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. . . - \  . . . y t : r:. . P R E S E N T A C I O N , ; , , , ^ ^ , , „ , 

Los artículos que a continuación se presentan se han elaborado 
con algunos resultados preliminares de la investigación titulada 
Formulación de Propuestas para Políticas sobre Donaciones 
Alimentarias, que actualmente se está realizando. 

En el primer artículo, el análisis se basa en estudios de caso 
sobre el consumo alimentario de familias de ingresos elevados y 
de familias receptoras de alimentos donados, ya sea en el sector 
urbano como rural. Por lo tanto, muestra algunas tendencias del 
consumo de las familias que basan su alimentación en las 
donaciones de alimentos. 

El atículo también hace énfasis en el aporte que significa la 
Agricultura Urbana en las familias de bajos ingresos ya que se ha 
determinado que esta actividad cada vez juega un rol mas 
importante en las familias, no sólo desde el punto de vista 
nutricional sino también desde el punto de vista de los ingresos 
económicos y el empleo. 

En el segundo artículo se analizan algunos indicadores sobre la 
situación en el consumo y gasto alimentario de las ciudades de la 
La Paz y El Alto. Por otra parte, se enfoca el tema de las 
donaciones alimentarias y su repercusión en el patrón alimentario 
y la adecuación de la dieta de la población beneficiarla. 

El tercer artículo o análisis sobre el consumo de la leche en 
Bolivia constituye más que nada una reflexión retrospectiva sobre 
esa problemática, haciendo énfasis en la constitución de las 



Plantas Industrilizadoras de Leche (PIL) en el país, y en la 
contribución que realiza el Programa Mundial de Alimentos (PMA) 
a tavés de uno de sus proyectos como es el de Fomento Lechero. 

El cuarto artículo es un breve análisis histórico de la evolución del 
comercio exterior Boliviano en términos de los productos 
agroalimentarios que se importan y exportan. El análisis abarca, 
para algunos casos que la información estadística lo permite, 
desde los años de 1924 hasta 1992, según períodos de desarrollo 
nacional. El análisis también hace referencia a la Balanza 
Comercial Agroalimenticia y a la relación de los términos de 
intercambio. 

O i V i'V'isVr, B V 

E L PROBLEMA ALIMENTARIO Y 
NUTRICIONAL EN BOLIVIA 

Julio Prudencio Bóhrt 
L a P a z . Mayo 1993 



INTRODUCCION 

Hoy en d ía , e l p rob lema a l imen ta r i o en Bo l i v i a c o n t i n ú a 
const i tuyendo uno de los aspec tos fundamenta les de la c r i s i s 
económica que a t rav ieza el país. S in embargo, para conocer de 
una manera adecuada el problema al imentario e s necesar io 
abordar éste como un problema integral, e s decir, ana l i za r la 
est ructura y funcionamiento de todo el s is tema al imentar io, 
entendiendo como tal el conjunto de re lac iones socio-económicas 
que s e dan entre los agentes que part icipan en los p rocesos de 
p roducc ión pr imar ia , acop io , t r ans fo rmac ión agro indust r ia l , 
d is t r ibuc ión, comercia l ización y consumo de al imentos. 

Por los propósi tos del presente ar t ículo, el siguiente trabajo s e 
ded ica a ana l i zar un solo aspecto del s i s tema al imentar io, el 
referente al consumo de al imentos de la población y los n ive les 
nutr ic ionales de ésta. 

E s decir , s e v a intentar real izar un breve anál isis que permita 
conocer la real idad de la estructura del consumo y nutr ic ión de 
a l imentos en el departamento de L a P a z , haciendo énfasis en el 
sector poblacional urbano y rural , sobre todo en los sec to res de 
ba jos recu rsos económicos que reciben al imentos donados. 
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El trabajo parte de la problemát ica de que la estructura ac tua l del 
consumo de a l imentos de la mayor ía de la pob lac ión no 
c o r r e s p o n d e a la e s t r u c t u r a p r o d u c t i v a n a c i o n a l , t an to 
agropecuaria como agroindustrial, por lo que s e está profundizando 
un modelo de consumo dependiente que no a l canza a cubrir los 
requerimientos nutr icionales mínimos de la población. 

Ante e s a problemática, dos hipótesis s e p lantean: en primer 
lugar, la c r i s i s y la actual polí t ica a l imentar ia t ienen un efecto 
directo sobre e s a problemát ica, la cual está evolucionando en un 
sentido contrario al desarro l lo. Para le lamente , la población de 
e s c a s o s r e c u r s o s imp lementa una s e r i e de es t ra teg ias de 
sobrev ivenc ia , dentro de la economía informal, en la que las 
donaciones de al imentos desempeñan un rol fundamental , y la 
Agricultura Urbana(*) comienza a jugar un rol cada vez más 
signif icativo. 

Pa ra probar e s a s hipótesis, e l trabajo s e ha desarrol lado en t res 
par tes: en la pr imera, las pr inc ipa les mani fes tac iones de la c r i s i s , 
s e muest ra brevemente la evoluc ión de la est ructura de la 
producción agrícola; luego, la evolución de la demanda nacional 
y por úl t imo, la estructura del comercio exterior. E s t a s úl t imas, 
como factores condic ionantes de la pr imera. 

L a segunda parte pretende mostrar las consecuenc ias de la c r is is 
de la estructura productiva sobre el modelo de consumo de 
al imentos y los n iveles nutr ic ionales. 

P a r a el efecto, s e ana l i za la t ransformación de la est ructura del 
consumo en los últ imos años . Poster iormente, s e muest ra la 
incidencia que t ienen los ingresos económicos en los n ive les de 
consumo y nutr ición de la poblac ión, cons iderando dos n ive les 

(*) S e d e f i n e a l a A g r i c u l t u r a Urt>ana c o m o e l c o n j u n t o d e a c t i v i d a d e s d e p r o d u c c i ó n e n l a s c i u d a d e s 
o c e n t r o s u r b a n o s , e I n c l u y e la p r o d u c c i ó n e n t a n q u e s , e s t a n q u e s y r íos , a c u a c u l t i v o s , c r i a n z a 
d e g a n a d o m e n o r ( c h a n c h o s , c o n e j o s , g a l l i n a s , e t c ) , p r o d u c c i ó n e n h u e r t o s ( I n v e r n a d e r o s , 
c a m a s o r g á n i c a s ) q u e i n c l u y a n v i ñ e d o s , p r o d u c c i ó n f o r e s t a l , p r o d u c c i ó n d e f l o r e s , d e v e r d u r a s 
y h o r t a l i z a s , I m t a s , e t c , q u e s e p r o d u c e n e n J a r d i n e s , b a l c o n e s , t i e r r a s v a c a n t e s , c o n t é c n i c a s 
c o m o la h i d r o p o n l a , c o m p o s t a , I r r i g a c i ó n c o n r e s i d u o s l í q u i d o s , e t c 

12 

„ s de ingreso econémico a n ive, urbano, y , a s „uac ,6n a 

nivel rura l . 

•ro or, H P t a l i e la s i tuación nutricional de las 

.1 . 

13 



I. L A S P R I N C I P A L E S M A N I F E S T A C I O N E S DE L A C R I S I S 

1.1. L a Evolución de la Producción Agrícola. 

L a producción interna de a l imentos t iene mucha var iabi l idad 
debido a los continuos desas t res naturales ( inundacionesy sequía) 
que a fec tan cada año a dist intas regiones del país. 

L a s estadíst icas más rec ientes sobre la producción agrícola son 
has ta el año 1 9 9 1 , y éstas nos muest ran que en el grupo de 
c e r e a l e s hubo un incremento en la producción, sobre todo por el 
aumento de la superf ic ie c o s e c h a d a y por los rendimientos (a 
excepción del sorgo), aunque en la cebada y el maíz no s e 
lograron superar los n ive les de producción de 1985. 

E n es te grupo de productos hay que resal tar que el trigo t iene un 
aumento considerable y a que en 1991 s e logra ampliar la superf ic ie 
c o s e c h a d a (de 63 .000 H a s en 1970 a 104.252 H a s en 1991) , a l 
igual que los rendimientos (700 Kg /Ha ) y la producción total, 
part icularmente por el apoyo que s e dá a la producción en el 
oriente del país (San ta C r u z ) . 

E n e l grupo de tubérculos s e da también un ligero incremento, 
aunque hay que resal tar que en el año 1990 hubo una drást ica 
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disminución por las sequías y he ladas que afectaron a la mayoría 
de los tubérculos. 

E n el grupo de horta l izas, la producción de la mayoría de los 
productos todavía no logra recuperar los n ive les a l canzados en 
1975 - 1980, a excepción de las habas , a r ve jas y frijol (este úl t imo 
con una producción es tancada desde 1985) . 

Los productos industr ia les como la caña de azúcar y sobre todo 
la s o y a , t ienen un incremento cons iderab le en s u producción, no 
sólo por el aumento de la superf ic ie c o s e c h a d a s ino también por 
el rendimiento obtenido. Const i tuye una excepc ión el a lgodón, 
que aunque en los últ imos años está teniendo un repunte en s u 
producción, no logra a l canza r los n ive les del año 1975. 

E l grupo de forra jes e s otro grupo de productos c u y a producción 
en los últ imos años e s baja respecto a n ive les de producción de 
principios de los años ochenta. 

F inalmente, en el grupo de productos es t imu lantes , el cacao y el 
tee t ienen una producción práct icamente es tancada . E l café 
presenta un incremento entre los años 1980 - 1991 al igual que la 
producción de c o c a . 

E n términos g lobales, la evolución que tuvieron los pr incipales 
productos agropecuar ios entre los años 1970- 1 9 9 1 , se puede 
aprec iar en el cuadro No 1 . 

1.2. L a demanda interna. ' ' 

Hasta mediados de la década de los años 70 , la producción de 
muchos productos a l c a n z a b a y sob repasaba la demanda interna, 
con exceden tes que pudieron se r fác i lmente reabsorv idos por el 
ciclo vegetat ivo, en cal idad de i nsumes o s tocks productivos. 

As i mismo, sin dejar de considerar los menos importantes, a lgunos 
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producios no t radic ionales pudieron incurs ionar en mercados 
externos. 

S in embargo, práct icamente a partir de 1978 la demanda de los 
productos c o n s i d e r a d o s e m p i e z a a s e r i n s a t i s f e c h a por la 
producción nac ional , tendenc ia que s e mant iene has ta el año 
1991 c u y a s c i f ras provis ionales nos muestran que la producción 
interna estaría sat is fac iendo a p e n a s la demanda interna, porque 
ésta habría disminuido respecto a 1985 y 1990. 

E s en la década de los años 80 cuando más s e profundiza la 
brecha entre la producción interna y la demanda , sobre todo por 
e fec tos de los d e s a s t r e s naturales (1982 - 1983) como la sequía 
y las inundaciones que afectaron a gran parte del territorio 
nac ional , y c u y a s consecuenc ias has ta ahora s e las sufre debido 
a que var ios productos no logran recuperar s u s n ive les productivos 
anter iores a los d e s a s t r e s natura les, en parte porque éstos s e 
repiten año t ras año. 

Otro aspec to a resa l tar e s que el consumo t iene un índice de 
crecimiento anua l c a d a vez es menor y a que entre 1970 y 1975 , 
la demanda aumentó en más de 1.600.000 T M ; en cambio entre 
1985 - 1990 s e es tanco (ver cuadro No.1) sobre todo por el bajo 
índice de crecimiento de la producción interna. 

1.3. L a Evolución del Comerc io Exter ior . 

E n lo q u e r e s p e c t a a l a s i m p o r t a c i o n e s d e p r o d u c t o s 
agroal imentar ios, éstas cont inúan aumentando según la tendencia 
de los últ imos años . E n 1990 s e importaron 288 .664 TM de 
a l imentos, en cambio en 1980 s e importaron 262 .540 T M y en 
1970, solo 170 .460 T M . 

Los productos que s e importan en mayor cant idad son el trigo, la 
har ina de trigo y leche, aunque también t ienen un índice e levado 
los productos como el arroz, café, c a c a o y tabaco, paradój icamente 
productos que produce Bol iv ia y que inc lus ive expor ta. 
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Otro aspecto que l lama la atención e s la gran var iedad de productos 
importados, que en 1991 a lcanzaron a más de 25 (muchos de los 
cua les como las papas , tomates, zanahor ias , cebo l las y otros son 
producidos por nuestros campes inos pequeños productores) . E n 
1970 solo se importaron 7 productos (trigo, har ina de trigo, ar roz, 
a v e n a , leche, acei te y ganado) , pero en 1980 los productos 
importados fueron 17. 

E l índice de relación entre importaciones/producción muest ra que 
aunque éste ha disminuido entre 1980 - 1990 respecto a 1970 y 
1975, continúa elevado l legando a representar en 1990, un 4 . 6 3 % . 

Respec to al consumo interno, el índice (M/C) e s también e levado 
(5 .64% en 1970; 4 . 5 0 % en 1980 y 4 . 5 2 % en 1990) como muest ra 
el cuadro No.1 

Desde el punto de v is ta de l as exportaciones agroa l imentar ias , en 
1990 s e exportaron 369.034 T M . de productos como la s o y a , caña 
de azúcar, ganado vacuno, maíz en grano, café, ar roz, castaña, 
a lgunas frutas y ve rduras , por un valor total de 165 .609 .150 $ U S , 
en cambio en 1980 s e exportaron 137.804 T M . por un valor que 
solo alcanzó a los 81 .583 .803 $ U S . E n 1970 s e exportaron solo 
24 .408 T M . por un valor de 1.404.818 $us . 

Todo ésto quiere decir que en e l t ranscurso de los 20 años 
cons iderados (1970 - 1990) l as agroexportac iones nac iona les 
han tenido un incremento signif icativo no solo en cant idad s ino 
también en valor, pero no así en divers idad pues y a no se 
exportan productos como maíz, tabaco y d i ve rsas f rutas, pero sí 
s e exportan productos nuevos como la s o y a , e l c a c a o y ot ras 
f rutas. 

E n lo que s e refiere a las donac iones de a l imentos, éste e s un 
aspecto cada vez más importante y signif icativo pues s u índice de 
crecimiento en los últ imos años e s realmente a la rmante . 

Ent re 1970 y 1975 , el vo lumen total de las donac iones e ra de 
5.614 TM y 7.264 TM respect ivamente, pero en 1980 l legan a 



r«pr«tentar 218.844 TM. , es decir, 30 v e c e s más que el vo lumen 
ds los 5 años anter iores. 

A partir de 1980 el volumen de las donac iones se incrementa 
paulat inamente llegando a representar en 1990, la cifra de 233.474 
TM. 

Si re lac ionamos las donac iones respecto a l consumo, el índice s e 
incrementa de 0.18 en 1 9 7 0 a 3 . 8 2 en 1 9 8 0 y 3 . 7 2 e n 1990, l oque 
muestra que el país c a d a vez depende más de las donac iones 
(ver cuadro No.1) . 

Respec to a la producción interna de a l imentos, la tendenc ia e s la 
misma: las donaciones c a d a vez representan más respecto a la 
producción interna. 

Volviendo al anál isis del equilibrio entre la oferta y la demanda 
a l imentar ia, y después de real izar una rápida vis ión sobre el 
comportamiento de las importaciones comerc ia les y donac iones, 
podemos recurrir a un coef ic iente adic ional (el Coef ic iente de 
D e p e n c e n c i a A l imenta r ia ) que nos a y u d a a in terpretar la 
t ransformación en la estructura a l imentar ia . 

P a r a 1980, el índice del C D A s e incrementa fuertemente (por 
efecto de los desas t res natura les) para luego descender un poco 
pero s iempre a niveles super io res a los de 1975. Ent re 1985 y 
1990, el índice de crecimiento cont inúa aumentando. 

E n síntesis, podemos af irmar que la tendenc ia entre 1970 y 1990 
en el Coef ic iente de Dependenc ia Al imentar ia v a en aumento. 

Resumiendo los pr incipales puntos expues tos en es ta pr imera 
parte, podemos citar las s igu ientes caracter íst icas: 

- Una demanda interna insa t i s fecha . 
- Una producc ión def ic i tar ia con n i ve les de crec imiento 

es tancados o mínimos. 
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. Un volumen de expor tac iones que d isminuye has ta 1990 , 
año en que t iene un repunte signif icativo. 

- Importaciones comerc ia les c rec ientes . 
- Donaciones a l imentar ias con un índice de crecimiento muy 

. u T c o t í i c i e n t e de dependenc ia al imentar ia en a s c e n s o . 
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II. C O N S E C U E N C I A S S O B R E E L CONSUMO DE A L I M E N T O S 
Y N I V E L E S N U T R I C I O N A L E S . -

2 . 1 . L a T r a n s f o r m a c i ó n de la e s t r u c t u r a de l c o n s u m o . -

Por efecto de la c r i s i s soc io-económica y las pol í t icas económicas 
de a juste estructural implementadas en el t ranscurso de los años 
p a s a d o s , s e da una t ransformación en la est ructura del consumo 
de la pob lac ión. 

P a r a comprobar esto, se rea l i za un anál is is retrospectivo de 
a lgunas c a n a s t a s de consumo al imentar io. E l cuadro No.2 exp resa 
brevemente lo que s e consume en los años 1976, 1 9 8 1 , 1984 y 
1992 . 

A t ravés del cuadro s e puede aprec ia r que en el t ranscurso de los 
úl t imos años hubo un decremento en la var iedad de productos 
que componen una canas ta a l imentar ia . E n 1976, el Ministerio de 
P laneamiento y Coordinación determinó el I P C de los productos 
más consumidos en L a P a z . E s t o s productos ascendían a 67 , 
entre los cua les f iguran 3 tipos de leche, 8 t ipos de carne , 10 t ipos 
de fruta y gran cant idad de productos suntuar ios (frutas a l jugo, 
choco la tes , beb idas alcohól icas, etc.) 

E n 1 9 8 1 , el Cent ro Gregor ia A p a z a , en la zona S a n Lu is P a m p a 
de E l Alto de L a P a z determinó una c a n a s t a de 39 productos, 
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entre los que f iguraban va r iedades de frutas (plátanos, mangos, 
papaya , horta l izas) tubérculos, c a r n e s ( v a c a , cordero) , huevos , 
queso, leche y otros ( re f rescos , he lados, te, choco la tes , etc.) 

E n 1984 un equipo de invest igadores socia les^ volvió a la zona de 
S a n Lu i s P a m p a y determinó una canas ta al imentar ia de 30 
productos. S in embargo, las fami l ias, por la pérdida del poder 
adquisit ivo de s u s ingresos, por el encarecimiento en los prec ios 
y por el desabastec imiento general izado de productos en genera l 
(en e s o s años) dejaron de consumir productos como la leche 
(importante para los niños) ca rne , a lgunos productos agr ícolas, 
(oca , camote, maíz, pepino, chuño, nabo), y otros a l imentos 
( re f rescos , chocolates, te, var iedad de frutas - mango, papaya , 
helados, e tc) . 

E n 1992 s e determina para fami l ias de ingresos bajos, que son la 
mayoría en el país, una c a n a s t a de consumo al imentar io que 
consta tan solo de 25 productos, y que en lo fundamental no ha 
tenido grandes modif icaciones respecto a la canas ta del año 1984 
(en lo que s e refiere a la var iedad de productos). 

Recopi lando, s e puede af i rmar que: 

a) L a s fami l ias han dejado de consumir var ios productos que 
en alguna ocasión pudieron consumir. Por lo tanto, la 
var iedad de productos consumidos por famil ias de ingresos 
ba jos t iene una tendencia a disminuir. 

b) L a s fami l ias s e ven obl igadas a incrementar la cant idad y 
la variedad de ciertos productos componentes de la canas ta 
que son más baratos económicamente y de a lguna manera 
sust i tuyen nutr i t ivamente aque l los productos que s e 
dejaron de consumir . 

1 V e r e l e s t u d i o M u j e r e s y D o n a c i o n e s d e A l i m e n t o s d e J u l i o P m d e n c l o y M. V e l a s c o C E R E S 
1 9 8 7 . 
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2.2. Distribución de los ingresos económicos y des igua ldades 
en el c o n s u m o de al imentos y en los n ive les nutr ic ionales. 

Cualquier anál is is sobre los modelos de consumo al imentar io y s u 
evolución, necesar iamente debe contemplar un anál is is sobre los 
ingresos monetar ios, dada s u directa inc idencia en l as compras 
de los productos al iment ic ios. Í , „ , , • 

S i n embargo , la c a r e n c i a de i n f o r m a c i ó n y e s t a d í s t i c a s 
ac tua l i zadas impiden rea l i za r un anál is is minuc ioso de los 
di ferentes n ive les de ingreso monetario de la población. 

Una de las pocas fuentes se r i as de información sobre los ingresos, 
e s e l informe Musgrave (1977) que elaboró tab las de dist r ibución 
del ingreso en b a s e a estadíst icas laborales y demográf icas. 

Según el informe citado, en 1975 el 4 0 % de l as fami l ias con los 
ingresos más ba jos recibieron el 11.7 % del ingreso total. E l 
segundo 40 % más pobre de la población recibió un 27 .5 % de l 
ingreso. E n cambio, e l 2 0 % más alto de la poblac ión recib ió e l 
61 .3 % del total del ingreso. E s más, el 5 % más alto de la 
población recibió el 32 .7 %. 

Hac ia 1986, según estudios del F I D A / F A O e l ingreso per cap i ta 
es taba alrededor de 600 $ U S por año^ lo que ca ta logaba a l país 
como uno de los más pobres de América La t ina ( F I D A 1989 : 10) . 

Pretender conocer la si tuación de los ingresos por sec to res rural 
urbano o por ocupac iones resul ta imposible por la c a r e n c i a de 
información estadíst ica actua l izada. S in embargo, la m isma mis ión 
del F I D A / F A O ( F I D A 1989) calculó para l as z o n a s rura les , un 
ingreso por habi tante/año de 305 $ U S ( los que s e encuent ran en 
pobreza absoluta) y 129 $ U S (los que s e encuent ran en la 
pobreza cr i t ica) 

.'-1. 

Sobre el ingreso urbano, la información de la Encues ta Permanente 
de Hogares para 1987 - 1 9 8 8 mostraba que el 6 0 % de la poblac ión 
urbana recibía ingresos per capi ta infer iores a 375 $ U S ( I N E 
1989) . 

E s t o s ba jos ingresos así como la des igual distr ibución de éstos 
t iene también s u s efectos en una desigual estructura del consumo 
de al imentos entre los sec to res urbano y rural , y entre d i ferentes 
est ratos económicos urbanos. 

P a r a i lustrar mejor la anterior af i rmación s e v a a rea l izar un 
análisis, primero, sobre las di ferencias existentes entre dos fami l ias 
urbanas de diferente nivel de ingresos económicos, y pn segundo 
lugar, un anál is is comparat ivo entre las fami l ias u rbanas y las 
rurales^, ambos análisis e fec tuados sobre el consumo al imentic io 
en un día común. 

P a r a el anál is is a nivel urbano, s e ha considerado una fami l ia de 
ingresos económicos bajos, cuyo jefe de famil ia es a lbañi l de la 
const rucc ión, la madre s e ded ica al comerc io como también 
part icipa en una ser ie de organ izac iones populares product ivas. 
T ienen 7 hi jos y perciben un ingreso normal de 107.80 $ U S en 
conjunto. 

L a otra fami l ia urbana e s de un estrato de ingresos económicos 
e levados y a que el padre de fami l ia e s un profesional e jecut ivo y 
la madre t rabaja en negocios par t icu lares. Ent re ambos logran un 
ingreso aproximado a los 2 .000 $ U S , t ienen 3 hijos y v iven en una 
c a s a res idenc ia l con todos los serv ic ios básicos. 

A nivel rural s e ha cons iderado al aza r , a una famil ia común del 
sector rural del Altiplano del departamento de L a P a z , cuya 
principal act iv idad es la agricultura en un parce la de t ierra pequeña 
(minifundio) como e s la mayoría de los agr icul tures. 

3 A m b o s a n á l i s i s b a s a d o s e n e s t u d i o s d e c a s o , p o r lo q u e l o s r e s u l t a d o s n o p u e d e n s e r 
g e n e r a l i z a d o s a u n q u e s o n r e p r e s e n t a t i v o s d e la r e a l i d a d . 
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El cuadro No. 3 muestra en detal le las 3 c a n a s t a s de consumo 
alimenticio. Referente al anál isis comparat ivo en el sector urbano, 
las pr incipales tendencias son: 

1 . L a s fami l ias de ingresos e levados consumen mayor cant idad 
de al imentos así como mayor d ivers idad (24 a l imentos) que las 
fami l ias de bajos ingresos (15 a l imentos) . * i c ? Í Í S Í fei a i*!? 

2 . Lo mismo se refleja en términos de l as calorías y proteínas 
consumidas. L a s fami l ias de ingresos e levados consumen un 
promedio de 2.371 calorías por persona/día y 91.6 proteínas 
por persona/día, en cambio las de bajos ingresos consumen 
1.817 calorías por persona/día y 50 proteínas por persona/día 
en promedio. 

Lo anterior signif ica que las fami l ias de ingresos e levados 
t ienen un grado de adecuación respecto a lo recomendado por 
los organismos internacionales espec ia l i zados , del 1 0 3 % en 
calorías y el 1 3 3 % respecto a las proteínas, en cambio l as 
fami l ias de ingresos ba jos sólo consumen un 7 9 . 8 % de lo 
recomendado en calor ías(con un défici t del 20 .2%) y sólo un 
7 3 . 3 % de proteínas (con un déficit de 2 6 . 7 % ) . 

3. L o s productos consumidos que más aportan en términos de las 
calorías son el trigo y los c e r e a l e s para a m b a s fami l ias , 
aunque las fami l ias de ingresos bajos consumen a l año más de 
t res v e c e s que las fami l ias de ingresos e levados , lo que 
demuest ra la importancia que e s e producto t iene en la c a n a s t a 
a l imentar ia de las fami l ias de e s c a s o s ingresos. P a r a e l los, el 
pan e s el sustituto de otros productos más caros e inacces ib les . 

4. Otro producto que aporta s igni f icat ivamente en el total de 
calorías consumidas por las fami l ias de ingresos bajos e s el 
arroz, en cambio en la de ingresos e levados aportan más la 
leche y der ivados. 

5. E n términos de Hor ta l izas, legumbres y frutas, a m b a s fami l ias 
consumen cant idades más o menos parec idas , tendenc ia que 
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Cuadro N« 3 

CANASTA DE CONSUMO ALIMENTARIO SEGUN 
NIVELES DE INGRESO URBANO Y RURAL 

(1992) 

S E C T O R U R B A N O S E C T O R R U R A L 
Famil ia con ingresos 
Económicos E l e v a d o s 

Familia con ingresos 
Económicos bajos 

Famil ias en el sector 
del Altiplano 

P R O D U C T O S 
C A N T I D A D 

P R O D U C T O S 
C A N T I D A D C A N T I D A D 

P R O D U C T O S 
Gramos Caloñas Proteínas 

P R O D U C T O S 
Gramos Cabn'as Proteínas - " R O D U C T O S 

Gramos Caloñas Proteínas 

1. T U B E R C U L O S Y R A I C E S 
Papa 132 162 2.8 Papa 700 861 15 Papa 

Chuño 
1000 
700 

1230 
2352 

21,4 
24.4 

Sub total 162 2,8 861 15 1700 3582 45,8 

2. V E R D U R A S 
Cebolla 
Espinaca 
Nabo 
Zanahoria 

280 
438 

85 
250 

142 
149 

25 
88 

1,9 
13,8 

0,7 
2,3 

Cebolla 

Zanahoria 
Arveja 
Haba 
Tomate 

460 

190 
100 
180 
90 

235 

66 
71 

167 
18 

3 

2 
6 

20 
1 

Haba 
Tomate 

1200 
280 

1116 
56 

136,3 
2,8 

Sub Total 404 18,7 557 32 1480 1172 139,1 

3. TRIGO Y DERIVADOS 
Pan 595 
Fideos 980 

1744 
3362 

52,6 
100,9 

Pan 1910 5597 169 

Sub Total 5106 153,5 5597 169 

4. C E R E A L E S Y GRANOS 
Avena 30 106 3,2 

An-oz 1000 3580 71 Arroz 700 2507 49.4 
Sub Total 106 3,2 3580 71 2507 49,4 

5. A C E I T E S Y G R A S A S 
Aceite n.d. Aceite 170 1499 1 Aceite 20 176 0,1 
Sub total 1499 1 176 0,1 

6. L E C H E , HUEVOS Y DERIVADOS 
IVIantequilla 117 813 
Leche Fluida 832 508 
Queso 588 1865 

2,8 
29,1 
53,3 

Huevo 531 855 68 
Sub total 3186 85,2 855 68 

7. C A R N E S Y P E S C A D O S 
Carne de Vaca 884 1194 178.7 Came 252 592 84 
Sub Total 1194 178,7 592 84 

8. F R U T A S 
Duraznos 
Papaya 
Naranja (jugo) 

377 
313 

1960 

229 
153 
608 

3,0 
1,5 
7,8 

Plátano de freir 600 978 7 
Sub total 990 12,3 978 7 

9. CONDIMENTOS 
Pimienta 1 
Ají no moto 1 

Ají 
Huacataya 

24 
5 

86 
3 

2,9 

Sub total 

Ají 
Huacataya 

89 2,9 

10. O T R O S P R O D U C T O S 
Azúcar 102 
Memielada 76 
Tee 6 
Cafe 3 
Sal 16 
Extracto tomate 76 
Laurel (hojas) 2 

395 
240 

2 
1 

68 

1,1 

2,8 

Azúcar 

Tee 

Sal 

coca(hojas) 

460 

3 

60 

15 

1780 

1 

46 3 

Azúcar 

Sal 

Toronjil 

120 

150 

10 

464 

Sub total 706 3,9 1827 3 464 

continua... 



Total día/familia 
(5 miembros) 11854 458,0 

total día/familia ^ 
(9 miembros) a S" I 6 3 4 t » 450 

Total día/familia 
(5 miembros) 7990 237,0 

Total día/promedio/persona 2371 91,6 total día/promedio/per 1817 50 Total/día/promedio/per 1598 47,4 

Grados de adecuación 
respecto a lo recomendado 103% 133% 

Grados de adecuación 
respecto a lo recomendado 79,8% 73,3% 

Grados de adecuación 
respecto a to necomend.69,7% 69,0% 

Déficit Déficit 20,2% 26,7% Déficit 30,3% 31,0% 

Distribución porcentual de la Molécula 
Calórica 

Distribución porcentual de la Molécula 
Calórica 

Distribución Porcentual de la Molécula 
Calórica 

Nutriente Ftecomend. Observ. Nutriente Recomend. Observ. Nutriente Recomend. Observ. 

Proteínas 12 15 
Grasas 25 21 
Hidratos de Cartjono 63 65 

Proteína 12 15 
Grasas 25 15 
Hidratos de Carbono 63 74 

Proteína 12 11,9 
Grasas 25 3,9 
Hidratos de CartDono 63 84,2 

Total 100 101 Total 100 100 Total 100 100 

ORIGEN DE LOS ALIMENTOS (en %) 
Total Aímentos: 24 

ORIGEN DE LOS ALIMENTOS (en %) 
Total Alimentos: 15 

ORIGEN DE LOS ALIMENTOS (en %) 
Total Alimentos: 11 

ORIGEN Calorfa Proteína ORIGEN Catoría Ptoteína ORIGEN Caloría Proteína 

Compra 100 100 
Intercambio 
donaoon 
Regato 
AutoPnxtidón 

Compra 29,6 39,3 
Inteicambte 
Donación 67,0 532 
Regato 
Auto Producción 3,4 7,5 

Compra 3,0 1,5 
Intercambio 1,4 1,6 
Donación 40,3 24,0 
Regalo 
Auto Producción 55,3 72,9 

Total 100% 100% Totel 100% 100% Total 100% 100% 

Fuente: cuadro constituido en base a entrevistas personales. 



no s e repite en los tubérculos y ra i ces y a que la famil ia de 
ingresos bajos consume papa 5 v e c e s más que la famil ia de 
ingresos e levados . 

6. E n el grupo de c a r n e s , la famil ia de ingresos e levados consume 
no solo el doble de carne que la fami l ia de ba jos ingresos, s ino 
que también la d i ferenc ia rad ica en la ca l idad del al imento. 

7. Otra d i ferencia importante const i tuye el consumo del azúcar 
ya que la famil ia de ingresos ba jos consume 4 .5 v e c e s más 
este producto que la famil ia de ingresos e levados . 

8. Un aspec to que e s importante resa l tar e s la d ist r ibución 
procentual de la molécula calór ica. u : ^ , 

E n las fami l ias de ingresos e levados s e consume más proteínas 
e hidratos de carbono que lo recomendado; aunque en términos 
de g r a s a s hay un défici t pequeño (de 21 a 2 5 ) . 

E n cambio en l as fami l ias de ingresos ba jos , e l consumo de 
proteínas s e a c e r c a mucho a lo recomendado (11 a 12) ; en 
términos de g r a s a s hay un e levado déficit (de 15 a 25) y un 
exceso en el consumo de los hidratos de carbono (ver cuadro No.4) 

9. P a r a f inal izar, hay que resal tar e l or igen de las ca lor ías. E n l as 
fami l ias de ingresos e levados, la totalidad de l as calor ías 
provienen de la compra , en cambio en las fami l ias de ingresos 
ba jos , sólo un 29 .6 % proviene de l as compras , un 67 % de los 
a l imentos donados y un 3.4 % de la producc ión urbana. 

S i ahora rea l i zamos una comparac ión entre lo que s e consume en 
el sector rural y lo que s e consume en el sector urbano (con la 
famil ia de bajos ingresos que es la que más s e aproximaría en 
términos de s i tuación), tenemos lo s iguiente: . ^ 

1 . L a s fami l ias u rbanas consumen mayor cant idad de al imentos 
(15) as i como mayor d ivers idad que l as fami l ias rura les (11 
a l imentos) . 
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2. E n términos de calorías y proteínas, las fami l ias ru ra les solo 
logran consumir 1.598 calor ías/persona/día y 47.4 proteínas/ 
persona/día (lo que s igni f ica solo el 70 % y 69 % de lo 
recomendado respect ivamente) es decir, 218 calor ías menos 
y 3 proteínas menos que las famil ias urbanas de bajos ingresos. 

3. Mientras en las fami l ias urbanas, los productos que más 
aportan en s u dieta son el trigo y ce rea les , en la fami l ia rural 
del alt iplano, el mayor aporte proviene de la papa, (producto 
t ipíco de la región) seguido por el arroz que es un producto 
donado. 

4 . E l aporte del grupo de Horta l izas y legumbres e s uno de los 
más importante, inc lus ive mayor que el del azúcar. ^ 

5. Respecto a la d istr ibución porcentual de la molécula calór ica, 
la familia rural consume la cantidad de proteínas recomendadas. 
T iene un défici t muy grande en lo que respec ta a l as g r a s a s 
(consumen 3.9 y deber ían consumir 25 como señala el cuadro 
No.3) y un sobre c o n s u m o de los hidratos de carbono , 
consecuenc ia lógica del tipo de a l imentos consumidos . E l 
gráfico N* 1 muest ra la distr ibución de la molécula ca lór ica en 
el sector rural y urbano (de bajos ingresos) . 

6. P a r a f inal izar, hay que resal tar que del total de calor ías 
consumidas por la fami l ia rural , la mayoría proviene de la auto 
producción (55 .3%) y un porcentaje bastante representat ivo 
de las donac iones (40 .3 % ) , seguidos por las adqu is ic iones en 
los mercados (3 % ) y el intercambio de productos que pract ican 
( 1 . 4 % ) . 

Pa ra f inal izar es te anál is is del consumo de a l imentos y n ive les 
nutr icionales, un úl t imo aspec to e s necesar io resal tar . E s el 
referente a la paulat ina d isminución de los n ive les nutr ic ionales 
de toda la población bol iv iana, como consecuenc ia de los ba jos 
ingresos económicos que obtiene la población en los úl t imos 
años. 
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Gráfico N« 1 

DISTRIBUCION DE LA MOLECULA CALORICA 

firasas H . d e C a r b o n o 

• s. U r b a n o 5S S . R u r a l 

Diversos estudios rea l izados a t ravés de muchos años muestran 
que hay una d isminución en el consumo de calorías y proteínas de 
la población bol iv iana. 

El cuadro No.4 compara el consumo alimentario entre el año 1958 
y 1992 . Lo que más resa l ta en dicho cuadro es la gradual ca l da en 
el consumo de proteínas y calor ías. E n 1992, s e consume un 
13.80 % de calorías y un 24 .35 % de proteínas menos que a f ines 
de la década de los años 50 y principios de los años 60 , como 
consecuenc ia de las medidas económicas del Ajuste Est ructura l 
que han profundizado la pobreza en Bol iv ia, y también como 
consecuenc ia de los problemas ocas ionados por los d e s a s t r e s 
natura les (sequía e inundac iones) que cada año a fec tan a la 
producción agropecuar ia nac iona l . (Ver gráf ico N° 2 ) 
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III. HACIA UN M O D E L O DE CONSUMO B A S A D O EN L A S 
I M P O R T A C I O N E S C O M E R C I A L E S Y EN L A S D O N A C I O N E S 
D E A L I M E N T O S 

3 .1 . L a procedenc ia de los a l imentos. 

L a incons is tenc ia entre el desarro l lo de la est ructura de la 
producción agrícola y al imentar ia y la evolución de la estructura 
del consumo nac iona l , está conduciendo a un modelo de consumo 
basado en las importaciones comerc ia les y en las donac iones de 
a l imentos. 

S i retomamos la c a n a s t a de consumo de a l imentos de la famil ia 
de ingresos económicos e levados (que no e s un extremo ya que 
hay fami l ias de ingresos e levados c u y a s c a n a s t a s de consumo 
están b a s a d a s en s u c a s i totalidad en productos importados) y 
ana l i zamos el aporte nutricional de los productos, vemos la 
creciente incidencia de los alimentos o materias pr imas importadas. 

E l cuadro No. 5-A nos muestra la canas ta de al imentos c las i f icados 
en al imentos procesados y los de consumo directo, y la procedencia 
(importado, clonado, de la agricultura urbana y de la agricultura 
rural) del aporte calór ico. 

De dicho cuadro s e desprende que: 

- Son s e i s productos los que aportan con el 80 % de las calor ías 
d iar ias promedio. 
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E s o s s e i s productos s e concentran en 3 grupos de productos: 
uno (pan, f ideos) basado enteramente en el trigo, otro en la 
leche y der ivados ( leche, queso, mantequi l la) y el tercero 
basado en las ca rnes . 

- Nueve productos consumidos son p rocesados o t ransformados 
y once productos son de consumo directo (o que no suf ren un 
proceso de t ransformación). 
Así mismo, el 82 % del total de las calorías consumidas 
provienen de los productos p rocesados y el sa ldo (18 % ) 
proviene de los al imentos de consumo directo. 

- Del total de las calorías consumidas por la famil ia de ingresos 
e l evados , un 50 % prov iene de productos importados o 
e laborados con materia prima importada (caso del trigo y la 
leche que en 1992 se importa el 84 % y el 44 % respect ivamente 
del total consumido en el país). 

De la agricultura urbana* proviene sólo el 1.70% del total 
consumido y de la agr icul tura rural proviene el sa ldo, que 
representa el 48.26 % del total. 

S i ahora ana l i zamos la procedenc ia del aporte calór ico de la 
famil ia urbana de bajos ingresos (ver cuadro 5 -B) notamos que: 

- Son s e i s los productos que aportan con el 87 .43 % del total de 
las calorías consumidas. 

E s o s productos se concent ran principalmente en el trigo (a 
t ravés del pan) , el arroz, el azúcar, e l ace i te , el plátano de freir 
y la papa. 

4 E n l o s ú l t i m o s a ñ o s y s o b r e t o d o p o r e l e c t o d e l c ó l e r a , l o s s u p e r m e r c a d o s d e L a P a z e s t á n 
v e n d i e n d o v e r d u r a s y h o r t a l i z a s q u e p r o v i e n e n e n u n p o r c e n t a j e r e p r e s e n t a t i v o d e h u e r t o s 
c o m u n a l e s , c a r p a s s o l a r e s , c a m a s o r g á n i c a s y o t r a s f o r m a s d e p r o d u c c i ó n urt>ana y s u b u r b a n a , 
q u e g a r a n t i z a n l a c a l i d a d de l p r o d u c t o . 
M u c h a s d e l a s t a m i i i a s d e i n g r e s o s e i e v a d o s , p o r s e g u r i d a d e n s u s a l u d , c o m p r a n v e r d u r a s s ó l o 
d e e s o s c e n t r o s c o m e r c i a l e s . 
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- Cuatro productos consumidos son procesados y 11 son de 
consumo directo. A pesar de e s a gran d i ferencia, los pr imeros 
aportan con el 5 4 . 3 1 % del total de la calorías consumidas , en 
cambio los segundos aportan con el 45.69 %. 

- Del total de las calorías consumidas , el 67 .03 % proviene de 
los al imentos donados^, un 29.56 % proviene de la agr icul tura 
rural y un 3.40 % proviene de la agricultura urbana pues la 
fami l ia , como parte de s u s es t ra teg ias de sob rev i venc ia , 
part icipa también en un proyecto productivo (Huerto comunal ) 
de Hortal izas. 

Respec to a la famil ia rural y la procedencia del aporte calór ico de 
los al imentos consumidos, el cuadro No. 5 -C nos muest ra en 
detal le, lo siguiente: 

- S o n cinco los productos que aportan con el 9 5 . 6 3 % del total de 
las calorías consumidas . 
E s o s productos son pr incipalmente los tubérculos (papa y 
chuño) con el 4 3 . 1 5 % , el ar roz con el 3 4 . 1 9 % , las habas 
(12 .14%) y el azúcar(6,15%). 

- Del total de los productos consumidos, sólo 2 son p rocesados 
y el resto (9) son de consumo directo. 
L o s productos p rocesados aportan sólo con el 8 .26% del total 
de calorías consumidas ; en cambio los productos de consumo 
directo aportan con el 91 .74% del total. 

- Del total de calorías consumidas , el 4 0 . 3 5 % proviene de los 
alimentos donados y el resto (59 .65%) proviene de la agricultura 
rural . 

A manera de una breve recapi tu lación, se puede concluir que en 
las fami l ias urbanas de e levados ingresos, un porcentaje muy 

5 Ya que la familia estudiada, al igual que otras miies de (amulas bolivianas, es beneficiarla de 
alguno de los varios programas de distribución de alimentos donados que se Implemenlan en 
Bolivia. 
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elevado de las calorías consumidas proviene de las importaciones 
( 5 0 % ) , y a s e a n éstas en forma de productos terminados o en 
forma de mater ia pr ima. E l saldo de las calorías proviene todavía 
del sector rural . (ver gráfico N° 3) 

E n cambio, en las fami l ias urbanas de ingresos ba jos, la mayoría 
de l as calorías consumidas (67%) provienen de l as donaciones de 
a l imentos, un 2 9 . 5 % de la agricul tura rural y un 3 .40% de la 
agr icul tura urbana, resal tando que éste últ imo aporte e s nuevo y 
muy signif icativo y a que en años p a s a d o s no exist ía es ta práct ica 
productiva urbana®. 

E n l as fami l ias rura les , el aporte mayoritario proviene de la 
agr icul tura rural ( 6 0 % ) y el sa ldo proviene de l as donaciones de 
a l imentos. Aquí hay que resal tar que el aporte de la agricultura 
rural t iene una tendenc ia a la d isminución y a que tradicionalmente 
Bol iv ia s iempre s e ha autoabastecido en s u c a s i totalidad del 
sector agropecuar io, cediendo espac io a los al imentos donados 
que como s e anal izó al principio, t ienen una tendenc ia crec iente 
en el país. 

Otro aspecto a resal tar es el e s c a s o consumo de al imentos 
p rocesados , resul tado del bajo nivel de ingresos monetarios que 
t ienen las fami l ias rura les y de s u inaccesib i l idad al mercado. 

3.2. L a s estrategias de sobrev ivencia económica y nutricional. 

P a r a completar el anál is is, e s necesar io refer i rse a las act iv idades 
desar ro l ladas por los miembros de las fami l ias estud iadas así 
como los ingresos que obt ienen, para así poder comprender 
mejor la est ructura del consumo y los n ive les nutr ic ionales 
anteriormente examinados . 

6 La cual se extiende también a la crianza de gallinas, ctianchos, conejos, producción de flores, 
plantas forestales y otras bajo diferentes modalidades grupales e individuales y cuyas ventas 
son muy significativas en las familias de ingresos bajos. 
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Gráfico N« 3 
ORIGEN DEL APORTE CALORICO (en %) 

(1992) 

FAMILIA URBANA DE E L E V A D O S I N G R E S O S 

2% Agricultura Urbana 

FAMILIA URBANA DE B A J O S I N G R E S O S 

Agricultura Rural 
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E n l as fami l ias u rbanas de ingresos económicos e levados , por lo 
genera l el p resupues to genera l de l hogar está sus ten tado 
principalmente por la act ividad rea l i zada por el padre, jefe de 
f a m i l i a , y o c a s i o n a l m e n t e c o m p l e m e n t a d o c o n i n g r e s o s 
provenientes de la e s p o s a y/o de alguno de los hi jos. 

Así mismo, el jefe del hogar desarro l la ac t i v idades v incu ladas con 
su profesión técn ica, académica, empresar ia l , industr ial, etc. 
logrando ingresos económicos que están entre los 1.500 y 2 .000 
$ u s / m e s . Como es te ingreso cubre todos los gas tos requer idos 
por la famil ia (ver cuadros No. 6-A y 7) y a no e s necesar io que 
t rabajen los otros miembros de la fami l ia ( e s p o s a e hi jos). 

E n la famil ia urbana de ingresos económicos ba jos , el ingreso 
famil iar está compuesto por el aporte que rea l izan c a s i todos los 
miembros de la fami l ia (padre, madre e hi jos) a t ravés de s u s 
d i ve rsas ac t iv idades no permanentes , i nse r tadas por lo genera l 
en la economía informal. 

E n el estudio de c a s o que hoy s e ana l i za , e l je fe de la famil ia 
t rabaja como obrero de la construcción con un ingreso mensua l 
de 97.5 $us (ver cuadro N0.6-A). 

E n lo que respecta a la madre, ésta rea l iza una ser ie de act iv idades 
fuera de las labores del hogar, como se r comerc iante de re f rescos 
los f ines de s e m a n a (por lo que gana c a s i 5 $ u s / m e s ) o lavar ropa 
de vez en cuando (por lo que perc ibe unos 2.5 $ u s / m e s ) . 

Una de las pr incipales act iv idades que desar ro la e s la part icipación 
en organ izac iones populares (Club o Cent ros de Madres) para 
recibir a l imentos donados de alguno de los va r ios programas de 
distr ibución de donac iones que ex i s ten ' . 

S u part ic ipación cons is te en as is t i r una tarde por s e m a n a a las 

7 P o r e j e m p l o e l p r o g r a m a m a t e r n o Infanti l , a l i m e n t o s p o r t r a b a j o , d e s a y u n o e s c o l a r , e m e r g e n c i a s , 
g e n e r a c i ó n d e I n g r e s o s , I n f r a e s t r u c t u r a u r b a n a y r u r a l , a s i s t e n c i a t i u m a n i t a r l a , a s i s t e n c i a a 
o t r o s n i ñ o s y o t r o s p r o g r a m a s q u e t i e n e n l a s d i v e r s a s a g e n c i a s d o n a t e s . 
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Cuadro N« 6-A 

ORIGEN DE LOS INGRESOS ECONOMICOS POR FAMILIA/MES 
SEGUN ACTIVIDADES DE LOS MIEMBROS FAMILIARES (en $us) (1992) 

ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS 

MIEMBRO DE 
LAFAMIUA 

FAMILIA URBANA DE 
I N G R E S O S E C O N O M I C O S 

E L E V A D O S Í L a Paz) 
FAMILIA URBANA DE I N G R E S O S 

E C O N O M I C O S B A J O S ( L a Paz) 
FAMILIA R U R A L 

(Altiplano) MIEMBRO DE 
LAFAMIUA 

A C T I V I D A D Ingres. Obten. ACTIV IDAD Ingresos Obten. ACT IV IDAD Ingresos Obten. 

PADRE Eiecut. Profesional 1800 Albañil deConstruc. 97,57 (Difunto) 
MADRE Negocios particular 200 Comerciante*'' 

Participa en Organi
zación Alimentos 
Donados<^ 

Participación en Huerto 
Comunitario 

Labores de casa 
Otras actividades 

4,87 

(9,18) 

5,36 
no renumeradas 

2.44 

Participa en Organi
zación Alimentos 
Donados'^' 

Hilados 
Labores de casa 

(12.86) 

no renumerado 
no renumerada 

HIJ0 1 Estudiante Escolar Labores de casa 
Pastoreo 
Vende prod. agropec. 
Ayuda prep. tierras*^' 

no renumerado 
no renumerado 

9.26 
0.48 

2 Escolar Escolar Asalariado agrícola 
Prep. tierras aQríc.<̂ > 

9.75 
no renumerado 

3 Escolar Escolar Ayudante transporte 
Prep. tierras aarícol. 

9.75 
no renumerado 

4 Escolar Niño 
5 Escolar 
6 No escolar 
7 No escolar 

TOTAL 2000 110,24 29.24 

(1) Sólo los días domingo 
12) Ingreso en especie ya que les entregan Harina de trigo y maíz, bulgur, azúcar, y sal. 
13^ Una vez al año. en éoocas de siembra y cosecha. 

i S g " 

o 2. z, 

| | < g » 

§ ? ' o » 

" l i s 
'-LB o a. 
00 = » g. 

I I » 
o = o> 

w 3 - r -
o C Q) 
o (D 3 

- o 

Q> 

0> 
Q . 

<D 
Q . 

o 

^ Q . 
c O 3 

3 =• 
o 

«I> CD Q) 
l^=> ^ 

=• < 
O (D 
03 Q . O 

c« c -6-

c 
Q . 

03 

03 03 
CD 

CD _ ^ 

3 o a ^ ^ 5 CD 2 
0) en 

co 

o 

5; - O 
^ o CD 
3 O 3 
« • B e 

o 3 
O) 

O CD 

3 — Ti 
O 0> 

- O CJ 
O — Q . 

CO 03 

CA 03 
O 

• O 2. 

03 0 > 
3 3 
K Q-
°> CD 

CD CP 

11 
3 S 
a_ co 
CD ' - r 

E 52. c N " 
CD 03 
31 CO 

o 
o 

3 
o 

o 
< 
a. 
03 
a o 

co 
•o -5 

" ̂  
5- CD 

CO CD 

co CD 
CD 
CO 
• 

3 
0) o. 

c a 
03 

03< 

3 CD 
03 en 
CO r -

o 
co 
3 -
C _ 
CD 03 

§ 1 
_CD U_ 
o ' CD 
CO co 

QJ _ . 
CQ O 

o 03 
2. 2 
03 o . 
co 3 

» S » 
03 CD 

03 

• a 

2 . c a c 

2 : § 3 
» 03 o . 
^ a CD 

co o 

cr o. 
CD co 

03 

— w 
co 3 co s t 

Q . 03 
oTcQ 

— co 
9 co 

3 o . « 
= " o 03 

3 
co -
co CD 

CD O 
3 3 -
_ 03 
03 3 
CO O 

l í 
CO 2. 
ro — 

Q) CD 
C3. CD 
03 CO 

CO 3 

> 3 

i | 
S I" 
• o a. 
o o 

o 3 „ ^ 

co ^ 
o. 

o - _ 

co 0) 

X I « 

o 03 

^ o> 2. o . 

<' a 
O 3 

co 
3 

C 03 
CD C» 

O ® 

03 
O 

< ' 
a. 
03 
Q . 
CD 
CO 
a 
CD 
co 
03 

03 
Q . 
03 
co 

3 o 
CD 03 

i -

2. H o 

o 
o 
3 
c 

i S . 03 

CD o 

o c 
co 03 

03 o 

I " 
o CD 

• D 3 
(D tB« 
Q . CO 

2 i 

CD 
c 
3 
o ' 
3 
CO 
CO 
Q. 
O 
3 
a 

co 
co 
co 
3 
co 
CD 
31 
03 
3 

= i N S . 
03 Zi. 

CD O -
<Q -
03 CO 3 CD i í - o 2. -5 — ta 2 =: cí m 

» 1 CD 

3-^ 

co 

o 3 

a 
o 
co 

5 > 

ro b o o 

o o 

co 

o o 

o o 

en .b. u i\

= 2 S J w 

o 
b 
o 

^ a> 

S r3 

(O 
en -vi 

i\ o eo CD 
"ta * . 'ro 01 
0> OD o o 

4̂  
CJ) 

O 

o 
m 

> c 
CD 
> 

> 

C 

> 

o 
m 

z c 

m z 
« (ñ O o 
m 3 
O m 

m 
CA 

1 
S 33 
F > 
> < 

tD m => z w c 
(O 



7 - 0> 
CM CO T-
CM <d O) 

1 ^ o 
U5 o o 
CO CM CÓ 
CM 

LO 
CM 
CM 

O O 

O 

(A 
Ul 

S 
< 
" • Í M 
OC O) 

O « 
Q. C 

</) Cj 
ge 
< >• 
O (O 

U J 5 

5 = 
< 9 ) 
OC ^ 

3 
OC 
h -
0 ) 
U J 

o co CO 
CM TÍ TÍ CD 

1-̂  ¿CD, 

LO co C3> co 
00 CD co LO 
d T Í T Í oo' 
CO 

LO 
CVI 
LO 

LO 
Cli 

c o 

CQ 

tr 

LO co 0> 00 CO co r-; 
1 ^ o co CD C ) q co 
CD CD O) CD C) CD co 

CM •>- • ~ ' • ~ ' 7 - ^ r"̂  

o o LO o o o o 
o LO o LO LO o 

^ ^ ^ T - CM 

1 ^ 
co 
CÓ 

o 
o 
CM 

<D 

(O 

Q- D> c S y E 
" < i "O o (5 2 

eo 
c 
•o 

< H - I > c o LU LU 

- e 
mió 

o 
CD CM 
cü c» 
co CM 

o 
o 

-- OI 

tv! en 
CM 1-

LO 
CD 
co 

LO 
ot) 

o 
o 

LO o 
a> o 
•* 00 

c> 
CM 

LO 
o 
c o 

c o 
LU 
cu 

_l _l < < 

eo 

eo c 
CD 

.t; 

2 
CD 

C:L 

c o 

eo 

CO 

CD 

ü 

Q 

por lo que recibe una pequeña retr ibución monetar ia que a l c a n z a 
a los 5.36 $ u s / m e s ' . 

E l trabajo está organizado por comis iones y cons is te en sembrar^", 
cuidar, regar, cosecha r y vender verduras ( lechugas , cebo l las , 
pepinos, rábanos, tomates, habas ) , p lantas pa ra jardinería interna 
y e x t e r n a , y p l an tas m e d i c i n a l e s . T o d a la p r o d u c c i ó n e s 
comercial izada^^ y del total obtenido se descuen tan los cos tos de 
producción, s e paga a las s o c i a s y s e conforma un fondo de 
invers iones futuras. 

Además de l as ven tas que como grupo u organizac ión han 
consegu ido , c a d a s o c i a t iene la ob l i gac ión de v e n d e r un 
determinado número de productos a la s e m a n a , a un precio 
mínimo establec ido. Por lo genera l , venden los productos a un 
precio un poco superior a e s e mínimo, lo cua l también const i tuye 
una gananc ia personal . 

A manera de recapi tu lación f inal sobre es te tipo de act iv idad, 
hasta el momento ésta of rece a lgunas perspec t i vas para la al iv iar 
la pobreza de las fami l ias y a que el benef ic io no sólo está en 
obtener determinados ingresos económicos s ino también en 
obtener productos de consumo básico como las ve rdu ras y 
hortalizas^^, a prec ios más reducidos que en el mercado, y de 
mejor tamaño y cal idad (con la garantía de que no contraerán la 
enfermedad del cólera que ahora e s tan común en el país). E n lo 
que respecta a l as fami l ias rura les , la act iv idad principal de éstas 
e s la agropecuar ia . L a madre de famil ia, por lo genera l , además 

9 V a r i a s m u j e r e s s o d a s eiel p r o y e c t o ( 4 0 % d e l lo la l ) s o n v i u d a s y / o a b a n d o n a d a s p o r s u s 
m a r i d o s , c o n 4 - 5 t i l jos y c o n u n I n g r e s o I n e s t a b l e q u e a l c a n z a a l o s S O B s / m e s ( 2 2 $ u s ) , p o r 
lo q u e e l i n g r e s o o b t e n i d o p o r e s a a c t i v i d a d p r o d u c t i v a , q u e e s u n I n g r e s o l i jo , e s m u y 
i m p o r t a n t e , c o n s t i t u y e n d o m á s d e l 2 4 % d e s u I n g r e s o to ta l . 

10 C a d a s o c i a t i e n e u n p r o m e d i o u n o s 1 6 . 2 m i s 2 c u l t i v a d o s y s o n 4 0 s o c i a s . 
11 E l 2 0 % d e l a s v e r d u r a s e s c o m p r a d a p o r l a s p r o p i a s s o d a s p a r a s u a u t o c o n s u m o y e l 8 0 % e s 

v e n d i d o a l o s m e r c a d o s y s u p e r m e r c a d o s d e la c i u d a d , a l i g u a l q u e e l 1 0 0 % d e l o s o t r o s 
p r o d u c t o s . 

1 2 E l háb i to a l i m e n t a r i o e n l a s z o n a s a l t i p l á n i c a s d e S o l i v i a n o c o n s i d e r a e l c o n s u m o d e v e r d u r a s 
y h o r t a l i z a s , p o r lo q u e e s t e t ipo d e p r o y e c t o s b e n e t i c l a t a m b i é n e l c o n s u m o p o r l a d i v e r s i d a d 
de p r o d u c t o s q u e l o g r a que c o n s u m a l a p o b l a c i ó n . 
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de ocuparse en las labores de la c a s a , de hilar y de cuidar los 
a n i m a l e s , part ic ipa también en l as o rgan izac iones de b a s e 
est ruc turadas para recibir a l imentos donados, con obl igaciones y 
act iv idades parec idas a las que desarro l lan en las c iudades . L o s 
al imentos donados, para el la y toda la fami l ia t ienen un valor de 
12.8 $us en el mercado. 

E n lo que respecta a los hi jos, cas i todos éstos t rabajan, las h i jas 
mujeres en las labores de c a s a , en el pastoreo de los an ima les 
que poseen , vendiendo los productos agrícolas producidos, 
ayudando en l as labores agrícolas de la famil ia e inc lus ive como 
asa la r i adas agrícolas en épocas de c o s e c h a o de s iembra . Por 
todas e s a s act iv idades rea l i zadas recibe aprox imadamente unos 
10 $ u s / m e s en promedio. 

Los hi jos va rones , además de trabajar en la act iv idad agrícola 
propia, s e emplean como asa la r iados agrícolas tempora les o en 
otras ac t iv idades (ayudante de t ransporte) . E n su conjunto, la 
famil ia rural no logra obtener más de 30 $us promedio/mes (ver 
cuadro No.6-A) . 

E s t a s d i ve rsas act iv idades rea l i zadas , y a s e a por l as fami l ias 
urbanas de e levados y bajos ingresos como también por l as 
fami l ias rura les , s e ref leja también en el origen de los a l imentos 
que consumen . 

S i s e a n a l i z a de nuevo el cuadro No.3 s e puede aprec ia r que en 
las fami l ias de ingresos e levados , e l 1 0 0 % de l as calor ías 
consumidas proviene de la compra, lo que es permitido por el 
ingreso monetario que obt ienen. , i ^ 

E n las fami l ias de ingresos bajos, e l origen de las calorías 
consumidas e s diverso. E s t a s provienen pr incipalmente de las 
donac iones, un tercio de las compras , y en menor medida de la 
producción urbana. 

E n cambio en las fami l ias rura les, la mayoría de l as calor ías 
consumidas provienen de la autoproducc ión agrícola y luego de 
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las donaciones. E n una menor proporción provienen de las compras 
y del intercambio de productos. 

P a r a resumir este aspecto de la procedenc ia de los ingresos, el 
cuadro N 0 . 6 - B muestra que en las fami l ias de ingresos e levados , 
el 9 0 % proviene de los sue ldos y sa la r ios ; en cambio en las 
fami l ias de ingresos bajos hay mayor diversi f icación aunque los 
salarios^^ cont inúan const i tuyendo la mayoría (81 % ) segu idos por 
los ingresos en espec ie , l as otras act iv idades informales y por 
últ imo las act iv idades rea l i zadas en la agricultura urbana. 

E n las fami l ias rurales cuyos miembros logran ser asa la r i ados 
agrícolas, ésta es la principal fuente de ingresos, segu ida por los 
i n g r e s o s e n e s p e c i e y la v e n t a d e p roduc tos a g r í c o l a s 
autoproducidos. 

3.3. L o s gastos famil iares. 

Para completar y finalizar el análisis sobre el consumo de al imentos 
y los n ive les nutr icionales, es necesar io refer irse a los gastos 
fami l iares. 

E l cuadro No.7 (también ver el gráfico N^ 4) descr ibe la estructura 
de gastos según el tipo de fami l ias es tud iadas. De dicho cuadro 
conclu imos brevemente que: 

- E n las fami l ias urbanas de ingresos e levados : 
.Hay más rubros de gas tos que en las otras fami l ias (sa lud, 
esparcimiento, etc) 

. el rubro alimentación sólo capta el 2 7 % del total del presupuesto, 
que e s el doble de lo gastado en cualquier otro rubro. 

. L o s gas tos en el resto de los rubros están equitat ivamente 
distr ibuidos. 

13 En las familias que tienen empleo pemíianente. 
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Gráfico N«4 
ESTRUCTURA DE LOS GASTOS FAMILIA/MES (en%) 

(1992) 
FAMILIA URBANA DE INGRESOS ELEVADOS 

14% Otros Gastos 

Educación 10% -¡^^ 10% Electricidad 
Vestimenta 

FAMILIA URBANA DE INGRESOS BAJOS 

Educación 16% 

FAMILIA RURAL DEL ALTIPLANO 

13% Herramientas y semillas 
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.Hay un e levado porcentaje mensua l que const i tuye un super 
fiabit (ahorro). 

- E n l as fami l ias u rbanas de ingresos bajos: 
.Sólo hay 5 rubros de gastos en la canas ta genera l . 
. L a mayoría de los ingresos se dest inan a la a l imentación (cas i 
2 /3 del total). Es to signif ica 4 v e c e s más que el rubro de 
educación, que e s e l rubro que le s igue. , . 

. E l ingreso famil iar no a l canza para cubrir rubros importantes 
como el de sa lud (esparcimiento y otros) , cubr iendo apenas el 
rubro de serv ic ios básicos del hogar (luz y agua) 

. L o s gastos son mayores que los ingresos mensua les lo que 
origina un déficit mensual permanente'"*. 

- E n l as fami l ias rura les : 
. L a c a n a s t a promedio de consumo general sólo consta de 4 
rubros: a l imentación, transporte, serv ic ios básicos como luz y 
agua y herramientas (semi l las) 

.Al rubro de al imentación es a l que dest inan mayor proporción 
(72 .21%) del total de los ingresos. 

. L o s gastos que s iguen al de a l imentación son el de semi l las 
(promedio mensua l ) , serv ic ios básicos y t ransporte. 

. Los ingresos monetarios ya no a l c a n z a n para cubrir los demás 
g a s t o s n e c e s a r i o s pa ra una f am i l i a , t a l e s como s a l u d , 
educación, vest imenta , etc. 

.Aún así , las fami l ias rurales c a d a mes t ienen un déficit que 
represen ta aprox imadamente un 1 0 . 5 3 % del total de los 
ingresos, cifra que e s cubierta mediante préstamos, t rabajos a 
cambio de la deuda, ingresos eventua les por algún trabajo 
ex t ra y otras modal idades. 

14 E l c u a l e s c u b i e r t o p o r p r é s t a m o s d e d i n e r o , v e n t a d e a r t í c u l o s d e l t i o g a r ( d e s a h o r r o ) , 
r e g a l o s o i n g r e s o s m u y e v e n t u a l e s q u e s e o b t i e n e n p o r a l g ú n t r a b a j o e x t r a . 
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PATRON ALIMENTARIO Y A D E C U A C I O N DE L A DIETA 
D E L D E P A R T A M E N T O D E LA PAZ 

I. INTRODUCCION 

El departamento de L a P a z const i tuye la síntesis geográf ica de 
Bol iv ia, es ta característ ica p lantea la neces idad de t razar polí t icas 
or ientadas hac ia es ta real idad. 

E l capi tal humano debe ser el componente centra l de una polí t ica 
de desarrol lo, de c u y a ca l idad depende el engrandecimiento de la 
región, porque en pr imera y en última instanc ia es el hombre el 
que determina el objetivo f inal del futuro de la ac tua l y próx imas 
generac iones. 

Un elemento esenc ia l que re laciona al hombre con el medio 
ambiente e s la a l imentac ión y nutr ic ión, pues éste al margen de 
las condic iones económicas y sociocul tura les de la poblac ión, 
es tab lece el tipo de producc ión agrícola y por tanto determina las 
formas y t ipos de a l imentac ión. 
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E n l a z o n a d e l a l t i p l a n o s e c o n c e n t r a l a m a y o r c a n t i d a d d e l a 

p o b l a c i ó n , d o n d e s e d e s t a c a n l o s c u l t i v o s d e p a p a , o c a , q u i n u a , 

c e b a d a , h a b a , t r i g o , c a ñ a h u a , c a r n e d e r e s , o v e j a y l l a m a . E n l o s 

v a l l e s i n t e r a n d i n o s r e s a l t a l a p r o d u c c i ó n d e m a í z , p a p a y o t r o s 

p r o d u c t o s ; e n c a m b i o e n á r e a d e l o s y u n g a s , e s p e c i a l m e n t e e n 

l a s z o n a s d e c o l o n i z a c i ó n , e s m a y o r l a p r o d u c c i ó n d e a l i m e n t o s 

p r o p i o s d e z o n a s c á l i d a s c o m o : d i s t i n t a s v a r i e d a d e s d e p l á t a n o , 

c í t r i c o s , p a p a y a , m a í z , y u c a , h u a l u z a , c a f é y c o c a , e s t e ú l t i m o 

p r o d u c t o e s c o n s u m i d o p r i n c i p a l m e n t e p o r l a s p o b l a c i o n e s d e 

o r i g e n a y m a r a y q u e c h u a . 

E n e s t e m a r c o , s e c o n c l u y e q u e e l m e d i o d e t e r m i n a e l p a t r ó n 

a l i m e n t a r i o d e l a p o b l a c i ó n y e n c o n s e c u e n c i a s u e s t a d o 

n u t r i c i o n a l , s i e n d o e s t e ú l t i m o u n i n d i c a d o r d e l a c a l i d a d d e v i d a . 

D i v e r s o s e s t u d i o s h a n e s t a b l e c i d o l a s d i f e r e n c i a s q u e e x i s t e n 

e n t r e e l á r e a u r b a n a y r u r a l , n o s ó l o e n c u a n t o a l a c a l i d a d d e v i d a , 

s i n o t a m b i é n a l e q u i p a m i e n t o d e s e r v i c i o s b á s i c o s . 

E n e s t e c o n t e x t o , e l p r e s e n t e a r t í c u l o i n t e n t a e s t a b l e c e r l a s i t u a c i ó n 

a l i m e n t a r i a y n u t r i c i o n a l , a t r a v é s d e l a p r e s e n t a c i ó n d e a l g u n o s 

i n d i c a d o r e s q u e p e r m i t a n o r i e n t a r l a s a c c i o n e s h a c i a l a s o l u c i ó n 

d e e s t a c o m p l e j a p r o b l e m á t i c a . 

i o 

II. CONSUMO DE AL IMENTOS 

E n l o s ú l t i m o s a ñ o s l a p r o b l e m á t i c a a l i m e n t a r i a y n u t r i c i o n a l , s e 

h a p l a n t e a d o c o n u n e n f o q u e i n t e g r a l y m u l t i d i s c i p l i n a r i o d o n d e 

c o n v e r g e n u n c o n j u n t o d e f a c t o r e s c o n d i c i o n a n t e s c o m o s o n l o s 

d e n i v e l m a c r o d e t e r m i n a d o s p o r l a s p o l í t i c a s v i g e n t e s y 

c a r a c t e r í s t i c a s e c o l ó g i c a s d e l a r e g i ó n y e n e l n i v e l m i c r o d o n d e 

l a s c o n d i c i o n e s e c o n ó m i c a s , s o c i a l e s y c u l t u r a l e s d e t e r m i n a n 

f i n a l m e n t e e l e s t a d o n u t r i c i o n a l d e l a p o b l a c i ó n . 

E l c o n s u m o d e a l i m e n t o s , d e p e n d e d e l a s á r e a s d e r e s i d e n c i a 

d o n d e s e e n c u e n t r a a s e n t a d a l a p o b l a c i ó n , e n e l c a s o d e l 

d e p a r t a m e n t o d e L a P a z e s n o t o r i o e l c r e c i m i e n t o a c e l e r a d o d e l a 
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p o b l a c i ó n u r b a n a r e s p e c t o a l a r u r a l , s e g ú n l o s d a t o s d e l C e n s o 

N a c i o n a l d e P o b l a c i ó n y V i v i e n d a d e l a ñ o 1 9 7 6 , e l 5 2 . 4 % s e 

e n c o n t r a b a e n e l á r e a r u r a l y e l 4 7 . 6 % e n e l á r e a u r b a n a . E s t a 

s i t u a c i ó n h a s i d o c a s i i n v e r t i d a d e a c u e r d o a l o s r e s u l t a d o s 

p r e s e n t a d o s p o r e l C e n s o d e 1 9 9 2 , d o n d e l a p o b l a c i ó n u r b a n a e n 

r e l a c i ó n a l a t o t a l d e l d e p a r t a m e n t o e s d e 6 2 . 8 % y l a r u r a l d e 

3 7 . 2 % . 

E s t a s i t u a c i ó n t i e n e g r a n i m p o r t a n c i a e n e l c o n s u m o d e a l i m e n t o s , 

d e b i d o a q u e l a m i g r a c i ó n c a m p o - c i u d a d i n f l u y e e n l a d i s p o n i b i l i d a d 

a l i m e n t a r i a , a d q u i r i e n d o c a r a c t e r í s t i c a s m u y d i f e r e n t e s e n t r e l o s 

h o g a r e s . E n e l á r e a r u r a l s e o b s e r v a q u e , l a d i s p o n i b i l i d a d d e 

a l i m e n t o s e n l o s m e r c a d o s e s b a s t a n t e r e s t r i n g i d a e n c a n t i d a d y 

v a r i e d a d , e n t a n t o q u e e n l a s c i u d a d e s s e a d v i e r t e u n a s o b r e o f e r t a 

d e a l i m e n t o s p r o c e s a d o s y d e c o n s u m o d i r e c t o . E s t e h e c h o 

d e t e r m i n a c a m b i o s e n e l m o d e l o d e c o n s u m o o r i g i n a r i o y p o r 

t a n t o e x i s t e n v a r i a c i o n e s p r o f u n d a s e n l a s e g u r i d a d a l i m e n t a r i a 

d e l h o g a r . 

T a m b i é n s e d e b e n d e s t a c a r l a s c o n d i c i o n e s a d v e r s a s q u e 

o c a s i o n a n l a s m i g r a c i o n e s h a c i a l a s c i u d a d e s p o r e l d i f í c i l a c c e s o 

a l m e r c a d o l a b o r a l , a l o s b i e n e s d e c o n s u m o c o m o l a a l i m e n t a c i ó n 

y a l c o n s e c u e n t e a b a n d o n o d e l a t i e r r a s d e c u l t i v o e n s u s l u g a r e s 

d e o r i g e n . 

P o r o t r a p a r t e , s e o b s e r v a q u e e l a u g e d e l c o m e r c i o e n e s t e r u b r o , 

v a e n d e s m e d r o d e l a p r o d u c c i ó n l o c a l i n d u c i e n d o a c a m b i o s e n 

l o s p a t r o n e s a l i m e n t a r i o s ; a s i p o r l a d i v e r s i d a d g e o g r á f i c a d e l 

m i s m o , c o e x i s t e n m u c h o s t i p o s d e c o n s u m i d o r e s c o m o e l p r o d u c t o r 

a g r o p e c u a r i o c u y o p a t r ó n a l i m e n t r « r i o s e o n c u e n l r . - ! ' I r í e r m i n a d o 

e n g r a n m e d i d a p o i e l a u t o c o n s u m o , c\o a s e n t a d o 

e s p e c i a l m e n t e e n l o s c o r d o n o ' í u r b a n o - m a r g i n a l e s J o l a s 

d i f e r e n t e s ( ¿ i m a s d e l a e c o n o m í a d e p e n d e d e s u s p o s i b i l i d a d e s 

e c o n ó m i c a s d e t e r m i n a d a s p o r e l c o s t o d e v i d a , l a e d u c a c i ó n , l o s 

h á b i t o s y c r e e n c i a s s o n o t r o s d e l o s c l e m o o ' o s q u e r e s i ^ T . ^ n l a 

d i e t a e n e l d e p a r t a m e n t o d e L a P a z . 
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2 . 1 . MODELO DE CONSUMO 

L a cant idad, ca l idad y adecuado aprovechamiento biológico del 
consumo de a l imentos depende en gran medida el es tado 
nutricional de la pob lac ión. 

De acuerdo a datos de la E n c u e s t a de Seguimiento del Consumo 
de Alimentos ( E S C A ) , la población rural paceña t iene un patrón 

Cuadro N» 1 

LA PAZ: MODELO DE CONSUMO DEL HABITANTE RURAL PACEÑO, 
POR CONSUMO MEDIO EN GRAMOS PERCAPtTA/DIA Y 

AREAS AGROECOLOGICAS, SEGUN GRUPOS DE ALIMENTOS 

G R U P O S DE ALIMENTOS TOTAL 
g 0 ml 

ALTIPLANO 
go ml 

V A L L E S 
g o ml 

YUNGAS 
g o m i 

1 PAN Y C E R E A L E S 190.0 209.8 166.1 168.2 
2 C A R N E S Y MENUDENCIAS 35.8 34.1 33.9 45.8 
3 P E S C A D O S F R E S C O S Y CONS. 6.6 8.0 2.2 9.3 
4 A C E I T E S Y G R A S A S 4.5 3.3 6.0 6.1 
5 LECHE.DERIV. Y HUEVOS 19.6 21.3 16.2 19.8 
6 VERDURAS F R E S C A S 72.4 46.7 114.6 82.5 
7 T U B E R C U L O S Y R A I C E S 338.2 390.1 143.2 185.7 
8 LEGUMINOSAS 15.7 21.8 9.9 6.1 
9 FRUTAS F R E S C A S 81.4 1.4 19.3 438.8 

10 AZUCAR Y MIELES 29.7 29.3 30.4 29.8 
11 ESTIMUL. E INFUSIONES 5.0 4.1 5.3 7.7 
12 SAL Y CONDIMENTOS 10.0 9.3 12.4 8.2 
13 BEBIDAS NO ALCOHOLICAS 4.0 3.2 4.7 5.1 
14 PREPARADOS 20.1 14.6 41.9 1.0 

TOTAL 833.1 796.7 606.0 1014.0 

F U E N T E : I N E / D E S / E S C A 1 9 9 2 . 

alimentario conformado por 14 grupos de al imentos de diferente 
fuente, como s e i lustra en el Cuadro No. 1 . 

E l consumo medio per-cápi ta/día en gramos o mililitros para e l 
total del departamento e s de 8 3 3 . 1 , 796.7, 606.0 y 1014 para l as 
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nutr ic ionalmente t ienen un bajo aporte pero son sabor izan tes y 
hacen mas apetec ib les las p reparac iones . E n el c a s o de la s a l , no 
s e consume exc lus ivamente la yodada , vehícu lo universal pa ra 
enfrentar los prob lemas de def ic ienc ia del yodo en el sue lo y 
a l imentos de la región. E l consumo de sa l yodada es incent ivado 
por un programa específ ico denominado P R O N A L C O B O . 

F inalmente el Grupo de Preparados cons idera a los productos 
e laborados como el mote de habas , maíz, que son de alto consumo 
en las di ferentes comunidades del departamento de L a P a z . 

E n conclus ión, el patrón al imentario de la población rural paceña 
s e b a s a pr incipalmente en el Grupo de C e r e a l e s y Tubérculos, 
productos inminentemente energét icos. 

L o s resul tados del Proyecto de Invest igación "Propues tas pa ra 
una Política de As is tenc ia Al imentar ia en Bol iv ia" , en la población 
que incluyó a l imentos de donación en s u consumo (población 1) 
del área urbana, muestran un patrón al imentar io basado en 12 
grupos de a l imentos, mientras que en los hogares del área rural 
consumieron a l imentos de 11 grupos. E n el área urbana no s e 
encontraron hogares que no incluyeron al imentos donados en su 
ingesta (población 2 ) . E n tanto que los hogares rurales de la 
población que no incluyó los a l imentos de donac ión, t ienen una 
estructura de consumo de 11 grupos, al igual que de la población 1 . 

E l consumo promedio por persona/día en el área urbana de la 
población 1 , en gramos o cent ímetros cúbicos e s de 879, con un 
aporte de 1954 .3 calor ías y 66.2 g ramos de proteínas. E n el área 
rural las fami l ias que incluyeron a l imentos de donación en s u 
ingesta, presentan un mayor consumo promedio por persona/día, 
a l canzando a 1294 gramos, que s e t raducen en 2496.8 calor ías 
y 77 .3 gramos de proteína. L a s fami l ias de la población 2 t ienen 
un consumo aún más alto: 1806.5 gramos con el aporte de 2967 .9 
calorías y 78.0 gramos de proteína. 

Según la d ist r ibución de los a l imentos por grupo, en la poblac ión 
1 del área urbana, el Grupo Pan y C e r e a l e s e s el que más s e 

63 



consume, aportando con el 5 8 . 3 % del total de calorías y 4 7 . 3 % de 
proteínas. E n este grupo s e des tacan el pan y arroz que juntos 
contribuyen con el 41 .9% de calorías y 32 .4% de proteínas. E n el 
área rural son los mismos productos que aportan con 2 3 % de 
calorías y 18.6% de proteínas del total consumido. E s t o s al imentos 
son muy aprec iados por la población, que en este c a s o la mayor 
parte de los hogares los reciben en cal idad de donac ión. 

Otro grupo que muestra un alto consumo e s el de Tubérculos, 
Raíces y Der ivados, que aportan en el área urbana el 10 .7% de 
calorías y 5 . 1 % de proteínas. E n las fami l ias rura les, es te grupo 
aporta el 17 .2% de energía y 7 .5% de proteínas. E l al imento más 
consumido en este grupo e s la papa, debido a su producción en 
la zona y al hábito que existe en su consumo, pues e s acompañante 
o ingrediente principal de c a s i todas las preparac iones. 

E l Grupo Verduras F r e s c a s , S e c a s y en C o n s e r v a , en los 
hogares urbanos part icipa con un consumo de 167.6 gramos 
(19 .1%) aportando so lamente con el 3 . 3 % de calorías y 3 . 0 % de 
proteínas, se des tacan la cebol la , zanahor ia , nabo y tomate; la 
importancia de su consumo radica en su aporte de micronutr ientes 
a la dieta. 

E n los hogares rurales s e consumen 194.6 gramos ( 1 5 % ) , con un 
aporte de 3 .9% de calorías y 7.4% de proteínas. 

E l Grupo de las Frutas F r e s c a s , S e c a s y en C o n s e r v a t iene un 
aporte 2 .9% de calorías y 0 .6% de proteínas, porcenta jes bastante 
bajos. En el área rural el consumo es cons iderab le , debido a la 
ingesta e levada de plátano de cocinar o postre que aporta 21.1 % 
de calorías, l as demás f rutas t ienen porcenta jes mínimos. 

L a s C a r n e s , V i s c e r a s y Embut idos, muestran un consumo 
importante, en el área urbana s e des taca la ca rne de res , con un 
aporte de 6 . 1 % de calorías y 2 5 . 2 % de proteínas (en cant idad 
solamente son 16.8 gramos de proteínas de buena ca l idad) . E n 
los hogares del área rural ios al imentos de es te grupo contr ibuyen 
con el 9 .5% de energía y con el 43 .7% de l as proteínas inger idas. 

6 4 

E s necesar io resal tar el alto consumo de es tos al imentos en las 
fami l ias rura les , a pesar de se r ca ros . 

Los G rupos L e c h e , Der ivados y Huevos , G r a s a s y Ace i tes 
t ienen una ba ja part ic ipación en hogares urbanos (4 .4% y 2 .3%) , 
en comparac ión con los anter iores. E n el área rural e s más bajo 
aún ( 2 . 5 % en energía y 2 . 3 % en proteínas), demostrando que no 
son al imentos básicos en la al imentación de la población estudiada. 
S i m i l a r e s la s i t u a c i ó n de los G r u p o s de P e s c a d o s y 
L e g u m i n o s a s , que s iendo de bajo costo y alto valor nutricional no 
están entre los al imentos de la c a n a s t a básica. 

E l Grupo Azúcares y Mieles, con el azúcar como único al imento 
aporta, en el área urbana, con el 9 .3% de l as calorías consumidas , 
su valor e s netamente energét ico. E n las fami l ias rura les t iene 
una contr ibuc ión de 6 . 1 % de energía. 

E l Grupo Est imulantes e Infusiones t iene un consumo genera l 
entre la poblac ión, porque s e los util iza para elaborar l íquidos con 
el añadido de azúcar. E n el área urbana t iene importancia por el 
costo que representa , espec ia lmente el café y té, en cambio en el 
área rural más s e util izan h ierbas que s e obtienen por recolección. 

Por úl t imo el Grupo S a l , Condimentos y Levaduras , muest ra un 
consumo bajo respecto a los demás, debido a l uso que s e les dá 
como e s el c a s o de la s a l , a j í , a jo, etc para mejorar el sabor de las 
p reparac iones . 

E n los hogares del área rural que no incluyeron al imentos donados 
en su consumo se d e s t a c a el Grupo Frutas F r e s c a s , con un 
aporte de 3 7 . 3 % de calorías y 10 .6% de proteínas, provenientes 
sólo del p látano postre, notándose un mayor aporte de es te grupo 
de a l imentos, respecto a la población 1 . 

L o s G r u p o s Tubérculos, Raíces y Der ivados y Verduras 
F r e s c a s , S e c a s y en C o n s e r v a , en es ta población muestran un 
porcentaje de consumo de 2 5 . 1 % y 1 3 . 2 % . 
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Cuadro N S 2 a 

LA PAZ: PATRON ALIMENTARIO, PROMEDIO/PERSONA/DIA Y SU APORTE EN CALORIAS Y PROTEINAS, 
EN CANTIDAD Y PORCENTAJE, POBLACION QUE "INCLUYO Y NO INCLUYO ALIMENTOS DONADOS" 

EN SU CONSUMO 
AREA URBANA 

G R U P O S DE ALIMENTOS 

POBUVCION Q U E "INCLUYO ALIMENTOS TOMADOS EN S U 
CONSUMO" 

POBUVCION Q U E NO "INCLUYO ALIMENTOS DONADOS 
E N S U CONSUMO" 

G R U P O S DE ALIMENTOS 
TOTAL 
gomi % 

CALORIAS PROTEINAS 

% g % 
TOTAL 
gomi 

CALORIAS 
% % 

PROTEINAS 
g % 

1 PAN Y C E R E A L E S 351.4 40.0 1140.3 58.3 31.3 47.3 
2 C A R N E S , V I S C E R A S Y EMB. 65.4 7.4 137.8 7.1 18.5 27.8 
3 P E S C A D O S F R E S C O S Y CONS ;. 13.5 0.7 11.7 0.6 2.5 3.8 
4 ACEPTES Y G R A S A S 7.6 0.4 76.0 3.4 0.0 0.0 
5 L E C H E , DERIV, Y H U E V O S 12.1 0.6 19.3 1.0 1.5 2.3 -.- -.- -.-
6 V E R D U R A S F R E S C A S 167.6 19.1 65.4 3.3 2.0 3.0 -.- -.- -.-
7 TÜBEFOJLOS Y R A I C E S 154.1 7.9 209.6 10.7 3.4 5.1 
8 LEGUNrNOSAS 16.7 0.8 56.3 2.9 6.3 9.5 
9 F R U T A S F R E S C A S ' 3 5 . 1 1.8 56.1 2.9 0.4 0.6 
10 AZUCAR Y M I E L E S 47.0 2.4 181.9 9.3 0.0 0.0 
11 E S T I M U L E N = U S I O N E S 4.7 0.2 5.5 0.3 0.2 0.3 
12SALYCONDIMEWrOS 3.3 0.1 3.4 0.2 0.1 0.2 

TOTAL S79.0 100.0 1954.3 100.0 66.2 100.0 

FUENTE: Proyecto de Investigación "Propuestas para una Política de Asistencia Alimentaria en Bolivia" 
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Cuadro N^ab 

LA PAZ: PATRON ALIMENTARIO, PROMEDIO/PERSONA/DIA Y SU APORTE EN CALORIAS Y PROTEINAS, 
EN CANTIDAD Y PORCENTAJE, POBLACION QUE "INCLUYO Y NO INCLUYO AUMENTOS DONADOS" 

EN SU CONSUMO 
AREA RURAL 

G R U P O S D E A L I M E N T O S 

POBLACION Q U E "INCLUYO ALIMENTOS DONADOS EN S U 
CONSUMO" 

POBUVCION Q U E NO - INCLUYO ALIMENTOS DONADOS 
EN S U CONSUMO" 

G R U P O S D E A L I M E N T O S 
TOTAL 
g o m i % 

CALORIAS 
% 

PROTEINAS 

g % 
TOTAL 
g o m l % 

CALORIAS 
% 

PROTEINAS 
g % 

1 PAN Y C E R E A L E S 2 8 9 . 2 22 .4 959 .0 38 .4 25 .7 3 3 . 2 2 0 4 . 6 11.3 6 7 9 . 6 2 2 . 9 19.5 25.0 
2 C A R N E S , V I S C E R A S Y EMB. 104.9 8.1 238 .0 9 .5 33 .8 43 .7 84 .9 4 .7 2 0 0 . 9 6.8 29.1 37 .3 
3 P E S C A D O S F R E S C O S Y C O N S 27 .7 1.5 24 .1 0.8 5.2 6.7 
4 A C E I T E S Y G R A S A S 4.0 0 .3 35.1 1.4 0.0 0.0 2 .5 0.1 22 .0 0.7 0.0 0.0 
5 L E C H E , DERIV. Y H U E V O S 17.2 1.3 2 6 . 3 1.1 1.8 2 .3 54 .2 3.0 4 4 . 3 1.5 3.0 3.8 
6 V E R D U R A S F R E S C A S 194.6 15.0 97 .2 3.9 5.7 7.4 2 3 8 . 5 13.2 117 .3 4 .0 6.8 8.7 
7 T U B E R C U L O S Y R A I C E S 2 8 7 . 8 ? ? ? 4 2 8 . 5 17.2 5.8 7 .5 4 5 3 . 2 25 .1 5 5 3 . 5 18.6 6.1 7.8 
8 L E G U M I N O S A S 0.4 0.0 1.3 0.1 0.1 0.1 
9 F R U T A S F R E S C A S 347 .1 2 6 . 8 547 .9 21 .9 4 .2 5.4 680 .0 37 .6 1108.4 3 7 . 3 8.3 10.6 

10 A Z U C A R E S Y M I E L E S 3 9 . 3 3.0 152.1 6.1 0.0 0.0 55 .9 3.1 2 1 6 . 3 7 .3 0.0 0.0 
11 ESTIMUL. E INFUSIONES 5.3 0.4 6.1 0 .2 0.0 0.0 4 .2 0 .2 1.5 0.1 0.0 0.0 
12 SAL Y CONDIMENTOS 4.1 0 .3 5.3 0 .2 0 .2 0.3 0.8 0.0 0.0 0 .0 0.0 0.0 

T O T A L 1294.0 100.0 2496 .8 100.0 77 .3 100.0 1806 .5 100 .0 2 9 6 7 . 9 100 .0 78 .0 100.0 

F U E N T E : Proyec to d e Investigación " P r o p u e s t a s p a r a u n a Política de A s i s t e n c i a Al imentaria e n Bolivia" 
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apenas el 0.81 y 0 . 9 1 % respecto al gasto total. > 

En el c a s o del área rural ex is te una mayor ponderación en el gasto 
de es tos productos, porque el porcenta je es mayor que el 
observado en las c iudades. Entre las áreas agroecológicas Yungas 
presenta una mayor ponderación ( 3 . 2 3 % ) , seguida del Val le con 
1.59% y el Altiplano con un porcentaje de gasto de 1.33%. E n 
bolivianos en promedio en el área rural el gasto asc iende a 
Bs .3 .59 B s . , B s 2.54 en el Altiplano, B s . 3 .43 en los Va l les y B s / 
mes hogar 7.35 en los Yungas . 

De esto s e deduce que a pesar del bajo precio de es tos al imentos 
que son de alta cal idad nutricional, el consumo e s bajo. 

El consumo del Grupo Ace i tes y G r a s a s a nivel de las c iudades 
tiene part icipación porcentual entre el 2 .59% y 3.01 %, en términos 
monetarios signif ica un gasto en L a P a z de 12.40 Bs /mes /hoga r 
y 9.84 Bs /mes/hogar en E l Alto. E n cambio el nivel medio de gasto 
en el rubro en el área rural e s de 1.02% del gasto total, cuyo monto 
es de 2.08/mes/hogar. Cons iderando la distr ibución por áreas 
agroecológicas se observa que el gasto e s de 1.44, 2 .78 y 3.05 
Bs /mes/hogar para el Alt iplano, Va l les y Yungas respect ivamente. 

No se cuenta con parámetros que pudieran reflejar la cant idad 
ópt ima de la demanda de acei te y g rasa a nivel de hogares. S i n 
embargo, las bajas adecuac iones encont radas en las di ferentes 
poblaciones invest igadas hacen suponer que el gasto y consumo 
de es te nutriente es bajo. 

E l Grupo L e c h e , Derivados y Huevos t iene part icipación var iable 
en la estructura de gastos así, en la c iudad de L a P a z part ic ipa del 
gasto con 29.50 Bs /mes/hogar y en E l Alto con 10.27 B s / m e s / 
hogar. E s t a situación ref leja que en la ciudad de L a P a z s e 
consume más productos de este Grupo que en E l Alto. 

En el área rural el gasto efectuado en el Grupo e s muy próximo a l 
presentado en El Alto. E n promedio genera l en el área rural arroja 
un promedio de 12.01 B s . y para el Alt iplano, Val les y Y u n g a s los 
montos f luctúan entre 12 .45, 10.62 y 12.86 Bs/mes/hogar . 
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Por es tos resul tados s e puede observar que en la c iudad de E l 
Alto, el consumo e s mínimo porque la población no t iene a c c e s o 
a es tos productos, debido posiblemente a s u s ba jos ingresos 
monetar ios. E n cambio en el área rural la s i tuación e s inversa son 
productos que no están disponibles para el consumo exc lus ivo de 
los h o g a r e s , por que son u t i l i zados en gran par te en la 
comercia l ización pa ra la percepción de ingresos monetar ios. 

Desde el punto de v is ta del gasto el Grupo Verduras F r e s c a s , e s 
un grupo que a nivel de la región s e precia de ser más barato pero 
no consumido en cant idades suf ic ientes. A nivel de disponibi l idad 
las g randes c iudades presentan una gran oferta de al imentos en 
cambio en el área rural e s un grupo poco d ivers i f icado y e s c a s o 
en c ier tos períodos del año, debido a la es tac iona l idad de los 
productos. 

De acuerdo a los resul tados obtenidos en las c i udades de L a P a z 
y E l Alto, el gasto promedio e s de 35 .57 y 25.31 Bs /mes /hoga r 
respect ivamente, c u y a part icipación en la est ructura de gastos e s 
importante porque representa el 7 . 4 3 % y 7 .75% de la estructura 
total del gasto. Por otra parte, se debe des taca r que el consumo 
de ve rduras en los hogares ci tadinos s e concent ra pr incipalmente 
en las cebo l las , zanahor ias , tomates, habas v e r d e s y a r ve jas . 

En el área rural e l gasto en el grupo e s menor que en el área 
urbana. Así en el Alt iplano, Val les y Y u n g a s el monto asc iende a 
7.29, 17.67 y 15.20 Bs /mes /hogar respect ivamente . 

De acuerdo a es tos datos en los va l l es interandinos s e gasta y s e 
consume mayor cant idad de verduras (114.6 g) . E n cambio en el 
Alt iplano el consumo medio percápita e s de 46 .7 g. El lo se debe 
en gran parte a la e s c a s a disponibi l idad de a l imentos de este 
rubro en las comun idades al t ip lánicas. E n cambio en los Yungas 
la s i t u a c i ó n e s i n t e rmed ia en t re l a s m e n c i o n a d a s á reas 
agroecológicas. 

S e conoce que el consumo del Grupo Tubérculos y Raíces e s 
general izado en el departamento de L a P a z , s i tuación que puede 
atr ibuirse a que la región es productora de es tos a l imentos. 
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E l gasto en las c iudades de L a P a z y E l Alto en es te rubro e s uno 
de las más importantes dentro la estructura del gasto, pero 
comparat ivamente con el área rural del Alt iplano e s el grupo más 
importante de la c a n a s t a a l imentar ia 79 .77 Bs /mes /hogar , le 
sigue los Val les con 36.64 Bs /mes /hogar , y los Yungas de 29 .02 
Bs/mes/hogar . 

E l producto predominante en es te rubro son las papas y s u 
derivado el chuño. 

E l Grupo L e g u m i n o s a s , carac ter izado por s u alto contenido 
nutricional es uno de los rubros de la canas ta a l imentar ia de muy 
baja part icipación en la est ructura de gastos de los hogares de l a s 
c iudades de L a P a z y E l Alto, en el área rural la ponderación del 
gasto es mayor. 

A nivel de las c iudades el porcenta je respecto a l gasto total e s 
0 .29%. en cambio en las áreas del Alt iplano, Va l les y Y u n g a s el 
gasto en estos productos e s de 3 .39 , 2.91 y 2.19 Bs /mes /hoga r 
respect ivamente. S e des taca que en la región del Alt iplano rural 
este producto s e consume en mayor cant idad. 

E l Grupo Frutas F r e s c a s y S e c a s a nivel de l as c iudades de L a 
Paz y E l Alto t ienen una part ic ipación monetar ia de 21.96 y 11.49 
Bs/mes/hogar respect ivamente, en términos porcentuales equivale 
a 4.59 y 3 .52%. E n el área rural s e presentan tendenc ias muy 
c la ras , en el Alt iplano apenas s e gas ta 0.14 cen tavos de bol iviano, 
en el Val le el monto a l c a n z a a 2 .30 Bs /mes /hogar y en los Y u n g a s 
sucede que el monto e s de 42.11 Bs /mes /hogar , es te monto e s 
muy alto en relación a las o t ras áreas, s e debe al e levado 
consumo de plátano de cocinar, es te al imento e s básico en la 
al imentación s e podría aseve ra r que el consumo de plátano de 
cocinar en los Yungas , e s como la papa en el Alt iplano. 

E l Grupo Azúcar y Mieles, es tos al imentos son importantes en el 
área urbana y rura l , debido a los camb ios en los háb i tos 
al imentarios, s e debe des tacar que el producto mayormente 
consumido es el azúcar. E l gasto que efectúan los hogares 
asentados en la c iudad de L a P a z asc iende a 15.62 B s / m e s / 
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hogar, monto que representa el 3 .26% del gasto total, en la c iudad 
de E l Alto e s de 14.51 Bs /mes /hoga r s igni f ica que representa el 
4 . 4 4 % del monto total del gasto . Por es tos datos se obse rva que 
los hogares á l tenos consumen más cant idad de este producto. 

P a r a el área rural , cons iderando las áreas agroecológicas, es te 
grupo de a l imentos presenta en el gasto una tendencia más o 
menos equi l ibrada con montos por área agroecológica de 6.51 
Bs /mes /hogar para el Alt iplano, 7.51 Bs /mes /hogar en los Va l les 
y 7.57 Bs /mes /hoga r en los Y u n g a s . E s t o s montos representan el 
3 . 4 1 % del gasto total en el área rural. 

E l Grupo Es t imu lan tes e In fus iones , está conformado por 
di ferentes p lantas s i l ves t res que son de recolección. S in embargo, 
el café, té , su l tana y cocoa son productos al tamente consumidos 
en el departamento de L a P a z , pero por s u elaboración y forma de 
consumo no son uti l izados en cant idades importantes. 

E n la c iudad de L a P a z y E l Alto, la ponderación del gasto 
representa el 1.73% respecto al gasto total en a l imentos. E n 
dinero a l c a n z a al monto 8.27 Bs /mes /hogar , en la c iudad de E l 
Alto, el 1.29% en moneda nacional s igni f ica 4 .20 Bs /mes /hogar . 

Es tos resul tados reflejan que en la ciudad de E l Alto las condic iones 
de v ida son más ba jas que en la c iudad de L a P a z . 

E n el área rural , e l gasto por áreas agroecológicas representa 
para el Alt iplano de Bs /mes /hogar de 3 .95 , en los Val les de 5.32 
y en los Y u n g a s de 8.29. L a relación porcentual respecto a l gasto 
total para c a d a área es de 2 .07%, 2 .56% y 3 .64% respect ivamente. 

E n el Grupo S a l y Condimentos , el producto principal e s la s a l , 
cuyo consumo e s un iversa l , también comprende una var iedad de 
condimentos los cua les no se carac te r i zan por su contenido 
nutr icional, s ino por ser sabor izan tes . L o s condimentos t ienen 
importancia en la dieta por el costo que representan. S in embargo, 
s e debe des taca r que la sa l yodada e s un vehículo para combatir 
las de f ic ienc ias de yodo en el organismo. 
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De acuerdo a los resul tados obtenidos en la c iudades s e obse rva 
un gasto de Bs /mes /hogar de 4 .85 , que corresponde al 1.01 % del 
gasto total en la c iudad de L a P a z , en la c iudad de E l Alto el monto 
e s de 2.84 Bs /mes /hogar y representa el 0 .87% del gasto total. 

E n cuanto al área rural a nivel general el monto es de 2.39 B s / 
mes/hogar, en el Altiplano es de 2.35 B s , en el Val le de 2.74 B s y 
en los Yungas de 1.95 B s . E n términos porcentuales representa 
entre el 1.23% y 1.95%. 

Respec to a l Grupo Bebidas No Aicohól icas, s e debe des tacar 
que en las c iudades el grupo concentra también a las bebidas 
alcohólicas, por es ta razón los montos dest inados a este gasto 
son importantes en la c iudad de L a P a z de Bs /mes /hogar de 
30 .72 , y corresponde a 6 .42% del gasto total en el rubro de 
al imentos, en E l Alto el monto gastado en beb idas e s de 16.95 B s / 
mes/hogar, porcentualmente corresponde a l 5 .19. 

E n el área rural s e pudo detectar que los hogares no dec la ran el 
consumo, ni la compra de bebidas alcohól icas. E l gasto medio 
rural e s de 1.13 Bs/mes/hogar , representa el 0 . 5 5 % del gasto total 
en al imentos y bebidas. De acuerdo a la distr ibución agroecológica 
adoptada, s e observa que en el Alt iplano, Va l les y Yungas los 
montos dest inados al gasto en bebidas e s de 0 .83 ,1 .55 y 1.44 B s / 
mes/hogar respect ivamente. Porcentualmente en las t res áreas 
t iene una part ic ipación menor a l 1 % . 

Has ta estos grupos ex is te homogeneidad entre los grupos de 
al imentos consumidos en el área urbana y rural , e s así que en l as 
c iudades s e pudo detectar 15 grupos en cambio en el área rural 
14 grupos. 

E l Grupo Post res Preparados, sólo adquiere importancia relat iva 
en la c iudad de L a P a z , con un gasto medio de 0.91 cen tavos de 
bol iv iano/mes/hogar, ci fra que porcentualmente respecto a la 
estructura del rubro es de 0 .19%. E n la c iudad de E l Alto el gasto 
es cero y para el área rural no s e presentan dec la rac iones en el 
consumo de es tos productos que son genera lmente p rocesados . 
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E l Grupo P la tos Típicos, en la ciudad de L a P a z , el monto e s 
mayor, que en la c iudad de E l Alto. E n el pr imer c a s o el monto 
a lcanzado e s de 1.89 Bs /mes /hogar ( 0 . 3 9 % ) , en E l Alto e l gasto 
apenas e s de 0 .13 cen tavos de boliviano. ( 0 . 0 4 % ) . 

, 1, .;Í V ••>. is 'T i'-' •• 

E l Grupo Preparados , es te grupo en el área rural s e hal la 
conformado por p reparac iones c a s e r a s como el mote de maíz, de 
habas , etc. const i tu idas generalmente por un al imento s e a es te 
c e r e a l , t u b é r c u l o o l e g u m i n o s a , c o n s u m i d a s en h o r a r i o s 
intermedios a l as p reparac iones más importantes del día. 

E l gasto en este rubro en el área rural general e s de 3.49 B s / m e s / 
hogar, con una part icipación del 1.71 %. De acuerdo a la distr ibución 
agroecológica el dinero que dest inan los hogares al gasto en es te 
rubro en el Alt iplano e s de 1.77 Bs /mes /hogar ( 0 . 9 3 % ) , en los 
Va l les de 8.54 Bs /mes /hogar (3 .95%) y los Y u n g a s 0.64 cen tavos 
de boliviano mes/hogar ( 0 . 2 8 % ) . 

De es ta manera en el departamento de L a P a z los hogares 
dest inan s u s ingresos a l gasto en a l imentac ión. Por los resu l tados 
obtenidos s e conc luye que la estructura de gas tos en genera l 
corresponde a l as ba jas condic iones de v ida de la pob lac ión. 

2.2 .1 . G A S T O T O T A L EN E L R U B R O ALIMENTACION 

E l gasto promedio en a l imentos en los hogares de la c iudad de L a 
P a z a l canza a un monto total de 478.77 B s mes/hogar, en la 
c iudad de E l Alto el monto e s de 326.63 B s . 

Por otra parte, distr ibuyendo el gasto en a l imentac ión y beb idas 
dentro y fuera del hogar, s e estableció que el gasto en es te últ imo 
en la c iudad de L a P a z e s de 2 2 . 0 5 % del gasto total en a l imentos, 
en bol ivianos equiva le a B s 105.55. E n E l Alto el porcenta je del 
gasto es de 21 .42 y en B s . 69 .98 . De acuerdo a la dóc ima de 
hipótesis s e ver i f icó que el gasto en a l imentos fuera del hogar 
entre ambas c iudades no e s signif icat ivo. Por d i ferenc ia el gasto 
dentro del hogar cor responde a l 77 .95% en la c iudad de L a P a z 



y 76.58% en la c iudad de E l Alto. 

E l grupo al imentos respecto a otros rubros de la c a n a s t a familiar 
c u b e el 4 5 . 4 % en L a P a z y 6 0 . 8 % en E l Alto del gasto total de 
bienes y serv ic ios . 

E n «I área rural no s e t iene información de otros componentes de 
la C a n a s t a famil iar por ello, los resul tados no permiten una 
comparación con otros rubros. Así s e observa que el gasto 
promedio en el área rural e s de 204.18 B s . / m e s / h o g a r . De acuerdo 
a la estrat i f icación agroecológica el gasto en a l imentos e s de 
195.95, 218.31 y 227.92 Bs /mes /hogar para el Alt iplano, Val les y 
Yungas. 

En síntesis, los resu l tados demuest ran que la est ructura de 
gastos en b ienes y se rv i c ios en la c iudad de L a P a z y E l Alto, e s 
propia de países con ba ja cal idad de v ida , aspecto que ref leja las 
condiciones de pobreza en que s e encuent ra la mayoría de la 
población ci tadina del departamento, puesto que por muchos 
estudios s e conoce que cuando el gasto en a l imentos e s mayor a l 
40%, s e trata de países donde las condic iones de v ida no son 
óptimas. 

S i bien no s e puede l legar a es ta conclusión para el área rural, el 
hecho que los montos dest inados a la a l imentac ión no cubren las 
neces idades nutr ic ionales mínimas recomendadas s ign i f ica que, 
el gasto en al imentos debería ser mayor pa ra garant izar una 
al imentación adecuada en cant idad y ca l idad. 

III. INGESTA DE C A L O R I A S Y P R O T E I N A S 

El consumo de calorías y nutrientes no e s un indicador directo del 
es tadonut r ic iona l ; s i n embargo , permi te conoce r en forma 
aproximada la si tuación al imentar ia y nutr icional, e l mismo que 
c o m p l e m e n t a d o c o n e s t u d i o s b i o q u í m i c o s y m e d i c i o n e s 
antropométr icas c o a d y u v a en la ident i f icac ión de c a r e n c i a s 
específ icas que corroboran los prob lemas de sa lud públ ica que 
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confronta la población. 

3 .1 . C A L O R I A S 

Los n ive les de ingesta de calor ías son determinantes para el 
ópt imo estado nutricional y por ende de sa lud , por ello e s vital e l 
aporte adecuado de calorías en la d ieta. 

Los resul tados encontrados en d i ferentes estudios demuest ran • 
que la compra de al imentos que efectúan los hogares asen tados ; 
en la c iudad de El Alto y L a P a z , t ienen bajos niveles de adecuación, . 
teniendo en cuenta que el consumo medio aparente de los hogares 
á l tenos por d ía , no logra cubr i r s u s n e c e s i d a d e s bás icas . 
a l imentar ias y L a P a z t iene un exceden te de a p e n a s el 7 .2%, c i f ra 
que no proporciona un margen de segur idad a l imentar ia y 
nutricional de los hogares paceños. 

Por es tos datos s e puede concluir que en l as cu idadas del 
departamento de L a P a z , la s i tuación al imentar ia y nutricional e s 
preocupante, pese a la ampl ia disponibi l idad y d ivers i f i cada 
var iedad de al imentos ex is tente. E s t e hecho induce a es tab lecer 
que el mayor problema de las c iudades e s el a c c e s o a los 
a l imentos por falta de recursos económicos. 

E n el área rural s e d e s t a c a que el déf ic i t energét ico e s realmente 
marcado porque, apenas s e cubre el 6 0 % de las recomendac iones, 
cons iderando que s e trata de consumo efectivo y no de compra, 
e s dec i r que la valoración nutricional e s a partir de los a l imentos 
consumidos efect ivamente en un día. (ver Cuadro No.3) . 

Cons iderando la d istr ibución rural del departamento por p isos 
agroecológicos s e obse rva que en el Altiplano, Va l les y Yungas 
las adecuac iones no dif ieren entre región y región en más del 7%, 
aspec to que demuestra que en genera l ex is te una def ic ienc ia 
importante de consumo calór ico, (ver Cuadro No. 4 ) . 

Por es tos resul tados s e puede conclu i r que tanto en el área ^ 



urbana como rural ex is te déficit energét ico, e lemento básico de la 
dieta que determina el estado nutricional de la poblac ión. 

Cuadro N« 3 

LA PAZ: CONSUMO DE CALORIAS PROMEDIO/HOGAR/DIA POR 
CIUDADES Y AREA RURAL, SEGUN PARAMETROS DE RECOMENDACION, 

INGESTA, ADECUACION Y BRECHA 

PARAMETROS 
CIUDADO 

AREA RURALC*) PARAMETROS 
LA PAZ EL ALTO AREA RURALC*) 

RECOMENDACION 
INGESTA 
ADECUACION 
BRECHA 

9988.86 
10711.07 

107.23 
+7.23 

10560.70 
10053.81 

95.20 
-4.80 

10952.19 
6605.36 

60.31 
-39.69 

F U E N T E : I N E / D E S / E P F ' 1 9 9 0 / E S C A ' 1 9 9 2 
O C O N S U M O A P A R E N T E 
( " ) C O N S U M O E F E C T I V O 

Cuadro N» 4 

LA PAZ-RURAL: CONSUMO DE CALORIAS PROMEDIO/HOGAR/DIA POR 
CIUDADES Y AREA RURAL, SEGUN PARAMETROS DE RECOMENDACION, 

INGESTA, ADECUACION Y BRECHA 

PARAMETROS 
AREAS ECOLOGICASC) 

PARAMETROS ALTIPLANO VAI1 FS YUNGAS) 

RECOMENDACION 
INGESTA 
ADECUACION 
BRECHA 

10544.90 
6597.21 

62.56 
-37.44 

11335.03 
6754.28 

59.59 
-40.41 

11677.77 
6377.55 

54.61 
-45.39 

F U E N T E : I N E A D E S / E S C A ' 1 9 9 2 
(•) C O N S U M O A P A R E N T E 

L a información obtenida en el Proyecto de Invest igación, en los 
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hogares residentes en el departamento de L a P a z , muest ra los 
n ive les de energía del consumo efect ivo promedio persona/día, 
tanto en la población que incluyó al imentos donados (población 1) 
en su consumo como en la población que no lo hizo (población 2 ) . 

L a s fami l i as paceñas que consumie ron a l imentos donados 
presentan el 87 .4% de adecuación calór ica, con una brecha de -
1 2 . 6 % , f rente a l 1 0 7 . 1 % en el grupo de hoga res que no 
consumieron los a l imentos de donac ión el dia anterior a la 
real ización de la ananmes i s a l imentar ia, presentando un pequeño 
excedente de 7 . 1 % . 

E n cuanto al área de res idenc ia , en el área urbana la población 1 , 
muest ra un nivel de adecuación de 7 9 . 8 % con una brecha que 
a l c a n z a a -20 .2%. L a población 2 presenta el mismo porcentaje 
que a nivel general ( 107 .1%) por no haberse encontrado en el 
área urbana famil ias que no consumieron al imentos donados. 

E n el área rural la adecuación calór ica e s mayor a la obse rvada 
en la urbana, 9 2 . 3 % con una brecha de -7 .7%. E s t a s i tuación 
puede atr ibuirse a l e levado consumo de al imentos propios de la 
región de los Yungas , espec ia lmente el plátano de concinar o 
postre, cuyo consumo s e rea l iza en dist intas formas y e tapas de 
madurac ión, la y u c a y hua luza son también productos que 
contr ibuyen con gran cant idad de energía por su alto contenido en 
carbohidratos, (ver Cuadro No. 5 ) . 

3.2. P R O T E I N A S 

Situación semejante a la adecuación de energía sucede con la 
adecuación proteica. E n la c iudad de La Paz se presenta un 
excedente de apenas el 7.6%, en cambio en E l Alto ex is te un 
déficit del 11.5% agravándose aún más es ta si tuación en el área 
rural donde existe una adecuación respecto a la recomendación 
de apenas el 58 .3%, s igni f ica que el consumo aparente y efect ivo 
para el área urbana y rural no t iene márgenes de segur idad, en 
v is ta que además existe predominio de proteínas de fuente vegeta l 
que son de baja cal idad nutr icional. 
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Cuadro N» 5 

LA PAZ: CONSUMO DE CALORIAS PROMEDIO PERSONA/DIA POR 
AREA DE RESIDENCIA, SEGUN PARAMETROS DE RECOMENDACION, IN

GESTA, ADECUACION Y BRECHA. POBLACION QUE INCLUYO Y 
NO INCLUYO ALIMENTOS DONADOS EN SU CONSUMO 

PARAMETROS 

AREA URBANA AREA RURAL TOTAL 

PARAMETROS C O N S U . A L W . D O N . C O N S U . A L M . D O N . C O N S U . A L W . D O N . PARAMETROS 

SI NO SI NO SI NO 

RECOMENDACION 2262.0 2263.0 2174.0 2263.0 2176.0 
INGESTA 1806.0 -.- 2089.0 2328.0 1976.0 2328.0 
ADECUACION 79.8 -.- 92.3 107.1 87.4 107.1 
BRECHA -20.2 -.- -77 +7.1 -12.6 +7.1 

F U E N T E : P r o y e c t o d e Invest igación ' P r o p u e s t a s p a r a u n a Po l í t i ca d e A s i s t e n c i a 
A l i m e n t a r l a e n B o l i v i a ' , 1 9 9 2 . 

De acuerdo a la distr ibución agroecológica el déficit proteico 
f luctúa entre 3 6 . 9 % , 45 .6% y 50.1 % en el Alt iplano, Va l les , Yungas 
respect ivamente. 

E n el Proyecto sobre al imentos donados, e l consumo de proteínas 
en la población 1 es de 8 5 . 3 % con un déficit de 14 .7%, mientras 
que en la población 2 la adecuación proteínica de la dieta e s 
9 0 . 2 % con una brecf ia menor, - 9 . 8 % . 

E n el área urbana el primer grupo presenta un porcentaje de 
8 3 . 3 % de adecuación . 

E n el área rural la información permite comparar los resul tados, 
en la población 1 la adecuación a l c a n z a a 8 6 . 6 % y en la población 
2 a l 90 .2%. (ver Cuadro No. 6 ) . 

A pesar de la dificultad de rea l izar una comparac ión entre los 
hogares que consumieron a l imentos donados y los que no lo 
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Cuadro N« 6 

LA PAZ: CONSUMO DE CALORIAS PROMEDIO PERSONAA3IA POR 
AREA DE RESIDENCIA, SEGUN PARAMETROS DE RECOMENDACION, IN

GESTA, ADECUACION Y BRECHA. POBLACION QUE INCLUYO Y 
NO INCLUYO ALIMENTOS DONADOS EN SU CONSUMO 

PARAMETROS 

AREA URBANA AREA RURAL TOTAL 

PARAMETROS CONSU .ALW .DON. C O N S U . A L W . D O N . C O N S U . ALW. D O N . PARAMETROS 

SI NO SI NO SI NO 

RECOMENDACION 67.9 - - 67.9 65.1 67.9 65.1 
INGESTA 56.6 -.- 67.9 65.1 67.9 65.1 
ADECUACION 83.3 -.- 86.6 90.2 85.3 90.2 
BRECHA -16.7 -.- -13.4 -9.8 -14.7 -9.8 

F U E N T E : P r o y e c t o d e Inves t igac ión ' P r o p u e s t a s p a r a u n a P o l i t i c a d e A s i s t e n c i a 
A l i m e n t a r i a e n Bo l iv ia" , 1 9 9 2 . 

¡SI 

hicieron, en general el consumo refleja bajos niveles de adecuación 
calórica y proteín ica, a excepción de las fami l ias del área rural 
que presentan un excedente en calorías, aunque en proteínas el 
consumo no a l c a n z a a cubrir la recomendación en ninguno de los 
grupos poblac ionales estud iados. 

Con la f inal idad de conocer de alguna manera el impacto de los 
programas de as i s tenc ia al imentar ia, s e han c las i f icado a las 
fami l ias benef ic ia r las en las que part ic ipan en el Programa 
Al imentos por Traba jo ( A P T ) y en el Programa Al imentación 
Complementar ia ( A C ) . 

Los part ic ipantes en A P T , programa en ac tua l v igencia que real iza 
obras en coord inac ión con inst i tuciones como las Alcaldías 
Munipales y otras, presentan una adecuación de calorías es 
8 4 . 3 % y en proteínas 8 7 . 8 % . E n la población que part ic ipa en el 
programa A C los porcenta jes de adecuación son: 108 .0% para 
calorías y 8 1 . 2 % para proteínas. E s necesar io ac la ra r que el 
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Programa de Al imentación Complementar ia dirigido a l binomio 
madre-niño, y a no está en funcionamiento, la última entrega de 
al imentos s e realizó en el mes de sept iembre de 1992, hecho que 
hace suponer que gran parte de es tas fami l ias no consumieron 
al imentos donados, puesto que el levantamiento de datos s e l levó 
a cabo durante los m e s e s de noviembre y diciembre. 

De acuerdo al área, s e observa que en la urbana sólo s e 
encontraron beneficiar ios de A P T con un porcentaje de calorías 
que cubría el 79 .8% y 8 3 . 3 % en proteínas. 

En el área rural los que part icipan en A P T presentan un 89 .0% 
en calorías y en proteínas 92 .4%. E n el Programa de Al imenta
ción Complementar ia la adecuación de calorías es mayor 108 .0%, 
en cambio en proteínas e s más ba ja , 8 1 . 2 % con una brecha 
d e l 8 .8% . 

Es tos resul tados ref lejan, en c ier ta forma, que los a l imentos 
donados no t ienen gran inf luencia en el consumo de la poblac ión, 
porque los beneficiarios del Programa Alimentación Complementar ia 
que y a no contaban con es tos al imentos muestran mejores n ive les 
de adecuación calórica, (ver Cuadro No. 7 Anexo I ) . 

Cuadro N» 7 

LA PAZ: PORCENTAJE DE ADECUACION DE CALORIAS Y 
PROTEINAS, POR AREA DE RESIDENCIA, SEGUN PROGRAMA EN E L QUE 

PARTICIPAN 

NUTRIENTE AREA URBANA AREA RURAL TOTAL NUTRIENTE 
APTO AC(**) APTO AC( " ) APTO AC(" 

CALORIAS 79.8 -.- 89.0 108.0 84.3 108.0 

PROTEINAS 83.3 92.4 81.2 87.8 81.2 

(•) P R O G R A M A A L I M E N T O S P O R T R A B A J O 
( " ) P R O G R A M A A L I M E N T A C I O N C O M P L E M E N T A R I A 
F U E N T E : P r o y e d o d e Invest igación " P r o p u e s t a p a r a u n a Po l í t i ca d e A s i s t e n c i a A l i m e n t a r i a e n 

BolK/ la" , 1 9 9 2 . 
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E n síntesis, la s i tuación al imentar ia de las fami l ias benef ic iarías 
de los programas de donación de al imentos p resenta déficit en 
calorías y más aún en proteínas. 

IV. C O N C L U S I O N E S 

- E l modelo de consumo del departamento de L a P a z , reve la una 
e levada ingesta de ce rea les y tubérculos, en comparac ión a 
al imentos de alto va lor nutricional cuyo precio hace inacces ib les 
a los hogares de ba jos ingresos económicos. 

- E l patrón al imentar io de los hogares que dec lararon haber 
incluido al imentos donados en su a l imentación está basado en 
el consumo de a l imentos del Grupo C e r e a l e s y Tubérculos, cuyo 
apor te e s sobre todo energé t i co . L o s h o g a r e s que no 
consumieron los al imentos de donación muestran un patrón 
alimentario similar, s iendo importante en en área rural el consumo 
de plátano postre y ca rnes . 

- L a gasto en a l imentación se ca rac te r i za por el e levado consumo 
de a l imentos de bajo precio y bajo valor nutr icional y en el otro 
extremo la reducida demanda de art ículos de a l ta ca l idad 
nutricional y e levado precio. 

- E l déf ic i t en el consumo de ca lor ías y p ro te ínas denota 
característ icas preocupantes, pues la cant idad de al imentos en 
la dieta e s insuf ic iente y la cal idad inadecuada , espec ia lmente 
cuando s e obse rva que el mayor porcentaje de la energía y 
proteínas proviene de al imentos de fuente vegeta l . 

- E l aporte de calorías y proteínas, en el área urbana proveniente 
de los al imentos donados, es alto aprox imadamente 40%, en 
cambio en el área rural e s menor. 
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S O B R E P R O D U C C I O N Y E S C A S E Z DE L E C H E EN BOLIVIA 
Cuando la l lberalización desorganiza 

la producción nacional 

Los aspectos paradógicos, cas i absurdos, que presenta el mercado 
de leche en Bol iv ia const i tuyen un buen ejemplo de la total 
deso rgan i zac ión de m e r c a d o s a l imen ta r i os en los pa í ses 
dependientes. 

De una parte s e lamenta desde hace mucho t iempo los n ive les 
extremadamente ba jos del consumo de leche en el país y s e 
cons idera que s e trata de una de las mayores c a u s a s de la fuerte 
desnutr ic ión infantil que ca rac te r i za la población bol iv iana. De 
o t ra par te , s o b r e l a s c i n c o f á b r i c a s de la P I L ( P l a n t a s 
Industrial izadoras de Leche) de transformación de leche ex is tentes 
en Bol iv ia, al menos dos ( las de Cochabamba y S a n t a C ruz ) están 
l lenas de stocks puesto que no l legan a vender todo, funcionando 
inclusive por debajo de s u capac idad insta lada. 

Por tanto, a pesar de este estado de c o s a s , el país cont inúa 
importando leche bajo di ferentes formas e intenta, con la ayuda 
del Programa Mundial de Al imentos (PMA-NNUU) , desarro l lar la 
producción lechera nacional , la cua l no puede, con toda ev idenc ia , 
ser vendida en el mercado interno a c a u s a de la debilidad del 
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poder de compra d é l a mayoría de la población y de la competenc ia 
cons iderab le de los productos lecheros importados. 

L a s contradicciones de esta cur iosa situación muestran c laramente 
la a u s e n c i a total de una polí t ica en la mater ia. 

1. E l C o n s u m o . 

Según las fuentes de información cons ide radas , el consumo de 
leche por persona y por año en Bol iv ia s e sitúa alrededor de los 
22 litros en 1978 (Dandier et a l . , 1987) , 28 litros en 1984 (Aramayo, 
1984) y 30 litros en 1992 ( P R E S E N C I A 01 .07 .1992) , e s decir un 
nivel muy bajo, t ratándose, de otra parte, de un consumo sobre 
todo urbano. E n el medio rural , un estudio del MACA (Ministerio 
de Asun tos Campes inos ) ha est imado en 1980, el consumo de 18 
l i t ros/persona/año en el Alt iplano. 

S i s e admite que, según las normas loca les , la cant idad media 
necesa r i a por persona y por año e s de 76 litros, el défici t del 
consumo sería de l orden del 7 5 % , pero s i s e compara con las 
normas de la F A O , según las cua les l as neces idades son de 150 
litros, el déf ici t sería de c e r c a del 80%. 

. . . . . . J U 

E n cuanto a l consumo del conjunto de los productos lecheros, una 
evaluación reciente (Cas te l l s , 1989) da una media anua l de 30 
l i t ros por hab i tan te en 1 9 8 8 , in fer ior a la de los pa í ses 
lat inoamer icanos (Chi le : 100 litros, Ecuador : 109 litros, Argent ina: 
205 litros, Uruguay: 262 l i t ros). A t í tu lo de comparac ión, los 
productos lecheros abas tecen (según la F A O , 1980) , un 3 .8% de 
proteínas consumidas cot id ianamente en Bol iv ia y 3 9 . 5 % de 
aque l las consumidas en F r a n c i a . 

C i e r t a m e n t e , e s t e c o n s u m o v a r í a c o n s i d e r a b l e m e n t e , no 
so lamente entre la ciudad y el campo, s ino también según las 
d i ferentes z o n a s agroecológicas del país: Alt iplano, V a l l e s y la 
Amazon ia . Según invest igac iones de C a s t e l l s , el consumo medio 
total ( leche y der ivados) e s de 46 litros en el departamento de 
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S a n t a Cruz y en la c iudad de Cochabamba , 32 litros en la de 
S u c r e , 25 litros en la de Tar i ja y so lamente de 6 litros en la de 
L a P a z . 

Según los primeros resul tados parc ia les de una invest igación en 
curso sobre el consumo al imentario (en el convenio O R S T O M -
I N E ) , el consumo medio de leche y der ivados en 1990 sería el 
s iguiente en las 4 pr inc ipales c iudades del país: L a Paz 29 litros 
por persona; Cochabamba, 72 litros; San ta Cruz , 43 litros y en E l 
Alto de L a P a z , 9 litros, e s decir, una media de 38 litros en el medio 
urbano, mientras que en la parte rural del departamento de L a 
P a z , el consumo medio sería de 6 litros por año. 

No e s menos seguro que aquel la di ferencia sería mayor según los 
ingresos de aquel las fami l ias. Así, en la ciudad de L a P a z , el 
consumo semanal de una famil ia de ingresos medios compuesta 
de 5 personas alcanzaría a los 11 litros, mientras que aquel la e s 
inexistente para una famil ia de bajos ingresos (Prudencio, Ve lasco , 
1987) . Un otro estudio del consumo alimentario on la misma 
ciudad (Vi l legas, 1985) reve la que el grupo " leche, productos 
lecheros y huevos" aporta entre 6 % y 6 .5% de proteínas en los 
barr ios populares, pero 2 2 % en los barr ios de c lase media a a l ta . 

2. E l Origen de la leche c o n s u m i d a . 

E n 1985 , último año del cua l s e d isponen estadíst icas conf iables 
sobre el origen de la leche, de las 170.410 toneladas métr icas 
consumidas en Bol iv ia , 51 % provenían de la producción nac iona l , 
4 2 % de las importaciones comerc ia les y 7% de las donac iones 
a l imentar ias (Ver gráf ico 1) . E s t a s últ imas const i tuyen, desde 
hace una quincena de años, entre un 5 y 10% de la oferta, 
m ien t ras que la p r o d u c c i ó n n a c i o n a l , muy in fer ior a l a s 
importaciones comerc ia les has ta 1983 , parecía tener en el futuro, 
un rol preponderante en el aprovis ionamiento^ 

1 L o s d a t o s d i s p o n i b l e s s o b r e l a s i m p o r t a c i o n e s p a r a i o s a ñ o s p o s t e r i o r e s s o n c o n t r a d i c t o r i o s , l a 
total l i b e r t a d d e i m p o r t a c i o n e s y l a a m p l i t u d d e l c o n t r a b a n d o t i a c e n i l u s o r i a t o d a t e n t a t i v a d e 
e s t i m a c i ó n . 
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Gráfico 1 

ORIGEN DE LA LECHE CONSUMIDA EN BOLIVIA 

• — — Prod. Nal. 

• — — Import. + Donac. 

• — — Import. Comerc. 

o — Donac. 

FU E N T E S : Prudencio, Velasco, 1988, 
Castells, 1989. 

Desde 1975 , la producción nacional c rece de manera regular, a 
excepción de los pr imeros años de 1980, años marcados por 
g r a v e s d e s a s t r e s c l i m á t i c o s , pe ro p a r e c e que la p a r t e 
comerc ia l i zada por las industr ias de la P I L s e para l iza desde 
1978, fecha de la creación de la úl t ima de e l las , e s decir la P I L de 
Tar i ja (Ver gráf ico 2 ) . Al contrario, desde 1980 la producción y la 
comercia l ización asegurada por los otros productores no ha 
cesado de c recer . S e trata por la mayoría de los pequeños 
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COMERCIALIZACION DE LECHE EN BOLIVIA ' -

120000 T -

Años 

• — Total 

a— Venta directa 

• — Recolección PIL 

o — Ventas PIL 

FUENTES: Prudencio, Velasco, 1988, 
Castells, 1989. 

productores independientes que pract ican la venta directa, a los 
c u a l e s s e añaden pequeñas un idades de t r a n s f o r m a c i ó n , 
notamente en Cochabamba. S e puede pues constatar que el 
aumento de las cant idades comerc ia l i zadas desde 1975, e s ante 
todo, no por las fábricas de t ransformación de la P I L , s ino sobre 
todo por los pequeños productores. 

Coexis ten en efecto, en el medio urbano, dos s is temas competit ivos 
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de producción y d ist r ibución. L a s fábr icas P I L recolectan la leche 
en s u z o n a de in f luenc ia de los p roduc tores c a m p e s i n o s , 
generalmente no espec ia l i zados , qu ienes per tenecen a un mismo 
módulo en e l lugar de s u zona de producc ión. C a d a módulo 
reagrupa a unas 50 fami l ias de campes inos , qu ienes d isponen de 

í un centro de recolección y de cierta as i s tenc ia técnica que les 
brinda la P I L (mejoramiento genético del ganado, semi l las para 
las p lantas for ra jeras, serv ic io veter inar io, otorgación de créditos, 
etc. ) . Por lo tanto la mater ia prima ut i l izada por l as fábr icas P I L 
parcia lmente proviene de origen nac iona l , de suer te que s u 
producción real e s superior a su recolección (Ver gráf ico 2 ) . E l l a s 
funcionan cas i g rac ias a las donaciones de leche en polvo obtenida 
del PMA, (Programa Mundial de Al imentos) y Cooperación D a n e s a 
( D A N C H U R C H A I D ) . 

Así, en 1975 , e s t a s donac iones const i tuyen el 2 3 % de la leche 
uti l izada, en 1980 (año de la mala producción) 4 0 % ; en 1985 el 
1 5 % . S e g ú n un in forme de l PMA, ( R e u n i ó n N a c i o n a l de 
Programación del Proyecto P M A / B O L . 2578 , Tar i j a 1991) al 31 de 
diciembre de 1991 la planta de L a Paz había utilizado (monetizado) 
2586.4 TM de leche desc remada en polvo ( L D P ) y 615 .3 TM de 
acei te de mantequi l la (AM), mientras que la de S a n t a Cruz util izó 
255.9 TM de L D P y 82.5 TM de AM; la de S u c r e 158.2 TM de L D P 
y 62 .3 TM de AM; y la de Tar i j a tan sólo 94 TM de L D P y 17.4 TM 
de AM. 

L a industr ia P I L que recurre más a es ta ayuda e s la de L a P a z , 
pese a que la recolección de leche c ruda natural de la región se 
incrementa cons iderab lemente entre 1980 (1286 T M ) , 1985 (1868 
TM) y 1991 (3998 T M ) , sobre todo por el aumento en el número de 
productores que pasó de 848 en el año 1980 a 1960 en el año 
1991 ( C O R D E P A Z . Programa de Fomento Leche ro ) . A pesar de 
estos incrementos, a lgunas fuentes af i rman que a principios de 
los años 80 la leche de la región no a l c a n z a b a más que a l 21 % de 
la mater ia pr ima tratada y no sob repasaba a l 4 0 % al fin del 
decenio de los ochenta . 

Para le lamente , los pequeños productores independientes, cuyo 
hato ganadero s e limita a 2 ó 3 an ima les , comerc ia l i zan una parte 
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de su producción bajo forma de leche f r e s c a vendida directamente 
a una cl ientela urbana, de la cua l e l los s e aseguran la continuidad, 
est imando que el provecho que el los obtienen de es ta venta e s 
superior a las venta jas que ofrece la P I L . S in embargo, a lgunos de 
el los s e desenvue lven entre las dos a l ternat ivas. 

P a r a aquel los productores que res iden ce r ca de las c iudades , la 
operación de venta e s benef ic iosa y a que, mientras la venta e s 
asegurada por los miembros de la familia (generalmente la esposa) , 
los gastos que incurren s e deben sobre todo por el t ransporte: los 
cálculos de Cas te l l s muest ran, por ejemplo, que el productor 
recibe de la P IL de S u c r e 0.64 B s . por litro cuando su costo de 
producción es de 0.75 B s ; mientras que en Cochabamba el precio 
pagado e s de 0.63 B s . y el costo de producción a l c a n z a a 0.72 B s . 
E n el Altiplano de L a P a z , la P IL cance la 0.99 bol iv ianos por 
kilogramo lo que no logra cubrir ni s iquiera los costos de producción 
( P R E S E N C I A 03 .11 .1992) 

P a r a los campes inos a le jados de los cent ros urbanos, la leche e s 
comerc ia l izada rápidamente bajo la forma de queso f resco (e l 
queso criollo del alt iplano, o el quesi l lo de Cochabamba) , pero 
" las débi les cant idades producidas hacen de ello un al imento de 
autoconsumo reservado a los niños más que un producto destinado 
a la venta" (Morel, 1990: 33) 

3. L a s razones de la c r i s i s . 

Cómo expl icar que las fábr icas de t ransformación no l legan a 
aumentar su act iv idad, mient ras los campes inos ganaderos 
desarro l lan la suya , al punto de comerc ia l izar el los mismos, en 
1985, el 6 8 % de la oferta nacional y de sat is facer el 3 5 % de la 
demanda total? 

Dos razones han sido suces ivamen te dadas a es ta s i tuación. S e 
dice que hasta hace poco t iempo, la act iv idad reducida de las 
fábr icas P I L se exp l icaba por una producción nacional muy débi l 
l igada a las "def ic iencias en la a l imentación al ganado, segu ida de 
una uti l ización insuficiente de los recursos forrajeros" ( J U N A C , 
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1978) . Los pequeños productores rura les con los cua les e l las 
t ienen un contrato, no están espec ia l i zados en es ta act iv idad. S u 
producción, resultado de un ganado técnicamente poco adecuado, 
no puede pues asegu ra r un funcionamiento sat isfactor io de la 
industr ia lechera, que, a falta de mater ia pr ima, no util iza en el 
conjunto más que el 2 2 % de su capac idad ins ta lada. 

De igual manera , un informe de la Dirección de Agroindustr ia del 
Ministerio de Industr ia, Comerc io y de Tur ismo (M ICT) citado por 
el per iódico P R E S E N C I A (20 .02 .86) señalaba en 1986: "No hay 
un rendimiento regular y sostenido, ni en la producción lechera ni 
en el ganado. S e obse rva una fal ta de apoyo a l funcionamiento de 
los programas de desarrol lo lechero ... no ex is ten d ispos ic iones 
lega les que permitan concretar los programas de control y de 
e r rad i cac ión de l a s e n f e r m e d a d e s . . . E n e l dominio de la 
comercia l ización, las Corporac iones Reg iona les no son ayudadas 
en s u s programas de apertura y de mejoramiento de los caminos 
de a c c e s o a l as z o n a s de ganadería. . . " 

T o d a s es tas razones hacen que s e constate un rendimiento muy 
bajo: una media d iar ia de 2 a 3 litros de leche por v a c a , de suer te 
que las fábr icas de t ransformación son subut i l izadas al punto de 
tener que recurr i r a las impor tac iones pa ra a s e g u r a r s e un 
funcionamiento mín imo. 

E n e s t a s cond ic iones, s e just i f ican plenamente los proyectos de 
desarro l lar la producc ión mediante el mejoramiento del ganado y 
la general ización de la as i s tenc ia técnica. E s así que el PMA, en 
el Programa de Fomento Leche ro iniciado en 1984 (con una 
duración inicial de 4 años y dos ex tens iones de dos años y 6 
m e s e s respect ivamente) dest inó 5 .930.328 $ u s , de los cua les los 
al imentos como leche desc remada (3616 TM) y el ace i te de 
mantequi l la (850 TM) representan el 76 .84% del valor total del 
proyecto, productos dest inados a l as P lan tas de L a P a z , S a n t a 
Cruz , S u c r e y T a r i j a (PMA-Proyec to 2578 , L a P a z ) . 

La segunda expl icación, más reciente, es de otro orden y contradice 
la precedente: l as fábr icas P I L producen poco, están a l borde de 
su desfa l lec imiento, esto a c a u s a de un mercado de consumo 
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insuficiente ( P R E S E N C I A , 06 .08 .1988) . L a fábr ica de S a n t a Cruz 
s e queda cada día con 13.000 litros que no puede vender y la de 
Cochabamba con 29 .200 litros, habiendo acumulado es ta últ ima 
has ta agosto de 1992, más de 850 TM de leche por fa l ta de 
mercado ( P R E S E N C I A 31 .08 .1992) . Por otro lado, la fábr ica de 
S a n t a Cruz ha debido imponer cuotas a s u s productores. Así, 
aunque funcionan por debajo de su capac idad , es tas fábr icas no 
pueden comerc ia l i zar s u producc ión. Lo paradógico e s que 
"mientras que en el resto del país se invierten importantes s u m a s 
de d inero p a r a d e s a r r o l l a r la p roducc i ón l e c h e r a , en el 
departamento que presenta el mejor potencial de producción, los 
ganaderos son sometidos por la PIL a una serie de condicionamientos" 
(Castells, pag. 68) . 

E n este contexto las importaciones (comerc ia les , de contrabando 
o las donaciones al imentar ias) debilitan más todavía esta industria. 
No s e trata de una si tuación enteramente nueva , puesto que hace 
más de 15 años s e había denunciado la introducción de leche 
ext ranjera a bajo precio: " L a elección de la a m a de c a s a no tiene 
ninguna duda, y así aumentan l as importaciones y el contrabando 
que desal ienta la producc ión nacional" (Ramírez, 1974) . 

Pero hoy día l as e m p r e s a s t ransnac iona les (Nest ie, Quaker Oats , 
K l im, etc) ins ta ladas en los países vec inos como el B ras i l , Chi le , 
Argent ina, Perú, introducen en Bol iv ia su producción a bajo 
precio, la que s e encuent ra por todas par tes, s i tuación que 
permite a las autor idades públ icas de mantener los bajos precios 
en el mercado interior. E n es te mismo momento, Bol iv ia cont inúa 
recibiendo donac iones de leche extranjera por la vía de los 
programas de As i s tenc ia Al imentar ia : 8.800 T M en 1987, 6.000 
TM en 1988 ( F A O , 1989) y 3 0 6 3 TM en 1990. Así, " los Cent ros 
Infanti les de leche" sos ten idos por el Ministerio de Sa lud of recen 
"un vaso de leche" a los a lumnos de las e s c u e l a s públ icas y el 
"Chico lac" a los jóvenes, pero s e trata de leche extranjera recibida 
como donación a l imentar ia . 

Frente a es ta s i tuac ión, pa rece perfectamente just i f icada la idea 
de la Asociación de Productores de Leche de Cochabamba , 
según la cual las donac iones de leche deberían s e r con un 5 0 % 
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de procedenc ia nacional ( P R E S E N C I A , 24 .08 .1988) , de la m isma 
manera como el PMA incluye arroz y quinua del país, en s u s 
donac iones . Una otra proposic ión simi lar lanzada por la P I L de 
C o c h a b a m b a , consist ir ía en distribuir a los a lumnos " D e s a y u n o s 
E s c o l a r e s " cot idianos en b a s e a la leche nac ional . 

No ex is te duda que las so luc iones de es te tipo contr ibui r ían a 
mejorar la industria lechera bol iv iana, pero en el contexto del 
l iberal ismo integral escogido por Bol iv ia , quién podría imponer 
ta les e lecc iones y ta les l ímites a la act iv idad de las e m p r e s a s 
ex t ran je ras? 

E n f in, el impacto negativo de l as importaciones sobre el mercado 
de leche en Bol iv ia es ta re forzada por un débi l poder de compra 
del consumidor medio. E l estudio de J . Laure (1986) sobre las 
va r iac iones de sa lar ios y de prec ios en 1975 y 1984 en la c iudad 
de L a P a z , muest ra c la ramente el aumento de precios de todos 
los t ipos de leche ofrecidos, en part icular en 1984. L a comparac ión 
de e s o s prec ios con el t iempo de trabajo necesar io para adquirir 
un litro de leche, teniendo en cuenta los sa la r ios percib idos, e s 
per fectamente elocuente. j < ' »^ 

Según el anál is is de Gregor io Ir iarte ( P R E S E N C I A , 22 .01 .1988 ) , 
el sa la r io rea l en Bol iv ia ha pasado del índice de 100 en 1982 a 56 
en 1985 y 34 en 1987. S e comprende que, en es tas cond ic iones 
tan di f íc i les, el consumo de leche no puede desar ro l la rse mient ras 
e l la no forme parte de los hábitos a l imentar ios del país. L o s 
consumidores prefieren utilizar s u s magros recursos que disponen, 
en comprar al imentos que el los cons ideran más e s e n c i a l e s . 

4.- E l e c c i o n e s a revisar . 

L a s incoherenc ias de la s i tuación lechera actua l son el resul tado 
de e lecc iones rea l izadas s in g randes d iscern imientos desde la 
creación de las fábr icas P I L , de la conyuntura económica que 
a t rav iesa Bol iv ia desde los 10 últ imos años y de l as opc iones 
macroeconómicas tomadas en 1985 . 
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Aprovechando los crédi tos fáciles de la época (que marcan el 
principio de la deuda externa bol iv iana), el gobierno dictatorial del 
Gra l . B a n z e r quiso, entre 1972 - 1978, dotar c a d a uno de los 
pr incipales depar tamentos de una fábr ica de t ransformación 
idéntica a aquel la que funcionaba en Cochabamba desde 1960. 
Una tal e lección podía parecer just i f icada en l as regiones de 
Cochabamba y S a n t a Cruz , naturalmente bastante propic ias para 
el ganado bovino, mientras que era aberrante para T a r i j a , Suc re 
y L a P a z , d o n d e l a s c o n d i c i o n e s c l i m á t i c a s l i m i t a b a n 
considerablemente e s a posibil idad. L a s dos pr imeras fábr icas 
recolectan en conjunto más del 80% del total, la de L a P a z menos 
del 10%, y las de S u c r e y Tar i ja juntas menos del 5 % . 

E n real idad, es ta decis ión, que sin duda salía ante todos de 
cálculos pol í t icos en v is ta a sa t i s face r l as re iv ind icac iones 
reg iona les , no e ra totalmente desprov is ta de rac iona l idad 
económica. L a s c inco fábr icas pertenecían a una misma f irma, la 
E m p r e s a de Industr ias Lácteas ( E I L ) c reada en 1972 por la 
Corporación Bol iv iana de Fomento ( C B F ) , empresa del Es tado 
encargada de desarro l lar la industria nac iona l . 

L a s empresas de Cochabamba y San ta C ruz , c u y a s t ierras adentro 
poseían un potencial e levado en la producción de ganado, fueron 
equipadas para la fabr icación de productos de larga conservación 
( leche condensada y condensada azuca rada ) sucept ib les de ser 
distr ibuidas en todo el país, o bien de productos ( leche en polvo) 
dest inados a ser reut i l izados por las fábr icas de L a P a z y Suc re , 
para las c u a l e s la recolección regional e ra def ic i tar ia. 

Menos racional fue la implementación de la fábr ica de Tar i ja : 
cuando s e hizo la ampl iación de la capac idad de tratamiento de la 
fábrica de Cochabamba , las máquinas reemp lazadas fueron 
ut i l izadas para es ta nueva creación, creación sobred imens ionada 
en relación a las posibi l idades de producción y de consumo de la 
región. V iene en tonces , a partir de 1985 , la nueva polí t ica 
económica, según la cua l el Es tado debía desv incu la rse de toda 
actividad de orden productivo. L a E I L y la C B F fueron disuel tas, 
de la m isma manera que otras e m p r e s a s del Es tado , y las cinco 
fábr icas de la P I L fueron t rans fe r idas a l a s Corpo rac iones 
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Reg iona les de Desarro l lo de los departamentos donde e l l as s e 
encontraban es tab lec idas . B ien conceb idas en una estructura de 
complementar iedad a nivel nac iona l , e l las debían funcionar en 
adelante de manera independiente y en competi t iv idad a la vez 
entre e l las y con los productos importados debido a la aper tura de 
las f ronteras decidida en el cuadro de la nueva opción neol iberal . 

E s t a s empresas están actua lmente en la l ista de l as e m p r e s a s 
s e m i p ú b l i c a s que d e b e n s e r p r i v a t i z a d a s , s e g ú n l a s 
recomendaciones de los organ ismos f inancieros in ternac iona les . 

Los cambios de polít ica económica signi f ican que la fábr ica de L a 
P a z mantiene hoy en día s u act iv idad grac ias a las donac iones de 
leche en polvo del PMA y no logra, pese a sus es fuerzos , desarrol lar 
una producción lechera suf ic iente en el Al t ip lano,cuya vocac ión 
no e s ciertamente ésta. L a actitud lógica sería limitar la producción 
y la t ransformación a las regiones de Cochabamba y S a n t a C r u z , 
poniendo así fin a la competenc ia que se libra entre l as d i ferentes 
P I L , y organizar la d ist r ibución de s u s producc iones sobre el 
conjunto del país, o todavía como lo propone C a s t e l l s , empare jar 
en el cuadro de la pr ivat ización prev is ta , las ac t i v idades de las 
fábr icas de Cochabamba y L a P a z y aque l las de Ta r i j a y S u c r e , 
todo esto a condic ión que la infraestructura y equipamiento de 
transporte necesar io s e a n adecuados . 

Mientras no existe una tal organizac ión, los pequeños productores 
ganaderos tendrán la posibi l idad de proseguir y ampl iar el 
aprovisionamiento lechero de las pr inc ipales c i udades , que el los 
asegu ran actualmente en buena parte. Un estudio sobre es te 
sujeto real izado en la región de L a P a z (Franquev i l le , V a r g a s 
1990) muest ra que aque l los que no están somet idos a l as 
obl igaciones económicas rígidas de las fábr icas, han logrado 
constituir pequeños hatos ganaderos más in tens ivos que en 
otras partes del Alt iplano, y han desarro l lado una red ef icaz de 
v e n t a s a domic i l io , p r inc ipa lmen te pa ra los c o n s u m i d o r e s 
acomodados. Al contrar io, la red de distr ibución de las fábr icas 
P I L s e muest ra e x t r e m a d a m e n t e def ic iente : v e n t a s de los 
productos en pequeños k ioskos o sobre las m i smas c a l l e s , s in 
equipamiento de refr igeración o de conservac ión, presentac ión 
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poco atract iva de los productos y otros deta l les . 

De es ta manera se constata que las ven tas de la P IL cubren 
a p e n a s un 2 0 % del consumo potencial de L a P a z . A propósi to, 
Cas te l l s af i rma " L a s encues tas indican que, si los productos 
lácteos de la P I L poseen una imagen de buena cal idad, no e s lo 
mismo para la leche pasteur izada, ya que la preferencia v a hac ia 
la leche f r esca (de las lecheras) que t iene mejor gusto y mayor 
cant idad de c rema, mientras que la leche pasteur izada está 
f recuentemente en mal estado "(Pág. 125) . 

Por lo tanto, y a s e a que la industria lechera boliviana este mejor 
concebida y la venta de los productos mejor organizada, es poco 
p robab le que a c t u a l m e n t e la p r o d u c c i ó n e n c u e n t r e más 
compradores sobre el mercado. L a estrategia que se cons idera , 
con la ayuda de los organismos in ternacionales, de desarrol lar la 
ganadería mediante la introducción de r a z a s mejoradas es poco 
rea l is ta , considerando la s i tuación del mercado nacional . 

Una tal intensif icación y modernización de la producción no 
podría en real idad tener éxito s in dos condic iones. Una, sería la 
general ización del consumo de leche y der ivados en la soc iedad 
bol iv iana, lo que e s más que un problema de hábitos al imentar ios, 
un asunto de poder de compra de las c l a s e s más pobres que son 
la mayoría. L a polít ica de contracción de los sa lar ios puesta en 
v igenc ia desde 1985 y la reducción del número de empleos, dejan 
poca espe ranza de cambio en es te dominio. 

L a otra condic ión consist ir ía en admitir que la polít ica económica 
del "La isser - fa i re , la isser p a s s e r " (dejar hacer , dejar pasa r ) no 
habría favorecido a la agroindustr ia bol iv iana como el la d e s e a b a , 
lo que debería entonces conducir a tomar una ser ie de medidas 
de protección contra las importaciones a l imentar ias bajo todas 
s u s formas y a colocar en su lugar, como lo propone Cas te l l s , un 
plan de desarrol lo a largo plazo de la agro- industr ia lechera, bajo 
la protección gubernamental . Pero en es te dominio, la e s p e r a n z a 
de un cambio e s mínima teniendo en cuenta la f i losofía económica 
dominante. 



5. C o n c l u s i o n e s . • ' i ' 

L a s i t uac ión l e c h e r a en B o l i v i a , con s u s e l e m e n t o s tan 
contradictorios, i lustra muy bien las t ransformaciones de la noción 
de la segur idad al imentar ia. L a creación de las fábr icas P I L 
r e s p o n d í a en e f e c t o , a la i n s t i g a c i ó n de los e x p e r t o s 
nor teamer icanos, al deseo de luchar contra la grave desnutr ic ión 
infantil que había en el país, por lo tanto la segur idad al imentar ia 
estaba cons iderada como un problema de suf ic ienc ia a nivel 
familiar, pero s in cons iderar el nivel de ingreso de las fami l ias. 

Pero la mult ip l icación de fábr icas sin relación con la rea les 
posibi l idades product ivas regionales y sobre todo su posterior 
puesta en competenc ia , condujeron rápidamente la mayor parte 
de e l las a funcionar por debajo de su capac idad ins ta lada, e s 
decir a pérdida, o recurr iendo a las donac iones de leche en polvo 
para asegurar un funcionamiento mínimo, ampl iando así la brecha 
de la segur idad al imentar ia cons iderada es ta vez a nivel nac ional , 
y a s e a la capac idad del país a sat is facer con su propia producción 
los requerimientos esenc ia l es de su poblac ión. Al mismo tiempo, 
una polít ica económica de carácter netamente l iberal que otorga 
toda libertad de importación a los productos lecheros ext ran jeros, 
además de a las donac iones y el contrabando, no puede m a s q u e 
agravar la si tuación ya precar ia de las fábr icas de la P I L . 

L a actual s i tuación lechera , que no es más que una i lustración 
entre otras del conjunto de la si tuación a l imentar ia en Bol iv ia, 
está pues hoy día ca rac te r i zada por un sobre aprovis ionamiento 
del mercado, tanto por los productos nac iona les como por los 
extranjeros, y también por un bajo consumo debido a la debil idad 
y a la d isminución constante del poder adquisi t ivo de compra de 
los sa lar ios de la población. 

Así, g rac ias a es ta polít ica de "garrapata" , o más bien a la 
ausenc ia de una polít ica coherente, la Segur idad Al imentar ia no 
se encuentra asegu rada a nivel de las fami l ias ni tampoco a nivel 
del país. 
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DEL COMERCIO EXTERIOR 
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L a P a z , Jun io 1993 



INTRODUCCION 

E l presente art ículo e s un breve anál isis sobre el Comerc io 
Exter ior Agroal imentar io Bol iv iano y se pretende ana l izar la 
evolución que t iene tanto en términos de las Importaciones como 
de l as Expor tac iones Agroal iment ic ias; cons iderando un período 
de t iempo desde mediados de la década de los años 20 hasta la 
actual idad, y lo que e l las s igni f ican en el conjunto del Comerc io 
Exter ior Bol iv iano. 

E s t e e s un anál is is de la evolución en términos globales, por lo 
que no s e analizarán aspec tos re lacionados con los condicionantes 
del Comerc io Exter ior , así como también los factores internos y 
ex ternos, que inciden en el intercambio exterior. 

P a r a una mayor comprens ión y anál is is del Comerc io Exter ior 
Agroal imentar io, v a m o s a dividir los años de estudio según 
períodos histór icos; per íodos carac te r i zados por los pr inc ipales 
acontecimientos soc io económicos y polít icos del país. 

E n primer lugar s e considerará el período de la P re Revolución 
Nac iona l , que a b a r c a desde 1924 (año desde cuando d isponemos 
de información estadíst ica) a 1950. Luego el per íodo de anál is is 
de la Post Revolución Nacional (1950 a 1965) , seguido por el 
período de la Sust i tuc ión de Importaciones que abarca r la has ta 
principios de los años 70. 
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Seguidamente , se ana l i za el período del Endeudamiento Externo 
que aba rca de 1970 a 1980, para posteriormente ana l izar el 
período de la Hiperinf lación (1980 - 1985) . 

F ina lmente el período caracter izado por las Medidas de Ajuste 
Est ructura l o de la Nueva Polít ica Económica (1985 - 1991) . 

Lamentablemente la ca renc ia de información nos impide real izar 
un anál is is completo (como hubiera sido lo ópt imo), sobre el 
vo lumen de las Importaciones y Expor tac iones ; como también 
s o b r e el va lo r de é s t a s . S i n e m b a r g o , por lo s e ñ a l a d o 
anteriormente, soló s e dispone de información estadíst ica respecto 
al vo lumen de las Importaciones (1924 - 1992) ; el va lor de e s t a s 
(1950 - 1992) ; el vo lumen y valor de las Expor tac iones desde 
1950 has ta 1992. R 

P a r a f inal izar s e hace un breve anál is is sobre la s i tuación de la 
B a l a n z a Comerc ia l , así como también sobre los Términos de 
I n t e r camb io C o m e r c i a l , c o n s i d e r a n d o los p r o d u c t o s más 
representat ivos del Comerc io Exter ior . 

\ LA E V O L U C I O N DE LA E S T R U C T U R A D E L ' 
C O M E R C I O E X T E R I O R 

1. Período de la Pre Revolución Nacional (1924 a 1950) 

El período de la Pre Revolución Nacional lo v a m o s a carac te r i za r 
por la Guer ra del C h a c o , los permanentes conf l ictos soc io -
económicos pero sobre todo polí t icos; por el marcado latifundio y 
por la economía de la minería de la p lata. 

En 1924, según el Cuadro No. 1 el volumen total importado de 
productos Agroal iment ic ios era de 40 .927 TM y s e importaban 
sólo 6 productos, de los cua les los más representat ivo^ eran la 
har ina de trigo (81%) y el arroz ( 1 2 . 1 % ) . Los de menor volumen 
importado eran el azúcar ( 4 . 4 % ) , trigo (1 .5%) y ot ros productos 
como leche y acei te . 
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Once años después (1935) la si tuación de las importaciones no 
hab ia var iado fundamenta lmente en lo que respec ta a las 
cant idades, pues el volumen total solo s e había incrementado en 
2.000 T M . 

Los productos importados seguían s iendo los mismos aunque el 
vo lumen de a lgunos de el los había var iado sustanc ia lmente . 
T e n e m o s así por ejemplo que mientras el arroz había disminuido 
de 4 .939 TM (1924) a 1.891 T M , el azúcar había aumentado 8.5 
v e c e s más (de 1.810 TM a 15.433 TM en 1935) . 

E l mismo índice e levado de crecimiento ca rac te r i za a l trigo pues 
este aumentó 30 v e c e s más respecto a 1924; a costa de una 
d isminución de la har ina de trigo en un 17% menos . 

E l resto de los productos no tuvieron cambios tan signif icat ivos 
como los anter iores productos: mientras la leche disminuye 
paulat inamente (de 454 TM en 1924 d isminuye a 362 TM en 1930 
y a 138 TM en 1935 ) , el acei te tuvo var iac iones drást icas pues 
aumentó en 1930 y disminuyó en 1935. 

Una breve conc lus ión importante que y a s e observa en es te 
período de anál is is e s el cambio que sufren l as importaciones de 
har ina de trigo por el trigo en grano. 

Cons iderando otro período, tenemos que entre 1935 y 1941 el 
vo lumen total de las importaciones Agroal imentar ias aumentó 
sus tanc ia lmente , has ta 2.6 v e c e s más (pasó de 42.402 TM a 
112.902 TM) , debido sobre todo a l incrementó de las importaciones 
de har ina de trigo, del trigo y del azúcar. 

Hac ia 1950, úl t imo año de anál is is de es te per íodo, el volumen de 
las importaciones aumentó a 103.082 T M . E n es te año ya s e 
v is lumbra una gran diversif icación de al imentos que en su conjunto 
a l c a n z a a 11 productos. Los productos nuevos importados son 
a v e n a , maíz, papa (único año has ta 1970 que s e importó es te 
producto) otros productos (cebada , café, f ru tas, y otros) y sobre 



todo ganado vacuno, ganado que será importado en cant idades 
más signi f icat ivas en los años posteriores. 

Lo importante a resal tar en esté año e s que el trigo y la f iar ina de 
trigo en conjunto representan el 50% del total importado. S i a ello 
s u m a m o s el azúcar ( 3 6 % ) tenemos que solo 3 productos 
representan el 8 6 % del total importado. 

Anal izando en detalle la evolución de es tos 3 productos tenemos 
que el A z ú c a r d e s d e 1 9 2 4 h a s t a 1 9 5 0 s e i n c r e m e n t ó 
sustancia lmente de 1.810 TM a 36.824 TM en 1950 (20 v e c e s 
más); el trigo aumentó de 638 TM a 33.880 TM (53 v e c e s más) y 
la harina de trigo disminuyó en más del 5 0 % . 

Para complementar el anál is is hubiera sido importante anal izar 
las importaciones, en términos de valor, lamentablemente la falta 
de información estadíst ica impide real izar dicho anál is is , a l igual 
que el anál is is correspondiente a las expor tac iones. 

2. Período de la Post Revolución Nacional (1950 a 1965) 

Este período de la Post Revolución Nacional es carac ter izado por 
la reforma agrar ia , por el reordenamiento de los c a n a l e s de 
c o m e r c i a l i z a c i ó n , por la d i s m i n u c i ó n de la p r o d u c c i ó n 
comercia l izable e inc lus ive por el surgimiento de t a s a s e levadas 
de inflación y f inalmente por la carenc ia de invers iones. 

L a s importaciones hac ia 1955 aumentaron en más de 16.000 TM 
(15 .8%) . E s e aumentó s e debió principalmente a la har ina de trigo 
y al azúcar y a que l as importaciones de trigo práct icamente 
quedaron es tancadas . 

También e s signif icativo el aumentó de las importaciones de 
ganado vacuno. 

En este período s e observa una disminución en la var iedad de los 
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productos importados pues ya no s e importan a v e n a , maíz, papa , 
leche y otros. 

Hac ia 1962, las importaciones habían aumentado en 50 .000 T M 
y hac ia 1965 disminuyeron has ta a l canza r la ci fra de 137 .136 T M . 
E n es te últ imo año sobresa len la gran var iedad de productos 
nuevos que se importan: a v e n a , maíz, cebada , café, f rutas y otros 
(por pr imera vez s e empieza a importar manzana y v id) . 
Desde 1955 las importaciones de azúcar (debido a la aper tura de 
la frontera agrícola del oriente, el fomento de la producc ión 
nacional del azúcar y otros productos importados, así como la 
creación de agroindustr ias nac iona les . ) , d isminuyeron paulat ina
mente s iendo sus tanc ia l la d isminución entre 1962 y 1965 , año en 
el que solo se importó 410 T M . 

Otro aspec to que l lama la atención e s la d isminución de las 
importaciones de trigo que pasan de 34 .387 TM (1955) a 15.756 
TM ( 1 9 6 5 ) . S i n embargo, como en per íodos an te r i o res , la 
d isminución de las importaciones de trigo suponen un incrementó 
masivo de las importaciones de har ina de trigo. 

Tamb ién resa l ta la impor tac ión m a s i v a de ace i t e p u e s s e 
incrementa más de 3 v e c e s el vo lumen respecto a 1950. 

E n términos de valor de l as importaciones, no hay g randes 
cambios (ver cuadro N** 2) pues el valor s e mantiene a pesa r del 
incremento en el vo lumen. T e n e m o s así que en 1950 y en 1965 s e 
importó por un mismo valor: 17.6 Mil lones de $us . 

Los productos que signi f ican un mayor valor en 1950 son el 
azúcar, trigo, leche, har ina de trigo y ganado vacuno ; en cambio 
en 1965 los productos de mayor valor son la harina de trigo, leche, 
acei te y el trigo. 

L o s productos que s igni f ican un menor valor en 1965 son : a r roz , 
a v e n a , manzana , v id, etc. 
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S i a h o r a a n a l i z a m o s l a s e x p o r t a c i o n e s A g r o a l i m e n t i c i a s 
Nac iona les (Ver Cuadro N^ 3 y N° 4 ) ; tenemos un panorama muy 
diferente a l de las importaciones. 

E n 1950 s e exportó soló 3.029 TM (por un valor de 2 Mil lones de 
$us) s iendo los más representat ivos en cant idad, la goma, el 
ganado vacuno, la castaña y otros productos (coca en ho jas) . 

Hac ia 1958 las si tuación no var ió sustanc ia lmente aunque hubo 
una pequeña disminución en el volumen exportado y el valor. 

H a c i a el f inal del Per íodo de la Revo luc ión Nac iona l , l a s 
expor tac iones nac iona les s e incrementaron en más de 4 v e c e s en 
vo lumen (pasaron de 3.029 a 12.498 TM) , aunque el valor e ra el 
mismo. 

E n 1965 s e diversi f icaron l as expor tac iones hasta l legar a 7 
productos, s iendo el azúcar uno de los nuevos productos que s e 
exportaron (a pesar de que es te producto s e seguía importando, 
en cant idades mínimas). 

Otro aspecto que hay que resal tar e s la d isminución del valor del 
principal producto exportable, la goma y a que en 1950 s e exportó 
1.936 TM por un valor de 1.715.757 $us , en cambio en 1965 s e 
exportó 2.562 TM por solo un valor de 762 .265 $us . 

3. Período del Endeudamiento Externo (1970 - 1980) 

Otro período importante de anál is is e s aque l comprendido entre 
principios y f ina les de los años 70, carac ter izado por un e levado 
endeudamiento externo, fomento indiscriminado a las expor
tac iones, e levados precios internacionales de las materias pr imas, 
etc. 

En 1970 las importaciones de productos agroal iment ic ios s e 
incrementaron en 3 3 % (45 .000 TM) en relación al año 1965, 
habiéndose importado 15 productos, de los cua les los más 
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importantes fueron la har ina de trigo ( 6 5 % ) , trigo (25%) y la leche 
( 4 % ) . 

Hac ia 1975, las importaciones aumentaron en más de 27 .000 T M , 
no exist iendo una diversi f icación fundamental con los productos 
agropecuar ios. 

De igual manera , en 1980, las importaciones s e incrementaron en 
un 3 9 % y a que pasaron de 209.207 TM a 291.554 TM resal tando 
el decrecimiento de la har ina de trigo y el crecimiento del trigo 
(239.377 TM en 1980) , al igual que otros productos como el 
azúcar, m a n z a n a y leche cuyo aumentó representó más del 100% 
de las importaciones en relación a 1970. Otro producto que 
sobresa le e s la manzana , que recién a partir de 1965 s e importó 
y aumentó s u cant idad en más de 3 v e c e s en 1980. 

E n términos de valor (Ver Cuadro N" 2 ) , las importaciones 
agroal imentar ias aumentaron en 1980 más de 3 v e c e s en relación 
a 1970 (de más de 20 Mil lones de $us . en 1970 a más de 73 
Mil lones de $us . en 1980) . 

E n 1970, los productos importados que son más representat ivos 
en términos de valor, fueron la harina de trigo ( 6 6 % ) . leche (16%) 
y acei te ( 9 % ) ; en cambio en 1980, los productos de mayor valor 
son el trigo ( 5 0 % ) , leche ( 2 5 % ) , acei te ( 1 0 % ) , har ina de trigo (8%) 
y f inalmente la manzana con el 5%. E n cambio los productos que 
t ienen un menor valor son el azúcar, f ru tas, café, c a c a o , etc. 

E n lo que respec ta a las agroexpor tac iones (Ver Cuadro N** 3) la 
si tuación e s la s iguiente: de 1970 a 1980 las expor tac iones 
aumentaron en más de 5 v e c e s su vo lumen (de 24 .283 T M en 
1970 a 137.804 TM en 1980) . 

E n 1970 los productos exportados más representat ivos son el 
azúcar ( 2 9 % ) , castaña ( 1 8 % ) , café ( 1 5 % ) y goma ( 1 2 % ) . E n 
cambio los productos de menor exportación son el a lgodón, 
ganado vacuno , quinua, maíz, arroz y otros. , 
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Hac ia 1975 la exportación de azúcar aumentó en más de 19 
v e c e s su volumen respecto a 1970 y d isminuyó 3 2 % hac ia 1980. 
E l café, a lgodón, castaña y otros productos ( incluye frutas) tuvieron 
una tendencia cícl ica (aumentaron y d isminuyeron) en el mismo 
periodo. a ,>. =i - . A 

Otro aspecto a resal tar e s que en 1980 s e empezó a exportar s o y a 
en cant idades super iores a l as 25 .000 T M , mientras la mayoría de 
los productos agroal iment ic ios d isminuyeron s u vo lumen en 
relación a 1975 . 

S i bien el aumento de las expor tac iones en volumen fue cons ide
rable en 1980, en términos de valor (Ver Cuadro N'' 4) no representó 
un crecimiento signif icativo (86 .183 .863 $ u s ) . Aunque aqui e s 
necesar io reca lcar que el valor del producto más importante de 
exportación (azúcar) tuvo un crecimiento sus tanc ia l y a que por 
93.721 TM tuvo un valor de más de 47 Mil lones de $us . , c i f ra 
superior a 1975 si s e toma en cuenta el volumen exportado 
(137.040 TM por un valor de más de 42 Mil lones de $ u s . ) . 

Jus tamen te es te producto, el azúcar, juntamente con el café 
representaron el 8 0 % del valor total exportado de las agroex
portaciones. 

4. Período de la Hiperinflación (1980 -1985 ) 

E l período de la Hiper inf lación s e ha carac ter izado por los 
desas t res natura les (sequía e inundac iones) , e levada deuda 
ex terna, d isminución de la producción y de las expor tac iones, 
desempleo, déficit f i sca l , c rec iente inf lación, etc. 

E l volumen total importado de productos agroal iment ic ios en 
1980 (Ver Cuadro N« 1) fue de 291.554 TM observándose un 
incremento del 4 0 % en relación a 1975. 

E n 1980 ha exist ido una mayor diversi f icación de productos 
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agroal iment ic ios importados, s iendo 16 los productos importados, 
de los cua les el trigo representaba 8 2 % , seguido de la har ina de 
trigo que no tuvo una representación s igni f icat iva (6%) como en 
1975 ( 6 4 % ) . 

Aquí c a b e resal tar que en 1982-1983 s e produjeron los d e s a s t r e s 
natura les ( inundaciones y sequías) que afectaron la producción 
agrícola y la disponibilidad de al imentos. S in embargo, e s necesar io 
señalar que con anterioridad a los d e s a s t r e s natura les, el sector 
agr ícola ref le jaba ya una tendenc ia negat iva expresada por la 
r e d u c c i ó n de la supe r f i c i e c u l t i v a d a , b a j o s rend im ien tos 
product ivos, e levados costos de semi l la e insumes importados, 
los que sumados a la cr is is soc ia l y económica que a t ravesaba el 
pa ís con f i gu raban la s i t uac ión r e c e s i v a de la p roducc ión 
agropecuar ia . 

L a s c o n s e c u e n c i a s de los d e s a s t r e s natura les , ocas ionaron que 
la demanda nacional s e a insa t is fecha y a partir de 1983 s e 
importaron productos agropecuar ios en volúmenes cons iderab les, 
l legando en 1985 a importarse 380 .273 T M . de al imentos. 

E n 1 9 8 5 e l c r e c i m i e n t o de l a s i m p o r t a c i o n e s s e d e b i ó 
pr incipalmente a l aumento del trigo (creció en más de 67 .000 TM.) 
y de la har ina de trigo (que aumentó en más de 30.000 TM. ) . 

E l resto de los productos importados como la leche, manzana y 
otros (que incluye frutas, café, etc. ) d isminuyeron en relación a 
1980. 

Por otro lado, y debido a la d isminuc ión de la producción de los 
pr inc ipa les cul t ivos entre otros fac to res , s e produjo en el país un 
g rave p rob lema de d ispon ib i l idad de a l imen tos , o s e a un 
desabastec imien to en los cent ros urbanos y rura les del país, por 
lo que s e vio la neces idad de importar can t idades s igni f icat ivas de 
papa (de 4 T M en 1980 pasó a importarse 1.385 TM en 1985) maíz 
(de 2 3 TM en 1980 pasó a 704 T M en 1985) f inalmente la cebol la 
(de 5 TM en 1980 llegó a 177 T M en 1985) . 
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S e puede af i rmar que en e s o s años, la preocupación principal del 
Es tado fue la de asegurar el abastecimiento de a l imentos al 
sector urbano - rural, razón que expl ica el e levado incremento de 
importaciones, y sobre todo la diversi f icación de éstas. 

E n lo que s e refiere al valor de las importaciones (Ver Cuadro N° 
2) en 1985 s e observa un incremento del 3 8 % respecto a 1980. 
Los productos de mayor valor importado son el trigo, har ina de 
trigo y ace i te . 

L a leche suf re una disminución en su valor importado en cas i la 
mitad respecto a 1980 (de 18 Millones de $us . en 1980 a 9 
Millones de $ u s . en 1985) , junto a otros productos que incluyen 
frutas, café, etc. que d isminuyen en 86%. 

Respecto al contexto de las exportaciones agroal iment ic ias, esté 
nos muestra un panorama desalentador en 1985 (Ver Cuadro N*3), 
con una reducción del 6 0 % en el total agroexportado (de 137.804 
TM en 1980 p a s a a expor tarse en 1985, so lamente 54 .978 TM) . A 
pesa r de e s o , la s o y a (e l producto de mayor expor tac ión) 
exper imenta un aumento en más de 4 .000 TM (de 25 .380 TM 
exportadas en 1980 p a s a a 29.552 TM en 1985) . 

Para le lamente la exportación de azúcar registra una d isminución 
alarmante (96%) en volumen y en valor (en relación a 1980) , al 
igual que el ganado vacuno que disminuye de 6.500 T M en 1980 
a 3.100 TM en 1985. 

En términos de valor exportado (Ver Cuadro N** 4 ) , por un total de 
54.978 TM expor tadas en 1985 s e obtuvo más de 25 Mil lones de 
$us . lo que signif icó una disminución del 7 0 % respecto a 1980. 

5. Período del Ajuste Estructura l (1985 - 1991) 

El últ imo período de anál is is de 1985 has ta hoy en día, donde s e 
apl ica el modelo de Ajuste Estructural carac ter izado por una 
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d isminución del déficit f i sca l , e l iminación de empleos del sector 
públ ico y pr ivat ización de empresas es ta ta les . 

A partir de 1985, el vo lumen de las importaciones de productos 
agroal iment ic ios, tuvo una tendencia descendente l legando a 
importarse en 1990, so lamente 97.906 T M . (Ver Cuadro 1) . 

E s t a d isminuc ión se debió pr incipalmente a las importaciones de 
trigo (de 306.801 TM en 1985 disminuyó a 48.850 TM en 1990) y 
har ina de trigo (de 47 .885 TM disminuyó a 33 .715 TM en 1990) . 

Hac ia 1 9 9 1 , últ imo año de anál is is de es te período, e l vo lumen 
importado aumentó en más de 2 v e c e s el total (de 97 .906 T M en 
1990 a 252 .815 TM en 1991) . 

E n es te año la diversi f icación de productos importados seguían 
s iendo los mismos, aunque el volumen de alguno de el los habia 
var iado sustanc ia lmente . T e n e m o s así por ejemplo, que mientras 
la cebol la habia disminuido de 222 TM (1990) a 2 TM (1991 ) , el 
trigo aumentó de 48 .850 TM (1990) a 176.846 TM (1991 ) . 

L a misma t a s a de crecimiento s e registró para la har ina de trigo 
(de 33 .715 T M en 1990 a 56 .162 TM en 1991) y para la leche (de 
3.591 T M en 1990 a 5.261 TM en 1991) . 

Dos productos agroal iment ic ios tuvieron cambios s igni f icat ivos 
en la impor tac ión : m ien t ras el azúca r importada a u m e n t a 
paulat inamente (de 1.001 TM en 1985 a 1.856 TM en 1990 y a 
3 .368 T M en 1991 ) , el ace i te importado d i sm inuye c o n s i 
derab lemente (de 9.586 TM en 1985 a 3.126 TM en 1990 y 
f inalmente a 2.260 TM en 1991) . 

E s necesar io reca lcar que en esté úl t imo año de anál is is , las 
importaciones de trigo y har ina de trigo representan el 9 2 % del 
total importado. 

E n términos de valor, Ve r Cuadro N« 2, hubo grandes cambios : de 
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más de 100 Mil lones de $us . de productos importados en 1985 s e 
disminuye a 46 Mil lones de $us . en 1990 y a 72 Mil lones de $ u s . 
en 1 9 9 1 . 

L o s productos importados que representan mayor valor en 1990 
y 1991 son el trigo, har ina de trigo y leche. E n cambio los 
productos de menor valor son el acei te , lenteja y otros productos 
(que incluye frutas café y otros). 

S i ahora ana l i zamos las expor tac iones agroal imentar ias v e m o s 
que este panorama e s totalmente diferente a las importaciones. 

Según los Cuadros N° 3 y N** 4 , tanto en vo lumen como en valor , 
las exportaciones a partir de 1985 aumentan has ta 1992 . 

De los 9 productos que s e exportaba en 1985 por un volumen total 
de 54.978 T M ; en 1988 los mismos productos menos el c a c a o 
a lcanzaron a 110.354 T M , e s decir 2 v e c e s más que en 1985 . 

E n 1990 y 1991 hubo mayor d ivers i f i cac ión de productos 
exportados (13 en total) s iendo los más representat ivos la s o y a , 
azúcar y ganado vacuno. L o s productos nuevos de exportac ión 
fueron el arroz, maíz, porotos y otros productos (que incluye 
frutas, coca en ho jas , e tc . ) . 

E n 1991 se alcanzó un nivel e levado de exportación (407 .715 TM) 
con un incrementó del 9% en relación a 1990 pero con una 
disminución del 2 2 % respecto a 1992. 

E l pr inc ipal producto que o r ig inó es te inc remento en l a s 
exportac iones de 1991 fue la soya que aumentó en 5 5 % en 
relación a 1990. E l mismo Índice de crecimiento s e registro pa ra 
el a lgodón que aumentó de 1.551 T M . (1990) a 8.000 T M . (1991) 
y los porotos que aumentaron en más de 5 v e c e s en relación a 
1990. 

Mientras tanto, e l azúcar tuvo una disminución en las can t idades 
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expor tadas (de 74.213 T M en 1990 d isminuyó a 63 .200 TM en 
1991) junto con el café y e l ganado vacuno , tal como s e ap rec ia 
en el Cuadro 3 . 

Referente a l valor de las expor tac iones el Cuadro N*' 4 nos 
muest ra que en 1990, s e l legó a exportar por un valor de 
177.691.774 $us , de los c u a l e s los productos de mayor valor 
fueron el ganado vacuno ( 2 7 % ) , la soya ( 2 6 % ) , y azúcar ( 1 8 % ) . 
Contrar iamente los productos de menor valor exportable fueron el 
café (que sufr ió un es tancamien to en relación a 1985),castaña 
(8%) y maíz ( 2 % ) . 

E n 1 9 9 2 , los p roduc tos como la s o y a , porotos, a l g o d ó n , 
d isminuyeron en valor en re lac ión a 1 9 9 1 . Así mismo, en 1992 s e 
observa un estancamiento e n el valor de las expor tac iones para 
productos como el azúcar, cas taña y el cafó. 

II. LA BALANZA COMERCIAL Y L O S TERMINOS DE INTERCAMBIO 
C O M E R C I A L E S 

E l sa ldo entre l as expor tac iones e importaciones de los productos 
a l iment ic ios, presenta un déf ic i t crónico en la Ba lanza Comerc ia l 
desde 1950, con un permanente a s c e n s o , a lcanzando s u nivel 
máximo en 1985 , año en que el défici t en la Ba lanza Comerc ia l 
l legó a más de 3 v e c e s s u vo lumen respecto a 1950 (325 .295 TM) , 
tal como lo indica el Cuadro N« 5 . 

De 1990 hac ia adelante existe un superávit en la Ba lanza Comerc ia l 
que se debe, en todo c a s o , a l aumento de l as expor tac iones (a 
excepción del año 90) y no a l a d isminuc ión de las importaciones. 

E n cuanto ai sa ldo de la B a l a n z a Comerc ia l en términos de valor 
(Ver Cuadro N** 6) esté e s negat ivo y p resen ta una tendenc ia 
descenden te has ta 1970. E n 1975 y 1980 ex is te un Superávi t en 
términos de valor, debido pr inc ipa lmente a l aumento en el precio 
de los productos expor tados, que ocas ionaron un incremento en 

119 



el total exportado, a di ferencia del Déficit en volumen que s e 
presentó en los mismos años. , ; .» ..,< ,. , 

En 1985 , el Déficit en la Ba lanza Comerc ia l s e acentúa (76.1 
Millones de $us. ) y a que se presenta un incremento en l as 
importaciones debido a la cr is is soc ia l y económica por la que 
estaba a t ravesando el país. 

A partir de 1990, el total de las expor tac iones está marcado por 
un constante crecimiento tanto en valor como en volumen (a 
excepción de 1992) , donde se presenta un Superávit en la B a l a n z a 
Comerc ia l . • 

Respecto a los términos de intercambio comerc ia l el Cuadro N° 7 
nos muest ra que entre 1950, 1970 y 1991 el valor de l as 
exportaciones de productos agrícolas t iene una tendenc ia cícl ica, 
a excepción del café que s e incrementó. Para le lamente , e l valor 
de las importaciones, al igual que el valor de las expor tac iones, 
presenta también una tendencia cícl ica, a excepción del arroz que 
en 1991 aumenta su valor en más de 4 v e c e s respecto a 1950. 

Un aspecto que l lama la atención e s que en 1970, tanto e l valor 
unitario de las exportaciones como de las importaciones disminuye, 
por lo que se exportaría menos y s e importar ía más. 

Desde otro punto de v is ta , s i re lac ionamos el valor exportado con 
el valor importado, (Ver Cuadro N* 8) notamos que: 

• L a relación de intercambio de cualquier producto nacional 
exportable respecto a l trigo y la har ina de trigo e s muy ba ja , 
signif icando que con los precios de d ichos productos no s e 
puede competir internamente. E n éste aspec to hay que 
recordar que eso se debe principalmente a que son productos 
donados por una parte; y por otra que son productos que 
reciben toda c l a s e de subvenc iones de s u s gobiernos y 
también del nuestro en algunos años. 

* L a importación de una TM de leche en el año 1950 era 
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equivalente a 7.2 TM de castaña: pero en 1970 representaba 
2.1 y en 1991 1.2 T M . 

S i en 1950 era necesar io importar una tonelada de ace i te , s e 
neces i taba 0.8 TM de goma, en 1970, equival ía a 1.1 TM de 
goma y f inalmente en 1 9 9 1 , s igni f icaba 1.2 TM de goma. 

Una TM de arroz importado en 1950 equival ía a 0.4 TM de 
azúcar nacional : pero en 1 9 9 1 , ya equivale a 1.5 TM de 
azúcar. 

P a r a la importación de una TM de maíz en 1950 se neces i taban 
1.2 TM de azúcar. E n 1970, e s a misma TM de maíz representó 
2.2 TM de azúcar y 2.8 TM en 1 9 9 1 . 
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Cuadro 1 

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS AGROALIMENTICIOS (TM) 
(1924-1992) 

PRODUCTOS 1924 1930 1935 1941 1950 1955 1962 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1991 1992* 

Arroz 4939 4.577 1.891 7801 8.210 10.739 8.239 286 2.383 3 648 1.330 1.134 1.656 
Avena 343 179 390 202 65 152 491 232 148 
Maíz 12 3 21 16 23 704 108 88 1 
Azúcar 1.810 15.524 15.433 37.011 36.824 42.766 20.294 410 308 703 1.018 1.001 1.856 3.368 
Trigo 638 2.322 19.274 52.092 33.880 34.387 21.487 15.756 45.673 52.624 239.377 306.801 48.850 176.846 112.012 
Papa 2 ,i 9 107 4 1.385 94 55 311 
Tomate 1 195 87 163 37 20 
Cetwlla m 59 57 5 177 222 2 
Poroto W 469 19 430 
Lenteja m 30 109 1 1.873 3.333 2.284 
Manzana 2.230 2.951 4652 7.509 1.460 1.430 2.201 519 
Vid 74 79 62 80 24 272 95 259 
Peras 37 48 109 25 18 12 
H. de Trigo 33.002 19.275 5.532 13.296 17.399 21.913 94.400 108.852 119.101 133.435 17.187 47.885 33.715 56.162 66.981 
Lectie 464 362 138 1.759 1.610 4921 7.592 9.283 16.225 9.781 3.591 5.261 
Aceite 84 271 134 943 1.367 1.536 3.612 4229 5.666 5.228 9.465 9.586 3.126 2.260 
Gan. Vacuno 3.331 8.040 5.104 s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. 
arosProd.(1) 104 196 5 320 212 162 884 1.330 770 

TOTAL 40.927 42.331 42.402 112.902 103.082 119.381 153.136 137.136 182.116 209.207 291.554 380.273 97.906 252.815 184953 

(1) Comprende: Cebada, Cafó, Limones, Naranja, Durazno, Zanahoria, Cacao y sus preparados. 
* Incluye solamente el primer semestre de 1992. 
s.d.= sin dato 
FUENTE: INE (Comercio Exterior), MECE. 







•'̂ "•>; Cuadro N° 4 

VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS AGROALIMENTICIOS 
(En $us) 

(1950-1992) 

PRODUCTOS 1950 1955 1958 1962 1965 1970 1975 1980 1985 1988 1990 1991 1992 

Arroz 153 134.285 152.585 3.812.734 943.748 
Maíz 88 41.230 4144.905 616.117 61.530 
Quinua 1.008 95.105 87481 3.440 41.065 292.300 621.270 563.193 
Soya 6.931.361 5.396.909 20.000.000 47.235.366 69.887766 55.664.890 
Azúcar 1.320 413.925 984.190 42.065.106 47589.808 1.637.434 6.300.000 31.703.985 24742.347 24452.409 
Cafó 59.000 485.000 1.019.000 1.161.137 3.646.528 13.117.258 20.656.121 13.939.295 17100.000 13.949.891 7041.450 6.793.115 
Cacao 650.268 1.847.326 1.122.350 3.814.987 1.005.373 824300 
Algodón 130 749.188 13.000.000 1.000.000 600.000 2.100.000 2.992.697 12.413.648 9.137.136 
Castaña 52.548 360.000 414.000 1.402.000 456.887 879.840 2583.560 1.800.000 1.500.000 5.000.000 15.186.171 11.055.821 11.407.561 
Gan.Vacuno 168.372 10.000 7.000 91.000 46.029 41.600 2.398.661 1.300.000 1.200.000 500.000 789.700 18.431.799 
Gana 1.715./b/ 670.000 569.000 839.000 762.265 840.997 2.353.597 4600.000 500.000 1.700.000 2.038.165 1.038.049 459.083 
Porotos 545 1.747565 6.873.534 1.893.492 
Otros Prud.(1) 190.995 191.000 166.000 118.000 78.461 365.539 1.073.046 371.766 1.983.308 1.064.850 545.784 

TOTAL 2.129.145 1.290.000 1.641.000 3.469.000 2.918.922 7684950 77.489.186 86.183.863 25.899.428 52.741.065 177.691.774 155.735.772 111.802.493 

(1) Comprende; Naranja, Plátano, Pinas, Mandarinas, Limones, Almendras, Tomates, Ajo, Tabaco y Coca en Hojas. 
FUENTE: INE (Comercio Exterior), MECE. 



Cuadro N» 5 

BALANZA COMERCIAL DE PRODUCTOS AGROALIMENTICIOS 
(enTM) 

" ' (1950-1992) 

AÑO EXPORTACIONES IMPORTACDNES SALDO 

1950 3.029 103.082 (100.053) 
1955 2.380 119.381 (117.001) 
1962 6.084 153.136 (147052) 
1965 X 12.498 137136 • (124638) 
1970 24.283 182.116 (157833) 
1975 168.891 209.207 (40.316) 
1980 137.804 291.554 (153.750) 
1985 54.978 380.273 (325.295) 
1990 372.962 97906 275.056 
1991 407715 252.815 154900 
1992 315.751 (1)184953 130.798 

(1) Induye solo el primer semestre de 1992. 
FUENTE; Cuadro 1 y N=3 

Cuadro N°6 

BALANZA COMERCIAL DE PRODUCTOS AGROALIMENTICIOS 
(en mili, de $us.) 

(1950-1992) 

AÑO EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO 

1950 21 17.6 (15.5) 
1955 1.2;. (16.8) 
1962 i-.tr r n - . (13.2) 
1965 2.9 17.7 (148) 
1970 76 (127) 
1975 77.4 71.2.r 6.2 
1980 8§.1 73.7 124 
1985 2 S . r 101.9 (76.1) 
1990 íttMf?. 46.1 131.5 
1991 155.7 72.0 83.7 
1992 111.8 (1)131.7 (20.9) 

(1) Induye solo el primer semestre de 1992. 
FUENTE: Cuadro N2 2 y hP4 



Cuadro N« 7 

EVOLUCION DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES Y LAS 
IMPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS MAS IMPORTANTES 

(1950-1991) (En$us/TM) 

VALOR EXPORTACIONES 
($üsn-M) 

PRODUCTOS 1950 1970 1991 

Azúcar 330.0 140.0 391.5 

Castaña 218.9 196.8 1.453.3 

Goma 886.2 ; 297.2 991.4 

Café 976.8 1.524.1 

FUENTE: Elaborado por el autor en base a la infonnación del INE (Comercio 
Exterior), MECE. 

VALOR IMPORTACIONES 
($us/rM) 

PRODUCTOS 1950 1970 1991 

Trigo 95.5 21.1 174.9 

Harina de Trigo 121.9 113.2 334.0 

Leche 1.576.4 421.0 1.795.8 

Aceite 708.1 326.0 1.275.1 

Arroz 139.9 — 597.8 

Maíz 393.5 311.4 1.111.9 

FUENTE: Elaborado por el autor en base a la infonnación del INE (Comercio 
Exterior), MECE. 



Cuadro N» 8 

EQUIVALENCIA DE PRODUCTOS AGRICOLAS IMPORTADOS 
RESPECTO A PRODUCTOS AGRICOLAS EXPORTADOS 

(enTM) , 

PRODUCTOS Trigo Harina de Trigo Leche Aceite Arroz Maíz 
AGRIC. IMP equivale en equivale en equivale en ! equivale en equivale en equivale en 

PRODUCTOS 1950 1970 1991 1950 1970 1991 1950 1970 1991 1950 1970 1991 1950 1970 1991 1950 1970 1991 

AGRIC. EXPORT 

Azúcar 0.2 0.1 0.4 0.3 0.8 0.8 4.7 3.0 4.5 2.1 2.3 3.2 0.4 1.5 1.2 2.2 2.8 
Castaña 0.4 0.1 0.1 0.5 0.5 0.2 7.2 2.1 1.2 3.2 1.6 0.8 0.6 0.4 1.8 1.5 0.7 
Goma 0.1 0.07 0.1 0.1 0.3 0.3 1.7 1.4 1.8 0.8 1.1 1.2 0.1 0.6 0.4 1.0 1.1 
Café - 0.02 0.1 - 0.1 0.2 0.4 1.1 - 0.3 0.8 - 0.4 - 0.3 0.7 

F U E N T E : Elaborado por el autor en base al Cuadro N^ 7. 
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