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ROL SOCIOECONOMICO DE LA GANADERIA EN UNA 
COMUNIDAD AGROPASTORIL DEL ALTIPLANO 

CENTRAL 

Rtgoberto Espejo y ChrIstIan JettéI 

IntroduccIón 

La ganadena Juega un rol fundamental en la vida economlca y socIal de la gran mayona 
de las comumdades rurales del altiplano bolIviano La venta de anImales representa la 
fuente pnnclpal de Ingresos monetanos en estas comumdades, mclusIVe en lugares donde 
las famIlIas dan mayor ImportancIa a la agncultura De la mIsma manera, el consumo 
domestIco de los denvados de la producclOn anImal (carne, leche, lana, cueros, estIércol, 
etc) contnbuye de manera sIgmficatIva a la economIa de los hogares rurales 

En el plano SOCIal, las formas de adqUISIcIón y tenenCIa de ammales nos revelan la 
ImportanCIa relatIva de las relaclOnes mercantIles y de las relaclOnes de intercambIo 
recIproco en la VIda de estas comumdades Las funclOnes que desempeña cada especIe 
anImal para la economIa campesina nos permIten Visualizar el grado de espeCIalización de 
las umdades doméstIcas de prodUCCIón y establecer SI pueden o no generar excedentes 
Como es ya conOCIdo, las famIlIas campesinas conVIerten en ganado la mayor parte de sus 
pocos ahorros Así, el ganado representa tamblen una espeCIe de capItal que puede ser 
invertIdo, total o parCIalmente, en otras actIVIdades economlcas y SOCIales Esto a su vez 
esta estrechamente relaclOnado con los procesos de emlgraclOn a los centros urbanos u 
otras zonas rurales 

Los programas de investIgaCión y transferenCIa de tecnologla cuyo propOSIto es 
Incrementar la productIVidad de la ganadena campesma deben apoyarse en un examen 
detallado de los diversos factores soclOeconómlcos que condiCIonan la producclOn 
ganadera Deben prestar especial atenCión al anallsIs de las funclOnes que cumple cada 
espeCie animal dentro de los SIstemas de producclOn famIlIar, para aSI comprender los 
objetIvos que perSIguen los productores en el manejo de una u otra espeCIe Por ejemplo, 
programas destinados a redUCir el tamaño de los rebaños de ovejas e Incrementar su 
productIVidad tendrían Impactos muy lImitados en reglOnes donde una de las pnnclpales 
funCIOnes de las ovejas es prodUCir abono orgámco para los campos agrícolas (LeBaron et 
al ,1979) De la mIsma manera, el examen de las formas de tenenCIa de anImales es 
necesano para Identificar hasta que punto los que manejan los rebaños tendrían mterés en 
InVertir tlempo y recursos en su mejOramiento, conSiderando que a menudo un rebaño está 
compuesto por animales que pertenecen a vanos dueños 

1 Respecnvamente LIcenCiado en SoclOlogIa y antenormente becarIO del Programa 
IBTA/SR-CRSP, SOCIólogo ASOCiado del Programa IBTAISR-CRSP 
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Este trabajo se basa en un estudIO de caso realIzado en una comumdad agropastonl del 
Altiplano Central y sus pnncIpales objetivos fueron 

* 

* 

* 

Identificar las dIferentes formas, tanto mercantiles como tradICIOnales, de 
adqUiSICIón y tenenCia de ganado 

AnalIzar las funCIOnes soclOeconoffiIcas que el ganado desempeña en el contexto 
especIfico del SIstema de producclOn y para la famIha campesma en general 

Determmar el rol especIfico que desempeña cada espeCIe ammal en la generaclOn 
de excedentes, la acumulaclOn y la transferencIa de recursos Establecer la relaCIón 
entre ganadena campesma y procesos de effiIgracIOn 
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RevIsIón de LIteratura 

Un estudIO de la FAO dlO a conocer que en Amenca Latma eXIsten trece mIllones 
qUlmentos mIl pequeño~ agncultores que poseen 11 2 Has de tIerra en promedIO, de las 
cuales solo 3 3 Has estan efectIvamente cultIVadas (FAO, 1992 56) Gran parte de estas 
pequeñas explotaclOnes corresponden a lo que se llama "economIa campesma" LeJos de 
las predIccIOnes clasIcas al respecto, algunos autores aseveran que, en lugar de dIsmmUlr, 
el numero de estas pequeñas explotacIOnes aumenta (Kervyn, 1988 47, Bengoa, 1987 
257), atnbuyendose su perSIstenCia al debIl desarrollo de la economIa capitalIsta en los 
paises donde se desenvuelven 

La mayoría de estas umdades productIvas se encuentran en las zonas altoandmas de 
Amenca Latma, conformando comumdades rurales que mantIenen complejos SIstemas de 
produccIón Estas socIedades se caractenzan por el manejo de una dIversIdad de CIclos 
agropecuarIOS (Golte, 1987 14) Este manejo dIversIficado en muchos casos esta tambIen 
artIculado con actiVIdades de otro tipo (artesanales, comercIale~, etc) en un marco de 
complementanedad e mterdependencIa general En estas comumdades las formas de 
organIzacIOn SOCIal mtema tienen mucha mfluencIa en el desarrollo del proceso productivo 
(Norman, 1992 39) EXIsten normas comunales que ngen la aSIgnaCIón y el uso de 
recursos aSI como el acceso a obras de mfraestructura comunal (por ejemplo SIstemas de 
nego) 

La heterogeneIdad es otra caractenstIca del llamado mundo andmo U na de las pnncIpales 
dIferenCias tanto entre comumdades como entre umdades productivas es el mayor o menor 
énfaSIS otorgado, respectivamente, a las actIVIdades agrícolas y pecuanas, aspecto 
fundamentalmente determmado por factores ecOlOgICOS y culturales Es Innegable tambIén 
la InflUenCIa de factores de tipo exogeno relativos al mercado y las InstitucIOnes de 
desarrollo En efecto estas socIedades no solamente se desenvuelven a un mvel de 
autosubsIstenCIa SInO tambIén en medIO de relaclOnes mercantiles, por supuesto baJO 
dIStIntaS IntensIdades 

AllI donde las precIpItaclOnes plUVIales son escasas y las heladas frecuentes, la cnanza de 
anImales es lo más Importante y la agncultura Juega mas bIen un rol complementano En 
estas socIedades la evolucIón de la economIa campesIna esta sUjeta al desarrollo de la 
ganadería, ya que de ella depende la sostembIl1dad del SIstema de produccIón en su 
conjunto GraCIas a los Ingresos monetanos y no monetanos que genera la aCtiVIdad 
ganadera, es pOSIble garantIzar la reproducclOn matenal de las familIas campesmas En 
ese contexto, la mayor o menor onentaclOn al mercado, así como el grado de 
especlahzacIOn productIva henen estrecha relaclOn con la selecclOn de espeCIes y la 
preferenCIa por determInadas razas de animales 
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En estas comumdades la actividad ganadera tamblen esta vInculada a procesos de 
acumulacIOn, dIferenCIaCIÓn, descampesm1ZaClón, mIgracIOnes, etc que fueron bastante 
estudiados en sociedades emmentemente agncolas, pero no aSI en aquellas donde la 
ganadena tiene preponderancia Sobre todo en el Peru, se trataron aspectos como la 
sustItucIOn de llamas y alpacas por ovmos y su mCIdencIa en los SIstemas de producción 
(Flores Ochoa, 1988), o el analIsIs del rol de la ganadena comercIal en el proceso de 
diferenCiaCiÓn en algunas comumdades peruanas (Fonseca, 1988) Trabajos mas especifico s 
han constatado las Importantes funCIOnes de ahorro que cumplen los ganados bovmo y 
ovmo para las umdades domesticas campes mas (Custred, 1974 258, Gamarra y Chávez, 
1989 11, KUlt, 1990), tamblen se han descnto las formas de adqulSlcIOn y tenenCIa de 
animales en comumdades pastonles (Custred, 1974, Llanque, 1993) Todos estos 
esfuerzos para comprender las relaCiones socIOeconomlcas que se desarrollan alrededor de 
la ganadena muestran su ImportanCia para un gran sector de la economIa campesma en 
Los Andes 

En BolIvIa, la gran mayona de las umdades domesticas campesmas se encuentran en el 
altiplano y en los valles mterandmos Estas umdades proveen aproxImadamente el 60% 
de la demanda naCIOnal de alimentos, superando la produccIón de la agncultura 
empresanal (MACA-JAC, 1987 232, Albo et al , 1989 26) Estas umdades económicas 
estan agrupadas en pequeñas comumdades rurales que mantIenen en su gran mayoría una 
amplIa dIversIdad productiva Sm embargo, se diferencian por corresponder a zonas más 
ganaderas o más agrícolas, de acuerdo a las caractenstIcas agroecologlcas y al relatIVO 
enfasls dado a una determmada actIVidad Las comumdades preponderantemente 
ganaderas se hallan pnncIpalmente en el AltIplano Central y Sur, que comprende vanas 
provmcIas de los departamentos de La Paz, Oruro y Potosí 

La famIlIa campesma es a la vez una umdad de producción y una umdad de consumo 
(Mayer y Zamalloa, 1974, Kervyn, 1988, Albo et al , 1989) EXisten dIversos tIpos de 
famIlIas o de umdades doméstIcas en las áreas rurales andInas El mas Importante es la 
llamada familIa nuclear compuesta por un matnmomo y sus hIJOS solteros Tamblen hay 
familIas extendidas que pueden mclUlr a una pareja, sus hIJOS, las esposas o esposos de sus 
hIJOS, los metos, u otros allegados (tIos, sobnnos, etc) FInalmente se encuentran 
umdades domésticas compuestas por una o dos personas pareja de anCIanos, VIUdos, 
solteros, madre e hIJO, hermanos, etc Una umdad domestica se caractenza porque sus 
mIembros comparten un mismo techo y manejan juntos sus tIerras y sus anImales 
(MarkowItz y Jetté, 1994) 

En el sector agrano, las umdades economlcas campesmas se diStinguen de otras formas de 
producclOn, pnmero, porque recurren pnnclpalmente a mano de obra famIlIar y poseen 
"un grado de control mdependlente sobre los recursos y los medIOS de producclOn" 
(Femandez, 1981) Segundo, aun en reglOnes donde la actiVidad comercIal es más fuerte, 
una parte Importante de las actiVidades de la economla campesma transcurre fuera de la 
esfera mercantIl (Fnedmann, 1980) 
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Como ya hemos mencIOnado, las famIlIas campesmas destman una parte sIgmficatIva de su 
produccIón al autoconsumo De la mIsma manera, apelan a relacIOnes de mtercambIo 
recIproco con otras famIlIas de la comumdad o de zonas aledañas para consegmr ayuda 
cuando la mano de obra famIliar dIspomble no es sufiCIente (lo cual no excluye que 
algunas famIlIas puedan contratar fuerza de trabajo de manera esporadIca) ASI, en San 
José, se ha podIdo comprobar que se practican, con algunas peculIandades locales, variaS 
formas de mtercambIO no monetano mencIOnadas con frecuencIa en la lIteratura sobre 
comumdades rurales andmas tales como el aym, la mmk'a, etc (MarkowItz y Jetté, 1994, 
AlbertI y Mayer, 1974, Carter y MamanI, 1982, Albó, 1985, Albo et al , 1989) 

Algunos autores han mSIstido en que el objetivo pnncIpal de las umdades economIcas 
campesmas es garantIzar la SubSIstencIa famIlIar (Chayanov, 1987, Custred, 1974) Otros 
autores no descartan que los campesmos busquen además maXImIzar sus mgresos 
(Caballero en Kervyn 1988, Bengoa, 1987) En todo caso, un elemento muy Importante 
en la determmacIón de las estrategIas de produccIOn campesma es la denommada "averSIón 
al nesgo" Como lo señala Kervyn (1988), una Cierta averSIOn al nesgo es una actitud 
mdIspensable para la sobrevIvencIa campesma debIdo a sus baJOS mveles de mgreso y a la 
mestabIlIdad de los factores chmatIcos En los Andes, la dIverSIdad de las actIvIdades 
productivas constituye uno de los pnncIpales "mecanIsmos de seguro" contra los nesgo s 
En la ganadería, el mantener rebaños grandes puede ser una estrategia para hacer frente a 
las pérdIdas causadas por enfermedades o una seqUIa severa (LeBaron et al ,1979) Sm 
embargo, esto no qUIere decrr que los campesmos no asumen mngún nesgo Una vez 
asegurado un mgreso mImmo o cuando el costo de oportumdad de un factor es muy baJO, 
algunas famIlIas estarán dIspuestas a asumIr nesgo s Importantes De la mIsma manera, es 
probable que la averSIón al nesgo sea mayor cuando un msumo o una actIVIdad tIene más 
ImportanCIa para la SubSIstenCia de la famIha (Kervyn, 1988) 

La dIversIdad de actIvIdades productIvas no ImplIca necesanamente que estén en 
competenCIa las unas con las otras EXIste mas bIen una fuerte mterdependencIa entre 
todas ellas El aspecto más Importante es comprender la complementarIedad entre la 
agncultura y la ganadena A veces, la prodUCCIón mtermedIa (m sumo para otro sector 
productIVO) es mas Importante que la produccIOn final (para el consumo) ASI, un error 
frecuente conSIste en no entender m los SIstemas de alImentacIOn m las funCIOnes 
economlcas del ganado "Esto sIgmfica que hay que tomar en cuenta la matnz tecnologIca 
para proponer mnovacIones, es decir ver la economía campesma como un todo y no 
solamente como la suma de sus partes" (Kervyn, 1988, p 19) 
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Metodología 

DescrIpCIón del área de estudIO 

El estudIo se realIzo en el Canton San Jase Llanga durante el año agncola 1992-93 El 
Cantan San José Llanga se encuentra a 120 kIlómetros al sur de la clUdad de La Paz 
(ProvmcIa Aroma - Departamento de La paz) Comprende seIS estanCias que agrupan 
actualmente cerca de 100 famIlIas Sus habItantes son de ongen aymara El censo 
naCIonal de 1992 ha regIstrado un total de 431 personas en la comunidad 230 mUjeres y 
201 hombres El hogar promedIO consta de 4,4 personas2 Mediante Decreto Supremo, 
San José Llanga consIgUIo el 10 de DICIembre de 1992 ser reconocIdo como Cantón 

El terntono de San José esta ubIcado en una planICIe y cubre aproxImadamente 6 600 
hectáreas sltuadas a una altura que vana de 3 725 a 3 786 m s n m La precIpItacIón 
medIa anual es de 400mm (Washmgton, 1993) Alrededor del 45% de la superficIe total 
está compuesta por tierras de uso agncola (vea mapa del uso de la tierra) Estas tierras, 
de suelos arenosos, se encuentran mayormente en la parte más alta de la comumdad donde 
se cultivan papa, qUInua, cebada (berza y grano) y q'ala grano (vanedad de tngo) Las 
nberas de la parte allUVIal de un no estaclOnal, aSI como la pequeña superficIe de terrenos 
Imgados de la parte ba.Ja, son destmadas pnncIpalmente a la SIembra de forra.Jes alfalfa, 
cebada y avena Algunos comunanos cultIvan tamblen habas en estos sectores El resto 
del temtono (55%) esta constitUIdo por campos natlvos de pastoreo (CANAPAS) y 
enales, donde los tIpOS de vegetaclOn más Importantes son pajas, gramadales y arbustos 
El grado de salImzaclOn en estos campos es elevado 

Quedan muy pocos terrenos explotados comunalmente Se han dlstnbUIdo entre las 
famIlIas de la comumdad tanto las tierras agrícolas como la mayor parte de los campos de 
pastoreo La última repartiCIÓn de tierras comunales entre famIhas se efectuó en 1984, en 
una zona de la parte baja donde se ha Implementado un SIstema de nego Este SIstema 
canalIza aguas del no Desaguadero, y fue construido en colaboraCión con otras tres 
comUnidades aledañas 

2 Para mformaclOn mas detallada sobre poblaCión y emIgraCIón en la comUnidad 
consultar MarkowItz y Jetté, 1994, pp 6-12 
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UBlCACION GEOGRAFlCA 

Mapa 1 Ublcaclon geograflca de la Comunidad San Jose LLanga del 
Departamento de La paz 
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De acuerdo a un estudia realIzado durante 1991-92 con la tercera parte de las famIlIas de 
San Jose (Cala y Jetté, 1994), una familIa controlaba cerca de 39 hectáreas de tierras de 
CUltiVO y pastoreo Un poco mas de la cuarta parte de estas tierras se obtuvieron por 
media de convemos temporales (prestamo por parte de emigrantes, alqUIler, al partir, 
wakz, etc) Sm embargo, eXiste una marcada deSigualdad entre familIas con respecto a la 
posesión y control de tierras Un grupo compuesto por el 45 % de las familIas de la 
muestra controlaba el 19% de las tierras, mIentras que otro grupo representando tamblen 
el 45 % de las famlhas controlaba el 59% de las tierras (Ibld p 23) 

SI bien la tenenCia de la tIerra es predommantemente de caracter pnvado, la comumdad 
regula formalmente las epocas de pastoreo Despues de las pnmeras llUVIas (en 
septiembre u octubre), la comumdad prohíbe el pastoreo en los campos agrícolas en 
descanso hasta el mes de dICIembre para permitIr el rebrote de las especIes forrajeras 
anuales Cerca del final de este penado, en cambIO, la comumdad restnnge el pastoreo en 
grandes seCCIOnes de las praderas naturales para faCIlItar tambIen la recuperacIón de la 
vegetacIón Por 10 demas, el acceso a estas praderas durante la epoca llUVIOsa es más 
dificultoso debIdo al anegamIento de vanas areas Durante mayo Y Juma, los comunanos 
llevan sus anImales a comer los rastrojos en las parcelas reClen cosechadas Al final del 
penado, las famIllas pueden llevar sus anImales a cualqUIer campo agrícola en descanso 
Esta practIca, conocida baJO el nombre de anantada, permite a los comunanos 
complementar sus apacentaderos durante la epoca mas seca del año Por ultImo, la 
costumbre permite a cualqUIer poblador acceder temporalmente a las tierras de sus vecmos 
(Jette et al , 1994) 

La organIzacIOn comunal es una especIe de Sistema Integrado (Albó et al, 1989) entre la 
forma de organizacIón smdlcal propiamente dIcha y el Sistema de cargos y autondades 
tradICIonales También eXIsten formas de organIzación mas especifica como la ASOCiaCIÓn 
de Productores Lecheros y la ASOCiaCIÓn de RIego 

Las umdades domestIcas de la comumdad mantIenen Sistemas mixtos de produccIón Se 
dedican pnncIpalmente a la agncultura y a la ganadería, en ocaSIOnes complementadas con 
el tejIdo artesanal y/o trabajOS temporales fuera de la comumdad La produccIón agrícola 
y pecuana es destmada tanto al autoconsumo como a la venta, en cambIO los tejIdos y las 
prendas son generalmente para el uso de la famIlia 

En cuanto a la ganadería, se encuentran OVInOS, bOVInOS, asnos, aves de corral y algunos 
cuyes Los ovmos y los bovmos, por su numero y valor economIco, son las especies mas 
Importantes en la comumdad Cumplen vanas funclOnes baslcas dentro el Sistema de 
produccIón, las cuales serán analIzadas en el presente trabajO La finalidad de la cnanza 
de aves y cuyes se reduce generalmente al consumo El asno, por su parte, es un 
Importante aUXIlIar para el transporte de los Insumo s y productos agrícolas La fuente 
pnncIpal de alImentacIón del ganado son los pastos naturales Los forrajes cultIvados 
constItuyen también un aporte sIgmficatIvo a la dieta de los vacunos 
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Tanto en el manejo del ganado como en los CUltIVOS, los comunanos de San José combman 
la tecnologIa llamada moderna y aquella consIderada "tradICIonal", de acuerdo a su 
capacIdad económIca y a la dISponIbIlIdad de recursos Fmalmente los productos 
agropecuan05 son comercIalIzados generalmente en las fenas dommlcales de Patacamaya 
Tal es el contexto breve pero necesano que nos permItIra comprender mejor el presente 
estudIO 

Métodos 

La mveStIgacIón se realIZO en base a una muestra de 32 famIlIas (sobre un total de 103 en 
septIembre de 1992) Estas famIhas fueron elegIdas baJO la modalIdad selectIva por 
cuotas, la cual es un ajuste del muestreo estratlficado por cuotas (Albo et al ,1981) Para 
tal efecto se conSIdero pnncIpalmente el tamaño de las famIlIas, la cantIdad de recursos 
(tlerra y ganado) que poseen, la edad de los Jefes de famIlIa y las zonas a las que 
pertenecen4 El procedImIento fue el SIgUiente para cada vanable antes menclOnada, se 
dIVIdIÓ el total de las famIlIas de San Jose Llanga en estratos, luego se calcularon las 
cuotas Ideales de famIlIas por estrato, y se proCedIO a una selecclOn aleatona de las 
famIlIaS de tal manera que la muestra represente las cuotas Ideales estableCIdas Sm 
embargo, una vez InICIada la mvestlgaclOn se tuvo que proceder a algunos ajustes debido a 
la dIficultad de establecer contacto con personas de avanzada edad 

La recoleccIOn de mformacIOn fue realIzada medIante entreVIstas estructuradas, entreVIstas 
mformales y la observaCIón partiCIpante Con los Jefes (hombre y mUJer) de cada una de 
las famIlIas de la muestra, se realIzaron tres entreVIstas estructuradas para recabar la 
mformacIón de tIpO cuantItatIVO 

Estas entreVIstas fueron complementadas por otras más mformales cuyo propoSlto era crear 
un clIma de confianza, obtener mformacIOn general, y descubnr aspectos no cuantIficables 
Fmalmente la conVIVenCIa con los habItantes de San Jose y la observaCIón partICipante 
permItieron al mvestIgador comprender mejor las formas de pensar y de actuar de los 
comunanos, aSI como venficar la calIdad de la mformaclón obtemda durante las 
entreVIstas Todas las entreVistas se realIzaron en aymara y en castellano, de acuerdo a la 
preferenCIa de los entreVIstados 

4 La mformacIOn para la selecclOn de la muestra fue tomada de un censo de San José 
Llanga realIzado a pnncIpIOs de 1992 por el Programa IBTA/SR-CRSP 
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Resultados y DIscusión 

Formas de tenenCia de ganado 

El rebaño (OVInos) y el hato (bOVInos) de una umdad domestIca no esta conformado 
solamente por los ammales de esta famlha smo que puede mc1UIr tambIen anImales que 
pertenecen a otras umdades domestIcas EXIsten dIversos tIpOS de convemo que permIten a 
una famIlIa dejar a sus ammales baJO el CUIdado de otra El mas comun es al arreglo "al 
partIr", medIante el cual una famIlIa maneja las ovejas de otra durante un año a cambIO de 
la mItad de las cnas naCIdas en el curso de ese año Este arreglo podna ser concebIdo 
como un mtercambIo de trabajo (el pastoreo) por un producto (las cnas) Una vanante de 
este arreglo es la mznk'a un comunano adqUIere el derecho de usar los campos de 
pastoreo de un emIgrante cuando se encarga del cUldado de los anImales de este 
Fmalmente una famIlia puede aceptar "cUldar gratIs" algunas vacas de un panente muy 
cercano (hermano, hIJO o padre) sm reCIbIr beneficIO mmedIato a cambIO, salvo los que se 
obtengan graCIas a la venta de leche o por el alqUIler de una yunta 

El cuadro 1 nos muestra la tenenCIa de ovmos por famIlIa, dIstIngUIendo los ammales 
propIOS de los ammales "ajenos" 

Cuadro 1 TenenCia de OVillOS por familia, San José Llanga (1992) 

Formas Porcentaje Ovmos propIOS Ovmos Ajenos 
de de 

tenenCia famIlIas Total No por Total No por Porcentaje 
famllIa famIlIa del rebaño 

manejan ovmos 56 
compartIdos 

659 366 563 31 3 46 1 
manejan 

22 
úmcamente 
sus OVInOS 

294 42 O 
no manejan sus 19 
ovmos 

129 21 5 
no tIenen 3 
OVInOS 
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Un poco mas de la mitad de las familIas (56%) tienen rebaños compuestos por ammales 
propIOS y ajenos, una proporci6n menor (22 %) maneja umcamente su ganado, y un 
número caSi Similar (19%) posee ganado pero no lo maneja por haberlo cedido a otras 
personas El promedlO de ovmos propiOS por familIa es de 34 (deSVIaClOn estándar 22), 
cifra que se aproXima a la estimada para el Altiplano en su conjunto 38 (Rodríguez y 
Cardozo 1989 18) Sm embargo, el valor relativamente alto de la desvIacI6n estandar nos 
mdica la eXIstencIa de una dIspersIón Importante alrededor de este promedIO La mItad de 
las famihas de la muestra posee de 11 a 30 ovejas, el 16% posee de 31 a 50, y el 25% 
mas de 50 El rebaño mas grande mcluye 105 ovejas Por lo demas, como muestra el 
cuadro 1, las famillas que tienen rebaños compartidos manejan en promedlo un total de 68 
ovejas 

La estructura por edad y sexo de los rebaños es bastante umforme ya que todos los 
comunanos procuran vender la gran mayoría de sus machos en cuanto han alcanzado peso 
sufiCIente, alrededor de los cm ca o seIS meses de edad De esta manera, las hembras 
constituyen el 86% de los rebaños, y la gran mayoría de los machos tienen menos de seIS 
meses Sm embargo, eXIsten dIferenCIas sIgmficatIvas entre famIlias en cuanto a la raza de 
los ammales el 39 % de las famIliaS poseen rebaños compuestos mayormente por ammales 
cnollos, mIentras que otro 39 % tIenen mayormente anImales mejorados, y un 22 % 
anImales altamente mejorados 

Con respecto a la tenenCia de ganado bovmo (cuadro 2), se puede observar que la práctIca 
del manejo compartIdo de anImales es mas restnngIda La mayoría de las famIlias (56%) 
maneja solamente el ganado que le pertenece, de la mIsma manera, entre las famIlIas que 
tIenen hatos compartIdos, los anImales "ajenos" representan s610 el 25% de los anImales 
manejados (contra 46% en el caso de las ovejas) El costo provocado por la perdIda de 
una vaca es obVIamente mucho mayor que el de una oveja, lo cual hace que un arreglo de 
manejo al partIr en este caso sea mucho más arnesgado Umcamente tres famIlIas de la 
muestra manejaban vacas al partIr La mayoría de las familIas que tenían bovmos 
"ajenos" en su hato lo hacían baJO la modalidad de "CUIdado gratIs" 

En promedlO, cada famIha posee cmco cabezas de ganado bovmo (desvIacI6n estándar 
1 7), Cifra SimIlar a la calculada para la provmcIa PacaJes (5 8) (BIrbuet, 1989) El 56% 
de las famIlIas tienen de 5 a 7 anImales, SIendo los valores extremos 1 y 9 Las hembras 
conforman el 80% de los hatos, y la gran mayoría de los machos tienen menos de un año 
El 78 % de las familIas manejan mayormente ganado mejorado (resultado de cruces con 
razas pardo SUIZO y holstem) La elevada proporCión de hembras de raza mejorada en los 
hatos es resultado del sigmficativo desarrollo de la prodUCCión lechera en la comumdad, 
durante los últimos cmco años Por otro lado, la gran mayoría de los comunarlOS utIlIzan 
el tractor para los trabajOS de roturaCIón de la tierra Fmalmente en caso de no tener un 
toro, pueden facllmente alqUIlar un semental, o recumr a la msemmaCIón artifiCIal puesta 
a su alcance por el Programa de Fomento Lechero (pROFOLE) 
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Cuadro 2 Tenencia de bovmos por famIba, San José Llanga (1992) 

Porcentaje Bovmos propIOS BOVInos Ajenos 
Formas de de 
tenenCia famIlIas Total No por Total No por Porcentaje 

famIlIa famIlia del hato 

manejan 
bOVInoS 
compartidos 44 97 7 33 24 25 

manejan 
úmcamente 
sus bOVInoS 56 58 32 

Mecamsmos de adqUISIción de ganado 

Ademas de la reprodUCCIón bIOlógIca, eXIsten vanas formas de Incrementar el número de 
anImales que pertenecen a una umdad domestica 

La herencia o dote 

La pnmera de las formas baJo las cuales obtiene ganado una famIlIa campesma es la 
herenCIa En San Jose, la forma más generalIzada de transferenCia de anImales de los 
padres a los hIJOS es el ImClO de la VIda conyugal y se conoce con el nombre de "herenCIa" 
o "dote" Al IgUal que en otras SOCIedades pastonles, la herenCIa de anImales tIene un 
caracter bllateral (BoIton y Mayer, 1980, PalacIOS, 1988, West, 1988) Tanto hombres 
como mUjeres suelen recIbIr anImales por parte de sus respectIvos padres De hecho, el 
porcentaje de hombres que no han recIbIdo OVInOS o bOVInOS en herenCia es un poco mayor 
al de las mUjeres Entre los hogares de nuestra muestra, caSI todas las mUjeres (94 %) y la 
gran mayoría de los hombres (87%) recIbIeron OVInOS cuando se casaron Del mIsmo 
modo, el 81 % de las mUjeres y el 72 % de los hombres recIbIeron por lo menos un bOVInO 
En promedIO, las mUjeres recIbIeron una vaca y dIez ovejas, los hombres una vaca y nueve 
ovejas Así, segun expresan los mIsmos comunanos, la transferenCia heredltana de 
anImales es mucho más IgualItana que la de tierras que favorece amplIamente a los 
hombres (Cala y Jette, 1994) En el caso de los anImales, hasta podríamos deCIr que las 
mUjeres tIenen una leve ventaja 

De esta manera, la mayoría de las famIllas empezaron sus actiVIdades ganaderas con dos 
bovmos (59 % de las famIhas) y dIez a vemte ovejas (53 %) Sm embargo, no todas las 
nuevas umdades domestIcas tUVIeron la mIsma suerte Una famIlIa no recIbI6 bOVInOS, y 
el 34% s6lo uno En cambIO, una famIlIa obtuvo cuatro vacas Por otro lado, el 10% de 
las famIhas recIbIeron menos de dIez ovejas, mIentras que el 37% reCIbIeron más de 20 
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De lo expuesto podemos hacer algunas Inferencias Pnmero, la transferencIa heredItaria 
de animales es una norma socIalmente reconocida por caSi todas las famIlIas llangueñas 
Constituye probablemente una forma de retnbucIón por los servICIOS que prestan los hIJOS, 
desde muy temprana edad, en las labores agropastonles Segundo, el hecho que ambos 
cónyuges reCIban anImales en herencia SIenta la base para la igualdad de hombres y 
mUjeres en el seno de la unIdad domestica para la toma de decIsIOnes sobre el manejo de 
los anImales Por últImo, las desigualdades economIcas que observamos hoy entre famIlIas 
comunanas podrían tener su ongen en la aSIgnacIón dIferenciada de recursos (tIerra y 
ganado) al momento de conformarse cada nueva unIdad domestica Por ejemplo, las 
famIlIas que empezaron su CIclo productIvo con un mayor numero de ovejas han POdIdo 
dedIcarse con mayor facIhdad a la acumulacIón de ganado vacuno, ya que tenían la 
pOSIbIlIdad de satIsfacer sus neceSIdades con la agncultura y la venta de corderos, SIn tocar 
su "capItal" de ganado bOVIno 

Manejo al partrr 

El manejo al partir del ganado que pertenece a otra famIlIa permite a una unIdad domestica 
cubnr con CIerta flexlbllIdad los requenmIentos de mano de obra y tIerra para Incrementar 
el numero de sus anImales En la gestlOn 1992-93, el 34% de las famIlIas de la muestra 
pastorearon ovejas al partIr, controlando baJo esa modalIdad el 69% del total de ganado 
ajeno (recordamos que se puede tambien manejar anImales "ajenos" baJo las modalIdades 
de la mmk'a y del "cmdado gratis") En VIrtud a este acuerdo, estas unIdades doméstIcas 
obtUVIeron aproxImadamente de ocho a doce crías Este es un mecanIsmo al que recurren 
partIcularmente las famIlIas Jóvenes El 62 % de los hogares de nuestra muestra 
aseveraron que habían pastoreado anImales al partIr en años antenores para Incrementar 
sus rebaños 

Los rebaños se transfieren generalmente entre los meses de nOVIembre y dICIembre para 
ser devueltos un año más tarde En la comUnIdad, todos los acuerdos al partIr fueron 
realIzados entre personas que tenían algun grado de parentesco, real o fiCtiCIO (compadres) 
La mayoría de las unIdades domestIcas que pastorean al partIr (73 %) lo hacen con 
anImales de personas que emIgraron de la comUnIdad Por lo tanto, son famIlIares (en la 
mayoría de los casos no muy cercanos) los que, por razones de ausenCia y para tener 
alguna garantía en caso de retomo, dejan sus anImales al partIr 

La modalIdad al partIr en bOVInOS es caSI sImllar a la de OVInOS La diferenCIa está en que 
los convenIOS se hacen por penados más prolongados5 y que el nesgo de pérdIda es mas 
elevado a causa del tImpanIsmo que es frecuente en las vacas Probablemente estas sean 
las razones por las que no es practica comun el pastoreo al partIr en bovmos SIendo muy 
redUCIda la proporCIón de famIllas (9 %) que lo hacen En todos estos casos los 
propIetanos de las vacas cedIdas al partIr son emIgrantes y con un grado de parentesco 
muy prÓXImo (hermanos, hIJOS, cuñados, etc) 

5 El penodo de gestaCIón de las vacas dura nueve meses, y el de las ovejas CInCO 
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El regalo 

Los mños, desde muy temprana edad, suelen recIbIr ovmos como regalo por parte de sus 
padres o de sus padnnos Estos anImales y sus descendIentes pertenecen a los mños pero 
Integran el rebaño famIllar hasta el momento de su venta o consumo Los Ingresos por 
venta son destInados a la compra de enseres para los mños Esta practica es parecIda a lo 
que en otras comumdades de pastores se llama ellñawe, que es la aSIgnaCIón de ammales 
crías a los mños (PalaclOs, 1988) En la comumdad tiene mayor frecuencIa el regalo de 
los padnnos y no tanto así el de los padres u otros allegados 

La compra 

La compra de OVInOS no es una praCtica habitual Solamente CInCO umdades domesticas 
(16% de la muestra) compraron anImales en la gestIón 92, la mayoría de ellos carneros 
mejorados con raza menna o targhee Las fuentes de Ingreso para realIzar estas compras 
son mayormente la venta de ganado ovmo y el sobrante de transacclOnes comercIales con 
ganado bOVInO 

En bovmos, la compra de ammales es mas frecuente Durante el año 1992, una tercera 
parte de las famIlIas mVirtIeron bolIVIanos 16 2086 en la adqUISiCIón de animales en su 
mayoría eran hembras (73%), mayores a un año (81 %), y de razas mejoradas (73%) 

Las subvenCIOnes 

PROFOLE, conformado por Ayuda de la IgleSIa Danesa (Danchurchard), el Programa 
MundIal de Ahmentos (PMA) y la Planta IndustnalIzadora de Leche (PIL La Paz), ha 
donado vacas lecheras a los mIembros de la ASOCIaCión de Productores Lecheros de San 
José en calidad de "crédIto rotatIvo" por 10 menos en dos oportumdades (CInCO holsteIns en 
1991 y ocho pardos SUIZOS en 1992) Estas vacas fueron sorteadas entre los mIembros de 
la ASOCIaCIÓn, con el compromIso de que los ganadores entregarIan la pnmera cría de su 
vaca a otro mIembro Dentro de nuestra muestra, nueve productores recIbieron así un 
anImal de raza De la mIsma manera, la EstaCIón Expenmental de Patacamaya 
dependIente del InstItuto BolIVIano de Tecnología Agropecuana (IBT A) ha prestado en 
vanas oportumdades los servlclOs de sus carneros de raza a los comunanos que lo 
solICItaban 

En sínteSIS, la transferenCIa heredItana y el pastoreo al partIr son los mecanIsmos 
sOCIoeconómICos mas Importantes para adqmnr ovejas, el uno apoyando se en normas 
SOCIalmente establecIdas, y el otro en formas de mtercambIO recíproco 

6 En promediO, la cotlzacion OfiCIal del dolar amencano en 1992 era de Bs 3 911US$ 
1 =, en 1993, Bs 4 27/US$ 1 = 
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En cuanto al ganado bovmo, la herencIa es tamblen fundamental para el mlClO de la 
actIvidad productIva de una nueva umdad domestica, pero luego las compras y las 
subvenciones Juegan un rol muy Importante para mejorar la calIdad del hato 

Las funCIOnes soclOeconórrucas del ganado 

Para comprender mejor el rol de la ganadena en un sistema de prodUCCIón dIverSIficada, 
es necesano dejar claramente establecido el papel de la agncultura en la economIa de los 
comunanos En base a los resultados de una encuesta sobre produccIón e mgresos 
realIzada con 45 umdades domestIcas de San Jose Llanga en JulIo de 1993 (Cespedes et al 
1995), hemos elaborado un cuadro que nos presenta de forma resumIda las pnncIpales 
fuentes de mgreso en la comumdad 

Cuadro 3 DIStribuCIÓn porcentual de mgresos por fuentes, San José Llanga (1992-
1993) 

Porcentaje del Porcentaje en Porcentaje en 
Fuente mgreso total efectiVO especIe 

CUltIVOS AlImentiCIos 246 89 91 1 

CUltIvOS Forrajeros 269 63 937 

Ganado Bovmo 238 936 64 

Ganado Ovmo 132 604 396 

Salanos y otros 116 1000 

TOTAL 1000 464 536 

El cuadro antenor muestra que la agncultura proporclOna el 51 5% del mgreso total (en 
efectIvo y en especIe), la ganadena el 37% y los salanos el 11 6% Sm embargo, cabe 
hacer notar que más del 90% de los mgresos por cultivos son en especIe, y que los 
forrajes representan más de la mItad de estos mgresos Así, establecemos que la 
prodUCCIón de alImentos es caSI enteramente destinada al consumo de las umdades 
domestIcas, mientras que los forrajes Sirven de msumos para la producclOn pecuana En 
cambIO la venta de anImales y de productos ganaderos constItuye la pnncIpal fuente de 
mgresos monetanos para las famIlIas de San Jose 

La prodUCCIón animal cumple vanas funclOnes dentro de los Sistemas de prodUCCIón 
famIlIar (1) contnbuye a la reprodUCCIón matenal de las famIlIas, (2) provee algunos 
msumos para la prodUCCIón pecuana y la prodUCCIón agncola, y (3) genera excedentes, 
funCIones que a contmuaCIón analIzaremos con más detalle 
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ContrIbUIr a la reproducción materIal de las umdades doméstIcas 

Las famIbas necesItan medIos para reponerse O reprodUCIrse matenalmente alImento, 
educacIón, vestImenta, salud y otros elementos cultural mente determmados (recreacIón, 
etc) Los ammales contnbuyen de manera Importante a la produccIOn de estos medIOs 
como generadores de mgresos monetanos y como proveedores de alImentos e msumos 

La contnbucIón mas Importante de la produccIón ganadera a la reproduccIón famIlIar son 
los Ingresos monetanos obtenIdos gracIas a la venta de ovejas y de leche de vaca, los 
cuales son destInados pnncIpalmente a la compra de alImentos y para solventar gastos de 
educacIón En 1992, el 84% de las unIdades productIvas vendIeron ovmos en pIe 
(anImales VIVOS), de ellas, la gran mayoría (85%) destInaron este mgreso a la compra de 
bIenes y servIcIos para el hogar En promedIo cada famIlIa vendIó nueve anImales durante 
el año, con un amplIo rango de vanacIón (desde dos hasta más de vemte ovejas vendIdas 
por famIlIa) Las UnIdades domestIcas vendIeron tambIen lana, cuero y guano de oveja 
Los pocos Ingresos obtenIdos gracIas a la venta de estos subproductos (los preclOs son muy 
baJos) fueron tamblen destmados a la compra de alImentos 

Merece destacarse que la tercera parte de las famIlIas tenían hIJOS solteros que reSIdían en 
algun centro urbano (Patacamaya, VIllazón, Santa Cruz), la mayona de ellos estudIantes 
El dInero que les mandaban sus padres provenía (en el 70% de los casos) de la venta de 
ovejas 

El 75 % de las umdades doméstIcas de nuestra muestra vendían leche a la PIL La 
mayoría de ellas IndICarOn que los Ingresos fueron destInados pnmero a gastos del hogar, 
y luego a la InVerSIÓn en forrajes Hay una gran vanaclón en las cantIdades sumlmstradas 
por famIlIa, desde 262 lItros al año hasta 2700 Los hatos más prodUCtIVOS son los que 
Incluyen ganado de raza 

Los ammales proporclOnan tamblen alImento y ropa a las famIlIas La carne de cordero es 
la pnnclpal fuente de proteína anImal en la comUnIdad En 1992, caSI todas las famIlIas 
de nuestra muestra (91 %) consumIeron carne de oveja Así, estImamos un consumo 
promedIO percaplta de 1 2 UnIdades oVInas/año, aunque cabe advertIr que eXIsten 
dIferenCias SIgnIficatIvas entre las famIlIas en cuanto a la cantIdad consumIda Esto 
depende obViamente del numero de mIembros por famIlIa pero tambIén de las dIferenCias 
que eXIsten entre famIlIas relatIvas a la calIdad de la dIeta alImentarIa Otro producto 
anImal que forma parte de la dIeta de las famIlIas es el queso elaborado con leche de oveja 
y de vaca El 65 % de las famIlIas afirmaron consumIr queso o leche (el consumo de leche 
es poco frecuente) 

La mayor parte de la lana de oveja "cosechada" cada año es destmada a la confeCCión de 
prendas para uso famIlIar ponchos, pantalones de bayeta, gorras, medIaS, mantas de 
dormIr, aguayos, tans y otros 
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Fmalmente, la bosta de vaca (estIercol seco) es utIlIzada como combustIble para la 
preparacIOn de los alImentos PractIcamente todas las famIlIas (97 %) utIlIzan bosta de 
bovmos como combustIble, en combmacIOn con la leña Algunas utIlIzan tambIen cocmas 
a gas durante la época de lluvIa 

Proveer msumos para la produccIón pecuarIa y agrícola 

El CUltIVO de forrajes (cebada, alfalfa y avena) Juega un papel declSlvo en la produccIOn 
bovma, benefiCIando tambIen en forma SubsIdIana a la produccIon ovma El gasto mas 
Importante para la produccIOn de forrajes conSIste en el alqUIler de maqumana para el 
roturado y la SIembra Este costo es cubIerto sobre todo con una parte de los Ingresos 
generados por la venta de leche y la venta de vacas Por otra parte, mterrogados sobre 
como hICIeron frente a seqUIas fuertes como la que ocumo en 1982-83, vanos comunanos 
manIfestaron que vendIeron ovejas para comprar afrecho para sus vacas 

La ganadería provee tamblen Importantes Insumos para la agncultura Por un lado, el 
72 % de las umdades domestIcas utIlIzan el guano de oveja como abono para el CUltIVO de 
la papa, en un promedIO aproXImado de 50 qUIntales por famIlIa De la mIsma manera, 
utIlIzan un promedIO de 20 qq de bosta de vaca para el CUltIVO de cebada Por otro lado, 
una parte de los mgresos provementes de la venta de ovejas se destman a menudo a la 
compra de fertIlIzantes qUImIcos y pestIcIdas para el cultIvo de la papa Otra contnbucIOn 
sIgmficatlVa de la ganadena a la agncultura es la prOVIsIón de fuerza de tracCIón anImal 
para determmadas labores agncolas El 66 % de las famIlIas combman el uso de la yunta y 
del tractor para dIferentes labores agrícolas7 Una proporCIón menor utIlIza umcamente el 
tractor (22 %) o la yunta (12 %) 

CapitalIzar los excedentes 

A pesar de que muy a menudo se consIdera que las economIas campesInas logran apenas 
asegurar su SubSIstenCia, de hecho muchas umdades doméstIcas se las arreglan para 
generar tambIén algunos excedentes En las zonas rurales agropastonles, al no eXIstIr 
oferta de servIcIOs finanCIeros, estos excedentes suelen ser ahorrados pnmero baja la 
forma de ganado 

La herenCia no es más que un determmado valor acumulado a lo largo de los años en 
forma de anImales que los padres transfieren a sus hIJOS La nueva umdad doméstIca 
realIza mversIOnes, pnncIpalmente en forrajes, mano de obra y adqUlsIclon de anImales 

7 Para una exphcaclOn detallada sobre las ventajas respectIvas del uso del tractor y de 
la yunta, consultar Huanca et al , (1995) 
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Los retornos de esta mversIOn seran el mcremento del número de ammales (por 
reproduccIOn bIOloglca) y el creCImIento de las cnas Algunos de estos ammales serán 
vendIdos o consumIdos, pero se conserva generalmente la mayona Desde un punto de 
VIsta estnctamente produCtIVO este ganado es un capItal que representa un valor 
acumulado durante años 

A titulo llustratlvo, se hIZO un segUImiento del tamaño de los hatos de vacas de las famIlIas 
de nuestra muestra entre mayo de 1992 y mayo de 1993 Conjugando todos los factores 
que afectan al mOVImiento del ganado (reproduccIOn bIOloglca, compras, ventas, pérdidas, 
etc ), hemos constatado que la mayona de los hatos (56%) creCIeron con uno o mas 
anImales El 28% de ellos se mantUVIeron estables, y el 16% dIsmmuyeron En este 
ultimo caso, los hatos perteneclan a umdades domesticas que se preparaban a emigrar 

El ganado bovmo es la pnnclpal expresIOn de la capacidad de una UnIdad domestIca para 
"capItalIzarse" Este aspecto resalta claramente cuando exammamos el destmo de los 
mgresos por venta de vacunos Durante el penodo de estudIO, el 69 % de las famlhas 
vendIeron bovmos obtemendo un mgreso total de bolIVianos 35 720 = Estos ammales 
eran hembras de edad avanzada (62 %) Y machos Jóvenes, la mItad de raza cnolla Como 
ya señalamos, un poco menos de la mItad de este monto se remvlrtIo en la compra de 
vacas de raza mejorada, cuyo valor en el mercado puede llegar a ser el doble de las 
cnollas Algunas UnIdades domestIcas InVIrtIeron tambIen una buena parte de sus mgresos 
por venta de bovmos para el CUltIVO de forrajes y la compra de carneros 

Lo mteresante es que una proporcIOn sIgmficativa de los mgresos por venta de bovmos se 
destmó tambIén a mverSIOnes en actiVIdades no agropecuarIas, la mayor parte fuera de la 
comumdad comercIo, compra de maqumas de tejer, adqUISICIón de terrenos o VIViendas en 
algun centro urbano Fmalmente, algunas ceremOnIas SOCIales Importantes (matnmomos y 
poseslOn en cargos comunales, etc) también se finanCIaron con los mgresos provementes 
de la venta de ganado bovmo 

Sólo en un caso se observo que el mgreso obtemdo por la venta de un elevado número de 
ovejas fue utIlIzado para adqumr un terreno en un centro urbano de la regIOn El ganado 
bovmo es el que pnnclpalmente desempeña el rol de "cuenta de ahorro" para las famIlIas 
comunanas 

En los cuadros 4 y 5 procuramos SIntetIzar las funCIOnes respectIvas de los ganados OVInOS 
y vacunos en el SIstema de producclOn de la reglOn de San Jose Llanga 
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Cuadro 4 FuncIOnes que desempeñan los OVIllOS y sus productos en el sIStema de 
produccIón de San José Llanga 

SatISfacCIón de las 
necesIdades básIcas de la 
famIba 

Apoyo a la agricultura Apoyo a la produccIón 
bovma 

Venta de ammales, lana, 
cuero y guano para compra 
de alImentos, ropa y utIles 
escolares 

UtIlizaCión del estIércol 
como fertIlIzante en el 
CUltIVO de la papa 

En tiempo de fuerte 
sequía, venta de ammales 
para la compra de 
alImentos para los bovinoS 

Consumo de carne y queso 

Elaboración de prendas de 
lana para uso famIlIar 

Venta de animales para 
finanCIar la compra de 
fertilIzantes y pesticidas 

Cuadro S FuncIOnes que desempeñan los bovmos y sus productos en el SIStema de 
producción de San José. 

SatISfacCIón de las 
necesIdades Remverslón en la Apoyo a la 
báSIcas de la actIvIdad ganadera agricultura Cuenta de ahorros 
falllllIa 

Venta de leche Venta de anImales Fuerza de tracción CapitalIzacIón del 
para la compra de para comprar anImal para labores ganado 
alImentos, ropa y anImales de raza de rotura y sIembra 
útiles escolares mejorada e inVertIr Compra de 

en producción de UtIlIzacIón de bosta terrenos y 
Consumo de queso forrajes como fertIlIzante en VIVIendas en 

el CUltIVO de cebada centros urbanos 
U so de la bosta Venta de leche para 
como combustible finanCIar la InverSIón en 
para cocmar prodUCCIón de actiVIdades no 

forrajes agropecuanas 

Gastos SOCIales 
ex traordmanos 
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ConclUSIOnes y RecomendacIOnes 

Las umdades domestIcas campes1Oas, al ser a la vez umdades de produccIOn y umdades de 
consumo, pueden "autoexplotarse" (Chayanov, 1987) al punto de postergar la satIsfacCIón 
de sus neceSIdades basicas en beneficIO de su "empresa productiva" Este es uno de los 
elementos que nos permite explIcar su capaCIdad de generar excedentes En este sentIdo, el 
ganado bov1Oo, al ser la forma pnncIpal en la que se concentra la nqueza generada en la 
umdad productiva, se conVIerte en el parametro más aproxImado para establecer el mvel 
de opulenCia de las familiaS en este tIpO de SOCIedades 

La promOCIón de 1OnovaCIones tecnológIcas en el campo de la ganadería debe conSIderar la 
dIverSIdad de funCIOnes que cumplen anImales de dIferentes espeCIes En la zona de 
estudIO, la prodUCCIÓn ovma cumple la funCIón pnncIpal de obtener, a muy baJo costo, 
medIos de subSIstenCia para el hogar El costo pnncIpal es el valor del trabajO de las 
mUjeres y mños que pastorean las ovejas La mversIón en este rubro se limIta a la compra 
ocaSIOnal de cameros de raza mejorada La prodUCCIón bov1Oa es la que acapara la mayor 
parte de las 1OverSIOnes (en forrajes y en vacas lecheras) S10 embargo, la 1OverSIOn en 
forrajes destmados pnncIpalmente a las vacas benefiCIa de manera SubSIdIaria a las ovejas 

Dentro de los parámetros del SIstema de prodUCCIón VIgente, mnovaCIOnes que permitIrían 
mcrementar la prodUCCIón de leche son susceptibles de ser acogIdas más rapIdamente Sm 
embargo, eXIste aun un número sIgmficativo de productores que no se dedIcan a este 
rubro Por lo demás, la prodUCCIón ov1Oa SIgue Jugando un papel muy Importante para la 
obtencIOn de alImentos y para finanCIar la educaCIón de los hIJOS De esta manera, 
mnovaCIOnes de baJo costo que permItan mejorar las tasas de reproduccIón y los índIces de 
crecImIento en ov1oos podrían ser bIenvemdas 

Datos prelIm10ares 10dIcan que los productores que se dedIcan de manera mas 10tensIva a 
la prodUCCIón de leche tienden a tener rebaños de Ovejas conformados por un número 
lImItado (25-35) de ovejas mejoradas Esto confirmaría la hIpóteSIS de que la 10versIón en 
forrajes para vacas lecheras puede faCIlItar tambIén la cnanza de anImales mejorados en 
ovmos 

El hecho de que los excedentes generados por la ganadería bov1Oa sean 1OvertIdos a 
menudo en actIVIdades no agropecuanas nos 10dIca que la emIgraCión rural no es SIempre 
provocada por mveles absolutos de pobreza Estaríamos frente a un compleja 10teraccIón 
de factores de expuls1ón y atraCCIón de emIgrantes del área rural haCIa los centros urbanos 
Factores que no solo tienen que ver con condICIOnes económIcas smo tambIen con 
elementos culturales como la Identidad, los valores soclales, etc Tomando en cuenta los 
nesgos mherentes a la prodUCCIón agropecuana en el Altiplano, uno de los objetivos de 
los productores que 10VIerten en ganadena bov1Oa podría ser la acumulaCión de recursos 
sufiCIentes para luego dedIcarse a actiVIdades no agropecuanas 

21 



Todo esto nos hace prever que mIentras se mantenga el actual marco sOClOeconómICo, se 
frenará la remversIón de recursos que permItIría elevar los mveles productIVOS La gran 
mayona de las umdades económIcas campesmas pervIvIran en su actual estado de aparente 
"mvel de SubsIstenCia" Por ultImo, a dIferencia de las predIccIones claslcas, se verá 
atenuada por mucho mas tiempo una dIferencIacIón marcada entre famIlIas dentro de las 
comumdades rurales 
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