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El Consejo Editor de “COMERCIO EXTERIOR” se complace en presentar la edición Nº 

223 de nuestra publicación oficial, para reflejar de manera especial y gráfica valiosas 

experiencias de campo junto a los forjadores de la soberanía alimentaria boliviana. 

Es mucho lo que se puede hablar sobre lo que se hizo, se está haciendo y lo que se 

puede seguir haciendo en tan importante campo. Es por ello que una vez más se ha 

querido mostrar la importancia de aprovechar de manera inteligente y sostenible los 

abundantes recursos naturales con los que contamos en la región agroproductiva por 

excelencia del país, a fin de obtener maximizar el beneficio social y económico.

El Departamento de Santa Cruz es generador del 70% de los alimentos que consume 

Bolivia y este es el resultado de un enorme esfuerzo entre cruceños, bolivianos 

llegados de otros Departamentos y extranjeros que apostaron por el país con una 

visión productiva de escala, con tecnología de punta, know how administrativo y 

con asistencia técnica que comparten generosamente en esta tierra para lograr una 

agricultura pujante, expansiva, mecanizada y “sostenible”, al introducir la práctica de 

rotación de cultivos, siembra directa, el cuidado de la tierra y el medioambiente.

Bolivia en los últimos 50 años sustituyó exitosamente la importación de alimentos 

básicos y hoy en día es prácticamente autosuficiente en casi todos los renglones 

gracias a la producción agropecuaria y agroindustrial que además es generadora de 

enormes excedentes, como ocurrió en la gestión 2013 cuando se logró cerca de 1.500 

millones de dólares por la exportación de casi 3 millones de toneladas de alimentos.

Tenemos todas las condiciones para seguir desarrollando una agricultura eficiente, 

para luchar contra el hambre y la pobreza, haciendo uso de la ciencia y la tecnología. 

Nuestra tierra es una fuente de sustento para quienes la habitamos y trabajamos en 

ella, una fuente de riqueza que beneficia no solo a los que en ella trabajan sino a la 

región y al país en su conjunto.

Desde el Instituto Boliviano de Comercio Exterior, estamos convencidos que un país 

que produce sus propios alimentos, reemplaza la importación de los mismos y genera 

saldos de exportación, es un país soberano alimentariamente que con ello se beneficia 

así mismo, al mismo tiempo que alimenta y beneficia al mundo. De cara al 2025, el 

capítulo a cerrar es el de acabar con la gran dependencia por la importación de trigo.

Tal como expusiera el Gerente General del IBCE, Lic. Gary Antonio Rodríguez A.,  en el 

“Encuentro Agroindustrial Productivo - Más inversión, más empleos - El Rol del Sector 

Privado” realizado en julio del 2013 en Santa Cruz de la Sierra, “el desafío que se plantea 

para Bolivia hacia el 2025 es que de los 45 millones de toneladas que se generen, 

24 millones sean para los bolivianos y 21 millones de toneladas se exporten”, lo que 

significaría no solo multiplicar el aporte de alimentos al mundo, sino lograr con este 

esfuerzo que la soberanía alimentaria del país esté totalmente consumada.

Lic. Mónica Jáuregui Antelo
Gerente de Promoción
INSTITUTO BOLIVIANO DE COMERCIO EXTERIOR - IBCE

FORJANDO CON ESFUERZO, LA SOBERANÍA 

ALIMENTARIA DE BOLIVIA
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Fueron -y aún serán muchas- las incursiones al campo agrícola cruceño que la Unidad 

de Comunicación (UNICOM) junto a las Gerencias del IBCE viene realizando con un 

buen motivo. Los propósitos en realidad son dos, en primer lugar, reconocer una 

realidad productiva, entenderla y valorarla para difundirla a Bolivia y el mundo; en 

segundo lugar, como una oportunidad para afianzar lazos y atender requerimientos 

en el ámbito del comercio exterior, la producción y la integración. El fin último: 

promover una Bolivia digna, productiva y solidaria. El común destacable: hombres y 

mujeres de campo y ciudad que supieron integrarse e integrar una gran “cadena de 

valor” en materia de producción de alimentos. 

La UNICOM del IBCE ha venido registrando valiosas experiencias con “trabajos de 

campo” que en esta edición presentamos para la apreciación de nuestros lectores, en 

una pequeña muestra fotográfica denominada “Los forjadores de la soberanía 

alimentaria de Bolivia”. Esos “artistas sin maquillaje” como en su momento les 

llamara la destacada politóloga Lic. Susana Seleme, conglomeran no a los productores 

agropecuarios sino también a zafreros, tractoristas, mecánicos, camioneros, fabriles, 

agrónomos, empresarios, dirigentes gremiales, trabajadores sociales, representantes 

empresariales y agentes del comercio exterior, entre muchos otros. 

Para ello, cabe remontarse a septiembre de 2009, cuando el Comunicador del IBCE, 

Lic. Gualberto Vargas, sentara las bases para la creación de la Unidad de Comunicación 

a través del estudio “Comunicación y Relaciones Externas en el Instituto Boliviano de 

Comercio Exterior”; así como también a la importante participación del Comunicador 

Lic. Saúl Dávila, y mencionar la vasta experiencia del Lic. Gary Antonio Rodríguez, 

Gerente General del IBCE, para optimizar la visión en la materia, llevando a la UNICOM 

a registrar las vivencias agroindustriales con un Norte de comunicación institucional 

ordenado, creativo, conectado, amistoso y con un lenguaje técnico, para visibilizar 

todas las visitas de campo realizadas mediante una experiencia multimedia, 

abarcando la cobertura en cuanto a prensa escrita, radial, televisión, redes sociales, 

así como el periódico “Comercio Exterior” y los boletines virtuales con que cuenta el 

IBCE.  

 

Retornando al tema, el álbum de retratos que se presenta hoy es una muestra de 

la diversidad de personas que impulsan la soberanía alimentaria del país desde la 

bendita tierra oriental de Santa Cruz. Se trata de mujeres y hombres cruceños, del 

interior del país y migrantes extranjeros que apuestan por la producción a escala 

de alimentos, abarcando el Norte Integrado y Tierras Bajas del Este, valiéndose de 

un sistema de agricultura sostenible basado en la “siembra directa” y la “rotación de 

cultivos”, disminuyendo la aplicación de agroquímicos aunque no los erradica por 

completo, como por ejemplo lo hace la permacultura y la “agricultura natural”. 

Una característica del sector agropecuario que hemos evidenciado es la 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE) que por diez años se viene impulsado 

-con fuerza- en Bolivia, llegándose a comprender que “hacer las cosas bien resulta 

un buen negocio”. Un ejemplo de ello son los grupos CREA a los que dedicamos 

las notas centrales de esta edición, dando cuenta que un agricultor es parte de la 

solución cuando también es parte del problema. La responsabilidad compartida 

que impulsan estos Grupos equivale a hablar de interdependencia, donde todos 

actuamos de una manera vinculada y todos somos mutuamente responsables.   

La RSE en los grupos CREA es una puerta al “paradigma del cuidado” en la agricultura 

cruceña que, en palabras de Leonardo Boff ya no se trataría de una opción, un “plus” 

o un voluntariado sino más bien, “o aprendemos a cuidar o desaparecemos. Cuando 

amamos, cuidamos y cuando cuidamos, amamos. El cuidado asume una doble 

función, de prevención de daños futuros y la regeneración de daños pasados” dijo. 

Los avances tecnológicos para aplicar cada vez menos insumos al suelo y las plantas, 

son buenos ejemplos para cuidar el activo principal de la agricultura: La tierra y la 

semilla.   

Esta muestra fotográfica, también revela lo que un Director de IBCE llegó a decir, que 

la fortaleza del modelo cruceño es la integración donde no importa “la procedencia, la 

religión, el color de la piel o el estatus social para tener éxito en el campo productivo, 

institucional, económico y social; basta con tener ganas de trabajar y triunfar y Santa 

Cruz ofrece tal posibilidad”. Expresiones como éstas se llegaron a registrar en la 

filmación de la película “Historias de Migrantes Bolivianos Exitosos en la Agricultura 

Cruceña” que hoy circula gratis por las redes sociales.  

Estas características del “ser” y no solo del “hacer”, coadyuvan al esfuerzo productivo 

del Departamento de Santa Cruz, ya presentado en varias ocasiones. Hoy sabemos 

que el 70% de los alimentos que consume Bolivia son producidos en Santa Cruz, con 

importantes excedentes para el mundo y efectos multiplicadores sobre el empleo 

directo e indirecto. Las proyecciones del empresariado estiman que -de hacerse bien 

las cosas- podríamos pasar de 5,2 millones de hectáreas cultivadas -produciendo 

15 millones de toneladas de alimentos en el 2012- a 45 millones de toneladas de 

alimentos con 13 millones de hectáreas cultivadas para el año 2025, incrementando 

además en un millón los empleos directos. ¡Nada mal! Sin embargo, como señalan 

algunos expertos, para conseguir tal objetivo debemos impulsar la “competitividad 

sistémica” del país, principalmente, con mejores políticas públicas que garanticen la 

libertad y solidaridad. 

Para reconocer estás experiencias llegamos a sobrevolar los campos productivos, nos 

subimos a las cosechadoras, estuvimos en medio de los cultivos, en ferias productivas 

agrícolas, en instalaciones agroindustriales, hasta en escenarios de “conflictos” de 

tierras productivas (avasallamientos), en foros especializados, en la residencia de los 

productores, en reuniones público-privadas; en viajes a la sede de Gobierno y en 

todos estos escenarios compartiendo con “personas-mega- diversas” que buscan 

una misma idea: forjar la soberanía alimentaria del país. 

Ciertamente, al apreciar está pequeña muestra fotográfica podemos descubrir que 

una “cadena de valor agroproductiva” es como una orquesta sinfónica en la que 

cada instrumento tiene un sentido único e irrepetible; y la magia solo surge cuando 

todos deciden tocar una misma canción. Así, cada uno los forjadores de la soberanía 

alimentaria es importante, y el país y el mundo los necesitan a todas y todos.  

Lic. Jonathan Roca Figueroa
Jefe Unidad de Comunicación
Instituto Boliviano de Comercio Exterior

Retratos del campo cruceño: 
“NECESITAMOS A TODAS Y TODOS LOS ACTORES 
PARA LOGRAR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA DE 
BOLIVIA”

Faustino Castillo 
Morales, llegó en 
bicicleta a Santa 
Cruz, hoy cuenta 
con 10 camiones 
y sus burros 
(chatas). Produce 
de manera 
familiar cerca de 
50.000 toneladas 
de caña.
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Es el lema de la Asociación Boliviana de Consorcios Regionales de Experimentación 
Agrícola (AB-CREA)  para poner en práctica  la “filosofía del compartir”, que consiste 
en poner en común ideas y experiencias que logren mayor eficiencia en la acción, 
en la formación de empresarios y técnicos, trabajando bajo principios de producción 
sustentable, conservando los recursos naturales y con un profundo sentido de 
inclusión social, solidaridad y vocación de servicio. “Compartir para un miembro 
CREA, es abrir con total transparencia toda la información de su empresa o unidad 
productiva y, poner todo ese conocimiento al servicio de los miembros de su grupo, 
de AB-CREA en su conjunto y de su comunidad en última instancia” arguyó Hugo 
Lozano Simon, Presidente de AB-CREA. 

EN ESA LÍNEA, ¿QUÉ SIGNIFICA LA RESPONSABILIDAD?  

“Producir en armonía con la tierra y buscando el máximo beneficio para el hombre. 
Producción sustentable con responsabilidad social en otras palabras. Ello sin olvidar 
que debe buscarse la sostenibilidad de la empresa como el ente indispensable en la 
generación de la riqueza y el empleo” contestó Lozano Simon.  

AMOR A LA TIERRA  

Para el experto productor existe una relación profunda entre la tierra y el hombre de 
campo, “una relación casi amorosa como alguien la llamo” señaló y reflexionó que 
ello es así porque “la tierra es fuente de sustento para quienes hoy la habitamos y 
trabajamos en ella, es fuente de riqueza que debe beneficiar no solo a los que en ella 
trabajan sino a la región en su conjunto; finalmente es un medio de vida no solo para 
esta generación si no para los verdaderos dueños que son las generaciones futuras”. 

PRINCIPIO RECTOR: ESTAR DISPUESTO A COMPARTIR EXEPERIENCIAS  

Al respecto de la metodología en CREA, Lozano Simon, refiere a un proceso sencillo 
pero al mismo tiempo altamente eficiente. La esencia radica en que el productor 
esté dispuesto al intercambio de experiencias, que es el principio rector del trabajo 
grupal, lo que “se realiza con total apertura, transparencia y responsabilidad, 
realizando la difusión al medio de la información que se genera al interior de los 
grupos y que puede ser de utilidad para la región o el sector al cual pertenecemos” 
explicó Lozano Simon. 

El puntapié inicial es el trabajo grupal, “a través del cual se genera un fructífero 
intercambio de ideas y experiencias entre pares, contando además con asesoramiento 
y coordinación técnica a cargo de un profesional contratado por el grupo para tal 
efecto. El proceso se resume en identificar los problemas que se quiere discutir, 
proponer diversas alternativas de solución a los mismos, seleccionar las mejores 
alternativas para resolver los problemas y sugerir los mejores cursos de acción en ese 
sentido. Se busca además incorporar nuevas técnicas, generar nuevos sistemas de 
producción y capacitar a las personas que participan del proceso productivo”, detalló 
el Presidente de AB-CREA.

LA FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES DE INTERCAMBIAR IDEAS

Consultado sobre los aspectos positivos de formar parte de un grupo CREA, 
Lozano Simon, señaló que la fortaleza es “formar parte de grupos que se superan a 
sí mismos de manera permanente, que adquieren nuevos conocimientos a través 
del intercambio de experiencias y un proceso de formación continua, que está a 
la vanguardia en lo que a producción sustentable se refiere, que encuentra cada 
vez mejores formas de producir y de administrar los recursos disponibles, entre 
otras”, mientras que la oportunidad que brinda un grupo CREA radica en “estar 
permanentemente informados respecto a nuevas tecnologías, mercados y sus 
tendencias, precios y oportunidades” explicó.  

EN BOLIVIA EXISTEN 20 GRUPOS CREA 

Actualmente la Asociación Boliviana de grupos CREA cuenta con 20 grupos activos, 
de los cuales en 12 predominan las actividades ganaderas, 7 son agrícolas y existe un 
grupo avícola. Estos grupos están distribuidos en los Departamentos de Santa Cruz 
principalmente y el Beni. 

Estos grupos son: CREA Santa Cruz Este (Agricultura), CREA Okinawa (Agricultura), 
CREA Cauce Viejo (Agricultura), CREA Caña (Agricultura), CREA 4 Cañadas 

(Agricultura), CREA Mirai (Agricultura), CREA Transcon (Agricultura), CREA Norestes 
(Ganadería), CREA Chiquitos (Ganadería), CREA GPA Beni (Ganadería), CREA GPA 
Santa Cruz (Ganadería), CREA Iyambaé (Ganadería), CREA Tierras Bajas (Ganadería), 
CREA Concepción (Ganadería), CREA Pascana Verde (Ganadería), CREA Conficrea 
(Ganadería), CREA Beef (Ganadería), CREA Guarayos (Ganadería), CREA Parapetí 
(Ganadería), CREA Avícola (Avicultura). 

Para conformar un grupo CREA, como señala permanente la Asociación Boliviana, 
solo hace falta formar una agrupación, para ello “solo se requiere ser productor 
agropecuario y tener voluntad de compartir experiencias, lo demás es accesorio” dijo 
Lozano Simon.

EL FUTURO PARA AB-CREA: FORJAR UN PAÍS DIFERENTE  

Consultado sobre el futuro de AB-CREA, el Presidente señaló que buscan “convertirse 
en una asociación referente en el sector agropecuario en aspectos productivos, 
económicos, sociales y medioambientales para el progreso del país y de toda su gente. 
Ser un movimiento conectado y en expansión a partir de las relaciones generadas 
entre sus miembros y entre estos y el conjunto de la sociedad. Convertirnos en una 
organización con mayor capacidad de respuesta ante los nuevos desafíos que se 
presentan. Ser un movimiento más preparado para gestionar conocimientos y dar 
respuestas a nuevas preguntas”. En esa línea de pensamiento, Lozano Simon, está 
empeñado en expandir el movimiento CREA en Bolivia. “Estamos convencidos de 
que si todos los productores agropecuarios formaran parte de un grupo CREA, Bolivia 
sería un país diferente” concluyó.    

ACTUAL ESTRUCTURA DE AB-CREA

La Asociación Boliviana CREA está dirigida por un Presidente, un Vicepresidente, un 
Tesorero, un Secretario, quienes conforman el Comité Ejecutivo. Adicionalmente 
cuatro vocales se suman a este Comité, para conformar el Comité Directivo o 
Directorio. En el esquema actual, los presidentes de los diferentes grupos CREA, 
también participan de las reuniones de directorio y por tanto del proceso de 
decisiones de la asociación. Mientras que la parte administrativa la maneja el 
Coordinador General, apoyado por un Encargado de Sistemas.

“EL CAMPO SOMOS TODOS”

Hugo Lozano Simon
Presidente de la Asociación Boliviana de 
Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (AB-CREA)

Cargo   Nombres
Presidente  Hugo Lozano Simón

Vice-Presidente  Roberto Zacarías Valle

Tesorero   Alex Justiniano Schwarm

Past-Presidente  Pedro H. Zaccarelli Davoli

Secretario   Lorgio Paz Gutiérrez

Vocal   Rudiger Trepp del Carpio

Vocal   Fernando Romero Pinto

Vocal   Alejandro Díaz Salek

Vocal   Toru Higa Uehara

Vocal   Pedro Colanzi Serrate

Vocal   Ricardo Álvaro Guzmán Bowles
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Un zafrero del Norte 

cruceño. Operario 

ocupado en el trecheo de 

zafras, se dedica a cortar 

la caña de azúcar. 

Son mujeres y hombres 

que provienen del lugar 

y del interior del país en 

busca de mejores días. 

Grupo de trabajadoras 

sociales que impulsan 

las buenas prácticas 

laborales  en la zafra, 

brindando educación y 

asistencia médica en los 

campamentos zafreros. 

Un equipo dependiente 

del Ingenio Azucarero 

Guabirá S.A. y la Unión de 

Cañeros Guabirá.  

Benjamín Panozo, es 

un migrante exitoso en 

el campo productivo, 

familiar e institucional. 
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Cuando un agricultor de una zona decide compartir ideas y experiencias busca mejorar su 
técnica, su economía, la condición socio-laboral de sus trabajadores, el medio ambiente, 
entre otros temas, explicó el primer Presidente del  Consorcio Regional de Experimentación 
Agrícola (CREA) en Santa Cruz, Pedro Henrique Zaccarelli Davoli, agregando que “al final, 
lo que empieza como una reunión técnica al cabo de un tiempo, termina como un grupo 
de amigos con una alta responsabilidad social, productiva y ambiental” .

HACIA LA CONFORMACIÓN DE AB-CREA 

Para los productores del Departamento de Santa Cruz compartir conocimiento es 

parte de su subsistencia. El primer Consorcio Regional de Experimentación Agrícola 

(CREA) en Bolivia se gestó por un grupo de agricultores que ya practicaba la filosofía 

de compartir. “La agrupación comenzó como un grupo que no eran CREA el año 

1992, algunas personas nos juntamos con esta filosofía de compartir y; en septiembre 

de 2003 se configura el primer grupo, el nuestro, llamado CREA Santa Cruz Este” dijo 

Zaccarelli Davoli. 

Por los años 2005 y 2006, junto al Grupo UNISOYA que se gestaba en paralelo a 

CREA Santa Cruz Este, deciden unirse formalmente a AACREA, a través de la Región 

Noreste Argentino. Ya que los primeros grupos CREA en Latinoamérica provienen 

del vecino país.  

 

En el 2006, al ex presidente del Grupo CREA Santa Cruz Este le motiva la necesidad 

de seguir sumando grupos, por lo que empiezan a convocar a otras agrupaciones 

existentes, conformando al poco tiempo la Asociación Boliviana de Consorcio 

Regionales de Experimentación Agrícola (AB-CREA).      

Para el 2008, realizan una de sus reuniones más concurridas considerándose como 

el inicio formal de la AB-CREA. Al siguiente año (2009) eligen la primera directiva; 

para el 2011 y bajo sus principios rectores se establece la actual Comisión Directiva 

conformada por los presidentes de los grupos CREA.  

PRÁCTICAS AGRÍCOLAS Y SOCIALES DE CREA SANTA CRUZ ESTE 

Zaccarelli Davoli, da cuenta que en todo este tiempo su grupo ha avanzado 

mucho. “Por ejemplo, sobre aspectos técnicos, hoy el grupo tiene una cantidad de 

aplicaciones de insecticidas mucho menor de cuando empezó, gracias al hecho 

de compartir experiencias, nombres de productos, métodos de control, que van 

haciendo que cada uno sea más eficiente. Antes había gente que hacia 10 a 11 

aplicaciones de insecticidas y hoy el promedio del grupo está en cinco aplicaciones” 

dijo. Asimismo, con la utilización de métodos con menor impacto ambiental como 

la rotación de cultivos y la siembra directa. Sobre la parte social, más allá del buen 

trato al trabajador, el ex presidente mencionó la creación de un hospital en Cuatro 

Cañadas logrado con el aporte de todos los agricultores de la zona. 

La rotación de cultivos, la siembra directa y la disminución del uso de defensivos 

agrícolas de amplio espectro, son las técnicas sustentables puestas en prácticas 

en la agricultura cruceña, el propósito es preservar el ambiente. “Practicar una 

agricultura responsable es una gran satisfacción; mi mayor sueño es que en los 

suelos donde hago agricultura lo puedan seguir haciendo mis hijos, los hijos de 

mis hijos y así sucesivamente” expresó Richard Paz, ex Presidente del Grupo CREA 

Santa Cruz Este, enfatizando que “la tierra representa el principal recurso que debe  

cuidar un agricultor”. 

MENOR INVERSIÓN MONETARIA, MAYOR CONOCIMIENTO, MEJOR 

IMPACTO AMBIENTAL

Según Richard Paz, la inversión monetaria en la rotación de cultivos y la siembra 

directa es menor en comparación al sistema de agricultura convencional. “Son menos 

pasadas de labores agrícolas que se le da al campo, menos desgaste de maquinaria 

y muchísimo menos consumo de combustibles. Lo que si demanda es adquirir más 

conocimientos de estas técnicas y, tiempo a mediano y largo plazo para ver los 

resultados, ya que se deberá implementar como un sistema de producción” explicó.

“Ambas prácticas son indispensablemente complementarias y tienen un tremendo 

impacto ambiental positivo, ya que permiten -por un lado- conservar y aprovechar 

el agua, mejorar las características físicas y químicas del suelo, incrementando su 

productividad, y por otro, la desaparición de la degradación de los suelos productivos” 

expresó Richard Paz. 

BUENAS PRÁCTICAS PARA UNA AGRICULTURA SOSTENIBLE  

El ex Presidente del Grupo CREA Santa Cruz Este, expone tres prácticas agrícolas 

apropiadas en el Departamento cruceño, algunas puestas en práctica desde hace 

más de 10 años, permitiendo así cuidar el medio ambiente. 

La rotación de cultivos es una práctica que consiste en sembrar en cada campaña 

agrícola un cultivo diferente en el mismo lote, con la finalidad de balancear el 

consumo de nutrientes, la incidencia de plagas y enfermedades, intentando además 

aumentar el porcentaje de materia orgánica del suelo. 

La siembra directa es una técnica agrícola de largo plazo, consiste en sembrar un 

cultivo en el suelo sin removerlo. Se realiza “matando” las hierbas o malezas que 

nacen en el suelo con herbicidas, antes de realizar la siembra. “Uno de los pioneros de 

la siembra directa en Santa Cruz fue el Dr. Jean Carlo Landivar, allá por el año 1991/92, 

en la zona de Tres Cruces; y para el año 1994 una de las empresas pioneras de nuestro 

Grupo CREA adoptó este sistema hasta hoy día. También ésta técnica se la tomó de 

la experiencia en Argentina donde practican este sistema desde mucho antes que 

nosotros” recuerda el ex Presidente.

La disminución del uso de defensivos agrícolas de amplio espectro o de franja roja, 

para pasar a utilizar productos más específicos como son los fisiológicos y biológicos, 

que no tienen efectos negativos en la fauna y flora de los ecosistemas.

CREA: EL VALOR DE COMPARTIR

Para Richard Paz ser miembro de un grupo CREA “me ayuda a sentirme mucho más 

seguro que antes en las prácticas agrícolas que tengo que realizar cada campaña, 

porque sé que en cualquier momento puedo recurrir a la experiencia de cualquier 

compañero de grupo; y también aportar mi experiencia para quien la necesita, sin 

ninguna restricción” destacó.  

La tierra es el principal recurso del agricultor

Richard Paz Cuéllar
Ex Presidente del Grupo CREA

Compartir los hizo más amigos y más 
responsables con su producción

Pedro Henrique Zaccarelli Davoli
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Empresario y productor 

agrícola, en oficinas 

del Ingenio Azucarero 

Guabirá S.A., Willy Aguilera 

Tarradelles.

Un campamento 

mejorado de trabajadores 

agrícolas y zafreros que 

producen caña de azúcar.

Haciendo pan para el 

campamento zafrero 

de cortadores de caña 

de azúcar, al Norte del 

Departamento de 

Santa Cruz. 
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“La integración agrícola ganadera es el futuro de todo productor agropecuario en Santa 
Cruz, no solo permite ser más eficiente, sino contar con todos los beneficios de una sinergia 
entre el agricultor que produce alimentos y el ganadero que requiere alimentos; logrando 
así un consorcio que tiene un positivo impacto para el medio ambiente y la producción” 
explicó el ex Presidente del Grupo CREA Santa Cruz Este, Fernando Romero. 

BENEFICIOS DE LA INTEGRACIÓN AGRÍCOLA-GANADERA
  
Aunque no existe una forma única de realizar el consorcio agricultura-ganadería, 
Fernando Romero aconseja introducir la siembra de pasto consorciada con un cultivo 
comercial, por ejemplo, maíz o sorgo. Desde la óptica ambiental “este consorcio 
permite que después de que el cultivo es cosechado el pasto quede como cobertura 
del suelo; lo que nos permite tener un mejor rastrojo a futuro; también, las raíces de 
las pasturas permiten la descompactación de los suelos, mejorando la infiltración del 
agua y la mantención de humedad; además -y el principal aspecto- es el secuestro 
de dióxido de carbono del aire” arguyó el experto ganadero.

Desde el punto de vista económico, la integración agrícola-ganadera resulta una 
forma más de generar alimentos utilizando herramientas como el autoconsumo, 
el confinamiento y la suplementación de alimentos para tener mayores animales, 
mayores ingresos. “A un ganadero le permite achicar los plazos de engorde de estos 
animales, lo que permite tener mayor rotación de eventos y mejores ingresos. Para 
el agricultor es una alternativa más de vender producto a través de silos, de comida 
balanceada; lo que le permite tener mejores ingresos cuando el mercado tradicional 
el grano pueda bajar” añadió el ex Presidente del Grupo CREA Este Santa Cruz.     

LA TENDENCIA EN LAS BUENAS PRÁCTICAS GANADERAS 

Para Fernando Romero, la responsabilidad de todo productor CREA en lo que significa 
el campo, se refiere a “las buenas prácticas de producción, siembra directa, rotación 

“La producción tiene relación directa con la calidad y el estado del suelo. Si mejoramos 
o  no degradamos el suelo los rendimientos se mantienen en el tiempo, incluso tienden a 
incrementarse. Forjando un balance positivo de carbono podemos fijar dióxido de carbono 
del ambiente al suelo, lo que en el mediano plazo seria la única forma de disminuir los 
Gases de Efecto Invernadero, generados por los combustibles fósiles. Por tanto, el aumento 
de producción y el beneficio para el ambiente son efectos complementarios y sinérgicos 
que van por el mismo camino” explicó Guillermo Rocco Caronello, ex presidente del Grupo 
CREA Santa Cruz Este. 

90% DE LOS CULTIVOS CON SIEMBRA DIRECTA   

Consultado sobre el estado de los suelos en Santa Cruz, el experto productor señaló 

que “tenemos un 90% con siembra directa, lo que es un aporte muy importante 

pero no suficiente para construir un sistema sostenible” y añadió que “todo lo que 

aportemos al suelo, el suelo nos lo devuelve con creces a nosotros y las futuras 

generaciones”. 

MANEJO DE SUELO: TAREA DE TODOS LOS DÍAS

Para Roco Caronello el manejo del suelo no debe ser coyuntural sino pensado 

y programado en el tiempo, se trata de un “sistema continuo y biológico que no 

se puede abandonar y que hay que alimentar continuamente. Salirse del sistema 

produce retrocesos que cuesta mucho recuperar. Si bien el suelo no es un ser vivo 

funciona como tal, en él habitan una infinidad de microrganismos y organismos vivos 

como los animales y vegetales que generan la materia orgánica. Es un sistema vivo 

que se alimenta de los rastrojos que generan las plantas que cultivamos, donde la 

degradación es el resultado de la disminución de esa actividad biológica, que implica 

la caída de la materia orgánica, por ende del suelo” expresó.

de cultivos, pensando -principalmente- en la sostenibilidad de los suelos y siendo 
amigables con el medio ambiente y la naturaleza” enfatizó y explicó los siguientes 
sistemas de producción de bovinos para llevar adelante la tarea agrícola:      

Silo de autoconsumo: Es una herramienta que brinda al animal comida de forma 
permanente, la que consume según sus requerimientos nutricionales. Su principal 
característica es la mínima necesidad de mano de obra y de maquinaria. En Santa 
Cruz los silos se pueden hacer de varios cultivos, los más comunes por eficiencia, 
precio y nivel nutricional, son los de sorgo y maíz. El beneficio económico es lograr 
una mayor producción de animales (carne) en espacios más reducidos, a un costo 
muy conveniente y con muy poca inversión. El costo de la tonelada de silo depende 
mucho del tipo de cultivo y de la producción que se va utilizar para el silo. La cosecha 
y servicio de armado de silo bordea los 250 dólares por hectárea. 

Confinamiento animal: Consiste en engordar mayor cantidad de animales en 
espacios reducidos. El animal tiene agua, sal y recibe una ración de balanceado, 
2 a 3 veces al día. Se pueden conseguir ganancias diarias de entre 1 a 2 kilos día. 
La inversión en un confinamiento es mayor a un silo de autoconsumo, un sistema 
de confinamiento necesita infraestructura sólida en comederos, techo, pisos, 
alambradas, agua y sobretodo maquinaria de apoyo (tractores, Mixer, chatas, etc.) 
y dependiendo el tamaño de confinamiento el costo de la inversión puede bordear 
los 200 mil dólares. 

Rotación intensiva. Si se cuenta con extensiones de pastos, el sistema más barato 
es la rotación intensiva con alambrada eléctrica, la cual puede ser complementada 
con suplemento a campo. 

DIFERENCIAS EN EL MANEJO DE SUELOS 

El manejo de suelos consiste en un conjunto de prácticas que permiten a la 

agricultura impulsar un sistema sustentable y sostenible; aspectos que en el ejercicio 

dependerán del agricultor. Para Rocco Caronello los sistemas de producción agrícola 

tienen características diferentes en el manejo del suelo; por un lado, la agricultura 

convencional implica roturar el suelo, lo que causa degradación y  pérdida de carbono 

(CO2); de otro lado, en la producción orgánica la preparación del suelo se realiza 

de forma convencional, es decir arando la tierra, lo que conlleva la degradación del 

suelo y el riesgo de sustentabilidad en el tiempo.

En esa línea, en la agricultura cruceña, el experto productor enseña que la extendida 

práctica de “la ‘siembra directa’ permite disminuir la mineralización de suelo a la 

mitad, es decir, la pérdida de carbono a la atmosfera. Con el sistema de ‘rotación de 

cultivo’ especialmente con gramíneas (c4) se aporta rastrojo al suelo, brindando un 

balance positivo de carbono (humificación). Estos objetivos se logra en Santa Cruz 

generando 12,5 toneladas de rastrojo por año; implantando cultivo de cobertura que 

cubren el suelo y aportan rastrojos; también, ingresando a la integración agrícola-

ganadera para disminuir la compactación y aumentar la infiltración de los suelos” 

expresó. Aunque, a nivel mundial -señala el agricultor- aún se está investigando 

nuevas prácticas que continúen mejorando el sistema agrícola.

CREA: COMPARTIR IDEAS MEJORA LA AGRICULTURA

Para el ex presidente de CREA Este Santa Cruz el beneficio de compartir ideas es 

muy importante. “Escuchar la visión de otras 10 personas sobre un mismo problema 

hace más fácil encontrar la mejor solución en el menor tiempo” argumentó y agregó 

sentir alegría y orgullo por ser un miembro CREA; esto “me ha permitido crecer como 

agricultor, profesional y sobre todo en lo personal” dijo. 

En la agricultura cruceña:
Incrementar la producción y cuidar el ambiente 
son tareas complementarias 

Guillermo Rocco Caronello
Ex Presidente del Grupo CREA Santa Cruz Este 

Integración agrícola ganadera: 
Presente y futuro de la agropecuaria en Santa Cruz
Fernando Romero Pinto
Ex Presidente del Grupo CREA Santa Cruz Este
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Carlos Costas Aguilera, 

Director del Centro 

de Investigación y 

Transferencia de 

Tecnología de la Caña de 

Azúcar (CITTCA) busca 

producir más, con mejor 

rendimiento y cuidando 

el medio ambiente. 

Reconocido productor 

soyero, migrante potosino 

y actual Presidente 

de la Asociación 

de Productores de 

Oleaginosas y Trigo 

(ANAPO) que aglutina a 

14.000 productores. Se 

trata de Demetrio Pérez 

Flores. 

Reconocido ganadero, 

líder en la producción 

de leche en el Norte 

cruceño, y conquistador 

de diversos premios 

por su labor pecuaria, 

es José Gabriel Roca. 

Y cuenta con lo que él 

denomina una “escuela 

para las vacas” a las 

cuales guarda un gran 

respeto.

Francisco Marchetti 

Importante productor 

agrícola y Presidente 

de la Feria Tecnológica 

VIDAS, una feria que 

promueve lo mejor de la 

tecnología en el sector 

agroproductivo.
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Más allá del valor nutricional para la sociedad fue la búsqueda de un cultivo alternativo 
para la campaña agrícola de inverno, que mejore los réditos económicos y haga 
sostenible el negocio, lo que motivó hace tres años a Tsutomu Fukuhara Kimura, 
Presidente del Grupo CREA Santa Cruz Este, a incursionar de manera intensiva en la 
producción de Chía, en la zona Este del Departamento de Santa Cruz, con excelentes 
resultados, solo en la pasada gestión (2013) produjo 580,78 toneladas destinadas al 
mercado interno. 

NO FUE UNA TAREA FÁCIL

Esta historia comienza hace 15 años cuando la empresa argentina “Agropecuaria El 
Valle” introduce semillas de chía el año 1999; lamentablemente, al poco tiempo la 
empresa quiebra y unos pocos, entre ellos Fukuhara Kimura (más conocido por los 
lugareños como Pablo), consiguen semillas y reencausan la producción. Esto no fue 
fácil para Fukuhara, “fue difícil porque no teníamos conocimientos técnicos y todo era 
nuevo: la siembra, manejo de cultivo, cosecha, comercialización, pagos, precios, entre 
otros” recordó.

NO SOLO DE CHÍA VIVE EL HOMBRE

La rotación de cultivo permitió al agricultor incursionar en otros rubros agrícolas a fin 
de preservar la sostenibilidad del suelo, Fukuhara Kimura, explicó que su empresa, 
Sociedad Comercial Agrícola Ganadera (Agro Naciente S.R.L.) ubicada al Este de Santa 
Cruz, produce soya y maíz en la campaña de verano; mientras que en la campaña de 
invierno produce chía, trigo, sorgo, maíz y girasol. 

Ser parte de un grupo CREA, de un grupo de agroproductores, es sinónimo de  
“intercambio de ideas, experiencias, en un ambiente de amistad y confianza, estamos 
dispuestos  a compartir, escuchar  y opinar, pero sobre todo capacitarnos continuamente” 
definió el Presidente de Consorcio Regional de Experimentación Agrícola en Caña 
(CREA-CAÑA),  Víctor Hugo Escóbar, para referir que el principal objetivo del grupo “es 
el mantenernos motivados en la búsqueda de una mayor productividad para nuestros 
campos, generando nuevos conocimientos y aportando al desarrollo agroalimentario 
del País”.   

TRES ASPECTOS ENCIERRA LA RESPONSABILIDAD CAÑERA   

Para el Presidente de CREA-CAÑA el suelo agrícola es el principal medio para la 
producción de alimentos, así como el objeto de trabajo y sustento de la familia agrícola. 
Cuidar este activo implica cumplir con tres aspectos, “en primer lugar, tener una actividad 
productiva,  rentable y sustentable en el tiempo; en segundo, aplicar las buenas prácticas 
laborales en el cultivo de la caña, y en tercer lugar, ser socialmente responsable” explicó. 

RESPONSABILIDAD: DEL CONCEPTO A LA ACCIÓN  

El Presidente de CREA-CAÑA señaló que el grupo se adentra en la “agricultura de 
precisión”,  que por definición se basa en el manejo específico de un área de cultivo, para 
ello se utilizan herramientas tecnológicas como el posicionamiento global, dispositivos 
de distribución de riego, fertilizantes y plaguicidas variables, sensores climatológicos y 
de cultivo. La información es plasmada en mapas digitales sobre los cuales se toman 
decisiones de manejo. Según información oficial de WWF la agricultura de precisión 
permite que los fertilizantes, pesticidas y el riego sean aplicados según las necesidades 
específicas de cada cultivo, en cada espacio determinado en lugar de aplicarse por igual 
para todo el campo, reduciendo así la cantidad de insumos aplicados y por lo tanto 
ahorrando recursos. Este enfoque mejora las estrategias de control de las enfermedades 
y plagas en los productos banano, piña y caña de azúcar.

Otras técnicas agrícolas que práctica y promueve CREA-CAÑA dentro y fuera del Grupo 
son la cosecha en verde, “la no quema del rastrojo (malojo) principalmente” refirió el 

También, “dado que algunos lotes teníamos con muy bajo rendimiento se decidió 
rotarlo a ganadería, así tener otra alternativa en ingresos, y además apoyamos el manejo 
sostenible de suelos en el tiempo” dijo Fukuhara Kimura quien cuenta con poco más de 
1.000 reses, una iniciativa que se da de manera tradicional desde el año 1996 y se realiza 
de manera intensiva desde el 2013. Actualmente, Agro Naciente S.R.L. cuenta con 2.600 
hectáreas de producción agrícola y 600 ha. para ganadería. 

FRENTE AL COLAPSO DE ALMACENAJE DE GRANOS  

“Una manera de optimizar la cosecha dada la saturación de los silos en el momento de 
envió de los granos y, el hecho de que para el mercado de maíz no se tiene la capacidad 
de dar el servicio en secado; además de los costos elevados, todo ello nos desfavorecía” 
argumentó Fukuhara Kimura para explicar la adquisición de un silo de almacenaje de 
granos que cuenta con una capacidad de 3.300 toneladas. Incluso “hoy en día el granillo 
que resulta de la limpieza de los granos lo destinamos para alimento del ganado” acotó 
el experto productor. 

CAMBIO DE MENTALIDAD 

Los cambios productivos y sociales que impulsa Agro Naciente S.R.L. proviene de las 
reuniones CREA, lo que representa “un aprendizaje constante al compartir experiencias 
con los miembros del grupo, quienes se colaboran en el momento indicado” expresó 
Fukuhara Kimura y agregó que con esa filosofía se puede “mirar la seguridad alimentaria 
del país a través de un manejo responsable en el aspecto social y económico”. Al fin de 
cuentas “la tierra es una herramienta para dar vida” concluyó.  

Presidente y agregó que además ejercen un Manejo Integrado del Cultivo (MIC) que 
trata de un método de control de plagas y enfermedades en el cultivo.  

También, en convenio con el Centro de Investigación de Transferencia de Tecnología 
de Caña de Azúcar (CITTCA)  trabajan juntos en búsqueda de una mayor respuesta 
a la fertilización través del uso de la “Calibración de Suelos” para el cultivo de la caña 
de azúcar. 

DESAFÍOS: MEJOR TECNOLOGÍA Y CUMPLIR LEYES SOCIALES Y AMBIENTALES

Para el Presidente de CREA-CAÑA son tres los desafíos del Grupo. En lo productivo, 
“buscamos aumentar la productividad del cultivo utilizando una mejor tecnología” dijo, 
en materia ambiental, “producir  mejor con el nuevo sistema de la cosecha en verde, que 
significa no quemar la caña” señaló. Y en lo social, “cumplir con las leyes laborales del 
país, para ello tenemos un programa en el sector cañero denominado ‘Buenas Prácticas 
Laborales’ así como la consecución de las certificación internacional Bonsucro y el ‘Triple 
Sello’ del IBCE” expresó Víctor Hugo Escóbar. 

BREVE HISTORIA DE CREA-CAÑA

El Grupo nació a raíz de la participación del productor Rudiger Trepp del Carpio en un 
taller de formación de asesores CREA, impartido por Marcelo Torrent en el año 2009 y, 
motivados por el Ing. Carlos Paz, amigo personal de varios de los miembros actuales 
del grupo y oriundo de la zona. Se realizó la invitación a varios amigos de la Cooperativa 
Agropecuaria de Montero, institución mediante la cual se realiza la entrega de caña al 
Ingenio Azucarero Guabirá S.A.  

Para octubre del 2009 se llevaría a cabo la primera reunión del Grupo, en la propiedad 
de Walter Murialdo, con la temática “Manejo de Cañaverales de Corte Tardío en Terrenos 
Bajos”. Desde entonces CREA-CAÑA viene cosechando los beneficios de un intercambio 
sincero de opiniones, consejos técnicos y otros de tipo empresarial. Cabe señalar que 
todos los miembros son productores de caña de azúcar, además, algunos son productores 
de leche, ganado confinado, granos; y otros prestan servicios de maquinaria agrícola. 

CREA-CAÑA: 
La motivación compartida genera conocimientos 
para el desarrollo agroalimentario del país

En Santa Cruz :
Primeros en producir Chía con alta responsabilidad 
social y ambiental
Tsutomu Fukuhara Kimura
 Presidente del Grupo CREA Santa Cruz Este

Víctor Hugo Escóbar
Presidente del Consorcio Regional de 
Experimentación Agrícola Caña (CREA-CAÑA)
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Apreciando el trigo 

cruceño en la Colonia 

Okinawa. Autoridades 

gubernamentales, 

representantes del sector 

privado y del comercio 

exterior, destacando la 

comprometida presencia 

del Gobernador del Dep. 

de Santa Cruz, Rubén 

Costas Aguilera y el 

Presidente de la CAO, 

Julio Roda Mata.

El Gerente General del 

IBCE, Gary Antonio 

Rodríguez Álvarez, 

promotor del comercio 

exterior boliviano, 

principalmente de 

las Exportaciones No 

Tradicionales.  

Experto en cítricos, 

dependiente la empresa 

Totaí Citrus, inspecciona 

un limonero.     
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Salomé Tupa es la 

Presidente de la 

Federación Nacional de 

Cooperativas Arroceras 

(FENCA).

Productor brasileño, 

miembro del Grupo 

CREA Este Santa Cruz, 

consumidor y valorador 

de la milenaria hoja 

de coca. 

En oficinas de la CAO, 

un productor ganadero 

que lucha por frenar 

los avasallamientos 

de tierras productivas, 

es Walter Ruíz Paz, 

Vicepresidente  de la 

Asociación de Predios 

Productivos Avasallados 

(ASPPA).

Productora 

agropecuaria de origen 

alemán afligida por 

los avasallamientos de 

tierra en su propiedad, 

Lidia Maier, pero que 

no se rinde ante la 

adversidad para seguir 

apostando por el país.
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Descendiente de 

migrantes japoneses que 

se dedica a la producción 

avícola. Radica en la 

Colonia japonesa 

San Juan. 

Migrante del interior del 

país, productor de caña 

de azúcar y soya, 

Tito Choque

El Presidente del IBCE, 

José Luis Landivar 

Bowles, experto 

en producción 

agrícola, inspecciona 

detenidamente un 

cultivo de soya. 
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El Gerente General de la 

Cooperativa Agropecuaria 

Integral San Juan de 

Yapacani (Caisy), 

Isamu Kondo.

A los 12 años de edad 

el productor Julián Cruz 

migró a Santa Cruz. Lleva 

más de 30 años viviendo y 

generando alimento en la 

región, y si bien reconoce 

su procedencia, se siente 
“un cruceño más”.
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Don Jacinto y Doña 

Marcelina (QEPD) 

abandonaron su 

comunidad en Oruro 

perseguidos por ser 

cristianos. Chané fue 

la “tierra prometida”, 

para ellos. Empezaron 

como  trabajadores 

agrícolas y luego se 

independizaron, gracias 

a la agricultura llegaron 

a conocer Israel. 

Fallecieron ambos en un 

accidente de tránsito en 

el campo.
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La Corporación Boliviana 

de Fomento otorgó 

al padre de don Lucio 

Córdova Cámara 15 

hectáreas que, en ese 

entonces las hallaba 

interminables. La primera 

labor que realizó fue 

chaquear. Además de 

labrar la tierra, cuenta hoy 

con una cosechadora de 

caña y un taller donde 

fabrica chatas y otros para 

el transporte de caña. 

Don Nilo Melgarejo 

Humana (QEPD) 

productor cañero, llegó a 

Santa Cruz siendo niño y 

lo que más le impresionó 

fueron los mosquitos, el 

calor y las víboras. Hasta 

antes de su fallecimiento 

se consideraba “un 

cruceño más”.  

En oficinas del Ingenio 

Azucarero Guabirá 

S.A., el ex Presidente 

del Ingenio, Mariano 

Aguilera Tarradelles. 
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En su taller, un 

mecánico repara 

las partes de una 

cosechadora.

El reconocido Presidente 

del Ingenio Azucarero 

Guabirá,  productor de 

caña de azúcar y soya, 

Carlos Rojas Amelunge.

Adolfo Moreno, experto 

en Responsabilidad Social 

Empresarial, dependiente 

de la Corporación 

UNAGRO S.A. 
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Una feliz integración, 

representa ésta pareja 

de productores de arroz  

conformada por un 

migrante cochabambino 

(Benigno Vera) y una 

lugareña de Yapacaní 

(Benita Chileno).

Marcelo Fraija, Gerente 

General del Ingenio 

Azucarero Roberto 

Barbery Paz; ingenio 

constituido por 

productores cañeros que 

provienen de distintas 

latitudes del país.

Niñas y niños que 

radican en un ejemplar 

campamento zafrero 

que cuenta con 

servicios básicos 

de vivienda, agua 

y luz. También son 

constantemente  

visitados por brigadas 

médicas y educativas.  
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