
DISTRIBUCION ESPACIAL Y TEMPORAL 
DEL GANADO DOMESTICO 

EN SAN JOSE LLANGA 

Zulma ROClO VictOrIa, Morty Ortega y Jlm A. Yazman 

IBTA 149/BOLETIN TECNICO 17/SR-CRSP 1111995 

USAID PROGRAMA DE APOYO A LA INVESTIGACION 
COLABORA TIV A EN RUMIANTES MENORES 

Small Rummant Collaborahve Research Support Program 
(SR-CRSP) 

CONVENIO MACA/IBT AlUSAID/SR-CRSP 

Agosto de 1995 

jmenustik
Rectangle

jmenustik
Rectangle



AgradeCImIentos 

El Programa de Apoyo a la InvestIgacIOn Colaboratlva en RUmIantes Menores (USAID 
Small Rummant CollaboratIve Research Support Program) es una colaboracIOn entre la 
AgencIa InternaCIOnal de Desarrollo del GobIerno de los Estados Urndos (USAID), 
Waslungton, D C (Grant numero 138-G-OO-0046-00) y el InstItuto BolIvIano de TecnologIa 
Agropecuana (IBT A) dependIente de la Secretana NacIOnal de Ganadena del MImsteno de 
Desarrollo ECOnOlTIlCO 

El Programa IBTA/SR-CRSP cuenta con el apoyo fmancIero del Programa PL-480 de la 
MIslOn USAID/BohvIa 

Esta pubhcacIOn es el resumen de la tesIS de grado preparada por la autor prmCIpal Los 
autores agradecen al Ing Rodolfo Puch de la Facultad de CIencIas Agncolas y Pecuanas de 
la Umversldad Autonoma "Tomas Fnas de POtOSI por la colaboración prestada a la 
rnvestIgacIOn expuesta en la tesIS de grado CItada en esta publIcaCIón 

También se agradece la cooperación bnndada por las famIlIas y las autondades de la 
Comumdad de San J ose Llanga, ProvmcIa Aroma de Departamento de La Paz, que han 
hecho pOSible este trabajo y los logros del Programa IBTA/SR-CRSP 

Zulma ROCIO Vlctona 
Morty Ortega 
Jlill A Yazman 

La Paz, 1995 

11 



IndIce de ContenIdos 

LIstado de Cuadros 

Listado de Graflcos 

IntroducCIón 

ReVISIón de LIteratura 

DIstnbuClOn espaCIal y temporal 
ComportamIento ammal 
Estados y eventos en el comportamIento ammal 
Plan de manejo al pastoreo 
Factores que Influyen en el plan de pastoreo 
Campos agrícolas en descanso 

Matenales y Métodos 

DescnpCIón del área de estudIo 
Métodos 

Resultados y DIscusIón 

DIstnbuCIón espaCIo-temporal 
DIstanCIas recorrIdas 
Las horas dedIcadas a la actlvIdad del pastoreo 
ComportamIento 

Concl USlOnes y RecomendacIones 

BIblIografía 

PágIna 

lV 

VI 

1 

2 

2 
2 
3 
3 
4 
5 

7 
10 

13 
21 
22 
25 

27 

28 

111 



LIstado de Cuadros 

Págma 

1 DIstnbuCIón de tIerras de acuerdo a su uso en San Jose 
Llanga, ProVInCIa Aroma, Departamento de La Paz, 1992 9 

2 ASOCIacIOnes vegetales más representatIvas de los campos 
natIvos de pastoreo, San Jose Llanga, ProVInCIa Aroma, 
Departamento de La Paz 10 

3 NIveles de sIgmfIcancIa de los valores de F por el análISIS 
de vananza comparando el tIempo de uso de los campos de 
pastoreo por espeCIe ammal entre estaCIOnes, San José 
Llanga, PrOVInCIa Aroma, Departamento de La Paz, abnl 
1992-marzo 1993 20 

4 NIveles de sIgmfIcancIa de los valores de F por el análIsIS 
de varIanza comparando por estaCIOnes el uso de los 
campos de pastoreo entre espeCIes ammales, San José 
Llanga, PrOVInCIa Aroma, Departamento de La Paz, abnl 
abnl1992-marzo 1993 20 

5 DIstanCIa recornda (km/ día) por vacunos y OVInOS en las 
dIferentes zonas de San José Llanga, PrOVInCIa Aroma, 
Departamento de La Paz, abnl1992-marzo 1993 21 

6 DIstanCIa recornda (km/ día) por vacunos y OVInOS en San 
José Llanga, PrOVInCIa Aroma, Departamento de La Paz, 
mayo 1992-marzo 1993 22 

7 TIempo (promedIO en horas) de sahda, retorno y 
permanencIa de anImales fuera del corral por espeCIes y 
estaCIOnes, San José Llanga, PrOVInCIa Aroma, 
Departamento de La Paz, mayo 1992-marzo 1993 23 

8 TIempo (promedIO en horas) de llegada, sahda y 
permanenCIa en campos de pastoreo entre espeCIes, por 
estaCIones y zonas, San José Llanga, PrOVInCIa Aroma, 
Departamento de La Paz, mayo 1992-marzo 1993 24 

IV 



9 

10 

Listado de Cuadros (contInuacIón) 

ActIvIdades (porcentaje de tIempo) durante el pastoreo por 
especIe y por estacIón, San José Llanga, ProvmCIa Aroma, 
Departamento de La Paz, mayo 1992-marzo 1993 

ComportamIento del rebaño (porcentaje de tIempo) 
durante el pastoreo en las dIferentes estacIOnes, San José 
Llanga, PrOVInCIa Aroma, Departamento de La Paz, mayo 
1992-marzo 1993 

PágIna 

26 

26 

v 



LIstado de GráfIcos 

PágIna 

1 UbIcaclOn política y geograflca de la Comumdad de San 
José Llanga, ProVInCIa Aroma, Departamento de La Paz 8 

2 DIstnbuclOn espacIal de los ammales domesticos en los 
dIferentes campos de pastoreo en San Jose Llanga, 
ProvmcIa Aroma, Departamento de La Paz, abnl 1992-
marzo 1993 14 

3 TIempo de pastoreo para OVInOS en San Jose Llanga, 
PrOVInCIa Aroma, Departamento de La Paz, abn11992-
marzo 1993 17 

4 TIempo de pastoreo para vacunosos en San José Llanga, 
ProVInCIa Aroma, Departamento de La Paz, abn11992-
marzo 1993 18 

5 TIempo de pastoreo para asnos en San José Llanga, 
PrOVInCIa Aroma, Departamento de La Paz, abn11992-
marzo 1993 19 

VI 



DIstrIbuCIÓn EspacIal y Temporal 
del Ganado DoméstIco en San José Llanga 

Zulma ROClO VictOria, Morty Ortega y Jlm A Yazman 1/ 

IntroduccIón 

En el AltIplano de BolIvIa eXISten mas de ocho mIllones de OVInOS y medIO mIllon de vacunos 
(Rodnguez 1985, 1988) Se estima que en su dIeta esta poblacIOn pecuana consume 
mas del 98% de forrajes natIvos, ademas de la vegetacIOn de los campos agncolas en descanso 
(CADES), resIduos de las cosechas y pastos cultIvados La ganadena se produce en gran parte 
dentro de los SIstemas agropastonles y pastonles en las comumdades del AltIplano Central, 
manejados por los pequeños productores campesInos 

La explotacIOn pecuana se caracterIZa por baJOS rendImIentos, reflejO de Inadecuadas practIcas 
de manejo del ganado en el pastoreo, debIdo a adversos factores clImátIcos presentes en el 
AltIplano Central Surge asIla urgente neceSIdad de caractenzar tales practIcas de manejo 
para mejorar la produccIOn ganadera 

Una pnmera razon para realIZar el presente trabajO es la falta de COnOCImIentos acerca de la 
dlStnbucIón espacIal y temporal del ganado doméstIco (OVInOS, vacunos y asnos) en los 
dIferentes campos de pastoreo, tanto CADES como en campos natIvos de pastoreo 
(CANAP AS) La segunda razon se relaCIOna con la falta de InfOrmaCIOn sobre el 
comportamIento del ganado en pastoreo tradICIOnal 

Dada la urgenCIa de este tIpo de InvestIgacIOn a ruvel de comurudad campesIna, el presente 
estudIO tIene como objetIvo pnnapal detenmnar las estrategIas de dIStnbucIOn espaCIal y 
temporal de las espeCIes anImales (OVInOS, vacunos y equInos) a traves del pastoreo tradICIOnal 
Se IdentIfIcaron los SIguIentes objetIvos 

• Detenmnar la dIStnbuCIón espaCIal de las espeaes anImales domestIcas en los campos 
de pastoreo, 

• Determmar la dlstnbucIOn temporal en los dIferentes campos de pastoreo, 

• Determmar los patrones de comportamIento del ganado durante el pastoreo, y 

• Establecer bases para un plan de manejo que SIrva para mejorar las condICIOnes 
productIvas del ganado domestIco en San Jose Llanga 

11 RespectIvamente Ingemero Agronomo y antenormente becana del Programa IBT A/SR-CRSP, Professor 
ASIstente, Texas Tech UmverSIty, Lubbock, Texas, y Representante defPrograma SR-CRSP en BolIVIa y 
Clentmco ResIdente, Componente Nutnoon Arumal 
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ReVISIón de LIteratura 

DIstnbuCIón espacIal y temporal 

El estudIo de actIvIdades en tennmos de espacIO, tIempo y ambIente son esenCIales para 
planear el maneJo de ganado domestIco en pastoreo (GeIst y Wa1ther 1979) Es Importante 
conocer la utIhzacIOn de las superfICIes pastonles por los ammales domestICos Esto nnphca 
un entendImIento del comportamIento ammal y el modo de utIlIzacIOn del espaCIo, ademas de 
las preferencIas alImentICIas y la vanablhdad de la respuesta de los ammales en funcIOn a las 
condIcIOnes ambIentales como la heterogeneIdad de la vegetacIOn y las condIcIOnes chmatIcas 
(Lecnvlan y Meuret 1984) 

Vanos autores han mvestIgado la dlStnbucIOn de los ammales en relacIOn a la utIhzaCIon de 
pastIZales (Cook 1966, GIllen 1984, Huss et al 1986, SkIles 1984, VallentIne 1990, SqUIres 
1981) Este es uno de los factores de mayor ImportanCIa para el maneJo de un area 
determmada (Huss et al 1986, GuIllen 1984) El sobrepastoreo se ongIna en CIertas areas a 
causa de una mala dlStnbucIOn del pastoreo, lo que no necesarIamente es el resultado de un 
numero exceSIVO de anImales Amold y Dudzmskl (1978) afInnaron que los ammales no están 
dlStnbwdos al azar, smo que se dlStnbuyen de acuerdo al recurso ahmentIcIO El SItiO 
seleCCIOnado (para ahmentacIOn, descanso, empadre, etc) es el resultado de una compleJa 
mteraCCIOn de factores tanto bIótIcos como abIOtIcos que Influyen en el comphcado maneJo 
(SkIles 1984 y SqUIres 1981) 

Alzérreca y Genm (1992) menCIOnan que es ImpreSCIndIble en la fase prelImmar de todo estudIO 
sobre ganadena, a mvel de fInca o comumdad, descnbrr las características de los movmuentos 
de los hatos, para delllllitar el area utIlIzada Se debe descnbIr además las modalIdades de su 
explotacIón y analIzar las relaCIOnes que se establecen entre el anImal y su medIO, así corno 
entre el hato y el pastor, qUIen en muchos casos controla la movilIdad ammal para su benefICIO 
(Rodnguez y Cardozo, 1989) 

Entre los factores que detennman la dlStnbucIOn espacIal y temporal se citan caracterlStIcas de 
la vegetacIOn (SkIles 1984, Cook 1956, Vallentme 1990, TapIa y Florez 1984 y Alzerreca y 
Gemn 1992), dlSpomblIdad de agua y la 10calIzacIOn de abrevederos (Huss et al, 1986, 
Sotomayor, 1990 y Vallentme, 1989), pendIente (Huss et al 1986), mtervenCIOn humana (Huss 
et al, 1986 Y Florez 1992), mOVImIentos estacIOnales (Sotomayor 1990, Florez 1992, y Llanque 
1993), y el uso de la tierra (Alzerreca y Genm 1992 y PRODERM 1989) 

Segun Vallentme (1990), un plan de maneJo adecuado debe conSIderar todos estos factores 
para obtener buenos resultados en la dlStnbucIOn de los anImales con el propOSlto de obtener 
una dlSpersIón Igual en todas las partes aprovechables para el pastoreo Sotomayor (1990) 
mdIca que el desplazamIento del ganado estana mfluenCIado por (1) la dlSpombIlIdad de 
pequeñas comumdades vegetales, (2) el mIClO y la culmmacIOn del penodo de llUVIas, (3) el CIclo 
de produccIOn agrícola, (4) el hecho de la dehmItacIOn de parcelas mdIvIduales hace que cada 
comunero dlStnbuya el pastoreo en pequeñas parcelas, y (5) los hábItos de consumo de cada 
espeCIe anImal 

ComportamIento anImal 

Amold y Dudzmskl (1978) observaron que CIertas actIVIdades de los ammales en dIferentes 
mvestlgacIOnes abarcaban tiempos SImIlares, detennmando un patrón de comportamIento 
Ciertos factores tales como estado fiSIOlogICO de las plantas y los anImales, condIcIOn, clIma, 
altura de la vegetaclOn, la dlStancla al agua, topografia, temperatura, humedad y 
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dlspombllIdad de forraje han proporcIOnado parametros que modIncan tanto el 
comportamIento ammal como el tIempo dedIcado a cada actIvIdad en pastoreo (Roath y 
Krueger 1982 y Amold y DudzmskI 1978) Es aSI que el comportamIento de los ammales 
responde en su totalIdad al ambIente (Anderson 1974) 

Se ha mdICado que la preferenCIa para el pastoreo son las pnmeras horas de la mañana y las 
ultimas de la tarde En tanto que la actlvIdad del pastoreo durante las horas mas calurosas del 
dIa, o mIentras llueve mucho, se reduce, dado que no es energIcamente efiCIente para los 
ammales (Hughes et al 1981) Por lo tanto, el observador debera seguIr al ganado durante la 
totalIdad del pastoreo, a modo de obtener datos de recorrIdo del hato y del comportaffilento 
(LecnvIan y Meuret 1984) 

Por otro lado, el apetlto de un ammal esta determmado por la raza, edad, tamaño, condIClon 
nSIOlogIca, y tIpo de ahmentaClon Sus respuestas de comportamIento ante las comumdades 
vegetales dependeran en el grado en que su apetlto sea satIsfecho Sobre estas respuestas 
mflUlran las condICIones chmatIcas Ademas, los ammales pueden exponer ntmos dIanos en 
sus actIvIdades habItuales (Khppe 1974, y Senft et al 1983) 

Estados y eventos en el comportamIento ammal 

EXISten vanos métodos para caractenzar el comportamIento del ganado al pastoreo hbre 
Hodgson (1986) recoffilenda observacIOnes contínuas y dIrectas, basadas en descnbIr la 
actIvIdad desarrollada por un ammal a mtervalos de 1 mmuto Altman (1973) descnbe 
"estados", el evento en el cual los ammales permanecen concentrados por mas de un mmuto 
Los "eventos" se dennen por Altman (1973) como el desarrollo de las observaCIones 
mstantaneas, consIderando el tIpo de actIvIdad desarrollada al mstante DIversos autores 
definen los eventos de la SIguIente forma 

• Pastoreando Defmldo como el tIempo dedIcado a la busqueda e mgestIOn del forraje 
(Amold 1981, Amold y DudzmskI 1978, Ataman y FIerro 1986, Burns 1984, Castle et 
al 1950, Cory 1927, Campbell et al 1969, Dwyer 1961, FIerro 1985, Florez 1984, 
Gonzales 1964, Hodgson 1986, Hughes et al 1981, Koford 1957, RIos et al 1984, 
Tejada 1989, Tnbe 1950, y Walton 1983) 

• Descansando Defimdo como mactIvldad, aunque a veces los anImales se dedIcan a 
rumIar (Ataman y FIerro 1986, Campbell et al 1969, Gonzales 1964, RIOS et al 1984, y 
Zemo y Klemmedson 1969) 

• Cammando Este comportamIento esta defmIdo por las aCCIOnes de andar o trotar 
(Cook, 1970, Gonzales 1964, Hanley 1982, Ríos et al 1984, y Sqmres 1981) 

• BebIendo DefImdo como la mgestIOn de agua en los abrevaderos (Amold y DudzmskI 
1978, Ataman y FIerro 1986, Gonzales 1964, Mooreneld y HopkIns 1981, y SqUlres 
1981) 

Estos autores proporCIOnan descnpcIOnes de metodologIa para medIr y evaluar el 
comportaffilento del ganado domestICO al pastoreo hbre y resultados baJO dIferentes 
condICIones ambIentales 

Plan de manejo al pastoreo 

El pastoreo es una responsabIlIdad dIana (365 dIaS del año) que comprende ocho a dIez horas 
(Florez 1992) El "dIa-anImal" es consIderado por Ataman y FIerro (1986) como el traslado al 
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pastoreo del rebaño durante el dJa EmpIeza al amanecer (entre 5 30 Y 6 00 a m ) con la salIda 
del corral baJO la supervISIOn del pastor para ser luego encerrado en el corral despues de las 
5 00 P m Este penado comCIde con el fotopenodo 

El horano específIco depende de la estacIOn del año, la capacIdad receptIva del area de 
pastoreo y la dIspombIlIdad de mano de obra Durante la estacIOn humeda el pastoreo 
comIenza a las 900 a m y concluye alrededor de las 4 30 P m En la estacIOn seca, el pastoreo 
se ImCIa a las 700 P m y no termma hasta las 6 00 P m cuando los ammales son encerrados en 
sus corrales (Ataman 1986) 

El pastoreo es el arte y la CIenCIa de planear y dmgIr la explotacIOn, el manterurruento y el uso 
de la tIerra por los ammales domesticas, con el fm de obtener un retorno sustancIal optImo Un 
plan de manejo conSIste en conSIderar todos los aspectos mcluyendo la naturaleza y los 
aspectos culturales (Vallentme 1990) Segun Matches y Burns (1985), el manejo de rebaños 
ImplIca la toma de deCIsIOnes apropIadas Para ello se reqUIere conocIrruento acerca de las 
espeCIes tanto de plantas como de ammales y conOCImIentos de la tIerra, agua y clIma, srn 
olVIdar las mteraCCIOnes de todos estos factores 

EXISten vanos factores Importantes para un manejo de pastoreo raCIOnal Entre ellos se 
menCIOnan un óptimo uso estacIOnal del SIstema, la clase o mezcla de especIes ammales y la 
dIStnbuCIon del pastoreo Los objetivos del plan de pastoreo deben consIderar durante el 
corto, medIano y largo plazo el uso de dIversos recursos que mtervIenen en el manejo efectIvo 
Estos factores deben ser consIderados conJUntamente a las condICIones econorrucas y la cultura 
local para lograr el éXIto deseado (Vallentme 1978) 

Factores que mfluyen en el plan de pastoreo 

1 Recursos forrajeros 

Un plan efectIvo de pastoreo conSISte en mventanar y admmIStrar todos los recursos forrajeros, 
su capaCIdad de pastoreo e mtegrarlo dentro los mejores SIStemas de producCIon anImal El 
reto del manejo es cosechar las espeCIes vegetales cuando su valor nutntIvo esta en su punto 
optImO de dISpombIlIdad nutntIva (Cook 1966) Morley (1981) señala que planear el tIempo 
de pastoreo mdIvIdua1 en umdades de pasturas debe ser proyectado para prolongar la VIda del 
forraje El manejo de praderas enfrenta al pastor un desafIo de ajustar carga anImal a la 
dISpombIlIdad de matena verde que no esta umformemente dIStnbUIda en el tIempo o espacIO 
(Cook 1967) 

La proteccIOn de la longeVIdad de las espeCIes vegetales, la onentacIOn de la vegetacIOn en su 
manejo al chmax, la arabilidad de la tIerra, el potenCial y capaCIdad de produccIOn de la tIerra 
y el relatIvo énfasIS en aspectos culturales son Importantes factores ecOlÓgICOS que proveen 
bases para el manejo y la mampulacIOn del pastoreo (Vallentme 1990) 

En BolIVIa, Alzérreca y Gerun (1992) señalan que los campes mas pueden mtervemr de 
dIferentes maneras sobre los recursos forrajeros, por eJemplo, dejando algunas zonas de 
pastoreo en descanso, mejorando la calIdad forrajera de las tIerras en descanso con la 
rntroduccIón del pasto lloron (Eragrostls curvula), permItIendo el acceso a los reSIduos de cultIvo 
(broza de qUInua, etc) y orgamzando el pastoreo Al respecto, el ServICIO MultIple de 
TecnologIas ApropIadas (SEMTA 1983) mformo que el ganado generalmente pastorea 
mezclado (ovmos Junto a vacunos, asnos, porcmos y camehdos) En tanto que los pastos 
artIfICIales pnnCIpalmente (la alfalfa) se utIhzan preferentemente para mejorar la raCIon de las 
vacas en produccIOn lechera 
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2 Recurso berra 

Vallentme (1978), menCIOna que con el manejo se mterrelacIOnan diferentes clases de tierras de 
pastoreo, mcluyendo campos agncolas y praderas nativas El uso de las praderas 
generalmente se combma con otros tipos de tIerras de pastoreo que los amma1es emplean para 
satisfacer sus requenmlentos nutntIvos Estos factores pueden conduCir al sobrepastoreo y por 
consigUIente al detenoro de la produccIOn forrajera y reduccIOn de su capacidad de 
recuperacIOn La tenenCia de tierra dentro de la comumdad es una hmItante estructural para la 
llnplantaclOn de un plan de manejo del ganado en pastoreo (Alzerreca y Genm 1992) 

3 Mano de obra 

La rutma diana del pastoreo reqmere una elevada utIhzacIOn de mano de obra La mano de 
obra constItuye un factor de producClon decIsIvo para el mcremento y el buen manejo del 
rebaño (Alzerreca 1991) Scoones (1989) expresa la urgente necesIdad de planear esquemas de 
pastoreo con el conOClillIento legItimo de las estrategias del campesmo Para ello se debe 
rnvolucrar la mvestIgacIOn y los procesos de planeamIento del pastoreo por el campesmo 

Según Alzerreca y Gemn (1992), la sItuacIOn actual es que cada famIlIa pastorea sus ammales 
de acuerdo a su propIO SIStema, que puede ser plamncado o no Sm embargo, cada famIlIa 
debe ser consIderada como un caso drlerente Algunas de estas famIlIas proceden a reservar 
algun tIpo de forraje para la estacIOn seca Sotomayor (1990) agrega que en SItuacIOnes de 
desastre (por ejemplo, la seqUIa de 1982 - 1983 en el AltIplano BolIViano) muchas famIlIas 
llevaron sus ammales a mejores lugares donde pudIeron salvar sus rebaños, recumendo mcluso 
a alqUIlar pastIZales Alzérreca (1992) añade que baJO estas condiCIOnes es drlícIl recomendar 
un SIstema de pastoreo, basado en un eqUIlIbno forrajero y carga ammal 

4 EspecIes anImales 

En el SIstema de pastoreo se debe rnclUIr como pastorear ovejas u otros anlillales y como 
establecer la rotacIOn espacIO-temporal de pastoreo Tapia y Florez (1984) mdlcan que un 
manejo optImo radica en la adecuada relaCIOn del numero y la clase de ammales y la 
oportumdad de pastoreo según la dISposIcIon de forraje Román (1992) agrega que en el uso 
adecuado de pastoreo mf1uyen la eleccIOn de una clase adecuada de anImales, como ser 
vacunos, ovmos, camelIdos y anlillales sIlvestres, o una combrnaclon de ellos, y un rnventano 
del recurso forrajero del area, lo cual ayudara a determrnar el numero correcto de anlillales, las 
temporadas del año para pastorear y, por conSIguIente, el mejor SIStema de pastoreo 

Campos agrícolas en descanso 

Florez (1990) mdIca que en muchas comumdades campesrnas, la agncultura se realIza en 
pequeñas parcelas pero, debIdo a la pobreza del suelo, se alternan penodos de cultIvos de dos 
a tres años seguIdos de uno a SIete años de descanso AGRUCO (1990) menCIOna que luego de 
los tres años de rotacIOn de cultIvos las tIerras entran en un penodo de descanso denOmInado 
"sumpz"o "caIlpa 11 Los penodos de descanso en las tierras secas son más prolongados Los 
terrenos en descanso se conVIerten en areas de pastoreo comun para ovmos, vacunos y 
capnnos Por lo tanto, no eXiste un verdadero descanso de los suelos En tanto que 
PRODERM (1989) señala que el ganado en las comumdades campesmas se alImenta con 
dIferentes recursos forrajeros los que rncluyen pastos naturales y CADES ("laymls") Los 
CADES constItuyen un recurso forrajero apreCiable en las comurudades campesrnas, 
espeoalmente en las estaoones cntIcas de los meses de cultIvo, como febrero-marzo y después 
de la estaCIón de cosecha (Jumo-JUlIo) 
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Sm embargo, se conoce poco acerca del uso general y la condIcIOn de los CADES en zonas 
andas y semIandas del AltIplano La mayona de las mvestlgacIOnes en estos campos sugIere 
que estan SIendo sobrepastoreados, aunque no eXIsten datos cuantitativos para apoyar estas 
SUposIcIOnes Dada la ImportanCIa que los CADES pueden representar para el ganado 
domestico es esencIal la obtencIOn de datos cuantItativos relacIOnados con el uso, composlclon 
y la condlcIOn nutncIOnal de la vegetacIOn de estos campos (Ortega 1992) 

Alzerreca (1987) menCIOna que la poblacIOn pecuana se mantiene en base al pastoreo de los 
pastIZales, lo que mcluye la vegetaclOn de las tierras en descanso y temporalmente de los 
reSIduos de cosecha MenCIOna ademas, que en areas de barbecho reCIente (1-2 años) la 
vegetacIón se caractenza por la presencIa de grammeas como Nasella pubzflora ("wI1a yawara"), 
Bromus catartzcus ("choJlla yawara"), y malezas, con una Importante cobertura vegetal pero sm 
mngun valor forrajero como Chemllla aphanoldes ("sIllu sIllurr), Stuchertzella capztata (rrestrella 
estrella") Verbena mlmma, y Ganochaeta splcata (rrwlra wIra") La calIdad forraJera de estas 
malezas es IDmIma confIrmando lo mutIl que resulta el pastoreo en las areas de descanso 

Por otro lado Sotomayor (1990) señala que una de las estrategIas para el pastoreo es la 
utIhzacIOn de reSIduos de cosecha que se han convertIdo en parte de la dIeta de ovmos y 
vacunos durante una parte Importante del año Alzerreca (1987) afIrma que en areas de 
descanso, que son tradICIOnalmente sobrepastoreadas, se favorece al desarrollo de Tetraglochzn 
cnstatun (rrkaylla lt

), especIe arbustIva muy espmosa que los anImales no consumen 
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Matenales y Métodos 

DescnpclOn del área de estudIO 

1 LocahzaclOn del area del estudIO 

El estudIO se llevo a cabo entre abnl de 1992 y marzo de 1993 en el Canton de San Jose Llanga, 
ProvmCIa Aroma, Departamento de La Paz (grafIco 1) San Jose Llanga esta ubicado 
geografIcamente entre 17° 21' - 17° 26' latItud sur y 67° 45' - 68° 00' longitud oeste La altitud 
vana entre los 3,725 a 3,786 m s n m Se sItua a 17 km al sur de la EstaclOn Expenmental de 
Patacamaya Al norte lImita con la comunIdad Llanga Belen, al sur y sur oeste con el Canton 
SantIago de Collana, al oeste con el Canton Umala y al este con la poblacIOn de ChIJmUnI La 
comunIdad se ubica en un area semIanda, clasifIcada por Gasto (992) dentro del Remo Seco, 
DOmInIO Estepano ("Estepa") y ProvmCIa Estepa muy fna ("Estepa Interandmo") 

2 OlIDa 

La provmcIa Aroma generalmente presenta un chma seco y fno En la EstacIón Expenmental 
de Patacamaya durante 40 años (1950-1990) se regIStro una temperatura media anual de 10 4 
oC y una precIpItaCIón promedlO anual de 403 6 mm (Ortega et al 1993) 

La presencia de heladas en la zona de Patacamaya es frecuente Solo 5 meses del año 
(novIembre a marzo) tIenen menos de 5 drns de heladas En el año 1992 una helada en el mes 
de febrero destruyo practIcamente toda la produccIOn de papa (Ortega et al 1992) 

3 Aspectos socio-económicos 

La comunIdad San José Llanga fue fundada en 1578 (DlrecclOn NaclOnal de Desarrollo Urbano 
1986) Ongmana del grupo andmo, su orgamzacIón SOCial logra que las famIhas puedan 
aSOCiarse en trabajos comunales La poblacIOn es de 637 habitantes, de los cuales 244 son 
mUjeres y 242 hombres Se nge baJO el mandato de la asamblea comunal Esta asamblea tIene 
ImportancIa para la ganadería dado que toma la decIsIon fmal en cuanto a las zonas que deben 
pastorearse durante CIerta estacIón La comumdad cuenta con una vla Importante de acceso 
para el transporte de los productos agropecuanos del area Entre los medIOs de canahzaclOn 
de los productos agropecuanos se mcluyen la fena semanal de Patacamaya y la recolecClon 
dIana de leche efectuada por el Programa de IndustnahzaclOn de la Leche (pIL) 

3 Recursos de la Comumdad San José Llanga 

TenenCIa y uso de la berra 

La comumdad posee tIerras en su mayo na de carácter pnvado Un 54 8% de la poblacIón 
posee menos de 30 has, representando un 20 5 % del total del area, el 38 7% entre 30 a 70 has, 
representado por el 58 6 %, Y el 6 5 % de la poblacIOn posee mas de 70 has, o sea el 20 9 % de 
la extensIón (Cala 1994) 
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El uso de las tierras se presenta en el cuadro 1 Se estIma que la superfICie del Cantan San Jase 
Llanga es de 7,200 ha dlstnbUIda de norte a sur en seIS comumdades Callummaya, SavIlam, 
BarrIO, Tholathla, Incamaya y Espmtu WIllkI Entre las "tierras de agncultura mtensIva" se 
encuentran los CADES que luego de ser cultIvados mgresan a un penado de descanso Sm 
embargo estos son destmados para el pastoreo de sus ammales en CIerta estaclOn del año 

Cuadro 1 DIstnbuClOn de tIerras de acuerdo a su uso en San Jose 
Llanga, ProvmCIa de Aroma, Departamento de La Paz, 1992 

Uso de la tIerra 

CANAPAS 
TIerras de agncultura IntenSIva 
TIerras de baja agrIcultura 
Pasturas 
TIerras Irngadas 
Zona urbana 
Enales, nos, etc 

Total 

Fuente Massy 1992 

Recursos edáflcos e hídncos 

SuperfiCie 
(m2) 
3475 
2155 
413 
391 
104 

65 
597 

7200 

% del total 

482 
30 O 
57 
54 
14 
09 
84 

100 

Los suelos de la zona agncola tIenen textura franco arenoso Los de los CANAP AS tIenen una 
textura fma y los alfalfares se caractenzan por su textura franco lnnoso (Miranda 1994) 

Los recursos hídncos den van de dos fuentes lacustres El RlO Desaguadero, a traves de un 
canal, lITIga la zona Sur Este de la comumdad El RIo Khora JahUlra presenta aguas 
aprovechadas en los alfalfares durante la estaclOn de llUViaS El abasteCIlTIlento durante el año 
prOVIene de los pozos que se encuentran dISemmados de acuerdo a sus requernnlentos La 
profundIdad de estos se sItua entre los ISa 9 O m (Peña 1994) 

Recursos agrícolas y ganaderos 

La agncultura se caractenza por ser de subSIStenCia debIdo a la pobre dIStnbuclOn de llUVIas y 
la frecuente presencia de heladas La rotaClon agncola constituye el cultivo de papa segmda 
por qUlnua para termmar con cebada Postenor a la cosecha de cebada los campos descansan 
de 5 a 7 años 

La comunIdad cuenta con un total de 5,300 anunales Segun VIllanueva (1995) los mas 
numerosos son los ovmos (90%), seguIdos por los vacunos (8%), y equmos (2%) La 
explotaclOn de vacunos tiene el proposlto de vender leche a la PIL Por su parte, los ovmos 
constituyen una fuente de mgreso Importante, cubnendo en gran parte las neceSIdades 
farnlhares de los comunanos 
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Campos de pastoreo 

Se han consIderado campos agncolas en descanso (CADES) a las parcelas que se encuentran 
sm cultIvos para un numero de años contmuos Para determmar el numero de año de descanso 
de los CADES se consulto a los propletanos (Ortega et al 1993) 

El cuadro 2 presenta las comunIdades vegetales de los campos natIvos de pastoreo 
(CANAP AS) utIlIZadas por el ganado Estas comumdades vegetales fueron descntas por 
Massy (1994) 

Cuadro 2 ASOCIacIOnes vegetales mas representatIvas de los campos natIvos de 
pastoreo, San Jose Llanga, ProvmCIa Aroma, Departamento de La paz 

ASOCIaCIOnes vegetales (A VS) EspeCIes que la componen 

GramIneas o PaJonales Denommadas gramIneas altas blandas Festuca 
dolzchophylla ('clullahua ), Calamagrostls 
curvula ( p'horque"), y Hordeum muttcum 
('yawara ') 

Gramadales y chlJlales Dtsttchylzs humtlts ("ChIJl"), Muhlembergta 
jasttgtata ("kullcha"), Bouteloa stmplex ("llapa 
pasto"), Eleocharts albtbracteata ("q'hemallu") 

Arbustal paJonal Parastrephta leptdophylla ("thola"), Bacchans 
mcarum ("nak'a thola"), Tetraglochm cnstatum 
("kayIla"), Festuca ortophylla ("lfU Ichu") y 
Sttpa lchu ("slcuya") 

K'otales y k'auchlales Antobnum tnandum ("k'ota"), y Saltlcorma 
pulvmata ("k'auchl") 

Fuente Massy 1994 

Métodos 

1 SeleccIón de famIlIas y procedImIento de trabajo 

Para el estudIO se seleCCIOnaron las famulas acceSIbles y cooperantes de la comumdad Se 
consIdero el 10% de la poblacIOn de cada uno de los seIS asentamIentos, seleCCIOnando aSI 12 
famIlIas de las 115 que conforman la comunIdad 

Para llevar a cabo el pastoreo se procedIO con una entrevlSta prevIa al pastoreo o una cIta 
prevIa en el campo En el pnmer caso se VISIto a las famuIas en sus VIVIendas al regreso de la 
actIVIdad de pastoreo En la pnmera reumon se explIco el motIVO de la mvestIgacIOn y como 
podIan ellos cooperar con el estudIO Postenores VIsItas fueron hechas para establecer el dla en 
que se podna sahr a pastorear con ellos 

En el segundo caso, mIentras se muestreaba con una famIlIa, se procedía a establecer una CIta 
de trabajO con otras famulas que pastoreaban los alrededores 51 era pOSIble, se estableCla el 
dla y la hora de salIda 
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2 DIstrIbuCIÓn en pastoreo 

La dIStnbuclOn de pastoreo se realIzo medIante la tecmca recomendada por Lecnvam y Meuret 
(1984) Los datos se regIstraron en una mImgrabadora, y fueron transcntos en formulanos al 
fmalIzar el dIa de muestreo 

DIstrIbuCIÓn espaCial de los ammales al pastoreo 

El segUImIento espaCIal se graÍlco sobre una carta topograÍlca de la comumdad, la cual se 
dIVIdlO en cuatro umdades con el objeto de caractenzar la dIsperslOn de los anlillales por areas 
de vegetaclOn, ubIcando los dIferentes campos de pastoreo, CADES, CANAPAS y alfalfares 

Las areas de vegetaclOn y de trayecto de cada una de estas zonas fueron cartografIcamente 
IdentifIcadas y enumeradas en un mapa, cuya escala corresponde a un mvel deseado de 
preCISIón En superposIclOn topográfIca, se realIZO el levantamIento de los recorndos y de las 
parcelas explotadas por el rebaño 

UtIlIzacIón temporal de los dIferentes campos de pastoreo 

Una vez localIZados los ammales en CIerto tipo de vegetaaon se registro la hora de mgreso a 
dIcho campo de pastoreo, en el que el rebaño pastoreo por un tiempo detenrunado en funCIón al 
cnteno del pastor Postenormente se regIStro la hora de salIda en la que el pastor llevó a su 
rebaño a otro campo de pastoreo (con dIstmta composICión vegetal), a beber agua, o de regreso 
al corral Los datos de tiempo se registraron en mmu tos por campo de pastoreo 

DIstancIa RecorrIda 

Durante el año de mveStlgaclOn, las dIstanCIas recorndas fueron medIdas al fInal del dIa a 
través de un podometro dIgItal Este aparato fue portado por el observador y programado con 
la dIStanCIa stándard del paso del mISmo 

3 ComportamIento 

Se empleó la tecruca de observaclOn drrecta y contmua segun Hodgson (1982), conSIderando los 
eventos y estados de las cuatro activIdades pnnCIpales segun Altman (1973) Los eventos y 
estados observados se regIStraron en una mImgrabadora Las actiVIdades observadas fueron 
(1) pastoreando, (2) descansando, (3) cammando, y (4) bebIendo Para determmar las 
actiVIdades en conjunto se empleó la tecruca de estados donde el rebaño paso un tiempo 
apreCIable de 1 mmuto aprOXimadamente para detenrunar a partrr de ese momento el estado de 
sus actIVIdades Se regIStro el tIempo en que los ammales estuVIeron concentrados en una 
determmada actIVIdad Los eventos se defInen como el desarrollo de las observaaones 
mstantáneas, conSIderando el tIpo de actIVIdad desarrollada al mstante 

Para detenrunar el comportamIento mdIvIdual se empleó la tecmca de eventos que se basa en 
observaclOnes mstantaneas de comportamIento (Altman 1973) Para ello se usaron bmoculares 
(marca Bushnell) de un aumento de 8 x 23 regIStrando las actIVIdades de los arumales a 
mtervalos de cmco mmutos que postenormente se transcnbIeron en el formulano respectIvo 

Los eventos se regIStraron así 

• Número de anImales andando total de arumales que transitan en una drrecclOn 
detenrunada 
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• Número de ammales bebIendo total de ammales que se encuentran bebIendo agua en 
un abrevadero 

• Número de ammales pastoreando total de ammales alImentando se, con sus cabezas 
proxImas a la vegetacIOn 

• Numero de ammales descansando total de ammales que se encuentren echados o 
parados sm efectuar actIvIdad alguna 

4 DIseño estadIshco 

El analIslS de los datos se realIzo a traves del anahsIs umvanado, suma de cuadrados de 
tIpo III, para los dIferentes casos en pastoreo (CADES, CANAPAS y alfalfares) 
consIderándolas corno vanables dependIentes y las especIes ammales como vanables 
mdependIentes, tornando en cuenta el tIempo de la especIe anImal por campo de pastoreo 
Se empleo el modelo lmeal generalIzado del sIstema de analISlS estadlStIco SAS (1985) con 
la respectIva comparaclOn de promedIOS al mvel del O 05 de sIgmncanCla, segun la prueba 
del hffilte de dIferencIa slgmncatIva (LSD) de FIsher (Steel y Tome 1980) 

Las vana bies tomadas corno dependIentes fueron 

• mmutos por día en cada tIpo de campo de pastoreo 
• dlStancIas recomdas 
• la hora de salIda del corral 
• la hora de llegada al pnmer campo de pastoreo 
• la hora de salIda del pnmer campo de pastoreo 
• las horas de permanencIa en campos de pastoreo 
• la hora de regreso al corral 
• tIempo fuera del corral 
• porcentaje de tIempo dedIcado a las dIferentes actIVIdades (andando, 

pastoreando, bebIendo, descansando) 

Se realIZo el anáhsIs del tIempo de pastoreo en los dIferentes campos de pastoreo para 
establecer el efecto de cada espeCIe anImal y de las estaCIOnes seca y humeda El mIsmo 
analIslS se aplIcó para deterffilnar el efecto del tIempo de uso a través de los meses por espeCIe 
anImal en cada campo de pastoreo 

Las dIstanCias recomdas se analIzaron para encontrar SI dIchas dIStanCIas recorrIdas (en 
km/ dIa) han SIdo afectadas, por los ammales, meses y dIferentes zonas de la comumdad 
Encontrando la dIferencIa al mvel de O 05, se efectuo la comparacIOn multIple de promedIOS 
FIsher's entre espeCIes anImales, zonas y meses por espeCIe anImal 

Postenormente, las horas de salIda, entrada y tIempo de permanencia de los ammales fuera del 
corral se conSIderaron para venfIcar el efecto de las espeCIes ammales, estaCIones y zonas Las 
mteraCCIOnes consIderadas fueron de la espeCIe anImal X estaclOn, la espeCIe de ammal X zona, 
la estaClon X zona y espeCIe ammal X zona y X estaClon Se realIzo el ffilSmo procedImIento 
para determmar el efecto en las horas de llegada al pnmer campo, salIda del ultImO campo y el 
tIempo de permanenCIa en los campos de pastoreo 

El total del tIempo (mm/ dIa) de cada una de las actIVIdades se sometlO al análISIS para 
determmar el efecto de la espeoe ammal, la estaoon y el efecto de la espeCIe anImal X estacIón 
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Resultados y DIscusIón 

Un total de 11,683 horas durante 138 dlas fueron utIlIzadas en la obtencIOn de los resultados 
de este trabajo Se reahzarn 54,560 observacIOnes de comportamIento, con la cooperaclOn de 
56 famIlIas de la Comumdad 

DlstnbucIOn espacIO-temporal 

La dIstnbucIOn espacIo-temporal de los dIferentes campos de pastoreo por las tres espeCIes 
ammales en las estacIOnes seca y humeda se resumen en el granco 2 La dIStnbucIOn de los 
ammales en un momento dado es el resultado de un conjunto de factores los cuales mcluyen la 
extensIOn controlada de los vanos tIpos de pastoreo, la dISpombIlIdad de mano de obra, las 
normas de la Comumdad sobre el uso de los campos en dIStmtos penodos del año y las 
deCISIOnes de las famIlIas sobre el manejo del pastoreo Sm embargo, eXisten patrones comunes 
en el manejo del pastoreo Por eJemplo, durante los meses de enero y febrero el acceso a los 
CANAP AS se restnnge por las normas de la Comumdad para recuperar la vegetacIOn 
TambIen, los encharcalTIlentos ImPIden el acceso a una gran extensIOn de los CANAP AS 
Durante estos meses los comunanos hacen uso de los rastrojos y los CADES No obstante, 
vanas famIlIas pastorean sus ammales en los CANAP AS cerca a su casa en este período 

Los CANAPAS son Importantes para los ovmos y vacunos en la estacIOn seca, partIcularmente 
en los meses de agosto-octubre El uso de los CANAPAS en todos los meses IndICa un pastoreo 
contInuo, corroborando los datos obtemdos por SEMTA (1993) En los meses en los que los 
anImales no pueden pastorear los CAN AP AS los CADES tornan un rol Importante en el 
pastoreo De Igual manera, en los meses de novIembre-dIcIembre el uso de los CADES se 
controla Durante este período la Chenopodlum petlOlare ("aJara", o "quInua sIlvestre") rebrota 
para luego constItuIr en recurso alImentIcIO para los vacunos y OVInos 

De acuerdo con Laguna (1992), Sotomayor (1989) y Alzerreca (1990) los rastrojos representan 
una Importante fuente de volumen forrajero ofertado en la estacIOn seca EfectIvamente, luego 
de la cosecha en los meses de abnl-mayo y durante esta, los rastrojos son pastoreados por 
espacIOS de tlempo conSIderable, para lo cual mcluso son objeto de alquiler entre comunanos 
para el pastoreo pnnclpal de ovmos 

De acuerdo con Alzerreca y Pneto (1990) los CADES constituyen un recurso forrajero 
aprecIable en las comumdades campesmas, especIalmente en las estaCIones cntIcas de los 
meses de cultivo (febrero-marzo) y parte de la estaCIón humeda En cuanto al uso mensual se 
observo que los CADES de 1-5 años son mas pastoreados en los meses de enero-marzo que en 
los otros meses del año El uso de estos campos en el mes de septIembre por todas las espeCIes 
de ammales doméstIcos es partIcularmente baJO Al mlClO de la estacIOn llUVIOsa, en octubre y 
nOVIembre, el acceso a los CADES se restnnge por norma comunItana para dejar crecer la 
vegetacIOn 

Postenormente los comuneros destman el uso de estas areas para el pastoreo medIante una 
asamblea comunal dando paso a la mayor utlhzacIOn de los CADES de 1-5 años en la estacIOn 
llUVIOsa Despues de la ultIma qwncena de nOVIembre los arumales pastorean en estos CADES 
para aprovechar el brote de espeCIes anuales y perenes mIentras los CANAP AS son cerrados 
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Los CANAPAS se recuperan para luego servIr como fuente de reserva para la estacIOn seca, en 
tanto los CADES son pastoreados por poseer rebrotes de especIes anuales dIspombles para el 
pastoreo, partIcularmente la Chenopodzum petlOlare ("ajara") Las dIferenCIas sIgmncahvas de 
tIempo de uso de estos CADES, entre estaCIOnes, mdlcan la practIca del SIstema de pastoreo 
estacIOnal 

Los CADES .2. a 6 años son pastoreados en todos los meses (con excepcIOn de octubre) por los 
ovmos y en octubre-mayo por los vacunos y asnos El menor tIempo de pastoreo por los ovmos 
en ambas estaCIOnes se debe al elevado uso por los vacunos en los meses de octubre y 
novIembre ya que este ganado JUega un rol Importante como yunta (traCCIón ammal) en la 
SIembra de papa, mIentras que el resto del hato pastorea en estos CADES Los asnos 
pastorean en los mISmos CADES cuando se llevan a cargar la semIlla y abono en la estaclOn de 
SIembra y cosecha del producto 

El Incremento del tIempo de uso en los CADES en mas del 100% en la estaclOn humeda por las 
tres espeaes queda explIcado por la dISpombIlIdad forrajera en dIcha estaclOn El pastoreo en 
estas áreas, por lo general, se realIZa por la mañana y en las pnmeras horas de la tarde 
Algunas faffilhas pastorean durante todo el dIa rotando los dIferentes CADES de 1 a mayores 
a 6 años El pastoreo en dIcha estaclOn es más frecuente y controlado por la pastora en los 
CADES de 1-3 años debIdo a su cobertura vegetal 

Un recurso sumamente Importante para las famIlIaS de la Comumdad es la alfalfa Los 
alfalfares son pastoreados en caSI todos los meses del año Despues de la cosecha, en los 
meses de mayo-agosto, los anImales pastorean los alfalfares para aprovechar el rastrojo y 
hmItar el creaffilento de las malezas En los meses más dIfícIles del año, septIembre y octubre, 
los alfalfares son muy Importantes en la ahmentacIón de los ammal En estos meses la 
vegetacIón de los campos de rastrojos y de los CANAP AS y CADES se agota Dado que las 
raíces profundas puedan aprovechar la humedad subterránea, la alfalfa rebrota antes del ImcIO 
de las llUVIas, en los meses de mayor sequía una vez que suben las temperaturas ambIentales 
El tIempo de pastoreo en alfalfares en este penodo es muy lImItado Aunque el consumo de 
matena seca de alfalfa sea poco durante este tIempo, todavIa representa un alto porcentaje del 
consumo dlano de proteína y energía y asegura la sobreVIVenCIa, y aún mas la productIvIdad, 
de los anImales hasta que las lluVIas de nOVIembre mIClan el rebrote de la vegetaaón natIva 
(Flores 1995 y Ramos 1995) 

El patrón de pastoreo tambIen se deterffilna por el rol del anImal dentro del SIstema de 
produccIOn, la preferenCIa de una especIe deterffilnada para una clase de vegetaclOn y la 
ImportancIa que se otorga a una clase de ammal por la faffilha Es comun, por ejemplo, que los 
vacunos, por ser anImales consIderados mas rentables, tengan pnondad de acceso a los 
recursos forrajeros de más alto valor nutntIvo, como son los rastrojos y los alfalfares Los 
asnos pastorean en los campos donde se llevan para cargar la leña, la alfalfa o las cosechas 
Los OVInOS tIenen preferenCIa por las espeCIes forrajeras de aporte baJO Por eso, es menos 
común que los ovmos pastoreen los CADES donde predoffilnan los arbustos y las grammeas de 
porte alto 

Los patrones de uso de los dIferentes campos de pastoreo, en promediO de mmu tos en cada 
clase de campo a traves de un año (1992-1993) se presentan en los gráncos 3, 4, Y 5 para 
OVInOS, vacunos y asnos, respectivamente Estos gráfIcos resumen las observaCIOnes directas 
logradas a traves del penodo de estudIO Los mveles de sIgmncanaa de los valores de F por el 
anáhsIs de varIanza comparando el uso de los dIversos campos por estaCIón del año yespeae 
anImal dentro de estaaon se muestran en los cuadros 3 y 4 
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El tIempo de pastoreo de las tres especIes de ammales domestIcas baja durante los meses de 
abnl-agosto para luego aumentar en el mes de septIembre con el pastoreo de los CA NAPAS y 
de los alfalfares El tIempo de pastoreo dIana promedlO para los ovmos vano desde 
aproxImadamente los 300 mInutos en JulIo hasta 470 mInutos en novIembre (grafIco 3) Para 
los vacunos el tIempo mInlmO se regIStro en el mes de octubre (promedlO de 270 mInutos) y el 
máXImo en el mes de dICIembre (promedIO de 510 mInutos, grafIco 4) Los mISmos mdIces para 
los asnos fueron 285 mmu tos en agosto y 440 mInutos en dICIembre (grafIco 5) 

Cabe destacar que el consumo de matena seca por los vacunos en el tIempo de pastoreo 
reducIdo (meses de JulIo-octubre) estaban suplementados por el consumo de los forrajes 
conservados (heno de alfalfa, cebada, y avena) A veces los asnos, por ser anlffiales de carga, 
tambIen recIben una complementaclOn de forraje conservado pero es menos comun que los 
OVInOS recIban tal complementaclOn 

El patron de tIempo de pastoreo por los OVInOS se caractenza por el uso de los rastrojos en los 
meses de la estaclOn seca (mayo-octubre), los CADES de 1-5 años en los meses dICIembre-mayo 
y los CANAP AS en el penado JUlIo-dICIembre Los CADES de 1-5 años son particularmente 
Importantes para los OVInOS en enero-febrero, período en que el uso de los CANAPAS se 
restnnge por Asamblea Comumtana Los CADES ~ 6 años se pastorean por los OVInOS entre 
los mIsmos meses en que se llevan a pastorear los alfalfares, mayO-JulIo, septiembre, Y 
nOVIembre-dICiembre El consumo de los forrajes toscos altamente fIbrosos caracterIStIcos de 
estos campos es lmportante para eVItar el tlffipanISmo, un nesgo en los OVInOS Y vacunos 
pastoreando el rebrote de alfalfa al InICIO de la estaclOn llUVIOsa Los OVInOS tambIen pastorean 
los CADES ~ 6 años en enero-febrero puesto que los forrajes predommantes de estos campos 
son las luerbas Y las gramIneas cortas favoreCIdas por los ovrnos (Caceres 1994 y Jetté et al 
1994) 

No hubIeron dIferenCIas sIgrufIcatIvas en el tIempo de uso de los CADES ~ 6 años, los 
CANAPAS, ru los afalfares por los OVillOS entre la estaclOn seca y húmeda (P>O OS, cuadro 3), 
tampoco entre OVInOS y las otras dos espeCies ammales en cualqUIera de las estaCIOnes (P>O OS, 
cuadro 4) En la estaclOn humeda, los OVillOS pastorearon los alfalfares por un tIempo 
promedIO dIano menor que los vacunos (P<O OS, cuadro 4) 

Los rastrojos tIenen lmportanCIa en la dIeta de los vacunos en los meses de marzo a agosto 
(gráfIco 3) En JUma, despues de la cosecha de papa y cebada, el tiempo de pastoreo en estos 
campos llegó a representar la mItad del tIempo total de pastoreo Los CADES 1-5 años tIenen 
menor ImportanCIa en la dIeta de los vacunos en comparaclOn con la de los OVillOS (grafIcos 3 y 
4) TambIen a dIferenCIa de los OVInOS, el pastoreo de los CANAP AS representa caSI todo el 
tIempo en el mes de septIembre y el pastoreo de los CADES de 1-5 años tIene un rol menor 
entre enero Y abnl, dado el acceso que tIenen los vacunos a los alfalfares (grafIco 4) Por ser 
conSIderados más rentables, los vacunos pastorean los alfalfares una parte del dIa en todos los 
meses del año, menos agosto El tiempo de pastoreo en los alfalfares fue partIcularmente alto 
durante los meses de nOVIembre a abnl cuando el cultivo esta en pleno creCimIento 

SlmIlar a los ovmos, la dIferenCIa en tIempo de pastoreo entre la estaCIón seca Y húmeda fue 
sIgmfIcatIva para los CADES ~ 6 años Y CANAP AS (P<O OS, cuadro 3) TambIen fue 
sIgmfIcatIva para el uso de los alfalfares, mostrando un mayor uso en los meses de nOVIembre a 
abnl (grafIco 4) En la estaclOn húmeda, los vacunos pasaban sIgrufIcamente mas tIempo, 
como promedIO, en los alfalfares en comparaclOn a los OVillOS y asnos (p<0 OS, cuadro 4) 
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Gráflco 3 Tlempo de pastoreo para OVInOS en San José Llanga, ProVInC1a Aroma, 
Departamento de La Paz, abn11992-marzo 1993 
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Gráfico 5 Tiempo de pastoreo para asnos en San José Llanga, PrOVinCia Aroma, 
Departamento de La Paz, abn11992-marzo 1993 



Por ser ammales de carga, los asnos frecuentemente pastorean en los campos proxImos a los 
cultIvos Como resultado, el tIempo de pastoreo en vanos campos frecuentemente es paralelo a 
las actIvidades agncolas Entre mayo y Juho los asnos pasan mucho tIempo en los campos 
agncolas pastoreando rastrojos de papa, cebada, y avena (granco 5) Los asnos tamblen 
pastorean en CADES > .Q años por su habllIdad de conSUmIr las especIes forrajeras de porte 
alto caractenstIco de estos campos 

Cuadro 3 Niveles de slgmfIcanCla de los valores de F por el anahsls de vananza 
comparando el tiempo de uso de los campos de pastoreo por espeCie ammal 
entre estaCIOnes, San Jose llanga, ProvInCia Aroma, Departamento de La 
Paz, abrIl 1992-marzo 1993 1/ 

RastrOjOS CADES 1-5 CADES ~a6 CANAPAS Alfalfares 

OVInos .... .... ns ns ns 

Vacunos .... .... ns ns .. .. 
EqUinos .... .. .. ns ns ns 

Astenscos mdlcan diferenCia slgruncanva entre grupos por estaClones, P<ü OS, ns = no slgruflcanva 
l/EstaclOn seca abnl-octubre 1993, estaaon humeda nOViembre 1992-marzo 1993 

Cuadro 4 Niveles de slgmflcancla de los valores de F por el anáhsls de varianza 
comparando por estaCIOnes el uso de los campos de pastoreo entre especies 
anImales, San J ose Llanga, PrOVInCia Aroma, Departament de La Paz, abrIl 
1992-marzo 1993 1/ 

Rastro] os CADES 1-5 CADES > a6 CANAPAS Alfalfares 

Epoca Seca 

OVinos vs 
vacunos 

ns ns ns ns ns 
OVInos vs 
eqUInos 

ns ns ns ns ns 
Vacunos vs 
eqUInos 

ns ns ns ns ns 

Epoca Humeda 

Ovmosvs 
vacunos 

ns ns ns ns .... 
OVInos vs 
eqUInos 

ns ns ns ns ns 
Vacunos vs 
equinos 

ns ns ns ns .... 
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DIstancIas RecorrIdas 

A los OVillOS y vacunos se le mIdlO la dIStancIa recomda durante el pastoreo A los asnos no se 
les pudo medIr, ya que son sometIdos a un SIstema de control que ImPIde su desplazamIento 
normal 

Tanto vacunos como OVillOS recomeron dIStancIas SImilares con un promedIO de 6 9 km/ día a 
traves del penodo del estudlO Las dIStanCIas recomdas por vacunos y ovmos muestran que 
no eXIsten dIferenCIas sIgmfIcatIvas entre las dIferentes zonas de la comurudad, vanando entre 
61 y 6 4 km, respectIvamente, en Callummaya a 81 km en Espmtu WlllkI (P>O 05 Cuadro 5) 
Las largas dIstanCIas recomdas por los ovmos de Espmtu WIlk1 es, tal vez, una razón por la 
cual se encuentra un menor porcentaje de ovmos mejorados y altamente mejorados en esa zona 
en comparaclOn con otras de la Comumdad (VIllanueva 1995) Los resIdentes de la 
ComunIdad mdIcan que los ovmos mejorados no sorportan los recomdos largos como los 
cnollos 

Las dIstanCias menos recomdas por vacunos se presentaron en enero y octubre Los meses de 
mayor recomdo en nOViembre y agosto srn dIferenCia sIgnIfIcatIva entre ellos (P<O 05 Cuadro 
6) Las largas dIStanCIas recomdas ocaSlOnan un alto gasto de energIa en la busqueda de 
forraje, tanto por los vacunos como por los ovrnos Dado que la complementaCIon a los ovrnos 
con forrajes conservados es poco común, en los meses de la estaCIón seca, cuando la 
dISporubilidad del forraje dISmmuye sIgmflcamente, este gasto de energía probablemente resulta 
en un balance de energta negatIvo en los OVinos mamfestandose en una reducclOn de peso ViVO y 
en la presentacIón de actIVIdad sexual tanto en los sementales como en las ovejas 

Cuadro 5 DistanCia recorrida (kmldla) por vacunos y ovmos en las 
diferentes zonas de San Jose Llanga, Provmcla Aroma 
del Departamento de La Paz, abrll 1992 y marzo 1993 

Callurumaya 
Tholaha 
Incamaya 
SavIlam 
Barno 
Espmtu WdlkI 

Vacunos 

61 
63 
64 
74 
74 
81 

No eXisten diferenCias sIgmfIcatIvas (P>O 05) 

OVInos 

64 
64 
64 
71 
73 
81 

La dIstancIa recornda mensualmente por los vacunos y ovmos esta relaCIonada con la 
10cahzaCIon de los campos de pastoreo en que se pastorean (grafIcos 3 y 4, cuadro 6) en el mes 
correspondIente Para los vacunos la dIStanCIa recornda mensual fue SIgnIfIcatIvamente más 
larga en los meses de agosto y nOVIembre relatIvamente a las dIStanCIas recorndas en octubre y 
enero (P>O 05, cuadro 6) Para los ovmos el recorndo más largo fue en septIembre y se 
mmImlZO en febrero Los meses de agosto a octubre, al fmal de la estacón seca, son los mas 
dIfIcil es en cuanto a la dISporubIhdad de forraje Los ammales se trasladan dIStanCIas largas 
para aprovechar el pastoreo de los CANAP AS alejados de la comumdad TambIén, en un solo 
dm se mueven entre CANAPAS, CADES y rastrojos en la búsqueda de forraje Octubre es el 
mes de IruCIO de la SIembra de papas y cebada Los vacunos, generalmente manejados por los 
adultos, se dejan en corral por más tIempo dada la neceSIdad de dedIcar la mano de obra 
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adulta a la preparacIOn de los campos agncolas Entre octubre y febrero los vacunos y ovmos 
pastorean en los CADES, los cuales quedan cerca de la Comumdad, mmnruzando la dIStancIa 
recomda (granco 2) 

La mayor dIStanCIa cammada en septIembre por los ovmos y a fmes de la estacIOn seca se debe 
a que durante ese penodo las famulas trasladan sus rebaños a las zonas mas alejadas en busca 
de áreas con vegetacIOn posIble de pastorear En tanto que en febrero las dIStanCIas son 
menores debIdo a la dIspombuIdad de especIes forrajeras en CADES cercanos al area poblada 
de la comumdad 

Cuadro 6 DIstanCIa recorrIda (kmJdIa) por vacunos y ovmos en 
San Jase Llanga, PrOVInCIa Aroma del Departamento de 
La Paz, mayo 1992~marzo 1993 

Vacunos Ovmos 

Mayo 62 ab 67 ab 
Jumo 63 ab 68 ab 
JulIo 81 ab 59 ab 
Agosto 97 a 69 ab 
SeptIembre 66 ab 84 a 
Octubre 58 b 77 ab 
NOVIembre 9 O a 76 ab 
DICIembre 72 ab 63 ab 
Enero 55 b 66 ab 
Febrero 69 ab 58 b 
Marzo 79 ab 75 ab 

Numeros en columnas con dIstIntas letras son sIgmfIcatIvamente 
dIferentes al mvel de (P<O 05) 

Las horas dedIcadas a la actiVidad del pastoreo 

La hora de salIda y regreso al corral y tIempo fuera del corral 

La hora de salIda del corral para las tres especIes fue sImuar, con un promedIO anual de las 
9 31 a m (P>O 05) Los pnmeros en salIr fueron los vacunos de 9 29 a m seguIdos por los 
equmos y ovmos La hora de salIda en la estaclOn seca fue a las 941 a m yen la estaCIón 
húmeda mas temprano, a las 9 09 a m (P<O 05) Las horas de salIda en las zonas tuvo 
dIferencIas sIgnúlCahvas vanando de 915 a m en Incamaya a 9 41 a m en ESpírItu WillkI 
(P <O 05 cuadro 7) 

La hora de salIda en la estacIOn seca se VIO afectada por los factores clImátIcos desfavorables 
En cuanto a las dIferenCIas entre zonas, pudo deberse a que algunas se ubIcan cerca de los 
campos de pastoreo, tal el caso de Incamaya 

El regreso de los arumales al corral fue sIIDllar (P>O 05) vanando entre las 1746 P m para los 
vacunos a las 1803 P m para los OVInOS Durante la estacIOn seca la hora promedIO de regreso 
fue a las 17 46 P m , y más tarde en la estaCIon humeda, a las 18 11 P m Las horas de regreso 
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al corral entre zonas presento dIferenCIas, vanando entre las 1814 p m (Incamaya) a las 1738 
P m (Espmtu WIllkI) (P<O 05) 

Las horas fuera del corral no presentaron dIferenCIas por espeCIe durante el año (p>0 05) 
vanando entre 817 horas en vacunos a 829 horas en ovmos Los ammales permaneCIeron 
menos tIempo fuera del corral en Espmtu WIllkI que en el resto de las zonas Por el contrano, 
en Incamaya los ammales permaneCIeron mayor tiempo fuera del corral (P<O 05) 

Cuadro 7 TIempo (promedIO en horas) de salIda, retorno y permanencIa de 
ammales fuera del corral por espeCIes y estaCIOnes, San Jose Llanga, 
PrOVInCIa Aroma, Departamento de La Paz, mayo 1992-marzo 1993 

Sahda del Regreso al Hrs Fuera del 
corral corral corral 

EspeCIes 
Eqmnos 932 a 1749 a 817 a 
Vacunos 929 a 1746 a 817 a 
OVInos 933 a 1803 a 829 a 

Epoca 
Humeda 909 a 1811 b 902b 
Seca 941 b 1746 a 804 a 

PromedlOs con la mIsma letra entre fIlas no son sIgnIflcatIvamente dIferentes 
(P>O 05) 

Segun Ataman y FIerro (1986), el "día-annnal", defImdo como la hora de salIda y retorno al 
corral, comcIdIa dIrectamente con el fotoperíodo Es aSI que durante la estaCIon seca las horas 
fuera del corral fueron 8 04, menor que en la estaclOn humeda (9 02 horas) mversamente a lo 
que determmo Florez (1992) Durante la estaclOn seca fue mayor el hempo fuera del corral que 
en la estaclOn humeda 

Se observo que entre los factores clImatIcos mfluyeron pnncIpalmente nevadas, dIas en los 
cuales los annnales salían a pastorear luego de que la vegetaCIón se recupara de esta En 
consecuenCIa permanecIan por espacIOS de tIempo reducIdos, aproxnnadamente 4 horas, fuera 
del corral El día-annnal promedIO anual de 8 36 horas ImplIca que son muy pocas las horas 
dedIcadas al pastoreo en relacIOn a las 11 30 horas del dIa-ammal en el Peru (Ataman y FIerro 
1986) 

La hora de llegada al prImer campo de pastoreo y de salIda del últImo y las horas de 
permanenCIa en el pastoreo 

Las tres espeCIes llegaron al mIsmo tIempo al pnmer campo de pastoreo (P>O 05) En la 
estacIOn humeda los anImales llegaron mas temprano que en la estaclOn seca Pnmeramente, 
llegaron los ammales de Incamaya a las 9 44 a m Los mas retrasados fueron los de SabIlam, a 
las 1025 a m, vanando las zonas restantes entre este rango (P<O 05) 

RelaCIOnando con la hora de sahda (cuadro 8) los datos mdIcan que los ammales tardaron del 
corral al area de pastoreo aprOXImadamente 38 mmu tos Sm embargo este penodo ha SIdo 
mayor en la estacIOn seca (42 mInutos) que en la estacIOn humeda (31 mmu tos) Ademas se 
observó que los OVillOS tardaron en llegar al pnmer campo de pastoreo aprox1madamente 35 
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minutos mIentras los vacunos y equmos llegaron 50 minutos despues de la sahda del corral 
Durante la estacIOn seca los ammales se dmglan a los campos de pastoreo, detemendose por 
espacIOs de O 5 a 10 mmuto en CADES que aun poselan vegetacIOn En cambIO, en los 
CANAPAS deblan trasladarse dIstanCIas consIderables para pastorear, lo que no sucede en la 
estacIOn humeda 

La hora de salIda del ultImo campo fue determInada por el pastor, en funcIOn a que los 
ammales hablan satIsfecho su apetIto, o debIdo a los factores clImatIcos del momento Los 
ovmos y vacunos desalOjaron el ultImo campo de pastoreo en dlStmtas horas, pnmero los 
vacunos, seguIdos por los equmos y por ultnno los OVinOS (P<O OS, cuadro 8) Comparando 
entre estacIOnes, saheron mas tarde en la estacIOn humedal que en la seca (P<O OS, cuadro 8) 
RelacIOnando con los resultados del cuadro 7, se observa que demoraron mas tIempo en llegar 
al corral en la estacIOn seca (45 mmutos) que en la estacIOn humeda (30 mmutos) Por otra 
parte los annnales de la zona de SavIlam desalOjaron mas temprano el ultImo campo de 
pastoreo y los de Incamaya más tarde (p<0 05 cuadro 8), opuestamente a la hora de llegada al 
pnmer campo de pastoreo 

Los OVinOS permaneCIeron mas horas en los campos de pastoreo que los vacunos (P<O OS, 
cuadro 8) Los ammales estuVIeron mayor tIempo en los campos de pastoreo en la estaCIón 
humeda que en la seca En Incamaya, los annnales se quedaron más tIempo en los campos de 
pastoreo que en SabIlanI, vanando el tIempo en las demas zonas, entre las antenormente 
menCIOnadas (P<O 05 cuadro 8) 

Cuadro 8 TIempo promedIO (en horas) de llegada, sahda, y permanencIa 
en campos de pastoreo entre especIes, por estacIones y zonas, 
San José Llanga, PrOVinCIa Aroma Departamento de La Paz, 
mayo 1992-marzo 1993 

Llegada al SalIda del Hrs en el 
Campo Campo Campo 

EspecIes 
Eqwnos 1010 a 1709 ab 659 ab 
Vacunos 1007 a 1658 a 651 a 
ÜVlnos 1012 a 1728 b 716b 

Epoca 
Húmeda 940 a 1741 b 800b 
Seca 1022 b 1701 a 638 a 

PromedIOs con la mIsma letra entre fIlas no son sIgmfIcatIvamente dIferentes 
(P>O 05) 

En el tIempo de pennanenCla en los campos de pastoreo lógIcamente mfluyeron las horas de 
llegada y salIda Estan dIrectamente relacIOnados a la duracIOn de las horas luz y factores 
clnnátIcos presentes en las estacIOnes seca y humeda (Ataman y FIerro 1986) 
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ComportamIento 

Cammando 

Comparando entre estaCIOnes, los ammales tranSItaron mas en la estacIOn seca que en la 
humeda (P>O 05, cuadro 9) Entre arumales, los OVInOS andUVIeron mas que los equInos y 
vacunos En tanto que los OVInOS y equInos en la estaclOn seca dedIcaron mayor tiempo a 
cammar, dISmInuyendo en la estacIOn humeda, los vacunos Incrementaron el tIempo dedIcado a 
esta actiVIdad en la humeda (cuadro 10) En la estacIOn seca, los ammales se dedIcan a 
cammar mas por la busqueda de forraje, sImIlar a lo mformado por Cook (1981) La dIStancIa 
camInada, en consecuenCIa el tiempo, Incrementa cuando se va en busca de adecuado alImento 
yagua Al respecto, se observo que los ammales pastoreaban por espacIOS cortos de tIempo 
para luego dejar el area en busca de mejores espeCIes 

BebIendo 

El consumo de agua fue una de las actiVIdades realIzadas en menor tIempo Esta actiVIdad 
entre espeCIes mostró que, tanto vacunos como eqUInos, bebIeron mas que los ovmos (P>O 05, 
cuadro 9) Sm embargo, no eXIsten dIferenCIas sIgmfIcatIvas de esta actiVIdad cuando se 
comparan entre estaCIOnes (cuadro 9) En la estacIOn seca tanto OVInOS como equInos 
dedIcaron a beber menos tIempo que los vacunos mIentras que en la estaCIón humeda estos 
valores dISmmuyeron para las tres espeCIes (cuadro 10) Al respecto, Bowns (1971) observó 
que cuando el forraje se encontraba húmedo por el roCIO o después de una preCIpItaCIón los 
ammales no aSISten a los aguajes con regulandad En cuanto a las dIferenCIas de requenmIentos 
de agua es aceptado que los vacunos Ingieran grandes cantidades de agua en relaclOn a los 
OVInOS y equmos 

El tIempo dedIcado a beber por espeCIe en la estaclOn seca fue relatIvamente mayor, de acuerdo 
con Arnold y DudzmskI (1978) y Squrres (1981) La mteraCCIOn de factores tales corno clnna y 
dIStanCIa recornda hace que los arurnales necesiten beber regularmente SI consumen alnnentos 
secos En la estacIOn húmeda fue menor el tiempo dedIcado a beber debIdo a la eXIStenCIa de 
forraje verde y abundante Se observo que los arumales en la estacIOn seca volvIan a pastorear 
con mayor IntensIdad luego de beber agua, y ante dIfIcultades de acceder a agua, dejaban de 
pastorear 

Pastoreando 

El pastoreo es la actIVIdad que abarco mas tiempo por los arumales Esta actIVIdad, 
comparada entre annnales, ha SIdo mayor en equmos, seguIdo por OVInOS (P<O OS, cuadro 9) 
En cambIO, entre estaCIOnes, el tIempo de pastoreo se Incremento en la húmeda (P>O 05) 
Comparando esta aCtiVIdad por especIe, entre estaCIOnes, se encontro que los OVillOS y eqwnos 
dedIcaron mas tiempo en la estacIOn húmeda que en la seca (P<O OS, cuadro 10) El tiempo de 
pastoreo no vano entre estaCIOnes para los vacunos (P>O 05) 

VIllalobos (1984) reporto resultados SImIlares El comportamIento de los vacunos COInCIde con 
Arnold y DudzillSkI (1978), Ataman y FIerro (1986) y RIos et al (1984) en que a mayor 
dIspombIlIdad de forraje el tiempo de pastoreo dISmInuye VIllalobos (1984) mdIca que los 
annnales, cuando se encuentran en medIOS con baja dISporubIlIdad de follaje, prefIeren no 
buscar más alnnentos, pOSIblemente con el fIn de no perder energIa Soltero (1980) y Hancock 
(1954) encontraron un Incremento en el tiempo dedIcado al pastoreo al aumentar la calIdad del 
forraje, aSl como el rebrote de grarnmeas y hIerbas anuales, corroborando los resultados 
expuestos en el cuadro 9 para los OVillOS y equInos 
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Descansando 

El descanso ha sIdo una actIvIdad que no abarco mucho tIempo de los anImales Comparando 
entre especIes los vacunos descansaron mas que los ovmos y los equmos (P<O 05, cuadro 9) 
Entre las estacIones el mayor tIempo de descanso sucedlO en la seca 

Cuadro 9 ActIvIdades (porcentaje de tIempo) durante el pastoreo por especIe 
y por estaclOn, San J ose Llanga, ProvmCIa Aroma, Departamento de 
La Paz, mayo 1992-marzo 1993 

Canunando BebIendo COlruendo Descansando 

EspecIes 
Ovmos 272 b 47 a 661 b 59 a 
vacunos 245 a 77 b 593 c 153 b 
Equmos 25 O a 93 b 681 a 60 a 

Epoca 
Seca 274 a 77 a 621 b 95 a 
Humeda 244 b 56 a 667 a 83 b 

PromedIos con dIstIntas letras entre fIlas son sIgl1lfIcatIvamente dIferentes (P<O 05) 

Durante la estacón seca las vacas descansaron aproxlilladamente un 50 % mas de tIempo que 
OVillOS y equmos La dIferenCia del tlempo de descanso en la húmeda ha SIdo 
slgmftcatlvamente dIferente en OVillOS (P<O 05) y sucedlO 10 contrano en vacunos y equillos 
(P>O 05), cuadro 10) 

Cuadro 10 ComportamIento del rebaño (porcentaje de tIempo) durante el 
pastoreo en las dIferentes estaCIOnes seca (mayo a octubre, 1992) y 
humeda, San Jose Llanga, PrOVInCIa Aroma, Departamento de La Paz, 
mayo 1992-marzo 1993 1/ 

Cammando BebIendo Conuendo Descansando 

Seca Humeda Seca Humeda Seca Humeda Seca Humeda 

Ovrnos 300b 245 a 05 a 04 a 62.3 a 698b 6.5 b 5.3 a 

Vacunos 232a 258b lOa 08 a 598a 588a 159a 146a 

EquInos 278b 216a 09 a 06a 650a 721 b 62a 58a 

Columnas con dIferentes letras son sIgmfIcatIvamente dIferentes entre SI al ruvel de (P<O 05) 
1/ EstaclOn seca abnl-octubre 1993, estaClon húmeda novIembre1992-marzo 1993 

Campbell et al (1969) reportó que el ganado gasta más tIempo en descansar cuando las 
pasturas estan cortas y el valor nutntIvo de la pastura dechna Al respecto, VI11alobos (1984) 
observo que el descanso dIsmmUla en respuesta al aumento del tlempo de pastoreo y 
dISpombIhdad de forraJe de buena calIdad 
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ConclUSIones y RecomendaCIones 

Las estrategias de manejo al pastoreo de la comumdad San Jose Llanga se basan en la 
dIspombIlIdad de forraje, que, a su vez, esta en funclOn a la cantidad de llUViaS Los 
CANAPAS son pastoreados pnnClpalmente en la estaclOn seca, deJandolos descansar y 
recuperar los meses de dICIembre a marzo, con el fm de constIturr una reserva para la estaclOn 
de estiaje En tanto que los CADES se conVIerten en ese tiempo en la fuente pnmana de 
pastoreo, paulatmamente dejan de ser pastoreados para mgresar en estaclOn de veda, los 
meses de octubre-nOVIembre, para el creClmIento de las especIes anuales, que constIturran la 
fuente de alImento para el ganado durante la estaclOn humeda 

Por su parte los reSIduos de los cultivos de papa, qumua y cebada son pastoreados 
pnncIpalmente los meses de mayo, Jumo y Juho Constituyen un recurso Importante para el 
ganado en la estaclOn de estiaje Fmalmente, los alfares son fundamentales en la estrategia de 
manejo de pastoreo, prmClpalmente para los vacunos 

El dIa-ammal de las tres especIes fue mayor en la estaclOn humeda que en la seca El tiempo 
transCUITldo en llegar al area de pastoreo y regreso al corral del últImO campo fue mayor en la 
estaclOn seca y menor en la humeda Por lo tanto, las horas de pastoreo exclusIvO fueron 
dIrectamente proporclOnales al tIempo dedIcado al manejo de los ammales al pastoreo por los 
comuneros 

El pastoreo represento una actIvIdad prmCIpal a la cual dedIcaron las tres especIes un 64 4 % 
del total de sus actIvIdades Sm embargo, este patron fue menor en la estacIón seca, en tanto 
que en la húmeda se mcremento El carnmar constItuyó la segunda actIvIdad despues del 
pastoreo segmda por el descanso y el beber Estos patrones fueron mayores en la estaClon seca, 
dlSmmuyendo en la húmeda De lo cual se concluye que en la estaCIón seca las tres actIvIdades 
abarcaron mas tIempo en desmedro del tIempo dedIcado a comer 

Por lo antenormente menclOnado nos permitImos establecer bases para un plan de manejo de 
pastoreo en la comumdad San Jose Llanga 

• Los anImales deben cammar el menor tIempo pOSIble en la estaclOn seca, para lo cual los 
comunanos deben reconsIderar antIguas practicas de manejo 

• El uso de los CANAPAS debe plamfIcarse utilIzando pnmero los mas alejados y avanzar 
gradualmente a los más próxImos a fmes de la estaclOn seca con el proposlto de redUCIr el 
desgaste de energía 

• La proVISIón de agua debe ser frecuente y abundante en la estaclOn seca para que los 
arumales puedan consurnrr el forraje seco 

• Se debe realIzar resIembra de espeCIes natIvas en CANAP AS consIderando sus 
característIcas forrajeras apreciables como ser Hordeun mutlcum ("pasto") y Festuca 
dollchophylla f'chIllawa"), etc 

• El pastoreo en la estaCIón humeda debe ser controlado en los CADES de 1 a 3 años con el 
propósIto de recolectar a fm de la estaCIón las semIllas de espeCIes anuales presentes para 
su postenor resIembra Entre estas se debe mclUlr Chenopodlum petlOlare ("ajara") y Tarasa 
tenella (yaun-yaun), e mtroducIr espeCIes forrajeras como Erogrostls curvula ("pasto lloron") 
y otras espeCIes plunanuales a fm de evItar la erOSlOn por pIsoteo y transIto de los 
anImales 
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