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R E S U M E N
 

Este informe sobre crianza y producci6n de camelidos en Bolivia es
 

un andlisis susinto y las acciones recomendadas para el desarrollo de los
 

cam~lidos y sus productos. Es una base inicial para promover la transfor

maci6n industrial 6 artesanal de productos, y el crecimiento econ6mico y
 

el progreso socialde los pequenos productores. El informe comprende:
 

A. SITUACION DE LAS POBLACIONES DE CAMELIDOS DOMESTICOS.
 

En este capitulo se hace un diagn6stico de la situaci6n actual. Se
 

ha considerado que los camlidos ocupan gran parte del altiplano y de los
 

Andes altos de Bolivia. Al present-7, la crianza y producci6n de cam~lidos
 

constituye la mejor alternativa para la utilizaci6n de los recursos natu

rales existentes en esta regi6n. Estos han sido adecuados para aprove

char la llama y alpaca en el actual sistema de producci6n dentro de la eco

nomia de subsistencia., La escasa inversi6n y la tecnologla no responden a
 

las nuevas exigencias del mundo econ6mico que requieren mayor producci6n y
 

productividad.
 

B. PRODUCCION DE LOS CAMELIDOS EN BOLIVIA.
 

El comercio de los productos ha sido muy deficiente, 91 sistema de 

comercializaci6n que en el pasado incentiv6 ',a produccion, ha dejado de 

funcionar en el planonacional. Actualmente, la mayor parte de la produc

ci6n de fibras y cueros se desvia hacia el mercado internacionalf como ma

terias primas, sin favorecer a la economia nacional.
 

Se concluye que la poblaci6n de camelidos ha sufrido los efectos de
 

la sequia en 1983 pero nc, eii la forma dramatica que presentan las estadis

ticas oficiales. Las proyecciones de producci6n muestran que su volu'nen
 

justifica la crianza y el soporte para la industria.
 



C. FACTORES LIMITANTES EN LA CRIANZA Y PRODUCCION DE CAMELIDOS.
 

Se han considerado los principajes factores limitantes, los siguien

tes:
 

La carencia de pollticas sobre el manejo de la tenencia de las tierras
 

y la conservaci6n de los recursos 
naturales constituye uno de los factores
 

que est5 normando la producci6n y detiene el progreso de la crianza 6 indus

tria. 
 No existiendo las politicas de fomento, la producci6n y los producto

res estgn librados a 
suspropios esfuerzos y posibilidades, que no 
son los
 

suficientes para competir con otros sectores econ6micos.
 

En el corto plazo, la organizaci6n del sistema de comercializaci6n es
 

la soluci6n para resolver el grave problema actual de la producci6n de bie

nes en el sector de los camelidos. Este problema es 
urgente resolverlo a6n
 

con prioridad a 
los aspectos de la tecnologla de producci6n animal. Esta
 

tecnologia, aunque tiene una base inicial debe ser vigorizada.
 

El excesivo paternalismo del fomento de la producci6n y de los pequefios
 

productores ha invalidado el esfuerzo e iniciativa de los productores. Se
 
estima que la transferencia de tecnologla y la falta de organizaciones de pro

ductores ha restado la principal fuerza motora para el desarrollo de la pro

ducci6n de camelidos.
 

D. ACCIONES RECOMENDADAS PARA EL DESARROLLO DE LA PRODUCCION.
 

Con objetividad se 
sefiala que las acciones que levantarfan su nivel a
 
este subsector ganadero deben comenzar con la activaci6n de un comercio 4ue
 
favorezca a todos los productores, incluso a los de las zonas mas alejadas
 

de los centros poblados.
 

Se plantea la necesidad de inyectar una asistencia t6cnica que permita
 
a las organizaciones de productores a (a)mejorar el nivel tecnol6gico y
 
(b) la administraci6n de las empresas ganaderas. 
 Equipos multidisciplinarios
 
deberlan'cooperar a los productores a organizar, sistener y avanzar en la
 



formaci6n de empresas autogestionarias que creen centros de producci6n con
 
alta productividad y eficiencia parn el desarrollo integral de las Empre

sas y las comunidades rurales.
 

Estas acciones deben ser emprendidas en el plano privado. El Estado
 

debe limitarse a apoyar y proteger a las organizaciones, sus capitaleQ,y
 
su crecimiento econ6imico; particularmente de los productores con menores
 
recursos. 
 La libertad de manejo empresarial constituiria la clave para el
 

progreso rural.
 

El informe se ha complementado con 17 cuadros,.6 mapas, 2 diagramas
 

y la bibliografla consultada.
 

/ 
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INTRO D U CCI ON
 

USAID requiri6 un trabajo de consultorla para conocer la situaci6n
 

actual de la crianza y producci6n de los camlidos dom6sticos (llama y al
paca) en Bolivia. Adem~s, explorar las posibilidades para modernizar la
 
crianza de estos animales y aumentar su producci6n y productividad. El in
forme oral del trabajo fu6 presentado el 26 de Septiembre de 1983. El do
cumento final fue observado por las discrepancias con las estad~sticas ofi
ciales. 
En este nuevo documento, se ha reformado la presentaci6n, amplia
do el capitulo de diagn6stico y enfatizado el tema de la producci6n de fi

bra. Confabula contra la perfecci6n y precisi6n de esta clase de documen

tos la vulnerabilidad de las informaciones estadfsticas.
 

En todo caso, el problema de los camlidos es importante resolverlo
 
para beneficio de la economia de ma's de cien mil familias rurales, de la 
e

conomia regional y de una larga cadena de personas y actividades relacioA
 

nadas. Hasta ahora, significativamente, la producci6n de camnlidos solo se
 
ha debido al esfuerzo de algunas instituciones y los pequefios productores.
 

La prioridad del sector minero resta a los gobiernos nacionales la capaci
dad y voluntad de considerar otras posibilidades de desarrollo. El sector
 
agropecuario y, especificamente, el subsector ganadero alto andino no reci

ben ningun est'mulo para su progreso.
 

Con esta experiencia, en el actual mundo econ6mico, no se asoma otra
 
perspectiva mejor que despertar al pequefio productor, sugerirle el trabajo
 

asociativo para establecer empresas ganaderas modernas. Muchos de estos cen

tros de producci6n en economias de mercado con una nueva visi6n econ6mica
 
en su estrategia seran los 
'nicos entes que podrian promover el crecimiento
 

econ6mico y progreso social en una regi6n muy depririda.
 

Este documento conlleva, con sincera f6 y esperanza, un diagn6stico
 

objetivo, un progn6stico, tanto optimista como responsable, sobre las posi
bilidades inmejorables de la mejor opci6n de la utilizaci6n eficiente del
 

altiplano y sus alturas: los cam6lidos.
 



2.
 

A. SITUACION DE LAS POBLACIONES DE CAMELIDOS DOMESTICOS.
 

1. Antecedentes.-


Se designa como cam6lidos dom4sticos a la llama (Lama glaa) y a la al
paca (lama aacos). 
 El origen primario de estas especies es el continente
 
norteamericano. En la Era Cuaternaria, las especies emigraron y evolucio
naron en el centro y sud de Am6rica del Sud. En Bolivia, la expansi6n se
 
inici6 en el sur y se 
extendi6 hacia la Hoya del Lago Titicaca. Esta es el
 
area mas importante de su distribuci6n.
 

Los habitantes primitivos, hace 5.000 afios, 
iniciaron su domesticaci6n.
 
En las epocas tiahuanacota e inca, las poblaciones de came'lidos alcanzaron
 
su mayor desarrollo. 
Lara (1974) estima que los rebafios de estos animales
 
sumaban hasta m~s de 22 millones de ejemplares en lo que hoy constituye el
 
territorio boliviano. 
Esta actividad constitufa importante funci6n en la
 

economia y sociologla del incario.
 

La invasi6n y dominio espafioles fueron detrimentales para la poblaci6n
 
de camelidos. Parte de la polftica de colonizaci6n constituy6 la destruc
ci6n de las estructuras culturales y econ6micas de las sociedades conquista
das. 
 Debido a ello, los cam6lidos casi fueron exterminados y los rebafios
 
sobrevivientes desterrados a las 6reas marginales del altiplano.
 

Durante la Republica, nada se hizo por protegerlas y su mediana conser
vaci6n se debi6 a la resistencia y adaptaci6n de las especies, a su sele'
ci6n natural, a la poca demanda de sus productos y a los valores culturales
 
que representaban para la sociedad rural que les prodigaba sus cuidados.
 

La tecnologfa nativa para la crianza de came'lidos obedece a racionali
dades que no concuerdan con la maximizaci6n de la producci6n y productividad
 

econ6mica. Esta actividad es un componente del sistema de producci6n dentro
 
de una econom'a de subsistencia. La baja inversi6n, l selecci6n natural y
 
el manejo rudimentario han determinado, que, al presente, los came'lidos 
cons
tituyan poblaciones 1rimitivas, es decir, no seleccionadas para producci6n y
 
productividad y su manejo carezca de t6 cnicas adecuadas para obtener eficien

cia t~cnica y econ6mica.
 

I 



3.
 

En 1961, la Estaci6n Experimental de Patacamaya estableci6 el primer
 

programa de investigaci6n en llamas. 
 Las primeras observaciones 6 infor
maciones indujeron a los orqanismos rertinetes a prestar mayor atenci6n.
 

En 1962, se orqaniz6 ".a Comisi6n BoJJiviana o -'omrento Lanero (COMBOFLA), que 
complement6 la acci6n estatal es-tableciendo un proyecto de comercJ. zac36n 
de fibras. 
Ambos prcyectos, de investigaci6n y comcrcializaci6n, fueron orga
nizados por el Programa de la Alianza para el Progreso, del Gobierno de los
 
Estados Unidos de Norteam6rica. En 1977, el Gobierno boliviano, por Decre
to Supremo NA 15138, de 25 de noviembre, cre6 el Instituto Nacional de Fomen
to Lanero 
(INFOL), sobre la base de COMBOFLA y encarg~ndole la responsabili
dad del desarrollo rural en el Srea de Ulla Ulla.
 

Actualmente, la Estaci6n Experimental de Patacamaya, INFOL y la Corpo
raci6n Regional de Desarrollo de Oruro, sostienen programas de fomento a la
 
producci6n de cam6lidos. El Instituto Boliviano de Pequefia Industria y Ar
tesan'a (INBOPIA) estg encomendado para fomentar la artesanfa de fibra de ca
m6lidos. 
Muchas agencias del Gobierno prestan asistencia tecnica en la que
 
se incorpora coyunturalmente para estimular la producci6n de camnlidos, 
 Al
gunas agencias internacionales 6 bilaterales estgn fomentando la ejecuc6n 
de acciones especificas para desarrollar la producci6n, comercializacion 6 
industrializaci6n de can.elidos.
 

2. Pobiaciones de llamas y alpacas.-


Las llama.s y alpacas en Sudam6rica se distribuyen en los Andes Altos de
 
Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador y Peru'. 
 En estos palses, la medida de
 
las poblaciones tiene muchas limitaciones. 
 La extensi6n de los territorios,
 
las limitaciones financieras y la falta de tecnologlas adecuadas dificultan
 

la elaboraci6n de estadisticas peri6dicas y confiables.
 

En el cuadro 1, so presenta una actualizaci6n parcial a 1983 de las
 
poblaciones de cam~lidos dom6sticos en Sudam6rica. 
Este puede considerarse
 

el universo de estas especies animales, aunque fuera del subcontinente se
 
est5 formando una nueva poblaci6n, en Estados Unidos, que ya es mayor que la
 

del Ecuador.
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Cuadro 1. Estimaci6n de las poblaciones de llamas y alpacas en Sudam6rica.
 

Palses Alpacas 	 Llamas
 

N-2 % 	 NA
 

Argentina (1) 	 200 - 84.549 2.5
 

Bolivia (2) 337.827 12.0 2.150.039 64.1
 

Chile (3) 31.944 1.1 82.412 2.5
 

Ecuador (4) -	 - 2.000 -


Peru' 	 2.453.000 (5) 86.9 1.034.842 30.9 (6)
 

TOTALES 	 2.822.971 100.0 3.351.842 100.0
 

(1) 	Cifras originales de Nuevo Freire (1973); proyectadas a 1983.
 

(2) 	Proyecci6n original del INFOL (1980); proyectadas en este estudio a
 

1983.
 

(3) 	Censo 1975-1976; Proyecci6n a 1983.
 

(4) 	Cardozo y Gavifio (1974).
 

(5) 	Cifra estiniada por Tapia y Flores para el afio 1980;
 

(6) 	Extrapolada de la poblaci6n de Puno para 1983. Quijandrfa (1984).
 

En algunos passes, pese al reducido nu'mero de animales, su importancia
 

no es menor a la de los Palses con mayores poblaciones. La menor extensi6n
 

y depresi6n econ6mica y social donde se crian y la monoproducci'n en muchas
 

areas hace de la crianza de came'lidos un recurso importante en la economia
 

de los pequefios productores.
 

Con referencia a la poblaci6n de can6lidos en Bolivia, la Divisi6n de
 

Estadisticas Agropecuarias del Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecua

rios (MACA), con apoyo de USAID, analizan y publican anualmente los resulta

dcs de la producci6n agropecuaria nacional, en base a muestreos, En su con

tenido general, y para ciertos productos importantes, sus estimaciones cons

tituyen un valioso indicador. Para cam6lidos, las cifras que presentan tor
 

davla tienen un valor muy relativo.
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El INFOL en 1980, evala las cifras del MACA con comprobaciones de
 
campo y proyecciones. 
Public6 los resultados con desagregaci6n en pro
vincias. 
 En el presente estudio, esos resultados se proyectaron a 1983
 
y se presentan en el cuadro 2.
 

Cuadro 2. POBLACION DE CAMELIDOS EN BOLIVIA (1983.
 

Deptos. y Provincias 
 Poblaci6n 

Llamas 


LA PAZ
 

Aroma 
 77.286 

Pacajes 
 198.734 

Ingavi 
 73.973 

Los Andes 
 8.722 

Omasuyos 
 11.593 

Camacyo 
 6.624 

Saavedra 
 8.347 

F. Tamayo 
 5.520 

Otras Prov. 
 55.204 


TOTAL DPTAL. 
 446.003 


ORURO
 

Cercado 
 31.135 

Avaroa 
 99.069 

Dalence 
 8.727 

Poopo 
 26.962 

Sajama 
 211.685 

Carangas 
 191.249 

Cabrera 
 98.098 

Atahuallpa 
 66.194 

Litoral 
 37.174 

Saucari 
 4.207 

TOTAL DEPTAL. 
 774.500 


POTOSI
 

N. y S. Llpez 
 44.506 

D. Campos 
 23.075 

Quijarro 
 155.543 

Fr~as 
 84.462 

N. Chichas 
 179.413
 
Saavedra
 
Chayanta 
 91.528 

Bustillos 
 70.662 

Otras Prov. 
 208.230 


TOTAL DEPTAL. 
 857.418 


Otros Deptos. 
 72.118
 
T 0 T A L 
 2.150.039 


(N4 Cabezas)
 
Alpacas
 

8.139
 
51.629
 
5.942
 
3.200
 
1.068
 

58.029
 
51.416
 
56.109
 
8.534
 

244.066
 

_
 

5.472
 
_
 
_
 

65.731
 
4,928
 
1.259
 
8.128
 
3.883
 

672
 

90.073
 

1,612
 
_
 

1,056
 
-

_
 
.
 
_
 

2,668
 

337.827
 

Proyectada a la poblaci6n estimada por el INFOL (1980).
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El cuadro 2 es la mejor aproximaci6n a la realidad nacional. 
Sin em
bargo, existen deficiencias notorias que deben ser corregidas. Particular
mente, en Potosi, se observa una poblaci6n aparentemente exagerada para la
 
provincia Nor Chichas y es muy extrafia la baja poblaci6n de la provincia
 

Frfas.
 

3. Distribuci6n geogr~fica.-


En los mapas 1 a 5 se presenta la distribuci6n de los camelidos en te
rritorio boliviano.
 

En el mapa 1, se muestra la distribuci6n prioritaria actual de las es
pecies animales en el altiplano y en los Andes Altos de Bolivia. 
Sin embar
go, la delimitaci6n no es estricta. 
En muchas regiones del pals, conviven
 
varias especies considerando que el pequeho productor tiene una ganader'a di
versificada. 
Las llamas y alpacas, entretanto, estan preponderantemente dis
tribuldas en el oeste del altiplano y en los faldlos de la Cordillera Orien

tal.
 

Los mapas 2 a 5 muestran la distribuci6n aproximada de los cam6lidos
 
en los Departamentos de La Paz, Oruro, Potosi y Cochabamba.
 

La densidad de la poblaci6n por provincias con mayor poblaci6n de lla
mas y alpacas se muestra en el cuadro 3.
 

Por las mejores condiciones ecol6gicas y mayor crecimiento de la deman
da de fibra, la mayor densidad se observa en los Departamentos de La Paz y
 
Oruro. 
Los camnlidos en el Departamento de Potosi constituyen un potencial
 
importante; sin embargo, su baja densidad, es debido a la baja capacidad pas
toril de sus praderas. El Departamento de Cochabamba es de gran potencial
 
y el bajo requerimiento de pastos por cam6lido es debido principalmente a la
 
excelente calidad de sus praderas y la baja densidad animal.
 

Las 
zonas de alpacas m~s desarrolladas son Ulla Ulla en La Paz (Provin
cias B. Saavedra, F. Tamayo y Camacho) y Sajama-Carangas en Oruro. En lla
mas se distinguen las Provincias Ingavi y Pacajes (La Paz), Atahuallpa y Cabre
ra 
(Oruro) y Quijarro y Campos (Potosi). Su mayor densidad es una respuesta
 
econ6mica, principalmente. 
Sin embargo, las condiciones ambientales de estas
 

greas son buenas para el desarrollo de llamas y alpacas.
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Cuadro 3. SUPERFICr.E APR0,chs:CHA.,r, ,- ,C)C : DE CAMELIDOS Y DENSIDAD 

RELATIVA EN RViN2' A, , S, '. NAIVAj. 

Superf. PoP iacibn Densidad relativa 
Kin.2. Llamas .laas Has./cam lido 

LA PAZ 21.664 419.604 181.769 
 3.60
 

Pacajes 10.000 198.734 51.629 3.99
 
Aroma 
 3.500 77.826 8.139 4.07
 
Ingavi 3.500 73.973 5.942 
 4.38
 

F.Tamayo-Ca-

macho-Saave
dra 4.664 69.071 116.059 2.52
 

ORURO 
 25.659 604.400 83.929 3.72
 

Sajama-Caran
gas 7.277 402.934 70.659 
 1.54
 
Atahuallpa 6.670 66.194 
 8.128 8.97
 
Litoral 2.894 37.174 3.883 7.05
 
L. Cabrera 8.818 
 98.098 1.259 
 8.87
 

POTOSI 
 71.707 486.699 2.668 14.65
 

Quij arro-Frias
N.Chichas 14.000 
 419.118 1.056 
 3.33
 
D.Campos 12.166 23.075 
 - 52.72 

N. y S. Lipez 45.541 44.506 1.612 
 98,75
 

COCHABAMBA 
 3.000 72.118  4.16
 

Ayopaya-Tapa
cari-Arque 
 3.000 72.118 
 4.16
 

4. Ecologla.

a. Situaci6n geogr~fica.
 

Los Andes Altos y el altiplano se designa a la regi6n ubicada al oes
te del territorio y estg influenciada por la Cordillera Occidental, las al
tas Cordilleras del Este (Cordillera Oriental), 
la Cordillera del Centro (Co
chabamba) y de la Hoya del Titicaca. 
Comprende una extensi6n semi-piramidal
 
entre los paralelos 65301 y 6938' de longitud oeste; y entre los 140501 y
 

/7,& 
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'22053 de latitud sud, La base de esta figura es la latitud sud y la pira

mide se dirige al oeste, hacia la localidad de Suches, (Long. Oeste 69030 '
 

y Latitud Sud 14050').
 

b. Extensi6n.
 

Esta regi6n cubre una superficie total de 160.000 Km
2 
; de ellos, los sa

lares, a]tas montafias y zonas no aptas para agricultura constituyen aproxi

madamente el 15 par ciento. El area de potencial agropecuario es de 136.000
 

Kn1 (Gandarillas, 1972). 

Los Andes Altos y el altiplano comprenden circunscripciones polfticas de
 

los Departamentos de La Paz, Oruro, Potosi y Cochabamba, Existen, sin embar

go, pequefias greas en los departamentos de Chuquisaca y Tarija,
 

c, Clima.
 

Dada la extensi6n del krea que se des-ribe existen mucha variedad de cli
mas, En general, los Andes Altos y el altiplano es una regi6n de clima frio,
 

sub-hu'medo a seco, semi-des~rtico y desgrtico. La altura del lago Poop6, de
 

367 m,s.n,m,, constituye la altura minima y asciende hasta la linea de nie

ve de las altas montafias. Esta alcanza hasta 4.200 m.s,n.m, en Altarani (zo

na de Ulla Ulla en el Departamento de La Paz).
 

Las isoyetas que cruzan el area de estudio van desde 100 mm. en Lipez;
 
30 mm, entre Calamarca y Charafia; y llegan hasta 1.100 mm, en Ulla Ulla,
 

Las isotermas de la regi6n es de 5 a 121C. como temperaturas promedio,
 

Tambign hay que considerar las intensas variaciones de temperatura entre dia
 

y noche. Estas variaciones pueden alcanzar hasta 300C.
 

El Altiplano y los Andes Altos es una zona de gran luminosidad por su cerca
n~a al Ecuador y su altitud. La duraci6n maxima del dia es de 13,3 horas en di

ciembre a 20' Lat, Sud y la mnina de 11 horas en julio en 
la misma latitud.
 

(Montes de Oca, 1982).
 

Los suelos corresponden a la clasificaci6n II y III de Cochrane (MACA,
 
1974), Se los ha clasificado por su formaci6n como aridisoles o entisoles,
 

Suelos gridos en los Andes Altos del norte hasta salinos en los alrededores
 
de los salares del Altiplano Sud. Son suelos poco profundos y con muy poco"
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contenido de materia org~nica; excepto en los alrededores del Lago y cerca
 
a los lagos de las altas montafias.
 

d. Veget;i2:W.-


Se ha asumido que a finales del Terciario, el altiplano era una pradera
 
alrededor de los lagos Ballivi~n y Minch'n. 
Adem~s, existlan areas foresta
les en Corque, Sajama y Corocoro. Esta vegetaci6n cubria y protegla 
las
 
cuencas de la Hoya. 
La introducci6n de la oveja, su manejo incontrolado, la
 
explotaci6n de la thola, el abuso en la extraccion de la paja y la falta de
 
politicas de conservaci6n indujeron la desertizaci6n del altiplano.
 

Las comunidades rurales utilizan areas comunitarias de pastoreo. 
Lamen
tablemente, el uso y abuso es comunitario pero no su conservaci6n por falta
 
de conocimientos en el manejo de las areas naturales. 
 La ley de Reforma Agra
ria no hizo ninguna consideraci6n de este problema.
 

La parte mas importante de la vegetaci6n, y que se refiere a este estudio,
 
es el de los campos naturales de pastoreo. Esta denominacion se debe a Alze
rreca 
(1980) cuyas investigaciones son de las mas autorizadas sobre la materia,
 
En este informe su asesor'a ha sido valiosa.
 

e. Campos naturales de pastoreo.
 

Las praderas aotoandinas y altiplanicas han sido estudiadAs por varios au
tores (Alzerreca, 1983; Arce, 1967; Blanco, 1971'; Braun, 1974; CSrdenas, 1958;
 
Cardozo (1970); entre otros). Ellenberg (1981) ha presentado una clasifica
ci6n que es citada y utilizada por Al.zerreca (1983) para describir las areas
 
de pastoreo del Altiplano y de los Andes Altos. 
La importancia de los campos
 
naturales de pastoreo se destaca porque constituyen el tQtal de las greas de
 
pastoreo del altiplano. 
Las areas de praderas con pastos introducidas tienen
 
una extensi6n de aproximadamente 2.500 Has. y esta extensi6n no tiene ninguna
 
significaci6n en el contexto de la superficie pastoril del altiplano.
 

La clasificaci6n de Ellenberg (1981) 
y utilizada por Alz6rreca (198i) 
cons
tituye una nueva descripci6n, mas avanzada y completa, 
Es necesario perfec
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cionarit, en el futuro, para determinar las sub-ecoregiones y evaluar su
 
capacidad forrajera. La clasificaci6n de estos autores se ha sintetiza

do en el cuadro 4.
 

El cuadro 4 reordenado, para efectos de este estudio, por su mayor im
portancia forrajera, se lo representa en el Mapa 6. La columna sobre carga
 
aninal es de propia elaboraci6n. Esa columna incluye valores reales que no
 

concuerdan con los recomendados.
 

La lista de los principales g6neros de plantas forrajeras se 
incluye en
 

el cuadro 5.
 

Cuadro 5. PRINCIPALES GENEROS DE PLANTAS FORRAJERAS (Y ALGUNAS ESPECIES)
 

EN LAS CUATRO ECOREGIONES DEL ALTIPLANO Y DE LOS ANDES ALTOS
 

(ALZERRECA, 1985) * 

Puna Semi-h6xmeda 


Festuca delycophylla 


Scirpus 


Poa 


Dissauthelium 


Polypogon 


Bromus 


Carex 


Puna semi-grida 

y arida 


Festuca dolycophylla 


Aristida spp. 


Boutelova simplex 


Muhlenbergia fasti-


giata 


Distichlio humilis 


Mordeum andicola 


Nasella pubiflora 


Stipa ichu 


Parastrephya quadran 

gulare
 

Baccharis thola 


Erodium spp 


Pisc altoandino 

semi-arido y arido 


Festuca orthophylla 


Stipa 


Calamagrostis 


Baccharis 


Adesmia 


Lampaya 


Nototriche 


Oxychloe 


Anthobryum 


Piso altoandino
 
semi-h6xmedo sin
 

cultivos
 

Poa
 

Calamagrostis
 

Paspalum
 

Eragrostis
 

Festuca
 

Agrostis
 

Aciahne pulvinata
 

Sporobolus
 

Lachemilla
 
Trifolium
 

Oxalis
 

Eupaterium
 

Pycnophyllum
 

Los generos citados pueden tener varias especies en la ecoregi6n. Las es

pecies citadas son las mas destacadas pero pueden existir otras dentro del
 

mismo genero.
 



Cuadro 4. ECOREGIONES DE LOS CAMPOS NATURALES DE PASTOREO EN LOS ANDES ALTOS Y EN EL ALTIPLANO
 
(Seg~n Ellinberg (1981) y Alzgrreca (1983).
 

Ecoregi6n 


I. PUNA SEMI-HUMEDA 


II. 	 PUNA SEMI-ARIDA Y 

ARIDA 


III. 	 PISO ALTOANDINO 


SEMI-ARIDO Y ARIDO 


IV. 	 PISO ALTOANDINO 


SEMI-HUMEDO SIN 

CULTIVOS 


Situaci6n 

Geogrif ica 


a. Altiplano 

Norte 


Altiplanos 

Centro y Sud 


Altiplano 


Oeste 


Tipo de pradera Especies Animales 


Terrenos de barbecho 

Ahijaderos 


.Pajonales de ichu 

Arbustales de thola 


Ahijaderos de Distichlis 


Pampar d Suaeda 


Chillihuares 


Gramadales .
 

Bofedales
 
a. hidrico 


b. hidrico 


c. m~sico 


d. m6sico salino 


Pajonales de ichu 


Arbustales de thola 


Bofedales 

Vertiente occi Pampas alto andinas 

dental de las--


Bovinos 

Animales de cria intensiva 

Alpacas 

Llamas
 

Llamas 

Llamas 


Llamas 	y ovinos 


Ovinon 	y llamas 


Ovinos 	y llamas 


Ovinos 


Alpacas y Ovinos 


Alpacas 


Alpacas 


Llamas y Alpacas 


Llamas 


Llamas 


Alpacas 


Llamas-Ovinos-Bovinos 


Altas Cordi- PaJonales Ge ichu (laderas)Llamas-Ovinos-Bovinos 

lleras del Es- Bofedales de Ulla Ulla Alpacas 

te del Altipla-


Carga 

Animal 


Kg/Ha.
 

300-400 


60-240 


60-120 

40-80 


30-200 


100-240 


90-180 


30-60 


120-180 


120-180 


120-180 


120-180 


40-60 


40-60 


120-180 


100-500 


150-300 


60-240 


Generos y Especies
 
Forrajeras Indicadoras
 

Cebada-Avena
 
Distichlis, Festucas
 
Calamaaicstis
 

Stipa ichu; otras Stipa
 
Parastrephya cuadrahgulare
 

Distichlis humilis
 

Suaeda 	fruticcsa
 

Festuca dolycophylla
 

Nuhlenhercia fastigiata
 

Distichlis humilis
 

Calar.agrostis crisantha
 

Oxychlce andina; Distichiai
 

nuscoides
 

Carex sp
 

Calaraarestis curvula
 

Stipa ichu
 

Parastrephy quadrangulare
 

Calamagrostis
 

Calamagrostis y Festuca
 

Stipa sps.
 

Calamagrostis
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5. Tenencia de la Tierra.-


La poblaci6n humana que vive en.la zona rural del altiplano y de los Andes 
altos de BolivB.a es de 1.,429.066.habitantesi aproximadamehte , Es decir
300,000 familias rurales constituyen el sector rural,
 

La tdistribuc6n
de la tierra entre las familias campesinas guarda relacion
 
con los recursos disponibles. 
 En el grea pro'xima a las inrediaciones del La

., 
 go Titicaca con mejores recursos .de agua, suelos y china, la famiia rural de
berfa tener 15 hecta'reas. Lamentablemente, 6sta disposici6n de ha Ley de Re-
 A
 
'.oxnwAgraria no se ha cuniplido. Lacontinua divisio'n de la tierra ha creado,


4.. U'~InInmnso universo de parvifundios. . 

...
qo Titicada, la propiedad rural 
es de mayor extension pero los
 

i li a riedad f a
z ;. ;[p.oteo n r segun ,e l ervicio Nacional de Reformia\ 

Agraria, en a.gunas e-o/nciaseL icen e2 cuadro 6 . \Se que . -.-
J, < ; •1 
 "c.-""en
• 6 . , 


Cuadro 6,. TAMANO DE LA PROPIEDAD FAMILIAR SEGUN EL SERVICIO NACIONAL DE R F"R-

MA AGRARI)A (1953-1980).
 

DepartamefltQ 
 " " Provii Promedio de laPropiedad (Has.)
 

La Paz 
 B.Saavedra 
 182.62 . ,
 

F. Tamayo ;109,30
 
Oruro 
 ** Carangas 
 118,16
 

. ~ Litoral 199.84 
L.'Cabrera 133.74
 

.. 
Atahuallpa 284.62
t... 


sPotosl , Quijarro 43.58 
~ j~.Cochabamnbaj Ayopaya, 50.19 

Tapacarl 24.78
 
Arque 
 22.36
 
Arani 
 14.29
 

El cuadro anterior muestra, panoramicamente, la situaci6n del tamaano de la
 
~yv pequefia propiedad. Este esun marco limportante para cons iderar cualqier ac

c~io'n fomento agropecuario. !de
Con estos taanos de propiedad, en manos de ha
 

i ; ¢ ;. -i> , % - : ,. 1 *. ' -44 {f
 

2 



iamilia rural, el desarrollo socio-econ6mico se procesa dentro de una econo
 
mna de subsistencia con super~vites que alcanzan el mercado local y pueden
 
alcanzar el mercado nacional 4 internacional.
 

Este sistema de producci6n, en la economia de subsistencia, se caracteri
za universalmente por la baja inversi6n, intensa ocupaci6n de mano de obra,
 
utilizaci6n de recursos disponibles en el area, preferentemente. Adem~s, el
 
sistema se moviliza con una tecnologla adecuada al sistema y no es 
compati
ble con la eficiencia de la mayor producci6n y productividad. Sin embargo,
 
las t6cnicas nativas tienen su racionalidad. Esta racionalidad es fruto de
 
su sapiencia y experiencia.
 

La economia del pequeho productor es muy diversificada. En general, en el
 
Altiplano y en las zonas altas, existe agricultura y ganaderfa especializadas.
 
En los alrededores del Lago Titicaca, la economia es preponderantemente agr'
cQla, 
En el altiplano centro y sud, la economla es principalmente pecuaria
 
y, hacia el oeste, es exclusivamente de producci6n animal y a6n, de producci6n
 
de camelidos,
 

Las alpacas y llamas forman un sistema especial que se desarrolla en greas
 
dedicadas especificamente a su crianza. 
Estas estgn 4ituadas en el oeste del
 
Altiplano. Sin embargo, existen areas donde la crianza de ovinos y llamas es
 

complementari.a.
 

Considerando que la producci6n agricola es temporal y de mucho riesto, los
 
productos ganaderos son el principal medio de true~cue y venta para obtener sus
 
bienes de 
consumo y de trabajo. La permanente disponibilidad de los productos
 
ganaderos constituye un ahorro remunerativo y asegurado contra la devaluaci6n
 

monetaria,
 

Los ingresos familiares provienen de la producci6n agropecuaria, princi
palmente, Estos son generados por la madre de familia y los hijos. 
El padre
 
contribuye en las 5pocas de mayor exigencia de mano de obra pero, en otras,
 
el padre emigra en busca de ingresos en el trabajo no calificado de la ciudad,
 
el comercio y otro tipo de actividades,
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Las relaciones entre las familias congr6en en las normas de las Comunida
des rurales cuya gama de organizaci6n y estratificaci6n es muy variada e A

dependiente. Excepcionalmente pueden encontrarse grupos 6 comunidades que
 

trabajan en economfas integradas.
 

6. Tenencia de camnlidos.-


El tamaflo de la propiedad y el sistema de producci6n individual determinan
 
el tamafio de los rebajos de llamas y alpacas. No existen censos ni otras in
formaciones sobre esta materia que muestren medidas estadfsticamente acepta

bles. Sin embargo, existe una informaci6n de casu'stica y la experiencia que
 
suministran una indicaci6n del tamafio de los rebafios en.algunas zonas del pals.
 

El Instituto Interamericano de Ciencias Agricolas (IICA , 1976) presenta
 
una muestra censal realizada en Charafia. Su reslmen, que se presenta en el cua

dro 7, presenta la siguiente informaci6n relativa:
 

Cuadro 7. TENENCIA DE CAMELIDOS EN CHARAA (IICA, 1976).
 

Tamafio 
 Proporci6n %
 

Hasta 100 vientres 
 70
 

De 101 a 150 
 15
 

De 151 a 200 
 15
 

En acuerdo con la informaci6n contenida en el cuadro anterior, se 
estable
ce que la mayor'a de los rebafios es hasta de 100 vientres, esto es, rebafios
 
totales de aproximadamente 166.7 animales. Lamentablemente no se hace menci6n
 

a rebafios superiores a los 200 vientres.
 

Del area de Ulla Ulla, Flores (1979) informa de la tenencia de alpacas en
 
un estudio socio-econ6mico. Seg6n el autor, en cinco estratos en los que fu6
 
dividida la poblaci6n por sus ingresos, la tenencia promedio de alpacas es la
 

que se muestra en el cuadro 8.
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Cuadro 8. TENENCIA DE ALPACAS EN ULLA ULLA (Flores, 1979). 

Estratos Segmento de la Alpacas/familia 
poblaci6n total 

% NA 

"A" (ma's pobre) 27.9 28 
',B" 34.0 38 
"C" 18.9 -

"D" 16.6 58 
"E" 1.7 100 
"F" (mgs rico) 0.9 ma's de 200 

La informaci6n anterior se obtuvo de 9.144 usuarios del proyecto que re
presentan el 74 por ciento del total de la poblaci6n.
 

En las greas de Turco, Sajama y Llica los rebafios son superiores a 200 
llamas y en algunos casos, poro frecuentes, pueden llegar a 2.000 llamas por 

familia, 

En resimen, se puede afirmar que la mayorla de los rebafios de alpacas y 
llamas esta constitulda de 50 a 200 camxlidos, 
RebaAos superiores 9 inferio
res al rango anterior no sobrepasa al 10 por ciento del ndmero total de re

bafio,
 

7. Calidad Y razas de came'lidos.

a, Calidad
 

Las poblaciones de llamas y alpacas en Bolivia son primitivas y maneja
das con tecnolog'a nativa. Geneticamente, la selecci6n natural ha sido el 6 ni

co factoz que ha disturbado la segregaci6n natural, Debido a este factor, es
tos camxlidos se han seleccionado por su adaptaci6n al medio ecol6gico, en el
 

que se incluye el manejo humano.
 

La adaptaci6n al ambiente les hace animales rl'sticos, longevos, parcos en
 
la alimentaci6n, resistentes a enfermedades y, consecuentementef de manejo sen
cillo, Pero, el actual sistema de manejo no contribuye a su mayor producci6n
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ni productividad. 
Por el contrario, las deficiencias en el sistema de ma
nejo estan conduciendo a una falencia de las propias especies.
 

Las deficiencias de manejo se 
refieren a la sub-alimentaci6n, ineficien
cia en la reproducci6n, altas tasas de mortalidad y morbilidad, baja cali
dad y cantidad de producci6n de fibras, inadecuada recolecci6n de productos
 
y sub-productos, inapropiada estructura del rebafio 
(exceso de machos , uso
 
de animales con fibras indeseables, falta de selecci6n por edades y sexo,
 
etc,]. Estos factores, su suma y su interacci6n restan eficiencia tecnica y
 
econ6mica a la crianza de camlidos,
 

b, Razas
 

En las alpacas se distinguen dos razas de f~cil distinci6n por sus claras
 
diferencias fenotlpicas. 
Ambas razas se han formado por selecci6n de indivi
duos y grupos en un largo proceso. 
Estas razas son la Suri y Uacaya.
 

En lo que corresponde a las fibras, de mayor importancia en este estudio,
 
las de alpacas Suri se caracterizzn por su mayor longitud y mayor finura. 
La
 
longitud es, aproximadamente, 25 por ciento mayor, y la finura de 2 a 3 mi
cras menor. La producci6n en el Peru, es similar para las dos razas (IVITA,
 

citado por Calle Escobar, 1982).
 

En llamas, la selecci6n es natural y no ha intervenido la mano del hombre.
 
El principal factor que interviene en la formaci6n de los grupos 9tnicos en
 
llamas es el de la alimentaci6n. 
En greas donde hay mayor abundancia de pas
tos se ha dsarrollado el grupo conocido como "llama lanuda", "chocko" 
6
 
"chacu". La mejor alimentaci6n y, otras oondiciones no determinadas aun, in
fluyen en el mayor volumen y calidad de la producci6n de fibra. Opuestamente,
 
en zonas de menor capacidad forrajera prosperan las "llamas peladas"( 6 "llamas
 
ckaras", extrafiamente, de mayor peso y tamaflo general, m~s robusto c con patas
 

de hueso firme.
 

Las diferencias entre ambos ecotipos es 
la cobertura del vell6n, la pre
sencia de fibras meduladas y el tamafo. 
La llama lanuda tiene una cobertura
 
de vell6n que puede llegar hasta la parte inferior de la cafia, hasta muy cerca
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de la linea ventral, todo el cuello; y en la cabeza y en la cara puede llegar
 
a tener mechones semejantes a los de la alpaca. Este ecotipo tambien tiene
 
fibras meduladas que no alcanzan a 33 por ciento del vell6n total. 
 Las lla
mas lanudas, son, en promedio, hasta 8 cm. en promedio mas bajas que las lla

mas peladas.
 

Las llamas ckaras tienen poca cobertura de vell6n y son desnudas en cara,
 
cabeza, cuello, parte ventral y buena parte de los flancos, y su vell6n no
 
Ilega sino a media pierna. Su vell6n tiene, en promedio, 66 por ciento de fi
bras meduladas. Este ecotipo es de mayor tamafio que las llamas lanudas.
 

Existe una buena perspectiva para la selecci6n de las llamas y el desarro
lio de grupos para la producci6n de pelo, las llamas lanudas; y para la pro

ducci6n de carne-pelo, las llamas ckaras,
 

La distinci6n de los anteriores grupos se 
origina en una inquietud y espe
culaci6n zootecnica. 
No existe una informaci6n basada en observaciones y ex
periencias en Bolivia ni en los otros palses que poseen llamas. 
 Tampoco exis

te una cuantificaci6n de las poblaciones cuando los caracteres no son, en mu
chos casos, materia de estad~stica cuantitativa, es decir, sujetos de desvia

ciones subjetivas.
 

En un intento de aproximaci6n, se ha presentado a USAID, la estimacion de
 
las poblaciones de ambos ecotipos, 
Seg'n el informe complementario de ese
 
estudio, se estim6 que el 60 por ciento de las llamas 
son del tipo lanudas.
 

Si se asociaran bofedales marginales y ahijaderos al tipo de llamas lanudas,
 
el 55 nor ciento de la poblaci6n serfa de este ecotipo, Complementariamente,
 

la asociaci6n ahijaderos marginales, tholares y pajonales con las llamas pela

das, la proporci6n de 6stas serla de 45 por ciento,
 

8. Parametros zootgcnicos.-


Sobre el actual sistema de crianza de cam~lidos es escasa 6 nulA la infor
maci6n sobre los Indices de producci6n. No existen registros que suministren
 

tal inforn~aci6n y tampoco existe regularidad en las 6
pocas de cosecha porque
 
6sta se realiza en la medida de las necesidades del pequefio productor, Por
 
otra parte, aun existiendo la informaci6n tendria solo un valor referencial.
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Interesa a este estudio conocer el potencial actual de produccion consideran

do la tecnologla disponible en el pal's. Tambien conviene comentar sobre las 
informaciones del Departamento de Puno (Per), vecino a la zona liamera de 

Bolivia. 

a. Caracteres blol6gicos. 

Los cam6lidos en su habitat tienen una adaptaci6n milenaria. Pese a los 

obst'culos y dificultades para su plena expresi6n zootcnica conservan un ran
go m~nimo de producci6n. Bajo estas condiciones se ha observado que su longe

vidad promedio puede alcanzar a 12 afios en alpacas y 15 afios en llamas. En 
la Estaci6n Experimental de Patacamaya se han conservado llamas en producci6n 

y reproducci6n hasta los 19 afios. 

En los rebafios de los pquefios productores existen animales muy adultos. 
Sin embargo, se ha asumido que la vida 6til econ6mica debe tener un rango pro
medio de 5 a 7 afios. Esta recomendaci6n se basa en dos razones principales; 

(a) al m~ximo de producci6n de fibra de calidad y su alto precio consecuent3; 
y (b) al maximo de peso alcanzado en esa edad y la calidad de carne. 

Considerando ese ciclo de vida serg necesario intensificar la producci6n 

de los cam~lidos. As5, la edad de la reproducci6n debe iniciarse al afio de 
edad cuando llamas y alpacas bien alimentadas pueden concebir y tener dos afios 

al primer parto. 

La fertilidad de los rebafios es poco conocida. Estudios de fisiologia de 
la reproducci6n realizados por Fernandez-Baca en alpacas (1974) indican que 

la mortalidad embrionaria hasta los 30 dias alcanza a 50 por ciento. Pero, co
mo no se dispone la secuencia de p~rdidas embrionarias, fetales y abortos se 
debe utilizar el concepto de sobrevivencia al destete que incluye !a mortali

dad infantil que es muy alta. 

Existen evidencias en Estaciones Experimentales de Patacamaya y La Raya 
que la fertilidad del rebafio es de 80 a 92 por ciento, Es decir 80 a 92 cr'as 

por cien hembras servidas. La sobrevivencia al destete, seg~n observaciones 

en el campo, es de 40 a 60 por ciento en llamas y un poco ma's baja en alpacas, 

30 a 60 por ciento, 

LI1 
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Es necesario tener cuidado en la calificaci6n de una reproducci6n muy ba
ja en los came'lidos. Esto no se 
deberla a razones de orden fisiol6gico 6 de
 
la cria de camlidos, y sl por razones culturales. La reproducci6n de lo4
 
camlidos es 
limitada por el propio productor.
 

El largo de gestaci6n es de 348 dfas en llamas y 341-a 346 dias en al.pa

cas.
 

El intervalo promedio entre partos, considerando una vida rtproductiva de
 
10 afios y una producci6n promedio de 7 crlas, es de 525 dlas.
 

La mortalidad neta y normal de animales destetados 6s de 6 a 8 por cien
to; en adultos es ligeramente mayor, 8 a 10 por ciento. 
La presencia de
 
Clostridium sp. principal pat6geno para las diferentes clases de fiebre de
 
las alpacas (que tambien ataca a las llamas) aumenta la mortalidad. En casos
 
extremos observados, esta puede afectar a toda la poblaci6n infantil de un re

bafio. 

b. Producci6n de carne.
 

Con referencia a los pesos vivos, el rango promedi.o de animales adultos
 
puede ser de 50 a 110 kilogramos. 
Este amplio rango se debe a las diferentes
 
condiciones de los ecosistemas y, en un grado significativo, a la variabilidad
 
gengtica debida a la falta de selecci6n. En t6rminos generales, los pesos vi
vos son siempre superiores en llamas que en alpacas. 
 El dimorfismo sexual es
 

poco significativo.
 

El rendimiento de la canal en numerosas pruebas y experiencias muestra con
sistencia en presentarse alto en ambas especies. 
En todos los casos, el ren

dimiento es superior al 50 por ciento.
 

c. Producci6n de fibra.
 

Aunque los cam~lidos se consideran preponderantemente animales productores
 
de fibra y cuero, la llama ha sido poco desarrollada en esta producci6n. 
En
 
Bolivia, la utilizaci6n de la llama como productora de fibra con valor comer
cial recien se ha iniciado en 1964. 
 De este modo, la llama se ha considerado
 
principalmente como un animal productor de carne. 
 Las principales greas produc
toras de llamas carczen de mercados compradores de fibra: o por ser marginales,
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los precios no son atractivos. Por esta raz6n, el productor ha desarrollado
 

poco !a producci6n de fibra y ha dado preferente atenci6n a la producci6n de
 

carne, cuyo mercado, a~n el dome'stico, es m~s importante.
 

Muy diferente es la situaci6n de la fibra de alpaca. El Peru'ha sido siem

pre un mercado consumidor de pelo de alpaca. 
La historia de las exportaciones
 
de fibra de este pass se remontan a los 51timos afios del siglo XVIII. La si

tuaci6n fronteriza de los principales centros productores de fibra de alpaca,
 

Ulla Ulla, Machacas y Sajama, han desarrollado con el incentivo de ese mercado.
 

Por las anteriores razones se observa que la producci6n de fibra se ha de
sarrollado m~s en alpacas que en llamas; lo inverso sucede con la carne. 
 Sin 

embargo, es importante destacar que la potencialidad de producci6n de fibra 
de llama es igual 6 superior que al de las alpacas en Bolivia. Esta afirma

ci6n vale no solo en la producci6n individual que geneticamente puede ser me
iorada sino en la poblaci6n de llamas de Bolivia que es la mas numerosa entre
 

los passes productores.
 

En el cuadro 9 se presenta una s'ntesis de los rangos promedios de los
 

principales fndices zoot~cnicos.
 

9. Manejo.-


El manejo debe ser considerado como la sistematizaci6n de cinco factorps
 

que intervienen en la producci6n de camenlidos. 
 Estos son; Recurso genetico,
 

alimentaci6n, sanidad, infraestructura y mano de obra. El manejo consistirg
 

en la correcta administraci6n de esos factores y su sistematizaci6n con miras 

a lograr ia mayor eficiencia t6cnica y econ6mica. 

En el campo ,e ut'Ji.za el vocablo manejo para referirse al manipuleo de
 
los animales, En este sentido, voltear una 
llama, enlazar una alpaca, tomarla
 

para estui.arla s dicL, manejar un animal. 

a. Rewur.o ,.'ndtico. 

,:I pequ'n produc':or maneja su rebafio 
en una sola unidad sin discrimina

ci6n de sexcs ni edades. De este modo, el pastoreo, la infraestructura y la
 

http:ut'Ji.za
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Cuadro 9. 
 RANGOS DE LOS PRINCIPALES INDICES ZOOTECNICOS EN CAMELIDOS
 

DE BOLIVIA * 

Llama Alpaca 

2 2
 

REPRODUCCION
 

Edad al primer parto, afios
 
Fertilidad, % 
 50-85 
 40-80
 

Sobrevivencia al destete, % 
 40-60 
 30-60
 

Largo de gestaci6n, NA de dfas 
 348 
 341-346
 

Intgrvalo entre partos, Na de d'as 
 525 
 525
 
Vida 'til econ6mica, afios 
 5-7 
 5-7
 
Longevidad 
 15 
 12
 

MORTALIOAD
 

Mortalidad de tuis, % 
 6-8 
 8-12
 
Mortalidad de adultos, % 
 6-8 
 8-10
 

PESOS VIVOS
 

Peso al nacer, Kg. 
 9-13 
 6-9
 
Peso al destete, Kg, 
 38-48 
 25-40
 
Peso al aflo, Kg. 
 48-65 
 40-50
 
Peso adulto, Kg. 
 65-110 
 50-70
 
Rendimiento canal, % 
 52 
 51
 

FIBRA
 

Producci6n anual de fibra, Kg. 
 0.9-1.2 
 1.2-1,7
 
Longitud, cm. 
 9-12 
 7-10
 
Finura, micras 
 20-30 
 18-25
 
Medulaci6n, % 
 11-68** 
 67-80**
 
Rendimiento, % 
 70-75 
 75-80
 
Vell6n fino, % 
 80 
 s.d.
 

* Con algunas informaciones de Rodriguez (1984) 
S* Llamas j6venes.
 

• * Alpacas adultas.
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atenci6n es similar a todos los animales.
 

En la 6poca de servicio, diciembre a marzo, selecciona a las hembras por
 
sus antecedentes reproductivos, estado de carnes y edad, y las aparea con los
 
machos disponibles. 
 El servicio no tiene actividades de seguimiento ni con
trol para determinar el grado de fertilidad individual y del rebaio. 
Al par
to, el ganadero presta atenci6n especial a las cr'as durante los primeros
 
dfas de vida; posteriormente, las incorpora al rebafto general. 
La esquila
 
en llamas y alpacas se realiza en los meses de marzo 6 abril, y septiembre y
 
octubre, Esta pr~ctica es 
una costumbre adoptada de la tecnologla mejorada
 
que se usa en los altiplanos de Bolivia y el Per6, 
Pero, en zonas donde el
 
mercadeo de fibras de llamas es escaso, no existe una 6poca determinada de es

quila.
 

La saca en ±lrnas se realiza principalmente en junio 6 meses siguientes a
provechando el estado de carnes, 
la sequedad del ambiente y las posibilidades
 
de llevar la chalona 6 
 charque a los mercados del oriente boliviano y a las
 

minas.
 

La composici6n 6 estructura del rebafio, aparentemente, no responde a una 16
gica t~cnica. En general, se observa que un rebaflo puede tener un 40 por cien
to de machos. Es decir, diez veces m~s de lo que 
se requiere para el servicio
 
de reproducci6n. 
 Sin embargo, el macho es conservado porque produce mas canti
dad de fibra. La conservaci6n de capones dentro del rebafo como costumbre no 
ha sido analizada en t~rminos econ6micos.
 

Por lo descrito, no existe una selecci6n de los reproductores por su produc
ci6n 6 color La consanguinidad supuestamente es muy alta porque se sabe que
 
el intercambic 'ereproductores es una practica poco frecuente, 
 Posiblemente, 
lo m~s positivo as que iJ.ganadero reproduce los animales que con mayor seguri
dad produzcan grfas, esto es, una selecci6n por fertilidad.
 

b. AiimentacL6n.
 

Este factox es, indudablemente, el mas crftico en la ganader'a andina. 
La
 
sub-nutrici6n animal en el altiplano y sus 
zonas altas los animales reciben una 
minima proporci6n de sus requerimientos, La oveja, especie mas afectada ha de
crecido como especie de su padr6n original d °h-4' Kgs. a casos extremos de 8 
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Kg. de peso vivo en el adulto. 
La llama y la alpaca, mas resistentes, han
 
mostrado menor decremento. En general, se puede afirmar sin dudas que no
 
menos de cinco meses al afio, los animales consumen por debajo de sus reque

rimientos.
 

La unica fuente de alimentaci6n animal es el pastoreo. 
El estado de gra
ve deterioro de la pradera causa la subnutrici6n. La pradera, altiplanica
 

y altoandina solo alcanza al 
10 por ciento de su producci6n,
 

Alz6rreca (1980) ha mostrado que pr5cticas sencillas de mejoramiento de
 
praderas naturales pueden elevar su producci6n en mil por ciento. Esta es una
 
indicaci6n clara del grado de deterioro de las praderas .yde las perspecti'vas
 

de su mejoramiento.
 

Este deterioro es principalmente debido al sobrepastoreo. Este abuso pro
duce efectos detr~mentales en la pradera que determinan su baja producci6ri y 
consecuente baja carga animal. La pradera natural no recibe ningun tratamien
to ni mejora. Estas no necesariamente necesitan inversiones. 
 La veda de pra
deras, 6 descanso, es una pr~ctica desconocida y que ha probado gran eficien
cia en la recuperaci6n de praderas. El uso de esti6rcol, que se acumula en
 
enormes volumenes, tampoco se practica; si bien su uso debe ser controlado por
 
el pH de los suelos altoandinos, su pr~ctica es recomendada en bajas dosis.
 
Pr'cticas similares, de bajo costo, con mano de obra local, podrian ser utili
zadas en el mejoramiento de la pradera nativa.
 

Este abuso de la pradera es generalizable a todo el altiplano y los Andes
 
Altos. 
 Ec6logos de USAID (1979) han estimado que el altiplano esta siendo usa
do solo en el 10 al 25 por ciento de su capacidad pastoril.
 

La pradera nativa constituye un problema de enorme magnitud en Bolivia. 
La
 
investigaci6n ha dedicado mucha atenci6n a las praderas cultivadas e introduc
ci6n de pastos for~neos; el Estado y las leyes de reforma agraria no han men
cionado la obligaci6n de 
su conservaci6n y mejoramiento; 
en fin, no existe concien
cia de su problem~tica y su potencial. En Latinoamerica, la pradera nativa cons
tituye el 97 por ciento de la capacidad pastoril. En Bolivia, la pradera nati
va del altiplano constituye el 6nico recurso forrajero significativo.
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c. Sanidad.
 

El control de la sanidad animal en el altiplano es muy deficiente. En
 
el caso de los camlidos, la situaci6n es aun mas crftica. 
 Sin embargo, si
 
bien es usual considerar que la carencia de atenci6n a la salud de los ca
m'lidos es la zausa de su declinamiento, esto no es completamente cierto.
 
La sanidad es un problema que afecta el desarrollo de la producci6n pero su
 
prioridad no es tan alta como se la considera.
 

La salud de los camglidos es favorecida por la poca densidad de anima
les y la resistencia natural creada en ellos. 
 Si bien es cierto que en la
 
casulstica veterinaria 
se han detectado decenas de enfermedades infecciosas,
 
contagiosas y parasitarias, el sistema sanitario puede ser sencillamente me

jorado.
 

Entre las et.fermedades infecciosas, el control del Clostridium constitui
r~a una acci6n para aliviar gran porcentaje de las muertes que ocurren, prin
cipalmente en madres y crfas. 
Para el control de los pargsitos, externos e
 
internos, que si bien no producen mortalidad, disminuyen notablemente la pro
ducc.i6n '.Yx.Isten pjrcticas eficientes que se utilizan. 
Se ha estimado que,
 

iob pot esca causa, la poblaci6n animal pierde un 20 por ciento de su poten

cial.
 

Pruebas circunstanciales, pero razonables, muestran que las condiciones sa
nitarias 
en el pastoreo, abrigos y cuidado de crfas, constituyen medidas pre
ventivas do gran impacto en 
la sanidad de los animales, Si bien se reconoce
 
que la tecnologla nativa aplica pr~cticas de gran eficiencia, debe reconocer
se que la sanidad es el punto mas bajo del sistema.
 

Se puede afirmar cci seguridad que cualquier acci6n que se ejecute en as
pectos sanitarios tendrg gran impacto en la disminuci6n de los efectos enja 
morbilidad y morta]idad y en el aumento de la producci6n.
 

d. Infraestructura.
 

La infraestructura fisica para el abrigo, manipuleo y pastoreo de los ca
m~lidos is inexistente en las unidades de producci6n. 
Los corrales son rince
rraderos do piedra sin argamazar. No ofrecen ninguna protecci6n contra las 
i.
 
clemncias del tiempo ni contra los predad.-re y solo evitan la dispersi6n 
le
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los animales durante la noohe. 
La falta de limpieza y de escurrimiento cons
tituye la fuente de varios tipos de dahos en los animales. No existe ninguna
 

construcci6n du servicio para selecci6n, esquila, curaciones, etc.
 

La carencia de corrales permanentes tambien se debe al nomadismo de los
 

rebafios que se trasladan a diferentes regiones durante el aiio, en acuerdo a
 

la disponibilidad de pasturas.
 

El pastoreo es 
incontrolado tanto por la utilizaci6n indiscriminada de la
 
pradera cuanto el pastoreo excesivo. El pastoreo rasante impide la recupera
ci6n de las plantas forrajeras y la desaparici6n de las especies m~s deseables.
 

Considerando que una de las causas m~s frecuentes de mortalidad es 
la neu
monla, debido a exceso de frio, abrigos bien disefiados y construldos, dismi

nuir'n el n~imero de muertes y los costos de mantenimiento de la salud. Asi
mismo, la incidencia de Clostridium con abrigos secos y aseados disminuirlan
 

este flagelo. La sobrevivencia de crfas en abrigos destinados a parideras y
 
refugios para crias contribuir'a a aumentar la sobrevivencia al destete.
 

En s'ntesis, la infraestructura para la crianza de camlidos es proxima a
 

ser nula.
 

e. Tecnologla.
 

Sobre los factores analizados anteriormente, es, indudablemente el de la
 
tecnologia, el mas importante. La producci6n y productividad depeide del ni

vel tecnol6gico alcanzado.
 

Las experiencias en Bolivia, y en Latinoam6rica, muestran que la transfe
rencia de esta tecnologia a los productores tiene que ser integral 6 intensa.
 
Es decir, cubrir el problema en sus aspectos tecnol6gico y de gesti6n; y, la
 

asistencia t~cnica debe ser permanente.
 

La experiencia en el pals es que la transferencia tecnol6gica ba sido ma
siva y espor~dica, Su profundidad es incapaz de sostener y promover el mejo

ramiento de la crianza y el aumento de la producci6n. En el futuro la trans

ferencia tecnologica deberla planificarse como desarrollo de pequefias empresas
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con el apoyo de asistencia tecnica-credito. Este complejo, asistencia tec

nica-credito, equivale a establecer sistemas contractuales de t~cnicos y
 

productores que comprometan los resultados econ6micos de la empresa.
 

Este tema ser desarrollado en capitulos posteriores.
 

10, Apoyohstitucional y privado.-


La producci6n de camlidos se extiende en gran parte del territorio al

tipl~nico y es una actividad de una gran parte de la poblaci6n rural, de es

casos recursos. Su producci6n se realiza en base a factores poco desarro-


Ilados dentro de un sistema de producci6n enclavado en la economla de merca

do, Con base en estos principios generales, se puede sostener que las prin

cipales necesidades para el aumento de la producci6n, el crecimiento econ6

mico y progreso social de los ganaderos, son:
 

- mejorar el nivel tecnol6gico,
 

- contar con el cr~dito necesario,
 

- tener acceso a los insumos,
 

- tener derecho a precios justos y, algo ma's, atractivos para 

su actividad,
 

- con estos medios lograr su desarrollo integral; humano y so

cial.
 

Frente a estas necesidades, el apoyo que les ofrecen las instituciones
 

nacionales carecen, sobre todo, de una integralidad que resuelva su proble

ma complejo. La acci6n aislada de paliativos como el credito, las demos

traciones de extensi6n, los centros de acopio, no les capacita para resol

ver su problema y este se prolonga indefinidanente.
 

En el cuadro 10, se han sumarizado las principales acciones que desarro

llan las instituciones ptblicas en favor de los productores de camenlidos,
 

Encabezando las columnas se han indicado las principales necesidades de
 

los productores; en las lineas se han colocado las instituciones naciona

les del. area altiplanica.
 



Cuadro 10, APOYO INSTITUCIONAL PUBLICO Y DE AIGACAA (PRODUCTORES PRIVADOS) A LOS PRODUCTORES DE CAMELIDOS EN BOLIVIA. 

Capacitaci6n 
Tecnol6gica 

Crdito Equipos 
6 insumos 

Comercializaci6n Industria 
Animal (Ar-

Capacitaci6n Asistencia Organizaci6n 
en gesti6n Tgcnica Jurldica 

Investigaci6 n 

tesanlas, - " 
Industrias 
Varias). 

IBTA x x 

INFOL x x x x X 

BAB x 

IDRA x x 

CORPORACIONES 
DE DESARROLLO x 

INBOPTA x 

BANCO MUNDIAL x 

B.I.D. x 

AIGACAA x x x x 
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En general, el cuadro muestra la pobreza de servicios que se prestan a 

los productores. Exprofesamente se han colocado las columnas de "equipos 

e insumos" y de "Asistencia Tcnica", como una necesidad que no esta cubier
ta por ninguna instituci6n. Ain, la comercializaci6n ofrecida por el INFOL
 
ha sido suspendida y la de AIGACAA es embrionaria. La capacitaci6n en ges
ti'n es 
ofrecida en forma muy deficiente, asi como la organizaci6n juridi

ca,
 

En realidad, se podr'a afirmar que los servicios que ofrece el Estado y
 

otras instituciones internacionales es muy deficiente. Posiblemente, el ma
yor aporte que reciben los productores provienen de la investigaci6n y de la
 
capacitaci6n tecnol6gica. Se sabe por cierto, que este punto alto de apoyo
 
es aun deficiente. La investigaci6n ha adaptado mucha tecnolog'a y ha crea

do conocimientos para la producci6n de cameilidos. 
 Tambien, se sabe que por
 

la escasez de recursos humanos y financieros su acci6n ha sido muy debil0
 

Es destacable que la Asociaci6n Integral de Ganaderos de Cam~lidos de los
 
Andes Altos (AIGACAA), una entidad privada de productores, ofrece tambien ser

vicios, exclusivamente a sus asociados, tratando de ofrecerlos en todos los
 
aspectos requeridos. Lamentablemente, su capacidad de recursos humanos le im

pide alcanzar el servicio integral.
 

Con vista a ese cuadro, se puede deducir por sencilla l'ica que el sub
desarrollo de la producci6n de came'lidos esta en la justa proporci6n a los es

fuerzos invertidos.
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B, PRODUCCION DE LOS CAMELIDOS EN BOLIVIA
 

1. Producci6n y comercio de productos.-


La apertura del mercado de fibras de cam6lidos que inici6 en escala na
cional COMBOFLA, a partir de 1964, cre6 una nueva fisonomia en 
la crianza
 

y producci6n de camelidos en Bolivia.
 

Antes de 1964, el comercio de fibras y lanas en Bolivia era muy restringido.
 

La demanda estaba constitulda casi exclusivamente por la magra industria tex
til nacional; un minimo porcentaje estaba destinado a la artesania estricta

mente rural. En la realidad, Bolivia era ya una provincia dentro del merca

do internacional cuya sub-metr6poli era Puno y cuyo centro principal era Li

verpool, primero, y Boston, despues. 
AsT, Bolivia tenfa una participaci6n,
 

aunque fuera minima, en un mercado de larga tradici6n y extensi6n.
 

En efecto, Peru inici6 sus primeras exportaciones en 1790 (Flores Ochoa,
 
1977) a Argentina y Chile, en bienes artesanales, principalmente. Posterior

mente, las exportaciones se dirigieron hacia Londres cuyo auge 
se alcanz6 en
tre 1834-1839, 
La expansi6n se prolong6 hasta 1876 cuando sobrevino una rece
si6n que dur6 hasta 1919. 
 En estos afios ingres6 al mercado, Estados Unidos
 

de Norteamrica que continu6 impulsando la exportaci6n de lanas "peruanas",
 

entre las que inclula fibras de la provincia comercial boliviana.
 

En Bolivia, la Bolivian Wool Co. Inc. establecida en 1913 estableci6 una
 
agencia en Ulla Ulla para incentivar l producci6n y el mercadeo de fibras de
 

alpaca, Pero, otras firmas norteamericanas comerciales exportadoras, entre
 
ellas, Crimmins-Pierce, trabajaron en varias partes del altiplano norte, entre
 

Puerto Acosta y Viacha. (Villanueva, 1980).
 

En 1964, COMBOFLA inici6 el acopio de pelos de alpaca y llama y fug la im
pulsora ms importante para el fortalecimiento de las artesanfas, El pelo de
 
llama se discontinu6 acopiando en 1970 dando mayor atenci6n al pelo de alpaca.
 
INFOL, restableci6 el comercio de las fibras de los dos camlidos hasta 1984,
 
que por razones institucionales paraliz6 sus actividades de acopio. 
En forma
 
dgbil esta Supliendo la empresa privada textil pero, por problemas monetarios
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nacienales, debe competir 
con la gran competencia peruana. Actualmente, la
 
producci6n de fibras se desplaza a traves del comercio clandestino descubier
to hacia las zonas fronterizas de Peru y Chile.
 

2. Productos de camlidos.-


La anterior relaci6n sint~tica contribuye a describir el desarrollo de
 
la producci6n de bienes producidos por los came'lidos.
 

En primer tnrmino, es necesario distinguir entre los productos de las dos
 
especies y, entre estas, sus capacidades y tendencias. Posteriormente, esto
 
dara lugar a proyectar el futuro para las especies y sus.productos.
 

a. Fibra.
 

El desarrollo zootecnico, estimulado ex6 genamente por la demanda de fibra
 
ha hecho de la alpaca un animal dual. 
Es decir, de producci6n preponderan
temente para fibra 
(70%) y demanda nacional e internacional. Su importancia
 
carnicera es mucho menor 
(30%) y solo con demanda nacional. Asf, en el Peru,
 
y por consecuencia en Bolivia, la alpia.ca ha sildo destinada a !a producci6n
 
de fibra. 
Sin embargo, en el Per5 la mayor poblaci6n es de alpaca y no de lla

ma. 

Esta tendencia ha arrastrado a las zonas alpaqueras de Bolivia, que son
 
colindantes con el Per6, a sumarse a la producci6n especializada de fibras.
 
Adems, esto ha servido para su progreso y la captaci6n de los beneficios eco
n6micos y comerciales para el producto de la alpaca.
 

Mientras tanto, la llama, mas abundante en Bolivia, no fue objeto de nin
guna especializaci6n y permaneci6 como animal de carga hasta hacen pocos de
cenios. 
Empero, por las caracteristicas de su grupo zool6gico, y su estrecha
 
relaci6n zootecnica con la alpaca, no 
le resta meritos potenciales para ser
 
considerada tambien una epecie capaz de producir fibra de alta calidad.
 

En la pr~ctica se observa que, a'n al tacto de expertos, en numerosos ca
sos, las fibras de alpaca y llama pueden ser confundidas, Fibra y pieles de
 
baby llama se comercializan en el mercado como provenientes de alpaca, para
 
utilizar el prestigio y su mayor cotizaci6n.
 

http:alpia.ca
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Los anglisis de fibra de llama muestran dos estratos claramente diferen
ciados. Un manto de fibra poco medulada que crece menos que el manto de
 

cerdas que crece hasta 10 cm. (undercoat). La fibra no medulada es igual 6
 
superior a la de alpaca. 
Pero, la presencia del manto de cerdas (overcoat)
 

desmerece por la imposibilidad 6 el costo de la separaci6n y su mala condi
ci6n textil. 
Pero, este hecho en ning6n modo es general a las llamas. La
 

fibra medulada, resabios del car~cter silvestre de la llama, en cortas eda
des, como se ha mostrado en el cuadro 8 puede llegar a constituir solo el 11
 

por ciento del total del vell6n.
 

Cardozo, Castro y Mart'nez (1982) han mostrado que existe una fuerte co
rrelaci6n negativa entre la calidad de la fibra y la edad, 
Este principio
 
sirve para recomendar la utilizaci6n de animales j6venes en la producci6n de
 

fibra. Es decir, serg necesario acortar la vida 6til de la llama hasta los
 

7 ahos (ver cuadro 8) por intergs de producir alta calidad de fibra y que con
cuerda tambien con la mejor cotizaci6n y la mayor eficiencia en la producci6n
 

de carne.
 

b, Carne,
 

La importancia de la llama esta relacionada tambien con la producci6n de
 
carne. 
Su demanda y consumo estan encubiertos por la falta de libertad de
 
comercializaci6n en la ciudad de La Paz. 
 El tr5nsito de 2000 llamas semana

les a la ciudad de La Paz y el gran vol~men de sacrificios de llamas en Pal

coco a-30 Km. de La Paz, muestran la magnitud de consumo, en la ciudad de La
 

Paz,
 

Mitos sin fundamento cientifico se ventilan para perjudicar el consumo de
 
llama en las ciudades. 
La presencia de algunos parasitos como cisticercos se
 
ha considerado dafiina, 
 Es sabido que este parisito puede ser eliminado por
 

adecuada cocci6n, por el salado, por el congelamiento, la exposici6n al sol,
 
etc. 
Ademas, los animales adultos son los principales portadores y, en todo
 
caso, debe existir un control sanitario p6blico. Este problema es similar al
 
de la hidatidosis en ovejas 6 la cisticerosis en'cerdos, sin embargo, en nin
guno de estos dos 51timos casos, autoridades ni pdblico presentan objeciones.
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Las condiciones organole'pticas muestran que la carne de llama es rica
 
en proteina y energia,,su costo es menor y sus areas de producci'n es pr6xi
mo al de consumo. Su introduccio'n al mercado de las ciudades no es tarea
 
dificil y contribuiria a %liviar los deficits de prote~na en la dieta de la 

poblac16n boliviana. sin embargo, serg nrecesario mejorar considerablenen
te las condiciones de sacrificio, corte y contr~ol sanitario. 

c. Cueros.
 

Se estinia que de 800.000 cueros de diferentes especies producidas en el 
altiplano, no ma's del 20 por ciento, alcanzan las industrias de cuero en Co
chabamba. En la ciud~d de La Paz, es difci. encontrAr una industria que
 
tenga experiencia-y trabaje con cuero de alpaca y llama, 
 Sin embargo, a ni
vel artesanal existe una tecnologla que puede ser aprovechadrA, En ],os U'lti
nios cinco o diez afios~se observa un increniento en la produccio'n y conierciali
zacion de cueros,' No es rare encontrar en el mercado 11cueros de guanaco",
 

Pp t p .P P P P t . " ' i < ' ! , <tPiS ; ': "i~ :;p : ' : :':i : ! :i!ii i .noznbre con el que ; ¢ :! i. @ i'' ! i :) i i : .ise encubre a 
: 

los cueros de! llamaPt7t i'ii~i!~~!!i i ! 'i~i~ iiii iii? ii:; i @~i ii : adultai los cueros de babyP > ~~iP,ii i7 i!iii'~ i / i !iiii :,~! ?i!!? i :iii / ! ~! ? i> i ii, i > ; ? i!i , ii%ii:!itPP~!P1 Pp! tP?P ii!:!i~i :! !?!,k !i,~i: : ~ii~!? ! ii iiii i i : i i :iCii~i~ ii~. , i~ :iii !PPPP:!'~ <it: ! i i! !i'!'i'~. 
.. llama~ se venden como cueros de cr~a de alpaca,
(.ptppp ii:!~i~~ipPiiiiii!iii.p ~i:i'i:i.pt/ !!PP; !ii/,!? <? ,!iii !% i!'~i:ii,/il? ii~i!!iiii : % i? ii:! :!i..'P ii : : /i , ! !? ii i! !iiii!iiiiii~~ 

tort'ntfttipcPsonPic'onest mus-nqel n e ~ Psrc 
- -'.Con 
 el. cuero de llama set fabrican actualmente calzados, aunque adolecen - Prt~av.eec~ tS t 1":&__ ot. ...... .... . C.P. : .... . . .. , u ,.... . . .- - - . . .. .a .. . r :i0npp: tIi.....tlO Pn~ua e-c, 'e u c i n e s r op PPp m s P 

" 

PdPoP ,pP 
*-de 
 la durabilidad necesaria, Este es un problenia estrictamente industrkal y
PpP PA <.P.t~p3. p~.~tp ........... ,pp.
p P p'' t~ p.,.r o 

'n ;.P '*zno 4ol-6~iSi P.ago oralt c<Pitr 
1 >~aes debido a la naturaleza del cuero,
 

p P P :'Las condiciones de des~ello y conservacio'n son muy deficientes, Los cor-
P~,,tea 
 y putrefacc16n de restos de canal restan gran parte del valor de cufe)os.
 

El ganacdero fabrica con los cueros productos de buena calidad para uso local 
pero not haintent~do mejorar ni diversificar su producci6n, 

p3qVol'umen de poduccio'n. 
-a.P~P Efctsdeo
 

a~cts dlat secqu 1a, 1983 en el tamaho de la* poblaci6
 

P Lamentablexnente., como en gran parte de 
 los paises Jlatinoamericanos, las t 

estadisticas sobre pro~ducci6n de los cam~lidos adolecen de serias deficiencias,
 
En el. Info6rze coznpJementario-preparado en la primera fase de este estudio y 
presentado a USAIJD,se .ha referido circunstanciajniente a este hecho en el,ca

P:i s s.o, -4e cam'PPli 

'p-16P",P- P 
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Existe consenso y conciliaci6n de cifras de la poblaci6n de camelidos
 
hasta el ailo 
1983 entre este estudio y la estimaci6n del MACA-USAID (1984)
 
El cuadro 2 del presente estudio es la mejor aproximaci6n a la estimaci6n
 

de las poblaciones de alpacas y llamas en Bolivia.
 

El MACA present6 la estimaci6n de la mortalidad debida a la sequia de
 
1983. La mortalidad alcanza cifras que no se pueden aceptar, ficilmente.
 

En el resmen (Cuadro 11) se observa la estimaci6n del MACA-USAID.
 

Cuadro 11. ESTIMACION DE LA MORTALIDAD DE LLAMAS Y ALPACAS 
(MACA, 1984)
 

Departamentos 
 Llamas Alpacas
 

La Paz 
 33.5 
 55.8
 

Cochabamba 
 4.5 
 9.3
 

Oruro 
 45.5 27.4
 

Potosi 3.5 
 32.7
 

Promedio 
 30.0 45.4
 

La l6gica defectuosa de las series estad'sticas, las opiniones de tecni
cos agropecuarios, de la Direcci6n de Metereologla y las exageraciones de
 

algunas fuentes de informaci6n que requerian llamar la acci6n del Estado,
 
sorprendieron la buena fe y al razonamiento de los autores de la publica
ci6n de las estadisticas. Estos mismos, consideraron la validez de las es
tadisticas en su contexto general, pero, admit'an posibles errores en algu
nos productos. 
Entre estos se admiti6 francamente las deficiencias en las
 

estadisticas de cam~lidos.
 

Comparativamente, en el Peru', 
 se realiz6 un anglisis de los efectos de
 
la sequfa. El informe fu6 preparado para USAID/Per' y publicado en abril
 
de 1984 (Quijandria, 1984). En este informe aparecen los cuadros 9 y 15,
 
que hacen referencia a los efectos de la sequia en el Departamento de Puno.
 
Puno posee aproximadamente del 28 al 56.02 por ciento de la poblaci6n de al

pacas del Peru, seg6n los ajios.
 

J( 
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Table 9. ESTIMATED LIVESTOCK LOSSES IN PUNO IN 1983.
 

Species initial Potential Final 
 Difference
 
Population Without (1) Actual 
 (%)
(1-1-831 Drought Population
 

(21-31-83) (12-31-83)
 

Number of Livestock
 

Cattle 483000 
 492660 381570 
 22.5
 
Sheep 4450000 4361000 3248500 
 25.5
 
Alpaca 1365000 1383120 1288200 
 6.9
 

(1) Calculated based on invento::y and previous reproductive and culling rates.
 

Source; INP - Puno, unpublishedi.
 

Table 15. SUMMARY OF ALPACA PERFORMANCE AND RELATED DATA DURING THE 1983 DROUGHT.
 

QUARTER OF THE YEAR
 

1 2 
 3 4 TOTAL
 

Initia2 population 1898400 1837380 
 1606860 1369560 1356000
 
Number born 542000 
 ...---
 --- 542400
 

Culling 54200 
 216960 216950 
 54240 542400
 
Mortality 6700 
 13560 20340 
 27120 67800
 
Final populatior 1837380 
 1606860 1369560 1288200 1288200
 

Live weight (kq) 42 50 
 45 30
 

Carcass weight (kg) 22 
 27 22 
 14
 

Live price (S/k9 . 386 400 
 385 385
 

Carcass price (S,g) 736 740 
 750 750
 

Source: Comite Departamerial de Coordinaci6n Agrariaf Informe Na 5, Puno, 1984
 
Ministerio de Agricultura, Informe de Evaluaci6n de la Region Agraria
 
XXI, Puno, 1984.
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Los cuadros anteriores del informe a USAID/Per' insisten en que la p'rdi
da por sequfa en el Departamento de Puno del Peru 
fu4 de 6.9%. Puno, ha sido
 
el distrito ma's afectado por la sequ'a. 
El Indice de 6.9 por ciento, debido
 
a un factor extraordinario cqmo es la sequfa, parece muy bajo. 
Es decir, 6.9
 
por ciento de mortalidad no muestra signo de ninguna anormalidad 6 desastre.
 
En el cuadro 9 se muestra que el rango promedio de mortalidad en, llamas en Bo
livia es de 6-8 por ciento. En el Per6, en grandes rebafios de 17.000 alpacas,
 
la mortalidad se estima en 6-8 por ciento. 
(Villarroel, 1979). Las anteriores
 
informaciones son coherentes para indicar que la sequ~a es un factor que afec
ta con muy poco rigor a los cam6lidos.
 

Se insiste que las cifras hasta 
1983 muestran similittd entre el primer
 
informe presentado a USAID y el Pron6stico del MACA. 
Empero, la desagregaci6n
 
es muy diferente. 
 El citado pron6stico del MACA-USAID, estima los efectos de
 
la sequia sobredimensionados exageradamente, que han sido aclarados y fundamen
tado en el informe complementario. 
En el presente informe, se recalca estos
 
hechos y se ajustan los pron6sticos para el perlodo 1984-1993.
 

b. Poblaci6n estimada (1984-1993),
 

Considerando todos los antecedentes anteriores y partiendo de la poblaci6n
 
estimada en el cuadro 2, se han preparado las proyecciones anuales de pobla
ci6n a 1993. 
 Para ello, se ha disminu'do de la poblaci6n base-1983, el 10 y
 

% y se ha agregado el crecimiento vegetativo del dos por ciento en llamas
 
y del 1.3 % en alpacas, Estos crecimientos vegetativos son considerados pro
medios en Bolivia, 
Las zonas de mayor desarrollo tienen crecimientos hasta de
 
5 por ciento; pero, estas zonas, por su n6mero, no son significativas. Otras
 
debida a la alta saca 
tienen menor crecimiento. 
Por esta raz6n se ha conside
rado que los crecimientos vegetativos que sp indican son los que responden con
 
mayor precisi6n al inventario nacional de cam6lidos. 
Estos fndicLs de crecimien
to, por otra parte, son pr6ximos a los utilizados por el MACA y similares a los
 
que ha utilizado el INFOL (1980). 
 Por esta raz6n, no es de extraar similares
 
valores logrados en este estudio y los logrados por el MACA,
 

En los cuadros 12 y 13 
se presentan la proyecci6n 1984-1993 con las Qbser
vaciones indicadas. 
En los cuadros, la poblaci6n de "Otros Departamentoi" no
 
se ha disminuldo por los efectos de sequfa.
 



Cuadro 12. 
 PROYECCION NORMAL DE LA POBLACION NACIONAL DE LLAMAS EN BOLIVIA (1984-1993) COSIDERANDO MORTALIDADES
 
DE 10 y 15 % EN 1983.
 

AROS 

10% 

1984 401.403 

1985 409.431 

1986 417.620 

1987 425.972 

1986 434.491 

1989 443.181 

1990 452.045 

1991 461.086 

1992 470.308 

1993 479.714 

LA PAZ 


15% 


379.102 


386.684 


394.418 


402.306 


410.352 


418.559 


426.930 


435.469 


444.178 


453.062 


D E 


10% 


697.050 


710.991 


725.211 


739.715 


754.509 


769.599 


784.991 


800.691 


816.705 


833.039 


P A R 

ORURO 

15% 

658.325 


671.491 


684.921 


698.620 


712,592 


726.844 


741.381 


756.208 


771.333 


786.759 


T A M E N 


POTOSI 


10% 


771.676 728.805 


787.109 743.381 


802.852 758.249 


818.909 773.414 


835.287 788.882 


851.993 804.660 


869.032 820.753 


886,413 837.168 


904.141 853.911 


922.224 870.990 


T 0 


OTROS 


72.118 


73.560 


75.032 


76.532 


78.063 


79.624 


81.216 


82.841 


84.498 


86.188 


S
 

10% 


1.942.247 


1.981.091 


2.020.715 


2.061.128 


2.102.350 


2.144.397 


2.187.284 


2.231.031 


2.275.652 


2.321.165 


TOTALES
 

15%
 

1.838.350
 

1.875.116
 

1.912.620
 

1.950.872
 

1.989.889
 

2.029.687
 

2.070.280
 

2.111.686
 

2.153.920
 

2.196.999
 



Cuadro 13. 
 PROYECCION NORMAL DE LA POBLACION NACIONAL DE ALPACAS EN BOLIVIA (1984-1993) CONSIDERANDO
 
MORTALIDADES DE 10 Y 15% EN 1983. 

ANOS 

10% 
LA PAZ 

15% 

D E 

10% 

P 

ORURO 

A 

15% 

R T A M 

POTOSI 

10% 

E 

15% 

N T 0 S 

OTROS 

10% 

TOTALES 

15% 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

221.836 

224.720 

227.641 

230.600 

233.598 

236.635 

209.511 

212.235 

214.994 

217.789 

220.620 

223.488 

81.869 

82.933-

84.011 

85.104 

86.210 

87.331 

77.321 

78.326 

79.344 

80.376 

81.421 

82.479 

959 

971 

984 

997 

1010 

1023 

906 

918 

930 

942 

954 

966 

2.728 

2.763 

2.799 

2.836 

2.873 

2.910 

307.392 

311.317 

315.435 

319.537 

323.691 

327.899 

290.466 

294.242 

298.067 

301.943 

305.868 

309.843 

,99c 

1991 

1992 

1993 

239-'11 

24.o828 

?A5,984 

249,182 

226.393 

229.336 

232.318 

235.338 

88.466 

89,616 

90.781 

91.961 

83.551 

84,638 

85.738 

86.85; 

1036 

1050 

1063 

1077 

979 

992 

1005 

1018 

2.948 

2.986 

3.025 

3.,64 

332.161 

336.480 

340.853 

345.284 

313.871 

317.682 

322.086 

326.272 

w. 



En el varias veces referido informe complementario, se estimaron las po
blaciones con 20, 30 y 40 por ciento de mortalidad., Con las nuevas informa
ciones recabadas no parece adecuado usarlas. 
Mas bien, conviene establecer
 
un techo maximo de mortalidad de 15 por ciento, con gran margen de seguridad.
 
Ms recomendable a3n seria el 
uso de 10 por ciento de mortalidad,
 

c. 
Vol'men de la producci6n (1984-1993).
 

Con las cifras estimadas de las poblaciones de alpacas y llamas se ha pro
yectado la producci6n para el perlodo 1984-1993. Para su c~lculo se ha consi
derado que la estructura del rebafio por destino de la producci6n es la que se
 

indica en el diagrama 1.
 

En acuerdo con ese diagrama, la producci6n promedio de fibra y el rendi

miento se han calculado con las f6rmulas siguientes;
 

Producci6n de fibra limpia de llamas
 

P.fl.(11) - 30% (Pobl.total) m's 8% (Pobl.total) x 1,2 kg, x 80 %
 

(rendimiento) /1.000 = Tm,
 

Producci6n de fibra limpia de alpacas
 

P.fl.(A) = 32.5 % (pobl.total) mas 7.5 % (pobl.total) x 1.6 Kg. x 80% 

(rendimiento) = Tm.
 

En las f6rmulas se considera el porcentaje esquilado del rebafio total (30%
 
en llamas y 32.5% en alpacas). Ademas, el producto de la lana muerte obtenido
 
en la saca (8%). Estos valores se multiplican por el rendimiento promedio (1.2
 
kg. en llamas y 1.6 kg. en alpacas). Del total se ha obtenido el 80 por ciento
 
de fibra limpia. 
En el anglisis y calatos se ha contado con la experiencia del
 

Ing. Tito Rodriguez.
 

Los resultados finales se presentan en los cuadros 14 y 15.
 

Muchos Indices se han presentado conservadoramente y con mrgenes amplios
 
de seguridad.para alcanzar los vol~menes de producci6n de los cuadros 14 y 15.
 



DIAGRAMA I 

COMPOSICION ESTIMADA DE LA POBLACION DE 
CAMELIDOS POR SEGMENTOS PRODUCTORES 

LLAMAS 

SACA POBLACION MENOR 

10%, DE 2 ANOS 

0 % 

NO SE ESQUILA 
Si\ 

30%\o 0/1 '
 

44 

S ~ Q• U 4 0 

ALPACAS 

, \ o 2 5 % 

0 NO SE ESQUILA 

4- 0 
= 32.5,/ % 4. 

/ , Q U I LA DA 

32.5 % 

//
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Adema's, no se han considerado acciones que puedan mejorar e incrementar la pro

ducci6n. 
Con todo ello, se puede asumir que lo m1nimo esperado esta consigna

do en los cuadros mencionados.
 

d. Distribuci6n.
 

La producci6n nacional de fibras de camglidos en Bolivia esta completamente
 

atomizada desde que las unidades de producci6n estgn en manos de varias cente
nas de miles de productores. Dada la diversidad de areas de producci6n los sis

temas de distribuci6n son numerosos.
 

En general, el productor v.de su producto en su sitiq 6 en la pr6xima fe
ria local, El primer intermediario acopia y traslada a un centro ma's importan
te (Eucalyptus, Oruro, Huari, Puerto Acosta, etc.). Finalmente, desde este cen
tro se transfiere al industrial, artesano y al exportador, Sin embargo, estos 

tres intermediarios pueden convertirse hasta en 
siete intermediarios en las zo

nas mas alejadas del altiplano.
 

Por este sistema de canalizaci6n de fibras y tambien de carnes, el productor
 

recibe una parte, quiz's no de las mayores, del valor de la producci6n,
 

Con el objeto de contribuir al desarrollo de los productores, el INFOL, aun
 

consciente del aumento de sus costos (sueldos, transporter etc.) prefiri6 esta
blecer agentes de acopio para favorecer al productor con el precio m~ximo del
 

producto. 
De otro modo, aunque a INFOL le hubiera convenido econ6rmicamente te
ner menos empleados, menos riesgos, menos costos, se habrfan establecido contra

tos de acopio con intermediarios. Esto habrfa consolidado la mayor utilidad pa

ra los intermediarios y se habria continuado desfavoreciendo a los productores.
 

Pese a todo ese esfuerzo, la comercializaci6n esta en manos de los interme

diarios que, en 1984, intensificaron el comercio clandestino y descubierto hacia
 

los puestos fronterizos. Al otro lado de la frontera esperaba toda una infraes

tructura sobre el que funciona el sistema de acopio de la producci6n boliviana,
 

Este es el caso de las poblaciones de Antaquilla (Chijipampa) y alrededores,
 

Puerto Acosta, Santiago de Machaca, Charafia, Sajama, Negrillos y otras hasta Vi

llaz6n, Estas poblaciones cubren las fronteras con Peruf Chile y Argentina.
 



Cuadro 14. PRODUCCION NACIONAL ES.IMADA DE FIBRA LIMPIA DE LLAMA 
(1984-1993), CON MORTALIDADES DE 10 y 15 % 
EN 1983 (En Tn.) 

D E P A R T A M E N T 0 S 
AROS 

10% 
LA PAZ 

15% 10% 
ORURO 

15% 10% 
POTOSI 

15% 
OTROS 

- 10% 
TOTAL 

15% 

1984 146.4 138.3 254.3 240.2 281.5 265.9 26.3 708.5 670.6 

1985 149.4 141.1 259.4 245.0 287.1 271.2 26.8 722.7 684.0 

1986 152.3 143.9 264.6 249.9 292.9 276.6 27.4 737.2 697.7 

1987 155.4 146.8 269.8 254.9 298.7 282.1 27.9 751.9 711.7 

1988 158.5 149.7 275.2 259.9 304.7 287.8 28.5 766.9 725.9 

1989 161.7 152.7 280.7 265.1 310.8 293.5 29.0 782.3 740.4 

1990 164,9 155.7 286.4 270.5 317.0 299.4 29.6 797.9 755.2 

1991 168.2 - 158.9 292.1 275.9 323.4 305.4 30.2 813.9 770.3 

1992 171.6 162.0 297.9 281.4 329.8 311.5 30.8 830.2 785.7 

1993 175.0 165.3 303.9 287.0 336.4 317.7 31.4 846.8 801.5 



Cuadro 15. 
 PRODUCCION NACIONAL ESTIMADA DE FIBRA LIMPIADE ALPACA (198A-1993) CON MORTALIDADES DE 10 y 15 %
 
EN 1983 (Tm.) 

AROS 

10% 

D 

LA PAZ 

15% 

E P 

10% 

A R 

ORURO 

T 

15% 

A M 

10% 

E 

POTOSI 

N 

15% 

T 0 S 

OTROS 

- 10% 

TOTALES 

15% 

1984 113.6 107.3 41.9 39.6 0.5 0.5 1.4 157.4 148.E 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

115.1 

116.5 

118.1 

119.6 

121.2 

122.7 

108.7 

110.1 

111'.5 

113.0 

114.4 

115.9 

42.5 

43.0 

43.6 

44.1 

44.7 

45.3 

40.1 

40.6 

41.1 

41.7 

42.2 

42,8 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

1.4 

1.4 

1.4 

1.5 

1.5 

1.5 

159.5 

161.4 

163.6 

165.7 

167.9 

170.0 

150.7 

152.6 

154.5 

156.7 

158.6 

160.7 

1991 124-3 117.4 45.9 43.3 0.5 0.5 1.5 172.2 162.7 

1992 

1993 

125.9 

127.6 

118,9 

120.5 

46.5 

47.1 

43,9 

44.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

1.5 

1.6 

174.4 

176.8 

164.8 

167.1 
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Este comercio est5 creciendo en forma ~r~pida con la monetizaci6n de la 
economla rural, 
 Seg'n Mal~donado y Vizcarra *Ci960),,el productor disponla 
60 por ciento de su produccio'n paratueu con prdco de su subsisten
ciar 25 por ciento paraventa directa y 15 por ciento reservaba para su uso 
domgstico,1 Aunque hay carencia de informacio'n disponible, la .i6gica y'la 
observac16n indican que los bienes para "uso dom6stjco't se han reducido'ail 
mnimo, 


-

En efecto,  a) la yenta direct4 se incremento'en l~s principales greas
 
de produccio'n, 
(b)las prendas de vestir'que habitualmente'eran con fibra'
 
de cam6lidos 6 lana deloveja, ha sido sustitulda por tejidos m~s baratos y

adquiridos en el comercio; 
 tm de "uso dom~stico"
ne ec estgn icue

dose artesan'las qlue 
se venden en el mercado y dejan de ser de~uso familiar
 
directo. 
 PorK todas estas razones, la materia prima para el uso dome'stico,
 
en general, debe ser inferior al 15 por ciento indicado en el.estudlo cita
do. 
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El trueque se niantiene y estg vigente a~in en las 
zonas m~s des~rrolla
das, Es mu~y conocido el truecjue entre los pisos ecol'gicos altitudinalese 
las Pircunvecindades de las reas de producci6n. Por los problemas moneta

~KK r os y de irnflaci6n, en particular esta modalidad se conserva como un segu
ro contra esos riesgos.
 

Considerando lo-- vr1ne totales de producci6n de llama y Alpzcat en .t 

s e p.-~1 , fom cojut E -de~ar que la p odu~cc16n comerciable es la qux' 
se, ndica' en el u---

Cuadro 16. ESI-E,01;R LA PiK0rUCCION COMERCIABLE DE FIBRAS DE CAMELInOS 
____________________Llama (t.i Alpaca'Tn )~ 

A- -Prduccion estiz'ada en 19f-4 I K 708,'5 I157.4 

.ibra" de calidadF textil 304.2, 

~ibra. de menor,'calidadFK industrial 298 0 
-

141.7 
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f. Precios.
 

El precio internacional de las fibras de llama y alpaca, de 6sta 'ltima
 
principalmente, llega al mercado boliviano, disminuldo por la oferta perua
na, A la cadena de intermediarios en territorio boliviano se suma la cade

na de intermediarios extranjeros para alcanzar el precio del mercado inter
nacional. La desorganizaci6n del mercado contribuye a crear una dependen
cia perjudicial sobre los precios del producto en Bolivia, con grave perjui

cio del productor boliviano.
 

Aunque existe esa indicaci6n del precio internacional a medida que se
 
aleja de los mercados compradores, obviamente, el precio disminuye. 
En mu
chos centros no existe precio de pelo de llama porque no existe ningun mer
cado oferente. Esto anula cualquier esfuerzo por interesarse 6 mejorar la
 
producci6n de fibra y justifica la mayor atenci6n que se presta a la mayor
 
producci6n de carne. 
 La carne tiene precio en todos los mercAdos, aunque
 

fuera por equivalentes para el trueque.
 

El precio es el resultado de costo y utilidades en economlas, que como
 
la peruana, estan regidos por una econom'a de mercado. Aunque este precio
 
tuviera deficiencias por el desarrollo econ6mico en las greas de producci6n
 
(costos de mano de obra bajos, sistemas de transporte y comercializaci6n ru
dimentarios, etc.), el precio es conveniente para el pequeflo productor en Bo
livia. El 
criador de alpacas tiene una situaci6n economica mks ventajosa,que
 
otros agricultores y ganaderos. 
Ademas, es un costo de oportunidad sin me

jores alternativas.
 

Esta situaci6n ase presente. Sin embargo, debe tenderse a mejorar la si
tuaci6n y presentar alternativas para promover y estimular la mayor produc
ci6n. 
Con esta previsi6n debe establecerse el sostenimiento y la garantia de
 
precios. Este es un riesgo mfnimo, dado que la nobleza de las fibras y las
 
tendencias en el mercado internacional son las de sostener y mejorar los pre
cios. 
Adem~s, la artesanfa y la producci6n industrial son firmes para garan
tizar una permanente y creciente demanda de estos productos.
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g. Perspectivas.
 

Es innegable que las perspectivas deberfan estar basadas en el sosteni
miento de la demanda. Sin embargo, es necesario considerar que las alter
nativas de producci6n actuales y en el corto y mediano plazo para diversi
ficar, la producci6n son minimas. 
 Es decir, la sustituci6n de cam~lidos es
 

un proyecto, por ahora, ut6pico.
 

Las condiciones ecol 6gicas, la densidad de poblaci6n humana y la economla
 
de las regiones da a la crianza de cam6lidos la mejor opci6n. No existirgn
 
opciones superiores en el corto ni mediano plazo con la creaci6n de otras ac

tividades, por ejemplo, crianza de otros animales, utilizaci6n de energlas
 

no convencionales para intensificar la agricultura, etc.
 

Pero ain asumiendo que no existieran perspectivas econ6micas, la crianza
 
de camenlidos continuara siendo importante por necesidades del progreso social
 
de los pobladores rurales de las greas de producci6n de camenlidos. Siendo la
 
6nica opci6n actual para el desarrollo de areas limitrofes, la crianza de ca
m~lidos constituye un asunto de polftica estrategica para la defensa nacional
 

y la ocupaci6n plena del territorio,
 

Las anteriores justificaciones y otras de caracter regional, del desarro
llo socio-econ6mico rural, fundamentan la perentoriedad de conservar y mejo
rar la producci6n de camilidos. La zootecnia tiene en sus manos recursos pa
ra sostener el mejoramientol muchos de estos recursos no han sido utilizados
 
por la falta de capacidad t~cnica-financiera y de implementaci6n f~sica en el
 
pals. Pero, en modo alguno se niega la posibilidad de que la tenga en el fu

turo.
 

La producci6n de came'lidos se ha orientado desequilibradamente a conside
rarlos exclusivamente como animales productores de fibra, 
 El mercado nabio
nal consume cerca de 4,000 Tm. de carne, conforme se ha mostrado en el infQr
me complementario presentado a USAID (Cuadro 17), 
 Existe una exportaci6n
 
clandestina descubierta de carne de came'lidos 
a los mercados extranjeros,. Con
 
esta oferta se podr~a planificar un mayor aumento de protefna en la dieta de
 

la poblaci6n humana altiplanica.
 

Tampoco se ha hecho un esfuerzo vigoroso para la utilizaci6n de pieles.
 

i( 
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Cuadro 17. 	 PROYECCION DE LA PRODUCCION DE CARNE DE CAMELIDOS C1984-1993)

CONSIDERANDO LA MORTALIDAD DE 10 y 15 
% DE LA POBLACION EN 1983
 
(EN TM.) *
 

L L A M A A L P A C A
 
AROS La Paz-Oruro-Potosl 
 Otros LaPaz-Oruro-Potosl 
 TOTALES


10% 15% Depart. 10% 15% 
 10% 15%
 

1984 5.236 4.945 202 
 608 574 6.045 5.721
 

1985 5.341 5.044 
 206 616 581 6,163 5.831
 

1986 5.447 5.145 210 
 624 589 6,281 5.944
 

1987 5.556 5.248 214 
 632 597 6.402 6.059
 

1988 5.668 5.353 
 219 640 604 6,527 6.176
 

1989 5.781 5.460 
 223 649 612 6,653 6,295
 

1990 5.897 5.569 
 227 657 620 6,781 6,416
 

1991 6,014 5,680 232 
 665 628 6,911 6.540
 

1992 6.135 5.794 
 236 674 
 636 7,045 6.666
 

1993 6.257 5,910 241 
 683 645 7,181 6,796
 

* La producci6n de carne se ha 	calculado con las poblaciones de llamas y alpacas
 

de La Paz, Oruro y PotosT de 1983 con mortalidades de 10 y 15 por ciento, m~s
 

el crecimiento anual vegetativo de 2% en llamas y 1,3% en alpacas y rendimien

to de 35 y 25 Kg. en llamas y alpacas, respectivamente, No se ha considerado
 

ninguna mortalidad en "otrcE Departamentos".
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Un 80 por ciento de cueros y pieles no se utilizan. Esto significa que no
 

menos de 1.500.00 de d6lares en valores de estos bienes no 
se utilizan.
 

Finalmente, no se ha explorado seriamente la posibilidad de establecer
 
una agroindustria 6 industria animal que agregando valores a los productos
 
robustezca la economia nacional y de los pequefios productores. Mataderos,
 
industrias de carne, curtiembres, talleres artesanales de fibras, cueros y
 

huesos, areas de engorde, venta de reproductores, creaci6n de servicios ga

naderos, etc. constituirla fuentes de riqueza, ocupaci6n de mano de obra,
 

desarrollo humano de las capacidades de las personas, etc.
 

Por todas estas razones se considera que las perspectivas de la crianza
 

y producci6n de camenlidos constituye actualmente, la mejor perspectiva para
 
el desarrollo de las actuales greas de producci6n que ocupan no menos del 30
 

por ciento del altiplano y Andes Altos de Bolivia, Es decir, no menos 
de
 
80.000 Km2. y la sexta parte de la poblaci6n humana, un mill6n de personas.
 

C. FACTORES LIMITANTES EN LA CRIANZA Y PRODUCCION DE CAMELIDOS.
 

La actividad de criar camelidos en Bolivia, es milenaria, Sin embargo,
 

como industria animal, 
se ha iniciado con la creaci6n de las funciones es
tatales para la investigaci6n y comercializaci6n Desde el funcionamiento
 

del Programa de Investigaci6n de Camnlidos en la Estaci6n Experimental de
 

Patacamaya y de COMBOFLA, se ha iniciado una acci6n en favor de esta indus
tria. Esto ha sucedido en los primeros afios de 1960. 
 Mientras en el Per6
 

la industria de camenlidos tiene ma's de 150 afios de experiencia, en Bolivia
 

no hA cumplido au'n los 25 aflos.
 

Por 1o expuesto, la industria de los camlidos se est' creando. 
La fal

ta de comprensi6n a nivel gubernamental, tecnico y de los productores no ha
 
creado la suficiente fuerza para otorgarle la funci6n que debe tener en el
 

desarrollo econ6mico y el progreso social de la comunidad rural. 
 El Gobier

no ha concedido la creaci6n de organismos especializados (COMBOFLA 4 INFOL)
 

y su acci6n se ha limitado a ello, Las Facultades de Agronomla y Zootecnia
 

no incluyen en su pensum, programas para el desarrollo de la ganaderia andi

na, menos aun para el desarrollo de los camelidos. El n=mero de profesiona

http:1.500.00
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les dedicados a esta materia, 
es minimo. Los productores no vislumbran las
 
perspectivas de esta industria si se la tecnificara 6 intensificara. Es de
cir, se carece de los elementos primordiales para establecer la industria de
 
los camelidos. Pero, porque se 
trata de una nueva industria, esto es razona

ble.
 

Para crear los principios y mecanismos que establezcan esta industria
 
sera necesario continuar esfuerzos como los que constituyeron crear el Progra
ma de Investigaci6n de ]lamas en 
la Estaci6n Experimental de Patacamaya, COM-

BOFLA 6 INFOL. 
Continuar superando todas sus deficiencias 9 implementando su
 

accionar.
 

Mientras tanto, el productor est5 seriamente limitado por muchos facto

res que se ha resumido y sistematizado en los siguientes:
 

a. Polfticas.
 

Las politicas del Gobierno no han favorecido a la producci6n porque no se
 
ha determinado su funci6n en 
la economla nacional y regional. Esto ha deter
minado que las polfticas econ6mica e institucional hayan restado toda priori
dad a la producci6n de camelidos en 
las principales 5reas de producci6n,
 

Debido a esto, la producci6n nacional evade el mercado y alimenta otros
 
mercados vecinos. 
La polltica econ6mica desconoce la tarea de crear los meca
nismos para favorecer a los productores y fomentar la captaci6n de sus recur
sos para incentivar y desarrollar la industria textil y artesanal, las menos
 

desenvueltas en el grea de los Parses Andinos.
 

No existe una polftica concertada para favorecer a la producci6n con pro
gramAs de credito, asistencia t~cnica, investigabi6n, etc. que apoyen las ac

tividades de la producci6n.
 

La reforma agraria, con evidentes beneficios en 1953, constituye un obstacu
lo en 1985. Los jueces agrarios, absolutamente ausentes de la problematica de
 
IA producci6n, contin'an subdividiendo la tierra con perjuicio para los produc

tores y para la producci6n.
 

Las regiones aisladas del pals, en las que se crian llamas y alpacas, per
manecen al margen de la actividad nacional. Mientras tanto, muchos organis
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mos nacionales se superponen en 
las cercanlas de las capitales. La centra
lizaci6n constituye un obstaculo seriamente limitante para prestar servicios
 
a los productores y para inducir a los organismos del Estado a promover el
 
desarrollo de greas marginales.
 

b. Comercializaci6n.
 

La historia de la economifa de los camelidos muestra que ha sido la comer
cializaci6n y no la tecnologla la que ha incentivado su desarrollo. 
La caren
cia de mercados para ofrecer los productos de came'lidos se limitan a pocas 5
reas en los distritos pr6ximos a la sede de Gobierno. Mientras tanto, en el
 
Departamento de Potosi, que posee el rebafio m~s numeroso de la Repiblica, no
 

existe ningun centro de acopio de fibras.
 

El sistema de comercializaci6n debe iniciarse favoreciendo al productor
 
para ofrecerle un precio justo y atractivo por su producto. No habiendo este
 
incentivo, no existe la producci6n. En algunas areas 
existen intermediarios
 
que absorben la mayorla del valor de los productos y dejan saldos poco remune
rativos para los productores. 
 Los precios no favorecen a los productores sino
 
a los intermediarios, cuya cadena es numerosa. 
Esta cadena no termina con el
 
industrial 6 artesano boliviano sino que es parte de los eslabones que arriman
 
la producci6n a los passes industrializados. Bolivia no tiene su propia fi
sonomla y representaci6n en el mercado internacional, Funciona como parte del
 

mercado peruano, principalmente.
 

El producto nacional es inferior al peruano, 
El nivel tecnol6gico de pro
ducci6n no favorece la calidad del producto. El mercado, utilizando esta des
ventaja disminuye precios pero no corrige la calidad del producto a traves de
 
la selecci6n y clasificaci6n, Despacha los productos en bruto hacia el merca
do internacional con notable perdida para la industria textil y la artesania.
 
Para la economla nacional, esto significa la evasi6n de recursos que pueden ge
nerar 
ingresos, riqueza, ocupaci6n de mano de obra, captaci6n de divisas, res
tablecimiento de la industria textil y de manufacturas, 
 En esta ecuencia se
 
pierden los esfuerzos de producir la materia prima en el pals, 
 Se impide ge
nerar agroindustrias y fortalecer otras actividades: servicios, transporte,
 
financieros, comerciales, el desarrollo regional y la propia economia del peque
fio productor. Se le limita a 
6 ste en el desarrollo de sus capacidades y apti

tudes como obrero calificado, t~cnico 6 industrial.
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c. 	Tecnol6gicos.
 

Exprofesamente se 
consigna, con esta prioridad, a la tecnologla entre
 
los 	obst~culos que limitan a la industria de los camlidos. 
La tecnologla
 
no serg necesaria mientras no se resuelvan los problemas de pollticas y de
 
comercializaci6n. 
Ningun otro factor tendra tambien importancia sin la so
luci6n de aquellos.
 

Contrariamente a lo que se podrla suponer, la tecnologla nacional y de
 
otros palses, ofrecen las posibilidades para iniciar un trabajo inicial en
 
el mejoramiento de la producci6n y productividad de la llama y de la alpa
ca. 
 Su potencial, aplicado sistem~ticamente ofrecerla impactos significati
vos en el corto plazo, El mejoramiento de ganado y praderas nativas podrla

incrementar la producci6n no menos del 80 por ciento de la producci6n actual.
 

Es cierto que la tecnologla tiene aun que resolver algunos problemas de
 
la producci6n. 
Los 	aspectos geneticos, de la inseminaci6n artificial, los
 
aspectos econ6micos de la producci6n requieren de estudios 6 investigaci6n 
para las fases que continuaran al arranque de los programas de producci6n in
tensiva.
 

Por el p~rrafo anterior, se justifica la carencia en el pals de nicleos
 
de animales seleccionados por caracteres econ6nmicos. 
 No existen centros de
 
reproducci6n donde se puedan adquirir recursos geneticos de alta calidad.
 
La 	importaci6n no suplir6 esta necesidad porque no existe en ning6n pals,

excepto para la alpaca, la calidad registrada en la producci6n de reproduc
tores.
 

d. 	Transferencia de Tecnologla y Servicios,
 

En el pals existen varios organismos pdblicos y privados que transfieren
 
tecnQlogla. 
Sin 	embargo, sus condiciones son precarias, 
 La transferencia no
 
es permanente, integral ni especializada, 
En promedio, ningun organismo su
pera el promedio de dos horas por aflo en la atenci6n a una familia rural. 
La
 
transferencia es muy puntual y no acompaa al productor en todo el contexto
 
de su probleafica 
 Aun asumiendo que la transferencia fuera completa y perma
nente, no existen las facilidades para obtener bioqulmicos, vacunas, equipos
 
y tijeras de esquila, telares, insumos para curtiembre, equipo veterinario,
 
implementos de manipuleo, etc.
 

I/is 
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e. Organizaci6n de productores.
 

Posiblemente, si este problema, el de la organizaci6n de productores,
 
fuera resuelto, ninguno de los anteriores serla necesario esperar de orga
nismos del Estado ni privados. Se ha desconocido, por completo, la capaci
dad de los productores rara autogenerar su desarrollo rural, capacitaci6n y
 
otros han tenido una orientaci6n paternal por considerar a los productores
 

incapaces de establecer sus propios caminos hacia el desarrollo.
 

Existen en el pals muchas organizaciones de campesinos pero son limita
dos los grupos que hayan asumido una actividad seria en favor de su produc
ci6n. 
Existen grupos de esta naturaleza pero en un nu-mero muy limitado.
 

Adems, salvo en casos excepcionales, cumplen las funciones de generar ac
ciones importantes en favor de 
sus asociados, de la producci6n y de la econo

m~a nacional y propia.
 

D. ACCIONES RECOMENDADAS PARA EL DESAPROLLO DE LA PRODUCCION,
 

Las acciones que se pueden sugerir para organizar y adelantar la indus
tria de los cam~lidos requieren la sustentaci6n de dos principios fundamenta
les. Estos son: (1) la clara diferenciaci6n y relaci6n de las esferas pbli
ca y privada; (2) la estrategia focal o de polos de desarrollo en la promoci6n
 

y desarrollo de la industria.
 

Lo estatal y lo privado.
 

Esta definici6n implica una concepci6n ideol6gica que serg necesario de
terminar como base para establecer la industria, Contrariamente al centralis
mo estatal, se propone la acci6n planificadora indicativa y la acci6n de apo
yo del Gobierno y sus organismos7 es decir la ejecuci6n en libertad, de los
 
proyectos de desarrollo de los pequefios productores privados.
 

La acci6n del Estado contribuirg con la determinaci6n de la funci6n de es
te rubro en el contexto de la economia nacional y regional. Esto implica el
 
apoyo de las polfticas econ6micas y sociales para que la industria alcance
 
los objetivos. Asimismo, sus mecanismos institucionales prestargn el apoyo
 
a los productores para su capacitaci6n y la elevaci6n del nivel tecnol6gico.
 
Garantlas y facilidades deben ser otorgadas a los pequefios productores para fa
cilitar su organizaci6n libre y el funcionamiento garantizado de sus economas.
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El Estado exigirg y regularg la conservaci6n, mejoramientoy utilizaci6n de
 
los recursos naturales renovables; el desarrollo econ6mico acorde con el be
neficio social y el respeto por los productores de menores recursos.
 

Lo privado se debe manejar en el campo de la producci6n con absoluta liber
tad, contando con el apoyo de las politicas estatales y su estrategia institu

cional. 
Esta libertad estarg regida por las leyes nacionales y procurando el
 
bien comuin. Los productores de menores recursos y sus organizaciones recibi

ran similar 6 mayor apoyo para su progreso. Las organizaciones de producto
res deben ser organizadas con base en su rentabilidad y con absoluta indepen

dencia del presupuesto nacional.
 

Las regulaciones de precios y comercializaci6n, del credito y el apoyo esta
tal en materia de transferencia tecnol6gica deben establecerse en el comu6n a

cuerdo del Estado y los productores.
 

Focos o polos de desarrollo
 

La experiencia en Bolivia muestra que la transferencia tecnol6gica masiva
 
no ha dado buenos resultados. Ese tipo de extensi6n es superficial y no contri
buye a resolvr la problem~tica integral del pequeho productor. 
Los agentes de
 
extensi6n con escasagactica, visi6n e iniciativa no han podido, en su aislamien
to, resolver solos los problemas integrados y complejos de los pequefios produc

tores,
 

La nueva extensi6n debe realizarse como asistencia t6cnica y con recursos
 
necesarios para establecer empresas econ6micamente autosostenidas y de progreso
 
permanente. Si esta acci6n se propusiera masivamente el costo y la necesidad
 
de personal capacitado harlan imposible su ejecuci6n. En cambio, una asistencia
 

tecnica en areas seleccionados que sea co-responsable, intensiva, multidiscipli
naria ' 
integral permitir'a la formaci6n y desenvolvimiento de empresas ganade
ras pequefias. Con lideres bien capacitados, las empresas serfan en un mediano
 

plazo autogestionarias y deberlan alcanzar el ritmo del autodesarrollo.
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Los polos de desarrollo deben ser seleccionados por la capacidad de sus recur
sos naturales, situaci6n geogr~fica, nivel medio de crecimiento econ6mico y pro
greso social; y libre decisi6n de aceptar un programa de la naturaleza que aqu'
 
se plantea. En la medida de los recursos financieros y de personal capacitado,
 
podr'an ser elegidas varias comunidades o un cant6n o varios en la repi2lica.
 

Las unidades socio-econ6micas ser5n estimuladas y capacitadas para organizar

se en una Asociaci6n Cantonal.
 

Con estas estructuras se podria planificar el mejoramiento del nivel tecnolo
gico para lograr la rentabilidad capaz de soportar el progreso empresarial. 
 Es'
 
to implicari la capacidad de comercializar y la creaci6n de industrias animales
 
de fibras, cueros y carne. El crecimiento econ6mico facilitara el progres 
4o
cial y humano, objetivos finales del proyecto.
 

1. Acciones recomendadas.-


Las siguientes acciones recomendadas se refieren a diferentes aspectos de a
poyo y fomento de la industria de cam'lidos. Son acciones que se pueden desarro

1lar, en la mayorla de los casos, simult 5neamente.
 

a. Comercializaci6n.
 

En muchos ac5pites anteriores se ha sefialado la importancia de uste asunto y
 
la grave limitaci6n que ofrece al desarrollo de la crianza y producci6n de came'

lidos.
 

El sistema de comercializaci6n debe ser organizado considerando un servicio
 
a la producci6n y, posteriormente, un servicio para la industria y artesanla. 
Es
lab6n que significa la vigorizaci6n de la producci6n y la transformaci6n.
 

Para cooperar a la producci6n serg necesariu que el acopio facilite la adqui
sici6n de sus productos remunerandole con precios justos y en forma rapida. 
 Para
 
ofrecer sus productos, el productor debe recibir ayuda para racionalizar la esqui
la de fibra, el sacrificio de los animales, la conservaci6n de cueros, etc. 
 Es
 
decir, la cooperaci6n t6cnica para la presentaci6n de sus productos y la obtenci6n
 
de los precios mas altos que, ojala, tuvieran valores agregados.
 

Considerando que la asistencia tecnica constituye, en este nivel, una activi
dad costosa y de beneficio social, el apoyo a criadores individuales debe ser li
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:.m::
?.. .Mientras•tanto
itado... , el apoyo a'organizaciones de productores debe ser
 
ei muldo Asociaci'n podrg estudiar y determinar las mejores formas
.;:'La 

pa.ra-laL defensa ide los productos y sus precios. Asimismo,. la • generaci~n de 

i':actividade's que permitan producir bienes con valores agregados, Lana selec
cihd, .lana lavada, cueros conservados, carne normalizada con inspecci6n


.ihastaalcanzar la organizacon de industrias artesanales.
 

:;"..La
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b. Asistencia Tecnica Integral.
 

Se asume que no existen organizaciones de productores y las pocas exis
tentes carecen de recursos, humanos principalmente, para orientar el desen
volvimiento tecnico y de gesti6n. 
Lo que se recomienda es procurar el ob
jetivo de organizar asociaciones de productores capaces de la administraci6n
 
eficiente y progresiva de los aspectos t~cnicos y administrativos 6 de ges

tion.
 

Para alcanzar este objetivo se 
plante6 la estrategia puntual y selectiva.
 
Para ello se capacitarg y utilizara equipos de tgcnicos capaces de ofrecer
 

una asistencia tecnica integral.
 

Los equipos t~cnicos interdisciplinarios estarlan constituldos, por pfo
fesionales de la producci6n animal, administradores y soci6 logos. Estos equi
pos sert
 an capacitados te6 ricamente y en servicio para la administraci6n de
 
pequefias empresas ganaderas en 
las areas de producci6n de camelidos.
 

El financiamiento para la operaci6n de estos equipos debe ser considerado
 
entre los gastos de ias pequefias empresas. Esta contribuci6n puede ser direc
ta 6 indirecta a trav6s de la planificacicnen el credito. 

La selecci6n y capacitaci6n de los equipos constituye el factor decisivo
 
para el 6xito de la empresa ganadera. La participaci6n de estos equipos 
no
 
constituirg un simple acompafiamiento a las acciones sino de activa participa
ci6n y corresponsabilidad. El mantenimiento de estos equipos con remunera
ciones que justifiquen su trabajo, responsabilidad, solvencia moral y econ6
mica, constituye la prenda de garantla para el desarrollo empresarial. Esto
 
significar5 que si los equipos tuvieran participaci6n en las utilidades empre
sariales tambien serfan sujetos de accione8 penales por insolvencia tecnica 6
 
administrativa en el 
caso de quiebras 6 desastres econ6micos,
 

La selecci6n de equipos para atender comunidadesf cantones 6 provincias 
depender' de las posibilidades de organizaci6n de empresas que uedan recibir
 
cr'ditos y sujetarse a las regulaciones de un programa integrado, 
Podr'a se
leccionarse tres equipos.para desarrollar las labores-piloto en las localida
des de Santiago de Machaca (La Paz), 
Turco 6 Ladtslao Cabrera (Oruro) y Daniel
 
Campos 6 Quijarro (Potos'). 

-11 
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La capacitaci6n y puesta en marcha del proyecto constituirg el aporte
 
inicial de USAID. Esto seria considerado como gastos a fondo perdido pa

ra la preparaci6n de los proyectos.
 

Los proyectos deber~n comprender el desarrollo empresarial, del sistema
 
de come.cializaci6n y de todas las actividades de industria animal.
 

c. Servicios y campaias.
 

Paralelamente a la acci6n anterior, la realizaci6n de campAias sanita
rias, de mejoramiento de praderas na-ivas, de esquila, etc. contribuirlan en
 
el corto plazo a fomentar las actividades de las empresas y de greas vecinas.
 
Estas greas vecinas no pueden extenderse mucho mas de la capacidad de uso y
 
presupuesto para esta acci6n de desarrollo comunal.
 

En la misma forma, la organizaci6n de almacenes de insumos, provisi6n de
 
viveres en greas alejadas y centros de acopio, campafias de capacitaci6n y or
ganizaci6n de las empresas fortaleceran la expansi6n del proyecto.
 

Estas lcQes constituirgn las funciones de las organizaciones estatales
 

de apoyo.
 

d. Apoyo institucional.
 

El Estado, como parte de su apoyo a la industria de camnlidos y en cumpli
miento de su planificaci6n, debera modernizar los programas de trabajo de sus
 

instituciones.
 

El INFOL constituye una empresa estatal cuya naturaleza y objetivos est~n
 
adecuados a la estrategia que aqul se plantea. 
Sin embargo, requiere su tec
nificaci6n y la extensi6n de 
sus servicios a los departamentos de Oruro y Po
tosi, Estos serian imprescindibles,
 

La coordinaci6n del INFOL con otras empresas y servicios estatales 5er~n
 
necesarios para planificar, unificar y armonizar los servicios de capacita
ci6n, servicios, campafias, acopio y las otras tareas sugeridas,
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dria conformarse una "comisi6n de comercializaci6n" con amplia participaci6n
 
del Estado, productores, transformadores y exportadores.
 

b. Organizaci6n de Empresas Ganaderas.
 

Esta organizaci6n tiene el objeto de autoapoyar la producci6n con la res
ponsabilidad directa de los productores y la cooperaci6n de los servicios de
 
extensi6n del Estado. 
Las etapas sugeridas para la organizaci6n serfan las
 

siguientes:
 

- Formaci6n de un grupo multidisciplinario (agr6nomo 6 veterinario, eco
nomista 6 administrador, soci6logo) para capacitarlo en la problemti
ca social y tecnol6gica. 
Ademis, este grupo iniciarla la preselecci6n
 
de las regiones donde podrian formarse las Empresas Ganaderas (2 meses).
 

-
Selecci6n de regiones y zonas para determinar el tamafio de las unidades
 
de protecci6n. 
Creaci6n de la unidad administrativa del proyecto. Con

venio con las comunidades participantes.(2 meses).
 

- Capacitaci6n ae 
los lideres de las comunidades participantes. (2 semanas).
 

-
Organizaci6n de las empresas ganaderas. Planificaci6n y ejecuci6n de la
 
asistencia t~cnica integral  crgdito. Capacitaci6n en servicio. (6 meses).
 

-
Evaluaci6n y organizaci6n de la agroindustria animal. (2meses).
 

c, Junta de Desarrollo de Camelidos,
 

La integraci6n de las acciones recomendadas, la obtenci6n del apoyo ins
titucional, la direcci6n del proyecto y la coordinaci6n de las instituciones in
volucradas requeriran de un organismo central. 
 Este, como Junta de Desarrollo
 
de Cam~lidos, se encargarg permanentemente de 
(a) conocer las actividades y eva
luarlas; (b) realizar el seguimiento; (c) implementar con los recursos insti
tucionales, financieros y humanos; (d) representar los intereses del proyecto
 

ante las autoridades nacionales e 
instituciones.
 

Esta Junta estarg integrada por representantes (a) de productores, (b) INFOL,
 
(c) instituciones de credito y (d) los representantes de las comisiones de co
mercializaci6n y de servicios t~cnicos. 6
La asesorara un 
rgano con representan

tes de los organismos t~cnicos.
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Se 4sume que no habrg :osto en el funcionamiento de esta Junta, excepto
 
el Secretario que serg el Director Ejecutivo del Proyecto. 
El costo de los
 

servicios de este funcionario deberla ser prorrateado entre las empresas ga

naderas.
 

d. Servicios.
 

En principio, los servicios deben ser sub-empresas de las empresas gana
deras, con la cooperaci6n de las instituciones de extensi6n. Sin embargo, pa

ra lograr ese objetivo se podrla implicar a las instituciones piblicas y/o pri
vadas, para ofrecer los servicios en el corto plazo.
 

Los servicios se refieren a realizar campafias sanitarias, tratamiento y
 
manejo de praderas nativas y cultivadas; esquila y selecci6n de lana y otros.
 

Estos servicios seran pagados con 
inprecio de costo y una utilidad razona
ble que permita la inversi6n en el mejoramiento y ampliaci6n de servicios.
 

Habra un costo inicial en el establecimiento del s, vicio que sera recupe
rado en la transferencia a mediano plazo a las empresas ganaderas. 
Los servi
cios se prestaran a las empresas del proyecto con hun solo equipo o con equipos
 

por departamentos o zonas.
 

En el Diagrama 2 se muestra la organizaci6n y relaciones del proyecto plan

teado sobre organizaci6n de empresas ganaderas.
 

La Junta de Desarrollo constituye el principal apoyo para el funcionamien
to del proyecto de empresas ganaderas y los centros de acopio. Estas dos ac
tividades son independientes pero relacionadas. En ambas actividades la par
ticipaci'n de los productores es imprescinible y la coordinaci6n es estrecha.
 

El proyecto debe entenderse como producto de la voluntad y decisi6n de los
 
productores para dirigir las actividades generales. 
Para la direcci6n cuenta
 
con la colaboraci6n del equipo multidisciplinario (de crgdito y asistencia t~c

nica) y de servicios (implementaci6n de las actividades importantes),
 

La asistencia tecnica integral act~a en las zonas cooperando en la ejecu
ci6n de las actividades de las pequefias empresas. 
 El nu'mero de estas depende
r de la magnitud del proyecto. La asistencia tecnica integral esta compuesta / 
por per'onal de campo, supervisado por el equipo multidisciplinario central. 



DIAGRAMA 2 

ORGANIZACION Y RELACIONES DE LA JUNTA DE DESARROLLO DE 
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