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CAPÍTULO I

PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO

Se ha establecido de manera general que la actividad lechera es una de las actividades

que por su carácter particular y privado, permite a los productores diversificar la

producción agrícola tradicional generando de esta manera ingresos adicionales para

sus familias.

Al margen de la producción de leche, algunos productores en el intento de cubrir sus

demandas y satisfacer sus necesidades del día elaboran quesos, los cuales son

comercializados con los agentes del mercadeo.

Los productores lecheros y queseros no cuentan con datos sobre costos de producción

y de comercialización, que oriente su trabajo y avale su inversión. Con la intención de

responder a la necesidad de información se trabajo con los productores lecheros que

comercializan su producción con PIL Andina y con los productores queseros de la

comunidad Taramaya de la Provincia Omasuyos, del departamento de La Paz.

El presente estudio proporciona información y elementos de análisis de carácter general

sobre los sistemas de producción de leche y elaboración de queso, en un análisis más

detallado evalúa los volúmenes de producción y comercialización, también determina

los márgenes de comercialización y la participación del productor en el sistema de

comercialización de la leche y del queso.

Se tomo contacto personal con los agentes que participan en los canales de

comercialización de la leche y el queso, de quienes  se recabo información. En el canal

de comercialización de la leche se entrevisto a los agentes: Productor, Empresa PIL

Andina, Detallista y Consumidor, también  se colectó información del Departamento

Agropecuario de la Empresa Industrializadora de leche. En el proceso de transferencia

del queso se identificó a los agentes del mercadeo (Productores, Agentes

Intermediarios Rescatistas, Detallistas de quienes se recabó información a través de

encuestas.
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1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

1.1.1 Introducción de la lechería en el Altiplano Paceño

Se conoce que los primeros esfuerzos para introducir la ganadería lechera, en el

Altiplano paceño fueron realizados por algunas haciendas particulares (flia. Rodríguez

Balanza, Lilienfield y otros), durante la década de los 50. Sin embargo, estos esfuerzos

fueron aislados e insuficientes para desarrollar esta actividad.

PROFOLE (1994), indica que el año 1972, el Estado a través de la Corporación

Boliviana de Fomento (C.B.F.), concibe el Programa de Fomento Lechero, en el ámbito

nacional en el intento de contar con leche fluida y fresca para las plantas

industrializadoras en el país. Esta estrategia de fomento a la ganadería lechera, se

extendió hasta 1995 por parte del Estado, mediante la otorgación de créditos,

capacitación, comercialización y transferencia de tecnología.

Por su parte CERBOL (2001), señala que con el propósito de incrementar la producción

lechera en las regiones altiplánicas de Achacachi se hizo el mejoramiento de la raza

Criolla con la raza Holstein. Sin embargo, este proceso de mejoramiento genético tuvo

relativo éxito.

1.1.2 Características de Producción en la Provincia Omasuyos

La producción lechera en el municipio de Achacachi, corresponde a tres estratos de

productores: a) “Mayores Productores Lecheros”, que se caracterizan por el gran

número de productores afiliados por módulo lechero, además, cuentan con tanque de

frío y  se encuentran inscritos en la Empresa PIL Andina, quien se constituye en el

principal cliente; b) “Productores Intermedios” se caracterizan por contar con un número

menor de afiliados por módulo lechero y cuya producción no llega a ser decisiva y

determinante para la adquisición de tanques de fríos; c) “Queseros”, que se

caracterizan, por contar con la más baja producción lechera, la misma que es destinada

exclusivamente a la elaboración de quesos (CERBOL, 2000)
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El mismo autor, clasifica a estos grupos de acuerdo a las características propias de los

módulos, y al comportamiento de la producción lechera como muestra los siguientes

cuadros.

Cuadro N°1 Características de los Módulos:

Módulos lecheros con
tanque

Módulos lecheros sin
tanque

Centros de acopio que
elaboran queso

Avichaca
Tipampa
Taramaya
Jahuirlaca 1
Chahuira Pampa
Chijipina Grande

Jahuirlaca 2
Suntia Chico
Chijipina Chico
Belén
Arasaya
Quenaquentara

Copancara
Serejapa Warisata Chahuira
Chico
Chijipina Chico

Cuadro N° 2 Características de producción:

Mayores
productores

(l./día)

Productores
intermedios

(l./día)

Productores
queseros

(l./día)
Producción octubre 2000
Productor/afiliado época alta
(marzo/2000)
Productor/afiliado época baja
(junio – septiembre/2000)

4640

28.5

12.5

1400

22.5

12

336

14.5

6

En la zona de estudio la producción lechera corresponde a los estratos: “Mayores

Productores” y “Productores Queseros”, donde los “Mayores Productores”,

comercializan  leche cruda directamente con la Empresa PIL Andina, por su parte los

“Productores Queseros” transforman toda la leche en queso que es comercializado con

los agentes “Intermediarios Rescatistas”.

1.1.3 Planteamiento del problema

Los productores no cuentan con datos y parámetros estadísticos sobre costos de

producción de leche y costos para la elaboración de quesos   que avale la inversión

monetaria en el rubro de la lechería. El comportamiento económico por la

comercialización de  leche, es determinado por la Empresa Industrializadora de leche

PIL Andina, y el comportamiento económico por la venta de quesos es determinado por
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los  compradores (intermediarios y consumidores) , quienes fijan los precios del

producto .

Los productores lecheros de la comunidad Taramaya, para la producción de leche y

elaboración de quesos emplean recursos tanto económicos como físicos, como la mano

de obra familiar, que deben ser renumerados mediante una retribución económica justa

que garantice  la continuidad y el progreso actividad.

Teniendo en cuenta el concepto  anterior, el problema de investigación se formula de la

siguiente manera:

¿Cuáles son las características de la comercialización de leche con PIL Andina y

venta de queso de los productores  de la comunidad Taramaya?

1.2 JUSTIFICACIÓN

CEDLA (1997), afirma que los estudios sobre la ganadería lechera en el Altiplano

paceño, posteriores a la implementación del “modelo lechero”, han hecho mayor énfasis

en los aspectos técnico – agronómicos, a comparación de los económicos, debido a

que inicialmente la ganadería lechera fue concebida como una estrategia de mejora de

los niveles alimenticios de la población y no como una actividad productiva rentable.

Actualmente la lechería se constituye en una de las principales actividades económicas

que se desarrolla principalmente en la jurisdicción del municipio de Achacachi.

El análisis situacional de la actividad lechera requiere necesariamente de una

consideración integral, donde se tomen en cuenta factores externos como internos, que

definitivamente influyen en el comportamiento económico y desarrollo de la actividad

lechera en la comunidad Taramaya.

En este sentido, el presente trabajo de investigación proporcionará parámetros

estadísticos para la toma de decisiones de los productores sobre las actividades que

despliegan, para lo cual es  preciso realizar el estudio de la comercialización de leche

con PIL Andina y venta de quesos a los agentes Intermediarios.
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1.3 OBJETIVOS

De lo anteriormente expuesto, el presente estudio plantea los siguientes objetivos:

1.3.1 Objetivo General

Establecer las características de la comercialización de leche con PIL Andina y

venta de queso  de los productores  de la comunidad Taramaya

1.3.2 Objetivos Específicos

 Describir las características de la producción lechera de la comunidad Taramaya.

 Determinar los niveles de producción de leche y queso

 Establecer diferencias estadísticas entre los niveles de producción de leche y

queso por tipo de productor (PA, PNA y PQ)

 Analizar el sistema de comercialización de la leche y el queso

 Estimar los costos de producción y determinar los ingresos  por actividad

(lechería, quesería)

 Estimar la rentabilidad económica de la producción de leche y queso, con la

finalidad de establecer la actividad más rentable.

1.3.3 Metas

 Establecer el porcentaje de utilidad alcanzado por los PA y PNA desde

noviembre del 2003 a abril del 2004, y el porcentaje de utilidad de los PQ que

venden su producción a los Agentes Intermediarios Rescatistas.

 Evaluar el porcentaje de leche entregado a la industria PIL Andina S.A. por

productor (PA, PNA) desde noviembre del 2003 a abril del 2004 sobre el

producto total.
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1.3.4 Los actores Beneficiarios

Los beneficiarios directos serán los productores que comercializan leche, y los

productores que transforman la leche en queso,  quienes tendrán una herramienta útil

(datos estadísticos sobre producción y comercialización de leche y queso), como

parámetro a la hora de elegir la actividad más rentable y tomar decisiones importantes

para su beneficio.

1.4 CONTEXTO DEL TRABAJO DIRIGIDO

1.4.1 Ubicación Geográfica

La comunidad Taramaya, se encuentra ubicada en la Primera Sección Municipal de

Achacachi de la provincia Omasuyos del Departamento de La Paz, a 97 Km. de la

ciudad de El Alto.

1.4.2 Latitud y Longitud

La provincia Omasuyos presenta una longitud mínima de 68º 17’ y una longitud máxima

en su sector occidental que alcanza a los 69º. Asimismo, presenta una latitud mínima

de 15º 45’ y una máxima de 16º 12’ en su sección meridional.

1.4.3 Extensión

Omasuyos, de acuerdo con los datos estadísticos del INE (Censo Nacional de

Población y Vivienda 2001) cuenta con 84.508 habitantes y una superficie de 2.065km2

con una densidad poblacional de 35.67 hab/km2.

1.4.4 Altitud

El Altiplano presenta altitudes de 3.600 a 4.000 m.s.n.m. Teniendo el municipio de

Achacachi una altura promedio de 3.820 m.s.n.m.

1.4.5 Clima

El clima que presenta la zona es característico del Altiplano, presentando una

temperatura media anual de 7º C, con una máxima de 17.5º C y una mínima media de

2.9º C.
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1.4.6 Precipitaciones

La precipitación promedio que se presenta en la región es de 481 mm/año. Tomando en

cuenta referencia de datos de la estación de Belen – SENAHAMI, la precipitación media

anual es de 472.4 mm/año y es representativa del periodo comprendido entre los años

de 1985 a 1995, considerando una distribución del 75% de las precipitaciones de

diciembre a marzo.

1.4.7 Suelos

Los suelos en las laderas son superficiales de color pardo oscuro. La textura es

predominantemente franca y con presencia de grava y piedra, con subsuelo gravoso y

pedregoso.

Los suelos de las llanuras lacustres son profundos, escasamente drenados, con capa

superficial de color pardo rojizo, de textura arcillosa. El subsuelo de colores grises de

textura arcillosa con nivel freático que se encuentra a muy poca profundidad.
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                          MAPA DE UBICACIÓN GEOGRAFICA



9

CAPÍTULO II

SECCIÓN DIAGNÓSTICA

De manera general, se establece que la ganadería lechera que se realiza en el Altiplano

paceño es una actividad productiva privada, llevada a cabo por pequeños productores

campesinos, con cierta homogeneidad cultural y étnica (aymaras). El principal agente

productivo es la familia campesina que interactúa, 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 ello con derecho a utilizar tierras de

propiedad comunitaria, principalmente para el pastoreo de su ganado.

La producción de leche que es obtenida en las unidades familiares de producción se

destina: a) a la venta, a las plantas industrializadoras de leche de la región como

materia prima para su transformación en leche pasteurizada,  b) a la venta directa a

consumidores generalmente mas cercanos a los centros de producción, c)  a la

producción artesanal de quesos y d) al autoconsumo (CEDLA, 1997).

2.1 LA ACTIVIDAD LECHERA EN EL ALTIPLANO DE LA PAZ

2.1.1 Antecedentes de la actividad lechera

La ganadería lechera ha sido una de las propuestas productivas implementadas en la

región que mayor continuidad y apoyo institucional ha tenido por parte del Estado, y la

Cooperación Internacional, mediante la directa ejecución y financiamiento de varios

Proyectos de Desarrollo Rural. Entre los proyectos más importantes se encuentran

aquellos financiados por el Servicio Agrícola Interamericano (SAI), el Banco Mundial

(BM), el Programa de Fomento Lechero (PROFOLE), apoyado por la cooperación

Danesa (Danchurchaid) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA).

CEDLA (1997), señala que el emprendimiento de mayor emprendimiento público de

mayor magnitud y perspectiva estuvo a cargo de la Corporación Boliviana de Fomento

(CBF), a través del Plan de Fomento Lechero (1971 – 1991), elaborado conjuntamente

con la FAO, que dio lugar a la creación de las plantas industrializadoras de leche y
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derivados (Plantas PIL) en los departamentos de Cochabamba, La Paz, Santa Cruz,

Sucre y Tarija1. A través de este Plan se generó un sistema económico en el que se

integro a pequeños productores abastecedores de las plantas; se otorgó asistencia

técnica, crédito y servicio de transporte.

Por su parte PIL (1997), señala que las actividades desarrolladas y destinadas hacia la

lechería, tuvieron en el correr de los años a varias Instituciones que trabajaron en el

Altiplano Paceño y especialmente en las cinco provincias del Área de  Influencia de PIL.

Estos lograron interesantes resultados en diferentes etapas, pero el Programa de

Fomento Lechero (PROFOLE), que inició sus actividades en 1973, es el ejemplo más

representativo en el desarrollo lechero, el mismo otorgaba asistencia técnica y crediticia

al productor, prestación de servicios de apoyo a la producción, capacitación y

organización a los productores lecheros.

2.1.2 Producción de leche en el Altiplano Paceño

Gallo et al., (1994), indican que con relación a la actividad lechera en el Altiplano

Paceño, hasta la fundación de PIL La Paz, este sector pecuario no había contado con

un elemento coadyuvante dirigido a incentivar la producción lechera, lo cual sumado a

la falta de hábito en el consumo de leche y sus derivados, mantuvo la explotación

lechera completamente limitada y con un manejo rudimentario.

A todos los factores anteriormente citados, se sumaban las limitaciones ambientales,

como la altitud promedio de 3800 msnm., precipitaciones de solo 350 mm/año y la

presencia de heladas de alrededor de 150 días del año.

De acuerdo a los datos extraídos del ex Programa de Fomento lechero, se puede

apreciar que el impacto a lo largo de 19 años es bastante significativo. Se observa  que

en 1973 se recolectaban 116,000 Kg. de leche cruda/año de 106 productores de una

zona de influencia, con un promedio de entrega de 3,03 kg/día/productor. En el año

1992 se recolectaban  5’200,000 Kg. de leche cruda/año de 2,200 productores,

teniendo un promedio de 7 Kg./productor/día (Gallo, Rojas y Velásquez, 1994)

1 El gobierno de Dinamarca hizo el aporte financiero y técnico para la infraestructura; además, la cooperación
danesa y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) contribuyeron con materia prima láctea (leche en polvo) para
ser procesada y recursos adicionales.
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En el Altiplano de La Paz, en la denominada cuenca lechera, el tamaño del hato lechero

es de 8,21 cabezas. El promedio diario de producción por vaca es 6,37 litros y el

promedio de intervalo entre partos es de 14 meses. El promedio de producción por

hato/productor es de 21,23 litros. El promedio ajustado de producción de leche en 305

días es 2049,82 litros/año. La producción láctea en el Altiplano ha alcanzado un nivel de

estabilidad en cuento a volumen y se ha consolidado como actividad económica (Tufiño

y Morales, 2000)

2.1.3 PIL Andina (Planta industrializadota de Leche)

Constituida en la ciudad de La Paz – Bolivia el 05 de septiembre del año 1996, inscrita

en la Dirección General de Registro de Comercio y Sociedades por Acciones, según

Resolución Administrativa No 02 – 08330/96 del 10 se septiembre de 1996 bajo

matrícula de comercio No 07 – 038898. Su principal actividad es la compra de leche

cruda de los productores en el área de influencia y su posterior industrialización.

PIL Andina realiza la industrialización de leche; es una Empresa privada conformada

sobre la base y fusión de las plantas PIL La Paz y Cochabamba, cuando estas fueron

privatizadas en 1996. PIL Andina cuenta con la mayor parte del paquete accionario. Los

productores son accionistas de la Empresa (Asociaciones de productores PROLEC y

LEDAL) bajo un esquema que combina el aporte de capital por parte de los productores

y la donación y monetización de maquinaria y equipo provenientes de un acuerdo entre

los gobiernos de Dinamarca y Bolivia (CEDLA, 1997).

2.1.4 Recolección de leche

La recolección de leche fresca en el Altiplano de La Paz, comenzó en 1973 con el

acopio de 899,185 Kg. de leche durante el año, de un total de 587 productores activos

de la zonas de Pucarani y Achacachi principalmente. Desde entonces, se han creado

nuevas zonas de recolección de leche, llegando a 19 en la actualidad. Estos recolectan

diariamente un promedio de 18,000 Kg. de leche fresca/día de un promedio de 2,000

productores (Danchuchaid, 1994).
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Por su parte PIL Andina (1997), señala que al inicio de actividades, se trabajo con

aproximadamente 118 Centros de Acopio (entre Módulos y Centros), a la fecha cuentan

con 159 centros abiertos, la diferencia es importante por que se abrieron y mantuvieron

41 Centros de Acopio, desde septiembre de 1996.

Las rutas de recolección están distribuidas en troncales (llegan a la Planta) e internas

(entregan la leche al camión de la ruta troncal). Los volúmenes de leche y las distancias

son determinantes para la selección de las capacidades y modelos de los camiones. En

total se tiene: 10 camiones recolectores troncales, 7 camiones que circulan por las rutas

internas, 2 tanques cisternas con capacidad de 2500 litros.

Este servicio esta actualmente cubierto por transportistas recolectores (acopiadores), a

los que se les cancela un flete por los recorridos diarios mediante una liquidación

mensual, de acuerdo a las cláusulas del contrato anual que se tiene firmado entre la

Empresa y los Transportistas.

2.2 ORGANIZACIÓN DE LOS PRODUCTORES LECHERO Y QUESERO

2.2.1 Organización de los productores lecheros

Los pequeños productores lecheros están organizados en cinco Asociaciones

Provinciales:

ASPROALPA: Asociación de Productores de Leche de la Provincia Aroma

APLEPO: Asociación de Productores de Leche de la Provincia Omasuyos

APLEPROM: Asociación de Productores de Leche de la Provincia Murillo

APLEPLI: Asociación de Productores de Leche de la Provincia Ingavi

APLEPLAN: Asociación de Productores de Leche de la Provincia Los Andes

Todos estos tienen una dirección departamental, que es la Asociación de Productores

de Leche de La Paz (APLEPAZ). Las asociaciones fueron fortalecidas, mediante

Decreto Supremo No 16616 del 20 de junio de 1979, en el Gobierno del Gral. David

Padilla Arancibia. Las Asociaciones de acuerdo al decreto Supremo tienen como tareas,

las siguientes: a) el servicio al mejoramiento de la ganadería, b) registros censales, c)
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registros genealógicos, d)  programas de inseminación y otras acciones que beneficien

directamente a sus Asociaciones.

En la actualidad las acciones previstas en el Decreto Supremo, han sido cumplidas y las

Asociaciones, tienen gestión propia administrativa, técnica y financiera y su patrimonio

esta constituido por recursos propios y captan recursos de organizaciones públicas y

privadas tanto nacionales e internacionales (Memoria PIL 1997)

2.2.1.1 Asociación de Productores Lecheros de la Provincia Omasuyos

La asociación de Productores Lecheros de la Provincia Omasuyos (APLEPO), fue

fundada el 15 de marzo de 1985 y tiene representatividad de todos los productores

lecheros que están asociados a los diferentes Módulos o Centros de Acopio de la

provincia Omasuyos. Cuenta con Personería Jurídica y se encuentra afiliada a la

Federación de Productores de Leche del departamento de La Paz (FEDELPAZ), que

forma parte de la Confederación Boliviana de Productores de Leche (CONBOPROLE).

2.2.1.2 Sociedad Lechera del Altiplano (LEDAL S.A.)

Fundada el 21 de octubre de 1995, propietario de 513 acciones totalmente pagados de

la Sociedad PIL Andina Clase - Serie “C”, cada acción inscrita en el libro de registros

de acciones a fojas 1. Un elevado porcentaje de productores lecheros tiene

participación accionaría en LEDAL S.A. (Memoria PIL Andina, 1997)

2.2.2 Organización de los productores queseros

No se conoce ningún tipo de organización reconocida por el Estado. Casap (2000),

clasifica a los productores queseros en niveles, tomando en cuenta las cantidades de

leche utilizados para la elaboración de queso.

a) Nivel familiar no comercial: Estas unidades se caracterizan por una producción

marginal, con excedentes de leche cruda. El 90% de su producción es

comercializado con la planta PIL y un 10% es destinado para la elaboración de queso

para el consumo familiar.
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b) Nivel familiar comercial: Los productores lecheros que pertenecen a esta

unidad, destinan toda su producción para la elaboración de quesos. Existe casos en

el que algunos productores compran leche de sus vecinos para satisfacer la

demanda de quesos.

c) Nivel micro – empresa: Unidad conformado por la asociación de dos o más

socios que conforman una micro-empresa. Para la producción de quesos y otros

derivados lácteos, como el yogurt, dulce de leche y otros, compran leche de su

comunidad y de otras comunidades aledañas.

2.3 SISTEMA Y SISTEMAS DE PRODUCCIÓN

2.3.1 Sistema

Un  sistema es definido como la relación entre los componentes físicos (objetos) que

tienen una función en relación a un objeto común. Es decir se considera la función

armónica de las partes en relación al todo.

Por su parte Quiroz et al., (1989), citado por Lupaca (2001), definen el sistema como

“un grupo de componentes que interactúan entre sí, que a su vez, cada grupo se

complementa como una unidad completa”.

2.3.2 Sistemas de producción

Sistema de producción es “el conjunto estructurado de actividades agrícolas, pecuarias

y no pecuarias, establecido por un productor y su familia para garantizar la reproducción

de su explotación; resultado de la combinación de los medios de producción (tierra y

capital) y de la fuerza de trabajo disponibles en un entorno socioeconómico y ecológico

determinado (Dufumier, citado por CICDA, 1995).

Quijandría (1990), por su parte  señala que un sistema de producción es un conjunto de

componentes, los que interactuando de forma armónica dentro de limites definidos,

generan productos proporcionales a los elementos o insumos exógenos que participan

en el proceso.
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a. Sistema de crianza bovina en el Altiplano

Alzérreca y Genin (1992), definen al sistema ganadero como “el conjunto de practicas y

técnicas desempeñadas por el hombre   con el fin de obtener productos y/o servicios

a partir de la cría de animales domésticos, en un contexto ecológico cultural y socio

económico dado”.

Asimismo, distinguen dos tipos de sistemas ganaderos que presentan diferentes

variantes según las características y modalidades de organización de los factores de

producción.

Estos dos tipos son:

Los sistemas pastoriles y los sistemas agro -pastoriles. Dentro los sistemas pastoriles

difieren en base a tenencia de tierra, como ser:

 Sistemas pastoriles con tierras y organización comunal.

 Sistemas pastoriles extensivos de bovinos haciendas privadas.

 Sistemas de producción con rebaños privados, generalmente sobre tierras

estatales y componentes de tierra privada en algunos casos.

Dentro los sistemas agro-pastoriles difieren en:

 Sistemas agro-pastoriles de subsistencia, de pequeños productores en valles.

 Sistema agro-pastoril intensivo, con elevado potencial de producción natural, alta

inversión, cercana a los centros de consumo, etc.

 Sistema agro-pastoril de subsistencia de pequeños productores, que resultan ser

lo más numerosos con relación a los otros sistemas.

b. Mano de obra en sistemas de producción

En los sistemas de producción del Altiplano boliviano, la fuente de fuerza de trabajo

para actividades agropecuarias está basada principalmente en la mano de obra familiar.

Asimismo, en algunas comunidades aún se observa las tradicionales formas de

cooperación de trabajo como “el ayni”, “la minka” y otras, para realizar generalmente

actividades agrícolas y otras de carácter comunal.
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Las unidades familiares productivas hacen uso más intensivo de su mano de obra

familiar para la producción de forrajes, pastoreo, suministrar alimentación a los

animales, ordeñar y efectuar cuidados del hato (CEDLA, 1997).

2.4 SISTEMAS DE COMERCIALIZACIÓN O MERCADEO

2.4.1 Comercialización o mercadeo

Según Mendoza (1991), los vocablos mercadeo y comercialización son sinónimos, sin

que ello signifique diferenciación de conceptos o de alcances en los términos.

Algunos autores intentan establecer una diferencia conceptual entre mercadeo y

comercialización y asignan a la segunda un alcance más limitado, en especial a la

cantidad de funciones que se cumplen en el proceso de transferencia de bienes y

servicios entre productor y consumidor.

Según Harrizón et al., citado por Mendoza (1991), señalan que resulta conveniente

considerar el “sistema de comercialización” como un mecanismo primario para

coordinar las actividades de producción, distribución y consumo.  Visto de esa manera,

el mercadeo incluiría las actividades de intercambio asociados con la transferencia de

los derechos de   propiedad de un producto, la manipulación física de los productos y

los trámites institucionales necesarios para facilitar esas actividades.

En el proceso económico en general se distinguen tres fases: la producción, la

circulación y el consumo. Asimilando el término circulación en su acepción o

transferencia de bienes a los de mercadeo o comercialización, se puede señalar que el

mercadeo agropecuario es la segunda fase del proceso productivo de los bienes

agrícolas y pecuarios.

Las tres fases del proceso se desarrollan en forma sucesiva: producción, mercadeo y

consumo. Algunos autores consideran al mercadeo como una especie de “puente” que

vincula las otras dos fases. Existe una estrecha interrelación entre todas las etapas y

una vinculación muy íntima entre las dos primeras, a tal punto que se hace difícil

determinar en forma estricta dónde termina una y donde  comienza la otra.
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2.4.2 Sistemas  de comercialización

Pando, citado por Mendoza (1991), en su análisis de la comercialización como un

sistema,  considera que este podría clasificarse de diversas formas, de acuerdo algún

criterio básico o en cierta forma según la orientación que se le dé. Así por ejemplo, de

acuerdo a sus objetivos, la comercialización podría clasificarse como “agrarista” si sus

objetivos primordiales son los de servir al sector agrario; de “consumista” si se orienta al

sector consumidor; de “eficiencista” si se usa el desarrollo tecnológico como medio para

obtener un desempeño más eficiente del sistema. Otra clasificación, en función al grado

de desarrollo seria la de “tradicional”, “intermedia” o “desarrollada”, en función al

ambiente institucional podría clasificarse como “libre”, “controlada” o “mixta”.

2.5 FUNCIONES DE LA COMERCIALIZACIÓN

Una función de comercialización  puede definirse como una actividad especializada que

se ejecuta mediante procesos de concentración, igualación y dispersión. Harrison el al,

citado por Mendoza (1987)

Mendoza (1987). Hay algunas diferencias entre los autores sobre la clasificación de las

funciones; la sigue corresponde a una muy conocida.

 Funciones de intercambio: compra,  venta, determinación de precios

 Funciones físicas: acopio, almacenamiento, transformación, clasificación,

normalización, empacado y transporte.

 Funciones Auxiliares o de Facilitación: información de precios y mercados,

financiamiento, asunción de riesgos, promoción de mercados.

2.6 CANALES DE COMERCIALIZACIÓN

Mendoza (1987), sostiene que un canal de comercialización comprende etapas por los

cuales deben pasar los bienes en el proceso de transferencia entre productor y

consumidor final. A los canales se los conoce también como “circuitos” o “canales de

mercadeo”, “canal de distribución”, “cadena de intermediarios”.
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En el lenguaje popular se habla a menudo de la existencia de una cadena de

intermediación, o por una serie de manos por las cuales deben pasar los bienes en el

flujo de productor a consumidor. Harrizón et al., citado por Mendoza (1991), define el

canal de distribución como una serie de instituciones u organismos que manejan un

determinado producto o grupo de productos, desde la producción hasta el consumo

final.

Por su parte Aldana y Ospina (1995), describen como el flujo de un producto o grupo de

productos del productor al consumidor, de acuerdo con las instituciones o agentes que

eslabonan el proceso. En el canal de comercialización se destacan los diferentes

productores, intermediarios y consumidores.

2.6.1 Agentes de mercadeo

Mendoza (1991), señala que los entes o agentes participantes en el mercadeo

agropecuario  “son los eslabones” de una cadena completa o canal de comercialización.

 Productor: Es el primer participante en el proceso, desde el momento mismo de

tomar una decisión sobre su producción.

 Acopiador rural: Se le conoce también como camionero o intermediario

camionero. Es el primer enlace entre el productor y el resto de intermediarios.

Reúne o acopia la producción rural dispersa y la ordena en lotes uniformes.

 Mayorista: Tiene la función de concentrar la producción y ordenarla en lotes

grandes y uniformes, que permiten la función formadora del precio y facilitan

operaciones masivas y especializadas de almacenamiento, transporte, y en

general de preparación para la etapa siguiente de distribución.

 Detallista: Son intermediarios que tienen por función básica el fraccionamiento o

división del producto y el suministro al consumidor.

 Empresas transformadoras: Son las empresas que utilizan como materia primas

los productos agropecuarios.
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 Asociaciones de productores y de consumidores: Comprende tanto las

agremiaciones y cooperativas de agricultores para fines de regulación, actuación

en producción y en mercadeo, como las cooperativas de consumidores

concebidas con el propósito de reemplazar a los intermediarios e incidir en los

márgenes de comercialización.

 Consumidor: Es el último eslabón en el canal de mercadeo

2.7 MÁRGENES DE COMERCIALIZACIÓN

Aldana y Ospina (1995), señalan que  para el análisis institucional del mercadeo no es

suficiente conocer los actores que intervienen en los canales de comercialización. El

margen de ésta aporta otro elemento al análisis: la relación entre el precio que recibe el

productor y el precio final que paga el consumidor.

Para Mendoza (1991), margen de comercialización es la diferencia entre el precio que

paga el consumidor por un producto y el precio percibido por el cultivador. Se le conoce

también como “margen de precio”, “margen bruto de comercialización” o “margen bruto

de mercadeo”

Por su parte León Velarde y Quiroz (1994),  definen  como la diferencia de precio que

los consumidores pagan y la cantidad recibida por los productores. Esta constituida por

las utilidades obtenidas por los intermediarios que asumen de hecho la propiedad del

producto para revenderlo considerando los costos específicos de los servicios

prestados en cada uno de los canales de comercialización.

2.7.1 Métodos de Investigación en Sistemas de Producción

La  función de la investigación y análisis de sistemas agropecuarios está orientada a la

explicación de fenómenos biológicos, sociales y económicos conducentes a la

generación de alternativas tecnológicas.
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2.7.2 Ámbito de estudio

León Velarde y Quiroz (1987), plantean que todo programa o proyecto de investigación

de sistemas debe definir el nivel de estudio de acuerdo a niveles jerárquicos de los

agroecosistemas existentes en un área. Generalmente se establece la región como

nivel jerárquico mayor y los productores como nivel de estudio  y como los niveles

jerárquicos  menores los agroecosistemas (agrícola, pecuario y forestal)

2.7.3 Métodos de Recolección de Información

2.7.3.1 Información secundaria

Esta información puede ser recolectada por medio de publicaciones o estudios

generados por otras entidades o instituciones que trabajan en el ámbito de trabajo de

nuestra investigación. Su obtención tiene que seguir un proceso organizado que implica

su ordenamiento y sistematización. Las fuentes de información secundaria, de acuerdo

con su origen puede ser clasificada en:

a) Información generada por los propios productores

b) Información climática

c) Estudio socio económico

2.7.3.2 Información primaria

Se refiere a la información recogida directamente de los productores por medio de

entrevistas o encuestas. La obtención de información de campo puede ser realizada

mediante:

a) Encuesta estática: Con la información inicial se diseña y ejecuta una encuesta

estática.  Considera las variables más importantes que influyen en el manejo del

sistema de producción, así como los rangos de producción. Metodológicamente,

este tipo de encuestas permite obtener información dentro de un amplio espacio

muestral aleatorio en cada región o área. Se le considera como punto de partida o

línea base.
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b) Sondeo: El sondeo  es un método utilizado para caracterizar los sistemas e

identificar la situación de los productores. A partir de los resultados es posible

identificar y plantear algunas alternativas primarias a problemas prioritarios por los

entrevistados.

c) Encuesta dinámica: la encuesta dinámica tiene mayor ventaja frente a los otros

métodos. Este método es el seguimiento de las acciones que realiza un productor

en un sistema. Constituye la fuente primaria para las diferentes propuestas y

entendimiento del sistema de producción y la generación de alternativas

tecnológicas.

2.7.4 Métodos de Investigación en Sistemas de Comercialización y Mercadeo

2.7.4.1 Métodos de Investigación de canales

El conocimiento y análisis de los canales de comercialización pueden llevarse a cabo

para un conjunto de productos (por ejemplo las frutas, hortalizas) o para un rubro en

particular. El análisis de rubros agrupados exige una investigación masiva y sistémica

de todo el grupo de productos que ingresa (y/ o egresa) a un mercado.

Es más frecuente el análisis del canal de comercialización de un solo producto, lo cual

puede hacerse en forma más profunda y con mayor grado de perfección.

El procedimiento aconsejado es el siguiente:

a) Como primer paso se debe definir el mercado de destino del producto que va a

investigar y uno o varios orígenes del abastecimiento para dicho mercado.

Si el concepto de mercadeo o comercialización se sintetiza como la suma de

procesos, físicos y económicos (el intercambio), que se propone hacer la

transferencia de los bienes desde el productor hasta el consumidor, el canal de

comercialización será el “camino” por el cual fluyan los bienes de un origen a un

destino.

b) Definido el origen y el destino del proceso a ser investigado se debe establecer un

“marco” o limite de la investigación. Este “marco” puede comprender un volumen de
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la oferta o un periodo de la misma, que puede ser toda la cosecha de una

temporada, o la cosecha de un mes o incluso la de una semana, lo importante es

contar con una “unidad de medida” representativa de la oferta, de la demanda y de

su transferencia.

La amplitud de este marco o “unidad de medida” depende de dos factores:

De la información estadística con que se cuente

  Del grado de exactitud y profundidad con que se quiere realizar el estudio

c) Los pasos a) y b) han permitido definir el espacio geográfico y el espacio temporal

que tendrá el estudio del canal de mercadeo para el producto en cuestión o grupo

de productos.

Los próximos pasos corresponden a la investigación primaria mediante aplicación

de encuestas a los agentes de comercialización. Siguiendo el desarrollo “funcional”

del proceso de mercadeo, ósea un seguimiento “natural” de lo que ocurre entre su

origen y su destino (también puede hacerse en sentido contrario, destino a origen),

se procede a realizar muestreos sucesivos en todos los “segmentos” o etapas en

que pueden clasificarse las funciones físicas de la comercialización.

d) Los “muestreos sucesivos” que señalan el punto anterior y que se aplican en los

agentes de comercialización en cada segmento o etapa del proceso de

transferencia de los productos, hacen una averiguación muy simple y se limitan a

preguntar (con relación a la unidad del marco de muestreo)

 A quién compró la producción (esta pregunta no se la hace el productor, ya que

el evidentemente no compró la cosecha)

 A quien vendió la producción

 Lugar de compra (si conoce el origen de la producción)

 Lugar de venta (conoce el destino de la producción, sirve también para conocer

la agregación de utilidad del lugar)
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 Almacenamiento realizado (función física que permite conocer la agregación de

utilidad de tiempo)

 Otras funciones; financiación, información de precios, y otros; son funciones

auxiliares que complementan las funciones de intercambio

 Precio de compra y lugar (pregunta para intermediarios y no para el productor)

 Precio de venta y lugar

e) A partir de las respuestas logradas a las preguntas básicas en el estudio de los

canales, vale decir, “a quien compra” y la “a quien vende” se descubre cual es el

próximo agente del canal de mercadeo a ser investigado.

2.7.4.2 Tamaño del muestreo

Existen controversias entre los investigadores para la definición y del sistema de

muestreo que debe aplicarse en todos los “segmentos” de la cadena de agentes que

participan en el proceso de trasladar los bienes de origen a destino.

Mendoza (1990), recomienda desarrollar cada uno de los  pasos:

 En una primera aproximación de pre-estudio, no sistematizada, pero recorriendo

el proceso de origen a destino, detectar en forma preliminar los agentes y la

extensión probable de la cadena de comercialización.

 Decidir un orden para recorrer todo el proceso de comercialización en el estudio

de los agentes o participantes. Puede hacerse de origen a destino (de productor

a consumidor) como también de destino a origen (en último caso se comienza en

preguntar al consumidor “a quien compra”). El primer procedimiento parece mas

sencillo, especialmente para investigadores con menos experiencia

 Si se parte de la encuesta al productor se aplicará la clásica pregunta “a quien

vende”, se comienza a descubrir el primer eslabón de la   cadena   de agentes de

comercialización. No hay formulas de aproximación para determinar el número
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de entrevistas  requeridas   en   cada  etapa o  segmento  de la   cadena. Puede

mencionarse que la comercialización de un solo producto agrícola, con relación a

una zona de producción (origen) y a un mercado urbano (destino), pueden

presentarse las siguientes características en cuanto al número de agentes en

cada segmento:

 i. Por la oferta: Varios centenares de productores o millones

 ii. Por la demanda final: Miles de consumidores e incluso millones

 iii. Por la demanda intermedia:

Acopiadores rurales 1 a 2 docenas

Mayoristas 2 a 3 docenas

Detallistas 5 y 10 centenares e incluso miles.

Por lo tanto, no es posible establecer una formula única como por ejemplo entrevistar al

10 % de la población en cada segmento. Aplicar dicha formula podría ser excesiva en

algún segmento del estudio (especialmente en consumidores), así como también

insuficientes en otros: acopiadores y mayoristas. En algunos estudios de canales y

márgenes se llega a entrevistar hasta un 30 % de los acopiadores y de los mayoristas

(aproximadamente doce encuestas en cada caso); entre 5 y 8 % de los productores, al

5 % de los detallistas y a menos del 1 % de los consumidores.

El tamaño de la muestra y el proceso de muestreo en su aplicación práctica suele

hacerse más simple. Se puede iniciar el muestreo por segmentos del proceso de

mercadeo, sin definir su tamaño a priori; el número de encuestas se va ampliando o

reduciendo en la medida en que las encuestas rinden información con un bajo

coeficiente de error, aspecto que lo define el propio encuestador (si fue preparado para

ello) o su supervisor.2

2 Es muy controversial la sugerencia de un muestreo empírico frente a un muestreo científico con todos sus
rigores. Para la experiencia de Mendoza (1990), con los intermediarios resulta extenuante e impractico un
muestreo científico sin agregar con ello mayor perfección en los datos. Con los productores y los consumidores
si es viable un muestreo más académico
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Un investigador con entrenamiento capta rápidamente si existe relativa uniformidad en

las respuestas y la correspondiente variabilidad de los datos es reducida, con lo cual

adecua el número de entrevistas en cada segmento del mercado. Más exigente es el

muestreo en los casos en que se investiga el canal de comercialización con indicación

de los porcentajes de producción que influye por cada circuito del mismo.

En estos casos es más estricta la definición del periodo de tiempo o “marco muestral”,

además del espacio geográfico (origen y destino) para profundizar en el estudio del flujo

de la producción. También acudiendo a información estadística, o a su

complementación por la generación de datos mediante una investigación primaria.

Un procedimiento que contribuye a compensar la carencia de estadísticos sobre

volúmenes comercializados entre un mercado de origen y otro de destino, es mediante

la aplicación de la metodología de los “censos de entrada y salida de productos

agropecuarios” con relación a un centro urbano

2.7.4.3 Método de cálculo de los márgenes de comercialización

Los márgenes de comercialización y la participación del agricultor se calculan, por

diferencia de precios. Cuando hay varios participantes en el mercado, el cálculo se

hace por diferencias de precios entre los distintos niveles del mercado, relacionándolos

en todos los casos con el precio final pagado por el consumidor, que es la base o

denominador común.

Para calcular el margen de comercialización del producto, solo se considera el precio

inicial y el final, sin tener presentes los costos en que incurren los comerciantes. Por

esta razón se denomina margen bruto.

En esta parte, conviene introducir otro concepto importante: la denominada

“participación del agricultor”, “porción del agricultor” o “margen del productor”

Precio del consumidor – Precio del agricultor
MBC = ---------------------------------------------------------------- x 100
                                Precio del consumidor
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La participación del productor (PDP) es la porción del precio pagado por el
consumidor final que corresponde al agricultor.

2.8 PRUEBAS ESTADÍSTICAS

2.8.1 t de student

La prueba “t de student” permite establecer efectivamente si existe diferencia

estadística significativa entre los niveles de producción de leche de los productores

durante el periodo de 6 meses, para lo cual se toman en cuenta los promedios

mensuales obtenidos por cada tipo de productor, así como las varianzas de la

producción.

La prueba t de student (estadístico “t”) tiene la siguiente expresión (García Oré C.,

1987):
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Donde:

x = media aritmética de la primera muestra (grupo)

y = media aritmética de la segunda muestra (grupo)

n1 = número de observaciones de la primera muestra

n2 = número de observaciones de la segunda muestra

sx
2 = varianza de la primera muestra

sy
2 = varianza de la segunda muestra

n1 + n2 – 2 = grados de libertad

Se debe destacar que para realizar la prueba “t” de dos muestras es necesario definir

las MEDIAS de la producción total del periodo (6 meses) de cada tipo de productor o

Precio pagado por el consumidor – Margen bruto de mercadeo
PDP = -------------------------------------------------------------------------------------- x 100
                                  Precio pagado por el consumidor
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grupo. Para ello, se define como u1 a la media de la producción del primer tipo de

productores, y u2 a la media de la producción del segundo grupo.

En las tres comparaciones que se efectúan, el grupo que tenga la mayor media

aritmética funge como la primera muestra, mientras que la otra es la segunda muestra.

Para el efecto se realiza el siguiente ensayo de hipótesis:

H0 : u1 = u2 Lo cual significa que no existe diferencia estadísticamente

significativa entre las medias de la producción de leche de los dos

grupos que se comparan. Es decir, la producción de leche de

ambos tipos de productores es similar.

H1 : u1 < u2 Esto significa que la producción del segundo tipo de productores es

mayor que la producción de leche del primer grupo de productores;

por tanto existe diferencia estadística significativa en la producción

de leche.

2.8.2 Valor Actual Neto (VAN)

Valor Actual Neto (VAN) (Castro J.M. 1997):

- inv inicial

Donde:

Ft = Flujo de Fondos Netos en el período t.

I = Tasa de interés de oportunidad
n = Ultimo Flujo de Fondos Neto

El uso del costo de capital como tasa de actualización permite aplicar una regla sencilla

para determinar si la inversión en términos económicos es conveniente o no:

- Si el VAN resulta negativo, la actividad no es rentable.

- Si es positivo, es rentable.

- Si es cero o cercano a cero, es indiferente.
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2.8.3 Coeficiente Beneficio/Costo (B/C)

El coeficiente o razón  Beneficio/ Costo (B/C), es el cociente que resulta de dividir la

sumatoria de los ingresos actualizados entre la sumatoria de los costos actualizados a

una tasa de interés fija predeterminada (Carvajal, Fernando, 1990).

El coeficiente beneficio costo se presenta de la siguiente manera:
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Donde:

It = Ingresos generados durante el período t.

Ct = Costos exigidos durante el período t

rt = Tasa de descuento correspondiente al período t.

Análisis financiero con B/C > 1, equivale a decir que el valor bruto de sus ingresos son

superiores a sus respectivos costos; en este caso, la regla de decisión será continuar

con la actividad económica del productor.

Análisis financiero con B/C =1, equivale a decir que sus ingresos son iguales a sus

costos; en este caso, será indiferente aceptar o rechazar la actividad económica del

productor.

Análisis financiero con B/C < 1, equivale a decir que el valor de sus ingresos son

inferiores a sus costos; en este caso, la regla de su decisión es desechar la actividad

económica del productor por ser negativo. (Andrade, Simón, 1990)

2.8.4 Tasa Interna de Retorno (TIR)

La Tasa Interna de Retorno se define como aquella tasa de descuento para la cual el VAN

resulta igual a cero. La TIR se puede expresar de la siguiente manera:

0
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Donde:

TIR = Tasa Interna de Retorno.

Ft = Flujo de Fondos Netos en el período t.

n = Ultimo período del movimiento de caja u horizonte del análisis

financiero.

np

P

VANVAN

iiVAN
iTIR
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Donde:

i1 = Tasa inferior

i2 = Tasa superior

VANp = Valor Actual Neto positivo

VANn = Valor Actual Neto negativo

Criterios de Decisión de la TIR:

Evaluación económica con  TIR > r 3 , equivale a decir que el interés equivalente sobre

el capital que la producción genera es superior al interés mínimo aceptable del capital

bancario. En este caso los resultados de la actividad son positivos, óptimos o

aceptables.

Evaluación económica con TIR = r, indica que el interés equivalente sobre el capital que

el flujo de la actividad económica genera, es igual al interés mínimo aceptable; en este

caso, la actividad del productor es indiferente respecto al costo de oportunidad del

capital bancario.

Evaluación económica con TIR < r, equivale a decir que el costo de oportunidad del

capital invertido en la producción es inferior al costo del capital bancario lo cual significa

que el rendimiento de la actividad es menor al que se obtendría en otra alternativa de

inversión por tanto se recomienda el cambio de actividad.

3 Costo de oportunidad del capital (7,49% anual, Banco Los Andes, interés más alto del mercado a mayo de
2005).
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

La metodología planteada fue seleccionada y adecuada para responder cada uno de

los objetivos propuestos en el presente trabajo. Para el análisis de los sistemas

productivos se utilizó la metodología propuesta por León Velarde y Quiroz (1994); para

el análisis de los sistemas de distribución y determinación de los canales y márgenes de

comercialización, se utilizó la metodología propuesta por Mendoza, (1990).

Inicialmente se llevó reuniones de carácter informativa en la zona, en presencia del

personal de la Empresa PIL  Andina, representantes del modulo lechero y productores

en general, donde se explicó sobre el trabajo.

A efectos de facilitar y cumplir con los aspectos procedimentales y metodológicos, la

presente investigación se dividió en tres fases:

3.1 FASE PREACTIVA

3.1.1 Elección de la zona

Se eligió la comunidad Taramaya por presentar características representativas de

producción de leche  del departamento, y por constituir una de las principales zonas de

abastecimiento para PIL Andina.

3.1.2 Recolección de información

Se procedió a recolectar información previa de la zona de estudio, para orientar y

caracterizar en forma preliminar el subsistema de crianza  (bovino lechero), y la

transformación de los productos (leche), a través de información generada por

instituciones públicas y privadas.

La información  generada por los productores, se inició con la averiguación sobre

tenencia de ganado, tenencia de tierra, características de leche y queso,

complementado el sondeo con la averiguación de producción y comercialización de

leche producida.
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3.1.3 Selección de las unidades familiares productivas

a) Productores lecheros: Mediante planillas correspondientes a los años 2003-

2004, de la Empresa PIL Andina, se identificó a dos tipos de productores

(Asociados  y No Asociados) que mantienen relación comercial permanente con

PIL.

  Productor Asociados (PA): Constituido por 66 productores que conforman

parte de  la Sociedad de Accionistas de la Empresa PIL, por estar inscritos en

LEDAL S.A.,(propietario de 513 acciones de la sociedad PIL Andina) mediante la

compra de acciones.

 Productor No Asociado (PNA): Constituido por 12 productores que conforman

parte del grupo de productores denominados “nuevos”. Designación  que

reciben  por su incursión relativamente reciente en la actividad lechera.

b) Productores quesero (PQ): Mediante listas de la comunidad correspondientes a

los años 2003 – 04 se identifico a 39 productores cuya actividad y fuente principal

de ingresos proviene por la venta de  quesos.

3.1.4 Determinación del tamaño de muestra

a) Determinación de la muestra a nivel de los productores: Considerando la

técnica “sujeto tipo” del muestreo no probabilístico4, se eligió al grupo PNA por

estar conformado por un grupo de productores que cuentan con igual número de

vacas en producción y cuentan con similar infraestructura productiva. De este

grupo se identifico a 6 productores “tipo”;  tomando en cuenta las características

productivas de este grupo se eligió a los productores tipo de los grupos PA y

PNA.

A través de la técnica se identificó a 6 productores “tipo”, que cuentan con igual

número de vacas en producción, además de contar con similar infraestructura

productiva.

4 Según Hernández Sampieri y otros (1998), las muestras no probabilísticas, llamadas también muestras dirigidas,
suponen un procedimiento de selección informal y un poco arbitrario. Aún así éstas se utilizan en muchas
investigaciones y a partir de ellas se hacen inferencias sobre la población.
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Teniendo una muestra total  de 12 productores compuesta por 6 productores tipo

por grupo (tipo de productor)

c) Determinación del tamaño de muestra a nivel de los agentes intermediarios:
Tomando en cuenta el método propuesto por Mendoza (1991), quien indica que

los muestreos se aplican a los agentes de comercialización en cada segmento o

etapa del proceso de transferencia de los productos, siguiendo el desarrollo

“funcional” del proceso de mercadeo o sea un seguimiento natural de lo que

ocurre entre su origen y destino.

Tomando en cuenta que PIL Andina controla todas las etapas del proceso de la

comercialización de la leche (acopio, nivelación o preparación y distribución), se

recabo información de esta y solamente en la etapa distribución se entrevisto a

los agentes detallista y consumidor final

En el canal de la comercialización del queso se tomó en cuenta a los agentes

productor, intermediario rescatista, agente detallista y consumidor. Tomando en

cuenta las funciones y el número de agentes que participan en cada etapa. En la

función compra y venta  intervienen 24 agentes entre productores e

intermediarios rescatistas, de los cuales se entrevistó al 50 %. En la función

física de acopio, clasificación y normalización, intervienen 20 agentes

(intermediario rescatista y detallista), de los cuales se entrevistó al 55%.

Finalmente en la etapa de distribución se entrevistó al 10% de las poblaciones

detallista y consumidor final.

3.2 FASE INTERACTIVA

3.2.1 Encuesta Estática

A fin de recolectar información primaria se entrevistó a los productores de leche y

queso, tomando en cuenta los parámetros de producción y comercialización.
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a)  Producción: Mediante encuestas a los productores se recopiló información

sobre producción de leche y elaboración de queso, tomando en cuenta las

variables descritas en el Anexo 1.

b)  Comercialización: Se recopiló información de los productores de leche y queso

que comercializan su producción con los agentes intermediarios, PIL Andina para

el caso de la leche y agente rescatista para el caso de quesos (ver Anexo 2).

También se recabo información de los agentes intermediarios (ver Anexo 3), en

la cadena de comercializaciòn.

3.2.2 Encuesta Dinámica

Para contar con información relevante y fidedigna, se hizo el seguimiento de las

acciones en los procesos de producción y comercialización de la leche, así como en el

proceso de elaboración y comercialización del queso.

a) Producción

 Hato ganadero: Se hizo el inventario del hato ganadero según la composición

del mismo mediante registros. También se valorizó a las vacas en producción, en

función al precio promedio entre productores y la feria de Achacachi.

 Alimentación: En este caso se consideró  el sistema de crianza del hato

ganadero en los tres tipos de productores (PA, PNA, PQ), estimando la cantidad

y tipo de alimento ofrecido a los bovinos. Se pudo observar que la alimentación

de los animales básicamente esta en función del forraje producido en la finca,

además del forraje producido en la finca; suministran alimento suplementario

(afrecho de trigo), en las diferentes épocas del año.

 Equipos utensilios y herramientas: Se tomó en cuenta el equipo (tanque de

frío) que utilizan los PA y PNA, para el acopio de leche, también la cantidad de

herramientas que se utilizan en el proceso de producción de la leche y en la

elaboración de quesos, considerando el precio de compra en el mercado de cada

uno, donde el cálculo de depreciación se realiza en función del tipo de

herramienta o equipo y de su vida útil.



34

 Mano de obra: El costo de la mano de obra, se tomó en función de: la

participación de los miembros de la familia (hombre, mujer y niños), según la

actividad desarrollada y el costo de oportunidad tomando como referencia la

jornada.

 Ingresos: Mediante Planillas de Pago de los meses: noviembre, diciembre

(2003), enero, febrero, marzo y abril (2004) se comprobaron los ingresos que

perciben los productores (PA, PNA), por la venta de leche cruda a la Empresa

PIL. Para el caso de los PQ se tomó en cuenta los ingresos  generados por la

venta de quesos durante los mismos meses (venta de leche), con la diferencia

que estos datos fueron comparados y validados con los datos actuales.

b. Comercialización

 Se recabó información del Departamento Agropecuario de la Empresa PIL, sobre

los volúmenes de leche acopiada y pago a los productores lecheros.

 Se hizo un estricto seguimiento del proceso de comercialización del queso,

desde la comunidad hasta el centro de venta (Feria Achacachi) del producto. Se

realizó el recorrido completo con los mismos productores en los medios utilizados

por ellos para el transporte de su producción.

 El en centro de venta se identificó al agente intermediario (rescatista), y

posteriormente se realizó la entrevista y llenado de encuestas (ver anexo 4)

3.3 FASE POST-ACTIVA

 En base a la información recabada mediante las encuestas, se determinó los

medios de producción y el funcionamiento del sistema bovino lechero, con lo cal

se elaboró la estructura de costos de producción por tipo de productor (PA, PNA

y PQ). En dicha distribución se tomaron en cuenta los costos variables, costos

fijos y costos de comercialización.
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 También se determinó el número promedio de unidades vacunas con que

cuentan las familias productoras de leche y queso, en base a las encuestas y

observación directa.

 Se estableció la diferencia estadística entre la producción de leche de los

diferentes tipos de productores, para lo cual se utilizó la prueba “t de student”.

(ver Capítulo IV, correspondiente a Resultados)

 Se estimaron los ingresos generados por la venta de leche, así como por la venta

de quesos.

 Se estimaron los márgenes de costos de la producción de leche y queso

 Con la finalidad de determinar la actividad más rentable dentro de los tres tipos

de productores, se estimaron los siguientes indicadores de rentabilidad:

– Valor Actual Neto (VAN)

– Coeficiente Beneficio Costo (B/C)

– Tasa Interna de Retorno (TIR)

3.4. MATERIALES

Para las diferentes etapas que contempla el presente estudio se utilizó los siguientes

materiales:

 Equipo de computación  Lista de productores queseros
(Comunidad)

 Maquina calculadora  Libreta de apuntes

 Balanza electrónica  Lapicero y borrador

 Tablero de campo  Cámara fotográfica

 Planilla de encuesta  Material de escritorio

 Lista de productores lecheros (PIL
Andina)

 Lista de productores queseros
(Comunidad)
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Cuadro N° 3 Secuencia por fases de la recolección y análisis de información

Recolección de información
Secundaria

Selección de unidades
familiares productivas

- Determinación de la población de productores
de leche y queso
- Determinación de mercados para la leche y
queso
- Determinación del tamaño (muestra) de la
población de productores e intermediarios

- Estudios en la región
- Información de sistemas de producción y
comercialización
- Datos de producción y comercialización de
leche y queso

FA
S

E
 A

C
T

IV
A

- Seguimiento de las
acciones de los
productores PA, PNA,
PQ

Encuesta estática:
Encuestas sobre producción de leche y
elaboración de queso
Encuesta estática:
Encuestas sobre comercialización de leche y
venta de queso
 Seguimiento dinámico:
De las acciones en los canales de
comercialización de la leche y el queso

FA
S

E
 P

O
ST

-A
C

T
IV

A

Análisis de la
información

- Análisis de los costos de producción
- Análisis de los volúmenes de leche y
cantidades de queso
- Análisis económico, mediante los conceptos
margen de comercialización.
- Análisis económico, mediante la estimación de
indicadores de rentabilidad (VAN, B/C, TIR)

DOCUMENTACIÓN

FA
S

E
  P

R
E

A
C

T
IV

A
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CAPÍTULO IV

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1 DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN LECHERA

4.1.1Tenencia de ganado

Como se puede observar en el Cuadro 4, la estructura del hato lechero varía en los

tres tipos de productores (PA, PNA y PQ), siendo que los Productores Lecheros

Asociados (PA) tienen mayor número de cabezas (9), seguido de los Productores

Lecheros No Asociados (8 cabezas) y finalmente el Productor Quesero con 6 cabezas

estas diferencias se relacionan directamente con la tenencia de tierra y   con las

posibilidades económicas de los productores.

 Cuadro 4. Composición del hato ganadero bovino (promedio por tipo de productor)

CATEGORÍA
UNIDAD VACUNO LECHERO (UVL) MACHOSTOTAL

Vaca
produc.

Vaca
seca

Vaquilla Vaquillona Ternero Torete Toro

Productor
Asociado (PA) 9 2 2 1 1 2 1 0

Productor No
Asociado (PNA) 8 2 1 1 1 2 1 0

Productor
Quesero (PQ) 6 2 1 0 0 2 0 1

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas
Vaca produc = vacas en producción

En el porcentaje de distribución de vacunos lecheros y machos en los tres tipos de

productores (PA, PNA y PQ), existe predominio de la   Unidad Vacuno Lechero (UVL),

con el 87%, frente al 13% de machos, esto  demuestra que la lechería es la principal

actividad de las familias en estudio,

La UVL comprende las categorías de vacas  en producción, vacas secas, vaquillas,

vaquillonas y terneros hasta los 6 meces de edad. (Greslou y Ney , 1989, citado por

León Velarde y Quiroz,1994).
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Grafico  1. Porcentaje de razas del ganado bovino lechero por tipo de productor
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Fuente: elaboración propia.

En la conformación del hato de los productores PA, PNA y PQ, se observó ganado

bovino Criollo y Mestizo (producto del cruce natural o artificial del bovino Criollo con la

raza Holstein o Pardo Suizo) como se observa en el Grafico 1.

En los hatos de las familias estudiadas (6 familias por grupo) de los tres tipos de

productores (PA, PNA y PQ), se observó  que los PA presentan un 78% de ganado

Mestizo y 22% de Criollo, mientras en los PNA esta diferencia se reduce, puesto que

la presencia de ganado “mejorado” o Mestizo es de 75% y el Criollo con 25% . Los PQ

por su parte presentan mayor número de cabezas de ganado Criollo (67%), y 33% de

Mestizo, la preferencia por el Ecotipo Criollo se relaciona con las características de la

leche (mayor contenido graso) que permite elaborar quesos de buena calidad.

4.1.2. Manejo del hato lechero

4.1.2.1. Alimentación

La alimentación del ganado bovino lechero en los tres productores (PA, PNA Y PQ),

varía según la disponibilidad de especies forrajeras y campos naturales de pastoreo

que existe en la zona. La oferta del alimento al ganado varía también según las

épocas del año (seca y húmeda). Por otra parte, el suministro de  alimento

suplementario esta en función del recurso económico  del productor.
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Cuadro 5. Promedio de suministro de alimento por unidad de producción y por tipo de

productor

TIPO DE ALIMENTOPRODUCTOR Afrecho
(kg./día)

Sal común
(Kg/día)

Sal mineral
(kg/día)

Alfalfa
(Kg/día)

Heno avena
(kg/día)

Totora *
(kepi/día)

Productor Asociado (PA) 1,00 0,15 0,15 1,50 1,20 0,50

Productor No Asociado (PNA) 0,90 0,13 0,15 1,70 1,20 0,64

Productor Quesero (PQ) 0,70 0,15 0,15 1,50 1,25 2,30

Fuente: Elaboración propia
 *  Alimento recogido de las orillas del lago Titicaca

Cuadro 6. Tabla de composición de alimentos más utilizados en la producción lechera
Alimento M.S

%(T.C.O.)
F.C.

(g/kg)
P.C.

(g/kg)
P.D.

(g/kg)
E.M.

(Mcal/kg)
Ca

(g/kg)
P

(g/kg)
Algas (llachu) 5,32 172,8 233,9 2,04 9,61 4,12

Avena fresca (madura) 36,33 282,0 75,0 42,00 2,35 5,10 2,50

Cebada fresca (estado de masa) 35,60 349,0 497,0 401,00 4,10 1,90

Totora 22,77 287,4 116,6 2,18 16,24 6,96

Alfalfa heno (20-50% de floración) 90.34 312,0 160,0 108,00 2,05 16,40 2,60

Avena heno (secado al sol) 90.37 306,0 53,0 15,00 1,92 3,00 3,20

Cebada heno (secado al sol) 90,51 267,0 85,0 47,00 2,08 2,10 3,10

Cerveza, borra 92.30 175,0 280,0 2,28 2,60 8,30

Trigo afrechillo 90,26 113,0 178,0 124,00 2,48 6,40 12,20

Alfalfa fresca (20-50% floración) 19,01 285,0 218,0 164,00 2,24 15,80 3,00

Fuente: Estivariz, 1995; Espinoza M., 1996; Molina D., 2000
MS= Materia seca; T.C.O. = Tal como ofrece; F.C. = Fibra cruda; P.D. = Proteina digestrible;
E.M. = Energía metabolizable, Ca = Calcio; P = Fósforo

Dentro de los alimentos importantes suministrados en la época húmeda (Cuadro 5),

está la Alfalfa con un promedio de 1,57 Kg. MS/día. El heno de avena es otro de los

alimentos importantes de esta región, en promedio se proporciona al ganado 1,22 Kg.

MS/día; para complementar la alimentación del ganado los tres tipos de productores

(PA, PNA y PQ), suministran totora verde picada (1,15 Kg. Ms/día), especie que

recolectan de las orillas del lago Titicaca (próxima a la zona de estudio).
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4.1.2.2. Salud animal

El Cuadro 7 muestra las enfermedades prevalecientes en la zona de estudio que

ocasionan pérdidas económicas considerables en la actividad lechera. Estas son:

mastitis y distomatosis ó fasciolosis, enfermedad causado por la Fasciola hepática. Es

preciso señalar que estas enfermedades se encuentran presentes en todo el ganado

del Altiplano y no son una característica particular del grupo entrevistado o del periodo

tomado en cuenta.

         Cuadro 7. Porcentaje de incidencia de enfermedades en el hato bovino lechero
ENFERMEDADPRODUCTOR Mastitis (%) Fasciolosis (%)

Productor Asociado (PA) 11,11 44,44

Productor No Asociado (PNA) 12,50 50,00

Productor Quesero (PQ) 50,00 66,66

          Fuente: Elaboración propia

La mayor incidencia de mastitis (66,66%) se presenta en las vacas lecheras de los

PQ, producto de la falta de higiene durante el ordeño y por  la costumbre de dejar

leche para el ternero que golpea la ubre y determina la mastitis.

Otro problema serio que afecta la producción lechera es la fasciolosis, producto de la

alta humedad que presenta la región, que favorece la presencia del parásito Fasiola

hepática, que  busca hospedero intermediario al caracol de agua dulce (Lymnae

viatrix), que se encuentra en lugares húmedos o pastos con bastante agua.

El ganado vacuno lechero recibe atención continua y permanente por parte de la

Empresa PIL Andina, los profesionales del departamento Agropecuario, efectúan el

seguimiento  continuo sobre el estado de salud de los animales mediante vacunas  y

dosificaciones.
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4.1.3 Recursos físicos y aspectos técnicos en la producción lechera

4.1.3.1 Tenencia de tierra

El Cuadro 8, muestra la posesión de terreno de los tres tipos de productores (PA, PNA

y PQ) y la distribución de la misma  por cultivo (forrajero, agrícola) y por área en

construcción.

Cuadro 8. Promedio de tenencia de tierra por tipo de productor
Superficie con cultivos forrajeros y agrícolas (Ha)

Productor Sup total (Ha) Sup const (Ha) Sup pasto Alfalfa Avena Cult agrcola
PA 3,00 0,10 1,20 0,50 0,60 0,60

PNA 2,49 0,20 1,20 0,67 0,40 0,50

PQ 2,40 0,60 0,60 0,45 0,40 0,35

Fuente: Elaboración propia

Como se observa en el Cuadro 8, los productores lecheros (PA, PNA) poseen una

superficie  mayor de terreno (20%), con relación a los productores queseros (PQ),

área  que concuerda con la  mayor tenencia de animales. En promedio los tres tipos

de productores (PA, PNA y PQ), poseen 2,8 Ha de tierra; dato que coincide con los

registros del Plan de Desarrollo de Achacachi, citado por CEDLA (2000), que

manifiesta  que las tierras dotadas con la Reforma Agraria  (1953) tenían una

extensión promedio de 8 Ha por familia, que fueron fragmentándose en el transcurso

del tiempo, por sucesiones hereditarias a los hijos, llegando en la actualidad a un

promedio de 1 a 3 Ha por familia.

Teniendo en cuenta la extensión de terreno de cada productor y asumiendo que  la

tenencia de tierra es uno de los principales factores de producción que determina la

posibilidad de crecimiento de la actividad lechera, se presume que las posibilidades de

crecimiento en la zona de estudio son muy reducidas.

4.1.3.2 Equipo y herramientas

El módulo de la zona de estudio cuenta con equipamiento básico (tanque de frío

otorgado por la CBF y la FAO en 1971) para el acopio de la leche. Por otra parte las

herramientas con que cuentan los productores para desarrollar las actividades
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agrícolas y de lechería son mínimas e indispensables. Básicamente se trata de: palas

picotas, azadones, hoces, rastrillo, guadañas y otras exclusivamente para labores de

producción de forrajes, para manejo de ganado utilizan estacas, sogas, bebederos de

piedra o gomas (llantas de auto) y carretilla para limpieza del establo y demás áreas.

Los utensilios para el manejo de la leche son jarras, tachos de aluminio de 20 y 30 l,

(PIL Andina provee utensilios a todos los productores) y bicicleta para el traslado de

leche al centro de acopio. Los PQ a parte utensilios señalados, utilizan ollas,

bañadores, moldes y otros de menor importancia para elaborar quesos. Es importante

destacar que las herramientas y utensilios empleados para la elaboración de quesos

son de fabricación artesanal, los cuales son adquiridos en las ferias locales.

4.1.3.3 Mano de obra

En los sistemas de producción de leche y elaboración de queso, la fuerza de trabajo

está basada principalmente en la mano de obra familiar (hombre, mujer y niño), como

señala Danchurchaid (1994), la mano de obra es empleada para suministrar alimento,

ordeñar, efectuar trabajos de limpieza y otros. En el sistema de producción de quesos,

la mano de obra familiar al margen de las labores de la lechería es empleada en las

tareas propias de la quesería, (cuajado de la leche, desuerado, moldeado y

prensado).

Gráfico 2.  Participación del género humano en la actividad lechera
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Como se observa en el Grafico 2, la participación de la mujer en los tres grupos

de productores (PA, PNA y PQ) es mayor con relación a los hombres, que tienen una

participación importante pero con menor carga horaria; por su parte los niños

participan en una porcentaje mucho menor.

4.2 ANÁLISIS DE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN DE LECHE Y QUESO

En términos contables, los costos son los valores de los recursos reales o financieros

que se utilizan para la producción, en un período determinado. En este sentido, los

costos variables son aquellos que afectan al volumen de la producción en forma

directa en cada período. Para el caso de la presente investigación, los costos

variables están dados principalmente por los siguientes factores: alimentación,

insumos utilizados en la producción de quesos y sanidad animal.

En base a la determinación de los medios de producción y el funcionamiento del

sistema bovino lechero, se elaboró la estructura de costos de producción (ver Cuadro

16), distribuida por productor (PA, PNA y PQ) en dicha distribución se tomaron en

cuenta los costos variables, costos fijos y costos de comercialización.

4.2.1 Costos variables

4.2.1.1 Costo de alimentación

Cuadro 9. Costo de alimentación por tipo de productor (Bs/6meses)

Afrecho
(Bs/)

Salcmún
(Bs)

Sal mineral
(Bs)

Alfalfa
(Bs)

Heno avena
(Bs)

Totora
(Bs)

Total
(Bs)

Productor Asociado (PA) 432,00 40,50 81,00 360,00 475,20 - 1388,70

Productor No Asociado (PNA) 388,80 35,10 81,00 432,00 475,20 - 1412,10

Productor Quesero (PQ) 302,40 40,50 81,00 360,00 495,00 - 1278,90

 Fuente: Elaboración propia
  * Totora alimento recogido de las orillas del lago Titicaca

La alimentación del ganado se constituye en el principal elemento de la estructura de

costos de producción, fruto principalmente por la compra de alimento suplementario

(afrecho de trigo) que compensa en cierta medida la escasa producción de forraje

para el ganado bovino lechero.  De los resultados obtenidos se puede relacionar que
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en el mediano y largo plazo la disponibilidad de alimento y la calidad de estos va a

determinar la rentabilidad de la actividad lechera.

 4.2.1.2 Costo de insumos para la elaboración de queso
        Cuadro 10. Costo promedio de los insumos utilizados para elaborar quesos

Fuente. Elaboración propia

Los costos de los insumos esta en relación directa con la demanda y oferta  del

producto. En este sentido, los costos de los insumos afectan al volumen de la

producción en forma directa en cada periodo. Como se observa en el Cuadro 10, el

insumo leche es el componente principal en la estructura de costos de la elaboración

de quesos, que alcanza el 97,59 %  con relación a los demás insumos que comprende

solamente el 2,41 % del costo total.

4.2.1.3 Costo de salud animal

Los costos de la salud animal varían en función de la atención y el costo de los

medicamentos  recetados para cada tipo de afección y enfermedad que se presentan

en el hato bovino.

         Cuadro 11. Costo promedio de sanidad animal
Costo por la atención

veterinaria (Bs.)
Costo de los  medicamento

(Bs.)
Productor Asociado (PA) - 36,00
Productor No Asociado (PNA) - 50,00
Productor Quesero  (PQ) 40 90,00
Fuente: elaboración propia

Insumos
Mes Leche (Bs) Cuajo (Bs) Sal (Bs) Gas l. (Bs) Total (Bs)
Nov 03 245,28 4,65 1,21 0,19 251,33

Dic  03 269,47 5,11 1,33 0,21 276,12

Ene 04 291,20 5,54 1,44 0,23 298,41

Feb 04 309,60 5,89 1,54 0,24 317,27

Mar 04 278,40 5,29 1,38 0,22 285,29

Abr 04 248,38 4,71 1,23 0,19 254,51

Total 1642,33 31,19 8,13 1,28 1682,93
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Como se observa en el Cuadro 11, la estructura de los costos de los PA y PNA esta

compuesto solamente por los costos de los medicamentos que son utilizados para la

prevención de enfermedades del ganado, ya que la Empresa PIL Andina  subvenciona

los  costos de los productores lecheros,  mediante la liquidación mensual al personal

del Departamento Agropecuario que asiste a los animales .Por su parte la estructura

de los costos de los PQ, esta compuesta por los costos de los medicamentos y por el

pago al extensionista que trabaja en la zona  y que asiste a los animales, costo que

representa el 44% del costo total. Algunos productores con la finalidad de economizar

el gasto que representa la atención medica, compran medicamentos según sus

conocimientos empíricos en las ferias, y son suministrados por los propios

productores, con resultados son favorables  en otros casos los efectos son

contraproducentes que empeoraron la salud de los animales  y se incrementa el costo

para su recuperación.

 4.2.1.4 Costo variable total

La estructura de los costos variables, está compuesta por los costos de alimentación

del ganado, costos de la salud  y  los costos que representa la compra de insumos

para la elaboración de quesos.

   Cuadro 12. Promedio total de costos variables por tipo de productor (Bs/6 meses)
COSTOSPRODUCTOR Alimentación

(Bs.)
Salud animal

(Bs.)
Insumo para queso

(Bs.)
Total
(Bs.)

Productor Asociado (PA) 1388,7 36 0 1424,7
Productor No Asociado (PNA) 1412,1 50 0 1462,1
Productor Quesero (PQ) 1278,9 90 1682,93 3051,83

Fuente: Elaboración propia

Como se aprecia en el Cuadro 12, el costo variable total de los PQ  es mayor (53 %)

con relación a los productores de leche (PA, PNA), fruto de la compra  de insumos

que son utilizados en la fabricación de quesos, (constituye el 55% del costo total), por

otro lado el costo de la salud animal de los productores queseros es mayor (52%) con

relación a los productores de leche.
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4.2.2. Costo fijo

Los costos fijos están representados por los costos de depreciación del equipo de

refrigeración  y utensilios que son utilizados en el proceso de producción de la leche y

la elaboración de queso. También se consideran las obligaciones tributarias con el

Estado y el aporte a sus Asociaciones (retensión sobre venta de leche a los

productores lecheros)

            Cuadro 13. Costo promedio de costos fijos por tipo de productor (Bs/6 meses)

 PRODUCTOR Deprc. Equipo
(Bs.)

Deprc. Utensilios
(Bs.)

Descuentos
(Bs.)

Total
(Bs.)

Productor Asociado (PA) 13,85 53,16 14,09 81,10

Productor No Asociado (PNA) 13,85 47,01 20,62 81,48

Productor Quesero (PQ) - 32,03 - 32,03

     Fuente: Elaboración propia

Como se puede apreciar en el Cuadro 13, el costo fijo de los productores lecheros (PA

y PNA) es superior (61%) con relación a los PQ, ya que  los productores lecheros

utilizan mayor número de utensilios de aluminio (baldes, tachos, filtros, ect.) para la

producción de leche y para trasladar la leche desde los predios familiares hasta el

centro de acopio de la zona, el producto es almacenado  en  un equipo de

refrigeración, posteriormente es transportado por el camión colector  de la Empresa

PIL Andina hasta la Plataforma de producción en la Ciudad de El Alto. Por su parte los

productores queseros (PQ), utilizan generalmente  enseres domésticos (ollas de

aluminio), para la producción de leche y para la  fabricación de quesos emplean

utensilios de fabricación artesanal y de escasa duración.

4.2.2.1 Costo de mano de obra

La utilización de la mano de obra en la zona de estudio es fundamentalmente familiar.

En época de mayor  producción lechera (noviembre-abril), que coincide con el periodo

agrícola de siembra y cosecha, se origina  mayor demanda de fuerza de trabajo, para

lo cual la familia campesina dispone de mano de obra adicional para optimizar el uso

de este recurso, aprovechando los mecanismos de reciprocidad que se mantienen

desde los ancestros. Por lo tanto, el trabajo asalariado prácticamente es nulo o
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inexistente. Sin embargo se ha observado en  pocos casos que algunos campesinos

reciben cierta cantidad de dinero de otros campesinos que posen mayores

extensiones de tierra (en promedio 3 Ha ), y/o mayor cantidad de animales (en

promedio 9 cabezas), con el compromiso de trabajar determinada cantidad de jornales

(convenio mutuo) cuando así se lo requiera. De la misma forma, se da  el pago por

adelantado en productos que es la forma más frecuente de retribución al trabajo,

practica común de la región altiplánica. En este sentido, el análisis de los costos de

mano de obra se considera de manera separada a pesar de ser parte de los costos

variables, sabiendo que los productores desarrollan sus actividades bajo la

racionalidad de “economía campesina”, donde no se toma en cuenta como costo la

mano de obra familiar.

Cuadro 14. Costo de mano de obra por tipo de productor (Bs/6 meses)

ACTIVIDADES Costo

(Bs./mes)

PA

(Bs./6meses)

PNA

(Bs./6meses)

PQ

(Bs./6meses)

Alimentación 33,00 200,75 268,28 200,75

Pastoreo 150,00 900,28 934,20 947,18

Ordeño 21,00 126,00 144,00 126,00

Acopio 36,00 216,00 216,00 -

Limpieza 30,00 180,00 216,00 216,00

Elaboración de queso

Cuajado 21,00 - - 126,00

Moldeado 21,00 - - 126,00

Limpieza 30,00 - - 216,00

Total 1623,03 1778,48 1957,93

          Fuente: Elaboración propia

El costo de la  mano de obra de los PQ es superior (13%) con relación a los PA y

PNA. La actividad quesera demanda mayor mano de obra como se aprecia en el

Cuadro 14, mano de obra que es empleado para la producción de leche y para la

elaboración de quesos esta última actividad incrementa marcadamente (24 %) el

costo total de mano de obra.
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4.2.2.2 Costos de comercialización

En base a la determinación de los sistemas de comercialización de la leche y el queso

y el funcionamiento del mismo, se elaboró la estructura de costos, tomando en cuenta

la participación del productor y el gasto que efectúa para comercializar su producción.

Cuadro 15. Costo promedio de la comercialización de leche y queso (Bs/6 meses)
Med. Transp. Recorrido Pasaje Estadía Costo (Bs/6 meses)

Leche

Cisterna Comunidad – Planta

PIL Andina

0,00 0,00 0,00

Queso

Taxi Comunidad – Feria

Achacachi

124,80 21,60 146,40

Fuente: Elaboración propia
     Med. Transp. = Medio de Transporte

Los productores que entregan leche a la Empresa, no participan directamente en el

proceso     de la comercialización de la leche, PIL Andina es el principal agente que

desempeña todas las funciones del mercadeo desde la granja del productor hasta la

mesa del consumidor asumiendo los costos del proceso. Sin embargo los PQ

participan directamente en el proceso de la comercialización de los quesos  corriendo

con los gastos que representa la estadía y por  el transportar (5,20Bs/semna/ida y

vielta) del producto desde  el predio familiar hasta la Feria en el pueblo de Achacachi,

4.2.3. Estructura de costos de producción de leche y queso

En base a la determinación de los medios de producción y el funcionamiento de los

sistemas de producción de leche y elaboración de queso se tiene la siguiente

estructura de costos:
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            Cuadro 16. Estructura de costos por tipo de productor (Bs/6 meses)
ESTRUCTURA DE COSTOS PA PNA PQ
Costos Variables

Alimentación 1388,70 1412,10 1278,90
Salud animal 36,00 50,00 90,00
Insumo para elaborar queso 0,00 0,00 1682,93
Parcial 1424,7 1462,1 3051,83
Costo Fijo

Depreciación equipo 13,85 13,85 0,00
Depreciación utensilios 53,16 47,01 32,03
Descuentos 14,09 20,62 0,00
Parcial 81,10 81,48 32,03
Mano de Obra5

Producción de leche
Alimentación 200,75 268,28 200,75
Pastoreo 900,28 934,2 947,18
Ordeño 126,00 144,00 126,00
Acopio 216,00 216,00 0,00
Limpieza 180,00 216,00 216,00
Elaboración de queso
Cuajado 0,00 0,00 126,00
Moldeado 0,00 0,00 126,00
Limpieza 0,00 0,00 216,00
Parcial 1623,03 1778,48 1957,93
Costo Comercialización

Pasaje 0,00 0,00 124,80
Estadía 0,00 0,00 21,60
Parcial 0,00 0,00 146,40
Costo Total = CV+CF+CMO+CC
Costo Total 3128,83 3322,06 5188,19

          Fuente: Elaboración propia

Como se observar en el Cuadro 16. el costo total de los productores queseros (PQ) es

superior (38%) con relación a los productores lecheros (PA y PNA); el costo total  de

5 La utilización de la mano de obra en la propia zona es fundamentalmente familiar, por lo que el trabajo
asalariado prácticamente es nulo o inexistente en la zona. Por esta razón, el valor de la mano de obra  familiar
es ficticio y se ha asignado sólo como un costo de oportunidad, asumiendo que se podría vender la fuerza de
trabajo en la comunidad o emigrar a la ciudad. Sin embargo, estos costos no serán considerados en la
evaluación económica que se realiza posteriormente para estimar la rentabilidad de cada actividad (PA, PNA y
PQ).
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los productores PQ se acrecienta por los costos que constituye la mano de obra, los

costos de los insumos para la elaboración de queso y el costo de la comercialización:

4.3 PRODUCCIÓN DE LECHE Y ELABORACIÓN DE QUESO

4.3.1 Producción de leche

Los productores lechero (PA, PNA) cuentan en promedio con dos vacas Mestizas

(Criolla – Holstein) con una producción media de 4,69 litros/ día. Al respecto Lupaca

(2003), encontró en vacas Mestizas un rendimiento promedio de 4,70 litros/ día en la

comunidad Avichaca próxima  a  Taramaya.  Por su parte los PQ cuentan con una

vaca Mestiza con una producción promedio de 4,66 litros/ día y una vaca Criolla  de

triple propósito (leche, carne y tracción), caracterizado por su alto grado de rusticidad

bajo nivel de producción (3,4 litros/ día) y prolongados parámetros reproductivos (436

días intervalo entre partos y 116 – 152 días sin preñez).

Cuadro 17. Producción de leche para la venta, consumo y para la elaboración de
queso por tipo de productor (6 meses)

Mes
Tipo productor

Producción
Total (kg)

Venta de
leche (kg)

Autoconsumo
de leche (kg)

Leche para
queso (Kg)

Nov 03

PA 264,63 254,63 0,00 10,00
PNA 281,72 277,22 4,50 0,00
PQ 219,00 0,00 0,00 219,00
Dic 03

PA 277,47 272,47 5,00 0,00
PNA 272,08 269,08 3,00 0,00
PQ 240,60 0,00 0,00 240,60
Ene 04

PA 305,95 299,95 6,00 0,00
PNA 330,61 330,61 0,00 0,00
PQ 260,48 0,00 0,00 260,48
Feb 04

PA 345,03 341,03 4,00 0,00
PNA 336,32 328,82 7,50 0,00
PQ 282,00 0,00 5,00 277,00
Mar 04

PA 274,63 274,63 0,00 0,00
PNA 257,88 254,38 3,50 0,00
PQ 249,01 0,00 0,00 249,01
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Abr 04

PA 264,12 259,62 4,50 0,00
PNA 245,94 238,94 7,00 0,00
PQ 221,70 0,00 0,00 221,70

Tipo productorProducción de
leche PA PNA PQ

Total 1712,33 1699,05 1467,69
Prom./mes 285,39 283,18 244,62
Prom./día 9,41 9,34 8,06
Prom./día/ vaca 4,70 4,67 4,03

Fuente: Elaboración propia

De la producción total de leche  (4879,07 Kg.) de la zona de estudio, la Empresa    PIL

Andina concentra el mayor porcentaje (69,71%) para la  industrialización del producto

y puesto a la venta; por su parte  los PQ utilizan simplemente el  28,29% de leche

para la elaboración de quesos y solamente el 2,00% es consumido por los propios

productores.

Grafico 3. Producción promedio de leche por tipo de productor (Kg/6 meses)

1712,33 1699,05

1467,69

1300,00
1400,00
1500,00
1600,00
1700,00
1800,00

PA PNA PQ

Tipo productor

K
g 

de
 le

ch
e

Según el Grafico 3, los productores lecheros  (PA , PNA), obtienen una mayor

producción (14%) con relación a los PQ, siendo que los productores lecheros
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consiguen una producción promedio de 9,4 Kg./día, proveniente de dos vacas

Mestizas. Por su parte la producción de los PQ procede de una vaca Mestiza y una

Criolla, con una producción promedio de 8,06 Kg./ día.

Grafico 4. Producción promedio de leche por tipo de productor (Kg/ mes)
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PA 264,63 272,46 299,95 341,03 274,63 259,62

PNA 277,22 269,08 330,61 328,82 254,38 238,94

PQ 219 240,6 260,48 277 249,01 221,7

nov dic ene feb mar abr

La producción de leche  en la zona de estudio , varía en función de las estaciones del

año. Como se observa en el Grafico 4, al inicio de la época lluviosa, comprendido en

los meses  noviembre y diciembre, la producción se  incrementa paulatinamente hasta

alcanzar su máximo nivel en los meses de enero y febrero, registrando un incremento

del  17,26%, con relación a los demás  meses del año, fruto de la mayor disponibilidad

de forraje para el ganado bovino lechero.

4.3.2. Diferencia estadística de la producción de leche de los PA, PNA y PQ.

Con la finalidad de establecer la diferencia estadística entre la producción de leche de

los productores lecheros y queseros (PA, PNA y PQ), es conveniente utilizar la prueba

estadística “t  de student” para la diferencia de medias, por tratarse de un pequeño

número de observaciones (6 meses por cada productor).

En este sentido, se establecen las siguientes diferencias estadísticas:
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1. Producción PA Vs. Producción PNA

2. Producción PA Vs. Producción PQ

3. Producción PNA Vs. Producción PQ

Un resumen con los promedios, varianza y tamaño de los tres tipos  de productores se

muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro 18. Media aritmética, varianza y tamaño de muestra de la producción de leche
por tipo de productor (PA, PNA Y PQ)

Productor Media Aritmética Desviación Varianza Tamaño de Muestra
PA 285,39 27,9458 780,64 6
PNA 283,18 35,0084 1225 6
PQ 244,63 20,48 419,43 6

FUENTE: Elaboración propia.

Con los criterios antes mencionados y considerando los datos del cuadro precedente

es posible obtener los resultados del estadístico “t”, el valor crítico de “t” y los grados

de libertad para todas las comparaciones, teniendo en cuenta que a un nivel de

significación del 0.05 (0.95), se RECHAZARA la hipótesis nula (H0)  cuando el

estadístico “t” fuese mayor que el valor crítico de “t”, y se ACEPTARA entonces la

hipótesis alterna (H1).

4.3.2.1 Diferencia estadística de la producción de leche entre PA y PNA

Considerando la información presentada en el Cuadro 17, se obtienen los siguientes

resultados del estadístico “t”, valor crítico de “t” y los grados de libertad para esta

primera diferencia estadística:

   Cuadro 19. Estadístico “t”, valor crítico de “t” y grados de libertad para la producción
de leche de los PA y PNA

Productores Estadístico “t” Valor crítico de “t” Grados de Libertad
PA  Vs  PNA 0.12 1.81 10

FUENTE: Estadístico “t” y grados de libertad es elaboración propia con base en cuadro 17 y
fórmula de la prueba t. El valor crítico de “t” determinado con base a un nivel de significancia
del 50% (0.50) y a los grados de libertad. (Ver Hernández Sampieri y Otros. Pág.469).
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Según los resultados obtenidos y mostrados en el cuadro anterior, para el caso de

esta primera comparación, se  observa que el estadístico “t” (0,12) es menor  que el

valor crítico de “t” (1,81), por lo tanto, no se rechaza la hipótesis nula. Esto quiere

decir que no existe diferencia estadísticamente significativa entre las medias de la

producción de leche de ambos tipos de productores (PA y PNA); por lo tanto, se

infiere que ambos grupos producen similares cantidades de leche, debido a que

ambos productores cuentan con vacas de producción y rendimiento similares.

4.3.2.2 Diferencia estadística de la producción de leche entre PA y PQ

Considerando la información presentada en el cuadro 17, se obtienen los siguientes

resultados del estadístico “t”, valor crítico de “t” y los grados de libertad para esta

segunda diferencia estadística:

Cuadro 20. Estadístico “t”, valor crítico de “t” y grados de libertad para los productores
de leche de PA y PQ.

Productores Estadístico “t” Valor crítico de “t” Grados de Libertad
PA  Vs  PQ 2,88 1,81 10

FUENTE: Estadístico “t” y grados de libertad es elaboración propia con base en cuadro 17 y
fórmula de la prueba t. El valor crítico de “t” determinado con base a un nivel de significancia
del 50% (0.50) y a los grados de libertad. (Ver Hernández Sampieri y Otros. Pág.469).

De acuerdo a los resultados mostrados en el cuadro anterior, se observa que el

estadístico “t” (2,88) es mayor que el valor crítico de  “t” (1,81); por lo tanto, se rechaza

la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, de lo cual se establece que existe

diferencia estadísticamente significativa entre la producción de leche de los PA y PQ.

Es decir, que los productores asociados (PA) obtienen una producción

significativamente mayor de leche que los productores de queso (PQ), lo que implica

que ambos productores cuentan con vacas de diferente producción y rendimiento.

4.3.2.3 Diferencia estadística de la producción de leche entre PNA y PQ

Teniendo en cuenta la información presentada en el Cuadro 17, se obtienen los

siguientes resultados del estadístico “t”, valor crítico de “t” y los grados de libertad para

esta segunda diferencia estadística:
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Cuadro 21. Estadístico “t”, valor crítico de “t” y grados de libertad para los productores
de leche de PNA y PQ.

Productores Estadístico “t” Valor crítico de “t” Grados de Libertad
PNA  Vs  PQ 2,33 1,81 10

FUENTE: Estadístico “t” y grados de libertad es elaboración propia con base en cuadro 17 y
fórmula de la prueba t. El valor crítico de “t” determinado con base a un nivel de significancia
del 50% (0.50) y a los grados de libertad. (Ver Hernández Sampieri y Otros. Pág.469).

Teniendo en cuenta los resultados expuestos en el cuadro anterior para esta tercera

comparación, se  observa que el estadístico “t” (2,33) es mayor que el valor crítico de

“t” (1,81); por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. Esto quiere decir que existe

diferencia estadísticamente significativa entre la producción de leche de los PNA y

PQ. Es decir, que los productores no asociados obtienen una mayor producción de

leche que los productores de queso, de lo que se deduce que ambos tipos de

productores cuentan con vacas de diferente producción y rendimiento.

4.3.3. Elaboración de queso

Para obtener una retribución económica supuestamente mayor en comparación con la

venta directa de leche fluida, los PQ elaboran  quesos como respuesta a la necesidad

económica.

Cuadro 22. Elaboración de queso para  venta y consumo  (6 meses)
Mes Kg. leche

para queso
Prod. de quesos

(unidades)
Peso promedio

(gr.)
Quesos para

venta (unidades)
Quesos

autoconsumo
Nov-03 219,00 65 258,00 65 0
Dic-03 240,60 72 256,12 72 0
Ene-04 260,48 87 257,03 87 0
Feb-04 277,00 92 259,01 87 8
Mar-04 249,01 83 256,00 83 0
Abr-04 221,71 74 258,04 74 0

Total 1467,79 473 468 5
% 100 99 1
Prom. 257,00
Prom./mes 244,63 79 78
Prom./día 8,15 3 3
Fuente: Elaboración propia

En el proceso de producción de quesos, los productores emplean generalmente  leche

de su propia producción, excepcionalmente  compran leche de sus vecinos. El insumo
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leche se constituye en el principal elemento de producción, de este recurso depende

el tamaño, la calidad y cantidad de quesos

Como se observa en el Cuadro 22, la disponibilidad de leche para la elaboración de

quesos en los meses enero y febrero es mayor (13,46%), con relación a los  meses:

noviembre, diciembre, marzo y abril, producto principalmente de la mayor oferta de

forraje para el ganado bovino lechero, consecuentemente en dichos meses se

produce mayor cantidad de quesos (17,88%). De la producción total de quesos

solamente el 1,00 % es destinado para el consumo familiar de los PQ y el 99,00% es

comercializado con los agentes del mercadeo (acopiadores y consumidores)

4.3.3.1 Tamaño de quesos

Los PQ elaboran solamente quesos “medianos” que pesan en promedio 257,37 gr. El

tamaño esta función de las exigencias de los compradores (acopiadores y

consumidores) y de la disponibilidad de leche; al respecto Chura (2001), señala que

en el Atiplano paceño especialmente  en la provincia Aroma, los productores queseros

elaboran únicamente  quesos “medianos”, por  tener mayor aceptación por los

consumidores.  El tamaño es uno de los parámetros   determinantes para establecer

precio del producto.

4.3.4 Ingreso por la comercialización de leche y venta de queso

4.3.4.1  Ingreso por la comercialización de leche

Los ingresos económicos generados por la venta directa de leche cruda, varia en

función  de la cantidad de leche acopiada, del contenido graso y del precio

diferenciado que paga la Empresa PIL Andina a los productores PA  y PNA.
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Cuadro 23. Ingreso por la venta de leche (Bs./6 meses)
Mes
Tipo productor

Total ganado
(Bs)

Total descuentos
(Bs)

Liquido pagable
(Bs)

Nov-03
PA 375,77 6,50 369,26
PNA 382,56 6,77 375,79
Dic-03
PA 386,91 6,69 380,21
PNA 371,33 6,57 364,757
Ene-04
PA 425,93 7,37 418,56
PNA 456,24 8,08 448,17
Feb-04
PA 484,26 8,38 475,89
PNA 453,77 8,03 445,73
Mar-04
PA 389,97 6,75 383,22
PNA 351,04 6,21 344,83
Abr-04
PA 368,66 6,38 362,29
PNA 329,74 5,84 323,90

4776,18 83,57 4692,62

Productor Total

ganado

Promedio

ganado/mes

Total

descuentos

Promedio

descuentos/mes

Liquido

pagable

Promedio liquido

pagable/mes

PA 2431,50 405,25 42,07 7,01 2389,43 398,23

PNA 2144,68 357,44 41,50 6,91 2303,18 383,86

          Fuente: Elaboración propia

Los ingresos monetarios de los PA y PNA, provienen por la venta de leche cruda a PIL

Andina.  La Empresa Industrializadora de Leche cancela la suma de  1,42 Bs./Kg. a

los PA (Productor Accionista) que forma parte de la Sociedad PIL Andina, mediante

LEDAL S.A.; y  1,38 Bs./Kg. al PNA (Productor No Accionista) que no adquirió  su

acción de la Sociedad Lechera del Altiplano (LEDAL S.A.). Como se observa en el

Cuadro 20,  los PA obtienen un ingreso comparativamente superior (1,84% mes) con

relación a los PNA, alcanzando un beneficio  económico del 11,04% durante el

periodo de estudio.

4.3.4.2 Ingreso por la venta de queso

Los ingresos económicos generados por la venta de quesos  dependen de los

parámetros cantidad, calidad y tamaño del producto, que son tomados en cuenta en el
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proceso de transacción de venta y compra. Como se observa en el Cuadro 24, en los

meses enero y febrero los productores obtienen un ingreso comparativamente

superior (14,19 %) con relación a los demás meses. El menor ingreso económico se

registra en los meses noviembre y abril, fruto del menor número de quesos elaborados

y comercializados, atribuible a la poca cantidad de leche disponible.

Cuadro 24. Ingreso promedio por la venta de quesos (Bs./6 meses)
Mes Unidades

queso (venta)
Peso promedio

(gr.)
Precio

(Bs/unid/queso
Ingreso

(Bs)
Nov-03 65 258,00 4,10 266,50
Dic-03 72 256,12 4,50 324,00
Ene-04 87 257,03 4,20 365,40
Feb-04 87 259,01 4,40 382,80
Mar-04 83 256,00 4,70 390,10
Abr-04 74 258,04 4,10 303,40

Total 468 2032,20

Prom./mes 78 257,57 4,33 338,70

Prom./día 3 11,29

             Fuente: Elaboración propia

4.4 SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN DE LECHE Y QUESO

4.4.1 Sistema de comercialización de la leche

Dadas las características de la comercialización de la leche  que sigue canales de

variada complejidad; el sistema corresponde al tradicional y centralizado donde

intervienen varios agentes del mercadeo. PIL Andina es el principal agente

intermediario   que establece en coordinación con los productores las normas de la

comercialización.

Figura 1. Esquema de las etapas en el proceso de comercialización de la leche

Productor              Acopiador               Empresa                Detallista                 Consumidor
                                   PIL                            PIL                      PIL

  Concentración                                                 Distribución

                                                           Preparación
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 Como se observa en la Figura 1, el sistema de comercialización de la leche está

compuesto por tres etapas: Concentración o acopio, preparación y distribución. PIL

Andina supervisa de manera minuciosa el paso del producto (leche), a través de las

diferentes etapas, cuidando la calidad y presentación del producto.

4.4.2. Sistema de comercialización del queso

Según las características de la comercialización del queso, donde el flujo de la

producción sigue canales de variada complejidad el sistema pertenece al tradicional y

centralizado en el cual intervienen desde pocos a muchos intermediarios, y las

decisiones más importantes se toman a nivel urbano. Como se observa en la Figura 2,

el sistema de comercialización del queso esta compuesto por dos etapas:

Concentración y distribución.

Figura 2. Esquema de las etapas en el proceso de comercialización del queso

4.5 FUNCIONES DE LA COMERCIALIZACIÓN DE LA LECHE Y EL QUESO

4.5.1. Funciones de la comercialización de la leche

4.5.1.1 Funciones de intercambio

PIL Andina compra leche cruda de los productores lecheros (PA y PNA), para su

posterior industrialización. La transacción económica se efectúa a través de la política

de precios que rige desde 1996, constituida mediante convenios firmados entre la

Productor              Acopiador                             Detallista                               Consumidor
                              Rescatista

Concentración     Distribución
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Empresa y los productores lecheros, teniendo como elemento de negociación: a) un

precio base,  b) y contenido graso de la leche.

4.5.1.2 Compra y venta por inspección

PIL Andina para poder asegurar la calidad de la materia prima, trabaja a nivel de

campo  directamente con los productores, a través de su Departamento Agropecuario,

brindándoles asesoramiento técnico principalmente  en materia de manejo de ganado,

producción de leche  y  control sanitario.

Los funcionarios del Departamento Agropecuario en el Centro de acopio de la zona

realizan el muestreo de la leche cruda donde determinan el contenido graso de la

leche por productor, además de establecer la acidez y presencia de sólidos no grasos.

En la Plataforma de Producción de PIL Andina el producto acopiado es sometido

exámenes estrictos de calidad.  El análisis establece   el aspecto, color, olor y  sabor

de la leche, también determina las características físico-químico, características

higiénico-sanitarias y microbiológicas, el análisis se complementa con la

determinación de los componentes presentes en la leche referido al contenido de

materia grasa, proteínas, lactosa y minerales, parámetros de calidad exigidos por la

Empresa Industrializadora de leche PIL. (Ver cuadro 25)
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Cuadro 25. Parámetros de calidad de leche, exigido por PIL Andina

Fuente: PIL Andina

4.5.2 Funciones de la comercialización del queso

4.5.2.1 Funciones de intercambio

Las funciones de intercambio o la transferencia de derechos de propiedad del

producto (queso), se realiza entre productores e intermediarios rescatistas, en la Feria

del pueblo de Achacachi los días jueves y domingo en el que convienen el precio del

producto, tomando en cuenta la calidad, el peso y tamaño del producto.

4.5.2.1.1 Compra y venta por inspección

Por lo general, la totalidad de los quesos a ser vendidos son expuestos en el lugar de

la transacción donde son inspeccionados por los compradores (intermediarios

PARÁMETROS
Características
Organolépticas

Características Físico -
Químico

Características
Higiénico- Sanitario

Características
Microbiológicas

Análisis Porcentual
Tipo

. Aspecto:
líquido
homogéneo, libre
de elementos
extraños (moscas,
pelos, restos de
forraje, etc)
. Color:
Blanco
opalescente
. Olor:
Lácteo
característico
. Sabor
Agradable
ligeramente dulce

. Acidez titulable
Mínimo 0,15%   Máximo
0,175% Se refiere a la
acidez titulable expresada
en porcentaje de ácido
láctico
. Prueba de Alcohol
La leche no debe cortarse,
bajo las sgtes condiciones
Con alcohol de 75%: en
verano
Con alcohol de 72%: en
invierno
. Sólidos no Grasos
Determinación mediante el
Lactodensímetro de
Bertuzzi.
Mínimo: 8,50%
Máximo: 10,00%
.Punto Crioscopico
Mínimo: -0,530%
Máximo –0,560%
. Densidad
En referencia 15,5 grados
C.
Mínimo:1,028gr/ml
Máximo: 1,034gr/ml

. Sedimento
Máximo:Disco 2, en la
escala de leche
filtrada ADMI
. Ausencia de
líquidos y
secreciones
normales
a) Sangre
b) Pus
c) Calostro
d) Elevado contenido

de células
somáticas

e) Líquidos
purulentos infecto-
contagiosos

. Tiempo de
reducción de
azul de
metileno
(TRAM)
TRAM mínimo 3
horas
. Ausencia  de
microorganism
os patógenos
a) bacilo de la

tuberculosis
b) Brucellas
c) Salmonellas
d) Otros

.Componentes
a) Materia Grasa
Mínimo: 2,80
Máximo: 3,80
b) Proteínas
Mínimo: 3,40
Máximo: 4,10
 c) Lactosa
Mínimo: 4,50
Máximo: 5,00
d) Minerales
Mínimo: 0,60
Máximo: 0,90
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rescatistas), para luego definir las condiciones de la negociación. Este método de

compra y venta, es empleado para contrarrestar la ausencia de normas en la

comercialización del queso, referidas principalmente a los parámetros de calidad,

tamaño, e higiene.

4.5.3.  Funciones físicas de la comercialización de la leche

4.5.3.1 Acopio

La recolección de leche es efectuada por un camión cisterna, con una capacidad de

5,000 litros que recorre aproximadamente 97 Km. desde la comunidad (Taramaya)

hasta la Plataforma de Producción de la Empresa (zona de Río Seco de la ciudad de

El Alto).

Este servicio es cubierto por los contratistas recolectores (acopiadores). La Empresa

les cancela por los recorridos diarios, mediante una liquidación mensual, de acuerdo a

las cláusulas del contrato anual firmado entre la Empresa y los Transportistas.

4.5.3.2 Almacenamiento, transformación y distribución

La leche acopiada es almacenada en la Plataforma de Producción de la Empresa de

manera temporal, posteriormente el producto es modificado para preservarlo y hacerlo

asequible al consumidor. El grado de transformación o las prácticas de conservación

depende de las necesidades y exigencias de la demanda.

El producto industrializado es distribuido bajo tres modalidades:

a) Planta – camiones repartidores -  minoristas – consumidores
b) Planta – distribuidoras – minoristas – consumidores
c) PIL - agencia – minoristas – consumidor

4.5.4 Funciones físicas de la comercialización del queso

4.5.4.1 Sistema de Acopio

El acopio de quesos es realizado preferentemente por mujeres (80%), solamente un

20% es realizado por hombres. Los agentes intermediarios rescatistas acopian el

producto según el tamaño y la presentación, haciendo lotes homogéneos.
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Los agentes rescatistas emplean dos estrategias para acopiar el producto:

a) Sobre el suelo extienden un mantel o nylon, sobre ella se sientan a la espera de

los productores, quienes exhiben su producto sobre el tendido.

b) Con los productores establecen acuerdos previos (una semana antes) referente

principalmente  a la cantidad y tamaño del producto. La transacción es efectuada

los días jueves y  domingo en la feria del pueblo de Achacachi (estrategia mas

frecuente)

4.5.4.2 Almacenamiento

El producto es almacenado en las viviendas de los agentes intermediarios rescatistas

en lugares apropiados (alejados de calor y presencia del sol).  Los quesos son

envueltos en paños húmedos, protegidos con pedazos de nylon y agrupados en cajas

de madera o de cartón, de manera que estén bien acomodados y ordenados, a fin de

impedir la pérdida prematura del suero.

4.5.4.3 Distribución

Previo acuerdo verbal con el agente detallista (una semana), el agente intermediario

traslada los quesos  desde sus almacenes  (vivienda propia) hasta los centros de

venta (mercados, tiendas y sitios de expendio en las calles) donde es vendido a los

agentes detallistas, teniendo como condición de la  negociación el tamaño, calidad y

presentación del producto.

4.6 CANALES DE COMERCIALIZACIÓN DE LA LECHE Y DEL QUESO

4.6.1 Canal de comercialización de la leche

En el proceso de transferencia de la leche entre el productor y el consumidor final,

participan cuatro agentes del mercadeo, como se observa en la Figura 3.
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Figura 3. Canal de comercialización de la leche

En el canal de comercialización de la leche, PIL es el principal agente que tiene la

capacidad de decisión en el mercado de compra y venta, producto de su capacidad

productiva y de sus recursos económicos que respaldan sus operaciones.

4.6.2 Canal de comercialización del queso

En el proceso de transferencia del queso desde la granja del productor hasta la mesa

del consumidor final, intervienen cuatro agentes del mercadeo: productor,

intermediario o rescatista, detallista y consumidor.

Figura 4. Canal de comercialización del queso

En el canal de comercialización del queso el agente intermediario rescatista es el

principal agente que  cumple la función de informar y transmitir fielmente  al productor

las condiciones de la demanda urbana, creando estímulos para producir las

cantidades y calidad que demanda el consumidor.

4.7 MÁRGENES Y COSTOS DE COMERCIALIZACIÓN DE LA LECHE Y EL QUESO

Los márgenes de comercialización se expresan tanto en valores absolutos (diferencia

de precios que existe del productor  al consumidor), como también en valores relativos

que son índices porcentuales calculados entre la diferencia de precios.

En términos absolutos, se logra mostrar el incremento que ha sufrido el precio del

producto desde su origen hasta su destino, es decir es la diferencia que existe entre el

precio de compra (al productor) y el precio de venta (al consumidor).

Productor Empresa Detallista                            Consumidor

Productor                       Intermediario                       Detallista                           Consumidor
                                       rescatista
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En términos relativos, muestra en que porcentaje incide  el margen de

comercialización en el precio de venta, por lo general tomando como ponderación el

precio de venta. Para el análisis de los márgenes de comercialización se utilizó la

metodología propuesta por Mendoza (1991). La comparación se efectuó por producto

tomando como base los precios a diferentes niveles de intermediación.

2.7.1  Márgenes y costos de la leche

PRODUCTOR ASOCIADO (PA)

a) Márgenes absolutos: Según el Cuadro 26, el precio final por litro de leche

(calidad “larga vida”) es 3,50 Bs. El margen total de comercialización desde que

el productor decide vender su producción hasta que llega al consumidor final es

de 2,08 Bs.

Cuadro 26.  Precio de compra y venta  de leche de los PA (Bs./litro)

Agente Precio de compra (Bs) Precio de venta (Bs)

PA - 1,42

PIL Andina 1,42 -

Detallista 3,30 3,70

Fuente: Elaboración propia

El margen de rentabilidad de la Empresa es 1,88 Bs., fruto de la compra  y venta

del producto. Por su parte el agente intermediario detallista obtiene un margen  de

0,4 Bs., por la venta al consumidor final el mismo producto.

b) Márgenes relativos: Aplicando la metodología propuesta en el estudio y

tomando datos del Cuadro 26, se obtiene los MBC (margen bruto de

comercialización), de la Empresa, del intermediario detallista y la participación

del productor (PDP)

1) Cálculo del margen bruto de comercialización de toda la intermediación

                                                       3,70 – 1,42
MBC = ----------------------- x  100 = 61.62%

                                 3,70
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2) Cálculo del margen bruto de la comercialización de la Empresa PIL Andina

3,30 – 1,42
MBCPIL = ----------------------- x 100 = 50,81 %

              3,70

3) Cálculo del margen bruto de la comercialización del agente detallista

     3,70 – 3,30
MBC-Detallista = ------------------ x 100 = 10.81 %

         3,70

4) Cálculo de la participación del productor

PDP = 100 – 61.62= 38.38%

Según los datos calculados se puede inferir que por cada boliviano (Bs.) pagado por el

consumidor el productor recibe 0,38 Bs. y la intermediación 0,63 Bs., esta última se

distribuye 0,51 Bs. para la Empresa y 0,11 Bs. para el agente detallista.

Figura 5. Flujo del valor absoluto y relativo de la leche de los PA

2,28 Bs.

                                           38%                                       11%
51%

La Figura 5, muestra que el margen de comercialización que se genera durante el

proceso de comercialización, hace que el precio al consumidor sea 51% superior  que

el recibido por el productor. PIL hace que el precio se eleve en 38% y el agente

detallista en 11%.

                           1,88 Bs.                             0,40 Bs.

PRODUCTOR
1,42 Bs.

PIL ANDINA
3,30 Bs.

DETALLISTA
3,70  Bs.
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PRODUCTOR NO ASOCIADO (PNA)

a) Márgenes absolutos: Como se aprecia en el Cuadro 27,  el precio final del litro

de leche es 3,50 Bs. de la calidad “larga vida”. El margen total de la

comercialización desde que el productor decide vender su producción hasta que

llega al consumidor final es de 2,12 Bs.

Cuadro 27.  Precio de compra  y venta de leche de los PNA (Bs. /litro)

Agente Precio de compra (Bs.) Precio de venta (Bs.)
PNA - 1,37
PIL Andina 1,37 -
Detallista 3,30 3,70
Fuente: Elaboración propia

El margen de rentabilidad de la Empresa es 1,82 Bs., fruto de la compra y venta

del producto. Por su parte el agente detallista obtiene un margen de  0,3 Bs. por

la  venta del mismo producto al consumidor final.

b) Márgenes relativos: Tomando en cuenta los datos del Cuadro 27, se obtiene

los márgenes relativos de la comercialización, de PIL Andina, del intermediario

detallista y la participación del productor.

 1) Cálculo del margen bruto de comercialización de toda la intermediación

3,70 – 1,37
MBC = ----------------------- x  100  = 62.97%

                                                           3,70

2) Cálculo del margen bruto de la comercialización de la Empresa PIL Andina

   3,30 – 1,37
MBCPIL = ----------------------- x 100 = 52.16%

                                                             3,70

3) Cálculo del margen bruto de la comercialización del agente detallista
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          3,70 – 3,30
      MBC-Detallista = ------------------ x 100= 10.81%

           3,70

4) Cálculo de la participación del productor

PDP = 100 – 62.97  = 37.03%

Según los datos calculados se puede inferir que por cada boliviano (Bs.) pagado por el

consumidor el productor recibe 0,37 Bs. y la intermediación 0,63 Bs., esta última se

distribuye 0,52 Bs. para la Empresa y 0,11 Bs. para el agente detallista.

Figura 6. Flujo de valor absoluto y relativo de la leche de los PNA

2,32 Bs.

                                           37%                             11%
52%

La Figura 6, muestra que el margen de comercialización que se genera durante el

proceso de comercialización, hace que el precio al consumidor sea 52% superior  que

el recibido por el productor. PIL hace que se eleve en 37% y el agente detallista en

11%.

2.6.2  Márgenes y costos del queso

a) Márgenes absolutos: Según el Cuadro 28, el precio promedio final por unidad

de queso mediano es de 6,43 Bs. El margen total  de la comercialización desde

que productor decide vender su producto hasta que llega al consumidor final es

2,30 Bs.

1,92 Bs.                                    0,40 Bs.

PRODUCTOR
1,37 Bs.

PIL ANDINA
3,30 Bs.

DETALLISTA
3,70  Bs.
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Cuadro 28.  Precio de compra  y venta de queso (Bs. /unidad)

Agente Precio de compra (Bs.) Precio de venta (Bs.)
Productor - 4,13
Intermediario rescatista 4,13 5,24
Detallista 5,24 6,43

Fuente: Elaboración propia

El margen de rentabilidad del intermediario rescatista es 1,11 Bs., producto de

la venta y compra del producto. Por su parte el agente detallista obtiene un

margen de 1,19 Bs. por la venta del mismo producto al consumidor final.

b) Márgenes relativos: Aplicando la metodología propuesta en el estudio y

tomando en cuenta los datos del Cuadro 28, se obtiene los márgenes relativos

de toda la comercialización y los márgenes de los agentes rescatistas y

detallistas, como la participación del productor (PDP).

1) Cálculo del margen bruto de comercialización de toda la intermediación

6,43 – 4,13
MBC-Intermediación = ----------------- x 100 = 36%

6,43

2) Cálculo del margen bruto de la comercialización del agente intermediario

rescatista

5,24 – 4,13
MBC-Rescatista = --------------------- x 100 = 17%

6,43

3) Cálculo del margen bruto de la comercialización del agente detallista

6,43 – 5,24
MBC-Detallista = ---------------------- x 100 = 19%

6,43

4) Cálculo de la participación del productor
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PDP Productor = 100 – 36 = 64%

Según los datos calculados anteriormente, se puede inferir que por cada boliviano

(Bs.) pagado por el consumidor, el productor recibe 0,64 Bs.,la intermediación 0,36

Bs., este último se distribuye 0,17 Bs. para el agente intermediario rescatista y 0,19

Bs. para el detallista.

Figura 7. Flujo de valor absoluto y relativo del queso

2,30 Bs.

                                           17 %                                        19 %
 36 %

La Figura 7, muestra que el margen de comercialización que se genera durante el

proceso de comercialización, hace que el precio al consumidor sea 36 % superior  que

el recibido por el productor. El intermediario rescatista hace que se eleve el precio en

17 % y el agente detallista en 19%.

4.8. INDICADORES DE RENTABILIDAD PARA LA PRODUCCIÓN DE LECHE Y
ELABORACIÓN DE QUESO

Con la finalidad de determinar la mejor opción económica que beneficie al productor,

es pertinente recurrir al uso de indicadores económicos que demuestren la actividad

más rentable, en comparación con el costo de oportunidad del mercado, para lo cual

se toma en cuenta la información relativa a la caracterización del sistema de

comercialización de leche y queso efectuada en los acápites precedentes.

1,11 Bs.                                     1,19 Bs.

PRODUCTOR
4,13 Bs.

I. RESCATISTA
5,24 Bs.

DETALLISTA
6,43  Bs.
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Con el propósito anterior, se recurre a los siguientes indicadores de rentabilidad: Valor

Actual Neto (VAN), Coeficiente Beneficio/costo (B/C), y Tasa Interna de Retorno (TIR),

que se estiman considerando los ingresos y costos del periodo noviembre-abril

presentados en los acápites precedentes del presente trabajo de investigación para

cada tipo de productor (PA, PNA, PQ).

Con las consideraciones anteriores, se presentan a continuación los flujos de fondos

netos para los tres tipos de productores, los que permiten efectuar el cálculo de los

indicadores de rentabilidad señalados.

Cuadro N° 29. Flujo de fondo neto de los PA

DETALLE Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril

Inversión (Bs)6

-237,45 0 0 0 0 0 0
Ingresos (Bs) 0 369,27 380,22 418,56 475,88 383,22 362,28
Costos (Bs)7

0 -250,97 -250,97 -250,97 -250,97 -250,97 -250,97
Flujo Neto (Bs) -237,45 118,30 129,25 167,59 224,91 132,25 111,31

Fuente: elaboración propia

Cuadro N° 30. Flujo de fondo neto  de los PNA

DETALLE Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril

Inversión (Bs) -243,68 0 0 0 0 0 0
Ingresos (Bs) 0 375,79 364,76 448,16 445,74 344,83 323,9
Costos (Bs) 0 -257,26 -257,26 -257,26 -257,26 -257,26 -257,26
Flujo Neto (Bs) -243,68 118,53 107,50 190,90 188,48 87,57 66,64

6 La inversión inicial, se estima tomando en cuenta los gastos que incurre el productor para iniciar la producción
de leche, que está constituido por la alimentación y la sanidad animal. Para el efecto se divide el costo total de
la alimentación y sanidad entre 6 meses (por no contar con información desagregada por meses). En forma
similar se procede para los otros tipo de productores.

7 Teniendo en cuenta que no se cuenta con información desagregada de los costos de producción por meses,
se divide el costo total de producción (sin considerar los costos de mano de obra)  entre 6 meses (noviembre-
abril), a fin de obtener un promedio mensual de los costos para los PA. Similar procedimiento se utiliza para
los otros productores (PNA y PQ).
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Cuadro N° 31. Flujo de fondo de los PQ

DETALLE Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril

Inversión (Bs) -228,15 0 0 0 0 0 0
Ingresos (Bs) 0 266,50 324,00 365,40 382,80 390,10 303,40
Costos (Bs) 0 -538,38 -538,38 -538,38 -538,38 -538,38 -538,38
Flujo Neto (Bs) -228,15 -271,71 -214,38 -172,98 -155,58 -148,28 -234,98

Fuente: elaboración propia

Realizando los cálculos pertinentes de acuerdo con las definiciones de VAN, B/C y

TIR, y considerando una tasa de descuento del 7,49% (precio del dinero en el

mercado a mayo de 2005) se obtienen los resultados que se muestran en el cuadro

siguiente:

RESULTADOS OBTENIDOS

VAN B/C TIR TOTAL TIR NETA TIR %

PA 452,27 1,58 6,18 1,9 61.80
PNA 358,77 1,49 5,59 1,47 55.90
PQ -861,99 0,75

      FUENTE: Elaboración propia en base a los cálculos efectuados

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos y mostrados en el cuadro anterior, se

puede establecer lo siguiente:

 Los Valores Actuales Netos (VAN) de 452,27 para los PA y 357.77 para los PNA

muestran que los dineros invertidos en la producción de leche por cada tipo de

productor tienen un rendimiento sobre la inversión de Bs 404,04 para los PA y Bs

342,20 para los PNA; lo que quiere decir que la inversión en la actividad lechera

para los dos tipos de productores es RENTABLE. Sin embargo, se observa que el

VAN para los productores de queso (PQ) es negativo, lo que quiere decir, que la

actividad a la que se dedican NO ES RENTABLE.
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 Los coeficientes Beneficio Costo (B/C) de 1,58 para los PA y 1,49 para los PNA de

leche muestran que la inversión realizada en la producción de leche tiene un

rendimiento proporcional sobre lo que se ha invertido de 0,58 y 0,49

respectivamente, es decir, la actividad gana Bs 0,58 y Bs 0,49 por cada boliviano

invertido respectivamente, lo que significa que la actividad de los PA y PNA es

RENTABLE; mientras que para el caso de los productores de queso, el coeficiente

Beneficio/costo resultante (0,75), tiene un rendimiento proporcional de Bs -0,25

sobre lo que se ha invertido, es decir, la actividad genera un rendimiento negativo

(déficit) de Bs 0,25 por cada boliviano invertido, lo que significa que la inversión

NO ES RENTABLE.

 Las Tasas Internas de Retorno (TIR) de 61.80% para los PA y 55.90% para los

PNA, en comparación con el costo de oportunidad del capital (7.49% son mayores,

lo que significa que la inversión en la producción de leche es altamente

RENTABLE. Esto supone por otra parte, que las TIR obtenidas  para los dos casos

muestran con respecto a la tasa de interés del mercado financiero el equivalente a

61.80% – 7,49%  =  54.31 % para los PA, y  55.90% – 7,49% = 48.41 % para el

caso de los PNA, es decir, que la producción de leche en términos de porcentaje

proporciona una ganancia de 54.31 % y 48.41% respectivamente, notándose una

mayor ganancia de los productores asociados de leche. Se debe destacar que

para el caso de los productores de queso (PQ), la TIR es inexistente, ya que el

flujo de fondos es negativo durante el período de producción, lo que significa que

la actividad NO ES RENTABLE.
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CAPÍTULO V
CONCLUSIONES

De acuerdo a los resultados obtenidos se arribaron  a las siguientes conclusiones

 La estructura del hato en los tres tipos de productores (PA, PNA, PQ), muestra

una distribución promedio de 2 vacas en producción. A su vez la composición

promedio del hato entre productores lecheros varia en un solo animal (9

cabezas PA y 8 cabezas PNA), entre tanto el PQ cuenta con 6 cabezas en

promedio.

 Los tres tipos de productores cuentan con diferente número de animales

“mejorados”, siendo que los PA cuentan con 78%, los PNA poseen 75% y

finalmente los PQ cuentan solamente con 33%. La preferencia por el Ecotipo

Criollo por parte de los PQ esta en relación con la naturaleza  de leche (mayor

contenido graso) que permite elaborar quesos de buena calidad.

 La alimentación del ganado bovino lechero en los tres tipos de productores

(PA, PNA, PQ) depende de la disponibilidad de especies forrajeras cultivadas y

del suministro de alimento suplementario (afrecho de trigo). Complementan la

alimentación de las vacas con totora, especie forrajera que crece en las orillas

del Lago Titicaca. De acuerdo a las observaciones diarias de alimentación y

producción de leche se puede aseverar que la alimentación es uno de los

principales factores que influye directamente sobre el volumen de producción,

consecuentemente, la disponibilidad de alimentos en el mediano y largo plazo

será uno de los factores que  determine la rentabilidad de la actividad lechera.

 El control y la prevención de las enfermedades es otro de los factores que

influye sobre  el rendimiento y la producción  de leche. De acuerdo a los

resultados obtenidos las principales enfermedades que afectan al ganado

bovino lechero son la Fasiolosis y la Mastitis. La Empresa Industrializadora de

leche PIL Andina con el propósito de  asegurar la producción y contar con

materia prima de excelente calidad, trabaja con los productores de la zona
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brindándoles asistencia técnica y efectuando  controles  sanitarios permanentes

en los hatos de los tres tipos de productores (PA, PNA, PQ).

 La producción lechera también esta supeditada a los recursos  físicos y

aspectos técnicos; teniendo en cuenta la extensión de terreno de cada

productor (2,9 Ha) y asumiendo que la tenencia de tierra es uno de los

principales factores de producción se concluye que las posibilidades de

crecimiento en la zona de estudio son muy reducidas.

 En los sistemas de producción de leche y queso  la fuerza de trabajo esta

basada principalmente en la mano de obra familiar,  mano de obra que es

empleada  para suministrar alimento, ordeñar, efectuar trabajos de limpieza,

transportar  leche y elaborar quesos.

 En los costos de producción, la alimentación del ganado es el principal

elemento en la estructura de costos de los productores, siendo que para el PA

la alimentación representa el 44.38 % del costo total, para el PNA representa el

42.51 % y para el PQ representa solamente el 24.65% del costo total.

 Cabe recalcar que en los costos de producción no se tomó en cuenta los costos

de mano de obra, por considerar que los productores trabajan bajo la

racionalidad de “economía campesina”.

 La producción de leche y la elaboración de quesos siguen canales de variada

complejidad donde intervienen varios agentes, siendo que los agentes

intermediarios toman decisiones en la comercialización.

 Existe diferencia estadísticamente significativa entre los niveles de producción

de los PA y PNA frente a los productores de queso, lo que implica que los

primeros producen una cantidad significativamente mayor de leche que los

queseros; sin embargo, aún cuando los productores asociados de leche

producen una mayor cantidad que los productores no asociados, esta

diferencia no es estadísticamente significativaq, por lo que se puede considerar
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que ambos tipos de productores, producen leche en similares volúmenes.(ver

resultados de la t student)

 El margen de comercialización que se genera durante el proceso de

comercialización de la leche del PA, hace que el precio al consumidor sea 51%

superior que el recibido por el productor. PIL hace que el precio se eleve en

38% y el agente detallista en 11%.

 El margen de comercialización que se genera durante el proceso de

comercialización de la leche del PNA, hace que el precio al consumidor sea

52% superior que el recibido por el productor: PIL hace que el precio se eleve

en 37% el agente detallista en 11%.

 En el caso del queso, el margen de comercialización que se genera durante el

proceso de comercialización, hace que el precio al consumidor sea 36%

superior que el recibido por el productor. El intermediario rescatista hace que se

eleve el precio en 17% y el agente detallista en 19%.

 Los ingresos por la venta de leche, tanto para los PA y PNA cubren los costos

de producción, donde la relación beneficio/costo en promedio es 1,53; mientras

que los ingresos por la venta de quesos no cubren los costos de producción,

donde el promedio de la relación beneficio costo es 0,75.

 Los indicadores de rentabilidad estimados para establecer la actividad más

rentable en términos económicos, permiten establecer que la actividad lechera

efectuada por PA y PNA, es RENTABLE, siendo que la actividad de los PA es

más rentable que la de los PNA; mientras que la producción de queso resulta

una actividad NO RENTABLE.
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RECOMENDACIONES

De acuerdo a los resultados presentados en la presente investigación, se exponen las

siguientes recomendaciones:

 Con el propósito de minimizar sus costos de producción y comercialización, los

productores lecheros que elaboran quesos deben asociarse en una

organización a nivel de la provincia Omasuyos que les permita mejorar su

producción a través de nueva tecnología y acceder a créditos financieros.

 Los productores lecheros a través de sus organizaciones deben solicitar

cooperación a los Organismos Gubernamentales y No Gubernamentales, en

cuanto a capacitación técnica, crianza y mejoramiento de ganado, teniendo en

cuenta que la producción lechera es un sector importante para mejorar los

índices de la alimentación de la población y buscar mercados para la

producción de leche y queso.

 Los organismos gubernamentales deben apoyar al sector ganadero que se

dedica a la comercialización de leche y la producción quesera, a través de

proyectos de mejoramiento del ganado lechero mediante transferencia de

tecnología e inseminación artificial, de manera que los productores no sólo

utilicen ganado criollo y mestizo.

 Es importe que el Estado deba implementar programas de financiamiento para

el desarrollo del sector agropecuario del país, y en particular, la banca

comercial debería proporcionar alternativas crediticias considerando las

posibilidades de los pequeños productores, de manera que ello les permita

mejorar su tecnología y por tanto la calidad de su producción.
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RESUMEN

 El área de estudio del presente trabajo se localizó en la Comunidad Taramaya

del Cantón Achacachi, Primera Sección de la provincia Omasuyos del

departamento de La Paz, donde se hizo el seguimiento de las acciones de la

producción  y comercialización de leche y queso.

 La Comunidad Taramaya se destaca por construirse en una de las principales

zonas de abastecimiento para la empresa PIL Andina, además es una de las

principales zonas  de producción de quesos.

 Se identifico a dos  agentes compradores: PIL Andina que se constituye en el

principal cliente para los productores lecheros (PA, PNA), y los Agentes

Intermediarios Rescatistas de queso, que comercializan en la zona.

  El trabajo de campo comenzó en el mes de febrero del año 2004, con la

identificación de los productores lecheros, mediante Planillas de Acopio de

leche de PIL Andina. Para identificar a los productores queseros se recurrió a

listas de los habitantes de la zona, y a entrevistas personales.

 La determinación de la muestra tanto de los productores lecheros como

queseros se hizo tomando en cuenta la técnica “sujeto tipo” del muestreo no

probalístico. A través de la técnica, se identifico a 6 productores tipo, con igual

numero de vacas en producción, además de contar con similar infraestructura

productiva. En base a los productores “tipo”, se eligió a los demás productores

tanto del grupo PA y PNA, teniendo una muestra total de 18 productores en

estudio.

 Para determinar la muestra a nivel de los Agentes Intermediarios en el proceso

de la comercialización tanto de la leche como del queso, se recurrió a la

metodología propuesta por Mendoza (1991), quien indica que los muestreos se

aplican a los agentes de la comercialización  en cada segmento o etapa del
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proceso de transferencia de los productos, siguiendo el recorrido natural de los

que ocurre entre su origen y destino

  En los dos sistemas de producción y elaboración de queso se aplicó el estudio

estático, que consiste en entrevistar a los actores del proceso. En este sentido

en el proceso de la comercialización de la leche se recabó información en las

etapas concentración, nivelación o preparación y distribución. En la

comercialización del queso se entrevisto a los agentes productor, intermediario

rescatista, detallista y consumidor final.

 Se hizo el seguimiento de la acciones de los procesos de producción y

comercialización, mediante la encuesta dinámica. En los procesos de

producción se determino los factores que inciden sobre los costos, por otra

parte en los canales de comercialización se estableció los márgenes de la

comercialización, además de identificar a los agentes intermediarios y la

función que desempeñan.

 Se identificó dos canales o circuitos, uno para cada producto. En el canal de

comercialización del la leche participan los agentes productor, empresa

transformadora (PIL Andina), intermediario detallista y consumidor. En el

circuito de la comercialización del queso participan los agentes productores,

intermediario rescatista, detallista y consumidor final.

 Para determinar los márgenes de la comercialización de la leche y el queso, se

tomó en cuenta la categoría de los productores (Productor Asociado a PIL

Andina y Productor No Asociado). PIL de acuerdo a esta clasificación de los

productores paga precios diferenciados por Kg. de leche. Tomando en cuenta

estos conceptos el análisis de los márgenes por productor es el siguiente.

Productor Asociado
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El margen de la comercialización de 1 litro de leche (larga vida) es de 2.70 Bs,

desde que el productor decide vender su producción hasta que el consumidor

adquiere el producto: PIL Andina compra el producto a Bs. 1.42 y comercializa

con el agente detallista a Bs. 3.30, por su parte el agente detallista incrementa

el precio en 0.40 Bs., dejando una rentabilidad a la Empresa de 1.78  Bs., el

agente detallista obtiene un margen de 0.40 Bs.

Productor No Asociado

El margen de la comercialización de 1 litro de leche de la calidad larga vida es

de 2.12 Bs. PIL compra el producto a Bs. 1.37 y comercializa con el agente

detallista a Bs. 3.30, obteniendo un margen de rentabilidad de 1.93 Bs.

Productor quesero

El precio final por unidad de queso mediano (358,67 gr.) es de 6,43 Bs. el

margen total de la comercialización desde que el productor decide vender su

producto hasta que llega al consumidor final es de 2.20 Bs. el margen de

rentabilidad del intermediario rescatista es de 1.11 Bs. producto de la compra y

venta del producto, el agente detallista obtiene un margen de 1.19 Bs.

Según los indicadores estadísticos utilizados en la investigación (t de student,

VAN, B/C, TIR), se  establece que la actividad lechera es RENTABLE, y que la

actividad quesera NO ES RENTABLE. Por la venta de leche, los PA obtienen

una relación beneficio costo de 1,58; un de VAN 452,27; y un de TIR 61,80%, lo

cual demuestra que los PA obtienen un beneficio económico mayor en

comparación a los PNA (B/C 1,49;  VAN es 358,77; TIR 55,90%), según los

mismos indicadores (B/C 0,75; VAN - 861,99 (negativo); no se obtiene el TIR

por tener un flujo de efectivo negativo), se establece que la quesería es una

actividad NO RENTABLE.
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ANEXO 1

PLANILLA DE RECOLECCIÒN DE INFORMACIÒN  DEL SISTEMA DE PRODUCCIÒN DE
LECHE Y QUESO

ASPECTOS GENERALES DE LA PRODUCCIÒN DE LECHE Y QUESESO

 (PL) Desde cuando se dedica a la actividad

lechera?..........................................................................................................

 (PQ) Desde cuando se dedica a la actividad

quesera?..........................................................................................................

 (PL y PQ) Por que es importante esta actividad apara

Usted?.............................................................................................................

 (PL) Por que comercializa su producción con PIL

Andina?...........................................................................................................

 (PQ) Por que transforma la leche en

queso?............................................................................................................

 (PQ) Usted obtiene mayor beneficio económico por la venta de queso con

relación a la leche?..........................................................................................
VARIABLES DE FUNCIONAMIENTO DE LA PRODUCCIÒN DE LECHE
SALUD ANIMAL

Enfermedades Medicamento utilizado
prev. o curaciòn

Veces/año Precio unit.
(Bs)/animal

Nº
animales/año

Fiebre aftosa
Carbunculo
Fasciola hepática
Tenias intestinales
Mastitis
Brucelosis
Diarrea de terneros
Timpanismo
Baños antisarnicos
Vitaminas
Otros

REPRODUCCIÒN

Nombre del animal Precio Unitario (Bs) Nº/reptic
por/preñez

Origen toro
o pajilla

Raza
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 Que raza es de preferencia y por

que?...............................................................................................................................

 Edad de cruce de la vaca por primera

vez?...............................................................................................................................

 A que edad pone en servicio sus toros por primera

vez?...............................................................................................................................

 Emplean la fuerza de las vacas lecheras en trabajos

agrícolas?......................................................................................................................

 Que planes de mejora tiene para su

explotaciòn?................................................................................................................ ...

ASISTENCIA TÈCNICA QUE RECIBE

Institución Aspectos tec. Comercialización Capacitación Costo/serv. Bs. y
frecuencia

SERVICIOS DE CREDITO

Descripción Institución Monto (Bs) Plazo (mes/año) Interes Mes/año
(%)

En efectivo

En herramientas
Tachos
Baldes
Otros

Insumos
Semilla
Alimento suplementario
Sales minerales
Atención veterinaria
Maquinaria
Arado



87

Rastreado
Siembra
Cosecha

APORTES  A LA ORGANIZACIÒN Y ASISTENCIA TÈCNICA

Institución Monto (Bs.) Porcentaje Por (mes/año)
APLEPO
PIL Andina
otro

 Como funciona la organización a la que usted

pertenece?.........................................................................................................................

..

 Como califica el trabajo de la Empresa PIL Andina en su

comunidad?.......................................................................................................................

..

 Cual es el apoyo que le brinda PIL

Andina?..............................................................................................................................

..

 Cuantos litros de leche consume

mensualmente?.................................................................................................................

..

VARIABLES DE FUNCIONAMIENTO DE LA PRODUCCIÒN DE QUESO

INSUMOS

Compra del insumo cantidad Precio Lugar De quien
Leche
Cuajo
Sal
Gas licuado

 Para elaborar quesos leche de que raza prefiere y por

que?...................................................................................................................................

..
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 Que cuidados tiene en la compra de los insumos y por

que?...................................................................................................................................

..

 Los insumos que compra almacena en su

vivienda?…………………………………………………………………………………………

…

ANEXO 2

PLANILLA DE RECOLECCIÒN DE INFORMACIÒN  DEL SISTEMA DE
COMERCIALIZACIÒN DE LECHE Y QUESO DE LOS PRODUCTORES

ASPECTOS GENERALES DE LA COMERCIALIZACIÒN DE LECHE Y QUESO

 Por que comercializa su producción con PIL

Andina?..................................................................................................................

..

 (PL) Toda su producción comercializa con PIL Andina y por

que?.......................................................................................................................

..

 (PL) Que opina del precio que paga la Empresa Industrializadolra de

Leche?...................................................................................................................

..

 (PL) PIL Andina establece normas de calidad para la compra del producto cuales

son

estas?................................................................................................................
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 (PL) Que opina Usted sobre las normas que estable PIL Andina para la compra

de

leche?.....................................................................................................................

.

 (PL) Por la comercializar leche con PIL,  Usted cree que trabaja mas si vendiera

quesos por que?....................................................................................................

 (PQ)  Por que prefiere vender

quesos?..................................................................................................................

.

 (PQ) A quienes

vende?...................................................................................................................

..

 (PQ) Cuando y donde

vende?...................................................................................................................

..

 (PQ) Que opina del precio que

recibe?...................................................................................................................

..

 (PQ) La comercialización de quesos demanda mucho

tiempo?..................................................................................................................

..
TRANSPORTE

Producto Tipo de transporte
Costo (Bs)

Costo/carga Destino Tiempo de viaje

Leche cruda
Queso fresco

DESTINO DE LA PRODUCCIÒN

Productos Venta Autoconsumo Perdida Observaciones
Leche cruda
Queso fresco
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LUGAR DE VENTA

Producto Modulo lechero Feria Achacachi Predio familiar otro
Leche cruda
Queso fresco

 (PQ) Cual de estos es más rentable por

que?.......................................................................................................................

..

 (PQ) Con que frecuencia vende su

producto?...............................................................................................................

..

PRECIO DE VENTA

Producto Unidad N D E F M A
Leche cruda
Queso fresco

CANALES DE COMERCIALIZACIÒN

Producto Acopiador Mayorista -
Empresa

detallista Consumidor

Leche cruda
Queso fresco

FUNCIONES DE LA COMERCIALIZACIÒN

Producto Selección Clasificación Lavado Transporte
Leche cruda
Queso fresco

ORGANIZACIÒN DE LE COMERCIALIZACIÒN

 (PQ) Existe en la comunidad algún tipo de organización para la comercialización

de su producción ………………………………………………………………………

En caso si

Que tipo de

organización……………………………………………………………………
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 En caso no

Desearía tener una organización dedicada a la comercialización de su producción

………………………………………………………………………………………………

….

 (PQ) Cual es el problema mas importante en el actual sistema de

comercialización?...................................................................................................

.
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ANEXO 3

PLANILLA DE RECOLECCIÒN DE INFORMACIÒN  DEL SISTEMA DE
COMERCIALIZACIÒN DE LECHE Y QUESO DE LOS  INTERMEDIARIOS

ASPECTOS GENERALES DE LA COMERCAILIACIÒN DE LECHE Y QUESO

 (PI) Pertenece a alguna asociación de

comerciantes?...................................................................................................................

..

 (PI) A que tipo de intermediario pertenece

Usted?...............................................................................................................................

..

 (PI) Productos con los que

trabaja?..............................................................................................................................

.

COMERCIALIZACIÒN

Producto Lugar A quien Frecuencia Forma observaciones
Leche cruda
Queso fresco

COMPRA DEL PRODUCTO

Producto Cantidad Unidad Precio Época Observaciones
Leche cruda
Queso fresco

CARACTERISTICAS DE LA VENTA

Producto Lugar A quien Frecuencia Forma Observaciones
Leche cruda
Queso fresco
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Producto Cantidad Unidad Precio Época Observaciones
Leche cruda
Queso fresco

TRANSPORTE UTILIZADO POR LOS INTERMEDIARIOS

Producto Tipo de transporte Distancia Costo Bs. Tiempo Observaciones
Leche cruda
Queso fresco

INFRAESTRUCTURA

 (PI) Tiene infraestructura para almacenar el

producto?.......................................................................................................................... .

..

 (PI) Realiza algún tipo de transformación con la

producción?.......................................................................................................................

..

PROBLEMAS DE LA COMERCIALIZACIÒN

 (PI) Como considera los precios recibidos por el producto (leche y/o queso) que

comercializa?.....................................................................................................................

..

 Indique los principales problemas del transporte del

producto?...........................................................................................................................

..
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PLANILLA DE SEGUIMIENTO DIARIO EN LA PRODUCCIÒN DE LECHE

Registro de selección de productores en base al muestreo aleatorio

Registro de productores que participan en el control productivo y reproductivo de vacas lecheras

Tipo de productor:………………………………………………………….. Fecha:……………………………………………………

Nº Nombre y apellido v. seca v. prod t. macho Vaquilla vaquillona ternero torete toro total
1
2
3
4
5
6

CONTROL DE MANO DE OBRA FAMILIAR EN LA ACTIVIDAD LECHERA

Actividad diaria Quien realiza Inicio de la actividad Final de la actividad Material utilizado Observaciones
Ordeño por la mañana
Ordeño por la tarde
Entrega de leche al centro
Elaboración de queso
Tiempo de trasl al pastoreo
Suministro de agua
Alimentación al ganado
Tratamiento sanitario
otros
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Registro . tenencia de tierra por unidad familiar

Nº Nº parcela pasto alfalfa avena Cult agric Sup total
1
2
3
4
5
6


