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RELACIONES DE PRESION DE PASTOREO, 
PRODUCTIVIDAD ANIMAL Y DISPONIBILIDAD DE FORRAJE 
EN AREAS DE PASTOREO DEL CANTON SAN JOSE LLANGA 

(ProvmcJa Aroma, Departamento de La Paz) 

AlcIra Ramos, GUIllermo PrIeto y Joao S de Querroz 1 

RESUMEN 

El estudiO fue realIzado en el Canton San Jose Llanga, a objeto de IdentIficar los factores que 
mtervIenen en la presIOn de pastoreo que ocaSIOnan la degradacIón de las praderas natIvas 
MedIante el metodo de observacIón partlCIpatIva y entrevIstas abiertas se cdfactenzó cmco 
famIbas seleccIOnadas sIstemátIcamente A estas se les hIZO un segUImIento de sus trayectonas 
de pastoreo Durante el recomdo de los rebaños de ovmos se determmaron la cahdad y 
cantIdad de fitomasa para la época húmeda (DIcIembre a Marzo) y época de tranSICIón (Abnl 
a Agosto) Esta mformaCIOn permItIó desarrollar el IndIce forrajero dIano (Ifd) en funCIón a 
la fitomasa presente, el tIempo de permanencia de los rebaños en cada parcela y el valor 
forrajero de cada especie vegetal estableCIdo segun el cnteno de los agropastores en un rango 
de O a 10, donde el O conrrespondIó al Astragalus garbanclllo y ellO al Medlcago satlva 
Para IdentIficar los factores que mtervlenen slgmficatIvamente en el pastoreo dlano, el Ifd fue 
conSIderado como vanable dependIente y los factores como vanables mdependIentes (p < O 2) 
Para relaCIOnar el Ifd con la gananCIa de peso VIVO se pesaron mensualmente de 5 a 10 ovmos 
por rebaño Durante el recorrIdo de los cmco rebaños se IdentIficaron 4 tIpos de trayectonas 
donde cada tipo de trayectona caractenzo la estrategIa de pastoreo de cada famIba En las 
trayectonas, el Ifd más baJO fue en los meses de DICIembre y Enero, con un promedIO de 
O 57 Y 1 05 (p>0 1), y el valor más alto (p<0 05) ocurnó en los meses de Jubo (2 56) Y 
Agosto (4 19) La probabIbdad de los factores que mtervIenen slgmficatIvamente (p = 0004) 
en el pastoreo dIano fue supenor a O 8 (p < O 2) atrIbUIble a las variables edad de los 
pastores mayor a 15 años, época húmeda, y área de pastIzales "gramadal" Los promedIOS 
mensuales del Ifd y la ganancia de pesos VIVOS en los ocho meses de estudIO presentaron 
comportamIentos semeJante~ Se concluye que cada famIlIa de San José Llanga presenta 
características muy pecubares y adecuan sus trayectonas y estrategias de pastoreo segun la 
dlspombIhdad de sus recursos forrajeros 

1/ Respectivamente, Ingemero Agrónomo y antenormente becana del Programa SR
CRSP/IBT A, InvestIgador ASOCiado del Componente EcologIa de PastIzales, y Científico 
Re<;ldente del Componente EcologIa de PastIzales, Utah State Umverslty 



INTRODUCCION 

La nOCIón de "degradaclOn" de las praderas na1:1vas del AltIplano Central de BoliVia es muy 

conocIda y dIfundIda (Alzérreca y Lara 1981) El clamor por aCClOnes que frenen este 

proceso es frecuentemente repelido (Alzérreca 1975) Sm embargo, poco se conoce sobre las 

vanables blOlógIcas y soclOeconómIcas que mducen a esta degradacIón 

En ausenCIa de un conOCImIento adecuado sobre el conjunto de factores que Implican el 

detenoro de las praderas na1:1vas, el sobrepastoreo emerge como un factor Importante Las 

recomendacIOnes son persIstentes para que el número de ammales sea reducIdo (Alzerreca 

1992, Rodnguez y Cardozo 1989) Desafortunadamente,estos conseJos, pese a su valtdéz 

blOlógIca, son varlOS y no son prac1:1cados por los ganaderos qUIenes contranamente ejercen 

mayor preslOn de pastoreo sobre sus recursos pastonles con consecuenCIas de degradaclOn y 

erOSIón 

En la Comumdad de San José Llanga (SJL) el sobrepastoreo de las praderas natIvas y demás 

recursos forrajeros no es dlferente al resto del Al1:1plano Los ganaderos de SJL poseen 

rebaños de ovmo~ como una "cuenta corrIente ti y comercIahzan estos anImales de acuerdo a 

necesIdades econÓmIcas y oblIgaclOnes SOCiales del SIstema A objeto de estudIar éstas y las 

estrategias de pastoreo, sobre todos los pOSIbles recursos forrajeros, y postenormente plantear 

polí1:1cas de de<iarrollo y estrategIas de extenslOn de tecnologIa en la comumdad, se planteó los 

SIgUIentes objetivos 1) Identificar las estrategIa~ representativas de pastoreo en un rango 

varIado de tenenCIa de uerras, 2) momtorear la preSIón de pastoreo que ejercen estas famIlIas 

sobre sus recursos forrajeros, 3) caractenzar la relacIón eXIstente entre la preSIón de pastoreo 

y gananCIa de peso en ovmos, y 4) determmar la calIdad rela1:1va de los recursos forrajeros 

ullhzados por estas faffilhas 
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REVISION DE LITERATURA 

En la regIOn andma de BolIvIa la tenenCIa de la tierra es muy vanable y compleja en tamaño 

y utlhzacIón EXIsten parcelas mdIvIduales o famIlIares dIspersas y superfiCIes comunales 

para activIdades pastonles, agncolas o agropastonles Segun la ecoregIón, la tenenCIa de la 

tierra es vanable En la ecoregIOn subhumeda, el area de tenenCIa fluctúa de O 01 a 5 ha y en 

la senuánda va hasta más de 40 ha En esta uluma las uerras generalmente son para pastoreo 

extenSIVO para una ganadería de gran escala, acompañadas por conunuas parcelacIOnes y 

dIspersIOnes producto de los efectos de herenCia y matnmomo (TIChIt 1991, Alzérreca y 

Jerez 1989) 

Alzérreca y Gemn (1992) aseveran que la tenenCia de uerras en la reglón andIna ocurre en 

vanadas formas, dependIendo de lo'i efectos de la aplIcaCIón de la Ley de la Reforma AgrarIa 

y los antecedentes hIstóncos de la regIOn TradICIOnalmente, son reconocIdas tres categonas 

propiedad comunal. propiedad muta y propiedad pnvada 

En el Aluplano Central la pnnClpal actlvIdad es la ganadería, variando en ImportanCIa de 

acuerdo al SIstema de prodUCCIón y su ubIcaCIón En áreas con mejores chmas y buenos 

suelos la ganadena es complementana a la agncultura En otras áreas ocurren SIstemas 

mtensIvos espeCialIzados dedIcados a la produccIOn de leche vacuna En áreas más secas y 

margmales para la agncultura, la ganadería es más Importante hasta convertIrse en la úmca 

actiVIdad econÓmIca (Alzérreca y Gemn 1992) 

En general, se observa que la prodUCCIón pecuana es dIverSIficada, eXIsuendo casos en que se 

cnan hasta 9 espeCIes en una sola umdad famIlIar Esta dIversIficacIón en termInO s ammales 

obedece a una estrategía del campesIno para dISmInUIr los nesgos El campesIno utIlIza al 

máxImo la dIspombIlIdad de los recursos forrajeros mediante pastoreos complementarlos y 

combmacIOnes de ammale'i a fIn de satisfacer la umdad de produccIOn Los bovmos sattsfacen 

los requennuento~ de traCCIOn (roturado, SIembra de culttvos agrícolas y forraJeros), los asnos 
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el transporte, los ovmos y camélIdos la lana y carne, y en conjunto todos los anImales por su 

venta en pIe o en subproducto proveen el efectIvo (Alzérreca 1992) 

Según CIlD-Canadá/IBT A (1992) las famIlIaS campesmas del AltIplano Central comercIahzan 

sus productos y subproductos pecuarIOs en un 75 % De este total el 65 % ocurre en fenas 

locales y el restante 35 % en centros urbanos 

Los rebaños, mdependIentemente de su tamaño, generalmente son de propIedad famIlIar, 

aunque eXIsten excepcIOnes de rebaños agrupados de famIlIas relacIOnadas Es decIr, rebaños 

de famIlIas mIgrantes están baJo cUIdado de terceros La dIvISIón de ammales entre 

mIembros de la famIlIa es frecuente (Alzérreca 1992) 

Cada umdad famIlIar sIgue sIstemas de pastoreo propIOS plamficados o ImprovIsados, pero 

generalmente todas las famIlIas tIenden a reservar algún forraje de pradera para la época 

seca El pastoreo es dI ano con elevada utIlIzacIón de mano de obra, cuya admImstracIOn y 

dIspombIlIdad se constItuye en un factor de produccIón deCISIvo para el Incremento y buen 

manejo del rebaño (Alzérreca y Gemn 1992) 

El pastoreo no plamficado está basado en consIderacIOnes bIOlogIcas de manejO de la pradera, 

el anImal y aspectos "extra pradera" como la dIspombIlIdad de mano de obra Mayormente lo 

realIzan mUjeres y mños ( caso de las ovejas) sIguIendo una espeCIe de rotacIOn según la 

dIspombIlIdad de forraje en la pradera, dIstanCIa de la pradera a pastar, dIsporubIlIdad de 

agua y el tIempo del pastor (Alzerreca y Gemn 1992) 

El efecto del pastoreo manejado baJO sIstemas dIversos tIene un profundo Impacto sobre la 

vegetaCIón de un pastIzal (Stoddardt et al 1975) Estos efectos mducen a la retrogresIón de la 

comumdad vegetal, Incrementándose las espeCIes menos palatables a expensas de las más 

palatables, ocumendo senos cambIOS en la cobertura, estructura y en suma en la capacIdad de 

carga (Daubenrnrre 1968) 
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Stoddardt et al (1975) definen a la "capacIdad de carga" como el mayor numero de ammales 

que pueden pastorear un area sm mducIr cambIOS mdeseables Sm embargo, el pensamIento 

actual sobre capacIdad de carga cuestIOna la aplIcabIlIdad de un concepto de capacIdad de 

carga fIJa (HeItschmIdt y Taylor 1991) 

EcologIcamente, la capacIdad de carga es la denSIdad donde la mortalIdad de orgamsmos es 

Igual a su natalIdad y el punto de eqUIlIbno fluctua de acuerdo a la dIspombIlIdad de 

recursos, es decIr, cuando un area atmge su capacIdad de carga, la poblacIOn se estabIlIza 

(Begon et al 1990) 

La relacIOn entre carga anImal y productIVIdad pueden ser encaradas desde dos puntos de 

VIsta (1) productIVIdad por anImal y (2) productIVIdad por area (Bonham et al 1980) En 

general, la productIvIdad por anImal tIende a dIsmmUIr lmealmente con un mcremento ~de la 

carga ammal mIentras la relacIOn entre carga anImal y productIVIdad por area tIene un 

comportamIento parabolIco 

La preSIOn de pastoreo es la demanda sobre la dIspombIlIdad de forraje en el momento que se 

pastorea y cambIa a medIda que la bIOmasa dIspomble cambIa (HeItschIdt y Taylor 1991) El 

pastoreo en zonas andas y semIandas a fm de mcrementar la capaCIdad de soporte de la 

poblacIOn humana, busca maxImIzar la producclOn por area (Sandford 1983) 

DebIdo a que la relaclOn entre carga anImal y produccIOn cambIa en respuesta a factores 

ablOtIcos (clIma) Bement (1969) conSIdera a la preSIOn de pastoreo como una gUIa mas 

adecuada para la determmaclOn de una carga anImal optIma Por su parte, Vallentme (1990) 

mdIca que la preSlOn de pastoreo es el factor que determma el grado y la frecuencIa de 

pastoreo a que son sometIdas las plantas forrajeras 
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Al aumentar la carga ammal a una pradera, la presIón de pastoreo tambIén se mcrementa, es 

decIr, al elevar el número de ammales por hectárea la cantIdad de forraje dIspomble 

dIsmmuye para cada ammal Consecuentemente se reducen la seleccIón de la dIeta, consumo 

de forraje y la produccIón animal ContrarIamente, bajas presIOnes de pastoreo se traducen en 

un mcremento de la produccIón ammal (Orcasberro 1981) 

En areas árIdas y semI árIdas como el AltIplano BolIvIano, los dIversos sIstemas de pastoreo 

practIcados en mayor o menor grado ejercen altas presIOnes de pastoreo por una elevada 

carga ammal hasta ocaSIOnar la degradacIón de las praderas Para estas sItuacIOnes 

DyksterhUls (1949) plantea la necesIdad de determInar la condIción de la pradera a fín de 

establecer el estado de salud de la mIsma La condIcIon de una pradera se establece mediante 

la sImIlItud del porGentaJe de dIscrepancIa entre la composIcIón botamca de una comumdad 

chmax y la pradera 

Las dIscrepancIas de las especIes se clasIfican de acuerdo a su respuesta al pastoreo Las que 

dismInuyen en proporcIOn, baJO pastoreo son claSIficadas como decreCIentes, las que 

aumentan de proporcIOn baJO pastoreo como creCIentes, y espeCIes ausentes en la comumdad 

chmax que mvaden el SItiO en respuesta al pastoreo como Invasoras De esta forma, una 

pradera que tiene de 75% a 100% de la vegetacIOn chmax será de condición excelente, entre 

50% y 75% de buena condiCIón, entre 25% y 50% de regular condICIón, y entre 0% a 25% 

de condIcIón pobre (DyksterhUls 1949) 

Abel y BlaIkIe (1989) definen a la degradaCIón como una dlsmmuclón permanente de la tasa 

en la cual los productos pecuanos se producen por debajo de un sIstemd de manejO 

deterrmnado Además señalan que la degradacIón tIene un efecto rrreversIble en el potencIal 

de prodUCCIón de la pradera Por su parte, Querroz (1993 y 1994) sostIene que la condICIón 

de una pradera debe ser Juzgada conSIderando todos sus procesos y características 

fundamentales para el funcIOnamIento adecuado en el ecosIstema Además, conSIdera que 

Juzgar desde el punto de VISta de un solo producto es erroneo porque las praderas natIvas 
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presentan varIadas funcIOnes y la produccIón de un producto basado en ésta esta mfluencIada 

por un gran número de varIables además de la condIcIón 

La tendencIa de un pastIzal, sea esta regreSIva o progresIva para un momento dado se 

establece medIante tecmcas de muestreo regIstrando datos de frecuencia, denSIdad, cobertura 

y / o prodUCCIón de fitomasa Con estos datos y otras observacIOnes como presenCIa de 

mantIllo orgánICO, suelo desnudo y vIgor de las plantas es pOSIble medrr la tendenCia de la 

condIcIon del pastizal (lNTA-ORLAC 1986) 

La medICIón de la cantidad de forraje prodUCIdo es de gran ImportanCIa porque permIte hacer 

cálculos de dIspombdIdad de forraje y capaCIdad de pastoreo El ajuste de la cantidad de 

anImales que puede soportar un pastizal es el punto clave del éXItO en el maneja del mIsmo 

(INTA-ORLAC 1986) 

La cantIdad de fitomasa de un pastIzal puede determmarse a través de vanos métodos como el 

del corte y peso, metodo alométrlco y el del doble muestreo El pnmero basa su medICIón en 

el corte de las plantas a mvel del suelo y luego pesar en verde y seco las mIsmas El tamaño 

y número de las umdades de muestreo depende del tipo de vegetaCIón (Bonham et al 1980) 

El alométnco determma el peso de la matena seca a partIr de la superfiCIe o volumen 

geométrICO que ocupa el vegetal (Martín 1980) 

La técmca del doble muestreo conSIdera reahzar un número de observaCIOnes aleatonas para 

estimar VIsualmente el peso que ocupa un cuadrante el cual es colocado al azar es dIferentes 

puntos de una parcela Fmalmente, los dos tipos de datos se cotejan y calIbran por análISIS de 

regreslOn y correlaCIOn (Bonham 1989) 
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MATERIALES Y METODOS 

El estudIO se realIzó en el Cantón San José Llanga ubIcado en la provmcIa Aroma del 

departamento de La Paz a 17°20' y 17°30' de latitud sud y 67°45' Y 68°00' de longItud 

oeste ChmatIcamente está caractenzado por mVlernos fríos y secos que abarcan más de 7 

meses (Abnl a NovIembre) y los restantes son llUVIOSOS (DIcIembre a Marzo) Por esta razón 

predomma la ganadena, sIendo la agncultura una actIVIdad complementarla 

FlSlográficamente, el Cantón es sImple con predommancIa de superficies planas 

pnnclpalmente de llanura aluVial (F AO/UNESCO 1990) EXIsten cuatro grupos de suelos 

Luvlsoles, LIxIsoles, Solonchaks y FhvIsoles, en los cuales se encuentran dos grupos de 

vegetacIón natIva forrajera campos natIvos de pastoreo (CANAPAS) y campos agrícolas en 

descanso (CADES) El Canton que mcluye una sola comumdad está diVIdIda en 6 zonas 

Savllam. Bamo. T'olathza. Inkamaya. Callunzmaya y ESplntu Wlllq', 

Para efectos del estudIo 5 famIhas con sus respectivos rebaños de ovmos y con un amplIo 

rango de tenenCia de tierras fueron seleccIOnadas Los rebaños de cada famIlIa fueron 

caractenzados durante 8 meses (Enero a Agosto, 1994), utIhzando el método de partICIpacIón 

observatIva y entreVIstas abIertas 

La trayectona de pastoreo de cada rebaño fue momtoreado 2 días por mes Al mIsmo tiempo 

se llevaron las observacIOnes y las entreVIstas abIertas a los pastores y propietarIOs de los 

rebaños para obtener mformaClón sobre tenenCIa de tIerras de pastoreo, mecamsmos de acceso 

a tierras ajenas, mecanIsmos de acceso a ganado ajeno, compoSIcIón y tamaño del rebaño, 

compOSICIón famIlIar, area cultivada y otros factores relaCIOnados con el pastoreo como el 

numero y edad de los pastores 
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La dIspomblhdad de forraje en las parcelas pastoredas fue determmada por el metodo de 

estlmaCIOn ocular de Bonham (1989) mIdIendo la bIOmasa forrajera para dos epocas humeda 

(DIciembre a Marzo) y la de translCIon (Abnl a Agosto) Estas medicIOnes fueron hechas en 

parcelas donde los rebaños permanecIeron mas de 15 mmutos En la epoca humeda se hIzo 

dos medICIOnes por mes y en la de transICIOn una por mes Los resultados fueron cahbrados 

por un analtsIs de regresIOn y correlacIOn entre bIOmasa estimada (x) y la bIOmasa real (y) 

El valor forrajero de las diferentes especies de los CANAPAS, CADES y pasturas cultivadas 

fue determmado utIlizando la mformacIOn de Massy (1994) Y un herbano Con estos 

estableCIendo previamente una escala de O a 10 donde el cero correspondIO al Astragalus 

garbanclllo (especie conSiderada sm valor forrajero) y ellO a la Medlcago salIva (especie de 

alto valor forrajero), se realIzaron encuestas a pastores de muchos rebaños 

La mformacIOn del valor forrajero estableCido por entrevistas y el conOCimiento de las 

espeCIes forrajeras pastoreadas o consumidas en cada parcela permltIO determmar el valor 

forrajero de estas ultimas para el momento del pastoreo Con ellos se desarrollo el mdlce 

forrajero de la parcela (Ifp) que refleja la cantidad y calIdad de forraje dlspomble en la 

parcela de pastoreo Este mdIce fue calculado por la SIgUIente fomula 

n 

~ 

Donde 

QI = Cantidad de bIOmasa de la especie"." 

VI = Valor forrajero de la especie "1" segun los cntenos de los agro pastores 
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Complementanamente, con el lfp y la mformaclOn del tIempo de permanencia de los rebaños 

en las parcelas, fue desarrollado y calculado el mdlce forrajero dlano (lfá) mediante la 

sIgUlentre ecuaClOn 

n 

Donde TI = Tiempo que los rebaños permanecen en la parcela "1" 

Para determmar la ganancia de peso de los anImales durante los 8 meses 5 corderos por 

rebaño, de 4 a 6 meses de edad, fueron pesados mensualemente por las mañanas antes de la 

salIda del corral 

El analIsls de mformaclOn conslstlO en un anahsls de vananza para encontrar diferenCias 

estadlstIcas entre las trayectonas y las estrategias de pastoreo de las 5 famlhas, donde el lfd 

fue conSiderado como varIable dependiente y las famIlIas como factores Para IdentIfIcar los 

factores asOCIados con la vanabllIdad dIana de los lfd y conSIderando a esta ultIma como 

vanable dependIente y a los factores que mtervlenen en la trayectona de pastoreo como 

vanables mdependIentes (superficIe total de tIerra poseIdas por cada famIlIa, superficie por 

tipO de vegetaclOn poselda, epocas de pastoreo, tamaño de rabaños y numero y edad de los 

pastores) se realIzo un analIsls de regreslOn multIple Por el gran numero de variables que 

mtervlnIeron sobre el valor del lfd la sIgnIficanCla estadlstIca del coefiCIente de regreslOn fue 

estableCIdo en P<O 2 
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RESULTADOS y DISCUSIONES 

CaracterístIcas de las FamIlIas 

1 ComposIcIón FamIhar 

El Cuadro 1, muestra a los mIembros de 5 famIlIas que en su mayona en número son 

elevado~ y el total de mUjeres (21) es más que los varones (17) lo que favorece que estas 

coadyuven más a la acuvIdad pastonl pnncIpalmente de los ovmos 

El elevado número de hIJos que cada famIlIa reportó, supone que éstas son prolíficas, donde 

las Fl, F2, F3 Y F5 presentaron cada una a 6 hIJOS Y la F4 solamente 4 Esta sItuacIón alerta 

a mtroducrr en el área rural políucas de educacIón sexual, plamficaclón famIlIar y control de 

la natahdad Sm embargo, dada la dIversIficada acuvIdad agncola y pecuana que cada famlha 

debe cumplrr, Jusufica que tengan elevado número de hIJOS porque éstos pnncIpalmente en 

edad mfanul sean varones o mUjeres favorecen mucho en acuvIdades pastonles y otras de 

menor esfuerzo y responsabIlIdad 

Las edades entre los padres son muy estrechas donde los hombres son más vIeJos 1, 2 ó 3 

años que las mUjeres Solamente los padres de la Fl reportan 52 años y los demas son 

matnmomos Jovenes Este factor determma que estas famIlIas posean hIJos menores de edad 

que mCIden en la escasez de mano de obra 

En general, la proporCIón de hIjaS (16) es mayor que los hIJOS (12) La,; pnmeras en su 

mayoría estan concentradds dentro las edades de 6 a 10 Y 11 a 15 años Los varones entre O a 

5 y 6 a 10 años Umcamente las F2 y F5 poseen respeCtivamente a un hIJO y 2 hIJOS (mujer y 

varón) mayores a 15 años 
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euad. o 1 ComposlClon FamIlIa. en la Comullldad San Jose Llanga, P.ovlllcla Aroma, Departamento de La Paz 

--~--- -----

FAMILIAS PADRES RANGO DE EDAD EN AÑOS AUSENTES 

P M H I J A S H I J O S 

0-5 6-10 11-15 >15 0-5 6-10 11-15 >15 

Fl 52 52 - 1 2 - - - - - 3 

F2 37 36 2 1 - - - 2 - - 1 

F3 35 34 2 2 1 - 1 - - - -
F4 29 26 - 1 1 - 1 1 - - -

F5 40 38 1 - - 1 1 1 1 - 1 

P = P a d r e, M=Madre 
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Las ausenCIas de al menos un hIJO en las F 1, F2 Y F5 se deben a que estos migran de la 

comunIdad por motIVOS de mejor nIvel de educaclOn secundana o en su caso SI son Jovenes se 

aventuran en busca de trabajO o negOCIOS en centros urbanos, yungas, fronteras, etc 

2 Tenencia de Tlen as en las Famlhas 

La poseslOn y control de tierras en San Jose Llanga generalmente son heredadas de los 

antecesores (Cala y Jette 1994) Este fenomeno se venfIca en las 5 famIlras estudIadas donde 

la superfiCIe estratIficada y total de tIerras estan dIspersas en dIstInto grado a lo largo y ancho 

de la comUnIdad en extensIOnes pequeñas con caractenstlcas dIstIntas (Cuadro 2) ASl, cada 

familIa posee tIerras con CUltIVOS agncolas, cultIVOS forrajeros, CANAPAS y CADES 

La poses IOn y uso en superfiCie total de tIerras es vanada La F3 es la que posee la mayor 

superfICIe frente a las otras famIlras y la F2 es la que posee la menor superfICIe Las mayores 

superfiCIes de CANAPAS y CADES de cada famIlia son dIrectamente proporcIOnales a la 

mayor superfiCIe total de tIerras poseIdas 

Las mayores superfiCIes totales de cultIVOS agncolas, como los de CUltIVOS forrajeros, estan 

estrechamente lrgadas a las mayores superfiCIes totales de tIerras FamIlIas con mayor 

poseslOn de tIerras destman mayores superfiCIes de CUltIVOS agncolas y CUltIVOS forrajeros 

ExcepcIOnalmente, la Fl destma cerca al 30% de sus tIerras para CUltIVOS forrajeros que en la 

practica son utIlrzadas en la ahmentacIon de vacunos de leche 
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Cuadlo 2 PosesIOn y Uso de Tierras en Umdades Famlhares de San José Llanga, 

ProvmcIa Aroma, Departamento de La paz 

TIERRAS FAMILIA FAMILIA FAMILIA FAMILIA FAMILIA 

(ha) 1 2 3 4 5 

AGRICOLAS a 1 75 1 25 325 075 400 

FORRAJERAS b 

Forraje 200 075 1 00 250 1 00 

Alfalfa 500 025 050 300 300 

CANAPAS c 

Gramadales 300 050 000 500 800 

Yahuaras 300 250 200 10 O 1 00 

P'orkeales 100 050 000 3 50 1 35 

ChIlhhuares 000 000 10 O 025 090 

CADES d 700 900 60 O 95 O 30 O 

TOTAL 2275 1475 7495 120 O 479 

a = TIerras utIlIzadas para cultIvoS agncolas como papa qumud tngo cebada J hab1 b = tIerras destmadas para 

cultIvos forrajeros e = praderas natIvas destmadas pdrd pa,>toreo con vanada superfIcIe compOSlClOn botamcd y 

condlclon y d = campos agncolas en descanso 
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3 ComposlclOn de los rebaños 

ConsIderando que las tIerras de CANAPAS y CADES en San Jose Llanga mayormente son 

utIlIzadas para pastoreo exclu5IvO de OVInOS y complementanamente para vacun05, el tamaño 

de los rebaños en cada famIlIa es muy heterogeneo Por 10gIca, en la practica, la famIlIa con 

mayor poseSIOn de estas tIerras tIene la opCIOn de tener tambIen mayor numero de OVInOS Es 

decIr, las F3, F4 Y F5 que cuentan respectIvamente con superfIcIes consIderables de 
1 2 3 gramadales paJonales de yahuaras y chIlhhuares debenan tener mas OVInOS 

Los datos sobre la compOSlClon, pnnclpalmente de los rebaños de OVInOS (Cuadro 3), revelan 

una vanabIlIdad notable en la proporcIOn entre anImales adultos y cnas, aSI como anImales 

mestIzados y cnollos, y la poseSIOn de estos como propIOS o ajenos Estas vanaCIOnes se 

deben a vanos factores, entre ellos a las dIferentes epocas de panCIOn, las estrategIas dIstIntas 

de comercIalIzacIOn de las cnas, las cuales son defimdas por las necesIdades del hogar y el 

grado de mejora genetIca de los rebaños 

En las dIferentes famIlIas se aprecIa un elevado grado de mestizaje, hecho venficable en las 

cnas menores a un año que fluctuan entre <20 y >30 cabezas Estas fluctuaCIOnes estan 

dIrectamente relaCIOnadas a la poseSIOn de mayor numero de madres adultas mestIzadas 

Solamente las F2 y F4 poseen respectIvamente 18 y 19 ammales adultos cnollos, los mIsmos 

durante el penodo de estudIO aportaron 9 y 6 cnas cnollas 

1/ TIpO de pradera con predommancla de Ids grammoIde<; DIsttchh~ hurlllh~ } MuhlenbergIa fa~hglata y 

localmente conocIdas como Gramadales 2/ tipo de pradera con predommancIa de la Fe,>tuca doltchophylla que 

autoctonamente se conoce como Cht1hhua ,,3/ ttpo de pradera con predommancIa de la Nasella publflora y 

Sllpa "pp y localmente conocidas como Yahuara~ 
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Cuadro 3 Composlclon de los Rebaños en Umdades FamilIares de San Jose L1anga, Provmcla Aloma, Departamento de 

La paz 

FAMILIAS B O V I N O S O V 1 N O S ASNOS 

<1 año >1 año P A <1 año >1año P A 

M e M e M e M e 

Fl o o 3 o 5 o 22 5 85 o 103 9 2 

F2 3 o 2 1 6 o 12 9 5 18 21 15 2 

F3 1 o 2 o 2 1 38 o 45 3 74 12 1 

F4 2 o 2 2 6 o 18 6 53 19 87 19 2 

F5 3 o 3 2 6 2 23 o 63 1 74 12 1 

M = Mejorado, e = Cnollo, P = ProplO y A = Ajeno (al partIr) 
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Como OVillOS propIOS la F 1 es la que tIene el mayor numero de cabezas (103) y tamblen la 

que maneja el menor numero de cabezas al partIr (9) Las otras famIlIas, excepto la F2 (21 

cabezas), poseen en un rango de 74 a 87 cabezas como propIOS y entre 12 a 19 (cerca al 

20%) como ajenos La F2 es la Ulllca que maneja mayor al 40% de OVillOS al partIr En 

vacunos, tanto cnas como adultos pnman anImales mejorados, eXIstIendo proporcIOnes 

menores de cnollos El total de estos anImales por famIlIa fluctua entre 3 y 8, 

correspondIendo el menor numero de cabezas a la F3 (3) y el mayor numero a la F5 (8) 

Los asnos, que se cnan con el UlllCO fin de utIlizarlos para transporte de faenas agncolas y 

ganaderas, eXIsten en todas las famIlIas Las FI, F2 y F4 poseen a 2 ejemplares y las F3 y F5 

solamente a un ejemplar 

Trayectonas y EstrategIas de Pastoreo 

Los rebaños de OVillOS que fueron mOllltoreados cada dos dlas en los meses de DICIembre, 

Enero, Febrero, Marzo, y por un dIa en Abnl y Agosto, arrojaron doce trayectonas dIanas de 

pastoreo por famIlIa con estrategIas peculIares para cada rebaño y mes (Grafica 1) 
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Grafiea 1 TrayectorIa de Pastoreo de la FamIlia 1 17 



Durante la epoca humeda (DIcIembre a Marzo) la F 1 pastoreo su rebaño de ovejas 

mayormente en CADES mayores a 3 años con trayectonas de pastoreo en proporclOn 

elevada de andanza de una parcela a otra ASI, en los meses de Febrero y Marzo las ovejas se 

encontraron en mOVImIento por mas del 60% del tlempo de pastoreo Durante la epoca de 

tranSIClOn (JUnIO a Agosto) el rebaño fue pastoreado en rastrojos de alfalfa y "porkeales" 4, lo 

que reduJo considerablemente la proporclOn del tIempo de mOVimIento entre tIpos de 

vegetacIon 

La estrategia de pastoreo segUlda por la FI estuvo condIclOnada por un numero relatIvamente 

elevado de Ovejas en su rebaño y la reducIda dIspombIlIdad de tIerras (Cuadro 2), factores 

que mducIeron a utIlIzar mtensamente recursos de bajO valor forrajero como los CADES que 

son tIerras pnvadas pero que fueron utIlIzadas como comunales La defiCIenCIa forrajera de 

estas tIerras fue contrarestada por lentas y largas trayectonas de pastoreo, traducIda a una 

reducclOn estrategIca de la carga anImal Ademas el pastoreo habll en tIerras ajenas, tanto por 

la madre como por las hIJas, pOSIbIlitaron reservar para la epoca seca sus limItadas areas de 

CANAP AS y pasturas 

Las trayectorIas de pastoreo de la F2 (Grafica 2) no exhIbIeron dIferenCIas claras entre epocas 

del año, aunque el uso de CADES solo en Enero y el de paJonales de "yahuaras" en Agosto 

fueron notonos Los gramadales fueron utIlIzados mayormente durante la epoca humeda y los 

"p'horkeales" durante todos los meses menos en Agosto Los "chIlhhuares", fueron 

pastoreados durante Mayo y JunlO 

11 
TIpo de pradera con predommancIa de e alamagrostls curvula que localmente se conoce como P orke 

18 



DCI DC2 ENI EN2 FBI FB2 MRI MR2 AB MY JN AG 
FECHAS 

~ ANDA ~ CAD2 • CAD3 D GRAM • PORK D CInLL D ALFA ~ RAST • Y 

GI afica 2 Trayectoria de Pastoreo de la Familia 2 

Las estrategIas de pastoreo de la F2 por la tenenCIa de tIerras con vanados tIpOS de suelos 

se caractenzaron por el uso de un amplIo espectro de comunIdades vegetales donde 

predommaron los p'orkeales por estar parte de ellos adyacentes a la vIvIenda Factores como 

el tamaño pequeño del rebaño (21 adultos), tenenCIa de mejores tIerras de pastoreo e hIJOS 

«10 años) con escasa habIlIdad pastonl lImItaron practIcar la mayor parte de las estrategIas 

de pastoreo en CADES ajenos Consecuentemente los tIempos de andanzas fueron baJOS 
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La F3, por factores como ublcaclon de su vivIenda proximo a un pastIzal "chIlhhuar", rebaño 

relativamente reducido y hmltaclOnes de mano de obra, pastoreo por penodos prolongados y 

desplazamientos reducidos este pastizal (Graflca 3) La escasez de mano de obra de esta 

famlha fue compensada por la proximidad a la Vivienda de otras comumdades vegetales con 

buen valor forrajero (Ifp=3 07) Ademas, favorecIeron que sean pastoreadas por mños 

menores a 8 años durante el penodo de translCIon (Mayo, Jumo y Agosto) Sm embargo, esta 

baja dlspombIlIdad de mano de obra Imphco mantener una carga animal baja (48 adultos) 

sobre la conSIderable extensIon de tIerras poseldas (7495 ha) En Agosto los alfalfares y 

"paJonales de yahuaras" fueron pronuncladamente pastoreados 

La F4 utIlIzo "gramadales" durante todo el penodo de estudIo porque parte de estos (5 ha) 

estan adyacentes a su VivIenda (Graflca 4) Otros factores, como la edad (vejez) del pastor y 

predommancla de hiJOS con menos de 10 años que colaboran poco, hmItaron la movIlIdad 

del rebaño En Enero, Febrero y Marzo los CADES mayores a 3 años fueron 

prolongadamente pastoreados y en Marzo los rastrojos de alfalfares, despues del ultImo corte 

Los CADES menores a 3 años fueron esporadIcamente pastoreados en DiCiembre y Marzo, y 

los "p'orkeales" en DICIembre, Enero, Marzo, Jumo y Agosto 

A partIr de Mayo la dIverSIdad de comumdades vegetales utIlIzadas destacaron notonamente 

Las trayectorIas de pastoreo mvolucraron dos tIpOS de vegetaclOn y, de Mayo a Agosto 

durante un dla, tres tIpOS de comumdades vegetales 
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Las estrategIas de pastoreo de la F5 (Grafica 5) fueron dIferentes de las demas por el mayor 

uso dado a los alfalfares y la utIhzacIOn acentuada de CADES menores a 2 años durante la 

epoca humeda (DIcIembre a Marzo) y de "gramadales" durante los 8 meses por la proXImIdad 

a la VIVIenda En JunIO y Agosto en gran parte alImentaron con rastrojos de cebada y alfalfa 

El uso frecuente de CADES menores a 2 años se atnbuye a que la famIlIa cultIvo una 

superfiCIe relatIvamente extensa de forrajeras anuales (5 ha) 
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Gráfica 5. Trayectona de pastoreo de la Familia 5. 
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TlpologIa de las Trayectorias de Pastoreo 

Por analIsls de conglomerados tIpO "promedIO k" (SYST AT, 1992), utIlIzando las fechas de 

pastoreo como objetos y los porcentajes de tIempos de pastoreo en los dIferentes tipos de 

vegetacIOn como atnbutos se IdentIfIcaron 4 categonas de trayectonas de pastoreo utIlIzadas 

por las CInCO famIlIas durante la epoca humeda y la epoca de tranSIClOn (Grafíca 6) 
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Gráfica 6 Trayectonas de Pastoreo IdentIficadas por el AnáhsIs de Conglomerados 

en ComuDldades Vegetales de San Jose L1anga 
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La trayectona de pastoreo TI (Grafica 7), fue observada en 21 de las 61 ocaSIOnes Fue 

segUIda mayormente por la F 1 (48%) con desplazamIentos relatIvamente largos y el pastoreo 

pnncIpalmente en CADES mayores a 3 años durante la epoca humeda en un 68% atnbUIble 

a la presenCIa efímera de espeCIes forrajeras La preferencia por esta trayectona de pastoreo 

ocumo porque esta familia dIspone de una lImItada superficIe de tIerras y consecuentemente 

estuvo forzada a utIlIzar parcelas de terceras personas que generalmente tIenen un baja valor 

forrajero (Ifp=1 4) Por otra parte, los rebaños tuvieron desplazamientos largos favoreCIendo a 

ejercer una menor carga anImal porque el area pastoreado fue mayor 
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Grafica 7. Tipos de Trayectorias de Pastoreo por AnálisIs de Conglomerados 
Utilizados en Cmco Familias de San Jose LLanga 
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La T2, observada en solo cuatro ocasIOnes de un total de 60 observacIOnes, fue realIzada 

UnIcamente por la F3 durante la epoca humeda (DIciembre a Marzo) Esta trayectona vano 

de las demas por la permanencia del rebaño por mas de la mitad del peno do de pastoreo en 

un pastizal "chillIhuar" Consecuentemente el desplazamiento fue mInimO Ademas, la 

consIderable extenslOn de este tIpO de vegetaclOn permItIO a la famIlIa amInorar sus senas 

limitacIOnes de mano de obra 

La T3 se caratenzo por la permanenCIa de los rebaños por penodos largos en p'horkeales y 

pastoreos complementanos en areas de "chIlhhuares" La adyacencIa uno al otro de ambos 

pastIzales contnbuyeron tambIen a este comportamIento Esta trayectona ocumo en 10 

oportumdades de las 60 observaCIOnes hechas Como las viviendas estan proximas de 

"p'orkeales" y "chIlhhuares" fueron segUIdas mayormente por las F4 (40%) y F3 (30%) De 

las 10 oportunIdades con lfd relatIvamente elevados, 6 (60%) fueron conducIdas en la epoca 

de transIclOn, lo que explica que los "p'horkeales" y "chIlhhuares" durante esta epoca 

presentaron elevada cantIdad de fitomasa por los efectos de mundacIOn en la temporada de 

llUVIas 

La T4 fue practicada por las 5 famIlias estudIadas Sm embargo, la F4 destaco con el 37%, 

segUIdas por las F2 y F5 con un 21 % de este tipo de trayectona Otras caractenstIcas 

resaltantes fueron el pastoreo mtensIvo en "gramadales" y el uso de diversos tIpOS de 

vegetacIOn como alfalfares, CADES menores a 2 años, I chIlhhuares" y rastrojos Esta 

trayectona tambIen se caractenzo por la practIca de una trayectona del 58% durante la epoca 

humeda y el 42% en la epoca de transIClOn 

Indlce Forrajero Diario (1ft!) 

Para el penado de estudiO el Ifd fue determmado en base al valor forrajero de la 

composlclOn botanlca y el tIempo de permanenCIa de los rebaños en los dIferentes tIpOS de 

vegetaclOn Los valores de este mdIce para las trayectonas de pastoreo de las 5 famIllas se 

11 ustran en 1 a Grafi ca 8 

25 



6 '" 

5 

,-., 
;:s 
>-< 
'-'4 
o 
g 
6 
o 
á) 3 
C? e 
o 

¡,r,.. 

~2 
-6 
¡:: -

o 
DCI DC2 ENI EN2 FEI FE2 MRI MR2 ABI MYI JLl AGl 

:MESES 

FAMILIAS .1 lU 2 .3 D4 ~:;J 5 ~~~ 
___ PROM 

Grafica 8 IndIce Forrajero DIarIO en Cmco FamIlIas (Ifd) 
26 



Los lfd tienden a ser mas baJos a fmales de DIciembre y prInCipIOS de Enero con promedIOs 

para las 5 familias de O 57 Y 1 05 respectIvamente Estos valores son slgmficatlvamente 

menores (p>O 1) que los alcanzados desde la segunda qumcena de Enero hasta el termmo del 

estudIO (Agosto) Estos baJos mdlces ocurneron porque la acumulaclOn de blOmasa en las 

parcelas pastoreadas aun fue baJo oblIgando a la mayona de las famlllas a uttllzar 

comumdades vegetales de baJo valor forrajero como los "gramadales" y CADES mayores a 3 

años (Grafica 9) 
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Desde pnnCIpiOS de Enero hasta medIados de Marzo el Ifd sufno Incrementos paulatInos Esto 

resulto porque las famIlIas en todo este penodo utilIzaron con mas frecuencIa areas que hasta 

entonces estaban protegIdas o en descanso Estas areas Incluyeron los pastIzales naturales 

(F2), pasturas de alfalfa (F5) y CADES menores a 2 años (Fl, F3 y F4) En la segunda 

qUIncena de Marzo el Ifd sufno una dISmInUCIOn y hasta Mayo fue relativamente estable, 

volVIendo a elevarse en Julio a 2 56 y en Agosto alcanzar su maxlmo valor de 4 19 Este 

Incremento acentuado y estadIstIcamente sIgmflcatlvo (P<O 05) COInCIdiO con un Incremento 

de pastoreos en alfalfares (Fl, F3, F4 y F5) rastrojos de cebada y avena (F5), y uso IntenSIVO 

de pastIzales de "yahuaras" reservados 

Pese a presentar ascensos paulatInOS y regulares los promedIOS de los lfd's a lo largo del 

penado de estudIO, se eVIdencIo que estos entre las umdades familIares tUVieron 

comportamIentos abruptos por la Influencia de muchas vanables dIfíCIles de controlar en 

estudiOS de esta naturaleza Entre estas se encontraron las fiestas comunales, enfermedades y 

cambiOS de los pastores, requenmlentos de mano de obra por actIVIdades competitIvas y 

severas condICiOnes chmatlcas entre otros 

Factores AsoCiados al Indlce Diario de Pastoreo 

Un anahsIs de regresiOn hneal multIple permItiO IdentIfIcar y cuantIficar los efectos de 

factores sobre el lid Estos por ser vanables Incontrolables propiOS de este tIpo de estudiOS 

fueron conSIderados con un grado de toleranCIa supenor a O 80 (p<O 2), probablhdad que se 

uso para generar el SIgUIente modelo lIneal 

Ifd = 2491 + O 593(aduItos) - 0793 (humeda) - O 120 (gram) + el 

Donde "adultos" slgmfica pastores de edad supenor a 15 años, "humeda" es la epoca, "gram" 

la superficIe del pastlzal gramadal y "e" error de los factores Las dos pnmeras vanables 

(adultos y humeda) asumieron valores de "1" (SI) o "O" (no) 
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BaJo este marco, el modelo fue signIficatIvo (p=O 004) pero con coefIciente de determmacIOn 

relatIvamente baJo (R2=0 209) Es decIr, que el modelo solamente explIca el 209% de 

vanabIlIdad en el lfd, el restante porcentaje estana definIdo por factores que no fueron 

cuantIficados como la presenCIa de granizadas, vientos fuertes y encharcamientos, estado de 

salud, buena voluntad y habilidad pastonl de los pastores 

El coefIciente de regresIOn pOSitiVO (O 593) a~oclado a la vanable "adultos" slgmfIca que el 

pastoreo del rebaño fue conducido por pastores adultos expenmentados elevando aSI el lfd 

Contranamente, el coeficiente de regresIOn negatIvo (-O 793) asocIado a la vanable "humeda" 

mdlca que el pastoreo durante la epoca de llUVias arroJo mdIces de pastoreo baJOS respecto a 

la epoca de transICIOn El coefIcIente de regresIOn negatIvo (-O 120) asociado a la superfIcIe 

de "gramadales" sIgmfica que la tenencIa aledaña a la VIvIenda de este tIpO de pastIzales 

ongmo una utIlIzacIOn mtensa de estos, cuyos aportes baJOS en cantIdad y calIdad de forraje 

tendieron a redUCir el lfd 

RelaClOn del lfd con la GananCia de Peso VIVO 

Los cambIOs de pesos VIVOS promedIOS de corderos relaCIOnados con el lfd tuvIeron 

comportamientos semejantes a lo largo del peno do mOnItoreado (Grafica 10) 

En Enero, pese a ocurnr un baJO lfd, los animales lograron satisfacer sus requenmlentos 

nutncIOnales hasta presentar gananCIas acentuadas (Enero a Marzo) por encontrarse en una 

fase de recuperaClOn y los efectos de la estaclOn seca del año antenor La tendencia 

ascendente del peso hasta Agosto COIncldlo con el comportarmento del Ifd 
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Gráfica 10 Relación del Idf con la Ganancia de Peso VIVO de OVillOS 

La estrecha relaclOn entre el lId y la ganancIa de peso de los corderos perteneCIentes a las 5 

famIlIas blOlogIcamente es JUStlficable porque el lId desarrollado refleja razonablemente el 

valor del forraje ofertado a los rebaños Esta sItuacIon permItlO aun ganar pesos a los OVInOS 

hasta Agosto (4 meses despues del final de la estaclOn humeda), lo que eVIdenCIa 

Irrefutablemente la racIOnalIdad de las estrategIas de pastoreo utIlizadas en la comumdad de 

San Jose Llanga 
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CO N CLUSIONES 

Segun los resultados obtemdos, se pueden establecer las sigUIentes conclusIOnes 

1 Las estrategias y trayectonas de pastoreo practicadas entre las famlltas difieren 

pnncIpalmente por efectos de los factores de producclOn como la mano de obra y la 

dlspombIlldad de tIerras de pastoreo A la vez, estan asocIadas a las caractenstIcas del recurso 

base de praderas, partIculandades de las familIas, recursos productIvos, dIspomblhdad de dlas 

entre otras 

2 Las tierras de baJO valor forrajero como los CADES menores a 3 años son utilizadas como 

tIerras comunales de pastoreo por familIas de escasas tIerras NutnclOnalmente satIsfacen a 

sus rebaños de OVInOS que son relatIvamente grandes pero con mayor dIspombIlIdad de mano 

de obra deben ejercer un control nguroso a fin de eVItar dIsturbIOS a parcelas cultIvadas 

Contranamente, famIhas con tIerras relatIvamente extensas son Incapaces de utIlIzar todos 

estos recursos por la baja dlspombIlldad de mano de obra, por lo que desarrollan practIcas 

pobres de estrategIas y trayectonas de pastoreo 

3 Para el penodo de estudIO la hablhdad del pastor permltlO ajustar la producclOn anImal a la 

dIspombllIdad de los recursos forrajeros Consecuentemente las famIlIas SIgUieron trayectonas 

de pastoreo semejantes entre las familias SIn dIferencIas sIgmficatIvas en lfd y gananCIas de 

peso VIVO SIn embargo, este razonamiento no debe ser extrapolado para el penodo no 

estudIado de Septiembre a NOVIembre 
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4 El pastoreo de menos calIdad « Irá) pero con requenmIentos nutncIonales satIsfechos y 

ganancIas de pesos ocumo a pnnCIpIOS de la epoca humeda (DIcIembre y Enero) Estos son 

atnbUlbles a la utIlIzacIOn preferenCIal e Intensa de "gramadales" y otras areas no Inundadlzas 

cercanas a las vIviendas y CADES mayores a 3 años con especies anuales de alto valor 

forrajero Contrano a lo esperado, los valores mas altos delIfd acompañados por Incrementos 

pronuncIados de pesos en los corderos ocumeron en Agosto debido a usos de rastrojos de 

CultIVOS forrajeros y pastIzales de alta calIdad como los "paJonales de yahuaras" 

5 Las trayectonas y estrategIas de pastoreo practIcadas revelan que los agropastores de San 

Jose Llanga poseen un elevado conOCimIento en el manejO de sus OVInOS Mantienen a estos 

en excelentes condICIOnes corporales hasta Agosto aptos para enfrentar el penodo mas cntIco 

del año de SeptIembre a NovIembre Estos resultados ImpreSIOnantes contradIcen los 

postulados erratIcos de que en el AltIplano Central se practIcan sistemas agropastonles 

InefiCIentes 

6 FInalmente, la alta efiCIenCIa con que son utilIzados los factores de produccIOn en el 

pastoreo de OVillOS Indica que los Illcrementos productIvos de estos no pueden lograrse con 

cambIOS en los SIstemas de pastoreo, SIllO con Incrementos de recursos forrajeros y la 

IlltroduccIOn de tecnologIas dIseñadas que mlmmlcen el uso adICional de la mano de obra 
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