacuerdo a 
su Anirulo 1 ro .• urige la protecci6n, el manejo. aprovechamienta. 
transpone y comerdalizaci6n de animales de fauna silvestre y sus 
produCtos. la proteecion de las especies amenazadas de extincion, 
la conservacion del habitat de la fauna y flora, la declaratoria de 
parques nacionales. reservas biol6gicas. refugios y sanruarios de 
vida silvestre, tendie~do a la conservaci6n, e1 fomento y aprove
chamiento radonal de estos recursos". y establece, de estamanera, 
las fundones del DVSPN. . . 

La Guardia Forestal de la Nadon, dependieme del CDF, fue 
creada por el D.S. 90 13, del27 de noviembrede 1969, para vigilar, 
proteger y conservar los RNR, y tener la responsabilidad del 
cumpUmiento de las disposiciones legales vigentes. 

El DVSPN que tien"e a su cargo la Divisibn de Vida Silvc!;O'e y 
Parques estaatendido, solameme, por los Jefes de Depanamemo y 
de Divisi6n respecrivos. auxiliados par una secretaria. Los 
rerursos financieros de que dispone este depanamento son 
exiguos, debido a que los fondos provenientes de las tasas de 
exponad6n, en su mayona, son destinados al Depanamento de 
Bosques que tiene mayor imponancia dentro del CDF. 

El DVSPN se limita, prilcticameme, alaotorgacibn de pennisos 
de caza y exponaci6n sin aharcar los demas aspectos contenidos 
en la Ley de Vida Silvestre, por Ja carencia de personal y fondos. 

Existen otras reparticiones al margen del CD F, domo y fuera 
del MACA, que dificultan la administraci6n de los RNR por falta 
de coordinad6n y delimitation de sus fundones especificas. 

lA Ley Foresta!, en el Art. 55, establece Ja formacion de la 
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"Comision del Uso de la Tierra" con la participation del CDF. del 

Instin'to Nadonal de Colonizacion (INC). del Consejo'N.cional 
de Reform. Agrari. (CNRA) Y del Ministerio de Oefcnsa N.donal, 
comisi6n que no pudo ser organizada, pOI" 10 que el desarrollo de 
las actividades de cada instiruci6n se realiza en forma inde
pendiente. exisuendo en muchos casos la superposici6n de 
decisiones en una misma zona,tal es d. caso de la apTobaci6n de 
asemarnientos de colonos en varias areas procegidas. 

Marco Legal 
En 10 que respeaa a l. fauna, las disposiciones legales se 

refieren a la prohibicion wcal de caza y comercializaci6n de 
especies, oasu reglamentacion, estableciendo periodosanuales de 
veda, animale!t aptos para fa caza. armas 0 trampas autorizadas, 
tasas de comerao interno 0 extemo, instalaci6n de cnaderos, 
fomento a la industria nacional de produaos de ongen animal y la 
realizacion de estudios para establecer normas de manejo. 

Sin embargo, es necesario hacernotarque, posiblemente, par 
desconocimiento en el CDF de las disposiciones existerltes, en 
algunos casas se legisla dos veces sobre el mismo asunto, tal es 10 
sucedido con 1a promulgacion de los D,S, Nos, 8533 Y 8731 del 
1ro. de noviembre de 1968 y 9 de abril de 1969. ambos semejantes 
en sus disposiciones y relacionados con la viOIi'Ia, sin embargo, el 
segundo no hace ninguna mendon al promulgado preceden· 
temente. OttO tanto Orutre can la ampliaci6n de limites de la 
Reserva Nadonal de Fauna Andina HEduardo Avaroa", existien
do. en este caso, dos decretos promulgados con un mes de 
diferencia y diferentes disposiciones, pero con el mismo obJeto. 

En OITOS ca.~os. las disposiciones legales citan las especies por 
los nombres vulgares y su interpretacion se presta a confusionesi 
orras veces. ruando se chan nombres cientificos ({miCa forma de 
identificar claramente una especie) se cometen errores. En efeeto, 
el D.S. 11251 del 20 de diciembre de 1973 prohibe la caza del 
"pato negro 0 roncador" que son dos especies diferences: Cainna 
moschata {pato negro)y Neochen jubata (pato roncador). EI 
mismo decreta prohibe la caza del "cabezaseca" al que designa 
Ardea ipealli, especie que debena pertenecer a la familia Ardeidae 
(garzasj cuando, en realid.d, el "cabez. seca" (Myeleria ame
ricana) pertenece a la familia de los Ciconiidae (cigiienas). Otto 
ejempIQ, es el D,S, 16605 del 20 dejunio de 1979, que ineluye 
equivocadamente e\ bufeo (Inia geoffreruis) y el pez buey 
(Trichechus inunguis) como peces, siendo en realidad especies 
mamiferas acuaricas. 

El COY, segim la Ley de Vida Silvestre. es respons.ble de I. 
ejecucion 0 promocion de esrudios sobre lafauna, asi como de la 
reglamentacion de la protecdon y uso de la misma. La falta de los 
estudios propuestos. en la mayorla de las disposiciones legales, 
hace que no existan bases cientificas y tecnicas que aseguren una 
administracion precisa de la fauna. 

La Ley de Vida SilveStre ha sido decretada h.ce 10 anos no 
habiendo sido reglarnentada hasta la fecha, razon por la rual se 
consideran vigentes algunas disposiciones legales diaadas antes y 
despues de su promulgacion, generandose los problemas citados. 

En conclusion, se debe sei'Ialar que las disposiciones legales 
sabre faunasilvescre adolecen de multiples defeaos y errores, que 
necesariamente deben corregirse para garantizar su adecuada 
administrati6n. 
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Investigaci6n 

En Bolivia, existen pocos esrudios completos y sistema.tict 
sabre faunasilvesttey areas protegidas. 10 que puede ser atribuid 
en gran parte, a la falta de profesionales capadtados en est 
aspecro. 

£Studios Relllizados 
En el caso de la fauna silvestre existen inventarios (listas I 

especies) completos, siendo la situaci6n diferente de acuerdo 
grupo: 

aJ Aves y mami/eros. Existen liSlas mas 0 menos complet. 
para el pais (V, Remsen, 1980; West, 1979 y Anderso 
1980), 

b) Reptiles y a'!fibios. Solo existen lis ... parciales par. a1gun 
localidades d,I pais, 

e) Peces. Existe una lista realizada porTerrazas (1978). en be 
a recopiladon de informacion bihhografica Estudi 
recientes, llevaclos a cabo por investigadores de la Oficina ( 
Investigacion Cientifica y Tecnica de Ultramar (0 RSTOr 
de Francia, han demosnado que dicha Iista de pecos 
incompleta (Loubens, com. pers,), 

d) Invertebrados. Parala mayona de los grupos se canoce s{ 
una minima parte de 10 que se supone que existe. 
En todos los casos, las coleaas que realizan investigador 
tanto nacionales como exrranjeros, descubren nuevas eSl 
cies que no se conocian anteriorrnente en el pais y, 
algunos casos, constituyen nuevos apones para Ia ciene 

Los "censos" de fauna silves!I'e (cuamificaci6n de poblacion 
y esmdios de disrribuci6n de especies son :mas esc:asos que 
inventarios. Las cuantificaciones existentes, en general, no est 
refendas a la fauna silvestre de importancia econ6mica.. Nore 
YzuriCta (1984) han realizado una evaluaci6n, en Bolivia, . 
estado actual de las poblaciones de 10 especies de Psittkidos, ( 
recomendaciones para su proteccion. 

Los estudios realizados sabre biologia y ecologia de pol 
. dones. asi como sobre las posibilidades del aprovechamiento 
espedes (productos a extraer. usos. etc.), son practicame 
inexistentes en Bolivia, pudiendose. en este caso, ucilizar algu 
estudios realizados en otras paises con especies comunes. 

En el caso de las areas protegidas, Jungius y Pujol (1970), ( 
auspidos de la UNESCO, efeuuaron un estudio de los parq\. 
nacionales del pais. Posterionnente, Grimwood y Whitmt 
(1978), pOI" enca:rgo de la Uni6n lntemadonal para la Com 
v.cion de I. Naruralez. (UICN). han preparado uno de 
rrabajos mas compfelOs sobre los parques nacionales. Esca misl 
institudon auspiciola actualizacion realizada por Rios Rodri~ 
(1980), Por otro I.do, Hanagarth. Arce (1985) han efeau.do u 
evaluadon de las areas protegidas del depanamemo de La P 
encuadrandola, por primera vez, en el COntextO de la pianificaci 
regional. Este tipo de analisis es extendido a nivel nacional I 
Hanaganh y Marconi (en preparation). . 

En cuanto a los estudios sobre las caracteristicas de cadaarea 
10 que se refiere a fauna, flora y orros, son eseasos. Mc. 
Hanagarth (1985) describen I. f.un. de a1gunas areas protegi, 
del Depto, de La Paz; Ubennan(1981) describe I. vegeracion, 
Parque Naoonal Sajama Existen orros estudios que aim no t
sido public.dos, 
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Redememente, con e1 auspicio de institudones nacionales e 

internacionales, se han iniciado esrudios integrados, destinados a 
estableceI" un plan de manejo adecuado en la Esraa6n Bio16gica 
del Beni y el Parque Nacional Amboro. 

Capaddad Cientffica de BoUvia 
1.2 falta de instituciones cientificas especializadas y la carencia 

:ofesionales capacitados en zoologia, botanica. etc., han 
t •• h_O como resulrado que la mayana de los esrudios existentes 
sobre fauna silvestre y areas protegidas, haya sido realizada por 
misiones extranjeras, cuyas publicaciones. muchas veces, son 
desconocidas en el pais. 

Con la creacion de las carrerall de Biologia. se han dado pasos 
imponames en las umversidades Mayor de San Sim6n (UMSS) y 
San Andres (UMSA), de Cochabamba y La paz respettivameme, 
para el desarrollo de la capacldad ciemifica nativa en el pais, 
" " -:landose biologos especializados en diferentes areas de acuer-

_las necesidades nacionales. Ademas, la creacion de unidades 
de investigacion como elinstiruto de Ecologia y el MuseD Nacional 
de Hisroria Natural en La Paz, facilitan la realizacion de estudios 
especificos y aseguran la conservacion de colecciones represen
tativas de la flora y fauna del pais, posibilitando la cenrralizacion 
de la documentad6n ciemifica generada sobre las investigaciones 
y trabajos realizados dentro y fuera del pais. Sin embargo, estas 
insdtuciones dependientes del sector publico, estan sujetas aserias 
restncclOnes de presupuesto, comratacibn de nuevos recursos 
humanos, materiales de trabaja y atros aspeCtos que influyen en su 

lcionamiemo. 

En algunos casos, merced a la cooperacion ex.tranjera. se ha 
podido dotar de equipos y orros materiales requeridos en los 
rrabajos de Investigacion. Igualmente, ello ha posibilitado conrar 
con personal extranjero de conrrapane, que ha jugado un rol 
determinante en la capaatacion de profesionales bolivianos. 

Acrualmeme, tanto el Museo de Historia Natural como la 
Carrera de Biologia en·la UMSA de La Paz, a la que penenece el 
':lsdtuto de Ecologia, experimentan serios problemas por caren
.... la de espacios fisicos para albergar laboratorios y orras ambientes 
de apoyo necesarios para la investigacion, limitando, por una 
pane, la instalacion de equipos e instrumental existemes y. por 
otta, restringiencio las posibilidades de emprender nuevos es
rudios e investigaciones. 

Estado Actual de la Fauna Silves
tre 

Para analizar algunos aspectos de conservacion de la fauna 
silvestre. se tomaran en cuenta la protecdon de las especies que 
presentan diferentes grados de peligro de ex.tincion y las ex· 
ponaoones que se Ilevan a cabo. 

Proteccion 
Las principales causas de la desaparicion de especies son: la 

destruccion de sus habitats naturales y su exploracion irracional. 
Para aquellas especies que han sufrido 0 sufren una fuene presion 
de usa economico, 10 que en algunos casos ha provocado la 
disminucion significativa de las poblaciones naturales, se han 
adoptado medidas de proteccion de su extincion 0 prohibidon 
total de su exploracion; por el contrario. el peligro de extincion par 
la desnuccion de habitats es muy dificil de cuantificar, debldo al 

desconocimiento de la disoibucion de las especies asi como de sus 
habitats espedficos. 

Para analizar el estado de proteccion de la fauna silvestre en el 
pais se han establecido cuano caregorios, de acuerdo al detalle 
siguiente: 

a) Especies protegidas por la legislacion boliviana. Se toman 
en Olenta aquellas que figuran en decretos supremos 
vigentes y que establecen la prohibicion total de su caza y 
comercio. sin establecer limites de tiempo. 

b) Especies de comercio internacional resrringido. Son espe
cies bolivianos que figuran en los Apendices I y II del 
Convenio sobre Comercio Internacional de Especies Arne
nazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES). 
El CITES riene por objeto proteger, a nivel internacional, 
especies que se encuentran en peligro de ex.tincion, 0 que su 
comercializacion esre pracricamente prohibida 9 muy res
tringida. segim se encuenrren en los listados de los Apen
dices 1 y II del convenio, respectivamente. 
Bolivia, junto a otros paises. suscribi6 el CITES en Bema 
(Suiza) el23 de diciembre de 1974, ratificando el mismo 
cinco ai'los despues, mediante la promulgacion del D.S. 
16464 del 17 de mayo de 1979. 

c) Especies amenazadas de extincian. Estful comprendidas las 
especies bolivianas que figuran en el diagnostico mundiaI 
auspiciado por la Union Internacional parala Conservacion 
de la Naturaleza (UICN) de las especies que presentan 
diferemes grados de amenaza -de exclncion. 
£Ste" dicignostico ha sido ,pubIicado como el "Libro RojoH 
(Red Data Book) para mam!feros y reptiles, preparado por J. 
Thornbac'k y M. Jenkins (1982) para los,primeros y Groom
ridge (1982) para los segundos, estando en la etapa de 
preparacion para las aves. 
El LIbro Rojo. fuera de realizar un diagnostico sobre el 
grado de amenaza de las espedes a nivel mundial, resume la 
informacion en cuanto a disttibudon, ecologia, uso y 
medidas de protecci6n existentes para cada una. Ademas, 
propone otraS medidas de proteccion y es el instrumemo de 
trabajo de la Comision de Supervivencia de las Especies 
(SSC) de la UICN. . 

d) Especies exponadas oficialrnente pOT Bolivia. Esta caregoria 
ha sido incluida para establecer comparaciones con las 
anteriores, de manera que se pennita establecer el ver
dadero grade de proteccion de las especies. 
Tomando en cuemalas especies que penenecen a una 0 mas 
de las categorias antes senaladas, se ha enconrrado un total 
de 143 taxa(53 especies de mamlferos; 73 especies, 1 genero 
y 6 familias de aves, y 10 especies de reptiles), que 
representan las especies de fauna silvesrre que deben seT 
objeto de analisis, para establecer su grade actual y futuro de 
proteccion. 
En la Tabla Ill-!, en la columna (2), se han sei\alado las 
especies cuya caza y comercializacion estan prohibidas en el 
pais. Las columnas (3) y (4) induyen aquellas que se 
encuentran amenazadas internacionaImeme. Finalmente, 
la columna (5) indica las que son exportadas legalmente 

El anaIisis de los datos presentados y los documentos consul
tados para la elaboracion de la Tabla 111-1 permiten puntualizar 
que, de las diferentes combinaciones posibles entre los 4 para
metros citados, se desracan aquellas que presentan contlino en 
cuanto ala proteccion de las especies. Tal es el caso delas especies 
consideradas como amenazadas internacionalmeme (figuran en la 
columna 3 y/o4) que no estAn protegidas en Bolivia (no figuran en 
la columna 2), 0 bien aquenas que estAn protegIdas par Bolivia 0 

consideradas amenazadas (figuran en una 0 mas de las columnas 
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TABLAUI-J 

Llna de Especlea d_ .. Fa1lJl& BeUviaJla 
Prot_pdu J"Ezpertadaa 

TAXA (I) NOMBREVULGAR PROHIBIDA CITES I,R. EXP, 

(2) (3) (4) (5) 

J MAXJFEROS 

Primates 

Aotus trivirgatus Mono cuarfO ojos II 51 
Callicebus moloch Mono rita II 51 
Alouatta cara.va Manechi negro II 51 
Alouatta fusca Aullador 11 I NO 
4louatta semcuius Manechl colorado 11 51 
Cebus albifrons Mono freme blanca II 51 
Cebus apella Capuchlno \I 51 
Saimiri sciun;us Mono ardilla II 51 
Ateles paniscus Mono arana II V 51 
Callithrix argentata Mono leoncito II 51 
Saguinus imperator Mono bigotudo II I 51 
Saguinus /uscicollis Tamerin cabeza amarilla 11 51 (0) 
Saguinus labiatus Tamerin labiado II 51 (5) 
Callimico goeldi Mono negro I R 
Lagorhrix lagorhricha (7) Chora II V 

Edentata 0 Xenarthra 

Myremecophaga rridactyla Oso bandera 51 V 
Tamandua tetradactyla Oso honniguero 51 ,II 
Bradypus boliviensis Perezoso·perico 51 II 
Priodontes maximum (8) Pejichc 51 I V 
Bunneisteria retusa (i) Pichi ciego K 

Carnivora 

Duciyon culpaeus (4) Zarro colorado II" 
Chrysocyon brachyurus Borochi 51 II V 
Speothos venaticus Perro de monte 51 I V 
Tremarctos ornatus 050 andino 51 I V 

Nasua nasutl Tejon 51 
Lutra longicaudus LobitO de rio 51 I 
Pteronura brasiliensis Landra 51 I V 
Galictis vittata Hur6n grande 51 
Felis concolor Puma- lean 51 II 
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TAXA(l) NOMBREVULGAR PROHIBIDA CITES LR. EXP. 

f (2) (3) (4) (5) 

" 
• Felis jacobita Gawandino 51 I R 
i Felis pardalis Tigrecillo-ocelote 51 II V 
i Felis wiedii Margay 51 II V • , Felis yagouaroundi Jaguarundi 51 II I 

Panthera onea (10) Tigre - jaguar 51 V 

Sirenia 

Trichechus inunguis Pez buey 51 I V 

Perissodactyla. 

Tapirus terrestris Anta - tapir 51 II V 

Artiodactyla 

LaTTUl guanieoe (11) Guanaco 51 II 
Vicugna vicugna Vicuna 51 V 
Ddoeoileus diehotomus (12) Ciervo de ,pantanos 51 :v 
Odocoileus virginianus Venado 0 huaso 51 
Odoeoileus bezoartieus (7) Ciervo de pampas I 
Hippocame/us antisiensis Ciervo andino 51 I V 
Catagonus wagnen (7) Pecari del Chaco V 
Tayassu tajacu Taitetil 51 
Tayassu pecari Chancho de trop. X 

Rodentia 

Chinchilla brevicaudata (11) Chinchilla ~1 I 
Myocastor coypus Castor - Nutria 51 
Hydrochaeris hydrochaeris Capiguara 51 
Dasyprocta punctata Joche colorado 51 
Agoutipaca Joche pintado 51 
Coendou prehen.Uis Puerco espin 51 
Dinomys branickii Jochi chuto X 

Cetacea 

Ima geoffrensis Bufeo 51 
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ceadauel .. talJ .. m·1 

1AXA(1) NOMBRE VULGAR PROHIBIDA CITES LR. EXP. 

(2) (3) (4) (5) 

II AVES 
Rheidae 
Pterocnemia pennata Suri 51 
Rhea americana Pio 51 II 

Tinamidae 

Rh ynchotus rufesceru; Perdiz II 

Phalacrocoracidae 

Phalacrocorax olivaceus Pato cuervo 51 

Ardeidae 

Casmerodius albus (13) Garza real 51 
E:gretta thula Garza blanca pequena 51 
E:gretta (Florida) caerulea Marici azul 0 real 51 

Threskiornithidae 

Ajaia ajaja Morena pico espatula 51 

Ciconiidae 

'Mycteria americana Cabeza seca 51 

Phoenicopteridae 

Phoenicoparrus andinus Flamenco andino 51 II X 

Phoenicoparrus jamesi Flamenco chico 51 11 X 
Phoenicopterus chilensis Flamenco comun 51 II X 

Anbimidae 

Chauna torguata Tapacare 51 
Chauna chavarria (14) Grit6n chicaquire 51 

Anatidae 

Cairina moschata Pd(o negro 51 
Neochen jubata Pato roncaclor 51 
Sarkidiomis me/analos Pato erestudo II 



TAXA (I) NOMBREVULGAR PROHIBIDA CITES LR. EXP. 

(2) (3) (4) (5) 

Cariamidae 

Cariama cristata Soeori 51 

Cathartidae 

Vultur gryphus Condor real 51 I 
Sarcoramphus papa Condor del ubpico 51 

Accipitridae Aguilas-gavilanes II 
Harpia hapyia Harpia I 
Falcanidae Haleon (5) 51 II 
Falco peregrinus Halcon peregrino I 

Cracidae 

Mitu mitu Mumn cresta roja 51 I 
Pipile pipile Paracara azul I 
Penelope spp (6) Pava de monte 51 
OrtaUs canicollis Charala (6) 51 
Ortalis guttata Charata (6) 51 
Pauxi'pauxi Mumn azul 51 

Psittacidae 

Anodorhynchus hyacinthinus Paraba jacinata II 51 
Ara ararauna (15) Paraba azul-amarilla 51 II 51 
Ara militam Paraba amarilla 51 II 51 
Ara macno Paraba roja SI II 51 
Ara chloroptera Paraba roja-verde 51 IJ 51 
Ara rubrogenys. Paraba frente roja I 51 
Ara auricollis Parabachi cuello amarillo II 51 
Ara severa Parabachi frente castai'la II 51 
Ara manilata Parabachi vientre rojo II 51 
Ara nobilis Parabachi hom bros rojos II 51 
Aratinga acuticaudata Cotorra cabeza azul II 51 
Aratinga mitrata Cotorra chajhuiri II 51 
Aratinga leucophthalmus Cotorra ojo blanco II 51 
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TAXA (I) NOMBRE VULGAR PROHIBIDA CITE5 I.R. EXP. 

(2) (3) (4) 

Trochillidae spp Colibri (6) 51 

Turdinae spp (6) Tordo 

llL REPTILES 

Chelonia 

Podocnemys expansa Tanaruga 51 II 
Podocnemys unifilis Tortuga 51 II 
Chelys fimbriata Mata mata 
Platemys platycephala Galapagos 
Geochelone carbonaria Tortuga pata roja 

Crocodilia 

Melanosuchus niger Caiman negro 51 I E 
Caimdn crocodilus Lagano (16) I 
Caiman latirrostris Lagano E 

Ophidia 

Boa constrictor Boye 51 II 
Eunectes murinus Siruri 51 II 

MOTAS: 

(1) Se indican los taxa., en su mayoria especies. En el caso de mamiferos y reptiles agrupados en 6rdenes y para las aves 
ordenadas en familias. 

(2) Induye especies animales cuya caza y comercjo estan prohibidos por la legislacibn boliviana. 

(3) Induye especies comempladas en los apendices I y II de cnors vigemes a partir dell4-g-1984. Ver mas deralles en 
el texto. 

(4) 5e indican !as categorias del Libro Rojo: 

E: (En peligro) especies que se encuentran en peligro ue extincibn y cuyasupervivenciaes imposiblesi comimiala 
situacion aaual. -

V: (Vulnerable) especies que aim no estan en la categorla E. pew 10 estaran si no cambia la presibn sobre elIas. 

R: (Rara) poblaciones muy pequei\as que deben pertenecer alas categorlas E. V, 0 R, pero no se puede establecer a 
cuM. 

I: (Indeterminada) taxa de las que deben pertenecer a las categorias E. V, 0 R, pero no oS posible establecer a cuaJ 
de ellas. 

K: (Insuficiemememe conocida) taxa de las que se sospecba que deherian estar en una de las categorias 
precedentes, pero los datos disponibles no permiten afinnarlo. 

(5) 

51 

51 
51 
51 

51 

28 



5, !>e ",dleaJ) <s~ies exporudas (Tabl ... m-2, IIHJII-6 y m-7). Las especies que tienen una X significaque si bien 

no han sida aponadas en los ultimos mos, figuran en lali.na dcclaechos de aza dd CDF. C1 decir. que su cazaes 
permitida. 

(6) No Sf: indica la csproe. es decir que puetic ser una 0 mb especies del genera 0 familia indicados. 

(7) Su presencia en Bolivia no es squra.. 

(8 ) Tambi~n denominado Priodonus Aanuu...t. 

(9 ) Tambi~n denominado Corn.., cu.lpaeus. 

(10) Tambie-o denominado Felis OIlCCl. 

(11 ) Probablemente extima en Bolivia. 

(12) Tambien denominado Odocoikw dichotomw. 

(13) Tombi"n denominado Egrttla alba 0 Ard.a alba. 

(14) No penecene a l:a fauna boliviana.. 

(15) Considerada sinbnimo de Ara caninde en CITES, algunos autores la consideran 2 especies. 

(\ b) ~l cdl.lII< D.S. 16605 del 20-6-19 so declare veda paraestaespecie; luego, porel D.S. 16862 del 27-7-19 solevant6 
La veda para la "espml' lagano" a proido de la Asociaci6n de Industriales de Cueros de Sauna (ASICUSA). 

Fueme: Marconi, Hanagarth, 1985. Diagnostico prdiminar del estado de la Fauna Silvest~ en Bolivia 
(en preparaci6n). 

LAMINA III·.. s-.Jo d< cue,... d< ,.lino! .n <i B.n~ cuya 
Crua .. 14 prohibiJD dud< 1976. (Folo UDEMA) 

lAMINA 111-2. Condor (Yultur IfryfW) .n la Cad.na Mon 
lano!a (Folo UDEMA) 



TAXA (I ) NOMBRE VULGAR PROHIBIDA CITES I.R. EXP. 

12) 13) (4) (5) 

Aratinga weddellii COlorra pico lIegrO 11 51 
Aratingo ourea Coturra arrocera II 51 
Pyrrhura matinae COloTra panza roja l! 51 
Pyn-hura rupicola Cotorra corbatita II SI 
Pyrrhura [wcotis ( 14) Coturra II SI 

Myiopsitta monachus COlorra aliazul II SI 

Bolborhynchus aymara Cotorra serrana II SI 

l:JrotoMeris uersicolorus COloTTa amarilla II 51 
Brologeris cyanoprera CUlOrra ala azul II 51 
Brologeris sanctithomae Periquito palido II 51 
Pionites leucogaster Cotorra parula 11 51 
Pionopsiua ban-aband; lorito sit'te coloft'S II 51 
HapalopsiuacQ melanati! Lorita ala negra II SI 

Pionus menstrow Lorito (:abaa azul II 51 
Pionus tumultuosus Lorito (abeza rosada II 51 
Pionus maximilian; Lorito chuw II 51 
Nanopsittaca panychlora (14) Pacaliu. chinn II 51 
Amazona tucurnana Loro piOnf'TO II 51 
Ama.:ona aesliva Loro g'd.lt'llo 51 n 51 
Amazona ochrocephalo Low In'llIe amarilla II 51 
Amazona mercenaria Loro \'tArde II 51 
Amazona farinosa Loro cenizo II 51 
Forpus xanthoplery~ius COlorra enana II 51 

Tytonidae Lechuzas dt' campanario II 51 
Tyto alba Lechuzas buhm II 51 
Strigidae 

Ramphastidae 

Pt.roglossus oracari (14) Tucan~a 

Ramphaslos culminau:.! Tucan (6) 51 51 
Ramphaslos cuvieri Tucan (6) 51 51 
Ramphastos loco Tucan (6) 51 SI 

Rupicolidae 

Rupicola peru viana Gallo do rocas 51 II X 

FringiJlidae 

Paroaris coronala CardenaJ (6) 51 
Paroari! gularia CardonaJ (6) 51 
Poroori! capitala CardonaJ (6) 51 



-
THUD).a 

.... u.,.. IlQertIMI .... ' .. U ............ a ., ..... (I) 

ESPECIE 

Aotus tn't1irgatus 
Callecebus moloch 
Alouatta caraya 
Alouatta seniculis 
Cebus albifroru 
Cebus apella 
Saimiri sciurew (2) 
Aleles paniscus 
Callithrix argentata 
Saguinus spp. 
Nasua nasua 
Galictis villala 
Hydrochaeris hydrochaeris 
Dasyprocta punctata 
Agouti paca 
Coendu preheruilis 

TOTALES 

1982 

117 
50 

I 
4 

64 
1.435 

2 
16 

370 
117 

I 
4 

28 
~ 

II 

2.113 

1983 

80 

49 
2.794 

3 

162 
6 

3.0% 

1984 

40 

5 
4 

36 
600 

15 
2 

40 

4 

746 

TOTAL 

237 
50 

6 
5 
4 

14~ 

4.829 
5 

16 
370 
133 

3 
4 

230 
9 

15 

FlU,' IIIt': Dc:panallll'ItIO ,it, Vi,la Silvt"Slfl' y Parqut"s NaaonaJes. COF. Bc,li..,ia ('Fontlu larios dr exponac ion CITES) . 

Llallqut·, 1984 J CUIll . Pt:rlO.j 

(1) 1)(. kbrt·ro al 311 dt, al,ril ,il- 198 4 

I:l J Expo n.tdo nllllO do!\ ('spt'( 'it's dift'f(' lItt" : Saimiri sdur,.us y Saimiri bol, vie1'sit. f"11 ~I pah t"XISIt' la 
,ttl'("pn'it ·: Saimiri sciureus bolivieruis. 

THUD.., 

C..tld.d d ....... 1lQe ...... Ie ••• D .. tI •• 

'''2, Itn, I ... (I) 

ESPECIES USA JAPON ITALIA CHILE MEJICO G. B. RFA ESPANA TOTAL 

Saimi" sciurtus 2.464 1935 250 50 20 60 20 30 4.829 
Cebus apell4 149 149 
A otus trivirgatus 237 237 
Calliceb ... rrwloch 44 6 50 

TOTAL 2.894 1935 250 50 20 66 20 30 S265 

Fuente: Depanamemo de Vida Silvescre y Parques NacionaJes.. CDF. Bolivia (Formularios de Exponadbn CITES). 

Uanque. 1984 (Comunicaci6n Personal) 

(I) Enero · 30 abril, 1984 

http:Depananen.to


LAMINA 10.3. Fu/ica americana Refugio Huancaroma. Ororo 
(Foto M. Boudoin) 

1, 3 Y 4) Y son exponadas Iegalmeme (6curan adem» en Ia 
colu01na5). Estas totalizan 18 espedes de marniferos. de las ruales . 
15 son Primates (34% de las especies de mamiferos coruideradas).; 
49 especies de aves, de las cuales 31 Psinacidos (6796 de las e$pecies 
de aves consideradas) y g familias de aves (50%). Estos porcentajes 
son aim mayo res si se exc1uyen las especies (7 mamiferos y 4- aves) 
que s610 son ttportadas y no 5e consideran amenazadas. 

Un anaJisi. mas detallado permite establccer. 
• 

Especies prOlegidas por CITES y no por legislacibn boli-
\lana 
17 Mamiferos (15 Primates) 
36 Aves (3 1 Psinilcidos) 
£Species en L. R Y no en la legislacibn boliviana 
7 Marniferos (5 Primates) 
sid- Aves 
[species prohibidas por legislaci6n boliviana que son 
oc.ponadas legalmeme. 
o Mamiferos 
13 Av<s (6 Psinilcidos). 
£Species amenazadas seg(1n L R. Y Exponadas. 
2 Mamiferos (Primates) 
sid- Aves 
Especie! protegidas por CITES (Exporudas) 
12 Mamiferos (Prim .. e,) 
41 Aves (37 Psittllcido,) 

Las <specie, protegidas por CITES pueden ,er exponadas, 
siempre qu~ una aUloridad cicntifica c~nifiqu~ qu~ dichas expor

tacona no ponen en riesgo la existencia d~ las mismas; en d p.11s 

no wste la autoridad mencionada que autorice la exporucibn. 

Debido al conocimiento parcial de la fauna silvestre, ociste la 
presundon de que algunas de las especies aaualmeme protegidas 
no esW'\ efect.ivamente amenazadas, siendo probable, a su vex, 
que existan especies amenaz.adas que no t5tan protegidas por la 
legi,lacibn boliviana, apane de las que figuran en e1 CITES Y e1 
Libra Rojo. 

(0) Sin d .. o, 

LAllIINA 10-4. Colubrido arbo~o Estacion Biologica Beni. 
(Foto M. &u&>in) 

En general. el {mico criterio utilizado para determinar la 
protecci6n de especies radica en la disminucion de las poblaciones 
a causa de la c:xplotaci6n comercial, por 10 que se las protege 
prohibiendo la caza respectiva. Sin embargo, la destruccion de los 
habitats naturales constituye un faaor de gran imponancia en la 
desaparicibn de especies. por 10 que debe ser cuantificado para 
tomar las pr~isiones correspondiemes, mediante d diaado de las 
disposiciones legales espedficas. como por ejemplo: la creacion de 
areas protegidas. 

Son de especial imponancia las especies endemicas (exduidas 
en este o-abajo). es decir, aquellas que se encuentran presemes s610 
en el pais 0 son compartidas con paises vecinos y cuya diso-ibuci6n 
es restringida. Existen, aproximadarneme. 16 especies de mam'i
feros conocidos oc.dusivameme en Bolivia y un numero mayor no 
detenninado de aves, cuya desaparici6n significaria la perdida 
tOtal de estOS n:cursos geneticos. 

La vicuna (Yicugna vicu.gn.a) es. prllaicamente. la unica 
especie protegida de 101. fauna boliviana. tai"ea a cargo del InstifUlO 
de Fomemo Lanero (INFOL). Las poblaciones d~vicuna se estan 
~cuperando notablemente:, segian datos anuales de:censo, Velasco 
(1984), principalmenteen Ulla Ulla yen Otras zonas del Altiplano. 
Bolivia, Argentina, Chile y Peru han suscrito un convenio inter
nacional de proteccibn para la vicuna en 1969 y ampliado en 
1979. 

Con el objeto de estable:cer una planificacibn adecuada del 
aprovc:chamie:mo y conservacion de: 101. fauna silvestre, el MACA 
promulgb la Resoluci6n Ministerial 85/84 del 2 de mayo de 1984, 

que estable:ce la veda total. con prohibicion absoluta de caplUra. 
acondicionamiemo y comerao de animalc:s silvestres vivos desde 
~I 1 TO. de mayo de 1984 al 1 TO. de mayo de 1985. No se conocen 
los resultados obtenidos de esta disposition legal. 

ColDercio 
Los datos come:rciaJes del aprovechamiemo de la fauna sil

vestre: esran relaaonados, solament~, a los obtenidos del Depar· 
tamento de Vida Silvestre y Parques Nacionales pOT concepm de 
exponacibn; no aiste: informacion sobre el usa interno. 

Exislen en el pais 14 empresas oponadoras. 9 que exporlan 
animale:s vi\'os y las 5 rest ames dedicadas a comt'rciar cueros 
cunidos. 



eI Exporwcl6n d. Anl"",l_ Vivo. 

l..as empresas exportadoras de animates vivos realizan 
reduddas inversiones de Cilpital. parasu funcionamiento no 
dependen de la imponaci6n de maz:erialn 0 produaos 
o:.tranjeros, d personal en su mayana es eventual. 
De los mamiferos exponados desde 1982 hasta el primer 
uimestre de 1984, d 78% corresponde a1 mono ardilla 
(Saimiri .ciure,...), alcanzando al 8596 del lotal de los 
primates exponados. Cualitauvameme. se exponan lOde 
las 17 especies de primates existemes en el pais. Tabla 111·2 
Segim el con\'enio CITES, todas las especies de primates se 
encuentran pro(~idas in[t~rnacionalmeme, sin embargo. 
no e5tan prol~das en d pais. Tabla Ill- J 

El mono araila (Ateles paniscw) y. aparememente. el mono 
bigotudo (Saguinw imperatorj u otTa especie Sagainus, 
que figuran en cI Libra Roju n uno espt"cies amenazadas. 
son exponados y, paradojica11lt"11tt". no liguran como ("sp<"'"" 
cit"s prult"gidas ("II el pais. 
Otras especies de mamiferos exponados no figuran en 
ninguna regulacion de prolecrion y. probabtememe, tam· 
poco se encuentran amenazadas en ta aaualidad. 
Los Estados Unidos (5596) y eI J.pan (3696), son los 
principales imponadores de primales. Tabla 111·3 
Los dalos de las aves exponadas desde 1982 al primer 
cualTimcstTc de 1984 indican que d 99.696 correspondc a 

parabas. loros. cotorras. etc.. (Ps iuacidos); ademas, sc 
exponan de esta familia, 38 especies de las 41 presentes en eI 
pah. 
En la Tabla 111-4 figuran la cOlorra panza roja (Pyrrhura 
rnolinae) y la IUcaneta (Pteroglossw aracori) que pfr
lelle( ('n a la fauna dc:l Brasil. donde est.3. prohibido su 
cOnlt"rcio. Se presume (.jue esl35 especies son imroducidas al 
pais para proct-derse. posleriomlentl', a su exponacion. 
Tambien figuran las especies Chauna chavarria y Pacalila 
chirica (Nannopsittaca panyclora) , que eSlan restringidas a 
la zona septentrional de Suu America. Apart"memenle, 
aislen errores en la designaciim de las t"species en lo!t 
pennisos CITES. 
Nores e Yzurieta (1984). en eI esludio sobre eI estado aaual 
de parabas y parabachis en Bolivia, punlualizan que 2 
esp«:ies (Ara caninde yAm rubrogenys) y una subespecie 
(Ara militaris boliviano) son praaicamemf exclusivas del 
pais y se encuentran en pdigro de t"xtinciuH. Las t"species 
Anodorhynchw hyacinthinw y Ara macao sun escasas, 

obsevandase regresion en las poblaciones de Ara chloro!," 
Ura. Ara araro-una y Ara auricollis. Xgiln eslas auto res, no 
existe deterioro ~n los habilats naturales de estas especit"S. 
notandose solamente mermas en las poblacioncs por la 
captura de elias para la ~xponacion. Se constata que dichas 
especies figuran en I ... T.bl ... IlH Y III·5. 
Tres especies de tucanes(Ramp~tos sp.} y seis de la familia 
Psittacidae son exponadas ofioalmente. a pesar de que su 
caza y comerciaJizacion se encuemran prohibidas por la 
legisl.cion boli\,i.n.. T.bl. 111·1 
La informacion disponihJe de reptiles exponados. desde 
1982 hasta el primer cuatrimestre de 1984. es diferellle a las 
clases anteriores. ya qu(' sola11leme s(' exponan tonugas yen 
poca camidad. de acuerelo con la le-gislacion existente. !'Io 
existe"n problt-OlOlS de especies al1l~llazadas . Tabla 111-6 

til Exportaci6n d. Cuero. 
Exis1en muchas especies d~ la fauna bolivianaque producen 
pieles y cueros de altO valor economico, entre las que se 
puerlt-Il dtar: la chinchi lla. \·irui'la. ca.li tar. capiguara. chan
(hos sih-esm:!t. felinos. londra. lobilo de rio y saurios, casi 

10ciaJ ell ... se encuemran protegidas. 

LAMINA 111-5. 0.0 Ba",urt1 (Myrmecoph4ga trydact 
E.pecie en ExtinciOn pese • que .u ca ... prohibida Beni (J 
UDEMA), 

En Ja aaualidad. las exponaciones de cueros se refit' 
especialrneme a chanchos si1yestt~ {Tayassu tajacu 
pecan} , .1. capiguara (Hydrocluurii hydr<>eJuuris) y e 
los saurios. esencialmente ellagano (CainuJn crocodil 
Desde 1960, se han lom.do mediciaJ legales que prohibe 
-=xponacion de cueros crudas de saurios. con el objetc 
favorecer el desarrollo de la industria nadonal del cuero, 
1973. esta medida se cxtiende a todos los cueros, proven 
o no de animales silvestres. Las runiembres instaladas e 
pais forman pane de la Asocia.ci6n de lndwtriales 
Cueros de S.urio (ASIC USA). 
Debido a la imponancia que adquiere la indusaia del cu 
en 1967 . se establece que las cmpresas espccializadas e 
Olnido de cueros de saurios deben instaiar aiaderas I 
proveerse de materia prima. Esla disposicion no 
cumplid .. y. que en 1979, cuando el poder ejecu 
prohibe terminantemente la exporudon de (.Ueros qUt 
provengan de criaderos, ASICUSAsolicita la revision de 
medid. para e1lagano(Cairnon crocadiJus) argumen .. 
que no se enCUelltTa. en peligro. constiruyendose entOI 
una comisi6n para verificar 1a insta1acion de aiaderos 
awlo de 1... poblaciones de bganos. Se dacono( 
infonne de dkha comisibn. 

Los datos proporcionados por el DVSPN indican qu 
especie continua exponandose. Tabla 111-7. 
Sin embargo, se ha observado que los an imales cazado' 
gran pane, son individuos juveniles que no han alcanza 
reproducirse, aspeclo que tendra dristicas consecueJ 
para las poblaciones narurales. 

ASICUSA dispone de un terreno para el repoblarniemo 
lagano (Caiman crocodilus) en las inmediaoones de Trini . 
Belli. La Cuniembre Tomy posee un criadero insta.lado en Pu 
S.n Francisco, Ch.p",. (Deplo. de Coch.bamb.), donde ex ' 
aproximadalllC'mC' unos 250 laganos (Caiman crocodilus) 
dileremes ('stadas d(' dl"SarTollo. 

Si bien este criadero cueota con {(~as las facilichdt"s necesa.. 
atra\'iesa dificultades, en cuanto a su funcionamiemo, a1 
disponer de la alimemacion necesaria para los saurios aislel 
debido a que eI proyect.o de instalaci6n de la ('Stacion piseicc 
cargo de la Universidad Mayor de San Simon UMSS) no se il 
por la carencia de fondos y. aparentememe. por la fa1~ 



TDLAUH 
Aft' aa.e .......... UYIa .. 1n III' ~ It ... (I) 

ESPECIE 1982 I98S 1984 TOTAL 

Anodorhynchw hyacincthinus 162 19 4 185 
Aro ararauna (2) 5.788 7.255 lUIS 
Ara caninde (2) 8 24 S2 
Aro militaris 55 180 28 26S 
Am macao 44S 1.008 450 1.881 
Am cltloroptera 645 1.706 821 5.172 
Am rubrogenys 59 105 164 
Ara auricollis 2.604 1.852 U56 

Aro stvera U57 2.995 659 4.969 
Aro 11Ulnilata 5 5 
..,fro nobitis 554 692 185 1.451 
Aratinga acuticaudato 6.926 450 985 8.S6 I 

Arating4 mitrata 9.715 9.540 4. \80 25.255 

Aralinga leucophthalmw 658 547 90 1.295 

Aratinga weddelli; 4.460 4.6 \0 905 9.975 
Aratinga OUTea 441 790 59 1.270 
Pyrrhura moliTUJ.~ 876 595 218 1.689 
Pyrrhura rupicola 10 5 U 
Pyrrhura kucotu (3) 12 It 
Myopsitt4 monachw 50 50 
Bolborhynchus a)'7l14ra (3) 40 40 
Brotegeris venicolorus 5.771 5.190 810 11.171 
Brotogeris cyanoptera 150 550 SO 510 
Brotogeris sonctithonuu 155 155 
Pionites kucog4Jter 550 17 20 587 
Pionopsitta harrabandi 24 292 72 588 
Hapalopsittaca melaRatis 9 9 

Pionw ~n.strw 1.286 585 \05 1.976 
Pionus tunwltuosos 54 46 100 180 
Pionus nl4.%imiliani 257 292 72 601 
Narmopsittaca panychlora (3) 200 200 

Amazona tucumana 550 571 51 752 
Amazona aestiva 5.620 4.590 151 8.16 I 
Al7I4Zono ochrocephala 70 4 74 
Amazona m.ercenaria 19 19 
Amazona farinosa 500 75 10 585 

Forpu.s xanthopterygius 16 16 

Chauna torquato 6 5 11 

Chauno chavarria (3) 2 5 7 

Puroeumus aracari (3) 40 40 

Rampha.stol culminotus 10 10 
Ramph43tOS cuvieri 12 50 20 62 
Ramphastos toeD 101 9 111 
Turdin .. IPP. 50 42 92 

TOTALES 45.675 44.235 9.980 99.888 

Fuente Deparumallo de Vida Silv .. "e y Parques Nacionilles. CDF. Bolivia (Formularios de Exponacion CITES) 
Uanque, 1984 (Comuniacion Personill) 

(I ) Desde enero ill 50 de abril de 1984. 

(2) Se exponan como dos .. peri .. diferen, ... pen> son sinonimos, segUn CITES. 

(3) No penenecen a 130 fauna boliviana. 
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ESPECIE 

Ara araraurnz 
A ra chloroptera 
Aro auricol~ 
Ara severa 
Aratinga cauticaud4ta 
Anltinsa mitrata 
Arotinga _dtk/Iii 
Brotogeri.s versicoloru.s 
Amazona aestiva 

TOTAL 

TAaLA ..... 

CaaU ........ ttid ••• ~1'tM •• ............ 
(1112·11.,·1,.4)(1) 

USA G.B. FR RFA HOL AUS. JAPON 

10.113 177 94 267 85 31 85 
3.033 14 69 10 
3.660 95 60 560 50 
4.484 130 75 250 30 
6.506 85 70 1.700 

21.075 270 1.630 260 
9.915 20 30 10 
9.701 430 110 1.100 50 130 140 
4.458 435 42 1.825 515 150 450 

72.945 1.642 465 7.401 730 611 685 

OTROS TOTAL 

261 11.113 
46 3.172 
II 4.436 

4.969 
8.361 

23.235 
9.975 

110 11.771 
286 8.161 

714 85.193 

Fuente: DepaIlamemo de Vida Silvestre y parques NaaonaIes. CDF. Bolivia {Fonnularios de Exponaci6n CITES}. 
LLanque. 1984 (Com. PefS.) 

Nma: G.B.: Gran Bretana; FR: Francia; RFA: Republica F<dera! de A1emania; HOL Holanda; AUS: Austria; Ottos: 
comprende Belgic .. M<j ico. Espana y Chile 

I I I Enero . 30 abril 1984 

TABLA UH 

a •• tU •• ~1'tM .. .. r .. U ........ _ I .. ' , 1H4 (I) 

ESPE~ 

Chelys fimbriata 
L4temy. platic.phala 
~ochelone carbona ria 

TOIa! 

1982 

23 
5 

28 

1983 

8 

8 

. 1984 

4 - . 

61 
50 

115 

TOTAL 

12 
84 
55 

151 

Fuentt": Dt"pa[talllemo de Vida Sih·C'Stre y Parques NacionaIes. CDF, Boli\·ia (Formularios de exponaci6IlCrrES). 
Uanque. 1984- (CO Ill . pers. 1 

( I) Desd. "nero a! 30 de abril. 1984. 
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TULAUJ.7 

T.W •• C •• ,... C.rd ••• ~ ...... 

(.'12 . Itn .• "4) (1) 

ESPEC1E 

Caiman crocodilw 

CueTOs-pit'zas Cl l 
R(>ch3.2oS - Kg (3 

Tayassu tajacu (cueros) 

1982 

85.555 
6 16 

2.780 

1983 

62.155 
752.7 

1984 

29.823.5 
220 

TOTAL 

177 .533,5 
1.588.7 

2. 780 

Fut"lHe: Dq)analll('l1Io de \ 'ida Siht"!ltfe y Par<iut's l"\acionaJes. CDF. Boli\'ia. 

f 11 Primer CU3Irilllt'sITe. 1984 

:! P.dt'", l ' Uf'TOS t'nt('TOS nmirlos ~ u:rlllinados ullidades !: cada pie! cOTT('sponde a Jos nancos 0 Cha1l~COS . 

(3 ) Rc.'ch.uo!l, IT07.0S de pieit"s racilm("ntt' Tt"conocible-s. 

asistencia Ie-cnica apropiada. 
Dt'bido a las caraneristicas anatomicas del caiman. los indus

triales y c.azAdoTes solameme ex{raen eI cuero dC' los .. costados 
("c,halecos" ). sin uti li/ .1f d resw del animal. 

lAMINA IJI.6.Ejempkrde C crocodilu.s muerro por lagarreros 
SMo so aprot'ec/uUI las parres pleuraks ("chakcos"). (FOlD IV, 
Hanagarth) 

Conclusiones 

Es difial evaJuar la imponancia que tienen 105 datos presen
tados, sobre ca.ntidades de especimenes exponados de las diferen
te5 especies, y dC'tenninar su efecto sabre las poblaciones natu
rales, ya que se debe tamar en cuenta que e5las cifras no tienen 
valor por si mismas sino.en re.lacion con la abundancia de cada 
especie. Dicho de OttO modo, 100 individuos pueden ser 
dema.siado para una poblacion numada en 500 indivlduos y no 

significan nada para atra de 100.000 espedmenes. Ademas. 
debe tener en ruema la {asa de recuperacion de cada especie. [ 
evaluaci6n no es posible realizarla. 

Recomendaciones 

Realizar un diagn6~Hic.:o de las in)liw(:iont's publicas y pri"ac 
del sector. para ddinir. tn cI casa de las prinJeras. los objelivo· 
funciones de cada un~ can d objeta dt" busear los mecanisnJos 
eoordinacion necrsarios dt"mro de la administraC"i6n publica ~ 
colaboration que podria eslablecefSe con instituciones pri,·ad. 

ReronnuJar la organizaci6n intema del cor fonalecienft"o a 
DVSPN y dotorl. d. personal ternico idbneo, para que pue, 
cumplir can sus abjrtivas especificas. mali,'o de su creacion. 

Reaaualizar las disposiciones legales y reglanlemar la Ley . 
Vida Silvestre. Parques Nadonales. Cua y Pesca. 

Efeauar d diagnbs<ico dol «tado aaual para cada .. pro. d. : 
Fauna Silvestre. 10 qut permitiria definir los grados de proteccib 
requeridos y. aI mumo tiempo, servina para proporcionar I; 

pautas para eslabieceT las nonnas de maneJo ddinidas. 

Enudiar e invemanar la abundancia de poblaciones natural, 
de fauna siln ·slre, con el objeto de que se puedan determinar 
estimac los cupos de nponacion. 

En base a las n«esidades de uso inttrno y expe-riencia 
realizadas en Otras naciones, analizar el pol(~ncial economico qu 
pod ria representar la fauna en eI desarrollo del pah. 

Oe-signar auroridad ciemifica idonta y competf'ntf' pre\'jsta t l 

el com:enio CITES. 



IV 

Parques Nacionales y Areas Equivalentes 

Introduccion 

:..a conservaci6n de ecosistemas representativos de su fauna y 
Ii'Ji a es, hoy en dia, parte de la politica de la mayana de los paises 
del mundo. Desde haee 45 aii.os, existen tam bien en Bolivia, areas 
de conservaci6n cuya situacion fue el principal imeres de varias 
estudios como los de Jungius y Pujol (1970), Grimwood y 
Whitmore (1978). Freeman (1979). Rios Rodriguez (1980) y 
Bejarano (1983). Ultimameme. Hanaganh y Arce (1984. 1986 en 
ullpres.) estudlaron la sltuaci6n de los Parques Nacionales y Areas 
Equivalemes en el Depanamemo de La Paz dentro deun marco de 
planearniemo regional; en tanto que Schuerholz (1977 a. b) y 

huerholz y Mann (1977) realizaron estudios sabre Parques y 
-.reas propuestos. . 

Los objerivos de la conservacion de areas protegidas son muy 
diversos, por ejemplo. preservar los recursos geneticos de flora y 
fauna, mamener los procesos evoludvos y biol6gicos; consideran 
taIIlbien, aspectos como c1 comrol de erosion, la proteccion de 
cuencas, la recreacibn y la educaci6n. 

Los ecosistemas naturales imactos tienen alta imponancia en Ia 
investigacion biol6gica y eco16gica e, igualmeme, en la vigilancia 
para la fonnulacion de criterios de manejo para ecosistemas 
antr6picos. 

En diversos ecosistemas narurales viven muchas especies, las 
que dependen exclusivamente de ellos. por 10 que deben ser 
suficientemente extensos para asegurar la supervivencia de las 
poblaciones de dichas especies. 

Especies endernicas. que habitan en areas geograficarneme 
restringidas, necesitan ser consideradas en forma especiaL En este 
senndo, las [eonas de "refugios pleistocenicos" de Wetterberg 
(1976) y de Halfer (1982). y de "cemros de dispersion" de Mudler 
(1981), pueden seIVir como apoyo en la selecci6n de areas 
apropiadas para la conservacibn. Se entiende por "refugios 
pleistocenicos" las areas donde se mantuvieron ecosistemas desde 
hace mas de 20 mil ai\o~ Brown (1982). y donde evolucionaron 
especies endemicas. 

Los "cemros de dispersion" son areas donde permanecieron 

("species durante epocas desfavorablcs, de donde se extendieron 
de nuevo en los illtimos miles de aftos debido, prindpalmente. a1 
cambio del dim.. Brown (1982). Prance (1981) Y Mueller (1981) 
haeen referencia a probables refugios y centros de dispersion en d 
~ais. 

Aunque, aauaImeme. existen muchos argumentos en contra 
de estas teorlas t en muchos casos son los imicos aiteI'ios accesibles 
para el planeamiento de las areas protegidas. EI planearniento 
regional. que induye tambien depositos minerales y yacimientos 
de hidrocarburos, zonas de colonizaci6n, etc., es OtrO criterio, 
.muchas veces mas decisivo, para la selecci.6n de un area. 

Administracion 

El organismo responsable de la administrati6n de las areas 
protegtdas es el Departamento de Vida Silvestre, Parques Nacio
nales. Caza y Pesca, dependiente del Centro de Desarrollo 
Forestal. 

Base Legal 
La base legal de areas protegidas es la Ley de Vida Silvestre, 

Parques N acionales, Caza y Pesca. aprobada mediante el' D.S. 
12301 (14.3.1978). Segiln laLey de Vida Silvestre, scrimdeclaradas 
"las zonas que se requieren para el desarrollo de programas 
experimentales 0 definitivos de preservaci6n y protecci6n, Of

denacibn y manejo de poblaciones de animales silvestres a fin de 
asegurar la conservacion y la producci6n amtinqa de espedes 
necesarias" (An. 28). 

Su planeamiento estasujeto a una reglamentaci6n especial que 
no ha sido elaborada hasta la fecha Son decIaradas por e1 Podn 
Ejecutivo. previo estudio 0 solicitud del CDF. Y no podran 
modificarse en extension sin previa automacion. 

La Ley de Vida Silvestre menciona 4 categorlas de areas. 
protegidas: 

1. Parques Nacionales , 
, 



2. Reservas de Vida Silvesrre, reservas bio16gicas 
3. Refugios de fauna silvestre, refugios de vida silvestre 
4. Sancuarios de vida silvestre 

La falta de una reglarnemaci6n de esta ley, trae como con~ 
secuencia la carencia de definicion de las diferentes categorias por 
10 que, tanto las areas declaradas con amerioridad a la cicada Icy 
como las posterjores, han sido mamenidas en su esta[Us original, si 
bien muchas de elIas requieren una recategorizadon. 

Fuera de las categorias mencionadas en el D.S. 12301, existen 
los siguientes upos de areas: " 

1. Estaciones biologicas 
2. Roservas fiscales 

El D.L 12301 no establece d,iferenda entre "parques nado-
nales" y "reservas de vida silvesue" El Art. 28 " ... declara parques 
nadonales y reservas de vida silvestre, aquellas 20nas que 5€ 

requieren para el desarrollo de programas experimentales a 
definitivos de preservaci6n y proteccion. asi como de ordena· 
miento y manejo de poblaciones de animales silvesrres a fin de 
asegurar las especies necesarias", 

La declaracion de los mencionadas upos de areas protegidas, 
puede ser salicitada en base a un estudio a informe del CDF al 
presidente de Ia Republica (Art. 31). Ser'" declaradas entonces 
mediante Ia uGaceca Oficial de Bolivia" par el Poder Ejecutivo. 
Esta ley menciona tambien el tennina "reserva biologica". sin 
aclararIo. 

"El Centro de Desarrollo Forestal dcclara refugios.de fauna 
silvestre, aqueUas zonas del territorio nadonal que previa estudio 
cientlfico correspondiente. se esciman necesarias para la pro
tcccion, canservacion y prapagacion de ammalcs silvescrcs, 
principalmente de aquellas especies que se eonsideran en peligro 
de extincion ya sean residentes 0 migratorios" (An. 29). 

En eI Art. 30 se define que eI Centro de Desarrollo Forestal 
puede declarar, previas estudios dentificos correspondientes, 
"como sanruario de vida silvestrc, aquellas zonas donde habitan 
animales peculiares de la fauna nacional a especies raras en el 
mundo. donde la concentraci6n de detenninantes animales 
conslltuyen 0 pueden canstituirse en mativo de recreaci6n y 
rurismo". 

Los estados legales de refugios de vida silvestre y de santuarios 
son similares. Pueden seT declaradas, en forma aficial. par una 
resoluCion del IvIACA finnada par el mismo. 

No exine el tennino de Estacibn Biolbgica en 1a Ley de Vida 
Silvestre, ,610 estit definido en eI D.S. 19191 del 5 de octubre de 
1982 sobre la Estad6n Biol6gica "Beni", La definicion corres· 
ponde a un parque nacional, considerando especialmeme la 
investigacion eco16gica y biologica. El decreta esta firmado por el 
Presidente de la Republica. 

En d caso de reservas fiscales. se trata de un tipo de areas donde 
se aseguran terrenos con diversos fines de uso: agricola, foresral, 
de mineIia. uso de cuerpos de agua para Ia pesca 0 pisdcuItura. 
etc. No se considera Ia conservadon de flora, fauna y gea. r.. ley 
forestal incluye "bosques fiscales" en ~'bosques no clasificados" 
(Art. 10. D.L 11686). en Hanaganh y Arce (1986). 
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Areas Equivalentes 

Actualmente, existen 22 ru-eas protegidas en el pais. las IDa 
penenecen a 5 ca.tegorlas. Ademas, estan previstos 2 parql 
nacionales propuestos, una reservadevidasilvestreyun santu3.! 
de vida silvestre. Fig. !V·I 

En la relacion siguienre se han considerado parametros G 
figuran en las disposlciones legales de creacion: nombre, b~ 
legal, objetivQs de creaaon y ubicadbn. La descripcion de 
vegetaci6n. en algunos casas, se basa en Unzueta (1975); 
Olanta a la fauna se menciona la presencia 0 ausenda de espeCh 
imponances 0 caracteristicas, sabre todo aquellas que se eneut' 
rran amenazadas de exoncion. 

El resumen de caraaerisocas de las diferentes categorias 
areas protegidas se presema en las Tablas IV-I a IV-4. Se pm 
abservar en estas que los objetivos propuestOS varian mue 
dentro de una misma C3.[egoria 

Parqaes NadonaIes 

Un resumen sobre los datos basicos de los parques se encuem 
en la Tabla IV· j Y sobre su estado aaual de manejo en la Tabla I 
5. 

1. Tuni Condo";ri (Grupo Andino) 
El parque penenece a la ecoregi6n altoandina en Ia Cade 
Montanosa y csta situado a 60 km de la ciudad de la paz. 

conodda par el nC'\'ado Chacaltaya con la pista de esqui m 
alta del mundo. E1 Club Andino Boliviano ha consrruido 
casas con un pequeno restaurante; este lugar es mt 
frecuenrado por ruristas. 
Estan incluidas las zonas devidanival. tundra pluvial alph 
subtropical y bosque muy humeda subalpina subrropic; 
La fauna esta poco estudiada. Existen especies altoandin 
como eI condor (Vultur gryphus). eI zorro (Dusyci< 
culpaeus), el dervo (Hippocamelus anrisien.sis) y otras. 
Al borde del parque. se observan minas que extienden Sl 

actividades aI area. ademas hay consrrucciones hidroeleco 
cas. Es zona tradidonal de pastoreo de llamas y ovejas. 

2. Mlrlklrl 
Fue declarado parque nacional juntameme con eI Sajama e 
el D.L de 5/11/)945; sin embargo. se encuentra a un 
disrancia de 135 kID de este. razon por la que Rio 
Rodriguez (1980) los considera como 2 parques indepen 
diemes. 
Penenece a fa region altoandina y es un area caraaerizad 
pOl' sus colinas. La vegetacion induye praderas COl 
muesttas evidemes de sobrepascoreo, sin valor desde e 
punta de vista de la conservaci6n Rias Rodrlguez(1980) 
Los campesinos de la region consideran el area, probable 
mente. como su propiedad par tradici6n y 10 aprovechaP 
para el pascareo de su ganado, 
La fauna consiste de especies andinas y no existen inventa· 
rios. 

3. Sajama 
El parque es establecido en 1a mlsma ley que el parqut" 
anterior, Se encuentra en la region andina y al[aandma, 
comprende, en su integridad el cono volclnico Sajama, cuya 
altura en su base alcanza los 3.850 m hasta 6.542 m en Ia 
rumbre, constiruyendo el segundo pica mas alto del pais. 
segim Gonzilez (1984). La vegetacion est3. formada princi -
palmente por un matorraI de queiiua (Polylepis tonnente· 
lI4) que lIega hasta los 5.200 m de altura. con una cobenura 

I 
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entre 15 a 40%, liberman (1981). Se 10 considera como el 
bosque mas alto del mundo. 
Las especies de fauna mas importantes son el condor 
(Vultur gryphus), el suri (PterocTUmia pennata) y la vicuna 
(Vicugna vicugna). La poblacion de esta ultima alcanza a 
623 individuos,seg6n Velasco (1984). 
El bosque esta influenciado por la tala de arboles para la 
produccion de carbon, aruvldad que causa una degrada
cion del mismo. Existe pastoreo del ganado de las 
comunidades carnpesinas de la region. Anualmente. 
INFOL realiza censos de las poblaciones de \,Icunas en el 
area Un guardafauna se ocupa de la proreccioll de las 
especies mcncionadas. 

lAMINA IV-I. Nevada Sajama. Parque del mismo nombre 
(Fow F. Hartmann). 

4. MeHsaa 
El area se encuentra rio abajo de la ciudad de La PaZ Y 
penenece ala ecoregibn de valles secos interandinos. Es una 
region con alta erosion cerca del cenaddc "Valle de la 
Luna". Su nombre es "Parque de Recreo Martin Carde-
nas". _ 
La vegetacion potencial. descrita como bosque seco ll}onta
no, practlcamente ha desaparecido y esra reemplazada por 
plantaciones de Eucalyptus sp y pastoS secundarios. La 
fauna de los valles secos es poco estudiada, recientememe 
se realIzo un inventario de aves en la regi6n de Huajchilla, 
cerca del parquet y coleaas de OtrOS gropos de animales. 
Existen especies que biogeograficamente estan relacionadas 
can elementos chaquei\os. 
La administracibn del parque fue transferida a la H. Alcaldia 
de la ciudad de La paz y. aaualmente, el parque es un area 
de recreo. Por 10 explicado anterionbente, este parque no 
tiene ningim valor desde el punto de vista de la conserva
ci6n. Existen instalaciones y construcciones de casas y 
carninos. 

6. Cerro Camanche 
El parque esta ubicaclo en la ecoregi6n andina. Es un cerro 
de diorita en un area de alredeclor 50 ha, donde crece la 
bromeliacea Puya raimondii. La vegetacion general es del 
tipo de puna humeda, constituida principalmente por 
pastas. De Ia fauna no existen aun inventarios; al parecer no 
se preseman especies peOlliares con alto valor pmteccionis
ta 
El cerro es propiedad privada de una empresa que explota la 
mea de diorita para la construccion de casas y adoquines; 
estas actividades se concentran en las areas especialmeme 
pobladas por la Puya. Existe tambien un pastoreo intensivo 
efeauado par los rebai'los de ovinos del pueblo aledaii.o de 

LAMINA IV-2. Caetario. Pargue Mallasa (Foto C.£. Br 
mann) 

Comanche. La Puya se empIea como lena en el pue! 
6. Islboro·Secun. 

El parque fue creaclo para prmeger la fauna, flora, ecos 
mas. regulacion de cuencas y valores escen!cos. Se'euCi 
tra en la ecoregion de bosques amazonicos, incluyt 
sabanas de tierras bajas y las serranias de Mosetcn 
Serejuma. Es un probable "refugio", 
La vegetaci6n incluye "zonas de vida". como: bas 
humedo [topical, bosque muy humedosubtropical, bas 
pluvial subtroplcal. bosque pluvial montana bajo subrr 
cal. La flora no esta estudiaaa. La fauna es de or 
amazonico. Ara rubrogenys (Psirtacidae) es una esp 
endemica para los depanamentos de Cochabamba, 5 
Cruz y Beni. Entre las especies amenazadas se encuentr. 
caiman negro (Melanosuchus niger), el lagano de ho 
ancho(Caiman latirrostris) y orras especles de marnifel 
aves. 
Existe colonizad6n esponranea y oriemada. La cacer: 
frecuente. El parque se cncuentra en peligro po 
construcci6n de la carretera Trinidad - Cochabamba 

7. Senanla de Huanchaca a CapurU. 
E! parque est. ubicado en una pane del antiguo Esc 
Brasileno en Ia Frontera Call el BrasiL Es una de las areas 
imponantes can alto valor paisajista y dentro de un prc 
hIe "refugio pleistocenico". La vegetacion incluye saba 
bosque humedo subtropical. bosque muy humedo sub 
pical y bosque muy humedo montana bajo subtroph 
Amplias areas son cubienas con sabanas. En los valle 
encuentran los basques. No existen in\'entarios de flo' 
fauna. 
E! parque no estit poblado pOT el hombre y no . 
especialmente amenazado. En el borde existen extrac 
nes forestales. 

8_ Las Ban-ancaa 

El parque fue creado para conrrolar la erosion. Es un 
destinada a reforestar pane del valle de Tarija 
Penenece a la ecoregi6n de valles secas, 
La vegetaci6n original era e1 bosque seco, que ha desapar 
do. 
La fauna es desconocida. 
Actualmeme. es un campo experimental para la refore 
cion can especies forestales. arbustivas. hierbas nati\';. 
exoticas. Existen trabaJos de urbanizacion. resultames d 



'" TABLAIV·I '" 
a ••••• a d. Parq ••• Naelaaalea 

NOMBRE Y OBJETIVOS UBICACION Y SU~ERFICIE VEGETACION FAUNA 
BASE LEGAL 

I. Tuni-Condurin Protecci6n de fauna 68°04' • 68° ll' Long. 0 Nivel Tundra No cstudiado 
(Grupo Audlllo) andina y bellczas 16°11'.16°23' Lat. S Pluvial alpiod 
DS ([,. ·1/711942 naturales. Dcpto. La Paz, Provo Murillo subtropical. 

60 lm ciudad de La paz Bosque muy humcdo 
Subalpino subtropical 

2. MiriJ..lli Protecci6n de recur- 68025' • 68°26'30"Long. 0 Praderas alto- Na estudiado 
Ley de 50S naturales rcuova- 16058' • 16059' Lat.S. andinas soure-
5/11/1945 bles. Provincia P.lcajes pa,!,wfcadas. 

Depto. de La paz , 

3. Sajama Protecci6n de recursos 68°46'.68°51' Long. 0 Bosque de que- Vicugna uicugna 
Ley de naturales renovables 18001'.18010' Lat. S I\ua (Polylepis Vultur gryphus 
511111945 Provincia Carangas tonnentella) Pterocnemia 

Depto. de Cruro cobertura 15·49% pennata y atras 
cspccies. 

4. Mallasa Creacion de espacios 68uIS' Long. 0 Plantaciones de No estudiaclo 
DS 4309 de verdes, campos depor- 160 32'12" Lat. S Eucaliptus sp. 
6112/1951> tivos. Provincia Murillo Vcg. original: 
DS 10125 d,· Depto. de La paz bosque scco mon-
18/2/1972 74 ha tano subtropical 

5. Cerro COlUclllche Protecci6n de Puya 68025' - 68025'42" Long. 0 Pastizales natu- No estudiado 
DS 6455 de raimondii nora y 11>0.,7' • 160"S' Lat. S. raJes sobrcpasto-
3151191>3 Jauna en general Provincia Pa(.Ai(.·" reado~. Puya 

Depto. La paz raimondii sobre 
74 ha todo adultas. 
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g 
:I NOMBRE Y 

f !lASE LEGAL OBJETIVOS UBICACION Y SUPERFICIE VEGETACION FAUNA 

i 6. Isiboro-Secure Protecclon de 65009' • 65055' Long. 0 Boscosa Presencia de sp. 

0- DS 7401 de fauna, flora, eeo- 15033' • 16048' Lat. S amcnazadas como 
:I 22/11/1965 sistemas y valores Provincia Chapare saurios 

! escenicos. Regula· Depto. de Cochabamba (Melanosuchus 

Ii' don de cuencas. Provincia Moxos niger y Caiman 

.:;j 
Depto. del Beni latirrostris), 

• 1.1 milloncs ha aves Y mamiferos .. 
7. Huanchaca Proteccion de 6Q021'· 60°48' Long. 0 Bo~que pluvial No se conoce 
DS 16646 de nora y fauna 13043' • 14050' Lat. S montana bajo 
28/611979. amenazada Provincia Velasco subtropical y 

Dcpto. de Santa Cruz saban as 
54J.2UO ha 

8. Las Barrallcas Recuperaci6n de 640 Long. 0 Vcgctadoll natu- No se conoce 

DS7807 de sudas erosiona- 21 0 Lat. S ral casi inexisten-

29/8/1966 dos. Protecci6n Provincia Cercado teo Reforesta-

de la fauna Depto. Tarija don con cspecies 
nativas y ex6ticas 

9. Tuoari Protecci6n de 66008' Long. 0 Vegetacion origi- No se conoce 
DS 6045 de ruencas - rerores- 17019' Lat. S nal: bosque mon-

30/3/1962 taci6n Provincia Cercado, tano seco sub-
Q..uillacollo tropical, casi 
Depto. de Cochabamba inexistente. 

Plantaciones Pino 
y Eucalipto 

10. Ambor6 Protecci6n de 630 39' • 64004' Long. 0 Bosque muy hilmedo Especies raras 

DS 11254 de cobertura bosco- 17043' • 17055' Lat. S montano bajo Aves, mamt-

20/12/1973 y sa y fauna Provincia Ichilo subtropical y feros. 

DS 20423 de Depto. de Santa Cruz bosque muy hUmedo 
16/8/84 180.000 ha suhtropical. 
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--------------------------------------------------------------
expansion de 13 ciudad de T MIJa 
Por su pequ(:no (amalia en superficie y por las aai\'idades 
forestales no liene valor de conservacibn. 

9. Tunert 
EI parque penen('Ce a la regibn de valles secas interandinos 

' II un bosque de quenua Polylepis sp. Uta situ ado en las 
umanas. cerca de la dudad de Co("habamba La lund o n 

I,n maria del parque ("s la proteccib n de las cur nca.) ~ su 
adlllinislraci6 n. a lf3V(-s de la reforestaci6n (on eucahplO Y 
pinD. asi como 1a conservar ian de' arboles nath'os. 
La vegetacian original ha desapare-cido exrepto UIIO S TeStO S 

de Polykpis sp. Consisti6 de un bosque 5("( 0 montana bajo 
subtropical y de bosque humedo momana SUUlroPlCal. 

Las especies reforestales son Eucalyptus Slobulus y Pinus 
radiate. No exinen ('studios sobre Ja nora natural \' 13 
!.tuna.. El parque dene un administrador. :'\10 posee los 
Iribulas de un pa.rque naciou.u !loillu solalllt"lHt" lu !lo lit" UII 

parque periferico urbano y rt"gio nal que rumple una 
tunoan de recreaci6n. 

lAMINA IV-3. VUla Parcial del parque Tunan. (FoIO 
L £Brockmann) 
10. AmborO 

El parque sc encuencr3 en la ecofegjon de Yungas i tit'TTas 
bajas de la ruenca amazonica. dentro de un probabl~ 
"r~fugio pl~istoccnico" . La vegetacian ("onsiste de sel\·as 
naturales v unidades secundarias bajo colonizacion. Pre
dominan 'el bosque muy humedo subtropical hasta el 
bosque muy humedo montana bajo subtropical. La Oora 
no esta esrudiada Se conocen esp~cies maderables. 
Emre la fauna se encuentran especies imponames dode el 
pumo de vista proteccionista. como Tremarctol OTn4tw 

(Ursida~ ! . Pauzi unicomis unicornis ICracidae). Rupkola 
pertJviantJ .Iaturo.ta I Rupicolidael. Pharomachrw $PP. 
ITrogonidae) y Varlas especies de Psinaddos. 
En \'arias panes del parque existen colonizacion espontanea 
y concesiones forestales. S4! planifica eltraslado de farnilias 
de colonos a orras regiones y solo los que posean titulo de 
propiedad se quedaran. 
AaualmeOie. PRODENA realiza aClividades en colabon
cion con orras insmuciones. 

Bea."a. de Vida SUv .. tre - B ... "_ 
Blologic:ae 
Un resulll("n sobre los dams tJasllOS dt' las reseJ"'\"as de vida 
silvestre se encuemra en la Tahla IV-2 \" ~obre su estado 
actual Of' l1lant'Jo en la Tahla 1' . j . . 

, ,. ullun •• del Benl y P.ndo 
Esu.s lagunas <SIan exlendidas en toda eI uea del Depto. del 
Ekni. en las sa.banas inundables; oUsten muy pocas ~ d 
Depto. de Pando. Las lagunas ocupan un uea toW de2. 7 50 
km 2.lnstituto Nacional de Estadisria (INE, 1982). La 
categoria de au reserva no es clara. En 1961 fue dedan.da 
como reserva nadona!. ~o d ~o siguienre, 5(' estableci6 
que "se deben dedarar reservas flScales en diferemes lugares 
para lil reproduceion dellagano". Por esti. raz6n. no es clara 
la C'xisrC'naa de esta reserva como tal y no figura en tOrlOS105 

tTabaja! sobre areas protegidas de Bolivia. 
La vegC'raci6n drcundame ronsiste de smm35 y de bosque 
humedo subtropical. No exislen inventarios de flora. 
ORSTOM <studi6 la iaiofauna de algunas Iagunas. 
Existe caceria intensi\'3 de saurios en toda la T~6n. 
I....a in mensa cantidad de lagunas y laganos no pamite la 
ddimiracion de la res('rva .oi e! control de la caza de saurias. 
Futuros estudios deben definir d tipo de consa\'iilci6n y 
posible manejo de eslOS animaJes. 

'2. Manurfpla-H •• th 
La r~s~rva se encuentra en el nororiente d~l pais. Es fa unica 
r!!SeIVa de vida silvestre qu~ protege ~l habitat del verdadero 
hosqut" alllazonico (HyICtea). Existt"n buS4,uC's ex{t"II~OS l'o n 
Hevea sp. y &rttholletia excdsa r tanlbien peqUeilas 
\ct uanas t"n eI area. La fauna es t"sencialmeme dt" origen 
Ctlllazonico. Us t'Spf'Ci~ p«uliares df' 101. reg-ibn sun los 
I'rimatf'S.. COIllO Cebudla pygmaeo, CalJimico toeldi~ 
Saguinus labiatus y S. imperator. 

Las zonas riberenas de los rios son art'as de colonizacion 
espomanea. apoyadas pur d InstitulO NacioJlal de J:olo
nizacion. Toda eo! area es ZOll d tnd il'ionaJ de extf3("cion "cit' 

castana y goma. se registra (alllbit-li explolacion dt" madera 
para la exponacibn a Brasil y Peru. 

'3. UII. UII. 
EI area se encuellfra en eI piso altoanrlino a 10 largo dt" 13 
frOnt era con el Peril, en la \'eniem~ oest~ d~ Ia Cadt"na 
Momanosa y pan~ de la v~nieme este hacia los Yungas. 
Predomina un paisaje ~riglai:iar con lagunas entre morn ..... 
nas antiguas y extcnsos arenales hacia el rio Suches. ~ 
zonas de \'ida estan representadas en su mayor pane por 
rundra pluvial andina sur,tropi'Cal y nival. [n la \'eniemt' 
oriental ("Stan incluidos bosqu~s de Polykpis sp. y pane~ 
supcriores de la ceja de montai'Ja. 
La zona a1toandina con sus lagunas confonna un habital 
imponame para las aves acuaticas, como Chl~ph¥(J 
melanoptera, Ph.a1acrocora:.c bra.silien..sis y otns aves. 
Existe tambien la concemraci6n mas grande dt' \;cunas 
(Yicugna vicugruz), en Bolivia.., con aproximadamente 3.000 
individuos que pastorean juntO con 13..5 alpacas de Las 
comunidades camp~sinas. 
En la veniente oriental se observan el jurumari (Trrmarcrol 
Om4tw). que Uega has ... alturas de 5.000 m.'.n.m. y eI 
cier\'o HippocamelwG1Itisieruu- Lareservaes administrada 
por INFOL que realiza eI Proyeao de DesarroUo Rural 
Integrado Ulla Uila. tantO en la infTiilCStNaura de esruelas y 
caminos como en la come:rcializacibn de la lana de alpaca. 
Aaualmeme. pastorean alrededor de 150 mil alpacas. 10 
que significa una sobrecarga considerable. Hay que contar 
con una compe:1encia entre estOS animales domesticos y La 
vicufla. Exist~n una estaci6n e::xperimmtal de INfOL y 
consaucciones para 8 guardaparques. 

14. Eduerdo Av.,.,.. 
J....a Resen,a Nacional Altoandina se t'flcuentta en eI extremo 



lAMINA 1V-4. Vicull4 (Vicugna vic"lf'llJ). R ... rva Ulla UIi4. 
• fOlo ilL Boudoin) 

sur del pais, m. la Puna seca.. La superficie original 
comprendi. I. Lagun. Colorado y 10 Un alrededor de I. 
misma En 1981 se la arnpli6. teniendo a la fecha un hea de 
714.745 ha. El INFOL ha .ido encomend.do de I. 
organizaclon y desarrollo de la reserva. 
La vegetaci6n e5ta repraentada poT las "zonas de vida" de 
!"!r-sieno subalpino. rundra seca, J1la1orr.U seco y nival. 
~:.:,i5(e un estudio tCcnico sohre la vegetation. 
La fauna es sobresalitnte poT la presencia de Ia. viruih. 
(Vicugna 1Iicup4J. las puihuanas (PhoerUcopanu3 ja"",.~ 
Ph. andinw, ~pt'ru.r chikruu). d .uri (Puro
C1U!mia JJenntJlllj. La Laguna Colorada es un centro de 
reproducci6n de las parihuanas. que rucnta con 21.000 
tjem plares. 
Estan recomendadas actiones inmediataS. sin embargo. no 
,e observan aetividades de conservaci6n poT falta de recur
'os econ6micos. Existc cacena de vicufla 

'5. Yu .. 
uta reserva. acada en J 97 4 para prmeger la vicuna y el suri, 
no es men cion ada en ningiJn estudio sobre areas protegidas 
de Bolivia. 
La vegetaci6n consiste., probablemente, de malomU seeo 
subalpino tempi ado y de tundra humeda alpina lemplada. 
Faltan estudios sobre flora y fauna. 
Se desconoce la exiStencia de vicui'tas e INFOL no realiza 
censos en el area.. 

Refa...,a de Fa_a SUv_tre - Refagioa de Vida 
SUveatre 

Un resumen sobre los datos basicos de los refuglos de fauna 
silvesue se c:ncuemra en la Tabla IV-3 y sobre su eSlado 
aCTUal de manejo en 1. Tabla N·5 . 

, 8. Hu.nc.rom. 
Penenect> a la region andina en la Puna seca. Se trata de una 
propiedad privada o~rca del rio Desaguadero. 200 Km aI sur 
de La Paz. Es una estancia con alto maneJo ganadero de 
vacas lecheras y ovejas, que pastorean en pastizaJes de 
alfalfa. 
Las vicui'tas se encuemran en la mlsma area que el ganado. 
Originalmente, un grupo de 70 IOdi,·iduos fue rescatado 
para protegerlo contra la caceria excesiva. En e.l ana I Q8-l. 
INFOL contb en total 135 individuos. 
Hubo proyeccione:s para la. creacibn de un parque de 80.000 
ha al borde de la esuncia. inc1uyendo la laguna Soledad. 

-.T-.. . 

lAMINA IV-S. Rio Suches Reserva UII. UII.. (Folo M . 
Baudoin) 

• 17 .. E.uncl •• Elaner .... plrftu 
£J area representa sabanas inundables con bosques de 
gaJeria 0 islas de bosque. [I area se inunda anualmente 
enrre el 60 al 97%. La vegetacion consiSte en un 8096 de 
pasliz~es. 

La fauna es una de las mejores estudiadas en Bolivia, con 
especies como eI ciervo de los pantanos (Odocouew 
dicholomus), d ligre 0 jaguar (Panlhera onea), d lagano 
(Caiman crocodilw), d c;ajman negro (Me/ano.suchw 
'"ser) y cl bufeo (IniD geoffn"';'). EI refugio liene una 
avifauna acuatica sobresaliente. 
Existe un altO manejo en pastizales naturales. La cacma., 
oriemada principalmemc a laganos, ~ muy alta. 
En la aaualidad, d Instituto de Ecologia realiza un proyeao 
multidisciplinario en eI area 

, •• E~ncl •• E •• ner ... San R.f ••• 
El refugio es creado par la misma resoluci6n ministerial que 
para Espiritu. 
La vegetad6n consiste, principalmeme, de sabanas y bo5-
ques caducifolios ricos en palmeras; rute influencia de la 
quemil anual de pastizales n3.1urales para mantene-r su 
produaividad. 
I....iiI. fauna no est1 esrudiada.. pero es similar ala de Espiritu. 
El r=fugio sc encuentta bajo manejo ganadero en los 
pastizi!.les narurales. 

LAMINA IV-6_ C~rca de Espiritu se encuenlra uno de los 
garcelarios mas f!randrs conocido$ en el paf.s. EXLstrn mas dr 30 
tspecies (FOlO If: Hanagarth) 



TABLA IV·:a 
BUllmen de lea B •• erYal Nadonaleo d. Vida Silvestre 

NOMBREY 
BASE LEGAL 

11. Lagunas de 
Beni y Pando 
DS 5912 de 
2711011 961 

12. Manuripi 
Heath 
DS 11252 de 
20/12/1973 

13. Ulla Ulla 
DS 1007.0 de 
7/1/1972 

14 Eduardo 
Avaroa 
DS 11239 de 
3/12/1973 
DS 18313 de 

.)415/1'181 

15. Yura 
DS 11307 de 
201111974 

OBJETIVOS 

Protecd6n de saurios 

Protecci6n de flora. 
fauna y gea amaz6nicas 

Protecci6n de fauna 
.mclina, vicuna y 
01r05. 

Protecd6n de flora y 
fall11a allOandinas 

Protecci6n Vicugna 
vicugna y Plerocnemia 
pennata 

(1) Segull D.S" 18313 - Vcr texto. 

UBICACION Y SUPERFICIE 

61030' - 690 00' Long. 0 
9015' - 150 33' Lat. S. 
Deptos. B('ni y P.mdo 
426.000 ha 

660 00' - 690 69' Long. 0 
100 55' - 120 30' Lat.S 
Provincia Manuripi y Madre 
de Dios 1 

Depto. de Pando 
Provincia Iturralde 

. Depto. de La Paz 
1.884.000 ha 

690 00' - 690 20' Long. 0 
14045' - 150 25' Lat.S 
Provincias Camacho, 
Saavedra y Franz Tamayo 
Depto. de La Paz 

660 55' - 68°00' Long. 0 
22°00' - 220 54' Lat. S 
Provincia Sud Lipez 
Depto. de Potosi 

714.745 ha (I) 

660 15' - 680 30' Long. 0 
190 35' - 19°55' Lat. S 
Provo Q.uijarro Depto. 
Poto'il 

VEGETACION 

Acuatica no 
<lctcnninada 

Bosque amazbnico 

Tundra y lIuviosa 
subtropical, 
nieves perpctuas 

Puna desCrlica 
con prc:,cn<.ia de 
arbustos. 

Matorral seca sub
alpino tempi ado y 
tundra hiuHcda alpi
na templadd 

FAUNA 

Espedcs amena
zadas de !lau
rim y atU;l
tit'd!.. 

Especics nota
bles sabre to
do primait's: 
Callimico 80eldii 
Saguinus impe
rator y otTOS • 

Presencia de vicuna 
y varied ad dc mami
[eros y aves alto
andinas, especial
mente acualicas. 

Varicdad de cspecics 
tic malllill'm!) y aves 
como panguanas y 
Pterocnemia pennata 

No se conoce 

http:Depto.de


• • 

NOMBRE Y 
BASE LEGAL 

16. Huancaroma 
DS 12721 de 
231711975 

17. Estancias 
Elsner Espiritu 
RM(F) 210170178 
22/9/1978 (I) 

18. E'itanda 
Elsner Sail 
Rafael 
RM(F) 210170178 de 
22/9178 (I) 

OBJETIVOS 

Protecci6n de 1a 
vicul\a 

Protecci6n de fauna 
silvestre 

Protecci6n de fauna 
silvestre 

TABLA IV·J 

....... "n d. R ••• ,I •• d. Vida SII ••• tra 

UBICACION Y SUPERFICIJ;: 

67°23' • 67°30' Long. 0 
17°39' • 170 47' Lat. S 
Provincia Cercado 
Depto. de Druro 
11.000 ha de superficie 

66°18' • 660 58' Lon. 0 
14°02' • 140 15' Lat.S 
Provincia Ballivian 
Depto. del Beni 
70.000 ha de superllcic 

64°35' Long. 0 
150 27' Lat.S 
Provincia Marban 
Depto. del Beni 
20.000 ha de superficie 

VEGETACION 

Puna seea semi
arida 
Estepas montai'J.as 

Sabanas inunda· 
bles del Beni. 
Bosque de gale-
ria, islas dc.' 
bosques 

Bosque caduci-
folio rico en 
palmeras y saba-
nas abiertas 
quemadas y ricas 
en arbustos. 

(1) Resolucion Ministerial del MACA De acuerdo a la Lq de Vida SIlvestre, los refugios son creados por Resoluci6n Ministenal. 

FAUNA 

Vicu~as 

Saurios, maml-
feros, aves, 
fauna acuatica 

Presencia de 
aves, mamtferos 
y reptiles arne-
nazadus. 



-
EM cEg_ BIoIOtii-
Un resumen sabre los datOS basicos dela Estacibn Biologica 
Beni se encuemra en la Tabla IV-4 y sobre su estado actual 
de manc;jo en Ia Tabla IV-5. 

19. _al5n 1IIoI6g ........ 1 
Pertenece ala ecoregion amaz6nica. La vegetarian consiste 
!O un 90% de bosques, con especies ca.ducifolias. y pequenas 
sabanas. . 
El area se inunda s610 pardalmeme. La fauna es muy 
diversa en especies amenazadas como el cieIVo de los 
pantanos, el jaguar, ellagano, el caiman negro, los venados 
y O[I"OS vertehrados. La avifauna es muy rica. Un peligro 
para la fauna es la cacena. Viven gropos de la tribu de 
Chimanes en el area. 
EID.S. 19191 responsabiliza a 1a Academia Nadonal de 

Ciencias de Bolivia para patrocinar el desarrollo de Ia 
-:!staci6n. Aaualmente, como {mica area protegida, la 
Estacibn BioI6gica" Beni" esra recibiendo asistencia tecnica 
internacional de "The Narure Conservancy" de los Estados 
Unidos y de la Organizaci6n de los Esrados Arnericanos 
(OEA). para realizar trabajos de investigadon. capacitacion 
y desarrollo de programas de manejo, que contribuyan ala 
conservaci6n de los recursos naturales y preservacibn de 
ecologia de 1a regIon. en los que panicipan el Museo 
Nacional de Histona Natural y el InstItute de Ecologia 
Existe tarnbien la colaboracion de la Estacion Biol6gtca 
Donana, Espana.. con la panicipadon de personal que 
realiza trabajos en la region. 

Reserves fIsca1_ 
Un resumen sobre los datos bflsicos de las reservas fiscales se 
enOlentra en la Tabla IV-6 y sobre su estado aaual de 
manejo en Ia Tabla IV-5. 

20. Cerro T.plII. 
Es una de las reservas mas antigu .. del pais. Fue decretada 
para los efectos de crianza de Ia chinchilla (ChinchiUa 
bTe1licar.ui4taJ, Ia cual parece extinguida en el area y tal vez 
en Bolivia-
No se ha podido ubicar el cerro en los mapas disponibles, 
por consiguiente, se desconocen su flora y fauna e informa
cion complementaria. 
En disposiciones posteriores, por c;jemplo, en el·D.S. 8062 
de 17.8.1967 aparece mencionada como "Parque Nacional 
del Cerro Tapilla 0 Pelcoya". 

21. Lallunas _1I.y y Angostura 
Esta resetVa fiscal se encuenrra en el valle de Cochabamba, 
fue declarada con fines de piscicultura y con Ia prohibicion 
total de Ia caza 0 pesca por personas particulares. 
Nunca fue mendonada por autores anteriores, con excep
cion de Rios Rodriguez (1980). 
La. Laguna Alalay acrualmente se enruenoa inclu'da en el 
radio urbano de la cludad de Cochabamba. Este deposito 
artificial de agua estil totalmente degradado, siendo muy 
dificiles sus posibilidades de recuperation. 
La Laguna Angostura es tambien de origen anificiaJ Y su 
objetivo fundamental es regar las panes bajas del valle 
central de Cochabarnba. En este !ago 50 ,embraron el 
!"J=ey (B4&ilichthy. bo~,..nn.) y, posteriormente, Ia 
aIpa (Cyprinus carpio), Es tambien usado con fines de 
recreacion. 

LAMINA IV-7. Laguna Alalay. Reserva Fiscal en inmedia
eiones de La ciudad de Cochabamba. (FoIO G.E. BrocTarw.n.n.). 

22. Bell.vlsta 
El area penenece a la ecor~on de Yungas y esta ubtcada en 
laserrania de Bellavistacon altitudes entre 1.400 y 1.900 ffi. 
Colecras florisricas comprueban relaciones con areas ama
zonicas. Existen las siguientes zonas devida: bosque pluvial 
montano bajo subtropical, bosque muy humedo montano 
bajo subtropical y bosque pluvial subtropical. De Ia fauna, 
solo las aves son mejor conocidas. 
La rescrva se encuentra entre 2 centros de coloni.!acl6n v se 
obseIVa colonizacion espomfmea en el area, desde ambos 
ladas. Es probable la extracci6n de madera en la reserva. 

LAMINA NoS. Vista general del parque propueslo. Pilon Lajas 
(Foto M Boudoin) 

Areas Prot .. sidas Propaeataa· 
Se trata de 4 areas, 2 parques nacionales, una reserva de vida 
SIlvestre y un santuario. Un resumen se encuentra en la 
Tabla IV-7. 

23. Pilon LaJ ... 
El parquefuepropuesto por Schuerholz( 1977) con el obJeto 
de proteger bosques tropicales y subtroplcales. El area 
incluye Ia cuenca del rio Qpiquibey y Ia Serrania del Pilon. 
Existen extensas areas de selvas bajas y altaS de momma, 
con zonas de vida de bosque muy humedo montana bajo 
subtropical. bosque muy hitmedo subtropical, bosque 

hitmedo subrropical y bosque hitmedo tropical. Constituye 
un posible "refugio pleistocenico". Originalmente. fue 
planificado para reemplazar el parque national. Isiboro 
Secure. 
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NOMBRE Y 
RASE LEGAL 

19. Est.dbn 'Bio-
16gica Beni 
DS 19191 de 
5/10/1932 

OBJETIVOS 

Pro\eccibn de flora y 
fauna para invcstiga
(ion clcmifica 

TABU IV·4 

UBICACION Y SUPERFICIE 

660 00' - 66°37' Long. 0 
l1 u30' - 140 44' Lat. S 
Provincia Yacuma, 
Deplo. 'dd Beni 
135.000 ha. 

VEGETACION 

Bosque humcdo 
subtropical y 
~abanas 

FAUNA 

Odoeoileus dieh .. 
tomus, Tapiru.s 
terrestris, 
Tayassu tajaeu y 
otrd!a ('species 
dc origen princi
pahncnte amaz6-
nico. 



~.M.·.~. .. "-
TABLAIV·S 

a •• alDea deillotado Aetaal de Nanej ..... Are ... Protelld .. 

NOMBRE UMITES AD~I1NIS'1 RACION INFLIIENCIA HliMANA INVFSTI<.ACION Y ESTUDIOS 

(I) (2) eOf - 0'1 ROS PLAN (51 OTROS 

tt 

1. Tuni-Con<{oriri SI NO NO- Club Alldino Turisolo illtC.'llsivo, aClivida- NO ColecI3s Fauna 
segun D.S, dt,!! mim'ras. Cria de tru- IE-MNHN 

eha.,. Cac.cl'ia 

2. Mirikid NO NO NO ~ NO Pa'ilOn:o tradicional NO No se eOlloce 

3. Sajama NO NO NO- INFOL Tala de arboles-Caceria de NO Mapa vegetaci6n 

Vicuna vicuna (IE) censos vicuna 
1 guarda- (INFOL). 
fauna 

4. Mallasa NO NO NO· A1cald\a Turtsmo intensivo - Pastoreo NO No se conocen 
LaPaz y reforestaci6n. 

5. Cerro Comandlc NO 1'10 NO- Propieta- Pastoreo - Q.uema de Puya. NO(6) IE 
rio Explotacion de 1a cantera, 

impide el d('~arrollo de puyas 
ji)Vcnes. 

6. Isiuoro-Sccllre 51 NO NO· Propietario COIoilizad611 espomanea NO No se conoceD. 
de criadero y oriclllad.t. 
1 eilcargado 
en CDF Co· 
chabamba 

7. HuanchJ.ca 51 NO NO- NO Extraccibll TlI<1dt'r.! NO Reconodmiemo ge-
neral - CIASER 

8. Las Barrancas SI NO NO- NO Urbaniz3<.ibll cit.- Tarija NO No se conocen. 



.. = '" i 
! -... NOMBRE L1MITES ADMINISTRACION INFLUENCIA HUMANA INVESTIGACION Y ESTUDIOS a 

! (I) (2) CDF- OTROS PLAN(S) OTROS 

;;' 

~ 9. Tunari SI NO Admillistrados Pastoreo y reforestacion NO No se conoce ... 
10. Amboro SI NO 51(3) PRODENA Colonizacion, concesiones NO No se conoce 

forestales. 

11. Lagunas del NONO NO - NO Caza de lagarto intensiva NO No se canace. 
Beui y Pando Pesca - zona ganadera 

12. Manuripi - Heath SI NO NO - NO Extracdbn madera, goma, NO Estudios de fauna. 
castaf'la. Construcci6n eami-
nos y colonizaci6n. 

13. UlIa UlIa SI SI SI(3) -INFOL Cria de alpaca - Proyecto de NO Vicufla. aves por 
8 guarda- des,arrollo rural INFO!., MNHN, IE 

parques EB Do~ana 

14. Eduardo Avaroa SI NO NO - INFOL Pastoreo, caza de vicufla, co- NO(6) INFOL - EB Dol\ana 
lena de huevos de parihuana. 

15. Yura SI NO NO - NO No se conoce NO No se conoce. 

1 b. Huancaroma SI SI NO - Propietario Pastoreo NO IE 

17. Espiritu SI SI NO - Propietario Ganaderla NO(6) IE. 

18. San' Rafael SI SI NO - Propietario Ganaderia NO Flora IE. 

19. Estacion Biolbgica SI Nq (4) - ANCB Cazadores furtivos - Tribus NO(6) MNHN-IE-EB Donan •. 
Rpni 
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NOMBRE LIMITES ADMINISTRACION 

20. Cerro Tapilla 

21. Lagunas Alalay 
y Angostura 

22. Bellavista 

(I) (2) 

NO NO 

51 NO 

SI NO 

CDr· OTROS 

NO " NO 

NO . NO 

NO . NO 

(1) No se indica si los limites ~stft.n se~alado5eneldecretodecreaci6n. 
(2) Se indica si los limi(es est:t.n estabJccidos en el terren~. 
(3) El CDF en convenio con Ja instituci6n mencionada 
(4) No depende dd CDF, de acuerdo al D.S. de creaci6n. 
(5) Existenda de lineamientos, plan operativo, plan de manejo 0 equivalentes. 
(6) Se estlm realizando estudios para eI plan de manejo. 

Siglas 

IE 
INFOL 
MNHN 
ANCB 
CIASER 

Instituto de Ecologla 
Instituto Nadonal de Fomento Lanero 
Museo Nadonal de Historia Natural 
Academia Nadonal de Ciencias de Bolivi~ 
Centro de Investigaci6n y Aplicaci6n de Sensares Remotas 

INFLUENCIA HUMANA INVESTIGACIONY ESTUDIOS 

PLAN (5) OTROS 

No Sf canoee NO No se conoce 

Urbanizaci6n Cochabamba NO No se conoce 

Colonization y Ext. Madera NO Flora y Fauna IE 



u .fauna es de origen arnazonico. Existen varias coleaas, 
especialmeme en el borde del area propuesta. 
En las zonas riberefias del rio Q.uiquibey viven varias 
familias de Ia tribu Chimanes. A 10 largo de las carreteras 
Caranavi - Yucumo y Yurumo - Rurrenabaque existe 
colonizaci6n. 8610 el centto del parque presenta muy poca 
influenda humana. 
El IN C realiza un proyecto de colonizaci6n con gente de un 
ayllu en d valle del Q.uiquibey. Seg(m Freeman (1979), el 
Instituto Nacional de Colonizaci6n y el CDFhan convenido 
en planificar aaividades para el area propuesta como 
parque nacional, hasta que se adopte una decision sabre su 
establecimiento; existen 3 concesiones forestales a empresas 
madereras. 

LAMINA 1V·9 Rhea americana Pio caminando en las sabanas 
de Espfritu (Foto W,Hanogarth) 

24. Caqul.w ..... 
El area propuesta fue tamb!en esrudiada por Schuerholz 
(1976), con los nnes de proteger el sistema hidrico, las 
[ormas biolbgicas, los ecosistemas y las ruinas arqueologi
cas, como consecuencia del desarrollo agricola del ingenio 
azucarero agricola de San Buenaventura. 
El area se exoende a 10 largo de las serran!as de Manique, de 
Horehuapo, Cunaca y de la Serranla del Tigre, que son las 
ultimas estribaciones hacia la lIanura amazonia. Los pisos 
altitudinaIes de vegeta.cion son similares a los de la serr.mia 
del Pilon. Las zonas de vida comprenden: bosque pluvial 
subtropical, bosque muy hUmedo subrropical, bosque muy 
hUmedo tropical y bosque humedo tropical. Todavia 
faltan inventarios de vegetacion. 
La fauna no ha sido estudiada. pero debe ser de origen 
amazonico y yungueno. 
Hasta el momento, existe poca influencia humana; sin 
embargo hay constante aumento pOT la construccibn deJ 
camino de San Buenaventura a Ixiamas. 
Actualmente, no existe ninguna actividad para instalar este 
parque aunque seg(m el D.S. 14380 demarzo de 1977, an. 
30, se autoriza a la Corporaci6n de Desarrollo de la Paz 
(CORDEPAZ) planificary controlar la protecci6n de ecosis
temas de la provincia lturralde, donde se enCllentra el area 
de Caquiawaca. 

25 Laguna Rogagu"do 

51 

Esta reserva nacional fue propU'csta para la proteccion del 
dervo de los pantanos (Odocoileus dichotomus). 
Schuerholz, Mann (1977) hicieron un esrudio sobre Ia 
posible posicion de esta reserva; sin embargo, no se 
encomr6 un area mayor de 15.000 ha, que no este bajo la 
propiedad privada de estancias. 

El ciervo mencionado requiere una protecci6n urgeme 
todavia [alta un estudio sabre un area apropiada en 
sabana beniana, con una superficie mayor de 20.000 ha 
Toda la zona prevista esra bajo alta presibn de caza. Flora 
fauna no escin estudiadas. 

28. C.vernlla d. San Rafae. 
Estas cavemas se encuentran en la ecoregi6n de Yungas. ( 
el Chapare. El area es proyectada con el objetivo de proteg 
el guacharo 0 lucero (Steatomis caripensis) y su lugar ( 
reproduccion. F10ra y fauna no estan esrudiadas. 
Varias areas del alrededor esran bajo colonization. La gel' 
del Iugar aprovecho los polluelos para Ia produccion , 
aceit~ hasta que se tomaron medidas para protegerlos. 
PRO DENA se encarga de su establecimiemo. 

Arellll COD P~bladoD_ de Vic:Diias (ViCDgn 
vicDgna). ceosados por INFOL 

Los uabajos anteriores no mencionaron las areas de cens 
anuales realizados por INFO L en lazona andina del pais, I 
que son traiadas en un trabajo sobre las reservas silvest) 
del depanamento de La Paz, efectuado por Hanaganh, AI 
(en impres.) 
Seg(m Aizerreca et. al. (1983), la poblacion de vicunas 
Bolivia esca censada" para efeaos de control, en 3 clases 
centros. 

1. Protegidas en areas de reserva y refugios. con personal 
INFOL. 

2. Protegidas en areas declaradas de "reserva", bajo com' 
del personal de INFOL 0 Ad-Honorem y can el patro 
nio -de comunidades rurales. 

3. Control de censos no verificados de vicunas, bajo 
vigilancia de comunidades rurales. 

En total 50 considera un area de, aproxima.hmente, J 1.000 , 

Evaluacion del Estado Actual rl 
las Areas Protegidas 

La evaluacibn del estado actual de las areas protegidas muesl 
varios problemas esenciales de fondo. La fulta de una polioca c 
DVSPN, sobre eI man~o de areas protegidas, no permite t 

desarrollo ordenado y planificado de un sistema de las areas. 

Los numerosos cambios de los jefes de dicho departamep' 
han impedido a los encargados reaIizar una documentaci6n ( 
estas areas, no e:xistiendo tampoco una administrati6n de ella 
Unicamente en Ulla Ulla y en la Estacibn Biologica Beni,en I 
cuales son activas otras instiruciones como INFOL y la Acaderr. 
Nacional de Ciencias en colaboraci6n can organizacionr 
nacionales e intemacionales, se puede hablar de reservas realme: 
te existentes en la actualidad. 

Se debe hacer DOtar que, dentro del CD F, no existe COC' 

dinaci6n entre W: actividades de su Departamento de Vi, 
Silvestte con relaci6n al Departamento de Bosques, ya que en I 
areas protegidas a cargo del primero, eI seg1.lRdo autoriza 
explotacion forestal. 

El marco legal es absolutameme deficiente. La Ley de Vi, 
Silvestre requiere una reformulad6n y es urgente e1aborar \.. 
reglamento para la misma, can la colaboraci6n de bi6logos 

I 



NOMBREY 
BASE LEGAL 

20. Cerro 
Tapilla 
OS 20/6/1940 

21. Lagunas 
y Angostura 
OS de 
20/6/1940 

22. Bell.vista 
DS 6689 de 
221211964 

OBJETIVOS 

Crianza de Chinchi· 
lIa 

Protecci6n de fauna 
Piscicultura 

Regulacibn cuenca 
hidrogrllfica 

TABLAIV·6 

aeaamen de a ... na. FI.calea 

UBICACION Y SUPERFICIE 

Se desconoce uhicaci6n del 
Cerro en Provincia Nor Lipez 
Depto. de Potosi 

660 08' Long. 0- 17°24' Lat S 
660 04'Long. 0 - 17°32' Lat. S 
Provincia Cercado 
Depto. de Cochabamba 
165 ha 

610 35' Long. 0 
150 45' LaL S 
Provincia Nor Yungas 
Depto. de La paz 
90.000 ha 

-

VEGETACION 

Se desconoce 

Veg. original 
degradada por 
innuencia ur
bana 

Bosque pluvial 
montano sub
tropical y hu
rnedo subtropical 

FAUNA 

Se desconoce 

No ha sido rna
nejada para 
piscicultura. 

Aves y mami
feros amenaza
dos. 



'" '" 

NOMBRE Y ESTUDIO 
PARA PROPUESTA 

23. Parque Nacional 
Pilon Lajas 
Schucrholz (1977) 

24. Parque Nacional 
Caquiawaca 
Baptista y SchucrhoJz 
(1977) 

25. Reserva Nadonal 
Laguna Rognb'1.Jado 
(Schuerholz y Mann) 
(1977) 

26. SalHuario Ccl\'Crnd~ 
dc San Ralad 
1983 .mouilllo 

Tabla IV-7 
Ro.amoll da Areas Pnteslda. Propaestas 

UBICACION Y SUPERFICIE 

660 55' - 67°34' Long. 0 
140 00' - 150 40' Lat. S 
Provincia Ballivian 
Depto. del Beni 
Provincia Sud Yungas 
Dcpto. de La paz 
280.000 ha aprox. 

67°30' - 68°45' Long. 0 
130 40' - 14°30' Lat. S 
Provincia Franz Tamayo 
Dcpto. de La Paz 
370.000 ha aprox. 

65°27' - 65°37' Long.O 
120 44' ~ 130 04' 1..<11. S 

660 27'18" - 65°28'2S"Long.O 
17°03'10" ~ 19°0S'41"Lat S 
Provincia Chapare 
Depto. de Coch.bamba 
1.500 ha Aprox. 

OBJETIVOS PROPUESTOS 

Prolccd6n de bosques 
tropicaics y sub[ropi~ 
Gllc:,. Probable refu
gio pleistoccnico. 

Plotecci6n de sistema 
hidrico, de ccosistemas y 
forlllas biol6gicas y de 
ruinas antiguas. 

Protecd6n del c:ic,'r..,o 
de to!:. pantano=-. 
(Odoeoileus die/tolUrnus) 

PJ'OtNTion Stealorllis 
caripensis 

PRINCIPALES CARACfERISTlCAS 

Abarca alturas entre 500 y 
1.300 m :',11.11\ Existen inven
[ario:' pal dales. Habitall 
tribus Chimancs amcnazadas 
por c.olonizacI6n. AIm valor 
paisaJlslico. 

lncluyc varios opo:, de bosque 
Fauna proi.>ablclllcIlU: :,clllcjante 
a Pil6n L<~ja!l. Alllt'lI;'lzada par 
(olonizaci611. 

Laguna gl • .IIIdc dcmro de saba~ 
nas lIlulI(ht(ld~. 

E>..i!:otc D.S. propuesto. Estu~ 

dio~ en curso !,ourc Sleatornis 
caripensis y eI gt.'d ell 

general pard oClcrminar cI 
manejo. 
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a) 'En primer lugar. la esruela en general y el maestro ~n 
panicular deberan orientar sus esfuerzos hacia ellogro de 
una posrura critica en los estudiantes. La Educaci6n 
Ambiental. dice Berkmuller (1984). "es probablememe 
mejor explicada en contraste con la distiplinaria education 
tradicional. Esta, usualmente. preparaal individuo parasus 
funciones en sotiedad ( ... ) laeducadon tradidonal mas que 
c:uestionar los actUales sistemas de valores, los defiende. A 
un ingeniero se Ie ensena como consrruir una planra de 
ttatamiento de aguas seNidas pero no es de manera alguna 
estimulado a cuestionar los habitos de consumo 0 los 
procesos industriales que producen esos mismos desechos 
( ... ) La £ducadon Ambiental, en cambio, avudaaformarun 
ciudadano que se preocupa de los aspeaos'ambientales que 
afeaan Otras disciptinas, es capaz de idemificar los proble
mas y sugerir acdones que los coloquen mas cerra de una 
solucion. La Education Ambiental no reemplaza a la 
education tradicional sino que la complemema. EI campoD 
especializaci6n de cada educador, tiene aspectos ambien
tales y esta relacianada can otras materias" (p.l6). 

b) E1 sistema debera promover el dominio cognoscitivo de los 
estudiantes. mediante eI desarrollo del pensanllento racio· 
nal y el conocimiento 16gico·cuamitativo. El objetwo deello 
es la formacion de una actitud clentilica que perOlita al 
educando asumir una pos[ura objetiva, freme a la proble-
rnatica ambiental. 

c) En tercer lugar, debera desarrollar tambien el dominio 
afeaivo de las personas, con eI objeto de fomentar el 
razonamiento cualitativo. la condencia y la sensibilidad. 
recalcando los valores eticos, morales v esteticos. 

d) Debera., a su vez, generar destrezas y c~mpelentias esped
ficas que orienten a los alumnos bacia una optima solution 
de problemas concretos relacionados con el medio ambien
teo 

e) Tendra que desarrollar mecanismos agiles para la pro
ducdon de material educatlVo adecuado, en apoyo de las 
actividades didarocas programadas en la escuela para los 
diferentes niveles academicos. 

1) Adecuara. una metodologia altemativa de upo aaivo 0 

panicipativo, que ponga de manifiesto una. alta COITes
pondenda entre teona y pracdca. 

g) Debera revisar, periOdicameme, los comenidos cumculares 
y programas academicos. con el objeto de mantener a los 
estudiantes en contano con una problematica propia y 
acrualizada. 

h) Finalmente. debera promover aCelones de capacitacion y/o 
actualizacion permanentes., para el elemento doc:eme de los 
sectores urbano y rural, tantO en ncciones y desIfezas 
relativas a la protettion ambiental como en 10 referente a la 
didactica de la educacion ambiental. 

Esras exigencias hacen de la educacion ambiental fomlal l un 
comel1ido muy difidl de lograr dadas las limitacioncs del sistema 
educativo en vigencia y si bien resulta necesario superarlas, para. ir 
avanzando hacia la concretizacion de un estada que favorezca el 
desarrollo de la Educaci6n Ambiental como accion cQmplemen. 
taria del proceso formativo. es preciso tambien a\izorar y poten
ciar paralelamente~ vehiculos alternativos a la education formal 
que afeaen cualitativamente la reladbn hombre-media. Una 
altemativa a la modalidad formal de la education. es la no formal, 
la misma que, par las c:aracteristicas sodoculrurales del pais, 
constituye una opdon viable para la practica de la educacion 
ambienw. En efecto, Bolivia. debido asu diversidad cultural. ala 
existencia de importantcs sectores humanos marginados de la 
educati6n, a la incapaddad real del sistema para atender las 

creciemes demandas de Ia poblacibn Cl rnatma de education., 
entre otrOS problemas, es un pais en cl que la Educacibn No 
Formal, entendida como educacion ·popular no escola.rizada, 
deberia adquirir una dimension muy importante 

Una de las caracterlsucas destac3bles de la Educaci6n Am
biental No Formal, es su flexibilidad, en el sentido que fadlita la 
realizaci6n de acciones educa.Uvas puntuales de cono, mediano y 
largo plazo, y de amplia cobenura. Sus limitaciones estan dadas 
por los propios objetivos del programa y no por fa estructura qUI: 

Ie siNe de marco, 10 que significa. una limitaci6n autoimpuesta. 
Los elementos descriptivos de Ia poblacion como d suo, la edad. 
su escolaridad, etc, no rienen en la Education No Formal UT. 

sentido reS[riaivQ. Brinda una posibilidad practicamente Ilimi 
tada de variar y profundizar los comenidos programaticos 
dependiendo imicameme de los factores metodologicos, del canai 
de comunicacion escogido y del tipo de poblacioll beneficiaria 

£1 aprendizaje. en este dominio. suministra destrezas sufi 
dentes C01110 para que el inJividuo 0 el glupo puedan estar el 
condiciones de fabricarun filtro de agua, ull.lletrina,. una e'itufa d 
lena, construir un vivero fore.!ttal 0 aprovt't·har, arlecuadamentt 
los desechos organicos y la basura. La imponanCla de I 
Educacion Ambiental No Fonnal reside. princilJalmemc, en qu 
brinda la posibilidad de ob[c:ner conciencia de- un probll"II' 
dc[crminado y penuite eI mallejo de diferentt's opciolles pat 
solucionarlo. Las habilidades desarrolladas Dlrciiante la Edt! 
cadon Alllbiental No FomIa! estan, poT 10 tauto. rdddonddas co 
destrezas relativas a la solucibn de problemas. Aprcnder a evalw 
la caUdad del agucl, por ejemplo, es el primer paso para porab 
lizarla. 

La. Educacion Ambicmal No Fomla!, par estas caraCleri5tica~ 
cs ca.paz de cOlllprometer Tecursos humanos y OtTOS que, U!:oll::l 
mente, no son contemplados en la Education Fonllal; no requil
ren de una caliticad6n especial y pueden ser habililacio!:o median 
mecanismos alternativos de fonnacion. Finalmell((> a traVes tIt 
Educaci6n Ambiental No Fomlal. (':S posiblt· tan,bien arcct. 
grupos humanos comprometidos directamente ("011 d proct'!:oo l 

toma de decisiones, cosa que no ocune cn 1a Educaci6n Forni, 

Se recalea que la Educaaon Ambiemal 1\0 Formal, .tt CSI 

ligada al proceso comunitario de la promocion ~ocio:tl. incorpu 
implicitamcme los elememos que faci1itan la lielisioll polhica 
los diferentes grupos humanos organizados, para conSft""\'dr 
media. 

E1 cambio de aaitudes y de componamiemo. relCrenre 
medio ambieme en la comunidad. afeaa. por 10 tamo. 
capacidad para la toma de decisiones en aspectos que suponen \ 
interes colecuvo: e1 mcjoramiento de la condidon de vida de 
pro pia comunidad. 

Finalmente, la metodologia que emplea la Educadon 1'
Fonnal. es fundamentalmente difereme de la que utiliza 
educaci6n formal. Aquella, demanda procedimientos mas fie) 
hies y dinamicos, mas simples (no por ello simplisras), que pued t 

ser ejecutados a muy qmo plazo y recalcando el aspect:o pram. 
del aprendizaje. Todo ello hacc de la Educacion No Formal \.. 
proceso generalmeme complejo. de desarrollo COSt050. pero 
nomble efectividad. 

Estrategia.lntemaciouuu eu Edacaciou 
Ambieutal 

La Educadbn Ambiental tiene aim muy poco tiempo forma 
do parte como estrategia basica, para encarar 1a crecieme p. 
blematica arnbiental 4ue afecta nuesrro planeta. Fue solo a fir 



abogados. En muchos casos, lo~ [erminos ell 10'1 de(.reto~ 
supremos sabre las areas prQ[egid~. no correspond en a 1,1" de la 
Ley de Vida Silvestre- y campoco adeliniciones imemacionalcs. La. 
l1\ayoria de e5to<; decrews requiere una reformulaci6n estable
lien do daramente los objeuvos de prorecci6n de acuerdo a las 
ddiIllciones de categorias. las males ram bien soo deficielltt.'s. 

19ualmeme. se debe constderar la functon de los encargados en 
IJ. adt:ninistraci6n y eJecuclon. los limites de las areas. v se necesita 
un plan de prioridades para romar medidas en l~ dliercmcs 
reservas. 

La illtluencia hUlUalla es considerJ.ble v existe en todas las 
:m:as. En algunos casos es inevitable.' como en Cerro de 
Comanche. Tum Concioliri. ella LIla, etc .• por eI usa tradicional 
'le: cstas areas, por 10 que se debe compatibihzar las necesldades de 

JIlsenaClon (all otras forOias de uso. 

Evaluando el valor biol6gico-ecologico de las areas declaradas. 
es necesario adarar que fueron seleccionadas al azar y bajo 
imcreses ajellos al conjull[o. Sin embargo. no se puede ncgar 
cOl11pletamcnre el valor de proteccion para cienas reservas 
t·xtstcnres. NUllca fue posible desarrollar un plan global. ddl-
1lIt:lldo cuaIt:s ecosistema5 y areas scrian imporrames para la 
cOllscrvaClon de recursos geneticos y zonas de vida mas carac
[('risticas en Boli .. ia. 

Conclusiones 
Falta de una politica de manejo de areas prOtegidas, por 

--

rdZ{)Il(;'~ dc ddki("lltia:. de illrraesrru<.tur~ \ adnUIllStraci6n del 
O\SPN . 

- XO exisre Illllguna coordinaci6n dentro del CDF emre las 
aaivldades del DVSPN y d Depanarnemo de Bosques, en el 
aspeuo de areas prmegidas y aprovechamiento forestal 

- L1 Ley de Vida Silvestre y los decreros supremos de la creacion 
de area~ protegidas. reqUieren de una reformulacion v de una 
reglalllentacion por deflciencias en las definiciones' de ,[er
mino:.. categorias. etC. 

- EI esrado ac.mal de las areas protegidas es preocupame. Con 
e'\(epcion de la Resen'a de Ulla Ulla. nUlguna esta realmeme 
e .. rablt·udd. aUllquc st" dt'!>dl rollan dUl\ dade.> ell la ESlatioll 

BlOlogica ., Bem" y el Parque Nauonal Amboro. 
\'anas de las areas proregtdas tienen alto valor conservacionista 
aun<Jut· lI11u.hd!> lu("wu ~ele<,uollada~ dl dZdf Y baJo IIHt·rt'l(.'~ 
~jellos al col1Jumo. . 

Recomendaciones 

-Refomlular la organizacion imerna del CDF, fonaleciendo a1 
DYSPN con la incorporacion de personal tecnico id6nco para 
que pueda cumpllr con sus objetivos. motivo Je su creacion. 

-Reformular y acrualizar las disposidones legales y reglamemar 
la Ley de vida Silvestre. 

-Eyaluar e1 escado accual de las areas protegidas en sus diferemes 
categorias. con cI objetivo de lortalecer aqueUas que tienen un 
alto valor para la conseIVacion. debiendo descanarse las que 
han sido muy inteIVenidas y se encuentran totalmente degra
dadas. 

, , 
I 



v 

Educacion Ambiental 

EI Hombre como Componente 
Fundamental del Ecosistema 

La educacion ambiental establece. tadtamente, la necesidad de 
incorporar el comporiente humano en la consideracion de la 
problematica ambiental. Se reconoce que dicha inclusion consti
tuye el estado terminal de un proceso, cuyo desarrollo supuso la 
paulatina incorporaaon de disciplinas de las ciencias sociales y del 
componamiento. 

Se debe recordar que la ecologiase desarrollo como una ciencia 
biol6gica, cuyo objeto de estudio mas destacable fue lalucha de los 
organismos por la existencia. proceso que supone una interaccion 
constante con el medio ambiente. confonnado tanto por arganis
mas vivientes como por los que no 10 son. 

En un principio. segim Hawley (1950). la atendon 5610 estuvo 
centrad a en la interdependencia entre plantas y especies animales 
que companian un mismo habitat, y que exhibian una cierta 
correspondencia entre algunos aspectos del ambiente y las carac
teristicas de la fonna de vida. 

PosterionneIlte, los socic,logos intentaron aplicar algunas de 
estas nociones ecolbgicas al esrudio de las poblaciones humanas en 
las ciudades. Esta tendencia, que dio en llamarse "Ecologia 
Humana". esruvo interesada principaImente en esrudiar los 
cambios en la forma de vida de las comunidades, en funci6n de su 
relacion con los elementos conformantes de dicha comunidad. 

El apone sociol6gico fue inmed.iatamente seguido por el 
interes de la psicologia par entender la conduaa individual y 
grupal en interacdon con su media circundante y, si bien esta 
ultima ciencia volco, principalmente,su atenci6n al anaIisis de los 
espacios de conducta en ambitos poblacionales mas restringidos, 
companio sus propositos y merodologia con los especialistas de las 
ciencias biologicas y sociales. 

a} La. existencia de los organismos (plantas y animales, incIu
yenda al hombre) no pue<!,e ser considerada de manera 
aislada. Carla organismo, del tipo que sea 0 de lacompleji
dad que alcance, esta vinrulado it Otros organismos en un 
comphcado sistema de interrelaciones. 

b) Todos los organismos son afecrados tanto por fuerzas 
extemas (como los viemos 0 el componamiento de orros 
.organismos) como intemas (por ejemplo, la estrucrura 
genecica y fisiologica del organismo). 

c) Los organismos vivientes tienden hacia la adaptaci6n; esto 
es, actU:an de tal manera que tratan de lograr una reladon 
armonica con el media. Proceden se1ectivamente con 
respecto a1 media ambieme. distinguiendo entre 10 que es 
apropiaclo 0 no para su existencia. Asi, por ejemplo, las 
plantas verdes crecen en direcd6n al sol, que necesitan para 
la fotosintesis, y los grandes carnivoros rasrrean s610 mami
feros mayores, cazar ratones requeriria un ex.cesivo gasto de 
energia. 10 que significaria muy poco en terminos de apone 
al equilibrio. Wicker (1979). 

Tanto los ec61ogos orientados bioIogicamente como aqueUos 
de tende'ncia humanista, utilizan metodos similares en su estudio 
respectivo. Ambos buscan, de la manera menos intrusiva posible, 
descubrir relaciones entre los organismos y su medio ambiente. a 
traves de la observadon y registro del curso de los acontecimientos 
naturales. Predomina el interes por los esrudios de campo a 
descriptivos sabre los trabajos mas controlados. de laboratoria. 

laconsideracion del factor humano. como pane componente 
del ecosistema. ha puesto de manifiesto un ripa de imerre1adones 
hombre-media ambiente, capaz de definir la prablematica am
biental imperante. Esta interreladbn describe una influencia 
bidireccianal: del,medio sabre el indiv!duo 0 grupo y de estOS 
sobre el medio. influencia que puede ser benefica 0 pemiciosa. 
dependiendo de la naturaleza de la. relacibn en cuestion. 

La Relaclon Hombre-Medio Amblente 

. , , 

., 
Ii :, 
h. 
Iii 
1'1 
~ I , 
tl 
"I Ii. 
I~ 
'ii 

I 
'1
1
\ . !I 

Iii 
," 

No obstante que los bioec61ogos y los ec6logos humanos Cone y Hayes (1980) clasificaron, en tres grande; rubros. los 
diversificaron su objeto de esrudio, companieron un conjunto de problemas derivados de la accibn del hombre sabre su media ! II 
supuestos que hicieron compatibles sus intereses. Algunos de ambiente, dependiendo de sus efeaos sabre: 
ellos fueron: a) la estetica, 
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b) La salud y la supervivencia de la vida, 
c} La uuhzaa6n de los recursos naturales. 

En arras palabras, el hombre puede afecrar su media alterando 
la calidad de su emorno natural, de manera tal que este produzca 
efeaos placemcros 0 desagradables en sus semidos. Por otro lado, 
laacci6n humanasohre su entOmo afecta tamblen, decisivamente, 
al estado de salud de los indi\'iduos y gropos. La. comammaci6n 
del aIre, de Ia tierra y del agua, altera la integndad de los sistemas 
biol6gicos de plantas y animales e indde sabre las probabilidades 
de enfermedad y muerte de las especies que habitan el planeta. 

Fmalmente. e1 componamlemo de los individuos y grupos 
genera una sene de problemas. reIacionados coriladisponibilidad 
potencial de los recursos renovables y no renovables. Estos 
problemas eXlsten independiememente de los efeaos a corto 
plazo. que pueden advenirse en los niveles de estetica y salud. 
Ejemplos de ellos 10 constituyen el consumo e'\.cesivo de energia y 
fa falta de reciclaje de los desperdicios. La inadecuada con· 
servaclon del suelo y la superpoblacion, Cone}, Hayes (1980). 

La relacion hombre-media, ameriormeme expuesta, puede 
generar entonces todo un proceso de deterioro y degradacion 
amblemal, que determina una especifica problematica del medio 
ambleme. Sm embargo, bj[a sblo puede ser tal, en la medida en 
que se consticuye tambien en una problemauca para e1 hombre y 
las sociedades. Dicha problematica hace del hombre victima )' 
victimario al mismo tiempo. Por eJemplo, el desgaste de suelos y la 
erosion debido ala explotacion irracional de los recursos fares tales 
conduce, inevitablernente, al empobrecirniento de lacapa fenil y a 
la perdida de su potencial cultivable. Esto incide, a su vez, en la 
camidad y calidad de la produccion de alirnemos, 10 que afecta 
necesanamente el nivel de ingresos del agricultory Iacalidad de su 
alirnemacion. Esto ultimo se constituye en un factoradicional que 
agrava la morbimonalldad del gropo y el acceso a los bienes y 
servlcios basicos. En otras palabras, la repercuslon ulterior de la 
influencla del hombre hacia su medio ambieme riene que ver, de 
alguna manera, con los efectos sobre su condicion de VIda. 

Condicionantes de I. Problemiotica AmbientaJ 
En el pais. estos efectos estan indisolublememe ligados a, por 10 

. menos. tres factores irnponames: 

-las condiciones socioeconomicas imperantes, 
-e1 usa de la tecnologia, 
-la decision politica para conservar el media anlbiente. 

Con respecto al primer caso,laaccion devastadora 0 protectora 
por pane del hombre, de los recursos naturales por ejemplo, 
depende en gran medida de las caracteristicas de la fuerza 
productiva de los gropos sociales a los que penenece. 

Aqu!, el anaIisis debe cenrrarse en el hecho de que distimos 
sistemas sodales onginan, a su vez, diferentes estilos de interac· 
cion del individuo con el arnbiente, dependiendo de los mecanis
mos de produccion y consumo prevaleciemes. Determmados 
niedios de producclon, u-na fuerza de trabajo dada y unas 
relaclones sociales concretaS, suelen dar, como resuhado, una 
ciena capacldad productiva Y [ambien una fonna pecuhar de 
explotar el medio, segu.n Canal y Cols (1981). 

Desde este punta de vista, un gropo social con un sistema 
producuvo simple de autosubsistencia tendera a utilizar los 
recursos naturales de una manera que comraste, abienameme, 
con la de gntpO~ soclales inmersos en las modemas sociedades 
indusrnalizadas y. la naturaleza de esta insercion. condicionaria 

los estilos de vida e indirecramente las actitudes y patrones de 
conducta mteractivos del hombre (0 grupo) con su medio 
ambieme mmediato. definiendo con ella el curso de la problema· 
tica ambiental en materia de recursos humanos. 19ual cosa puede 
decirse con respecto a los orros grandes rubros de la problemwca 
ambienta1: la salud y la estetica. 

Por otro lado. el acceso a la teOlologia esta tambien intimamen
te ligado a las caracterlsticas economicas y sociales de lo~ gropos 
humanos. El desarrollo tecnologico esta en relacion directa can la 
modemizacion de las sociedades y la traIlsformacion del pioceso 
productivo. aunque se reconoce que la modemizaci6n no es 
requisito unico e indispensable para la adopcion y uulizacion de la 
tecnologia, pues resulta posible rastrear 1a existencia de tecnolo
gias propias, incluso en las sociedades tribales. El problemaquiza 
estriba no en la presencia 0 ausencia de tecnologia en un gropo 
social concreto, sino. mas bien, en el tipo y naturaleza de la 
tecnologia adoptada. Clertameme. no sera la misflla problematica 
ambiemal aquella generada por una tecnologia con insumos 
energeucos endosomaticos, que la que requiere ingemes cantida
des de energia ex.osomatlca (petroteo, gas, carbon. energia nu
clear, etc.). 

Si bien se suele juzgar casi siernpre a la tecnologia senalando su 
potencial efecto pemicioso. juSto es mencionar ram bien que ella 
puede ser utilizada como parte imponante de Ja solution de 
muchos problemas ambientales. Tal es el caso de los esfuerzos 
oriemados hacia la diseminacion de tecnologias sodalmeme 
apropiadas y de orras que optimizan eI apravechamiemo de los 
recursos de una manera inocua, reduciendo el costo y el esfuerzo 
requeridos para su utihzacion. 

Asimismo, existe un tipo de tecnologia denollllnada ublanda", 
cuyo proposito es el diseiio de lenguajes y procedimiemos de 

~ organizacion, potenciacion y aprovechamiemo de los recursos 
materiales, y otro tipo llamado tecnologia "dura" (aparatos, 
estructuras fiSlCas. biol6gicas. etc.). Ribes y LOpe? (1985). 

La tecnologia Hamada instTUccional es, por 10 tanto, una 
tecnologia blanday su optimo aprovechamiemo debe ser el objeto 
de la educacion. 

El tercer elememo condicionante es la decision politica para 
preservar los recursos. En efecto, no bastarla la implantacion de 
un sistema productivo racional y consciente, ni seria sufidente en 
5i misma la ucilizacion adecuada de la tecnologia en la explotacion 
y manejo de los recursos naturales; la relacion arm6nica hombre
naruraleza requiere tambien de la firrne conviccion de los 
diferemes grupos de poder, de la necesidad de implamar y 
sostener acciones concretas en favor de la preservacion de dichos 
recursos. 

La decision polirica se expresa, generalmente, a craves de la 
iniciativa gubemamental, para apoyar programas, proyecros y 
otras actividades tendentes a la proteccion de los recursos 
naturales; procurando el sostenimiemo de organismos e insutu
ciones, cuyas fundones esten orientadas a dicho fin y compacibili
zando las polidcas nacionales con los lineamientos y recomenda
ciones emanados de los organismos intemacionales especializa· 
dos. 

Otro vehiculo para propiciar la decision polidca, es la accion 
legislativa en favor del uso racional de los recursos natUrales y la 
implantaci6n de nOlmas de explotacion y de utilizaci6n de la 
tecnologia en el proceso productivo. 
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Una tercera forma de expresi6n de: fa decisi6n politica, no 
menos imponante, es aquellaquese da porvoluntad direaa delos 
gropos sociales organizados, en respuesta a sus propios y particu
lares intereses. La comunidad. organizada en tome a un interes 
coiectivo, se puede constituir en una fuerza politica capaz de 
sustentar acciones de gran envergadura por decision propia y. 
'nuchas veces, independiememente de los poderes del Estado. En 
otras palabras, si es posible clarificar, en los gropos de base de 1a 
comunidad. la importancia de emprender acciones concreras con 
el fin de proteger los recursos natUrales, sera posible contar con un 
respaldo de gran magnitud a la hora de emprenderlas. 10 mismo 
se puede esperar de la protecdon ambiental can propbsitos de 
preservacion de la salud publica. 

En suma, la problematica ambiental deriva, en primer Iugar y 
de una manera especial, de las actirudes y patrones de conducta 
condicionados, primariamente, por las modalidades de produc
cion y consumo en las que estan inmerses los diferentes grupes 
sodales. De esta manera, las pautas de interaccion del individuo 
con el medic podran variar, dependiendo de la naturaleza y 
caraaeristicas de las fuerzas productivas imperames. 

En segundo lugar, los problemas ambientaIes y su soludon 
dependeran del upo y caraaeristicas de 1a utilizacion de la 
te01ologia (dura y blanda). durante el curso de la imeraccion del 
hombre con la naturaleza y sus recursos; finalmeme,la problema· 
ciea depende [ambien de la deosion politica para solucionar 0 
prevenir los problemas ambientales. 

La Educacion Ambiental 
(Definicion y Naturaleza) 

La educacibn ambiental se concibe como un proceso formativo 
orientado hacia la generacion y modificaci6n de las actirudes y los 
patrones de conducta, que tipifican la relaci6n del individuo con 
su medio geografico. En esta perspectiva, la acci6n educativa 
dehera concehirse como la aplicacion sistematica de una TECNa
LOCIA INSTRUCCIONAL, con el objeto de promocionar el 
componamiemo llamado "protectivo" y e1iminar 0 reducir 1a 
conducta destructivao "depredadora". Dicha te01010gia blanda, 
q1}~e stipone la aplicad6n de una serle de proced.imientos cientifi
cos destinados a influir la conducta eco16gica de los individuos y 
gropos, contrasta con aquella otta dura 0 flSica. 

Lineas arriba se comento sobre los efeaos perniciosos asocia
dos a la aplicad6n irracional de las tecnologias fisicas. Se debe 
estar de acuerdo en que las tecnologias no son en si mismas. 
necesariamente malas 0 peligrosas, y que el dano que pueden 
causar es debido. fundamentalmente, al desequilibrio que existe 
entre cste tipo de tecnica y la tecnologia "conducwalu (instrucdo
nal). En otras palabras, el problema consiste en 1a falta de 
conocimientos y destrezas rdacionados con la aplicadon de una 
tecnica flSica y sus efeaos inmediatos y mediatos sobre el medio 
ambiente. 

El usa adecuado de la tecnologia (blanda en este case) sue1e 
aponar en mucho al alivio de una gran cantidad de problemas 
ambientales, optimizando el use de la temologia dura 0 sustitu
yendola, en caso de no estar esta disponible. 

El problema de la basura" por ejemplo, corutiruye un asunto 
muy dificil de resolver imicamente mediante la aplicacion de 

tecnologia fisica. El arrojar basura cerca de zonas de vivienda est 
en si, unaconducta humana y no podramanejarse1a eficientemen
te solo a traves de la adquisidon de barredoras rnecamCa5 0 de 
complejas procesadoras de basum. Aqui. la teOlologia "conduc
tual" resulta irnprescindible para alterar la estrucwra de conducra 
de los individuos y gropos, y subsotuir un componamiento 
inadecuado por otro alternativo. compatible con el aseo, la salud y 
la estet.ica. 

Un segundo elemento que debe considerarse en la educacion 
ambiencal, esta constituido por los aiterios para decidir el tipo de 
acciones que deben ser influidas yen que sentido. La conduaa 
ambientalmente relevame consiste en una serie de actividades 
humanas capaces de influir positiva 0 negativamente sobre el 
contexto fisico-natural. Ella puede ser "proteaiva" 0 "destructi· 
va". La primera se caraaeriza por englobar acciones cuyos efeaos 
o consecuencias redundan en beneficio del ambiente, de la 
naruraleza y de sus recursos (recoger basura. plantar arb~les, 
planificar la explotacion de los recursos naturales, etc.); mientras 
que Ia segunda favorece la agudizaci6n de la CrIsis amblemal 
(arrojar basura, mutilar los arboles, cazar 0 pescar en epoca de 
verla, etc.). 

La educaci6n ambiental deberia procurar la consolidaci6n y 
afianzamiento de la primera, y la eliminacion 0 reduccion de la 
segunda. La distinci6n entre ambos tipos de conducta resulta 
pertinente, puesto que la estructuraci6n de uno de ellos no 
conduce necesariameme y de una manera au(omanca a la 
desaparicion del otro, segim Cone y Hayes (op.cit.); es preciso 
afeaar, de manera direaa. a cada uno de elios. 

En el analisis del componamiento relevante debe considerarse, 
ademas.las caracteristicas morfologicas de las acciones proteGtivas 
o desnuctivas. Existe, de hecho, una diferencia muy notable entre 
e1 efeao del proceso industrial. que culmina con la eliminacion de 
residuos inorganicos a las aguas de rios y lagos. y la conduCta de 
una familia despreocupada que, en un dia de campo. ensucia e1 
bosque con residuos de comida y envases no degradables. 
Asimismo, resulta pertinente 1a diferendacion de las condiciones 
en que ocurren ambos tipos de acaones. En un caso. la 
contaminacion puede ser un eslabon mas de 1a cadena del proceso 
productivo. con 10 que la resporuabilidad individual queda 
oscurecida 0 diluida en la complejidad del fen6meno sodeconQ.
mico. En eI otrO, se trata simplemente de 1a expresibn de un estilo 
de VIda mas 0 menos identificable. 

Fmalmente. la consideraci6n de los efectos del componarse de 
una u otta fonna, puede favorecer wnbien la conceptuallZaci6n 
de la reladon entre el individuo y su medio geografico. Dichos 
efectos dependen, a su vez, del tipo de accion y de las drcunstan
cias en que se producen y. generalmente, se percihen a mediano y 
largo plazo. Precisameme, uno de los principales obstaculos 
encarados por los interesados en 1a modificacion de los panones 
de conduaa deso:uctiva es que eStOS estan, casi siempre, desvincu
lados en tiempo y espacio de las consecuendas pemiciosas que 
producen y. por tanto, no gc;neran la retroalimemad6n necesaria 
que informe oportunameme a quienes los ejercen. 

Las consecuencias inmediatas de cazar vicunas, por ejemplo, 
estan definitivameme renidas con los efeaos que esta accion tiene 
a largo plaza. 

Es pues proposito de la educacion ambiental. el manejo y 
sistematizacion de esos y oO'os conceptos, la organizacion de 
procedimienms y estrategias (tecnologias) vilidas y confiables de 
cambio "conducwal" El hacerlo supone traScender la mera 
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pnictica uinformativa" (an difundida y, a veces, confundida can la 
educacion, para adoprar una merodoiogia "fonnativa" de efectos 
mas profundos y perdurables. 

La. formacion difiere de la informacion en que, en aqut!lla. el 
objetivo rrasciende la simple divulgacion de topicos de imeres. 
para centrarse en el desarrollo de repertorios conductuales 
alternativos a las acciones destructivas, degradames 0 depredado
ras del media, Roth (1982). De aruerdo con esterazonamiento,la 
generacion de actitudes protectivas se llevaria a cabo mediante el 
aprendizaJe de- desrrezas 0 habilidades, que permitan al destinata
rio una interaccion altemativa con su medio. La orientacion 
formar.iva no deberia contentarse con el simple despliegue propa
gandistico acerca de la naturaleza y caracteristicas del compona
miemo destructivo, sino, mas bien, tender a combatir su influen
cia, comenzando por un potenciamiemo de la participacion 
individual y social en el relevamiento y solucion de los problemas 
que aquejan a su entomo inmediato, y que tienen imponantes 
consecuencias economicas y sociales Esta aproximacion no 
desesuma los mecanismos de informacion, aunque los sefiala 
como insuficientes para lograr los objetivos ames descritos. 

Con el objeto de complementar la definicion de educacion 
ambienral. se considera nuevamente la imponancia del concepto 
de decision politica Se habla senalado que la organizacion y 
participaci6n de los grupos sociales de base, podriaconscituirse en 
una fuerza poliuca capaz de respaldar, vigorosameme, iniciativas 
que favorezcan el imeres comunitario. Si la tecnologia empleada 
resulta capaz de demosrrar, objeuvamente, la vinculacion de la 
problematica ambiental can la afeaacion de los intereses de 
diches grupos, sera posible entonces motivar la participacion 
organizada de la comunidad en la solucion de dicho problema 

Si se considera que las metas, objetivos y prop6sitos ulteriores 
de la educacion ambiental estan re1acionados con la superacion de 
las condiciones de vida de los diferentes gropos humanos. 
entonces debe incorporarse la participacion comunitaria, como 
elemento metodol6gico adicional. Esra. estrategia beneficia a la 
educacion amblental de dos maneras: . 

En primer lugar, respalda su comendo bnndando el apoyo 
politico necesano que asegure ellogro de sus objetivos 0, en el 
peor de los casas, garantizando simplemente la conrinuidad de las 
acciones. EI disefio y condu coon de programas y proyectos, al 
margen de la decision comunitaria. hace de estOS esfuerzos rareas 
aisladas que son, geperalmente, percibidas como impositivas y, 
por 10 tanto, ajenas al interes social. 

En segundo lugar. la participaci6n comunitaria es capaz de 
afectar cualitativameme los logros de la educacion ambiental. En 
efeao, la deciSIon compartida par los miembros del grupo 
garantiza el cumplimiento de sus propositos, al hacer suyas las 
responsabilidades adqulridas en el proceso de decision. De ahi 
que, si es proposito del gropo la conformacion de un comite de 
vigilanda ambienral para el saneamiento basico, la probabilidad 
de que esta tarea se lleve a cabo es mayor que cuando tal 
detenninacion es verticalmente i!llpuesta (Roth. en prensa). En 
este sentido, la educadon ambiental debe enfatizar en un plan de 
motivacion para la organizacion de grupos de trabajo y pro cedi
mientos de instrUccion, que pongan mayor enfasis en habilidades 
ydestrezas que en contenidos te6ricos.Esto debera constiruirse en 
la metodologia basica. para el cambio de actitudes y conductaS 
relevantes para la protecdon ambienral. 

Finalmente, la educaci6n ambiental, en la perspectiva comuni
taria, debe poner enfasis tambien en la capacitacion no fonnal de 
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agemes mulciplicadores del efeao educativo demro de la propia 
comunidad. A este proceso, Roth (1980) y Ribes (1982) han 
llamado "desprofesionalizacion", que consiste en la ttaIlsmision 
de tecnologia blanda a los miembros de la comunidad, can el 
objeto de poner a su disposici6n los medios mas eficientes para 
solucionar problemas y los aiterios para su aplicacion, al margen 
de las instiruciones que capitalizan su empleo. Este procedimien
to redunda en laampliacion de cobenura de lalabor educariva y en 
1a reduccion de los costos de operacion. 

La Educacion Ambiental c:omo Estrategia para 
la Conservacion del Medio Ambiente 

De todo 10 dicho anterionnente se puede conduir que 13 
Educacion Arnbiemal constituye una estrategia encaminada .. 
influir las relaciones Hombre-Medio, ya comemadas. Dicha 
esuategia asume dos modalidades: la Educacion Fonnal y la No 
Formal. La primera de ellas ha sido desarrollada, directa 0 

indireaamente, en el contextO del sistema educativo escolarizado. 
a 10 largo de todos sus grados y niveles. Aqui, el papel del maestr( 
y la esrructura curricular resultan cenrrales y la escuela s, 
consciruye en eI escenario mas importante. 

La segunda esta, en general, menos desarrollada que la primer 
y se lleva a cabo con mayores restricciones de orden conceprua.' 
teOlico y metodologico.LaEducacion Ambiemal No Formal sud 
ser impanida al sector poblacional que se encuentra al margen dt 
sistema escolarizado, constituye una accion complementaria & 

desempeno coudiano del ser humano. Q,uiza sea el medio rural t 
ambito en el que esta modalidad haya aponado experiencias rna 
estrucruradas. 

La Educacion Ambiemal No Formal es, amenudo, confundid 
con la divulgacion 0 informacion que se brindaa la poblacion COl 
propositos de concientizaci6n y sensibilizacion,en este caso, de 1 
problematica ambiental. La modalidad a la que se hace referenci 
conscituye, pues, un proceso fonnativo que rra sciende 10 mer," 
mente divulgatorio y tiene como proposito, la modificacion dt 
componaImento de jovenes y adultos en cOntextoS no escolarizz 
dos. 

Para la educacion ambiemal, tal como se indico anteriormeml 

la informacion consciruye un requisito necesario, pero no Sl. 

ficiente, para el desarrollo del aprendizaJe y no debe ser cor 
fundida con la OOucacion. 

La Situacion de la Educacion 
En laactualidad, sereconoce ampliamente que lariquezade 10 

paises, independiemememe de su grado 0 nivel de desarrollo 
depende, en Ultima instancia, de la ca1idad de sus recurso 
humanos. Mienrras que el capiul y los recursos naturales so' 
agentes pasivos de producci6n, el ser humane es un agente activo 
que puede explorar estOS recufSOS para lograr mayores niveles dt 
bienesrar. 

Bolivia es un pais que Olenta con abundantes recufSo 
narurales, pero que enfrenta severas limitaciones, tanto de ordel 
estrUctural como coyunrural, que Ie impiden desarrollar. ade 
cuadamente, los recurs os humanos necesarios que tengan tantO 1. 
capaodad como la disposicion para meJorar y fonalecer mecanLS' 
mos sostenibles y productivos de relaci6n con el medio amblente 
Si no se enfatiza en eJ meJoramiento educativo y tecnico de 10" 
habitantes. es dudoso quenuestto pais pueda captar los benefi.ao! 
de su potencial narural. 
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Los planes educacivos del pais, en concordancla con las 
politicas internacionales en este campo, contemplan basicamente 
los siguientes objetivos: 

1. Alfabetizacion (en sentido de eliminar el analfabetismo 
hasta el ano 2000). 

2. Educacion de Adulcos (en [enninos de responder con 
capacitacion a las demandas del sistema de produccion), 

3. Educacion Basica (buscando cubrir ell0096 de la matricula 
escolar. tambien para el aim 2000). 

4. Educacion inidal (onemada a imciar el proceso educativo a 
edades cada vez mas tempranas). Plan Nacional de Accion. 
citado por el Banco Interamericano de Desarrollo BID 
(1984). 

Naturalmente, los ohJeu\'os arriba resunlldos presentan, por 
ma pane, diferencias y panicularidades de un plan a otro. que son 
,Ilas de fonna que de comenido, en funcion del upo de proyectoen 
el que son insertados y, por otra pane, reflejan las prioridades en la 
materia que corresponden a un pais de menor desanollo Idcui\o 
como es Bolivia. 

Es[Os objetivos deben ser logrados. de manera imperiosa, por 
un sistema educalivo que presenta numerosas panicuiaridades, 
las que pueden ser smtetizadas como sigue. 

-La esenanza formal esta. en un 79% a cargo de los estableci
mientos docentes publicos y, en un 21 %, a cargo de institudo
nes privadas 0 descentralizadas. El mayor peso, en cuamo a 
fonnaci6n primaria y secundaria, le corresponde directa 0 

indirectamente al Estado La educacion particular es bflsica
mente confesional y su cobenura es reducida. 

-La cobenura lograda por el sistema, en general, alcanza a un 
66.596, indlcador que para el area rural se reduce a un 
dramauco 46.2% y que para el sector urbano alcanza un 
relativameme aceptable 90.7%. 

-Los indices de efectividad seftalan un 91.3%, que va redu
ciendose -a medida que avanza la edad; la velocidad de 
decremento de este indlcadar es Mucha mas alta en el area rural 
que en los sectores urbanas. 

-La retencion escolar canstituye tambien un serio problema; en 
las ciudades, imicamente un 36% de los alumnos inscritos 
compleca sus esrudios primarios y secundarios sin repeticion de 
ailo; en el area rural. el Indice de r~tenci6n alcanza un infimo 
Q'es por mil. 

-La problematJca educativa rural tiene sus pe.cuJiaridades: en 
dichas areas laeducacion solo se garanuza, en los hechos, hasta 
un tercer curs~ de primaria; existe una grave escasez de 
personal docente, puesto que el elernemo capacitado no estit 
dispuesto a trasladarse a las areas rurales abandonando la 
comodidad de las ciudades. Las instalaciones y equipamiento 
de las escuelas rurales son deficientes (aim mas que en las 
ciudades) y estas carecen de las mas minimas comodidades. 

- Aderhas de una deficiente articulaci6n en la administracion y 
coordinadon del sistema educativo en SI y los problemas 
economlcos cr6nicos, que serim detallados a continuacion, las 
caracferisticas sociorulturales (principalmente las idiomacicas) 
complican severamente Ia labor educadva. El 64% de la 
poblacion (en 1976) utilizaba el espanol imicamente como 
lengua alternativa a la "materna" (aymara 0 quechua) 0 

direaamente la desconocia. Este porcentaje varia enrre un 4796 
en las areas urbanas hasta un 7696 en las rurales. En 
consecuencia, la falta de correspondencia entre las caraaerisci
cas socioculturales y linguisticas de la poblaci6n rural, y el 
sistema educativo fonnal es aucial. 

-La reduccion presupuestaria ha sido la norma en 10S'lJlumos 
alms. la participaci6n del ~eaor educativo en el presupuesto 
publico ha sufrido una caida drasiica. Mas aim, alrededor dd 
7096 del presupuesto general debe ser destJnado al rubro 
servicios personales. cjuedando un margen muy reducido para 
gastos que signifiquen, a mediana 0 largo plazo, inversiones 
materiales 0 mejoramiento de los propios recursos humanos. 

-Tratimdose de fenomenos dinamicos, la demanda de matricula 
por crecimiemo vegetativo, sobrepasa la of en a de los servicios 
educativos. Las estimaciones de distribucion pobladonal para 
1980 seualaban que un53.496 de Ia poblacion tendrla menos de 
20 ailos, significando un desborde del sistema educatlvo y, 
nacuralmeme, un desafio directo al aparato productivo. 

-El sistema educativo no se reduce a las esruelas primarias y 
secundarias. cuenta con divisiones lecnicas y centros de 
fonnacion superior no universitaria,. que companen en forma 
agudizada, 105 deficits observados. Por su pane. la educacion 
superior umversitaria, con una matricula de aproximadameme 
60.000 alumnos, induye en eI sistema mas de II universidades 
entre pubhcas y privadas Los problemas principales afronta
dos por el Sistema de la Umversidad BoIiviana son' 

- Una excesiva demanda de matricula que no puede ser 
racionalmente sacisfecha con eI capital fisko disponible. 

- Un altO porcemaje de alumnado que repne materias 
indefinidameme, prO\ocando que los indicadores de rendi
mlento academico sean anomlalmeme bajos y a un COSIO 

desmesuradamente alm por alumno egresado. 
- La ausencia de correspondencia entre fa capacitacion recibi
da y el tipo de ernpleo dispombfe en el mercado de trabajo, 
favorece la emigracion de profeslonaIes formados a paises 
de mayor desarrollo relativo. 
El cronko deficit de rerursos econ6micos, que limita la 
capacidad del Sistema para mejorar cualitauva y cuantitau
vamente su cobenura academica, BID (1984). 

Como se observo. el sistema de educaclon supenor reproduce 
los deficits senalados en el sistema formal urbano y rural y. 
ademas, acusa una nueva problemfuica que requiere de rcspucstas 
globales y serias. EI flujo dematricula muestraque menos del 30% 
de los alumnos inscritos al primer grade alcanza el quinto de 
educacion basica; alrededor del 20% ingresa a la educaci6n media, 
del cual solamente un 5% llega ala Universidad y. finalmente, s610 
el 196 completa sus estudios universitarios. 

En general. se sobreenfatiza la educacion humanisra, con grave 
desatencion de la fannadon tecnica; no se favorece el desarrollo de 
destrezas, habilidades y capacidades especificas, tampoco se 
incentiva el perfeccionamiento de- los mecanismos de razona
miento y creatividad. Se observa un marcado desinteres e 
incapacidad del sistema para innoducir metodologia y conoci
miento de la cienda y la tecnologia modemas. 

El P.pel de I. Escuel. en I. Educacion Ambie ... 
tal ._ 

El desarrollo de la Educacion Ambiental en e1sistema formal. 
significa particulannente un rete y. en el caso boliViano, supone 
ademas un gran esfuerzo. Los innumerables problemas eviden
clados en el seoor de Ia Educaci6n (algunos de ellos fueron 
mencionados brevemente en el aca.pite antenor) limiran, de 
antemano, la concretizacion de un plan debidameme estructu
rado en este rubro. El desarrollo de un programa de Educacion 
Ambiental en el sector escolarizado edge, en terminos generales, 
una concepcion diferente de la educaci6n, expresada en los 
siguientes requerimientos. 
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de los mas 60 que seempezb aobservar derta preccupacibn de los 
organismas internacionales por la Educaci6n Ambiental. En 
efeao. en 1969. la Organizacion de las Naciones Unidas para la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO). aguijoneada por el paularino 
agotamiento y deterioro de los recursos narurales, pattOcinb un 
encuentro con la participacion de 27 paises, los cuales destaaron 
la necesidad de impanir seriamente la Educacion Ambiental en 
todos los niveles educativos. 

Por OtrO lado, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Media Ambiente Humano, cdebrada en Estocolmo (Suecia), en 
1972, arrojo unaserie de recomendaciones de gtan trascendencia 
para la humanidad, como la 96 que. a la letra, dice: 

"La Secrecana General, las Organizaciones del Sistema de las 
Naciones Unidas, especialmente la UNESCOy los demas Organos 
Intemacionales interesados. previas las consultas y acuerdos que 
procedan, deberian tomar las medidas necesarias paradesarrollar 
un programa de Educacion Ambiental. de enfoque interdiscipli~ 
nario, escolar y extraescolar que abarque todos los niveles de la 
educacion .. 

A raiz de esta recomendacion. fue creado el Programa In~ 
ternacional de Educacibn Ambiental (PlEA). propuesto en el 
Seminario Intemacional de Educacion Ambiental, realizado en 
Belgrado el ailo 1975. En 1971. en Tbillssi. Union Sovieuca, los 
paises miembros se reunieron con el objeto de discutir sus 
experiencias en el campo de la Educacion Ambiental. 

En el ambito latinoamericano. debe destacarse la reunion d(" 
expenos en Educacion Ambienral, llevada a cabo en Chosica, 
Peru, en 1975,donde fue discutido eI primer ensayo experimental 
sobre Educacion AmbientaI. aphcado a la educacion secundaria 
cn Launoamerica. . 

En 1976, en Bogota. Colombia, se redefinieron los objetivos de 
la Educacion AmbientaI. de acuerdo a las caracteristicas regionales 
de America Latina y el Caribe. En base a los .lineamiemos 
establecidas en esas reuniones, se lleva a cabo. en 1979, el Primer 
Seminario Regional sabre Educadon Ambiental. en San Jose, 
Costa Rica En dicha reumon, se conduyo sabre lanecesidadde la 
realization de actividades tales como: 

-la formacion de recursos humanos (docentes 
y otros elementos multiplicadores). 

- La elaboracion de material educativo. 
-EI desarrollo curricular. 
- EI desarrollo instiruaonal. 
-El desarrollo de sistemas de informacion. 
- EI desarrollo de programas de inv .. tigacion. 

El Programa de las Naciones Unidas para el Media Arnbiente 
(PNUMA) y la UNESCO, a craves del PlEA. colaboraron en esw 
tareas, sabre todo en 10 referente a los aspectos metodolbgicos. a 
la ejeOlcibn de proyect05 piloto y por medio de asistencia tCcnica 
para todas las actividad ... Todo .. to file faci1iado conlacreacion, 
en 1980. del Consejo Region", para la Educacion Ambiental. 

Mas tarde, en 1981. en Caracas, Venezuela. se llevb a cabo el 
Seminario Latinoamericano de Educacion Arnbiental. En este se 
presentaron las experiencias de los paises de laregi6n y se fonnulo 
un conjunto de recomendadones utiles para extender la Educa
dbn Ambiental a escala regional. de una fonna mfut efectiva. 

Finalmente, en noviembre de 1985. en la ciudad de Ibarra. 
Ecuador, se desarrollo un encuentro de gran trascendencia entre 

diferentes Organizaciones no Gubemamentales de la Subregion 
Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador. Peru y Venezuela). Dicha 
reuni6n fue organizada por la Fundaci6n Natura del Eruador y 
arrojb las siguientes conclusiones generales: 

Fomento de proyeaos de Educaci6n Ambiental, para ar:ender 
divenos tipos de necesidacles. 
Apoyo a 10, proyeaos de capacitation para desarrollar el 
potencial de los rerursos humanos en la gesti6n educativa 
ambienral en la Subregion. 
Estimulo a la investigaci6n educarlva. en relaci6n a los pro
blemas del medio ambiente. 
Fomento a proyectos que estimulen la cooperadon nadonal e 
international entre las Organiziciones No Gubernamentales 
de la Subregi6n Andina. 

A nivel international, se ha observado que el inreres por la 
Education Ambiental ha evoluaonado desde un enfoque exdusi
vamente proteccionista a uno que cada vez se aproxima mas a una 
concepcion hoUstica, donde la humanidad ya no es concebida nt 

esrudiada como una pane aislada del universo, sino como 
integrante muy importante de ese todo. porque su existencia es 
dependiente de las interacdones entre y con los demas Compo
nentes, y porque el hombre posee la capacidad de modificar su 
medio. 

Intemadonalmente, se habla ya acerca de la necesidad de 
cambiar-e-orden internacional vigente a ottO, donde se busque y 
logreunamrJorcalidaddevidaparalahumanidad. concebidaesta 
con una connotacion rualitativa y etica. Se trararia de un orden 
economico capaz de propiciar un desarrollo sostenido. que 
respete las leyes del funcionamiento natural, que permita 1a 
satisfaccion de las necesidades bflsicas del homBre y que, ademas. 
propicie la supeIVivencia humana en un arnbiente armonico 
donde se puedan satisfacer sus aspiraciones culrurales. anisricas. 
recreadonales y ou-as. 

Toda esta nueva concepcion de la Educaci6n Ambiental ha 
promovido, cada vez, mayor acercamiento entre paises desarro-
llados y en vias de desarrollo, ya se obse[Va un clima mas favorable 
bacia la idea de un nuevo orden econbmico mundial. 

La Educaci6n Ambiental 
en Bolivia 

Como se afinno en parrafos anteriores, la Educacion Ambien· 
tal en Bolivia se entuentTaa(m en una fasede incipiente desarrollo; 
no obstante, las afinnaciones 0 estimaciones que no cuenten con 
un sustento empirico pueden estar alejadas de la verdad. En este 
sentido y con el fin de detenninar el estado actual de la Educacion 
Ambiental en Bolivia, se ha procedido a administrar un cuestiona· 
rio especializado de once preguntas. a las instituciones locales (de 
la ciudad de La Paz) que confonnan el Comite Intergubemamen~ 
ral para el Medio Ambiente (C1MA) y la Iiga de Defen,a del Medio 

. Ambiente, y que, por su caraaer "operativo" 0 "docente", 
pueden tener oponurudad de ejecutar tareas de Educaci6n 
Ambiental 0 que las pudiesen rontemplar en sus Objetivos 
Institucionales. 

Participaron gentilmente en la. presente indagacion: 

- Sociedad Boliviana de Eculogia (SOBE). 
- Instituto de Ecologia - UMSA. 
• Corporacion de Desarroll" de l.;l Paz (CORDEPAZ). 
- Museo National de Historia Natural (de laAcademia 

Naoonal de CiencW de Bolivia) 
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- Fundadbn Boliviana Pro-Defensa de la Natura!eza (PRO
DENA). 

-Instituto de Hidrllulica e Hidrologia - UMSA. 
• Centro Interdisciplinario de Estudios Comunitarios (CIEq. 
- Proyecto Capaddad de Uso Mayor de la Tierra (CUMAT). 
·Indusmas Qpimicas Bolivianas (INQ..UIBOL). 

Se asumi6 que casi un 100% de las instituciones encuestadas 
comemplaban. explidta 0 implicitarnente, encre sus objetivos 0 

estrategias. la Educaci6n Ambiental. En consecuencia, a la 
pregunta: "iSu Instituci6n desarrolla aaualmeme acrividades en 
EducacibnAmbienta1?" un 88.0% respondieron que si y un 12.096 
que no (CUMA T e INQ.U1BOL). Sin embargo, la primera de es ... 
riene planes a cona plaza para iniciar aruvidades en e1 rubro. La 
atta institution. concrariamente a 10 supuesto"no contempla entre 
sus objetivos 0 estrategias la Educacion Ambiental. 

Las actividades de Educaci6n Ambiemal, de acuerdo a las 
respuestas obtenidas, Began a remontarse hasta8 aflos au'as, como 
se observa en la tabla sigulente: 

TABLA V-I 

DI.trib .. cloD de BeIllDo.ta •• I. Pre, .. DIa: 
".Ra.e q .. i Tlo..,po q .. e Trabaja ... ID.tlta.loD eD 

Ed ... aclOD AmbleDtatT"_ 

Entre 6 Y 8 ailos 
Entre 3 y 5 afios 
Menos de 2 mas 

Tora! 

28.6% 
42.8% 
28.6% 

100.0% 

En detalle, puede observarse, en la Tabla V-2, que eI maximo 
de 8 afios de trabaja en Educaci6n Ambiemal corresponde a SO BE 
Y que CUMAT riene previsto iniciar actividades de Educacibn 
Ambiental en 1986. 

TABLA V-1 

Dlatrib .. cllID eD D.tan. d.1 Alio ea q ... 

I. IDltitacillD IDicia A.tlndad •••• 

U .... clIID AJableDtal 

SOBE 
Instituto de Ecalogia 
CORDEPAZ 
Museo Histona Natural 
PRODENA 
Insdtuco de Hidraulica 
CIEC 
CUMAT 

1977 
1979 
1981' 
1981 
1983 
1983 
1985 
1986 (Proyectado) 

En general. se observa que la mayor pane de las instituciones 
son relativameme Jovenes en el campo. Podria hablarse de dos 
etapas cronologicas bien definidas: a) basta 1981 y b) desde 1983; 
perlodos que, probablemente. podrian estar asociadas con el 
acomecer politico nacional y, en consecuencia, con las decisiones 
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politicas instirucionales y las opormnidades reales para canduci 
actividades cona-etaS en Educaci6n Ambiental. 

La modalidad de educaci6n brindada por las instituciones, er 
el campo de la Educacion Ambiental. es principalmente "N( 
Formal'" a dear del 10096 de elias. Un 2596 afrrma, adem~ 
realizar aaividades directas en la Educaci6n Fonnal. se Il'ataria d 
los dos institutos especializados: Ecologiae Hidrologia,confonna 
dos por j6venes e inquietos profesionales, que en realida{ 
desbordan su marco de acci6n natural (universitario) e incursic 
nan en la Educaci6n No Fonnal, por haber constataclo en I. 
prilctica, que la Educaci6n Fonnal no se mu~tralo suficientemen
te flexible para impaaar en los educandos acceder a otta 
poblaciones con una aproximaci6n limitada a la modalidal 
formal. 

Respecto al tipo de aCtividades que realizan las insotucione 
demro del campo no fonnal en Educaa6n Ambiental. la 
respuestas encontradas se encuentran en la Tabla V-3. 

la.s acti\'idades estan centradas principalmeme en 10 que ~ 
conoce por U conciemizaci6n". buscando inidalmeme sensibiliz. 
ala poblaclon acerca de una problematica, y generar una actitu 
posidva y responsable en la poblaci6n. La promocion-y difusic 
de la pI oblematica ocupa especificamente a una cuarta pane de 1; 
instituciones, tratandose de acciones pumuales a cono plazo. L 
porcemaje similar de elIas realiza actividades de capacitacic. 
especifica{el caso de los programas de forestaci6n de CORD EPA 
orientados a instruir a los campesinos en los procedimientos ( 
manejo de viveros). Mas del 2596 de las instituciones fom. 
recursos humanos en e1 campo de la Educacion Fomlal a un ni\-( 
altanleme especializado y un 1496 realiza actividades de multipl 
cad6n de recursos humanos. formaci6n de prommores en • 
ambito comunitario. 

TABLA V-3 

•• 111 ....... ra.tltacloDala •• 1a .... 'aDA: 
".Q •• tlpo d. A.tlYId.d •• D._Uan ID 

Ed .... clOD AablaDtatT". 

Concientizaci6n, Promocion y Difusibn 
Capacitation de Promotores Locales 
Fomlaci6n Recur-sos Especializados de Alto Nlvel 
Multiplicacion de Recursos Humanos (Formadores) 

Total 

85.7% 
28.6% 
28.6% 
14.2% 

(0) 

(0) La suma sobrepasa eI 10096. por haberse pennitido respon

der a mas de una altemativa. 

Un 5096 de las instirudones emrevistadas afinnaron contar co 
un documemo 0 proyccto escrito que refleja e1 Planeamiento en t 
campo de la Educacion Ambiemal. El porcentaje se considerama 
bien bajo. sei'lal de relativa falta de sistematizaci6n en el trabaje 

La fonna de rrabajo empleada por las instituciones, se detalla el 
la Tabla V-4. 
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TABLA V·4 
•• ., ••• ta ... 1'ftPIIW ",CUI .... 
hiDdpa1 M.tedol .... "pl •• d. por •• 

IIIItI"'d" ..... Ua .. cl .. -""bl ... tan" 

Aaividades No FonnaIes a Cona 
Plaza y de Cono Alcance 

Actividades Formales a Largo Plaza 
Participacion y FonnaClon Comunitaria 
Usa de Medias Masivos de ComunicaclI)n 
No IndIca 

TOtal 

25.0% 

25.0% 
25.0% 
12.5% 
12.5% 

100.0% 

POfCt'maJes slmilares {25.0%} obtienen las acuvldades no 
formales a Carta plaza. las acrh'ldacles formales 3. largo plaza y la 
formaci6nyparticipacibn COnlUnltana. 5610 un 12:5%recurrealos 
medias masivos de comunicacibn. Un 12.5% no puede precisar e1 
tipo de metodologia utilizado en su accionar. En general, se puede 
obsenrar disper5ion de los mhodos y sistemas y la subutiIizad6n 
de metodologias que son pocendalmeme efecnvas en 1a Educaci6n 
Ambiental. 

A 1a pregunra: H,Cuema Sll ins6wcIOn, con un sistema 0 
mewdo de evaluaci6n, del impacto de sus programas de Educa
don Amblemal"?, un 85.7% responde que noy soJo un 14 3% que 
s1. Este date, a}[amente significativo, dernuestra que. si bien se han 
estado realizando acuvidacles en el campo desde hace aproxima
dameme 10 ailos, no se cuenta con un sistema raciona! de 
retroalimemaci6n y de e ... aluaci6n del impacto de las actividades 
de difusi6n () sensibilizacion. No obstante, existen ocros progra
mas que cuentan con indicadores objetivos y que dan 1a justa 
medida del impacto logrado. 

. Entre las instituciones encuestadas, se pudo escablecer la 
publica(i6n tanto de material peri6dieo como de documentos de 
apoyo a acciones concrecas. El Museo Nacional de Hiswria 
Natural y el Instituto de Ecologia tienen, cada uno, una publica
cion especializada: "Comunieaci6n" y URf1.ista del Instituto de 
Ecologia", respectivamente. 

Otras instiruciones haeen referenoa a su panicipacion en Ia 
elaboraci6n de la presente publicaci6n. Ha sido editado tambien 
un volumen de Zoologia para eJ CicIo-Medio del Sistema Fonnal. 
preparado por el Instiruto de Ecologla de la UMSA. Ademas, se 
haee referenda a otro tipo de material cecnico desarrollado como 
medio de difusion y concientizacion, concretameme, se frata de la 
producci6n de peliculas videos PRODENA. follews y pequenos 
manuales de forestaci6n en CORDEPAZ, de teOlologia apropiada 
como el preparado por el Insticuto de Hidrologia e Hidraulica de 
la UMSA Y otros, como el desarrollado par el CIEC. que sirve de 
guia para la iniciacion de maestros en la materia de protecci6n 
arnbiental. 

Infonnes de Simposia y encuenrros profesionales. CUMAT 
haee referenda a la publieaci6n de un Manual de Levantamiem05 
Semidetallados de la Capaddad de Uso Mayor de la Tierra. No 
obstante la existencia de clicho material. se debe reconocer Ja falta 
de un centro de documentaci6n y acopio de datos en el rubro de la 
Educacion Arnbiental, 10 que no pennite un conocimiemo 
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completo y detalIado de las acciones hasta ahara emprendidas. 
heeho que dificuIta la planificaci6n de acu\'idades para el futuro . 

El aceeso institucional en materia de Educacibn Ambiental a 1a 
poblao6n par ubicadon geografica, se deraJla en la Tabla V-5. 

TABLAV·S 
Dlotrib .. clill d ...... ., ... otaI la.tlhclo .. a1 •• a I. 

l'NIIIIIW 
",CUI .... Poblael' .. M ... d •• u 1'1'0,""'.' 

d. Ed ••• clo" Aabl ... taIT" 

Rural 
Urbana 
Ambas 

Total 

25.0 
25.0 
50.0 

1000% 

Dos mstituciones tienen programas espedficamente rura
les: CORDEPAZ y CUMAT; atras dos dirigen sus aeciones at 
ambito urbano: Museo Nacional de Historia Natural y SORE; el 
resto de las institudones ejerce su acci6n edueativa 0 tiene 
planificado haeedo. tamo en cemros urbanos como en area rural. 

TABLA V·6 
Diltrib ... loll de laa Reap ... nal IlIatitaclolllll .. a Ia 

Prep .. ta: . 

",Iadlll'" CaioI '" elAl .... cc l!aperado ele .... 
A..tlridade. e .. Ed .... cloa A.Jabl ... tal"I" 

ReVResp. ReVInst. 
(Il (2) 

Local 33.33% 62.50% 
Regional 26.66% 50.00% 
Nacional 40.00% 75.00% 

{I} Porcentaje sobre el Total de Respuestas y(2) sabre eI Total de 
Insocuciones. 

La distribucion del alcance de las acciones se muescra bastante 
equilibrada, no se observan grandes diferencias entre institu
oones. Si bien todas las organizaciones cienen su sede en la eiudad 
de La paz, un porcent:aJe respetable afinna tener como objetivo 
todo el territorio nadona!. 

Respeao alos recursos especificos para Educadon Arnbiental, 
las respuestas se encuenuan en la Tabla V-7. 

Un altO porcentaje del financiamiento de las actividades en 
Educacion Ambiental queda a cargo de las propias instiruClones. 
sea buscando en sus presupuestos un remaneme 0 reeurriendo a 
restringidas cuOtas de los propios miembros. Este hecho senala 
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dos a5pectos: indican muy bien de la motivaci6n y del deseo de 
trabajar de las instituciones. pero apuma tambien hacia una seria 
falla en el planeamlemo y sistematizadon del rrabajo. y en el apoyo 
instiruaonal nadonal e intemacional que se brindaa la Edueacion 
Amblental en el pais. 

TABLA V·7 
hlat. dl na.ad .... l.ato pa .. 10. Proaram •• d. 
Ed1leaeloa Amlll.aw. al.,1Ieataa. Ia p"lIlata: 

"Loa R.eunoa EeollOmleoa qa. UdDu. .a 
Ed1leaeloa Ambllatal Pronlal1l de:" 

Autofinanciamiento (Recursos ProplOsJ 

Cuotas y Donaciones Locdles (Sociedades y 

FundaelOnes) 

Financiamtento Institucional Exrt:rno 

(r-.; aClonai 0 Internaelonal) 

Total 

42.8% 

28.6% 

28.6% 

100.0% 

las acciones. mas bien. estan dispersas con respecto al tipo de 
grupos con los que se trabaja. Se llevan a cabo actividades de 
Educaci6n Ambiental No Formal. tanto con grupos amplios como 
con"viveristas"comunales. organizaciones comunitanas 0 dirigen
tes vecinales; obviameme. la escala de accion, a pesar de rodo. es 
reducida. 

Se puede afinnar que la eleed6n de las poblaciones meta, 
usualmente responde mas a la disponibilidad de los propios 
receptores que a una planificaci6n 0 estrategia, hecho que se hace 
patente al no haberse realizado. hasta la fecha, actividades 
espedficas con niveles gubernamentales decisionales 0 con eje
cutivos de medios masivos de comunicacion; pobladones meta 
que pueden tener, en ultima instancia, el poder de realizar 0 

propugnar decisiones politicas relevantes en la protecdon am
bientaL 

Las relaciones interinstitucionales. en general, son bastante 
amplias, tanto entre las orgdIlizadones nacionales como con 
organismos exttanj eros, no obstante, este hecho puede ser mas 
linco que practico en e1 campo de la Educacion Arnbiental, si 
revisarnos los pobres resultados a nivel de financiarniento de las 
actividades. 

Finalrnente, el panorama expuesco muesrra: una falta. de 
programacion y planeamiemo. la ausenda de comunicacion de 
experiencias entre las institudones, las metodologias de trabajo no 
estan depuradas. e1 alcance es definido mas a panir de los deseos 
de los planificadores que por los hechos mismos; sin embargo, 
existe en el pais una loable motivaci6n para ejecutar tareas de 
Educaci6n Ambiental, mas no se cuenta con el apoyo tecnico y 
financiero necesario y los recursos humanos en el campo son 
reducidos. 

Conclusiones 
De [Odo 10 analizado se pucden ensayar las siguientes con

clusiones generales: 
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- La pToblematica ambiental no pucde desvmcularse en absoluto 
de la aeuvldad humana, la misma que al estar condicionada por 
factores sociales, eeonomicos y culturales, se upifica, en gran 
medida, como problemadca del hombre. 

- Dada la estreeha vinculacion del hombre con la prohlemarica 
ambiental. resulta absolutameme neeesario planificar las esrra
tegias desoludon, contemplando elementos que incidansobre 
las creencias. actitudes y componamiento de la geme. en 
relacion con el medio ambiente. 
Dichos elementos escraregicos, deberan adoprar las caracte
risticas de una teenologia institucional que exhiba una meca
dologia alternativa que favorezca el aprendizaje de nociones y 
concepms, en estrecha relaci6n con la praaica cotidiana para la 
conse-rvarion del medio. 
La Educaci6n Ambiemal debe, por 10 tanto consricuirse en una 
practica formativa, orientada a la generacion de destrezas 
especifieas, con el prop6sito expreso decontrtbuir alasolud6n 
de problemas practicos y pumuales. 

-La Edueacion Ambiemal como estraregia para la solucion de 
problemas (problemas asociados a la cali dad de \ ida de los 
individuos y grupos), asume las modaJidades de formal y no 
formal. La fonnacian en materia de Educacion Ambiental. 
vinculada al Sistema Formal de la Educacion, se veria entor
peclda por las innumerables hmitaciones emergemes del 
propio sistema y por las caracteristicas socio-cuitural(!s de la 
poblacion boliviana, por 10 que la Educacion ~o Formal 
constituye una alternati\Oa valida para nuestro pais. que debe ser 
fomemada y desarrollada. 

-la comUnidad internacional ha reconocido. desde haee varias 
decadas, la imponancia de impulsar y apoyar programas de 
Educaci6n Ambiental, en e1 com'encimiemo de que esta 
constituye una estrategia valida para alcanzar un desarrollo 
sonenido de los pueblos del mundo. 
En el pais, las actividades de Educadon Ambiental. en el sector 
educativo fonnal, han pennanecido re1egadas por la latta de lOCi 
curricula academicos necesarios, que integren adecuadamente 
los contenidos relevantes, referentes ala proceedon ambiental. 

- Porotro lado,laaccion insticucional. en lamodalidad no fonnal 
de la educacion, ha goudo de un poco mas de apoyo por parte 
de organismos publicos y privados. 10 que ha significado una 
mayor diseminacion de sus logros. paniculannemeen el medio 
rural. 

- En general, si bien es dena que la Educacion Ambicmal es una 
esuategia que ha sido parcialmente adoptada par las difcrcntes 
instituciones desde, aproximadameme. diez aii.os atras, no ha 
podido trascender el caracter infonnativo 0 divulgatorio de la 
problematica ambienta!. Ha sido dificil encontrar programas 
educativos en los que se descaquen acciones formarivas de 
caciaer permanente de mediano y largo plazo. 

- Q.,uiza uno de los problemas maS imponames que interfieren 
con el desempeflo de la Educacion Ambiemal en nuestro 
medio, sea el presupuesrario. No existen , ala feeha. fuentes 
definidas para el financiarniento de programas de Educacion 
Ambiental, por 10 que dichas acuvidades resultan, en la 
mayoria de los casos, autofmanciadas. 

-Asimismo. otta limitante digna de atenci6n es la reference a los 
recursos humanos. En efeao. resulta evidente la falta de 
personal debidameme capadtado para condudr programas 
espedficos de Educacibn Ambiental. tanto en el sector formal 
como en el no formal. 

-Finalmente, no existen programas de Educadan Ambiental 
que incidan en las pobladones llamadas prioritarias por su rol 
protag6nico en la toma y manejo de decisiones a nive1local. 
regional y nacional. 
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Recomendaciones 

De las condusiones esbozadas. se pueden desprendcr ideal-
mente,las.sigulemes recomendaciones: • 

·Reconceprualizar el enfoque y redefinir el concepto de Edu
cadon Ambiental~ ala luz de los requerimientos nacionales, y 
adoptar una memdoiogia compatible con las caraaeristicas de 
las diferentes poblaaones meta. Asimismo, se deberit insistir 
en la necesidad de fundamentar 1a acci6n educariva sobre el 
media amhiente, recalcando la oadon de fconacion ademas de 
la de infonnacion. como componemes del proceso educativo. 
Esta vision de la Educaci6n Ambiental debera ser comple
mentada con la conslderaci6n de que una pane imponante de 
la problematica ambiental, resulta seI' el producto (directo 0 

indirecto)de laacci6n del hombresobre sumedio circundantey 
que su soluci6n debe. necesariamente, incorporar de una 
manera acriva y sistematica, al elememo humano. 
Esta nueva concepcion deb era tambien, destacar los factores 
socio-culturales y economicos que condicionen la activldad 
humana y, por 10 tanto. la naruraleza de la problematica 
ambiental. 

·De estareconceptuahzacion de la Educacion Ambiental debera 
surgir una tecnologia instruccional capaz de influir. de una 
manera eficiente. las actimdes y los patrones de conducta 
poblacionales. relacionados con el medio ambiente y sus 
recursos. Dicho surgimiemo deb era, asimismo,obedecer a una 
cuidadosa y objeciva investigacion acerca de las tendenCla5 e 
inc1inaciones poblacionales en materia de medlo ambieme. 
-~icha tecnologia insauccional debera ser adoptada por el 
Sistema escolanzado en su conjunto. con el proposito de 
infundir ideas,. sentimiemos y destrezas conselVacionistas en 
los educandos. La asimilaC10n de esta tecnologia en cl sistema 
fonnal de la educaci6n debera estar acompanada por: 1) 

programas sistemaocos de capacitation y fonnacion continua 
para el sector docente; 2) revisiones peri6dicas del curriculum 
academico en los diferentes grados y niveles; 3) preparadon de 
mare~al educativo de apoyo ala Educacion Ambiental; 4) la 
creaC16n de centros de documentacion y acopio de datos. 
~Esta te.cnologia tnstitucional debera ser tambien aplicada a la 
modahdad no fonnal. con el propbsito de ampliar la cobenura 
de la Educaci6n Ambiental a seaores poblacionales que 
pennanecen al margen del sistema escolarizado y que, por ser 
~trategicos ~n el manejo de rerursos, resultan prioritarios; 
eJem~los de estos, son los secrores detrabajadores campesinos, 
colomzadores. empresarios agroindustriales y ouos. De igual 
manera. debera considerarse como poblacion meta potencial, 
por su peso relativo en Ia decision poHti~ a los funcionarios de 
alto nivel de Gobierno. Representantes Nacionales, Fuerzas 
Armadas, Prensa, Magisterio Nacional y Dirigencia Laboral. 

-Con el prop6sito de que los programas de Educaci6n Am
biemal tengan, en eI futuro, el apoyo que requieren para su 
adecuado desarrollo, se debera emprender una labor de 
sensibilizaci6n dirigida principalmeme a las organizaciones 
publicas y privadas, nacionales e imernacionales, con el fin de 
cap~ar rerursos ~ a~nar esfuerzos en la ejecucion de programas 
conJumos. Aslmlsmo, debera propiciarse la creacion de 
or~izacio.nes s~n fines de lucro que aglutinen, apeyen 
onenten e mcenUven la labor de las diferemes inscituciones 
compromecidas con el trabajo en la Educacion Ambiental. a 
niver local y nacional, 

-Finalmente, debera fomemarse la investigacibn interdiscipli
naria de los faaores,psicosociales y culturales que afectan la 
problematica ambiental, para que, a modo de diagnosticoJ se 
proporcione informacion de piimera mano a personas e 
insriruciones y se oriente asi, ceneramente, las actiones y 
programas en materia de Educaaon Ambiental. 
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VI 

Recursos Hidricos 

Introduccion 

El recurso hidrico constituye un elemento de Vital imponanda 
en el media ambtent~y. como tal, nuestro objetivo es comprender 
los faaores que determinan la composicion, la estabilidad y el 
cambia de los sistemas naturales ambientales, y las maneras en 
que puede variar su productividad, en fundon de los factcres 
naturales y Ja actividad humana. 

Desgraciadameme. existen ya muchos ejemplos. en el pais de 
pe1juicios causados a1 media ambiente y de disminudon de la 
productividad. debido ala falta de aplicacibn de conocimiemos 
ecolog;icos disponibles. 

BolivIa es rica en Recursos Hidricos, pero no asi en su 
distrHmcibn temporal y espada!. Existe un numero considerable 
de nos, desde aqueUos que por su gran caudal son navegables. 
hasta orros qlie se 105 puede catalogar clentro de los rios 
internlitemes y efimeros. 

Ai anterior aspecto, se suma el referido a los recursos sub
terra.neos y de deshle10 que, en muchos casos, se convienen en 
alternativas {micas de aprovechamiento. 

Agaas Superficiales 

El pals penenece a tres cuencas hidrograficas. Fig VI-l 

-Cuenca del Amazonas (724.000 km2) 
-Cuenca del rio de La Plata (229.500 km2) 
-Cuenca Endorreica (145.081 km2) 

eu.nca del Amazona. 

La cuenca amaz6nica estitlocalizada a1 centro, noreste y none 
del pais; ocupaaproximadameme e165.9% del territorio boliviano 
y su influencia se manifiesta en los departamentos de Pando, Beni, 
Cochabamba, pane de La Paz, Santa Cruz y Chuquisaca. Se divide 
en cuarro subcuencas: 

-Cuenca del rio Madre de Dios 
-Cuenca del rio Beni 
-Cuenca del rio Mamore 
-Cuenca del rio Itenez 0 Guapore 

(30.300 km2) 
(182.800 km2) 
(216.240 km2) 
(294.000 km2) 

Cuenca del rio de La Plata 

La cuenca del Plata en terrhorio boliviano esta localizada en el 
sector centro y sur orieme, ocupa aproximadarnente e120.9% de la 
superficie del pais; politicameme, comprende al depanamento de 
Tarija y pane de Oruro, Chuquisaca. Potosi y Santa Cruz. S;e 
divide en tres subcuencas: 

·Cuenca del rio Bermejo 
-Cuenca del rio Pucomayo 
-Cuenca del rio Paraguay 

Cuonca Endarralca 

(16.200 km2) 
(98.100 km2) 

(115.200 km2) 

Conocida tambien como cuenca del Altiplano, esdl localizada 
al accideme del pais, ocupa aproximadamente el 13.296 del 
territorio nadonal y se manifiesta en la pane oeste de los 
depanamentos de La Paz, Orum y Potosi, comprende cuatro 
subcuencas: 

-Cuenca del Lago Titicaca 
-Cuenca del !.ago Poopb 
-Cuenca del Salar de Coipasa 
-Cuenca del Salar de Uyuni 

(12.589 km2) 
(43.100 km2) 
(28.951 km2) 
(60.450 km2) 

LAMINA V1-1. Vista Ge""ral dell4go Titicaca. AlfUTtl3810 
m. .. 110m. (Folo CEo Brockmann) 
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Aguas Subterrimeas 

En forma similar a 10 anterior. el pais pertenece a (res cuencas 
hidrograficas. 

- Cuenca hidrogeol6gtca del Amazonas 
· Cuenca hidrogeol6gica del Plata 
· Cuenca hidrogeologica Endorreica 

LAMINA Vl-2. Atardecer rio Beni (Foto M Boudoin) 

Las que. desde los pumas de vista geologtcos, de su penneabi
lidad, y considerando la ocurrencia de aguas suhterrimeas, la 
procluctlvidad acuifera y datos hidrogeologicos adicionales, se 
subdividen en: 

• permeable 
- semipermeable 
- impermeable 

Agua. de Deshlelo 
La cobenura de meve y hidos en el pais es de 0.11% segi1n 

Camacho Villegas (1984), en cambia Brockmann (1978) ,eiiala un 
0.2%, siendo la superfioe total de 1.133,90 km2 aproximada
mente. 

El inventario realizado por Camacho. Villegas op eil. (1984). en 
cuanto ala cobenura de nieves y hiela, se encuemra senalado en la 
J-"':-l~ VI-I. 

LAMINA VI·3 .. Nevados del Huayna Potosi. Una de las./lte~~US 
de aguapotable para I. ciudad deLaP4%(5.418 msnm) (Foto C.E. 
Brockmonn) 

TABUVH 

Cebel'hU'a 4. NI ..... 7 BI.le •• , .. All ••• 

CADENA SUP. COMPLEJO SUP. 
MONTANOSA km2 VOLCANICO km2 

• Apolobamba 132,5 - Secci6n None 111.85 
- La Paz 565,5 ~ Secci6n Central 10,62 
- Tres Cruces 104,5 - Seca6n Sur 205,93 

Total 802,5 328.40 

Marco Institucional 

- Ministerio de Tranaportea y Comunicacionea 
Maneja mformes estadisticos, mapas de navegaC16n y coordina 
el sistema nacional de transpone flu\ ial y IacusIre. 

- Miniaterio de Enera1a a Hidrocarburos 
A cargo de la red nacional de electnficaci6n. proporciona 
informes sobre: fuentes de producd6n d~ energla hidroelectri
ca. potencial hidroenergetico, balance hidroenergeuco nado
nal y explotaci6n hidroelearica. 

Miniatario de Previaion Social y Salud Publica 

Division de Saneamiento Ambiental 
Instituci6n que maneja informes sobre el control de la calidad 
de agua y dispositi6n de desechos en el medio rural, ejecuta 
proyec[Qs para pequenas comunidades y realiza el seguimiento 
estadistico de sus programas. 
Miniaterio de .A.untoa Campasinos y 
Agropecuarioa 
Administra la infonnaci6n sobre eI usa y distribuci6n de agua 
para riego, a nivel nacional. Ejecura y opera sistemas de micro y 
macro-riego y, finalmente. planifica el riego en todo el pais. 
Miniaterio de Planeamiento y Coordinacion 
Planifica y coordina los proyectos, a nivel nacional, de agua 
potable y alcantarillado, riego, drenaje, energia hidroelectrica 
y otros no especificados dcntro del senor. 
Miniaterio de Mineri'. y Metaluru1a 
Autoriza la utilizaci6n de aguas para fines minero-metalu.rgi
cos, de acuerdo a sus areas de proyectos. 

-Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) 
Organismo que se dedica aI planeamiento, estudios de prefac
tibilidad, supervision de es[udios y de obras, ex.plotati6n, 
rnantenimiento y comercializaci6n de energia hidroelecrrica en 
eL a rea urbana y centros industriales. 

·Corporaci6n para Agu/lS (CORPAGUAS) 
.cmidad que se dedica a la dotadan de agua potable en el medio 
rural, control de calidad en zonas rurales y rrabajos de 
planificaci6n en su sector. 

-Servicio Nacional para el Desarrollo Urbano (SENDU) 
Instituci6n que [Tabaja con las alcaldias del sector rural, 
financiando rerursos econ6micos para el desarrollo de proyec
to, de agua potable y alcantarillado. 

- Plan Nacional de Saneamiento Basico (PLANASBA) 
Se dedica al desarrollo de programas de agua potable y 
alcamarilIado, a nivel nacionaI. 

-Instituto Nacional de Estadistica (lNE) 
Organismo que realiza el manejo estadistlco del consumo de 
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agua por secrores. poblaclim servida, consumo hidroener
gettco. consum~ para nego y otros relallonado~ al .,cttor, 

-Corporaciones de Desarrollo del Pais 
Repanlt 101lt:S dep.lltdlllt"llta1t"., que ~e dedi<.all a1 finallcianlicll
to, plJ.llcJ.llIienw, l'!t'lUl iilll Y d!lu~l6n dt" prO"'l'<'to~. utiliz.lUOU 
reWI.,o'i Illdricos E'\.islt"1l nllt'\'(.· corpor<.luom' .. de dcsan-olio, 
aU(illlOllld~ en su gt'~tTim, 

-Servicio Geologico de BolIVIa (GEOBOL) 
ImtiwlIotl que tl.lbdj<1 en 1.1 prmpt'lu{))l gl'olbgiLa a ni\el 
IldliOIl.lI. propOluona pozo .. \ di~t'ila proYt'ctm. uulizando 
rt'lUI.,{h hidnlo~, l']etutd infolllla{ iim gralitd 

-Centro de Investigacion y Aplicacion de Sensores 
Remotos (CIASERIGEOBOL) 
EI ,CIA.)ER eieuliJ. talllO d Ill'\l'ntano Y la t'\dludtion dt' 
rt'Curso:, ll.alur.a1t.~ ... llli\(~I naCiolidi tOlllO nlapd~ 300n: rt'tUI30~ 
hidllto3 =- tematll()3. d tra\~'s dt' illldgene3 dt" 3alelue \ 
\erilil.H.ion en d ldlllPO, T dlllbit"1l n:ahza in ... e3tigaciollt"3 
30brt' 1.\ dplicacioll del ::.I::.tenl.l dt' coleccion de daw3 hidrollle
It'orologitos da :'J.tdue, 

-Instauto de Hidraullca e Hidro/ogia (lHH) 
Dq>t mil' dl'la L HI\ ('13ldad :\l.t:or de Sdll Andrb. 3l' dt'died .11.1 
1I1H'wg.luim l>d.,h.\ =- dphtJdd de lo .. rt"cur!)os hidritm. dl'3a
f\ {)lla pltl~ (Ct(l~ .llli\ d Ildtl()ll<l1 \ otorgd la l'll§eildIlZJ. uni\ersi
t<lIi.l.1 niwl dt' gladn y pU31-glado 

-Instituto de Ecologia (IE) 
TallllHt'n t"3ta J.lal go de la llli\ ('r"I(.la<l :\ta\or Ul' San Andrb \ 
I (AI.l.l 111\ t'~ugal\(;IH'!> ~obrl' ('\Illc:dio alllb;entl', lomideralld~ 
10 .. ll'lUI303 ndttll.lil"::' ell gent'ral, concede und en~t'ilanza 
UllI\{'I:,il<lria a Imel dt" grJ.<io 

-Servlcio Nacional de Meteorologia e Hidrologia 
(SENAMHI) 
Ellnd..td l"~tatal <.Jut' reahzCl Id IIlt'diclOll dt· <.lato!:> hidrometl'oro
logu:·O'o, :'u proCt'3J.1lI1t"IHO =- alma<.t'IlJ.Je. es responsable de la 
red ba.,It:.1 naclOnai. 

-Adminlstracion Autonoma de Servicios Auxiliares a la 
Navegaci6n Aerea (AASANA) 
Emplf"sa '-lue mant'],1 la inlonll.llIon metenrologica lOll line::. 
dl" ,It'IOlliwcgclCii>n a I1Ivd natioll.11. ell e!>trnhJ.relatlon ton 103 
pa1.sts hmitrofe .. 

-Servlcio Nacional de Hidrografia (SNH) 
Imtitucloll quI' 't' d('dit<l .II lrJ.IlSpont' lhn ia1 Y lacu::.tre. 
reJIL,:.mdo la lIlt"tiili[m dt" ddlO3 ilU\'iolHt'lricos en aJgullo~ rio!:> 
dd HI! itorio, 

-San Calixto. Observatorio -
£111<.' prh'ado qut' obueney pruporcioJla mlormacibn meteoro
ioglca l'll la C1udad dt" La paz 

- Compaflia Bolivlana de Energia Electrica (COBEE) 
Empre:'d privada que se dedlca al planeamiento. eSfudios. 
construcClon.explotacion. mamemmiemo y cornercializacion 
de energia hidroeli:>cmca en los depanamemos de La paz Y 
Oruro. 

-Instituto de Ingemeria Sanitaria (liS) 
Seencuemraacargo de la Umversidad Mayor de San Andre-s.se 
dedica a la m\'esngacion sobre agua potable, alcamanllado y 
comanunacion. : ala ensenanza uni\ ersiIaria a nivel de grado, 

-Instituto Nacional de Electrificaci6n Rural 
(INER-COFER) 
Institution dependiellte del Mmisterio de Energia e Hidroc.ar
bUrth. que 3t" dedilJ. a la planilkacion e implememacion de 
prO\t'l'tt)3 sobn' detmikaeion rural milizJ.ndo, igualmeme. el 
re-Curso hidflco. 

-Servicio Nacional de Desarrollo de la Comunidad 
(SNDC) 
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Emidad que dept'nde del i\tllllMt'rio de A~ulltos Campesinos y 
Agropecuarios, sededica J. la pldlltficacion e implememaclon 

de proyt,(10S a 11I\d natlollal. utilizando ret ur30 ... hidri(()\ para 
nc:go, :'3I1C<l.llm:nto. cll 

-Prefecturas Departamentales 
Imlllut-itmt's que lIlanl~dn e!:>tudio3 ~obre: t'1lt'rgia hid roe
Ihmca. agua dUHil =- mo del 3UelD. <l. nh d dl.'panalllt'lltaJ, 

-Gaceta Oficial 
Organizal'ioll yut" publka dOlUI1lt'ntos legal('\ :,ohre la Ie
gislacion en rt'cursos hidncos, 

-Otras Instituciones y Proyectos 
E.'\.iMt'n OIra3 1Il~litutiolles de pOl a imponallCla que unlizdll eI 
relUrso hidriw en dlferentt'3 proyeclOS. Sill wlhiderar eJ 
impdCW l'n d medlO ambit'lltt" ell gelit'raJ, 

Resumen de MiDisterios e Instituciones Rela
cionados con los Recursos Hidricos 

Ministerio de Coordinacion y Planeamiento 

- Dlrectibu <It" Ciencla y Tecnologia (DICYT) 
- COrpOldllbll dl' Dl'3.lrl'Ollo dt'! BeUi ,CORDEBE' I, 
·COlporalion de O(' .. arrollo dt' Coth<lhalllh,l ,CO:tDECOl 
-CorporJ.d6n de De .. arrollo dt" ChuqUisaca .CORDECH. 
-Corporacion de De~arrollf) de Lt PdZ ,CORDEPAZ, 
-Corporation de Desarrollo de Oruro ,CORDEOR. 
-Corporadon cit' De3arroJlo <it' PJ.lltiO .CORDE~O. 
-Curpor.!<i[m £It' Dl'''drlOlio dt· POImi .CORDEPO; 
- COIporation dt' Oe .. alrollu tit" S,t1Ud. Cru.l iCORDECRL ZI 
-Corporation dt, Dt'3drrollo dt, TanjJ. CODE1AR; 

Ministerio de Relaciones Exteriores 

Dm'ccion dt" A.!.ulHm l\.laritllll03 \ Aguas InH'rnauOllales 

Ministerio de Energia e Hidrocarburos 

- Emprt'sa NaclOnai de EleclI'Iliddd 
-Compailia Boli\ Idnd de Ent'rgiJ. Elhtflla 
-lnstiruto Nacional dt" EleuntilaUolI Rural 

Minia"terio de Asuntos Campasinos y Agropecua

rio. 

- Dlrecclon Nacional de Rlego 

Miniaterio de Mineria y Metaluraia 

_ Sen'icio Geologico de Bolh la 

-Ct'lltro dl'!mt'stiga<'lon y Aplicad6n <it" St"mort"3 Rt'1I10t03 

Miniaterie de Urbanisme y Vivienda 

- Sen. ido ~acional para el ~esarrollo Crbano 
- Plan ~aclonal de Sanearhiellto BasICo 

Ministerio de Defense Nacional 

- Sen ido :-.1acional de Hidrogratia 

Ministorio de Aeronautics 

- Adullnistracibn AutOnom3 de Sen;lt.lo:, Auxliiares a Ia 
N"aHgatihl1 Aerea 



Independientemenre de los ministerios existen empresas de 
agua potable y alcamarillado que, generalmente. se hallan re
Iadonadas con las Alcaldias Municipales de las capitaIes de 
def'anamemo. 

El Comite Ejecuuvo de la Universidad Boliviana,a traves de 
1.,'0 universiclades locales, tambien se encuentra incluido en las 
actividacles del seaor de los recursos hidricos. 

Diagnostico del Sector 

La infomlacion obtenida en 53 instltuciones estatales, privadas. 
nacionales. regionales y organizacioncs mtcmacionales, perrone 
. ~ahzar un diagnosuco a nivel general y par seaores: 

Nivel General 
-En el pars' no existe un plan maestro para la utIlizaeion y 

eonservaciem. de los recursos hidricos consider.ando riego. agua 
potable, .1lcantarillado. energia hidroelectrIca. eonttol de inun
daciones, prevision de sequias y otros. 

_ En re1ad6n a la autoridad de aguas, se obseIVa que cada 
ministerio 0 entidad descentralizada, nacional 0 regional, 
uuliza el recurso hid rico sm tomar en cuema ellmpacto en e1 
medio ambieme, ocasionando graves dafios y creando confu
si6n entre las difer~ntes areas del sector. 

- Como consecuencia de la falta de una aucoriciad de aguas en el 
pais, se observa que no existe coordinacion alguna a nivel de 
proyectos dentro de cadaseaory. alm mas, entre los diferentes 
secrores sobre su uso y conservaci6n. 

-La informacion existenre escl dispersa. es escasa y. en muchos 
~ casos, poco confiable. 
- No existe eonciencia ni educacion adecuada sobre los recursos 

hidricos y su conseIVaci6n, tanto a nivel de plamficadores como 
de usuarios y poblaci6n en general. 

-las Corporaciones de Desarrollo Regional del pais cuentan con 
una divisi6n relacionada a los recursos hidricos. que no 
eonsidera el impacto de los pToyeCtOS en el medio ambiente ni 
Iogra haeer cumplir sus intemos de organizaci6n, pOl' el 
sinnumero de mstituciones nacionales y/o descemralizadas 
que llevan a cabo proyectos en sus areas de influencia. 

_ La eooperaci6n cernlca internacional en e1 area de los recursos 
h1dricos no ha consideraoo. hasta eI presente ano, la reper
cusi6n dentro del Ecasistema en los diferentes proyectos, asi 
como se ha visro limitada en su actividad pOT la inestabilidad 
funcionaria de sus contrapanes y la dificultad en obtener 
informaci6n oporrunamente. 

- Existe una relaci6n de prioridad de proyectos por parte del 
Ministerio de Planeamiento y Coordinaci6n, clonde no se 
considera la influencia de elIos en el medio ambiente y campoco 
guarda relaci6n con la prioridad de proyectos ejecutados 0 

programados por otros ministerios 0 entidades descemrali
zadas del pais. 

_ El apoyo a la investigaci6n de los recursos hidricos es muy 
Teducido. tanto en el aspecto economico como insmucional, 
considerando, sobre todo. el desarrollo de tecnologia de bajo 
casto apropiada a la realizaci6n y ambientalmente aceptable. 

_ Finalmente, en relaci6n a los recursos humanos con que cuenta 
el pais en el area de los recursos hidricos. se observa que el 
nilmero es reducido. perc con tendencia a mcrementarse. 

Por Sec:tores 
Riego y Drenaje 

Segim UNESCO (82fWslI 7), elarea cultivada en el pais alcanza 

a 600.000 ha. de las cuales 64.000 ha. 0 seaelI0.5%, cOITesponden 
at area regada. . 

A nivel naconal existen el sistema de riego No.1 la Angostura, 
en el departamento de Cachabamba y el No.2 Tacagua, en Orura. 

En los pToyectos antes mencionados no se consider6 el impacto 
al medio ambieme. No existen areas protegidas con drenaje. 
dando lugar a la perdida de grandes extensiones de terreno 
agricola. 

Existen varios sistemas de micro-riego. tanto en operaci6n 
como en ejecucion. administrados por el SeIViclO NaelOnal de 
desarrollo de la comunidad, por d MACA Y pOT la aruvidad 
privada, donde tampoco se han considerado los impactos que 
pueden causar al medio ambiente. 

En la actualidad. hay un elevado numero de proyectos en fases 
de preciiseno y diseno dentro de los macro V micro-proveetos 
como ser: Villamomes - Sachapera, Abapo. !zozog, J Rieg~ 
Altiplano - Valles, etc. 

Aproximadamente, un 78% de los pro~ecIOs de riego ha sido 
apoyado pOT organismos internacionales. tanto en estado de 
prefactibilidacl como de faalbilidad. dlseno final e implemen
tacion,todos ellos sin considerar problemas del medio ambiente. 

Finalmeme. se pudo obser\'ar que no exisre el numero 
adecuado de recursos humanos a nivel tecnieo, para encarar los 
diferentes proyectos en este sector. 

Agua Potable y A/cantarillado 
La siruacibn actual general para los hogares paniculares, segiln 

la proeedencia del agua en porcemaje,puede ser resumlda de la 
siguiente manera: 

- Par caneria 
- POl' pozo, noria 0 aljibe 
- Por rio, lago, venieme 0 acequia 
-"Otras 

39.3 
24.2 
33.5 

3.0 

El sistema de eliminacion de aguas servidas para hogares 
paniculares, en poreemaje, es el siguiente: 

- AlcaJltarillado publico 12.4 
- Camara septica 2.0 
- Letrina 0 pazo aego 7.5 
- No tiene 78.1 

Las fuentes de abastecimiento de agua potable paralas capitales 
de departamento tienen su origen. principalmente, en los rios y 
aguas de deshielo, ::on estaciones y traramiemo efectuados en 
diferente gasto. Tabla VI-2. 

TABLAVH 
Proyfalcfa de Aaua Potable 

CIUDAD ORIGEN 

Sucre Rio Ravelo 
laPaz Deshielo 
Orura Manantiales/'Pozos 
Cochabamha Deshielo/PozoslNorias 
Santa Cruz Pozos 
Tarija Rio Victoria 
Cobija Rio AcreiNorias 
Trinidad Deshielo 

.. LitTOslHabuamelDia 
SID Sin datos 

CA."ITIDAD-

100 Uhld 
ISO Uhld 
100 Uhld 
40·80 Uhld 
ISO Uhld 
401180 Uhld 
30 Uhld 
SID 

TRATAMIENTO 

Regular 
Regular 
Regular 
Deficiente 
Bueno 
No existe 
No existe 
SID 

Fuente: Montes de Oca (1982), Fernandez et. aI. (J983) 
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En general. se obsMVa que el tratalmento del agua potable es 
deficiente en las ciudades. siendo alannante la concaminacion. a 
niveI national, por desechos solidos. 

Los daws estadisticos reve1an que la morbi-monalidad, por 
enferrnedades hidricas en las zonas urbana \' rural, tiene indices 
extremas, correspondiendo el porcentaje mis elevado del seCtor 
urbano (1396). al Beni y el inferior (396). a Chuquisaca. En lazona 
rural, tambien el porcentaje mayor (12%) corresponde al Beni, 
siendo el menor (3%) para Oruro. 

El problema mas serio que enfrentan los habitarues de las 
poblaciones rurales dispersas, es la falta de docacien de agua de 
consumo Y sIstemas de eliminacion. 

En el pais, cada ciudad tiene un ente autonomo destmado ala 
dotacion y administracion de agua potable y alcantarillado En el 
medio rural, existen varias instiruciones que trabajan SIn coor
dinacion, estanclo su creaci6n en fun cion del numero de ha· 
bitantes a serVlf. 

E1 PLANASBA, enmarcado en la declaracien del decenio 
intemacional del agua potable y saneamiemo 1981 - 1990, tiene 
como objetivo fundamental asegurar fa dotacion de agua para 
todas las po blaciones rurales del pals. 

En el sector rural se encaran proyeaos, a traVes de convenios 
internacionales de cooperaci6n tecnica como financiera, con 

organizaciones como AID/Bolivia, Organizacion Panarnericana 
de laSaludiOrganizacion Mundial de la Salud (OPS/OMS). Fondo 
de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), jUnto a la 
panicipacion del usuano. 

El Programa Hidrologico lmernacional (PHI). can los aus
pidos de la UNESCO, ha estableddo el Proyecto Regional Mayor 
(PRM). para la ucilizacibn y conseIVacion de los recursos hidricos 
en zonas rurales de America Latina y el Caribe, proyecto del cual el 
pais es miembro. 

Denuo de este programa se esta desarrollando una serle de 
tecnologias de bajo costo, adecuadas al medio rural. consideran
do. para carla caso, 1a conselVacion del medio ambiente. siendo el 
objetivo final mejorar la calidad de vida de la poblacion rural. 
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Energia HidroeisctricB 
La potencia hidroeleancainstalada en el pais alcanza.a241.54i 

MW, segu.n 0 EA (1985), siendo construida fa mayona de la planta!> 
de alta presion sin considerar e1 medio ambience. La poblaciot 
servida por energia electrica. alcanza a1 34.3%. 

No se dispone del inventario ni del potencial hidroenergetiCi 
del pais, lamo pena micro rome macro cenrralt=S hidroelecrrica.~ 

El Ministerio de Energia e Hidrocarhuros tiene asu cargo tod~ 
las instituaones del sector hidroenergeri.co. En el area urbana Sl 

encuentran la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) y 
principalrneme. la Compaiiia Boliviana de Energia Electric; 
(COBEE). El area rural es atendidaa traves de la CorpoIacion d. 
Fomento Energetico (COFER). conocida antes como Institut( 
Nacional de Electrificaci6n Rural (INE.RJ 

Segun EN DE, ]a configuracion de la red elix:uica se encuentr 
farmada por el sistema norte que comprende, principalmente, e 
depanamento de La Paz. El sistema centro cubre los depal 
tarnentos de Cochabarnba y Oruro. El sistema sur corresponde; 
dcpanamento de Potosi y a pane de Chuquisaca. T odos ell! 
estan imerconeaados con la generacion de otras fuentes c 
energia. 

Cemrales hidroelectricas mas imponantes del pais (por ruel 
cas): 

-Complejo Hidroelectrico Zongo 
-Complejo hidroe1ectrico Corani-

Santa Isabel 
-Central Hidoelecrrica Kami 
-Central Hidroelearica Miguilla 
-Central Hidroelectrica Rca Rea 
-Central Hidroelectrica Tullma 
- Central Hidroelectrica Yura 
-Central hidroelectrica.Totora 
-Central Hidroelectrica Epizana 

(Cuenca Amazonica) 

(Cuenca Amazonica) 
(Cuenca Amazonica) 
(Cuenca Amazonica) 
(Cuenca Amazonica) 
(Cuenca del Plata) 
(Cuenca del Plata) 
(Cuenca Amazonica) 
(Cuenca Amazonica) 

PrOllec:ios de Ceotral_ WdroeIectdcas eo f .. 
de estadlo final 

Existen varias cemrales hidroelecuicas a nivel de estudio fina 

lAMINA VI-4. 

Corutmcci6n Prero San]a.cinw. 

. RIo Tolo_ Tarija. 

(Foto c.E. Brockmann). 
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en las cuales no se ha esrudiado ellffipactO a1 media ambieme, las 
mas imporrames son: 

- Proyecto Multiple Rositas 400 MW (C. Mamore) 
. Prayecto San Jacimoc 5 MW (C. BermeJo) 
. Proyecro Multiple lela 103 MW (C. Pilcomayo) 
- Proyeao Sakhahuaya 75 MW [C. Beni) 
- Proyecro Ttpuam 1.5 MW (C: Beni) 
- Proyecto Misicuni 100 MW (C. Mamore) 

0: En construcci6n 

En la actualidad, existe equihbrIa entre 105 recursos energeticos 
generados con la demanda.. sin embargo. se preve que se tendria 
deficit acorto plaza si no sedesarrollan proyeaos oportunameme. 

Los proyeaos, a diferemes niveIes, han sido financiados en su 
primera etapa pOT agencias de cooperaci6n imernacional y, 
postenomltme, ejecutados en base a trabajos de consuhorla 
internaclOnal. 

Fmalmente. se puede conduiT que, de acuerdo a la infor
maCUJn obtenida y analizada, es el sector mejor orgaruzado, 
hablendo logrado tener autonomia de gesti6n. 

, 
Meteorolbgia e Hidrologia 

El Sen.icio Nacional de Meteorologia e Hidrologia, de acuerdo 
a las dispOSlciones legales vigentes, es la imica institucibn auto
rizada par~ obtener datos hidro16gicos y meteorol6gicos a escala 
nacional, sin embargo, el SE!';AMHI autoriz6 aotras instituciones 
a obtener datos, en base a cOflvenios bilaterales. 

Actualmente, sigUiendo esra modalidad. estan aucorizadas las 
sigulemes encidades: Empresa Nacional de Electri.cidad, SeIVIOO 
de Hidrografia Naval, Administracion Autonoma de Servicios 
Auxiliares a la Navegaci6n Aerea, Instituto de Hiciriulica e 
Hidrologia, Observatorio San Calixto, Centro de Investigaciones 
y Aplicacion de Sensores Remotes y las Corporaciones Regionales 
de Desarrollo y Proyectos Especificos. Fig. VI-2 

La red basica nacional, a cargo de SENAMHI. eSta cornpuesta 
por 762 eSt<l.Clones, desglosada en la siguiente forma: . 

-Tlpo 1 
Pluviomctro, psicr6metro con ventilacion. termomerro con
binado, anemometro, baroruerro. 
Total: 41 estaciones 

-Tlpo 2 
Pluvlbgrafo, [ermbgrafo, helibgrafo. 
Total; 4 estaciones 

-Tlpo3 
Pluvi6metro, pluvi6grafo. pSlcrometro con ventilacion, ter
mometro de maxima y minima, anemometros totalizados, 
helibgrafo. 
Total: 20 estaciones 

-Tlpo4 
Pluviometro 
Total: 524 estaciones 

-Tlpo 5 
Pluvl0metro. psicromecro sin vemilacion, heliografo, term6-
metro de maxima y minima. 
Total: 14 estaciones 

-Tlpo6 
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Pluvlometro, psicrometro con ventilacion, anenometro. 
Total: 5 estaciones 

-Tlpo 7 
Pluvi6metro, pluvi6gntlo. pSlcrometro sin vencilacion, ter· 
moheliografo. termometro de maxima y minima, anen6metro 
totahzador, bar6metro, heli6grafo. 
Total' 60 estaciones 

-Tlpo8 
Pluviometro, rennometro combinado. 
Toeal: 94 estaclones 

-Tlpo9 
Exlste un smnumero de estaciones instaladas, que escan siendo 
utihzadas para proyeaos espedficos. 

La densidad de estaciones hidrometeorolbgicas del pais es 
insufideme, de acuerdo a las necesidades de informacion b~ica 
que existen. Sin embargo, exjsre abundante informacion me~eo-
16gica e hldrologica dispersa, muchas veces difial de obcener, 
debido a la diversidad de instituciones que desarrollan actividades 
sobre este tema. 

EI IHH esraejecutando el balance hidrico del pais, habiendose 
realizado el 53% hasta la fecha, su finalization esra previsca para 
ditiembrede 1985. EI mapa hidrolbgico preparado por GEOBOL 
se encuemra concluido. Fig. VI-3. Diagr. VI-I-9 ",s:,<, 

Tambien el IHH ha organizado el banco de datos hidrolo
gic<?s/meteoroI6gicos, como pane del Camite Nacional para el 
Programa Hidrolbgico Imernational (CONAPHIiBOLIVIA). 

Finalmeme. en fonna indirecta se puede senalar que, aparen
tememe) las autoridades del Gobiemo Central apoyan en forma 
marginalia roma de datos meteoro16gicos, aspeao que se refleja 
en el reduddo presupuesto que se otorga para este fin. No se 
dispone de informacion sobre si alguna institucion realiza, a nivel 
nacional. mediciones penodicas de contaminacion en el agua 0 la 
atmosfera . 

Legislaci6n 
La legislation existente con relacion a los recursos hidricos. 

data praaicamente desde la fundacion del pais, al promulgarse el 
19 de diciembre de 1825 el Decreta sobre lanecesidad de proreger 
y cuidar los mananua1es 0 nacientes de nos. 

Entre los anos 1874 a 1906, se promulgan solamc::ntc:: dos 
decretos relacionados at agua: el primero. durante el gobierno de 
Frias, relativo ala senidumbre de acueductos (4 de noviembre, 
1874) y, el segundo, promulgado porla adrninistradon de Montes 
(28 de noviembre, 1906) e inspirado en leyes espanolas de 1866, se 
vincula a la ley de aguas. 

Posteriormente. en 1968, el PNUD entrego el proyecto de ley de 
aguas preparado por el Sr. Cano y en 1983 se presentaen el Senado 
National (Baptisea - Ailez) el proyecco de la "Ley General de 

Recurso~. Hidricos" 

Por ultimo, el 8 de enero de 1981 se aprueba d Decreto 
Supremo 17918, creando la Subsecr.etaria General de lntereses 
Maritimos, Fluvial y Lacustre, teniendo por objedvo formular 
poliflcas, planes y programas para las arnvidades marltimas. 
flu.vial y lacustre. ademas de organizar la autoridad de aguas, en 
franca contradiccion con el proyecto de Ley General de Recursos 
Hidricos. 

Es necesario relevar que. en los diferentes proyeaos de ley, d 
uso, control y regulacion del recurso hidrico no considera en 
ningim caso, la proteccion del media ambiente. 

I 
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En resumen, se puede establecer que no existe una ley 
modema. en materiadeaguas, adecuadaalas necesidadesactuales 
del pais. Sin embargo, se observa que algunas corporadones de 
desarrollo esdm tratando de establecer algim tipo de legislacio~ a 
craves de dea-etos supremos, para las cuencas especificas de los 
:os Piray y Guadalquivir en Santa Cruz y Tarija. respectivameme. 
. unbien algunos ministerios estan norrnalizando, en sus sectores, 
algunos aspectos que la Ley General debera contener. 

El pais es signatario de la Declaracion de Montevideo (1933) y 
de OtrOS convenios. que regulan el usc de las aguas de los rios 
Bermejo y Pilcomayo de la (..uenca del Plata; dellago Ticicaca y de 
los rics Mauri y Lauca de la CUenca endorreica del Altiplano. 
convenios que, en gen~ no SOn favorables a los intereses del 
pais. 

~ducaci6n y Divulgaci6n 

En los curricula de enseilanza del Mmisterio de Educaci6n y 
Cultura, dencro de la asignatura de recursos naturales renovables, 
se considera el elemento agua, en los niveles hasico, intermedio y 
medio. 

A nivel universitario, se realiza en geociencias (Geologia. 
;logia, Agronomla, etc.) el estudio de los recursos hidricos. en 

:"lci6n de la disciplina correspondiente. En el area de ingenieria 
civil ex.iste la especialidad de hidraulica e hidrologia, en las cinco 
universidades del pals. 

En la UMSA, dentro de las especialidades que ofrece Ja 
ingenieria civil, el porcentaje de esrodiantes en la espeoalidad de 
hidraulica e hidrologia para 1984, segim datos estadisticos, se ha 
triplicado. Tabla VI-S 

TABLA VJ.3 

Peft •• ta/. d. KstdIaIItes .. r .... daIldad 

CARRERA 1974 1984 

Esoucturas 39,13 12,5 
Caminos 34,78 12,5 
Sanitaria 17,38 37,5 
HidrauIica e Hidrologia 8,70 35,5 

El IHH dispone de la infraestnlaura necesaria para la investi
gacion y lacapadtationanivel universitario. Entre 1970 a 1983, se 
han rea1izado 48 cursos de postgrado, auspiciados por el IHH Y 
Otros. 

El pais participa en el PHUUNESCO, donde exist< el programa 
de educaci6n y perfeccionamiemo en el area de los recursos 
hidricos a esca1a mundial, y se otorgacursos de perfeccionamiento 
t :ntros especializados de America Latina y Europa. 

La educadon y divulgaci6n del conodmiento de los recursos 
hidricos, en general, no es encarada de manera uniforme, par 
ddkultades de orden econ6mico y administrativo. 

Recientemente. se estan considerando en los programas de 
educaci6n bflsica y superior, la utilizaci6n y conservaci6n del 
fecurso htdrico como pane del medio amblente. 

-

Inundaciones y Sequias 

Existen registroS de inundaciones y sequias desde 1964, en el 
IHH. ,. 

Como resultado delufenomeno del Nino", ocurrido en 1983, 
se produjo a nivel mundial y principalmente en America latina. 
un cambio radical en el dima de esta region, causando en algunas 
areas inundacionc$ y sequias de consideration. 

En el pais se produjo la inundaci6n de la ciudad de Santa Cruz 
(03/17/83), causando dailos estimados en SUS 48.400.000 Y 
afeaando, aproxirnadamente, a 50.000 personas, registrandose 
250 muenos, segim AID (1984). 

ParaIeiameme, en los Andes bolivianos se registr6 una de las 
sequlas mas agudas de los illumos tiempos, al no habeT caido ni 
1 mm de precipitacion duranteel periodo de un ano (1983). Afect6 
a 1.583.000 personas, causando daftos estimados en 
$ US 417.000.000, de acuerdo a la informacion de AID (1984). 

Recomendaciones 

Conslderando los antecedentes de los recursos hidricos del pais 
Y tomanda en cuenta la informad6n obtenida y su analisis, se pudo 
establecer un diagn6stico de ellos, el cual permite que se planteen 

algunas recomendadones en relaci6n al futuro de los reCUrsoS 
hidricos, tanto en cantidad y calidad como en su uso y conserva
ri6n: 

- Apoyo gubernamental parala ejecuci6n del Balance Hidrico de 
las cuencas de los rios Beni, Mamore. de los lagos Titicaca Y 
Paap6, asl como de las ruencas restantes del pals. 

- Sapone del gobiemo para la actualizaci6n constante del 
Diagn6stico sabre los recursos hidricos del pals, tanto anivel de 
instiruciones y secrores como de usuarios y publico en general. 

- Apoyo, a nive! de gobierno, para e1 desarrollo del Proyeao 
Regional Mayor (PRM) en los diferentes sectores y areas de 
trabajo. 

- Patroclnio del gobiemo para el mejoramiemo del sistema de 
recolecdon de datos de la red hasica de informacion meteoro-
16gica y ambiental, usando temologias nias avanzadas y 
confiables que las acrualmente ucilizadas. ' 

- Mejorar, a traves del Consejo National de Planeamiento 
(CONEPLAN),la infonnacion y coordinacion sobre proyeaos 
en el area de los rerursos hidricos, tanto en d secror urbano 
como rural. exigiendo pruebas de la inalterabilidad en el medio 
ambieme antes de su ejecuci6n. 

- Plan Maestro sobre los recursos hidricos de la Republica de 
Bolivia. 

Objetlvo 
Estahlecer el plan maesao, parala utilizacion y conservaci6n de 

los recursos hidricos; m los 'senores de: 
a) Agua potable y alcantarillado rural y urbano-
b) Riego-agrirulrura-agroindusaia 
c) Energia hidroelecmca 
d) Control de inundaciones 
e) Prevision de sequias 
fj Otto, 

A1C1Ulce del Proyecto 
a) J;;jecuci6n del Balance Hidrico para establecer el deficit y 

superavit por regiones. 



b) Diagnostico actual en deralle de los recursos hidricos. 
c) Adecuadon de la ley de recursos hidricos. 
d) Programa de institudonalizacion de la autoridad de aguas. 
e) Prioridad de proyectos, tanto a nivel tecnico y social como 

economico, en las diferentes areas. 
f} Formuladon de la maw de decision. 
g) Elaboradon del documento oficial final. 

Proyecto Regional Mayor para la utilizacion y conservaci6n 
de los Recursos Hldncos en las Areas Rurales de Bolivia. 
como pane del PRM de America Latina y el Caribe 
UNESCOfROSTLAC (PRM - Bolivia). 

Objetlvos generales 
a) Mejorar el suministro de agua a las poblaciones rurales. por 

medio de una provision de agua potable de buena ca1idad. 
b) Desarrollar la autosuficiencia de las comunidades rurales. 
c) Incrementar la produccion agricola local con inversiones 

mimmas. 
d) Proteger y mejorar la calidad del medio rural, sobre la base 

del desarrollo de actividades tendentes a una mejor conser
vacion del agua y suelo. 

e) Realizar una integracion de metodos y tecnologias moder
nas y tradicionales. 

f} Acderar la cransferenoa de tecnologia. 

Objetlvos especificos 
a) Analizar la situacion referente a la utilizacion de metodos 

tradicionales. para e1 manejo y conservacion del agua y/o 
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,uelo, e identificar in,etuciones y especiali,tas que PUedant 
contribuir at proyecto. ~ 

b) Identificar tecnologias adecuadas'al area geopca dond", 
su inrroducd6n puede resultar positiva. > 

c) Promover la ensenanza de proyeaos piloto de investi 
ci6n. ensei'J.a.nza y-demostracion. ._ 

d) Difundir la informaci6n que se obtenga, can el prop6sito d 
concientizar a los organismos de financiamiento.de p 
caci6n y, a las comunidades rurales, acerca de la ~tilidad. d 
este tipo de tecnologia de bajo COStO, para e1 manejo 
conservacion de los recursos hidricos. 

e) Capacitar a profesionales y especiaIistas, tanto en teau 
ruraIes de construcci6n y manejo como en conservaci6n d 
recursos h1dricos. 

f} Promover d imercambio de informaci6n tecruca sobre 
sistemas y tecnologias poco costosos, especiaImente entre~ 
regiones de condiciones ecologicas comparables. :I 

g) Establecer campanas de informaci6n aI publico, sobre?"
objetivos, avances y resultado del proyecto, a traves de 10$~ 
me.dios de comunicadon apropiados y de programas edu-:j 
catIvos. t 

h) Procurar el intercambio de experiencias mediante becai, ~ 
viaJes de estudio y organizacion de talleres. ~ 

i) Facilitar la identificaa6n de mecanismos de . 
para proyectos. 

j) Vincular este proyeeto con otras act ividade, conexas, 
ciendo resaltar la protecd6n del megio ambiente en 
integridad. 



VII 

Pastizales 

Introduccion 

Los Campos Nativos de Pastoreo (CANAPAS) constituyen 
terrenos mas 0 menos abienos con coberrura vegeca1 herbacea 
. ':niname (forbias. gramineas y graminoides). 

La imponancia econbmica de esta va en aumento. c:special~ 
mente por la produccibn ganadera, creando problemas de manejo 
que provocan una degradaci6n inducida por el pastoreo. cuyo 
proceso en diferentes areas geograficas sigue, en lineas generales, 
las mismas etapas. produciendo cambios en la vegetadan intima~ 
mente ligados ala reducdan de la cubiena organica proteaora del 
sudo; si se asocia a c:sta situadon d aumento de la poblaci6n y la 
fdlta de una politica adecuada para la administradon de los 
("ampo!tt. nativos de pastoreo de propiedad publica, privada 0 

:nunal. puede decirse que la evaIuacibn -y manejo de los 
l.ANAPAS en Bolivia son los aspeaos mas descuidados por la 
Industria ganadera del pais. 

Zonas y Regiones de CANAP AS 

!A cobemlfa vegetal del pals ha sido clasificada en base a 
diferentes criteria!, asi serienen mapas eco16gicos, de cobertura y 
':so aaual de la tierra. forestales. etc.; perc no se dene ninguno, 
~ . .J.borado a niveI nacional en funcibn de 1a cobertura de forrajes 

nauvos. Arce (1967) • Cardenas (1958). Unzueta (1975). Zerain 
et.a!. (1978). Lo mismo puede decirse de 50 evaluaci6n y manejo. 
Esta siruacl6n requiere ser paularinamente subsanada, de mane
ra que se pueda contar, en el proximo futuro, con dasificaciones 
de Campos Nativos de Pastoreo (CANAPAS). 0 praderas a 
diferentes nive1es, que seran sin duda pasos initiales imponantes 
para roaJizar evaJuaciones y preparar mapas de capacidad de 
sostenimiento. de infonnaci6n b~ica para planificar su manejo, 
etc. 

En este sentido, el presente emJ.dio pretende presentar datos 
y clasHicaciones tentativas de caraaer general. Para este objeto, en 
la pane grifica se han utilizado los mapas mencionados ante
rionnente y en la te6rica se ha consultado, en 10 posible. la escasa 
bibliogra!\a disponible. 

..... "l:· .. ·"·tt-2~"':? .. · .. *''',~~tn'''_c-~":''~. -•. -- - .-_. . 

ClulHcaclon, Snperflcle 11 Productividad de la 
Pradera 

En cuanto a la superficie de los CANAPAS y su dasili<.acion .:i 

nivel macro, no existe acuerdo entre autores y ~e reponan 
diferencias considerables, especialmente en cuamo a superiit ie3 . 
El Ministerio de Agricultura (1972) indica ulla extension dl' 
414.868 km2, Sarnur eLai. (1984) sei'lalan que l'3WS tcosis[cmas 
abarcarian 338.307 km2, Cochrane (1973). a dilerencia de los 
antenores, afinna que los CANAPAS comprenderian un 63% del 
territorio nacional con 693.910 hn2. Coincidente con este dawes 
eI reportado par Alzerreca. (1983) que estima la supertkit" de las 
praderas en 671.344 km2 (61%). 

Como en este documento se induyen areas de menor imeres. 
por ejemplo para eI pastoreo de herbivoros., se nene que la pradera 
ocuparia 707.181 km2. equivaleme a 64.6% del territorio del pais. 

En la Tabla VII~l se presenta la zonificadon en funcion de 
aititud de los CANAPAS, se incluyen.datos estimados de pro~ 
ducci6n primaria y produccion forrajera; el cuadro es comple
mentado con la Fig. I~2. 

Como se ObSeIVa en la Tabla VII~1 y en la Fig. I~2. se han 
considerado S macro areas que corresponden aproximadamente a 
las 8 grandes zonas eca16gicas en que se divide el pais. La zona III 
destaea por su mayor extensi6n con 397.888 hn2 (56.396 del total 
de las praderas) y tambien aporta con la mayor produccion de 
fumY", estimada en 54.325.000 toneladas. Las zonas 1 y 11 
presentan una extensi6n de 20l'.924 y 107.369 km2, respeai~ 
vamente. 

Para un segundo nivel de clasificaci6n" se utiliz6 como 
referenda el map. simplificado de ecoregi6nes de Bolivia, Ellen· 
berg (1981). que presentalimites mas delinidos de las 8 regiones 
consideradas como CANAPAS en el pais; sus principales caracte
rlsdcas sc: detallan en la Tabla Vll·2 Y Fig. VII-I. 

Dichas caracterlsticas. desde la aptiea de la pradera, han 
determinado la particularidad de cada regi6n. reRejada en un 
determinado potencial fomJero y un tipo tambi~n particular de su 
administracian. As~ se identifica • las regiones del Chaco. 
Chiquitania y Sabana del Beni en las tierras bajas; y las del 

82 

i 
,! 

'I 
;1 
I, 
II 

.Ii ., 
I: 
i! , 

, 
i 

I: 

il , 

,. 
" ii 



I ... 
Altiplano Subocddemal Y Oncntal cnla ~ tltrra:: aJtas. todas las que 
ucnen como pnncipal act1,,,dad la g.mader!~ y presentan, at 
misnlo tiempo. baJas den~idacle .. de poblaaon hum~na. l..:as 
capacidades de carga que se menconan. estan refendas a los 
limites inferiot" Y superior en los upos de pradf:I"a!l mas 0 menoS, 
producuvas de cada ecoregion. 

POf O{ra parte-', en re-gionl:':' (on un fu(-rt.e componente a~'kola 
CoffiO los. Valles. Altiplano Ccntrdl y ~(Jrte. donrle la actlvtdad 
pecuaria es complcmetuana a la Jgricultura ell un esquema ?e 
sistema de produccibn. las area,; en barbechu y dt'~(amQ adqUlC"
reo iJllponancia como tierra5 de p<U>HlHO. 

En 1.3. tabla Vll-3 $.(' p,esenla un r("SuHlt"l1 W'n('ra! de los tipos 
pnndpales de pradl'T<lS Y suo; nu".\( tt'ri~IIUi!> dc' cpfwNura v('~t"(al 
furraWl a nauva, a\i {OlllO dam.., ... ola('''u lJfOdutUVldad fig. '" II- r 

Dc oI.tuerdQ a la Tabla \"1I<~. p.lld {<lda f(·gion!te conslgtlaIl 
tipos d{' pradera:. sobresaliclll<''> Y la ,'(~gt'lanbtl qu<" idS (aract('rlza 
.1 lU\('! de gent·r(l'. A!.u V(·? "~tfJ" npfl_'" ti,' pra&·rd!. pr~!.t"llIall 
diJcn'IlIC.'s unidadl'!. {'(ol()g:icd\ !ft' III.tn! J!J PdTd In", dos UilUHOS 

opm d< da!.lfi<-atii>Jllllt·IIC10II.1ciu ... 1.1 iliiorllhiU(Ul 'f daws. en ia 
mclVO!1,l Ul' (O~ td"{)~, !ion 1U(').i"II'Il[t"~ Y para \1111):, pocos :.e 
('IIl-u(:nuan d( m("lllO" lllnfiaLh:s ,\\tuqu(" dlsp<·f$o.,!,. 

Zonal Altiplano 
b 1.1 tua .. t::,\u<!I.\d" (k'~d( (I punlll ,1(' .... 1\1,1 £1(' .. u P{)[{'I1(·ldl 

(i!tfJ.WlO. e(()iogia y admmhlrJ(lOIl. ,I .. i lOIll(J (JlIliJltn en sus 
a.,.pt:«(o,\ .,!,lH.i<ik ... Y \u inllu<:mid (·u d ,11\0 de 1<1 u('rm :,barca la 
n'glou qc::.te dd j>"ilh. La topugr.rf'l'iI t'~ Irn.')!;ular, sud~!>difercnJes, 
n'ginll'lu.'::' plu\ i()Ult'triu)~ .litalll{·Ul(· vdrl~I~I("~. d('\de menos de 
2.00 t\Ull haslo} iOn !Hm. 1.01\ mayuf('" pHI IpnaU()Il('" (,ll elnoney 
c!.te, qUl' diSlJUIlU;'('1I (l1Ht'dida qu(' uno ~t' alqa halla £>1 su~ y (>1 
oeste Ell C'S[3 zona. !.t" idenufi(.l!l4 ('rorexlones y demro de esras. 

nUI11t.:r()~O~ tipo~ dl' CANAPAS Fig 1·2, Tabla VU-l 

Las ecoregiones son: 

Puna eemihumeda" Altiplano Norte 

Comprc,'ud(.ja pdftt·dd Il'allot \1.>II.\lH.\«J, Al~tplano ~ont', que 
es(a baln fa il1fht('lItiol rid (ago TItU.ll.l F.!oJ ilia!. ~onoC1da como 
zona ag1hold..ld gdl\J.dc.:rld. es s(,lo (()llIph"~leJUarJa ~ relegada ,a 
areas rn,trgmales par J.la d.cnvldad aj!;rlwla hg. VII-I. Tablas VII·2 

y S· 

Pane de los terrenos agti.colas son dejados en descanso. durante 
este i.nternlo se los usa Intensivantente para el pastoreo del 
ganado, dejando a1 suelo Sin proreccion co~tra los agerltes 
erosivos. La siembra de estoS terrenOS con fOITaJes pere~nes Y su 
usa razonable serla muy positivO para 5U consefnoon, . estO 
implica la disponibilidad de C<lllddades apreciables de semlllas, 

coo las que no se cuema aaualmente. 

Boleda/as 
Ilamados tambien turberas, vegas andinas y oconales sOn 

pradera! naroraie.s poco extensasj ~n Posllansky(1 9 71, habrian 
bofedaIes anifidales hechos pOI" el hombre nativo, Imitando la 
composid6n botauica y la nivelad6n apropiada para su legadio 
pennanent~ en hnitaci6n a las co~didones na~ra1es. Se carac
teri~a.n por loctthzarse en sudos hldromorfos humedo5o empa
pados. donde es nUxima la utilizacion dd agua. 

La. producci6n forrajera cs continua. mantienen una ~ga 
animal apreciable, principalmeIlte alpacas (4 alpacas por hectarea) 
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y otro~ herhivoros en pastoreo mi;!co r generaImen~ . .. 
rrumpldo. ~ , 

Su manejo es dendeme; 30n Areas comunes en p~ 
desrrucdon. atri~u.ibJe aI pastoreo ~do. a 31t.eTacio 
manuales y mecanlcas (tep~) y al usa de animales de hah. 
depredadores para este ripo de pradera. como eJ cerdo . .F'~ 
que, en su conJUnlo, e.5rar, ca:usando dano Irreparable a 
ecosisremas pastoriaJes. ~ 

Los bofedaJes 5e diferencian en funcion de la altura de 
u;bicadbn y ca1idad. ~cidad y permane~cia del agua que 
nega Los que pr~domlnan en esta ecoregI6n, SOn regados ( 
aguas que tie-nen bajo concenido de sales Us especies rep 
sentativ.;tS son plantas pulvinadas de 105 generos Di3Jlckia 
Plantago. que forman un taplz de aJgunos cemimerros de altt.. 
interrurupido por nUnll..'rOS05 charcos, dan de se asoda.n aJgun 
rizomatOsas mOJloco[i1edoneas rozuladas de los geot"IOs Gate 
CaJamagro5tf-S, Gentiana, Wemeria, Arenaria, Hyp.seJa; en 1 
charcos se encut'IlfraLachemiila, Ranuncu/us ~ OJro~ Lard (1 98 

Totorales 
Vegeuci6n laculocre forrajera, locahzada en las oriJIas del la, 

Tuicaca prindpahnente y en atras fuentes de!' agua Es coll'tumi: 
por el ganado en forma direaa en orillas po(.o profundas Y I 
zonas mas profundas t:s recogida por los {anlp('smo~ en ~, 
barcas. .Las especies mas caraeteristicas son: la "[OlOra" SchOl 
1Zoplectu.s latom; .. cotorilla" Scirpus rigidus; .. Uatho" Miri, 
phyllum elarinoides y Elodea potomogetom; '\Quemlllo" Bitl 
cham al0i6racteata, esta ultima. pro pia de lagunas secas [em 
poralmenre. 

Chilliguares 
CANAPAS que se localiz:an sobre suelos profundos, hllluedn, 

de buena calidad, preferidos para usa agricola. :Pot esta razbu 
quedan praderas poco extensas de est!.' tipo. La firomasa de- est .. 
comunidad vegetal mesica es dominada por la gramineaFestuc(. 
dolichophylla. "Chllhgua"; espccie prateme. apetcdda pDT ei 
ganado. de caracteristicas forrajeras sobresalientes. 

En base inidaIruente a su exomolfologza., sc han observado 
varios ecotipos. 10 que jruplica atnpfias posihdidades de seiecclon 
ymejoramienro generico. OO<ls especies presences en el ChiIIiguar 
son la gtamlnea rizomatosa de pone bajo Muhlenhergia Jasti$iata 
.. chiji"; en los Iugares mas humedos la rosaceaLachemilktpinnata 
HsiIIo 5i110" estolonlfera znuy apececida por d ganado. Dispersas 
en chiUiguares moderadamente pa.scor~ados se encuemran Poa 
IuJrriduJa y P. gi/eiana y, ocasionaImente, la leguminosa Trifolium 
amabile ulayu". espedede gran valornutricivo y con posibilidades 
de m~ora • largo plazo. segim Ratera (1983). 

Puna • .,mfiirid" V arida .. p.Jtlpletno Centrttl 

Presema comunidades \'egetales principalmeme c1imasicas y 
edaiicas con diferent~ po[encia1es producclvo~ que van dlsmi~ 
nuyendo de none a sud, paralela.mente a la disminucibn de Ja 
precipitaci6n pluvial. 1..::>5 tipos de praderas que d.esracan son los 
Bofeda1es, Pajona1es deu[Chu", Pajonales de "InJ jehu", ThoJares, 
G<amadale~ Arbusrales de "C..chi" y CbllIiguares. Fig. VII-J Y 
Tab! .. VII-2 y3 

Vari05 autorcs han da:liticado a estas comunidades desde eJ 
punto de vista de la distribud6n ~ dernidad y c1ase de rumiaI1.te'S 
que las pascor-can, pero no han efectuado una clasificadbn basada. 
enlametodologiadeoraenamiento depradera. Sinc:mbargo, esos 
data.:! 50n uti1es y conlinu.an vigentef, se puede mencionar, entre 
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arras, a Blanco (1971). Cardozo (1970), Braun (1964), Cardenas 
(1972) y PosnanskY(971). 

Bofeda/es 
CANAPAS descntos para la region I. en general de stmilares 

caraCterisncas; cambia alga su composlcion boumica, debido ala 
presencia de aguas con mas contenido de sales. que favorecen una 
ma~or presencia de especlt:S del genero Calamagrostrs y Di· 
stichlls. A pesar de la imporlancla de este tipo de praderas en el 
area andina de Bolivia, no se cuenta can ning(1n estudio de 
e'\'aluaclon v JUalleJo. y menos aim sobre aspectos de su recu· 
peracion 

Ps}onsies de "/ru iehu" 

Grammeturns ablenos con predominancJa de Festuca orthcr 
phylla "1m ichu" 0 "paJa brava" Pasto macollador, tufoso. hojas 
involutas duras de escaso valor forrajero. Los suelos donde se 
presenta son pobres. suehos, con altoS porcentajes ?e arena. 
Praderas frecuemememe quemadas para indtlClr ,el rebrote y 
constguieme pastoreo Orras plantas en este opo de pastizal son: la 
gramlnea anual Bouteloua simplex "Uapa"; Muhlenbergia Mt1;t . 
viana "Uapa orko"; Malvaszrum sp. "Kora" y. en menof'tan
tidad. Stipa spp y Calamagrostis spp. 

PajonaJes de "Jehu" 

Tlpo de pradera caraCtenzada por la presencia de Stipa ichu, 
"Iehu", granlinea erecta, tufosa de hojas duras. de bajo valor 
forraJero, reslsteme a la quema. Invade rapidameme areas 
agricolas y de pastos inrroducidos. Consumida preferemememe 
cuando esdl. tlema y en cualquler estado durante epocas de crisis 
de forraJes. como son las sequias. 

Se- conoce tambien como "Ichus" a otras gramineas de 
apariencia simllar.de los generos Stipe, Festuca y Calamagrostis. 
Olras plantas frecuemes en este npo de pastizales son las anuales 
Tajetes, BouteioUG y Muhlenbergia; herbaceas co.mo Geranium 
sessilijlorum, Erodium deutarium .. Afilenllo··. Bidens andicola, 
Hipochoeris taraxaeoides, 1a graminea Aristida asplundii. etc 
En areas degradadas de este tipo de pradera son frecuentes los 
arbustos Tetragloehin cristatum "Canlli", Adesmi4 &p. y Astra· 
Galus garbancillo, csta ultima planta texica. 10 que se atnbuye a 
la acumulaclon de selenio en sus tejidos. 

Chilliguares 

Simi lares caraCtensticas a las descntas anteriormeme para este 
tipo de pradera. Dlfieren hgerameme, ya que los ecotipos de 
Festuca doliehophylla son mas pequeuos, de tallos y hojas mas 
duras. en re~puesta a condiciones de suelos con mayor comenido 
de sales, mas secos y mas pobres que los descritos parala Region 1. 

Tholares 
Cubren una extensa area en esta ecoregion y en el piso 

ahoandmo. en el sud y oeste de Bohvia. Forman varias clases de 
CANAPAS con camblos relauvos en su composteon bodmica. La 
especie tipica y frecuememente dominante es eI arbusto com· 
puesto Parastrephya lepidtJphylla, Seiben (1983). que se en· 
ruemra asodado con orros arbustos de los generos Baeeha1'i$, 
Chuquiraga, Adesmia, &necio, Tetraglochin, Frankenia, etc.; 
entre las gramineas se encuemran a menudo Stipa, Fesfuca y 
Calamagrostis; aIgunas hierbas anuales y cactaceas estan tambied 
represemadas en estas praderas. 

Constituyen, en su conjumo. un imponame recurso forraJCro. 
especiaImeme para los cameIidos que son mayona en este tipo de 
CANAPAS. Una cIase de rransicion en este tipo de pradera es el 
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tholar pajonal. en el que llegan a ser dommantes las gramineas 
perennes. resistentes a la quema y pastoreo. tales como Stipa iehu 
y Fe.stuea orthophy/l~ Este conjunto favorece el pastoreo de las 
forrajeras efimeras ~ anuales durante la epoca de lluvias y el de los 
arbuslos en la temporada seca. 

Gramadales 

Este tipo de pradera se caraa.eriza por presemar una comp~ 
sidon florlscica particular de gramineas baJas estoloniferas. es
peciesDistichlis humilis" Chtii blanco" y Muhlenbergiafastigiata 
"Chiji negro" de pulvinulos de Frankenia, Senecio, Salicomia, 
Atriplex y Otros. Lara (1985). Fonnan extensas praderas sobre 
suelos sedimemarios 0 Iechos lacusrres anuguos. constiruyendo 
un recurso forrajero imponame para la ganaderia ovina. pred~ 
minante en el area. 

La ma~or 'produCtlvidad forraJera se la ambuye al gramadal 
inundable que. durante la epoca de lluvias. sopona ligeras 
inundaciones v se ubica en "areas lameadas" advaeemes aI rio 
Desaguadero. siendo predonllnames las forrajeras'Hordeum mu· 
ticum y Bromus unioloides, ambas de exce1ente valor nutritivo 

e interesantes para rrabajos de resiembra. 

Arbusta/es de "Cauchf' Suaeda foliosa 
Se ~cuemran formando asoeaciones con otras halbfilas de los 

gencr~~· Atriple:t; Salicomia, Hordeum y orros. en 150.000 
heaar~as de sueIos sedimentanos, salmos e inundadlzos. a 10 
largo del rio Desaguadero. en e1 depanamemo de Oruro. Su 
importancia praaica y economica radica, segim McKell (1971· 
1915). cardenas (1972) y Blanco (1973). en Ia fitomasa forrajera 
cons tame y deaIta calidad que soporta. en un medio semi3:.rido. a 
una ganaderia de aproximadameme 250.000 ovinos. 7.441 came. 
lidos y 1.680 bolivianos, Institu[Q Imeramencano de Ciencias 
Agrlc$s. (IlCA) (1975). 

.. j 

La calldad de la Suaeda foliosa, segUn estudios reciemes, seria 
muy imeresame por sus comenidos porcentuales de 15.9. 11.9 Y 
25.2 de proteina auda en sus hojas. ramas y semillas. respec· 
tivameme 

£1 devado contenido de proceina cruda de esta chenopodiacea. 
es comparable al de Ia alfalfa. por ejemplo; otto aspecto que dice 
su importancia, es la disponibilidad para pastoreo en la cpoca 
critica, que eomprende los meses de agOStO a noviembre. Sin 
embargo. a pesar de su reconoada imponancia forrajera, muy 
poco 0 nada se ha hecho para estudlar y aprovechar la poten· 
cialidad de este subarousto. 

lAMINA Vl1-1. Praderas en el Altiplano Central (Foto C£. 
Brockmann) 
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LAMINA Vll-2. Praderos en k Comunidad de Huaraco. 
Altiplano CentraL (Fo"'I..LorinY 

Piso ah:oandino aerniarido y arido Complejo 
Volcanico 

Las caracteristicas de 105 diferemes upos de CANAPAS, en esta 
region, estan determinados por precipitaciones menores a 250 
mm anuales y por sudas eonsoles y aridisoles, principalmeme. 
Corresponde ala puna desernca indicada por Cabrera (1967) y. a 
grandes rasg6s, comprende una franja angosta de temrorio, a 10 
largo del Complejo VoldUlico,que va ensanchandose pacta el sur. 

Presenta varias. tipos de praderas. desde pajonales. tholares. 
comunidades mixtas, bofedales en aguas salinas y dukes, hasta 
desienos arenosos 0 con material pil'OCiAsrlco; estaS wtimas 
caraaeristicas corresponden a fa zona de los Upez. clande se 
localiza la Reserva Nacional de Fauna y Flora "Eduardo Avaroa". 
Estudios efecruados en esta reveIan la presencia de hasta 7 
fonnacio~es de vegetarian. Aizertet::a y Lara (1983). 

Boleda/es 
De caracteristicas similares a las ya desaitaS para este tipo de 

pradera, poseen alguna variacibn atribuible a la calidad del agua. 
que tiene mayor contenido de sales soIubIc:s en esta ultima region. 
1.os tipos de bofedales mas comunes son: 

Bofedal de borde de laguna; <species: OxychlDe.p., R.nun
cuIu. .p., Fe.J= hyp.ophylIa, Cyperw 3p., CaIamagra ...... pp., 
Plantago tubuIo.a, N"""" sp. y orras. 

Bofedal hidrico saline; especies: Nosloc sp.. Chychloe sp., 
TriKlDehin.p., CaIamagro. .... spp. y Poe spp. . 

Bofedal con especies de Caret: sp... Wemeria pigmaea, Are
naria sp.. Festuca sp. y probablemente otras 

Tho/ares 
Similares a los yadescritos. se nota predommanciade fonnas de 

vida arbustales. 

Pa/ona/es 
EspedaImente dominados por Festuca wthophyUa, existiendo 

inclusive algunos lugares con stands casi puros. segUn se mere
mentan la altura y la pobreza de los sudos. y disminuyen las 
precipitaciones. 

Gramada/es 
Similares caracteristicas a las ya descritas para este ripo de 

praderas, excepto que se dan en menores extensiones y en 
condiciones mas severas de clima y de suelos. 

Matorra/es de Polylepls 
De imponancia desde el punto de vista forrajero. por d estrato 

herbaceo que O'eee bajo y entre los cinturones de matorrales que 
fonnan estaS plantas altoandinas. Las especies fOITajeras que 
destacan son Stipa rupestris, Stipa wnusta; Stipafrigida, Senecio 
Dlticola, y Ephedra america",," 

LAMINA VII-3. Salinizaci6n enpraderas delAltiplanoCentral 
y sur. (Foto C.E. Brockmann). 

Piao altoandino semihumedo. Cadena Montanosa 

Constituye una franja de territorio accidentado y de anchura 
variable a 10 largo de la Cadena Montanosade Los Andes; se inicia 
en el nudo de Vllca.nota. Peru yrecorre el centro oeste dd pais para 
finalizar cera de la. Frontera cQn la republica Argentina. Los 
principales upos de CANAPAS en esta ecoregibn estim cons
tiruidos por pajonales de puna.en las laderas, ctsped de puna en las 
pampas 0 tundra en las zonas mas altas.lcinturones de arboles y 
arbustos en las zonas mas haps y bofedales que son regados con 
aguas de deshielo de la cordillera. 

Ii='; -~~ ;;--.--_. 
~ .... 

.. ..,. .;~ ... 

lAMINA VlI-4. Dunas de arena. Inmediaciones rio Desa
guadero, Orura. (Foto]l! Libemutn). 

Boleda/es 
En esta ecoregibn es d tipo de pradera mas productivo. perc 

menos extenso; como ya se mencionb, su utilizacion es muy 
deficiente. El apreciable potencial hidnco de la region (glaciales 
pJeistocenicos) podrla ser empleado mas eficientemente para 
ampliar los bofedales existentes 0 la formacibn de nuevos. 

Pajona/es de ladera 
Se ubican con preferencia en la vertiente oriental de la 
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cordillera, talC! como los de la cordillera dd Tunari, consdtuidoa 
fitosociologicamente par graminetums perennes, con dominancia 
de gramineas tufosas y presencia de a1gunas especies de valor 
forrajero dentro de los generos POQ, Calamagrosu.. ptupalum, 
Eragro$tis Y OO'os. 

En general, citando a Lara (1982), es<as praderas .starian mal 
manejadas y hasta en vias de desaucd6n, debido principalmente a 
las quemas fr<cuentes y aI sobrepasror= en pianos inclinados. 

LAMINA VlI·5. Quema de pastizales en Unduavi Yunga.s. 
(Foto M. Libennan). 

Gramada/ a/loandino .j 
Es ocupado pOT terrenos llanos y humedo5 no salinos, con a 

presencia de forbias y abundantes cojines 5uaves de pyctuJ-t;
phyUum y CactacellS; las forbias son de los genero, Selaginellc, . 
Gentiana, Lachemilla" Merope, etc., y las gramineas, de los generos 

.- Ca/amagrostis,AntJwchU>a, Disanthelium, Festuca y Stipa. Se 
, presentan tamhien areas dande los Calamagrostis son dominantes 

y alras clande 10 es elAciach~ detenninando clases de praderas I 
que debera.. ser consideradas para fines de manejo de las mismas. '.' 

Amusla/e's de Satureja _ 
Se presentan en pianos indinados y laderas, entre los 3.000 y 

4.000 metros deahitud; es dominame laespecie arbustivaSatureja l' 
sp .. generalmeme asociada alarbustoChuquiraga sp.y a pastos de } 
105 generosFestuca, Stipa, Poa y Olros. Las oveJas\.olllo~ animales ':: 
que predominan en esta pradera. 

Zona D • Cadena Montaiiosa. 
De impanancia relativa como proveedora de forraje nativo, 

pero de importancia fundamental para Ia. protecdon y rnanejo de 
cuencas. Es la menos estudiada desde el pumo de vista forrajero. 
por 10 que es dificultoso referirse especificamente a algiln tipo de 
CANAPAS. La imica ecoregi6n en esta zona es la de valles y 
t:;...,,,\.CUL4:/I :.clmandas. Fig. 1-2 Y Tabla VII-l 

, , 

TABLA. VlJ.1 

Saperllcle J l'r04accl'a de CANAPAS per Zeaaa 

ZO!';AS 

Zona 1. Altiplano 
Ti erras al tas 
3.000 a 5.000 
m s.n.TI1. 

Zona II. Valles 
Tierras lnterme-
dias (Cadena Momaiiosa) 
500 a 3.000 
mS.n.m. 

Zona III. Uanuras 
Tierras BaJas 
500 m s.n.m. 

TOTAL CANAPAS 
TOTALOTROS 

CANAPAS 
OtrosO 
Subtotal 

CANAPAS 

Otros 

Subtotal 

CA!,;APAS 

Otros 
Subtotal 

TOTAL CANAPAS Y OTROS 

km2 
1.000 

201.924 
15.030 

216.954 

107.369 

4.263 

II 1.632 

397.888 

5.825 
403.713 

707.181 
25.118 

732.299 

% SUP. DE % POR 
BOUVIA ZONAS 

(1.098.581 1m2) 

18.4 
1.4 

19.8 

9.7 

..M-

10.0 

.36.3 

0.5 
36.8 

64.4 
2.2 

68.8 

28.5 
59.8 

15.2 

17.0 

56.5 

23.2 

100 
100 

.(! Tierras de cultivo en descanso,utilizados tempora1mente como CANAPAS . 

PRODUCCION 
FORRAJERA 

M.S.I()3 
rlano 

5.200 
150 

5.350 

3.862 

171 

4.033 

54.325 

~ 
54.558 

68.58' 
554 

63.941 

.(!Q Produccion pnmaria estimada, en base a producclon de forrajes multiplicado par factor 2.7. 

Fuente: Alzerreca, H .• Lara, R. (1985) 

PRODUCC."' 
PRIMARlA 

M.S. 103 
rlailo 

14.040 
405 

14.445 

10.427 

462 

10.889 

146.677 

629 
147.306 

171.144 
1.496 

172.640 



'Va.lles Y montanas aemiaridas 
A nivel de grandes unidades en esta z.ona, se ubica, como se 

nlenClon6, la ecoregi6n de valles y montai'las semiaridas al·sud, 
hasta humedas al none. En el sud se presenta un manto vegetal 
disperso, poca cobenura vegetal, suelos sueltos. topografia irre
gular can fuenes pendiemes y los llamados valles interandinos. 

:-1 vegetacion esta. represemada par un estrato arb6reo
arbustivo xerofitico, cuyas principales especies son el "Molle" 
Schinus molle, "Algarrobo" Prosopis juliflora, "PaIqui" Acacia 
feddeana, "Churqui" Prosopisferox y Acacia cavenia, "Quine" 
A. machrantha, "SOto" Schinopsis marginata "Chilca" BaccOOns 
dracunculifolia, junto a un estrato herbaceo donde ahundan 
especies de los generos Bouteloua, Aristida, Eragrostis y ottO!). 

Muchas de las plantas son anuales y su imponancia como 
f(H ~'_'lje se circunscribe a la epocade lluvias. Las cabras y ovejas son 
l< lrincipales rumiames que utilizan estos ecosistemas. En 
algunos valles mesotermicos. los va,cunos adquieren mayor int.. 
portancia que los anteriormente mencionados. 

Churquiales 
CANAPAS con plantaS xerofiticas.las especies dominames son 

el HChurqui" Prosopis ferox y-un esttato bajo de gramineas que 
constituyen fuente de alimentacion para los rumiantes que 10 
pastorean. Del "Churqui". las cabras utilizan las hojas y tallos 
(It"mos asi como los frutos en pastoreo directo. Par otra pane, las 

.s son cosechadas por el hombre y almacenadas para la epoca 
St .• 

Zona III - Uanura Chaco beniana. 
Por su superficie y numero de animales que sopona, 408. 713 

M1l2 Y 2.7070405 respectivameme. es la mas imponame del pais 
para la produccion animal. Ptesenta3 regiones forrajeras yvarios 
tipos de praderas, que se describen a continuacion en tenninos 
generales. Fig. 1-2 

$gbana inundable (Moxitania) 

:.ntre Jas regione~ de esta zona. se constituye en la mas 
imponante para la cria de ganado vacuno y la produccion de carne 
en el pais, estos anUllales se crian y engordan exclusivamente a 
base de forraje natural. Sin embargo, no se cuenta con datos 
reglstrados sobre manejo, conservacion y reruperacion. que 
apoyen su unlizaci6n adecuada Fig. VII-I, Tablas VJJ-2 y 3 

EI clima es tropical humedo. precipitadon media de 1.800 mm; 
suelos aluviales, pobres en Ca, P Y N. McDowell eLal. (1982), de 
rrciente fomlacio~ casi sin pendiente, drenaje imperfecto, per
n .bilidad lema. Consecuentemente muy anegadizos. Ocupan la 
n .: or parte del departamento del Beni y menores extensiones en 
el none del depanamento de La Paz, y none y oriente de Santa 
Cruz. 

Tradicionalmeme, a grandes rasgos, las sabanas se clasifican. 
por el grade de incidencia de las inundaciones, en los siguielltcs 
tipos de CANAPAS: 

Las alturas; que no se inundan 
las semialturas; se inundan 4 - 6 meses al ana. 
Los sarrenejales; se inundan 6 - 8 meses al afio. 
Los bajios; se inundan 8 - 10 meses al ano. 
Los curiches; can agua permanence. 

En las semialturas y alturas se encuentra frecuemememe 
vegecacion arb6rea, formando 10 que se denomina "pampa-isla", 

donde se refugta eI ganado durante la epoca de las inundaciones. 
Las alturas y bajios presentan suelos de configuracibn plana con 
ligero declive. 

Sanenejales, pastizales inundados de 6 a 8 meses can drenaje 
superficial par escurrimiento. cuyo movimiento produce la era
si6n del suelo no orupado por los pastas; presenta un micro-
relieve, particularmenre ondulado con lomas de hasta 60 em, cuya 
superficie inrregular presenta dificuitades para su aprovecha
miento. 

Emre las especies forrajeras que caraaerizan estoS tipos de 
praderas se pueden mencionar. en curiches y bajios: Eichhomia 
azurea "Taropetf 

0 "Jacinto de agua". Paspalumrepens "Canuela 
blanca", LuzioIa peruvian a; paspalum acuminatun "Comes be
be"; Nymphaea spp. "Tarope"; Hymenachne amplexicaulis "Ca
nue1a marada"; Eleocharis spp. "Totorilla", Leersia hexandra 
.. Arrocillo", Eriochloa pun.ctata II ArIocillo", etc. 

En las alturas: Paspalum plicatulum "Gramalote", Paspalum 
notatum uGrama negra", Eleusine indica "Pata de galla", Spa
robolus poired, S. indicus "Paja cerda". etc. 

Ell las seulialturas: Paspalum conjugatum "Cintillo", "Pasta 
anlargo", Paspalum 'Virgatum "Paja toruma", Bouteloua hirsuta 
"Pasto bandera". Imperata bra.siliensis USujo". Aristida sp. 
"C.ola de siervo", etc. 

Los pastas de las alturas y semialturas maduran rlipidamente en 
los meses de mayo, junio y julio, disminuyendo su valor nutritivo 
al aumentar su contenido porcentual de £ibra cruda; esta cir
cunsrancia da lugar a la prilctica de quemas anuales para aprove
char el rebrote. Sin embargo, es~ quemas no favorecen a las 
leguminosas nativas que tienden a ser eliminadas. 

Entre las leguminosas de imeres forrajero en esta region. se 
pueden senaIar a representantes de los siguientes generos: In
digofe,.. Desmodium, Crotakria, Centrose""" Galactia. Sesba
nia y Phaseolus. 

Ecos (1970) escima en 6 halanimal como Ia capacidad de carga 
promedio de estaS praderas, con posibilidad de reducir a 5 ha sin 
ruayores inversiones y a 3 ita con ('stabledmiemo de mejoras. 10 
que signifkarla mas de 3.434.633 \3cunos. Este auter conduye 
que e1 manejo del ganado y de las praderas es deficiente. 
Actualmente, la pobiacion ganadera deilleni seria de 2.413..585 
cabezas sobre una superlicie de pradera de 103.809 km2, 10 que 
equivale a una carga aproximada de 4.3 ha por cabeza. 

Zambrano (1979) ySan Roman(1979) coinciden en afinnar que 
el manejo de praderas y ganado en las praderas del Beni es 
deficiente, siendo comun la subutilizacion del forraje. Senalan 
que. mejorando la eficiencia de la utilizaci6n se podna inere
mentar elnumero de cabezas significativamente. Bauer (1979) 
propone 10 prilcticas de manejo de ganado para Ia sabana 
inundable, las que pennitirian incremenrar la rentabilidad de la 
empresa ganadera. Ellas no de jan de ser imponantisimas y de 
aplicacion inmediata; sin embargo, son planteadas mas desde el 
pumo de vista del ganado. Se considera, que una comple
mentacion a 10 propuesro par Bauer. can practicas modernas de 
manejo de praderas. sena un paso positivo para la {onnacl6n de un 

.sistema integral de ptoducci6n tecnica apropiado y economi
cameme rentable. 

La caracreristica dd pastoreo es altamente dependiente de la 
cancidad· y calidad de fOlTaje presente y de la disponibilidad de 
agua, factores ambos que dependen, a su vez, de la intensidad y 
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TAaLA Vll-S 

Cuacterhde .. SellnoaUeate. d •• a.liea •• Ectoli&lc" 
...... .. Prodacd6a PeclUlda .. BoU.,.. 

N°. ZONA RANGODE RANGODE RANGODE POBLACIONES RANGO DE 
TEMP. PRECIP. ALTITUD GANADERIAY CAPACIDAD 

PROMED. PROMED. mm. m.s.n.rn. AGRICULT. DE CARGA 
°C halUA'/ai\o 

I. Puna semihumeda " 6 520 3.798 Agricola 
(Altiplano None) 10 650 4.100 Ovinos 5 a 8 

Vacunos 

2. Puna semiarida y 
arida (Altiplano 8 350 3.000 Ovinos 
Central) 11 Camelidos 7 a 21 

Agricola 
Vacunos 

3. Puna Altoandina 
semiarida )' arida 6 50 3.900 Camelidos 
(Altiplano Sud y 9 280 5.000 Ovinos 20 a 41 
Oeste) Agricola 

4. Puna Altoandina 
semihumeda (Ald- 7 450 3.000 Camelidos 
plano oriental) 12 1.200 5.000 Ovinas 7 a21 

Vacunos 
Caprinos 
Agricola 

5. Valles y Montai\as 14 320 1.500 Vacunos 
semiaridos hasta 22 1.200 3."~0 Ovinos 5 a 28 
semihumedos (Cadena Caprinos 
Montai\osa) Equinos 

Agricola 

6. Bosque Semihumedo 
bajo y montai'toso 20 700 500 Vacunas 
(Subandino y 22 1.200 1.600 Equinos 4 - 13 
basamiemo crista- Caprinos 
Iino) Agricola 

7. Monte semiarido 26 700 300 Varonas 
hajo (Chaco) 30 800 500 Caprino, 

Equinos 6 - 30 

8. Sabana Inundable 27 1.800 180 Vacunas 
250 Equinos 3-8 

• UA - Unidad Animal 

Fuente: A1zeneca. H; Lara, R (1986) 
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distribucibn de las Iluvias. 10 que detennina una estadonaIidad 
definida del recurso forrajero. Asi, se tiene una epoca seca de 
mayo a septiembre y una de lluvias de octubre a abril, Bauer 
(1979). 

::-, -; . 

LAMINA VlI-6. Pastizales en Estancia Porvenir. Estacion 
Biologica Beni. (Foto C.E. Brockmann). 

Bosque aemihumodo bajo y montanoso .. Sierras 
Subandinas y Basamento Cristalinc (Chiquitania) 

En la zona Subandina el clima es subhumedo seeo, 1a 
temperatura promedio de 180 C y la precipitacion pluvial varia 
entre 600 a 800 mm al ano. Las caracrcristicas del usa de Ia tierra 
son la agricultura y la ganaderia; esta ultima loca1izada en las 
laderas clande e1 ganado pastorea, la mayor pane del ana, sabre 
arbustos nativos. herhaceas, y gramineas emremezcladas con 
cactaeeas. FIg. 1-2 Y VII-I, Tablas VII-2 y 3 

AI comienzo de la Cpoca seca, despues de las cosechas. el 
ganado es lIevado a las tierras de culUvo. donde pastan los residuos 
.Ie cultivos. especialmente de maiz. 

AI este del rio Grande. se encuemra la meseta ondulada de 
Chiquitos, area mas alta. 500 y mas metros, que la sabana 
inundada Se extiende hasta el Matto Grosso en Brasil. Los suelos 
son en general de color rojo con elevados contenidos de aluminio, 
severas deficlencias en fosforo y algunos microelementos.. La 
precipicacion promedio es de 1.050 mm anuales, con una es£acion 
seca definid'a de hasta 5 meses. 

Chando aSauma y Paterson (1982), el sobrepastoreoy lasmalas 
tjuemas son los fac[Ores mas perjudiciales de la produccion animal 
(;n la region. Conduyen senalando que, en general, no se aplica un 
verdadero manejo de praderas, tal como: control de la calidadde 
los animales, control del pastoreo, control de la quema y plantaS 
incleseables, manejo de aguadas, division de pou-eros y mejoras 
estrucrurales. 

Los dpos de praderas que se descacan en la region son: 

Pampa 
Con pastos naturales de los generos Aristida, Andropogon, 

Cenchrus Y OITOS, que tienen caraaensticas de baja productividad 
y baja calidad especialrnente en 1a epoca seta; en terminos de 
proteina cruda, estos pasrizales despues de una quema preseman 
hasta 9.596, disminuyendo este comenido rapidameme hasta3 b 4 
%, en un lapso de a1rededor de 70 dias. 

Pampa Isla 
Se encuemra a mayores alturas que el anterior cipo de pradera y 

la presencia de arboles y arbustos da origen a su nombre, 
Imponantes para pastoreo son las especies leguminosasAcacia sp., 

Centrosema sp., Machaerium sp. y Otras. En la region tambien se 
observan algunas depresiones con gramineas de mayor ",alor 
nunitivo que las de areas mas altas; entre elIas se gueden 
mencionar: Hemartrhria sp., panicum ~ Leersia hexandra, 
Paspalum densum 

Monte semiiirido bajo - Chaco 
-. 

.La region Chaqueiia se localiza en el sudeste del pais, el chma ('$ 

ci.lido y seeo, con temperatura promedio de 280 C y precipitacion 
cstacional promedio de 750 mm. de diciembre a marzo. Lus 
suelos son sedimentarios de origen aluviai, fomlados por rna· 
teriales finos: arenas, hmos y arcillas. Figs. 1-2 yVII-l. Tablas VIJ-Z 
y3 

El conjumo se presema como una formadan vegetal exclusha 
de dimas caIidos semifuidos. con lluvias escasas seguidas de largos 
penodos secos; caracterizada por especies lenosas deciduas y par 
formas biol6gicas con adaptaciones xeromorfica5, tales como. 
faner6fitaS espinosas de porte heterogeneo. camefitas, suculentas, 
ge6ficas y ter6ficas. 

En la regl6n no se practica un verdadero menejo de praderas) 
el pastoreo es de tipo extensivo, en base a especies de ramoneo. 
En la cpoca seca, el pastoreo se localiza en los alrededofes de la::. 
escasas fuemes de agua naturales y anificiales (atajados), dando 
como resultaclo una fuene sobrecarga animal. Sin duda, ~ 
idemifica a la disponibilidad de agua en esta region como d factor 
mas limitame para la produccion animal. 

Matorrales 
Tipo de pradera dominance en la region, para ganaderia 

extensiva de ramoneo. La fonna biol6gica vegetal dominante Ja 
constiruyen los arbustos, generalmeme de alto \alor nutritivo. 
entre los que destaca el "Choroquete" Ruprechtro triflora con mas 
el60% de eobenura vegetal, seguido de la AcaCia paniculata.En el 
estrato inferior destacan las gramineas Setaria sp. y Croton sp . 
entre los subarbustos, y especies del genero BromeIia entre las 
rizomatosas. Por oITa pane. adquiere relevantia para la ganaderia 
el apone de materia seca de la epifita 7illandsia spp, que 
proporciona hasta 500 kglh .. 

En la ~poca seca, fa utilization del mawrrai para el ganado es 
altameme dependieme de la disponibIlidad de agua y. durante 
todD d mo, de su accesibilidad. Aspectos prioritarios quedeberan 
encargarse en un programa de manejo. 

Debido fundamemalmeiue a variaciones en la textura de los 
sueios, se puede idemificar denrra de eSle ripa de pradera a los 
Matorrales Parapeti' y Guanacos. 

Sabanas: - Sabana raso 
Tipo de CANAPAS correspondieme a areas alteradas aotro

picas y piricas, caracteri2.adas por extensiones granunosas en 
sinucia con fanerbfitas. La unidad de paisaje e5 ondulada, suelos 
especialmeme arenosos'r vegetation xerofitica De Imponancia 
para eI pastoreo en la epoca de Iluvias. Aparentememe, este dpo 
de pradera no es ariginario, sino mas bien inducido por repetidas 
quemas, 

Las grarnineas Aristida sp., ErogroSfis orcutiana, Chloris sp. y 
las bromeliaceas son las dominances en el estrato baja. Entre los 
arbustos. destaca laleguminosa Cassia chloroclada •• Lanza lanza" 
y el arbol Zizyphus misto~ cuyos frutos y hojas, al igual que la 
mavoria de estos arbustos v arboles caducifolios. son lonsumidos 
po; el ganado. ya sea por'raJ!loneo 0 tomandolos del suelo. 

/ 



ECOREGJONES 
N°. !DENTIFle. 
EN FIG. VII-I 

1. Puna semi~ 
humeda 8 
(Altiplano 
None) 

2. Puna semi
anday 
arida 9 

:Altiplano 

Central) 

3. Piso alto· 
andino semi-
arido 12 
(Complejo 

Vold .. nicoJ 

4. Piso alto-
andino semi 
hUmedo 11 
(Cadena Mon-
taftosa) 

TABLA. VlI-) 

.... rtld. ~ PndllctlYillall 4. 10. Prbldpal •• 
TIpe. II. Prallera. 

TIPOS DE PRADERAS IMPOR
TANTES. GENEROS Y ESPE
CIES DOMIN ANTES 

BOFEDALES: Distichia, Ca...,. 

CHILLIGUARES: FeslUca 
tlolychophylla 
TOTORALES: Sci1p~ 
]uncus 

BOFEDALES: Oxychloe, 
PAjONALES: "lru 1chu" 
Festuca orthophylla 

PAjONALES DE [CHU: Slipa 

iehu 

CHILLIGUARES: Festuca 
dolichophylla 
THOLARES: Parastrephya, 
Baccharis 
THOLAR-PAjONAL: Parastre-
phya, Baccharis, Festuca, 
Slipa 

GRAMADALES: Distichlis 
.iY!uhlenbergia 

ARBUSTALES DE GAUCH!: 
Suaedo, Atriple%. 

BOFEDALES: Oxychloe, 
Ranunculus 

THOLARES: Psila, Fabiana 

GRAMADALES: Distichlis, 
Wemeria 
MATORRALES DE Polylepis: 
Polylepis, Stipa 
PAjONALES: Festuco, Stipa 

BOFEDALES: Distichia, 
Plantago 

PAjONALES DE LADERA: Poa, 
Calamagrostis 

GRAMADALES: Acilachne, 
Geranium, Wemeria 

PRODUCTIV. 
FORRAjERA 
ESTIMADA 
kgIha/MS' 

2.540 

1.600 

2.540 
130 

210 

1.000 

170 

210 

600 

1.300 

2.540 

150 

600 

100 

2.540 

1.000 

600 

PRODUCTIV. 
PRIMARIA 
ESTIMADA 
KG'ha/l\lS 

6.858 

4.320 

6.858 
361 

567 

2.700 

459 

567 

1.620 

3.510 

6.858 

405 

1.620 

270 

6.858 

2.700 

1.620 

SUPERFICIE 
APROXIMADA 

POR REGJONES 
k.1ll2 

25.600 

700400 

44.800 

57.600 



coadllaael'. fa ... VII·' 

ECORREGIONES . TIPOS DE PRADERAS IMPOR- PRODUCTlV. PRODUCTIV. SUPERFICIE 

·N° IDENTlFlC TANTES: GENEROS Y ESPE- FORRAJERA PRIMARIA APROXIMADA 

EN FIG. VII-l CIES DOMINANTES ESTIMADA ESTIMADA POR REGIONES 
kglhalMS· km2 

ARBUSTALES DE SATUREJA: 
Satunja, Chuquiraga 

5. Valles y CHURQ.UIALE5: Prosopis, 
m()ntai\~ Amtida, Bouteloua 400 1.080 121.600 

semifuida 7 
(Cadena Montai\osa) 

6. Bosque semi· MATORRALES: Acacia, Pro-
hUmedo (Sub- .opis, D •• modium, And,... 
andillo Y pogon 700 1.890 111.284 
Basamento 
Cristalino) PAJONALES: Chloris, 

Pa.paIum, Leptochlo. 1.000 2.700 

7. Monte semi- MATORRALES. Ruprechtia, 
arido bajo Setaria, Bromel"" CappaTis 700 1.850 124.995 

5 
(Chaco) SABANA RASO: ATistida, 

Ca..ia, Chlom 174 470 

SABANA ARBOLADA: Amtida, 
Mimo8a, A8pidosperma 1.000 2.100 

8. Sabana inun· BAJIOS: Eichornia, 
dable 3 Pa&paIum S.500 9.450 150.902 
(Uanura 
Chaco beniana) CURICHES: HymeTlGChne, 

Leersia 3.000 8.100 

SARTENEJALES: Pcupalum, 
Elou&ine 

ALTURAS: Sporobol..., 
P .. paIum Bouteloua 

SEMI-ALTURAS: Paspalum, 
Amtida .po 2.500 6.750 

Total . 107.181 

• M,s.. Materia Seca 
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Otta c1ase de pradera, tipo sabana, que parece ser resultado de 
las quemas al igual que la anterior, es la Sabana Arbolada. 

Importancia de los CANAP AS en la 
Agricultura y Ganaderia 

Los forrajes cultivados en el pais son introducidos y aponan 
materia seca para un 296 de la ganaderia nacional. De esta mane~ 
el9896 restante se mantiene con forraje que proviene de Campos 
Naturaies de Pastoreo 0 Praderas, por 10 que se puede afirmar que 
la production nacional de carne raja es, fundamentalmence, 
dependiente de los forrajes nativos. 

En la Tabla VlI-4 se cuantifica, en tenninos generales, la 
producabn anual de forraje nativo, que es comparada con Ja carga 
animal actual para las 3 macrozonas ecolbgicas. 

Se puede observar que, a nivel nacional, se presenta un saldo 
favorable de 7.638.766 UAA de forraje, que no estarian siendo 
utilizados en la produccibn animal de dome-sticos. Sin embargo, si 
se analizan los resultados por zonas, los datos son negativos para la 
Zona-I (Altiplano y altoandina) Con una sobrecarga estimada de 
208.749 UAA; en 1a Zona II de valles, la situacibn es parecida con 
una sobrecarga esrimadade 76.195 UAA. Este desequilibrio entre 
sobrepastoreo y una erosion generalizada que abarca rierras 
agricolas. situation que debe ser encarada 10 antes posible. 

En la Zona III, al cont?rio de las anteriores, un equivaleme a 
7.923.710 UAA de forraje estarla siendo subutilizada. Si se asume 
un 50% de uso de este forraje, se tendria un potencial para 
mantener a 3.961.855 UA adicionales en esta zona 

~ 
Esta situacion implica, ademas, que la aplicacion de· Prflcti~ 

mejoradas de produccion animal tiene un amplio campo d:~ 
acdon, que podna incrementar mucho mas la productividad de 
pradera. 

En la actualidad, 1a pradera de la Zona III estaria produciend 
el 86% del total del forraje nativo anual en .1 pais y el57% de 
produccion de came roja; si se considera solo came de vacuno 
este porcentaje se incrememarla al 8096 (2.495.465 UA). " 
general, los CANAPAS estarlan produciendo un promedio de 13.· 
kg de carne pOT heaarea y }lQT ana, con un ValOT apTOximadOj. 
$ US 285.945.120 (aSUS 1.5 el kg), teniendo en cuenta la rasa an . 
(2096). . 

Hasta ahora, se menciono la importancia de las praderas . 
relacion a ~a produccion pecuaria; pero no se debe d.ejar de indi~ 
que contnbuye en otros aspectos como: proteCclon del suel~ 
coadyuvar a la retendon de agua. Sl[ve de protection a la fauna;; 
silvestre, atenua la evaporacion, contrib~ye can sus tejidos 0.,;1 
ganicos a mejorar las condiciones fisico-quimicas del suelJ 
estabiliza areas alteradas, favorece el mantenimiento de cuen~ 

= I 
A pesar de enos antecedentes, muy poca imponantia se h! 

dado a este recurso en e1 pais. Su dasificacion, evaluacion, manejo 
y recuperaci6n, constituyen los aspeaos mas descuidados de la 
industria pecuaria Se estarla contribuyendo mas bien, a incr~ 
mentar la superficie de los desiertos y 1a pobreza de sus usuarios~ 
Sin embargo, el hombre boliviano tiene Ia gran oportunidad d; 
mane jar apropiadameme estos recursos de manera que Ie seaii 
de utili dad permanente. l 

; 
'Ii 
~ 

TABLA. VII-" 
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Prodllccloa 'T ."II.naleatoa d. Forn). Nataral .. BoU ... • 

ZONAS PRODUC REQ.UERIMIENTOS 
ENUAAF % 

Tlerras aItas 1.017.612 8.2 
II Tierras intennedias 755.773 6.1 
Ill. Tier.ras bajas 10.631.115 85.7 

TOTALES . 12.404.500 100.0 

UA 
UAAF 
UAA 

Vacuno de 400 kg. peso vivo, consumo 14 kglMS/dia 
Unidad Animal Ai\o de Forraje 
Requerimiento de forraje para 1 UA por 1 ano 

Fuente: Aizerreca, H.; lara, R. (1986) 

• Datos esomados 

ENUAA 

1.226.361 
831.968 

2.707.405 

4.765.734 

25.7 
17:5 
56.8 

100.0 

DlFERENCIAS 

- 208.749 
76.195 

+ 7.923.710 

+7.638.766 

1 



--------------------------------------------------------------
I1istoria del Uso y Mejoramiento 

Los informes son escasos acerca del usa de la tierra en epocas 
preincaicas,- al referirse aI Tahuaminsuyo a CoJlao que forma pane 
del territol"io de Bolivia Sin embargo. la aptiLUd ecologica de 
tierras de pradera. en las zonas allas del pais favoreao eI desarrollo 
d~ herbivoros, as! como de cervidos. camelidos y sociedades 
III mas; estas illtimas, iniciaImeme cazadoras evolucionaron a 
p •. ,r. ,cas con la domesricaci6n de la llama, 5.000 anos A. C., !iegim 
Browman (1976). 

El posterior desarrollo agricola que se produjo aparen
tentente, en el Collao, fuecircunscrito a areas declimaysuelos mas 
IJ.\'orables para este rubra. manteniendo la ganaderia como 
principal aaividad producdva, pero en un esquema de manejo de 
:aracter estacionaI, de aruerdo a la dlspombilidad de forraje, 
Condarco (1970). 

. 'llrame el periodo mcaico las tierras de pastoreo y las.. 
)Oblaeiones que las poseian, pasaron a ser eomroladas y ad
nilllstradas por el estado, quedando divididas, como afirma 
\Joore (1958), en praderas del Inca, del Sol y de la Comunidad, 
lendo los rebanos paswreados en sus respectivas praderas. 

La condidon de las praderas habria \'ariado, con una rendencia 
legativa, desde emonces hasta la actualidad. Posnansky (1971) 
eilala que el microc1ima del Altiplano pudo haber sido menos 
(' :-0 que al preseme, caracterizado con una cobenura forestal de 
), . Jepis spp. y Buddleia sp. en las laderas, densa coberrura de 
,a')[os y arbustos en las pampas, abundante forraje en los 
olrdales ~ corrientes de aguas cIaras y permanemes; en general. 
II ambieme apropiado can gran capacidad para absorber y 
:.otener energia solar. Otra referenda de la epoca, senala la 
\.Istencia de severas reglas sobre e1 manejo de ani males stivestres, 
omesticos y de praderas; las decisiones sobre pastoreo. r;ran 
)madas pOT los "amauras". sabios espeCialistas encargados de 
str trabajo. Fmalmeme, otro factor poslth'o, que apoya 10 
lI'llclOnado, es el sistema de tenencia de la tierra. que pennitia eI 
. ~'namiento del pasmreo en base a territorios amplios de 
!.lderas de propiedad comunitaria 

EI inicio del periodo colonial, marca un cambio fundamental 
1 el u~o de la tierra, yaque mdujo al abandono del estncto sistema 
adicional de maneJo. La mtroducci6n de nuevos culuvos, otros 
llmales (ungulados de pesuflas duras y conames) y otra recno
·gia, produJo una ampliacibn de las tierras de cultivo y 
"la explotaci6n mdiscriminada de los recursos naturales de las 
'rras alta5. que st: tradujo en sobrecarga lIlicial. postenor 

-:?pastoreoy destruccion delos recursos forestalesyarbustales. 
.l ser usados escos en' mineria y consrrucciones. Como 

~ultado. la vegetaclon yel media ambience fueron severameme 
euados. 

Selben (1983) resume este proceso seftalando que el hombre. 
'r milenios. ha estado ntodificanclo la cobenura vegetal y el 
lSaje de las tierras altas, a tra .... es de vaTlas formas de utilizacion' 
sarrollando, al mismo tiempo, tecnologias agricolas y estruc
'as sociales adaptadas a la ecologia del area Sin embargo, los 
. '105 camblos en la estruaura SOCial del pais favorecen el uso de 
'erra sobre bases indivlduales, dando como resultado la 

Kacion de [ecnologias no apropiadas y la utilizacion de tierras 
la vez mas marginales. 10 que produce. finalmente. la des
eeion de la vegetacion y la presencia de erosion en todas sus 
mas. La erosion abarcaria hasta un 39% delterrirorio del pais, 
1 un mayor porcemaje en las tierras altas. Terrazas (l9g0). 

La causa prirparia para el incremento anonna! de la erosion de 
los suelos en las tierras a!tas del pais, ademasdela tala paralei\ay la 
quema, es eI sobrepasroreo, Ellenberg (1981). Par esta razen, se 
considera que cualquier acdon que se tome para mejorar la 
condiciim de la pradera. sera altarneme beneficiosa para d conuol 
de la erosion. 

Whitaker y Wennergren (1976) atribuyen 1a degradacion de la 
pradera altiplanic,!- al pastoreo com un, en libre competencia; por 
otra pane, Le Baron et.a!. (1979) admiten la degradaci6n, pero al 
contrario de los auteres arriba mencionados, la atribuyen a una 
serie de factores asodados a aspectos uadidonales. cuIturales y 
agronomicos. 

De los CANAPAS de las tierras bajas no se tienen mayores 
referencias ameriore.s ala conquista espanola Luego de bta., se 
repona la presencia de abundante fauna de herbivores silvestres, 
que aponan hasta ahara, pero cada vez en menor canridad, 
proteina animal y cueros a los habitantes de las tierras bajas . 

Segim iba progresando la c~lonizad6n se establecieron ga
naderias de vacunos, inicialmente en el Chaco, Juego en Santa 
Cruz y, finalmente, en el Beni. Los jesuitas inrrodujeron, en el ana 
1683, la primera panida de 200 cabezas de ganado \'acuno de 
Sama Cruz alas pampas de Moxos en el Beni clonde. en un medio 
con abundame pasto, se reprodujeron rapidameme, a pesar del 
manejo primitivo que se efectuaba. 

En cuamo al mejoranuento de la pradera. muy poco se puede 
senalar, tanto para las tierras altas como para las bajas. Su 
evoluci6n hasldo y es lema; cereos perimetrales, quem3S dirigidas, 
rotacion estacional y evaluacion del valor nutritivo de algunas 
praderas serian. en terminos generales. las mejoras que se aplican. 
Algunas mas, a nive! de empresas ganaderas y otT3S, se cncuentran 
en periodo de investlgaeion. 

Investigaciones en Praderas y 
Principales Resultados 

Esta 3ctividad hasido poco desarrollada, limitandose a trabajos 
esporadicos que no obedecen a una planificacibn sistematica. 
producto de la carencia de politicas nadonales definidas en este 
campo. 

En el Altiplano, el ana 1961, en la Estaci6n Experimental de 
Patacamaya se iniciaron ensayos de recuperacibn de praderas. 
aplicando tratamientos derastra, subsoJado y fenilizado Despues 
de cuatro aflos de evaluacibn, no se detecto respuesta positiva 
significativa en la recuperacion Braun (1964). Posteriomleme, 
Cardozo y Rivera (1972) determinaron que la receptivldad de Ia 
pradera nativa del Altiplano Central seria de 0.5 ovejas/halano. EI 
aiio 19i3, con eI apoyo de la Universidad Estrual de Utah· USA, se 
continuan estudlos de la pradera; se organiza un herbano 
especializado para el que se reeolectaron, herborizaron e iden
riflcaron 126 especies depastos, hierbasyarbustos. de las ruales42 
se destacaron como forrajeras. Este uabajo continua y peri~ 
dicamente son pubhcados los resultados, Laray Alzerreca(1976 y 
1982) . 

En el trabajo mendonado. se encomraron varias especies 
forrajeras con caracteristicas de buenas aexcelemes. generalmente 
en lugares fuera del alcance de los animales; esta drcunstancia 
pennitio establecer la existencia de gennoplasma., de valor 
forrajero e imponante para futures trabajos. Alga parecido 
oOlrric con la productividad de la pradera, en areas protegidas y 
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relictos se midieron rendimientos muy superiores a los reponados 
de praderas similares de bajo pastoreo, Alzerreca (1982). Estos 
ttabajos Hevaron a la conclusion de que muchos tipos de praderas 
de las tierms a1tas estarian produciendo por debajo de su potencia! 
natural. situaci6n que se atribuye a1 deficiente manejo que se haee 
de ellas. 

Ensayos de recuperation en la provincia Pacajes realizados en 
zonas favorables semihumedas, utilizando jaulas de proteccion. 
consignan incrementos de 257% (de 1.15 a 5.96 tlMS/ha con la 
siembra de especies introducidas despues de una remoci6n parcial 
del suelo. Parker y Alzerreca (1982). 

E1 mo 1974 se establecib un jardin de forrajeras nativas en la 
Estaci6n Experimental de Patacamaya, se tomaron datos feno-
16gicos, se realizaron anaIisis bromatologicos y se observo el 
componarniemo de las especies nativas en cultivos monofidcos. 
Los primeros resultados indlcan como promisorias a las grami
neas: Bromus unioloides, Festuca dolichophyllo., Poa buchtienii y 

Pennisetum chilerue, esta ultima para ftiar suelos mas que comO 
forrajera En cultivos mas grandes con Bromus, despues de la 
aplicaci6n de riego y fenilizaci6n y diferentes densidades de 
siembra, se consiguieron rendimientos de 1.531 kg/MS/ha contra 
500 kgl MS/ha del control, ambos superiores a1 rendlmiento 
promedlo de la pradera nativa de la zona que alcanza a 200 
kg/MS/ha Se recorniencla la siembra de esta especie en tierras en 
descanso, Alzhreca (1979). Tambien en Patacamaya, se estudio d 
comportamlemo de ovejas imroducidas sobre praderas nativas 
para los meses de octubre y noviembre, considerados los mas 
eriticos para la alimemaci6n animal en la zona; se observo el 
consumo y se conduyo que la praderasolo podriasatisfacerel3696 
de los requerimientos nurricionales de ovinos mejoradus. se 
estableci6 tambi€m una estTecha correlacion entre la condici6n 
pobre de la pradera con la escasa cantidad y calidad del forraje. 
Alzerreca 0975). . 

Finalmente, en la misma region, el ailo 1975. se establecib un 
nuevo ensayo de recuperacion, en una pradera menDs degradada 
que la utilizada en el mencionado primer ensayo. Las evalua
Clones fueron discominuas hasta el anD 19&4. una vez analizados 
los datos, permitieron establecer la factibilidad tecnica de la 
recuperacion de praderas tipo tholar - pajonal. ES:ta es lema solo 
con descanso, pero puede ser inducida con prilcticas de fero
tizacion, m~vimiento de suelos y entresiembras. 

£1 tratamiemo mas exitoso resulto el de riego y lameo _ 
aprovnhando aguas de escurrimiemo. que de oua manera se 
desperdician. se midieron incrememos de 26% el1 mos con 
prtclpitaciones subre el valor promedio (350 mm) y de 143% con 
pretipitaciones bajo dicho promedio. Se c:onduyetambien, queel 
grado de recuperacion es directamente dependieme de la preci~ 
pitacion anual y del grado de degradacion de la pradera 

l..a. falta de condencia de estes problemas y la esttuctura de 
distribucion de la tierra dificulta la aplicacion de los resultados, 
Roman (1985). 

En la reglon a1toandina de Ulla Ulla, en la Estadon Expe
rimental del mismo nombre. se midieron incrementos hasta de 
1.541% (1.328 kglMS/ha) en relacion a 107 kglMS/ha medidos en 
e1 control, resultados que se atribuyen ala aplicacion de abono 
orgfulico, al descanso y remocion del suelo compaaado por el 
pisoteQ, a craves de la apenura de surcos y huecos, Bolivia (1981). 

En el upo de pradera arbustal de U Cauchi" se esrudio el valor 
nunitivo de la plama Suaeda foliosa, se establecib en tenninos de 
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proteina cruda, contenidos porcemuales de 15.996 en hojas. 
aceptabiHdad por el ganado ovino y producdon de semiUa 
buena calidad; datos preliminares que asociados a la ex1lensiil,n ,Ie 
su distribution. 150.000 1>1112. y a su disponibilidad en la 
seca. justifican trabajos mas serios de investigadon. 

1 

En las zonas intemledias. las i!,!vestigadones han sido 
ticamente nulas. reduciendose a algunas recolecciones de 
forrajeras para fines de identification. 

En las tierras bajas. region del Chaco, Lara y Alzeneca 
efectuaron un trabajo que es una contribudon al co:no'~rnlierl" 
taxon6mico y bromatologico de 31 especies forrajeras nativas. 
mismos autores (1982) realizaron un esrudio de evaluacibn 
potencial forrajero en una superficie de 1.400.000 hectareas 
Chaco seco; se identificaran 7 unidades fitoecologicas y 5 upU'UC)'" 

praderas, se estableci6 su composici6n boranica, r;;~~:~~~~::~ 
valor nutritivo y capacidad de carga Por otra parte, se 
26 especies nativas que presenean buenas caracteristicas fOlTajer. ... 
germoplasma base para pr6x.imos trabajos. 

CORDECRUZ efectu6 un esrudio de caracterizacion fOIrra,jer.1f, 
de praderas, este trabajo permitio una dasificacion macro 
ecosistemas de praderas. Como pane de sus funciones en la 
chaquena, el Proyecto Abap6· Izozog efectu6 estudios de 
vegetacion forrajerade ella, especialmeme en aspectos desuvaloi·~ 
nutritivo, concluyendo que son muy esca5as las im"'''tig;'d'onl~. 
para proponer las tecnicas mas apropiadas, con el fin de iniiri'lT ~'" 
erianza de ganado en gran escala, UN-FAD (1973). 

Samur y Paterson (1982) preseman un documento en el 
caracterizan 5 ecosistemas de praderas para Santa Cruz, deseri.he! 
laecologia.las especies dominantes. estiman suvallornultritiv"y.u, 
capacidad de cargo. 

Finalmeme. Vargas y Paterson (1985). en la pradera 
Matorral. clasifican las plantas de ramoneo entre d"';tacad:~ 
{nifes, de poca utili dad y daiUnas. Esuman que se podna li,"lpi'~ 

hasta un 20% del monte. mediante la elimin"a~Cl~· 6~ln~:.d::e;e~~<~~~i 
indeseables. sin afectar la capacidad de carga d 
porcemaje, remplazado con especies gramino,,,sas~ .. :o,~~lnil"o,", 
forrajeras. incremencarla la productividad del ~ 

Paradojicamente, en la region de las sabanas im"n,dal,le~1 
donde se concentra la ganaderia del pais. es donde se 
efectuado muy pocos trabajos de investigacion. 

CDRDEBENI (1977) efecruo un eslUdio taXonomico v t,ro:ma·1 
tologico de 48 especies de importancia para la En 5 
areas del Beni. la Corporacion Boliviana de Fomento (1978) 
realiz6 un ensayo en sanenejales utilizando maquinaria 
indudr a mayores rendimientos de la prade~ pero a costes no 
justificables. 

Estudios mas serios fueron efecruados por Espinoza (1984) 
Beck (1983). El primero realizo una evaluacion preliminar de 
pasturas del Beni. Se identifieD un total de 17 generos 
gramineas y 7 de leguminosas. en cuatro subsistcmas 
como los de mayor imponancia ganadera. Se determinb 
evaluacion del valor nutritivo de sus componentes forrajeros y 
su productividad de materia seca, datos que permitieron 
blecer 1a capacidad de carga para la opcc> de lluvias. Sera 
positivo completar este rrabajo incluyendo la evaluaci6n de 
epoca seca. Por su parte, Beck realiz6 estudios basicos de 
vegetal de areas temporalmeme inundables en las sabanas del 
Yacuma. en el depanamento del Beni; clasifico, 



1)(a30 dpo'!' <it' \'l'gl'tal iim dl')d('l'I punlU dt'vi'la <i('la ~dJlatll'fid, 
)~('r\'alldu ('1\ qui- pi uportiim )011 {()lIM11l1ida~ 1a) dilt'n'llIl''!' 
pt'(it'.!> por d g-allddo. l'.!>tinhlmlo t'I H'ndimi('lIto por 11I('(hu ti(' 
U('!>[J('O.!> dt, Id!> a!>oti.ltitHll·!'o \,(,~l'I.lk~ y d ponl'lII~j(' el(' :tn'as 
upada por 1<.1) misma" 

Por 10 eXpU('MO, sin duda qut'da mutho por hau'r ('U d tampo 
\ in\'('s[igacion ('Jl bta y otras zOlla!> dd pais; pdra qU(' ('.!ole 

,lb.~o s('a poslti\'o (kb('ra respond(,r, ('11 d inull'tiialo IUlUro, 3 Ull 

13nt'a1llt('nto objt,th'O que rcsudva problema!> basiws tI(' l'valua
on. l1\(,ll('jo y recupcracion de las prad('rds, ell n'.!Ipu('.!o[a a 
Jliricas nacionales de iuv('srigacion daranwntt' ddinidas. 

~onclusiones 

;e los antecedentes eXdlllinados en es[C' dotu1l1l'IltO, SC' puede 
!uir que Ia condicton de los CAKAPAS ell gl'lleral es buena 

ldudablemente, la produccion esdl supeditada a las condicIOnes -
illlaticas y caraaeris[lcas del medio natural que hacen que 
e-terminadas comumdade) \'egetales produz('an mas que otras. 

Los estudios, sobre los efettos del descan:.o y proteccion de los 
UllpOS nathos de paStureD 0 CAl\.APAS. mdican que la ('apacidad 
e recuperacibn de estos es signilicariva en tuamo a la produccioll 
e- forrajc. De 10 que se puede deducir que los CANAPAS en el 
Ii .. no solo estim bien pro\'istos para pruducir e1evados rendi· 

.lOS, sino tam bien son capaces de recuperarse rapidameme 
:1 ~obrepastoreo, cOllvmiendose. de esta manera, e1 manejo de 
los en la herramicnra mas (uil con que se cuenta actualmente, 
ara_comrolar permanente y econonncamente el proceso de 
esertificaci6n mediante decisiones basadas en e1 usa de la tierra, 
e aruerdo can su capacidad produaiva 0 usa mayor. 

Es ironico que en el pais. donde siempre se ha magnificado la 
'\.istencia de ahundames recursos naturales. no se cueme can un 
r!!"anismo a nivel nacional qUl' l'ValUl', manlic y admimsrre los 

,110S. 

Elemento humane y material que tiene que ver con la 
roblematica de la pradera. hasta cierto grado, existirla en el pais. 
s comim que los escasos tecnicos calificados en este campo 
'a1icen trabajos no acordes con su especialidad,lo que se atribuye 
la falta de oportunidad, debido al desinteres del estado, de 

rganismos internacionales de apoyo y. en menor grado, de los 
roductores ganaderos, 

lS acciones propuestas en forma muy general, se deben 
,Karar en base a un planeamiento objetivo, de acuerdo a los 
~cursos humanos y materiales disponibles en e1 pais 0 suscep
bles de se~ conseguidos, 

Recomendaciones para un planN a
cional de Desarrollo de CANAPAS 

El desarrollo ti('los CANAPAS en el pais, hasta ahora eJ a..!opeao 
mas de!>tuidado pard la prudutcion aJiimal y para la udlizacibn de 
otr05 relur.!oUS rCI1Uvdhles de e«)!>i.!>tema.!> de pastoreo, requiere ser 
encarado 10 ant('.!o posible y con 1a seriedad y urgenciaque merece. 

Para prt'l('nd('r manejar ('n lUl:jor lon1l3 la poblacibn ganadera 
national y otros bient'.!> que apona Ia praderd, .!It' debeevaluar, por 
10 Illenos ha!>la ci('no grddu, d habitat de esa poblacion y de los 
otrus reCUT!>OS. Prioritariame111t'. el anal isis vegetational es pane 
esen~ial de c:.!ole trabajo y penllitt" ell ultima inMaJu.i~ conclu
siones vaJida!oo pard el malll:io del ('('o.!li.!ott·ma en estudio. Una 
segunda ('tapa. .!>t'ra inllut'llciar y hd!>ta mallipuldr el habitat, a 
travl'S de su manejn 0 admini,tral iim, ('11 !oot:'lltido lavordhle para. 
los fines dd pais. l-inallll('IlI(', till Irdhajo permaneult' que apoye 
las acrividade!> IH('llcionaua ... dd)('r.i !>('r 1d invt'.!ougadbn 

Para estable(er ('I dt'.!oanoi!u OTgdllizddtJ dt, Id pradcra, se 
rt'qut'rira inicialnu'll(l' la li:lrIlIdl iim de ulla or~anizadon. cuyas 
luncionessean pldllililar. dirigir, toordilldry ('vdludr las ac.cdones 
que se requierdll para ('ncarar didlO d('!'odrwllo. 

Bta I.·midad de plan('amit'nto ul'l)('ra tomar, ('11 una .,t'gunda 
e£apa. ton unidadl'!'o (l·<..nita~ por Z()nd~ n()lo~ic..a!oo, que- l('ndrlan 
que encararIa ('\'dluadon y el mallt:io de la pr dd('ra d do"" nivelc!oo. el 
primero. tendria qU(' \'cr ton ma<..ro art'd3 y, (,I segundo. a nivcI de 
tinca y preferiblemt'lltt' a f('qul'riUIIl'IHO de 10' produl.'tore). 

No es dem.is !oodialar qU(& l~ unidad('s te-mica.!> dcberan tontar 
COlll\lll equipo minimo requcrido y mod('rno. especialmcnte ell el 
aspecto de prou'!'oatllit'llto de datu" lotointerpretacion y <..arto
grana. 

Las invesdgaciollc.!> ~c or~anizdrian tambien por maU'uzonas, 
en respuesta.!l a un plan general; .!Ie utihzaria la infrat'strunura y 
personal tet-nito de entes t'specializados, en los que 3e formarian 
secciones especializadas para investigaciones de la pradcra. 

Para lograr el funcionamiemo de este e3quema, presentado en 
forma muy general. se reqUlere desarrollar mecani!>1UOS el1cientes 
de coordinacion COil instituciones imernacionales, llacionales y 
regionales, en los dlferemes aspeaos que involucra el desarrollo 
de la pradera. 

La. organizacion central de planeamiemo de desarrollo de la 
pradera deberia. necesariamente, depender del estado, a traves de 
alguna de sus reparticlOnes afines con la actividad de la pradera. 
Sin embargo, debido a la aguda crisis que arecta a los entes 
estatales, se considera que su apoyo seria muy limitado, Razon 
por la cua!, la ejecucion de cualquier plan de desarrollo de la 
pradera dependeria de un sopone financiero especifico, fuera del 
presupuesto nadonal y, preferiblemente, con administracion 
direaa. 
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VIII 

Erosion de Sue los y Cuencas 

Introduccion 
La erosion de suelos en las -lerras de cultivc y en los campos dt" 

paslOreo en Bolivia constiruye, sin duda, uno de los problemas 
as senos de b admimstracion de los rccursos naturales renova-
1"s Existen farmas de eros)()n causadas poragua yviemo, dando 

.~Igar a la generacion de los fantastlcos paisajes en Tarija y cerca de 
• J. clUdad de La Paz, hasta la mas suriJ e insidiosa erosion eolia en 
d Altiplano en la Cadena MomaiJ.osa y en la llanura Chaco 
oeniana 

~o obstante que la erosion esd!. generalizada en el pais, se 
puede e.xpresar que no existe un proyecto, programa 0 plan 
:laciona! para combatir este fenbmeno, con excepcibn de algunos 
,~tudios punruales. 

AsiJmsmo, se debe mencionar que, en la acrual organizacion 
,Ie] MACA. no eXlste una mstituci6n especial dedicada a la accion 
del control y conservacibn de suelos. Esta deficiencia se debe a la 
.alta de personal id6neo emrenado en tecnicas de conservacibn de 
suelos. 

El terna de Ia erosion de suelos se remonta a los riempos de la 
Colonia. ruanda los colonizadores impusieron su cultura agricola 
'lleramenre extractiva en America Posterioonenre, despues de la 

cforma Agrada, el carnpesino, por falta de asisteoda recnica 
0roplacia, continuo incurriendo en pracdcas de mal usc del 

"uelo, con el conslgUleme resultado de erosion. 

Si bien. en el pais, no existe el interes necesario para la 
administraclon apropiada de los recursos naturales renovables, en 
forma aislada se estan desarrollando dos proyectos en Tarija y 
Santa Cruz, respectivarnenre, aunque en escalareducida, paraque 
puec.an seIVir en el futuro, 

~onocimiento del Recurso Suelo 

Estudios Generales 
La UNESCO/fAO. basada en el trabaJo de A Wright (1964). 

preparo eI primer mapa de sueIos, a nivel de gran visibn de 
A.m~rica Latina, en escala 1:5.000.000. T.T. Cochrane (1968) 

efectub la evaluaCl\lIl IIlIClal del potencial del uso de las Herra'!' en 
las regtones del pie de monle cemral y de Santa Cruz. basad a C,'n eI 
mapa de suelos. La region estudlada tiellt' par limite, al norte. lao, 
inmediaciones de Tumupasa slendo el !imile sur orientalld zonet 
de SanJuh~m en Santa Cruz. Es!ee-studio contie-neun Illiorll1t"ton 
una sene de 10 mapas en escala 1:200.000. cubre una superlilie 
aproximada de 500.000 ha Posreriormente. T.T, COlhranel197 -! 1 

publico "EI C.so Potencial de los Sudas de Boli"ja; un Mapa lit" 
Sistemas de Tierra~", en escala 1.1. 750.0CO. empleJndo el ~bH:ma 
de dasificacibn de t1erras desarroliado por A. Wright. 

Como resuhado del prinler-trab<3:io sistellifuico de in ... -entano dt' 
recursos naturales renovables. el programa del Sate/ite Teenol,,
gieo de Recursos i'laturales ~ Programa ERTSlBoh\ ia) ahora eono
cido como Centro de In\'estigaciones Aplicadas par Sensare.) 
RemOlOS (CIASER). dependtentf de GEOBOL. publico en 1979. 
el mapa de Complejos de Tlefras del Oneme Boll\'lano en t'scald 
1: 1.000.000 siguiendo la mc£Ociologia adopt ada par la COllllllon
wealth Scientific and Indusrnal Research Organization (CSIROl 
de Australia, preparo en forma paraleia. mapas de suelos de la 
misrna zona, a mveI explorawTlu {eslala 1 :250.000). empleamlo 
el sistema de c1aslficacion de la Septima Aproximalibn del Ser\'I(1O 
de Consen'acibn de Suelos de los Estados Ullidos. y uulizil pard 
eSIe efecto, 38" Imagenes sarelitarias Landsat, E~[l' trabajo fu(' 
reahzado por encargo dell!" C. como und pTllllera {'tapa para Id 
seleccibn de areas potenciaJes apras para asemamientos hUlllano~. 
en las cuaJes, posteriomleO[e. se deberian ereceuar eswdlo!o dt, 
mayor deralle. 

Por encargo de la Corporaclon de Desarrollo de Oruro 
(CORDEOR). en 1979, esa misma oficina. siguiendo Ia nusma 
metodologia y sistema de clasificaci6n antes mencionado, preparb 
los mapas de suelos a mvel exploratorio del departamento de 
Oruro. ClASER hizo trabajos similares emre 1980 y 1985, para la'i 
Corporaciones de Desarrollo de La Paz, Potosi. Tar~a Chuqui
saca y Cochabamba, completandose, de esea fonna eI mvemario 
de suelos del pais. 

El Servicio Nacional de Aerofotogramerria {SNA} y eI InstHuto 
Geografico MiIitai (IGM) tamblen realizaron mventaflos de suelos 
a nivel de detalle (I :50.000). en forma puntual en Chuquisaca y 
Tarija, respecti\'amenre, 



Existe informacion complememaria como, por ejemplo, el 
Mapa Ecolbgico de Bolivia, publicado por el MACA en 1975. que 
cnfoca el problema de la erosion de suelos en fonna muy 
superl1dal. 

Ademas de los trabajos realizados, en un esfuerzo comlin 
AID/Bolivia y la Secretana Ejecudva de la Ley PUblica 480 de 
E.E. U. U. (PL 480) se enruentran financiando el proyecto de 
Capatidad de Uso Mayor de la Tierra (CUMA T). con objeto de 
determinar las condiciones ambiemales para el conocimiemo y 
aprovechamiemo .racional de la tierra, desde el pumo de vista 
agropecuario y forestal. 

El sistema de clasificacion de Uso Mayor de la Tierra, creado en 
el Centro Ciemlfico Tropical de Costa Rica. toma como funda
memo la c1asificacibn ecolbgica de las zonas de vida que, junto con 
orras parametros ambientales, determinan el usa potencial de la 
tierra. documento basico para el ordenamiento del medio am
biente del pais. 

EI CUMAT, usando la dasificacibn antes indicada, efeaub dos 
levantamientos a nivel semidetallado en Tumupasa (none del 
Depto. de La Paz, 49.950 hal y Juan Latino (none del Depto. de 
Santa Cruz, 49.675 hal presentando la informacion de capaddad 
de usa mayory de usa actual de la tierra en la forma de fotomapas, 
producto final elaborado por primera vez en el pais. 

EI Proyecto CUMAT. para el mo 1985. dene programado 
efcctuar los siguiemes estudios: 
-Area del Alto Beni (Depto. de La paz) 
-San Buenavemura (Depto. de La paz) 
-Valle de Sajta (Depto. de eochabarnba) 
-Mineros Gra!. Saavedra (Depto. de Santa 
Cruz) 
-Vallegrande (Depto. de Santa Cruz) 

130.000 ha 
50.000 ha 

100.000 ha 
50.000 ha 

50.000 ha 

Estudio de Suelos Realizados por el MACA 
Los primeros mapas elaborados por la seccion espl'cializada 

del MACA datan de 1956, siguiendo el metodo de clasificacion de 
Capacidad de Uso Mayor de la Tierra, que utiliza el Servicio de 
Conservaclon de Suelos del Depanamenro de Agricultura de los 
Estados U nidos. 

La Direcci6n de Ingenieria, Riego y Suelos del MACA, en la 
actualidad, utiliza metodos modernos para el inventario de suelos 
mediante eI usa de fotografia aerea, preparando mapas a nivel de 
detalle en escala 1 :50.000, usando el sistema de clasificacion de la 
Septima Aproximacion del Servicio de Conservacion de Suelas de 
EE. UU. antes mencionada. 

Los mapas de suelos preparados en esta oficina del MAC.-\, se 
los realiza a petlcion de orras repaniciones del mismo ministerio, 
tales como el Instituto de Reforma Agraria (IRA), INC, etc. 

Los escudios de rnapas de suelos extstentes en e1 MACA estan 
catalogados, pero alin no existen planes para realizar la com
pilacion, 10 que permitiria preparar el correspondiente mapa 
general. 

Tambien se debe menclonarque existen estudios espedficos de 
determinadas zonas del pais, tal Como el trabajo efectuado por 
M.V. Posnansky (1968) en el Altiplano. en el eua! se demuescra el 
enfriamiemo de los suelos por la destruccion del humus. ori
ginando suelos de color claro con poca capacidad de retenClon 
caloriflat. 
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EI <studio efecruado por R. Derpech (1975). referente a la 
erosion eo1iea en el area de Santa Cruz, seiiala que actualmenre se 
encuentran afectadas 200.000 ha, de las cuales 1.115 ha, se 
perdieron irreversiblememe. En esta misma region, los estudios 
efectuados por M. Moll (1984) adema. de sei\alar los problemas de 
la erosion eolica, indican la inestabilidad del dima del area 
tomando la zona insegura para la agricultura. 

Desde eI pumo de vista de capacidad tecnica. la Division de 
Suelos del MACA dispone de 19 tecnicos especializados en 
invenrarios de sueios, distribuidos de lasiguieme manera: 12 en La 
Paz, 6 en Cochabamba, 3 en Tarija y 2 en Sucre. Existen, ademas, 
3 especialisras asignados al Instituto BoliViano de Tecnologia 
Agropecuaria (IBTA), quienes trabajan en Ia Corporacion de 
Desarrollo de Santa Cruz (CORDECRUZ). Esta instituti6n 
dispone de dos laboratorios para analisis de suelos, 10ca1izados en 
La paz Y Cochahamba. respeaivamente. 

La Direcci6n de Ingenieria de Riegos y Suelos del MACA se en
cuemra poco capacitada para efeauar el in .... emario y, en con
secuencia. publicar el mapa respecti\'o. cOl1!1iderado de gran 
imponancia para el pais. debido a la earencia de especialistas en la 
materia de conservacion y estudio de erosion de suelos. 

Extension y N aturaleza de la Ero
sion 

No existe un invemano especifico sobre erOSIOn a nivel 
naciona! () dt·partamental. aunque varias puhlicaciones hacen 
referenda a estc tema. Emre los documem05 que tratan este 
fen6meno se pueden citar. Terrazas (1972). Nelson (1973), 
Grover (1974). Sainz (1978), Le Baron ec aI. (1979). Moll (1981). 

Las estimaciones de la superficie de suelos afeaada por la 
erosion en el pais, oscila entre el 35% y 41%, es decir que 
aproximadamente 418.000 J...lll:l presentan este problema, los que 
Olbren superficies imponames, tanto en las areas de agricultura 
ttadicional como en las de colonizacion. En ambos casos, los 
usuarios del suelo no han desarrollado ninguna conciencia sobre 
los problemas derivados de este fenomeno. 

lAMINA VID-l. Era.ion al sur de la ciudad de La Paz. (Folo 
CEo Brockmann). 

Los problemas de laerosion pluvial, en algunos casos, se hallan 
relacionado, con el relieve escarpado, como es el caso de Yungas, 
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clonde la remocion de la vegetacion narural facilito la accion de las 
aguas que tratan de encomrar su nuevo perm de equilibrio, 
ocurriendo fenomenos semejantes en los Valles. 

Tambien la erosion e6liea afecta en menor escala y en fonna 
mas lema en el Altiplano, los Valles y la Uanura Chaco beniana. 

El sobrepastoreo, los cultivos de labranza despejada y la 
explotacion irradonal de los bosques, son causas inmediatas de la 
;. osion, originando ~uelos desnudos que se encuenrran expuestos 
a la accion del agua y del viemo, 10 que a su vez afecta los suelos 
cubienos de vegetacion de las areas colindantes. 

Lo~ casas Bias serios de erosion de suelos en el pais sepresentan en: 
-el Altiplano, variando de intensidad (:e region a regton. 
-el valle de Tarija, destruido en un 70%. 
-Santa Cruz, donde la erosion e6liea ha dado lugar a la 
generacion de dunas langitudinales de arena, que afeaan a 
200.000 ha, aproximadarnente. 
-los Yungas, en los lugares deforestados para realizar practicas 
agricolas. 
-las zonas de colonizaaon donde, en general, fue removida la 
cubierta vegetal can fines agricolas. 
-las cabeceras de los rios que drcnan la cordillera de Cocha
bamba, at norte de la ciudad del mismo nombre. 

El sobrepastoreo y el pisoteado de la vegetadon par ganado 
ovmo, caprino y camelido principaImente. junto ala remocion de 
los arhustos can fines energctlcos en el Altiplano y en los Valles 
. :esotennicos, son las causas mas imponames de la erosion de 
welos, por cuyo motivo es necesario desarrollar un prograrna de 
administraci6n y conservacion de cuencas. 

En Santa Cruz, donde exiten problemas de erosi6n pluvial y/o 
eoli~ jUntO con la deforestacion indiscriminada en la mayona de 
los casos, se requenra tamar una serie de acciones de proteccion. 
de acuerdo a las zonas afectadas. 

T. T. Cochrane 11974) op. ciL preparo un mapa de suscepti
bdidad de erosion de suelos, en el cual se puede notar que existe 
.. na reladon direaa entre el relieve y laaccion erosiva de las aguas. 
Fig. VIII-I. 

En Bolivia se reconocieron las siete formas de erosi6n hidrica 
que resultan de procesos externos a los suelos, las cuales incluyen: 

1) Erosi6n Superficial Desprendimiento de paniculas de 
suelo por impacto de las gotas de lluvia y remocion por 
esrurrimiemo superficial. 

2) Erosi6n por riachue/os. Remocion de material de 
superucie y de subsuelo. canales perpendiculares, como 
unaserie de indsiones a un campo, generalmente CUltivddo. 

3) Erosi6n acana/ada R<l1loclon de suelo. y material de 
delTas arriba, y fonnacion de canales causados por el flujo 
concentrado de las aguas. 

4) Erosi6n de riberas de rlos. Remocion de material en 
ribera'i de nos, causada por la fuerza del esOlrrimiento del 
agua)' por socavarniento de las riberas. 

5) Degradacion de los lechos de corrientes de agua 
Remocion y traslado de material de los lechos de nos y 
cones perpendiculares de los lechos naturales. 

6) Barrido de superficies planas inundadas. Erosion de 
la superficie de planas inundados, por flujo de aguas de 
inundacion. 

7) Formaci6n de trincheras en los valles. Formacion y 
ensanchamiento de un canal bien definido en un plano 
inundado 0 en 0005 depositos aluvionales . 

. Tambien fue posible identificar algunas formas de erosion 
interna, debidas a procesos generados denrro de los mismos 
suelos. tales como: 

1) FluJo de lodos. El efeno mas simple del agua denrro de un 
suelo es la satUrad6n de una ca.pa superior como conse
cuenda de una fuene l1uvia. Si el suelo es pelado 0 si su 
vegetacion no tiene propiedades cohesivas. una masa de 
tierra puede ser traIlsfonnada en un liquido viscoso y ella 
fluye pendiente abajo. 

2) Arrastre de sue/o. Consriruye un movimiento lento e 
imperceptible de una capa delgada superficial de suelo que 
fluye hacia el fondo de una pendieme. 

3) Erosi6n subtemlnea Apane de la saturacion del suelo, 
que puede ocumr a diferentes niveles, el agua puede 
efectuar una accion erosiva interna sobre ciertas categorias 
de suelos y rocas. En este caso, e1 agua actila par medio de la 
desimegracion y de la circulacion subterranea. 

4) Resba/amiento de tierras. Una masa de material que 
resbala pendieme abajo a 10 largo de una capa sobre
saturada causando fosas de separacion. 

5) Deslizamiento de tierras. Esta forma de movimiento de 
una masa de tierra es muy comuo y se debe a la perdida de 
estabilidad de una masa de tierra a roea, despues de una 
accion de soca.varniemo en su base. 

Los danos causados por estas fonnas de erosion, entre otros, 
son los siguiemes: 

-Reduccion de la producctividad del suelo. 
-Producd6n de sedimentos. 
- Perdida de derras. 
-Desprendimiento de tierras. 
-Danos contra estructuras y carninos. 
-Descenso de napas acuiferas .. 
-Cambia clirnatico. 

La. erosion e6lica ha sido reconocida fundamentalmente en el 
centro y sur del Altiplano, inmediaciones de Oruro, y en Santa 
Cruz, donde existen dunas longitudinales y transversales de arena 
y. en algunos casas, dunas en forma de lengua. 

La erosion e6lica causa problemas de salud a los humanos y 
animales, danos a cultivos, suelOs. edificios, earninos, cereas, etc. 

Acciones de Gobierno para Contro
lar la Erosion 

Tal como se indico inicialmente, no existe ningtIn programa a 
nive! nacional destinado a combatir el problema de la erosion de 
suelos, sin embargo, a nivel depanamental. Tarija esra desarro
llando el "Program. Ejecutivo de Rehabiliracion de Tierras en 
el depanarnemo de Tarija" (PERT!). 

RehabUitacioD de nerra. en Tarija 
Tarija es el {mico Iugar en Bolivia en el que se estft ejerutando 

un esfuerzo especial para controlar la erosion y rehabilitar derras 
degradadas por ella. Los rrabajos estan enfocados ~obre las 
250.000 heCtirreas del valle de Tarija, 70% de las cuales estan 
afeaadas por la erosi6n decarcavaS. resultando que 5610 el 1696 es 
cultivable. 
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La. erosion de este vaile es especracular, debido ala naturaleza 
lacustre de los sedimentos que 10 fonnan, y afecta ]os suelos mas 
fertiles de la zona, donde los cultivos mas imponames son 1a vid, 

lz, trigo y hortallzas. 

Como respuestaaeste problema, enfebrerode 1978 fuea-eado 
el PERlT, con el proposito de reruperar las tierras erosionadas en 
ese departamento, mediante la reforestaci6n y la agroforesracibn 
junto a tecnicru de conservacibn de suclos. Detallesadicionales de 
este programa se encuentra en el Plan Operativo 1979. 

El PERTI es una organizacion autonoma, de caritcter inter
;"'$titucional, COn sede en Tarija. AI iniao de su gestion estaba 

Jigido por un especialisra silvicultor y conformado por siete 
miembros. disponiendo de un presupuesto de SUS 120.000. 

Los objetivos del prograrna PERTI a cono plaza: desarrollar 
un proyecro operacional, identificar metodos de conservacion de 
sudos y promover la rehabilitacion de tierras. A largo plazo, e1 
PERTT se propone lograr un "Equilibrto Ecologico" en el valle de 
Tanja. definir criterios para la administracion y uso de las tienas 
degradadas •. entrenar tecnicos y ofrecer asistenda tecnica a los 
oropietanos. 

Como pane iniciaI del program., para diagnosncaryplanificar 
problemas de erosion en el valle, se emplearon fotografias aereas 
en escala 1:5.000. Tres areas piloto fueron desarrolladas en zonas 
erosionadas en forma de carcava con fines de rehabilitaci6n de 
tierras, alii se practicaron tecnicas de cercacio, se construyeron 
diques de tiena pequenas teITaZas banqueadas, terrazas ondula~ 
das. tierras niveladas y peinadas, y se desarroll6la refore.sracibn y eI 
esublecimiemo de cobenura vegetal. 

Los diques de tierra,construidos clieron lugaralafonnacion de 
'JS lagunas, donde se aian patos en una y cuervos de agua en la 

atra. La universidad de Tarija rnonitorea eI crecimiento natural de 
la vegetacion en parcelas separadas. No se ObSCIV6 regeneraci6n 
natural de plantas anuales en las areas con circavas. 

CODETARcedi6, en favorde1 PERTI. viverosdesu propiedad 

LAMINA VJII.2. 

ErosiOndeun_rddvalk de Tarija 

(Folo c.E. Brockmann) 

con un total de 2 millones de plantas. Tambien fueron trans
feodas un tractor D-6, dos jeeps y un camibn volqueta. 

Se han realizado varios aabajos experimentales con un costo 
pTomedio de SUS 1.000 por heaarea. enm: ellos se deben 
menClonar el OlItivo de tres espedes de Parkinsonia: el Algarrobo 
(Prosopis alpataco), la Acacia (Acacia cavens) y el eucaIipto 
Eucalyptus cladocalix). Han sido destrozados muchos de los 
arboles plantados, por efectos de lahelada de 1978. Entre 1978 y 
1979 fueron ensayados, como cubierta de terreno, el sorgo 
(Sorgum vulgare) y Atriplex(Atriplex sp) (originario de Chile), y la 
Yerba de Guyana (Chloris guyana). 

Las pequei\as lagunas formadas por los diques de tierra son 
muy atractivas para la poblaci6n rural de esta region seca Los 
resultados ohtenidos durante el primer ana de trabajo son muy 
prometedores. La agricultura aguas abajo, en pequeila escal., 
parecc ser factible aunque todavia no ha sido ensayada. 

Los patos abundan y el crecimiento de arboles y de cobertura 
superficial narural es satisfactoria en los suelos erosionados. 
indicando que la rehabilitacibn tecnica es factible y, probable-. 
mente, atractiva desde el punta de vista economico. Se considera 
que se podria lograr la rehabilitacion de las areas afecradas con 
circavas, estableciendo. en pequenas granjas. familias entrenadas 
en el manejo de sueles. 

Este metoda es semejamc a las tendencias de forestaci6n social 
practicadas en la India y Africa, donde las fiunilias reciben 
derechos a la tcnencia y uso de las tierras, a cambio de su 
explotaci6n satisfactoria. 

Esta .es, probablemente, la rnejor soluden social para el 
problema del sobrepastoreo. cuyo efeeto principal es la erosion del 
suelo en la regton. 

La experiencia obtenida, despues del primer ai\o ctel Program., 
indica que existe la necesidad de incluir, dentro del personal, un 
cientifico en suelos y un experto en conservaci6n de los mismos. 
Tambien se necesita contar con los servicios de sodblogos y 
aJla-op6Jogos sociales, para delinear d ttabajo de extension. 
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Debt' .llnphaf'.(" (., trabdjo de sIstemas de cultivos y de diferentes 
ripos dt' (ulm'l L<l dt" terrellO. Asimlsmo. Sf> debe ensayar la 
cobertUJ d lOll V('g:t"ldlioll ell 10:' bordes de las carcava:. o. en su 
delecw. (· .. tudi.l.l J.lj;{una ahernauva fisu..a para su esrabiIizaci6n. 
Fmalmt'Iltl'. I"" .. lierld" It·habihtadas medlame las tecmcas de 
reforestatiim deht"1I 'ef l'xpandidas a u!>os agricol~. 

LAMINA VIII·3. Aledws lunas para el control de La erosion, rio 
Camacho, Tarija (Foto C.E. Brockmann) 

El PERT! ha comenzado a recibir a~istelu..i.l del Programa 
Mundlal de Ahmemos (FAO) para apoyar trabajos de labor 
imCnSI\'a taleHomo el lcrrdceadoen lineas de nive!o EI Prograllla 
para el Desarrollo de}a:, Nacloncs Umdas (PNUD) ha financiado 
un pro' eeto de asistencia tecnica de dosanos para 1978-1980. Esta 
asistenCia puede ser extendlda a 1981-1982. Tambien se ha 
solicitado la ayuda de Alemania Occidental Se puede anadir a la 
lista la asistencia del Banco Mundlal (BM) para Ia preparacion de 
los esrudlOs de la presa y plama generadora de energia de San 
Jacinto. Si se lleva adelante esce proyecto, el area superior de 
l'llIbalSl' (que es uno de los cuatro embalses en el area progra
mada del PERT!) requeriril atenCion priontaria El Banco 
Mundial ha recomendado elevar d coronamiemo de 1a presa a 
1980 metros con objeuvo de asegurar, por 10 menos, 50 aims de 
almacenalmemo eSGuico (comumcaci6n personal con Hugh 
Murphy, BM). 

LAJIIINA VJII-4. }felorestacio,. de Ia cuenca superior del rio 
Guadalquivir, Tarija (Foto G.E BrockTMnnj 

En 5U forma actual. el proyeao no incluye el desarrollo 0 la 
conscn,'aci6n de la pane superior del embalse. pane del cual es 
susceptible a una severa erosion acanalada. donde ya se presenta el 
problema Sin embargo, las obras en el embalse para controlar la 
erosion y el escurnmiento son consideradas esenciales por el 
PERTI, para eI eXitO de la presa. 

-
DellertiftcadOD 

En septiembre de 1979 se inidb laAsisrencia Tecnicadel PNUD 
en d Proyeao de Manejo y Conservati6n de Suelos en Santa Cruz 
(BOL 78013), con la panidpadim de la Organizadon de los 
Estados Americanas (OEA) y la contrapane bolivian. compueota 
por el Centro de Investigaciones de Agricultura TropioU (ClA1), la 
Universidad Gabriel Rene Moreno. el Proyecto Aba~Izozog 
(CORGEPAI) y el MiniS[erio de Planeamiento y Coordinadbn, 
con una duracion de 40 meses y un presupuesto de $ US 1.461.202. 

LAJIIINA VJII·5 Erosioninteruapord .. bO$queenzona tropical 
(Foto UDEMA) 

EI proyecto antes citado. [UC" conunuado en 1983 con eI 
proyeao BOL 83-003, por e1lapso de 38 meses y un prt"mpuesto 
de SUS 853.678 del PNUD. Esta oriemado, principalmente. ala 
capacitaci6n de teemcos en scrvicio y de agriculwre:. en materias 
de manejo y conservacion de sueIos, en las areas de lo~ valles 
mtcrandinos, de colonizaci6n y de la Region Integrada de Santa 
Cruz. 

El Programa de las Naciones Unidas para e1 Medio Amblente 
(PNUMA), en abril de 1985, ha expresado su intere, de reac· 
tualizar el programa de desenificaci6n que, a nivel regional. fuera 
planteado con panicipacibn de Peru, BolIvia. Chiley Argentina, en 
el cua! el Altiplano Centra!, la Region Integrada de Santa Cruz y un 
seaor del Chaco, ~on las areas de estudio seleccionadas, debido a 
los signos marcados de desenificacion que presenta estas zonas en 
el pals. _ 

LAJlllNA VJJI.6. Desertijicacifm del Altiplano Central, Oruro. 
(Foto M Liberman) 



Condiciones de las Cuencas Hi
drol6gicas y su Administracion 

Excepruando el pequeno pToyeao hidroeIearico de usa 
ultiple SanJacinto, en el valle de Tarija, no existe nioglin OtTO en 

!--Olivia que se preocupe por las condiciones hidrciulicas y fa 
administraci6n de las ruencas. 

Los estudios de prefactibilidad para el desarrollo de las cuencas 
de Misicuni e lela, en aemal preparaci6n, incluyen programas de 
manejo y adminisrraci6n de cuencas. 

Sin embargo, la preocupaci6n por las inundaciones en areas 
urbanas comenz6, aparemernente. a fIsonomizar la percepcion de 

Ie las condicIOnes de las (uencas tienen influencia. Inunrla
.loes torrenciales acompailadas por flujo de desechos y. en 

algunos sitios, deslizamientos de tierras y desprendimiemo de 
TOCas afeaan a La Paz. En Cochabamba, una buena pane del 
presupuesto anual de CORDECO se asigna a control de inunda
dones 0 para aliviar sus efectDs. Santa Cruz, durante la epoca de 
lluvias de 1983, ha sufrido una grave inundacion con perdida.s de 
vidas, viviendas y cultivos, como consecuencia de la destruccion de 
la vegetacion en la cuenca alta del rio Piray. 

, 
Habiendo realizado e1 anaJisis correspondiente con los res-

)nsables de la adminisrracion de los reCUrsos naturales reno
.ables del MACA, se puede sei'lalar que. de la misma manera que 
:lara la conservacibn y uso del suelo, existe l5CaSO interi$ para el 
nahejo y conseIVacion de ruencas hidrograficas. 

Debido a la gran elevacion de la Cordillera de los Andes, las 
Iluvias mas imensas se preseman en los valles de alrura media y 
valles bajos que drenan el frente Este andino. Es en estaS regiones, 
llltes que en las areas superiores de las cuencas, donde se neeesila 
ma cubiena vegetal para neutralizar la fuerza de las lluvias y 
-evenir la erosion. Pero aun asi, la extrema degradadon de la 
egetadon en las areas ahas de las cuencas puede conducr a 

xoblemas de escurrimiento, como los que se experimentan en la 
:uenca de La Paz. 

Pasando al anaIisis de otra region, los desbordes anuales del 
Ig0 Uru Urn son debidos al exeeso de eseorrentia de los 
;butarios en la pane superior y media de la cuenca del rio 
)esaguadero; adema. es notorio que el Olrso de este no es 
:\'agante, debido a la acumulacion de sedimentos que obligan a 
Ilbiar su cauee. 

:allllea de longo 
La cuenca del rio Zongo se encuentra localizada a 80 Km al 

one de la ciudad de La Paz. Nace en los nevados del Huayna 
)losl (5.418 m) y Chacaltaya(5.300 m). en el flanco oriental dela 
ordillera Real, en la Cadena MontaiJ.osa. Esta Olenca se 
1CUentra administrada por la Campania Boliviana de Energia 
:,cmca (COBEE). que liene instalada una serie de plantas 
jroell:ctricas entre los 4.264 my 1.150 In, Y poseeel control total 
I el usa de la tierra de la cuenca. 

El rio Zongo baja por un estrecho y escabroso valle como 
:butario dd rio Coroico. La vcget&Ci6n de la cuenca comprcnde 
:sde Ia tundra alpina al bosque tropical muy hUmedo de tiems 
gas. El paisaje glacial erosionado tennina, aproximadamente, a 
13.800 tn.' 

La erosion laminar, produclda par el sobrepastoreo y la 
sedimentacibn del material, es un hecho que no preocupa. par el 
momenta, a COBEE. 

E1 volumen de agua empleado ell Ia generacion de energia 
elearica proviene del deshielo de los glaciares, siendo almacenado 
en la laguna Zongo a 4.760 m. EJ agua pasa, en lonna sucesiva, par 
cada una de las plantas, mediante [(meles, canales y pequenas 
presas reguladoras. en el sistema de fluJo de aguas de un rio con 
pendieme muy pronunciada. 

LAMINA VJ1I-7. Valle glaciar, rio Zongo, La Paz (Fato CE. 
Brockmann). 

La linea de crecimiemo de los arboles se encuemra ceTea de los 
3.800 m. los imemos de cultivo del pino Monterrey (Pinus 
radiata) a los 4.300 m fracasaron debido a las heladas de 1979; 
fueron realizaclos en las inmediaciones de la prirnera estacion 
hidroelearica(4.264 m). Sin embargo. en estazona crecen pastos 
hastade40 an de alto durante la primavera y el verano, formando 
una gruesa capa de materia organiea seca, que comras(a visi
blemente con los campos vecinos sobrepastoreados. 

Los cultivos de papa y Dca eOffilenzan a los 4.000 m apro
ximadameme, siendo escasas las tierras dedieadas a la praetIea 
agricola Por debajo de las morrenas terminales (3.700 m) se 
puede apreciar la aparicion de la primera vegetacion maderera con 
eucaliptos. Desde esta altura el valle se haee esrreeho y adquiere la 
forma de V haciendose su gradiente muy pronunciada Hacia los 
3.300 m la vegetaci6n es lujuriante y variada Existen especimenes 
grandes de cipreses (Cupressus macrocarpa) y Eucalypt.,. .p. 
Desde este pumo, la prccipiraci6n media anual sobrcpasa. a los 
2.000 mm. 

Los ingenieros de COBEE, a cargo del complejo hidroe1eari~o 
del valle de Zongo, consideran que este sistema puede reperirse en 
otras cuencas. La afonunada combinacion de los factores ames 
mencionados explica, en pane, la crencia de percepcibn de 
manejo de cuencas en proyectos hidroelectricos. 

En fonna general, se puede senalar que el usa de la tierra en el 
flanco oriental de la Cadena Montai'J.osa esta limitado,natural
mente, basta los 3.000 m, debido al frio intenso, rdieve escabroso 
y humedad elevada. 



Cuenca Alt. del Aalazonas 
Si bien Zongo corresponue a la Cuencd Alta del Amazonas con 

poca erosion, sepresentan eXlensiones l.onsiderablememe t'rosio· 
nadas en esea region. debido al uso agricola de los 5ueiOS, 
comprendiendo desde Io~ asenramientos humanos amiguos, 
como Coroico y Chulumanl, hasta las zon~ nuevas de colani· 
zaci6n de Caranavi y Alto Beni. c.araetenzadas mdas elias por una 
d.ha pluvio5idad y elt:vado ricsgo de erosion de sudas. 

La Amazonia bali" iana forma parte de 10 que se conace como la 
"Tierra Fmne", caractenz.ada por sudos pobres y faclies de 
crosionarse. Este fen6mel1o puede seT favorecido por la Iixi
\'laci6n de varios de sus lOmponemes. prinClpaJmeme los nutrieo
res de las plan[as. 10 que trat' u>mo consecuencia una disminuci6n 
('Illa produccion, obligando aI des bosque de mayores superficies. 

En relacujll a este prol eso, se senalan dos c~os que se 
presentan en esta region EI primero. cs la deuinaclon en la 
produccion de los suelos del dre-a de Santa Cruz. donde el cultivo 
de la cana de azucar ha bajado de algo mas de 100 TM/ha/aI'lo 
InlCiales a 39 - 42 T~ ala fecha. segun eI Ban(o Interamericano de 
Desarrollo (BID 1985), datos que, por otra pane. ya flieroll 
... dlaJados por un eqUipo de e!:>tuciio de la Umversidad de 
ltahlUSAID (1972). Tabla VIII-! 

TABLA VlII-1 
Cuadro de ProdReelio.., lalre.D. '7 UtUldad •• 

... Sil/h. 

CULTIVOS COS10 INGRESOS lJTILIDADES 

Al~OJtHl 2.761 4.810 1.749 
Arro/. 1.343 \.4H 110 
SOV<l 1.012 I 500 488 
Ca.i1~\ dt" Azucar 2.780 ~ 555 ~ 255 

1ngo 1.048 1.04U- 8 
PdSto ... rgrallcld.; -Ib4 178 - 386 

Fuellle: l::.s(UdlO~ de Riego pdra Culuvo) Selcccionados, Santa 
Cruz. Bolivia, Utah Stare UniversHy/CSAID Stl.ldyTeam. 
1912. 

EJ ~('gulldo (.~o es la situaci6n de los colonos que, no obsrame 
'oU l'!:Iforzado {rabajo, enfr('man una redw:ci6n del ahotro en su 
l"wilomia, ~egun un estudio reaJizado por .(\;eison(l977). Tabla 
\·IlJ-2. 

TABLA VIU-J 
AIID .... por , ... IU •• 11 Z .... d. C.loDlzae!oa 

ZONA 

Aleo Beni 1 
Alto Beni II 
Chimore 
Yapacani 

Fuente: Nelson. 1977. 
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Diagnostic:o de Cuencas HidrolOgicas Critic, 
La Dire<.<.iun General de Elcuriridacl del Ministerio de Enel 

e Hhlrolarburo\ uene una serie de nuevos proyeaos, en los qU( 

adnl1!II!:>tran6n de las (ueJl(a!:> puede seT !:IlJllIlar. mas simple 0 n 
complt'ja qut' la de- Zongo. 

La Tabla VIlI-3 muestra los aspectos criucos de las CUen( 
tomando en consideraci6n su ubicaci6n y sust:.eptibilidad POt
cial de erOSH:'n. 

Consecuencias Sociales y Econ6-
micas 

Ha){a d presente. jaJuas se ha elaborado un esrudio si~ 
matico sobre las consecuencias economicas y sociales derivadas 
la ero!:>i6n. Es necesario crear una vt'rdadera conciencia sobre 
diferentes ConnOla(lOneS resultantes de este fen6meno que iot 
fieren con el de!:larrollo nacionaJ y regional. sobre todo si 
wnsidcra. que el area c:rosionada alcanza a cerca del 4096 
[t'rnwrio nacional. 

EI prilllt."r aspecto que debe senalarse es que Ia eros I 
represellta la perdida de la capacidad de producci6n de 105 suele 
Desde el punto de \'istasoclal, sigmficaque estas tlerras han Yen' 
perdiendo su capacidad de mamenimiemo 0 sostenimJemo de 
poblac,on humana asentada sobre elIas. A este respecro, 
lIecesario hacer conocer fa dedinaci6n de pueblos e imper 
poderosos antes de ahora. cuyo decaimiento se debio, en parte 
deteriora de los !:Iudos que habitaban . 

En relaci6n al punto antenor, Terrazas op. cit. (1973) mues 
un cuadro comparativ~ del rendimiento unirario de 105 suei 
bolivianos con los de aquelios paises que han decrudo en 
cultura. por las razones antes anotadas. DICho cuadra, muesl 
que Ja producri"jdad de Jos suelos boliVianos se encuentra p 
debajo de los paises que han dedinado en su avance cultural. E· 
reaJidad deberia senlT para poneI' en marcha un progra.I 
imensh 0 y urgenl!: de consen'au6n de sud os. 

EI docuillento que se comeura taIllbien se reflere al ("stado 
alimemacion y numcibn de la poblacion, que esta influenclat 
por la producclon de alimemos, la cuai. debido a la b.: 
prodU( dvidad de los sudos. es reducida y mas cara, provocan< 
un cuadro alarmame de desnu(rici6n que abarca a1 70% de 
poblacion. concluyendose que Bolivia no puede asplrar a prom· 
ver el desarrollo n1Jemras no resuelva el problema de conservacil 
de sus suelos. Tablas VIII~4- y 5 

TABLA VlIH 
JfelDitud de 18 D .... utrlelft e .. BOUYl8 

POBLACIC 
TOTAL 

PROBLEMA GRUPO AFECTADO .. AFECTAD 

Desnutrici6n protei no-
ca16rica Mcnores de 6 anos 42 420.00 

Desnutrici6n Escolares de 6-14 aftos 20 600.00' 

Anemias Madres embarazadas y 
nodrizas 70 140.00' 

Bocio Poblacibn 40 1.920.00' 

Cretinismo Poblacion bociosa 
muy dai'lada 10 192.00' 

DeSnutnclon cr6nica Poblacion economica-
en adultos mente activa 70 1.750.00l 

Fuente: Grupo Tecnico de Alimentacibn y Nutnci6n - Ministenc 

de Planeamiemo y Coordinacion. 1978. 
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PAISES 

EgiplO 
Irak 
Libano 
Siria 
Tiulez 
Grecia 
[ralia 
Bolivia 

TABLAVIIH 
...... uelo ..... Cu ... eu e .. ·PJaatu BJdrMlictrieu 

ACTUALES 

Rio de La paz 
Zongo 
Kami 
Miguilla 
Corani 
Rea Rea 
TuUma 
Ruffo 
Yura 
Totora 

PROPUESTOS 

Pilaya 
San Jacinto 
Rio de La paz 
Pilcomayo 
Misicuni 
Miguilla 
Rio Gabu,. 

Basado en susceptibilidad de erosion . 

TABLA VUJ·4 

SUSCEPTlBIUDAD DE EROSION' 

Muyaitica 
Crltica 
Crlcica 
Menos Critica 
Menos Crltica 
Menos Crltica 
Menos Crltica 
Menos Crltica 
Menos Crltica 
Menos Critica 

Muy Crltica 
Crltica 
Critica 
Crltica 
Menos Critica 
No Critica 
No Critica 

aeallflldeato Ullitario Camparadvo lie Proclactea Seleedoaadoa 
kglba 

TRiGo 

3.241 
608 

1.000 
1.061 

761 
2.788 
1.688 

646 

CEBADA 
GRANO 

566 
765 

LOS8 
752 
569 

2.577 
3.8S3 

656 

ARROZ MAIZ 
CHALA 

5.510 3.917 
8.146 2.404 

1.333 
2.666 2.088 

5.318 5.838 
5.255 6.894 
L584 1.279 

Fuente; Freeman (1978) 

PAPA 

17.315 
11.625 
15.330 
15.757 
11.319 
17.026 
16.959 
4.520 
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Casrr~~ovo et.al. (1979). en un estudio realizado bajo la 
cooperaCIOn de FAO y PNUD. sostienen que la agricultura se ha 
mostrado incapaz de dar un niveI de vida socialmenre aceptable a 
1.600.000 habitames, eqUivaleme al60% de la poblaci6n rural del 
pais. tal como se muestra en la Tabla VIII-6. 

Otra consecuencia del deterioro de los sudas, clonde la erosion 
es preponderanre. es el exodo rural-urbano. Tal como indican 
migrantes interrogados en la ciudad de La Paz, las razones para el 
ex.odo campesino son varias. cemrandose en la disminucion de la 
productividad de los suelos. Este tema deberla lIamar la atencion 
de las autoridades pertinemes por las consecuencias sodales y 
economicas que encierra, mc1uyendo los cuadros de dolor huma
no que representan la destruccion de las familias rurales. 

I?esde Otro angulo de vista. la disminuci6n de la. produccion. 
debldo a la perdlda de laeapa de sueia mas productiva, equivale a 
menores ingresos globales y represema descapitalizacion econo
mica Ahora bien, teniendo en ruenta la enorme superficie 
erosionada, podna admitirse que Bolivia ha esrado sometidaa un 
proceso permaneme de descapitalizacion en su sector agricola y 
pecuario, que se ha acelerado durante los ultimos aflOS. Desde el 
punto de visra social, partiendo de esra realidad, Terrazas op.cit. 
(1973) sostiene que la erosion se esra lIevando consigo el nivel de 
vida de 105 boliVianos. 

Evidentememe. el grado de erosion varia de lugar a lugar, de 
acuerdo con la naturaleza del suelo. su pendiente. cobenura 
vegeral, tiempo de explotaci6n. sistemas de laboreo, etc. Sin 
em?argo. es de haeer norar que. en todos los casos, las practicas 
agncolas no se han adecuado a las condiciones de los diferentes 
medios ecologicos. quedando en consecuencia Ia labor de recti· 
fiear esas practicas. 

Recomendaciones 

Encnesta Naclonal sobre Erosion y Sedlmen-' 
tacion , 

S610 existe infonnadbn subJCuva sobre la erosion en Bolivia.
can excepcion del valle de Tarija y la RegIon Inregrada de Santa 
Cruz. No existen datos cuamitativos sabre el problema. las formas 
que (Oma y las perdidas fisicas y economicas que resulcan de la 
erosion. Sin datos cuamitativos a aIgim niveI apropiado de 
aproximacibn,no se puede anicular ni diseiiar una respuesta af 
problema a nive! naciona!. a 

'<
~ 
.~ 

Aunque se han reunido algunos datos en manto a sedimentos, 
falta unaapreciaci6n global del fen6meno de sedimemacion. Una' 
encuesta nacional sabre esta compilaria la informacion existente 
en conjumo, obtendrla nuevas mediciones y determinana los 
volumenes de sedimemos, los gradas de erosion y las reJacionesdel. 
volumenes en los pianos de inundaci6n, as! como los perjuici~ 
esrructurales y orros datos necesarios para d diagnos[1co y ~ 
respuesra a los serios problemas de sedimentacion. r 

.~ 

Se esuma que serlan necesarias rreima meseslhombre pani~ 
levantar encuesras sabre erosion y sedimentacibn en el carnpo,~ 
junro a su correspondieme trabaJo de laboratorio. Esre esrudio' 
podra ser realizado dentro del rubro de asistencia tecnica de algim. 
organisrno intemacional, dehiendo efectuarse este trabajo prefe;.: 
rentememe en el Altiplano, Cadena Momanosa (Valles, Yungasj; 
area integrada de Santa Cruz y zonas de colonizadon. f 

'" La asistencia teenica arriba mencionada deberia ser solicitada 
por Ia DiviSIon de Suelos delMACAde modo que est3 inscicucibt 
incluya entre sus programas eI tema de la conservacion de suelos.~ 
Ademas, se considera que dicha Division podria ejecutar trabajoS' 
prae[1cos en manejo de cuencas y conservacion de suelos ei! 
cooperaClon con otras mstituciones. como d Centro de DesarroU~. 
Forestal (CDF). Desarrollo de Comunidades, IBTA, lnsdtuto de 
Colonizacion. Corporaciones de Desanollo. etc. I 

I 1::07;------------------------!1 



IX 

Contaminacion y Salud 

Introducci6n 

El presente capitulo es un resumen de la situadon actUal en el 
;s referente a los problemas de contaminacibn ambiental, sus 
etoS nocivos en la salud humana, las causas y fuentes que las 

producen; asimismo, se indican los faerores que obsraculizan una 
programaci6n racional, con fines de minimizai- 0 eliminar los 
efectDS de la contaminacibn. 

Tambien se efectUa un diagn6stico de: aba.stecimientos de 
agua. tratamiemo de aguas servidas, sistemas de alcantarillado, 
desechos sOlidos .contaminaci6n del aire, contaminaci6n inclus
rrial, cOI),taminaci6n por la industria rninero-metalurgica. plagui
-'rIas, accidentes, inunclaciones y otrOS, se examinan los impaaos 

bientales que ocasionan cada uno de ellos. 

Acrualmente, no se tiene una planificaci6n amplia, coordinada 
.., cohereme de una paUtica referente aI media ambiente y sus 
~fectos sabre la salud. Los pacos estudios y evaluaciones que se . 
!fectuaron en los campos de la mineria, industria y agroindusrria, 
10 tuvieron un seguirniento continuo y las investigaciones espo
~adicas, sabre este campo, fueron realizadas POI' inquietud de 
ugunos grupos 0 personas que no abarcaroJl mas alla que los 
-<"~udios mencionados. 

Marco Institucional 

'nstituciones relacionadas con el Saneamiento 
\mbiental 

-EI Ministerio de Prevision Social y Salud PUblica, a craves del 
"Gbdigo de Salud de la Republica de Bolivia y Disposiciones 
Reglamentarias", confiere a la Direccion de Saneamiemo 
Amhiental (DSA) 1a normalizaci6n, reglamentaci6i'l, control y 
fiscalizaci6n del agua, aire y suelo, a nivel nacional. 
La DSA menta en su estrUctura con tres Departamentos: 
a) Departamento de Saneamiento Basico. Encargado 

del suminiscro de agua potable y de la disposici6n sanitaria 
de excretas (lerrinizaci6n, camaras sepcicas. alcamanllado y 

mejoramiento de viviendas en-areas rurales). 
b) Departamento de Control de Alimentos y 8ebidas. 

Tiene a su ca.Fgo la calidad, almacenamiento y distdbuci6n 
de alimemos, bebidas y control de establecimientos publi
cos. 

C) Departamento de Proteccion y Conservacion del 
Ambiente. De redente creadon denlro del Plan Opera· 
tivo. aene programado el control de agua potable en areas 
rurales y de vectores comaminames, la disposici6n de 
residuos s6lidos y liquidos, e1 estudio del control y 
prevencion de la comaminad6n del medio ambiente origi
nada por la industria minerO-metalurgica. Se encarga, 
tarnbien. de la evaluacion de los comaminames indus{riales 
en merpos de agua y del comrol de calidad del agua a nive! 
nacional. 

-EI Instituto Nacional de Salud Ocupacional (INSO). depen
dience del Ministerio de Prevision Social y Salud PUblica, tiene 
como objetivo general conservar la integridad fisica, la salud y 
el bienescar en los ambiences de rrabajo y comunitano de los 
[I'abaja~ores . 
El'INSO dispone d~l equipo necesario para obtener mue;Stras y 

·analizar la comaminaci6n del airc y del agua, siendo escasa la 
demanda de esws servicios. 

-La ofieina de Higiene, Seguridad Ocupacional ~' Bienestar 
Social del Ministerio deTrabajo realiza acciones de seguridad 
industrial. 

-La GOlporacion de Aguas Potables y A1eamarillado del Minis
cerio de Urbanismo y Vivienda trabaja con poblaciones de 500 a 
10.000 habitantes y la Direecion de Ingenieria Urbana. del 
nllsmo ministerio, supervisa los proyectos urbanos. 

-Las alcaJdias poseen sus ofieinas de Saneamiemo Urbano, del 
cuaI dependen las Divisiones de Saneamiento Basico y Servieio 
Municipal de Desechos SolIdos (SEMDES). 

-Empresas descentralizadas de Adminisrracion de SeIVicios de 
Agua Potable y A1cantarillado en centros urbanos. 

-Corporaciones DepanamentaIes de Desarrollo que uenen 
planificado instalar parques industriales. dada la ausencia de 
una agencia de control de contaminacion industrial a nivel 
national. 
-La Universidad Mayor de San Andres (UMSA), a traves del 
Depananlcmo de Q..uimica de la Faculcad de Ckncias ruras y 
Naturales y del Instituto de lngenieria Sanitaria, efeaua 
investigaciones sobre contaminacion del agua y sobre tec-
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LAMINA IX-l. Aguas servidas u.sadas para aseo corpora~ lavado de ropa y recreaci6n 
(pesc.), rio Rocha, Coch.b.mb. (Folo C.E.Brockmann). . 

llo1ogias apropiadas para 1a descontaminaci6n y tratamientode 
aguas residuaJes industriales. 

Acdon Civica de las Fuerzas Armadas en Saneamiento Arn
biemal colabora en areas fronterizas con la consrruccibn de 
sistemas de agua potable, en localidades rurales de 200 a 2.000 
habitantes. 

Desarrollo Institucional en Salud Ambiental 
El "Desarrollo Institucional", es decir, la cstrategia aplicada 

para planificar, programary controlar el proceso de cambio de las 
instituciones con miras a alcanzar las metas de salud, ha estado 
siempre relegado a un segundo plano, debido principalmente a la 
mesrabilidad politica y a la dificil situacion econ6mica del pais, 
dando lugar a una falta de coordinacion consistente entre ins
titucioncs. 

Tambiell se pueden citar.la incapacidad ynegligencia por parte 
de algunos ejecutivos, que no pcrmiten el desarrollo de las 
aaividad6 de sus centros en todos sus aspectos; los bajos ingresos 
economicos de los profesionales que prestan sus servicios en estaS 
cntidades, no existiendo por este motivo ningim incentivo de 
superaclon en su campo, circunstancias por las cuales el ren
dimiento profesional es bajo, dando lugar a 1a indiferenda y 
postergaci6n. y que term ina con el abandono 0 el alejamiemo 
hacia O[ras aaivldades, con la conslguieme perdida de expe
riencias invalorables para el pais. 

Otro factor es la dispersion de funciones. muchas instiruciones 
realizan los mismos trabajos con la consecuente dispersion de 
recursos humanos. flSicos y economicos, Tambien se puede cltar 
que no existen proyecros 0 programas debidamente planificados y 
los existentes no cuentan con el financiamiemo correspondiente. 

En la aaualidad. se espera que la descemralizacion adminis
trativa sea el puntO de partida para iniciar programas efectivos en 
cada departamento, siendo las Prefecturas. Alcaldias y las Corpo
raciones de Desarrollo, las encargadas de iniciar Programas de 
Saneamiento Basico y asistencia a1 media arnbiente y a la salud. 

109 

Areas Criticas de Saneamiel 
Ambiental 

Salad 

La siruacion de salud en Bolivia es una de las mas criticas 
America Latina y se la identifica, principalmente. par los 
indices de morbilidad y morialidad infantiL 

En las areas rurales se atiende solamente del 2 aI 10% , 
necesidades de salud, tanto en la medicina prevenriva como 
curativa, debido a la escasez de personal, servicios dispon 
falta de accesibilidad, etc. 

las callSas mas significarivas de la monaIidad de nii 
infantes se deben a enfermedades respiratorias, gastrointesth 
reflejadas en tuberculosIs, parasitosis, tosferina y saram: 
agregandose a ello la desnutrici6n. 

En el altiplano. las enfermedades respiratorias y gasl 
testinales son las mas significacivasj ademas, porsu important 
mencionan la tuberculosis, dfus. sarna y silicosis. En los Val! 
la Cadena Montai'losa se tienen indices similares. existi 
adem .. lasas a1tas de la enlermedad de Chagas. En las Reg 
Tropical y Subtropical se observa gran incidencia de enft" 
dades. debidas a parasitos intestinales y las enteritis. 

La rasa cruda de monalidad es de 19%0. una de las mas aJl 
America Latina; la monalidad infantil es de 154%0 (1972). 

Segim dams del Depanamento de Estadisticas del MiniSH: 
Prevision Social y Salud Publica, 1a esperanza de vida del habl 
boliviano era de 46 anospara 1972, de47 en 1975 y de51 an' 
1980. EI incremento obtenido. en los ultimos anos. indica ql 
esfuerzos reahzados han dado como resultado una ligera ci 
nudon de la manalidad en generaJ. 



TDUtx·l 

D .... mel6a Protilalco-ca1.rfnc. e. KlAN de 6 ADo. (1971) 

TIPO DE DESNUTRICION 

I. Leve 
II. Moderado 
III. Grave 

TOTAL 

(BB all •• de paI'lOBII) 

RURAL 

192.2 
49.0 
8.3 

249.5 

AREAS 

Fuente: Ministerio de Planeamiento en BID (1984) 

TABUtx·a 

URBANO 

115.2 
54.6 
19.3 

189.1 

TOTAL 

307.4 
103.6 
27.6 

•• .,laeli. Samd. ea. 511_ ••• 5 ... ud.ata Bille. (1910) 

Are. V,.... 

SERVICIOS TIPO DE SERVICIO 

Agua Potable Dentro de la viVienda 
Fuera de la vivienda 
TOTAL 

Disposici6n de Alcantarillado 
excretas camara septica 

Letrina 
TOTAL 

Fuente: Ministerio de Urbani,mo y Vivienda (1980) 

POBLACION 
SERVIDA(%) 

24.1 
45.4 
69.5 

23.3 
3.1 

10.4 
36.8 
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Polllael68 S.nld. us Slat .... d. Saa ... I.ste JJUJe. (."0) 

SERVICIOS 

Agua Potable 

Disposicion de 
excrew 

TOTAL Agua Potable 

Disp.osicion 
de excretas 

Ana Jlllftl 

TIPO DE SERVICIO 

DenO'o de la vivienda 
Fuera de la vivienda 
TOTAL 

Alcantarillado 
camara septica 
Le!rina 
TOTAL 

Urbana-rural 

Urbana-rural 

Fuente: Ministerio de Urhanismo y Vivienda (1980) 

TABLAIX·4 

POBLACION 
SERVlDA(%) 

3.2 
7.0 

10.2 

0.3 
0.4 

~ 
3.7 

36.5 % 

18.4 % 

Jadd .. eta de ... Prlaelpal •• EIII'1'IIIetIad •• Traa..a.llll .. M 

ENFERMEDADES NUMERO DE CASOS POR ANO 

1978 1980 

Influenza 45.130 47.934 
Diarrea-gastroenteritis 22.517 28.230 
Tuberculosis 10.835 
Sarcoptosis 8.582 8.822 
SalmoneIlosis 5.637 6.093 
Sarampi6n 3.337 4.181 
Tosferina 2.611 2.596 
Infecciones gonoc6cicas 2.262 2.470 
Varicela 2.066 
Parotiditis epidemica 1.927 
Arriebiasis 1.811 1.742 

q. Datos proporcionados por el Depanamemo de Estadistica del Ministerio de Prevision Social y Salud Puhlica(1984}, 
que corresponde unicamente a los centros dependiemes de este ministerio. ya que, segiIn informacion verbal del] efe ~ 
de ese Departamento, e1 6096 del pueblo boliviano tiene acceso a los selVicios de salud y el 70% de esta poblaci6n .~ 
atendida es controlada porel ministerio ames otado, mientraS que e130% restame 10 es par las Cajas deSeguro Social. ~ 
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ponadores de aguas servidas, directamente en frente de sus 
viviendas, por 10 que las posibilidades de con traer enfennedades 
est3.n altameme incrememadas mediante un contacto direao. 

Un aspecto adicional indeseablc de las aIcantanllas abiertas es 
eI gran volumen de basuras arroJadas a elias, ocurriendo el mismo 
fenomeno en los rios que arraviesan las prindpaJes ciudades, 10 
q1:l~e ocasiona Ia presencia de innumerables moscas. roeclores y 
:Ralos ala res, laIl5ticuyendose asi en foem infectoeolltagiosos. 

Desecbos Soliiios 
Uno dt' los pnncipales problemas urbanos eS la disposiclon 

final de 1m. desechos sohdos en las ciudades. 

En La paz, ameriormente, la basura colectada era depositada 
en botaderos abienos, dan de se criaban cerdos, que secomamina
ban)' transmitian la mquiIlosis Otra enfermedad potencial de 

"tos anirnales es la vesicular B..amhema, causada por las con.di
lones existenres en los botaderos abiertos y la alimentaculn can 

basuras. desechos }' desperdlcios. 

Los botaderos de basura se convienen en d habirat d~vectores 
de enfermedades, como son los ratones, ratas, nloscas, mosquitos, 
etC., y donde es frecueme encontrar personas menesrerosas 
rescarando articulos sal\'ables para su uso. 

:-1~l~1~~ 

£A.MlNA IX.S6 Desechos s6lidos usados para fa alimentacion 
'e cerdo .. _ La Paz (FoloM. Torrico). 

Debldo a lao!> condiciones anoradas I;'n las 3 ciudade!l prim ipa· 
les (La Paz. Sama Cruz y Cochabamba), Ia basura coIectadd t'S. 
acrualmenre. enterrada en rellellOs salllrari05. 

En gc.:Ilt"ral, d SClyklO dl" rt'coJo dc basuras y dt'sechos en Id3 

ciudades. can excepcion de Santa cruz. es deficiente. debido a que 
los gobiernos municipales no preslan Ja atencion necesaria a este 
trabaJo. 

'ContaminacioD del Abe 
Freeman op. cit. (1979) senala que existen indicios de sulfuros. 

pankulas suspendidas y asentables en I. ciudad de La Paz. 

Los resultados de las mediciones en La Paz muestran niveIe5 de 
contaminacion que fueron bajos, comp:uados con ciudades de 
similar [amano en los Esrados Unidos Sin embargo, la contami· 
naci6n del aire cerca de las instalaCIones industriales es seria; se 
desconocen datos de ella en e1 res[O del pais. 

No existe control de gobiemo sobre lacontaminaci6n del aire. 

d INSO indica qu~ la contaminacion atmosferica producida por 
las refinerias de petroleo. fundiciones y plantas de volatihzacion 
minera es la mas ~eria. sigulendo la causada por las emisiones de 
los mhos de escape de lo~ vehiculos. La Empresa Naaonal de 
Fundicloncs (ENAF). en Vinlo. emlte arsenico. annmonio y 
anhJcrido sulfuroso. 

lAMINA 1X-6. Collt41r1in6CiOn atnwsforica producida par 
deseehos s6lidos finos. Fabrica de cemento. Viacha, La Paz (Foto 
CK Brockmo.nn). 

los procesos de explotadbn y mruraaon en la industia 
extraaiva nlinera producen el escape de pardculas finisimas sllko
alumilllcJ.S ~ de silice Iibre que caman la silicosis, enfennedad 
ncupaclOnaJ, que afena un porcemaJe ele\ado de 105 trabaJadores 
mineros del pais. Es[e tipo de contaminacion Sf: ob~(..rva 

solallleme en los distriros mineros. 

EI pol\ o. impulsado por eI ,-it-mo pnnclpalmelHe (-Jlla't areas 
rurales, es [am bien Q(TO conrdmmame del alre. perc wyos 
resultado~ no son tan noci\os paralasaludcomo el agiutinanllcnto 
de campesino5 can alimentacion defioente en casas dande no 
existe calefacci6n ni arras condicionb de habitabilidad. 

Las alecciones respirarorias, causadas por la inllu·enza y la 
ruberculosi!l. son la fueme principal de morbdjdad y monahdad 
en el pais Sc Plt·IISa. adclII3S. que la radlaci6n solar en la region del 
Altiplano, debido a la altura.. intensifica la creaci6n de contami
nantes secundarios, problema que debera ser invesligado. 

Contaminacion Industrial 

De acuerdo a daws publicados par (-i ),l!OIsteno de IndustrIa. 
Comerao y Tunsmo (198 I). en el pais se tlenen 833 estable-
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omlemos industriales. entre los pnndpaJes se pueden dear. 
produaos aIimentidos J 9%; textiles 12%; madera y sus productos 
1296; imprentas y edi[Qriales 8%; productos meraJicos 7%; bebidas 
596; caIzados 3%, cueros 2%, pJasticos 2% y productos quimicos 2%. 

La comaminadon de las aguas por efluentes industriales esta 
comenzando a ser un problema de magnitud. especialmenre por 
la contaminadon de las ruemes de agua y aguas paIa riego. 
producidas por las industrias establecidas en inmediaciones de las 
principales ciudades del pals. 

--~.' .. -':---":"":"~:',~;:~~ok~~;~ 
• ~_J 

:l 
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LAMINA IX .. 7. Area de injluencia de contaminacUm atmOSa 

jerica,jundicion de Vinto, Oruro. (Foto G.R Brockmann) 

Los [rabajos reaJizados por los Institutos de Investigaciones 
Q!lhllicas y de Ing~mcria Sanitaria de Ia U.M.S.A. han determina
do que los vaIores de los parametros comaminantes en efluentes 
industriales son elevados, debido d que no se aplica ning6n tipo de 
{ratamiento, como consecuenda de la inexistencia de organismos 
t'statales que conrrole-n la conraminaci6n par efluenres mmeros e 
\1\dustriales. 

La furura actl\'idad industrial en el pais se concentrara.. 
probaulememe, en varios "parques industriales" que escin siendo 
(.onsrruldos en Cochabamba. Santa Cruz, Druro y La Paz. 
habiendo sido disenados para evnar, en 10 posible, la conta
minaClon ambiemal, asi, por eJemplo~ estos parques tienen 
~istem~ separados de aIcamariIJado y plantas de tratamiemo de 
agua 

Sin embargo, la falta de normas en relad6n a comaminantes 
industriales, en dena forma. inhibe eI diseno de las respecuvas 
plantas de tratamiemo. 

Contaminacion Minera 
Es una dr- las mas peligrosas, ya que entre los contammantes se 

encuemran acidos, alcalis, lones metalicos y no metalicos, sohdos 
en suspension,subs[ancias orgauicas y radiaaivas. Todos ellos 
provienen de las actividades mineras de concemraci6n de minera
les, hidromeralurgia, piromeralurgia, rraramiemo de metales. 
fundici6n, etc. 

Los vacimientos mineral6gieos del paiS, par sus caracreristicas 
compl~jas, tienen muchos elementostoxicos que son descargados 
dlrectamente por las bocaminas 0 rebalses incontrolados de las 
plantas de tratamiento. Entre los merales pesados mas peJigrosos 
se nenen el cobre, zinc. cadmin. eTOmo y mercurio. 

SegiIn Mier(19831.los efluentes de las plantas detratamiento de 
minerales comarninan a los lagos Uru Un: y Poope. de la cuenca 
centra! del Altiplano. 
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E1 rio ChiIaya vacia su carga. cantaminada por las operacione 
de la mina Matilde, en el lago Titic.aca. EI Depanamenro de 
Quimica de la UMSA, a travi:; de Arce y Sa!m (1979). ana!iza e 
agua contaminada, encontrando concemraciones elevadas de 
zinc, plomo y manganeso; se nato turbidez y un recubrimiemo dl 
la vegetacion acuadca can sedimem9 fino. Tambien se obsenr{ 
ausencia de vegetacian laa.tstre cerca de la desembocadura del rit 
sugiriendo este factor una contaminacion imponante. sabre tade 
si se considera que el periodo de intercambio de aguas del lago e 
de 64 ailos, 10 que reduce su capaddad para absorbery reddar I: 
comaminaci6n. 

Los rultivos en las riberas del Jago y la irrigaci6n Carl sus agua1 
son una via potencial de acceSD de los comalliinames a los 
alimentos. Sin embargo. no existen datos de contaminacion en los 
vegetales. 

En la fundici6n de estaflO y antimonlo de 1a Erllpresa Nacional 
de FundiclOnes (ENAF), Vimo, Oruro, se obsena una serie de 
pequefIas lagunas de decamaci6n d las cuales se canaliza eI 
efluente liquido contaminado de la pianra que. e\ entualmeme, se 
vacia en una cubeta donde se encomrb 50 ppm de anoenico en el 
agua, desembocando este liquido, posteriomlemc. en el1ago Urn 
Uru 

EI area antes senaIada sc ha constiruido ell una fueme de 
contaminacion. ya que los pobladores de la zona uulizan eI agua 
con fines dornesticos ~ anesanales aHlllentario~, ademols de 
fabricar adobes con {'sta misma agua. 

La Lomammacion del aire por las fundiaones es sena. es[ando 
localizados sus impac[Qs. Cons[Jtuye un pehgro, principalmeme 
para los trabaJadores de las plantas; en Vinto, los gases de la 
chimenea comienen 0,590 de anhidrido sulfuroso y algo de 
antimonio. 

El INSO efectu6 un trabajo de evaJuaaon amblemal del aire en 
todos los ambientes de la planca \'oladllzadora "La Palca", Potosi, 
enconrranclo nive1es alros de anhidrido sulfuroso. acido sulhi
drieo, aCldo nuarhidflco, plamo y arsemco. Cuando la plama se 
encomraba en erapa de prueba., se (UVlerOn problemas serio~ con 
las poblaciones campesinas aledaiias. debido al afecto de los gases 
emiudos que destruyeron sembradios, par 10 que se erecruaron 
~gunas modificaciones en la chimenea. 

El lago de Milluni esdt comaminado por los afluentes de 1a 
planta de concenrraabn de la misma del mismo nombre. E11ago 
abasrece de agua potable a un amplioseaorde ladudad de La paz. 

Contaminacion por Plaguicidas 
E1 envenenamiemo y las muertes causadas par plaguicidas 

constituyen un problema rouy serio. segim las estadisticas y 
estudios realizados por ellNSO (1979). 

En Santa Cruz existen! 03 algodoneras disrnbuidas en 5 zonas, 
de las cuales 16 fueron selecdonadas como area de prucba., . 
estudiandose 237 personas .. Los resultados obtenidos indicaron 
que 147 individuos tcnian signos y simomas de imoxlcacion, en . 
diferemes grados. De los 90 restames que fueron considerados ~ 
normales, 60 estuvieron imoxicados en epocas ameriores. j 

Las ocupaciones agrlcolas con mayor incidencia son las de los J 
banderilleros mezeladores. aplicadores y a1maceneros. LoS i 
gropos con mayor prevalencia a imoxicaciones estan compren- i 
didos entre los 16 y 20 anos, dismmuyendo la incidencia en ~ 
mayores de 36 aDos. ~ 

<. 
-!o. 
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LAMINA 1X.fI. Las. Milium, cont.minado por .flu.nt •• d. I. 
I . Ita deconcentracion de minera/es(rrwncha rosQda). (Foro c.E. 
/.f'.,ckmann) 

Se debe hacer nmar la imoxicacion de 16 niilos en diferemes 
r:1J.dos, deHdo a que estos menores emraban a las areas fumi
)!'Itdas. adem~ que chupaban las bel Iotas dealgodon impregnad~s 
con plaguicidas. Igualmeme, se delt"Ctaron amas de casa imoxi
ladas por el la\"ado de ropa comallllllada en areas agricolas. 

"illguna de- las propiedades algodoneras estudiadas dispone 
')Oliquin de pril1le."ros auxilios y antidotos en caso de- imoxi
Illes" Ademas. no se planifican eXamene( medico-dinicos 

·" dicos. Lo~ simomas declarados por trabajadores afe-ctados 
:1; ron: dolor de." cabeza. vertigo. debilidad muscular. nauseas \" 
" 'II\aOO I1 de opre~ion tOrarica. 

Los trabajadores, en general. CSl;ll1 desprovistos de equipo de 
st'b'lJridad apropiado y ropa adecuada para eI mane-Jo y aplicacion 
,k plaguicidas, ademas de la deficieme educacion impanida. Por 
olra pane, la fumigaci6n aerea se realiza sin pre\'io a\'iso espol
\ 01 cando a los trabajadores desde eI a\"ion. cuando se encuemran 

,lena faena agricola. 

De 1980 a la fech a. se han registrado 20 casos de Irabajadores 
tun imoxicaciones agudas por plaguicidas. habiendo 15 de ellos 
lall~cido par eSta causa 

Los plaguicidas empleados en el pais son numerosos e induyen 
filrmulas muy t6xicas como eI metil y etil parathion. furadan, etc. 

Pld.I!U icidas sisteminicos, de contaaoydeil1gestion son manejados 
~ Illezelados indiscriminadamente. sin emplear precauciones tales 

" .. 1-, el usa de guames y veslimf'm3 de pratecoon. 

-\.proximadamellle eI 95% de los plaguicidas se apl ica al 
.tIgodon y a la soya, especialmeme en eI area de Santa Cruz ~. 
tambien en Tarija Los [omates y la calla de azucar tambien son 
tratados. En Tarija se registraron casos 31ribuidos, en un 
prindpio, ala fiebre amarilla.; sin embargo, fueron el resultado de 
~\'enenamiemo con plaguicidas. La tasa de monalidad de nii"los 
!TI el area de culti\"o de tomates en Comarapa es excepcionalmeme 
dta. aspeao que deheria merecer 103 alencion de las aUloridades 
·ompetentes. 

En el seaor de salud, se ha usado DDT para el control de 
lusquitOS VeClores de malaria en 1977 (USAID, 1978). aproxima
ameme 42.000 viviendas fueron fumigadas por eI Servicio 
acional de Erradicaci6n de la Malaria. 

Las reglamentaciones y las I~"es que eonc-olan el usa de 105 

plaguicidas son practicamente ignoradas. 

Ac:c:ldeate. de Traa.ito 
Fret'Jllan op. cit. f J Y7Y) inlurma que los hecho) dt" transilo SOli 

103 cau~a pnllllpaJ elt' las llIuenc) por accidc'll[(, en eI pai). La rasa 
de muenes por t"sta causa. sellun eI Depan'1l11t~nto dt: Estadislicas 
del COlliancio (.eneraJ de la Policia ' l !:lS I. (,omullicauon per
sonah. lue de Y31100.000 en IY82 y dt' og ,I OO.UOO l'n 1983, 
llIit:ntra~ que las lasas de he."ridus fuerun d e- 8 1/ lQO.Ooo \ ' de 
58/ 100.000 para los mislllos aiios" 

Mas de la IlIl1ad de lodos los accidentes de [,.amlto lIenen lugar 
en el depanamel1lo de La Paz. donde ~t" feg1slraron 7.277 
accidemes en 1982 y i .308 t'n 1983; dt un total (Ie 1O.6i5 y 9.983 , 
respecti\·amt-Ille. para todo e1 pais. 

laaad.clones en Are •• Urb.a •• 
Las inllndac.iont's y la ero"iiioll aSt.lriada. \ I··, JC, ilZatlll('IHIlS J e 

tierra en epaca de lJU\Ia. SOil anwncJ.s p. ro·I ~ I H: S ell \J.nas 
ciudades boli\ lana."ii. La~ Jluvias IOrrenclak "l, La ~ O( dS IOnau 
deslizam icmO'l dt' tlen ,-1\ C(l1l gra\ l) r;':-rL;-: 
humallas. DUlJJH(' la i.·p"la de lilt . l lj( , 

dcsprendilll iemos ot> ro'_a ')obrr ,·1 :an.;(' 
los SCctOf('~ :"\o ne y Sur de la 1Il1d::!.d 

Trinician ,iellt'a iIlUIl (IJ'10nCS ."it· ~Ja1 
desrin '-lgran P;Ult' de )I~ preSU?I I":,; J~' h 
lim pil:7a \ toll:.!);,:n ,. .",urn .. ,)· ~. "
cianes anuaJes. 

.II qU! ";"1:\ 

':"' i1Ii :h,,- nn . ~o \ 
,I .... ')·'ll t: : / J 

I Jr 'l ,b 

LAMINA IX- 9. Derrumbe de viviendas por deslizamiento de 
tie" a.s. Villa Annonia, La Pa:.. (Foto C.E. Brockmann). 

Las inundaciones .. e incrememaron en d Belli v Santa Cruz. 
debido ala e1 1111 ina<.ion de la cobe-nura \ egt't:U. la explotacion 
irracionaJ del pas tO y e1 uso indiscrlmtnado de-! luego. 

Medio Ambiente y Salud en los 
Asentamientos Humanos en las 
Tierras Bajas 

los program as de colonizaci6n mas imponames son Rurrena
baque - Secure en el depanamento de La Paz. donde se ha. 
a.semado a 500 familias, esperando IIlcorporar a Olras 2.500; en 
Alto Reni. tambien en La Paz, se asemaron 7.500 familias. de las 
cual~ 5.000 10 hicicron espomaneamente. Exisle un proyeao de 
asemamiemo de 2.000 familias en el area de PuenoVitiarroo,en el 
depanamemo de Coch.bamba. 

http:ornun0.0a


En 101. Tabla IX-5 se muescra 101. relacion de los asemamiemos de 
familia por alto y segu.n el tipo de colonizacion. 

Estos asemamiemos humanos se realizaron, en su mayona. sin 
ninguna planificacion. especialmeme en cuamo a servicios de 
salud. medio ambieme alterapo y aaividades humanas. dando 
lugar al desarrollo de vanas enfennedades y. en consecuencia. 
degradando tambien el ambiente. I..as enfenned.ades mas comu
nes son aqueUas rransmitidas porveaores como la malaria. fiebre 
amarilla. esquistosomiasis, etC 

E1 ATUJpheie$ darlingi es el vector de 101. malaria en las tierras 
bajas del pais. Por razones que no han sido estudiadas. este 
mosquito aumema cuando se desmoma d bosque, favoreciendo 
asi 101. exposicion de los seres humanos a esta enfermedad.. La 
fiebrc amarilla selvatic:a podrla convcrtirse en un problema 
urbano de Aedej aegypti, si este inseCto fuera imroducido 
inadvenidameme en poblaciones tropicales. La esquistosomiasis 
no constituye un problema hasta ahora. pero se debena deter
minar su pmencial, debiendose establecer la vigilancia en areas 
favorables para su desarrollo. 

Existen ram bien migraciones temporales de agriculwres, prin
cipahneme a la region agricola de Santa Cruz, en las epocas de la 
cosecha de algodon y de la cai"ta de azucar, de ellos el 7796 se 
emplro p~ra' .. la (osecha del ,algodon. E159% c:f~ estos migr~mes . 
para 101. zafra) ie 101. c~ii.~ de 'azucar provienen de los Valles y del 
Altip lano. ~s (.ontiiciories en las cuales realizan 'sus [rabajos son 
deplorablt:'s' ~ por la' ~arencia de '~a PQ(~ble, vi\'ienda., atencion 
medica. n;ed'icinas y' servicios higienicos. . 

La incidencia de enfem1edades en los trabajadores agricola .. es 
alta. de un (Qlal de 75 rrabajadores examinados, el 8596 hOI. 
comra.ido enfernledades de diversa parologia. La conjumi\'itis), 1.1 
piodem1itis son las enfermedades infecciosas de mayor frecuenr ia. 
La parasitosis intestinal Iiene una incidencia del 43% y la anemia 

del 17%-, Tall.i)ien Sf' observa que el canlbio de clima causa graves 
problemas Jc.: adaptacion, 

Legislaci6n 

La legislacion boli\·iana. con relacion a los problemas de 
comanlinacion ambiental. escil seil4lada en el Codigo de Salud 
(ubro Segundo del Conrrol y Proteccioll Ambiemal y eI Regla
memo de Saneanliemo del Medio Ambieme) del Ministerio de 
Pre-vision Social \' SaJud PUblica. Decreto Lev No. 15629 deliS de 
julio de 1978. . . 

EJ nUn'oC6digo de Salud contiene d conjunto de disposiciones 
juridiCal :nm.a.mivas, principios basicos de car:taer general y 
pennaneme que regulan los derechos y obligaciones de las 
personas, las condiciones y formas en que se realizan cimas 
aa.ividades; asi como los requisi(Qs a tos que deben sujetaIse 
dencro del campo espedfico de la salud publica. en sus relaciones 
con otros sectores. 

En enero de 1981 , es reglamenwio, par Resoluci6n Biminis
<erial 190/81 (Ministerio de Mineri. y Metalurgia - Ministerio de 
Finanzas). el decreto que concede un regimen de tralamiento 
especial para inversiones desunadas al incremento de Ia. pro
duccibn minera, que en el anexo correspondiente a 101. presen
tacion de documentos, conside-ra que dencro del urudio de 
Factibilichd se induya el aspeao de control del Medio Ambiente. 
hecho digno de ser subrayado yo que demuestn que eI problema 

de contaminacibn ambiental por las indusaias esca ganando, en 
el pais, una mayor atencion. 

Il Mininerio de Urbanismo y Vivienda. mediante la Direccibn 
Nacional de lnfraestructura Urbana a a-aves de su Division del 
Medio Ambiente, de acuerdo a los puntas rcsolutivos dd O.S. No. 
17815 y la Resolucion Ministerial 53/82 del mes de abril de 1982. 
organizb una Comision para. la Reglamemaci6n de los Lanza.. 
mientos de Residuos Industriales en los Cuerpos Narurales.con
cando can la colaboracibn de distintas instiruciones. Esta C~ 
misi6n conduyo la redaccion del Primer Reglamento Nacional 
para. el Lanzamiemo de Residuos lndunriales.. en el mcs de 
enero de 1983. Sin embargo, par faltade recunos no se ha podido 
realizar la reproduccion de ejemplares para consu]ra a instiru
dones vinculadas. para que posteriormente sea debidamente 
respaldado con una legislaci6n apropiada.. 

Organismos Internacionales 

Algunos orgiQ.ismos imemacionales colaboran en la tarea de 
prorurar mame~er y mejorar el medio ambience en el pais, ya sea. 
mediante apo)'os economicos, asistencias {ecnicas, bibliograficas 0 

de otra indole. 
·AID ha financiado varios ",royeaos y, en la aaualidad. se 
encueneran en ejecucion los siguicntes: 
Proyecto para captacion de agua potable y alcantarillado en el 
area rural del departamento de Cochabamba y none de 
Chuquisaca. con un prestfrilo de SUS t millones y una 
donacion de SUS 310.000, siendo la comraparte boliviana de 
SUS 2.5 millones. 
Ptoyecto 068 de Agua Potable y A1camarillado por eI Sistema de 
Ahorro y Prestamo (Proyeao del Sector Privado). ejecurado a 
traves de la Caja Cemral dc Morro y Presumo para la Vivien
da, por un valor de $ US 2 millones. 

Proyeao conjumo con CARE para Agua Potable Rural en 
zonas afeaadas par sequias. el cual se encuentra induido en el 
Proyeao "Recuperadbn de Desasa-es" par e1 momo de SUS 
1.5 millones. 
Proyeao propuesto para ampliaci6n de Agua Potable en 
Guayaramerin (Ben i). 

·EI BID, igualmente, hOI. financiado varios proyeaos y, en Ia 
actualidad. se enruena-a en etapa de condusion la ampliacibn 
de Agua Potable para Cochabamba con un prestaIno de S US 6 
millones y SUS 4.4 millones provenientes de la Organizacibn 
de Produaores y Exportadora de Petroleo (OPEP). 
19ualmente. se tiene oero pre-stanto por SUS 23 millones, 
ejecutado a traves del Scrvicio Autonomo Municipal de Agua 
Potable y A1cantarillado (SAMAPA). para ampliacion de agua 
potable en La Paz. 
Proyecro de Agua Potable y A1camarillado para Tarija, con un 
prestamo de S US 10. 1 millones y S US 2 millones proveniemes 
de la OPEP. ejecutado pqr CODETAR y cuya finalizacion esta 
fijada para 1988. 

Naciones Unidas hOI. eJecutado y, actualmeme, cuenta con 
varios estudios y proyeaos espedficos en mineria. agricuJtura. 
seguridad industrial. capacitacion, etc., que se desanollan a 
traves ae sus agencias como ser la Organizacion Internacional 
del Trab.jo (01T). FAO. Organizaci6n de las Naciones Unidas 
para eI Desarrollo Industrial (ONUDD. OMS. OPS. etc. 
El Programa de las Nadones Unidas para el Media Ambiente 
(PNUMA) •• trav" del Corresponsal Nacional del RegistrO 
Imemacional de Produaos Q}11micos Pocencialmence T6xicos 
(RIPQ.PT) y del Centro Mundial de la Infonnaci6n Ambienw 
(INFOTERRA). colabora en 10 que respecta a la accesibilidad 
de informacion intemacional sabre medio ambiente. 

, 
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Manejo de Bosque. Troplcales 
- Crear eI herbario forestal naclonal, continuando con la reco
lecclbn y dasificaclbn de especies maderables. para cnyo objeto 
se deberla conseguir asistenda lecnica del exterior. Dicho 
herbaria podrla estar b,yo laresponsabiJidad d~ unain~titud6n 
can reputaci6n cientlfica, como ser eI Herbano Naaon~ del 
Instituto Ecolbgico de la UMSA 0 continuar con eI trabaJo del 
Herbario Forestal Nacio~ de Cochabamba. 

-Determinar los ecosistemas forestales, su origen,caracreristicas, 
distribud6n. fundonamiento y Sll relaci6n (on el usa de Ia 
tierra. 

. Estudiar las comunidades forestales en re1aci6n asu morfologia 
y caraaeristicas de la parte aerea y radical. 
·Estudiar 1a producrividad de los ecosistemas forestales, 1a 
estimaci6n de superficies yvo!umenes en relad6n con Ia c1ase y 
caUdad de los sitios. 

-Invescigar el impacto del fuego Y el viento sabre las mas3S 
forestal... . 

-Establecer las £Unclones de regulacl6n y protecd6n del am
bieme por los ecosisternas forestales. 

-Estudiar la'sucesibn de 105 ecosistemas forestales, su din arnica e 
impacto debidos a Ia agricultura migratoria. explotacion 
selectiva y desmonres con fines de usa agropecuario. 



x 

Bosques Naturales 

Introducci6n 
La region boscosa en el norte del pais. en general, es coin

cidente, en la pane central y sur, con la divisoria de aguas entre las 
cuenc~ del Altiplano y Amazonas; los bosques nacen en los 
contrafuenes orientales de la Cadena Montai'losa de los Andes. 

El area boscosa, segitn Brockmann (1978), comprende el51.4% 
lif'1 territorio nacional distribuido en siete dtpartamentos. COil 

t'xct:'pcion de OruTO y PotosI dande existen pocos 0 ningUn arhol. 
Fig X-I -

Esta es una vision global de los bosques naturales del pais, 
des>de la perspettiva de la COll:,ervaaon y del uso racional de los 
rerursos forestales y sus relacwnes con el media amhiente. 

En forma resumida., se trata de la distribucion ecol6gica y la 

(·.tension de los diferentes tipas de basques. Se delinean las 
rt"sponsabilidades y aetividades del gobiemo en cuanto a la 
J.dmini::,rraci6n d(' los reOlrsos forestales. asi como tambien los 
program as de asiqencia tecnica extranjera con relaci6n a los 
bosques naturale,!). 

Los principales problemas tratados en este Capitulo estan 
reladonados con la colonizaci6n de areas forestales.la inadecuada 
utlhzacibn de los recursos forestales,la falta de una politica ell id 
.. :'udicaci6n de concl'.!Jiones madererasyparaobtenerrendimien
l wstenido de los productos renovados del bosque, ausencia de 
un SISte!1l3 adecuado de c1asificaci6n de capacidad de uso mayor 
de la tierra y b~a'capaddaa institucional ("n la administracion de 
re( ursos iorestaleso~ . 

: ' 

Los Bosques Colhprendidos dentro 
de las ZQnas de Vida 

Las descripciones de los bosques estlm basadas en e1 Mapa 
Ecol6gico de Bolivia, de Unzueta(1975), preparado siguiendo eI 
SIStema de Clasificacibn de Zonas de Vida 0 Fonnaciones Ve
getales del Mundo, de Holdridge (I 947); y en las observacionesde 
F,eeman ef- aI. (1980). 

5e define zona de vida como una unidad climatica que se 

idemifica por el tipo d~ '\ egetadon natur.il que se prest.'ntaria (An 

suelos zonales. La vegetacion actual pre::,cntc no sicl11prl' (.orr("::,
ponde a la vegetacibn natural potencial. 

La zona de vida estit cuantihcada por el promedio de preci
pitadotl allua) tOn 111m, por la Li()[(:mpt'r~\turd I11l0dia ,Ulu,\1 ("Il 

grados centigrados ~ por ld rd,ni6n d(" ("\apotr.tII.,plr,tlion 
pott·Il(idi. Diag.X~l 

En Bolivia existen 48 zonas de vida, en comparacion a 13 que se 
encuentran al Este del rio Mississippi en los Estados Unidos; este 
aspecto rcvela que en cl pais cxiste una gran variabilidad de 
condiciones ecol6gicas a la que corresponde una diversidad dt., 
bosques. 

En la region tropical arnazonica se encuentran 21 zonas dt· 
vida, incluyendo la region subtropical comprendlda emre los 

paraJelos 120 $ Y 160 5, Y lo~ bO.!Jqu{'~ ddYdU'IlI('" dt" let nogiiln 
templada del Chaco, localizadd (.'mfl')m 160 $ y id IflUltt'let .,ur tid 
I'dlS FIg X-2 

La estructura de estos bosques, incluyendo los camblUs It'lIo~ 
16gicos, depende mucho de las condiciones macrodilll~lli(et., 

modificarlas por el relieve y las condiCIOnes edafica.!Jo 

Bollqaes Tropicales 
La region latitudinal tropical estit restrmgida !oo)o al <it' .. 

panamento de Pando y extremo none del departamento del Belli. 
Las Zonas de Vida Humeda Tropical y Premontana 1 ropi(.al. 
comienen bosques bien desarrollados con gran variedad HoristJ( d 

y con altos volumenes de madera potencialmeme comercialt-s. 

Los bosques de Pando escan en excelemes condiciones de 
conservaabn, excepto en la zona a 10 largo del camino Cobija -
Porvenir,~ donde exhten elevada· inOuencia por, asemanuentos 
humanos espomaneos. 

Las zonas de vida Humeda y muy Humeda Tropical, St' 
presenta en forma de dmurones largos y estrechos de cransicion d 
las zonas de vida de la region Subtropical, el1 la pane baja dd 
flanco inferior de la zona $ubandina 
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Bosques Subtropic:ales 
La zona de Vida Humeda Subtropical se extiende desde el rio 

Heath en la frontera con el Peru, hastalaserrania Huanchaca en la 
fromera con el Brasil, contiene la mayor superficie de hosques con 
171,131 km2 equivaleme al 1696 del territorio nacional. 

Esta zona de vida comprende tambien los valles imerandinos 
de la cuenca del rio Beni y sus tributarios (Covendo. Guanay, 
Mapin. Apolo. Chulumani y Circuata). 

Las formaciones boscosas de esta zona de vida cornparados con 
los bosques cropicales de Pando son mas bajos en tarnafto. menos 
complejos en estruaura, mucho menos ricos en especies con 
menos comenido volumetrico por hectarea. 

Los bosques Humedos Subtropicales que ocupan las sabanas 
del Beni corresponden predominamememe a asoaaciones eda
ficas, debido a la presencia de un suhsuelo arcilloso que hmita 1a 
permeabilidad de los suelos, consiguientememe el anegamiento 
reduce el espacto radical de los arboles. En estasareas, los bosques 
ocupan las panes elevadas del microrelieve, las panes mas bajas 
estan ocupadas con pastoS naturales. 

En la descripci6n de Unzueta (1975), se indica que la mayor 
pane de esca zona de vida han sIdo alteradas por las actividades del 
hombre. de eSta manera mas de la miead de la superficie de estos 
bosques en la sabana del Bem estan degradados. 

En los valles del rio Beni y sus tributarios, los bosques 
Humedos Subtropicales, han sido fuertememe afectados por las 
actividades agropecuarias 0 esran en proceso de conversi6n. 

Los bosques muy Humedos Subtropicales se encuenrran en 
lorma de una faja angosta a 10 largo de las sierras subandinas. 
Existe oo-a faJa que cubre los Valles Humedos, excepruando el de 
Caranavi que ha sufrido los efectos de la deforeseaci6n. 

Las zonas de vida can bosques MUy Humedos y Pluviales del 
Montano Subtropical se presentan a 10 largo de las serranias 
nOTorientales, donde las temperaturas de las masas de aire caliente 
descienden debido a las condiciones orograficas, provocando 
grandes precipitadones. 

Esea serie de zonas de vida Perhumedas y Superhumedas, Diag. 
X·I, se presentan en areas con topografia muy disectaday con una 
minima aaividad humana; consiguientememe. son las menos 
alteradas en el pais y poseen un enorme potencial hidroeU:crrico. 

Las zonas de vida del bosque Seca y Humedo Montano Bajo 
Subtropical comprenden algunos valles profundos interandinos 
de la Cadena Montanosa tales como Comarapa. Totora, Inquisivi, 
Tapacari, Arque e IndepeI!dencia. Estas zonas son muy hospitala
rias par su dima, donde los seres humanos se encuenttan 
satisfechos, por ello estos valles han side ocupados desde haee 
mucho tiempo can actividades agropecuarias. en conseOlencia 
quedan muy pocas areas con vegeeacion nauva no a1terada. 

La zona de Vida bosque Humedo Montano Subtropical se 
presema en muy pocos valles altos tales como Sacaca y Calque
chaca Esta zona de vida predomina en la pane none del 
Altiplano. abarcando los pueblos de Achacachi y Pucaran~ y la 
ciudad de La Paz. 

Segim Posnansky M. (comumcaci6n verbal). se inliere que el 

Altiplano norte estuvo aIguna vez cubieno por bosques importan 
res. 

Bosques Templados 
Los bosques Secas Templados oeupan, en imponancia, h, 

segunda zona de vida mas extensa en el pais. Esta tiene lafonna dt 
un gran arco desde Yacuiba a Pueno Suarez e incluye alguno. 
valles y planicies de la Cadena Montailosa del Sur, enrre ello' 
Tarija. Sucre San Pedro de Buena Vista, Valle Grande y Padilla. 

Los bosques. generalmente abienos, estfm fonnados por 
arboles de altura baja. con abundancia de maderas pesadas dt 
buena calidad como elupalo santo" (Bulne.siasannienti), ""ruchi" 
(Astronium sp.)."quebracho blanco" (Aspidosperma quebracho
blanco) y "quebracho colorado" (Schinopsis lDrentz.iY. EI usa de 
la tierra es el pastoreo intensivo de ganado va(.1.lno y existe una 
agric.ulrura extensiva por irrigacion. Par 10 menos el 75% de lo~ 
bosques Secos Templados no ha side alterado. 

Estos bosques estan siendo explotados para la producci6n de 
durmientes y carbon vegetal, por 10 que deben ser esrudiados a fin 
de conseguir producci6n perrnaneme y sostenida e incentiv~ 
prograrnas de reforestaci6n y tratamiento de maderas meno· 
duras, a fin de sustituir el quebracho colorado que es la especit 
actualrnente mas explotada, en vias de extincion. 

DentTO de esta zona de vida, existen expecies valiQsas para h 
elaboracion de chapas decorativru como el morado (Macheariurr 
sp.). moradillo (peltogyne sp.). picana negra (Cordia tricoloma) 
las que frecucntcmeme son internadas al Brasil en forma dt 
ttoncas. 

Los bosques Humedos Templados son casi tan extensos como 
los bosques Secos Templados, preseorandose a 10 largo de lazon" 
subandina de la parte sur y en una regi6n de la zona fronteriza cor 
Brasil. 

En comparaci6n con los bosques Seeos Templadas.los Hitme 
dos Templados son mas altos y mas ricos en especies, pero COl 

maderas de menor calidad. Sin embargo, los bosques subandino~ 
contienen una exceleme especie de mucha calidad como el noga' 
(Juglans boliviana). Exceptuando las areas a1rededor de San" 
Cruz can grandes asentanlientos humano$, eSta zona de vida est; 
poco alterada, panicularmeme en la vasta region del oriente. 

Tambien los bosques Humedos Templados se presentan en 
superficies mas pequenas en las colinas de las serranias de lazona 
subandina, que estan expuestas a los vientos del sur. Se presentan 
bosques bien desarrollados con abundancia de especies importan· 
tes, como los pinos de monte Podocarpus magnifalius y podoca~ 
pus utiliour que Hegan a alturas de 35 m y mas de JOO em d: 
diametro, fuenemente epifitados de musgos, liquenes y orqUi' 

deas. Se exceprua una gran masa de bosque virgen en Tariquia, <l 

sur de Tarija. donde los bosques Podoca1pUS de estazona devid. 
han sido talados. Existe un proyecto de explotaci6n forestal. er 
ejecuci6n a cargo de CODETAR. para la fabricaci6n de pulpa 
papel y aserrado de madera de construccion, en base 'a estudio 
realizados por FAO. 

La zona de vida bosque Humedo Montano Templado calien' 
te, se presenta sobre una extensa area de la Cadena Montai'losa del 
Sur, pero bastante disectada La mayor pane de las cumbres ) 
laderas han sido utilizadas con fines agropecuarios. quedandl 

pocas areas con vegetaci6n natural. 

Las zonas de vida muy Humeda y Pluvial del Templado son 
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menDS extensas, se caracterizan por tener alta humeclad y 
~opografia escarpada, donde la deforestad6n es minima. 

En resumen, quedan aun CUatro grup05 de bosques naturales 
can extensiones considerables y ellos son los siguientes: 

a) Los bosques Secos y Humedos TropicaIes y los bosques 
Humedos del Premontano en Pando, can 37.680 k.m2 
inalterados por asentamientos humanos. aunque e1 INC 
uene programas de colonizaci6n en esa zona. 

b) Los bosques Humedos Subtropicales de la llanura beniana, 
incluyendo la zona de transicion Humeda-fresca Tropical 
con 187.031 km2. Esta zona de vida no sufre demasiado los 
efeaos de la deforestacion, ya que la mayor pane del area es 
inundable por tratarse de una gran depresion, que esta 
consrimida por una Ilanura alm'ial can subsuelos arcillosos 
poco pemleablcs. La presencia de sabana en esta formacion 
se debe mas a factores edaficos que a la deforestacion. El 
escaso crecimiento de arboles se debe ala poca penetracion 
radicular de las raices, comprobado por los esmdlos de 
suelos realizados en la region llanera. 

c) La gran extension de bosques Humedos y muy Humedos 
del Templado cahdo del none de Sama Cruz se constituye, 
actual mente, en el area de aprovechanllemo forestal mas 
importame del pals, con una superficie de 225.220 km2. 
5610 una..pequena porclon de esta continua como bosque 
inalterado. 

d) las zonas de vida Perhumedas y Superhumedas de la regi6n 
SubtropIcal abarcan las serranias del fianco oriental none de 
la Cadena Momanosa de los Andes, con una superficie de 
88.460 km2. Comprenden las formaciones ecol6gicas 
Humedo Subtropical, transicion Muy Humedo Tropical, 
PlUVial Subtropical y el Muy Humcdo y pluvial del Montano 
Bajo - Subtropical. 

Algunas de esras fonnaciones estan experimentando una 
I.olonizacion agricola muy activa, mientras otras, en la zona de las 
!)erranias onentales, aun pennanecen inalterables, aunque existe 
d pehgro de asentamientos de colonos espontaneos en cualquicr 
momento. 

La mmensa area que corresponde a las zonas de vida bosque 

Seeo y Humedo Templado, ubicada principalmeme en el depar~ 
lamento de Santa Cruz, pasee aun areas no alteradas, pero esta 
· ... friendo gran presion con la aetividad forestal, siendo ocupada 

rapidamente por madereros mediante concesiones de areas 
forestales de explotacion concedidas por el CDF. 

Estimaciones de Superficie de Bos
ques 

La superficie original de bosques alcanzaba a 598.321 km2, 0 

~ea, el 5496 del total del territorio nacional, datos que fueron 
calculados en base a1 potencial forestal en cada una de las zonas de 
vida del Mapa Ecol6gico de Unzueta (1975), excluida el area de 
sabanas naturales que se encuemra en las zonas dd bosque 
Hilmedo Tropical en los depanarnemos del Beni, La paz y Santa 
Cruz, Zerain et.al. (1978) y BrocKmann (1978). 

TABLAX·l 

Tierra. BOI.o ... Potellclal.1 de BoUvia 
Dato. Bale para Cada %olla d. Vida Extra.tado. de 

Ullzueta (1975) )lo4m.adol .011 Datol de 
Brockmell (1971) bela,. Jq Sabeal Naturale. 

ZONA DEVlDA 

TROPICAL 

Seca 
Humeda 
Humeda, Transicion a Frla 
Muy Humeda, Transicion a Fria 
Humeda Premontana 

Total Tropical 

SUBTROPICAL 

Seca 
Hilmeda 
Muy Humeda 
Pluvial 
Seca de Montana mas Baja 
Humeda de Montana mas Baja 
Muy Humeda de Montana mas Baja 
Montana Humeda 
Montana muy Humeda 
Montana Pluvial 

TOtal Subtropical 

TEMPLADA 

Seca 
Humeda 
Muy Humeda 
Montana Humeda 
Montana Muy Humeda y Pluvial 

TOtal Templada 

Total de Bosques 

Total no Boscoso 

Total Bolivia 

lan2 

3.000 
3.680 

15.900 
18.300 
31.000 

71.880 

4.680 
171.131 
36.700 
15.160 
6.000 
3.660 
7.100 

24.700 
2.860 
4.270 

280.331 

114.493 
110.727 

4.500 
12.700 
3.690 

256.110 

598.321 

500.260 

1.098.581 

Porcentaje de 
Area del Pals 

0.27 
0.33 
1.45 
1.67 
2.82 

6.5{ 

0.43 
15.58 
3.34 
1.38 
0.55 
0.33 
0.65 
2.25 
0.26 
0.39 

25.52 

10.42 
10.08 
0.41 
1.16 
0.33 

22.40 

54.46 

45.54 

100.00% 

Otra estimaeion corresponde al estudio de la Cobenura y Uso 
Aaual de la Tierra, elaborado por Brockmann (1978), donde se 
indica que el total de bosques es de 561.482 lan2 que represema el 
51 % del pais, 3% menos aI estimado por Unzueta(1975). Tabla X-2 
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TABLA.X·J 

Sapedicle ... Iud de Veletacl" .. BOHo .. por D.p-... •• ter 
Secfua .... " ..... SateUtariu La .. d .. , ., Verlllcacli ... d. CaJapo. 

Prol_. EllT5, Brocklll ..... (.971) 

CODIW SUBCAl EGORIAS BEM COCHABMIBA CHUQ.UISACA LA PAZ PANDO SAN1A CRUZ TARIJA NACIONAL 

Basques en Tierras 
Alta.> (3.000 m) 

211 Bosque Siempre 
Verde 1.280 1.340 2.620 (O.{-
Basques en Tierras 
Intem1edias (3.000 
- 500 m.) 

221 Bosque Slempre 
Verde 11.319 15.972 32.462 5.987 65.740 (11.7 

221- Bosque Slcmpre 
222 Verde y Semi-

siempre Verde 511 511 (0.0 
222 Bosque Semisiempre 

Verde 8.891 1.377 8.605 18.873 (3.3 
223 Bosque Decidua 5.378 12.713 6.980 25.071 (4.4 
223- Bosque Deciduo y 
222 Semisiempre Verde 90 . 4.160 4.250 (0.7< 

Bosques en Tlerras 
Baja.> (500m) 

231 Bosque Siempreverde 91.629 8.923 27.556 60.816 54.401 90 243.412 (43.3 
232 Bosque Semisiempre 

Verde 2.138 77 96.833 1.226 100.274 (17.5 
233 Bosque Decidua 3.362 84.192 9.563 97.117 (17.3' 
233- Bosque Deciduo y 
133 Pastas! Arbustos en 

Ambiente Seea 3.128 3.128 (0.5 

Total (km2) 105.086 26.175 17.798 61.358 60.816 263.788 26.464 561.482 (100) 

PorcentaJc 18.72 4.66 3.17 10.53 10.83 46.98 4.71 100.00 

""No se induye Orura y Potosi por notener Basques Naturales 
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Aetualmeme. esta citra se redujo ~ unos 500.000 km2. debido a 
la destruccion de las masas forestales par efeeto de la colonizacion 
migratoria y eor la explotacion foresca1. Se puede calcular que mas 
de 6.000 km2 de bosques han sido afectados desde 1978. 

A Ics datos antes senalados, se debe agregar la superficie de los 
bosques degradados, como consecuencia de la explotaci6n selec
'tiva de maderas. Aspecto que se refleja en Ia prosperidad de la 
industna maderera par la explotacion de unas cinco especies 
forestales de alto valor comercial. al None y Este de Santa Cruz y 
en el orieme del Beni. 

En d Aluplano, casi todas las formaciones vegetales arbustivasy 
arb6reas han desaparecldo, quedan solamente relictos de bosques 
pequeilOs de queliua (Polyiepis sp.) y masas dispersas de tholas 
(Lepidophyl/um sp. ,. Parastrephya sp.)., utilizados .como com
bustIble por la poblaclon indigena ~ cuya remodon, SIn ningiln 
cnterio tecnico, esta causando problemas de erosion. 

En fundon del contentdo de blOmasa de la cubierta forestal en 
el pais relaciOnado con los incrememos anuales. se senalaque en la 
zona altipHmica ~ en los valles es de 5 a 6 m3/halafio y en las 
formaciones HUIl}edas del Tropico, como el Chapare. es de 13 a 
14 m3/ha/afto. El volumen tOtal lenoso. en base a estos datos, 
alcanzaria a 5.809.841.000 m3 para el pais. considerando eI factor 
de correlaci6n de inventarios foresmles v utilizando el indice de 
productividad lenosa de Paterson. mendonado por von Bomes 
(1977). 

Demanda sobre Tierras Forestales 
y Recursos BoscosoS 

La necesidad determina la demanda de productos forestales 
ejerclendo gran presion sobre los bosques del pais. En 1982. se 
explotaron 224.206 ro3 de madera en O"oza por un valor deS US 
22 millones. Tabla X-3 
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LAMlNAX·l· 

Area desboscada y degradada. 

(Foto UDEMA), 

TABLAX·3 

Pr04uctOI de Madera de Calltldadel COHcbadal "7 
Pr04l1clda .. J ,UI Valore. para ,I a60 1912 

PRODUcrO MAiERlA PRlp.,LA PPoODVCCION (m3) VALOR (JUs I 000) 

COSECHADA (m.S) l"''l"ERNA EXPOR· INTERNA EXPOR. 

TACION TACIO!l. 

Madera aserrada 194.745 106.795 52.764 8.010' 10.553 
Durmientes 112 
Postes 312 328 
Callapos 10.998 11.781 33 281 
Troncas 
Paneies de Madera 15.482 5.203 3.466 300 
Madera laminada 2.669 746 870 1875 

Total 224.206 124.853 57.100 9 .. 350 12.709 

Fuente. Direccion de EStadistica Forestal. CDF. 

SegUn calculos de la Mislen Forestal Alemana (1978), una 
hecrarea de bosque en explotaci6n puede producir 15 ro3 de 
madera en troza, de dande se mfiere que 15.000 ha de bosques 
han sido explotados en forma seleCth'a, en 1982. 

Comparando el volumen explotado en 1976 con el corres
pondiente en 1982, se establece que existe un decremento del 38%, 
equivalente a 141.000 m3 de madera Toliiza, debido probable
mente al alej::uniento de areas boscosas en explotaci6n. 

Los produaos secundarios de los bosques, tales como la lena. 
carbon de lena, goma. castai'la, palmito. quinina, etc., son 
impanantes en las areas rurales y tarnbien conttibuyen a la 



economiadd pais; su vaJOr7 en 19767 cstU"oporencimade JosSUS 
20 millones. Tabla X-4· 

..... - ......... S ........... _ Call ....... 
c:..U"elU" PnI ........ " ......... ns..." 1112 

PRODUcrO MATIlUA PRIMA PRODUCCION VALOR 
COSECHADA (SUS J.OOO) 

Leiia 3.290.000 m3 3.290.000 m3 8.225 
CarbOn Vegetal 78.760 m3 15.732 m3 9.832 
Gama 1.596 TM 1.302 TM 5.859 
COstaila 3.176 TM 1.800 TM 65 
Palmito 760TM 520TM 423 
Qllinina 35TM 2.280 
Orms 6 

TOTAL 26.690 

Fuen(e: Direccion de Estadistica Forestal. CDF7 1982 

La goma y la castafta fonnan pane de Ia base economia de 
Pando. La producci6n de carbOn vegetal seconcenna en el Chaco. 
destinada a ser consumida., en su towidad, por Ia Empresa 
Nacional de Fundicion~ (ENAf)7 cuyo gasto,segim e1 infonne 
c:conomico del BID (1984). a1canza a 25.000 toneladas de carbon 
vegetal por aiio7 cifra que puede incrementarse en un 25% cuando 
entre en operacion d complejo de Karachipampa. 

La demanda de' las rierras boscosas con fines de usa agro
pecuario relacionado con las aaividades de colonizaci6n espon
tinea y dirigida por el gobiemo. a1canza a 60.000 ba para los 
pr6ximos afiOs. Los requisiros Ser.1n de 4 milIones de ha que 
afeaatin, posiblemente. a los bosques lI'opicaJes del oriente del 
pais. 

Administraci6n Forestal 

El MACA. en 1954. aeb la Direcci6n General de Cazay Pesca, 
que posteriormente se lTansform6. en 1965. en Division Forestal 
de Caza y Pesca. 

En 19707 la Division se cleva al rango de Servicio de Recursos 
Naturales Renovables, perc debido a la inconsistencia y vaga 
l~slacion, y a la faIta de una politica forestal, ademas de Ia 
necesidad de fiscalizar la explotacion maderera y fauna. el MACA 
cre6 el Cemro de Desarrollo Forestal (CDF), mediante ResoluCloa 
Suprema No. 22686 y la Ley Forestal de la Naclon. 

El Articulo 67 de la Ley Forestal de la Nacion dell3 de agosto de 
1974. estabIcce que eI CDF es una dependencia descemralizada 
dd MACA con financiamiento independiente, personeriajuridica 
y autonomia adminisuativa, teniendo por objetivo promover, 
regular y fiscalizar Ia expio[acion, industriaIizaci6n, restauracibn. 
proteccion y la conservacion de los recursos forestaIes del pais. 

La Ley Ie asigna al CDF las funciones y aaividades siguientes' 

I) Formular la PoIidca forestal para eI pals y los planes pa.ra su 
aplicacibn. 

2) Administrar, en fom13 permanemc, los recursos fore5tales 
nacionaIes. 

3) Promo\'er y llcvar a cabo el invemario de los recursos 
forestales. 

4} AmoriLar. guiar y fisca1izar las explotaciones forescales, de 
aOlerdo con las disposiciones de la Ley Forestal 

5) Aucorizar, promover y regIamemar la instaIaci6n y el 
funcionamiento de las industrias forestales. 

6) Aplicar. en los bosques naaonales de producc!()n, los 
medios que aseguren la restauradon de los recursos foresca
les. 

7) Hacer conocer, corregir y sancionar los acros depredawrios 
y criminaIes. que danen el equllibrio de los recur50S 
foreswes nacionales. 

LAlIIJNA X-2 

Usa ina.decuada de areas forestaIe$.. 

(FOlD CUMAT) 
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TABLAX·S 

~ Penonal Foreatal Prolealonal "¥ Ticaleo en Bolivia 

'" 

INGS. AGRO: INGS. ~GRQ-_ TECNICOS TECNICOS 
GUARDAS INGS. FORES- NOMOS M.S. NOMOS ES- FORESTA- AGRONOMOS 01ROS PRDrE-

INSTITUCIONES 
TALES 1-0RESTAL PECIALlZA- LES ESPECIAL!- FORESTA- SIONALES 

DOS ZADOS LES 

l. C.D F. 

Dirccci6n General 
10 I. Central) 5 3 1 

Ofs. Regionales: 
2 -2 

La Paz 3 

Oruro 1 

Potosi 1 

Chuquisaca 2 2 ,-
Tarija 'I Z- ~ 

Cochabamba 4 2 -4 3 r 
5ama Cruz II 2 ¢ 3 2 
Belli 2 2 1 1 

Pando 

2. Univ('rsidadcs 

Tarija 10 1$ 5 
Santa Cruz I 
Cochabamba 3 "3 3 
LaPaz -
Beni 

3. GORPORACIONES DE 
DESARROLLO 

CORDEPAZ 
CORDEOR 
CORDEPO 
CORDECH 2 
CODETAR 4 
CORDECO 3 3 
CORDECRUZ 2 



II a 

i 
I 

INS1ITUCIONES INCS. FORES
TALES 

INCS. ACRO
NOMOS M.S. 
FORESTAL 

INCS. ACRO
NOMOS ES
PECIALlZA-

DOS 

TECNICOS 
FORESTA

LES 

TECNICOS 
ACRONOMOS 

ESPI:.CIA
L1ZADOS 

GUARDI\S 
FORESTA

LES 

OTROS PRO FE

SIONALES 

~----------~----------------------------------------~-----------------------------... 4. OTRAS A('ENCIAS 
PUIlLlCAS 

Instituto CUlollizacion 
I III A 
SEARPI 
CIASleR 

2 
I 

Bunr:()s 3 
Akaldtas Munidpa(e~ 
COFADENA 
PERl,' 7 

.f), Emprc.>sa Prl\'ada 4 
6. <":ol1Suilora!o 7 
7. Otras 

Plamaciollt'!:. For('!'otalt')) 3 
l\lisiol1('s ExtralU<.'ras 4 

Total 82 

Obl'('l'O!t ()(,'up,ulu\ ('11 ilUivitl.ulps rote\tales - 2.289 

29 17 

3 
I 

23 9 I J 



8) Realizar y promover investigaciones, y programas experi
mentales. 

9) Orientar y coordinar la asistencia tecnica internadonal para 
cl sector forestal. 

lO)Clasificar y proteger los bosques en las cuencas hidricas. 
11) Hacer cumplir las disposiciones de la Ley Forestal, sus 

reglamentaciones y todas las ou-as disposiciones legales que 
conciernc:n~ ala defensa de los recursos forestales. 

12) Promover el entrenamiento y la formacion del personal 
necesario para la aplicacion de las disposiciones. 

13)Administrar los Parques Nacionales y las Areas Equivalen
(es. 

14) Promover acuerdos y convenios con instituciones publicas 
y/o privadas, para favorecer el desarrollo y la economia 
forestales del pals. 

15) Dictar las normas que rigen la regulacion y la dasificacion de 
los producros forestaies. 

El Capitulo 15 de la Ley Forestal creO el Fondo Forestal de la 
Nacion, para proporcionar la base financiera de las operaciones 
del CDF. El Fondo Forestal recibe asignaciones annales del 
presupuesto national, el 75% de los derechos del bosque concedi
do por el CDFy elI0096 de los ingresos derivados de las vemas. 
sanciones, multas, etc., efecruadas por el CDF. 

Las reglamentaciones y los estatutos de la Ley Forestal fueron 
aprobados por D.S. 14459 del 21 de febrero de 1977. El CDF ha 
recibido asistenda aaiva y de expenos de la Misi6n Forestal 
Alemana para la preparacion de las reglamemaciones de la Ley 
Forestal, asi como para eI desarrollo organizadonal y de politica 
forestal. Vollmer (1977;,. 1976b). a traves del Proyecto de Plani
ficaci6n Forestal. 

El personal forestal superior ~n Bolivia se prepara en la 
Facultad Forestal de Tarija, que gradua ingenieros forestales 
despues de cinco aftos de esrudios; los graduados son, en su mayor 

parte, absorbidos por el CD F Y olros organismos esratales. 
ActuaImente, se graduan diez esrudiantes por ano. 

La Escuela Superior de Tecnicos Forestales localizada en Co
chabamba. hasta 1984. ha preparado 36 tecnicos superiores. 
algunos de enos trabajan en el CDF, otrOS e5cim empleados en 
empresas privadas y actividades paniculares; durante los ailo~ 
1980 Y 81. funcion6 la Escuela de Guardabosques. En 1984.1a 
escuela fue u-ansferida a la Universidad Mayor de San Simon de 
Cochabamba mediante convenio con el CD F, la asistencia tecnica 
aIemana ha sido extendida hasta 1987, por considerarla idonea, 
eficiente y necesaria para el pais. 

Aunque los servicios forestales en los paises tropica1es america
nos estan basados en excelentes leyes y reglamentaciones foresta
les y diagramas de organizacion, ellos son usualmenre debiles, 
incompetentes y corruptOS, can pesadas hurocradas en su clirec
ci6n y preocupados can la fiscalizaci6n de los recursos madereros. 
El CD F no es una excepcion de esta generalizacibn. 

Aproximadamente. el 7596 del personal del CDF se ocupa 
principal mente en la fiscalizacion de la madera. La mayor parte de 
los tecnicos forestales en el CDF emplean casi todo su tiempo en 
labores administrativas. Unos pacos teClicos forestales trabajan 
en el campo, en proyectos de reforestaci6n e investigadon. Tabla 
X-5 

El personal tecnico del CDF, jUnto con el del CIASER. se 
encuentra preparando el mapa forestal del pals. que aim no fue 

terminado. Actualmente, estan buscando el financiamiento p' 
la conclusi6n y proceder a su correspondiente publicacion. 

En resum~n, d CDFno realizaunalaborsatisfacroriaencuan 
a las funciones que Ie fueron asignadas por la Ley Forestal y 
Reglamento, vinculadas con la conservaci6n y el usc rational 
los recursos forestales. Esea ineficiencia, fundamemalmente, 
debe a laimromision de intereses politicos en eI MACA, a pesar 
su StatuS de institudon descentralizada. 

Como laborpositiva, semendonalaejerucibndel Programa 
Plantaciones Forestales (PRONAPLAF). con resultados halagar 
res en los distritos de Cochabamba y Santa Cruz, en este ultin 
con la cooperaci6n y coordinadon con la Camara Forestal 

Be.ervas Forestales 
El decretc de creacion del CDF Ie dio autoridad a este p. 

establecer cinco categorias de bosques: 
1) Basques de production permanente. 
2) Basques de proteccion perrnanente. 
3) Bosques de protecci6n temporal pendiemes de ciasifi. 

ci6n. 
4) Basques especiales que deben ser administrados por ra 

nes no re1adonadas con la production 0 protecci6n. 
5) Basques de utilizacion multiple. 

La clasificaci6n de bosques antes indicada implica, a su \ 
diez parametros tecnicos. a saber: 

I) Fisiografia y suelos. 
2) Caracterlsticas eco16gicas. 
3) Regimen hidrol6gico e interreladones forestales. 
4) Masa de bosque. especies. volumen y tipo de bosque. 
5) Variedad y abundancia de productos secundarios. 
6) Variedad y abundancia de vida silvestre. 
7) Caracteristicas panoramicas e imponancia 
8) lmporrancia del area para las tribus indigenas nativas. 
9) Tenencia de tierras. 

10) Uso del bosque. 

La Comision de Usa de Tierras Forestales, de caraaer in 
institucional, fue establecida con objeto de facilirar ladasifica( 
y la designacion de las diferentes car:egorias de bosques, .asi ~o 
para resolver los posibles conmctos par pedidos 0 adjudl,Caoo 

de tierras, en los programas de colonizacion y dotaClones 
Refonna Agraria en zona.'! forestales. 

Existen 6 reseIVas forestales, ilustradas en la Fig. X-S, Tabla' 

TABLAX·6 
a ••• n .. ro .... ItaJ ••• a BeU ..... 

NOMBRE AREAenkm2 CLASIFICACiO 

1. Chimanes 10.300 Producci' 
2. Chore _ 9.000 Producci! 

3. Guarayos 15.000 Producci· 
4. Chiquitania 57.740 Producci 

5. Q)1inera del Aten 200 Producci 
6. Bella Vista 900 Proteccib 

Total 93.140 

Fuente: Perm Ambiental de Bolivia, P. Freeman et. aL(1979) , 
X-3 -
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Las rt'.!!eIYas fore~'Itale.!! de Chore y Guarayos, creadas por eI 
Servicio de Recursos NalUrales Renovables, en 1966 y 1969. 
respeaivameme han sido emregadas a empresas madereras en 
fomla indiscriminada y. en algunos casos, hasta dolo.!!a, motivo 
por el cual eI CDF no ha podido implememar program .. de 
maneJo. ni exigir a lao; ("mpresas concesionarias laaplicacion de los 
planes de ordenac)()n que estipula la Ley Forestal, este hecho 
tatnbien se debe, princlpaimeme, ala debilidad de su administra· 
cion. 

Practicas de Manejo Forestal 
Uno de los problemas mas serios que se confronta en el pais, 

raciica eilla Inrapacidad que tit'ne el CDF en administrar las tierras 
forestales, como si no existiera, aparentemente una politica 
forestal. 

La ma\or pane de la madera procesada en l~ mdu.!!lrias de 
Santa Cruz provlene de las reservas forestales de Chore y 
Guarayos, Fig, X-3, Segim Satchler (1979), estas reservas son las 
unicas que aseguran las mdusrrias crucenas como Fuentes de 
madera; eSIe mismo autor (1978c). seiiala que arnbas reservas 
estan en una etapa avanzada de explotacion de las especies 
madert'ras valiosas. 

Hasta 1985. el CDF no hizo ningUn Imemo para proteger las 
resen'as, dando como resultado el asemamiemo de colonizadores 
l:'SPUlltdlll'O.!! qUt' dt'.!!bo:-,taron Illlponame.!! areas ell estas zona:-,. 

EI CDF, por otta pane, no asume sus responsabilidades para 
asegurar la producci6n de madera en las resenas Chore \' 
Guarayos que. de 'persistir en esa conducta, ocasionanl que l~ 
industrIa maderera de Santa Cruz, en un plazo relativamente 
COrtO, no dlsponga de Ia materia pnma necesana. 

Fmalmeme. ios aspectos ecol6gicos estan cobrando cada \ ez 
mayor imponancia. por ella seria conventente relaclonar los daros 
cuanuficados en los inventarios con las zonas de vidas senaladas 
por Unzueta op CIt (1975). por 10 menos para las categorias 
mayo res de clasificaclon devegetacion y 1a capacidad deuso mayor 
de la tierra. 

En resumen. dada la hererogeneidad de las especies can una 
diversldad muy grande de ecosistemas forestales, queeStan sujetos 
a presiones de colonizadores, campesinos y ganaderos y a la falta 
de amoridad ~n el usa de lei lierra, todo dio sumado a una 
t.'xplOlatiun forestal onemada a <...om~gulr benefidos economicos 
inmt'diaw:-, : a la carencia total de invt.'stigacl()l1 para oriemar a 
planiticar Io.!! sl.!!rcmas en eilliallejo de los bo:-,ques, haee dilicil, por 
d IllOlllemo. de:-,arrollar pi ogramas de rendimiento forestal 
!oo~rellido, mas aun si no exbten los incemivos y el apo:o 
lll.!!limcional del CDF. 

Asistencia Tecnica 
La Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Agricultura y 

Alimemaclon lFAO), a craves del Deparramemo de Montes desde 
}954, se encuentra colabordndo al pais con expenos y consultores 
de alto nivel, en los campos de la politicay administracion forestal. 
Tambien, este orgamsmo intemacional contribuyo en la ejecucion 
de proyeaos de invemario y manejo de recursos forestales 
(FAO/FO/BOL 7,{i031) par ellapso de 4 anos (1976-1981); asi 
como en el proyeao de aalvidades forescales y agroforestales. para 
el desarrollo de comunidades rurales del depanamt"nto de La paz 
(GCP/INT/363/SWEfBOL), 
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El proyeao de desarrollo forestal (BOUSO/008) Y el proyeao de 

restauradon forestal y rehabilitacion de tierras en la cuenca 
,uperior del rio Guadalquivir (GCP/BO UO 16/N OR) han recibido 
igualmeme, la colaboracion de dicho organismo. ' 

La FAO tambien contribuyo en los estudios de Silviculturapara 
el caucho y castana en Pando, desarrollo investigaciones dendro-
16g1cas y organiz6 un herbario forestal en Cochabamba; ademas 
de lle\'ar a cabo eI es[Udio de aprovechamiento y mercadeo para 
los bosques de Chimanes y Pando. 

EI proyeao region~1 dt" industria forestal de FAD. con sed!;' 
en Honciura .. , propOi (ionb asio;rellc..id (ecnica en el desarrollo d<. 
un Piau de ApIO\l'{hdmiento y Mercadeo para los bosques d<. 
Podocarpus l.'Jl T eir~a, para el estableclmiento de una fabrica de 

papel. 

La Republica Federal de Alemania, desde 1973, est .. coope
rdndo al pais, inicio sus aaividades con el Proyeao de Plani· 
tical ion Forestal. cuyo objeto consistio en preparar la Legislacion \ 
Politicas Forestales EI trabajo desplegado por la Mjsion Forest~1 
Ah·Ill,III.I. ..<.'gllll Haggl.'llI11illr:r (l9ii J. Stolz {1978 J Y Vollmel 
l~Jji" h;'1 ... ido de wall d:udd al CDF, 

La ~lt.slon Forc.!!tal Alemana esta cooperando en el Proveeto d( 
En:-,eilanza Forestal en la Escuela Tecnica Superior Fo;estal el 
Cochabamba desde 1979, proyeao que ha sldo extendido hast. 
1987. Tambien esta colaborando aClualmcme en el desarrolh 
agroforestal de Ja cuenca del rio Camacho. Tarija. 

El Gobierno del Canada, a tra\'b del Centro Internacional de 
hl\eSligaci6n para el Desarrollo lellD} y de la Agencia Inter 
nadonal para el De~arrollo del Canada (CIDA). dsiste en ei 
Provecto de Prescn.acion de Maderas de Especies Nati\'a!, Cl' 

BolIvia 

EI Gobierno de Suiza. en colabordrion con algunao; instiw 
dones estatales, eJecuta el Proyelto de la Repoblaci6n Forc.!!tal e: 
10:-' depanamemos de Cochabamba, POlOsi y ChuqUIsaca. Antt 
normente, colaboro en el Proyecto del Parque Tunari, Cuch41 
bamba. 

LaJunta del Acuerdo de Cartagena, a tra\'b de los Proyeao 
Andinos de Desarrollo Tecnologico de los Recursos Forestale 
Tropicales (PADT/REFORT). asesora al.ProyecIo de InVestlgaci61 

Tecnologica de Especie.!! Forestales Nativas en Santa Cruz, CUyl 

prilllt'l re.!!ultac.lo e:-, la publication de las caraueristicao; tecnolog; 
<".l.!! <.It' 25 t.'.!!pt.'c..ie.!! forestaIe.-... de la zona tropICal boli\'ldna. 

Problemas Prlncipales en la Administracioll 
Forestal 

Los principales problemas que afeaan Ia administraci6n d· 
bosques en el pais estan en el desmome, debido a la agriculrur. 
migratoria, tanto espontanea como dirigida por el Gobiemo, y aID. 
carencla de carrografia tematica apropiada e infonnaci6n ina
decu,!-da. para la c1asifiq.clon de los rt!cursos forestales y Ja 
utiHzacion efideme del bosque. 

Colonizaci6n 
Existe un consenso definido acerca de que la colonizaci611 

agricola mal pIanificada es el problema mas serio que confronran 
los bosques y los recursos naturales en general. Las opiniones 
varian en cuanto asi la colonizacion espontanea 0 la colonizaciol . 

dirigida es el mayor problema en cuanto ala conservacion, perc 
para este caso se puede considerar que ambas son por igual 



negacivas, 

El Instituto Nadonal de Colonizacion(INC) es responsable de 
Ia colonizacion dirigida; sin embargo. eI Instituto de Refonna 
Agraria (IRA) panicipa cambien en la colonizacion de la zona 
rr;piEa1 y en Ia adjudicaci6n de tlerras. La colonizaci6n es-
')ntinea se presenta a 10 largo de los caminos pfrblicos, espe
almente en los caminos de penetraci6n con fines de explocadon 

lurestal y cxplotacibn petrolera 

Los problemas de asemamientos humanos a cargo del INC, 
generalmeme. se los realizasin la coordinacion nefesanacon otras 
IIlstituciones del MACA., resultando, de esta manera, colonizacion 
dentfo de zonas de reseIVas forestales y, cuando esto ocurre, los 
colonos no aprovechan lamadera en forma adecuada; fiualmente, 
las zonas de colonlzacion se digeo aI azar al no emplearse cnterios 
. capacidad de uso de la tierra. 

Los madereros y los conseIVacionistas se que jan, en la misma 
jorma. en 10 relatho a que los colonizadores quell1an la madera 
para hacer nuevas desmomes de tierras destinados a sus labores 
agrkolas De acuerdo con la Ley y Reglamemacibn Forestales. la 
madera en las areas de coloniz:aci6n penenecr: a1 gobierno, siendo 
eI CDF responsable de su explotaci611. 

Sin embargo, eI colonizador reclama la madera como suya y 
! ~ige qUt··Io! k paguc por 10 que se extrae de su propledad. Porotra 

ne, {'I maderero, que debe pagar una tasa forestal a1 CDF, se 
!Usa a pagdr a1 colonizador porque esto constltuiria un dohle 

pdgO. EI compromiso slmpledededucir el pago al colonizador, de 
la tarifa de cone que Se debe pagar al CDF no se pudo poner en 
fimcionamiemo. 

La colonizacion esponranea a menudo sigue a las operaciones 
ielectivas de explQ[adbn de madera, de modo que es poco 
Jrobable que quede alguna madera comercial que el colonizador 
Jueda vender. iDs colonizadores son panicularmence voraces en 
,I desbosque En general. queman mucho mas bosque del 
lecesario para sus !abores agricolas. 

LAMINA X-3 Colonizacion espontftnea. Camino Poroenir ~ 
Puerto Rico. Lomas del Acre (Foto]. Lorinij 

UlIIHAX-" 

Desbosque de Zona!oresto.L Caranavi. 

(Foto M Boudoin) 

La degradacion ambiema.l regional en gran escala no parece ser 
un problema seno con los proyectos de colonizacion dirigida, 
porque estitn loca1izados en las tierras bajas relativamente planas. 
los proyecros de colonizacion dellNC esran prohibidos per la Ley 
de Colonizacion en areas con pendiemes que exccden eI 15%, En 
contraste. la colonizacion espomanea esta ampliarnente eXlendida 
ala largo de los caminos a los Yungas y en los piesde mantanade la 
serrania oriental. 



Los colonizadores pci.cricnn~me queman la vegetacion que 
encuenaan en su ascension desde10s valles a las montaii.as. La tala 
de 1a cobenura de bosques naturales. en regiones de fumes 
pendientes. ha aeado lieriOS problemas de erosion. como los que 
se presentan entre Caroico y Chore,en Yungas. d.!pU:ayen Santa 
Cruz, etc. 

El personal def INC Y def IRA afirman que, previarnente al 
asexltamiemo dirigido en una zona, efecruan 105- rorre5pondienteli 
estudios de ruelos. Sin embargo. existen evidencias que no se 
efeauo el estudio mencionado y ta."llPOCO el de capacidad de usa 
de la tierra y. si estos se realizaron. se usaron criterios ina~ 
propiados de clasification para las condiciones d~1 pais. Fig. X-4 

Debido ala falta de coordinaci6n entreel CDFy eliNC existe 
muchas veces. sabreposicibn de aaividades de ambas instiru~ 
oones sobre una misroa zona. en arras palabras" en una zona 
protegida(Parque National 0 Resava Forestal) se efectilan piaJ)es 
de colonizacibn. Fig. X-4 

"~Presencia" (1985) informo que cl INC, dfntro de sus pro
yecciones futu~ ha identificado catorce zonas para proyeaos de 
colonizacion, asentamientos que est3.n planificados en los depar
tamentosdeTarija, Beni, Chuquisaca, Pando, Cochabamba, Santa 
Cruz y La Paz, habilitando 4.2 millones de ha colonizables en 
areas ooscosas. 

La Ley Forestal y su Reglamento especifican que todos 103 
bosques y las tierras boscosas constituyen patrimonio nacionaL sin 
tomar en cuema su due:fJ.o original. debiendo ser administrados 
por el CD F en bien del interes publico. 

Debido a la falta de un mapa forestal def pais y al caODco es!ado 
de la tenencia de la dena en e1 Oriente, la Ley Forestal creb una 
Comisi6n del Uso de la Tierra. para evitar eI uso inadonaJ de los 
recursos-[orcstales y para arbittar las disPJltas interinstitucionales 
en cuanro al uso de la rierra.. 

La COnUsiim del Uso de \a Tierra estil confonnada por 
representantcs tecrucos del Centro de Desarrollo Forestal. Con
sejo Nacional de Reforma Agraria. Instituto Nacional de Colo
nizacion. Depanamemo de Planificaci6n del Ministerio de Defen-

sa y del Depanamento de Suelos del MACA; debera coordinar, a 
. nivel nacional, la clasificacion de tierras y bosques para fines 
esped.ficos agropecuarios y forestales_ 

Dicha Comisibn, en la pr3.ctic:a, no ha sido constituida y, pot 10 
tantO~ las concesiones forestales y dotaciones de tierra SOn 

susceptibles de nulidad absoluta, ya que el AnicuIo 49 del 
Reglamento Forestal sena1a que: "Las concesiones a realizarse por 
ReformaAgraria 0 e1 Instituto Nacional de Colonizaci6n, deberan 
contar con el aOlerdo del Centro de DesaITollo Forestal. an-aves de 
\a Comisibn del Uso de \a Tierra Forestal". 

Aparentemente, pane de este problema radica en que 1a 
Comision, para el cumplimiento de sus fundones, no dispone de 
infonnaci6n basica sabre la capacidad de uso de la tierra. 

ctaslficadOa de Capaddad de Usa Mayor da .. 
nett. 

Como se menciona anteriormente, la clasificaci6n de Capa-
cidad def Uso de la Tierra es fundamental para la utilizacibn 
racional de los recursos naturales del pals. 

Desde hace varios anos, ef ClASER ha trab:yado para pro
porcionar al INC 1a base necesaria de infonnacibn para cl 
desarrollo racional de los recursos naturales. habiendo preparado 
y pubUcado una serle de mapas a esca1a 1 :250.000. los. que 
contienen unidades fisiograficas., sue10s y capacidad de uso, 
instnlmemos imponantes dentro del planeamiento_ 

El problema fundamental con la C1asificacion de la Capacidad 
de Uso de la Tierra, empleado por el ClASER Y el MACA, radica en 
que esta basada en el Sistema de Clasificaci6n de Capaddad 
utilizado par el Servicio de Conservaci6n de Suelos del Depar
tamento de Agricultura de los Estados Unidos, dando origen al 
"Sistema de las 8 clases de Clasilicatibn de Sue\os, 1962". 

La c1asificacion antes senalada fue disenada especlficameme 
para ser aplicada en fincas individuales, como paso previo at 
planeamiento y conservacion de suelos; se utiliza siempre en areas 
desarrolladas can aptitud agropecuaria,. pero no se acondiciona 
perfeaamente en las zonas tropicales. aunque en muchos pa1ses 
latinoamericanos, desde 1960, ha sido utilizada profusamente y. 

LAMDlAX-5 
Bosque hurnedo Subtropical de 14 
faja Subandina. Allo Belli. 

(Folo GIASER). 
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con algunas modificaclOnes. en BIaSi1. MbdCD Y Colombia. 

La FAO. en 1976. public6 el"Esquema parala Evaluaci6n de 
Tierras",que es una guia que presema todru las consideraciones 
que deben tomarse en cuema en la evaluaci6n de la tierra. pero es 
subjetiva y generalizada. 

Existen pocos sistemas de -clasificaci6n que tengan mayor 
objetivid.d y detalle siendo ecoI6gicamente flexibles. destadm
dose entre ellos el Sistema Australiano (SDIC Conservation 
Authority. Victoria 1964), eI Sistema Reglamentario del Peru 
(1975) Y el Sistema Integral EcoI6gico deriv.do para Colombia 
(Tosi 1972). Estos dos ultimos. se consideran ecoI6gicos y con 
objetivos claros en su metodologia. 

E1 sistema de clasificaci6n de tierras, desarrollado por Tosi 
(1972). segiln su capacidad de usa mayor. estil siendo aplicado en 
el pais par el proyecro CUMAT. La dasificaci6n se adapta 
espedficameme a condiciones ecologicas del rropico y subtropico. 
con un rango extenso en condiciones climaticas. orograficas y 
edaficas. 

Utilizacion de Recursos Forestales 

En los paises can grandes recursos forestales es muy gene
ralizada la practica de explotar, preferememente, especies de 
mejor calidad con alto valor comercial. 

La industria maderera en el pais esta concentrada prin
cipalmente en Santa Cruz y se ha desarrollado en base a la 
explotacion de las especies forestales caoba. conocida localmente 

como mara(Swietenia macTophylla), roble(Amburana cearensis)' 
y los morados (Macherrium sp. y Peltogyne .p.). aunque Ia 
industria afena mas de 25 especies de maderas. Ultimameme. se 
esra utilizando Ia especie el crompillo (Guarea rusby) como 
sustituW de la caoba. 

La composici6n de los bosques tropicales del pais es muy 
variada, sobrepasa las mil especies forestales. pOl" ello se hace 
necesario prosegulr los esrudlos miciados por el proyecto 
PADT/REFORT. en vista de que solameme estudia las caracreris
ticas fislCas y mecfuucas de 104 especies. de las cuales s610 25 
especJes son del pais. 

Capacitacion e Investigacion 
En el pais existen los dos niveles de capacitacion foresral a nive! 

universitario. El nivel profesionaI de Ingenieros Forestalt'S menta 
con cres Facultades de Ingenieria Forescal que funcionan en las 
Universidades de Tarija. Santa Cruz y el Beni, con un rurrirulum 
de anco anos de esrudioj de la Universldad de Tarija han egresado 
115 estudiantes, de los cuales solamente d 1096 halogrado el druIo 
de ingeniero forestal. 

La. Universidad de Santa Cruz. hasta ahora, esta en el tercer 
semesrre de eswdios y la del Beni en el segundo semestre. Ambas 
no cuentan con cl numero suficiente de catedraticos, raz6n por la 
coal los esrudios son de bajo nive!. 

La FAO. en el esrudio "Evaluad6n de las Necesidades en el 
Campo de la Enseilanza y Capacitaci6n Forestal en Argentina. 
Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay". Tf/INF 285 (SWE) Roma 
1978. senaia que Ia demanda proyect.dade profesionales para 
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1985, sera de 114 ingenieros forestales y 406 tknioos para 
manejo de bosques y Ia industria forestal. 

Los tecnicos forestales se preparan en la Escuela Tecmc 
Superior Forestal. dependiente de Ia Universidad de Cochaban 
ba. en tres anos de estudios. Esta escue1a inici6 sus activiclades e 
1980. ala fecha han egresado 40 tecnicos y 39 guardas for .. taI. 
con un estudio de un ano, Gaitia (1983). 

En investigacion forestal, existen muy pocos proyeaos apoyc 
dos por organismos intemacionales, entte estoS el Proyea 
PADT/REFO RT dependieme del Centro de Desarrollo Forestal d 
Santa Cruz. con la responsabilidad de realizar la investigad6J 
tecno16gica de las maderas de especies forestales tropicales de 
Bolivia, para cuyo efeeto dispone de un laboratorio rerlucido y Ur 

equipo de instalacion, donado por la eIDA 

El proyecto «Ac1imatad6n de Espedes Forestales en el Alb 
plano Boliviano", auspiciado por el CnD, esti en su tercer ano dt 
ejecucion. La asistencia tecnica ~el Canada ha inidado, a nive 
nacional. el "Proyecto de Tratamiento de Maderas TropicaIes" 
localizado en la Universidad de Tarija. 

En eI campo del manejo forestal. se han realizado estudios d· 
silviculttJra de algunas especies forestales nativas, a traves de tesi 
de grade para optar dtulos de Ingenieros Forestales e Ingeniero 
Agronomos en las Universidades de Tarija y Cochabamba 
respect1varneme. No existen. en este campo, especialidade 
oriemadas a1 manejo de los bosques tropicales. 

La extensi6n del Proyecto de la Escuela Tl!cnica Foresta 
Superior, apoyada par la Mision Forestal Alemana, esra consi
derando establecer un Centro de Investigaciones Forestales en el 
Valle del Sacta (Chapare). que tienda a conseguir I. tecnologla 
adecuada para la perperuaci6n de los bosques tropica1es como 
ecosistemas de produccion permanence y sostenida. 

Recomendaciones 

Capacitacion 
- Es importante considerar la necesidad' de fonnar ingenieros y 

tccnicos forestales, en funo6n de programas establecido$ para 
Ia repoblacibn forestal en las zonas semiaridas del pals. AI 
mismo tiempo, debe incrememarse la preparation de guardia5 
forestales. 

-las universidades deben iniciarprogramas de invescigaci6n en 
silvicultura. caso conn-ario, seria necesano crear un erne 
aut6nomo como ser un centro de investigaciones forestald 
dependieme 0 eonexo a un instituto de rerursos nawralet 
renovables y de medio ambieme 

Clasificacion de la Capacidad de U~ Mallor &W 
la TIerra 

-Condnuar e intensificar los rrabajos del Proyecto CUMAT, 
buscando el apoyo economico independiente a eona plazo, 
para que pueda cumplir con los objetivos de clasificacibn de 
usc de la tierra. 

.. Crear el banco de datos de recursos narurales renovables. 
- Establecer Ia prioridad de los esrudios de uso de Ia tiern. 
especialmente en aquellas areas consideradas fr3giles desde d 
puma de conservacion. como el caso de la vertiente oric:mal de 
los Andes. 

http:proyecrada.de


XI 

Plantaciones Forestales 

Estado de las Plantaciones 
Forestales 

las plantaciones forestales organizadas en el pais comenzaron. 
aparemememe, haee 50 ailos. con los cuirivos de eucalipto 
(Eucaliptus globulus). efectuados por la Municipalidad de La paz. 
Sin embargo. desde entonees e1 progreso hasido extremadameme 
lento. Persons (I q74) estirna en 5.000 a24.000 ha, prirnariarnente 
de eucaliptos. Ia extension de los bosques plantados en Bolivia; en 
tantO que Jacobs (1976), empleando eifras de la FAO de 1965, 
inform6 sabre 22.500 ha de eucaliptos solameme. Las drras mas 
exactas !ion, probablf!meme, las de5IOlz (1978). quien inform6 de 
7.800 ha establecidas basta 1976178, Con un incremento anual. 
aproximadarnentc,dcl12% de areas plantadas. Esto supondrla un 
area plamada de ] 1.000 ha aproximadas. a fines de fa epoca 
197811979. La FAO (1981), ensu estudio "Los Recursos Forestales 
de Am~rica Latina". haee una prevision de las plantaciones 
industriales para los anos 1981 a 1985 (Tabla XI-I). Las 
plantaciones forestales establecidas en el pais. desde 1960 a 1975. 
las seflala Stolz (1978b). Tabla XI·2 

_ Existen plaluaciones grandes, tales como aquellas en los 
alrededores de las ciudades de La Paz, Sucre y Cochabarnba, pero 
la mayor parte de los culuvos estan en lotes de menos de una 
heaarea, dispuestos en hilera a 10 largo de los earninos y limites de 
propiedades. 

La maYOI parte de las plamadones ha sido establecIda, 
aparentemente. sin ningitn objetivo espedfico definido y parece. 
mas bien, servir a proPOSItOS esteticos, como Fuentes de lena 0 de 
madera para las mismas, pero en muy pocos casas para el control 
de la erosion, como es el caso del Parque Tunari, en Cochabamba. 

Aproximadarnente, e1 90% de los cultivos forestales corres
ponde al eucalipto (Eucaliptus-globulus), el 10% restante estil 
compuesto por pino monterrey (Pinus radiata)y algunas especies 
de ciprcses (Cupressus lusitanical) y de acacia (Acacia sp.). 

Otras especies han side introducidas recientememe, en fonna 
de pruebatsin alcanzar por el momento nive1 de imponancia, 
como el programa de plamaciones forestales en Santa Cruz. 

Uliimameme, ha sido aprobada una asistencia de OXF AN
AMERICA para un Proyeao Piloto de Refarestad6n Comuna! en 
e1 Altiplano. a traves de radio San GabrieL Este media de dtfusi6n 
cucnta con amplia audiencia entre los campesmos de la regi6n,lo 
cual facilitara. y proporcionara programas para la reforesracion de 
las villas campesinas_ 

En forma paralela. eI plan de Padrinos. en cooperacion con 
radio San Gabriel, cambien esca promovtendo la plamacton de 
arboles en el Altiplano. Con este propbsito. mediante la coo
peracion del CDF. se ha impartido un curso sabre reforestaci6n 
para lideres campesinos. 

Dcsdc 1977, el CDF. can auspicios del Centro Intcrnacional de 
lnvestigaciones para eI Desarrollo (CUD). esta reaJizancio ensayos 
de introducci6n de especies derapldo crecimienw en el Altiplano. 

lAMINA Xl-l. Restos de una plantacwn forestaL. Thola 
Pampa, camino ciudad de Potosi (Foto M Liberman) 
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En Sama Cruz, con la cooperaci6n de la Camara Nacional 
Forestal. se esra desarrollando el programa de plantaciones 
forestales para Bosques Humedos. Templados y Subtropica1es. 
:on el objeto de reforesrar las areas en actUal producci6n y las areas 
:legradadas par efec[O de la exportaci6n. 

Organizaciones e Instituciones 
que Participan en las Plantaciones 
Forestales 

a) Centro de Desarrollo Forestal (CDF) 
La Ley forestal y su reglamentacion. en vigenda dcsde 1974. 
disponen en sus articulos 62. 64 Y 78 que el CDF es el eme 
encargado de supervigilar y coordinar los programas de 
plantadon de bosques a nivel naciona!; tambien debe 
proporcionar asistencia tecnica a las instituciones publicasy 
privadas queemprendan plantaciones de arboles. para fines 
de produccion y proteccion. 
Otros ankulos de la mlsma ley estipulan creditos e incen
tivos fiscales para la importaclon de maquinaria y de 
senlllIas, destinadas al culuvo de arboles. Otras regula
dones estipulan la sumision de planes de administraci6n. 
como reqUlsi[o previo para Ia aurorizaci6n de cone en 
plamaciones pn\'adas. 
Dentro de esta ley, el CDF dene la autoridad legal para 
restringir el cone de arboles en areas COn altasuscepdblhdad 
a la erosion. Tamblen sc Ie aurOrlza supervisal' las mcdidas 
de prevencion de incendios, erradicaci6n de pestes y 
enfermedades en piamaclOnes de propiedad privada. 
Dicha ley estipula el registro de las companias que se 
especlalizan en la reforestacion y Ie confiere al CDf Ia 
autoridad legal, para obligar a los propietarios privados a 
rehabilitar las tierras degradadas,seg(m Vollmer ( 1977), bajo 
sancion de exproplaci6n. 
En resumen, el CDF no solo desempena funciones de 
vigilancia de las resef\"as forestales naclOnales, sino que esta 
habilitado."ademas, para imervenir en la administraci6n de 
plantaciones forestaIes pnvadas. 
Sin embargo, lamemablememe, el CDF no dene experien
cia y no dispone de los recursos necesarios para hacer 
cumplir la ley forestal. Por otra pane, esta instltuci6n no 
dispone de una politica defimda para la reforestaci6n de 
tierras pnvadas. 
Para alentar la reforestaci6n en 1978~ e1 Departamento 
Nacional de Bosques del CDF organiz6 el Programa Nacio
nal de Plantaciones Forestalcs (PRONAPLAF). Este ticne la 
responsabilidad operacional de todas las aaividades de 
restauracion del CDf. Esta compuesto de un Direaorio 
Nacional loca1izado en La Paz, con representantes en 
ofieinas regionales. 
El PRONAPLAF ha estado ocupado, basicameme, en la 
consohdaclon de su base institucional y en la preparaaon de 
planes de reforestacion, sin haber Uegado a ejecutar 
proyectos de reforestacion; mas bien, asesora a las Cor
poraciones de Desarrollo Departamentales en Programas de 
Reforestacion Forestal. 
Esta repanicion del CDF, con el apropiado respaldo teOlico. 
podria convertirse en una fueIZa viva de importancia parala 
promocion de la reforestacion del pais. 

b) Organizaclones Regionales 

La Paz 
En la ciudad de La. paz existen plamaciones forestales desde 

1930, para combatir la erosion en los escarpes y pendiemes 
que circundan la ciudad. 
La Misi6n Forestal Alemana inicio su cooperacion desde 
1966. en las areas antes mencionadas. La espeae principal 
empleada fue el eucalipto (Eucaliptus gwbulus) y, en menor 
grado, el pino monterrey (Pinus radiata). los cipreses 
(Cupressus) y varias especies de acacias. 
El acceso al area es resrringido para el publico y. espe
cialmente. para los anhnales de pastoreo. Las plama.ciones 
forestales, en ciena forma, han conn-olado la erosion, con 
excepcion de las zonas escarpadas. 
las plantaciones foresrales han mejorado la esteuca del 
paisaje paceno. Algunos de los bosques de arboles son 
cosechados seleccivamente como trancos para la minerla. 
Sin embargo, debido a Ia tremencla expansion demografica 
de la ciudad, es un problema muy agudo la invasion a es{as 
zonas,por parte de poblaciones urbanas marginales. 
En las inmediaeiones del Valle de la Luna, se han plantado 
eucaliptos hace 20 anos, constituyendo acrualmente un 
bosquecillo. Los arboles fueron dispuestDs en hileras 
equidistantes de 3 m, pese a este orclenamiemo no pudo ser 
con[roiada la erosi6n acanalada en los sedimentos lacusrres 
de la zona. 
Existen otras plantaciones imponames en el departamento 
de La Paz, en tierras privadas y comunales. asi se denen 
eucaliptos en la margen sud oriental del rago Titkaca, 

~ dISPUes[OS y orden ados en hlleras a 10 largo de limites de 
propiedades y en pequenos gropos. Actualmente. se 
encuentran rindiendo maderas para las minas. 

Cochabamba 
La Mision Forestal Alemana haee 10 ai'tos, aproximada
mente, comenzo con una serie de plantaciones y trabajos 
para el control de la erosion, en las serranias localizadas al 
norte de la dudad de Coehabamba, region conocida como 
Parque Tunari, "Ia que posterionneme fue asistida par la 
Misi6n Tecnica Suiza (COTESU). 
El Parque Tunari cubre una extension aproximada de 6.000 
ha, habiendo sido plantadas 400 de ellas con pino monte
rrey (Pinus radiata) y eucaliptos (Eucaliptus glabulus) , 
existen tam bien especies nauvas y exoticas a prueba. 
Las especies estan en la etapa de evaluacion en terminos de 
adaptabihdad a diferentes niveles de altura, produccion de 
productos comerciales y efectividad en la estabilizaci6n de 
suelos. 
Lamemablememe, las pruebas mencionadas no fueron 
realizadas mediante estadisticas. de manera que sus resulta
dos seran dificilmente. extrapolados para poder lograr 
resultados confiables. 
CORDECO es la organizaClon mas ef~iva en la plantation 
de bosques en este departamento. Esta instiruci6n ha 
establecido varios viveros; al mismo ciempo.inici61a refores
radon en las zonas de Corani - Tiraquey cuencas superiores 
de los rios Rocha, Viloma y Tmora 
El vivero de CORDECO. nene una capacidad para 5:5 
millones de plantas, suficieme para rubrir de 3.000 a 5.000 
ha, anualmente. Sin embargo. hasta 1979 fueron cubienas 
sOlo 500 ha, estancio planificado plancar 600 ha en 1980. 
Esta institucion depanamental ha suscrito convenios can 
propietarios privados, para el establedmiemo y manejo de 
plantaciones particulares y comunalesj tambien se encueu
tra reforestando pane de las propiedades. Actualmente, 
COTESU estit realizando un amplio programa deplantacio
nesenlasareas rurales de este departamento. 



Chuquisaca 
En esre depanamento, de igual manera que en el preceden
te, los esfuerzos de bosques plantados estan realizados por 
la Corporacion de Desarrollo de Chuquisaca (CORDECH), 
considerada como una de las mas aaivas para alentar la 
plantacion de arboles. 
CORDECH, en 1977, tenia 4 viveros con la capacidad de 
c.ultivar 1.5 millones de plantaS, siguiendo la misma polirica 
de CORDECO en 10 que se refiere al desarrollo de 
plantaciones privadas y comunales. 
AI sur de la ciuclad de Sucre, en las inmediadones del 
camino can-etero Sucre - Camiri, existen extensas areas 
cubienas con plantaciones de eucaliptos. arboles que pare
cen tener 15 ailos, pero ramhien se enruentran plantaciones 
mas jovenes y recientes. 

Santa Cruz 
EI Prograrna de Plantaciones Forestales (PPF) es la entidad 
mas activa en el departamento. en este tipo de plantaciones. 
El PPF, eme semiaut6nomo, fue establecido en 1973 porun 
convenio especial suscrito entre el MACA Y la camara 
Nacional de Inclustrias Maclereras. 
Su objetivo primario es desarrollar y promover tecnicas 
mejoradas de regeneracion forestal, y debe ser financiado 
can fondos originados en los derechos cancelados par 
concepto de adjudicaci6n de concesiones madereras. 
Su [rabajo se asemo, desde 1979. al definirse su policica de 
no permitir la intervenciOn del CD F Y disponer de los 
fondos necesarios para su operaci6n. 
Las principales areas de trabajo del PPF son: 

·Plamaciones de pinos en la region de lazonasubandina 
inmediaciones de la poblaci6n de Vallegrandey ruenca 
superior del rio Piray, donde las inundaciones (1983) 
y la sedimemaci6n fueron los mayores problemas. 

·Plantaci6nes en un area de 68:000 ha, en [as inmedia
dones de la ciudad de Santa Cruz, en areas abandona
das de usa agricola, pero consideradas para futuros 
programas. 

-Esrudios de regeneracion con especies nativas en e1 area 
de la reserva forestal Chore. proyecto que fue abandona
do en los uldmos wos. 

-El PPF se est .. desarrollando en forma adecuada, al 
disponer de financiamiemo y eficiente operacion; sin 
enbargo, podna mejorar su rrabajo con asistencia espe
cializada del exterior. 

Asistencia Extranjera en Planta
ciones Forestales. 
Cooperacion Tecnica de la Republica Federal 
deAlemania 

la Mision Forestal Alemana miclo sus aaividades de refo
restadon. cerca de las ciudades de la paz Y Cochabamba. en 1 968 

A mediaoos de la decada de los mos 70, la Misi6n inicio el 
estudio del Servicio Nadonal Forestal y la Policica Nacional 
Forestal, tTabajo que culmino con los informes de Stolz (1977 y 
1978) Y Vollmer (1977); entre las recomendaciones se encontraba 
la organizacibn del PRONAPLAF. 

I..a Mision Forestal Alemana, entre arras actividades. asegura el 
financiamiemo del Edificio de la Escuela Tecnica Superior Fo
restal y deGuardas Forestalesen Cochabamba, y estil gecutando el 
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proyecto de manejo del rio Camacho en Tarija, aplicando sistema 
agroforestales. 

El proyecto para el establecimiento del Centro Nacional d, 
Semillas de Arboles. a ser localizado en Cochabamba, estit el 
preparacion. el que sera de invalorable ayuda al PRONAPLAF er 
la promocion y desarrollo de actividades de reforestacion. 

Cooperacion Tecnica del Centro Internaciona' 
de Investigaciones para el Desarrollo (CUD) 
del Canada 

El cnD est .. proporcionando apoyo financiero al CDF par. 
ensayos de cultivos de pinos y eucaliptos entre los 3.000 y 4.000 n, 
de altura. con el objetivo de seleccionar especies de rftpidr 
crecimicmo. para satisfacer las nccesidadcs de dcmanda de lena' 
carbon de lena. 

En la actualidad, los ensayos estan en pleno trabajo y su 
resultados deben ser evaluados para la aplicacion alas condicione 
ecologicas del Altiplano None. Estas investigaciones son mu' 
necesarias para el pais. Ellas. sin duda. proporcionaran infor 
macion valiosa para las aaividades fururas de reforestaci6n. 

Asistencia de la Agencia para el DesarroU, 
Internacional 

En septiembre de 1979, el CDF someti6 a la AID un borrad( 
de propuesta deproyecto. requiriendoS US 2.0 millones en fond( 
del programa PL 480 en un periodo de cinco mos, para apoyar! 
reforestacion de 6.000 a9.320 hade tierras comunales en los Vall< 
Andmos y el Altiplano. 

Estos fondos de ayuda americana senan destinados para I 
adquisicion de maquinaria, herramientas necesarias para em 
prender el p,royecto y para cubrir el pago de sueldos y OttoS gasto 
de operacion. Como resultado de esta solicitud. se han establecid· 
viveros en algunas areas del Altiplano, pero debido a la poc 
efectividad en el establecimiemo de areas plamadas y a1 m. 
manejo de fondos por el CD F, el programa fue suspendido. 

Programa Mundial de Alimentos 
Hasta la fecha, la ayuda del lTograma Mundial de Aliment{ 

(PMA) en proyeaos de reforestacion en el pais, complementa~ 
con el proyeao PL 480 mencionado lineas arriba, ha tenia. 
resultados minimos; el PMA ayudo can aproximadamente S L' 
1.500.000 como ayuda en alimemos para los trabajadores de 10 
viveros y para las comunidades, en calidad de incentivo par. 
plantar y cultivar arboles, emprender obras de control de I 
erosion y participar en otros rrabajos de beneficio para ! 
comunidad. EI manejo de esta ayuda. por el CDF, deja muc~, 
que desear. debido a la negoc..iacian de los alimemos proporar 

nados por el PMA. 

FAOjPNUD 
la Organizacion de las Naciones Unidas paralaAgricultura Y t. 

Alimentacion, y la ayuda del gobierno de Noruega, est3.? cOO 

perando al proyeao de control de la erosion y reforestaclOn d. 
Tarija, que fue establecido desde 1984. 

Si bien el proyeao antes dtado esta financlado, en su mayo l 

pane, con fondos imemacionales, eI esra siendo operado po. 
tecnicos nacionales. La FAP/PNUD han col.borado tambien ~ 
proyecto de reforestacion en el depanamento de La Paz, quetcn a
como objetivo el desarrollo de las comunidades rurales (1980). 



Evaluacion Tecnica de los Resul
tados Logrados 

La evaluaci6n fue realizada en base a una enOJesta llevada a 
cabo en las plamaciones y viveros de La Paz, Cochabamba y Santa 
Cruz, complememando con literatura y algunas consultas con 
:eaucos en la materia. 

a) Espedea 
Conttovertidas son las opiniones sobre el eucalipto (Euca· 
liptu$ globulus) y su capacidad para controlar la erosion por 
agua. 
Los eucaliptos jovenes son muy susceptibles a la compe
tenda de los pastos. es decir. para asegurar su firmeza y 
crecimiento es necesario eliminar la maleza, accion que no 
es favorable en terrenos escaIpados con erosion. 
El eucalipto maduro tiene mayor demanda de agua. por esta 
razon desarrolla un sistema extensivo y denso de rakes. 10 
que Ie permite extraer con exito la humedad disponible del 
suelo; en relacion con plantas pequenas can rakes poco 
profundas. caso del Altiplano y valles secos. donde la 
humedad es escasa y la arumulacion de los desperdicios 
forestales no compensa totalmente la cobertura del terreno. 
E! faaor antes mencionado carece de imponancia en las 
areas humedas donde la vegetacion menor se desarrolla 
plenamente debajo del eucalipto. 
La adecuada aclimatacion y buen crecimiento del eucahplu 
(Eucaliptus globulus), plantado en las laderas que rodean 
La Paz, ayudaron a combatir la erosion. Sin embargo. los 
resultados hubieran sido mejores, si en las zonas de carcavas 
se hubiesen plantado r.ambien arbustos, pastos perennes y 
OJltivos de plantas rastreras. 
Los bosques pacenos, hastante densos actual mente, im~ 
piden el paso de la luz solar, dificultando el crecimiemo de 
la cobenura de pastas y, en ciena forma. facilitan la erosion 
laminar. 
La experiencia demuestra que elEucaliptus gwbulus puede 
ser plantado hasta los 4.000 m, habiendose adaptado al 
clima frio de areas tropicales de altura. Esta especie crece 
con rapidez y, generaJmenre, ilene buen tronco; se regenera 
vigorosameme. presenta firmeza y buena resistencia al 
viento, siendo su madera uti! en las minas y para el 
andamiaje en construcciones. 
Entre sus hmitaciones. se deben mencionar su crecimiento 
limitado por el frio mas alia. de los 4.000 In, por la escasa 
precipitaci6n pluvial y par los suelos pobres; par tanto, es 
necesario efeauar una cuidados2. seleccion de los lugares 
donde debe ser plantado. 
Otra gran limitacion para la mayor expansion del cultivo de 
esta especie en los valles interandinos. es la presencia del 
taladro del eucalipto(Phoracantha semipunctata); especial
mente en Cochabamba, donde afecto al60% de las planta
ciones y sesugiere el reemplazo de laespecieE globulus por 
otTa de eucalipto que sea resisteme a esra plaga. tal como 10 
senala Zalles (1984). . 
La aptitud de la madera del eucalipto a ser usada tanto en la 
industria de la construccion como en la minera y, tambien 
como madera de combustion, indica que esta especie debe 
ser cultivada en fonna de bloques de arboles para ser usados 
como rompevientos en los valles interandinos y el Altiplano. 
El eucalipto so 10 puede plantar en lugares que muestren 
senaIes iniclales de erosion, dispuesto en espaciamientos de 
2x2 m 0 mas, disminuyendo la densidad de los arboles en las 
ctapas de crecim.iento para facilitar d desarrollo de pastos. 
No es acons<jable usarlo cuando existen <tapas mas avanza
das de erosibn. 

En resumen, d eucalipto es suficientememe conaddo y, en 
consecuencia, se puede considerar que su utilizadon es 
realizable en gran escala. Se estaexperimentando con varias 
especies de pino tales como: Pino. radiata, Pinus palula, 
PiTW8 merussi y Pinuo khaoya, en relacion a su tolerancia al 
pasta, crecimiento en sitios degradados, control de erosion y 
madera para construccion . 
En el Oriente se deberlan intenslficar las investigaciones en 
mas severamente taladas con orras especies de pinos, 
como set: Pinuo C4ribea, Pinuo ooca'1'as Y Pinus elliotti. 
En las regiones altas de bosque, es necesario hacer estudios 
sabre la regeneradon narural de arboles. asi como sabre la 
reforestadon en forma de plantaciones, agrosilviculrura y 
plamaciones de conversion con especies nativas y exoticas 
de alta calidad, como la Teca y Gmelina, y las especies 
africanas de la familia Meliaceae. 
Los arboles pueden ser usados como componentes para el 
control de lugares severamente erosionados; sin embargo. 
las plantaciones forestales deberian restringirse a lomas con 
pendientes suaves, prescindiendo de aquellas areas con 
circavas profundas y pendientes con porcentajes e1evados 
de inclinacion. 
SegUn Harcharik y Kunkle (1978), los criterios que se 
deberlan seguir en la selecaon de especies a ser utilizadas, 
para 1. rehabilitacion de areas, son los siguientes: 

1) Crecimiento rapido y supervivencia buena en suelos 
empobrecidos. 

2) Habilidad para producir un buen volumen de restos 
vegetales. 

3) Sistemas de rakes fuenes con amplia dispersion y 
numerosas rakes fibrosas. En zonas de deslizamien
to, las rakes profundas son usualmente esenciales. 

4) Facilidad de establecimiento y necesidad de poco 
mantenimiento. Habilidad de esrablecerse desde el 
material vegetativo. 

5) Capacidad de formar una corona densa y retener 
follaje todo el ailo 0, por 10 menos, durante la estacion 
de lluvias. 

6) Resistencia a insectos, enfennedades y al corte de 
ramas por animales pequenos y silvestres. 

7) Mejoramiento del suelo, a craves de la nimficaci6n 
natural. 

8) Rendimiento economico reducido. 

Para el control de la erosion han sido empleadas exitosa
mente, enotros paises,las especies acacia (Acacia sp.J, arbol 
del cielo (Ailanthus altissima), algarrobo (Prosopis juliflo
ra) y tamaris (Tamaryx sp.), en areas con precipitaciones 
pluviales anuales de 700 mm. En lugares mas humedos se 
usan las especies aliso (Aliws juliflora), casuarina(C",uari
na equisetofolia), espina corona (Gleditsia triac.nth.s), 
mata rat6n (Gliricidia sepium), pino (Pinus sp.) yalgarrobo 
<spanol (Robinia pseudoacacia). 
En el Parque Tupari y en Tarija se ha experimentado con 
algunas de las especies senaladas, siendo necesario efectuar 
pruebas en orras zonas; sin embargo, se debe senalar que no 
deben ser dejadas de lado especies locales como la quenua 
(p.lykpis incana) y 1a colli (Buddkia c.riacea), para cl 
Altiplano. 
Fueron introducidas al pais las especies ajo ajo (Cordia 
alliodcra), terebinto (Pistacia vera),tal como 10 indica v. 
Bonies (1983). 

.)~deSemm .. 
En general, se puede senalar que se ha prestado poca 0 



escasa atencion a la fuente de semillas, ya que eI escaso 
tTabajo realizado se efectua sin ninguna base citmifica. t.a.I es 
el caso del eucalipm (Eucaliptus globulw}.l."UYiU sClIliUa,) , 
sin ninguna seleccion. son usadas en los \'iveros. 
Las prucbas de proct'dencia de las Eucaliptw globulus 
deberian comenzar en varios sitios. Elias podrian hacerse 
como una extension del programa de prueba de especies. 
aClualn leme apo~'ado por dell O. Sc dcbcrian scleccionar 
fuemes semilleras en el pais y lam bien en Australia. Espai'la. 
Ponugal, Chile y Peril. 
Para eI pi no monterrey (Pinus ratiiata) no hay suficientes 
rodales de arboles en eI pais. que puedan producir semillas 
para programas de repoblacion. 1-u pruebas de proceden· 
cia para esta especie se deberian iniciar con semillas de 
California. Nueva Ze1andia. Australia. Ecuador y Chile. 
Las pruebas realizadas con esta especie, en el Parque Tunari, 
seflalan que la fueme Valdivia (Chile) tiene menos afeccion 
de" Colas de Zarro" que 101 correspondiente de Concepcion 
(Chile). 
Recientemente, eI pais ha rrobido pedidos de semillas de 
especies nativas. principal mente de Africa. Se enviaron 
muestras de caoba (Sweitenia TrUlchophylla), aliso (Alnus 
jorullen!iis) y c .. tma(Ber/holletia excels.) al Ecuador. Irilll 
e Indonesia, respeClivamente. 
Es posible introducir especies forestales valiosas en prueba'i 
de adaplacion para los ecosistemas mas il11ponames del 
pais. COIllO base de un Programa NacionaJ de Plamaciones 
ForeslaIes. 

c) Vlvero. 
Los \"ivt"ros son de poca capacidad.escasamente equipados, 
I~ dt.'llIalldas b~as para la plamacion fort.'staJ . La forma de 
lrabajo COI1Slstt." en sembrar la semilla en plalabandas de 
germinacion. siendo posterionneme depositados los brotes 
en bol~a~ de polit"tileno. 
EI \"in'ro de CORDECO produce pino monterrey (Pinus 
radiata), a raiz desnuda. Se podria mejorar la produccion 
con el uso adecuado de fenilizantt>s. bajo un programa 
cuidadoso y oponuno dt> aaividades dt Illantenimiemo. 

LAMINA XJ-2_ Vivero !orestallA.5 Barronc.., en p.rqlU! del 
mismo namb,.., Tarija (Foto CE. Brockrna.nn} 

dl Plantadon V Mantenlmlento 
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La plantacion de los arboles se la hace direcrameme en 
hoyos de 30 em de profundidad, sin efectuM ninguna orra 
preparacion en eI u~rreno. Para areas con pasto. es 
acollSejable hacer hovos con un radio de 0.5 m alrededor de 
101 planla. para red~cir 101 competencia del pasto. La 

dtllsidad t"S variada.. se recomienda 2.000 plamas/ha.. de
biendo !tef rt"dudda. posttriomlentt. de,.pues de .) anos. 
En lugar~ amenuados con erosion. la plantacion debe 
efeauaJ'lt tn base a. la seleccion dt micrositios para 
promover el crecimiemo de los arboles, tn vez de atentrse a 
un cspaciam iento rigido, como generalmeme se hace. 
No se ~aliza ningiln trabajo de ruidado despues del 
plamado de los arboles. exceptO el de deshierbe en lugares 
erosion.tbles. despu~ de dos aims. 
No se presta atenci6n il pastoreo e incendio de los pastos. 
siendo a.mbos incompatibles con la adminislraci6n de las 
plamacionM forestales. Las pestes y enfennt"dades no 
constituyC'n. rdwvaJ1lC'nte. problemas serios. aunque. en 
los ultimos 10 ailos, st hOi presentado en eI \Oalle de 
Cochab.mba tI tal.dro del eucalipto (PlwrocantM .. mi
p unctCl4) , que esta ca.usando dallos dt considtraci6n en 
plantaciones de eucaJiptos. 

.)RotadonN V ReDdlmlentos 
No existen cirras de produaividad dt las plamacione,. 
forestales. Stolz (1978) la otima en 2.6 m3/halaflu para (') 
eucaJipto (Eucaliptw globulus) ell eI Altiplano Celli raj ; 
aprt"ciaJlda 8.0 m3/halaflo para 101 zona de los VaJ!t:~ 

Imeralldinos Cl·llIrall·~ \. Sepl{'lltriona1es, COli f"Olacion para 
10 ailos. Rodriguez ( I (1.)8) elH:ontro un in<:Tt:l llemo h'lSr" 20 
n13/haJailo, t:11 silius dt: calidad I en d vaJlt" dt" Cochaualliba. 
Aparentellleme, las cilras antes citadas son razonablt's con <'I 
presente f"SIado de la l('(nologia. pudlt-ndost> hacer mcjoras 
imponantes si St dispusitra de una OIejor fut'nte de$t'milla!. 
y se prestara mayor alencion a la sdeccion de los log-ares 
para las piantaciolles, y mayor cuidado dt t:Slas enlpllalldo 
fmilizames. 
Estimaciom:s reaJ izadas en Trinidad, con Olra vari l'dad dt: 
rucaliptos (Eucaliptw citriodora), han illdicado que los 
crecimientos son superiores 0125 m3/hal;mu. para un turno 
de aprovechamiemo de 6 ailOs. Estas apreciaciones han sido 
~alizadas en eI Estudio de Prefaaibilidad para la instalacion 
de una plama dendrOlcnnica. S. Forest (1984). 

Necesidad de Plantaciones Fores
tales 

.) eo.trol de la Erosion 
La plamaci6n de arboles puede jugar un rol imponan,t' en 101 
rt"duccibn de la erosion, seleccionando buenas especies y 
aplicando una adnlinisrracion apropia<Jd.: los arboles pue
den tambien proporcionar beneficio aI ofrecer un produao 
util. 
Los proyea.os piloto debet-ian orientane hJ.cia un completo 
control dt la erosion. mt"diante la iOlegracibn de las 
prilctica.s de conservaci6n y de usa de tierra.o;:. dt'berian 
incluir, asimismo, la plamacion de e5peci~s de arbole~ para 
101 estabilizacion de sudas y para la provision de produaos 
madereros vaJiosos. 

blOc __ da de ProdDc:tOS Forestales 
Leila 
En <I <Studio «aliz.do por Stolz (1978) so <Stima quo, para 
1992, se nC"Cesilaran aproximadameme 16.430 ha de plan
taciones forestales, para satisfacer la dt'manda de produaos 
maderttos, dt los cualcs el 7696 sera requerido como Idl.a 
combwtible. 
La proy«cion indicada en la 1 abla XI·3 toma en cuenta las 
was de crecimiento de poblaci6n e incluye, ademas, los 
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1982 
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Fosforos 35 

OlT05 1.000 

Sub TOlal 505 14 .935 

Tow 15.440 

1992 

CONIFERAS HOJAANCHA 
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145 
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1.760 

35 

1.000 

15.615 

16.430 
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Gran Chaco. Tarija 
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diferentes patrones de consumo de las poblaciones urbana y 
rural, y las esnmaciones rcahstas de la productividad de las 
pobladones. 
Apane de que las plantaciones forestales proporcionan lena 
a los habitantes del Altiplano Central y Septentrional, 
ademas de los Valles Interandinos. podrian suministrar. 
iguallll("mt\ el carb6n de leila nt"cesario para las fundiciones 
metaliferas de Vinto y de Karachipampa, las que, segim el 
BID op. cit. (1984), nenen un consumo de 25.000 TM de 
carbon \ egetal, incrementandose en 2596 una vez que la 
ultima tundicu)n inicie sus operaciones. 
Aparenrememe. gran pane de la erosion es atribuidaal cone 
exceSI\O de arboles y arbustos para ser utilizados como 
comhu!o>dble. Plantaciones forestales con buenas especies 
leilOsas de alto rendinllemo (Eucaliptus globulus), poddan 
ayudar J. alh iar la presion que existe sabre Otras especies 
madereras que, actualmeme, son usadas para satisfacer las 
necesidades de l~ila en el pais. 

Madera Aserrad~ 
Stolz. op. cit .• omitio en sus calculos (Tabla XI-3) la madera 
aserrada. al asumir que los ,bosques naturales podr1an 
satlsfacer la delllanda hasta 1992. 
Pese a t'sa apreciaclbn, existe ciena preocupacion en el 
selltldo de que Ia madera comerciaJ aserrada comenzara:a 
escasear desde 1989. 
SegUn eI BID, op.cil. (198~), en 1981, la produccion de 
madera en troncos alcanzo a 335.000 m3 1 de madera 
aserrada a 172000 mS, de los cuales se exponb eI 25%. 
Es necesario hacer notar que, en la mayoria de los casos, eI 
cuhi\ 0 lIt-iJ. pIallla<'lolI fore!o>t<U illtC'll!o>i\ a ha resuhado ser eI 
sistema mas aproplado 1 productivo de [(:gene-raclon fores· 
tal y. pOI t'Stt' Il1oti\o, debt' ser cOllside-rado como una de las 
aiternali\ .13 pdra la regeneracion de los bosques, en las areas 
tropicaks y subtroplCaJes del pais. 

Limitantes para el Progreso Fores
tal 

Falta de Concientizacion Forestal 
Tal vez, la mayor restrlcclon que pesa sobre el avance de las 

pianraCiollt's lorestales en el pais. es la falta de percepcion del valor 
de las plamaliones lorestaJes. 

Los eslue-rzos realizados para promover la importancia de la 
".h·i<.uiturJ. \ la con~el'\aClon han sido mmusculos hasta la fecha, 
habH:ndo ~;d() ohstaculizados por ,un Sistema complejo de te
nencia de lierras ~ pOl' las diferencias culturales emre las po-
blaciones Uldigenas. mestizas y blancas. 

E.xiste comunicaC16n deficiente entre el Goblemo y las 
poblaciones mrales l' a su \.ez, desconfianza de las comunidades 
indigen3!o> ton el Gobiemo. 

Talllbicn t'Xlsten dificuhades. tecnicas ~ financieras. estando 
disponibk'!o> Ill'l medios necesanos para producir semillas. Faltan 
los medio~ y <it'seos de los propietarios de tierras COn vocadon 
lorestal p.lra IJ. relorestaclon. 

Entre las medidas que podrian adoptarse para prom over la 
plantacibn y la conser .... aci6n de arboles se induyen: incentivos 
para la relorestacion de arboles yprogramas activos deextensiony 
educacion en el campo de la conservacion, a traves de los 
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programas escolares u otros medios de promocion. 

DebUidad del CDf 
El PRONAPLAF del CDF, con pocos wos de existencia, 

ejercita poca aaividad. La falta de fondos. equipo, experiencia y 
conocimientos ha jugado, sin duda, un rol imponante; sin 
embargo, ex.iste suficiente conoomiento para expandir la plan~ 
tacion de arboles mas a11a del volumen actual. 

Para satisfacer esta necesidad no cumplida por el CDF.,varias 
organizacione~ regionales han comenzado programas de planta~ 
ciones. Existen perspectivas de duplicar y diversificar esfuerzos 
entre organizaciones con las mismas metas, facilitando la coopera
cion entre el CDFy las organizaciones regionales. como CORDE~ 
CO Y CORDECH. 

Salvo que se fonalezca firrnememe al CDF, se corre eI riesgo de 
que este quede reducido a una agenda de investigacion encargada 
de desanollar una tecnologia apropiada para las plancaciones, 
trabajo que podria ser asumido por las organizaciones regionales. 

Los programas de plantaciones podrian ser eficientemente 
ejecutados sin tal division de responsabilidades, alentando una 
mavor v verdadera cooperacion entre e1 CDFy las organizaciones 
reg;on';"es, sobre proyeaos espedficos de plantaciones. 

Recomendaciones 

Asistencia Tecnica al CDF 
Se recomienda asistencia tecnica can el objeto de ayudar a la 

preparacion y desarrollo de un proyecto de reforeStaCIOn en el 
pais, propuesto aI PMAlPL 480. 

EI expeno forestal, encargado de esta asistencia. debera tener 
experiencia en operadones e investigacion aplicada de plantado
nes, dcbiendo eStar familiarlzado con la tecnica conveniente para 
eI cultivo de eucaliptos, pinos y otras especies nath··as. 

Debera trabaJar con el administrador del proyecto durante un 
periodo minimo de 3 a 4 anos, asesorando en todos los aspeaos 
ternicos de ejecucion del proyecto a nivellocal. 

Tambien idemificara la investigacion necesaria en eI campo 
tecnico del proyecto. que ayude a la aplicadon de estudios especies 
sido de plaritacion y a la iniciacion de pruebas con fenilizacion en 
los ,,;veros y en las plamaciones. Ayudara aI CDF en la 
planificacion y ejecucion de tales investigaciones. 

Este expeno estara encargado de establecer la coordinacion 
entre e1 CDFy o[ras entidades. Tambien asistira. al CDF en llevar a 
cabo un diagnostico, a nivel nacional, del componamiento de 
todas las plantaciones existentes, en terminos de produccion 

-maderera y control de erOSIon. 

Asiatenda Tecnica at ~llIIIa de Plantad.,. 
nes Forestales en Santa Cruz 

El PPF requiere un expeno forestal tropical para el desarrollo 
de la investigacion sabre la regenerad6n de bosques tropicales en 
la ReseIVa- Forestal Chore y OrroS, durante un minimo de 3 a 4 
ailos, con una subsiguieme asistencia de cono plazo que com· 
plemente la anterior. 

El expeno planificara. e iniciara la investigacioll de todos los 



aspectos de regeneracion de bosques tropicales, naturales y 
anificiales; ademas, proporcionara asesoria en la investigacion de 
pruehas de especies y las operaciones de viveros, aaualmente en 
ejecucion en Santa Cruz. Se pueden lograrresultados imponantes 
con un financiamiento pequeno que podriaotorgarse sin demora 

Campana Edncaclonal Naclonal en SUvicnltnra 
Deberian crearse programas de educacion en las escuelas y 

colegios, orientados a la silvirulrura y apreciacion de los valores del 
arhol, c~n el apoyo de extensionistas especializados en lamateria. 
Tambien este trabajo podria ser ejecutado a traves de los medias 
masivos de comunicacion. 

Apoyo de AID al Proyecto Naclonal de Plan
taclones Forestales 

Este proyecto propuesto fue revisado separadamente por el 
expeno en plantaciones forestales del grupo muldisciplinario de 
Freeman y por un informe presemado por Harcharik (1979). 

La solicitud de $ US 2.0 millones, en un periodo de 5 ailOs, 
para apoyar plantaciones comunales <ie unas 6.000 a 9.000 ha, 
para 1a produccion de lena combustible y para el control de 1a 
erosion en el Altiplano y en los Valles Interandinos deberia ser 
aprobada, pero incorporando cienas enmiendas, Harcharik 
(I979). La implementacion exltosa de este proyecto eliminaria la 
presion que existe sobre los recursos naturales madereros en 
relacion con la demanda de lena, seria de utilidad para la 
reduccion de la erosion en varios lugares y proporcionaria el 
enlace entre e1 gobierno y las comunidades indigenes,que es tan 

necesario antes de que se puedan cantemplar actividades en 
mayor escala Hoy es la prioridad clave en el pais y debe ser 
implementada tan promo como sea posible. 

Necesidades y Prioridades de Investigaclon pa
ra las Plantaclones Forestales 

- Establecer las demandas de madera. productos secuncianos y 
las superficies deplantacibn con especies adecuadasy derapido 
crecimiento, preferentemente en tierras abandanadas. 

- Determinar programas de conservadon de recursos geneticos y 
de fuentes de obtencion de semillas dearboles de calidad, tanto 
de especies nativas-como exoticas. 

-Investigar el usa y plantacion de arboles forrajeros, para 
mejorar la capacidad de carga de las praderas y para ser 
utilizados como cercas vivos. 

-Establecer plamaciones energeticas7 pruebas de adaptacion 
con espedes nativas y exoticas para procesos de combustion: 
lena, carbon vegetal, gasificaciim de la madera, palvo de 
madera y de plantas produaoras de hidrocarburos. 

-Las especies inherentes para energia se denorninan arboles 
dieseleros (diesel-trees), entre estos se mencionan al copaiba 
(Copaifera sp.), pacufo (Hymenaea courbari(J,las plantas pro
duaoras de hidrocarburos (Euphorbia tirucaullQ, introducida 
al pais (v. Borries, 1984), (E. lathyris), (E. candelabra). 

-El eucalipto (Eucalyptus tereticomis), el indiO (Bursera sima
mba), el sauce (Salix spp), el alamo (Populus sp.) son especies 
que, de acuerdo a los anaJisis realizados, se constituyen en 
adecuadas para la elaboracion de polvo de madera yque, segim 
v. Borries (1984), tienen bajo comenido de cenizas. 

148 



XII· 

Capacidad Institucional y Legal 

Introducci6n 
Tal como se ha podlclo nocar en el desarrollo de los capitulos 

ameriores, no existe en el pais una insutuci6n totalmeme espe
daJizada en el mallejo. comervacion y uso racional de los reCUfSQS 

Ilaturales y media al1lblente; Sill embargo, existen mstiluciones 
dispersas que durame la ultima decada han iniciado esfuerzos 
puntuaJe~, alslados. en vista de los graves simomas de degradacion 
amblemal Y Vlnual Uagotanliemo" de los recursos naturales. 

El estada actual de la capacidad institucional practicamente se 
halla regido par Ia Ley General rorestal de 1974 (Decreto 22686) y 
la Ley de Vida Silvestre, Parqucs Nacionalcs Caza y Pcsca (Decreta 
Ley 1230 II), ambas autOrizan al CDF del MACA aadmimstrar los 
bosques y la Vida silvestre, daslficando los recurses naturales 
renovables como pertenecientes al sector agtlcultura. 

EI Codlgo de Salud de 1978 (DecreIo Ley No. 16629) autoriza al 
\-linisterio de Prevision Social y SaIud PUblica a controlar tacias las 
formas de conraminacion del 3.lre, agua y suelos. 

Las leyes antes rnencionadas Inreman, de alguna manera. crear 
a capacldad insrituCl0nal que regule y proteja el usc apropiado de 
os recursos naturales y del medio ambieme, sin considerarse un 
:sfuerzo juridlco-institucional que permim tratar todos estos 
lroblemas en forma global, coordinada y efectiva. 

::::apacidad Institucional 

nstituciones Estatales 
IJliniaterio de Planeamiento y Coordinaci6n 

El Ministerio de Planeamiemo y Coordinaci6n es el encargado 
e desarrollar oficialmente la poHtica amblental del pais, a traves 
e la Direccion de Ciencia y Tecnologia (DlCYl]. 

EI Institute Nacional de Preinversi6n (INALPRE) es la agenda 
Jropiada para ejecutar las determinaciones del impacto ambien-
1, estando las corporaclOnes departamentales de desarrollo 
lcargadas de planificar y de llevar a cabo programas a nivel 
'gional y local. 

lirecci6n de Clencia y Tacna/ogis 
La DICIT fue creada el 17 de noviemb,e de 1977, como 

organismo de trabajo del Sistema Nadonal de Desarrollo Clen
tifico y Tecnologico (SINDECYl]. 

Segfrn el DecretoSupremo No. 18583, defecha3 deseptiembre 
de 1981, los lineamientos de politica cient1fica y tecno16gica. los 
recurSQS naturales, la energia y el medio ambieme, son con~i
derados prioritarIos para el desarrollo cientifico y tecnoJogico, 
consmuyendo los pIlares fundamentales para el desarrollo eca
nbmico del pals. 

La D I CIT promueve a nivel nacional, el anruisls, estudio y 
discus16n de la problem2.tica que confroma el DaiS, tiene ademas 
programas de realizaci6n y desarrollo de actividadcs vinCtJladas 
con·estas areas, a traves del Comite InterinsOtucional del Mt:dio 
Ambiente (CIMA) 

El Clll-lA, creado mediante Resolucion Suprema No. J 90826 
del 5 de julio de J 979, .. el organismo encargado de elaborar el 
diagnostico de la situacion ambiental ell el pais y sugerir la poIitica 
ambiental a ser aprobada por el gobiemo. Tambien debe 
coordinar proyectos y programas en el campo de la protecd6n, 
conservaci6n del medio ambiente y de los recursos-narurales. 

El CIMA es coordinado por DICIT, llevando a cabo sus 
actividades con las universidades, ANCB, SO BE, PRO DENA, el 
Cenrro Culmral Ponales y con las Corporadones de Desarrollo 
Depanamentales. 

Tambl"n el CIMA ,ecibe opoyo de UNESCO, PNUMA, FAD, 
UICN, Programa del Hombrey la Biosfera (MAB), OMS, CITES e 
INFOTERRA, estanclo en calidad de observadores y colabora
dores AID/Bolivia y la OGeina de Cooperadon Tecnica Suiza 
(COTESU). 

El CIMA, dencro de su campana de difuSlon de educacion 
ambiemal, esta promoviendo programas de television relada
Ilados con e1 tema. ademas. riene programada la preparaclon de 
una pelicula documentaI. para mostrar el estado acrual ambiental 
a nivel naclonal, teniendo como objetivo principal. condemizar a 
la pOblacion sobre la necesidad de preservar el medio ambiente. 

A nivel escolar. eJ CIMA, inspirado en el ttabajo de Freeman 
(1979), con Ia cooperacion de COTESU, publico un cuadernillo 
conteniendo nodones basicas sobre el medio ambiente. 
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TABLAUJ.I 
Proyectoa FbuUlcladoa por DlALPIlE 

BENI):FI CIARlO PROYECTO • COSTO 

CORDECH 

ELAPAS 

CORDEOR 

CORDEBENI 

CORDECRUZ 

CORDECRUZ 

CORDECRUZ 

MACA 

Levantamiento Aerofotograrnetrico inventario Forestal 

Ampliacion Agua Potable y Alcantarillado de Sucre 

310.000 

258.000 

650.000 

176.000 

60.000 

Investigadbn Fuentes de Abastecimiento Agua Potable Oruro 

Estudio Agro-socio-econbmico Carretera Trinidad Rurrenabaque 

Proyecto de Microcentrales Hidroelectricas 

Centro de Abastecimiento en la Provincia Cordillera 

£Studio de 1a Coma en la Provincia Nuno de Chavez 

14.500 

18.500 

128.400 

ENDE 

Aerofotogramelria de Arque 

Proyecto Multiple San Jacinto 1.200.400 

200.000 MACA Desarrollo Rural Imegrado del None de Potosi 

o En dblares americanos 

Existe inquietud denrro del CIMA para seguir ron una serie de 
actividades re1acionadas con esta tematica. para este efeeto organi
ze mesas redondas relacionadas al impacto de la industria, la 
mineria y la agricultura en el medio ambience. Tiene tambicn 
interes en promover un programa piloto de educacion ambiental 
para maestros, estudiantes y normalisras, a nivel del cido medio. 

Freeman (1979) puntualiza que la DICIT era el punto focal del 
program. del Hombre y 1. Bibsfera (MAB); sin embargo. en esta 
reparticion estatal no existe informacion de haberse realizaclo 
algim trabaja de investigacion. desconociendase aaualmente la 
agenda responsable de este importance programa 

Instituto Nacional de Preinversi6n 
El Insmuto NaclOnal de Preinversibn (lNALPRE) es una 

instituci6n nacional desceotralizada del Ministerio de Planea
mienro} Coardinaci6n. fuecreado ell roo deocrubrede 1974. Las 
funciones del INALPRE st.· pueden resumlr en norrnar, generar. 
promover, organizar. fomentar y orienrar el proceso del planea
mien(o de la preinversion. 

Los escudios que fmanda el INALPRE pueden ser de emeter 
especifieo y generales. Los primeros induyen eswdios de 
prefactibilidad. factibilidad tecnica y econ6mica de programas 
especificos, estudios de ingenierla de diseno final. arras comple
mentarios 0 de actual1Zacion; entre los segundos, estan los 
estudios basicos regionales. sectoriales. subregional de recursos 
naturales y humanas, preliminares destinados a analizar alter
nativas desde el punto de vista [ccnico y econ6mico, etc. 

El INALPRE, desde su creacion. ha finauciado varios proyec[Qs 
en e1 area ambiental relacionados con estudios de recursos 
naturales y saneamiemo basico, que se seflalan en la Tabla XII-I. 

EIINALPRE, para 1. gestibn 1986. financiara estudios dentro 
del sector de saneamienw baslCO, tal como se indica en la Tabla 
XIl·2. 

Existen; ademas, proyec[os de investigation de aguas subte
rraneas para la zona central del Beni, de penoracibn de pozos de 
agua ~n Beni y Pando, y un pequei'l.o proyecto para la instalacion 
de una planta piloto de biogas 
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El INALPRE hace notar que muchos de los estudios financia
dos quedan sin ser ejecutados par motivQs diversos;porestarazon, 
el Instiruto actualmeme, previa a cualquier financiamienco, 
somele la solidtud a un fuerte sistema de prioridad, especialmente 
a aquellos estudios que deben ser financiados can lineas de eredito 
no reembolsables. 

Ministerio de Urbaniamo y Vlvlenda 

Corporaci6n de Aguas Potables y Alcantarillado 
CORPAGUAS es una institudon publica descemralizada, 

creada por Decrero Supremo No. 07942, que tiene como objero 
dictar la politica general del abastecimiemo de agua potable. la 
consuucci6n de redes de alcanrarillado pluvial y sanitaria, d 
tratarniemo de aguas servidas y evacuacion final; estudiar, pro
yecrar y construir sistemas de abastecimiento de agua potable y 
desagiies de aguas servidas. 

Servicio Nacional de Desarrollo Urbano 

El SENDU fue ere.do por Deereto Ley No. 10154. eI 17 de 
mano de 1972. EI Serviao nene como objetivo fomentar la 
efidencia de los gobiemas municipitles y asistir a las entidades 
regionales y locales en el desarrollo urbano. 

TABLAXII·% 
Proyacto •• a SaaellJllleato Baalco 1986 

DEPARTAMENTO 

'Chuquisaca 
laPaz 
laPaz 
Chuquisaca 
Cochabamba 
Beni 

• En d61ares americanas 

LOCALIDAD 

Ravelo 
Apolo 
Caranavi 
Tarabuco 
Capinota 
Reyes 

• MONTO 

6.500 
7.500 

14.500 
12.600 
14.700 
15.800 



Min.in.rio d. P,.vi.f6n Social y Salud P6bllca 

Instituto Nacional de Salud Ocupacional 
ElINSO fue creado el16 de novlembre dt· PHi2 como frnieo 

organismo gubemamental normativo en salud Ol ul'dclonal en el 
pal.!! y esta encargado de centralizar, integrar y coardinar todos los 
recursos en esta materia. manremendo como organismos ejecu~ 
rivos alas depanamenros de Salud Ocupacional de la Corporacion 
Minera de Bolivia (COMIBOL), de Yaclmiemos Petroliferos 
FlScales Bolivianos (¥PFB), de la Caja Nadonal de Seguridad SOCial 
(CNSS) y de aquellos que el Instimro conslderc com·enieme. 

En mayo de 1963. con Decrew Supremo No. 6473, obdene su 
personeria juridica. autonomia de gestion y su reglamenro de 
funcionamiento. Tiene como objetivos esenciales controlar y 
eliminar las enfermedades ocupacionales. especialmeme la sih
cosis, mamener. meJorar y preservar Ia salud de los trabajadores. 

Posteriormeme. en agosto de 1979, mediante Decreto Ley No. 
16998, se promulga la Ley General de Higiene,Seguridad Ocupa
donal y Blenestar. debiendo el INSO cumplir las funciones de 
programar, jnve-stigar. t'vaJuar rie .. gm de {rabajo. efecmar exame
Iles medicos a IrabaJador('s, prestar asesoranllt'mo tecllico en 
Salud Oc.upaClonal, capa(itar, adie'5uar recurS05 humano5. elC. 

Finalmeme, en octubre de 1981, por Resolucibn Ministerial No. 
12l5. ~c rramliere d INSO ala Subst'cretaria de Prc'\ision SOtidl. 
ell VISta dt' que sus rutlllones espedlleas ('Stdll Jlld!> ,t'iaciollddd' 

Oil cste !sCClor. 

El INSO, de acucrdo a Lcy General de Higiene, Scguridad 
Ocupacional y Bienestar, reaIizatrabajos de investigad6n (tecnica. 
()peracional, epidemiologica, erc.), evaluaci6n (riesgos de trabajo), 
illvestigaci6n normativa (procedimiemos recmcos), formaci6n de 
recursos hurnanos (laboral, parrona!, profesional). examenes 
mediCOS, evaluacion de incapacidades y asesoramiemo tecnico 
ocupacional. 

En su inrraestrUctura dispone de las facllidades necesarias, 
:Joseyendo laboratorios clinico, quimico, de higiene. de seguridad 
y unidades moviles de rayos X. 

Departamento de Saneamiento Ambiental 
EI Depatamento de Saneamiento Ambiental (DSA), depende de 

la Direccion Nacional de Salud dentro de laSubsecreraria de Salud 
PUblica. esta encargado del comrol de saneaIllienro rural, de 
nucleos humanos menores a 2.000 habitanres, y urbano del pais. 

EI DSA inici6 sus actividades en el area rural. en 1968. al 
:lsponer de fondos, materiales y equipos para puesros de asis
cnda., y construcci6n de sistemas de agua porabley saneamienro, 
iadlirados por Ia OPS y UNICEF. En laaaualidad, exisren ofidnas 
regionales en las ptincipales ciudades del pais. 

EI DSA, d tld,\t-s de la Di\h,J()ll dt'Sdlleallliemo Basico, tieneasu 
argo el discflu y desarrollo de (Odos los proyec{Qs y planes de 
)per.H lim. La 01\ i!>lim dt" Control e H IgWIIC' de Alim{'ntos tlene la 
e.5pollsabihdad dt" f(·(opilar, re .... isar y norlllar las actividades que 
t· realizan ell su espeCldlitiad. p.tld 'l'r dphcado'!' ell el «)!Ill 01 de 
uidad de alimentos y de los establectmientos que los ahllacena y 
abora En el futUro inmediaw esea reparticion contara con 

eCClonps de Norma1izacion. Control de CaJidad de AIiJllemos y 
iebidas y Control de Estableel111iemos Pilbhcos. 

La Division de la Conservaci6n del Ambieme tiene como 
,oJetivo;,. el nonnaIizar. loordinar y comrolar las a{.clOnes que se 
r:alizan para C"ombarir la contaminaci6n del agua, suelo yaire, 

panicularmeme en los cursos de agua., c..U}O Jlivei de comauu· 
naci6n requiere y jusrifica la inrervenci6n del DSA Esta Division 
esca considerando la posibilidad de crear oficinas relacionadas con 
eJ concrol· de calidad de aguas, cuerpos de agua, suelos y aire, 
ademas. tiene proyeaado realizar programas relacionados con el 
medio ambiente. 

Dlvisi6n de Epidemio/ogia 
Freeman (1979) sei'laJa que no se obruvo daros espedficos sobre 

sus responsabilidades 0 programa. situacion que aaua.1mente se 
repi(e por falta de intere> de sus ejecudvos de colaborar en la 
aaualizacion del perfil ambienw publicado en dicho ano. 

Miniatario de Educaci6n y Culture 

Academia Nacional de Ciencias de Bolivia 
La ANCB ha sido creada, eI 23 de septiembre de 1960 con 

Decrero Supremo 05582, como instituci6n reaora de la accividad 
para fomemar la invesrigacion. dignificar al denrifico ydifundlr su 
obra Esta integrada par 32 academicos (on caracter vitalicio: 10 
academicos en ciencias puras, 12 en ciencias de la naturaIeza y 10 
en dencias de Ia culmra 

La ANCB nene a su cargo eI Museo Nacional de HI'!'Wrid 
Narural. 1a Escacibn Bio16gica Belli y el Centro de Datos para la 
Conservaci6n. 

Museo Nacional de Historia Natural 
El Museo Nacional de Historia Natural (MNHN), fund ado en 

1980, es una instituci6n ciemifica. sin fines de lucro. donde s<.' 
realizan trabajos de invesrigacion, c~nservaci6n, educacion v 
difusion en el campo de las aencias naturales 

Fundamentalmeme. e1 MNHN uene eorre su!s obWtl\m ma, 
imponames, la fonnacion de una coleccion repreSemd{l'.a dt" Id 
flora. fauna. f6siles y minerales del pais, como base clentifica qut" 
permJta conoccry evaluar cI patrimonio natural nacional; estudtar 
e inventariar las zonas mas reprdentativas con reCursos naturalt's 
de irllponancia econ6mica. sujetas a presion antrop6genica; 
efeauar estudios enfocados al conocimiento de los recursos 
naturales para efectuar un manejo racional y realizar programas de 
difusi6n y educadon en el campo de las clencias naturales. 

El MNHN basicameme se encuentra organizado en los depar
tamentos. de geologia y biologia, este ultimo comprende las 
divisiones de botimica, zoologia y museografia. 

Estacion Biofogica Beni 
Informacion sobre Ia EBB ha side proporcionad~ en fOTllld 

detallada, en los capitulos precedentes. 

Centro de Datos para la Conservacion 
Redenremente se ha firmado un convenio entre la ANCB y la 

UMSA para que. bajo los auspicios de The Nature Conservancy de 
los Estados U nido's, se establezca en el pais d Cemra de Datos para 
]a Conservadon (CDC). 

El CDC debe desarrolJar, como objetivc,s princlpales, un 
invemario continuo y un sistema de manejo de datos del 
patrimonio biol6gico del pais, repatriar los daros de flora y fauna 
existence'!' en eI exterior del pais, promodonary difundirel uso del 
inventario continuo entre las ins{i{uciones relacionadas al manejo 
y conservacion de recursos naturales, etc. 



Institac:ionu Universitarias 

Unlv.,..idad Mayor de San Andres 

Departamento de Blologia 
El Departamento de Biologia de la Universidad Mayor de 
San Andres ha sido creado en el ana 1972. dentro de la 
facultad de Ciencias Puras y Naturales. 

a) DIvIsl6n de Hldroblologla 
La division de hidrobiologia, creada en 1977, ha iniciado sus 
actividades en 1978. al ponerse en ejecuci6n el convenio 
entre la UMSA y ORSTOM.para efectuar trabajo de inveSti
gadon en la especialidad de hidrobiologiaen ellago Titicaca 
y orros cuerpos menores de agua en los Andes bolivianos. 
EI proyecto comprendib estudios del fitoplancton. zoo
plancton, macrofitaS. ictiologia, efectuados en coordinaci6n 
con investigaciones efectuadas en hidroquimica y sedimen
talogia 
En la acmalidad, la mayoria de estos estudios se encuentran 
concluidos, con excepclon del zooplancton. ya que se dene 
previsto cominuarlo en el Lago Mayor del Ttticaca. AI 
mismo tiempo. se iniciaran trabajos del Bentos en el mismo 
lago y en algunos rios andinos. 
Desde 1984 a 1985, a traves del convenio entre e1lnstiruto 
del Mar del Peru (MARE), la Corporacion Andina de 
Fomento (CAF). el Sistema Economico Latinoamericano 
(SELA) y la UMSA. se efectu6la evaluaci6n de los recursos 
pesqueros del Lago Titicaca. 

b) Instituto de Ecologia 
A fines de 1978 se cree el Instituto de Ecologia (IE). para 
realizar esrudios de los ecosistemas del pais, con ruyoobjeto 
se finna un convenio entre la UMSA y la Universidad de 
Gottingen. de la Republica Federal de Alemania-
Despues del apoyo proporcionado por la Universidad de 
Gottingen, e1IE incremenr6, en forma paulatina, el equipo 
de investigadores y laboratorios, disponiendo de fadlidades 
fisicas rnodernas. 
Entre los principales objetivos del lEse encuentran: efecruar 
investigaciones de los ecosistemas representativos del pais, 
para conoeer sus recursos, limitaciones y potencial de 
utilizacion; formar personal capacitado a niveles tecnico y 
profesional en ecologia; mejorar el conotimiento de Ja 
naruraleza del pais, en base a programas de enseilanza sabre 
la realidad nacional. 
En el IE existen unidades de investigaci6n relacionadas can 
la organizacion del Herbario Nacional de Bolivia, &ofi· 
siologia de plantas. inventano de la fauna, zooecologia. 
microbiologia, ecologia de suelos, bioclimawlogia, ecolo· 
gia, bioquinllca, etc. Este Instituto estarealizando proyectos 
multtdisciphnarios de investigacion permaneme en zonas 
de una comunidad del Ahiplano (Huaraco). en las sabanas 
de Inundacion del Beni (Espiritu y Estacion BlOlogica Beni). 
Tamblen se realizan proyectos nacionaJes que, sin tener 
caracter de permanemes est3.n referidos. princlpalmente. a 
105 invemarios de la nora y fauna, y a la conservacion del 

" patrimonio blol6g1co de Bolivia 
Entre sus proyecciones inmediatas pretende panidpar. 
jUntO con el Museo Nacional de Historia Natural. en la 
preparacion de la coleccion de Fauna Nacional, en tCrminos 
parecidos al convenio existeme para la preparaci6n del 
Herbario Nacional. 

Instituto de Geodinamica y Llmnologia 
EI Instituto de Geodinamica lICL). dependience de la 
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Facultad de Ciencias Geolbgicas. fue creado en abril de 197 
como resultado del convenio suscrito entre la UMSAy ORSTO~ 

Los programas de investigadon limnoiogica fueron realizad{ 
en los lagos Titicaca y Poopo; se efeauaron investigaciont 
geo16gicas de las evaporitas del Altiplano (Salares) y del Cuatern, 
rio,Cadena Montai'losa y pie de mome de la llanura benian. 
poniendo especial blfasis en estradgrafia, geomorfologia y sedl 
mentaci6n de minerales de interes economico (oro, estafto, etc. 

Los rrabajos antes mendonados fueron realizados porequipo 
multidisciplinarios, habiendo participado investigadores del In
titulO de Investigaciones QjIimicas (IIQJ y del Depanamento d 
Biologia, junto a los de otras instituciones nacionales. 

Instituto de Ingenierla Sanitaria 
Fundamemalmenre es un instituto de ensei'J.an:za. Dispone q 

un laboratorio apw para analizar las demandas biol6gicas 
quimicas de oxigeno en el agua. indicativos claves para detennin.;: 
los niveles de contaminaci6n. Este instituto fue establecido e 
1972. la PAHO proporciona apoyo para su funtionamiento. 

Instituto de Investigaciones Quimicas 
El IlQ.fue creado en 1969. a cargo dellnStituto de Ciencias B2 

sicas. Desde 1972 pasa a depender del Centro de Planeamiemo 
Coordinacion Cientifica y Tecnologica (CEPTIG); luego. en 19n 
forma pane de la carrera de Ciencias Puras de la Facultad d 
Ciencias Puras y Naturales. 

El Instituto ha realizado numerosdS investigaciones sobr 
recufSOs naturales no renovables y comaminacibn, como ser 10 
estudios en los salares del Sudoeste del pais, la contaminacion d 
las aguas dellago Titicaca, estUdios de las propiedades quimicas de 
la totora y su uso en la purificacion de aguas, etc. 

El lIQ.junto al DSA Y la Camara Junior-delegacion Bolivi, 
organizaron, enjunio de 1985, el Seminario Medio Ambieme d( 
BoliVIa, en el que participaron especialistas del Instituto d( 
Ecologia, del Departamemo de Saneamiento Ambiemal v de h 
Organizacion Mundial de la Salud • 

Instituto de Hidraullca e Hidrologla 
EI IHH fue creado como resultado del convenio suscriro entre 

las universiciades Mayor de San Andres y Tecnica de Ber1in. de 1; 
Republica Federal de Alemama, a traves de la Sociedad Aleman .. 
de Cooperacion Tecnica (GIZ). Los objetivos del IHH son 1. 
investigation basica y apHcada en el area de los recursos hidricos. 
apoyo a los proyectos hidricos de imeres national y ensenanza a 
nive! universitario y de postgrado. 

El IHH ha desarrollado investigadan basica de modelos 

hidraulicos a diferentes escalas para diversas instituciones nacio
nales. calibradon de modelos matemfuicos.para varias cuencas. 
ayuda en la elaboradon de 1a guia del balance hid rico de America 
Latina. desarrollo de temologia de bajo costO para el sedor 
ruraYsaneamiento. elaboracibn del balance hidnco del pais, etC. 

Entre los proyectos de apoyo de interes nadonal. se pueden 

mencionar la coordinaculn del Proyecto Regional Mayor para la 
utilizacion \' cOllsen·a<.i6n de los recursos hidricos del area rural 
del pais,ase;oramicmo t.' investigacion de la regulacion de las aguas 
de los rios Pi ray (Santa Cruz) y Guadalquivir- Camacho (Tarija). Y 
de otras ruencas menores ('n La Paz. reruperacion de tierras 
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erosionadas en Tarija, etc. 

En las universidades de: Drum. La Paz.- POtosi. Santa Cruz y 
Tarija, se impane ensenanza a mvel de grado Y po5tgractO. 
tambien se efeccUan cursos inheremes sobre hidromeuia a nive! 
nadona!. Los cursos de postgrado son impanidos general mente. 
por profesores internacionales (Europa. EE.UU. y America Lati
na). 

El IHH ha establecido numerosos convenios internacionales 
con diversas instiruciones especializadas en Ja materia estando, 
enrre las mas relevantes la Universidad de Stanford (EE. VU). la 
Universidad Tecnica de Berlin. eI Laborarorio de Delft (Holanda). 
etc. 

INSTITUCIONES PRIVADAS 

Sociedad Bollviana de Ecologl. 

La Sociedad Bolh lana de Ecologia (SOBE) rue fundada en I. 
decada de los 60. es la agrupacton prh'ada mas antigua del pais 
relaclOnada can la prorecClon y conser ... aci6n delllleClio ambiente-. 

Los objeuvos de la SO BE estan cemrados en la invcstigacioll de 
la ecolagia y 105 recursos naturales. difusion de sus resultados, 
conciendzacion a nivel gubernamental. uui\'ersitario. escolar y 
gent:: aJ sobre estas materias 

LaSOBE para cumphr con estos objed\'os. en cooperadbn COIl 

Ia Ar\CB, DICYT Y orras. realiza seminarios, mesas redondas, 
simposlOs y publteadones. 

En Ia aaualidad, esra sociedad cuema can 40 miembros 
residentes en La Paz, sin considerar aguellos de sus filiales de 
Orura, Tarija ~ t;yuni. 

Prodo'fenaa de la Naturafeza 
Entidad privada, conocida tambien ComO PRODENA. esdl. 

compuesta aproxrmadamente por 40 miembros; fue fundada por 
un entpresario minero y redbe el ausplcio de personas imeresadas 
ell la protecclon de la naturaleza 

PRODE"A tiene como objetivos principales, proceger y eon
,,('n.·ar wda forma Oe Vida silvestre, forrnar y ayudar a grupos 
l'ducau\-os sabre la vida silvestre. recaleoar fondos inrerna e 
intemacionalmeme para financiar proyecros relacionados can la 
l-cologia promover la creacion de zonas protegidas, panicipar en 
proyectos eomra la caza furtiva. 

Esca lnstitucion despliega una amplialabor de difusion sobre la 
··onservaclon de la oaruraleza. a traves de dorumentales exhibidos 
principalmeme en la television; tambien edira una revista de
dlcada a la difusion de ideas sobre la conseIVacion de la flora y fa 
fauna nacionales. 

Uga de Defenaa del Medlo Amblente 

En fecha 29 de abril de 1985, PRODENA, SO BE yellE 
acordaron estrechar y oficializar su cooperacion en actividades 
conservacionistas, deseando, al mismo tiempo, acoger en la Liga 
de Defensa del Medio Ambieme (LlDEMA) a orras insdtuciones 
que tengan los mismos proposicos. 

LIDEMA tiene entre sus objetivos principales propender ala 
conservacion. al mejoramiemo y a la racional y eficiente utilizacion 
de los recursos narurales y del medio ambiente; impulsar aaivi
dades destinadas ala promocion, educacibn e investigaci6n, sabre 
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el manejo y urilizad6u rac:ional dt" lo!'l f('l1.lr!'lOS naturales. 

The Nature Con •• rvanev 
The Nature ConservaIlCY t'S una ('midad pri\'ada, ~in lilll'.'" de 

luero. cuya organizacion pret.lJrsora lue d "Colllil(> pdla la 
Conservacion de la Naturaleza" de la sociedad Ecologica de los 
Eslados Unidos, ereado ell 105 aims 20. 

The Nature Consen3ncy posee. (.'11 esc pai!'l, d !'Ii!'lH'ffi.l llIa\ 

grande de areas naturales l'l1 d mundo., Enm.-Ia di.'cada dl' IO!'l60) 
70 11lantu\'o un Bureau latillO AIllt'ricano. por llIt'dlO del ellal 
protllo," ia esluerzos con!>en.·acioni!>ta,; de insrirU(.:ione!> guUt'f11A

mellra1es y privad~ ell eI Canada.. el Caribe y Ct,'llrTOdm['nc:a. Ell 
J 980. d Progralna lnrernacional se expandt.' y dt'tiue iJltrt'lllt'nr~tr 
sus esluerzos l'n 1a America Latina. 

EI objemo central dt'! Programa hU('nt.H.ional t'!'I PO[t,'ucidr la 
(:apandad imtituCional dt' eluid.ldl'!> al3lH·mi<as. guUt'llldlll('U

tales y privada!>. Incrementar la capaliddd de mallelo de 111101-

maeton btologlCa que permud a 1m divl'rso!> !)t'ltore~ qU(' inllu) ('11 

en el manej() de los rt'curso~ naturale!> renovaul(,!lo, uit.'lltilic,tl' 
y planificar program as de com:ervaci6n y usa radonal de la biota 
en forma sos[enida 

En Bolida • .:I Ira\ b de Ull Com elllu de Cooperaeu'm tOil 101 
Atadellua NacioOdi de C1entia!'l de Bolivia, eolabora en e-I 
desarrollo de la Esracion Bl016gica Beni, en los aspectos recnicos, 
delHi/icos y IinanCleras En el curso del ano 1985.adquiri6 una 
e!)taulld c~linddl\te con la Estacion Biofoglca y la earreterCl 
prin<,'pal que ulle la!:> ciudJdes de La Paz, Sail BorF yTrinidad. La 

proPJedad cuellta con la infraesmlctura basica para la adllllllls
{radon, \-Ivienda y lugar de u-abajo para imesdgadores nadonales 
e imernaclOna1es. 

Con el auspicio de Nature Conservanq. y la participacion del 
Instituto de Ecologia. del Museo de Historia Natural y de expenos 
imernacionales, se eillboraron los lineamiemos basicos para la 
Estacian Biologica Beni. cubriendo los aspectos de investigadon, 
proteccion yadministraci6n, como continuaci6n a l:1colaboraci6n 
prestada previamence. en el trabajo de reconocimlemo de dlCha 
estaeion. 

En el cursa del preseme ano, apoyara Ia creaci6n de un Centro 
de Datos para la Conservation, que perrnita incrementar el 
conocimiemo de la biota, potenciando. de esa manera, la capa
cidad de manejo de informacion bioI6gica a fin de eSlableeer 
prioridadcs para la conservacion de fu-eas geograficas. ecosistemas 
o especies y para el uso racional de los recursos nacurales 
renovables en Bolivia 

Instituciones Relacionadas a los 
Recursos Naturales Renovables 

Los recursos natUrales renovabIes a los que se haee referenda 
son el agua, .suelos, bosques y oua vegetaci6n, y la vida siIvesrre. El 
recurso agua se encuenrra adminisuado por un gran niImero de 
agencias estatales como, por ejemplo, el Ministerio de Agriculmra 
y Asuntos Campesinos. El MACAes, pasiblemente. larepanici6n 
estatal mas imponante en el pals encargada de administrar los 
recursos naturales. existiendo para este ereao, ofidnas especia
lizadas para su administracion. 

Centro d .. DeaarroJlo For.1Ota1 
El CDF es una unidad descentralizada, con personeriajuridica, 

autonomia adminiscrativa y patrimonio independieme. con la 
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respansabilidad de velar par eI cumplimlemo y correcta apliea
ci6n de la Ley Forestal. 

El CDF cuema con direcciones y subdivisiones regionales: la 
Direccion General del Noroeste para Riberalra y Pando; la 
Direcci6n Regional Norte para eI Bent; la Direcci6n Regional del 
£Ste para Santa Cruz; la Direccion Regional del Centro com
prende Cochabamba y Norte de Potosi; la Dlrecclon RegIOnal del 
Centro Sur para Chuquisaca y Sur de Potosi y la Direcdon 
Regional del Sur que cubre Tanja. 

La Guardia Forestal es un ruerpo espedahzado, riene funclOoes 
tecnicas y de polinca forestal, siendo sus actividades espedficas 
prevenir. combatiry reprimirel apro\ echalmentO irracional de los 
basques, vidasllvestreydemas recursos reno\'ables; ademas, riene 
responsabilidades en la industrializacion, transpone, comerCla
lizaci6n y represlbn de la e>..ponacibn ilegal de recursos naturaJes 
del pais; demro de sus a[ribuClOnes tam bien esta el cOl11baur los 
incendlOs forestales. 

E1 CDF tiene tam bien como respansabIlidad efecruar la 
c1aslficaclon de los basques, siendo su obJeti\'o propender al 
aprovcchanucnto racional de los recursos forest ales del pais, 
discriIDlJlando par su vocaCion de usa a 10:' bosques de pro
duccion, protecclon 0 transformacion con fines agropecuarios. 

Finalilleme, eI CDF dene la obligadon de velar par la 
conservacion, protecci6n. fomemo y apro\ echanuento racional de 
la fauna silvestre. 

Inatituto Nacional de Fomento Lanero 

EI Instituto Nacional de Fomemo Lanero (INFOL) fue creado 
el 25 de noviembre de 1977, por Decrew Supremo No. 15158, 
como una Institucion publica, descentralizada, bdJO la tUiclon del 
MACA y del Mimsteno de Indusrria, Comeloo ! Turismo. 

[I If\:FOL tiene, enlle su:. objeli'\o!:>, la capdcitaLion del 
campesino y procurar que se adop(e teulOlogia Illoderna en la 
crianza de camelidos en el Altiplano. princlpalmeme en la region 
de Ulla Ulla, 

Entre sus fines espedficos se enruentran la proteccion, con
servacion y desarrollo de la vicuna, ademas de otros relacionados 
COil el establecimiemo de una estacion expenmental y gratlja para 
el estudio e investigacion de la problematica de los camelidos. y 
para fines de capacitacion de los campesinos, etc. 

Departamento de Suelos 
EI 22 de diciembre de 1965 se promulga el Decreto Supremo 

No 07443, el cual delmea las aaividades del Depanamento de 
Suelos. figurando entre estas dirigir. coordinar y ejecutar los 
planes de desarrollo agricola en el pais. . 

po!)tl"Tlormt:llu:, por Resoluuon ;\linis{(:nal de Illarz:o de 19; 5, 

pasa a depender de la DirecC10n General de Suelos. Rlegos e 
lngenieria, con fundones :.imildres. 

Finalmeme, medIante la Resolucu:,n Ministerial No 85/80 del 
8 de febrero de 1980, la Direccion General de Sueios, .Riegos e 
Ingenierla es traIlsfonnada en la Direcci6n Nadonal de Cuencas 
Hidrograficas. El Depanarnento de Suelos estil encargado de 
realizar los esrudios agrologicos a diferemes nive1es de infor
macion, detenninando la clasificacibn taxon6mica y capacidad de 
usa. 
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El Departamento se encuemrasubdividido en las divisiones de 
estudios y clasificaci6n de suelos; de uso, manejo y conseIVaciol 
de suelos; de fertilidad; de fotointerpretacibn y canografla d. 
suelos; de laboratorio de suelos. aguas y bromatologia, cada un: 
de eUas con sus funciones espedficas. 

Las funciones de sus divisiones y oficinas regionales son, emf( 
las mas importantes. definir y orientar en fundan nacional, h 
poliuca del esrudio, cIasificadbn, uso y manejo. recuperacion 
conservacion y mejoramiemo del recuno sueIo; programar 
coordinar la ejecucion de las investigaciones reladonadas con e 
suelo; delinear las investigaciones espedales para dar solucion . 
problemas emergentes del uso y manejo del sudo; reglamentar ~ 
hacer romplir las reguiaciones inherentes al uso, manejo. conser 
vadon y mejorarniento del sudo. 

Las auividades m~ imponamc::s, desarrolladas desde 1983 
e!:>(~m relacionadas principalmeme can la claslficacion de sudos el 
zona:. e:.pecHka.:. de los departamentos de Potosi, Tarija, Sam. 
Cruz: y Orura. En mal1ejo y conservacion de stlelo:.:.e panicip6, el 
Sama Cruz, como contrapane en el proyecto BOU78/013. El 
proye([os de riego, presto (..ooperacioll a los proyenos Sachapera 
Villd Montes y San Jacinto (Tarija), existiendo arros lrabaJo> 
reiaLlOnaJos con la especialidad. 

Centro de Desarrollo Pesquero 
EI Centro de Desan-ollo Pesquero (CDP), fundddo en base- a I 

antigua diVision dt: piscicultura y pesca, rue crt'ado como emida· 
descentralizada el13 de marzo de 1984 con Decreto Supremo N< 
20080, depend.eme del MACA. 

1.0) obJf:uVOS del CDP sOn admintstrar. reglalllt'mar y fiscaliz3 
el aprO\ echatniemo pe~quero del pais, teniendo como iUnClOne) 
entre las mas imporrantt's, planificar jumamentt' con otras ins 
citucione!:> el desarrollo pesquero, establecer la infraestructura dt 
in\ estigacion necesana y desarrollar el mejoramiemo genetico. 

Los programa5 mas imponames. en ejecucibn. son la repro
duccion } sieJllbra de alevlIlO!:o de trutha en el Altiplano y d( 
peJerrey en 1m Valles Paralelamente, en cooperacion can I" 
t>.1tsi6nJaponesa en pesqueria. se construira e1 complejo pesquero 
del Altiplano; por su parte, la Mislon Brit3nica en pesqueria est3 
(ooperando en el desarrollo pesquero de la amazonia bohvlana. 

Instituto Boliviano de Teenologia Agropecuaria 
El Insdtuto Boliviano de Tecnologia Agroperuaria (IBTA) rUt 

creado ellO de diciembre de 1975, bajo la tuid6n del MACA, co. 
caracter aurar-quico en 10 tecnico, administrativo, economico ~ 
financiero .. 

EI IBTA es una emidad de sen'icios publicos sin fines de lucro 
desrinada a cooperar con los planes de desarrollo agropecuaric.. 
establecidos por la politica del MACA 

Los objetivos del IBTA senalan que se debe conseguir, a traVes 
de programas de mvesdgacion y experimentacion, la tecnologi<1 
adecuada para el mejoramiemo de la produccion agropecuana: 
crear las condiciones necesarias para el mejoramiemo de 1<1 
lecnologia. mediante la investigacion y transferencia raplda a 1<1 
mayor cantidad posible de agricultores; orientar los planes y 
programas de generacion y transferencia de te01010gia. como 
fundon educati\'a haCla los cambios que requlere el desarrollo 
lIltegral del campesino; integrar las actividades de investigacibn y 
extension con la finalidad de acelerar el desarrollo agropecuario. 

Servlcio Naclonal de Meteorologla " Hidrologla 
El SENAMHI es una institucion estacal dependiente del 



Ministerio de Transpones y Comunicaciones, e5te seIVido opera. 
la red basica de meteorologia que consta de 762 estacionesJ cuyo . 
detalle 5e encuentra en el capimto oorrespondienre a rerursos 

hidricos. cllcho numero fue incrementado en un 220% en relacion 
ala cifra senalada par Freeman (1979). mameniendose, aparente
mente, el mismo numero parahidrometria(63), porfaltadedatos. 

No exisIe informadbn de contaminacibn de las aguas de lluvia. 
rios, lagunas y lagos, pese a que en el pais, aparentemente, el DSA 
estaria encargado de cumplir con este tTabajo. 

Centro de Inveadg_cl6n y Apll~cl6n de Soneoree 
Remota. 

£} Programa del Satelite Tecnolbgico de Recursos Terrestres 
ERTS - BoliVIa fue cre.do el14 de marzo de 1972, bajo la tuician 
del Servicio Geol6gico de Bolivia (GEOBOL), de caritcter multi
institucional y multidisciplinario, con la participacibn de orga· 
nismos especializados de los Ministerios de Planeamiemo y 
Coordinacion. Transpones y Comunicaciones. Agriculrura y 
Asuntos Campesmos, Mineria y MeraIurgia, Defensa Nacional, 
EnergJa e Bidrocarburos yla Universidad MayordeSan Andres; es 
dependleme del Ministerio de Mineria y Metalurgia. 

Posteriormeme. se promulga el Decreta Supremo No. 10952 
nominando a GEOBOL como organismo de comrapane ante 
organismos jmernacionales, en todoslos proyectos relacionados al 
estudio y levamamiento de recursos de la tierra, ejecurados con 
sensores remotos realizados en platafonnas orbitales. 

En agosto de 1983, con Decreta Supremo No. 19759, secreael 
Centro de Investigacion y Aphcacion de Sensores Remotos 
(CIASER) en reemplazo del programa ERTS/Bolivia, dependiente 
del Servicio Geologico de Bolivia. 

E1 elASER ha reaIizado una serie de esrudios mulcidisciplina
nos (geologi~ mineria, geomorfologia, hidrologia, suelos. foresta
cibn y cobenura y usc de la tierra} a nivel nadonal. Efecruo 
tambien estudios especificos en diferemes escalas. 

El CIASER. como resultado de sus investigaciones. public6 
algunos mapas a escala nacional: Cobenura y Uso de la Tierra 
(1978),GeoI6gico (1978) y Complejos de Tierra del Orieme(1979), 
teniendo mucha informaci6n pendiente de publicaci6n por 
carencia de fondos. 

PI'OIII .. m. E,ecutlvo de Rehabilltecl6n de TI ...... en 
., d.partamento de Tarl,a 

El PERlT fue aeado el 7 de abril de 1978, mediante Deere,o 
upremo No. 15401, como resultado del convenio interinsticu

jonal entre CO DETAR, Prefectura, Universidad Boliviana Misael 
Saracho, Asociaci6n San Jacinto, MACA y CDF, consolidando su 
base institucional con la promulgacion del Decreto Supremo No. 
20763 dellS de abrH de 1985, que tipifica el PERIT como una 
instiruci6n descemralizada. de caracter regional del departamento 
de Tarija, con personeriajuridica, patrimonio propio yautonomia 
de gesti6n tecnica, administrativa y financiera 

Los objedvos son habilitar. rehabilitar y recuperar tierras 
feaadas por la erosion en el valle central de Tarija y en ottas 
egiones del depanarnento, debiendo promover y ejecutar poli

licas y programas de conservacion de ticrras, y lucha sistematica 
contra los procesos de degradad6n y erosi6n de tierras. 

El PERTT tiene en operacibn el proyecto "Desarrollo Agrofo-

restal del Valle de Tarija", ejeanado por la institudbn y la 
Sociedad Alemana de Cooperaci6n Tecnica (GTZ), con una 
duracion de 5 wos. 

EJ Proyeao "Rescaurad6n Forestal y Rehabilitaci6n deTierras 
en Ia Cuenca Superior del rio Guadalquivir". susaito conla F AO Y 
con rondos fiduciarios del gobiemo de Noruega inicib ..sus 
actividades en junio de 1984 debiendo finalizar en =0 de 1991_ 

En resumen, se puede senalar que el PERTI es la unica 
instirucion aeada en e1 pals. con fines de conservacibn y reha
bilitacion de tierras. 

Proyecto Capaoldlld de Uao Mayor de I. n.Pr8 

El proyecto CUMATfuecreado, eilro. deagosto de 1984, por 
la Misi6n AID/Bolivia con finandamiemo de la Secretaria Eje
cutiva de la Ley PUblica 480 de los Estados Unidos. 

CUMAT se encuentra rea1izando. en la actUalidad, los ttimites 
peninemes para adquirir personeria jurldica como una orga~ 
nizaci6n privada sin fines de lucra. quesedenominara "Centro de 
Investigaciones de Capacidad de Usa Mayor de la Tierra". 

El CUMAT fue organizado para la aplicaci6n del sistema y 
estudio de la capacidad de USa mayor de la tierra a ser aplicado en 
secrores del subandina none de la llanura Chaco beniana,como 
respuesta al dereriora de los recursos renovables del pais. 

CUMAT realiza sus uabajos con un equipo muItidisciplinario 
especializado, apliea los principios de la ecologia moderna 
mediante la integraci6n de la biodimatologia, pedologia eda
fologla, geografla, etC-

Estudios de capacidad de usa mayor de 1a tierra fueron 
realizados en base a convenios efectuados con las corporaciones 
de desarrollo de La Paz, Santa Cruz y con 1a UMSS de Cocha
bamba. que de-bian ser puhlicados a fines de 1986. 

Servicio Nacional de Aerofotogrametria 

El Servicio Nacional de Aerofotograrnenia(SNA) fue creado, e1 
19 de noviembre del976 mediante Decreto Ley No. 14128, conla 
misi6n de realizar vuelos de reconodmiento aerocaaico estra· 
tegicos para la seguridad y defensa nacional, y ejecutar el 
levantamiemo aerofotogrametrico del territorio nacional. El SNA 
es una unidad descentralizada de la Fuerza Aerea de Bolivia. 

El SNA. apane de las tareas mencionadas, efectila estudios 
integrados de recursos naturales, disei10 de obras de ingenieria y 
estudios socio-econbmicos para proyecros de ocupaci6n y asen· 
camientos humanos, en areas despobladas del tenitorio nadonal. 

El SNA ha realizado trabajos de inventario de recursos 
naturales, a diferentes niveles deinfonnacian, para CORDEBEN~ 
CORDENO, CORDEPAZ Y CORDECH, fuera de haber efei:
wado estudios especi Ii cos para otras institilciones dd estado. 

Proyecc:iollea 

Debido a coyunruras de indole narural e hist6rica, el medio 
ambiente y los recursos natUrales en e1 pais sufriran una se~e de 
transfonnaciones, oon efecto negativo para el desarrollo naoonal, 
a cono y me~hano plazo. El poder intervenir 0 neutralizar estas 
transfortnaciones depende de la coordinaci6n de varios factnres.. 
entre los cuales la capacidad institucional es fundamental. La 
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modificadon del estado actual institudonal tiene, par consi
guieme, una relacion direaa con la capaddad de intervencion 0 

neutralizadon de estas traIlsformaciones degenerativa5. 

El sector privado, fortalecido can mecanismos tecnicos y 
finanderost podna modificar substandalmente el riona de ex
rindon de la fauna y flora, detener el proceso de la deforestadon 
que conduce a la desenificaci6n y degradacion de los suelos y el 
proceso de la contaminadon de las cuencas hidricas. 

El sistema universirario, recientemente reforzadot integrado al 
esfuerzo de manejar racionalmente el medio ambiente y los 
recursos naturales, podrla incidlrt posirivamente, proporcio
nando los recursos humanos necesariost al mismo tiempo que 
podria desarrollar programas de condenrizacion a nivel publico. 

Finalmentc, para detcncr la acelcrada degradacion ambienca1, 
es fundamental modificar la relacion que existe entre el sector 
publico can el media ambientey los recursos naturales, hecho que 
puede variar con una clara y definida policica de combatir la 
corrupdon y establecer una institudon que pueda tratar glo
balmente el problema. 

Estado Actual de la Legislacion 

Un examen del conjumo de normas positivas que regulan el 
entorno natural del hombre muestra que, por 10 general, elIas no 
son &uto de un cri[erio global del ambieme si no, en el mejor de los 
casas, de criterios sectoriales de conservacion y protecdon de 
denos elementos ambiemales aislados. A manera de ilustrar 10 
anteriormente expuesto, se pueden citar la "Ley General de Vida 
Silvestre, Caza y Pesca" 0 la diversidad de Decretos Supremos, 
Decretos Leyes y Resoluciones de diversas indoles, etc. 

La anterior legislacion se encuentra sumarnente dispersa. en su 
mayorta es tan anacronica y desactualizadaque pierde, en algunos 
casas, completameme su idoneidad. Par OtrO lado, se observaque 
no exlSte una autoridad competente que vele par el cumplimiento 
de las teyes en este campo, salvo en el area que concierne ala fauna 
silvestre y a la administraci6n de recursos forestales, pero que, 
lamentablemente, por falta de medios sufidemes dificulta tam
bien el cumplimiemo de su cometido; inclusive, algunas de las 
admimstraciones fueron cuestionadas y acusadas de ser las 
principales depredadoras de los recursos encomendados a su 
cuidado. 

La falta de leyes en algunos campos concretos es alannante, tal 
es el caso de la legislacion de aguas, aire, ruidos, paisaje natural, 
etc.; sin embargo, eXlSte una asombrosacantidad de leyes dirigidas 
aotras areas que se enruemran listadas acominuacion.Tabla XII-3 

Conclusiones 

Existe una capacidad institucional severameme limitada en 
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relacion a la magnitud del problema. El sector publico ha 
intentado algunas aproximaciones puntuales a esta problemfuica, 
i~tentos que han sido neuualizados por una serie de faerores, 
entre los cuales, los primordiales son la corrupdon, la ines
tabilidad funcional, problemas de tipo politico, economico, social 
y sindical. El sector universitarlo ha inidado investigadon y 
trabajo muy prometedor, pero sin vislumbrarse una pronta 
soludon a problemas politicos y economicos considerables. 

El sector privado no padece de la mayoria de los problemas 
antes mendonadost pero esra muy limicado por escasez de apoyo 
financiero. La creacibn reciente de LlDEMA, organismo que 
puede aglutinar a las instituciones reladonadas con el problema 
ambiental podda,ser la respuesta. 

La asistenda tecnica furura 0 finandera deberia esrudiar esta 
PQsibilidad en base a esfuerzos en el medin ambiente y los 
recursos naturales. 

Existe una falca de condenda alannante de los organismos 
publicos que elaboran' y ejecUlan planes y programas de desa· 
rrollo, con relaci6n al papel primordial que denen el medio 
ambiente y los recursos naturales,desperdiciandose, por consi
guiente, la oponunidad singular que presema el pais, para 
elaborar un nuevo modele de desarrollo que incluya esos 
componentes sin incidir en un COSto de oponunidad. 

El MACA administra en forma deficieme los suelos, basques, 
pastos, vida silvestre y zonas protegidas, debido a la defidenda y 
debilidad de sus oficinas especializadas por falta de personal 
idoneo y tecnico experimencado, debiendose agregar la falta de 
continuidad fundonaria por la inestabilidad politica pres en
randose, aparememente, la misma siruacion en el Ministerio de 
Salud PUblica y Prevision Social. 

Existe una marcada indecision politica para poner en vigencia 
la legislacion existente, a traves de programas adecuadarnente 
financiados y docados de personal idoneo. 

Recomendaciones 
-Propender al fonaledmiento institudonal, instaurando pro

gramas especificos para combatir la erosion de sueios, 
deforestacion, extincion de especies de flora y fauna. 
comaminaci6n y degradacion del aire y cueneas hidricas. 

-Efectuar la evaluation del impacto ambiemal en proyectos 
de desarrollo. 

- Iniciar una profunda concientizacion sobre la necesidad de 
preservar los recursos naturales y el medlO ambieme. 

- Promulgar la ley arnbiental en la que, indcpendientcmente 
de los problemas mencionados, seprohiban actividades que 
deterioran el subsuelo, el paisaje. el aire por ruidos molestos 
o nocivos, el clima, asi como cualquier otra actividad capaz 
de alterar los ecosistemas naturales e incidir negativamente 
en la salud y bienestar del hombre. 



CATEGORIA NUMERO 

Decreta 
Decreto 
Decreto 
D.S. 
D.S. 
D.S. 
Ley 
Ley 
Ley 
Ley 
D.S. 
D.L 
D.S. 

D.L 
D.L 
0.5. 
D.S. 
0.5. 

0.5. 
D.L 
0.5 1653 
0.5. 2191 
D.L 3612 

0.5. 3856 
0.5. 4291 
0.5. 4309 
Ley 
0.5. 5576 
D.S. 5582 
0.5. 5643 

0.5. 5665 
R.S. 98924 
D.S. 5683 
0.5. 5711 
D.S. 5744 
0.5. 5783 
0.5. 5912 

0.5. 5987 
0.5. 6045 
0.5. 6455 
Ley 253 
0.5. 6689 

D.S. 6883 
0.5. 6935 
D.L 7226 
D.L 7401 
D.L 7442 
D.L 7443 
R.S. 133225 
D.L 7784 . 

D.S. 7807 
'D.S. S063 
0.5. 8367 

TABLA.XlH 
Ultado d. DlipOdelo;,el Le,aJel '111' Prot., •• at IIldle blll.ata 

FECHA 

14-12-1825 
17-12-1825 
19-12-1825 
3I-l2-1S32 
OHJ6-1S50 
14-07-1863 
11-12-1906 
07-02-1920 
07-OH922 
03-04-1928 
26-04-1939 
17-07-1939 
02-08-1939 

19-12-1939 
13-03-1940 
20-06-1940 
20-06-1940 
11-11-1941 

04-07-1942 

05-11-1945 
20-06-1949 
21-09-1950 
22-01-1954 

21-10-1954 
03-01-1956 
06-02-1956 
29-10-1956 
16-09-1960 
23-09-1960 
22-11-l960 

16-12-1960 
18-12-1960 
06-01-l961 
24-02-1961 
17-03-1961 
02-05-1961 
27-10-1961 

26-01-l962 
30-03-1962 
03-05-1963 
21-11-l963 
22-02-1964 

11-09-1964 
23-10-1964 
28-06-1965 
22-11-1965 
22-12-1965 
28-12-1965 
29-03-1966 
02-08-1966 

29-0S-1966 
16-0S-1967 
05-06-1968 

BREVE RESUMEN 

Repanimiemo de tierras en Santa Cruz. 
Instruye conocimiento del estado actual de I. agricultura en el pal~ 
Medidas de conservaci6n y buen usa de las aguas. 
Prohibe caz. de Chinchillas 
Prohibe caza de Chinchillas, 
Prohibe caza de Chinchillas. 
Prohibe caza de Chinchillas 
Prohibe exponacion de cueros de Chinchilla y !ija impuestos. 
Modifica los impuestos que ftia la Ley de 07-02-1920. 
Sanciones a 1a exportacion de Chinchillas vivas. 
Prohibe caza de vicunas. 
Establece divlSas a pagar por exponadones de procluctos agropecuarios. 
Primera disposlci6n legal que deIimita zonas forestales. fonnas de exponacion. 
premios a la reforestacion y penalidades. 
Prohibe caza de animales que indica (perico y garza real). 
Veda parcial de aves y prohibiclon terminante de pesca de especies que indica. 
Reserva FIscal de las lagunas de Alalay y Angostura. 
Reserva Fiscal de Cerro TapiIIa para crianza de chinchilla. 
Penaliza infracciones al D,S. de 02-08-1939. Establece gravamenes a la 
explotacion de bosques. 
Crea el Parque Nacional Tuni-Condoriri. 
Crea el Parque Nacional Sajama MinkIri. 
Previene mcendios forestales en praderas. bosques. etc. 
Prohibe exponaci6n de lana de vicuna. 
Crea Division Forestal de Caza y Conservacion de Suelos. Reglarnenta usa 
Recursos Naturales. 
Ampli. D.S. 3612 de 22-01-1954. 
Delitos contra la econom1a nacional. 
Crea Parque Nacipnal Mallasa 
Eleva a Rango de Ley los D.S. 3612 Y 3856. 
Creaci6n del Depto. de Edificaciones Sanitarias. 
Crea la Academia Nacional de Ciencias. 
Dispone se deJen franjas de vegetacion natural en areas boscosas que se 
habilitcn para labores agricolas. 
Prohibe la exponaci6n de cuero crudo de Caiman. 
Ratifica acuerdo para creacion del Instiruto Forestal Latinoamericano. 
Dedara Reserva Fiscalia Ex C6ncesi6n Zabala en Bennejo. 
Dedara Reserv. Fiscal los Yacimientos aurlferos de Ayopaya y Cbapare 
Crea camision de Agua Potable y Alcantarillado. 
Crea Depta. de Organizacion de Ia Comunidad. 
Reglamenta 1. caz. del Caiman .. Declara ReseJVa N.cional.lasIagunas de Beni 
y Pando. 
Reglamenta caza y exponacion del Caiman 
Crea el Parque National Tunm 
Crea el Parque Nacional Cerro Comanche. 
Eleva a rango de Ley. el 0.5. 6045 de 30..(J3-1962. 
Dedara Zona Forestal de Reserva fiscalIa comprendida entre Santa Ana y 
Caranavi, en la serrania Bella Vista. 
Prahibe la caza de algunas especies en zonas determinad~ 
Complementa D.S. 6883. 
Indica los objerivos de la Division Forestal. 
Crea eI Parque Nadonal Isiboro Secure. 
Encarga redacrar ley de colcnizaci6n. 
Modifica el 0.5. 3612, 
Prohibe la Exponacion·de cueros de caiman sin rurtir 
Modificatorias Forestales fija rasas forestales y de caza, destina recaudaciones 
para aprevechamiento de Recursos Naturales. 
erea el Parque Nacional Las Barrancas. 
Prohibe la comercializaci6n de varias especies de mamiferos y aves. 
Prohibe caza de felines y exponacion de vicunas vivas. 
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D.S. 8363 

D.S. 8533 
Ley 443 
D.S. 8731 
Convenio 9013 
D.S. 9105 
D.S. 9141 
D.S. 9320 
D.S. 9328 

D.S. 10070 
D.S. 10125 
D.S. 10127 
D.S. 279/72 
D.L. 10397 

R.M. 50972 
D.S. 11038 
R.M. 337/73 
R.M. 507 
D.L. 11130 
D.S. 11238 
D.S. 11239 
D.S. 11251 
D.S. 11252 
D.S. 11253 
D.S. 11254 
D.S. 11307 
R.M. 14316-74 
Convenio 
D.S. 12195 
D.L. 12301 
D.S. 12721 
O.M. 117/76 
O.M. 0150/78 
R.M·IF) 210-70-78 
R.M·IF) 210-10-78 

R.M. 210-87-78 
R.M. 210-4-79 
D.S. 164M 
D.S. 16574 
D.S. )6605 

D.S. 16646 
D.S. 16647 
R.S. 190835 
R.S. 190826 

DS. \6862 
D.S. 17625 
D.S. 17815 

D.S. 18313 

D.S. 18583 
D.S. 210-58-81 
D.S. 19191 
R.lyl. 538/83 
R.M. 85184 
D.S. 20423 
R.M. 199371 

R.M. 010 

coatiaaacioa tabla XU·, 
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1O-ll8-1968 

01-11-1968 
06-12-1968 
09-04-1968 
27-11-1969 
19-1l2-1970 
I 2-ll4-1 970 
21-ll7-1970 
23-ll7-1970 

07-01-1972 
18-ll2-1972 
18-02-1972 
1O-ll5-1972 
31-07-1972 

25-ll8-1972 
18-03-1973 
2H8-1973 
24-08-1973 
19-10-1973 
03-12-1973 
13-12-1973 
20-12-1973 
20-12-1973 
20-12-1973 
20-12-1973 
iO-ll1-l974 
03-08-1974 
23-12-1974 
20-01-1975 
14-03-1975 
23-07-1975 

1976 
1!)-J0-1978 
22-09-1978 

22-09-78 

13-11-1978 
10-01-1979 

17-ll5-1979 
13-06-1979 
20-06-1979 

28-06-1979 
28-06-1979 
05-07-1979 
19-07-1979 

25-07-1979 
30-07-1980 
27-11-1980 

14-05-1981 

03-09-1981 
04-12-1981 
05-10-1982 
08-11-1983 
02-04-1984 
16-08-1984 
- -10-1984 

24-01-1985 

Veda total de varias especies j regula comercio de animales, produaos de caza . 
y forestales. 
Prohibe comercializaci6n de vicunas. 
Transfiere el Parque Nacional Tunari al Ministerio de Agricultura. 
Prohibe comercializaci6n de vicunas. 
Crea Guardia Forestal. 
Crea Recursos econ6micos para Parques Nacionales. 
Crea SeIVicio Nacional de Recursos NatUrales. 
Aprucba Reglamento de Guardia Forestal. 
Reglamenro de Infracdones contra los Recursos Naturales. prohibe caza de 
especies. 
Crea Reserv. de UUa UUa. 
Transfiere Parque Nacional Mallasa a H. Alcaldia de La Paz. 
Crea Comites de Defensa de Flora y Fauna 
Veda de caimanes y laganos. I 

Aprueba Ley de Organizaci6n y Procedimientos del SeIVicio Nadonal de 
Refonna Agraria. 
Prohibe exponacion de cueros crudos de animales silvestres. 
Prohibe exponacion de cueros silvestres crudos. 
Admimstra y fiscaliza la pesca y pisdcultura. 
Regula la caza y comercio de cerdos de monte y dervos. 
Establece escala de precios para pesca y su corneraalizacion. 
Prohibe caza de venado y guanaco. 
Crea Reserva Naaonal de Fauna Andina Eduardo Avaroa 
Prohibe caza de aves que indica. 
Crea Reserva Nacional Amaz6nica Mapiri Heath. 
Prohibe caza de Avestnlz y Nandu. 
erea 1a ReselVa Nacional Tenl German Busch. 
Crea 1a ReselVa N adonal Yura 
Crea el CDF, Ley Forestal. 
Se firma convenio CITES suscnto por Bolivia en Suiza. 
Autoriza la exponadon de cueros. 
Ley de Vida Silvestre, Parques Nacionales, Caza y Pesca. 
Crea el Refugio Silvestre Huancaroma. 
DecIara areas de forescaci6n y las considera no, edificables. 

Reglamemo de usos del sudo y patrones de asentamiemo. 
Crea el Refugio de Vida Silvestre Espiritu. 
Crea el RefugIO de Vida Silvestre San Rafael. 

Autoriza a CDF establecer cuotas para fauna silvestre. 
Reglamenta el D:S. 6045. 

Ratifica Convenci6n de Washington (CITES). 
El Parque Nacional Tunari pasa a depender del CDF. 
Veda total y prohibe comercializacion de especies nativas de Fauna Silvestre en 
peligro de excinclon, 
Crea Parque Nacional Huanchaca 
Eleva a D.S. la R.M. 210-4-79. 
Crea Cornite de Desenificaci6n. 
Crea al Comite de Coordinaci6n Interinstitucional del Medio Ambiente 
(CIMA). 
Levanta coda veda para lagarto y forma comisi6n"de estudio. 
Ratlfica Convenio de Conservaci6n y manejo de vicuna. 
InstrUye a industrias sohcitar autorizaci6n para e1 lanzarniemo de residuos 
industriales en cuerpos de agua. 
AmpUa la Reserva Nacional de Fauna Andma Eduardo Avaroa., encarga su 
organizacion a INFOL 
Aprueba los Lineamiemos de Politica Ciemifica y TeOlologica. 
Suspende registro de comerciames de fauna silvestre. 
Crea Estaci6n Biol6gica Beni. 
Realiza inventario de animales vivos. 
Veda de un ano a las exponaciones de fauna silvestre viva. 
Crea Parque Nacional Arnbor6. 
Crea comisi6n de analisis de problemas de medio ambiemepor cauSas mtnero 
metalurgicas. 
Aprueba Reglamento sobre lanzamiento de Desechos Industriales en cuerpos 
de agua. 
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