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Este trabajo fue realizado por la Unidad de Estudios Rurales del Centro de Estudios
para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA);el Programa Campesino Alternativo de
Desarrollo (PROCADE-UNITAS),alent6 la realizaci6n del trabajo y respald6 el contacto
con productores campesinos. El prop6sito de esta publicaci6n, por parte del CEDLAy
PROCADE-UNITAS,es el de promover el conocimiento y debate de aspectos tematicos
referidos a la problematica campesina, que son inherentes al desarrollo rural sostenible.

Este estudio sobre la ganaderia lechera en el Altiplano de La Paz brinda un
conocimiento basico acerca del desempeno actual y la perspectiva de la producci6n
campesina en el rubro, dado el contexto vigente que demanda el mejoramiento de la
capacidad competitiva al conjunto de los productores. Asimismo, el prop6sito de este
trabajo esta asociado con la identificaci6n de actividades que estan siendo realizadas en
la regi6n altiplanica, que podrian tener viabilidad econ6mica y generar procesos de
crecimiento y ocupaci6n para la fuerza de trabajo rural.

E1establecimiento del mercado como base del sistema econ6mico, a partir de las
reformas estructurales aplicadas en el pais, ha generado nuevas condiciones para
el desarrollo de sectores econ6micosy regiones, asignando nuevos roles a los actores

publicos y privados. Para los productores campesinos persisten las deficiencias
estructurales, en el accesoa recursos econ6micosy de infraestructura basica, que limitan
su desenvolvimiento. A pesar de ello, existen procesos emergentes acerca de los cuales
hay escasos elementos de informaci6n y analisis; el conocimiento de estos procesos es
uno de los requisitos para poder llevar a cabo de manera exitosa planes y proyectos
publicos y privados de desarrollo rural.
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Elesquema bajo el que se desarrolla la economfa nacional desde 1985 y el marco de
politicas publicas en curso, no preve acciones substanciales para la superaci6n de los
obstaculos estructurales que probablemente impiden que un numero mayor de
productores logre los nivelesde desempefiosemejantes a lossegmentosque han alcanzado

A pesar de que los productores campesinos dedicados a la ganaderfa lechera en el
Altiplano enfrentan restricciones estructurales emergentes del medio agroecol6gico,del
limitado acceso a recursos productivos y de la Insuflciente infraestructura basica y de
servicios,esta actividad ha tenido una evoluci6n relativamente favorable; los volumenes
de producci6n muestran una tendencia ascendente, los precios pagados al productor se
han mantenido en niveles reales y algunos segmentos de productores; al parecer, tienden
a especializarse en esta actividad. Sin embargo, aun existen marcadas diferencias entre
losproductores campesinos involucrados en la ganaderfa lechera, determinadas en parte
por la disponibilidad de activos de cada familia, por el apoyo recibido de los proyectos
de fomento, por las aptitudes desarrolladas en cada caso y por el tipo de inserci6n de las
unidades productivas en el mercado.

En las ultimas tres decadas, la ganaderfa lechera ha sido una de las propuestas
productivas implementadas en la regi6n que mayor continuidad y apoyo institucional
ha tenido por parte del Estado, la cooperaci6n internacional y las instituciones privadas
de desarrollo (lPDS).Esta actividad, que se inici6 hace dos decadas con la intenci6n de
mejorar los nivelesnutricionales y de ingresos de la poblaci6n rural, ha crecido y presenta
niveles de articulaci6n a mercados locales y regionales. Por tanto, la cuesti6n de las
potencialidades y limitaciones del afianzamiento de la ganaderfa lechera en el Altiplano
cobra relevancia desde diversas perspectivas; se trata de la producci6n y el consumo de
un rubro alimenticio considerado basico, cuya materia prima procede de productores
campesinos y, en ultima instancia, responde al objetivo de encarar las bases estructurales
de la pobreza y plantear el crecimiento productivo en un ambito rural tradicionalmente
deprimido.

E n el debate acerca de la vocaci6n productiva y las posibilidades de desarrollo del
Altiplano, se ha sefialado que un problema basico para la expansi6n de la actividad
agropecuaria en la regi6n esta relacionado con las limitaciones emergentes del

espacio agroecol6gico;adicionalmente, las caracterfsticas de los agricultores, productores
campesinos en su gran mayoria, han hecho mas compleja la elaboraci6n de proyectos de
intervenci6n id6neos para la regi6n.

Introducci6n
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Enconsecuencia, la informacion y el analisis que a continuacion se presentan, tambien
han sido agrupadas en dos partes. Una primera parte, en la que se presenta y analiza
informacion concerniente al contexto nacional y regional en el que se desarrolla la lecheria
del Altiplano de La Paz y que comprende los capitulos I y II.Yuna segunda parte, que
abarca los capitulos IIIy IV,en la que se presentan algunos elementos analiticos referidos
a la ganaderia campesina de la region, donde se examinan casos de productores. El
capitulo Vpresenta las principales conc1usionesa las que se ha llegado.

Uno de los criterios operacionales basicos para el desarrollo del trabajo, fue la
distincion entre aspectos 0 factores externos a la unidad productiva (entorno economico,
infraestructura y servicios, demanda, politicas) y aquellos internos a la misma
(disponibilidad de recursos, caracteristicas de la mana de obra, nivel de especializacion
en la actividad). Se adopto esta distincion debido a que asi se tiene una vision mas
completa de los elementos que afectan a la actividad productiva, se puede identificar las
restricciones y potencialidades que esta enfrenta y las deficiencias de politica publica.
Laslimitaciones en aspectos internos de la actividad requieren soluciones en el ambito
de la unidad productiva, una vez ubicado el problema; por otra parte, la falta de caminos
de acceso a las comunidades es c1aramente un problema regional, externo a la unidad
productiva, e implica la intervencion del Estadoy la accionconcertada de los productores.

Elpresente trabajo hizo uso de la informacion secundaria referida al ambito nacional
y departamental y recolecto informacion primaria cualitativa y cuantitativa de algunos
casos de productores de la region. Se realize una amplia revision bibliografica sobre los
diferentes aspectos tecnicos y economicos de la actividad y del contexto en el cual se ha
venido desenvolviendo, y se proceso la informacion estadistica existente. Adicionalmente,
se efectuaron entrevistas a profesionales conocedores de este tema y a quienes
desempefian funciones relacionadas de manera directa e indirecta con este rubro. Para
el analisis de las limitaciones y potencialidades de la actividad en el "Cordon Lechero"
del Altiplano de La Paz se realizaron entrevistas a productores campesinos seleccionados,
buscando identificar a quienes tienen niveles de produccion relativamente mayores en
las provincias de la region. Las entrevistas cubrieron los principales aspectos externos e
internos a la actividad productiva y se basaron en una guia preparada por el equipo de
investlgacion.

Por ello, con la intencion de responder a las necesidades de informacion en torno a
este fenomeno, esta investigacion centro su atencion en la situacion y desempefio de la
ganaderia lechera realizada por pequefios productores campesinos en el area geografica
ubicada en parte de las provincias Ingavi, LosAndes, Aroma, Omasuyos y Murillo, que se
conoce como el "Cordon Lechero" del departamento de La Paz, debido al relativo grado
de especializacion en la produccion de leche que han logrado los productores de esta
area. El estudio proporciona informacion y elementos de analisis de caracter general
sobre el desenvolvimiento de la ganaderia lechera en el pais y en la region, para luego
circunscribirse a un analisis mas detallado de las caracteristicas de algunos productores
campesinos del «Cordon Lechero». Se busca identificar los principales factores tecnicos
y economicos relacionados con su evolucion y perspectiva, con el propos ito de aportar
al mejor conocimiento de las limitaciones y posibilidades de estas pequefias unidades
productivas.

mayores avances. Empero, dado que en las condiciones actuales han surgido nuevos
comportamientos, se hace necesario identificar las caracteristicas, potencialidades y
limitaciones de su desenvolvimiento, para evaluar las posibilidades de su extension a
mas productores y orientar de mejor manera el apoyo que se puede brindar a esta
actividad.
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Los autores estan conscientes de que varios temas relacionados con la region, la
problernatica social y cultural y la actividad misma no han sido tratados en profundidad,
o no han sido consignados en el documento. La delimitacion del trabajo y de sus objetivos
fue una de las condiciones que ha determinado la exclusion de algunos temas referidos
a la propia actividad 0 a aspectos sociales y culturales de la region. En otros casos, 10
nuevo y actual de los cambios que se vienen dando en la region no permiten, todavia,
una sisternatizacion. ElCEDLAtiene la expectativa de que este trabajo sea de utilidad, en
primer terrnino, para los productores campesinos, 10 propio para las instituciones que
realizan trabajos relacionados con esta actividad en la region, y que los elementos de su
contenido aporten a un avance en las discusiones sobre el desarrollo rural y el futuro de
la region que se plantean en la actualidad.

Un elemento de mucha relevancia para la reallzacion de este estudio fue la
participacion y el interes de los productores y de las IPDS que trabajan en la region;
tanto los productores como los profesionales de las IPDS con los que se trabajo estan
mencionados en la nomina correspondiente que se incluye en esta publicacion. Por otra
parte, cabe mencionar la importancia de los comentarios y planteamientos realizados
por representaciones de productores, instancias del Estado, agencias de cooperacion y
la empresa privada en el seminario «Produccion campesina y mercado: la ganaderia
lechera en el Altiplano de La Paz», organizado para presentar los principales resultados
del trabajo; los comentarios efectuados, el debate posterior y las conclusiones forman
parte de est a publicacion.

Este estudio fue realizado por miembros de la Unidad de Estudios Rurales del CEDLA.
Viviana Caro y Alvaro Aguirre participaron en la redaccion de los capitulos I, II YIII, en
actividades del trabajo de campo y corrigieron y elaboraron la version final del trabajo.
Juan Villarroel participo en la redaccion de una version preliminar de los capitulos I, II
YIVYcoordino el trabajo de campo. Mario Morodias, que para el efecto fue contratado
como consultor, participo en el trabajo de campo, el procesamiento de la informacion
obtenida en las encuestas y la elaboracion de los capitulos IIy IV.Roxana Vicuna colaboro
en el acopio de informacion, en la etapa inicial del trabajo. Un primer borrador fue
presentado al Comite Tecnico del CEDLA,cuyos miembros aportaron sugerencias y
observaciones que permitieron mejorar el analisis realizado; en esta etapa, los aportes
de Pablo Pacheco y Enrique Ormachea fueron muy importantes. Adicionalmente, fueron
entrevistados profesionales conocedores del tema, que son mencionados en una nomina
en esta publicacion, quienes proporcionaron una informacion valiosa, que fue utilizada
en el estudio. Tambien aportaron con observaciones al trabajo Jose Nunez del Prado,
Antonio Gallo, Esvelt Velasquez y John Vargas, quienes participaron en un taller de
discus ion sobre una primera version del documento.
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LosCapitulos primero y segundo presentan las principales caracteristicas del contexto
nacional y regional en el que se viene desarrollando la ganaderia lechera del Altiplano
en las ultimas tres decadas. Seha hecho un esfuerzo especial en tratar de reunir toda la
informaci6n secundaria ya publicada, especialmente aquella de caracter cuantitativo
que pudiera permitir una mejor dimensi6n de la poblaci6n involucrada en la actividad
y la importancia de esta en la economia regional. Sin embargo, todavia existen muchos
vacios por cubrir, especialmente en 10 que se refiere a las diferentes modalidades de
comercializaci6n de la producci6n campesina lechera.

Para la presente decada, el INErealiz6 un intento de actualizaci6n de la informaci6n
con una encuesta aplicada en 1994 ONE,1996 a). En el ambito regional se cuenta con
informaci6n parcial, recolectada en la gran rnayoria de los casos por las asociaciones de
productores e IPDSque se encuentran trabajando en el area; es muy diffcil estimar el
nivel de representatividad que tienen estos datos con respecto al total regional 0 nacional,
y los elevados niveles de dispersi6n de la poblaci6n rural (especialmente en elAltiplano)
hacen aun mas compleja esta tarea.

E s de conocimientogeneral que uno de losproblemas fundamentales que obstaculizan
el exito de los trabajos de analisis y las acciones de apoyo a la actividad econ6mica,
en particular la agropecuaria, es la carencia y confiabilidadde la informaci6n basica.

Estas limitaciones son aun mayores cuando se considera la actividad pecuaria; a nivel
nacionallas cifras recogidasdatan de 1984,en que se realiz6el ultimo censo agropecuario.

Primera parte
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1. Elaboraci6n propia con base a datos INE (1997).
2. Idem
3. Para 1995 se tiene los siguientes datos sobre existencia de ganado, en mimero de cabezas: 7.883.866 cabezas

de ovinos, 5.995.894 cabezas de bovinos, 2.404.833 cabezas de porcinos y 1.792.441 cabezas de camelidos.
G-DRU (1996).

De acuerdo a la informacion existente se estima que a nivel nacional la poblacion
ovina alcanza a 7.9 millones de cabezas, la poblacion bovina a 6 millones de cabezas, el
numero de porcinos es de alrededor de 2.4 millones, la poblacion caprina es casi de 1.5
millonesy la poblacion de camelidos supera al millen y medio de cabezas", Laproduccion
ganadera bovina es realizada en todo el territorio nacional, sin embargo es en la region

Por su parte, el subsector pecuario tiene una significativaparticipacion en la estructura
del PIEsectorial; para 1990-96 esta participacion alcanzo al 27.3%promedio anual. Sin
embargo, su tasa de crecimiento anual promedio alcanzo solo a un 2.2%,menor que la
tasa de crecimiento del sector agropecuario en agregado. Las principales especies de
ganado a nivel nacional son: ovino, bovino, porcino, caprino y camelido: las cuales tienen
mayor 0 menor presencia segun las diferentes condiciones medio ambientales con que
cuenta el pais en sus tres regiones: altiplano, valles y llanos.

La importancia que tiene el sector agropecuario para la economia nacional
obedece, por una parte, a su alta contribucion al PIE,que en el periodo 1990-1996
fue del 15.3%promedio anual' y, por otra, por ser el sector que emplea a algo mas

del 40%de la PEA.En este periodo, el sector registro una tasa de crecimiento promedio
anual del 3.7%,porcentaje superior a la tasa de crecimiento de la poblacion, empero,
ligeramente inferior a la tasa de crecimiento de la economia en su conjunto, 3.9%2. Esto
ultimo, en cierta forma muestra su menor dinamismo respecto a los otros sectores de la
economia.

1.1.
E/ sector agropecuario naciona/

y produccion de /eche

La ganaderia lechera en el
contexto nacional y departamental
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4. idem.

Fuente: INE, 1996a.
Elaboraci6n: Unidad de Estudios Rurales-CEDLA

116.256.3994.74153147.040Sta. Cruz

Cochabamba

20.739.3743,2227.673

77.397.0076,5852.901

LaPaz

ANUALPNACA

PRODUCCION LECHE
(LTS)

DIAS
PRODUCCION
ANONACA

N°DEVACAS
EN

PRODUCCION

LUGAR

Cuadro 1.1
Poblaclon lechera y produccion de leche

La Paz, Cochabamba y Santa Cruz (1994)

Por otro lado, la preponderancia de las cuencas lecheras de Cochabamba y Santa
Cruz en la cuantia de ganado y el rendimiento no ha sido reciente, sino que se ha
desarrollado, sobre todo, debido a las mejores condiciones naturales para la produccion
de leche en estas regiones (clima y acceso a pastos para el ganado).

Elcuadro 1.1 presenta los datos mas actuales a nivel nacional sobre la produccion de
ganado lechero y leche. De acuerdo a esta informacion en 1994 el mayor productor de
leche en el pais es el Departamento de Santa Cruz con 116.256.399 litros, seguido del
Departamento de Cochabamba con 77.397.007 litros; la produccion del Departamento
de LaPazrepresento el 9%del total nacional y se situa como la tercera cuenca lechera en
importancia en el pais. Estasparticipaciones relativas de los tres departamentos se han
mantenido para la segunda mitad de la decada de 1990, aunque la tasa de crecimiento
de la produccion lechera en Cochabamba parece haberse incrementado entre 1996 y
1997.

de los llanos del Oriente donde adquiere mayor significacion por su magnitud y valor.
Alrededor del 75%del numero de cabezas bovinas se hallan en esa regiorr'.

CapItulo primero
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5. EI gobierno de Dinamarca hizo el aporte financiero y tecnico para la infraestructura; adernas, la cooperacion
danesa y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas contribuyeron con materia prima
lactea (leche en polvo) para ser procesada y recursos adicionales.

6. Para el efecto, se conto con la cooperacion internacional; desde el principio se tuvo el aporte de la iglesia danesa
(DANCHURCHAID) y, desde 1994, del Gobierno de Dinamarca (DANIDA), el PMA tambien hizo
contribuciones a este programa. En el curso de 20 afios se ha invertido aproximadamente $us 15 millones en
equipamiento, infraestructura productiva basica, asistencia y capacitacion tecnicas, fortalecimiento de las
organizaciones productivas campesinas, credito y comercializacion de leche (Gallo J; Velasquez E: 1994).

7. EI objetivo predominante de la intervencion era el de asegurar el abastecimiento de bienes basicos a precios
relativos bajos en las ciudades. En tal sentido, se establecieron restricciones selectivas tanto a las exportaciones
como a las importaciones; solo se permitio la libre importacion de bienes especfficos en perfodos determinados
para garantizar el abastecimiento interno. Empero, a partir de la segunda parte de la decada de los sesenta
tambien se dio atencion a la produccion, aplicandose, mediante subvenciones, precios de garantfa basados en
los niveles de precios internacionales para estabilizar los ingresos de los productores, principalmente para el
caso de los bienes de exportacion.

Desde 1960 Yhasta 1985, el Estado ejerci6 diferentes modalidades de intervenci6n
en los mercados de productos agropecuarios; de manera directa, fijando precios, e
indirecta, a traves de mecanismos de intervenci6n en los procesos de comercializaci6n e
industrializacion". Sin embargo, los resultados de la iritervenci6n estatal han sido

Polfticas de precios y subsidios

Atraves de este Plan se gener6 un sistema econ6mico en el que se integr6 a pequefios
productores abastecedores de las plantas; se otorg6 asistencia tecnica, credito y servicio
de transporte. Elcaracter integrador y el amplio alcancede este plan permiti6 incrementar
la producci6n y el consumo de leche, sin embargo el mercado se concentr6 en segmentos
socialesde ingresos medios y altos, no habiendose podido incluir entre los consumidores
a la mayoria de la poblaci6n urbana y rural. Por otro lado, tampoco se defini6 una
estrategia de seguridad alimentaria que compatibilizara el crecimiento de la poblaci6n _
con el de la producci6n.

El emprendimiento publico de mayor magnitud y perspectiva estuvo a cargo de la
Corporaci6n Bolivianade Fomento (CBF),a traves de un Plan de Fomento Lechero (1971-
1991), elaborado conjuntamente la FAO,que dio lugar a la creaci6n de las plantas
industrializadoras de leche y derivados (Plantas PIL) en los departamentos de
Cochabamba, La Paz, Santa Cruz, Sucre y Tarija", Paralelamente se dio la organizaci6n
del Programade FomentoLechero(PROFOLE),dependiente tambien de la exCBFe iniciado
en 1973, que se constituy6 en la instancia agron6mica de las plantas PIL6.

Elfomento a la ganaderia lechera en Bolivia se inici6 con la aplicaci6n del "Plan de
Politica Econ6mica de la Revoluci6nNacional" (Guevara W., 1955), que fue delineado
hacia 1955, en torno a los postulados de la diversificaci6n de la producci6n agricola y la
sustituci6n de importaciones. Los prop6sitos de este plan eran los de incrementar el
consumo de productos lacteos -para mejorar los niveles de nutrici6n de la poblaci6n- y
la oferta de alimentos que por defecto productivo tenia que ser asumida mediante
donaciones y asignando crecientes montos de recursos para importaci6n.

1.1.1
Estrategias de desarrollo y

politicas de fomento

La ganaderla lechera en el contexto nacional e internacional
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8. Una vez apJicadas las medidas sobre los productos que se pretendfa controlar, tratando de evitar la influencia del
mercado internacional sobre el mercado interno, se fijaban precios maximos de expendio al consumidor, precios
de garantfa para los productores y se actuaba a traves de las instancias de intervencion en la comercializacion y
el procesamiento de bienes. (CEPAL, 1982).
Pero existfan muchos problemas. Por 10 general, los precios fijados no coincidfan con los internacionales y no
respondfan de manera precisa a las condiciones de los costos de produccion ni a las tendencias del mercado; se
difundfa informacion de precios que, en la practica, no tenia vigencia, creando expectativas equivocadas y
acrecentando los riesgos. Se generaron transferenciasde ingresos implfcitas0 expIfcitasentre agentes economicos,
incompatibles con los criterios de eficiencia y equidad (Banco Mundial, 1984).

Como ya se mencion6, no se defini6 una estrategia de seguridad alimentaria
complementaria al fomento a la producci6n, que compatibilizara el crecimiento de la
producci6n de alimentos, para satisfacer requerimientos nutricionales de la poblaci6n
con los programas de donaciones; por el contrario, las donaciones se constituyeron de
hecho en un componente insustituible de la oferta total, dado el bajo nivel de la
producci6n domestica, haciendola asi dependiente y vulnerable. Por otra parte, las
importaciones legales e ilegales siempre abastecieron el mercado a traves de una oferta
de productos diversos.

Las politicas de fomento fueron instrumentadas sobre todo a traves del subsidio
indirecto, que se expres6 en investigaci6n para introducci6n de forrajes, asistencia
tecnica,transporte, credito y la dotaci6nde ganadomejoradoe infraestructura productiva.
Unacaracteristica de este tipo de subsidio a los productores de leche, igualmente que el
otorgado a la producci6n de trigo, fue su vigencia durante varios afios (1973 - 1994).
Tambien hubo subsidio al consumo de la leche, que fue relativamente bajo, comparado
con el subsidio al consumo del trigo, financiado, en parte, fijando precios relativos mas
altos a los productos derivados, como queso y mantequilla (BancoMundial, 1984)

Pollticas de fomento

En el caso de la leche cruda, al tratarse de la materia prima para las plantas
industrializadoras estatales, la politica de precios estuvo orientada a incrementar la
producci6n de materia prima lactea para superar el bajo nivel de utilizaci6n de las
instalaciones industriales. Ental sentido, el criterio fue el de tratar de mantener precios
relativos altos para los productores; pero esta politica no consider6 estimaciones de
costos ni proyecciones de consumo de manera sistematica, por 10 cual tampoco se podia
establecer a ciencia cierta si efectivamente se estaba concediendo a los productores el
beneficio supuesto. Por otra parte, aunque semantuvieran precios relativos altos para la
leche cruda, habitualmente las plantas incurrian en retraso en los pagos, 10 que
representaba perdidas para los productores, sobre todo en los perfodos inflacionarios
(Dandler, J. et. al., 1987; BancoMundial, 1985).

calificados como discretos, de acuerdo a los productos y los perfodos que se considere
(Dandler, J. et. al., 1987). Elprincipal problema acerca del disefto y ejecuci6n de estas
politicasfue que estaban basadas en un modelode intervenci6n y un sistema institucional
que no daban la debida importancia a los criterios de racionalidad econ6mica; las
deficiencias tecnicas y administrativas advertidas en su gesti6n tampoco son ajenas a la
naturaleza de este sistema y la efectividad de los instrumentos elegidos tambien estuvo
condicionada por las dificultades estructurales propias de mercados incipientes".
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En el caso del Mercado Comun del Sur (MERCOSUR),formado por las republicas de
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, Boliviatiene un Acuerdo de Complementaci6n
Econ6mica (ACE)que establece una zona de libre comercio que rige desde enero de
1997. E1acuerdo determina una programaci6n para la eliminaci6n gradual de las
restricciones arancelarias en un plazo de diez anos. Para el caso de los productos lacteos,
en este esquema de integraci6n existen paises excedentarios y, por tanto, exportadores
de estes, comoArgentina y Uruguay. En1anegociaci6nBoliviano asign6 grados elevados
de sensibilidad a 1aimportaci6n de productos lacteos, por 10 que la apertura esta sujeta
a plazos perentorios que iran en desmedro de la produccion nacional. Para el caso de 1a
1echey derivados, la desgravaci6n empez6 en marzo de 1997 con ell 5%de rebaja en los
aranceles; la secuencia gradual comprende reducciones adicionales anua1eshasta llegar
a la eliminaci6n del 100% de aranceles en el ano 2006. Otras partidas de lacteos con

Losprocesos de integraci6n regional, en los que se ha comprometido el pais, plantean
desafios para el crecimiento de la economia nacional y de la agropecuaria en particular;
los productos nacionales enfrentan de manera cada vez mas apremiante la necesidad de
mejorar sus niveles de competitividad en la region. Es evidente que en un contexto de
integraci6n de mercados, la vigencia de toda actividad econ6mica depende de la
incorporaci6n del progreso tecnico y de la instalaci6n de infraestructura y servicios
eficientes. En la actualidad, las diferencias de precios por litro de 1eche con paises
limitrofes como Argentina (0.19 $us) y Chile (0.17 $us) -versus 0.25 $us. en el pais
indican no solamente la desventaja de capacidad productiva, sino una tendencia probable
a la baja del precio en el mercado domestico en el mediano plazo que los productores
tendran que enfrentar con diversas estrategias.

Procesos de integracion

Este nuevo contexto ha generado condiciones re1ativamente mas favorab1espara 1a
expansi6n del segmento productor de bienes transab1es de 1aagropecuaria empresaria1
del oriente del pais, a pesar de que su potencial tambien esta limitado por factores
estructura1es, como las deficiencias en e1 transporte y 1a infraestructura y servicios
productivos y de comercializaci6n, que las politicas estata1es aun no pudieron encarar
debidamente. A su vez, los segmentos que carecen de un sistema productivo moderno y
mercados desarrollados, como es e1 caso de los pequefios productores campesinos,
quedaron de hecho en e1margen de estas politicas, 10 que se tradujo en una tendencia al
estancamiento de la producci6n; los datos agregados ensenan que los volumenes de
producci6n y la superficie cultivada de los bienes alimenticios destin ados al mercado
interno tienden a decrecer.

A partir de 1a vigencia de 1a actual politica econ6mica (1985), 1a producci6n
agropecuaria, asi como e1conjunto de 1aactividad econ6mica del pais, se desenvue1ve
en un contexto de mercados liberalizados de bienes y factores; 1aapertura a1comercio
exterior funciona a traves de bajas tasas arance1arias,neutralidad impositiva y opera un
sistema de tipo de cambio unico y flexible; adernas, 1apolitica en curso da condiciones
libera1espara e1movimiento de capital, cuesti6n que se re1acionacon e1interes de atraer
inversiones externas.

1.1.2
EI nuevo escenario econ6mico
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Por otro lado, es muy probable que la Estrategia de Transformaci6n Productiva del
Agro (ETPA),que fue presentada por el gobierno al Grupo Consultivode Paris en marzo
de 1996 y comprometi6 el apoyo de organismos financieros internacionales y de la
cooperaci6n bilateral, se convierta en la via principal para la implementaci6n·depoliticas
para el sector rural (la implementaci6n de la ETPAimplica un programa de inversi6n
publica para el periodo 1996-2000 de $us, 2.850 millones). Elprop6sito enunciado en

La Participaci6n Popular plantea una modalidad de participaci6n ciudadana que
permite canalizar iniciativas propias del ambito local para ser adoptadas por el gobierno
municipal. Ademas, el municipio se articula con la estructura del Poder Ejecutivo en
cada Departamento, pues en el ConsejoDepartamental estan incluidos representantes
de las provincias elegidos por las juntas municipales. El impacto de estas reformas se
podra plasmar en el mediano y largo plazo y es claro que su exito depende del desarrollo
de la democracia participativa y de la mayor disponibilidad de recursos, sobre todo
para encarar las tareas de caracter productivo que son, precisamente, las que tienen
restricciones en el esquema de funcionamiento actual de los municipios. La
Descentralizaci6nAdministrativatransfiri6 responsabilidadesy recursos a las prefecturas,
las que deben formular y llevar a cabo Planes Departamentales de Desarrollo (PDD).En
el reordenamiento organico, las reparticiones dependientes del gobierno central pasaron
a formar parte de las prefecturas; tal ha sido el caso de las Corporaciones Regionalesde
Desarrollo que tenian a su cargo las plantas PILhasta su privatizaci6n y el Programa de
Fomento Lechero (PROFOLE),en los ultimos anos de su implementaci6n.

En los ultimos cuatro aftos (1993-1997), se pusieron en practica disposiciones de
politica publica que pueden llegar a tener mucho impacto para la actividad agropecuaria
y, especialmente, para el ambito rural. La ley INRA,aprobada en 1996, es la mas
importante en terminos de derechos de propiedad sobre el principal recurso para la
actividad agropecuaria. En cambio, la capitalizaci6n y privatizaci6n de las empresas
publicas,mediante las cuales se suspendi6 el rol empresarial del Estado,no afect6mucho
a la actividad debido a la poca presencia que el Estado ha tenido en el ambito rural en
los ultimos 20 aftos. Sin embargo, a nivel territorial-regional, las leyes de Participaci6n
Popular y Descentralizaci6n Administrativa que rigen desde 1995 y 1996,
respectivamente, pueden llegar a tener gran relevancia politica y econ6mica ya que
representan un cambio en la distribuci6n del poder y de los recursos econ6micos del
Estado:buscan establecer mejores condiciones relativas de equidad entre las regiones
del pais respecto del sistema precedente.

Ultimas reformas y pollticas publleas

Porotro lado, el proceso de integraci6n regional tambien ha impulsado exportaciones
de lacteos,principalmente al Peru, aunque en montos relativamente bajos y decrecientes
en el curso de los ultimos aftos. Este hecho muestra la dinamica de las operaciones
comerciales,que sera cada vezmayor dentro de las estrategias empresariales que vienen
generandose, Esta claro que, en este nuevo orden, las decisiones dependeran del
comportamiento de los precios relativos y de la regularidad de la politica cambiaria, en
cuyo contexto los productores de materia prima tendran que ir ajustando sus costos y
asimilando procesos mas eficientes.

mayor procesamiento industrial empezaran a ser desgravadas desde el afto 2005, hasta
la suspensi6n equivalente al 100%en el 2011.
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9. Existe una brecha muy grande entre el consumo registrado en el pais y las recomendaciones de agencias como
la FAO y la OPS. Estas sefialan que una persona debe consumir mfnimamente entre 140 y 150 Iitros de leche al
afio. Por otro lado, el consumo nacional tambien se encuentra muy por debajo del consumo regional; en Uruguay
se tiene un consumo de 250 litros/afio por habitante, mientras que este indicador lIega a 200 en Argentina y 100
en Chile, Colombia y Ecuador. .

10. Cardozo (1994); Vargas (1994).
11. INE, s.f. a.

Adernas, existen diferencias importantes en el consumo per capita de leche entre las
poblaciones rural y urbana. De acuerdo a Franqueville (1990), durante la pasada decada,
un poblador urbano en Bolivia consumia aproximadamente 28l./ano de leche, mientras
que un poblador rural consumia entre 4 y 18 l.zano. Datos elaborados por el INEpara
199211 presentan incrementos importantes en los niveles de con sumo rural y urbano a

Historicamente, el con sumo de leche por habitante en Bolivia ha sido muy bajo
(Bohan,1942; Wennegren y Whittaker,1975; Dandler, J. et. al., 1987; Franqueville,1990),
habiendo llegado a cubrir solamente un 30%de los requerimientos proteicos y alimenticios
para este producto en la ultima decada": es probable que la reducida tradicion lechera
del pais explique en parte este bajo consumo. Por otro lado, las caracteristicas geograficas
del territorio nacional y de la produccion de leche son factores que podrfan haber influido
en cierto grado en las costumbres alimenticias de la poblacion 10; esta tiene un mayor
habito de consumo de leche en regiones en las cuales existian mayores posibilidades de
que la ganaderia lechera prospere (principalmente los valles), al haber problemas de
transporte y conservacion en las otras regiones (tropico y altiplano) parece haberse
desarrollado un habito de consumo de los derivados de la leche con mayor durabilidad
(queso, principalmente en el Altiplano).

Principales caracteristicas del consumo de leche en el pais

mercado de fa lecheReferencias1

Dado que uno de los principales objetivos es lograr un "salto tecnologico" importante
en las condiciones en que los pequefios productores realizan la actividad agropecuaria,
se esperaria que la asignacion de la mayor proporcion de los recursos se concentre en
este segmento de productores y en las regiones en las que se encuentran (altiplano y
valles); sin embargo solo una revision de los proyectos en implementacion y de las
caracteristicas de estos podra dar mayores indicios sobre el segmento agropecuario y
rural que se este privilegiando. A nivel mas especifico, en el area de «desarrollo
tecnologico» de la ETPAse menciona que la inversion publica en la investigacion sobre
cultivos basicos y ganaderia en el Altiplano y valles se justifica, pues genera externalidades
positivas «desde una perspectiva de seguridad alimentaria, ya que los consumidores de
estos son la mayoria pobre de la poblacion del pais» (Ministerio de Hacienda: 1996).

la ETPAes el de impulsar el crecimiento econornico, combatir la pobreza y reducir la
inseguridad alimentaria. Sus programas y proyectos estan integrados en cuatro areas de
accion, denominadas «pilares»: a) inversion en desarrollo humano (educacion, salud);
b) manejo sostenible de recursos naturales (Proyecto Nacional de Administracion de
Tierras); c) inversiones en infraestructura y riego (corredores de exportacion, Program a
Nacional de Riego); y d) desarrollo tecnologico.

La ganaderla lechera en el contexto nacional e internacional
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12.Dado que las ponderaciones son el resultado de encuestas aplicadas en hogares, las primeras reflejan los patrones
de consumo de la poblacion urbana (el calculo del IPC no recoge informacion rural de ciudades intermedias y/o
areas rurales).

Los ponderadores por producto que se presentan en el Cuadro 1.2 indican que los
patrones de consumo establecidos en los estudios anteriores se mantienen. Los valles
(Cochabamba) parecen aun mantener la preponderancia en el consumo de leche y otros
productos Iacteos, aunque la participaci6n de este grupo de productos en la estructura

1.Carnes Rojas

2. Leche y Productos Lacteos 3,05 3,33 3,38 1,75

Leche fluida pasteurizada 0,59 0,88 1,42 0,29

Leche fresca natural 0,57 0,16

Leche en polvo 0,72 0,52 0,37 0,33

Mantequilla de leche 0,14 0,07 0,14

Queso industrializado 0,65 0,68 0,50 0,29

Leche evaporada / Yogurt 0,15 0,09

Fuente: INE, s.f. b.
Elaboracion: Unidad de Estudios Rurales, CEDLA.

LA PAZ STA.CRUZ CBBA. EL ALTOCONCEPTO

Cuadro 1.2
Partlcipacidn de la leche en la canasta del IPC.

(Base 1991-porcentajes)

Anivel urbano tambien se han encontrado diferencias importantes en el consumo de
leche. De acuerdo a resultados de estudios de caso de DandIer, J. et. al., 1987, llevados a
cabo durante la decada de 1980, la leche no era un articulo de consumo de los estratos
de ingresos mas bajos della poblaci6n boliviana. No existen estudios similares a los de
Dandler, J. et. al., 1987 para la decada de 1990, sin embargo, un ejercicio similar, en
base a las ponderaciones por producto utilizadas para la construcci6n del Indice de
Precios al Consumidor (canasta de 1991) podria aportar elementos para el analisisv.

22.Sl./ano y 63.7l./ano, respectivamente. Enesa oportunidad el INEtambien realiz6 un
calculo de consumo per capita de los derivados de la leche, encontrando que en el area
rural implican un consumo adicional de 8.4 l.zano y en el area urbana uno de 12.2 l.1
afio.
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13.Calculos UER-CEDLA, en base al seguimiento de la evoluci6n de los precios al consumidor, por producto, en
las principales ciudades de Bolivia para el perfodo 1990-1996.

Las plantas PIL,como iniciativa estatal, marcaron en buena parte el inicio de la
demanda del sector industrial por leche fresca en el pais, aunque en algunas de estas

Aparte de la oferta directa de leche de algunos pequefios y medianos productores en
los principales centros urbanos del pais, la demanda urbana ha sido abastecida
principalmente por las importaciones de leche en polvo y la producci6n de leche
pasteurizada de las plantas PILy otras plantas privadas. De acuerdo a la evaluaci6n
tecnica del PMA/BOL/2578 (1994), las plantas PILabastecian a cercade120% del consumo
nacional y aproximadamente e140%del consumo urbano. Noexiste informaci6n completa
sobre la participaci6n de la comercializaci6n directa en el abastecimiento urbano ni
sobre el consumo urbano de leche en polvo que ingresa al pais via contrabando.

El pais no es autosuficiente en la producci6n de leche. Desde fines de la primera
mitad del presente siglo, este producto (y sus derivados) se constituye en uno de los
principales productos de importaci6n del pais y uno de los principales productos de
donaciones entregados por la cooperaci6n internacional. Sin embargo, y como se puede
observar en el Cuadro 1.3 la dependencia de importaciones se ha ido reduciendo de
manera paulatina.

Composicion de la oferta

Enpaises en desarrollo con bajos nivelesde ingresoper capita, lospatrones de consumo
de la poblaci6n en general seran sensibles a cambios en los niveles de precios que afecten
su capacidad adquisitiva y, ala vez, se tendra un conjunto de estructuras de consumo,
de acuerdo a los niveles de ingreso de la poblaci6n. Tanto los resultados de estudios
anteriores como la informaci6n parcial complementaria presentada lineas arriba indican
que el consumo de leche en Boliviatiene estas caracteristicas. Desdediversas perspectivas,
la leche en Boliviase constituye en un producto de consumo mayoritariamente urbano
y demandado principalmente por los estratos de ingresos medios y altos de la poblaci6n
Elestudio de Dandler, J. et. al., 1987 encontr6 ademas que en las areas rurales es mas
bien utilizado como medio de cambio por otros productos de origen urbano que como
parte de su dieta habitual.

Otro aspecto importante que muestra el Cuadra 1.2 es la mayor propensi6n a gastar
en el consumo de carnes rojas, aproximadamente tres veces mayor que el gasto en leche
y otros productos lacteos, en las cuatro ciudades en las que se recoge informaci6n para
la construcci6n del IPe. Aparte de brindar mayor informaci6n sobre las preferencias de
consumo de la poblaci6n, el mayor gasto en uno de estos productos da informaci6n
importante sobre la evoluci6n de los precios relativos de ambos productos. Losproductos
lacteos, a diferencia de las carnes rojas, han mantenido niveles de precios reales durante
la presente decada y por 10tanto se han hecho mas caros que otros productos, como la
carne y los huevos, considerados como sus cercanos sustitutos en el consumo de
protemas!'.

de gastos de Santa Cruz sefiala que el consumo se ha incrementado en esta ciudad y
probablemente en la regi6n. Comose puede apreciar, el grueso del gasto familiar nacional
en este rubro se hace en leche, y, con la excepci6n del queso, no en otros derivados,
como yogurt 0 mantequilla.
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14.Como se vio en este mismo capitulo, los indicadores de consumo per-capita de leche para Bolivia son muy bajos
y mas aiin aquellos para la poblaci6n rural.

El Cuadra 1.4 presenta la participaci6n porcentual de las principales plantas de
pasteurizaci6n de leche (publicas y privadas) en la oferta total; n6tese el elevado grado
de concentraci6n de la producci6n en las plantas PIL(94%de la producci6n total) y los
tambien elevados grados de capacidad instalada ociosa (aproximadamente el 50%de la
capacidad instalada). Desde su creaci6n en la decada de 1970, la infraestructura para la
pasteurizaci6n de leche fresca ha presentado elevados niveles de capacidad instalada no
utilizada, aunque esta paulatinamente se ha ido reduciendo, principalmente en los
departamentos de Cochabamba y Santa Cruz (Dandler et al; 1987). Un elemento que
explicariala subutilizaci6n de las plantas es el hecho de que mas del 50%de la producci6n
nacional de leche cruda es utilizada por los propios productores; una parte importante
de este "consumo intermedio" probablemente son requerimientos de leche cruda para
la produccion artesanal de quesos en el area rural':' y/o comercializadade manera directa.

plantas se reconstituy6 leche en polvo donada por la cooperaci6n internacional, y
simultaneamente se constituyeron en las principales ofertantes de leche pasteurizada
en el pais. El sector industrial privado, orientado principalmente a la producci6n de
derivados (quesos, yogurt, helados) ha recurrido en gran parte a la reconstituci6n de
leche en polvo; aunque durante la presente decada, y especialmente en los valles, se
viene registrando una mayor demanda por leche frescapor parte de pequefias y medianas
industrias lacteas de caracter privado.

* Los vohimenes de leche pueden ser expresados en litros (I) 0 tonelada metrica (tm). No se dispone de factores
de conversion por 10 que la informacion se presenta tal como esta en los textos.
Elaboracion: Unidad de Estudios Rurales, CEDLA

Banco Mundial (1984)

Banco Mundial (1984)

Wennergren y
Whitaker (1975)

ANO COMPo % DE LA OFERTA OFERTA TOTAL*

1970 Produccion nacional: 46% 61.000 tm

1972 Producci6n nacional: 41% 66.437 tm
Importaciones 59 %

1978 Producci6n nacional: 52% 104.575 tm
Importaciones: 48 %

1985 Produccion nacional: 51.% 170.410 tm
Importaciones: 42 %
Donaciones: 7 %

'993

FUENTE DE INFORMACION

Franqueville (1990)

Cuadro 1.3
Evolucion de la composiclon de la oferta total de leche
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15.Evaluaci6n Tecnica PMAlBOLl2578. La Paz, Bolivia. 1994.

Comoya se senalo, con anterioridad a la vigencia de la nueva politica economica
aplicada en el pais desde 1985, la determinacion de los precios de la leche fresca no

Evoluci6n de los precios d~ la leche cruda y pasteurizada

De acuerdo al ultimo calculo de la cornposicion de la oferta nacional, realizado en
199315, del total de la produccion nacional, un 54%es comercializado y e146%restante
es procesado de manera artesanal por los propios productores. Estoselevados porcentajes
de "consumo intermedio" y comercializacion en el area rural se estarian explicando por:
a) la pequefia escala de las unidades productoras de leche, b) la aparentemente arraigada
tradicion de venta directa entre productor y consumidor, aun en las principales ciudades
del pais, y c ) la falta de infraestructura vial que conecte de manera segura y constante
el area rural con los principales centros urbanos.

a: Producci6n de yogurt. b: Quesos.
Elaboraci6n: Unidad de Estudios Rurales, CEDLA.

390.300 100170.600TOTAL

CAPACIDAD PARTICIPACIONEN
INSTALADA LA PRODUCCION

LT/DIA TOTAL %

PRODUCCION LITROS
EQUIVALENTES A LECHE

FLUIDA POR DfA

EMPRESAS

Cuadro 1.4
Produccion diaria de leche fluida y capacidad instal ada

Bolivia - 1993
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Apartir de 1996 los precios de la leche cruda son establecidos mediante convenios
directamente firmados entre los propietarios de las plantas privatizadas y los productores,
teniendo como elementos de la negociaci6n a) un precio base b) la medici6n del efecto
de la variaci6n del precio en los balance ados y c) la variaci6n en el precio de las leches
importadas. Otro aspecto importante que se observa en el Cuadro 1.5 son las diferencias
en los incrementos en los niveles de precios de ambos tipos de leche, entre 1990y 1997;
mientras que los precios de la leche crud a se incrementaron en un 87%para este periodo,
los precios de la leche pasteurizada 10hicieron en una proporci6n mayor, 135%.

Fuente: Elaboraci6n propia en base datos PIL LP.
* El Precio de la materia prima en La Paz se fij6 en base un convenio
entre los productores y la PIL- andina.

ANO Bs.ll. LECHE Bsll. LECHE
CRUDA PASTEURIZADA

1990 . 0.79

1991 0.89

1992 0.98

1993 1.07

1994 1.16·

1995 1.18

1996 1.20

1997* 1.48

Cuadro 1.5
Precios de la leche cruda y la leche pasteurizada
(en bolivianos corrientes, promedios anuales)

Losprecios al productor de leche, en los ultimos afios, han mantenido un valor real
alrededor de los 0.25 centavos de d6lar por kilogramo de leche, con un contenido de
3.4%de materia grasa. Enprecios corrientes, presentan la evoluci6n que se registra en el
Cuadro 1.5. Como ya se sefia16,el precio de la leche cruda que se paga en Bolivia es
mayor al que se paga en otros paises vecinos (CEGA;1997).

obededa estrictamente allibre juego de oferta y demanda. Elprecio de la leche cruda se
determinaba mediante un sistema de negociaci6n y concertaci6n, en el cual participaban
el ex Ministerio de Industria y Comercio, la Corporaci6n Boliviana de Fomento y los
productores de leche cruda. El precio que se establecia mediante estas negociaciones
tambien servia de referencia a los productores que realizaban ventas de manera directa
al mercado; generalmente este precio era un poco mas alto del precio pagado por las
plantas.
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16.Elaboraci6n propia con base a datos INE (1997)
17.fdem

El Departamento de La Paz no tiene una vocacion agropecuaria preponderante; a
modo de referencia, en el periodo 1990 -1995, el sector agropecuario participo en
promedio con el 8,9% en la composicion del PIEdel Departamento de La Paz y tuvo una
tasa de crecimiento anual promedio de 2.8%, inferior a la tasa de crecimiento de la
economia departamental (3.9%), registrada para ese periodo-", Por su parte, el subsector
pecuario departamental crecio a una tasa del 1.5%anual promedio en el periodo sefialado
y contribuyo con un porcentaje similar a la estructura del PIEdel Departamento-". Estas
bajas tasas implican que el Departamento de La Paz permanentemente debe recurrir a
importar productos pecuarios para atender la demanda de su poblacion, ya que la tasa
de crecimiento de la poblacion ha sido superior al 2% anual para el mismo periodo.

Fuente: INE, 1996 a.
Elaboracion: UER, CEDLA

Cantidad de leche utilizada en 1 Kgr. de queso
(litros)

9,40 8,02
1,94 2,99

6,01* 6,19 f-

3,22 6,58 4,74

10,65 to,73 10,69

Producci6n leche/dfa (litros)

Cuadro 1.6
Principales coeficientes zootecnicos del ganado bovino

La Paz, Cochabamba y Santa Cruz

Como ya se ha sefialado, a pesar de que el programa de fomento de la ganaderia
lechera en el pais se Inicio bajo las mismas caracteristicas en las tres regiones, ha sido en
los departamentos de Cochabamba y Santa Cruz en los que mayor desarrollo ha logrado,
principalmente por el mayor acceso a pastos forrajeros que se tiene en estas dos cuencas;
si se observan los coeficientes zootecnicos de la actividad, correspondientes a
Cochabamba, Santa Cruz y La Paz (Cuadro 1.6), se puede notar que la mayor diferencia
se encuentra en los volumenes de produccion de leche.

1.2
Contexto departamental

La ganaderfa lechera en el contexto nacional e internacional
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Fuente: INE, 1996 b.
Elaboraci6n: UER, CEDLA.

Cebada Berza

Alfalfa

Superficie (ha.)

PERioDO
1990-1995

Cuadro 1.8
Importancia del cultivo de forrajes

Departamento de La Paz

EICuadro1.8 muestra la importancia que tiene el cultivo de forrajes para la agricultura
paceiia.

22.050250.766

25

zz.roo
zi.soo-
21.000

21.920
. ;'>;>

250.138

243.070'

Fuente: GDRU, 1996.
Elaboraci6n: UER, CEDLA

CAPRINOSCAMELIDOSPORCINOSBOVINOSAN'OS OVINOS

1990 2.324.371

1991 2.303;210

1992 2.380,045

1993

1994

1995

Cuadro 1.7
Existencia de ganado en el Departamento de La Paz

(en mimero de cabezas)

EI Cuadro 1.7 presenta informacion correspondiente al periodo 90-95 sobre la
poblacion ganadera del Departamento, observandose que la mayor cantidad de cabezas
pecuarias pertenece a la ganaderia ovina, en segundo termino se halla la poblacion de
ganado came lido y posteriormente la ganaderia bovina. Asi mismo, se aprecia ellento
crecimiento de esta ultima poblacion, que en promedio para el periodo 1991-1995 fue
del 1.2%.

CapItulo primero



33

18.CORDEPAZ (1990)
19.Prefectura del Departamento de La Paz (1996)
20. Cardozo A. (1994)
21.Cabe mencionar la labor pionera de las familias Lilienfield, Iturralde, Rodriguez Balanza y otras, las que

introdujeron ganado Holstein de laArgentina, habiendo logrado despues de bastantes esfuerzos su adaptaci6n y
difusi6n de sangre en el ganado criollo de los pequefiosproductores, principalmente de las comunidades cercanas
a esas haciendas.

Atraves de estudios anteriores-", se sabe que los primeros esfuerzos para introducir
la ganaderia lechera en el Altiplano de LaPaz fueron realizados por algunas haciendas
particulares antes de la decada del 5021• Sinembargo, estos esfuerzos resultaron aislados
e insuficientes para desarrollar de manera general esta actividad.

1.2.1
Breves antecedentes de la ganaderfa lechera

en el Altiplano de La Paz

Enambos espacios geograficos,el desarrollo de la ganaderia bovina esta limitado por
varios factores, como ser la escasa disponibilidad de forrajes (producto de las diffciles
condiciones climaticas imperantes), el minifundio, el manejo poco tecnico que se realiza
del ganado, la debil presencia de las organizaciones de productores y los escasos servicios
de apoyo a la produccion agropecuaria. No obstante estas dificultades, la ganaderia
bovina en el Altiplano pacefio presenta tarnbien algunas oportunidades, que
adecuadamente aprovechadas y complementadas podrian impulsar su crecimiento, entre
ellas estan su localizacion proxima a los mercados de las ciudades de LaPazy ElAlto, la
existencia de cierta infraestructura vial, energia electrica y la presencia de contingentes
de mana de obra local.

Lacria de ganado bovino en el Altiplano pacefio se realiza en dos subregiones que
presentan ciertas diferencias fisiograficas entre si: el Altiplano Norte y el Altiplano Sur!".
El Altiplano Norte esta conformado por las provincias Ingavi, Los Andes, Omasuyos,
Camacho, Manco Kapac y Murillo (ElAlto); el Altiplano Sur por las provincias Aroma,
Jose Manuel Pando, Gualberto Villarroel y Pacajes. (VerMapa 1).

Lapoblacionganadera bovina existenteen elAltiplanopacefiopertenece especialmente
al ecotipo criollo, es decir ganado que fue introducido a la region hace mucho tiempo
arras y que logro ambientarse a las condiciones medio ambientales imperantes. Las
ventajas del ganado criollose pueden resumir en su gran adaptacion a un medio ambiente
que ofrece pocos recursos alimenticios y agua, este hecho implica que los pequefios
productores ganaderos tengan menores costos de mantenimiento respecto a los de
otras regiones.

Seconoce que el mayor porcentaje de la poblacion ganadera bovina que existe en el
Departamento de LaPaz, se encuentra en el Altiplano y los valles interandinos. Tambien
la region subtropical del Norte pacefio en los ultimos afios presenta un crecimiento en
la explotaci6n ganadera bovina, gracias a que alli se dispone de recursos naturales que
pueden sustentar una mayor masa ganadera'",

La ganader(a lechera en el contexto nacional e internacional
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22. EI acapite 1.2.2 "Marco Institucional" presenta una descripci6n de los principales aspectos de cada uno de estos
proyectos.

23. La principal demandante de leche fresca es la planta PIL, ubicada en EIAlto, sobre la carretera a Rio Seco. Otras
fuentes de demanda de leche fresca provienen de las micro-plantas de Batallas, Irpa Tayka y Viacha y de
empresas privadas como Alpinna, Delizia, Frigo y Panda.

El marco institucional del Estado sufrio importantes cambios durante el periodo
gubernamental de 1993-97, por 10 que en primer lugar se presentara las principales
caracteristicas de las instituciones estatales y los proyectos que se implementaron, previos
a los cambios anteriormente mencionados:

a. Estado

Elmarco institucional, en el que se desenvuelve la ganaderia lechera del Altiplano,
ha ido cambiando conforme a las distintas orientaciones y politicas aplicadas en el pais
por los diferentes gobiernos y ha recibido el aporte de la cooperacion internacional y de
iniciativas privadas.

1.2.2 Marco institucional

Laproduccion de leche que es obtenida en las unidades familiares de produccion se
destina: a) a la venta, a las plantas industrializadoras de leche de la region como materia
prima para su transformacion en leche pasteurizada 23, b) a la venta directa a consumidores
generalmente mas cercanos a los centros de produccion, c) ala produccion artesanal de
quesos y d) al autoconsumo. Lasprincipales caracteristicas tecnicas y economicas que
posee la ganaderia lechera se exponen con mayor detenimiento en los capitulos segundo
y tercero.

Demanera general, se establece que la ganaderia lechera que se realiza en elAltiplano
pacefio es una actividad productiva privada, llevada a cabo por pequefios productores
campesinos, con cierta homogeneidad cultural y etnlca (aymaras). Elprincipal agente
productivo es la familia campesina, que interactua, por una parte, como productor
individual, propietario de cierta cantidad de tierra y un hato ganadero y, por otra, como
sujeto que pertenece a una comunidad y por ella con derecho a utilizar tierras de
propiedad comunal, principalmente para el pastoreo de su ganado.

Como se sabe, de modo mas amplio y sistematico la ganaderia lechera en el Altiplano
de La Paz fue promovida por el Estado y la Cooperacion Internacional a fines de los
afios 60 e inicios de los afios 70, mediante la directa ejecucion y financiamiento de
varios Proyectos de Desarrollo Rural. Entre los proyectos mas importantes se encuentran
aquellos financiados por el Servicio Agricola Interamericano (SA!),el Banco Mundial
(BM),el Programa de Fomento Lechero (PROFOLE),el Proyecto de Fomento Lechero
Kallutaca, la Granja de Huayrocondo y el Proyecto Danchurchaidl PMA/BOL/257822;

algunos de estos proyectos han concluido, mientras que otros han experimentado una
serie de cambios en su accionar, dependencia institucional y objetivos.
Complementariamente a los esfuerzos desplegados por el Estado para fomentar la
actividad ganadera lechera, a partir de los afios 80, varias IPDS,u organizaciones no
gubernamentales (ONGs),ingresan a ejecutar proyectos de apoyo a la lecheria, abarcando
otras provincias.
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A partir de mediados de 1997, el Ministerio de Agricultura y Ganaderia y la
Cooperaci6nDanesa,DANIDA(1995), vienen implementando la ejecuci6n de un proyecto
con un horizonte inicial de 5 anos (1997-2001), denominado Proyecto de Desarrollo
Lechero del Altiplano (PDLA),con la finalidad de continuar apoyando al desarrollo de
la ganaderia lechera en el Altiplano. Esteproyecto (que se ejecutara en el Altiplano de La
Pazy Oruro) tiene comprometido el financiamiento de $us. 10millones comocooperaci6n
externa del gobierno de Dinamarca y una contraparte nacional de $us. 2.7 millones,
mediante el Ministerio de Agricultura y Ganaderia. Este proyecto basara su accionar en

Elnuevo gobierno (1997-2002), por su parte, ha hecho modificaciones adicionales al
marco institucional del sector, la mas importante se refiere ala creaci6n de un Ministerio
de Agricultura, Ganaderia y Desarrollo Rural.

Laaplicaci6n de la Leyde Descentralizaci6n a partir de 1996, signific6 la desaparici6n
de las corporaciones regionales de desarrollo y la transferencia de sus activos, empresas,
programas y proyectos de desarrollo a las Prefecturas Departamentales. Eneste sentido,
la Prefectura del Departamento de La Paz se hizo cargo de la planta PILy el PROFOLE,
sobre cuya base ha implement ado un nuevo proyecto denominado PAIS-PMA,para
continuar apoyando la ganaderia lechera en el Altiplano pacefio. Conforme a la Leyde
Descentralizaci6n, la Prefectura es la maxima instituci6n y autoridad que tiene bajo su
responsabilidad la formulaci6n y ejecuci6n de los Planes Anuales Operativos (PAO's)
y el Plan Quinquenal de Desarrollo Departamental (POD.)

Actualmente el Cord6n Lechero comprende parte de 5 provincias y 13 secciones
municipales. De acuerdo a la Leyde Participaci6n Popular vigente desde 1995, son los
gobiernos municipales de cada secci6n de provincia los responsables del desarrollo de
su respectivas jurisdicciones territoriales, mediante la formulaci6n y ejecuci6n de Planes
de Desarrollo Municipal (PDM),program as y proyectos. Los gobiernos municipales
tambien son los encargados de realizar la inversi6n publica, que deberia orientarse
principalmente a la construcci6n de infraestructura social y de apoyo a la producci6n.

Entre los principales cambios en la institucionalidad del Estado, registrados entre
1993 y 1997, se tuvo la promulgaci6n de las Leyes de Participaci6n Popular (1995) y
Descentralizaci6n Administrativa (1996), que implicaron cambios en las funciones de
Prefecturas y Alcaldias:

El Ministerio de Agricultura y Asuntos Campesinos implement6 la Estaci6n
Experimental de Belen; el Programa Ganadero empez6 en 1969 y hasta 1982 dependi6
del Instituto Bolivianode TecnologiaAgropecuaria, para despues pasar a la tuici6n de la
Facultad de Agronomia de la UMSA.Lacooperaci6n del ServicioAgricola Interamericano
y con financiamiento del BancoMundial,ejecut6 el Proyectode DesarrolloRural Integrado
Ingavi(1975-1981). Por su parte, la Corporaci6nBolivianade Fomento, con la cooperaci6n
de la FAOy un credito del gobierno de Dinamarca, ejecut6 el PlanNacional de Desarrollo
Lechero (1971 -1979) que comprendi6 la instalaci6n y puesta en marcha de las plantas
industrializadoras de leche ( PIL)Y el Programa de Fomento Lechero (PROFOLE).Elafio
1984 inici6 el Proyecto de Formaci6n de M6dulos de Desarrollo Lechero con apoyo del
Programa Mundial de Alimentos (Proyecto PMA/BOLl2578), que concluy6 en 1994.
Finalmente, la Corporaci6n de Desarrollo de LaPaz, (CORDEPAZ),con recursos propios,
el afio 1974, implement6 el programa de fomento lechero Kallutaca y a partir del afio
1985 se hace cargo de la planta PILen LaPaz y del PROFOLEhasta 1995.
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El PROCADE, esta tambien integrado por dos instituciones, que son YUNTA y
ServiciosMultiples de TecnologiasApropiadas (SEMTA).Realizan actividades de apoyo
a la ganaderia, aunque no en todos los casos, en provincias comprendidas en el Cordon
Lechero (Gualberto Villarroel, Jose Manuel Pando y Pacajes).

Esta institucion realiza un Programa de fomento a la produccion de leche, en varias
localidades del Altiplano, entre ellasAyoAyo,Jesus yAndres de Machaca;presta servicios
de capacitacion sobre manejo y alimentacion de ganado lechero, sanidad animal e
inseminacion artificial; tambien coadyuva al fortalecimiento de las organizaciones de
base de los productores como la Asociacionde Productores de Lechede AyoAyo (APL).

Centro de Investigaci6n y Promoci6n del Campesinado
CIPCA

Tiene a su cargo el "Proyectode incremento de la produccion de leche" en la Provincia
LosAndes; apoya a los productores agropecuarios en materia de produccion de forrajes
para alimentacion del ganado bovino, en tecnicas de almacenamiento de forrajes, tareas
para mejorar las condiciones ambientales de los bovinos a nivel familiar e implementar
sistemas de riego en comunidades que tienen potencial para usar este recurso.

Centro de Educaci6n Popular
QHANA

Esta institucion ejecuta el Proyecto de Desarrollo Rural Irpa Tayka: Mejoramiento del
Sistema Ganadero Campesino. Cuenta con una granja demostrativa en la localidad de
Choquenaira (Provincia Ingavi), realiza actividades de inseminacion artificial,
capacitacion, asistencia tecnica y credito como apoyo a la ganaderia.

Esta institucion, conjuntamente sus miembros asociados que trabajan en el Altiplano
pacefio, han formulado y vienen ejecutando desde el ano 1994 el Programa Campesino
Alternativo de Desarrollo (PROCADE),que inc1uye, como una de sus actividades
principales, el apoyo a la ganaderia lechera. LasIPDSque participan en el PROCADEson:

Radio San Gabriel

Uni6n Nacional Instituciones para el
Trabajo de Acci6n Social (UNITAS)

b. Instituciones Privadas de Desarrollo Social (IPDS)
u Organizaciones No Gubernamentales (ONGs)

Finalmente, en el ambito publico es preciso mencionar las actividades de investigacion
de la Universidad Mayor de SanAndres (UMSA),Institucion que no ha sido afectada por
los cambios en el marco institucional del Estado de la ultima decada, En la actualidad la
UMSAcuenta con dos granjas agropecuarias: Belen y Choquenaira, localizadas en las
provinciasOmasuyose Ingavirespectivamente, que les fueron transferidas por el Instituto
Boliviano de Tecnologia Agricola (lBTA)y el Proyecto Ingavi. En estas granjas se
desarrollan actividades de investigacion y capacitacion agropecuaria a los estudiantes
de la Facultad de Agronomia.

el fortalecimiento de las asociaciones de productores y entidades de servicio, con el
objetivode crear un circulo sosteniblede apoyo a la produccion, mediante la participacion
activa y decisiva de los pequefios productores de leche de ambos departamentos.
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Es necesario destacar la creciente importancia que las organizaciones de base estan
adquiriendo para encarar el proceso productivo; tratan de adecuar su accionar a las
exigencias que el mercado actualmente impone, realizan esfuerzos por poseer una

d. Organizaciones de productores

Microplantas de queso de Viacha
Se encuentran dispersas en la ciudad de Viacha, a 24 km. de la ciudad de La Paz. Se

abastecen de materia prima de los pequefios productores ubicados en los alrededores de
la ciudad, a un promedio de 4 km. de distancia.

Alpinna, Delizia, Frigo, Panda y Praductos Tabby
Las plantas de estas empresas se encuentran en las ciudades de El Alto y La Paz. Se

dedican principalmente a la elaboraci6n de productos derivados de la leche (helados,
yogurt, dulce de leche, entre otros). Ademas de demandar leche fresca tambien utilizan
leche en polvo reconstituida. Algunas de estas empresas se han originado en iniciativas
de ex - trabajadores de la planta PIL.

Microplanta de Irpa Tayka
Se encuentra en la Provincia Ingavi, a una distancia aproximada de 3.5 km. de la

ciudad de Viacha. Recolecta la leche de un area de influencia de alrededor de 8 km-.

Microplanta Agroindustrial Batallas
Se encuentra ados km. de la poblaci6n de Batallas y a 57 km. de la ciudad de La Paz.

Por su ubicaci6n sobre la carretera asfaltada Rio Seco-Tiquina, tiene ventajas para sus
ventas. Se abastece de materia prima de la misma granja como de los pequefios
productores de los alrededores.

Es una iniciativa privada que desde hace varios afios atras desarrolla actividades de
producci6n de leche y principalmente fabricaci6n de queso, se halla localizada en la
Provincia Aroma.

Es la empresa que tiene a su cargo el proceso de transformaci6n industrial de la
leche que adquiere de los pequefios productores. Mediante su Departamento Agropecuario
otorga algunos servicios de asistencia tecnica y sanidad animal. La PIL-Andina es una
empresa privada que se conform6 sobre la base y fusi6n de las plantas PILde La Paz y
Cochabamba, cuando estas fueron privatizadas en 1996. PIL-Andina cuenta con la
participaci6n mayoritaria del Grupo Gloria, de capital procedente del Peru, que concentra
la mayor parte del paquete accionario. Los productores son accionistas de la empresa
(asociaciones de productores PROLECy LEDAL)bajo un esquema que combina el aporte
de capital por parte de los productores y la donaci6n y monetizaci6n de maquinaria y
equipo provenientes de un acuerdo entre los gobiernos de Dinamarca y Bolivia.

Granja CoBana

Planta Industrializadora de Leche - Andina S.A
PIL- Andina S.A.

c. Instituciones privadas de transformaci6n e industrializaci6n
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Creada el ano 1985 con patrocinio del PROFOLE,representa y defiende los intereses
de sus socios, pequefios productores de leche asentados en el Cord6n Lechero. Nohace
mucho tiempo que esta asociaci6n viene prestando algunos servicios a sus afiliados,
principalmente en el aprovisionamiento de insumos.

Otras asociaciones de productores
Conprop6sitos similares a la anterior, pero en espacios geograficos mas delimitados,

se han conformado asociaciones de productores de leche, siendo las mas conocidas las
siguientes: Asociaci6n de Productores de Leche de la Provincia Aroma (ASPROLPA),
Asociaci6nde Productores de Lechede AyoAyoy Grupo de Productores SumacWaca,en
la provincia LosAndes.

Asociaci6n de Productores de Leche de La Paz
APLEPAZ

gesti6n empresarial eficiente e intent an proporcionar apoyo de modo directo a sus
asociados. Entre las principales asociaciones de productores se cuentan a las siguientes:

La ganaderta lechera en el contexto nacional e internacional
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24.Proyecto Bol /91/010 SNAG. (1995)

La altitud del «Cordon Lechero» varia entre los 3.900 y 3.400 m.s.n.m., abarcando
una gran planicie altiplanica con algunas ondulaciones y serranias aisladas. Su clima
frio y seco esta relacionado de manera directa con la altitud, aunque las posibilidades
de irradiacion 0 insolacion pueden determinar una mayor 0 menor temperatura al solo
a la sombra. Las temperaturas medias anuales varian entre 11,3°C y 5,6°C Y las
precipitaciones pluviales alcanzan en el Norte a 600 - 800 mm., y hacia el Sur 350 mm.

Aspectos flsicos e infraestructura baslca
de la region del «Cordon Lechero»

Se estima que la poblacion total del area es de alrededor de 258.000 habitantes,
siendo sus principales centros poblados Viacha (19.036 hab.), Achacachi (5,602 hab.) y
Patacamaya (5.959 hab.). Durante el ultimo periodo intercensal (1976-1992), las tasas
de crecimiento de la poblacion de estas tres ciudades intermedias han estado por encima
de la tasa de crecimiento de la poblacion nacional, mostrando su dinamismo e importancia
para el area 24 y el departamento.

El «Cordon Lechero» esta influenciado por las carreteras: La Paz -Desaguadero, La
Paz-Achacachi,LaPaz-Viacha,LaPaz-Patacamayay un tramo de la carretera Patacamaya
Tambo Quemado (ver Mapa 2). Comose observa en el Cuadro 2.1, el «Cordon Lechero»
abarca parte de 5 provincias: Omasuyos, LosAndes, Ingavi, Murillo y Aroma, que a su
vez comprenden 13 secciones municipales (aproximadamente 131 comunidades) que
practican la ganaderia lechera con mayor 0 menor intensidad.

En el Departamento de La Paz se conoce como "Cordon Lechero" a la region que
comprende parte de las provincias del AltiplanoNortey Sur, donde los diversos proyectos
estatales y privados fueron creando las bases para el crecimiento de la ganaderia lechera
realizada por pequenos productores campesinos.

1.Marco geografico

Aspectos tecnicos y economicos
de la ganaderia en el «Cordon Lechero»
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25. VerCIASER-GEOBOL (1985)
26.fdem

PROVINCIAS SECCIONES CAPITAL POBLACION SUPERFICIE
Hab . Km2

...MJ)"ruLLQ Ach
OMASUYOS Primera Secci6n Achacachi 60.050 2.065

INGAVI Primera Secci6n Viacha 54.761 5.410
Segunda Secci6n Guaqui 5.810
Tercera Secci6n Tiwanacu 13.151

LOS ANDES Pucarani 1.658
Laja

Batallas
AROMA Primera Secci6n Sica Sica 19.582 4.510

Segunda Secci6n Umala 6.605
Tercera Secci6n AyoAyo 6.407
Cuarta Secci6n Calamarca 9.716
Quinta Secci6n Patacamaya 15.545

TOTAL 5 13 13 258.272 18.348
PROVINCIAS SECCIONES MUNICIPIOS

Fuente: Elaborado en base a datos de la Secretaria Nacional de Participaclon Popular, 1997
Elaboraci6n: Unidad de Estudios Rurales, CEDLA.

Cuadro 2.1
Provincias y municipios comprendidos en el

"Cordon Lechero" Altiplano de La Paz

Espedficamente no existen estudios de suelos para el area, sin embargo de acuerdo a
trabajos existentes" se sabe que el Altiplano cuenta con una variedad de suelos que van
desde texturas franco-arcillo-arenosos a franco-arenosos y en las depresiones con suelos
arcillosos. Principalmente son suelos sedimentarios de origen aluvial, formados por
erosi6n de las partes altas y laderas. En general son suelos de textura liviana, en las
partes Hanas se presentan suelos salinos y el las areas con humedad permanente suelos
pesados con regular contenido de materia organica (Alzerreca, 1988). Esta area tiene
ciertas limitaciones en materia de suelos para uso agricola, puesto que de acuerdo a la
clasificaci6n por capacidad de uso, la mayor parte de los suelos del Altiplano pertenecen
a las c1ases IV,V,VI,VIIy VIII, que tienen problemas de fertilidad, erosi6n, drenaje y
clima ".

(G-DRU,1994). De manera general se puede decir que el area presenta limitaciones de
tipo climatico, con frecuencia de heladas, fuertes vientos y reducida precipitaci6n pluvial

Aspectos tecnicoe y economicoe de fa ganader(a en ef "Cordon Lechero"
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27.Montes de Oca (1989)

Tambien, con apoyo de la cooperacion externa, el Estado, mediante el PROFOLE
(PROYECTOPMA/BOL/2578) construyo una red de acopio de leche, compuesta de 38
modules lecheros y 74 centros de acopio;estosmodules fueron concebidos como unidades
comunales de servicios a los productores, los centros de acopio son unidades que cuentan
con algun equipamiento para acopiar la leche, para luego ser trasladada hasta la Planta
Industrializadora.

En relacion a otra infraestructura de apoyo a la produccion existente, se destaca: la
EstacionExperimental de Patacamaya, las granjas agropecuarias de Beleny Choquenaira
(UMSA).Huyrocondo y Kallutaca (Prefectura). Alhaberse producido cambios en el papel
del Estado, existe cierta incertidumbre respecto a la utilizacion y funciones futuras de
esta infraestructura.

Otra infraestructura de apoyo ala produccion lechera

Laspoblaciones con mayor concentracion de poblacion estan conectadas a la red de
energia electrica, que es generada por ENDEy COBEE;este servicio, no obstante, no llega
a la mayor parte de las poblaciones dispersas. Lo propio sucede con los servicios de
comunicacion, que no hace mucho tiempo fueron instalados en los principales centros
poblados. Apesar de su poca cobertura actual los serviciosde telefonia, radio y television
facilitan el intercambio de informacion y la realizacion de algunos programas de
capacitacion rural.

Si bien es cierto que el Cordon cuenta con carreteras asfaltadas pertenecientes a la
red fundamental, estas carreteras favorecen solo a las comunidades que se encuentran
asentadas a 10 largo de ella y no asi a comunidades mas alejadas. La red de caminos
vecinales del area es precaria e insuficiente, por 10 que en muchos casos se torn a dificil
la vinculacion de localidades potencialmente productivas con los centros de consumo.

Esbastante conocida la importancia que tiene el riego para desarrollar actividades
agropecuarias, ya que su uso permite reducir los riesgos climaticos sobre las cosechas y
contribuye a elevar los rendimientos. Sin embargo, a excepcion de la represa de Cala
Caja en Huarina, en materia de infraestructura de riego es poco 10 que se ha hecho en el
area del «Cordon Lechero», debido principalmente a la falta de informacion sobre las
potencialidades de las diferentes cuencas, la falta de proyectos de factibilidad y los
montos elevados de inversion que se necesita para construir sistemas de riego.

El«CordonLechero»se encuentran dentro de tres cuencas hidrograflcas: 1) la cuenca
del LagoTiticaca, al Norte, con las subcuencas de Achacachi y Catari, que reciben aguas
de la Cordillera Real; 2) la cuenca del RioDesaguadero al centro, que lleva las aguas del
Titicaca hacia el lago Poopo: y 3) la cuenca Calamarca - Sica Sica, se extiende desde la
cordillera Oriental hasta Umala y el RioDesaguadero",

Laflora natural primaria en el «CordonLechero»esta constituida principal mente por
especies arbustivas, herbaceas y plantas anuales, entre las que se destacan la th'ola
(baccharis incarum), chilliwa (festuca dolichophylla), iru ichu (festuca orthophylla),
chiji (distichlis humilis), y otras formaciones vegetales. La vegetacion secundaria esta
formada por cultivos perennes, como el caso de la alfalfa y cultivos anuales como la
papa, quinua, avena y cebada
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28. Gallo (1994) sefiala que en 1973 fueron s610 106 los produetores que entregaban leehe a la planta PIL; haeia
1992esta eantidad habfa lIegado a 2.200.

d. Elgrupo SumacWaca, conform ado con apoyo de la Asociacion Nacional Ecumenica
de Desarrollo (ANED),tiene 26 socios y su area de operaciones esta en la Provincia
LosAndes.

c. LaAsociacion de productores Lecheros de AyoAyo,organizada con apoyo de CIPCA,
tiene una cantidad reducida de afiliados que operan en esa localidad de la Provincia
Aroma.

b. LaAsociacion de Productores de Leche de la Provincia Aroma (ASPROLPA)cuenta
con 450 socios inscritos, asentados en el area lechera de esta provincia (Umala y
Patacamaya). Estos productores tambien mantienen una relacion comercial con la
planta PIL.

a. La Asociacion de Productores de Leche de La Paz (APLEPAZ)que opera en las 5
provincias del Cordon; en 1996 registro como socios a 9.350 productores, de los
cuales 2.190 fueron considerados socios activos.

Entre las principales asociaciones de productores vigentes en la actualidad se tiene:

No se tiene una idea exacta del numero de productores dedicado a la actividad y la
gran mayoria de los estudios y trabajos han tornado como referencia el numero de
productores asociados. Seestima que durante la presente decada el numero de pequefios
productores de leche asociados, ascenderia a aproximadamente 9.800.(1996), de los
cuales aproximadamente 2.200 tienen una relacion comercial permanente con la planta
PIL(PIL-Andina,luego de su privatizaclon}". Sin embargo, se sabe que existe un numero
indeterminado de pequefios productores de leche que no pertenecen a ninguna asociacion,
realizando sus operaciones de produccion y comercializacion en forma independiente;
estos productores destinan la produccion de leche a la elaboracion artesanal de quesos,
y atender la demanda de leche fresca de mercados locales general mente cercanos a sus
unidades productivas.

En general los productores lecheros, sin tomar en cuenta el grado de especializacion
que tienen en la actividad, son miembros: primero de una Organizacion Comunitaria
Modular, segundo de una Organizacion Provincial y, tercero de la Organizacion
Departamental. Por otra parte, en algunas comunidades de la Provincia Los Andes, se
constituyeron organizaciones de productores de base denominadas "BrazosEconomicos",
que dependen de la organizacion sindical de la comunidad. Algunos de estos pequefios
productores cuentan con el apoyo de ONGs:QHANAen la Provincia Los Andes, San
Gabriel en la Provincia Ingavi, CIPCAen la Provincia Aroma y SEMTAen el municipio de
Achocalla, de la Provincia Murillo.

2.2
Los productores y sus asociaciones

Aspectos tecnicos y econ6micos de fa ganaderla en ef "Cordon Lechero"
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29. APLEPAZ, «Documento de presentaci6n 04 directorio», La Paz mayo 1994
30 Bellour (1980); Morodfas (1994).

Como se puede observar en el Cuadro 2.2, la tenencia de la tierra promedio por
productor presenta variaciones entre las diferentes provincias, siendo menor la superficie
de tierra en Omasuyos y mayor en Aroma. El tamafio de estas superficies solo permite
mantener un pequefio hato de ganado bovino; mas aun, si se considera que la superficie
promedio cultivada con forrajes esta entre 1 y 4 has. por agricultor, se deduce que el
tamafio y uso promedio de la tierra es un factor que limita la expansion de la ganaderia
lechera en el Altiplano paceno";

Por otro lado, se estima que la superficie cultivada por los pequefios productores que
intervienen en la actividad agropecuaria lechera, identificados mediante su participacion
en alguna asociacion de productores, alcanza a 26.093 has. Esta superficie sembrada
corresponde a los cultivos introducidos con apoyo del PROFOLEy diferentes Proyectos a
cargo de ONGsy APLEPAZ29,de acuerdo al detalle del Cuadro 2.2.

Segun Zeballos (1988), la distribucion de la ganaderia esta en funcion de la existencia
de pastos naturales. Enel Altiplano, la relacion superficie de pasto nativo - animal deberia
ser de 4.5 Ha/animal. Pero en la mayoria de las zonas no se guarda esta relacion; en la
Provincia Murillo se tiene 5 Ha/animal; en Omasuyos 1 Ha/animal; en LosAndes 3 Hal
animal y en la Provincia Ingavi 4 Ha./animal; la excepcion es la provincia Aroma donde
se tiene 8 Hal animal. Bajo esta perspectiva se tiene ya una fuerte presion sobre los
volumenes de pastos naturales que podria limitar una expansion de la actividad lechera.

Tierra

2.3
La base de recursos para /a produccion de leche:

tierra, ganado y mana de obra

Por otro lado se tiene a las Granjas Experimentales 0 Demostrativas, cuyos objetivos
son apoyar al desarrollo de la lecheria y que tambien se constituyen en "productores",
ya que obtienen como subproducto de sus actividades principales (capacitacion, asistencia
tecnica, etc.), la produccion de leche y queso destinada a su consumo interno y en
ocasiones al mercado. En la actualidad se tiene seis granjas bajo esta modalidad: Kallutaca,
Huayrocondo, Choquenaira (San Gabriel), Choquenaira (UMSA),Belen y Batallas, esta
ultima es propiedad del Arzobispado de La Paz y es utilizada como centro de practicas
para la Universidad Catolica de Bolivia.A estas granjas se suma Collana, ubicada en la
Provincia Aroma, que es una de las pioneras en la actividad lechera y destina su
produccion a la elaboracion de quesos para los mercados de La Paz y EIAlto.

CapItulo segundo



49

En los sistemas de produccion del Altiplano boliviano, la fuente de fuerza de trabajo
para actividades agropecuarias esta basada principalmente en 1amana de obra familiar.
Asimismo,en algunas comunidades aun se observa las tradicionales formas de cooperacion
de trabajo como "E1Ayni", "LaMinka" y otras, para realizar generalmente actividades
agricolas y otras de caracter comunal.

Mano de obra

Adicionalmente, se debe considerar a las granjas de Kallutaca, Huayrocondo,
Choquenaira, Belen, Batallas, San Gabriel y Collana: aunque no se dispone de datos del
numero de cabezas y/o cabezas en produccion que tiene cada una de ellas.

Ganado

ElDepartamento de LaPazno cuenta con un censo ganadero, por 10que sobre la base
de la informacion proporcionada por las asociaciones de productores y las ONGsque
prestan servicios a pequeftos productores, se ha estimado que la poblacion ganadera
bovina que existiria en el «Cordon Lechero»en 1995 seria de aproximadamente 118.123
cabezas; de las cuales 15.577 eran vacas en produccion (13% del total); esta cantidad de
ganado perteneceria a alrededor de 9.800 familias campesinas. Varias de estas familias
cuentan con el apoyo de ONGs;el Cuadro 2.3 incluye el detaUe de dicha informacion.

Fuentes: 1)APLEPAZ, (1996) ; 2) ASPROLPA, (1996) y 3) PROFOLE. (1996)
Elaboraci6n: UER, CEDLA.

7.494
45
234

0-1
3-9
2 -9

Superficie
con forrajes
Prom. (ha.)

520
119
120
759

0-2
10-30
2 -10

Los Andes
Aroma
Ingavi
Total

Kallutaca
Huayrocoftdo
San Gabriel

INDIVIDUAL
10-30

0-2
1-4
2 -10

AromaASPROLPA

Omasuyos
Los Andes
Ingavi
Murillo

APLEPAZ

Cultivos
forrajeros
Total (ha.)

0-1
2-4
2-9

Tenencia de
Tierra Prom.

(ha.)

ProvinciaTipo de
productor

Cuadro2.2
Cultivos forrajeros area de los productores asociados (1996)
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Por la naturaleza de la actividad lechera, que muestra una tendencia comercial, los
productores requieren de insumos que no pueden ser obtenidos en la unidad familiar
de producci6n, teniendo por ello que recurrir a fuentes extern as de abastecimiento. De
todas maneras, la demanda por insumos externos es aun reducida, comprendiendo

EI abastecimiento de insumos

Las actividades tecnicas que se realizan en la ganaderia lechera comprenden el
abastecimiento de insumos, el acceso a servicios y el proceso productivo pecuario como
tal.

2.4.
Aspectos tecnicos de la ganaderia lechera

Las unidades familiares productivas hacen uso mas intensivo de su mana de obra
familiar para la producci6n de forrajes, pastoreo, suministrar alimentaci6n a los animales,
ordefiar y efectuar cuidados del hato. Estos trabajos segun diferentes estudios de campo
son realizados por la esposa y los hijos menores en un 80 por ciento del tiempo, 10 que
implica un mayor esfuerzo y responsabilidad para estos miembros de la familia (CIPCA,
s.f.). Si bien, algunos productores recurren a contratar mana de obra, esta practica es
ocasional, dependiendo de los recursos con que se cuente y de arreglos en la forma de
pago (en especie, con 0 sin comida, etc.).

a: Socios, b: productores atendidos.
Elaboraci6n: UER, CEDLA
Fuente:Elaboraci6npropiaen basea informaci6nAPLEPAZy Perfilesde ProyectosPresentadosalPROCADE1995.

INSTITUCI6N NUMERODE NUMERODE VACASEN
PRODUCTORES CABEZAS PRODUCCION

~';:"APLEpAZa 9.350 112.948 14.025

ASPROLPA" 450 5.175 1.552

Tolala 9.800 118.1 15.577
til~. %

Apoyo de ONGs
-. 0:. ::

QHANN 1.400 9.520 2.100

CIPCN 250 1.700 862

SN.GABRIELb 833 5.664 1.249

YUNTN 810 5.508 1.215

SEMTN 456 3.100 684

Cuadro 2.3
Productores, existencia de ganado bovino

y vacas en produccion (1995)
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Ganado (criollo, mejorado 0 mestizo adaptado a la altura).
Tanto el ganado crioUo como el mejorado son adquiridos en las ferias locales y
esporadicarnente en las granjas de KaUutacay Huayrocondo, 0 en granjas privadas
como CoUana(LaPaz),Horenco y Huancaroma (Oruro). Eventualmente el ganado 1/
2 sangre es adquirido de granjas localizadasen elAltiplanoperuano, esto generalmente
con el apoyo de alguna IPDS.

Insumos para la producclon pecuaria

Maquinaria agricola (tractores, motocultores y otros).
Aun tienen una demanda limitada en el Altiplano de La Paz, pero ya se consider an
indispensables en la preparacion de los terrenos: arado, rastreado, siembra y cosecha.
Lautilizacion de maquinaria agricola para la produccion de forrajes se iniciomediante
programas de fomento. ElPROFOLEintrodujo el servicio de maquinaria agricola que
se pagaba con produccion de leche, actualmente proporcionan este servicio en calidad
de alquiler algunas IPDSy tambien un reducido numero de campesinos propietarios
de maquinaria.

Herramientas (azadones, palas, picotas, rejas de arado y guadafias).
Seimportan preferentemente de Brasil,Alemaniay China,mediante firmas establecidas
a nivel nacional y departamental; luego son distribuidas a ferreterias pequefias y
comerciantes minoristas para ser llevadas a las ferias campesinas, donde
conjuntamente a herramientas rusticas, fabricadas en talleres artesanales (hoces,
chontas y rastrillos etc.), son ofertadas a los productores agropecuarios.

Agroquimicos (fertilizantes, pesticidas, etc.).
Debido a las tecnicas tradicionales de produccion que se utilizan, estos insumos son
escasamente demandados por los pequefios productores.

Semillas Forrajeras (plurianuales y anuales).
Principalmente provienen de la empresa de semillas forrajeras SEFO(UMSS-
Cochabamba) y del exterior del pais (U.S.A.y Argentina). Lasimportaciones de estas
semillas certificadas son efectuadas por las ONGsy recientemente por organizaciones
de base (APLEPAZ),para ser distribuidas entre sus beneficiarios y socios.Sinembargo,
la mayor parte de los productores adquieren las semilla de comerciantes locales, que
generalmente ofrecen semillas no certificadas.

Insumos para a la producclen de forrajes

La mayor parte los insumos que se emplean en la actividad provienen del
Departamento de Cochabamba y del exterior del pais; varios de estos insumos son
proporcionados a algunos productores a traves de programas de apoyo, principal mente
a cargo de ONGsintegrantes del PROCADE.

principalmente semillas forrajeras, productos veterinarios y algunas herramientas y
utensilios. Debido a que estos insumos, anteriormente eran provistos de manera
subvencionada por el PROFOLEy otros proyectos estatales, al presente se han desarroUado
pocas iniciativas locales para conformar grupos de productores y ofertantes de insumos
agropecuarios para la actividad lechera.

Aspectos tecnicoe y economicoe de fa ganaderla en ef "Cordon Lechero"
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Material para infraestructura en la finca (Establos, comederos, bebederos,
bretes, etc.).
Unalto porcentaje de losproductores saben 10 importante que resulta para la actividad
el uso de esta infraestructura, para mejorar el manejo del ganado y elevar la
productividad en la finca; no obstante, existe poca infraestructura productiva de este
tipo en las unidades familiares, ademas esta tiene poca demanda efectiva, ya que
segun los productores su costa es alto y el ingreso a obtenerse no compensaria estas
construcciones.

Equipo, herramientas y utensilios (tachos, baldes, bidones).
El uso de utensilios para la lecheria fue en parte introducido por el PROFOLE,que
inicialmente los otorgaba en calidad de credito subvencionado; en la actualidad, los
pequefios productores tienen que proveerse por su cuenta de estos utensilios. En
afios pasados la planta PILproporcionaba a los productores tachos metalicos de
diferente capacidad para el transporte de la leche. CIFEMA(Centro de Investigaci6n,
Formaci6n y Extensi6n de Mano de Obra Agropecuaria) en Cochabamba, tiene una
oferta de herramientas apropiadas para la actividad lechera y estos insumos pueden
ser adquiridos en las ferias localesdelAltiplano.Entre los equipos que mayor demanda
tienen por parte de los productores se destacan las bicicletas.y las carretillas.

Medicinas (preventivas y curativas).
Las medicinas preventivas son demandadas de manera regular, mientras que las
curativas s6lo en la medida que se presentan las enfermedades. La falta de medicos
veterinarios para realizar las intervenciones, aconsejar y administrar las medicinas,
es un aspecto que impide tener una mejor situaci6n sanitaria del ganado. Sinembargo,
no hace mucho tiempo que en el Altiplano se ha notado la presencia de algunas
empresas (Veterinaria Brasil, Lidivet, etc.), que ofrecen productos veterinarios y
servicios de asistencia tecnica a traves de sus promotores, quienes se presentan en
las ferias locales,con productos importados generalmente de Peru,Colombia,Uruguay,
Chiley Suiza.Tambien la Pll.-Andinaesta tratando de proveer este necesario servicio
mediante su departamento agropecuario.

Alimentos (afrechillo, sales y vitaminas).
Suplementarios para el ganado son demand ados por los pequefios productores
lecheros en la medida en que tienen informaci6n sobre la conveniencia de su empleo.
Elalimento suplementario de mayor demanda es el afrechillo, tambien se demanda
borra de cerveza, sal comun y en ocasiones salesminerales y vitaminas. Estosinsumos
se compran en las ferias locales, de comerciantes que los adquieren de empresas
como:MolinoAndino e Inca, de la ciudad de ElAlto.Yalgunas micro-plantas, las que
generalmente producen sin normas de calidad.

Pajuelas de Semen (de ganado mejorado).
Son demandadas por los pequefios productores de manera creciente, sin embargo
para su aplicaci6n se requiere los servicios de tecnicos especializados, para poder
administrarla adecuadamente y realizar seguimiento a nivel de laboratorio y finca.
Lasprincipales fuentes de abastecimiento eran las granjas de Kallutacay Huayrocondo
y eventualmente granjas privadas como:Collana,HorencoyHuancaroma.Actualmente
se ha reducido el abastecimiento de este insumo, ocasionando perjuicios a las ONGs
que tenian compromisos con productores para brindarles este servicio.
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31.Con financiamiento de Danida y el Proyecto PMAlBo1/2578, se apoy6 la construcci6n de establos a nivel
familiar (Informe 1989)

32. Qhana y San Gabriel, en lamedida de sus posibilidades, vienen implementando programas de microcredito para
la construcci6n de establos y heniles.

Fuente: PROCADE/CIPCA (1996)
Elaboraci6n: UER, CEDLA.

297.Q77,46ESAN GABRIEL

1994-1997CIPCA

'1995-1997

MONTOTIPO DE PROYECTO DURACION

Apoyo prod.leche

INSTITUCION

Cuadro 2.4
Inversion estimada: programas y proyectos de fomento a la

produccion de ganado lechero (en $us)

LasIPDSpara el periodo 1994-97, programaron un total de $us 906.077,46 en diversos
proyectos de fomento a la ganaderia del Altiplano (Cuadra 2.4).

Ensus inicios, la promocion de la ganaderia lechera utilizo el atractivo de suministrar
insumos en forma de donacion y posteriormente bajo un sistema de creditos blandos.
Este panorama cambio de manera sustancial con las reformas posteriores a la crisis de
1985. LasIPDSapoyan la ganaderia lechera desde la decada de los 80, brindando servicios
de asistencia tecnica y (siguiendo el mismo modelo del Programa de Fomento Lechero)
proveyendo insumos tambien en forma subvencionada. Apartir de la decada de los 90,
debido las exigenciasde sus financiadores extemos y al nuevo contexto economico vigente,
las ONGsinician la ejecucion de programas con menores servicios subvencionados.

Entre estos servicios se consideran la asistencia tecnica, la capacitacion, el alquiler
de maquinaria y el credito. Teniendo en cuenta la superficie que abarca el «Cordon
Lechero» y el numero de productores que realizan actividades de lecheria, los servicios
de apoyo en funcionamiento son reducidos y estan basicamente a cargo de las IPDS,que
en la medida de sus posibilidades tratan de llegar a un mayor numero de productores,
intentando simultaneamente adecuar su actuar a las nuevas condiciones imperantes en
la economia nacional (es decir, buscando por 10menos cubrir los costos del servicio que
proporcionan).

La mayor parte de la infraestructura existente a nivel de finca fue construida con
apoyo de los proyectos estatales, que anteriormente operaban en el «Cordon Iechero»".
Reconociendo la necesidad que tienen los pequefios productores de contar con
instalaciones apropiadas para el desarrollo y cuidado de su ganado, en la actualidad,
algunas IPDSestan otorgando microcredit os y asistencia tecnica para la construccion
de establos familiares y heniles, para la conservacion de alfalfa principalmente",

EI acceso a servicios

Aspectos tecnicos y cconomicoe de fa ganaderfa en ef "Cordon Lechero"
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33.En la puna subhumeda los bofedales, chillihuares y totorales, son los tipos de praderas de mayor importancia.
Las especiesmas representativas son los generosDistichiay Plantago, Carex,Calamagrostis,Gentiana, Werner{a,
Ranunculos y otros. En chillihuares seencuentranPoas como horridulay gilgiana y ocasionalmente la leguminosa
Trifoliumamabile (layu). En los totorales son: Schoenoplectus totora (totora), Scirpus rigidus (totorilla); Elodea
potamogeton (chanco llachu), Myrophyllum elatinoides (hinojo 0 waca llachu). En la ecorregion semiarida
predomina la estepa arbustiva, gramadales, pajonales, bofedales y salares. Las especies predominantes son las
siguientes: en los bofedales Parastrephia lephidophylla, Baccharis microphylla, Satureja parviflora, Stipa ichu,
S. depauperata, Festuca orthophylla, F dolichophylla, Bromus unioloides, Hordeum muticum, Mulenbergia
fastigiata, Lachemilla pinnata,. Trifolium amabile, Carex sp. Calamagrostis heterophylla,. En los salitres y
bordes de salares Anthobrium triandrum, Distichilis humilis, Suaedafoliosa, Atriplex sp., y entre los lfquenes
Acaraspora, Parmelia, Umbilicaria,. Patomageton, Myriophyllum, Chara y otras entre las hidrofilas en las
lagunas y rfos. (IBTA, CnD - CANADA, 1992).

Las forrajeras anuales mas utilizadas son la avena y la cebada, que tienen un ciclo
vegetativo corto y son cultivadas en terrenos de temporal, acomodando su ciclo a la
epoca de lluvias. Lasvariedades mas difundidas de avena son: SEFO,GAVIOTAyTEXAS;
en el caso de la Cebada se tiene la IBTA80 y la LUCHA.Elrendimiento de ambos forrajes
varia en funcion de varios factores: epoca de siembra, fertilidad de los suelos,
disponibilidad de agua y otros. Para efectos de calculo el Cuadra 2.5 present a
comparativamente los rendimientos promedios por especie y lugar de produccion:

En la actualidad, los cultivos de alfalfa, cebada y avena, se han constituido en las
fuentes principales de alimento basico para el ganado lechero. Uno de los factores mas
influyentes y que debe ser ponderado en la evolucion e intensificacion de la actividad
lechera en elAltiplano boliviano, es la introduccion del cultivo de alfalfa. Laintroduccion
de maquinaria agricola tambien ha sido un elemento predominante para la ampliacion
acelerada de superficies cultivadas con especies forrajeras en la actividad lechera. Sin
embargo,por su alto costo, el accesoa esta tecnologfaesmuy limitado para losproductores
denominados pequefios, e inclusive para los del nivel mediano.

Enel «CordonLechero»,la produccion de forrajes cultivados para la lecheria se realiza
con especies cultivadas, para complementar la alimentacion proporcionada por las
praderas naturales. En sistemas mixtos (ovino - bovino), la fuente forrajera provenia de
los Canapas (CamposNativos de Pastoreo}" y era complementada con cereales anuales,
rastrojos de cultivo y malezas (Herve, 1994a).

Producci6n de forrajes

Elproceso productivo de la ganaderia lechera comprende la realizacion de dos grandes
actividades estrechamente relacionadas: la produccion de forrajes y las actividades
pecuarias referidas a las practicas de manejo del ganado. A continuacion se describen
las caracterfsticas de estas actividades en la region del Altiplano de LaPaz.

EI proceso de producci6n de leche

Aunque las organizaciones de productores inicialmente fueron apoyadas por los
Programas de Fomento, en la actualidad han logrado establecerse y muestran potencial
de crecimiento como organizacion de base. En el pasado, APLEPAZy ASPROLPA,solo
asociaban a pequefios productores para la comercializacion de la leche, en la actualidad,
aprovechan la asociacion para la compra de algunos insumos (semillas forrajeras y
afrechillo para el ganado).
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Riego
La falta de agua para riego en el Altiplano pacefio impide incrementar la superficie
de cultivos y tambien elevar el rendimiento de las praderas ya establecidas.

Un adecuado manejo de las praderas determina en gran medida la produccion y
productividad de los forrajes, de su cantidad y calidad depende la produccion de leche
por unidad de animal. Este aspecto aun no es debidamente considerado por los pequefios
productores por 10 que se requiere una mayor asistencia tecnica. Loscomponentes mas
importantes del manejo son:

Manejo de Cultivos

Debido a la ausencia de maquinarta (sembradoras), la siembra de las forrajeras es
realizada de manera manual; en la ultima pasada de la rastra, los agricultores hacen el
voleo de la semilla, buscando tener uniformidad en la distribucion. Varios agricultores
tambien efectuan la siembra de los forrajes con yunta. Respecto a la densidad, esta se
calcula en relacion a la cantidad de plantas por metro cuadrado en estado fisiologico ya
desarrollado. La alfalfa tiene buena compatibilidad con dos gramineas: festuca alta y el
pasto ovillo, teniendo la ventaja de producir forrajes mas equilibrados, mejor control de
malezas y mayor persistencia y rendimiento.

En forma general, la preparacion del terre no para el establecimiento de praderas se
realiza principalmente con maquinaria agricola para realizar esta actividad, la maquinaria
es alquilada de propietarios particulares 0 es proporcionada en calidad de credito por
alguna ONG.

Establecimiento de Cultivos

Por su parte, la alfalfa es una forrajera perenne, que por su alta produccion en materia
seca, buenas cualidades nutritivas y adaptabilidad, es cultivada por un buen numero de
productores del «Cordon Lechero». Existen dos tipos de variedades, las precoces y las
tardias: entre las variedades mas conocidas se tiene: Ranger, Moapa, Africana - Bolivia
2000, y Arminda. El rendimiento promedio de la alfalfa en el Altiplano Norte es de 6
Tm.lHa/afio de materia seca, en el Altiplano Sur es de 5 Tm/Ha/afio.

*Producci6n en invierno, elaborado con base a inforrnaci6n
Proyecto OITIRLAl86IMOIINET, 1991

Elaboraci6n: UER, CEDLA.

ESPECIE ALTIPLANO COCHABAMBA*
Ciclo/dias TMJha. Ciclo/dias TMJha.

Avena 120 2.5 105 3.5

Cebada 115 2.0 95 2.5

Cuadro 2.5
Rendimientos avena y cebada

Aspectos tecnicoe y economicoe de fa ganaderta en ef "Cordon Lechero"
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Entre los aspectos que merecen ser destacados en la produccion pecuaria estan: la
seleccion y el mejoramiento genetico del ganado, su alimentacion y sanidad.

Producci6n pecuaria

Durante el invierno, por las bajas temperaturas que se registran, inclusive en aquellas
comunidades que cuentan con algo de riego, se producen considerables bajas en la
produccion de forrajes, presentandose un deficit de alimentacion en esa epoca. En la
conservacion de forrajes, la practica mas corriente y difundida es la heniflcacion a campo
abierto; las tecnicas de ensilaje estan recien en proceso de difusion a nivel del pequefio
agricultor. En el Altiplano pacefio no existe conocimiento generalizado sobre la tecnica
de ensilaje; sin embargo, los productores muestran interes por utilizar este metoda de
conservacion y participar en las investigaciones que algunas ONGsrealizan.

Conservaci6n de forrajes

Persistencia de las praderas
Por el mal manejo que se realiza de las praderas naturales e introducidas, estas en
general tienen poca persistencia. Entre las principales causas de esta baja duracion
se pueden citar: el tiempo de permanencia de los animales en los campos de pastoreo,
la no reposicion de los nutrientes extraidos del suelo por las plantas, falta de equilibrio
entre la cantidad de forrajes y el numero de animales existentes. Para el corte 0
pastoreo de los pastos no se toma en cuenta el estado flsiologicooptimo de las plantas.
Todas estas deficiencias podrian ser corregidas si los pequenos productores contaran
con un sostenido y oportuno asesoramiento tecnico para la produccion de forrajes.

Carga animal
Por la falta de apoyo tecnico para el establecimiento y manejo de praderas, la
produccion por unidad de superficie es relativamente baja, no obstante, los cultivos
de cebada y principalmente la alfalfa presentan buen potencial, si es que se realizaran
inversiones para mejorar la fertilidad de los suelos y el suministro de agua.
Actualmente no hay equilibrio entre la cantidad de forraje disponible y el numero de
animales que tienen los productores agropecuarios del Altiplano.

Cosecha
Lospequefios productores de leche realizan la cosecha de las praderas de dos maneras:
corte y pastoreo. Por informes de los agricultores se conoce que las praderas de
alfalfa son mas apropiadas para corte que para pastoreo, por otro lado las siembras
asociadas con festuca alta y pasto ovillo soportan mejor el pastoreo que las siembras
puras de alfalfa 0 cebada.

Fertilizaci6n
Esuna practica no empleada por los productores de forrajes. Estes no devuelven al
suelo los nutrientes extraidos por los cultivos. Varios trabajos de investigacion
realizados por el Centro de Investigacion de Forrajes, de la Universidad Mayor de San
Simon, con relacion a fertilizacion de praderas de alfalfa, determinaron que la
aplicacion de fertilizantes incrementa significativamente la produccion y persistencia
de las mismas. Elestiercol producido por los animales, se utiliza como combustible, 0
es vendido para cultivos mas rentables como la papa. Esta es una de las razones por
la cual la mayoria de los suelos del Altiplano son pobres en materia organica
principalmente fosforo, 10 que es una limitante para la produccion de leguminosas
forrajeras.
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34. EI problema de mal de altura afecta a los bovinos llevados de zonas bajas (menores a 2.600 m.s.n.m.) a zonas
altas (mayores a 3.000 m.s.n.m.); algunos investigadores indican que es un problema genetico, agravado por
deficiencias nutricionales. .

35.CIPCA (sf)
36. idem

El ganado lechero, como todo animal, es susceptible de una gran variedad de
enfermedades y trastornos, sean estos de caracter infeccioso 0 de naturaleza metab6lica
y funcional. Deacuerdo al estudio de investigaci6n aplicada que realiz6 DANCHURCHAlD
PROFOLE(1994), sobre la incidencia y prevalencia de las enfermedades que influyen en

Sanidad del ganado

Un anterior trabajo de investigaci6n en AyoAyo, estableci6 que la alimentaci6n del
ganado esta compuesta por pastos naturales en un 36,43%, cebada en 12,14%, paja en
28,57% y sales en 2,86%35. Debido a que el pequeno productor no cuenta con los
suficientes alimentos en su unidad productiva para cubrir las necesidades de sus animales,
en ocasiones y en la medida de sus posibilidades econ6micas, se ve obligado a comprar
alimentos como el afrecho, balanceado, etc>.

En el Altiplano pacefio, se practica una ganaderia bovina semi-intensiva que tiene
como uno de sus problemas principales a la mala alimentaci6n del ganado. Esta situaci6n
se torna mas critica durante los meses de invierno por la escasez de agua, que limita el
desarrollo de los CANAPASy de los forrajes introducidos. El suministro de alimentos,
tanto en cantidad comoen calidad nutritiva, no cubren los requerimientos de los animales,
provocando efectos negativos en su crecimiento, que se reflejan en ciclos productivos
prolongados, baja producci6n y trastornos pato16gicos,entre otros.

Alimentaci6n del Ganado

En el «Cord6n Lechero», la mayor presencia de ganado bovino corresponde al
denominado criollo; existe sin embargo una tendencia creciente por parte de los
productores lecheros de contar con ganado criollomejorado (producto del cruce natural
o inseminaci6n artificial de animales de la raza Holstein 0 Pardo Suizo).Elganado criollo
mejorado con Holstein,presenta buena adaptaci6n ymayores rendimientos en producci6n
de leche. El ganado criollo mejorado con Pardo Suizo, presenta buena adaptaci6n y
mayores rendimientos tanto en producci6n de leche como de carne. La adquisici6n de
animales para establecimiento de hatos lecheros se la realiza por simple apreciaci6n
fenotipica, sin ninguna tarjeta de pedigree, prueba de progenie e inc1uso en muchos
casos ni siquiera las pruebas sanitarias basicas.

A partir de 1982, PROFOLE- CORDEPAZ,ha realizado acciones de mejoramiento
genetico mediante la inseminaci6n artificial en bovinos. Los primeros anos se utiliz6
semen importado (Mexico,EE.UU.)y algunas de las crias obtenidas tuvieron problemas
de «mal de altura»>', por 10cual a partir de 1990, se utiliza semen de toros nacidos en el
Altiplano boliviano y peruano. Por otra parte, es comun la utilizaci6n de toros mestizos
para la monta directa en las comunidades, pero sin ningun criterio tecnico de selecci6n
genetica.

Selecci6n y mejoramiento genetico

Aspectos tecnicoe y economtcoe de fa ganaderfa en ef "Cordon Lechero"
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37.INE (1996 a)

Las enfermedades parasitarias (enfermedades gastrointestinales, parasitos internos
y externos), tienen alta prevalecencia entre el ganado lechero del Altiplano, debido

Lainformaci6n disponible sobre los niveles de respuesta de los pequefios productores
a iniciativas de vacunaci6n de sus animales muestra que s6lo un 36%de ellos los hicieron
vacunar. Lavacunaci6n contra la fiebre aftosa fue la que mas acogida tuvo, con un 24%
de respuesta, a continuaci6n siguieron las demandas por vacunas contra la fiebre aftosa
y rabia (6%),fiebre aftosa, rabia y carbunculo (4%)y fiebre aftosa, rabia, carbunculo y
brucelosis (2%).Un 54%de los productores no hicieron vacunar sus animales debido a
que no pudieron acceder al servlcio".

Lasenfermedades infecto contagiosas que aun tienen prevalecencia en el Altiplano y
que afectan al ganado bovino son la fiebre aftosa y la rabia. Estas enfermedades pueden
ser controladas mediante campafias preventivas de vacunaci6n, las mismas que han
estado a cargo de organismos estatales, que en afios anteriores prestaban con cierta
frecuencia este servicio; en la actualidad es notoria la ausencia de medidas de salud
preventiva. La sanidad animal, especialmente de la ganaderia bovina lechera, es poco
practicada por lospequefios productores campesinosdelAltiplano,debido principalmente
a los pocos recursos econ6micos que estos tienen, al elevado costo de los medicamentos
y a la minima atenci6n publica y privada por parte de las instituciones encargadas de
suministrar este servicio.

Por otra parte, en base a estudios de caso (trabajos de tesis) sobre la prevalencia de
Tuberculosis, Mastitis y la infestaci6n de forrajes con Metacercarias de Fasciolahepatica,
se tienen los siguientes reportes: Condori R. (1992) determin6 la prevalencia del 2,5%
de tuberculosis bovina en zonas de las provincias Murillo, Ingavi y LosAndes. Asimismo,
CamachoA.M.(1994), determin6 prevalencia de Mastitis Subclinica y Clfnicadel 31%y
4.8%en las zonas lecheras de Pucarani y Huayrocondo. ChavezM. (1994), determin6la
infestaci6n de los forrajes con Metacercarias en los cantones de Pucarani y Batallas de la
Provincia LosAndes, que fue el resultado de infestaci6n en el periodo de Otofio,del 54%
en una pradera de Iosko .losko (Humulus glabratus), 41% en Berro (Nastutium oficinale)
y 15%en Totorilla (Scirpuslacustre);estos porcentajes bajan relativamente en losperiodos
de invierno, primavera y verano.

Asimismo,el estudio presenta resultados de prevalencia de enfermedades en zonas
con mayor preocupaci6n sanitaria, como Brucelosisen Pucarani y Patacamaya con 16%
y 15,5%respectivamente; Mastitis en las zonas de Guaqui (40,2%), Pucarani (29,5%) y
Achacachi (21,2%).Existenresultados de prevalencia de tuberculosis en la zona de Viacha
(1,2%) y una muestra que presenta indicios de esta enfermedad de 7,7 y 2,2% para
Viacha y Achacachi respectivamente. Respecto a la infestaci6n de Fasciola hepatica, las
zonas de Tiwanacu y Achacachi (33,1%Y23,3%)son las que tienen mayor incidencia, ya
que son zonas que estan bajo la influencia de humedad del LagoTiticaca.

la baja productividad del ganado en el area de influencia del PROFOLE,que comprende
las zonas lecheras de las provincias Aroma, Murillo, LosAndes, Ingavi y Omasuyos, el
analisis de informaci6n del periodo entre 1992 y 1994 indica la prevalencia de Brucelosis
(12,9 %),Mastitis (24,8 %),Tuberculosis (0,2%),Fiebre aftosa, parasitos internos, como
la Fasciola hepatica (18,6%) y gastrointestinales (62,2%).
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Laproducci6n promedio indicada por Gallo et.al., (1994) para el Cord6n Lechero es
de 5,24 kg'!dia para vacas de raza Holstein, 3,7 kg'!dia para vacas Criollas y 4,88 kg.!
dia para vacas mestizas (Holstein y Criolla). Morodias (1994) encontr6 una producci6n
promedio de 5,4 l./dia para vacas mestizas con 297 dias de lactancia en la provincia
Aroma; en la provincia LosAndes, Colomo (1995), determin6 una producci6n promedio
de 3,2 l./dia para vacas criollas y 4,2 l./dia para vacas mestizas con 258 y 298 dias de
lactancia. Por su parte, Franqueville (1990), indica que para el altiplano la producci6n
promedio es de 2,2 l./dia/vaca (Sic).EIcoeficiente reproductivo de intervalo entre partos
es uno de los que influye en la producci6n de leche; el coeficiente considerado en los
trabajos mencionados tiene la siguiente extensi6n: en Los Andes 401 y 442 dias para
vacas criollas y mestizas y en Aroma 371 y 399 dias para vacas criollas y mestizas.

Noobstante, tomando como base los informes anuales del ex PROFOLEy las estadisticas
ganaderas 1994 del ONE,1996), se estima que la producci6n promedio de leche/vaca I
dia en el Altiplano paceno es de 5.3 litros.

Fuente: PROFOLE (1993), APLEPAZYASPROLPA (1996)
Elaboracien: UER, CEDLA.

Fuente de Tamaiio hato Vacas en Rendimiento Produccien
informacion N°. de produccion I.lvaca/dia p/familia/dia

cabezas

ASPROLPA 11.5 3.45 6.8 23.46

APLEPAZ 12,0 3.81 4.7 17.90
EXPROFOLE 6.8 2.50 5.3 13.25

Cuadro2.5
Tamafio del hato y producclon de leche a nivel familiar

Lainformaci6n proporcionada tanto por las asociaciones de productores como por el
ex PROFOLE(Cuadro 2.5), muestra ciertas diferencias en los valores promedios, tanto
del tamano y composici6n del hato, asf como de la producci6n de leche por vaca que
obtiene el pequerio productor lechero del Altiplano de La Paz:

Composici6n del hato y producci6n de leche

En la producci6n lechera, un aspecto que requiere singular atenci6n sanitaria es sin
dud a el control de la mastitis 0 infecci6n e inflamaci6n de las ubres de las vacas. En
1997, segun informes de la PIL-Andina, esta enfermedad se hallaba presente en un buen
porcentaje del ganado lechero. Su tratamiento es costoso e implica para el pequeno
productor el riesgo de perder ingresos por la no aceptaci6n de su producci6n de leche,
al no cumplir con las norm as de calidad que la planta industrializadora exige (contenido
muy elevado de acidez).

principalmente ala contaminaci6n que provocan las propias heces fecales de los animales
en los campos de pastoreo 0 en los lugares de alojamiento, puesto que la mayoria de los
productores acostumbran a atar a los animales en puestos fijos, donde los animales
hacen sus deposiciones sobre sus propios forrajes.

Aspectos tecntcoe y economicoe de fa ganaderla en ef "Cordon Lechero"
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38. idem
39. INE (1997). Sin embargo, en terminos comparativos, es preciso sefialar que en 1995 el VBPde la producci6n de

leche obtenida por los departamentos de Cochabamba y Santa Cruz fue de 17.6 Y 35.6 millones de dolares,
respectivamente (CAO. 1996).

40. Las relaciones efectuadas en este acapite son resultado de contrastar las diez mil familias con datos del Censo
Nacional de Poblaci6n y Vivienda, 1992, referidos al Departamento de La Paz (lNE. 1993).

De acuerdo a la informacion obtenida, se estima que las familias que trabajan en
ganaderia lechera y que pertenecen a alguna asociacion de productores, son
aproximadamente diez mil, que representan aproximadamente un 5.4%40 del total de
familias del Altiplano paceiio y, con un tamaiio promedio de 4 miembros por familia, el
5.7% de la poblacion total. Dado que estudios ante riores han estimado que la actividad

Generaci6n de empleo

El capital invertido por los pequeiios productores es reducido y esta basicamente
compuesto por el hato de ganado bovino, con un valor estimado promedio de 3 mil a 4
mil dolares. Lasinstalaciones e infraestructura (inversion fija) existentes en las unidades
de produccion son minimas y han sido construidas con materiales dellugar y mana de
obra familiar, aunque algunosmateriales de construccion fueron proporcionados a precios
subvencionados 0 en calidad de donacion por las instituciones publicas y privadas que
promueven el desarrollo lechero del area. Lareposicion de estas instalaciones y de otros
activos no se realiza en el tiempo de la vida util de losmismos, debido ala poca capacidad
de ahorro que tienen los pequefios productores; 10 propio sucede con la demanda de
nuevas construcciones, instalaciones y equipamiento que no pueden materializarse por
la limitante antes seiialada.

Capital de la actividad

La actividad lechera en el Altiplano paceiio presenta un sostenido crecimiento, que
se expresa en el incremento del numero de productores, en los volumenes y valores de
la produccion: de una produccion de alrededor de 8 millones de litros en 1988, a la
fecha se tiene una produccion de aproximadamente de 20 millones de litros aiio. Por
otra parte, el Valor Bruto de la Produccion (VBP)en 1990 fue de $us 2,1, en 1993 llego
a $us 2,7 millones".

Para el calculo de los volumenes de produccion de leche se utilizaron datos obtenidos
del PROFOLE.Se tomo como promedio de produccion de leche por vaca 5,24 Lidia y un
periodo de lactancia de 260 dias. E1resultado de este calculo indicaria que los productores
asociados logran una produccion de 50.098 l./dia38 en el «Cordon Lechero».

Volumen y valor bruto de la producci6n

la ganaderia teenersAspectos econ6micos
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A pesar de la importancia de la determinacion de los costos de produccion de la
actividad, para establecer niveles de rentabilidad economica e impacto de la actividad
en los niveles de ingreso familiar, son pocas las investigaciones que se han efectuado
para determinar con precision los costos de produccion de leche en las unidades
productivas campesinas del Altiplano. Debido a la heterogeneidad de las unidades
productivas, los criterios metodologicosdifieren; trabajos referidos a este asunto tratan
de definir metodologias y solo presentan aproximaciones de calculo de costos, Castillo
A. (1994), VargasJ. (1994), MorodiasM. (1994).

Costos de producclon

Es importante sefialar que este estimado es mas bien un indicador minimo 0 base,
debido a que no se esta contabilizando la mana de obra ocupada por las familias no
asociadas, que se dedican a la produccion y comercializacionindependiente.

lechera demanda cerca de un 80% de la mana de obra familiar, se tendria que esta
actividadestaria ocupando aproximadamentea 32.000personas, de manera permanente,
durante el afio.

Aspectos tecnicoe y economicoe de fa ganaderla en ef "Cordon Lechero"
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Laimportancia de eva1uar1arentabilidad que puede generar 1aactividad por sfmisma,
en comparacion con otras actividades, es innegab1e; y, a1igua1que para e1caso de 1a
viabilidad tecnica, se requiere de informacion en e1nive1de finca. E1Capitulo cuarto
busca poner en discusion 1aviabilidad economica de esta actividad mediante un analisis
de costos de produccion de 1echede un grupo de productores con re1ativa experiencia y
tradicion en 1aactividad.

E1Capitulo tercero no pretende hacer una revision exhaustiva del complejo tema
teorico; se busca, mas bien, esbozar de manera muy esquematica a1gunasde las principa1es
caracterizaciones que se hacen de 1aproduccion campesina, para 1uegopresentar los
principa1es elementos del enfoque de economia de mercado bajo e1cua1estas unidades
productivas pueden ser analizadas. Posteriormente, ambas consideraciones son tomadas
en cuenta a1realizar una revision de los trabajos que se han hecho sobre 1aeconomia
campesina y 1aganaderfa 1echera en 1aregion del Altiplano.

Desde e1punto de vista teorico - metodologico, e1analisis economico de 1aganaderfa
1echera en e1Altiplano de La Paz se p1antea dob1emente diffcil de abordar. En primer
lugar, las unidades productivas a ser analizadas son economias campesinas, 10que de
por sfimplicarfa 1ainclusion de un conjunto mayor de variables de analisis, especia1mente
de caracter social y cultural. En segundo lugar, 1a ganaderfa 1echera ha sido una
problematica poco estudiada, por 10que existe escasa informacion sobre e1desarrollo
de esta actividad productiva.

E sta Segunda Parte se concentra en e1analisis de unidades productivas campesinas.
Si bien se consideran aspectos tecnicos, ya mencionados en 1a Primera Parte,
e1objetivo principal es abordar e1tratamiento de 1aactividad productiva desde

una perspectiva economica, y discutir por tanto, nive1esde rentabilidad de 1aactividad,
valoracion y costa de los recursos e insumos que contemp1a1aproduccion. Cabeobservar,
que en e1 contexto de 1a discus ion acerca del crecimiento de esta actividad y 1a
sostenibilidad de 1amisma en 1aregion en e11argop1azo,se hace cada vez mas urgente
e1poder contar con informacion mas comp1etasobre estos aspectos.
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Aversi6n al Riesgo
Dado que los campesinos se encuentran tan cerca de un minima de subsistencia, no
pueden tomarse ellujo de aceptar riesgosimportantes en sus decisionesde producci6n
y por 10 tanto prefieren minimizarlos. Debido a las caracteristicas de la actividad

Interdependencia
Las diferentes actividades que los miembros de una unidad campesina emprenden
tienen una estrecha relaci6n entre sf. Losproductos de la agricultura se destin an al
consumo de la unidad y como insumo de otras actividades al interior de la misma,
como la ganaderia, y viceversa. En el agregado, ella implica que la unidad logra un
equilibrio entre sus recursos y sus necesidades y que cada actividad que emprende
no la evalua por separado, sino en funci6n de todas las demas.

Diversificaci6n
Laeconomiacampesina combinadiferentes actividadesen distintos tiempos y espacios.
Launidad campesina no se especializaen una determinada actividad, mas bien, realiza
todo un conjunto de actividades (agricultura, ganaderia, artesania y otras) a 10 largo
del ano e inclusive en otras regiones para complementar los ingresos familiares y
asegurar la subsistencia de la unidad. Estacaracteristica viene a ser una respuesta de
los campesinos al problema de la incertidumbre, es decir tener su propio seguro
mediante la producci6n de mas de un cultivo y en diferentes epocas.

Uno de los principales resultados de los diversos esfuerzos de caracterizaci6n de
losproductores campesinosha sidoel de tener varias propuestas que no se oponen
entre sf y mas bien son complementarias; 10 que demuestra, tal vez de mejor

manera, 10 complicado del tema. Kervyn (1988) presenta 10 que el mismo denomina
caracteristicas operativas de la economia campesina, que se incluyen en muchos
de los esquemas y caracterizaciones planteados: 1) diversificaci6n de actividades,
2) interdependencia entre estas, 3) aversi6n al riesgo, y 4) heterogeneidad entre
las unidades productivas campesinas.

3.1
Cerecterizsolon de los pequeiios

productores campesinos

Algunas consideraciones teoricas
para el analisis de la ganaderia lechera

en el Altiplano
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41. Chayanov (1987)

Finalmente, una categoria utilizada para diferenciar la actividad campesina de otras
actividades es aquella basada en la esociecion para la produccioti. Laactividad agricola
campesina tiene un importante componente socialque caracteriza no s6losus actividades
y la manera como responde a elementos externos a la unidad y a la comunidad, sino
tambien los derechos de propiedad sobre los recursos con los que trabajan. Losobjetivos
que se persiguen son diversos: reivindicar sus derechos, acceder a ciertos recursos y
contar con un mayor poder de negociacion ante las instancias publicas y privadas. Bajo
estas consideraciones, y en funci6n de sus origenes y motivaciones, de acuerdo al I1CA
(1989) las formas de asociacion que se habian observado en las economias campesinas
en America Latina hasta fines de la decada de 1980 eran tres:

Para el enfoque de Chayanov", la caracteristica mas especifica de las economias
campesinas es la mana de obra familiar, su usa intensivo, distribuci6n y valoraci6n. La
economia campesina hace usa principal e intensivo de la mana de obra familiar y no
contrata mana de obra asalariada de manera permanente (aunque sf puede hacerlo
ocasionalmente).

a) aquellos que no logran satisfacer los requerimientos minimos de la familia, por 10
que deben obtener la mayor parte de sus ingresos fuera de sus explotaciones, en otras
actividades no agricolas:

b) los que logran satisfacer sus necesidades de alimentaci6n y que complementan
sus ingresos mediante otras actividades fuera de la unidad productiva, pero que no
logran capitalizarse, y

c) aquellos que logran cubrir sus necesidades y capitalizar su unidad productiva.

Enbase a estas caracteristicas generales, otros autores han desarrollado propuestas
de tipificaci6n para estos productores, unas mas elaboradas que otras. Una tipificaci6n,
desarrollada de manera te6rica a partir de la capacidad de generar y acumularexcedente,
toma la disponibilidad de activos de cada familia as! como la inserci6n de las unidades
productivas en elmercado comocategoriasimportantes, ya que ambasdefinen el potencial
de capitalizaci6n y crecimiento de las unidades productivas (I1CA,1989). En esta
tipificaci6n se distinguen tres grupos diferentes de pequefios productores:

Heterogeneidad
Esta seria una de las principales caracterfsticas de la econornia campesina. Existen
diferencias entre campesinos miembros de la misma comunidad y tambien entre
comunidades; en muchos casos, las variables de analisis que se consideran para el
estudio de una comunidad no son validas para el estudio de otra y por 10tanto es
muy dificilllegar a generalizaciones 0 inclusive a caracterizar a una "unidad familiar
de producci6n representativa". Entre las explicaciones de esta generalizada
heterogeneidad se plantean consideraciones sobre diferencias eco16gicas,geograficas
y culturales. Anivel intra-comunidad generalmente se mencionan diferencias en el
nivel y composici6n del ingreso, las tecnologias utilizadas y las relaciones con el
mercado, entre otras.

agropecuaria existe un elemento de incertidumbre en las decisiones de producci6n
que no puede ser dejado de lado por los campesinos (estos productores no tienen
medios para protegerse de cambiosclimaticosni accesoala tecnologia ya disponible).

CapItulo tercero
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42. Existen economfas de escala si un incremento de x % en la cantidad empleada de cada insumo origina un
incremento en mas de x % en la cantidad del producto obtenido. Por ejemplo, si se duplican todos los factores
productivos, la cantidad de producto aumenta mas del doble. Wonnacott y Wonnacott (1993).

43. Timmer (1988); Gonzales de Olarte y Kervyn (1987)

En el caso de la actividad industrial, el proceso de crecimiento se logra mediante la
especializacion en una determinada actividad y el consecuente aprovechamiento de
economias de escsls", Diversos autores han sefialado que este no es el caso de la
agricultura, debido principalmente ala ausencia de econornias de escala y que si bien se
puede observar una relativa especializacion en la produccion, esta dependera del grado
de control que los productores tengan sobre los niveles de riesgo inherentes ala actividad
(factores climaticos, especialmente):", Ademas, en un contexto de diversificacion de

Producci6n campesina y economla de mercado

Losenfoques predominantes acerca de la economia de mercado asumen que los agentes
economicos basan su accionar en torno al objetivo principal de maximizar ganancias,de
tal manera que se incrementen los ingresos, se de una mayor inversion en capital y se
logre mayores niveles de acumulacion y crecimiento. En este proceso, los precios de los
factores y los productos se constituyen en los principales instrument os para la evaluacion
de los costos de produccion (ingresos y egresos) y la asignacion de recursos; son
indicadores que permiten evaluar si se esta logrando el objetivo de maximizar ganancias.

3.2
La producci6n campesina
y /a economia de mercado

c) Organizaciones originadas en los proyectos de desarrollo rural
Un hecho que se inicia en la decada de los anos 70 fue la creacion de varias formas de

organizacion comunitaria y de pequefios productores, promovidas tanto por los
organismos gubernamentales que ejecutaban proyectos de desarrollo rural integrado,
como por instituciones privadas de desarrollo (lPDS).Losprogramas de desarrollo rural
integrado buscaban espacios formales para la participacion de los beneficiarios y la
adopcion de metodologias participativas; las IPDSimpulsaron mas bien la participacion
y la educacion popular.

b) Organizaciones campesinasoriginadas en los procesos de 1a reforma agraria
Losprocesos de reforma agraria, desarrollados en diferentes pafses, crearon las bases

institucionales y juridicas para el surgimiento de diferentes formas de organizacion
campesina, como sindicatos agrarios, cooperativas, comites de obras y, ultimamente,
asociaciones de productores.

a) Comunidades indigenas y campesinas
Lapertenencia de la poblacion a una etnia determinada, motiva formas de organizacion

basadas en relaciones de parentesco e inter-familiares de produccion, trabajo y
distribucion. Estos sistemas "comunitarios" poseen ciertas formas de propiedad colectiva
y privada, adem as de organizaciones sociales basadas en la reciprocidad, en la
participacion y en la tradicion, y por el mantenimiento de una raiz cultural que recoge
el entorno natural e historico en la que se han desarrollado.

Consideraciones teoricae para ef analisis de fa ganaderta fechera
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44, Sin embargo, es preciso sefialar que debido a que los productos campesinos son de consumo masivo, la tenden
cia es que sus precios sean menores a los de los otros productos de la economfa.

Adernas, al relacionarse con los mercados, los productores campesinos tambien
comenzaron a demandar algunos productos (ropa, medicinas, combustible, radios) e
insumosmodernos (maquinaria, fertilizantes, semillasmejoradas, productos veterinarios).
Finalmente, otro elemento central de la vinculaci6n que las economias campesinas han
establecido con los mercados, es el referido a los ingresos que son 'obtenidos fuera de las
unidades de producci6n, como resultado de la remuneraci6n a su mana de obra que es
empleada en otras actividades (migraciones temporales a las ciudades y a otras regiones
rurales).

Otros autores, como Dejanvry (1981), plantean que este tipo de agricultura persiste
porque es funcional al desarrollo del sector industrial. Este argumento es importante
porque identifica el tipo de vinculaci6n que tiene la producci6n campesina con el resto
de la economia; la producci6n campesina abastece de alimentos a las poblaciones cercanas
y, en algunos casos, a los principales centros urbanos. La inserci6n de la agricultura
campesina en este proceso, en principio, se dio en funci6n a las proporciones de su
producci6n dedicada al autoconsumo y a la comercializaci6n.Sinembargo, el crecimiento
de la poblaci6n, los cambios sufridos en la proporci6n de la poblaci6n urbana - rural
(proceso de urbanizaci6n) y el aumento de los ingresos en general, han contribuido a la
ampliaci6n de la demanda de productos de origen campesino, 10que ha creado lazos
mas estrechos y extensos entre la agricultura campesina y los mercados+'.

a. Estos agricultores podrian tener un objetivo distinto al de maximizar ganancias.
b. Los rendimientos de los recursos, mana de obra en especial, son mayores en la

actividad agricola de 10que podrian ser en otra actividad.
c. Entiempos 0 en zonas de alto desempleo, el campo ofrece mayores oportunidades

de trabajo para la familia campesina que las que pueden ofrecer otras ocupaciones.
d. Los productores campesinos no adopt an tecnicas de producci6n a gran escala

porque estas entrafian la posibilidad de grandes perdidas debido a variables
incontrolables como el c1imay la fluctuaci6n de los precios.

e. Algunos agricultores pueden simplemente desconocer otras oportunidades de
empleo 0 simplemente prefieren la vida en el campo a la vida en la ciudad.

Si se considera que los niveles de acumulaci6n que la producci6n campesina puede
lograr son nulos 0 muy bajos y que no se podra iniciar un proceso de crecimiento, se
esperaria que esta forma de producci6n vaya desapareciendo poco a poco, debido a que
o se hace rentable 0 cambia hacia otra actividad en la cual pueda obtener un excedente.
Diversosautores han serialado repetidamente que resulta extrafio que estas unidades de
producci6n persistan en la agricultura, cuando se supone que son cada vezmenos viables
por tener limitacionestecno16gicasy econ6micas.Metcalf(1989), plantea algunas posibles
explicaciones a la persistencia de estas unidades de producci6n:

actividades y limitado acceso (y uso) a los recursos productivos como el de la producci6n
campesina, los niveles de acumulaci6n que se logren serian nulos 0 muy bajos y no se
podria iniciar un proceso de crecimiento.
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45. Como ya se establecio, una de las caracterfsticas de las economfas campesinas es la estrecha interdependencia
de sus actividades productivas.

46. EI costa de oportunidad de un factor es el rendimiento que este podrfa obtener en su mejor opcion abandonada.
Los costes de oportunidad indicancuanto debe pagarse a un factor paramantenerlo en su empleo actual.Wonnacott
y Wonnacott (1993).

Esimportante tomar en cuenta ambos aspectos, no solamente desde el punto de vista
metodologico, sino tambien a partir de las implicancias que estos tienen en el disefio de
proyectos y politicas para la region. Programas de educacion y mejora de los servicios
basicos para la poblacion tienen un impacto positivo en los niveles de vida de esta y
adernas contribuyen a incrementar sus niveles de productividad. Por otro lado, la
viabilidad de estrategias de desarrollo para la region, basadas en una baja productividad
de la mana de obra (mano de obra barata) enfrentaran problemas de sostenibilidad de
largo plazo y limitaciones para una mayor expansion de las mismas actividades que se
proponen.

a. Las unidades campesinas, al tener limites en el acceso a recursos y tecnologias
nuevas 0mas avanzadas, no pueden lograr incrementos importantes en los niveles
de produccion, por 10que la productividad de la mana de obra en estas unidades
es siempre baja; este hecho se ve reforzado por las limitaciones que la mana de
obra campesina tiene debido a la calidad de sus recursos humanos (bajos niveles
de educacion, mala alimentacion).

b. Lamayoria de los trabajos asume que el costa de opottunided" de la mana de
obra campesina es cero 0 cercano a cero. Esto implicaria que el costa de que el
productor abandone las actividades agropecuarias es minimo 0 no existe, ya que
no sabe 0 no puede desempefiar otras actividades; por 10 tanto, las actividades
agropecuarias se convierten en su mejor (0 (mica) operon. Si bien este puede ser
el caso de unidades productivas completamente aisladas de mercados locales 0
regionales, la paulatina articulacion de estas a mercados mas ampliados y las
posibilidades de migracion que ha tenido la poblacion campesina, hacen cada vez
mas dificil el mantener este supuesto. Encambio, si es evidente que la poblacion
campesina enfrenta mas limitaciones para participar en mercados laborales
regionales 0 urbanos, 10 cual ciertamente reduce su costa de oportunidad
(especialmente en el caso de la poblacion femenina rural).

Un factor particularmente dificil de medir en las estructuras de costos es aquel de la
mana de obra familiar campesina, ya que esta generalmente no se remunera en forma
monetaria y los campesinos parecen no incluir la mana de obra familiar en las estructuras
de costos que calculan. Este hecho ha sido explicado en base ados argumentos,
interrelacionados entre si: la baja productividad de la mana de obra y el bajo cos to de
oportunidad de esra:

Dada la logica de sistema de produccion - consumo, antes que simplemente actividad
productiva que tiene la economia campesina, existen dificultades para poder determinar
los precios y costos "correctos" de los factores que utiliza la unidad campesina 0 de
algunos de sus productos de manera individual". De igual manera, existen algunos
recursos, especialmente la tierra, que al pertenecer a la comunidad no pueden ser
individualizados y se hace dificil asignarles un cierto precio.

Producci6n campesina y estructuras de costos
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47.Markowitz y Jette (1994).
48. Pillot 1993).
49. Rfos B. (1992).

Finalmente, un supuesto que se mantiene con respecto a los sub-productos pecuarios
de la unidad campesina es el que esta prioriza la satisfacci6n de necesidades alimenticias
de todos sus miembros, por 10que su articulaci6n con los mercados s610se da cuando se
tiene un excedente potencialmente comercializable (venta de excedentes de productos
como lana, queso, huevos, entre otros).

Analisis mas detallados han planteado una jerarquizaci6n del tipo de animales que
se incluyen en la actividad pecuaria de la unidad campesina: bovinos, ovinos, aves,
camelidos, entre otros=. Deacuerdo a este ordenamiento, estas especies animales tienen
distintos roles al interior de la economia campesina; mientras que unos sirven
principalmente como medio de transporte y tracci6n, otros son usados como flujo de
caja 0 como sistema de ahorro alternativo para momentos de emergencias. Estos
ordenamientos de todas maneras asumen que la actividad principal es la agricola, por 10
que el rol que se le atribuye al ganado bovino, por ejemplo, es secundario. Ademas, se
tiende a hablar de "ganado" en general, en terminos de ganado mixto (bovino, ovino y
ganado menor) y no de una cierta especializaci6n en la cria de una de estas especies.

Tambien se ha planteado el argumento de que no se puede dar una exclusi6n entre
las actividades agricolas y las ganaderas". Enmuchos casos, el ganado sirve para apoyar
la siembra y el transporte de la cosecha y la mayoria de los campesinos utilizan el
estiercol de los animales para el abono de los campos. Del mismo modo, en el caso de
regiones en las cuales el acceso a pastos es muy limitado, se tiene que realizar el cultivo
de estos y de forrajes que permitan la manutenci6n del ganado.

Una gran parte del desarrollo te6rico sobre las economias campesinas se ha dado en
base al analisis y tratamiento de la actividad agricola, siendo mucho mas limitado el
analisis que se ha hecho de la actividad pecuaria'". En general, la actividad pecuaria es
considerada como complementaria a la actividad agricola, especialmente en 10
concerniente a asegurar el abastecimiento alimenticio del campesino y su familia. En
consecuencia, se supone que la ganaderia no es una actividad que compite por recursos
con la agricultura, por 10que se trata mas bien de una actividad de pasturas naturales,
y no de establos (que implicaria la necesidad de cultivos de forrajes, los que llegarian a
sustituir otros cultivos agricolas).

economia campesinaLa ganaderia
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50. Entre algunos trabajos caracterfsticos se tiene los de Miguel Urioste (1977) y MACA-JUNAC (1987), entre
otros.

51. Entre los trabajos mas recientes estan los de Munoz (1995) sobre tipologfa de productores y los proyectos
implementados por ONGs que trabajan en el Altiplano, como PROCADE, y asociaciones de productores, como
ANAPQUI y AIGACA.

52. BANCO MUNDIAL (1996).
53. DandIer et. at. (1987)
54. RURALTER No 15 (1996).

a) La actividad agricola no ha sido necesariamente la actividad principal de los
campesinos en Bolivia. En cada una de las regiones geograficas (Altiplano, Valles
y Tr6pico) se ha presentado una cierta incursi6n en otras actividades. Esta incursi6n
se ha dado, inclusive, como resultado de politicas gubernamentales explicitas 0
de proyectos de instituciones privadas".

b) Sibien una de las principales caracteristicas de la economia campesina en Bolivia
ha sido la del escaso 0 nulo grado de articulaci6n al mercado, que se veia ademas
reforzada por la falta de infraestructura vial, cada vez se hace mas patente el
hecho de que estas economias han tenido niveles relatlvamente importantes de
articulaci6n a mercados regionales y nacionales y que, inclusive, pueden establecer
articulaciones con mercados internacionales. Este ultimo es el caso de productos
como la quinua y la fibra de alpaca, que han tenido experiencias de participaci6n
exitosas en mercados muy exigentes>'.

Sin embargo, a partir de trabajos mas recientes" e informaci6n complementaria de
caracter principalmente estadistico'", es probable que se tenga que revisar algunas de
estas concepciones debido a los cambios que estas han experiment ado en los ultimos
quince afios. A este respecto, trabajos posteriores a 1985 aportan nuevos elementos que
revelan los cambios producidos, en algunos casos inclusive anteriores a la crisis de 1980:

Losestudios sobre economias campesinas en Bolivia llevados a cabo hasta los inicios
de la decada de 1980 presentaban algunas caracteristicas comunes en la "definici6n"
que hacian de la economia campesina en el pais: 1) es principalmente una economia de
subsistencia; 2) su grado de articulaci6n al mercado es muy restringido; 3) tiene un
conjunto muy amplio de actividades agricolas, pecuarias y artesanales, pero niveles de
tecnologia muy bajos (tracci6n animal, no utiliza insumos quimicos para la agricultura),
debido a la falta de capital de trabajo y las condiciones climaticas: 4) tienen un elevado
componente de aversi6n al riesgo en sus decisiones de consumo y producci6n y 5) no se
da la contrataci6n de mana de obra asalariada y aun persisten formas de trabajo comunal,
como el ayni y la minka'"; a estas caracterfsticas se afiaden tambien consideraciones de
orden etnico cultural.

Referencias de los trabajos
y estudios realizados en la region

3.4.
Economias campesinas en el altiplano boliviano
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55. UDAPSO (1996)
56.Wennergren y Whitaker (1975)
57. De acuerdo a resultados del PRODARCI utilizando informacion censal ultima, un 55% de los centres poblados

de esta region se encuentran en proceso de estancamiento economico (Paniagua, PRODARCINol I; 1995).
58.Markowitz y Jette (1994)

Por otro lado, resultados de una encuesta rural de caracter restringido aplicada
en 199455, sefialan que mas del 50%de los ingresos de los habitantes de las areas
rurales son de caracter no-agricola. Ello implica que la actividad basicamente
agricola esta dejando paso a otras actividades (pecuaria, artesanal 0 de comercio),
algunas de las cuales tienen niveles de vinculacion a mercados regionales y
nacionales mas fuertes. Otro aspecto que ha sido poco considerado en la literatura
nacional es la vinculacion de los gastos de la unidad campesina con los mercados
regionales y nacionales (gastosen insumos provenientes de otros sectores, kerosene
o gas, velas, aceite, ropa); de acuerdo aWennergren y Whittaker (1975), durante
la decada de 1970 el 70%de los productos agropecuarios en el Altiplano ya eran
comercializados en ferias rurales 0 regionales; yel 70%de losbienes que la unidad
familiar campesina no producia y adquiria en estos mercados provenian de otros
sectores de la economia.

c) Aunque los niveles tecnologicos alcanzados son evidentemente bajos en el uso de
semilla certificada, en el empleo de fertilizantes e insecticidas y en las practicas
de sanidad animal que se han observado, es preciso mencionar que la economia
campesina del Altiplano registra una tendencia creciente en el uso de fertilizantes
quimicos desde 197056•

d) Elentorno geografico y las caracteristicas del c1imadel Altiplano tienen un efecto
import ante en las decisiones de produccion de los campesinos. Evidentemente,
hay un componente de aversion al riesgo que debe ser tomado en cuenta. En los
ultimos 20 afios solamente dos campafias agricolas han sido consideradas como
favorables para la actividad agropecuaria (1987-88 y 1996-97), los niveles de
lluvias han estado por debajo de 10 requerido, y mas aun, durante 1983, 1989 y
1992 se dieron sequias tan fuertes que significaron la perdida de hast a el 60%de
las cosechas normales de algunos productos de la region.

e) Elfactor demografico tambien debe ser considerado. ElAltiplano como region ha
sufrido un fuerte proceso de migracion de su poblacion, especialmente joven, que
aun continua en la actualidad:".Caberecordar que uno de losprincipales supuestos
sobre las economias campesinas es la abundante disponibilidad de mana de obra
al interior de la unidad productiva, por 10 que se hace importante reevaluar la
disponibilidad de mana de obra en la unidad productiva; tanto en terminos de
cantidad como en la productividad de esta. Delmismo modo, existen indicios de
que instituciones como el ayni y la minka tienden a desaparecer 0 vienen
adquiriendo un caracter semi-monetarizadov.
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59. Cardozo A. En: "Vfas de intensificacion de la ganaderfa boliviana en el Altiplano Boliviano". ORSTOM. La
Paz, Bolivia. 1994.

60. Una presentacion mas exhaustiva de la estrategia fue hecha en el capftulo I
61. En el capftulo II se hizo una presentacion detallada de esta region, su extension, poblacion y caracterfsticas

principales.

a) En una primera etapa se inicia el proceso de disminucion del area sembrada de
papa, ya que este cultivo viene siendo reemplazado por la siembra de forrajes
(alfalfa principalmente, pero tambien avena y cebada) {Herve(1994a); IETA-CIID
Canada (l992)}.

b) En una segunda etapa se hace evidente la fuerte disminucion del hato ovino y
abandono del ganado criollo bovino; la composicion del hato adquiere
caracteristicas mas "lecheras": las vacas de las razas Holstein0Pardo Suizo(ganado
mejorado) en produccion representan entre un 80 y 100%del hato {Herve(1994a);
Morodias (1994)}.

c) Latercera etapa es marcada por la generalizacion del uso del tractor. Aldisminuir
substancialmente la presencia de toros en los hatos y predominar las vacas
lecheras, los productores se yen en la necesidad de recurrir a traccion mecanica
para la realizacion de las tareas de cultivo agricola {Herve(1994a)}. Conocedores
del tema sefialan que el uso del tractor se intensiflco mas bien debido a que la

En terminos del sistema agrario que prevalece en el Altiplano pacefio, la aplicacion
del modelo lechero y la posterior intensiflcacion de esta actividad en las unidades
familiares de produccion que 10 adoptaron ha tenido un impacto en la organizacion y
las actividades que se realizaban en estas. Unejemplo de la secuencia que probablemente
tuvo este modelo en todo el Altiplano es aquella observada por algunos autores para el
caso de la Provincia Aroma, que tuvo cuatro etapas:

Un elemento particularmente importante de la estrategia de fomento fue el "modelo
lechero" que se transfirio a los productores y que, de manera muy esquematica, constaba
de tres partes: 1) la introduccion del cultivo de alfalfa como alternativa alimenticia para
el ganado, 2) el cruzamiento del ganado criollo con razas mejoradas para la produccion,
y 3) entrega de leche fresca a redes de colectaorganizadas regionalmente. Estaproduccion
estaba destinada a satisfacer la demanda de materia prima de plantas industrializadoras
instaladas con anterioridad.

La ganaderia bovina en la region del Altiplano pacefio ha sido tradicionalmente
considerada como una de las multiples actividades que desarrollan los agricultores
campesinos de la region". Sinembargo, desde iniciosde la decada de 1970 se implernento
una estrategia nacional que buscaba promover el desarrollo de la ganaderia lechera en
las unidades de produccion campesina de los valles y el Altiplano'". Esta estrategia de
fomento de la ganaderia lechera tuvo diversos componentes (credito, capacitacion,
comercializacion y transferencia de tecnologia) que han afectado de distinta manera la
articulacion y funcionamiento de las unidades de produccion campesina de la region
delAltiplanopacefio,especificamenteen el area denominada comoel "CordonLechero">'.

Antecedentes del modelo implementado

La ganaderla lechera en el altiplano paceiio
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62. Velasquez E. entrevista junio 1997
63. Fulcrand; Malpartida; Pinares y Bello; Gallo; Rojas y Velasquez; Fernandez yAyala; en: Herve, D. y Rojas,A.

(1994)
64. Ramos (1995).

a) Diversasetapas de la secuencia de adopcion del modelo son observadas, en diversos
grados, en las comunidades del Altiplano pacefio. Seplantea que la mayor 0menor
adopcion del modelo lechero se ha dado en funcion de las potencialidades
forrajeras y del tipo de productores. Elprimer aspecto depende: 1) del territorio
comunal y del acceso de las familias a parcelas ubicadas en el y 2) del territorio
individual para el cultivo de forrajes. El segundo aspecto se refiere a la
dtferenciacion social intra comunitaria y a las distintas funciones que el agricultor
y su familia asignan a la crianza bovina. Mientras que la relativa generalizacion
del cultivo de alfalfa en elAltiplano pacefio puede considerarse como un elemento
positivo que ayudaria a flexibilizar la restriccion anterior=, la dependencia de
este cultivo del acceso a sistemas de riego se convierte en otra restriccion,

b) Un elemento que muestra la heterogeneidad existente en la adopcion del modelo
y que ha sido analizado por varios autores ha sido el del tamafio de los hatos. Se
ha trabajado ya algunas hipotesis sobre la relacion entre el tamafio del hato y: 1)
los volumenes de produccion y 2) los costos de produccion (buscando definir un
tamafio optimo de hato), pero a nivel de estudios de caso «Morodias M. y D.
Herve (1994». Por otro lado, en los estudios no se detecto la existencia de una

Aspectos tecnicos de la ganaderia lechera

Demodo mas detallado, los resultados de los estudios realizados sobre la ganaderia
lechera en el Altiplano de LaPaz pueden ser agrupados de la siguiente manera:

Los estudios sobre la ganaderia lechera en el Altiplano pacefio, posteriores a la
implementacion del "modelo lechero", han hecho mayor enfasis en los aspectos tecnico
agronomicos, a comparacion de los economicos, debido a que inicialmente se buscaba
constatar la viabilidad tecnice de esta actividad, dadas las condiciones geograficas y
climatologicas prevalecientes. Por ello, estos estudios se orientaron a promover y evaluar
la introduccion de cultivos de alfalfa y otros forrajes, y la aclimatacion de razas de
ganado bovino especializadas en la produccion de leche (principalmente Holstein. y
Pardo Suizo). Laviabilidad tecnica de esta actividad fue demostrada por varios trabajos
desde los inicios de la decada de 198063; durante la presente decada se ha buscado mas
bien evaluar las posibilidades de intensiflcaci6n tecnicsde la misma, dados los crecientes
niveles de produccion que se advierten en ciertos segmentos de productores.

Analisis de la problematlca actual

produccion lechera requiere de mayores extensiones de cultivos forrajeros y, dadas
las condiciones de los suelos, el ganado criollo no podia realizar las labores de
traccion'".

d) Una cuarta etapa muestra ya una mayor articulacion de los productores de leche
al mercado via centros de acopio comunales y abastecedores de insumos para la
produccion industrial de leche y derivados.

CapItulo tercero
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65. Debido a sequfas el productor se puede ver forzado a vender sus animales, 0 en momentos en los que necesita
liquidez.

66. Ramos, (1995). y Pulcrand, (1994)
67. Boletines tecnicos. IBTA - Clll) Nos. 2 y 4 (1992, 1994)
68. Bejarano, M., Soriano, R. (1997)

relaci6n entre el tamafio del hato y la mana de obra familiar, pero sf con la edad
del jefe de familia (10 que indicaria que la decisi6n de adoptar el modelo lechero
podria tener una relaci6n con el ciclo de vida del jefe de familia).

c) La composici6n del hato bovino como variable de analisis tambien ha sido
considerada. Entre los principales resultados se tiene la constataci6n de que la
introducci6n directa de razas mejoradas no ha sido siempre deseable debido a
que: 1) los resultados son a menudo inferiores al potencial de producci6n, y 2) la
utilizaci6n del ganado Holstein para la tracci6n animal puede resultar
contraproducente, asi como el costa de alquiler de maquinaria. Elloha motivado
estudios, aun en curso, buscando la cruza optima dadas las caracteristicas climaticas
y geograficas del Altiplano. Por otro lado, tambien se ha evidenciado que el
movimiento y la composici6n del hato son fluctuantes segun los afios y que, en
algunos casos, el productor no siempre tiene la libertad de decidir sobre los cambios
producidos en este=.

d) Dieta alimenticia del ganado. Sehan hecho diversos estudios que proponen
diferentes dietas alimenticias 6ptimas buscando maximizar la producci6n de leche
de las vacas. Entre los resultados importantes de estos estudios se tiene la
identificaci6n de dos epocas diferenciadas en la dieta alimenticia de los animales:
la epoca seca (7 meses) y la epoca humeda (5 meses); y la constataci6n de que el
ganado lechero no es adecuadamente alimentado durante ambas epocas, 10 cual
impide que se logren los niveles maximos de reproducci6n y producci6n de leche=.

e) Manejo de pastos y de ganado. Los resultados de los ultimos estudios
evidencian una serie de limitaciones e ineficiencias en el manejo de los pastos y
del ganado lechero por parte de los productores y parecen indicar que, con los
recurs os existentes (especialmente en 10 que se refiere a tamafio y composici6n
del hato), los productores no estan obteniendo los maximos volumenes de
producci6n. Mientras que en algunos casos las conclusiones de estos estudios
apuntan hacia la necesidad de inversi6n en infraestructura (establos, heniles,
etc.), en otros casos se identifica mas bien la necesidad de capacitaci6n mas
especializada por parte de los productores'".

f) Mano de obra. Este es un aspecto que no ha sido estudiado en profundidad.
Uno de los elementos que mas se ha analizado ha sido la divisi6n del trabajo por
genero en ciertas labores; sobre todo durante la decada pasada, se identificaba a
la mujer como la principal encargada del manejo, ordefio y atenci6n de las vacas.
En la actualidad, aunque esta caracteristica persiste, se hace mas dificil encontrar
una separaci6n tan marcada pues tanto hombres comomujeres pueden participar
en esta actividad'".

Consideraciones te6ricas para e/ ana/isis de /a ganaderfa /echera
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69.Vargas, J; en Herve y Rojas (1994)

Los trabajos existentes coinciden, primero, en sefialar que debido a la
heterogeneidad existente entre los productores es muy diffcil aun hablar de una
estructura de costos representativa de un conjunto de productores. En segundo
lugar, las estructuras de costos consideradas han sidomuy distintas y diffcilmente
han incluido todos los elementos que contempla la actividad'".

g) Contexto externo. Este tema ha sido tocado de manera mas bien superficial y
se plante6 solamente cuando se comenz6 a considerar la intensificaci6n tecnica
de la actividad. De acuerdo a Herve (1994a), la ganaderia lechera no lograra
niveles de intensificaci6n en tanto el contexto externo se mantenga incierto y las
condiciones para los productores no sean mejores. Al parecer, dos elementos
especialmente importantes de considerar en el contexto externo a la actividad
individual son el acceso a carreteras y centros de acopio para la producci6n. Sin
embargo, ninguno de estos aspectos ha sido estudiado en detalle y tampoco se ha
realizado una evaluaci6n de la magnitud del impacto que puedan tener.

h) Rentabilidad y estructuras de costos. Estostemas no han sido tratados de
manera sistematica y se emplearon metodologfas diferentes. Lamayor atenci6n
dada a los temas tecnicos en los estudios realizados hasta el presente, se debe,
ademas de 10yamencionado,a que la ganaderia lechera fue inicialmenteconcebida
como una estrategia de mejora de los niveles alimenticios de la poblaci6n rural y
de alivio a la pobreza , y no como una actividad productiva rentable que podria
llegar a elevados niveles de especializaci6n.

Aspectos econ6micos de la ganaderia lechera

Capitulo tercero
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70. El metodo de trabajo y el detalle de los datos de calculo estan presentados en un documento anexo (CEDLA,
1997).

71. Es importante tomar en cuenta el perfodo en el cual se recogio la informacion; junio es parte de la "epoca seca"
del calendario de produccion del ganado lechero en esta region delAltiplano, por ella podrfa ser que la informa
cion sobre vohimenes de produccion de leche cruda presentada a continuaci6n tenga un cierto grado de subes
timaci6n.

El trabajo de campo se realizo durante el mes de junio de 199711, en coordinacion
con los representantes de organizacionesprovincialesde productores de leche (ASPROLPA,

Aun cuando se identifico a productores individuales, la captacion y analisis de la
informacion se hizo tomando como sujeto de analisis ala Unidad Familiar de Producci6n
(UFP),dadas las caracteristicas de la actividad campesina ya mencionadas en el capitulo
anterior; el Cuadro 4.1 presenta la relacion de los municipios y comunidades en los que
se realizaron las entrevistas.

Tomando en cuenta a ecosistemas del «Cordon Lechero»del Altiplano de La Paz,
para el analisis de las principales caracteristicas de UFP's, se seleccionaron
comunidades con trayectoria en la actividad lechera, y donde existen indicios de

haber potencial. Losproductores entrevistados fueron identificadosmediante referencias,
tanto de los dirigentes comunales como de los tecnicos de las IPDSy de la PILAndina,
que los sefialaban como aquellos que de manera regular entregaban mayor cantidad de
leche a sus respectivos centros de acopio, respecto de otros productores, 0 que producian
mayor volumen de leche en relacion a los otros vecinos de la comunidad. Sin embargo,
es preciso sefialar que el numero de productores entrevistados y las comunidades
seleccionadas, no se ajustaron a parametres estadisticos y por 10 tanto los resultados
que se presentan no necesariamente son generalizables a toda la region considerada, a
pesar de que muchas de las caracteristicas encontradas son similares a las de otros
trabajos llevados a cabo durante los ultirnos cinco afios.

4.1
=1riIi,C1ff·~-ro...,.generales de las

Proaucoion (UFP's)
estudiadas

Analisis de unidades
familiares de producci6n 70
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ElCuadra 4.2. muestra la superficie total con que cuentan las 8 UFP'sy el uso que
hacen de ella. En primer lugar, se observa una gran heterogeneidad de tamafios y usos:
superficies que van desde un minimo de 2.29 has. hasta un maximo de 26.55 has. y
superficies con forrajes que van desde 1.5 has. hasta 12 has. Losotros cultivos (papa,

Tamaiio y uso de la tierra

Recursos flsicos y de explotaclon en las UFP's analizadas

Seconsideran basicamente dos grandes grupos; los recursos fisicos y de explotacion
en las UFP'sy los recursos humanos.

Para poder hacer mas facil la comparacion entre los resultados encontrados en las
entrevistas y el estado de la situacion a nivel regional hecho en el capitulo II, la
presentacion de la informacion con respecto a la actividad lechera y sus caracteristicas
mantendra la misma secuencia de presentacion que tuvo este capitulo, tanto en 10 que
se refiere a la base de recursos como al proceso productivo.

ModuloLechero de Taramaya) e instituciones privadas que trabajan en la zona (Qhana,
RadioSanGabriel, Pil-Andina).Lasentrevistas se efectuaron en los terrenos de las UFP's;
ademas de los productores y sus familias se conto con la presencia de otros productores
vecinos, con la finalidad de precisar y cruzar la informacion, especialmente aquella
referida a costos regionales de algunos insumos y rendimientos de cultivos forrajeros.
Algunos aspectos tecnicos (coeficientes de produccion agricola y requerimientos
alimenticios)de la informacion obtenida en lasUFP'sfueron validados y complementados
en base a informacion acopiada en estudios anteriores, realizados en diferentes
microecosistemas del «Cordon Lechero».

Elaboraci6n propia en base a encuestas ganaderfa lechera UER- Cedla, 1997.

Muramaya
Achica Baja

Viacha3.Ingavi 3.1
3.2

2.1
2.2

Huayrocondo
Huayrocondo

Batallas2. Los Andes

1.1
1.2

Chijipina
Taramaya

1.0masuyos

Codigo UFPComunidadMunicipioProvincia

Cuadro 4.1
Unidades Familiares de Produccion entrevistadas

CapItulo cuerto
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Como se aprecia en el Cuadro 4.3, los tamanos de hato varian en cada una de las
UFP'sobservadas y van desde 4 cabezas como minimo hasta 22 cabezas como maximo.
Elporcentaje de unidades vacunas lecheras (UVL)predomina frente al de bovinos machos
(entre 82%y 100%),10 que muestra la orientacion a la produccion de leche. En cambio,

Estructura del hato lechero

Considerando la superficie de tierra disponible como uno de los factores de produccion
que determina la posibilidad de crecimiento de la actividad lechera, y de acuerdo a la
superficie total que tienen las UFP's analizadas, las perspectivas de un aumento del
tarnafio del hato lechero serian muy reducidas, principalmente en las comunidades de
las provincias Omasuyos, LosAndes e Ingavi. Este no seria el caso de la Provincia Aroma,
donde los productores tendrian mejores perspectivas de crecimiento 0 de expansion de
sus hatos, debido a que cuentan con propiedades con mayor extension; sin embargo, en
esta provincia tambien existen factores adicionales, que deben ser .considerados y que
inciden en los bajos rendimientos de los cultivos forrajeros (principalmente la falta de
agua y la infertilidad del suelo).

Por otro lado, se via que las UFP'smas dedicadas a la ganaderia lechera cuentan con
mayores superficies de forrajes, por 10que la posibilidad 0 no de producir estos cultivos
determinaria las diferentes perspectivas de desarrollo lechero para cada productor y en
cada comunidad y/o zona lechera. El uso reducido de tierra con cultivos agricolas
responde basicamente a la necesidad aliment aria de la familia dedicada a la actividad
lechera; por esta razon, es probable que la superficie agricola no l1egue a ser
completamente reemplazada en el futuro.

Elaboraci6n propia en base a encuesta ganaderfa lechera UER-Cedla, 1997.

Provincia Productor Sup. Sup. Sup. Sup. Sup. Cult. en Area multiuso
entrevistado Total dcultivos dpastos dcultivos descanso vivienda, establo

(ha.) forrajeros naturales agricolas (ha.) Construccion
(ha.) (ha.) (ha.) Etc.

I.1 3",00 0,00 0,04Omasuyos
1.2 1,50 0,25 0,04

Los Andes 2.1 3,50 0,25 0,04
2.2 2,50 3,00 0,03

Ingavi 3.1

Cuadro 4.2
Tamafio y uso de la tierra en la produccion de leche

habas, quinua) se practican en superficies reducidas (no mas de %de ha.) y la superficie
con pastos nativos es tambien muy pequefia (tres de los ocho productores entrevistados
no tenian propiedades con pastos naturales).

Analisis de unidades familia res de producci6n
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72. Con el proposito de traducir la estructura del hato a medidas equiparables y homogeneas, se ha efectuado la
conversion de cabezas bovinas a Unidades Animales (UA). Los coeficientes considerados se encuentran en
CEDLA (1997).

Lainfraestructura basica (construcciones, herramientas, equipo y material veterinario)
con que cuentan las unidades de produccion es minima y precaria, y no reline en su
mayor parte las condiciones apropiadas para realizar adecuadamente las diferentes tareas
que conlleva la ganaderia lechera. A continuacion se presenta de manera desagregada
esta informacion:

Infraestructura baslca, herramientas y
utensilios para la producclon de leche

Por otra parte, se ha observado que la presencia de ganado ovino es reducida en
todas las UFP'svisitadas. Elpoco ganado de este tipo se destina para el autoconsumo de
la familia, este hecho en cierta forma muestra la mayor preponderancia de la ganaderia
lechera sobre otras actividades pecuarias.

UVL = Unidades Vacuna Lechera
U.A. es equivalente a una vaca de 300 kg. de peso vivo
Elaboracion propia, en base a encuesta ganaderfa lechera UER-Cedla, 1997.

100
o27

100
o

95
2

12,06 21,398,18
100
6Ovinos (cbz.)

AromaLos AndesOmasuyosTotalDescripci6n

Cuadro 4.3
Composicien del hato bovino de las UFP's

el numero de vacas en produccion presenta menores niveles de dispersion entre las
UFP'sentrevistadas, ya que se encuentra entre 2 y 7 cabezas".

CapItulo Guarto
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73.Mfnimamente, los establos deberfan tener el techo de teja, piso de cemento con pendiente adecuada y drenaje
para la limpieza, comederos y bebederos adecuados, sala de ordefio, parto y terneriles.

Equipo y material veterinario
En general, los productores no cuentan con material veterinario; algunos disponen

de una 0 dos jeringas, una pistol a dosificadora y una mocheta. Sin embargo, las atenciones
de asistencia veterinaria son realizadas directamente por promotores en salud animal
existentes en las mismas comunidades, quienes disponen de un equipo veterinario basico
para primeros auxilios.

Los utensilios para el manejo de la leche son jarras, tachos de aluminio (de 20 y 30 1.)
y bicicleta para el traslado de leche al centro de acopio; por otro lado, utilizan ollas,
bafiadores, moldes y otros de menor importancia para la elaboraci6n de quesos. Es
import ante destacar que las herramientas y utensilios pueden ser comprados en las
ferias locales, ser de fabricaci6n cas era 0 adaptados por los productores. Estas
herramientas deberian ser de uso especifico (algunas veces son de uso multiple como los
baldes) y de buen manejo higienico.

En general todos los productores cuentan con un pozo de agua para consumo
domestico, el mismo que sirve para la provisi6n de agua a los bovinos, la profundidad
de estos varia entre 2 a 8 m. En algunos casos tienen una pequefia bomba manual y
anillas de cemento, otros son simple mente pozos para sacar agua con soga y balde. Por
la importancia que reviste el agua para el ganado lechero, se deben tomar previsiones
de mejoramiento de los pozos y el control de la calidad del agua.

Herramientas y utensilios para el manejo de la leche
Las herramientas con que cuentan los productores para desarrollar las actividades

agricolas y de lecheria son las minimas indispensables. Basicamente se trata de: pal as,
picotas, azadones, hoces, rastrillo, guadafias y otras, exclusivamente para labores de
produccion de forrajes; para el manejo de ganado utilizan estacas, sogas, bebederos de
piedra 0 de goma y carretilla para la limpieza del establo y10 del espacio donde descansan
los bovinos.

Ninguno de los productores cuenta con henil para la conservaci6n de forrajes, tampoco
tienen bretes yI0 mangas para el manejo del ganado bovino en aplicaciones sanitarias y
de inseminaci6n artificial. Sin embargo, existen banos antiparasitarios y bretes comunales
donde se realizan las campafias de vacunaci6n y dosificaci6n del ganado lechero.

De las ocho UFP's analizadas, s610 tres cuentan con establo; en cada caso, este fue
construido en una superficie de 8 x 4 m., con techo de teja, pared de adobe y piso de
tierra 0 de cementa y con capacidad para 5 vacas. Dos de las UFP's tienen construcciones
improvisadas (cobertizos rusticos) con techo de paja y piso de tierra, que sirven a manera
de establos para cobijar aproximadamente 4 vacas adultas y 2 terneros. Del mismo modo,
cuatro de las UFP's cuentan con comederos de cemento, de 8 m. de largo y con capacidad
para 6 vacas, ubicados en el espacio donde los bovinos duermen y son alimentados".

Construcciones
(establos, comederos y pozos de agua)

Analisis de unidades familia res de producci6n
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74, En CEDLA (1997), esta presentada la informacion complementaria sobre los tiempos dedicadospor las UFPs a
cada una de estas actividades.

75. No se incluyo el tiempo dedicado a la elaboracion de queso (realizada principalmente por la esposa), debido a
que esta actividad implica ya una cierta transformacion de la leche cruda,

Simultanearnente, el Cuadro4.4 presenta el total de la mana de obra que es utilizada
especfficamente en la actividad lechera, en base a una aproximacion de las horas de
trabajo en las siguientes actividades: slimentecion, ordeiio, pastoreo, traslado de la leche
al centro de acopio, actividades en salud animal, provision de agua al ganado y las
actividadespara la produccion de Iorrejes'>, De acuerdo a la informacion presentada, la
produccion de leche se constituye en la principal actividad de las ,UFP's,ya que absorbe,
en promedio, un 70%de la fuerza de trabajo familiar. EIsaldo de la disponibilidad de la
mana de obra se emplea en otras actividades como el comercio, el magisterio en uno de
los casos, entre otros.

2.2

Ingavi 3.1 290,0 0,68 248,7 - 68,7 4,0 9,44 26,3
3.2 610,4 0,79 287,4 257,0 4,0 12,06 23,8

Aroma 4.1 556,9 0,96 351,3 7,0 21,39 16,4
4.2 481,4 0,50 182,5 3,0 8,38 21,8

Promedio 483,3 1,3 5,7 0,7 261,5 75,7 337,2 69,8 146,2 3,9 10,8 27,4

Un Jornal de un hombre adulto = 1 UTH
Elaboraci6n propia, en base a encuesta ganaderfa lechera UER-Cedla, 1997.

Empleo Empleo Empleo TOTAL Empleo

e Disponib. Disponib. hrJdia jomal real UTHIaiio UTHIaiio Empleo Balance N° U.A.

:6 UTHI UTHI Manejo sobre 8 UTHIaiio Actlv, Activ. Activ. (4) v,s. vaeas UTHlUA

-e ANO DIA Ganado hrJdia manejo Forrajera Lechera Lechera (6) en Total
U ganado (%)

(4) (4)1365 (I) (2) (3)=(2)x (5) (6)=(3)+ (6)1(4) (4).(6) ordefio Ano

UFP 365 (5)

Provincia

Cuadro 4.4
Mano de obra familiar disponible y utilizada en la actividad lechera

La disponibilidad de la mana de obra en las UFP's,esta en funcion del numero y la
edad de los componentes que tiene cada familia, que oscilan entre 1 y 4 miembros. Dos
de las UFP's entrevistadas estan conformadas por una sola persona, mientras que las
restantes UFP'sestan compuestas por los esposos y dos hijos. ElCuadro 4.4 muestra la
mana de obra familiar (MOF)disponible estimada a partir de la composicion familiar y
los dias de trabajo habiles durante el ano, y convertida en Unidades Trabaiador Hombre
por ano (UTHI ano) 74:

Mano de obra familiar (MOF)disponible
y su utilizecion en la actividad lechera

Recursos humanos

Capitulo cuarto
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76. VerCEDLA (1997), para la informacion en detalle de cada uno de los productores.

Finalmente, se compararon las edades de los jefes de familia y los tamafios de hato,
para ver si la relaci6n planteada por los resultados de otros trabajos tambien se cumplia
en el caso de los productores entrevistados", En el caso de las ocho UFP'sentrevistadas
se encontr6 que los productores-jefe de familia, cuyas edades oscilan entre 36 y 49 afios,
son los que han logrado consolidar su actividad lechera con mayor exito, mientras que
para edades mayores a 50 anos la relaci6n entre esta y el tamano de hato desaparece;
del mismo modo su capacidad productiva se encuentra por debajo de la de los otros.

Tecnicos promotores de la comunidad
Engeneral, es importante serialar que los productores entrevistados recibieron alguna

capacitaci6n y gracias a ella cuentan con ciertos conocimientos tecno16gicos sobre la
actividad lechera (en aspectos de selecci6n y mejoramiento del ganado, salud animal y
alimentaci6n). No obstante, estos conocimientos son insuficientes y poco s6lidos para
desarrollar tecnicamente el manejo del ganado lechero. Sin embargo, es necesario
ponderar la existencia de mana de obra capacitada (promotores sanitarios e
inseminadores) en cada comunidad, la cual, gracias al apoyo de instituciones, programas
de desarrollo (PROFOLE,Qhana, y otros) y de la misma comunidad, han sido formados
comotecnicos promotores en salud animal.Actualmente, ellosson los unicos responsables
de las actividades sanitarias preventivas y curativas del ganado lechero en sus
comunidades.

Enel caso de la UFP3.1, que cuenta con una sola persona, la disponibilidad de mana
de obra no cubre los requerimientos de la actividad (-68,7 UTH/afio),dado el tamafio de
hato que tiene; este productor tiene que trabajar rna. de 8 h.l dia 0 contratar mana de
obra para realizar la producci6n de forrajes. Ladisponibilidad y los requerimientos de
mana de obra anual estan en equilibrio en la UFP4.1 (con 1,5 UTH/dia y un tamafio de
hato de 21,39 UA),esto significa que si este productor desea ampliar su actividad debera
recurrir a contratar mana de obra. Para las seisUFP'srestantes, en las actuales condiciones
(1,1 UTH/dia disponible y un tamafio de hato igual 0 menor a 8,38 UA),la mana de obra
disponible no es una limitante puesto que hay exceso de ella a 10largo del ano.

El requerimiento de mana de obra calculada para la actividad lechera varia
principalmente en funci6n a la cantidad de UAy el numero de vacas en producci6n que
poseen los productores. Aquellos con menor cantidad de ganado tienen exceso de mana
de obra y el trabajo puede realizarse con mayor facilidad en cuanto a las horas de
trabajo/dia. Deacuerdo a 10senalado por los entrevistados, el uso de laMOFse intensifica
en las epocas de siembra (noviembre hasta mediados de enero) y cosecha de cultivos
forrajeros (febrero a abril). En estas epocas es necesario recurrir a contratar alguna
mana de obra, especialmente para la cosecha de forrajes, ya que la disponibilidad de
mana de obra familiar dia es insuficiente y esta por debajo de 2 UTH/dia en todas las
UFP's.(esta varia entre 0,8 y 1,8 UTH/dia) ; es decir, que el trabajo disponible es inferior
al de 2 hombres en todos los casos.

Ana/isis de unidades fami/iares de producci6n
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77. En otras comunidades en cambio, predomina el cultivo de otros forrajes como la festuca y la vizia billosa.
78. Qhana en Los Andes, ExProfole en Omasuyos y Patacamaya y San Gabriel en Ingavi.

Siembra.
Se realiza con maquinaria 0 yunta, dependiendo de la capacidad financiera del

productor en cada zona. Ladensidad de semilla de avena varia entre 80 - 100 kg'/ha. y
de cebada entre 70 - 92 kg./ha.; al parecer no existe una densidad optima para cada UFP,
que depende de las condiciones climaticas, del tipo y fertilidad de suelo, al cual no se
incorpora ningun tipo de fertilizante 0 estiercol. Como ya se menciono, la alfalfa se
siembra de manera conjunta con los otros dos cultivos; este sistema de siembra no es
recomendable desde un punto de vista tecnico, ya que existe competencia nutricional
por sobrepoblacion de plantas de ambas variedades y debido a ella se obtienen
rendimientos por debajo de los esperados.

Preparaci6n del suelo (roturacion y rastreado).
En todas las UFP'sobservadas la preparacion del suelo es realizada con maquinaria

agricola, alquilada de propietarios en la comunidad 0 de instituciones de desarrollo"; La
calidad de trabajo dependia del tipo de maquinaria y el precio pagado por el productor;
en algunos casos los productores todavia no estaban conscientes de que una mala
preparacion del suelo afecta directamente al bajo rendimiento de los cultivos forrajeros.

Demanera general, la produccion de forrajes considera los siguientes pasos:

Elcultivo de la alfalfa (plurianual) tambien se encuentra ampliamente difundido en
las comunidades visitadas; sin embargo, en la mayoria de los casos se da un cultivo
mixto, entre la alfalfa y un forraje anual, por 10 que ambos forrajes "comparten" varias
de las tareas agricolas durante un cierto tiempo.

En las cuatro zonas visitadas del «Cordon Lechero», predomina principal mente el
cultivo anual de cebada y avena, como forraje para el ganado", De todas maneras, se
tienen diferencias en la intensidad de cultivo de ambas variedades; en las comunidades
pertenecientes a Omasuyos y LosAndes, el cultivo predominante es la avena, mientras
que en Ingavi y Aroma predomina el cultivo de cebada y, en escasa medida, la avena se
siembra en asociacion con la cebada. Por estas razones, el analisis de los aspectos tecnicos
del cultivo de la avena se basara principalmente en la informacion recogida en las
comunidades de Omasuyosy LosAndesy el de la cebada hara 10propio con la informacion
recogida en las comunidades de Ingavi y Aroma.

Producci6n de forrajes

Laproduccion lechera considera tres aspectos: la produccion de forrajes, el manejo
del ganado y la produccion de leche.

produccion lechers
las UFP's ana/izadas

Aspectos tecnicos
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* Cultivo de alfalfa asociado con pasto ovillo 0 festuca.
Elaboraci6n: UER-Cedla

2.760 (S.Gabriel, 1994)
4.600 (S. Gabriel, 1994)

13.280 (Ramos, 1995)
5.7()O(Ramos, 1995)
2.733 (Ramos, 1995)

Los Andes
(Huayrocondo)

1.116 (Estfvariz, 1995)Omasuyos (Taramaya,
Belen)

Informacion obtenida de
otros estudios
(kg. M.S./ha.)

Informacion de
UFP's

Entrevistadas
(kg. M.S./ha.)

CultivoProvincia/comunidad

Cuadro 4.5
Rendimientos (kg. M.S.Jha.) de avena, cebada, alfalfa y canapas

Los rendimientos de estas especies forrajeras varian de acuerdo a las condiciones
climaticas (ecosistemasmas favorables); se registran mayores rendimientos en zonas de
las provincias Omasuyosy LosAndes;en IngaviyAromase obtiene menores rendimientos
debido a las bajas precipitaciones pluviales y la acentuada aridez del suelo. Result6muy
dificil lograr informaci6n completa sobre los rendimientos de cebada, avena y alfalfa, a
traves de una sola entrevista, debido a que los productores nunca habian determinado
y/o contabilizado las cantidades de cosechas anteriores. Por otro lado, la informaci6n
obtenida presenta diferencias marcadas con informaci6n ya existente en evaluaciones
de rendimiento forrajero logradas mediante otros estudios de caso, como puede verse
en el resumen que se presenta en el Cuadro 4.5:

Cultivo de la alfalfa
Es preciso mencionar que el cultivo de la alfalfa se da asociado a pastos perennes,

comoel pasto ovilloy el pasto festuca. Ladensidad de semilla de alfalfa relacionada con
pastos es de 9 kg.lha. de alfalfa,mas 5 kg.lha. de pastos. Yen la siembra pura de alfalfa
esta entre 16 a 20 kg.lha., segun la provincia.

Cosecha
Se realiza generalmente de forma manual, luego es transportada en camiones hasta

el predio, donde es henificada.Generalmenteeste procesono es adecuadamente realizado
(corte demasiado temprano 0 tardio, sobreexposici6nde la producci6n al solo la lluvia,
etc.), por 10 que existe perdida de nutrientes. En el caso de la alfalfa esta tambien es
cosechada de manera directa por el ganado, durante el pastoreo en la misma parcela.

Ana/isis de unidades familia res de producci6n
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79. En las entrevistas se recogio informacion sobre rendimientos de forrajes en "heno", y se han hecho los calculos
correspondientes, utilizando coeficientes estandar (ver cuadro 4.8) para convertir esta informacion en volume
nes de materia seca (m.s).

Engeneralla alimentaci6n del ganado lechero esta basada en alimentos voluminosos
debido a su mayor disponibilidad en las UFP'sentrevistadas. Losforrajes verdes tienen
bajo contenido de materia seca pero mayor contenido de nutrientes respecto a los henos
(cebada, avena y alfalfa), que tienen mayor contenido de fibra y bajo contenido
nutricional. Comose via en el Cuadra 4.6, la disponibilidad de forrajes no llega a cubrir
el requerimiento nutricional del ganado lechero de las UFP's,por 10 que los productores
adicionalmente utilizan alimentos concentrados que tienen alto valor nutritivo (proteina
y energia), a pesar de que estos tienen un costo mayor. Elafrechillo.es el mas adquirido
gracias a su mayor disponibilidad y menor precio en el mercado; otro alimento
concentrado relativamente utilizado es la borra de cerveza.

Alimentaci6n

Practlcas de manejo del ganado lechero

Losresultados del balance forrajero (en base a un consumo de 9 kg./dia de M.S.por
UA) son deficitarios para la mayoria de las UFP's entrevistadas; los requerimientos
adicionales de forrajes para estas unidades representan entre el 52 y el 17% de su
producci6n actual. Debido a estas restricciones, los productores en cuesti6n tienen
diferentes estrategias para complementar los requerimientos alimenticios de su ganado;
alquilan pasturas de alfalfa,compran heno de cebada y alimentosconcentrados (afrechillo
y borra de cebada) 0, finalmente, se yen obligados a subalimentar a su ganado.

ElCuadra 4.6 presenta una estimecion de la producci6n de forraje para la campana
1996 - 1997 en las UFP's analizadas, los requerimientos de forrajes de acuerdo a los
hatos y el balance forrajero. Enprimer lugar, en base a la discusi6n planteada sobre los
rendimientos, es necesario volver a mencionar que los volumenes obtenidos varian de
acuerdo a la superficie cultivada y los rendimientos por hectarea logrados a nivel
individual y regional. Por otro lado, se observa que las superficies cultivadas con alfalfa
son mayores a las de cebada y/o avena en las UFP's,que tienen volumenes mayores de
UA;como fue establecido por los mismos productores, es de conocimiento generalizado
que la alfalfa tiene un mayor valor nutritivo y "responde muy bien a la alimentaci6n del
ganado lechero". Finalmente, y a diferencia de otros trabajos, se observa que las canapas
no son fuentes importantes de alimentopara el ganado;de los 8productores entrevistados,
3 no contaban con estas.

Si bien se tiene una variaci6n hacia arriba y hacia abajo en la comparaci6n de los
resultados de los rendimientos obtenidos con respecto a otros estudios, es probable que
los resultados de las entrevistas tengan un cierto sesgohacia arriba, debido a que el ano
agricola 1996-97 ha sido de mejor precipitaci6n pluvial que los anos anteriores, en los
que se realizaron los estudios. Para efectos de calculos posteriores se han tornado los
rendimientos (en kilogramosde materia seca) por tipo de forraje y zona que se presentan
en el Cuadro 4.679•

Ana/isis de unidades familiares de producci6n
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* No incluye a la suma de materia seca (M.S.)
Elaboraci6n propia, en base a encuesta ganaderfa lechera UER-CEDLA 1997.

6,6 6,6

18
10

3

0,150 0,100

2,5

18

3

Aroma

22

Epoca Humeda
Alimento bdsico:
H. de avena (88, t % M.s.)
.H. de cebada (88,1% ~.:~.)
H. alfalfa (92,4 % M.S;) /
Alfalfa verde (25,3 /u 1"",".J

Pradera nativa
Totora verde (22,8
Alimento suplementati
Afrechillo (87,8
Borra de cebada

Sal Natural *

Los AndesAlimento (kg.ldfa)/

Cuadro 4.7
Estrategias de alimentacion al ganado lechero en dos epoca

Laalimentaci6n en la epoca sec a esta constituida por heno de avena (provincias de
Omasuyos y LosAndes), heno de cebada (provincias de Ingavi y Aroma) yen algunos
casos heno de alfalfa; en esta epoca el afrechillo 0 la borra de cerveza cobran importancia

El Cuadro 4.7, muestra las diferentes estrategias de alimentaci6n que tienen los
productores durante los meses del ano, agrupados en dos epocas: la epoca seca (7 meses,
entre abril y octubre) y la epoca humeda (5 meses, de noviembre a marzo). Lasestrategias
difieren tanto entre las UFP's como entre los ecosistemas 0 zonas lecheras, pero las
fuentes principales de alimento basico son las producidas en las propias unidades de
producci6n. Sin embargo, las vacas tiene un consumo de sal muy similar entre ambas
epocas y los productores senalaron que la administraci6n de vitaminas al ganado lechero
se efectua durante ambas epocas.

CapItulo Guarto
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80. Se ha supuesto que el ganado consume el total de alimento ofrecido y que la calidad de alimentos producidos en
el Altiplano es aquella sefialada por los resultados del analisis bromatol6gico llevado a cabo por Danchurchaid
(1990 y 1994).

Cuadro 4.8
Aporte de nutrientes en las estrategias de alimentacicn"

Epoca seca Epoca humeda

'<;6digo M.S. Caldo FOsforo
(WP (kg.) (g.) (g.)

1.1 5,5 0,432 4,77 5,50 8,50 6,1 1,267 4,77 20,85 12,95
1.2 7,3 0,591 8,34 31,60 25,60 6,6 0,962 8,38 57,50 26,50
4.1 6,3 0,399 7,46 8,10 30,70 8,1 1,057 10,42 56,30 38,50
2.2 10,0 1,007 12,18 57,70 42,70 5,5 0,798 6,56 52,60 14,60
3.1 6,3 0,322 6,88 7,90 21,30 6,3 0,910 8,04 53,90 25,70
3.2 6,2 0,322 6,88 7,90 21,30 6,4 0,962 8,38 57,50 26,50
4.1 9,7 1,282 12,43 85,40 45,10 9,4 1,321 12,52 71,35 47,25
4.2 3,5 0,140 3,60 4,40 6,80 8,2 1,153 10,30 69,40 30,60
Prom. 6,85 0,562 7,82 7,07 1,054 8,67

* Sin tomar en cuenta el aporte de la pradera nativa.
Fuente: Elaboraci6n propia en base a la cantidad de alimento suministrado y el contenido de nutrientes en los
alimentos.

La cantidad de materia seca suministrada al ganado por los diferentes productores
varia entre 3,6 y 10 kg./dia/vaca en la epoca seca y va de 6,1 a 9,6 kg./dia/vaca en la
epoca humeda. Almismo tiempo, la calidad de materia seca que contiene dicho alimento
varia durante las dos epocas, Para complementar el analisis, el Cuadra 4.8 presenta
informaci6n sobre la cantidad de nutrientes/ dia/vaca (proteina y energia) que es
proporcionada por los productores a su ganado lechero=. Lainclusi6n de este elemento
complementario de analisis podria motivar la formulaci6n de nuevos planteamientos en
estudios posteriores relacionados con el aporte de nutrientes para una mejor alimentaci6n
del ganado lechero.

En la epoca hume d a se suministra principal mente alfalfa verde, ya sea pastoreada
o cortada en la misma parcel a, aunque el ganado tambien recibe pequefias proporciones
de heno de cebada 0 avena. Lacantidad de alimento basico suministrado varia de acuerdo
a la disponibilidad de forraje que tenga la UFPa 10 largo de todos los meses del afio y la
suplementaci6n con afrechillo, que varia entre 1 a 2,5 kg./dia; el consumo de sal natural
no esta restringido y en esta epoca las vacas en producci6n reciben casi 10mismo que en
la epoca seca.

como suplementos a la alimentaci6n de las vacas en producci6n. Los bovinos tienen
libre acceso al suministro de agua de pozos 0 de arroyos y consumen sal natural en
bloques colocados al lado del sitio donde duermen. S6lo 3 productores pastorean al
ganado lechero en canapas.

Analisis de unidades familiares de producci6n
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81. Una vaea en produeei6n, que no esta gestando y que ha eompletado su ereeimiento, es equivalente a 1.4UA y
tiene un requerimiento diario de 0,771 kg de protefna digestible y 12,6Meal de energfa; de aeuerdo a las normas
de alimentaei6n en Tablas Morriz6n en Rojas, A. et. al. (1990); (ver el calculo de requerimientos en CEDLA,
1997).

Atraves de las encuestas aplicadas a lasUFP's,se obtuvo informaci6n adicional sobre
las muertes de ganado acaecidas en el ultimo afio. En total se registr6 la muerte de 3
vacas adultas y 9 terneros, debido a causas diferentes. En la comunidad de Taramaya
(Omasuyos) murieron dos vacas adultas, una por causa desconocida y la otra por
timpanismo; y dos terneros, uno por diarrea y el otro por persistencia umbilical. En la
comunidad de Huayrocondo (LosAndes) se registr6 la muerte de dos terneros y en la

A partir de las entrevistas realizadas se percibe, ademas, que existe un mayor
seguimiento y apoyo en las comunidades visitadas en todo 10referente a la medicina
preventiva (dosificaciones, vacunas, banos antiparasitarios, etc.); generalmente se
realizan campafias sanitarias coordinadas por los representantes del m6dulo 0 centro
de acopio y los promotores locales, algunas veces con asesoramiento de IPDS.Esteno es
el casopara losdiferentes aspectos de medicina curativa (tratamiento contra parasites
externos, internos, neumonias, mastitis, retenci6n placentaria, persistencia umbilical,
etc.), si hay presencia de enfermedades, generalmente el tratamiento es incompleto por
falta de recursos financieros 0 falta de conocimientos acerca de la salud animal de parte
del productor.

EICuadra 4.9 muestra las caracteristicas de la salud animal en las UFP'sanalizadas.
Lasenfermedades prevalecientes (que ocasionan perdidas econ6micas considerables y
que se presentaron en todas las UFP'sanalizadas) son: la fasciola hepatica, los parasites
gastrointestinales, la fiebre aftosa, las diarreas, persistencia umbilicaldel ternero, mastitis
y otras en menor grado, como el mal de altura. Sin embargo, es preciso volver a serialar
que estas enfermedades se encuentran presentes en todo el ganado del Altiplano y que
no son una caracteristica particular del grupo entrevistado 0 del periodo tornado en
cuenta.

Salud animal

Como se puede deducir, las estrategias de alimentaci6n son completamente diferentes
entre las UFP'sy no existe un ajuste en terminos de materia seca, proteina y energia,
respecto al requerimiento adecuado de nutrientes del ganado lechero. Estos sistemas
inadecuados de manejo alimentario (subalimentaci6n y sobrealimentaci6n), demuestran
las deficiencias practicas sobre nutrici6n animal que tienen en la actualidad los
productores.

Deacuerdo a losrequerimientos nutricionalesde una vacaen producciorr", loscalculos
presentados en el Cuadra 4.8 muestran que durante la epoca seca en seis de las UFP's
entrevistadas el ganado lechero esta sujeto a una subalimentanci6n por la poca
disponibilidad de forraje y la baja calidad nutritiva. Lo contrario ocurre en la epoca
humeda, cuando el ganado lechero es sobrealimentado, debido al contenido alto de
proteinas de los forrajes verdes y el bajo contenido de materia seca (bajo contenido de
energia); es importante precisar, ademas, que esta segunda caracteristica fue comun a
las ocho UFP'sentrevistadas.
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Seobserva que las UFP'scon mayor tamafio de hato ganadero y mayores volumenes
de producci6n de leche, presentan esta situaci6n gracias a la presencia de ganado lechero

Selecci6n y mejoramiento de bovinos de leche

zona de Aroma se estableci6 la muerte de otro mas. En la provincia Ingavi murieron
cuatro terneros por mal de altura y una vaca con fiebre de leche.·Estos datos no son
suficientes y tampoco 10 suficientemente confiables comopara poder estimar coeficientes
de mortalidad ni la incidencia de estos en la evoluci6n de los hatos; la presentaci6n que
se ha hecho de estos casos debe ser tomada solamente de manera referencial para las
comunidades en las que se hallan las UFP'sestudiadas.

* Se presenta en zonas hurnedas, Provincia Omasuyos y Los Andes
Fuente: Elaboraci6n propia, en base a encuesta ganaderfa lechera UER-Cedla, 1997.

Pardsitos externos: 2 Ivomec vez/afio septiembre
(piojos y sarna)
Enferm. Infecciosas:
Diarrea terneros 8 Uvomicina,oxit6n - 3 dosis/tratamiento
Mastitis 6 Pomos, matilen compuesto 2 - 3 pomos/tratamiento
Neumonfas 6 Antibi6ticos inyectables 2 - 3 dosis/tratamiento
Otros:
Retencion de placenta 5 Bolos intrauterinos, antibioticos Extraccion + 4 bolos
Timpanismo (meteorismo) 7 Tratam. casero (aceite, hiervas) Es frecuente, epocahumeda
Persistencia umbilical 7 Cirugfa Cuando se presenta

VitaminaslMinerales:
Vitaminas 7 Vitaminizaci6n ADE y compl. B 2 veces/afio E. Seca y hum.
Calcio Ocasionalmente

-
Carbunclo Sintomatico
otros:
Mal de altura
Pardsitos "internos: .
Fascio1a hepat.ica*
Gastrointesrinales~d . =

Medidna preventiva:
Vacunas:
Fiebre aftosa

Free.
sobre
8UFP's

Enfermedades que se
presentan en

el Cordon Leehero

Tratamiento y medieamento
aplieado

Free. y mes de aplicacion

Cuadro 4.9
Presencia y manejo profllactico de enfermedades en las

UFP's analizadas (afio 1996 - 1997)
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82.EI ganado Holstein mestizo 0 mejorado es el resultado del cruzamiento absorbente entre torode raza Holstein
por vaca criolla, mediante la inseminaci6n artificial 0 por monta natural.

83,Colomo (1995), citando a Gumiel (1987).

Laestimacion de la produccion total anual de leche fue hecha tomando como base la
informacion obtenida en las entrevistas sobre la produccion promedio diaria de cada
vaca, los meses de ordeno que normalmente tienen las mismas vacas y considerando
que el numero de vacas en ordeno habia sido constante para el afio, tornado como
referencia en las visitas (campana 1996-1997). Por otra parte, en cada UFPse estimo el
rendimiento promedio de leche/vaca, la produccion promedio/vaca/ciclo de produccion,
la produccion de leche/dia/UFP durante el ano y el promedio de dias de lactancia/UFP.
ElCuadra 4.10 presenta los volumenes totales de produccion de leche/ano/productor,
calculados en base a los indicadores mencionados lineas arriba. Como se puede ver, la
diferencia en volumenes totales de produccion de leche entre los ocho productores
entrevistados es muy significativa, la relacion entre los volumenes mas reducidos y los
mas elevados es aproximadamente de diez a uno.

La produccion total de leche/dia en la UFP,aparte de las condiciones climaticas
adversas del «CordonLechero»,esta principalmente determinada por el numero de vacas
en produccion y el rendimiento de leche/vacal dia. En el coeficiente de rendimiento, el
principal factor a tomar en cuenta es la capacidad genetica (productividad) del animal,
posteriormente se considera la alimentacion y la salud de la vaca. Asimismo, el
rendimiento/dia de la vaca depende de coeficientes productivos, como el numero de
ciclo de produccion, mes de lactancia (curva de lactancia) y la epoca del afio (verano 0
invierno).

Producci6n de leche

Lamayor presencia de la raza Holstein no es un impedimento para la coexistencia de
otras razas mejoradas de ganado como la Pardo Suizo,proveniente del Peru, que tambien
es aceptada por los productores debido a su satisfactoria adaptacion alAltiplano, gracias
a sus caracteristicas de resistencia a condicionesclimaticasadversas y por el alto contenido
(mayor al 3,5%)de materia grasa en la leche (que es el caso especifico serialado por las
UFP'sentrevistadas en Omasuyos y Aroma).

de la raza Holstein (mestizos y/o mejorados)'". La preferencia de los productores por
esta raza esta ligada principalmente a las caracterfsticas de alto rendimiento en la
produccion de leche; actualmente alcanzan entre 11,8 a 18,8 l./dia de produccion en el
pico de la curva de la lactancia, volumen altamente superior al que tienen los bovinos
criollos,que oscilaentre 2,5y 3 l./dia)83. Enninguna de lasUFP'sanalizadas en el presente
trabajo se observo la presencia de bovinos criollos, sin embargo, se conoce que estos
tienen importante presencia en otras UFP's,tambien de pequefios productores, en las
comunidades que no tienen como actividad central la produccion de leche (ubicadas
fuera del «Cordon Lechero»).
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En las ocho UFP'sentrevistadas, el ordeno es realizado en forma manual, dos veces
por dia (manana y tarde) y solo en algunos casos con estimulacion del ternero. Sibien la
forma de ordeno es mas moderna respecto a la que se conocia en afios anteriores, esta
sigue siendo deficiente (falta de limpieza de las manos y los recipientes) y que afecta ala
calidad de leche (leche mas acida),

Seencontro que los rendimientos promedio de leche/vaca oscilaban entre 7,5 y 12,8
1.1dia/vaca. Alparecer las diferencias se deben a que algunos de los productores cuentan
con ganado geneticamente de mayor capacidad productiva y que han llevado a cabo
mejoras en el manejo de alimentacion y salud animal. Si se compara a los productores
3.2 y 4.1, que son los que mayores rendimientos obtienen, se puede observar como
influye el rendimiento promedio/dia/vaca en la produccion total/uno: el primer
productor, con cuatro vacas en produccion, alcanza una produccion 40% inferior a la
del segundo, que tiene 7 vacas en produccion, y con un promedio de dias de lactancia
menor al de otros productores entrevistados.

Losvolumenes de produccion encontrados varian de acuerdo a la cantidad de vacas
en produccion y el rendimiento de lechepor vaca,y simultaneamente tienen una relacion
directa con el tamafio del hato. Por otra parte, el numero de dias de lactancia, que es uno
de los factores que influye en la produccion total de leche/vaca por cicIode produccion,
es relativamente superior en los microecosistemas de las provincias Ingavi y Aroma.
Finalmente,esprobable que losvolumenesde produccion total de leche/ano seanmayores
debido al incremento de produccion en la epoca humeda, que no pudo ser correctamente
recogido ya que las entrevistas fueron llevadas a cabo en la epoca seca.

Fuente: Elaboraci6n propia, en base a la encuesta

Venta animopie (cbz)

Elaboraci6n queso

Entrega a PIL

Dias de lactancia
promedio/UFP

Prod. Prom. I.IdfalUFP
en 365 dfas

Prod. Total (l.laf\o)

9,6 7,5 9,3 12,8

2.910,0 9.420,0

28,5 8,0 25,8 35,8

218,0 195,0 255,0 255,0

SI NO Quesero NO

SI SI NO SI

Prod. Prom. I.Idfaivaca

N° de vacas en producci6n

Tamafiodel hato (UA)

C6digo de productor

Provincia IngaviLos Andes

Cuadro 4.10
Produccion y destino de leehe en las UFP's

Ancilisis de unidades familia res de producci6n
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Comotambien se puede apreciar en el Cuadro4.11, los niveles de inversi6n en ganado
lechero no estan necesariamente determinados por la ubicaci6n geografica (provincias);
existen diferencias importantes entre los productores entrevistados en cada 'provincia y
la (mica que parece mostrar un nivel mas homogeneo de inversi6n en la actividad es
Ingavi.

* Una U.A. es equivalente a una vaca de 300 kg. de P.V.;la inversion ha sido calculada en base a un precio de mercado
de 2.158Bs (T.e.= 5,23 $us) vigente en el periodo en el que se recogio la informacion (junio 1997).
Elaboraci6n propia en base a encuesta ganaderfa lechera UER-Cedla 1997.

Descripcion Omasuyos Los Andes Ingavi Aroma, ,,,
1.1 1.2 i'E, 2.1- 2.!"~" 3.1 3.2 4.1 4.2

U.A. en la UFP* 14,36 8,18 f" 9,29 6I1: 9,44 12,06 21,39 8,38

Valor (Bs.) 30.989 17.652 ~f20.0~'8ifu 20.372 26.025 46.160 18.084

Cuadro 4.11
Inversion estimada en ganado bovino en las UFP

Elganado lechero es la principal actividad econ6mica y, en la actualidad, representa
la inversi6n mas importante que realizan los productores; en el Cuadro 4.11 se muestra
la inversi6n del hato lechero, en base a la estructura y la valoraci6n del hato. Elmonto
de inversi6n varia en funci6n al tamafio del hato y la calidad genetica de los bovinos;
entre las UFP'sentrevistadas la inversi6n mas pequefia era equivalente a 1.320 $us y la
mas elevada llegaba a 8.826 $us. Elcapital ganadero puede ser incrementado, de acuerdo
a las posibilidades econ6micas de cada productor, mediante la compra de ganado y el
crecimiento/afio del hato.

Inversiones en ganado lechero

Inversiones realizadas por las UFP's

Laganaderia lechera es un actividad productiva que va cobrando importancia creciente
entre las dernas que se realizan en la UFPy parece constituirse en la principal fuente de
ingresos de un segmento de productores. Enterminos econ6micos, es importante iniciar
el analisis de los niveles de eficiencia en la asignaci6n de recursos y de rentabilidad que
esta actividad otorga a los productores. En este sentido, se plantea un analisis de la
informaci6n recogida en las entrevistas en base a tres grandes aspectos: las inversiones
realizadas en la actividad (que dan una idea del nivel de riesgo que esta actividad implica,
en comparaci6n a otras), los niveles de ingresos y costos, y los resultados econ6micos
(rentabilidad) que se obtienen a partir de la producci6n de leche.

4.4
Aspectos economicos de la produccion lechera

en las UFP's ana/izadas

Capftulo Guano
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El Cuadra 4.13 resume los montos de inversi6n fija total en la actividad. Como ya se
advirti6, estos son bastante heterogeneos y estan entre 8.208 Bs. (1.569 Susry 50.506
Bs. (9.657 $us). En general, la inversi6n fija mas importante corresponde al ganado
lechero, representando en promedio un 87% de la inversi6n fija total de las UFP's

Montos totales de inversion fija

Por otro lado, los montos de inversi6n calculados para el cultivo de alfalfa (forraje
plurianual) en base a la informaci6n dada por los productores, no presentan una relaci6n
directa con los tamafios de hato en seis UFP's de las ocho entrevistadas y estan entre 61
$us y 397 $us.

Labaja inversi6n en este rubro, a diferencia de la inversi6n en ganado lechero (Cuadra
4.11), confirma la reducida e inadecuada infraestructura existente para el ganado lechero
en la regi6n; por la falta de un establo, los animales estan expuestos a las adversidades
climaticas y es probable que la energia, en terminos de nutrientes, que deberia ser
destinada ala producci6n de leche sea utilizada para contrarrestar las bajas temperaturas
durante la noche.

Elaboracion propia en base a encuesta ganaderia lechera UER-CEDLA,junio 1997.

Descrlpclon Ingavi Aroma
··3.1 3.2 4.1 4.2

Establo y/o comedero 733 750 3.040 1.207 790

Herramientas y utensilios 1.143 500 506 622 1.063 1.064
iii.

Cultivos plurianuales 1.266 317 514 770 752 564 2.076 519

Total inv, const.y herram. 3.142 3.134 4.307 1.302 4.226 4.346 2.373

Cuadro 4.12
Inversion en infraestructura, herramientas y cultivos plurianuales

Valores en Bolivianos corrientes, de junio de 1997

La inversi6n en estos rubros varia en funci6n a la existencia y el tipo de construcci6n
con que cuentan las UFP's entrevistadas. ElCuadra4.12 presenta los montos de inversi6n
por productor, para estos tres rubros:

Inversiones en construcciones, herramientas,
utensilios y cultivos plurianuales

La inversi6n en ganado lechero es considerada de alto riesgo por los productores,
debido a los problemas de enfermedad y mortalidad que pueden ocurrir en el Altiplano
con las razas mejoradas (Holstein 0 Pardo Suizo), y en las comunidades con tradici6n
lechera se constituye en el principal patrimonio familiar.

Ana/isis de unidades familia res de producci6n
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84.Todos los productores entrevistados declararon haberse iniciado en la ganaderfa lechera durante la decada de
1980.

Losresultados encontrados muestran que los costos variables representan el 74%del
costa total, aproximadamente 2,8 veces los costos fijos (26%del costa total). Entre los
costosfijos,se observa que los items por depreciaciones de construcciones y herramientas
son los menos significativos, en oposici6n al costa por uso de la tierra y el agotamiento
de animales (28%y 45% del costa fijo total, respectivamente); entre los costos fijos, la
diferencia entre UFP'sesta determinada principalmente por la variaci6n del costa por
agotamiento de vacas.

Elcosta de producci6n fue calculado en base a una estimaci6n de los gastos anuales
efectuados por los productores en los diferentes items que conforman la estructura de
costos, divididos en dos epocas (seca y humeda) para poder diferenciar la variaci6n del
costa unitario de la leche entre estas epocas. Esimportante indicar que en este caso no
se tomara en cuenta el costa por mortalidad de bovinos, debido a que si bien se recogi6
informaci6n al respecto, esta no es suficiente para poder establecer un coeficiente de
mortalidad. El Cuadro 4.15, presenta los resultados de la estimaci6n de costos fijos y
variables para cada UFPy por zonas lecheras.

Para abordar al calculo de costa de producci6n de las ocho UFP'sentrevistadas y
estimar su rentabilidad econ6mica en las condiciones del «Cord6nLechero»del Altiplano
de LaPaz, nos remitimos a la estructura y marco conceptual para el calculo de costa de
producci6n elaborado por Frank (1987). El Cuadro 4.14 presenta un resumen de los
items que conforman la estructura de costos.

Analisis de costos

Analisis de costos e ingresos
de la producci6n de leche

entrevistadas. Por otro lado, es importante senalar que este capital de inversi6n no es un
monto que se haya invertido recientemente, es el resultado de un largo proceso de
evoluci6n de los productores entrevistados en la actividad lechera, que se remonta a
aproximadamente mas de 15 anos=.

Elaboracion propia en base a encuesta ganaderia lechera UER·Cedla, junio 1997.

50.506Inversion total 20.457

4.1

Aroma

4.2

Descripcien

Cuadro 4.13
Inversion flja total

Valores en Bolivianos corrientes, de junio de 1997

Capftulo Guano
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En este sentido, se hicieron calculos de costos diarios por UFPdiferenc1adaspar
epocas. Elcosta total diario de cada UFPno muestra diferencias significativas entre las
dos epocas,aunque en la epoca secaes relativamente superior a aquel de la epoca humeda,

Por otro lado, los resultados globales presentados en el Cuadra 4.15 comprueban
que existe una relaci6n (positiva) entre el tamafio del hato y el costa total afio. Sin
embargo, es restrictivo plantear un costo promedio total/uno para las ocho UFP's
analizadas, ya que los costos individuales presentan un fuerte grado de dispersi6n; hay
una diferencia significativa entre los costosminimos ymaximos que limita la posibilidad
de presentar un dato promedio representativo y que mas bien demanda un analisis
individual de cada UFP.

Elaboraci6n: UER, Cedla

Es la sumatoria de los costos totales fijos y variables.

II. Compra de detergentes p/limpieza de utensilios y otros.

TOTAL COSTa/ANa (A+B)

6. Gasto por cantidad de alimento/afio, a partir de la estimaci6n del
consumo diario de alimentos por una U.A.ldfa, multiplicado por los
costos unitarios del kg. de alimento. S610 se consider6 alimentaci6n
suplementaria para vacas en producci6n.

7. Gasto estimado p/salud animal/afio (total hato).

8. Gasto por inseminaci6n artificial 0 por monta directa/afio.

9. Uso MOF y MaC, especifico en el manejo de ganado.

to. Gastos en mantenimiento de construcciones (establos y
bebederos), herramientas como la carretilla y bicicIeta.

Metodo de calculo y asignacion del gasto

6. Alimentaci6n
Forrajes
Suplementos
Alquiler de alfalfa y p. nativo

7. Salud animal

8. Reproducci6n
9. Mano de obra

10. Gastos de mejoras
Construcciones
Herramientas y utensilios

11. Gastos grales. Mat. Limpieza

B. COSTOS VARIABLES:

Cuadro 4.14
Estructura de costos empleada en el analisis economico de las UFP's

Elanalisisde los items de loscostosvariables,muestra que el itemmas alto corresponde
a la alimentaci6n del ganado lechero (52%), seguido de los costos por mana de obra
(42%); el resto de los items que conforman la estructura de costos variables (6%)
comprenden los gastos en salud animal, reproducci6n, gastos por mejoras y gastos
generales. Elcomportamiento de los costos variables tambien depende directamente del
tamano del hato, principalmente por el costa de la alimentaci6n.

Anafisis de unidades familia res de producci6n
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* D = Depreciaci6n
U.A. =Unidad animal
Elaboraci6n pro pia en base a encuesta ganaderfa lechera UER -Cedla, junio 1997.

Construcciones 1.% 45,0 45,0 20,0
45:0

/

Herramientas 10.% 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0
bicicleta)

Gastos grls. Material de globsl, 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0
Ilmpieza

TOTAL COSTOS 9.646,0 3.996,1 11.27,6,9 5.917,2 9.505,9 100 74
VARIABLES

6.261,8 24.219,2 100

33,7 66,4

4.1 4.23.1 3.2
OMASUYOSPROVINCIA

DetaUe
LOS ANDES

1.1 1.2 prom. % %
AROMAINGAVI

2.1 2.2

Cuadro 4.15
Costos de produccion de Ieche de las UFP's

(Bolivianos corrientes)

CapItulo Guarto
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85. Se tom6 en cuenta el uso de maquinaria 0 yunta para los trabajos agrfcolas, de acuerdo a la modalidad que cada
productor utilizaba.

La estimaci6n de costos de producci6n de forrajes anuales y plurianuales se realiz6
en base a la informaci6n brindada por los entrevistados=. Los costos de producci6n
varian en base a la cantidad de semilla, maquinaria agricola y transporte para el
almacenaje del forraje (tipo de tecnologia empleada). Para el ano agricola de referencia
(1996-1997), el costo de producci6n de una ha. de avena fue de 1.668 Bs.en LosAndes
y 1.630 Bs.en Omasuyos (equivalentes a 318 $us y 310 $us, respectivamente), mientras
que el costo de producci6n de cebada estuvo entre 1.320 Bs. y 1.301 Bs. en Ingavi y
Aroma, respectivamente (equivalentes a 251 $us y 247 $us, respectivamente).

Analisis de costos unitarios de la producelon forrajera

Otro resultado de los calculos hechos para obtener los datos que se presentan en el
Cuadro 4.16 fue el observar que los costos totales ano/UA de los productores ubicados
en las zonas de Omasuyos y Aroma son menores a los costos de los productores de Los
Andes e Ingavi. La variaci6n de costos/ano por UAentre los microecosistemas (zonas
lecheras) y entre las UFP's, obedece principalmente a las diferencias de estrategias de
alimentaci6n del ganado lechero. Lazona de Ingavi tiene el costo/UA mas elevado, debido
al alto costo unitario del forraje (Bs. 0,36/kg. heno de cebada), dados los bajos
rendimientos de este cultivo. En cambio, Omasuyos cuenta con mayores rendimientos
de cultivos forrajeros por 10 que el costo ano/UA es mas bajo.

Elaboracion propia en base a encuesta ganaderia lechera UER-Cedla, junio 1997.

1.132,3

21,39

4.24.13.23.12.22.11.21.1Analisis de costos
porUA

Cuadro 4.16
Analisis de costo por unidad animal (UA)

Ladiferencia de costos totales/UA entre epocas esta determinada por el numero de dias
en la epoca seca (215 dias): es importante el analisis de costos unitarios de manera
separada en cada epoca, debido a la disminuci6n de la producci6n de leche en la epoca
seca y el aumento en la epoca humeda. ElCuadro 4.16 muestra los calculos de costos/
dia por Unidad Animal (UA)en las 8 UFP's,que en promedio significan un costo de Bs.
3,5/dia/UA.

Analisis de unidades familia res de producci6n
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86.VerCEDLA (1997), el detalle de los costos de produccion para cultivos anuales y plurianuales.

Para estimar el valor de la produccion y los ingresos, se tom6 en cuenta el equivalente
del precio de referencia en $us que la planta Pll-Andina se comprometio a pagar a los
productores durante los afios de 1997-98 ($us 0,26/1. = Bs. 1,4811. de leche,) por la
compra de leche fresca, puesta en el modulo 0 centro de acopio de la comunidad. Se
asumira este precio y este punto de venta para todas las UFP'sanalizadas, inc1uyendo
aquellas que no entregan leche a esta empresa.

Ingresos por la venta de leche

Los costos unitarios (Cuadra 4.17) de los cultivos anuales (avena, cebada) y la
implantacion de alfalfa, varian en base al rendimiento de materia seca/ha; los costos
unitarios seran mas bajos, mientras mas altos sean los rendimientos. En el calculo del
costa unitario de alfalfa se toma en cuenta los gastos que corresponden a la cosecha y
conservacion: existe un costa de implantacion que en nuestro caso no es asignado al
costa unitario, ya que este es imputado como depreciacion en varios afios (10 afios
promedio). El costa unitario cero para la zona de la Provincia LosAndes se debe al
sistema de cosecha; la mayoria de los productores pastorean el ganado lechero en la
misma parcela (cosecha directa por pastoreo). Sesabe que algunos productores realizan
la cosecha por corte, pero ninguno de los entrevistados menciono utilizar este sistema.

Elaboracion propia en base a encuesta ganaderia lechera UER-Cedla, junio 1997.

M.S.Heno

Ingavi

0,41
0,10

0,36
0,09

Avena
Cebada
Alfalfa

Descripci6n

Cuadro 4.17
Costos unitarios de cultivo de forrajes

(Bs./kg.)

Loscostos de implantacion de una hectarea de cultivo plurianual varian entre 1.276
Bs.(243 $us) en Omasuyosy 529 Bs.(101 $us) en Aroma, haciendo un promedio de Bs.
90Zlha. Estavariacion depende principalmente de la cantidad de semilla/ha. utilizada;
en las zonas de Omasuyos y LosAndes es mayor porque al parecer cuentan con suelos
mas fertiles comparados con Ingavi y Aroma", El costa de implantacion de alfalfa no
inc1uyecostos de preparacion del suelo, ya que en general los productores han optado
por implantar este cultivo junto con el cultivo de cebada y/o avena. En este sistema el
costa por preparacion del suelo es imputado al cultivo de cebada y10 avena que se
recupera en el primer afio de cosecha; sin embargo es probable que sea mas pertinente
prorratear este costa entre los dos cultivos.

CapItulo Guarto
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En primer lugar, se puede observar la relaci6n (inversa) entre los volumenes de
producci6n total ano de leche y los costos unitarios. Para el ano agricola 1996-97, el
costa unitario estaba entre 1,1Bs.y 2,2 Bs.por litro de leche en las ocho UFP'sanalizadas.
Estadiferencia esta determinada mas por la producci6n total/ano de leche que se obtiene,
que por el costa total/ano en el que se incurre; por ello, otros productores que tengan
una producci6n de leche menor a la de las UFP's analizadas en este documento,
probablemente tendran un costo unitario por encima del promedio estimado en este
estudio (1,3 Bs.por litro de leche).

Los niveles de inversi6n, costos e ingresos obtenidos y presentados en los acapites
anteriores seran ahora utilizados para determinar los ingresos netos y la rentabilidad de
la producci6n de leche de las ocho UFP's entrevistadas. El Cuadro 4.19 presenta un
resumen de los niveles de producci6n, costos e ingresos anteriormente presentados en
los cuadros 4.10, 4.15 Y4.18; adernas, incluye los indicadores de rentabilidad, ingresos
netos y remuneraci6n a los factores de producci6n.

Estado de resultados econ6micos de las UFP's

Por otra parte, es preciso senalar que los ingresos anuales pueden aumentar por la
venta de animales en pie (vacas de descarte, toretes, terneros y toros en algunos casos);
estos ingresos son variables e irregulares y en muchos casos se dan de acuerdo a las
necesidades de la familia 0 al crecimiento del hato lechero (en este segundo caso es mas
claro el hecho de que incrementan los niveles de ingresos del productor).

Precio referencia (1,48 Bs.) pagada por PIL (T.C.=5,23 Bs.)
Elaboraclon propia en base a encuesta ganaderia lecbera UER-Cedla, junio 1997.

Ingresos brutos
($us./aiio)

C6digo del
productor

Cuadro 4.18
Ingresos brutos por venta de leche en las UFP's

Los Andes Ingavi Prom. Prom.

2.1 2.2 3.1 3.2 UFP's UFP's
cI>UA cI<UA

10.388,0 2.910,0 9.420,0 13.050,0 14.312,0 6.776,3

15.374,2 4.306,8 13.941,6 19.314,0 21.181,8 10.028,9

2.940,0 823,0 2.666,0 3.693,0 4.050,0 1.918,0

Provincia

Elingreso bruto varia en funci6n a la cantidad de leche/dia producida en la UFP.Esta
cantidad depende del numero de vacas en producci6n y del rendimiento/vaca. Por
ejemplo, losproductores que cuentan entre 4 a 7 vacas en ordefio/dia con un rendimiento
promedio de 10,9 1./dia/vaca y con una producci6n promedio de 39,2 1./dia en forma
constante durante los 365 dias del afio, tienen un ingreso promedio de Bs.21.181,8/ano
($us 4.050/ano). El Cuadro 4.18 presenta los calculos hechos para cada uno de los
productores entrevistados:

Ana/isis de unidades fami/iares de producci6n
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Ensegundo lugar, en el Cuadra 4.19 se observa que el costo unitario, la utilidad neta,
el ingreso en efectivo y la ganancia relativa a la inversion (GRAI)presentan diferencias
significativas entre las UFP's.De las ocho UFP'sentrevistadas, solamente una no obtiene
ganancias; las otras siete tienen niveles de ganancia unit aria entre el 14%y el 32% de
sus costos de produccion. Las UFP'sque cuentan con un numero de UAmas reducido
tienen niveles de GRAImenores que aquellas UFP'sque cuentan con un mayor numero
de UA;ademas, si se toma el costo de oportunidad del dinero (considerando la tasa de
interes pasiva de los bancos, en $us americanos, como un parametro de comparacion
aproximado), se tiene que las UFP'scon menor numero de UAtienen niveles de retorno

* En este calculo de Utilidad Neta se tom6 en cuenta la deducci6n del 2% del ingreso por venta de leche, que se
aplica a los productores como aporte a sus asociaciones.

Elaboraci6n propia en base a encuesta ganaderfa lechera UER-Cedla, junio 1997.

I

PROVINCIAS OMASUYOS LOS ANDES INGAVI AROMA

PARA.METROS I'~il:ij:l. , III , 1~2 2.1 2.2 "'!, 3.1 3.2 4.1 4.2

Costos totales 13.424 9.323 12.291 6.262 12.259 '15.666 24.219 9.154
(Bs/afio) (I)

Produccion de leche 112.240 10.388 2.910 9.420 13.050 21.570 7.275
(l./afio) (2) t:~~!"'~I!I " 'l! II II! I!'II

Costo unit.(Bs.l1.de leche) 1.1 1.2 1.2 2.211, 1,3 1,2 1,1 1,3
(1/2)

Ingreso venta de leche 115 00 15.374
4.~

13.942 19.314
31.91767(Bs.lafio) (3) "'Ii~i" "'"'11' ,,@

Relaci6n Ingreso/costo 1.2 (.3 0.7,' 1,1 1.2 1 1,2

Utilidad neta 3-1 * 4.328 , 2.775 -1.955 1.682 3.647 7.066 1.397
(Bs.lafio) (4) ,,,

11" i", ,1 ,1

Remuneraci6n de la 111~~,031i 1 4.278 2.4151'" 3.730 4.431 5.269,1 2.737
MOF Bs.lafio (5)

Depree. + alquiler 3.226 2.002 2.645 2.266 2.632 3.603 6.942 3.237
de tierras Bs.lafio (6)

«Utilidad total» Bs.lafio 1,(f,:5911 7.549 9.699 2.726 8.044 11.681 19.278 7.372
(4+5+6)

Ganancia relativa a la inv., 11,8 ' 6,9 10,4 , -21,2 6,8 11,0 12,9 6,4
GRAI (%)

Punto de equilibrio l,m!!i4.988 3.973 4.797 ------ 5.747 6.485 10.224 4.856
(I. de leche/afio)

Cuadro 4.19
Resultados de amilisis de costos e ingresos anuales

de las UFP's observadas
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87.Es muy probable que este indicador de referencia no sea el mas adecuado para comparar el retorno a la inversi6n
en areas rurales y en el Altiplano, dado el incipiente nivel que tiene el sistema financiero en las areas rurales.
Indicadores mas adecuados podrfan ser los GRAI, que estos productores obtienen de realizar otras actividades
(agricultura, comercio, industria artesanal), pero no se tuvo acceso a trabajos que hubieran realizado la estima
ci6n correspondiente 0, aiin no se ha hecho un ejercicio de estimaci6n de esta naturaleza para estas actividades.

Tambien se hizo un ejercicio de calculo de los volumenes de producci6n a los que
tendrian que llegar los productores para alcanzar el punto de equilibrio (ingresos iguales
a costos), en base a las actuales estructuras de costos que estos tienen. Tomando en
cuenta el precio de referencia pagado por la PIL-Andinay un costa promedio unitario de
1,3 Bs. por litro de leche, los volumenes promedio de producci6n con los cuales los
productores alcanzarian el punto de equilibrio (cubren sus costos) sedan equivalentes a
5.761 l.z'ano.A excepci6n de la UFPque no obtiene ganancias en la actividad, las otras

Por otro lado, es importante considerar las magnitudes relativamente pequefias del
ingreso anual por la venta de leche, que varia entre 823 $us y 6.104 $us en las UFP's; la
utilidad neta anual, igualmente reducida, varia entre 267 $us a 1.351 $us.Lacomparaci6n
de la utilidad neta, por ejemplo, con el costa de una vaca lechera en el Altiplano, de 670
$us en promedio, da la idea del bajo nivel de recursos con el que cuentan los productores
para una eventual reinversi6n, mas aun porque ninguno de los casos entrevistados tiene
acceso al credito. En el nivel de producci6n en el que se encuentran estos productores,
sera dificil que logren hacer un trans ito hacia etapas mas avanzadas, intensivas y de
mayor escala, basandose fundamentalmente en los excedentes que perciben en la
actualidad. Esmuy probable que para muchos productores esta actividad aun sea una
de subsistencia, que garantice un cierto nivel minimo de liquidez durante todo el ano:
un ejemplo de esta 16gicavendria a ser el productor 2.2, que no tiene utilidades pero
que obtiene ingresos en efectivo (liquidez) por la venta de su leche. Puede conjeturarse
que, en el limite, los productores se mantendrian en la actividad en tanto los ingresos
que perciben sean los suficientes como para cubrir las necesidades de la unidad
productiva, que no pueden ser cubiertas de otra manera.

Losingresos que se perciben por la venta de leche son destinados a los gastos de la
familia.Estehecho tiene implicanciasimportantes en terminos del asunto de la reinversi6n
en la actividad productiva y, por tanto, de la sostenibilidad de la misma en el largo
plazo. La utilidad neta no es reinvertida para mejorar la infraestructura fisica ni para
desarrollar el hato lechero, en terminos de un posible incremento de la escala productiva
respecto de la que se realiza en la actualidad.

Enel analisis se ha incluido, en el calculo de costos, ala remuneraci6n de la MOF,la
depreciaci6n de activos fijos y el alquiler de tierras, asumiendo el caracter comercial
que tiene esta actividad para los productores de leche y por el prop6sito de examinar su
viabilidad econ6mica. Empero, los productores no consideran en la practica estos costos
que, de hecho, reducen su utilidad neta. La omisi6n de estos costos hecha por los
productores implica que, de ese modo, estarian obteniendo una utilidad "mayor"
("Utilidadtotal" en el Cuadra 4.19) que, inclusive,da un sentido superavitario al resultado
econ6mico del productor 2.2. Esta otra forma de calculo, que esta incluida con fines
comparativos, expresa la dificultad del analisis del resultado econ6mico en las unidades
productivas campesinas.

de su inversi6n menores a aquellos que podrian depositar ese mismomonto en un banco
(la tasa de interes pasiva de los bancos es del 8%anual)'".

Ana/isis de unidades fami/iares de producci6n
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88.Urquidi 1984, citado en Rfos 1991.

Por otro lado, la informacion obtenida en el trabajo de campo respecto al tamafio
de tierra, se acerca a las superficies indicadas por Herve (1994b) en Taramaya
(Provincia Omasuyos, con una superficie promedio total de 3,25 ha.lflia.) y en
Carachuyo (ProvinciaAroma, con una superficie promedio total de 34,87 ha.lflia.).
Estos resultados tambien verifican el hecho de que el tamano de la propiedad
familiar en el entorno geograficodel Cordon Lechero,aumenta en forma ascendente
desde el Altiplano Norte (Provincia Omasuyos) hacia el Altiplano Sur (Provincia
Aroma) y que la superficie por familia es muy variable entre las comunidades y las
zonas lecheras, definidas climaticamente a 10 largo de un gradiente de precipitacion
pluvial (Herve, 1994b).

De acuerdo a estudios anteriores, el patrimonio territorial de las comunidades
comprende las parcelas individuales, las tierras semicomunalesy, tierras plenamente
comunales", Tomando en cuenta el usa y propiedad de la tierra de los productores
entrevistados, la ganaderia lechera es una actividad que se desarrolla
predominantemente en parcelas individuales privadas de caracter familiar.

El trabajo de campo realizado proporciona informacion complementaria sobre los
cambios por los que esta atravesando la ganaderia lechera campesina, en su organizacion
interna y en las relaciones que establece con los mercados.

Enel capitulo IIIse presento un balance de la literatura ya existente y los avances que
se habian dado en el analisis de la ganaderia lechera en el Altiplano de La Paz. Este
acapite trata de ver los avances y/o argumentos que el trabajo de campo realizado puede
aportar al debate sobre esta problematica.

Apesar de que se ha discutido mucho la necesidad de hacer mas rentable la actividad
lechera, en el estudio se comprobo que de las ocho UFP's entrevistadas siete ternan
niveles de rentabilidad que oscilaban entre 6,4%y 13%de los costos de produccion; mas
que un problema de margenes bajos (dado que se trata de una actividad productiva y no
de comercio 0 servicios), parece tenerse un problema de escala (muy pequefia) de
produccion. En el caso de las UFP'sentrevistadas, un incremento de la produccion de
leche para mejorar la rentabilidad de la actividad lechera podria darse a traves de las
siguientes opciones: a) un aumento en el numero de vacas en produccion, b) incremento
del rendimiento promedio de litros/dia/vaca y, c) que el periodo de lactancia sea mayor
a 218 dias.

siete UFP'stienen niveles de produccion que estan muy por encima del nivel de equilibrio
propuesto, mientras que sus costosunitarios son bastante similares.Dadas las limitaciones
que estos productores tienen en el accesoy manejo de la base de recursos, es importante
entonces determinar el nivel de produccion en el cual podrian maximizar sus ganancias
y tratar de alcanzar la sostenibilidad de la actividad en el largo plazo.

Cap(tulo Guarto
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89.Herve, 1994a.
90. Los resultados de un Sondeo Rural realizado en el Altiplano entre 1991-92 (IBTA-ORSTOM, 1992)mostraban

ya una cierta especializacion en la composicion del rebaiio de las unidades campesinas, que tendfa a priorizar la
composicion de bovinos en desmedro de la de ovinos.

91.Morodias, 1994.

. En el trabajo de campo se estableci6 que los rendimientos de leche/vaca/dia que
se obtienen en las UFPentrevistadas son, como minimo, 7.5 litros vaca Idia. Este
dato supera ampliamente las estimaciones e informacion manejada en trabajos
anteriores que sefialaban una producci6n para el altiplano de 3.5 litros vaca/dia,
que al parecer se basaba en producci6n de vacas criollas. Siguiendouna metodologia
similar a la utilizada en este trabajo, un calculo de costos realizado en la comunidad
de Taypillanga (Provincia Aroma, en 1994) estim6 en 1,6 Bs. el costa dellitro de
leche en una unidad de producci6n con un tamano de hato de 9 bovinos de raza
Holstein y Criolla'". Elcosta promedio obtenido en el presente trabajo muestra una
reducci6n de un 20%con respecto al precio anterior (Bs.1.31 litro), la misma que
estaria siendo explicada por un incremento en los volumenes de producci6n y la
composici6n del hato lechero (bovinos de raza Holstein).

Finalmente, en las ocho UFP'sentrevistadas, la ganaderia lechera es una actividad
orientada al mercado y de caracteristicas completamente comerciales; los niveles
de autoconsumo de la producci6n son minimos (de 2 a 4 litros a la semana). Es
muy poco 10 que se sabe sobre los niveles de procesamiento artesanal (elaboraci6n
de quesos principalmente) en las unidades familiares, aunque diferentes estudios
han sefialado su importancia; en el presente estudio esta no fue una caracteristica
de los productores entrevistados .

De acuerdo a uno de los balances mas recientes sobre la ganaderia bovina en el
Altiplano boliviano, la crianza bovina continuaba siendo s6lo una actividad dentro
de sistemas agropecuarios en los cuales la agricultura y la ganaderia estan
estrechamente articuladas y donde el rebano es siempre mixto y cumple varios
propositos", Los resultados obtenidos en el trabajo de campo estarian indicando
que esta situaci6n viene experimentando grandes cambios en la regi6n y
respaldarian los resultados encontrados en otros trabajos?". Las ocho UFP's
entrevistadas tienen como actividad econ6mica principalla ganaderia lechera, la
composici6n del rebafio no esmixta y gran parte de la actividad agricola se concentra
en el cultivo de forrajes, que se constituyen en la principal fuente de alimentaci6n
del ganado bovino.

Como se observa en todas las UFP'sestudiadas, el uso de la mana de obra familiar
continua siendo uno de los factores fundamentales en la ganaderia lechera, la
contrataci6n de mana de obra asalariada es ocasional y en epocas donde la mana
familiar no abastece los requerimientos. Sin embargo, la disponibilidad estimada
de la mana de obra familiar en las UFP'sestudiadas muestra magnitudes menores
(483 UTH/afio promedio) en comparaci6n a la que se encontr6 en la comunidad
de Taypillanga (Provincia Aroma) que alcanzaba hasta 857 UTH/afio (Morodias,
1994). Lainformaci6n encontrada estaria apoyando la posici6n de revisar de manera
mas consistente y completa una de las principales hip6tesis en las que se basa la
racionalidad campesina, aquella en la que se establece que la mana de obra se
constituye en el recurso abundante.

Ana/isis de unidades familiares de producci6n
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. En el largo plazo, varios autores han sefialado al tamafio de la tenencia como un
factor que limita el desarrollo de la economia rural. Losresultados obtenidos en el
presente estudio confirman esta posicion para el caso de la ganaderia lechera, que
se presenta mas claramente en aquellas comunidades (Achacachi, Provincia
Omasuyos) donde la pequefia superficie de tierra no permite ya incrementar el
numero de cabezas de ganado lechero. Sin embargo, se observe que en uno de los
casos (Omasuyos), se cornpenso la deficiencia de la extension de tierra, con el
alquiler y compra de parcel as adicionales.

Capitulo Guano
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El analisis efectuado mediante este estudio, evidencia que los productores de leche
seleccionados para examinar su desempefio economico -excepto uno de ellos- obtienen
margenes de ganancia. Ademas, esta ocupacion les proporciona ingresos en efectivo de
modo regular a 10 largo del afio. Esto sugiere que los productores de ganaderia lechera
de la regionque tienen condicionessemejantes a loscasosexaminados,habiendo mejorado
los rendimientos de los factores, tambien podrian estar obteniendo un superavit en sus

Engeneral, nunca se ha tenido cifras muy confiables ni completas sobre la ganaderia
lechera nacional y regional. A partir de la informacion parcial registrada en diversos
estudios se calcula que, para la presente decada, la ganaderia lechera en el Altiplano
pacefio involucra alrededor de diez mil unidades familiares de produccion campesinas
(UFP),registradas en asociaciones,pero con distintos niveles de actividad y participacion
en estas. De manera cotidiana, aproximadamente un 20%de este total de productores
vende toda su produccion de leche a la planta industrializadora de la region.
Adicionalmente, se estima que este mismoporcentaje de productores tiene ala ganaderia
lechera como una de sus principales actividades productivas, ya que estaria obteniendo
una significativa proporcion de sus ingresos y ocupando un porcentaje importante de
mana de obra familiar mediante la produccion y comercializacion de leche y derivados.
Aunque se tiene muy poca informacion adicional sobre el 80%restante de productores
asociados, por los reducidos y/0 poco constantes niveles de participacion de estos
productores en las asociaciones, se esperaria que estes consideren a la produccion de
leche como una actividad complementaria a otras y que la mayor parte de sus ingresos
familiares provenga todavia de la agricultura y, sobre todo, de servicios prestados en los
centros urbanos durante lapsos de migracion temporal.

Al cabo de mas de dos decadas de desarrollo, en la actualidad, la ganaderia lechera
es una actividad productiva establecida en las tres regiones del pais (Altiplano, valles y
tropico), llevada a cabo por pequefios productores. Ademas, se ha adapt ado a las
condiciones fisiograficas de cada una de estas tres regiones y, en su conjunto, muestra
una tendencia al crecimiento. Sin embargo, el desarrollo de la actividad en cada region
ha sido diferente, basado principalmente en las mejores condiciones agroecologicas de
los valles y el tropico en relacion al Altiplano.

5.1
generales

Conclusiones
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Existendiversos programas y proyectos de apoyo a la produccion lechera, a cargo de
IPDSen el altiplano; se trata de diferentes acciones que se conciben y aplican de acuerdo
con las caracteristicas regionales y los criterios de las instituciones y los productores,
aunque las IPDSafiliadas al Programa Campesino Alternativo de Desarrollo (PROCADE)
cuentan con elementos basicos de un enfoque comun, Detodas maneras, hay un cambio
en el entorno respecto del periodo 1970-1985, en el que regia una estrategia nacional y

Elproceso de cambios institucionales y de aplicacion de nuevas normas y funciones
en la administracion estatal, ha generado dificultades en la gestion economica
departamental. En el caso de la ganaderia lechera aun no se ha logrado coordinar
adecuadamente, desde instancias estatales, las acciones que se estan realizando a partir
del esfuerzo de los productores campesinos y de iniciativas de Instituciones Privadas de
Desarrollo (lPDS)y de la cooperacion internacional.

Marco institucional vigente

Por otra parte, dado que no todos los productores podrian ingresar en procesos de
crecimiento productivo, continua pendiente el esclarecimiento del problema de la
sostenibilidad de la actividad de unidades campesinas con mayores restricciones de
potencialidad econornica, para quienes la superacion de los obstaculos estructurales
tiene un costa elevado, dificil de ser cubierto. Estees un problema con multiples aristas,
cuya resolucion trasciende a los ambitos regional y rural.

Esevidente que las decisionespara llevar a cabo cambiosen esta region seran asumidas
por los propios productores. Empero, los recursos para encarar el desarrollo dependen
de instancias externas a las unidades productivas, de caracter estatal y privado; existen
requerimientos tales como construccion y mantenimiento de caminos, infraestructura
de riego, suministro de material genetico, investigacion agropecuaria, credito, asistencia
tecnica, capacitacion, entre otros. Estosfactores no pueden ser encarados individualmente
por las unidades productivas. Esto representa la existencia de un problema publico, a
resolverse a traves de la Interaccion de los actores involucrados.

Considerando las caracteristicas tecnicas y de organizacion de la produccion y
comercializacion de este tipo de productores, se percibe que el desempefto economico
que logran estaria cercano al limite de sus posibilidades, en terrninos de los niveles
optimos de productividad, volumen de produccion y generacion de utilidades que se
puede alcanzar. Si fuera asi, habrfa incertidumbre respecto a la sostenibilidad de esta
actividad puesto que, para ingresar a un proceso de crecimiento, tendria que resolverse
el caracter y lamodalidad de loscambiostecnologicosy del procesode trabajo a adoptarse,
asumiendo adernas, los costos que ella involucra. De igual modo, dada la precariedad
del equilibrio agroecologicode la region, loscambiosen cuestion tienen que compatibilizar
los requerimientos del crecimiento economico con el equilibrio ambiental.

operaciones. Entonces, la ganaderia lechera en el Altiplano estaria en el umbral de una
nueva etapa, cuya caracteristica es la existencia de condiciones de un crecimiento
potencial, en la que es necesario examinar la adopcion de nuevas modalidades de
funcionamiento que posibiliten incrementar los niveles de produccion y productividad.

Capitulo quinto
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Es necesario esclarecer el tipo de politicas de fomento que requiere la ganaderia
lechera del Departamento de LaPaz, en base a las percepciones y requerimientos de los
productores. Las deficiencias estructurales en materia de caminos, riego, transporte,
comunicaciones, energia, asi como del acceso a recursos productivos como tierra, credito,
tecnologia y asistencia tecnica, conciernen al ambito de las decisiones y acciones publicas.
Al respecto, el municipio se ha constituido en un espacio importante para el tratamiento
de estos asuntos, dadas las caracteristicas de participacion social institucionalizada, desde
la planiflcacion a la ejecucion y fiscalizacion de programas y proyectos que respondan a

Actualmente, la produccion de leche ya no es solamente una estrategia de
diversificacion de ingresos para los productores campesinos; un segmento de ellos habria
alcanzado niveles de especializacion. Estehecho corresponderia a una nueva etapa en la
actividad economic a campesina de este rubro, 10 que ha conducido a su participacion
regular en el abastecimiento del mercado, conformado por las plantas industrializadoras
de leche (PIL),ahora constituidas como empresas privadas. De las tres regiones del pais
en las que se ha presentado este fenomeno, el segmento de productores con caracteristicas
de especializacion del Altiplano pacefio parece ser el mas debil, aunque en los ultimos
afios ha mostrado mejoras en su comportamiento. De ahi la importancia que reviste la
definicion de las politic as publicas, en conjuncion con la capacidad organic a que
adquieran los productores constituidos como actores y la eficacia de las acciones de las
IPDS.

Laestrategia estatal tenia dos propositos: diversificacion de fuentes de ingreso para
los productores campesinos y seguridad alimentaria para el pais. El primer objetivo ha
logrado una respuesta positiva en algunas regiones y mas discreta en otras; para el
cumplimiento del segundo objetivo el aporte de la produccion lactea ha sido importante.

En el pasado, las politicas publicas estuvieron orientadas principalmente a fomentar
la produccion lactea a traves de subsidios, expresados en los precios pagados a los
productores y en el credito. Por otra parte, dadas las restricciones del bajo nivel de
ingreso de la mayoria de la poblacion, no se pudo promover la demanda.

Estado y polftlcas

Laaccion organizada de los productores experimento cambios; en decadas anteriores
se llego a niveles de organizacion en los ambitos comunal, provincial, inclusive regional;
en los afios ochenta participaron en actividades como la determinacion de los precios
del producto. Actualmente, se observan dificultades en el proceso de adaptacion de
estas organizaciones al nuevo contexto -no solo de economia de mercado sino de
descentralizacion administrativa del Estado- para poder cumplir eficazmente funciones
de representacion y de accion reivindicativa.

La accion de la cooperacion internacional entre a una nueva fase en la que el apoyo
tiende a consolidar los esfuerzos de mas de dos decadas precedentes; en 10 sustancial, el
enfoque consiste en la busqueda del fortalecimiento de los productores cuyo desempefio
ha logrado avances para desenvolverse en las actuales condiciones del mercado.

departamental, pues actualmente operan acciones de caracter microrregional. Una
cuestion que es necesario esclarecer, considerando las condiciones del sistema economico
vigente, es el tema de la sostenibilidad de la actividad productiva campesina en relacion
con el enfoque del trabajo de apoyo tecnico que realizan las IPDS.

Conc/usiones
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La unidad de producci6n familiar (UFP)se constituy6 en el objeto de analisis y se
consideraron tres grupos de aspectos al interior de la misma: aspectos tecnicos,
econ6micosy sociales.Espreciso resaltar una vezmasque lasconclusionesque seplantean
en este acapite se circunscriben a los resultados que se pudo derivar del trabajo de

Por otra parte, el consumo por habitante de leche en La Paz y en los otros
departamentos del pais esta muy por debajo de los niveles recomendados por la FAOy
la OPS/OMS, existiendo, por ello, la necesidad de elevar el consumo. Para el efecto, se
requiere aplicar politicas publicas orientadas a incrementar la demanda, sobre todo
entre la poblaci6n de bajos ingresos.

ElDepartamento de LaPaz es uno de los mayores mercados para la producci6n de
leche;sin embargo, debido ala reducida oferta regional, la demanda es atendida mediante
importaciones de otros departamentos (principalmente Cochabamba y Santa Cruz) y
del exterior. Esto lleva a suponer que existe demanda potencial para la producci6n del
Altiplano, en tanto se logre desarrollar la capacidad competitiva en los terminos de
mayores niveles de producci6n y productividad.

El principal mercado de leche (materia prima) en las principales ciudades son las
plantas industrializadoras de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Sin embargo, el
procesamiento de estas plantas cubre unicamente entre el 20% al 25% de la demanda
nacional, 10que implicaque en el pais predominan mercados regionales debido a factores
estructurales de comunicaci6n e ingresos. La remoci6n de estos factores estructurales
conducira en el futuro a cambios muy importantes en la producci6n y los mercados.

En el abastecimiento de leche en el pais, existe una participaci6n importante de las
importaciones, constituidas por productos de diferente tipo y calidad. Los precios
corresponden a productos lacteos diferenciados que llegan a determinados segmentos
de consumidores. Sin embargo, dados los niveles bajos de ingreso que prevalecen en el
pais, una parte import ante de la poblaci6n opta por la leche en polvo importada, debido
a su menor precio. Estoindica que el proceso a seguir es el de incrementar y diversificar
la producci6n nacional, desarrollando la capacidad competitiva.

Mercado: oferta, demanda y precios

Laconcepci6n del desarrollo rural sostenible contiene objetivos econ6micos, sociales
y eco16gicosen torno a los cuales se ha intentado disefiar politicas publicas, que no
llegaron a ser aplicadas plenamente, y tambien programas de desarrollo llevados a cabo
por IPDSen los que se cuentan niveles de participaci6n campesina. Empero, la expresi6n
de estos instrumentos publicos y privados tiene orientaciones y enfasis que aun no
coinciden en determinados aspectos centrales, por 10que una acci6n concertada supone
un proceso de esclarecimiento previo, referido a aspectos conceptuales y a politicas
requeridas.

las demandas e iniciativas de los actores econ6micos. Por 10demas, esta claro que las
acciones locales deben ser compatibilizadas con las estrategias y planes nacionales y
departamentales.
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Sinembargo, los avances logrados en la region sobre este tema todavia no han incluido
los aspectos de conservacion y recuperacion de la fertilidad del suelo que, junto con la
provision de agua de riego, se constituyen en la base de sustentacion y mejoramiento de
la produccion de forrajes. Enel mediano y largo plazo, seria importante integrar acciones
de conservacion y recuperacion de suelos en zonas que tienen problemas de aridez y
salinidad de suelos (caso de la ProvinciaAroma), para dar sostenibilidad a la produccion
de forrajes destinados a la actividad lechera.

Enlosultimos diez afios,la region del «CordonLechero»ha experimentado importantes
incrementos, tanto en la superficie cultivada como en los rendimientos de las especies
forrajeras, principalmente cebada, avena y alfalfa. En el mediano plazo, frente a la
imposibilidad de extender las superficies de cultivo (casos observados en la Provincia
Omasuyos), las mejoras en las tecnicas de produccion se constituiran en los elementos
mas importantes para incrementar la produccion de forrajes.

Para la alimentacion del ganado lechero, la produccion de forrajes a bajo costo, es el
componente mas importante y sensible en la unidad de produccion. Por ello, la correcta
informacion acerca de los rendimientos de los forrajes, es un aspecto de crucial
importancia para adoptar decisiones orientadas a mejorar la eficiencia productiva, dada
la incidencia directa que tienen estos en el costa de alimentacion del ganado. Adernas,se
encontro que la pradera nativa a la que tenian acceso las ocho UFP'sesta deteriorada y
no es un insumo importante de unidades especializadasen la produccion de leche, debido
a que los forrajes producidos en el Altiplano son de baja calidad nutritiva relativa.

En las ocho UFP's se observe un proceso de produccion con tecnicas precarias
relacionadas a la preparacion del suelo, siembra, densidades de semilla y el momenta
oportuno de la cosecha, principalmente en el cultivo de alfalfa. La informacion, que se
obtuvo a traves del trabajo de campo, mostraba que los rendimientos de los forrajes
eran, en algunos casos, algo superiores a los conocidos mediante otros estudios; pero, a
decir de los productores, esto obedeceria a que en la gestion pasada se conto con mejores
condiciones climaticas, en particular lluvias, respecto a otros afios.

La principal barrera con que tropieza la produccion lechera de las ocho UFP's
analizadas, es la poca disponibilidad de forrajes para la alimentacion del ganado. Los
resultados encontrados apoyan el planteamiento de que, en el mediano y largo plazo, la
disponibilidad de alimentos y la calidad de estes van a determinar los niveles de
especializacion y rentabilidad de la ganaderia lechera en el Altiplano.

Producci6n de forrajes

Alimentaci6n

Enla encuesta se consideraron cinco aspectos tecnicos referidos a la actividad lechera
de las UFP's entrevistadas: alimentacion, sanidad animal, mejoramiento genetico,
infraestructura y mana de obra.

5.3.1
Aspectos tecnlcos

campo realizado y que, dada la metodologia de estudios de caso que se ernpleo, su
generalizacion es limitada.

Conclusiones
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Ninguno de los ocho productores entrevistados llevaba registros genealogicos,
productivos, reproductivos 0 de salud animal. Se carece de informacion para examinar

La estructura del hato de cada uno de los ocho productores entrevistados estaba
compuesta, en su totalidad, por ganado mejorado MestizoHolstein. Delmismo modo, el
tamano de los hatos individuales habia crecido considerablemente en los ultimos tres
anos, aunque los tamanos de los hatos son bastante diferentes (el hato mas pequeno
contaba con 4 unidades animal (UA)y el mas grande con 22). Practicamente ya no existe
ganado mixto y se advierte una minima presencia de ganado ovino en los hatos (6 en un
caso y ninguno en los otros).

Mejoramiento genetico

Si bien existen algunas tiendas veterinarias proveedoras de medicamentos (en las
ferias locales, Achacachi, Batallas, Viacha y Patacamaya), el asesoramiento tecnico a
productores y promotores es minimo y la atencion sanitaria del ganado es aun deficiente.
En la region no existe un calendario de salud animal establecido para cada zona 0
microcuenca lechera y tampoco se registraron niveles de coordinacion para manejar un
sistema de informacion y vigilancia epidemiologica entre las diferentes instituciones
que desarrollan actividades en salud animal.

Labaja capacidad de reproduccion animal, la mortalidad y la poca productividad de
los animales sonmales generalizados en el «CordonLechero»,hecho que se pudo constatar
en las entrevistas realizadas. En el ambito de las 8 comunidades representadas (cada
UFPpertenece a una comunidad diferente), de acuerdo a la informacion recogida, durante
el presente ano habian muerto 3 vacas adultas y 9 terneros. Elganado se ve afectado por
diversas enfermedades, cuya incidencia es mayor de acuerdo a las zonas que se
consideren. Mientras que la mastitis puede ser una de las enfermedades mas generalizadas
en la region, debido al deficiente manejo de las vacas, la faceola es mas recurrente en las
regiones humedas (Omasuyos y regiones cercanas al LagoTiticaca).

Sanidad animal

Conservaci6n de forrajes
Seevidencio la necesidad de incorporar tecnicas de conservacion de forrajes, ya que

ninguno de los productores entrevistados hacia uso de estas. Solamente se observaron
henificaciones de cebada y avena, sin criterios tecnicos de conservacion eficiente, y se
evidencio la inexistencia de infraestructura (heniles). Sibien es factible realizar ensilaje
de forrajes en el Altiplano, solo se observe esta tecnica a nivel de granjas (granja de San
Gabriel) y no a nivel de UFP's.

Finalmente, un tema muy relacionado a la produccion de forrajes en la region es el
de la propiedad comunal de la tierra. Adiferencia de 10 que otros estudios senalan, se ha
encontrado que los productores entrevistados realizan sus actividades principalmente
en base a la propiedad individual de la tierra. Adicionalmente, en tres de los ocho casos
analizados operaba el alquiler (0 anticretico) de tierras adicionales para el cultivo de
forrajes, e inclusive se vio un caso de compra de parcela en la comunidad. Esto estaria
indicando que la propiedad comunal, una vez alcanzado un cierto nivel de especializacion,
no es el factor principal que limite un crecimiento de la actividad. Empero, una mayor
expansion productiva tambien debe considerar como resolver el problema de la escasez
de tierra, tratandose de un recurso basico.
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En la region del Altiplano, la necesidad de lograr un balance entre sus recursos y la
poblacion es uno de los problemas mas acuciantes. Segun los resultados encontrados en
este trabajo, los requerimientos de mana de obra son muy limitados y no podran
incrementarse mucho en esta actividad, pero constituyen un aporte import ante a la

Dadas las limitaciones del trabajo de campo, este aspecto no fue estudiado de manera
completa (en el tiempo y en terminos de todas las actividades involucradas). De acuerdo
a las UFP's analizadas, la lecheria demanda mayor mana de obra familiar que otras
actividades; el analisis de los requerimientos totales de horas-hombre-afio (en base a los
actuales tamafios de hato) dio como resultado una generacion de ocupacion para una 0
dos personas, solamente. Esta aparente contradiccion se explica, en gran medida, debido
al tamafio y composicion demografica de las UFP's entrevistadas; el numero de hijos
difiere, pero en todos los casos, 0 estos son de muy corta edad y no participan en la
actividad, 0 viven fuera de la comunidad como estudiantes y visitan a sus familias durante
algunos periodos de tiempo de vacaciones.

Mano de obra

En este aspecto se evidencian claramente restricciones para la intensificacion de la
ganaderia lechera en la region; los hatos ganaderos estan compuestos por ganado
mejorado y especializado, pero es probable que los mismos productores no puedan
lograr mayores niveles de produccion debido a las deficiencias en infraestructura que
tienen en la actualidad. Los productores entrevistados sefialaron que los montos de
inversion requeridos para este tipo de infraestructura son muy elevados y que los ingresos
que obtienen por la actividad no son suficientes para financiar este tipo de gastos. Este
es un elemento que se deberia tener en cuenta en los proyectos de promocion de la
actividad, al evaluar la rentabilidad y sostenibilidad de esta.

No obstante el avance en la intensiflcacton y especializacton de la actividad lechera
observadas en las UFP's analizadas, la infraestructura (establos, salas de ordefio y
bebederos) sigue siendo minima y no esta adecuada tecnicamente a los requerimientos
de la ganaderia lechera especializada, principalmente si se trata de la raza Holstein.
Asimismo, se observe que no existen condiciones basicas de infraestructura para la
provision de agua al ganado lechero (pozos de agua), como tampoco sistemas de riego
para los cultivos forrajeros.

Infraestructura

Por otro lado, un aspecto que es necesario mencionar, es el referido ala dependencia
que tiene el «Cordon Lechero»de otras regiones e inclusive del extranjero, en 10 que toea
a material genetico (pajuelas para la inseminacion artificial), debido a la paralizacion de
las actividades de las granjas de Kallutaca y Huayrocondo, que antes abastecian a la
region.

las caracteristicas geneticas del ganado, aunque se puede inferir que el ganado lechero
en el Altiplano de LaPaz sigue un proceso que probablemente tiene particularidades en
cada una de las comunidades. En estas consideraciones, se asume el debate que existe
sobre el grado de mestizaje optimo que deberia tener el ganado lechero del Altiplano.
Los resultados del trabajo no permitieron esbozar hipotests al respecto, las diferencias
geograficas y climatlcas encontradas parecen ser 10 suficientemente fuertes como para
relativizar la posibilidad de que exista un unico tipo de ganado mejorado adecuado para
la region.
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El gasto en alimentacion del ganado se constituye en el principal elemento de la
estructura de costos de produccion de leche de las UFP'sanalizadas (entre un minimo de
21%y un maximo de 45%).Ademas, se observe que este costa se incrementa de manera
importante si el productor tiene que comprar forrajes u otro tipo de alimento balanceado.
Por ello, mientras mayores posibilidades tenga el productor de producir forrajes (segun

Gastos

Apesar de que la encuesta aplicada fue de caracter transversal (no se hizo seguimiento
en distintas epocas del afio), a traves de preguntas complementarias se pudo establecer
que los ingresos que las UFP's estudiadas perciben por la ganaderia lechera son el
componente mayoritario de sus ingresos totales anuales. Espreciso senalar que se trata
de UFP's relativamente especializadas en la produccion de leche, por 10 que es muy
posible que los niveles de ingresos de otras UFP'scon menores volumenes de produccion
sean menores y que la importancia de esta actividad en los ingresos totales anuales sea
menor; los niveles de ingresos de las UFP'sanalizadas deberian ser tornados, mas bien,
como los niveles potenciales a los cuales podrian llegar otros productores que recien se
inician en la actividad. .

LasUFP'sentrevistadas dec1araron que, en terminos economicos, la ganaderia lechera
se presenta como una actividad menos riesgosa que la agricultura y que esta actividad
generaba niveles de liquidez monetaria mas constantes a 10 largo del ano. De acuerdo al
tamafio de los hatos, durante el presente afio, los productores entrevistados percibieron
un ingreso bruto de entre 83 y 612 bolivianos a la semana.

Ingresos

La produccion de leche de las UFP'sanalizadas esta primordialmente orientada al
mercado y muy poco de esta produccion es consumida al interior de la unidad (las UFP's
dec1araron consumir un promedio semanal de aproximadamente 2 litros, de un total
semanal que fluctua entre 56 y 414 litros, dependiendo del productor). La demanda
por leche en la region esta constituida basicamente por la empresa PIL-Andinay por
pequefios productores artesanales de queso de ciudades intermedias (Viacha,Achacachi
y Patacamaya).

Mercados

Lasprincipales conc1usiones sobre los aspectos economicos de las UFP's analizadas
fueron agrupadas bajo cuatro temas: caracteristicas de los mercados de leche en los que
participan los productores, ingresos logrados por la actividad, gastos que la ganaderia
lechera genera y rentabilidad de la actividad.

retencion de poblacion. Por ello, es importante considerar las restricciones para la
generacion de empleo que la ganaderia lechera tendria, comouna de las pocas actividades
productivas consideradas factibles en la region.
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A traves del analisis de las ocho UFP's,se constato que la ganaderia lechera genera
niveles de liquidez monetaria mas constantes que otras actividades como la agricultura
o el comercio. Es preciso, empero, realizar un ejercicio similar comparando los niveles
de ingreso que se obtienen por migracion (por servicios prestados en centros urbanos y
otras areas rurales), ya que esta parece ser otra de las alternativas de ocupacion de
muchos habitantes de la region. Por otro lado, la informacion recogida indica que las
ganancias percibidas en la actividad no son reinvertidas en esta: al parecer, estos
excedentes, aunque son de baja magnitud, se transfieren a otros fines (gastos en educacion
de los hijos, por ejemplo). Este es otro tema que merece un analisis mas profundo, dada
la importancia que tiene en terminos de la viabilidad e intensidad de la actividad en el
largo plazo.

A partir de los ocho casos analizados, el nivel de rentabilidad que maximiza las
ganancias totales se lograria con un tamafio de hato especializado en lecheria mayor 0
igual a 10bovinos con 5vacas en produccion, que tengan cada una de ellas un rendimiento
de 9,6 l./dia durante 218 dias promedio de lactancia; 0 con 4 vacas en produccion que
tengan un rendimiento promedio de 12,8l./dia durante 255 dias promedio de lactancia.
Sinembargo, es importante mantener una produccion minima constante entre 28 a 35,8
l. de leche/dia, principalmente en la epoca seca, donde los costos unitarios resultan ser
mas altos y la produccion de leche disminuye. Es import ante mencionar que las UFP's
con niveles de ganancia relativa a la inversion (GRAI)bajos, podrian aumentar las
utilidades netas a traves de los ingresos por la venta de ganado en pie, aunque este
aspecto no fue tornado en cuenta en el calculo.

La rentabilidad que se logra en la actividad parece estar en relacion directa con los
niveles de inversion que se realizan; de hecho, entre los casos estudiados, la (mica UFP
que tenia niveles negativos de rentabilidad (una vez hechos los calculos de ingresos y
costos) era la que tenia el menor tamafio de hato, los niveles de rentabilidad de las otras
UFP'sse incrementan a medida que sus niveles de produccion hacen 10 propio.

Rentabilidad

Otro elemento observado fue la existencia de algunos costos fijos que, a diferencia de
los ingresos que fueron directamente proporcionales a los niveles de produccion, tendian
a reducirse a medida que se incrementaba la escala de produccion. El impacto de los
costos fijos difiere. Puede significar el costa de algunos utensilios para el ordefio (jarras
y baldes plasticos) como tambien la construccion de, por ejemplo, un establo; se podria
inferir que a medida que los productores se especializan mas en la actividad, los niveles
de inversion requeridos son mayores, 10 que podria estar limitando un nivel de
especializacion mayor (debido al riesgo que implica esta inversion y a las dificultades
para el acceso a recursos productivos).

Elcosto relativo de la mana de obra es tambien alto, hecho que esta asociado a su uso
intensivo y a su bajo rendimiento en un contexto regional en el que no hay exceso de
oferta de mana de obra. Puede inferirse que la precariedad de los medios productivos
(infraestructura, recurs os economicos y tecnologia) para la produccion de forraje y el
manejo del ganado son restricciones que se expresan en la baja productividad y los
costos relativos elevados.

tenga mayor acceso a tierras, propias 0 en alquiler), menores seran los costos de
alimentacion en que incurra.
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La heterogeneidad de las unidades productoras campesinas en el Altiplano tiende a
acrecentarse, por 10 que apreciaciones de caracter general tienen muchas restricciones.
Por otra parte, no existen suficientes datos referenciales que abarquen los diferentes
aspectos economicos, sociales y tecnicos. Por tales motivos, la modalidad analitica de
"estudios de caso" se constituye en un medio util para conocer los fenornenos. Como
resultado del trabajo realizado, surgieron observaciones orientadas a mejorar los sistemas
de generacion de informacion, de tal manera que permitan mejorar el conocimiento del
desenvolvimiento de esta actividad:

Metodol6gicos

5.4
Aspectos metoaoioqicoe y teoricos

Finalmente, se pudo constatar que los productores entrevistados poseian
homogeneidad etnica y cultural. Todos los productores entrevistados eran bilingues
(hablaban aymara y espanol) y se pudo llevar una gran parte de la encuesta en espanol,
Sin embargo, surgieron problemas de interpretacion en varios aspectos tecnicos de la
actividad; seria interesante evaluar los diferentes resultados de impartir cursos de
capacitacion en espanol y en la lengua materna de los productores; a partir de la presente
experiencia, se esperaria que los resultados fueran diferentes, siendo mas positivos cuando
se realicen en aymara.

En segundo lugar, la ganaderia lechera parece ser un rubro en el que participan
productores de distintas edades; no se encontro evidencia de una relacion determinada
entre la actividad y el ciclo de vida del agricultor (como 10 senalan anteriores estudios).
Por un lado, es una actividad que, gracias a los niveles de liquidez que genera, favorece
de alguna manera la salida de la poblacion joven de la familia 0 la comunidad (a seguir
estudios 0 iniciar alguna actividad economica). Por otro lado, es una produccion que
tambien puede atraer y retener poblacion en la region; en dos de las UFP'sentrevistadas,
los productores manifestaron que habian retornado de las ciudades hacia el campo
gracias a la alternativa que les brinda la ganaderia lechera.

En primer lugar, en las ocho UFP's entrevistadas, la lecheria es una actividad que
involucra a toda la unidad familiar. No existe una especializacion rigid a de la mana de
obra al interior de la unidad familiar, particularmente entre hombres y mujeres, como
establecen algunos estudios; se observe que hombres y mujeres participan de igual manera
en todas las actividades. Esprobable que el nivel de especializacion que han logrado las
UFP's entrevistadas tenga relacion con este hecho; parece ser que, al convertirse en la
principal actividad economica familiar, el hombre puede optar por dedicarse a esta
actividad dejando de ejercer otros empleos.

Debido a las caracteristicas de las unidades campesinas de produccion, los aspectos
sociales y culturales que forman parte de la actividad economic a tienen relevancia. Si
bien este tema fue el que mas superficialmente se trato en la boleta, muchos elementos
obtenidos en entrevistas complementarias y las propias entrevistas individuales realizadas
demuestran su importancia.

5.3.3
Aspectos sociales
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Como senalan diversos autores, la comunidad campesina, en terminos geograficos,
historicos y culturales, continua siendo un referente muy importante para los productores
campesinos, sobre cuya base tienen vigencia sus organizaciones. En el caso de la
produccion de leche, existen actividades especificas que son funcionales a determinados
niveles de organizacion comunitaria, pero con un interes claramente comercial: este es
el caso del acopio, que da lugar a economias de escala (modules lecheros y centros de
acopio) que son aprovechadas para la comercializacion: de igual modo, la conformacion
de otras instancias economicas especificas tiene como referencia a la comunidad.

Tradicionalmente se ha identificado a las unidades productivas campesinas del
Altiplano como economias aisladas de los mercados, prescindentes de la contratacion de
mana de obra y con acentuados niveles de aversion al riesgo, debido a las dificultades
existentes para asegurar la supervivencia familiar. Estudios recientes e informacion
empirica coinciden en senalar que estas caracteristicas tienden a modificarse en diverso
grado, segun las condiciones especificas de cada region y de su interrelacion con los
mercados.

Te6ricos

. La naturaleza compleja de la actividad, la heterogeneidad y los niveles de
especializacion alcanzados por los productores, ponen en relieve la importancia
de llevar a cabo trabajos de caracter interdisciplinario. Anteriormente, el tema de
la ganaderia ha estado dominado por analisis zootecnicos: la consideracion de
viabilidad tecnica de esta actividad requiere ser respaldada por la viabilidad
economic a y social, si se pretende plantearla como una alternativa productiva
regional.

En 10 referente a la alimentaci6n de los animales, los productores no realizan un
control de los volumenes, Lasreferencias dadas se expresan en terminos imprecisos
(baldes de agua, platos de afrechillo, punados de sal, brazadas de forraje). Cuando
se intenta llegar a la equivalencia en medidas de volumen como litros, libras 0
kilos, las estimaciones dadas por los propios productores tuvieron un rango elevado
de dispersion 0, simplemente, no pudieron establecer una referencia clara. Ademas
de ser este un problema de informacion, se trata de una deficiencia relativa al
manejo del ganado, en 10 que corresponde a un adecuado suministro y control de
la dieta alimenticia.

Loscriterios y formas para generar datos de volumenes de produccion, niveles de
rendimiento y superficies utilizadas para el cultivo de forrajes, son muy
heterogeneos entre los productores en todo 10 que se refiere a unidades de medida
(por ejemplo, entre parcelas y hectareas, fanegas, cargas y toneladas metricas).
Estehecho puede implicar la sobreestimacion 0 subestimacion de los datos y dificulta
la realizacion de comparaciones; es preciso que la capacitacion a los productores
introduzca los elementos necesarios para registrar adecuadamente la informacion
y homogeneizar unidades de medida.

. Para obtener una adecuada informacion acerca de los volumenes de produccion de
leche, se hace necesario capacitar a los productores para llevar registros y poder
asi determinar la curva de lactancia de cada uno de los animales del hato, asi como
establecer curvas de lactancia tipicas por microrregion y tipo de ganado. Estosupone
efectuar trabajo de seguimiento continuo por un periodo de al menos un ano.
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Finalmente, la valoracion economica de los recursos productivos en las unidades
campesinas, en terrninos de precios y salarios, aun no tiene una resolucion, por 10 que
no se expresa en su concepcion de la estructura de costos. Por otra parte, desde la
perspectiva analitica, se plantea la necesidad de esclarecer la aplicacion de conceptos
propios de la teoria econornica, tales como la productividad de la mana de obra y su
costa de oportunidad, asi como el costo de oportunidad de la tierra.

Tambien se observe que los nivelesde reinversion del excedente en la propia actividad
eran minimos 0 inexistentes; en tal sentido, la ganaderia lechera para estos productores
continuaria siendo, sobre todo, una actividad que permite generar ingresos monetarios
de manera regular; este es otro elemento que sugiere que estos productores no asumieron
aun la decision de especializarse en este rubro, en el sentido preciso de este concepto,
con una proyeccion de largo plazo.

Otro aspecto importante en la caracterizacion de estos productores es el tipo de
objetivos que persiguen: si buscan asegurar la supervivencia 0 tienden a incrementar
sus ganancias. En los casos estudiados, se observo que los productores claramente
orientaban su produccion al mercado, aunque no llegaban al punto de buscar incrementar
ganancias. Esto sugiere que el tipo de comportamiento de estos productores
corresponderia a una situacion transicional, que puede encaminarse a la adopcion de
mejoras en tecnicas de produccion y de organizacion del proceso de trabajo, que se
oriente a lograr mayores niveles de productividad y capacidad competitiva si se cuenta
con un adecuado acceso a recursos e infraestructura.
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* Version resumida

Acercadel contexto espacial, falta definir con mayor precision. Dada la gran extension
y variedad del Altiplanode LaPaz,se deberia mostrar mejor las diferencias entre Altiplano
Norte, Sur, Este y Oeste. Por las mejores condiciones para la produccion de forrajes
considero que la region del Desaguadero deberia ser considerada como el Altiplano
lechero, puesto que sin forrajes no hay ganado.

En el documento existe una observacion critica acerca del trabajo de apoyo tecnico
para el mejoramiento del ganado del ganado; se dice que el asesoramiento tecnico a
cargo de IPDSy otras instituciones es insuficiente. Creo que este es uno de los primeros
recursos que tenemos, aunque es evidente que hay que trabajar mas en la formacion y
capacitacion del personal tecnico.

Mipunto de vista acerca de este tema es esencialmente de caracter tecnologico: en
este sentido, admiro el esfuerzo que han realizado las instituciones que presentan esta
Investigacion, la cual es un avance significativo respecto a trabajos anteriores. Planteo
mi percepcion personal acerca de esta actividad productiva con una cuestion: lcomo es
posible que con los escasos recursos que tiene la ganaderia lechera del Altiplano haya
logrado impactos tan importantes? Essorprendente como ha crecido la produccion de
leche.

Dr. Armando Cardoso*

Comentarios

Lapresentacion del trabajo en el Seminario, realizado en noviembre 27 de 1997, fue
auspiciada por el CEDLA,PROCADE/UNITASY el Secretariado Rural; participaron
representantes de organizacionesde productores, instancias del Estado,IPDSrelacionadas
con la actividad en cuestion y agencias de cooperacion, En el evento se efectuo una
exposicion resumida del estudio, fue seguida de comentarios, que estuvieron a cargo de
profesionales conocedores de los temas de la ganaderia lechera en el Altiplano y del
desarrollo rural, y de intervenciones de los participantes.

«Produccion campesina y mercados: la
ganaderia lechera en el Altiplano de La Paz»

Seminario
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* Version resumida

Hoy vemos, en el largo plazo, que los resultados de la actividad de la ganaderia
lechera en el Altiplano son positivos; se han introducido mejoras que se han establecido
en los sistemas de produccion campesina. Pero de aqui en adelante, Lquepasara con esta

Elmodelo economico vigente hace que hayan desaparecido de la accion estatal los
criterios de otorgacion de estimulos, donaciones, fomento y otras medidas de apoyo a
determinadas actividades productivas realizadas por campesinos, las que si bien, en
varios casos, han alcanzado resultados positivos, por otra parte, tampoco hay que dejar
de ver que han insumido importantes recursos de la cooperacion externa y de otras
fuentes.

Me referire mas a aspectos sociales y de organizacion de la produccion, Me parece
que esta faltando una vision de aspectos referidos a la organlzacion del proceso de
trabajo de las unidades productivas campesinas. Por otra parte, dadas las relaciones
que, en la practica, han establecido los productores campesinos con otros actores
economicos, es importante realizar esfuerzos colectivos comoel presente, donde se trate
de sumar esfuerzos para encontrar formas de encarar la viabilidad de esta actividad.

Dr. Mario Arrieta*

Respecto a la parte de sanidad del ganado, esta es considerada debilmente en el
documento; este aspecto requiere mas atencion, puesto que muchas veces las mayores
perdidas que tienen los productores de leche son ocasionadas, sobre todo, por tener
vacasenfermas (mastitisy otros males)y no tanto por lamuerte de alguno de sus animales.

Sepuede detectar un problema acerca del manejo del ganado, que esta en el Cuadro
2.3, del Capitulo IIdel estudio, donde se hace referencia a la estructura del hato, pero no
se expone exactamente 10 que es la estructura, siendo esta la composicion por edad y
sexode los animales; preocupa el dato de que solo el 13% de la estructura del hato sean
vacas en produccion, puesto que en un hato eficiente las vacas deberian estar entre el
50% 0 60%; al parecer, en esa informacion no se estan considerando los terneros que
tienen un peso importante para los criadores. Sinuna adecuada estructura del hato esta
actividad no seria viable.

Soybastante sensitivo sobre las apreciaciones que se hacen acerca del ganado criollo,
cuyas condiciones son excelentes para el Altiplano, es necesario destacar el valor que
tiene este ganado. Empero, hoy estamos lejos de aquellas antiguas discusiones teoricas
de que si esmejor tener ganado criollo puro, 0 ganado de raza lechera pura; actualmente,
cuando sebusca mas la eficiencia en la produccion de leche, hay que alcanzar un balance
tecnico adecuado en el mejoramiento del ganado

Elproblema de las estadisticas agropecuarias del Altiplano, con el que siempre nos
enfrentamos, es que estas practicamente no existen, 0 no son confiables, debido a una
serie de motivos, por 10 que tenemos que apoyarnos en indices de crecimiento, los que
generalmente son lineas rectas que van hacia arriba y no consideran los cambios que se
producen en la actividad; es necesario realizar estudios para conocer mejor el desempeno
del sector agropecuario y de la region del Altiplano.
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Sesenalo que la discusion acerca de la conveniencia de poseer ganado criollo, 0 razas
lecheras puras, ya esta superada; las unidades de produccion dedicadas a la lecheria
deben contar con ganado criollomejorado. Esnecesario destacar los resultados alcanzados
en el campo del mejoramiento genetico del ganado lechero y el valor que tienen los

Elproblema del minifundio, que afecta principalmente a comunidades del Altiplano
Norte ( ej. Achacachi), no esta siendo debidamente encarado; es mas, al presente no se
conocen, de parte de las instancias pertinentes, propuestas para solucionar este acuciante
problema.

Las intervenciones respecto a los recursos productivos de la region coincidieron en
senalar que en el Altiplano paceno, mas especificamente, en el «Cordon Lechero»,existe
potencialidad productiva; los recursos con los que se cuenta, debidamente explotados y
aprovechados, permitirian desarrollar mas la ganaderia lechera. No obstante, tambien
se reconocio que existen problemas estructurales emergentes del medio agroecologico,
cuya resolucion es costosa, que limitan un mayor crecimiento de esta actividad.

Recursos productivos

Laparticipacion de los asistentes en el Seminario permitio ampliar y conocer mejor
losdiferentes puntos de vista sobre las limitacionesy posibilidades de la actividad lechera
en elAltiplano.Asimismo,las diversas intervenciones trataron de responder interrogantes
basicas: Lexisteuna nueva etapa para la ganaderia lechera del Altiplano, a partir del
grado de desarrollo que alcanzoy de las nuevas condicionesdeterminadas por el contexto
economico",Lesposible que, en el contexto economico vigente, la ganaderia lechera del
Altiplano logre enfrentar con exito los nuevos desafios existentes?

Intervenciones

Esnecesario crear espacios de trabajo para desarrollar iniciativas y propuestas, de
caracter integral, como la que anima a los que han hecho este estudio. Por ejemplo, el
PROCADEha asociado a su Programa Ganadero del Altiplano esa vision integral y, como
punto base, la recuperacion de la base productiva, puesto que si se sigue degradando los
recursos naturales, como hasta ahora, cualquier propuesta 0 receta caera en saco rota y
no se tendra la sostenibilidad que se pretende.

Los espacios de las comunidades tradicionales actualmente tienen su equivalente
"occidental" en los municipios, Lcomo hacer, entonces, para que los planes y proyectos
lecheros se conviertan en planes municipales?, LY comohacer para que estes sean planes
y proyectos provinciales y regionales ?, Lcomo hacer para encarar los problemas de
economias de escala?Sin embargo, no se trata de uniformar a las economias campesinas
y a la organizacion del trabajo.

Otra cuestion es que las comunidades estan desestructurandose: tal vez la produccion
lechera, que es una actividad individual, este incidiendo mas en esta desestructuracion.
Puestoque no hay accesoa tierras comunales, en la forma antigua, las pasturas se utilizan
intensivamente y se sobreexplotan los suelos, por parte de los productores individuales.

"miniproduccion"? y con este "capitalismo de centavo", que no tiene capacidad de
acumulacion, si no hay algun grado de unificacion de las formas de produccion.

Seminario
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Loscambios producidos en el pais yen el contexto internacional han configurado un
nuevo escenario que fue considerado por los asistentes al Seminario. Esta situacion
significa que, para lograr un mejor desempefio de la actividad lechera, se tengan que
agregar y compartir responsabilidades; en este sentido, se dernando un esfuerzo de
coordinacion de parte de todas las instituciones publicas, privadas, IPDSy de las
organizaciones de productores. En esta nueva etapa, y de acuerdo al rol que le toea
cumplir a cada actor involucrado en el proceso, la coordinacion interinstitucional se
convierte en un factor de mucha importancia, puesto que se trata de compartir
experiencias y concertar acciones en la perspectiva de un objetivo comtin.

Coordlnaclcn interinstitucional

Lalogicaproductiva de la ganaderia lechera, comoactividad individual, y la cuestion
de la desestructuracion de las comunidades, tratandose de temas de una polemica en
curso, fue abordada desde puntos de vista diferentes. Elprimero, en sentido de ubicar el
crecimiento de esta actividad en el marco del desarrollo rural sostenible, 10 que implica
asumir una concepcion sisternica, que integre en la sostenibilidad econornica a
preservacion de los valores y derechos de los pueblos originarios. Elsegundo, orientado
a enfatizar los aspectos economicos de la ganaderia lechera, fortaleciendo expresiones
organicas de caracter comercial, como las asociaciones de productores.

La necesidad de fortalecer a las organizaciones de productores fue reconocida por
todos los participantes, recomendandose que las instituciones que apoyan al sector
incluyan dentro sus programas y proyectos acciones destinadas a este proposito.

Unhecho que fue destacado por losproductores de leche de la region, fue la respuesta
organizada que dieron ante la medida de privatizacion de la planta industrializadora de
leche (PIL),para crear la empresa Pll.-Andina;es decir, los pequefios productores han
tenido la capacidad de aceptar nuevas responsabilidades que les exige el presente.

Para encarar requerimientos economicos,los productores campesinos se organizaron
en asociaciones, las que abarcan a las provincias comprendidas en el "Cordon Lechero".
Estasorganizaciones tambien estan relacionadas a las de nivel departamental y nacional.
Alpresente, las asociaciones de productores lecheros vienen adquiriendo importancia,
tratando de afianzar su funcion de interlocutores ante las diferentes instancias
involucradas en esta actividad.

Orqanizacion

Elcontrol de calidad de la produccion de leche exige que tambien se deba trabajar
mas en materia de sanidad animal, a fin de disminuir las perdidas ocasionadas por
enfermedades y muertes de animales.

Apesar de los resultados alcanzados, se establecio que se debe trabajar mucho mas
en los aspectos tecnicos y tecnologicos de la actividad. Una cuestion basica es la de
contar con informacion completa y confiable: datos estadisticos de produccion,
parametres e indices zootecnicos, analisis sobre curvas de lactancia, intervalos entre
partos, requerimiento de nutrientes, ciclo de produccion anual, etc.

hatos lecheros del Altiplano. Del mismo modo, se mencionaron los avances en la
produccion de forrajes, considerando que estos son labase de la alimentacion del ganado.
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Como acuerdo final, los participantes en el Seminario coincidieron en la necesidad
de conformar una Mesa de Trabajo y Concertaci6n, para desarrollar el conocimiento e
informaci6n sobre este rubro y coordinar acciones entre los diferentes actores econ6micos
involucrados.

Elesfuerzo de investigaci6n realizado por el CEDLAfue valorado. Elestudio presentado
es un importante aporte para el conocimiento de las limitaciones y posibilidades de la
ganaderia lechera del Altiplano, dado el grado de desarrollo que ha alcanzado y las
condiciones del nuevo contexto nacional e internacional que debe enfrentar. En este
sentido, proporciona elementos de juicio para orientar el accionar de esta actividad.

En el seminario se ponderaron los avances que ha tenido la ganaderia lechera en el
Altiplano de LaPaz. No obstante haber concluido programas publicos que la apoyaban,
esta ha continuado progresivamente merced al trabajo de los pequefios productores,
quienes tienden a adquirir un desempefio mas independiente. Se sefialaron las
posibilidades que actualmente tiene este rubro, mencionandose los aspectos que podrian
ser aprovechados para responder a los requerimientos que conlleva el ingreso a una
nueva etapa en esta actividad productiva, que implica la adopci6n de cambios tecnicos,
tecno16gicosy en la conducta econ6mica de los productores campesinos.

Conclusiones

Sibien la ganaderia lechera, en el area conocida como el "Cordon lechero", ha tenido
una evoluci6n favorable desde hace mas de dos decadas, al presente hay aspectos que
no pueden ser encarados de manera individual por lospequefios productores. Laactividad
requiere de apoyos efectivos y adecuados a las nuevas condiciones econ6micas que rigen
en el pais. Asi, se sefia16la necesidad de la asistencia tecnica, capacitaci6n, credito e
infraestructura fisica, como medidas necesarias para lograr la continuidad de la
producci6n lechera en el Altiplano.

Medidas de apoyo a la actividad lechera
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No. NOMBRE INSTITUCI()N CARGO

I. Armado Cardozo Academia de Ciencias Vicepresidente 2°
2. YolaTicona Quino MAGDR Jefe Produccion Pecuaria
3. Carlos Valencia MAGDR Director Produccion Pecuaria
4. Ronald Bellot Alcazar PDLA Oficial area 1
5. Javier Guzman Medina PDLA Representante
6. Jose Antonio Gallo PDLA Director
7. Oscar Quiros PDLA Oficial de area
8. Genaro Marca Quispe PDLA Tecnico area Oruro
9. Mario Molina Guzman PDLA Consultor
10. Ivan Holm PDLA Coordinador Int.
11. Javier Mendoza L. Prefectura Asesor UNITA-Prefectura
12. Nelson Portugal Prefectura Unidad de investigacion agropecuaria
13. Marcelino Condori APLEPAZ Presidente
14. Basilio Carhuani Sipe APLEPAZ Pdte. Provincial Los Andes
15. Juan Condori Huanca APLEPAZ Dirigente
16. Hugo Ramirez Condori APLEPAZ Presidente
17. Gualberto Colbert ASPROLPA Secretario Planificacion
18. Javier Condori ASPROLPA Presidente
19. Valerio Paco Flores ASPROLPA Presidente honorario
20. Basilio Huanca Quino Modulo Taramaya Presidente
21. Telesforo Claros Huanca Productor lechero
22. Javier Poma Productor lechero
23. Juan Carlos Cazas Productor lechero
24. Mario Mamani Productor lechero
25. Lucio Manuel Productor lechero
26. Onimacio Chura Productor lechero
27. Julio Canaviri Productor lechero
28. Adrian Apaza Productor lechero
29. Cecilio Condori Productor lechero
30. Eva Verastegui Chura Productora lechera
31. Rolando Coronado DASA Coordinador Nacional
32. Ramon Aguilar DASA Consultor
33. Martin Machicado Mamani UMDR Representante
34. Henk de Zeeuw ETC Asesor
35. Percy Jimenez LEDALSA Asesor
36. Valentin Valicio Quispe LEDALSA
37. Marcelo Gantier Pacheco PILAndina Veterinario

NOMINA DE PARTICIPANTES EN EL SEMINARIO
«PRODUCCION CAMPESINA Y MERCADOS: LA GANADERIA LECHERA

EN EL ALTIPLANO DE LA PAZ»
La Paz, noviembre 27, 1997
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38. Fernando Gutierrez PILAndina Tecnico
39. Boris Bellot PILAndina Depto. Agropecuario
40. Ruben Marquez Salazar PILAndina Gerente Adquisiciones
41. Juan Carlos Benavidez CAEM Consultor
42. Jose Anad Lema FADES Jefe Nacional de Creditos
43. German Araoz FADES Jefe Regional
44. Esvelt Velasquez DANIDA Asesor
45. Maarten Boers ICCO Asesor Programas Rurales
46. Rodolfo Soriano NOGUB-COSUDE Responsable
47. Genaro Aguirre PMA Oficial de proyectos
48. Patricia Vaca CEDLA Asistente de investigacion
49. Hernando Larrazabal CEDLA Responsable UEU
50. Carlos Arze CEDLA Investigador
51. Enrique Ormachea CEDLA Jefe Depto. Investigacion
52. Felix Maita CEDLA Asistente de investigacion
53. Silvia Escobar de Pabon CEDLA Directora Ejecutiva
54. Viviana Caro CEDLA Investigadora
55. Alvaro Aguirre CEDLA Responsable UER
56. Juan Villarroel CEDLA Investigador
57. Mario Arrieta A. ILDIS Investigador
58. Eliseo Quino KURMI Director
59. Hugo Centellas Arifiez PASTO Director Ejecutivo
60. Fernando Mendoza PROCADE Sistematizador
61. Raul Pinto Qhana Coordinador
62. Celso Ticona Sartawi Coordinador
63. Felix Leon Secretariado Rural Facilitador
64. Roxana Ibarnegaray Secretariado Rural Secretaria Ejecutiva
65. Eva Zamora Estrada Semilla Consultora
66. Felix Gutierrez SEMTA Coordinador Programa Lechero
67. Jose Marafion SEMTA Tecnico Forestal
68. Oscar Aguilar SEMTA Director
69. Pablo Groux TIERRA Inv. Social
70. Dennis Alfredo Hevia UNILAPAZ Ejecutivo
71. Jose Nunez del Prado UNITAS/PROCADE Secretario Ejecutivo
72. Luis Pocoma Loza Yunta Responsable Ganaderfa
73. Marcela Lopez Videla ABLA Consultora
74. Marcelino Palma Mamani Promotor de Salud Omasuyos
75. Mario Morodfas Consultor
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