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I. INTRODUCCION
 

En 1954, un grupo de economistas y agr6nomos estudi6 el Valle del

Mantaro a fin de recomendar al gobierno peruano lineamientos generales que

ayudarlan a orientar el desarrollo de la regi6n. 
Su primera recomendaci6n
 
fue que se prepararan mapas ecol6gicos y de 
uso de las tierras agricolas
 
(IDS. 1954: XIV) .
 

En los 25 afios transcurridos, se tomaron fotograflas a~reas habi~ndose
 
preparado, asimismo, mapas topogrgfivos, geol6gicos y de suelos para el

Valle del Mantaro. La ONERN, el organismo gubernamental encargado de la
 
evaluaci6n de recursos 
naturales, ha preparado excelentes mapas ecol6gicos,

climatol6gicos, de recursos naturales y de uso de la tierra para varias
 
areas costeras, selv~ticas y de la puna alta. 
Sin embargo, todavla estgn

por prepararse mapas sobre el 
uso de tierras de areas predominantemente

campesinas y de agricultura serrana tales 
como el Valle del Mantaro. Esto,
 
en parte, se debe a la caleidosc6pica complejidad creada por medio mill6n
 
de pequeias parcelas de 
un tamafo promedio de alrededor de un tercio de
 
hect~rea cada una, distribuidas en la 
zona. Para complicar a6n m5s las
 
cosas 
se trabaja con un gran nuimero de cultivos y no se consigue o no existe

ningtn patr6n agricola claro de comparaci6n con los valles costeros del Peri
 
en 
los que tienden a predominar el algod6n, el azucar y unos pocos otros
 
cultivos.
 

A. El Proyecto de Levantamiento del Mapa
 

Este informe resume e interpreta informaci6n sobre el 
uso de las tierras
 
agricolas en 
el Valle del Mantaro. Se han preparado mapas que indican las
 
principales 
zonas de uso de la tierra en !as que se cultiva la papa, sus
 
caracteristicas ecol6gicas y sus patrones de tenencia de la tierra. 
El tex
to explica las metodologlas utilizadas para definir las zonas de uso de la

tierra as! como la interpretaci6n y posibles usos de 
los mapas preparados.

Cada zona principal productora de papa se describe en funci6n de 
su ecologia,

tenencia de la tierra y patrones de uso incluy~ndose, asimismo, aspectos

sobre la tecnologia de producci6n agricola.
 

Al preparar el mapa de uso de la tierra hemos tomado en cuenta factores
 
geogr5ficos y variaciones clim5ticas y, de acuerdo con Holdridge (1967) y

Tosi (1960), delimitamos zonas de vida. 
Un estudio del Censo Agricola de

1972 nos di6 informaci6n b~sica sobre la distribuci6n de cultivos en el valle
 
y nos ayud6 a identificar las 
areas donde predominan ciertos cultivos. 
 El

trabajo de campo realizado en el Mantar 
nos permiti6 definir los limites

de las diversas pr~cticas agricolas relacionada con dichos cultivos. Se
 
identificaron zonas en que 
se cultivaban variedades similares de maneras 
si
milares. Mediante el uso de fotogra las 
a~reas estas zonas se dibujaron
 
con gran precisi6n en el mapa sobre uso de la tierra agricola del Valle del
 
Mantaro.
 

El mapa sobre uso de las tierras agricolas, que se encuentra al final
 
de este informe, tiene las siguientes caracteristicas:
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1. Zonas Agro-ecol6gicas
 

En lugar de mostrar los cultivos existentes en cada campo, como apare
cen en los mapas sobre uso de la tierra preparados por la ONERN para los
 
valles costeros, este mapa resume los patrones de cultivo en zonas y sub
zonas agro-ecol6gicas.
 

El t~rmino zona agro-ecol6gica se define como una asociaci6n de acti
vidades agricolas y ganaderas en las que la vegetaci6n, la vida animal, la
 
fisiolog~a de la tierra, la formaci6n geol6gica, las condiciones del suelo
 
y clim~ticas estgn todas interrelacionadas en una combinaci6n 5nica e iden
tificable que tiene una fisonomia 
o aspecto claramente diferente.
 

En el Valle del Mantaro, las condiciones clim~ticas cambian abrupta
mente en greas reducidas en funci6n de los cambios de altura, teniendo
 
estos cambios clim~ticos una fuerte influencia sobre la actividad agrCAa.

Las tres principales zonas agro-ecol6gicas del valle estgn definidas por la
 
altura: la Zona Agro-ecol6gica Alta (3950-4250 m), Intermedia 
(3550-3950 m),
 
y Baja (3000-3550 m).
 

2. Sub-Zonas
 

Conforme los humanos explotan el potencial ecol6gico de un grea en una
 
zona agro-ecol6gica dada, se produce una diferenciacion en la manera en que
 
se usan las tierras. Estos patrones de uso so han identificado y mapeado
 
como sub-zonas.
 

La diferenciaci6n interna en las zonas agro-ecol6gicas tiene tres para
metros principales: el riego, el tipo de explotaci6n y el cultivo dominante.
 
La Zona Baja es la m~s altamente diferenciada por lo que sobre el mapa do
 
uso de las tierras se ha indicado las Sreas bajo riego y de secano, las par
celas comerciales y campesinas, los campos de cultivo mixto y los que tienen
 
el malz como cultivo 5nico.
 

En la Zona Intermedia el flanco izquierdo del valle del r~o Mantaro estg
 
dominado por cultivos de tub~rculos (papas, mashua, olluco, oca) mientras que
 
en el derecho predominan los cultivos de granos.
 

En la leyenda del mapa las sub-zonas se identifican en t6rminos del tipo

de empresa agricola; de si la agricultura es de secano o bajo riego; y del
 
cultivo dominante. Se utilizan los siguientes s'mbolos:
 

P = Campesino
 
C = Comercial 
 Tipo de Empresas
 
D = De secano (sin riego) Condiciones de la Tierra
 
I = Bajo riego
 
M = Predominio del Malz
 
T = Predominio de los Tuberculos 
 Cultivo Dominante
 
G = Predominio de Granos
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3. Identificaci6n de Lugares
 

El mapa de 
uso de la tierra identifica todas las carreteras principales
 
y secundarias as! 
como las capitales de distrito y otros centros importantes

de poblaci6n rural. Los distritos al norte Jo la ciudad de Jauja (Acolla,

Marco ,Tunanmarca) se mencionan en el texto cono el Valle de Yanamarca.
 

4. Leyenda Bilingie
 

Para facilitar el uso de los mapas a lectores de habla inglesa y espa
nola todos los mapas y diagramas son bilingUes.
 

5. Bosquejos de la Distribuci6n de Cultivos
 

La distribuci6n de los principales cultivos 
(papa, cebada, trigo, mafz)

y cultivos horticolas se 
muestra en una serie de mapas bosquejados que se
 
basan en el Censo Agricola de 1972.
 

Para entender este informe se recomienda que el lector consulte los doce
 
mapas que lo acompafian conforme progresa en la lectura del texto.
 

B. Aplicaciones del Mapa
 

El mapa de uso de la tierra es una herramienta de investigaci6n que

muestra patrones e interrelaciones que no pueden apreciarse con facilidad
 
en el campo. 
 El mapa podria usarse en muestreos para investigaciones en
 
ecologia, 
en las ciencias sociales y para la investigaci6n agricola. 
El
 
mapa indica la importancia relativa de cada zona y permite que el cientifico
 
aisle areas especfficas para estudio detallado. 
Esto se aplica tanto a le
vantamientos 
como a experimentos ag-on6micos. Tambi~n ayuda para la inter
pretaci6n y generalizaci6n de los 
resultados de investigaci6n. Tal mapa

tambi~n seria 6til para la planificaci6n de programas de extensi6n asi 
como
 
para determinar las recomendaciones que ser'an apropiadas para ciertos cul
tivos y zonas. 

Los m~todos utilizados para preparar los mapas pueden aplicarse f~cil
mente a otras regiones del Per5 y los Andes. 
 Los elemjntos necesarios son
 
los mapas topogr5ficos, los mapas ecol6gicos nacionales y regionales (o
 
mapas de zonas agro-ecol6gicas) y las fotograflas agreas.
 

Los mapas ecol6gicos ayudan en la determinaci6n y ubicaci6n de las prin
cipales zonas agro-ecol6gicas. 
 El trabajo de campo ,' las fotografias a~reas
 
son 5tiles para la delimitaci6n de las principales 
zonas agro-ecol6gicas,
 
as! como para la identificaci6n de sub-zonas.
 

C. Factores Que Determinan Los Patrones de Uso de la Tierra
 

Los oatrones de 
uso de la tierra pueden interpretarse como resultado de
 
dos grupos de fuerzas: naturales y socioecon6micas. Los factores del primer
 
grupo (geografla, suelos, clima) son una 
fuente principal de variaci6n en las
 
practicas agricolas como 
fechas de siembra, mezcla de cultivos, rotaci6n y

barbecho, aradura temprana o tardia 
(o ausencia de aradura), etc.
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Los factores socioecon6micos tambien desempefian un papel puesto que
 
los agricultores reaccionan ante las fuerzas econ6micas,por ejemplo, modi
ficando su mezcla de cultivos, abandonando algunos tipos de tierras, abriendo
 
otras tierras, o cambiando su uso de insumos. Es por eso quo puede estu
diarse la historia econ6mica observando como cambian los patrones de uso de
 
la tierra.
 

La historia es especialmente compleja en las serranlas peruanas desde
 
que las fuerzas del mercado, nacional e internacional, estgn desplazando y
 
transformando una economia campesina m~s antigua y no monetizada o s6lo par
cialmente monetizada. La expansi6n de la agricultura comercial puede tomar
 
muchas formas. Los aaricultores, que antiguamente cultivaban s6lo para su
 
consumo podrian comenzar a trabajar para vender en el mercado o podria ocu
rrir un desplazamiento en el que las grandes haciendas comerciales reemplazan
 
a los campesinos.
 

En este sentido, los nuevos tipos de empresa son similares a las nuevas
 
especies que invaden nichos ocupados por otras especies m~s antiguas. La
 
superioridad de la nueva "especie" de empresa comercial en gran escala tiene
 
sin embargo, sus lmites ecol6gicos, de la misma manera que las especies
 
naturales tienen sus propias Sreas o "nichos" definidos. Las grandes explo
taciones comerciales son superiores solamente en ciertas situaciones ecol6
gicas. Las explotaciones campesinas pueden competir con 6xito con las em
presas comerciales bajo diferentes condiciones ecol6gicas y, por lo tanto,
 
pueden resistirse a ser desplazadas.
 

Uno puede interpretar los mapas de uso de la tierra con una perspectiva
 
hist6rica especulando sobre c6mo ciertos tipos de explotaci6n, con sus aspec
tos especificos de uso de la tierra, pueden invadir y difundirse dentro de
 
una zona. 
En el futuro las manchas anaranjadas de nuestro mapa (Explotacio
nes Comerciales) podr~n fusionarse las unas con las otras hasta que cubran
 
toda la Zona Agro-ecol6gica Baja. Sin embargo, por razones de naturaleza
 
ecol6gica, econ6mica y social esto es poco probable. Hasta la fecha la agri
cultura comercial a gran escala no ha hecho progresos sustanciales en la
 
Zona Intermedia. Sin embargo, en la Zona Alta, mucha de la producci6n gana
dera tiene orientaci6n comercial. En este informe se consideran algunas de
 
las razones por las cuales en las Zonas Intermedia o Baja no ha ocurrido con
centraci6n de tierras en la misma medida que ha ocurrido en 
la Zona Agro
ecol6gica Alta.
 

La papa es el cultivo mas importante del Valle del Mantaro. Sin embargo, 
en este informe se deberla sefialar claramente que la producci6n y uso de la 
papa no pueden entenderse fuera del contexto. La producci6n y uso de la papa 
reflejan patrones mas amplios de uso de la tierra y de fuerzas socioecon6micas 
que tienen elementos tanto de continuidad como de cambio. Solamente cuando 
se hayan entendido estos patrones y su dingmica sera posible interpretar
 
correctamente los resultados en lo que se refiere a los aspectos t~cnicos de
 
la producci6n de papa en el valle.
 

- 12 



D. Delimitaci6n del Area Estudiada
 

En este informe se 
usa el t~rmino Valle del Mantaro de manera especffi
ca que puede ser distinta a la manera en que se 
le usa en otros estudios.
 
El rio Mantaro nace en el lago Junin 
(4 150 m), corre por la puna alta, pasa
 
por el centro minero do La Oroya (3 750 m), 
contin~a a lo largo de una que
brada relativamente angosta, que tambi~n es 
la ruta del ferrocarril y carre
tera centrales, hasta llegar al puente Steward, cerca a Jauja (3 350 m),

donde el valle se abre en una ancha planicie. Serpentea a trav6s de esta
 
planicie e ingresa a una quebrada angosta en Chupuro (3 100 m) al sur de
 
Huancayo. Desde ese punto en adelante, el rio fluye en una quebrada inter
andin. profunda y angosta. Contina fluyendo en direcci6n sur hasta el
 
punto de confluencia con el rio Huarpa en Mayoc (2 100 m), 
 190 km al sur de
 
Huancayo. Continuando como una quebrada, fluye en direcci6n nor-oeste y

luego regresa hasta donde, conjuntamente con el rio Apurimac, forma el rio
 
Ene en la selva tropical o selva alta (580 m). La longitud total del curso
 
del rio es de 700 km.
 

El 5rea que por lo general se llama Valle del Mantaro es la ancha plani
cie entre las ciudades de Jauja y Huancayo. No incluye la Pampa de Junfn
 
que queda al norte ni la quebrada del sur, ni la regi6n de la selva alta.
 
En este informe qe incluye no solamente la parte plana del valle sino tambi~n
 
las tierras agricolas que est5n situadas en las laderas hasta los limites de
 
la agricultura a ambos lados, 
oriental y occidental (aproximadamente 4 200 m)

Una parte sustancial de las tierras agricolas de la hoya del Valle del Mantaro
 
est5 situada en las laderas y terrazas de la Zona Intermedia. Estas tierras
 
producen una gran parte de la cosecha de papa.
 

En resumen, los limites del grea de estudio del Valle del Mantaro van
 
desde Llocllapampa (3 496 m), en 
el norte, hasta Pasos y Chuquitambo (alre
dedor de 4 000 m), 
 en el sur. En las laderas oriental y occidental se inclu
ye todos los afluentes del rio Mantaro, incluyendo el Valle de Yanamarca
 
al norte de Jauja y el Valle de Cunas al oeste de Huancayo, hasta los limites
 
agricolas de los mismos. El grea total en consideraci6n cubre aproximada
mente 2 000 km2 
y la superficie cultivable es de aproximadamnte 65 000
 
hect5reas.
 

Las ciudades de Huancayo, Concepci6n y Jauja actan como los centros
 
coordinadores, gubernamentales y de comercializaci6n de la regi6n. Todos,
 
o pr~cticamente todos los lugares dentro del irea de estudio son accesibles
 
por cami6n o jeep y est~n a unas dos horas de viaje de Huancayo (Mapa I).
 

E. Organizaci6n del Informe
 

Este informe tiene dos orientaciones principales y, dependiendo del in
ter~s particular, el lector podri preferir estudiar s6lo una secci6n. Aquellos

interesados s6lo en una discusi6n de las condiciones naturales y la delinea
ci6n de las zonas agro-ecol6gicas deber~n leer los Capftulos II y III. 
 Los
 
Capitulos IV, V y VI ofrecen una visi6n de la evoluci6n y la estructura con
tempor5nea de las comunidades y haciendas del Mantaro. Estos 5itimos Capitu
los tambi~n describen, en parte, las condiciones generales de las comunidades
 
agricolas andinas.
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II. EL MEDIO AMBIENTE
 

A. El Altiplano Andino
 

La ma~crla del altiplano lo constituye una meseta relativamente plana
 
por encima de los limites de la agricultura (aproximadamente 4000 a 4800
 
m) que se conoce como la puna. La agricultura se practica en las cuencas
 
fluviales Pigs bajas que, 
en e] mejor de los casos, se pueden considerar
 
como brechas entre secciones de la meseta altipl~nica. La tierra agricola
 
es extremadamente escasa y esto se 
refleja en los patrones de uso de la
 
misma.
 

El grea en estudio, el Valle del Mantaro, es grande a comparaci6n con
 
otros valles serranos del Per. Tiene alrededor de 60 km de largo mientras
 
que su ancho varla entre 2 y 24 km. 
A ambos lados estg flanqueado por cor
dilleras montafiosas altas: la Cordillera Occidental al oeste y la Cordillera
 
Central al este. Existen considerables diferencias entre las laderas occi
dental y oriental. A continuaci6n se da una breve descripci6n de 
un corte
 
transversal en direcci6n oeste.
 

La Cordillera Occidental, en el lado del Pacifico, se 
eleva abruptamente

desde la llanura costera llegando a una altura general de 4 500 m, teniendo
 
unos pocos picachos cubiertos de nieve de 
m~s de 5 000 m. Despu~s de cruzar
 
la divi.si6n continental, la topografia se caracteriza por faldas o laderas
 
abiertas y ondulantes, pequefios arroyos y numerosos lagos de reducido tamafio.
 
Una cadena dclemontafias m9s bajas ce alrededor de 4 000 
a 4 500 m de altura
 
corre a lo largo de la puna en dcirecci6n sudeste. Gran parte de estas mon
tafias 
irrumpen dentro del rio Mantaro entre sus afluentes Pachacayo y Cunas
 
al oeste de Jauja.
 

En direcci6n este, hacia el Valle del Mantaro, la topografla entre los
 
3 000 y 4 000 m (que incluye tierras cultivables) estg formada por una 
serie
 
de terrazas empinadas y cuencas colectoras. En algunas 5reas las lagunas se
 
estgn secando y estgn reducidas a pequefias manchas de tierras pantanosas.

En otras, particularmente en el grea de drenaje del rio Cunas, 
se han secado
 
los lagos por acci6n de arroyos 
con quebradas profundas y otros riachuelos.
 
El rio Cunas es el afluente principal del Mantaro y es un colectoi de forma
 
tipica de abanico que corre a lo largo de una quebrada que drena a las te
rrazas m~s altas. Acerc~ndose al valle, la topografla alterna entre llanu
ras planas (pampas) y terrenos ondulantes ligeramente laderosos, dando la
 
apariencia general de 
una serie de terrazas escalonadas, algunas m~s planas
 
que otras. 
Existe una calda abrupta entre terrazas. Estas terrazas conti
nian hasta llegar al iecho del rio Mantaro. Las terrazas se hacen m~s an
chas al extremo sur y m~s angostas al extremo norte del valle. Esta misma
 
topografia continua cruzando el rio Mantaro, al norte de Jauja, y entrando
 
al Valle de Yanamarca.
 

El lado oriental del Valle del Mantaro, en contraste con el lado occi
dental, esta compuesto por s6lo una llanura relativauente angosta sobre la
 
cuenca del rio y luego una rapida elevaci6n a la alta puna. Una gran parte
 

- 15 



de la puna se yergue por encima del nivel de los 5 000 m y un macizo cono
cido como la Cordillera de Huaytapallana est5 permanentemente cubierto de
 
nieve. Los cerros de la Cordillera de Huaytapallana se concentran en el
 
extremo sur de la zona. Hacia el norte 
(mas all5 del lago Pomacocha) la
 
cordillera tiene menor altura y ya no existen picachos cubiertos de nieve.
 

En el lado oriental no existen afluentes colectores principales sino
 
solamente numerosos arroyos y riachuelos de corto recorrido que drenan al
 
rfo Mantaro. Los dos mayores son el rio Shulcas, que pasa por Huancayo y
 
el rfo Alayo, que se une al Mantaro a la altura del pueblo de Matahuasi.
 

En resumen, las diferencias principales entre los flancos occidental
 
y oriental son las siguientes: (1) la puna occidental es m9s amplia, m5s
 
baja y m5s seca, mientras que la puna oriental es mas pequefia, m9s alta y
 
m~s h~meda; (2) las tierras agricolas sobre los flancos de las laderas occi
dentales descienden en terrazas escalonadas que son relativamente planas y
 
abiertas. Una parte considerable de las tierras cultivables totales del
 
valle estgn en esta area y es aqui donde se esta ampliando el frente agri
cola. En las laderas orientales, solamente la llanura cercana al rfo es
 
relativamente plana, mientras que el resto de las tierras agrfcolas estgn
 
situadas en pendientes que se hacen m~s empinadas conforme uno sube. La
 
agricultura se extiende mucho m~s arriba en el lado oriental que en el occi
dental. Esto se relaciona con la mayor humedad y condiciones de mejor abrigo
 
que prevalecen en la Cordillera Oriental.
 

La Figura 1 es una secci6n transversal de la cuenca del Valle del rfo
 
Mantaro que bisecta el valle, a grandes rasgos, en dos mitades y corre en
 
linea recta del sudoeste al noreste. Se le puede localizar sobre el mapa
 
de uso de la tierra agricola pasando una regla a trav~s de los pueblos de
 
San Jos6 de Quero, Aco y Mito en el lado occidental y a trav6s de Concepci6n
 
e Ingenio en el lado oriental.
 

Mientras que los principales factores geograficos que afectan la pro
ducci6n agricola del Valle del Mantaro pueden observarse siguiendo una trans
versal oeste/este; las diferencias norte/sur explican menores, aunque signi
ficativas variaciones de la agricultura. Conforme el r'o Mantaro corre
 
desde Llocllapampa, en el norte, hacia Chupuro en la parte sur del valle,
 
baja alrededor de 400 m. Las zonas m~s bajas y m5s c9lidas, apropiadas para
 
la producci6n de ma~z, se concentran en el extremo sur del valle; el extremo
 
norte, aunque de topografla similar, es m~s alto y m5s frfo.
 

En el Valle del Mantaro la agricultura alcanza un I1mite maximo de
 
4 300 m sobre el nivel del mar. El 'rea coloreada del mapa de uso de la
 
tierra agr~cola indica la extensi6n total de las tierras cultivables del
 
valle. La principal masa de tierra la constituye la cuenca del Mantaro que
 
esta compuesta por una llanura riberefia, laderas y tierras situadas a lo
 
largo de su principal afluente del oeste (el rio Cunas). Tambi~n se ha mapea
do las tierras que pertenecen al sistema del rlo Tulumayo cerca de Comas de
bido a que 4sta es una importante area de cultivo de la papa aunque se 
en
cuentra fuera de los l1mites del area del proyecto.
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La llanura riberefia del Mantaro es ancha y relativamente plana. Las 
tierras agrrcolas de las laderas rodean la llanura riberefia como los bordes 
de una vasija que estg rota en pedazos. Al extremo norte del valle se en
cuentran m~s tierras laderosas que en el extremo sur. Deberi mencionarse 
especialmente el Valle de Yanamarca, directamente al norte de Jauja, que u
na vez fue el fondo de un gigantesco lago cuyos restos, en proceso de seca
do, constituyen ahora la laguna Tragadero. El Valle de Yanamarca drena
 
subterrneamente al rfo Mantaro.
 

Las diferencias entre los flancos oriental y occidental, que se dis
cutieron en p~rrafos anteriores se ven sumamente claras en las tierras la
derosas. Las diferencias entre el norte y el sur son m~s importantes en la 
llanura riberefia. 

La amplia llanura del Mantaro fue formada por dep6sitos glaciales de
 
conglomerado o de grava. Los contrafuertes occidentales del valle son prin
cipalmente formaciones de caliza, mientras que los orientales son rocas pre
dominantemente paleozoicas e igneas. Los estudios consultados sefialan que

los suelos del lado occidental fueron creados por la erosi6n de las terrazas 
que originalmente formaron el valle.* La capa superior de los suelos de ca
da terraza estg compuesta de material transportado de la terraza inxediata
mente superior. En comparaci6n, en el lado oriental, las capas superficia
les fueron formadas por deslizamientos m~s recientes de tierra que se origi
naron en las partes superiores de las quebradas o arroyos y que forman una
 
acumulaci6n cl~sica de suelos en forma delta por encima de lade formaci6n 
glacial.
 

En general, los agricultores entrevistados indicaron que los suelos del 
lado occidental son de calidad inferior para la agricultura que los del lado
 
oriental. Estos sefialaron particularmente la composici6n arcillosa de los
 
suelos del lado occidental, los que se endurecen cuando estan secos y se po
nen peligrosos cuando estgn hrumedos. Todos preferfan los suelos mis livia
nos del lado oriental.
 

La erosi6n hidr~ulica esti desnudando la cobertura de suelos de las la
deras dejando libre a la roca madre en muchos lugares. Esto es particular
mente evidente en las zonas intermedias en la ladera del lado oriental as
 
como en las escarpaduras entre las terrazas de los lados occidentales del
 
valle. Eventualmente el material se 
deposita en las llanuras riberefias a
 
ambos lados del valle.
 

* Existe un gran numero de estudios de suelos del Mantaro aunque la mayorla 
de series descritas y mapeadas se limitan solamente a las llanuras riberefias. 
Para obtener mayores detalles sobre la producci6n de papas se refiere al lec
tor a Megard (1968) Levantamiento Geol6gico y Mapa del Area de Huancayo, IDC
 
(1954:61-68) estudio, SCIPA (1956) Mapas de Suelos y de Uso de Suelos 
(1956)
 
y el Ministerio de Agricultura (1971) Estudio de Suelos.
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B. Clima*
 

Los Andes se empinan muy alto ingresando a la capa de la atm6sfera que

incluye la mayor parte de los fen6menos climaticos. Dividen abruptamente

las grandes masas de aire del hemisferio sudoccidental. Estas masas cons
tituyen el anti-cicl6n del Pac'fico Sur y el anti-cicl6n del Atlantico Sur.
 
El primero controla el aire frfo que barre la costa oeste del continente,

el segundo el aire hmedo y tropical que fluye a traves de la cuenca amaz6
nica. Cada afio ambas masas de aire 
se desplazan hacia el sur durante la
 
estaci6n del sosticio meridional (setiembre a marzo) regresando luego en
 
direcci6n contraria. Conforme se mueven hacia el sur, se va 
formando por

encima de la cuenca amaz6nica una masa cilida y h~meda de baja presi6n que

constituye el Frente Intertropical; el que luego migra hacia el sur hasta

quedar a lo largo de las estribaciones orientales de los Andes. 
 Los vien
tos nubosos que cruzan las cordilleras orientales aportan la mayor parte de

la lluvia que cae en los valles interandinos. La cantidad de lluvia que

cada valle recibe estar5 determinada por su ubicaci6n sobre un eje este
oeste cuanto m~s al este est6, m~s humedad habrg; cuanto m~s al oeste, m~s
 
sequedad.
 

Las estaciones lluviosas y de sequia estgn determinadas por el movi
miento cfclico del Frente Intertropical; el que, de setiembre a abril, ace
lera la entrada de masas y nubes y precipitaci6n a trav6s de los pasos y

brechas de la cordillera oriental para dar en las mesetas interandingas,

llegando a su maximo en enero y febrero. 
 Esto ocurre cuando el Frente In
tertropical estg en su posici6n m5s al 
sur y adosado contra los Andes.
 

En los Andes la pluviosidad tambi~n est5 afectada por la latitud. 
La
 
pluviosidad es mayor y m~s continua en el norte 
(Colombia y Ecuador) y dis
minuye en cantidad y frecuencia en direcci6n sur. 
En el sur las lluvias se
 
concentran en una estaci6n himeda y bien definida. 
Es as! como existen

gradientes decrecientes de precipitaci6n de norte a sur y de este a oeste,

cruzando las montafias. Sin embargo, en el Valle del Mantaro es evidente que

la precipitaci6n decrece de este a oeste pero no de norte a sur.
 

1. Precipitaci6n
 

Los patrones de precipitaci6n en los Andes centrales peruanos, en gene
ral, y en la cuenca del Mantaro, en particular, tienen las siguientes carac
teristicas.
 

a. 
La Lluvia se correlaciona positivamente con la altura
 

Siendo iguales otros factores, a mayor elevaci6n habrg m5s lluvia. El
 
Cuadro 1 da las cifras anuales promedio de precipitaci6n media para diferen
tes zonas dentro de la cuenca del Mantaro.
 

* Aqui se sigue la interesante discusi6n de.Thomas y Winderhalder (1976:

20-60) sobre el conjunto de factores que produccn las variaciones clim~ticas
 
en los Andes. Aunque todav'a no se ha hecho una recopilaci6n sistem~tica de

datos meteorol6gicos que cubra toda el area, se han tomado en cuenta cuando
 
se ha necesitado, los datos que hay disponibles para el Valle del Mantaro.
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Cuadro 1. 	Precipitaci6n Anual Promedia en Funci6n de la Altura, Valle del
 
Mantaro
 

Precipitaci6n Anual Perfodo de
 

Altura Promedia Medici6n
 
Ubicaci6n m mm Fuente Afios
 

Puna muy alta 4800 - + 900 - 1000 ONERN: 1976 Estimado
 

Puna alta 4100 - 4800 800 ONERN: 1976 1954-1972 

Sierra alta 3500 - 4100 650 ONERN: 1976 1958-1972 

Sierra 3000 - 3500 735 LATINPROJECT 1922-1967
 

b. M~s pluviosidad en el lado oriental que en el occidental
 

A alturas similares, los flancos orientales y particularmente las punas
 
de la sierra oriental, reciben m~s lluvias que los flancos occidentales. El
 

Cuadro 2 indica la precipitaci6n anual en cinco puntos a m~s o menos la mis
ma altura, dos de ellos en el lado occidental y tres en el lado oriental.
 

Cuadro 2. 	Precipitaci6n Anual Media en Lugares Seleccionados en los Flancos
 
Oriental y Occidental, Valle del Mantaro
 

Ubicaci6n Altura Flanco o Lado Precipitaci6n Anual Perfodo de
 
Sierra Alta m del Valle Media en mm Medici6n
 

Laive 3850 Oeste 	 896 1970 - 1974
 

Tucle 3950 Oeste 	 988 1970 - 1972 

Huari 3700 Este 	 1642 1972 - 1974 

Acopalca 3900 Este 1076 1972 - 1974 

Punto 3870 Este 1465 1971 - 1974 

Fuente: SAIS Cahuide (1975: 17, 24). 

En la secci6n m5s baja de los valles, particularmente en las quebradas, 
las corrientes de aire caliente que se elevan empujan las nubes hacia las la
deras altas donde se produce la condensaci6n y precipitaci6n. Es as! como 
por un efecto localizado de los valles angostos existe menos lluvia en la par
te inferior de la quebrada y m~s lluvia en las laderas. Este efecto es suma
mente notable en el rfo Mantaro por debajo de Chupuro, pero no es un factor de 
importancia dentro del grea del proyecto. 

c. Estacionalidad de las lluvias
 

Toda el grea presenta estaciones de lluvia y sequia bien marcadas. La
 
estaci6n lluviosa comienza en setiembre y octubre, alcanza un maximo en ene
ro o febrero y termina en abril o marzo. En general, las zonas m9s altas 
tienen una distribuci6n mensual de la pluviosidad ma's pareja que las zonas 
m~s bajas (ONERN 1976:29). 
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d. Irregularidad de las lluvias, nieve y granizo
 

Son raras las sequfas que duren uno o mas afios. Son mas frecuentes
 
las irregularidades en la distribuci6n mensual de 
la pluviosidad. Las
 
estaciones lluviosas tardlas, as! como estaciones 
lluviosas interrumpi
das por perodos de sequia, son comunes en el Valle del Mantaro y, oca
sionalmente, causan severas perturbaciones en la producci6n agricola.
 

Las nevadas se circunscriben a las grandes alturas y no afectan di
rectamente a la agricultura. Existen dos tipos de nevada: (1) la que
 
se acumula en los picachos nevados y los 
glaciares (que constituyen fuen
tes permanentes de agua para los arroyos rios); y (2) noctury la nevada 

na, que cae sobre las tierras de la puna baja y se derrite durante el dra.
 
En los Andes de la zona t6rrida no ocurren acumulaciones estacionales lo
 
que afecta la capacidad de retenci6n de agua.
 

El granizo, a diferencia de la nieve, es comin en todas partes no im
porta cual sea su altura. Las granizadas son frecuentes durante los meses
 
transicionales del solsticio meridional cuando estgn germin-ndo los culti
vos y, nuevamente, cuando 6stos est.n madurando. 
El granizo tiende a pre
sentarse en focos localizados.
 

e. Baja retenci6n de agua 

Las caracterfsticas topogr~ficas y de suelos de las serranlas andinas
 
centrales afectan la capacidad de la tierra para capturar, almacenar y dis
tribuir agua. Una abrupta topograffa, la erosi6n y una reducida cubierta
 
vegetativa explican el hecho de que el 60% de la precipitaci6n serrana se 
convierte en escorrentia (Tosi 1960). Adicionalmente, mucha lluvia se fil
tra a travs de la capa superficial, a la vez que la alta radiaci6n solar 
ayuda a evaporar la humedad. Esos factores, combinados con los patrones

diferenciales de pluviosidad, hacen que las greas m5s bajas sean m9s secas 
que las altas.
 

2. Temperatura 

La temperatura varfa m~s con la altura que con la estaci6n. Se calcula
 
que la temperatura anual media baja en 0,5°C con cada 100 metros adicionales
 
de altura y, por encima de los 
4000 metros, el mismo cambio de elevaci6n po
drfa producir una baja de temperatura am mayor. Las temperaturas medias m
nimas diarias son m~s bajas en la estaci6n seca y m~s altas durante la esta
ci6n lluviosa.* Las heladas se asocian con noches sin nubes 

* "Las mayores temperaturas minimas durante la estaci6n lluviosa no parecen 
ser el resultado directo de una mayor insolaci6n, sino se deben a una reten
ci6n del calor espacial durante la noche. Los cambios estacionales en las 
temperaturas mnimas corresponden dediarias a]. patr6n estacional la cober
tura de nubes y precipitaci6n" (Thomas y Winderhalder 1971:31) 
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Troll (1968) llama a los Andes un "clima de temperatura diurna", que
riendo decir que los principales cambios de temperatura ocurren en un pe
riodo de 24 horas. El patr6n de dfas c~lidos y noches frias rige por en
cima de las variaciones estacionales de temperatura. En Huancayo la dife
rencia diaria media entre la temperatura m~xima y la mfnima durante la es
taci6n seca es de 170C (LATINPROJECT, Cuadros C-4-4).
 

Las temperaturas anuales promedias y las variaciones minimas y maximas
 
para diferentes alturas en la regi6n del Mantaro se dan en el Cuadro 3.
 

Cuadro 3. Temperatura Anual Media, Lfmites MSximas y Mrnimas 
con la Altura,
 
Valle del Mantaro
 

Tempe ratura 
Altura Anual Prom. m~ximo/mes Prom. minimo/mes 

Ubicaci6n m Media 'C 0C 0C 

Puna 4100-4800 4,8 
 12.9 Feb. - 9 Julio
 

Sierra alta 3500-4100 7,5 24,0 Feb. 
 - 11 Junio
 

Sierra 3000-3500 11,3 
 24,9 Feb. - 7 Junio 

Fuente: 
 Los datos para los 3500 a 4800 metros se obtuvieron de la ONERN 1976;
 
los datos para los 3000 a 3500 metros se obtuvieron de LATINPROJECT.
 
(Los perlodos de observaci6n son los mismos que se mostraron para la
 
precipitaci6n en el Cuadro 1.)
 

Todos los afios, entre mayo y agosto, ocurren heladas en la llanura de
 
Huancayo y cada segundo a tercer aflo entre marzo y abril. 
Excepcionalmente,
 
durante noviembre, diciembre y abril ocurren noches heladas que son sumamen
te dafiinas. En general, en las greas m5s bajas del Valle del Mantaro, de
 
setiembre a abril, existe un perfodo contfnuo de 240 dias sin heladas que
 
coincide con la estaci6n lluviosa*.
 

* Tanto el LATINPROJECT (P5g. 105) como los t4cnicos del Instituto Geoffsi
co de Huayao sefialan que los datos sobre heladas podr~n utilizarse para de
terminar las condiciones agricolas s61o en cierta medida, desde que las lec
turas de temperaturas se obtienen en 5reas protegidas en lugar de campo a
bierto. Similarmente, los datos se 
toman a dos metros de altura por ho que
 
no se toma en cuenta la informaci6n sobre las capas de aire 
cercanas a la 
superficie del suelo. Adems, los datos para Huayao vienen de una altura de 
3313 m, mientras que las 
areas por encima de esta altura estgn m5s expuestas
 
a heladas frecuentes y aumenta el riesgo de que 4stas ocurran durante el pe
rtodo de crecimiento. 
En la puna, por encima de los 4000 m, se presentan
 
temperaturas nocturnas bajo cero 
300 noches por aflo (Troll 1968:22).
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En las 'reas mas 
altas por encima de los 3800 m se observ6 que los
 
agricultores prefieren cultivar en las 
laderas en lugar de en las lla
nuras o en las cuencas debido a que el aire frio se moviliza desde las
 
laderas hacia las partes bajas causando dafios por helada. El 80% de to
das las heladas serranas 
son de este tipo las que localmente se les co
noce coma heladas blancas. Las heladas negras, que 
son menos frequentes
 
pero potencialmente m~s dahinas, se 
originan por la irzupci6n de masas
 
de aire maritimo muy frio y seco que causan grandes dafios 
a los cultivos.
 

Los principales factores clim5ticos que constituyen un riesgo para

la agricultura son: (1) tardanza o irregularidad en la aparici6n de las
 
primeras lluvias, lo que podrIa perturbar el calendario agricola; (2) he
ladas 
en cualquier memento del periodo vegetativo y, especialmente, en
 
abril y mayo; y (3) granizadas en las etapas iniciales y tardias de la
 
estaci6n vegetativa. 
Las greas ms altas est5n mas expuestas a estos
 
5itimos dos factores que las greas m~s bajas.
 

3. Balance Hidrico
 

El balance hidrico depende del insumo de agua y de 
su eliminaci6n
 
por la evapotranspiraci6n. La evapotranspiraci6n depende de: 
 (a) tempe
ratura del aire; 
la que es alta durante el dia v baja durante la noche;
 
(b) temperatura de la superficie del suelo, que muestra las mismas fluc
tuaciones diarias pero con menor amplitud; (c) duraci6n de la luz solar,
 
ho que depende de la latitud, estaci6n y cubierta de nubes. (En Huayao*

hay aproximadamente nueve horas de luz solar por dia, 
en junio y cinco
 
en febrero); 
(d) humedad relativa, la que refleja el ciclo estacional de
 
precipitaci6n y temperatura (m~ximo 75% en marzo y minimo 54% 
en junio,

julio y agosto); (e) vientos, que varian grandemente de lugar a lugar

dentro del valle pero que, por regla general, son m9s fuertes y m~s 
fre
cuentes en las llanuras, en las laderas y en la puna haciendo que el
 
flanco occidental del valle presente m~s vientos que el oriental que estg

dominado por quebradas (en Huayao los vientos dominantes son del sudeste
 
y el aire sopla todo el afio); y (f) presi6n atmosfrica, que en esta re
gi6n est~n en 
funci6n de la altura m5s que de la estaci6n en contraste
 
con las zonas templadas del mundo.
 

El Cuadro 4 nos da los datos del balance hidrico para las zonas 
de
 
puna, sierra alta, compilado de diferentes fuentes pero calculado de la
 
misma manera. La estaci6n de Pachachaca, de la que se han tomado los da
tos de la puna, estg en la Pampa de Junin en las cabeceras del Mantaro,
 
por lo que es s6lo relativamente equivalente a un altiplano similar den
tro del 'rea del proyecto. La Estaci6n de Consac est5 justo fuera de los
 
limites del 
area del proyecto al noroeste de Huancavo. Los datos para la
 
planicie del Valle del Mantaro mismo provienen de la Estaci6n de Huayao
 
y fueron calculados por el personal de LATINPROJECT mientras que los de
 
las otras dos fueron calculados por personal de la ONERN.
 

* Estaci6n en una planicie occidental (3312 m) donde el Instituto Geofl
sico del Peri toma las lecturas meteorol6gicas para esta regi6n.
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Cuadro 4. Balance Hidrico en Funci6n de la Altura, Valle del Mantaro
 
(Valores Medios Anuales)
 

Altura de la Estaci6n
 

Puna Sierra Alta Sierra
 
Pachachaca* Consac** Huayao***
 

4 030 m 3 880 m 3 312 m
 

Temperatura 	 5,7 0C 8,0 OC 11,3 0C
 

Precipitaci6n Total 	 712 mm 782 mm 735 mm
 

Potencial de Evapotranspiraci6n 	 339 nun 471 mm n.d.
 

Evapotranspiraci6n Real Estimada 339 mm 403 mm 635 mm
 

Escorrentla 	 373 mm 379 mm n.d.
 

Deficiencia de Precipitaci6n 	 11 mm 120 mm 100 mm
 

Meses con Deficiencia de Humedad Junio-6 mm May.22 mm May.21 mm
 
(Potencial de Evapotranspiraci6n < Julio-5 mm Jun.32 mm Jun.32 mm
 
Precipitaci6n Total) 	 Jul.38 mm Jul.35 mm
 

Ago.30 mm Ago.36 mm
 
Set. 6 mm Set. 7 mm
 

Meses Sumamente Hi'medos Nov., Dic., Ene. Dic., Ene.,Feb. Ene.,Feb.
 
(Potencial de Evapotranspiraci6n >. Feb., Marzo Marzo
 
100 mm de Precipitaci6n Total)
 

Meses Himedos Abr.,Mayo,Jun. Abr.,May.,Oct. Set.,Oct.,Nov.
 
(Potencial de Evapotranspiraci6n > Jul., Ago.,Set. Nov. Dic.Mar.,Abr.
 
Precipitaci6n Total) Oct. Mayo
 

Meses Secos (gridos) Ninguno Jun., JuL, Ago. Jun.,Jul.,Ago.
 
(Potencial de Evapotranspiraci6n < Set.
 
Precipitaci6n Total)
 

' 	 '
 * 	 (ONERN 1976:50'-51) Latitud 11035 Longitud 76001 
' ' ** (ONERN 1976: 44-45)Latitud 11016 Longitud 76'00 

' 
* (LATINPROJECT 1968: 100-116) Latitud 12002 Longitud 75'09'
 

El Cuadro 4 muestra una interacci6n adversa entre la altura, la
 
topografla y el clima en el Ande. A grandes alturas donde es hlunedo y pla
no, las bajas temperaturas hacen casi imposible la agricultura. Mas abajo,
 
donde las condiciones de temperatura son m~s favorables para la agricultura
 
hay mucho menos tierra plana adecuada para el cultivo mientras que la hume
dad se hace deficiente. En el Valle del Mantaro la sequedad se relaciona
 
inversamente con la altura. LATINPROJECT (1968: 106) sefiala que en la lla
nura riberefia entre Huancayo y Jauja "la demanda de agua para fines agricolas
 
no podrg ser satisfecha de setiembre a diciembre, por lo que podria ser de
 
considerable utilidad un riego sistematico".
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Conforme se recopile mejor informaci6n meteorol6gica en todas las
 
regiones del Valle del Mantaro, se podr5 obtener una mejor comprensi6n de
 
las interacciones del clima y la altura, latitud, longitud y topografla.

Sin embargo, parece claro que "las fuentes de variabilidad en la temperatura
 
y precipitaci6n incluyen marcadas gradientes de altura, topograffa y cambios
 
meteorol6gicos que ocurren diaria, mensual o anualmente. 
Cuando todos estos
 
elementos se superponen e interactan, emerge un mosaico a escala muy fina
 
de condiciones climgticas"(Thomas y Winderhalder, 1976:36). 
 Es por esta
 
raz6n que los estudios sobre el uso de la tierra en 
el Ande tienen que tomar
 
en 
cuenta pequefias greas altamente diferenciadas dentro de cualquier valle.
 

En esta secci6n 
se ha mostrado que el clima varla ampliamente dentro
 
del Valle del Mantaro. La interacci6n de la altura, temperatura, precipi
taci6n y evapotranspiraci6n puede producir toda 
una gama de condiciones
 
microclim~ticas en 
un grea reducida. Dos generalizaciones que se podrfan

hacer y que serian 5tiles con respecto al clima serlan: que la humedad y el
 
frio aumentan con la altura y que las pendientes o laderas orientales son
 
m~s hrmedas que las occidentales.*
 

C. Consideraciones Ecol6gicas
 

Hay dos enfoques contrastantes en el anglisis de ecosistemas. 
 Uno es
 
el enfoque zonal en el que se 
reconocen, clasifican y enumeran comunidades
 
discretas. El segundo es 
el enfoque de gradientes que involucra el ordena
miento de poblaciones de especies siguiendo una gradiente ambiental, recono
ci~ndose las 
comunidades ecol6gicas en base a distribuciones de frecuencia,

coeficientes de similaridad u otras comparaciones estad~sticas (Odum, 1971:
 
145). En este estudio, se utiliza el enfoque zonas por la siguien
te razon. 
 Las abruptas gradientes ambientales (como la gradiente de al
tura de la cuenca del Mantaro) se caracterizan por comunidades vegetales di
ferentes o discontinuas, no solamente debido a cambios s~bitos en el medio
 
ambiente f~sico, sino porque los i1mites que los separan se agudizan debido
 
a los procesos de competencia y coevoluci6n entre especies interactuantes e
 
interdependientes (ibid. 145). 
 Una raz6n adicional para elegir un enfoque

zonal es que el hombre acta de una manera tal como para hacer arn m~s mar
cadas las diferencias discretas 
entre las plantas cultivadas.
 

Sin embargo, se 
deber5n mencionar dos importantes consideraciones deri
vadas del enfoque de gradientes. Las comunidades ecol6gicas, siguiendo

cualquier gradiente ambiental, varfan de ho generalizado a ho especializado

conforme factores de estr6s 
(tales como temperatura o humedad decrecientes)

hacen que las condiciones de vida biol6gica sean cada vez m~s 
diffciles.
 
Los medios ambientes naturales generalizados (greas hrinedas y c~lidas) se
 
caracterizan por un alto ndice de diversidad de especies. 
 Existen en ellos
 
muchas especies diferentes, pero con una densidad relativamente baja de cada
 

* Ver tambien: FAO/UNESCO/OMM 1975 para un estudio de la agroclimatologfa de
 
la zona andina, que es 5til para comparar el Mantaro con otras regiones de
 
los palses andinos.
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especie por unidad de 'rea. 
Los medios ambientes especializados, por otra
parte, tienen baja diversidad de especies. En existen s
este h5bitat 6ol
 unas pocas especies especialmente adaptadas a las dificiles 
 condiciones

siendo alta su densidad por unidad de grea. La comparaci6n ciisica es un
bosque tropical con muchas especies diferentes de grboles, lianas, enredaderas, arbustos, etc., pero pocos especimenes de cada una, en un grea dada;
versus 
una llanura en la que hay solamente unas pocas especies de pastos
 
que constituyen toda la pradera.
 

Estos mismos criterios se aplican a las plantas cultivadas. Siguiendo

una gradiente de altura, uno pasa de 5reas donde pueden cultivarse muchas
especies diferentes, hacia greas donde solamente pueden desarrollarse ciertos cultivos m~s risticos y especialmente adaptados. Es as! 
como cuanto
 
mas se 
suba en la cuenca del Mantaro, menor serg el n~mero de cultivos que
puedan desarrollarse hasta que a grandes alturas cerca a los limites absolutos de la agricultura, solamente pueden desarrollarse unas pocas varieda
des de papas y de cereales.
 

La segunda consideraci6n es que a mayores alturas las condiciones de
 temperatura hacen m5s lento el crecimiento vegetativo. 
Es as! como las es
pecies sembradas a mayores alturas toman 
nis tiempo para madurar que la

misma variedad de planta cultivada en zonas mas bajas y mas c5lidas. 

mismo, las caracteristicas de las plantas, tales 

Asi
como tamaio, morfologla y
 

procesos bioquimicos, se yen modificadas.
 

Al usar un enfoque zonal para el Valle del Mantaro, se debe tener en
cuenta las caracteristicas de la gradiente oriental determinadas por la al
tura. Asimismo, se 
tratarg de comparar y contrastar las caracteristicas de
cada zona con las de las zonas situadas por encima y por abajo de ella.
Para estos fines, 
una zona es un 5rea en particular considerada como sepa
rada o diferente de otras 5reas debido a sus 
caracteristicas internas particulares. Se requieren tres pasos para estudiar las zonas: 
 (1) determi
nar los criterios para definir las zonas; 
(2) describir las caracteristi
cas internas que hacen 
diferente a una zona; y (3) determinar los limites
 
de la misma.
 

En este informe interesan s6lo los usos agricolas del grea, y no otros
 
usos tales como pasturas, forestales o mineria. 
El inter6s estg exclusiva
mente en aquellas zonas que 
tienen uso agricola. Ms ann, al subdividir

las zonas 
en subzonas en base a los diferentes usos agricolas, los principales criterios ser~n los diferentes conjuntos de cultivos que pueden desa
rrollarse en cada zona y subzona.
 

La decisi6n sobre donde trazar los limites es, 
como lo sefiala Odin
(1971: 146), 
uno de los problemas m5s interesantes de la clasificaci6n.
 
Los limites necesariamente tendran que determinarse con base en los elegidos para describir las caracterlisticas internas los que, a su vez, 
se escogen de acuerdo con el problema o pregunta que se postule inicialmente.
 

Los l'imites considerados son las lIneas dentro de las cuales se 
desarrollan conjuntos particulares de cultivos. 
Estas, a su vez, son determi
nadas principalmente por factores climaticos. 
Como se ha discutido en este
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capi'tulo, las variaciones 
en los factores clim5ticos, dentro de un contexto

regional localizado, se correlacionan con la altura. 
Consecuentemente las
 
lineas de altura, como expresi6n de las variaciones del clima, se 
utilizan
 
como lineas limftrofes en el Valle del Mantaro.
 

En este informe se enfoca 
el problema de la zonificaci6n mediante un
 
proceso de aproximaciones, de unidades mayores 
a menores. Primeramente,
 
se discuten las condiciones naturales-ecol6gicas utilizando las "Zonas de
 
Vida" de Holdridge (1970), 
que ofrecen la ventaja de conectar las zonas eco
l6 gicas con las condiciones clim5ticas. 
 El esquema de Holdridge estipula

limites altitudinales para las principales zonas 
clim~ticas y ecol6gicas.*
 

1. Zonas de Vida
 

Hasta la fecha, el estudio de la zonificaci6n ecol6gica del Per5 sigue

los lineamientos estipulados por Holdridge (1967) y el cuidadoso trabajo de

Tosi Zonas de Vida Natural en el Per (1960).** Estas zonas son esencial
mente comunidades vegetales relacionadas 
con tres variables clim5ticas: (a)

la biotemperatura anual media; 
(b) la precipitaci6n anual media y (c) la
 
tasa de evapotranspiraci6n potencial. 
 El sistema de Tosi es una 5til gula

para la ecologla andina, permitiendo comparaciones entre regiones del Per5
 
y con otras 5reas del mundo. Es utilizado por las dependencias gubernamen
tales peruanas, tales como la ONERN, y por lo tanto es 
vilido entre los
 
grupos que definen las politicas.
 

Seg6n el esquema de Holdridge, la cuenca del rfo Mantaro estg situada

dentro de las "provincias de humedad" semigrida, subhmeda y hiameda, y yendo
 
de "fajas altitudinales" nivales y alpinas pasando por subalpinas y montanas
las que, en su interacci6n, crean 
las cinco zonas de vida que se describiran
 
despu~s. Tres zonas 
de vida han sido considerablemente modificadas por la

actividad humana (particularmente por la agricultura). 
 A fin de facilitar
 
la comparaci6n con otras regiones, 
( Fig. 2) Se muestra el "Diagrama para la
Clasificaci6n Mundial de Zonas de Vida o Formaciones Vegetales". 
Las zonas
 
de vida dentro del grea del proyecto han sido sombreadas.
 

* Joseph Tosi analiz6 y clasific6 las zonas ecol6gicas del Peru con base en el
 
trabajo de Holdridge. El mapa de Tosi, recientemente reimpreso por ONERN,

identifica 34 zonas 
de vida para el Per, 
 unas 20 de las cuales est~n en las
 
areas montanosas. 
Sus l1mites se establecen 
con base en factores climticos
 
y se expresan en lineas altitudinales.
 

** Dado que Tosi trabaj6 dentro del esquema mundial de Holdridge, su termino
logfa est5 orientada hacia la ciencia forestal por ho que 
su clasificaci6n de

los Andes centrales y occidentales, que esencialmente est~n desnudos de grboles,

contina utilizando una clasificaci6n tipo forestal. 
Todavla no ha concluido
 
el debate de si los Andes estuvieron m~s poblados de bosques con 
anterioridad
 
a los cambios producidos por el hombre en la &poca precolombina. M~s a6n, la

clasificaci6n de Tosi no 
toma en cuenta las profundas modificaciones causadas
 
por las ocupaciones humanas. Finalmente, y como ho sefiala Brush (1977:6), 
la

escala del mapa es demasiado grande como para tomar en 
cuenta las variaciones
 
localizadas. Estas objeciones se 
satisfacen mediante las modificaciones que
 
se introducen en el siguiente capitulo.
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FIGURE 2 
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A continuaci6n se describen las cinco zonas de vida del Valle del
 
Mantaro.
 

a. Nevados Tropicales (4 650 m o m5s) 

Nombre local: Cordillera. Esta zon& tiene un clima muy f::fgido-hmedo 
y est5 restringida a los picachos con nieves perpetuas as! como al 5rea gla
cial que los rodea. Pr~cticamente no existe vida, con excepci6n de los l
quenes y micro-organismos. Durante la estaci6n seca la nieve y el hielo que 
se derriten proporcionan el agua para los lagos, arroyos y r~os que consti
tuyen la fuente de agua de riego para las tierras bajas. Un ejemplo: la
 
Cordillera de Huaytapallana al este de Huancayo (el pico m~s alto: Nevado
 
Lasuntay 5 557 m).
 

b. Tundra Pluvial Alpino Tropical (4 500 - 4 650 m)
 

Nombre local: Puna Alta. 
 Esta zona se asocia con un clima frigido pero
 
h~imedo, con temperaturas bajo cero todas las noches del afio. 
 La vegetaci6n
 
alpina es de naturaleza coposa flor'sticamente diversificada que cubre el
 
5rea como una alfombra esponjosa en la que las plantas viven en "colonias"
 
creando su propio micro-medio ambiente. El principal uso econ6mico de esta
 
zona es como pastura de cam~lidos y ovinos. Ejemplo: las praderas por debajo
 
de la Cordillera de Huaytapallana.*
 

c. Paramo H~medo Subalpino Tropical (4 000 - 4 500 m)
 

Nombre local: Puna Baja. Esta zona tiene un clima sub-n~imedo y semi
frigido. La vegetaci6n la constituyen predominantemente pastos entre los
 
que predominan los generos de gramineas, Festuca, Calamagrostis y Stipa. Se
 
utiliza como tierra de pastoreo. En comparaci6n con la tundra, tiene la des
ventaja de que los pastos se secan mucho y adquieren consistencia de paja

durante la estaci6n seca. A pesar de su triste apariencia esta zona es una
 
importante fuente de riqueza de la cuenca del Mantaro. 
De entre todas las
 
zonas de vida, 6sta fue la que en el 
 itimo siglo, cay6 en manos del sistema
 
de las haciendas y consecuentemente, se desarrollaron modernas explotaciones
 
para crianza de ovinos. La lana constituy6, entonces, el segundo articulo
 
de exportaci6n en importancia de la regi6n. 
La mayor parte de las tierras
 
cxpropiadas por la Refor-ma Agraria caen dentro de esta zona. 
 En las partes
 
bajas de esta zona de vida y donde la topografla local proporciona alg~n
 
abrigo, se practica una agricultura limitada. Las ireas mis bajas do esta
 
zona de vida corresponden a la Zona Agro-ecol6gica Alta. Ejemplo: las pas
turas de la explotaci6n Laive de la SAIS CAHUIDE.
 

* Los pastores con frecuencia amplian artificialmente la exten i6n de este
 
tipo de vegetaci6n, causando la inundaci6n permanente de ciertE.s greas para
 
fines de pastoreo de alpacas. Tambien se les llama bofedales c.chugnales
 
(ver Palacios 1976: 22-29; tambign 1977). 
 Esta grea es habitada estacional
mente por los pastores que se refugian en chozas durante las lEuvias. Las
 
chozas estgn dispersas por toda la zona.
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La poblaci6n de esta zona es reducida ya que la mayora de los asenta
mientos permanentes de la gente que explota esta zona est5n situados por
 
debajo de los 4000 m. Com6nmente se encuentran tres tipos de asentamiento:
 
(1) El m5s numeroso es el del campamento de pastores o estancia. Lo cons
tituye un grupo de chozas con techos de paja y rodeadas por corrales de
 
piedra, situado en lugares abrigados. Las estancias est~n distribuidas a
 
intervalos entre las tierras de pastoreo. (2) Existen tambi~n villorrios
 
de pastores con una hilera de casas al borde de una carretera y rodeando a
 
una escuela. Estos villorrios constituyen el nicleo de una comunidad de
 
pastores. (3) Los centros administrativos de las haciendas o de las coope
rativas que incluyen las instalaciones para la esquila de los ovinos, pro
cesamiento de la lana y manejo del fundo.
 

d. Bosque H~medo Montano Tropical (4000 - 3500 m)
 

Nombre local: Sierra Alta. El clima es hinedo y filo. La zona se
 
utiliza tanto para el pastoreo como para la agricultura. La vegetaci6n na
tural incluye algunos 5rboles de los g~neros Polilepis y Buddleia, as! como
 
algunos arbustos maderosos. Sin embargo, la actividad humana prgcticamente
 
ha eliminado todos los irboles. Las pasturas, que tienen una composici6n
 
predominantemente graminea, donu.nan el area. La agricultura es posible en
 
las laderas protegidas y los cultivos principales son cereales (principal
mente la cebada) tub~rculos (papa, mashua, oca, ollucos), quinua y alver
j6n. E3ta zona de vida se une al rio Mantaro a la altura de La Oroya, co
rre a lo largo de la ribera del rio hasta m~s abajo de Llocllapampa y, lue
go, forma parte de las laderas a ambos lados del valle como una especie de
 
borde exterior del mismo. La zona tambi~n se encuentra con la cuenca co
lectora en forma de abanico del rio Cunas, donde un gran hectareaje de es
tos terrenos se ha incorporado a la producci6n de cultivos durante este si
glo. El pastoreo de ovinos y bovinos constituyen las principales alterna
tivas a la agricultura en esta zona de vida. Un ejemplo claro de esto pue
de verse siguiendo la Carretera Central. Viajando hacia el sur, en direc
ci6n a Huancayo y partiendo de Pachacayo se observa que las tierras del la
do derecho del rio pertenecen al complejo ganadero, ovino y bovino de la
 
SAIS IUPAC AMARU II: y se dedican a pasturas naturales. Los terrenos del
 
lado izquierdo, siguiendo por la carretera, son propiedad de campesinos
 
quienes cultivan tanto en las partes planas como en las laderas. En esta
 
zona de vida se incluye la Zona Agro-ecol6gica Intermedia.
 

Esta zona est habitada por una gran parte de la poblaci6n campesina
 
del valle. Predominan dos tipos de pueblo: (1)villorrios nucleados de
 
pastores, quienes tambi~n cultivan tub~rculos, que se agrupan cerca a la
 
linea de 3800 m de altitud; (2) pueblos agricolas situados a media ladera
 
que se especializan en la producci6n de tuberculos y cereales europeos. Al
 
lado occidental de este valle los villorrios estan nucleados alrededor de
 
una plaza central y la escuela, mientras que en el lado oriental las vi
viendas est5n dispersas, esto es, cada casa familiar estg situada cerca a
 
las tierras propias esparcidas sobre una gran area.
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e. Bospue Seco Montano Tropical (3 000 a 3 500 m)
 

Nombre local: Sierra. Prevalece un clima templado y semi-'rido.
 
Aunque llueve ms o menos ho mismo que en la zona de vida inmediatamente
 
superior, una evapotranspiraci6n mis alta hace que esta zona sea ms seca.
 
El terreno, generalmente plano, incluye el lecho de la cuenca del rfo Mantaro
 
al que se 
suman los areas de suelos aluviales depositados desde los lados
 
del valle. En la 1arte occidental se encuentra una sucesi6n re terrazas na
turales. 
 En ciertos lugares la planicie riberena es angosta debido a la
 
presencia de afloramientos de terreno montafioso. 
 Sin embargo, alrededor de
 
las ciudades de Jauja y Huancayo la ilanura es bastante amplia. Casi toda
 
esta area estg bajo cultivo y se riegan extensas zonas. La densidad demo
gr~fica es alta, existiendo ciudades e innumerables villorrios y asentamien
tos dispersos por toda el area. La vegetaci6n natural, donde la dejan desa
rrollar, es abundante en arbustos, agaves, cactus, maguey y la retama
 
(Spartium junceum) que predomina en las 5reas silvestres. Las laderas empi
nadas han sido reforestadas con eucalipto que tambi~n es importado.
 

Toda el area estg bajo agricultura intensiva y produce una gran variedad
 
de cosechas. Los cereales principales son el mafz, la cebada, la avena, el
 
trigo y la quinua. Los tub~rculos son papa, mashua, oca y olluco. Las le
gumbres que se producen incluyen las habas, arvejitas, y lentejas. Se cul
tiva una 
gran variedad de verduras como cebolla, zanahoria, nabo, col, le
chuga, esoinaca, alcachofa y ajo. Las frutas incluyen el tumbo, n~spero,

membrillo, guinda, tuna, durazno y manzana. 
Los cultivos forrajeros necesa
rios para i.na pujante industria ganadera y lechera son entre otros, la al
falfa, el tr~bol, el rye grass, la avena y la cebada. 
Los grboles crecen
 
abundantemente tanto en cercos como 
en arboledas. El m9s comin es el euca
lipto. 
 Tambi~n se da el aliso, la guinda, el quinal y el quishuar. Esta zona
 
constituye una Zona Agro-ecol6gica Baja.
 

D. Capitulo II - Resumen y Conclusiones
 

Las principales caracteristicas geograficas, climticas y ecol6gicas
 
del Valle del Mantaro descritas en este capitulo se resumen en el Cuadro 5
 
por zona de vida. En la zona m~s alta no se 
realizan ni agricultura, ni
 
ganaderla de tipo alquno. Las siguientes dos zonas de vida alta se utilizan
 
para eh pastoreo de ovinos y cam6lidos, cultiv~ndose s6lo en la franja infe
rior (4 000 - 4 200 m)
 

Las dos zonas m~s bajas constituyen el area agrfcola, la que sera exa
minada en mayor detalle en el capitulo siguiente.
 

La descripci6n que se ha hecho de las 
zonas de vida fue esencialmente
 
de naturaleza est5tica y podria haber dado la impresi6n err6nea de que las
 
condiciones naturales determinan los patrones de uso de la tierra. 
Sin
 
embargo, son numerosas las fuerzas sociales que act~an perturbando los
 
equilibrios ecol6gicos y produciendo cambios a~in en el medio ambiente natu
ral. Estas incluyen: (1) deforestaci6n, (2) penetraci6n de las tierras
 
agricolas en las tierras de pastoreo, (3) secado de lagos y pantanos debido
 
al drenaje realizado para abrir m5s tierras a la agricultura; (4) apertura
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de tierras agr-colas en las laderas empinadas, lo que causa erosi6n;

(5) creaci6n de zonas de riego que modifican la vegetaci6n natural; (6) so
breproducci6n m5s alla de las posibilidades de regeneraci6n del ecosistema;
 
y (7) contaminaci6n. 
En el grea del proyecto la erosi6n, el agotamiento de
 
los suelos y la contaminaci6n son los principales peligros para una estabi
lidad ecol6gica duradera.
 

Es importante tener en mente que las diferentes zonas de vida estan
 
estrechamente relacionadas, tanto ecol6gica como econ
6micamente. Por ejem
plo, la regi6n nival proporciona el agua para el riego de las zonas inferio
res. 
 Las greas de pastoreo de la tundra lluviosa alpina, donde se alimentan
 
los hatos de llamas y de alpacas, proporcionan carne y fibras para alimento
 
y vestido de los habitantes del valle, as! 
como los medios de transporte y

el abono animal para sus cultivos. Las greas m~s bajas, a su vez, propor

g
cionan a las reas altas los granos (particularmente ma~z), y las frutas y

legumbres de la zona templada. Con frecuencia la semilla de la Zona Inter
media se intercambia por semilla producida en la Zona Baja. 
El ganado pasa

perlodos de tiempo pastando en la Zona Alta, bajando luego peri6dicamente
 
para pastar en los rastrojos de los campos cosechados o para ayudar en la
 
siembra o la aradura.
 

Los intercambios entre las 
zonas se yen favorecidos por las cortas dis
tancias que las separan as! como tambi6n por el hecho de que cada zona man
tiene un conjunto especifico y diferente de cultivos y de ganado. 
Los inter
cambios entre las zonas las interconectan formando un solo sistema agricola

general lo que le da al Valle del Mantaro una marcada naturaleza regional.
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Cuadro 5. Caracteristicas de las Zonas de Vida del Valle del Mantaro
 

Zona Ecol6gica Altura 

(Holdridge) 
 m 


1.Nevados Tropicales 4 650 - + 

(Cordillera) 


2.Tundra Pluvial 
 4 500-4 650 

Alpina Tropical 

(Puna Alta) 


3.Paramo Himedo 
 4 000-4 900 

Subalpino Tro-

pical 


4.Bosgue H~inedo 
 3 500-4 000 

Montano Tropical 

(Sierra Alta) 


!5.Bosque Seco 
 3 000-3 500 

Montano Tropical 

(Sierra) 


Clima 

(Thorntwaite 


1948) 


Muy frigido-

himedo 


Frfgido-


hrmedo 


Semi-frigido 

sub-hilmedo 

Fro-hmedo 


Templado 

Semi- rido 


Vegetaci6n 

Natural 


Lquenes y micro-

organismos 


Flora alpina 


Pastos gramineos 


Pastos y arbustos 

Pastos, arbustos 

y grboles 


Condiciones 

Ecol6gicas 


Muy especiali-

zada y restrin

gida muy poca
 
vida
 

Muy especializa-


da adaptaci6n a
 
gran altura y a
 

las actividades
 
de pastoreo
 

Buen pastoreo 

pero especiali-ada 
para cultivos 

agricolas a gran 

altura
 

Medio ambiente 

mas generalizado 


El ambiente m~s 

generalizado en 

area de estudio 


Condiciones de 
Cultivos Uso de la Tierra 
Agricolas en 1a agricultura 

Ninguno 

Ninguno
 

Papa shiri, Agricultura mar
mauna, cebada ginal extensiva
 
en ireas abri- en la mayor parte
 
gadas 
 de las tierras
 

Papa,lnlerculos Agricultura menos 
andinos,cerea- extensiva
 
les europeos,
 

habas, alverj6n,
 
lupinos,quinua,
 
cebollas
 

Papa, tubrculos Agricultura diver
andinos cerea- sificada muy in
les europeos, tensiva en la ma
habas, alverj6n, yor parte de las 
quinuacebolla tierras 

MAS 
malz,tr~bol,al
falfa,horticul
tura variada,
 
frutales templados
 



III. ZONAS AGRO-ECOLOGICAS Y USO DE LA TIERRA
 

Como se mencionara en el capitulo anterior, las 
zonas de vida de
 
Holdridge y Tosi representan una primera aproximaci6n a la zonaci6n agri
cola. Sin embargo, para el estudio de un solo valle, es 
necesario concen
trarse en las diferencias dentro de cada zona de vida y atribuir mayor 6n
fasis a los aspectos especfficos de la agricultura.
 

Por estas razones, se ha introducido el concepto de "Zona Aqro-ecol6gica",
el que toma en cuenta s6lo las tierras utilizadas para la agricultura. Una 
zona agro-ecol6gica coincide totalmente, o en parte, con una zona de vida,

desde que los factores clim~ticos que determinan las zonas de vida tambien
 
afectan el cultivo de plantas domsticas. Dentro de cada zona agro-ecol6
gica es 6til diferenciar subzonas que resultan de un uso diferencial de las
 
tierras agricolas. 
 Por lo tanto, las subzonas difieren las unas de las
 
otras en t~rminos de las modificaciones que el hombre ha introducido en el
 
uso de la tierra, pero dentro del marco de condiciones ecol6gicas similares.
 
Las zonas agro-ecol6gicas no 
solamente son greas de configuraciones dife
renciadas de condiciones agron6micas, sino tambien son greas que se distin
guen por marcadas diferencias sociales y econ6micas. En una zona agro-eco
16gica los factores naturales y sociales se unen para crear una diferente
 
configuraci6n del 
uso de la tierra, tenncia de la tierra, tipo de empresas
 
y tecnolog'las. Las zonas agro-ecol6gicas y sus respectivas subzonas se
 
muestran 
en el mapa de uso de la tierra agricola y se describen an forma
 
resumida en este capftulo.
 

A. Zonas Agro-ecol6gicas
 

Siguiendo a Holdridge, (1967), una zona agro-ecol6gica se puede definir
 
como una asociaci6n de especies cultivadas en 
la que la vegetaci6n substi
tuida por el hombre, las actividades de animales dom~sticos y silvestres,
 
la fisiolog'a del terreno, la formaci6n geol6gica y los suelos estgn todos
 
interrelacionados en una combinaci6n 6nica y reconocible que tiene un aspecto
 
o fisonomia caracteristica. Adicionalmente, se 
deben tomar en cuenta las
 
actividades humanas, especialmente aquellas relacionadas con el trabajo de
 
la tierra y el uso de animales domsticos, que afectan la interacci6n de las
 
especies biol6gicas con el medio ambiente ffsico.
 

Una zona agro-ecol6gica puede describirse como el conjunto de varieda
des que se cultivan, la relaci6n entre la agricultura y la ganaderia, las
 
pr~cticas agricolas que se 
emplean y la relaci6n entre la tierra agr~cola y
 
no agricola, as' como las asociaciones cliinticas y vegetativas naturales
 
que est~n incluldas en el esquema de Holdridge. "Una zona de vida se corre
laciona con un conjunto de pr~cticas agricolas, una 6poca de siembra y de
 
cosecha y, en los distritos rurales, con los tipos de construcciones rela
cionados con el uso general de las tierras agricolas." (Holdridge 1967:15).

La utilidad de las zonas agro-ecol6gicas descansa en el hecho que, al igual
 
que en los medios ambientes naturales, las condiciones agricolas dentro de
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ellas son m~s similares que entre las zonas. Las condiciones que se han en
contrado en algin lugar representativo de alguna zona agro-ecol6gica por lo
 
general son v~lidas para otros lugares de la misma zona.
 

En el Valle del Mantaro se pueden identificar tres principales zonas
 
agro-ecol6gicas: Alta, Intermedia y Baja.
 

B. El Mapa de Uso de la Tierra Agrfcola
 

El mapa de uso de la tierra fue preparado luego de dos meses de trabajo
 
de campo con el cual se logr6 la familiarizaci6n con las condiciones natura
les prevalecientes y que reglan la producci6n agricola. Se hizo un levanta
miento del Srea con la ayuda de mapas topogrificos, un altfmetro y una cama
ra. Se prest6 particular atenci6n a la forma y tipo de campo (campos en te

rrazas en laderas, campos abiertos en una planicie, campos bajo riego con 
cercos de eucalipto, campos cercados por muros, etc.). Los agricultores, al 
conversar c'-n ellos dieron informaci6n tecnol6gica asf como sus opiniones
 

6
respecto a cu5l ser'a la mejor forma de estudiar el terreno, qu subdivisio
nes consideraban importantes, qu6 lugares eran los mas apropiados para el
 
cultivo de diversas especies, etc. 

M~s tarde, en Lima, se hizo el analisis del material, se agruparon las
 
notas de campo de acuerdo con criterios de similaridades y diferencias en
tre cultivos y se definieron las principales zoras agro-ecol6gicas. Basan
dose en un estudio estadistico de distribuci6n de cultivos se procedi6n a
 
identificar subzonas.
 

Luego de haber determinado las zonas y subzonas, se defini6 consultando 
los datos de campo qu6 tipo de campo se asociaba con cada subzona. Una vez 
que se supo cu~l tipo de campo (o patr6n de campo) era caracteristico de ca
da zona y subzona, se los localiz6 en las fotografras a6reas.* Cada zona 
puede identificarse claramente en la fotografla gerea segiln el patr6n de sus 
campos o parcelas. Esto permiti6 una determinaci6n precisa de limites en ba
se a caracterfsticas especfficas del grea, tales como hitos topogr'ficos, una 
carretera o grupo de viviendas, etc. De esta manera, la informaci6n del le
vantamiento se transfir.*6 al mapa de uso de la tierra con gran exactitud. 

Los aspectos tecnicos de la preparaci6n uel mapa incluyeron: (1) prepa
raci6n de un mapa base; (2) delineaci6n de las zonas y subzonas sobre el ma
pa topografico compar5ndolo con las fotograffas aereas; y (3) pasando estos 
patrones nuevamente al mapa de base. Este trabajo fue ejecutado por Richard 
C. Shea.
 

* La serie de fotografras a~reas utilizadas se obtuvieron del Instituto Geo

gr~fico Militar. Las fechas de los vuelos fueron Junio 16, 19, 20, 27 de
 
1962 y Mayo 20, 1963. La escala de cada fotografra es aproximadamente 1:60,000.
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sin riego. El pueblo de la derecha es Sicaya.
 

CFoto: Cortes~a del Instituto Geogr~fico Militar).
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Potografra a~rea del Valle del Mantaro que muestra la agricultura cam
pesina: el maiz se cultiva en la ilanura, sobre 61 aparecen camnpos de agri
cultura mixta bajo riecja cercadas par arboles, 
as coma andenes dedicados 
a la praduccian de tub~rculos y granos. El pueblo que se ye en el extremo
 
inferior izquierdo es San Jeranimo.
 

(Foto: Cortes~a del Instituto Geogr~fico Militar).
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X ,, 

4•- V, "41 

Fotografla a~rea del Valle del Mantaro que muestra innumerables parcelas

pequefias que cubren las 
laderas montafiosas de la Zona Intermedia. Se puede

notar en el extremo superior derecho manchas aisladas de tierra sembrada
 
con papa resistente a la helada. La producci6n de papa en la Zona Inter
media constituye alrededor de la mitad de la producci6n total del valle.
 
El pueblo de Ingenio se encuentra en el extremo inferior izquierdo.
 

(Foto: Cortesla del Instituto Geogr5fico Militar).
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El mapa de uso de la tierra agricola indica diferencias en la mezcla de
 
variedades cultivadas asf como en los metodos de cultivo y, por lo tanto,
 
refleja la complejidad de la agricultura del Valle del Mantaro.
 

C. Zonas Agro-ecol6gicas en el Valle del Mantaro
 

En esta parte se da una descripci6n breve de las zonas Agro-ecol6gicas
 
dentro del grea del proyecto en el Valle del Mantaro. Para facilidad del
 
mapeo, se han seguido las lfneas de altura desde que las zonas son determi
nadas principalmente por factores clim5ticos que var'an con la altura.
 

1. Zona Agro-ecol6gica Alta (H) (3950 - 4250 m)
 

La Zona Alta estg constitufda por pequefias manchas de terreno situadas
 
a ambos lados del valle, el oriental y el occidental, en las escarpaduras
 
que llevan a las tierras m5s llanas del altiplano de la puna, a alrededor o
 
por encima de la lnea de 4000 m de altura. Los limites superiores de esta
 
zona son pasturas naturales, mientras que sus lmites inferiores son las
 
tierras de cultivo mas intenso de la Zona Intermedia. Tiene un clima sub
himedo y semi-frigido con una frecuencia muy alta de heladas nocturnas. La
 
mayorfa de las tierras bajo cultivo en esta zona la constituyen terrenos de
 
pendiente muy abrupta. En este cintur6n de altura los cultivos principales
 
son las papas amargas resistentes a la heladas (papa Shiri o Mauna) y la ce
bada. A mucho menor escala se cultivan tambi~n la avena y algunos tubercu
los andinos tales como el olluco. La tierra estg en producci6n solamente
 
durante uno o dos alios dentro de un ciclo de rotaci6n de cuatro, diez o mas
 
afois. Por ello en grandes Sreas de terreno se pueden ver s6lo unos pocos
 
campos cultivados dispersos. La agricultura no es la actividad principal de
 
esta zona. La producci6n de papa amarga para el chuflo (papa secada por con
gelaci6n) es una actividad secundaria de los pastores. Esta zona agro-eco
l6gica sumamente especializada, pequefia y marginal, es importante debido a
 
que el chu~io es un alimento muy estimado en todo el valle.
 

No hay subzonas dentro de esta zona agro-ecol6gica.
 

2. Zona Agro-ecol6gica Intermedia (I dominio de los tuberculos, 12 dominio
 

de granos) (3500 - 4000 m)
 

Esta zona agro-ecol6gica ocupa una franja de territorio que corre a lo
 
largo del borde del valle e incluye las cuencas colectoras de los afluentes 
del Mantaro. Su ancho varfa con la pendiente. En general, el clima es hii
medo y frfo. Sin embargo, el clima es sumamente variado, dependiendo de 
la altura y la topografla. Pequeias variaciones de altura producen dife
rencias de clima que se reflejan en una creciente diversidad de los culti
vos conforme uno pasa de las areas m5s altas hacia las ms bajas. Se pue
de tambi6n observar una progresiva intensificaci6n de la agricultura siguien
do esta gradiente de altitud. En las greas inferiores la tierra se tiene
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en descanso* por perodos de tiempo ma's cortos y, gradualmente, aumentan

m5s tierras bajo cultivo. 
 La mayorla de las tierras bajo producci6n agr 
cola estan en pendiente por lo que 
se requiere la construcci6n de terrazas.
 
Alrededor de un tercio de la tierra de esta zona esta en 
las quebradas cor
tadas a pico formadas por los afluentes del r~o Mantaro. 
 El resto estg en
 
las laderas de los cerros.
 

Los cultivos que se siembran en la Zona Intermedia son la papa, los
 
tub6rculos andinos (mashua, oca, olluco), 
los granos europeos (cebada, avena
 
y pequefias cantidades de trigo), 
unas pocas leguminosas (habas, arvejas,

lupino) y algo de quinua. Una caracter'stica que define la Zona Intermedia
 
es la ausencia total de mafz.
 

Sobre la base del cultivo predominante, esta zona agro-ecol6gica se
 
sub-divide 
en la subzona de predominio de los tub~rculos 
(I ) y la subzona
 
de predominio de los cereales 
(I ). En la parte oriental del valle dominan
 
los tub~rculos; los cereales domlnan en 
la parte occidental y en partes del
 
Valle de Yanamarca que queda al norte.
 

Los cultivos de la Zona Intermedia se siembran de acuerdo con variados
 
sistemas de rotaci6n y ciclos de descanso. El ndmero de ahos en que se deja
 
en descanso un campo aumenta conforme aumenta la altura. 
En toda la Zona
 
Intermedia hay dos ciclos b5sicos de cultivo: 
 uno de tres anos seguidos de
 
cultivo m~s cuatro alios de descanso; y uno de cuatro afios de cosecha y tres

de descanso. 
El ciclo ideal de cultivo y descanso es de siete alios. En el
 
lado oriental, a mayores alturas, comnmente se encuentra tres alios de cul
tivo y cuatro de descanso. 
En las zonas m~s bajas hay cuatro ahos de cose
cha seguidos por tres afios de descanso. En algunas Sreas m~s bajas ain

donde las condiciones del suelo son particularmente pobres, se practica el
 
sisterna de dos alios 
Ie cosecha y dos ahos de descanso.
 

En el lado occidental, en 
el que dominan los cereales, los perlodos de
 
descanso est~n disminuyendo marcadamente con el tiempo. 
El patr6n de cuatro

alos de cultivo por tres de descanso predomina en las zonas m~s altas. En
 
las zonas m~s bajas es comn encontrar campos que pasan por dos ciclos 
com
pletos de cuatro alios de cultivo antes de tener tres alios 
de descanso, dando
 
una relaci6n de ocho alios 
de cosecha por tres de descanso.
 

Existen diferencias significativas en las secuencias de cultivo segui
das en las subzonas oriental y occidental. En la subzona oriental, en 
la
 
que predominan los tub6rculos, la regla es papa/tub6rculo andino/cebada con
 
un cuarto ao opcional de grano o cereal europeo. 
En el lado occidental uno
 
encuentra papa/cebada/cebada y, con frecuencia, un cuarto alio de cebada. Los
 
tub6rculos andinos actan como una alternativa a la papa al comienzo de otro
 
ciclo de cultivos y no 
forman parte de una secuencia como ocurre en el lado
 
oriental.
 

* El descanso t6cnicamente se llama barbecho, pero como los agricultores del
 
valle utilizan la palabra "barbecho" para la actividad de roturaci6n de la
 
tierra de barbecho, preferimos utilizar el t'rmino local de 
"descanso" para

evitar confusiones. Un terreno en descanso es aquel que no se cultiva durante
 
toda una campaia agricola, y no como a veces dicen, al tiempo entre la cosecha
 
y la siguiente siembra en 
la 6poca de sequia y heladas cuando no crece nada en
 
estos campos.
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La tecnolog'a para la preparaci6n de la tierra es distinta entre las
 
zonas en que predominan los tub~rculos o los granos. En las zonas en que
 
predominan los tub~rculos, es decir, en las zonas altas o en las pendientes
 
muy empinadas, se utiliza el arado andino de pie chaquitaclla (ver Gade,
 
1976); el arado de bueyes o yunta se utiliza en las zonas mns bajas y m5s
 
llanas. En las zonas de granos nunca se encuentra la chaquitaclla. Predo
mina el arado de bueyes us~ndose ocasionalmente tractores donde quiera que
 
el terreno lo permite.
 

En general, el cultivo en toda la Zona Intermedia se lleva a cabo en
 
pequefias parcelas familiares (explotaciones campesinas). Gran parte de las
 
cosechas se utiliza para alimentar L los miembros de la familia. Alguna
 
parte de la cosecha se vende, pero la Zona Agro-ecol6gica Intermedia no se
 
distingue como zona comercial. Existen y deberfan sefialarse las excepciones.
 
Por ejemplo, en los sectores m5s altos del Valle de Yanamarca, existen una
 
SAIS*(Ram6n Castilla) y un pequefio n mero de cooperativas que producen en
 
escala comercial. Al norte de Jauja el area de Choc6n es tambi6n una zona
 
donde predominan las explotaciones comerciales. La Zona Intermedia del dis
trito de Comas es una importante abastecedora de papa temprana para el mer
cado de Lima.
 

3. Zona Agro-ecol6gica Baja (LI, L2, L3, L4 , L5 ) (3 000 - 3 500 m)
 

Si la variabilidad en la agricultura por causa del clima es la caracte
ristica principal de las Zonas Intermedia y Alta, la diversidad ocasionada
 
por el hombre es la caracteristica principal de la Zona Baja. Una combina
ci6n de condiciones favorables del terreno as 
 como un clima mis templado
 
hacen que esta zona agro-ecol6gica sea la mas explotada y m~s productiva de
 
las tres.
 

La diversidad aludida corresponde a las irrigaciones del valle y a las
 
diferentes condiciones socioecon6micas bajo las que se practica la agricul
tura. Algunas Sreas estin bajo riego y otras se trabajan solamente durante
 
la estaci6n lluviosa. Llamaremos a estas 51timas zonas de secano. Una se
gunda diferencia distingue las ireas que son predominantemente de producci6n
 
comercial en gran escala de aquellas greas que estgn en manos de familias
 
campesinas donde una buena parte de la producci6n se destina al consumo do
m6stico. Las cinco subzonas identificadas en la Zona Agro-ecol6gica Baja
 
del valle se enumeran en el Cuadro 6 y se describen a continuaci6n
 

Cuadro 6. Subzonas de la Zona Agro-ecol6gica Baja
 

Subzona C6digo en el Mapa
 

L1 Subzona Campesina de Malz Punteada de verde
 

L2 Subzona Campesina Bajo Riego En verde
 

L3 Zona Campesina de Secano Cuadriculado en verde
 

L4 Zona Comercial Bajo Riego En anaranjado
 

L5 Zona Comercial de Secano Cuadriculado en anaranjado
 

* Sociedad Agricola de Interns Social 
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a. Subzona Campesina de Malz
 

Esta es una zona en que predomina la producci6n de malz y que corre
 
hacia el sur de Huancayo hasta Huayucachi. Otro cintur6n de malz campesino
 
comienza al norte de Huancayo y continua hasta llegar al distrito de San
 
Jer6nimo. Antes de que Huancayo se convirtiera en el importante centro 
ur
bano que es hoy dia, la zona de malz probablemente era una sola franja de
 
tierras m~s bajas y de clima m5s favorable. El cultivo principal es el ma:z,
 
que se explota afio tras afio ininterrumpidamente en el mismo campo. Ocasio
nalmente se alterna la producci6n de malz por un afi o dos con la siembra de
 
papa a algun grano. El sembrio del mafz no se asocia con el del frfjol en
 
el Valle del Mantaro. La producci6n de maiz proviene principalmente de
 
pequeas parcelas manejadas por familias campesinas. La producci6n llena la
 
alacena dom~stica intercambi5ndose con las familias campesinas que viven a
 
mayores alturas. Muy poca de esta producci6n se envia fuera de la regi6n.
 

b. Subzona Campesina Bajo Riego
 

Los canales de riego se tienden a partir de los arroyos y rros que flu
yen al Mantaro. 
 Las tierras bajo riego incluyen partes sustanciales de los
 
terrenos aluviales del lado oriental. Existe tambi~n un canal de irrigaci6n
 
principal que corre de Jauja a Huancayo, y que se toma del Mantaro. Sin
 
embargo, este canal 
se usa muy poco debido a la contaminaci6n del rio.
 

El riego permite mayores seguridades en el cultivo as! como la siembra
 
de una gran variedad de especies: papas, mafz, habas, alfalfa y legumbres,
 
as! como cereales (que con frecuencia se utilizan como forraje) constituyen
 
los cultivos principales. En algunas greas abrigaias el riego permite una
 
doble cosecha, desde que la siembra puede iniciarse tan pronto como desapa
rezcan las heladas. Un sistema comin es una 
cosecha corta de verduras o de
 
legumbres o algn cultivo forrajero, combinada con alguna cosecha larga de
 
maiz o papas. 
 Por ho general, despu~s de cuatro o cinco afios de producci6n
 
intensiva se permite "descansar" a! campo sembr~ndolo de alfalfa por cuatro
 
a seis afios.
 

La alfalfa no rinde tan bien como en otras greas m5s bajas del Per5 por
 
lo que se est~n introduciendo nuevos cultivos forrajeros, tales como los
 
tr~boles y el rye grass. Aun si se regara todo el afio, solamente la alfalfa
 
y la cebada pueden sobrevivir a los helados meses de Julio y Agosto. Es por
 
eso que todavla existe un perfodo de uno o dos meses en los que no se rea
liza cultivo alguno ni aun en campos bajo riego.
 

Cominmente, los campos campesinos bajo riego estgn cercados por una hi
lera de Srboles de eucalipto o algu'n tipo de muro bajo que proporciona alguna

protecci6n contra los vientos. El eucalipto mismo es 
un cultivo rentable
 
siendo fuente de madera y de lefia. Los cercos modifican tambi6n las condi
ciones climticas proporcionando alg6n abrigo contra la helada.
 

Las papas, aunque se dan bien en estos campos, compiten por el espacio
 
disponible con una serie de cultivos. Con frecuencia, es mucho m~s rentable
 
cultivar zanahorias, alcachofas, malz (para venderse como choclo) o alfalfa
 
en 
lugar de papas. Por ho tanto, la papa no desempefia un papel principal en
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el ciclo de rotaci6n como ocurre en las zonas ma's altas. No se Dudo deter
minar algn patr6n consistente de rotaci6n en estos campos. En general, se
 
puede decir que la papa se cultiva en cada campo una vez cada siete u ocho
 
afios si es que la rotaci6n incluye alfalfa (la que se produce por cuatro 
afios). La tierra se trabaja intensivamente. Los tractores se utilizan para
 
la aradura us~ndose bueyes para el surcado y como una ayuda al trabajo. En
 
todos los casos se utilizan fertilizantes quimicos y abonos animales, as!
 
como m~todos quimicos para el control de plagas.
 

c. Subzona Campesina de Secano
 

Entre las greas que estgn bajo riego y sobre tierras ligeramente m~s
 
altas que la zona maicera, las familias campesinas practican una agricultura
 
mixta. La mezcla de cultivos varla con pequefios cambios de altura. En la
 
zona limite con el maiz, se cultivan papas un all, si y un ano no por -'_dde
dor de cuatro a cinco afios, y luego se siembra un cereal. En greas m~s altas
 
el malz es reernplazado (con excepci6n de las reas abrigadas o cercanas a
 
los pueblos) por una mezcla de cultivos m~s similar a los de la Zona Inter
media, favoreci~ndose una combinaci6n de papas, tub6rculos andinos, alverj6n
 
de campo, habas y cereales. Todos los campos de esta zona se trabajan con
 
rotaciones de cultivo pero sin barbecho. Como puede verse en el mapa, la
 
agricultura campesina mixta en secano ocupa la mayor parte de la Zona Baja.
 
En esta zona la papa constituye un cultivo importante que siempre desempefia
 
un papel principal en los ciclos de rotaci6n de cultivos.
 

Solamente una investigaci6n detallada, que no se realiz6 en este estudio,
 
podria revelar qu6 parte de la producci6n se destina para ventas fuera de
 
!a regi6n. Probablemente es exagerada la generaizaci6n de que esta produc
ci6n estg orientada exclusivamente al autoconsumo. La tecnologla agrfcola
 
es de naturaleza mixta. Predominan los animales de tiro en la preparaci6n
 
y cultivo de los suelos. Se utilizan ampliamente los fertilizantes y los
 
pesticidas quimicos, aunque quizgs sin mucha efectividad.
 

d. Subzona Comercial Bajo Riego
 

Un examen del mapa de uso de la tierra revela que las Zonas Comerciales
 
Bajo Riego son vecinas a las Zonas Campesinas Bajo Riego. Existe un n~mero
 
considerable de fundos en los alrededores de Huancayo y otros importantes
 
centros poblados. Por lo general la unidad de producci6n est5 por encima
 
de quince hect~reas y funciona como empresa comercial con considerables in
sumos t6cnicos y administrativos. Los campos son de mayor tamafio y m5s
 
llanos, mejor drenados y tienen suelos m5s fertiles. El tamafio y la escala
 
de operaciones permiten que los propietarios sean agricultores de tiemo com
pleto y operen sus fundos como empresas de orientaci6n comercial, utilizando
 
procedimientos de contabilidad de costos, considerables insumos de capital
 
e intensa fertilizaci6n qufmica, as! como control de plagas y enfermedades.
 
Por ello los rendimientos de los cultivos son mucho mas altos que en
 
los fundos campesinos. La papa desempefia un importante papel en el patr6n
 
de cultivo desde que, en estas condiciones, se puede lograr altos rendimien
tos lo que hlace que la papa sea sumamente rentable. Muchos de lo. fundos
 
comerciales son productores de semilla de papa para abastecer a los agricul
tores comerciales de la costa.
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Sin embargo, en tenrminos peruanos, muy pocos de estos fundos pueden con
siderarse como grandes. El punto lmite entre las irrigaciones campesinas y
 
las irrigaciones comerciales es algo incierto. En los extremos de la escala,
 
las diferencias son claras, pero hacia el medio los fundos comerciales peque
fios se hacen muy similares a los fundos campesinos bajo rieqo 3e regular
 
tamafio. Siguiendo un orden de pequeio a grande, la producci6n comercial de
 
papa desempefia un papel cada vez mas importante. Aparentemente la producci6n
 
comercial de la papa ofrece economlas de escala por lo que se desarrolla una
 
tendencia a la especializaci6n y al monocultivo. Estos 61timos fundos son
 
altamente especializados, obtienen los mayores rendimientos y producen una
 
alta proporci6n del tonelaje que se envfa fuera de la regi6n.
 

e. Subzona Comercial de Secano
 

Las inmediaciones de Sicaya y parte del Valle de Yanamarca son las dos
 
principales ireas de producci6n para la exportaci6n regional en campos de
 
secano. 
 Las condiciones agricolas son favorables, el terreno es llano y
 
puede ser trabajado con tractores. Los suelos son apropiados y el clima
 
normalmente no llega a condiciones extremas. Por encima de Jauja, en Choc6n,
 
Huancas y en el Valle de Yanamarca, existen similares condiciones de suelos
 
y terrenos. Estas 5reas est5n en los limites entre las zonas bajas e inter
medias con terrenos buenos, relativamente llanos y libres de heladas. Tales
 
condiciones favorecen la agricultura comercial, la que se practica en toda
 
el irea.
 

A diferencia de los fundos comerciales bajo riego, que concentran toda
 
su tierra en una sola grea con limites bien definidos y que son administrados
 
desde una casa hacienda central, los agricultores comerciales de secano gene
ralmente tienen parcelas diseminadas por todas partes y mezcladas con camon
 
que pertenecen a otras unidades. No existen casas haciendas ni 
otras instala
ciones cercanas a los campos. La base de operaciones es la casa del agricul
tor en los pueblos de Sicaya, Huancayo, Chupaca o Jauja. Los campos no estan
 
tan bien nivelados ni tan bien drenados como aquellos de los agricultores
 
comerciales bajo riego, no estando ni cercados ni delimitados en forma alguna.
 

En estas zonas, los cultivos principales son los cereales europeos y
 
las papas, las que se venden como semilla o para consumo directo. Reciente
mente, han comenzado a producirse zanahorias y cebollas en gran escala. El
 
manejo t6cnico de los insumos de fertilizantes y pesticidas es importante
 
para explicar los rendimientos de estas greas. Sin embargo, estos fundos no
 
son tan productivos como sus competidores comerciales bajo riego.
 

En la Zona Comercial de Secano existe una creciente separaci6n entre las
 
unidades de propiedad y de operaci6n de la tierra. Muchos productores arrien
dan campos por una temporada, utilizan su propia maquinaria, fertilizan y fu
migan intensamente y, una vez realizada la cosecha, le devuelven el campo a
 
su propietario quien entonces sembrarg cultivos menos costosos y menos inten
sivos en mano de obra. De esta manera, se est5 formando una clase de empre
sarios agricultores sin tierra. Cada uno de ellos se especializa en un solo
 
cultivo como la papa, la cebolla o la zanahoria y cada aflo acumula, mediante
 
contratos de arrendamiento, considerables areas de terreno (entre 20 y 100
 
hect5reas). Los campos, por necesidad, estan diseminados por una gran area.
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La mano de obra se recluta sobre una base temporal desde que la demanda de
 
trabajo fluct~a con la temporada. Este fen6meno es m~s 
visible en las dos
 
Pampas de Sicaya y Choc6n, pero actualmente se estg difundiendo a greas caw
pesinas de cultivo de secano o bajo riego por todo el valle.
 

Algunos fundos familiares m5s pequefios de las greas comerciales, se
 
trabajan de 
una manera menos intensiva en capital que las tierras arrendadas.
 
En los bordes de las grandes pampas, donde estgn situados los centros pobla
cionales, as! 
como a mayores alturas, la producci6n comercial va desapare
ciendo gradualmente hasta ser totalmente reemplazada por agricultura campe
sina de subsistencia.
 

En las 5reas comerciales de secano, los patrones de rotaci6n se ven
 
fuertemente afectados 
 por la secuencia de empresarios arrendatarios que

entran a la zona, de tal modo que el patr6n derotaci6n tfpico para un campo

podria ser 
como sigue: en el primer afio el campo se arrienda a un operador

comercial que siembra papas; 
en el segundo y tercer afio el propietario siem
bra cebada aprovechcndose del fertilizante y pesticidas residuales que a~n
 
quedan en el suelo; en el cuarto afio se arrendari el campo a un productor

de cebollas y en el quinto y sexto afio 
se producen granos, etc. En general,

el patr6n de rotaci6n b~sico lo constituyen papa/grano/grano.
 

D. Distribuci6n de Cultivos y Zonas Agro-ecol6gicas
 

La secci6n anterior ha descrito los principales patrones de uso de la
 
tierra en el Valle del Mantaro, los que son el resultado de factores ecol6
gicos y socioecon6micos que interactian en el grea. 
En esta secci6n los
 
datos estadisticos toinados del Censo Agricola de 1972 
 permitirgn refi
nar el an~lisis de las zonas agro-ecol6gicas en funci6n de los cultivos
 
explotados.
 

La papa, que constituye m~s 
de la mitad de la base alimenticia produ
cida, es el cultivo m~s importante del valle.
 

Cuadro 7. Cultivos Principales del Valle del Mantaro 
(1972)
 

Superficie Produccci6n
 
Cultivo 
 ha toneladas (t)
 

Papa 
 18 116 
 48 124
 
Malz Grano 
 10 011 
 10 404
 
Malz Choclo 
 850 
 1 761
 
Cebada 
 13 780 
 9 896
 
Trigo 
 7 700 
 4 907
 
Tub~rculos Pndinos 
 2 001 
 3 490
 
Haba Grano 
 4 288 
 2 518
 
Haba Verde 
 287 
 925
 
Arveja Grano 
 1 417 
 596
 
Arveja Verde 
 871 
 728
 
Cebada Forrajera 
 280 
 553
 
Malz Forrajero 
 689 
 861
 

Fuente: II Censo Nacional Agropecuario (Per'i-INE, 1976).
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4. LA ZONA AGRO-ECOLOGICA BAJA
 

A. Campos campesinos cultivados con maiz 
cerca a Hualhuas. 

ii , ''I . 

44% 

, . |', 

B. Agricultura Comercial en 
Pampa de Sicaya. 

la C. Obreras escogiendo semilla de papa 
para un productor comercial que 
arrienda toda la tierra que trabaja. 
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5. LA ZONA AGRO-ECOLOGICA INTERMEDIA
 

LImik-
0 

B3. 	 lMarcen oriental en la
 
ostaci6n de liuvias.
 

A. 	Margen occidental en la
 
estaci6n seca. 

6. 	LA ZONA AGRO-ECOLOGICA ALTA
 
Un 	 nuevo sector recientemente abierto en 
tierras ubicadas en pendientes escarpadas 
entre rocas, aradas con la chaguicaclla At 
(arado de pie andino) 
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A fin de determinar d6nde se producen los principales cultivos, 
se ana
lizan las estadisticas del censo de 
1972 para el Departamento de Junin,

Provincias de Jauja, Concepci6n y Huancayo. 
La unidad administrativa m~s
 
pequefia incluida en el 
censo es el distrito. 
De todos los 84 distritos de
 
estas tres provincias, se han descartado 4 (Pariahuanca, Acobamba, Andamarca
 
y Monobanba), por ser distritos selv5ticos fuera del grea de estudio. 
Sin
 
embargo, se han incluldo en 
el anglisis los Distritos de Comas, Cochas y

Mariscal Castilla, de la Cuenca del Tulumayo por ser importantes distritos
 
productores de papa cercanos al 
area de estudio.
 

El proceso de independizaci6n y desagregaci6n de los grandes distritos
 
en distritos m~s 
pequefios los ha hecho aproximarse a las zonas agro-ecol6gicas

utilizadas en 	este informe. 
 Por lo tanto,se puede utilizar los datos distri
tales como aproximaciones, a grosso modo, de las 
zonas agro-ecol6gicas. El
 
hecho de que no existe malz 
en la Zona Intermedia diferencia los distritos
 
de la Zona Baja de 
los de la Zona Intermedia. Similarmente, la presencia de
 
ovinos en grandes cantidades indica Zonas Intermedia y Alta. Los distritos
 
sin malz y sin ovinos pueden considerarse que caen totalmente dentro de la
 
Zona Intermedia.
 

Utilizando estos criterios 
se obtuvo la lista de distritos que se enu
mera en los Cuadros 8 y 9. Est~n enumerados de 
sur a norte y 	se mantiene
 
la diferenciaci6n entre el lado oriental y occidental. (Ver tambi~n Mapa II)
 

Cuadro 8. Distritos en la Zona Agro-ecol6gica Baja
 

D I S T R I T O S
 
Provincia 
 Lado Oriental 
 Lado Occidental
 

Huancayo 	 Viques, Huayucachi, Huanc5n Huachac, Sicaya, Chupaca,
 
Huacrapuquio, Sapallanga*, 
 Pilcomayo, Huamancaca
 
Chilca, Huancayo*, El Tambo, 
 Chico, 3 de Diciembre,
 
San Agustin, Hualhuas, Safio, Ahuac, San Juan de Iscos,
 
San Jer6nimo de Tun5n, 
 Chongos Bajo, Chupuro,
 
Quichuay. 
 Colca.
 

Concepci6n 	 Concepci6n, Santa Rosa de 
 Manzanares, Orcotuna,
 
Ocopa, 9 de Julio, Matahuasi. Mito.
 

Jauja 	 San Lorenzo, El Mantaro, 
 Leonor Ordofiez, Muqui,

Huamali, Masma, Ataura, Sausa, 
 Muquiyauyo, Huaripampa.
 
Jauja, Paca, San Pedro de
 
Chunan, Panc~n, Huertas.
 

n = 28 
 n = 18 

Nota: Se ha considerado s6lo los distritos que tienen mas de 100 
t de malz 
y estgn cercanos al r~o. 

* Distritos con tierras en las tres zonas agro-ecol6gicas.
 

Fuente: II Censo Nacional Agropecuario 1972 (Per6 INE).
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Cuadro 9. Distritos en las Zonas Agro-ecol6gicas Intermedia y Alta
 

DI S TR ITO S
 
Provincia Lado Oriental Lado Occidental
 

Huancayo 	 Cullhuas, Pucarg, Ingenio. Carhuacallanca+, Chacapampa,
 

Huasicancha, Quilcas, Chicche,
 
Chongos Alto, Yanacancha,
 
Jarpa.
 

Concepci6n 	 Cochas*, Mariscal Castilla*, Aco, Chambara, San Jose de
 
Comas*, Heroinas Toledo+. Quero.
 

Jauja 	 Apata, Yauli, Masma Chicche+, Sincos, Parco, Paccha,
 
Julcan+, Yauyos+, Molinos, Llocllapampa, Canchayllo.
 
Acolla, Marco+, Tunanmarca+,
 
Ricr~n, Pomacancha, Jalljaillo,
 
Curicaca.
 

n = 	20 n = 16
 

Nota: 	Se consideran s6lo los distritos con m6s de 4 000 ovinos y menos de
 
10 t de ma~z.
 

* Distritos 	con tres zonas en la Cuenca del Tulumayo. 

+ 	 Distritos s6lo en la Zona Agro-ecol6gica Intermedia (con menos de 4 000
 
carneros y menos de 10 t de maiz).
 

Fuente: II 	Censo Nacional Agropecuario 1972 (Perti INE).
 

1. Producci6n 	y Rendimiento de los Cultivos Principales
 

El Cuadro 10 muestra el 5rea de superficie y la producci6n de los cuatro
 
cultivos principales de las Zonas Agro-ecol6gicas Alta, Intermedia y Baja.
 
Como hay tan pocos casos de distritos totalmente dentro de la Zona Agro-eco
16gica Intermedia es diffcil diferenciar la producci6n de las Zonas Intermedia
 
y Alta, por lo que las dos se consideran juntas.
 

Cuadro 10. 	 Superficie, Producci6n y Rendimiento de Cuatro Cultivos Princi
pales por Zona Agro-ecol6gica
 

Zona Baja Zona Alta e Intermedia 
Superficie Producci6n Rendimiento Superficie Producci6n Rendimiento 

(000 	ha) (000 t) (t/ha) (000 ha) (000 t) (t /ha) 

Papa 	 8,5 17,4 2,0 8,2 20,7 2,5
 

Cebada 6,3 5,7 0,9 6,8 3,7 0,5
 
Trigo 4,4 3,0 0,7 3,6 2P2 0,6
 
Malz 5,4 5,7 1,0 Iil 1,1 1,0
 

Totales 24,6 31,8 	 19,7 27,7
 

Fuente: II 	Censo Nacional Agropecuario 1972 (Peru INE, 1976).
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Estas cifras indican que alrededor de la mitad del hectareaje de papa

del valle estg en las Zonas Intermedia y Alta. En contraste, mientras que

m5s de la mitad de la papa del valle se origina en las Zonas Intermedia y

Alta, las tres ouintas partes de la cebada y del trigo y m5s de las 
cuatro
 
quintas partes del malz se originan en la Zona Baja.*
 

Cuadro 11. 	 Superficie y Rendimientos de Papa, Cebada y Trigo en las Zonas
 
Agro-ecol6gicas Intermedia y Alta
 

Sub-zona en que Sub-zona en que 
Predominan los Tub~rculos Predominan los Granos 

Superficie Producci6n Rendimiento Superficie Producci6n Rendimiento 
(000 ha) (000 t ) (t /ha) (000 ha) (000 t ) (t /ha) 

Papa 5,5 16,7 3,0 2,6 
 4,0 1,5
 

Cebada 3,0 1,6 0,5 
 3,8 2,1 0,5
 

Trigo 1,6 1,0 0,6 
 2,0 1,2 0,6
 

Fuente: II 	Censo Nacional Agropecuario 1972 (Per5 INE, 1976).
 

La producci6n de papa en las laderas occidentales en las que predominan
 
los granos es pobre; los rendimientos son s6lo la mitad de los que se obtie
nen de las laderas orientales. La cebada y el trigo tambien tienen rendi
mientos m5s bajos en las laderas occidentales que en las orientales, pero
 
las diferencias de rendimiento son significativamente menores que en el 
caso
 
de la papa.
 

2. Distribuci6n de Cultivos
 

Sobre la base del dicho de que "una imagen vale mil palabras", se ha
 
presentado la informaci6n estadistica sobre la distribuci6n de cultivos en
 
mapas bosqu2jados. 
 El Mapa II indica los distritos que constituyen el rea
 
de estudio. El espacio en blanco que corre de norte a sur y que separa los
 
dos grupos de distritos es el rio Mantaro.
 

Para cada distrito se compilaron datos sobre el 'rea cultivada total y

el 5rea con papa, cebada, trigo, malz y horticultura. Se calcul6 el 5rea
 
de superficie para cada cultivo como un porcentaje de las tierras cultivadas
 
totales en cada distrito. Los distritos se agruparon entonces en 
categorlas
 
de 0-9, 10-19, 20-29, 30-39 y 40 6 + por ciento del total del grea culti
vada con respecto a cada cultivo. 
 Se traz6 el mapa para cada cultivo, indi
candose el porcentaje de tierras de cada distrito bajo cada cultivo (Mapas

II-VII). 
 Deberia recordarse que los limites distritales no coinciden con
 
los limites de la tierra clitivable. 
Por ejemplo, el distrito de Yanacancha
 
en el lado occidental tient. s6lo 407 hectgreas de tierras agrfcolas, de las
 
que el 38%se dedicana laproducci6nde papa, es decir, 150 hectgreas. El restode 
este vasto distrito lo constituyen pasturas porencima de los iLhites de la agricultura. 

* En realidad, no se cultiva malz en lasZonas Intermedia y Alta como se ha 
visto arriba, por lo que las cifras del censo reflejan limites distritales
 
que se adentran en los limites zonales.
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A continuaci6n se analiza la distribuci6n de las tierras dedicadas a
 
la papa, cebada, trigo, malz y horticultura en el grea en estudio.
 

a. Papa
 

El Mapa III indica la proporci6n de tierras cultivadas dedicadas a la
 
papa en los diversos distritos del Valle del Mantaro. El cultivo de la
 
papa est5 generalizado en todo el valle, explot9ndose en todos los distri
tos.
 

Sin embargo, es muy notable la diferencia entre los lados oriental y 
occidental del valle. En el lado occidental, a comparaci6n con el lado
 
oriental se deu±ca a la papa una menor proporci6n de las tierras cultiva
bles. La proporci6n general es de 10-30%. Los mayores porcentajes de
 
tierra dedicados a la producci6n de papa se encuentran en los distritos
 
del lado oriental donde la cifra llega al 50%. Entre los distritos de la
 
Zona Baja, la papa por lo general ocupa del 20 al 30% de la tierra culti
vable.
 

No todos los distritos que dedican una alta proporci6n de la tierra a 
la papa tienen altos rendimientos. (Mapas III y X). La faja que corre 
desde el este de Concepci6n hasta llegar a Comas es la 5nica donde coinci
den los rendimientos y la concentraci6n de la producci6n de papa (la m~s
 
alta proporci6n de tierras con los m~s altos rendimientos). El grea de 
Comas estg dentro del sistema del rfo Tulumayo que drena directament al
 
grea selv5tica de Satipo por lo que recibe abundante lluvia y tiene condi
ciones altamente favorables a la producci6n de papa.
 

El Mapa IX indica que los rendimientos de papa disminuyen conforme uno 
pasa del norte hacia el sur en el lado oriental del valle y que este lado
 
tiene, por lo general, rendimientos superiores a los del lado occidental.
 
El mismo mapa tambi6n ilustra la gran variabilidad de los rendimientos. 
En general, los distritos que tienen los m~s altos rendimientos tambi~n 
tienen una alta concentraci6n de explotaciones comerciales. En el mapa X,
 
los distritos se califican de acuerdo con la magnitud de su producci6n de 
papa. Los distritos con la m~s alta estadistica de producci6n son Acolla 
(donde est~n situados los campos de Choc6n), Apata, Cochas y Comas, Sica
ya, Orcotuna y El Tambo.
 

b. Cebada
 

Igual que la papa, la cebada se cultiva en todo el valle. Su utiliza
ci6n como alimento y forraje, asf como la campaia organizada por las com
panias cerveceras para incentivar la prcducci6n de cebada cervecera hace 
que este cultivo sea sumamente rentable. Otros factores son (1) la cebada 
tiene una mayor tolerancia al frio que el trigo; (2) por lo general es m~s 
resistente a las enfermedades, y (3) es un cultivo m5s econ6mico desde que 
no requiere tanto fertilizante ni pesticidas (ver Gade 1967: 248). 

A diferencia de la papa, la cebada predomina en el lado occidental del
 
valle. Su mayor densidad de cultivo estan en las 5reas altas del lado en
 
que predominan los cereales, especialmente en los distritos del sur. En
 
los distritos donde predomina la papa la cebada cubre solamente el 10% de 
las tierras cultivables, factor relacionado con la rotaci6n de cultivos 
que seri discutido posteriormente. 
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Los distritos que tienen la m~s alta concentraci6n de cebada tambi6n
 
tienen los rendimientos m5s bajos. Son las tierras m9s altas, ms secas y
 
m~s ventosas de las terrazas agricolas occidentales.
 

c. igo
 

El trigo no ocupa m~s del 20% de las tierras de cultivo en ninguno de
 
los distritos del Valle del Mantero. Las m~s altas concentraciones se en
cuentran en las cercanfas del r~o y principalmente en la ribera occidental,
 
lo que refleja la pobre adaptabilidad del trigo a los climas frios. Hay
 
todavla, una ligera concentraci6n en el grea de Jauja que antiguamente fuera
 
el centro de producci6n triguera.
 

En 1954, se calcul6 que la producci6n total de trigo era de 20 000 t
 
y la proporci6n de las tierras de cultivo destinadas al trigo se calcul6 en
 
un 30% (IDS, 194). Desde ese entonces, la polftica nacional de fijaci6n
 
de precios bajos y de utilizar trigo importado ha dado como resultado una
 
dr~stica reducci6n de la producci6n de trigo. Hoy en dia el grea cultivada
 
es de alrededor del 18% de las tierras agricolas del valle y la producci6n
 
es de 8 000 toneladas. La cebada y la papa han reemplazado al trigo en
 
aquellas greas donde antiguamente se producla 6ste en considerables cantidades.
 

d. Malz
 

Las condiciones clim~ticas limitan la producci6n del malz a las 
zonas
 
m~s bajas del Valle del Mantaro, desde que esta es una planta altamente sen
sible a la helada. Es as! que solamente se cultiva a lo largo de la llanura
 
riberefia y se concentra particularmente en el extremo sur del valle, cerca
 
a Huancayo. Las ms altas concentraciones de mafz se encuentran en los dis
tritos de San Jer6nimo, Chilca, Huanc~n y Huayucachi. El grea se describe
 
como "un campo continuo de ma~z". La producci6n de este cultivo contina en
 
todas las tierras bajas de las quebradas y arroyos hasta alrededor de 3 500 m.
 
Tambi6n se le cultiva, en pequefias cantidades, en distritos de altura y rango
 
clim~tico intermedio, obteni~ndose bajos rendimientos. Un patr6n t~pico en
 
estos distritos es que el pueblo estg rodeado por un anillo de campos de malz
 
mientras que, alej~ndose del villorrio ya no se encuentra este cultivo. Adi
cionalmente, en varios distritos se cultiva el malz para obtener choclo que
 
se vende como verdura fresca en el mercado de Lima.
 

e. Horticultura
 

El Mapa VI muestra donde se concentra el trabajo hort'cola para obtener
 
verduras frescas. Emergen dos patrones: (a) las m~s altas concentraciones
 
se presentan alrededor de los cuatro principales centros poblados a saber
 
Huancayo, Chupaca, Concepci6n y Jauja, que son los principales consumidores
 
y que act6an, a la vez, como centros de comercializaci6n para el embarque
 
de productos a Lima. En estas greas las verduras se cultivan en tierras
 
bajo riego siguiendo una secuencia doble de cultivo de legumbres/malz o papa
 
o cebada. Despu6s de unos pocos afios de esta secuencia se siembra las tierras
 
con alfalfa por seis a ocho afios; (b) el segundo patr6n se refiere principal
mente a cebolla y zanahorias las que se estgn convirtiendo en una alternativa
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competitiva de la producci6n de papa en muchos distritos bajo riego y de
 
secano. 
La zanahoria, cebolla y, recientemente el ajo, parecen producir
 
muy bien a mayores alturas y los mejores precios que se obtienen comparados
 
con otros productos las convierten en un cultivo atractivo. 
La producci6n

horticola se ha difundido r~pidamente en el Valle del Mantaro y el area
 
constituye ahora un importante abastecedor de verduras para el mercado de
 
Lima. Sin embargo, la mayorla de los distritos del mapa tienen solamente
 
del 1 al 	4% de sus tierras de cultivo dedicadas a la horticultura.
 

E. Capitulo III - Resumen
 

1. 	La Zona Agro-ecol6gica Alta ocupa un pequefia 
Lea del valle y produce
 
solamente cultivos resistentes a la helada en rotaciones con largos
 
perlodos de descanso.
 

2. 	La Zona Agro-ecol6gica Intermedia presenta las siguientes caracterrsticas:
 

a. 	Cultivos de clima fr'o tales como 
los tub~rculos, granos y
 
algunas verduras;
 

b. 	Ausencia absoluta de ma~z;
 

c. 	Rotaci6n de cultivos 
con ciclos de descanso variables;
 

d. 	El n~mero de afios de descanso varla en funci6n de la altura;
 

e. 	Predominio de la agricultura campesina sobre la agricultura
 
comercial;
 

f. 	La ecologla de los cultivos y las pr
5cticas agricolas corresponden
 
a un medio ambiente laderoso; y
 

g. La diversidad de la agricultura refleja las complejidades de los
 
microclimas
 

3. 	La Zona Agro-ecol6gica Baja se caracteriza por:
 

a. Clima frio y templado que le da a los agricultores mayores
 
alternativas en cuanto a hos cultivos recomendables.
 

b. 	Presencia de ma~z;
 

c. 	Existencia de zonas especializadas bajo riego;
 

d. 	Rotaci6n de cultivos sin descanso;
 

e. Progresiva diferenciaci6n de la agricultura producida por un
 
incipiente proceso de concentraci6n de la propiedad de la tierra
 
y por la presencia de diferentes tipos de empresas agrrcolas;
 

f. Mayor concentraci6n de fundos modernos que se especializan en la
 
producci6n a gran escala de cultivos comercializables;
 

g. 	Empresas que compiten por el mismo espacio con la agricultura

campesina, creando subzonas 
 comerciales claramente diferenciadas
 
en las tierras m~s favorables.
 

4. S61o el malz aparece como zona de monocultivo con lmites claramente
 
definidos.
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5. La papa predomina en el lado oriental del valle; 
los granos europeos pre
dominan en el lado occidental. 
 El extremo norte del lado oriental tiene
 
el m5s alto porcentaje, m6s del 40%, de 
las tierras dedicadas a la papa.

En el lado occidental la papa y la cebada cubren alrededor del 
30% de la
 
superficie cada una, aunque predomina la cebada. 
En el lado oriental,

donde predomina la papa, la cebada ocupa menos 
del 20% de la superficie.
 

6. Los contrastes entre las areas de predominio de granos y de predominio

de tub6rculos se hacen a6n m~s evidentes si 
se compara la producci6n de
 
todos los tub6rculos (papa, mashua, oca, olluco) 
con todos los granos
 
europeos (trigo y cebada). 
 (Ver Mapa VIII.)
 

7. El Valle de Yanamarca, en el extremo norte del lado oriental, tiene ca
racteristicas similares 
a las del lado occidental. Especificamente,

puede compararse con la 
Pampa de Sicaya. 
Ambas abarcan Zonas Agro-ecol6
gicas Baja e Intermedia. 
En el extremo sur del lado oriental, se encuen
tran tambi~n caracteristicas similares en 
el grea alrededor de Cullhuas,
 
Pucara y Pasos.
 

8. Las concentraciones de granos y tuberculos disminuyen conforme 
unc pasa

de la Zona Agro-ecol6gica Alta a la Zona Agro-ecol6gica Baja.
 

9. En el lado oriental se 
alcanzan rendimientos de papa consistentemente m~s
 
altos que en el lado occidental. Tambi~n se encuentran mayores rendimien
tos de 
cebada en el lado oriental donde predomina la papa. En las 5
 reas

m5s bajas, y no en las m~s altas, 
se alcanzan mejores rendimientos tanto
 
de papa como de cebada.
 

10.Las concentraciones de tierras bajo cultivo de papa y cebada no se 
corre
lacionan con los rendimientos. 
 Los altos rendimientos son principalmente
 
una funci6n de condiciones clim~ticas favorables mientras que la concen
traci6n de tierras se correlaciona con la rusticidad o la capacidad de
 
esos 
dos cultivos para adaptarse 
a duras condiciones clim~ticas. Los
 
cultivos que se desarrollan tanto en la Zona Agro-ecol6gica Baja como la
Intermedia (tales como 
la papa y la cebada), se diferencian en que tienen
 
rendimientos m~s altos pero menores 
densidades en la zona m~s baja y meno
res rendimientos pero mayores densidades en las 
zonas intermedias.
 

11. 
 La Zona Agro-ecol6gica Intermedia estg principalmente bajo sistemas de

producci6n campesina, especialmente en la zona en 
que predominan los
 
tub6rculos.
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IV. COMUNIDADES INDIGENAS
 

Dada la abrupta topografla del medio ambiente andino, las poblaciones

indigenas han desarrollado estrategias sociales y tecnol6gicas para onca
rar las especiales condiciones de la Sierra. Especificamente estas estra
tegias incluyen: (1) domesticaci6n de una gama de variedades de cultivos
 
que estgn adaptados a una variedad de nichos ecol6gicos; (2) desarrollo
 
de "tecnologfa" (herramientas, t~cnicas de 
trabajo y sabidurfa campesina)
 
que gula la toma de decisiones diarias y a largo plazo; (3) evoluci6n de
 
formas organizativas que canalizan los esfuerzos humanos hacia tareas pro
ductivas, por ejemplo, la organizaci6n del trabajo; y (4) establecimiento
 
de procedimientos mediante los cuales se 
manejan y administran diversos
 
recursos regionales, por ejemplo, tenencia de la tierra.
 

Un sistema de tenencia de la tierra implica tanto las unidades socia
les que producen cosechas 
como las condiciones bajo las cuales se detenta
 
y utiliza la tierra. 
Mgs adn, los patrones de tenencia de tierra corres
ponden a sistemas subyacentes que canalizan y regulan los esfuerzos produc
tivos. Por ejemplo, el mercado es un sistema de organizaci6n que trabaja
 
a trav6s de los mecanismos de oferta, demanda y fijaci6n de precios para

asignar 
 la tierra a los diferentes cultivos y a otros usos productivos.

Para que este sistema funcione, se requiere un mercado de tierras 
tanto
 
como un mercadoparaotros insumos y productos.
 

En el Valle del Mantaro del Per6, dos principios organizativos b5si
cos e inherentemente incompatibles compiten por el mismo conjunto de 
recur
sos productivos. 
 Uno es el mercado, que canaliza la producci6n hacia las
 
poblaciones urbanas y no agricolas y hacia la exportaci6n. En contraposi
ci6n, existe una forma organizativa indigena mucho m~s antigua quo deter
mina que la producci6n se organize para la satisfacci6n de las necesidades
 
de la poblaci6n local. 
 La unidad social (por ejemplo, una comunidad,
 
una familia numerosa o una 
familia nuclear) produce directamente todas sus
 
necesidades b~sicas. Esta autarqufa o auto-suficiencia debe comprendprse
 
contra el trasfondo de la ecologfa de la serranfa andina. 
 John Murra (1975)

ha demostrado que las unidades sociales andinas tratan de 
controlar, para

fines de producci6n, el mayor n6mero posible de nichos o niveles ecol6gi
cOs. Cada nivel 
o subzona ecol6gica tiene especiales posibilidades de pro
ducci6n e incluye un juego especffico de cultivos. La autarqufa s6lo puede

alcanzarse produciendo una variedad de cultivos en 
cada subzona de cada
 
zona agro-ecol6gica. 
Este intento por maximizar el acceso a diversas zonas
 
ha sido llamado "verticalidad" (Murra, 1975). La verticalidad tiene un
 
n6mero do implicaciones especificas para los patrones de tenencia de la
 
tierra del Valle del Mantaro.
 

Los patrones de tenencia de la tierra y los sistemas econ6micos cam
bian con el tiempo. Consecuentemente, la viabilidad de la verticalidad
 
ha menquado parcialmente debido a la penetraci6n del sistema de mercado.
 
Los patrones actuales de uso de la tierra reflejan la inquieta competencia
 
de dos sistemas en conflicto. 
Sin embargo, los patrones campesinos de
 
tonencia de la tierra, autgrquicos y fragmentados, todavia siguen viables
 
y continuan resistiendose a la creciente penetraci6n del mercado.
 

- 57 



A. Dimensiones del Control "Vertical"
 

Dos niveles de organizaci6n son importantes para comprender las di
mensiones do la producci6n agrfcola como sistema autirquico: la familia
 
y la comunidad.
 

A nivel de la familia campesina, el hogar es la unidad b~sica de pro
ducci6n y consumo. Con su propia mano de obra, una unidad dom6stica puede
 
organizar y ejecutar las diversas tareas agrfcolas en parcelas disemina
das por todo un variado territorio. Esta unidad de producci6n comienza a
 
existir poco tiompo despu~s de la uni6n de una joven pareja y se va
 
ampliando con el tiempo conforme nacen 
los hijos y 6stos comienzan a con
tribuir a la producci6n. La unidad comienza a declinar cuando los hijos
 
e hijas mayores se casan y comienzan sus propios hogares y, finalmente, la 
unidad campesina familiar original desaparece a la jubilaci6n o muerte de
 
sus fundadores. Las unidades dom~sticas tienen derecho a pequefias parce
las de tierra por todo el territorio. Estas, idealmente, deberfan estar 
distribuidas a diversas alturas de manera que, con los recursos disponi
bles, so pueda producir un poco de cada cultivo. Lo que se coseche en
 
estas parcelas serg utilizado para consumo propio, como obsequio o para 
fines de intercambio o trueque. El acceso a esta tierra est9 garantizado
 
siempre y cuando se reconozca al hogar como un miembro pleno y activo de 
la comunidad.
 

Por encima del nivel de la unidad don6stica estg la comunidad, la 
que defiende el territorio comunal de las invasiones exteiiias (sean 6stas 
de otras comunidades rivales o de las haciendas). Las autoridades comu
nales, actuando como representantes oficiales y legales, dirigen tambi6n
 
las relaciones internas de la comunidad. M~s importante ain, administran
 
el territorio comunal asignando diferentes partes del mismo a diferentes 
usos productivos. Tambi6n deciden, de diversas maneras, el acceso de cada
 
familia individual a las tierras comunales.
 

Entre la comunidad y el hogar individual existe una relaci6n dial6c
tica de interdependencia. Los lfderes de la comunidad restringen, contro
lan, limitan y dirigen los hogares en sus actividades agricolas. Sin 
embargo, el liderazgo de la comunidad no puede existir sin el consenso y la 
aprobaci6n de los hogares que forman parte de la misma. La relaci6n ding
mica entre la comunidad y los hogares es una forma de organizaci6n social 
que constantemente genera soluciones tecnol6qicas para llenar la brecha 
entre los productos deseados y las realidadeJ ambientales. Simultneamente 
el liderazgo comunal puede, o debe, actuar como un freno para aquellos 
individuos que quieran cambiar sus patrones de producci6n fuera de los pro
cedimientos establecidos. Estos cambios s6lo podr5n implcxentarse si las 
autoridades comunales los aceptan o cuando la independencia del hogar es 
io suficientemente grande como para desobedecer a los lideres y poner en 
pr5ctica el cambio a pesar de la oposici6n de 6stos.
 

Bajo este sistema, la tenencia de la tierra puede caracterizarse como 
dual o "paralela" (Fonseca, 1972:99). La comunidad ejerce algunos derechos 
sobre la propiedad mientras que los otros derechos los ejerce el hogar 
individual. De este modo la tenencia de la tierra no es totalmente comunal. 

- 58 



ni totalmente privada. 
Varias decisiones importantes para la agricultura
 
se 
comparten entre el nivel individual y el nivel comunal. 
 Por ejemplo,

las 
decisiones en lo que respecta a la asignaci6n de tierras para dife
rentes 
usos y la oportunidad para diferentes actividades agrfcolas podr~n

tomarse a nivel comunal, mientras que los niveles de uso de insumos espe
cfficos serin determinados independientemente por los hogares.
 

Dado que el territorio de 
una comunidad abarca una topografla abrup
ta y que las tierras pueden asignarse a diferentes usos, la poblaci6n
local, bajo el liderazgo de la comunidad, asigna diferentes partes del 
territorio a diferentes 
usos. 
 En este trabajo tales greas especializadas
 
se llaman zonas de producci6n, es 
decir, secciones del territorio comunal 
cuyos recursos son administrados por la comunidad. Cada zona de produc
ci6n se usa de una manera claramente distinta lo que incluye un conjunto

de cultivos, un patr6n de rotaci6n y barbecho y un sistema para la asig
naci6n de recursos "libres", tales como agua de 
riego, tierras de pas
toreo y lefia. Las zonas de producci6n son conocidas por todos, tienen un 
nombre local y est5n claramente delimitadas. Estas zonas, desde que cu
bren pequefias greas no han sido dibujadas en el mapa de uso de la tierra 
del valle. Sin embargo, se les describirg y analizarg en una secci6n pos
terior de este capftulo. 

Todas las comunidades del Valle del Mantaro han creado zonas de pro
ducci6n especializadas. 
 Sin embargo, varfan las condiciones de tenencia
 
y el grado de control comunal dentro de cada zona. 
 Pueden tambi6n variar
 
entre comunidades vecinas aunque est6n dentro de 
la misma zona agro-ecol6
gica. El grado de 
control comunal sobre las decisiones productivas se ha
 
ido desgastando con el 
tiempo. En la actualidad el control comunal sigue

siendo m~s grande a mayores alturas. La siguiente secci6n examina la evo
luci6n de los patrones de tenencia de 
la tierra en las comunidades del
 
Valle del Mantaro. Posteriormentc, se examinarg 
los aspectos comunales
 
involucrados en las decisiones de producci6n de la agricuJtura campesina
 
dentro de las comunidades.
 

B. Comunidades Indgenas del delValle Mantaro 

Existe un conocimiento limitado sobre la tenencia pre-colombina de
 
las 
 tierras en el Valle del Mantaro.* Los administradores espafioles conti
nuaron con los sistemas precolombinos asignando o repartiendo las tierras 

* Muchos restos arqueol6gicos de asentamientos campesinos pre-hisp~nicos
 
estgn situados en el lmite entre la Zona Baja e Intermedia (3 500 m).
Por ejemplo, la zona arqueol6gica de Huacjamarca, por encima de Parco fue 
el centro del Aylli, de Lurinhuaila que estuvo habitado hasta 1571 
(Espinoza

1969:19). Quiz9s la ubicaci6n tan alta indique que se atribufa m~s impor
tancia a los productos obtenidos de la Zona Intermedia. Tambi6n se sabe
 
que las 
unidades sociales del Mantaro controlaban distantes islas de pro
ducci6n de los valles tropicales 
al oriente de Huancayo (cruzando la cor
dillera) donde se producfa ajf, 
coca y otros productos selvfticos. El
 
acceso directo a estas tierras se perdi6 durante tiempos coloniales (Mayer
 
1974:37).
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a comunidades semiaut6nomas 
garantizando asf la autosuficiencia de las
 
poblaciones locales. 
 Siempre y cuando estas comunidades cumplieran con
 
sus obligaciones de pagar sus 
tributos y realizaran progresos razonables
 
hacia la cristianizaci6n y la hispanizaci6n, la administraci6n colonial

estaba satisfecha. Se permitfa que el populacho organizara aut6nomamente
 
sus sistemas do ,roducci6n.
 

La poblaci6n, que es probable que originalmente estuviera dispersa 
por todas las zonas ecol6gicas, se vi6 obligada congregarse en la Zonaa 
Baja cercana al 
rro y a asentarse en pueblos nucleados siguiendo el dise
fo ospafiol. Con miras 
a asignar las tierras de 
manera que las comunida
des tuvieran acceso a todas las zonas ecol6gicas se fijaron los i1mites 
comunales on franjas continuas de terreno desde el borde del rfo Mantaro 
hasta la puna m5s alta, pasando por todas las zonas ecol6gicas. De esta 
manera so dividieron entre las comunidades los estratos horizontales de 
diferentes alturas. En cada zona ecol6gica la comunidad organiz6 siste
mas especializados de producci6n, utilizando la puna para el pastoreo de 
camlidos y ovinos europeos, las Zonas Alta e Intermedia para la produc
ci6r. de tub6rculos y granos y la Zona Baja para el malz y otros cultivos 
de climas c5lidos.* La reubicaci6n en las Zonas Bajas probablemente no 
se debi6 s6lo a la necesidad de un mayor control espafiol de los pueblos
sino tambiIn a la necesidad de reenfatizarelpotencial agrrcola de esta 
zona donde granos europeos tales 
como el trigo podrfan cultivarse con
 
mayor facilidad.** 

Dadas las distancias entre el pueblo y las parcelas de cultivo se 
desarrollaron varios mecanismos para explotar el terreno montafioso. 
 Las

tierras cercanas al pueblo podrran ser trabajadas yendo a ellas a pie
todos los dfas. Las tierras m~s distantes requerfan o exigfan viviendas 
temporales que eran ocupadas mientras se trabajaban los campos o se uti
lizaban para guarecer a las personas encargadas de vigilar el cultivo. 
El pastoreo, que exigfa atenci6n diaria, necesariamente implicaba el
empleo a tiempo completo de algunos miembros del pueblo. Las estancias 
de pastoreo (Creas para el pastoreo de animales) que eran m6viles fijas,o 
eran utilizadas para explotar greas del valle adaptadas para el pastoreo 

torio 

* En 1571 el Ayllu de Lurinhuaila se vi6 obligado a reubicar y construir 
un nuovo pueblo en Huaripampa (que 
del rfo al sur de Jauja) y tuvo que 

todavla existe 
compartir este 

por el 
pueblo 

lado 
y n

occidental 
uevo terri

con el Ayllu de Hananhuayla (Espinoza 1969:16-17). En ese afio se 
fundaron de la misma manera la mayorfa de los pueblos que existen hoy dfa 
cerca al rfo, tales como Mito, Chupaca, Sicaya, etc.
 

** Sin embargo, la reubicaci6n no impidi6 el abandono de las Zonas Inter
media y Alta; en el caso de Lurinhuaila, Espinoza cita evidencia documen
taria de que las familias continuaron trabajando sus campos cerca al anti
guo pueblo ya destruido. 
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pero no para el cultivo. Inicialmente, los pastores pertenecran a los
 
pueblos duefios 
de las tierras de pastoreo y que les proporcionaban los
 
productos alimenticios que necesitaban. Sin embargo, con el tiempo, los
 
pastores se volvieron una poblaci6n m~s diferenciada y separada de 
su
 
nCcleo agrfcola. Se convirtieron en una poblaci6n dependiente que perdi6
 
su acceso a las tierras de las zonas bajas y quienes pastoreaban no sola
mente sus animales sino tambi6n los de los habitantes de los pueblos a
 
cambio de productos agrfcolas. Estando relativamente impedidos del 
acceso
 
a los 
cultivos alimenticios, los pueblos pastores intensificaron los
 
antiguos patrones de 
cultivo en grandes alturas y ampliaron el frente
 
agrfcola hacia las zonas altas llegando finalmente a los lmites supe
riores. *
 

Un proceso similar ocurri6 en la Zona Intermedia. La expansi6n demo
gr~fica y la mayor necesidad por los cultivos alimenticios result6 en el
 
desarrollo de pueblos o villorrios permanentes a mayores alturas que los
 
del ncleo. Estos anexos, todavra sometidos a la "comunidad madre", se
 
especializaron en la producci6n del cultivos adaptados 
 a la Zona Inter
media.
 

Con la gradual ocupaci6n del espacio agr'cola disponible los anexos 
se hicieron cada vez m~s aut6nomos. El proceso de intensificaci6n agrf
cola implic6 el desarrollo de lideres de los anexos locales quienes coor
dinaban y administraban las actividades agrfcolas tales como 
 los ciclos
 
de rotaci6n y barbecho, el manejo del pastoreo (con rastrojos de campos

cosechados y en 
 tierras en barbecho) y quienes satisfacfan las necesi
dades de autoqobierno de estos nuevos villorrios. El progresivo creci
miento de la autonomra local y una larga lista de quejas por los tributos 
econ6micos exigidos por la comunidad madre crearon las condiciones para
 
una eventual separaci6n e independizaci6n de los anexos. Todo lo que se
 
necesitaba era la oportunidad polrtica para la secesi6n, lo que ocurri6
 
con la creaci6n de un 
estado liberal, secular e independiente. Durante

la 6poca republicana muchos anexos se convirtieron en comunidades y dis
tritos independientes. Este 
proceso se vi6 acelerado en la d6cada de 

* Por ejemplo, la comunidad de Moya, estudiada por Fuenzalida (1970:36-49) 
(al sur del 5rea del proyecto en el departamento de Huancavelica) tenla 
6 anexos esparcidos en su territorio. Moya, capital parroquial, se dife
renci6 socialmente con una casta de "Blancos", otra de "Mestizos" y una 
tercera de "Indios", segn las costumbres locales. Los Blancos y los Mes
tizos tenlan la mayorla de las tierras en Moya asf como en varios anexos. 
Los habitantes de los anexos ocupaban tierras marginales m~s altas y las 
tierras de pastoreo. Se les adscribi6 a la clase m~s baja, llam5ndoseles 
por el t 6 rmino despectivo de "chuto" (salvaje). Los chutos tenfan que
servir o prestar mano de obra gratuita en los pueblos locales, pastorear
los animales de los moyanos y trabajar en sus campos. El acceso a las 
tierras de las zonas m~s bajas se les fue negand3 progresivamente de mane
ra que las relaciones de trueque (de carne y lana por mafz), de trabajo 
por algfn pago en especie y el cultivo de unas pocas especies r~sticas
 
dentro de su propio territorio se convirtieron en los inicos medios para 
obtener alimentos de origen vegetal. 
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1930-1940 cuando el gobierno reconoci6 la integridad territorial de estas
 
comunidades reci6n formadas.* De esta manera, los, pueblos situados en las
 
Zonas Intermedia v Alta se independizaron de los pueblos cercanos al rio.**
 

Este proceso de independizaci6n de las zonas agro-ecol6gicas ha con
tinuado hasta la fecha. A partir de la d6cada del 60, las oficinas de
 
reforma agraria ayudaron a las comunidades a obtener el reconocimiento
 
oficial. En la actualidad, las comunidades ya no tienden a controlar un
 
cierto nimero de niveles ecol6gicos sino que se han especializado en el
 
uso de un solo nivel. Una tipologla de las comunidades de hoy dia coin
cide con las zonas agro-ecol6gicas descritas en el capitulo anterior:
 

1. Comunidades Pastoras en la Zona Alta
 

Estos pueblos obtienen sus principales ingresos del pastoreo en la 
puna aunque tienen acceso a la Zona Alta y a la parte superior de la Zona
 
Intermedia, donde practican una agricultura de subsistencia. Todavfa hay
 
unas pocas comunidades en la puna sin acceso a tierras agricolas, pero
 
6stas constituyen la excepci6n.
 

2. Comunidades Agrfcolas en la Zona Intermedia
 

Estas comunidades estgn situadas totalmente dentro de la Zona Inter
media. Ocasionalmente tienen acceso a algunas pequefias 'areasde pastoreo.
 
Consecuentemente deben comercializar una parte de los cultivos que produ
cen a fin de satisfacer las necesidades de efectivo de las fanmilias.
 
Estas son las comunidades mns "agricolas" ya que muchas familias son agri
cultoras de tiempo completo. 

3. Comunidades "Urbanas" en la Zona Baja 

Adem~s de controlar tierras de secano y bajo riego en la Zona Baja, 
algunas comunidades "urbanas" tambi6n llegan a la Zona Intermedia. Sin 
embargo, la mayorla estin limitadas a la Zona Baja. La agricultura se ha 
convertido en una actividad subsidiaria en ellas ya que la cantidad de
 
tierra disponible es limitada. Es asr como la mayorfa de las familias tie
ne otras fuentes de ingresos tales como las artesanfas, el transporte, el
 
trabajo asalariado y el comercio. La producci6n de cultivos sirve como
 
suplemento a las actividades no agrrcolas y para llenar la alacena. Por
 
supuesto que existen agricultores a tiempo completo en la Zona Baja, pero

constituyen una minor'a en todas las comunidades. 
* Alberti y Sanchez (1974:49-58) describen c6mo se desmembr6 al pueblo de 
Mito. En 1857 Sincos y Orcotuna, viejos pueblos antiguamente sujetos a 
Mito, se convirtieron en distritos al mismo tiempo que Mito tambien era 
nombrado distrito. En 1917, Aco se separ6 de Mito llev~ndose consigo a
 
Usibamba y Chaquicocha. Consac y Hatunhuasi fueron vendidos a los hacen
dados ese mismo ahio. Usibamba se convirti6 en distrito en 1910. En 1941,
 
Chambar5 se separ6 de Aco. En 1953, Llacuas Huachac se independiz6 de
 
Chambar. San Josg de Quero se convirti6 en distrito poco tiempo despues.
 

** Castillo (1964:8) describe c6mo en esta lucha por laindependencia el 
pueblo de Chaquicocha (un grupo de pastores) la alcanz6 despues de 20 afios 
de conflictos, batallas y litigios con todos sus vecinos. Finalmente, en 
1938, el gobierno reconoci6 como comunidad a Chaquicocha.
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Dada la desintegraci6n del control vertical de los pueblos, y el 
es
trechamiento de la base econ6mica en toda comunidad desmembrada, las fa
milias todavia tratan de contener su acceso a las zonas agro-ecol6gicas
 
que ya no estgn controladas directamente por su comunidad natal. Algunas

familias se hacen simult~neamente miembros de varias comunidades en orden
 
vertical, situaci6n que es ilegal pero que todavla es posible. Otros me
canismos similares, (y tambi~n ilegales) incluyen el arrendamiento, la a
parcerla u obtener parcelas prestadas de los parientes o amigos pertene
cientes a otras comunidades. Finalmente, otra estrategia consiste en 
com
prar tierras fuera de la propia comunidad. En la Zona Baja donde la pri
vatizaci6n de la tierra est5 ma's avanzada, es legalmente posible poseer
 
tierras dentro de la jurisdicci6n de un pueblo sin ser miembro de dicha
 
comunidad. Es as! que muchas familias de las comunidades agricolas y pas
toras estgn reactulizando el ideal del control vertical del mayor ndmero
 
posible de niveles ecol6gicos mediante la compra de tierras.
 

En resumen, conforme fue aumentando la poblaci6n se intensific6 y es
pecializ6 la agricultura en cada una de las zonas agro-ecol6gicas. Como
 
resultado de la dinimica interna de la creciente autonom'a y con la con
tribuci6n de las condiciones externas que alentaban a la independencia ad
ministrativa, en cada zona agro-ecol6gica se ha desarrollado cierto nimero
 
de comunidades independientes con patrones especializados de producci6n.

La independizaci6n de comunidades tambi~n ha implicado un cambio en el
 
grado de control comunal sobre los recursos productivos. Cuando las comu
nidades abarcaban desde el rfo hasta la puna, 6stas ejerclan control sobre
 
un vasto territorio. Sin embargo, conforme se independizaban los anexos
 
la unidad bajo control comunal se hacla m~s pequefia y cada vez que otro a
nexo se separaba, el n6mero de gente involucrada disminula. Es as! como
 
la tendencia ha cambiado desde el control de vastos territorios multi-eco
16gicos manejados desde un centro, al control comunal de territorios mis
 
pequefios, m9s restringidos y ecol6gicamente m~s especializados.
 

C. Aspectos Sociales de los Sistemas de Producci6n Campesina
 

Un antrop6logo puede describir y analizar los aspectos tecnol6gicos
 
de la producci6n agrlcola pero no puede evaluarlos en funci6n de su agro
nomia. La tarea de evaluar las pr5cticas agrlcolas en terminos de maximi
zar la productividad de los agricultores es asunto para los agr6nomos.
 
Sin embargo, el caso de la agricultura campesina es especial. Ciertas
 
practicas agrlcolas de los sistemas de producci6n campesina estan tan in
terrelacionadas entre s! como son los patrones de tenencia y uso de la
 
tierra. La siguiente secci6n utiliza los resultados de mi anterior in
vestigaci6n sobre la agricultura tradicional andina, aprovecha los resul
tados de las investigaciones de colegas y comprueba algunos de estos ha
llazgos en funci6n del Valle del Mantaro. Principalmente describir6 las
 
interconexiones de la agricultura campesina y describir6 la manera como
 
una creciente privatizaci6n ha alterado los patrones tradicionales.
 

El sistema de producci6n andino opera a trav6s de un sistema doble
 
para la toma de decisiones. A cierto nivel, la familia campesina es la
 
unidad que en realidad produce las cosechas, mientras que, a un nivel
 
superior, la comunidad es la que maneja y administra el territorio a
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trav6s de los hogar s campesinos. Idealmente la comunidad controla un
 
vasto y heterog6neo territorio. Una organizaci6n compleja de autoridad
 
delega el control de manera que cada nivel tiene a su cargo un segmento
 
local y especializado del territorio. Es 
asr como las docisiones sobre el
 
manejo de la tierra son coordinadas simultcineamente en forma central y

descentralizada. En la Figura 3, se da una representaci6n esquem~tica de
 
este sistema.
 

Las zonas de producci6n ecol 6 gicamente especializadas se muestran en
 
el centro mientras que a la derecha 
 se muestran los niveles de autoridad
 
quo administran y manejan el territorio. Cada zona de producci6n estg

bajo la administraci6n de un grupo de autoridades locales (3). Estas to
man las decisiones diarias durante la campafia agrfcola y hacen cumplir

las reglas aplicando multas a los infractores. Informan a los niveles
 
superiores sobre cualquier problema.
 

El Nivel (2) del sistema de auitoridad incluye, por ejemplo, las 
m5ximas autoridades que controlan a las autoridades de nivel inferior de 
un conjunto de dos zonas de producci6n (por ejemplo a y b 6 c y d). En 
el pasado, las autoridades del anexo tenlan cierta medida de autonomfa,
 
pero seguran estando bajo la tutela de la autoridad comunal general (1).
 

El lado izquierdo del diagrama representa a familias campesinas que
 
tienen acceso a la tierra en cada zona de producci6n. Las condiciones bajo

las 	que 6stas pueden trabajar la tierra varlan de acuerdo con la zona de 
producci6n. Esto no implica que no haya cabida para una interpretaci6n 
individual de las reglas. Finalmente, los hogares campesincs--a trav~s 
de asambleas y ejerciendo presiones sobre las autoridades-- influirgn en 
las 	condiciones de uso de la tierra. Los patrones de uso de la tierra en 
este sistema tienden a que cada zona especialize su producci6n. Sin 
embargo, las unidades de producci6n estgn diversificadas pero no diferen
ciadas.
 

Esta relaci6n dial6ctica, simultineamente simbi6tica y conflictiva 
puede ser analizada mejor siguiendo 4 lineamientos: 

a) 	 Creaci6n por la comunidad de duraderas zonas de producci6n, espe
cializadas a diferencia del libre acceso de la familia campesina 
a diversas partes de la zona; 

b) 	 creaci6n por la comunidad de reglas para cada zona de producci6n 
a la vez de velar por el cumplimiento de las mismas versus la 
aceptaci6n o resistencia individual a dichas reglas; 

c) 	 coordinaci6n comunal del calendario agrfcola en comparaci6n con la 
libre asignaci6n del tiempo de trabajo productivo por cada indi
viduo; y
 

d) utilizaci6n comunal de la mano de obra contriburda por todas las 
familias campesinas para ciertos aspectos productivos frente a 
la libre asignaci6n de los recursos laborales por parte de cada
 
familia. 
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Fig. 3 LAND MANAGEMENT UNDER PEASANT AGRICULTURAL SYSTEMS. 
MANEJO DE TIERRAS EN SISTEMAS 	 AGRICOLAS COMUNALES. 
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Examinemos cada uno de estos lineamientos por separado:
 

1. Creaci6n Comunal de Zonas 
Duraderas de Producci6n
 

La evoluci6n de las zonas de producci6n implica la selecci6n de 
culti
vos, mediante la cual se determinarg un complejo de especies adaptadas 
a
 
dicha zona. La combinaci6n especffica de cultivos dependerg de lo que la
 
gente quiera consumir 
 o vender asf como de las limitaciones ecol6gicas

do esa u otras zonas. Usualmente so pueden identificar f5cilmente los cul
tivos que so producen en una 
zona de producci6n determinando el ciclo de
 
rotaci6n que se practica en la misma.
 

En cada zona de producci6n los cultivos son introducidos, domestica
dos y seleccionados por las distintas familias quienes 
constantemente
 
experimentan en sus parcelas y huertas. 
 Esta actividad determina el con
junto de cultivos y las variedades que mejor se dan localmente. Una vez
 
adaptadas, estas especies 
so difundir9n por toda la 
zona de producci6n y

podr5n entonces imponerse reglas comunales para 
su cultivo. En alg.n
 
momento podrg parecer que los cultivos que se dan en una zona do produc
ci6n estgn determinados por reglas 
comunales inmutables pero la mezcla Aie
 
cultivos cambiarg con el tiempo.
 

En cada zona de producci6n la infraestructura especifica necesaria
 
para producir un juego de cultivos se desarrollarg mediante el aporte de
 
mano do obra comunal 2 individual. Esta infraestructura incluye
 
cercos comunales, bordes, acequias, canales 
de riego, carreteras y vfas y

caminos de acceso, etc. Por ejemplo, en las zonas bajo riego, !a comuni
dad, bas~ndose 
 en la mano de obra comunal construirg los principales canales 
de irrigaci6n, mientras que las 
familias construirgn individualmente las
 
acequias de acceso as como los sistemas de distribuci6n dentro de los 
campos que les han sido asignados. En el caso del terracco, cada familia
 
construirg las terrazas en el terreno que se le ha asignado, pero el 
disefio y la distribuci6n general corresponder~n a las decisiones tomadas
 
a un nivel superior al hogar. Las parcelas 
so definen en base a la morfo
logfa del terreno y, como muchas de las 
cosas hechas por el hombre, el
 
disefio do la parcela corresponde a 
la manera en que va a ser utilizada; es
 
decir, a los requerimientos de 
las plantas que van a ser cultivadas. Por 
ejemplo, en la Zona Intermedia, en terreno de ladera, prodomina un sistema
 
do terrazas, que hemos denominado el 
and~n rristico (o terraza en pendiente).
 
Este sistema es particularmente apropiado para el cultivo de 
secano de
 
tub6rculos y granos.
 

Cortadas en las laderas empinadas a 9ngulos de 20 a 30 grados, las
 
terrazas normalmente no tienen muros 
de contenci6n de piedra. La parte

inferior forma 
una especie de labio o plataforma. El and~n rtstico sigue
las curvas do nivel de los cerros y esti siempre flanqueado por arbustos
 
(Chilca, maguey, etc.) 
que evitan la erosi6n y el ingreso de animales.
 

El drenaje del and6n r stico es problemtico y cada familia campesina
lo resuelve mediante el tipo de surco que haya trazado para cada parcela

durante cada ciclo de cultivo. 
 El tipo de surco tambi~n varfa de cul
tivo en cultivo. Los surcos verticales empinados ayudan a una r~pida
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escorrentfa pero crean un peligro de erosi6n. 
 Tambi~n se utilizi, burcos
 
diayonales, horizontales o en zig zag. En el valle de Cafiete observ6 un
 
sistema llamado tulpa. Una tulpa es un qrupo de tres plantas espaciadas
 
en forma de un trigngulo equil~tero. La distribuci6n en el campo es como
 
un panal de miel. Durante el cultivo de cada planta se 
trata por separado
 
apret5ndola con un pejuefio montfculo de tierra. 
 El aqua de lluvia cir
cula alrededor de los montfculos, lo que minimiza la erosi6n y maximiza
 
la retenci6n de humedad. El grado de retenci6n de la humedad puede 
con
trolarse mediante la altura dei aporque (Ver Figura 5). El manteni 
miento adacuado de un area con andenes r5sticos depende de un buen sis
tema de surcos y de un descanso bien realizado. Cada afo de cultivo, no
 
importa cu5n cuidadoso haya sido el manejo de los suelos, implica una
 
p6rdida de tierras.*
 

En resumen, cada zona productiva tiene una infraestructura especl
fica que corresponde a las necesidades de los cultivos de 
la zona y que
 
estg disefiada y construlda por mano de obra comunal o por las familias
 
campesinas individualmente. Mgs ain, cada zona de producci6n se carac
teriza por diferentes sistemas de rotaci6n/barbecho.
 

A mayor altura altura mas prolongado sera el perlodo de descanso,
 
menor serg el ciclo de rotaci6n y menor serg el nimero de cultivos que
 
se incluye en cada ciclo.
 

2. 	Creaci6n y Cumplimiento de las Reglas Comunales en Cada Zona de
 
Producci6n
 

Los ciclos de rotaci6n se pueden organizar comunalmente o se dejan
 
a criterio de 
las 	familias. El sistema comunal m~s difundido es el sis
tema de rotaci6n sectorial/descanso que ain se practica en toda el 5rea
 
andina del Per6 y Bolivia. Ha sido descrito por Matos (1964:19-23) para

la isla de Taquile en el Lago Titicaca donde se le llama el sistema suyu;
 
por 	Carter (1967) para las greas del Altiplano boliviano y peruano de
 
habla Aymara donde se le conoce como la Aynoqa; en Cuyo-Cuyo en los flan
cos 	orientales de los Andes del departamento de Puno donde se le conoce
 
como el sistema manta. Custred (1973) informa que 
en las alturas del
 
cusco el sistema se llama laymi; Mayer y Fonseca (1976) lo encontraron en
 
el valle de Cafiete bajo el nombre de moyas de aisa; Fonseca (1972:36-44)
 
en Yacgn en el grea de Chaupiwaranga de Cerro de Pasco informa que estas
 
tierras se llaman tierras manay ("aquellas tierras que tienen que darse 
u
 
otorgarse"); y Mayer (1974:33), en otra comunidad de la misma 5rea, descu
bri6 el t6rmino muyuy ("lo que da la vuelta"). En el. area de Huancayo,
 
los residentes lo conocen como sistema de turnos 
("tierra que se trabaja
 
por turnos").
 

* En mi trabajo de campo todavfa no he conocido alg~n campesino que re
constrr/a sus andenes rsticos. Pero si escuch4 algunos mitos sobre sus 
antecesores quienes conoclan su propio suelo por el olor de manera que en
 
cada aio de trabajo bajaban a las terrazas inferiores y separaban su pro
pia tierra de la perteneciente al duefo de la terraza inferior y luego la
 
regresaban a su propia terraza. De 
manera que por lo menos pueden encon
trarse mitos sobre un trabajo de mantenimiento. 
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Fig. 4 Profile of a slope terrace. 
Perfil de un andennistico. 

Fig. 5 Frontal view a slope terrace planted in 
tulpa style. 
Vista frontal de un anden rustico sem
brado al estilo Tulp. 



Hoy dfa, este sistema se asocia con la agricultura campesina de gran
altura, con el cultivo de papas y tub~rculos andinos, con el uso de la 
chaquitaclla o arado de pie andino, y con el control comunal de las deci
siones agrfcolas. Silvia Rivera (en comunicaci6n personal) informa que

hasta las haciendas del altiplano de Bolivia utilizaron ese sistema cuan
do el hacendado, conjuntamente con los ancianos campesinos decidlan el
 
ciclo de rotaci6n, mientras que las parcelas del hacendado tambi~n rota
ban junto con las parcelas de los campesinos en la aynoqa.
 

Bajo sistemas ideales observados en varias comunidades, la comunidad
 
misma controla toda la tierra y cada afio asigna a cada familia una parte

de las tierra que se piensan usar para el cultivo en los 
tres o cuatro
 
afios siguientes. 
Cuando la tierra entra al descanso, regresa al control
 
comunal y se utiliza como campo de pastoreo. En este sistema no sola
mente se rotan los cultivos sino tambi~n los campos. 
Ambos son coordi
nados por la comunidad como se muestra en la Fig. 6.
 

La comunidad divide las tierras que posee a cierta altura en varios
 
sectores, cada uno con casi la misma capacidad productiva. Por ejemplo,
decide abrir el sector c el Afio 1. Cada familia con deredho a tierra 
recibirg una o dos parcelas en este sector. Cuando comience la temporada,

cada familia roturarg las tierras 
con sus arados y sembrar5 papas. En
 
algin momento, quiz~s antes de 
la ceremonia de distribuci6n, los campe
sinos trabajando comunitariamente cerrargn y cercargn el sector, repara
r5n los muros de piedra y sacargn a todos los ovinos y otros animales del
 
sector. A veces, 
las familias llevan sus ovinos previamente al sector a
 
fin de abonar los suelos.
 

En el Afio 2, se abrirg de una manera similar el sector d. En el
 
sector c, las familias sembrargn tub6rculos andinos despu6s de la papa

sembrada el aho anterior. En el afio 3 el sector 
e estarg con papa, el
sector d con tub~rculos andinos y el sector c con cebada. En el afio 4 se 
abre el sector f mientras que el sector c comenzarg con su primer afio de
 
descanso. 
En este ejemplo cada sector pasarg por un ciclo de rotaci6n de
 
tres afios de cultivo con un barbecho de seis arios. Cada agricultor, y la
 
camunidad, trabajargn simult5neamente tres sectores, abriendo uno nuevo
 
cada aio mientras que otro comienza su perlodo de descanso. Siempre que
 
todas las familias campesinas trabajen el mismo cultivo en cada sector,
 
los cultivos "circularin" por el territorio. Un sector 
sembrado de papas
 
luego del descanso se conoce como pol6n o pul6n en el grea 
del Mantaro;
 
un sector en su segundo afio de cultivo se 
conoce como un huapal, y un
 
sector bajo cereales europeos se conoce como rastrojo.*
 

En este sistema el nimero de alios en barbecho depende del nimero de 
anos 
en que cada sector est4 en producci6n (es decir, su ciclo de 
rota
ci6n) y el ndmero total de sectores de la zona de producci6n. Existe 

* Los primeros dos t~rminos son quechua; pol6n tiene una similaridad 
lingi'-stica al t~rmino usado unen toda la selva, purma, para indicar
bosque secundario de agricultura de tala y quema. El iltimo t6rmino que 
es espafiol refleja la incorporaci6n de un cultigeno europeo a la secuen
cia de cultivo. 
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Fig. 6 SECTORIAL FALLOW / ROTATION SYSTEM. 
SISTEMA SECTORIAL DE ROTACION / DESCANSO. 
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evidencia que tal sistema agr.cola prevaleci6 por todo el Valle del
 
Mantaro en las tierras de 
secano de todas las zonas agro-ecol6gicas
 
excepto en la 
zona maicera que produce el mismo cultivo en los mismos
 
campos afio tras afio.* 
 Pero el crecimiento demogr5fico, la creciente
 
escasez de tierras, laincbpendizaci6n de las zonas agro-ecol6gicas y la
 
privatizaci6n de las 
tierras han invalidado muchas de las caracteristicas
 
de este sistema.
 

En primer lugar, la privatizaci6n ha implicado que la redistribu
ci6n anual de las tierras en cada sector se 
convierta en algo simb6lico,

desde que las familias mantienen los derechos a las parcelas que trabaja
ron en ciclos anteriore .. 
Esto ha dado como resultado que se generalizen
 
m~s las diferencias en 
cuanto a la cantidad de tierras disponibles para
 
cada familia.
 

Segundo, una creciente presi6n sobre las tierras ha modificado el
 
manejo y distribuci6n de este recurso. Esto sucede de varias maneras y
 
en varias etapas sucesivas:
 

a. Aumentando el tamafio de cada sector para darle tierra a un 
n5
mero creciente de familias. 
Esto implica la eliminaci6n de va
rios sectores lo que tambi6n disminuye el n~imero de arios de
 
descanso para cada sector. La situaci6n 1 de la Fig. 7 muestra
 
esta posibilidad.
 

b. Alargando el ciclo de cultivo sin cambiar el tamafio del sector,
 
se producen m5s cultivos, repiti4ndose algunos en la secuencia
 
de rotaci6n, a expensas de los afios 
de descanso. Esta es la
 
situaci6n 2 que se muestra en 
la Fig. 7.
 

c. 	Ambos procesos se combinan para crear un sector mns grande, aun
que la comunidad ya no dictamina c6mo, d6nde o qu6 deberla sem
brarse. Quedan solamente dos sectores (uno bajo cultivo y el
 
otro en descanso) que alternan anualmente. En esta situaci6n
 
cada familia debe tener un mayor niamero de parcelas en cada sec
tor desde que todos los cultivos que necesita la familia deben
 
producirse en un solo sector. Esta dispersi6n de las parcelas
 
familiares se muestra en la situaci6n 3.
 

d. La comunidad abandona cualquier reglamentaci6n del uso de la
 
tierra y todo el territorio se parcela entre las familias. 
 Las
 
familias por su cuenta deciden los patrones de rotaci6n y los
 
afios de barbecho de acuerdo con sus propios recursos y necesida
des. Las parcelas no sombreadas de la situaci6n 4 son aquellas
 
que 	han quedado en barbecho.
 

e. 	Progresivamente se abandona el descanso entre cada ciclo de rota
ci6n. Esto se muestra en la situaci6n 5 en la Fig. 7.
 

* Dentro de esta mismo tipo de sistema, las areas m9s bajas pueden haber
 
tenido ciclos de cosecha m5s largos y perlodos de barbecho mgs cortos.
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Esta secuencia de desintegraci6n que se basa en un proceso hist6rico aporta tambi~n una representaci6n geogr5fica de la situaci6n actual
 ya que las comunidades de la zona agro-ecol6gica baja comenzaron el pro
ceso de desmantelamiento de 
sus sectores m~s temprano que las de las
 
Zonas Intermedia y Alta.
 

En la Zona Alta la aqricultura es extensiva. 
Luego de uno o dos
afios de cultivo sigue un prolongado periodo de descanso que va de cuatro
 a seis afios en el lado occidental y de cinco a diez afios en el 
lado
oriental del valle. 
 La rotaci6n sectorial es mucho m~s comin en el orien
te que en el occidente. Aparentemente, es necesario descansar por perfodos m~s largos no 
solamente para compensar la p~rdida de fertilidad del
suelo sino tambi~n para hacer m~s 
lenta la erosi6n y retardar o reducir
el crecimiento de pat6genos que afectan los cultivos.* 
 Una secuencia comn de rotaci6n es: papa amarga (gen~ricamente papa shiri) seguida por
cebada o avena para forraje y luego descanso. Con frecuencia se omite el
cultivo para forraje. 
 En algunos lugares tambi~n se siembra el olluco.
En las comunidades del lado oriental 
(es decir, Masma Chicche, Queros,

Ranra, Cochas, 
San Antonio de Ocopa, Marcatuna) la rotaci6n frecuentemente
 es 
sectorial mientras que en el lado occidental del valle, se organiza

individualmente para cada parcela.
 

En la Zona Agro-ecol6gica Intermedia, las diferencias entre los lados
oriental y occidental son m5s marcadas. 
En las partes superiores de las
laderas orientales en que predominan los tub~rculos, todavla es 
comn una
rotaci6n sectorial (situaci6n 2) con tres 
afios de cultivo. A alturas

inferiores, lo normal son cuatro afios de cultivo (repiti4ndose el cereal
sembrado en 51timo lugar) y tres ahios 
de descanso por rotaci6n organizada
individualmente (situaci6n 5). 
 En algunas greas laderosas sumamente ero
sionadas y con suelos pobres, 
se practica la rotaci6n individual con dos
afios de cultivo (papa/granos) alternando con dos afios 
de descanso.
 

En contraste, en la Zona Agro-ecol6gica Intermedia occidental donde

predominan los cereales 
 todas las rotaciones, no importa a que altura,
se organizan individualmente, con marcada reducci6n del nimero de afios de
descanso. En esta 
zona la secuencia de cultivos 
es tambi6n: papa/grano/

grano/grano o tub~rculo andino/grano/grano/grano, en 
lugar de papa/tub6r
culo andino, como en las laderas orientales. 
Esto explica las diferencias
 en las superficies cultivadas en 
los diversos cultivos que se sefialaran en
 
el capftulo anterior.
 

En las tierras de 
secano de la Zona Agro-ecol6gica Baja se ha eli
minado totalmente el descanso aunque los agricultores todavfa mantienen
la misma secuencia de rotaci6n que en 
otras 'reas. Se usan hasta los
mismos t~rminos. La mayorla de los campos pasargn por dos o tres 
ciclos

completos de cultivo de pol6n/huapal/rastrojo/rastrojo antes de que se
deje descansar el campo por un par de afios. 
 La raz6n no es solamente una
 escasez de tierra sino tambi6n que en la Zona Agro-ecol6gica Baja los
 

* Un agricultor comercial de Llacuaripampa (en el lado occidental a 
3 800 m) me dijo que 41 trat6 de usar fertilizantes 
en lugar de descanso
 
pero que no tuvo buenos resultados.
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campos en descanso r~pidamente son invadidos por el pasto kikuyo que es
 
muy dificil de eliminar cuando se comienza nuevamente el ciclo de culti
vo. El cultivo continuo en la Zona Baja requiere de una creciente apli
caci6n de fertilizantes quimicos y pesticidas.
 

Pero en todo el Valle del Mantaro, no importa cu~l sea su ubicaci6n,
 
el agricultor campesino todavia mantiene el ciclo ideal de cultivo de
 
pol6n/huapal/rastrojo. La papa siempre desempefia el papel principal en
 
estas rotaciones como el primer cultivo del ciclo, idealmente despugs del
 
descanso.
 

De ese modo un ciclo de cultivo tambi~n es un ciclo de fertiliza
ci6n. Los agricultores abonan los campos con esti~rcol animal y fertili
zantes quimicos al inicio de cada ciclo de cultivo (la siembra de papa)
 
dejando que los otros cultivos dependan de la fertilidad residual. Con
secuentemente excepto en las 5reas que han sido descansadas por muchos
 
afios, la siembra de papa siempre va acompafiada por fertilizaci6n. Este
 
no es el caso con otros cultivos de la secuencia. En una secuencia de
 
rotaci6n los mejores campos, en cuanto a fertilidad, son aquellos que se
 
conocen como pol6 n; los segundos mejores son los campos de huapal, mien
tras que los campos de rastrojo son los de nivel m5s bajo. El cultivo de
 
elecci6n para pol6n inevitablemente es la papa porque, como dijera una de
 
los dos entrevistados, "la papa le saca el jugo al suelo". En las Zonas
 
Agro-ecol6gicas Baja y las partes inferiores de la Zona Intermedia, los
 
agricultores consideran que ciertos cultivos son buenos para un huapal.
 
En el caso de las laderas occidentales, tales cultivos incluyen algrn ti
po de leguminosa, habas, arvejas o lentejas y, en el lado oriental, tub6r
culos andinos. Dondequiera que el suelo es mas pobre o est5 m~s agotado,
 
se puede sembrar cebada. En este estudio hubo muy pocos agricultores que
 
repetlan papa en un huapal. En general, solamente las haciendas comercia
les repiten la papa en un campo por mgs de un afio. De esto se puede dedu
cir que la agricultura campesina en la Zona Baja y en las partes inferio
res de la Zona Intermedia requiere fertilizaci6n realmente para ciclos de
 
3 a 4 afios en lugar de para un solo cultivo de papa. Debido a que cada
 
vez se usan m5s los fertilizantes quimicos solubles, la fertilidad resi
dual podria resultar inadecuada para cultivos posteriores.
 

Una de las principales razones por las que existe la coordinaci6n co
munal de los ciclos de rotaci6n/descanso en los siste-as sectoriales es
 
que la tierra en descanso sirve tambien para el pastoreo gratuito de todos
 
los animales de los miembros de la comunidad (Mitchell 1974: 9-10; Guillet
 
1976A: 13; Mayer 1976). Un aumento de la intensidad de cultivo y una des
comunalizaci6n de la rotaci6n/descanso implica que se reduzca el acceso a
 
tierras, los animales tienen que pastarse en las propias parcelas en des
canso de la familia, cuidados por un miembro de la misma o atados a una es
taca dondequiera que haya pasto (por ejemplo, en el borde de los caminos o
 
de los campos). Ocasionalmente, se encontr6 una familia que deja que un
 
campo se liene de kikuyo luego de 8 a 10 afios de cultivo a fin de disponer
 
de una pradera para el pastoreo de sus animales, aun a sabiendas de que
 
el valor nutritivo del pasto kikuyo es minimo. De ese modo y cada
 
vez m5s, en la Zona Baja, el forraje para los animales (cebada a avena)
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as! como los alimentos para consumo humano tienen que ser producidos en
 
los mismos campos del agricultor.
 

En las areas bajo riego de la Zona Agro-ecol6gica Baja mayormente
 
no se establecen reglas de uso comunales. La disponibilidad de agua de
ja a los agricultores asentados a 1o largo de los canales o acequias en
 
libertad para trabajar sus cultivos tan intensiva e independientemente
 
como deseen. En otras partes del Per6, particularmente en la costa y en
 
greas donde el agua de riego es un factor limitante, el nivel superior
 
de toma de decisiones por encima de la familia campesina estg constituf
do por alguna asociaci6n de regantes a lo largo del curso de un canal de
 
riego. El racionamiento de agua podri imponer limitaciones muy estrictas
 
sobre c6mo, cu5ndo y qu6 puede cultivarse en los campos servidos por el
 
canal.
 

El riego en el Mantaro permite sembrar un cultivo de corta y otro de
 
larga duraci6n por temporada. En la mayorla del valle la incidencia de
 
heladas durante los meses secos constituye un obstaculo para obtener dos
 
cosechas completas. Una secuencia t~pica en Ahuac es la siguiente:
 
papa + cultivo horticola/malz + cultivo hort'cola/habas + cultivo horti
cola/cebada + cultivo horticola/alfalfa (5 a 6 afios).
 

3. Coordinaci6n Comunal del Calendario Agricola
 

Como se anot6 anteriormente, el crecimiento de las plantas es m~s
 
lento en las zonas agro-ecol6gicas m~s altas mientras que en las zonas
 
Intermedia y Alta llueve m~s que en las zonas bajas. Consecuentemente,
 
el calendario agr'cola es distinto entre las tres zonas agro-ecol6gicas.
 
Los cultivos llegan a su madurez por lo menos un mes mas tarde en la zo
na ms alta que en la Zona Intermedia, y dos veces ms tarde en la Zona
 
Intermedia que en la Zona Baja. La cebada requiere casi 11 meses en la
 
Zona Alta, 10 meses en la Zona Intermedia y 8 meses en la Zona Baja. La
 
papa madura en aproximadamente 8, 7 y 6 meses en las Zonas Alta, Inter
media y Baja. Los perlodos de crecimiento m~s largos de las Zonas Altas
 
no permiten cultivos cortos y largos en cada estaci6n. En la Zona Baja
 
los largos per'odos de sequia tendrian el mismo efecto si no se practi
cara el riego.
 

La comunidad controla el calendario agricola determinando las fechas
 
entre las cuales deben iniciarse y terminarse ciertas labores agricolas.
 
Generalmente, se utilizan, las fiestas de ciertos santos patrones 
 como
 
fecha indice. No es raro que la actividad se inicie o concluya ceremo
nialmente con la presencia de las autoridades quienes han trabajado las
 
tierras comunales ese d~a. Con frecuencia, se arregla el calendario de
 
manera que les sea f5cil a los 11deres hacer que la comunidad contribuya
 
su mano de obra a las tareas comunales. Este control hace posible que se
 
presenten, discutan y juzguen las experiencias acumuladas por todos. El
 
calendario agr'cola debe coordinarse con los patrones de lluvia, la
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probable incidencia de heladas, las fechas de fiestas importantes, etc.* 
Al nivel de la familia individual, la organizaci6n del calendario es
 
sumamente compleja. Cada cultivo puede sembrase "temprano" o "tarde" 
dentro del perfodo "principal" do siembra. En quechua, los t4rminos
 
pertinentes son: punta talpuy, hatun talpuy e ipa talpuy; en espafiol los 
terninos son: siembra primeriza, principal y 51tima. 

Cada afio siempre se siembra primero la papa seguida por los tub~r
culos andinos y finalmente por los granos. Este orden tambi6n so mantie
no en la cosecha, siendo las papas primero y los granos los 61timos. En 
unas pocas comunidades de la Zona Intermedia los tub~rculos andinos se 
siembran en julio. justo despu6s de la cosecha de papa. Estos tub~rculos 
permanecen entonces invernando en el suelo hasta que las primeras llu
vias estimular su germinaci6n. Solamente en la Zona Alta occidental 
oncontramos que se sembraba un grano antes de la papa. Aquf la cebada, 
cultivo que es muy importante, toma mucho mas tiempo para madurar. 

Las estrategias de siembra para los diferentes cultivos en las par
celas m~s altas o m~s bajas son el resultado de cilculos complejos y suma
mente minuciosos. Los agricultores pasargn horas discutiendo el calenda
rio agrfcola y sopesando cuidadosamente cada factor. Una de las razones 
para esta complejidad es el deseo de espaciar o de diluir el riesgo siem
pro presente en un medio ambiente impronosticable. 

En las Zonas Alta o Intermedia la primera aradura despues del des
canso se realiza generalmente entre enero y abril usando el arado de pie 
en las laderas orientales y zapapicos y bueyes en las laderas occiden
tales. El suelo so vuelve a arar ligeramente en setiembre al momento de 
la siembra. La raz6n para una aradura tan temprana es que solamente en 
el perfodo de lluvia es posible roturar el suelo. 

Una alternativa a este sistema de aradura temprana (que se llama 
chacmeo o barbecho) so basa en el principio de perturbar los suelos lo 
menos posible y se practica en las Zonas orientales Agro-ecol6gicas Inter
media y Altas donde predominan los tub~rculos. Este sistema se llama 
tipka en quechua y siembra en crudo en espafiol y consiste en cortar un 
pequefio parche do champa con la chaquitaclla y levantarlo como una bisa
gra. El ayudante introduce un tub~rculo de semilla y luego se vuelve a 
poner la champa en su sitio. Esta actividad se realiza en julio o agosto. 
Se siembra en hileras verticales y se deja un amplio espacio entre sur
cos. Cuando el tub~rculo ha germinado se le abona con esti6rcol de ovi
nos. Cuatro eses despu~s de la siembra comienza la operaci6n de volteo. 
Los hombres cortan grandes trozos de champa del espacio entre hileras y 

* Estas fechas pueden ser cambiadas por las autoridades sin previo aviso, 
debido a irregularidades en el patr6n lluvias. Una analogfa podria sefia
lar esto claramente. En una universidad las fechas para la iniciaci6n de
 
clases, vacaciones de medio afio y excimenes finales son programadas por la
 
administraci6n. Sin embargo, las fechas reales de los ex~menes podrfan
 
variar entre departamentos, entre aulas o aun de estudiante a estudiante. 
Las huelgas y las clausuras de universidades son tan poco pronosticables 
como el clima lo es para los agricultores. Un curso "incompleto" para 
un agricultor significa la p6rdida de su co',echa. 
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los colocan boca arriba entre las pequefias plantas de manera que la grama
est6 hacia abajo y las ralces queden expuestas al aire. As! la planta de
 papa queda con dos grandes trozos de champa entre sus raices y sus hojas.

Esta pr~ctica sirve para crear profundos canales para escorrentla entre
 
hileras. 
 En la segunda operaci6n de recultivo, que se realiza dos meses
 
m~s tarde, 
se aflojan los pedazos de champa que han comenzado a desinte
grarse y se apila m~s tierra alrededor de la planta. La cosecha se rea
liza deshaciendo estos "montf'culos". La mayorfa de la papa shiri de la
 
Zona Alta Oriental se cultiva de esta manera.
 

En la Zona Baja, los agricultores toman las fechas de los santos
 
patronos como una gula para sus decisiones, no existiendo ya el control
 
comunal sobre el calendario agrfcola. Tambi~n en la Zona Baja ya no 
es
 
necesaria la aradura durante la estaci6n lluviosa de 
enero a abril debido
 
a que nunca se deja el suelo en descanso, por lo que no se requiere mucho
 
esfuerzo para roturarlo. La preparaci6n de los suelos en la Zona Baja

comienza en agosto y setiembre, generalmente con bueyes pero ocasional
mente con tractores que permiten una siembra m~s profunda.
 

En las tierras bajo riego la agricultura varla entre cultivos 
cor
tos y largos. 
 Los cultivos cortos incluyen las arvejas, habas, legumbres
 
y forraje (granos inmaduros); los cultivos largos incluyen la papa, ce
bada y trigo. En las 
zonas bajo riego la papa puede sembrarse a fines de
 
agosto, disponi~ndose ya para febrero de 
una cosecha de papas.
 

En ninguna zona interfiere la comunidad con 
la decisi6n del agri
cultor sobre qu4 variedades de papa va a cultivar. 
Los agricultores cla
sifican la papa en tres grandes grupos, papa shiri 
(papa artarga), hari
nosas y blanca o comin. 
 Reconocen tambi~n por su nombre las variedades
 
mejoradas, pero las clasifican como 
variedades "comunes". Existe una
 
distribuci6n de variedades en 
funci6n de la altura. La papa shiri crece
 
casi exclusivamente en la Zona Agro-ecol6gica Alta; las harinosas se
 
cultivan en coraunidades que mantienen una estrategia de subsistencia,

mientras que las variedades comunes se cultivan por toda la Zona Inter
media y Baja. En las comunidades del lado oriental las variedades de
 
subsistencia producidas sin fertilizantes y sin pesticidas se 
conocen
 
como papa regalo y se consideran de alta calidad.
 

El hecho de que todo agricultor sabe que tarde o temprano la semilla
 
de papa "se cansa" y debe reemplazarse ha llevado al desarrollo de un

sistema de intercambio de semillas. 
 Las variedades mejoradas o hfbridas
 
se difunden cradualmente desde las zonas m5s bajas a las zonas m5s altas
 
en un proceso de intercambioyadaptaci6n. 
 Los i1mites de altura de las
 
variedades mejoradas se 
alcanzan mediante un proceso de prueba y error.
 
Por ejemplo, se encuentran campos de la variedad Mariva hasta por encima de
 
los 4 000 m.*
 

* Brush et. al. 
The Dynamics of Andean Potato Agriculture. CiP, Social
 
Science Department Working Paper Series No. 1980-5.
 

- 77 



4. Utilizaci6n Comunal de la Mano de Obra Familiar
 

La mano de obra comunal se utiliza por lo general para mantener y
 

ampliar las zonas de producci6n, para reparar y construir carreteras y
 

canales de riego y para abrir nuevas zonas de producci6n y campos comu

nales. El ritmo con que se realiza esta capitalizaci6n permanente depen

de de la capacidad de la comunidad para poder reclutar la mano de obra.
 

Si las familias campesinas tienen un calendario agrfcola sumamente ocu

pado o si muchos do sus miembros trabajan en actividades no agricolas,
 

los lideres comunales tendr5n m9s dificultades para obtener y dirigir la
 

mano de obra reclutada para la faena. Sin einbargo, tal reclutamiento de
 

mano de obra constituye la fuente m~s importante de capitalizaci6n que
 

tienen las comunidades.
 

Las comunidades indigenas del Valle del Mantaro en muchos aspectos 

constituyen organizaciones viables que podrian desempefiar un papel de 

liderazgo para la recuperaci6n agricola de la zona, si se pusieran en 

pr~ctica politicas adecuadas. Sin embargo, la penetraci6n del mercado y 

la falta de polfticas coherentes, est~n llevando a las comunidades a 

perder los aspectos comunales de su actividad agricola. Esto resulta en 

una proqresiva atomizaci6n de la familia campesina lo que, unido a una 

continua fragmentaci6n de las tierras en unidades mas pequefias, estg 

haciendo que la agricultura campesina sea cada vez menos productiva. 

Este tema puede entenderse mejor examinando los factores que llevan a los 

campesinos a descomunalizar sus tierras. 

D. Tendencia hacia la Privatizaci6n de las Tierras
 

El t~rmino "privatizaci6n" involucra dos procesos diferentes. El
 

primeroes el desarrollo de los derechos a la propiedad individual as!
 

como la creaci6n de mecanismos basados en valores monetarios para la
 

transferencia de la tierra. El segundo proceso es la creciente indepen

dencia del campesino para tomar decisiones respecto al uso de la tierra.
 

A este respecto la tendencia hacia la privatizaci6n implica una creciente
 

libertad por parte del duefio para decidir c6mo, cuindo y bajo que condi

ciones serg utilizada su tierra sin la interferencia de un cuerpo externo.
 

En estudios sobre tenencia de la tierra ambos procesos han sido tra

tados, por lo general, como uno solo --puesto que el desarrollo de las
 

relaciones de propiedad generalmente involucra una progresiva independen

cia en la toma de decisiones. Sin embargo, en los Andes, los dos proce

sos son diferentes y estgn evolucionando de manera distinta. Las tierras
 

podr~n ser privadas en el sentido de la "propiedad", pero ain siquen
 

sujetas a las decisiones comunales respecto a su producci6n. Ocasional

mente, la tierra podrg ser de propiedad comunal pero su uso podrfa estar
 

condicionado a decisiones individuales. Como la relaci6n entre la tenen

cia de la tierra y la tecnologfa agrfcola es de importancia para este
 

estudio, se tiene que el control comunal sobre las decisiones de produc

ci6n es tan importante como el aspecto de la propiedad.
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1. Variaciones de las Condiciones de Tenencia en Funci6n de 
la Altura
 

La medida en que la comunidad organiza la producci6n agricola es
 
mayor en las comunidades que estgn en zonas m~s 
altas que en aquellas que
 
estgn 
en zonas m5s bajas, lo que se refleja en la tenencia de la tierra.
 
En las comunidades pastoras las 
tierras de pastoreo son de propiedad comu
nal aunque las familias tienen derechos individuales de usufructo sobre
 
estancias que les han sido asignadas pero que no pueden venderse ni here
darse. Al jubilarse el jefe de la familia, su heredero podrg solicitar a
 
la autoridad comunal que se le reasignen a 61 las 
tierras, no teniendo las
 
autoridades la obligaci6n de acceder a la solicitud. 
Adem~s, no todos los
 
miembros de una comunidad tienen acceso a una estancia.
 

En las Zonas Alta e Intermedia, dondequiera que los sistemas de rota
ci6n/descanso tenyan urqencia, existen dos sistemas de tenencia. 
 En uno,
 
las tierras se asignan a las familias cada afio, en cantidades iguales y
 
por la duraci6n del ciclo de cultivos. Luego las tierras regresan a la
 
comunidad per los aios de descanso. En el segundo sistema, las familias
 
son "duefias" de sus parcelas en 
cada sector y las vuelven a trabajar cada
 
vez que todo el sector entra al ciclo de producci6n. Durante los afios que

el sector estg en descanso, los derechos a la propiedad individual estgn,
 
por decirlo asf, en invernaci6n o latentes.
 

En ireas donde los sistemas de rotaci6n/descanso se organizan indivi
dualmente, los derechos propietarios de las familias tienden a ser mayores
 
que en los sistemas de rotaci6n sectorial.
 

En ias comunidades "urbanas" de la Zona Baja la tenencia de la tierra
 
es 
privada en ambos sentidos de la palabra. Puede comprarse o venderse
 
libremente y su uso se determina individualmente.
 

El acceso a la tierra es m~s restringido en las comunidades de la
 
Zona Intermedia y mucho m5s controlado ain en las comunidades pastoras de
 
la Zona Alta. Un extrafio que desee adquirir tierras en cualquiera de
 
ambas zonas debe aceptar convertirse en miembro de la comunidad, lo que
 
implica la aceptaci6n de las obligaciones comunales. La tierra asf adqui
rida tendrfa que ser utilizada de la manera que decida el pueblo. En
 
muchas comunidades, particularmente en las pastoras, una condici6n adicio
nal es que el candidato a propietario sea pariente o c6nyige de algmn miem
bro de la misma.
 

En conclusi6n existe una gradiente de privatizaci6n que, a grandes
 
rasgos, coincide con la altura. 
Sin embargo, a alturas equivalentes
 
encontramos variaciones en el grado de control comunal sobre las decisio
nes de producci6n las que se hacen m5s claras cuando se 
comparan los
 
flancos oriental y occidental de la Zona Agro-ecol6gica Intermedia.
 

Estas diferencias parecen reflejar los patrones de densidad demogra
'fica, la intensidad de los sistemas agricolas y las circunstancias hist6
ricas que han debilitado la estructura comunal, principalmente en el lado
 
occidental del valle.*
 

* Ver tambi6n Mayer (1977) para un estudio del valle de Cafiete que 
mues
tra como la privatizaci6n varla con la altura y con el tiempo.
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Son los factores ecol6gicos los que hacen que los patrones comunales
 
de uso de las tierras prevalezcan m~s en las zonas altas que en las bajas

de los Andes y de otras partes. Como mostraron Nettinq (1976) y Rhoades
 
y Thompson (1975) este patr6n tambi4n riqe en 
Nepal y Suiza. Brush (1976) 
dice lo siguiente: 

En los Andes y los Himalayas as! como en los Alpes la tenencia
 
comunal de la tietra se asocia con las zonas de gran altura... 
En las zonas de menor altura de estas tres Areas montafiosas pre
valece la tenencia individual... La producci6n dentro de estas
 
zonas se diferencia de la de las zonas m~s altas en que es m~s 
frecuente y confiable. Las tierras de las zonas ms bajas se
 
usan mas intensivamente que las de las m~s altas.
 

Entre las ventajas de la tenencia comunal estg la de un manejo m~s 
racional de las tierras de pastoreo control5ndose las condiciones bajo

las cuales se recupera la cobertura vegetativa natural perturbada por la
 
agricultura. Tambi~n se minimiza el dafio que pueden causar los animales
 
perdidos o sin duefio. La agricultura extensiva reduce tambi~n la inci
dencia de contagios entre las plantas igual 
como ocurre con un descanso
 
prolongado. En los medios ambientes especializados de grandes alturas la
 
vida vegetal se regenera con dificultad y la erosi6n es un problema
 
severo. La fertilidad de las tierras podrg mantenerse sin la aplicaci6n
 
de fertilizantes inorg5nicos 
 mediante largos perfodos de descanso,
 

2. Descomunalizaci6n y Fragmentaci6n de la Tierra
 

Adem~s de las variaciones en la tenencia en funci6n de 
la altura
 
puede demostrarse tambi~n que, dentro de una zona dada, existe un proceso
hist6rico tendiente hacia la privatizaci6n progresiva de la tierra.
 

Es muy probable que en la Zona Agro-ecol6gica Baja existieran reglas

de uso similares a las que existieron en la Zona Agro-ecol6gica Inter
media. Controlando el uso de recursos productivos tan importantes 
como
 
la tierra podrfa 
obtenerse excedentes econ6micos asr como poder poli
tico. En el antiguo Ayllu, (antigua organizaci6n familiar andina que
formaba la c6lula b5sica de la sociedad andina de la 6poca pre-europea) 
y en la comunidad colonial, la cohesi6n interna 
se basaba en la propiedad 
en com6n de la tierra. Gran parte de la solidaridad interna de los 
pueblos se derivaba no solamente de la propiedad en com6n de la tierra 
sino tambi6n del trabajo en com6n de la misma. 

Las presiones hacia la 3escomunalizaci6n surgieron por la presencia

de residentes no indfgenas (es decir, que no eran miembros de la comuni
dad) espafioles y mestizos en los pueblos. La 5nica forma en que 6stos 
podrfan obtener tierras sin unirse a la comunidad (es decir, sin volverse 
indfgenas) era mediante la compra lo que, a su vez, requerfa la descomuna
lizaci6n de las tierras. 

El proceso de descomunalizaci6n fue lento e incluy6 un largo perfodo
cuando las tietras se asignaban vitaliciamente a un individuo. Poste
riormente estas d~divas pasaron a ser consideradas como donaciones 
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a perpetuidad y que podfan ser heredadas por los descendientes. Cotler
 
(1959: 41-50) describe como, durante el perfodo de 1900 a 1935 en San 
Lorenzo de Quinti en la sierra de Lima, las comunidades "vendieron" 
tierras a sus miembros. Estas tierras, en la mayor parte de los casos, 
ya eran de usufructo privado. Lo que en realidad se obtuvo de dicha
 
compra fue el derecho de cercar la propiedad, decidir el uso de la tie
rra 
y poder Ilamar propia a la tierra. De esta manera, las comunidades
 
estaban alienando su propio patrimonio y transfiri~ndolo a manos privadas.

En el Valle del Mantaro, fuerzas similares produjeron la desaparici6n del
 
control comunal.
 

En Muquiyauyo, ya en 1742, s6lo la mitad de 
las tierras estaban ofi
cialmente bajo control comunal. 
 Para 1887, esta proporci6n se habla
 
reducido a menos de 
un quiriLu (109 hect~reas). El resto era propiedad

privada queestaba en manos de personas no miembros de la comunidad quie
nes tambi6n se autodefinfan como no indigenas. 
 En 1904 la comunidad
 
indfgena, temerosa de la tendencia por la que las tierras 
se estaban trans
firiendo continuamente a no indfgenas, parcel6 todos los 
terrenos que
quedaban entre sus 239 familias. De esta manera se abolieron las 51timas 
diferencias legales entre indfgenas y mestizos (Adams 1959 y Grondin 1977:
9). En 1938, mediante compra, la comunidad adquiri6 36 hect~reas de tie
rras pertenecientes a la iglesia que siempre se habfan arrendado a diver
sos miembros dc la comunidad. Desde 
1938, parte de estas tierras fue
 
donada para la construcci6n de escuelas primarias, un instituto normal,
 
posta m6dica, planta hidroel5ctrica y otras instituciones piblicas. 
Hoy

dra la comunidad posee 24 hect~reas que se arriendan a sus miembros por 
una pequefia suma. No se impone condici6n alguna respecto a c6mo se uti
lizarg la tierra.
 

Dentro de una comunidad el proceso de privatizaci6n ocurre, zona de 
producci6n por zona de producci6n. Las condiciones de tenencia de la 
tierra rara vez se modifican de golpe para toda la comunidad. En Quilcas,
 
cerca de San Jer6nimo, las tierras Ilanas y bajo riego son propiedad pri
vada mientras que las tierras de 
cultivo laderosas y la puna son comunales.*
 

En muchos lugares la comunidad se ha reservado una o dos parcelas en 
cada zcna de producci6n las que los domingos y dfas feriados 
son traba
jadas por miembros de la comunidad en una contribuci6n de trabajo obliga
torio que se conoce como faena. La cosecha de estas tierras se vende para
obtener fondos para la comunidad. Sin embargo, estas pocas parcelas de 
tierras comunales, constituyen una parte muy pequefa del total de 
tierras
 
disponibles. Las comunidades "progresistas" de la Zona Agro-ecol6gica

Intermedia operan granjas comunales 
de ovinos y ganado. Un ejemplo nota
ble en el Valle del Mantaro es la granja de Usibamba. 

De ese modo la definici6n de lo que constituyen tierras agrrcolas ha
 
cambiado dr~sticamente a travs de 
los siglos. Antiguamente, una comuni
dad posefa y administraba un gran territorio teniendo sus miembros dere
chos condicionados de usufructo. 
Hoy en dIa, las tierras comunales que
 

* Las tierras dc la puna son propiedad com~n de las comunidades de
 
Ranrd y Safios.
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son operadas por la comunidad misma estgn reducidas a una pequefa parte
 
de la tierra de cada zona. Con frecuencia esta tierra simplemente se
 
arrienda a miembros de la comunidad. Para los individuos las condiciones 
de tenencia han evolucionado gradualmente desde derechos de usufructo a 
derechos plenos de propiedad privada. Como se mencionara, este proceso 
pr~cticamente se habla completado en las comunidades de la Zona Agro
ecol6gica Baja y estg avanzando inexorablemente en la Zona Agro-ecol6gica
 
Intermedia. En cambio, en la Zona Alta, considerables greas de terreno
 
todavfa son de manejo y propiedad comunal.
 

Una vez privatizada la tierra, adquiere importancia la cuesti6n de
 
la herencia. Bajo estricto control comunal una persona tiene derechos
 
sobre la tierra pOr pertenecer a la comunidad. Si se realiza una distri
buci6n anual de las tierras el individuo obtiene una parcela por el
 
hecho de ser miembro de la comunidad. Bajo condiciones de propiedad
 
privada, las tierras de un 
padre deben dividirse entre su descendencia.
 
La herencia bilaterial partible, introducida por Espafia, ha llevado al
 
fraccionamiento de la tierra en parcelas cada vez mas pequefias, a tal
 
punto que las unidades de tierra se han "pulverizado" en chacras diminu
tas que a veces no tienen m~s de dos surcos. La presi6n demogrfica y la 
falta de ocupaciones alternativas han inter uicado el proceso de pulve
rizaci6n. Esta situaci6n, conocida como minifundismo, es caracterrstica
 
de todas las comunidades de la Zona Agro-ecol6gica Baja. Hay algunas
familias que han podido concentrar sus propiedades en parcelas viables 
pero la gran mayorfa no dispone de suficientes tierras como para alimentar
 
a todos sus miembros ni mucho menos generar un ingreso o ahorros adecua
dos. Los fundos grandes con frecuencia han sido comprados con dinero que 
se ha obtenido de actividades no agrfcolas tales como trabajo en las 
minas o como camioneros, etc. (Gianella 1971). 

E. Caprtulo IV - Conclusiones
 

Guillet (1976A: 23) resume su trabajo sobre la esfera suprafamiliar 
que dirije la producci6n de las comunidades en los siguientes t~rminos: 

La esfera supra-familiar surge como una reacci6n a las limita
ciones de la producci6n familiar y que requieren procesos colec
tivos. Los principios a trav~s de los cuales acta el ente 
supra-familiar incluyen la redistribuci6n, la igualdad de opor
tunidades y la renovaci6n de recursos. A traves de este ente
 
supra-familiar las tierras, aguas, pasturas y derechos de reco
lecci6n se asignan a las diversas familias; se programan y coor
dinan las tareas agrrcolas as como la utilizaci6n de la mano de
 
obra; se crean y mantienen insumos tecnol6gicos esenciales para 
la producci6n familiar y se difiende a la familia individual 
contra las amenazas externas mediante la acci6n colectiva. A 
cambio, se espera que cada familia proporcione mano de obra 
cuando se le solicite, sirva en los cargos que se les asigne, de 
apoyo a las autoridades comunales, colabore en las disputas por
tierras y contribuya con efectivo o con especie cuandoquiera que 
se le solicite. 
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Estas son las ventajas que ganan las familias campesinas cuando se
 
unen en una comunidad. 
En la Zona Baja existen las comunidades pero, en
 
muchos sentidos, han sido despojadas de su liderazgo en la direcci6n del
 
sistema de producci6n agricola aunque se 
mantienen otros servicios. En
 
esta zona el proceso de atomizaci6n de las unidades agricolas est5 mucho
 
m~s 
avanzado que en las Zonas Intermedia y Alta. En la Zona Baja muchas
 
de las reglas que previamente se imponfan externamente han sido interna
lizadas individualmente por las familias 
como "buenas pr5cticas agrfcolas".
La presencia de una "agricultura coordinada" en el Valle del Mantaro 
tiene implicaciones para el trabajo de extensi6n. Muchas de las modifi
caciones que podrfa recomendar un extensionista por ejemplo respecto a
 
cambios de semillas, variedades, fechas de siembra, rotaci6n y pr~cticas

de fertilizaci6n, deben ser aprobadas comunalmente y aceptadas por todos
 
antes de que un campesino las pueda poner en pr5ctica. 
 Muchos estudios 
sociol6gicos han tratado de identificar al agricultor innovador a trav6s
 
del cual se puedan introducir y difundir pricticas modernas resto
al de 
la poblaci6n campesina. Esta familia innovadora puede estar sumamente
 
dispuesta a colaborar, pero cuando ensaya la innovaci6n podrfa encontrar
se con ia oposici6n del cuerpo colectivo.
 

Por otra parte, el trabajo de extensi6n podrfa mejorar los sistemas
 
de rotaci6n sectorial/descanso donde grandes greas se 
siembran con el
 
mismo cultivo en m5s o menos 
la misma 6poca y donde, por lo tanto, exis
ten posibilidades de un 
control coordinado de las enfermedades y de una
 
adecuada fertilizaci6n. En estas situaciones el trabajo de extensi6n
 
deberg realizarse simult~neamente a dos niveles. 
 Aquellos aspectos que

forman parte del 
dominio comunal deberfan tratarse a ese nivel y de una
 
manera similar a una campafia electoral; esto es, convenciendo a todos los 
grupos con intereses distintos dentro de la comunidad. Por otra parte
ciertas otras innovaciones tales como la manera de hacer los surcos o 
el espaciamiento entre plantas, que son materia de decisi6n individual
 
del agricultor, pueden trabajarse directamente con la familia.
 

Finalmente, en el Ande peruano la agricultura coordinada y organi
zada por las comunidades y dirigida por un 
sistema de autoridades, cons
tituye un mecanismo para la planificaci6n local y para la utilizaci6n de
 
los recursos disponibles con miras 
a solucionar tanto las necesidades 
actuales como la estabilidad ecol6gica a largo plazo. Aunque las comuni
dades se ven atacadas por presiones externas e internas no deberg descar
tarse la posibilidad de utilizarlas como elementos para la definici6n de 
polrticas racionales de manejo de las tierras. 
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V. LAS HACIENDAS Y LA AGRICULTURA COMERCIAL
 

En el capftulo anterior se analiz6 c6mo ha aumentado la fragmenta
ci6n de las tierras como consecuencia de una tendencia hacia la privati
zaci6n la que, 
a su vez, es el corolario de una tendencia hist6rica hacia
 
la desaparici6n del control comunal sobre la tierra. A continuaci6n se 
expondrg la tendencia opuesta, o sea la concentraci6n de las tierras en 
nuevos tipos de unidades agricolas -haciendas y fundos comerciales. La 
hacienda o latifundio, era propiedad de alguna persona de la clase alta.
 
Abarcaba vastas 5reas de terreno y era 
trabajada por una mano de obra
 
local formada por indigenas quienes en vez de recibir salarios reciblan
 
una pequefia parcela de tierra para producir sus propios alimentos. La
 
hacienda, una'forma de empresa agricola difundida por toda America Latina
 
y el Ande, se origin6 en 
la 6poca colonial. Sin embargo, su desarrollo,

expansi6n e importancia para la economia nacional ocurri6 posteriormente
 
a fines del perlodo colonial y en 
el primer siglo de vida republicana

independiente, cuando comenzaron a desarrollarse los mercados para pro
ductos rurales. Despu6s de 
un perlodo de auge, el sistema peruano de
 
haciendas comenz6 a declinar. Fue finalmente abolido por la Reforma
 
Agraria de la d~cada del 
 60. La hacienda era una unidad econ6mica,
 
polftica y religiosa autosostenida que tenla s6lo limitados tipos de
 
relaciones con el mundo exterior. 
Producla lo suficiente como para que

subsistieran todos 
sus miembros, el pe6n o campesino residente (colono,
 
yanac6n) y el patr6n. 
Adicionalmente, el excedente comercializable era
 
vendido por el patr6n 
en los mercados regionales, nacionales e interna
cionales. La hacienda, idealmente, posela suficientes 
recursos naturales,
 
tierras, agua, maderas y ganado como para que esto fuera posible por lo
 
que los hacendados, al igual que las comunidades trataron de crecer abar
cando el mayor nmero de 
zonas ecol6gicas posible. Polfticamente, la
 
hacienda era tambi6n independiente.
 

Las haciendas del Valle del Mantaro sufrieron cambios dr~sticos du
rante el 5ltimo siglo tendientes a su transformaci6n y disoluci6n. Las
 
haciendas dentro del 5rea del proyecto fueron d~biles y tuvieron relati
vamente poca importancia hasta principios de siglo, aunque otras hacien
das de las greas circundantes eran fuertes y dominantes. En realidad, el
 
grea de Jauja -Huancayo se ha distinguido en la historia peruana por el
 
hecho de que la mayorla de los pueblos y comunidades evitaron la forma
ci6n de haciendas dentro de sus territorios. Particularmente notable fue
 
laawsencia de haciendas en la Zona Agro-ecol6gica Baja. En la Zona inter
media solamente unas 
pocas greas fueron dominadas por haciendas. Las m~s
 
importantes fueron las haciendas de 
la parte alta del valle de Yanamarca
 
y del rfo Cunas. Estas pocas haciendas se caracterizaban por un sistema
 
de producci6n mixta que inclula agricultura y ganaderfa. En comparaci6n
 
con otras haciendas similares de otras partes del Per5, las haciendas del
 
Mantaro fueron pequefias, relativamente aisladas las 
una de las otras y

dieron a los campesinos mucho m~s libertad y mayores contactos 
con el
 
mundo exterior.
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A. Ganaderla Ovina en la Zona Agro-ecol6gica Alta
 

Solamente en la Zona Aqro-ecol6gica Alta y en las vastas tierras de
 
la puna por encima de los ifmites de la agricultura se desarroll6 un ver
dadero sistema de haciendas. Estas haciendas se especializaron en la
 
producci6n de ovinos y tuvieron su auge 
con la apertura del mercado inter
nacional de la lana y por la creciente demanda por carne de ovino de los
 
campos mineros y las ciudades. Las haciendas de la puna se formaron bas~ndo
se en 
 los nicleos de tierra de puna propiedad de las comunidades de la
 
Zona Agro-ecol6gica Baja, pero cuyos tftulos, 
en lugar de estar a nombre
 
de la comunidad, estaban a nombre del cacique o curaca local. 
 Con el
 
tiempo los herederos del curaca comenzaron a considerar estas tierras
 
como su propiedad y comenzaron a venderlas a las familias inmigrantes.

Expandi6ndose hacia afuera estas incipientes haciendas 
comenzaron a com
prar o usurpar tierras comunales llegando, ocasionalmente, hasta a tomar
las por la fuerza. Para 1911, el proceso de alienaci6n de las tierras de
 
la puna de propiedad comunal estaba pr~cticamente completo, aunque algu
nas comunidades lograron salvar algo de sus tierras. Despu6s de 
1911, se
 
desarroll6 un proceso de consolidaci6n y concentraci6n de la propiedad.

Los grandes hacendados compraron las tierras de los pequefios propietarios
 
formndose corporaciones o sociedades que abarcaban varias haciendas.
 
Para el momento en que el gobierno comenz6 a expropiar las haciendas del
 
Mantaro en 
la Reforma Agraria que comenz6 en 1965, dos compafilas muy

grandes (Cerro de Pasco Mining Corp. y Sociedad Ganadera del Centro),
 
dominaban y controlaban la mayorla de la puna.
 

Sin embarqo, al ir creciendo y haci~ndose tan grandes estas hacien
das tuvieron que sufrir transformaciones internas. Originalmente el sis
tema de producci6n era similar al de las antiguas haciendas. A cada
 
indio pastor se le daba un rebafio de cerca de 1000 cabezas que tenfa que

cuidar durante el afio 
en alguna secci6n de los pastos de la hacienda que
 
se le asiqnaba. Al t6 rmino del afio el pastor tenla que rendir cuentas
 
por los ovinos recibidos originalmente, m~s el aumento natural, reempla
zando los animales perdidos por animales de su propio rebafio. En lugar
 
de recibir alqgn salario, se permitfa al pastor pastorear cierto nfmero
 
de ovinos propios junto con los del hacendado. El trabajo de pastoreo

exigla la plena cooperaci6n de ia esposa e hijos del pastor desde que los
 
rebafios requieren cuidados las 
24 horas del dfa y deben ser divididos en
 
grupos m~s pequefios: las ovejas y los corderos en uno y los machos y los
 
capones en otr.
 

La hacienda no descansaba en los pastores indfgenas s6lo como 
fuente
 
de mano de obra. Tambi6n usufructuaba de sus habilidades y conocimientos
 
especializados. Las habilidades de pastoreo son una 
tradici6n antigua

desarrollada, transmitida y mejorada por lo menos 
durante 5 000 afios.
 
Las habilidades adquiridas al domesticar y pastorear cam~lidos fueron
 
adaptadas al cuidado de ovinos. 
 Los administradores de las haciendas se
 
beneficiaron de este caudal de conocimientos mejorando las condiciones de
 
producci6n. Importaron ovinos de Nueva Zelandia y de la Argentina, y los
 
cruzaron con los ejemplares nativos. Se desarroll6 una 
raza de ovinos,
 
la "Junfn", especialmente adaptada al ambiente de 
la puna.
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Estudiaron los h5bitos estacionales de alimentaci6n y desarroll6 un
 
mejor sistema de rotaci6n para las ireas de pastoreo. Cercaron vastas
 
5reas, en parte para ayudar en la rotaci6n y en parte para evitar que los
 
pastores pertenecientes a comunidades vecinas invadieran las pasturas de
 
la hacienda. Gradualmente se hicieron m5s t6cnicas y se centralizaron
 
las operaciones de esquila, selecci6n de lana, control sanitaiio y pari
ciones.
 

Con estos desarrollos el pastor nativo se fue capacitando mejor y
 
hacigndose m~s valioso. Sus ovinos sin embargo, comenzaron a ser consi
derados coaio un fastidio para el rebafio de la hacienda. El ganado del
 
pastor (lamados wacchos) no solamente competla por los pastos con los
 
ovinos de la hacienda, sino que tambi~n trasmitfa enfermedades, malograba
 
las caracterf3ticas gen~ticas de las razas mejoradas y causaba el sobre
pastoreo de los campos.
 

En vista de esto, las haciendas iniciaron una campafia para erradicar
 
el ganado de los pastores. Los hacendados fijaron lmites al n~mero de
 
ovejas al pastor, trataron de compr5rselas, o contrataron nuevos pastores
 
que no tenlan ganado propio. Las haciendas de la Cerro de Pasco Corpora
tion fueron las que tuvieron m~s 4xito en eliminar los rebafios de wacchos
 
de sus tierras. En parte esto se debi6 a que, como corporaci6n minera,
 
podlan ofrecer empleo en las minas al pastor sin trabajo. La campaia pa
ra eliminar los rebafios de wacchos estaba en plena marcha en las hacien
das al momento en que fueron expropiadas (Martinez Allier, 1973).
 

Estos cambios implicaron la transformaci6n de la hacienda tradicio
nal en una moderna ganaderfa ovina capitalista. Aparte de los cambios
 
tecnicos ya descritos, esa transformaci6n implic6 tambien un proceso de
 
exclusi6n, negindose a los campesinos acceso a las pasturas de la puna.
 
Esto se realiz6 creando estrictos l1mites de la propiedad de la hacienda,
 
(llega'ndose hasta a cerrar antiguos caminos) y eliminando los rebafios de
 
wacchos. Tambien implic6 un masivo programa de inversi6n durante muchos
 
afios. Solamente cuando la Cerro de Pasco, una compafi'a estadouniense, y
 
la Sociedad Ganadera del Centro asumieron el control comenz6 a invertirse
 
capital generado en el exterior en la transformaci6n de las haciendas.
 
Los cambios en las condiciones de producci6n produjeron aumento de los
 
rendimientos, mejoras en la calidad y grandes utilidades para los propie
tarios. Estos hechos redujeron ain m~s el acceso que tenlan las pobla
ciones campesinas a las tierras de la puna, disminuyeron las posibilida
des de empleo y desplazaron a gran n6mero de pastores los que se vieron
 
obligados a refugiarse en las comunidades cercanas. En consecuencia, la
 
hacienda tradicional de la puna desapareci6n en este siglo transform~ndo
se en una ganaderla t~cnica y moderna. Las pr5cticas tradicionales y los
 
conocimientos de pastoreo desempefiaron un papel importante en la trans
formaci6n de los procesos productivos ya que las mejores t~cnicas se ba
saron en habilidades y conocimientos que ya existran.
 

Al producirse las expropiaciones en la reforma agraria, estas ha
ciendas se convirtieron en cooperativas o SAIS (Sociedad Agraria de Inte
t~s Social) y comenzaron a funcionar como compa'as modernas. Los nuevos
 
propietarios (camunidades que hab'an perdido sus tierras durante la ex
pansi6n de las haciendas ademas de los trabajadores de las mismas
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haciendas) son accionistas de la SAIS y sus delegados asisten a las reu
niones de directorio (Asamblea General) que eliqe 
un cuerpo ejecutivo

(Consejo de Administraci6n). 
 Este cuerpo contrata entonces gerentes,

administradores v personal asalariado que tiene a su cargo la operaci6n

de las unidades productivas. Las utilidades de 1970 se 
dividieron
 
como sique: reinversi6n 72%, distribuci6n a los accionistas 27%. 
 En 1970
 
cada comunidad accionista recibi6 aproximadamente 100 000 soles 
(Ministerio

de Agricultura, 1971). 
 -9te dinero fue utilizado por la comunidad para

mejorar servicios sociales tales 
como construcci6n de carreteras, siste
mas 
de agua potable, o mejoramiento de las iglesias. 
La reforma agraria

s6lo canbi6 a los propietarios, pero no camhi6 en 
nada el sistema productivo ni incorpor6 realmente a los campesinos a la direcci6n de las opera
ciones de las haciendas.
 

B. Desintegraci6n de 
las Haciendas en la Zona Agro-ecol6gica Intermedia
 

Mientras que las haciendas de la puna se convirtieron en modernas
 
empresas capitalistas, las haciendas de la Zona Agro-ecol6gica Intermedia
 
se desintegraron internamente y se 
convirtieron en comunidades como
 
aquellas descritas en 
la secci6n anterior. 
La historia de la expansi6n
y transformaci6n de las haciendas de la puna es la historia de c6mo los
hacendados expulsaron a los campesinos de las tierras y c6mo cambiaron
 
los sistemas de produccibn en sus propiedades. En contraste, la historia

de las haciendas de la zona agro-ecol6gica Intermedia es la historia de

c6mo los 
campesinos se liberaron del patr6n y, eventualmente, lo elimi
naron e incorporaron sus tierras al 
seno de la comunidad.
 

Los casos m~s notorios son los movimientos campesinos en el valle de

Yanamarca estudiados por Alberti (1972) y F. La Mond Tullis 
(1970). Estas
haciendas producfan cosechas agricolas y ovinos. 
 Descansaban exclusiva
mente en los conocimientos, la 
mano de obra y las herramientas campesinas

para poder obtener alguna producci6n comercializable. M5s ain, estas
haciendas eran de origen m.s antiguo y, por herencia, se habfan dividido

gradualmente en 
unidades m~s pequefias en manos de 
los diversos herederos.

Alberti (1972) y Tullis (1970) 6ocumentaron c6mo, desde la segunda guerra

mundial, los campesinos atomizados de las haciendas se 
organizaron bajo

diversos disfraces 
como comit6s de escuela, comit6s comunales y hasta
sindicatos y comenzaron 
a oponerse y a boicotear al patr6n. Dado que los
 patrones dependfan totalmente de 
la mano de obra campesina la resistencia
 
de 6stos eventualmente los oblig6 a venderles la tierra a los campesinos

mismos quienes entonces procedieron a parcelarla reservando ciertas sec
ciones para usos comunales.
 

La lucha )or expulsar a los patronos y obtener el control de 
las

tierras fue 
amarga y violenta. 
Fue necesario que se desarrollara alguna

forma de liderazgo nativo. 
 En un caso, un refugiado polftico se escondi6
 en una hacienda disfraz5ndose de yanac6n. 
En otros casos los hijos de los

campesinos, que habfan sido enviados al colegio, regresaron y asumieron el
papel de lIderes. 
 La mayoria de estas luchas involucraron largos y com
plicados juicios, sentendas carcelarias para los lfderes, ataques a la
poblaci6n campesina, confiscaci6n de cosechas y animales, apaleos y

desahucios. 
 Gan6 la tenacidad campesina. En un periodo de 20 afios
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los campesinos se liberaron no solamente de los dias de trabajo obliga
torio que deblan al hacendado sino que, eventualmente, ganaron el control
 
de las tierras. De importancia crucial en esta lucha fue el hecho que

los campesinos podlan continuar sobreviviendo con sus pequefias parcpla.
mientras que el hacerdado vela que todos sus ingresos desapareclan confor
me progresaba el boicot. Lo que es interesante de seialar es que las exi
gencias originales de los campesinos no ponfan en duda el derecho a la
 
propiedad del patr6n. S61o solicitaban mejores condiciones de trabajo,

el derecho de construir escuelas y otros reclamos de naturaleza social.
 
Ant la resistencia del patr6n, las exigencias de los campesinos 
se
 
hicieron m5s radicales Fr-ni6ndose en duda, entonces, la justicia de todo
 
el sistema.
 

Con excepci6n de li hacienda Yanamarca misma, todas las otras hacien
das del valle de Yanamarca se convirtieron en comunidades similares a 
aquellas descritas an :i.ormente. Actualmente 6stas controlan comunal
mente las tierras de p .scoreo asl como unas pocas parcelas dentro de las
 
zonas agrfcolas, mientras que el resto ha sido parcelado los miementre 

bros. Yanamarca es una cooperativa aunque los miembros tienen sus pro
pias parcelas de tierra adem9s de recibir un sueldo por su trabajo en las
 
tierras de la cooperativa. 

La necesidad de obtener dinero para pagar los honorarios de los abo
gados, los gastos de las solicitudes y, finalmente, para comprar la pro
piedad del hacendado, llev6 a los campesinos a transformar su agricultura.

De acuerdo con Tullis 
(1970: 110), ya para 1965 los campesinos de Tingo

habran comenzado a utilizar fertilizantes comerciales y otras formas ele
mentales de la pr5ctica agricola moderna. La productividad habfa aumenta
do marcadanente. Durante el mejor afio 
de los hacendados, excluyendo la
 
ganaderia, solamente se enviaban 6 a 7 camionadas de papa al mercado.
 
Hoy dia (1969) 
se embarca un promedio de treinta a cuarenta camionadas a
 
Lima cada aflo, ademgs de una cantidad similar de cebollas.
 

Las pequefias haciendas del rfo Cunas no cambiaron de propiedad a
 
pesar de los ataques de los campesinos. Se vendi6 a los yanaconas las 
parcelas de tierra que trabajaban y posteriormente se utiliz6 mano de 
obra pa-gada. 

C. El Desarrollo de la Agricultura Comercial en la Zona Agro-ecol6gica Baja 

En la Zona Baja las haciendas nunca llegaron a desarrollarse. Esto
 
se debi6, en parte, a que todas las tierras fueron otorgadas a las comuni
dades indfgenas y, en parte, a que las tierras tenfan que comprarse par
cela por parcela conforme salran a la venta en el mercado, lo que evitaba
 
la creaci6n de grandes latifundios. Ain cuando las' tierras se fueron 
concentrando mediante compras, las leyes de actuaronla herencia como
fuerza de fragmentaci6n. El mayor terrateniente en 
la Zona Agro-ecol6gica

Baja fue la iglesia, la que adquiri6 sus tierras por compra o por d6divas.
 
Dado que las instituciones c~libes no tienen herederos, con el tiempo

la iglesia pudo conservar y aumentar sus tenencias. Las propiedades de la
 
iglesia, sin embargo, estaban esparcidas por todo el valle y eran adminis
tradas por las iglesias locales. En la d6cada del 30, las comunidades
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expropiaron las tierras de la iglesia. Otros grandes fundos de propiedad de
 
la iglesia que se convirtieron en algo embarazoso para 6sta despu~s de la
 
independencia pasaron a ser propiedad privada en los afios de 1850. Solamen
te el convento franciscano de Santa Rosa de Ocopa retuvo sus propiedades has
ta 1970.
 

Todos estos fundos crecieron con relativa lentitud y nunca alcanzaron el
 
tamafo de las haciendas de la puna. Su dife.ente organizaci6n interna, par
ticularmente la ausencia de yanaconas y el hecho de no estar aislados de las
 
tierras campesinas que los rodeaban, hacer poner en duda si alguna vez estos
 
fundos fueron en realidad verdaderas haciendas. Por estas razones prefiero
 
llamarlos fundos comerciales.
 

Con la llegada del ferrocarril en 1908, Huancayo comenz6 a desarrollarse
 
como centro urbano. Hasta ese momento la Cnica verdadera ciudad del Valle
 
del Mantaro era Jsuja. El r5pido crecimiento de Huancayo como foco de comu
nicaciones, su papel como centro de comercio y su eventual elevaci6n a capi
tal de departamento, llev6 a un crecimiento demogr5fico y una diferenciaci6n
 
interna sin precedentes.
 

Comenz6 a desarrollarse una 4lite de inmigrantes nacionales y extran
jeros quienes invirtieron sus utilidades comerciales en la adquisici6n de
 
tierras. Parcela por parcela fueron comprando las tierras que los campe
sinos ooselan en 5reas cercanas a la ciudad. Algunas de estas unidades ha
blan sido iniciadas hacla unas generaciones por los arrieros, quienes haclan
 
de Huancayo un importante lugar de descanso y quienes necesitaban tierras
 
para alimentar y engordar a sus mulas y caballos cansados. En contraste con
 
las diseminadas parcelas de tierra de propiedad de la iglesia, estas nuevas
 
propiedades eran bloques enteros de terrenos con iUmites continuos y rodea
dos de altos muros de adobe. Mucha de la tierra era irrigada o comenz6 a
 
ser trabajada bajo riego cuando los nuevos propietarios construyeron canales.
 

Como las tierras eran buenas, estos fundos por lo general fueron ope
rados como empresas modernas por uno de los hijos de los duefios originales.
 
Como estos pequefios terrenos se compraban trabajosamente uno por uno, los
 
propietarios no quisieron parcelarlos nuevamente entre yanaconas politica
mente activos a cambio de mano de obra. Como alternativa estas tierras fue
ron trabajadas con mano de obra pagada. Otra alternativa era que el pro
pietario arrendara todo el fundo a algin agricultor italiano, espafiol, yugo
eslavo, chino, suizo, alemn o peruano. La operaci6n de estos fundos era
 
variada y abundante y abastecla al pueblo de verduras, productos l5cteos,
 
pollo y huevos, carne y granos. Tambi~n se introdujo la producci6n especia
lizada de miel y de frutas. El ferrocarril permiti6 la venta de estos pro-
ductos en los campos mineros y en La Oroya. Los agricultores chinos introdu
jeron la horticultura y las huertas. El establecimiento de estaciones experi
mentales del gobierno, de escuelas t6cnicas agricolas, y la existencia de al
gunos agricultores con titulos en ag ,nomfa llevaron a la aplicaci6n de tecno
logas avanzadas y modernos m~todos agr~colas. Con el tiempo, algunos de es
tos fundos se especializaron en la producci6n de papa. La reforma agraria ha
 
afectado estos fundos limitando el tamafio de las parcelas a 15 hectareas
 
de tierras bajo riego. Los propietarios de ma's tierras tuvieron que encontrar
 
maneras para conservarlas (por ejemplo, dividiendo el titulo entre los diver
sos miembros de las familias) o tuvieron que vender el hectaraje excedente.
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D. Capftulo V - Conclusiones
 

La suerte de las haciendas estuvo asociada a las condiciones ecol6
gicas de la zona en que estaban situadas. Las haciendas de la puna, basa
das exclusivamente en el pastoreo, se expandieron desde muy temprano hasta
 
dominar toda la puna. Mediante un proceso de adquisici6n se convirtieron
 
en grandes empresas que mejoraron las condiciones tecnol6gicas de la pro
ducci6n, desplazaron a los campesinos y se constituyeron en agro-negocios.

En la Zona Intermedia el sistema de haciendas se desintegr6. En la Zona
 
Baja nunca lleg6 a despegar. Las tierras de la puna son vastas y unifor
mes --sus condiciones ecol6gicas son homog6neas en grandes greas, permi
tiendo la expansi6n de un sistema de explotaci6n hasta sus ifmites ecol6
gicos sin requerir muchos ajustes tecnol6gicos. Pueden aplicarse econo
mfas de escala. En la Zona Intermedia las condiciones ecol6gicas son
 
heterog6neas --el clima, las condiciones del suelo y la pendiente varlan
 
marcadamente dentro de una pequefia grea. 
 Aquf no son aplicables las eco
nomas de escala y diversos riesgos colocan lfmites a la expansi6n de una
 
hacienda. En la Zona Baja la base ecol6gica fue favorable para la expan
si6n de las haciendas, pero fuertes comunidades campesinas y, posterior
mente, la atomizaci6n de las terratenencias campesinas evitaron la con
centraci6n de las tierras.
 

Tanto las haciendas de la Zona Alta como 
las de la Intermedia des
cansaban originalmente en la tecnologfa campesina. Las haciendas de la
 
puna utilizaron estos conocimientos y habilidades para transformar las
 
condiciones tecnol6gicas de tal manera que el campesino dej6 de estar a
 
cargo del proceso productivo. La mayorla de las decisiones sobre los 
trabajos para hacer las tomaba la administraci6n central de la hacienda.
 
De esta manera la hacienda gradualmente dej6 de depender del campesino.

Dado el medio ambiente homog6neo, los cambios tecnol6gicos podfan aplicar
se facilmente sobre grandes 5reas. En la Zona Intermedia las haciendas
 
continuaron descansando en los conocimientos, t4cnicas y hasta herramien
tas de los campesinos debido al medio ambiente heterog6neo. De esta
 
manera el hacendado dependia demasiado de su campesinado por lo que fue
 
f~cilmente derrotado cuando los campesinos se negaron a trabajar para 61. 
Cuando las decisiones sobre producci6n tienen que encarar condiciones 
ambientales diversas y cambi,-ntes, los mecanismos centralizados de toma 
de decisiones de una hacienda o de un agro-negocio modernos estgn en des
ventaja a comparaci6n con un sistema descentralizado de los campesinos. 

En la Zona Baja coexisten varios tipos de unidades agricolas, ninguno
de los cuales domina claramente. Aunque la mayorla de los fundos son 
pequefias empresas familiares, no son los principales productores del 
mercado. Tampoco constituyen una fuerza dominante en la regi6n como lo 
fueron las haciendas de la puna o como ho son las comunidadcs de la Zona 
Intermedia. Son los fundos comerciales (que no abarcan ni la mitad de 
todas las tierras) los que desempefian el principal papel econ6mico y
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polftico en toda la zona incursionando continuamente en las greas campe
sinas. Si consideramos la zona maicera tradicional veremos que los fun
dos comerciales han entrado a esta zona de los alrededores de Huancayo y
 
ban cambiado tanto los patrones de producci6n como los de tenencia de la
 
tie rra.
 

En la Zona Baja el desplazamiento de los sistemas de producci6n cam
pesina es un proceso lento pero importante. La tierra est5 ahora firme
mente en manos de un campesinado bien educado. Muchos de los m6todos
 
fraudulentos \, extraleqales que fueron utilizados en el 51timo siglo
 
para concentrar la propiedad ya no 
pueden usarse. Adicionalmente, las
 
familias campesinas estgn cada vez menos dispuestas a vender sus tierras,
 
no importa cu~n pequefias o insignificantes sean. En la actualidad, la
 
mayora de los campesinos ganan la mayor parte de su sustento, de activi
dades no agricolas aunque siguen conservando pequefias parcelas de tierra.
 
La migraci6n a las minas o a Lima no Lmplica (como en otras partes del
 
mundo) una p6rdida de inter6s en la agricultura o un abandono de las
 
tierras. Los emigrantes abandonarin sus derechos sobre la tierra sola
mente cuando obtengan un ingreso razonable y seguro en la ciudad y est6
 
garantizado su futuro como habitantes urbanos. Este no es el caso de la 
mayoria de los que emigran de las zonas rurales a las urbanas en el Peri 
contempor5neo. 

Sin embargo, existen indicaciones que el uso de la tierra podrfa 
hacerse cada vez mis comercial en la Zona Baja. La voluntad de las fami
lias para alquilar sus tierras por uno o dos afios a agricultores comercia
les y el hecho de que muchos herederos estin dispuestos a dejar las tie
rras en manos de sus parientes mientras ellos estgn lejos, son signos de 
comercializaci6n. Tambi~n muchas familias que anteriormente produclan 
cosecha de subsistencia est~n ahora pas~ndose a la producci6n comercial. 
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VI TIPOS DE EMPRESA AGRICOLA
 

Las tendencias hist6ricas revelan un proceso de diferenciaci6n del
 
tipo de empresa yendo desde una unidad agrfcola campesina de subsistencia
 
familiar hasta la posterior aparici6n de tipos de agricultura no-indrgena.
 
Estos diltimos se transformaron luego en explotaciones comerciales cuando
 
comenz6 a ampliarse el mercado para productos agricolas. Por otro lado,
 
durante la 6poca colonial, las familias agricultoras campesinas fueron
 
incorporadas a haciendas en la Zona Agro-ecol6gica Intermedia, las que

posteriormente se desintegraron mientras que las de 
las alturas se con
virtieron en modernos complejos ganaderos de ovinos. 
 El campesinadc

mismo se diferenci6 en varios subtipos. Algunos campesinos pudieron
practicar una agricultura de subsistencia en sus campos porque disponf an 
de otras fuentes de ingresos. Otros, que no tenfan la oportunidad de 
obtener otros ingresos de dinero, se pasaron a una agricultura comercial.
 
Un tercer grupo, incapaz de pasar mucha de su producci6n a cultivos comer
ciales y sin posibilidades de encontrar otros empleos, subsisti6 escasa
mente con lo que sus campos le proporcionaban. Finalmente estg emergiendo
tambi~n el tipo de agricultura comercial sin tierras propias. La tipolo
gfa que se da a continuaci6n se basa en impresiones y no en un levanta
miento detallado el que, dadas las limitaciones de recursos y tiempo, no 
se emprendi6 en este estudio. 

A. Unidades Agricolas Campesinas
 

En tiempos prehisp~nicos los 6nicos verdaderos productores fueron 
las familias campesinas las que, con sus sencillas herramientas pero con
 
su gran caudal de conocimientos, eran capaces de producir una cosecha en
 
cualquiera de las muchas condiciones ambientales de los Andes. Trabajando

individualmente en sus parcelas familiares o comunalmente en los campos
 
que les asignaran sus jefes o conquistadores incas, la familia campesina
fue la unidad agrfcc.la diversificada bsica. Esta unidad familiar campe
sina dependia de muchas decisiones que se tomaban colectivamente y que se 
imponfan bajo la autoridad de una forma de liderazgo comunal. El impacto

combinado de ambos niveles de toma de decisiones gener6 la organizaci6n y
!a tecnologfa que permiti6 que los agricultores conquistaran la naturaleza 
y se pusieran de acuerdo con ella para obtener alimentos al mismo tiempo 
que se manten'an los equilibrios ecol6gicos. 

El impacto de la modernizaci6n liber6 a la familia carpesina del con
trol comunal, de la mismamaneraque se le liber6 del dominio de las hacien
das. Sin embargo, la liberaci6n ha sido una bendici6n a medias. 
En algu
nos casos, como en la puna, la liberaci6n ha sido seguida por un desplaza
miento del pastor cainpesino. En otras partes ha llevado a una progresiva
 
reducci6n del acceso a otras zonas ecol6gicas y a un fraccionamiento de
 
las tierras. Los campesinos han visto sus tierras convertirse en propie
dad de los mestizos o de los agricultores comerciales y han tenido que 
mirar estoicamente mientras se levantaban altos muros de adobe a su alre
dedor. Sus hijos nunca podrin recuperar esas tierras. 
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La presi6n demogr~fica y la fragmentaci6n debida al sistema de la
 
herencia limitaron los recursos de tierra disponibles para cada familia.
 
La p6rdida de la posibilidad de producir en las zonas m5s altas tambi6n 
signific6 la p~rdida de ingresos en. dinero. Simult~neamente, el consumo 
dom6stico inclula cada vez m5s items tales cono 
ropa, zapatos, materiales
 
para techado, ollas, combustible y equipo para cocina, que solamente po
dan obtenerse con dinero. Nuevamente reducidos sus recursos e incapaces
 
de satisfacer sus necesidades en efectivo, algunas familias campesinas se
 
han visto obligadas a dedicar sus tierras a la producci6n de cultivos que
 
no sergn consumidos .gino que serin vendidos por dinero con la esperanza
 
de que un tipo de cambio favorable les permitirg satisfacer sus necesida
des de alimentos industrializados as! como aigunas otras necesidades mini
mas. Cuando hasta esta soluci6n no es suficiente para subsistir, es 
nece
sario obtener ingresos no agricolas de los salarios, las artesanlas o del
 
comercio. Los ingresos asr obtenidos suplementan los ingresos derivados
 
de las pequefias parcelas agrfcolas. Todo centavo ahorrado serg invertido 
en educaci6n de los nifios de manera que 6stos puedan obtener empleos no 
agrrcolas. La mayorfa de la poblaci6n campesina del Valle del Mantaro 
hoy en dia ya no puede sobrevivir con s6lo la parcela familiar. 

Si se hiciera una encuesta se encontrarfan algunos casos representa
tivos de cada uno de los pasos del proceso. Es as! como,dentro de esta 
amplia categorla, que incluye el tipo de empresa m~s numeroso, se 
pueden
 
identificar tentativamente las siguientes subdivisiones.
 

1. Agricultura Campesina Autosuficiente
 

El t6rmino "subsistencia", de uso tan frecuente, puede significar dos 
cosas: un agricultor que (1) apenas "sobrevive" en su fundo; o, (2) que 
produce lo que necesita para vivir, en cantidad suficiente, en sus pro
pias tierras y sin participar en el mercado. De acuerdo con la segunda 
interpretaci6n, no es necesario que el agricultor sea pobre, de manera que 
podrfa ser mejor utilizar el t~rmino autosuficiente. En funci6n de la 
primera definici6n, un agricultor de subsistencia puede vender todo su 
producto pero con las justas puede subsistir con el dinero que gana. 

La familia campesina autosuficiente producirg una diversidad de cul
tivos a fin de cubrir todas las necesidades alimenticias de su dieta dia
ria. Similarnente, en los campos familiares se cultivargn elementos obli
gados de la dieta (tales como la papa) aunque las condiciones del suelo, 
el clima, o las plagas o enfermedades causen bajos rendimientos y aunque
 
se pudieran cultivar otras especies rentables con mejores resultados. 

M1s ain, las familias autosuficientes tienden a buscar acceso a las 
tierras del mayor n5mero posible de zonas de producci6n. de tal modo que el 
agricultor tendrg uno o dos 
campos en cada zona por lo que podr5 cultivar
 
los productos que necesita en las mejores condiciones posibles de la re
gi6n. Una tendencia racional para el agricultor de subsistencia es tratar 
de ver que sus campos est~n dispersos en territorios variados.* Consecuente 

* En contraste, los agricultores comerciales tratan de concentrar su pio
piedad en un solo lugar donde existan las mejores condiciones para su cul
tivo. 
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la racionalidad de la dispersi6n de los campos, las pr~cticas de rota
ci6n y la intercalaci6n de cultivos llevargn a un variado sistema de pro
ducci6n, diversificaci6n de cultivos, dispersi6n de los campos y acceso 
al mayor nimero posible de zonas de producci6n.
 

En la estrategia de subsistencia, la papa desempefia un papel crucial
 
dentro de los planes 
de cultivo puesto que constituye el alimento m5s

importante de la dieta no s6lo por tradici6n o por preferencia, sino por
 
su alto valor nutritivo. 

El agricultor de subsistencia no utilizarg mano de obra pagada si 
lo 
puede evitar. M~s a~n, la forma c6mo despliegue sus recursos de mano de 
obra familiar afectarg lo que produce y la manera como lo produzca. Por 
ejemplo, si hay dos mujeres en la 
familia (madre e hija), el campesino

oodrg comprar ovinos y vacas que podr5n pastar todos los das en 
los bor
des de los campos. Si 
la hija va a la escuela alguna otra persona tendrg
 
que vigilarlos o tendrg que vender los animales. 
 La raano de obra fami
liar tambi4n afecta las diferentes estrategias del ciclo agricola. Por 
ejemplo, el agricultor autosuficiente puede dilatar el perrodo de siembra 
a fin de encontrar mejores condiciones clim5ticas, cosa que un agricultor

comercial podra encontrar costoso. En contraposici6n, el agricultor de
 
subsistencia con escasez de mano de verseobra podrfa obligado a sembrar 
o cosechar fuera de 
tiempo debido a que en el momento 6ptimo estarg muy

ocupado en otras tareas. 
 Si esti empleado como trabajador agrfcola a!:aia
riado quizg no disponqa de tiempo en momentos de mucho trabajo por lo que

descuidar5 su propic !-ultivo. 

Otra caracterfstica que corresponde 
a esta estrategia es que se evi
targn lo m9s posible los insumos en dinero efectivo para la agricultura.
La familia campesina preferirg utilizar un proceso intensivo en mano de 
obra en lugar de un insumo que deba pagarse en efectivo. Por ejemplo, si
 
la tierra necesita una aradura profunda, la familia preferirg trabajar 
con un zapapico que contratar un tractor. La mano de 
obra siempre estarg

disponible mientras que el efectivo siempre escasea. 
De esta manera se
 
evitargn los fertilizantes y pesticidas quimicos, utilizgndolos solamente
 
cuando no quede otra alternativa.
 

Una caracteristica del agricultor autosuficiente es 
su relaci6n con
 
otras familias con las cuales 
se puede compartir el insumo de mano de obra
sobre la base de "hoy por tf mafiana por m"' (Ver Mayer 1974). 
 Existe

tambi~n una relaci6n con los agricultores de otras zonas agro-ecol6gicas
 
con los que se establecen redes especiales de intercambio o de trueque.
 
ns elementos m~s comunes para el trueque son la papa, el chufio, la carne
 
la lana a cambio del marz. De esta manera, dado que no es posible
 

tener un 
acceso directo a las tierras, se asegura una variedad en la die
ta. Estos tipos de 
trueque no tienen relaci6n con los costos monetarios
 
de producci6n, pero son la forma en que las familias campesinas adquieren 
acceso a una variedad de productos que no producen en sus propios campos 
(ver Mayer 1971). 
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Sin embargo, hoy en dia ninguna familia del Mantaro puede vivir sin
 
una fuente permanente de ingresos en efectivo: la estrategia auto
suficiente en la agricultura puede seguirse solamente si la familia dispo
ne de otras 
fuentes de ingresos en efectivo. S61o bajo estas condiciones
 
pueden utilizarse las tierras para producir cultivos que usan directamente
 
para alimentar a la familia, lo que es tan s6lo un suplemento de sus
 
inqresos totales.
 

En este caso, se puede argir que no es necesariamente el campesino
 
m~s pobre entre los pobres el que sigue una estrategia de subsistencia
 
sino que son las familias en mejor situaci6n econ6mica las que comienzan
 
a considerar sus tierras agrfcolas como un suplemento y no como la 6nica
 
base para su sustento.
 

En el Valle del Mantaro, dos situaciones documentan este fen6meno.
 
Una ocurre en las comunidades altas y en algunas intermedias donde las
 
familias campesinas obtienen la mayorla de sus ingresos de la crianza de
 
ovinos y alpacas quedando sus recursos agrfcolas libres de la penetraci6n
 
del mercado. Se dedican a la producci6n de los cultivos alimenticios que
 
m~s satisfagan sus gustos. La producci6n bajo estas condiciones constitu
ye uno de los mejores ejemplos de la "agricultura org~nica" en el Per6 de
 
hoy. A muchas familias no les agrada el sabor de las papas abonadas con
 
fertilizante sint6tico, por lo que emplean m6todos agrrcolas que minimizan
 
el uso de productos qufmicos. En el mismo campo se sembrargn muchas varie
dades de papas. Esta es una pr~ctica que preserva la variedad gentica
 
por el mero hecho de que los gustos del campesino se toman en cuenta entre
 
los criterios para la selecci6n de las semillas.
 

Tambi6n se siquen estrategias de autosuficiencia cuando la familia se
 
dedica a alq6n empleo remunerado, al comercio o a las artesanias. 
Es asi co
mo el empleo remunerado produce el mismo efecto que tiene la crianza de 
ovinos sobre la agricultura. Por toda la regi6n existen empleos fuera de
 
la agricultura, pero son mgs f5ciles de obtener en la Zona Agro-ecol6gica
 
Baja. Consecuentemente, la cantidad de tierra que se trabaja est9 limi
tada, en parte, por la cantidad de mano de obra que la familia est5 dis
puesta a dedicar a ella. Dado que la familia est9 empleada en otras
 
tareas, la mano de obra disponible para la agricultura usualmente es limi
tada.
 

2. Agricultura Comercial Campesina
 

La agricultura comercial campesina se encuentra bajo dos condiciones 
contrastantes. La primera ocurre cuando son limitadas las fuentes de 
ingresos no agrfcolas y la familia se ve obligada a dedicar la poca tierra 
que posee a la producci6n tanto de alimentos como de efectivo. 
Esta 
situaci6n se circunscribe al agricultor mgspobre entre los pobres. 
Hablando en t6rminos generales, "el m5s pobre entre los pobres" sequirg 
pr~cticas consistentes con la estrategia de subsistencia que se describi6 
anteriormente (es decir, buscar una diversidad de cultivos, diseminar sus
 
campos, aportar su propia mano 
de obra y evitar los insumos de dinero).
En la medida que se requiera dinero, el jefe de familia tendrg que vender 
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una parte de sus productos. Este tipo de agricultor comercial campesino
 
no adecuarg sus campos o sus pr5cticas agricolas a la producci6n de culti
vos comerciales sino que vender5 parte de sus 
cultivos de subsistencia
 
para obtener dinero, con frecuencia a expensas de su propio est6mago.

Tal es 
la suerte del verdadero agricultor de subsistencia.
 

En contraste, algunas familias campesinas poseen suficientes tierras 
de manera que la agricultura les produce mejores "salarios" que el tra
bajo no agricola. Este tipo de agricultor dedicarg sus tierras a la pro
ducci6n de cosechas comerciales. La decisi6n sobre qu6 cultivos sembrar 
ya no serg determinada por los gustos personales ni por las estrategias
de subsistencia sino, en cierta medida, por las condiciones del mercado.
 

Este tipo de agricultor seguirg una estrategia mixta. Tratarg de
 
sustentarse explotando sus tierras marginales mientras utiliza sus
que 
campos m5s productivos para la producci6n comercial. Dadas las pr9cticas
de rotaci6n, existe la posibilidad de alternar entre cosechas comerciales 
y de consumo domstico. Este tipo de agricultor es un productor relati
vamente indiferente en t~rminos de la producci6n comercial de papa. Otros 
cultivos comerciales son m~s rentables y ofrecen menos 
riesgos que la papa
(por ejemplo, zanahorias, cebollas, choclo, alcachofas, horticultura, 
cebada cervecera y alfalfa). Sin embargo, el campesino no abandonarg del 
todo la producci6n de papa. Esta generalizaci6n es particularmente cierta 
para !as zor bajas bajo riego. Si una familia tiene tierras tanto en la 
zona bajo ri-.b como en la zona de secano, la papa desempefiarg un papel 
poco importante en la secuencia de rotaci6n de la primera a comparaci6n
 
con la segunda donde las alternativas son algo m~s restringidas.
 

En la Zona Intermedia, el que la tierra campesina se dedique o no a 
la producci6n comercial de papa dependerg mayormente de si la familia 
en cuesti6n tiene o no tiene acceso a tierras de pastoreo en la puna.
Este factor depende principalmente del tipo de comunidad. A ambos lados
del Valle del Mantaro, una serie de comunidades de la Zona Intermedia no 
tienen acceso a las Zonas Baja y Alta. Por lo tanto no hay otra alter
nativa sino producir comercialmente aquellos cultivos, como la papa, que
son adecuados para el contexto ecol6gico. Esto se aplica a las comunida
des de Masma Chicche, Conopa, La Libertad, Casacanchay Culhuas en el lado 
oriental y Vicso, Armachay, Llacuaripampa, Achuscullo, Quicha Chico, Qui
cha Grande del lado opuesto. 

Las condiciones bajo las cuales una familia campesina interesargse 
m~s por una agricultura comercial pueden definirse fMcilmente. El tamaio 
de la tenencia de tierras no es siempre un indicador seguro puesto que la 
agricultura comercial puede realizarse bajo dos condiciones: poca tierra
 
sin otra posible fuente de ingresos (al extremo inferior de la escala) o 
abundantes tierras que generan ingresos iguales o mayores que los de ori
gen no agr.cola. De este modo el verdadero criterio es cuInto puede ganar
el agricultor en actividades no agricolas comparado con lo que puede ganar
trabajando en la agricultura en su fundo. 
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Existe obviamente un cierto tamafio mfnimo de la tierra por encima
 

del cual siempre serg posible competir exitosamente con los niveles sala

riales no aqricolas. Adem5s, m5s tierras absorber~n m~s mano de obra por
 

lo que habr5 empleo para toda la familia.
 

Debe enfatizarse la fluidez de esta situaci6n. Es muy facil cambiar 
de la estrategia comercial a la de subsistencia y viceversa desde que los 
costos de conversi6n de una a la otra son muy bajos y las fuentes de ingre
sos no aqrfcolas son inestables. La disponibilidad de mano de obra asr 

como las necesidades de consumo de la familia tienen un papel que desempe
nar. Cuando la familia es grande y se dispone de numerosos trabajadores 
podrra ser aconsejable cambiar para la agricultura comercial. Cuando los 
hijos abandonen las tierras para trabajar en alguna otra parte, los pa
dres tendr5n que ruducir la escala de sus cultivos comerciales. Finalmente, 

cuando viejos, repartirin parte de las tierras entre sus hijos. Al recibir 
pensiones de sus hijos los padres podr~n "jubilarse" y regresar a una estra
tegia de autosuficiencia. Se mencion6 anteriormente que no es tan f~cil 

comprar tierras y aumentar la propiedad familiar (aunque todos los agricul
tores suefian con hacerlo). Esto significa que la agricultura comercial 

campesina no tiene que recurrir necesariamente a sus propias utilidades 
para ampliar su producci6n. En otras palabras, es pr~cticamente imposible 
capitalizar y reinvertir en ms tierras para aumentar la producci6n. Una 

indicaci6n de esta tendencia es que las que mgs acumulan tierras son las 
familias que tienen miembros trabajando en la miner- o en otras activida
des aparte de la agricultura comercial. La capitalizaci6n de las familias
 

campesinas (y no de los fundos campesinos) se deriva de los esfuerzos
 
combinados de todos los miembros de la familia.
 

En conclusi6n, la agricultura campesina es por mucho el tipo de em
presa mas numeroso que existe por todo el Valle del Mantaro. En todas las
 
zonas las parcelas son muy pequefias y fraccionadas y por lo general no son
 
capaces de sustentar plenamente a una familia por s! solas. Aunque las
 
fuerzas del mercado han alterado y cambiado los patrones b5sicos de la
 
vida campesina, se puede ver que hay constantes -- aunque desafortunada
mente fitiles-- intentos por parte de los actores de este drama por recons
truir un sistema ideal de vida. La situaci6n actual es tal que ain cuando 

algunas familias o comunidades alcanzan algo parecido a su ideal de vida 
es muy probable que este ideal sea de corta duraci6n. 

B. Agricultura Comercial en el Valle del Mantaro
 

Sin embargo, no todas las familias campesinas tienen tal destino.
 
Algunas han heredado una mayor cantidad de tierras las que, de ser traba

jadas diligentemente, podr5n hacer posible la educaci6n de algunos de sus 
hijos quienes a su vez mandargn dinero a casa, lo que luego permitirg 
comprar m~s tierras o hacer inversiones en nuevas tecnologlas. El duro
 
trahajo en el fundo, la habilidad para la comercializaci6n y la buena 
suerte, contribuyeron a que, en algunos casos, hubiera utilidades por va
rios afios. Cuando la capacidad de producci6n excede las tierras disponi
bles otras tierras, que anteriormente se pedlan prestadas para poder sub
sistir, ahora se arriendan para ampliar el grea bajo cultivo. En estas 
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condiciones tan precarias, tales agricultores frecuentemente produclan m5s
 
que los agricultores comerciales que competlan con ellos. M~todos ines
crupulosos de reclutamiento de manu de obra barata, duro trabajo, plani
ficaci6n cuidadosa, buen tiempo y buenos precios permitieron la acumula
ci6n de capitales los que, probablemente, fueron invertidos en alguna 
empresa urbana como un grifo, en camiones, propiedades urbanas o un nego
cio. Una vez que la nueva empresa puede defenderse por s! sola se aban
dona la riesgosa agricultura a favor de formas mas seguras de ganarse la
 
vida. 

El agricultor del fundo comercial mira al empresario campesino con 
envidia y lo considera como una competencia desleal. A diferencia del
 
que arrienda las tierras, el agricultor del fundo comercial tiene costos 
fijos y altos. Mgs ain, como agricultor tiene que pagar impuestos, le 
cuesta bastante mantener su maquinaria y puede tener alg~n cr~dito pendien
te con el Banco Agrario que tiene que ser pagado para fines de afio. Existe 
una sola soluci6n: intensificar la producci6n, especializarse en un solo 
cultivo, fertilizar intensamente y utilizar m6todos qufnicos para comba
tir la creciente infestaci6n de sus campos. 

Ademis de estos dos tipos b~sicos de agricultor comercial, existe 
tambi6n el agricultor ausente, tanto de origen campesino como de otro 
origen, y unas pocas cooperativas, nuevos tipos de fundo instituldo por la 
reforma agraria y que todavfa estgn luchando por encontrar una forma ade
cuada para hacerse viable. Consideremos brevemente cada uno de ellos. 

1. Empresarios Agricolas Sin Tierras (Mayoristas)
 

El hecho de que la mayorla de la gente del Valle del Mantaro no est6
 
dispuesta a vender sus tierras (a~n cuando no vivan en el valle y no sa
quen mucho provecho de ellas) constituye un impedimento al proceso de con
centraci6n de tierras para fines comerciales. Aunque estas tierras no
 
pueden comprarse pueden sin embargo arrendarse f5cilmente por periodos
 
anuales. Muchas familias que viven en las minas 
o que trabajan en empleos
 
no agricolas estin dispuestas a arrendar sus parcelas de tierra por una
 
temporada o dos. Esta pr~ctica se basa en la antigua tradici6n de obte
ner parcelas en pr~stamo cuando las necesidades excedlan los recursos.
 

De ese modo se dispone de espacio para la producci6n comercial en
 
tierras que nominalmente pertenecen a los campesinos. Este espacio, que

siempre cambia de ubicaci6n, es ocupado por un grupo de agricultores co
merciales que no poseen tierra 
o que poseen muy poca, y que producen cul
tivos comerciales en gran escala. Localmente se les conoce como mayoristas
 
o semilleristas.
 

Estos nuevos empresarios usualmente viven en alguno de los pueblos de
 
la Zona Baja y han adquirido experiencia agrfcola en sus propias pequefias
 
parcelas. Por sus propios antecedentes estin familiarizados con la menta
lidad campesina y utilizan eficientemente este conocimiento para obtener
 
contratos de arrendamiento y de mano de obra. Mediante la experimentaci6n
 
y la imitaci6n tienen tambi6n conocimientos de t6cnicas agrfcolas modernas
 
aplic5ndolas lo mejor que pueden porque saben que la rentabilidad depende
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de un alto rendimiento por hectgrea. Por necesidad, las tierras que tra
bajan estgn diseminadas en un area muy amplia de manera que sus empresas
 
aqr!6olas est~n constituldas en base a ia movilidad. Las greas principa
les donde la aqricultura en tierras arrendadas es importantes son la
 
pampa de Sicaya, en la Zona Agro-ecol6qica Baja, y las pampas de Choc6n
 
cerca de Jauja, sin limitarse s6lo a es-tas Areas pues en realidad este
 
tipo 	de agricultura se prkctica en todas las greas no regadas de las
 
Z6nas Baja e Intermedia.
 

En nuestro trabajo de campo, tambi6n hemos encontrado a estos agri
cultores trabajando en los niveles superiores de la Zona Intermedia,
 
abriendo tierras que nunca fueron usadas para la agricultura sino s6lo
 
como pasturas.* Otras Areas donde operan estos mayoristas est5n en el
 
Valle de Yanamarca en los distritos de Pomacancha, Janjaillo y Tunanmarca.
 
Los mayoristas parecen predominar en el lado occidental de la Zona Inter
media porque necesitan las tierras laderosas de menor pendiente donde
 
pueden utilizar tractores y camiones. Las laderas mas empinadas de la
 
Zona 	Intermedia del lado oriental del valle, as! como el pequefio tamano
 
de las parcelas actugn como un impedimento para que los mayoristas entren
 
a dicha areas.
 

La diseminaci6n de las tierras 
as como el usa de nuevas tierras cada
 
afio, permiten que los mayoristas se especialicen en la producci6n de sus
 
cultivos sin preocuparse de la rotaci6n. Hay especialistas en cebolla,
 
especialistas en zanahoria y especialistas en papa que cubren todo el
 
area. El grea que trabajan depende de la cantidad de tierras que pueden
 
reunir y varla do 20 a 100 hectgreas.
 

* Un ejemplo estg en la comunidad de Chala Nueva en el distrito de Jarpa
 
donde la comunidad, que recibi6 tierras de una exhacienda a trav6s de la
 
reforma agraria, firm6 un contrato por 3 afios a 13 000 soles por afio con
 
uno de estos agricultores. Estas tierras nunca habfan sido trabajadas.
 
El arrendatario abri6 las tierras utilizando tractores y mano de obra
 
pagada. El primer afio sembr6 cebada que le di6 bien; el segundo afio
 
papas que las perdi6 en una helada y, el 51timo afio, los campos fueron
 
sembrados con zanahorias y cebollas y parecfa irle bien. La comunidad
 
(que habla cedido las tierras para obtener fondos para la escuela) racio
nalizaba las ventajas que obtenfa como sigue:
 

(1) 	Una fuente de efectivo para construir la escuela.
 

(2) 	Un arrendatario que en realidad estaba abriendo tierras agrico
las para la comunidad la que, trabajando con bueyes y a mano,
 
no hubiera podido hacerlo tan r~pido.
 

(3) 	El arrendatario us6 fertilizantes y pesticidas intcnjamente.
 
Pensaban, entonces, que la comunidad recibirfa campos arados,
 
con fertilizante residual y 'curados" por los pesticidas. Al
 
afio siguiente, al terminar el contrato de arrendamiento, la comu
nidad planeaba utilizar la mano de obra y los bueyes de sus
 
miembros para sembrar cebada a un bajo costo con la esperanza de
 
obtener altos rendimientos. En el entretanto el arrendatario
 
tenla suficiente tiempo para buscar otras tierras que arrendar
 
en otras partes.
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Un mayorista de papa entrevistado nos inform6 que 61 se asegura que
 
la tierra que va a arrendar no haya sido cultivada con papa en los tres
 
afios anteriores. Si tiene la suerte de conseguir tierras en descanso y
 
puede convencer al propietario para que le otorgue un contrato por dos
 
afios, sembrarg papa por dos anos consecutivos. Sin embargo, la mayor
 
parte del tiempo los campos se arriendan por solo un ano. Tiene mucho
 
m5s cuidado cuando arrienda tierras bajo riego debido a que las parcelas
 
podrian ser muy pequefias y con frecuencia la tierra estg "exhausta" y

"no sirve para nada".
 

El arrendamiento en 1977 era de alrededor de 700 a 1000 soles
 
(US$ 1 = 200 soles) por yugada (1/3 de hectarea) m~s de un juanillo de
 
uno o dos costales de papa para el propietario (alrededor de 1000 soles).
 

El contrato es un simple pedazo de papel escrito lo que evita pro
longados procedimientos con abogados y tribunales y no llama la atenci6n
 
a las autoridades locales sobre alguna de las ilegalidades que cometen.
 
El propietario de la tierra encuentra varias ventajas a este contrato.
 
Aparte del dinero (que es relativamente poco) el propietario recibe un
 
campo que ha sido adecuadamente trabajado con tractores y fertilizantes.
 
Usando el fertilizante residual todavla podr'a sacar dos o tres buenas co
sechas de graro sin mayor costo. Normalmente, el mayorista es propieta
rio de todos 1. implementos agr'coias ya que el factor tiempo es impor
tante en el trabajo agricola por lo que no conviene tener que esperar que
 
este disponible un tractor en arriendo para hacer algu'n trabajo.*
 

Los mayoristas organizan la producci6n como sigue: El mayorista
 
tiene un control diario y total de la operaci6n y toma todas las decisio
nes al momento. Tiene a sueldo a dos supervisores, a los choferes de sus
 
camiones (que tambi~n actan como supervisores) y a los operarios de los
 
tractores. Tambi~n tiene guardianes y un cocinero para los obreros. La
 
mayor parte de su mano de obra no calificada la contrata sobre una base
 
semanal de acuerdo con las necesidades de su calendario de producci6n.
 
En los momentos de mayor apremio agricola los mayoristao recorren los
 
pueblos circundantes buscando operarios. Debido a que la mujea- gana menos
 
descansan considerablemente en la mano de obra de mujeres y nifios. Toda
 
selecci6n de la cosecha la realizan mujeres y muchos de .os operarios de
 
campo tambi~n son mujeres.**
 

* Un mayorista entrevistado posela cinco tractores con accesorios (tres
 

tipos de arado, una grada y equipo de fumigaci6n). Un tractor no estaba
 
funcionando por falta de repuestos. Poseia dos camiones y habia construE
do costosas instalaciones especializadas para almacenamiento y manejo.
 
Los fertilizantes y pesticidas los compraba al por mayor para toda la es
taci6n de cultivo y los almacenaba en estas instalaciones. Utilizaba un
 
juego de fertilizantes distinto y m"s "especializado" que los que normal
mente mencionaron los agricultores campesinos que entrevistamos.
 

** El dia que visite la opiraci6n uno de los choferes acababa de regresar
 
de muy lejos (Huanuco) donde habia ido a contratar mano de obra (enganche)
 
ofreciendo un jornal que, aunque ligeramente mejor que el jornal normal de
 
Hu~nuco, todavfa era un 30% menor que el vigente en el Valle del Mantaro.
 
Los jornales incluian alimentos y alojamiento de calidad notoriamente baja.
 
Otro mayo'ista compr6 a todos sus trabajadores unos radios japoneses bara
tos a transistores que se descontaron de los jornales durant toda la tem
porada lo que es una versi6n moderna del antiguo peonaje por endeudamiento.
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Uno de los mayoristas ertrevistados sefial6 que las semillas de papa las
 
clasificaba coro de primera (para venza a los agricultores de la costa), de
 
segunda y'tercera (estas i1timas dos se vendlan en Huancayo) y papas para
 
consumo de primera, segunda y tercera clase. Las variedades que cultivaba
 
eran Mi Per6, Ticahuasi, Yungay, y Revoluci~n. Afirm6 que sus costos de pro
ducci6n fluctuaban entre 107000 a 110000 soles par hectgrea. Los rendimien
tos promedios eran de 9 toneladas por hect~rea, a tun precio promedio (que se
 
calcul6 que era bajo) de 15 soles por kilogramo. Las utilidades fueron
 
2500000 para 1977. Movimiento de efectivo: nueve y medio millones de so
les.
 

Aunque dicho agricultor con frecuencia es admirado (al fin de la tempo
rada auspicia una gran fiesta en que benefician un torete), trata a sus tra
bajadores y a los "terratenientes" c-mo si 61 fuera um "patr6n". A dieren
cia de los agricultores cainpesinos trabaja principalmente en etectivo y a
 
cr6dito y no por intercambio de servicios reciprocos. Es, por Io tanto, una
 
persona a qaien simult~neamente se quiere y se teme. La gente aprecia st en
foque prgctico aunque con frecuencia Ics explota por sus p-5 cticas inescrupu
losas de enganche y por su habilidad para negociar. En otras palabras, los
 
mayoristas se comportan como empresarios capitalistas que arriesgan todo y
 
que obtienen grandes utilidades. El capital acumulado podr5 utilizarse para

mejorar la maquinaria y el procesamiento de los productos, pero el resto se
 
invertir5 en actividades fuera de la agricultura. Tales negocios todavf a no
 
concentran propiedad ni desplazan al campesinado, conviven con el sector cam
pesino en una relaci6n simbi6tica aunque trzdicional y explotativa. El em
presario arrienda las tierras del canpei-ino y contrata mano de obra campesi
na. La existencia del mercado, de 
la nueva tecrologca y de las condiciones
 
del campesinado descritas anteriormente hac-n que sea posible este tipo de
 
empresa agricola.
 

2. Fundos Comerciales
 

El fundo comercial se acerca mucho mas al concepto occidental de una
 
hacienda. La hacienda es usualmente una extensi6n grande de tic rras, de
 
condiciones mas o menos homogeneas y que abarca una o dos subzonas. 
Los l
mites de las tierras est~n claramente marcados. Son de propiedad y son ope
radas por una sola persona que toma todas las decisiones. Cuenta con la a
yuda de un limitado nimnero de trabajadores permanentes que tienen a su cargo

las tareas de responsabilidad. Cuenta, asimismo, con una fuerza laboral con
tratada es-acionlmente que realiza trahajos de campo por perrodos definidos,
 
par un jornal mutuamente acordado y sin ningn otro beneficio.
 

Los propietarios o arrendatarios de tales fundos no 
son, o no se consi
deran, de origen campesino. Viven y se identifican con estilos de vida si
milares a los de los comerciantes de clase media o alta o a la de los bu
r
cratas de buancavo y Jauja, donde usualmente tie. en sus domicilios y desde
 
donde viajan a sus fundos. Conocen bien los mttodos agricolas mo
dernos; tienen facil acceso a conocimientos agron6micos y producen sus cul
tivos ccmerciales usando los metodos mis avanzados y m5s t6cnicos disponibles
 
y que eFten dentro de sus presupuestos. Frecuentemente experimentan con las
 
m~s recientes t6 cnicas siendo los innovadores que inplantan los
 
nuevos 
m6todos de cultivo en el valle. Para ellos la maquinaria
 

- 102 

6 



no es solamente una necesidad sino tambign una forma de prestigiarse.Las decisiones sobre el cultivo que van a oembrar se basan en un cuidadoso c~lculo de los costos y utilidades. Observan cuidadosamente
fluctuaciones de precios y 

las 
hasta tratan de influenciarlos enviando representantes a Lim para defender sus intereses y aplicar presiones dondefuera necesario. Antiguamente los propietarios de los fundos constituran un grupo poderoso en el Valle del Mantaro. 
Tenfan ficil acceso a los
cr~ditos, a los bancos, 
a las autoridades polfticas y eran escuchadosatenci6n con por los funcionarios de los ministerios. Cuando los fertilizantes estgn racionados son 
los primeros en obtenerlos. 
 Cuando el gobierno
ofrece alg~n servicio son los primeros en valerse de ello y en insistir
 en recibir un 
servicio adecuado. 
En las ferias y exhibiciones regionales
sus productos facilmente ganan los primeros premios. Son los mejoresproductores de papa del valle desde que tienen muchos afios de experienciay conocimientos a la vez que disponen de buenas tierras y maquinaria.

Muchos producen semilla para los agricultores costefios. 

Comparado con los mayoristas, el propietario del fundo tiene mayores
costos de producci6n ruesto que tiene m~s capital fijo, mas personal permanente, debe pagar beneficios sociales m~s altos 
a los trabajadores y,
usualmente, evita las pr~cticas inescrupulosas de enganche de mano de
obra que utiliza su competidor. Tambi6n, a diferencia del mayorista, elpropietario de 
fundo tiene un espacio limitado. Lo que el mayorista gana
cultivando grandes 5reas de 
terreno el propietario de 
un fundo tiene que
lograrlo mediante mayores rendimientos por hectgrea, los que s 6 lo puedenalcanzarse por una fertilizaci6n, fumigaci6n y cultivo m~s cuidadosos. 
 La
fumigaci6n, por ejemplo, la realizarg el propietario cuando aparezcan sfntomas de enfermedad y con dosajes especfficos. El mayorista, por su parte,podrg decidir fumigar dos veces al afio y no m~s. 
 Como trabajan con riego,
los propietarios de 
fundos tambi6n pueden cosechar mgs temprano, cuando
 
el precio de sus productos es alto.
 

En la actualidad, los propietarios de fundos estgn encarando laalternativa de convertirse en ganaderos lecheros o en productores agrfcolas especializados. En este segundo caso, el cultivo de la papa desempefiarfaun papel crucial. Dadas 
sus habilidades y su orientaci6n, el tamafio y
las condiciones de 
sus 
campos y la disponibilidad de capital de operaci6n
logrado por los altos rendimientos obtenidos por unidad de grea, la produc
ci6n de papa seria el cultivo de elecci6n.
 

A diferencia de otros tipos de empresas agricolas que pueden estarsituadas 
tanto en la Zona Agro-ecol6gica Intermedia 
como Baja, los agricultores comerciales estgn limitados exclusivamente a la Zona Agro-ecol6gica Baja, principalmente en tierras bajo riego (ver Mapa del Uso de la
Tierra). Es as! 
como estos fundos ocupan tierras de primera clase con las
condiciones clim5ticas m5s suaves. 

CIP 

Las dos estaciones experimentales delson antiguos fundos y, por lo tanto, estgn situadas donde existen lasmejores tierras y el mejor clima del Valle del Mantaro. Por lo tanto,
las conclusiones que resulten de los experimentos realizados en estas
estaciones podr5n tener validez s6lo en condiciones de tierras y climasimilares. 
Serla aconsejable tambign la experimentaci6n en la Zona Agro
ecol6gica Intermedia y Alta. 
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3. Otros Tipos de Empresa: Agricultura en Ausencia y Cooperativas
 

La agricultura en 
ausencia (chacritas) es un fen6meno comn en el
Valle del Mantaro. Muchos comerciantes, propietarios de f~bricas, contra
tistas, trabajadores o mineros de Huancayo, Jauja y La Oroya tambi6n po
seen y trabajan tierras. Estos propietarios ausentes trabajan con culti
vos comerciales aunque con manejo y cuidados menos intensos que en losotros dos tipos comerciales. Con frecuencia un pariente o empleado estga cargo del fundo, mientras que el propietario viene de la ciudad s6lo ainspeccionar y a tomar las principales decisiones respecto a la producci6n.Los dineros provenientes de otras ocupaciones se 
invierten en la opera
ci6n del fundo. Se contratargn trabajadores seg~n sea necesario y se
intensificargn la supervisi6n durante la siembra v la cosecha. El grado

de atenci6n y cuidados que se 
dedican a tales operaciones dependen, igual

que en el ::aso de los 
campesinos de subsistencia, del tamaho del 
fundo,
de los ingresos derivados de otras actividades y del tiempo e inter6s del
propietario de la tierra. La gama 
 va desde una versi6n miniatura y modi
ficada de agricultura dominguera hasta fundos trabajados eficientemente
donde casi no hay diferencias entre estos agricultores y los propietarios
de fundos que trabajan en ellos tiempo completo. Pichos agricultores
se dedicargn al cultivo de la papa a escala comercial intensa dependiendo
del riesgo que implique el cultivo y de cugnta confianza tengan en sus
 
propias habilidades agrfcolas.
 

Las cooperativas, nuevas empresas agrfcolas, se 
crearon en el Per5
al expropiarse las haciendas y dos agroindustrias Consecuentemente,
las cooperativas m5s importantes del Valle del Mantaro son empresas gana
deras ovinas ya que las grandes haciendas modernas estaban situadas en la
 
Zona Alta. Como las haciendas 
 de la Zona Intermedia se desintegraron
antes de la reforma agraria hay muy pocas cooperativas agrfcolas en esta zona 
del Valle del Mantaro. 
Las dos excepciones son las cooperativas

Yanamarca ( exhacienda Yanamarca) y 

de
 
la SAIS Ram6n Castilla (exhacienda
 

Casa Blanca.
 

La idea b~sica de una cooperativa es que los trabajadores-propietarios
elijan a un cuerpo ejecutivo de representantes quienes manejar~n la empresacomo si fuera una firma comercial. Los miembros de la coopera'iva tambi6n esperan disponer de empleo y de "buenos" salarios por su trabajo.Las cooperativas, por lo tanto, tiene costos de mano de obra m5s altos que
sus competidores. 
 Tambign tienen problemas para la toma de decisiones
 
administrativas debido a la reorganizaci6n de la empresa de acuerdo con

las nuevas ideologfas y leyes de 
refoina agraria. En Yanamarca, los nuevos administradores son los exyanaconas quienes ahora tienen que encarar

toda una nueva gama de problemas. En 
 el pasado han tomado decisiones 
equivocadas sumamente 
costosas. La SAIS 
Ram6n Castilla por su lado,

trat6 a un administrador. 

con-

En ambas cooperativas los miembros mantienen y
operan sus propias parcelas conjuntamente con las tierras de la coopera

tiva. 
 De Yanamarca el autor tom6 la impresi6n de que la producci6n de las

parcelas de los miembros era m~s 
importante y eficiente que la de
tierras cooperativas. 

las 
En Ram6n Castilla fue a la inversa. La tierra 

estg a gran altura y la mayor parte de los ingresos resultan de la crianza

de ovinos. Los miembros de la cooperativa cultivan papas en sus corrales
 

- 104 



como suplemento a sus ingresos. 
 La cooperativa misma, gue hered6 una

tradici6n de producci6ri de semilla de papa en 
algunas tierras bajas y nuy
planas de la puna, habla iniciado un intenso programa de producci6n de 
papa que esperaban que los ayudarla a salir de deudas. 
 El programa de la
 papa de la SAIS Ram6n Castilla deberia recibir ayuda t~cnica puesto que

es un ejemplo de 
una nueva forma de empresa que el Peri 
espera mejorar5

las condiciones agricolas y crearg una estructura social y econ6mica mis

justa. Otra raz6n importante es que la producci6n de papa en esta coo
perativa se 
realiza en la empresa comercial a mayor altura (4000 m +) y

ally se estin acumulando experiencias sobre las condiciones de producci6n

t~cnica de papa a gran escala bajo condiciones de gran altura. 
Varias
 
variedades mejoradas de semilla han sido lanzadas desde Casa Blanca en la

decada del 50 y no existe raz6n por la cual la nueva 
cooperativa no pueda

volver a asumir su viejo papel.
 

C. Capitulo VI - Conclusiones
 

Para concluir la discusi6n sobre tipos de 
fundos se deberlan enfa
tizar los siguientes puntos:
 

Primero, la diversidad de la situaci6n. En contraste 
con otras 5reas del

Per6 donde se puede observar una clara diferenciaci6n entre la agricultura

campesina y comercial, el 
caso del Valle de Mantaro es algo gris. Sola
mente en los 
casos extremos se 
puede detectar las diferencias entre un
 
fundo comercial y un 
fundo campesina de subsistencia. En los rangos

intermedios, donde estg la mayor parte de los casos, la definici6n no es
 
tan 
clara y quizgs no sea tan importante.
 

Segundo, el dinamismo de la situaci6n. Con frecuencia ciertos tipos de
 
empresa han sido considerados como un obst~culo rigido a los cambios an
la agricultura. Serfa 
un error llegar a este tipo de conclusi6n en el
 
Valle del Mantaro. La mayorla de las condiciones de tenencia de la tierra
 
no parecen impedir los procesos del cambio t6cnico.
 

Tercero, la indefinici6n de la mayorla de los agricultores. El sector
 
campesino se caracteriza particularmente por esta indefinici6n. 
Esto no
s6lo es el resultado del tradicionalismo campesino sino tambi~n el resul
tado de la interacci6n de 
todo un juego de factores tales como el tamafio
 
de las 
tierras, composici6n de la familia y oportunidades de empleo
 
externo.
 

Cuarto, el papel del flujo de efectivo como importante factor determinante.

A diferencia de muchos presupuestos respecto a las econom'as autosuficien
tes, todo el mundo en 
el Valle del Mantaro estg altamente monetizado, y

tanto los precios del mercado como 
los niveles de jornales de la regi6n
 
influencian las decisiones agrlcolas.
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VII. CONCLUSIONES
 

El uso de la tierra agricola en el Valle del Mantaro refleja la

interacci6n de dos variables principales: la ecologla y los tipos de
 
empresa agricola. La interacci6n de estas variables produce los patrones
 
y zonas que se han identificado y mapeado.
 

Las variaciones de la agricultura siguen los principios ecol6gicos.

En general, las 5reas m9s altas est5n restringidas a unos pocos cultivos
 
especialmente adaptados. Conforme 
uno baja 3ntran cada vez m~s cultivos
 
en prcducci6n. 
 En la Zona Alta encontramos principalmente tuberculos;

tub6rculos y granos en 
la Zona Internedia y una 
amplia gama de cultivos
 
en la Zona Baja. Los ciclos de rotaci6n se hacen m~s largos y m~s diver
sificados mientras que los ciclos de descanso disminuyen y desaparecen
conforme uno pasa de las 
zonas altas a las bajas. Aunque las papas se

cultivan por todo el valle, la forma de cultivo difiere entre zonas y

subzonas Se recomienda que un equipo de agr6
nomos, ec6logos y cienti
ficos sociales estudien en mayor detalle y con mayor habilidad las pr~c
ticas agricolas de cada zona y subzona, su racionalidad y posibilidades
 
de mejora.
 

La mayorfa de los agricultores del grea son campesinos que ocupan

todos los posibles medios ambientes clim~ticos yecol 6giccs. El uso que le
 
dan a la tierra -apende de d6nde est~n situadas 4stas y de sus propias

necesidades y recursos. 
 Adem5s de cubrir sus necesidades de subsistencia,

los campesinos tienen que comercializar algunos cultivos 
a fin de satis
facer tambign sus necesidades de efectivo. Es campesinos
asr como los 

abren cada vez m~s 5reas a la producci6n comercial y adaptan cultivos a
 
estas greas. Los agricultores comerciales 
tienden a concentrarse en la
Zona Baja debido a que all! encuentran las mejores tierras con condicio
nes uniformes, adaptadas para una producci6n mecanizada y en gran escala.
 

Existe una diferencia fundamental entre los agricultores comerciales
 
y los campesinos de la Zona Baja. Los empresarios agrfcolas, ya sea que

arrienden tierras campesinas o que trabajen sus propias tierras, 
se espe
cializan en 
la producci6n de papa y obtienen rendimientos mis altos. Los
 
agricultores campesinos de la misma zona cultivan papas para consumo

dom~stico, trabajan con sistemas agrfcolas altamente diversificados, a
 
tiempo parcial y evitan todo riesgo. La papa es un cultivo m~s intensivo
 
en capital y s6lo los agricultores que cuentan con respaldo econ6mico se
especializan en su producci6n. 
 En la misma grea, los agricultores campe
sinos m5s pequefios que tienen fuentes de ingresos no 
agrIcolas, restrin
gen la producci6n de papas al 
consumo dom~stico y solamente venden sus
 
excedentes cuando los tienen.
 

En la Zona Intermedia no existen virtualmente los fundos comerciales.
 
Los campesinos que comercializan sus cultivos producen papas o cebada ya

que estos son los 6nicos dos cultivos que se 
dan bien en estas areas. Si
tienen otras 
fuentes de ingresos tales como el pastoreo, entonces s6lo

sembrargn para consumo dom~stico, 
 Por lo tanto, si los agricultores cam
pesinos de la Zona Intermedia tienen acceso a los pastos de la puna, su
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agricultura ser' para consumo domn6tico. Si no tienen tierras en la 
puna, no tienen otra opci6n sino la de producir cultivos para el mercado.
 

En resumen, la producci6n de papa para el mercado la realizan las
 
empresas comerciales en la Zona Baja y los agricultores campesinos en la
 
Zona Intermedia. 

Los campesinos tendr~n acceso a otras 
fuentes de ingresos dependiendo
 
del tipo de comunidad a la que pertenecen. El Valle del Mantaro tiene un
 
gran n{.mero de las comunidades indlqenas oficialmente reconocidas del
 
Per5, las que organizan y estructuran las relaciones interzonales. El
 
acceso de los agricultores campesinos a diferentes zonas est5 regulado por

la comunidad, siendo el grupo el que hace esfuerzos para adquirir el 
con
trol sobre nuevas areas. Las comunidades de la Zona Intermedia estgn 
constantemente organizando y dividiendo las tierras en greas de produc
ci6n separadas que son asignadas a sus miembros. En la actualidad, se
 
est-n ganando zonas de producci6n de papa a costa de tierras que anterior
mente se usaban exclusivamente para fines de pastoreo. 

Uno de los resultados m~s significativos del estudio ha sido demos
trar la, hasta entonces, ignorada importancia de la Zona Intermedia como
 
productora de papas. Como se ha demostrado, esta zona produce tanta papa
 
como ia que se produce en la Zona Baja. Aqu! prevalecen las estrategias
 
dc agricultura campesina ya que los m~todos de la agricultura comercial
 
no se adaptan bien a las condiciones ecol6gicas. La mayor parte de los
 
agricultores del Per y Bolivia cultivan la papa en condiciones similares
 
a las de la Zona Intermedia y, consecuentemente, esta zona merece la aten
ci6n del CIP.
 

Este estudio se bas6 en la premisa de que, a fin de comprender c6mo
 
se 
producen las papas y c6mo podrra mejorarse la producci6n, es necesario
 
considerar la papa en relaci6n con otros cultivos que comparten su terri
torio y en relaci6n con las personas que cultivan la especie. El informe
 
describe la manera en que 
los diversos grupos sociales cultivan la papa 
en diferentes medios ambientes ecol6gicos. Hemos intentado mostrar cu~n 
variada y compleja es la agricultura del Valle del Mantaro y c6mo puede 
comprenderse esta complejidad en t6rminos de 
las fuerzas ecol6gicas y 
sociales subyacentes Se espera que tanto el enfoque como los resultados 
especfficos de la investigaci6n puedan resultar 5tiles para aquellos que 
tratan de comprender y mejorar la agricultura en el Valle del Mantaro y 
en los Andes. 

Los siguientes puntos especfficos necesitan ulterior investigaci6n y 
acLaraci6n ante-, de poder hacer cabales recomendaciones a los agricultoreE.
 

A. Fertilizantes y Pesticidas
 

Con excepci6n de la papa amarga de la Zona Alta en todas las greas

visitadas la papa se fertiliza con una combinaci6n de esti6rcol animal 
y fertilizante quimico. Las cantidades y aplicaciones t6cnicas difieren 
considerablemente. En las greas comerciales la fertilizaci6n es ms inten
sa y se aplica con mayores conocimientos. En la producci6n campesina el 
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fertilizante quimico se aplica m5s a la suerte. Lo mismo se puede decir
 
respecto a la aplicaci6n de fungicidas y pesticidas. Muchos agricultores
 
expresaron su preocupaci6n y confusi6n respecto a las causas de enferme
dades de la papa asi como respecto a cugles productos deberlan aplicarse,
 
cuando, d6nde y c6mo. Este aspecto requiere investigaci6n y 6nfasis es
pecial no solamente porque los campesinos pueden estar perdiendo sus cul
tivos y malgastando su dinero, sino tambi~n por la contaminaci6n que po
dria resultar de la incorrecta y excesiva aplicaci6n de los productos fi
tosanitarios.
 

Las razones para fertilizar son distintas entre los productores cam
pesinos y comerciales. Los agricultores comerciales abonan cada vez que
 
siembran un cultivo. Los agricultores campesinos, particularmente los
 
m~s pobres, abonan sus campos una sola vez para todo el ciclo de rotaci6n.
 
En todas las ireas visitadas la papa inicia el ciclo de rotaci6n y se abo
na seg6n los conocimientos y los medios del agricultor. Los cultivos si
guientes: tub~rculos andinos, verduras y granos, no son fertilizados. Un
 
ciclo de rotaci6n es tambi~n un ciclo de fertilizaci6n. Esto implica que
 
las recomendaciones de los servicios de extensi6n sobre la cantidad y ca
lidad de fertilizante deberlan relacionarse con ciclos de cultivo de tres
 
o cuatro ahos y no con una sola cosecha de papa.
 

B. Descanso
 

La raz6n usual para el descanso es que permite que el suelo recupere
 
sus nutrientas vitales. Si 6stos pueden aportarse por medio de fertili
zantes, se hace innecesario el descanso. Sin embargo, en el caso de la
 
papa el descanso y la rotaci6n de cultivos son cruciales para evitar el
 
desarrollo de nematodes o microorganismos pat6genos. En las 'reas m5s al
tas, los agricultores se yen obligados a barbechar aunque fertilizan, lo
 
que indica que, durante el perlodo de descanso estan ocurriendo otros pro
cesos biol6gicos necesarios para el crecimiento de la planta.
 

Como hemos visto, los ahos de descanso disminuyen conforme disminuye
 
la altura, Hist6ricamente, el descanso tambien ha disminuldo con el creci
miento demografico y con la presi6n por intensificar el uso de las tierras.
 
Deberran realizarse investigaciones sobre los aspectos tecnicos y socioeco
n6micos antes de hacerse recomendaciones para mejorar los sistemas existen
tes.
 

C. Variedades de Papa
 

Se observ6 una distribuci6n de variedades por altura. Usando las ca
tegorlas de los agricultores, de arriba a abajo, van desde "papa shiri" a
 
"harinosas", de "blanca" a "com~n", terminando con las variedades mejora
das en las zonas bajas. Especialmente en las zonas altas los campesinos
 
cultivan varias variedades en cada campo, mientras que los agricultores co
merciales tienden a cultivar s6lo una variedad.
 

Existe un amplio intercambio de semillas entre los agricultores de los
 
valles. Las variedades mejoradas se difunden de las zonas ms bajas a las
 
m~s altas en un gradual proceso de intercambio. Los lmites alcanzados por
 
las variedades mejoradas estan establecidos por un proceso de prueba y e
rror. Podria ser 5til un cuidadoso estudio de estos patrones para mejorar
 
la calidad del material de siembra y difundir nuevas variedades.
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CARATULA
 

La ilustraci6n de la caratula es 
una tempera de Yolanda Carlessi,
 
en la cual la artista expresa una evocaci6n del contacto con la natu
raleza. La luz intensa, las montafias y los campos simbolizan el tra
bajo humano en un valle entre las montafias y su re]aci6n con la tierra.
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~ \.~ VALLE DEL MANTARO, PERUMAPA DEL USO ACTUAL DE LA TIERRA 

" ",'., . - . AGRICULTURAL LAND USE MAP,/,MANTARO 
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