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Compendio
 

La cuenca amaz6nica estd consideradacomo uno de los 
ambientes rds frdgiles frente a la actividadhumana. Muchos 
colonos sin tierra, buscando una mejor vida, emigraronhacia 
las selvas tropicales donde han empezado un proceso de ex
plotaci6n agr(cola que muchos individuos y gobiernosconsi
deran destructivo. Actualmente se estdn desarrollandoesfuer
zos para encontrar alter;ativaspara estas poblaciones en 
cuanto a sus prdcticasagricolas. Yurimaguas (Peri)ha sido el 
centro de una investigaci6n cientifica en suelos tropicalesy
agronomiadurante mds de una ddcada. Esta monograf[acom
plementa los esfuerzos de investigaci6n al centrarsu atenci6n 
en los agricultores,sus prdcticasagron6micasy sus creencias 
sobre agricultura.Describe ademds la ecologiaagraria,la cual 
no estd determinada (6nicamentepor clima, suelos y plantas,
sino tambi~n por los objetivos de la familia campesina,la tec
nologla disponible, los factores laborales limitantes, los mer
cados y la politicaagraria.Dentro del ambientefisico y social 
de Yurimaguas, los agricultorescombinan sus recursosde ma
nera creativa, para lograr satisfacer tanto sus necesidadesde 
consumo como las de dinero en efectivo. Lejos de presentar 
a los agricultorescomo meros sembradores irresponsablesde 
destrucci6i, este documento los muestra como individuos 
con conocimientos y habilidades valiosos para los esfuerzos 
de desarrolloagrfcola. 

9 



Agradecimientos
 

Han sido numerosas las personas que, durantela etapade 
trabajo de campo y al momento de la redacci6ndel presente
documento, colaborar-on con nosotros brinddndonossu apo
yo y consejo. Quisi~ramos agradecer especialmente al Dr. 
Dale Bandy de la Universidad Estatal de Carolinadel Norte, 
y a Rubin Mesia, entonces Jefe de la Estaci6nExperimental
de Yurimaguas. A Pedro Ruiz, del CentroInternacionalde la 
Papa (CIP) en Yurimaguas quidn colabor6con nosotrosen la 
recopilaci6n y verificaci6n de la informaci6n luego que con
cluyera el trabajo de campo. Los fondos para esta investiga
ci6n fueron proporcionadospor la Fundaci6nRockefeller, el 
Centro Internacional de Investigaci6n para el Desarrollo 
(CIID-Canadd) y el Centro Internacionalde la Papa (CIP).
Nuestro agradecimientosincero a Beatriz de Bidegarayquiin 
nos ayud6 con los diagramas.A Vera Nifiez qui~n nospropor
cionara sus notas de campo sobre las huertas domdsticas en
Yurimaguas. A Lilia Salinas y Mariella Altet quienes meca
nografiaron numerosas versiones de este texto. Quedamos
agradecidos a todos los miembros del Departamento de 
Ciencias Sociales del CIPy a DavidMidmore del Departamen
to de Fisiologia por su apoyo. Recibimos valiosos comenta. 
rios a nuestro informe de los Srs. Douglas Horton, Gordon 

11 



Prain, Gregory Scott, Charles Crissman y Emilio Mordn. Finalmente, deseamos agradecer muy especialmente a todosaquellos campesinos de Yurimaguas, Balsapuertoy TenienteCoronel Cdsar L6pez, quienes no s6lo tuvieron la pacienciade corntestara nuestras largas entrevistas, sino de brindarnossu hospitalidady alimentos, Este informe se to dedicamos a
ellos. 

12 



I. Introducci6n
 

Yurimaguas es un tranquilo pueblo de frontera ubicado 
en una zona de bosque tropical, a unos 2000 Km de la ciudad 
de Lima. Aunque un poco aislado en la Ilanura Amaz6nica, 
Yurimaguas es uno de los lugares ms famosos en invetiga
ci6n agraria en los paises en vias de desarrollo. Muchos pe
ruanos se asombrarian al saber que cientificos de gran renom
bre internacional han visitado y conducido importantes in
vestigaciones en los alrededores de Yurimaguas. La aplicaci6n 
de tecnologia y ciencia modernas en sus suelos tropicales han 
ilevado su nombre a las revistas e informes ms prestigiosos 
del mundo cientifico, tales como Science, y a revistas de ma
yor difusi6n popular como National Geographic. Son muchas 
las agencias internacionales que han invertido esfuerzos con
siderables y recursos en investigaciones con el affin de obtener 
mis informaci6n sobre los suelos tropicales y asi enfrentar el 
reto de mejorar la producci6n de alimentos en los paises en 
desarrollo (S~inchez, 1975). 

Este informe desea concentrarse en un aspecto diferente, 
aunque igualmente importante, de la agricultura tropical en 
Yurimaguas: las prcticas agricolas tradicionales.y huertas do
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m~sticas rurales. Nuestro estudio se basa en una perspectiva
desarrollada en los ltimos afios por investigadores agricolas, 
que consideran la actividad agrfcola como algo ms que: 

...un simple conjunto de cultivos y anirnales a los 
que uno puede aplicar tal o cual insumo, y esperar re
sultados inmediatos. Es, imis bien, una complicada 
trama de eleinentos como: suelo, plantas, anirnales,
implementos ag'fcolas, trahajadores, insumos e in
fluencias am bientales, manipulados por tira persona
llamada 'agricultor' quien, dadas sus preferencias y as
piraciones, intenta obtener un rendimiento determi
nado a partir de insumos y tecnologia que tiene a la 
mano." 

(CGIAR, 1978) 

Un equipo de antrop6logos agraries interesado en com
plementar la extensa informaci6n disponible sobre las condi
ciones bio-fisicas de la agricultura en Yurimaguas colabor6 en 
una investigaci6n "farmer oriented" con bi6logos del Centro
Internacional de la Fapa, de la Universidad del Estado de Ca
rolina del Norte y del Instituto Nacional de Investigaci6n y
Promoci6n Agraria del Per-i (INIPA). Aunque el trabajo de 
campo estuvo practicamente a cargo del equipo de antrop6
logos, (1) se mantuvo un estrecho contacto diario con los
cientificos extranjeros y peruanos de la Estaci6n Experi
mental de San Ram6n, asi como con los extensonistas del
Centro Regional de lnvestigaci6n y Promoci6n Agropecuaria
CIPA, del Ministerio de Agricultura. 

El principal objetivo de este informe es proporcionar a los
invest gadores agrarios y a los especialistas en desarrollo, una
aproximaci6n a ]a l6gica y a la complejidad del sistema desubsistencia agricola, asi como al cultivo de productos con fi
nes comerciales en el distritode Yurimaguas. 

(1) Rhoades corno Director del proyecto realiz6 numerosas visitas aYurimaguas recogiendo informaci6n entre los afios de 1980 y 1985.
Bidegaray, antrop6logo asistente, vivi6 en Yuriniaguas por un periodo de 5 nieses en 1980. Este informe es parte de un proyecto so
bre los sistemas agricolas comparativos del Centro Internacional dela Papa. El CIP ha conducido investigaciones similares en las regio
nes de Cafiete, Mantaro (Mayer, 1979) y Cnanchamayo. 
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Se prioriza el sistema agricola del colono mestizo dejan
do un poco de lado el de los grupos nativos de la regi6n
(cf. Stocks, 1981). Tres son las preguntas bfisicas que han 
guiado nuestra investigaci6n: 

1. 	 LCuiles son los patrones y estrategias agricolas actuales 
en Yurirnaguas? 

2. 	 4Por qu6 las unidades dom6sticas escogen tales pricticas 
y estrategias? 

3. 	 Z,Cfmo perciben los agricultores sus problernas agricolas? 

Somos concientes de que nuestro estudio es s6lo una 
aproxirnaci6n general a un tema que, por las caracteristicas 
de la ecologia tropical de Yurimaguas, resulta muy diffcil de 
esquematizar. Por esta vaz6n preferimos dejar de lado la t6c
nica de la entrevista formal y optanios por la recolecci6n de 
informaci~n aplicando cntrevistas informales realizadas para
lelamente a nuestra participacion en las actividades diarias de 
los campesinos. Este informe es, por Io tanto, un resumen de 
nuestras experiencias de campo en Yurimaguas. Esperamos
sirva de base a investigaciones futuras mis detalladas y siste
illaticas clue ayuden al desarrollo de las economias campesi
nas y de la investigaci6n agricola en otras zonas tropicales del 
mundo. 
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II. Asentamientos humanos
 

A. REVISION HISTORICA 

La evoluci6n de la sociedad campesina de Yurimaguas re
fleja los procesos que han venido ocurriendo en la lanura 
Amaz6nica en los Ciltimos tres sigios. Al momento de la llega
da de los espahioles en el siglo XVI, esta zona hfimeda de la 
selva tropical estaba poblada por grupos indigenas que asegu
raban su supervivencia con la pesca, recolecci6n de frutos, ca
za y tala. Yurimaguas fue fundada en 1712 por el Jesuita P. 
Jos6 Ximenes como una misi6n para los indigenas de Yurima
guas, quienes habian sido trasladados de una misi6n anterior 
del Amazonas en lo que ahora es el Brasil. Un mito hist6rico 
local perpetda el nombre de Yurimaguas como tornado de las 
tribus Yuris y Omaguas, quienes se habian asentado en la re
gi6n luego de huir d- la violencia portuguesa a lo largo del 
Brasil. Sin embargo, los indigenas de Yurimaguas hablaban 
una lengua distinta a la de los Omaguas. El nombre original 
de la misi6n fue Nuestra Sehiora de las Nieves de Yurimaguas
(Stocks, 1988). El distrito de Yurimaguas fue creado en 1853, 
y en 1868 la ciudad del mismo nombre se convirti6 en la ca
pital de la proincia del Alto Amazoas, departamento de 
Loreto (Consejo Provincial Alto Amrazonas, 1983:5) (Ver 
Mapa 1). 
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Mapa 1. Mapa politico de la provincia Alto Amazon, 
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En las iltimas dcadas del siglo XIX y en la primera mi
tad del sigio XX, Yuriniaguas asi c, o otras areas de la Ama
zonia peruana, qued3 vinculada a la econom iainternacional. 
La explotacion del CauCho (1880-1914) y Iluego la de la ma
deriy la (1el barbasco fuoron nutriendo la econonlia regional
COnstitu('ndose (n importantos ftientes de ingreso para los
nativo v los colonos reci6n establecidos en Pl lugar (Wein
stein, 1983). Con este fin, se organize un sistema de habilita
dores, pequefios capitalitis que actuando como intermedia
rios de las empresas extranjera , proveian a los iugarefos de 
mercaderia y (linero. lst,) llkvo'a los i)oia(Ioros a inteir-ii'sc 
01n lOS lOSqUCsu1 e a (101 latex (el ,'rol del caucho o de las 
raiCts tel Iia1rh'asCo ( rjania perulacea) !)eJs)u(S ICunIoS Me
ses los nativos regresalhan con eI producto recohctado, pa
gando al "habilitador" el capital adelantado y recibiendo su 
utilidlad. Iapri-'tica (il "sistema de halbilitaci,3n" ha sido am-
JiiM0Into utilizal(to 10a h)argo (10 toda li AiizOn ia VIl ia tala(do arllos, olhtenc'n dle pieh's finas Y eXI raC(i6n (1V CauIclIo y
harhasco. No estai dernIs indicar quo el sistema de haliLitado
res honeficiaba mats a los invrsionistas extranjeros y a los in
termediiarios u(1ta Jos pobladores locales (iue se nianlttvieron 
en 1n: situaci (1 dpondIncia del morcado oxteno. 

(kiando el caulho y el harbasco fueron reemplazados en 
el mercado internacional por equivalentes quimicos menos 
costosos, los trabajadores se vieron ohligados a retornar a su
 
antigua actividad ecen6mica: hi agriculma orientada bIisica
mente al ipropio cosuLe1110, comphrneentandola con la produc
cion de frijol y maiz para Su yenta en mercados locales. Oca
sionalMento, st'sos calinpesinIos se emiplearon tairibi6n como
 
peones en haciendas de la regi6n.
 

A principios de a dcada del '70, el "boom" del petr6
leo provoc (111V touchos campesinos, en bUsca de mejores
ingresos economicos, se emplearan como trabajadores en las 
empresas petroleras emergentes, dejando sus tierras de culti
vo en manos de sus familiares. 1-acia 1974 la actividad pe
trolera ces6 en ]a azona obligando touchos agricultores a re
gresar a sus chacras. En la d6cada de los '80, el cultivo del arroz (financiado por el Banco Agrario del Per6i) se convirti6 
en l], mayor fuente de capitalizaci6n para los agricultores de 
la regi6n. 
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B. PATRONES DE ASENTAMIENTO
 

Hist6ricamente, la llegada de los colonos hacia el distrito 
de Yurimaguas ha sido un proceso do migraci6n espontAnea
distinto al del proyecto do colonizaci6n ostructurado y ejecu
tado por el gobierno a travs de la construcci6n de la Carre
tera Marginal de la Selva, que sirvi6 para poblar Tingo Marfa 
y Tocache. Otros ejemplos de proyectos colonizadores son 
Genaro lerrera y Caballococha en otras Areas del territorio 
nacional (Schuurman, 1980). Menos del 100/o do la pobla
ci6n peruana vive en ]a zona de la selva tropical la que alcan
za una extensi6n equivalente a casi el 500/o del Area total 
del territorio peruano. La migraci6n desde la sierra hacia la
selva aparece cada vez inas corno una atractiva alternativa pa
ra este sector de la poblacion sometido a una creciente esca
sez de Areas de cultivo; y el gobierno poruano estimula este 
desplazamiento poblacional orientado a favorecer el creci
miento economico de ]a regi6n Amaz6nica. Tambien las 
Agencias de Dcsarrollo extranjeras estAn apoyando en los i6l
timos afios este proceso de desarrollo en la Amazonia, po
niendo especial ir ter6s en la zona do ceja de selva. 

En tanto quoen la provincia do Alto Amazonas (2), seis 
de cada diez personas viven en la zona rural, en el distrito do
Yurimaguas el nfnmero do residentes do la zona urbana sobre
pasa al de los habitantes del Area rural on casi un 300/o (Cua
dro 1). La ciudad de Yurimaguas es un centro importante de 
comercio y su poblacion desempefia cargos en la administra
ci6n pi~blica, en bancos, colegios, comercio y en otras activi
dades menores. Ilay, sin embargo, un importante sector de la 
poblaci6n urbana constituida por pequefios campesinos quehabitan on la poriferia y que han migrado hacia la ciudad bus
cando alcanzar mejores niveles de vida, asi podercomo 
acceder a ]a educaci6n. 

El Ministerio do Agricultura ha dividido la provincia de 
Alto Amazonas on tres distritos agrarios para ]a ejecuci6n de 
sus proyectos: Yurimaguas, Lagunas y San Lorenzo. Para 

(2) La provincia de Alto Amazonas esti dividida en once distritos: Yu
rimaguas, Teniente Coronel Csar L6pez, Santa Cruz, Lagunas, Bal
sapuerto, Pastaza, Manseriche, Morona, Cahuapanas, Barranca y Je
beros. 
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Mapa 2. Zona agricola de Yurimaguas 
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nuestro estudio elegimos el distrito de Yurimaguas, que a su 
vez esti subidividido en tres distritcs politicos: Yurimaguas, 
Balsapuerto y Teniente Coronel Csar L6pez. Alrededor del 
40 0 /o de la poblaci6n rural de la provincia esti concentrada 
en el distrito de Yurimaguas. 

CUADRO No. 1
 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION EN LA PROVINCIA
 
DE ALTO AMAZONAS Y EN EL DISTRITO DE
 

YURIMAGUAS
 

l'oblacibn Total Urbana Rural 
Afio t'rorin. Distrito Provin. Distrito Prov'in Distrito 

1961 47,022 23,020 18,902 8,057* 26,691 14,963* 
1972 66,125 26,744 26,691 17,624 39,434 9,476 
1981 81,687 36,417 32,675 22,858 49,012 13,559 

* Valor estimado. 

Fuente: Comit6 de Desarrollo del Alto Amazonas, (Cuadros 1, 2) 1980. 

En 1980, el Ministerio de Agricultura registr6 3,000 pro
ductores en 66 caserios distribuidos a lo largo de la sub-re
gi6n de Yurimaguas (VerAnexo 1). Estos estaban agrupados 
en cinco sectores agricolas, los cuales presentaban ]a siguiente
poblaci6n campesina (3) (Ver Cuadro 2 y Mapa 2). 

La mayor parte de la poblaci6n rural del Alto Amazonas 
vive en caserios politicamente aut6nomos. Un Teniente Go
bernador esta a cargo de supervisar el normal funcionamiento 
de cada asentamiento y do ejecutar las decisiones tomadas en 
las asambleas comunales. Ademis hay un funcionario munici
pal, elegido por las autoridades gubernamentales de Yurima
guas, encargado del desempefio de las funciones politicas
fuera de la comunidad. Cada caserio tiene un colegio para los 

(3) Lov caserios que componen cada sector agrfcola han sido definidos 
bsicamente en relaci6n a su ubicaci6n respecto a las principales
vfas de comunicaci6n que atraviesan ]a sub-regi6nr 
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Fotos 2 3 8. A rria.ba, 'a CallC bIrro de Yurimaguas. Abajo,una ud'll rural (caseri'o) cerca del rtio Shanusi. Fotos por R.
Rhoades. 
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CUADRO No. 2 

SECTORES AGRICOLAS: NUMERO DE PRODUCTOS Y 
CASERIOS 

Sector No. de Caserios No. de Productores 

Huallaga 	 26 1,020 
Shucushayacu 9 463
 
Shanusi 9 252
 
Paranapura 13 588
 
Carretera 9 433
 

Total 	 66 2,766 

Fuente: 	Ministerio de Agricultura y Alimentacibn (Registro de Produc
tores), Yurimaguas, 1972 (4). 

hijos de los campesinos, y en algunos casos, este local se utili
za para discutir en asamblea los problemas de la comunidad. 

Los asentamientos estin organizados (le acuerdo a (los cri
terios: VI nuclear y el disperso. lEn los cascrios nucleares las 
rcsi(encias permanentes de los campesin os se agrupan unas al 
lado de las otras, cerca a un rio o a cual(luier otra vfa de co
municaci1n importante. Estos campesinos acostumibran a 
construir tambos (vivienlas de caricter mas ristico ubicadas 
al lado de los cultivos), (londe pasan algunas noches con 
miembros (V su familia, sobre todo, en los perfodos del aho 
en que las condiciones del tral)ajo requieren de su presencia 
cunstante com(o es el cas() dcl desmonte y cosecha de arroz. 
El tambo es timhi6n utilizado con(o almackn para el arroz re
ci6n cosechado. 

En los asentamientos de tipo disperso, las familias viven 
l)errnanrntevrte en casas aisladas al lado de parcelas.sus 

(4) 	 En 19841 el Ministerio de Agricultura efectu6 un Censo Nacional de 
Hogares Rurales. Lamentablemente dicha informaci6n no estuvo 
disponible al momento de redactar el presente informe. 
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Foto 5. Los ros son las principales rulas de transporteque
conectan los caserios rurales y Yurimaguas. Fotografta por 
R. Rhoades. 

lan () las casas como los tambos se construyen con materiales 
de la zoi~a coIo la hoja de palna para los techos y la cafla o 
troncos tara las paredes. El piso lo hacen de Ll tronco de pal
ma lianalo pona. Estos materiales (1C construcci6n son utili
Za(t()s ifl((so po)(r caml)pesinos de ingresos altos. Si el asenta
miento esti tI)i(a'l C) en t a zona Ieri6dicamente afectada 
I)Or in unidaciomns, las c'aSaS Se construyen sobre p)ilares a una 
al tUra a roximada de I metro sobre el suelo. 

C. VIAS DE TRANSPORTE 

Los caserios (e Yurimaguas estim preferentemente locali
zados cerca de los cauces de los rios o de !as carreteras para 
poder comerciar tfLilinente eI excedente de su producci6nagricola con el centro urhano, asi como para poder adquirirproductos manulfacturados o conseguir mano de obra. 

Los principales rios navegables de la zona son el Hualla
ga, el ShanusI y el Paranapura (ver Fotograffa 1). Estos dos 
filtimos rios mas pequefios, conectan a algunos caserios loca
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lizados en sus mnhrgenes con la ciudad de Yurimaguas, y son 
aprovechados por los campesinos y pequefios cornerciantes 
(regatones). Los mercaderes transportan mercaderia desdesu 
la ciudad a otros centros poblados dcnde la intercambian por
dinero u otros productos. El Iuallaga es a su vez una ruta 
comercial de singular importancia utilizada para el comercio 
con otras ciudades de la selva. Los comerciantes transportan 
en embarcaciones mdis grandes arroz, ganado y animales a 
centros tan alejados como son Iquitos y Pucallpa donde in
tercambian por productos manufacturados. 

El medio de transporte nas comun de los agricultores del 
lugar es ]a canoa, a qUe utilizan para Ilhwar, de fornia regular,
SUS excedentes agricolas (arroz, yuca, plitao, mafz) y ven
derlos en Yurimaguas. Es comnu ver canoas y pequeflos botes 
a motor cargados con ealebZas de pl tano o canastas de yuca
navegando por el rio, asi como tambien lanchones. que son 
grandes harcas techadas para protefter a los pasajeros del sol. 

Los riachuelos y la trocha abierta con machete son vias 
de comunimci6n menores utilizadas por los agricultores casi 
a diario para ir de su hogar a la chacra. 

La carretera (11, Line a las CiUda(les (I0 Yurimaguas y Ta
rapoto es tambiti, tia via de comunicacion iniportanLe, pues
adeMIs cie ser el UniCO incdio rI,COMUllicacin terrestre con 
otros centros poblados, posibilita la Ilegada de camiones car
gados con productos de la costa a la sierra que por limitacio
nes climdticas no pueden producirse en la regi6n, como son 
la zanahoria, la lechuga o Ia papa. Como en toda la Amazon ia 
la apertura de nuevas rutas terrestres estinula la migraci6n ru
ral, y con 6 sta la creaci6n dC nuevOs asentar1ientos poblacio
nales asociados a actividades agricolas. 
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III. Ecologia y uso de la tierra
 

A. CONDICIONES AGROECOLOGICAS 

El distrito agrario de Yurimaguas (5040'S-7600) estA cor
tado por el rio Huallaga (un afluente del Marafi6n) que ingre
sa por ]a parte sur de la provincia del Alto Amazonas. El Hua
llaga recibe sus aguas de sus afluentes Paranapura y Shanusi 
que desembocan en la margen izquierda y del Chipurana que
corre l)or la margen derecha. El curso de estos rios por la ex
tensa llanura amaz6nica es ondulante, dejando a su paso nu
merosos meandros y aguajales, que es como llaman los lugare
fios a los terrenos permanentemente inundados. La altitud de 
Yurimaguas es 184 m.s.n.m. 

1. El Calendario Agricola: Influencia de Factores Fisicos 

Aunque las iluvias y el clima son factores decisivos en el 
calendario agricola de Yurimaguas, los campesinos tienen 
gran habilidad 

una 
para cultivar durante todo el afio productos 

que cubran sus necesidades y posibilidades. Entre junio y se
tiembre aprovechan que las lluvias disminuyen para preparar
los canipos. La temperatura promedio anual oscila entre
22.5 y 240 C (FAO, 1970; ONERN, 1967, 1976), alcanzando 
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FIGURA 1. 

co CALENDARIO AGRICOLA 

May. Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. 
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2
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(1) En el primer afo los agricultores siembran plitano, pero en el segundo aiio las plantas nuevas crecen cercanas alas plantas madres. 
(2) En Yurimaguas la siernbra serealize en dos perlodos: invierno (estacibn de lluvias) y verano (estaci6n seca). 

1. Roza: 2. Sienbra; / 3. Deshierbo: 4. Cosecha: 5. Ciclo vegatativo: 



las temperaturas mfis altas en )a 6poca de Iluvias. A pesar de 
que la temperatura media varia poco entre uno y otro mes, 
las temperaturas promedio ms bajas se dan entre los meses 
de julio y setiembre, que es precisamente cuando los agricul
tores preparan y siembran sus campos. 

La precipitaci~n anual promedio en los alrededores de 
Yurimaguas es intensa, Ilegando a alcanzar los 2,200 mm al 
afio. Dado que su distribuci6n no es homog6nea se producen 
periodos de alta concentraci6n de humedad seguidos de 6po
cas secas que son la preocupaci6n de los agricultores. El pe
riodo de siemnbra coincide con la disminuci6n de las lluvias. 

Aparte de los factores climiticos existen otros que tam
bi6n influyon en el calendario agricola de Yurimaguas. Uno 
de ellos es la creencia popular de que las fases lunares influ
yen en la agricultura; y es por esto que los agricultores evitan 
sus siembras hasta despU6s del "quinto" (cinco dfas despu6s
de la luna nueva) para que la planta no crezca demasiado ("se 
vaya en hojas") y no pi-oduzca fruto. 

2. Los Terrenos y las Condiciones del Suelo 

En contra de lo que muchos creen, la topografia del suelo 
amaz6nico es predominantemente ondulada, presentAndose 
zonas planas o de pendientes ligeras en las orillas de los gran
des rios que atraviesan la regi6n. Estudios recientes han de
mostrado que el suelo en estos climas tropicales es tan varia
ble como el de climas templados (Snchez & Berol, 1975; 
Morin, 1982). La acidez natural dl suelo, junto con su rapi
do desgasto, han obligado a que la agricultura mantenga un 
cardcter fundamentalhente migratorio orientado principal
mente a la autosubsistencia. Salvo escasas excepciones, una 
misma parcela no se utiliza por mis de dos o tres afios conse
cutivos, puosto que su tproducci6n decaerfa notablemente 
obligando a su propietario a buscar una nueva chacra. 

A pesar de su ligera acidez y alcalinidad, los suelos cerca
nos a los rios presentan un mayor potencial agricola debido a 
su reciente origen aluvial. Sin embargo, los suelos abliviales 
constituyen s6lo el 20 al 250/o del drea en estudio. El resto 
de las tierras son arcillosas, conformadas por minerales, cao
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lin, hierro y 6xidos de aluminio (Nye & Greenland, 1960) lo 
que limita seriamente la fertilidad natural del suelo. Un segundo tipo de suelo aluvial, meis antiguo, es el que se ubica enlas terrazas (cercanas a las riheras. Tai Como los suClos aluvia
les de origen mias reciente, (stos est,1n ubicados en terrenos
relativamente planos ubiecandose encinma de viejos sedinmentos
aluviales. A pesar de su acidez y de mostrar poca permeabili
dad, estos suelos Son Iluly ricos en nlateria organica. Los sue
los del tipo residual representan el 70 0 /o dlI au'ea estudiada, y
se eueCnL tran distri huidos en los terrenos el pendientes. Es-
Los terrenos son (Ie Jwiacida y baja fertiliclad. 

El alto plorcen taje, de suClos de I)aja fertiliclad y las carac
teristicas proplis del (.lima trolial cLestionall Ia exten(li(la
idea dIe hi ferltilii(I natural del hos(lue tropical, asi comio de su potencial agricola bajo la tecnologfa existente en la regi6n
(ver Meggers, 1971). Lis continuas pero irregulares Iluvias asi 
como la delgada capa de materia orgdnica que cubre el suelo 
son factores limitantes para el desarrollo de una agricultura
intensa. Los cientfficos de la Estaci6n Experimental San
Ram6n en Yurimaguas han estado aplicando tecnologias yhuscando utilizar m6todos pr~cticos con el fin de contrarres
tar esUts limitaciones (Bandy, 1977; Nicholaides et al., 1983). 

los nutrien,ts (hV li selva trol)ical se almaCenan en la )iomasa, atsi coinO ('11 a caa Sulierior del suelo (Sdinchez, 1973).
Las plantas ('xtraeni solamente el 20)/o de los nutrientes re
( ueridos del sui)suelo, Mientras (Ue, el resto lo oI)tienen de ladelgatla (aI a org.inhita (hunmus) que se forma coimo con;e
ctencia d h1 aculilnulac iol)n de hojas y ralnaS de trl)oles Cia.
(1OS, los (ltie se descom )onen rtpidaimente por la acciOn de la
li via y las altas temperatu ras. ILos nt trientes de clicha
organica (N, K, 1), Ca, S y 

capa
Mg) son aprovechados por el sistema radicu lar de las planLtas de I selva. Es por esta raz6n clue

la deforestaci6n dIe los hibitat tropicales es seguido por el r i
1);do deterioro de la fertilidad natural de los suelos. 

EIstus factores ecol6gicos explican por qti6 en Yurinmaguas
asf como en casi todo la Amla: oniia, los hahitantes -nativos 
o mestizos- practican hi agricultura migratoria como un
dio eficiente 

me
para resolver los problemas de la poca fertilidad

de los suelos, asi como de su ripida degradaci6n. La combina
ei6n de una serie de cultivos (yuca, pldtano, maiz y frijol) en 
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una sola parcela permite aprovechar una diversidad do nutrientes, al mismo tiempo que evita ]a erosi6n producida por
las lluvias. 

B. AGRICULTURA MIGRATORIA 

Ain cuando este tipo de agricultura ya casi no se practicaen las zonas templadas, la agricultura migratoria que encontramos en Yurimaguas es muy similar a ]a quo practican 200millones de personas en otras zonas tropicales del mundo.
Ruthenberg (1976:16) define esta forma de producci6n agrf
cola cono: 

"Lin sistema agrario que permite dejar en descanso un
terreno que se ha mantenido en producci6n algunos 
anos. Luego so procede a sembrar en otras areas quo
sc encuentran cubiertas por una densa vegetaci6n na
tural". 

En los alrededores de Yurimaguas se practica agricultu ra hasada en 
una 

tecnologias rudimentarias, quo depende
gran medida del uso 

en 
intenso de la mano de obra. Las parcelas

son Cultivadas ddrante dos o tres afios para luego dejarias endescanso por un perioh)o de diez o mls afios. Los agricultores
do la zona poseen una doble estrategia de producci6n: utilizan. parte de la parcela para ha siembra de cultivos de autoabastecimiento (yuca, plaitano, maiz), y la otra la dedican al
cultivo de productOs comerciales, arroz en particular. El desarrollo de la economia de mercado ha incrementado entrelos campesinos la dcmqnda de productos como ropa, muni
clones y combustible, que s61o l)ueden ser adquiridos con dinero on efectivo. Los agricultores locales, como veremos m6.s

adelante, organizan 
 y movilizan sus recurscs productivos paragarantizar la satisfacci6n de sus necesidades bisicas, asf como
 para la obtenci6n do bienes no producidos por ellos mismos.
 

C. USO DE LA TIERRA 

1. Intensidad en el Uso de la Tierra 

La intensidad en el uso de la tierra refleja un conjunto defactores como la extensi6n del irea cultivada, el tipo de vege
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taci6n que la cubre, la ubicaci6n de los terrenos, ]a disponi
bilidad de mano de obra y la capacidad tecnol6gica. Asf, por
ejemplo, cuando la poblaci6n crece pero la frontera agrfcola 
no aumenta, se tenderdi al aumento del ntimero de afios de 
cultivo en relaci6n al periodo de descanso, que se T!ei-' reduci
do. Afln cuando 6ste no sea todavia el caso de Yuwimaguas,
pudimos notar una tendencia hacia la concentraci6n de las 
areas de cultivo y por lo tanto hacia la reducci6n del perfodo
de reposo de las inismas. Una causa aparente de esta tenden
cia es la necesidad que tienen los agricultores de mantener las 
parcelas lo mnis cerca posible a las vias de acceso y disminuir 
los problemas de transporto, (e la escasez de mano de obra, y
de la necesidad de tener acces) al mercado. 

Otra circUnstanCia (JU( contrilbuye a la alteraci6n do la re
laci6n prome(Iio de 2 6 3 afios de producci6n a 10 6 mis aFios 
de eposo de Ia tirra, son las condiciones ffsicas del suelo, las 
distancias (1e los terrenos en relaci6n al centro I)oblado, el 
tamaIFo de lI' parcela, y cl tamafio de la familia. Los hajiales, 
que son areas poriodicamente inundadas, por ejemplo, se 
siembran tras cinco afios de descanso, aprovechando los sedi
mentos orginicos dejados por las sucesivas inundaciones ribe
refias. Las tierras mnis altas, por el contrario, quedan sin culti
var por periodos no menores de 8 afios. 

Coino los costos del transporte son un elemento impor
tante en la economia familiar, el periodo de c,:scanso de las 
tierras tiende a estar influenciado por ]a distancia entre la par
cela y la residencia del agricultor. La tendencia de los lugare
fios a tener sus parcelas lo mfis cerca posible del centro pobla
do para poder transportar con m~is facilidad los productos co
sechados ocasiona una mayor presi6n sobre las tierras alrede
dor de estos centros poblados (Rhoades & Bidegaray, 1984).
Cerca a la ciutdad de Yurimaguas, una parcela apenas si des
cansa 5 6 6 afios. En consecuencia, la vegetaci6n que predo
mina alrededor del centro urbano es de arbustos y pastos, lo 
que es un claro indice de un uso nis intenso de la tierra com
parado con aquellas zonas mis remotas donde predomina la 
vegetaci6n boscosa. 

Desde el punto de vista del agricultor, esta disminuci6n 
del periodo de descanso al que estamos haciendo alusi6n, pa
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CUADRO No. 3
 

UNIDADES AGRICOLAS, AREAS TOTALES Y CULTIVADAS EN EL DISTRITO
 
DE YURIMAGUAS
 

Unidades Area Total Area eultivada Mdxirno deRango agricolas (ha) (ha) ariosde 
(ha) No. O/o Total x Total x descanso 

Menos de 10 328 13.9 1,846.0 5.6 1,009.5 3.1 .8 afios10 - 20 1,012 43.0 12,060.5 11.9 3,734.5 3.7 2.2 afios
20 - 50 948 40.4 24,852.5 26.2 4,263.5 4.5 4.8 afios
50 6 mfis 64 2.7 4,637 72.4 511.5 7.9 9.1 ahos 

Total 2,352 100.0 43,396.0 18.5 9,519.0 4.1 

F,;,-ite: Ministerio de Agricultura y Alimentaci6n, Yurimaguas, 1973 
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rece no afectar todavia considerablemente su producci6n co

mo para preocuparlo. De un total de 50 agricultores entrevis

un 900/o declar6 que no habia gran diferencia entre lotados, 
que se obtenia de tierras que habian estado cubiertas por bos

ques secundarios (purina) y de aquellas cubiertas por bosques 

Es mAs, la mayoria preferia el deshierbo de una parvirgenes. 

cela con bosque secundario porque no requeria de tanta ma

no de obra.
 

2. Tenencia de la Tierra 

Comparados con los agricultores de la costa y la sierra, los 
cuentan mayor cantidad deagricultores de Yurinmaguas 	 con 

tierras (Cuadro 3). 

El porcentaje d . Area cultivada es mucho menor que el 

Area total de tierras n manos de los agricultores, pues, inclu

yen las tierras en reposo y las zonas no desbrozadas. Mientras 

mhs extensa sea la tenencia, el porcentaje del rea cultivada 

proporci6n tal que los grandes propietarios culdisminuye en 
tivan escasamente el 100/o de su propiedad. Dadas las condi

ciones de la tecnologia agricola en el Area, la escasez de mano 

de obra y la restringida demanda del mercado, hasta los pe

quefios propietarios carecen de incentivos para expandir su 
Area de cultivo. 

Los grandes propietarios, con mAs de 	25 has. generalmen
sus recursos en emte prefieren invertir una buena parte de 

la cria de ganado y el comercio.presas nds rentables, como 
Cuando un agricultor adquiere una gran extensi6n de terreno 

en extenderlo hace pensando mfis en sembrar pasti ,ales que 
sus tierras cultivadas. 

La tenencia de la tierra en Yurimaguas es de tipo privado 

e individual. S6lo los nativos Chayahuitas, del grupo lingfiisti

co Cahuapana, ten ian tierras comunales, pero Ias trabajaban de 

manera individual (5). Algunos agricultores tienen incluso ti

tulos de propiedad sobre sus tierras. Alrededor del afio 1980, 
el Ministerio de Agricultura inici6 la entrega de certificadoE 
de propiedad a aquellos que no los poseian, con el fin dE 

Wase Stocks (1981) para un estudio mfis detallado.(5) 
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acreditarlos frente al Banco Agrario y viabilizar cualquier soli
citud de cr6dito. A pesar que el titulo de propiedad no espe
cifica la ubicaci6n y los limites de la propiedad, 6ste les sirve 
para gestionar ante la oficina de Reforma Agraria la conce
si6n definitiva de los terrenos que han venido trabajando por 
afios. 

En la zona tambi6n se practica el arriendo de tierras, ge
neralmente por migrantes reci6n llegados o por agricultores 
pobres, quienes se asientan temporalmente a trabajar alguna 
chacra vecina a cambio de una pequefia rernuneracibn, pro
ductos, o alguna forma de mano de obra. Los grandes propie
tarios tambi6n alquilan tierras para ampliar su producci6n 
de arroz, de preferoncia en zonas cercanas al rio. En estos ca
sos la renta que reciben consiste en parte de la cosecha o en el 
desbrozo de la parcela para poder sembrar luego plitano, 
maiz, mani o frijol. 

En el sistema agrfcola de Yurimaguas, el capital se invier
te fundamentalriente en mano de obra, y el agricultor debe 
utilizar una serie de estrategias con la finalidad de diversificar
lo y asegurarse una mojor supervivencia. El cr6dito otorgado 
por el Banco Agrario se orienta principalmente al pago de jor
nales, no asi a la mnodernizaci6n de tecnologias agricolas de 
producci6n ni a la compra de fertilizantes y pesticidas. 

El capital que no se invierte en las tareas agricolas, se uti
liza en la compra de productos manufacturados (ropa, comi
da, combustible, herramientas) asi como en animales de gran
ja, como pollos y chanchos. La cria de animales brinda un in
greso adicional que se utiliza para contratar trabajadores, 
comprar alimentos o cubrir alguna otra necesidad esporfidica. 

D. ETAPAS DEL CICLO AGRICOLA 

1. Selecci6n del terreno a cultivar 

El agricultor elige el terreno segiin su calidad de acuerdo 
al tipo de producto que planea sembrar. Para realizar esta se
lecci6n, toma en cuenta ia ubicaci6n del terreno con respecto 
al rio, el tipo de vegetaci6n para el periodo de barbecho, el 
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CUADRO No. 4 

REQUERIMlIENTOS DE MlANO DE OBRA SEGUN LOS. 
DISTINTOS TIPOS DE BOSQUE 

(dias/hombre x ha) 

Iiosque Secu ndario Bosque Virgen 
(Purna) (Monte Alto) 

Rozo 18 (sogal) 10 

11urba 
1,t (libre) 

7-8 30 
Quema 2 2 
Siemhra (arroz) 15-19 15 
Deshierho 5 2 
Cosecha 69 58 

F"jt Datos de campo de los at tors, 1980.nte: 

lDurante 1a tumba, los peones tratan siempre de dirigir la 
caida de los Airholes dehmodo tal que al caer traigan alhajo 
Otros ,irl)oleS mAs 1i)cluiefios. 

c. Quena: Una vez cortado y despejado el terreno, se deja
ivcar por espacio die unas semanas. Luego, en un dia soleado, 
cl duefio de la parcela inii'a Iaquenia de la vegetacion, distri
l)uyN(ldo .16 5 peoles con antorchas en distintos puntos del 
terreno. Si Cl follIaje estA s1ufiCicnlt(IfeentV SeCo y VI viento es 
favoral)h,, us l)robahle que la quema acahe el mismo dia, y la 
)arcela (luede lista para la siemlbra. Los troncos que no se 

consunen con el fuego sc dejan en vI campo para que se de
terioren y sirvan de fertilizante orgtinico para la tierra. La ce
niza, el Cnico "fortilizante" utilizado en ]a zona, contribuye 
a la disminuci6n de la acidez natural dcel suelo tropical. 

3. La Siembra 

Los agricultores de Yurimaguas utilizan una vara de ma
dera de 1.5 mts. de largo que Ilaman "tacarpo" para ]a siem
bra, y ia utilizan de diferente manera, de acuerdo al produc
to que est6n sembrando. En la sienibra de maiz o arroz, por 
ejemplo, utilizan el tacarpo para hacer pecquefios hoyos don
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de echan los granos, mientras que para la yuca, 6ste les sirve 
para levantar la tierra y enterrar el tallo de la planta. 

Para la siembra siguen tambi6n un procedimiento llama
do "juyo" y que consiste en alinear peones a un lado del te
rrreno, haci6ndolos avanzar en linea recta hasta el otro extre
mo, tantas veces como sea necesario segion el Area del mismo. 

La siembra se practica de dos maneras: 

1) Sistema del polo: se siembra en parejas, mientras un 
trabajador va por delante haciendo los hoyos en la tierra con 
el "tacarpo", el otro lo sigue depositando la semilla. 

2) El sistema individual: un s6lo trabajador hace los ho
yos y siemlbra al mismo tiempo, 6ste es un m6todo de solucio
nar el problema de la escasez de mano de obra, especialmente 
durante la siembra del arroz. A su vez, esta forma de trabajo 
elimina el desperdicio de semillas. Con el sisterna de parejas 
(pollo) puede ocurrir que el que hace los hoyos vaya demasia
do r-pido, en cuyo caso o se dejan algunos sin sembrar o se 
depositan dos o mAs semillas por hoyo. 

4. Deshierbo 

Entre la siembra y cosecha, la tarea mds importante es la 
del deshierbo del campo. Los agricultores usan para tal efec
to la "valeriana" o "valisha", una herramienta similar al ma
chete pero de hoja mis ancha y redondeada. Doblados o aga
chados, los agricultores se dedican a cortar casi de rafz las 
hie 'bas con la valeriana. 

La frecuencia de los deshierbos varia segcin el producto: 
con el arroz, por ejemplo, se realiza al mes de sembrado, 
mientras que con la yuca y el plftano se deshierba a los tres 
meses de la sie:nbra. El maiz, en cambio, no necesita deshier
barse debido a que el ritmo de crecimiento de este cultivo es 
mucho m~is acelerado que el de cualquier hierba. 

La actividad del deshierbo se realiza de preferencia con 
mano de obra familiar. Solamente en el caso de los arrozales, 
en que el trabajo debe culminarse a la brevedad, es que los 
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campesinos reemplazan la mano do obra con herbicidas (co

mo el "hodonal"). 

5. 	 La Cosecha 

La forma do cosechar depende del producto. En el caso 
del 	arroz, por ejomplo, una vez maduro 6ste debe cosecharse 
do 	 inniediato ya quv el grano tiendo a desprenderse de la pa
noja y pilUod perderse part de la producci6n. Es por esto quo
los 	productores tratan dv contratar la mayor cantidad dc ma
no de obra posible mara terminar la cosecha on un periodo 
corto. 

La 	 yuca, en camI)i(-, puede cosecharse durante un perio
do de 6 a 12 meses dVslu)s do semlbrada. So cosecha l)OCO a 
poco, de acuerdo a las nicesidades de la familia. Puesto (Ue
la yuca no se conserva bion luego de cosechada, es preferible
dejarla al aire libre on el campo, garantizAn dose asi una fuen
te do energia. 

E. 	 TECNOLOGIA AGRICOLA 

1. 	 Implementos 

La agricultura on Yurimaguas estd especialmente orienta
da al consumo, en ella so utilizan pocas herramientas do ma
nufactura local pero mucha mano de obra. Las herramientas 
que mis se utilizan son ci machote, la valeriana y el tacarpo.
El empleo de este tipo do horrarnientas, a diferoncia de tec
nologias mis avanzadas, no deja tiempo libre para otras acti
vidads. El juego do herramiontas do manufactura local per
mite aprovechar la fertilidad natural del suelo, no asi otros 
m6todos tra idos de fuera como el del arado o el azad6n. 

La mayoria de los lugarefios no conocen otras herramien
tas como el pico, la pala, o la motosierra (6). Aunque los peo
nes de la Estacion lxl)rimental de San Ram6n han aprendi
do a utilizarlas para las lalores do campo dentro d la Esta
ci6n, no lo hacen en sus parcelas porque, segn nos relatan, 

(6) 	 lEmnlos afios 1980 a 198-1 se expandiO mntre los agricultores mfis 
acomnodados el empleo de la nlotosierra. 
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los palos y restos que quedan el campoen tras la quemrn,. 

se los permiten. 

2. Fertilizantes e Insecticidas 

Los agricultores de Yurimaguas no utilizan en sus camposinsecticidas comerciales para el control de pestes o enfermeda
des. Lal produccion agricola depenrUI exClusivaine',, (1v iafertilidad natural del suelo y de los nu trientes ClUe se a;, :in con i qUCna . No ot)stante 1a reconlendaci(}n eXI)resa tie Ill'rmpresa Nacional de Comercializaci6n de Insumos (hENCI)para la diflusi6n y uso de fertilizantes en la zona, hacia 1980todavia no se hahia instalado ninguna dependencia de dicha 
instituci6n en Yurimaguas. 

En condiciones naturales, los suelos tropicales est]n encapacidad de I)rC(ducir duralLe 2 o 3 afios consecutivos, trasios cumes los nutrietes naLurales se ccterioran rApidamente.
Las condiciones climatol6gicas (sol, lluvia y temperatura) aceleran el proceso de lixiviaci6n del suelo, incrementando su
acidez a niveles insoportables para los cultivos. 

Dada ]a ausencia de productos cu irnicos para el control
de plagas 3yenfermedades, los agricultores emplean for'ias alternativas para la proteccion de sus parcelas: ]a asociaci6n
de cuiltivos para proteger y asegurar la producci6n. Comomencionamos anteriormente, el cniico producto quinico que
se podia obtener en la zona alrededor de 1980 era hedonal,un herbicida empleado en los arrozales un nies despu6s de la 
siernbra. 
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IV. La mano de obra
 

La agricultura en Yurimaguas requiere de mano de obra 
intensa, convirtiendose 6sta en uno de los principales factores 
limitantes para el incremento de la I)roducci6n. Los produc
fores de arroz, por ejemlplo, iivierten el 720/o del credito clue 
recihen del Banco Agrario en el pago de mano de obra. El 
area cultivada se detffrmina por la cantidad de dias/homlbre
(1.e Un prodUctor puAedh contratar. Si pueden pagar 30 dfias/ 
honibre se podri limpiar y semirar 1 ha. de selva virgen. Con-
Iorn aulmentan los recursos familiares, la extensi6n del zirea 
sembrada cr(ce. Por esta ralzon, las mayores extensiones de 
terreno pertenecen a comerciantes o granjeros que tienen di
nero para pagar mano de obra. 

Los medianos y peq(Iluenios agricultores prefieren, de ser 
posible, no pagar salarios. Si el capitai (l(.poseen no les cu
bre la mano de obra, utilizan otros m6todos alternativos de 
pago, como cI intercamio de trabajo o "chova-chova". La 
falta de recursos tambin ohliga al agricultor a desarrollar un 
sistema de cultivos qiue al)roveche la mano de obra familiar. 
La asociaci6n y rotaci6n de cultivos, asi como la distribuci6n 
de las tareas agricolas durante el ciclo anual, son algunos de 
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los medios que les permiten a los lugarefnos liacer un uso Inas
efectivo de su tiempo y su energia. 

A. INFLUENCIA DEL TRABAJO EN EL CALENDARIO 
AGRICOLA 

El 6nfasis (lUe in agricultor pone en su producci6n, ya sea6sta de subsistencia o con fines conmerciales, depende de11o So unidad flamiliar 
co

corn l)ine los factores de producci6n (latierra, el capital y li man() (o obra). 'Tan to li mano de obraCOmo el capital disl)onihiiC dCLirnIlinlan, doi manera im portan te, las l)raicticas agricolas segUoir,a ya clue ha tierra no es tin recurso escaso y li tecnologia tradicional se niantiene a nive
les rudimentarios. 

Ya henos visto quo en ]a zona die Yurimaguas se dan unaserie de factores naturales que influyen en las tareas dle can.
p0 aUnque no siempre en forma determinante, salvo duranteel periodo seco, (Iue es cuando los agricultores dehen preparar los ca-npos. Sin em bargo, latdecision de sembrar arroz ensetiembre obedece, por ejemplo, a li necesidad de conceder 
a este Cultivo V1 mayor tienpo posible, yl (Ue este t)roducto 
es la principal fuente dle ingreso monetario. 

A este cultivo se asocia li siemlbra de otros como la yLIca y el plhtano, con ]a finalidad de asegurar Un autoabasteci
miento de alimentos a it familia sin qic ello represente una mayor utilizacion do, mano de obra o tiempo. Si el arroz estaubicado en la zona del bajial y no permite cultivos asociados,como yuca y platano, los agricultores hacen sus tareas de manera tal que el tiemlpo les permita preparar sus campos de yu
ca en tierras secas.
 

La decisi6n de preparar nuevos campos estA supeditadaa las necesidades de consumo que tenga cada unidad familiar, 
como a los recursosasi de tierra y capital. Si, por ejeinplo,un campesino tiene tierras a lo largo de las riberas de un rio,probablemente las sembrari de frijoles y mnaiz en el Ines de mayo, dependiendo del tiempo que tenga. El tiempo adicional del que pueda disponer el agricultor depende de su capacidad de reclutar mano de obra, lo que a su vez estii deterni

nado por su acceso a un capital para este fin. 
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B. FORMAS DE MANO DE OBRA 

1. Intercambio de Mano dce Obra 

El "chova-chova" es un arreglo leciproco segin el cual un
agricultor recurre susa vecinos para realizar algfin trabajo acambio de otro servicio similar en el futuro. Mediante este sis
tema, se titen accoso a mano de obra sin necosidad de pagar
salarios. La 6nica inversi6n monetaria so hace en la zlimenta
ci6n de los trahajadors. Durante los pcriodos do mayor de
manda de inano de obra (rozo y tumba), los agricultores tra
l)ajan on los camlpos de sus vecinos con el objeto do acumular
su~ficiente mano dc olra rcc iproca para cuando llcgue cl mo
mento de roalizar tareas en la propia chacfa. 

Ain cuando los agricultores no planean un calcndario de
tral)ajo para evitar la coincidencia de nccesidades de mano de
obra con la do los otros, cada uno titne una idea de la fecha 
mas conveniento para la roalizacion de la faena. 

El "chova-chova" no imnplica ilecesariamente un intcrcam
l)io o servicios similares. Un camnpesino quo ayud6 en el des
btrozo i)(l0 recil)ir el servicio on la siembra. Asi mismo, el
individuo pue(e enviar a L1n de sus hijos adolescentes o a su 
csposa, a mianera do reml)lazo, para cualquier actividad agri
cola que le soliciten. Por lo general las mujeres participan dc
casi todo (,1 proceso agricola, con excepcion del rozo y la
tumba quo son efectUados ipor cuadrillas de hombres. 

2. Jornal 

Aunque los pequefios agricultores prefioren trabajar con
el sistema del "chova-chova", algunas veces vense obligados 
a pagar jornales. La din-imica de pago de jornales supone, ge
neralaiente, que los I)roductores dispongan de un capital, lo 
quo no siemlpro sucede. Aquellos con un ingreso adicional 
proveniente de la actividad ganadera o del comercio preficrenel pago de jornales, porque de esa manera tienen una mayor
cantidad de fuerza de trabajo que con el sistema del "chova
chova". Este pago de jornalos depende mAs del capital quo de
la propia energia laboral. Estos agricultores, libres de las obli
gaciones para con sus vecinos, orientan su tiempo a otras ac
tividades mds rentables como la ganaderia, el comercio, etc. 
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Pudimos dintinguir hasta dos tipos de jornaleros: 1 ) aque
l*os agricultores sin tierras que viven como jornaleros, y 2) los 
jornaleros eventuales que alanclonan sUs chacras te, poral
niente en el deseo de ad(quirir dinero para CuLI)'.i' sus gastos de 
mano de obra o para satisfacer sus necesidades dorn6sticas. 
Los agricultors d YurinagtUas tienden a utilizar aInl)os tipos 
tde tral)aja(Iores, predonninanilo uino so)re otro dependiendo 
de los recursos con que cuente cada agricultor individual. LIa 
habilidad para ol)tonor mas mano (e obra brinda a algunos 
a"riiultorts la posi hilidad iVcultivar mis tierra. Aquellos que
 
ti('n10. 1112 tienda, po (','Vieplo,emplean diferentes motodos 
para acceder a la mano de obra. Un agricultor que necesitaba 
ayuda en la siembra de 6 has. de arroz, nos inform6 que con
trato trabajadlores paghncioles lo ncesario para CuLIrir su cuo-
WLde ingrso al festival de la aldea. Algunos agricultores ofre-
COn a los colonos biencs te consuiTo a cambio de nano de 
olbra. Para la prepjaraci6n de los campos los agricuILores pre

el SerViCi(o O-ClIOVahri(rT ' (IC6Lj I mi-ntras (11ue para la Cose
(A del arroz optan por el pago de jornalhs. 

Esta diferencia se explica por la necesidad de cosechar el 
arroz d una manera ripida y eficiente. Al pagar un jornal 
diario, los agricultores ti(,nen la posibilidad de obligar al tra
hajador a es orzarse al maixino. Por otro lado, los agriculto
res disponen le 3 a 4 nieses para la llreparacion do SLIS chacras 
en el periodo seco, aprovechando entonces la oportunidad de 
obltener servicios de chova-chova e inviertiendo menos capi
tiLl. En lacosecha (dearroz, los duefios de chacras prefieren 
pagar de acuerdo a las diferentes capacidades de los grupos 
de trabajo: tependiendo del sexo y edad de los mismos.Los 
varones jovenes y adultos se encargan de preparar las tierras 
mientras que las ILItj(!r0S, 1iflos y ancianos colahoran en la co
seclia. En este Ctltimo caso, el empleador prefiere el pago a 
destajo, esto es, segon lo recolectado por cada trabajador, ya 
que la capaciilad de trabajo de un nif(o es menor que la de un 
adulto. 

A la realizacion de un dia de trabajo con ayuda de los ve
cinos ((!hova-chova) se le llama "peonada" y a quienes parti
cipan en est( evento se les denomina peones.
 

Lo que interesa al pee3n es devolver un dia de servicio o
 
hien ganar un dia de servicio que le seri devuelto en un futu
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:3. IDescripconl (de till I ia dec 'f-ahajo 

HI~IgIiC(LIItOiI al(INC,'61I(1C((i dIi SC fI' lizIi 1 d(IC
terlflifladah tanaV~ \' ai~S; a S(15 V'eciniS. SLu jer~jI, ityl(lada 101-
SLIS IliIS o1 Iarientes. (h1Im(ie hI Ilrelarmlioil (Iii''ahsato''e 
(eI)O(I IieClili (10 V\'ti ('011 lhaj( gradoC aI(()hOlic()) y Ial coimida 

jpara e' ti iajo deC ("Ilipo. 

El d ja i'ija(Io, los peones aparecen enliIa 8 l paitro~il
tiilprhiio Cii .\h i LoIllanl desavo, (1110((-i'd. ' 1:Il litaana. Co

miliniilente colnsisti' ( lI 1111a Mop~Ia it ase (IC pesciulo0 salahdo, yLI*
(-it Y' j)latalio cocidl( AIrini 0 (CdPV,1N'~O, losee-Ill lSiStVnAOS 
CflIl)iC/il al ibistis iii(ICIC's o hachlas, (ICJeii(ieiido dIe lit 
ia1('a a reillizaMC .\lien!tfiM tIintO LItlil (1II 1I .injeI-VS (I0 Ia Clia1
C~Ii;;I (IIIlien Ilailiin ]i -coil vicadolra'' eim()Cza it pasar masato 
011i gmnh 1CMtazonles a hiPL111no e IO o 1nS. Lue~go, Salen hla
cia el cai j)0. 

Au nq.1 Vielt1i Iaj() SC IlieV it CaIhO aILInI Htino iltenlSO Y eX 
tVIRMat, los Ipeones linantienlen Uin CSp)iritl-l festivo, Siemfire 
anlilMdO 1)01' !onIstanteS 1bromaZS alSi C01mo 1po1 Unl Co1n0i11. 
consurno( de nlasato. Esta behida no solo ios refresca, siflo 
queI tamhI~N6 les permite resistir hasta la hora del alrnuerzo. A
media mlaniana los peones hacen tinl corto descanso para reafi
lar sus iflulefetes y con Versar. 

l almu11.erzo prIeIparad( )01oLInl grupo de mujeres consiste
enl una sopa de carne o IpeScado y dle tin plato dec arroz coil
frijoles, Yuca y plaitano sancochado. Luego do almorzar, los 
peones contini~an trabajando hasta las 4 do ]a tardo en quo
termina la jornada. 

Antes que los peones sc retiren, el duio los ;)regunta a 
cada Uflo de los presontos comio desca ser remuncrado. Algu
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nos prefieren que el patr6n les retribuya de la misma manera, 
esto es, trabajando ms adelante en sus propios campos. Los 
trabajadores luego apuntan a quien deben trabajo y quienes 
le deben a ellos. Otros solicitan pago en efectivo, dependien
do do sus propias necesidades. 
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V. Etnoecologia
 

La etnoecologia ha sido definida como el estudio de las"percepciones que tienen los indigenas acerca de las 'divisio
nes naturales' del mundo biol6gico y las relaciones entre plan
tas, animales y hombre que se dan al interior de cada divisi6n"
(Posey et al., 1984:97). La comprensi6n de c6mo los agricul
tores perciben su medioambiente es indispensable en la elabo
raci6n de cualquier proyecto de desarrollo que est3 orientado 
a influir en el punto de vista o en el comportamiento de di
cho agricultor. La propia experiencia acumulada por los cam
pesinos es frecuentemente una gu ia titil para el mejor desen
volvimiento de cualquier investigaci6n en el campo de la agri
cultura. Allan (1967) ha seiialado: 

"El agricultor migratorio tiene un conocimiento de su
medio de acuerdo a las necesidades que requiera satis
facer. Asimismo, puede evaluar la fertilidad de una 
porci6n de terreno y sus posibilidades para el cultivo
de un determinado producto tomando en cuenta cier
tos indicadores como son la vegetaci6n que lo cubre y 
sus caracteristicas fisicas". 
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A. ZONAS AGROECOLOGICAS 

En Yurimaguas, la clasificaci6n de suelos mas comrnn tie
le que ver con la ubicaci6n de las parcelas en relacion a su 
proximidad al rio (Figura 2). El color y la textura le la tierra, 
asi L'omo 10 vegetaciin (IUe I a cubre son otros criterios qILe
emplean los pobladores del irea para determinar la naturaleza 
del terreno. 

1. La Playa 

Las riberas de los rios o playas se conocen tambi6n con el 
nombre de "barriales" (Meggers. 1971). Estas ireas pr6ximas a 
los rios, (lon(h, la riqueza natural VS conside'abh, i)osililita
roin el establecimiellto) y desarrollo le asentamientos pobla
('ilnales ctilturalmente UulIS CoIllhejoS (jIle ell tin Im1onlento 
dado pohlaron la Amazonia (ILathrap, 1977)1.Las playas o ri
heras de los rios permanecen inundadas unos seis meses al afio 
en el periodo de Iluvias comprendido entre noviembre y abril, 
manteni &ndose secas los meses restante,, que es cuando se 
aprovechan agricolamente. 

Las my)Vres exLeIlSiones de pl)ayas enI YU'il aguas se en-

CuentranI u I
)icadas a orillas del luallaga, (lonle aflo tras aflo 
se siemb~ra arroz, maili N7cliclayo. La riqueza natural de estos 
suelos, tan valiosa para los agricultores. se delhe a la materia 
organ ica depositada por el rfo di ran te el perfiodo anal de 
inundaciones. Los terrelos le las playas son propiedad de las 
autori(dades portuarias del (obierno Peruano. ILa sielflbra de 
dicias a'eas est;a sUIpeditada a a obtencion de un permiso es
pecial d(el Ministerio de Agricultura (ile (leberA ser gestionado 
por aquellos agricultores que se interesen en uSLfructuarlas. 

2. El Bajial 

Son terren os que sufren inundaciones durante perodos 
cortos en la estacion de Iluvias. Los caml)esinos prefieren es
tas tierras para el cultivo le arroz, maiz y frijo!es. Algunas ve
ces los siembran con algunas variedades de platano (musa spp.) 
que toleran el exceso de humedad. El arroz cultivado en zo
nas inundadas puede sembrarse con anticipacion a aquel quo 
dobe esperar la liuvia. Luego de un ahlo do producci6n los ba
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B. 	 CLASIFICACION DEL TERRENO 

Otro criterio empleado por el agricultor para clasificar y
determinar el potencial agricola de un terreno es el color y la 
textura do los suelos. Asi, por ejemplo: 

1) 	 Terrenos gredosos: son suelos negros, ligeramente areno
sos, con buena capacidad de absorci6n y retenci6n de hu
medad. Los lugarefios consideran este tipo de terrenos 
como el mejor para la producci6n do arroz, maiz y plita
no. 

2) 	 Terrenos colorados, son suelos arcillosos y permeables en 
los que se siembran preferenternente arroz y pidtano. 

3) 	 Terrenos arenosos: son de baja calidad agricola, pero
adecuados para la producci6n do yuca, pifir y carla de 
az ucar. 

El tipo de vegetaci6n tambi6n es un indicador de las ca
racteristicas del terreno. La "yarina", por ejemplo, es una es
pecie de palma de no mi.s de 2 m. de altura, cuyas hojas sir
ven 	para hacer techos y su ubicaci6n en un terreno determina 
la buena calidad del mismo. En tal tipo de terreno so siembra 
arroz, maiz y plitano. Otro caso es el del "cituyo", que es un 
dirbol do madera blanda que crece en tierras poco f6rtiles. Es
tos 	terrenos son buenos para sembrar yuca y pifia. Por iltimo 
la "cafia brava" crece en terrenos inundables, donde cada 2 6 
3 aflos se siembra maiz y poroto. 

C. 	CLASIFICACION DE BOSQUES Y VEGETACION 

El "monte alto" es un t6rmino que designa al bosque vir
gen con un alto contenido do materia orgf.nica (humus) acu
mulada en su superficie. La "purma" es de bosque secunda
rio. El "machuyal" es una purma de 15 afios de antigiledad.
Aunque en el monte alto los suelos son mis f6rtiles que los de
las purmas, muchos campesinos prefieren cultivar las zonas 
de purma porque les supone una menor inversi6n de mano de 
obra al momento de la tala do 6rboles (cf. Cuadro 4). 

La vegetaci6n del bosque tropical hiimedo es densa y
exuberante, y estA cubierta priicipalmente por bromeliAceas 

57 



Tr 4
$l ,;'i 

AW 

(1 1111 agri
jVlllM'l() (/".sp( 1(1(lo por primcni vo. . Fo

p(o. I," Rh(mdcs, 



y bejucos. Los drboles pueden agruparse, de acuerdo a sus diferentes alturas, en cinco categorias. El primer grupo corres
ponde a aquellos 6rboles con ramas que superan los 50 m. dealtura. Luego est'n aquellos entre 40 y 45 m. que forman una masa compacta de vegetaci6n que dificulta ]a penetraci6n delos rayos solares a las capas inferiores. Por debajo, estin aquellos 6rboles cuyos troncos miden alrededor de 30 m. de altura, finalmente, los otros dos grupos que no alcanzan los 20 m. 
de altura. 

La 	FAO (1970) ha desarrollado un sistema para clasificarlas diferentes formaciones vegetales del -Lrea de Yurimaguas,
tomando en cuenta las caracteristicas del suelo, su composici6n quimica y su drenaje. Los agricultores utilizan un sistema 	similar de clasificaci6n de 	suelos basado en ]a propia observaci6n d. las caracteristicas de la vegetaci6n existente. 

1) 	 Suelos ubicados en zonas bajas y de inundaci6n, con pro
blemas de drenaje, en los que crecen principalmente elungurahui y el aguaje, asi como una planta de la familia
de la pona y del bejuco, aunque en menor grado. 

2) 	 Viejos suelos aluviales, ubicados en zonas no 	inundables,
donde la vegetaci6n adquiere una altura y diimetro mayores que la descrita en el grupo anterior. Las especies
predominantes son mooena, lupuna, tangarama, bolaina,
bombonaje y yarina. 

3) 	 Suelos aluviales afectados por inundaciones peri6dicas,
pero de buen drenaje. En ellos crecen el c6tico, el renaco 
y la topa o palo de balsa. 

4) 	 Suelos residuales donde crece una vegetaci6n de extraor
dinarias proporciones. Los drboles que crecen en esta zona 
son la caoba, el cedro, la capirona, el lagarto caspi, la moena, el palo de sangre, el tornillo y la shiringa. Estas especies representan el recurso maderero mds importante de 
la Amazon ia. 
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VI. Los cultivos
 

Los cultivos del distrito de Yurimaguas pueden ser dividi
dos en cultivos b6sicos (arroz, yuca, plitano y maiz), cultivos 
secundarios (frijoles, manf, caia de aziicar y pifia), que se 
producen en las huertas dom6sticas y aquellos de las parcelas
marginales. Nos ocuparemos de examinar los cultivos bisicos 
y los secundarios individualmente, para luego pasar al examen 
de los cultivos asociados. Hemos separado los cultivos para es
tudiarlos aisladamente, aunque en la mayoria de los casos, a 
excepci6n del arroz, se procede a su cultivo asociadamente. 
El arroz es el principal cultivo comercial, mientras la yuca, el
plitano, el maiz, los frijoles, el mani, la cafia de azficar y la
pifia son productos para el autoconsumo o como ingreso me
nor. Tanto la yuca como el plitano sirven tambi6n para la ex
portaci6n (cf. Cuadro 6). Existe una mayor variedad de culti
vos en las huertas dom6sticas o en producci6n marginal para
el autoconsumo. Aunque no existen datos exactos sobre las
6reas cultivadas, el Cuadro 5 ofrece algunos datos sobre el 
cultivo de yuca, pl~tano y arroz en 1972. N6tese la importan
cia del arroz en relaci6n a otros cultivos como la yuca y el 
plitano. No hemos encontrado informaci6n con relaci6n a la 
extensi6n del cultivo del maiz. El Cuadro 6 nos presenta las 
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CUADRO NO 5
 

AREAS SEMBRADAS EN YUCA, PLATANO Y ARROZ (1972)
 

No. de Uni- Area Area Yuca Pldtano Arroz 
dades Total Cultivada (ha) (ha) (ha) 

0-10 328 1,846 1,009 142 187 53110- 20 1,012 12,060 3,734 527 720 2,04220- 50 948 24,852 4,263 552 800 2,41450 on-As 64 4,637 511 52 87 268Total 2,352 43,396 9,519 1,274 1,796 5,255 

Fuente: Ministerio de Agricultura, 1973. 



CUADRO NO 6 

PRODUCCION DE CULTIVOS SELECCIONADOS EN YURIMAGUAS 
(en Kg.) (1979) 

Cultivos Total 0/0 Consumo °/o Export. 0/0 
local 

1. 	 Arroz (sin

ciscara) 12'204,890 18.28 3'875,758 
 20.25 5'414,862 12.022. 	 Maiz 1'218,000 1.82 360,000 1.88 858,000 1.903. 	 Plitano 28"000,000 41.93 7'247,000 37.87 20'753,000 46.064. 	 Yuca 23'400,000 35.04 7'022,000 36.70 16'378,000 36.35

5. 	 Frijol 300,000 0.46 631,000 3.30 
6. 	 Yute 1'650,000 2.47 - - 1'650,000 3.67 

Total 	 66'772,890 100.00 19'135,758 100.00 45'053,862 100.00 

Fuente: CODEAA, 1980. 
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cifras, en kilos, de Ia producci6n de los 6 cultivos m's impor
tantes mientras que el Cuadro 7 nos muestra las hectireas, asi 
como las toneladas cosechadas de siete cultivos entre 1980 y 
1983. 

CUADRO No. 7 

CULTIVOS COSECHADOS EN YURIMAGUAS 
1980- 83 

Cultivo 1980 1981 1982 1983 

Arroz (has) 7,347 9,503 8,312 8,623 
(tp 10,083 13,520 12,865 13,067 

Maiz (has.) 1,341 892 781 2,326 
(t) 1,759 1,267 1,227 3,813 

Frijol (has.) 178 204 136 328 
(t) 149 174 134 328 

Plitano (has.) 1,191 1,549 943 1,282 
(t) 10,161 16,653 10,008 13,620 

Yuca (Ilas.) 780 1,446 862 1,047 
(t) 10,287 15,954 9,535 11,316 

Naranja (has.) 15 9 11 9 
(t) 88 37 45 107 

Mani (has.) - 12 7 
(t) - 17 7 -

Fuentv: Adaptado de Ia Oficins Agraria de Yurimaguas, 1984. 

A.EL ARROZ: SU IMPORTANCIA Y SU ROL 

En las tres d6cadas pasadas, el arroz se ha convertido en 
el cultivo comercial m~s importante de Yurimaguas. No obs
tante su producci6n ha registrado pronunciadas fluctuaciones 
como consecuencia de las politicas crediticias, tecnologias 
inadecuadas y de un uso alternativo en la mano de obra. Still
man Bradfield (1974), investigador del Centro Internacional 
de Agricultura Tropical de Colombia (CIAT), present6 el si
guiente informe sobre la producci6n arrocera de Yurimaguas. 

"Entre 1960 y 1966, la produeci6n de arroz oscil6 
entre 3 y 4 mil toneladas, luego se increment6 ripida
mente hasta alcanzar su nivel miximo de 12 mil tone
ladas en 1970, tras lo cual decreci6 violentamente 
hasta ilegar a unas 6 mil toneladas entre 1972 y 1973. 
Aparentemente, una serie de factores intervinieron en 
dicha fluctuaci6n. Algunos productores perdieron in
ter6s en su cultivo como resultado de Ia mala expe
riencia en Ia variedad Surinam-Apura, que fue intro
ducida en la zona despu6s de solamente un afio de 
pruebas en la estaci6n experimental y cuyos resulta
dos iniciales convencieson ,a los funcionarios del ban
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co sobre la necesidad de difundirla intensivamente.
Sin embargo, debido a las condiciones climiticas des
favorables de ese afio y a la excesiva sensibilidad de
dicha variedad a la exposici6n solar, la cosecha fra
cas6. No obstante, gracias al esfuerzo del personal de
la estaci6n experimental, esas dificultades se supera
ron hasta alcanzar la expansi6n mixima de ese culti
vo en 1970. En ese momento, nuevas condiciones
afectaron la producci6n arrocera en el 6rea. Una de 
estas fue la actividad petrolera y su demanda de mano 
de obra. Un obrero podia ganar hasta tres veces mis
trabajando en el campo petrolero. El precio del arroz 
disminuy6 de 5.10 a 4.10 por kilo en 1970, para lue
go aumentar a 5 en 1973 y a 6.50 en 1974. Los pro
ductores perdieron el inter6s al descubrir que habfa 
una inversion excesiva en mano de obra que no retri
buia suficiente ganancia. Finalmenle, los campesinos 
se vieron constantemente afectados por ]a decisi6n
administrativa de EPSA, quienes no s6lo pagaban pre
cios bajos, sino que demoraban el pago hasta tres y
cuatro meses luego de recibir el arroz ". 

A fines de la d6cada de 1970, sin embargo, el Banco Agrario del Per6i inici6 una politica crediticia agresiva orientada aestimular la producci6n del arroz. Esta circurtancia, unida ala adaptabilidad del cultivo del arroz a las condiciones climi
ticas de Yurimaguas y a la posibilidad de utilizar la tecnologia
radimentaria del lugar, han hecho del arroz la principal fuen
te de ingresos de los productores de este distrito.
 

El tiempo y el esfuerzo invertidos en 21 cultivo del arroz 
es otro otro indicador de su importancia en la economiaes 
dom6stica del poblador de Yurimaguas. De junio a abril, los
agricultores dedican la mayoria de su tiempo a actividades relacionadas al arroz, ya sea solicitando cr6dito, o preparando,
sembrando y cosechando los campos. Estos agricultores deben aprovechar el tiempo que dedican a las actividades del 
arroz para cumplir simultineamente con sus otras tareas de campo, o sea, el cultivo para el autoabastecimiento. La aso
ciaci6n de cultivos es tambi6n una alternativa para el ahorro
de tiempo y energia. Tanto las mujeres como los nifios desempefian tareas cruciales durante este periodo, pues se dedi
can al cultivo, al azadoneo y a la cosecha. 
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CUADRO No. 8
 

PRESUPUESTO BASICO PARA LA PRODUCCION DE ARROZ: 
BANCO AGRARIO (1981] 

Area: 1 hectarea
 
Remuneracibn bsica por dia de trahajo: S/. 800* 
 Localizaci6n: Altura
Fuda: Enero 12. 1981 Irrigaci6n: Iluvia 

Periodo Nim ero de Costo de 0/0 de los 
Jornaleros Mano de obra costos totat 

A (Gistos 

1. Preparacio'n hl terreno
 
desbroce de la vegetaci6n Jun-Ago. 30 24,000 
 20.7 
secundaria, limpieza y 
quema Jun-Ago. 10 8,000 72. Siembra y transplante Ago-Set. 15 12,000 10
I'ajarv() Nov-Dic. 8 6,400 5.5 

3. 	lzhores de cal tivo
 
eshierho, azadtnso y Set-Nov. 
 10 8,000 7trataminto filosanitario Ene-Feb. 2 1,600 1.3 

4. Cosectha 
Cosecha, st-eccif)n y
 
ensaqu,, 
 Di-Ahr. 30 24,000 21 

Total (e (;astos por cultivt) 84,000 72.5 
13.
Otros costos 

1. Insumos
 
Sxmillas 
 30 kg/ha (S/.123/kg) 3,690u 	 3.1Productos (a imicos 1 gal6n do Ihedonal 8,000 72. Transporto 10,500 93. Sacms 9,000 7.7 

Total 31,190 26.8 

C. Castos generales
Imprevistos 810 0.7 

Total 810 0.7 

Resumen 
-	 Costos por cultivo 84,000 72.5-	 Otros costos 31,000 26.8 -	 Costos genera'es 810 0.7 

Inversi6n total* 116,000 100 

Valor de la cosecha
 
- Producci6n por ha. Kg. 
 1,500 
-	 Presio por unidad Kg. 117
Valor liruto de la Producci6n 175;000 

Costas Towsles 116,000 
Ganaticias por ha. 59,000 

tFuent,: Banco Agrario (IN-partamento de(Cn ditos). 1980. 

* 	 En 1981, ei cambio era de 440 soles por dilar* 	 Ademrs dela can iclad total (te (linero recibido (que geueralmene no excede el 800/o de Iainversi6n calcula.da) los agricultores debn pagar 430/o de intvrnu anual. 
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1. El Cr6dito 

Los c6lculos del Banco Agrario que presentamos- en el
Cuadro 8 se basan en las necesidades de uso intensivo de ma
no de obra para el cultivo de arroz. 

El Banco no exige ninguna garantia adicional para la concesi6n del pr6stamo, aparte de la presentaci6n del certificado
de propiedad que acredita al campesino como duefio del terreno. A cambio del pr~stamo, el productor deberi vender alBanco toda su producci6n de arroz, estableci6ndose asi una
relaci6n muy semejante a la del antiguo sistema de habilita
ci6n por el que un intermediario adelantaba dinero a cambio
de un determinado producto, sistema caracteristico de esta 
regi6n. 

El cr~dito es indispensable para que el campesino puedacontratar mano de obra para las tareas agricolas, asi como para su uso en costos de transporte y mercado. A su vez,el cr6
dito le proporciona al productor una cierta liquidez monetaria que puede emplear en la compra de productos manufactu
rados (ropa, comida, medicinas y municiones). Esto es posi
ble gracias a que utiliza una cierta cantidad de mano de obrafamiliar, asi corno el sistema de intercambio de trabajo veci
nal o chova-chuva. El dinero en efectivo escasea entre los pro
ductores de Yurimaguas lo que los empuja a buscar estrate
gias que les permitan el propio usufructo del pr6 stamo reci
bido. En el presupuesto bisico (Cuadro 8) delineado por el
Banco Agrario, la mayoria de los pequerios propietarios se re
servan el 720/o del total del pr6stamo para necesidades fami-
Hares propias (84,000 soles en 1981). 

Luego de la cosecha, el agricultor lleva su producto a laEmpresa Comercializadora del Arroz S.A. (ECASA), que esla entidad estatal encargada de ]a comercializaci6n del arroz,
donde le entregan un recibo, que corresponde al monto de suproducci6n, descontado el pr6stamo y el inter6s devengable. 

Existen, sin embargo, algunas personas que no hacen usode dicho cr6dito o que no son aptas para recibirlo, como por
ejemplo: 
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1) 	 Los agricultores que no producen arroz. 

2) 	 Los agricultores que adeudai al Banco algfin pr6stamo an
terior hasta la (ancelacion de su deuda. 

3) 	 Los agricultOrVs (Ilue cuentan con suficiente capital propio 
por lo que no les interesa solicitar cr~dito del Banco Agra
rio. 1-lubo el caso de un propietario de una plantaci6n de 
pifia, quien contrataba a sus peones con sus propias reser
vas de dinero en efectivo. Otros, en cambio, disponian de 
suficiente mano de obra entre sus familiares como para 
no solicitar cr6ditos. 

2. 	 El ilendario Agricola del Arroz 

La producci)n de arroz ocupa la mayor part( del ciclo 
agricola anual en Yurimaguas. Por ello se supeditan los culti
vos de otros productos a sus necesidades. La practica de divi
dir el area (UltiVa(a en diferentes parcelas responde entre 
otras razones a la necesi(lad de distribuir las tareas agricolas 
eficientemente y en un tieml)o determinado. Asi, un agricul
tor puede despejar una parcela para fines de julio y otra para 
mediados de agosto, intentando adecuar su tiempo a la esca
sez de mano de obra y a la necesidad de cooperar con sus ve
cinos. Otra razon evidente para la distrihucion temporal de 
los campos es el evitar el riesgo de perder I)arte de la produc
ci6n a causa de una inesperada variacion climfitica o el at.aque 
de alguna peste. 

a. Preparacibn de los campos. En los meses de junio y ju 
lio, despus de halhr recibido la primera parte del cr6dito, 
los productores empiezan la l)reparacibn de sus terrenos para 
el cultivo del arroz. Cabe sefialar que afin cuando hayan reci
bido un prestamo para cubrir una deternlinada extensi6n a 
cultivarse, pueden exceder esa extensi6n si asi lo desean. 

Cada afio los agricultores despejan una nueva irea del bos
que para la siembra del arroz, y es s6lo en casos excepcionales 
que los lugarefios deciden sembrar arroz en una parcela reci6n 
cosechada. 

b. La siembra. La fecha de ]a siembra depende de la ubi

caci6n de la chacra en relaci6n al rio. Si esti en un bajial, el 
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agricultor sembrar6i entre agosto y setienibre, pero si estd en 
una zona de altura Io hardi entre setieml)re y octubre cuando
las Iluvias son mis ahundantes. La semilla (que utilizan es re
novada cada afio. La proporei6n (e semilla a utilizarse varia 
segun la extension del telrreno, asi s(' usan 40 kg para 1 ha. de 
purnia, y 30 kg para I ha. de monte alto. 

CUADRO NO 9 

CALENI)ARIO DE.l, ARROZ 

lona 
RI),.v
liumba Siombra 

hI/a
In'rhe/rileeo C'eclha 

1illado I:tirc,a 
SecaJ(o al la111' 

Playa 
Bajial 
Altura 

Jun-Jul 
Jun-Jul 

May 
Agt-Spt 
S pt-Oct 

Oct 
Nov 

Agi 
Dic 
Eie 

Sept 
Eie 
Feb/Mar 

OcL 
Feb 
Mar 

. .grart)
Nov 
Mar 
Abr 

lFuwje: Encuesta de los autores, 1980. 

El aIrea 	 cultivad(a en purnia es sienipre mayor que la de 
monte 	alto, d'l)idO al voln mn(de troncos. Durante la siem

sea Sera, 	ya qu utilice el sistenIa por parejas o individual,
el agricultor deposita en cada hoyo hecho ('on tacar)o Iacan
tidad( de semillas que i)ueda sostener entre los dedos (Ie una 
111, 1110. 

Com0 las playas se forman a partir de que las aguas se
retiran durante el periodo seCo, los agricultores siemlbran (ILI
rante el rues de mayo y cosechan en setieml)re. Por la rique
za natural de los suelos aluviales, la produccion en esta zona 
alcanza unas 3 tons. por ha. 

El cultivo de arroz en las orillas de los rios no difiere de 
aquiel en otras zonas, excepto por dos razones: 

1) 	 La sieibra se hace esparciendo la semilla en el terreno 
(al boleo), ya que el suelo es tan hfimedo que la seinilla 
brota fficihnente. 

2) Los 	campos de iirroz no se deshierban. 
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Fotograf ia 141. PI'illado de arroz en el cas('o de Thipac A ma-, 

ru. FolografiadeC R. R~hoades. 
Mlf E(ishicrin)

ei ;irroz parai evitar iiui las hicrhas crcz-an a Ia par qile 6stc 
N' COMIitan1 1)1 10S LItrlcflte5 del suci() y Ia liii (d Sol. Los 

C. l io se reaiiza al nics de sclflirado( 

I ) Contratan(In peonefls p)aral sarar las hicrims dec raiz. 

2) tUtiliilalli herIbiciias. c5Jptcificaivilt(' 1Iedial, el ctial 
es aplicado (-oi mochilas. lt or to general se ocnipica 1 ga
lou (eIc lI( naI por ictrea. En 1980) el prccio (de IIv
(lofal ca dIe 5000J( soies por gaiou. 

LUcgO dci desliicrho, se sicflihral o1 ii1 proxductos onl aso
claco ((i ti1 rroz: 11aIZ, YUCIa, pialtato.0 anj \' Caign,. 

d. IPajim-ileo. (Cutr( 111St', (0ItslucS it 1.1 si(tlibra tni
 
za a crcctr i g!rain,. 1-s iin ei pcriod(,n() tli iimr y (it'
r() qjiw ios agrocultort's clilt ail tosailite sus5 arroziah5 VOI)
tra las I am lad as deitar lltgro ( qilt r elos apa-ce (tli ti (dl 
atlt,nazan(do ei gralilo (Ilalitd ttodav a vst.i tlcrno. ('oii c-stec 
fin los agricutihrts ticilden cor(Icics de uil cxtrcmio a otro di 

acra , qtlcIa ci dvIcS (111 ucgan1 iats N, trapos dec coiorcs quc ;it 
sonar con Ici VitoL asustan a his avcs (Rhoades y B-i(Icgai-ay, 
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1984b). Si esta t6cnica es efectiva o no, queda en tela de jui
cio, pero los agricultores insisten en utilizarla. 

e. Cosecha. Al quinto mes de la siembra, el arroz empie
za a madurar y los productores inician su cosecha. El tiempo 
que se utiliza en esta tarea asf como su eficiencia son muy im
portantes. Si pasa mucho tiempo, el arroz sobremadura y
tiende a desprenderse con facilidad y en consecuencia se pier
de. Por esta raz6n, los duefios de la chacra prefi.ren el pago 
a destajo o, lo que es lo mismo, el pago segcn el voliimen co
sechado durante el dia (4 soles por kilo, en 1980). Los peo
nes avanzan por el campo de arroz cortando las panojas con 
un pequefio cuchillo, depositindolas en un cesto. Al finalizar 
el dia, el duefio de la chacra pesa lo que cada uno de los peo
nes ha cosechado y procede a pagarles. De acuerdo a las esta
disticas del Banco Agrario, el rendimiento promedio en la zo
na de Yurimaguas en 1980 fue de 1.5 toneladas por hectirea 
(Banco Agrario, 1981). 

f. Trillado, secado y ensaque. Una vez cosechadas las pa
nojas, el arroz se deja secar y es almacenado en el tambo. Ya 
seco, el arroz se extiende y trilla hasta que los granos se des
prendan de la espiga. Al t6rmino de esta tarea se empieza a
limpiar el grano, quit~ndole las pajillas para lo cual lo ventean 
extendi6ndolo en una plataforma o utilizando un ventilador 
proplulsado Inanualmente. Despu~s de este proceso, el arroz 
es ensacado en costales que el Banco Agrario proporciona gra
tuitamente. 

g. Entrega del producto y forma de pago. Uno de los pro
blemas mis serios y onerosos que deben enfrentar los agricul
tores es el transporte. En primer lugar deben preocuparse de 
trasladar su producto de la chacra hasta el rio, para lo que
utilizan caballos (propios o alquilados) o en su defecto, con
tratan los servicios de jornaleros. Luego deben costear el 
transporte cn bote a Yurimaguas, su descarga en el pucrto, y
la carga y descarga de los camiones que lo transportarA hasta 
el miolino. A pesar de las constantes quejas de los productores 
respecto a los costos de transporte, no tienen m~is remedio 
que continuar con esta prdctica a falta de otras posibilidades. 

En Yurimaguas habian tres molinos en 1980: el Progreso, 
Marco Antonio y San Rambn. Estos molinos carecen de la 
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Fot 0 15). .Se'afld( arroz para (I1Iocvflsunia. Not ese al fondo 
una Imert7 dorwestia Lullivada conl yuca y piano. Fotogra
fl(a dv R?. Rhoades. 

7,'c' 



infraestructura necesaria para el almacenamiento del crecien
to volumen do arroz producido en Yurimaguas, obligando a 
los productores frecuentemente a permanecer por varios dias 
esperando a quo les reciban su carga. Ocasionalmente, el moli
no so ve obligado a movilizar una parte del producto almace
nado hacia las ciudades (e Pucallpa e Iquitos para asf poder 
recil)ir nueva produc'ci6n. Otra fuente do conflicto es el m6to
do de control do humedad o iml)urezas que aplican los moli
nos al arroz. Los camp)esinos Se qUtjan repetidaiente de que 
los inolinos exageran dichos controles, con el solo prop6sito 
do re(ducir el peso del i)roducto al reducir la humedad de 6ste. 
Una vz Cntregado y pesado el arroz, el molino hace entrega 
do 	 un rciho que los agricultores l)resentan en el Banco para 
I liquidaci6n do su dCU(la y para recil)ir su ganancia. 

h. Utilizaci6n del arroz. Afin cuando el arroz es b sica
monte Ll producto comercial, es tamnin parte indispensable 
de la dita local y es important. que los productores almace
non Ua parte de su cosecha para el autoabastecimiento asf 
como para la alimentaci6n de los jornaleros. De acuerdo a las 
esta(listicas oficiales, mAs del 200/o de la produccion total es 
consuolida localmente (ef. Cuadro 6). El arroz descascarado 
es preparado por los lugarefos para el autoahastecimiento fa
miliar. 

3. 	 Un Nuevo Sistema de Produccion en la Zona de Selva Ba
ja: El Arroz Bajo Riego en el 'aserio de Tuipac Amaru. 

Son los mismos agriCultores quienes frecuentemente ac
tuan como gestores y agentes del desarrollo tecnol6gico en 
sus propias zonas agrricolas. Tal parece ser el caso del arroz 
bajo riego recienternente introducido en la zona de Yurima
guas. En los 6ltimos afios, algunos campesinos de las zonas do 
Cajamarca, Rioja (Provincia de San Martin) y Lambayeque 
han migrado a Yurimaguas para ver las posibilidades de sem
brar arroz bajo riego. Estos agricultores do ]a sierra aprendie
ron a somhrar el arroz trahajando como peones en Piura y 
Lamhayeque y luego migraron a la ceja de selva y se hicieron 
l)ro(luctores de arroz. Diversas enfermedades y pestes, asi co
mo la baja l)roduccion agricola los empujaron a migrar aden
tr'indose mfis en la Amazonia. Desde 1981, en que el primer 
grupo visit6 la zona de Yurimaguas, se han instalado unas 120 
familias migrantes en el 6xea. En 1984, ya tenian bajo riego 
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unas 280 hectftreas de arroz, y habian adquirido 2 tractoresEllos esperan alcanzar las 600 hect6reas para 1985 y conside.ran 	la posibilidad de habilitar unas 5,000 hectreas para sexcultivadas en esas condiciones. Si bien se establecieron inicialmente sin apoyo del Estado, hoy en dia 	reciben cr6ditos delBanco Agrario y ayuda (lel Programa Nacional de Arroz Bajo Riego. El INIPA, durante 1982, contrat6 los servicios delCentro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) pararealizar una investigaci6n decon relaci6n a las necesidades arroz que tengan las tierras bajas, hfiinedas y tropicales (CIAT1985), ahn cuando los moradores del caserio Tfipac Amaruya habian expandido su producci6n de arroz a las fronteras
de la Selva Baja. 

Tipac Amaru, antes conocido 
cu, 	

como el caserio Cunchiyaes el primer nuevo asentamiento alrededor de Yurimaguasque ha basado su producci6n en el cultivo de arroz bajo rie
go (7). 

Luis P6rez Mera, natural de Cajamarca, y actual presidente del caserio Tipac Amaru, lleg6 a Yurimaguas en 1980 yluego de inspeccionar el lugar le compr6 30 hectireas al Sr.Renjifo, un propietario del lugar. P6rez regres6 luego a Cajamarca para traer a su familia y a algunos peones. Al pocotiempo, tanto los familiares del Sr. P6rez c)rao sus peones adquirieron sus 	propias tierras. El Sr. P6rez convenci6 entoncesal Banco Agrario de Yurimaguas para que le conceda prmos 
6stapara el cultivo de arroz bajo riego. Asimismo, obtuvo uncr6dito para alquiler de maquinaria pesada que le permitiesela nivelaci6n de campos, asi como la construcci6n de terrazasy canales. En 1984, Luis P6rez ya habia habilitado 12 de sus30 	hectireas para el cultivo de arroz bajo riego y pensaba seguir expandiendo su 	 irea cultivada al afio siguiente. T6pacArnaru, esti organizada en tres grupos Ilamados "Grupo 1","Grupo 2" y "Grupo 3". 	Para los pobladores de este caserioel futuro de la selva esti en la siembra del arroz bajo riego.Varias entrevistas de campo en 1984 revelaron que un agricultor 	podia ganar, en terrenos de 10 hectireas, descontando el 

(7) 	 De acuerdo a un articulo aparecido en el diario HOY escrito por el
Diputado por Loreto 0. Pardo, hay alrededor de unas 50,000 hectfireas adecuadas para el cultivo de arroz hajo riego (Pardo, 1984).Ademfs del caserio Tipae Amaru, existen otras dos comunidades -Sanago y Tumiplaya - que taml)i6n se dedican al cultivo de arrozbajo riego. 
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Fotografia 16. Luis Perez, fundador del Caserio Tpac Ama
ru. Comunidad agricola dedicada al cultivo de arroz bajo rie
go en el distrito ae Yurimaguas. Fotograf[ade R. Rhoades. 

costo que implica la limpieza del terreno con bulldozer, has
ta unos 8,000 d6lares arnericanos, de mantenerse los precios
del 	arroz, lo cual es una entrada extraordinaria para un pro
ductor de ]a Selva. 

Cada uno de los tres grupos esti conformado por 13 a 16
familias que cultivan entre 5 y 30 hectireas. Cabe mencionar 
que ninguna familia siembra m.s de 12 hectreas, aunque en 
algunos casos, un par de familias se han asociado para sem
brar 20 6 mfis hectLreas. 

Seg6n testimonios recogidos entre 105 agricultores, los 
problemas mas frecuentes en 1984 fueron: 

1) 	 La falta de agua para realizar una segunda siembra, por
consiguiente necesitan bombas de irrigaci6n o Iluvias. 

2) 	 Las vias de comunicaci6n para Ilevar el arroz a los merca
dos son inadecuadas. 

3) 	 Los molinos abusan de los agricultores pues les descuen
tan demasiado por la humedad del producto y manipulan
las balanzas en su contra. 
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El desarrollo de este nuevo sistema agricola, debe ser estudiado con mayor detalle y comparado con los sistemas agricolas utilizados por los colonos y nativos, asi como con otraspracticas agricolas promovidas por el Gobierno Peruano(INIPA) y la Universidad de Carolina del Norte (8). 

B. LA YUCA 

Debido a quo la yuca es un producto que se adapta a losclimas cilidos, que puede almacenarse en el mismo terreno yque no requiere de una tecnologia compleja, su cultivo se encuentra ampliamente difundido on ]a regi6n, ocupando unaimportancia de primer orden dentro de la economia campesina (ver Box y Doorman 1982). S61o una pequefia parte delexcedento se vende en el mercado. Cuando preguntamos a losagricultores por qu6 no aumentaban la producci6n de yuca, larespuesta quo recibirnos fue negativa, debido a quo no ten fancorno consumir o vender el excedente de este producto. 

1. El Cultivo de la Yuca 

La yuca crece on cualquier tipo do suelo con excepci6nde aquellos excesivamente hmedos como por ejomplo losterrenos inundados. Los agricultores escogen suelos en alturapues una excesiva hurnedad de la tierra pudre rpidamnente lasraices de la planta. La yuca puede ser cultivada on suelos arenosos do bajo potencial agricola puesto 
que no requiere de
muchos nutrientes. 

Los pobladores do Yurimaguas reconocen los diferentestipos de yuca por las caracteristicas do su raiz, asf como porel color del tallo y su tiompo de maduraci6n. Aunque algunasvariedades maduran muy rapido y pueden ser cosechadas as6 lo tres meses do haber sido sembradas, otras Ilegan a demorarse hasta dos afios en su maduraci6n, pero, en general, el 

(8) Stillman Bradffivld (197.1) informa que durante 1972 los propietarios de lahacienda San Ramon -de una extensi6n dP unas 30,000hectfreas - concilieron un plan para importar tecnologia arrocera(le Institut) Internacional so)bre Investigaciones de Arroz de las Filipinas y del lProyecto Lambayeque con el fin de implementarcultivo de arroz elhajo ritgo en unas cuantas miles de hectmireas, Esteproyect) nunca se iicit6 a realizar pues lahacienda San Ranif6 fueafectada por a Rleforma Agraria. 

77 



Ari 

Fot() 18. Mujer de Yurimaguas procesando yuca para prepa
rar masato. ithbida alcoholica suave consumida en la regi6n. 
Foto por R. Rhoades. 
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proceso de maduraci6n de este cultivo demora entre 6 meses 
y 1 afio. Esto significa que al cabo de 6 meses, (1 agricultor
puede iniciar la cosecha de su campo de yuca y continuarla 
poco a poco de acuerdo a sus necesidades dom6sticas. Tanto 
la siembra como la cosecha de la yuca no tienen un calenda
rio fijo y pueden realizarse indistintamente en cualquier 6po
ca del afio. 

a. Preparacion de la tierra y siembra. En el sistema agri
cola de Yurimaguas, la yuca carece de la importancia que tie
ne el arroz. Durante los meses de pocas lluvias (de mayo a se
tiembre), el agricultor se dedica a la preparaci6n de los cam
pos de arroz, lo que normalmente le toma toda la temporada. 
Si planta yuca, lo hace en asociaci6n con el arroz con el fin 
de ahorrar tiempo y trabajo al mismo tiempo que se asegura 
la produccion de este importante producto de consumo. Esta 
practica de cultivar yuca asociada con arroz Lambi6n la reali
zan con otros productos como el maiz y el mani y general
mente se leva a cabo dos semanas despu6s del deshierbo o de 
la cosecha. La asociaci6n de cultivos mros comfin es la de la 
yuca y el phitano. Los productores cultivan varias parcelas de 
yuca en distintos periodos de manera tal que aseguran la 
constante provisi6n del producto, disminuyendo los riesgos 
en caso de quedarse sin alimentos debido a una sequia even
tual o al ataque de alguna plaga. Se siembran tallos de yuca 
reci6n cosechada, cortindolas en varas de 15 a 20 cms. de lar
go que son puestas en los hoyos abiertos con el tacarpo. No 
se sigue orden alguno, excepto que se deja aproximadamente 
1 metro de distancia entre cada tallo. 

Ocasionalmente, los agricultores rozan parte de la selva 
virgen para sembrar yuca. Tal fue el caso del caserio Cunchi
yacu, hoy Tfipac Amaru, donde los agricultores seleccionaron 
los bajiales para la siembra del arroz y las zonas m6.s altas para 
el cultivo de la yuca. 

En la producci6n de esta rafz tropical no se utilizan in
sumos quimicos ni se requiere de mucha mano de obra, sien
do posible que s6lo los miembros de la familia sean los que se 
ocupen de su cultivo. Por otro lado, cuando se hace necesario 
preparar una nueva parcela para su siembra, los lugarefios uti
lizan el sistema del "chova-chova". 
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b. El deshierbo. El primer deshierbomoses se realiza a los trcde ]a siembra. Se sigue deshierbando mientrascha individuahnente se costla yuca con lo que se facilita ]a labor dextraer las raices y do preparar el camp9a para una nueva siembra. Una parcela arnenzada
hierbas, obliga 

por el excesivo crecimientoa los campesinos di 
ayuda de a buscar eventualmentesus vecinos 1,a los quo Puode contratar o hacer participar on el sistema d chova-chova. 

C. a cosecla. Con'o ya mincionanmos, la yuca socontinuadanmente a lo cosechalargo del afo, aprovecliando su largoproceso de, maduraci~n. La propiedad do la planta que permito ser almaccnada on su p)ropia tierra, permite ar-s cosecharla los agricultopoco a poco, d-, acuerdo a sus necesidades. Eiclirnas calientes y hiufloclos
Ia tiora por magdo 

no P)uedo tonerse la yuca fuora do 
Desdo este punto (e 

tros dias, p)Ues So pudre (se hace kauya).vista, la tierra inisma le sirve de almac6n. 
Durante la cosechai, los agricultorescon despejan el campomachete extrayendo la raiz de la yuca (sepa), y preparando (l campo Para volver a sembrar. Una nmisma chacra de yuca es seml)hada (os vees coiscutivas yse le llama Cutipa. Al concluir 

a esta segunda voz con elIlos aproximadamente a 30 
dosierbo, so cortan tacms.do del del suelo y se apilan a un lacampo, cuidando 

raiz es luego separada dol 
para que ]a raiz salga completa. Latadlotrans)ortada eln Una canasta a 

con el machete limpiada yla casa del agricultor o a la tienda. 

2. Usos de la Yuca 

a. Uso comercial. La venta de la yuca cstdivecinos y ocasionalnmente limitada a los
cionando al mercado de Yurimaguas, propor.asi una fuente de ingresoAn cuando extra para el agricultor.
su demanda actual es muy limitada, existen posibilidados do, (Uo futuro pr6ximoCuincia dol 

n un so incremonte a conseinteros creciento, por instalar molinos para la extracci6n do almid6n.
 
b. Uso para el Enconsumo. 

usa principamentko el uso domnstico, ]a yuca soOn la prepara(.i(,11do poco de masato, una bebidacon tenido alcoh6lico obtenida por fermentaci6n.]a region, el masato es Enofrecido a los trabajadores y visitantes 
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como seial de hospitalidad. La preparaci6n del masato es una 
tarea de las mujeres. El primer paso es hervir la yuca, y luego
dejarla enfriar en un recipiente de madera donde una mujer 
se encarga de batirla al mismo tiempo que otras mujeres la
chacchan. Algunas familias estain reemplazando esta prActica
utilizan(to azficar, lo quo tamhi6n ayuda al proceso de fer
mentaci6n, evitando el chacchado. Una vez que esta mezcla 
toma Su consistencia Iiquida, 6sta so pone a fermentar en reci
pientes de arcilla durante tros o cuatro dias. El masato es una
bebida indispensable en el trabajo de la chacra, pues sacia la
sed y mantiene activos a los trabajadores hasta el momento 
del almuerzo. 

La yuca hervida es tambidn consumida como parte de Ia
(ita diari aunque en menor cantidad. Finalmente tambi6n 
sirve, entera o trozada para ]a alimentaci6n de los animales,
espocialmente los Pollos y los chanchos. Mientras mayor es la
cantida(l de animales que posee un agricultor, mayor seri la 
extension de sus cultivos de yuca. 

C. EL PLATANO 

El plaitano (Musa spp.) es un ,'limento indispensable en 
la dieta diaria do la regi6n. Como en el caso de la yuca, los
cultivos (Ie plitano son pequefios, raramente exceden de 1
ha. debido a las dificutades del transporte y a su reducida de
manda en el mercado local. El excedente de esta cosecha es 
vendido a los vecinos o lhvado a los mercados locales. 

1. Variedades de Plitano 

Los agricultores distinguen dos grandes variedades de pli
tano: el platano guineo es considerado una fruta, so siembra 
cerca do la casa y so consume en cuanto madura. El plitano
inguiri o allpa plfitano (Musa paradisiaca) es sembrado en 
campos mAs extensos v so come sancochado en casi todas las 
comidas, compliendo una funcifn parecida a la del pan en las 
zonas urbanas. Esta variedad se cotiza por su posibilidad de 
consumirse cuando todavia no estd maduro (verde), debido a 
su alto contenido de almid6n. Se sabe que el inguiri resiste 
plagas como el "mal de Panami" y el "sigatoka", pero es sus
ceptible al "moko", nematodes y gorgojo negro (Cosmopoli
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tes sordidus). El "mal de Panamfi" es producido por el hongo 
Fusarium oxysporum mientras que el sigatoka o "mancha de 
la hoja" es producido por el hongo Cercospora musae. 

2. Estrategias de Siembra 

La importancia del phitano en la dieta diaria obliga a los 
campesinos a emplear mecanismos que les permitan afrontar 
los riesgos de per(er una cosecha. Como con otros productos, 
los agricultores distribuyen el cultivo del pliitano en diferen
tes parcelas o platanales manteniendo su producci6n en 2 6 3 
lotes, evitando de esta manera que ]a cosecha se pierda com
pletamente en caso de plagas o sequias. Los campos son sem
brados ie manera escalonada para tener una producci6n cons
tante a lo largo de todo el afio. Asi mismo, los agricultores 
dehen calcular para no tener un excedente ms all del que 
pueda ser consumido por la familia o comercializado ventajo
samente. 

El pltano se siembra en suelos oscuros o gedosos debi
do a la capacidad que tienen de mantener la humedad y los 
nutrientes del suelo. Los agricultores piensan que si cuidan 
bien de estos campos, la producci6n puede mantenerse du
rante varios afios consecutivos. Por otro lado, si el cultivo del 
plitano se realiza en suelos arenosos, la producci6n es buena 
s6lo el primer afio, disminuyendo luego considerablemente al 
punto de tener que abandonar el campo. Muy rata vez se 
siembra plAtano en un campo reci~n desbrozado. 

Para sembrar plitano asociadamente con el arroz, el cam
pesino debe priniero cortar las crias o retofios de los plitanos 
maduros (mashques). Cuando ya tienen suficientes masques 
(t6rmino local para designar a los retofios del plitano), los 
siembran en los hoyos hechos dias antes con machete o con 
una herramienta que ellos laman cavador. La siembra se Ile
va a cabo en familia y sin ayuda externa. Los mashques se 
siembran a una distancia de 3 m. entre cada uno. 

3. El Cultivo y el Deshierbo 

El primer cultivo se realiza 3 meses despu6s de la siembra. 
Si la siembra est, asociada con el arroz, el cultivo del plitano 
se pospone hasta despu6s de cosechado el arroz. Cada tres 

82 



meses, el agricultor Ileva a cabo cl deshirlho cuidMdosamente 
evitando sacar las raices para no dafiar los retofnos de los ihi
tanos. A esta activi(iad liIlaman huactap)ear y (n ill sulo
gredoso esta tarva tehe realizarse repetidalllnte pal.a anIcilo
ner prodtUctivaI la p)arTla p)or varios af os consecutivos. 

1. La Cosecha 

Ah'etedolr Hie ileve mieses(IeSI)US (10 lIa siembhr, lima
yor parte dhv las varitiades (e plataiio eml)izan a lo)rmar ra
cirnos, los que denimran tres nieses para alanzar StI IadiLlr-eZ.
Lia cosecha (10 to1a ul, I)lnta i'n se Ileva a cabo de forma
progresiva (e a'ue r(lt) a las neetsidtihes d(e lut,i ('oosun] tie ]a
familia y de venta. Para cosechar vI plitan o. el agrictIlt(r uti
liza su meachete, c()rtan(l() vI racimo pri mero y despuis el 
tronO (le modo u(,eu no tie los retofnos o hijuel)s del )lAtan(o
I)te(il crecer y I)ro(t(ir stifruto al sigilnte afo. Un plhitallal
I)prOdU.T gLilllllll te tn lininlo d( 2 aflos consecutivos,auntue(st( i)u(,-eV aulmentar dependiecldo de 1a calidad delSteI(o y del Cuiidad o (1Ue se le prodligue. 

5. Calendario Agr icola 

El calendario agricola para el cultivo del plitano s6lo pue
de ser tomado en cuenta ell relaci6n a su asociaci6n con otros
Ciltivos. El i)hItall() es Lill i)roduc:to que se siembra general

elnte asociado (,on arroz, Ill.iZ o yuCa. 141 ev.onomiia arroce
ra denanda casi todo el tiellpo y la energia die los ipqueflos
 
productores, forzando esa lia
de manlera i)rodLcci6n para elautoconsunlo a Un segunIdo plano. Asi, por ejemplo, si se

siembra el arroz en setiemnbre, el mashque de pldtano puede

sembrarse unas seis senaras despu~s, 
o luego de cosechado 
el arroz cuando la dernanda de fmano de obra es menor. 

D. EL MAIZ 

1. Preparaci6n del Terreno y la Siembra 

Los agricultores generalmente siembran el mafz en tierras
de vegetaci6n secundaria (de 5 6 6 afios de existencia) que, 
por lo general, estdn ubicadas cerca del rio. Como estos sue

83 



los son aluviales y ricos en nutrientes, se les prefiere a aque
llos de altura. 

Una vez queelcampoestA preparado y listo para la siembra, 
el duefio de la chacra contrata jornaleros a los que retribuye 
con salario y comida. Ya sea individualmente o en parejas 
(sisterna de polio) eclan ce 3 a 4 semillas en cada hoyo, ubi
catdn( a 0.o m. cue distancia unos de otros. La principal varie
da cuLItivada en ia retion es ei Cui)ano amarilo. 

A pesar de que es preferible sembrar mafz en un campo 
recian desbrozado, los campesinos no pierden la oportunidad 
de hacerlo en pequeFias areas de las parcelas Va sembradas de 
arroz o manf. En estos casos, la siembra es "raleada" o, lo 
que es lo mismo, se hace 6sLti a una mayor distancia. 

Cultivos de yuca, frijol o platano se asocian generalmente 
al del mafz. Si se trata de asociarlo con yuca o con pltano, el 
agricultor espera hasta un mes despu6s de terminada la cose
cha. En caso de asociar el cultivo del maiz con el del frijol, 6s
te puede sembrarse una semana despuds del maiz o en su de
fecto, se espera tres meses hasta que la planta empieza a ama
rillear. 

2. El Deshierbo 

Como el ciclo completo del maiz dura apenas 4 meses, su 
crecimiento no se ve amenazado por las hierbas, haci6ndose 
innecesaria la labor del deshierbo. 

3. La Cosecha 

Luego del cuarto mes de la siembra, se inicia la cosecha 
del mafz cuando la planta ya ha amarilleado y el grano estgi 
seco. S61o cuando la familia desea consumir choclo, lo cosecha 
unas semanas antes. La cosecha en si dependeri de los culti
vos con los que haya sido asociado el mafz. Si iste ha sido 
asociado con plitano, el agricultor deberd cortar el maiz con 
su machete y al mismo tiempo, separar la mazorca. De este 
modo, a la vez que cosecha un producto, limpia el terreno pa
ra permitir el normal desarrollo del otro cultivo. Si la asocia
ci6n es con frijol s6lo se cosecha la mazorca y se deja el tallo 
del maiz para que sirva de sost,6n al frijol. 
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4. Usos del Maiz 

Los agricultores siembran mafz como alimento para sus 
pollos y chanchos. Las variedades de la regi6n tienen el grano
muy duro por lo que no se presta para el consumo humano. 
Algunos agricultores producen mafz para la venta. Con el 
apoyo crediticio que reciben del Banco Agrario, asf como con 
la certeza de obtener algnin comprador para su producci6n
siem bran pequefias ireas de la variedad antes mencionada 
(rnafz duro) la cual es luego adquirida por ENCI (Empresa
Nacional de Comercializaci6n de Insumos) para la elabora
ci6n de alimentos balanceados. 

5. Calendario Agricola 

Dadas las caracteristicas propias del mafz y del clima de 
la regi6n, el cultivo de este producto puede realizarse en cual
quier 6poca del afio. Sin embargo, el agricultor hace una dis
tinci6n entre dos periodos: la siembra en "'invierno" (esta
ci6n de Iluvias) y la de "verano" (estaci6n seca). Durante el 
invierno, los campos en zonas de altura se preparan y se siem
bran en diciembre y enero. La cosecha se lieva a cabo en 
abril y mayo. En el verano, las parcelas pr6ximas a los rios se 
preparan aprovechando el retiro de las aguas. La siembra en 
este periodo se efecta en junio o julio, y se cosecha en octu
bre y noviemlbre. La producci6n en los campos de playa es
 
mejor por la riqueza natural de los suelos aluviales, destindn
dose el maf'z que se produce en este tipo de suelo preferente
mente a la venta.
 

E. OTROS PRODUCTOS/CULTIVOS SECUNDARIOS 

1. El Frijol 

En el drea de Yurimaguas se siembran dos variedades de 
frijoles (Vigna spp.): el poroto (Cajanus cajan) y el chiclayo
(Vigna sivensii). Ambos se siembran durante los meses de ma
yo y junio y se cosechan tres a cuatro meses m~is tarde. La 
siembra del frijol se realiza bajo las siguientes condiciones: 

(1) Asociado al mafz (en las parcelas ubicadas lo largo dea 

los rfos o en los terrenos de altura). 
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(2) En campos donde reci6n se ha cosechado mafz. 
(3) En los cafia bravales (monocultivo de frijol poroto) o en 

las playas, particularmente a orillas del Hluallaga (mono
cultivo del frijol chiclayo).
 

(4' Asociado 
con yuca y pl~tano en los terrenos de altura. 

A psar que los agricultores prefieren ser brar el frijol en 
los !xjiales, la escasez de este tipo de terrenos los obliga a 
usar las zonas de altura. As" como con la yuca y el i)atano,
6ste Cs ufl producto que s6lo venden en caso de haher obteni
do Ln excedente. 

2. El Mani 

Se produce generalmente en pequenios campos u bicados a
orillas del rfo I luallaga, en terrenos reci6n desbrozados o en 
sectores donde se ha cosechado arroz recientemente. Su ciclo 
completo es de tres meses y medio, pero carece de una fecha 
precisa para so siembra. En in mismo caserfo recogimos in
formaci6n de un campesino que sembr5 rnanf en abril y de 
otro que lo hizo en noviembre. Los campesinos acostumbran 
a sembrar mani asociado con plitano y yuca, mientras que
tambien lo cultivan en las zonas de playa como cultivo fnico. 
El manf se cosecha arrancandole la rafz y dejdndola secar al 
sol por un par de dfas. Una vez secos, se les separa la rafz, pa
ra ser luego almacenado en los tambos. 

3. La Caia de Azlcar 

Los agricultores siembran siempre pequefias extensiones 
de cafia de azficar (Saccharum officinarum) cerca a su casa. 
S61o aquellos campesinos que son duefios de trapiches, siem
bran extensiones mayores de 1 6 2 has. con el fin de obtener 
azticar no refinada para la elaboraci6n de chancaca y ron de
caia. La cafia de azficar tambi n se siembra en monocultivo 
en terrenos arenosos de altura. 

4. La Pifia 

La pifia (Ananas comosus) es un producto menor en Yuri
maguas. Se siembra asociada a la yuca en su segundo afio de 
cultivo, aprovechando que es una planta que normalcrece 
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mente en suelos arenosos y de bajo potencial agrfcola como 

lo son aquellos donde so cultiva la yuca. 

5. El Camote 

Aunque el cam cte so da con facilidad en Yurirnaguas, son 
pocos los campesinos que lo cultivaban cuando realizdbamos 
este informe en 1980. Stocks (1981: 4) informa que los gru
pos nativos Cocama y Cocamilla, sieml)ran camote asf como 
taro, frijol, cara (Discorea sp.) y caya cara (Solanum sp.). Las 
razones de la falta de interbs que muestran los colonos en cul
tivar camote deberia ser motivo de una investigaci6n antes de 
realizar ctualquier intento (e proinocion y difundir este pro
ducto en la regi6n. AI iniciar el afio 1986, el CIP promocion6
Lin programa de investigaci6n sobre ol camote en la Estaci6n 
Experimental en Yurimaguas. 
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VII. Sistemas agricolas en 
Yurimaguas 

AdemAs de factores tales como la subsistencia y las condi
ciones del mercado, uno de los aspectos mis importantes para 
determinar el drca a ser cultivada es el acceso a la mano de 
obra dom6stica o contratada. Los campesinos de Yurimaguas 
se limitan a sembrar de acuerdo al ntmero de peones que pue
dan contratar, ya que no poseen el capital necesario para 
efect'iar grandes inversionos en mano de obra. M~is atn, mu
chos productores destinan parte dcl cr6dito quo les otorga el 
Banco Agrario (originalmente destinado al pago de jornales), 
a la compra de artfculos de consumo, necesidad vital para la 
unidad dom6stica, como ropa, municiones y sal. Esta escasez 
de capital obliga al agricultor a buscar alternativas que le per
mitan utilizar de manera eficiente tanto la tierra como la ma
no de obra. Una de estas alternativas es la prctica del sistema 
de intercambio de trabajo (chova-chova), antes mencionado; 
otra es la asociaci6n de cultivos que no s6lo minimiza el ries
go sino que tambi6n incrementa la diversidad de cultivos por 
area cultivada. 

A. ASOCIACION Y SUCESION DE CULTIVOS 
El agricultor que siembra varios productos al mismo tiem

po o en forma secuencial, en el mismo campo y durante el 
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mismno afio, ahorra esjpacio, tienpo y disninuye riesgos. Estesistei'a le permite adaptarse a las lilnitaciones de su entorno,practicando una agricultura denologicas que posee: 
acuerdo a las alternativas tecsin irrigaci6n, ni insecticidas, ni fertilizantes. La diversificaci6n de cultivos con diferentes ciclos ve.getativos en un s6lo terreno, tiene varias ventajas: proporciona una soanbra protectora contra la accion del sol inteilso, favorece el control de plagas e imlpide la erosi6n del terreno. Enalgunos casos incluso, esta estrategia l)osibilita la asociaci6nde cultivos que benefician mutuaaente,se cc. .io en el casodel maiz y el frijol. 

1. La Asociacion de Cultivos 

La asociaci~n de cultivos en Yurimaguas tiene las siguien. 
tes caracte isticas: 

Los cultivos asociados se siembran generalnente durantevarias semanas y en algunos casos hasta con meses de diferencia, para evitar la competencia eiltre Plantas o en losrequerinientos de mano de obra. 

- La siemlra es dispersa e irregular, a excepci6n de ]a distancia que debe mantenerse entre planta y planta (pitdano: entre 2 y 3 In; yuca: 1 in; arroz: entre 20 y 25 cms.).Los cultivos no se siembrai en forima lineal sino rods I)ien 
en forma dispersa. 

- La asociaci6n de cultivos en la zona da prioridad al cultivo del arroz. El tiempo y la energia invertidos en la producci6n del arroz ol,)iga al agricultor a alternar estos car,pos con otros produlctos de autosubsistencia.siembra una o Es mtis, sedos parcelas con cultivos; asociados asegurar una producci6n continua. Esto se 
para 

ilustra en la
Figura 3. 

- Otra caracteristica del cultivo asociado es que el ciclo
productivo de una parcela se inicia con la siembra do unproducto de corto ciclo vegetativo, como el arroz, el maiz,los frijoles, o el mani. Posteriormente, se siembran losproductos cuyo ciclo vegetativo es mayor como es eldel casoplatano y la pifia. Cosechados los productos de rdipidainaduraci6n, permanecen en la tierra aquellos que tardan 
maIs en hacerlo. 
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oin 21. Asocaeion de cultwos, Fo por R, Rhoades. 

Aquel~~lts :-~~~ c iOsscudrocoSimiuentos lo la cai. 
gua, el dale-dak. u Ial cocolna se Swfllilranl on JOS hordes de
los campos, at laido doe JOS restos (ILtroncos o en his IUCVr-
Las domC'1Sticas. 

Asociici6mdeI arroz con atros cuitivos: Los arrozales no

siempre son sembrad6s 
con este sistema de asociacion de cul
tivos, piicipalrnente por dos razoris ,1uel caso equew

<iieam a tioda
-ebarse la parcela de arroz asociativa.nente
 
L'On ya'LCa yNpiatanllO, Ia1Unidad dom6stica Lendr1-lillo e!XuedonCte demasiado grande que no podria consumir ni vender, y U
2) ]a siemhbra en asociaci6n afecta el rendimiento del arrozal. 

Par esta raz6n, los campesinos prefieren posponer la siem.
 
bra de otros productos hasta despdUs de 
haber conclulf do ]a J'cosecha del arroz (ver Figixra 4). Un arrozal sembrado en..
rnonocultivo,'produc hasta 5 tons. por ha., mientras que. el
asociado rinde apenas 1.5 to.par ha. 

Us ISOCia~iOil(,S 11111CornunCS clue hallarnos fueron Ids siguientes: ~taoA agaFstq 
Ero-aipatron se practica de pi-eferoncia en las zonas altis: el rnaiis siehmbra des-' 
I)U.S de 8 dias de halher sennbrado el arroz y 6s "&"metido" en,
med o de 6ste. Se usa el termino meterb Para denotar queie'stin asociando el cultivo. Tras el deshierbo agregan el plata
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no y la yuca. Una vez sembrado el arroz, las mujeres de la 
unidad dom6stica plantan la caigua y el aji cerca a los troncos 
secos o "kirunas", asi como en los bordes de la parcela. 

Otras pricticas importaaites de asociaci6n de cultivos 

Arroz-Maiz-Plitano. En las zonas de bajial, el arroz 'saso
cia s6lo con maiz y pitano puesto que las raices do la yuca 
se pudren fzicilrnente en terrenos htimedos. 

Figura 3. Azociaci6n b arroiz,malz y plktamo 

Otra asociaci6n comhn es la del arroz con el mani. En un 
arrozal localizado en un terreno de bajial, los agricultores
"meten" mani, mientras que en otras circunstancias, asocia
rian yuca o pitano. 

Si 
Asociaciones con el maiz. 

no se le siembia asociado 
Figurv4. Maifzy plamnm 

(I,,to 
tpadomr do frijol 

con el arroz, el maiz debeni d " 
sembrarse primero. Los agri
cultores escogen de prefe
rencia los terrenos de bajial, 
para sembrar el maiz. A este 
cultivo se le asocia frecuen
temente con el' poroto, quc 
crece utilizando Ics tallos del 
maiz como soporte; o en su 
defecto, el agricultor tendr a 
que colocar tallos en el cam
po, exclusivamente con este 
fin. 
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Maiz-yuca-plitano. Tres Figura 5. Asociaci6n mixta con plitano 
semanas despu6s de ]a siem
bra del maiz, se siembra el 
plitano. Reci6n al finalzar 
la cosecha del maiz, los 'campesinos siembran la yu

ca. Por lo general estos cam- _I 
pos no exceden de ]a media 
hect~ rea. 

El maiz tambi6n se aso- Fiora6. Mal.zYChicleo 
cia con el caupi o chiclayo,
especialmente cuando se 
siembra en terrenos de altu- -€ ._ j 7 

Yuca-plitano. Estos dos cultivos son los mis importantes
para la dicta diaria de los pobladores del irea de Yurimaguas.
Un colono reci6n asentado en la zona, siembra primero yuca
y plitano, buscando asegurar su fuente de alimentos para poder permanecer en la zona. Aunque por lo general estos productos se siembran asociados con cultivos de ciclos cortos como el maiz, arroz y mani, ocasionalmente y sobre todo en zonas de altura, la yuca y el plitano pueden sembrarse separada
mente en terrenos reci6n preparados. De esta manera, el agri
cultor se asegura una constante fuente alimenticia. 

La asociaci6n de estos dos cultivos varian de agricultor a 
agricultor. Algunos piensan que el plitano debe seribrarse 
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primero y luego la yuca, porque como este 6ltirno crece mris 
rfipido, podria retardar el crecimiento del pltano. Sin embar
go, hay quienes creen que la sienibra debe hacerse en orden 
inverso. Dichos agricultores admiten que la yuca retarda el 
crecimiento del plditano, pero que estos no afectan la produc
ci6n. Tambi6n hay quienes prefieren sembrar ambos cultivos 
por separado en los arrozales. 

E"stas divergencias nos indican claramente que aunque la 
praictica agricola puede sistematizarse, cada agricultor escoge, 
a partir de factores diversos, aquel que mrns ieconvenga, se
gI sus propias necesidades o recursos de propiedad y econ6
fl1icos. 

B. LA ROTACION DE CULTIVO 

Los campos se cultivan durante 2 6 3 afios y luego se 
abandonan. Los agricultores asumen esta decisi6n cuando la 
produccion de la parcela no justifica seguir trabaj~indola, o 
cuando no cuentan con los medios necesarios para contratar 
mano de obra (JUe deshierbe los campos. Papendick (1976) 
y Ru then berg (1976) han c(onsiderado a ]a invasi6n de male
za como uno de los lactores nais gravitantes en la decisi6n de 
abandonar una parcela. 

Durante los tres afios (lUe, ior lo general, se mantienen 
productivas las parcelas en la zona de Yurimaguas, se realizan 
varias cosechas y siem bras. La secuencia mis comdn es ]a de 
la siembra ucil arroz, seguida por la del mafz y luego por la uel 
plitano y de la yuca. Conforme se va cosechando la yuca, se 
va resembrando (cutipa), y cuando el terreno es de buena ca
lidad, se permite (lUe los nuevos racimos de plitano que ha
yan brotado desp)u6s de la cosecha sigan creciendo. Luego de 
este p)roceso, so deja crecer maleza en los campos mientras 
que los campesinos prel)aran nuevos campos en un nuevo lu
gar. Muchos productores esperan la 6poca de cutipa de la yu
ca para sembrar pifla. 

La figura 7 ilustra una secuencia de cultivos en donde el 
akTOz aparece asociado con aigunos de los productos mAs 
importantes en la economia de autosubsistencia de la unidad 
dom6stica. iDicha asociaci6n de cultivos puede afectar los ren
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Figure 7. ASCioaci6n y rotaci6n do cultivos an una chera de solve bei 
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Figura 8. Asociac6n y rotacibn de cultivos en paralas corca a los rlos (bajiales) enuna chacra do la selva baja 
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dirnientos del arroz, pert), en general, produce un mayor volu
men de I)roductos por ahrea cultivada. 

La figura 8 describe una (,stratpgia donde se maximi
zan las ventaja; de la producci6n en monocuiltivo del arroz y
dcl mani, oposicion asociacion C()n Otr 'oductosell a si )os 
( I C)fSLIll). Esta ilistrilI) niiflohria estar in(licahilo la op
ci n p unltla (stiat(gia (lit ,llaxiliza li )i'odLuCCion (ICiro
dLI(t)S Iara la Venta. 

C. LA HUERTA DOMESTICA 

l. niurMt Ila d(1(a a (el 80, tanto los investiga(l)ors corno 
lhs igel(iais dt' (h'sarrollo han Ilamado la atencion sobre la im
ploltancia ..u tielne para )i ecoiionlia familiar la I)oduccion 
en hunitas domesticas (Nifiez 1985). A1in coai( I)odenIos 

lconLtrar l)e(jLelfOS IO(tos en calcuier sistenma agricola asi 
c(11ifl) Ie1n algunos entorn1os orLIran os, solol 1 la nouticio, n1o 
Ia sil() atin (eiidamente resalta(lo. En los alred(edores de Yu
rimaguas, hIlLierta domnistica es parte (Io una estrategia indis
pensablh c integral de la economia de Su bsistencia en t&nri
nos (Ie nutricion, asi co rnutn aporte a la dieta familiar en ge
neral. De acoerdo a lo pro)tiesto tpor Nifiez (1985), quien ha 
estudiado hlinertas dom6sticas en diferentes continentes, el ca
sO de Yurimaguas apoya un axioma sobre las huertas domC'sti
cas en g{eneral, y (,stW es (IUe a mas dificultad en acceder a los 
hienes de mercado mayor ser la importancia de las huertas 
domesticas. 

Para los que no son del lugar, 1r huerta de Yuriniaguas pa
rece extrernadarnente desordenada y para los visitantes de zo
nas templadas, 6sta no parece ni siquiera una huerta en el 
propio sentido de la l)alabra. Generalmente 6stas no est-in cer
cadas, salvo en raras excepciones, cuando existe el riesgo de 
qoe eI ganado y los animales de corral se pierdan en la Selva u 
ocasionen dafios en las chacras vecinas. En t&minos de horti
cultura, el tipo de huertas que encontramow en Yurimaguas es 
descrito por Nifiez (1984a:17) de la siguiente manera: 

"Las huertas dom6sticas en los tr6picos son pequefios 
ecosistemas muy bien adaptados. Estan gobernadas 
por un sistema de autoregulacion que supone una re
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laci6n funcional y de interdependencia de un conjun
to de factores como son la regeneraci6n de ]a tierra, el 
mantenimiento de los niveles naturales de fertilidad, 
el control de la erosion asi corno iautilizaci6n del es
pacio horizontv.I y vertical. Las especies tropicales se 
mantienen en produccion durante todo el afio y su 
propagacion es vegetativa.
Los Arboles rinis altoi de la huerta forman una cubier
ta de follaje que benficia con su somibra a las plantas 
mas pequefias, a la casa y al ganado. El siguiente nivel 
consiste en una hilera rns Iaja de arbustos con raices 
de alto contenido de alrnid6n (como la yuca y irboles 
frutales). A ese nivel le siguen especies rastreras como 
el taro, el camote y la calba~.a". 

Adicionalmente al Area alrededor de la casa, tambi6n se
cultivan pequefias huertas en parcelas rotativas que se encuen
tran no muy lejos de la casa, aunque si fuera del alcance de 
animales domrsticos com(o gallinas y chanchos. Las mujeres
y los nifios siernbran en los linderos de los campos de arroz o 
de yuca, o entre las plantaciones de plitanos. El sitio ideal pa
ra estas huertas es al lado de los Kirumas, lugares donde se 
han dejado troncos de drboles quemados. En el caserio Tdpac
Anaru, donde se cultiva arroz bajo regadfo, podemos encon
trar huertas de este tipo donde se cultivan diferentes produc
tos. 

1. Diversidad de cultivos en las -luertasDo-n6sticas de Yuri
maguas. 

Las huertas dom6sticas de Yurimaguas tienen una gran va
riedad de verduras, plantas medicinales y drboles. Nifiez
(19841b), en una investigaci6n preliminar que realiz6 nos pro
porcion6 una lista parcial de las especies consumidas o usacias 
por las unidades domr6sticas do Yurimaguas. No todas las variedades de plantas existen en todas las huertas, pero en el 
Cuadro 10 podemos encontrar las nirs comunes aunque Ni
fiez estima en el doble la verdadera cantidad (Nifiez, Comuni
caci6n personal). 

2. Arboles Frutales y Arbustos 

El Cuadro 10 ilustra la amplia gama de alimentos que
los habitantes de la regi6n de Yurimaguas extraen de los irbo
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CUADRO 10 

PLANTAS Y ESPECIES DE USO Y CONSUMO QUE
 
PODEMOS ENCONTRAR EN UNA HUERTA
 

DOMESTICA DE YURIMAGUAS
 

Nombre cientificoNombre local 

I. Alimentos obtenidos de Arboles (40) 

Huito 

Taperibi 

Zapote 

Caimito 

Pomarosa 

fichamangua 

Mango (vit.)* 

Palta (lipidos) 

Toronja (vit.) 

Lucuma (carbohidratos, vit.) 

Castafia (proteina) 

Anona (vit.) 

"Guava" (pacae) (vit.) 

Shimbillo 

Guanabana 

Aguaje (vit., carbohidratos) 

Pijuayo (carbohidratos) 

Pan de arbol (protena) 

Guayaba (vit.) 

Musa sp. 

pl~tano (carbohidratos) 
guineo 

Humari (lipidos) 

Papaya (vit.) 

Copoazu (grasa)
 
Macambo
 
Maracuya (vit.) 

Granadilla (vit.) 

Pifia (vit.) 

Tumbo gigante (vit.) 


Genipa oblongifolia, R. y 
Spondius dulcis 
Matisia cordata 
Pouteria caimoto 
Eugenia jambos/malacensis 
Grias neu bertii 
Mangitera indica 
Persea americana 
Citrus paradisi 
Lucuma obovata 
Castanea dentata 
Annona squamosa 
Inga feuillei 
Inga alba 
Annona muricata 
Mauritia flexuosa 
Guilielma ';rassipaes 
Artocarpus a-ltilis 
Psidium g,,.ajava 

Musa paradisiaca 

Paracaiba paraensis 
Carica papaya 

Passiflora edulis 
Passiflora 
Ananas comosus 
Passiflora quadrangularis 
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Marafi6n (vit.) 
Uvila 
Uvos
Arazi (vit.) 

Supai ocote
Sachamangua - chop6
Yarina (e, o de agua) 
Chin-' ua 
FIuasai 
Bolaina
 
Coco 

Barbasco 

Caf6 

II. Verduras y otros (18)
Caigua 
Aji dulce 
Aji picante 

Cocona 

Choclo 

Frijol 

Pepinillo 

Mel6n 

Calabaza 
Tomato 

Culantro 

Huacatay 

Albahaca 

Frijol de palo 

CaiaSinca 

Mani 

III. Raices y tubrculos (7)Yuca 
Sachapapa 
Dale dale
Ashipa 
Pituca 

Caniu-camu 
"Camote de monte" 

Anacardium occidentale 
Gaylussacia spp. 

Gustavia iquitoensis
Grias neubertii 
Palmera 

Cocos nucifera 
Lonchocarpus utilis 
Coffea arabica 

Cynclanthera pedata

Capsicum spp.

Capsicum spp.

Solanum topiro
 
Zea mays

Vigna spp., Phaseolus spp.

Cucumis satirus
 
Cucumis mF-o
 
Cucurbita sp.

Lycopersicon esculentum
 
AUium cepa
 

Tagetes minuta
 
Ogimium micranthum
 
Cajanus cajan
 
Saccharum officinarum
 

Arachis hypogea 

Manihot esculenta 
Dioscorea trifida 

Pachyrrhivus erosus 
Colocasia esculenta 

Ipomoea batatas 

100 



IV. Plantas medicinales/estimulantes/plantas no alimenticias (14, 
Oj6
 
To6 
Coca Erythroxylon coca 
Cafeto Coffea arabica 
Algod6n Gossypium spp. 
Pifin Jatropha curas 
Achiote (colorante alimenticio) Bixa orellana 
Kibn Zingiber officinale 
Huingo (empleado en la 
elaboracion de vasijas y 
en la construccion) 
Aire sacha 
NMalva 
Kichua 
Piri-piri
 
Sjucfiupichana 

Fuente: Nifiez, Vera. 1984b. Notas de campo sobre huertas doin6sticas
 
de Yurimaguas.


* Las dotes nutritivas de las plantas aparecen entre pardntesis, en los 
casos posibles. 

les, hecho que puede ser de gran inter6s para los especialistas 
en agroforestales. Cada unidad dom6stica tiene un cierto n6
mero de irboles frutales cerca para su propio consumo y para 
la venta en el mercado. Algunos agricultores tienen parcelas 
dedicadas exclusivamente al cultivo . un solo frutal aunque
s6lo encontramos dos de estos cas -,i Yurimaguas. Estas 
parcelas estaban dedicadas al cultivo dlel amari un fruto que 
se cotiza Muy biten en el mercado urbano. Uno de los agricul
totes encuestados obtuvo su principal fuente de ingresos de la 
venta de este fruto durante varios afios consecutivos. 

Algunos de los dirboles frutales mis comunes que se pue
den encontrar en los alrededores de las viviendas son: la na
ranja, ]a guaba, el zirbol del pan, la mandarina, el lim6n, la 
chirimoya, cl caimito, la castafia, el coco, el macambo, el 
umari, la uvilla, el marafi6n, el pijuayo, el aguaje, la taperiba, 
el mango, la guayaba, el mandarino, el zapote, la cidra, el ca
cao, la pomarosa y el palto (ver Cuadro 10). 
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El Barbasco (Sejania perulicea) es un arbusto que algunos 
campesinos plantan para vender su raiz a los colonos que 
practican la pesca con barbasco en riachuelos y lagunas (co
chas) de la Selva. Las raices del barbasco expulsan una sustan
cia quimica, liamada rotenona, que dioga a los peces, haci6n
dolos flotar en la superficie, facilitana- su pesca. El cultivo 
del barbasco en la regi6n, fue muy importante durante las d6
eadas del '30 y '40, debido a la demanda de Creolina en el 
mercado internacional. Esta sustancia es un derivado del bar
basco. Cuando esta sustancia fue reemplazada por productos 
quirnicos, la demanda internacional disminuy6 y con 6sta el 
inter~s de los lugarefios por su cultivo. Actualmente, este pro
ducto se siembra s6lo en pequefias cantidades en la huerta do
m6stica. 

3. Hortalizas, Raices y Tub&culos y Plantas Medicinales 

Los favoritos de las huertas son el tomate, el zapallo, el 
mel6n, el pepinillo y la cebolla, asi como el maiz, el frijol, la 
arveja y los pimientos. La caigua y el tomate se siemnbran pre
ferentemente en los linderos de los arrozales. El dale dale, por 
otro lado, se siembra siempre cerca de los campos de plitano 
y yuca, mientras que e! aji dulce y la papa china, cerca de la 
casa asi corno la yuca y el taro. Las plantas medicinales tam
bien son sembradas en las huertas dom6sticas, cerca de la casa 
(ver Cuadro 10, elaborado en base a informaci6n recogida 
por Nifiez 1984b). Hay una serie de plantas medicinales que 
reconocimos pero que no podriamos identificar con un nom
bre cientifico. 
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VIII. Estudios de casos
 

En este capitulo describiremos las estrategias especificas 
seguidas por algunos agricultores entrevistados en diferentes 
localidades. Los estudios de caso se recogieron en dos asenta
mientos: Shucushyacu y Munichis, localizados a orillas de los 
rios Huallaga y Paranapura, respectivamente. La experiencia 
en el Caserio Cunchiyacu, a orillas del Shanusi, ya ha sido 
descrita en cap itulos anteriores. 

A. CASERIO DE SHUCUSHYACU 

Localizado a seis horas rio arriba de la ciudad de Yuri
maguas, Shucushyacu es la capital y el centro poblado mrs 
grande del distrito Teniente Coronel C6sar L6pez. Las cons
trucciones ubicadas en la margen derecha del rio Huallaga, 
estin hechas de madera con techo de hojas de palma (yari
na). A pesar de que la principal actividad del pueblo es la 
agricola, tambi6n se dedican a la crianza de ayes de corral y 
de chanchos como complemento a su dieta diaria. Sus cam
pos de cultivo se hallan concentrados en la ribera opuesta, 
que es una zona de bajial y es por esta raz6n que se puede ob
servar con mucha frecuencia a los residentes del caserio cru
zando (o chimbando) el rio con direcci6n a sus parcelas. 
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Nuestra permanencia en el caserio fuc de varios dias y
logramos entrevistar a 14 agricultores, 11 de los cuales migra
ron del Departamento de San Martin despu6s de la sequia del 
afio 1940. Hemos seleccionado tres casos que ilustran diferen
tes estrategias de producci6n agricola en Yurimaguas: (a)
Eduardo Rodriguez Torres, (b) Leonardo Ramirez, (c) Juan 
Salazar Meza (ver mapa 3). 

Eduardo Rodriguez Torres es un agricultor empresario 
que invierte capital en la compra y venta de ganado y merca
derias que luego vende en una tienda. Al momento de realizar 
el presente trabajo de campo, era duefio del fundo "El Porve
nir", que tiene una extensi6n de 100 hectreas. El tinico titu
1o que acredita su posesi6n del terreno es el titulo de propie
dad extendido por el Banco Agrario. 

Es propietario de 18 hect6reas adicionales de pastos na
turales donde pastan las 58 cabezas de ganado ceb6 que po
see. Tambi6n es propietario de 6 botes que alquila a otros 
comerciantes ocasionalmente para el transporte de mercade
ria a lo largo del rio. Durante los meses de febrero a abril,
alquila sus embarcaciones a productores de arroz quienes ne
cesitan transportar su cosecha a Yurimaguas. 

Segoin Don Eduardo, las caracter-.icas fisicas de sus tie
rras no son las mis adecuadas agricolamente lo que to obliga,
frecuentemente, a alquilarle terrenos a sus vecinos. Asi, por
ejemplo, de las 16 hectireas de arroz que sembr6 en 1980, so
lamente 5 eran de su propiedad, las restantes las habia alqui
lado con el sistema a trav6s del cual se comparte la cosecha. 

Dada ]a gran extensi6n de sus tierras, Don Eduardo pre
fiere la contrataci6., de mano de obra antes que el sistema de 
chova chova, pues de esta manera alcanza m~is productividad.
Por otro lado, su tienda le proporciona medios adicionales 
para el acceso a la mano de obra: fia mercaderia que luego
cobra en mano de obra. 

En 1o que se refiere a cultivos asociados, 61 sostiene que
los plitanos deben sembrarse en un arrozal una vez concluida 
la cosecha, mientras que ]a yuca, dos meses mis tarde. Su ob
jetivo durante 1980 fue el de aumentar la extensi6n de sus 
pastizales. Para este fin, se dedic6 a sembrar kudsu (una legu
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cMapa 3. Caserio de Shucushyacu 
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Mapa 4. La hacienda de Eduardo Rodriguez 
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0 Mapa 5. La hacienda de Leonardo Ramirez 
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minosa forrajera) luego de la cosecha del arroz. Lleg6 a esta 
conclusi6n por el hecho de que los cultivos de plitano y yu
ca satisfacian muy bien las necesidades de consumo familiar, 
asi como la de suIs animales de corral. Aumentar el irea de 
cultivo de estos productos no tiene ningiin sentido, en su opi
ni6n, puesto que no son muy cornerciales. 

Leonardo Ramirez naci6 en San Martin y lleg6 a Shu
cushyacu hace apenas nueve ahios. De los 9 hijos que tie
ne, s6lo dos de ellos y su esposa lo ayudan en la- labores del 
campo. Posee tftulo de propiedad sobre 10 hectireas de te
rreno, localizadas a media hora de camino del caserfo, don
de tiene su casa. Ha construido un tambo en su parcela don
de puode pasar las noches cuando las labores de la chacra se 
lo exigen. Con dinpro otorgado por el Banco Agrario, planea 
sembrar 3 hectireas de arroz en una zona de bajial entre los 
meses de agosto y setiembre, asi como una hectArea en te
rreno de altura, a principios de octubre. En ambos casos, se 
trata de purmales. 

Don Leonardo siembra en sus arrozales una serie de otros 
cultivo, como yuca, plitano, dale-dale, caigua, aji dulce, sa
cha papa y tomate. En este momento tiene una hectirea de 
yuca dividida en dos lotes, asi como un platanal de 1.5 hecti
reas. Cuando se trata de asociar maiz y arroz, primero siem
bra maiz en pequefias parcelas a distancias mayores que las 
normales entre planta y planta. Aparte, entre los meses de no
viembre y diciembre, el Sr. Ramirez prepara una chacra para
maiz (siembra de verano), en una zona de altura donde sem
brarfi yuca mis adelante. 

Juan Salazar Meza naci6 en el departamento de San Mar
tin, lleg6 a Shucushyacu hace 9 afios. Durante su primer afio 
en la regi6n trabaj6 en el petr6leo y se dedic6 a sembrar pro
ductos de subsistencia como yuca, plitano, maiz y frijoles.
Posteriormente adquiri6 su actual propiedad que tiene una 
extensi6n de 40 hectireas, localizadas a aproximadamente 
una hora de camino del caserio. El es uno de los pocos que 
reside en "el centro", o asentamiento poblado. 

En 1980 con un pr6stamo del Banco Agrario, se propuso 

sembrar mediante el sistema de chova-chova 3 hectireas de 
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Mapa 6. La hacienda de Juan Salazar Meza 
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arroz en un terreno de selva alta de suelos negros muy f6rt 
'es. 

El Sr. Salazar acostumbra "meter" retofios de plhtano e 
su arrozal s6lo 3 sernanas despu6s de haber sembrado el gran 
mientras que, en el caso de la yuca, !o hace un mes despu 
de haber sembrado el arroz. En estas tierras de cultivos as( 
ciados, se lieva a cabo Ml cultivo utilizando la valisha y no . 
herbicida hedonal. Entre noviembre y diciembre, preparar 
y limpiari el terreno para el cultivo de maiz. 

B. CASERIO MUNICHIS 

Munichis esti situado a orillas del rio Paranapura, aproxi 
madamente a cinco horas en bote a motor (peque-peque) d 
Ia ciudad do Yurimaguas. Sus hahitantes han contruido su 
casas a lo largo de la margen derecha dl rio. 

Los campos de cultivo se encuentran dispersos en el bos 
que en un drea que no es afectada por las inundaciones ei 
opoca de lluvias. Los agricultores viven bsicamente del culti 
vo del arroz, Ia yuca, el platano, el maiz y los frijoles. Tam 
bien se (ledican a la cria de aves de corral y de chanchos, co 
mo0 una fuente de ingresos adicional. Entrevistamos a do 
ageiCultores quienes nos ilustran solre algunos de los aspecto 
del sistema agricola do la region. A continuacion un mup 
quV nos muestra la uhivacion de sus l)ropiedades. 

Alejandro Visquez Rios nacido en el distrito de Bellavis 
ta, San Martin, ]leg6 a Munichis hace diocinueve afios; es ho, 
propietario del fundo "Bellavista" con una extensi6n de 3i 
hecthreas, siendo actual mnte Teniente Gobernador del case 
rio. Asi como la mayoria de los campesinos, Don Alejandr 
tiene su casa en el caserio, y un tambo en el campo dondi 
ocasionalmente pernocta. 

Con dinero del Banco Agrario en 1980 senibr6 unas 5 6 
hoctareas de arroz. Dos hectdreas serdn entregadas a alguno! 
parientes para que scan trabajadas bajo el sistema de cosech, 
compartida. 
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Mapa 7. Caserio Munichis 
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Mapa 8. La Hacienda de Alejandro Vdsquez 
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Mapa 9. La hacienda de Santos Vasquez 
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Afin cuando en su propiedad existen ireas de monte alto, 
durante los iltimos 8 a 10 ailos prefiri6 trabajar en terreno de 
vegetaci6n secundaria, pues Don Alejandro opina que no hay 
mucha diferencia de rendimiento entre ambos tipos de parce-
Ia. 

Como Ia mayoria de los agricultores de Ia regi6n, Don 
Alejandro, prepar6 sus arrozales de manera escalonada, dis
tribuyendo de esa manera Ia demanda de mano de obra en la 
zona. Es importante sefialar que este agricultor prefiere con
seguir su mano de obra a trav6s del sistema de chova-chova. 
Por filtimo, el Sr. V~squez mete en sus arrozales cultivos de 
pltano y yuca, inmediatamente despu6s de haber aplicado 
hedonal al arroz. 

Santos Vfisquez, hijo del Tcniente Gobernador, naci6 en 
Bellavista y lleg6 al Caserio de Munichis hace 19 afios. -lasta 
hace dos afios, Santos trabajaba en la propiedad de su padre, 
pero ahora ha adquirido su propio terreno, dv unas 20 heti
reas de extensi6n al que ha ilamado "Vista Alegre". Su pro
piedad estA localizada aproximadamente a 1 hora de camino 
del Caserio, en una de las zonas mnis alejadas del poblado. La 
mayor parte de su terreno est5 todavia cubierto por monte 
virgen. 

Posee un tambo en sus tierras, donde puede almacenar su 
cosecha anual de arroz asi como pernoctar cuando lo necesi
te. En 1979, empez6 preparando las parcelas en los alrededo
res de su casa donde sembr6 arroz en asociaci6n con plitano 
y yuca. Luego de Ia cosecha del arroz, sembr6 mani, frijol y 
caia de azicar. El productor expres6 su inters en convertir 
esta extensi6n en pastizales para Ia crianza de ganado, que 
piensa adquirir con Ia ganancia que pueda acumular de la ven
ta del arroz. Con un pr6stamo del Banco Agrario, pretende 
sembrar 2 hectdreas de arroz este afio en una zona de monte 
alto. El, al igual que su padre, prefiere el sistema de chova
chova para la mano de obra. 

Hacia agosto de 1980, Santos estaba cosechando una pe
quefia extensi6n de arroz que habia sembrado por segunda 
vez, pretendiendo usar la cosecha como semilla para la siem
bra del pr6ximo ciclo productivo. 
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Foto 2-1. Una plantaci6n de phituno (p~atanal) situada en uncampo recien desbrozado cerca al cascrio Munich is. Foto por
R. Rhoades. 

C. CASERIO DE CUNCHIYACU 

Este (Caserio, (on 22 prochntores censados, esti localiza(10 I IIIOS CLI;IltOS IlintItos (i0 Y1ri1Magtas, V11 la margen delr'o Shan usi. En contraste ('on los casos anteriorS, tiee Liltpatron (I asentaimiento tie tipo (lispers ). ILos agrinultoreTs han1construido stIs vivienda.s de caira y hojas de palma cerca a sus 
campos para tener un acceso ripido a 6stos. 

LIa (,(nUliari( ia(i mis Nsaltan te(1( ('st( C;aSC,'O Vs (CSuegrali
l).ate (ICStS tierras st encuelIltrian illunllk(ls(1)0po l I'1"o e1 (p1)oca de crecidas, lo que los obliga a priorizar el cultivo del arroz
asociindolo con e1 maiz de manera ocasional.
 

Por Ia humc('I(l( Inattral (10 SLs tierras, 
 los agri('ultores (hC(unnchj'ha(.u sP V0n ohliga(VOs a I)OS)OMr l 'Ultivo ti, 1a yNca
y platano hasta despues de la cosecha del arroz ya que 6stosnecesitan d1 un:1 tierra con nlenor contenido de holmedad. Es mas, preparan un tercer campo de cultivo, (tlurante los mesesde mayo y junto, con el fin de semirar maiz y frijol en aso
ciaci6n con el arroz. 

El Sistenla (C (hva-chova para (ollseglir mano dh ohra,il() (11 Ci(Cas() d e los antcvriors (aserios, es ei (ile i)prfi(renlo (IjI in(lica (,11c esto0s agrictul'ores tivinen )oco capital dis
plonihih. 
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LX. Conclusiones
 

En contraste con lo que ocurria hace una d6cada, cuando 
todavia no se habian realizado muchas investigaciones sobre 
los sistemas agricolas de la selva hfimeda tropical, hoy en dia 
se cuenta con una literatura extensa sobre el tema tanto des
de el punto de vista biol6gico, como etnogrifico. Como lo 
sefialara Emilio MorAn (1982a: 3), los especialistas de distin
tas disciplinas miran la cuenca amaz6nica a travs de diferen
tes 6pticas: los ecologistas protegen las Iluviosas selvas tropi
cales de la destrucci6n, los agrbnomos disefian nuevos siste
mas de producci6n; los antropologos nos advierten acerca de 
las consecuencias sociales que ocasiona el desarrollo desenfre
nado en las poblaciones nativas. En sintesis, y tal como resal
ta Morin, los problemas centrales son, fundamentalmente, 
multidisciplinarios. 

La atenci6n de este estudio ha estado centrada en la acti
vidad agricola en el distrito de Yurimaguas. En algunos casos, 
estamos seguros que nuestras descripciones resu!taron algo 
complejas y tediosas, pero hemos aprendido que la agricultu
ra de subsistencia en la Amazonia, no es una tarea simple, ni 
lo seri en el futuro. Un punto que quisi6ramos resaltar es que 
las unidades dom6sticas que la habitan, deben adaptarse a una 
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serie de linitaciones, asi como a las condiciones naturales que
los rodea, y tratan de moldearlas de manera tal que les permi
ta satisfacer sus necesidades b~sicas. Es en esta dinimica, que
los habitantes de la zona adquieren una seric de conocimien
tos y habilidades que a la larga son de gran importancia para
la elaboraci6n de proyectos oriontados al mejoramiento de la 
agricultura on las zonas tropicalos. Ain cuando se ha resalta
do mucho la investigaci6n experimenal de los aspectos t6cni
cos de la producci6n, se ha hecho poco para tratar de enten
der las prdcticas agricolas mAis comunes o la l6gica detris de 
ellas. Nuestro informe apunta a este fin. 

A. RESUMEN DE LAS INVESTIGACIONES 

1. Aspectos Generales de la Agricultura en Yurimaguas 

La forma predominante de ]a producci6n, aparte de ]a 
que se leva a cabo en las mirgenes de los rios, es a trav6s de 
la tala y de los cultivos escalonados. Los agricultores practi
can una estrategia doble: destinan una parte de sus tierras al 
cultivo de productos para el autoconsumo (yuca, plitano,
mafz), y la otra para cultivos comerciales cotno el arroz. El 
acceso a la mano de obra determina hasta cierto punto el sis
tema agrfcola a implementarse ya que la tierra no es un recur
so escaso, ni la tecnologfa algo complicado. Los lugarefios uti
lizan su capital para acceder a ]a mano de obra que les permi-, 
ta cultivar sus campos. El cr6dito del banco es rara vez utiliza
do en modernizar la producci6n o en adquirir insumos qufmi
cos, los que en el momento de este informe eran inaccesibles. 

2. El Uso de la Tierra 

El uso intensivo de la tierra depende de una serie de fac
tores: las condiciones fisicas del terreno, la distancia de un 
centro poblado o de una via de acceso, la extensi6n de la pro
piedad, el n-dmero de miembros de ]a familia o la mano de 
obra disponible. En ciertas zonas ccrcanas a las vfas de comu
nicaci6n, parece generarse una cierta presi6n. Esta debese 
mis que a la adquisici6n de la tierra en si, a la necesidad de 
un inejor acceso a la mano de obra. Salvando las dificultades 
que representan el desbroce y el transporte, la mayorfa de los 
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campesinos prefieren aquellos terrenos mias cercanos a las vias 
de comunicaci6n. Sn la mayoria de las zonas, luego de dos o 
tres afios de producci6n, le sigue un periodo de barbecho de 
diez o mrs afios. Este periodo de barbecho se acorta en el ca
so de los terrenos mis cercanos a un rfo, a tin camino o a ]a
ciudad de Yurimaguas. Los agricultores nos confirman las di
ficultados quc origina el desbrozar tin monte virgen, especial
mente en lo que concierne a mano de obra. 

3. 	 El Ciclo Agricola 

El calendario agricola estd fuertemonte influenciado por
el clima y por la disponibilidad de miano de obra. Aunque las 
fluctuaciones climaticas en Yurimaguas no son muy variables 
de mes a mes, las m~s bajas temperaturas medias se dan en ju
lio y agosto, precisamente cuando los agricultores preparan y
siembran sus campos, y cuando las lluvias disminuyen. Las se
qufas perfodicas entre los moses de mayo a octubre, suelen 
ser frecuentes. 

Las actividades en los campos varian seogn el producto 
que se cultive, aunque podemos identificqr la siguiente se
cuencia: 

-	 Limpieza o rozo que consiste en cortar los arbustos con 
machete. La altura y densidad de la vegetaci6n es deter
minante en esta tarea. El propietario de la parcela general
mente alinea una cuadrilla de trabajadores haci6ndolos 
avanzar en linea recta (juyo). 

- La tala o tumba de Arboles es el proceso que sigue al ante
rior y se realiza con hachas. Supone una tarea de mucha 
dificultad e implica el trabajo de 30 meses/hombre para 
una hectirea de monte virgen, mientras que la de vegeta
ci6n secundaria requiere de 7 meses/hombre. 

--	 Se procede a la quema una vez que la vcgetaci6n del cam
po se ha secad, lo suficiente y los agricUltores estfin pre
parados para la sienbra. Los troncos que no se han que
mado se dejan en el campo y las cenizas de esta operaci6n 
son el finico fertilizante que utilizan los agricultores. 
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-- 

- La siembra se realiza cavando con un palo de 1.5 mts. d(largo. En el caso dc .aafz o del arroz, se hacen hoyo!donde se depositan las semillas, mientras que en el cascde la yuca, este palo se asa para palanquear la tierra v dEesa manera, enten'ar la rafz. Tambi6n se emplea el juyo,otro sistema de siembra mediante el cual los trabajadoresse alinean y avanzan en Ifnea recta hacia el otro extremodel campo tantas veces coro sea necesario, hasta termnar de sembrar. ",sto puede combinarse con el "sistemade polo" mediante el cual la siembra se realiza en parejas: un trabajador va haciendo hoyos en la tierra, mientrasel otro va echandc las semillas. 

- El deshierbe es la 6inica actividad agricola que se hace entre la siembra y la cosecha, a excepci6n de cuidar que lospajarcs no depreden los campos. La programaci6n para eldeshierbe varia segoin cada cultivo: asf, en casoel delarroz, se lleva a cabo durante el mismo mes que ]a siembra, mientras que con ]a yuca y el plitano, tres meses despu6s. El deshierbe es irna tarea que se realiza s6lo con ma
no de obra familiar. 

La cosecha varia tambien segfin el producto. El arroz, porejemplo, debe ser cuidadusanente cosechado apenas madura para que su grano no se disperse. Los propietarios dearrozales so yen presionados para ]a bfisqueda de mano deobra por esta raz6n. Contraria a esto, ]a yuca se cosecha poco a poco, de acuerdo a las necesidades familiares de
Consurno. 

4. Zonas Agro-ecol6gicas 

Nuestro estudio revel6 que los agricultores de la regi6nposeen un gran conocimiento sobre terrenos y cultivos en supropio entorno. Esto pudo comprobarse por el nimero denombres locales utilizados por los campesinos para denominar las zonas agroecol6gicas, lo que ademis depende de suubicaci6n con relaci6n al rio: 

a. La Playa. La orilla dei rio se inunda durante el perfodode Iluvias, seis meses al afio (de noviembre a abril) y se mantiene seco dUrante el resto del afio cuando el caudal del aguabaja. 
 Las mdis grandes playas de Yurimaguas, donde se siem
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bra arroz con fines comerciales, estdn localizadas a orillas del 
rio Huallaga. 

b. El Bajial. Son terrenos cubiertos de agua durante perio
dos mhs cortos (algunas sernanas) durante la temporada de 
iluvias. Los agricultores prefieren estas zonas para el cultivo 
de arroz, mafz y frijol. Algunas veces siembran algunas varie
dades de plaitanos, tolerantes a la humedad. El cultivo de 
arroz en zonas inundadas puede hacerse antes que en zonas 
de altura fuCS 6stas deben esperar las Iluvias. Luego de estar 
durante todo un afio en producci6n los terrenos en zonas de 
bajial deben permanecer en barbecho por Lin perfodo de dos 
a tres afios. El periodo corto de barbecho es posible por la 
pronta recuperaci6n de los nutrientes de estas tierras inunda
das. 

c. La Restinga. Aquellas tierras en altura que no logran 
ser cubiertas de agua con las crecidas de los rfos. Los princi
pales cultivos en estos terrenos son la yuca y el pl~tano. 

d. La Altura. Son aquellas iireas de terreno que nunca se 
inundan. Son dedicadas al cultivo de yuca, plitano, pifia y fri
jol. Cuando un agricultor no posee tierras de bajial, o a lo lar
go de la margen de algfn rio, tambi6n utilizar estas tierras 
para sembrar arroz y mafz. 

5. Sistemas de Cultivos 

La mayoria de las unidades agricolas de Yurimaguas no 
son muy extensas y se dedican tanto a actividades de subsis
tencia como de mercado, variando de acuerdo a la base de re
cursos que posean. Los pequefios productores se dedican mis 
a las actividades de autosubsistencia, mientras que los mayo
res, a actividades cornerciales. Entre los medios de produc
ci6n, encontramos que tanto el capital como la mano de obra 
son escasos. Los agricultores deben ingeniarse una serie de es
trategias para superar estas dificultades, incluyendo asocia
ci6n y rotaci6n de cultivos e intercambio de mano de obra. 

La asociaci6n de cultivos implica ahorrar tiempo y ener
gfa en la preparaci6n del campo, que recesita haverse una so
la vez, en cambio la cosecha serd escalonada. Esta estrategia 
de combinar diferentes especies, con diferentes ciclos agrico
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las reporta una serie de ventajas tecnol6gicas pues permite 
una sombra protectora, el control de pestes y erosi6n y una 
simbiosis ecol6gica como aquella que se da entre el mafz y el 
frijol. 

La asociaci6n de cultivos en Yurimaguas tiene las siguien
tes caracteristicas: 

- Los cultivos asociados se siembran generalmente durante 
varias semanas seguidas y, en algunos casos, hasta meses 
para evitar una competencia entre plantas. 

- La siembra es irregular, a excepci6n de lo que concicrne a 
un cierto espaciamiento entre plantas (plhtano: de 2 d 3 
metros; arroz: entre 20 y 25 cms.). No se siembra, como 
on el caso de la agricultura occidental, en diferentes sur
cos, sino mhs bien en forma de mosaico, esto es salteada. 

- Se prioriza entre los cultivos asociados al del arroz pues el 
agricultor deberd utilizar mucho tiempo y onorgfa en esta 
labor, c.provechando para sembrr paralelamente produc
tos do autosubsistencia (yuca, plitano, frijol). Es mnis, los 
campos con cultivos asociados deber~n sembrarse en for
ma escalonada para asegurar una producci6n continua. 

- Otra caracterfstica importante de la asociaci6n do cultivos 
es que aquellos productos que so siembran primero son 
los que tienen ciclos agricolas mis cortos, como en el ca
so del arroz, maiz, frijoles y manf. Posteriormente, se 
procede a sembrar aquellos do ciclo mds largo (plitano y 
pifia). Luego de la cosecha de aquellos productos de r~pi
do maduraci6n, se conservan los dc ciclo agricola mayor. 

Los cultivos menores como el pimiento, la caigua, el dale
dale o la cocona se siombran en los linderos de la parcela,
junto a los troncos cafdos o en la huerta domestica. 

6. La Man, de Obra 

La mecanizaci6n agrfcola en Yurimaguas es pricticamen
to inexistente. Los Cnicos implementos agrfcolas son los dos 
modelos do machete (machete y valeriana) y el tacarpo (palo 
par. hacer hoyos). La agricultura, entonces, depende de la 
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energfa muscular hurnana, hecho qIe es muy influyente enlos patrones de producci6n de la zona. Los productores de 
arroz deberin separar el 720/o del cr6ditb que reciben delBanco Agrario a fin de utilizarlo en el pago de jornales. Elirea a cultiva-, los productos y las fechas do siembra y cose
cha dependen en Lin alto grado del n1lero de dias/hombre 
que necesita u n agricu ltor para det(,rminada faena. 

Los medianos y pe(luefios productores prefieren evitar el pago de mano de olira. Si cuentan con poco dinero on efecti-
VO, usan un SistOma rc ipoco (quo laman chova-chova y que
consiste en utilizar ]a ayuda de sus vecinos para una determi
nada tarea agricola por la que, a su vez, retribuirnin de ]a mis-Ina manlea en el futurio. Lstv sistm a nio requiere del pago de
salarios. En el caso do, grandes p))-oductoros, (stos Si Litilizanjornalhros a los quo pagan en dinero en efctivo o en especies,
como ganado u otros. E'n casi todos los casos los agricuLr:s
prefieren pagar mano de obra en Ia cosecha del arroz pues
necesitan rapidez y eficiencia en esta tarea por la naturale
za de la misma. Durante la cosecha del arroz, tambi6n se
acostumbra pagar por la cantidad cosechada y no por hora o 
dfa de trahajo. 

l)esearianios resaltar tin into adicional en lo que se refiere a] acceSo a iai)aga d, un salario y a ]a econom ia monota
ria. Duranto el piresento siglo, y de manora creciento, los agri
cultores do Yurimagtuas se han visto arrastrados a Una econo
mi a nionetaria por la serie do booms que se han dado, como
el (el caucho, e! harbasco, y la explotacion petrolora que han 
permitido a los pobladores "ganarse un sueldo". Aunque entre 1980-1985, el conseguir Vn empleo fuera de la agricultura
ha resultado muy limitado, los agricultores de ]a zona cedenl sus tareas agricolas a las mu11.1jerl'S, a los nifios y a los viejoson cuanto soe los ilresnta Una oportunidad para est, tipo de
tral)ajo. Cabe rosaltar que el Banco Agrario na I)roporcionado 
en gran medida cr6ditos para la producci6n de arroz que es elCtiltivo comercial de la regi6n. E'ste crddito es utilizado prefe
rentomonte on mano de obra aunque los lugarefios prefieren
utilizar ol sistema reciproco local del chova-chova y utilizar eldinoro para adquirir l)roductos manufacturados asf como pa
ra cubrir sus nocesidades cotidianas. 
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BRZAJO RIELL" 
L' y 510 

F [XPIPRMEATS 

'#,N I 

Me ha g('nerado u na n'CeSidad deientend(er (1 (iCl() agrico
la en la ctienca amazonica con fines no(solo ien tificos sinode desarrolo tay por enmomento una serie tie eSleu lacio
nes, acerca de Saaestrucpodrian 94 en ha-.in ocasionar 

hitat dh, hi selva tropical los icul tivos rotaitivos y el im pact() 
que esta positble destruccia n lpodria tenier en el ecosistema ho
cal (Singer 1986). A pesar que hay muchos que nos pintan un 
panorama ca tastrol'ico, pocos lpueden werd aderamente respal
dar estas predicciones so br, Ia ex tincion de alguna (specie o' 
lacreaci6n de algtin desastr, ecologico h,hurgo alcance. 

Its nuestra opinimn que se, necesitan efectuar ma's investi
gaciones multidisciplinarias qlue involucren a cientficos socia
les asi COm() a lbi~logos y que se ocupenl tanto de hi unidaddom'stica comro de toda la comunidad. El IproInlena con los 
studios existent,es es que o son de tipo sociologico y carecen 

de datos tenicos crophclmentarios so de tipo tenico y no 
contemplan losrasgos sociales. Emilio Moren en 1986 (comu
nicacion prsonal) expreso (lt( las experiencias del Centro In
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modelo propuesto de queternacional de la Papa asf como su 
deba iniciar y concluir siempre basindosela investigaci 6 n se 

en las necesidades del propio agricultor, podrian ser muy 6ti

les para el desarrollo de la cuenca amaz6nica (Rhoades y 

Booth, 1982). El modelo propuesto obliga a un didlogo abier

to entre el cientifico, el t6cnico y el agricultor, pero por so

bre todo, respeta los conocimientos y las habilidades propias 

del agricultor. 

En el caso particular de Yurimaguas, recomendarfamos 

que las futuras investigaciones multidisciplinarias apuntaran 

a los siguientes objetivos: 

rea. Las investigaciones formales. Es importante que se 

copilen datos estadisticos exactos de los agricultores mismos. 

Como ap6ndice de los estudios antropol6gicos deberia prepa

sobre prcticas 	y problemas agricolas yrarse un cuestionario 
de lugarefios ya que estodistribuirse entre un grupo selecto 

base empirica para las observaciones y propodria servir de 
fundizar las investigaciones. 

b. El seguiniento. Los agricultores entrevistados por no

sotros en 1980, deben ser contactados nuevamente (Ver Sec

ci6n VIII sobre 	Estudios de Caso). Los cambios en sus estra
a lo largo de estos afios podrAn aclarar tantotegias agricolas 

los problemas con los que se enfrentan estos agricultores co

mo el potencial con el que cuentan. La dimensi6n del tiempo 

es crucial para la planificaci6n y el desarrollo tecnol6gico. 

esc. La silvicultura y las huertas dom6sticas. El presente 

tudio se ha centrado en la producci6n del campo. Sin embar

go, desde el inicio de nuestras investigaciones en 1980, hemos 

tornado conciencia sobre la necesidad de observar mis deteni

damente el rol que cumplen los Arboles en los sistemas agrfco
como nutriciolas asf como la 	importancia tanto econ6mica 

nal que ejercen sobre la poblaci6n rural. Lo mismo ocurri6 

con nuestra observaci6n de las huertas dom6sticas, que abun

dan en la regi6n de Yurimaguas. Estas deben ser estudiadas 
desde el p-nto 	de vista humano ycon mayor detenimiento 


tcnico (Nifiez, 1985).
 

d. El impacto de la politica agricola. Tal como se indican 

en este informe, las influencias que ejercen sobre los lugare
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flos ]as Polfias agricolas doe la region, asi comoflos propias (h(,I las condiesuelo 051s)ecialment,
cultjvo del ell 10 (WeO colcjernt.arroz- delien serEstanios SV9gurOs de qUe Lill 

seriam (41te tomadas enl CLonwllIpOr (4ntefndjimientotos de vista (le los agr-icti Itores srfia 11lUy 
do los pu

l)ellefjcjos(esfuorlZo v parael plan de d osarro)lo((de la r-eiln 
e. La agricultui., (lei ar-roz bajo riogo. l)Urantv ]a realizcion de 1flestra inv'(iajl u 115tsio (0lsiiuna agiCtl ra o(de sienl)fa de arioi I)aj()foo 1eva CabO o 1(Uoin kia t iv prop) de Jos agr-iCU ItoQuedain os es de la zoflii lesio'nados de 001110,considoraclos agricul tores normalment(-onservadores, croan e irnplemontanagricola nuevo, Lin sistem,aili donde jani~speiimeflt( do]l caserio 'I'Cpac 

labia existido antes. El ExArn~aruL (ver Seccj6n VI A.3) debe soi estUcliato dletell;cla Illenlt( [)Ues, ell casoox itosos los (sieryA-zs (;10estos r ionoi-os 
q~le resfltaser 

-talque ocurriri-, ]a Producci6n de a,-roz 
conlo ellos creei' 

go con el sistema bajo riopodria proporcionar la product ividad y estahiljdadquo tan to suefi an en 11a con ]acuen (aConjUn tamnntv conl 
am az6 iiica. L.os investigadoi.(s,los agricUltores, debenl aSUnjir eldescUbrir roto doLill nie('ljo doC Pro'dtw:ci~n agricola quoW SO sustenke onel propio entorno do la selva tropical. 
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Anexo 1
 

NUMERO DE PRODUCTORES EMPADRONADOS
 
POR CASERIO
 

Caserio No. de 
Produclores 

SECTOR HUALLAGA 
Libertad 
Gloria 
Bolognesi 
Sanango 
Chirapa 
Yahuar 
Moena 
Vista Alegre 
Zapote 
Mondongo 
Sorrapa 
Puerto Arturo 
Apangura Yacu 

79 
37 
19 
63 
37 
20 
25 
21 
44 
44 
13 
56 
46 

Caserio No. de 
Productores 

Santa Teresa 58 
Shitari 17 
Dos de Mayo 56 
Santa Rosa 20 
Oro Mina 27 
Luz del Oriente 53 
San Juan de Zapote 59 
Santa Isabel 29 
Santa Maria 77 
Providencia 30 
Cerro Azul 25 
Islandia 47 
San Antonio de 
Shishinahua 18 
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SECTOR SHUCUSHYACU
 
Santa Elena 
Mair Ujay 
Pucuna 
San Joaquin 
Cuipari 

9 
19 
31 
25 
74 

Yaseca 
Sonapi 
Shucushyacu 
Tigre 

42 
50 

138 
73 

SECTOR SHANUSI 
Boca dcl Simuy 
Torres Poza 
Quinayoc 
Carmen Playa 
Majambo 

17 
9 

44 
19 
20 

Cunchiyacu 
Suni Playa 
Puerto Per6 
Coto Yacu 

22 
36 
30 
55 

SECTOR CARRETERA 
Km. 5 30 
Kin. 11, Bel6n 25 
Km. 22, San Francisco 11 
Kin. 35, San Juan de

Pamplona 98 
Km. 46, Pampa llermosa 90 

Km. 8 
Km. 15, Chambira 
Km. 28,Santo Tomis 

Km. 40, Miguel Grau 

26 
25 
44 

94 

SECTOR PARANAPURA 
Callao 57 
Nueva Vida 58 
Fortaleza 14 
Trancayacu 37 
Munichis 80 
Santa Lucia 59 
Puerto Libre 25 

Varaderillo 
Nueva Alianza 
Oculiza 
Moyobambillo 
Loma Linda 
Varadero 

64 
66 
25 
29 
10 
6, 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Nutrici6n, Yurimaguas, 1972.
Adaptado del Registro de Productores 
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Anexo 2
 

Algunos ejemplos de los requerimientos de mano de obra 
para la preparaci6n de una parcela 

Los siguientes casos tomados del caserio de Majambo, 
ubicado cerca a la ciudad de Yurimaguas nos ilustran sobre la 
cantidad y el tipo de mano de obra invertido en una parcela, 
desde el momento del deshierbe hasta la siembra. Tambi6n 
nos ofrece una idea. de las medidas que se toman para la pre
paraci6n del desayuno y el almuerzo de los peones que traba
jan en la siembra. 

Caso No. 1: Parcela de 761 m 2 que se deshierba 

Localizada en zona de bajial, esta parcela descans6 du
rante 5 afios. Por esta raz6n, se invirti6 rnms esfuerzo en el ro
zo de la vegetaci6n secundaria. 

Hacia la primera semana de setiembre, el duefio de este 
campo sembr6 arroz. 
Rozo: Ira. peonada = 19 trabajadores 

2da. peonada = 6 trabajadores 
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Tumba: El duefio s6lo necesit6 dos dias de trabajo para cor

tar los pocos irboles que habian en el terreno. 

Siembra: Un dia, empleando 31 trabajadores. 

Comida que consumieron los trabajadores durante la siembra 
del arroz: 

2 1/2 Kg. de frijoles 
4 Kg. de arroz 
5 Kg. de pescado 
1 canasta de yuca 
1 canasta de yuca sancochada 
2 pollos (2,000 soles cada uno) 
1 cabeza de plitanos 
1/2 Kg. de manteca 

Caso 2: Una parcela de 2,847 m2. 
Este te,7reno estA localizado en zona de bajial y habia per

manecido en descanso durante 9 afios. 

Rozo: 	 ira. peonada - 16 trabajadores
 
2da. peonada - 25 trabajadores
 

Este agricultor tuvo que contratar durante siete dfas mis 
a un pe6n para que le termine el trabajo. Durante la segun
da semana de setiernbre sembr6 la parcela cor arroz. 

Tumba: 1 peonada = 20 trabajadores 
Siembra: 1 peonada = 55 trabajadores 

Comida que consumieron los trabajadores durbite la 
siembra del arroz: 

7 Kg. de arroz 
5 Kg. de pescado 
3 Kg. de frijoles 
1 Kg. de manteca 
3 canastas de yuca (para el masato) 
3 cabezas de pltano 

10 Kg. de chancho (500 soles por Kg.) 
Especies. 
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