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CAPITULO S 	 INTPOBUCCTON 

La actividad agropecuaria juega un rol importante en el proceso 

de desarrollo económico del país, la contribución al PIB alcanza 

al 21.6 % y la población ocupada en esta rama de actividad es el 

47 % de la población total. 

Esta actividad se desenvuelve en una rorMa muy diferencia 

da, con variadas característicos de una región a otra, por su pro 

pio origen y cultura adoptadas en el pasado que hoy siguen vigen 

tes. 

La estructura de la economía agrícola boliviana es muy co 

mpleja por las diversas modalidades de desarrollo que se da acta 

almente, abarca formas de trabajo diferentes, incluso la tenen - 

cia de le tierra, y los niveles de productividad alcanzados son 

muy distintos. 

Se puede establecer claramente en el país, dos regiones 

con estructuras productivas distintas y características propias: 

1) La región oriental, por la posición geográfica,  que ocupo lesa 

n'olla cultivos comerciales, caña de azucar, soya, sorgo, etc 

están conformados en base a empresas agrícolas dundo lugar a 

la agricultura moderna, con la introducción de elementos tec-

nológicos tales como: la mecanización, uso de Fertilizantes , 

pesticidas, semillas mejorados, sistemas de irrigación, etc. 

correspondiendo su expansión a una alta integración de esta a 

agricultura con determini.dos sectores industriales y de expor 
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tación, además de efectuarse inversiones muy importantes, dando lu 

gar a la generación de excedentes económicos. 

2) La región occidental, correspondiente a las zonas tradicionales 

del altiplano y valles, donde la actividad agropecuaria se de-

sarrolla en pequeñas unidades de producción, correspondiendo 

en muchos casos a una ecorr.mia de subsistencia, cuya produce 6n 

se destina al autoconsumo y al abastecimiento del mercado inter 

no,•con la ausencia casi 1~1 de vinculación al mercado de ex 

portación, donde lag inversiones efectuadas son en mínima pro-

porción y en algunas zonas, inexistentes. 

En este contexto funciona la economía agrícola del país, la cual 

exige una investigación pormenorizada, especialmente de lo áltima 

región, acerca de los elementos y factores de producción que la 

componen y afectan al comportamieto de las pequeñas unidades. 

En el caso de lo presente tesis se dará mayor énfasis a la 

región occidental, zona del altiplano norte, ejemplificada en 

una Comunidad, donde se presenta la más alta densidad poblacios 

nal y donde existe una excesiva Fragmentación de la tierra, Com-

puesta por pequeñas unidades de producción agropecuaria, a los 

que no les llegó el beneficio del desarrollo agropecuario, moti-

vo por el cual mantienen su atraso. 

1.1 Planteamiento del Problema : 

El enfoque del problema paro el presente estudio contempla el u-

so de los pechrsos productivos y su incidencia en las unidades de 



Producción. 

Para ello se establecera cuales son las limitaciones, que 

no permiten desarrollar a estas unidades de una manera más oquili 

brada y cuales son los aspectos que influyen puro que poro a po - 

co se deje de lado la prodocci ón agropecuaria :1  

Además se describirá lbs aspectos causales acerca de los 

problemas que se presentan en la producción y los facl ores gravi 

tantos en las unidades de producción, que constituyen una harrefr 

ro que imposibilitan el desarrollo socioeconómico de estas. 

En'el caso de estas pequeñas unidades no se conoce a pleni 

tud la existencia o falta de correspondencia, e int errelación a-

decuada de los recursos productivos que inciden en la actividad 

agropecuaria; la producción, productividad y CO la escasa o nin-

guna formación de excedente económico. 

1.2 Justificación : 

Por los variadas características que presenta el sector campesi-

no en cuanto a aspectos socioculturales y socioeconómicos, que 

no han sido objeto de estudio ni análisis, en la presente tesis 

se muestra lo influencia del uso de los lorursos productivos en 

las actividades agropecuarias que realizan las unidades de pro - 

ducción y lo repercusión en sn propio desarrollo, además es de 

importancia el estudio, del funcionamiento productivo de los re- 

. cursos de estas unidades de producción, ya que estos en conjunto 

ofertan el 50 % de los bienes alimentarios existentes en todo el 

país. 



1.3 Merco Teórico : 

La fundamentación teórica para la presente investigación se hace 

a partir del análisis de los diferentes criterios relacionados a 

la economía campesina por ende a la composición y uso de los re-

cursos productivos en las actividades agropecuarias. 

Economía Campesina.- Se la define como a una unidad de producción 

basada en el trabajo familiar, que cuenta con escasos recursos 

tierra, capital incluida la tecnología, no suele contratar mano 

de obra asalariada, la que desarrolla una actividad mercantil siM 

ple. 

Lo producción mercantil simple está referida, primero; u 

la división del trabajo, en la cual Los diferentes productores 

se especializan en elaborar los diversos productos, en segundo 

lugar la propiedad privada sobre los medios de producción, inclu 

So sobre los productos del trabajo. 

Campesinos Es el productor agrícola dir'cto nue posee, ya sea 

en propiedad individual, en alquiler o parceria,sus propios me-

dios de producción. 

La anterior definición nos permite distinguir con clari-

dad aleampesino de otro tipo de sujetos Inmoles. Así se In dis - 

-litigue al atmpesino del asalariado rural, que no posee medios de 

producción, es productor directo y vende su fuerza de trabajo. 

S, distingue del empresrio agrícola que posee los medios 

de producción, empleando trbajss asalariado, también del torra-

teniente, el que arrienda La tierra a cambio de una renta. 

4 



El campesino pertenece o una clase social, resabio de formas ant 

terioreg de dominación, razón por Jo cual no es homo geneo. 

Diferencincion Carupesina.- Este concepto da encinto de lag conti-

nuas transformaciones une ee produce en el campesinado, tate van 

estratificando interiormente a esta clase. 

litio parte de esta clase sufrir, una creciente proletariza 

ción, transformandose en proletarios, obreros del sistema capita 

lista, otros tienden u transformarse In empresarios agrícolas, de 

olí la distinción principal entre campesinos ricos y pobres. 

Intercambio Desigual.- Se dá esto situeción porque los cuto esi - 

nos venden sus productos a un precio inferior, muy por debajo de 

su costo original, incluso al costo de producción. Por otro lado 

los términos de intercambio les son desfavorables, en cuanto a 

los insumos, la inestabilid;•d de los precios, las altas tasas de 

interés y preferencias institucionalizados, que discriminan al 

campesinado en la asignación de recursos p6blicos, siendo estos 

factores que operan para desincenlivar al desarrollo de las pe - 

<tuertos unidades de producción. 

tf.structura 'graria.- Ut el proceso productivo, la estructura a-

graria boliviana, presenta dlicrencias notorias dentro de los 

sabseetores  de producción, haciendo que e] sector agropecuario 

tensa uno composición con características antagónicas y un desa-

rrollo heterogéneo y desequilibrado a nivel nacional y regional 

lo que ocasiona-no una gran mayoría campesina se desenvuelva ha 
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jo carac.erísticas tradicionales y pr dominantes de un:• economía 

de atoronoumo, en condiciones de atraso y de subsistencia, en co 

ntrusle a uno agricultura comercial •tic se desenvuelve dentro de 

una economía de mercado. 

la falta de apoyo gubernamental 	ra que,la.agrieültura 

campesina se estructure y lransforme al Igual de la ogricullura 

comercial, profundizan la brecha impidiendo su desarrollo, oca-

sionando el desequilibrio en lo econór•.ico y lo 

observa actualmente entre las regiones del país. 

Diferentes Enfoques de la Economía Campesina.- La cuestión cam-

pesina es abordada por• varios autores, ni:iones aportan elementos 

valiosos para su comprensión, entre los prlcipales tenemos a los 

siguientes ; 

Alexunder Schejtman, señala ; el concepto de economía campesina 

engloba a aquel sector de la actividad agropecuario nacional don 

de el proceso productivo es desarrollado por unidaecs de tipo fa 

millar, con el objeto de asegurar ciclo a ciclo, la reproducción 

de sus condiciones de vida y de trabajo, la reproducción de los 

productores y de la propia unidad de producción. 

Alcanzar dicho objetivo supone generar los medios de ROS-

lenimiento (biológico y cultural) de los miembros de la familia, 

al mismo tiempo lograr• un renda, destinado a satisfacer le repo-

sición de los medios de producción empleados y afrontar las di 

versas eventualidades que afectan la existencia del grupo l'ami 

liar (enfermedades, gastos ceremoniales, etc.). 
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Para Chayanov; lu economía campesina no es típicamente copitalis 

ta, y:: nue no se puede d“rminar los cosí os de producción obje-

tivamente por la ausencia de la categoría salarios. MI retorno 

otee obtiene el campesino al finalizar el año, no se lo j puede 

conceptunlizor como ganancia, ya que percibe ese excedente como 

retribución a su propio trabajo, además indica que es imposible 

evaluar el trabajo de la familia campesina en términqs monetarios 

porque la finalidad es la satisfacción de sus necesidades. 

Otro enfoque , importante es el que vierte Marx acerca de lo eco 

oomío campesino : reconoce su existencia y permanencia en el Ca-

pitalismo, de esta economía porcenria basada en el trabajo fami 

liar. Definiendoln como vestigios, indica que el propio desarro-

llo del capital tenderá ineviL.blementn a substituir esta formo 

de producción, por la forma correspondiente al capitalismo, el 

trabajo asalariado, señala además; nue su futuro está sellado.de 

antemano, se trata de su complot.. :levapqrición, iodo e= cuestión 

de tiempo—En eta néral tectIta allms.campesinos nos les queda 

más que dejar de ter lo que son oara devenir en Lo que no son, así 

transformarse en proletariado agrícola. 

o  SeOn las NNUU (FA0),,desde el punto de vista de la norictilinra - 

el subdesarrollo consiste - en la existencia de condiciones; co-

mo una alta contribución al ingreso nacional, del sector agrope-

cuario, bajo productividad de los recursos empleados, alta rela-

ción de mano de obra con re=pecto a la tierra, tecnología atrasa 

da y poca o ninguna oportunidad de empleo de la mano de obra, 



fuera de la agricultura, otros características son: tasas bajos.: 

de formación de capital, tasas altas de crecimiento demográfico, 

normas sanitarias y alimenticias bajas, alto grado de analfabe - 

Lismo y un bajo nivel de conocimientos técnicos. 

Actualmente se puede observar, en el sector rural, la coexisten-

cia de grandes explotaciones tecnificadas y capitalizadas, con 

un onmpesinado, cuyo destino se ha modificado con este proceso 

de modernización agraria, pero que se mantienen sin haber sido 

desplazados totalmente de sus tierras. Constatandose la perdura-

bilidad y heterogeneidad de estos. 

Otras características específicas de las economías campe-

sinas, los resumimos de In siguiente manera : 

a) En la unidad campesina el objetivo básico priman( es la so-

tisfacción de las necesidades de la unidad familiar, este obje4i 

♦o es el que regula su actividad como productor. Esto no quiere 

decir que ignoren el mercado, sino simplemente nue éste es visua 

l izado de manera distinta; es un refernie para satisfacer sus ne 

cesidodes, compro lo que no puede producir, para lo cual a su vez 

debe vender porte de lo que produce, no es un referente para ma-

Ximizor ganancias. 

b) En la actividad productiva 1- fuerza de trabajo familiar dis-

ponible constituye el eje organizador de lo producción, es decir 

oue,de no existir otros limitantes, es a la disponibilidad de 6 

tu que se adoptará la escala de la actividad econ6mica a realizar 



los unidades no consumen todo el trabajo del que disponen, sin cm 

burgo en determinados periodos contratan mano de obra, las actiu 

vidades se concentran en determinados períodos,quedando otro pe-

riodo de tiempo sobrante. 

c) Los medios de producción son para el campesinado el vehículo 

y la condición para ejercer de m.mera independiente su trabajo, 

evaláun egos medios, en Unción de su capacidad de potenciar el 

trabajo vivo, de tal modo que al elegir o adoptar una tecnología 

no ev.lóao unicamente su capacidad de hacer mós Productivos sus 

esfuerzos, también su mayor o menor adaptación a la cantidad de 

trabajo disponible y a su distribución en el tiempo. 

d) La economía campesina es una unidad de producción generalmen 

Le diversificada no especializada, dado que le vulnerabilidad a 

los afectos adversos es tan extrema, que la conducta de los pro-

doctores está marcada para evitar al VOIXJ1110 los riesgos, cualqui 

era sea la ganancia  potencial que puede derivarse de correr egos 

riesgoe- 

Este elemento es importante de considerar cuando se anali 

me el componente tecnológico de le producción campesina que mues 

tra la persistencia de métodos de cultivos y producción trodicio 

nales que objetivamente pueden generar menores ingresos, pero 

que sin duda, redticen los riesgos que generalmente trae consigo 

la incorporación de innovación tecnológica mOdmerna. 

Sólo será óosible adoptar una nueva tecnologia, si tienen 

La certeza de que con ella obtendrán mejores resultados, a los 

).el/rudos generalmente. 
9 
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Los aspectos importantes y básicos , que cobran realidad econ6mi 

ca desde el punto de vista campesino y que por lo tanto son eva-

luados parandecidirperiodicamente lento el pió, el como y el eu 

unto producir, como entre las distintas opciones productivas, es 

tá determinado por los siguientes nopurSos 

- Recurso Tierra.- La tierra poro el campesino no e= sólo una cdn 

dición para ejercer so trehdjo, si no aue es nn medio de pro - 

ducción fundamental. 

Son pequeñas áreas cultivables, unas veces y otras no, de baja 

fertilidad en muchos casos, sobre Cl cual el campesino tiene, 

un dominio precario. 

La tierra no puede ser reproducida por ól mismo, su disponibi-

lidad en el mercado es limitada, mAs aún cnendo por escasez de 

capital el campesinado está virtualmente marginado del mercado 

capitalista de :jorres. 

Se puede señalar que exisl e, escasa tierra propia, adnuls esca-

so y nulo acceso a otras formes de ampl.ar la cantidad dr tier 

rra necesaria para ampliar la producción. 

- Recurso Trabajo.- Existe uno eran disponibilidad de mano de n- 

bra, pero sin existir le correspondencia con los Otros recnr - 

sos de producción. Esta situaci6n se confirma por los grandes 

movimientos de mano de obra hacia los centros de producción, 

debido principalmente al caract er estacional de la producción 

agrícola, anle la imposibilidad de trabajar en sus unidades, e 

migran en forma desordenada a los centros urbanos, originando 



graves deseeuilibrins sociales con seenelos impredecibles. 

- Recurso Copili.1.- Poseen un bajo nivel de capitalización, se 

puede apreciar una agricullura poco desarrollada, con índices 

bajos de re:La:iones capital - hombre y copal al - arco. 

Igualmente sc observa el escaso dtunirrollo, en cuanto al apoyo 

institucional de los sistemas de crédito rural como fuente de 

7 reeueso'fInnuciero, odemés de- existir una autolimit ación de 

estos créditos, por cuanto se considero el reducido :amaño do 

las parcelas y lo inseguridad de la lenecia, como obstáculos 

a la liberolidnd en la concesión de créditos. 

Por el contrario, los recursos financieros se dirigen princip,1 

mente a la producción de tipo comercial y a las actividades de 

exportación, olvidoudose del compesino, que también lo necesi-

ta, pretextando , la incapacidad de este para pagar el péésta-

mo y lo diftcultad para que la entidad crediticio recupere el 

dinero. Existe,  escaso capital propio e imposibilidad de lecni.-

ficación, y la (capacidad de ahorro es inexistente. 

1.9 Objetivos  

Acorde a los aspectos señalados acerco del Uso de los recursos 

productivos en las unidades de producción, se configuran los si-

guientes objetivos : 

-,Analizor el compariantiento y el efecto do los recursos produc-

tivos en las actividades agrícola- y ganaderas. 

- Cuantificar el uso de los recursos productivos en las unidades 

11 



de producción agropecuaria. 

- Demostrar cual de los recursos productivos; mano de obra, tic-

rra, capital,o•:tecnología, no permiten mejorar la producción 

en las unidades de producción. 

1.5 Hipótesis : 

Las limitaciones que se presentan en las pequeñas unidades de 

producción agropecuaria, en lo que respecta a los requerimientos 

y escasez_ de  alguno de los fati-ornes productivos, mano de obra, 

tierra caiital  o tocmológía, son las causas principales que im-

piden mejorar el nivel de producción y rendimiento, en las uni-

dades. 

1.6 Metodología  

Para estructurar la tesis,--61 procedimienlo metodológico °malea-

do, se basó fundamentalmente en In aplicación de encuestas en 

la comunidad antes mencinnada,en un lugar que existe alt. densi 

dad demográfica . la cual se realizó entre Mayo y Junnio en 1990 

Se diseñó el cuestionario con criterios propios e interno 

gantes inherentes al tema propuesto. 

:msí como la compilación de fuentes documentales, tales co 

mo; textos, folletos, artículos, cuadros,.. ele. 

Las restantes tarea: operativas del diseño metodológico co 

rresponde a la crítica, validación, procesamiento, análisis e in 

terpretación de resultados. 

12 



En la etapa de exposición ,tratando de dar uno secuencia acorde 

con la metodología, utiliz-da, el : 

Capítulo 2 aborda, la descripción geográfica de Bolivia, compren 

de los regiones del país, los subregiones,cadu una con caracteris 

ticas diferenciadas. En cuanto al análisis agropecuario, se toma 

en cuento los aspectos que están relacionados al tema de estudio 

la población ocupada en la uéíxVidad, el aporte al PIB, la distri 

bución de tierras ante y post Reforma Agraria, la diferenciación 

en cuanto a los sistemas agrarios vigentes y un aspecto muy liga 

do al desarrollo del sector agropecuario traducido en el crédito 

El capítulo 3 corresponde a lo comunidad objeto de estudio, con-

tiene, la ubicación geográfica, los antecedentes históricos, lós 

aspectos ; ecológicos, social y económico. 

En los capítulos 4-5-6, si' explica,Udetallatlamente, la forma como 

están constituidos los TeCUBSOS de producción, la forma de utili 

zación y su composición en cuanto a la mano de obra, tierra y ca 

pital, también se detalla la manero como desarrollan la actividad 

agrícola y ganadera en la comunidad. 

El capítulo 7 contiene la comparación de los recursos productivos 

entre sí, la forma que están inl errelacionados uno con otro, as-

pectos que vienen a ser determinantes c influyentes, en la situa 

alón que actualmente atraviczan las pequeiias unidaues de produc‘. 

cilia agropecuaria. 



CAPITULO 2 	ASPECTOS GEOGRAF7COS Y AGPOPECDARIOS 

DE BOIJVIA  

2.1 Descripción Geográfica  (1) : 

Bolivia geográficamente se encuen 

tra situada en el centro oeste de América del Sur entre los para 

lelos 10 y 23 de Latitud Sud y los meridianos 58 y 69 de Longitud 

oeste. 

Limita al norte y al oeste con Brasil, al Dad con Argenti 

na y Paraguay y al oeste con Pero y Chile. 

La extensión territorial de Bolivia og de 1.098.5N1 Vim2. 

En el país se puede distinguir claramente tres grandes regiones, 

que pertenecen n1 Altiplano, los Valles y los Llanos. 

El altiplano y la porte que corresponde a la Cordillera, 

abarca una superficie de 246.254 Km2, comprendiendo la meseta al 

ta, dividida en tres subsectores; el !Itiplano norte, central y 

sud. 

n) Altiplano norte.- Esta región es la más benigna especi 

almente la parte donde está ubicado el 1.1go liticaca, el cual tic 

ne una superficie total de 8.440 Km2, correspondiendo a Dolivio 

5.790 Km2. 

b) Altiplano Central.- Es la región que presenta condicen 

nes de aridéz marcadas, lo que permite principalmente la presea-

tia de gramíneas y una vegetación rala, con uso predominantemen-

te ganadero. 

c.) Altiplano sur.- Esta región es árida y desértica, aquí 
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se localizan los grandes salares, Wynni, Coipasa y otros menores 

lo que demuestra el fuerte grado de evaporación de las aguas, u-

nido a esto las condiciones de geología y suelo determinan estos 

grandes depósitos salines y las pobres condiciones para el desa-

rrollo de la vida vegetal y animal. 

Por la altura en que se encuentra el Altiplano sepelio que 

soporta solamente las 2/3  de la masa atmosférica al nivel del mar 

lo que permite a los rayos solares una insolación e irradiación 

mayor del suelo. 

El régimen da lluvias en general es escaso, por lo antes 

señalado, en la zona de influencia del lago Titicaca es de 600 

mm. disminuyendo hacia el sud hasta alcanzar sóloa 100 mm., la 

temperatura fluctóa entre los 5 y 25 grados centígrados, con fu 

orles heladas, limitando la producción agrícola. La altitud fide 

tua entre los 3.000 y 4.000 msnm constituyendo cerca del 13% del 

total del territorio, en el cual se encuentra la mayor densidad 

poblaciontl, aproximadamente el 54% del total de la población cid 

país. 

Los valles cubren dos sub regiones claramente diferencia-

das, por el clima y la vegetación, cuyas característicos. princi-

pales son las siguientes : 

a) Los valles templados.- Con temperaturas que oscilan al 

rededor de los lb grados centígrados, estos valles se ubican en 

los depare cementos de Cochabamba, Chuquisaca y larija, existiendo 

valles menores en las departamentos de La Paz y Potosí. 

b) T.os yungas o sub región tro pical.- Con temperaturas que 

15 



alcanzan un promedio entre 22 y 25 grados centígrados, son los va 

Ales profundos que caracterizan a los eslribuciones de la Cordi-

llera Oriental, las precipitaciones pluviales son relativamente 

altas, lo que hace que tenga una cobertura vegetal de bosque hú-

medo. La altitud fluctúa entre los 1.500 a 3. 000 msnm, ocupando 

alrededor del 14% del territorio, con una población asentada que 

representa aproximadamente al 3(1 °á de lu población nacional, a-

barcando una superficie de 188.320 Xm2. 

Los llanos se dividen a su vez en tres sub regiones 	sus 

características son : 

a) Gran choco.- Ubicada desde lo frontera Argentina en el 

sud hasta Camiri en el norte, con altitud entre 500 y 1.000 msnm 

la precipitación pluvial es de 50(1 a 800 mm., el clima es subtro 

pical con vientos frios del sud. 

b) Area de santa cruz .- Con una altitud entre 500 a 1.500 

mann:. con clima subtropical , la precipitación pluvial e= de 900 

a 1.500 mm. 

c) Arca de los llanos del mamoró y beni.- Con una altitud 

que fluctua entre los 100 a 300 nistum, la precipitación pluvial es 

de 1.400 a 2.500 mm. el clima es tropical húmedo, pertenece a la 

Cuenca mnazónica se encuentra C una altitud aproximada de 500 ms 

'tn, la temperatura promedio oscila alrededor de 25 grados centí 

grados, abarca una superficie total de 084.007 Km2., con una po-

blación que aproximadamente represe:1(9 91 16 % du,1 total de la 

nación. 
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Se incluye este aApecto geoaráfico dada la ceracterlalicas hete 

rogeneas que prúsenta el territorio nacional, el cual influye de 

manen. decisiva, junto a otros elementos, en la producción agro-

pecuaria, y como parte de una visión noces.ria que servirá Para 

analizar la agricultura y ganadería de una determinada región, 

,57,1 que existe una diferencia muy marcAda, en cuanto 4 la forma de 

producción, de una a otra región del país. 

En el Altiplano y los Valles, la práctic- de la agricul‘ 

tura se mantiene estacionaria, sin cambio alguno, que denote me 

jaras, por el contrario se puede señalar que paulatinamente va 

sufriendo un retroceso, primero por la-falta de tierras y segun 

do por la no incorporación de elementos adicionales a esta, ta-

les como el capital, tecnología, créditos, etc. 

En cambio en la región de los llanos, la agricultura prac 

ticado alcanza un alto grudo de desarrollo, u través de la incor 

poración de los elemenlos modernos, que regriere la agricultura 

moderna, la cual no tiene trabas „y va creciendo continuamente, 

mientras la otra queda relegada. 

17 



•2 	Análisis del Sector Agropecuario : 

El problema que se presen 

ta en el sector agropecuario es demasiado complejo y difícil de 

enfocarlo porque en el intervienen, por un lado; los pequeños 5' 

productores, por otro las medianas y grandes empresas, además si 

consideramos el mercado a los cuales la producción esta destina 

do, se tiene que uno está exclusivamente orientado al interno 

y el otro; una parte va al interno ,pero la mayor parte está 

destine0o a la exportación, además existen otros factores adi-

cionales, tales como ; el capital, tecnología, etc. 

Lo indicado se reafirma con lo siguiente : estruc- 

tura agraria boliviana presenta diferencias notorias dentro les 

sectores de producción, lo que hace que el sector agropecuario 

tenga una composición con características antagónicas y de de-

sarrollo heterogéneo y desequilibrado, al nivel nacional y re-

gional, por lo que su crecimiento es cualitativamente bajo y 

demasiado lento. Esto se debe a que una gran mayoría campesina 

se desenvuelve bajo características tradicionales de una ocono 

lúa de autoconsumo, en condiciones de atraso y subsistencia, 

en contraste a una agricultura comercial, de menor proporción, 

pero progresista y dominante en el sector. hl falta de apoyo 

gubernamental rara que la agricultura campesina se estructure 

en forma cohesionada, como lo hace el sector comercial, ha ora 

fundizado la brecha que impide el lesa- rollo integral de la a-

gropecuaria, ocasionando el dese•uilibrio regresivo en lo eco-

nómico y social que se observa entre las regiones del país?(2) 
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2.2p1 Población Ocu poda en la Actividad Agropeendria : 

La partici 

nación de la población, ocupada en esta rama-de actividad se - 

gón el Cuadro 1 alcan7a al 47 % basta el año 1988, lo que muos 

tra la importancia de esta rama de producción, como generador 

de empleo, si consideramos el bocho de que las demás activida-

des en conjunto ocupan al restante 53 % de la población, indu- 

dablemente esta actividad ocupa a la mayoría de la población 

rural. 

2.2.2 Participación del Sector Agropecuario en el MEI : 

En el con 

texto general de la economía nacional, la participación del 

sector agropecuario en la generación del PIB es significativa-

mente elevada en relación a los demás sectores. 

Segán el Cuadro 2 se puede apreciar que el aporte de es 

te sector en 1989 alcanza al 21 %. 

La actividad agrícola es la que tiene mayor aporte, gig 

nifiea el 16.8 %, en relación a la caza, sivicultura y pesca, 

que sólo alcanza al 4.7 %. 

En todo el lapso de 1980 a 1989, se puede ver que hable 

ron ascensos y descensos, especialmente el año 1983, lo parti-

cipación baja debido a los Problei•!nl climatológicos, causada 

por las graves sequías que afectaron al país, en 1984 y 1985 

asciende la participación, pero no debido a un crecimiento siE 

nificativo de este sector, sino debldo al curso adverso que si 
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guieronr las otras ramas de actividad, como ser ; minería in - 

dustrias, construcción, etc. que muestran un debilitamiento, y 

disminuyen su. nivel-de actividad, a partir del año 1986 hasta 

el 1989, existe un descenso constante de la producción agríco-

la, debido a los acentuados flujos migratorios de la población 

rural hacia las ciudades, con la finalidad de incorporarse a 

diferentes actividades. 

2-2.3 Tehdencia del Desarrollo de la Agricultura Poliviana  

El 

sarrollo de la agricultura, durante los áltimos 35 años, se en 

. cuentra marcada por tres grandes etapas: 

Entre 1950 - 1961 existe un crecimiento agrícola prome-

dio del 3.8 % y una dinámica generada fundament.lmente por la 

expansión de la demanda interna y los cambios estructurales rea 

ligados a partir de la Reforma Agraria. 

1tre 1962 - 1975 se encuentra marcado por un fuerte ere 

cimiento del 4.1 % anual y una dinámica dada por la divcrsifi-

coción de los cultivos, apoyada en bienes transables, en merca 

dos internacionales con los productos; arroz, caña de azocar, 

algodón y otros, asociándose a esta la expansión del espacio a 

groeconómico en la región oriental del país. 

A partir de 1976 el crecimiento del producto sectorial 

cae drásticamente y no vuelve a recuperarse, el crecimiento as 

del 2.2 % anual, confrontándose la fuerte caída en la superfi-

cie de algodón, el estancaMiento en la producción entre los di 



ferentes rubros agrícolas,,con mayor dinamismo sólo en ulgunos 

productos como ser el caté,, la soy), y coca. 

'Mire los años 1981 - 1986 la tasa es negativa, del -0.2 

% anual, agruvóndose por la sequia del 1983, lo que determinó 

fuertes pérdidas de cosecha en la parte andina del paíá, y más 

tarde por los etectos considerablemente adversos en los produe 

toros, como resultado de la hiperinflación, entre 1984 - 1985, 

posteriormente las disposiciones del D. S. 21060 por el cual 

se dispuso la total apertura del mercado con arancel uniforme, 

lo que representó el ingreso masivo de varios productos agrope 

cuarios y agroindustria les. 

A lo anteriormente indicado, se puede :Añadir, que entre 

el periodo 1976 - 1980 la tasa de crecimiento de la agricultura 

campesina es de 1.6 %, para las medianas y grandes empr'sns es 

el 26.2 %, posteriormente entre el periodo 1981 - 1987 c.•e con 

siderablemente, lu primera n -7.5 % y la otra a 4.2 % , por la 

explicación antes indicada.(3i 

2.2.4  Posesión de Tierras en la Actividad Agropecuixia : 

Existe u 

na diterencia nmy nP,reada en cuanto a la posesión de tierras , 

entre la agricultura campesino y la agrie:1111ra comercial. 

Las pgweflas unidades de producción agropecuario compu-

esta principalmente por minifundist as, que Practican la agricul 

tura campesina corresponden Hl 90 % de los productores, ocien" 

de ser, los que producen el 50 % de alimentos, destinados o) 
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al consumo interno, al mismo ticmq•o representan al 93 % del to 

tal de propictatios minifundistas y tienen en posesión el 11 % 

del total de tierras, si se los compara con los propietarios 

medianos y grandes, estos son los que ostentan el 89 % de las 

tierras destinadas a la actividad agropecuaria, 

Haciendo una comparación de la posesión de hectáreas que 

le corresponde a cada grupo, según señala Miguel de Urioste, se 

tiene que 550.000 minifundiarios poseen 4.100.000 Has. lo que 

equivaldría a un promedio de 7.45 Has. por productor, los gran 

des y medianos propietarios están constituidos por 40.000 y po 

seen 32.300 Has. significando una posesión territorial prome - 

dio de 807.5 Has. por productor, lo que equivale que la razón 

de tenencia entre los productores grandes y medianos, abarca a 

108 veces m¿s que el promedio de las pequeñas unidades, si se 

toma en cuenta para ambos casos las tierras cultivables, entre 

eriales, pastoreo, bosques, Lec corresponderla el 55  % de tie-

rras para las pequeñas unidades frente al 83 % de las empresas 

medianas y grandes. 

Tomando en cuenta las tierras cultivables, la situación 

es la siguiente: para el primer grupo correspondería 2.235.000 

Das. que significaría en porcentaje el 0.13 %, aál segundo gru-

po le correspondería 26.715. 000 Has. en porcentaje alcanzaría 

al 54 % del uso de tierras empleados con cultivos. 

Del total antes mencionado, anualmente son cultivados 

por el primer grupo` correspondiente a los minifundiarios un 

total de 1,217.00041as. y para las medianas y grandes empresas 
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a& superficie cultivada alcanza tan sólo a 83.000 Has. 

Pese a la cantidad de tierras que poseen las medianas y 

grandes empresas, sólo producen el 25 % de alimentos, en el pa 

ís, ya que el restante 25 % provienen de las donaciones que e-

fectuan diversos paises. 

Los minifunctistas, en mayor proporción cultivan, maíz, 

papa, arroz, quinua, yuca, cebada, trigo, hortalizas, frutas y 

verdurná, café, cacao. 

En cambio, las medianas y grandes empresas producen es-

pecialmente, sorgo, soya, algodón y la caña de azucar. 

2.3 Distribución de 'fierras - Antes y Desunes de la Reforma A  - 

graria : 

El análisis se circunscribirá u los periodos; antes 

de la Reforma Agraria; época en la cual ya existía una distribu 

ción desigual de la tierra, y después de la dictación del Decre 

to Ley de Reforma Agraria, donde la situación se agrava aún más 

continuando hasta nuestros días, por lo que se puede evidenciar 

el paulatino y excesivo fraccionamiento de las tierras, especi 

almente en la región de los valles y altiplano, no tanto así 

en la región oriental. 

Los datos obtenidos del Consejo Nacional de Reforma A-

graria , según el Censo General de 1950, nos muestra que exis-

te una distribución má*ima de hectarens que para el Altiplano 

y los Valles alcanza a 2.071.168 Has. de las cuales el 96.7 % 

de lav propiedaaes que tenían menos de 50 Has. participaban 
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con el 48.57 % de dicha superficie, las propiedades restuntes 

que significan el 3.21 % poseen lutos de 50 Has. y detentan el 

51.42 % de la superficie total, lo que muestra un alto grado de 

concentración de tierras en la región occidental, por ese en - 

tonces. 

En la región oriental, la distribución máxima de hecta-

reas distribuidas era 2.126.524, donde el 92.8 % de las propio 

dadas tenían menos de 500 Has. poseían el 19 % de la superfi - 

cíe total y el resto de las propiedahes que significaba el 7.2 

% con más de 500 Has. ocupaban el 81 % de la superficie restan 

te. 

Años más tarde, promulgada la Ley de Reforma Agraria en 1953 , 

se dió a conocer el tamaño de la propiedad en las diferentes 

zonas, les que están con forme 	en pequeñas, medianas y gran- 

des empresas. 

Dicha disposición generó dos aspectos contradictorios , 

por una parte significó una válvula de escape que permitió una 

buena medida, como la reconcentración de la propiedad, por otra 

a través de la concesión directa a los campesinos de los pegu-

jales y seyañas, significó una tremenda fragmentación de la pro 

piedad agrícola. 

En la distribución porcentual de propiedades en los va-

lles, altiplano y oriente del año 1979, se tenía en la región 

occidental que el 77.65 % correspondía a explotaciones menores 

a 10 Has.,démostrando un excesivo proceso kW, fragmentación de 
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la tierra, en compitración u le región oriental que sólo repre-

sarla el 25.45 96 correspondientes a explotaciones menores a 10 

Has. 

Actualmente en la zona del Altiplano y los Valles existe 

un proceso de fragmentación sumamente riesgoso, a esto se añade 

la escasa disponibilidad de tierras aptas pata el cultivo. 

La disponibilidad de tierras para explotación es apenas 

de 4.47 Has. en La Paz, en Oruro 2.99 y en Potosí 2.01, razón 

por la cual se señalo lo siguiente : 	si hace veinte anos en 

el Altiplano había doscientos cincuenta mil minifundios, hoy 

llegan casi a seiscientos mil, y si este ritmo continua nono L,-. 

tros calculamos que el año 2.000 habrán alr.dedor de un millón 

quinientos mil minifundios, se producirá una pelea por surcos 

entre campesinos y las consecuencias de esto, van a ser terri-

bles." (4) 
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2.4 Sistemas Agrarios  

Según la clasificación que realiza el Minis‘ 

terio de Planeamiento y Coordinación, dentro el Sector Agropecua 

rio, es posible establecer la siguiente diferenciación en cuanto 

a los sistemas agrarios vigentes, actualmente, en el país : 

a) Agricultura Campesina : 

Pese a lo importancia del autoconsumo 

dentro de este sistema, su importancia numérica, que representa 

al 62 % de la fuerza de trabajo hace que se constituya en el 

principal proveedor de productos agrícolas, tales como maíz, ce-

bada, papas, frutas y de algunos productos con algún grado de 

transformación, como carne de vacuno y de cordero, papa deshi - 

dratada, importante en la dieta regional del occidente. 

/U rendimiento; de este importante subsector,,  es extrema 

damente baja, junto a la desfavorable relación de términos de in 

tercambio campo - ciudad, explican en lo fundamental el que urbe 

ticamente la totalidad del campesinado se encuentre en situación 

de pobreza. 

La baja productividad de la agricultura campesina, está 

directamente relacionada con la disminución y discontinuidad de 

la superficie de los explotaciones, el escaso riego, las enferme 

dados endémicas de las plantas, el reducido y a veces inadecuado 

uso de fertilizantes, Pese a lo cual el apoyo institucional al 

sector es sumamente ineficiente. 

El principal obstáculo para que la agricultura campesina 
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pueda mejorar sus niveles de rendimiento, lo constituye el bajo 

desarrollo de los factores de trabajo campesinos, .determinados 

por los bajísimos niveles nutricionales, la insalubridad del me-

dio ambiente, la ausencia de servicios de salud y lo inadecuado 

del sistema educacional, la transferencia de los ingresos al sis 

tema de intemediaciones. 

La erosión de suelos en los valles y las constantes pérdi 

das de tierras cultivadas reragadas. 

b) Agricultura Comercial : 

Se caracteriza más que ningán olro 

sistema, por su elevadoerado de especialización y de integración 

agroindustrinl. 

Bajo esta integración coexisten explotaciones do tipo em-

presarial que requieren de importantes cantidades de mano de o - 

bra asalariada especialmente para la cosecha. 

La importancia de esta agricultura radica en que es prive 

edora, hracticamente exclusiva de algunos alimentos importantes, 

tales como el azocar, arroz, aceite y principal abastecedora en 

mercados urbanos en materia de leche, huevos, aves. 

También se caracteriza por la mayor dimensión de sus ex - 

portaciones, el uso creciente de maquinaria, fertilizantes, pla-

guicidas, semilla mejorada y una atención prioritaria del siste-

ma institucional especialmente en lo referido a precios y crédi-

tos de fomento. 

Bicha atención, sin embargo, está diferenciada en lo que 
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se refiere a crádilos en desmedro de los productores 11(114 peque - 

nos. 

11.1 principul problema que anueju a este Upo de o5ricul
tu 

ro es All escasez v los elevados precios de los insumos tac se re 

.:viere, ya que lo mayor porte son importados. 

En el óren de .tanta Cruz, el empobrecimiento del suelo,
 1 

lo cual determina junio con un apoyo estatal, en materi
a de In - 

vesligoción, extensián y capacitación olrlcoton, nein in
suficien-

tes, la tendencia decreciente en ¢1 rendimiento „ esne
ciolmente 

en los cultivos ce caña y nizottón. A este también se une la don_ 

clenle red de caminos vecinales que encarece el transpo
rte. 

e) Ganadería OriEntal 

L4 iirpuc i.tuc lu del sistema gonnuero ori- 

ental radien en rue es lo principal fuente de abastecim
iento de 

carne vacuna, paro lodo el país. 

El principal obstáculo paro el desarrollo de este ;lunad
o-

ría, especialmente el enuo beniano, radien en su 0181amlentO rl-

sien, lo que ocasiona a su vez un rclutivo encarecimien
to del 

producto, ( y por itulle un. menor demanda 1 significand
o un me - 

nor tnexeso puro la actividad y por consiguiente Una bo.
na dispo-

nibilidud de recursns pan: realizar las Inversiones req
ueridos 

p..e. poder onmentar los niveles dp lag produccin qou'im
 L. ocLuo 

iidod son saimmenle haj04„ 

Las emrermedades aue nona' mayor inCidencio en la mino.
 - 

derla son 	la robla, orucelosis,teumocnterltis, Uf Lusa, etc., 
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2.5 urédsto en el Sector agropecuario ( 4) : 

Considerado como el ciernen 

. zol . dinamicaoor deja actividad económica, estuvo Canalizado de 

_distinta manera'entrb regiones, el crédito tuvo una desigucl dis 

tribución, ya que en muchos casos, sólo ciertos grupos fueron lcs 

más beneficiados en desmedro de otros, el cual Ftuvo orientado ; 

hacia determinados productos, tipos de prestatario y regiones 

geográficas, se señala que se los agrupo de esa manera, con el 

objetivo 	de lograr un mayor desarrollo agrícola y lograr mejo- 

ras en la distribución del ingreso': 

to Participación del Banco arríenla de nolivia dentro el 

crédito agropecuario Tul de la siguiente manera : 

Entre 1970 r  1979 fué mayor ya que realizó mayores coloca 

ciones, pero entre 1980 - 1983 fuó superado por la Banca Privada 

el 1984 alcanza a colocar el 68.8 %, en tanto que la Banca Priva 

da sólo coloca el 31. 2 %, efectuando estos desembolsos el BAO 

en toda la red de agencias localizadas en el área rural. 

Los desembolsos que realiza el DAD a partir de 1970 al 1984, se 

encuentran agrupados de esta manera : 

1) Distribución regional. 

2) Desembolsos por rubros de producción. 

3 ) Préstamos por tipo de agricultor. 

1) El departamento más favorecido tul Pauta Cruz con el 54.7 % , 

en 1973 obtuvo el 89.8 %, esto os atribuible a los tipos de cult, 
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tivos, a las facilidades de acceso y a la mayor organización del 

sector, el departamento menos favorecido tul Pando con el 0.2 %, 

en varios años no recibió préstamo alguno, en 1975 obtuvo el 

0.9 %, Tarija recibió el 12.1 % , 8eni el 9.3 % , Cochabamba el 

9.1 5, La Paz el 6.2 % , Chuquisaca el 3.22 % , Oruro el 2.3 %, 

Potosí el 2.2 % 	Lodos estos porcentajes , se dán en todo el 

período. 

Lo que en términos regionale significa que el Altiplano y 

Valles recibieron el 35 % y la región oriental el 84.2 % , pero 

esta mayor proporción se canaliza a un sólo departamento Santa 

Cruz, lo que indica que las áreas de mayor organización de la 

producción agropecuaria en términos empresariales fueron las mas 

favorecidas, y las de menor organización no pudieron acceder al 

crédito, esto puedo Ser debido a la falta de conocimiento del u-

so del mismo, por la carencia de garantías o por una mala plani-

ficación de la producción. 

2) Comprendido entre el período 1971 - 1984, el sub sector mós 

favorecido rol el agrícola con el 65.7 %, pero en este lapso hu-

bo una fluctuación, entre 86.9 % y 48.1 %. 

El sub sector pecuario recibió sólo el 18.8 %. 

Dentro de estos subsectores , existía una clasificación porrru-

bros, los cuales son : 

El rubro del sector agfleola que mayor crédito recibió , 

ful el algodón con un máximo de 47.2 % en 1973 y un mínimo de 

3.2 % en 1983. 



100.0 	 100.0 

Fuente : Político de Crédito y Desarrollo Agrop.(1988) 

En este cuadro se puede ver claromente, el grupo denominado cam- 
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Vil la Pecuaria el rubro mis favorecido fée el de la ganadería bo — • 

vino, incluida la lechería con el 16 %. 

En el rubro ., otros, se encuentran incluidod diversos pro 

doctos agrícolas en su mayoría y algunos pecuarios, como 305 por 

cinos, camélidos y la apicultura, alcanzando un promedio de 

15.5 %. 

Los productos con fines industriales, como el algodón, ca 

ña de azocar, café, las oleaginosas y la vid, fueron las más be 

neficiadas con el 51 % y los productos alimentarios, tales como; 

papa, arroz, maíz, frutas sólo alcanzaron al 14 %. 

Cabe señalar, que entre 1979 al 1984 los rubros ; algodón 

caña de azocar, papa, la avicultura y los bovinos para producción 

de carne y leche, fueron los que regularmente recibieron los prés 

tamos. 

  

  

3) Se encuentran clasificados de la siguiente manera : 

Categoría 	 N° Créditos 	 Monto Prost. 

Campesinos 	 50.5 	 10.3 

Agricultores 	 39.5 	 48.9 

Grupos 	 10.5 	 31.8 



pesino, agrupa alos pequeños productores individuakes dellá regí 

6n occidental, son los que reciben el 50.5 % del número de cré-

ditos y el monto que se canaliza es el más bajo en relación a lo-

otros dos. 

El grupo agricultores en su mayoría orientales, incluidos 

se encuentran los pequeños y grandes, representan el 39.5 %, re-

ciben el monto más alto de 48.9 %, del monto total prestado, si-

endo los más beneficiados por su organización emprsarial,pér su 

producción planificada, por la garantía que ofrecen , tienen fa-

enmonte el acceso al crédito. 

En la categoría grupos, se encuentran los productores a-

grupados en cooperativas y otras asociaciones productivas repre-

sentan al 10.5 % del número dea-é...filos otorgados, reciben un mon 

to representado en el 31.8 % del total desembolsado. 

Lo que demuestra que estos créditos otorgados por el BAB 

fueron selectivos, que el& lugar a un desarrollo desigual del a-

gro, especialmente en la parte occidental, donde las áreas exds-

lentes son de alta densidad demográfica, región que tiene todas 

las condiciones desfavorables para practicar la agrieitura en BU 

mayor parte, Cul la menos beneficiada, en cambio la región orien-

tal tuvo mayores posibilidades para acceder a este, pero también 

se les dió otra finalidad tal es el caso que al presente no pue-

de ser recuperudo por el BAB. 

los años posteriores al k984idn confitó al crédito fueron 

Medyciendo paulatinamente, por la hiperinflaccién el 1989 nor 

:lemplo, Le Paz participa con el 8% del crédito total. 
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CAPITULO 3 	CARACT'IRISUCAR.nEl. ARTA 911 ESTUDIO 

3.1 Ubleacián GeoTrárica : 

T1 rrea de esfind o ,e encuentra en la Prov 

vincia Omasuyos ( Altiplano Norte), 	tiene como capital a In 

locolidod de Achacechl, Icf ubicación geontárIca se halla en los 

16° 03' Latitud Sur y 68° 13' Latitud Oeste, a una altu
ra de 

52833 m.s.n.m.. 

L: investigación está dirigido a la Comunidad donen liada 

Alnria ()t'ande, eme pertenece al Cantón nantiado de Pudí
n. 

3.2 Antecedentes Históricos : 

La Comunidad Ajarla Grande antes del a 

Reforma Anrario del r de monto de 1953 era una Paciendo, que 

pertenecía A dos dueños, Arito Frederich y .opaso, y nen(
' Nava 

Mendoza:, pon dicho decreto onos máa larde, los campesin
os colo-

nos Por entonces, piden 1. orectocián ne la Hacienda Ai
arin de 

Ja jurisdiertón del Cantón S: -11100;o de Huata de lo Provincia n-

Musu.,os del Pep:alomen:o de La Paz. 

En recha Id. de M-rvo de 1955, se procede ., la instaldci
ón 

del acto de primera ouolencia de arect.acián, hor entonc
es el Tri 

tunal estuvo constituido por el personal oe la Junta gura) Agro- 

t'id, el Secretorio Genera. del. Sindicato 9.rorio de la 
Hacienda 

Aj-ria ,) todos Inc colonos, no así lo parle domaras:a:o, ;torito 

Solicita lo :fectoción de la propiedtai en favor de Indos
 ()Iluso  
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En esto y en sucesivos audiencias el Sindicalo '.gracia ;ano en 

onocimieni o; oe los Ir: bojos ,re se atocinan en lo propiedad 

se las bnee malianle el sis-temo de colonsto y rudimenlnriamente, 

no existe mailin-ria agrícola, sólo se u incoo lig.: he ramientnc: 

anticuadas de los cenit' sinos, las terlilivantes, abonos , uímicos 

y semillas selfocionndas no se utilizan, pese a que uno de los 

propietarios era extriojcro. 

Sebrinban sue en esta propiedad no se hizo inversión de 

capital para mejorar lo producción, menos se frutó de Introducir 

masrinaria agrícola moderoa y mecanizor los cultivos, siendo e 

la exploloda con el esfrerzo y trobajo de los colonos. 

También decían, tic en nIngón momenlo los propietarios 

.1ralaron de mejorar los antiguos procedimientos coloniales y feo 

dales en lo producción y ninguna de las herramientas de trobalo 

empleadas era de iropiodad de los propietarios de la hncianda. 

E,, cuanto el aunado vacuno, indicaban une la criarle° g0 

la realizaba en lo riberas del Lago Tilleaca y alimenlibnn c es-

te unir mente con los r,-tos exlraidos del Lago, no huto mejora-

miento de lt. raza, De igual manero el conido ovino, tenía muy 

poca lana y los ejemplares en.o 

la olimenlación del e: nado 'vino, o lower como lo llaman 

ellos, lo efectuaban en los pastizales de Jipi, la 	era uno 

región distante a mi.º o menos tres lep-an de Njaria, donde pac-

taban sus ganados c..mpesinos de muchas proliedades; es decir se 

tralilo Je un uhiladero comen a ocho prouleitides del lunar, cuya 

servidumbre y oso obtuvieron los propielariin 	fío de aar mcda- 
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os de vida a 109 colonos de Ajaria. 

Se /rodarla el-  la 14-apiedatl cincuenta cargas de opas, 

cuarenta cargas de zrano y cincuenta cargas de ocas. 

vil cuento a ganado, existían once cabezas de ganado vacua 

no orainarin, trescientas cabezas de ganado lanar, diez cerdos, 

y rada colono poseía dos toros. 

En la rererido e- las viviendas, se dice , iie vivían en 

condiciones antihigiénicas y muy pobres, los propicterims les 

dieron tierras de laMaño muy reinci.do, 01) CUillt0 a la educaci-

ón, señclifien ue los propietexios no se preocuperon por la ins-

trucción Je los numerosos niños existentes une se encontreeban en 

edad escolar, la escuela existente fue construido por los colo - 

nos el año 1952, sin que los propietarios hubieran realizado ero 

gación alguna. 

Todas estos aspectos señalados son los 	.ce pi:JItCLIn e 

la Junta Rural, la cual beca un estudio detallado, declarando o-

las miss larde procedente la afectación. 

Loe 11-7,miles para la afectación de 1. propiedad 4Pria Ye 

inician el 26 de marzo de 1955, concluyendo el 21 de anide de 

1971, iAin en el cael 4t1 les consolide- e los cempesinos sus pecue 

Ates percelas y se les entrega sus títulos de propiedad por medio 

del Consejo kit:eternal de Reforma Srpria. 

41 



3.3 So,erricie de la Racionan Aivraa Grande : 

Este cuudré ntlestro la oistrih 

buelón de tierras destinados a varios fines ; antes de la Refor-

ma 'groria, posteriemente estas :ierrip se dividen en dos eomuni 

darles Aluria Grande S `1,ria Chico, 01 	- ,ente estudio corres - 

ponle a :jorio Grande do Asno Fredorich ( ex propiet.riu ). 

R0SUMRS DO SUPERFICIES 

Stip. 

Sup. 

canjeable consolidod 

prop. 	-ené Nova. 

ahijodcro 	de René Nava. 

cu11ivohle consolidado 	.11 

prop. 	Frederich :! 	era. 

24 

57 

17 

Ros. 

uas. 

Rce. 

9.6"0 m7. 

9.500 m2. 

1.000 m2. 

Sup. 

Sup. 

ahljodero de A. Frederich. 

sesaints de campesinos de 

16 Ras. 3.A00 m2. 

Sup. 

.jaria 	7:ronde y Chico. 

aynocos de cultivo colec- 

37 "as. 1.r01n2 . 

tivo de campesinos. 540 Ras. 4.600 m2. 

Sup. Lego Titicoea uso común 

Sup. 

de rror. s campesinos. 

serrcnia, 	camino, 	incult.., 

cemonl.,iglesia de Pr.AP 	comp. 

25:1 

117 

nfl.. 

K.s. 

5.000 m2. 

r;.3(12 g19. 

Sup. Arca esculpr 	Njhriit G. y Ch. 3 P4Sm 2.800 m2. 

Sup. campo deportivo. O Has. 7.tel0m2 

SUPERFICIE TOTAL 	 1.069 "as. 1.300 m2. 

Fuente : C.N.R.A. 



3.4 Aspectos Ecológicos cid lA Zona de. Estudio : 

3.4.1 Fisiografia : 

La Comunidad se halla ubicada, en el sector non 

fnrmado en la parte más alta de la Meseta Andino, en relación al 

resto del Altiplano, en una altura vue varía entre los 3.800 a 

40000 m.s.n.m. entre las márgenes del Lavo Titicaca y las serra-

nías del sistema de la Cordillera Real Andina, constituyéndose 

en un área de influencia de dicho Lago. 

El lugar, es una planicie suavemente inclinada, en alem - 

nes Partes 	interrumpid., por numerosas colinas, en su conjunto 

se distinguen .,reas planas, laderas, serranías, otravi4a la zo-

na un rio :r10 desemboca sus aguas en el lago Titicaca, el cual 

tiene una extensión de P.509 lan2. en toda su magnitud, este tie-

ne gran influencia en el me io ambiante de 1.. zona, sirvipndo cn 

mo clemente torworegulador de Lis variáciones atm/síerices del 

ambiente generado por la acción de los vientos helados de In Cur 

dillera. 

3. 2 Suelos : 

En genera-1 en el ;.rea circundante al 11111:0 "S sur- 

los se caracterizan For ser de color café 	.1.• estructura a 

debil, de textura liviana a mediana. 11 drenaje vnría de modera- 

do a pobre con un P11 de neutro a suavemente alcalino, siendo el 

contenido pe fósroro y Oh tecla orgónica relativamente obre y de.  

licienia: en nitrógeno. 
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pe acuerdo al estudio de suelos 1-m117.00-Ler el Proyeetm (bolso- 

sos - Los Andes, de 110.381 Pdo. estudi-eas sólo 18.11 ii son tic 

n'as ..ptus pero uso ;µ1F1 colo y el 31.9u X; para pastoreo. Corres 

pondiendo el maSor porcen1: je de tierras pro uso .41ricol, la 

clase 1V,con muy severas limitaciones p., ra el desexrello de les 

1,1 tVJALeOP 	vi-íceles. 

Lo señalado anteriomente se presento en el siguiente cua-

dro : Cuadro 

3.4.3 Vegetación : 

Las regiones no cultivadas celó cubierto por los 

pastos nativos, incluyendo 18.4 especies nativas sti pa. 

Los cultivos típicos y predominsnies en la zona son : pa-

pa, oca, cebada, quinto' , holm adems de otros vége'ales. 

Cerca de los bordes del Lop;o Ti I iraca es muy típica la en 

ña de totora, que es usada por los nativos Puro muchos propio si - 

tos. Existen, 1ombión, arboles de eucalipto ( Eucaliptos globo - 

lus ), el Rolly ( nuncio incoan ), el Ciprés ( Ciprés macrocar-

pa ) y otras especies. 
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3.4.4 & el CUADRO 3 podemos apreci.r los aspectos climóticon del Can-

tón Santiago de Huata, lugar en el que se encuentra la comunidad 

In precipitación pluvial más abundante se registra en ene 

ro,-registrando 149.2 mm, continuando el mes de febrero con 86.0 

mm, los meses siguientes presenta una baja considerable en cuanto 

a lluvias, lo que perjudica en la producción agrícola, la precipi 

tación en diciembre alcanza sólo a 46mm, si se compara con los an 

teriores datos. 

la temperatura media no muestra propiamente diferencias 

mayores, en febrero llega a 7.6 °c. y en el mes de diciembre al-

canza a 12 °c. existiendo entre los demás meses relativas varia-

ciones. 

De igual manera ocurre con la temperatura máxima ya que 

la más elevada alcanza a 2140 °c disminuyendo a 18,0 °c., no exis 

tiendo diferencias marcadas de mes a mes. 

La temperatura mínima extrema se presenta especialmente en 

la época de invierno, la más baja se registra en julio, -0.6 ° y 

fluctua entre los meses de la época registrando entre -0.5 y 

-0.4, incluso esta temperatura se registra en diciembre con -0.5 

Los días con helada son 72, acentuandose en invierno, espe 

cialmente este fenómeno se registra en las laderas, como estos 

cambios son bruscos no pueden resistir algunas especies avrícolas 

afectandolas inmediatamente,en algunos casos acabando con toda la 

producción. 
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CUADRO 4 	C8PTCIO:11 Di•: USO AGRICOLA nE TOS SOCIOS 

A) 

omasnyog y LOS ANOES 

Curecierísfices 

Con moderadas limito 
clones. 

Aptos 

SUELOS 	 Clase 

para 	: 

Uso Agrícola 	TI 

Eup. 

1.rsa 1.17 

YTT 8.21n 7.44 Con severas limslaci 
ohms. 

IV 5.5" Con muy severas Ilmi 
lociones. 

Total uso agrícola 19.953 19.11 

Aptos para 

pastoreo 	 V 7;3P4 :1.97 SUCIOS '11e baten iM- 
le“etieable el 1410- 
reo. 

VT 7.737. 7.01 Con severas lindtorl 
ores. 

VTI 19.9711 1a.10 Con muy sever,s limi 
lociones. 

e) 

Ibis' 	paro pastoreo 

Para vida 

35.294 31.911 

silvestre 	VITY 230 0.21 Suelos no aptos poro 
uso a-:ropeenarlo. 

d) Resto: 	Pobilviones. 

lierras,01scelaneas 

55.517 50.30 

y uflorac tonos 54.8n7 40170 

TOTAL 110.384 100 

Puente 	: Es Indio Semidetallodo de suelos, Prov. Omaduyos - los a 

Andes. 	fray. 	desarrollo rural 	.011e-orado 	1975. 



3.5 Limites : 

Los límites de 18 Comunid8d Ajarla Grande son: 

Al Norte : limita con el Lago Titicaca y la Comunidad Pucuru 

Chauira. 

Al Sud : 	con 1os Comunidades Curmon Tipo y Cacha Lipe. 

Al Este : con Dueuru Chaidra. 

Al Oeste: con las Comunidades &Maitu, Ajurin Chico y la Comuni 

dad Chancarom8. 

DISTANCIA A c‘NTIAGO PE HUATA - POR CAMINOS VECINALES ( K11 ) 

LUGAR 	 DISTaNCTA 1'1RCÁ 

Rt. 2 Uunrina 

Huatajata 	 11.070 

Chua 	 9.410 

Compi 	 4.905 

Janeho Amaya 	 1.475 

Cr. TU 1217 	 0.751 

Camino en bunstrue. 	 2.055 

Rin. 22.510 	 9.920 

Chala Chaka Pata 	 9.120 

Sahena 	 5.21n 

fui chi - nuiehi 	 1.300 

Km. 9.360 	 0.850 

Cr. T8jocachi 	 ()ano 

cr.c.anino• Derecho ) 	 1.725 
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g17-NCIA TOT. 

11.02n 

20.450 

28.850 

29.515 

51.920 

34.240 

45.3(.0 

13.570 

44.870 

45.720 

45.950 

47.975 



 

 

  

  
 

 

 

 

  

  
 

 

 

 

  

  
 

 

nuatari 

Am. 4.813 

Suntingo de nauta 

 

1.710 

2.135 

2.350 

 

49.115 

.51.5t10 

34.250 

[t'acate : Servicio Nacional de C-minos. 

Este acceso por vta cartelera bastt S..ntiavo de Rodia, fltilizen
-

do los cominos vecinales es el que atraviesa por una diversidad
 

de comunidades rurales, el compurcción a otro canino que, tambi-

én partiendo de Rio Seco toma le. carretera principal bosta ale 
- 

gar u la entrada de Achuccchl, partiendo de ahí por un camino v
e 

cinal paro llegar al pueblo 

Re Santi:,•. o de Ru.ta se llene InflOVI:; . 'le recorrer un bu- 

en tramo para 11 eg..r 	la Conntnidad Ajarla Grande. 
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al. 4 % del tolL1 de lo población. 

CPSDRO 6 
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EDAD 	 N' 14e90 	 MUJERCR 	 VARONES 

Menos de 15 	 169 	 7: 	 02 

15 - 59 	 259 	 119 	 140 

Mas de CO 	 18 	 8 	 JO 

446 	 204 	 242 

Fuente 1.  glabol. ión propia. 

En los dlcernntes Iremos de edad PC puede ver cli.r“mcule, Ave en 

la Comunidad existe en majur prouorci5n el SOXO masculino, en colo 

parnción al sexo femenino, entre los dos primeros tramos 1, divo 

refleja cc mAs notoria, siendo pnce en el tercer tramo. 

3 0  2 Elocución : 

gi nivel de educación en 10 Coman ¡Lid se preOcula 

en los sgut °ni es cuadros : 

CUADRO 7 	PERSONAS Cn  ALGIIX GRADO 1D2 gIgICACJOiV 

Con 

Sin 

1.1:PONES 

estudio 

estudio 

Total_ 

MUJERES 

Con estudio 	151 

Sin estudio 	53 

Tot.“1 	204 
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8n el cuadro awerimr =e puede ver, yue de ?12 vorones, 206 real 

tiraron cursos en los direrentes ciclos de educación, lásico, rn 

termedlo, modio y nivel superior, en cambio :;0 personas no (Innen 

ningín grado de educarién. 

De igual manera acontece con las mujeres, de lao 204 .:ue 

existen, 151 realizaron cursos en los diferentes ciclos do educo 

ción y 55 no tienen grado de educación alguno. 

CUIMR0 µ 	 Nitilt DM TWICAC ION 

CONCYPIO 	 VP0XF.9 	 MUJME" 	"OTAT. 

Soeisico 	 199 	 1G5 	 362 

Intermedio 	 98 	 50 	 119 

predio 	 64 	 23 	 17 

Universitario 	 2 	 1 	 3 

Técnico 	 0 	 4 

Fuente : Mlaboración propia. 

Como se Jr cite apreciar, en el ciclo bAsico, en los dos sexos hay 

una concurrencia mayor, 199 varones ,165 mujeres, don un lotal dr 

562 nlumnos;  pero en el ciclo intermedio /a cantidad de alumnos 

baja 98 varones„ 30 mujeres, en total 148, en el ciclo medio es-

ta cirra se rednce oár, más, alcteizando a G4 varones ,23 mujeres 

en total 87 alumnos, para el nivel superior, sólo alcanzan a 3 u-

niversitarios; 2 varones y 3 mujeres, técnicos 4 en lotta. 

LOR Mujeres son-las que tienen menor gdado de educación. 
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el ovino, por el oprovech.imiento que OespuEv se le dá a la lana 

siguiendo le el gonodo bovino quo de alguna manera formo parte 

del trobnjo, en lo producción agrIcolo, por medio de la yunta 

luego están las aves repr-senladas en las gallinas, finolmente 

en menor proporción esta el golu.do porcino. 

Estos animales les sirven como reservo, ya .ue eo los mo-

mentos difíciles los ponen a la venta, gener:mdoles algún ingre-

so monetario. 

la pesca la realizan en poco proporción, está dirigido al 

consumo fmniliar In:Tibia o la venta. 

3.7.3 Industrin doméstico : 

En lo que respecta a este punto, los 

campesinos del lugar utilizan sus conocimientos propios, trans 

formando en base o procesos de deshidratación algunos de los pro 

duelas, como ser ; la papa y la oca, ciaborondo el chuño, la tun 

ta y ln :Vaya, tmnbión se puede incluir a el daba de ultimo ;un 

nero. 

Se utiliza iolemós, lo lona de lo ovja ironsformZ,ndolas en 

formo de hilodos, posteriormente serán tronsformodos, valga la 

redundancia, en vestidos de diferentes tipos, paro su poslerior 

uso familiar. 

De igual manera, lo leche obtenido de los vacas y coved.is 

son 1rnnsforma0..s posteriormente por lo ~orlo de los compesi - 

nos en quesos, y por Eignnos también en requesón. 
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3.7.4 Mercado- 

En la Comunidad Ajaria tirando, los centros de int
er 

cambio fundamentalmenle catón referidos a las fer
ias que se reo-

Usan en la propia Comunidad y en las Comunidades a
ledafins, si eu 

do la principal la nue se lleva a cabo en el puebln de Santiago 

de Mtata, las cuales se efectuon especiolmente lo
s días Jueves y 

Domingo, donde se ofrecen indoctos agrícolas y a
nimales. 

A dichos ferias concurren, los productores direct
os por 

uno porte y los comerci,mtes rescolistos por otra
¡ son estos úl-

timos los que posteriormente Iransportnn los prod
uctos odluiri - 

dos ,a precios muy bajos, al mercado principal de
 la ciudad de 

iu Par., incrementando los precios en foro:. muy el
evada en su 

venta, obteniendo luego un elevado n•..r+ten de gan.in
citt. 

Siendo así que la concurrencia de los productores
 direc - 

los ul mercado do lo ciattad de la P47, es en muy peidieña escala 

O casi ningun-, por la coronel de los medios princi
pt.Imente de 

transporte, par 	distoncla ,g10 se tiene nue recorrer desde la 

Comunidad u esto ciudad, y por otra ¡irte el costo
 .iue les sig-

nifico venir desde su centro de producción. 
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CAPITULO 4 	RECURSOS PROERCTTVOS EN LA COWNIRkt) 

A.P.RTA GRiNDE 

4.1 Estructura_de la Tierra  : 

La estructura de tenencia latifundia - 

ria de la tierra fu& eliminada por la Reforma Agraria del 2 de 

Agosto de 1953, especialmente en el área de lo agricultora trodi 

cional. 

Esta aivisión o reparto de lo tierra creó y más larde con 

solidó una estructura minifundisC., la cual se va agravando por 

la sucesión hereditaria continua ( tol el caso de la zona de es-

tudio ) , este proceso de dotoción y postrior consolidación afee 

fié directamente a los zonas con moyer densidad poblacional, tal 

el caso del Altipla.no, en las zonas aledañas al Lagb Tit traca, 

donde se dit> le calidad de propietario ol.elsopesino, sobre sus 

peguLles, soyañas, porcelas, etc., sacediendo esto especiallven-

te en las ex haciendes de los latifundios. 

*hl Tamaño de las explotaciones gropecuarias : 

En las riberas del 

Lago Tificilea, existe rota sita densidad poblacional, en compara-

ción a las zonas un poco mA.: aleja.las del lugar. 

En forma especiol, en la zona de estadio existe una exce-

siva parcelación, debido o ue estas tierras por la influencia 

del Togo son más hilmedas, esto se podr apreciar a través de la 

snperfirie que poseen los compesines, en el siguiente cuadro : 
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cuAnno 9 	DIS79111UCION 	1..4. TXPLDTACTON tCROCECUA9TA 

VA1411.IA9 SEGUN TAN 't0 

11,15. F‘MITIAS 

0,15 - 0,22 11 10.3 

p123 - n,30 31 30.M 

0,31 —0,38 9 8.4 

0,39 	- 	0,411 20 18.7 

0,47 - 0,54 2g 26.2 

0,55 - 0,62 2 1.9 

0,63 - 0,70' 4 3.7 

Total 1.07 1 100.00 

Fuente : Eleloroción propia. 

Segón los datos de la encuesta, lo d 

dita el predominio de Je peque-'., exp 

dad, donde 1,s familias comprendidos 

3n9 de mayor número, 01c:tasando a 33 

signiendele el tramo 0,47 - 0,54 con 

26.2 %, luego se ubica el tranco 0,39 

istribución de 1.. tierra, 111 

'elación en toda lo Comuni - 

en el tramo 0,23 - 0,3n Aor 

representando al 30.8 % , 

28 familias, alcanzando el 

- 0,46 con 20 fdmilies que 

representan al 18.7 %, las superficies más pequeñas se eneven 

tran en el tramo 0,15 - 0,22 pertenecientes a 11 familias, quie-

nes representan el 10. 3 %, posteriormente se ubican las explota 

clones comprendidas en el tr“mo 0,31 - 0,38 con 9 Familias, re - 

presenten el 8.4 %, luego de ubicon las familias que poseen ma - 
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yor extensión de terreno, en comporación a los anteriores, sien-

do la minoría, en el :ramo 0,55 - (-1,70 se encuentran I familias 

quienes representa❑ al 3.7 %, finalmente están las familias com-

prendidas en el tramo 0,55 - 0,52 las cuales son 2, con e]. res - 

pectivo 1.9 %. 

Por los datos obtenidos, se puede sefialar que lo mayor 

parte de los explotaciones se encuentran muy fragmentados, sien-

do ocupados por diferentes cultivos, como se verá más adelante. 

Calle señalar, , ne para el desarrollo de la presente tesis 

se adoptó el 1 órmine do ; pequeñas unidades de explotación agro-

pecuaria, que segón la definición d=1 'In indica : 

UN1DI9E1 ¡MC EXPIOTACTON AGROPECUARIA : 

Es lodo terreno ue se u- 

tiliza total o parcialmente paro In producción agrícola y pecina- 

ria o ambas, por un productor 	sólo o con lo ayuda de otras per 

sollos). 

Estas unidades agropecuarias en nuestro poís es conocida con di-

ferentes nombres, segón la= regiones, por ej: Chaco, estancia , 

granja, rancho, rinca, propiedad. 

Volviendo 	Cuadro anterior, este nos muestra el 1 .modo 

en 1;tie esto ;uetlando hl propiedad del campesino, despues de !rons 

corridos 27 años, de Pe Corma Agraria, lo cual nos demuestro 

nunen•e el minifundio o proceso de excesivo parcelación esisten-

te en la whaa tradicional. 
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Poro deloror, los tónninos emfleados en el Cuadro del rógimen de 

tenencia. de J. tierra, se tomó de los concebtos utiliv-dos por 

el INE. 

Berros en propiedad : son aquellas de propiedad del productor 

uión puede tener el título respectivo o estarlo tromitondo. 

la tierra en propiedad puede haher sido odguirido por com 

pro - vent“, herencia, dotación, consolidación de SePorma 

Tierras o modo de propiedl.d  : Está refrritlo a aquellas tierras 

   

que están trabajados por el productor, sin tener título de 

piett, d ni tampoco csd“rlo tramitando. 	fierros fueron ocupa - 

dos, sin mediar pngo olguno. 

Otras formas : Comprende o 	 tierrns por ejemplo : como 

anticresis gue es lo entrega dr 1“ tierra en gnrantía de un 1:11,s 

tamo de dilsertl, concediendo al creedor el uerechn de explotarlo 

y percibir los frutos.. 

En el Altiplano Norte, coso especial de lo Provincia Omd-aayos , 

Contón Sontiago de huata, oxisten dos romas de usen-ion:lentos ru 

roles, los casal os son : lo Comunidad de origen, que se las llano 

también si n 	comunidades cdmpesinos y la ex hacienda, est.. 

última originado en la ~colación de tierras efectuadas despees 

de la Reforma Agraria,. CgrocterizfUldose lo primera por la propio 

dodcomundl d. 14 tierra y In segundo 
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4.2 Estructura. de in Mano. de Obra: 

La aplicación de la mano de obra 

en las pclueñas unidades de explotación agropecuaria se encuen - 

tran distribuidas, de dos formas, por un lado la mano de obra fa 

millar, por otro la muno de obra contratada, como se aprecia en 

el siguiente Cuadro : 

CUADRO 11 	COMPOSICION DE LA MANO DE OBRA 

4 	  

DETALLE 

Trabajadores pertenecientes a 

las unidades de producción 

Trabajadores ajenos a 

las unidades de producción 

CANTIDAD 

339 

268 

rv 

56 

44 

TOTAL M.DE 0. FAMILIAR Y CONTRATADA 	607 	 100 

Fuente : Elaboración propia. 

Por las cifras obtenidas en la encuesta, se puede constatar que 

el mayor número de mano de obra empleada, es la proveniente de 

los componentes del propio hogar o de las unidades de producción 

donde trabajan los padres y los hijos, si están en edad de ello, 

pero dejando de lado a los ancianos, la cual alcanza a 339 perso 

nas en toda la Comunidad. 

Las personas contratadas, que aportan con su mano de obra 

alcanza a 268 trabajadores, pero por los datos obtenidos se pue- 
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de indicar que no todas las unidades de producción se encuentran 

en la disposición dé contratar mano de obra, sólo efectuan dicho 

contrato 80 unidades de producción y las 27 restantes, no contra 

tan gente alguna. 

Este contrato varía de una dabtraoUnIddd de producción, 

de acuerdo a la superficie de terreno, las unidades que poseen 

mayor superficie contratan 3 trabajadores y las que tienen un po 

co menos contratan 2 trabajadores. 

Sumadas, la mano de obra familiar y la mano de obra con - 

tratada, dá un total de 607 trabajadores, lo que significa, que 

la mano de obra familiar representa al 56 % con 339 trabajadores 

y la mano de obra contratada alcanza al 44 % con 268 trabajado - 

res. 

.1 POrmas de: Cooperación del Trabajo : 

En la Comunidad existen dos 

formas de contrato de frabajo, por el cual las familias obtie - 

nen servicios de trabajo adicionales, estas son el Ayni y la Min 

ka : 

AYNI : Es un intercambio de servicios entre dos familias, lo que 

vendría a ser un intercambio de favores, estos servicios labora-

les no son ofrecidos voluntariamente. Por ej: si una familia nea 

casita la ayuda o el trabajo de otra, buscará al vecino o al pap 

riente para solicitar el servicio, como en esta clase de trabajo 

no se paga en dinero ni en especie, el favor se retribuirá para 
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tina fecha próxima a ser determinada por la familia con la que se 

contrajo la deuda, en esta forma de trabajo ayni no implica el 

intercambio del mismo servicio, puede ser de otra índole. 

MINKA : En esta forma de trabajo, se puede pagar en dinero o en 

especie, en muchos casos es pagado eón el producto de la cosecha 

La forma de pago varía de acuerdo al trabajo realizado y 

de acuerdo al sexo del trabajador. 

Los hombres son los que reciben mayor paga porque el tra-

bajo que realizan es más dificultoso, en cambio las mujeres reci 

ben menos paga 
	

las tareas que efectuara, las que son un poco 

más livianas. 

DINERO : En la Comunidad, casi en la mayoría de las unidades de 

producción, no se realiza el pago por el servicio prestado, en 

dinero, si es que un familia posee algunos billetes o monedas , 

fruto de la venta de algunos productos o algunos ahorros, reali-

za el pago en efectivo, siendo algunas las excepciones, porque 

la mayoría no lo hace. 
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En el cuadro descrito anteriormente, están referidos sólo algo - 

nes de las unidades de producción agropecuaria, valga la aclara-

ción, pero nue no representan A ,laegenctaládade de las unidades 

que se encuentran en la Comunidad, Cnt estos datos se pretende 

demostrar, la forma en oue estas unidades tienen su capital in - 

vertido, como unas tienen mi.ps inversión que otras, pero que eón 

así son insuficientes. 

Se puede señalar, que estas unidades cuentan con algunas 

condiciones por lo menos necesarias que les permite llevar adeP-

lante lo actividad agropecuaria. 

Además se puede indicar que estas unidades se encuentran 

en mejor situ..ción o son los más privilegiados, si así se puede 

decir, respecto a los demás, tienen so capital invertido en, he-

rramientas y animales, a su vez , obtienen mayores ingresos de-

bido a la venta de los productos tanto agrícolas papa y oca, de 

trandformoción chuflo y h..ba seca, en la ganadería con la venta 

de los productos obtenidos de la producción animal existente. 

En cambio existen otras unidades que no se encuentran en- 

• 1A ndsma situación, obtienen ingresos por las ventas de la pro-

ducción agropecuaria, llenen =u capital invertido en animales y 

en herramientas que sólo se ulllizan en forma manual, como ser 

picotas, azadones, arados de pie, etc. haciendo más duro el tra-

bajo' dejando de lado la yunta de bueyes por no poseer los anima 

les indicados, importantes en el trabajo agrícola por que de al-

guna manera facilita el trabajo humano. 

Al mismo tiempo 27 unidades de producción tienen su capi- 
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tal invertido solamente en herramientas manuales, no poseen ani-

mal alguno, lo que les resta en gran medida los ingresos que po-

drían obtener por la venta de los animales si tuvieran, ya que 

estos les sirven como reserva, para compensar la falta de recur-

sos monetarios en caso de necesiddd, en especial si no pueden ob 

tener por alguna otra fuente. 

Estas pocas unidades sólo desarrollan las actividades agrí 

colas, cuyos productos en mayor proporción son destinados al au-

toconsumo familiar. 

4.4 Ahoyo Institucional : 

4.4. 

 

Crédito : 

  

Las unidades de producción agropecuaria, componentes de 

la Comunidad, no fueron beneficiados con ninguna clase de crédi-

to provenientes de instituciones gubernamentales o no gubernamen 

tales. 

 

La imposibilidad de acceder al crédito se debe ; a la fal 

ta de garantía que ellos estaA en posibilidad de ofrecer a la 

institución que acuden, ya que las tierras cultivadas, los bie - 

nes que poseen, incluso los recursos que pueden obtener por la 

venta de los productos no son suficiente garantía. 

Las instituciones son míos exigentes, ponen ciertos requi-

sitos, los cuales dificultan el acceso a este. 
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1.4.2 Asistencia Técnica : 

No recibieron ni reciben de ningún tipo, e-

llos indican que estvrían en condiciones de recibir esta asisten 

cia técnica, si alguna institución les brindaría, si es que a tra 

vés de esta consiguen mejorar su producción, introduciendo nuevos 

componentes, tales como semilla mejorada, fertilizantes, etc. 

En la Comunidad existen pocas personas que Pienen conoci-

mientos acerca de como mejorar la producción, pero no pueden a - 

e 
plicar este a sus tierras, por el elvado (recio que tienen los 

insumos que podrían requerir. 

Por medio de los datos indicados en el cuadro y lo anotado ante-

riormente, nos podemos dar cuenta que en dicha Comunidad, no 

existe suficiente disponibilidad de capital monetario, que per-

mita mejorar la producción de las unidades, siendo este por lo 

general escaso. 

14.1 falta de este determina ; la limitación do la produc-

ción, lu imposibilidad de tecnificar le agricultura practicadá 

&leal. lugar incorporando los elementos requeridos para una agri-

cultura por lo menos desarrollada, lo cual implica el deterioro 

cada vez más y con mayor fuerza, con el transcurrir de los años 

de la clase campesina mayoritaria en el país, si continua,' en 

esta situación llegarán a un grado exagerado de pobreza imposi-

ble de resolver. 
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CAPITULO 5 	 PRODUCC1ON AGRTCOLA Y GANADERA 

5.1 ProducciSo Agrícola: 

La producción agrícola en la Comunidad Aja 

ria Grande, zona de estudio, es diversificada, ya que las famili 

as de las unidades de producción, siembran en lotes de diversos 

taionnos, ea terrenos con superficies que van desde 1700 mts. que 

es el terreno más grande sembrado con un determinado cultivo, co 

rrespondiendo esto a las unidades que tienen mayores superficies 

de terreno, hasta llegar a superficies menores, donde casi la ma 

yoría de las familias poseen reducidas parcelas, es en estos te-

rrenos, donde se encuentran productos sembrados tán sólo hasta 

en 100 mts., esto es debido a la escasez de tierras, es aquí don 

de las fnmalihsveajustan la producción de acuerdo a sus necesida 

des. 

Una explicación más detallada se encuentra L'lzas adelan-

te. 

5.1.1 Uso de la tierra : 

1ns resultados obtenidos en la encuesta se 

los presenta mediante el siguiente Cuadro : 



CUADRO 12 	 USO DE LA TIEUPA 

DETALLE 
	

HAS. 

Tierras con cultivo 	34.68 	82.77 

Tierras en descanso 	7.22 	17.23 

41.90 	100.00 

Fuente : Elaboración propia. 

Al momento de la encuesta las 107 unidades deproducción agrope - 

cuaria, tienen'tierras con cultivos, tendiendo todos ellos a es-

pecializarse relativamente en varios productos, diversificando 

cada unidad de acuerdo a sus requerimientos, entre estos culti - 

vos se tiene papa, oca, cebada, quinua, etc. los cuales se en - 

cuentran sembrados en un total de 34.68 Has., lo que representa 

al 82.77 %. 

Las tierras en descanso sólo alcanzan a 7.22 lías. no si-

endo común esta práctica, especialmente entre las unidades que 

poseen reducidas porciones de terreno, ya oue se verían afecta-

dos en su consumo con la falta de algún producto, efectuandose 

sólo la rotación de cultivos. 

Segón datos de la encuesta, los poseedores dl extensio - 

nes medianas y grandes de terreno, dejan cierta cantidad de tie-

rras en descansó , como so aprecia en, el Cuadro, :acenso en por-

centaje solamente al 17.23 %. 

Como se ve, cada vez son menores las superficies do torre 
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no dejadas en descanso, a esto se llene que añadir que en la Comu 

nidad, por algunos sectores se tiene una topografía accidentada, 

siendo el suelo pedregoso y otros pobres en componentes naturales 

lo que hace imposible explotar la tierra, esta clase 4e suelos , 

ex isten en varias unidades de producción, claro que en reducidas 

tamaños, si estos se suman uno o uno se hará una superficie con 

siderable, lo que les disminuye a esas unidades la posibilidad 

de producir algunos cultivos adicionales. 

En lo referente a este punto, Miguel de Urioste señala :. 

"...la fuerte presión demográfica del .área circundante al Lago 

Ti ticaca, Incide en la disminución paulatina de la tierra en des 

canso. Si bien subsiste el criterio de rotación de cultivos, hay 

muchos casos en que la superficie en propiedad está cultivada en 

su totalidad desde hace varios años. 

En general, el descanso de La tierra, está en función di-

recta de la cantidad de tierra en tenencia familiar y su calidad 

si bien la práctica del descanso ha persistido a través del tiem 

po y desde la época precolombina, en el presente puede advertir-

se cambios en : 

a) La magnitud de la tierra en descanso en relación con la tic - 

rra cultivada, que ahora es menor debido al incremento demo-

gráfico. 

b) La observancia de la práctica del descanso uniformé Y regular 

de las nynocas ( desición comunal ) que ahora tiende a ser 
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sustituida por el descanso desigual y
 caótico de las parcelitas 

personales ( kull.pas, yupus o chacra
s ) lo que constituye una de 

cisión individual con relación al uso
 de la tierra. (5) 

Comunmente se argumenta que el campes
ino no practica el descanso 

de la tierra, como puede realizar est
e, si los predios que posee 

son exageradamente reducidos? 

Debido a ello es que cuando la superf
icie en tenencia rami 

liar es muy pequña, generalmente en l
as áreas aledañas al Lago Ti. 

'acece, en muchos casos no existen ti
erras en descanso, ya que 

se abstendría de obtener los producto
s que satisfagan las necesi 

dales alimentarias de toda la familia
. 

Por lo antes señalado, e5 que las pos
ibilidades de produc 

ción coinciden o se adecuan a las nec
esidades del consumo rami - 

liar antes que a las perspectivas que
 ofrezca el mercado. 

5.1.2 Superficie Sembrado por Product
os : 

En la Comunidad, los cul- 

tivos predominantes, según el orden d
e importancia y lugar que o 

cupe por la superficie sembrada son :
 papa, haba, cebada, oca, a 

demás de ocupar estos la mayor extens
ión de terreno, no así la 

quinua que pareciera ser de menor imp
ortancia, junto u estos exis 

ten otros cultivos, entre los qUe se 
hallan algunas hortalizas, 

legumbres, etc los cuales ocupan supe
rficies muy reducidas. 

Por medio del siguiente Cuadro se ref
lejará tul situa - 

ción : 
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CUADRO 13 
	

DISTRIPUCION Y SPPERUTCIE SE"UR•1UA 

POR CULI1VOS (HAS.)  

DETALLE 	 PAPA 
	

DABA 	CEBADA 

N° de familias 98 71 45 

Sup. 	cult. 	(Has) 16.76 8.65 3.21 

Sup. con. prom. 0.17 0.12 0.07 

Sup. cult. 	% 48.33 24.93 9.26 

OCA QUINUA numos TOTAL 

27 	 36 	 107 	 - 

2.85 	2.14 	1.07 	34.68 

0.10 	0.06 	0.01 	 0.53 

8.22 	6.17 	3.09 	 100 

Fuente : Elaboración propia. 

El cultivo de la papa ocupa la mayor superficie, además de cons-

tituir, la base alimenticia de las unidades de producción, compa 

rada con los demás cultivos, quizá este sea el más rentable, ya 

que este le proporciona mayores ingresos monetarios, cuando sus 

excendentes se los pone al mercado, 

!l cultivo mencionado, en la Comunidad es practicado por 

98 unidades, La superficie sembrada llega a ocupar 16.76 Has. del 

tol al, la superficie cultivada promedio es de 0.17 Has. con un 
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porcentaje correspondiente al 48.35 %, lo que s
igni rica que la 

papa es el principal cultivo. 

El cultivo dp 1/ hubo ocupa el segundo lugar, 
la superficie sem 

brada es de 8.65 Has. con un porcentaje del 24
.95 % del total , 

practican este cultivo 71 unidades, la superfi
cie cultivada prom 

medio es de 0.12 Ibis.. Este cultivo por las co
ndiciones climáti-

cas propias de la zona aledaña al lago, hace 
que el rendimiento 

sea mayor en comparación a los otros. 

La cebada, con sus variedades ; cebada berza y
 cebada en grano o 

tupa el tercer lugar con una superficie de 3.2
1 Has. esto culti-

vo practican 45 unidades, con el porcentaje co
rrespondiente al 

9.26 	en relación al tamaño de la superficie cultiva
da y la su- 

perficie cultivada promedio es 0.07 Has. 

La oca es el cuarto cultivo, ocupa 2.85 Has. e
ste es practicado 

sólo por 27 unidades, la superficie cultivada 
promedio destinado 

a este es de 0.10 gas. además de ocupar en por
centaje una Rápor-

ficie cultivada de 8.22 % del total, cabe seña
lar que este colti 

vo abarca una extensión relativamente grande, 
si se toma en cuen 

ta la cantidad de unddades, oue son pocas, com
parado con las o - 

tras superficies de productos y unidades que 
las producen. 

La quinua viene a ser el quinto cultivo, con s
ólo 2:14 Has. como 

superficie destinada a este producto, tiene un
a superficie culti 
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vado promedio de 0.06 Has. siendo este practicado por 36 unida - 

dados, el porcentaje de superficie cultivada respecto al total 

es de 6.17 % siendo el más bajo, si se compara con los otros. 

En otros, se encuentro conform“do por varios cultivos, de diver-

sa variedad, entre los que se hallan los hortalizas, nrvejas , 

etc. es practicado por las 107 unidades, los cuales abarcan una 

superficie cultivado de 1.07 Has. en porcentaje corresponde al 

3.09 % del total, con una superficie cultivada promedio muy redu 

sida, siendo de 0.01 Has. para cado unidad de producción. 

Son los productos anteriormente señalados, los cultivos tradicio 

nales del lugar, incluso se puede decir de las zonas aledanas al 

Lago Titicaca y de una gran parte del Altiplano Norte. 

Una alta proporción de los productos antes mencionados, 

son autoconsumidos. 

Estas pequeñas unidades ue producción agropecuaria, por la 

poca cantidad de tierras que tienen en posesión y cultivan, siem 

pre se verán obligadas a cultivar varios productos de 1i-.1 manera 

tate aseguren en la medida de lo posible los alimentos básicos de 

su dieta alimenticia, que estarán orientados principalmente a sa 

tisracer las necesidades de la familia. 

5.1.3 Cult. ivos Temporales : 

En todo el área de estudio sólo se pros 

t can los cultivos temporales, siendo su ciclo vegetativo menor 
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a un año, concluyendo al der cosechado y seri, necesario volver a 

sembrar, si se quiere mantener los cultivos por otro periodo. 

5.1.4 Rotación de Cultivos : 

La rotación que se efoctua en la Comu-

nidad está regido por criterios individuales o propios en cada o 

nidad, no se puede generalizar ,ya. que esta varía de unidad a uni 

dad. 

Hoy en :tia, son pocas las unidades que intercalan, despu-

es de unos arios de producción con el.  descanso de la tierra, sien 

do continua la producción, no paran especialmente si las tierras 

son pequeñas, los que poseen medianas en algunos casos y las gran 

des por lo general despues de la producción hacen un breve des - 

canso, por lo menos uno voz desviaos de varias cosdchos. 

lo secuencia de cultivos, bajo criterios diversos, es la 

siguiente : 

papa - haba - cebado 	cebado - quinua - papa 

haba - oca - haba 	descanso - papa - oca 

haba - papa - cebada 	papa - oca - haba 

papa - cebada - haba 	haba - cebada - descanso 

cebada - cebada - babo 	papo - quinua - cebada , etc. 

Como se puede apreciar, generalment los cultivos roten , uno de-

tras de otro, siendo pocos las veces en que se incluye el desean 

so de la tierra. 
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5.1.5 Prácticas lgríco as en los diferentes cultivos : 

Las prácti - 

cas que se realiza en la producción agrícola, abarca labores es-

pecíficas en la labranza, las cuales son ; preparación de la lic 

rrn, siembra, labores culturales ( uporque, deshierbes ), Y la 

cosecha. 

Preparación de la tierra : 

La roturación es la torea más ardua 

que se realiza, antes de sembrar, se remueve la tierra con yunta 

de bueyes, con arado de pie o con picos, es necesario que la tic 

rra este bien removida si se quiere obtener buen producto. 

Siembra : 

Cuando el suelo está blando y trabujable se esparce el 

esticrcol o guano, si se tiene, o bien el abono químico en el te 

rreno preparado, luego se calcula la cantidad de semilla que se 

necesitará y so elige la variedad, con la ayuda de la yunta de 

bueyes o en forma manual se abren los surcos, a cierta profundi-

dad es lanzada la semilla por otra persona, que va por del ras, 

en algunos casos ella se encarga de cerrar los surcos o tapar, a 

veces se necesita otra persona que eche el estiércol despues del 

que puso la semilla, si no se echó antes. 

Labores culturales : 

Comprende el aporque y el deshierbe• 



Di el deshicrbe se aflojan las ralees de hierbas y pastos que ve 

creciendo en el terreno, generalmente se buce a mano, esta prác-

tica es sumamente necesoria e indispensnble, para que las hier - 

bes no se entrelazan con las raíces de las plantas en crecimien-

to, se realiza cuando el suelo está húmedo especialmente. 

El aporque necesaria labor , al igual que la anterior, se la ha-

ce a mano, se remueve la tierra, para luego amontonar alrededor 

de la planta en la base del tallo, para cubrir los frutos que 

crecen al nivel dellsuelovren Oros casos para prevenir rue se 

caiga la planta por su peso. 

Cosecha : 

Se la efectua desunes de que la planta da'su fruto, se 

remueve la tierra con cuidado p-ara evitar el maltrato de los fru 

tos que se encuentran bajo lo tierra, esta trabajo se lo hace mo 

nualmente, correspondiente u los tubérculos. 

la cosecha varío de producto a producto, en cuanto a las 

habas, se arrancan los frutos de los tollos. 

En lo que corresponde o la cebada y la quinua, se la hace 

también manualmente utilizando hoces, trabajo bastante laborioso 

y de cuidado, con el fin de evitar que se desparramen los frutos 

de manera especial en la quinua. 

Con la cebada y la quinua, se realiza la trilla, en época 

secas y ventosas, se golpea con palos para separar el grano del 

tallo, luego pura quitar la cáscara se arroja el grano al aife. 



CUADRO 11 	CALENDARIO DM L•AS PRiCTTCYS •GRTCOL.tc POR CULTTVOR 

AÑO AGRTCOTA  

CULTIVOS JUL AG SFP ONT NOV DIC EN RED M\1? AB NAY JUN 

Tubérculos 

Quina 

Cebada grano 

Cebada berza 

Baba 

:V" 4t111 

1)14#41.011 

Woilee#~~ 

xx xxxx xxxx xxx xx 

xxxxxxx 

xxxxvxx-:•:xx 

xxxxxxx 

xxxxxxx 

Prepararlos de tierras 	=== 

Siembra 	 ### 

Cuidados culturales 

Cosecha 	 xxx 

Fuente : Proyecto Unasuyos - los '.0 de". 

Como se puedo apreciar en el Cuadro, los diferentes símbolos ini2 

dicen los meses en que se realizan las diferentes labores. 

Los tubérculos , comprenden la papa y oca ,,para estos la prepara 

ción del terreno se realiza en los meses de Julio y Agosto, lue-

go se siembra en los meses de Octubre y Noviembre, las labores 

culturales se h.,ce en los meses de Enero y Febrero, la cosecha 
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5.2 Distribución de la Producción : 

El destino que se le dit a la 

producción ;Agrícola por las diferentes unidades de producción a-

gropecuaria, componentes de la Comunidad,se encuentran detalla - 

dos en los Cuadros que N continuación se presentan : 

CUIDE° 15 
	

DESTINO DM LA PRODPCCTON DE PAPA 

DETALLE 
	

qq 

Consumo flSSr. 1.092.2 45.5 98 

Semilla 468.13 19.5 89 

Transformación 490.42 20.1 89 

Otros 62.4 I.6 18 

Ventas 285.3 12 18 

TOTAL 2.398.4 100.0 

Fuente : Elaboración propia. 

Como se puede apreciar en este Cuadro, la producción total de la 

papa es 2.398.4 qq , distribuidos de la siguiente manera : 

Al consumo familiar secbstinan 1.092.2 qq, las 98 unida-

des de producción, renresenlandola mayor proporción, en porcenta 

je equivale al 45.5 %, luego va paro la transformación 490.42 qq 

en porcentaj e significa el 20.4 %, destinando a este fin sólo 89 

unidades, para semilla reservan 468.13 qq, en porcentaje repre - 

santa el 19.5 % , también 89 unidades. 

86 • 



Destinan para lo venta 285.5 qq, sólo 18 unidades, lo que signi- 

fica el 12 %, por último a otros, esto se refiere a trueques o 

pagos por labores realizadas destinan 62.4 qq, igualmente 18 uni 

hades significando el 2.G %. 

CUADRO 10 	DESTINO in LA PRODUCCION DE OCA 

DETALLE U.E.A. 

Consumo fliar. 45 13 27 

Semilla 71 20 18 

Transformación 62 17 18 

Otros 36 10 18 

Ventas 143 40 27 

TOTAL 357 100 

Fuente : Elaboración propia. 

La producción de oca, a diferencia del anterior producto, se des 

tina en mayor proporción a la venta. Las 27 unidades producen en 

total 357 qq, de los cuales 113 qq destinan a la venta, esto acon 

tece con jodas las unidades, representando en porcentaje al 40 % 

reservan para semilla 71 qq sólo 18 unidades, representando al 

20 %, luego destinan a la transformación 62 qq, que significa el 

17 % , 18 unidades, para el consumo familiar está destinado 45 qq 

utilizan las 27 unidades en porcentaje representa el 13 % , al 

trueque destinan 36 qq, 18 unidades y representa al LO %. 
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CUADRO 17 DESTINO DM LA PRODUCCION 	CEBADA 

DETALLE 	 (in 	 . E. A. 

Consumoffliar. 	14.3 	21 	 36 

Consumo animal 	44.1 	65 	 45 

Semilla 	 5.4 	 8 	 27 

Transformación 	4.5 	 6 	 9 

Ventas 	 - 	 - 	 - 

58.5 	1100 

Fuente : Elaboración propio. 

La producción de cebada en mayor proporción está destinada al con 

sumo animal, a diferencia de los,anl.oriores productos, 

La producción total de las 45 unidades que cultivan este 

producto alcanza a BB.3 qq, encontrandos distribuido de la sigui 

ente Corma ; para la alimentación de las diferentes especies de 

ganado vacunos, ovinos, gallinas destinan 14.1 %, empleada por 

las 45 nnidades, con un porcentaje que alcanza al 65 	luego es 

tá destinado al consumo familiar 14.3 qq, significa el 21  %, cti 

'izado por 36 unidades, para la semilla reservan 5.4 1q 27 unida 

des, en porcentaje representa al H % y para la transformación es 

tá destinado 4.5 qq 	porsólo 9 unidades, alcanzando el 6 % del 

total. 

Cabe indicar que este producto no está destinado a la ven 

ta.  
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CUADRO 18 	DESTINO DE LA PR0DUCCTON DE BADA 

DETALLE 	 qq 	 U. E. A. 

Consumo fliar. 	122.2 	 32 	 71 

Semilla 	 9 	 ' 	 18 

Transformación 	11.5 	 3 	 27 

Otros 	 22.3 	 6 	 27 

Ventas 	 218.5 	 57 	 62 

TOTAL 	383.5 	100 

Riente : Elaboración propia. 

La producción total de baba es de 383.5 oq, producida por 71 uni 

dudes, este producto en mayor proporción se destina a la venta. 

En el consumo familiar se ulilizan 122.2 qq, significando 

el 32 Yo, en las 71 unidades, pára semilla está destinado 9 [le , 

emplean 18 unidades, representando al 2 %, destinado a la trans-

formación están 11.5 no, por 27 unidades, con el 3 %, á otros se 

destinan 22.3 qq, tnmbión por 27 unidades en porcentaje represen 

ta al 6 %, a la venta sed.stina 238.5 fin por 62 unidades que re-

presento al 57 % del total. 

Otro producto que se tiene es la quinua, la producción total al 

canea o 71.4 qq, en alta proporción se lacbstina al consumo faml 

liar, 36 unidades utilizan 58 qq , en porcentaje significa el 

81 %, reservan para semilla 4.4 qq sólo 9 unidades alcanza al 
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6 %, y a otros se ~ano 9 qq, también 9 unidades que representa 

al 13 % del total, no se efectúan ventas. 

Lo antes explicado se aprecia en el siguiente Cuadro : 

CUADRO 19 	DESTINO DE LA PINMC/0N DE DUINUA 

DETALLE•' 	 nq 	 % 	D.E.A. 

Consumo familiar 	58 	 81 	 n6 

Semilla 	 4.4 	 6 	 9 

Otros 	 9 	 13 	 9 

TOTAL 	71.4 	100 

Riente : Elaboración propio. 

Los Cuadros anteriormente presentados, no= pueden dar una idea 

cabal de la forma en que se distribuye la producción, además se, 

puede afirmar que existen dos productos principales como ; lo 

papa y la cebada, los cuales estila destinados en mayor propor-

ción al consumo familiar el primero y al consumo animal el el 

segundo caso, lo mismo sucede con ln quinna, por el contrario 

la oca y el haba que se los destina en un alto porcentaje a la 

venta principalmente. 

5.3 Superficie - Rendimiento - Producción : 

En lo concernien- 

te a este punto, se presento el nivel que alcanzan los di fe - 

rentes cultivos. 
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CUADRO 20 	SUPERFICIE RENDIMIENTO Y PRODUCCION 

POR CULTIVOS  

CULTIVO SUPERFICTE(IIAs) RENDIMIENTO PROD TM 

Papa /6.76 6.583 110.33 

Oca 2.85 5.758 16.41 

Cebada 3.21 978 3.14 

Haba 8.65 4.248 17.63 

Quinua 2.14 1.533 3.28 

Otros 1.07 

Fuente : Elaboración propia. 

Este Cuadro noá muestra la superficie, la producción y los rend 

dimientos que alcanzan cada uno de los productos indicados, los 

datos son él resultado obtenido por la encuesta. 

Este documento no trata de sugerir en ningún caso cuales 

deberían ser los rendimientos óptimos que deberían alcanzarse, 

sino presenta los resultados obtenidos ,tal y cual son. 
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El atraso tecnológico en el altiplano, tiene muy entre - 

cha relación con el estado autogenerado y exteriormente inducido 

del subdesarrollo boliviano", continua señalando, n... el atraso 

tecnológico en el agro boliviano no es un "estado natural", sino 

ha sido intencional y resulta de la opción de los latifundis 

por las técnicas intensivas en mano de obra. El pasado - co- 

lonial y republicano - ba condicionado la actual situación de de 

pendencic en que se encuentra el cxmpesino.•(9) 

Incluso a esto se suma , la poca o casi ninguna importan-

cia, que le dieron los gobiernos que fueron pasando, a la agri-

cultura campesina, la que se encuentra en manos de muchas perso-

quienes representan a la gran mayoría de este país, los cua- 

les poseen reducidos recursos. 
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5.4 Tecnología utilizada en la producción agrícola : 

La tecnolo - 

gía empleada por las unidades de producción, Sorman parte impor-

tante en la producción, de estas. 

Como se pudo observar, en la Comunidad continua vigente 

el atraso tecnológico, característica propia de los minifundios 

de las zonas aledañas al Lago Titicaca. 

Tomando las palabras vertidas por Miguel de Urioste acer-

ca de este atraso, señala ',....muchos estudiosos consideran que 

la insuficiencia tecnológica es 

de la agricultura tradicional ; 

considerar cuales son lasca/sus 

encía o atraso tecnológico. 

el principal freno al desarrollo 

sin embargo, pocos se detienen a 

que han originado esta insufici- 



En la zona de estudio, inclusive en gran parte del Altiplano Nor 

te se puede evidenciar, oue existe un gran atraso tecnológico, 

ya que los instrúmentos de trabajo, los métodos y las prácticas 

que realizan, datan de muchos años atras, que fueron adoptando 

de generación en generación, lo que implica un mayor desgaste de 

energía humana, dando como resultado los bajos rendimientos en 

la producción. 

Los instrumentos de trabajo están compuestos por palas, 

picos, azadones, etc, poseyendo estos la generalidad de las uni-

dades. 

las yuntas de bueyes solamente poseen 89 unidades, de las 

107, lo que enporcentaje sigbifica el 83 %, los 18 restantes no 

tienen yuntas, representando al 17 %. 

5.5 Tecnología incorporada en la producción agrícola : 

El resulta 

do obtenido por la encuesta, muestra la siguiente néorporación: 

d) Fertilizantes : 

El producto que se encuentra más difundido os 

el uso de fertilizantes en la papa, ya que de los 98 unidades que 

cultivan este, 45 son los que utilizan este compuesto químico, 

en porcentaje es el 46 %, que viene a ser menos de la mitad, si 

se Una en cuenta al total de utlidades,combinando también este 

c ompuesto , varias de estas unidades con el guano o estiércol 

correspondiente a las ovejas. 
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Las restantes 53 unidades sólo utilizan guano, quienes represen-

tan al 54 %, no teniendo la posibilidad de acceder al uso de Ter 

tilizantes. 

b) Semilla : 

Todos utilizan sus propias semillas, las que fueron 

guardadas de la cosecha anterior, nadie emplea semillas mejora 

das, con esta semilla nativa no pueden lograr mejoras en la pro-

ducción. 

Como se puede ver, existe limitaciones para acceder al uso de lec 

nología moderna, sólo unos cuantos alcanzan a usar fertilizantes 

siendo este el ánico elemento fincorporado a la producción, en un 

sólo cultivo como etl liipapa, los demás productos como ser ; la 

oca, cebada, haba, quinun,e1c. solamente se abona can el guano 

de oveja, pero en mínimos cantidades, aunque la mayoría de las n 

nidales no acostumbran fertilizar con abono químico ni orgánico. 

La utilización del guano o estiércol es generalizado, es-

pecialmente por aquellas unidades que tienen ganado ovino, Los 

que no poseen estos animales, se ven obligados a comprar este e-

lemento. 

Generalmente todas las unidades pueden acceder a su uso 

por el bajo costo que les representa, en comparación al fertili-

zante químico, ellos indican que este abono es necesario, siendo 

su finalidad, la de incorporar nuevos outrientes a la tierra can 

sada, y mejorar de alguna forma el producto a obtener. 
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La no incorporación de la tecnologia moderno, por parte de estas 

unidades, se debe principalmente a su estado de impotencia, tren 

te a la incapacidad de generar los recursos o capital monetario 

necesarios , Para alcanzar este logro, ya que ni los ingresos que 

obtienen por las ventas de sus productos les es suficiente para 

cambiar la situación de atraso tecnológico en el une se encuen - 

tren y obtener los beneficios de esta tecnología. 

Los componentes, de  estos unidades de producción agropecuaria , 

desde que recibieron las tierras y pasaron a ser propietarios ab 

solutos en 1971, no tuvieron cambios significativos en su forma 

de producción, más se bien se puede decir que se mantienen esta-

cionarios, si continuan en esta situación se verán cada vez más 

perjudicados en cuanto a la posibilidad de mejorar, ya que en la 

medida que se vayan redúciendo las superficies de terrenos, por 

la sucesión borediLaria con el transcurrir de los años, de igual 

manera irán disminuyendo sus ingresos, etc. tornandose cada vez 

y con mayor fuerza, incontenible esta situación, valga la redun-

dancia. 

95 



5.6 Tiempo de mano de obra empleada en la .te ividad agríenla : 

No 

sólo son tres meses los destinados al trabajo en la producción, 

ya que los restantes meses del año, nueve en total, daría a en - 

tender, que no tienen nada que hacer, ded cundas° libremente a 

otras actividades, más bien por el contrario, no sucede así. 

Despues de cosechar los productos, en forma especial : la 

papa, oca y habas, proceden a su transformación, en los respecti 

vos productos finales como ; la papa en chuño y tonta, la oca en 

q'aya, las habas secas, y en algunos casos tiene que esperar el 

secado de la cebada, para obtener en grano , de igual forma o 

turre con la quinua, es un trabajo en el cual no se puede deter-

minar el tiempo exactamente, pepo se puede estimar que por lo me 

nos dedican la mitad del año, en estos actividades adicionales 

a la producción agrícola. 
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5.7  Producción Ganadera : 

Se pudo observar nue la actividad ganadera 

en la Comunidad, se encuentra restringida debido principalmente, 

a las reducidas superficies de terrenos que poseen las unidades. 

La ganadería, es una actividad complementabia u la agricel 

tura, poseen pocos ejemplares de coda especie, estos animales se 

constituyen en una forma directa de ahorro, además de ser una fu 

ente segura de ingresos, cuando la producción agrícola no es hue 

na, debido a ciertos prob lemas que se presentan, por ejemplo : 

climatológicos, etc. lo que signi rica una baja considerable res-

pecto al producto que se esperaba obtener. 

Es entonces, cuando estos animales son puestos a la venta 

obteniendosé ingresos monetarios, que servirán de algún modo pa-

ra palear la aflictiva situación por la que se atravieza, estos 

ingresos serón destinados para adquirir los productos indispensa 

bles q ue satisfagan las necesidades de los miembros de la familia 

con el resto adquirirán los elementos neces“rios para lo producZ 

ción agrícola. 

5-7.1 Existencia Ganadera : 

   

Por los datos obtenidos e través de la 

encuesta, se puede indicar que existe una diferencia grande en 

cuanto al ganado que se poseía a comienzo del año y el que se 

posee cerca al medio año. 

Estos datos se present“n en los siguientes Cuadros : 
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Comparando ambos Cuadros, se aprecia nue a comienzos de año las 

unidades de producción poseían una mayor cantidad de animales de 

las diferentes especies, pero paulatinamente al transcurrir los me 

ses va reduciendo por diversas razones : las ventas que se produ-

jeron, las muertes por enfermedad o muertes naturales, animales 

que fueron faeneados para el consumo familiar o para determinadas 

fiestas, además de los animales que se destinaron al cambio. 

Disminuyendo de esta manera el ganado y las aves de 2.381 

a 1.891 animales, con las consiguientes cifras y porcentajes para 

cada especie. 

Cabe hacer notar, en el ganado bovino, en lo que correspon 

de a las vacas, no hubo cambio alguno en todos estos meses, perora 

neciendo la misma cantidad de animales, si se los compara con el 

resto de los demás animales se vé una apreciable reducción en cual 

to al nítmero de animales que poseían y que poseen actualmente. 

CUADRO 23 ANIMALES PROMEDIO EN LAS UNIDADES 1)I PRODUCCION 

DETALLE 	N° UPA 	N° ANIM. 	ANIM. PROM. 

Bovinos 	 80 	 259 	 3 

Ovinos 	 89 	 731 	 8 

Porcinos 	 71 	 365 	 5 

Gallinas (os) 	80 	 535 	 7 

Fuente 	Elaboración propia. 
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Como muestra el Cuadro, Iod animales promedio que poseen las unid 

dudes de producción, están distribuidas do la siguiente manera : 

El ganado que en mayor amero existe en la Comunidad es el 

ovino , con 731 animales, siendo el promedio por unidad gnimales. 

11 ganado bovino constituido por 259 animales, siendo el 

promedio de 3 animales por unidad, poseen una vaca, un toro, un 

buey, a veces dos vacas o un toro, puede ser que no ciIsta ningón 

buey o sólo tengan un toro, pero son infaltables las vacas. 

El ganado porcino se encuentra constituido por 366 animales 

el promedio es de 5 animales por unidad. 

Las aves son 535 en total, siendo el promedio de 7 aves por 

unidad. 

En toda la Comunidad, no existen unidades de producción sin 

animales, todas las unidades poseen algón ganado de cualquier esEe 

cie, aunque el número sea muy reducido. 

Todos estos animales son de suma importancia para las unidades de 

producción, ya que de una u otra fo:ma, les proporcionan ingresos 

seguros a dichas unidades ; tal el caso del ganado bovino, es 

sumamente importante especi.amente en lo que corresponde a la pro 

ducción agrícola, porque combinandolos entre sí facilitan algunas 

labores agrícolas. Unido a este, los demás ganados y aves, propor 

cionan productos para el consumo familiar y para las ventas, 
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5.7.3 Distribución de la Producción Ganadera 

La producción de la 

Actividad ganadera se destina de varias maneras ; al consumo fami 

liar, a la transformación, a otros.que van dirigidos al cambio 8 

a pagar por los trabajos realizados, y por otro lado a la venta. 

Lo indicado se presentan en los siguientes Cuadros : 

CUADRO 24 	DESTINO DE LA PRODUCCION DE LECHE 

DETA1LE 	 Ltrs. 	x 	U.E.A. 

Consumo fliar. 	8.917 	9.8 	71 

Transformación 	42.97e 	47.1 	80 

Otros 	 268 	0.3 	 9 

Ventas 	 38.966 	42.8 	62 

TOTAL 	 91.129 	100.0 

Fuente : Elaboración propia. 

La producción total de leche de Vaca es de 91.129 Ltrs.,obtenien 

lose de cada animal 3 litros, el destino que se dá a esta es el 

siguiente : pura la transformación , queso, se emplean 42.978 

ltrs. equivalente al 47.1 %, siendo el más alto porcentaje, luego 

se destina a ventas 38.966 ltrs., representando el 42.8 %, al con 

sumo familiar se destina sólo 8.917 ltrs. siendo un porcentaje 

mínimo con el 9.8 %, el restante 0.3 % va destinado a otros, que 

comprende el cambio con sólo 268 ltrs. 
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80 

9 

Transforma C i<511 

Ventas 

TOTAL 

1.252 	86 

196 	14 

1.431 	100 

Todas las unidades prefieren vender o transformar la producción 

antes que consumir, justifican esta situación indicando que si 

consumen en mayor proporción, disminuirían los ingresos que 

puedan alcanzar en un día, pese a que el litro de leche cuesta so 

lo 0.80 ctvs. en especial si ya tienen comprometida la venla, a- 

hora si transforman la leche , en quesos, obtendrán un mayor in-

greso, este producto sólo es constituido de vez en cuando por los 

niños ya que las personas mayores rara vez consumen, o no directa 

mente. 

CUADRO 25 	DESTINO DE LA 111000CW-0N DE LANA 

DETALLE 	 Lbs. 	 ó 	U.E.A. 

Fuente : Elaboración propia. 

lu producción total de lana de oveja es 1.451 lbs.donde la mayor 

proporción se la destina a la transformación, dirigiendosé princi 

palmente al consumo familiar, con la finalidad de elaborar sus 

propias vestimentas, a través de los hilados y el posterior teji 

do, siendo vendidos alguna vez, para lo cual se emplean 1.255 

lbs. significando el 86%, a la venta se destina sólo 196 lbs. en 

porcentaje corresponde el 14 %, efectuada por pocas unidades. 
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CUADRO 26 	DESTINO DE LA PRODOCCTON D' HUEVOS  

DETALLE 	 Unid. 	% 	U.E.A. 

Consumo familiar 	33.883 	57 	71 

Otros 	 5.350 	1 	27 

Ventas 	 20.152 	34 	n5 

TOTAL 	59.385 	100 

Fuente : Elaboración propia. 

La producción total de huevos de gallina alcanza a 59.385 unida-

des, encontrandose destinado en mayor proporción al consumo fami 

liar , 33.883 unidades con un porcentaje de 57 % ,poniendose a 

la venta 20.152 unidades en porcentaje representa el 34 %, a o-

tros van 5.350 unidades, siendo en porcentaje el 9 % 

Aunque no se tiene concretamente, los datos numéricos correspon-

dientes, también tonta parte importante de la producción ganade-

ra los excrementos de los animales ; por un lado el guano o esti 

&reo] de la oveja,,de mucha utilidad, que se la emplea como abo-

no en la agricultura, y par otro lado, la bosta de la vaca que 

es empleada por las unidades de producción, como combustible . 
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5.8 Infraestructura Ganadera : 

las construcciones que se ofectóan 

para criar el ganado, son realizados por los componentes de cada 

unidad de producción, están hechas de adobes y piedras, el tama-

ño de estos corrales varía de acuerdo al 'insiero de animales y de 

especies. 

Las construcciones son generalmente para los cerdos, ove-

jas y gallinas, efectuando otras nuevas para las crias. 

El ganado bovino no necesita de estas, sólo se los amarra 

cerca a las viviendas, p ara lo cual se utilizan estacas,pocos son 

los que protegen a estos a nimalcs en época de lluvias. 

5.9 Alimentación Adicional : 

Generalmente se la realiza con la ce 

bada berza y cebada en grano, ya que no existen pastizales natu-

rales en la Comunidad, en los ~OS cine fAlta este producto, se 

acude a comprar afrecho non el cual se alimenta a todo el ganado 

incluidas las aves, significando gastos adicionales pnpa cada u-

nidad, incrementandolos estos. 

5.10 Tecnología Impleddh en la Producción Ganadera : 

En cuanto a 

las prócticas ganaderas, en la Comunidad, emplean generalmente 

sus precarios conocimientos, el cual les impide alcanzar mejores 

niveles de producción. 

Al mismo tiempo, existe una falta total de conocimientos 
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fundamentalmente en lo que respecta a incorporar componentes lec 

nológicos modernos en la ganadería, como ser : el mejoramiento 

genético, selección del ganado, ordeño, alimento balanceado, etc. 

los cuales son necesarios para conservar, mejorar y reproducir a 

las diferentes especies existentes. 

El único cambio técnico significativo concierne a la sani 

dad animal, es decir técnicas usadas para prevenir o curar las 

emfermedades del ganado a través de vacunas, siendo - estas utili-

zadas por algunas unidades, para la rabia, brucelosis, fiebre af 

toda,etc. por un lado, por otro lado se practica la desparnsita-

ción externa, esta es la única oue se efectua con.  mayor frecuen-

cia por la generalidad de las unidades. 

El ganado existente en la Comunidad, en sis diferentes especies, 

son sumamente resistentes u la enfermedades, ya que son animales 

del lugar y adaptados a ese clima, además pueden soportar una ma 

la alimentación durante la época seca. 

Las unidades manejan su gan,do como un stock de capital, 

destinado sobre todo a cubrir gastos extraordinarios o imprevis-

tos, no constituyendo una fuente constante de ingresos. 

Pese a  la predisposición que estas unidades muestran, pura 

incorporar tecnología moderna, les es dificil por no dedir imposi 

ble adoptar esta, por la escaso generación de recursos monetarios 

que presentan, ya que un cambio tecnológico generalizado en estas 

condiciones, sería un proceso costoso dificilmenle asumible por 

estas uhidades de producción. 
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a) floras hombre por producto : 

la distribución e intensidad de la 

mano de obra por productos se muestra en el siguiente Cuodro; ca 

be señalar, que por lo reducido de la superficie utilizada por 

cada cultivo, sólo se puede hablar de horas, no :•.si de jornadas 

o días. 

En el cálculo se tomó la jornada de 8 horas, para elabo 
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CAPITULO 6 	INTENSIDAD EN EL USO DE LOS PECURsGS 

phinDUCTIVOS 

6.1 intensidad en el: Uso de la Mano de Obra Agrícola : 

En lo que 

corresponde a este punto, se describiró el comportamiento de la 

mano de obra empleada en las unidades de producción agropecuaria 

en los direrentes cultivos, ademáv se mostrará las horas de tra-

bajo que reouiere cada uno de los cultivos, en las diferentes ac 

tividades o prácticas realizadas en la producción agrícola. 

La mano de obra que aportan los componentes de las unidades de 

producción se distribuye entre las siguientes actividades ; siem 

bra, labores culturales y cosecha. 

lo que no se puede saber con certeza, es el momento en el 

que se requiere mayormente de la mano de obra conlralada, ya que 

estos participan en todas las actividades anteriormente señala 

das, junto a los componentes de cada unidad de producción. 



rar el presente Cuadro, en el cual se encuentran las diferentes 

actividadesagrícolas, para los diferentes productos : 

CUADRO 27 HORAS HOMBRE POR PRODUCTO EN LAS DIFERENTES 

ACTIVIDADES AGRICOLAS  

DORAS HOMBRE PROMEDIO EN 14 SIEMBRA 

uETALLE 

Horas empleadas 

PAPA 	OCA 	CENADA 

en la siembra .10 21 	 6 

Personas que trabj. 

en t. siembra 	 2 	 1 	 1 

Hrs./ Hombre siembra 	70 	21 	 6 

HABA 	QUINUA 	OTROS 	TOTAL 

19 4 3 

2 1 1 

38 4 3 142 
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HORAS HOMBRE PROMEDIO EN LABORES CULTURALES 

DETALLE 

Horas empleados 

PAPA OCA CEBADA 

en labores cult• 120 71 34 

Personas que trabj. 

en cuidados cult. 1 1 1 

Hrs./ Hombre lab. cult. 120 71 31 

BABA 	QUINUA 	0120S 	IOTAL 

80 	 32 	 2 

BO 	32 	2 	339 
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HORAS HOMBRE pnommnro mm LA COSECHA 

DETALLE 

floras empleadas 

PAPA OCA CEBADA 

- en la cosecha 37 22 6 

Personas que trabj. 

en la cosecha 2 1 1 

ling./ hombre cosecha 74 22 6 

DABA QUINUA OTROc TOTAL 

16 5 3 

2 1 1 

32 5 3 142 
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HORAS HOMBRE ~MEDIO EN LAq ACTIVIDADES AGRTCOLAS 

PAPA 	OCA 	CEBADA DETALLE 

Floras / Hombre 

Superficie cult. prom. 	0.17 0.10 	0.07 

en In siembra 	 70 	21 	 6 

Horas / Hombre 

en labores cult. 	 120 	71 	 34 

Horas / Hombre 

en la cosecha 	 74 	22 	 6 

TOTAL 	 264 	114 	 16 

HABA 	QUINUA 	OTROS 	TOTAL 

38 4 3 142 

80 32 2 339 

32 5 3 142 

TOTAL 150 11 8 623 

Sup. cult. p. 0.12 0:006 0.01 0.53 

Puente : Elaboraci6n propia. 	110 



El cultivo que representa el mayar esfuerzo productivo es la par 

pa, en la siembra las personas que realizan el trabajo son 2, 1  

quienes reauieren de 70 horas, para efectuar esta labor, tocándh 

le a cada persona 35 horas, esta abarca desde la roturación, pre 

imiracián del terreno, basta el plantado de la semilla. 

La actividad que requiere de más horas de trabajo, son 

las labores culturales, es realizada por una persona, necesitan.-

dose 120 horas, esta labor se encuentra repartida entre aparque, 

deshierbe, riego en algunos casos. 

En el caso de la cosecha se necesitan 74 horas, afecta n 

esta labor 2 personas, requiriendo cada uno 37 horas. 

Si hablamos de jornadas, se necesitarán 4.6 días en la co 

sacha, en la siembra 4.4 y en labores culturales 15 días. 

la oca, otro tubérculo, para la.slembra se necesitan 21 horas , 

abarca desde el roturado hasta la plantación de la semilla, se u 

Miza la mano de obra de una persona, equivaliendo a 2,6 días 

de trabajo. 

En cuanto a las labores culturales se necesitan, igual 

(ate el anterior producto, mós horas de trabajo en labores culta-

ralas, 71 horas realizada por una persona, e advalente a 8.9 jor 

nadas. 

En la cosecha se emplean 22 horas, efectua esta labor una 

persona, lo que equivaldría a 2.7 jornadas. 

En el caso de el haba, se emplean 19 horas, siendo necesario la 
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mann de obra de 2 trabajadores, con.lin total de 38 horas, equi-

valente a 2.4 jornadas. 

En labores culturales se emplean BO horas, con un trabaja 

dor, realizando el trabajo en 10 jornadas. 

Para la cosecha se emplea 2 trabajadores, requiere cada u 

no 16 horas, en total son 32 horas, equivalente a 2 jornadas. 

En la quinua se emplea 4 horas en la siembra, en labores cultura 

les se necesita 32 horas, equivalente a 4 jornadas, para la cose 

cha se emplea 5 horas, todas estas actividades la realiza una 

persona. 

Para el resto de los cultivos agrupados en otros, coMprendido por 

una diversidad, se necesita 3 horas en la siembra, 2 horus en la 

bores culturales, para la cosecha se emplea 3 horas, las que la 

efectua una persona, o trabajador. 

Si se interpreta las cifras totales obtenidas, se puede decir que 

se requieren 623 horas en la producción de todos los productos , 

lo que equivale a 77.9 jornadas o días de trabajo, lo que signi-

fica que casi tres meses del año, que gignifica el 25 %, se man-

tienen ocupados en la producción agrícola no son meses continuos 

o más bien no se sucede tino tras de otro los cultivos, sino es - 

tán repartidos entre los meses rue caOr cultivo pueda ser produ 

cido, o sea en su época apto para ser sembrado. 
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6.2.1Ptensidad en el. Uso de le Mano de Obra en la Ganadería : 

Para 

observar con mayor claridad, la intensión mía, era elaborar un 

Cuadro donde se pudiera apreci.'r, como se encuentra distribuida 

la mano de obra en le producción ganadera, pero esto fué imposi-

ble, ya que el ganado que se posee en cada unidad de producción 

es reducido nomocnpando mecho tiempo en el cuidado de este. 

Incluso no se puede hablar de jornadas íntegras dedicadas 

a cuidar a los animales. 

Se les brinda una atención constante, especialmente en lo 

referido a la alimentación, rctlaciendose esta a un lapso de 2 6' 

3 horas por día, en la que participan generalmente las mujeres y 

los niños, luego, en los momentos que necesitan ser vacunados y 

desparasitados, con la finalidod de prevenir y curar determina - 

das emfermedades como ; la rabia, brucelosis, fiebre aftosa, etc- 

Existen meses en los que estos animales necesitan de un mayor 

cuidado, tal el caso de la época de Lluvias, donde estas son abun 

dani es y por la excesiva humedad del suelo determinan nue los ani 

males sufran daños especialmente en las patas, razón por lo cual 

tienen que ser trasladados perm.neuremente de un lugar a otro, pa 

re evitar daños posteriores, sumandos° a esto, el nacimiento de 

crías que entre estos meses son muy frecuentes. 

Posteriormente, le sigue la época de invierno, donde los 

animales requieren también de cuidados por el fuerte frío impe - 

ran'e en el lugar, protegiéndolos de este, de las fuertes helada 
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y la nieve, frecuentes en estos meses. 

6.3 División del n'abajo Familiar en la Ganadería : 

Los datos obl 

tenidas por la encuesta arrojan los siguientes resultados, espe-

cialmente en lo concerniente al trabajo que se le asigna a la mu 

jer y al hombre en las actividades ganaderas, en las diferentes 

especies : 

Ganadería Bovina : 

ta mujer se encuentra encargada de : la pa 

rición, le alimentación, pastoreo si es que existen estos, y el 

ordeno 

El hombre está encargado de la vacunación, la curación de 

las emfermed“des externas, el apareamiento, matar al animal en 

algán caso, además del recojo de la bosta. 

De igual manera esta a su cargo lo comercialización de la 

carne y del ganado en pie. 

Ganadería Ovina : 

la mujer está encargada del mayor número de 

actividades : la parición, el apareamiento, el. Pastoreo si exis 

te pastizales, la alimentación, curación de emfermedades, el a-

rreo, la esquila, el 'ordeño, incluso la matanza de los animales, 

y la comercialización de la lana. 

El hombre está encargado de la vacunación, desparasita 
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ción extorna,comercialización de la carne, le comercilización 

del gan“do en pie, además del recojo del guano. 

Ganadería Porcina : 

Al igual que en el anterior ganado, la mu 

jer se encarga de la mayoría de las actividades : la parición , 

el apareamiento, le alimentación, curación de las emrermedades 

externas. 

El hombre se encarga de : vacunar, la matanza de los ani-

males si es necesario, comercialización de la carne, y la comer-

cialización del ganado en pie, el nne es más frecuente en el lu-

gar. 

Aves : 

De todas las actividades concernienl es a esta especie 

se encuentra encargada le mujer . 

Por la descripción realizada de las actividades que se efectuan 

en la ganadería, se puede indicar, que las tareas asignadas a la 

mujer son más livianas, que no denotan mucho esfuerzo de estas, 

además que el aporte mayor de trabajo ion corresponde. 

Otro aspecto para mencionar, es que el trabajo de tstas u-

nidades de producción en lo que respecta a esta actividad es ne-

tamente familiar, no se nedesita de mano de obra adicional. 
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CAPITULO 7 	COMPARADOR DEL USO DE LOS RECURSOS 

PRODUCTIVOS 

La descripción que se hizo en los Capitulos anteriores, especial 

mente de la zona de estudio, ayudará a efectuar la comparación 

entre los recursos productivos ; trabajo o mano de obra, tierra, 

capital, incluida la tecnología, con lo que se podrá apreciar 

claramente las limitaciones que se presentan en las pequeñas uni 

dades de producción agropecuaria, en lo que respecta a los roque 

rimientos y la falta de alguno de los recursos productivos antes 

mencionados. 

Además ge Puede señalar concretamente que la forma de po-

sesión y el dominio que estas pequeñas unidades tienen sobre los 

recursos o factores productiv os junto a la escasez que caracte-

riza los factores anteriormente señalados, pretenden demostrar 

la interdependencia de estos 'torsos y su responsabilidad conjun 

te en la generación de ingresos y de la calidad de vida de los 

componentes de las unidades de producción. 

Si analizamos cada factor de producción por separado se ve 

rá la interdependencia entre estos, dificultando la ruptura del 

círculo en el cual las unidades de producción se mueven. 

7.1 Recurso Tierra : 

Es un factor básico de la unidad de producción 

donde se realiza la actividad principal, agropecuaria. 

- El arca es muy pequeño o reducido, característica principal del 
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minifundio. 

- Debido a las limitaciones en cuanto a la 'capacidad , de liso de 

los suelos, el área ótil -se </a red uciendo paulatinamente. 

- Los suelos en su generalidad son de baja fertilidad, en algu-

nos casos la topografía accidentada del lugar dificulta la plan 

tación y facilita la erosión, coadyubando a esto la falta de ro 

tación de los cultivos. 

- Otro &pacto gravitante, es el dominio precario sobre la tia - 

rro. por parte de los componentes de las unidades de producción. 

7.2 Recurso Trabajo : 

- Se puede tteir que es suficiente la mano de obra empleada, pero 

en algunos casos se reludere de mano de obra adicional para de 

terminadas actividades, quedando en algunos meses ociosa, debi 

do a la reducida superficie cultivada, a la estacionalidad de 

la producción agrícola y 01 tipo de cultivos. 

- La mano de obra es puco calificada, debido a la falta de mejo-

res conocimientos sobre los aspectos tecnológicos.' 

- Mano de obra de baja productividad,. 

- Se podría añadir e esto la carencia nutricional, originada 

por los bajos ingresos, ocasionando con frecuencia problemas 

de salud que afectan su ánimo y resIstencin para el trabajo. 

7:3,,Recurso Capital : 

El nivel de capitalización de estos producto-

res está muy distante de los necesidades mínimas, presentandose 
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- Existe escasez de herramientas e instalaciones adecuadas. 

- la capacidad de ahorro es muy bajo o inexistente. 

- No utilizan cródita bancario, ni de ninguna otra índole, porque 

no pueden ofrecer garantías y satisfacer los requisitos para di 

tenerlo. 

- La capitalización en cultivos o en animales es inexistente en 

algunos casos muy reducido, disponen de pocos animales para e 

fectuar el trabajo, claro esta,algunas unidades de produccián 

y poros son los que Poseen animales adicionales, de todas las 

especies antes señaladas, poseyendo sólo una o dos especies co 

me medio de ahorro del cual puedan valerse en casos de emergen 

cía. 

- Por otro lado, están sujetos a la usura de los intermediarios 

o personas particulares que les financian para la adquisición 

de diversos elementos para realizar la producción agropecua - 

ria. 

7.* Recurso Tecnología : 

Es otro de los recersos import,mtes que 

está inmerso en la producción agropecuaria. 

- Existe un bajo nivel de capacitación tecnológica tanto en la 

actividad agrícola y ganadera. 

- Existe un bajo nivel de educación por no decir ninguno, en cuan 

to a la incorporación de elementos nuevos en la producción. 
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- Debido al aislamiento físico y cultural,de las áreas urbanas, 

y la forma en que viven, existe una gran cantidad de personas 

analfabetas. Incluso las que llegaron a alfabetizarse se que-

dan ahí sin poder avanzar por lo falta de oportunidades para 

continuar educandose. 

- Lo asistencia técnica ofrecida a estas unidades de producción 

es por lo común, esporádica o inadecuada a su Situación por el 

contenido por su forma y metodología empleada, ya que estos in 

dividualmente no tienen las condiciones necesarias para poner 

en práctica la tecnología ofrecida por algunas instituciones 

nue prestan servicios de asistencia trcnica por esta zona. 

- Por la escasez de recursos monetarios en que se encuentran su-

midos, les impide adquirir insumos modernos debido al elevado 

costo, y que se Van elevando en la medida en que son demanda-

dos en pequeñas proporciones. 

7.5 Interdependencia entre los Recursos Productivos : 

La interde- 

pendencia entre los recursos de producción es la generadora de 

diversos efectos acumulativos, los aue tienden a agravar la situa 

ción de desventaja de estas pequeñas unidades de producción, cre 

ando obstáculos para la superación de la situación estacionaria 

en la que se encuentran. 

Si analizamos la int erdepennencia , será acumulativo entre 

los rIcursos de producción y sus diferentes aspectos relativos a 

estos, presentandose de la siguiente ~era : 
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Se tiene una peoueña úrea agrícola, por lo general de baja Vertí 

lid,d, aplicando una tecnología tradicional , el resultado es u-

na producción de pequeño volumen. A este deducimos la parte para 

el consumo liminar, restando poco para la comercialización, cuyo 

valor alcanza apenas para la adquisición de productos necesarios 

para la unidad de producción, lo que consecuentemente origina u-

na bajísima o inexistente capacidad de ahorro y obviamente de co 

pitalización, agravada por la dificultad o imposibilidad de acce 

so al crédito. Al mismo tiempo esta falta de recursos repercuti-

rá en la baja utilización de insumos y equipamiento que pudiep 

ra aumentar lo producción y productividad. 

Además lo anteriormente señalado repercutirá en la alienen 

tación, en la que se presentará serias carencias nutricionales, 

originando una salud precria en lit unidad de producción, inflo - 

yendo negativamente en el trabajo. 

Por lo analizado se evidencia la concatenación entre los 

diferentes recursos de producción y la inviabilidad que se pro - 

senta en la unidad de producción para superar esta situación ais 

ladamente por encontrarse en desventa ja. 

Como consecuencia de la situación desfavorable en que se h,lla la 

unidad de producción, en relación con el uso y la combinación de 

los diferentes recursos de producción, el producto que se obtiene 

presenta Una serie de características, que se encuentran sinteti 

zadds de la siguiente forma 
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- El pequeño volumen de producción obtenido en cada unidad de 

producción, es debido a la pe,,ttenn área cultivada, a su vez, 

que tienen en posesión, ~endose el u so de lo tecnología ru-

dimentaria, por la no inclusión e Incprporación de insumos mo-

dernos y tecnología adecuada, por estos aspectos señalados, la 

producción siempre será reducida. 

- Cl volumen de comercialización e9 pequeño, compuesto sólo por 

algunos productos, ya que al consumo Re destina un mayor volu-

men. 

- Como la tecnología empleada es rudimentaria, no se emplean in,‘ 

sumos modernos, el suelo en general es de baja fertilidad y la 

mano de obra poco calificada, el resultado de esta combinación 

será siempre un producto de calidad inferior. 

- Existe predominancia de productos tradicionales, de forma to-

tal, donde la supervivencia y la seguridad de las unidades de 

producción están muy ligadas al resultado directo de su traba-

jo, dichos productos son preponderantemente aquellos que garan 

tizan su supervivencia. 

- Tienen dificultades de acceso al mercado por no disponer de los 

medios necesarios, tales como ; el transporte„ para trasladar 

su producción al mercado urbino, por un lado, por otro lado se 

encuentra la comercialización, por que no tienen la capacidad 

negociadora que le asegure in colocación del producto, por lo 

menos a precios compensatorios, al de producción, como congecu 

encia, por lo general so ven obligados a vender su producción 

a los intermediarios a precios muy bajos. 
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- Se encuentran imposibilitados de retener su producción, frenSe 

a la situación permenente de carencia de recursos monetarios 

en que se hallan en general agravada por compromisos que están 

obligados a contraer, los componentes de las unidades de produce 

ción, crecen de condiciones para retener su producción, valga 

la redundancia, a fin de aguardar precios mejores en el merca 

do, mayormente vendiendo en le ópoca de cosecha, cuando la oler 

ta es abundante, donde los precios son muy bajos, viendose en 

la necesidad de realizarlos por no contar con la infraestructu 

ra adecuada de almacenamiento, para conservar por un tiempo. 

La escasez del factor tierra y su dominio precario, es el respon 

sable origi bal por la deplorable situación en que se encuentran 

las pequeñas unidades de producción agropecuaria, sumándose a es 

ta la escasez del factor capital, para nuestro caso traducido en 

los recursos monetarios o efectivo, el que es un elemento limi-

tante para la transferencia y adopción de mejoras tecnológicas , 

reflejandose esta situación en la escasez de otro factor, el lec 

nológico, sin el cual no se puede promover el desarrollo agrope 

citarlo necesario para estas unidades,yo que el resultado de la 

situación en que se encuentran estos en relación con los produc-

tos obtenidos no podrá ser otra que un nivel de ingresos extrema 

demente bajos, característica fundamental de la mayoría de las 

unidades de producción agropecueria,1.10 que determina directamen 

te el atraso y la pobreza, que día a día se va ahondando, frente 

a la impotencia para resolver estos problemas por sí solos- 



CONCLUSIONES 

Por todos los aspectos duplicados detalladamente y los resultado; 

obtenidos por el trabajo de campo efectuado, a través de la anca 

esta, se llega a las siguientes conclusiones : 

- La superficie de tierra utilizuda se va feduciendo paulatina y 

constantemente, desde el año en que consolidan las tierras a 

su favor hasta la fecha, existe uno excesiva fragmentación de 

las tierras en la comunidad ,,principalmente debido al caracter 

Ilebéditario de estas,que ocurre de generación a generación. 

- Las unidades de producción agropecuaria, se encuentran ubicados 

en superficies de terreno, que tienen un mínimo de 0.15 has. 

hasta un máximo de 0.70 has., donde la mayor cantidad de uni-

dades posen. enbte 0.23 a 0.30 has, significando en porcentaje 

el 30.8 % y *a mlnoría correspondiente a 4 unidades posee en 

tre 0.63 a 0.70 has. significando el 3.7 % de la comunidad. 

- De las 41.90 has. el 82.7 % se encuentra con cultivos, sólo el 

17.23 % correspondiente a 7.22 has son tierras en descanso. 

- La folia de esta práctico, es la que gesta la producción, por-

que año tras año continunn culi ivendo en las mismos superficies 

antes sembradas, pero cabe preguntarse, si hacen descansar la 

tierra, donde siembran el próximo año? 

- Se puede determinar nue existe una escasez relativa de tierras 

las que determinan el minifundio o parvitundio característico 

de las zonas aledañas al lago Titicuca, lugar en el que se en 

cuentra la comunidad. 
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rrespondería 34,1us, lo que nos hace preguntar, esta suma de di-

ro alcanza para alimentar, vestir a la familia e invertir nueva-

mente en la producción? 

Este caso ejemplificado en esta unidad, se puede decir que es el 

más privilegiado, entre las 107 unidades, porque cuenta con to-

dos los elementos necesarios: posee una superficie de terreno 

con 0.70 has, cultiva los productos en superficies más grandes, 

posee todas las especies de animales, en cambio la mayoría de . 

las unidades no se encuentran en la misma situación, porque pose 

en menor superficie de tierras y s6lo.do= o tres especies de ani 

males, incluso los ingresos son reducidos, entonces en nue si - 

tuación quedan estas unidades en relación a las demás?, con es-

te ejemplo no se :oliere denotar que exi4ten diferencias abismales. 

- Por lo tonto de puede deñalor que existe escasez de otro fac - 

tor, capital traducido en recursos monetarios o efectivo. 

- Otro elemento que puede coadyuvar al mejoramiento de la pro - 

ducción es ol apoyo institucional, que llevo consigo, la asis-

tenááa técnica, que en el lugar es inexistente, lo mismo se 

puede decir del crédito, especialmente este Gltimo, por las co 

ndiciones en que desarrollan su actividad los ingresos gene-

rados son bajos, razón nor lo que no les puede servir de giran 

tía si quieren acceder al crédito. 

- Lo tecnología empleoda es rudimentario y tradicional, tonto el 

la actividad ganadera como en la agrícola , no tienen 14 posk 

bincha' dr incorporar los elementos modernos, por lo menos su-

Violentes. 
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- Para la producción agrícola emplean el guano generalmente, aur 

que otros no acceden a este por no tener los animales corresh 

pendientes. 

- En el ónice cultivo que utilizan fertilizantes es en la papa, 

no incorporando ningán otro componente, en cultivo alguno. 

- En la ganadería efectuan la vacunación en las diferentes espe-

cies y la desparasitación externa, los demás elementos que im 

1P1idan la introducción de tecnología moderna , tales como : 

inseminación artificial, alimentación balanceada, etc. son des 

conocidos en la conmnidad. 

- Sólo poseen el ganado como un stock de capital, el cual está 

destinado a cubrir gastos extraordinarios o imprevistos pero 

que no se constituyen en fuente constante de ingresos. 

- El destino de la producción ganadera se orienta en mayor pro 

porción a la venta, antes que alimentar a la familia, tal el 

caso de la leche. 

- En cuanto al trabajo que se efecto° en la producción agrícola 

y ganadera, se puede señalar claramente la diferenciación en 

el trabajo, ya une las toreas livianas es pana la mujer, en 

cambio el trabajo más duro es para el hombre, aunque algunas 

tareas son compartidas en la misma proporción. 

a Existe también un alto grado de analfabetismo en las personas 

mayores, el idioma empleado es el aymora . 

- Todo lo anieriormente señalado nos lleva a indicar, la exis 

tencia de una ausencia total de conocimientos que les lleve 

a cambiar de actitud, por no existir institución alguna que 
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que iris molÁve e introducir iaelbies en lodo el proceso de 

producción agropecuaria. 

- Por lo tanto el ctro factor escaso es el tecnológico, sin 

sin el cual no pueden esperar ; mejorar lo producción y pro-

ductividad. 

Pese aibcoer superficies de tierra reducidas, estas unidades 

do producción. es diversificada, en varios cultivos tradicio-

nales, de tal manera que les garantice el aprovisionamiento 

directo de los productos alimenticios basicamente; papa, ce-

bada, oca, quinua, etc, con le finalidad principalmente de 

satisfacer las necesidades familiares y el excedente orien-

tar al mercado. 

- Además se puede :adicar concretamente que el trabajo en lás 

unidades de superficie 

agrícolas manualmente, 

reducida, desrroilan las actividades 

las que tienen soperficie mediana el 

trabajo se combina maualmente y con la yunta de bueyes, en 

cambio en las un_dades de superricid de. Lienrn grande, se-

gún los datos de la encuesta, el trabajo ro realliza oxcluoi- 

vamenbe con la yunta de buey es. 
	 • 

- Por lo tan lo se puede evidenciar clarameni.que existe, aquí 

dscaseg de los recurres productivos ; hierro „reducidos super 

Vicies de terreno: capital, invertido en herramieUlaSi  afli-

Males, el elemew.o principal es lo falta de recursos moneta-

rios y el otro factor muy imnortanle es el tecnológico, que 

sea aceptable y adecuado a su situociOni inellUse al medio en 

el que se desenvuelven. 
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- Un aspecto también importante implícito en la producción, es 

la comercialización, porque los comerciantes rescatist as se 

apropian de los excedentes de estas unidades, mediante la ven 

ta de los productos adquiridos de estas unidades. 

- Por otro ludo se encuentran los fenómenos climatológicos, con 

tra los cuales no están pteparados ni prevenidos, en los cua 

les pueden perder todos sus cultivos, sin poder hacer frente 

a estas circunstancias. 

Por todos estos antecedentes, se justifica la afinación de atril 

so, en las cuales están inmersos esta•: pequeñas unidades de pro 

ducción, debido a las limitaciones éob.,la nue airaviezian, pese 

a estar asentados en un lágar donde se dán las condiciones pro 

picias para desarrollar la agricultura, por lo humedad de los 

suelos. 

Estas pequeñas unidades de producción agropecuaria que en su 

conjunto representan al. sector campesino, tienen una importan 

cía crucial para el desarrollo nacional, no sólo fiar la pobla-

ción ocupada en este sector practicante de la agricultura tra-

dicional que es el mayoritario de la población boliviana, sin( 

también porque Iodos en conjunto aportan con la mitad de la o-

ferta alimentaria del país. 

Continuara sobreviviendo en condiciones adversas, en 111A 

zón a que no han estado a su alcance los beneficios del desarro 

llo rural, motivo por el cnal se desenvuelven bajo caranterís4 

ticas tradicionales y predominantes de una economía de autocon 

sumo. 
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Dichas unidades, no estuvieron a In largo de la historia boliw 

viana involucrados permanentemente, en políticas de desarrollo 

propiciadas por los gobiernos de turno s  la inquietud •ete altos 

ha sido esporidica, tal el caso de le Reforma Agrario, medida 

que si bien en su momento fu& acertada, los resultados se los 

puede ver ahora, por no dotarles en su momento de los elemen-

tos necesarios para que desarrolle este sector. 

En el momento actual, por los aspectos anteriormente in 

dicados, se puede afirmar concretamente, que se encuentran co-

mo hace 37 años o en peores condiciones, lo que sd puede seña-

lar como un retroceso, que se va profundizando al transcurrir 

los años, codo vez más, ahondandose el prucemn de marginnliza-

ción, a medida que otra-regílín en dl mdsmo.sectOr agropecuario 

va prosperando. 



COMPROBAWON DE LA plInmsis 

El grado de comprobacion se puede indicar que es total, lo cual 

se puede verificar con los resultados obtenidos en la encuesta, 

el que ademas de responder a la hipótesis planteada, en la tesis 

dó un resultado cabal, por demás decirlo objetivo, concreto y ve 

rídico de lo que acontece, especialmente en la comunidad objeto 

de estudio, por que no ded irlo en el arca rural del altiplano, 

las limitaciones que se presenlan en entallo a la disponibilidad 

de los factores productivos, la incidencia de estos sobre las pe 

(luchas unidades de producción, 'ale por demZs decirlo frenan el de 

sarrollo de estas unidades practicantes de la agricultura tradici 

onal, pese s :t'e ,,clualmente en el campo de lo agricultura, en 

determinadas zows rurales se llevan a cabo experimentos con bue 

nos resultados, ponteadOlos en práctica posteriormente en coordi 

nación con los campesinos, pero este beneficio no alcanzó a los 

miembros de la comunidad Ajaria Grande, más por el contrario, con 

el pasar de los idos se pude apreciar un retroceso paulatino y 

considerable en su condiciones de vida y t, abajo, por la consigui 

ente escasez de la tierra, capital y tecnología, factores imane 

tantea para continuar con la producción agrícola y pecuaria, no 

tanto así se puede decir de la mano de obra que si bien no es a-

bundante, es suficiente en la comunidad. 

Incluso se puede mencionar, que este tema analizado, Pelle 

ja el grado muy alto de deterioro de los habitantes rurales, pre 

sentandose como causa fundamental de los flujos migratorios cam- 
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po - ciudad, lite han tras nao son mas considerables, con la f 

lidad de mejorar sus condiciones de vida. 

Maméis es necesario senalor que exisl 

dejaron ampliar el presente estudio, 

componentes de lo comunidad tuvieron 

finalidad de la investigación, a esto 

nue si bien con algunas personas fue 

dificil, debido a que en la comunidad 

ciendo miss dificil el trabajo. 

icron limitaciones, rue no 

las principales son : los 

desconfianza en cuanto o la 

se noade la comunicación, 

fluida, con o otras fue muy 

la mayoría habla aymara, ha 

Por nuestro lado, el principal liwitante fue el factor e-

conómico, el cual no dejó ampliar el trabajo, como hubiesemos que 

rido y obtener mayor información pbra ampliar esta investigación. 

Para postriores investigaciones se ¡inciten sugerir temas que 

estás referidos o varios aspectos, como por ejemplo: el flujo mi 

gratorio, aspectod referidos al campo de lo educación y la salud 

introducir cambios tecnológicos, la forma de vincularlos al sis-

tema de créditos, etc. todo con el objeto de presentar opciones 

para mejorar la comunidad en forma global e intenrarlos al desa-

rrollo rural, actualmente tan dificil en el altiplano boliviano. 
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RECOMEND%CiONES 

Concluido el presente trabajo se determina las siguientes reco 

mendaciones 

- Es necesario la apartara, hacia una nueva forma de orgárigh-lt 

eión, que si bien acarrea consigo una orientación hacia el 

porvenir, con el tiempo puede generar, opciones necesarias 

para desarrollar la actividad agropecuaria en la Comunidad 

Ajaría Grande. 

- Se puede plasmar las expectativas, de estas unidades de pro 

ducción, en nuevas formas de organización asociativas; como 

las cooperativas, en las cuales se puedan enunciar lineamien-

tos, con el objeto de encontrar elementos valiosos para enmar 

~los en acciones futuras. 

- El estudio detallado y generalizado de estas cooperativas po-

drían redundar en el aumento del potencial asociativo y orga-

nizativo del hombre del campo. Dicho estudio adquiere el caree 

ter de una necesiddd apremiante. 

- Estas cooperativas, pueden Lograr introducir mejoras en los 

servicios Financieros y la elevación en algón grado de la pro 

ducción rural, pero esta opción está condicionada 4 la decisi 

ón individual de cada componente de la comunidud, para que en 

el futuro no se presenten discrepancias , que bagan peligrar 

la conformación de estas formas asociativas de producción. 
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- posible materializar esto opción si Jis institucione9 co 

rrespondientes, prestan el apoyo decidido, para, emprender di 

cho plunteamsento. 

- lambilffl se hoce necesario que otras personas ihteresadas en 

este problema, continnen con esta Investigación para mejorar 

lo situación de las unidades de producción y beneficiarlos, 

que se logre determinar por ejemplo; edie a cierta cantidad de 

tierra se necesita del erminada canlidad de mano de obra y 

de capital, con la finalidad du que exista una adecuada y e-

ficiente ~hin ción de dichos factores productivos. 
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ANEXO 1 	 CUESTIONARIO PE LA ENCUEsTA 

Datos generales de la Unidad de Producción tgropecuarin 

1) Ubicación. 

2) Tamaño de la unidadv superficie. 

3) Número de parcelas que tiene la unidad. 

4) Condición jurídica. 

5) Tenencia de la tierra. 

Estructura familiar. 

1) Nombre del productor. 

2) Número de personas que componen la familia 

3) Actividades a las que se dedican. 

4) Nivel de educación. 

5) Idioma que se habla. 

ti) Sexo y edad de los componentes.-

Estructura productiva 

1) Como se encuentra dividida la superficie 7 

Cultivos 'emporales 	 Cultivos asociados 

Pastos naturales 	 Tierras en barbecho 

Tierras en descanso 	 Tierras incultivables 

2) Cual es la producción de los cultivos? 

3) Cual es la superficie de los productos sembrados? 

4) Como está distribuida la producción agrícola? 

Consumo familiar 	Consumo animal 

Semilla 	 Iransformación 

Trueque - cambio 	Venta. 



5) Cuanto obtiene por las ventas? 

Existencia ganadera. 

1) Que clase de ganado posee? 

2) Cuantas cabezos por ganado y aves? 

3) Se los destina ul consumo - venta - tramas? 

4) Como está destribuida lp producción? 

Leche de Yuca. 	 Huevos. 

Luna de oveja. 

Se des una en que proporción al : 

Consumo familiar -Trueque- Ventas 

i) Cuanto obtiene por la venta de los animales? 

7) Cuanto gasto en 10 alimentación dr]. ganado? 

Mano de obra empleada en la producción agropecuaria. 

1) Utiliza excluSivamente mano do obra familiar? 

2) Cuantas personas contrata o le cooperan en el arlo? 

S) Cuantos jornales emplea en las diferentes actividades agríco-

las? 

Tecnología empleada en la producción agropecuaria. 

1) Instrumentos que utiliza en la producción.agrícola? 

2) Morí en tecnología mejorada? 

Semillas mejoradas 	Fertilizantes - Pesticidas 

Maquinaria agrícola moderna. 

Tecnología empleada en la pei,ueba ganadería. 

1) La alimentación es balanceada para el ganado? 

2) Cuales son los componen' es tecnológicos empleados en la gana-

dería? 

2 



Vacunas. 	Toseminación 1.rtificial. Darlos. 

Mejoramiento de raza. 

3) Cuanto gasta por este concepto? 

Comercialización. 

1) Donde vende los productos agropecuarios? 

2) A quién vende con mayor frecuencia? 

3) Cual es el precio de los productos ? 

Otros aspectos. 

1) Tiene otro lugar de ocupación? 

2) Recibió asistencia técnica - en agricultura o ganadería? 

3) Acudió° alguna institución de erédito'o persona? 

4) que finalidad tuvo el mismo? 

Siembra 	Compra de animales 	Mejoras en la unidad 

5) Que nwnla de dinero recibió? 

6) Que garantía está dispuesto a ofrecer? 

7) Tiene interés en mejor su situación? 

8) Quiere introducir mejoras en cuanto a la producción agro pe - 

cuaria? 

9) Que le buce falta para mejorar la producción agrícola y ma-

dera? 

104 llene la infraestructura adecuada en cuanto a la educacifin-

en el aspecto-41vienda y lo salud? 
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Delimitación del Tema .- El presente estudio ee efectuó el año 

1990, abarcó los meses de Abril a Junio, el área elegido corres-

ponde a la Provincia Omasuyos, Cantón Santiago de Huata - Comuni 

dad Ajarla Grande. 

Con esta investigación pretendemos situarnos dentro de un 

contexto microregional, que refleja claramente, lo que sucede en 

la actualidad, en una zona específica de la región del Alfiplano. 

Alcance del Estudio.- Co este documento tenemos un conocimiento 

concreto y real de lo que acontece en esta Comunidad y otras co-

munidades similares , ubicadas en el área circundante al Lago , 

se presenta la excesiva parcelación, el alto crecimiento demográ-

fico, que con el tiempo a los campesinos les dejará sin tierras, 

en cuanto que los recursos productivos son escasos. 

Por otro lado, esta investigación será un punto de parti-

da paro que las instituciones y organismos especializados, en el 

sector, tomen como suyos estos problemas, que atañe no sólo a los 

involucrados en la situación, con ln finalidad de implementar po 

Micas de desarrollo integrales, que mejoren la condición de a-

traso de las pequeñas unidades de producción. 

Objetivos y Metas.- En función a los objetivos planteados, ante-

riormente, la meta que persigue esta investigación es ; el de co 

nocer la dinámica de la comunidad de estudio y la 	formaren que 

se maneja esta, e-Tecialmente en cuanto a la interdependencia de 

los recursos productivos, en los cuales se puede apreciar clara-

mente las limitaciones que presenta la comunidad, en todas las u 

1 
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nidades que la componen, como reflejo de tal situación, se ve los 

escasos r-cursos monetarios que logran, el que se irá profundi - 

zando cada vez mas. 

Por ésta rozón, las alternativas de crecimiento, estarían 

orientadas de la siguiente manera : 

Es necesario solucionar los problemas de manera conjunta 

entre todos los miembros de la comunidad, mediante créditos, ex-

tensión agrícola, persuadirlos y demostrarles que es necesario 

producir más con el empleo de tecnología diferente a la practica 

da, lo que llevará consigo al incremento de sus ingresos, ya que 

en la actualidad es imposible: hablar de economías de escala, con 

los recursos que producen, ya que estas unidades se mueven por 

su propia racionalidadsin estar dispuestos a correr riesgos. 

Se necesita dinamizar a estas economías a partir de lo que se tl. 

ne, es indispensable pensar en estas economías; internas, con di 

mensiones modestas, sin desdeñar las ventas al elterior, debido 

a que ellos poseen un rol estratégico por la carencia de bienes 

de capital, por lo que no se puede pensar en redimensionar la 

producción y llevarlo a gran escala. 

Para lograr lograr la producción en gran escala es necesa 

rio transformar los sistemas tradicionales de cullivos y produc-

ción, introduciendo el componente comercial, será necesario au-

mentar la productividad de los procesos productivos existentes 

mediante la adopción de tecnologías apropiados. Esta incluye rie 

go en pequeño escala, mejoras de cultivos y la mecanización de 



del procesamiento de productos agropecuarios en pequeña escala. 

Mientras no se pueda lograr un apoyo efedti vo a las acti-

vidades de subsistencia desarrollada por las unidades campesinas 

mediante el uso exclusivo de recursos y conocimientos locales, 

estos no permitirán modificar significativamente las condiciones 

de esas economías, determinadas en gran medida, par políticas es 

totales y fuerzas del mercado externas a la comunidad local. 

Es imprescindible remover las limitaciones históricos que 

ha tenido la agricultura campesina resultante de la baja inversi 

ón estatal en estas y el acceso restringido que tuvo el campesi-

nado a los bienes públicos relevantes. 

las pequeñas unidades de producción agropecuaria pueden 

beneficiarse de todas las ventajas de una economía de escala, u-

tilizando los principios de las organizaciones cooperativas, bi-

4n sólidas, apoyandose en sus sindicatos para  obtener en el mer-

cado las mismas condiciones que muestran los grandes productores 

y comerciantes,. tanto para los precios y créditos al sector. 

Sin esa opción, será muy dificil quererlos llevar a la 

producción de gran escalo, ya que esta economía campesina pese a 

estar inmersas en el sistema capitalista, su forma de producción 

es bastante diferenciada de las grandes empresas. 



4 

ESTCDIO DO MERCADO Y DETERMINACTON DE VRNTJAS COMPARATIVAS 

La realización de un estudio de mercado, que puede se r interno 

o externo para la quinuu, estaría en función de resolver muchos 

otros problemas en los campos; técnico, poblacdonal, infraestruc 

toral, etc., los que actualmente limitan las posibilidades de in 

crementar la producción. 

Empero el escollo fundamental para plantear algunas tareas 

en el campo de las ideas de proyectos económicos, está en la na4 

turaleza misma misma de esta comunidad, cuyo comportamiento no se 

rige por el rrincipio económico en su integridad, sino incluye u 

na racionalidad campesina dificil de superar, como se explicó a 

lo largo de la verificación de la hipótesis. 

Ventajas Comparativas en la Comunidad Ajarla Grande. - 

liste principio de las ventajas comparativas, se puede aplicar a 

todas los formas de especialización o división territorial del 

trabajo e intercambio ya sea entre personas, empr sas o naciones. 

Esta especialización en la producción o la división del t 

trabajo, se dá en los diferentes niveles del sistema económico : 

por ejemplo, las personas individuales se especializan en diferen 

tes ocupaciones, las empr sas se especializan en ciertos produc-

tos, de igual manera sucede con las r•giones económicas y los 

pulses, donde una condición principal Indica: 

11 En unas condiciones técnicas dadas, el producto incremen 

tacto obtenible de la especialización, se maximizará, si en cada 



país o región, se especializa en la producción de aquellos biene 

y servicios en nue se tenga una ventaja comparativa máximo es de 

cir donde su coste comparativo de producción sea mínimo." 

Por otro lado, los costos de oportunidad implícitos en es-

ta teoría señala ; acerca de los precios relativos de los di Cern 

tes bienes, que estos: se determinan por los costos di rerencio4 

les, costos que no están referidos, a las cantidades de ti abajo 

requeridos para producir nn bien, más bien se refieren a la pro-

ducción alternativa a que se ha de renunciar para permitir la 

producción del bien en cuetión, donüe lo QUO determina el costo 

de oportunidad del bien producido, es el de más alto valor, mo-

tivo por el cual, se renunctiará a la producción de otros bienes. 

Paro el caso de la Comunidad Ajoria Grande, la apliencIón 

de este principio no puede ser total, ya que se tropieza con de-

terminadas restricciones, pese a esto situacion, se puede indi-

car ; en las zonas aledañas al Lago lilicaca, el potencial de 

productos obtenidos son 	La papo, haba, guinua, etc., entre es- 

tos productos, los ene pueden mogtrat ventajas egmparatioras para 

la microregión de sindio, son prineipalmunte, la papa y lo quinun 

Entre estos se puede optar po lo quinua, por ser un prodne 

tu muy resistente al frio y las hel:dos, ya que sopor"a sin ninpó 

gón problema la condiciones climaiolóvica,: adversas: bajas temPo 

roturas y precipitaciones pluviales . 

Con la papa no ocurre lo mismo, es un cultivo poco resis - 

tente a las si naciones antes memionadas, en caso de ser ataca-

da por la helado, se pierde la ex-aducción, significando una fuer 



te pérdida en los posibles ineresos de las unidades. 

Re pue.e plantear una aliernoliva en base a este producto 

en un corto plazo, de le siguiente m¿nern : 

- Generalizar el cultivo de la quinina en todas las unidades de 

producción y ampliar las tierras de cuilivo , claro está si dejar 

de ideo los demás pulLivos. 

- La principal rayón ,por esta preferencia radica en los costos 

de producción, ya que es menor, comparado otil otro producto, co- 

mo se apreciará en los Cuadros 1 y 2 . De esto minera se tiene ; 

Si se emplea la tecnología mejorada, los Ingresos que se pueden 

obtener, para la rapa y quinua son los siguientes; 

- En el CO-0 de la papa se invertirá $.3f6 Bs., el rendimiento 

que se logr.lría en una hect:are° será 250 qq, lo que significa 

que - el costo4or coda quintal es de 13 Bs., vendiendo a 35 Bs. 

el quintal Se obtiene 8.750 Os. logrando un.. utilidad de 

5.424 Bs. ,ar heclórea. 

- Para el caso de la quinua se Invertiría 1.141 Bs. olconz,nd0 

tul r ndlmiento de 32 qq por bectamo, resultando el costo por 

qq a 35 Be., el precio que se vende en las ferias es de 75 ns. 

por las ventas se obtiene 2.40n Bs.,  la utilidad alcanzo a 

1.252. 

La preferencia o la elección por un producto antes que el otro , 

viene a ser muy notoria, por la situación antes señalada. 

Otro motivo, es que las onidaues de producción no estarían en 

condiciones de erogar sumas elevw:w1 de dinero, por la carencia 



CUADRO 1 	 cosTlis nto. PU0DUCCT0N POR INCTARMA 

Orport amen' o : LA PAZ 

Cultivo 	: Quinto •Pecno1ng10 	lejorado 

(Po 	gum ) 

ESTOUCIMIA DE COSTO VARIADLE 	MUDAD MUDAD COSTO POR COSIO 	' 
MUDAD 101AL 

1. no DE LIDRA 

1.1 OREPARMIM DEL KWH 
Arada 
Rastrada 

Jornales 
Jornales 

O 
•4 

4.00 
4.00 

32.00 
11.00 

1.2 sima 
Yuntero Jornales 6 4.00 24.00 
Senillern y aplicación 	lertiliz. Jornales 7 4.00 20.00 

1.3 LADRES CULTURALES 
Aplicación pesticidas Jornal 1 4.00 4.00 

COSIEll 
Siena Jornales 1.09 24.00 
Trilla y Venteado Jornales 4.00 12.00 
Traslado 	(acopio 	lineal Jornales 4.00 20.00 

2. JIMIOS 
Semilla 
Abono orgánico 
Insecticidas 
Envase 

Eilogranos 
Canionadas 
Litrns 
Pulsas 

7 
2 
2 

20 

1.00 
70.00 
15.00 
0.50 

7.00 
40.00 
10.00 
10.00 

3. IMMBOARIA VIO CURIAS 

3.1 CURTAS 
nrada Yuntas o 4.00 32.00 
Rastrada Yuntas A 4.00 16.00 
Siembra Yuntas 6 4.00 24.00 

TOTAL COSTOS  VARIADLES 317.10 

11.1sa de crunbio 	: 	1 	;kis. 	= 	3.60 Bs . 	 MACA 
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CUADRO 2 	 CoZ9D5 n rRorTccIoN POR IIECTARRA 

Deporlamento : LA PAZ 

Culli aro Popo 	 Uenol oiría : Mejorado 

• (mo itoo.) 

1. MARO DE OBRA 

1.1 PREPARAC1OO DEL TERRENO 
Arada Jornales 3.00 	17.00 
Rastrada Jornales 3.00 	 12.00 

1.2 SIEURRA 
Surcada Jornales 3 3.00 	 9.00 
Semillero v aplicación 	fertiliz. Jornales 7 3.00 	71.00 

1.3 LAMES CULTURALES 
Deshierbe canoa' Jornales 3.00 	10.00 
Aporque Jornales 17 3.00 	36.00 
Riego Jornales 10 3.00 	30.00 
Aplicación 	lertiliranles Jornales 3.00 	24.00 
Aplicación pesticidas Jornales 5 3.00 	 15.00 

1.4 COSECHA 
Manual 	Icaval Jornales 30 3.00 	90.00 
Selección Jornales 3.00 	 12.00 
Traslado !acopio tinca) Jornales 4 3.00 	 12.00 

2. 	INSUIMS 
Sevilla Ouintales 25 12.00 	300.00 
Abono orgánico Ouintales. 700 0.25: 	50.00 
Abono 	inorgánico Bolsas 50 Kg. 6 14.00 	94.00 
Insecticidas Kilogramos 11.00 	34.00 
Fungicidas Worms 12.00 	 40.00 
Otros (bolsas de ',de) Polsas 50 1.00 	 50.00 

3. NADUIMIRIA Y/U YUNTAS 

3.1 TRACTOR 

3.2 YU1HAS 
Arada Yuntas 5.00 	70.00 
Rastrada Yuntas 4 5.00 	 70.00 
Siembra Yuntas 3 5.00 	 15.00 

TOTAL COSTOS VARIABLES 924.00 

Toso dr• cambio 	1 40S. = 3. SO DA. 	 MACA 

ESTRUCTURA DE COSTO VARIABLE UNIDAD CANTIDAD COSTO POR 
UNIDAD 

COSTO 
TOTAL 



de recursos monetorins, de•.sde este punto de vista la elección se 

jus'ifico. 

Puede ser Faelible esto planteamiento, en tonto y en cuanto se 

implementen las organxvociones de producción cooperoljvos, sólo 

de esto manera podrían gozar de los beneficios todos las unidades 

de producción, no solomente 0114S cuantos, 	nue la diferencia 

de tierras existentes, de uno a otra unidad, es muy atlude, impo 

sibililondo poner en próclica esto ollero:11.1v° en una sola 'ni - 

dad de producción. 

Por lo imito , refiriéndonos a los cotios de producción, reflejo 

dos por los cuadros, se puede apreciar• claramente, que la quinos 

tiene mayor ventain comPorativa relallva para nuesírn caso, así 

con el transcurso de 109 abos, se podr:, olcauvar 1-1 er do de es 

pecializdelón, en lo producción de quilma, 	 t"! puede 

Ilegor a obtener una variedad especial para la comunidod, con la 

posibilidad de incrementar la producción de manera considerable, 

con lo Finalidad de ampliar el mercado de exporiación, lo que in 

fluir 10 de moliera notable en lag unid.idet de producción, a en 

voz se incrementarán los inexesos,nor otro /ano, se incrementará 

el consumo familiar mejorando nolablemaule, ya que lo quinua es 

el principal alimento p,•ra J.. pablq.ción rural , consliluyendos 

ea un recurso muy valioso por las características nutricionales 

que presenta en su composición. 

Otro aspecto tombien imporlante es : por los datos obteni 

dos de DICa5EX, te tiene que lu exportación de •uinun en 19"9 

se incrementó en un 5 Mi en relación al. alo 1985, pese a que In 
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cifra parere insignificante ( porcentaje), pero es de mucha im - 

portanci a, porque este producto proviene de las pelnegas unida - 

des de producción, especialmente de la región del Altipl-no. 

Acerca de la especiali- ición renional de Ja rrOdUCCiÓn, te puede 

Seffiller 	esta se anenenira determinada, por los costos de Ira 

nsformoción interna de cada región; es decir su ventaja compara 

tiva, siendo esla el factor determinante. 

:in embargo un factor oto. constituye un obstaculo impor 

lente a la especializ..clan de la producción, son los costos del. 

transporte, cuando hacen faltas carrelerds y cuando las condicio 

nes físicas son difleiles. 

Ademas por otro lado, ti presencia dr elemntos de riesgo 

e incertidumbre lambi&n inciden en decisiones sobre los procesos 

produclivos . 

Sería Posi/. ivo .si las pequeUas unidades,toman en cuenta 

esto dlternativa, con la finalidad de salir de la estacionando° 

y el retroceso paulatino, al que se encuentran sometidos, ya que 

ellos permanecen esceociolmonte ligados u las actividades no es-

pectaliitadas sociilmente, fiero si regionalmente. 

lo 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94
	Page 95
	Page 96
	Page 97
	Page 98
	Page 99
	Page 100
	Page 101
	Page 102
	Page 103
	Page 104
	Page 105
	Page 106
	Page 107
	Page 108
	Page 109
	Page 110
	Page 111
	Page 112
	Page 113
	Page 114
	Page 115
	Page 116
	Page 117
	Page 118
	Page 119
	Page 120
	Page 121
	Page 122
	Page 123
	Page 124
	Page 125
	Page 126
	Page 127
	Page 128
	Page 129
	Page 130
	Page 131
	Page 132
	Page 133
	Page 134
	Page 135
	Page 136
	Page 137
	Page 138
	Page 139
	Page 140
	Page 141
	Page 142
	Page 143
	Page 144
	Page 145
	Page 146
	Page 147
	Page 148
	Page 149
	Page 150
	Page 151
	Page 152
	Page 153
	Page 154
	Page 155
	Page 1

