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reSUMen
La tenencia de animales representa una de las principales fuentes de ingresos para la ma-
yoría de poblaciones rurales de países en desarrollo. además, coadyuva a la generación 
y fortalecimiento del capital financiero, social y natural. En Colombia, el sector pecuario 
contribuye con buena parte del producto interno bruto (PiB) y es uno de los principales 
medios de vida para las comunidades rurales. Las comunidades indígenas tradicionalmen-
te han mantenido animales como medio de subsistencia y atendiendo a las determinantes 
culturales que las caracterizan y diferencian entre sí. sin embargo, existen serias limitantes 
de salud y producción animal que influencian negativamente los sistemas productivos tra-
dicionales y, por lo tanto, reducen su eficiencia y la calidad de vida de las familias. Este 
trabajo se adelantó con una comunidad indígena del resguardo de Guachucal (nariño), 
perteneciente al pueblo de los Pastos; se utilizaron metodologías de investigación cuantita-
tiva y cualitativa, involucrando los diversos actores en la producción animal (productores 
y proveedores de servicios de los sectores público y privado). Los resultados del trabajo 
permitieron identificar los factores que determinan la demanda de servicios pecuarios por 
los pequeños productores indígenas, sobre la base de identificar y priorizar sus necesidades 
y problemáticas productivas. de la misma manera, se plantean algunas pautas de mejora-
miento del sistema de suministro de servicios pecuarios.

Palabras clave: crianza de animales, suministro de servicios pecuarios, comunidades indí-
genas, resguardo de Guachucal (nariño).
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ABStrACt
The possession of animals represents one of the main sources of income for the majority 
of rural populations of developing countries. in addition, contribute to the generation and 
strengthening of financial capital, social and natural. In Colombia, the livestock sector 
contributes with good part of Gross domestic Product (GdP) and is one of the main liveli-
hoods for rural communities. The indigenous communities have traditionally had animals 
as a means of livelihood and in cultural determinants that characterize and differentiate 
between if. However, there are serious limitations of health and animal production, which 
influence negatively the traditional productive systems, reducing the efficiency of them and 
the quality of life of families. This work was developed with an indigenous community of 
Guachucal (nariño), in which it use quantitative research methodologies and qualitative, 
involving various actors in animal production (producers and providers of services of pu-
blic and private sectors). The results of work, allowed identify the factors that determine 
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introdUCCiÓn  
a pesar de la importancia del sector 

agropecuario en las poblaciones rurales 
como medio productivo de subsistencia y 
generación de economías de pequeña escala, 
es clara la vulnerabilidad de estas poblacio-
nes, entre ellas las comunidades indígenas, 
frente a los exigentes y continuos procesos 
de globalización, modernización productiva 
y competitividad impuestas por el merca-
do (1-3). Por otra parte, la investigación y 
tecnologías desarrolladas se han dirigido 
principalmente a sistemas de producción in-
tensivos e industrializados, y se ha asumido 
erróneamente que las mismas tecnologías 
podrían usarse para mejorar los sistemas de 
producción de pequeños productores (3, 4). 

Por lo general los pequeños productores 
del mundo rural comparten problemáticas y 
necesidades con relación al acceso a los re-
cursos naturales (principalmente tierra), es-
casa o nula presencia de servicios estatales 
y diversas limitantes de salud y producción 
animal (4). Colombia constituye uno de los 
países con mayor inequidad en la distribu-
ción de la tierra en américa Latina (5), la 
cual es más pronunciada en regiones como 
el altiplano nariñense, territorio ancestral 
de la comunidad indígena del Gran Pueblo 
de los Pastos, donde se presenta una alta 
prevalencia de mini y microfundios (6). 

La escasa disponibilidad del recurso 
tierra en el resguardo de Guachucal, donde 

prevalecen las formas de propiedad privada, 
constituye una gran limitante para la imple-
mentación de formas productivas sosteni-
bles económica y ambientalmente, lo que se 
agrava además por los problemas de salud y 
producción animal y el limitado acceso a los 
servicios pecuarios; esto restringe aún más 
la eficiencia de los sistemas productivos 
existentes y sus aportes al capital financie-
ro, social y natural. 

este trabajo da cuenta de la importancia 
del sector pecuario, especialmente bovino, 
en la comunidad indígena del resguardo de 
Guachucal (nariño); aborda la problemáti-
ca y limitantes de este sector, con especial 
referencia al tema de servicios de salud 
y producción animal, y sugiere algunas 
pautas para el mejoramiento del sistema de 
suministro de servicios pecuarios.

MAteriAleS Y MÉtodoS  
La investigación se adelantó en el res-

guardo indígena de Guachucal (figura 1), 
ubicado al suroccidente del departamento 
de nariño (municipio de Guachucal), a una 
altura promedio de 3.087 msnm, tempera-
tura media de 10 ºC y precipitación anual 
aproximada de 1.200 mm (6). según el 
censo nacional de 2005, el municipio cuenta 
con 16.627 habitantes, de los cuales aproxi-
madamente el 36% (6.000) son indígenas. La 
economía se basa principalmente en la pro-
ducción agropecuaria, representada sobre 
todo por la producción bovina de leche (6). 

the demand for livestock services on the part of small indigenous producers, as well as 
identifying and prioritizing the needs and problems facing them, to keep their animals 
healthy and productive. in the same way, it was possible to identify and raise some patterns 
of improvement of the system of supply of services livestock.

Key words: raising animals, provision of services livestock, indigenous community of 
Guachucal (nariño).
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MetodoloGíA de 
inveStiGACiÓn  

el trabajo se abordó con la combinación 
de metodologías cuantitativas y cualitativas, 
buscando, con la complementariedad de los 
resultados, mejorar la validez, confiabilidad 
y utilidad de estos (7, 8). Para la metodología 
de investigación cuantitativa la herramienta 
de elección fue una encuesta que se aplicó a 
una muestra representativa de la población, 
seleccionada completamente al azar, me-
diante la utilización de tablas de números 
aleatorios. Para la selección del tamaño de 
muestra representativo se utilizó la base de 
datos del censo indígena del resguardo, rea-
lizado en 2005, que encontró un total pobla-
cional de 1.496 familias. de estas, el tamaño 
representativo de la muestra fueron 96 fa-
milias que equivalen al 7% de la población. 
el 70% de las encuestas se aplicaron a jefes 
de hogar hombres (67 hombres) y el 30% a 
jefes de hogar mujeres (29 mujeres). Para el 
análisis de los resultados de las encuestas se 
utilizó estadística descriptiva del programa 
Excel y se los representó en tablas, figuras 
y porcentajes. La información cuantitativa 
de la matriz se analizó utilizando estadística 

no paramétrica con el coeficiente de concor-
dancia de Kendall (9-12, 16-19).

Para la metodología de investigación 
cualitativa se realizó un taller con 45 pro-
ductores indígenas del resguardo, en el cual 
se aplicaron herramientas del diagnóstico 
rural participativo (drP) como: a) mapeo 
participativo; b) gráfico histórico de la co-
munidad; c) diagrama de Venn; y d) matriz 
de valoración de los problemas de salud 
bovina más frecuentes (7, 13-15). esta me-
todología fomenta la participación de las co-
munidades en el análisis de su realidad y en 
los procesos de formulación de soluciones, 
planificación, seguimiento y evaluación de 
las mismas (16-19). Los datos cualitativos 
obtenidos por este medio se analizaron con 
criterios de profundidad y en la medida en 
que explicaban una situación determinada. 

reSUltAdoS  

reSUltAdoS de enCUeStAS
según encuestas, el 79% de las familias 

indígenas poseen menos de 2 hectáreas, 
utilizadas principalmente en ganadería, 
actividad económica más importante en la 
actualidad. sin embargo, la actividad ga-
nadera presenta principalmente problemas 

Figura 1. Ubicación del municipio de Guachucal (área señalada). Departamento de Nariño, Colombia.

Volumen 56 No 2 dos.indd   115 08/10/09   21:49



rev. med. vet. zoot. 2009. 56:113-124 

116

investigación

tanto públicos como privados, se encontró 
que solo el 29,1% (28 encuestados) afirman 
utilizar los servicios de la Umata municipal 
y el 69,7% (67 encuestados) usan servicios 
de proveedores no profesionales o acuden 
a la propia experiencia para tratar algunos 
problemas de salud animal. La Umata, como 
única institución presente, adelanta acciones 
de forma unilateral, sin propiciar la partici-
pación activa de la comunidad indígena en la 
identificación de problemáticas y definición 
de intereses, estrategias y acciones, según lo 
develó el taller.

Los resultados de la encuesta dan tam-
bién evidencias acerca de la tenencia de 
animales y las funciones que cumplen en 
la comunidad indígena de Guachucal. Las 
especies que se mantienen con más frecuen-
cia son cuyes 91,7%, bovinos 87,5%, aves de 
corral 78,2% y porcinos 79,2%. Los resul-
tados de la calificación3 por la contribución 

3 Calificación de los encuestados a cada especie animal, 

entre 0 y 5, dependiendo de su menor (0) o mayor (5) 

contribución a cada aspecto contemplado (fuente de 

ingresos, seguridad alimentaria, forma de vida tradi-

cional, fuerza de trabajo y transporte, compromisos 

sociales y facilidad de comercialización).

asociados con la salud animal (neumonía, 
parasitismo, fiebre de leche, mastitis, in-
toxicaciones, mal de altura) y problemas de 
producción asociados a la disponibilidad de 
pastos, que limitan la productividad (figu-
ra 2). Por otra parte, se evidencia una baja 
demanda de servicios pecuarios de asesoría 
administrativa, manejo de suelos y praderas, 
inseminación artificial, diagnóstico por la-
boratorio, entre otros, en contraste con servi-
cios de vacunación contra aftosa y brucelo-
sis, compra de medicamentos (antibióticos, 
antiparasitarios, suplementos vitamínicos y 
minerales), control de parásitos, diagnóstico 
clínico y tratamiento de animales enfermos, 
que tienen mayor demanda.

encontramos que un alto porcentaje 
de productores (64,5%) utilizan de forma 
regular la medicina tradicional apelando a 
plantas medicinales para prevenir y tratar 
algunos problemas de salud animal. es una 
particularidad que debería estudiarse y, si 
es viable, fomentarse y potenciarse como 
estrategia para reducir costos de producción 
y la residualidad en leche y carne, generada 
por el uso indiscriminado de productos de 
síntesis química. al analizar la demanda 
de proveedores de servicios pecuarios, 

Figura 2. Orden de prioridad de los principales problemas pecuarios en el resguardo de Guachucal (n = 96)
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miento de la identidad cultural. a pesar de 
esta lucha, actualmente la cantidad de tie-
rra promedio que usufructúan las familias 
indígenas del resguardo (el 79% menor de 
dos hectáreas) es insuficiente para mejorar 
los ingresos y calidad de vida, por lo cual 
existe la necesidad de reestructurar, sanear 
y ampliar4 el resguardo indígena. La Ley 
1152 de 2007, artículo 116, establece los 
mecanismos para sanear los resguardos in-
dígenas, sin ir más allá de facilitar el acceso 
a la tierra mediante créditos y mecanismos 
de mercado, es decir, solo quien tenga capa-
cidad de pago podrá acceder a este recurso, 
y además se niega el carácter colectivo del 
resguardo (20). 

Históricamente se evidencia un cambio 
en la estructura productiva de los predios 
indígenas y no indígenas: se pasó de una es-
tructura agrícola sustentada en la diversifi-
cación de cultivos (chagra5) a una estructura 
pecuaria representada principalmente por 
la ganadería de leche. Los altos costos de 
producción agrícola en insumos, el escaso 
acceso a la tierra y la creciente demanda de 
productos lácteos determinaron esta diná-
mica, ya que la producción ganadera ofrece 
mayor seguridad financiera a los pequeños 
productores indígenas y campesinos, pro-
ceso muy similar al ocurrido en la última 
década en india (21).

Los beneficios económicos que repre-
senta la actividad han llevado a considerar a 
la especie bovina como la producción animal 
más importante para las familias indígenas. 
no obstante, otras especies contribuyen en 
menor escala a la generación de ingresos, 

4 Mecanismos por medio de los cuales la comunidad 

indígena reclama ante el estado el derecho legítimo 

sobre el territorio. Las tierras que estaban en manos de 

terratenientes se vuelven colectivas y se redistribuyen 

en parcelas para su usufructo.

5 Sistema productivo ancestral diversificado, orgánico y 

sostenible de la cultura Pasto.

que hacen las especies animales manteni-
das en diferentes aspectos, muestran que 
la especie bovina es más importante como 
fuente de ingresos (3,76%) y por su facilidad 
de comercialización (3,35), mientras que los 
cuyes son más importantes por su contri-
bución a la seguridad alimentaria (4,06), al 
hacer parte tradicional de la cultura (4,47) 
y por su importancia en los compromisos 
sociales (4,30). 

reSUltAdoS del tAller 
el mapeo participativo permitió hacer 

un reconocimiento del resguardo indígena y 
de los recursos naturales de que dispone y 
constituye una herramienta de planificación 
y gestión del territorio. El gráfico histórico, 
por su parte, permitió recrear los principales 
eventos que han determinado las actuales 
formas productivas y los impactos a nivel 
ambiental, cultural, social y natural que ha 
desencadenado dicho proceso. el diagrama 
de venn permite observar la ausencia de 
organizaciones con interés en el apoyo a la 
producción pecuaria. 

La matriz de valoración de enfermeda-
des bovinas (tabla 1) permitió identificar los 
problemas de salud bovina más frecuentes 
y también determinar la capacidad de los 
pequeños productores para identificar una 
enfermedad con un aceptable nivel de con-
cordancia (coeficiente de concordancia de 
Kendall “W”). 

diSCUSiÓn  

SiSteMAS ProdUCtivoS Y 
MedioS de vidA  

en el contexto histórico, la década de los 
setenta es crucial para definir las actuales 
condiciones de vida de algunas comuni-
dades indígenas del pueblo Pasto. ante la 
crítica situación de pobreza y marginación, 
la comunidad indígena de Guachucal, y 
otras comunidades, se organizan para la 
recuperación de los territorios y el fortaleci-
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Tabla 1. Matriz de evaluación de enfermedades bovinas en el resguardo de Guachucal.

Enfermedad Neumonía Parasitismo 
interno

Fiebre de 
leche Mastitis Mal de alturas Intoxicaciones

Indicador

Mortalidad
(W=0,27)

••••••••
7,5 (3 - 14)

•••••
4,5 (0 - 7)

••••••
5,5 (4 - 10)

•
1 (0 - 5)

••••••
6 (0 - 8)

••••
3,5 (2 - 8)

Disminución 
producción 
de leche
(W=0,18)

••••••
6 (2 - 9)

•••••
5 (4 - 12)

••••
3,5 (4 - 8)

••••••
6 (2 - 7)

•••••
4,5 (2 - 5)

••••
4 (0 - 5)

Falta de apetito
(W=0,36*)

••••
••••

7,5 (5 - 8)

••••••
6 (4 - 10)

••••••
5,5 (3 - 10)

••
2(0 - 6)

•••••
4,5 (2 - 6)

•••
3 (0 - 8)

Fiebre
(W=0,27)

••••
••••

7,5 (5 - 11)

•••••
4,5 (0 - 7)

•••••
5 (2 - 10)

•••••
4,5 (0 - 10)

•••••
5 (2 - 7)

••••
3,5 (2 - 9)

Secreción 
ocular y nasal
(W=0,48*)

••••••
••••••

11,5 (7 -14)

••••••••
7,5 (4 - 10)

•
1 (0 - 5)

••
1,5 (0 - 5)

••••
3,5 (0 - 6)

•••••
4,5 (2 - 8)

Pérdida de peso
(W=0,52*)

••••
•••••

9 (2 - 10)

••••
•••••

8,5 (6 - 10)

•
1 (0 - 4)

•
0,5 (0 - 5)

••••
4 (0 - 6)

••••••
6 (2 - 18)

Diarrea
(W=0,60*)

•••••
5 (0 - 13) 

••••••
•••••••

13 (9 - 16)
0 (0 - 1) 0 (0 - 2) ••••••••

7,5 (0 - 10)
••••

3,5 (0 - 13)

Tos
(W=0,62*)

•••••
•••••

10 (8 - 15)

•••••
•••••

10 (6 - 15)

•
1 (0 - 2) 0 (0 - 2) ••••

3,5 (0 - 8)
••••

4 (0 - 11)

Inflamación 
de la ubre
(W=0,60*)

0 (0 - 10) 0 (0 - 0)
••••
•••••

9 (7 - 15)

••••••
•••••••

12,5 (4 - 15)

•
1 (0 - 7)

••••
4 (0 - 10)

Pelarse
(W=0,64*) 0 (0 - 3) ••••••

6 (0 - 15) 0 (0 - 0) 0 (0 - 5) 0 (0 - 4) •••••••••••••••••••••••
22,5 (11 - 30)

Inflamación 
del pecho
(W=0,43*)

0 (0 - 14) 0 (0 - 10) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) •••••••••••••••••••••••
22,5 (10-30) 0 (0 - 15)

Inflamación 
mandíbula
(W=0,41*)

•••
2,5 (0 - 10)

••••••••
7,5 (0 - 15) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) ••••••••••••••••••

17,5 (5 - 25) 0 (0 - 15)

Salivación †
(W=0,48*) 0 (0 - 10) •••••

5 (0 - 10) 0 (0 - 3) 0 (0 - 4) 0 (0 - 8)

••••••
•••••••
•••••••

20 (3 - 27)

Cambios color 
mucosas †
(W0,60*)

••••
4 (0 - 10) 0 (0 - 4) •••

3 (0 - 10) 0 (0 - 4) 0 (0 - 6)
•••••
•••••

10 (6 - 30)

Deshidratación †
(W=0,68*)

••••
••••

8 (6 - 9)

•••••••
7 (5 - 14)

•••
3 (2 - 8)

•
1 (0 - 3)

•••••
5 (0 - 7)

•••
3 (1 - 9)

Vaca caída †
(W=0,86*)

•••••••
7 (5 - 12)

•••
3 (0 - 3)

•••••
•••••

10 (8 - 20)
0 (0 - 0) •••

3 (0 - 12)
••••••

6 (1 - 7)

Número de grupos de informantes n=6. Coeficiente de concordancia de Kendall (*p<0,05). Los puntos negros repre-
sentan el número de semillas de habas (vicia faba)  utilizadas durante el ejercicio.
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nica para pequeños productores, se eviden-
cia que el servicio es cada vez más limitado 
y excluyente, pues se encontraron debilida-
des en términos de cobertura y satisfacción 
de necesidades. La Umata realiza una labor 
netamente asistencial y clínica: el 80% de 
los servicios que presta se relacionan con 
actividades curativas (entrevista con un 
técnico de la Umata), descuida la asistencia 
integral, no imparte una educación pro-
ductiva y comunitaria, una labor continua 
de extensión que apoye la organización de 
los productores, que atienda aspectos de 
transformación y comercialización, que las 
recomendaciones estén acordes con las par-
ticularidades de los sistemas productivos 
existentes, y que potencie las características 
culturales de la comunidad indígena. Por 
otra parte, no existe una articulación estra-
tégica con el resguardo y sus autoridades, 
en la identificación de problemáticas, pro-
puestas de acción y estrategias. 

Los anteriores resultados coinciden con 
los estudios de Cano (26) y Machado (27). 
Para estos autores, los problemas surgen de 
la debilidad institucional y técnica de las 
Umata, situación que tiende a empeorarse 
con las restricciones presupuestales, el bajo 
control social de su labor y la ausencia de un 
trabajo interdisciplinario; además falta una 
focalización en las acciones para los bene-
ficiarios diferenciadas según los distintos 
tipos de productores, falta un enfoque de 
seguridad alimentaria y de sostenibilidad 
ambiental, entre otras.

SUMiniStro de ServiCioS 
PeCUArioS 

varios estudios han reportado la utilidad 
de aplicar herramientas participativas en la 
evaluación y valoración (matrix scoring) de 
los sistemas de información en salud animal 
en comunidades donde no existen estos 
datos (9, 12, 28, 29). en este sentido, los re-
sultados obtenidos con la aplicación de esta 

a la seguridad alimentaria y como capital 
social (fortalecimiento de las relaciones 
familiares y comunitarias al utilizar los ani-
males como regalos y para “dar a medias”6 
a vecinos y amigos) (22-25). el estudio evi-
denció la escasa valoración de los animales 
como capital natural: generación de abonos 
para cultivos, combustibles (utilización del 
estiércol para cocinar alimentos) y como 
fuerza de trabajo (transporte y para arar el 
suelo), usos que sí se encuentran en otras 
comunidades (4, 23); de esto se infiere que 
hay una creciente tendencia al monocultivo 
de pastos y al fomento de la especialización 
y tecnificación de la producción láctea.

aunque la producción de leche se ha 
constituido en la principal alternativa eco-
nómica en el resguardo para reducir los 
niveles de pobreza y mejorar en algunos 
aspectos la calidad de vida, tal como lo 
reportan otras investigaciones (21, 24), es 
también una fuerte amenaza, toda vez que 
ha venido acompañada del impulso, desde 
las instituciones públicas y privadas, de mo-
delos productivos dependientes de insumos 
externos (abonos, semillas, maquinaria, 
suplementos nutricionales, medicamentos 
de síntesis química), lo que atenta contra la 
economía familiar, contra la sostenibilidad 
ambiental y la biodiversidad (reducción en 
número e importancia de otras especies 
animales) y por la reducción de las áreas de 
cultivos, que disminuye la seguridad y la 
soberanía alimentaria y tiene consecuencias 
en la identidad cultural del pueblo Pasto.

trAnSFerenCiA de 
teCnoloGíA Y ASiStenCiA 
tÉCniCA  

en lo referente al marco institucional de 
transferencia de tecnología y asistencia téc-

6 Forma propia en que una persona aporta el animal y 

otra persona se encarga de cuidarlo por un tiempo y 

después se vende y se distribuyen equitativamente las 

utilidades.
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medades endémicas identificadas en el estu-
dio (neumonía, mastitis, parasitismo, fiebre 
de leche, mal de alturas, intoxicaciones) es 
crucial para el mejoramiento productivo, 
como lo reportaron Hall et al. (33) al evaluar 
el impacto de la adopción de programas de 
salud de hato7 en pequeños productores de 
Tailandia.

La utilización de servicios de interés 
colectivo (público), como los de vacunación 
contra fiebre aftosa y brucelosis, que hacen 
parte de las políticas nacionales de salud 
animal y protección de la salud humana, pa-
rece ser alta en la comunidad; sin embargo, 
pareciera estar más sujeta al carácter obliga-
torio y a las sanciones económicas implica-
das que a la percepción de los riesgos para 
la salud pública. es preocupante que dentro 
de la demanda de servicios pecuarios y de 
las problemáticas del sector pecuario que 
fueron consideradas por los productores 
indígenas no se tuvieran en cuenta aspectos 
cruciales de salud pública veterinaria (sPv) 
que contribuyen a garantizar el bienestar de 
la población en términos de salud y nutri-
ción humana. 

esta situación no es particular de Gua-
chucal; en este sentido, los resultados co-
inciden con lo reportado por romero et al. 
(34) y villamil et al. (35), para quienes la 
división económica de tareas entre los sec-
tores público y privado (entre ellas la sPv 
como responsabilidad pública), en lugar de 
ser una oportunidad para la definición y 
aplicación de políticas públicas fuertes en 
términos de protección de salud humana, 
puede convertirse en una grave amenaza 
con efectos catastróficos para el bienestar 
de la población, toda vez que el suministro 
de servicios de sPv se ha hecho según el 

7  Programas de prevención y control de enfermedades, 

control reproductivo, calidad de leche, control y pre-

vención de mastitis, nutrición, vacunación estratégica 

y bioseguridad.

herramienta para identificar los principales 
problemas de salud animal (enfermedades 
bovinas) en el resguardo de Guachucal indi-
can un aceptable nivel de concordancia en-
tre los grupos de informantes, como señalan 
los coeficientes de Kendall (W), y coinciden 
con otros estudios (28, 29). Se infiere que 
el conocimiento adquirido por las comuni-
dades de pequeños productores es de gran 
valor para el establecimiento de sistemas al-
ternativos de suministro de servicios pecua-
rios. son resultados que coinciden con los 
problemas de salud bovina reportados por 
Hernández (30) respecto a enfermedades 
bovinas prevalentes en fincas de Cumbal y 
Guachucal, y con los resultados obtenidos 
por Mekonnen et al. (31) y susuki et al. (32) 
sobre prácticas de manejo (infraestructura, 
tipo de piso, espacio, ventilación, etc.) y su 
asociación con las limitantes de salud ani-
mal en explotaciones minifundistas de pe-
queños productores de etiopía y vietnam, 
respectivamente. 

el panorama actual del sector pecuario 
en el resguardo de Guachucal parece no 
distar del panorama mundial que enfrentan 
comunidades de pequeños productores que 
dependen en gran medida de la tenencia de 
animales para subsistir. Hay concordancia 
entre productores indígenas, profesionales 
y proveedores de servicios no profesionales 
de la zona, en que los principales problemas 
de la producción bovina se relacionan con 
las enfermedades animales, problemas de 
tipo nutricional y suministro de servicios 
pecuarios (ver figura 2 y tabla 1), al igual 
que ha sido reportado en otros estudios (21-
23). 

Aunque en este estudio no se identificó 
la prevalencia o incidencia de enfermeda-
des bovinas, es claro que su presentación 
disminuye la capacidad productiva de los 
animales y, por tanto, limita la eficiencia del 
sistema productivo de los pequeños produc-
tores. en este sentido, el control de enfer-
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implican costos intermedios para los peque-
ños productores. 

en general, pese a las tendencias pri-
vatizadoras, es necesaria una mayor par-
ticipación del estado en comunidades de 
pequeños productores, pues estas, por sus 
condiciones de vida y limitantes de tipo 
económico, no pueden acceder a servicios 
integrales de calidad del sector privado. Por 
tanto, para que los pequeños productores 
se beneficien, el Estado debe propiciar una 
adecuada disponibilidad de servicios públi-
cos de calidad (institucional y legalmente) 
y acompañar el acceso a mercados que 
potencien la pequeña producción. no puede 
perderse de vista que no solo los factores 
económicos determinan el acceso a los ser-
vicios; hay también factores políticos, so-
cioeconómicos y culturales que inciden en 
el modelo de provisión de servicios (40, 41). 

ConClUSioneS Y 
reCoMendACioneS 

debido a la importancia que tiene la 
producción pecuaria como medio produc-
tivo y de subsistencia en la comunidad 
indígena del resguardo de Guachucal, este 
sector debe considerarse estratégico den-
tro de las políticas locales de desarrollo. 
esto debe traducirse en mayor asignación 
presupuestal para la Umata, que asegure y 
fortalezca los procesos de transferencia de 
tecnología y de asistencia técnica integral 
para los pequeños productores indígenas 
y campesinos, con programas concertados 
de educación y extensión, con el acompa-
ñamiento y asesoría técnica en la produc-
ción, transformación y comercialización de 
productos agropecuarios, respondiendo por 
criterios de sostenibilidad ambiental e iden-
tidad cultural y mejoramiento de la calidad 
de vida y protección de la salud pública.

es deber primordial del estado el pro-
mover un desarrollo rural integral como 
base fundamental para mejorar la calidad de 

recorte presupuestal y el traspaso de tareas 
al sector privado.

si bien la declaratoria del control obliga-
torio de enfermedades como la fiebre aftosa 
y la brucelosis ha tenido buenos resultados 
en términos de cobertura y utilización del 
servicio, protección de la salud humana y 
animal, y mayores beneficios económicos, 
es pertinente que el estado asuma mayor 
compromiso con comunidades de peque-
ños productores para la ejecución de polí-
ticas tendientes a controlar y disminuir los 
impactos ocasionados por enfermedades 
endémicas y a fortalecer los programas de 
sPv, en particular para prevenir y controlar 
las zoonosis y las enfermedades trasmitidas 
por los alimentos (eTa), que deberían ser 
aportes importantes en la seguridad alimen-
taria y el mejoramiento de la calidad de vida 
de estas poblaciones.

Los resultados del estudio evidencian 
una baja demanda de servicios pecuarios 
por los pequeños productores indígenas del 
resguardo de Guachucal, lo cual coincide 
con lo reportado en otros estudios con pe-
queños productores (13, 34). Las razones se 
asocian a factores económicos (satisfacción 
de necesidades básicas, costos y utilidad de 
los servicios, recursos disponibles, tamaño 
del hato) y culturales (educación del produc-
tor, relaciones de confianza, amistad, mane-
jo animal tradicional –etnoveterinaria–8) 
(36-41). Los servicios más utilizados son la 
atención clínica y tratamiento de animales 
enfermos, adquisición de medicamentos 
y control de parásitos, cuyos resultados y 
beneficios se evalúan en el corto plazo y no 

8 Término utilizado para referirse a las prácticas cultu-

rales en el manejo animal, como tener en cuenta las 

fases de la luna para las castraciones y descornes, co-

locar una cinta roja a los animales para evitar el “mal 

de ojo”, o los conocimientos sobre el uso de plantas 

medicinales para prevenir y tratar algunos problemas 

de salud animal, entre otras.
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vida; sin esto, las reformas en la asistencia 
técnica y en las políticas locales no tendrán 
los impactos esperados. en otras palabras, 
el estado debe garantizar el acceso a tie-
rra productiva a la comunidad indígena de 
Guachucal mediante la restauración y sa-
neamiento del resguardo, debe procurar el 
adecuado acceso y uso de los recursos na-
turales (agua, páramos, bosques, biodiversi-
dad), debe otorgar apoyo técnico y financie-
ro a la formulación y consolidación del plan 
de vida9 y del plan de gestión ambiental del 
resguardo indígena como entidad territorial 
autónoma.

Por otra parte, se hace necesario arti-
cular y aunar esfuerzos e iniciativas en la 
construcción de programas dirigidos a la 
atención específica de pequeños productores 
indígenas, donde se involucre a los actores 
directos del sistema productivo (producto-
res y proveedores de servicios) en la cons-
trucción, ejecución y evaluación del mismo. 
se recomienda estudiar a profundidad y 
fomentar la recuperación de saberes propios 
en torno a las prácticas de manejo cultural 
de animales, como elemento constitutivo 
de la cultura Pasto. También, determinar 
la incidencia de las enfermedades bovinas 
identificadas por los productores indígenas, 
para definir acciones estratégicas en torno 
a la prevención y control de las mismas. 
de igual manera, fomentar un programa 
alternativo de suministro de servicios de 
salud animal basados en la comunidad, que 
permita mayor participación comunitaria en 
la toma de decisiones durante la planeación, 
ejecución, seguimiento y evaluación de un 
sistema de suministro de servicios pecua-
rios integrales. dicho sistema debe basarse 

9 es la planeación autónoma de desarrollo que hacen las 

comunidades indígenas para asegurar la permanencia 

cultural, natural y ambiental del territorio en el tiempo, 

de forma casi similar a los planes de desarrollo muni-

cipales.

en agentes de salud animal comunitarios, 
seleccionados por la misma comunidad in-
dígena de Guachucal, para su capacitación, 
entrenamiento, seguimiento y evaluación en 
la prestación de servicios. el sistema debe 
contar con el respaldo y compromiso de 
los distintos actores involucrados y con el 
apoyo institucional de los sectores público 
y privado.

es necesario fortalecer las capacidades 
técnicas y operativas del cabildo, como ente 
interno encargado de coordinar y armoni-
zar las políticas, programas y proyectos que 
define la comunidad, con las actividades y 
acciones que se presentan desde distintas 
instituciones estatales y no gubernamen-
tales; esta es la manera de contrarrestar 
los desafíos que enfrentan actualmente las 
comunidades campesinas e indígenas, ame-
nazadas por una fuerte competencia en ca-
lidad, valor agregado y acceso a mercados.
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