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Género, ganado y producción doméstica campesina: 
ganadería lechera y diversificación económica en una 

comunidad agropastoril. 

Corinne Valdivia, Elizabeth Dunn y Jennlfer Sherbourne l 

Con la colaboración de Edgar Cala, Jorge Céspedes, 
ChrIStIan Jetté y LISa Markowltz2 

Introducción 

Las umdades doméstIcas en todo el mundo se ven afectadas por el desarrollo económICO y 
la mtegraclón al mercado, y sus vidas tambIén van cambIando de muchas formas Las 
nuevas tecnologías, los nuevos productos y mercados se combman para crear un medIO 
económICO en constante cambIO para la famIlIa En muchos casos, las famIlIas responden a 
este nuevo medIO sumando a las eXIstentes, nuevas actIVIdades económIcas, y modIficando 
su manera de abordar las tareas tradIcionales A 10 largo de este proceso, es frecuente que 
se produzcan transformaCIOnes en los roles y act1Vldades de los mIembros de la famIlIa3 

La expenencla de la comumdad de San José Llanga (SJL) en el altIplano bolIVIano, es un 
ejemplo de este proceso En esta comumdad agropastonl eXisten aproXimadamente 100 
famIlIas, la mayoría de las cuales combman el pastoreo de ovmos con la actIVIdad 

RespectIvamente Profesor del Departamento de Economía Agrícola de la Umversldad de 
ColumbIa en MIssoun, Estados UnIdos, e Investigador Pnnclpal de los subprogramas de SocIOlogía y 
Economía del Programa IBTAICRSP, Profesor del Departamento de Economía Agncola de la 
UmversIdad de ColumbIa en MIssoun, estudIante de doctorado de la UnIverSIdad de John Hopkms, 
Estados UnIdos 

2 RespectIvamente LIcenCIado en SocIOlogía y antenormente becarlO del Programa 
IBTA/SR-CRSP, EconomIsta asOCIado del Programa IBTA/SR-CRSP, SocI6logo aSOCiado del Programa 
IBTAISR-CRSP, Profesor ASIstente del Departamento de Antropología, Kentucky State Umverslty 

3 Ver McCorkIe (1993), qUIen realIZa un análISIS de grupos blOSOClales y su asoclacI6n con 
ámbltos de actlvzdad (manejo de recursos, produccI6n, transformacl6n, dIstnbucl6n, consumo) y roles 
(acceso a recursos, conOCimIentos tecno-ecoI6gICos, ImplementacI6n de tareas, supervl~16n de tareas, y 
toma de deCISIones) 



agrícola, dentro de un sIstema productivo campesino Integrad04 En este tIpo de sIstema 
agncola y ganadero, las mUjeres se han asociado estrechamente con el pastoreo de ovejas y 
su comercIahzacIón, a dIferencia de los hombres que, aunque en menor grado, se 
relaCIonan más con la prodUCCión agrícola (MartInez y Barrera, 1989, Caro, 1992, 
Norman, 1992) En otras palabras, las actiVIdades de prodUCCión, comerCIalIzacIón y 
consumo eXIstentes al mtenor de este SIstema se han VIStO marcadas, al Igual que en otros 
SIstemas agrícola-ganaderos, por una dIVISIón de género de los roles en cuanto a 
conOCimIentos técmcos, la toma de decISIones, la ImplementaclOn y supervlSlón de tareas, 

En 1989, los hogares de SJL tuvieron acceso al programa denominado Fomento Lechero5
, 

patroCinado por el gobIerno, que apoyó la comerCIalIzacIón de productos lacteos La 
producclOn de lácteos dentro del programa menCIOnado represento una nuevo "CUltIVO 
comerCial", en el sentido de que puede ser empleado para generar Ingresos monetarIOS 
mensuales a partIr de accIOnes productivas basadas en la agncultura de tIpo famIlIar Este 
estudIO de la expanSIón de la prodUCCIón de lácteos fue relevante y fundamental para los 
esfuerzos de investigaCIón del Programa de Apoyo a la InvestigacIón ColaboratIva sobre 
RumIantes menores (SR-CRSP), en el altiplano bolIVIano El componente agropastonl 
enfocó sus investigacIOnes haCIa el desarrollo de tecnologías adecuadas para eCOSIstemas 
frágIles, la sostembIlIdad del medlOambIente y de los hogares reqUIere de un tIpo de 
inVestIgaCIón que debe conSiderar los nesgo s Impltcados TambIén es Importante el rol que 
desempeñan los Ingresos no agrícolas para mantener funCIonando el SIstema La 
infOrmaCIón que se bnnda sobre Ingresos, agrícolas y no agrícolas, el conjunto de las 
ImcIatIVas domésticas campeSinas, y la adopCIón de actIVIdades centradas en la producclOn 
de lácteos, es esenCIal para este propÓSIto La comprenSIón de estos factores es 
fundamental para el desarrollo de tecnologías apropIadas para comumdades de las 
características de San José Llanga, 

El propósito de este mforme es descnbIr las modahdades en que se generan los Ingresos al 
Intenor del SIstema agropastonl de SIL y dIscutir el tema de los roles de hombres y 
mUjeres dentro de las actiVIdades de prodUCCión y comerclallzaclOn Por otra parte, este 
Informe ofrece un análISIS iniCIal de las consecuenCiaS del Incremento de la producclOn de 
lácteos en la organIzaCIón del trabajO en el seno de las famIliaS, la InverSlOn productIva, y 
las fuentes y control del mgreso doméstico Los actuales mveles de Ingreso monetano y en 
espeCIe, por actiVIdad económIca, se han claSIficado según el mvel de partICIpaCIón en la 
comerCIalIzaCIón de lácteos, para permItIr el análISIS de las características económIcas de 

4 Son campesmos, según F EIlIs (1992, P 9)" aquellos hogares cuyo medIO pnnclpal 
de subSistencia es la agncultura, que utlllZan pnnclpalmente la mano de obra familiar para la prodUCCión 
agrícola, y que se caracterIZan por una partlclpacI6n parcial en los mercados de produccl6n y consumo, 
que por otra parte, son frecuentemente Imperfectos o mcompletos" A tIempo de dIstnbUIr sus recursos, 
los hogares al mtenor de estos sistemas de produccI6n deben deCidir SImultáneamente respecto a la 
produccI6n y el consumo (Low, 1986) 

s El finanCIamIento para este programa provenía del Programa Mundial de AlImentos y de 
la cooperacI6n téCnIca de la Iglesia Danesa (DANCHURCHAID) Fomento Lechero era una entidad 
aut6noma almtenor de la CorporacI6n de Desarrollo de La paz (CORDEPAZ) 



las famIlIas que IntervInIeron en estas actIvIdades Se han efectuado comparaCIOnes entre 
las famIlIas que partIcIparon en la prodUCCIón de leche y aquellas que no lo hICIeron Los 
datos para este estudIO provIenen de CInCO estudIOS de caso y un cuestIOnano formal, 
aplIcado a una muestra al azar de 45 hogares La InvestIgacIón se InICIO en el mes de 
Enero de 1993, Y prOSIgue hasta la fecha 

HIpótesIS de trabajO 

a Al ser SIL una comUnIdad agropastonl de reglón semlánda con elevados nesgos, las 
estrategIas de supervIvencIa se basan en la dIversIficacIón y en la IntegraCIón de los 
mercados, que se refleja en una amplIa vanedad de actIVIdades económIcas al Intenor 
de una economía de tIpo famIlIar En la comUnIdad de estudIO las umdades 
económlCas VIables presentan una mayor cOmbInaCIÓn de estrategIas que las no 
VIables 

b SustItUCIón O complementanedad la IntroduccIón de los productos lácteos como 
actIVIdad económIca generadora de Ingresos ha sustItUido otras actIVIdades 
productIvas al Intenor de esta economía famIlIar campesIna Esto ImplIca que eXIsten 
dIferenCIas en la composICIón de las actIVIdades productIvas de los productores 
lecheros, y qUienes no están Involucrados en esta actIVIdad La competencIa por los 
recursos forrajeros ImplIcará que qUlenes adoptan estrategIas de produccIOn de lacteos 
tendrán menos OVInOS con relaCIón a los que no lo hacen La produccIón de forraje 
en cada grupo, la composICIón de los rebaños, ya sea de ovmos mejorados o cnollos, 
y los rebaños de ganado, en cuanto a especIes mejoradas y cnollas, tendrían que 
dlfenr entre estos grupos 

c El acceso a ganado lechero es pOSIble medIante la venta de rumIantes menores, y es 
graCIas a la presenCIa de los OVInOS que se pOSIbIlIta el InICIO de la produccIOn de 
lácteos como una actIVIdad económIca VIable Son dlferencIables los patrones de 
gasto de los Jefes de famIlIa, sean estos femenInos o masculmos 

d IntegraCIón a los mercados La prodUCCIón de lácteos, frente a otras formas de 
IntegraCIón al mercado, es una actIVIdad sustItutIva en cualqUier economía famIlIar 
dada, respecto a la supervIvenCIa del hogar La dIstanCIa centro de prodUCCIón -
mercado y el procesatnlento de los productos desempeñan un rol Importante para 
defimr la combmaclón de actIVIdades 

Los resultados presentados se enfocan en base a la adopCIón de la prodUCCIón de lácteos 
como medIO para la evaluaCIón de las condICIOnes generales de produccIOn y generaCIón de 
Ingresos, en un medIO agropastonl en que los rumIantes menores son Importantes 
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Finalmente, como el componente agropastonl del SR-CRSP ha estado trabajando en la 
comumdad de San José Llanga desde 1992, este estudIo pretende realIzar un aporte dIrecto 
a los conOCImIentos del eqUlpO de InvestIgacl6n, respecto a la generaclOn de Ingresos y 
dlstnbucI6n de recursos en las familIas de la comumdad, constituyéndose en lineamIento 
para futuros análiSIS de los cambiOS prodUCidos en esta comumdad 

Una breve revlS16n de lIteratura, que Incluye la perspectiva del modelo mtradoméstIco (o 
IntrafamllIar) dentro de la CienCIa econ6mlca y el nesgo, constItuye la pnmera parte de 
este estudIO ConSideramos que esto es necesano por cuanto el género es una vanable 
relevante en los sIstemas agrícola-ganaderos (Mc CorckIe, 1993, Fernández, 1989, 
MartInez y Barrera, 1989) En la segunda parte se realiza una descnpclOn de los métodos, 
y se bnnda una perspectIva general de la agncultura en SJL La tercera secCión de esta 
InvestIgaci6n presenta los hallazgos provementes de los estudIOS de caso y las encuestas, 
analiza las implIcacIOnes de la adopCión de la prodUCCión lactea, y las diferenCIas entre 
estrategIas que buscan reprodUCir este sIstema de prodUCCión En la última parte se 
analIzan las conclUSIOnes y los planes para investigaciones postenores 
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Revisión de Literatura 

Los sIStemas de produccIón fannhar campesma 

Los sIstemas de produccIón familIar campesma henen una sene de parhculandades que los 
dIstmguen de los sistemas comerciales Una pnmera característIca (EllIs, 1989) consIste en 
la estrecha relacI6n entre produccI6n y consumo, donde las declSlones respecto al consumo 
y la produccl6n están lOterrelacIOnadas, y los bienes famIllares se pueden conshtUlr en 
bIenes de capItal, y VIceversa El trabajO famIlIar es un recurso ImprescmdIble y la 
vIabIltdad del hogar depende de los éXitos obtemdos en las actIVIdades economIcas 
(Cotlear, 1989) EXIste una prevalencIa conhnua de formas no mercantiles de mteraCCIOn 
econ6mIca entre los hogares de las comumdades campesInas (EllIs, 1992) EXIsten 
dIferenCIas entre la propiedad y el acceso a los recursos Las famIlIas encaran nesgos 
econ6mIcos y ambientales ConSideran que su pnmera pnondad es eVItar que se produzcan 
desastres, y tIenen 10 que podría denommarse una actItud de cautela que pnonza la 
segundad (Ellls, 1992) Prevalece una lOtegracI6n parCIal al mercado donde algunas 
actIVIdades económICas están lIgadas al mIsmo, y el prop6SItO de otras es la SubSIstencIa 
ASImIsmo, la bIblIografía eXistente se refiere a estas umdades econ6mIcas con el nombre 
de tradICIonales o de SubSIstenCia Las economías campesmas de tierras altas basan sus 
estrategIas de SubSIstenCia en la diverSIficación de las actiVIdades agrícolas y ganaderas, y 
en las actiVIdades no agrícolas La altura, la calidad de los recursos, los mecamsmos que 
eXIsten para acceder a ellos, y la proXimidad o lejanía de los mercados, condICIOnan sus 
estrategIas econ6mICas Los patrones agrícolas y ganaderos se dIseñan pnvIlegIando la 
segundad de la famIlIa Las estrategIas de reduccI6n del nesgo en las economIaS 
campesmas logran la segundad a expensas de la obtencI6n de mayores recursos (EllIs, 
1992) Las nuevas tecnologías, que se conSIderan más nesgosas (por la mestabIlIdad del 
mercado de msumos, la mcerttdumbre respecto a los pronostIcoS clImáticos y la 
vanabtlIdad de los precIOS, henden a ser adoptadas por los sectores mas pr6speros, que 
están en mejores condICiones de absorber pOSIbles pérdidas Se mcluyen las característIcas 
de los SIstemas famIlIares campesmos, y hallazgos preVIOS que se regIstran en las 
mvestIgacIOnes sobre el altIplano y las tIerras altas del Pero, respecto a la economIa de 
estos SIstemas de produccI6n Anderson y DIllon (1992), qUlenes escnben sobre los 
SIstemas agrícolas de secano, afirman que el manejO del factor de nesgo mcluye 
conSIderaCIOnes de dIversIficacl6n, fleXIbIlIdad, productIVIdad y estabIlIdad 

EXIsten mecamsmos SOCIales que permiten la reprodUCCIón y perSIstenCIa de las famIlIas 
campesInas (Jetté et al , 1995, Cala y Jetté, 1994, EspejO y Jetté, 1995) Las 
InvestIgaCIOnes realIzadas sobre el acceso a la tierra y a los anImales en San José Llanga 
han demostrado que las relaCIOnes de hpo no mercantIl permIten el acceso a los recursos 
EXIsten dIferenCias en cuanto a la tenenCIa de la tierra, pero el acceso es SImIlar (Cala y 
J etté, 1994) 
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La toma de decISIOnes en el hogar, y los mgresos 

Es habItual que los economIstas consIderen al hogar como una unIdad homogénea en 
cuanto a la toma de decISIOnes, con un ÚnICO obJetIvo, y que encara un mIsmo tipo de 
restnccIOnes En otras palabras, se supone que la famIlIa se comporta como lo hacían los 
tres mosqueteros, cuyo lema era "uno para todos y todos para uno" Aunque este enfoque 
ha demostrado ser útIl en muchos sentIdos, la eVIdenCia empínca sugIere que no SIempre 
resulta apropiado cuando se analIzan las modalIdades de mtegracIOn de los hogares al 
mercado, en el marco de un proceso de desarrollo En realIdad, al presentar el hogar como 
una entIdad UnIca de toma de decISIOnes, se excluye el análISIS de los efectos dentro del 
hogar ASImIsmo, genera paradOjas empíncas tan conOCIdas, como que el mcremento en 
los mgresos del hogar se puede ver acompañado por un nIvel Igual o descendente de 
nutncIón mfantIl La dIVISIón del trabajO por género hace referenCia a la dlstnbucIón de 
tareas al mtenor de la famIlIa campesma, dentro de parámetros SOCIales EllIs (1992) 
señala que dada la subordmacIón de las mUjeres en la mayoría de las SOCIedades 
campesmas, y su rol preponderante en cuanto a la SubSIstenCIa y reproduccIOn de la 
famIlIa, SUS percepCIOnes en cuanto al nesgo pueden dlfenr El hecho de que las mUjeres 
prefieran defender su base de SubSIstenCIa dIfenra de la preferenCIa masculma por las 
actiVIdades que generan mgresos monetanos, sobre los cuales tienen potestad de gasto 

EXIsten eVIdenCiaS empíncas que hacen necesano un análISIS mtradomestIco La carenCia 
de una perspectiva mtrafamIlIar para la formulaCIón e ImplementacIOn de polItIcas puede 
generar una mcapacIdad para alcanzar los objetIvos de estas Por ejemplo aquellas 
polItIcas que Ignoran las dIferenCIas en el comportamIento de los mIembros de la famIlIa 
han fracasado en su mtento por llegar a los nIños de los países en desarrollo (Haddad, 
1992) Es Importante comprender las dIferenCias en los patrones de gasto de hombres y 
mUjeres (Hoddmott, 1992), por cuanto eXiste una relaCIón entre el porcentaje de mgresos 
destmados a la esposa y el porcentaje de gastos para la compra de bIenes (DesaI, 1992) 

La canalIzaCIón de los mgresos haCia las mUjeres puede mcrementar las pOSIbIlIdades de 
supervIvenCIa mfantIl por un factor multIplIcador de vemte (Thomas, 1992), Esta 
problemátIca es relevante respecto a los hallazgos del SR-CRSP porque las mvestIgacIOnes 
han demostrado la ImportanCIa del rol de la mUjer en la cnanza de rumIantes menores, y 
la utIlIzacIOn de los recursos ovmos para mcrementar la adqUISICIón de alImentos Se 
plantea entonces la SIgUIente pregunta ¿Será que la venta de ovmos es constante en San 
Jose Llanga, y que los mgresos provenIentes de estas ventas se utIlIzan para la compra de 
alImentos? 

Estos estudIOS aportan eVIdenCiaS de que un mcremento en la actIVIdad economIca global 
no necesanamente conduce a un mcremento en el nIvel de bIenestar de todos los mIembros 
de la famIlIa En el caso del SIstema agropastonl de San José Llanga, los estudIOS 
prelImmares mdIcan que las actIVIdades relaCIOnadas con la cnanza de ovmos recaen en las 
mUjeres Las eVIdenCIas empmcas señalan que gran parte de estas actIVIdades recaen 
tamblen en las mUJeres, dentro de otros SIstemas agro-ganaderos (SheIkh, 1992, 
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Fernández, 1989, Martmez y Barrera, 1989) Los mgresos generados a partIr de estas 
actIvIdades están baJo el control de las mUJeres, que los emplean para adqumr alImentos y 
bIenes para la famIlIa, las consecuenCIaS de añadIr a estas actIVIdades, otras, tales como la 
produccIOn de lácteos, que compIten por los mIsmos recursos productIvos, pueden 
redundar en dIferentes decIsIOnes de adqUISICIón y en dIversas consecuenCIaS para los 
mIembros de la famIlIa 

El rIesgo 

La dIverSIficacIón de la produccIón y de las fuentes de mgreso, es una estrategIa propIa de 
los medIOS vulnerables a las seqUIas (Browman, 1984), para mmImIzar los efectos de los 
nesgo s generados por las condICIOnes cltmátIcas El acceso a los mercados laborales 
benefiCIa sobre todo a los Jóvenes, y representa una buena fuente de Ingresos en epocas de 
seqUIa (Low, 1986) EXIsten otros tIpos de nesgo para las famIlIas campesInas, entre los 
cuales se cuentan la mestabIlIdad de los precIOS, la InestabIlIdad de las polIt1cas, y los 
cambIOS POlítICOS (Jetté, 1993) 

La mtegraclón al mercado 

Se han IdentIficado en las economías famIllares campesInas vanos mveles de IntegracIOn al 
mercado medIante la venta parCIal de mano de obra (mIgracIOn estaCIOnal), la venta de 
algunos bIenes, y la prodUCCIón de otros para el consumo La compra ocasIOnal de 
Insumos para la agncultura, y la adqUISICIón de alImentos y de fuentes de energIa en el 
mercado, reflejan esta IntegraCIón, que no es completa por cuanto las deCISIones respecto a 
la prodUCCIón y el consumo se realIzan en forma conjunta (BIlIs, 1992) 

La segUrIdad alImentarIa 

Los hogares campesmos producen tanto para su propIO consumo, como para la venta, y las 
deCISIones respecto a la dIstnbucIón de recursos afectan a ambos En las zonas donde no 
eXIste un acceso garantIzado a los mercados, los productores dependen en gran medIda de 
los alImentos que puedan prodUCIr En el caso de los SIstemas agncola-ganaderos, los 
ammales reducen los mveles de nesgo productIvo, que podrían Incrementar la Insegundad 
alImentana 
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Metodología 

Area de Estumo 

San José Llanga es una comumdad agropastonl campesma ubIcada a 116 kms al sur de la 
CIUdad de La Paz, en la ProvmCIa Aroma, Departamento de La Paz Esta ubIcada en el 
AltIplano Central La poblacIón más cercana es Patacamaya, a 16 kms de dIstanCia, 
accesIble medIante un cammo de tIerra San Jose consta de seIS asentamIentos humanos, 
denommados zonas Callummaya, SavllanI, Barno, T'olathIa, Inkamaya y Espmtu WIllq'I 
La extenSIón total de la comumdad es de 7 200 Has de tIerra, 3 475 Has de pastos 
natIvos para el pastoreo, 2 568 Has para el CUltIVO, 391 Has para el cultIvo de forrajes, 
65 Has de tIerra Imgada, y 701 Has de centros urbanos, ríos, cammos, y tlerras no 
cultIvables (Massy, 1994) 

-
San Jose Llanga está ubIcada a 3 725 m de altura, ya 3 786 m s n m (Washmgton-Allen, 
1994) El promedIO de precIpItacIón anual entre 1943 y 1990 regIstrado en la EstacIOn 
Expenmental de Patacamaya fue de 402 mm , con un coeficIente de vanacIón del 31 por 
CIento, y una temperatura anual promedIO de 10 4 grados CelcIOs La preCIpItaCIón vana a 
lo largo del año, prodUCIéndose un mvel muy baJO de llUViaS desde el mes de Abnl hasta 
Agosto Las llUVIas pueden ImCIarse en el mes de SeptIembre y prolongarse hasta fines de 
Marzo Las perturbacIOnes en la reglón son las sequías, que se producen con un 45 % de 
frecuencIa, la oscIlaCIón mendIOnal del NIño, de 2 a 7 años, las mundacIOnes, de 2 a 7 
años, las heladas, desde Jumo hasta fines de Marzo (con una frecuencia del 80%), el 
gramzo (un 3 por CIento de frecuenCIa), y los VIentos mtensos, desde JulIo hasta Octubre 
(WashIngton-Allen, 1994) La reglón es semIanda, con una preclpltacIOn promedIo de 
4063 mm 

El SIstema de prodUCCión agropastonl en SJL combma el pastoreo ovmo y bovmo, sobre 
pastos naturales, con la prodUCCIón agncola El ganado genera dmero, alImentos y otros 
bIenes para la famIlIa, y estIercol para la prodUCCIón agncola Las cosechas generan dmero 
alImento para la famIlIa, y forraje para el ganado Muchas vanedades de alImentos y 
forrajes se plantan en pequeñas parcelas Las tlerras agncolas fertIles y los reSIduos de las 
cosechas son complementos Importantes para la alImentaCIón del ganado (Yazman et al , 
1995) La prodUCCIón agnco1a en SJL consume mucho tIempo, y reqUIere la mano de obra 
de todos los mIembros de la famIlia con edad sufiCIente para contnbUIr SI se produce una 
seqma, las famIlIas suelen comprar productos para su propIO consumo y semIlla (Huanca et 
al , 1995) 

Los OVInOS Y bOVInOS son los pnnclpales tIpos de ganado eXIstente en SJL Una mayona 
de las famIlIas poseen ambos, y por lo menos un asno para fines de trabajO (EspejO y 
Jette, 1995) La produccIOn ovma se realIza en la zona desde tIempos colomales, los mños 
aprenden las técmcas de prodUCCIón de sus padres En la década de los sesenta, unos 
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promotores introdujeron nuevas razas de OVinOS para mejorar tanto la produccIón de carne 
como la de lana Al cruzar estas especIes con las razas natIvas, se obtuvIeron anImales con 
abundante carne, y lana de mejor calIdad La mayona de los agncultores de la comumdad 
tIenen en sus rebaños por 10 menos algunos anImales cruzados o mejorados 

A pesar de que en el pueblo se tIene ganado bOVinO hace caSI tanto tIempo como Ovejas, 
antIguamente los pnmeros eran utIlIzados sobre todo como anImales de trabajO Con la 
introdUCCIón del Programa de Fomento Lechero en 1989, la prodUCCIón de lácteos empezo 
a tomar relevanCIa La recIente construccIón de un caminO entre Patacamaya y SJL (con el 
apoyo del Programa de Autodesarrollo Campesino PAC), genero condIcIOnes favorables 
para que las famIlIas se Involucren en la produccIOn de lacteos, medIante acuerdos con el 
programa de produccIOn de lácteos de la PIL (Planta IndustnalIzadora de Leche), entIdad 
descentralIzada del gobIerno 

Desde su instalaCIón, los investIgadores y promotores de Fomento Lechero trabajaron con 
los mIembros de la comumdad, para que mcluyan en su rebaño nuevas especIes de ganado 
(Illanes et al , 1995) Las dos razas prefendas para mejorar la prodUCCIón lechera son 
Holstem y Brown SWISS TambIen se realIzaron cruzas con las espeCIes natIvas para 
Incrementar la prodUCCIón lechera Una mayona de los agncultores posee por lo menos un 
anImal mejorado en su hato Las famIlIas de la comumdad se mteresaron muy pronto en la 
produccIOn de lácteos, para 1992-1993, un número sIgmficatIvo de hogares en SJL vendía 
leche a la PIL De esta manera, la cOmbinaCIÓn del programa y el caminO sItuan a las 
famIlIas de SJL en un mvel de mtegracIon al mercado sIgmficatIvamente mayor 

Métodos 

La recoleCCIón de datos se efectuó utIlIzando dos aproXImaCIOnes para responder a 
dIferentes preguntas, pero tambIen para alImentar cada fase de la InvesugacIOn, buscando· 
generar mayor comprensIOn del problema los estudIOS de caso, y una encuesta formal 

EstudIos de caso 

Teman dos obJetIvos, el pnmero, desarrollar una mayor comprensIOn del SIstema de 
prodUCCIón famIlIar, los recursos y proceso de canahzacIOn de trabaJO, los procesos de 
prodUCCIón agncola y ganadera, e Identificar dIversas formas de relaCIOnes SOCIales Un 
segundo objetIvo fue utIlIzar esta infOrmaCIón para IdentIficar varIables, que se Incluyeron 
en un cuestIonano, para medIr los mgresos y las actIVIdades productIvas en esta 
comumdad campesma 

Se desarrollaron estudIOS de caso, medIante entreVIstas estructuradas y abIertas, para 
recoger la mformacIón necesana y comprender los SIstemas de prodUCCIón fam111ar en San 
Jose Llanga Esto mcluía la descnpcIOn de los procesos de producclOn y su termmología, 
la dIstnbuCIOn de la mano de obra, las fuentes de dmero e mgresos en espeCIe y los 
patrones de mverSIOn de los excedentes Cmco famIlIas provementes de dIferentes zonas 
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fueron elegIdas en base a su grado de partIcIpacIOn con la PIL Dos famIhas vendIan 
leche, una vendía a fines de año, y dos famIlIas no vendIan leche a la PIL, aunque todas 
poseIan ganado Los factores que se tomaron en cuenta para la seleccIón de las cmco 
famIhas mcluían el número de vacas lecheras y de ovejas, las ventas de leche a la PIL, la 
mano de obra famIlIar dIspomble, y su predIsposICIon para trabajar con el proyecto de 
mveStIgacIón El objetIvo era mclmr una amplIa vanabIlIdad en las famIlIas para obtener 
un panorama aproxImado de los dIversos SIstemas campesmos de prodUCCIón Las vanables 
Importantes eran la edad, la estructura famIlIar, los recursos, la dIstanCIa, la mtegracIOn al 
mercado, y las actIVIdades comerCIales Estas umdades famIlIares fueron elegIdas a partIr 
de un censo realIzado por el Programa IBTA/SR-CRSP, que regIstraba las caractenstIcas 
de cada hogar Se aspIraba cubnr a los productores pequeños, medIanos y grandes según 
el tamaño de los hatos, pero este objetIvo no se pudo cumphr Sm embargo, las 
característIcas demográficas son muy dIferentes al IgUal que el mvel de mgresos, que son 
factores Importantes para exphcar las estrategIas empleadas en la produccIOn famIlIar Las 
caractenstIcas de las famIhas, los recursos y actIVIdades se presentan en el Cuadro 1 
EXIsten vanaCIOnes en la propIedad de los recursos de tIerra, el numero de ovmos, el 
propÓSIto de la produccIOn ganadera, y el Interes en mIgrar 

Las entreVIstas para los estudIOS de caso se ImClaron a fines de Febrero de 1993, Y 
contInuaron hasta medIados de Abnl Se trabajÓ aproxImadamente una semana con cada 
famIha El mando y la mUjer fueron entrevIstados por separado Las entreVIstas se 
prodUjeron baJO una amplIa vanedad de sItuaCIones y ubIcaCIOnes, para obtener 
conOCImIentos sobre cada uno de los aspectos de la produccIOn y comerCIahZaCIOn 
agrícolas 

El grueso de la mformacIOn provema de las mUJeres, y estas entreVIstas generalmente se 
realIzaron mIentras pastoreaban las ovejas, exceptuando dos oportumdades en que las 
mUjeres pastoreaban conjuntamente OVInOS y bOVInOS Las entreVIstas con los hombres 
generalmente tUVIeron lugar mIentras pastoreaban el ganado, o cosechaban sus productos 
Estas entreVIstas se realIZaron para obtener mformacIOn para aquellas preguntas o tÓpICOS 
que las mUjeres no podían responder, o cuando la InfOrmaCIón obtemda parecIa ambIgua 

CuestIonariO Fonnal 

La elaboraCIón del cuestIOnano se InICIO despues de un anáhsIs Imclal de los estudIOS de 
caso El propÓSItO era evaluar la ImportanCIa economlca de la produccIOn de lácteos al 
Intenor de los SIstemas famIlIares campesmos, la InteraCCIOn de esta estrategIa con otras 
actIVIdades economIcas, los efectos en la dIversIficaclOn de los mgresos, y el bIenestar 
económICO de los partICIpantes en estos programas Se recogIO mformacIOn cuantltatIva 
sobre las característIcas demograficas de las famIlIas, los recursos de tierra y ganado, 
produccIOn y empleo, y de generaclOn de Ingresos por actlvIdad mcluyendo los mgresos no 
agncolas La muestra ImcIal se obtuvo a medIados de Mayo, cuando 94 famIlIas VIvían en 
SJL Se selecCIOnaron 45 famIhas al azar 
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Las entrevIstas se realIzaron tanto en aymara como en castellan06 Se aplicó el cuestIonano 
en el campo y se lo reVISO dos veces, con la parhcIpacIOn de tres de las famIhas que 
partIcIparon en el estudIO de caso La encuesta formal se realIzo entre medIados de Jumo y 
fines de JulIo Mando y mUjer fueron entrevIstados juntos, y cada entrevIsta duró como 
promedIO una hora El trabajO de campo para este estudIo fue completado en Agosto de 
1993 

6 E<;to es Importante, por cuanto es menos frecuente que Ia.', mUJere6 ~ean bllmgues, hablan 
pnnclpalmente aymara 
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Resultados y DIscusIón 

Agricultura, ganado y la composIción de los mgresos 

Producción ovma y dIStribución 

EXIsten dIversas tareas asociadas con la cnanza OVIna, Incluyendo el pastoreo, ordeño, 
trasqUIlado, baño, cortado de cola, recolecCIón y venta de guano El pastoreo, pnncIpal 
tarea, Involucra llevar a las ovejas a pastar por la mañana y traerlas de vuelta al corral por 
la noche Los anImales beben agua provemente de una laguna aruficIal, un no, o de la 
extracCIón dIana de agua de pozo El pastoreo reqUIere generalmente el trabajO de una 
persona SIn embargo, cuando los anImales pastan cerca de los sembradIOs, se reqUIere la 
ayuda de dos personas mas para eVItar que los anImales se coman los sembradíos Se 
uulIzan las voces de mando, los perros, y una pIta o una honda para pastorear al rebaño 

La segunda tarea Importante que se aSOCia con la cnanza OVIna es el trasqUIlado, que 
generalmente se produce entre los meses de Abnl y Jumo Una persona tarda entre 20 y 
30 mInutos aproxImadamente para trasqUIlar una oveja Una mayona de las famIlIas 
trasqUIlan una o dos ovejas temprano por la mañana antes de llevarlas apastar, y a veces 
una o dos más durante el día, mIentras los anImales estan pastando Las famIlIas 
generalmente tardan entre uno y dos meses para completar el trasqUIlado de un rebaño 
adulto Despues de que todos los anImales han sIdo trasqUIlados, son bañados para 
erradIcar los parasItos externos 

El ordeñado sólo reqUIere una hora de trabajO para una persona, y se realIza 
estaCIOnalmente antes de llevar a los anImales a pastar, por las mañanas Muchas famIlIas 
pIensan que cuando se recortan las colas de las ovejas recIén naCIdas, labor anual que toma 
menos de un dIa, se facIlIta y acorta el CIclo de gestacIOn de las hembras La úluma tarea, 
la recoleccIOn de guano de oveja del corral, vana de famIlIa en famIlIa por cuanto algunas 
lo recogen dIanamente, y otras, cada pocos meses El guano de oveja se deja amontonado 
detrás de la casa para ser vendIdo o empleado por la famIlIa como fertIlIzante para los 
sembradIos 

La cnanza de ovejas bnnda numerosos productos utIles que la famIlIa puede emplear en el 
hogar, o vender lana, cueros, leche, guano, ovejas desolladas y VIvas En general, las 
ovejas en pIe, la lana y el guano son los productos que más frecuentemente se venden, 
mIentras que los otros productos muchas veces se reservan para el consumo dentro del 
hogar El cuadro 2 presenta la dIvlsIOn de tareas y responsabIlIdades, por genero y edad, 
entre los mIembros del hogar, tanto en lo que se refiere a la cnanza de OVInOS como al 
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ganado lechero Las Jefes de famIlIa mUjeres e hIJas, eran total o parcIalmente 
responsables, de las tareas antenormente menclOnadas, relaclOnadas con el cUldado de las 
ovejas? 

Tremta y ocho famIllas dentro de la muestra elegIda, afirmaron poseer ovejas (Cuadro 3) 
El total de ammales en manos de estas famIlIas era de 1882 cabezas, 891 de las cuales 
eran ovejas cnollas El número promedIO de los rebaños era de 50 ammales (36 de 
deSViaCIÓn estándar) Vemte famIllas mformaron que pastoreaban ovejas que pertenecIan a 
otras personas, conjuntamente con el propIO rebaño Entre las 38 famIlias que poseen 
rebaños, el numero promedlO de ovejas que se llevaban a pastar por cuenta de otros era de 
36 anImales Por lo tanto, puede eXIstir una dIferencia Importante entre el tamaño del 
rebaño, y el tamaño del rebaño proplO El numero promediO de ovejas que posee cada 
famIlIa difiere entre aquellas familIas que estan mvolucradas en actiVidades de produccIón 
láctea, y las que no venden leche a la PIL El rebaño promedlO de las famIlIas que sí 
venden leche a la PIL es de 32 animales, mIentras que las restantes 21 familIas tienen 
como promediO rebaños de 16 anImales 

VemtIslete familIas mformaron que comerCialIzan ovejas, vendiendo anualmente entre uno 
y 30 ammales (Cuadro 4) El promediO de venta anual era de 11 3 ovejas (29 de 
deSVIaCIón estandar) Las famIlIas mtegradas a la muestra hablan vendIdo un total de 306 
ovejas durante el período que duro el estudlO, de las cuales 177 fueron vendidas por la Jefe 
femenma de famIlIa (JFM), 85 fueron vendidas conjuntamente por el mando y la mUJer, 
25 fueron vendidas por el hombre Jefe de famIlIa (JFH), 17 fueron vendidas por una 
pan en te fememna de la pareja, y 2 por uno de los hIJOS mayores Tanto los estudIOS de 
caso como la mformaclOn resultante de la encuesta mdlcan que el dmero provemente de la 
venta de OVInOS se desuna a la adqUlsIcIón de bIenes para el consumo famIlIar 

El 76 por CIento (34) de las 45 famIllas Informaron que consumían carne de OVInOS 
(Cuadro 4) El numero promediO de ovejas consumidas era de 5 6 con un peso promediO 
por ammal VIVO, de 19 kg Otros productos denvados de la cnanza de OVInOS eran la lana, 
cueros, leche y guano La cantidad promedlO que trasqUlla una familIa fue de 65 lIbras, de 
las cuales se vendIeron 28 Las familIas vendieron caSI todos los cueros producto del 
carneo El ordeñado de los ovmos tamblen era una actIVidad productIva para algunas 
famIlIas VemtISIete famIlIas ordeñaban a sus OVInOS, pero umcamente CInCO realizaron 
esta actiVidad por mas de dos meses Solo cuatro famIlIas de la muestra hablan vendido 
leche de OVInO durante el año en que se realIZO la mvestIgaclOn 

7 El térmmo 'Jefe de famIlia mUJer", en el sentido que se le otorga en este trabaJO, no 
s61amente Implica la ausencIa de un var6n adulto Al contrano cada hogar poseerá por lo general tanto 
un Jefe de familIa hombre (JFH) como un Jefe de famIlIa mUjer (JFM) En ambo'> CdSO~, se tratará de 
la pareja que está cnando a sus hIJOS, o de qUIenes orgamzan las actIVidades de prodUCCión de los hIJOS 
adultos que aun VIven baJO el mIsmo techo En algunos casos, la JFM será una VIUda o una mUjer que 
en algun momento estuvo casada 
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El guano es un producto Importante de la produccIOn ovma porque puede ser utIlIzado 
como fertIlIzante para la prodUCCIón agrícola Algunas de las mformacIOnes provementes 
de SJL mdIcan que se usa mas frecuentemente cuando se espera una buena estacIOn de 
llUVIas (Huanca, et al , 1995) Tremta y dos de las famIhas mformaron que realIzan la 
recoleccIón de guano (Cuadro 4) De estas, 24 famIhas vendIeron guano, generando un 
mgreso promedIO de BohvIanos8 55,5 VemtIcuatro hogares mformaron que emplean este 
guano, esto representa un 63 por CIento de las famIlIas que pastean ovmos El uso 
promedIO era de 28 qumtales (34 de deSVIaCIOn estandar) Un resumen de la mformacIOn 
de la encuesta sobre los productos ovmos se presenta en el cuadro 4 

Los ovmos son una Importante fuente de alImentos para las famIlIas, mediante el consumo 
dIrecto y las ventas, por cuanto los mgresos provementes de dIcha venta se emplean para 
adqumr otro tIpo de bIenes no generados por la umdad famIhar Los ovmos tambIen 
resultan ventaJosos dentro de las economIas donde eXIsten mercados mcompletos para el 
crédIto, por cuanto el ahorro (los anImales mIsmos) pueden convertIrse en dmero poco a 
poco, a dIferenCIa de los ahorros acumulados en los bovmos Al proveer de guano como 
msumo para la produccIOn agncola, estos ammales aSImIsmo reducen el nesgo que se 
aSOCIa con la dIspombIhdad de femhzantes comercIales 

En el Cuadro 3 se resume la mformacIOn de la encuesta respecto a la dmamlca de los 
rebaños de ovmos Las famIhas de la muestra mformaron que en 1989 llevaron a pastar un 
promedIO de 47 ovejas El rebaño promedIO se habIa elevado un poco, hasta 50 ovejas, en 
1993 Cuando se les pIdIÓ realIzar una proyeccIOn respecto al volumen del futuro rebaño 
de la famIha, para 1997, respondIeron 32 JFH Y 37 JFM Como promedIO, los hombres 
querían tener un hato de 59 ovejas, mIentras que las mUjeres esperaban llegar a tener 74, 
cantidad consIderablemente mayor a la de sus esposos El numero de famIlIas que 
plamficaban tener ovejas dIsmmuyo, probablemente porque 13 familIas teman planes de 
mIgrar en el futuro 

La producclOn ovma es sobre todo un sector de actIvIdad de las mUJeres, lo cualmc1uye el 
manejo de recursos (pastoreo), producclOn, procesamIento, comerCIalizacIón y consumo 
Esto queda demostrado por los estudIo de caso de los hogares (Cuadro 2) y es constante a 
traves de los dIferentes estratos de produccIOn ganadera y lechera TambIen se ha 
constatado mediante la mformacIOn bnndada por las encuestas el predommIO de la mUjer 
en la venta de las ovejas Al hacer un recuento de las actIV1dades realIzadas en un lapso de 
24 horas, se observó que las mUjeres y mñas mformaban haber CUIdado un número mayor 
de horas a las ovejas que los hombres y mños varones, en una tasa de 6 a 1 

8 Cuando se realIz6 el estudIO, la tasa de cambIO era de US$l =/Bs 425 
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Producción y comercIahzaclón de lácteos 

La produccIón de lacteos es una actIvIdad relatlVamente nueva en San José Llanga, y el 
mercado de la PIL se ha abIerto hace unos CInCO años A pesar de que muchas famIlIas 
tienen vacas lecheras, los dIferentes mveles de partIcIpacIón varIan según la famIlIa 
(Cuadro 1) En gran medIda, las tareas que Involucra la produccIón lactea son Idénticas a 
las que Involucra la cnanza de OVInOS el pastoreo, cruza, ordeño, alImentacIón (prOVIsIón 
de forraje para la ahmentacIOn en la casa), la recoleccIon de guano o bosta, y la venta 

El pastoreo es la tarea pnncIpal que se aSOCia con la cnanza de ganado Los ammales 
pastan todo el dIa, hasta que son llevados de vuelta y amarrados o reclUidos, por la noche 
La dIspombIlIdad de mano de obra famIlIar determma SI las ovejas y las vacas pastan 
Juntas en los mIsmos lugares o no Una mayona de las famIlIas en San José los llevan a 
dIferentes lugares, porque las dos especIes suelen competir por el mIsmo forraje Cada 
vaca es generalmente amarrada en un lugar, pero cambiada de ubIcacIón penodlcamente a 
lo largo del dIa DependIendo del lugar de pastoreo, los anImales generalmente son 
llevados a tomar agua una o dos veces por dIa La alImentacIOn, pastoreo, ordeño y 
recoleccIOn de bosta son, segun los estudIOS de caso, aCtivIdades compartIdas por hombres 
y mUjeres 

La fertIhzacIOn es una de las tareas para las cuales las famIlIas reqUIeren apoyo adICIOnal 
Las vacas pueden ser Insemmadas de forma natural o medIante InSemmaCIOn artIfiCIal El 
pago por utilIzar un toro de otra famIlIa, para actIvIdades de reproduccIón, se puede 
realIzar en efectIvo o medIante una oveja VIva La tercera tarea, el ordeño, se realIza por 
la mañana antes de que los anImales sean llevados a pastar Las famIlIas que partICIpan en 
el programa de la PIL deben llevar la leche cada mañana a la ofiCIna de esta mstItuCIÓn, 
ubIcada en la plaza pnncIpal Los estudIoS de caso demuestran que esta tarea generalmente 
es realIzada por la JFM o por las hIjaS 

Las tareas asocIadas con las ultImas dos tareas mencIOnadas, que son la ahmentacIOn en 
casa y la recoleCCIón de bosta de vaca, vanan de famIlIa en famIlIa dependIendo de la 
cantIdad de bosta dIspomble, y de la cantIdad que cada famIlIa emplea dIanamente 
Generalmente se alImenta a los anImales por las tardes, a lo largo de los meses de InVIernO 
(Jumo a Octubre), cuando no eXIsten sufiCientes pastos naturales dIspombles La 
recoleCCIón de bosta de vaca generalmente se realIza dIana o mensualmente, y se recolecta 
en montones cerca de la casa, para ser utlllzada como combustIble para cocmar En el 
Cuadro 2 se presenta un resumen de la dIstnbucIOn del trabajO famIllar 

Además de los Ingresos provementes de la venta de ganado VIVO o faeneado cuando el 
ammal ha enfermado, o muerto de veJez), la famIlIa puede elegIr vender o consumIr 
productos ganaderos tales como los cueros, la leche, el queso y la bosta En general, los 
productos que las famIlIas tIenden a vender son el propIO ganado VIVO, y la leche, mIentras 
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que la bosta y el queso se utilIzan mas en sus hogares Las famIlIas que poseen ganado 
tIenen como promedIO 5 ammales, 1,4 de los cuales son vacas cnollas y 1,4 ganado 
mejorado 

La produccIOn láctea se ha convertIdo en una Importante fuente de Ingresos en los últimos 
años, aunque CIertamente no en todas las famIlIas De las 37 famIlIas que poseen ganado, 
sólo 22 teman vacas mejoradas, y cuatro de estas famIlIaS no le vendían leche a la 
PIL9 VeIntICInCO de las famIlIas Informaron que sí ordeñaban a sus ammales (Cuadro 5) 
Como promedIO, las famIlIas ordeñaban 3,8 meses del año (3,5 de deSVIaCIOn estándar) 

De las 18 famIlIas de la muestra que vendIeron leche a la PIL entre Jumo de 1992 y Mayo 
de 1993, dIez (22 por CIento) vendlan leche nueve o mas meses al año, mIentras que 14 de 
estas famIlIas (33 por CIento), vendlan leche 7 o mas meses por año El promedIo anual de 
venta de leche a la PIL era de 930 lItros (578 de deSVIaCIOn estandar) El espectro de 
vanaclón es amplIo, SIendo la venta anual mímma de una famIlIa de 128 lItros, y el 
máxImo anual de 2 391 

Algunas famIlIas solo tIenen ganado para engorde y venta en pIe (Cuadro 5) Muchas 
famIlIas, Incluyendo a dos de las famIlIas de los estudIOs de caso, venden dIarIamente 
leche a la PIL, pero eXIsten otras, mcluyendo a dos de las famIlIas sobre las cuales se 
hICIeron los estudIoS de caso, que tIenen ganado mejorado pero que han deCIdIdo no 
vender leche a la PIL Al ordeñar las vacas, dIcen algunos, los terneros no tIenen un mvel 
deseable de Incremento de peso (Illanes et al , 1995), Y por lo tanto su preCIO en el 
mercado será menor El dInero generado a partIr de la venta de la leche, segun los 
estudIOS de caso, se utIlIzo tanto para adqumr alImentos para la famIlIa como para 
solventar los gastos agncolas 

Tanto las encuestas como los estudIOS de caso (Cuadro 3) demuestran que la compra y la 
venta de ganado está a cargo del Jefe de famIlIa hombre En 29 de las 33 ventas de las que 
se tIene regIstro, el pnnclpal encargado era el JFH Esta mformacIOn es conSIstente con 
los datos obtemdos a partIr de los estudIOS de caso Por lo general, el producto de la venta 
del ganado era destInado a solventar gastos domestIcos, compra de ganado mejorado, y 
gastos de educaCIón Los estudIOS de caso tamblen mdIcan que la venta del ganado provee 
de ahorros para la mlgracIOn y la InVerSIOn en tIerras fuera de la comumdad QUInce JFH 
adqumeron un promedIO de 1 2 cabezas de ganado El finanCIamIento para estas 
adqUISICIones, en todos los casos, provmo de las ventas preVIas de ganado 

La mformaclOn obtemda sobre la dmámIca de los hatos refleja una constanCIa en el 
numero de cabezas, con expectativas respecto a mcrementos futuros (Cuadro 3) Cuando la 
PIL ImclO su programa de compra de leche en 1989, 35 famIlIas teman un promedIO de 4 
cabezas de ganado por rebaño En 1993, 37 famIlIas aun teman un promedIO de 4 cabezas 

9 Los datos acerca de la venta de leche por parte de las tamillas de la muestra, fueron 
tomados dIrectamente de los regIstros de la oficma de la PIL en SJL 
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de ganado por hato, mientras que las famIlIas con expectativas de tener bov1Oos en 1997 
decayo a 30, según los JFH, ya 31, según las JFM La expectativa respecto al tamaño de 
los hatos de bov1Oos para 1997 dIfenan entre los hombres y mUjeres Jefes de famIlIa, los 
hombres esperaban llegar a tener un rebaño de 12 anImales, mientras que las mUjeres 
esperaban sólo 9 (ver Cuadro 3) En ambos casos las expectativas promedlO respecto a los 
hatos de bov1Oos eran más del doble de lo que tenían en ese momento, a pesar de que el 
número de hogares que esperaban tener bov1Oos decayó en aproXImadamente 20 por 
CIento Probablemente debIdo a las expectativas de migracIón, por cuanto un 29 por ciento 
de la muestra tema planes de migrar en el futuro 

Los estudIOS de caso muestran una clara dlvIsIon de funclOnes entre hombres y mUjeres 
Jefes de famIlia, aun cuando los hombres mIgran en forma temporal (cuadro 2) En todos 
los casos, los Jefes de famIlIa hombres eran responsables de la compra y venta del ganado, 
y de las actIVIdades de reproducclOn de los animales Las JFM o las hIjaS se encargaban de 
ordeñar, pastar y alimentar con forraje en todos los estudlOs de caso realIzados La 
1Oformaclón complementarIa bnndada por el recuento de actIVIdades realIzadas en un 
penado de 24 horas, 10dlca que los hombres partICipaban en una tasa de 37 27 mas que las 
mUjeres en las tareas comb1Oadas de pastar, alImentar, ordeñar y entregar la leche La 
alimentaCIón y recoleccIon de bosta eran tareas compartIdas entre los Jefes de famIlIa 
hombres y mUJeres, SI es que no eXIstIa un empleado que lo hiCiera La venta y compra de 
los anImales es una actIVIdad propia de los JFH, como queda confirmado por la muestra 
El pastoreo y las responsabIlIdades dIarIaS pueden conSIderarse una tarea compartida 

ProdUCCión agrícola y dIStrIbUCión 

Los productos cultIvados en SJL son los SIgUIentes papa, qu1Oua, cebada con grano, 
cebada s10 grano, k'ara grano (tngo), avena con grano, avena s10 grano, haba, arveJas, 
cañawa y alfalfalo Estos cultivos pueden dIVIdIrse en dos grupos, según su consumo y 
empleo Los CUltIVOS dest1Oados al consumo humano 10cluyen papa, qu1Oua, avena, habas, 
arveJas y trIgO Los CUltIVOS destinados al consumo anImal 10cluyen la avena y la cebada 
s10 grano, y la alfalfa 

Todos los rastrojos y los CUltIVOS echados a perder por el gramzo y el VIento (la qu10ua y 
la cebada son especIalmente vulnerables) tambIen son dest1Oados al consumo del ganado 
Ademas de estos forrajes cultIvados para los ammales, eXIsten muchas famIlIas que cortan 
y almacenan un forraje natural denom1Oado k'ora, para ser utIlIzado durante los meses de 
1OVIerno 

10 La avena y cebada para forraje son cultIVOS que no tienen grano (~em¡Jla) ya sea porque 
han Sido sembrados después, o se han cosechado antes, con el exclUSIVO propósito de servir como forraje 
para los ammales 
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EXIsten pocas famIlIas en SIL que partIcIpan actIva y regularmente en la venta de sus 
cultIvos Solo 13 famIlIas de la muestra hablan vendIdo sus cosechas el año antenor La 
declsIOn de vender generalmente se adopta luego de un año especIalmente bueno para las 
cosechas, o frente a la necesidad de obtener dmero en efectIvo para solventar otras 
actIvidades Los CUltIVOS prodUCIdos para el consumo humano y para obtener semIlla, 
generalmente son aquellos con potenCial de mercado Es poco frecuente encontrar que se 
vendan CUltIVOS de forraje en estos mercados, dada la presIOn por proveer de sufiCiente 
alimento para los animales durante el mVlerno, cuando eXIste un creCImiento lImitado de 
forrajes de pastura 

La prodUCCión de papa reqUIere mucho más tIempo, dmero y atencIOn que los demás 
CUltIVOS El proceso de cultIvo de la papa se puede descnbIr en ocho fases de prodUCCIón 
roturar (abnr la tIerra), ch'char (retIrar las basuras de la tIerra), sembrar, aporcar (cubnr 
la base de la planta con tIerra), deshlerbar, fertIlIzar, fumIgar y cosechar En general, para 
todas las fases excepto el roturado el trabajO es manual 

Las papas son también el pnnclpal CUltIVO que se produce en la regIOn, y que constItuye el 
grueso de la dIeta de la poblaCIón a lo largo del año Después de la cosecha, la famIlIa 
selecCIOna papas con tres objetIvos las más pequeñas son utIlIzadas para hacer chuño, las 
mechanas para la semIlla del prÓXimo año, y las mas grandes al consumo dIrecto El chuño 
puede ser almacenado y utIhzado hasta dIez años después de su elaboracIOn, que es un 
tiempo marcadamente mas largo que la duracIOn de la papa fresca, que es de 
aproxImadamente un año 

La produccIOn de qumua, cebada, trigO, avena, cañawa, habas, arveJas, alfalfa, cebada sm 
grano y avena sm grano, reqUIeren menos trabajO que la produccIOn de papa En general, 
las familIas sólo plantan y cosechan estos productos, algunas famIlIas también roturan y 
lImpian los sembradío s 

La mformacIón provemente de los estudIOS de caso demuestra que tanto hombres como 
mUjeres partICIpan de la produccIOn de cultIvos Los hombres y mUjeres trabajan lado a 
lado para plantar, CUIdar y cosechar los CUltIVOS destmados al consumo de la famIlIa La 
pareja trabaja conjuntamente para la SIembra el hombre controla el arado tIrado por 
bueyes, mientras que la mUjer SIgue por detras plantando las semIllas y esparciendo el 
fertIlIzante Con pocas excepCIOnes, las otras fases de prodUCCión agncola - la lImpieza del 
sembradlo, el recubnr la base de la planta con tIerra, el deshlerbado, fertIlIzado, fumigado 
y la cosecha - son realizadas conjuntamente por la pareja 

La toma de declSlones respecto a la produccIOn de CUltIVOS y la comerCIahZaCIOn (por 
ejemplo, que y cuanto se ha de sembrar, cuando se va a cosechar, cuanto se va a 
consumIr, vender, o guardar para semIlla) parece ser aSImismo un proceso conjunto 
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SIn embargo, esta concluslOn es tentativa, por cuanto solo se obtuvIeron eVIdencIas de 
forma IndIrecta En tres de los 5 estudlOs de caso, el hombre y la mUjer estaban 
Igualmente Informados respecto a estas vanables, y respondían en forma relatIvamente 
umforme al ser entrevIstados por separado 

AnálISIS de los cambIOs producIdos en la produccIón de lácteos 

La producclOn de leche, y especIficamente las ventas a la PIL, son activIdades adIclOnales 
relatIvamente nuevas, que han sIdo asumIdas por un 40 por CIento de la muestra tomada en 
SJL, o sea 18 familIas Solo partIciparon aquellas que tienen ganado lechero mejorado Las 
famIlIas pueden clasificarse segun el numero de meses que vendIeron leche a la PIL 10 
famIlIas (56 por CIento) vendieron leche entre los 9 y 12 meses, 4 famIlIas (22 por CIento) 
vendIeron leche entre seIS y ocho meses, las restantes 4 famIlIas (22 por CIento) vendIeron 
leche durante cuatro o menos meses del año Estas famIlIas pueden contrastarse con las 
familIas que no venden leche a la PIL 

Es Interesante comprobar que el 31 por Ciento de los hogares encuestados reciben dInero 
en efectIvo de la PIL de manera regular, en otras palabras, por lo menos seIS meses del 
año Por otra parte, eXIste potencIal para un Incremento en la partIcIpacIón, por cuanto un 
48 por CIento de los hogares encuestados actualmente son propIetarIos de ganado lechero 
mejorado En térmmos de adopclOn de nueva tecnologIa, se consIdera que la tasa de 30 
por CIento para la venta de lacteos y 48 por CIento de propIetarlOs de ganado lechero 
mejorado es consIderable, luego de sólo tres a cuatro años 

En 1993, la PIL pagaba un preCIO SubsIdIado de (Bs 1 =) un BolIVIano por lItro de leche 
Con la pnvatIzaCIón de la PIL, es probable que el programa de SUbSIdIOS sea modIficado 
Estas políticas deberán sUjetarse a un anallsIs CUIdadoso, por cuanto conllevan 
ImplIcaclOnes en cuanto a la adqulSlclOn de alImentos (segundad), a la cOmbInaCIÓn de 
estrategIas (sustItucIón de actIvIdades economIcas), y la dlvlSlon de mano de obra famIlIar 
por género 

Fuentes y usos de los rngresos famIlIares 

Los OVInOS, los vacunos y la agncultura son fuentes de dmero en efectIvo e Ingresos en 
especIe La composIcIón del mgreso famIlIar por rubro se Ilustra en el Cuadro 6 Todas las 
famIlIas estaban Involucradas en la produccIón de cultivos, a pesar de que el mvel de 
Ingreso varía, como lo demuestra el alto mvel de deSVIaCIÓn estandar Los OVInOS son una 
estrategIa utIhzada por caSI el 85 por CIento de las famIhas Menos son las famIhas que 
partIcIpan en la ganadena vacuna (75 por CIento) y en el programa de la PIL (42 por 
CIento) Los empleos no agrícolas aportan un once por CIento de los Ingresos famIlIares, y 
32 famIhas utilIzan esta opCIón como una fuente adlclOnal de Ingresos 

Los Ingresos anuales totales son de aproxImadamente US$ 1 500 (dolares amencanos) La 
canahzaclOn de este Ingreso, entre dInero en efectIvo y pago en espeCIe, se detalla en el 
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cuadro 7 Los cultIvOS son la fuente pnncIpal de mgresos en especIe (US$ 681 =), 
mIentras que el ganado vacuno es la fuente pnncIpal de mgresos en efectivo (US$ 300 =) 
Los cultIVOS generan aproxImadamente el 50 por Ciento del total de los mgresos, de los 
cuales el 70 por CIento son mgresos en espeCIe La produccIón ovma provee un 13 por 
CIento del total de mgresos, 60 por CIento de los cuales mgresan como efectivo, y 40 por 
CIento en espeCIe El ganado vacuno genera el 16 por CIento del total de los mgresos, de 
los cuales el 93 por CIento es en efectIvo El ganado es aSImIsmo una forma Importante de 
ahorro para las grandes necesIdades de capItal Las ventas de leche a la PIL generan un 7 
por CIento del total de los mgresos, y los empleos no agrícolas proveen un promedIo de 11 
por CIento 

El cuadro 8 presenta la mformaclOn sobre porcentajes de mgreso, estratIficados por mvel 
de ventas a la PIL EXIste una marcada dIferenCia entre el mgreso promedIO obtemdo en la 
muestra, y el mgreso promedIO estratIficado por concepto de ventas de leche a la PIL En 
general, todas las categorías de hogares que vendIan leche a la PIL obteman un mgreso 
promedIO mas elevado que el promedIO global Las famIlIas que no venden leche a la PIL 
tIenen un mgreso que representa solo un 42 por CIento del mgreso promedIO obtemdo en la 
muestra 

Las famIlIas que no venden leche a la PIL tIenen el porcentaje mas baJO de mgresos 
promedIOS generados a partIr de los cultivos, en toda la muestra Estas famIbas aSImIsmo 
tienen el porcentaje más alto de mgresos generados a partIr de los ovmos y de mgresos no 
agncolas La sltuacIOn de estas famIllas deberá someterse a futuros trabajOS de 
mvestIgaclOn, por cuanto estan en dIferentes etapas del CIclo de VIda famIlIar 

Resulta mteresante que el estrato de hogares con la tasa mas alta de venta de leche tIenen 
aSImIsmo el mvel más alto de mgresos absolutos y relatIVOS, provemente de los CUltIVOS, y 
los Ingresos mas baJOS provementes de fuentes no agncolas, de toda la muestra En 
realIdad, el mvel absoluto y relatIvo de mgresos provementes de los CUltIVOS vana en 
relaCIón dIrecta con el mvel de venta de leche, mIentras que la proporcIOn de mgresos no 
agncolas vana en forma mversamente paralela con la venta de leche 

Usos 

Los productos ovmos son destmados tanto al consumo como a la venta, por parte de las 
famIlIas de SJL La venta de anImales VIVOS, carne, lana, cueros y guano son productos de 
la cnanza de OVInOS, pero sólo la leche y el queso son productos de consumo exclUSIVO por 
parte de las famIlIas Los Ingresos fueron utIlIzados sobre todo para obtener bIenes para el 
consumo famIlIar, la agncultura y la educaclOn El ganado vacuno provee leche, queso y 
guano para el consumo y uso de la famIlIa Los productos ganaderos comercialIzados 
fueron los anImales en pIe, la leche, el queso y el guano El dmero provemente de la venta 
de leche se empleó en tipos SImIlares de compra, que el dInero generado por la venta de 
ovmos, mIentras que los mgresos derIvados de la venta de ganado se emplearon para las 
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grandes mverSIOnes o para mIgrar Los CUltIVOS fueron consumIdos pnncIpalmente por las 
famIlIas Solo el 20 por CIento de las famIhas de la muestra vendIeron papa, y un 11 por 
CIento, qumua 

Todas las famIlIas contempladas en los estudIOs de casal! vendIeron ovejas en pIe, y por 
lo menos algun otro producto ovmo Tres de las cmco famIlIas vendIeron guano, lana y 
cueros El guano era recolectado y vendIdo a un comprador mdependIente Las mUjeres 
generalmente transportaban y vendIan ovejas VIvas en las fenas del dla dommgo en 
Patacamaya, y utIlIzaban el dmero para comprar bIenes doméstIcos tales como alImentos y 
ropa para la famlha La lana y los cueros, cuando los habla, eran llevados por cualqUIer· 
mIembro de la famIha que Iba en dIrecCIón a Patacamaya, a la fena del dommgo La toma 
de decISIOnes respecto a la venta de ovejas y sus productos den vados era el dommIO de las 
JFM Las esposas manIfestaron ser qUIenes decIdían vender ovejas o sus productos, y 
cuando 

En todos los estudIOS de caso, las famIlIas vendían ganado vacuno en pIe en el mercado, y 
por lo menos tres de ellas tambIén vendían sub-productos ganaderos Los dos productos 
vendIdos eran el guano y la leche El ganado en pIe se vendía SIempre en la fena de 
Patacamaya, mIentras que la leche y el guano en SJL Generalmente recala en el esposo la 
responsabIlIdad de transportar y vender el ganado en pIe El empleo de este dmero dIfena 
de famIlIa en famIlIa En general, era dIstnbUIdo entre los dIversos gastos agncolas 
(semIlla, fertIlIzante, alqUIler de la tIerra), el ahorro para adqumr tIerras, o los gastos de 
traslado y mIgraCIón 

Dos de las famIlIas de los estudIOS de caso vendían leche regularmente Una tercera 
famIlIa vendIÓ leche durante menos de dos meses La razón para vender era la neceSIdad 
de tener una fuente rapIda y confiable de mgresos En las tres famIlIas, era el esposo qUIen 
reclbIa el dmero, pero es Importante señalar que esto tenía lugar fuera del marco de la 
fena, por 10 cual no había una oportUnIdad mmedIata para gastar el dmero 

DIStrIbUCión específica del trabajO por género y sector de actiVIdad 

Es pOSIble observar tendencIas generalIzadas en cuanto a la aSIgnacIOn del trabajO en los 
dIferentes sectores de actIVIdad de acuerdo a los estudIOS de caso l2 Segun estos datos, los 
hombres admInIstran la produccIOn lactea, las mUjeres las actIVIdades relaCIOnadas con los 
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estudiOS de caso 
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En el Cuadro 1 se detallan las ventas y composIción de los Ingresos Identificados en los 

En el cuadro 2 se detalla la dlstnbuclón de tareas, a partIr de los estudIO'; de caso 
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ovmos, y ambos se encargan del trabajo agrícola Los mños partIcIpan en las tres 
aCtivIdades, dependIendo de la necesIdad EXIsten dIferenCiaS, pero la dIstnbucIOn de 
trabajO entre hombres, mUjeres y mños, cuando se observa dIanamente, sIgue los patrones 
generales descntos a contmuaCIón 

En la cnanza de las ovejas, las mUjeres se especialIzan en el pastoreo, el ordeñado y la 
venta de anImales Hombres y mUjeres comparten el trabajO del trasqUIlado, el baño, la 
recoleccIón de guano, y el corte de las colas de las crías hembras recIén nacIdas El 
trabajO de los mños es canalIzado por la madre haCIa el pastoreo de ovejas, mIentras que 
las hIjaS ayudan en el ordeño Los datos que bnnda la mveStIgacIOn, cuando son 
estratificados por frecuencIa de ventas a la PIL, IndICan que la produccIón OVIna no esta 
SIendo substitUIda por la produccIón bOVIna 

La produccIOn de ganado lechero Imphca las mIsmas tareas basIcas que la de ganado 
OVInO, aunque el ordeño sea más Importante Segun las encuestas cuando el JFH estaba en 
casa, sus tareas especIficas eran el pastoreo y la venta, mIentras que las tareas compartIdas 
por la pareja eran la ahmentacIOn del ganado con forraje, y la recoleccIOn de guano La 
esposa y los hijOS eran responsables del ordeño de las vacas 

Las decISIones del JFH afectan los resultados a largo plazo de la actIVIdad lechera Aun en 
los casos donde el JFH trabajaba fuera de la comumdad, la esposa decIa que era él qUIen 
tomaba la decIsIon de vender leche a la PIL, elegía los anImales y cuando se fertIhzanan, 
y el tipo de vaca que debIa comprarse En cambIO, las declSlones de cuando vender una 
vaca aparentemente se adoptaban en forma conjunta Los estudIOS de caso mdIcan que en 
la mayoría de los casos las mUjeres tIenen oportumdad de expresar su OpInIOn respecto a 
las deCISIones COtIdIanas O estaCIOnales, mIentras que los hombres toman las deCISIones a 
largo plazo que puedan afectar las característIcas del hato 

DlferencIast3 entre los partiCIpantes y no partIcIpantes en la prodUCCión lechera 

El anahsIs de la dlversIficacIOn de Ingresos demostro que la mtroducclOn de la lechena no 
ImplIco una reduccIOn en la IntenSIdad de las otras actIVIdades, SInO una modIficacIón en la 
calIdad de las razas, como en el caso de los OVInOS mejorados (Cuadro 9) En todos los 
mveles de mgreso estaba presente el mgreso no agropecuarIO, y en termInOS absolutos, fue 
mayor en los grupos más prosperos, o sea aquellos con producclOn ganadera y lechera 
(Cuadro 9) 

EXIsten dIferenCIas sIgmficatIvas entre los productores que han adqumdo ganado mejorado 
y venden leche, y el resto de la poblaCIón en San José Llanga (Cuadro 9) El número de 
adultos dIspombles en la umdad economIca famIlIar es mayor en el grupo partICIpante La 
razon puede ser que el otro grupo tncluye a muchas personas que VIven solas, debtdo a su 

13 Se presentan en el Cuadro 9 las pruebas de te~ts de lo~ promedIO'>, contrastando las 
famIlias que adoptaron la estrategia lechera y las que no 
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avanzada edad Esto tambIen explIca por qué la edad promedIo de los no partIcIpantes es 
sIgmficatIvamente mayor a la de los partIcIpantes El Ingreso es consIderable en este 
últImo grupo, porque percIben Ingresos mas elevados en todas sus actIvIdades económIcas 
Los datos demuestran aSImIsmo que la relaCIón de OVinOS cnollos y mejorados favorece a 
los ultImos, y esto se explIca medIante el mejor acceso de forrajes como resultado de la 
producclOn lechera (Yazman et al, 1995) 

El mvel de educaCIón es mayor en el grupo mas prospero Algunos indICan que es éste 
factor el que exphca la adopCIón de rubros comerCIales (Illanes, 1995) 
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ConclusIOnes 

La declSlon de enfocar el estudIO en la repartIcIOn IntrafamIhar de los recursos se basó en 
la hIpotesIs de trabajO de que la IntroduccIón de nuevas actIvIdades en un sIstema 
produCtIvo tendna un Impacto dIferencIado sobre los mIembros IndIVIduales de la famIlIa, 
SI eXIsten dIStIntOS sectores de actIvIdad por género Esto requena de una perspectIva 
IntradomestIca La dIstnbucIOn del trabajO de la famIlIa, las fuentes y empleos del mgreso 
famIlIar, y la toma de deCISIones dentro de las famIlIas, fueron analIzadas tanto medIante 
estudIos de caso como de una mvestIgaclón formal Para el anallSls, los hogares fueron 
estratIficados sobre la base de la produccIón lactea 

El analIsIs de la InfOrmaCIón confirma algunas de las hIpóteSIS y refuta otras Un pnmer 
hallazgo es que eXIste un alto grado de vanabIlIdad en cuanto al promedIo de recursos e 
Ingresos analIzados, que a su vez se refleja en la dmámIca de la poblacIOn, la calIdad de 
los recursos, y por 10 tanto en la cOmbInaCIÓn de actIVIdades y fuentes de mgreso SI la 
prodUCCIón OVIna SubsIdIa la ganadería lechera, bnndando capItal de InVerSIOn para la 
adqUlsIcIon de razas mejoradas de ganado, no logró probarse dIrectamente Los datos 
demostraron que el Ingreso provemente de la cnanza de ovejas se utIlIzaba para la compra 
de alImentos y útIles escolares, y que las compras eran realIzadas por las JFM Otros 
estudIOS apoyaron nuestros hallazgos en termmos de la complementanedad de la 
prodUCCIón ganadera, especIficamente con ovejas mejoradas como resultado de la 
produccIOn de forrajes Otros recursos pueden restnngIr la partICIpacIón en la actIVIdad 
lechera, entre ellos el trabajO (El Cuadro 8 demuestra que el acceso a mano de obra es 
mayor en el caso de los partICIpantes) y el acceso a tIerra cultIvable para sembrar forrajes 
Nuestra muestra IndICa que la dIstanCIa es un factor complementano La poblacIOn de 
Espmtu WIllq'I no figuraba entre los partICIpantes Esta zona es más dIstante de las 
ofiCInas de la PIL y tIene mas tIerras de pastoreo que tIerras para el cultIvo de forrajes 
(Illanes, 1995 y Yazman et al , 1995) Este estudIO reveló que la InVerSIÓn en ganado 
mejorado se finanCIa con la venta de cabezas de ganado, pero no logramos establecer las 
causas para esta acumulacIOn ongInal de capItal EspejO (1995) descubnó que las ovejas 
son Importantes dentro del proceso de acumulacIón de ganado durante los pnmeros años 
de una nueva umdad doméstIca 

La mtroduccIón de la prodUCCIón lechera competIría con los recursos dIspombles para la 
produccIOn OVIna La lechena aparenta ser una actIVIdad suplementana (Cuadro 8), lo cual 
redunda en un Incremento del trabajO realIzado por las JFM y las hIjaS mayores, en cuanto 
al ordeño de las vacas (Cuadros 2 y 9) Esto, combmado con el hecho de que las famIlIas 
que tIenen ganado lechero tamblen tIenen un promedIO mayor de mgresos por los ovmos, 
mdlca que eXIste una complementartedad en el empleo de algunos recursos, tales como el 
forraje y el tIpO de oveja que se cna En cuanto al trabaJO, ImplIca que esta actIVIdad 
competma con las otras, y que por lo tanto sera asumIda SI hay mUjeres (Jefes de famIlIa, 
o Jovenes) dIspombles y favorablemente predIspuestas (Cuadro 9) No logramos determmar 
el control de la toma de declSlones a largo plazo respecto a la dmamIca de los hatos 
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Los JFH realIzan las ventas, se ocupan de la reproduccIOn del ganado, y mIgran 
estaclOnalmente El ganado Impoma mayor presIón sobre las tIerras y la mano de obra de 
la famIlIa, sobre todo en el trabajO de las mUjeres y mños 

El estudIo reveló que el mgreso provemente de la venta de leche se utIlIzaba para adqmnr 
bIenes para la famIlIa, aunque no fue posIble determmar el control y uso de este mgreso 
Otros estudIoS mdIcan que se utIlIza para pagar los créditos SOlICItados para la compra de. 
ganado e msumos agncolas El estudIO no logro IdentIficar SI el control y el uso del 
mgreso por concepto de productos lácteos recaía sobre el Jefe de famIlIa masculIno o 
fememno, aunque SI se mformó que el mgreso era empleado para solventar gastos 
cotIdIanos Por 10 tanto, la SUposIcIOn de que la mtroduccIOn de la comercIalIzacIOn de 
lacteos substItuma a la produccIón ovma y provocana una reduccIOn de compra de 
alImento quedó mvalIdada 

El uso y control de los mgresos se da separadamente, 10 cual mdIca que los modelos 
teóncos que mcluyen la negOCIacIón y el mgreso mdIvIdual debenan ser elegIdos para 
futuros analIsIs Según el estudIO, los mgresos generados a partIr de las actIVIdades de 
produccIOn ovma eran utIlIzados consIstentemente para adqumr brenes para el hogar, 
mIentras que los productos del ganado lechero se utIlIzaban para solventar gastos 
cotIdIanos (medIante los ahorros generados a traves de la venta de la leche) o para grandes 
mverSIOnes (la venta de ganado) Cada sector de actIVIdad está claramente aSOCIado a un 
género las ovejas están baJO la responsabIlIdad de las mUJeres, y el ganado (sobre todo las 
ventas y la reproduccIón), son del dommIO masculmo Según los datos, la produccIón 
agncola de SubSIstenCIa era una actIVIdad compartIda, y los productos por 10 general se 
canalIzaban dIrectamente haCIa su consumo por la famIlIa (Cuadro 5) Aquellas famIlIas 
que no realIzaban ventas a la PIL se caractenzaban por utilIzar otras formas de mtegracIOn 
al mercado, sobre todo aSOCIadas con la mIgracIOn temporal para generar mgresos no ~ 
agropecuarIos 
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! 
---

FamilIa 

I #1 
FamilIa Joven 

#2 
MUjer mayor el 
hombre trabaja 
en la cIUdad 

#3 
FamilIa Joven 

con los abuelos 

#4 
FamilIa de 

medIana edad 
posee un canu6n 

I 

#'i 
FamilIa mayor 
con relatiVO alto 

ruvel de 
educaclon 

Abuela 
H = Hombre 
Vl= Vacas lecheras 

Cuadro 1 Resumen de la mformaclón de los estudIOS de caso 
---_.~- ------- --- ---- ---

Total TrabaJo OVInos .... BOVInOs .... 
Tierra 
CDP Adultos NInos" OVillOS 

18 1M 3M 35/45 3/5 JFM 
1M (5 M) 2 VI 

8 S 5 1 Cr 
(2 VI) 

lO S 1M 2M 36 3 vacas JFM 
1 toro 

3570 1H 1 H (Cr) 
(2M2H) 

S 5 1M (4H) 32/80 4/5 JFM 
IH 3 vacas 

(7Al) 2 toros 
7325 (Cr) 

455 1M 3H 46/64 2/3 JFM 
IH 1M I (VI) Y 

(l SAl) 1H 1 ternero A 
109 (lMIH) (2Cr) 
2016 

125 1M 3M 83/83 3/4 JFM 
IH (VI) 

(lOA!) (3MIH 
1I S 3 adultos) 

12 

Al- AlaUllado q' e - Tierras cultlvadas 
JFH= Jefe Familia Hombre JFM= Jefe de Familia MUjer 
.. ParéntesIS mdIcan nmnero de roños por sexo que no pueden traba.¡ar 

---- - -- ---

VENTAS Emlgracl6n Fuente de 
Ingresos 

PIL Vacuno 

I 

5610 al final JFM vende Planea enugrar a Ganado vacuno y 
del año los arumales la cIUdad OVillO 

No JFH vuelve Pensaba enugrar Ingreso no 
para las pero decldl6 agropecuano 
ventas quedarse 

No JFH Enugra a otra Venta de OVInOS y 
zona rural bOVinOS 

SI JFH alqUIla No Transporte de 
pasturas leche y 

agncultura 

SI JFH No Urudad de 
produccI6n de 

leche de tamaño 
medIO 

cr - Cnollo U - Tierras en Ilescanso 
~ = ~uJer P = Pastos 

*'" Nmnerador (No) anImales poseldos denommados No de anilllales pastoreados 
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Cuadro 2 

I 
I FamIlIa I 

Pastoreo 

Ordeño 

EsqUIla 

Baño 

Cruce 

Cortado de 
Cola 

Guano 

Venta 

Compra 

I 
Familia 

Pastoreo 

Ordeño 

Cruce 

AlImentacIón 
suplementana 

Guano 

Venta 

Compra 

DIStrIbución del trabajo por género y edad Estudios de Caso en 
San José Llanga 

PRODUCCION OVINA 

#1 I #2 I #3 I #4 I #5 

2,4 4 2,3 2,3,4 2 

2 4,2 2,5 2 2,4 

1,2 2 1,2 2,5 1,2 
-

1,2 2 1,2,5 1,5 1,2 

O O O O O 

1,2 1,2 1,2 2,5 1,2 

1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

2 2 1 2,5 102 

O O O O O 

PRODUCCION BOVINA 

#1 #2 #3 #4 #5 

1 2 1 2,3,4 1 

2 O O 2 2,4 

1 5 1 1 1,5 1 -

1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

1 1,2 1 1 1 

O O O 1 1 

Codlgos Jefe de Fanuhd Hombre 
Otro = 5 N mguno 

1 Jefe de FanulIa MUjer 
O 

2 HIJo 4, 
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Cuadro 3 DmáImca de rebaños y hatos en San José Llanga 

PromedIO 

DeSVIaCIOn 
estandar 

MaJomo 

Mlllimo 

FalTI1has 

Promedios 

DesvlacIOn 
estandar 

Maxlmo 

Mlllimo 

JFM 
JFH 

Hato de ganado bovmo 

1989 1993 

n=35 n=37 

4 5 

27 2 

12 10 

1 1 

Rebaño de ovejas 

1989 1993 

35 38 

47 50 

36 36 

200 180 

5 3 

Jefe de famIlIa MUjer 
Jefe de famIlIa Hombre 

1997 (ProyeccIOn) 

JFM JFH 

n=31 n=30 

9 12 

6 17 

30 100 

1 2 

1997 (ProyeccIOn) 

JFM JFH 

27 32 

74 59 

63 37 

300 200 

5 10 

~ 

~ 
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Cuadro 4 PrOduccIón, usos, venta y consumo de productos OVillOS en San José Llanga 

Ovejas Lana Cueros RecoleccIón de 
Guano 

Consumo Venta Esqmla Venta Producción Venta Uso Venta 

# Kg # Bs Lb Lb # # QUintal Bs 

n=34 n=34 n=27 n=20 n=30 n=18 n=34 n=23 n=24 n=20 
cnollo 

PromedIo 56 18 7 113 526 645 28 1 5 5 52 277 55 5 

DesviacIón 346 576 79 17 5 737 384 35 34 33 8 45 1 
estándar 

J 
MáxImos 15 30 30 95 300 150 15 15 120 180 I 

MínImos 1 8 1 30 2 1 1 1 1 10 
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Cuadro 5 Tamaño del hato, productos, usos e mgresos de la produccIón ovma en San José Llanga 

Hato de ganado Lechería Guano Mercado de ganado 

Todos Lechería Mes Día l/día Uso Venta Venta Compra Precia de 
Venta 

Umdades # # # # 1 QUlntal Bs # # Bs 

n=37 n=22 n=25 n=25 n=25 n=25 n=12 n=19 n=lO n=19 

PromediO 52 28 3 8 13 1 7 339 488 1 7 26 1,114 

Desviación 22 1 6 35 96 1 72 278 1 42 503 I 
! 

estándar 

Máximo 10 6 12 30 5 365 100 5 15 2,800 

Mímmo 1 1 1 2 025 1 10 1 1 500 
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Cuadro 6 Ingreso por actIvIdades productIvas en San José Llanga (Bohvzanos) 

CultIvos OVillO Vacuno PIL No agropecuano Total 

PromedIO 3162 811 967 393 680 6,014 
(n == 45) 

Porcentaje de 
illgreso total 53 13 16 7 11 100 

PromedIO 
familias con 3 162 960 1280 930 957 ---
actIVidad (n ==45) (n ==38) (n ==34) (n==19) (n=32) 

DesvlaclOn 3,532 820 1946 578 1404 5748 
estandar 

Cuadro 7 Fuentes de mgreso en efectIvo y en especIe en San José Llanga 

Culttvos Ovejas Bovillos/leche No 
-

Agropec 
uano 

Total 
Efecttvo Especie Efectivo Especie Efectivo Especie Efecttvo 

PromedIO 265 2897 481 329 1272 88 681 601 
(n ==45) 4 

Porcentaje --
de la 8 92 59 41 94 6 

acttvldad 
(n=45) 

Promedio 
de familias 918 2897 657 390 2290 120 957 

con n==13 n=45 n=33 n=38 n=25 n==33 n==32 
actiVidad 

DesvlaclOn 1277 3114 620 301 1975 216 1404 
estandar 
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Cuadro 8 Fuentes de mgreso absolutas y relatIvas estratIficadas por número de 
meses de venta a la PIL, en San José Llanga 

CultlVos OVinOS Bovinos PIL No Total 
agropecuanos 

Es 1% Es 1% Bs 1% Bs 1% Bs I % Es 1% 

9 12 meses 6,653 1002 1,176 1,288 445 10,563 

63% 9% 11 % 12% 4% 100% 

6-8 meses 5,164 1460 1682 768 1 182 10,256 

-
50% 14% 16% 7% 12% 100% 

1 4 me~es 4257 1 177 248O 385 1266 9566 

45% 12% 26% 4% 13% 100% 

No vendla 1,082 582 417 O 432 2,513 
a la PIL 

43% 23% 17% 0% 17% 100% 

Cuadro 9 DIferenCIas entre los que producen leche y los que no 

Vanable Fanulia Edad EducaclOn No de No de Ingreso Ingreso Ingreso 
y grupo Labor # (anos) (años) Vacunos ovejas Total BovlOO Salan o 

lecheros mejoradas (Es) (Es) (Es) 
cnollos cnollas 

Grupo lechero (19 familias) 

PromediO 3 83 449 69 42 06 216 91 10490 2628 838 

-
DesvIRclOn 13 118 26 21 09 279 127 5 192 2029 1 550 
estandar 

Grupo no lechero (26 famihas) 

PromediO 187 56 1 34 03 14 43 2531 432 200 
85 

DesvlaclOn 083 15 27 07 lO 5 114 2604 1419 428 
estandar 20 

Valores 613 26 42 88 29 01 675 427 20 
Totales 147 
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