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RESUMEN
 

Los sistemas de producci6n campesina empleadcs en el
 
Valle del Ilantaro son influenciados par variaciones en
 

las zonas agraecal6gicas tanto coma par las formas
 
organizativas, t~cnico-productivas, y de mercado
 

desarrollados historicamente par sus pobladores.
 

La interrelaci6n entre las instituciones sociales
 

(Comunidad. SAIS, tenencia de la tierra, organizaci6n
 

de mano de obra, mercado), los recursos naturales
 

(suelo, clima, insumos) y de capital (prapia y
 
prestado) influyen directamente sabre los objetivos de
 

la producci6n y asi sabre los Sistemas
 

t~cnico-productivos a emplearse.
 

El presente trabajo intenta ordenar y correlacionar
 

informaci6n sabre estos dos factores can la tinalidad
 
de proveer una base de comprensi6n de las variaciones
 

que se encuentra al interior de y entre las comunidades
 
campesinas de la Zona. La informaci6n analizada aqui
 

proviene de fuentes secundarias, de observaciones
 
personales y de productores campesinos.
 

El Proyecto de Investigaci6n y Validaci6n de Sistemas
 

de Producci6n Agropecuaria para Camunidades Campesinas
 
zona
Alto-andinas orienta su trabajo hacia la 
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alto-andina. Pensamos que 
una visi6n integrada de
condiciones agroecol6gicas 

las 
y t~cInico-producti vas de laregi6n nos permitirA situar mejor d/,
la problem tica 


esa parte, del total.
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I. INTRODUCCION
 

Para realizar el diagn6stico sobre producci6n
 
agropecuaria en el Valle del Mantaro, hemos considerado
 
dos factores:
 

1. 	El Valle del Mantaro estS ubicado entre los 3,000
 
M. a 4.250 msnm. Existen tres combinaciones
 
principales de vegetaci6n, topografla, suelo y
 
clima que son conocidos como zonas agr'oecol6gicas.
 

2. 	El campesino de cada una de las zonas muestra
 
diferencias en cuanto a la tenencia de la tierra,
 
la cantidad y calidad de tierras de cultivo, la
 
calidad y tipo de ganado que posee y las t~cnicas
 
de producci6n agropecuaria que usa; este
 
conjunto de elementos se designa como sistemas de
 
produccl6n.
 

Es a partir de estos 2 factores, Zonas Agroecol~gicas y
 
Sistemas de producci6n, que hemos organizado la
 
informaci6n recolectada de fuentes secundarias.
 

Las 	Zonas -groecol6gicas
 

ZONA AGROECOLOGICA BAJA
 
La zona agroecol6gica baja del Valle del Mantaro posee
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16s recursos mAs importantes del sistema estudio,
en 

por su extensi6n de tiprras, acceso al agua de riego,

extensiones foresladas 
y clima templado y semi-Arido.
 
Comprende 
un Area de 720 Km2. En algunas partes del
 
valle se encuentraN quebradas (quebrada 
Honda en
 
Cajas), que dan cauce a riachuelos y pequegos rios
 
temporales (Rfo Seco de Matahuasi y Yacus de Jauja) 

los rfos Sulicas y Cunas del Mantaro en Huancayo. 

y
 

Los suelos agrfcolas en ambas mrgenes del 
 rio son
 
planos y levemente ondulados. Hay parcelas 
 en
 
Muquiyauyo, Huaripampa, Hualhuas, San Jer6nimo y 
otros
 
distritos donde la extensi6n 
no Ilega a los 80 m2.
 

Un buen porcentaje de estos terrenos estA 
 demarcado
 
con muros de champas de grama, plantaciones de
 
eucaliptos, guinda, quinhual 
 y cipr~s; arbustas de
 
chilca, pacte, junco, maguey, retama y con piedras

enterradas en las esquinas a par pequeos mogotes
 
(muros).
 

Los suelos son aluviales, arcillosos, pedregosos y
 
arenosos, pero la mayoria 
 muestran problemas de
 
fertiiidad. Casi la totalidad de las tierras de 
 la
 
zona baja son cultivadas intensivamente. Se produce
 
papa, maiz, zanahoria, cebada, avena, 
quinua7 habas,
 
arvejas, trigo, frejol (panamito), cebolla, lechuga,

cal, rabanito, alcachofa, nabo, tumbo, nispero, guinda,
 
tuna, durazno, membrillo, manzana, alfalfa, trebol y
 
rye grass.
 

ZONA AGROECOLOGICA INTERMEDIA
 
La zona agroeco16gica intermedia del 
Valle del Mantaro,
 
est6 formada topogr~ficamente par 
quebradas profundas,

quebradas cortas con cierta 
 amplitud para smmbrar y
 
pastar, peque~as y grandes pampas 
coma las del Valle de
 
Yanamarca, Llacuaripampa y Masacancha. Hay 
 cerros
 
elevados a ambos 
lados del Valle y cordilleras, coma el
 
Huaytapahlana. En las faldas, 
 laderas y terrazas
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amplias y pequegas, se desarrolla la agricultura.
 
Pozos fiJtrantes (Paccha, Miraflores) irrigan pequegas
 
terrazas de sembrios de papa, habas y alfalfa.
 

Los terrenos de la zona intermedia son en su mayorfa
 
cultivados en secano. Sin embargo, hay peque~as y
 
medianas extensiones de tierras de riego ubicadas a las
 
orillas de los rios afluentes del Manta ro, como el
 
Cunas, Canipaco y Sullcas. La zona intermedia es m~s
 
propensa a las variaciones climAticas (hielo y granizo)
 
que la zona baja. Su clima es hdmedo y frfo.
 

A diierencia de la zona baja, la znna intermedia tiene
 
suelos htmedos. El lado oriental tione temperatura y
 
niveles de humedad mAs uniformes que el lado
 

occidental por la influencia de la cordillera del
 
Huaytapallana. La humedad del lado oriental permite
 
tener dos cosechas por a~o.
 

Los terrenos do secano son de cultivo y de pastizales.
 
Estos 6itimos est~n cubiertos de vegetacibn natural,
 
principalmente el ichu. La flora estA constituida por
 
retama, chilca, pacte, junco y por espinas como el
 
huamanpinta y hacacashA. Los Arboles incluyen el
 
eucalipto, quinual, aliso y cipreses; hay plantas
 
silvestres como el amargn, anis, mu~a, mollaca,
 
utashayli, botaja y malva.
 

En general , la vegetaci6n es pobre con respecto a la 
zona baja. Sin embargo, se crian ovinos, vacunos, 
caballos, mulas, chanchos y cabras. Entre los animales 
no dom~sticos de !a zona se encuentran la vizcacha, el 
zorrillo, la ardilla, el venado, y aves como la 
gaviota, las perdices, el liclish, la churia y el 
pi cp ish. 

Se siembra de acuerdo a varios sistemas de rotaci6n. 
El nimero de agos que un campo es descansado, aumenta 
conforme aumenta la altura. En la zona se siguen dos 
ciclos bAsicos de rotaci~n: uno de tres agos de cultivo 
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segui do por cuatro de descanso y otro de cuatro a os de
cultivo seguido por hres de descanso. El ckclo de 
rotaci6n mAs practicado tiene una duraci n de siete 
a os. 

ZONA AGROECOLOGICA ALTA
 
La zona agroecol6gica alta del del
Valle Mantaro,
 
cuenta con terrenos de pastos naturales extensos.
 
Topogr6ficamente 
esti constituido 
 por pendientes

abruptas, laderas, 
 pe~ascos rocosos 
 y cordilleras
 
cubiertas de nieve perp~tua 
como la del Huaytapallana.
 
Adem~s nay hoyadas, 
 colinas y cerros cubiertos de
 
pastos naturales, superficies desnudas 
 iuertemente
 
erasionadas, quebradas pronunciadas y terrazas
 
inclinadas 
aptas para !a agricultura.
 

Hay lagunas como la de Huacracocha a 4,286 msnm. 
en San
 
Antonio, provincia de Concepci6n, y pozos de agua

filtrante, 
 los mismos que son utilizados por 
 las
 
comunidades como agua de 
consumo e irrigaci6n.
 

El c rma de la zona a!ta es sub-hCtmeda y semi-frigida,
 
cor ma frecuencia 
 aita de heladas nocturnas. La
 
activiCad principal 
es la ganaderfa, complementada por

la agricultura y la artesanfa. Seg6n Mayer, 
en la zona
 
alta hay dos sistemas de tenencia: "En uno las tierras
 
se asignan a las ia.ilias cada 
 aao, en cantidades 
iguales y por la duracidn del ciclo de cultivos, Iuego
las tierras regresan a la comunidad por los a~os de
 
descanso. En el secundc 
 sistema, las familias son 
"due~as" de sus parcelas en cada sector y las vuelven a
 
trabajar cada 
vez que todo el sector entra al ciclo de 
producci6n. Durante los agos que el sector esta en
 
descanso, los derechos 
a la propiedad individual estAn, 
por decir asi , en invernaci6n o latentes" (Mayer: 1981, 
Pg.79).
 

Los Sistemas de Producci6n _Agrpecuarios
 

Para realizar la diferenciaci n del campesinado en el 
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Valle del Mantaro, consideramos los siguientes
 
factores: extensi6n de tierras de cultivo y pastal,
 
cantidad de ganado ovino y vacuno, t~cnicas de
 
produccion agropecuaria, formas de propiedad de la
 
tierra, actividedes econ6micas complementarias, formas
 
de trabajo y car~cter de la producci~n y
 
comercializaci6n de los productos.
 

SISTEMA I
 
Los agricultores pertenecientes a este sistema en
 
general no son comuneros. Poseen mAs de diez hectdreas
 
de tierras de cultivo y pastizales. En la zona baja
 
6stas son de riego y secano, mientras que en la zona
 
intermedia y alta son mayormente de secano. Las
 
tierras son recibidas en herencia, por parcelaci6n y/o
 
por compra.
 

En las zona baja e intermedia, Ia mayor extensi6n de 
tierras cultivadas son arrendadas. Estas incluyen 
cofradfas comunales en la zona baja y tierras comunales 
adecuadas para la aqricultura o tierras de cultivo de 
propiedad de migrantes a Lima. En la zona alta se 
arriendan tierras comunales. Es a travs del arriendo 
que en algunos casos la extensi6n de cultivos puede 
Ilegar hata 100 hectAreas. 

La principal actividad desarrollada en la zona baja e
 
intermedia es la producci6n agricola para el comercio.
 
Los cultivos comerciales incluyen papa, cebada, maiz y
 
en los 6ltimos F os zanahoria. En la zona alta la
 
agricultura se complementa con la ganaderfa. Se
 
siembra papa, avena y tub6rculos andinus en peque~as
 
extensiones.
 

El ncmero de campesinos del sistema I que explota la
 
ganaderla en la zona baja e intermedia es limitada.
 
Crian vacunos de raza Brown Swiss y Holstein en ndmero
 
de 10 a 50 vacas lecheras. En la zona intermedia crfan
 
ovinos y vacunos mejorados y cruzados. Los hatos est~n
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compuestos de 50 a 100 cabeza5 de ovinos de raza Junin
 
y Corriedale y de 9 a 15 
vacunos 
(entre vacas y torms).

Er. ca mbio en la zoi a 
alta, un nmero mayor- de
 
campesinos se dedican 
 a criar ganado ovino y v'acuno,
 
Aqui el gando ovino es mejorado, cruzado y criollo, los
 
hatos son de 200 a 400 cabezas; el ganado vacuno 
 es
 
tambi~n mr.jorado, cruzado y criollo en nrmero de 5 a 10 
cabezas por campesino. 

SISTEMA II 
Los agricultores este
de sistema son aquellos

poblaoores o comuneros que 
 cuentan con 1 a 9.99 
hectlreas do tierras de cultivo y pastizales. Las
 
tierras de cultivo 
 son de secano y riego; los 
pastizales son do secano. Las ti erras son adquiridas 
por parcelacifn, en herencia, por iompra y en arriendo.
 

Las tierras de arriendo en las zonas baja e inter-media
 
prov~enen de campesinos medios que han migrado a las
 

.Jades. Se cultivan papa, mafz, cebadd. zanahoria y 
otros productos como avena, trigo, habas, arvejas y
quinua. La producci6n es poco diversificada. En la
 
zona alIta se cuItiva papa shiri, cebada, ol1uco,
 
mashua, quinua y tarwi 
en pequeKas extensiones y avena
 
en mayores extensiones. 
 Se arriendan pastizales
 
conunales.
 

La ganaderla de la zona baja es 
vacuna de raza mejorada
 
y cruzada para leche, 
 en la zona intermedia se cr-Ia
 
garado ovino (cruzado y criollo) y vacuno: mejorado
 
para leche, y cruzado y criollo para engorde y tracci6n
 
(yunta). 
 En la zona alta se crfan ovinos cruzados y

criollos, vacunos criollos y camelidos. El promedio
 
por campesino es de 5 a 10 cabezas de ganado vacuno y
 
de 50 a 200 cabezas de ganado ovino.
 

SISTEMA III
 
Los campesinus del sistema 
 III de la zona baja e
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intermedia, poseen de 0.01 a 2.99 hectAreas de tierras
 

de riego y secano. Sin embargo la nayorfa cuenta con
 

menos de una hectArea de tierra de cultivo. AdemAs,
 

hacen uso de los pastizales comunales que muchas de las
 

comunidades de las zonas internedia y alta prseen.
 

Practican el sistema de aparcerfa en las zona baja e
 

intermedia con campesinos medios que migran a las
 

ciudades; asimismo, trabajan coma peones para los 

agricultores del 3istema I, y Ii, en la agricultura y 

ganadgrIa. 

La actividad principal en la zona baja es la
 

agricultura y en la zona intermedia y alta la
 

qanaderfa. Se cultivan productos diversificados y en
 

diferentes pisos ecol6gicos con el objetivo de
 

contrarrestar las inclemencias del tiempo (hielo y
 

granizo). La mayor parte de la producci6n se destina
 

al autoconsuino. 
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SISTE MAS DE PRODUCCI N 

SISTE Z[4 Area 
Has. 

Cu I t i v o s GNADO 
Ndlero 

OVINO 
Raza 

GANADOVACUO 
Nufaero Raza 

Destino de la 
Produccik 

I BAJA 

I INTM DIA 

I ALTA 

II BAJA 

II iNTERMEDIA 

II ALIA 

10 
a 

mas 

3.0 
a 

9.99 

Papa,maiz,cebada,trigo, 

tub6rculos andinos,avea. 

Papa,cebada,avenatrigo,habas 

Papa~avenacebada. 

Papa,cebada,maizalfalfa, 

.anahori a,habas, arvejas. 

Papa,cebada,trigoollucoa, 

avena,habas,quinua,maiz. 

Papa,cebada,avena, 

tubdrculo andino. 

201 a 400 mejorado 
cruzado 

201 a400 mejorado 

50 a 200 criollo 

cruzado 

80 a200 cruzado 

criollo 

0 a4 criollo 

9 a 15 mejorado 
cruzado 

26 a 40 aejorado 
cruzado 

5 a 10 mejorado 

cruzado 

5a 10 cruzado 
criollo 

8 a25 criollo 

Comercio. 

Comercio. 

Auto-consuao 
Trueque. 

III 

III 

BAJA 

INTOEIA 
0.01 
a 

2.99 

Papa,aaiz,cebada,zanahoria 

papa,cebadatrigo,avena, 

tubirculo andino. 

0 a 150 

Ia 150 criollo 

11 a 50 aejorado 

0 a 4 criollo 

cruzado 
Subsistencia 

Trueque. 
IlI ALTA Papa,cebada,avena, 

tubgrculo andino. 
20 a 79 criollo 

cruzado 
0 a 7 criollo 



Se crian ganado ovino criollo y cruzado, vacunos
 
criollos, burros, caballos, llamas, alpacas, hanchos,
 
cuyes y conejos.
 

El nmero de ganado ovino por familia campesina lleg6
 
hasta 150 cabezas en la zona alta e intermedia y hasta
 
79 cabezas en Ia zona baja. En la zona baja e 
intermedia el campesino 'el sistema I tiene hasta 4 
vacunos y en la alta posee hasta 7 cabezas. 

La Migcgi6n
 

El desmembramiento comunal, la parcelaci6n de la
 
tierra, el interns de inverti- capitales del agro en'
 
otras esferas econ6micas, el sistema de producci6n, el
 
sistema de comercializaci6n, la constante alza del
 
coFto de vida y la calidad de la educacidn en el campo,
 
constituyen algunas de las causas para la migracin de
 
los campesinos a las ciudades, a los asientos mineros y
 
a la region selvltica. "Cuando Mito era capital de un
 
extenso distrito, contaba con 1775 habitantes seg~n el
 
renso de 1876; en el censo de 1940 figura con 797
 
habitantes, lo que se~ala un decrecimiento del 55%. En
 
el censo de 1961 su poblaci6n era de 627 personas que
 
significa una disminuci6n del 21%. En el censo de 1964
 
s6lo aparecen 432 habitantes, lo que representa una
 
disminuci6n del 31%. Con respecto al censo anterior se
 
encuentra un decrecimiento progresivo de la poblaci6n,
 
que en el lapso de casi un siglo alcanza el 77%
 
(Alberti: 1974, Pg. 57).
 

Si bien es cierto que la migraci6n constituye una
 
alternativa eventual, especialmente para los campesinos
 
del sistema I, 6sta de ninguna manera significa cambios
 
positivos. "Llamamos 
 a este tipo de respuesta,
 
soluci6n hacia afuera, porque no implica necesariamente
 
cambios positivos en la estructura interna del pueblo.
 
En cuanto a la educaci6n, implica la capacitaci6n de
 
algunos 0 muchos individuos para su mejor
 

19
 



desenvolvimiento, par lo general fuera del pueblo. En
 
algunos de los dos casos se trata de
 
respuestas que tienden a mejorar la situaci6n..., sino
 
tan solo de algunos de sus habitantes, tomados
 
individualmente. Si bien mengua los problemas
 
econ6micos de muchos. ., produce por otro lado la
 
descapitalizaci6n del pueblo, debido a que 6ste pierde
 
parte de su mejor capital humano, los i6venes; los
 
padres de familia pierden adem~s un alto porcentaje de
 
sus ingresos en la educaci6n de sus hijos, lo cual por
 
lo general no revierte en beneficio del pueblo ya que
 
la mayaria de los que adquieren cierto nivel de
 
educaci~n se etablecen fuera" (Degregori: 1973, PAg.
 
136).
 

Par2 los residentes del Valle del Mantaro, las ciudades 
de Lima y Huancayo son atrayentes por ofrecer
 
condiciones favorables a las actividades econ~micas no
 
tradicionales.
 

SISTEMA I
 
Los campesinos del sistema I del Valle del Mantaro 
migran a las ciudades de Huancayo, Jaija y Concepci6n 
con el objeto de nvertir capital agropecuario en. 
actividades econ6riLis mAs rentables y seguras que la 
agricultura (comercio, transpor~e, contrucci6n) y para 
garantizar major instrucci6n para sus hijos. Esta 
migraci6n es temporal y constante. 

SISTEMA II
 
Los campesinos del sistema II migran a las ciudades por 
ra-ones de estudio y empleo. Su mira es la superaci6n 
a trav~s de la consecuci6n de profesiones para sus 
hijos. Estos se dedican a actividades como cerrajerla, 
carpinteria, albagileria y pequego comprcio. Migran 
temporal y definitivamente. La migraci6n de campesinos 
medios de la zona baja es mayor que la de los 
campesinos de las zona intermedia y alta. En estas dos 
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dltimas zonas, el campesino del sistema II prefiere

aprcvechar de los 
 meses de descanso (juiio-agosto),
 
para preparar viviendas y corrales para animales, 
 y/o
 
para elaborar adobes para casas.
 

SISTEMA III
 
Los campesinos del sistema III migran en mayor

porcentaje porque su situaci6n 
 econ6mica les obliga 
 a 
buscar trabajo en las ciudades, los asientos mineros, 
las SAIS y la regi6n selvAtica. Constituyen Ia fuerza 
de trabajo de los campesinos del sistema I y II y de 
las SAIS. Son en su mayorla los hombres, pocas las
 
mujeres que salen de la comunidad.
 

LUGARES DE MIGRACION
 

Oportunidades 	 Salidas . No.de hijos
 
Jefes Residentes
 

Comunidad 
 40 43.5 219 65.7
 
Lima 
 16 17.4 31 09.9
 
Huancayo 
 20 21.7 26 07.9
 
Selva 
 8 8.7 3 00.9
 
Minas 
 3 3.3 8 02.4
 
Unid. Producci~n 5 5.4 
 S2 09.6
 
Chongos Alto 0 
 0 14 	 04.2
 

T 0 T A L E S 
 92 100.0 333 100.0
 

Fuente: Estudio MonogrAfico de la Comunidad de
 
Palmayoc (Meza: 1976, P~g.15).
 

Los campesinos de 	las SAIS de la 
Sierra Central, migran
 
hacia Lima en un 87% de los casos, al]f trabajan como
 
dom~sticos, obreros, 
 pequegos comerciantes,
 
lustrabotas, etc. Los migrantes a Lima se agrupan 
 en
 
clubes regionales, 
 y apoyan a la 	 comunidad de su
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procedencia con dinero para la construcci6n de aIqunas
 
obras publicas, liamese agua potable, desague, local
 
municipal, etc. La migraci6n de los campesinos del
 
sistema 1111 en la zona baja es permanente, mientras que
 
los que migran de las zona intermedia y alta, se
 
mantienen ligados a la comunidad. La migraci6n es
 
temporal.
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11. LA ZONA AGIROECOLOGICA BAJA
 

Tenencia de la Tierra 

Hasta 1854, existfan en Ia Sierra Central cuatro 
cabeceras de distritos: Huaripampa, Mito, Comas y 
Chupaca. Con el inicio del desmembramiento territorial 
de los cuatro distritos citados, a mediados del siglo 
pasado, se establecieron los municipios de Sincos y 
Orcotuna, los cuales se habian independizado de Mito en 
1864 y con la creaci6n de la Provincia de Huancayo 
adquieren la :ategorfa de distritos. 

"En las comunidades del Valle del Mantaro, las tierras
 
empezaron a ser parceladas desde 1742. En Muquiyauyo,
 
ya en 1742, la mitad de las tierras estaban
 
oficialmente bajo control comunal. Para 1887, esta
 
proporci6n se habia reducido a menos de un quinto (109
 
hect~reas). El resto era propiedad privada que estaba
 
en manos de personas no miembros de la comunidad,
 
quienes tambiin se autodefinian como no indfgenas. En 
1904 la comunidad indfgena, temerosa porque las tierras 
se estaban transfiriendo continuamente a no indlgenas, 
parcel todos los terrenos que quedaban entre sus 239 
familias" (Mayer: 19ai, PAg.81). 

En 1972 la fragmentaci6n de la tierra en Huancayo
 

23
 



habla alcanzado niveles 
 exagerados. Las 
 unidades
 
agropecuarias de menos 
de 3.hect~reas que 
en su ffayoria

pertenecian a comunero3 
 pobres y par elarios
 
independientes, represen 
auian e1 del de
87% total' 

propiedades agriculas, pero 
solamente concentraban 8.1%
 
de la superficie de la provincia.
 

Unido a la excesiva fragmentaci6n de la tierra con 0.86 
hectAreas como tamago promedio por 
unidad agricola, se
 
dio una parcel ci6n 
 promedio calculada en 6 parcelas
 
por unidad agropecuaria (Renique: 1978, P~g.56).
 

Las unidades agropecuarias 
 de 3 a 5 hectre&s,

pertenecientes 
 a campesinos medios 
 suman 11,308.7
hect~reas de tierras y representan al 7.7% de las 
unidades agropecuArias del valle. En cambio, las

unidades agropecuarias de 5 a 
50 y mAs hectreas de
 
tierras (campesinos ricos) 
suman 311,740.2 hectireas de
tierras quo reprosentan al 2% de la unidades
 
agropecuarias y el 84.1% terrenos.
de 


NUMERO DE UNIDADES AGROPECUARIAS Y SUPERFICIE-HUANCAYO
 

RANGO No.U.AGROP. 
 % SUPERF/HAS.
 

0-2.9 34,663 87.0 30,016.4 8.1
 

3-4.9 3,051 7.7 
 11,308.7 3.0
 

5-49.9 2,005 5.0 
 17,413.3 4.7
 

50 a mAs 117 0.2 
 311,740.2 84.1
 

TOTAL 39,836 99.9 370,478.82 99.9
 

Fuente: Censo Nacional Agropecuario-1972
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Actualmente las tierras de cuLtivo en las comunidades
 
de la zona baja son de propiedad privada.
 
Prorpietarias, comuneras y no-comuneros pueden vender,
 
comprar'y dejarlas en herencia libremente; su u~o se
 
determina individualmente. La administraci6n cogunal
 
ejerce algunos derechos sabre la propiedad, mientras
 
que otros derechos son ejercidos par el nucleo
 
familiar. De este modo la tenencia de la tierra no es
 
totalmente comunal ni privada.
 

Esta forma ae tenencia de la tierra, conocida como
 
minifundin, es la caracteristica principal de las zonas
 
bajas. Los terrenos de cultivo comunal a cofradfas son
 
arrendados a cultivados irregularmente. Los pastizales
 
de muchas de IEs comunidades dE la zona
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TENENCIA DE TIERRA/SIS TEMA DE PRODUCC10N
 

CONUNI DAD 
SISTEMA I

Mu'mero Superficne Porcentaje
Farilias Hectareas del Total 

SISTEMA II
Nufaero iSuperficie Porcentaje
Faailias He.ctareas del Total 

SISTEMA III
Nu'mero Superficie Porcentaje
Familias Hectareas del Total 

Chupaca 339.1 13.037. 46 210.7 4.587. 4775 1524.0 27.501 

Huachac 3 34.4 11.48X 15 80.9 5.39 1206 558.9 1.007 
Pilcosayo 0 0 0 4 2iv.33 5.00% 368 189.8 1.55-
Sicaya 12 218.4 18.20% 47 205.1 4.387 1846 983.1 1.76X 

Mito 0 0 0 6 23.0 3.83/. 257 131.2 1.67". 
Orcotuna 1 13.0 13.00% 3 9.5 3.16% 106 51.6 1.83% 
Canchayllo 0 0 007. 1 3.00 3.00*4 0 0 00R 
Huaripampa 1 18.0 18.00% 44 19.00 4.35. 191 93.7 1.511 

Llocllapampa 0 0 00% 0 00 00% 51 20.8 I.B6Z 
Parco 0 0 00% 0 00 00. 28 4.8 0.17Z 

Sincos 0 0 007. 0 00 007. 173 34.0 1.25M 

T 0 T A L E S 20 322.9 73.71 166 571.53 33.69Z 9001 3571.9 40.10% 

Fuente: Informe PRODERIN 1981 



baja Ilegan hasta la zona intermedia, caso de
 

Sapallanga, Huancanf, Muqui o Muquiyauyo. Estos,
 
aunque comunales, son arrendados o prestados a
 

pobladores de anexos o caserfos.
 

TENENCIA ZONA BAJA
 

Propietario Posesi6n Explotaci6n
 

Comunero Directo 	 Familiar
 
No comunero 	 Al partir
 

Arriendo/
 
especie
 

Migrante Indirecto 	 Familiar
 
Al partir
 
Arriendo/dinero
 

Directo Familiar
 

Organizaci6n Comunal
 

Las comunidades de la zona baja, se erncuentran en un
 
estado de avanzada desintegraci6n estructural. Las
 
faenas comunales, cuando se organizan, tienen una
 

participacion forzada por fuertes multas. Como
 

resultado, los trabajos como limpiado de acequias y
 
canales de irrigacibn, construczibn de obras publicas y
 

cultivo de cofradfas, se realizan frecuentemente en
 

fechas inapropiadas o no se realizan.
 

Muchos comuneros, esencialmente de los sistemas I y II,
 

prefieren pagar multas argumentando: "Un dfa de trabajo
 

en mis tLerras es mAs provechoso que un dia de trabajo
 

en tierras comunales". El inter~s primordial es
 

individual y no colectivo. La causa principal para la
 

desintegraci6n comunal es la parcelaci6n de la
 

tierra... "En el antiguu ayllu, la cohesi6n interna se 

basaba en la propiedad comin de la tierra" (Mayer 

1981). 

27
 



La desintegracifn cnmunal es estimulada par el
 
crecimeento demogr~fico, la migraci6n y la introduccifr
 
de .a'economia de mercado. "La presi6n demogrAfica, la
 
migraci6n y los crecientes contactos con el mundo
 
urbarto, la consecuente polarizaci6n de la poblacion en
 
sectores con intereses muchas veces opuestos, hacen
 
renacer las tendencias centrffugas que yaclan ocultas
 
en el origen mismo de la comunidad (Degregori: 1973,
 
PAg. 93).
 

F'roducci6n_agricola
 

La zona baja del Valle del Mantaro posee recursos
 
naturales m~s importantes. La tierra, el agua, la
 
poblaci6n, la altitud propicia para la producci6n
 
agropecuaria y un clima frio templado, constituyen de
 
acuerdo a Mayer, las condiciones propicias para la
 
agricultura.
 

Sin embargo, la forma de tenencia de la tierra, las
 
t~cnicas productivas practicadas y los factores
 
climnticos, determinan la producci6n agropecuaria
 
obtenida.
 

En 1972, de acuerdo al Censo Nacional AgropeLuario, los
 
citatro cultivos principales de la zona agroecol6gica
 
baja fueron: papa, cebada, trigo y mafz.
 

El rendimiento par hectArea de los productos citados ha
 
incrementado. En 1981 el rendimiento promedio de papa
 
fue de 9564 kg. por hectArea, de cebada 1370 kg. por
 
hectArea, y de maiz 1151 kg. par hect6rea (Informaci6n
 
Basica Regi6n Agraria XVI-Junin 1982).
 

El campesino del sistema I emplea un grado alto de
 
tecnifirado. El del sistema II combinada mtodos
 
tecnificados y tradicionales y el del sistema I
 
prActicas tradicionales.
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AREA AGRICOLA ZONA INTERMEDIA - 1980-1981
 

C0DJ- SUPERFICIE AGRICOLA SECANO AREA AGRICOLA POR PRODUCTOS CLLTIVADOS _ PROEDIO POR HECTAREA 
NIDAD Cultivado Descanso Total Papa Trigo Olluco (uinua Maiz [ Total Papa Granos Wjinua Maiz
 

Area 
I Cebada Mashua_ 


Chongo Alto 1116 159 1275 214 
 363 140 10 9 736 4.5 1.2 0.8 1.2 
Masna ChichE 242 120 362 70 48 35 3 - 156 8.3 1.3 0.8 -
Colca 2297 1961 4252 445 828 175 30 24 1502 8.9 1.3 0.6 .2 
Culihuas 1669 1012 2681 560 671 63 6 63 1363 - - - -
Jarpa 1563 867 2430 241 650 70 12 - 973 1 12.14 1.5 0.9 
9jero 2356 1382 37%8 33 105 101 22 - 561 10.8 1.7 8.5 
Yanazancha 278 37 315 34 90 29 8 - 134 7.9 1.2 0.8 
Co.as 1288 5888 7176 1027 30 132 - 32 1221 10.3 1.1 - 1.0 
Acolla 1516 1140 1630 915 420 5 8 10 135 12.25 1.4 O.B 1.4
 
Marco 1158 72 1230 446 
 41 33 20 55 595 12.17 1.2 1.2 1.5
 
Janjaillo 265 45 310 86 90 17 
 5 6 204 8.0 1.2 0.7 1.0 
Ricran 369 869 1238 1 244 15 52 2 - 1551 8.1 1.0 0.7 -
Wamachay 8o 150 230 30 25 10 2 2 69 8.0 1.0 0.6 1.0
 

T 0 T AL 14197 13702 26867 4645 376 662 128 201 10363 
 9.28 1.2 1.4 1.0
 

Fuente: Ministerio de Agricultura - Regi6n Agraria XVI - Junfn -Oficina de Estadistica 



0.9 

SUPERFICIE PRODUCCION Y RENDIMIENTO DE CUATRO CULTIVOS
 
PRINCIPALES DE LA ZONA AGROECOLOGICA BAJA-1971
 

CULTIVO SUPERF.HA. 
 PRODUCC.TM. RENDIMIENTO
 

Papa 8,500 17,400 2.0
 

Cebada 6,300 5,700 


Trigo 4,400 
 3,000 0.7
 

Maiz 5,400 5,700 1.0
 

TOTALES 24,600 
 31,800
 

Fuente: 	II Censo Nacional Agropeuaria: 1972
 
INE-1976
 

SISTEMA 	I
 
Los agricultores de este grupo explotan tierras de
 
riego y 	secano de buena calidad y ubicaci6n, cercanos a
 
las zonas pobladas y a canales de riego y vIas de
 
transporte.
 

La mayoria de 
terrenos son pianos o de poca pendiente,
 
adecuados para labrar con maquinaria agr-fcola (tractor,
 
segadora, mAquina fumigadora, carros, camionetas). Se
 
emplea mano de obra asalariada, contratada para cada
 
una de las labores agricolas. El jornal de trabajo
 
para peones, choferes y tractoristas es de ocho horas,
 
La mano de obra proviene de campesinos del sistema III
 
y tambi~n incluye pobladores desocupados de la ciudad.
 

Con t[cnicas intensivas, los campesinos cultivan dos 
 o
 
tres prooIuctos principales: papa, cebada, malz 
 a
 
zanahoria; adem~s se cultiva habas, arvejas y 
verduras
 
en sembrfos complementarias.
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Las tierras son,preparadas inmediatamente antes de la
 
sienmbra. Pocas veces se barbecha anticipadamente.
 
Tierras arrendadas son explotadas durante 3 a~os
 
consecutivor y los terrenos propios no son descansados.
 
Se utiliza abonos e insecticidas qufmicos, combinadas
 
algunas veces con guano de corral comprado de
 
ca.npesinos de las zona intermedia y alta. Para el
 
control de plagas y enfernedades, reciben el
 
asesoramiento de ingenieros agr6nomos particulares, asi
 
como de t~cnicos agropecuarios del dinisterio de
 
Agricultura.
 

La semi11la utilizada es mejorada. En cada campa~a
 
introducen nuevas variedades de papa, buenas en
 
productividad y resistencia a plagas.
 

Los agricultores del sistema I trabajan frecuentemente
 
con prestamos del Banco Agrario (inter~s/campaga 83--84:
 
40.7%). Llevan una contabilidad de sus costos de 
producci~n, lo que les permite evaluar sus ganancias o 
p~rdidas despu~s de !a venta de sus productos. La 
producci6n lograda es comercializada directamente en el 
mercado de Lima. 

SISTEMA II
 
Los agricultores de este sistema explotan tierras de
 
riego y secano de buena calidad, pianos o terrazas con
 
poca pendiente. La tecnologia es combinada, entre
 
tecnificada y tradicional, emplean maquinaria agrIcola
 
(tractor para barbecho y trilladora para la cosecha de
 
cebada y trigo). La yunta y la mano de obra de peones
 
asalariados es empleada para 2lgunas labores agricolas.
 
El jornal de trabajo de los peones es de seis horas
 
di ari as.
 

No se practica el barbecho temprano ni la rotaci6n de
 
tierras, solo de cultivos. El uso de la tierra es
 
intensivE con dos o tres productos principales (papa,
 
malz a zanahoria y habas). Siembran otros productos en
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Par3 el
6 complementarios.
asdciaci n a en sembrios 

de carnero, vacas, chanchos,
abonamiento utilizan gua no 


coma fertilizantes e
 
burros y aves asf 


de plagas y

insecticidas qulmicos. El control 

de
1a Pxperiencia propia a 
enfermedades estA basado en 

sin el apoyo de asesoramiento
 

otros agricultores, 

t~cnico o orofesional.
 

pero no cambian constantamente
 
La semilla es mejorada 


I. Pocos trabajan
sistema
de variedades como los del 

a lIevar la
se acostumbran 
con pr6stamos bancarios y no 


Gran parte de la
 costos de producci6n.
contabilidao de 

Jauja,


cosecha estA destinada a los mercados de Lima, 

a trav~s de


Selva, frecuentemente
Huancayo y la 


intermediarios.
 

SISTPMA III
 
este sistena explotan tierras de
 

Los agricultores de 

en cuanto a
Estas buenas a malas
riego y secano, sean 


ubicaci6 n. Relacionan la ecologfa del
 
fertilidad y 
 terreno.
 
suelo con los cultivos que siembran en cada 


trabajo es llevado
 
No utilizan maquinaria agricola. El 


obra familiar, complementado

a cabo con yunta y mano de 


de trabajo reciproco entre
 
par "Ullay", sistema 


Se destina
mismo sistema.
parientes o campesinos del 

a la labores agrcolas.
seis horas diarias 


n a la
barbecha con anticipaci 6
En la zona baja, no se 

cosechas
la tierra es intensivo con
siembra; el uso de 


(papa, cebada, malz, trigo, alfalfa,
diversificadas 

No rotai, los
habas y arvejas),
avena, centeno, 


casos
animales y, en 

terrenos; utilizan abono de sus 


El control de
 a fungicidas quimicos.
ex:tremos, abonos 

plagas y enfermedades se realiza empiricamente, bajo la
 

infIuencia de la propaganda comercial.
 



SISTENAS DEPROUCCION AGRICOLP lOtA BAJA 

S IST EMA 


Calidad de 
suelos. 

Rotacion de suelos 


Diversif. cultivos 


Preparaci6n 
de suelos 


5emilla 


Abonos 


Destino 


Prestamo Bancario 


Fuerza de 


trahajo 


Horas de trabajo 


SISTEMA I 


Terrenos pianos ylo de 
poca inclinacibn; 
fertiles y cerca de 
vias de comunicaci6n.
 

No 


Menos diversificado 


No practican barbecho 


anticipado. 


Mejorada (anualcente) 


Quimico ynatural 


Comercio 


Si' 


Maquinaria agricola 


Peones asalariados 


8 


SISTEMA II SISTEMA III 

Terrenos firtiles; Terrenos pendiente 

planos y terrazas; variable, firtiles; 

cerca al poblado. poco riego. 

Si
Si 


Diversificado ?,s diversificado
 

No practican barbecho Barnecho y cruza 

anticipado.
 

Mejorada Nativa
 

Ouimicu y natural Natural
 

Comercio-Consumo Subsistencia
 

Nada
Poco 


Yunta Yunta
 

Peones asalariados; Trabajo familiar
 

Haquinaria agricola Ullay.
 

(poco)
 

6 6
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COSTO DE PRODUCCION 1980-1981 ZONA BAJA
 

Producto 
 Por hectArea Rendimiento promedio
 

Papa consumo 952,000.00 
 14,000 kg.
Papa semilla 757,479.00 
 10,000 kg.
 
Trigo,cebada
 

y avena 
 94,679.00 
 2,500 kg.
Zanahoria 
 12,576.50 
 16,847 kg.
Maiz 
 34,900.00 
 2,000 kg.
 

TOTALES 
 1,857,634.50 
 45,347 kg.
 

Fuente: Ministerio de Agricultura-Regian Agrarfa
 
XVI-Junon,
 

"a semilla utilizada 
 es nativa y mejorada, algunas
veces se 
siembran variedades entremezcladas 
en Ia misma
parcela, 
 Los campesinos del 
sistema 
I no tienen acceso
 a prestamos del 
Banco Agrario por falta de 
 garantfas.

No Ilevan contabilidad 
 y la mayor parte de la
producci6n est6 
destinada 
 al autoconsumo. 
 Se venden
 pequeas cantidades para 
 comprar productos de 
 primera
necesidad 
en las ferias semanales do 
los distritos, 
 en
las ciudades principales de 
 la regi6n o a pequegos
comerciantes. 
 El intercambio 
 de productos se realiza
 
con campesinos de 
las zonas m~s altas.
 

Froducc i~nGanadera
 

El sistema de producci6n ganadera de 
productos lActeos,
de lana y de engorde tambi~n 
 tiene caracteristicas
 
espec~ales en 
cada sistema.
 

SISTEMA I
 
El campesino siembra tierras de 
 riego con pastas
cultivados (alfalfa 
y rye grass). Pocos rotan 
 los
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pastos con papas y otros cultivos. Se abtiene
 
*asesoramiento t~cnico de veterinarids, mientras que 
 el
 
cuidado y ordenamiento lo hace personal contratado.
 
Los anim\ales, en su mayoria vacunos son mejoradas. La
 
alimentaci~n de 'os vacunos es en base a preparados de
 
chala, avena forrajera, alfalfa y alimentos balanceados
 
comerciales. Contabiliza la producci6n, la 
 cual se
 
destina al mercado.
 

SISTEMA II
 
Este campesino tambien siembra pastas cultivados que
 
rota con papas, malz y zanahoria. Tiene poco acceso a
 
asesoramiento tecnico. El cuidado del ganado estA a
 
cargo de pastores y el tratamiento de enfermedades es 
realizado por Los mismos propietarios. El ganado 
vacuno es de razas Brown Swiss, Holstein y cruzado. Se
 
utiliza poco alimenta comercial. No llevan 
contabilidad y los productos de came y leche se 
comercializan nformalmente. 

SISTEMA II
 
E! campesino hate uso de tierras de cultivo 
en rotaci~n
 
con pastos cultivados. El ganado es de raza criolla y
 
cruzada. Los pastos cultivados no son aprovechadas
 
para alimentar otros animales como carneros, cuyes y
 
conejos. Aparte de las pastas cultivados se explotan
 
pastos comunales para los toros de la yunta y los pocos
 
carneros que crla. El pastoreo es trabajo familiar y
 
los toros son utilizados para tracci6n agricol'.
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PRODUCCION GANADERA ZONA BAJA
 

Sistema I 

Calidad de Terrenos riego 
Suelos para pastos. 

terrenos bue-
nos. 

Rotaci6n Alfalfa y rye 
de tierras grass con pa-

pas. 

Tipo de Mejorado 
ganado Brown Swiss y 

Holstein). 

Alimento Preparados de 
f~brica 
Chala y avena 
Alfalfa y 
rye grass, 

Fuerza de Tcnicas 
trabajo Pastores 

Propietario 

Destino Comercio 

II 


Terrenos riego 

y secano para 

pastos. 


Avena y papas 


III
 

Terrenas de
 
cultivo no
 
comunales.
 

Cultivos y
 
avena.
 

Mejorado (poco) Criollo y
 
cruzado. 


Chala y avena 

Pastos 

naturales.
 

Pastores 

Propietarios 

T~cnicos (poco) 


Comercio y 

consumo. 


cruzado.
 

Pastos
 
naturales.
 

Propietario
 
(mujer e
 
hijos)
 

Auto
consumo
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!M. LA ZONA IN I.'mtmE)IA 

Tenencia de Ia Tierra
 

Al inicio de la parcelaci6n de la tierra en la zona
 

baja, antes de 1742, el desmembramiento de los pueblos
 
baja e
de las comunidades madres en las zonas 


da a partir de mediados del siglo pasado
intermedia se 

Ley de Bolivar en 1823 que propugnaba
y la daci6n de la 


desconoci6 los
la propiedad comunal. uLa Repblica 


que qozaban las comunidades indigenas
privilgios do 

aboli6 la propiedad comunal
durante la Colonia, 


y la herencia en

generalizando la propiedad privada 

dobIe Irn'a" (Degregori: 1973, pag.1l). Esto permiti6 

que en la zona baja la herencia de la tierra fuera una 

cosa legal. Los cambios que ocurrieron en la zona baja 

la zona intermedia
repercutlan sobre los pueblos de 


debido a la dependencia politica sobre 6stas.
 

las tierras de cultivo es
Actualmente la propiedad de 


privada y comunal; la propiedad privada puede ser
 

vendida y comprada seg~n la decisi6n de sus
 
son
propietarios. Las tierras de cultivo comunal 


administradas por la comunidad. Esta ejerce mayor
 

y sistema de rotaci6n.
derecho sobre el uso 


La poblaci6n mayoritaria de las comunidades (comuneros
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y no comuneros) estan en 
posesi6n de 
sus parcelas. Es
imposible conceptual'izar 
a la tierra como desligada de
los sistemas de 
produccijn y comercializaci6n. 
 En Ia
 zona intermedia del 
Valle del Mantaro, la gran mayorfa

de los campesinos posee 
una extensi6n de tierra que les
permite producir para subsistir y comercializar. 
 Los
pueblos Usufructuaban 
 las tierras pastales
pertenecientes 
 a las comunidades 
 madres, ntes de
buscar su independencia 
a partir de mediados del sigIo
 
pasado.
 

El inters de 
los caser-os 
 en la independencia de 
 las
comunidades madres ha 
resultado en juicios por 
 tierras.
 

Otros juicios tienen origen 
en la escasez de pastos y
agua para el ganado. Un tercer tipo 
 de juicio se da
 por la recuperaci6n 
 de tierras cultivables,

usufructuadas 
 antes 
 de la independencia de 
 las
comunidades. 
 Existen 
 tambi n juicios por Ia
recuperaci~n de tierras 
 entre comunidades 
 de la zona
intermedia y baja; 
en estos juicios, se benefician 

tinterillos quienes cobran 

los
 
no s6lo dinero, 
sino tambin
 

en productos agricolas y animales.
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JUICIO POR TIERRAS
 

C A U S A L I T I & A N T E 

Alinderamiento Comunidades en proceso
 
de reconocimiento.
 

Recuperaci6n tierras 
 Comunidades desconocidas.
 
pastales por posesi6n
 
hist6rica.
 

Recuperaci~n tierras 
 Comunidades Z. Intermedia
 
pastales no utilizadas con Comunidad-Zona Baja.
 
posesi~n hist6rica.
 

Expropiacifn tierras 
 Comunidades reconocidas
 
de cultivo. 
 de Zona Intermedia.
 

Expropiaci6n tierras 
 Comunidades -on descen
de cultivo. 
 dientes de aciques.
 

Interns por mayor ex- Herederos
 
tensi6n y mejor ubica
ci6n; tierras heredadas.
 

Organizaci6n Comunal
 

Las comunidades de Ia zona intermedia atraviesan 
 por
 
una semi-desintegraci6n estructural. 
 La relativa
 
unidad de sus comuneros para el trabajo comunitario y

la propiedad comunal es una manifestaci6n de ese grado
 
de semi-desintegraci6n.
 

La situaci6n proviene en parte de 
las contri'dicciones
 
internas y de la repercuci~n causada 
 por el proceso

desarrollado en las comunidades de la parte baja.

Actualmente existe 
un nmero reducido de comuneros en
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las comunidades. Antes de 1975, los j6venes de 18 

agos, asumfan obligatoriamente el estatus de comunero; 

en la actualidad la comunidad no lo exige, ya que, en 

la mayoria de las comunidades las tierr-s de cultivo 

han sido parceladas totalmente, y no hay terrenos para 

distribuir. Adem~s, los comuneros mayores de los 50 

aios solicitan su exoneracifn argumentado, que han 

trabajado muchos a~os. 

La semila de Ia desintegraci~n estA sembrada; el
 

potencial humano se aleja de la orgnizaci6n comunal.
 

Los dirigentes que asumen la organizaci6n y
 

adrninistraci~n comunal tienen poca experiencia; ha
 

aumentado la desconfianza en la instituci6n. En
 

consecuencia los trabajos conunales son realizados con
 

poca fuerza de voluntad. La participaci6n es "por
 

compromiso" y forzado por fuertes multas.
 

Producci n Agricola
 

SISIEMA I
 
En la zona intermedia del Valle del Mantaro, el
 

campesino rico utiliza un sistema de producci6n
 

tecnificado semejante al que se utiliza en la zona
 

baja. Tiene acceso a terrenos de secano, de buena
 

calidad y ubicaci6n pero no implementa prActicas de
 

control de erosi6n. Gran parte de la extensi6n
 

explotada es de terrenos arrendados donde se da poca
 

importancia a la mantenci6n y/o incremento de la
 

fertilidad del suelo. Los terrenos arrendados son
 

aprovechados al mlximo durante tres agos y devueltos a
 

sus dueios. Las labores agrfcolas son lievadas a cabo
 

con maquinaria agricola, yuntas y peones asalariados.
 

No se siembran cultivos asociados y se obtiene una
 

cosecha por campaga; se practica el barbecho temprano
 

(con tractor o yunta) y un mes despu~s del barbecho se
 

ara en sentido contrario ("cruza") con la finalidad de
 

que las plantas que han sido volteadas en el barcecho
 

puedan ser volteadas nuevamente facilitando asf la
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pudrici6n. La "cruza" se practica solamente en las
 

Areas donde se utifizan tractor o yunta.
 

El ciclo de rotaci6n de cultivos consiste de dos agos 
de papa y un ago de cebada. Se combtna abono qulmico 
con guano de corral; el control de plagas es realizado 
qulmicamente con el asesoramiento de agr6nomnos 
particulares. Se emplea semilla mejorada que mantiene 
su capacidad de producci6n durante no m~s de tres 
campagas. 

El campesino de este sistema trabaja con pr~stamus 
bancarios ', lleva la contabilidad de sus costos de 
producci6n. El producto obtenido es destinado 
mayormente al mercado. 

SISTEMA II 
Los agricultores explotan tierras de secano buenas y 
malas. Siembran en terrenos inclinados y planos y en 
terrazas. La tecnologfa utilizada es combinada, 
tecnificada y tradicional. Se utiliza la yunta (lado 
occidental del Valle) y la chaquitaclla (lado 
oriental), maquinaria agrfcola (para barcecho y trilla) 
y mano de obra de familiares y peones asalariados. El 
ciclo de rotaci6n consiste en un ago de papa, seguido 
de papa y mafz en el segundo ago y cebada, avena, 
tub~rculos andinos o tarwi en el tercer ago. La 
semilla utilizada es mejorada y renovada cada tres 
agos; se encuentran problemas en cuanto a resistencia 
al hielo y plagas. 

El campesino medio no utiliza pr~stamos bancarios por
 
las fuertes tasas de interns; pocos de ellos llevan la
 
contabilidad de sus costos de producci6n. El producto
 
se destina al autoconsumo y a los mercados capitalinos
 
y regionales.
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SISTE?.AS DE PROIXC1O AGICOLA ZONA INTERIEDIA 

5 1 S TE M A 

Calidad de suelos 


Rotacih de suelos 


Divesif. cuitivos 


Prearici de ruelos 

C-.iiIa 


kcros 

Destino 

Prstao Bwcario 

Fuerza de trabajo 

Horas de trabajo 


SISTEMA III 

SISTEM I 


lerrenos secano y 

riego: planos; 

buenos, 


Si 

MnC~ultivo 


Barbecho y cruza, 

Mjorada. 


Quiaico ynatural. 

Cowcio 

Si 


Maquinaria Agricola. 

Yunta 

Peones a-alariados 

8 

Los agricultores explotan 


SISTE A 11 


Terrenos secano y riego; 
planos y terrazas; 
buenos y malos, 

Si 


Poco diversificado 


Barbecho y cniza. 


Mejorada ynativa. 


Natural y quiaico 

Coaercio-cnsuo 


No 

Yunta 


Maquinaria agricola 

Peones asalariados. 
Nucleo familiar. 

6 

SISTEMA III
 

Trrenos de secano; 
inclinados, pianos y
 
terrazas,
 

Sf 

Diversificado
 

Barbecho ycruza.
 

Nativa 

Natural ypoco quaico
 

Subsistencia.
 

NO
 

Yunta
 

Idcleo familiar.
 
Ullay 

6 

tierras de 
 secano buenas y

malas. Al definir el cultivo 
a sembrar, se toma en
 
consideracij n 
 Ia calidad de 
 suelo y condiciones
 
ecol6gicas. Sin embargo, hay poco control de erosi6n y

la rotacion de tierras no permite 
 recuperar la
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fertilidad del suelo. El trabajo agrfcola es lIevado a 
cabo con yunta y mano de- obra familiar o reciproco 
(ullay) entre campesinos 0 parientes. 

La semilla utilizada es nativa, sembrada con variedades 
mezcladas. No hay elegibilidad para pr~stamos 
bancarios debido a Ia falta de garantfas. La totalidad 
de la producci6n es para la autosubsistencia. Los 
productos vendidos proveen dinero en efectivo para 
comprar artfculos de primera necesidad en las ferias 
semanales de las ciudades y distritos de la zona baja. 
Es comin el trueque de porciones de la produczi6n para 
mafz (en la zona baja) y para jergas, alforjas, hondas, 
etc., con campesinos de la zona alta. 

ProducciOn Ganadera
 

SISTEMA I
 
La producci6n ganadera tecnificada consiste en criar 
ganado ovino mejorado, raza Junfn y Corriedale, cruzado 
y criollo. Estos son alimentados con pastos comunales 
en arriendo, pastos conservados en las moyas, pastos 
cultivados (alfalfa, rye grass), forraje (avena y 
cebada), ali mento preparado (ensi 1ado y paca) . El 
sistema contempla Ia conservaci6n y rotaci6n de pastos. 
Para el tratamiento de enfermededesI los propietarios 
particulares actuan directamente.. 

El cuidado de los animales est6 a cargo de pastores 
contratados por a o calendario, quienes reciben pago en 
dinero y productos como alimentos, coca, aguardiente y 
harina. La mayoria de productores Ileva apuntes de los
 
gastos principales. La producci~n de leche y lana, se
 
destina al mercado y al autoconsumo. Los animales son
 
vendidos en pie.
 

SISTEMA II
 
El sistema de producci~n combinado, usado por los
 
campesinos de este sistema, consiste en criar ganado
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ovino (cruzado y crialIo), vacuno (cruzado y criollo)

cam6lidos, cabalIos, burros y chanchos. 
 Los alimentan
 
en 
pastos comunales y/o pastos conservados propios, 
con

rastrojos y "bizcochado" de avena, paja de cebada y
 
avena, papas agusanadas y en "huapales".
 

Cuando los pastos son propias se practica la rot~ci6n,
 
no asf en los pastos comunales. De ahl que los pastos

comunales no 
son irrigados, ain cuando hay agua. Son
los propitetarios y pastores quienes curan 
 muchas
 
enfcrmedades. 
 En casos de gravedad, cuando se trata de
ganado vacuio, 
 acuden a t~cnicos particulares a
curanderos entendidos en 
salud animal. El cuidado estS
 
a cargo de pastores y 
de la familia, en particular la

mujer y las hijas. No se IIeva contabilidad; la

producci n esta destinada a los mercados del 
 Valle,

Lima, la Selva y los 
asientos mineros. Una parte es

retenida para autoconsumo; 
 los toros son utilizadas
 
para tracci6n. Los animales son vendidos 
en pie o como
 
carne.
 

SISTEMA III
 
Aqui el campesina cria 
 ganado ovino y vacuno criollo,

burros, chanchos, gallinas, 
 cuyes y conejos, los que

son alimentadas en pastizales comunales, parcelas 
 de

rastrojos y en "huapales". Se aprovecha el rastrojo

la paja de avena y cebada. Esta forma de explotaci6n

y
 

no contempla la conservaci6n ni rotaci6n de los 
 pastos
 
conunales.
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PRODUCCION GANADERA ZONA INTERMEDIA
 

COMUNIDAD POSLACION ANIMAL TIPO PASTOS
 
Ovi'io Vacuno Cam~lido Natural Cultivado
 

Chongos Alto 9200 5000 - 1200 210 

Masma Chiccha 5600 299 90 1678 13 
Andamarca 1400 331B - 10750 10 
Colca 6400 770 - 728 292 
Cullhuas 10000 1000 - 1932 60 
Huasicancha 12000 6080 - 10000 25 
Jarpa 24150 3600 - 4465 238 
Quero 83000 8000 - 10191 473 

Yanacancha 14100 2400 - 19836 117 
Comas 13850 2700 160 9804 20 
Acolla 8900 2100 210 4770 18 
Janjaillo 1400 150 - 2000 20 
Marco 2250 800 30 544 214 
RicrAn 4500 1300 328 3590 30 

Tunanmarca 1140 350 20 173 14 
Chacapilca 8500 420 340 12232 22 
Llacuaripampa 2894 240 - 300 15 

TOTALES 209284 38527 117 94193 178
 

Fuente: 	Ministerio de Agricultura-Regi6n Agraria
 

XVI-Junin, 1980.
 

No se hace uso de t6cnicos. Curan sus animales con 
yerbas nativas. Controlan los pardsitos externos de 
los ovinos una vez por ago, con ba~os que realiza la 

comunidad o las comunidades vecinas. 

A nivel de la zona intermedia, la ganaderia ovina es la 
mAs extensa, pero la extensi6n de pastas con respecto 
al nfimero de ganado es insuficiente, Los pastos 
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comunales son explotados por un promnedio de 2.6 cabezas
 
por hect~rea, que no permite un rendimiento-adecuado en
 
came y lana. La esquila es practicada anualmente,
 
pero solo la mitad de los ovinos son afectados. La
 
producri6n es destinada al autoconsumo (o para la venta
 
en momentos de necesidad, para comprar articulos o
 
servicios de primera necesidad).
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IV. LA ZONA ALTA
 

Tenencia de Tierra
 

La usurpaci6n de las tierras comunales par ls 
hacendados de la zona alta del Valle del Mantaro, fue 
realizada par tres vias: "Una a trav~s de las 
encomiendas. Estas originaron derechos de propiedad 
sabre la tierra y dominio sabre la pablaci6n 
establecida" (Caycho: 1977, Pg.15). Posteriormente 
estas haciendas heredadas fueron cedidas a las 
beneficencias pblicas a a la Iglesia. Otro media de 
usurpaci6n de la tierra fue a travs de denuncias 
hechas por familias mestizas ante las autoridades de 
las distritos, duegas de la tierra en la zona alta. En 
las tierras usurpadas, !as denunciantes crearan granjas 
de ovinos; pasaron las a as y estas tierras y ganado 
fueron vendidos a inmigrantes. "En 1907, el Ingeniero 
Prado comienza trabajos de cateo en Yanama. La 
Sociedad Ganadera del Centro, en 1908 compra Yanama y 
en mayo del mismo ago formaliza la escritura de compra 
y venta con la Sra. Ortiz, en Jauja. Con esta compra 
ya iniciada anteriarmente par Casta;eda, se producen 
los primeros cambios a transferencias de propiedades 
que van configurando las. grandes haciendas de la zona" 
(Ibid: P~g. 18-19). La tercera via de usurpaci6n de 
las tierras comunales para la constituci6n de las 
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haciendas fue por la fuerza. Muchas comunidades se
 
organizaron y lucharon 
 hasta morir, por defender sus
 
tierras. "En la 6poca expansionista de las grandes
 
haciendas, uando por aquel entonces los usurpadores,
 
saqueadores i hacendados de Laive, Ingahuasi, Antapongo
 
y Tucle invadfan las tierras de las comunidades, frente
 
a este acontecimiento, la mujer campesina al lado de su
 
esposo, hermanos e hijas se lanzaban al enfrEntamiento
 
provistas apenas de palos, piedras y waraka, pero nadie
 
podIa hacer frente a Las armas de fuego de los
 
criminales usureros" (Canales y Paccar: 1973, PAg. 17).
 

Las comunidades de la alta sufrieron
zona usurpaciones 
de miles de hectAreas de tierra a trav~s de las citadas 
vias. Desde el siglo XVIII diferentes comunidades de 
la -ona alta, en su af6n de recuperar sus tierras por 
medios legales, iniciaron juicias contra los 
hacendados. "En la Sierra Central, desde el siglo 
XVIII Lasi comunidades sostuvierontodas las pleitos 
judiciales con los hacendados por cuestiones de 
linderos" (Ibid: PAg. 13).
 

Muchos diri aentes e hijos de comuneros que habIan
 
migrado a los asientos mineros, donde recibieron una
 
educacifn sindicalista, orientaron legalmente y
 
organizaron a las comunidades para luchar por la
 
recuperaci~n de tierras 
 a trav6s de las invasiones.
 
"Una serie de 
cartas y otros documentos, encontrados :n
 
Consac, indican que es en 1907 cuando los problemas de
 
limites entre haciendas y comunidades vecinas toman
 
particular rel-vancia. Vilca y Huancayc son las
 
comunidades mAs decididas a defenderse d2 
la invasi6n
 
sistemAtica de las haciendas de Consac y Cochas.
 

En la mayoria de juicios por tierras entre las 
comunidades y hacendados, los que ganaban eran los
 
hacendados. Las abogados, tinterillos, jueces y
 
notarios que defendlan a las comunidades campesinas
 
cobraban fuertes sumas 
de dinero y pedlan regalos. El
 
ofrecimiento de regalos 
 de parte de los comuneros se
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debi6 al deseo de acelerar el largo proce o de
 

presentacion de escrito tras escrito ante jueces y
 

otras autoridades judiciales.
 

grganizacAn Comunal
 

Las comunidades de !a .ona alta estAn organizadas en
 

barrios y cuarteles; las casas de los comuneros estAn
 

dispersas v pocas se encuentran Juntas y cercanas al
 

perimetro de !a plaza. La conformaci6n especial
 

difiere totalmonte de la de la zona intermedia y baja.
 

Las comunidaoes eligen sus autoridades en asambleas 

generales, consideo andc la capacidad y habilidad de 

cada uno para oesempe ar el cargo. Se eligen 

dirigentes para Ia Jiiistracibr. politica, judicial, 

educativa y autoroades :ara velar par los problemas 

econ6micos de la -j-mun dad. A diferencia de las 

autoridades de i :una intermedia y baja, 6stas 

muestran aayor ccorcri:o con La comunidad. "AI 

constituirse en a3,mblea qenerales, los comuneros 

noninan sus representant-i forma proporcional a sus 

barrios y segdn !fi dEpc siivos legaLes que norman a 

las cornunidades, i zEcrnto Supremo 37- 0-A del 
12/02i7(' ( e:n: .. .. 'V,. 

En las comLin Iladpc de.2 Tionia alta, prima la unidad de 

los comuneros para z1 -rna comunal voluntario. As! 

se reeli an IoE t =uaoco omunales como dei limpiado 

acequias, construcc cn o bras pCblicas, constru.ci6n 

de moyas y corr;le, p c cuya eecuci6n se requiere 

di panib Iiid.d de t zi n compensaci6n alouna. De 

acuerdo a .,forma cnes:recon idas en los 6Itimos cinco 

a~os' la ?artici : n de los comuneros ha empezado a 

debilitc rse. 

Pr odicci 6n aqr icol a 

La producci~n agrfcola en la zona alta del Valle del
 

Mar:taro, es actividad complementaria a la ganaderfa.
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El tub~rculo m~s sembrado es la papa shiri, it,
 

resistente al hielo y muy estimada para Pl chu~o.
 
AdemAs, se cultiva papa rosada, regalo, yunga ,
 
revoluci6n; asimismo cebada, avena, quinua, mashua,
 
tarwi y oca.
 

La tierra, como dice Mayer, estA en producci6n uno o
 
dos aios dentro de un ciclo de rotaci~n de cuatro,
 
siete o mAs agos. Por ello en grandes Areas de terreno
 
se 
 puede ver solo unos pocos campos cultivados
 
dispersos (Mayer: t981, P69. 40).
 

En la~i cofradias se siembra papa shiri, avena o cebada.
 
El cultivo se realiza por faena y se rotan las tierras.
 
La producci6n agricola de las comunidades es baja, con
 
la e%:cepc:dn de la comunidad de Usibamba, que en 1971
 
logr6 obtener de la agricultura el 52.2X de su ingreso,
 
gracias al sembrfo de grandes extensiones de avena para
 
forraje.
 

El sistema de producci6n agricola en la zona alta estA
 
tambi~n en funci~n del sistema de producci6n. El
 
campesino del sistema I utiliza el sistema 
 de
 
producci6n combinado y tradicional y el campesino del
 
siitema III emplea tecnologlas tradicionales.
 

SISTEMA I
 
Este prductor explota pequegas extensiones de tierra
 
buena, de secano, comprada y parcelada. La topografla
 
de la zona incluye terrrazas inclinadas y cerros con
 
poca pendiente y quebradas. Se emplea semilla nativa y
 
mejorada; abono qufmico y natural. Hacen rotaci6n de
 
tierras. Para el cultivo usan maquinaria agrlcola,
 
yunta, mano de obra familiar y peones asalariados. La
 
produccidn se destina a) autoconsumo, al alimento del
 
ganado vacuno y al mercado.
 

Hay poca variabilidad de cultivo. El ciclo de rotaci6n
 
es de papas o avena en el primer a~o, avena a cebada en
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el segundo a~o y avena o tub~rculos andinas en el 

tercer a~o. Estos agricultores destinan terrenos a 
pastos cultivadas (rye grass). 

SISTEMA II
 
Este agricultor combina t~cnicas de producci6n nuevas
 

con las tradicionales. Trabaja de la misma forma que
 
en el sistema I pero sus terrenos son menos extensos y
 

su producci6n es de menor cantidad.
 

SISTEOAS DEPRODUCCION AGRICOLA ZONA ALTA 

S I S T EMA SISTEMI II SISTEfA III 

Calidad de suelos 	 Tierras de secano Tierras parceladas, 
buenas, compradas y galas. 
parceladas. 

iversif, cultivo 	 Poco diversificado Diversificado 

Semilla 	 Nativa aejorada. Nativa, 

Abono 	 Natural y quimico. Natural. 

Destino 	 Consuma Subsistencia 

Pr~stamo Bancario 	 Si No 

Fuerza de trabajo 	 Yunta Yunta 
Maquinaria agricola Ndcleo faniliar 

Peones asalariados Ullay 

Horas de trabajo 	 6
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SISTEMA III
 
El sistema de producci6n tradicional practicado por los
 
campesinos del sistema Ill, consiste en hacer uso de
 
tierras de cultivo buenas y malas, pastizales comunales
 
y parceladas. Se usan semillas nativas, abono natural,
 
yUnta, mano de obra familiar y "Ullay". La producci6n
 
es de sutsistencia. El ciclo de rotaci6n contempla
 
papas y otros tub~rculos andinos en el primer ago y
 
avena, cebada o tub~rculos andinos en el segundo aio.
 
El jornal de trabajo es de seis horas.
 

INGRESOS NETOS DE PRODUCCION AGRICOLA
 
ANUAL EN COMUNIDADES ZONA ALTA - 1971
 

COMUNIDAD INGRESOS AGRICOLAS
 
S/. 

Chacapalpa 267.2 12.0 
Chalhuas 189.3 22.5 
Huacapo 166.4 18.2 
Suitucancha - -

Usibamba 1042.0 52.2 
Cullhuay 236.0 
Fachachaca .2. 12. 0 

Fuente: Caycho: 1977, Pdg.60
 

Froducc i6n Gan adore
 

La producci6n ganadera en la zona alta es la actividad
 
principal. Se cria ganado ovino criollo, cruzado y
 
mejorado (Jurin y Coridale), vacunos criollos; cruzados
 
y Pejorados (Brown Swiss y Holstein) , camelidos;
 
caballos, burr.os y mulas. La producci6n ganadera esti
 
en furci~n a) sistema de producci6n del campesina. Los
 
del sistema I constituyen un porcentaje minimo, pero la
 
producci~n es superior a la de los del sistema III. De
 
acuerdo a las observaciones e informaciones
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recibidas, la mayor producci6n ganadera proviene del
 
campesino del sistema I[.
 

Adems vemos que Ias comunidades~de la zona alta, no
 
s6lo tienen ingresos de la ganaderia y de la
 
agricultura, sino que explotan otros recursos naturale5
 
tales como el yeso, caliza, silice, arcilla, etc.,
 
recursos que para su explotaci6n no exigen mucha mano
 
de obra. De ahi que a pesar de ser mayor el ingreso
 
por esta actividad secundaria, la ganaderia es siempre
 
la actividad principal. La producci6n ganadera en la
 
zona alta tiene tres modalides: tecnificada, combinada
 
y tradicional; que se relacionan directamente con el
 
sistema de producci6n empleado.
 

SISTEMA I
 
La producci6n tecnificada que emplean estos
 
productores, consiste en criar ganado ovino y vacuno
 
mejorado y cruzado. La base de la alimentaci~n es el
 
pasto nativo; pastos comunales arrendados (caso de los
 
pobladores no comuneros) y Moyas con pastos
 
conservados. El pasto natural se complementa con
 
alimento preparado de avena (encilado y paca) y
 

alimento concentrado comercial. Los campesinos reciben
 
asesoramiento t~cnico de profesionales particulares y
 
tdcnicos de las SAIS. Utilizan pr~stamos bancarios,
 
llevan contabilidad, destinan la producci6n de carne a
 
los mercados de Lima, Huancayo y Chupaca, y la lana a
 
las SAIS a a Manufacturas del Centro.
 

SISTEMA II
 
El campesino de este sistema emplea t~cnicas de
 
producci~n combinadas. Cria ganado ovino y vacuno
 
criollo y cruzado, llamas y alpacas, haciendo uso de
 
tierrras de pastas comunales, corrales con pastas
 
conservados, parcelas de rastrojo y preparados de avena
 
(ericilado y paca). Los pastizales son rotados; el
 
trabajo de patoreo es realizado por asalariados y
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SAIS a a intermediarios en 
los mercados de Chaquicocha,

Chupaca, Huancayo, Jauja y Concepci6n. 

SISTEMA Ill
 
La producci6n tradicional practicada 
 por estos
 
campesinos consiste 
 en criar ganado ovino y vacuno,
 
criollo y camelidos, hacienda 
uso de pastas comunales y

parceladas. El cuidada 
 estA a cargo del nIcleo
 
familiar; mayormente 
 de la mujer y las hijas. Las
 
enfermpdades son tratadas en base a yerbas par 
 ellos
 
mismos. La producci6n ganadera la combinan con
 
artesania de lana y cuero; 
 la producci6n es para el 
autoconsumo y subsistencia. 

P's.C[ON 6,'JAERA ZONAALTA 

SI S TE MA SISTEW I SISTEMA II SISTEIIA II 

Calidad de suelo Pastizales de sheano Pastizales con poco Pastizales de sano 
y riego (moyas) riego cmunailes, parcelados 
Coaunales y prc:)s Conanales, conprados 

y parcelados 
Rotacidn de tierra Si Poco Nada 

Tipo de qanado Mijorado/cruza z!ovino) Crioall y aejorado Criollo 
Cruzado (vacun:) 

Alioento Pastos naturailes (ichu) Pastos naturales Pastos naturales 
de ganado Alimeto prep-io de Rastrojos, pastos de Rastrojos, pastos de 

av'na,chala y a.alf, terrenos en descanso y terrenos eo debtansa 
Alirento conctrado pastizales conservados Parcelas canservadas. 

Cuidado 
de ganudo 

Propietario 
Medico veterinea:o 

Propietario 
Tkcnico ganadero 

Propietario 
Mujer ehijos 

Pastores tfijer e hijos 
Destino Cercio Traccin Tracci n
 

Tracci6n Cosercio 



V. LAS GRANJAS COAlUNALES 

Las granjas comunales estan asentadas en las zonas
 
intermedia y alta del Valle del Mantaro.
 

Ln la zona intermedia la mayoria de las granjas
 
comunales se constituyeron a partir de 1969. Su
 
nacimiento obedece a varias razones: primero, al no
 
tener ingresos seguros de sus cofradias y viendo que
 
disponfan de buena extensi6n de tierras pastales no
 
usadas, algunas comunidades pensaron crear granjas
 
comunales de ovinos con el objetivo de dotarse de
 
fondos econ6micos. Segundo, las comunidades
 
beneficiarias de tierras adjudicadas de las haciendas
 
decidieron no hacer uso de toda la extensi6n de pastas
 
comunales sino destinar una parte a la cr-a de ganado
 
ovino con el objetivo de tener un ingreso econ6mica.
 
Tercero, comunidades que tenfan juicios par tierras
 
limftrofes entre comunidades crearon granjas comunales
 
para justificar la posesi6n y uso de la tierra.
 
Cuarto, en casos de desmenbramiento de una comunidad,
 
la comunidad hija creaba una granja para dar peso a sus
 
gestiones de reconocimiento con una buena extensi6n de
 
t i erras. 

Para Ia creaci6n de las granias comunales los comuneros 
aportan con un n6mero (1-3) de ovinos hembras a machos; 
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Ostos son en su mayorla criollos, que han sido
 
mejorados con reproductores de raza comprados en las 
SAIS. En la zona alta, la raz6n principal para el 
nacimiento de las granjas comunales ha sido la 
necesidad econ6mica. 

La administracifn de las granjas comunales, tanto en
 
las comunidades de la zona intermedia como en las de la
 
alta, estA a cargo de un comit6 de granja, elegido por
 
la asamblea comunal. son:
Sus miembros presidente,
 
vice-presidente, secretario, tesorero y dos o mAs
 
vocales. El comit6 de 
 !a granja tiene cono mnisi6n la
 
administraci6n del cuidado, alimentaci n, 
 tratamiento
 
de enfermedades, dosificaci~n, engorde, cruzamiento,
 
esquila y comercializaci6n de los animales. La
 
asamblea comunal lo faculta 
 para firmar convenios con
 
instituciones que pueden aportar asesorfa 
t~cnica.
 

El cuidado diario de los animales de las granjas estA a
 
cargo de pastores contratados por a o, generalmente
 
pesonas ajenas a la comunidad. Estos reciben pago en
 
productos, dinero, derecho de pastoreo (huacchas) y uso
 
de tierra aqrfcola. Alqunas comunioades combinan estas
 
formas de pago (dinero, productos y huacchas, 
o dinero,
 
productos, huaccha y tierras, 
o dinero y huacchas).
 

El ganado ovino de las zonas intermedia y alIta se
 
alimenta de los dastos naturales. Pocas comunidades
 
cultivan pastos para el ganado. Si lo iacen, 6stos son
 
destinados para las borregas con cria, animaIes
 
enfermos y/o vacunos.
 

El uso de los pastizales naturales comunales se hace
 
por rotaci~n, aunque el siste ma no 
 estA bi n
 
controlado. Las enfermedades m6s comines entre el
 
ganado son: distomatosis, fasciola hep6tica, torneo,
 
sarna y diarrea. Su tratamiento est6 a cargo de
 
pastores, miembros integrantes de los comit~s de granja
 
y "curiosos" 
en salud animal. El tratamiento es con
 
hierbas naturales y productos qufmicos. Pocas veces
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recurren a t~cnicos veterinarios particulares, a
 
profeqionales o a t~cnicos de la StAIS.
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VI. LA COMERCIALIZACION
 

En el Valle del Mantaro, la comercializaci6n de
 
productos manufacturados y agropecuarios se realiza en
 
los mercados de los centros poblados mayores (Huancayo,
 
Jauja, Concepci6n y Chupaca), en las ferias semanales
 
de los distritos de la zona baja e intermedia, en las
 
ferias anuales de las comunidades y en las tiendas y
 
bodegas comerciales. La harina de trigo ingresa de
 
Lima y la Selva. Los fideos, arroz, aceites, grasas y
 
leche evaporada provienen de Lima.
 

El ingreso y salida de productos manufacturados y 
agropecuarios para el Valle del Mantaro constituye la 
base para el analisis de la interacci6n entre 
productores y consumidores. Los sistemas de 
comercializaci6n practicados, varfan segn el sistema 
de producci6n del agricultor y la zona agroecol6gica. 

SISTEMA I
 
Los productores del Valle del Mahtaro adquieren tierra 
(comprada o arrendada), maquinaria agrfcola (tractores, 
segadoras, fumigadoras, camionetas, camiones y 
motocicletas), herramientas, pr~stamos bancarios, mano 
de obra asalariada (del campo y ciudad) , abonos, 
insecticidas, semilla mejorada, ganado de raza mejorada 
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(ovinos y vacunos), asesoramiento t~cnico, alimentos
 
concentrados, coca, aguardiente y alimentos
 
manufacturados. 
 Venden papa, cebada, zanahoria, habas,
 
arvejas, carne y leche.
 

Los agricultoret" de este sistema venden 
sus productos
 
directamente o 
a travs de comerciantes. 
 Usan
 
diferentes medics de transporte; en la zona 
 baja,
 
carreteras asfaltadas y afirmadas, lineas f~rreas,
 
caminos de herradura,trochas y caminos de y,
herradura 

en la zona alta, trachas y caminos de 
herradura.
 

PRODUCTOS AGROPEARIS VENDIDOS POR LOS DEL SISIEMA I 

P R 0 UCT0 Zonaa 	 Mes de Mercado Transporte Precio Preio 
Venta 1981 1983 

Papa consumo BiI 5-6 Lima Propia 65 950 

Papa semilla B/i 5-6 Lima-Canete Propia-Comerciante 70 1100 

Habas 8 1-2 Lima Propia 72 3800
 

Zanahoria 
 B 5-7 Lima Propia 47 900
 

Cebada cervecera B/I 7 Lima 
 Propia 100 3200
 

Leche B/I 	 Todo el Planta Lechera Camion de 140 330 
afo delMantaro empresa. 

Carne (ovinos) A 	 Todo Lia Propia-Comerciante 650 2800 
elao 

Tantos los productos destinados al mercado capitalino
 
coma 
los productas destinados al mercado internacional,
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obtienen mejores precios que ls productos de los
 

c-ampesinos del sistema II pbr la cantidad y calidad de 

6stos. Los productos agricolas son vendidus al 

cosechador. 

SISTEMA II
 

Los campesinos de este sistema venden papa, leche,
 

lana, carne, zanahoria, habas, arvejas, chugo, chanchos
 

y avena. Una parte es comercializada inmediatamente
 

despu~s de la cosecha y otra parte es almacenada para
 

los meses cuando el precio es m~s favorable.
vender en 

Se hace uso de movilidad alquilada y propia para 

trasladar los productos al mercado (tractores y/o 

acmiilas). El precio que obtienen es inferior al
 

precio de los productos de los campesirios del sistema
 

I.
 

Los campesinos del sistema II venden sus productos por 

dinero, pero tambi~n practican el trtieque, que es una
 

forma de intercambio de productos poi especie entre dos
 

A travs del truequE se intercambian
personas. 

zona o entre zonas diferentes.
productos dentro de la 


Los campesinos del sistema II truecan entre si y con
 

campesinos del sistema IIi. La operaci6n designa
 

productos de equivalencia; malz por trigo, habas por
 

trigo o papas por semilla de Maiz Cusco. Por ejemplo,
 

una arroba de trigo puede ser trocado por una arroba de
 

hahas. Se efectua el trueque cuando uno de las partes
 

ha cosechado buen trigo pero ha cosechado pocas habas y
 

viceversa.
 

zona
Los campesinos del sistema II de la baja
 

intercambian con campesinos del sistema III de las
 

zonas intermedia y alta. Por ejemplo, los campesinos
 

del sistema III de San Juan de Miraflores trocan
 

ollucos por malz con campesinos del sistema II de
 

Matahulo; de igual forma, los campesinos del sistema II
 

de la zona intermedia intercambian con campesinos del
 

sistema III de la zona alta. Los campesinos pobres de
 

Usibamba trocan queso, animales, tejidos y escobas de
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FRODCTS AGROPECARIOS VENDIDOS POR LOS DEL SISTE, II
 

PRODUCTO Zona Mesde Nercada 

Venta 

Papa Consumo BI 6-B Lima-Hyo-Jauja-Selva 

Asientas Mincros 

Zanahoria 8 4-5-7 Lima 

Cebada Coofm B/I 7-9 Lima-Hya 

Jauja-Chupaca 

Trigo B/I 7-9 Lina-Hyo 

Jauja-Chupaca 

laiz amilaceo B 5-8 Hyo-Jauja 

Ciupaca 

Carne (vacuno) B/I/A / es Lima 

del afo Chupaca 

Porcinos 1 8 Hyo-Cupaca-Cancepcion 

Leche B-I rodo el Planta lechera 

aft del Mantaro 
Huancayo. 

Movilidad Precia 

1981 
Precia 

1983 

Alquilada 

Propia 
60 900 

Alquilada 

Propia 

45 900 

Propia Co 
merciante 

60 3000 

Propia Co 

merciante 

90 3500 

Propia 

Aiquilada 

120 4700 

Alquilada 

Propia 

600 2800 

Alquilada 520 29O0 

Cami~n 

Empresa 

Alquilado 

140 330 

paja o ichu por cebada, papas, chugo y 
campe.ino , del sistema II de Llacuaripampa. 

mashua con 

SISTEMA III 
Las compras y ventas que realizan los campesinas 
este sistema en el Valle del Mantaro, tienen 
car~cter de subsistencia, es decir, venden 

de 

un 
sus 
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productos cuando necesitan dinero para comprar otros
 
productos de primera necesidad. El campesino del Valle
 
del Mantaro tambi6n troca, aunque esta pr~ctica es mAd
 
comun en las zonas intermedia y alta.
 

VALOR DE PRODUCTOS TROCADOS POR LOS DEL SISTEMA II
 

SISTEMA I SISTEMA II
 

Productos trocados Trigo, habas Maiz, chufio o caya
 

Zona Baja Baja, alta e inter.
 

Cantidad Trigo x habas Malz x chugo
 

Precios 1983 Trigo = 3,500 Malz 4,700
 

(Soles oro) Habas = 3,800 Chugo 8,000
 

Diferencia en S/. = 300 = 3,300 

fil 
63. k 
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VII.. LAS SOCIEDADES AGRARIAS )E INTERES SOCIAL
 

Reforma Agraria plantea la ronstituci6n de
La Ley de 
(SAIS) ,las Sociedades Agrarias de Interns Social como
 

problema de la tierra y la producci6n.
alternativa al 


Las SAIS estAn divididas en dos partes: una parte
 

empresarial y otra asociativa. La parte empresarial
 

tiene como responsabilidad la gesti6n econ6mica que
 

estA a cargo de una cooperativa de servicios, cuyos
 

miembros son ex-feudatarios y ex-trabajadores de las
 

parte asociativa corresponde a las
haciendas. La 

representadas una
comunidades campesinas socias, en 


asamblea general de delegados, que elige los consejos
 

de administraci6n y de vigilancia.
 

SAIS en la Sierra Central se han constituido en base
La 

a algunas haciendas que existlan hasta el ago 1969. En
 

el Valle del Mantaro, las SAIS constituidas son: Tpac
 

Amaru, Cahuide y Ram6n Castilla. La SAIS Cahuide
 

abarca hasta el departamento de Huancavelica, la SAIS
 
SAIS
Tipac Amaru hasta el departamento de Lima y l, 


Ram6n Castilla hasta la provincia de Tarma en el
 

Departamento de Junin.
 

La SAIS Tpac Amaru, cuenta con 243,178 hectAreas de
 
socias. La
tierras adjudicadas a las 16 comunidades 
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SAIS Cahuide con 268,182 
 hectAreas y 29 comunidades

socias y Ia SAIS Ram6n Castilla con 
28,643 hectreas y
dos comunidades socias. 
 Las tierras de 
 las SAIS no
s6lo abarcan terrenos 
de la zona 
alta sino tambin de
la zona intermedia. 
 En 1974 
(a SAIS Tpac Amaru tenia

152,496 ovinos 
 de raza Junfn y Corriedale y 5,290

vacunos de 
raza Brown 
 Swiss. En Octubre de 1983 
 nos
informan que 
 la SAIS 
 TOpac Amaru cuenta con mAs 
 de
 
300,000 ovinos.
 

De las 182 hectAreas de 
 tierras adjudicadas 
a la SAIS

Cahuide, se suman las 
11,649 hectareas 
 de tierras de
las 29 comunidades 
socias, haciendo un total de 
279,831

hectareas. 
 El 95.87. de 
las tierras son trabajadas
311 jefes de familia, empleados 

por 
de la empresa y el 4.1%de las tierras son trabajadas por los 3,249 socios 

restantes. 

MjMERO DECOINEROS SCIDS TRABAJAMRES DIRECTOS YEXTENSION DETIERRAS DE 4SAIS DE LA 
SIERRA CENTRAL 

NORE DE 
S AI S 

WMero de 
Cowmeros 

X Ex-feuda-
tarrios 

7 Trabajo Rerdimien-
Diredto en Z 

TOTAL Extensi 
Has. 

i 

Cahuide 3249 85.9 224 5.9 311 8.2 3784 268182 

Tupac Amaru 2827 93.7 - - 189 6.3 3016 243178 

Pachacutec 850 78.6 178 16.5 54 4.9 1082 97528 

Ram6n Castilla 517 67.6 222 29.0 26 3.4 765 28643 

T0 T ALE S 7443 624 580 8647 637531 

Fuente: Caycho: 1977
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Esta desigualdad de tierras 
 entre la empresa y las
 
comunidades campesinas socias 
 de las SAIS, es una de"
 
las causas par las que comunidades coma Ondores, socia
 
de l SAIS T'pac Amaru, prefiere recuperar las 14,121
 
hectAreas de Atocsaico a cambia de 
seguir en calidad de
 
socia de la SAIS.
 

Las experiencias tecnol6gicas desarrolladas par Ias
 
SAIS tienen influencia en las comunidades de las zonas
 
intermedia y alta. Las que cuentan 
 con granjas
 
comunales compran allf sus reproductores. AdemAs los
 
baZos de ganada, la dosificaci6n, cruces y rotaci6n de
 
pastas son experiencias tomadas de las SAIS.
 

PRODUCCION AGROPECUARIO YNO AGROPECUARMO DE LAS COLKJIDADES SOCIAS A LA SAiS 1UPAC AMARU 
1971 

C 0 MU N I DAD Ingreso Pccuario Ingreso Agricola Ingreso no Agricola T0 TAL E S 
S/. % S/. X S/. X S/. % 

Canchayllo 
 312.8 28.4 120.5 10,9 669.0 40.7 1102.3 100
 
Chacapalca 
 619.8 27.9 26.2 12.0 1335.8 60.1 2222.8 100 
Chalhuas 174.4 20.7 189.3 22.5 478.5 56.8 842.2 100 
Huacapo 18.9 2.0 106.4 18.2 728.9 79.7 914.2 100 
Huari 51.6 11.3 36.7 8.0 369.7 80.7 458.0 100 
fluancayo 796.4 42.3 515.6 27.4 569.5 30.3 1881.5 100 
Huayhuay 212.9 15.1 218.9 15.6 974.8 69.3 1406.6 100
 
Llocllapampa 
 253.3 4.2 366.3 6.1 5372.0 89.7 5992.3 100 
Ondores 2827.0 30.7 - - 6386.9 69.3 9213.9 100 
Paccha 365.6 11.3 - - 2876.1 88.7 3241.7 100 
Pachachaca 34.1 12.6 32.2 12.0 203.5 75.4 269.8 100 
Sacco 68.5 1.0 - - 6618.2 99,0 6686.7 100 
Suitucancha 460.2 43.0 - - 609,2 57.0 1069.4 100 
Tanta 665.7 73,0 - - 245.3 911.0 10027,0 

Urahuchoc 98.3 4.7 782,2 37.7 1196.6 2077.1
57.0 100
 
Usibamba 524.7 26.3 1042.0 52.2 428.8 1995.5
21.5 100
 

0 TAL E S 7484.2 18,3 3737.3 9.1 29063.5 72.6 40285.0 100
 

Fuente: Caycho 1977 pag.60
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