




VIAS DE INTENSIFICACION DE LA
GANADERIA BOVINA EN EL

ALTIPLANO BOLIVIANO

&litoTes: Dominique Hervé y Abel Rojas

LAPAZ-1994



1° EdiciOn, La Pazjunio 1994

Editores: Dominique Hervé y Abel Rojas

Correccion y supervision editorial: Monica Navia y Patricia Telleria

Impresion : Arles Grâficas PotoS!, Tel. 373849

© Instituto Francés de Investigacion Cientifica para el Desarrollo en Cooperaci6n, CR5l:M
Cooperacion Técnica de la Iglesia Danesa, DANCHURCHAID

® DERECHOS RESERVADOS

Prohibida la reproduccion total 0 parcia! sin consenùrniento expreso de los autores

Dep6sito Legal 4-1-6) 4-94

IMPRESO EN BOLIVIA



INDICE

PRESENTACION

INTRODUCCION

GANADERIA BOVINA EN EL ALTIPLANO BOLIVIANO

Antecedentes de la ganaderia bovina en la regi6n andina de Bolivia
A. Cardozo

Experiencias de introducci6n de ganado bovino en el altiplano boliviano
(proyectos Ingavi y Granja Belén)
C. Salinas

Perspectivas de la ganaderia bovina de la regi6n andina
A. Cardozo

REFERENCIASTECNICAS
El sistema tradicional de produccion de carne bovina en la provincia
Pacajes de La paz
R. Baptista

Sïstemas de crianza bovina en una comunidad agropastoril tradicional
deI altiplano central boliviano
J. Fernandez, D. Genin

i-Se puede mejorar ganado mediante la selecci6n de caracteristicas que
no han expresado su patencial genétic01

. E. Loetz

PRODUCCION DE LECHE EN ZONASALTAS DE BOLIVIA y PERU
Producci6n de leche en el altiplano peroano. Experiencia de la granja deI
Instituto de Educaci6n Rural Ayaviri (pen!)
B. Fulcrand

Sïstemas de producci6n en la cuenca lechera de Cajamarca
E. Malpartida, C. Pinares y J. Bello

5

7

9

13

15

20

24

29

31

44

53

61

63

83



Comparaci6n de sistemas de crianza bovina intra e inter comunidades mixtas
mediante el amilisis factorial de las correspondencias mûltiples
D. Hervé 93

DesarroUo de la actividad lechera en el altiplano paceiio a través de PROFOLE
A. Gallo, A. Rojas, E. Veldsquez 1I0

Ubicaci6n y funcionamiento dei sistema de recolecei6n de leche fresca
en el altiplano de La paz
A. Olivera, A. Rojas 1I8

Crecimiento en peso vivo y producci6n lactea de vacunos crioUos en la
Estaci6n Experimental Patacamaya
P. Fernandez, C. Ayala 124

COSTOS DE PRODUCCION DE LECHE 129
Costos de producci6n de la ganaderia bovina en el altiplano boliviano
J. Vargas 131

Metodologia de evaluaci6n de costos de producci6n de leche en fmcas de
pequeiios productores. Comunidad Taypillanga (altiplano central)
M. Morodias, D. Hervé 148

Viabilidad econ6mica de la producei6n lechera en las zonas norte
y centro dei altiplano
A. Castillo 160

PERSPECTIVA 169
Vias de intensificaci6n sin especializaci6n de los sistemas de crianza bovina
en el altiplano boliviano
D. Hervé 171

El interfase dei granjero - extensionista - cientifico: un debate con ejemplos
de trabajo de reproducci6n de animales en granjas de los paises en desarrollo
F. Dolberg 186

DEBATE 197

LISTA DE ASISTENTES 203

6



PRESENTACION

Dentro dei convenio entre el Instituto Boliviano de Tecnologfa Agropecuaria
(IBTA) y el Instituto Francés de Investigaci6n Cientffica para el Desarrollo en
Cooperaci6n (ORSTOM), «Dinâmica de los sistemas de producci6n en el altiplano
boliviano», unD de los ejes de investigaci6n es el estudio de las estrategias campesinas
frente al riesgo climâtico y de las innovaciones tecnol6gicas. Por su parte, la Coopera
ci6n Técnica de la Iglesia Danesa, DANCffiJRCHAID esta particularmente interesada
por este tema, ya que unD de sus objetivos es el apoyo al Programa de Producci6n
Lechera de CORDEPAZ, PROFOIE, responsable de una Planta Industrializadora de
Leche (PIL), situada en el altiplano de La Paz. Se trata, entonces, tanto de fomentar la
producci6n lechera dei pequefio productor campesino, coma de recolectar leche para su
industria.

El trabajo conjunto de diferentes instituciones, coma una instituci6n cientifica, una
ONG y una corporaci6n de desarrollo, permiti6 sentarlas basesde este seminario. Desde
diversas perspectivas, analiz6 algunos de los problemas actuales que enfrentan los
productores campesinos en sus diferentes estrategias de sobrevivencia, dentro de las
cuales se encuentra la crianza vacuna y la producci6n lechera, pero no exclusivamente.

El seminario no quiso reducir su campo de reflexi6n a la producci6n lechera, SinD
que consider6 mâs oportuno tener una visi6n mâs amplia dei tema, relacionada con otras
vias de intensificaci6n bovina y ganadera, ademâs de la producci6n de la leche. Por otro
lado, analiz6 este tema dentro de un campo especffico de sierra de altura, que presenta
una problematica similar en Pern y Bolivia.

Este seminario respondfa a la necesidad de sistematizar, de algun modo, las
diferentes experienciasde intensificaci6n de laganaderia vacuna, con el objeto de lanzar
proyecciones sobre su futuro en el altiplano, y, por supuesto, de abrir un debate de
reflexi6n que sirva a los objetivos trazados en el ârea. Permiti6 también evidenciar los
cuestionamientos que se presentan en instituciones y ONGs que trabajan en el campo,
sobre todo en el tema lechero: iexiste un modela lechero unico para el altiplano? La
respuesta puede encontrarse precisarnente en esta diversidad de situaciones que se
describen en los articulos aqui publicados.
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Aun cuando bubiera sido muy utH publicar todas las ponencias de este seminario,
esto no pudo ser posible por diferentes razones. Para enriquecer la organizaci6n de las
ponencias, se conform6 un consejo editorial que tuvo a su cargo la lectura, selecci6n,
y correcci6n de los materiales. Asimismo, se realiz6 un amplio trabajo de revisi6n deI
material para facilitar una lectura uniforme de los mismos y mejorar el estilo. Se
consider6 también la necesidad de publicar los resultados de este seminario en un plazo
corto.

Ofrecemos, pues, los resultados de este intercambio de experiencias con otras
instituciones de investigaci6n y de promoci6n en esta publicaci6n que ofrece una
sintesis sobre la viabilidad de la intensificaci6n de la ganaderia bovina en el altiplano
boliviano.

Los editores
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INTRODUCCION

Varios observadores constatan en el altiplano boliviano (desde ellago Titicaca
hasta la regi6n de Ormo) lUla tendencia reciente a priorizar la ganaderia sobre la
agricultura y una tendencia hacia el amnento dei hato bovino, en peljuicio de las otras
especies de rumiantes.

Muchas instituciones de promoci6n fomentan una especializaci6n lechera bajo
diferentes modalidades, a menudo con el apoyo de créditos, desde la introducci6n de
aIfalfa, de razas mejoradas (Pardo Suizo, Holstein), hasta la implementaci6n de una red
de colecta de leche fresca 0 un circuito de fabricaci6n y venta de queso. El modelo
lechero parece imponerse. aun si no es el mâs apropiado para las diversas condiciones
ecol6gicas y socioecon6micas dei altiplano boliviano, caracterizadas por altos riesgos
climâticos y pocas ventajas comparativas salvo en las cercanfas de la ciudad de La Paz.

Esta situaci6n, descrita a grandes rasgos, nos ha permitido formular algunas
preguntas fundamentales para comprender la problemâtica actual de la ganaderia en la
regi6n, que pueden sintetizarse en tres.

1. iCuâl fue el desarrollo de la ganaderia bovina en el altiplano boliviano, y cuâl es
~u localizaci6n y estado actual?

2. iDe qué referencias técnicas y econ6micas disponemos para proponer vias de
intensificaci6n de los sistemas de crianza vacunos?

3. iCuâl es la extensi6n potencial de las vias de intensificaci6n ya implementadas
y su viabilidad?

Para responder a estas interrogantes, el seminario VIas de intensificaci6n de la
ganaderia bovina en el altiplano boliviano ha reunido a un espectro importante de
investigadores y especialistas en el tema, universitarios que actuaImente estân realizan
do investigaciones en el altiplano, profesionales que trabajan en centros de investiga
ci6n 0 en ONGs que estân involucrados en el tema ganadero, asicoma profesionales dei
Estado que actuaImente estân comprometidos con el tema. Esto ha permitido realizar
un balance de las investigaciones y rea1izaciones concretas que se estân llevando a cabo
sobre la ganaderia vaeuna en el altiplano, que baga posible tener un panorama mâs
integral dei problema.
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SITUACION ACTUAL

Se quiere, en primer lugar, conocer qué tipos de crianza de vacunos se puede
distinguir en el altiplano, considerando factores como las razas existentes, la composi
ci6n deI rebafio, los recursos forrajeros, el manejo, el nivel de intensificaci6n, el destino
de la producci6n.

Estas interrogantes. i,cuâl es la tendenciadeevoluci6n de la composici6n deI rebaiio
entre estas dos especies animales? y (,las funciones asumidas por el hato ovino son 0 no
sustituibles por el hato vacuno?, son algunos de los aspectos de la producci6n de
vacunos en sistemas mixtos ovino-vacuno que merecen ser subrayados.

En la mayoria de los casos, la intensificaci6n lechera ha sido perrnitida por la
extinci6n de los alfalfares, pero no unicamente. Se plantea la conveniencia de evaluar
las extensiones actuales ypotenciaIes de alfalfa en el altiplano, ypreguntarse qué niveles
de producci6n permitirian los otros recursos forrajeros: recursos lacustres, cereales
(cebada, avena, triticale, trigo de inviemo), rastrojos de cultivos (quinua, papal,
malezas.

REFERENCIAS

Se plante6 establecer un balance de las investigaciones llevadas a cabo sobre
bovinos en el altiplano boliviano, y confrontar estos avances con los resultados
acumulados en el altiplano pernano.

Esto dio lugar a preguntas sobre los actuales conocimientos sobre las necesidades
alimenticias de los vacunos en las condiciones deI altiplano, el peso que tienen,
restricciones de alimentaci6n, reproducci6n 0 sanidad sobre la producci6n final, y los
modelos de simulaci6n que existen a este nivel.

Un tema muy estudiado sobre el cual ya se deberia tener condusiones es la
comparaci6n entre razas criollas y razas mejoradas, no s610 bajo criterios zootécnicos,
sinD luego de una evaluaci6n de las diferentes funciones asumidas por el hato.

La implementaci6n de una red de colecta de leche fresca esta vista como un
incentivo potente para una especiaIizaci6n lechera. Se pregunt6, entonces, si ésa
constituye la unica vfa posible de intensificaci6n de la crianza de vacunos. Asimismo,
se consider6 el anâlisis de la valorizaci6n de los productos de la ganaderia: leche y/o
queso, leche y10 came. Otro aspecto tiene que ver con las repercusiones que tienen estas
vias de intensificaci6n sobre el funcionamiento de las unidades de producci6n.

10



PROPUESTAS

La gran variabilidad de propuestas promovidas por las instituciones de fomento da
lugar a un anâlisis comparado de sus planes y estrategias de producci6n y de sus logros
con la comunidad. Vnos ofrecen m6dulos lecheros con una base empresarial, otros,
alternativas tecnol6gicas al nivel de finca, algunos propanen actividades de engorde.
Muy a menudo, estas propuestas comportan un apoyo crediticio. La confrontaci6n de
estas experiencias podria desembocar en una localizaci6n de las propuestas, en funci6n
de los tipos de crianza identificados y en una reflexi6n sobre su viabilidad, con una meta
de generalizaci6n.

La dinâmicade los sistemas de crianza de vacunos en el altiplano no es independien
te deI mercado de la came bovina. ni de las politicas sectoriales relativas al consumo
urbano de leche.

Muchas preguntas han quedado sin responder en este seminario; sin embargo, la
reflexi6n colectiva ha permitido ofrecer un panorama amplio y complejo sobre el tema
de la ganaderia bovina. a cuyo debate ellector esta invitado.

Dominique Hervé
Abel Rojas
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ANTECEDENTES DE LA GANADERIA BOVINA
EN LA REGION ANDINA DE BOLIVIA

A.CAROOZO
A~adcmia Na~ional de Ciencias, Casilla 10706, La paz

MUcJlOS cambios se han suscitado desde /a época en que la ganaderia bovina en
la regiân andina estaba basada en una actividad de subsistencia. El desarrollo actual
de la producci6n ganaderafue posible gracias al e.~fuerzo de un conjunto de empresa
rios, productores e instituciones dedicados a esta actividad. En esta ponencia se
presentan algunos elnllentos que contrihuyeron a su surgimiento.

La historia de los txwinos en la regiôn ,mdina se puede conceptualizarcoma la mera
actividad econômica de suhsistencia. En este caso, es de larga tradiciôn y se remonta a
la introducciôn de los hovinos al trôpico holiviano en el siglo XVII. Si se la considera
dentro deI campo de la zootecnia 0 producciôn animaI, la historia es muy reciente.

Sohre la primera fase de introducci6n, muy pocos son los estudios reaIizados.
Carvalho (1989), ha realizado la mejor descripci6n de los origenes de la ganaderia
oriental, aunque existen tamhién otros documentos (GonzaIez, 1948; Chavez Suarez,
1986 y Martinez, 1987), que hacen referencia indirecta a la ganaderIa oriental de
Bolivia. Poco 0 nada existe, cn la Iiteratura revisada, sohre la ganaderia andina.

Las dos fases, de actividad g,madera y de zootecnia, se cntraIazml en el presente
siglo. En efecto, se esta particip,mdo ellla paulatina evoluciôn de la gmmderia txwina
de suhsistencia hacia una industria hovina de caracteristica comerciaI.

BUSQUEDA DE LA PRODUCTIVIDAD

La introducciôn de raza.. ticne que ser interpretada como la hUsqueda de una mayor
productividad. Si hien se reconocla el valor deI ganado criollo pOf su parquedad,
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VIAS DE INTENSIACACION DE LA GANADERIA BOVINA EN EL ALTIPLANO BOUVIANO

resistencia y docilidad, los criadores comenzaron a convertirse en empresarios pecua
rios. Con una gran vinculacion con la ganaderia sudamericana y norteamericana,
proyectaron desarrollar una gran industria bovina en la zona andina, semejante a otras
industrias pecuarias nacionales de singular importancia.

PRIMERAS REFERENCIAS SOBRE LA INTRODUCCION DE BOVINOS

La referencia mas antigua de la introduccion de bovinos a la zona andina de Bolivia
es una comunicacion personal de Don Carlos Eulert, meritorio ganadero. En una nota
manuscrita, este pionero afirmo: «El Ministro de Agricultura, Sr. Cajias, hizo algunas
importaciones de vacunos de Argentina. Yo pedi Hereford y un Shorthorn para
Kallutaca. El Hereford dia buena descendencia (en) cruza con criollas durante varios
afios. Todos cara blanca. El ShortllOm fallo». Por esta referencia, se sabe que la
introduccion fue realizada en el afio 1936, por el Dr. José Gabriel Cajia~, entonces
Director de Ganaderia.

LOS HATOS LECHEROS

El periodo de laposguerra deI Chacodelermino el arranque para la ganaderia bovina
de leche en la zona andina. Muchas referencias descritas en la Revista El Altiplano l

muestran que hubo muchos esfuerzos realizados simultAneamente.
Dos empresarios importantes, Simon F. Bedoya y Julio C. Patifio, establecieron las

primeras lecherias, el primero, en la hacienda Cotafia, en la zona cordillerana; el
segundo, en pleno valle de La paz, en la hacienda Calacoto, donde ahora estâestablecido
unD de los barrios residenciales de la Ciudad.

La hacienda Cotafia tenia el respaldo de otra ganaderia, deI mismo propietario,
establecida en la hacienda El Convento en el valle de Cochabamba. Esta hacienda
adquirio un toro campeon en la Feria de Palermo en 1935. La~ vacas de la hacienda
Cotafia provenian de El Convento.

La ganaderia de la hacienda Calacoto no tenia menos prestigio, pues la sangre .
Carnation conformo la base genética. La industria era floreciente. Establecieron el bar
lacteo Los Manzanos en pleno centro de la ciudad, que significo una permanente
propaganda de la ganaderia y un estimulo al consumo de leche.

El Alliplano. Revista mensual de la Sociedad A~lOpecuaria dei altiplano. que public6 39 numeros entre 1936-1937.
E..ta colecci6n se puede consultar enla Biblioteca Nacional Agraria «Martin Cârdenas~. dei Ministerio de Desarrollo
Sostenible y Medio Ambienle.
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GANADERIA BOVINA EN EL ALTIPLANO

Pero hubo en otras regiones Jel pais introducciones de otras razas, que, de alguna
forma, int1uyeron en cabecera" de valle y altiplano. Tal fue el caso de la hacienda
Chajrawasi, de Carlos Victor Ararnayo en Tupiza, que introdujo ganado Jersey. Este
ganado no se expandi6 signiticativamente. Sin embargo, recientemente, la Granja
Huayrocondo introdujo cinco vaca.. de esta raza.

LA LECHERIA CON VACAS CRIOLLAS

También las vacas eriollas fueron lTiada" en condiciones comerciales. Los herma
nos Ulrico y Notker Keggel, arrendatarios de la hacienda Irpavi, seleccionaron ganado
criollo y 10 mantuvieron en lm; praderas de Irpavi; hoy, otro barrio residencial de la
ciudad de La Paz.

Los hermanos Keggel seleccionaron vacas criollas que en el primer afio de control
de ordeoo produjeron 4 Itlvaca/dia. En el segundo aoo seleccionaron vacas que
produjeron hasta 8 Il. Se asume que, considerando el lento avance en los promedios de
producci6n, resolvieron reemplazar esta" vaca" con ganado holandés. El progreso de la
hacienda Irpavi fue truncado por la expropiaci6n que hizo el Estado para establecer en
esos terrenos el Colegio Militar.

LECHERIAS EN EL ALTIPLANO

Muchos criadores establecieron cabanas para la produeci6n de leehe. Empero, los
problema.. de transporte impedian la comercializaci6n de leche fluida; de ese modo,
estas hacienda.. se convirtieron en produetora" de queso.

Pero el easo de Huancaroma y Collana, deI Arq. Jorge Rodriguez Balanza, fue
diferente. Estas haciendas alcanzaron el mas alto nivel de ealidad deI rebano y de
produeci6n en las severas eondiciones dei altiplano central.

No se sabe cm'il fue el eamino genético utilizado por el Arq. Rodriguez Balanza.
Presumiblemente la importaci6n de vaca" de Argentina y Chile produjo muchas bajas,
debido al «mal de altura». Pero el Arq. Rodriguez Balanza jamas perdi6 el entusiasmo
por su empresa. De cada lote importado, las vacas remanentes constituian un ganado
seleccionado contra ese mal. De este modo, conform6 un hato seleccionado contra el
«mal de altura» de alto costo, pero que garantiz6 el éxito de la hazafia. La mismaredund6
en una considerable utili<L1.d para los cicntos de ganaderos que se beneticiaron con la
labor de este pionero.
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VIAS DE INfENSIACACION DE LA GANADERIA BOVINA EN EL ALTIPLANO BOUVIANO

La actual ganaderia de leche deI altiplano debe también un reconocimiento a
muchos ganaderos que introdujeron vacas de Cochabamba y deI exterior deI pais. Todo
ese capital genético constituye el actual potenciallechero deI altiplano.

LA ESTACION EXPERIMENTAL DE HELEN Y EL CORDON LECHERO

Las excelentes condiciones que presentaban las pasturas de la Estaeion Experimen
tal de Belén, dependiente deI SAI (Servicio Agricola Interamericano), justificaron la
introduccion de ganado Brown Swiss y Pardo Suizo. El impacto de laganaderia de lecbe
en los pequeiios productores fue mucha mayor que el generado por la produccion ovina
y cunfcola.

Las experiencias adquirida'i en esta Estacion Experimental favorecieron râpida
mente la expansion en las pequenas unidades de produccion de las vecindades y de
sectores mas alejados. Hacia el norte, la Provincia Camacho y, después, hacia el sur, las
provincias Los Andes e Ingavi adoptaron y desarrollaron la industria lechera. Belén, sin
ser el unico estfmulo, fue el gran propulsor deI desarroUo de la industria lecbera en el
altiplano norte.

Esta expansion continuo hacia el sur. Las zonas de Paria y Cercado en Oruro, hasta
Cballapata, râpidamente se transformaron en un cordon lechero. Esto significo su
priorizacion frente a las altemativas ovinas y de produccion exclusiva de forrajeras.

Dentro de esta expansion en los ultimos anos se debe incluir a la cuenca de
Patacamaya. En esta area, la asistencia técnica y la persistente difusion de las bondades
de las plantas forrajeras realizadas por la Estacion Experimental de Patacamaya, asf
coma la capacidad de compra de la Planta Industrializadora de Leche de La Paz,
determinamn la formaci6n de este importante centro de produccion de leche.

LA INVESTIGACION y LA EMPRESA PRODUCTIVA

La influencia de la investigacion en la producci6n lechera nacional ha sido
beneficiosa y debe ser reconocida. En el valle de Cochabamba, el desarrollo se inici6
en la Estacion Experimental de La Tamborada; alll naci6 el gran empuje para la
produccion en el valle, la primera industria lechera regional deI pais. Con gran criterio,
cuando la empresa privada se fortalecio, la investigaci6n transflri6 su responsabilidad
a los productores lecheros. Pero es impresindible que quede clam 10 que bizo la
investigacion coma promotora de ese gran rubro de produccion animal.

En el altiplano, la funci6n de la Estacion Experimental de Belén fue muy importan
te. Junto con el esfuerzo de los hacendados, se establecieron las bases de la industria
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GANADERIA BOVlNA EN EL ALTIPLANO

lechera deI altiplano. En esta regi6n, la participaci6n de la empresa privada (de
haciendas) y pequenos productores fue preponderante para el desarrollo de esta
industria.
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EXPERIENCIAS DE INTRODUCCION DE GANADO BOVINO
EN EL ALTIPLANO BOLIVIANO

(PROYECTOS INGAVI Y GRANJA BELEN)

C. SALINAS
ABOPA, Casilla 10706, La paz

Dos proyectos se destacaron en el proceso de introducci6n de gantufo bovino en
el altiplano holiviano: el Proyecto /ngavi y la Estaci6n Experimental Belén. Con ellos
se abri6 un importante campo de investigaci6n sobre el rendimiento de la prol1ucci6n
lechera en la regi6n. En la presente exposici6n. se rescatan algunos resultados de
ambos proyectos.

Desde haee muchos afios, tanto instiluciones estatales coma privadas, vienen
buscando fonnas de mejorar los niveles de productividad lechera en el altiplano
boliviano. Es asf que se fonnaron la.. granja<; lecheras de Collana, Huancaroma,
Horenco y olras que, por la acci6n de empresarios visionarios, dieron inicio a una tarea
ardua orienlada a producir leche en esta regi6n. El Estado comenz6 con ensayos en la
Estaci6n Experimental de Belén y con el Proyeclo de Desarrollo Rural Inlegrado de
Ingavi.

En ca..i lodos los casos, la.. acciones se iniciaron con la importaci6n de ganado
lechero especializado principalmelltc de las razas Holstein y Pardo Suizo; en algunos
ca..os, con la idea de aplicar progrmnas de cruzamienlos con los bovinos criollos, en
olros, manlenicndo la.. Ifncas puras con miras a reemplazar el ganado criollo con una
raza lechera especializada.

Hasta la fecha no se ha disefiado un pmgrmna c1aro y definido que pennita
vislumbrar, en un futuro inmcdialo, e1lipo de animales que predominarân en el ambilo
lechero dei altiplano. Serfa bueno bosquejar un programa basado en la'> recomendacio
nes dei Ing. Bernardo Bauer, quien sugiriô fonnar una raza lechera propia adaptada a
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GANADERIA DaVINA EN EL ALTIPLANO

las condiciones dei altiplano, combinando las caracteristicas de adaptaci6n dei ganado
criollo con las cualidades de producci6n lechera de una raza especializada. Esta raza
bien podrfa ser la Jersey por su tamafio pequeno, sus requerimientos nutricionales, que
no son tan exigentes, y porque su manejo podrla ser mas prâctico para los campesinos.
Todav{a no se cuenta con experiencias con esta raza en el altiplano, por 10 tanto, seria
conveniente comenzar a probar su rendimiento.

Son muy pocas las experiencias acumuladas que se conocen, no se cuenta con
informaci6n clasificada que permita entablar un discusi6n técnica profunda. Esta
afumaci6n se ba'ia en los resultados obtenidos de la Primera Mesa Redonda sobre el Uso
de Razas Bovinas Lecheras aNivel de Pequenos Productores dei altiplano, realizada en
la ciudad de La paz el 12 de enerode 1990, bajo los auspicios de ABOPA (Asociaci6n
Boliviana de Productores Agricolas).

PROYECTO INGAVI

Del Proyecto Ingavi se ha podido encontrar s610 sus planes operativos, pero ningun
informe sobre resultados de experiencias. As{, por ejempla, se sabe que en el Plan
Operativo para el afio 1979 se program61a atenci6n de cuatro provincias (Ingavi, Los
Andes, Aroma y Murillo) abarcando a 7.310 familias dedicadas directamente a la
agricultura y ganaderia tradicional. El Proyecto fue creado por Decreto Supremo en
1975 y estuvo conformado por un Directorio que contaba con funcionarios dei
Ministerio de Finanzas, Ministerio de Salud, CORDEPAZ (Corporaci6n de Desarrollo
de La paz) y el Banco Agricola

Uno de los rubros prioritarios de acci6n de este proyecto fue el créditoagropecuario
orientado a la adquisici6n de maquinaria agricola, la compra de animales de trabajo y
la adquisici6n de un nlimero considerable de «ganado mejorado», con un vasto
programa de capacitaci6n y asistencia técnica. Este programa (segun el Plan Operativo
1979) consistia en la adquisici6n de 540 cabezas de vacas lecheras importadas
principalmente de Cochabamba, para 10 que se asign6 un monto equivalente a los
175.500 Sus en ese ano. También las pasturas permanentes contaron con la asignaci6n
de 11.500 Sus para la siembra de 382 hectâreas entre cebada y avena, sumando un total
de 259.500 Sus destinados al sector de la lecheria.

Como se puede apreciar, se ha realizado un gran esfuerzo técnico y econ6mico para
el sector lechero en una zonamuy import<'Ulte dei altiplano, que son las cuatroprovincias
senaladas. Lo que falta es encontrar la informaci6n sobre los resultados, logros,
impactos y efectos en su ârea de acci6n. Es una tarea que queda para el equipo de
técnicos que abora est3n trabajando en el rubro.
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ESTACION EXPERIMENTAL DE HELEN

La Estaci6n Experimental de Belén, ha<;ta el afio 1982 pcrteneci6 al Instituto
Boliviano de Tecnologia Agropecuaria (IBTA), luego pas6 a depender de la Facultad
de Agronomla de la UMSA; Ia'i experiencia<; en el manejo de ganado lechero de la Hnea
Pardo Suizo presentan resultados que dcberian tomarse muy en cuenta para los
programa<; actuales. De los informes presentados en la Reuni6n de Investigadcres en
Ganaderia dei arlo 1974 en la localidad de Chipiriri por los ingenieros Javier L6pez y
Antonio Gumiel, Director y Técnico de la mencionada estaci6n, se extrajeron varios
resultados, que se resumen aquf.

El programa ganadero comenz6 en 1969 con la adquisicion de 2 toros de raza Pardo
Suizo de la hacienda Ninantaya dei Pern y vaca<; criollas (no mencionan cuântas) de la
feria de Achacachi. En el mes de octubre dei mismo afio, COTESU import6 para la
estaci6n 10 vaca<; y 2 toros desde Suiza, los que no puilieron ac1imatarse a la altura por
10que la mitad de ésta<; murieron con mal de altura y laotra mitad tuvo que serevacuada
a Coroico (Yungas), pero en el [KK:O tiempo que estuvieron en Belén dejaron 3 crias
machos de excelente calidad.

Posteriormente se importaron 30 vacas de la misma raza de la hacienda Ninantaya,
la<; que,junto con las vacas criollas de area<; ale<lafia'i a la Estaci6n, fueron cruzadas con
los toros nacidos en Belt~n. La<; vaca<; importadas dei Pen} demostraron buena resisten
cia a la altura y una prooucci6n aceptable a 10 largo de los cuatro afios en los que se
tomaron los registros que se presentan.

Los rendimientos obtenidos segun estos registros (1970 a 1974) indican que existen
buena<; posibilidades para desarrollar una industria lechera econ6mica en ciertas areas
dei altiplano, considerando una prooucci6n prome<lio de 7 Iitros por dia, puiliendo el
mismo incrementarse mediante seleccion, uso de toros de calidad, buena alimentaci6n
y uso de concentrados.

Otro factor que se ha investigado en la Estacion ha sido el referido a la edad y el
peso enelque presentan las vaca<; Paroo Suizosu primerceloycelofértil. Los resultados
fueron que el primer celo 10 presentan a la edad de 10 a 12 meses y el celo fértil a los
17,5 meses con un peso prome<lio de 331 kg Ylas primeras pariciones entre los 27 a 29
meses como promedio.

Los autores dei informe también seiialan que han encontrado un buen intervalo
entre partos en el ganado observado. Consideran que el clima y la altura de la Estadon
no afecl~m a la aClividad reproducliva de animales seleccionados, la misma que puede
ser mejorada reduciendo el intervalo entre partos. Las observaciones indican un
promedio de 400,4 dla<; en 28 vacas observada<;, comparado con el de animales de esta
misma raza en su pais de origen, que es de 395 dla<;.
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El crecimienlO ponderal <.lei gana<.lo naci<.lo en la Estacion sc ha estu<.lia<.lo en crias
<.le las ma<.lres peruana..; y pa<.lres <.le origen Suizo, a los que se les suministr6 <.lurante 16
semanas 644 litros <.le Icche, heno <.le alfalfa y concentra<.lo a<.l libitum. Los pesos
prome<.lio <.le machos ~Ù nacimiento fueron <.le 35,7 kg Y<.le hembms <.le 34 kg.

La ganancia de peso <.liaria mas alta ocurri6 a los 4 meses, ascen<.lien<.lo a 632 g, Y
la mas baja fue al afio, con 515 g. El prome<.lio <.le ganancia <.liario fue <.le 578 g, no
existien<.lo <.liferencia.; signiticativas entre machos y hembras.

La fertili<.la<.l <.lei Par<.lo Suizo fue compara<.la con la <.le animales mestizos. Los
registros toma<.los <.lurante 1969 a 1973 in<.lican que el hato élite esta por <.lebajo <.le las
mestizas, con 68,4% y 92,6% respectivamente.

Por ultimo, se registrolafrecuencia mensual de servicios efectua<.los en animales
<.le la Estacion y criollos que los campesinos <.le la vccin<.la<.lllevaban a la Estacion para
que sean servi<.la..; por toros Par<.lo Suizo. Esta prueba <.lemostro que las vacas Par<.lo
Suizo (<.le la Estaci6n) tuvieron mayor numero <.le servicios <.le junio a <.liciembre, en
cambio, las otras (<.le los pro<.luctores) <.le abril ajulio.

Es posible que el numero <.le observaciones en vaca..; Par<.lo Suizo haya si<.lo muy
re<.luci<.lo, por 10 que los resulta<.los no sean los mas correctos. Por tal razon, habra que
efectuar mas observaciones <.le este tipo para refutar 0 ratiticar estos <.Iatos que
presentaron en 197410.'1 ingenieros Lopez y Gumiel, quienes concluyen inilican<.lo:
• El factor genético <.le a<.laptacion a la altura tiene importancia en los programas <.le

mejoramiento bovino en el altiplano. La importaci6n <.le lineas a<.lecua<.las <.lebe ser
<.letini<.la cui<.la<.losamente.

• La fertili<.la<.l <.lei gana<.lo a<.lapta<.lo al altiplano, bajo condiciones a<.lecua<.las de
nutrici6n, es semejante 0 superior a observaciones realiza<.las en otras regiones deI
pais.

• La frecuencia <.le servicios parece estar estrechamente relaciona<.la con los periodos
<.le mayor <.lisponibili<.lad de pastos ver<.les y forrajes de mejor calidad.
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PERSPECTIVAS DE LA GANADERIA
BOVINA DE LA REGION ANDINA

A.CAROOZO
Academia Nacional de Ciencias. Casilla 10706, La paz

El desarrollo de la ganaderia bovina en la regi6n andina responde a las
necesidades de. por un l(/{lo, los productores pequâios y, por otTO, de un crecimiento
regional, econômico y social. En esta ponencia se senalan algunos requerimientos
tecnol6gicos que permitirân una mayor eficiencia y mejores perspectivas en el ratno.

La ganaderia bovina en la regi6n andina es unD de los componentes dei sistema de
producci6n agropecuaria que, en este momento, es una estrategia priorilaria de la
economia de subsistencia de pequefios productores minifundiarios. La... perspeclivas de
la ganaderia bovina congruen con los objelivos dei pequefio productor, sobre todo, en
la seguridad a1imentaria.

En el contexto nacional, la polflica es sostener esa tendencia, pero tratando de
inserlarla en el mercado. De este modo, se podra eviL:1f su aislamienlO y ofrecerle
valores que pennitan su evoluciôn hacia fonnas que eliminen, en 10 posible, la pobreza
y se encaminen hacia el desarrollo dei sector rural y, obviamente, dei conjunto nacional.

DE LA ACTIVIDAD A LA PRODUCCION TECNOLOGICA

En el piano de la pnxlucciôn, se esL:'1 operandoefeclivamente estaevoluci6n. La cria
de bovinos, como aclividad agropecuaria con tines de subsistencia, se esta transfonnan
do en una aclividad industrial de diferentes dimensiones. Esta evoluci6n fue iniciada
antes de la Reforma Agraria de 1953. La imponaci6n de semenlales Hereford,
Shorl.hom y Holstein implicaba en ese enlonces un nuevo cri terio: el de la produclividad.
Al no estar en las manos de los criadores, siempre empiricos, con la adopci6n dei método
genético de la seIccci6n dei ganado criollo 0 el intento de acelerar el proceso de
mejoramiento, se acudi6 a la imporL:'lci6n de raza... especializadas.
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En la valoraci6n de la actividad ganadera tradicional, los ténninos mercantiles no
estaban necesariamente asociados a la producci6n animal. Muchos valores subjetivos
comenzaron a ser reemplazados por la productividad. La introducci6n de razas
«mejoradas» era unD de elIos; las razas introducidas ofrecfan, potencialmente, mejores
perspectivas de producci6n de carne y leche.

Este proceso de modemizaci6n y transfonnaci6n de la ganaderia andina se realiz6
en la década de los aiios treinta. Corresponde al periodo final de la existencia de
haciendas de pequei'ios productores en el altiplano. Después de la Reforma Agraria,
estas unidades de producci6n fueron disueltas y la tecnologfa introducida se perdi6.
Qued6, entonces, la tecnologfa trndicional anterior a los aiios 1935 y 1936.

LAS ESTACIONES EXPERIMENTALES

Las estaciones experimentales desempei'iaron unafunci6n importante en el desarro
lIo lechero nacional. La Estaci6n Experimental de La Tamborada jug6 un papel
preponderanteen laformaci6n y desarrollode la industria lecheradeI vallecochabambino,
el mas importante deI pafs.

En la regi6n andina, la Estaci6n Experimental de Bclén, dependiente deI Servicio
Agricola Interamericano, introdujo el Pardo Suizo y el Brown Swiss. Estas introduccio
nes son posteriores al éxito logrado con la producci6n de pasturas. La producci6n de
éstas sobrepas6 las necesidades de ovinos, alpacas y conejos. El superâvit forrajero
detennin6 la posibilidad de los bovinos lecheros. De esta forma, esta Estaci6n Experi
mental contribuy6 con una experiencia valiosa en la expansi6n y producci6n de los
bovinos de leche.

Actualmente, el Programa de Fomento Lechero dependiente de la Corporaci6n
Regional de Desarrollo de La Paz (CORDEP!\Z), la Planta Industrializadora de Leche,
lideriza el significativo avance de la producci6n de leche en el Departamento de La Paz
y su proyecci6n hacia el sur.

ADOPCION y AVANCE TECNOLOGICO

La introducci6n de razas en la Estaci6n Experimental de Belén respondi6 al
desarrol1o de este componente, en la larga cadena de innovaciones tecnol6gicas. En
efecto, la introducci6n, implantaci6n y experienciaen laproducci6n forrajera fue previa
y bâsica para la aclimataci6n de los animales y la producci6n de leche.

En el proceso de laproducci6n de leche, se introdujeron nuevas prâcticas en la rutina
trndicional deI ordei'io. Se establecieron, naturalmente, controles de producci6n y
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reproducci6n. Estos condujeron râpidamente al uso de la inseminaci6n artificial. Este
uabajo de difusi6n fue logrado desde los afios sesenta, uabajo que fue retomado con
gran éxito por el Programa de Fomento Lechero de CORDEPAZ.

LOS REQUERIMIENfOS TECNOLOGICOS

El esfuerzo logrado hasta abora con los proyectos de cooperaci6n deI Estado,
siempre limitado poe la escasez de recursos humanos y financieros, requiere de mayor
expansi6n e intensificaci6n.
• La producci6n forrajera tiene aun mucha que avanzar, considerando las condicio

nes de suelos y clima para la producci6n intensiva, particularmente, de la alfalfa.
Estodaria unagran posibilidad de incremento de la carga animal, 10cual significaria
una mayor producci6n. La carga animal constituye el parametro esencial para
analizar y desarrollar la mejor tecnologia para no depredar los recursos coma el
suelo, agua, forraje yanimales. La sustentabilidadde los recursoses el gran objetivo
ecol6gico. Es urgente la puesta en marcha de un proyecto de producci6n de semilla
de forrajes. Los valles de La paz podrian encontrar en este rubro una buena
altemativa para el aumento de sus ingresos y de la producci6n de la tierra,
diversificaci6n agricola, intensificaci6n dei usode la tierra ycalificaci6n de la mana
de obra agricola. La producci6n de granos, utilizaci6n de subproductos y residuos
de cosecha en la elaboraci6n bâsica de concentrados, podria constituir una industria
asociada de gran importancia para la regi6n.

• Poco se ha hecho en materia de sanidad animal. Si bien existe un conocimiento
bâsico de la etiologia y control de algunas enfermedades de los animales, queda
mucho por hacer en la sanidad de la leche. Las actividades de selecci6n, mejora
miento y productividad pueden acelerarse con las exposiciones ganaderas. Estas
deben realizarse a todo nivel: local, regional y nacional.
La comercializaci6n de la leche, por abora demasiado centralizada, podria consti
tuir una soluci6n econ6micapara el acopio y el desarrollo de centros de productores
para la industrializaci6n de la leche en centros pr6ximos a los de producci6n. Urge
el establecimientode escuelas de lecheria yde capacitaci6nen el rubro. Par su parte,
la mujer rural es el pivote dei desarrollo ganadero. La investigaci6n especffica en
la producci6n de leche debe ser resuelta a través de consultorias, dado que la
institucionalidad de los centros de investigaci6n estatal esta perrnanentemente
expuesta a la contaminaci6n politica. La investigaci6n privada es una respuesta en
este momento.
El acceso a la asistencia técnica privada, crédito y comercializaci6n son aspectos
estructurales bâsicos para la institucionalizaci6n de la industria lechera en la
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economia de mercado. El inventario tecnol6gico debe ser revisado para detenninar
las prioridades de respuesta econ6mica. Es de alta prioridad el fortalecimiento de
la<; organizaciones de productores, no s610 por los aspectos técnicos. sinn en 10 que
concierne al desarrollo empresarial. Si este factor pudiera ser resuelto en plazos
inmediatos. la participaci6n estatal podria trasladarse a otros rubros criticos. Se
debe inducir a la participaci6n de los productores en reuniones y congresos para
motivar incentivos para la producci6n y la organizaci6n de los productores con
proyecci6n a una mayor participaci6n en la elaboraci6n de politicas y estrategias
para el sector. En el entomo de las funciones deI Estado, corresponde fonnular
politicas sobre el financiamiento deI crédita a los pequefios productores. Frente a
las donaciones, el sector lechero debe asumir una acci6n que tienda a evitarlas, sin
provocar desabastecimiento y en coherencia con los recursos que generan para
otros sectores.
El tema de la ganaderia bovina expuesto en esta ocasi6n es aun mas amplio. Cabe

destacar finalmente que, en muchos a<;pectos, guarda simililud con otras especies
animales de la regi6n andina.
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EL SISTEMA TRADICIONAL DE PRODUCCION
DE CARNE BOVINA

EN LA PROVINCIA PACAJES DE LA PAZ

R.BAPTISTA
œTA, Casilla 5783, La paz

Se presenta un trabajo preliminarde caracterizaciOn de sistemas tradicionales de
producci6n de carne bovina en la 1/ y N Secciones de la Provincia Pacajes, donde la
principal actividad econ6mica es la ganaderia, por el alto riesgo climdtico para la
agricultura. Como resultado de la creciente demanda urbana y de la disponibilidad
cada vez menor de dreas de pastoreo, los bovinos desplazaron a los camélidos, y han
pasado a ser lafuente nuis importante de los ingresosfamiliares. El engorde de bovinos
constituye una actividad tradicional en todo el altiplano central. SEMTA (Centro de
Servicios Mûltiples de Tecnologias Apropiadas) se ha propuesto identificar las limita
ciones ypotencialidadesde esta prdctica tradicional, determinar su relaci6n beneficio/
costo y plantear alternativas tecnol6gicas que incrementen la productividad dei
sistema. Mediante una encuesta estdtica, la informaci6n recolectada permite apreciar
la participaci6n mayoritaria de los ingresos provenientes de la venta de ganado en la
economiafamiliar en todos los casos, en directa relaci6n con la cantidad de mano de
obra utilizada y la superficie destinada a cultivos. Finalmente, para conocer mejor el
sistema. se realiz6 un experimento de engorde de un lote de seis bovinos criollos con
heno de cebada.

INTRODUCCION

Las condiciones climâlicas y la disponibilidad de recursos nalurales en el alliplano
central son adversas. para el desarrollo de la agricullura (solo el 15% de la Provincia
Pacajes se considera cultivable). Por esta razon, la principal aclividad economica de la
region se basa en la ganaderia, actividad que permile al campesino disminuir el riesgo
en caso de desastres nalurales y garantizar la conlinuidad de la actividad agricola.
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En la zona de estudio, II y IV Secciones de la Provincia Pacajes,la poblaci6n bovina
es mayor que la camélida. La progresiva desaparici6n de los camélidos en favor de los
ovinos y bovinos obedece a factores de pérdida de funcionalidad de esta especie para
el transporte de carga, a una politica gubemamental represiva para la comercializaci6n
de su came y a la disminuci6n de la superficie en pastoreo por el fraccionamiento de la
tierra (Birbuet, 1986). Estos factores, aunados a una mayor valorizaci6n de la carne y
leche vacuna en los mercados urbanos y al incremento de la superficie cultivada de
cebada, desde la Reforma Agraria, contribuyeron a la conversi6n de los sistemas de
crianza de camélidos hacia sistemas de engorde de bovinos.

La mayor demanda de came bovina en los mercados urbanos ha generado una
actividad econ6mica importante en la zona, basada en el engorde semi-intensivo de
vacunos criollos, alli donde una mayor intensificaci6n de la agricultura y de la ganaderia
es poco viable por la carencia de recursos hidricos para riego.

A pesar de la evidente importancia de la ganaderia bovina para la generaci6n de
ingresos familiares, se constat6 que existen grandes deficiencias en la aplicaci6n de
prâcticas de manejo racional paraque constituya unaactividad rentable. De estamanera,
al estudio de casos determinados, le sigui6 una etapa de experimentaci6n para la
comprobaci6n de algunas caracteristicas bâsicas deI comportamiento productivo de los
bovinos crioUos, que busc6 identificar elementos crlticos 0 restricciones que pudieran
solucionarse mediante la aplicaci6n de prâcticas altemativas de manejo.

El presente trabajo representa la parte inicial de un estudio de ca<;os con 5 unidades
productiva<; familiares de las II y IV Secciones de la Provincia Pacajes. La informaci6n
corresponde a la gesti6n agricola 91-92 y se ha obtenido mediante la aplicaci6n de
encuesta<; a familias escogidas. segun criterios de selecci6n que consideraron aspectos
ecol6gicos. econ6micos y sociales.

Para la caracterizaci6n general de la zona se ha tomado en cuenta la informaci6n
obtenidaen gestiones anteriores, desde los afios 85-90, duranteel procesode inventariaci6n
de tecnologias tradicionales y la elaboraci6n deI diagn6stico de la Provincia

OBJETIVOS y ENFOQUE

Para esta investigaci6n se definieron los siguientes objetivos:
Identificar limitaciones y potencialidades deI sistema de producci6n tradicional en
la zona de estudio.

• Plantear altemativas tecnol6gicas que ayuden al campesino aelevar su productivi
dad sin degradar el ecosistema.
Determinar la relaci6n benelïciolcosto de la prâctica de engorde tradicional de
bovinos.
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La producci6n campesina es diferente de la producci6n agricola empresarial. El
productor campesino cuenta con menos capital, con tierras de menor calidad, no
contrata mana de obra, tiene dificultades para conseguir crédito y comprar insumos,
para vender productos agricolas y para conseguir informaci6n.

Al campesino le interesa, por un lado, asegurar la supervivencia de su familia y de
su predio y, por otro, producir rubros para la venta, pero también para su propio
consumo. El campesino no persigue las ganancias mâximas en todos los rubros de su
predio.

Se adopt6 el enfoque de sistemas coma una herramienta de trabajo que permite
llegar a propuestas tecnol6gicas prâcticas y adecuadas a la situaci6n real de los sistemas
campesinos. El enfoque sistémicoes un métodoque nos permite averiguar, en el terreno,
cmUes son los recursos, los objetivos y las formas de organizaci6n de laproducci6n. Este
enfoque, ademas, genera espacios amplios para la participaci6n activa y para la
capacitaci6n.

MEDIO FISICO

La zona de estudio pertenece a la provincia Pacajes deI Departamento de La Paz.
La provincia Pacajes pertenece al altiplano norte y central de Bolivia. Esta situada al
sudoeste deI Departamento y limita al norte con la provincia Ingavi, al sur con el
Departamento de Oruro, al este con las Republicas de Peru y Chile, y al oeste con las
provincias Aroma y G. Villarroel. La altura varia de 3.8S0 a 4.800 msnm.

El ârea de trabajo de SEMTA comprende la zona norte de la Provincia, II y IV
Secciones, cuyas capitales son Caquiaviri y Comanche respectivamente. Estas dos
Secciones se encuentran en un ârea cerrada por el rio Desaguadero, la via férrea La paz·
Arica y el limite norte de la Provincia (Birbuet, 1989). Actualmente existen 81 comu
nidades en estas dos secciones, donde viven aproximadamente 4.800 familias, con un
promedio de 30.19 has por familia.

Pacajes pertenece a la vertiente deI altiplano, esta atravesada de norte a sur por el
rio Desaguadero. Los rios mas importantes de la regi6n son el Desaguadero y el Mauri.
El recurso agua constituye un seria problema para la regi6n, debido principalmente a la
salinidad, la precipitaci6n pluvial irregular, la contaminaci6n deI agua por la mineria y
la falta de infraestructura de almacenamiento.

En Pacajes la precipitaci6n media anual es de 400 mm, el 8S% de las lluvias se
concentra entre los meses de enero a marzo (Birbuel, 1989). La temperatura me<1ia
minima deI mes mas frio es de SoC bajo cero y la temperatura maxima deI mes mas
caliente es de IS°C. Lao; heladas ocurren casi durante todo el afio, presentando un
prome<1io de 200 dias de helada al ano a nivel provincial. Los climas mas secos se
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presentan en el sector sur de la provincia, con cIima semiârido y a medida que avanza
hacia el norte el cIima es seco subhtimedo (EAP, 1990).

Los datos registrados en la Estaci6n de Comanche durante la gesti6n 90 (Cuadro 1)
indican, por la precipitaciones deficitarias y el elevado nilinero de dias de helada, que
la actividad agropecuaria es altamente riesgosa.

CUADRO 1. RESUMEN DE INDICADORES CLIMATICOS

Heladalmes Precipitaci6n N"Dfas de Temperatura
mm media

Enero 58,1 9 7,1
Febrero 25,4 22 6,8
Marzo 21,0 31 6,1
Abril 10,1 30 5,2
Mayo 26,2 31 4,8
Junio 26,0 30 3,4
Julio 0,0 31 2,6
Agosto 2,6 31 2,8
Septiembre 0,0 30 3,9
Octubre 35,6 28 5,8
Noviembre 31,2 4 7,5
Diciembre 66,7 4 8,0

Total 302.9 281

Fuente: SENAMHI, ESlaci6n Comanche 1.990.

La erosi6n de los suelos se debe a la reducci6n dei periodo de descanso de la tierra,
cultivos en pendiente, esca<;o recicIaje de materia orgânica, quema de rastrojos,
depredaci6n de algunas especies para sobrepastoreo, producci6n de estuco y depreda
ci6n de cobertura. La vegetaci6n predominante la constituyen los pastos de altura y
especies de arbustos, como las tholas.

OBJETOS DE ESTUDIO

Para elegir las unidades de anâlisis se tomaron en cuenta la disponibilidad deI agua
y la geomorfologîa. Se determinaron dos zona<; por el nivel de precipitaci6n pluvial
(Thorntwaite):

34



REFERENCIAS TEC!'olCAS

Zona subhumeda: corresponde a la regi6n de Comanche (IV Secci6n), con una
precipitaci6n pluvial media anual de 568 mm (media de 19 afios).
Zona semiârilla: corresponde a la regi6n de Caquiaviri (II Secci6n). La precipitaci6n
pluvial media anual es de 397 mm (media de 19 allos).

La variable geomorfologfa determina dos zonas:
Areas con serranfa: comunidades que lienen una topograffa predominante de ladera.
Areas sin serranfa: comunidades con topograffa predominante de pampa.

A partir de laI; variables consideradas, se decididi6 trabajar con cinco familias, 2
familial; de la zona subhUmeda (Comanche) y3 familias de la zonasemiârida (Caquiaviri)
(Cuadro 2).

CUADR02. FAMILIAS SELECCIONADAS

Familia Comunidad Zona Geomor- Sup.ha Tarn. Hato
fologfa Gan.u.o.

1 Mollo Kalla Turrini Comanche Ladcra 120 532
2 Rondo Parco Comanche Pampa 30 200
3 Tiiiini Kalla L1a1lagua Caquiaviri Pampa 30 89
4 Cusi Callirpa Caquiaviri Parnpa 38 134
5 Contreras L1imphi Juquira Caquiaviri Ladera 47 161

Con el ohjeto de ohtener datos mas precisos sohre el proceso tradicional de engorJe
de hovinos se hizo un seguimiento durante 130 dfas, bajo laI; condiciones normales Je
la zona. El estudio cont6con la parlicipaci6nde laI; 58 familias de la comunidad Palcoma
Alta, las mismas que hahfan conslituido una Organizaci6n Econ6mica de Base y que
demandahan crédito para engorde de ganado. Para el seguimiento se seleccion6 un
grupo homogéneo en edad y tamaiio de seis vacas crioIla<; (Cuadro 3). Se hizo un
tratamiento contra parnsitos extemos e intemos al inicio dei estudio. Como fuente de
alimentaci6n se suministr6 heno de cehada controlando el volumen total ofertado yel
consumo efectivo en M.S. Los animales fueron pesados calla 15 dfa'>.
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CUADRO 3. GRUPO INICIAL DE BOVINOS CRIOLLOS

Raza Numero de animales Peso promedio inical kg &lad afios

Criolla 6 278,7 kg 5

Fuenlt:: Alvarado, Uni<lad de Capacitaci6n y TralLçferencia Tecnol6gica. SEMTA, 199 1.

RESULTADOS

Recursos disponibles

Las familias ticnen mayor supertïcie desIinada al pastoreo de sus animales (fluc
tuando entre el 60 y 80% dei predio), mientras que la tierra apta para la agricultura es
reducida, oscilando entre 5 y 30% de sus predios (Cuadro 4). La tierra cultivada es
reducida (entre 0,75 a 2,35 ha.,).

CUADR04. DISTRIBUCION DEL RECURSO TIERRA

Failli lia Tnpografia % Plan Sup. Subsist. Subsist. Tierra

%On<lul ha agricola gana<lera Irnproo.

Contreras 40 60 100 47 30% 60% 10%
Cusi 38 15% 80% 5%
Mollo 20 80 120 5% 75% 20%
Rondo 60 40 30 25% 60% 15%
Tifiini 70 30 30 20% 75% 5%

Fuente: Tapia, UIDE, 1992.

El Cuadro 5 resume la situaci6n de la" dislinla" flliUilia., respecto a fuentes de agua.
La siluaci6n varia lliupliamenle desde fuentes sin ningun patencial hasta familias que
tienen varias fuenles disponibles para fines de microriego. Sin embargo, hasta fines de
la gestion agricola 90-91 ninguna de la" familias uliliz6 sus fuenles de agua para riego.
La calidad dei agua es buena en general, exceplo en un ca.,o dondc la unica fuenle es un
reservorio que almacena agua pluvial que se utiliza para consumo familiar y que se
comparte con el ganado.
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CUAI>1Hl5. RECURSOS HIDIHCOS

Frunilia fucntc agua CUllidad Caliuad Uso

Contreras Yeniente n,x J/seg. I3uena Doméslico, Ganado
Cusi Pozo 25 m cuhicos Buena Doméstico
Mollo Yel1iente 0,1 I/seg. Buena Ganado

Pozo O,?5 m cuhicos Buena Doméstico
Riachuelo 0, II J/seg. I3uena Ganado

Rondo Pozo 0,25 m cuhicos Buena Doméstico
Tiiiini Reservorio 50 m cuhicos Mala Doméslico, Ganado

Fu~nt~: Tapia, UIDE. (<)<)2.

El Cuadm 6 muestra la vegetaci6n predominante en funci6n dei lipo de suelo, su uso
y el grado de erosi6n para caua uno de los C:l<;OS.

CUADRO 6. SUELOSY conERTURA VEGETAL

Frunilia Tipo de suelo % Parc. Coh. Yeg. Uso Erosi6n

Contreras Franco-afcnoso 50 Chilliwa Ganad. Leve
PeUrcgoso :1O Sikuya Agric. Leve
Arenoso 20 Chilliwa Ganad. Moderatla

Cusi Franc()-arcnos() 60 Th'ola Agric.Ganad. Leve
Arcilloso :10 Chiji Ganatl. MotlermJa
Franco-ruùll()s() JO Chilliwa Ganatl.

Mollo Franco-arcn()s() 50 Chilliwa Ganad. Leve
Areno-petlrcgoso 20 Kaillas Agric.Ganatl. Leve
Limo-mig;~ioso 10 Chilliwa Ganatl. Leve
Arcillo-rocoso 20 sin uso

Rontlo Franc()-arcill()s() 45 Sikuya Ganatl. Severa
rranco- limoso :10 Chilliwa Ganatl. Leve
rranco-aren()so 25 Sikuya Agric. Leve

Tiiiini ArciJJoso 40 Chilliwa Agric .Ganatl. Leve
Petlregoso 6O Sikuya Ganatl. Leve

FUcfllc: Tapia. UIDE. 1<}<}2.
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El subsistem<1 pecuario

Este subsistema esl.l fnnnadn por cl hato de bovinos y ovinos principalmente, ao;i
como por la superficie de paslOS naturales; en algunos casos la<; familias tarnbién tienen
camélidos y ganado mennr. La<; principales entradas son: insumos pecuarios, eebada,
rastrojos de cultivos ymannde obra. Los productos de este subsistema son: carne,leche,
lana, cuera, tracci6n animal, huevo y estiércol; parte de estos productos se destina al
mercado de bienes, parte al consumo familiar y parte al subsistema agricola.

La composici6n dei hato familiar y de su carga equivalente en uni<lades de ovinos
por superficie se presenta en el Cuadro 7.

CUADRO 7. TAMANO DE HATO y CARGA GANADERA

Familia Ovino Bnvino Camélido Equino U.O.* Carga u.o/ha

Contreras 100 7 3
Cusi 70 9
Mollo 300 12 30
Rondo 160 5
Tii'iini 65 4

2
2
2
2
2

161
134
532
200
89

5,7
4,5
5,9
8,3
3,7

Fuente: Tapia, UIDE, 1992.
.. Induye ovino.., bovino.. y caméli<1os yequinos.
La relacioo de las diferentes especies con u.o. cs:
1 bovino = 6 u.o.
1 camélido = 3 u.o.

1 equino =5 U.o.

Un parfunetro de earga adecuada para pradera<; de zona seca segun Cardozo y
Alzérreca (1983:12) es de 0,17 u.o.lha. Para Pacajes, y concretarnente para la zona de
estudio, en funci6n a estudios de caracterizaci6n de recursos forrajeros realizados por
SEMTA, se detcnnin6 un nivcl allecuado de carga de 0,5 a 1,0 u.o./ha. Entonees, las
5 familia<; dcl estudio presenlan sobrecarga g~madera.

En cmmto a infraestructura se reficre, s610 la lamilia Cusi ticne un aprisco para su
g~mado ovino quc liene ciertn gradn de mejonuniento, procedenlcde la cruzadel ganado
criollo con reproduclorcs Corriedale, raza que necesila mayor cuidado y liene requeri
mientos nulricinna1es maynres. El reslo de las familias sôlo cuenlan con corrales de
piedra para las ovejas y lIamas, mientms que los bovinos se encuentran amarrados a sus
esl.\Cas sin ningun lipode prolecci6n, yexpuestos a las baja<; Icmperaluras noctumm; que
nonnalmenlc se regislr<m en esla zona.

La g;maderfa de eslas I~unilias y lie la zona cn gcneral es cxtensiva; esl.l basada en
cl pasloreo libre. La alimenlaci6n de b<winos se complemenla con heno de cebada
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durante la época de estiaje. El Cuatlro 8 muestra el numera total de dias que el ganado
bovino tiene paraconsumir cl heno disponible, con base en lacantidad requerida por dia.
En general, con excepci6n de la familia Cusi, los rendimientos obtenidos en el cultivo
de cebada fueron insutïcientes para satisfaccr los requerimientos de los animales. El
requerimiento promedio de cebada por animal es de 6 kg/dia.

CUADRO 8. CONSUMO DE RENO DEL GANADO BOVINO

Familia

Contreras
Cusi
Mollo
Rondo
Tifiini
Promedio

Prod.
Cehada

(QQ)

40,0
120,0

18.0
19,0
22,0
43,8

N° vacas

7,0
9,0

12,0
5.0
4,0
7,4

Requer.
QQ/aiio

109
140
188
78

125
128

Suminislro
Forr/dfas

44,0
102,0

12,0
29,0
42,0
45,8

Fuente: Tapia. VIDE, 1992.

Con respecto a practicas ganadera-;, el Cuadro 9 denota la l'alta de las mismas, pues
solamente dos frunilias (Cusi y Contreras) realizaron dositicaciones contra parasitos
internos en esta gesti6n agricola y la familia Tifiini hizo control de parasitos externos
mediante baiios antisâmicos. La unica practica comun realizada por «xIas las familias
fue la alimentaci6n complementaria.

CUADRO 9. GRADO DE MEJORAMIENTO y PRACTICAS GANADERAS

Familia

Contreras
Cusi
Mollo
Rondo
Tifiini

Practicas Ganaderas

Control parasitos in\., Alim Compi.
Control parasitos in\., Alim Compl .
Alim. complementaria
Alim. complementaria
Control parasitos ex\., Alim compl.

Mejorruniento Ganado

Criollo

Mejoram. intenned.
Criollo
Criollo
Criollo

Fuenle: Tapia, VIDE, t992.
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Resultados dei seguimiento al engorde tradit:ional

Los rendimientos obtellidos dei seguimiento al engordc tradicional en Palcoma
Alta, realiza.do durante un perîodo de 130 drao; en época de estiaje (junio-octubre), se
presentan en el Cuadro 10. Las diferencias en el incremento de peso se atribuyen a la
amplia variabilidad genética (caracterîsticao; dei ganado criollo) respecto al peso,
capacidad de conversion de alimentos, manejo y factores media ambientales. En
promedio, se ha obtenido un illcremento de peso vivo de 39 kg en el perfodo de 130 dras
(300 g/dfa).

CUADRO 10. INCREMENTO DE PESO (kglBOVINO)

Numero

1
2
3
4
5
6
Total
Promedio

Peso inicial

233
299
321
242
304
273

1672
278,7

Peso final

282
326

1362
258
374
304

1906
317,7

Incremento

49
27
41
16
70
31

234
39

Fuenle: Alvarado, UCA-SEMTA, 1991.

Para determinar el rendimiento de carne en canal, se realizo el faeneo de algunos
animales obteniendo un rendimiento de 45% respecto a su peso vivo. Sin embargo, bajo
lao; mismas condiciones de manejo en bovinos criollos dei altiplano central, Rojas
(1988) obtuvo un rendimiento en canal dei 50,8% promedio.

La capacidadde consumo fue variable (Cuadro Il). Segun este cuadro el promedio
de consumo por animal es de 5,7 kg de heno, sin considerar los desperdicios (2% dei
total ofertado). Se constata un consumo diario relativamente bajo, equivalente a un 2%
de su peso vivo, debido al volumen y a la calidad dei forraje ofertado, que no llego a
satisfacer los requerimientos nutritivos adecuados para alcanzar mayores ganancias en
peso. El consumo de agua alcanzo un promedio de 19 lt/dra.
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CUADRO II. CONSUMO DE FORRAJE/DIA

~ Animal Conswno forraje kg

1 5,3
2 6,0
3 6,5
4 5,0
5 7,0
6 4,5
Total 34,3
Promcdio 5,7

Fuenle: Alvara<Jo, lJCA-SEMTA, 1991.

Evaluacion economica

Agua It.

16,5
18,3
24,5
14,2
22,5
18,5

114,5
19,1

La evaluaci6n econ6mica se efectuo considerando los ingresos y egresos, como se
explica en el Cuadro 12. El anâlisis dei cuadro refleja que con el ingreso neto de 101,9
Sus se obtiene una rentabilidad dei 8,0%, teniendo un margen heneficio/costo mayor a
l, 10 cual significa que el proyecto es rentable.

CUADRO 12. RELACION DE COSTOS E INGRESOS

Concepto

1. COSTOS:
Adquisici6n ganado(6)
Costo alimentaci6n
Costo séUlidad
Costo materiales
Mano de obra
Intereses (13%)
Alquiler terreno
Gastos comercializaci6n
TOTAL

41

Bs.

3582,0
505,0

15,0
27,0

254,0
232,8
70,0
21,6

4717,4

Sus.

968,11
136,5

4,0
3,7

71,3
62,9
18,9
5,8

1274,8



VIAS DE INfENSIACACION DE LA GANAIJERIA BOVINA EN EL ALTIPLANU BOL!VIANO

II. INGRESOS:
Venta de 6 vacunos
Venta de 10 m3 estiércol
TOTAL

5034,0
60,0

5094,0

1360,50
16,20

1376,70

101,90
1,08
8,00%

376,6III. DIFERENCIA
(Ingreso Neto)
Beneficio/Costo
Rentabilidad
Retomo
Mano deObra
(Ingreso neto+ costo mano de obra) INro. de jornales 5,20

Fuenle: Alvarado, UCA-SEMTA, 1991.

(·)TC=3.7

CONCLUSIONES

Los fen6menos climatol6gicos adversos y la esca<;a disponibilidad de recursos
(agua, suelos) detinen un sistema de producci6n complejo y muy particular, cuya
estrategia es la minimizaci6n dei riesgo. La evaluaci6n agroecol6gica y los indices
de producci6n obtenidos indican que no existe un manejo adecuado de los recursos
naturales para la producci6n. La reducci6n dei periodo de descanso de la tierra, el
predominio de monocultivos, el sobrepastoreo y la erosi6n de los suelos revelan el
deterioro de la capacidad productiva dei sistema y comprometen la sostenibilidad
dei medio a largo plazo.
En general, las familia.. campesina<; tienen una economia de subsistencia. Si bien
la situaci6n al final de gestion no es siempre deficitaria, el saldo no es suticiente para
disponer un fondo de reposici6n, determinando de esta manera un costo elevado de
reproducci6n de la familia. Los campesinos son cada vez mas dependientes dei
mercado y, por 10 tanto, no son autosulicientes, dado que la mayor parte de los
productos que consumen provienen de la ciudad.
La principal actividad productiva que genera ingresos monetarios es la ganaderia.
Se constata que la mayor proporci6n de mana de obra es utilizada en el subsistema
ganadero, comproMndose ademas la importancia dei roi de la mujer y los ninos en
esta actividad.
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En el seguimiento de un Iole de bovinos en engorde, las ganancias en peso indican
detïciencias bâsica'i en la a1imenlaci6n; por 10 lanlo se evidencia que el volumen y
la calidad de forraje ofertados no salisfacen los requerimienlos en nutrientes para
alcanzar niveles de ganancia mayores. Se veritîca una a1ta helerogeneidad en el
polencial de ganancia en peso, por la amplia variabilidad genélica respeclo al
incremenlo de peso, eficiencia de conversi6n y conformaci6n. También innuyeron
la'i condiciones de manejo a la'i que fueron sometidos los vacunos inicialmenle. La
relaci6n carne en canaVpeso vivo es mInima por la mala conformaci6n de los
animales y la edad de los mismos. Las condiciones de manejo son deficientes par
la inexislencia de infraestruclura de prolecci6n. Duranle el peIiodo de engorde, los
animales esluvieron sometidos a rangos muy amplios de variaci6n de lemperalura
(-7°C a 24OC) duranle las 24 hora.; deI dIa. Esta siluaci6n delermina, con seguridad.
gran desga<;le de energ{a y el consiguienle bajo nivel de conversi6n de forrajes.
Pese a las ganancias moderadas de peso, se obluvo una moderada rentabilidad
econ6mica, debido a los precios favorables de ganado en pie.
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SISTEMAS DE CRIANZA BOVINA EN UNA
COMUNIDAD AGROPASTORIL

TRADICIONAL DEL ALTIPLANO CENTRAL BOLIVIANO

J. FERNANDEZ, D. GENIN
œTA - ORSTOM. Casilla 9214, La Paz

Los bovinos juegan un papellundamental en elfuncionamiento de los sÎstelTUls de
producci6n agropastoriles de pequenos agricultores de la zona central dei altiplano
boliviano. Sin embargo. existe una gran diversidad en cuanto a los objetivos asignados
a su crianza y su manejo.

Una tipologia de unidades de producci6n de la comunidadde Pomani (Provincia
Aroma) permitio ident!{icar tres grupos: unidades de producci6n muy pequenas con
poca actividad agricola y garuu/era; unidades de producciôn de pampa. es decir,
familias que habitan en la zona donde comienza una planicie que se extiende a 10 largo
de1campo; y un idadesde produccionde ltuJera, es decir,familias que /Ulbitan en la zona
rodeada de colinas. IOflUIS y serranias.

El anâlisis de la estructura de los hatosyde las estrategias de alimentaci6n de los
bovinos en estas situaciones permite esbozar perspectivas diferenciadas en cuanto a
las dinâmicas posibles de estos sisteflUlS de producci6n.

INTRODUCCION

En la.. comunidades deI altiplano centrnl, la crianza de animales en las unidades de
producci6n tradiciomù es, en general, mixta. Dentro de ésta, la crfa deI ganado bovino
representa un media de tracci6n animal para la'i acLividades agricola.. y juega un roI
importante en la economfa familiar, principalmente coma un medio de capitalizaci6n.

La alimenta.ci6n bovina se basa esencialmente en cebada y pa..tos naturales
(chilliwares), ademas de una variedad de alimentos complementarios en detenninadas
época'i dei afio.

Segun el tamafio y la estructura dei hato, la familia campesina utiliza durante el
perfodo agricola diferentes fuentes de alimentaci6n de acuerdo con su disponibilidad
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de recursos forrajeros. Sin embargo, dentro de la comunidad, el acceso a estos diferentes
recursos forrajeros es hetemgéneo y conduce a estrategias y prâcticas diversificadas de
manejo deI ganado.

En el presente estudio se busca identificar sistemas de crianza bovina de las
unidades de produccion de la comunidad de Pomani (Provincia Aroma) y caracterizar
diferentes estrategias de a1imentacion bovina en un periodo agricola.

LA COMUNIDAD

La comunidad de Pornani se encuentra en la Provincia Aroma deI Departarnento de
La Paz en el aItiplano centraI. Se trata de una comunidad originaria que mantiene sus
tradiciones de manejo colectivo e individuaI de las tierras. En estas unidades de
produccion se encuentran cultivos tradicionaIes coma: papa, quinua, cebada y otros de
menor importancia. Algunas familias cuentan con aIfaIfa.

La actividad ganadera es mixta; estâ compuesta por la crianza de ganado bovino,
avina y otros animales en menor escaIa. El ganado bovino constituye, para la unidad
familiar, un componente vaIioso dentro su economfa, pues es el capital de ahorm mâs
importante, ademâs de proporcionarle la fuerza de tracci6n animaI, bosta para combus
tible y leche. La tenencia de ganado por familia campesina es de cuatro cabezas en
promedio, con un rango de 0 a 13 cabezas.

ESTRUCTURA DE LAS UNIDADES DE PRODUCCION (UDP)

Mediante un anâlisis factoriaI de correspondencia (AFC) se I1eg6 a describir las
unidades de produccion de la comunidad de Pornani. Este anâlisis es una técnica que
tiene por objeto describir, en particular, en forma grâfica, la globaIidad de la informa
cion contenida en una tabla de datos. Los datos ordenados en la tabla fueron dos
conjuntos de caracteres: las 9 variables con 25 modalidades en total, en columnas
(Cuadro 1) Ylas 82 unidades de produccion encuestadas, en Ifneas. El AFC describi6
la dependencia 0 correspondencia entre estos dos conjuntos de caracteres (Figura 1).
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CUADRO 1. TENENCIA DE GANADO VACUNO. FAMILIAS DE LADERAS y
PAMPA(%) Y TOTAL(%)

VARIABLES

1. Cereales Forrajera.~ (CF)

2. Pastura de alfalfa (A)

3. Cultivo de papa (P)

4. Cultivo de Quinua (Q)

5. Tenencia de Chilliwares (CH)

6. Lugar de medio f1sico
donde viven las HOP (0)
7. Tenencia de Bovino (B)

8. Tenencia de Ovino (0)

9. Mano de obra familiar (W)

CODIGO

CFI
CF2
CF3
Al
A2
A3
PI
P2
QI
Q2
CHI
CH2
Dl
02
BI
B2
B3
B4
01
02
03
04
Wl
W2
W3

VALORES

0-3(ha.)
3.1-6
>6
o
(0.25 (ha.)
> 0.25
0.1 - 0.5 (ha.)
>0.5
0-0.5 (ha.)
> 0.5
SI
NO
ladera
pampa
o-1 (Cabezas)
2-4 Apr
5- 7 luI
>7
o-20 (Cabeza.~)

21 - 51
51 - 100
> 100
1 -2 (Vnid. M.O.)
2.5 - 5

> 5

Se observa asi que cuando bay menor actividad agricola tarnbién hay menor
actividad ganadera en esta'i UDP y cuando hay mayor actividad agricola también hay
mayoractividad ganadera. No se observa unaevidente especializaci6n ganadera, ambas
actividades ticnen importancia en el sistema de produccion.

También se observa que la producci6n ganadera en las unidades de producci6n de
pampa esta ligada a la existencia de alfalfa que permite increment<1f el hato bovino,
mientra'i que la prooucci6n ganadera en UDP de ladera aparece vincuIada a la
producci6n de cereales forrajcra'i y a la tenencia de una mayor cantidad de ovinos con
un numero importante de éstos.
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En cuanto a la mano de obra familiar se distingue un gradiente que diferencia las
UDP de ladera.<; de las UDP de pampa (Figura 1).
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Figura 1. Descripei6n de la repartici6n
de los puntos-columnas (AFC)

La mayorcalidadde unidades de producci6n, tanto de ladera coma de pampa. tienen
entre dos y cuatro cabezas de ganado bovino; pero la proporci6n de las UDP que tienen
mas de siete cabezas es mayor en pampa que en ladera (Cuadro 2).

CUADR02. TENENCIA DE GANADO VACUNO. FAMILIAS DE LADERAS y
PAMPA(%) Y TOTAL(%)

Familias (%) Total
Tenencia Laderas Pampa (%)

0-1 3 9 5
2-4 68 68 68
5-7 25 9 21

Mayor a 7 3 14 6

Total 100 100 100
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Ademâs, 63% de las unidades de producci6n cuentan con bovinos criollos. El 26%
posee ganado mejorado y criollo y s610 el Il % tiene su hato mejorado. También se
observa que en UDP de pampa tienen mâs ganado mejorado (Holstein y Pardo Suiw)
que en ladera (Cuadro 3).

CUADRO J. TENENCIA DE GANADO BOVINO MEJORADO, MIXTO y CRIOLLO
FAMILIAS DE LADERAS y PAMPA (%) Y TOTAL (%)

Familias (%) Total
Tenencia Laderas Pampa (%)

Mejorados 10 15 11
Mixto 25 30 26
Criollos 65 55 63

Total 100 100 100

ESTRATEGIAS DE ALIMENTACION BOVINA

Las unidades de producci6n dentro de la comunidad utilizan diferentes fuentes de
alimentaci6n para el ganado bovino seglin la época dei ano. Mayormente los bovinos
permanecen cerca de la casa dei campesino, sujetados con una soga a una estaca; pero
también son llevados a los terrenos de pasturas donde, igualmente, son amarrados a una
estaca. El usa de las diferentes fuentes de alimentaci6n caracteriz6 la proporci6n de
UDP que suministra y/o utiliza cada fuente en la alimentaci6n bovina y por los meses
en que estos recursos son utilizados, tanto por UDP de pampa como de ladera.
Detallamos a continuaci6n estas diferentes fuentes de alimentaci6n:

Cereales forrajeras

No representan muchas diferencias entre las UDP de pampa y ladera que swninis
tran este recurso (Figuras 2 y 3). El ganado vacuno es alimentado con heno de cebada
durante todo el ano, pero en el perfodo hUmedo algunas UDP presentan escasez de heno
de cebada. Por ello, paralelamente a esta baja disponibilidad, comienzan con el
suministro de cebada verde. Aigunas UDP mezclan con Stipa ichu para racionar la
cebada en los meses de septiembre a diciembre. Muy pocas familias hacen pastorear la

48



JJ "SONDE F MIoM
hlIESES

-REFERENCIAS TECNICAS

alfalfa entre los mcses de novicmbre ajulio y si 10 hacen es con poca frecuencia y para
evitar problemas de timpanismo.

Figura 2. SunùnislIo de cereales
forrajera.~ en b<winos UDP de ladera

Pastura cultivada

Figura J. Sunùnistro de cereales
forrajera.< en bayinos UDP de pampa

La alfalfa es cortada y distribuida a los bovinos por las UDP que cuentan con este
recurso, entre los meses de diciembre y abri!, con variada frecuencia (Figuras 4 y 5). La
distribuci6n de este recurso es mayor en pampa que en ladera, debido a que cuenlall con
mayor superficie de alfalfa. También distribuyen malezas (Erodium cicutarium y
Malvastrum sp) producto de los deshierbes de los cultivos agricolas, entre enero y
marzo.

._-------------,

, MA"

Figura 4. SuminislI,,,le maleza y alfalfa
corla<ia en hoyinos t TDP .Ie pampa
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Figura 5. Sunùrùstro de maleza y alfalfa
cnrlada en hoyinos UDP de la.lera
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Rastrojos

Vna vez tenninada la cosecha el ganado es trasladado a estas âreas para el pastoreo
de rastrojos de cosecha entre los meses de junio a agosto, tanto en UDP de pampa coma
de ladera (Figura 6).

Figura 6. Pa.<loreo en ra.<lrojo.< en
UDP <le pampa y Jadera

Residuos de cosecha

Los residuos de cosecha (Figuras 7 y8) son destinados tanto al ganado bovino coma
al ovino de acuerdo con el criterio dei campesino. La.. UDP de pampa suministran j ipi
Ybroza de quinua entre junio y diciembre, con mayor preferencia entre junio y agosto,
mientras que la~ UDP de ladera suministran la broza de quinua en fonna prolongada
entre junio y noviembre y con mayor preferencia entre agosto y noviembre. La
frecuencia relativa con que las UDP suministran mata seca de papa es mayor en ladera
que en pampa.

~----------,
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Figura 7. Sunùnislro <le resi<lUl>'< <le
cocecha en bovinos UDP .Ie pampa

50

Figura 8. Sunùnislro <le resi<luo.< <le
cocecha en bovinos UDP .Ie Ja<lera
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Pa.~/os naturales

El mayor porcenl~ede UOP que ulilizan esle recurso para el pao.;loreo amarrado de
bovinos esla ubicado en pampa (Figura 9) dado que se encuentran en zonas bajas, con
napa frealica alla y, por eOlle, con mejores potencialidades forrajeras que en zonas de
laderas. Pero, dcsde dicicmbre, la mayor parte de UOP no lIevan a los bavinos, para
perrnitir que sc reconstituya la biomasa de los chilliwares dunmtc cl periodo de lIuvias.
También el paslorco se rea.liza en aynocas en descanso tïjo, especialmente por UDP de
ladera, entre diciembre y tebrero, porque en este periodo de lIuvias .'le incrementa la
vegetaci6n herMcca lanto mmal como perenne (Figura 10). Muy pocao.; familia., de
pampa utilizan este recurso.

J""SONDEF.MA
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figura 9. Pastoreo en OJilliwares
en UDP <le pampa y la<lera

Olras fuentes de alimentaciân

100 ~~~~-==------- ----
i'; "ill='--" ... ------------1l'i,. ------------
~ ----_._----s ..
w so
c
< ••
~
i..-, 31J
:>i 20

ll1: 7

• JJ""~O"LJ AM
I.!ESfS

figura 10. Pastoreo en Aynoqa en
UDP <le pampa y la<lera

Enlre otros, se suministran el afrecho (Figura 11), con mayor preferencia por UOP
de ladera, principalmenle en la ultima etapa dei penooo seco. Ademas, las UOP
suplementan con s:ù comun a los :mimales todo el ano, con mayor preferencia entre 2
a 4 veccs por mes en UOP de pampa y entre 5 a 12 veccs por mes en UOP de ladera.,.
Pocao.; famili:Lo.; I~unbién suplcmenllmla alimenlaci6n con viLmnina A,O y E de una a
dos veces por m'io.
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Figura 11. Sumini~trode afrecho en
UDP de pampa y ladera

La alimentaci6n deI hato es diversificada seglin la época deI afio y de acuerdo con
las estrategia'i de alimentaci6n para el ganado de las UDP. Esta diversitïcaci6n deI uso
de diferentes fuenles de alimentaci6n esta muy relacionada con la disponibilidad de los
recursos forrajeros anuales, esencialmente cebada.

Existen notables diferencias en cuanto al uso de las fuentes de alimentaci6n entre
UDP de pampa y ladera. Hay una mayor disponibilidad de pastos cultivados de alfalfa
en UDP de pampa, as! coma de pastoreo en chilliwares con buenas potencialidades
forrajeras por laalta napa freaticade la zona y un suministro mas prolongadode residuos
de quinua. La,; UDP de ladera se distinguen por el pastoreo en terrenos en descanso en
el periodo de lluvias y por el suministro de afrecho y matas de papa en la liltima etapa
deI periodo seco.

La producci6n ganadera de la<; UDP de pampa, por estar ligada a la producci6n de
alfalfa con un incremento de bovinos, haee suponer que existiria una tendencia a la
especializaci6n en lecheria. En cambio, en UDP de ladera, que esta bastante ligada a la
producci6n de cereales forrajeras, mas la tenencia de ganado mixto y ovinos en mayor
cantidad, se supone que existe la tendencia a una producci6n de came.

En contraste, las UDP que tienen menor actividad agricola y ganadera indueen a
pensar que estas unidades de pHxlucci6n tienden a abandonar la comunidad y a emigrar
a la ciudad 0 a otros centros poblados en busca de trabajo.
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i,SE PUEDE MEJORAR GANADO MEDIANTE
LA SELECCION DE CARACTERISTICAS QUE

NO HAN EXPRESADO SU POTENCIAL GENETICO?

E. LOETZ
UMSA, Casilla 5208, La Paz

Una de las vias para intensijicar la producci6n ganadera también puede ser
enfocada desde elpunto de vista de un mejor aprovechamiento del recurso animal. La
selecci6n de ganado para caracteres econ6micos nos brinda una via para la
intensijicaci6n dei uso delllUlterial genético. No obstante que el progreso genético en
el tiempo es influenciado por el diferencial de selecci6n (05(/), la heredabilidad de la
caracteristica y el intervalo generacional. la opci6n nuisprdctica nos limita a trahajar
1I1Odijicando el (Sd)' En la selecci6n de genotipos deseahles, no es sujiciente conocer
el grado participativo de los genes y dei medio amhiente; muya menudo la interacci6n
entre amboses relevante. No sepuede mejorarcaracteristicascuando las mismasestan
oscurecidas por factores medioambientales que tienen el misnw l'.recto deseado en el
rasgo para el cual se esta seleccionaT/lio. Mientras comprendallws las implicaciones
de interacciones signijicativas entre la genética y el medioamhiente, es posible
conducir programas de mejoramiento. De comprobar la ausencia de interacciones,
estosprogranUlsde selecciôn con anillUlles que no expresan la totalidadde su potencial
genético, pero 10 sujiciente conw para dl'terminar diferencias entre genotipos, no
serian igualmente efl'ctivos ni râpidos.

No es de sorprenderse que despicrtc interés generaI intcnsilicar la pf(xJucci6n
porque se la asocia con mejores réditos econ6micos para el productor. Sin embargo, el
camino transitado hacia est.a intcnsiticaci6n, comunmente parece involucrar mejoras en
los sistema<; y medios que rodean a un ,mimai, con una gama de a<;pectos que
comprenden dcsde la crianza misma hast.a la comcrcializaci6n final deI producto, y,
sorprendentemente, no contempl:m una intcnsiticaci6n de las caracterfstica<; producti
vas deI sistema biol6gico involucrado propiamente.

53



VIAS DE I1'<'TENSIRCAC!ON nE LA (IA.'l:AI>ERIA BOVINA EN EL ALTIPLANO BOUVIANO

La inlensitïcacion de la produccion ganadera funiliunenl<tlmenle puede ser enfoca
dadesde el punlo de vislade un mejor aprovechamiento dei recurso animal. En lérmin()~

genélicos, esle ohjelivo se traduce en un mejoramienlo medianle la ciencia de selecciôn
animal. La lra~cendenciade dicha proposicion radica en que las mejoras ohlenidas
pueden ser tra~milidasde generacion a generacion, 10 que es inalcanzahle con camhios
en el medio ambienle.

Sin duda, una de las mas frecuenles i11lerroganles que alafien al mejoramienlo de
ganado es la que se presenta en ellflulo de esta exposicion. En una forma u olra, tanlo
ganaderos coma casuales observadores, insinuan que el ganado exislenle requiere <.Je un
mejoramienlo para ser mas produclivo. Lo que en realidad eslan sugiriendo es que se
inlensitïque la seleccion.

FACTORES GENETICOS y MEDIOAMBIENTALES

Si bien la opinion de que el ganado dehe ser mejorado es comparlida por la mayor
parle de los zoolecnisla~, un grupo importanle considera que la seleccion de ganado
liene que esl<tr funiliunenl<tda mas all;t de la genética que oslenta un animal que expresa
su valor comoreproduclordentrode un marco de facloees intluenciales. Adicionalmenle,
el enfoque de selecci6n no deberfa ser inlensitïcar la produclividad, sinn mas bien
inlensiticar la etïciencia producliva de caracleres economicos. Una selcccion efectiva
dehe lambién aharcar a las inleracciones que su genolipo pudiese presenl<tr fuera deI
marco de faclores intluyenles a los que esta subordinado.

Cualquier caraclerfslica observable y que se puede medir en un animal, su fenotipo,
es el resultado de faclores genéticos y de intluencias no genélicas que llamamos media
ambienle, al cual el animal eSI{t sometido. Por ejemplo, niveles y calidad nutricional,
faclores sanilarios, el clima y el tipo de crianza, enlre otros, son innuencia~ no genéticas
o medioambienlales. Cuando hacemos referencia a la constilucion genélica de una
caraclerfslica especHïca eslamos pensando en la bioqufmica molecular de uno 0 varios
genes que delerminan la caraclerfslica: el genotipo. Es a~f que el genolipo delermina
el rango fenolfpico denlro deI cual un animal esla comprendido y el medio ambienle se
encarga de delerminar donde, dentro de esle rango, se cxpresara el animal.

La mayor parle de la~ caraclerfstica~ produclivas de un animal son de naluralcza
cuantilativa, y eslan gobemadas por varios genes (poligenes) que individualmenle
lienen unacontribuci(lIl muy limitada, pero que como conjunlo delerminan el polencial
genélico de la caraclerfslica implicada. Son genes que se expresan principalmenle a
través de mecanismos hercl1ilarios aditivos. Es decir, que la suma lolal de los genes que
influencian a un rasgo de produccion da como resull<tdo tinal el fenotipo que podemos
medir y observar.
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Desde la perspecliva dei mejoramiento ganadero a través de la seleccion nos
interesa inlensificar el comp<mente hereditario. l.Qué altemativa.; tenemos para inten
siticar el progreso genético? El progreso que se puede obtener meôiante la seleccion,
en delerminado periodo de tiempo (L1Gt), depende de la magnitud dei diterencial de
seleccion (Sd), de la heredabilidad (h2) de la caracteristica bajo consideracion y dei
inlervalo generacional (lg):

(1)

El diferencial de seleccion, que en cierta forma mide el valor estimado dei animal
como reproductor (Â), se calcula como la diferencia entre el promedio deI hato (H) para
unacaracterislica«x» yel promeôiode los animales que se utilizaran como reproductores
(P):

(2)

La heredabilidad es la fraccion de la varianza fenoûpica (0'"f) que se dehe a la
herencia y, como habiamos indicado, principalmente a mecanismos hereôitarios
aditivos; la heredabilidad en su sentido practico es la varianza fenotfpica explicada por
la varianza dei comp<mente genélico aditivo ( <ra):

(3)

Para intensificarel pmgresogenético pareciera que, matemâticamente, el problema
se reduce a maximizar los faclores dei numerador y reducir el denominador de la
ecuacion (1). Sin embargo, analizemos por qué, en la practica, solo el diferencial de
seleccion nos olorga la unica via realisla.

Ya que esperamos que la frecuencia alélica cambie en el curso de la seleccion, la
heredabilidad también eslara sujela a variaciones. Por10 tanlo, la heredabilidad para una
caraclerislicaespecfticanoes unaconslante natural invariable. De todas maneras, coma
se ladehe calcular yaplicarestrictamente solo al genotipoobjeto de câlculo, en un media
ambienle especftico ydentm de la poblacion de dondc fue originada y donde se aplicarâ
la seleccion, para todos los pmpOsilos efeclivos, una vez establecida la heredabilidad
queôa determinada por un buen nûmero de generaciones. Esto se dehe a que, si un locus
en particular es resp<msable solamenle de una pequefia porcion de la varianza total dei
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fenotipo en una caracteristica cuantitativa, la frecuencia de un alelo en un locus en
particular tamfXlCo cambiara rapidamente.

La h2 de la mayoria de los caractercs cuanlilativos es baja. Adicionalmente, existe
una relaci6n inversaentre la h2 y los factores medioambientales. CmUldo laheredabilidad
es baja para una caracteristica, en realidad estamos implicitamentc sugiriendo que la
varianza de esta caracterfstica es influenciada altrunente por t~lctoresdei medio. De tal
forma que el fenotipo de un determinado animal, para un ra-;go productivo cuya h2 es
baja, puede indicar de manera muy detïciente su genotipo.

El intervalo generacional es el periodo de tiempo entre dos gencraciones sucesivas
cuando se encuentran en la misma etapa dei cielo de vida, es decir, la edad promedio de
los padres cuando nacc su progenie que producir{lla siguiente generaci6n. El Ig tiene
tanto un componente genético como medioambiental. El largo de gestaci6n presenta
poca variabilidad ambiental y la restante variaci6n que se observa en el intervalo
generacional se debe a una serie de factores de manejo dei hato, por ejemplo, el intervalo
interparto, cuya longitud esta explicada en un 99% por el nllinero de dia., sin prefiar y
por las tasa-; de reemplazo. Por 10 tanto, dentro de una caza, el componente genético
dei largo de gestaci6n esl.c'1 esl.c1blecido.

Los cambios que se puedan efectuaren el medio ambiente para reducir el Ig no seran
transmitidos por la genética dei animal aunque SI pueden rroucir a un minima dicho
intervalo. Por estudios que se han realizado en Norteamérica con ganado bovino,
sabemos que el intervalo generacional podria ser 1.c1n bajo como 2.5 a 3 OOos; pero
generalmente es de 3 a 4 para los machos y de 4.5 a 6.0 para las hembras. En el ganado
dei altiplano esta medida no se ha determinado concluyentemente.

La mejoria mediante la selecci6n de genotipos es intluenciada por varios factores,
pero principalmente, como hemos visto, por la variabilidad aditiva de aquella porci6n
que es heredable. Caracteristica-; observadas que responden a factores dei medio, no son
pasada-; a los hijos. Un ejemplo c1aro de este concepto se presenta cuando analizamos
la tïnura de lana en alpacas. Una caracteristica deseable en la producci6n de lana es el
grosor de la tïbra, y, en términos muy genecales, cmUlto mas tïna es la tibra, mayor es
su calidad. De aqui nace el deseo de los productores de querer seleccionar animales con
vellones que presenten tïbra delgatL1. Sin embargo, debido a la malnutrici6n y
desnutrici6n a la que estos crunélidos estan expuestos durante el ciclo dei crecimiento
de la lana, gran parte de esl.c1 tïnura simplemente se debe a la fX)bre e inadecuada
alimentaci6n que recibcn.

Seleccionar alpacas con tïnura de tïbra, que es resul1.c1do dei hrunbre a la que estân
sometidos los animales, no nos conducira a producir alpaca-; con vellones de tïbra mas
delgada, ya que el potencial genético de la verdaderaexpresi6n de esta caracteristicaesta
«enma-;carado» por los factores dei medio. En esencia, no sabemos cuânto de la Hnura
existente y expresada en una a1paca se debc a sus genes y cuanto al medio. Nace la
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pregunta l,qué lipo de medio ambienle debe proporcionarse para que la sclccci6n sea
realmenlc efccliva'! Si cl produclor no cucnla con los medios para que los genes se
expresen eslamos anle un vinuai impasse, ya que una selecci6n b;uo eslas condiciones
sera de dudoso éxilo.

Veamos otra siluaci6n real domle el mismo faclor nutricional lambién aClua sobre
el fenolipo y, aunque nooscurece en su IOlalidadel pOlencial productivo, ahoraadquiere
un efecto limitanle. La pnxlucci6n de lechc responde directamente a los niveles de
alimentaci6n, principalmenle a la fracci6n energética de una raci6n. En el altiplano con
pa<;tos de medi<x;re calidad, que estimmnos conlienen 50% de NDT (2,2 Mcal ED 0 1,8
EM por kg de alimento) y con un consumo voluntario de 2 kg/vaca/dfa/cada 100 kg de
peso vivo, el nivcl donde la suplemenlaciôn deberfa comenzar es aproximadarnente a
los 4,5 kg de leche producida. En esle nivel de producci6n indudablemente que no
podemos distinguir a vacas que se destaquen por su alta producci6n. Formulemos la
misma pregunta anlcrior en esle contexlo: (.podcmos seleccionar ganado lechero para
mejorar su producci6n cuando sabemos que el ganado no esla siendo alimentado
apropiadamenle? Que es otra 11Irma de decir: l,podemos selcccionar mlimales que no
han expresado su potencial genélico'!

Para conlestar a esta pregunla, recordemos que el primer ejemplo demostraba qué
es 10 que sucede cuando un factor mcdioambienL:1.1 pnxluce los mismos efectos que se
pretenden lograr en caraclerfslicas para las cuales estamos selcccionando. En el segundo
ejemplo vefamos 10 que sucede cuando un efecto ambienléù limita la expresi6n de la
caracterfstica deseada y también termina por enmascarar el polencial genético de un
animal, pues no se 10 puede diferenciar de los demas fenotipos.

l,Qué es 10 que se observa en larealidad? Los produclores seleccionan (aquéllos que
10 haeen) sus animéÙes basados en los resulL:1.dos de producci6n de animales que tienen
maxima perfonnanee hajo las condicione.\' de crianza que sus medios les permilen.

A veces incorrectamente se a<;ume que es sulicienle que los mlimales se mantengan
en el mejor medio ambiente que es pfélcticamente alcanzable. En la realidad, la
aplicaci6n de este concepto, aunque indudablemenle realista, genera dos importantes
obsL:'iculos a la selecci6n animal:
1. Pone virtualmenle un 10pe a la expresiôn de las diferencias inherentes que tienen los

animales para dislinlas caraclerfslica<; productivas. E indudablemenle, se esta
eliminando la expresi6n de la variaci6n genélica en la que se ba<;a la selecci6n.

2. Asume que el mcdio ambicnle, si bien inl1uye, no interactua con el genotipo. Es
decir, se piensa que un animal que cs altamente productivo para un rasgo X, bajo
un complcjo de véuiables mediomnbienL:1.les, sera de igual mancra, aunque produ
ciendo menor crullidad, tan elicicnte bajo otro complejo de factores inl1uyentes deI
medio. Cmno veremos, éste no es nccesarimnenlc cl caso, ya que hl<; interacciones
deI medio con los genes exislcn y son de imporlancia.
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Con respcclo al obsl;kulo numero <.los, <.lesaforluna<.lmnenle cl pro<.luclor no cuenta
ni con ulla poblaci6n <.le consi<.leraciôn ni con los mecanismos anaHticos para me<.lir cl
gra<.lo <.le inleracciôn entre cl me<.lio y <.lelermina<.lo genolipo. Obviarnente, cl hecho <.le
que sea <.liffcil calcular <.licha rclaci6n no signifïca que no exisla. Es mas, se ha
<.lemoslfa<.lo inequivocarnenle. para <.lelermina<.las caraclerislicas, que la seleccion que
no loma en cuenla las inleracciones enlfe el me<.lio y los genes, si bien pue<.le mejorar
la produccion en <.lelermina<.las zona<;, esla mejora no es eXlensiva a olfos me<.lio
arnbienles. Para la gana<.leria nacional esle a<;pecto a<.lquiere mayor imporlancia, ya que
exisle un frnpelU (eslimulo <.lesme<.li<.lo) cn la introduccion <.le gana<.lo «mejora<.lo».

En la mayoria <.le los paises <.lesarrolla<.los la seleccion <.le gana<.lo bovino-lechero
repro<.luctor sc realiza con base en cl potencial que tiene un pa<.lre <.le mejorar la
produccion <.le sus hijas. Oc tal manem que la evaluacion se concentra en la <.liferencia
pre<.lecida para la pro<.lucci6n <.le leche (POM). Toros con un valor eleva<.lo <.le POM son
categoriza<.los coma mejores repro<.luelores que olfos para esta caracteristica.

Ahora bien, la importacion <.le anim,ùes 0 <.le semen <.leslina<.lo a mejorar el gana<.lo
local, meslizo 0 criollo, se ve anle la reali<.la<.l <.le que la<; hija<; <.le estos toros selecciona<.los
con base en el performance <.le sus hijas bajo otro grupo <.le factores me<.lioambientales
(asurnimos los oplimos) no pro<.lucen en Dolivia lemeros que <.lemuestran tener las
misma<; caracleristica<; <.leseablcs, ni qué <.lccir para olfas caracleristicas <.le importancia
(para las cuales el progenitor no fue evalua<.lo). Parle <.le esta pobre expresion <.le sus
genes, sin <.luda, se <.lcbe a la inleracciôn <.le genes con el me<.lio arnbienle (<.leticiente
metodologia <.le crianza en general, elc.). A pesar <.le que intuimos la influencia <.le eslos
mo<.litica<.lores en el fenotipo observa<.lo, no sabcmos a ciencia cierta la extension ni el
gra<.lo <.le <.licha<; influcncia<;.

No obstanle que el cjcmplo retleja una situaci6n rcal, ha si<.lo necesario acIarar la
i<.lea. Sin embargo, no nccesitmnos ir a un pais eXlranjero para ver las implicaciones <.leI
concepto. Veamos 10 que suce<.le en la Estacion Experimental Choquenaira <.le la
Faculta<.l<.le Agronomia (Viacha). Como objetivo <.le sclecci6n en nueStrO gana<.lo (como
<.le cualquier empresa lechera), prelen<.lcmos mcjorar lacaracteristicaque nos reporta las
mayores ganancia<;: la leche, con la variante <.le que eslarnos enfocan<.lo la pro<.luccion
<.le leche <.lentro <.le la caracteristica <.le eticiencia <.le conversion alimenlicia (ECA). Sin
embargo, nos cnconlrarnos ante la circunstancia <.le tener que selcccionar gana<.lo que
est.:'i someti<.lo a factores a<.lversos <.Ici me<.lio arnbicnle, principalmente a una a1imenta
cion, que si bien es suliciente para la manlencion <.Ici animal, no <.leja mucho para su
repnxluccion y menos aun para expresar su potenciill pro<.luctivo.

La pregunta clave cs l.Po<.lemos scleccionar gmla<.lo bajo estas con<.liciones? La
respuesta es: <.leci<.li<.l:unente si la po<.lemos rc,ùiZar, pcro no sabcmos si la intcracci6n <.leI
me<.lio mnbiente X gencs eventualmente nos hara ir sclcccionan<.lo gana<.lo que, a la
poslfe, no se comporte <.le igual mancra con una nulficion optima (que también
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pretendemos aIcanzar coma objetivo). En otra<; palabra<;, existe la posibilidad de que
seleccionemos ganado eliminando genes que son de importancia para la alla ECA. (.No
va esta posici6n en contra deI objetivo inicial? (,No era la idea, en primera instancia, el
introducir ganado mejorado para elevar la eticiencia? De ser asi, estamos en caminos
intolerables de selecci6n y con objetivos de intensiticaci6n de mejoramiento detiniti
vamente contrapuestos.

Por 10 tanto, en la granja Experimental Choquenaira queremos determinar, coma
plataforma inicial, en qué medida debemos tomar en cuenta, principalmente, la
interacci6n nutrici6n X genética para seleccionar nuestro ganado. En 10 absoluto, coma
politica de selecci6n, no nos interesa unicamente la eticiencia de conversi6n lactea; el
medio ambiente adverso nos impone también tomar en cuenta otros caracteres, coma
laeticiencia digesti vaen canapa<; (campos nativos de pa<;toreo), laeticiencia reproductiva,
rusticidad, resistencia a patologfa<; especftïcas de la zona, etc.

A nivelde campo, pretendemos adoptar unametol1ologfa de selecci6n practica pero
sensata, esta se lograra si podemos comprobar que la eticiencia de los reproductores no
cambia cuando son sometidos a distintos factores innuyentes no-genéticos.
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PRODUCCION DE LECHE EN EL ALTIPLANO PERUANO
EXPERIENCIA DE LA GRANJA DEL
INSTITUTO DE EDUCACION RURAL

AYAVIRI (PERU)

B. FULCRAND
Asociaci6n ARARIWA, Casilla 872, Cusco-Peru

La urgencia de disminuir la dependencia alimentaria que supone la importaci6n
de alimentos estratégicos dejicitarios ha sido la raz6n para huscar, en el sistenw de
producciôn de leche, una alternativa al modelo-dogma en el altiplano peruano dei
ovino numejado enfomUl extensiva. Para ello, se lUi buscado crear, en ellnstituto de
Educaci6n Rural WAQRANI de Ayaviri (Pmi), 3.950 msnm, una unidad familiar de
producciôn hovina para leche adaptada a la zona altiplânica, que sea econ6micamente
rentahle y cuyo nwdelo puetla ser una alternativa a la generalizada nwnoproducci6n
ovina.

Se presentan las caracteristicas dei rebano, se discute los dos tipos de nwnejo dei
haro lechero durante el periodo (1975-1980) Y las razones dei camhio. se describe el
método de explotaciôn dei pasto (natuml y cultivado) y el manejo de la alimentacidn.
Se precisan los objetivos de la selecciôn y mejoramiento. Finalmente se presentan los
diferentes parâm.etros zootécnicos y econômicos que permiten apreciar la productivi
dad dei hato lechero y la rentabilidad de esta especulaciôn asi conw los de la
elaboraciôn de quesos y rendimientos.

Los datos acumulados durante 5 anos proporcionan una infomUlci6n util para
pensar en los limites y potencialidades de un modelo leelzero alternativo en la zona
altipldnica, entrever perspectivas y formular reconzendaciones para la divulgaci6n, el
crédito y las politicas pecuarias de la regiôn. Buscal1ws en este trabajo compartir el
fruto de experiencias comunes a ambos puehlos, aun la fragilidad de las coyunluras
politicas.

Lamentahlemente, esta experiencia laboriosamente gestada fue abruptamente
destruida por la demencial acciôn de Sendero Luminoso. que, en junio de 1989,
incendiô los locales y l1wquinarias dei 1nsfifuto, dejando frunco un esfuerzo promete
dor.
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UBICACION DE LA GRANJA WAQRANI

La granja dei InslilulO de Educaci6n Rural WAQRANI, con 1.040 ha de altiplano,
esta ubicada polilicamenle en el Dcparlarnenlo de Puno, Provincia de Melgar, distrilo
de Ayaviri, a unos 15 km dei Dislfilo sobre la c~UTeleraa Umachiri, en el margen derecho
dei rio Santa Rosa, entre los 14°30 -15°de lalilud sur y 70°-70°30 de longilud, a unos
3.950 rnsnm.

Segun el Sislema de Clasiticaci6n de las Formaciones Vegelnles de L.R. Holdrige,
aplicado por Tossi (1960) cn el Peru, la granja WAQRANI esta ubicada en el basque
humedo montano. Le corresponde un patr6n climâtico dei sub-tipo clirnâlico «C»: clirna
dei altiplano, con lemperaluras promedio anual queoscilan entre los 13° C y 3° C y una
precipitaci6n pluvial promedio anual de 672 nun. Tres grandes a'iociaciones vegetales
dominan en el fundo: Festuchetum Mulllembergetum, Stipetum y Margiricarpetum
Spp.

La composici6n dei eslablo lechero esta detallada en el Cuadro 1.

CUADRO 1. ANIMALES PRESENTES ENEL ESTABLO DELAGRANJA WAQRANI
(Al 31/12/79)

Calegorias N° cabezas Coef. UGM Tolal UGM

Vacas en producci6n 16 1,0 16,0
VaquiIJonas(entre 2 y 3 aiios) 7 0,7 4,9
VaquiIJonas (1-2 afios) 6 0,5 3,0
Temeras desletadas(6-12 mes) 5 0,3 1,5
Temeros desleL:'1dos(6-12 mes) 1 0,3 0,3
Toros 1 1,2 1,2
ToIal 36 26,9

En el eSlablo, la modalidad de estabulaci6n libre cuenta con su corral de temeraje,
queseria y silos dei tipo «zanja», abiertos con una ligera pendiente pamel escurrimiento
de los jugos. La'i siele hecl.âreas de pradera'i cultivadas alrededor dei establo estân
cercada'i con tres mas de al~unbre de pua'i.
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EL MANEJO DE LA ALIMENTACION

Hubo ùos tipos ùe manejo forrajcro ÙC la aJimcntaci6n ùe las vacas Iccheras ùurante
cl perfoùo 75n9.

El primer manejo

Fue una imitaciôn ùel manejo quc sc ùaha cnlas granjas progresislas ùe la zona (San
Juan ùeChuquihamhilla, lIacicnùaSan Anlonio). La:ùimentaci6n en la épocaùe lIuvias
(noviembre-ahril) se hacfa con h:lSC cn cl pastorco continuo ùe la praùera natural con un
arx)rte ùe concentraùo en cl momcnto ùcl orùciio y una ùistrihuciôn ùe avena verùe en
cl comeùcro 0 en cl pa<;toreo a partir ùc cnero, CU:UlÙO era posihle. La alimenta.ci6n en
la época seca estaha compuesta por mitaù ùe un aporte ùe ensilaùo ùe avena y ùel
pa<;torco ùe la prunpa (praùcra natural muy cargaùa ùc cclulosa y Iignina en la época ùe
junio a octuhre). Se hacfa un aporte ùc conccntraùo cn cl momento ùel orùelÏo.

Deficiencias dei manejo

Sin emhargo, cste m:Ulcjo tcnfa algunas ùclicicncias. M:mtenfa muy por ùehajo ùe
su potenci:ù genético a los anim:ùes y hacfa hajar pcligrosmnente la proùucci6n ùe los
meses criticos, ùe junio a octuhre, IIcg:Ulùo hasta cl cxtremo ùe hacer rcplmllear el uso
ùel ensilaùo ùe avena como complcmcnto ùel P:l<;torco ùc la p:unpa 0 a1imento «ùe
emergencia», en sf muy costOSO. pcro que cn cstc tipo ùe mancjo 10 hacfa mà" oneroso
aun y tal vez imlcion:ù.

El estuùio ùe hs curvas ùc lactaci(ln Wigw'a 1) ùcmostnl la ùchiliùaù ùe este
manejo:

lIna huena prcparaciôn para cl parto (época ùc lluvias) :l<;cguraha un huen arranque
ÙC la laCl<lciôn: proùuccilln lIIùxima alta.
La eSC:l<;ez ùe P:l<;tOS, no compcnsaùa por la ùistrihuci(JIl insutïcicnte ùe ensilaùo ùe
avena en los meses crfticos (julio-octuhre) hacfa caer hl<; persistencias muy por
ùehajo ùeI umhr:ù aceptahlc (7)-(1(1%).

Conhls primcras IlUVi:lS, y ùurante toua la época ÙC J1uvias, cl rcpunte tfpico y hien
conociùo ùe la proùuccilln uelllostraha la capaciùaù ùc los anim:ùcs para proùucir
Icche, frcnaùa por el 1II:UlCj0 y las condicioncs amhicntalcs aùvcrsas.
Lo quc se perufa J1egaha a scr considerahle justilïcanùo la invcrsillnncces:U'ia para
corrcgir esta situacilln.
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Aspectus de este maneju (lue dehen mejorarse

Se deben considerar algunos aspcclos que pueden superar esla modalidad de
alimenlacion:

Una muy poca concentraci6n de las raciones muy volwninosas con relaci6n a su
conlenido en nulrienles.
La baja digeslibilidad de los pas(os viejos y secos, muy cargados de lignina durante
I(xla la época seca.
Elliempo relalivamenle corto para cl ::cceso a los alimenlos y al agua.
El desgasle energélico por I;L~ larg,L~ cruninalas en busca dei agua y dei pa~to escaso
ydisperso en las prunp,L~ duranle la época seca, al que se sumrullas subida<; y béYadas
de los cerros.
Fin:ùmenle, la pérdida de cncrgfa por las condiciones climatica~ adversas en la
zona.

El nuevo manejo

Esle mrulejo (Figura 2) se caracteriza por cuatro momenlos que pasrunos a
describir.

MA ..
.......,1, .
."'-......

"."'TO.;Q ~".....,., 1

----j---+---+-- .aaa.

::,;::.~ '-------- ---' ---- -- --- -~ ----j--

,
.--+-
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Figura 2. Calendario forrajefll y dl' lIIanejo.
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Epoca seca Uunio-octuhre)

Eslabulacion libre con libre acceso al alimento 24/24 hora<;; la racion de ba.,e esta
constituida POl' el ensilado de avena (consumo promedio/vacaldia entre 30 y 35 kg);
sales minerales ad [ibi/um: los lxwinos Iienen libre acceso al agua, que esta disponible
en dos bebederos; los cobertizos estân orienlados para proteger al ganado de los vientos
dominantes.

La racion ba<;e es comun a todos los animales presentes en la estabulacion (vacas
en producci6n, vacas secas, vacas en tin de geSlacion, vaquillona<;), dependiendo de las
cantidades ingeridas de la capacidad de consumo individual. Las vaca., en produccion
reciben un complemento concentrado hecho a partir dei concentrado comercial de la
Sid-Sur de Arequipa (Vila-Dvo 10 con 10% de Prot. Digest. y 59% de NDn, al que se
anade pasla de algodon para elevarellCnorde proteinas. Ladistribucion es proporcional
a la produccion de leche individual.

En cuanto a la utilizaci6n de la pa<;ta de algod6n, es interesante notaI' que, a pesar
de baber duplicado su distribuci6n duranlC los dos meses criticos de julio y agosto, no
se logro levantar la producci6n de leche, que bajo en junio a 9,75 kg pOl' vacaldia
presente al ordefio. La produccion nuevamente niveladaa Il,7 kg dei mes de septiembre
debe atribuirse a la entrada en lactaci6n de tres muy buena<; vaca<; y no a los beneticios
acumulados de la distribucion de la pa<;ta de algodon en los dos meses anteriores. Sin
pretender dar una conclusion detinitiva, parece evidente la mala valorizacion de este
suplemento para las vacas para mantener la produccion durante la época seca. Seria
mucho mejor lograr un buen nivel de producci6n a partir de una buena racion de base
cuidadosamente cosechada yensilada, limitando al maxima ladistribucion de concen
trado.

Epoca de tran'licion seco/lluvia.'l

Se tratade acabar la<; reserva., yaempczadas (siloabierto) de laépoca seca, al mismo
tiempo que se inicia el pa<;toreo: la distribucion diaria de ensilado limita los problemas
de timpanismo (la alfalfa dei primer cielo timpaniza mucho) al mismo tiempo que
mantiene una mejor estructura de la racion, ya que el pa<;toreo obligado de los brotes
tiemos de la alfalfa para iniciar la rotaci6n de la pradera tmeria tra.<;tomos, a veces
graves, de la digesti6n.

También tiene pOl' funci6n la de «aguantar» el pastoreo en ca.<;o de reLraso de las
lluvias, teniendo, en este ca<;o, que recurrir a alimentos adicionales (pol' ejemplo: avena
heniticada) con distribucion suplementaria de concentrado. Se debe evitar que la
produccion, mantcnida, a veccs, costosrunente durante la época seca, bajc demasiado en
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el momento preeiso cn que la aJimcntaei6n barata de la époea de lIuvia<; permitiria una
producciôn de leelle econômicamente interesante.

Epoca humeda

Durante este periodo, los animales pa<;tan la prmJera artiticial (asociacion de al l'alfa
con festuca alta y daetylis) habiendo reeibido por la mafiana, antes de salir, una pequefia
cantid.1d de ensilado 0 pasteando un par de horas en la pampa para limitar los problemas
de timpanismo que no dejan de prescntarse.

Las vaca<; en producciôn reciben ademas un aporte de concentrado (Vita-Ovo 10 =
10% pro\. digest. y 59% NOT) proporcional a su producciôn individual de leche. No se
distribuye pasta de algodon. Sales mincrales ad libitum (fuera de las horas de pastoreo),
libre acceso al agua, estabulaciôn libre en el intervalo noctumo de los dos ordefios, sin
alimentos en los comcderos.

Epoca de transicion: humedalseca

El manejo en esta época critica Iiene por tinaJidad asegurar, en las mejores
condiciones, el paso a la estabulaciôn libre y a la aJimentacion con ba<;e en el ensilado
de avena, manteniendo el nivel de produccion de leche 10 mas alto posible. Se
caracteriza por 10 siguiente:

La disminucion deI tiempo dc pa<;toreo de la a1talfa hasta lIegar a una 0 dos horas
por dia, segun el estado de la pradera.
La introduccion paulatina deI ensilado de avena ha<;ta constituirse en el unico
alimento de base.
El pa<;o de la a1faJfa al ensilado esta favorecido por el pastoreo deI naho forrajero

asociado con avena 0 Rye Grass bi-anual (tama). Cuando el tamafio de los bulbos no
permite el pa<;toreo, se cosechan y se distribuyen picados en los comederos. Laduracion
de esta época depende, mas que todo, de la disponibilidad de forrajes.

FORRAJES ARTIFICIALES y su MANEJO

Las praderas artiticiales en WAQRANI son la ba<;e de la a1imentaciôn de las vacas
lechera<; durante todo cl periodo de lJuvias, aprovechada<; por medio dei pa"toreo. Se
Iiene tres tipos de siembra: aJ faJ fa pura, alfalfa a<;ociada con festuca alta y dactylis y, par
Ultimo, alfalfa en siembra directa en la pradera natural. El total de las praderas

4;ficiales suman 8 hectârea<;. La alfalfa, varicdad «Wairau» (de Nueva Zelanda)
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demostro adaplarse muy bien en lerrenos de secano, con un pH situado entre 6 y 7, Y
resislir la sequia prolongada de la época seca, a<;i coma la<; helalL'lo; a vcces muy bajas
en la zona (-15°C, -18°C).

Productividad de la alfalfa asociada

Los dalos sobre la productividad de la aIfaIfa asocialL'l han sida recogidos en
praderas de un afio de elL'ld, cuya densidad de siembra fue de 10 kg de aIfaIfa
(Var.:"Wairau")/ha (semilla inoculada con Nilmgin 0 Rizomack) mas 3 kg de fesluca
alla y 3 kg de daclylis (Cuadro 2).

CUADRO 2. PRODUCTIVIDAD DE LA ALFALFA ASOCIADA

Frecuencia de cortes kg de MS/ha Coef. de variacion

Mensualmenle
Caili dos meses
Cada Ires meses
Cada cuatro meses
Cada cinco meses

6,675
9,660
9,996
8,026
6,196

24 %( 1.600 kg)
23 %(2.200 kg)

8 %( 800 kg)
34 %(2.700 kg)
14 %( 900 kg)

En los meses de pleno pasloreo se Bego a una carga animal de 3,5 UGMlha con una
produccion de leche promedio de 12,23 kg/vaca presenle al ordeno todo el mes (la
distribucion promedio de concentrado es, para este periodo, de 270 g/kg de leche
producida).

Se sabe que, en régimen de pasloreo, los rumianles consumen un exceso de
proteinas por encima de sus requerimienlos. La prole!na no es, por consiguienle, el
faclor limilémle en esle perioùo, sino la cnergia, cuya canlilL'ld disponible en la racion
importa evaluar.

La alfalfa en siernhra directa

En la zona, la rolaci6n de cultivos es la siguienle: primer afio, papa; segundo ano,
quinua; Icrcer MO, cafiihua y luego siele culos de descanso. Se penso que la introduccion
de aIfaIfa 0 tréboles en la rolacion podria aumenlar los rendimienlos de la pradera
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naturaI que se va reinstaIando en los terrenos de descanso y que ayudaria a tijar el suelo
en la<; ladera<; (lugar predilecto para est.abJcccr las «chacra<;»), limitando asi los graves
problema<; de la erosion, al mismo tiempo que enriqueceria la tierra (fijacion dei
nitrogeno, mejora de la estructura dei suclo, etc.).

El trabajo de la siembra fue manual. Se abrieron surcos en las ladera<; (35 grados)
con la ayuda de «raucanas» y se sembro la aIfaIfa inoculada, asociada con la pradera
naturaI a raz6n de 6 a 8 kg/ha con una fertilizacion de 100 kg de superfosfato triple. Las
plantas de alfalfa (unas 15-20 plantas por m2), a favor dei micro-clima de las laderas y
de la calidad dei suelo (pH 6,8) han prospcrado de tal manera que podemos pensar que
este sistema de siembra, por olra parte muy barato, deberia propagarse. En dos meses
(febrero y marzo de 1979) el crecimiento registrado en la ladera hlimeda produjo un total
de materia seca de 791 kg/ha (CV=46%) Yde materia seca de leguminosa de 660 kg/ha
(CV=57%).

El naho forrajero (Brassica rapa L)

Se sembraron OOS hectareas en diciembrc de las variedades York Globe y Green
Globe con una densidad de siembra de 1 kg por hectflfea asociado con tama (Rye Grass
italiano bi-anual) 0 avena, logrando t'acilmente una produccion de materia secade 8.000
kg/ha. El aprovechamiento fue al pastoreo durante mayo y junio, dejando que los
animales coman la<; hoja<; y los bulbos. Cuando el tamaiio de los buIbos hacia dificil su
pa<;toreo, se cosechamn y fueron distribuidos en los comederos, dejando las sobras para
los ovinos. Un pastoreo de dos hora<; dhlfias dei nabo asociado con tama (Rye Grass
ilaliano) perrnite empaImar con la época seca en buena<; condiciones.

Manejo de la pradera artificial

El periodo de pa<;toreo dura aIrededor de 6 meses (mediados de noviembre
mediados de mayo) siendo el pcriodo de pJcno pastoreo de enero a abril. El método de
explotaci6n dei pasto es el de pastorco en mtacion en su modalidad de pa<;loreo en
franja<;. Como la capacidad productiva de la pradera se deterrnina por muestreo y, de
preferencia, por la respuesta que dan los animales al ordeiio y la evaJuaci6n de los
rcchazos excesivos, éstos son buenos indicadores para evaluar la carga animaI.

Se respetan las reglas dei pa<;torco racional que busca adecuar el nlimero de
animales por hectflfea a la verdadera capacidad receptiva y nutritiva de la pradera. Con
ello se evita

el sobrepa<;toreo, conservando un m<;trojo de alrededor de unos 5 cms para preservar
el potencial de rebrote;
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el pastoreo demasiado frecuenle (entre lIos pasadas transcurren 40-45 dias) para no
agotar las piaIllas, 10 que permite, ademas, una buena estructura de la racion y un
mejor equilibrio de la misma.
El numero de pastoreos varia entre 3 y 4 al aI10 en toda.~ las parcela<; bien

implantadas (la precipilaci6n anual es causa de esta variaci6n). Para las parcelas
instalada~ en el aI10 no hay sino un solo p;l~toreo.No se siegan los rechazos ni se limpian
de las bostas.

La fertilizacion es de una boIsa de superfosfato triple por hectarea al inicio de las
liuvias (N = 0; P= 23; K = 0). El nivel de consumo variamucho de acuerdo con el estado
vegetativo dei pa~to consumido y con el tiempo dedicado al pastoreo, pero registramos
la nonna de consumo de materia seca: entre 2 y 2,5 kg de M.S .lca<.la 100 kg de peso vivo.
La carga animal durante este periodo oscila entre 3 y 3,5 UGM/ha.

La avena forrajera

Se sembraron dos variedades precoces de avena l'orrajera: «Manlaro 15» (Figura 3)
Y"Vilcanota 1» con una densit1'lll de 120 kg/ha, al voleo en 15 has. La épocade siembra
depende de las liuvia~; con unos 60-70 mm de predpitaci6n se puede iniciar la siembra.
Esto ocurre entre octubre y didembre. La fertilizacion responde a la l'onnula general:
N=50, P=50, K=O. El nitrôgeno se aplica por milades a la siembra y al macoliaje. La

.. ,~

"

l'Nr:Jl(, KY IUlk ':>UII'n' Il

"~"",,A'JC"'t' (OIIhUAI LCetlf..

Figura 3. Awna" Manlaro t5"
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cosecha para el ensilallo se realiza enLTe mediados y tines de marzo, permitiendo un
rebrote a los 30-40 dia... Los mejores rendimientos en TM de materia verde/ha han sido
de aIredellor de 40 lM a los 150-160 dias de periollo vegetativo y para un ano
nonnalmente lIuvioso (unos 450-500 mm); pero, para mayor seguridad, hemos reali
zado siempre los calculos de previsiones sobre la base de rendimientos mas bajos: 25
30 lM/ha. La capacidad instalada de los silos trinchera.. (alrededor de 750 m3)

sobrepasa ampliamente los requerimientos anuales dei establo lechero.

SELECCION y MEJORAMIENTO ANIMAL

La selecci6n y el mejoramiento apunt.'Ul a un solo objetivo: la producci6n rentable
de leche en nuesLTa zona a partir dei forraje cultivallo en la granja y de pastura natural.
Poco nos ha preocupado la «pureza racial» y menos la obtenci6n de animales llamados
«de pedigree», sabiendo que dicha apelaci6n no garantiza siempre animales superiores
y que, por otra parte, ohligaria a enLTar en el negocio «super-intlado» de la venta de
reproductores. Se huscaha la rentabilidad deI rebano a partir de su producci6n de leche
y no tanto a partir de la venta de animales «de alto valor genético».

Dicho esto, se dehe reconocer quc las vaca.. Brown Swiss y LTuzada.. Brown Swiss
x Pardo Suizo responden mejor a nuesLTo prop6sito: buen nivel de producci6n de leche
(la mejor producci6n en 305 dias fue de una BS x PS con 5.351 kg de leche en su cuarta
lactaci6n), animales robustos, fuenes y pesados que penniten «aguantar» los altibajos
nULTicionales inevitablcs en nuesLTa zona. El mal dc alturaera, hasta la fecha inexistente.

Las vacas Holstein deI rebano tienen un excelente nivel de producci6n (el mejor
promedio de producci6n de leche por dia de vida util dc una Holstein es 11,69 kg/dia)
y una muy buena confonnaci6n de uhres. Pcro se tuvo que descarl..:'lf dos vacas adultas
por mal de altura y las cria.. de las dos Holstein restantes en el rebano han sufrido el
mismo problema.

Las vaca.. cruzadas BS x Holstein son, en el rebano, igualmente buenas, aunque,
probablemente por su ascendencia, mas orienLa.da.. a la producci6n de came que a la
producci6n de leche. La vaca criolla x Brown Swiss deI rcbano no se c1asitïca enLTe las
Ultima.., demostrando que el cruec por absorci6n puede dm resull..:1.dos interesantes,
siempre y cuando sc estudic un manejo para cll'L".

En las mcjorcs vaca.. se ulilizmon toros seleclos Brown Swiss 0 Pardo Suizo
medianle la inseminaci6n arlitïci<ù yen las dcmas sc utilizo elloro Brown Swiss deI
rcbaiio.
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LA REPRODUCCION

El nUmero <.le servicios por concepcion en prome<.lio cs acepl<lble gracias al nUmero
<.le montas naturales porconcepci6n, que cs bueno; pero cl numero<.le lA porconccpcion
es excesivamente bajo, llegan<.lo tan solo a un 36,5% cuan<.lo el porccntaje JX)r monta
natural es practicamente el <.Ioble (Cua<.lro 3).

CUADRO 3. INDICADORES DE REPRODUCCION DE LOS OVINOS

Numero <.le servicios por conccpci6n:
Numero <.le montas naturales por con.epcion:
Numero <.le LA. por conccpcion:
Intervalo prome<.lio entre partos:

1,81
1,34
2,73

= 55 %
= 74,35~)

= 36,5 %
405 <.lIas

Varios factores pue<.len explicar este porcenl<lje anormal:
Se inseminan solo las mejores vacas, cuyas exigencias nutricionales son las mas
gran<.les y que no siempre se pue<.lcn satisfacer.
El factor alimentaci6n parece prepon<.lerante, por los altibajos <.lei nivel nutricional
<.le la racion a 10 largo <.Ici afio y por el gra<.lo <.le carencias minerales y vitaminicas
que ha si<.lo imposible evaluar hasla la fecha, a<.lemas, la <.Iistribucion <.le sales ad
libitum parece no haber logra<.lo <.Iominar. Son sefialcs <.le estas carencias: vacas que
no aceptan al toro, aparicion tar<.lia <.IcI primer ccIo post partum, inlervalo irregu1ar
o prolonga<.lo entre celos, retenciones <.le secun<.linas, presencia en el rebaiio <.le
animales que lamen la tierra aun cuan<.lo Lienen a su alcancc la sai mineral comercial,
elc.
No se <.Iebe, sin embargo, alribuir exc1usivamente a laalimentacion el porcenlaje de

fecun<.li<.la<.ltan bajo, ya que tenemos un buen porccnt.aje <.le concepciones por monta
natural (74%). Esto se <.Iebe a:

La falla <.le practica <.le los insemina<.lores: el pequefio numero <.le animales que se
inseminan al afio no permite a los pracLicantes realizar una inseminacion a<.lecuada.
El manejo <.IcI semen: la <.Iist:mcia que se Liene que recorrer para proveerse <.le semen
(Centro Experimental <.le San Juan <.le Chuquib;unbiIla) ocasiona problemas.
El intervalo entre partos <.le 405 <.lias subraya también los problemas <.le fccun<.li<.la<.l

presentes en cl rebml0. Si se consi<.lera como prome<.lio normal 365 <.lias entre parlOS, se
a<.lvierle que est.'1 en cl limite accptable. Para explicar este inlervalo, a<.lemas <.le las
razones que se mcncionaron para explicar el porccnH\Ïe <.le concepciones tan bajo,
<.Iebemos sefialar:
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1AJS prohlcm,ls ùe mel.ritis, a eonsecueneia ùe l,ls relencïones ùe secunùinas que
rclr,lS,Ul la ap,uicïôn ùel primer edo recunùahlc.
Los posihlcs ùeseuiùos en la ohscrvaciôn ùe los animales para ùeleelar eelos.
La raila ùe moviliùaù para eonseguir una ùosis ùe semen para la lA en el momcnlo
oporluno.

MORTALIDAD EN TERNEROS

La morlaliùaù en crféls norm,ùmenle es ùellO-15% ùe los lemeros naciùos vivos.
En la Gnmja, ùe los 45 lemeros naciùos vivos. Il han muerto por varias causas que se
ùeléÙlan en el Cuaùro 4.

CUADRO 4. CAUSAS DE MUERTE EN LOS TERNEROS

Causa ùe la muerle Numero ùe ,Ulimalcs

Mal ùe ailura 4
Timpanismo 3
Diarreas 2
Newnonfa 1
Causa no iùenlilïcaùa 1

% ùe los muerlos

36,36
27,27
18,18
9,09
9,09

El porccnlaje ùe morléÙiùaù resuila ser ùe 24,44%, eifra superior a 10 normalmenle
aceplahle. Eslo se ùehe al m,ù ùe ,ùlura, sin el eU'ù se lenùria una lasa ùe morléÙiùaù muy
aeeplahle para nueslra zona: 15% ùe los lemeros naciùos vivos.

MANE.JO DE LOS TERNEROS

La eriéUlza ùe los lemeros cnla Gr,Ulja WAQRANI es lraùieional. Se ùesearlô, tras
varios inlenlos, ell1,unaùo ùeslele preeoz. Se ùeslelan los lemeros con alreùeùor ùe 600
lilros ùe Icelle (leelle malema y reconsliluiùa). La ùislrihuciôn ùe la Icehe se hace en el
halùe ùesùe el primer ùfa ùe nacïùa la crfa. Los cinco primcros Ùf'lS. ellernero reeihe ad
/ihilulH el c;ùoslro ùe la maùre y luego la kelle malerna, fXlCO a poco se la susliluye por
la Icelle reeonsliluiùa. En la meùiùa ùe ),lS posihilioaùes se proporeionô a los lemeros
heno oe alfalra. eonoeienoo hs eualiùaoes ùe esle forraje para cl ùesarrollo oel rumen
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y Lamhién conccntrado para mantener un huen nivel nutricional. Las crf<ls tienen acœso
al agua durante todo el dia.

El Cuadro 5 i1ustra cI peso de los temeros al naccr. En éste no esta caIculado el peso
de las dos temeras mellizas, cuyo peso al nacer l'ra de 30 y 27 kg que huhieran hecho
hajar el promedio a 35,77 kg.

CUADRO S. PESO DE LOS TERNEROS AL NACER

Monta natural
Macho Hemhra

Insem. Artitïc.
Macho Hemhra

NU animales pesados
Peso promedio registrado

14
37,07

9
36,22

7
40,85

7
37,85

La diferencia de peso vivo entre machos y hembras corresponde al factor «sexo»
conocido (entre 5 y 10% mas para los machos que para I~ls hembras).

Critica de este manejo

Este sistema de crianza no satisface las expectativas creadas, por las razones
siguientes:

Es caro, ya que el costo, por concepto solo de Icche, asciende al 80% deI valor de
la cria al destete.
La falta de heno al tenninar la época seca obliga a utilizar el silaje de avena con los
inconvenientes que trae cuando se utilizaen animales cuyo abdomen no esta toùavia
bien desarrrollado: mucho volumen y pocos nutrientes.

PRODUCCION DE LECHE, ELABORACION DEL QUESO y COSTOS

Casi la totaliùaù ùe la leche proùucida en la Granja WAQRANI se transforma en
queso. Esto se explica por la Jejania dei centro poblado mas proximo, por las ditïcultades
de la comercializaci6n de la leche fresca en nuestra zona y por el valor agregaùo que
supone la elaboracion dei queso. La cantidaù y calidad de la leche proùucida estan
detalladas en el Cuadro 6.

Se detalla a continuaci(m el proœdimiento de elaboraci6n dei queso:
La Icche pesada en el momento deI ordefio es 1ïltrada al echarla a la paila. Se une

la Icche deI ordefiode la tarde con la Icclle dei ordefioùe lamafiana siguiente. Terminaùo
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CUADR06. CALIDAD PROMEDIO DE LA LECHE (Analisis de la leche:lS/08l78)

Vaca Genotipo Prod. Prod. Acidez Grasa Densidad SSNG SST
Nro. meses Kgs/v °D/4hr % corregida

1 BS X PS 12 10,0 19,8 4,4 29,1 8,42 12,81
2 BS X PS 3 19,0 19,8 5,4 30,6 8,99 14,37
3 BSx H 13 5,0 19,35 5,6 31,3 9,20 14,79
4 BS 3 6,0 19,35 4,9 31,8 9,17 14,07
5 BS 1 14,0 19,8 4,3 30,7 8,79 13,09
6 Criol X BS 3 12,0 20,7 4,7 30,0 8,70 13,38
7 BS 14 1,5 22,05 4,9 31,7 9,16 14,05
8 BS 13 5,5 21,15 4,6 31,1 8,96 13,55
9 BS 4 8,0 23,4 4,9 31,2 9,02 13,92
10 BS 5 10,5 22,5 4,6 30,9 8,90 13,49
Il BSx H 12 7,0 19,8 4,3 31,1 8,90 13,19
12 BSxH 13 4,5 21,6 5,1 29,7 8,70 13,78
13 H 9 9,0 15,75 3,6 30,5 8,61 12,21

Promedio (14-15/08/78) 8,62 20,39 4,7 30,75 8,82 13,59
Promedio (22/01-2/02n9) 19,40 4,13 31,43

el ordefio de la mafiana, el quesero, tras haber calentado la leche a 32-33°C, inocula el
cuajo (cuajo comercial: Marschall 0 Volcan). A los cincuenta minutos se precipita la
ca<;efna: la cuajada, levantada con el dedo se parte normahnente. Se realiza entonces el
primer corte con la 1ira para asegurar un buen desuerado (corte deI tarnafio de un «grano
de maiz»). Tras a1gunos minutos de reposo durante el cual se verifica la separaci6n de
la cuajada con el suera, se hace el primer batido al mismo tiempo que se eleva la
temperatura a 35 oc. Se realiza entonces el primer desuerado parcial. Se realiza la
segunda batida de la cuajada y después de haber elevado la temperatura a 37°C con
ayuda deI agua caliente mezclada con sal (10 l. de agua a 80°C mezclada con 2,5 kg de
saI) se hace el segundo desuerado. Luego, sin perder tiempo para que no enfrfe la
cuajada, se procede al moldeo. Sobre la cuajada amoldada se colocan tapas y pesa... y se
van volteando los quesos con sus moldes cada 15, 30, 60 Y 120 minutos, tratando de
mejorar la forma deI molde. El prensado dura 22 horas.

A las 24 horas de elaborado, el rendimiento promedio varia entre 7,1 y 8,2 kg de
leche para obtener 1 kg de queso fresco (al desmolde), lista para ser tratado y curado en
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la câmara ùe maùuraci6n. El renùimiento dei queso en el momento ùe la venta esta
alrcùedor de 10 kg ùe Icche por 1 kg de queso comercializaùo.

Con base en la experiencia obteniùa en la Granja WAQRANI, sc pudo establecer
costos aproximados de la proùuccion de leche asî como estimar el margen ùe utilidaù
(Cuadro 7).

CUADRO 7. CALCULO ECONOMICO (CAMPANA 1979)

GASTOS

1 Costo alimentaci6n

- Costo ùe alfalfares
- Costo ensilaùo de avena
- Costo concentraùos
- Costo minerales
- Otros (heno de avena)

2 Costo manu de ohra

- Jefe de establo
- Orùei'iaùor
- Reemplazante
- Técnico (1/2 tiempo)

3 Costo atenci6n veterinaria

- Total gastos productos e in
tervenciones (segun contabilidad)

4 Costo reproducci6n
- Inseminaci6n artificial

8 dosis x 2.000,00 SI.
- 28 monta.; x 2.000,00 S/

7!l

49.971,00
452.187,00
347.000,00

14.212,00
14.600,00

877.970,00

249.862,00
124.931,00
67.130,00

195.000,00

636.923,00

39.666,00

39.666,00

16.000,00
56.000,00

72.000,00
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5 Costo instalacion~s

- Total dcpreciaci6n, interés
dei capitallïjo, gastos ImUl-

lenimicnto anmù 146.081,00

146.081,00
6 Int~rés capital ganado

(V.!. + V.R.)
x Ta<;a de interés

2

692.600 + 1.~90.000

x ~2 % = ~~~.216,00
2

3~~.216,00

7 D~pr~ciaci6n d~ las vacas
No se calcula, porque arroja un
saldo positivo.

8 Costo d~ mortalidad prom~dio

No hubo mortalidad este
afio en la<; vaC~l<; en producci6n.

9 Costo d~ int~rés d~1 capital
circulant~ (existencia almacén)

347.000 SI. x 32 = llü.040,00

110.040,00
======================

Total gastos 2'215.896,00 (42.01 si. por Hlm de lcchc)
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ENTRADAS

- Leche tcesca:
- Venta a queseria:
- Venta 6 lemeros:
- Saca 3 vaeas:

Total entradas

Margen de Ulilidad

303.504,00 SI.
1'882.560,00 SI.

300.960,00 SI.
300.000,00 SI.

2'787.024,00 SI.
========

571.128,00 SI.

Margen por Iitro <le leche 10.R3 SI. (0,047 Sus)

El tipo <le cambio pwme<lio anual para 1979 fue <le 1 Sus= 22R SI.

RECOMENDACIONES

A partir de la experiencia de la produccion de leche en el altiplano peruano, es
importanle subrayar algunos punlos que son relevanles para la crianza de vacunos de
leche en la aHura.
• Las técnicas oplima<; y los crilerios de eficiencia cambian segun la localizacion de

la granja, raza de ganado, lamafio dei halo, capacidad de manejo y condiciones
economica..;. Para maximizar la eticicncia, bajo cada una de estas circunstancias, es
necesario definir y comprender los faclores involucrados.

• No es recomendable buscar animales «sofislicados» para producir leche, sinD
animales de producci6n media (alrcdedor de 3.500-4.000 kg de leche en 305 dias)
que puedan manlener esta lactacion con ba..;e en la paslura cuHivada y nalural y no
tanlo en concentrados de produccion que elevan exageradamenle los cosloS.
Tampoco se debe buscar tanlo producciones mâximas elevadas como persislencia
en las lactaciones y regularidad en la present.1.cion de la.; mismas.
No se debe dar mas importancia a elevar primero el nivel genélico de los animales
por dos razones.
Primero, el tilclor limitanle es generaImenle la alimentacion: la.; vacas responden

positivamenle a mejores raciones. Mienlras no se den raciones oplima.; los animales no
podr{tn manifeslar su verdadero polencial genético; la pureza racial no suple nunca las
detïciencias nutricionales de una raci6n. Segundo, la.; vacas aIt.1.S producloras tienen un
precio allo en Peru. La genética imporlada se paga en moneda fuerle y cl mercado de
los anirmùes de «pedigree» no manlicne relacion con hl.; reales posihilidades economi
cao; que liene el gmladero que los compra.
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Para alimentarlas a la altura de su pOlcncia.l genélico sc requieren raciones mucho
mas conccntradas y digeribles. Los concentrados energéticos con ba<;e en maiz amarilIo,
por ejemplo, son muy caros y con un litro lie Icche no se puelle comprar mas que 0,383
kg de maiz, que representa un poco mcnos que los requcrimientos nutricionales para
prüÙucir ellitro de leche suplemcntario. Sc debe producir leche con base en forrajes 0

subproductos baratos y recurrir 10 menos posible a concentrados. Desde el punta de vista
sanitario, son animales fragiles que no loleran errores de manejo; los problemas mas
frecuenles en la<; vaca<; altas productoras son: la hipocalcemia, la acetonemia, la
infertilidad, la acidosis dei rumen, una vida lHil mas breve, etc.
• Se debe estar atento a la evolucion de la lactacion; el estudio de las curvas de

lactancia demuestra la existencia de dos familias de curvas para una misma
prüÙuccion total y de una misma duracion:

a) El primer tipo tiene una produccion maxima elevada y un coetïciente de persisten
cia b~o; pertenece a vacas dificiles de alimenlar por su elevada producci6n
maxima; el racionamiento de estos animales no tiene generalmente solucion en
nuestro medio; se sueIc resignar al desequilibrio energético de la racion con todas
la<; consecuencias que esto trae: baja de peso vivo ( >50 kg), mala persistencia (75%
o menos) y problemas sanitarios.

b) El segundo tipo manilïesta una produccion maxima mediana y un coctïciente de
persistencia elevado (alrededor de 90%). Pertenece al tipo de animales que se
deberia buscar.

• La persistencia de una vaca sc prepara porque los et'eclos a largo plazo se notan
luego de dejar de actuar los factores causales, como 10 muestran los esfuerzos
realizados para conseguir, dUfiUlte la lactaci6n, corregir los errores cometidos al
comienzo de la lactaci6n 0 en el tiempo de preparaci6n para el parlo. Los puntos
que deben cuillarse en este a<;pccto son los siguienles:

a) Preparacion para el parto: primero, dche estar seca dos meses anles dei parto para
dar prioriwld al desmTOlIo deI fcto y permilir a la madre rehaccr sus reservas
corporales ulilizables al comienzo de la lactaci6n siguienle. Segundo, se debe
proporcionar, durante el periodo de seca, una alimcnlacion de c,ùidad; cuidar
principalmente el aporte energélico (8-9 kg de NDn y la rclaci6n calcio/fosforo (en
los Iimiles entre 1.2 y 3) distribuido a razon de 150 g por dia. Los animales deben
lIegar al parto en buen estado de carne.

b) Se debe cuidar la fase a<;cendente de la lactacion: prestar una atencion especial a la
respuesta que los animales dan a la racion; comprobar que eslé 10 sutïcienlcmenle
concentrada y proporcionar conlinuamente ,ù ,Ulimal- en funcion de la rcspuesla
un margen extra de nutrientes para cslimu larlo y IIcvarlo siempre mas arriba en su
producciôn maxima: cuidar particularmentc la energia cuya dem,mda es elevada
duranle el pico de laclaci()u. No cs siempre posiblc salisfacerJa porque la capacidad
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de ingesti6n de la<; vacao; en ese momenlo no sigue 0 no coincide con la evoluci6n
de los requerimienlos. La imporl.-.ncia de la producci6n maxima es decisiva para la
producci6n total de leche de una campm1a. Broster demostr6 que el aumento de 1
kg diario en PM mejora en el orden de los 200 kg en tod.-. la lactaci6n.

c) Durante la fase descendente, se debe estar atento a que las producciones de los
animales no bajen mas deI 10-15% de un mes a otro. Cuando en esta fase -en el
conjunto de los animales deI est.'\bl~ se registra una disminuci6n mayor deI 15%
se debe pensar primero en revisar la alimentaci6n y, eventualmente, corregirla.

• El factor nutricional limitante de la producci6n de leche en las condiciones deI
altiplano no es, como se podrfa creer norrnalmente, la proteina sinD la energfa. Por
consiguiente deberfamos cuidar este a<;pecto en la elecci6n de los forrajes (el Rye
Grass, por ejemplo, es preferible a la alfalfa). Si se debe comprar concentrados de
equilibrio se debe pensar primero en conseguir cereales como el mail. 0 la cebada
y no concentrados equilibrados para la producci6n de leche.

• La época de transici6n época hl1meda/época seca es de suma importancia desde el
punto de vist.'\ nutricional para no perder los beneficios de la época de lluvias; la
utilizaci6n de un alimento que sea buen lact6geno como, por ejemplo, el nabo
forrajero, puede perrnitir un buen empalme con el consumo exclusivo de ensilado
en plena época seca.

• Se debe aportar un cuidado extremo en las condiciones de elaboraci6n deI ensilado:
época de cosecha y estado vegetativo, calidad deI prensado, limpieza deI silaje,
buen sellado deI silo, desilaje técnicamente bien realizado. Todo debe garantizar
una buena raci6n para la época seca.

• Los problemas de fertilidad en las vacas van aumentando con los niveles de
producci6n cada vez mas altos. Los problemas de reproducci6n son, en realidad,
una consecuencia no de un nivel de producci6n elevado, sinD mas bien de un mal
est.'\do nutricional. Esta es una raz6n adicional para no buscar animales dema<;iado
«sotisticados», genéticamente hablando. Lactaciones de unos 3.500-4.000 kg de
leche en 305 dias deben ser preferida<; a lactaciones de 5.000 kg 0 mas, por supuesto
mas espectaculares, pero cuya<; vaca<; demoran en volver a prenarse.

• Finalmente, el agua debe estar siempre al alcance de las vaca<; lecheras que deben
est.'\f literalmente «saturada<;» de agua. El agua es un elemento fundament.'\l deI
orgmlÎsmo; entra en la composicion de todos los tejidos en proporciones variables:
un litro de leche contiene unos 900 gramos de agua. Sus requerimientos son, por
consiguicnte, propnrcionales a la produccion de leche.
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SISTEMAS DE PRODUCCION EN LA CUENCA
LECHERA DE CAJAMARCA

E. MALPARTIDA, C. PINARES y J. BELLO
UNALM, Apartado 456, Lima-Pem

Con el objeto de evaluar la disponibilidad y la utilizaci6n de los recursos
forrajeros en la producci6n lechera en la diversas zonas agroecol6gicas que compren
den la cuenca lechera de CajanUlrca. se realiz6 un muestreo estratificado de los
proveedores de leche a la unica empresa de pre-condensado, de acuerdo con el
volumen de envia y la localizaci6n de las unidades de producci6n. procediendo
mediante entrevistas y reconocimiento in silu. Se determin6 que, en condiciones de
valle, laspasturas asociadas Lolium hybridwn y Trifolium repens, con diversos graJos
de infestaci6n de Pennisetum cIandeslinum, constituyen elprincipalforrajero; en tanto
que, en zonas de ladera y jalca. las praderas y las rastrojeras son lafuente principal
deforrajes. En el valle, hay un alto grado de especializaci6n en la producci6n lechera,
la cual tiene relaciôn positiva con el tanU/fio de las unidades de producci6n. Si bien la
productividad lechera es trU/yor cuanto I/uîs especializados son los sistel/Uls, el trU/nejo
y la utilizaci6n de los pastizales es deficiente, por cuanto se prioriza la utilizaci6n deI
alimento concentrado; en cOllsecuencia, se potencializa la eficacia productiva deI
genotipo aninUlI ex6tico. atentando contra la eficiencia biolôgica y econ6mica de la
explotaci6n.

INTRODUCCION

El crecimiento demogrâtico en el Peru en los Uhimos 20 anos fue deI orden dei 90%
(INE, 1989); sin embargo, la pro<.lucci6n de leche baj6 significativamente. Anle la
creciente demanda, la importaci6n subsidiada de lacteos se increment6 desmesurada
menle, principalmente la de leche en polvo, de tal m~Ulera que para el ano 1988, frenle
a una prooucci6n nacional de 310,067 TM de leche fresca canalizada a plantas
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imlustriales, se import6 418,780 TM (cquivalente en la leche frcsca) de Icche en polvo
ONE, 1989). No obstante, el consumo pcr dipita de I{lcteos se mantienc muy por debajo
(38%) dei minimo recomendado por la FAO.

La cuenca lechcra de Cajamarca comprende parte de la<; provincia<; de Cajamarca,
San Pablo, San Miguel, Cajabamba, San Marcos y Celendin. Abarca 165,184 has de
Iierras de uso agricola, de la<; cmucs 36.989 has son de riego, la<; que ineluyen 28,078
has de pasturas; las pradera<; nativa<; ocupan 400,000 has de la cuenca (CMvez et al.
1984). La poblaci6n de ganado vacuno es de 211,138 cabezas, de la<; cuales e128% son
vacas en prollucci6n (Pinedo, 1988).

El incremento de la producci6n lechera en el Departamento de Cajamarca se
acentu6 a parlir dei afio de 1947 con la llegada de la empresa Nestlé, quien, con el
fomento dei establecimiento de pa<;tura<; y de la crianza de ganado lechcro importado,
moditic6drâsticamente la estructura productiva en el ârea de intluencia, dando lugar a
la hoy llamada Cuenca lechera de Cajamarca (Maletta et al. 1984). Actualmente la
poblaci6n humana a<;entada en el m-ea es de 427,892 habitantes, de los cuales e175% es
rural, y desarrolla una aclividaddirecta 0 indirectamente relacionalla con la ganaderia
lechera (INE, 1989).

El principal componente alimenticio de los sistcma<; de proùucci6n animal en
regiones como la sierra pcruanadebe scrproveidode pa<;tizales, estos incluyen pastu ra<; ,
praderas y ra<;trojera<;. De acuerdo con Ga<;to (1990), se diferencian tres tipos de pradera:
pradera nativa, que comprende comunidades pratenses clima<;; prallera artiticial,
originada por la introducci6n, por unica vez, de especies (nativa<; 0 mejorada<;) en fonna
artificial y, pradera residcnte, cuando tiene origen en especies naturalizallas en una zona
dada. Las ra<;trojera<; comprenden los subproductos y las malezas de los cultivos
agricola<; y aquella<; comunidades vegetales surgida<; en el pcriodo de descanso
post-cosecha (Ga<;to, et ~ù., 1990).

La investigaci6n sobre la producciôn primaria y secundaria de los ecosistemas
pastoriles en la cuenca lechera de Cajamarca, ademâs de ser esca<;a, esta sesgada hacia
pastura<; de la cmnpii'ia. Mejia (982) reporta una producci6n en materia seca (MS) de
12,4 TM/ha/afioen pasturas Rye grass-trébol yl,5 TM/ha/ai'ioen pradcra nativa (Jalca).
Por su parte, Mateo (1988) indica rendimientos en MS para residuos de cosecha
(ra<;trojos) desde 0,4 TM/ha (arveja) ha<;ta 2,5 TM/ha (maiz). Mientras tanto, para un
ecosistcma similar dei valle dei Cuzco, Diaz (1985) afInna que las malezas de los
cultivos proùucen llcsdc 0,86 (tarwi) ha<;ta 2,28 (maiz) TM/ha de MS y la vegetaci6n en
el periodo de desc~mso ~ùcanza a 2,4 TM de MS/ha.

Tom~mdo en consideraci6n que la actividadlechera es de gran importancia en la
economia de los pobladores de la cuenca lechera de Cajamarca, debiendo la misma
sustentarse en el uso lle los pa<;tizales, el presente estudio liene por objetivo evaluar la
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disponibilidad y el grado de utilizaci6n de los recursos forrajeros en la proùucci6n
lechera en las diversas zonas agroecoI6gic,l<; de la cuenca lechera de Cajarnarca.

MATERIALES y METODOS

Se realiz6 un muestreo estratilïcado de los proveedores de leche a la planta de pre
condensado de INCALAC (Nestlé), de acuerdo al volumen de envio y a la locaIizaci6n
de las unidades de producci6n. La muestra comprendi6 el 5% (110 unidades de
producci6n) de los proveedores, 85% de los cuales aportan vohlmenes entre 10 y 90 It/
dia. El 70% de la muestra involucr6 unidades de producci6n fuera dei âmbito de la
campina (valle).

En el mues\feo realizado, en el afio de 1990 se visit61as unidades de producci6n para
un reconocimiento informai (lLCA, 1983), recibiéndose informaci6n verbal directa de
cada uno de los productores sobre la disponibilidad de recursos, principalmente
forrajera.., estrategia<; de proùucci6n y comerci,ùizaci6n, toma de decisiones, etc. La
informaci6n recabada fue analizada y discutida.

El area de estudio se situa entre los 2.000 y 4.500 msnm. El anll1isis de los registras
meteorol6gicos «(îonzaIes y Picard, 1986) revela que la temperatura y precipitaci6n
promedio anual varian desde 10 "c y 622 mm (Chaquicocha, 2.400 msrun) hasta 8, 1oC
y 1.059 mm (Negritos. 3. 560 msrun). Kohler y Tillanun (1988) y Tapia (1990), senalan
que las zona.. agroecol6gicas correspondientes a los pisos altitudinaIes en dicha area
son: de paslOs cultivados (quechua, semi-humeda, < 2.800 msnm), de tubérculos y
cereales (Iadera ,ùta 3.200 - 3.500 msnm) y de p'l..toS nativos (JaIea, > 3.500 msnm).

RESULTADOS y DISCUSION

El Cuadro 1 muestra las principales especies forrajera.. de impOf\,UlCia en la
ganaderia lechera segun su disponibilidad y palatabilidad, los mismos que varian segun
la.. zonas agroecol6gicas y la época dei afio. En la zona quechua semi-humeda, las
pa.. tura.. bajo riego son muy importmlles, destadUldose la asociaci6n de rotaci6n larga
Rye gra<;s - trébol bl<mco. (Lo/iulIl HibridulIl - Tqlo/iul/l repens). Mientra<; I<mto, en la
zona de .l:ùca, la... praderas nativas, cuyo componente principal son las gramineas de
crecimiento alto, aportan casi la tot,ùidad deI forraje disponible.

Como pa..tum.., en ladera baja es importmlle la a<;ociaci6n Rye grass - trébol blanco
y cl cultivo de la alfalfa (Medicago saliva); mientras que en ladera alta predominan los
cultivos temporales de avena (Arrenat!lerLIlll e/atius y Avena .mliva).
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CUADRO 1. DISTRIBUCION SEGUN LAS ZONAS AGROECOLOGICAS DE LOS
PRINCIPALES RECURSOS FORRAJEROS DE USD EN LA
GANADERIA

Zona agro- C1ase de
eco16gica forraje

Especics de valor forrajero para vacunos3

Queçhua
SeI1Ùhl1meda

Ladera baja

Ladera alla

P
Pn
Pa
Pr
R
M
P

Pn
Pa
Pr
R
M

P

Pn

LlIiiulII hybridlllll, L perelllle, TriJil/iUIII repens

LlIiilllll perelllle, Trifo/ilill/ repells
Pellllisetlllll clwII/e.\·tùlIlIIl, Trifo/iuII/ repem

lea II/IUZ. Al '1'1111 .l"Il/iVII, PiSlllIlSP., TriticuIII aestivuIII

Lolilill/ hybririlill/, L perelllle, Trijil/iliTII repem, MeriiclIgo.mtivlI, DI/cty/is
g/ol/ll'rala, AI'l'lIa eSlrigo.Wl
Sl'tllrill gellim/llta Eragrostis sp., POI/ IIJ/)II/(l

SporaiJo/ILf illriiClLf, Biriell.f IIlIl/{co/a
TrifolilllIl repellS, Broll/us ullioloiries

Pellllisellllll (/IUII/estilllllll, TrifoliulI/ re/lel~f

li'lI nulfz, HorrieulI/ l'II/gare, TritiCIIl1I lIestivuII~ Avellll sativa, VieUl
!aba, PislilI/ S/I, Meriicllgo lI{.fpiria, SIIlIe/IIiS o/erllce/L~, BU/l'lis pi/osl~

Avellll filtua, PI~\111l/1II11 .f[!.

Lo/iul/I lJibririlllll, L. l'l'rel Ille, Trijil/iu/ll repells, Seca/e cerel//e,
Arrl'/llltitertllll elllt;'L~

CII/mllagrostis rri"/III/I)1/II, C. tarll/el/sis, NI/cel/II pubij1orll, Stipa
1I1l/Crolllltll

Pa
Pr Pellllisellllll (/IUllil'slilllllll, Trijillilllll repms
R HorrieulI/ \"II/gllre, SO/II111IllIS/I., OXil/is tubero.Wl, Vit.·Ul filbll

M RUII/ex I/cl'loSei/II, Bmuim mil/pestris, Meriimgll /rispulr~ Bmll/us .l'p.

Jalca P
Pn

LII/ilill/ peri'/llle, TrijiJlilllu repem
CII/lIl1/llgrostis larl/lellSis, C. trie/lOpyl/lI, Festucu CIIjllJ/lllrcae, F.
dll/idlllpyl/l~ Sil/III .l'p., LIIZII/II mcell/(}Sl~ Cllrex .l'p., Bk/l'lis II/Uüco/a

Pa
Pr
R Hllrrii'lI/l/ l'II/gllre, Sil/ml/III/ .l'fi.
M

1 Tapia, M. 1990.
2 Ga.'!", 1990; Ga._l" el al, 19')0: P. paslura; Pli, Pra<lera naliva; Pa, Pra<lera artillcial; Pr, Pra<lera resislenle;

R, ra._trnjera; M, Makza._ <le cu1liv"s.

3 Elahoral~i6n con ha.'àe en inf(lrnlal'iùn dl.' IHHllhn:s \'Ulb~\ft'~'io y re<...·()(ICN..·imiento de espt."(."Îmene~ de herhario.
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El aporte forrajero de los sub-prO<1uctos agricolas y malezas de los campos de
cultivo es mayor en las zona<; quechua semiMmeda y ladera baja (principalmente de
cultivos de maiz), destacéUldo coma malezas apetecibles la Carretilla (Medicago
hispida) y el Sillco (Bidens pi/osa); en cambio, en zonas de ladera alta y Jalca el aporte
forrajero de las rastrojeras es menor por tratarse mayormente de cultivos de cereales
menores y lubérculos. Porotraparte, en la'i zonas mas bajas (valle y ladera baja) son de
importancia los aportes forrajeros deI Kikuyo (Pennisetun clandestinum) y Trébol
blanco coma componentes de las praderas residentes 0 artificiales, siendo ésta la
condicion de una pastura Rye grass-trébol bléUlCO en deterioro, invadida por Kikuyo
como producto de su mal méUlejo.

En la<; zonas de ladera, la vegetacion herbâcea temporal que surge entre los arbustos
de los matorrales tarnbién es aprovechada para el pastoreo. El grado de utilizaci6n de
los recursos forrajeros esta en funcion principalmente de su disponibilidad, la que varia
de acuerdo con la localizacion y tarnano de la<; unidades de producci6n (Cuadro 2). La
utilizaci6n exclusiva de las pa'ituras es predominéUlte en explotaciones ubicadas en la
campii'ia, seguida por la combinacion de pasturas con rastrojeras; mientras que, en
explotaciones de fuera de campii'ia, el uso complementario de praderas, pasturas y
rastrojera'\, seguida de praderas combinadas con pasturas, son las mas predominéUltes.

Por otra parte, la'i unidades de prO<1uccion, de acuerdo con su tarnai'io (estratos de
prO<1uccion), hacen uso variable de los recursos forrajeros. El Cuadro 2 indica que en
la campii'ia, el uso exclusivo de la.. pa'ilura'i se incrementa cUéUldo el tamafio de las
explotaciones es mayor, mientras que paralelamente disminuye el empleo de las
rastrojera<;. Fuera de la campina, la forma mas complementaria de utilizacion (praderas
+ pasturas + rastrojeras) disminuye cUéUldo el tarnafio de la'i explotaciones es mayor,
pero paralelamente tarnbién disminuye el uso de las rasttojeras.

Las distintas cla<;es de forraje son utilizadas por el hato integro y mixto (pequei'ios
prO<1uctores) 0 por una clase especifica de ganado (gréUldes prO<1uctores). En la medida
que los pastizales no son uniformes a 10 largo deI ai'io, en la época de escasez, el empleo
de los alimentos concentrados se incrementa principalmente en las mediéUlas y grandes
explotaciones de la campii'ia.

En la campii'ia, el grado de tecniticacion en la pmduccitln lechera es mayor cuanto
mas gréUldes son las explotaciones; sin embargo, el méUlejo agron6mico y deI pastoreo
es deficiente, pues el ganadem prioriza y maximiza el uso deI concentrado comercial en
la alimentacion de todos los tipos de ganado. Fuera de la campii'ia las explotaciones
tienden a ser mas extensivas, aunque es importante destacar que la suplementacion de
vaca<; en prO<1uccion y terneraje con concentrados es una actividad generalizada.

El Cuadro 3 muestra algunos indices de prO<1uccion lechera de las explotaciones en
relacitln a los recursos forrajeros (equivalente pastura) utilizados. En la campii'ia, la
pa<;tura coma recurso forrajero es de gran importéUlcia, mas no coma parte de la dieta
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CUADR02. DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LAS UNIDADES DE
PRODUCCION SEGUN LA FUENTE DE UTILIZACION DE LOS
RECURSOSFORRAJEROS

Loeali· Eslralos S610 S6)o Pasluras Pa..tura.H Pratleras + Pasturas + Total
zaci60 Producci60 pasluras pratleras + [ll'atleras ra..lrnj ...as raslroj ...as praderas + (%)

(Kg. leche/dIa) raslroj eras

(%) (%) (%) (%) (%) (%)

Campina 1 (10-30) 52 0 5 40 0 3 100
Cajamarca II (30-60) 69 0 0 30 0 1 100

III(60-90) 86 0 0 14 0 0 100
IV(90-270) 95 0 3 5 0 0 100
V( > 270) 80 0 0 20 0 0 100

Fuera
Campina 1 (10·30) 0 10 8 4 38 40 100

II (30-60) 0 8 15 7 20 50 100
III (60-90) 0 5 45 14 0 25 100
IV(90-270) 15 5 40 10 5 20 100
V (> 270) 0 15 70 0 0 15 100

total; en cambio, fuera de ella, el uso de praderas es complementario, rastrojeras y
pasturas. Cabe sefialar que el cuadro en menci6n no incluye la gran extensi6n de
praderas nativas de la lalca, cuyo usa comunal hace dificil su cuantificaci6n individual.
El ârea total de recursos forrajeros es mayor cuanto mayor es el tamafio de las unidades;
asimismo, para estralos equivalentes, el ârea es mayor en la,; explotaciones fuera de la
campifia, aunque en éstas la cantidad y calidad de la producci6n primaria es inferior y
es utilizada por los rebafios mixtos, siendo la producci6n lechera, en este caso, s610 un
rubro deI subsistema pecuario.

Por otro lado, en el Cuadro 3 se aprecia que el genotipo de ganado vacuno bajo
explotaci6n es conilicionado por el medio fisico. Asi, en la.. condiciones 6ptimas deI
valle de campifia, la raza Holstein, por su mayor productividad, es la predominante;
mientras que, en las unidades de producci6n fuera de la campina, la mayor altitud, la
topografia accidentada y la calidad inferior de los pastizales permiten la explotaci6n
s610 de genotipos mas rUsticos, coma son el Brown Swiss yel criollo, siendo este ultimo
y sus cruces el predominante en la'i pequefia'i unidades de producci6n (Estrato J, II).

En 10 que concierne a los indices de soportabilidad de los pastizales (N" cabezas
vacuno/ha equivalente pa'itura), mostrados en el Cuadro 3, po<lemos afirmar que para
las unidades de la campifia éstos son pr6ximos a los observados in situ; mientras que,
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para las de fuera de campina (Estrato 1 y II principalmente) podrian considerarse
sesgados por el caracter mixto deI subsistema pecuario y por la no consideraci6n de las
praderas nativao; para el calculo.

CUADR03. ALGUNOS INDICES DE PRODUCCION LECHERA EN RELACION A
LA UfILIZACION DE RECURSOS FORRAJEROS

ESIRATOS EQUIVALEI<f PASI1JRA (ba)1 G. VAOJNO(Cab) SOPORTAB' PRODUcnv.Y

PRODUOON LEOŒRA
PRODUCC. Pasturas2 Prarlrr4S3 Rasttoj.4 Total G<oS VacllS Total (Cablha) kl'!vlba kg/ha/d. kgllJP Jdl. kg/balallo

ProcL

CAMPINA DE CAJAMARCA

1 1,1 0,1 1.2 Cdl 2,7 5,3 4,76 5,9 14,5 16,0 5.278

II 5,5 0,7 6,2 H 8,0 20,5 3,25 5,2 6,7 42,0 2.438

III 6,0 0,4 6,4 H 8,5 18,5 2,88 7,8 10,3 66,2 3.767

IV 7,5 7,5 H 16,5 34,0 4,53 12,5 26,7 200,5 9.756

V 26,5 0,6 27,1 H 58,6 141,3 5,21 13,6 29,4 796,0 10.716

FUERA DE CAMPI/Ï/A

1 3,9 0,9 0,4 5,2 C,CxBs 3,9 10,2 1,99 5,6 4,2 21,9 1.547

II 5,7 1,0 0,6 7,3 C,CxBs 6,1 20,5 2,77 6,9 5,7 42,1 2.073

III \3,5 1,5 1,7 16,7 CxBs 10,0 29,4 1,75 7,8 4,6 77,8 1.693

IV 10,0 1,5 1,0 12,5 Bs 12,0 25,0 2,0 8,0 8,0 100,0 2.920

V 28,5 3,9 2,7 35,1 Bs 49,0 106,0 3,2 8,4 Il,7 410,0 4.263

NOTA:
1) 1 ha pa..tura = 8 ha l'radera = 4,7 ha ra..trojera (Mejîa, 1982; Diaz, 1985; Mal"", 1988)
2) Rye grass • Trébo1 : riego y fel1ilizaci6n media
3) Para fuera de Campina incluye slilo pradera anificial y l'radera resistente.
4) Ra..trojeras; subproductos y malezas de cullivos.
5) Genolipo predominanle: H, Holstein; Bs, Brown swis..: C, Criollo
6) No estJI referida a unidades animal/ha

Del mismo modo, los indices de productividad y producci6n lechera presentados
en el Cuadro 3, son aproximadamente reales para el casa de las explotaciones de la
campina, notandose mayor especializaci6n a nivel de los medianos y grandes produc
tores, En tanto que, pOf las consideraciollcs expuestas en el pârrafo precedente, para el
casa de los estratos 1y II de ruerade campina, estos indices no corresponden a los reales;
es mas, dada que la producci6n de estas estratos es mas marcada por la estacionalidad,
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lamayor parle dei ano los pequenos produclores envfan a la planla la produccion de otros
a fin de manlener su condicion de provccdores.

El Cuadro 4 presenla la distrihuciün de los proveedores de leche en los cinco
estralos de producci6n, indisLintmnenlc a la localizacion en relacion a la planta de
precondensado. Se ohserva que para el ano de 1987 exislfan 2.444 proveedores
insLTiloS, siendo el92% de cllos pcqucI10s produclores (l0 - 90 kg/dfa) principalmente
(80%) fuera de la campina, quienes manifesLaron canalizar la produccion de aproxima
damenle otros 2.000 pequenos produclores no inscrilos, pueslo que un proveedor dehe
enlregar mas de 10 kg/dfa para manlencr su condicion. Los medianos (90 . 270 kg/dfa)
y los grandes (> a 270 kg/dfa) produclores represenlan solo e16% y el2% dei total de
proveedores respectivarnenle.

CUADRO 4. DlSTRIBUCION DE LOS PROVEEDORES DE LECHE A INCALAC
SEGUN ESTRATOS DE PRODUCCION (kg leche/dia)

ESTRATOS
PRODUCCION
kWdi.

PROVEEDOIlES
INCALAC
N° ~

PIlODlICCION
A INCA LAC

kwdi. %

PREDIO
TOTAL
kwdi.

PIlODUCCION
AINCALAC

kw·li. ~

ESTRATO
TOTAL

kwdi.

1 10 - 30 1.151 51 20,2 93,5 21,6 23.250 20,0 24.862 20,3
II 30 - 60 719 32 43,8 96,4 45,4 31.492 27,1 32.643 26,6
III 60 - 90 199 9 78,8 93,8 84,0 15.681 13,5 16.716 13,6
IV 90 -270 132 6 144,2 94,7 152,2 19.034 16,4 20.090 16,4
V > 270 43 2 620.7 94,6 656,1 26.690 23,0 28.213 23,0

TOTAL 2.244 100 116.147 100,0 122.524 100,0

Fuente: PIani lia acopio INCALAC, 1987

Del volumcn IOlal de leche recepcionado por la P1anla (Cuadro 4), el 61 %
corresponde a pequenos produclores, mientras que el 39% representa al de los medianos
y grandes prolluclorcs. Para lodos los estralos, el volumen enviado consLiluye mas dei
90% de la producciün de la'i respcctivlL'i unidades de prolluccion, la diferencia es
destinada a consumo fmniliar y/o Icmeraje. En consecuencia. no existirfa una insutï
ciencia en la canLidad acopiada por la empresa en la'i distinlas zonas de recojo; por
consiguienle, hahrfa presion economica por vender la mayor canlidad posihle de la
produccion.
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CONCLUSIONES

Las pasturas asociaùas Rye grass-Tréhol con ùiversos graùos ùe infestaci6n por
kikuyo son el principal recurso forrajero en las explotaciones ùe la campina ùe
C~iamarca, mientras que, fuera ùe ella, ùonùe las explotaciones son extensiva<; y
cuentan con un importmlle componente agricola, léL<; praùera<; y las rastrojeras
constituyen la principal fuente ùe forrajes.
La especializaciôn ùe las explotaciones es mayor en la campii'ia, Alli, la posibilidaù
actual ùe utilizar ganaùo altamente mejoraùo y una alla producci6n ùe alimento
concentraùo en la ùieta ha ùesplazaùo a la tecnologia ùel manejo y utilizaci6n ùe
la<; pasturas. Este fen6meno es mas acentuaùo cuanto mayor es el tamafio ùe la
uniùaù ùe proùucci6n. Bajo esta conùici6n, para que tal genotipo animal pueda
mostrar mayor eticiencia biol6gica y econômica, ùebera ùarse mayor atenci6n al
manejo 6ptimo ùe las pa<;tura<;.
Las especies botfll1ica<; que componen las praùeras nativas, praùeras resiùemes y
ra<;trojera<;, por su importancia en los sistemas agropastoriles fuera ùe la campina.
merecen estuùios agroecol6gicos ùe ùisponibiliùaù y ùe caliùaù estacional. Para la
utilizaciôn y transfonnaciôn mas elïcientes ùe estos recursos forrajeros, es necesa
rio evaluar comparativmnente los ùiferentes genotipos animales.
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COMPARACION DE SISTEMAS DE CRIANZA DOVINA
INTRA E INTER COMUNIDADES MIXTAS

MEDIANTE EL ANALISIS FACTORIAL DE LAS
CORRESPONDENCIAS MULTIPLES

D.HERVE
œTA - ORSTOM. Casilla 9214. La Paz

En el alliplano ho/iviano no se encontraron siSlellWS de producciôn campesinos
especializados en la erian::a de hovinos. Lo.l' hovinos estlin a.l'ociados con ovinos.
hurros. y con cultivos agrÎcolll.l' y Iorrajeros. Una situaciôn .l'imilar .l'e percihe en
comunidade.l' de la cuenca lIlta dei rÎo Canete (Yauyos, Lil/UI, PerU). que comparanws
a nivel de la unidad de producci6n. lI1edillnte un anlilisisIactorial de las corresponden
cias multiples.

Dentro dei univer,l'o de las comunidades con ganllderÎa bovina. se seleccionaron
las que tuvieron potreros de al.fa({a. Se esludiaron a nivel definca las relaciones entre
las variables cuantitativas reIerida.l' al numero de anil/wles y las variables cualitativas
referidas a recursosforrajeros. De estos resultados yde la ilustraci6n de un AFCM en
una comunidad. se sacaron conciusiones melodolôgicas y aplicadas al l'studio de la
erianza bovina en el aItiplllno boliviano.

INTRODUCCION

Para el extensionista es fundmnental entender por qué el agricultor haee 10 que haee
y por qué todos los agricultores no hacen 10 mismo. Trahaja directamente con el
agricultor y su fmnilia, pero dehc «negociar» su presencia en la comunidad a través de
sus autoridades. No puede visitar a todos en conjunto, debe escoger en qué comunidad
trahajar y qué productores priorizar. Dehe, entonces, comparar entre SI constantemente
a comunidades y unidades de producci6n, Para clio los ml{ùisis multivariahles pueden
ser hemunientas utiles.

Con el ohjetivo de tipilicar los sislemas de criimza bovina pertenecientes a sislemas
de producci6n mixlOs. ilustnunos con dalos provenientes de la cuenca alta dei Cafiete
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(provincia de Yauyos, Lima, Peru) algunos tratamienlos y, en particular, el anâlisis
factoriaI de correspondencias multiples. Nos podIian objetar: l.cu~i1 es la relaci6n con
la ganaderia bovina en el aItiplrulO boliviano?

Las comunidades ganadera<; con bovinos deI alto Cafiete pertenecen a una cuenca
lechera secundaria en curullo a numero de productores y cantidad de leche producida.
La distancia a los mercados de consumidores, Lima en la costa y Huancayo en la sierra
central, y la misma topografla accidentada de la vertiente occidental no permiten la
venta de leche fresca. Los sistemas de producci6n mixtos asocian cultivos de secano y
riego, ademas de rebanos mixtos de ovinos, bovinos y caprinos. La introducci6n de
alfaIfa contribuyô a incrementar la producci6n de leche y su transformaci6n en queso.
Esta innovaciôn ha lOoditicado bastante la oferta forrajera, compuesta anteriormente de
ra<;trojos de maiz y hab~l<;, cultivos de cebada en secano, descansos pastoreados y
praderas nativas de compuest~l<; arbustivas y de gramadales, a mayor aItura. Ha
contribuido también a un cambio profundo de los sistema<; agrarios (Mayer, Fonseca,
1979; Hervé, 1988).

Es, pues, importante considerar esL:1.S referencias para el estudio de las zonas deI
altiplano, donde L:1.ffibién se introdujo el cultivo de alfalfa en sistema<; de crianza mixta
bovino-ovino, aun cuando existrul diferencül<; de medio fisico y de cantidad de
productos lacteos entregados en los mercados. Resulta c1aro que la posibilidad de
entregar leche fresca para el mercado de La Paz debe ser el motor de procesos de
intensiticaci6n mucho mas rapidos.

TRATAMIENTO DE LAS VARlA8LES

Metodologia

Se realizô una encuesta exhaustiva indireCL:1., con un equipo multidisciplinario, de
todos los jefes de frunilia en cada comunidad. Esta modalidad de enclJesta tenla la
ventaja de la exhaustividad, pero impedia la detenninaciôn de variables cuantitativas
como la composiciôn de la mrulO de obm fruniliar y las superticies cultivada". Se pidi6
el numero de cabezas de cada especie ~Ulimal, construyendo, a partir de clIo, cuatro
variables expresada<; en equivalentes unidades ovinos: UVA vacunos, CO ovinos mas
caprinos, BC burros, UOT lot~ù ganado. Sc pidi6 trunbién el numero de parcela'i en cada
zona de producciôn: pradera nativa, barbecho seclOri~ù en secano (SEC), una forma
residual privatizada que llamaremos panllevar (PAN), maizal (MAIZ), potreros de
alfaIfa (POT) y huertos fmtales (FRU).

Conviene precisar que, por 10 accidcntado delterreno, esta<; zona<; de producci6n
aparecian c1aramente reconocibles en cl pais~~je y estaban perfectamente identiticadas
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por los campesinos. Para la edad dei jefe de familia (EDA), se confronlo la encuesta con
dalos de registros comunales. Se usô, ademas, el porcentaje de jefes de familia (%JdF)
con parcelas en una zona de producciôn 0 dueiios de animales, la orientaci6n de la finca
(REC): agricultor puro (AGI), mixlo (AGN), ganadero (AGN) y las actividades
exteriores a la tinca (AEX).

Diversidad de los sistemas de c;r;anZ(l bov;na

Se diferencian cualro sislemas de crianl.a, seglin la allilud y la disponibilidad de
riego (Mapa 1 y Cuadm 1).

Crianl.a de vacunos en malorral de lerrenos en descanso, que son parte de las
rotaciones en secano y pradera naliva. El linico forraje cullivado es la cebada. La
altilud est.'\ comprendida entre 3.600 mSIUn y 4.000 msnm (Iipo II).
Crianl.a de vacunos en los lerrenos en descanso, en la pradera nativa, con el
complemenlO est.'\cional dei rao;trojo de mail. (chala) y de alfalfa cultivada en
terraza" alltiguamenle cultivadas con mail., donde se dispone el riego. Las âreas
regadas son reducida" (Iipo IV) y se ubican a menos de 3.600 msnm.
Crianl.a de vacunos, principalmente en potreros de alfalfa, que resultaron de la
destruccion de las antiguas lemlzas, para facililar la siembra y el riego dei forraje
plurianual. La zona de barbecho seclOrial eSla, a veces, susliluida por la de
panIlevar. Pueden aparecer huertao; frulales en el Jando de valle, siendo la altum
minima inferior a 3.000 msnm (Iipo V). En las comunidades de csle grupo (superior
a 2.000 msnm), el 60 y 80% de los jefes de fmnilia lienen alfalfa desde 1 a 5 has;
SO% de ellos crfan bovinos, en canlidad in lerior a 20 cabel.as, en sislemas de crianza
mixtos bovino-ovino-caprino. Lao; pradcmo; nalivas constiluyen el SS% en prome
dio de la supertïcie lolal dcllcrrilorio comunal. Si eneontramos mas pro<luclores de
alfalfa que eriadores de bovinos, es porque los primeros alquilan cortes de alfalfa
a los segundos, a menudo, sin lencr animales cllos mismos.
En las eomunidades bajas, de rondo de valle, laganaderfa bovina ha sido desplazada
porplant.'\ciones de durazno y manl.ano en los alfalfares. Menosdel30% de losjefes
de familia lienen bovinos, muy poeos tienen ovinos y la mayorparle (SOa 90%) dei
Area cullivable esla eubier~l de hucrtos ffUlales (Iipo VI).
ESludiaremos en adelanle las comunidadcs dellipo V, donde la crianl.a de bovinos

es mas signitiealiva:
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_._._ Limite de eomuoUlcd
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Mapa 1. Tipo de comunidades
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Relacion entre las variables

Las comunidades se diferencian por la cantüladde animales y por la extensi6n de
los diferentes cultivos (Cuadro 2), que expresamos con fines de comparaci6n en
porcentaje de la superficie total cultivada (%Sc). El maizal 0 el secano privado no cubee
mas deI 20% de la superficie cultivable. La importancia de los potreros diferencia
bastante a las comunidades, pero no explica totalmente el tamaiio de la crianza bovina.
Esto significa que parte de la dieta proviene de las praderas nativas. Salvo una
excepci6n, los duefios de bovinos son mas numerosos que los duefios de ovinos y
caprinos. Distinguimos dos grupos de comunidades (Cuadro 2):

CUADR02. %JDFCON ACCESO A UN RECURSO YTAMANO DE ESTE RECURSO

% JdF DUENO DE UNA ESPECIA ANIMAL %Jdf CON ACCESO A CADA ZONA DE PRODUCClON

y No. TOTAL DE ANIMALES Y% SUPERACIE TOTAL ClmvADA

Polrero Maizal Panll~var Frutales
Comunidad Bovino Ovinn Caprino JdF %SC llIF %SC JdF %SC JdF %SC

Yauyos 66% 691 15% 1229 30'11, 1426 84% %% ? 4%

Aucampi 58% 649 60% 2449 47% 715 93% 92% 20% 8%

Cachuy 58% 560 39% 163 48% 7lI5 79% 45% 43% 23% 44% 2% 45% 30%

Quispe 51% 530 28% 825 29% 443 80% 79% 68% 3% ? 18%

Auco 50% 293 46% 646 57% 33% 61% 1% ? 20'11, 62% 45%

Allauca 45%1320 27% 2273 32% 3749 57% 35% 93% 39% 37% 25%

Cusi 37% 293 10% 141 17% 301 62% 68% 34% 4% 16% 20% 35% 7%

Ca.,inta 300/v 121 25% 52 10% 65 62% 47% 57% 23% 42% 300/v

Con mas deI 50% dc los jefes de fmnilia dueiios de bovinos y rn.:'is de 80% con
parcelas de potrero, salvo una excepciôn, que no tiene huertas frutales.
Con menos deI 50% de los jetcs dc familia dueiios de bovinos y 60% con potreros
que ocupan una proporci6n deI acca cultivalla menor que la anterior.
Estamos cstableciendo estas relaciones independientemente deI tamafio de las

comunidades.
La distribuci6n de los jetes de fmnilia por clases de tamafio deI hato bovino indica

los diversos grados de acumulaci6n alcanzados en cada comunidad (Cuadro 3).
Repartimos los jefes de fmnilia duefios de bovinos en las tres c1ases: 1-5, 6-10, >10
cabezas de ganado bovino con un pmmedio de 10 animales. Estas distribuciones no son
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CUADRO J. DlSTRIBUCION DE LOS JEFES DE FAMILIA POR CLASES DE

TAMANO DEL HATO nOVINO

COMUNIDAD o BOVINO Nl'MERO DE CABEZAS DE BOVINOS TAMANO PIWMEDIO

b5 (1.;1)0 >10 DEL HATO BOVINO

Aueampi 42% 12% 25% 63% 11.2
Caehuy 42% 24% 39% 37% 9.6
QuislJue 49% 31% 31% 38% 10.4
Aueo 50% 33% 33% 25% 5.8
Allauea 55% 24% 24% 45% 16.6
Cusi 63% 58% 58% 12% 7.9

homogénea'i entre los dos grupos de comunidades anteriores. En Aucampi y Allauca,
por ejemplo, mas deI 40% de los jcfes lie fmnilia Iienen mas lie 10 yacunos. Esta
situacion encuentra una explieacion euanllo se amùiza la lIistribucion de los jefes lie
familia segun el numero lie parcela'i 0 su superlicie en potrero lie aUalfa (Figura 1).

% ";.
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En este cuadro, se diferencian nitidmnente t10s pertiles de distribuci6n: aIrededor
dei 40% de los ganaderos tienen solo una parcela de alfalfa y la curva va decreciendo
rapidarnente en Quisque, Cachuy y Auco; el mas acomoùaùo tiene 5 a 8 parcelas. Par
el contrario, se reparten de manera continua entre 1 y 10 parcelas en Aucarnpi y Allauca,
con la existencia de grandes productores que tienen hasta 15 parcelas. En el casa de
Allauca, por ejemplo, 83% de los jetes de farnilia tienen entre 0.1 y 1 ha de aIfaIfa. Esta
ultima situaci6n caracteriza las posibilidades de tenencia existentes en aIgunas
cornunidades, que no parecian mas especializadas que las otras en la ganaderia bovina.

Esto es 10 que queremos comprobar con la contribuci6n de los bovinos a las
unidades ovinas totales (Figura 2). No es estricta para Allauca, 10que indica la presencia
de otras especies animales, con cierta abundancia, a diferencia de Quispe y to<lavia mas
de Cachuy. Conslatamos, entonces, que la<; posibilidades de tenencia de ganado bovino
no provienen de una mayor especializaci6n productiva.

Ancilisis /actorial de correspondencias multiples (AFCM)

Cuadros de BURT

Los anâlisis de datos hasta ahora presenlados utilizaron herrarnientas clasicas de
estadistica: distribuciones, relaciones entre variables cuantitativas, delimitaci6n de
grupos de comunidades ba<;adas en una sola variable e interpretaci6n de los resultados
por variable. Para cruzar variables cualitaliva<; con variables cuantitativas, tuvimos
previarnente que delimitar clases a partir de cada una de ellas. El cuadro que resulta deI
cruce de las modalidades de las variables se Hama cuadro de contingencia de BURT
(Dervin. 1991). En el cruce de la modalidad A de la variable 1con la mo<lalidad B de
la variable II, leemos el numero de individuos que pertenecen a la vez a lA YlIB' Al ser
los efectivos desiguales, la comparaci6n es mas fâcil entre proporciones, en nuestro
ca<;o, el porcenL:'Üe de JdF de la comunidad. Una matriz diagonalizada, que resulta deI
cruce de las modalidades de dos variables, nos ensefia una relaci6n estrecha entre cada
mo<lalidad de esta.. variables. Estos cuadros nos seran muy utiles para describir la
dependencia 0 la correspondencia entre las cantidades de ganado y el acceso a recursos
forrajeros, conocido s610 cuaIitativamente. Retomaremos, entonees, los casos anterio
res de AHauca y Aucampi (Cuadro 4), muy distintos de Quisque y Cachuy (Cuadro 5).

En Allauca, hatos de 1 a 10 vacunos tienen un rango amplio de ovinos (0 a 450),
mientra<; que los hatos de mas de 10 cabeza<; en su mayoria no 10 tienen. En Aucarnpi,
la mayor parte de los rebaiios con vacunos tienen entre 1 y 50 ovinos. En arnbos ca..os,
la matriz donde se cruza la cantidad de vacunos con las unidades ovinos tOlales es
diagonalizada: 0 vacuno y 1 a 100 UüT, 1-10 a 15 vacunos y 1 a 200 UüT, mas de Il
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Figura 2.- Conlribuci6n .Ie los bovinos a la.. unidades ovino.. totales

a 16 vacunos y 100 - 500 VOT. En Allauca, la mayoria tle los ganaderos tle bavinos
tienen potreros y, la lotalitlatl, parcelas de panllevar, mientra" que en Aucampi, todos
tienen potreros y muy pocos lerraza" tle maiz. Constatamos otra vez que el hecho tle
tener alfalfares no implica necesariamente tener bovinos y que la presencia tle bavinos
no excluye la tle ovinos.

En la" tlos otras comunitlatles, los mayores hatos bavinos son generalmenle
asociatlos a ovinos. Las matrices resultantes dei croce tle la cantitlatl de bavinos con el
tamafio total tlel rebafio son mas estrictamente tliagonalizatlas que en los casos
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CUADR04. EXTRACTO DEL CUADRO DE BURT. COMUNIDAD DE ALLAUCA

OVAC 1-10 VAC 11-20 VAC

OCO 51 15 22
1-50 CO 27 16 4
51-450 CO 16 11 8

OUOT 28 0 0
1-100 UOT 54 21 0
100-200 UOT 4 15 25
2oo-4ooUOT 8 6 9

o POT 56 12 4
POT 38 30 30

o PAN 8 2 0
PAN 86 40 34

EXTRACTO DEL CUADRO DE BURT. COMUNIDAD DE AUCAMPI

OVAC 1-15 VAC 16-40 VAC

OCO 13 7 2
1-50 CO 13 19 10
51-300 CO 9 .5 .5

OUOT 11 0 0
1-100 UOT 17 13 0
100-200 UOT 5 14 7
200-500 UOT 2 4 10

o POT 6 0 0
POT 29 31 17

OMAIZ 29 24 13
MAIZ 6 7 4

102



PRODllCCION DE LEtllE EN ZONAS ALTAS DE BOLIVIA Y PERL!

CUADROS. EXTRACTO DEL CUADRO DE BURT. COMUNIDAD DE QUISQUE

OVAC 1-10 VAC 11-30 VAC

OCO 24 Il 4
CO 6 17 13

OUOT 17 0 0
1-50 UOT 12 2 0
51-100 UOT 0 20 0
100-400 UOT 1 6 17

oPOT 3 1 0
POT 27 27 17

OMAIZ 8 7 0
MAIZ 22 21 17

EXTRACTO DEL CUADRO DE BURT. COMUNIDAD DE CACHUY

OVAC 1-5 VAC 6·40VAC

OCO 28 9 4
CO (1-260) 12 27 17

OUOT 24 0 0
1-30UOT 12 7 0
31-100 UOT 3 26 0
101-200 UOT 1 3 21

oPOT 13 6 0
POT 27 30 21

OMAIZ 32 17 6
MAIZ 8 19 15

oPAN 27 23 7
PAN 13 13 14

OFRlJ 18 19 16
FRU 22 17 5
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anleriores: 0 vacuno y menos de 30 a 50 DOT, 1-5 a 10 vacunos y 31 a 51-100 DOT,
6 a i 0-30 a 40 vacunos y mas de 100 DOT. En Quisque, la mayoria de los productores
de hovinos asocian patreros y maizales, mientras en Cachuy.lamayoria lienen patrerns;
pero se reparten con 0 sin maizal, panllevar y fmtales. Los rebafios de 6 a 40 vacunos
parecen estar asociados mas a la<; zonas de maizal y panllevar y menos a las huertas
l'rutales.

Encontramos, entonces, que la mayor tenencia de bovinos se relaciona con el
pa<;loreo casi exclusivo de alfalfa (Allauca, Aucampi), y la menor tenencia al uso
cornhinado de alfalfares y maizales (en Cusi, Auco, Quisque). Esta es la situaci6n de las
comunidades en las cuales la alfalfa suslituy6 casi por completo al cultivo de mafz. No
se observa una oposici6n entre ganaderia bovina y fruticultura, salvo en los hatos muy
grandes.

Tipologia de los sistemas de crianza

El AFCM permite representar en el mismo grafico los puntos !incas (los individuos)
y los puntos colurnna<; (la<; variables) dei cuadro de datos. El comparar los individuos
mediante la distancia dei KHI-2 sobre los datos divididos par su efectivo, permite
comparar modalidades con efectivos desiguales. Presentaremos el casa de los 75
productores agropecuarios de la comunidad de Quisque (Cuadros 6 y 7).

De la<; 10 variables, hemos escogido 7 activas, es decir, que van a panicipar en el
an,l1isis multivariable, con 18 modalidades, para mantener un numero de individuos
relativamente equilibrado entre modalidades (Cuadro 6). Las variables suplementarias
son REC, POT (acceso a los patreros de alfalfa) y SEX. Conseguimos de esta forma
explicar con tres ejes principales el 56% de la inercia total deI nube de puntos y con 5
ejes principales el 75% de esta inercia.

Interpretamos el significado de cada eje con las modalidades de las variables mas
pr6ximas.

El eje 1 opane las unidades de producci6n sin animales a los que tienen alto ganado,
vacunos, ovinos y animales de carga (100 a 400 unidades ovinos totales).
El eje 2 resalta el grupo de productores con menos de 10 vacunos y el eje 3 resalta
pequenos ganaderos, en general, j6venes.
El eje 4 opane los productores j6venes con actividad exterior a los mayores de 40
anos, sin actividad exterior y el eje 5 recalca la relaci6n entre actividad exterior y
parcela<; en el maizal (producci6n de panllevar asegurada par la unidad de
producci6n familiar).
Dil'erenciamos, en el pIano formado par los ejes 1 y 2, cuatro grupas de productores

(Figura 3): 9 grandes ganaderos bovinos (mas de 10 bovinos y de 100 unidades ovinos
totales) lienen en general rebanos mixlos, bovino-ovino; 15 ganaderos intermedios, con
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CUADRO 6. QUISQUE 75 OBSERVACIONES 111 VARIABLES (7 ACTIVAS)

VARIABLES N" DE CLASES CLASES ..

CLASES
CREADAS i\ DEFl:"ICION TILULO N"INDIVID

EDA 2 1 EDA DE IX A 40 .lEU 20
2 EDA DE 41 A 75 AVI 55

MAIZ 2 1 OY1A OMA 15
2 MAI MAI 60

UVA 3 1 llV A DE 0 OVA 30
2 llVA DE 1 A XO l'VA 28
3 UVA DE XI A 240 MVA 17

CO 2 1 SZ DE (\ oeo 39
2 SZ DE 1 A 230 CO 36

DC 3 1 SI DEO ODC 35
2 SI DE 1 A lO PDC 12

MDC 3 SI DE 21 A IW MDC
UOT 4 1 ilOT DEO QUE 35

2 UOT DEI A 30 PUE 20
3 UOT DE 31 A JOO MUE 10
4 UOT DE 101 A 400 GUE 24

AEX 2 1 OEX OEX 48
2 AEX AEX 27

REC 2 AGI AGI 23
2 AGN AGN 27

POT 2 OPO OPO 4
2 POT POT 71

SEX 2 1 MAS MAS 64
3 FEM FEM II

lu COLllMNA: VALORES PROPIOS (vuriullz,,", p"m los ejes principule,)

2u COLllMNA: CO/'ITRIBllCION A LA I:"ERCIA TOTAL por"enlujes expli"u<!os por los eje, principales

3u. COLUMNA: COl'.TRlBllCION ACUMULADA A LA INERCIA TOTAL (por"en'uje u"ul1Iulu"os expli·

E.lE. V AL. %EXP o/,·CllM

Il.40 ~(, 1(, ***,.. •• :;::;: •••**.,...** •.**** •• * •••**••••• "' •••***••• :1< ••••••• *****••

Il.27 17 43 ••••**J: .. :t* •• *... • **~••• ** ••••••*•••••• ***

Il.20 13 56 •••••••••••••••••••••**••••••••

4 Il.17 11 66 * •••••••••••••••••••

Il.U ~ 75 ..... :t.•••••••••••

105



VIAS ilE INTENSIFlCAClO:-': ilE LA (iA:-;ADERIA BOVL"A EN EL ALTlPLANO BOUVIANO

menos ue 10 cahczas ue hovino. pcro con acccso al polrcro y al maiza\: 15 agricultores
sin g,Ulauo, que cn su mayorla comhinan lmnhién p'U"cclas ue a.lf,ùfa y ue malz; y un
grupo UC prouuctorcs m,ù iuclllitîcldos quc v,unos a prccis,lf con los cjes 3. 4 Y5.

Dislinguimos lucgo a R pcones sin animales. cn general j6venes, con un rango
v,lfiauo de ,ulimalcs y 2R rrouuclorcs agropccuarios con menos ue 30 uniùaues ovinos
lol,ùes. con una composici6n variaùa deI rchmio: ovino-caprino, txwino 0 mixlo. La
mayoria comhina malz y ,MaUa y 10, sol<uncnle los polrcros.

Esla lipologla nos hacc entcnucr algunas inlclTc1aciones cnlre el halo hovino y el
conjunlo ue la finca. LLS proporciont's ùe granues g,Ulaùeros (12%), ganaùeros
intenneùios (20%), pequclÏos g,Ulaùcros (37%), agticultores (20%) y peones (11 %),
pueùcn ser comparaù,Ls con hLs ohtcniùas en olms comuniùaùes. Preselliamos en el
Cuaùro 7 solmnenle las comhinaciones proùuclivas incluyenùo hovinos. Conslalamos
que eslos <.latos confirman las ùiferendas enlre Allauca, Aucmnpi y Quisque, que ya
hemos iluslraùo COli cl tralLUnienlo ùe v,u·iahles.

Figura 3,- Proyecci6n en el pl<Ul faclorial 1,2 ùe las variahles e inùiviùuos.
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CUADRO 7. COMPARACION UE LOS SISTEMAS UE CRIANZA BOVINA ENTRE
COMUNII>ADES

Comunidade$

UOT< 100

UOT 100-200

UOT 200-500

UOT> 500

TOTAL unidades

Allauca

JOVAC, POT+PAN

4 MIXT.PAN+FR

"MIXT. POT+(PAN)

Il VAC,MIXT. POT+PAN+FR

14 VAC, POT+PAN+OFR

15 MIXT. POT+PAN+OFR

4 VAC, POT+PAN+OFR

Il MIXT

" MIXT

76 (42')',,)

Aucampi

r, VAC, POT

2 PEON «50 UOT)

12 MIXT, POT+(MAI)

1 VAC

'J MIXT, POT

J 1 MIXT+POT+MAI

I(i MIXT, POT+MAI

2 MIXT. POT

47 (56'Y,,)

Quis'Iue

1 VAC

1 MIXT (<30 VOT)

7 VAC (1- ID VAC)

15 VAC, POT+MAI

9MIXT

1VAC

45 (50%)

de pnxluccilln clln

bovinos y '}\' dei .olal

de J,IF.

CONCLUSIONES

El uso deI AFCM nos pennite formular aJgunw; recomemJaciones metOtJol6gicas.
No se dehe confundir variables con valor nulo con variables sin informaci6n. La

falla de informaci6n obliga a descartar el individuo 0 la misma variable. El empleo de
una variable cualitaliva para indicar el acceso a una zona de producci6n 0 a una cantidad
de animales tiene sus limites: eljefe de üunilia que tiene un potrero de 500 m2 y una de
2 ha, 0 que tiene 1 0 10 vacas, entr:Ul en la misma calegorfa. Nos phmtea una cuesti6n
te6riea: i.quédiferenciasen el funciomuniento dei sistemadecrianzaest{1Il inducidas por
estas variaciones de I.un:uïo?

Es fundamental de\;ll1ar :unplimncnte la descripci6n previa de las variables, la
distribuci6n de sus valores, las rclaciones entre cHas, mlles de iniciar un analisis
multivariable. La unica forma de tra\;1f v:uiables cU:Ultitativas y cualilalivases transfor
mar ambas en clases. Cada v,lfiable Iicne un peso proporcional a su numero de
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modalitlatles menos una; en consecuencia, el numero tle mOlJalitlatles tlebe sel' similar
entre variables. Una motlalitlatl tiene un peso m{ls grantle si es l'ara; las modalitlatles
tleben tener, por consiguiente, un numero tle intlivitluos similar y no muy reducitlo.
Estas limitaciones conllevan a pértlitlas tle informaciôn. La seleccion tle esta,; moda
litlatles y el numero tle intlivitluos en catla una Iiene su efecto sobre el resultatlo final y
su interpretacilln. Este resullatlo serâ siempre tlepentliente tle la calitlatl tle los datos
iniciales y tle estas formas tle agregaci<ln.

El cruzmniento tle hl'; motlalitlatles tic las variables metliante el cuatlro tle BURT
permite extraerinformaciones valiosas que, en generaI, los planes factoriales, localizan
tlo las variables, solo ventlr{m a contïnnar. POl' otro latlo, resultatlos no nftitlos en el
cuatlro tle BURT tI~i~m suponer tliticultatles en la interpretacion tlel anaJisis factorial tle
la,; correspontlencias mUltiples. No hemos acabatlo, pOl' supuesto, con todas la,; técnicas
estatlfsticas tle clasiticaci<ln. Quisiérmnos subrayar que esta,; tipologfa,; no son el unico
pnxlucto que se puetle esperar tlei AFCM. Segun el objetivo y las necesidatles, uno
puetle elaborar etapa,; inlennetlias tic anaJisis e interpretaciôn. Cabe recortlar que estos
anâlisis son esencialmente tlescriptivos y aportan respuestas preliminares a las pregun
tas que s610 un retomo aJ cmnpo permitirfa comprobar.

Hemos Iipiticatlo los sistema,; tle crÎ;mza bovina en una comunidatl. En la compa
racion tle esta.. tipologfa.. entre comunitlatles, encontrmnos tlos tliticultatles. No son
necesariamente la.. misma,; variables que tlistinguen mejor a los intlivitluos y la,; mismas
variables no tienen siempre las mismas motlalitlatles en tliferentes comunidatles
(Cuatlros 4 y 5). Una solucion potlrfa sel' aplicar en tliferentes comunitlatles la misma
estratiticaciôn a priori, tic Iipo pobre-metlimlO-rico; pero se corre el riesgo tle encontrar
tlespués una excesiva variabilitlatl tlentro tle catla tipo.

En cuanto a sistemas tle crianza mixtos, es necesario resaltar alguna,; conclusiones.
Las posibilitlatles tle intensi ticaci6n tic la gmmtlerfa bovina tlepentlen tle la combinacion
tle l'ecul'SOS fomyeros, tijatla, en parte, pOl' cl Ifmite comunal. En el manejo tle estos
recursos puetlen existir competiciones entre el g~matlobovino y el ovino. El cultiva tle
alfalfa tlepentle tle hl'; posibilitlatles tle riego. Resulta muy retluccionista incluir en el
am'ilisis areas tle alfalfa, sin alguna referencia sobre su protlucciôn forrajera, pues ésta
varia ba..t~mte segun el man~jo.

No se tletectô la existencia tle rc1aciones entre el tamml0 tlel rebml0 con la manu tle
obra familiar, pero sf con la etlatl tlel jefe tle fmnilia: se tlebe tomar en cuenta el cielo
tle vitla tle la familia en la.. acti vitlatles ganatleras. Finalmente, se encontro que en una
misma comunitlatl cocxisten sistemas tic crianza ta.n tliferenciatlos como entre comu
nitlatles, sobre lotlo, en cuanto a tmnaiio. En catla comunitlatl, algunos protluctores han
logratio acumular una mayor cantitlatl tle vacunos, sin que eso implique una especiali
zacion pnxluctiva. Totlos los sistcm~l'; tle crianza siguen tliversiticatlos y continuan
articulantlo recursos privatlos y comunaIes.
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD LECHERA EN EL
ALTIPLANO PACENO A TRAVES DE PROFOLE

A. GALLOI, A. ROJAS2, E. VELASQUEZ2
IpROfOLE,Casilla 8557, La Paz

2DANCHURCHAID, Casilla 9860, La Paz

Existen varias razones para fomentar la actividad lechera en el altiplano de La
Paz. Una de las 1/uis importantes es otorgarles a los campesinos agricultores de la
regi6n una actividad que les permita diversijicar la producci6n agricola tradicional,
generando, de esta 1/umera,1IUlyores ingresospara susfamilias. Estaactividad, ala vez,
abre un nu:rcado de acopio para la Planta lndustrializadora de Leche PlL La Paz (PIL
- LPZ).

Actualmente el ProgranUi de Fomento Lechero (PROFOLE) realiza un trabajo
intensivo en cinco provincias dei Departamento, a través de la ejecuci6n de varios
subprogra1lUls. Con el/os, se ha logrado asesorar a muchos ganaderos y 1/uuimizar la
eficiencia en la produccion y recoleccion de leche fresca.

ANTECEDENTES

El Programa de Fomenlo Lechero· fue creado en 1973 con el fin de fomentar el
desarrollo de la aclividad lechera cn el alliplano pacei'io. El objelivo de este programa
era aba<;lecer de maleria prima a la Planla lndustrializadora de Leche (PIL-LPZ), as1
como ofrecer a los campesinos de la regi6n una aclividad allemaliva y complementaria
a sus larea<; tradicionales de producci6n agricola; ello les permiliria generar excedentes
econ6micos en sus ingresos, deslinados a salistacer sus necesidades,logrando un mejor
nivel de vida.

Los objelivos y melas planlcados cn ese enlonces se lograron efectivamenlc y sus
resultados han sido calitîcados COffiO signilïcalivos y posilivos.

• Este prngrama depende de la C"operad(1ll Regional de Desarrnllu de La l'"dZ (CORDEPAZ); cuenla cun el apoyo
financierutle la Cuoperad(,n Técnica de la Iglesia Danesa (DANCHURCHAlD) yel PrugramaMundial de Aliment!lS
(PMA).

110
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LA PRODUCCION DE LECHE EN EL ALTIPLANO PACENO

Con relacion a laactividad lecheraen el altiplallopaceno se puede indicar que, hasta
la fundacion de PIL-LPZ, este sector pecuario no habia cOlltado con un elemento
coadyuvante dirigido a incentivar la produccion lechera, 10 cual, sumado a la falta de
habito en el consumo de leche y sus dcrivados y a la inexistencia de una poHtica de
comercializacion, mantuvo la explotacion lechera completamente limitada y con un
manejo rudimentario. A todos los factores anterionnente citados se sumaban Iimilanles
ambientales como la altitud promedio de 3.800 msnm, precipitaciones de solo 350
mm/ano y la presencia de helad.:'ls de aIrededor de 150 dias al afio.

Por esta'i razones, se vio que los trabajos desarrollados por PIL-LPZ y el Programa
de Fomento Lechero debian tcner un cnfoque tecnologico que signiticara un reto para
superar los factores citados anterionnente. Asi, se adoptaron acciones muy especfficas,
dirigidas, precisamente, por una parte, a superar estos problemas y, por otra, a crear
condiciones para que el pequeno productor sedentario de la zona pued.:'l incorporar esta
actividad a sus labores agricolas.

Aunque la certeza deI aumento de la produccion lechera solo puede verificarse via
la cuantiticacion de leche entregada a PIL-LPZ, el Gratico 1 muestra cl crecimiento
desde el afio 1973 a la fecha.

GRAFICO 1. ACOPIO DE LECHE NATURAL (1973 -1992)
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Cabe aclarar que un buen porcentaje de la leche producida con el incentivo deI
Programa de Fomento Lechero es destinado al consumo directo de los productores y a
la industrializaci6n artesanal en la fabricaci6n de quesos.

El Programa de Fomento Lechero es tal vez el unico Programa que tiene una
sostenibilidad de 20 aiios de trabajo. Este impacto permite atender cerca de 8.000
familias en cinco provincias, con un promedio por mlo de 5.000 productores que
entregan su leche diariamente, 10 que convierte a la actividad lechera en una fuente de
ingresos permanente, por la seguridad de contar con un mercado seguro. Tales ingresos
permiten, a su vez, que los productores reinviertan en su actividad productiva, ademâs
de obtener 10 necesario para la subsistencia de sus familias.

De acuerdo con los datos extraidos, se puede apreciar que el impacto a 10 largo de
19 aiios es bastante signitïcativo. Se observa que en 1973 se recolectaron 116.000 kg de
leche cruda/aiio de 106 productores, de una zona de int1uencia con un promedio de
entrega de 3,03 kg/dia/productor. En la gesti6n 1992, en cambio, se recolectaron
5.200.000 kg de leche cruda/afio/ de 2.200 productores promedio/ai'io, teniendo un
promedio de 7 kg/productor/dia en 7 mlos. El crecimiento de la entrega de leche tiene
una tasadeI184,8% en los 19 aiios con un promediode 9,72% decrecimiento anual, 10
cual es altamente signiticativopara el altiplano, si consideramos que es un medio
ecol6gico adverso.

El Gratico 2 muestra la evoluci6n deI numero de bcneticiarios que trabajan con el
Programa de Fomento Lechero desde su creaci6n (1973).

GRAFICO 2. CAN"fIDAD DE PRODUCTORES (1973· 1992)
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ACLualmente los pnxluctores que trabajan con el Programa de Fomento Lechera
tienen una produccion de 8,5 kg/leche/dia (Informe dei 1er Trimestre 1993) con un
ingreso adicional por familia de Bs 238,56 (descontando sus amortizaciones normales
de crédito). Al compararestas cifras con los afios anteriores, donde se tenia un promedio
apraximado de 2 a 3 kg/leche/dia y un ingreso menor al actual, se observa un avance
positivo, que se traducira en mejores ingresos economicos y en tener una explotaci6n
racional de la relacion hombre-tierra-animal.

LOGROSDELPROGRAMA

Las activü.L:1des que desarrolla el Programa de Fomento Lechero en el altiplano
estan dirigidas a promover la pnxlucciôn de leche de los pequefios productores. Para ello
han promovido la ejecucion de diversa.; acciones relacionada.; con la educacion y
capacitacion a través de la extension agrfcola, la asistencia Lécnica y crediticia, la
sanidad animal, el mejorarniento genético, el establecimiento de una infraestructura
basica y otros elementos que son coadyuvantes para el desarrollo lechero en la zona.

El Programa actualmente abarca parte de cinco provincias deI Departamento de La
Paz (Omasuyos, Los Andes, Ingavi, Murillo y Aroma), lIegando a 116 comunidades.
Las actividades deI Programa eSI{m dirigidas a promover la produccion lechera en el
altiplano a través de los siguientes sub-programa.; especiticos:

Extensiôn Agropecuaria

Desarrolla servicios de asistencia técnica en a.;pectos productivos y organizativos
a través de la capacilacion, el crédilo en insumos para la actividad lechera (Cuadro 1)
y la administracion de servicio de maquinaria agricola para la preparaci6n de suelos e
implantacion de especies forrajera.; (Cuadro 2).
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VIAS DE INfENSIACACION DE LA GANADERIA BOVINA EN EL ALTIPLANO BOUVIANO

CUADRO 1. ENTREGA DE ALIMENTOS PARA GANADO A PRODUCTORES

CUADRO 2. HECTAREAS SEMBRADAS CON SEMILLAS FORRAJERAS

, ..10 [,Ill.

; ~...
r..I."

Las actividades que se realizan comprenden: el desarrollo de cursos, cursillos y
demostraciones de método yresultmlo cn el arcade capacitacion para aproximadamente
7.000 productores lecheros (Cuadro 3). El equipo de extension esta conlormado por un
equipo de técnicos con residencia cn cl area rural y estan en pennanente contacto con
los productores.
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CUADRO 3. ASISTENCIA TECNICA y CAPACITACION (1991-1992)

EVENTOS NQ Particip. NQ Eventos NQ Particip. NQ Eventos

1991 199] 1992 1992

CURSOS 213 7 660 24

CURSILLOS 14777 562 6178 225

CHARLAS 2086 83 3792 387

SEMINARIOS 1449 46 64 2

REUNIONES 1610 55 666] 401

DEMOSTRACIONES 451 17 1297 19

VISITAS A PROD. 48 48 3726 2918

SUPERVISION - - 5222 268

TOTAL 19185 772 27600 4244

En el a<;pecto productivo agropecuario, sus acûvidades cubren temas referentes a
la a<;istencia sanitariadeI ganado, el mejoramiento genético deI mismo, el manejo de las
lecherfas familiares, la implantaci6n de forrajes, la utilizaci6n de maquinaria agrfcola,
el establecimiento de infraestructura, etc.

En el a<;pecto organizaûvo, el servicio de extensi6n promueve la organizaci6n de
m6du!os de desarrollo lechero (organizaciones campcsinas con visi6n autogesûonaria
de apoyo a la proûucci6n) y la gestion de los mismos a través de capacilaci6n en
planiticaci6n bâsica, con!.:1bilidad bâsica, la reglamentaci6n deI funcionamiento de las
organizaciones y principalmente el patrocinio de servicios manejados por los proûuc
tores en almacenes de insumos para la producci6n, primeros auxilios veterinarios e
inseminaci6n artiticia1.

Mejoramiento genético

Mediante la inseminacion artitïciaI, la ~L<;istencia técnica y la capaci!.:1ci6n, este
componente deI Programa de Fomento Lechero pretende lograr bases s6lidao; para el
eS!.:1blecimiento de ulla raza lechera en el aItiplano. ES!.:1 raza aprovechara el potenciaI
genétîco deI ganado criollo, el cuaI ha desarrollado una gran rusticidad y adaptaci6n a
lao; condiciones deI medio y la aptitud lechera deI ganado introducido (Holstein y Pardo
Suizo).

Para sus actividades, el Sub-Progrruna Mejorruniellto Genético cuenta con un
laboratorio de procesamiento de semen en el cual se recolecta, procesa y cristaliza el
semen de reproûuctores adaptados aI altipIano de la raza Holstein y Pardo Suizo de las
granja<; de KaIlutaca, Huayrocondo, Horenco y Granjas deI altiplrulO pernano.
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Para el trabajo con los proouctores sc cuenta con 25 sub-ccntros de inseminaci6n,
con inseminadorcs campesinos que dcsarrollan sus labores como servicio a sus
comunidades, llegando a realizar alredcdor de 3.000 inseminaciones/ano (Gratico 3).

Los resultados de este componente estan siendo medidos a través de un programa
de control lechero que se estfl implementando, el cual ademas permitira medir el
incremento de la pmductividad dei ganado lechero en el conjunto de las actividades deI
Programa de Fomel1to Lechero y no solo en su componente de Mejoramiento Genético
(Cuadro 4).

GRAFICO 3. INSEMINACIONES REALIZADAS (1988-1992)
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CUADRO 4. PROMEDIO DE PRODUCCION DE LECHE A NIVEL PRODUCTQR
(1991 - 1992)

EVENTOS N9 Panicip. N!! Evenlos N!!Panicip. N9 Evenlos

1991 1991 1992 1992

CURSOS 213 7 660 24

CURSILLOS 14777 562 6178 225

CHARLAS 2086 83 3792 387

SEMINARIOS 1449 46 64 2

REUNIONES 1610 55 6661 401

DEMOSTRACIONES 451 17 1297 19

VISITAS A PROD. 48 48 3726 2918

SUPERVISION 5222 268

TOTAL 19185 772 27600 4244
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Sanidad AninUil

El control sanilario y el servicio velerinario a los produclOfes son realizados por el
Suhprograma Sanidad Animal, con los scrvicios de unlahoralorio modemo de diagn6s
lico e investigacion que cuhre areas rcfercnles a scrologfa, hemalologfa, parasitologfa
y microhiologfa (8.506 mueslraslaJÏo).

En medicina preventiva, se alendieron 10.495 casos dislrihuidos en vacunaciones,
desparasitaciones, elc.; en medicina cumtiva se cuhrio 3.905 casos.

Investigaci(ln

La generacion de lecnologfa apropiada a la-; condicioncs socio-agroecologicas deI
area cs larea funiliunenlal deI Progrruna de FomenlO Lechero para hrindar un apoyo
eficienle al produclor.

La invesligacion basica se viene ejeculando a partir de 1989 hajo la mo(1'Ùidad de
«Beca-; Tesis» con alumnos egresados de las facultades de agronomfa y velerinaria dei
pais. Es asf que a la fecha se lIevaron a caho 15 trah~tios de invesligacion en diferenles
area-;, la-; que se resumen de la siguienle ImUlera: tres en cl {lfea de forrajes (finalizaron
el trahajo de campo); ocho en cI {lfea de ganaderia, en sislema-; produclÏvos (cinco
lerminaron ellrah;\jo de cmnpo y Ires aun 10 eslan dcsarrolhUldo); cualro en el area de
sanidad animal (Iermimlfon ellrah;tio de cmnpo).

La investigacion aplicada y adaplaliva cs rcalizada a nivel de cmnpo por el equipo
de eXlension en conjunlo con los produclores. El equipo esla lrahajando en lemas
referentes a la conservacion dcl forraje, la introduccion de nuevas especies forrajeras
como la vicia villosa y saliva, la ulilizacion de urca (hidroxido de sodio) para el
lralamienlo de la paja, elc.
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UBICACION y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE
RECOLECCION DE LECHE FRESCA

EN EL ALTIPLANO DE LA PAZ

A. OLIVERAl, A. ROJASl

1PJL-CORDEPAZ, Casilla 8557, La Paz
l DANCHURCHAID, Casilla 9860, La Paz

Elsistema de recolecci6n de lechefresca, en la regi6n altipldnica deiDepartamen
to de La Paz, ha logrado cubrir un amplio espectro de productores. Luego dei trabajo
desarrollado desde 1973, se ha podido comprobar un crecimiento importante de la
producci6n de leche y dei llCOpio de la misllUl, que ha benejiciado tanto a los
productores locales como a la Plant1l1ndustrializadora de Lec/le de La Paz. Con ello,
se ha cumplido con los objetivos nodales dei sistellUl.

INTRODUCCION

La recolecci6n de leche frcsca en cl altiplano de La paz comenzo en 1973 con el
acopio de 899.185 kg de leche durante el afio, de un total de 587 productores activos de
la.. zona<; de Pucarani y Achacachi principalmente. Desde entonces, se han creado
nuevas zona" de recoleccion de lechc, llegando a 19 en la actualidad. Estas recolectan
diariamente un promedio de 18.000 kg de lcche fresca/dfa de un promeùio de 2.000
prüÙuctores activos.

Los objetivos princip~ùes dei sistema de recolecciôn de leche son los siguientes:
recolectar leche fresca, 10 que le otorga al campesino la oportunidad de contar con
ingresos economicos adicionales a los que obtiene nonnalmente de la agricultura;
coadyuvar, al mismo tiempo, a que la Planta Industrializadora de Leche de La Paz (PIL
LPZ) pueùa contar con materia prima para hacer funcionar sus instalaciones y elaborar
leche fluida y productos derivados, ya que durante la creacion de la misma solo
funcionaba coma una planta reconstituidora de leche en polva. En la actualidad, esta
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planta comercializa diariamente 14.000 liLros de leche nuida natural en la ciudad de La
Paz.

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE RECOLECCION

En laactualidad, el sistemade rccolecci6n llega acinco provincias deI Departamen
to de La Paz (Omasuyos, Los Andes, Murillo, Ingavi y Aroma) donde existe un total de
166 centros de acopio; de éstos, 8 son rutas largas y Il son rutas internas (Mapa 1).

El control de calidad de la leche se !leva a cabo en todos los centros de acopio. Los
aspectos que se consideran basicamente son:
Densidad (valor no menor a 1,027), que se controla a través de un

lactodensimetro; la densidad normal de la leche es de 1,030.
Acidez (valor no mayor a 180 Domic), que se mide con una pistoIa de

control de acidez. E';(oS controles 10 realiza el mismo pnxIuctor en
su centro de acopio.

Materia grasa se realiza el control en cllaboratorio de PIL-LPZ a través de una
muestra que se toma en el centro de acopio de manera regular y
sorpresiva. El contenido de materia gra'ia es importante, ya que el
precio de la leche depende deI contenido de grasa que tenga. Por
ejemplo, la leche con 2,7% de materia grasa tienen un preciode 0,92
Bs (minimo); la leche con 4,5% de mat. grasa, un precio de 1,10
Bs (maximo).

Es importante sefialar que el control individual de materia gra'ia (MG) que se
realizaba anteriormente (3,3% MG), no tuvo éxito por varias razones, entre elIas, el
excesivo numero de muestra'i (2.000 /mes). El tiempo y costo que reprcsentaba este
sistema hizo que se cambiara al sistema de control deI centro de acopio (4 muestras/
mes). Con este nuevo sistema, en la actualidad se ha llegado a «mejorar» el contenido
de materia grasa (3,5%, promedio general), debido principalmente a que el control de
la leche (algunas veces aguada) 10 realizan los mismos productores.

Para recolectar la leche desde cl punto de producci6n ha'ita la PIL, se tienen dos
modalidades de transporte. En laprimera se realiza un recorrido a través de rutas internas
de un promedio de 60 km/dia en un area detenninada. La segunda modalidad es de rutas
largas, que tienen un recorrido promedio de 220 km/dia. Se calcula que el costa de
transporte por kilo de leche desde el punto de produccion hasta la Plmlla PIL es de 0,12
Bs.

El sistema de recolecci6n cuenta con un centro de documentaci6n, donde diaria
mente se registra toda la informaci6n genera<1'l en el dia, como: canti<1'ld de leche
entrega<1'l por productor, peso de leche en platafnrma, parte diario deI recolectnr, etc.
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También se elaboran quincenalmente plmlillàs de pago con los descuentos respectivos
por obligaciones contraidmi con cl Progrmna de Fomento Lechero.

RECOLECCION ANUAL DE LECHE (1979 a manu 1993)

A partir deI aiio 1979, se evidenci6 un aumento constante en el volumen de leche
acopiado en planta, con un indice de crecimiento de 17.04% anual (Grâtïco 1).

GRAFICO 1. CRECIMIENTO ANUAL DE RECEPCION DE LECHE (1979 A MARZO
1993)
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NUMERO DE PRODUCTORES ACTIVOS (1979 a manu 1993)

Actualmente el sistema de recolecciontiene registrados a 9.000 productores, de los
cuales s610 2.100 realizan entregas de leche en forma regular (productores activos).
Entre 1979 y marzo de 1993 se puede observar un aumento en el nûmero de productores
lecheros activos, cuyo indice de crecimiento es deI 11,08% anual (Cuadro 1).
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CUADRO 1. CRECIMIENTO ANUAL DE PRODUCTORES LECHEROS ACTIVOS
(1979 A MARZO 1993)

Afio

1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993(1er Trimestre)
Promedio

Prnd. activos

587,00
648,00
891,00
982,00

1.363,00
1.234,00
1.324,00
1.772,00
1.904,00
2.()53,00
2.203,00
1.829,00
1.959,00
2.100,00
2.240,00
1.539,27

% de Crecim.
anual

*
10,39
37,50
10,21
38,80
-9,46
7,29

33,84
7,45
7,83
7,31

-16,98
7,11
7,20
6,67

11,08

Es inlercsanle haccr nolaf que en los ultimos mtos (1987 a 1992) el incremenlo deI
numero de produclores activos fue bajo (3.32%); pero sc luvo un incremenlo conside
rable en cl volumen de lcche (10.85%) (Cuadro 2). Eslo lleva a considerar que existe un
incremenlo en la produclividad lechera, que sc lraducc aclualmenle en un ingreso
mensual de 208.41 Bs/produclor.

Esle incremenlo sc debe l,mlO a la inversi6n que rcaliza el produclor en su finca
(compra de animales, implanlacion de prademo; forrajeras, elc.), como al trabajo que
desarrollan insliluciones como Fomenlo Lechero-Cordepaz, Cipca, Plan altiplano, etc.,
que eslan lIev,mdo a cabo un apoyo decidido a la actividad lechera, principalmente en
asislencia lécnica, capacilaci6n, crédito en insumos alimenlicios, semillas forrajeras,
elc., que 16gicarnenle se traducen en una mayor producci6n de leche nalural en el
alliplano pacefio.
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CUADRO 2. l'ROMEDIO DE ENTREGA UE LECHE l'OR l'RODUCTOR LECHERO
(1979 A MARZO 1993)

AJÏo

1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
19lN
1990
1991
1992
1993( 1er Trimestre)
Promedio

kg de leche/ano

899.185,00
1,286.401,50
1,474.266,50
1,642.859,00
2,165.202,50
1,527.812,10
1.686.487,50
2,944302,00
2,931.544,30
3,080.964,90
3,255.047,50
3,053.002,60
3,998.066,9()
5,200.O{)(),00
1,445.007,00
2,439.343,29

Prod.
aClivos

587
648
891
982

1.363
1.234
1.324
1.772
1.904
2.053
2.203
1.829
1.959
2.100

2.24
1.539,27

kg/prod
.fmes

127,65
165,43
137,89
139,41
132,38
103,17
106,15
138,46
128,31
125,06
123,13
139,00
170,07
206,35
*53,76
138,76

* No S~ considcn', para cl calculo dcl prolllc.lio gcllcral.
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CRECIMIENTO EN PESO VIVO Y PRODUCCION LACTEA DE
VACUNOS CRIOLLOS EN LA ESTACION EXPERIMENTAL

PATACAMAYA

P. FERNANDEZ, C. AYALA
œTA, Casilla 5783, La Paz

Lapoblaci6n de vacunos en elaltiplano crece constantemente. La introducci6n de
razas mejoradas que, empero, no se adaptan en su totalidad al medio ambiente,
reportan al campesino pérdidaspor enfermedades incurables «mal de altura» y gastos
extrasenforrajescultivados, los cuales no siempre estanjustificadospor la producci6n
obtenida. Debido a ello, en la Estaci6n Experimental de Patacamaya, se pretende
estudiar el ganado criollo y formar un hato de animales superiores en producciôn de
leche y carne. En 1991 se iniciô el registro de los pesos al nacimiento de las crias y el
control dei empadre de las vacas. Luego, en 1992, se empezô con el control de
producciôn de leche y ganancia de peso, todo esta en condiciones normales de
alimentaciôn. Actualmente se estudia el efecto de la suplementaciôn en la producciôn
y se planea realizar un engorde de bovinos. El hato cuenta con 42 animales. El estudio
recién sera incorporado al Plan Operativo 1993-1994, dande contara confinancia
miento para el crecimiento dei hato.

INTRODUCCION

La poblaci6n de vacunos en el altiplanobaHviano se caracterizapor contener un alto
porcentaje de animales criollos, cuyo prop6sito varia de acuerdo con las necesidades
productivas deI agricultor y con los medios ecol6gicos donde se desenvuelven dichos
animales. Un sondeo general de la regi6n alto andina indica que el vacuno criollo es de
«triple prop6sito», habiendo adoptado una capacidad productiva para leche, came y
lfacci6n, donde su alto grado de adaptabilidad (rusticidad), tiende a sobresalir [rente a
otras razas en estos medios.
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ANTECEDENTES

La poblacion de ganado bovino en cl Oeparlamenlo de La paz presenta un
crecimienlo continuo a través de los anos (Cuadro 1). Se advierle, que coma
consecuencia de la sequla de 1983, en 1984 hubo una disminucion deI 12,9% de la
poblacion vacuna.

CUADRO 1. CRECIMIENTO DE GANADO VACUNO EN EL DEPARTAMENTO
DELA PAZ

METODOLOGIA

Anos

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988

Fuente: MACA. )990.

Cahezas

285490
297800
306000
329990
287191
293555
300060
306709
314721

En la ESL1cion ExperimenL11 Palacrunaya, desde 1991 se inicio eltrabajo con el
regislro de pesos al nacimienlo de lm; crlm; yeIcontrol de empadre de las hembras. Oesde
1992 se comenz6 el cstudio de prooucci6111{lclea y grulancias de peso. Los animales en
esludio corresponden al ecotipo criollo adquirido en las ferias deI alliplano. Las
variables de estudio son los Indices de pesos al nacimiento, crecirniento en peso vivo de
la.. crias y la producci6n laclea de las madres. Es aSIque se cmpezaron a lIevar registros
de cada animal. Ellrabajo se inici6 con 6 animales en 1991, en febrero de 1992 el halo
conslaba de 20 animales, y aclua!menlc cucnL1 con 42. Esle incremenlo se dehe al
elevado porcenlaje de ferlilidad y nalalidad.
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Peso al nacimiento y ganancios de peso

Se registraron pesos de la'! crias al nacimiento y semanalmente se tomaron <latos
deI incremento de peso. Los promedios de pesos registrados durante el periodo de
estudio (2 afios en peso al nacimiento y 18 meses en ganancia de peso) se presentan en
el Cuadro 2.

CUADRO 2. PESOS YGANANCIA PROMEDIO DE ANIMALES EN CRECIMIENTO

PESO NAC. PESO DESTETE GANANCIA PROMo
kg (5 meses), kg hasla lus

6 meses

SEXO

H*

M**

26,4

26,9

97,4

95.7

476

428

GANANCIA PROMo
de los 6 a

los 12 meses

380

57

Fuente: Elaboraci6n prnpia.

.. n = 8

.... n =6

Produccion Mctea

La producci6n lactea de la'! vacas se registra diariarnente. Elordefio se realiza de
dos cuartos, intercalando de un dia al otf{) Ymultiplicando por dos la canti<lad registra<la
de leche, esto para la'! vacas con crias menores de 5 meses (e<lad deI destete). De esta
manera se estima la pnxIucci6n total. mientra'! que el ordefio de los cuatro cuartos se 10
realizaen vacas con crias mayoresde 5 meses. Doce horas antes deI ordefio, los temeros
son separados de sus madres. En el Cuadro 3, se presellL:1n los <latos de prooucci6n de
leche de la'! vaca'! que complementaron su lacL:1l1cia.

Porcentajes de fertilidad y natalidad

Segun los registros de reproducciôll de la Estacion ExperimellL:11 de Patacarnaya,
se ticne un lOOq{, de rerIilidad ~n las vacas, aspecto que cabe dcstacar en esta raza. El
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CUADRO 3. I)ROUUCCION UE LECHE

Arclc Largo dc LacllUlcia,
dras

llrod. Total
kg/afio

llrod. Promcdio
kg/dra

2.622 280* 974,2 3,5
Il.599 248* 514,5 2,1
2.615 190* 478,5 2,5

13.455 162* 529,5 3,3
Il.598 231 507,7 2,2
13.458 277 777,3 2,8
2.614 328 832,7 2,5
2.618 242 485,8 2,0

PROMEDIO 244,7 637,5 2,6

Fuenle: Elaboraciôn prnpia.

• Pwmcdio de do.. lactancia._

mélodo dc empadre es cl de monta dirigida, regislrandosc la techa dc monta. El
porcenlajc de nat~ùidad rue dc 97.6% cn trcs ailos gruladeros.

Alimentaciân

El halo paslorea cn pradera" naliva", f<L'itrojos dc ccrellies menores y en praderas de
alfllifa y pa'ito Uor6n, sc les ofrecc L::unbién, en la época de eSliaje, henos de alfalfa y
ccbada ycnsil;üc de avena yccbada. Ullumuncntc sc ha irnplemcntado la suplementaci6n
a vaca'i lecheras. Elliempo dc p;l'itorco cs dc 9:00 a 17:00 hrs en la época seca y de 8:00
a 17:00 hrs en la época hUmeda.

CONCLUSION

Como conclusiôn prcluninar se pucde alirmarque cl anumù crioUo dcmuestra gran
ruslicidad, es muy proHfcro y cucnta con gananci;l" de peso que, aunque no son muy
alla... son buenas en comparaci6n con razas mcjoradas en la misma zona de esludio.

127





COSTOSDE
PRODUCCION DE LECHE





COSTOS DE PRODUCCION DE LA GANADERIA BOVINA
EN EL ALTIPLANO BOLIVIANO

J. VARGAS
IDTAlSR-CRSP, Casilla 10436

La intensijicacion de la producciôn ganadera bovina en el altiplano estli determi
nada por el uso de los factores de producciôn y el costa que representa su empleo
respecto al producto final que se obtiene. Se supone que la estructura de los costos de
produccion refleja los Cllmbios que se producen en el uso alternativo de los factores
productivos. Este Jupuesto no se cumple en la produccion pecuaria de los productores
campesinosdel altiplano boliviano, porque IOJcostosde producciôn no reflejan elcosto
de los factores y las variaciones que sufren en el transcurJO dei proceso productivo.

INTRODUCCION

La ganaderia bovina en el ~ùliplano eonslituye una aelividad proùuelÏva heredada
de la sociedad colonial, que dio lugar a una especie adaplada al medio denominada
«bovino criollo». Posterionnente en el régimen hacendario republicano se mantuvo sin
moditicaciones import~Ultes hasla el presente siglo. Desdc la.; primera.; décadas, en
alguna.<;haciendas se introdujeron nueva<;raza<; paraeI mejoramientodel ganadocriollo.

Después de 1953, la producciôn de ganado bovino estuvo orientada a la sustituci6n
de la importaciôn de carne. A partir de 1970 se fomenl61a pnxIucci6n de leche en el pais,
con el propOsito de sustituir la importaci6n de Icelle y derivados lâcteos. El Programa
Mundial de Alimentos y la Cooperaci6n Danesa impulsaron la introducci6n de vientres
y sementaIes de las razas Pardo Suizo y Holstein, que fueron ùistribuidos a los
productores lecheros. Complementariamenle se inslalaron Plantas Industriales para el
procesamiento de la leche. De esta manera, el pnxIuctor lechero tuvo aseguraùo un
mercado para su proJucci6n.
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En los rulos ochenla cl mejorrunienlo dei ganado lechero en el altiplano pacelio fue
inccnlivado por cl Progrruna de AUlodesarrollo Crunpesillo de la Comunidad Econ6mi
ca Europca y el Prognuna de Fomcnto Lechero depcndicnle dc CORDEPAZ y
orgrulÏzaciones no gubemrunenl<tlcs. Eslc panonuna nos mueslra que la expansion de la
ganaderia bovina en cl altiplano para la producci6n de lcche, cnlos ultimos 20 alios, es
cl resultado dei apoyo prcstado porel Eslado y dc lacoopcracion cxtema, canalizada por
agcncias publicas y privada~.

En el ultimo quinquenio, gracias a las subvencioncs dircc!.'ls e indirectas, la
producci6n dc Icche cn cl altiplano paccl10 aumenl6 nolablcmenle, 10 cual puede
signilïcar una Icndcncia a la intensilicacion de la ganaderia Icchera en la regi6n
altiplanica.

EL PRESUPUESTO DEL CUAL SE PARTE

La economia crunpcsina no estft regulada por cl mcrcado, porque no responde a los
principios de la racionalidad capitalisla de ganancia y acwnulaci6n de capi!.'ll. La
vinculacion quc tienc con cl mercado, para la vcn!.'l dc produclos exccdenlarios a su
consumo y la compra dc bicnes de consumo doméstico y de pnxIucci6n para la
reposicion de los recursos pnxIuclivos, noexpresa unaracionalidad capilalista, pues aun
cuando en algunos casos se acumula dincro, no se acumula capil<tl. La producci6n
lechera, al igualque algunos cultivos, acrecienla la~ rclaciones deI produclor campesino
con cl mercado. Pero cl excedcnle monclario que se gcnera no se transfonna en capital,
sôlo pcrmile incremenl<lf cl consumo nunili,lf y pnxIuctivo.

l.La inlcnsilicaciôn de la pnxIucci6n lechera en cl altiphmo puede transfonnar la
aclual racionalidad dc inlcrcrunbin, parcialmcnlc mnnetizada, en una racionalidad
capilalis!.'l? l.La inlensitïcaci6n de la pnxIuccion lcchcra conduce a la especializaci6n
y a la monoproduccion de las unidades agropa~loriles? l.Las funcioncs de producciôn
de es!.'lS unidades c;unpesina~ son las misma~ que las de las emprcsas agropccuaria-;?
l.Cm'tl cs cl coslo de pnxIuccion de la leche y cu{tl deberia ser su precio? l,C6mo se
delenninan? l,Cu{tl es cl valor y precin dc la tierra y deltrabajn y como se dclenninan?
l.Con la inlcnsitïcacion variar{t el coslo de los factores de pnxIuccion?

La inlensitïcaciôn de la g:Uladcria bovina cn el altiplano boliviano depende de los
carnbios que se cfecluen en la eslruclura de producciôn de hL~ unidades carnpesinas,
reducciôn de la producci6ti agricola c incremenlo de la aClividad gruladera, modifica
cion de la asignacion de rccursns dentro de la unidad de pnxIucciôn en ténninos de lierra,
trah~yo y capilal. Cuando estns carnbios se producen en las empresas pccuaria~ quedan
renejados en su estructura de coslos, pues en ella esla consignado cl valor de los faclores
de produccion, asi COffiO las variaciones que sufre en cl Irrulscurso dcl proceso
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prO<luctivo por efecto tle los cambios que se intrO<luccn. En las unitlatles tle prO<luccion
campesina no ocurre 10 mismo, primero porque no eslllil valoratlos los factores
prO<luctivos en términos monelarios, scguntlo porque no sc rcgistran los cambios que
sufren por el efeclo tic los cambios que acurren por faclores nalurales 0 lécnicos y
atlemâs porque no Hevan registros conlables. Es importanle sefialar que para tlisponer
tle una atlecuatla comprension tle los cambios que se protlucen en la estruclura
prO<luctiva es necesario contar no s610 con registros contables sino con registros
técnicos. y analizar los tlatos que conlienen.

Aparentemente, de tO<la'\ la'\ interroganles planteatlas, lanto para los campesinos
como para los empresarios y los investigatlores, la que concita mayar interés es la
tleterminacion tlel costo tle prO<luccion tle la leche y tle su precio. Yes en ésta tlireccion
que se orienta la presente comunicaci6n. En la primera parte se sefialan los problemas
tle la investigacion de costos y las opciones tle investigacion. En la seguntla parte se
consignan la'\ caracteristica'\ tle la economia campesina y las restricciones que tiene la
aplicacion tlel analisis tle costos

LA PROBLEMATICA DE LA INVESTIGACION DE COSTOS

Las unitlatles campesina'\ tlcl alliplémo son bâsicamenle agro pa'\toriles (RO<lriguez
y Cartlozo, 1989) la cual signitïca que su estruclura protluctiva esta basatla
equilibratlamente en la prO<lucci6n agricola y en la ganatlera. Incentivar la prO<luccion
ganaderaen tletrimenlo tic la agricola implica no solo mO<liticar un conj unto tle sistemas
tle cultivo y tle crianza, sino cambiar la estructura tle la unitlatl prO<luctiva campesina,
pues la intensificacion contluce a una tlislinla asignacion tle recursos prO<luctivos que
tlispone el campesino entre activitlatles tliversa'\ y no s610 a simples variaciones en la
magnitutl tle los recursos que uliliza en tleterminatlas activitlatles.

Lo contrario ocurre en las empresa'\ agropecuari~L'\, pues, tlestle constitucion, son
unitlatles especializatla'\, ya sea agricola'\ 0 ganatlera'\. La intensitïcacion tle la prO<luc
cion no solo implica variaciones en la'\ cmllitlatles tle los recursos ulilizatlos sin alterar
la naturaleza tle los faclores protluclivos. Tales motlificaciones quetlml retlejatla'\ en la
estructura tle sus coslos tle protluccion, ya que en eHa esla consignatlo el valor tle los
factores tle prO<luccion y solo se registran las variaciones tle la'\ canlitlades utilizatlas en
el transcurso dei proceso protluClivo, principalmente porefecto tle los cambios técnicos
que se intrO<lucen. La tieITa y los recursos naturales, para las unitlatles empresariales
tienen un valor monelario, al igual que el trabajo y el capital, que se tratluce en precios,
ya sean tle mercatlo 0 tle cuenla. Cualquier mO<lilïcacion técnica en la combinacion tle
factores afecta a los precios, pero no inmctliatamcnte al valor tle los faclores. Es por esto
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que contablemente el valor de los factorcs pcrmanece constante, pues esta rcfcrido a la
gcsti6n en curso.

En la unidad de produccion campcsina no ocurre 10 mismo. Primero, porque los
factores productivos no estan valorados en términos monetarios. Segundo, porque los
cambios de valor que sulfcn, por efecto de cambios ambientales, econ6micos 0 técnicos
que se introduœn, no son consignados. La ticITa dc propiedad familiar y/a comunal,
utilizada en la producci6n fmniliar intemmnente, no tiene precio porque su valor de
cambio es igual a ccro. Lo propio oeurre con el trabajo familiar, empleado en la
producci6n dentro de la unidad familiar. No tiene precio, porque su valor de cambio es
también igual a ccro. Por tal razon no son consignados en los costos de producci6n. No
OCUITe 10 mismo con la tieml que es pre.l'tada, a/qui/ada 0 en anticrético, que si tiene
un precio monetario.

Otra diticultad que se enfrenta para analizar los costos de producci6n en las
explotaciones gMadera.~ es la faIta de uniformidad en la detïnicion de la estructura de
costos y la metodologia de calculo de cada componente. Esta dilicuitad es mayor por
la hetefCogencidad de hl~ unidades de produccion, en funcion de su estructura, tamafio,
localizaci()n y sistema productivo. Finahnente, la invesligacion de costos de producci6n
pecuaria se enfrenta a paradigma.~ y prejuicios relalivos a la rentabilidad y viabilidad de
la produccion pccuaria en el aitipl;mo, en espccial respeclo a la gmladeria bovina
lechera.

En cOllsecuencia, esta invesligacion liene que considerar las limitaciones sefiala
da.~, a tin de proponer crilerios razonablcs que orienlen a pnxIuctores e insliluciones
vinculadas con la producci()n ganadcra, en espccialla lechera. En L'lnto no se resuelvan
estas reslricciones, las conclusiones seran siempre lentaliva.~.

LA SITUACION ACTUAL DE LA INVESTIGACION

Son cscasos los trabajos que se relieren al coslo de la pnxIucci6n ganadera en el
aitiplmlo bolivhmo. El enfoquc que empleml es bâsicamenle cootable y el tralamienlo
simplilicado no incluye el ;Ulftlisis de coslos (Cardozo y Rodriguez, 1989; Rodrfguez y
Kervyn 1(92). Entre los aulores que rebasml el funbilo conlable y efecluan un Malisis
econ()mico general de los coslos de la producci6n agropccuaria, ninguno se deliene en
los cos los de la pnxIucci()n ganadera (Uriosle, 1989; CEPAL, 1(82)

Lo propio oeurre con los coslos de produccion de leche; no obslmlle su pertinencia,
ellralmnienlo es marginal. (Rios, 1(91). En otros lrab~os referidos especiticamenle al
lema, la de lerminacion de la eslruclura de coslos y la valorizaci6n de sus componenles
no es unifonne (DECEE, 1967, Morel y olros, 1(91),10 propio sucede en relaci6n al
câlculo deI valor a.~ignado. Esla diversidad de crilerios y base de câlculo haœ que la
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aplicacion y uso de los coslos de protluccion sean poco signilïcalivos, en especial para
los produclores campesinos. De lodos los trabajos revisados solo dos es!...i.n rcferidos al
altiplmlO boliviano, (Morel y otros 1<)<)1 y Rios 1<)<)1).

Es!...'l siluacion rcquiere, por una parle, contras!...'lf los paradigmas prevalenles que
originan los prejuicios exislenles previo a cualquier am'ilisis de coslos de la ganaderia
bovina en cl altiplallo. Eslo es min mas imponmlle para la produccion lechera. Por otra
parle, eslablecer crilerios y b~l..e de câ\culo compalibles con la.. mo<.lalidades de
produccion alliplallica.

Por 10 que se salle, las recomendaciones lécnicas pasan por un proceso de
adecuacion y ajusle a la peculiar fonna de administracion dei medio ambiente que liene
el campesino altiplanico, a los principios de racionalidad que sigue, los cuales no son
exc1usivamenle economicos, y al USD de los recursos y faclores productivos.

DETERMINACION DEL COSTO DE PRODUCCION

Por 10 anterionnente expueslo, la detenninacion dei coslo de produccion se realiza
de acuerdo a ciel1a concepcion teorica, detenninada necesidad pn'\ctica y detinida
tïnalidad de la produccion. L'l conccpci(m con!...'lble ditïere de la concepcion economica
de manera radical. El costa contalJle consliluye exc1usivamenle un sistema de control
dei movimienlo que siguen los recursos disponihles en el proceso produclivo, para 10
cual se Bevan regislros delallados de las transacciones que se realizan, con tines tiscales.
El casto economico cs la evaluacion que se realiza de la combinacion optima de los
faclores produclivos, para medir la eticiencia de su empleo en el proceso productivo.
Arnhos costos sirvell para lomar decisiones, el primero respeclo a la manera en se
emplean los recursos disponibles y el segundo en relacion a la eticiencia y etïcacia de
la inversion.

Cuando se illc1uye en los lrabajos de invesligaci(m zoolécnica 0 agronomica el
analisis de coslo ésle Iiene por tillalidad evaluar el gaslo efecluado en la" diferenles
altemativas probal1'ls, a tin de contraslar la mejor a1lemaliva técllica de oblencion dei
producto con el menor coslo. Eslo pennile comparar los ingresos que pueden oblenerse
con los ga..lOs que se necesi!...'ln efectuar para lograr un cierto volumen de produclo, en
delenninal1'ls condiciones, para 10 cual pres!...'l un gran servicio cl costa contahle, pues
pennite efecluar un halance de resultados. Atlem{\s, es la base para evaluar las
posibilitlatles tle recuperar el gasto efectuatlo y el tiempo que se requiere para clIo.

El costa econômico, a liiferellcia tlel contable, evalua el usa a1lcmativo tle los
faclores, 0 sea, los beneticios que reporta emplear la misma magnitutl tle lieITa, capital
y trabajo en otra.. activi<.latles tlistinta.. a la protluccion ganadera. Tai evaluacion esla
relacionatlacon cl costa de oportunidad tle los faclores y es tliferenle tlcl costa conlable.
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EL COSTO CONTABLE DE LA PRODUCCION GANADERA

El COslo lIe prol1uccion conlahle esl!l rcferil10 a la suma lIe 10110s los gaslos 0
erogadones que se realizan para oblener un l1elerminal1o prOliuclo l1uranle un cierlo
penol1o. La suma lIe todos los coslos eonsliluye el costo total.

CT = cl+e2+c3+e4+...+en (1)

El câlculo l1el coslo 10lal precisa lIe una previa y clara l1elinici6n lIe:
a) la eslnlelura lIe coslos, precisando los ruhros e ftems que la componen;
b) la valoraciôn de los ru/nos e ü('/IIS que inlegran la estruelura lIe eoslos; y
c) el câlculo lIe los rubros e flems que inlegran la eslnlelura lIe eoslos.
Exislen l1iscrepaneias respcelo a la l1elinicion lIe eslos Ires aspeclos. Encontramos

que calla aulor emplea una eslruclura lIe coslo l1islinla, pues incluyen rubros e flems
l1iferenles. Emplean erilerios l1istinlos para la valorizaci6n de los flems y rubros. El
câlculo lIe los cos los 0 el procel1imienlo lIe mel1iciôn que siguen es lambién l1iverso.
EslO l1ificuIta la comprensi6n lIe los eoslos lIe prol1ueeion lIe leehe que se obtiene en
zonas lIe prol1uccion l1iferenles e inclusive entre unil1al1es lIe prol1ucci6n.

En relaci6n a la l1cfin icion lIe la estructu ra del co.lÏo totaIlle la prol1ucd6n ganal1era
y lIe manera espeefliea lIe la pnxJuccion lechera, no se realizaron trabajos que
conl1uzcan a eslablecer una estructura lIe costo l1elinida y aceptal1a consensualmenle
para la prol1ueci6n peeuaria y leehera por regioncs y a nivelnacional. limaa hace unos
anos la l1elenninaci6n l1el prccio de la leelle, al igual que el precio lIe la came, se
efecluaba en ba-;e a negociaciones entre pnxJuclores y empresa-;, las PIL para la leche
y la COMlBOL para la came. Amhas partes lIe la negoeiaci6n esgrimian como
argumenlosu propiaestruetural1eeoslos. Con la lihcralizacion 11e1 mercal10 en 1985 esta
praclica que116 en l1csuso y la l1ocumentacion no se conservo.

ESTRUCTURA DEL COSTO DE PRODUCCION DE LECHE

En esle senlil1o, la eslruelura 11e1 eoslo l1c produeei6n l1c leehe l1ehe incluir no s610
los rubros e items relativos a los insumos que son utilizal10s por los prOliuclores en
canlil1al1es regulares l1ivisihles, sino 1..<unbién aqucllos elemenlos que se emplean
ocasionalmenle y que no son fraccionahles. Se proponc al rcspeclo incluir los siguientes
rubros e flems:

1. Tierra: cultivos, e~Ulapas, ins1..<lladollcs, CADES, construeciones.
2. Implantaci()n de cultivos forrajeros: alfalfa.
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3. Animales: hato, rch;uïo.
4. Instalacillnes: cSLahlo, corralcs, ricgo, ccrcos.
5. EquipII y materiales: instrumcnlos sanitarios, clcmcntos de ordciio y de elabora

cion de qucso, hcmunicntas lie Jahranza, maquinaria agrfcola.
6. Manil de IIhra (manejo ganadcro, ordciio, clatx.lfaci6n de queso, limpieza)
7. Alimentll (corte de pastos, ensilado, henilïcado, compra de productos complemen-

tarios y suplcmcmarios, prcparaci6n de raciones)
8. Sanidad (regular, extraordinaria)
9. Reemplazo (inseminacion, servicio semental)
la. Asistencia t~cnica (veterinaria, zootécniea, administraLiva)
Il. Administracil'in (acopio, faenco, conservacion)
12. Pr~stamlls (intereses, ;unortizaciones)

Rcemplaz:Ullio cn (1) los componentes lie la estruetura dei eosto propuesta
lencmos:

(2) CT = (T+lm+A+ln+EM+t+a+s+r+aL+ad+p)

La rclacion enlre la smna de los costos 0 ga-;\os realizalios durante cl afio para la
produccion de Icehe con el volUmcn de la producci6n ;mual de leche pennite establecer
el costo unitario dcllitro de leehe.

CT
0) CU=

PT

ANALISIS DEL COSTO DE PRODUCCION DE LECHE

Para rcalizar cI ;mfl1isis dei eosto de pnxluecion es necesario cIasiticar los rubros e
f1ems de la estruetura lie costos lie acuerlio a su funci6n en el proceso pnxluctivo.

a) Con esLa tinalidad, se los agrupan en cos/os fijos y cos/os variables, que
corresponlien a los elementos que se uliliz;m en magnitudes constwlIes yproporcionales
o bien en c;mtidalies discreta-; y variahles, dunmte cI proceso pnxluetivo.

(4) CT = d + ev

137



VIAS DE Il"fENSIFICACION DE LA GANADERIA BOVINA EN EL ALTlPLANll BOL!VIANO

Considemndo la estructum de costos propuesta, la distribucion de los rubros e
Items en costos tïjos y variables presenta la siguiente modalidad:
A. Costos tijos
1. Tierra: cultivos, CADES, instalaciones, construcciones canapas.
2. Implantacion de cultivos forrajeros: alfalfa.
3. Animales: hato, rebafio.
4. Instalaciones: establo, corrales, riego, cerca.
5. Equipo y materiales: instrumentos sanitarios, elementos de ordeiio y de elabora

cion de queso, herramientas de labranza, maquinaria agrîcola.

B. Costos variables
1. Mano de ohra (manejo ganadero, ordeiio, elaboracion de queso, limpieza)
2. Alimento (corte de pasto,ensilado, heniticado, compra de productos complemen-

tarins y suplementarios, preparaci()n de raciones)
3. Sanidad (vacunacion, dositicacion, bafio)
4. Reemplazo (inseminacion, alquiler semental)
5. Asistencia técnica (veterinaria, zootécnica, administrativa)
6. Admini'itracion (acopio, faeneo, eonservacion)
7. Préstamos (intereses, amortizaciones)

b) Otraopcion es agruparlos en costosdirectos y costos iT/llirectos, los cuales estan
en relacion eon los insumos utilizados en la produeci6n, 0 sea los ga..tos en los que se
incurren en las etapa.. de produecion y los recursos utilizados en apoyo al proceso
productivo, que no lienen relacion directa con la produccion.

(7) CT = ed + ci

A. Costos directos
1. Cultivo de forrajes: preparacion de terreno (yunta! tractor, jomales). Siembra

(semilla, yunt..lItractor, jomales, resiembra). Lalxxes cultumles (herramientas,
jomales). Cosecha (jomales de corte, tra..lado, apilonado, henitïcado)
2. Alimentacitîn: Pastoreo (jomales). Estabulado 0 amarrado (jomales). Provi
sion de suplementos (insumos, jomales)

3. Sanidad: Vaeunaciones (vacunas. servicio 0 jomales). Dosilicaciones (remedios,
servicio 0 jomales). Bafio antiparasitario (insumos, jomales)

4. Reemplazo: Inseminacion (servicio técnico). Cruza (alquiler de semental. joma
les)

5. Otras practicas: Descome. destete, venta de machos (jomales)
6. Ohtencion de Jeche: Ordeiia, acopio, entrega (jornales, cnseres)
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7. Ohtenci6n de lluesu: Preparaci6n, c!atmraci6n, venla (joma]es, enseres)

B. CoslOS Inùireclos
1. Capital de operacil)n: Tasa de descuenlO
2. Capital ractur tierra: Tasa de descuento
3. Capital ractor Administ.: Tasa de descuento
4. Depreciacillnes: Tasas de depreciaciôn

Las ta<;as de descuento para los diferentes factores sc ealculan en base a parâmetros
pertinentes a cada factor, los cmues pueden coinCÎdir, en algunos ea<;os, con los precios
de mercado y, en otTOS, con los precios de cuenta. La<; ta<;as de depreciaci6n ditieren de
aeuerdo a la<; caracterlstieas de los hienes y estan en re]aciôn directa con los precios de
mcrcado.

c) Una tercera opci6n es agrupar los ruhros e Items de acuerdo a los factores de
producci6n. posihilit,mdo el analisis de costo par fllctores, tierra, eapital, trabajo y
allministraci6n u organizaciôn, en funciôn de su costa de oportunit!ad.

El conocirniento de las cantidades lJuc representanlos costos porcadacomponente
y la inversiôn hecha en eostos Iïjos y variahles 0 coslOs directos e indirectos son una base
para lograr el c{IIculo dc\ costo econômico de la producciôn pecuaria. Este sirve de
referencia para evaluar las actividades agrkolas y pecuarias, tanto tradicionales como
mejoradas, 0 planiticar la produeci6n agropecuaria en zonas con similares caraclens
tica<; bioffsic,l<; y socioecon6mica<;. Sirve t<unbién de base paracontrolar la<; operaciones
y los recursos administrativos lJue pueden ser reajustables en términos ùe precios
vigenles en un pcrloùodeterminaùo, en cl enlenùido lJue tales reajustes deben cubrir al
menos la reposici6n de los recursos utilizaùos como meùio imprescindible para
defenùer la economla ùel productor.

En la producciôn empresarial 0 ùe mercado los costos son calculados en una unidad
monetaria estable, su valorizaci6n no presenta diticultadcs y se dcnominan costos
nwnetllTios porlJue estftn ùelïnidos por los precios ùe mercado. Mientra<; tanto, que en
la producciôn ùestinada <11 autoconsumo la mayorfa de los recursos empleados no
representan ùesemixllsos en efectivo y su e{IIculo SI presenta diticu]tades. Para superar
los se utilizan los costos de oportunit!lIt!, es decir, el valor ùe los recursos en su mejor
usa <I1temalivo. Representa los costos reales de la tierra, la fuerza Jaboral familiar, el
ganaùo, y corresponùen a 10 lJue deja ùe percibir el campesino, cuando escoge entre
ùistintas <I1temativas la lJue consiùera mejor. En consecuencia, los costos I1wnetarios y
los costos de oportunit!at! permiten lïjar un v<l1or relativo a los diferentes recursos
utilizaùos en la proùucci6n.

Para una aùecuaùa v,uoraci(lll ùe los recursos es necesario dispoller de d.1tos
conliahles que faciliten el dlJculo, como una base uniforme de los precios de los
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recursos productivos que se utilizan para los coslos. Para esto se precisa disponer de
promedios de precios en un pcrfodo detinido. El v;ùor de los rccursos productivos
locales, es decir, disponibles en el predio campesino, se c;ùcula sobre la base de los
precios de campo, regulados por la.. norma.. comuni tarias. Para los recursos productivos
extemos 0 adquiridos fuera dei predio, se utilizan los precios de mercado, puestos en el
predio dei campesino. Dado que en la cuantificaciôn de los bienes y servicios utilizados
en la producciôn campesina intervienen valores de intercambio monetario y no
monetario, coma el trueque 0 la reciprocidad. es necesario transformarlos todos en
valores monetarios para efecto dei calculo.

Con los criterios expuestos, el cAlculo de los costo,\' indirectos de acuerdo al costo
de oportunidadde losfactores, tija una tasa de descuento distinta a la ta..a de interés deI
mercado. Esto implica una valoraciôn diferente de los recursos productivos, la cual es
aun mayor al utilizar el dlculo dei costo de factores.

1. Trabajo
Cultivo de forrajes
Cosecha de fom~jes y a1macenamiento
Heniticado y ensilado
Pastoreo y alimentaciôn suplementaria
Practica.. de descome, destete
Inseminaci6n, monta
Ordeno, acopio y venta de leche
Elaboraciôn de queso y venta
Total trabajo

2. Capital
Tasa de descuento deI capital de operaci6n
Insumos forrajeros (semilla, feI1iliznntes, pcslicidas)
Insumos sanidad (vacuna.., medicamentos, instrumentos)
Insumos reposiciôn (semen, equipo)
Maquinaria y Equipo (tractor, YUllla, fumigador, enseres de ordeno y producciôn de
queso, hemunienla..)
Construcciones e instalaciones (establo, corrales, cercas, riego)
Hato (estructura inicial y de la gesli6n)
Tecnologia
Tot;ù capital

3. Tierra
üUlapmi
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Campos agricolw; en descanso (CADES)
Superticie de cultivos fOITajeros
Superticie lie construcciones e insl.ùacione'·
Tolal lieITa

4. Aliministraci6n
Organizaci6n
Direcci6n
Planiticaci6n
Control
Evaluaci6n
Tolal allministracion

El caIculo <.leI coslo por faclores tiene como funci6n parlicular la aplicaci6n lIel
costo lie oportunillall, pues permile eslablccer el coslo real lie los faclores. En efeclo se
consillera la ullima opcion en la cuaI puelle ser ulilizallo el factor rentablemenle.

Eslo OCUITe con el trabajo, si sc consi<.lera que puelle ser empleallo lie manem
altemaliva en otras aClivilla<.les que reporlen beneticios similares 0 mayores, por
ejemplo, el empleo con una remuneraci6n tïja 0 la acLivi<.lali comercial. En el casa de
la lierra ésta puede ser empleada allemaLivamenle en otra actividad producLiva, camo
la producciôn agricola con iguales 0 mayores réllitos. Respecto al capilal, su ulilizaci6n
en olras aClivi<1alles altemaLivas es mayor yenlre ellas la que le ofrece mayores ventajas
al productor ganallero es la allemaliva que lIefine el costo de oportunillall, coma puede
ser la agricultura 0 la cria lie ovinos en vez <.le la <.le vacunos. Por Ultimo, ocurre la mismo
con la allministraci6n. El pago por la allministraci6n lie la unillall lie producci6n tiene
como altcmativa la ocupaci6n en otra" aClivilialies iguaImente 0 con mayores benefi
cios.

Los coslos lie prollucci6n lie acuer<.lo a los faclorcs pnx)ucLivos ajuslan la valoriza
ci6n lie los faclores en funci6n lIel cosio lie oportunillall. Esto, a su vez, permite tijar el
cosio lIel faclor, que es la base para la lIclcrminaci6n <.le su precio <.le mercallo, en el
entenllillo que el mismo no sera inferior aI coslo lIel faclor.

Asi el faclor lierra se vaIoriza <.le acuer<.lo a la renia lie la lierra, que depenlle <.le la
calillall lIel suelo, la bioma"a, el coslo lie oporlunilla<.l, la inversi6n incorpora<1a, su
localizaciôn, elc. El valor lIel capilal se <.Ictïne fX)r el cosio lie OfX)rIUniliall, par el usa,
el valor lie los insumos empleallos en la pro<.lucciôn, el inlerés en general lIel capital lie
operaciones.
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FUNCIONES DE PRODUCCION

La intensificacion de la producci6n ganadera depende de la funci6n de produccion,
o sea, de lacombinacion de factores, 10 cual signitica que diferentes combinaciones dan
lugar a resultados distintos, ya sea en calidad 0 en cantidad. Esta equivale a la funcion
de produccion integrada por el capital tijo y capital variable.

(2) x = f (kc,kv)

De acuerdo con este principio, la produccion agropecuaria esta determinada por la
combinacion de los factores: capital, trabajo y lierra, expresada en la funcion:

(3) x =f (k,t,T)

Desde el punto de vista técnico la combinacion optima de dos 0 mas factores de
produccion da lugar a que se logre alcanzar la produccion maxima, a partir de la cual
no es posible aumenlar mà.; la cmllidad dei producto, pues nueva.; unidades dei factor
variable incrementan cl producto en O.

Esta combinacion élptima es el tluixitlU! técnico. 0 sea la relaciôn entre magnitudes
de los factores, sin tomar en cuenta el precio de los ülctores ni el precio deI producto.
El punto en el cual se obtiene el mayor inLTemento de producto, en funcion a la
combinaci6n de factores que se emplea, constituye el 6ptitlU! técnico.

Estos son los resultados que se obtienen en los centros de investigacion mediante
experimentaciôn y que inclusive son validados en parcela.; carnpesina.;. Pero como no
consideran el costo de los factores, los resultados son purarnente técnicos, sin viabilidad
prâclica. Esto es 10 que regularmente ocurre con las recomendaciones técnica.. dirigidas
a incremenL:1f los rendimientos. AI no incluir el precio de los factores, el incremento
técnico queda limit,ldo por el cosio de produccion.

Por el contrario, lograr la m{lxima producciéln con la mejor combinacion de
factores, considermldo los precios tanto de los factores como deI producto, significa
oplimizar la producci<'\n. Pues cmmlo mà.; alto es el precio dei producto y mà.; bajo el
precio de los factores se consigue cl nivel ôptillU! economico de la produccion que
significa que con difcrentes combinaciones de los factores, se consigue un optimo
resultaJo. Esto significa considerar el costo de los factores y el precio deI producto, con
el propOsito de lograr la optimizaciôn econômica de la produccion, consistente en
conseguir elmdximo hene.ficio a corto plaw, con la mejor c01l1hinacion de lactores.
Este es el problema de la intellsitïcaci6n de la produccion lechera, en la.; parcelas
campesinas.
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CARACTERISTlCAS DE LA l'RODUCCION l'ECUARIA CAMI'ESINA

1"La producci6n pecuaria crunpesina es parte <.le un sistema agropasloril, inlegra<.lo
por activi<.la<.les agricoh<;, pecuarül<;. <.le \n01sformacione irilercambio. Con pre<.lominancia
<.le alguna <.le ellas, <.le acuer<.lo a las restricciones <.lei me<.lio nalural, el aprovechamienlo
<.le los recursos nalurales <.Iisponibles, cl apoyo y las facili<.la<.les institucionales y la
coyunlura historien social.

2" La eslruclura pro<.lucliva esta basa<.la primor<.lialmente en la utilizaciôn <.le los
recursos <.le propie<.la<.l fruniliar: tierra, fuerza laboral, gana<.lo e instalaciones y
marginabnenle en el uso <.le recurses exlemos, por su eleva<.lo coslo y <.Iiffcil acceso.

3" La pro<.luccion pecuaria no estii especializa<.la, se realiza en fonna eXlensiva,
utilizan<.lo los recursos forrajeros <.Iisponibles en los canapas y campos <.le <.Iescanso. Y
<.le maneramuy limita<.lacultivos forrajerosa secano ybajoriego. El pasloreo<.le rebanos
<.le ovinos y caméli<.los se realiza en forma conj unla con los halos bovinos, inclui<.los los
halos lecheros.

4° La cali<.la<.l <.lei g<01a<.lo ovino y bovino, en hl<; uni<.la<.les agropaslorîles, es <.Iisfmil,
<.Iebi<.lo a la inlro<.luccion in<.list.Timina<.la <.le raza<; y a la cruza incontrola<.la. En
consecuencia, los ren<.limientos <.le la pro<.luccion gana<.lera son lrunbién <.Iisfmiles, pues
respon<.len a las caracterfsticas <.le los hatos y rebafios. La lecnologfa gana<.lera es
helerogénea y la capacilacion <.le los pro<.luctores campesinos es muy limita<.la, al igual
que la asistencia lécnica, 10 cual <.Iiticulta el mejoramienlo y la renovacion <.le los
procesos lecnol6gicos.

5" El pro<.lucto <.le la activi<.la<.l pccuaria esta <.Ieslina<.lo al consumo fruniliar y <.le
acuer<.lo a la especie solo la producci6n <.le leche, came 0 tibra, les pennite obtener
ingresos monet<'uios signiticativos. que son complementarios al consumo fruniliar. Los
cueros, lana, quesos, pclo, sangre y huesos, constituyen subproduclos, que les
proporcionan ingresos monelarios <.le menor cuantfa.

LAS RESTRICCIONES IDEOLOGICAS

Como se sefi<ù6 antes, los preconceptos que existen respcclo a la produccion
gana<.lera en el altiplano bolivümo esliin fun<.la<.los en apreciaciones y observaciones
<.Iesconlexlualizal!a<;, realiza<.las por técnieos y funcionarios <.le agencias <.le cooperacion
técniea y tinanciera. Su <.Iifusion y empleo reiterativo los convirtieron en ver<.la<.les
forza<.las yhoy conslituyen importantes para<.ligmas que rigen la invesligacion pccuaria.
Entre ellos tienen parlicular relevancia: el .\'{)hrepastoreo, el hajo rendimiento por
unidad y los altos costos de producciôn, ili01<.lo lugar a para<.ligma<; que convienen en
negar la viabilitfatf de la producciôn ganadera en el alliplano por no ser rentable. Esla
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generalizaci6n es aplicada a todm. las cspccics pecuaria.., incluidas L'ls originarias deI
medio.

Nos enfrentamos, por 10 tanto, a un problema de naturaleza epistemol6gica, que
requiere de un detenido an{llisis de los paradigmas preponderantes sobre la cuesti6n
seiialada, para 10 cual es necesaria una labor de investigaci6n interdisciplinaria, cuyo
aicance obviamente sobrepasa los Hmites dei presente trabajo.

Habilla cuenta de esta situaci6n, s610 se pueden dejar planteadas algunas premisas
relativas a la cuesti6n indicada con base en algunao; consideraciones sobre la Lcoria de
los costos de producci6n y su aplicaci6n en el anaIisis de la producci6n pecuaria en el
altiplano, en especial, de la ganaderia bovina.

LA TEORIA DE LA RACIONALIDAD ECONOMICA

La teoria econ6mica a..ume como un hecho incontrastable que los productores y los
consumidores campesinos deI pais, al igual que los de Lodos los otros paises deI planeta,
se comportml de manera similar, en conconlmlcia con los principios de una elemental
racionalidad econ6mica.

Se asume igualmente que tal racionalidad econ6mica es, por 10 tanto, la misma para
todos los habitantes dei mundo, seml éstos urbanos 0 rurales. Sin embargo, los trabajos
de investigaci6n al respecto, desde principios de siglo muestran que los producLores
campesinos desarrollan sus actividadcs productiva.. de acuerdo a una racionalidad
particular, distinta a la racionalidad universal. TaI racionalidad corresponde a la
denominada economia campesina, cuyos principios son econ6micos pero también no
econ6micos.

Parece, pues, necesario distinguir, en primer lugar, la.. particularidades que diferen
cian a estas racionalidades, y luego precisar su relaci6n con la cuesti6n de la rentabilidad
y la viabilidad de la producci6n pecuaria en el altiplano boliviano.

LA RACIONALIOAD ECONOMICA UNIVERSAL

La conccpci6n de la racionalidad econ6mica, considerada de validez universal,
estipula que IOda actividad productiva es ineludiblemcnte rentable. Entendiéndose por
lal la obtenci<ln de gammcias que pcrmit,m acumular capital. Esto signitica que la
rentabilidad respondc a unadclenninada concepci6n de racionalidad econ6mica, cuyos
ténninos son el mercado, la gan,mcia y la acumulaci6n de capital.

De acuerdo con clla, los agentcs ccon6micos, productores y consumidores, regulan
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su comport~uniento exdusiv~unente por principios de racionalidad economica, centra
dos en la obtenciôn de la mayor gim;Ulcia con cl menor COSIO, independientemente de
otros principios 0 nonnas de comportmniento, por ejemplo, sociales 0 magico religio
sas.

A su vez, el mercado es cI unico instrumento de asignacion de los factores
productivos, ticITa, capital y trabajo, y de tijacion de los parametros que regulan el
comportmniento de los agentes econômicos. La ganmlCiaes el objetivo principal de toda
activiwld productiva. Esto significa que las actividades productivas dehen ser necesa
riamente rentables, 0 sca, producir la mayor galllUlcia posible en el mercado y pennitir
la acumulaci6n de capital. De 10 contrario, son actividades que no son economicamente
eticientes y, por 10 tanto, no son viables.

Estos son los principios de la conccpci6n capitalista de la economfa, también
denominada economfa de mercado 0 economfa empresarial. Mercado, capitalismo y
empresa se identitican como términos cquivaIentes, aunque constituyan conceptos
distintos.

LA RACIONALIDAD ECONOMICA CAMI'ESINA

La activiwld productiva que des;UToUan los clUnpesinos bolivianos est.1 regulada
por la racionalidad de la denominada econol/lla cal/lpes;na, tanto en 10 concemiente a
la asignaci6n de los factores productivos como en relacion al comportamiento de los
consumidores y prodUl:tores rurales.

Las activiwldes productivas agropccuarias, de intercambio y transforrnaci6n,
deslUTol1adas por los cmnpcsinos, tienen por tinalidad la satisfacci6n de la.; necesidades
f;uniliares y no la gamU1cia 0 la acumulaci611. El mercado no es un instrmnento de
regulaci6n de la economfa cmnpcsina, sino s610 un mecanismo de intercarnbio de
bienes.

Las actividades productiva.; cmnpcsinas son eticientes y eticaces en el uso de los
recursos productivos, en cl marco de la racionalidad de la economia campesina. En
consecuencia, son viables desde la pcrspcctiva de la economfa cmnpesina, y t.'UTlbién
rentables de acucrdo a su racionalidad (Figueroa, 1987).

En estil'; condiciones, la aplicaci6n de cualquier estructura de costo presenta serias
diticultadcs. Primero, porque cI c;unpcsino no considera en los costos de producci6n
algunos rubros e items. Segundo, porque la valorizacion de los rubros e items ditiere de
acuerdo a la-; zonas de pnxlucciôn, por razones sociales y economicas, por ejemplo, el
valor de la tieITa 0 de los animales. l'ercero, porque cI câlculo de los items y rubros se
realiza con base en estimaciones, dado cl componente de costos no monetizados como
el trabajo üuniliar.
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EL VALOR y EL MERCADO

El argumento mas importanle en 1.. consilleracion de la posible inlensificacion de
la ganaderia lechera en el altiplano radica en el comportamienlo dei produclor campe
sino frente al mercado. La demanda de leche induce a un incremenlo de la produccion
lechera. El campesino ..umenla su aclividad ganadera porque es rentable, en el
enlendido que los coslos son menores al precio oblenido por el produclo.

Esla conslalacion no considera la subsidiacion en la produccion ni la
comercializacion. La PIL y diversas agencia.. no gubemamenl.ales fomenlan la produc
ci6n lechera medianle la provision de animales e insumos a precios inferiores a los dei
mercado y pagan precios por el produclo sin conl'lbilizar lodos los coslos dei procesa
mienlo industriaI.

Como ya 10 sefiaIamos, el valnr Je la Iierra y dei trabajo familiar carecen de valor
monetario, en consecuencia, no son incluidos en los coslos de produccion. Sumados
lodos los items y rubros que no son incluidos en el coslo de produccion, es posible que
la aclividad lechera sea renlable y, con base en esle crilerio, se pueda intensificar la
lecheria en el alliplano.

En la economia campesina, una parte eSI{1 moneliz.'lda y otra parle no 10 esta. La
producci6n de leche bovina Iiene estrecha relacion con el mercado, pero la produccion
lechera s610 esl.:'\ monelizada parcialmente, por lm. caraclerislica.. dei sislema produc
livo, por ejemplo, el pasloreo no es de vacunos, sino mix10, de vacunos y ovinos,lo cual
no permite esl.:'lblecer la diferencia de cnstos de producci6n de los ovinos y los vacunos.
De manera similar, el uso de las praderas naluraIes n de los campos de descanso se
realizaen forma conjunla y no exislen esludios que esl.ahiezcan el consumo diferenciado
de forraje por especie. i.Como puelle eslablecerse el coslo de aIimentacion de la
produccion lechera, si no se incluyen eslos componenles?

Las unidades agropa"loriles emplean los mismos recursos: lierra.. de cultivo y de
descanso, con propOsilos diferenles: agricultura y ganaderfa. i.CuaI es el valor dei faclor
y su coslo impulable a cadaaclividad? La inlensitïcacion puede signitïcar una lendencia
a la especializacion, i.el valor de la Iierra y dellrabajo cambian susl.:'lncialmenle? En
diferenles taceas pnxIucliva.. se emplea mana de obra femenina e infanlil, i.cual es su
valor? Diversos aulores consideran que la mano de obra femenina y la infanlil valen
menos que la unidad (de 0.25 a 0.70). Paraotros aUlores, la mano de obra femenina liene
el mismo vaIor que la mana de ohra masculina. i.Cual es el vaInr de la mano de obra en
la agricultura y en la ganaderfa y cuaI es su coslo de oportunidad?

Los peri(xIos de descanso deI suelo y la veda dei pasloreo de la.. canapas son
regulados por norma.. comunitaria.., independienles de las tlucluaciones dei mercado.
El rela.tivo abandono de la agricultura por una inlensiticaci6n de la ganallerfa implica
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un uso altemativo de los factorcs productivos. l.Este cmnbio esta regulado por el
mercado 0 por otros factores?

El cmnpcsino boliviano es propictario y administrador de su unidad parcelaria
familiar. Asume el riesgo y la.; dccisiones.

El campesino pretiere sembrar papa, no porque le proporcione cl maximo benefi
cio, sino porque es un producto que asegura que el riesgo de producirlo es menor a otros
rubros y no porque el precio es mejor a otros productos. Su maximizaci6n esta
cooicionada por la incertidumbre, en especial, por el grado de control de los fen6menos
naturales (lluvia.;, sequia.;), econ6micos (mercados, polfticas). Decide plantar varieda
des que le reporten la maxima proouccion, con la condici6n de que el riesgo de perder
la plantaci6n por una helada intensa no sea demasiado elevado. Este es el criterio de la
adopci6n de la ganaderia. En consecuencia, el cmnpesino no esta interesado en
maximizar el benetïcio ni la remuneraciôn por su actividad, sinn en mantener la
continuidad de la unidad productiva con el menor riesgo.
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METODOLOGIA DE EVALUACION DE COSTOS DE
PRODUCCION DE LECHE EN FINCAS DE PEQUENOS

PRODUCTORES
COMUNIDAD TAYPILLANGA (ALTIPLANO CENTRAL)

M. MOROOIAS 1, D. HERVE2
IOANCI1llRCIIAID - PROFOLE, Casilla 9860, La Paz

2mTA - OR5TOM, Ca.~ilIa 9214, La Paz

En las comunidades de la cuenca de PatacanUl)'a (altiplano central), eldesarrollo
de la actividad lecllera es Ileterogéneo pOl' la introducciân de la raza Holstein, el
tll1rU/no dellU/to, los recursos jorrajeros disponibles y el sis/ellUl de crianza. En tal
sentido, la erogaciân de ga.l·tos para producir leclle varia de jinca ajinca.

En este trabajo, querellws comprobar, en el caso de la comunidadde Taypillanga,
si la cantidad de anillUiles in/luye en el costo de producci6n de leclze. Para ello
presentamos una metodologiade sondeo, la caracterizaciân de lasjincas seleccionadas
y una propuesta de estructlira de COSlo.\'.

INTRODUCCION

La intensitïcaci6n lechera en la microcnenca Je Patacamaya abarca mas Je 10
comuniJadesquecuentan con un mercaJo seguroquees la PIL (planta InJustrializadora
Je Leche). La activiJaJ lechera tiene un lento Jesarrollo que ha.~ta el momento no ha
proJuciJo una especializaci6n; en las tïncw; se observa también crianza bovina para
engonle, crÏ<mza ovina y cultivos agrfcola.'i en superficies reJucidas (Morel, 1(90). Lo
que signilïca que cl pequefio proJuctor tiene Jifcrentes ruentes Je ingreso ganaJero
(RIos. 19(1), con una ruerte inclinaci6n a la Joble activiJaJ ganaJera (bovina-ovina).
AJemà'i, las tïnc:L'i no son homogéne:L'i en cuanto al t:unaiio Jel halo y a la cantiJaJ Je
!cehe proJueiJa.

Después Je una observaci6n Je Ia.'i comuniJaJes Je la microcuenca lechera Je
Patacamaya se eligi6 a la comuniJaJ Je Taypillanga, porque es una de las comuniJaJes
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de mayor producci<'ln dc Icche, después de la comunidad de Carachuyo, y con mayor
porcenlaje de mejonunielllo dei g'U1ado. Para conseguir rangos de variaciôn signifiea
livos en ellamafio dei halo, debfrunos escoger una eomunidad con un numero de tineas
mas importrulles que en Carachuyo.

Esta comunidad, siluada en la provincia Aroma, alliplano central, es una ex
hacienda donde rccibieron licrras ccrca de 200 fmnili'L<;. En la aClualidad sus dos
sectores, que son Taypillanga y Cauchi-Tiliri, euentan con 248 familias. El seetor de
Taypillanga (area de estudio), producfa leche para la claboraci6n dei queso, antes de que
se haga la introdueci<'in de los lxwinos Jlolslein y los eullivos de alfalfa. La produeci6n
de leehe provenfa tanto de bovinos criol1os como de ovinos. El queso elaborado se
eomercîalizaba en las ferias y mercados ccrcrulOs a la eomunidad y a la fecha sigue esta
modalidad.

Actualmente, en la comunidad de Taypill'Ulga, gracias a la introduccion entre 1980
y 1985 de bovinos Hoislein y deI cultivo de .ùfalta, aument61a producci6n de leehe con
una notable diferencia de linca a lïnca y, por consecuencia, diferentes niveles de
viabilidad econ6mica.

Nuestra hipOtesis es que en el caso de la comunidad de Taypillanga la eantidad de
bovinos existenles en la linca inlluye en cl costo de produeci6n, de t<'lI manera que se
podria delinir un eoslo ôptimo eorrespondienle a un determinado tamafio de hato.
Resulta muy importrulle para los produclores comparar este eosto con el precio de la
leche pagada por la PI.mta Induslrializadora de Leche.

METODOLOGIA DE SONDEO

Se escogi6 una muestra estratilicada de proùuclores, tomando en euenta eomo
variable principal el numcro de bovinos exislellles en la lïnca, y aplieando el mélodo
recomendado por el Informe de la Comisi6n Interinstitucional sobre la determinaei6n
dei costo de producci6n de Icche en el valle de Cochabamba (1973):
a) Inicialmente se levrullo una nômina de los 61 proùuctores que entregaban la leehe

a la PIL con la cantidad de lxwinos en su linca y no asi de los 87 restantes de la
eomunidad por el solo hecho de que se negaron al esludio.

b) El niJmcro de rulÎmales por lïnea varia de 1 a Il bovinos, por 1.1nto, el tamafio dei
intervalo es:

i= 1I-1
1+ 3,22 log 61

= 1,48
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Aproximanùo esle intervalo a 2, se fonno los cslralos siguientes:
Estralo 1 = 1 a 3 boviuos
Estralo II = 4 a 6 boviuos
Estrato III = 7 a 9 bovinos
Estralo IV = mayor 0 igual a 10 bovinos

c) Muestreo y tarnafio de muestra. Con la observacion de una heterogeneidad de las
fincao; en cuanlo al tarnafio deI hato, se ha vislo por conveniente aplicar el método
de «muestreo aIealorio estratiticado».
En la delenninacion deI lamafio de la muestra se aplico la siguiente fonnula:

n = (Nu x SU)2

E ~ 2
- -+ Nu Sn
K2

Donùe:
n = tarnafio muesIra
E = error probable de Na ( 7% )
K = coef. de contiabilidad ( 1,96 )
Nn = no de produclores en el n-ésimo eslralo
Sn2 = varianza deI n-ésimo estrato
Sn = ùesviacion tipica deI n-ésimo estrato
Na = numero de animales pOT estralo

Esta fonnula fue extractada deI Curso suplcmenlario para un esludio de casa sobre
encueslao; y censos (sin mio).

d) Ya obleuiùo ellmnmio ùe mucstra, se luvo que hacer la alijacion en caùa unD de los
estratos, ulilizando la siguiente tOrmula:

Donùe:

nn = n x Nn Sn
2

Nn Sn2
(Afijacion optima de Neyman)

n = taInmio mueslra
nn = lamafio ùe mucstra en cada estralo

Como resuHaùo tinal, lenemos la siguieule dislribucion ùe la muestra en caùa
estralo(Cuaùro 1).
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CUADRO 1. DISTRlBUCION DE LA MUESTRA

ESTRATO
1
II
III
IV

TOTAL

POBLi\CION (N)

8
24
19
10

61

MUESTRA(n)
1
3
2
1

7

CARACTERIZACION DE LAS FINCAS LECHERAS SELECCIONADAS

Se toma en cuenla, para la caraclcrizacion, las siguientes variables de estructura:
superficie total, por cultivos y praùcras, unidaùcs ovinos totales, numero de los ovinos
expresaJos en uniJaJes ovinos, numcro Je vacunos expresados en unidades ovinos,
mano de obra convertida a unidades trabajador/hombre. Finalmente se afiadio dos
variables como inJicadores de intensitïcacian, el porcent.yc de superficie con riego
(% RIEG) Y el porcentaje Je vacunos mcjorados (% MET), como se rnuestra en el
Cuadro 2.

CUADR02. ESTRUCTURA DE LAS FINCAS LECHERAS

E.'TRATO "(N(',\ ST 1"") "RIEG. Sq(has) ÂÂ(b.., ("Âlb..) PNC.... ' lJ(JT OVI(llO) VA('(UO) .. MoUHT
MI!

10,24 61 0,22 0,50 2,78 3.25 94,44 56,82 24,34 100 1,91

II 2 28,18 37 2,10 3,05 2,37 6,40 154,1 107,61 46,55 100 1,92
3 20,t5 24 \,42 t,37 2,93 5,00 83,19 38,52 34,69 60 3,14
4 20,72 27 \,12 1,44 2,51 3,15 97,95 58,59 32,74 67 2,71

III 5 13,71 34 0,37 2,45 2,37 6,02 1t3 ,34 47,79 58,94 78 1,96
6 26,51 33 2,52 3,45 4,96 4,20 84,711 t5,79 62,48 100 1,96

IV 7 111.73 59 0,50 4,57 5,17 3,75 t97,39 79,67 107,79 tOO 2,63

PROMo 19,75 39 \,Ill 2,40 :Uo 4,54 117,89 60,40 52,50 86 2,32

ST == supt'rlïcit' lufal trOT =unidadt's uvinos tolalc-s
Sag = supt'rficit' agricllia (papa, 4uinua. haha) 1I0 = uni<lad ovino
AA = sup. alfalfa li tl'iocÎadol"tln pa.'ilos lTJ rr = uni<lad hOIll~re lra~a.ia<lor

CA =sur. ct't"lada )'/0 :.lvt'na Y/Il trigo MO = lIIano <le o~ra

PN = sur. pa.... lus narivll~ (ahijadt'ru)
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Modalidades de tenencia de la tierra

Dcspuésdcl replrulteo, posteriora la Refonna Agraria,los comunarios de Taypilianga
han recibido en forma equitativa 10 has cada uno. Esta distribuci6n comprendi6 las
mejores tierra-; (tierras con riego) quedando el resto como tierras comunales (parte a
secano). En este momento no existen tierras comunales, ya que la generaci6n posterior
tenia que ser dotada por la organizaci6n comuna!. Trunbién los que deseaban trabajar
mas ocupaban las tierras comunales. A los comuneros que posefan tierra-; de replanteo
(la has) se les denomina sayruïeros.

Las otra-; modalidades de tenenda de tierras se debcn a herencia de los sayai'ieros,
por la contraccion de matrimonio (sJ.legros) y tinalmente por cornpra-venta de tierras.
Pero solrunente las persona-; de la comunidad y no asi la-; persona-; que no pertenecen
a ella pueden realizar estas ultimas trrulsacciones.

Las 7 UFP (unidad fruniliar productiva) tienen un promedio de superticie total de
9,5 has. De este total un 39% son tierras con riego. 1,18 has son utilizadas para cultivos
agricola-; que, en estos 203 Uitimos mïos, han prcsentado un alto riesgo de pérdida por
helada y ataque de plagas, en especial cl cuitivo de papa y quinua respectivrunente. Por
otro lado, en 2,4 has, estan implrullados los cultivos forrajeros plurianuales (alfalfa y
alfalfa asociadas con pa-;tos ovillo y festuca) y, en 3,30 ha-; los cultivos forrajeros
anuales (cebada y avena). Finalmente 4,54 ha-; estan ocupadas por pastos nativos en
el ahijadero, para el pastoreo privado de bovinos y ovinos en épocas definidas. El saldo
de la supcrtïcie total no indicado 10ocupan comunalmente por un periodo de 2 a laanos.

Tenencia y estructura dei ganado

En tOt}.'l-; las tïnca-; se practîca la crianza dei ganado ovino, mejorado en un 90%
promediocon la raza Corriedale introducidapor la Estaci6u Experimental de Patacamaya.
El halo oviuo ticne la estructura promedio siguiente: 30 hembras, 30,4 LTia-;, 2,4
machos reproductores, 0 sea un total de 62,8 ovinos equivalentes a 12,18 UO por tïnca.
Se observo consumo familiar de la came de ovino y la venta en pie en la feria de
Patacrunaya.

La introduccion de bovinos Holstein en la comunidad proviene de la compra de
vaca-; deI valle de Cochabamba de unos 8 a 10 anos atras, y posterionnente de la-; ferias
zonales ccrcanas a la comunidad. Las vacas comprad,L-; dei valle han tenido una alta
incidenciade mal dc altura. Apena-; un 50% se a<l1ptaron en la comunitL1d. Pero las vias
de mejormniento siguen con la utilizaci6n de toms mejorados comprados en las ferias
y la inseminaci6n artitïcial que hasta ahora ha tenido buenos resuitados.
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De acuenlo con el inventmio Je bovinos en las 7 tïncas scieccionaJa<; al inicio Jel
estuJio (mes Je septiembre Je 1(92), sc pueJe observar la estructura siguiente Jel hato
bovino, en caJa unD Je los estratos (ver CuaJro 3).

CUADR03. ESTRUCTURA DEL HATO nOVINO

Est Fea Toro Torde Temero Terncra Vaquilla Vaquilla Vaea % Mj UA Tot. U.O.
hov.

CM CM CM CM CM CM CM
1 1 1 100 3,12 3 17,5

Il 2 2 3 100 4,8 6 30,9
3 2 2 1 60 5,12 5 33,0
4 2 2 1 67 3,8 6 24,5

III 5 2 1 3 1 67 6,75 9 43,5
6 2 3 100 7,21 7 46,4

IV 7 2 5 100 Il,46 Il 73,8

C=Criollo

M= Mejorado

No existen toros en la mayorfa Je hL<; finca<;, por cl alto costo Je mantenimiento,
pero los aJquieren en caliJaJ Je présuuno 0 alquiler, 0 lïnalmente recurren a la
inseminaciôn artitïcial.

En la tïnca 4 poJemos observar que ci mejormniento en los temeros, toretes,
vaquilla<; es Je un 100%, JcbiJo ,ù uso constante Je un toro mejoraJo 0 la inseminaci6n
y no a<;f Je toros criollos. CmUlJo cxistcn toms criollos en las tïncas son utilizaJos en
tracciôn animal para la sicmbra Je los cultivos agricolas y forrajeros. Con respecto a la
cria Je temems en la toUlliJaJ Je I,L<; finca<;, el objctivo cs el engorJe hasta aproxima
Jmnente 2 mïos Je eJaJ para la venUI en pie en las feri,L<; (Patacmnaya y Lahuachaca),
mientra<; las terneras sicmpre son criaJas para vaGIS Je reemplazo. Las vaquillas raras
veces son venJiJas, 10 haccn s610 cn ca'iO Je mayor necesiJaJ econ6mica. Las terneras
y temeros tienen la funci6n Je estimulmlle en el orJeiio mcJiante la moJaliJaJ Je
mnmnantmniento temero-orJei'io.

El porcentaje Jc mcjormnicnto cs variable para caJa tïnca y no asf en los estratos,
es Jecir, viUia inJepcnJicnlemente Jel tmnmïo Jel hato.
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Fuerza de trahajo disponible en las jinL'as

La mano de ohra existente enl;ls lïlll:as est{1 distrihuida Cil diferenles actividades de
acuerdo con laedad y sexo. Las mujeres casi siempre realizan cl ordeiio y la elaboraci6n
deI queso, el pasloreo (bovinos-ovinos) y, en menor proporci6n, las aclividades de
cultivo agrfcola y forrajero. Los hombres lienen como aclividad principal cl manejo deI
ganado y los cullivos agrfcola y forrajero adem{ls dcl pastorco, ordeiio y otras
aclividades comunales. Por Uilimo, los niiios p;lstorean principalmente ovinos; los
hombres casi siempre pretieren no paslorear ovinos. Los ovinos son pastoreados en
licrras en descanso en los perlodos de estabulacion de los vacunos, pero cuando los
bovinos van al pastoreo, los ovinos V;Ul junto con ellos.

Considcrdffios que se realiza un toLal de 300 dlashuïo de tmbajo porque los 65 dfas
restantes son los dlas domingos y de lïesta en los que ni cl productor ni su esposa
t.rabajllil. Los niiios trabajan todos los dlas menos los dlas de estudio, esto para los que
est{m en edad escolar. Sus dlas de vacaciones lIegan a un total de 200 d1;lS para los que
estudian en la comunidad y 182 dÜls/lliïo para los que estudian en Patacrunaya.

Por ullimo, dentro de cada uno de los estratos, se observa que no hay una relaci6n
entre la ST de lierra y la cantil1ad de ganado bovino, lmnpoco con la cantidad de ovinos.
Hay una relaci6n entre la cantidad de unidades de gllilado vacuno y la superticie de
alfalfa, es decir, que existe mayor clliltidad de gllillido cuando hay mayor cantidad de
alfalfa.Trunbién los que tienen m{lS alfalfa tienen menos ccbada y a la inversa. No hay
relacion entre la cantidad de unidades ovinos totales y la superlicie de pastos nativos.
No hay relacion entre la mano de obm fmniliar y la supcrticie agricola, ni con la
cantidad total de glliJado. El porcentaje de mejorruniento 110 sc puede relacionar con las
otras variables; pero la cmllidad de leche producida depende de este porcenLaje de
mejorruniento con la raza Holstein. L;lS superficies de cebada y/o avena son relativa
mente consLalltes, pero la superficic de alfalfa varia mucho entre tïncas asf como,
logicruncnte, en la cantidad de bovinos.

ESTRUCTURA DE cos'ros

Se presenta un modelo de estructum de costos quc pueda ser aplicado al sistema de
crüUlza bovina li nivcI de pequeiios productores lecheros cn cl alliplano boliviano.
Analizamos prilllCro cada uno dc los factores dc producci6n seiialados cn la estructurn

de costos (Cuadro 4).
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Costos fijos

Tierra. Para la valoraci6n <.le la lierra en el ârea rural, en nuestro caso, en principio se
la clasitic6 <.le acuer<.lo con el usa que le <.la el comunero: las lierras para los cultivos
forrajeros tanto anuaIes como plurianuaIes, las lierras con pastos nativos (principal
mente el ahija<.lero), to<.la.. ellas como propie<.la<.les priva<.las; no incluye las tierras de uso
comunal.

Luego de la cuantiticaci6n de las licrra.. en cada uni<.lad de producci6n, se ha
asignado un valor de costo <.le opartuni<.lad para cada tipa en USo; es decir, el precio de
alquiler anuaI (100 Bs/ha/afio) que se paga entre los comuneros. Entonees, el costo de
este factor sera la multiplicaci6n dei valor <.le alquilcr por la superticie cullivada en el
presente afio.
Costo pur pastos nativos. Es dificil darle un valor a una pradera naliva mientras no se
conozca la producci6n (caIidad y canti<.lad) <.le biomasa y los gastos erogados en mejoras
y conservaci6n, a<.lemas de darle un buen uso racionaI. En este caso, también se le a..igna
el costo de oportunidad como es el alquiler/afio/ha igual a 83,3 Bs, pa..toreado durante
10 meses al afio.
Construcciones. Las construcciones observadas en la comunidad corresponden al
almacenamiento de forr~esy, en aIgunos ca..os, la construccion dc un establo y10 corraI
para los vacunos. De taI mancra, considerando la edad (15 afios, periodo que el
productor no reaIiza mantenimiento), la calidad de los materiaIes <.le construcci6n, asi
como la extensi6n de metros cuadrados cuhiertos, se asign6 valores con base en el
câlculo realizado en el trabajo de campo y se aplic6la depreciacion lineal, toman<.lo en
cuenta la vida util.
Herramientas. De acuer<.lo con la cantidad y calidad de las herramientas existentes en
la finca, se respetaron los vaIores <.le compra en el mcrcado. Su depreciaci6n lineal esta
de acuerdo con el tipo de hemunienta. y el tiempo <.le duraci6n, sin tomar en cuenta el
vaIor residuaI.
Implantacion de alfalfares. En nuestro caso, cl cultivo de alfalfa pura (0 asociado con
pa..tos) esta imphmtado en asociaci6n con cchada. En taI caso, se le a..igna solamente
el precio de la cantidad <.le semilla y la mano de ohra en cl voleo, puesto que los costos
de preparaci6n de terrenn y otros, estfm asignados aI cultivo <.le cehada que se recupera
en el primer afin de cosecha. Este valor sc deprecia duranle 10 mïos de uso como
promedio en la comunidad, segun la infonnaci6n ohlenida de una encuesla.

SefiaIamos que por los afios de sequia y por el dclïcienle usn de L'ls técnica.. por el
produclor en la implanlaciôn, existen pérdida.. en el establecimiento deI cultivo en
alguna.. pm'celas. Por 10 ViSIO, laI vez se dcheria agregar un porcenl~e de coslo por
pérdidas en la implantaci6n. En este afio no se ohserv6 esla siluaci<Sn porque huho
sulïcienles precipilacioncs pluvÎ<ùes.
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Halo lechero. De acuerdo con la composicion dei halo se ha valorizado a cada elase de
animal ba'iados en una escala promedio de precios asignados por cl produclor y la
referencia de los precios tluclmUiles en hl'i ICri<l'i zonales, lomando en cuenta ademas la
raza dei animal, criolla 0 mestiza, y elnumero de parlos 0 ciclos de producci6n.

El coslo por la depreciacion es igual al coslo de la vaca al iniciar su cielo de
producci6n menos el coslo al momenlo de descarle sobre elnumero de cielos produc
livos en su vida producliva; se ha calculado el coslo de la depreciacion segun Febres
(1978) y Aguilar (1983).

En lal ca..;o, se evidencia una depreciadon de la VaC,l'i lecheras desde el primerparlo
ha'ila el séplimo, como un promedio de su cielo de pnxIuccion. Mientra'i tanlo, al reslo
de los animales se los loma en cuenta como un aumcnto deI capilal por nacimienlos y
engorde valorizados en un mio de acucrdo con una evolucion de halo. La diferencia deI
valordel slock inicial y el final deI halo bovino es el valorde la acumulacion biologica
en el aiio (benctïcios por engorde de crfa'i machos).

Cos/os variables

Alimentacic)n. En nuestro caso, con basc en una caraclerizacion de las prâclicas dei
manejo denlro deI sislema de crianza de vacunos cn cada una de las unidades de
prüduccion, se estimo la cmllidad de alimenlo suministrado a los bovinos.

En primer lugar, se lomaron en cuenla los coslos de mmllenimienlo de los alfalfares:
coslos dei numero de riegos realizados duranle lodo cl mio y no asf los coslos de cosecha,
porque t<xIas las parcelas han sido pasloreadas 0 segadas diarimnenle para alimenlar a
10 bovinos. Esle valor corresponde a la mmlo de obra para el pasloreo.

En segundo lugar, con bél'ie en los coslos por cultivo de ccbada suministrado a los
bovinos (duranle 12 meses/ai'io), ya sea en forma de maleria verde 0 como heno, se
evaluo un coslo promedio por hecI{rrea producida en la finca. El valor por esle rubro es
la multiplicacion de la calliidad producida por aiio por el coslo unilario.

Se suministrall, adem{L'i, olros alimcnlos:
p~ia corlada (sll/Ja ichu), a la cual se asigno como valor cl precio de compra en la
feria por quintal, por un perf<xIo de Ires meses/aiio.
pé!ja de cebada después de la cosecha de grano, a la cual se alccla su valor de
producci6n en la tïnca, por un perf<xIo de Ires meses/afio.
El valor deI afrecho cs cl precio comprado en la feria; el valor dei alimenlo

baléUlceado es cl precio de venta por Fomenlo Lechero, con ba'ie en una canlidad
sumillistrada anualmenle (comprendc 8-9 mescs/mio), por cada. una de las fincas.
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CUADR04.

Dl'talle

COSTOS nE PRO[)llCClON DE LECHE

ESTRUCTURA DE COSTOS

Unidad Prl'cill Unitarill Cantidad l'litai costo

Costos Fijos
Tierra
C/paslos nalivos
P/cuItivos forrajeros
Implanlaci6n de alfalfares (depr.lafio)
Depr.animales (Vac. Bs/afio)
P/vacas + de dos afios

crioll a
mesliza

ConslTUcciones (depr. 15 afios)
Herramienlas y equipo (depr.)
TOTAL COSTOS FIJOS
COSl'OS VARIABLES
Alimentaciiin:
Coslo complemenlario por alimenlaci6n
Mant. alfalfares (riego)
Arriendo alfalfa
Arriendo paslo nalivo
Forraje:
Cebada y/o avena (MS/12 meses)
Paja de œbada (MSI3 meses)
Paja Slipa ichu (MS/3 meses)
Heno de haba (MS/3 meses)
Suplemento:
Afrechillo (8 meses)
Balanœadu (9 meses)
Sales minerales 0 saI comun
Vilaminas
Sanidad:
Vacunas (liebre aftosa)
Anliparasilarios (Int. yexlernos)
OlTOS medicamenlos (menlisan)
Repruduccci{m:
Inseminaci6n yIn monla/afin
Mano de obra:
Cunla asnciaci6n (2%)
Servicio PIL (0,07%)
Materiales (detergente):

TOTAL COSTOS VARIARLES
TOTAL COSTOS ANO

ha
ha
ha

Bs/vaca/aiio
Bs/val:a/aiio

Jles
ha/corle
ha/afio

kg
kg
kg
kg

kg
kg
kg
cc

l'C

cc
unidad

unidad
.Iles
%
%

unidad

157



VIAS DE INTENSIRCAC!ON DE LA C,A."AllEKIA BOVINA EN EL ALTIPLANO BOUVIANO

También se consilleraron los alquiIcres lie alfalfarcs y pa'\tos nativos si éstos
exislian en a1guna'\ lie las linc'l'\. SelÏa)(unos que el coslo lie a1quiler lie a1falfares en la
comunillall es lie 200 ils/corle/ha.

No se registro el uso lie sales minera1cs y vilamin,l'\ en ninguna de las unidalles lie
produccion.
Sanidad. Se ha regislrallo el USD lie vacuna.'\ en la'\ finca'\ contra la liebre aftosa y las
1I0sitïcaciones contra los parasilos inlemos. Los valores asignallos son unicamente el
precio lie los mellicamenlos, sin lomar en cuenta el costo por la atencion lIel veterinario
(lienen alencion gratuita por PfL).
Reproducci(ln. El coslo por reproduccion se reliere al costo lie inseminaci6n artificial
(10 Bs por cada inseminacion), en cl C,l'\O lie la monla lIirecla (Ilele dei LOro también de
10 Bs, ya sea en cl'eclivo 0 pagallo con un lIia lie trabajo), si el productor posee un loro,
no hay gaslo, pero se 10 debe consillerar como un costo.
Mano de ohra. El v,ùor lie la mallO lie obra f,uniliar se ha a'\ignallo lambién como un
coslo de oporlunillall, porque se podria venller la fuerza de trabajo en la comunidall. El
vllior dei jomal que se paga en la comunillad es lie 5 Bs/llia (segun encuesla__) para el
cuillallo lie los vacunos; y el precio 1Ie1 jonl<ù para las actividalles de siembra y cosecha
en los cultivos forrajeros es de 10 ils/jomal.
Materiales. El v,ùor asignallo por esle conccplo es cl precio por la compra dei
detergenle para ellavado de enV,l'\es ulilizallos en la prollucci6n de leche.
Cuotas a asociaciones y asistencia tt:cnica. Consilleranllo que los prolluctores perte
neccn a una asociacion lie prolluclores lecheros (APLEPAZ), éslos tienen un descuento
dei 2% 1Ie1 tol,ù de leche entregalla a la PIL, como bcnelicio de la a'\ociacion; por otro
lallo, existe un lIescuenlo de 0,07% por parle de la PIL por conceplo lie materilli de
compulacion consillerallo como coslO por m;istcncia lécnÎCa.

CONCLUSIONES

Subrayamos algUll<l'\ lIilicultalles en cl dùculo lie coslos lie prolluccit'in lie leche.
Resulla lIificil separar la alimenlacïon de los ovinos y de los bovinos cuando estan

en prallera'\ nali vw; (,ùlijallero), porque son lIevados al pastoreo juntos y lmnbién resulta
lIilicil, en este caso, separar la earga lie trahnio (mano lie obra) entre los dos halos

Los enfles lie ,M,Ma son lIestinallos con priorillad a los vaeunos, pero el primer
eOfle y a veees el lerccro puellen ser paslOreallos por los ovinos, luego lie los vacunos.
En este e,l'\O, la eanlillalllle forraje a asignar al halo hovino lIeberia ser evaluada con un
lIisposilivo seguido lie observaciones. incluyenllo controles anles y lIespués lIel paso lie
los hovinos. Ll'\ probabilidalles lie compelicion enln: ovinos y bovinos son signilïca
tiva'\ si se consillera el ImTI<ul0 rclalivo lie mnbos halos:
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Vacunos 52,5 unidades ovino
Ovinos 60,4 unidades ovino

Dentro deI sislerna de lThmza de hnvinos resulta imprescindible detinir <Je qué
cantidad de Ieche se lrala en el momcnlo de caIcularel coslo de produccion. La cantidad
de leche pnxlucida proviene de la leche ordeiiada rn{Lo; la lechc lornada por ellernero.
Esla leche ordefiada se distrihuye para cl autoconsurno, la elaboraci6n deI queso (leche
vaca + leche ovino) y la leche entregada a la PIL. Surge, enlonces, la pregunta: iA cmil
le ao;igmunos el COSlo'!

Por olro lado, si hay engorde de crias, l,corno conlahilizar el incrernenlo de peso <Je
los lerneros y lnreles'! De mimera genera\, l.qué pohlacion de referencia se lornarâ para
el calculo de los coslos de produccion'?:

numero de vacas Iccheras
numero total de vacao; =lechemo;, sccas, de dcscarte
nurnero de vacunos totales.
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VIABILIDAD ECONOMICA DE LA PRODUCCION LECHERA
EN LAS ZONAS NORTE Y CENTRO DEL ALTIPLANO

A. CASTILLO
IBTNSIPAB/CDD Canada, Casilla 3340, La Paz

Se plantea la necesidad de evaluar la viabilidad economica de la producci6n
lechera. ingresos y costos de la actividad lechera enfincas de dlferentes comunidades
en el altiplano norte y cenlral de La Paz. Se consideran para ello las fuentes de
manciamiento de los actuales proyectos y los ingresos reales que generan las

actividlldes dei raf/w. Una estratijicacion de estos fines permitio identijicar las
ventajas y desventajas econ6micas que representa la actividad lechera.

PROBLEMATICA DE LA PRODUCCION LECHERA

Diversas investigaciones realizadéL'i en Bolivia han coincidido en sefialar que la
produccion lechera tiene una serie de limitantes eSlfucturales. Bolivia no tiene una
tradicion lechera importante. La actual ganaderia lechera, mas que el resultado de
vocaciones regionales arraigadas en la historia deI pais, es el resultado de acciones
realizada~ por organismos internacionales (JUNAC, 1989).

En los ultimos afios, la produccion nacional se ha mantenido constante; mienlfas
tanto, se ha producido una disminucion en las imporlaciones y donaciones. Ello
deterrnina que las impork1CÎones de contrahando se haYém incremenk1do. Se considera
que las Planlas Induslfializadora~ de Leche (PIL) son las unidades industrializadoras
que tienen una cobertura deI 23% deI consumo interno; el comercio privado, el 28% y
la., importaciones, el 49%.

En los altiplanos norte y ccnlfal (Depanamento de La paz) no existe una lfadicion
de produccion lechera ni condiciones naturales favorables para el desarrollo de es
actividad. Pese a esta situacion, la PléUlla Industrializadora de Leche de La Paz (PIL -
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La paz), con ayuda lie orgmlÏsmos illiemacionalcs, viclle ejecut.'mllo una serie lie tareas
de fomenlo a un eoslo muy elevado en compamci<'ill con los resultados oblenidos en
volumen de produeci6n (JUNAC, 1989). Sin embargo, la eereanfa al mercado principal
eonsliluye una venlaja eompal1lliva. La illierrogmlle es si se juslifiea promover el
ineremenlo de la pnxlueci6n lechera en eslas zonas.

La poblaci6n de ganado bovino, en cl Oepartamenlo de La Paz, presenta ta'la..'i de
erecimienlo posiliva.. (exceplo el ml0 84, eomo eonseeucncia de la sequfa deI ai'io
anterior). En tanlo que las poblacioncs de ovinos y lie Hama.., presentan en unos casos
la'ia" negalivas y, en otros, un crecimielllO poco significalivo (Cuadro 1).

CUADRO 1. EVOLUCION DE LA PORLACION ROVINA, OVINA y DE LLAMAS
EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ

ANOS ROVINOS OVINOS LLAMAS
CTDAD TAS A CREe.CTDAD TASA CREe. CTDAD TASACREC.

1980 285.490 922.245 610.415
1981 297.800 0,00 940.000 1,93 615.000 0,75
1982 306.000 2,75 975.000 3,72 622.000 1,14
1983 329.990 7,84 750.750 (23,00) 602.161 (3,19)
1984 287.191 (12,97) 486.768 (35,16) 481.392 (20,06)
1985 293.555 2,22 449.432 (7,67) 480.042 (0,28)
1986 300.060 2,22 458.385 1,99 485.572 1,15
1987 306.709 2,22 469.425 2,41 492.186 1,40
1988 314.721 2,61 482.881 2,87 500.176 1,58

Fut:n1e: MACA, Il)1)().

En el Cuallro 2 se han considerado hL" especies forrajeras culûvadas en el alliplano.
En el caso de la alfalla, se puelle apreciar una tasa de crecimiellio positiva; en tanto que
la avena y cebmla forrajeras presenl.U1 lasa.. de l.ïecimicnlo mâs 0 menus eonst<'Ulles.
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CUADR02. EVOLUCION DE LA SUl'ERFICIE CULTlVADA DE FORRAJES EN
EL DEPARTAMENTO nE LA PAZ

ANOS ALfALfA AVENA BERZA CEBADA BERZA
ha TASACREC ha TASACREC ha TASACREC

1980 2.700 70 27.200
1981 2.950 9,26 285 307,14 32.710 20,26
1982 3.005 1,86 5.430 1.805,26 30.910 (5,50)
1983 1.310 (56,41) 7.600 39,96 49.151 59,01
1984 5.451 316,11 1.125 (85,20) 26.676 (45,73)
1985 6.711 23,12 1.735 54,22 41.030 53,81
1986 6.800 1,33 1.800 3,75 41.700 1,30
1987 7.000 2,94 1.600 (11,11) 42.500 1,92
1988 7.100 1,43 1.700 6,25 43.950 3,41

Fuente: MACA, )1)<)0.

De este modo, considerando la evolucion de la poblacion ganadera yde la superficie
cultivada de fOIDljes, se puede adverlir que la aClividad pecuaria bovina en el Departa
menlo ha venido cobrando imporlancia en los ullirnos afios.

Por otro lado, en un sondeo realizado por el Proyeclo SiSlema'i de Proouccion deI
InstilulO Boliviano de Tecnologia Agropecuaria (IBTA) en dos comunidades deI
alliplano norle y Ires deI alliplano cenlr<ù, se evidcncia la transicion de la aClividad
ganadera ovina y/o cmnélida a la bovilla (Cum1ro 3).

En Iodas lao; comunidades, la poblaci(m de ovinos en 1992 ha disminuido respeclo
a la de 1980, mienlras que la poblacion de bovinos se ha incremcnladn. Esle ultimo
aspeclo se rali1ïca COli el hecho de quc en 1992 los cullivos de forrajes fueran
considcrados por los pnxluclores como cullivos de imporlancia.

En el Cuadro 3 se puede apreciar la Inmsicion que sc viene pnxluciendo de la
ganaderia ovina a la bovina. En Iodas lao; comunidades, la poblaci6n de ovinos en 1992
disminuye respcclo a la de 1980. Mienlfas que la poblaci6n de bovinos se ha
incremelllado enl<xlos los cao;os; esle ullimo ao;peclo se ralifiea con el hccho de que en
1992 los cullivos de fomajes son eonsiderados por los pnxluclores como cultivos de
imporlancia. El ineremenlo de la poblacion bovina en el alliplano pacefio repercuti6 en
la pnxlueciôn regionalde Icelle.
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CUADRO 3. EVOLUCION DE LA PORLACION GANADERA y PRINCIPALES
CULTIVOS EN CUATRO COMUNIDADES DEL ALTIPLANO

ALTIPLANO NORTE
CUYAHUANI IGACIU

ALTIPLANO CENTRAL
VISCACHANI y ARWICHAMBI

1980
Bovinos 1 - 2 1 - 2
Ovinos 20 - 50 30 - 180
Llamas

Principal eultivo papa papa-haba

1992

Bovinos 5 - 7 4 - 15
Ovinos 12 - 14 5 - 40
L1amas
Principal eultivo papa-avena papa-avena

eeba<la

Fuenle: lBTA. 1992.

1 - 8
50 - 400
5 - 80

papa-quinua

4 - 15
30 -160
0-15

papa-ceba<la
alfalfa

50 - 500
20 - 250

quinua-papa

2 - 10
17 - 250
a- 50

papa-alfalfa

El Cua<1ro 4 muestra el volumen <le leehe recepciona<lo <le la zona altiplanica por
la Planta PIL-Lu Puz. Ca'\i to<los los afios presenta tasa'\ <le erecimiento positivas.
Mientra'\ taDlo, el numero <le pro<luetores <lcl ultiplano que ven<len leehe a la PIL
tarnbién se ha incrementa<lo. De esta manera, en los ultimos uuos se hu prO<1uci<lo un
erecimieDlo ucelera<lo <lei seetor lechero en esta areu, principulmente en las zonas con
fuerte vineulo al merea<lo, eolOo son las provincias Los An<les, Ingavi, Oma'\uyos y
Aroma, <lei Departmnento <le La Paz.

Los esfuerzos que viene realizan<lo la P1<mt.a In<lustrializu<lora <le Leche (PIL-La
Paz), incentivun<lo entre los pro<luetores la LTianza <le gana<lo leehero y la prO<1ucci6n
<le especies forrajera'\ meiliante la<lotaci6n <le eré<litos yasisteneia téenica ygarantizan
<lo la eompra <lei prO<1ueto, ha inLTementa<lo lu expectutiva <le pro<lucir leche entre los
agricultores <le la wnu.
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CUADR04. VOLUMEN DE LECHE RECEPCIONADA EN LA PLANTA PlI. DE LA
CIUDAD DE LA PAZ Y NUMERO DE PRODUCTORES

ANOS LECllE TASA PRODUCTORES TASA
RECEPCIONADA CREC No. CREC

(kg) (%) (%)

1979 899,185 587
1980 1.286,401 43,06 648 10,39
1981 1.474,266 14,60 891 37,50
1982 1.642,859 Il,44 982 10,21
1983 2.165,202 31,79 1,363 38,80
1984 1.527,812 (29,44) 1,234 (9,46)
1985 1.686,487 10,39 1,324 7,29
1986 2.944,302 74,58 1,772 3,84
1987 2.931,544 (0,43) 1,904 7,45
1988 3.080,964 5,10 2,053 7,83
1989 3.255,047 5,65 2,203 7,31
1990 3J)53,OO2 (6,21) 1,829 (16,98)
1991 3.998,066 30,96 1,959 7,11
1992 5.200,000 30,06 2,100 7,20

Fu"nte: DANCHURCIIAID-PIL La Paz. 1')')2.

OBJETIVOS

Consiûeramlo los lUlleceûentcs sei'ia]aûos, se phUllcQ los siguientes objelivos:
Un objelivo genenù, que consislfa en ûClenninar la viabiliûac] econllmica ûe la
prooucci6n ÛC Jcchc en el alliphmo norlc y cenlro.
übjelivos espcciticos, que se proponian iûenliticar las posibiliûaûes y limilanles
rea1es ûe la proûuccion ûe leche cn el allipllUlO norle y cenlro y ûetenninar los
nivcJes umbrales ûe los factores limillUlICs, para que la proouccilln ûe leche sea
rentable y sosleniblc.

METODOLOGIA

La meloûologia ulilizaûa para rcalizarCsl(l invesligaci6n incJuyo una serie ûe pasos
a seguirse:

164



COSTOS DE PRO[)l!CCION DE LECHE

a) Localizaci6n: la investigaci6n se uhic6 en tres esccnarios:
Comunidao Carachuyo-Provincia Aroma, oonoe se ha prooucioo practicamente
una tolal transici6n oe la actividao ganaoera ovina a la hovina oe leche.
Comunidao Achaca-Provincia Ingavi, oonoe se esta inicianoo el proceso oe
transici6n.
Comunioao Igachi-Provincia Los Anoes, oonoe aun no se producc leche ôe vaca,
pero existen expcctativas <.le realizar esta activioao.

h) Proceoimiento: meoiante un muestreo en caoa una oe las tres comunidades, se
realiza una encuesta eSk1tica a proouctores de los distintos estratos (alto, medio y
bajo).

c) Variables oe estuoio:
Graoo ôe espccifïcaci6n en la prooucci6n lcchera
Cantidad y tipo oe ganaoo lechero
Renoimiento bruto y neto de leche/oia y lactancia
Destino oel producto
Precio oel prooucto e insumos
Lugares yIn entioaoes oe comercializaci611
Disponibilidao oe forrajes y pa<;turéL., naturales
Suplemenk'lci6n

0) Método oe analisis: una vez tabulados los oatos, se elabora un modelo de
programaci6n lineal, que pcrmita oetenninar, con base en la., restricciones y
potencialioaoes <.le los pnxIuctores oe caoa uno oe los estratos y de las ôiferentes
comunioaoes, el potencial lechero y que permita aoemas un modelo 6ptimo oe
producci6n.

RESULTADOSPRELIMINARES

Antes oe realizar la encuesta en las comunidades seleccionadas, se llevaron a cabo
varias prueba<; oe campo para efectuar ajustes al fonnulario oe encuesta. Se realizaron,
en total, 66 observaciones: Il en Carachuyo, 19 en Igachi y 36 en Achaca.

En cada una oe L'ls observaciones se identiticaron III variables, de la.. cuales se
eliminaron 19, por no presentar ninguna variabilioao. Esta." a su vez, se c1asiticaron en
dos grupos: por un laoo, 52 oiscreta<; (cualitativas) y, por otro, 40 continuas (cuantita
tivas), y 15 variables compuesta<;.

Para el analisis de la., variables continuas, se utiliz6 la técnica de componentes
principales. Las variables valor total de la producci6n de leche (VTPL) y valor total de
la producci6n de queso (VTPQ), explicaron el 96% de la oispersi6n de la variabilidad
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de las variables originales. Este an{L1isis delennino la estructuraci6n de Ires grupos
c1aramente diterellciados (Figura 1), CUY[L~ caracterfsticas son las siguientes:

Il
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Figurll 1. COlllponentes principales

Grupo lIno Comprellde a las unidadcs de producci6n con un bajo valorde pro<lucci6n
de Icche y queso. Representando el 77% dei total de las observaciones
(Carachuyo 12%; Igachi 28% y Achaca 60%).

Grupo Dos Agrupa a hL~ ullidades de producci6n con un alto valor de pro<lucci61l de
queso y b[~jo v[ùor de pnxlucci6n de leche. En este grupo se hallan
comprendidas el 14% deI total de I[L~ observaciones. No considera a
llillguna de la Comunidad de Carachuyo (Igachi 66% y Achaca 14%).

Grupo Tres Sc halla cOllstituidaporaquell[L-; ullidadesde pnxlucci6n con un alto valor
total de pro<lucci6n de leche y un bajo valor total de pro<lucci6n de queso;
representando sOlo 9% dei total de las observaciones. No incluye a
ninguna observaci6n de Igachi (Carachuyo 66% y Acahaca 33%).

El Cuadro 5 mueslra los valores promedios de la-; variables compuestas para cada
uno de los grupos y su nivel de siglliticaci611. De este mlxlo, podemos visualizar los
siguientes a-;pectos:
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En cI caso de hl'\ cuatro primem'\ variables (COS!o de pastoreo, suplcmentaci6n,
alfalfa, cebada y avena), las diferenci;l'\ entre los tres grupos no son signilïcativas. La
difereneia en cl costo de suplcmcntacic>n de afreehillo es signilieativa; el grupo Tres es
mayor a los gruJXlS lino y Dos. Esle aspeclo mucslra que los produclores de leche
comprendidos en cI grupo Tres efeeluan un g;l'\l0 promedio de Es. 73,50, que resulta
superior a los de los grupos lIno y Dos, demoslIando que alimenlan mejor a su ganada
Ieehero. Las diferenei;l'\ se present;m a p;u-Iirde la vm'iable valor lolal de la producci6n
dc Icehe, sicndo allarnenle signilïcaliv'l'\. Por cjemplo, cl VTPL dcl grupo Tres es
ba'\tanlc supcrior a los de los grupos Uno y Dos; esta siluaci6n nos mueslIa la vocaci6n
lechera de los produetorcs considerados en esle grupo.

En cuanlo a la variable ingreso nelo, podemos ver que la difereneia enlre grupos es
altamenle signilïcativa; cl grupo Tres es supcrior al grupo Dos y ésle a su vez es superior
al gruJX) lino; este aspeeto ratilïea que los deI grupo lino obtienen ganancia'\ signitïca
livas en la produeeiôn dc Icehe.

CUADRO S. VALORES PROMEDlOS DE LAS VARIABLES MAS IMPORTANTES
QUE DlSCRIMINAN A LOS PRODUCTORES DE LECHE DEL
ALTJPLANO

Variables Grupo 1 Grupo 2 Grupa 3 Signific.

Costo de pasloreo 541.76 780 425,00 N.S.
Costo de suplemenlaciôn alralfa 39.18 39.56 52,25 N.S.
Casto de suplementaciôn ccbada 62.53 39.06 86,45 N.S.
Casto de suplemelllaci6n avena 169.17 69.41 21,00 N.S.
Costo de suplementaciôn afreehillo 31.1 2t> 34.00t> 73,50. +
Costo de suplemenlaciôn saI mineraI 1.08t> 2.00.t> 2,50. +
Costo de suplemenl. de balaneeados 5. ll t> O,()()t> 22,00. ++
Costo de smlidad 0.68 0.71 1,73 N.S.
Valor lotal de la prod. de Icelle 823.50t> 476.66t> 8.511,00. ++
Ingrcso leehe 649.8\ 336.66t> 7.946,33. ++
Valor total de la prod. de queso 496.54t> 2,686.3\ 335,00t> ++
Ingreso queso 456.72 2,483.88. 222,00t> ++
Ingreso total 1,106.51" 2,820.5\ 8.168,3\ ++
Costo lotal de produccic>n 850.54. 964.52. 684,40. ++
Ingreso nelo 256.04" 1,855.44t> 7.483,66. ++
Costo de produeeiôn unitm;o 1.02. O.39t> 0,08" ++
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Finalmente, en cuanto al casto unitario de producci6n para los tres grupos, se ha
obtenido un promedio ponderado de Bs Ilt. 0,85. Esta situaci6n muestra en términos
generales que el casto medio de prüÙucci6n es inferior al precio del prooucto (Bs Ilt.
1,(0).

CONCLUSIONES

Por tratarse aun de resultados preliminares, no es posible arribar a conclusiones
generales. Sin embargo, de manera preliminar, se puede seiialar 10 siguiente:
• Los productores de leche contemplados en el grupo tres obtienen los mayores

ingresos y sus costos unitarios de prooucci6n resultan ser los mils bajos en relaci6n
con los otros grupos. Este a<;pecto determina que obtengan mârgenes de utilidad,
constituyéndose la lecherfa en una actividad econ6micamente rentable.

• Los ingresos obtenidos por los proouctores contemplados en los grupos uno y dos
SOn inferiores a los deI grupo tres. En estos grupos la lecheria no genera ganancias
expectables, pero se constituye en la mayor altemativa frente a la diversidad de
activiùades que realizan.
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VIAS DE INTENSIFICACION SIN ESPECIALIZACION
DE LOS SISTEMAS DE CRIANZA BOVINA

EN EL ALTIPLANO BOLIVIANO

D.HERVEI
ImTA - ORSTOM, Casilla 9214, LaPaz

La ganaderia bovina lechera se extiende a todos los paises andinos para proveer
a una poblaci6n urbana, sobre todo capitalina. de productos lâcteos. Elnwdelo lechero
incluye no .1'610 la introducci6n de alfalfl'. sino también el cruzamiento con razas
Holstein 0 Pardo Suizo y la recolecciôn de leche fresca. En este articulo se revisan
algunos estudios de caso en el altiplano !Joliviano, situados a 10 largo de un gradiente
de adopci6n dei modelo, con dos objetivos: vislumbrar una tipologia dindmica de los
sisteTlUls de crianza de bovinos y eWlluar sus posibilidades de intensijicaci6n.

Sobre la base de este diagn6stico, se puede completar las investigaciones en
sisteTlUls de producci6n y formular preguntas a otms disciplinas. Por los riesgos
esencialmente clinuiticos, las posibilidades nuis factibles de intensificaci6n de la
crianza de bovinos no implican una especializaci6n. A un modelo lechero unico. se
podria sustituir varias vias de intensijicaciôn, definiemlo para au/a una sus riesgos
respectivos. Se trata, finalmente. de que el agricultor pueda pasar de un sisteTlUl de
riesgos a otro que le permita incrementar sus ingre.ms.

En el altiplano boliviano, la Cfianza bovina liene la particularidad de ser solo una
aClividad dentro de sistemas agropecuarios en los eGales la agricultura y la ganaderia
estân estrechamenle articuladas y donde el cebano es siempre mixlo: ovino-bovino
burro y, a veces, Hamas. Las funciones esenciales de los bovinos son: valorizar praderas
nativas, maleza.. y rastrojos de cultivo, ser usados coma animales de tracci6n y proveer
estiércol que sera usado como combustible y abono mezclado con la.. deyecciones de
los ovinos.

Desde hace 15 afios, varia.. instituciones de promoci6n han buscado introducir un
modelo lechero que consiste en tres ctap.t.. : la introducci6n de alfalfa, el cruzamienlo
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con razas especializadas (Holstein, Brown Suiss, Pardo Suizo) y, finalmente, laentrega
de leche fresca a redes de colecta. Se observa que la adopci6n de este modela no es
uniforme, dependede las potencialidades forrajeras ydei tipo de productores. El primer
aspecto depende en gran parte dei territorio comunal y dei acceso de las familias a
parcelas ubicadas en él; el segundo se refierea ladiferenciaci6n social intra comunitaria
y a las distintas funciones que el agricultor y su familia.asignan a la crianza bovina.

En una pequena regi6n, que corresponde a una unidad ecol6gica, bajo las mismas
condiciones climâticas y las mismas condicionantes dei mercado, se considera que
algunos estados dei sistema agrario que se observan actualmente corresponden aetapas
anteriores de evoluci6n dei sistema, de tal manera que se puede reconstituir sus
trayectorias de evoluci6n. Es este enfaque comparativo el que nos guiarâ para vislum
brar una tipologfa de los sistemas de crianza bovina en el altiplano boliviano.

PRINCIPIOSDETIPOLOGIADESISTEMASDECRIANZAMIXTOSOVINO·BOVINO

Se propone comparar halOs avinas y bavinos dei rebafio mixto con base en las
funciones que cwnplen en el sistema de crianza y la combinaci6n de recursos forrajeros
a los cuales cada hato tiene acceso (Cuadros 1 y 2). La diversidad y extensi6n de estas
recursos depende de la localizaci6n y tamafio dei territorio comunal y de la diferencia
ci6n social entre productores en el acceso a estas recursos. La comparaci6n de estas

CUADRO 1. CRIANZA BOVINA EN SISTEMAS MIXTOS • altlplano bolivlano

Funclones

Tracci6n animal

Carne
Engorde
Venta de toros

Venta de animales de descarte

Leche • queso

Estiércol: fertilizante organïco

... Tractor

... Tracci6n animal con vacas lecheras

... Precio carne vacuna

... Mercado carne bovina, La paz

... Red de colecta

... Precios relativos

... Crecimiento dei temero

... Altemativas?
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Altemativas?

Ahorro para inversion, educacion hijos

Recursos forrajeros

Pradera nativa

Recursos acuâticos en lagos 0 pantanos (privados 0 comunales)
Tolares, pajonales, gramadales, chillihuar (privados 0 comunales)
Ahijadero, zona de pastizales reservada para el pastoreo en una época determinada
(comunal, a veces privado)

000 Dovino antes de Dvina

Cultivos forrajeros (privados)

Cehada, avena, triticale (pastoreo, corte en verde, heno, ensilaje)
Paja de trigo
Alfalfa sola 0 asociada con Festuca, Dactilis, Ray grassooo
(pastoreo, corte en verde. heno, ensilaje)

000 Bovino antes de ovino

Rastrojos (privados)

TaIlo y hojas secas de haha. arveja
000 Bovino antes de Ovino

Maleza~ (privadas en las parcelas, comunes en los hordes de caminos y entre las parcelas)

Complementos
SaI, vitaminas
Afrecho
Alimento halanceado
Paja dei cerro

funciones pennitira detenninar si una especie es sustituible por otra 0 si algunas de sus
funciones son sustituibles. De alH ljue un cambio en estas funciones 0 en su jerarqufa
podria inducir moditlcaciones en el manejo dei sistema de crianza. De la comparaci6n
de las combinaciones de recursos, se plx.lra inferir la<; prioridades 0 competiciones entre
especies relativa<; a su alimentaci6n, tanto en época seca coma en época humeda.
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Se observa una lendencia a sustiluir la tracci6n animal por tracci6n mecânica, que
se alquila de una instiluci6n de promoci6n 0 de un campesino propietario de un tractor
(Cuadro 1). Pero la oferta de mecanizaci6n continua siendo escasa y el precio sigue
elevado. En la mayoria de los casos, no componen la «yunta» animales de tracci6n
reservados para elIo, sinn aquellos animales en edad de trabajar, cualquiera sea su
tamai'io, sexo 0 raza. Asi, es l'recuenle ver vaca'i prefiadas que eslân a un mes deI parto
o vacas en lactancia, con ellemeroesperando a que su madre termine el surco parapoder
mamar.

El mantenimiento de un precio atractivo de la came bovina en La Paz, permite
complementar el usa en tracci6n agricola con una actividad de engorde, dependiendo
de la compelencia con la carne bovina provenienle deI Beni. La leche entregada en las
redes de colecta es a menudo la que sobra de la alimentaci6n deI temero, deI
autoconsumo y de la transformaci6n eventual en queso casero. Deberia influir el precio
relativo de la leche y deI queso cao;ero. Pero, incluso cuando el precio es idéntico, la
fabricaci6n deI queso deja subproductos como el reques6n, valorados para la alimen
taci6n diaria.

Cabe notar que la carne de ovino esla deslinada con prel'erencia al autoconsumo; la
venta de animales en pie 0 faeneados alimenta, sobre todo, la tesoreria; y la leche de
oveja es utilizada (por su alto conlenido de gra'ia) en la elaboraci6n de queso, mezclada
con la leche de vaca (Cuadro 2). El ahorro en ovinos es parle deI capilal circulante, por
la sumaque represenL:'lla venla de un animal, a dil'erencia deI ahorro en bovino. La venta
de un bovino por aIÏo equivaldria casi a un sueldo minimo nacional.

Las altemativas al uso deI eSliércol como combustible existen, pero son poco
practicada<; por la ulilizaci6n de kerosene 0 de gas. El guano de avina esta mas
valorizado que el de bovino y los l'ertilizanles quimicos son todavia muy poco usados.

En el uso de las canapas (campos nalivos de pastoreo) coma de los forrajes
cultivados, los bovinos tienen prioridad sobre los ovinos. Es también el casode las zonas
comunales reservadas para el pa'iIOreO en una delerminada época deI afio. En estas
condiciones, la tendencia a la privalizaci6n de las canapas no deberia afectar la
proporci6n de ovinos y bovinos en el rebai'io. E.'iL:'l prioridad es estricta en cuanto a
cebada, avena y alfall'a, especialmenle enlodos los usos que no son pasloreos (cortes
en verde, almacenamienlo en heno, ensilaje) no sucede 10 mismo con rastrojos y
malezao;. Lao; unica'i complemenlaciones que se han observado (sal, al'recho, alimenta
balanceado) benetidan a los bovinos.
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CUADRO 2. CRIANZA OVINA EN SISTEMAS MIXTOS. Altiplano boJiviano

Funcioncs
Carne

Consumo. came roja 0 chalona
Venta de animales en pie

Lana. cuero
Autoconsumo. venta

Leche para ljuesu
Estiércol: fertilizante organico
Ahorro para tesoreria

Rccursns fnrrajcros
Pradera nativa

Recursos acuaticos en lagos 0 pantanus (privados 0 comunalcs)
Tolares. pajonales, gramadalcs. chillihuar (privados 0 cOlllunales)

Ovino después de hovino

Sectores de aynoqa en desl'anso ... S6100vinos

Ahijadero, zona de pastiz:Jle.~ reservada para el pa.~torell en una época determinada
(comunal, a veces privado pero l'on l:llntrol comunal)

... Ovino después de hovino

Cultivos fon'ajeros (plivados)
Pastoreo después de lus hovinos, de cchada, avena, trigo, alfalfa sola 0 asociada
con Festuca, Dactilis. Ray grass ...

... Ovino después de hovino
Rastrojos (privados)

Tallo y hoja.~ secas de papa
Broza y jipi de ljuinua.
Broza de caiiihua

... Prioridad a ovino

Malezas (privadas en las parcclas. l'om unes fuera de cllas)

CompJementos
SaI
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ESTUDIOS DE CASO DE LA GANADERIA BOVINA EN ELALTIl'LANO BOLIVIANO

Existen varios ca';os dispersos de sistema<; de crianza en estudio 0 que han dado
lugar a publicaciones, en el altiplano boliviano corte y central, entre el Lago Titicaca y
la zona de Challapala en Oruro. Se reagruparan estos ca<;os en tres zona<; definidas
climâticamente a 10 largo de un gradiente de precipitaci6n, que corresponden tarnbién
a gradientes en el tarnafio de la propiedad y en la importancia de lapradera nativa: la zona
circulacustre, el altiplano norte, el aItiplano centrai (Cuadros 3 y 4).

CUADRO 3. ESTUDIOS DE CASO DE LA GANADERIA BOVINA. Altiplano bollviano

Circumlacustre

Tierra escasa, precipilaciôn regular, pradera nativa muy limilada

Funciones: engorde, queso y leche, lracciôn animal

Recursos forrajeros: - Recursos acualicos. Tolora. Sdrpus totora, L1achu, MiriophyllwlI
elatinoides y Hclodea potamogetum
Poca alfalfa, deslinada en prioridad a chanchos y cuyes.

- I-Ieno de cereales y raslrojos de cultivos.

Especies animales: hovino > ovino, cerdos

Olras actividades: pesca. artesanfa, horticultura (ceholla)

Casas:
Comunidad de Cuyahuani (Ü!!.l!i:i.n.i!, Omasuyos). IBTA-ClIO (1992)
Comunidad de Taramaya (~, Achacachi). Tesis, OCA/F.L.-ORSTOM.

ESludio de 5 familias (circwnlacuslre puneno). MONTOYA, MORLON, CHANNER
(1987); MORLON (I985).
Comunidad de Carala (Puno). PISA (199\).

Altiplano Norte
Casos:

Pucarani (DCA.F.L.)
Balallas (QHANA)
Jesus de Machaca (CIPCA)

- Tiahuanacu
Viacha
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CUADRO 4. ESTUDIOS DE CASO DE LA GANADERIA BOVINA.Altiplano boliviano

Altiplanu Central

Tierra ahundante, poea prcdpitaei6n. pr~dcra nativa extcnsa

Sin entrega de leche fresca, all'alfa escasa

Fundones: lracciôn animal. venta de animales en pic. queso.

Recursos forrajeros: l'radera nativa, cereales forrajeras, riL~lrojos de cultivo.

Espccies animales: ovino > huvino (Hama, ccrdos).

Casus:

Comunidad de Antarani (Comanche. Pacajes). MOREL(l990).
Comanehe y Caquiaviri. BIRBUET (1986). RANABOLOO y BIRBUET (1988).

Comunidad de Pomani (Ayn Ayn. Noma). IBTA-ORSTOM.

Sin entrega de leehe fresca, alfalfa Iimitada

Espccies animales: hovino . ovinu.

Casus, en la cuenca de Pataeamaya:

Distrito Santiago de Collana. IDTA-CIID (1992).

Comunidad de PataranÎ. IDTA-ORSTOM.

Comunidad de Romero Pampa (LAGUNA. 1992).

Cun entn.-ga de leehe fn'Sca, putendal de alfalfa

Funciones: Venta de animales en pic, leehe (queso).

Reeursos forrajeros: alfalfa. l'radera nativa, eehada forrajera, raslrojos.

Espceies animales: bovino-ovillo.

Casus, en la cuenca de Péltaeamaya:

Comunidad San Jose de L1anga. IDTA-CSRP.

Comunidad de Taipillanga. Tesis DCA-F.L.-ORSTOM.

Comullidad de Caraehuyo. RIOS (1991).

Comullidad de Uanga Belcn. CON00 (1989).

N< lTA. Las ulras cOlllunidad~s ll~ la lIucrocucllca Ic<:h~ra dc Patacalllaya son: Tola Sirca. liiacamaya,

Churillanga, Chijllluni. Cauchi, Titiri. SaUliago de Sora Sora, Arajllanga, San Juan <le Cuita y

Palacalllaya.
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Sistemas de crianza mixtos que no entregan leche

Sistemas mixtos tradicionales

Originalmente, los sistemas de producci6n eran mixlos, combinando una agricul
tura de autoconsumo (papa, quinua, cebada, avena, trigo, haba) con una ganaderia
ovina-bovina, proveedorade dinero por la venta de animales, de tracci6n animal,estiércol
y combustible, de leche transformatla en queso para autoconsumo y venta (Cuadro 4).
Estaban eventualmente presentes Hamas y eenlos. El recurso principal provenia de la
canapa (thola, pajonal de ichu, chillihuar, forraje lacustre 0 de pantanos) complemen
tada con cereales anmùes (cebada, avena), ra..trojos de cultivo y maleza... Las unicas
transferencia.. de biomasa forrajera hasta la época seca son los estocks privados de paja
de u:bada y la.. ârea.. comunales de pastizales, dejadas en veda durante la época de
IIUVIas. Los desajustes entre la oferta y demanda forrajera se resolvian con la venta de
animales.

Los cambios introducidos en los subsistemas de "'"Tianza bovina por las institucio
nes de promoci6n son el cullivo de alfalra y el "'"Tuee con reproductores de raza Holstein
o Pardo Suizo. Ni esta.. propuesta.. , ni un incremento dei numero de bovinos se adecuan
a algunos sistema.. de crianza ovino-bovino Iimitados por la.. superticies disponibles.
Morel (1990) demostr6 en la comunidatl de Antarani (Comanche, Pacajes) que incluso
los agricullores mejor acomodados (dueiios de un tractor, tle muchos animales) no
podrian especializarse en la ganaderia bovina. Con 20 h~L../familia, no se puede criar mas
de 10 bovinos sobre pratlera nativa, cebada, avena y rastrojos de cultivos a secano
(Cuadro 5). Bofedales y chilIihuares constituyen una reserva forrajera tleterminante
para la época seca. La superlicie cultivada en cebada, que representa mas deI 40% de
la superlicie cullivable, condicionara el trunafio deI hato bovino. No se podria aumentar
el ârea de cebada sino disminuyendo el de papa (actualmente entre 12 y 33% de la
superticie cultivable), que cubre justo la.. necesidades alimenticias. Las unidadesovinas
dependen tle la disponibilidad de otros pa..tizales, grrunineas y cultivos anuales. La
ausencia de agua elimina la posibilidad de sembrar alfalfa. En esta.. condiciones, es
probable que la.. funciones de la crianza bovina, tracci6n-venta en pie no serân
modificada.. y que el objetivo de conseguir un beeerro/afio/vaca y con protecci6n
sanitaria sca alcanzable.

Los trabajos deI SEMTA en Pacajes subrayan el predominio de la ganaderia ovina
en ârea.. a secano. En esta situaci6n, conviene verilicar si es mas rentable para el
ganadero incrementar la producci6n de su hato ovino 0 de su hato bovino. Seria ta! vez
mas conveniente desarrollar la producci6n lechera de ovinos (por la tasa de materia
gra-.a ma.. elevad.'l) en Iugar de los bovinos, si la linalidad es producir y vender queso.
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CUAI>RO 5. SISTEMAS DE CIUANZA llOVINA DE TRES AGRICULTORES I>E

ANTARANI (COMANCHE,I'ACAJES)

Agricultores
Recursos

Bofedal y chilliwuar (ha)

Nûmero de cahezas de
hovinos

Otras pastizalcs (ha)

Unidades ovinas Ovino+L1ama

M.

2,4

4486

6

14

65

C.

4,5

9940

7

10

76

A.

5,3

9835

4485

8

23

109

Elaboraciôll prupia a partir .Ie MOREL (1990).

Sist~mas mixtos CJu~ dispon~n d~ agua

Seencontraron varios ca~os ùe sislema~ mixlosquc obedecen a la mismaracionalidad
que los sistema-; tradicionales, pero que ùisponen ùe algun recurso hfdrico: riego con
aguas deI rio Desaguadero (en Sanliago ùe Col.l,ma, 20% de los cultivos), posibilidades
de riego desde el rio y napa fre{ltica alla (en Pomani), sectores de Patarani y Romero
Pmnpa con una napa freatica a.lta. Enloùos es los ca~os, el agua es relativmnente esca~a

y a menudo salada. Siempre una zona hUmeda, chillihuar, porciôn de lago 0 pantano
j uega el papel de un amorl iguador ùel déficit fOlTajero enla época seca. En este contexto,
la~ superlicies que se podrlan converlir en alf,ùfares son reducidas y los volumenes de
leçhe esperados son dema~iaùo pequeiios para jusliticar la extensiôn de una red de
coleçta.

El cullivo ùe papa Cs mucho mà~ ricsgoso cn el altiplano central. Los ultimos afios
deficitarios han llevado a los agricullores a disminuir la~ areas cullivadas de papa en
beneticio de la cebaùa 0 ùe la quinua, crcando nuevos cuel10s de botelIa en cuanto a la
mano de obra, cspeci,ùmellle para la cosccha. Los mcjores forrnjes (alfalfa, cebada,
chili ihuar) estfm ùcstinaùos COll priOlidad a los bovinos. Los ovinos lienen acceso s6lo
a ml\trojos ùe papa, quinua y praùera Ilativa.
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La comparaci6n de dos comunidades que disponen de la misma cantidad de tierra,
Romera Pampa y Paiarulli (Cuadro 6), demuestra que se puede oblener, en ténninos de
carga animal, result<ldos muy distintos que se podrî'a explicar solo a nivel de tïncas.
Laguna (1992) demuestra, con el seguimiento de tres rebaiios en Romera Pampa, que
las necesidades de los bovinos supenUl, en un afio normal, la oferta forr~erade cebada
yalfalfa. Eso signitica que el mantenimienlo de bovinos de traccion impide el desarrollo
de una crianza de ovinos sobre la ba"e de estos mismos recursos de cebada y alfaIfa.
Estos rebaiios mixtos ovino-bovino consumen una parte signiticativa de su dieta en las
praderas nativa,,: entre 27 y 50% deI forraje consumido durante la época seca. De 26
familia" de Pal.:'lraIli solo 15% lograroll intensiticar su rebai'lo gracia" a la alfalfa. Surge
una serie de pregunta" sobre las funciones de las praderwi nativa" privada,,: l.inilican un
manejo mas extensivo 0 un proceso en marcha de privatizaci6n de la" canapas
comunales?, i,po<1ricUl ser roturad:L" y cultivadas 0 constituyen «praderas pennanen
tes» no cultivables? Se formularan a estas mismas pregunl.:'\S para los casos deI
altipIano norte.

CUADRO 6. COMUNIDADES QUE NO ENTREGAN LECHE, CUENCA DE
PATACAMAYA

Comunidades PATARANI ROMERO PAMPA
Variahles

Superticie tOlaI 1.200 has 1.251 has
N° de familia" residentes 73 20

Superticie promedio por frunilia 16,4 has 62,5 has

Superticie alfalfa en
% Superticie cultivable 15 % 22%

Superticie pradera naliva
% Superficie tot:ù 68%

N° ovinos (UO) 1.715 976

N° bovinos (UO) 1.623 437

Elaooraci611 propia a partir .Ie LAGlJNA (1992), RIVERA (1993).
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Sisle/llas de criallza /IIixl(J.~ que elllregall leelle

En el Cuallro 7 se ohserva lIos sislcmas lIc cri;Ulza mixlos quc enlregan leche,
lIifcrcllciallos por la lIisponihilillallllc licITa. Los liaios provicncnllc cncuCsl:L" aplicadas
a una mucslra lie 15 f<unili;L" cn Tararnaya (;ùliplano norle) y 16 fmnilias cn Carachuyo
(allipliUlo ccnlral). En Carachuyo, los Gunpcsinos licnen 10 veccs mas lierra que en
Tarrunaya, 10 que les pennilc cullivar mas .ùf.ùfa y cchalla, aun si, proporcionalmenle
a la superficie lolal culli vahle, licncn mas en T.u·.unaya. MienIras cn el norle, la pradera
naliva casi ha lIesapm'ccillo, en el altiphUlo ccllirai sigue sienllo la hase lie la .ùimenta
ciôn lie los mlÏmales, en parlicular lIc los ovinos. La proporci<'inlle los que lienen entre
10 y 15 unillalles lIc anim;ùcs hovinos cn CaradlUYo es cillohle lie los que lienen en
Tarmnaya enlre 4 y Il unillallcs anim;ùcs. Consillcranllo la mano lIc obra in verlida y la
lasa lie mejormnicnlo gcnélico cn txlVinos, sc podria c:ùilïcar el sislema lie crianza en
Tarrunaya como m{ls inlcnsilïcallo quc cn Carachuyo.

En c()ndici()n~s d~ ti~rra ~scasa

Es el C:L"O lie las comunillallcs lIc CUY:ùlumlÏ y Tarmnaya en el alliplano norle. La
prallera naliva esl{1 rellucilla a algunas p:u"Cclas privallas p:UlI:UlOS:L" en Tanunaya y a
lierras con lIescanso lie 10 aDOS lIc los sislcmas lIc cuilivo con papa mnarga, en las
serranias lIc Cuyahuani (IBTA-CIID, Il)l)2). El faclor lierra cs eSC:L"O: 1 a 8 has por
fmnilia. La alfalfa ocupa un lugar rcllucillo cn la lIicla (28% lie la superficie cultivable
en Tanunaya). El agricultor ascgura cn primcr lugar sus neœsillalles alimenticia",
lIetïnienllo las superficies en papa, haha, quinua y hol1alizas. Ll" exlcnsiones sobranlcs
estanlleslinallas a cultivos forrajeros anualcs. Es la raz<'in por la cmù la .ùimenlacion lie
los bovinos esl{1 muy lIcpcnllicnlc lIc los r,Lslrojos lIc cultivo, lie los forrajes acuaticos
lIellago 0 lie la 10lOril1a lIc los pmll;Ulos. Aun si hay cscasez lIc lierra y lIc prallera naliva,
el rebmïo sigue mixlo (ovino-bovino).

En Cuy:ùlU;Uli, calla l~unilia poscc cn prolllellio 5 a 7 bovinos, 12 a 14 ovinos, 2 a
4 porcinos. Los mlimales cslan pseudo cSlahulallos c inc1l1so los ovinos paslOre;m con
eslacas. Aunque poco numcrosos, cl10s COlllpilcn por los mismos rccursos que los
bovinos: lotora, hcno dc cchalla-avcna, raslrojos y Illalczas.

La mano lIc obra cs rclaliv:uncnlc ahunll:Ullc. Sc emplca cn varia" aClividades que
est{m en compelencia por los faclorcs lIc prollucci<ln, scgun su rcnlabilillall respecliva:
lechc fresca, queso, horl<ùizas (ccholJa, Icchuga, zanahoria), crianza lie porcinos, pesca,
artesmlia, vcnlalle fuerzallc lrahajo cn olms lugm-cs (llligraci<'inlemporaI). Inc1usocon
muy poca lieml, un agricullor pollril tcncr una 0 lIos cahczas lIc hovinos mcjorallos; la
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CUADR07. COMPARACION DE DOS 1\1 UESTRAS DE PRODUCTORES DE LECHE
EN CARACHUYO (altiplanll central) y TARAMAYA (alti piano norte)

Variablcs Caraehuyo 16 fmnilias Tararnaya 15 familias
Promcdio CV Promcdio CV

Sup.IOIal 34,87 52% 3,25 68%
S alfalfa 4,44 53% 0,92 118%
S ceb.avcn. 1,82 68% 0,31 81%
S papa 1,05 117% 0,19 95%
Shaba 0,13 108%
S quinua 0,58 157%
S horl,ù. 0,08 114%
S pas!. 26,95 35% 0,32 106%

UOT 98,22 48% 38,19 42%
OVINO (UO) 38,75 119% 1,50
N° VAL 6,23 32% 3,70 26%
%MEJ 58,90 65% 84,20 35%

Mano de
obra (lITH) 1,91 32% 2,76 45%
&laddcl
MF. 43 24% 43 30%

FUt"nle: HERVE. )993.

prndueciôn de Icehe dcbc scr intcnsilicada para mrullenersecn competicion conta.. otras
actividadcs pnxJuclivas.

En condiciones de tierra «ahundante»

Con 1.047,6 has rcparLidas enlre 29 frunilias, 101,5 has de cmmpa en pa'itoreo
comun y 10,9 has dc tolora en cl lago, al eual Caraehuyo Licne un libre acceso, esta
comunidad cs ulla bucna i1uslraciôn de una siluaciôn dc lierra «abund,mte» (Morel,
1990; Rios, 1991). Dc esta supcrlicic lotal, hay que dcscontar en rcalidad 101,5 has de
ümapa ûcstinad;L'i ,ù pW;lorco comun y 10,9 has de totora cn cllago. La.. superficies
cultivadas cn quinua y papa hrul bajado signilicativmncnte desdc los anos ochenta,
cuando la comunidad mnpliô sus alr;ùfarcs y sc dcdicô a pnxJucir leche. Acturumente,
79,6% deI tot,ù dc las ticrras cst{m dcdkados a forrajes y 57% esta dcdicado al cultivo
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de ~ùf:ùfa. Cahe nolar que, comoen el C~lSO anlerior, los recursos acuaticos yen particular
la totora aseguran recursos fonajeros para la temporada seca (meses de scptiemhre a
novicmhre). Pero, a ùifcrencia dcl caso ,Ulterior, la canapa complementa los cortes de
alf,ùfaentrc diciemhrc yjunio. Cada f:unilia liene un promedio de Il hovinos, 50 ovinos
y m{ls de un hurro. El manejo de la al imenlaciôn de ,unh,t..; especies y dei mismo pa<;toreo
es h;tstante separado.

Los datos disponihles uhic;Ul hLs cOlnunidades de LIanga Belén (Condo, 1(89) Y
Taypillanga (Morodias, 1(93) (Cuadro X) en una situaciôn intennedia entre los dos
ca..;os presentados en cI Cuadro 7, lanto Cil relacil1n a la superficie por familia coma en
la superficie fOITajera (alfalfa y cchada). Los ovinos siguen presentes en tooos los
rehanos.

CUADRO 8. COMUNlDAD DE TA YI'ILLANGA (JO familias)

Variahl~s

Super1icie tot;ù
Super/ïcie agric.
Super/ïcie ,ùf:ùfa
Supcrlicie ceh.av.
Sup. panIIevar

UOT
OVINO (UO)
BOVINO(UO)
% MEl

Fu,,""': Mur<Nlîas (1 'J'))).

CONCLUSIONES

Pr()m~di()

19,1)3
1,15
2,47
3,32
4,lB

121,59
51),75
53.57
80,4

cv

36%
63%
53%
52%
33'Yr)

38%
51%
48%
21%

Sc ha constatado la gnUl variahilidad en los sistemas de cri:mza de hovinos, t.1nto
entre comunidades como dcntro de una misma comunidad.

La expansiôn dei cultivo de ,ùf;ùfa se ohserva donde el factor tieITa no es Iimit,mte
yen area..; que disponen de agua por riego (can:ùes). a partir de napa..; freaticas cerc;mas
a la superficie, en I:ls riveras de los rios (homheo 0 riego tempor:ù). Cuando la tieml es
escasa, la al raIra puede scr introducida cn (u'cas muy reducida..;, en tiemt..; en desc,Ulso
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o desplazando el cultiva de papa en sayafia. Pero una intensificaci6n lechera puede
implementarse con muy poco cultivo 0 sin cultivo de alfaIfa. siempre que la producci6n
de cereales forrajeros y de rastrojos de cultivo sean suficientes. Se COfi()Ce que es muy
dependiente de la ocurrencia de heladas y/o sequias.

La introducci6n de raza<; «mejoradas» no es siempre posible ni deseable. Los
resultados son, a menudo, inferiores aI potencial de producci6n: un solo ordei'io diario
(leche compartida con el temero), rango de producci6n de 2 a 10 litros diarios por vaca.
También la utilizaci6n de ganado Holstein para la tracci6n animaI puede resultar
contraproducente, asicoma el costa de aIquiler de maquinaria que esta fuera deI aIcance
deI pequefio prOOuctor.

Lacomposici6n dei hato bovino es tluctuante segun los afios. Con un buen afio (uno
de cuatro), los recursos forrajeros adicionales pennitirân que las ganancias de la
agricultura sean invertidas en la compra de animales. A la vez, la venta de animales en
época seca es el medio mas factible de conseguir dinero en efectivo para cubrir ga<;tos
familiares. En un afio muy dcticitario. la escasez de forraje puede lIevar a la
descapitalizaci6n, en este casa es utH vender ovinos 0 bovioos criollos antes que vacas
mejorada'\ en producci6n. Pero el agricultor no tiene siempre la libertad de decidir los
movimientos de su hato. Parte de estos animales son de algunos de los miembros de la
familia emigrados a la ciudad que dejaron al partir. Resultan ser varios los copropie
tarios de un rebafio familiar.

La proximidad de una red de colecta de leche fresca no elimina la fabricaci6n casera
de queso para la venta. La producci6n de leche y de queso es tradicionalmente para el
autoconsumo, su venla depende de la distancia al mercado y de su precio; pero también
de la necesidad inmediata de dinero, deI precio dei cuajo y de la tecnologia empleada
para hacer queso, etc. Esta practica tiende, coma la'\ demas. a repartir los riesgos.

Se ha constatado que los productorcs no adoptan un modelo unico: <<lodo alfaIfa,
tOOo Holstein 0 Pardo Suizo, todo leche». Frente a los riesgos mencionados.le conviene
al agricultor mantener Ulla ganaderia mixta, con ovinos y bovinos crioUos no especia
lizada, con pluriprop6sitos (came, tracci6n,leche. queso) y complementarla con otras
actividades: producci6n de ceboUa, venta de fuerza de trabajo, par ejemplo. La
posibilidad de especializarse la tendra solamente un reducido estrato de productores,
con muchos medios 0 grupos de productores que junten parte de sus medios.

Por el contrario, los escasos recursos de la'\ unidades de producci6n no seran un
obstâculo para la intensiticaci6n de detenninados componentes deI sistema de produc
ci6n. De hecho, la mayoria de los agricultores usan estrategias mUltiples para superar
la escasez de mana de obra, de ganado, de capital de operaci6n 0 de tierra para cultivos
forrajeros: préstarnos, contratos al partir, intercambios reciprocos, arreglos con los
miembros de la fmnilia emigrados en la ciudad, etc.

A una especializaci6n riesgosa y a una inlensiticaci6n lodavia incompleta corres-
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ponde una acumulaci6n rclativa, que servira, una vez cubiertas la'i necesiùades
alimenticia'i de la familia medianlc cullivos de panllevar, a pagar la educaci6n de los
hijos, de ser posible en la ciudad. Para apoyar este deseo de intensiticaci6n, fallan mas
referencias region,ùes sobre actividades de engorde y circuitos de comercia1izaci6n de
la came, oferta oportuna de crédilO, m,mejo y productividad de los alfalfares, posibili
dades de conservar l'omties para la época scca y de illcrementar los recursos forrajeros
comunales. Filla1mente, l'rente a los riesgos econ6micos actuales y futuros, vinculados
al precio de la leche, a sus cana1es de venta, es posible que debamos ùarle la raz6n al
pequefio productor por mantener sistema'i de producci6n diversiticados.
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EL INTERFASE DEL GRANJERO· EXTENSIONISTA·
CIENTIFICO: UN DEBATE CON EJEMPLOS DE TRABAJO DE

REPRODUCCION DE ANIMALES EN GRANJAS DE LOS PAISES
EN DESARROLLO

F. DOLBERG
llniversidad de Aarhus, Ca.~iIla 8210, Dinamarca

El desarrollo de sistellUlS apropiados de producci6n para animales puede ser
acelerado si se desarrolla una comprensi6n cient(fica de las prdcticas de los campesi
nos. Los beneficios de este método han sido ilustrados en la referencia a la lactancia
limitada de los terneros y el u.w de residuos de cosecha fibrosa y el potencial de
incrementar la producci6n de anillUlles en las granjas pequenas en los dos casos.

Se presenta un modelo para el desarrollo del proyecto y tecnolog/a en la etapa
temprana para la adecuada producciôn de aninUlles. Comprenlle una conexi6n directa
entre los campesinos, extensionistas y cientificos. Sin embargo, el entoque se apoya en
los aspectos cualitativos de la tecnolog/a y el proceso es altamente repetitivo. La
precondicion nuis importante para la aplicacion de este nwdelo es la retroalimentaci6n
de conocimientos llel granjero, un aspecto con el que los cientificos y personal del
proyecto confrecuencia tienen granLles problenUls al tratarlo de manera constructiva.

CAPACITACION: ELEMENTO CLAVE PARA LA PRODUCCION

En un mundo donde se espera que la poblaciôn humana crecera de 5,3 mil millones
en 1990 a 8,5 mil millones en 2005 (Kennedy, 1993), se supone que existen muchos
otros usos para los granos aparte de su uso como alimento para el ganado (Cuadro 1).
También existen prueba'\ hoy en dia que sugieren que el grano no es ninguna
precondici6n para el incremento de la producci6n deI ganado de acuerdo con los datos
de consumo de leche de la industria lactea PIL de La Paz, Bolivia desde 1981 hasta 1992,
que ofrece s610 una ilustraci6n (Figura 1). La figura muestra que de 1981 hasta 1992
el consumo de leche ha aumentado en un 350%, de 1,5 a 5,2 millones de kilos
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CUADRO 1. GRANOS QUE CONSUME EL GANADO EN PAISES y REGIONES
SELECfAS, 1990

Pafslregi6n

Estados Unidos
Europa Oriental
Comunidad Europea
Uni6n Soviética
Brasil
Jap6n
Medio Oriente
China
Sudeste de Asia
Mrica (Sub-Sahara)
India

Fuente: Duming y Brough, 1992.

Porcentaje de granos que
consume el ganado

70
64
57
56
55
48
33
20
12
2
2

Recolecci6n en mil10nes de kg

5

: )

Recolecci6n de leche

1·

• - « , -L-...1...-J ..•.........L...-. .I.---J

'''utl2l'UI''I'U5U lU'11ItIl1'" Il''1''1 l'!

FIGURA 1. Recolecci6n de ledIe en PlI., La Paz, Bolivia

Fuente: Danchurchaid, 1990 & 1992
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anualmente. Los pro<luctores que abastecen a esta industria lâctea son predominante
mente deI grupo étnico indigena aymara, cada familia tfpicamente posee unas cuantas
vaca<;, las cuales rinden diariamente de 3 a 5litros de leche. El ganado es alimentado con
forraje y recibe un minimo de suplementos concentrados.

Se atribuye el crecimiento en cl consumo, a una expansion que arranca de 1991
ha<;ta el presente, a una mayor capacitacion de los productores y a un mejor trabajo de
parte de los extensionistas (Danchurchaid, 1989 y 1992), demostrando que las inversio
nes en la capacitacion de la gente pucden ser tan importantes para el incremento de la
pro<luccion coma el aba..tecimiento de insumos ffsicos tales coma grano 0 infraestruc
tura.

PRACTICAS DE LOS GRANJEROS

Para explotar complet.:'UI1ente el potencial que tienen los pequei'ios granjeros para
el aumento en la produccion de los animales,se requiere mucha mas trabajo para
describir y entender cientiticamente sus practica.. actuales y para probar nuevas
practicas bajo sus condiciones. En los pârrafos siguientes se proporcionan aigunos
ejemplos.

LACTANCIA LlMITADA

El permitir que el temero mame la lcche de su madre es una prâctica antigua de los
granjeros en muchos paises en desarrollo. Sobre la base de esta costumbre, Alvarez et
al. (1980) desarrollo en México un sistema de lact.:'Ulcia limitada, que demostro un
aumento total en la producci6n de leche de la vaca y un incremento deI rendimiento en
el temero, por una cantidad menor de leche que consumfa el temero -caracteristicas
también descubiertas por Khan y Preston (1992) en su trabajo en Pakistan (Cuadros 2
y 3).

E.. importante not.'U' que los temeros criados artiticialmente recibieron 80% mas
leche por kg de peso vivo aumentado que aquéllos que fueron ("Tiados con lact.1ncia
limitada, principalmente porque el aumcnto diario dc peso vivo em mucho menor (370
vs 552 g). También es interesante observar, que no habia ningunadiferenciaestadfstica
signitïcativa en la leche diaria comercializable en lél.. vaca.. hibrida.., mientras que en el
sistema artilidal, los Sahiwals ni siquicra tcnianta capacidad de alimentar sus terneros
(Cuadro 3). Sc tuvo que traer leche al sistema, no dcjando leche para la venta. Con la
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CUADR02. RENDlMIENTO DEL TERNERO CRIA DO POR LACTANCIA
LlMITADA 0 CRIANZA ARTIFICIAL

Crianza Laclancia SEM Nivel LIe

Artificial ülIlitaLla im)XInancia

Peso vivo, kg
Al nacer 32,6 30,9 1,3 NS
A los 92 dias 64,4 83,1 3,12 .001

Perimetro alxlominal
a los 92 dias, cm 102,0 111,0 2,7 .04

Aumento de peso
Diario, g 370 552 32 .001

Consumo-Jeche, 3,04 2,67 0,097 .05
kg/dia

Conversi6n-leche* 8,98 4,97 0,79 .01

Composici6n de la
leche consumiilil por
el ternero, %

Grao;a 4,09 4,22 .21 NS
Proteina 3,55 3,62 .57 NS
Total s6lidos 12,90 12,7 .28 NS

.. Leche consulIlida (\cg)/aulllenio de peso vivo (kg).

lactancia limitada, los terneros creciemn mejor y mas de 4 litros de leche por vaca
estaban disponibles para la venta diaria.

Mientras que aun no se entiende bien 10 que sucede COll la vaca, las reacciones en
el ternero han sido dcscrit.1s (vea la critica de Ryle y Orskov, 1990).

Una pregunta interesante es hao;ta qué punto se pueden aplicar estos descubrimien
tos a cabrao; y ovejas.
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CUADR03. RENDIMIENTO DE VACAS CUYOS TERNEROS FUERON
SEPARADOSA LOS 3 DIAS YLUEGO CRIADOSARTIFICIALMENTE
o LOS AMAMANTARON POR PERIODOS DE30 MINUTOS DESPUES
DELORDENO

Crianza Lactancia SEM Nivel de

Artificial Limilada importancia

RENDIMIENTO DE LA VACA:

Totllideleche,kg/d
AIS y Xsses 13,00 Il;70 2,20 NS
Sahiwa 2,67 6,99 1,09 .04

Leche comercializable*,
kg/d
AIS YXsses
Sahiwal

Cambio deI peso vivo,
kg/d
AIS + Xsses
Sahiwal

10,00
0,66

-.402
-.226

9,10
4,26

-.299
-.150

2,16
1,16

.16

.12

NS
.05

NS
NS

Fuenle: Khan y Preston, 1'.1'.12.

• D".'pués d" deducir la leche 'lue consumi6 el ternero

INTERACCION CON GRANJEROS EN LA INVESTIGACION DE TECNOLOGIA y

DESARROLLO

A conlinuaci6n se ofrece un resumen de expcriencias de varios paises, entre los que
se destacan la Illdia, D~Ulgladesh, Mauritania, China, Colombia, Vietnmn y la Republica
Unida de Tanzania en los cuales trabajé. AI presente continuo involucrado en ellrabajo
de las granj~L'i.

A. En una clapa inicial de invesligaci6n de lecnologfa y su fase de desarrollo es
import.ante salir a la tïnca y relliizar prueb~L'i. El objelivo de esta actividad no es tant.o
promocionar la lecnologfa sino (m't'i bicn que los planitïcadores y cientfficos deI
proycclo conozc~UllospunlOs débiles y fucrles de la lecllologfa ycl disefio deI proyecto.
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Es un proceso repetitivo y es importmlte enfatizar que ésta es una fao;e de aprendizaje
para los proyectistao;, personal deI proyecto y cientiticos. Se parte deI criterio de que si
existe mâs tecnologia que a..egura que esta disponible en la.. tienda.. para trabajos de
extension y de que si ésta tue puesta a prueba; se puede comprobar que la mayorla no
estâ lista -y, logicamente,al saberlo, la planiticacion deI proyecto se volverla mas
realista.

La aplicacion de amoniaco a los rcsiduos de las cosechas fibrosas (Dolberg, 1992)
es una tecnologia que fue introducida a los granjeros en muchos paises, pero frecuen
temente con resultados desalentadores. Uua razon de este fracaso es que se ha prestado
mucha importancia a la aplicacion de amoniaco y muy poca al suplemento de proteinas
(Cuadro4).

Los resultados en el Cuadro 4 demuestran c1aramente que sin un suplemento de
proteinas, el aumento diario de peso vivo y la conversiou de eficiencia de los alimentos
son tan bajos, que la tecnologia probablemeute no sea benficiosa.

Sin embargo, eu cualquier siluaciou, la respuesta a suplementos de proteina
disponibles en el mercado local tendr{m que tratar de lograr una curva de respuestas
biologiea'\ de la'\ cuales .'le po<1ra derivarcl niveloptimo economico de suplementacion.

B. El ejemplo anterior demuestra que el objetivo deI primer paso no pretende tanto
promover la tecnologia, .'lino identiticar los problemas, a1gunos de los cuales pueden
requerir mas investigacion y des'UTollo. También se enfatiza que es importante
desarrollar la habilidad deI investigador para que sea sensible a la perspectiva deI
granjero y convertir la retroalimentacion de los granjeros en una hipOtesis para la
investigacion y nueva'\ probables soluciones que tendrlan que pasar por el mismo
proceso repetitivo de prueba con ba'\e eu la eliminacion de errores.

C. Una tercera razon importante por la que .'le debe salir hasta la'\ granjas es la de
desarrollar y mejorar el conocimiento de los investigadores de los métodos para la
recopilacion y el anâlisis de datos, que puede .'1er aplicado bajo estas condiciones. Un
programa que se puede utilizarpara ilustrar modelos y logiea es el de Harvard Graphies,
que puede ser usado para ilustrar modcIos y consistencias, que subsecuentemente,
pueden ser sujetos a un anâlisis mâs det..lllado. Esto se ilustra en la Figura 2, donde se
organizan cerdos aliment.'ldos con jugo de cana en pruebas que se realizaron en pueblos
pequefios en Vie tnam, de acuerdo al peso vivo diariocn confonnidad con las granjas que
participaron.

Se supone que al asumir un poco de creatividad coma investigador, yal llevar mas
investigadores a las granja'\, esto originara conocimiento de muchos mas métodos
analitieos que luego podran .'1er aplicados.
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CUADRO 4. LA INFLUENCIA DEL INCREMENTO DE NIVELES DE LA
SUPLEMENTACION DE TORTA DE SEMILLAS DE ALGODON
SOBRE EL AUMENTO DIARIO, CONSUMO TOTAL y RELATIVO
DE MATERlA SECA y EL RENDlMIENTO DE LA ALIMENTACION

i) Henan.

Item Dalos

Torta de semilla de algod6n, kg 0 1 2 3 4
Numero de animales 8 8 8 8 71

Aumenlo diario, gr 250 600 655 845 883
Conswno de maleria seca, % de 1 peso:
Paja2 2,6 2,5 2,1 1,9 1,3
Torla de Sem. de algod6n 0,0 0,4 0,8 1,2 1,6
TOTAL 2,6 2,9 2,9 3,1 2,9
F.C.R.3 20 10 10 8 7

H) Hehei

Ilem Dalos

Torta de sem. de algod6n, kg 0,00 0,25 0,50 l,50 2,00 2,50
Numero de animales 8 8 8 8 8 8
Aumenlo diario, gr 63 370 529 781 829 892
Conswno de maleria seca4, % de 1 peso:
Paja 2,7 2,5 2,3 2,0 1,8 1,7
Torta de sem. de algod6n 0,0 0,1 0,2 0,5 0,8 0,9
TOTAL 2,7 2,6 2,5 2,5 2,6 2,6
F.C.R. 60 12 10 7 7 7

Fuente: Dolberg y Finlayson (en illlpre..ion).
1. Un animal enfermo fue excluido lie 10.' cilculos.
2. La paja fue aireada un dia antes de la alimenlacion. La materia seca era un 82%.
3. La.. unidades de materia seca 'lue se consumieron para producir uoa unidad de peso vivo.
4. 88% de materia seca en la paja y en la torta de semilla.. de algoMm. Lapaja fue tratada con

anhidrido de amonia. La.. meclida.. se realizafon por 10 menos 10 dia.. antes de la.. pruebas.
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0.5,----

0.4

D.l

0.1

o
CUC TllllaD HOll DAII Nhi Meil Hia" Hoa Ty Nil

Faflùlias <I~ las Grafljas

• J t·(,() <lia..

Figura 2.-Ren<linù"nln <I~ cenl", alilll"flla<los cnn jugn (I~ cana ~n las granja.. <le Tuyen Quang
(4 c~nlns/grafl.ia; p.:so illicial IO.H·2J.J kg)
AUIII~1I10 <1" p.:.so vivo {kg/c"r<ln/<lia}

Fuellle: lJnitlll <le Mujer"s. 11)1)2.

D. La investigaci<1n y cl tlesarrollo tle nueva'\ tccnologfas rcquiere tle continuidad
y per.l'everancia en posiciones claves de mant/o. Este punto merece ser enfatizatlo en
un momento cuantlo existe tanto interés en c<unbiar a un nuevo motlelo «sustentable»
sobre el cuaI aun existe un numero Iimitatlo tle persona'\ que tienen la capacitlatl y
experiencia como para ejecuLarlo. Hoy en tlfase g~l'\lamuchotlinero de una maneramuy
inetïciente en «estutlios faclihles» que son manejatlos por personas con insutïciente e
inCofreClo conocimienlo. Si ésle fue el caso anles, es aun mas cierto ahora con referencia
a la nueva tlem~Ultlapara suslenlahilitlatl. El tlinero que se gasla en eslos eslutlios seria
mejor aprovechatlo en pruchas pequcfias tlcntro tic las misma'\ gr~Ulja'\ en tecnologfas
u otras probahles inlcrvcncioncs. Eslo proporcionarfa tlalos uliles para la preparaci6n
tle proyeclos, serviria como un cjcrciciol1e enlremunienlo para lotlos los involucral1os
en el proycclo y aumenlaria la rcsponsahilil1al1 tic las recomenl1aciones. Si tiene éxilO,
es probable que el proceso il1cntilïque 1f11eres cn los niveles tle granjero, a'\esor, y
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cientitico. Estos grupos, aI aunar sus conocimientos, pueden realizar las investigaciones
yel desarrollo necesariode la tecnologia in situ y comunicarse con grupos en otras partes
<.leI mun<.lo, que prohablemente tengan problemas parecidos. Al ofrecer becas a
estudiantes que serian los antitriones deI pais (Dolberg, 1991), los proyectos pueden
lograr varios objetivos en una sola vez: se puede recopilar <.latos Msicos, se puede
conducir la observacion y evaIuaci6n en curso, y se pue<.le entrenar aI personaI para
futuros proyectos.

CONCLUSION

La conclusion de estos ejemplos es que el primer paso que se realiza en las pruebas
dentro de granja... no es empezar el trabajo de extensionistas, sino la realizaci6n de
consultas previas sobre 10 adecuado de la tecnologia que se eslâ promocionando y los
puntos débiles de ésta que requieren ser corregidos.

Un pequefio comienzo tiene méritocon referencia a pruebas futuras ya la aplicaci6n
<.le la tecnologia en gran escala. Es una forma <.le i<.lentitïcar granjeros, investiga<.lores
y eXlensionistas con un lalento natural para el trabajo y tales persona... son esenciales
para la expansi6n futura. También pue<.le ser una fonna de identiticar instituciones que
pue<.len promocionar la temologia.

Cuando se i<.lentitique a dichas pcrsonas e instituciones, el trabajo dentro de la
granja acelerarâ el proceso <.le la investigacion y 10 obligarâ a avanzar mas râpidamente
que en el casa de que los cienLiticos quc<.len confinados a trabajar en la estaci6n de
investigacion yen ellaboratorio. Si es un fracaso, sera mas fâeil cmnbiar la direcci6n
de la investigaci6n, 0 poner punlO tinal a un pequefio proyeclo en vez de hacerlo con un
proyecto grande.

Una condicion muy importilllle para el éxito es que los cientiticos principales tomen
el enfoque con mucha serie<.lad y estén prepamdos a pa..ar mucho tiempo en el campo
con los granjeros, mostran<.lolcs a sus suballemos la I"{jnna en que se debe responder a
la retroalimentacion <.le los granjeros.

Segun Bunch (1982), la generacion de mucha retroalimentacion de los granjeros y
el saber tratarla de una manera constructiva es un criterio muy importante para el éxito.
Sin embargo, segun otra fuente importante (Merrill-Sands y McAllist.er, 1989) la
recepcion de retroalimentaci6n y cl saber tralarla de una manera constructiva aun causa
muchos problema.. para los cientiticos.
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VENTAJAS COMPARATIVAS ENTRE EL OVINO, BOVINO y LLAMA, COMO
PRODUCTORES DE CARNE

Mas que realizar una reseoa hislorka de la sustitudon de la Hama por el avina y dei
desplazamiento dei ovino por el bovino, se tmto de encon!rar las ventajas cornparaI ivas
de cada espede animal en cuanto a produccion de carne.

Hasta hace poco, la comerdalizad6n de carne de Ihuna no estaba legalizada; sin
embargo, un sinnumero de Hamas cran faeneadas en el matadero de Batallas (Provincia
Los Andes dei Oeparlarnento de La Paz) y comerdalizada.-; coma carne de res en la
ciudad de El Alto y en los Yungas de La Paz, adernas de ser usada en la fabricaci6n de
embuLidos. La carne de Hama liene la venr.aja de tener muy poco colesterol. Esta
prohibicion de la venta, sumada a los prejuidos hacia la carne de «auquénido», hicieron
que el precio de esta carne esté IXlr debajo deI precio de la carne ovina. Paradojicamente,
en el maladero de Arica (Chile), se faenea carne de Hruna proœdellte de la frontera
boliviana y se la cornercializa a un precio superior al de la carne vacuna. En el Pern se
haestudiado la posibilidad de enlatar came ahumada de Hama. Lo contradictorio de todo
esta es que los incrementos de peso obtenidos en la alimentacion de Hamas, ovinos y
vacunos con œbada estân en un orden inverso al dei predo de su carne en el rnercado.

Hay un elemento que ha contribuido a fortalecer la idea de promover la came
vacuna en el altiplano. Y es que el corte de la subvencion al!ransporte de carne vacuna
del Beni, le devolvi6 ;ù altipiano su papel de proveedor de carne para la ciudad de La
Paz. Sin embargo, actualmente solo el 15% de la dernrulda de la ciudad esta abastecida
por el alLiplano.

Se h;m reporl<ldo aumenlos signilïcalivos de peso en bovinos crioHos:
300 g/dfa alirnemados en crulapas (campos naLivos de pastoreo) y con cebada ,
donde consumen la lercera parte de los requerimientos lot;ùes y 600 a 700 g, si se
cornplemenla la racion anterior con sai, agua a volunlad y se cubre el heno de cebada
en cobertizo (SEMTA, Pacajes).
Has!.'1 950 g diarios, al borde dei lago Titicaca, con tolora y con eS!.'1bulacion
nocluma b;üo cobertizo (Quiroz).
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En zonas <.Iemasia<.lo aleja<.lw; <.le hl<; C,UTelem<;, <.Ion<.lc no IIega la re<.l <.le recoleccion
<.le lcche fresca, es posiole engor<.lar oovinos criollos para la pro<.luccion <.le came con
recursos fomüeros locales. Cliar oovinos y ven<.ler came <.le res parece mas ventajoso
que criar ovinos para c,mle.

;,QUE PRIORIDADES TENER'! i,MEJORAR EL nOVINO CRIOLLO 0 IMPORTAR
ANIMALES DE RAZA'!

El Doctor Anmm<.lo Car<.lozo hizo una rcmemoranza <.le como las hacien<.las <.leI
altiplano como Collana y Huancaroma importaron, con muchos riesgos <.le mortali<.la<.l,
animales <.le raza (Holstein, Shor\on, HereliJr<.l) que, por su poca a<.lap~lci6n, fracasaron
totalmente. Postelionnente, la Estacion Experimental <.le Belén importô Brown Swiss
<.le Esta<.los Uni<.los y Par<.lo Suizo <.IcI Pen!. Estas razas «mejora<.l'l<;» se irra<.liaron por
el altiplano, siempre con cl respal<.lo <.le estaciones expelimentales y granjas gana<.leras
<.le Cochao;unoa. En vez <.le seguir inlro<.lucien<.lo, con un alto costo, razas exoticas (80%
<.le los oovinos Holstein murieron por «mal <.le ,ùtura» <.Iur;mte los primeros seis mlos de
vil1'l), olros proponen mejorar por seIecci6n y cruz;uniento cl oovino crioIlo, un tipo
genético intlelïnido, constituido de ecotipos mestizos que se deheria caracterizar en
primera inslancia. Seria cl p,t<;o previo ;ù cruce con raza<; "mejoradas". Pero solo la
volunL1d de un grupo de productores 0 un plan de gooiemo podria manlener un
cruzamienlo aosoroente 6ptimo de criollo por Holslein, como el propuesto por Rojm;:
1I2C+1I2H, 1/4C+3/4aH, dependiendo de la zona.

Como punlualiz6 Fulcrand, el oovino criollo tiene ellren del;mtero desarrollado y
el Iren poslerior tléoi!, 10 que le conlïere su aplilud al liro. Ademas, tiene mayor
rusticidad y la capacitlatl de producir reservas corpor;ùes de grasa que amortiguan las
época<; secas y los ,ulos tlelïcitarios en jiJrraje. Asi, pues, el hovino crioIlo, ademâs de
producir leche, generalmente con mayor conlenido de grasa, produce came y es
ulilizado en el trahajo agricola.

Correspontle, entonces, phmlearse la pregunta fonnulada por Loetz: l.qué patron tle
selecci6n se empleara para cl ganado crioIlo'!, i.c6mo seleccionar el criollo en condicio
nes controlad,l<; 6plimas (Cf. d proyecto de rehaoo élite de Patac;unaya) 0 en condicio
nes tic crümza tradiciomù, medi,mte concursos y lioros gene;ù6gicos'!
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CONSIDERACIONES EN TORNO A LAS ACTIVIDADES DE LOS PRODUCTORES

Con <.los ejemplos explfcilos, la pro<.luccion <.le leche con :un:umullmniento <.leI
lemero y ellralmnienlo <.le paja con ,unonfaco, Fran<.ls Dolberg enfalizola necesi<.la<.l <.le
<.Iescribir y enlen<.ler las pnklic,L<; <.le los g'Ula<.leros para monilorear un proceso <.le
apren<.lizaje, tan10 <.le los invesliga<.lorcs como <.le los exlensionisl'L<;. Eslo <.Iemuestra que
son los <.Iiagmlsticos <.le los sislemas <.le crianza los que <.Ieben <.Ietïnir los objelivos <.le la
invesligacion. En oposicion a los sislemas <.le crianza muy arlitïciales, que se han
generaliza<.lo en los paises in<.luslri.ùiza<.los, <.Ielïen<.le tmnbién la racionalida<.l <.le los
sistemas <.le lTianza con base en los recursos loc.ùes en cl altiplmlO, canapa<;, cebada,
alfalfa, sin recurrirsislemalic:unenle ala suplemenlacion. Veremos comoesla recomen
<.Iacion va en contra <.le una serie <.le praclicas instilucionales.

Aun se comelen errores al explicar las pr{lclÏcas c:unpesinas, busean<.lo, por
ejemplo, una relacion lineal enlre el l,unafio <.Ici halO y la pro<.luccion <.le Icehe. Un
c:unino mas provechoso es, por ejemplo, cruzar la eslruCIUra <.lei halo y las épocas <.le
paricion con el ealen<.lario forrajero. Para lener .ùguna posibili<.la<.l <.le éxilO, las
altemalivas lecnologicasuebenemn.u·carse <.Ienlro<.le)osobjelivos<.lel agricullor. De
esta forma, se ve que el m:UlCjo l'lor cl gana<.lero pueue inl1uir m{L<; que el mejor:unienlo
genéllco en la <.1 isponibili<.la<.l <.le forraje y aUll1elllO<.Ie la pro<.luccion. Tmnbién se observa
que el halo bovino eumpIc van.L<; funciones, enlre eIIas, la traecion <.leI ara<.lo y la
pro<.luecion <.le eombuslible. Para cnlenuer cl sislema <.le crianza, hay que relacionarlo
con los olros sislemas. Finahnenle, sc observa que eslos sislema<; <.le crianza son muy
<.Iiversitïca<.los como me<.li<.la para <.Iislribuir los liesgos.

i. COI1W analizar la diversidad de los sistel1la.~ de crianza?

Un primer pa<;o pue<.le ser zonitïear, en funCÎôn <.le las posibili<.la<.les <.le cultivar
alféùfaoavena, <.Ieregar, <.le la <.Iislanciaa la re<.l<.le eoIceta<.le leehe fresca o <.le la <.Iislancia
al merca<.lo <.le eonsumi<.lores. Es obvio que cI alliplmlO norle tiene mayores polenciali
<.Ia<.les que el alliphmo cenlnù.

Olra via es caraclerizar las <.Iiferenles fonmL<; <.le pro<.lucir leche, conocer su
localizaciôn y el porcclllaje respcclivo <.Iellolal <.le la Icehe enlrcga<.la a la PIL, 0 <.Iellolal
consumi<.lo en La Paz (fresca 0 Iransfonna<.la). Dislinguimos l'lor 10 menos Ires fonnas
<.le pro<.luccilin:

Empresas priva<.las, a menu<.lo 10 que que<.la <.le 'Ulliguas hacien<.la<;, <.le lamafio
sulïcielllemenle impOrlanle pam <.Iisponer <.le una llueseria propia.
Pequefios pro<.luclores, perlenecîenles a cOlnuni<.l:.l<.les in<.lepen<.lienles luego <.le la
Reforma J\gr:U'ia, que ven<.len quesos C.L<;eros 0 enlrcg.m Icelle fresca a la PIL.
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Pnxluclores asociados en môdulos Iccheros, que recibieron un vaca a crédilo de
alguna insliluciôn 0 solmnenle agrupados alrcdedor de un cenlro de acopio, eslo es,
con varios grados de mmlejo cmpresarial. AI respeclo, recienlemenle se abriô un
debale sobre la posibilidad de implementar un manejo empresarial denlro de las
comunidades cmnpesimL';, ysohre la viahil idad de olroscircuilosde comercializaci6n
de la leche, compelilivas con el de la PIL.
Finalmenle, se reconoce, medirulle cl seguimienlo en el liempo, diversos tipos de

funcionamienlo de los predios y crirulzas. lInos prctieren, por ejemplo, vender quesos
y no leche fresca. En Cuzco, Fulcrand evidencio que el produclor perdia dinero
vendiendo su leche a la piania lechera; asumia coslos de transporte y riesgos demR"iado
altos si vendfa directunenle al consLUnidor, y lograha un mejor beneticio con la venta
de queso. Pero el queso, si hien pennile ingresos econ6micos mas modulahles, no liene
un precio garantizado como la Icche y no ahre la puerta ~Ù crédito. De ttxla'i manera",
genera suhproductos muy valorizados en la fmnilia, como el reques6n ° el suero,
consumido por porcinos y perros, que en cicrta fünna compensan el trahajo y la
inversi6n en cuajo, saI, elc.

Esfundmnenttltomarcncuenlaqueelsistemadecrianzaesmultipleydiversiticado,
ahierto y flexihle (carne-lcche, leche-queso). En la cxplicaci6n de la racionalidad
campesina conviene asociar, en primer lugar, la visi6n de un economista.

COSTO DE PRODUCCION

El dilculo dcl costo de producci6n lIega a ser un tema muy controvertido, porque
todos 10 vinculan a la tijaci6n dei precio de la leche. Se espera de este dilculo un «costo
real», «neulro» 0 «técnico» y un «precio justo». Pero resulta que cada actor en la
negociaci6n detine su propio costo de producciôn: la empresa colectora incluye el COS10

de tr~msportede la leche dei centro de acopio a la planla; los pnxluctores con eticiencia
distinla tendr{m tmnhién coslosde producci6n dislinlos. Ademas, el calculo deI costo de
pnxluccion descansa sohre varios supueslos y reglas que sc lienen que explicitLr: items
manejados, pasos melodol6gicos, procedimienlos de câlculo. El precio resulta de la
relaci6n entre coslos e ingresos y no sohunenle de los coslos. Asf, indirectmnenle, se
detine un ingreso. La tijaciôn de este precio cs, Imnhién, una decisi6n polftica que
favorecer{L a detenninadolipo de pnxluClof.

Para favorecer a la mayoria de la pohlaci6n, sin c~L'itigar a los produclores por su
eticiencia, se puelle, por ejemplo, ponderar el costo por cl peso respeclivo en una
muestra de los diferenles tipos de !inca y de produclores. Del precio pagado al productor
depende cl precio tinal de la leche al consumidor, con sus implicaciones nutricionales
y econômicas en la delenninaci6n de la CamL'ila f;uniliar; y polfticas, mediante las
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imporlaciones de produclos Iticleos que podrian resultar mas baralos.
El coslo de producciôn, lécnicwnenle elaborado, no puede ser enlonces otra cosa

que un elemcnlo mas en la negodadôn: cs i1usorio pcns~lf que se podria sustituir a la
negociadôn. Queda mucho por mejOf:lf en cI disefio de esle cMculo y encontrar los
indicadores lécnicos que pcrmilrul reaclualizar este coslo. Sirve como ejemplo una
pregunla esencial: l,liene que subir cl precio de la leche cada vez que sube el precio de
la gasolina?

UN FORO INTERINSTITUCIONAL PARA CONTINUAR EL DERATE

Como suele suœdcr en esle lipo de eventos, sc conslata que el tiempo dedicado ai
debate ha sido demm;iado corlo. Cada una de las pregunlas identitïcada~ podria ser el
objeto de una reuniôn lécnica especitïca. Se deslaca, sin emb~lfgo, que el tema de la
alimentaciôn pareciô ser sumrunenle prioritario.

l.Cômo preserv~lf esta rel1cxiôn sobre los sistemas de crianza hovinos en el
altiplrulO? Mas que un enle centr~ùizador de coordinaciôn, se recomienda disponer de
un foro interinstitucional bastrulte flexible. Se consilier61a posibilidad de que ADOPA
(Asociaci6n Doliviana de Producciôn Anilmù) mmma este papel en tomo a aIgunas
prioridades:

Haœr un Iistado de instituciones, profesionales y trabajos puhlicados.
Coordimlf esfuerzos para que se publique una sfntesis sobre los sistema-; de crirulza
bovina en la cuenca lie Patacrunaya, como un primer pa-;o hacia Ulla tipologCa de
pro<luctores a mayor escala.
Fomenlar reuniones técnica-; y ponencias a ser presentadas durrulte la~ reuniones de
ADOPA sobre los tem~L-; tralalios dur;mte el scminario.
Fmnentar la ediciôn de un mrulU~ù sohre mélodos de colecci6n de datos y estudios
deI funcionruniento de los sislcmas de crianza campesinos.
Promover dehates p~lfa la clahoraci(m de una po!flica lechera nacional. Luego deI
tmspa-;o de la responsahilidali en la maleria, dei MACA al Progrmna de Fomento
Lechero de CORDEPAZ. no se delïnio, a esle nivel, una polftica de desarrollo
lechero deI Dcp~lflmnenlo y. menos aun, una polftica Icchera naciomù.
En el dehale se recalc(i repelidas veœs cI eleclo liesmultiplicador de la formaci6n

de j()venes agrônomos que realizan su lesis de grado en conWclo con la realidad deI
crunpo y con una convivencia runplia con los produclores. DANCHURCHAID 
PROFOLE asume un apoyo dccisivo en la maleria. Convendria que en eslos trabajos se
tome en cuenla el runciomunienlo lie los sislCmas de produccitSn cwnpesinos. Para ello
se solicil() a la Universidalimayor l1exibilidad p;ua aceplar las lesis que se presentan,
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10 que no significa, de ninguna manera, pennitir un menor nivel académico. Se
recomienda, entonces, la elaboraci6n de tesis con un enfoque aplicado al predio dei
pequeiio produclOr, realizadas a menudo al margen de disefios experimentales, pero con
olros diseiios estadisticos, de sondeo, encuestas, an{tlisis multivariable, por ejemplo.
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