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Impactos de la Introducción de Leche 
en el Ingreso FamIlIar 

El Caso de la EconomIa de SubsIstencia de San Jose Llanga 

Jorge Cespedes EstevezI, Ehzabeth G Dunn2 

y Cormne B ValdlVIa3 

IntroducclOD 

Generalmente se acepta como un hecho que el mcremento del rngreso de las famIlIas 
es un elemento esenCIal para el meJorarruento de su mvel de VIda, en las economIas 
campesmas de subsIstenCia de los paises en desarrollo La mtroducclOn de la 
producclOn de leche en la comumdad campesrna de San Jose Llanga, BolIVia, motivo 
cambIos que es necesano comprender EXIste la necesIdad de Identificar y cuantificar 
las consecuenCIas de este nuevo producto comerCial en el rngreso famIlIar y, por lo 
tanto, en el bIenestar general de las farruhas Este estudIo analIza la relaclOn entre el 
mgreso provemente de la nueva actIvIdad productIva y el mgreso de las farrulIas, en 
terrmnos del monto en valor absoluto y de su compOSIClOn (generaclOn de hqUIdez, 
msumos y alImentos de consumo dIrecto) 

Vanos conceptos teoncos, obterudos de la reVISIOn de lIteratura pertmente, fueron 
mcorporados en la estructura conceptual de la compOSlClOn del mgreso farrullar A 
partIr de esa estructura, se formularon vanas lupotesls para el estudIO de las relaCIOnes 
entre el mgreso provemente de la produccIOn de leche y los dIstmtos componentes de 
mgreso total de la urudad economIca farmlIar campesma Por lo tanto, se pudIeron 
establecer dos modelos teoncos en el estudIO de la compOSIClOn del mgreso famIlIar SI 
las famIlIas mcrementan sus ruveles de producclOn de lacteos, entonces a) el mgreso 
total crece, y b) el mgreso en efectivo crece, el mgreso en espeCIe dIsmmuye, los 
salarlOS dIsmmuyen, y el mgreso en efectIvo aumenta con respecto al mgreso en 
espeCie 

Profesor ASistente de la Umversldad Tecmca de Oruro BoliVia Obtuvo su grado de maestna 
en EconOIrua Agncola en la Umversldad de Mlssoun-Columbla, Estados Umdos 

2 Profesor ASIStente del Departamento de EconomIa Agncola, Uruversldad de MIs~oun
Columbia 

Profesor ASistente Inve&t1gador del Departamento de Econorma Agncola, Uruversldad de 
Mlssoun-Columbla 



AnahslS del Problema 

A pesar del medIO ambIente hostIl, los campesmos de San Jase Llanga estan Inmersos 
en un SIstema de producclOn agropecuana de caracter tradICIOnal Este SIstema de 
producclOn agropecuano esta dIVIdIdo en dos actIVIdades producclOn de CUltIVOS y 
cnanza de ammales La pnmera actIVIdad utIlIza solo una pequeña cantldad del total 
de la tierra dIspomble, mIentras que la segunda actIVIdad utilIza el resto o sea una 
cantIdad mayor de tierra dlspomble Esto es resultado de la caltdad y capaCIdad de 
uso de las tierras La qumua y la papa son los pnnclpales cultIvos mIentras que los 
ovmos y vacunos son las pnnclpales clases de anImales domestIcas que los 
campesmos emplean en la generaclOn de dmero en efectIvo 

Las condICIOnes chmatIcas de la reglOn son altamente nesgosas y la tIerra arable o 
dlspomble para cultivo es pobre en matenal orgaruco Los pnnclpales obstaculos que 
el campesmo del norte del altIplano bolIVIano debe confrontar son tres a) heladas, las 
cuales duran aprox1ITladamente de ocho a dIez meses, con temperaturas menores 
a 10°C, b) escasez de llUVIas, las que no pueden ser predecIdas, y, c) gramzos, los 
cuales son capaces de destrurr plantacIOnes enteras (Prestan 1978) AdICIonalmente, el 
elevado grado de salmlzaclOn de las tIerras productIvas es otro problema Importante 
para los campesmos de esa reglOn 

Los mercados para Ciertos recursos en San Jase Llanga son altamente Imperfectos 
Los campes mas del lugar mtercambIan en un mercado regIOnal aislado y de pequeña 
escala Ellos confrontan mercados altamente nesgosos por la volatIlIdad de los 
precIOS, los cuales son afectados por una suerte de adversIdades del mercado y 
condlclOnes naturales La contmua subdlvlslOn heredItana de la tIerra enmarca a las 
fam11Ias campesmas en un SIstema de producclOn de pequeñas haCiendas o de 
rrumfundlO DebIdo a la naturaleza de pequeños productores, estos no tIenen facll 
acceso a los mercados de capItales destmados al area rural La tenenCia de pequeñas 
propiedades y la baja productIVIdad no son atractivas para los prestaffilstas Ademas, 
las altas tasas de mteres para prestamos contnbuyen grandemente a este problema 
Los miembros de una farrulla constItuyen la pnnclpal fuente de mano de obra debIdo a 
que, en muchos casos, no eXIste un mercado de trabajO y, en otros, este es demaSiado 
pequeño 

La partlcIpaclOn de los campesmos en el mercado es estimulado por medIO de la 
generaclOn de nuevos mgresos Las famIlIas de San Jase Llanga obtIenen algunos 
mgresos con la producclOn de CUltIVOS comerciales lo cual les permite adqumr una 
vafledad de alImentos y otros bIenes, cubnr el pago de deudas, mcrementar las 
pOSIbIlIdades de ahorro y remverSlOn, y reasIgnar el tIempo lIbre de alguno de sus 
mIembros 

Los campesmos mcrementan la producclOn de cultIVOS comerciales transfmendo los 
recursos famIlIares, como la tIerra, el capItal y el trabaJO, de la producclOn de 
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ahmentos a la producclOn de productos comercIales Un aumento de la cantIdad de 
tlerra y trabajo famIlIar en la producclOn comercIal resulta en una menor producclOn 
de CUltIVOS de SubsIstenCla En otras palabras, hay un cambIO en el mgreso y en los 
patrones de consumo, los cuales afectan la segundad alImentana tradIcIOnal de los 
campesmos 

3 



ReVISlOll BIblIográfica 

La mayor parte de la lIteratura en temas relacIOnados con la problematlca economIca y 
socIal de los paises en desarrollo parece centrarse en la reaCClOn de los productores en 
economIaS de subsIstencIa La lIteratura relacIOnada a la mtroduccIOn de nuevos 
productos comercIales en esas economIas de SubsIstenCia ha estado estrechamente 
lIgada al estudlO de los efectos en el mgreso, la segundad alImentana y la nutnclOn 

AdmInIstraclOn de RIesgos y Segundad AlImentana 

Las practlcas agncolas nuevas cambIan la fragll estabIlIdad alImentana de los 
campesmos Por 10 tanto, la estructura de los gastos famIlIares tambIen cambia debIdo 
a los cambIOS operados en la composIcIOn de los mgresos agncolas y no agncolas 
Fmalmente, la mtroducclOn y expanslOn de nuevos productos afectara los mveles 
nutncIOnales de los mIembros de la famIlIa, especialmente de los nIños, como 
resultado de cambIOS en la dlspomblhdad de alImentos y en los Sistemas de salud y 
sarudad 

La estrategIa de producclOn del campesmo de los Andes de BolIvIa esta centrada en la 
adrntmstraclOn de los nesgos de producclOn Esto se debe a la naturaleza particular 
del mediO ambIente Para alcanzar la autosuficlencIa en la producclOn de alImentos, la 
conducta del campesmo esta onentada haCIa la reducclOn de los nesgas del medIO 
ambiente, causados por las dificultades a corto plazo de la tIerra anda y el chma 
severo, aSI como las dlficultades a largo plazo tales como El NIño, las seqUlas y las 
heladas (Browman 1987) 

Los campesmos tambIen confrontan nesgas debldo a la volatIlIdad de los preClOS de 
productos agncolas debldo a la mestabIlIdad de los mercados Esta mestabIlIdad es 
causada por un slstema de mformaclOn lImItado y por otras lffiperfeccIOnes de los 
factores de mercado, tales como el defiCIente acceso a capItales y credüos para la 
compra de msumos, y la ausenCIa de mercados para la tierra y la mano de obra Los 
mercados rurales eXlstentes, aislados, son detenorados aun mas por los elevados costos 
de transporte y la baja prodUCtivIdad agncola (Fafchamps 1992) Por 10 tanto, el 
comportamIento de los campesmos sera de averSlOn a los nesgas, proteglendose contra 
las fluctuacIOnes de los precIOs y los cambiOS naturales abruptos 

El mgreso en efectIvo de las famIlIas campes mas esta restnngIdo por las vanaCIones 
en los preclos y la producclOn Particularmente en la produccIOn agncola, la 
volatIlIdad de los precIOs Juega un rol importante en la deterrnmacIOn de la conducta 
del campesmo ante los nesgas de producclOn La volatilIdad de los preciOS agncolas 
es el resultado de las seqmas, detenoro del medIO ambIente, heladas, conflIctos 
mtemos, y el detenoro econorruco general, este ultimo es muy comun en paises en 
desarrollo En estas condICIOnes, el campesIno esta oblIgado a vender su producto a 
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baJos precIOs y comprar msumos productivos a altos precIos Ellos neceSItan dmero 
en efectlvo para proveerse de sus necesIdades farrulIares, comprar msumos y pagar 
deudas 

Fafchamps (1992) conSIdera que los productos de consumo basIco que los campesmos 
producen constituyen una gran parte del total de productos consumIdos y adema s 
tIenen un e1astlcIdad de mgreso baJo Esas razones hacen que los campesmos sean 
mflexIb1es respecto a su actitud de protegerse contra los nesgos de los precIos de 
alImentos Fafchamps encontro que la segundad ahmentana de las famIlias 
campesmas se logra por medIO de un alto grado de autosufiCIenCIa ahmentana en los 
paises en desarrollo En la mayona de estos paIses los productos de consumo basIco 
son VItales para la superVIVenCia 

El supuesto de Fafchamps esta confirmado por un modelo que mc1uye mgresos y 
nesgo en los preCIOS de productos de consumo Los productos de consumo basIco 
representan una gran parte del total de gastos de consumo de los pequeños 
agncultores, los cuales estan mas onentados hacIa la produccIOn de alImentos Los 
productores agnco1as mas grandes tienen mejor acceso a credItos y estan mas 
onentados hacIa la produccIOn comerCIal Fafchamps utIhza un modelo de sImu1aCIOn 
para mtroducrr al productor en un supuesto mercado ampho Sus resultados 
demuestran que solo las famIliaS mas ncas tienen la capaCIdad de re aSIgnar los 
recursos hacia la produccIOn comerCial Para alcanzar la autosufICIenCia son necesanas 
pequeñas vanaCIOnes en los precIOS de alImentos y que eXIstan pOSIbIlIdades de 
comercIO mtemacIOnal 

IntroduccIOn de Cultivos ComercIales e Ingresos 

SI bIen el cambIO tecnologIco generalmente contnbuye a mejorar y amplIar la 
producclOn de cultIVOS comercIales y a aumentar los mgresos en condICIOnes normales 
de producclOn, en los Andes de BolIVia eXIste una sene de factores que eVItan que 
esto suceda Algunos de estos factores son el estancamIento tecnologIco, un mercado 
de credIto muy llillltado, escasez de mercados para la venta de la produccIOn, SIstemas 
de transporte pobremente desarrollados y falta de mercados de seguros Todos estos 
factores se aSOCIan a otro tambIen Importante que es el medIO ambIente hostIl Por 
todo esto, las fanuhas campesmas que producen alImentos con alguna forma de 
espeCIahZaClOn, no pueden espeCIalIzarse plenamente en la produccIOn para la venta 
comerCial 

En el mejor de los casos, los campesmos producen sufiCIente cantidad de alImentos 
para sus famIlIas y obtienen algun dmero en efectlvo para la adqUlsIclOn de algunos 
bIenes, pero rechazan el nesgo de prodUCIr CUltIVOS comerCiales SI CIertas pOlltlcas se 
dlngleran a resolver tales factores hmitantes, los campesmos alcanzanan mayores 
mveles de espeCIahZaClOn productIva 
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Algunos autores sostlenen que los mgresos de las famIlIaS campesmas se mcrementan 
cuando utIlIzan todos o parte de sus recursos en la producclOn de CUltIVOS para la 
venta De otro lado, otros enfatIzan que la expanSlOn de los CUltIVOS para la venta no 
solo reduce los mgresos totales de los agncultores smo que este tamblen tIene un 
Impacto negatIvo en el estado nutncIOnal de los rruembros de la famIlIa (Kennedy 
1989) 

Para Lopez-Perelra y Sanders (1992, 65) las pnncIpales restnccIOnes para los 
campesmos del sur de Honduras son la tlerra, el trabajO y el capital de operaclOn Los 
autores utlhzaron un programa estocastlco discreto para evaluar los efectos de estas 
restncciOnes en la adopclOn de nuevas tecno10gIas HICIeron un anallsls de 
senSIbIlIdad usando cambIOS en las cantidades de tIerras de alqUIler y en los preciOS 
mmlmos, ademas de CIertos msumos y pohtIcas agncolas como vanables Los 
resultados mdIcan que el efecto en los mgresos podna ser SIgnIficante SI los 
campes mas tUVIeran acceso a credItos ofiCIalmente regulados y a los preCIOS de 
mercado de sus productos Por lo tanto, la adopclOn de nuevas tecnologlas podna 
depender de polItIcas onentadas haCIa la reducclOn de preciOS y la dIspOnIbIlIdad de 
credItos 

Van Braun et al (1989a) sugIeren que los agncultores empeñados en la producclOn de 
productos para la venta poseen grandes extenSIOnes de tierra cultIvable Usando un 
modelo probablhstIco, el autor somete a prueba las deterrnmantes de la adopclOn de 
nuevos cultIvos para la exportaclOn La hIpotesIs exammada es que los mcrementos 
esperados en los mgresos deCIden qUIen llegara a ser un productor de CUltIVOS 
comerCiales 

Por la dIverSIdad de las condICiOnes economlcas y SOCIales de las comurudades, no 
todas las famIlIas reCIben los mIsmos beneficiOS provenIentes de la mtroducclOn o 
expanSlOn de la producclOn de CUltIVOS para la comerCIallZaClOn Por ejemplo, los 
agncultores con mas tierras tIenen mayores probabIlldades de obtener mgresos mas 
elevados que aquellos agncultores con menos tIerras Las tasas de retorno mas 
elevadas que tienen los agncultores con mas tierras, son complementadas con mejoras 
en los serVICiOS de salud y sanIdad y, en general, en el nIvel de bIenestar TambIen 
eXIste CIerta eVIdenCIa de que los pequeños productores demuestran una mayor 
averSlOn al nesgo debIdo al alto grado de mcertIdumbre en los mercados rurales 
(Fafchamps 1992) 

Las famIlIas campesmas, en contraste con las famIlIas urbanas generan dos clases de 
mgresos mgreso en efectivo e mgreso en espeCIe El mgreso en efectIVO es generado 
por las ventas de productos agncolas y por los salarlOS por trabajO fuera de la umdad 
de producclOn famIlIar El mgreso en espeCIe, denommado mgreso de semI
SubSIstenCia por Kennedy (1989), es el valor estlmado a preCIOS de mercado de la 
producclOn campesma famIhar que es consumIda por la famIlIa 
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Lapez-PereIra y Sanders (1992) usan un modelo de programaclOn estocastIca para 
evaluar los Impactos de las nuevas tecnologIas agncolas en el mgreso de los pequeños 
agncultores del sur de Hondura.;; Los autores consIderan la maXlmlzaClOn de 
utIlidades esperadas como la funclOn ObjetIVO mas utIl para el analISIS de nesgas El 
modelo es un mtento relatIvamente nuevo para la evaluaclOn tecnologIca en paises en 
Vlas de desarrollo Por su aplIcabIlIdad general, el modelo puede ser usado para 
estImar los efectos de la expanslOn de la producclOn y la mtroducclOn de nuevas 
tecnologlas en el mgreso y la productIvIdad de los pequeños agncultores en cualqmer 
reglOn 

Importantes conclUSlOnes se denvaron de dos encuestas entre 786 pequeños 
agncultores en las tIerras altas del oeste de Guatemala, como parte el estudlO del 
mgreso y la segundad alImentana de las fanulIas (Irrumnk y Alarcan 1993) El 
SIstema agncola en esta reglOn, caractenzado por su pequeña escala, baja 
productIvIdad agncola y pobre acceso a los mercados, produce cuatro clases de 
CUltIVOS mixtos maIz, papa, tngo y verduras El efecto en el mgreso depende de la 
tasa neta de retomo de un CUltIVO y su grado de sustItuclOn La segundad alImentan a 
depende de los gastos per capIta en alImentos y de los preCIOS de mercado Los 
resultados muestran que los pequeños productores de papas enfrentan CIerto grado de 
nesgo de perdIdas de sus mgresos La dIsporubIlIdad de alImentos se redUJO en vanos 
casos El mcremento en los ruveles de nesgo en la producclOn de alImentos se explIca 
por el mayor control de los mgresos por el jefe de famIlIa masculmo (admmlstraclOn 
del recurso) y por los altos mtereses para el pago de deudas La espeCIahZaClOn en la 
producclOn de un solo producto podna mcrementar el mgreso neto, pero el mgreso 
bruto podna ser redUCido e mclusIve podna causar perdidas por las mefiClenCIaS y 
fallas de mercado 

De la antenor reVISlOn de lIteratura puede concluITse que no todos los pequeños 
agncultores reCiben los beneficIOS que la mtroducclOn de CUltIVOS comercIales tIene 
sobre los mgresos farrullares Esta expanslOn de la producclOn podna tener benefiCIOS 
mSlgruficantes en el mgreso para los nurufundIstas debIdo a la disparidad en los 
Ingresos famIlIares y las condICIOnes SOCIales de estos El Ingreso de una fanuha 
podna mcrementarse SI el grado de su conducta de adopcIOn del nesgo, debIdo al 
empleo de un nuevo CUltIVO comercIal, se reduce El alto grado de volatIlIdad de los 
preCIOS de productos agncolas, especIalmente alrrnentos, contnbuye a la mcertIdumbre 
de los campesInos en la adopcIOn de CUltIVOS para la venta 

La mtroducclOn de cultIvos para su comerClalrzaclOn no necesanamente mejorara la 
fragII estabIlIdad alrrnentana de los agncultores campesInos de los paises en 
desarrollo El consumo de ruveles adecuados de VItamInaS no necesanamente se 
Incrementa de la rrusma forma que las cantIdades de alImento consurrudo o Ingreso 
monetarIO se Incrementan 
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Las fallas de lo~ mercados rurales para factores de producclOn e'5pecIficos (tIerra, 
credüo y trabaJO) sugIeren la necesIdad de mejorar el sIstema de mercado de 
ahmentos SI cIertas pohtIcas y cambIos en el mercado son Implementados, los 
agncultores podnan ayudar a mcrementar sus mgresos y mejorar su nIvel de VIda 
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Matenales y Metodos 

Modelo Teonco 

PartIendo de los resultados obtemdos en la reVISlOn de hteratura, en este estudIo se 
supone que los campesmos de los Ande" optImizan el uso de sus recursos escasos 
Ellos se enfrentan a ambas, la mcertldumbre productIva por los azares de la naturaleza 
y la mcertldumbre de mercado debIdo a la volatilIdad de los preCIOS Por lo tanto, se 
supone que el campesmo de esa reglOn se comporta con averSlOn a los nesgos 

SI bIen muchas famIlIas en San Jose Llanga producen leche de vaca apoyados por un 
programa que mcluye el subsldlO del preclO, estas famIlIas aun confrontan nesgos 
ambientales debIdo pnnclpalmente a las seqmas y heladas En un modelo de averSlOn 
al nesgo las famIlIas buscan maXlffilzar sus utIhdades por medio de la maXlmlzaClOn 
del mgreso esperado o sIgmendo una estrategIa que pnonza la segundad (EllIs 1988) 
En ambos casos, este comportamIento de maXImlZaClOn de utilIdades se orIenta en 
pnmer lugar a la conseCUSlOn de la segundad alImentana en lugar de solamente 
concentrarse en los mcrementos del mgreso en general 

Se supone que el mvel de averSlOn al nesgo de las famIlIas es mversamente 
proporclOnal al ruve1 absoluto de sus mgresos totales, cuando este se mcrementa, el 
ruve1 de averSlOn dlsmmuye Por lo tanto, cada faffillIa respondera en forma dIferente 
a la rntroducclOn de nuevos cultIVOS comercIales, dependiendo de sus ruve1es lruclales 
de rngresos Las familIas con mve1es de mgresos altos tendran mas probabilIdades de 
cambIar de la producclOn de SubSistencIa a la producclOn comercIal Estas familIas 
operaran mas como maxlffilzadores de beneficlOs y se especialIzaran en la producclOn 
de la empresa mas beneficlOsa Las famIlIas con mveles de mgresos baJOS tendran 
menos probabIlIdades para reasIgnar sus recursos entre la producclOn de alunentos, 
cultlvos comerciales y salarlOS fuera de la umdad de producclOn famIlIar Estas 
faffilhas contrnuaran con su enfasIs en la producclOn de SubSistenCia para asegurar su 
objetivo de segundad alImentan a 

Este estudlO se concentra en los efectos que tIene la mtroducclOn tecnologIca de razas 
mejoradas de vacunos para la producclOn de 1acteos, y el efecto del camblO economICO 
resultado de las nuevas oportumdades de mercado en los mgresos a ruvel familIar Se 
trata de ldentmcar y cuantificar los efectos de esta nueva oportumdad que ofrece el 
mercado en los ruveles de mgresos, tanto en espeCIe como en efectIVO, generados por 
la producclOn agropecuana y por las actiVIdades fuera de la umdad de producclOn 
famIlIar Una pregunta que surge en este contexto es la sIgmente ¿Como afecta la 
mtrodUCClOn de la producclOn lechera al mvel y la composlclOn del mgreso famIlIar? 
El mgreso total de la familia esta compuesto por el mgreso en especie resultado de la 
producclOn de alImentos, el mgreso en efectivo provemente de la venta de los 
excedentes de la producclOn agropecuana, las ventas de leche al mercado, y los 
salarlOS obtemdos de actiVIdades realIzadas fuera de la umdad economlca famIliar 
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La figura 1 Ilustra el modelo conceptual del presente estudIO La mtroducclOn de la 
producclOn lechera puede afectar la empresa familIar y el mgreso, ambos a traves de 
cambIOS en la producclOn agncola y cambIOS en las actiVidades asalanadas fuera de la 
economIa famIhar campesma A nIvel de empresa famüIar, las familIas redIstnbuyen 
sus recursos productIvos entre la producclOn lechera, la producclOn de cultIVOS 
alImenticIOS tradICIOnales, y las actiVIdades asalanadas Los CUltIVOS alImentICIOS 
representan la dieta de consumo baSICO de las famIlIas, destmandose a la venta 
cualqUIer excedente dIspOnIble A nIvel de mgreso famIhar, el lffipacto de la 
mtroducclOn lechera puede resultar en un cambIO relativo en la ImportanCia de los 
mgresos en efectIvo respecto a los mgresos en espeCIe y a los mgresos provenIentes de 
los salarlOS 

Se supone que los cambIOS en la empresa famIlIar tIenen vanos efectos en los nIveles 
de mgresos Pnmero, se conSIdera que el mgreso total (el cual es el agregado de los 
mgresos en efectIvo, en espeCIe y los salanos) es creCIente Segundo, se espera que la 
composIclOn del mgreso cambIe Como la famIha aSIgna mas recursos a la producclOn 
de leche, se espera que el mgreso monetano crezca en tefffilnos absolutos, mIentras 
que el mgreso en espeCIe y los salan os dlsmmuyan en termmos absolutos 
Fmalmente, se espera que el mgreso en efectIvo crezca con respecto al mgreso en 
espeCIe en termmos relatIVOS 

Modelo EmpIneo 

El proposito de este anallSls es el de cuantIficar la relaclOn funCIOnal que eXIste entre 
el mgreso provenIente de la producclOn de lacteos y el nIvel y composIclOn del 
mgreso famtlIar Con este fm, se formularon dos modelos de regreslOn El pnmer 
modelo analIzado tIene que ver con los cambIOS en el mgreso total famIliar que 
resultan de la mtroduccIOn de un nuevo producto El segundo modelo examma los 
cambIOS operados en la composlclOn del mgreso total, o sea tanto en los mgresos en 
efectI vo como en los mgresos en espeCie, aSI como en los salarlOS 

Con el pnmer modelo se examma la mpotesIs el mgreso total crece cuando las 
famIliaS mcrementan su producclOn de productos lacteos El modelo esta compuesto 
de una vanable mdependIente, mgreso total (IT) y otra dependIente, mgreso por la 
venta de leche (IPL) La variable IPL mcluye las ventas y consumo de leche y queso 
La varIable IT mcluye mgresos en efectIvo y en espeCIe, ademas de salanos 

Debido a que se espera que los mcrementos en la producclOn de leche esten aSOCIados 
con los mcrementos en los mgresos totales, se espera que, en el modelo regresIOnal, el 
coefiCIente del mgreso total (B) sea mayor a cero Cuanto mas grande el mgreso total, 
se espera que mayor sea el mgreso por la producclOn de leche En otras palabras, un 
mcremento en el mgreso en efectivo por ventas de leche pOSIblemente llevan a a las 
famIhas a mcrementar su cantidad de producclOn (mantemendo constante su preCIO) 
Este mcremento se espera que sea POSitIVO y slgmficante 
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El segundo modelo se utilIza para exammar la hIpotesIs cuando las famIlIas 
Incrementan su producclOn de lacteos, el mgreso en efectivo crece, el Ingreso en 
espeCIe decrece, el mgreso por salanos decrece y el mgreso en efectivo crece con 
respecto al mgreso en espeCIe Este modelo se compone de una vanable dependIente, 
Ingreso por la venta de leche, y cuatro vanables mdependIentes, mgreso en efectivo 
(IF), Ingreso en especie (lE), mgreso por salanos (IS) e mdIce mgreso en 
efectIvo/mgreso en espeCIe 

La vanable dependIente, IPL, es el valor monetano de la producclOn de lacteos los 
cuales se destman a la venta y el consumo famIlIar Se espera que el Ingreso en 
efectIvo (IF) tenga una relaclOn posItIva con IPL Se espera que el valor de la 
producclOn de leche sea mayor cuando la cantidad del mgreso en efectivo crece 
Ademas, IPL es conSIderada predommante en la composIcIon de IF Por 10 tanto, el 
coefiCIente de IF debena tener SIgno pOSItIVO 

Se supone que eXIste correlaclOn negativa entre lE e IPL Se supone que lE 
dIsmmuye debIdo a la reasIgnaclOn de recursos haCia la producclOn comerCial de leche 
cuando IPL crece Por tanto, se espera que el coefiCIente sea de SIgno negatIvo 

De forma slffillar a lE, se conSIdera que el mgreso por salanos (lS) es una vanable de 
correlaclOn negativa respecto a IPL Los salanos se mcluyen en este modelo, para 
Identificar las relaCIOnes entre una nueva actIVIdad productIva y la reasIgnaclOn del 
trabajO farrullar Se aSOCIa una dIsmmuclOn de IS con la reducclOn del empleo de los 
nuembros de la farrulla, fuera de la UnIdad econonuca famIlIar y VIceversa Se supone 
que la mano de obra fanuhar provee mayor utilIdad SI se emplea en la urudad 
econonuca farrullar para la producclOn de leche y trabajOS relaclOnados, que Si se 
emplea en actIVIdades que generan salarlOS fuera de la urudad de producclOn 
campesma Sm embargo, esta vanable podna estar pOSItivamente relaCIOnada con IPL, 
prmcIpalmente en los ruveles mas baJOS de producclOn famIlIar y hasta CIerto ruvel 
donde se satIsfacen las neceSIdades de la familIa Se podran extraer algunas 
conclUSIOnes con respecto a los patrones nugratonos de la mano de obra familIar 
campesma, a partIr de los resultados obterudos para esta vanable 

Se supone que IFE, el mdIce mgreso en efectIVO (IF)/mgreso en espeCie (lE), es 
pOSItivo con respecto a IPL Este mdIce aumenta cuando el valor de IF crece con 
respecto a lE La vanable IFE tamblen puede ser utll en la cuantlficaclOn de la 
Importancia relatIva de un mcremento en IF en el supuesto que lE tambIen crece Por 
10 tanto, esta vanable trata de explIcar SI los mcrementos en IF son proporcIOnalmente 
mayores que los mcrementos en lE o VIceversa 

RecolecCIOn de Datos 

Los datos destmados al anahsIs de las hIpotesls antenonnente espeCIficadas fueron 
obtenIdos por medIO de una encuesta de 45 faIDlhas campesmas de la comUnIdad San 
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Jose Llanga InformaclOn adlclOnal referente a las ventas de leche de esas famIlIas a 
la Planta IndustnalIzadora de Leche (PIL) proVIene dIrectamente de los regIstros que 
esta organIZaClOn posee en la mIsma comunIdad La mformacIOn obtenIda refleja una 
economla de SubSIstenCIa prevaleCIente en el area, basada pnnclpalmente en la 
produccIOn de alImentos de consumo basIco Por lo tanto, el mgreso en espeCIe 
constituye un componente pnncIpal del mgreso famIlIar 

El presente estudIO analiza pnncIpa1mente los datos obtenIdos en el lugar de 
mvestlgacIOn Con este proposlto, un cuestIOnarlO fue dIseñado e Implementado por 
un eqUIpo de mvestlgaclOn del Departamento de EconomIa Agnco1a de la UnIversIdad 
de Mlssoun, con el apoyo del Programa de Apoyo y ColaboracIOn a la InveStlgacIOn 
de Pequeños RumIantes (SR-CRSP) El penodo de estudIO comcldIO con el año 
agncola de San Jose Llanga del 10 de JUnIO de 1992 al 31 de mayo de 1993 

1 DIseño de la encuesta 

El objetIvo pnnclpal de la encuesta fue el de obtener datos representativos 
relaClOnados con los mgresos de las famIlIas de San Jose Llanga 4 Un censo de 94 
farruhas fue actualIzado en el mes antenor a la encuesta SIgUiendo procedImIentos de 
seleCCIOn aleatona con reemplazo, se obtuvo una muestra de 45 famIlIas 

El total de famIlIas de San Jose Llanga reSIde en seIS zonas dlstmtas El cuadro 1 
presenta mformacIOn por zonas para el numero de farrullas mclUIdas en la muestra 
Del totalllliclal de 45 farruhas, crnco no estaban dlsporubles durante el tiempo de la 
encuesta 5 Estas fueron reemplazadas por otras cmco farrulIas, las cuales fueron 
escogidas usando los rmsmos procedimIentos de selecclOn 

2 DIseño del cuestIOnarIO 

El cuestIOnarlO fue dIseñado para recolectar datos agrupados en cmco seCCIOnes 
demograficos, CUltIVOS, Ovejas, ganado vacuno, y salarlOS y otros mgresos La pnmera 
seCCIOn, datos demograficos, mcluye la edad de los rruembros de la famIlia, ongen, 
educacIOn, alfabetIsmo, lenguas habladas y planes para rmgrar La seCClOn de CUltIVOS 
mcluye datos de SIembra y cosecha de los dIferentes CUltIVOS Incluye tamblen 
mformacIOn de ventas e mformacIOn de tlerra cultIvada, de pastoreo, IrrIgada, 
alqUilada y en descanso Las seCClOnes de ganado ovrno y ganado vacuno rncluyen 

4 

5 

En el contexto general de las economlas campes mas en paises en desarrollo y de acuerdo con el 
proposltO de este estucho, una familia es una urudad de producclOn agncola rntegrada, o 
tamblen el grupo de gente que comparte ;,us recursos e rngresos Ehzabeth Dunn y Corrnne 
Valchvla, GUla para el CuestlOnano de Genero y Gartadena , Documento, mayo 25, 1993 

Dos famlhas ya no eran mas residentes de la comurudad Otra famlha de un miembro habla 
muerto recientemente La otra famlha habla Sido rnclmda dos vece;, en la lista (duphcldad) 
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Cuadro 1 Numero de Famdas de la ComuDldad y Tamaño de la 
Muestra, por Zonas, San Jose L1anga, 1992-93 

Numero de Farmhas 
Zonas 

Total Muestra 

Barna 18 7 

Callummaya 10 3 

Espmtu Wll1q'l 10 7 

Inkamaya 21 7 

Savtlam 18 12 

T'olathta 16 9 

Total 94 45 

Fuente SR-CRSP 1993 

mformacIOn relacIOnada con la edad, raza, sexo, propIedad y compras de arumales 
Estas dos seCClOnes tambIen presentan mformaclOn sobre la toma de decIslOnes sobre 
ventas y compras de annnales La seCClOn fmal, salanos y otros mgresos, mcluye 
preguntas referentes a mgresos por trabajos realIzados fuera de la umdad agropecuana 
fam1lIar, transferencIas de dmero y otras fuentes de mgresos, tales como mgresos 
proveruentes del alqmler de tIerras y de la venta de t'hola y artesarua 

3 RecolecclOll de datos 

La conSistenCia de los datos recolectados fue asegurada con la reahzaclOn de dos 
ensayos de la encuesta formal y dos reViSiOnes del cuestiOnano Los datos fueron 
recogidos utIlizando la encuesta formal en el penodo de un mes, de Juma a JulIo de 
1993 La entrevIsta se realizo temendo presentes a los dos Jefes de la umdad famIlIar, 
el hombre y la mUjer Esto fue pOSible solo en 28 de las 45 familias 6 Cada entrevista 
duro en promediO una hora Tamblen en promediO, se entrevistaron 3 familIaS por 
cada 2 dias Las entrevistas se realIzaron en castellano y aymara, las dos lenguas 
predommantes de la reglOn 

6 Por ejemplo, de las 45 famlilas, ocho teman solo a la mUjer como uruca Jefe de famIha 
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Resultados y DISCUSlOll 

La mformaclOn recolectada por medio de la encuesta revela que las familIas de 
San Jose Llanga son generalmente pobres y tlenen un bajo mvel de educaclOn formal 
Ellos estan mmersos en la producclOn diversificada de CUltIVOS alImentICIOS y forrajes, 
combmada con la cnanza de anImales La producclOn de CUltIVOS es la fuente 
prmcIpal del mgreso famIliar en espeCIe, mIentras la cnanza de ovejas y vacunos son 
fuentes de mgreso en efectIvo 

CompOSIClOn FamIlIar 

Las caractenstlcas generales y demograflcas de San Jose Llanga son tlpIcas de la 
reglOn rural andma El aymara, lengua predommante, una alta tasa de analfabetIsmo y 
un baJO ruvel de VIda, son caractenstIcos en la reglOn En San Jose Llanga una 
farmlIa esta compuesta, en promedIO, por cuatro llliembros 7 Entre los Jefes de 
famIlIa, los hombres son un tanto mayores en edad que las mUjeres El Jefe de farrulla 
varon en promedIO tIene 50 años mientras que la Jefe mUjer tIene 48 años (cuadro 2) 

El nIvel de educaclOn formal de los Jefes de farrulla esta mversamente asocIado con su 
edad cuanto mas edad estos tIenen, menor es su ruvel educaCIOnal Las dIferenCIas 
basadas en el genero son tambIen eVIdentes Solo cerca de un tres por Ciento 
de los Jefes varones carece de educaclOn formal, lllientras que un 23 por Ciento de las 
Jefes mUjeres no tuvo educaclOn formal El promedIO de años de estudIO para toda 
la muestra es cuatro ConSIderando solo Jefes varones el promedIO es cmco, mIentras 
que para el grupo femenmo es tres años de escuela Cerca del 13 por CIento de los 
Jefes de farmlla nunca tUVIeron educaclOn formal y cerca del 51 por CIento reCIbIeron 
alguna forma de educaclOn pnmana Nmgun Jefe de farrulla de la muestra ha temdo 
educaclOn supenor o umversItana (cuadro 3) 

La lengua prevalecIente en la muestra es el aymara Entre los Jefes de famIlIa 
varones, el 97 por Ciento habla aymara y el 73 por Ciento castellano, mIentras que un 
19 por CIento tIene algun conOCIrmento de castellano Entre los Jefes de famIlIa 
femenmos, todas hablan aymara, mIentras que el 44 por CIento es bIlmgue en aymara 
y castellano y un 35 por Ciento conoce algo de castellano La tasa de analfabetIsmo 
entre los Jefes de famIlIa es 14 por CIento para los varones y 41 por Ciento para las 
mUjeres Como un conjunto, el 72 por CIento de los Jefes de famIlIa son 
funCIOnalmente alfabetas La mayona de los Jefes de farrulIa son ongmanos de la 
mIsma comumdad Con mayor frecuencia, son los varones qUlenes VIVieron fuera de 
la comumdad para trabajar durante el transcurso del penodo de este estudiO 
AproXimadamente una filtad de las falllihas tiene planes para migrar en el futuro 

7 La deSVlaClOn estandar es 2,69 Hay sIete famIlIas con solamente un mIembro, cuatro son 
mUjeres mayores de 60 años La famIlIa mas numerosa esta compuesta por 12 mIembro::. 
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Cuadro 2 Edad de Jefes de FamIlIa, por Sexo, San Jose Llanga, 1992-93 

Jefes de Frumha 
CaractenstIcas de Edad 

Hombre MUjer Total 

Numero de Encuestados 37 39 76 

Edad (promedIO) 50 O 48 O 49 O 

Edad (desVlaCIOn estandar) 144 155 15 O 

Fuente SR CRSP 1993 

Producclon Agropecuaria 

El sIstema tradICIonal de producclOn agropecuana es comun en San Jase Llanga La 
pequeña extenslOn de tIerra agncola y la falta de IIT1gaclOn, asociadas con la calIdad 
de suelos y las restncclOnes clImatIcas y ambIentales, contnbuyen a la determmaclOn 
de tasas de productivIdad bajas y dIsmmuyen las posIbIlIdades de mcrementar los 
mgresos Sm embargo, los cultIVOS y la actIvIdad productIva ammal son todavIa las 
fuentes mas Importantes de mgreso en efectivo y en especIe para las faffilhas rurales 
Por un lado, la producclOn de CUltIVOS, la cual se compone de productos con fmes de 
consumo y CUltIVOS forrajeros, satisface la mayor parte de las necesIdades alImentiCias 
de las fanulIas, pero al mIsmo tIempo genera poco mgreso en efectIVO Por otro lado, 
la producclOn antmal, la cual se compone de los productos den vados de la cnanza y 
pastoreo de vacunos y ovmos, proporclOna la mayor parte del mgreso monetano de las 
frumlIas aSI como una parte sIgmficatIva de sus alImentos 

La mformaclOn agropecuana de la encuesta se concentra en las actIVIdades productIvas 
de las famIlIas De la muestra mIcIal de 45 faffilhas, dos fueron ehffilnadas debIdo a 
la falta de confianza en las respuestas de los entrevIstados Por ello, la mformaclOn de 
CUltIVOS y ganado vacuno y OVIllO abarca las respuestas de solo 43 fanuhas 

1 ProducclOn de CUltIVOS 

El SIstema de producclOn de CUltIVOS en San Jase Llanga tIene caractenstIcas SImIlares 
al resto del altiplano bolIViano Las farrulIas producen una varIedad de CUltIVOS 
alImentiCIOS y forrajeros basados en un SIstema tradICIonal Los resultados de la 
encuesta muestran, pnmero, que todas las farnllIas cultIvan alimentos Todas las 
famIlIas producen papas y la mayona de ellas produce qUInua, dos CUltIVOS natIvos 
Segundo, la tIerra destmada a las actiVIdades de cnanza y pastoreo de anImales 
representa un componente Importante del SIstema agropecuarIO conSIderado como un 
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Cuadro 3 EducacIOn de Jefes de FamIha, por Sexo, San Jose Llanga, 
1992-93 

Hombre MUjer Total 
NIvel de 

EdueaelOn Free % Free % Frec % 

EducaclOn No Formal 27 9 23 1 10 132 

Pnmana (Grados 1-5) 17 46 O 22 564 39 513 

IntermedIO (Grados 6-8) 12 324 8 205 20 263 

Seeundano (Grados 9 12) 7 189 O 00 7 92 

Total 37 1000 39 1000 76 1000 

Fuente SR-CRSP 1993 

Cuadro 4 Lenguas y AlfabetIsmo de Jefes de FaIlllha, por Sexo, San 
Jose Llanga, 1992-931

/ 

Jefe de Fanuha Hombre Jefe de Faillllta MUjer Total 
Lengua 

SI No Poco SI No Poco SI No Poco 

CASTELLANO 

Habla 73 8 19 44 31 25 58 20 22 

Lee 78 14 8 51 39 10 65 26 9 

Escnbe 75 14 11 49 41 10 62 28 10 

AYMARA 

Habla 97 O 3 100 O O 99 O 

Fuente SR-CRSP 1993 

1/ Numeros como porcentaje, para una muestra de 37 hombres y 39 mUjeres 
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todo La producclOn de forrajes y los pastos naturales son muy Importantes para las 
famIlIas campesinas en terminas de segundad alImentana y de Ingresos Tercero, 
eXIsten eVIdenCIas de practtcas tradICIonales en la producclOn de CUltIVOS La rotaclOn 
de tIerras y el uso del abono ammal tIene una Importancia smgular en su producclOn 

EXIste una falta general de espeCIalIZaClOn entre los productores de cultlvos Un gran 
numero de famIllds (72 por Ciento) cuenta con mas de CinCO clases de CUltIVOS, lo cual 
mdIca un alto grado de dIversIficaclOn (cuadro 5) Las famIlIas de la muestra 
producen 12 clases de CUltIVOS, de los cuales ocho son con finalIdad alImentIcIa La 
produccwn de papas es la mas comun Todas las famIlIas producen por lo menos 
papas Otros CUltIVOS alImentiCIOs Importantes son la qUinua y el tngo En promedIO, 
una farrulIa esta dedIcada a la producclOn de SIete CUltIVOS 

La producclOn de forrajes cubre una extensa area de la tierra dlspomble Los CUltIVOS 
con fmes forrajeros son cuatro heno de cebada y avena (CUltIVOS tardlOs), tngo y 
alfalfa Este ultImo es el mas Importante entre los cuatro Treinta y seIS famIlIaS 
producen alfalfa en 27 por CIento de la tIerra dIspomb1e (ver anexo) 

El SIstema de CUltIVOS se desarrolla en sItuaclOn de escasez de tIerras Las 43 faffilhas 
de la muestra cultIvan 389 parcelas en un area total de 249 Has Esas parcelas varlan 
entre 0,06 Has (tngo) y 6 Has (alfalfa), con un promedIo de 0,63 Has por parcela 
De acuerdo con el cuadro 5, el total de tIerra dlspomble para la produccwn 
agropecuana es de 749 Has, de las cuales el 33 por CIento se destma a la producclOn 
anual de CUltIVOS (5,8 Has por famIlIa) y el 27 por CIento a tierras de pastoreo 
Alrededor del 40 por CIento del total de tIerra dIspomble se deja en descanso (8 5 Has 
por farrulIa), 10 cual sugIere la eXIstenCIa de practIcas extensIvas de rotacwn de tierras 
Solo un cuatro por CIento de la tierra es Imgada 

2 Ganado OVIllO y productos derivados 

La cnanza de ovejas es una fuente altematlva de Ingresos en efectlvo y de alImentos, 
lo cual es Importante para las famIlIas campesinas para alcanzar un grado de segundad 
alnnentana Un gran numero de famIlIas en el area de la encuesta esta dedIcada a la 
cnanza de ovejas El al1mento para las Ovejas proVIene pnncIpalmente de la 
vegetacwn natIva dlsporuble 

La cnanza de ovejas y la producclOn de denvados de esta activIdad es una parte de la 
producclOn agropecuarIa para la mayona de las famIlIas Las 36 famIlIaS que cnaban 
y pastoreaban Ovejas durante el penado de estudIo, poselan en promedlO 49 ovejas 
(deSVlaClOn estandard de 3,4) Cerca del 60 por CIento de las famIlIas tema mas de 30 
Ovejas Del total de 1 760 Ovejas, aproxImadamente la mItad eran de raza cnolla y la 
otra ffiltad mejoradas La colaboraclOn en la enanza de ovejas es todavIa una practica 
comun Mas de la ffiltad de las ovejas que pastorean las famIlIaS no son de su 
propIedad, lo cual sIgmfica que la cnanza compartIda es bastante comun (cuadro 7) 
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Cuadro 5 N umero de CultIvos, por FamIlIa, San J ose 
LIanga, 1992-93 

Numero FrecuenCIas 
de Porcentaje 

CUltIVOS Fmmhas Porcentaje AcumulatIvo 

23 23 

2 O 00 23 

3 23 46 

4 6 14 O 186 

5 4 93 279 

6 5 116 395 

7 7 163 558 

8 10 233 791 

9 5 116 907 

10 23 930 

11 O 00 93 O 

12 3 70 1000 

Fuente SR-CRSP 1993 

Vanos productos muy utiles son obterudos de la ovejas, vanos de ellos son usados por 
las fanulIas y otros son vendIdos De esta forma, los nuembros de una fanulIa 
obtienen protemas y a la vez la fanulIa aumenta sus mgresos en efectIvo Las 
protemas son obterudas por el consumo de carne y leche de oveja, nuentras que el 
dmero en efectivo resulta de la venta de lana, cueros, estlercol y arumales parados El 
25 por CIento de la lana, el 61 por CIento de los cueros y el 20 por Ciento de la leche 
de oveja son vendIdos, nuentras que 19 famIlias venden estIercol (cuadro 8) 

19 



Cuadro 6 EstadlstIcas de Area, por Tipo de Tierra, San Jose Llanga, 1992-93 

Numero Total PromedIO Mmllllo Maxllllo 
Clase de de Ared por FrumlIa por Parcela por Parcela 

Tierra FamilIas (Has) (Has ) (Has ) (Has ) 

Cultivada 43 2493 58 O 12 205 

En barbecho 35 2985 85 050 10 O 

PastIZales 38 2013 53 050 36 O 

Irngada 17 318 19 025 50 

Prestadall 23 55 O 24 050 108 

Tierra DlSpomble (Total Muestra) = 749 1 Has 

Fuente SR CRSP 1993 

1/ Tierra por tenenCia Incluye tierra alqmlada, compartida y recibida en prestamo 

Cuadro 7 Cnanza y Venta de OVInOS, San J ose Llanga, 1992-93 

Numero de Numero de PromedIO por DesviaclOn 
Ovejas Familias Ovejas FamilIa Estandar 

Total 36 1,760 489 343 

Total Ventas 26 296 114 80 

Raza Cnolla 31 883 285 240 

Ventas 19 130 68 59 

Raza Mejorada 877 

Ventas 14 166 119 87 

PrOpias 35 895 256 221 

No PrOpias 23 865 376 274 

Fuente SR CRSP 1993 
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Cuadro 8 Productos DerIvados de OVIllOS, San J ose Llanga, 1992-93 

Numero de CantIdad del PromedIO DesVlaCIOll 
Productos OVillOS Fanllhas Producto por Frumha Estandar 

Consumo de Ovejas 33 183 55 34 

Lana EsqUIlada (Lbs) 29 1,635 564 603 

Venta de Lana 17 405 238 352 

Cueros (urudades) 32 173 54 35 

Venta de Cueros 21 106 50 34 

Leche (Lts) 13 1,021 786 827 

Venta de Leche 4 200 50 O 406 

Uso de EstlercoI (qq) 24 1,477 616 751 

Venta de EstlercoI 19 2,400 1262 1018 

Fuente SR-CRSP 1993 

3 Ganado vacuno y productos derIvados 

El ganado vacuno es la actIvIdad mas Importante en la generacIOn de mgreso 
monetarIo y fuente complementarla en la provlsIOn de protemas y matenales para las 
famIlIas de San Jase Llanga El mgreso en efectivo se denva prmclpahnente de la 
venta de anImales VIVOS o parados y de la venta de leche de vaca al Programa de 
IndustnahzacIOn Lechera (PIL) Ingreso adICIOnal en moneda se obtIene de la venta 
de productos denvados, tales como queso y bosta 

De un total de 189 vacunos reportados por las famIlIas encuestadas, 60 por CIento 
fueron vacas, 60 por CIento ganado mejorado y 74 por CIento era propiedad de la 
famIlIa mterrogada (cuadro 9) En promedIo, una famIlIa cna y pastorea crnco 
vacunos, de los cuales tres son vacas Generalmente, la venta de arumales parados 
proporclOna a las farmhas el dmero necesano para el pago de gastos como ntuales y 
festIvIdades y tambIen para la adqUlslclOn de vacunos mejorados 

Un buen numero de campesmos productores de leche estan agrupados en una 
aSOCIaCIOn de productores de leche Estos pueden obtener algunos benefICIos de esta 
orgaruzacIOn como por ejemplo credItos y seilllllas forrajeras (Jette 1993) La leche 
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de vaca no es un componente Importante de la dIeta alImenticia diana del campesInO 
del altIplano, por 10 que la mayor parte de la producclOn lechera se vende a la PIL 
Los productores de leche para la comerCIahZaClOn son exclUSIvamente aquellas 
famIlIas propIetanas de ganado de raza mejorada 

Las famIlIas tambIen obtienen productos allmentIcIos den vados de los vacunos El 
queso de leche de vaca es producIdo por 19 famIlIas mIentras que seIS farrullas venden 
el 23 por CIento de la producclOn total anual de este producto Cerca de un 39 por 
CIento de la bosta de los vacunos es vendIda por 12 famIlIas (cuadro 10) Por lo tanto, 
la producclOn denvada del ganado vacuno provee vanos productos utIles que las 
famIllas pnncIpalmente venden, y otros que consumen y utIlIzan 

ComposlClOn del Ingreso FamIlIar 

La dlstnbuclOn de los Ingresos, resultado de la producclOn agropecuana y de las 
actIVIdades fuera de la umdad famIlIar campesIna, demuestran que el promedIO de 
Ingresos totales por famIlIa era de 6 069 bolIVIanos (US$ 1 428) El mgreso anual 
farmlIar varia entre 193 bolIVIanos (US$ 46) y 20672 bolIVIanos (US$ 4864) El 
elevado valor de la deSVIaClOn estandar, eqUIvalente a 5509 bohvIanos (US$ 1 296), 
es una eVIdenCia de la elevada deSIgualdad del mvel de Ingresos 

Las pnnclpales fuentes de mgresos en efectIvo y en espeCIe para las farrullas de San 
Jose Llanga son la producclOn de CUltIVOS y la cnanza y pastoreo de ganado OVInO y 
vacuno Mas de la mItad del total de mgresos proVIene de la producclOn de cultiVOS 
De ese total la mayor parte es el mgreso en espeCIe El Ingreso provemente de la 
actiVIdad ganadera de vacunos es responsable de cerca de un cuarto del total de 
Ingresos y dos tercIOS del Ingreso en efectIVO El provemente de la actiVIdad ganadera 
de OVInOS mas el obtemdo fuera de la umdad farmlIar campesIna, tales como 
remISIOneS o regalos de dInero y ventas de t'hola y artesama, proveen un cuarto del 
Ingreso total (figura 2) PreCIOS comentes son usados para medIr el mgreso en 
terrrunos de la moneda bolIVIana 8 

1 Ingreso en efectIvo 

Las fuentes del Ingreso en moneda son la producclOn de CUltIVOS y la ganadena OVIna 
y vacuna, las cuales conforman un tercIO del total de los mgresos (ftgura 3) La mas 
lillportante de estas es la ganadena vacuna, prInCIpalmente por las ventas de ganado 
VI vo y de leche de vaca 

8 La tasa de mtercamblO de la moneda bolIViana, durante el penodo de la encu~ta, era de 425 
bohvlanos=US$ 1 La mayona de los preclOS de los productos agropecuanos fueron obterudos 
en el mercado de Patacamaya Se utlhzaron precIos comentes debido a que en el anahsls se 
usaba mformaclOn de un corte transversal 
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Cuadro 9 Cnanza de Vacunos, San Jose LIanga, 1992-93 

Numero de Numero del PromedIO por DesvlacIOn 
Vacunos Farmhas Ganado Farmlta Estandar 

Total 36 189 53 48 

Total Ventas 19 33 1 7 1 1 

Raza Cnolla 25 75 30 20 

Raza Mejorada 26 114 44 25 

PrOpiO 34 139 41 20 

No PropiO 18 50 28 1 3 

Vacas 34 114 33 1 3 

Fuente SR-CRSP 1993 

Cuadro 10 Productos Derivados de Vacunos, San Jose L1anga, 1992-93 

Numero de Cantidad del PromedIO DesVlaCiOn 
Producto Vacuno Fanuhas Producto por Fanuha Estandar 

Leche (Lts) 26 19,637 7553 6957 

Venta de Leche 19 17,836 9387 577 8 

Queso (Ullldades) 19 1529 805 1356 

Venta de Queso 6 358 597 839 

Uso de Bosta (qq) 28 2,222 794 1622 

Venta de Bosta 12 1,393 1161 663 

Fuente SR-CRSP 1993 
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SI bIen la ganadena de vacunos no fue una actlvIdad Importante en años pasados, hoy 
en dIa esta constltuye la fuente mas Importante de mgreso monetarIO El mgreso en 
efectIvo proVIene de las ventas de anImales, leche de vaca y bosta Durante el año del 
estudIO, se reporto la venta de 33 vacunos (43 % del total de los mgresos en 
moneda) 

Desde la mtroducclOn de la PIL en la comumdad en 1989, las famIlIas han tenIdo la 
oporturudad de produCIr leche para obtener efectIVO La ganadena de vacunos es 
porporcIonalmente mas Importante en la generaclOn de mgreso en efectIvo que en 
espeCIe Cerca de un 44 por CIento de las famIlIas esta dedIcada a la producclOn de 
leche y su venta a la PIL El dmero en efectlvo provIene de esas ventas a la PIL y a 
otras farrulIas de la comUnIdad Las ventas a la PIL representan el 19 por CIento del 
total de mgresos en efectIVO y el 90 por CIento del total de la producclOn de leche 

La actIVIdad ovma genera el 25 por CIento del mgreso en moneda a traves de la venta 
de ganado VIVO y de productos denvados En el transcurso del año de estudlO, 26 
farrulIas vendIeron 296 ovejas Esto representa alrededor de una oveja por mes y por 
famIlla Las ventas de ovejas paradas genera el 20 por CIento del total de mgresos en 
efectIvo y el SIete por CIento del total de mgresos (cuadro 11) 

Las farrulIas que venden productos denvados de los ovmos, tales como lana y cueros, 
tIenen mayores opCIOnes para dIverSIficar su consumo Las ventas de tales productos 
proveen un tres por CIento del mgreso en moneda Se vendlO 26 por CIento del total 
de la producclOn de lana y 64 por CIento de los cueros de Ovejas Solo se vendlO el 
18 por CIento de la leche de oveja en el mercado local El guano tambIen contnbuyo 
a generar dmero en efectivo para 20 del total de las farrulIas de la muestra 

SI bIen los CUltIVOS agncolas son la fuente prmcIpal del mgreso en espeCIe, tambIen se 
obtIene dmero por la ventas de sus excedentes, pnncIpalrnente de papas Los cultIVOS 
generan el 13 por CIento del mgreso total en efectIVO En general, los CUltIVOS aportan 
menos del 5 por CIento del mgreso total de las famIlIas 

2 Ingreso en espeCIe 

El mgreso en espeCIe toma la forma de alImentos para consumo propIO, forraje para la 
ahmentaclOn del ganado y productos den vados de vacunos y ovmos para el consumo 
dIfecto de las famIlIas y para la producclOn de CUltIVOS 

DebIdo a que los CUltIVOS son en esencla consumldos por las famllIas, son estos los 
que mayontanamente conforman el mgreso en espeCle Para muchas famIlIas, la 
producclOn de CUltlvOS es aun la fuente baslca de alImentos Todas las fam11Ias de la 
muestra cultivan la tierra en condlclOnes de SubslstencIa, por 10 tanto, todas las 
famIlIas generan mgreso en espeCle Un total de doce clases de CUltIVOS proporclOnan 
el 47 por Clento del mgreso total 
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NGRESO EN EFECTIVO (30 6~ 

OS INGRESOS (1 5%) 

INGRESO EN ESPECIE (593%) 

FIgura 2 CompOSICIOn del Ingreso FamIlIar San Jose Llanga, Año Agncola 
1992-1993 

FUERA DE LA UNIDAD FAMILIAR (11 6%) 

~~ 

FIgura 3 

VACUNOS (238%) 

L TIVOS (51 5%) 

Fuentes del Ingreso Fanllhar San J ose Llanga, Año Agncola 1992-
1993 
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Cuadro 11 Fuentes del Ingreso en Efectivo, San Jose L1anga, 1992-93 

Ingreso en Porcentaje Porcentaje 
Fuente EfectIvo del Ingreso del Ingreso 

(Bs) en EfectIvo Total 

CULTIVOS 11928 13 1 45 

Papa 4,875 54 19 
Qumua 1,688 1 8 06 
A vena sm Grano 1,920 21 07 
Alfalfa 900 10 03 
Otros CultIvoS 2,545 28 10 

GANADO VACUNO 58,138 64 O 223 

Venta de An11llales 39 180 431 15 O 
Venta de Leche 17,836 196 68 
Otros Productos 1,122 13 05 

GANADO OVINO 20,779 229 80 

Venta de Anllllales 18,263 201 70 
Estlercol 1,080 12 04 
Otros Productos 1,436 1 6 06 

TOTAL INGRESO EN EFECTIVO 90,844 1000 348 

Fuente SR-CRSP 1993 

La producclOn de CUltIVOS conSIste de alunentos y de forraje El 55 por CIento del 
mgreso en espeCIe proVIene de cuatro tIpos de CUltIVOS no alunentlclOs alfalfa y heno 
de cebada, tngo yavena La alfalfa es el pnncIpal de estos (27 % del mgreso en 
espeCIe) Ocho tipos de CUltIVOS ahmentIcIOs -papa, qumua, cebada, haba, k'ara grano, 
avena, arveja y cañawa- proveen el restante 45 por CIento del mgreso en espeCIe La 
papa es el pnncIpal cultivo alImentiCIO (25 % del mgreso en espeCIe) (cuadro 12) 

Los OVInOS Y vacunos constituyen una fuente de reserva de ahmentos Como fuente 
de mgreso en espeCIe, el ganado OVInO contnbuye con aproxunadamente ellO por 
CIento del Ingreso total en espeCIe Los alImentos den vados de ovmos para el 
consumo falllihar se obtIenen pnncIpalmente de la carne y la leche La leche de oveja 
se consume frecuentemente en forma de queso Una famIlIa tambIen consume cerca 
de seiS Ovejas en un año (7 % del mgreso en espeCIe) El consumo de carne de 
oveja se realIza en ClfcunstanCIaS y eventos espeCIales, tales como ntuales y 
festIvIdades, o cuando la escasez de CUltIVOS es eVIdente 
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Cuadro 12 Fuentes del Ingreso en Especie, San Jose Llanga, 1992-93 

Ingreso en PorcentllJe del Porcentaje 
Fuente Especie Ingreso en del 

(Bs) Especie Ingreso Total 

CULTIVOS 122,371 875 469 

Papa 34,269 245 131 
Qumua 3,712 27 14 
A vena sm Grano 19200 137 74 
Alfalfa 38341 274 147 
Otros CultiVOS 26,849 192 103 

GANADO VACUNO 3,951 28 15 

Leche 1802 13 07 
Queso 1,757 12 06 
Bosta 392 03 02 

GANADO OVINO 13,616 97 52 

Ovejas ConsumIdas 9,699 69 37 
Leche de Oveja 2,054 15 08 
Otros Productos 1,863 13 07 

TOTAL INGRESO EN ESPECIE 139,938 1000 536 

Fuente SR-CRSP 1993 

El mgreso en espeCIe denvado del ganado vacuno representa menos del tres por CIento 
del mgreso en espeCIe (cuadro 12) El consumo de productos denvados del ganado 
vacuno proVIene caSI en su totalIdad del consumo de leche y queso, y del uso de 
bosta Los nuembros de la fanulIa consumen solo el nueve por CIento de la 
producclOn de leche Esto representa, para la muestra, cerca de 10 htros per capIta, 
por año El queso de leche de vaca es consumIdo por 19 famIlIas VemtlOcho 
fanuhas recolectan la bosta 

3 Ingresos generados fuera de la umdad economlca famIlIar campesma 

Esta clase de rngresos la componen todas las clases de rngresos generados fuera de la 
umdad econorruca familIar Se Identtfican dos clases prrnclpales de esta clase de 
mgresos que son de rnteres particular para este estudio salanos y otras fuentes de 
rngreso 
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Cuadro 13 Fuentes del Ingreso Fuera de la Umdad Econonuca FamIlIar, 
San J ose Llanga, 1992-93 

Ingreso Fuera de la PercentaJe del Porcentaje 
Umdad Economlla Ingreso Fuera de del 

Fuente Fmmhar la Umdad EconomlCa Ingreso Total 
(Bs) Fmmhar (%) (%) 

SALARIOS 25,805 854 99 

OTROS INGRESOS 4,400 146 1 7 

Remesas 850 28 03 
Alquiler de Tierras 385 13 02 
Venta de Th ola 536 2 1 02 
Artesarna 2,530 84 10 

TOTAL INGRESO 30,205 1000 116 

Fuente SR-CRSP 1993 

Los salanos obterudos por los nuembros de la fanulIa mcluyen solamente los mgresos 
proveruentes del empleo remunerado, el cual representa el 85 por Ciento del mgreso 
fuera de la urudad economIca fanulIar Este nusmo, eqUivale al 10 por Ciento del 
mgreso total en la muestra La mayona de las veces, algunos nuembros de la fanulIa 
son empleados temporalmente en diferentes activIdades de la comurudad Se 
reportaron en la encuesta 35 casos de trabajos remunerados, eqUivalente a Bs 25875 
(Bs 739 por trabaJo, en promedIO) Los Jefes de familIa varones ganan el 75 por 
Ciento del total de los salarlOS (Bs 1 078 por trabaJo), mIentras que las Jefes de fanuha 
mUjeres ganaron solo el ocho por CIento (Bs 139 por trabaJo) 

Del total de mgresos generados por salanos, solo dos profesores son responsables por 
el 34 por Ciento La mayona de los trabajos temporales (60 por CIento) estan 
localIzados fuera de la comurudad (ver anexos) 

El mgreso proveruente de otras fuentes eqUivale al 25 por CIento del total obterudo 
fuera de la urudad economIca famIlIar Este mcluye todos los mgresos excepto 
aquellos proveruentes de CUltIVOS, ganadena y salanos Este tIpo de mgresos esta 
compuesto por remesas de dmero y otros mgresos Los mgresos por remesas suman 
un total de Bs 850 Los rujaS de las famIlIas remesaron el 45 por CIento de esa suma 
de dmero a los Jefes de fanulla, nuentras que otros panentes enVIaron el 53 por CIento 
Se reportaron ocho casos de remesas de dmero Otros mgresos estan conformados por 
las ventas de t'hola y artesanlas, e mgresos por el alqmler de tIerras Cmco famIlIas 
vendIeron artesanIas, ganando un promedIo de Bs 506 cada una (cuadro 13) 
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Resultados de los Modelos 

Lo,,> resultado" de Id encuesta de 43 fdmdld">, usados en e:,te andlIsls, sugIeren que el 
ser un productor de leche se a"OCld con mdyores IlIveles de mgre,,>os Un mcremento 
en el mgreso en efectIvo se debe a un mcremento de la producclOn de leche y de los 
excedentes en la producclOn de alimento,,> El mgreso en e">pecle se mcrementa por el 
creCImIento en la producclOn de fOITdJe" y de los producto~ den vados del ganado 

Cuando el mgreso por la producclOn de leche se relacIOna con el mgreso total y con 
los mgresos en efectIvo, en especie y por salanos, se venflca la aSOClaClOn de aquel 
con mcrementos en el mgreso total famIliar y un cambIO en la ImportanCIa relativa de 
los componentes del mgreso 

1 Ingreso Total FamIlIar 

Los resultados del pnmer modelo empmco (cuadro 14) muestran que la relaclOn entre 
el mgreso total famIlIar y el mgreso por la producclOn de leche es pOSItIva y 
SIgnIficante, estadIstIcamente En otra,,> palabras, un mcremento en el mgreso total esta 
aSOCiado con un mcremento en la producclOn de leche 

Las famIlIas rurales de San Jose LIanga no dependen mayor o drrectamente de la 
producclOn lechera Sm embargo, la parte del mgreso en efectIvo provenIente de la 
producclOn lechera y su contnbuclOn al mgreso total famIlIar es mas alto cuando los 
nIveles del mgreso famIlIar se mcrementan Una consecuenCIa de esto es que las 
famIlIas con mayores mgresos tienden a obtener aun mayores mgresos a traves de 
mcrementos en la producclOn de 1acteos, que aquellas famIlIas con baJOS mgresos 
Estas ultImas no lograran adoptar la nueva actIVIdad productIva Fafchamps (1992) 
encontro semejantes resultados para los paises en desarrollo ante condICIones de 
pequeñas vanaClOnes de preCIOS e mcluyendo la eXIstenCIa de producclOn para la 
exportaclOn 

DebIdo a que los ruve1es absolutos del mgreso total crecen con la adopclOn de esta 
nueva actIVIdad productIva, las famIlIas campesmas responderan pOSItivamente a esta 
actIVIdad mas lucratIva Un nIvel alto de mgreso total motiva a las famIlIas a tomar 
parte en la espeCIaIIZaClOn productIva y a la reasIgnaclOn de recursos haCia la 
producclOn lechera De otro lado, un ruvel baJO de mgreso total desalIenta a las 
famIlIas a adoptar una nueva actIVIdad y las conduce a contmuar su enfasIs en la 
producclOn de subSIstenCia 

Para resumrr, la mfluencIa de la producclOn lechera en el mgreso total famIlIar 
depende del llivel de mgresos que una farrulla posee Las famIlIas con los mas altos 
mgresos obtIenen la mayona de los benefiCIOS que la nueva actIVIdad proporCIOna 
Las famIlIas con los mgresos mas baJOS, en general, mantIenen la aSlgnaclOn de 
recursos en la producclOn de ahmentos basIcos con el fm de cubnr sus requenffilentos 
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Cuadro 14 Resultados del Modelo de Ingreso Total FamIlIar 

Parametro Error 
Vanable Estunado Estandar t estadlstlco 

Ongen 66851 117 144 0571 

Ingreso Total (1) 0095 0014 6651 

R2 = 0519 

alImentICIOS Por tanto, la producclOn lechera representa una actIVIdad atractIva en la 
generaclOn de mgresos para las frumllas relatlvamente mas ncas, estas tIenen una 
mayor tendenCia a la adopclOn de la nueva actIVIdad comerCial que las frumllas mas 
pobres 

2 ComposlcIOn del Ingreso FamIliar 

Los resultados del segundo modelo empmco, modelo de regreslOn lmeal mult1ple, son 
consIstentes con las expectativas previas para el mgreso en efectivo y para el mgreso 
por salan os Contranamente a lo esperado, el mgreso en espeCIe tiene una relaclOn 
pOSItiva y slgruficante con el mgreso por la producclOn lechera (cuadro 15) 

Los resultados de este modelo estadlstIco sugIeren que la mtroducclOn de la 
producclOn de leche tiene efectos sIgruficatIvos en los ruveles de la urudad agncola 
frumltar y del mgreso frumlIar DebIdo a que los msumos para la producclOn lechera 
son slillllares a los msumos para la producclOn de CUltIVOS y la ganadera, la 
reasIgnaclOn de recursos falnlllares tiene lugar cuando se adopta la producclOn de 
leche Los recursos productivos son reaslgnados de las actIVIdades pecuanas y 
agncolas hacia la producclOn lechera Se dedIca mas tierra al pastoreo del ganado y al 
cultivo de forrajes El ganado vacuno compIte con el ovmo por la mIsma tIerra, 
rruentras el uso de la tIerra para el cultIvo de forrajes compIte con el uso para la 
producclOn de alImentos El mgreso resultante de los excedentes de la producclOn 
agropecuana, SI eXIste alguno, se mVIerte en la actiVIdad productIva pecuana La 
mano de obra frumlIar, que se acostumbraba emplear fuera de la urudad economIca 
frumlIar, es ahora destmada a las tareas nuevas de pastoreo y cnanza La reasIgnaclOn 
del trabajO frumllar se orIenta hacia la actIVIdad mas lucratIva Pero, aun suporuendo 
que no hay cambIOS en el total de la tIerra dIsporuble, las famIlIas solo mVIerten sus 
recursos en la producclOn de CUltIVOS comerCiales despues de que sus neceSIdades 
basIcas de ahmentaclOn han SIdo satIsfechas 
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Cuadro 15 Resultados del Modelo de Composlclon del Ingreso Familiar 

Parametro Error 
Vanablc Estimado Estand,tr t -est1dlstlCO 

Ongen 1068 125672 0008 

Ingreso en EfectiVO (Cl) BI 0162 0069 2340 

Ingreso en EspeclC (KI) B2 
O 114 0037 3097 

Ingreso por Salanos (Wl) B3 0127 0058 2 181 

Indlce Efectivo/Especie (RCK) B4 219378 194066 1130 

R2 = 0651 Valor de F = 17 736 
R2 AdJ = 0615 Prob> F 00001 

Al ruvel del mgreso famIlIar, debIdo a que el mgreso por la producclOn de leche esta 
pOSItivamente asociado con los mgresos en efectIvo y en especIe, pero negativamente 
asociado con el mgreso proveruente de activIdades fuera de la urudad economIca 
farrulIar, la composIclOn del mgreso famIlIar cambIa Ambos mgresos, en efectIvo y 
en especIe, VIenen a ser mas Importantes y mayores, mIentras que los mgresos por las 
activIdades fuera de la urudad economIca famIlIar VIenen a ser menos Importantes 
cuando la expanSlOn de la producclOn de leche tiene lugar 

De acuerdo con el ruvel de producclOn de leche, las urudades productivas famIlIares 
VIenen a ser menos aversas al nesgo cuando el mgreso total crece Las farruhas tienen 
mas probabIlIdades de adoptar la producclOn comerCIal cuando el mgreso total crece 
en forma efectIva Ademas, las farrullas pueden aumentar sus ruveles de mgreso en 
efectivo mcrementando los ruveles de producclOn de den vados de la ganadena Los 
excedentes de ahmentos y el estIercol anImal son vendIdos y transformados por las 
farrullas en mgreso en efectIvo 
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ConclUSIOnes 

ConsecuenCIaS y LImItacIOnes 

Por lo general se reconoce que la IntroducclOn de nuevas practicas agncolas en las 
areas rurales es esencIal para la expanSlOn de la producclOn de alImentos y para la 
dIversIficaclOn de los Ingresos Al mIsmo tiempo, los cambIOs en los patrones de 
produccIOn debenan serVIr para promover otros objetIvos tales como el de mejorar el 
bIenestar general de las famIlIas campesinas e Incrementar sus mgresos para redUCIr la 
pobreza 

Este estudIO refuta el supuesto de que el Ingreso en espeCIe dISminuye debIdo a la 
mtroduccIOn de una nueva actiVIdad productiva onentada al mercado Esto podna 
deberse a que eXIste una sustItuclOn en el proceso prodUctIVO que enfatIza la 
produccIOn de forrajes que este estudIO se lllmta a conSIderarla como mgreso en 
espeCIe DebIdo a que el Ingreso en espeCIe es la fuente mas Importante del mgreso 
total y ademas se relaCIOna pOSItivamente con el rngreso por la produccIOn de leche, se 
concluye que el cultivo de alImentos es la base sobre la cual se sostIene la 
dIversIficacIOn del Ingreso farrullar Una Importante consecuenCIa de este resultado es 
que un mcremento en el mgreso en espeCIe contnbuye a la dIversI[¡cacIOn del mgreso 
e mcrementa el mgreso total En consecuenCIa, los esfuerzos gubernamentales 
debenan estar onentados a mejorar la producÍlvIdad de los CUltIVOS alImentiCIOS 
natIvos Las famIlIas campesmas tIenen la capaCIdad de lograr la complementanedad 
entre los SIstemas de produccIOn de SubSIstenCIa y los nuevos SIstemas de produccIOn 
CualqUIer mtento de ehmmar el SIstema agrano de SubSIstenCIa podna resultar en 
problemas economICOS y SOCIales senos, espeCIalmente para las famIlIas pobres de la 
comurudad Esto tambIen podna afectar enteramente a la economIa regIOnal 

La teona economIca sugIere que las famIlIas de los paises en desarrollo dIverSIfican 
sus mgresos para reduclf nesgas y emplear sus recursos plenamente Pero, los 
benefiCIOS mas grandes de la dIversI[¡cacIOn de Ingresos son captados por las famIlIas 
de mayores mgresos Solo aquellas famIlIas propIetarIas de razas mejoradas de 
ganado vacuno fueron capaces de vender leche dentro del programa de SUbSIdIO al 
precIO de la leche, patrocmado por la CorporaclOn de Desarrollo de La Paz, en San 
Jose Llanga Por lo tanto, esfuerzos alternatIvos para mejorar la dIversIficacIOn de los 
mgresos entre las famIlIas mas pobres, tales como faCIlIdades de credIto, capacItacIOn 
de la mano de obra y SUbSIdIOS a los productos agncolas, seran necesanos 

Otra consecuenCIa lillportante estableCIda en este estudlO es que los pequeños 
agncultores de subSIstenCIa parecen ser receptIvos a la adopclOn de nuevas tecnologIas 
DebIdo a que el programa de venta de leche mc1uye un SUbSIdIO a su preclO, el nesgo, 
como consecuenCIa de la varIaClOn de preCIOS, es redUCIdo Aun cuando las polIt1cas 
macroeconomIcas plantean la reducclOn del gasto publIco, un programa de 
estabIhzacIOn de precIOS o, alternatIvamente, SUbSIdIOS temporales de precIOS debenan 
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ser consIderados como una estrategIa pnontana de desarrollo rural en las areas 
empobrecIdas del altIplano bohvIano De esta forma, las medIdas mstItuclOnales 
reducman el nesgo en la adopclOn de las nuevas practicas productivas y ayudana 
tambIen a reducIr el nesgo ambiental en la producclOn 

ConclUSIOnes y RecomendacIOnes 

Se estableclO que las fuentes de los mgresos farruhares son muy dIversIficadas A 
pesar de que la producclOn de subsIstenCia es la mas Importante fuente de mgresos, 
solo una mmona de las famIhas en San Jase Llanga tienen una onentaclOn puramente 
de SubsIstenCIa Estos resultados sugIeren que los campes mas pueden tambIen operar 
como maxlmlzadores de utIhdades ante sltuaclOnes de nesgo reducIdo 
Consecuentemente, hay una pOSIbIlIdad para que las famIhas dIversIfiquen sus mgresos 
y, al rmsmo tiempo, enfrenten la nesgosa producclOn de CUltIVOS para la venta Sm 
embargo, para alcanzar un creCImIento efectivo del bIenestar, como resultado del 
mcremento de los mgresos, la promoclOn conjunta de las activIdades que generan 
dmero y las faCIlIdades credItiCiaS son necesanas en este escenarlO 

La forma mas productiva de contmuar mvestIgaclOnes en la adopclOn de nuevas 
practicas agncolas, podna ser a traves de la evaluaclOn de los esfuerzos actuales para 
mtroducIr nuevas practIcas a mvel de comumdad EXIste la necesIdad de obtener 
mformaClOn acerca de nuevas expenencIas de agencIas gubernamentales e mstltuclOnes 
de mvestlgaclOn Es Importante concentrar esfuerzos en poner en practica los 
conceptos y las teonas que exphcan los efectos de las nuevas practicas agncolas sobre 
el mgreso y la segundad allmentana farrullar, y el estado nutnclOnal de sus mIembros, 
espeCIalmente los mños El mvel nutnclOnal tambwn esta afectado por cambIOS en el 
mgreso farrullar, los cuales, a su vez, deterrrunan cambIOS en los patrones de consumo 
y en la dIspombIlIdad de alImentos 

Tamblen son necesanos estudlOS sIstematIcos en la extenslOn de credItos y la 
dIspomblhdad de msumos productivos Estos aspectos podnan ayudar a una rapIda 
adopclOn de los nuevos productos comerCIales y redUCIr el nesgo de probar esas 
nuevas practicas Esos estudIOS debenan estar onentados hacIa los agncultores mas 
pobres de la comumdad para asegurarlos contra la escasez de alImentos y la 
varIabIhdad de los mgresos 

Fmalmente, debenan expandrrse los serVICIOS de extensIOn y de bIenestar SOCIales para 
sohdIficar el Impacto favorable de la nueva actIVIdad productIva sobre los mgresos en 
el sector rural EspeCial enfasIs debena darse al aumento de la mteraCClOn entre los 
tecmcos (por ejemplo los agronomos) y las famIlIaS rurales, para desarrollar un mejor 
entendImIento entre los cIentlficos naclOnales sobre las caractenstlcas tradICIonales de 
los patrones de producclOn usados en el altIplano 
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Anexos 

Cuadro A 1 Grupos de Edad de MIembros de FamIlIa, por Sexo, San Jose 
Llanga, 1992-93 

Grupos de Hombres MUjeres Total 
Edad 

(Años) Free Porcent Free Porcent Free Porcent 

O - 9 28 307 25 266 53 286 

10 - 19 18 198 28 298 46 249 

20 - 29 8 88 6 64 14 76 

30 - 39 9 99 6 64 15 8 1 

40 - 49 8 88 12 128 20 108 

50 - 59 6 66 3 32 9 49 

60 - 69 11 12 1 9 95 20 108 

mas de 70 3 33 5 53 8 43 

Total 91 100 O 94 1000 185 1000 

Fuente SR-CRSP 1993 



Cuadro A2 Numero de FamIlIas, Numero de Parcelas de Tierra y TIerra 
Cultivada, por Tipo de Cultivo, San Jose Llanga, 1992-93 

Numero Numero Area de TIerra CultIvada (Has) 
CultIvoS de de 

FamIlIas Parcelas Total Maxuno Mmlillo 

Papa 43 69 351 200 012 

Qumua 34 50 285 350 025 

Cebada con Grano 38 65 300 300 O 12 

Cebada sm Grano 34 66 38 O 400 025 

Haba 17 17 45 050 006 

Tngo 13 15 50 150 025 

K'ara Grano 35 44 130 100 006 

A vena con Grano 15 21 8 1 200 012 

A vena sm Grano 20 30 171 325 012 

ArveJas 2 2 06 050 O 12 

Cañawa 9 10 32 100 012 

Alfalfa 36 662 900 012 

Total 389 2493 

Source SR-CRSP 1993 
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Cuadro A 3 

Tamano de 
la TIerra Papa 

(Heetareas) 

No TIerra O 

Menor que O 26 9 

026 050 14 

051 075 3 

076 100 6 

101 150 7 

1 51 200 4 

201 250 O 

251 300 O 

Mayor que 3 00 O 

Fuente SR CRSP 1993 

FrecuenCIa del Tamaño de TIerra CultIvada, por Producto, San J ose Llanga, 1992-93 

Cebada Cebada Avena Avena Total 
Qumua con sm Haba Tngo K ara con SIn Arveja Canawa Alfalfa 

Grano Grano Grano Grano Grano Free Poreent 

9 5 9 26 30 8 28 23 41 34 7 220 426 

7 13 9 13 10 25 8 5 6 8 114 221 

13 8 8 4 2 4 3 7 2 4 70 116 

2 O O 3 O O O 12 23 

6 8 6 O O 3 2 3 O 8 43 83 

3 5 2 O O O O O 20 39 

2 3 O O O 2 O O 7 20 19 

O O O O O O O O O O O O 00 

4 O O O O O O O 3 9 1 7 

O O O O O O O 5 8 16 
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Cuadro A 4 

CUltIVOS 

Papa 

Qumua 

Cebada con Grano 

Cebada sm Grano 

Haba 

Tngo 

K'ara Grano 

A vena con Grano 

A vena sm Grano 

Arveja 

Callawa 

Alfalfa 

Fuente SR-CRSP 1993 

ProduccIón, Ventas, Consumo, y UbbzacIón de SemIllas en Urudades FIsIcas, 
por Producto, San Jose Llanga, 1992-93 

PrOdUCClon Ventas Consumo Uso de Semillas 
en 

Qumtales Qumtales %/Produc Qumtales %/Produc Qumtales %/Produc 

7669 86 O 112 4549 593 226 O 295 

459 2 1 46 367 80 O 7 1 154 

3383 05 02 2558 756 82 O 242 

9875 O 00 9875 1000 O 00 

404 03 07 338 837 63 15 6 

148 O 00 74 50 O 74 50 O 

63 1 O 00 504 799 127 20 1 

84 O O 00 574 683 266 31 7 

4400 O 00 440 O 100 O O 00 

1 3 O 00 1 O 769 03 23 1 

10 O 05 50 84 84 O 1 1 11 O 

3,9241 90 O 23 38341 977 O 00 



Cuadro AS FrecuencIa del Numero de Ovmos, por Raza, PropIedad, Sexo 
y Edad, San Jose LIanga, 1992-93 

Total Ovejas 
Numero de Cnollas PrOpIas Hembras Corderos 

Ovejas Free % Cum % 

No Ovejas 7 163 163 12 8 9 11 

1 - 20 7 163 326 17 18 13 26 

21 - 40 9 209 535 5 11 13 5 

41 - 60 12 279 814 5 4 2 O 

61 - 80 5 116 93 O 3 5 O 

81 - 100 O 00 93 O O O O 

101 120 2 47 977 O O O 

121 140 O 00 977 O O O 

141 Y mas 23 1000 O O O O 

Total 43 100 O 43 43 43 42 

Fuente SR-CRSP 1993 
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Cuadro A 6 FrecuenCia del Numero de Vacunos, por Sexo, Edad, Raza, y PropIedad, San Jose Llanga, 1992-93 

Numero Total Ganado No 
de Vacas Toros Temeros Cnollos Mejorados PropIO PrOpIO 

Ganado Fr % Cum % 

O 7 163 163 9 29 12 18 17 9 25 

23 186 2 12 12 7 4 4 2 

2 4 93 279 8 2 12 6 4 4 7 

3 3 70 349 9 O 6 4 3 6 5 

4 6 14 O 489 9 O O 2 2 5 2 

5 4 93 582 3 O 3 5 7 

6 9 209 791 3 O O 2 2 5 

7 3 70 861 O O O O 2 O 

8 3 70 931 O O O O 3 O 

9 2 46 977 O O O O O 

10 23 100 O O O O O O O 

Fuente SR CRSP 1993 
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Cuadro A 7 Ventas Mensuales de Leche a la PIL 
San Jose Llanga, 1992-93 

Ventas de Leche a PIL 

Meses Numero de IndIce de 
FanulIas LItros Ventas 

JUNIO/92 16 2,4071 1000 

JULIO 16 23568 979 

AGOSTO 18 2,1274 884 

SEPTIEMBRE 18 1,5333 637 

OCTUBRE 13 10913 453 

NOVIEMBRE 9 1,0544 438 

DICIEMBRE 9 8438 35 1 

ENERO/93 9 9598 399 

FEBRERO 11 8563 356 

MARZO 10 1,2002 499 

ABRIL 12 16397 681 

MAYO 12 1,6025 666 

TOTAL 17,672 6 

Fuente Programa de Indus[/la{¡zaclOn Lechera (PlL) San lose L1anga 
1993 
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Cuadro A8 Fuente de Ingresos en EfectIvo y en EspecIe, 
San J ose Llanga, 1992-93 

Ingreso Ingreso Ingreso % 
Fuente en Efectivo en Especie Tota}!1 s/IT21 

CULTIVOS 11,9275 122,6201 134,5476 582 

Alnnentlclos 7,9075 56,4045 64,312 O 278 

Papa 4,875 O 34,269 O 39,144 O 169 
Qumua 1,6875 3,7125 5,400 O 23 
Cebada con Grano 715 O 6,9263 7,641,3 33 
Haba 14 O 2,2739 2,2879 10 
Tngo 88 O 1,562 O 1,650 O 07 
K'ara Grano 00 3,2638 3,2638 14 
A vena con Grano 480 O 3,840 O 4,320 O 19 
Arveja 00 125 O 125 O O 1 
Cañawa 48 O 4320 4800 02 

FOffilJeros 4,020 O 66,2156 70,2356 304 

Alfalfa 9000 38,3406 39,2406 17 O 
Cebada sm Grano 1,200 O 8,675 O 9,875 O 43 
A vena sm Grano 1,920 O 19,200 O 21,120 O 9 1 

GANADO BOVINO 58,1376 3,9505 62,0881 269 

Leche 163 O 1,802 O 1,965 O 09 
Ventas de Leche a PIL 17,672 6 00 17,672 6 76 
Queso 537 O 1,7565 2,2935 10 
Bosta 585 O 3920 977 O 04 
Bovmos VIVOS 39,180 O 00 39,180 O 17 O 

GANADO OVINO 20,7788 13,6162 34,395 O 149 

Ovejas 18,2633 9,699 O 27,9623 121 
Lana 4055 1,2295 1,635 O 07 
Cueros 5300 335 O 865 O 04 
Leche de Oveja 500 O 20537 25537 1 1 
EstIércol 1080 O 2990 1379 O 06 

TOTAL 908439 1401868 2310307 1000 

Fuente SR-CRSP 1993 

11 Suma de mgresos en efectiVO e mgresos en especie 
21 Porcentaje del valor monetarIO del mgreso en espeCie, respecto del mgreso total (IT) 
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