
COMPARACION DE SISTEMAS DE CRIANZA DOVINA
INTRA E INTER COMUNIDADES MIXTAS

MEDIANTE EL ANALISIS FACTORIAL DE LAS
CORRESPONDENCIAS MULTIPLES

D.HERVE
œTA - ORSTOM. Casilla 9214. La Paz

En el alliplano ho/iviano no se encontraron siSlellWS de producciôn campesinos
especializados en la erian::a de hovinos. Lo.l' hovinos estlin a.l'ociados con ovinos.
hurros. y con cultivos agrÎcolll.l' y Iorrajeros. Una situaciôn .l'imilar .l'e percihe en
comunidade.l' de la cuenca lIlta dei rÎo Canete (Yauyos, Lil/UI, PerU). que comparanws
a nivel de la unidad de producci6n. lI1edillnte un anlilisisIactorial de las corresponden
cias multiples.

Dentro dei univer,l'o de las comunidades con ganllderÎa bovina. se seleccionaron
las que tuvieron potreros de al.fa({a. Se esludiaron a nivel definca las relaciones entre
las variables cuantitativas reIerida.l' al numero de anil/wles y las variables cualitativas
referidas a recursosforrajeros. De estos resultados yde la ilustraci6n de un AFCM en
una comunidad. se sacaron conciusiones melodolôgicas y aplicadas al l'studio de la
erianza bovina en el aItiplllno boliviano.

INTRODUCCION

Para el extensionista es fundmnental entender por qué el agricultor haee 10 que haee
y por qué todos los agricultores no hacen 10 mismo. Trahaja directamente con el
agricultor y su fmnilia, pero dehc «negociar» su presencia en la comunidad a través de
sus autoridades. No puede visitar a todos en conjunto, debe escoger en qué comunidad
trahajar y qué productores priorizar. Dehe, entonces, comparar entre SI constantemente
a comunidades y unidades de producci6n, Para clio los ml{ùisis multivariahles pueden
ser hemunientas utiles.

Con el ohjetivo de tipilicar los sislemas de criimza bovina pertenecientes a sislemas
de producci6n mixlOs. ilustnunos con dalos provenientes de la cuenca alta dei Cafiete
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(provincia de Yauyos, Lima, Peru) algunos tratamienlos y, en particular, el anâlisis
factoriaI de correspondencias multiples. Nos podIian objetar: l.cu~i1 es la relaci6n con
la ganaderia bovina en el aItiplrulO boliviano?

Las comunidades ganadera<; con bovinos deI alto Cafiete pertenecen a una cuenca
lechera secundaria en curullo a numero de productores y cantidad de leche producida.
La distancia a los mercados de consumidores, Lima en la costa y Huancayo en la sierra
central, y la misma topografla accidentada de la vertiente occidental no permiten la
venta de leche fresca. Los sistemas de producci6n mixtos asocian cultivos de secano y
riego, ademas de rebanos mixtos de ovinos, bovinos y caprinos. La introducci6n de
alfaIfa contribuyô a incrementar la producci6n de leche y su transformaci6n en queso.
Esta innovaciôn ha lOoditicado bastante la oferta forrajera, compuesta anteriormente de
ra<;trojos de maiz y hab~l<;, cultivos de cebada en secano, descansos pastoreados y
praderas nativas de compuest~l<; arbustivas y de gramadales, a mayor aItura. Ha
contribuido también a un cambio profundo de los sistema<; agrarios (Mayer, Fonseca,
1979; Hervé, 1988).

Es, pues, importante considerar esL:1.S referencias para el estudio de las zonas deI
altiplano, donde L:1.ffibién se introdujo el cultivo de alfalfa en sistema<; de crianza mixta
bovino-ovino, aun cuando existrul diferencül<; de medio fisico y de cantidad de
productos lacteos entregados en los mercados. Resulta c1aro que la posibilidad de
entregar leche fresca para el mercado de La Paz debe ser el motor de procesos de
intensiticaci6n mucho mas rapidos.

TRATAMIENTO DE LAS VARlA8LES

Metodologia

Se realizô una encuesta exhaustiva indireCL:1., con un equipo multidisciplinario, de
todos los jefes de frunilia en cada comunidad. Esta modalidad de enclJesta tenla la
ventaja de la exhaustividad, pero impedia la detenninaciôn de variables cuantitativas
como la composiciôn de la mrulO de obm fruniliar y las superticies cultivada". Se pidi6
el numero de cabezas de cada especie ~Ulimal, construyendo, a partir de clIo, cuatro
variables expresada<; en equivalentes unidades ovinos: UVA vacunos, CO ovinos mas
caprinos, BC burros, UOT lot~ù ganado. Sc pidi6 trunbién el numero de parcela'i en cada
zona de producciôn: pradera nativa, barbecho seclOri~ù en secano (SEC), una forma
residual privatizada que llamaremos panllevar (PAN), maizal (MAIZ), potreros de
alfaIfa (POT) y huertos fmtales (FRU).

Conviene precisar que, por 10 accidcntado delterreno, esta<; zona<; de producci6n
aparecian c1aramente reconocibles en cl pais~~je y estaban perfectamente identiticadas

94



PRODllCClON DE LECHE EN ZONAS ALTAS DE BOLIVIA y PERU

por los campesinos. Para la edad dei jefe de familia (EDA), se confronlo la encuesta con
dalos de registros comunales. Se usô, ademas, el porcentaje de jefes de familia (%JdF)
con parcelas en una zona de producciôn 0 dueiios de animales, la orientaci6n de la finca
(REC): agricultor puro (AGI), mixlo (AGN), ganadero (AGN) y las actividades
exteriores a la tinca (AEX).

Diversidad de los sistemas de c;r;anZ(l bov;na

Se diferencian cualro sislemas de crianl.a, seglin la allilud y la disponibilidad de
riego (Mapa 1 y Cuadm 1).

Crianl.a de vacunos en malorral de lerrenos en descanso, que son parte de las
rotaciones en secano y pradera naliva. El linico forraje cullivado es la cebada. La
altilud est.'\ comprendida entre 3.600 mSIUn y 4.000 msnm (Iipo II).
Crianl.a de vacunos en los lerrenos en descanso, en la pradera nativa, con el
complemenlO est.'\cional dei rao;trojo de mail. (chala) y de alfalfa cultivada en
terraza" alltiguamenle cultivadas con mail., donde se dispone el riego. Las âreas
regadas son reducida" (Iipo IV) y se ubican a menos de 3.600 msnm.
Crianl.a de vacunos, principalmente en potreros de alfalfa, que resultaron de la
destruccion de las antiguas lemlzas, para facililar la siembra y el riego dei forraje
plurianual. La zona de barbecho seclOrial eSla, a veces, susliluida por la de
panIlevar. Pueden aparecer huertao; frulales en el Jando de valle, siendo la altum
minima inferior a 3.000 msnm (Iipo V). En las comunidades de csle grupo (superior
a 2.000 msnm), el 60 y 80% de los jefes de fmnilia lienen alfalfa desde 1 a 5 has;
SO% de ellos crfan bovinos, en canlidad in lerior a 20 cabel.as, en sislemas de crianza
mixtos bovino-ovino-caprino. Lao; pradcmo; nalivas constiluyen el SS% en prome
dio de la supertïcie lolal dcllcrrilorio comunal. Si eneontramos mas pro<luclores de
alfalfa que eriadores de bovinos, es porque los primeros alquilan cortes de alfalfa
a los segundos, a menudo, sin lencr animales cllos mismos.
En las eomunidades bajas, de rondo de valle, laganaderfa bovina ha sido desplazada
porplant.'\ciones de durazno y manl.ano en los alfalfares. Menosdel30% de losjefes
de familia lienen bovinos, muy poeos tienen ovinos y la mayorparle (SOa 90%) dei
Area cullivable esla eubier~l de hucrtos ffUlales (Iipo VI).
ESludiaremos en adelanle las comunidadcs dellipo V, donde la crianl.a de bovinos

es mas signitiealiva:
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_._._ Limite de eomuoUlcd
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Mapa 1. Tipo de comunidades

96



11I .. 1•.t, 1..li 1 S"· .. I"·II"'....1tl"'J.9 " rl°r~ T;1D' J... cJ.t.~JIM ":':'.-' 1",'. 1-!aJri «Ac '!lI .. _j . (..:J""..,..,:".olllbt'S _ .... ..,..- M..!O .. J'-.a_ ~ ....I. (.10"''' ,,'

0~~=-1Ë==E=L..---'---"-~-:=-~=;t~=-t.--L,=--=!--.L __..!..~ CUI """"0__' i 1 1-:= L~:';14
~.,,_. 1 =+=; L4r • 1 - '.'"''

'''''''~ " 1 G:Jlt'CoII'1laL'" __ , .... u
o-r"';CT"

-:

1 •• -,

:_'.~

"'"'"o
~
R
5
z
o
m
r-
g
m

~
tlz
>
Vl

~
>
Vl

~
l:l:l
o
~
>
00<:

Cil
ê

1'\-"'.'

To~I.1ls

"''''''''''':1'..;~, "
"T;"'~

v.-l"

~~...........

rt~...,(J, '04
."h:"

..,. ... ,c
",;a-.1
'olIl:H"1., .......,

,.jJl"'...,c..~

, >--t---

0 1........ 1 1

~J'.:!.'_D_

C<
l'fIon .. ~
e.'Mon_IItT .

l 1 1 0 1

__---,- ~l'<t:~~~
P.. ,l.,c."1 ~~ ''''ô,''''I'''I

~1t11 ..1

~ 1

'-:~-':E3
1 •

~ .-..

1

_--~ ~.-
jJ~J""'1",.'

i l ,,",-
,- . ....~'r .....

CASi"'"
Al.I. &.""

"'''''" ~;

~

r--.
:-------J
! 1

§
~'.---

i_' :

1 1

:---.--,---,

T__: L-

i ; i

FFE
~
:,:

, '
1-;
1 •

_ i ;

f j 1

'--.L...-J 1__

==:l

~ --

1
1 -

~

1 1

1'i"'l4
""""'U1l.i
.,il.IA

T~"-\J

"T."
~Z"

Ul""'"
'u"
llJ1"IIlI~iI

CllfUJ .. tt.
r","""uAl~

'0';''''''
Avl)a.,.,

CoJ.)J

1A"'f't"
"(ItÔ'"

'1'A"'"
c..'~"1·"

!LUIvtA
t..UUl..r:

k....... ..,4
..riT'J,

AL.is.......
"":"da.&IUJ.

"'Phi"
""~: ..

1'''''''''J'1'IoI
\0
-.1

Cuadro 1. Altitud Ydisponibilidad de riego



VIAS DE INTENSIACAC'lON DE LA GANADERIA BOVINA EN EL ALTIPLANO BOLIVIANO

Relacion entre las variables

Las comunidades se diferencian por la cantüladde animales y por la extensi6n de
los diferentes cultivos (Cuadro 2), que expresamos con fines de comparaci6n en
porcentaje de la superficie total cultivada (%Sc). El maizal 0 el secano privado no cubee
mas deI 20% de la superficie cultivable. La importancia de los potreros diferencia
bastante a las comunidades, pero no explica totalmente el tamaiio de la crianza bovina.
Esto significa que parte de la dieta proviene de las praderas nativas. Salvo una
excepci6n, los duefios de bovinos son mas numerosos que los duefios de ovinos y
caprinos. Distinguimos dos grupos de comunidades (Cuadro 2):

CUADR02. %JDFCON ACCESO A UN RECURSO YTAMANO DE ESTE RECURSO

% JdF DUENO DE UNA ESPECIA ANIMAL %Jdf CON ACCESO A CADA ZONA DE PRODUCClON

y No. TOTAL DE ANIMALES Y% SUPERACIE TOTAL ClmvADA

Polrero Maizal Panll~var Frutales
Comunidad Bovino Ovinn Caprino JdF %SC llIF %SC JdF %SC JdF %SC

Yauyos 66% 691 15% 1229 30'11, 1426 84% %% ? 4%

Aucampi 58% 649 60% 2449 47% 715 93% 92% 20% 8%

Cachuy 58% 560 39% 163 48% 7lI5 79% 45% 43% 23% 44% 2% 45% 30%

Quispe 51% 530 28% 825 29% 443 80% 79% 68% 3% ? 18%

Auco 50% 293 46% 646 57% 33% 61% 1% ? 20'11, 62% 45%

Allauca 45%1320 27% 2273 32% 3749 57% 35% 93% 39% 37% 25%

Cusi 37% 293 10% 141 17% 301 62% 68% 34% 4% 16% 20% 35% 7%

Ca.,inta 300/v 121 25% 52 10% 65 62% 47% 57% 23% 42% 300/v

Con mas deI 50% dc los jefes de fmnilia dueiios de bovinos y rn.:'is de 80% con
parcelas de potrero, salvo una excepciôn, que no tiene huertas frutales.
Con menos deI 50% de los jetcs dc familia dueiios de bovinos y 60% con potreros
que ocupan una proporci6n deI acca cultivalla menor que la anterior.
Estamos cstableciendo estas relaciones independientemente deI tamafio de las

comunidades.
La distribuci6n de los jetes de fmnilia por clases de tamafio deI hato bovino indica

los diversos grados de acumulaci6n alcanzados en cada comunidad (Cuadro 3).
Repartimos los jefes de fmnilia duefios de bovinos en las tres c1ases: 1-5, 6-10, >10
cabezas de ganado bovino con un pmmedio de 10 animales. Estas distribuciones no son
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CUADRO J. DlSTRIBUCION DE LOS JEFES DE FAMILIA POR CLASES DE

TAMANO DEL HATO nOVINO

COMUNIDAD o BOVINO Nl'MERO DE CABEZAS DE BOVINOS TAMANO PIWMEDIO

b5 (1.;1)0 >10 DEL HATO BOVINO

Aueampi 42% 12% 25% 63% 11.2
Caehuy 42% 24% 39% 37% 9.6
QuislJue 49% 31% 31% 38% 10.4
Aueo 50% 33% 33% 25% 5.8
Allauea 55% 24% 24% 45% 16.6
Cusi 63% 58% 58% 12% 7.9

homogénea'i entre los dos grupos de comunidades anteriores. En Aucampi y Allauca,
por ejemplo, mas deI 40% de los jcfes lie fmnilia Iienen mas lie 10 yacunos. Esta
situacion encuentra una explieacion euanllo se amùiza la lIistribucion de los jefes lie
familia segun el numero lie parcela'i 0 su superlicie en potrero lie aUalfa (Figura 1).
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En este cuadro, se diferencian nitidmnente t10s pertiles de distribuci6n: aIrededor
dei 40% de los ganaderos tienen solo una parcela de alfalfa y la curva va decreciendo
rapidarnente en Quisque, Cachuy y Auco; el mas acomoùaùo tiene 5 a 8 parcelas. Par
el contrario, se reparten de manera continua entre 1 y 10 parcelas en Aucarnpi y Allauca,
con la existencia de grandes productores que tienen hasta 15 parcelas. En el casa de
Allauca, por ejemplo, 83% de los jetes de farnilia tienen entre 0.1 y 1 ha de aIfaIfa. Esta
ultima situaci6n caracteriza las posibilidades de tenencia existentes en aIgunas
cornunidades, que no parecian mas especializadas que las otras en la ganaderia bovina.

Esto es 10 que queremos comprobar con la contribuci6n de los bovinos a las
unidades ovinas totales (Figura 2). No es estricta para Allauca, 10que indica la presencia
de otras especies animales, con cierta abundancia, a diferencia de Quispe y to<lavia mas
de Cachuy. Conslatamos, entonces, que la<; posibilidades de tenencia de ganado bovino
no provienen de una mayor especializaci6n productiva.

Ancilisis /actorial de correspondencias multiples (AFCM)

Cuadros de BURT

Los anâlisis de datos hasta ahora presenlados utilizaron herrarnientas clasicas de
estadistica: distribuciones, relaciones entre variables cuantitativas, delimitaci6n de
grupos de comunidades ba<;adas en una sola variable e interpretaci6n de los resultados
por variable. Para cruzar variables cualitaliva<; con variables cuantitativas, tuvimos
previarnente que delimitar clases a partir de cada una de ellas. El cuadro que resulta deI
cruce de las modalidades de las variables se Hama cuadro de contingencia de BURT
(Dervin. 1991). En el cruce de la modalidad A de la variable 1con la mo<lalidad B de
la variable II, leemos el numero de individuos que pertenecen a la vez a lA YlIB' Al ser
los efectivos desiguales, la comparaci6n es mas fâcil entre proporciones, en nuestro
ca<;o, el porcenL:'Üe de JdF de la comunidad. Una matriz diagonalizada, que resulta deI
cruce de las modalidades de dos variables, nos ensefia una relaci6n estrecha entre cada
mo<lalidad de esta.. variables. Estos cuadros nos seran muy utiles para describir la
dependencia 0 la correspondencia entre las cantidades de ganado y el acceso a recursos
forrajeros, conocido s610 cuaIitativamente. Retomaremos, entonees, los casos anterio
res de AHauca y Aucampi (Cuadro 4), muy distintos de Quisque y Cachuy (Cuadro 5).

En Allauca, hatos de 1 a 10 vacunos tienen un rango amplio de ovinos (0 a 450),
mientra<; que los hatos de mas de 10 cabeza<; en su mayoria no 10 tienen. En Aucarnpi,
la mayor parte de los rebaiios con vacunos tienen entre 1 y 50 ovinos. En arnbos ca..os,
la matriz donde se cruza la cantidad de vacunos con las unidades ovinos tOlales es
diagonalizada: 0 vacuno y 1 a 100 UüT, 1-10 a 15 vacunos y 1 a 200 UüT, mas de Il
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Figura 2.- Conlribuci6n .Ie los bovinos a la.. unidades ovino.. totales

a 16 vacunos y 100 - 500 VOT. En Allauca, la mayoria tle los ganaderos tle bavinos
tienen potreros y, la lotalitlatl, parcelas de panllevar, mientra" que en Aucampi, todos
tienen potreros y muy pocos lerraza" tle maiz. Constatamos otra vez que el hecho tle
tener alfalfares no implica necesariamente tener bovinos y que la presencia tle bavinos
no excluye la tle ovinos.

En la" tlos otras comunitlatles, los mayores hatos bavinos son generalmenle
asociatlos a ovinos. Las matrices resultantes dei croce tle la cantitlatl de bavinos con el
tamafio total tlel rebafio son mas estrictamente tliagonalizatlas que en los casos
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CUADR04. EXTRACTO DEL CUADRO DE BURT. COMUNIDAD DE ALLAUCA

OVAC 1-10 VAC 11-20 VAC

OCO 51 15 22
1-50 CO 27 16 4
51-450 CO 16 11 8

OUOT 28 0 0
1-100 UOT 54 21 0
100-200 UOT 4 15 25
2oo-4ooUOT 8 6 9

o POT 56 12 4
POT 38 30 30

o PAN 8 2 0
PAN 86 40 34

EXTRACTO DEL CUADRO DE BURT. COMUNIDAD DE AUCAMPI

OVAC 1-15 VAC 16-40 VAC

OCO 13 7 2
1-50 CO 13 19 10
51-300 CO 9 .5 .5

OUOT 11 0 0
1-100 UOT 17 13 0
100-200 UOT 5 14 7
200-500 UOT 2 4 10

o POT 6 0 0
POT 29 31 17

OMAIZ 29 24 13
MAIZ 6 7 4
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CUADROS. EXTRACTO DEL CUADRO DE BURT. COMUNIDAD DE QUISQUE

OVAC 1-10 VAC 11-30 VAC

OCO 24 Il 4
CO 6 17 13

OUOT 17 0 0
1-50 UOT 12 2 0
51-100 UOT 0 20 0
100-400 UOT 1 6 17

oPOT 3 1 0
POT 27 27 17

OMAIZ 8 7 0
MAIZ 22 21 17

EXTRACTO DEL CUADRO DE BURT. COMUNIDAD DE CACHUY

OVAC 1-5 VAC 6·40VAC

OCO 28 9 4
CO (1-260) 12 27 17

OUOT 24 0 0
1-30UOT 12 7 0
31-100 UOT 3 26 0
101-200 UOT 1 3 21

oPOT 13 6 0
POT 27 30 21

OMAIZ 32 17 6
MAIZ 8 19 15

oPAN 27 23 7
PAN 13 13 14

OFRlJ 18 19 16
FRU 22 17 5
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anleriores: 0 vacuno y menos de 30 a 50 DOT, 1-5 a 10 vacunos y 31 a 51-100 DOT,
6 a i 0-30 a 40 vacunos y mas de 100 DOT. En Quisque, la mayoria de los productores
de hovinos asocian patreros y maizales, mientras en Cachuy.lamayoria lienen patrerns;
pero se reparten con 0 sin maizal, panllevar y fmtales. Los rebafios de 6 a 40 vacunos
parecen estar asociados mas a la<; zonas de maizal y panllevar y menos a las huertas
l'rutales.

Encontramos, entonces, que la mayor tenencia de bovinos se relaciona con el
pa<;loreo casi exclusivo de alfalfa (Allauca, Aucampi), y la menor tenencia al uso
cornhinado de alfalfares y maizales (en Cusi, Auco, Quisque). Esta es la situaci6n de las
comunidades en las cuales la alfalfa suslituy6 casi por completo al cultivo de mafz. No
se observa una oposici6n entre ganaderia bovina y fruticultura, salvo en los hatos muy
grandes.

Tipologia de los sistemas de crianza

El AFCM permite representar en el mismo grafico los puntos !incas (los individuos)
y los puntos colurnna<; (la<; variables) dei cuadro de datos. El comparar los individuos
mediante la distancia dei KHI-2 sobre los datos divididos par su efectivo, permite
comparar modalidades con efectivos desiguales. Presentaremos el casa de los 75
productores agropecuarios de la comunidad de Quisque (Cuadros 6 y 7).

De la<; 10 variables, hemos escogido 7 activas, es decir, que van a panicipar en el
an,l1isis multivariable, con 18 modalidades, para mantener un numero de individuos
relativamente equilibrado entre modalidades (Cuadro 6). Las variables suplementarias
son REC, POT (acceso a los patreros de alfalfa) y SEX. Conseguimos de esta forma
explicar con tres ejes principales el 56% de la inercia total deI nube de puntos y con 5
ejes principales el 75% de esta inercia.

Interpretamos el significado de cada eje con las modalidades de las variables mas
pr6ximas.

El eje 1 opane las unidades de producci6n sin animales a los que tienen alto ganado,
vacunos, ovinos y animales de carga (100 a 400 unidades ovinos totales).
El eje 2 resalta el grupo de productores con menos de 10 vacunos y el eje 3 resalta
pequenos ganaderos, en general, j6venes.
El eje 4 opane los productores j6venes con actividad exterior a los mayores de 40
anos, sin actividad exterior y el eje 5 recalca la relaci6n entre actividad exterior y
parcela<; en el maizal (producci6n de panllevar asegurada par la unidad de
producci6n familiar).
Dil'erenciamos, en el pIano formado par los ejes 1 y 2, cuatro grupas de productores

(Figura 3): 9 grandes ganaderos bovinos (mas de 10 bovinos y de 100 unidades ovinos
totales) lienen en general rebanos mixlos, bovino-ovino; 15 ganaderos intermedios, con
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CUADRO 6. QUISQUE 75 OBSERVACIONES 111 VARIABLES (7 ACTIVAS)

VARIABLES N" DE CLASES CLASES ..

CLASES
CREADAS i\ DEFl:"ICION TILULO N"INDIVID

EDA 2 1 EDA DE IX A 40 .lEU 20
2 EDA DE 41 A 75 AVI 55

MAIZ 2 1 OY1A OMA 15
2 MAI MAI 60

UVA 3 1 llV A DE 0 OVA 30
2 llVA DE 1 A XO l'VA 28
3 UVA DE XI A 240 MVA 17

CO 2 1 SZ DE (\ oeo 39
2 SZ DE 1 A 230 CO 36

DC 3 1 SI DEO ODC 35
2 SI DE 1 A lO PDC 12

MDC 3 SI DE 21 A IW MDC
UOT 4 1 ilOT DEO QUE 35

2 UOT DEI A 30 PUE 20
3 UOT DE 31 A JOO MUE 10
4 UOT DE 101 A 400 GUE 24

AEX 2 1 OEX OEX 48
2 AEX AEX 27

REC 2 AGI AGI 23
2 AGN AGN 27

POT 2 OPO OPO 4
2 POT POT 71

SEX 2 1 MAS MAS 64
3 FEM FEM II

lu COLllMNA: VALORES PROPIOS (vuriullz,,", p"m los ejes principule,)

2u COLllMNA: CO/'ITRIBllCION A LA I:"ERCIA TOTAL por"enlujes expli"u<!os por los eje, principales

3u. COLUMNA: COl'.TRlBllCION ACUMULADA A LA INERCIA TOTAL (por"en'uje u"ul1Iulu"os expli·

E.lE. V AL. %EXP o/,·CllM

Il.40 ~(, 1(, ***,.. •• :;::;: •••**.,...** •.**** •• * •••**••••• "' •••***••• :1< ••••••• *****••

Il.27 17 43 ••••**J: .. :t* •• *... • **~••• ** ••••••*•••••• ***

Il.20 13 56 •••••••••••••••••••••**••••••••

4 Il.17 11 66 * •••••••••••••••••••

Il.U ~ 75 ..... :t.•••••••••••
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menos ue 10 cahczas ue hovino. pcro con acccso al polrcro y al maiza\: 15 agricultores
sin g,Ulauo, que cn su mayorla comhinan lmnhién p'U"cclas ue a.lf,ùfa y ue malz; y un
grupo UC prouuctorcs m,ù iuclllitîcldos quc v,unos a prccis,lf con los cjes 3. 4 Y5.

Dislinguimos lucgo a R pcones sin animales. cn general j6venes, con un rango
v,lfiauo de ,ulimalcs y 2R rrouuclorcs agropccuarios con menos ue 30 uniùaues ovinos
lol,ùes. con una composici6n variaùa deI rchmio: ovino-caprino, txwino 0 mixlo. La
mayoria comhina malz y ,MaUa y 10, sol<uncnle los polrcros.

Esla lipologla nos hacc entcnucr algunas inlclTc1aciones cnlre el halo hovino y el
conjunlo ue la finca. LLS proporciont's ùe granues g,Ulaùeros (12%), ganaùeros
intenneùios (20%), pequclÏos g,Ulaùcros (37%), agticultores (20%) y peones (11 %),
pueùcn ser comparaù,Ls con hLs ohtcniùas en olms comuniùaùes. Preselliamos en el
Cuaùro 7 solmnenle las comhinaciones proùuclivas incluyenùo hovinos. Conslalamos
que eslos <.latos confirman las ùiferendas enlre Allauca, Aucmnpi y Quisque, que ya
hemos iluslraùo COli cl tralLUnienlo ùe v,u·iahles.

Figura 3,- Proyecci6n en el pl<Ul faclorial 1,2 ùe las variahles e inùiviùuos.

EJEL MUe:-
fVA-

OMA

oro
OB.C.

TEU

AEX

lOG
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CUADRO 7. COMPARACION UE LOS SISTEMAS UE CRIANZA BOVINA ENTRE
COMUNII>ADES

Comunidade$

UOT< 100

UOT 100-200

UOT 200-500

UOT> 500

TOTAL unidades

Allauca

JOVAC, POT+PAN

4 MIXT.PAN+FR

"MIXT. POT+(PAN)

Il VAC,MIXT. POT+PAN+FR

14 VAC, POT+PAN+OFR

15 MIXT. POT+PAN+OFR

4 VAC, POT+PAN+OFR

Il MIXT

" MIXT

76 (42')',,)

Aucampi

r, VAC, POT

2 PEON «50 UOT)

12 MIXT, POT+(MAI)

1 VAC

'J MIXT, POT

J 1 MIXT+POT+MAI

I(i MIXT, POT+MAI

2 MIXT. POT

47 (56'Y,,)

Quis'Iue

1 VAC

1 MIXT (<30 VOT)

7 VAC (1- ID VAC)

15 VAC, POT+MAI

9MIXT

1VAC

45 (50%)

de pnxluccilln clln

bovinos y '}\' dei .olal

de J,IF.

CONCLUSIONES

El uso deI AFCM nos pennite formular aJgunw; recomemJaciones metOtJol6gicas.
No se dehe confundir variables con valor nulo con variables sin informaci6n. La

falla de informaci6n obliga a descartar el individuo 0 la misma variable. El empleo de
una variable cualitaliva para indicar el acceso a una zona de producci6n 0 a una cantidad
de animales tiene sus limites: eljefe de üunilia que tiene un potrero de 500 m2 y una de
2 ha, 0 que tiene 1 0 10 vacas, entr:Ul en la misma calegorfa. Nos phmtea una cuesti6n
te6riea: i.quédiferenciasen el funciomuniento dei sistemadecrianzaest{1Il inducidas por
estas variaciones de I.un:uïo?

Es fundamental de\;ll1ar :unplimncnte la descripci6n previa de las variables, la
distribuci6n de sus valores, las rclaciones entre cHas, mlles de iniciar un analisis
multivariable. La unica forma de tra\;1f v:uiables cU:Ultitativas y cualilalivases transfor
mar ambas en clases. Cada v,lfiable Iicne un peso proporcional a su numero de
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modalitlatles menos una; en consecuencia, el numero tle mOlJalitlatles tlebe sel' similar
entre variables. Una motlalitlatl tiene un peso m{ls grantle si es l'ara; las modalitlatles
tleben tener, por consiguiente, un numero tle intlivitluos similar y no muy reducitlo.
Estas limitaciones conllevan a pértlitlas tle informaciôn. La seleccion tle esta,; moda
litlatles y el numero tle intlivitluos en catla una Iiene su efecto sobre el resultatlo final y
su interpretacilln. Este resullatlo serâ siempre tlepentliente tle la calitlatl tle los datos
iniciales y tle estas formas tle agregaci<ln.

El cruzmniento tle hl'; motlalitlatles tic las variables metliante el cuatlro tle BURT
permite extraerinformaciones valiosas que, en generaI, los planes factoriales, localizan
tlo las variables, solo ventlr{m a contïnnar. POl' otro latlo, resultatlos no nftitlos en el
cuatlro tle BURT tI~i~m suponer tliticultatles en la interpretacion tlel anaJisis factorial tle
la,; correspontlencias mUltiples. No hemos acabatlo, pOl' supuesto, con todas la,; técnicas
estatlfsticas tle clasiticaci<ln. Quisiérmnos subrayar que esta,; tipologfa,; no son el unico
pnxlucto que se puetle esperar tlei AFCM. Segun el objetivo y las necesidatles, uno
puetle elaborar etapa,; inlennetlias tic anaJisis e interpretaciôn. Cabe recortlar que estos
anâlisis son esencialmente tlescriptivos y aportan respuestas preliminares a las pregun
tas que s610 un retomo aJ cmnpo permitirfa comprobar.

Hemos Iipiticatlo los sistema,; tle crÎ;mza bovina en una comunidatl. En la compa
racion tle esta.. tipologfa.. entre comunitlatles, encontrmnos tlos tliticultatles. No son
necesariamente la.. misma,; variables que tlistinguen mejor a los intlivitluos y la,; mismas
variables no tienen siempre las mismas motlalitlatles en tliferentes comunidatles
(Cuatlros 4 y 5). Una solucion potlrfa sel' aplicar en tliferentes comunitlatles la misma
estratiticaciôn a priori, tic Iipo pobre-metlimlO-rico; pero se corre el riesgo tle encontrar
tlespués una excesiva variabilitlatl tlentro tle catla tipo.

En cuanto a sistemas tle crianza mixtos, es necesario resaltar alguna,; conclusiones.
Las posibilitlatles tle intensi ticaci6n tic la gmmtlerfa bovina tlepentlen tle la combinacion
tle l'ecul'SOS fomyeros, tijatla, en parte, pOl' cl Ifmite comunal. En el manejo tle estos
recursos puetlen existir competiciones entre el g~matlobovino y el ovino. El cultiva tle
alfalfa tlepentle tle hl'; posibilitlatles tle riego. Resulta muy retluccionista incluir en el
am'ilisis areas tle alfalfa, sin alguna referencia sobre su protlucciôn forrajera, pues ésta
varia ba..t~mte segun el man~jo.

No se tletectô la existencia tle rc1aciones entre el tamml0 tlel rebml0 con la manu tle
obra familiar, pero sf con la etlatl tlel jefe tle fmnilia: se tlebe tomar en cuenta el cielo
tle vitla tle la familia en la.. acti vitlatles ganatleras. Finalmente, se encontro que en una
misma comunitlatl cocxisten sistemas tic crianza ta.n tliferenciatlos como entre comu
nitlatles, sobre lotlo, en cuanto a tmnaiio. En catla comunitlatl, algunos protluctores han
logratio acumular una mayor cantitlatl tle vacunos, sin que eso implique una especiali
zacion pnxluctiva. Totlos los sistcm~l'; tle crianza siguen tliversiticatlos y continuan
articulantlo recursos privatlos y comunaIes.
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