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1. INTRODUCCION 

Este informe es el resultado de 18 dfas de trabajo (febrero 15-marzo 6).
 
por encargo de USAID/Bolivia con el objetivo de disefiar un sistema de
 
recopilaci6n de informaci6n. Los prop6sitos del Sistema son: a corto plazo
 
recopilar informaci6n de base sobre la cual evaluar el progreso que se opera
 
en el campo mediante las acciones del Proyecto de Recuperaci6n del Desastre.
 
A lairgo plazo, (l sistema debe posibilitar un conocimiento de la situaci6n en
 
el campo para rrogramar proyectos e intervenciones.
 

El Sistema incluye la recopilaci6n de informaci6n de fuentes secundarias y 
primarias sobre aspectos agron6micos, econ6micos, sociales y de salud. La 
responsabilidad de esta consultoria se refiere a los tres primeros aspectos.
 

Los t4rminos de referencia de esta consultoria sefialan, en lo esencial las
 
tareas siguientes:
 

a. Diseftar una lista de indicadores claves para los tres aspectos
 
sefialados.
 

b. Realizar un inventario de las actuales fuentes de infornaci6n.
 
Determinar los flujos existentes de informaci6n, e identificar aquellos items
 
que deben ser generados a traves de recopilaci6n primaria. Finalmente evaluar
 
las capacidades le las instituciones generadoras de informaci6n y el grado de
 
oonfiabilidad de la informacl6n que sumiristran.
 

c. Aconsejar las t~cnicas y procedimientos mas apropiados para obtener 
informaci6n prinaria. 

d. Capacitar al personal encargado de recopilar informaci6n de fuentes 
primarias y secundarias en las t~cnicas y procedimientos adecuados. 

Para el cuplimiento de estos prop5sitos se realizaron entrevistas con los
 
directivos y responsables de instituci.nes p'blicas y privadas involucradas en
 
la generaci6n de informaci6n a nivel rnacional, departamental y provincial. Se 
visitaron Agencias de Extensi6n y Estaciones Experimentales. En cada caso se 
obtuvieron instrumentos y formatos de registro de informaci6n y se revisaron 
boletines, informes y anuarios. 

Sin embargo cabe mencionar que el mal estado de los caminos por causa de
 
las fuertes precipitaciones, los conflictos sociales y laborales (bloqueo de
 
caminos, huelga de servidores pdblicos) dificultaron una utilizaci6n mas
 
efectiva del tiempo disponible y limitaron la cobertu:a geografica.
 

El presente informe contiene un inventario preliminar de las fuentes de 
infornaci6n y de los tipos de datos que recopilan; una lista comentada de 
indicadores e informaci6n necesaria para su estimaci6n y las recomendaciones, 
un anexo sobre determinaci6n de cultivos principales y todos los formularios 
de recopilaci6n de datos que utilizan las instituciones entrevistadas. 
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II. INVENTARIO DE FUENTES DE INFORMACION 

En el sector agrario Boliviano existe una multiplicidad de instituciones 
Oblicas y privadas que generan informaci6n relaciorada con las actividades
 
agropecuarias y la situaci6n de la poblaci6n rural. La gran mayoria de ellas
 
generan informaci6n a travs de estudios especificos, utilizando nmetodologias
 
diversas, y abarcando zonas y segmentos de poblaci6n restringidas. Otras 
acumulan datos derivados de su actividad en el sector. En realidad son muy
 
pocas las instituciones que producen informaci6nr en forma sistematica y 
continua. El inventario que se describe a continuaci6n se refiere en primer
 
lugar a las instituciones que generan flujos de informaci6n.
 

A. Informaci6n Meteorol6gica.
 

El Servicio Nacional de Metereologia e Hidrologia (SENAMHI),
 
dependencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, es el encargado de
 
registrar y suministrar este tipo e informaci6n. SENAMHI dispone de
 
aproximadamente 500 estaciones meteorol' icas instaladas en todo el territorio 
nacional, ademas centraliza los datos meteorol6gicos registrados en cada uno 
Je los aeropuertos del pa's, pot la Administraci6n de Aeropuertos y Servicios
 

"Auxiliares a la Navegaci6n Area (AASANA). 

La informaci6n registrada por SENAMHI se refiere : temperatura,

precipitaci6n, hunedad atmosfrica, evaporaci6n, vientos, nu'mero de dias con 
heladas, y volumen de descarga de los rios.
 

No todas las estaciones meteorol6gicas disponen de los instrunentos 
y equipos necesarios para registrar datos meteorol6gicos compietos. Existen 
estaciones que solo registran datos pluvicmetricos, otras registran 
termopluviometria, solo algunas estaciones, especialmente las de las capitales 
de Departamento, y la de los aeropuertos dispone de equipos para registrar
datos completos de climatologia. La lista de Estaciones, su distribuci6n 
geografica, y la categoria a la que pertenecen puede ser obtenida en SENAMHI a 
solicitud de los interesados. 

Toda la informaci6n, registrada en cada una de las estaciones del 
pais, es centralizada por el Departamento de Meteorologia de SENAMHI en La 
Paz, dicha centralizaci6n se opera de la siguiente forma: 

- Los registros diarios de cada una de las estaciones es enviada 
mensualmente a la capital del departamento correspondiente. En las 
oficinas departamentales se realiza una primera revisi6n con el 
objeto de corregir los datos dudosos; en promedio, la informaci6n 
dudosa alcanza un 20% del total. Los datos revisados y corregidos 
son enviados al Departmento de Meteorologia de SENAMHI en La Paz. 

- El Departamento de Meteorologia de La Paz hace una segunda re isi6n 
de los datos y lo transfiere al Centro de C6mputo, donde se procesa 
y revisan los resultados. 
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- El Departamento de Archivo y provisi6n de datos recibe la
 
informaci6n del Centro de C6mrputo y lo transcribe a tarjetas por
estaciones meteorol6gicas, cada tarjeta representa la serie
 
hist6rica de toda la informaci6n recopilada en una determinada 
estaci6n. El Departamento de Archivo y provisi6n de datos es la
unica instancia de SENAMHI facultada para suministrar informaci6n a 
los usuarios. Las estaciones y oficinas departamentales requieren
autorizaci6n expresa de la Direcci6n de SENAMHI para proporcionar 
informacion.
 

Como se puede apreciar por la descripci6rn anterior el flujo de
informaci6n eb lento, y mas aun si se toma cuenta que no todas lasen 
estaciones cumplen con la obligaci6n de enviar sus datos mensualmente, algunas
de ellas demoran de 3 a 4 meses. 

El personal que registra los datos en las estaciones tiene diferentes 
grados de capacitaci6n. En los contones y vice-cantones los registros lo 
realizan campesinos adiestrados; las estaciones departamentales cuentan con 
personal ma's especializado. 

La remuneraci6n extremadamente baja del personal de las estaciones es 
una de las causas que dificultan una mayor eficiencia operativa de SENAMHI. 
For ejemplo el haber mensual de un pluviometrista es de $b. 2,500; y de un 
termpluviometrista es de $b.3,000. 

El suministro de informaci6n. y las publicacicres a cargo del 
Departamento de Archivo y Provisi6n de datos, en la actualidad se encuentra en
 
la siguiente situaci6n:
 

- La publicaci6n de anuarios de meteorologifa e hidrologia fue 
paralizada en 1976 por falta de fondos. Actualmente existe 
informaci6n preparada en condiciones de ser publicada para los aflos
 
de 1977, 1978 y 1979 hasta el mes de junio. 

- La informaci6n de todas las estaciones se encuentra transcrita en 
tarjetas hasta 1981, y para las estaciones de La Paz y Chuquisaca
hasta 1982. 

- Ia informaci6n registrada en las estaciones de El Alto, La Paz,
Calacoto, y de las capitales de departamento se encuentra al dfa v 
disponible para los usuarios. 

Tbda la informaci6n del Departamento de Archivo y Provisi6n de datos
 
puede se obtenida, en copia mecanografiada mediante una solicitud por escrito
 
y pago segn la siguiente tarifa: 

- informaci6n promedio mensual $b. 30 
- informaci6n diaria mensual $b. 60 
- informaci6n horaria mensual $b. 90 



Los factores que dificultan una rxejor eficiencia operativa del 
SENWI, en opini6n de nuestra entrevista son:
 

- instrumentos y equipos obsoletos. 
- El presupuesto aprobado para el SENAMHI considera la adquisici6n de 
equipos mwdernos, y tambi4n existen convenios con otros paises para 
renovar equipos; pero ni una ni otra forma se han hecho efectivos 
hasta el presente.
 

- Falta de foridos para publicar boletines y anuarios.
 
- Sueldos del personal extremadamente bajos.
 

B. Informaci6n Agropecuaria.
 

Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios (MACA).
 

La mayor parte de informaci6n relativa al sector agropecuario es
 
generado por el MACA, mediante la Oficina de Estudios Econ6micos y

Estadisticos - Departamento de Estadisticas, la Direcci6n Nacional de Mercadeo
 
Agropecuario, y el Instituto Boliviano de Tecnologia Agricola (IBTA).
 

Cabe seflalar que no todas estas unidades del MACA estan representadas 
a nivel departamental y provincial. SegIn el estudio "El Proceso de 
Reordenamiento del Sector Pdblico Agropecuario" (Chemonics, 1982), solo el 
IBT esti representado en todos los departmentos y provincias. 

Representaci6n Departamental y Provincial del MACA.
 

Unidades Departamentos Nivel Provincial
. 

LPZ CBBA CHU. OR PO TJA. 
Estadistica X X X* X X X 
Mercadeo X X V* X X X 

IBTA X X X X X X X 
Ganaderfa X X X X X X (Parcial) 
Sanidad 
Vegetal X X X X X 

Fuente: Chemonics - 1982
 
* de reciente implementaci6n - April 1983. 

- Sanidad vegetal y ganaderia estA representada en todas las
 
capitales de departamento, adema's ganaderia dispone de veterinarios
 
en algunas provincias.
 

A continuaci6n se describira el tipo de informaci6n que genera cada
 
una de las dependencias seftaladas del MACA.
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B.1. Oficina de Estudios Econ6micos y Estadisticas 

Esta Unidad del MACA genera informaci6n anual mediante encuestas a
 
una muestra de productores, ademis realiza estudios especificos. A partir de 
1983 mediante convenio con USAID se realiza anualmente la Encuasta de 
Pron6stico Agropecuario y la Encuesta de Producci6n. 

Esta Encuesta de Pron6stico Agropecuario se realiza durante el mes de 
febrero de cada afo, a la fecha se han llevado a cabo dos encuestas. El 
cuestionario aplicado en 1984 contiene la siguiente informaci6n: 

- superficie de la explotaci6n y forma de tenencia. 
- uso actual de la tierra.
 
- cultivos cosechados a partir del 6 de agosto de 1982 hasta la fecha 
de la encuesta; con especificaci6n de: superficie, producci6n;

superficie de cultivos perdidos y sus causas; disponibilidad de
 
riego; uso de fertilizantes; y fecha de cosecha.
 

- cultivos en crecimiento al monento de la Encuesta con 
especificaci6n de: superficie sembrada; producci6n esperada,
disponibilidad de riego, uso de fertilizantes, condici6n de 
cultivo; y causas si la condici6n fuera mala. 

- numero de plantas de frutales dispersos, estado de su desarrollo, y 
producci6n. 

- disponibilidad de pesticidas. 
- existencia ganadera y de ayes, con especificaci6n del n6mero de 

cabezas por especies a junio del aho anterior y al dia de la 
entrevista. Dinamica pecuaria (nacidos, muertos, fancados, 
adquiridos y vendidos) dentro del periodo de las dos fechas 
sefialadas. 

- superficie de past os naturales y meses en que se presente (:-*asez. 
- fuentes y objeto del cr6dito.
 
- tipo de ayuda que recibe cuando hy perdida de cultivos y/o ganado 

por causa de factores climaticos adversos. 

En 1983 se llev6 a cabo la Encuesta Especial de Producci6n Agricola, 
por iiuestreo de los mismos segmentos que sirven de marco muestral a la 
Encuesta de pron6stico. Su objetivo es estimar la producci6n agropecuaria;
los datos de producci6n son obtenidos por informaci6n de los productores y por 
wedici6n. 

El cuestionario tiene algunas variaciones con respecto al del 
Pron6stico Agropecuario, y contiene informaci6n sobre los siguientes aspectos:
 

- coposicion familiar por sexo y edad, n6mero de miembros ausentes,

raz6n y n6mero de los dfas de ausencia, y lugar donde se ausentan. 

- regimen de tenencia de la explotaci6n agropecuaria a marzo de 1983. 
- uso actual de la tierra a marzo de 1983.
 
- superficie de cultivos, variedades, cantidad de semilla empleada; 
disponibilidad de riego, producci6n obtenida, superficie y causa de 
cultivos perdidos, uso de fertilizantes quimicos y organiccs. 
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- Estos datos son solicitados al productor para los cultivos que
posela en el afto agricola 1982-1983; para lo cultivos en desarrollo 
al momento de la Encuesta; y para los cultivos que intenta sembrar 
en el afio agricola 1983-1984. Para este tltimo caso, se pide
ademis el stock de insumos que dispone y la cantidad que le harfa 
falta. 

- Inventario del capital pecuario a enero de 1933 y al momento de la
entrevista; y dinamica pecuaria entre las fechas seflaladas. 

- Causa de las muertes, ventas, compras y faeneo de las diferentes 
especies de ganado.
 

- Fuente, monto, destino del c .Adito.
 
- Cantidad de reservas de productos agricolas.
- Instituciones que le prestaron ayuda y forma en la que consisti6 la
 

ayuda. 

Para ambas Encuestas el diseflo de la muestra solo permite

estimaciones a nivel departamental. A nivel provincial 6 cantonal el MACA 
 no genera informaci6n sistemwtica. El Censo Agropecuario, que es una baseindispensable para' realizar muestras y -stimaciones, no se realiza en Bolivia 
desde 1950.
 

De la informaci6n recopilada por ambas encuestas, solamente se hapublicado el "Estudio de Pron6stico Agricola de 1983" folleto qu_ contiene

datos sobre superficie y producci6n de 32 cultivos por departamentos. El
resto de datos vale decir la mayor parte detal1ada en los acapites anteriores,

segdn informe del Departamento de Estadisticas se encuentra todavia en estado
 
de procesamiento.
 

No obstante que los t4cnicos que llevaron a cabo las Encuestasafirman que los datos publicados "tienen un alto nivel de confiabilidad", en
opini6n del consultor y de los agentes de extensi6n entrevistados - que
participaron como supervisores - la informaci6n obtenida por las encuestas
mencionadas se puede calificar como de mediana confiabilidad. La raz6nprincipal es la gran cantidad y variedad de informaci6n solicitada al
productor. La otra raz6n, no menos importante, es que el instrumento derecopilaci6n (cedula-cuestionario) est6 disehado ma's en funci6n de las
exigencias de un procesamiento computarizado, que de los problemas ydificultades de obtener informaci6n en el campo. Sin erbargo se puede afirmarsin lugar a dudas que es la mejor informacio6n disponible en el pals. 

Adema's de la informaci6n obtenida en base a las Encuestas dePron6stico y de Producci6n; el Departamento de Estadisticas realiza estudios 
especificos; aun cuando no fue posible obtener lista completa de losestudios realizados, una se ennumera algunos de ellos a manera de ilustraci6n. 
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- Estudio Especial del Tomate - Provincia MM Caballero, Departamento 
de Santa Cruz - alo agricola 1975-1976. La Paz, diciembre 1977. 
(se acompafia ejemplar). 

- Abastecimiento de Came Vacuna a las capitales de departamento. 
La Paz, julio de 1980.
 
Este estudio contiene datos sobre volumenes de came abastecida por
 
weses y por lugar de origen a cada una de las ocho capitales de 

departamento (La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Potosi, Oruro, Sucre, 
Tarija, Trinidad) para el periodo 1970-1979. La informaci6n es 
interesante como referencia y puede ser utilizada como punto de 
oonparaci6n con los datos que se recopilaran bajo el sistema de
 
datos de USAID. 

- Estudio de Coyuntura para 1981 en coordinaci6n con el Banco Central. 
- Estimaci6n de costos de producci6n agricola; este trabajo ha sido
 
paralizado por falta de fondos.
 

B.1.2 Descripci6n del Trabajo en las Oficinas Departamentales 

del Departamento de Estadistica
 

B.1.2.1 Oficina de Estadistica en Sucre. 

A partir del 15 de abril de 1982 fue implementada la 
oficina departamental de Chuquisaca en Sucre. Su perqonal consta de un profesional 
en Administraci6n de Empresas, y un Asistente (estudiante). Desde su creaci6n
 
hasta el presente (febrero de 1984) han realizado los siguientes trabajos: 

- Encuesta de Pron6stico Agropecuario y Encuesta Especial de 
-... Producci6n. 
- Evaluaci6n de Riadas y Desastres. 
- Esta evaluaci6n la hicieron a solicitud de las comunidades. En
 

1983 la demanda por evaluaciones rebaz6 su capacidad por 1o cual
 
solicitaron la cooperaci6n de los maestros de escuela. El trabajo
 
abarc6 las 8 provincias de las 1,0 que integran el departamento de 
Chuquisaca. Los formularios de evaluaci6n contiene informaci6n
 
sobre: superficie y producci6n de cultivos, porcentaje de perdidas; 
nmiero de productores afectados; lista de familias afectadas por la
 
-sequia por provincias, cantones y localidades.
 

- Estimaciones de Arcas de Riego. 
No fue posible conocer el metodo de estimaci6n que utilizaron. En 
algunas zonas utilizaron datos provenientes de estudios de 
factilibilidad para proyectos de irrigaci6n y/o desarrollo. 

- Estimados de Costos de x.roducci6n Agricola. 
Las estimaciones son en base a los datos obtenidos por los agentes 
de extensi6n de IBTA. Los resultados los envian a La Paz; el 
informante no conoce el uso que le dan a estas estimaciones. Desde 
julio de 1983, no disponen de datos de las agencias de extensi6n por 
falta de material para imprimir los formularios. 
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- Recopilaci6n de informaci6n de Agro Central; sobre provisi6n de
 
insumos, cr6ditos y rescate de productos. 

- Distribuci6n de semilla de papa importada de la Argentina. Existe 
relaci6n de productores y cantidad de serilla que recibieron. 

- Informes narrativos mensuales a La Paz. Estos informes son de muy 
escaso valor. 

B..2.2 Oficina de Estadisticas en Cochabba. 

El personal de esta oficina la componen un jefe y 
un asistente. Durante 1983 y 1984 realizaron los siguientes trabajos.
 

-.Dos encuestas de pron6sticos y una encuesta especial de producci6n
 
- Evaluaci6n del desastre y elaboraci6n del plan departamental de 

eirergencia. 
- Estimaci6n de Costos de producci6n para 16 cultivos, por dos veces 

en 1983. La estimaci6n de costos programados para enero-febrero de 
1984 no lo pudieron realizar por falta de fondos.
 

- Informes trimestrales presentados a la Direcci6n departamental del 
MACA. Como en el caso de Sucre dichos informes son de rnuy escaso 
valor. 

Entre los trabajos realizados antes de 1983, cabe 
mencionar: la Encuesta General sobre agricultura y ganaderia llevada a cabo en 
1980, y la Encuesta de producci6n y coyuntura agropecuaria efectuada en 1981. 
Durante 1982 la Oficina de Estadisticas estuvo completamente paralizada a los 
efectos de recopilaci6n de informaci6n. 

B.2 Direcci6n de Mercadeo Agropecuario. 

La Dircoci6n de Mercadeo Agropecuario publica con 
regularidad informaci6n sobre el promedio de precios de productos
agropecuarios a nivel del productor, mayorista y consumidor. 

Los precios al productor son obtenidos en cada una 
de las provincias por los agentes de extensi6n del IBTA. El procedimiento es 
entrevistar a un agricultor por semana durante cuatro semanas. El precio
mensual de un determinado producto se obtiene promediando los datos 
proporcionados por cuatro agricultores diferentes.
 

Los precios al mayorista y al consumidor son 
obtenidos en las ferias y mercados zonales de las capitales de departamento 
por el personal de las oficinas departamentales de mercadeo. 

B.2.1 Oficina de Mercadeo de Cochabamba. 

Esta oficina recopila precios de aproximadamente
 
100 productos agropecuarios a nivel de productor, mayorista y consumidor, bajo
el siguiente procedimiento: 
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- Los precios al productor son obtenidos por los agentes de extensi6n 
de IBTA en cada una de las provincias. 

- Los precios al mayorista son registrados por el personal de la 
oficina departamental dentro del area urbana de Cochabamba. Estos 
registros se realizan los dias miercoles y sabados i i las ferias de 
La Pampa y Calatayud. 

- Los precios al consumidor son registrados por el personal de la 
oficina departamental, dos veces por semana, en los mercados 
zonales del area urbana de Cochabamba. 

A partir de enero de 1984 ha cesado la recopilaci6n
de precios al productor. Desde esa fecha carecen de materiales de oficina
 
para imprimir los formularios donde los ex'tensionistas registran la
informaci6n y para publicar los boletines sobre precios agropecuarios. El
personal de la oficina sigue recopilando precios al mayorista y al consumidor 
pero sin procesarlos para su publicaci6n. 

Ez interesante sefialar que en aflos anteriores la
 
oficina realiz6 un trabajo sobre flujos de productos agropecuarios en base a
 
datos obtenidos en la Estaci6n del Ferrocarril y en los puestos de control de 
las carreteras. En el Control de Parotani registraron flujos hacia Oruro, La 
-Paz, Potosi y Centros Mineros, y en el control de Epizana los flujos hacia el 
oriente especialmente Santa Cruz. Durante la visita a Cochabamba no fue

posible verificar el tipo de 
 registros que se llevan a cabo en los controles,
sin esbargo seria muy aconsejable hacer esfuerzos por utilizar estas fuentes
 
de informaci6n. 

B.2.2 Oficina de Mercadeo Agropecuario de Sucre. 

A partir de julio de 1983 esta oficina se encuentra 
practicamente paralizada. La oficina no tiene personal profesional; el
encargado, un empleado sin entrenamiento en mercadeo, recopila precariamente
precios al mayorista y al consumidor de algunos productos agropecuarios. 

B.3 	 Instituto Boliviano de Tecnologia Agropecuaria 
(IBTA) 

IBTA es un organismo descentralizado del MACA, es
decir actua bajo la tuici6n del MACA pero con autonomia de gesti6n. Tiene
 
bajo su responsabilidad la investigaci6n tecnol6gica del sector, y la 
extensi6n agropecuaria. Estas funciones las cumple en el campo a traves de 
una red de Estaciones ExperimFvntales y 110 Agencias de Extensi6n; en cada 
provincia 	existen uno o dos extensionistas de acuerdo a su importancia. Asi
 
por ejemplo el departamento de Cochabamba, que es el principal productor
agropecuario, cuenta con 25 agencias de Extensi6n y 4 Estaciones 
Exper imentales. 
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El IBTA es la t'nica instituci6n en el sector 
agropecuario con representaci6n en cada una de las provincias; en
 
consecuencia, desde el punto de vista de la generaci6n de informaci6n 
sistematica, las Agencias de Extensi6n constituyen la fuente mas importante y
 
de mayor cobertura en todo el pals. Los extensionistas suministran 
informaci6n al Departamento de Estadisticas, a la Direcci6n de Mercaeeo 
Agropecuario, y al Instituto Nacional de Estadisticas (INE). 

Los formularios en los que los extensionistas 
registran la informaci6n requerida son diseflados, impresos y entregados por la 
Direcci6n de Mercadeo Agropecuario; dichos formularios contienen los 
siguientes datos: 

- Precio unitario y peso vivo de todas las especies ganaderas y de 
animales menores. 

- Precio unitario de productos pecuarios y derivados.
 
- Precio unitario de todos los productos agricolas.
 
- Precio de alquiler de tractores, con especificaci6n de su potencia
 

(HP) y n'mero de arados 6 discos, para cada una de las labores 
agricolas. 

- Precio de alquiler de yuntas por labores agricolas. 
- Costo de transporte; con especificaci6n del producto transportado, 

el centro de produccion y centro de consumo, y la distancia que 
redia entre ambos lugares.
 

- Costo de jornales con alimentos y sin alimentos, para varones, 
nujeres y menores. 

El metodo de recopilaci6n de los datos sobre 
precios de ganado en pie y de productos agricolas ya fue descrito 
anteriormente (B.2.). Los precios de alquiler de tractor, yunta y costo de 
jornales son estimados poor el extensionista en base a sus observaciones, los
 
pagos que e1 realiza en los trabajos donde utiliza estos recursos, y tomando
 
informaci6n de los agricultores que visitan su oficina. No obstante estas
 
limitaciones en los procedimientos de ,ecopilaci6n,este es el flujo de
 
informaci6n mas valioso y de mas amplia cobertura exitente en el pals. La
 
calidad y confiabilidad de la informaci6n puede ser mejorada notablemente
 
introduciendo algunos ajustes en los m'todos y procedimientos de recopilaci6n 
de datos. 

En realidad esta importante labor de los 
extensionistas es solamente un encargo de la Direcci6n de Mercadeo 
Agropecuario; las funciones que cumplen los extensionistas como representaci6n 
provincial de IBTA son de otra naturaleza y en 1o esencial consisten en lo 
siguiente: 
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- Tienen la obligaci6n de prestar asistencia t~cnica a 200 6 300 
familias pertenecientes a comunidades y/o sindicatos. Estas 
familias son seleccionadas dentro de las comunidades mas accesibles 
y entre las que muestran mejor disposici6n a cooperar. 

- Conducir en canmpos de agricultura parcelas de comprobaci6n y de 
demostraci6n de tecnologia agricola en los cultivos mas importantes
 
de la provincia. Los registros de estas parcelas se llevan a cabo 
en comparaci6n con cultivos conducidos en forma tradicional. Estos
 
registros constituyen una fuente valiosa de informaci6n para 
evaluar el desarrollo de los cultivos y sus rendimientos.
 

En la medida que, cada extensionista debe abordar
 
problemas especificos de producci6n de los cultivos y crianzas de mayor
 
importancia en sus respectivas provincias, las actividades de cada
 
extensionista varia en relaci6n de tales circunstancias. Como ilustraci6n se
 
&;scribe a continuaci6n las actividades de la Agencia de Extensi6n de la
 
Irovincia de Sacaba en el Departamento de Cochabamba:
 

- Cultivo de papa: aproximadamente entre el 70 y 80% de su tiempo 
estA dedicado a la ejecuci6n de sub-proyectos relacionados con este
 
cultivo, los sub-proyectos son: producci6n de semillas; uso de 
fertilizantes; control fitosanitario; apoyo a grupos organizados, 
en coordinaci6n con la Asociaci6n de Productores de Papa, en los 
aspectos de comercializaci6n de productos e insumos. 

- Crianza de ovinos: mejoramient, manejo y sanidad.
 
- Apoyo a proyectos comunales y a empresas autogestiorArias.
 
- Conducci6n de ensayos regionales organizados por las Estaciones
 

Experimentales. 
- Conducci6n de parcelas de comprobaci6n y demostraci6n, 
especiaLmente en el cultivo de papa.
 

- Recopilaci6n de precios al productor.
 
- Muestreo de rendimientos de papa entre los agricultores que tienen
 

seguro agrocrediticio contra factores climngticos adversos. 

B.4 Otra- "nidades del MACA. 
Sanidad Animal y Sanidad Vegetal.
 

En cada una de los Direcciones Departamentales del
 
MACA existe un especialista en sanidad animal y otro en sanidad vegetal, la 
funci6n de estos especialistas es asesorar a los agentes de extensi6n y a los
 
veterinarios de campo, cuando se presentan problemas sanitarios en cultivos y 
ganado. De estas unidades solo los veterinarios de camxi informan 
mensualmente a la Oficina Departamental del MACA sobre n(_aro de tratamientos 
por especies y por clase de enfermedad. 

\ En relaci6n a sanidad animal existe un organisme 
descentralizado: El Servicio Nacional de Control de Fiebre Aftosa, Rabia y 
Bruselosis; este organismo estA encargado de realizar campafias de vacunaci6n
 
entre diihas enfermedades infecto contagiosas. No fue posible indagar su area 
de cobertura, ni el tipo de registros que llevan.
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B.5 Otros Organismos Descentralizados y Aut6nomos. 

B.5.1 Instituto Nacional de Estadistica (INE). 

El INE est6 representado solo a nivel 
departamental. La informaci6n que recopila esta referido principalmente a los 
ambitos urbanos. Casi todos los datos, que actualmente dispone el INE sobre 
el sector agropecuario proviene del MACA. A excepci6n de las estadisticas 
sobfL derribe Oe ganado y del volumen de compras, existencias y ventas de 
fertilizantes y agroquimicos contenidos en el formulario Econ6mico Unico, no
 
tiene nada previsto acerca de recopilaci6n de informaci6n agropecuaria.
 

B.5.2 Corporaciones de Desarrollo.
 

En las ciudades de Sucre, Cochabamba y Oruro fueron
 
entrevistados los Directores de Planificaci6n de las Corporaciones

respectivas. En general estas instituciones son principalmente usuarios de
 
informaci6n, los datos que generan en la mayoria de los casos son mediante
 
estudios y proyectos especificos.
 

A continuaci6n se describe brevemente el resultado
 
-de cada una de las entrevistas.
 

.B.5.2.1 Corporaci6n de Desarrollo de Chuquisaca (CORDECH)
 

- En 1983 han publicado el Diagn6stico Departanental 1970-1980. 
- Actualmente estan realizando una encuesta (jontiene datos 
agropecuarios) en las provincias de Nor y Sud Cinti. 

- Anteriormente hicieron una encuesta en la zona de Cinti en 
coordinaci6n con el MACA (CORDECH solo di6 fondos) la 
informaci6n obtenida fue desestimada por ser de muy baja 
confiabilidad. 

- Planes para el futuro inmediato. 
- Estableceran un Banco de Informaci6n y reactualizaci6n de
 
datos. 

- Estableceran un Sistema de Cuentas Regionales. 
- Implementaran un proceso de desconcentraci6n mediante la 
creaci6n de cinco oficinas provinciales, las cua]es serAn
 
localizadas en base a criterios de accesibilidad y potencial
 
de recursos.
 

- En 1985 iniciaran la recopilaci6n de informaci6n en las 
provincias donde se establezcan las oficinas sub-regionales. 

B.5.2.2 Corporaci6n de Desarrollo de Cochabamba (CORDE00) 

- Han elal~prado el Diagn6stico Departamental. Este documento 
contiene informaci6n por sectores productivos hasta 1981. 
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- Han publicado, en volumen separado, el Diagn6stico
 
Agropecuario del Departamento, y el Plan de Desarrollo
 
Agropecuario 1984-1987.
 

- ORDEtXO 	 ha organizado el territorio departamental en siete 
distritos de desarrollo. P partir de abril del presente afto
 
realizar6n reconocimiento y recopilaci6n de informaci6n en
 
todos los Distritos de Desarrollo.
 

- Disponen de napas detallados por Distritos.
 

B. 5.2.3 	 Corporaci6n de Desarrollo de Oruro (CORDEOR). 

- Han elaborado el Diagn6stico Departamental con informaci6n 
por sectores productivos hasta 1981. 

- Han elaborado el Plan Global 1984-1987; y planes sectoriales, 
el Plan Agropecuario fue elaborado en coordinaci6n con MACA, 
IBTA y Desarrollo Comunal. 

- Han realizado estudios de economia espacial para regionalizar 
y racionalizar los proyectos de inversi6n. Actualmnte han 
establecido cuatro sub-regiones en base al criterio de 
potencial productivo. 

- A muy corto plazo recopilaran informaci6n agropecuaria a 
traves de los proyectos de ovinos, (provincias de Sajama, 
Litoral, y Atahuallpa), del proyecto de Camlidos (provincias 
-de Saucari, Cercado, Nor y Sud Carangas), y del proyecto de
 
Quinua (provincia Ladislao Cabrera).
 

B.6 	 Instituciones Privadas.
 

B.6.1 	 AGROCETRAL (Sucre). 

- Esta es una central de cooperativas de producci6n, agrupa a 
15 ccoperativas. 

- Su funci6n es la compra y venta de productos e insumos. Los 
productos son acopiados por las cooperativas entre sus 
asociados. Los insumos son distribuidos por la Central entre 
las cooperativas, estas distribuyen entre sus socios. 

- Agrocentral lleva un control de las transacciones de compra y 
venta al nivel de las cooperativas socias. No saben si las 
cooperativas llevan un control por socios. 

- Actualmente esta.n organizando un sistema de registro sobre la 

compra y venta de productos y de insumos. 
- A corto plazo tienen previsto comercializar no solo el 

producto de sus cooperativas sino tambien de productores 
particulares. Los rubros son: papa, mani, aji, trigo, 
cebada, maiz duro. 

B.6.2 	 Otras Instituciones Departamentales que pueden
 
Servir como Fuentes de Informaci6n.
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- CIPCA: Centro de Investigaci6n y Promoci6n Campesina.
 
Realiza estudios e investigaciones rurales; realiza el
 
estudio de comercializaci6n de papa para la Asociaci6n de
 
Productores de Papa. 

- CAC: Cmara Agropucuaria de Cochabamba; agrupa a productores
de papa, leche y ayes. 

- ASAD: Realiza estudios rurales - informaci6n sobre comercio
 
de papa. 

- CEDEAGRD: Centro de Desarrollo Agricola; trabaja en los 
proyectos de desarrollo de Morochata y Yopaya. 

- COPLAOO: Comit6 de Planificaci6n de Cochabamba; centraliza 
informaci6n para efectos de planificaci6n. Ha realizado una 
encuesta rural en cooperaci6n con maestros de escuela (1983). 

- Instituto de Estudios de Desarrollo Regional; genera 
informaci6n sobre poblaci6n por comunidades y sobre 
superficie sembrada por cultivos. 

-Centro Regional de Estudios Econ6micos y Sociales; dispone de 
informaci6n sobre el valle alto y la zona del Chapare.
 

- CIDRE: Centro de Investigaci6n para el Desarrollo Regional. 
- IESE: Instituto de Estudios Socio-Econ6micos de la 
Universidad San Sim6n de Cochabamba. Realiza estudios
 
especificos, dispone de informaci6n sobre canasta familiar. 

- ACLO: Acci6n Cat6lica Loyola. Informa sobre precios
agropecuarios por radio. 

- J.D.A.: Junta Departamental de Aseguramiento; estA integrada 
por representantes de: MACA, IBTA, ASBA, Banco Agricola,
Asociaci6n de Prestatarios y representantes de casas
 
comerciales; ofrecen seguro agrocrediticio contra factores 
naturales adversos, realizan evaluaciones de cosecha con el
 
objeto de determinar que porcentaje del cr4dito debe cubrir 
la p6liza.
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III. INDICADORES E INFORMACION NECESARIA PARA SU ESTIMACION 

El conjunto de datos que se recopila servira para estimar indicadores a
cerca de la ocurrencia de problemas, cuya intensidad y amplitud puedan crear
 
situaciones criticas de desabastecimiento interno de al:xientos, perdida o
 
disminuci6n drastica del capital pecuario, y otros problemas econ6micos y
 
sociales derivados.
 

El sistema de recolecci6n de informaci6n (SRI), en el sector agropecuario,
 
estA pensado en t~rminos de un sistema de alerta. Los cambios y fluctuaciones
 
que muestren los indicadores sera una sefial de que un determinado proceso se
 
esti desarrollando en ciertas arcas geograficas y en ciertas lineas de
 
produccion. Dicho proceso puede ir en el sentido de una crisis de
 
abastecimiento y sus consecuencias econ6micas, sociales y de salud; o por el
 
contrario en el sentido de que una recuperaci6n del nivel de producci6n se
 
este operando. Es decir que el sistema puede marcar las tendencias en ambas
 
direcciones dependiendo del punto de partida.
 

Tomando en cuenta estas consideraciones, sera necesario en primer lugar

recopilar informaci6n para un determinado afio consid-ando "normal", y estimar
 
el mismo conjunto de indicadores que se utilizaran e,. '.
,istema de
 
recolecci6n de informaci6n de USAID.
 

Tentativamente, 1981 puede ser considerado como el aflo base por las
 
siguientes razones: fue un aflo relativamente normal en t6rminos de clima y de
 

•producci6n; todas las Corporaciones de Desarrollo recopilaron informaci6n para
 
sus Diagn6sticos departamentales hasta 1981; la Encuesta de Producci6n y
 
Coyunta Agropecuaria realizada por el MACA, el INE, el.1anco Central y las
 
Corporaciones de Desarrollo se llev6 a cabo en ese aio y finalmente existe
 
informaci6n meteorol6gica procesada y disponible para todas las estaciones del
 
pals. 

1. Los indicadores. 

Es necesario sef'alar que no siempre un dato puede ser utilizado como
 
indicador. Un indicador es la expresi6n sint6tica de un determinado fen6meno, 
problema o proceso, en consecuencia su estimaci6n puede requerir mas de un 
dato un ejemplo simplificado: el rendimiento unitario de un cultivo es el 
cociente entre la producci6n total y la superficie. 

Hecha esta salvedad a continuaci6n se listaran los indicadores con
 

los datos necesarios para su estimaci6n, las fuentes y forma de obtenci6n.
 

1.2 Indicadores Climatol6gicos e Hidrol6gicos.
 

- Temperatura maxima promedio ( c).
 
- Temperatura minima promedio ( c).
 
- Ndmero de dias con heladas agron6micas.
 
- Balance hidrico mensual: requiere datos sobre precipitaci6n y
 
evaporaci6n acumulada mensual en im.
 

- Volumen de descarga de los rios acumulado mensual en m3.
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La informaci6n meteorol6gica se obtendrg directamente del
 
Departamento de Archivos y Provisi6n de Datos del SENAMHI 
 en La Paz para las 
estaciones localizadas en las capitales de departamento y en los aeropuertos.
Adicionalmente se seleccionaran aproximadamewnte cinco estaciones localizadas 
en las zonas mas representativas de la producci6n agropecuaria; en estos casos 
la informaci6n se obtendra en las oficinas departamentales del SENAMHI o
 
directamente en las estaciones seleccionadas, en cuyo caso sera necesario
 
revisar y corregir los datos dudosos con ayuda de un especialista (normalmente
los datos dudosos alcanzan un 20%). 

1.3 Indicadores Agropecuarios. 

-Area sembrada con los principales cultivos transitorios. 
- Area cosechada con los principales cultivos transitorios. 
- Disponibilidad de Semilla: requiere informaci6n sobre cantidad de
 
semilla por ha. en los principales cultivos, y el n'mero de
 
agricultores y superficie que dejarron de sembrar por falta de 
semilla. 

- Prdida de Cosechas: requiere superficie perdida en los 
principales cultivos y numero de agricultores involucrados.
 
Adicionalemente se registraran las c iusas de las perdidas. 

- Rendimiento por ha.: requiere superficie cosechada y volumen de 
producci6n obtenida en los principales cultivos. 

- Condici6n de los cultivos y causas si estuvieran en malas 
condiciones. 

- Ndmero promedio de animales por explotaci6n: requiere numero de 
explotaciones y numero de cabezas de las principales especies
(vacunas, ovinos y camelidos). 

- Dinamica Pecuaria: nacidos, muertos, faenados, adquiridos y
vendidos. 

Toda esta informaci6n estA contenida, sobre una base anual, en la 
encuesta de Pron6stico Agropecuario y en la Encuesta de Producci6n. Los datos 
de ambas encuestas abarca aproximadamente 32 cultivos y todas las especies
pecuarias, lo cual es excesivo para los prop6sitos del SRI, por tanto es 
necesario reducir al mfnimo en base al grado de importancia de los cultivos y
las crianzas. 

Debe quedar fuera del SRI los cultivos industriales y los frutales. 
Los primeros porque la mayor superficie cultivada se encuentra fuera de los 6 
departamentos objetivo del SRI. Los frutales porque representan solo el 5%de
la superficie cultivada y porque su participaci6n en el abastecimiento intern.s 
de alimentos no es my significativa. 

Quedarfan entonces bajo consideraci6n los cereales, los tub6rculos y

raices, las hortalizas y~los forrajes. Al respecto se consta, en 1983, la
 
siguiente situaci6n:
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Los cultivos de maiz, cebada, quinua y trigo representan el 95%de 
la superficie cultivada con cereales en los 6 departamentos. 

- Los cultivos de papa y oca representan el 93% de la superficie 
cultivada con tub6rculos y raices. 

- Los cultivos de arveja, haba y mafz choclo representan el 76% de 
las hortalizas. 

- Finalmente los cultivos de cebada berza, avena berza y alfalfa 
representan casi el 100% de los forrajes. 

(Nota: para mayores detalles ver cuadros sobre determinaci6n 
de los cultivos principales). 

En base a lo anteriormente descrito se propone reducir, la 
informaci6n agricola que ingrese en SRI, de 32 a 12 cultivos. En lo que se 
refiere a ganaderia debe quedar circunscrito a los bovinos, ovinos y came'lidos. 

En relaci6n a dinamica pecuaria cabe sefialar que normalmente es 
referida a un periodo anual. Pero en el caso de la Eicuesta de Pron6stico 
Agropecuario, los datos estan registrados entre junio (San Juan) y febrero 
(fecha de la entrevista), es decir aproximadamente 8 meses; lo cual es una
 
buena base para estimar los valores anuales de este rubro. 

Por otra parte es necesario disponer de informaci6n mas continua de 
la condici6n en que se encuentran los cultivos y el ganado; con tal prop6sito 
se practicara.n inspecciones sanitarias de ambos rubros. Esta labor debe ser 
realizada mediante dos visitas de campo de los especialistas en sanidad animal 
y vegetal, en lo posible acompafiados del responsable de recopilaci6n de datos 
del SRI. La primera visita se realizara en el mes de enero y la segunda en el 
res de marzo. Cada visita debe concluir en un informe de campo a cargo de los 
especialistas describiendo el estado de sanidad de los cultivos y ganado. Los 
datos contenidos en dichos informes serviran como una especie de indicador 
cualitativo al SRI. Ademis serfa aconsejable que los especialistas en sanidad 
animal realizaran otra visita durante el mes de junio y julio, 6poca en que se
 
acostumbra llevar a cabo el recuento y marcaci6n del ganado.
 

El metodo utilizado en estas visitas sera el de viaje de 
reconocimiento, es decir una combinaci6n de observaciones t6cnicas directas y 
entrevistas informales a un limitado n6mero de productores. 

1.4 Indicadores Econ6icos. 

- Salarios Urbanos: se obtendra cada tres meses del INE. 
- Salarios Rurales: mensualmente de los Agentes de Extensi6n
 

de cada provincia. 
- Precios a'. Productor: mensualmente de Agentes de Extensi6n. 
- Precios al Mayorista y al Consumidor: semanalmente de las 

oficinas departamentales de Mercadeo. 
- Precio de Ganado en Pie: mensualmente de los Agentes de Extensi6n 
- Costo de Tractor y Yunta: mensualmente de los Agentes de Extensi6n 
- Precio de Fertilizantes y Agroquimicos: mensualmente de las empre

sas distribuidoras en las
 
capitales de departamento.
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1.5 Indicadores Sociales. 

- Nhero de personas, tiempo y lugar de ausencia . Esta informaci6n 
puede ser obtenida para 1983 de la Encuesta Especial de Producci6n 
-Departamento de Estadisticas del MACA. Para 1984 en adelante sera 
necesario generar informaci6n nrdiante sondeos (muestreo no
 
probabilistico) en conunidades seleccionadas; en dos periodos:
despues de las cosechas y despues de las siembras. 
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IV. RECMEDACIONES 

1. Es necesario llegar a coordinaciones y convenios con las fut;ntes de 
informaci6n secundaria, principalmente el MACA, INE, SENAMHI, e IBTA para 
facilitar, ampliar f mejorar la generaci6n y obtenci6n de informaci6n.
 

2. Las oficinas departamentales de Estadisticas, Mercadeo y las Agencias
 
'de EIxtensi6n disponen de presupuestos muy exiguos para materiales de oficina, 
combustible, viaticos. En aigunas oficinas (Sucre y Cochabamba) han 
paralizado la recopilaci6n de informaci6n por estas razones. Sera' necesario 
brindar apoyo financiero pot un tiempo limitado de aproximadamente dos afios. 

3. Continuar con el apoyo de USAID a la realizaci6n de la Encuesta de
 
Pron6stico Agropecuario y a la Encuesta de Producci6n, pot ser las fuentes
 
imprescindibles de informaci6n para el funcionamiento del SRI.
 

4. Es muy aconsejable que el SRI llegue a un acuerdo con el Departaminto 
de Estadisticas del MACA, para que procese como avance la Encuesta de 
Pron6stico Agropecuario de 1984 y los subsiguientes, en los rubros requeridos
 
por los indicadores agropecuarios. Esto permitira disponer de informaci6n a
 
la brevedad posible.
 

5. Es nece-,ario que el personal del SRI que sea entrenado en mtodos y 
procedimientos de investigaci6n de campo y en aspectos t~cnicos esenciales del 
proceso de produci6n de los principales cultivos. 

6. Finalmente todo el personal del SRI, debe tener como primera tarea 
completar el inventario de informaci6n y de instituciones generadoras de 
datos.' El conocimiento cabal de sus fespectivas areas de responsabilidad es 
condici6n indispensable para una mayor eficiencia operativa del S.R.I. 



CULTIVJS 

A. Cereales 

B. 	 Tub6rculos y

Raioes 
C. 	Hortalizas 

D. 	Frutales 

E. 	Industriales 

F. Forrajeras 


Total 
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iPNEXO 1
 

DETERMINACION DE CULTIVOS PRINCIPALES
 

SUPERFICIE CULTIVADA EN 1983
 

TOTAL NACIONAL 

(1) 

455,196 


147,926 
42,726 

48,263 


133,624 

79,752 


907,487 


(HAS) 

6 DEPTOS % 

(2) (2:1) A,B.F:Tbtal 

345,518 75.9 50.2 

136,852 92.5 16.3 
40,580 95.0 4.7 
38,720 80.2 5.3 
46,125 34.5 14.7 
79,752 100.0 8.8 

687,547 75.8 100% 

SUPERFICIE CULTIVAA CON CEREALES EN 1983 EN LOS 6 DEPARTAI&M S
 

(HAS)
 

CULTIVOS TOTAL 6 DEPIS 

Arroz Chala 10,711 
Avena Grano 4,738 
Cebada Grano 55,041 
Mafz B y D 186,556 
Quinua 24,140 
Sorgo Grano 38 
Trigo Grano 64v294 

Total 345,518 

% 

3.1 
1.4
 
15.9
 
54.0
 
7.0
 
N.S
 
18.6
 

100.0
 



Cultivos 

Camtes 
Oc. 

Papa 

Papaliza 

Yuca 


Cultivos 


Aji 

Arveja 

Cebolla 

Haba 

Malz Choclo 

Tomate 

Zanahoria 


cultivos 

Alfalfa 
Avena Berza 

Cebada Berza 
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SUPERFICIE OJLTIVADA CON IBER[JaWS Y RACIES EN 1983
 
EN LOS 6 DEPARTAMLNOS (HAS)
 

Tbtal 6 Dptos 

828 0.6 
11,713 8.6 

115,453 84.4 
3,446 2.5 
5,412 3.9 

136,852 100.0 

SUPERFICIE CULTIVADA CON HORTALIZAS EN 1983
 

EN LOS 6 DEPARTAMENTOS (HAS)
 

Total 6 Dptos % 

3,853 9.5
 
8,460 20.9
 
3,168 7.8
 

11,973 29.5
 
10,407 25.6
 

966 2.4
 
1,753 4.3
 

40,580
 

SUPERFICIE CULTIVADA CON FORRAJES EN 1983
 

EN IS 6 DEPARTAMENTOS (HAS) 

Total 6 Dptos % 

15,232 19.1
 
17,510 22.0
 
47,010 58.9
 

79,752 100.0
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SUPERFICIE DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS EN LOS 6 DEPARTAMENT 
(000 de HAS) 

Cultivos 

Cereales 

Chuquisaca La Paz Cochabamba Oruro Potosi Tarija 

Cebada 
Mafz 
Quinua 
Trigo 

14.9 
78.0 
0.1 

21.2 

20.3 
19.7 
Y 
1.5 

5.5 
44.2 
0.2 

21.4 

4.4 
-.-

7.5 
0.2 

9.3 
12.4 
3.6 

10.8 

0.6 
32.2 
- -
9.2 

Tuberculos 

Oca 
Papa 

Hortalizas 

1.9 
15.7 

3.1 
21.5 

2.4 
27.3 

0.5 
10.3 

3.7 
33.0 7.7 

Arveja 
Haba 
M. Choclo 

1.0 
0.4 

--1.7 

2.3 
4.1 
1.3 

2.3 
3.1 
5.3 

-. 

1.5 
-.-

i 1-
2.2 
1.8 

1.8 
0.7 
0.2 

Forrajes 

Alfalfa 
Avena Berza 
Cebada Berza 

0.5 
2.3 
-.-

1.3 
7.-6 

28.6 

8.1 
1.6 
0.9 

3.5 
1.0 
5.0 

1.1 
5.0 

12.4 

0.7 

0.1 


