
El    impacto    de`  la   agricultura
comercial   en   las   comunidades
nativas del Peren6.

Salty Swenson*

lntroducci6n

A  lo  largo  del  dltimo  siglo y  mediQ,
los Ashaninka  del  valle del  Peren5 en  la
regi6n   de   Chanchamayo   hah   `experi-
mentado   una   de  las  mss  prolongadas
campaiias  de  dominaci6n  militar,  eco-
n6mica  y  religiosa  impuestas  a  los gru-

pos   nativos   de   la   amazoni'a   peruana.
Protggb.nistas   de   unaL  rebeli6n  que  en
1742  expuls6  a  todos  los  na.tivos de  la
regi6n   por  una  centuria,  los  Ashanin-
ka,  fueron   mss  tarde  desalojados  del\
valle   de  Chanchamayo  al   tiempo  que
los  gobiernos   republicanos  determina-
ban-dominar  la que ya entonces se vei'a
como   una  de  las  mss  ricas  zonas  agri'-
colas  del   pai's.  Durante  la`primera  mi-
tad   del.  siglo  20,  la  empresa  britanica
The  Peruvian  Corporation, concesiona-
ria  de  500,000  hectareas  a  lo  largo del
valle-del  Peren6, se encarg6 de  la  ''con-

quista"  de  la zona  atrayendo-inmigran-
tes  europeos  y  de  la  sierra,  apoder5n-
dose de  la.s tierras Ashaninka, intentan-
do   controlar   la   mano  de  obra   nativa

y  su  movilidad,  y  creando  una  fuerte
dependencia  de  productos  manufactu-

          rados  entre  sus  trabajadores  Ashanin-
           ka.    Los   misioneros   adventistas   llega-

ron  tambi6n  en  esta  6poca, implantan-

rtylna  religi6n  que hasta la fecha ejer-
ce  una  poderosa  fuerza  en  las vidas de
los  nativos  de  la selva central.  La cons-`
trucci6n   de   la  carretera  Marginal   a  lo
largo`de   la   mayor  parte  del   valle  del

• Peren5, hacia Satipo, en  las d6cadas del

sesenta  y  setenta, trajo  consigo  la  mss
grande  oleada  de  migrantes.  Este  pro-
cesp  aceler6  la  emigragi6r}., ya  para  en-
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Aquellos  Ashaninka  (y  un  pequefio

porcentaje  de  Amueshal  que  viven  to-
davl'a  en  el  valle  constituyen  un  lop/o
de  la  poblaci6n  de  una  zona que fuera
el   centro   de  su  territorio.  Aunque  la
mayor  parte  de  las  tierras  que  actual-
mente  dcupan  han  sido  tituladas  bajo
las   leyes   de   comunidades   nati'vas   de
1974  y   1978,  6stas  se  cuentan  entre
las  de  in.as  baja  proporci6n  de  he6ta-
reas   por  familia  tituladas  para  comu-
nidades  nativas  en   la  selva.   La  mayo-
rl'a   de   6stas   hace  tiempo  que  fueron
rodeadas  por  colonos, de  modo  que la
ampliaci6n  de  tierras  comunales  es  s6-
lo   una   remota   posibilidad   para   unos

pocos  cas-os.  En  algunas  comunidades
las   areas   forestales   han   sido   virtual-
mente  destrui'das, y  en  la  mayori'a, los
recursos  de caza y pesca son sumamen-
te escasos.

Ante  estas  condiciones desastrosas,
los  Ashanika  del  Peren6  han  adoptado
como  estrategia  de  supervivencia  la ac-
tividad  que  atrajo en  primer lugar a  los
invasores  de  sus  tierras:   la  agricultura
comercial.  Sembrando  y vendiendo ca-
f6,  pl5tanos,  paltas,  cl`tricos,  mal'z,  pa-

paya,  cacao, achiote, y ocasionalmente
su   principal   producto   para   lajtlbsis-
tencia,  la yuca, los miembros de  las co-
munidades  nativas  pueden  -adquirir  los
requerimientos   mfnimos  de  protei'nas

que   ya   no  se  obtienen  en  el  bosque;
c6nstruir   casas   que-ya   no  se  pueden
hacer   con   materiales  locales;  enviar  a
algunos  de  sus  hijos  a  la  secundaria  y
librarse  del  sistema de peonaje para pa-
trones  que  caracteriza  la  economi`a  de
otras   regiones   Ashaninka.   Al   mismo
tiempo,   ellos   contindan   produciendo
una   mayor  proporci6n   de  sus  alimen~
tos`que sus vecino; colonos.      .

El   6xito   de    los   Ashaninka   como
agricultores   comerciales,  debe   ser  vis-
to,  sin  embargo,`dentro  del  contexto
de  la  agri'cultura  del  conjunto de  la  re-

gi6n  Chanchamayo-Peren6-Satipo.  Los
comuneros  han tenido "6x.ito" en  la si-
tuaci6n  de  extrema  escasez  de  tierras
y  de  suelos  cuya  aptitud  esta  en  fran-
co .deteri oro .

Este  arti'culos  des.cribe  el  actual  es-
tado  de  la  agricultura  Ashaninka  enngl
valle   del  Peren6. Se basa en  un estudio
asumidb  en  coordinaci6n  con   la  Cen-
`tral    de    Comunidades    Nativas    de   la

Selva   Central    (CECONSEC),  una  em-

presa  reconocida  legalmehte que traba-
ja  en   la  comer6ializaci6n,  activa  orga-
nizaci6n  de  las  comunidades  nativas  y
defensa  de  tierras,  salud  y  derechos  a
la  educaci6n.  Las encuestas fueron ela-
boradas   y   aplicadas   por   la   CECON-
SEC  a  padres de familia en  19 comuni-
dades,   para   conocer   los  voldmene.s  y
diversidad  -de  produ6tos  cultivados  en
6stas   (1).   Seis   de  estas  comunidades,
elegidas    por   su    representatividad   en
t6rminos   de   varios  factores   (tipo   de
cultivos,  distancia del  mercado)  fueron
luego  visitadas  par  la  eutora  y analiza-
das  para  obtener  informaci6n  mss  de-
tallada  acerca  de  la  producci6n  de  los
comuneros   y   de   la   comercializaci6n:
cultivos  vendidos,  d6nde  y  a  a  qui6n,

precios,, transpo`rte    y    asociaci6n    en
cu5les  de  los  cultivos  (2).  La  CECON-
SEC    consideraba   que   la   recolecci6n
de   esta  ,informaci6n  era  esencial  .para
la      elaboraci6n      de      una      estrategia
de   comercializaci6n  y  educaci6n  ade-
cuadas.    A   partir   del   an5lisis   de   9sta
informaci6n,     este     ;rti'culo     exami-
na    la.s    presiones    econ6micas    y    de
tierras  experimentadas  por  los produc-
tores Ashaninka, las estrategias adopta-
das  por  ellos  para  satisfacer sus necesi-
dades   con  sus  recursos,  y   la  urgencia
de   hallar   alternativas   que  permitan  a
la   agricultura   comercial   y   de   subsis-
tencia  prosperar  al  tiempo  de  detener
el deterioro de sus tierras.

La   agricultura   comercial   en   el   valle
del Peren6.

El  alto  grado  de  participaci6n  nati-
va en el  mercado agri'cola puede ser ex-

plicado   por  las  presiones  e   incentivos
-que    han    acompafiado   a    la   coloniza-

ci6n  de  la  regi6n.                                      '>
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Cuando   la  Peruvian  Corporation  se
retir6  y  se  termin6  de  quebrar  el  mo-
nopolio  de  la  comercjalizaci6n  de caf6i
a  lo  que  se  sum6  una  coyuntura de al-
za  de   los  precios   internacionales.   Los

peones  Ashaninka   y   Amuesha  vieron
entonces  la oportunidad de aprovechar
esta  situaci6n  y  la  experiencia  adquiri-
da  en   las   haciendas  para  ganar  dinero
sin  tener  que  someterse  completamen-
te  a  un   patr6n.  En   la  medida  en  que
los   colonos   aflui'an   a   la   zona   en   los
afios   s'esenta   y   setenta,  y   las   tierras
nativas  menguaban,  la  venta  de  caf6  y
fruta se  hizo necesaria para  muchos na-
tivos   para   compensar   la   desaparici6n
de,peces   y   caza.  Hasta  cierto  punto,
el  agotamiento  de los recursos madere-
ros'  ha  eliminado  tambi5n   una  fuente
alternativa   de    ingresos   para   aquellas
comunidades  reconocidas  desde  1974.
La  p6rdida  territorial,  debida  a  la  inva-
si6n  de  colonos  o  a  ^su  adquisici6n  ile-

gal  adn  constituye  una  amenaza,  y  los
nativos  son  a  menudo  obligados a  pro-
bar.  que  "usan"  la  tierra  -es  decir  la
cultivan  con  productos  comerciales  en
lugar  de  cazar' o  recolectar-  de  modo
de proteger sustierras de  la usurpaci6n.

La    infraestructura   de   la   coloniza-
ci6n    -carreteras,   centros   poblados-
han   hecho  de   la  agricultura  una  alter-
nativa   mss   factible   que   en   la'  mayor

parte  de  las  areas  de  la  selva. Parad6ji-
camente,    los    estructuralmente    bajos
precios pagados por los productos agri'-
colas  y  los  engafios  practicados  por fe-

gatones   e    inl:ermediarios   no   siempre
desalientan  a  los  productores  de  parti-
cipar  del  mercado;  aquellos que se  han
convertido  en  altamente  dependientes
deben   simplemente   producir  maydres
cantidades  para  ,cubrir el  monto  reque-
rido  de   ingresos  monetarios.  Por  otra

parte,   al   interior   de   las  comunidades
que  han   incorporado  colonos  que  tie-
nen  una  prat:tica  mss  expansionista,  y
en  el  conjunto de .Ia  regi6n  dada  la  pre-
si6n  sobre  las tierras nativas, los comu-
neros   se   sienten   obligados   a   ampliar
sus  chacras  comerciales  para  frenar  es-
tas   presione's   y   defender   lo   que   les

queda.

Mss    de   dos   tercios   de   la   chacra

promedio   de   un   c.omunero   del   Pere-
n6  de  tres  hectareas  esta  dedicada  a  la

producci6n   comercial.   El   660/o   esta
constitui'do   por   una   producci6n   que
esta  casi  rntegramente dedicada  al  mer-
cado   `(caf6,   cl'tricos,   paltas,   achiote,

cacao   y. papaya).  Del,resto,  una  pro-

porci6n   variable   de   los   cultivos   basi-
camente  orientados al  consumo, 420-/o
del    mai'z,   420/o    de    Los   platanos   y
60/o   de   la   yuca,  son   igualmente,co-
mercializados  (3).    El  cuadro  1  presen-
ta  esta  distribuci6n  promedjo  de culti-
VOS.

CUADRO  1

Distribuci6n  promedio de cultivos en

comunidades del Peren6.

caf6                      1.22  has.

platanos           0.42  has.
mai'z                   0.33 has.

yuca                    0.31  has.
ci`tricos             0.20 has.

paltas                 0.20  has.
achiote               O.15  has.
cacao                  0.12  has.

papayas           0.06 has.
Total                   3.01  has.

40.50/o
14.00/o
1 1 .00/o
10.30/o
6.60/o
6.60/o
5.00/o
4.00/o
2.00/o

1000/o

El  impacto  de  la  producci6n  nativa
en   la   economi'a   regional   es  evidente,
adn   cuando  su  voldmen  se  encuentra

por debajo  del' loo/o  que corresponde
al  porcentaje  de  poblaci6n  nativa en  la
zona.  Las comunidades nativas propor-
cionan  el  2.20/o  de   la  producci6n  de
caf6   en   el    Distrito   Agropecuario   de
San   Ram6n,  que  incluye  un  area  don-
de  ya  no  existen  comunidades,,4.70/o
de  la  producci6n  de  palta,    3.4  de  la

yuca  y  s6lo  1.70/o  de  los  cl'tricos. Su
mayor  contribuci6n  est5  en   los  plata-
nos  (9.60/o  de  la  producci6n  regional)

y  en, mai'z  (8.70/o)  (4).  La producci6n
per  capita  de  los colonos es mayor que
la de  los comuneros nativos.

La   producci6n   de   cultivos   perma-
nentes  entre  los  nativos  podri'a  incre-
mentarse    significativamente   en   unos

pocos  afros  en  la  medida  que  los  plan-
tones  reci6n  sembrados  (250/o  del  ca-
f6     sembrado,    670/o    del     cacao    y
820/o  de los cl'tricos, por ejemplo, em-
piecen   a   producir.   Que   esto   suceda
depende   de   una   serie   de   factores,  el

precio   en   el   mercado  entre  ellos;  Ios
cultivos  podri`an  ser abandonados o es-
casamente  atendidos, en favor de otros
cultivos  si  los precios sufren  una  de  sus
cal'das   peri6dicas.    En    algunas   comu-
nidades,   la   baja   productividad  que  re-
sulta  del  deterioro  de  la  calidad  de  los
suelos  o  de   la  falta  de  acceso  a  infor-
ci6n   sobre  t6cnicas``de  mantenimiento

pueden   implicar  una  mayor  tendencia
a   vender   productos   de   panllevar  que
tienen  ciclos  mss cortos, cuyos  precios
oscjlan,  menos  y  por  lo  tanto  son  mss
seguros.

selecci6n  de  cultivos  como  estrate-
gia de comerctalizaci6n.

\
Hasta    ahora.   se   ha   examinado   la

producci6n  de  una  familia  nativa  pro-
medio, y calculado  la suma total  de to-
da  la  agricultura  nativa coinercial  en  el
Peren6.   En   realidad,  se  puede  encon-
trar   una  amplia  gama  de  perspectivas
respecto  del  mercado,  tanto  si  se  con-
sidera   una   sola  .comunidad  con;o  si  se
sondean     distintas     comunidades,.    las

perspectivas  difieren  tambi6n   a  lo  lar-
go  del  tiempo.  El tipo de suelos que se
encuentra  en  las comunidades y el  area
de  tierras  disponible,  ademas  de  la  dis-
tancia  de  los  mercados,    precios  y  dis-

ponibilidad  de capital  son factores pre-
ponderantes  en  la determinaci6n de  las
estrategias  de  producci6n  y  comercia-
lizaci6n.    Incluso   la   religi6n   juega   un

papel,  ya  que  los  miembros  de  las  reli-
giones  evang6licas,  que  se abstienen de
tomar  bebidas  alc6h6licas,  venden   un

L

porcentaje  mss  importan`te  de  su  yuca
y   obtienen   mayores   ingresos   por  su
producci6n    que    los    comuneros   que
adn toman masato.

El   mapa   1   ofrece   una  perspectiva
geografica   de   la  selecci6n  de  cultivos
como   estrategia   de  mercado.  En  6ste
se  presentan,  para  cada   una  de  las  19
cornunidades  encuestadas,  los  produc-
tos   mss   importantes   en   las  hectareas
sembradas  (no  necesariamente  en  fun-
ci6n   de   los   voldmenes   o   el   valor  de
la   producci6n  vendida   (5).   El  cuadro
2   muestra  tambi6n  la  distribuci6n  de.
cultivos  en  cada  comunidad.  Dos  ten-
dencias  que  se  hacen evidentes a partir
del  mapa y este cuadro merecen ser co-
mentadas aqu i'.

La  importancia del  caf6

Puede   verse   que  el   caf6  es  el   pro-
ducto  mss  importante en casi todas las
comunidades,   Su   significaci6n   no  pa-
rece  estar  tan  condicionada  por la cali-
dad  de  suelos ni  la distancia del  merca-
do:   es  el   cultivo  mss  difundido  tanto
en   las  comunidades  en  terrenos  bajos
cercanos  al  ri'o  y  al  pie  de  la  carretera
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CUADRO 2

DISTRIBUCION  DE  CULTIVOS  EN  19  COMUNIDADES  (9e)

POFicENTAJE  DE  EXTENSION  /CHACRAS CULTIVADAS

ach iote             caf6            cftricos                   palta           p apaya                    rna iz              yu ca `             cacao             platanos

Aldea  Bajo
Pichanaki             12   A         90/o            loo/o         loo/o                  8o/o            40/o               120/o         120/o         200/o         140/o

Alto
Esperanza               4   A         0o/o            27o/o         25o/o               240/o           0o/o                 2o/o          2o/o         (3o/o)         (16o/o)

Alto
lncariado                8   A         0                   63o/o            |0/o                 0                   0                      13o/o        ,   90/o         (30/o)         (ilo/6)

Alto
Pufiizas                    1    A         80/o            600/o            50/o                  80/o        I   0                         |0/o           50/o         (30/o)         (ilo/o)

Bajo
Esperanza               3   A         40/o            150/o         250/o               200/o          0                        80/o         loo/o         (30/o)         (|60/o)

Boca  lpoki
Maunari                 17    A         40/o    '       330/o            30/o                  10/o            70/o                  70/o         150/o            0c              300/o

Capachari          .16    A         Io/o               80/o`       260/o              200/o            40/o                120/o          loo/o          (30/o)         (160/o)

Centro
Pumpuriani            6    A         4o/o            44o/o            5o/o                  7o/o            1o/o                12o/o          15o/6          2o/o            1oo/o

Cerro
Picaflor
Orito      `                13   A         3o/o            44o/o          90/o                  1o/o            0                         70/o         16o/o          100/o         loo/o

Chinari                     7    A          10/o           -720/o            0                         0                   0                         6o/o            80/o         (30/o)         (llo/o)

Eshcormes                                3o/o.       760/o            0                         0                   0                         3o/o          40/o         (30/o)       (Ilo/o)

Pachacutec            9    A         90/o            35o/o           0                        50/o           2o/o               230/o         130/o         (30/o)       (llo/o)
•     Pampa

Julian                      15    A         4o/o`      47o/o          4o/o                  o                   o                       18o/o          13o/o          (3o/o)         (llo/o)

San Jos6
de Alto
Kubiriani               14    A         2o/o            650/o            0                          0                   0                          70/o         13o/o        (30/o)         (110/o)

San Jos6
deAnapiari          18A         3o/o            530/o         .1o/o                  30/o            0       .               10o/o          170/o          (30/o)         (110/o)SanJer6nimodePuerto

tYurinaki5A3o/o400/o       1 0/o                  9CJ/6            90/o                130 /o           60/o          (30/o)         ( 160/o)

San  Miguel
Centro
Marankiari`           2A         60/o            290/o            40/8                190/o     `       1o/o                190/o            60/o            0                  |6o/o

Santa  Rosa
deubiriki             10    A       140/o            260/o         210/o                130/o            10/o                  40/o            20/o          (30/o)       .(|60/o)

Shintoriato          10   A       110/o            330/o           0                         50/o          120/o                180/®          loo/o            0                    120/o

Promedio                                  50/o          410/o           70/o                 70/o           20/o               100/o         loo/o         .40/o           140/o

(")  Ya  que  el  cacao  y  los  platanos  no  fueron  inclui'dos  en  el  primer cuestionario  cle  la  CECONSEC, se
ha  estimado  su  producci6n/chacra  en  base  a  los datos obtenidos  en  las 6 comunidades visitadas.  Se
ha  imputado  un  110/o  de  pl5t'anos  en  la  mayorl'a  de 6omunidades y  un  160/o para  aquellas ubical
das  inas  cerca  de  la  carretera  y  que  tienden  a  una  mayor  comercializaci6n  cle 6stos.  En  el  caso del

•    cacao  se  ha  estimado.su  participaci6n  en  las  chacras en  s6lo  30/o.
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Marginal,  comc>  en  las comunidades de
altura  y  suelos mss pobres. Es tambi6n
el   cultivo  comercial  mss  antiguo  en  la
zona.  Su   importancia  deriva  de  varios
factores.  Debe  mencionarse  su  signifi-
cado  hist6rico  eh  la  regi6n,  introduci-
do  al  Peren5  fundamentalmente  por la
Peruvian  Corpo`ration.   Aun  cuando  la

.     empresa  prohibi6  su  cultivo  por  parte
de   los  nativos   (y  el  de  todo  producto

•  agri'cola  comercial  en.el  area de  su  con-

si6n)   fue  en   6sta  que  aque!los  adqui-
rieron    la   experiencia   para   establecer

sus  propio's  sembri`os  y  manejarlos  co-
mo  en  el  caso  de  los  cultivos tradicio-
nales  de  achiote  y  huaco.  A   pesar  de
los engafios por parte de  los comprado-
res  y   las  bajas  peri6dicas  en  el  precio,
el  caf6  ha  resultado  muchas  veces  mss
facil  de  manejar  y  mss  barato  que por
ejemplo    los   ci'tricos,    otro   producto
principal   de   la   regi6n,  y   su   valor   por

.  hectarea,  a  pesar  de  las oscilaciones, es

alto.

El    caf6    ademas    es   aspecialmente
conveniente    para    los   suelos   en   pen-
diente.  y   el   clima   y   altura  del  Peren6.

'    La 'sombra  de   los  cafetales  protege  el

suelo     de     los     efectos     erosivos     del
sol    y   la   lluvia.   Cuando   es   sembrado
a   la  sombra  del   pa6ae,  que  aporta`ni-
tr6geno  al   suelo,  el  caf6  es  un  cultivo
apropiado y  bastante sostenible.

Las   comunidades   en   las   cuales   el
cafe  constituye  casi  el  tlnico  producto
comercial  de  importancia  (aunque pro-
bablemente   yuca,  mai'z  y  platanos  se
vendan   en   pequefias   cantidades  a   los
colonos   vecinos).   tienden   a  estar  ubi-
cadas  a  grandes  distancias  de  las carre-
teras.  El  caf6 tiene, en  relaci6n  a  la  rna-

yori'a   de   otros   productos   locales,  un
buen   precio  por  kilo   (por  ejemplo  I/.
15.00   el   aiio   pasado   c6ntra   I/.1.00

For  el  mai'z), y  no  se  malogra en el  ca-
mino  como  sucede  con  paltas y frutas.
Inclusive    es    po;ible    guardarlo    para
venderlo ,a  lo  largo de varios meses ase-

t    gurando   ingresos  constantes,  si   el   co-

munero`     no   tiene    mayores   deudas.

El   caf6,   entonces,   representa   una
estrategia   basica   del   agricultor  nativo   ,.
ants  el  mercado,  dada  su conveniencia
a    las    suelos   y    su`valor   econ6mico.   .

La diversificaci6n

Al  mismo  tiempo,  en  la mayorl'a de
las  comunidades  los  comuneros procu-
ran  tener  una  variedad  de.cultivos  co-
merciales.    L.os   pl5tanos   son,   despu6s
del  cafe,  el  producto  m5`s  jmportante,
por .su  experiencia  d`eocultivo  y  su  rna-
duraci6n   constante  a  lo  largo  del  afio.

Esta   diversificaci6n   es  una  estrate-

gia  dtil  frente  a  los  peligros del  merca-
do,   cuando   una   familia   depends   en

gran  medida  de  la venta de sus produc-
tos  '   Tener   varios   cultivos   protege  al
comunero  frente  a  la  oscilaci6n  de  los

precios  y frente a  las eventuales plagas.
Este  sistema  asegura  tambi6n  una  can-
tidad  inl'nima  de  ingresos a  lo  largo del
afio,   en   lugar  de  concentrarlos  en   un
dnico  peri'odo.

La  mayor  concentraci6n  de  esfuer-
zos  en   el   caf6  en   las  comunidades  al~
tas  y  mss  alejadas  se  explica porque  la
ausencia  de  carreteras  no es tan  cri'tica
respecto  de  6ste  cultivo,  el  caf5  es me-
nos,susceptible   a   suelos   acidos   y   en

pendiente,  y  porque  siendo  un  cultivo
que  demanda  mucha  intensidad de tra-
bajo   rimita   relativamente   las   posibili-

dades   de   una   diversificaci6n   propor-
cional,   dado   que   el   uso  de   mano  de
obra  asalariada  es  memo;  en  estas  zo-
nas.   Por   otra   parte,   estas   comunida-
des   responden   mss   lentamente   a   los
incentivos  del   mercado   y  tienen   limi-
taciones    aparentes   para   dedicarse   al.
cultivo de frutales.

.\

Sin   embargo   los  ci'tricos  y  la  palta
no   est5.n   limitados   a   ls   comunidades
bajas,  aunque  crecen   mejor  en   los  te-
rrenos   aluviales  que   en   la  altura.  Pero
en   el   caso  de   los  ci'tricos,  adnque  su
cultivo  parece  estar  extendido,  se  tra-
ta  mss bien todavi'a de  una fase experi-
mentaL  e`n  las comunidades   La  mayor

parte  de  los  arboles  (820/o)   han  sido
sembrados   recientemente,   tal   vez  co-
mo  respuesta  al  virus  que  destruy6  los
valiosos  papayos  en  toda  la zona, al  es-
tablecimiento     de   plantas  de  servicio
de  ''lavado"  de  ci'tricos   en  el  alto  Pe-
ren6  y  las  inversiones  prevista§ en  nue-'
vas  plantas  y  lineas  de  trar;sformac`i6n
de  ci'tricos  en  Chanchamayo.  Tomara
tiempo   saber   si   los  cl'tricos  pro.spera-
ran  en  todos  los  tipos  de  suelo      ,  en

que  han  sid6 sembrado`s.
Los    precios    del    mercado   tienen

tambi6n  un  impacto  signif icativo  en  la
selecci6n  de  cultivos. Cuando comune-
ros  pertenecientes  a  dos  comunidades
fueron    preguntados   si   teni'ah   paltos

-en 6poca de cosecha-la mayori'a  res-

pondi6  que  no,  aan  cuando  s6js meses
antes    habi'a    respondido   tenerlos.   A
cambio   contestaron   que   habi'an  sem-
brado  mai'z.  Es  decir,  habfan  abando-
naso  sus  paltos  -por  el  momento- e
invertido   su   tiempo  en   el   cultivo  del
mal'z  que  entonces  teni'a  un  valor  mss
alto  que  los primeros.  En  otra comuni-
dad  se  habi'a  sembrado  achiote para   la

:e°csjebcj:a,o:eve'n9t8a:o#cxj::C::tj,V38d5:

Sin   embargo,   analizar   el   mercado
desde   la   comunidad   no   resulta   tarea
facil.  No  es  s6lo  que  los  precios de  los

productos  de  exportaci6n,  como el ca-
f6,   estan   sujetos   a   enormes   vaivenes
anuales,  sino  que dentro del mismo va-
Ile   se   encuentran   grandes   variaciones
en  los  precios  pagados  a  los  producto-
res.  En   el   caso  del   caf6,  se  pagaba  en

I.unio    de    1985    un    promedio    de\l/
11.00  por kilo en  una  de  las comunida-
des  y   I/   .16.00  en   otra;  la   palta   era
comprada  promedios que  oscilaban en-
tre   I/.10.00  y   I/.16.00  por  caj6n   en
noviembre,  los  pl5tanos  entre  I/.  0.35

y   I/.  0.80   por  kilo,  en  diciembre;  los
ci'tricos  a   I/.   3.20  y   I/   15.00  por  ca-

j6n  en  julio  y  el  mai'z,  a  precios de  di-
ciembre,   entre   I/.1.00   y   I/.  2.62   el

~kilo.

El   valor  relativo  por  he.ctarea  para
cac|a  producto  -lo mss  importante pa-
ra  un   agricultor~  es  igualmente  varia-
ble.  Mientras   los  valoras  promedio  de
los  mss   importantes  cultivos  era  el  si-

guiente:   papaya   (I/.  25,821/ha.),  caf5
(I/.    4,132/ha.),   cacao   (I/.   3,516/ha),
pl5tanos    (`1/.    3,244/ha.),   achiote   (I/.
2,777/ha.),   mai'z   (I/.2,551/ha.),  ci'tri-
cos   (I/.  4,564/ha.)   y   paltas  (I/.1,929/

ha.)   6stos  variaban  considerablemente
de  una  comunidad   a  otr`a.   El  6af6  ge-
neralmente    lograba    mayores    valores

por  hectarea  (sin  contar la escasa papa-
ya  cuyos  precios  se  han  elevado  nota-
blemente  debido   al   virus  que  ha  veni-
do   afectandola),     pero   el   achiot6,  el
mal'z   y  el   platano  frecuentemente  ar-   `
ternaban   su   posici6n.`  Esto   se   debl'a
tanto    a  las diferencias de precio como
a  la productividad diferenciada.

Algunas~de  estas diferehcias pueden
ser  explicadas  t;mbi6n`  por el  he'chp de
que   los   comerciantes   aprovechan   de
los    productores   sin    informaci6n    de

proyecciones    de    precios   agrl'colas   o
que  car`ecen  de  alternativas debido a la
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falta  de  transporte.  En  una comunidad
ubicada   en  un  camino  vecinal,  se  en-
contr6 `que   los   comuneros   tienden   a
vender   a    comerciantes   que   llegaban
con   sus  camiones;  6stos  comerciantes
pagaban'en  especies   (vrveres  y  carne)
sobrevaluando  los  productos  industria-
les  y  subvaluando   lbs  productos  agri'-
colas  a lo que se suman descuentos por
costos   de   comercializaci6n   en   hasta
250/o.  Esto  se.suma  al  looo/o que los
intermediarios   ganan   antes   de  que  el

producto  Hegue a  Lima.

La  diversificaci6n  de  los cul{ivos co-
merciales  y   los  cambios  peri6dicos  en
la    selecci6n    de   cultivos   constituyen
esfuerzos  para  lograr  una posici6n  mss
segura  frente  al  mercado.  Sin embargo
estos  esfuerzos  es fan  limitados  por  la
calidad  de  los  suelos,  la  disponibilidad
de capital  y  la capacidad d6  la  mano de
obra   familiar  de  dedicar  su  tiempo  .a
estas  .actividades.  Estan  condicionados
tambi6n  par  la  naturaleza del  mercado
mismo,  su  inestabilidad  y su estructura
discriminadora  frente  al   m5s  pequefio
de  los  pequefios  productores  -el  agri-
cultor   nativo.  Afortunadamente  estos
agricultores  pueden acin contar parcial-
ment`e  con  su  propia  producci6n  para
el `consumo.

a  €Nativos a Compesinos?

Al   interior   de   las'ciencias  sociales

que  se  ocupan  de  la  Ainazoni'a   se vie-
ne  dando  un  -debate  en  torno  al  pro-

:aes,:t::.caacT;pnesdi:izaa;i::,.a::6:S:Ti:v:ua:
mercado, caracterizada  por el  aj-uste de
sus  patrones  de  producci6n  a  las  fluc-
tuaciones    del    mercado,    significa   I.a

i.:sTppure:s£'r::a:c:;:n:dae:,a:gro:sTiefa:cie::ca:t:;!#
escasamente   distinguibles  de   los  cam-

pesinos  colonos de  la zona en te'rThinos
de  sus  formas  de organi2aci6n  o de sus

prioridades     sociales    y     econ6micas.

Cierto es que  la presi6n  sobretierras
y  recursos,  en  la medida que no permi-
te a la poblaci6n  nativa c.ntinuar satis-
faciendo   muchas   de   sus   necesidades
aut6nomamente  en  base  a sus recursos

::atij:i::a:eosmc:rucsja,::uC:mabsj:vheazcjtar::

:i:::;::. u: :e : let::::i 6: e cT:tsu,r:,lst:i:nai;
agri'colas   tradicjonales,.tales   como   el
des`Canso   de   las  tierras  pdeden  hacer-

se   irrelevantes;  el  agotamiento  de   los
recursos   de   pesca   y   caza   implican   la

p6rdida  de  importantes mecanismos de

:::jjae`izt:C{d6en`:og:uue;I:sr°dfeu:::dca:nd°e-
tiempo   para   la   agricu'ltura   comercial

pu,eden   afectar  adicionalmente   la   re-
producci6n  del  conocimiento  nativo; y
la   aplicaci6n    del   monoculltivo   en   la

producci6n   comercial   reduce  la  nece-
sidad   de  familiaridad  con  docenas  de
variedades  de  plantas tradicionalmente
sembradas   para   consumo. `Puede  pro-
ducirse  una  diferenciaci6n  social  en  la
medida  que  a\lgunas  familias prosperan
en`  la  actividad  comercial   y  empiezan
a  dar  prioridad  a  relaciones  personales

que  les  resulten  mss  ventajosas al  inte-
rior  o  fuera  de  la  comunidad,  en  lugar
de   las  relaciones  tradicion`ales  mss  re-
distributivas   de   la   soc`iedad   Ashanin-
ka.  (7).  El  resultado final  seri'a el  reem-

plazo  de  valores  y  conocimiento  n`ati-
vo   por   aquellos   introducidos   por  los
colonos.

Adn  cuando  este estudio no preten-
did   medir   tales  cambios  sociol6gicos,
algunas observaciones de`ben ser hechas.
A  pesar  de  la  escasez  de  tierras,  la rna-
•yori'a   de   las   comunidades  Ashaninka
no  s6  han  parcelado  internamente, sal-
vo  aquellas  que  nacieron  de  ventas  de
tierras a  los  nativos a finales de` la d6ca-
da  del  ciencuenta en el  alto Peren6.  En
cambio   e.I   control   comunal   se  ha   re-
forzado  en   tanto  un   comunero  debe
generalmente    recibir    permiso    de    la
asamblea  comunal  para  abrir  una  nue-
va  `chacra   en   un   lugar   especl'fico.   El
uso  del   idioma  nativo  es  predominan-
te,  como  tambi6n  lo  es  el  uso de cush-
mss   por   parte   de   las   mujeres   bilin-

gtles  y  monolingties,  incluso  en   aque-
llas  que  viven  en  la  margenes  de  la  ca-
rretera  Marginal,  y  estan  `por  lo  tanto
en    contacto   cotidiano   con   patrones
culturales  occidentales.  (Ya  que  el  to-
cuyo   con   el   que  se  confeccionan  ac-
tualmente   las   cushmas  es  costoso,  Ia
actividad  corhercial  mantiene  en  reali-
dad   esta   afirmaci6n   de   la   identidad
cultural).   La   participaci6n   en   la   CE-
CONSEC  es  consistente  a  pesar  de  la
dificultad  de  esta  organizaci6n  de  so-
brevivir  a  nivel  co-mercial  en  el  merca-
do  altamente  competitivo de Chancha-
mayo.   Las  asambleas  y  reuniones  son
conducidas   en    idioma   Ashaninka    y
son   un   foro\  importante   para  planifi-
car   respuestas\ a   problemas  entre   los
Ashaninka   de   un   lado   y   los  colonos

y  el  Estado de otro, se trate de invasio-
nes  de  tierras,  o  de  insati.sfacci6n  co-
munal   raspecto  de  un  maestro  mesti-
zo.

Los  Ashaninka   del  Peren6  mantie-
nen  un  contacto frecuente  con  `las  co-
munidades,     mss     tradicionales,     del
Tambo,  Ene  y  Pichis  y  del  Gran  Pajo-
nal.  Muchos  j6venes  del  Pichis  migran
estacionalmente   al   Pere`n6   para   la  co-
secha  de  cafe  y luego se casan con mu-
jeres  Ashaninka  de   la  zona.  Los`Pajo-
nalinos, sumamente tradicionales; al ser

preguntados  acerca  de sus socios de in-
tercambio  del  Peren5  responden   `'son
como  nosotros". Los habitantes del va-
Ile  del  Pichis, muchos de los cuales so`n

primera   o   segunda  generaci6n  de  mi-
grantes Ashaninka  del  Peren6 ven  a sus
parientes   y   p.aisanos   de   6ste   dltjmo
co'mo  ''mas  adelantados"  en  un  senti-
do  material, pero al mismo tiempo con
mss  conocimientos acerca  de  la  verda-
dera  cultura  Ashaninka  porque recuer-
dan  mejor  y  practican  las  costumbres
de  los antiguos.

`En  f6rminos de batrones de produc-
ci6n,   las  compaiaciones  entre  nativos
y  colonos  de  la  reg`i6n`  de  Chanchama-
yo  se  revelan  consistentes, arin  cuand.o
no  siempre  haya  diferencias  notables.
Los  Ashaninka  del  Peren6  tienen  me-
nos   acceso   a  tierras  que   los  colonos:
690/o   de   los  colonos  tienen   mss  de
10-has.   comparado  con  un  580/o  de
nativos  (calculando hecta'reas por fami-`
lias en  las comunidades  (9). Mientras la
chacra  promedio  hativa  tiene  tres  hec-
tareas,  730/o  de  los  colonos  cultivan'
mss  de  cinco  heotarea's  (9),  iinplican~
do   que   los   colonos   no   s6lo   venden
ma's,  sino  tambi6n  tienden  a  usar  rna-
no  de  obra  asalariada,  ya  qre  la  agri-
cultura  en  la selva no se presta a tecno-
logl'as ahorradoras de mano de obra. El
750/o   de   las   chacras  de   los   colonos

suele   estar  dedicada   a   cultivos   pura-'
mente  comerciales,  comparado  con  el
660/o   de   una  chacra  nativa.   La  dife-
rencia esta  mayor`mente en  los ci'tricos,
un  cultivo  cuya  producci6n  a nivel  co-

•mercial `es  nueva  en  la  mayor  parte  de

las   comuhidades   debido  al   considera-`
ble  capital   y  mano  de  ob;a  necesario\s

para   su   establecimiento    y    manteni-
miento.   De   los   cultivos  de   panllevar,`   `
los  colonos  deben  estar vendiendo una

proporci6n  mayor  que  los  nativos, \da-
do  que  el  porcentaje de producci6n de
las  comunidades  nativas  en  el`  valle  no
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se   condice  con  e`l  porcentaje  de  la  po-

blaci6n   comunera  como  hemos  visto.
Las  comunidades  nativas  venden  s6lo

3.4   de    la   yuca   comercializada   en   la

regi6n.

La  relativamente  baja productjvidad
lograda   por   los   productores   nativos,
como   puede  verse  en  el  cuadro  3,  es

-evidencia  de  que  las  t6cnicas  produc{i-

vas   nativas   no  son  meramente  copias

de   las  practicadas  por  los  6olonos. Se

ha   sefialado   que   la   agricultura   nativa

en  la  selva  se  ha  caracterizado siempre

por  su   baja  productividad  por  unidad
de   tierra,   mss   no  por  unidad  de  tra-
bajo  (11).  Es  decir,  las  chacras aparen-

temente  ca6ticamente  o'rg?nizadas, ex-
tensivas    mss    que    ihtensivas,    produ~

cl'an   suficiente   comida   para   comple-
men.tar  lo  que  se  cazaba,  pescaba o  re-

..  colectaba,  sin  requerir  tanta   man6  de

obra   como   para   sustraerla   de   act`ivi-

dades    tradicionales    mss    placeriteras.

Hoy  en  dl'a,  el  tiempo que  sobra  des-

pugs  de  las  actividades  productivas pa-
.ra  el   mercado  todavi'a  sirve  para  man-
tener   las   relaciones   sociales   y   practi-

car  las  actividades  productivas no agri'-

\    colas,   aunque   con   menos   6xito.  Sin
embargo,  hoy   las  .condiciones  que  ha-

ci'an     el     sistema     tradicional    factible
-grandes   extensictnes   de   monte  que

conservaban   la  fertilidad  de  los  suelos

y  abundancia  de  pesca  y  caza  que  ha-
I  cl'an  que `la  agricultura  tuviera  una  im-`

portancia   secundaria   en   la  dieta-  ya
no  ,existen.   El   sistema   tradicional   de

baja   productividad   se  topa  con  bajos
rendjmientos   debido   al    deterioro   de

los   suelos.   Eventualmente  ,la   produc-

tividad   por   unidad  de  trabajo  podri'a
tambi6n   haber   bajado,  de   modo  que
el   agricultor  no  gane  con  su  esfuerzb

una compensaci6n adecuada.

Sin  embargo,  el  sistema  que  practi-

can  los  colonos  no  puede  siq'uiera  sos-

tenerse,   por  lo  tanto  tampoco  ofrece
una   alternativa.   El  colono  ti'pico  pro-

venient6  de  la  sierra  sembrara  en  cual-

quier    lugar,   adn    si    se   trata   de   p`en~

#:ni:StednesjTaa.*u5e:,\::adq°use'yc::nft::-
con   capital   propio  o  cr6dito  agri'colas

invertiran   en  abono,  pesticidas  y  lim~

piezas  de   la  chacra.  Aunque  el   rendi-
miento   inicial   sea   alto,  algunas  de  es-

tas  inversiones  suelen  acelerar  el  dete-

rioro    del   suelo   tropical,   a   diferencia

de   las  practicas  tradicionales,.  El  des-

hierbe   frecuente,   por  ejemplo,  puede

contribuir   a   la   erosi.6n   porque  las  llu-

vias  lavan  el  suelo  mss facilmente.  Des-

puss  de  un-os afios, los gastos en'abono

pueden   llegar  a  superar  el   valor  de  la
cosecha,.   Los  pesticidas  pueden  actuar

al    principio   pero   luego   las'plagas   se

hacen   resjstentes.   El   cultivo   del   caf6

a  pleno  sol  =adn  +ecomendado por  el
Banco  Agrario-en  el  caso  de  colonos
capitalizados  conserva`  las  plantaciones

por  mucho  menos  afios  que  su  cujtivo
bajo   sombra   de  `arboles.   Lograr  altos

rendimientos   implica     tambi6n  el  mo-

nocu'ltivo,   lo   que   f6menta   las   plagas.

La   reacci6n  colona  al  deterioro  de  1'

suelos    casj    est6riles   es    abandonarlas

para   ocupar   nuevas   parcelas  en  ,areas
aan   no   agotadas,   ya   que  perciben   la

selva   como   una   fuente   inagotable  de

tierras.   Es  debido  a  estos  factores  que

la    productividad   agrl'cola   eri   la   zona

deichanchamayo   y   en   toda   la   selva

alta    est5    disminuyQ.ndo,    en    lugar   de

aumentar   (12).   Una  estrategia  de  alta

tecnificaci6n   y   altos  y   rapidos  rendi-

mientos   corresponde   a   criterios   ba'si-
camente   econ6micos   que   no  siempre
coinciden   con   una   estrategia  ecol6gi-

Ca.

Los     Ashaninka    generalmente    no

muestran    una   tendencia   a    copiar    la

experiencia   de   los   co`lonos,   cuya  rela-

ci6n con  la tierra  es casi  puramente

econ6mica.  Tampoco  suelen  presentar
los    rasgos   de   desintegraci6h    y   frag-

mentaci6n  social  que  caracterizan a  los

campesinos  colonos  quienes  salidos  de

sus   tierras   y   comunidades   de`  origen,

tiejiden  a  no  generar  una  organizaci6n

comunal.   Al   mjsmo   tiempc),  los  nati-

vos   se   encuentran   cada   vez   menores
oportunidades   de   practicar  los  patro-
nes  de   los  agrjcultores  de  subsistencia

frente   al,  mercado:   participar  cuando

resulta  ventaj.oso,  retirarse  cuando  no.

Como  en  el  restQ  de  Chanchamayo  las
tierras   y   la   poblaci6n  de   I,as  comuni-

dades  natl.vas  e§tan sometidas a  un ere-

ciente  empobrecimiento.   Una  revjsi6n

de  las  comunjdades  que  se  encuentran

bajo   seria   escasez  `de   tierras   muestra

como    las   comunidades,  -tan   elasticas

pueden   llegar  a  quebrarse  bajo  presio-
nes 6xtremas.

La  insuficiencia  de  tierras  y  la  agrjcul-

tul.a de subsistencia.

Las  comunidades  nativas del  Peren6
est6n   en   una  de  las  p`eores  sit`uaciones

respecto  de  las  comunidades  amaz6ni-

cas  en   cuanto-a  `tierras.   En  las  25  co:

munidades  de   las  cuales  se  obtuvo  in-

formaci6n  sobre`po9laci6n   y   relaci6n

tierras/hombre  se  presenta   un  prome-
dio  de   17.1    hectareas  por  familia.  Al

eliminar   la   comunidad.  de  Chamiriani

por   ser   un   caso   especial  con  mss  de
100  has.  por  familia,  ej  promedio baja

a    13.6,   el   que   refleja   mejor   la''situa-

ci6n   en   la  gran   mayori'a  de,las  comu-

nidades.  En  contraste  otras zonas veci-

nas   Ashaninka   tjchen   promedjos   de

23,4   hect5reas  por  familia  en  Satipo,

210   en   el   Ene   y   194.3   en   el   Pichis.

Existe  incjuso  un  debate  en  torno  a  la
suficiencia   en  esta   djtima  zona,  dado

el  alto  porcentaje de tierras que no son

de   aptitud   agrl'cola   y   que,   de  hecho

son  delimitadas  como  terrenos  de  ce-

si6n   en    uso   para    comunidades   nati.

vas  (,3).

De   las   13.6   has.   por  familia   c`omo

promedio   de   las  comunidades  del   va-
lle   se    puede   asumir    un   maximo    de

5o0/o  con  aptitud  agropecuaria  segdn
calculos  de  ONERN   y  el  Ministerjo de

Agricultura, ,es  decir  6.8  has. .por fami-

lia.  En  sist6mas  tradicionales,  que  per`
` miten   la   regeneraci6n   de   los  suel'os   y

bosques,   se   estima   una   cantidad   mi'-

nima   de    15    has.   de   aptitud   agri'cola

pars   la  subsistencia  de  una  familia  na-
tiva.  Este  estimado  supone que  la\fami-

lia   abre  ,poco   mss  de   una   h6ct5rea  al

afio  y  que  el  peri`odo de descanso  para

recupprar   la   fertilidad   del   suelo   es  de

20  afios  (14).  Con  no  mss  de  7  has.  Ia

tierra  descansari'a s6lo  4  ajios.

En    parte    la    adopc.i6n   de    la   agri-

cultura    comercial    es   ya   una   adapta+

ci6n    a    esta     limitaci6n.    Una    familia

in,antendra  tres  hectareas  pero  dos  de
6stas   seran   de   cultivos   permanentes.

Teniendo     una    hectarea.   de,    cultivos
anuales,   los   mismos  qLle  tienen   ciclos

de   crecimi,ento   de  hasta   un  afio  y  se
'combina'n   con   la   secuencia   de   inal'z-

yuca-pl6tano   por   espacio   de   un   pro-
medio   de   2   a   3  afios,  se  puede  con-
cluir  que  se   requiere  abrir  media  hec-

tarea   cada   afro.   Puede  entonces  dejar-

se  en  descanso  al  resto  de`  la tierra  por

un  plazo  de  unos  ocho afios,  lo  cual  es

adn    insuficiente   pero   mejor   que   los

4'  afios.   Esto   signif ica  necesariamente

una  dependencia  mayor  de  la  compra

de   productos  alimenticios  y  arti'culos

de consumo.
'

Cuando  menos  tierra   hay  mss  ino-
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1.   CA 600/o, AE 80/o, PA 80/o, Cl  50/o, YU  50/o, MA  IO/o  (-10 has/flia)

2.   CA 290/o, P.A  190/o, MA  190/o,   AE 60/o, Yu  60/o  (-10 has/flia).

3.   Cl  250/o, PA 200/o, CA  150/o, Yu  100/o, MA 80/o, AE 40/o  (-10 has/

fl ia) .

4.   (330/o)/ CA 270/o, Cl '2'50/o, PA 240/o, MA 20/o, Yu 20/o  (10~21  has/

f , ia) .

5.   CA 400/o, MA  130/o, PA 90/o, PY 90/o, Yu 60/o, AE 30/o, CI  1 O/o (10-

21   has/flia.)

6.   CA 440/o, Yu  150/o, MA  120/o, PA 70/o,, CI  50/o, AE 40/o,

`(10-21   has/flia).
PY 10/o

7.   CA 720/g, YU 80/a, MA 60/o, AE  IO/o   ,(-10'has/flia).

8.   CA  630/o,  MA  130/o,  YU  90/o,  CI  IO/o  (10-21  has/flia).

9.   CA 350/o, MA 230/o, YU  130/o, AE 90/o, PA 50/o, PY 20/o  (10-21  has/

f I ia.)

10.   (420/o)  C,A 260/o, CI  210/o, AE  140/'o  , PA  130/o,  MA 40/o,    YU  20/o,

PY  IO/o  (10-21     has/flia).

11.   CA 330/o,'MA  180/o, PY  120/o, AE '110/o, Yu  100/o, PA 50/o  (10-2.1

has/i,ia).

12.   MA 120/o, YU  120/o, CA  106/o, CI  100/o, AE 90/o, PA 8b/o, PY   4o/o

(10-21  has/flia.)

13.   CA-440/o, YU  160/o, Cl  90/o,  MA 70/o, AE 30/o, PA  IO/o  (+ 30 has/flia)

14.   CA 440/o, Yu  160/o, CI  90/o, MA 70/o, AE  20/o  (10-21  has/flia).

15`   CA 470/o,  MA  180/o, Yu  130/o, AE  40/o, Cl  40/o  (1'0-21  has/flia.).

16.   (640/o),/CI  260/o, PA 200/o, MA  120/o,`YU  100/o, CA 80/o, PY 40/o,

AE  IO/o  (10-21   has/flia).

17.   CA 330/o, YU  150/o, MA 70/o, PY 70/o, AE 40/o, CI  30/o, PA  IO/o(10-

21   has/f]ia).

18.`  CA 530/o, YU  170/o, MA  100/o, AE  30/o, PA 30/o, Cl  lo/o  (+ 30 has/

i , ia. ) .
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per.ante   se   hace   esta   estrategia.   Cua-
tro   de   las  comunidades  e'n  el  estudio
-Alto   PuFiizas,   Bajo   Esperanza,   Chi-

nari  y  San  Miguel  Cefrtro  Marankiari-
•poseen  menos  de  10  has.  por familia y

se  estima  que  menos  de  5  has.  por fa-

milia  de  ti6rra  agropecuaria,  de  la  que

una   cantidad    pequefia   es   especl'fica-'

rheinte  agri'cola.   En   estas 4  comunida-

des  se.encuentra  dos  tendencias  p.reo-

cupantes  (ver-mapa  1).

La diversificaci6n extrema.

cj6:nd3ed:h'::a:i:°,Tup::ddaudcecsj'6ane;ecehpa-
diversificado  mss  que  en   las  otras  co-

munidades  del  valle.  Sj  bien  la  diversi-

ficaci6n   de   productos   comerciales   es

una`  respuesta acertada a  las fluctuacio-

nes del  mercado, en  su  forma extrema

sigue  un  patr6n  de+inestabilidad  que se

observa  tambi6n  en   las  pequeFias  pro-

piedades  de  colonos empobrecidos.  En

6stas,  los colonos cafetaleros cuya agri-

cutura de  autoconsumo  es ml'nima, di-

versifican` a  otros  productos  comercia-

les  cuando  el   precio  del  caf6  baja.  La

esca`sez   de   tierras   y   su  fuerte  depen-

dencia    del  mercado exige que peri6di-

camen`te    los   productores   abandonen

sus  c`ultivos.temporal  o  definitivamen-

te,  perdiendo a veces su  inversi6n com-

pletamente  para  dar  prioridad  a  culti-
vos  con  mejores  precios.  Sin  embargo,

esta  diversificaci6n   no  siempre  los  be-

neficia  porque  las  tierras  no descansan

y  porque  salvo  los  cultivos,anuales co-

merciales,  se  .requiere   un  tiempo  rela-

tivamente  prolongado  para  su madura-

ci6n.  Tampoco  debe  esperarse  que  se

d6  mss  altos  rendimientos  en  los  nue-

vos    cultivos,   sino   se   mantengan    las

condiciones  o  deterioren  las  del  peri'o-

do anterior.                                                 `

En  una  de  estas`comunidades,  por

ejemplo,   la   escasez  de  .tierras   es  tan

grave   que   los   comuneros   ya   habi'an
sembrado ,toda  el  area  clasificada  por

el  Ministerio  de  Agricultura  como  fo-

restal  al  momento.de  otorgarsele  e`l ti'-

tulo   comunal   en   1984,  Queda  ahora

solamente  lo  que` .Ios comuneros consi-

derar}  la  peor  tierra,  aquella "para  pas-

tos".  EI  agotamien'to  de  los  suelos  re-

sultante  de  la   imposibilidad  de  hacer-

los  descansar  se    manifiesta  erf que  en

estas  comunidades  la  productividad de

casi   cada   cultivo   es   mas   baja   que.el

promedio  comunal  en  el  va]ie.

|Jn  problema  enfrentado  por  las fa-
milias   que   diversifican   Su   p.roducci6n

es   que   es  mucho   mss  difi'cil   manejar.

una  chacra  con  5  cultivos  comerciales

que  una, del  mismo tamaFio,  con 2.  No

puede  .manten6rselos  bien   con   la   ma-

no  de  obra  familiar  o  r.educen  el  tiem-

po   \requerid'o    para   .otras   actividades

productivas  de  subsistencia,  de  modo

que   la   estrategia   de   seguridad   puede

convertirse en  un  ri6'sgo.

Mientras   que    la   situaci6n   de   tie-

rras    ha    alentado     la    diversificaci6n,

la  forma  en
tabilidad,    lo

;ri:t;puede  empeo

sta se apli6a -la  ines-

[erios  de` selecci6n-

dn  mss   aquella.  Ello

es  mss  grave  en  el  caso  de  los  cultivos

anueles   a   escala    no   tradicion`aj.,   que

como*se  ha  visto, disminuyen el  perl'o-

do  barbecho.  Ciertamente  al  mercado

no   le   interesa   la   ecolog`I'a.   Por   lo   de-

mss   un   productor  escaso  de  recursos

tiende    a   .elegir    un    cultivo    como    el

mai'z  cuya  cosecha  representa  ingresos

a   un   corto   plazo.  En`algunas  comuni-

dades  el  mai'z  representa  un  porcenta-

je de hectareas  importante y esta orien-
tado  mayormente  a  la  venta.  Lo  grave

es   clue   entre   todos   los   cultivos  es  el

mai'z  el  que  mas  demanda  y  agota  los

nutrientes del  suelo.

La     djsmjnu6i6n     del     autoconsumo

En   el   esfuerzo   por   mantener   los

ingresos   ante   las   condiciones  de  ago-

tamiento   de   los  suelos,  muchas  veces

se  empieza  a  prestar  menor  atenci6n a

la  producci6n  agri'cola  de subsistencia,

en  tanto  la  tierra  escasea  y  la mano de

obra  familiar  n6  es  suficiente  estando\

ocupada en  los cultivos comerciales.

En  el  mapa  y  el  cu`adro  2  se ve que

.en  tres  de  las  cuatro  comunidades con

menos   de   10  has.,  por  familia,  exclu-

yendo  Alto  Esperanza,  la  yuca  -culti-
vo  principal de subsistencia-se  ha tor-

nado   un   cultivo   de   una   i.mportancia

menor.   Mientras  en   la  mayori'a  de  las

comunidades  la  yuca  es  el  10 al  170/o

de  los  cultivos sembrados, en 6stas tres

constituye  s6lo  el  8o/o',  6o/o  y  5o/o.

De   las   comunidad,es  que   tienen   rhas

de   15  has  por  familia.  (Alto  Es'b6ran-   ._

za,  Alto  lncariado,  Boca  lpolci, Pacha-

cutec,   Cerro   Picaflor  y  San  Jos6  de

Anapiari),    5   tienen   una   producci6n

considerable   de   yuca   (ver  mapa).   En

dos  de  6stas  la  y`uca  se  cultiv6  casj  to-

talmente   para    el    consumo.   Parad6ji-

camente,  en  cambio,  en  una  de  las co-

munidaes  con   menos  de  10  has.,  don-

de   la  yuca  constituye  s6lo  el  60/o  de

los  cultivos,\se  vende  mss  yuca  qLre  en

cualquiera   de`las  demas  comunidades

visitadas.

Cuando  se  habla de chacras de yuca

no  se  hace  referencia  a  este  tub6rculo

dnicaniente,  sino a  la  cantidad de espe-

c,ies  que  se  siembran  en asociaci6n  con

6sta:  camote,  pituca,  sachapapa,  frejo-

les,   zapallo,  cocona  entre   las  mss  co-

nocidas.  Esto  quiere  decir  que  cuando

se    reduce  .o   pierde   la   costumbre   de

sembrar  chacras  de yuca  para  el  consu-

mo, ¢se   pierde  tambi6n  una  gra.n  varie-

dad  de  plantas  altamente  adaptadas  y

nutritivas.    En   comunidades   muy   de-

pendientes del  mercado, y en  poblacio-
nes  colonas  se  observa  problemas  Ore-

cientes  de  salud  (especialmente  a''lta  in-

cidencia    de   tuberculosis    y   anemia),

que  deben  ser  vinculados  al  abandono
de  la  autosuficiencia  alimenticia.         A

Tres  otras    comunidades  (Alto  Es-

peranza,   Capachari   y   Sa-nta   Bosa   de
Ubiriki) se destacan por su parecido con

comunidades  de  muy  baja  relaci6n tie-

rras/hombre:       se    ha   diversificado   la

producci6n   con   6nfasis   en   ci'tricos  y

palta   y   menor  6nfasis  en  caf6,  la  pro-

ducci6n   de  yuca  es  mi'nima  con  s6lo

un  20/o  en  dos  de  estas  comunidades.

Lo  interesante  es  que  estas mismas co-

munidades  son  las  due  en  el  censo  so-

cial   de   la  CECONSEC   in6luyen  como

miembros  los.porcentajes  mss  altos de

colonos    incorporados    a    las   comuni-

dades,  inayormente  procedentes  de  la

sierra  con  hasta  640/o  en  una de ell`as.

Exists  entonces  una  tendencia  similar

en   6omunidades   con   alta   proporci6n

de  colonos  y  las  comunidades con  ira-

yes  problemas  de  tierra.  (ver  mapa  1).

Intentar  sa.car     conclusiones  al  res-

pecto    resulta    problematico.   Aunque
las  comunidades  con  poca  tierra se en-

cuentran  en  la  misma situaci6n que  las

que   incluyen`  colono's  en  su  territorio
-en. t6rminos de  la baja  proporci6n de

cultivos  para  el  consumo~  ambas  nan
`llegado   a+€sta   por   caminos  distintos.

Los  colonos  tienden  a este patr6n por-

que   para   ellos   la   agricultura   es  sobre
todo  una  actividad  comercial;  pues  es

precisamente  con  es'a  meta  que  los co-
lonos  han  af`lui'dos  a  la  zona.  En  cam-

bio,   la  mayorl'a  de  los  nativos  no  bus-
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caron  el  mercado  sino  que  6ste  lleg6 a

sus  tierras:   algunos   lo  aprovechan  co-

mo  complemento de sus actividades de
subsistencia,  otros  lo  necesitan porque

la  colonizaci6n  y  el  despojo de sus tie.

rras  nos  les  ha dejado otra alternativa..

A   este  punto.  el  fracaso  del  mercado
en  retribuirlos  suficientemente  por  su

trabajo  y  tierra   los  Heva  a  una  depen.

dencia  del  mercado,siendo en este caso

y  a diferencia  de  los colonos el  incenti-.
vo   mss  negativ6  que  positivo.  Agudi-

zando  esta   presi6n  esta   la  actitud  im-

puesta  a  la  sociedad  nativa  que  asume

que  es mss "civilizado" comer fideos o~
arroz que'yuca,

Sea  cual  fuera  el  modo en que algu-
nos  comuneros  Ashanninka  y  Amues-

ha  han  llegado  a de'scuidar  la  agricultu-

ra  de  subsistencia,  la  situaci6n  en  que

se  encuentran  actualmente  se  parece  a
la   que   caracteriza   a   toda   la  zona  d6

Chanchamayo:  una fuerte dependencia
del   mercado,   rendimierltos  decrecien.

tes  y agravamiento de problemas de sa-

Iud.   Las  preocupaciones  no  se  limitan

tan   s6lo  a  unas  cuantas  comunidades

porque  dentro  de  20  afios  la  totalidad
de    ellas   podri'an   encontrase   ante   el

mismo  dilema.  S6lo  un  cambio  en  las

practicas  y  precios  del  mercado  -po-
co  probable  dada   la  naturaleza  suma-

mente   poli'tica  de  las  poli'ticas  de  pre-

cios,  por  ejemplo-o  un  cambio en  las

formas  en  que  se  practica  la  agricultu-

ra   comercial `-tal   vez   un   poco   mss

probable-  de  modo  de  ser  menos da-
Fiina  y  mss  sostenida  para  los  terrenos

comunales     adn     disponibles,     podri'a

ofrecer  una  esperanza  en  medio  de  es-

ta  gris realidad.

Impacto de las instituciones estatales.

Dada   la  importancia  poli'tica  de  las

selva  bajo  el  gobierno  de  F.  Belaunde,

y   las  prioridades  nacionales  del  actual

gobierno   para   la   agricultura,   las   insti-
tuciones  estatales tienen  una presencia
visible   en   la   regi6n  del   Peren6.   Entre

6stas  esta'n   el   Banco  Agrario,  el  CIPA

(Centro  de  lnvestigaci6r.  y  Promoci6n
Agropecuaria)'  el  INFOR  y  el  Proyec-

to  de  Desarrollo  Especial Satipo€han-

chamayo   co-financiadQ   por   el   Banco

Mundial.  Este  dltimo  ha  realizado-con-

venios  con  las  agencias en  la  regi6n  co-

mo  parte  de  un  "ntlcleo  generador del

desarrollo   de'  la   selva  central",  el  Pro-

yecto  Especial  Pichis-Palcazu.

Elaborado  despu6s  que   el   Proye,c-

to para el  area d€l Palcazu fuera fuer{e-

mente  criticado  por  Su  virtual  falta  de
reconocimiento  de  la  poblaci6n  nativa

Amulesha  -y  significativamente  modi-
ficado  por  la  AID-  el  Proyecto  Sati-

po€hanchamayo     fue     originalmente
presentado  al  Banco  Mundial como  un

programa  que  enfatizari'a  aspectos  so-
ciales  y  de  salud,  especialmente  en  las

comunidades     nativas.     Presiones    del
Banco   en   el   sentido  de   un  analisis  de

costo,beneficio,   y  de   la   ideologi'a  de

lps  partidarios  de  Acci6n  Popular  en-

cargados  de  su  ejecuci6n, lo  han orien-

tado  funclamentalmente hacia 'las nece-

sidades   percibidas   de   los  colonos.   La

Unidad   de   Servicios  a,  la  Produccj6n,

por  ejemplo,  esta  encargada  de  la  asis-
tencia  comercial  en  el  area del  Proyec-

to,  pero  carece de programas planifica-

dos    para   comunidades   nativas.   Esto

coincide  con  el  estereotipo  comdn  de

que   los  Ashaninkd   no   son  producto-
res  importantes  en  la zona, tal  vez por-

que  lo  que  producen es a  menudo ven-
dido,detras  del  escenario,a  regatones o

compradores independientes con  movi-
lidad propia.

Cuando   el   cambio  de  gobierno  en

1985  trajo  consigo  cambios  en  las me-

tas  del  proyecto, las comunidades nati-

vas  no  estaban   todavl'a  en  los  progra-

mas mss importantes. Para  la  nueva ad-

minjstraci6n  del  Proyecto  las  `'chacras

integradas"  son  el  tema  cl:ve.  En  este

programa     los    productores    recibir'an
cr6dito y asistencia tecnica para  abrir y
mantener   parcelas  .que    incluiran,   sin

asociaci6n   de   cultivos,   un   producto

agrl'cola  comercial  prl.ncipal, dos o tres

cultivos   alimenticios   para  consumo  y

venta,  pastizales  con  ovejas,  una  pisci-

granja,  cuyes  y  aves.  Este programa  ha
tenido  mayor  difusi6n  entre  los  colo-
nos,  segdn  los funcionarios del  Proyec-

to,  debido   a  que  los    c6lonos  tienen

mayor   tendencia   a   sacrificar   su   pro-

ducci6n  de  alimen`tos;  los  nativos  son

vistos --correctamente-    como    ten-
diendo  mss a  la autosuficiencia  alimen-

ticia   y   competentes   de   hecho   en   la

practica  de  una  forma  propia  de  pro-
ducci6n  mixta.  Al  mjsmo  tiempo,  una

parte   importante  de  la  chacra  integra-
da   debera   promover   una   mayor  pro-
ductividad   en   los  cultivos  comerciales

de   modo   q`ue   el   pequefio'  cafe{alerQ,

por  ejemplo,  pueda satisfacer sus nece-
sidades   con   dos  hectareas  de  caf6  en

lugar  de  seis.  Confrontados con menos

tierra  y   una  fertilidad  decreciente,  los

productores  nativos  requieren  urgente-
mente   de   exactamente   este   tipo   de
atenci6n   Ttal   vez   s6lo   para   siquiera
mantener.  los   actuales  niveles  de  pro-

ductividad.

Las  politicas  d;I  Banco  Agra-rio, tal

vez  la   instituci6n  mss  poderosa  en   la

zona,   no   responden   tampoco   a  esta
necesidad.` La  disponibilidad  de  cr6di-

to  para  miembros de  comunidades  na-
tivas   ha  .crecido   notablemente  en   los

Ciltimos   tres   aiios.   EI   Banco   wiundial

observe  que  entre  1979 y  1982, 31  co-

muneros  del   distrito   de   Pampa   Silva

(alto  Peren6)   habi'an  recibido cr6ditos;
en   1985  la  cifra  anual  era de  181   (16).

La  gran  mayori'a  de  estos  nuevos pr6s-

tamos  son  para  mal'z, yuca  y  pt5tano.
En    las   reunionesJ  con   lI'deres   nativos

(17),   estos   pr6stamos   han   sido   pro-
movidos   de    manera    especi'f ica.    un

productor debe  en  realidad  haber con-
certado  un  cr6dito  y  haberlo  devuelto
antes  de  que  su  solicitud  para  cultivos

permane+ntes a largo plazo sea aprobada,
incluso  si su  plantaci6n  esta ya estable-

cida.  Es  muy pronto  para determinar si
estos   pr6stamos   podran   ser   p.agados,

pero  las  estadi'sticas anteriores del  area
de  Satipo  son  reveladoras.  En  1983  el

Banco   Mundial   informaba  que  500/o

de  los  prestatarios nativos de  la  regi6n,

cuyos  pr6stamos  eran  mayormente pa-
ra  mai'z,  yuca,.y  arroz,  estaban  en  mo-
ra;   mientras` en   Chanchamalyo   donde

en   esa   6poca   la   mayori`a  de`los  cr6di-

tos  para `comuneros  fueron  para  man-
tenimiento  de
taban  en  mora.

les,  s6lo  13o/o es-

trop6logo consul-
tor  del  Banco     Mundial  afirmaba  que
'`un  factor  que  podrl'a  explicar  la  alta

tasa  de  no  pago  de  er6ditQs  es que  los

pr6stamos   fueron   dados   casi   exclusi-
vamente   para   la  producci6n  de  culti-

vos    anuales   que   est5n    mayormente
dedicados   al   consumo  famil.iar  y  que

por    lo    1:anto    no   generan`  ningtln   '(o
muy   poca)   efectivo  para  poder  pagar
el  pr6stamo"  (18).

Log    pr6stamos    otorgados    por   el
Banco   Agrario   no  estan   incentivando

la  producci6n agrl'cola entre  los peque-

fios  productores en  realidad.  Ni el  Ban-

co  Agrario  gana,  ni  lo  hace  el  p,roduc-

tor;  6ste  dltimo  debe  ofrecer su  cose-
cha   como  garanti'a.   Los  cr6ditos  y  la

productividad   son      tales   que   puede

prolongarse  el endeudamiento a&n des-
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pu6s de  vender  la  cosecha  (19).

Debe       considerarse   que   no   basta
cubrir el    pr6stamopues    el    agricultor

incurrira   en   una  deuda   con   el   Banco

Agrario   s6lo   si  se  trata  de  un  cultivo

come+cial   que'  Ie  deje   un   saldo   li'qui-

do   para   hacer  frente  a  necesidades  sa-

tisfechas  en   el   mercado.   Estas   necesi-

dades  seran  tanto  mss  altas  debido  a

que   para   elevar   rendimientos   las  cha-

cras  de  yuca  no  incluiran  otros  tub6r-

culos  para  el  consumo  y  eventualmen-

te tampoco frejoles.

Si    el    agricultor    procura   apegarse

atin   mss  al   model bancario,` su  com-

portamiento   repercutira  en  el  conjun-
to  de  la  comunid-.ad.  Deber6  contratar

mano  de  obra,  y  segcin   la  pr5ctica  en

las   comunidades   de  la  zona  6sta  sera

nativa.  Con  ello   los  trabajadores  con-

tratados   no   estaran   en   capacidad   de

producir  en  SUS  chacras  los  voldmenes

habituales  y  la  producci6n  alimenticia

de  la    comunidad, crecientemente ven-

dida  afuera  para  poder  pagar  los.com-

promisos   bancarios,   creara   un  deficit

que  se   convertira   en   un  ci'rculo  vjcio-
SO.

Actualmente  los pr6stamos del  Ban-

co  Agrario  son  presentados  como  mss

favorables  que   nunca,  y  pa`ra  los  fun-

cionarios  el   que   los  productores  de  la

zona  cuestionen  sus  condiciones  es  si-

n6nimo   de   cuestionar   el   "progreso".

.Ciertamente   los  cr6ditos  podri'an  ayu-

dar   a   los   productores   a   incrementar

la  productividad de sus cafetales o ayu-

darlos  a   hacer  frente  a  costos  estacio-

nales  como  mano  de  obra,  almacenaj`e

o   transporte.   Sin   embargo   el   6nfasis

en  proporcionar  cr6ditos  promociona-

les   para   cultivos   anuales  alimenticios,

si   bien  desde  el   punto  de  vista.de  los

problemas  de  deficit  de producci6n de
aJimentos   a   nivel   nacional   es   razona-

ble,  puede  en  este  caso  ser`  un  boome-

rang.   Mientras   la    producci6n   de   ali-

mentos   -del   granero   de   Lima~  po~
dri'a   incrementarse,  6sto  seri'a  a  costa

de  crear   un  d6f icit  alimenticio  a  nivel

de  las  unidades productoras, mss grave

atin  dada   la  oscilaci6n  de  precios  y  el

caracter   deprimido   que   6stos  tienen.

CUADRO 3

RENDIMIENTO ACTUAL PROMEDIO  EN  LAS COMUNIDADES DEL bERENE  EN  8 CuLTIVOS

mss alto

caf6                                305  kg/ha.

achiote          -               390 kg/ha.

ci'tricos                        650 caj/ha.

palta  (2)                         180  caj/ha.

papaya  (3)               2000 caj/ha.
mal`z                             2210  kg./ha.

platanos                    7880 kg./ha.
yuca                            4120  kg./ga.

ma§ bajo

96`kg.,ha.

230  kg./ha.
120 caj/ha.

95 caj/ha.
200 caj/ha.
610 kg/ha-

4290 kg./ha
740 kg./ha

Promedio (A)

22o  k`g,ha.

290 kg/ha.
380 caj/ha.

150 caj/ha.
1150 caj/ha.

1330  kg./ha.

6140 kg./ha.

Estimados oficiale.s

BA 400  kg./ha  (1)

INADE 400/655
MA  1,000 caj/ha.
BA      600'caj/ha.
MA 300-466 caj/ha.
1300 caj/ha.
INADE  1\740  kg/ha.

BA 2500 kg/ha.
BA  10,000  kg/ha.
I NADE  max 21,000

(4)  min. 5,350

Promedio de la zonaj'

400 kg/ha
528 kg/ha
833 caj/ha.

308 caj/ha.

(A)    El  rendimiento promedio  lincluye`una productividad sumamente variable en  las comunidades que  lo  siembran.

0 )     Estimado  del   Banco  Agrario  para  pe`queFios  agricultores  semi-t6cnicos.  El  promedio  para  Chanchamayo  es  13  quintales y/ha o  715kg/ha.

(2)     Esos dato`s no  incluyen  el total  de la cosecha por el  peri'odo en  que fueron tornados.

(3)     En el  contexto de plaga en  que  la producci6n  se estima un tercio de la de un par de afios atra's.

(4)     No se ha  calculado  la proporci6n de otras plaruas que crecen  en  las chacras de yuca.

(J`)     .Fuente:  FAO/Banco  Mundial  (ver notas), excepto  [NADE  para achiote.

I  Conclusiones

Las  comunidades  nativas del  Peren6

se   encuentran   actualmente   atrapadas
J  en   un   ci'rculo   vicioso.   La   usurpacj6n

de  sus  tierras   las  ha  empujado  a  dedi-

carse  a  la  agricultura  comercial  de  rna-

nera  creciente  lo  que  ofrece una cierta

compensaci6n     econ6mica     -general-

mente  insuficiente-pero`debilita  a  su

vez  sus  economi'as  de  subsistencia.  La

estrategia    de    conservar   una   produc-

ci6n   de  subsistencia  es  una  estrategia

para  compensar un  mercado inconstan-
te,  la  presi6n  sobre sus tierras, y  el  ago-

tamiento  de   los  suelos.   Estos  dltimos

factores     contribuyen     claramente    a

agravar  los  resultados  de  la  usurpaci6n

de tierras  largamente  iniciada,

Los datos de este estudio pueden ha-

ber   servido    para    cuantificar   lo   que

mucho§   lI'deres   nativos   y   cienti'ficos

sociales .podrl'an  ya  haber sabido o sos-

pechado, acerca de  la escasez de tierras,
la  declinaci6nid`e  la  agricultura  de sub-

sistencia   o   las  falacias  de  poli'ticas  ac-

tuales   de   cr6dito.   Estas   conclusiones

apuntan a  la  urgente necesidad  -a cor-

to y mediano plazo-de lograr una ma-

yor  productividad   en   los  cultivos  per-
manentes   para   el   mercado  pero  tam-

bi6n    lograr    rendimientos   sostenidos,

de  modo  que  los  productores  nativ'os

sientan  una  menor  presi6n  para  dejar

sus  chacras  de  subsistencia.  Esta  meta

A
m
a
z
o
n
í
a
 
I
n
d
í
g
e
n
a
 
(
1
9
8
6
)
,
 
a
ñ
o
 
6
,
 
n
.
 
1
2



tiene  implicaciones  practicas  y simples
en  t6rminos de capacitaci6n, extensi6n

y  programas  de  cr6dito.  A  largo  plazo
las  conclusiones  reclaman  el  desarrollo
de  nuevos  enfoques  que  combinen  sis-
temas   tradicionales   nativos   y  conoci-
mie,ntos  cienti'ficos  modernos  del  bos-

que,tropical.    Ejemplos de tales esfuer-
zos  en otras areas son el  proyecto  HI F-
CO  en  Pucallpa  (Huerto  integral  Fami-
liar  y  Comunal),  el   cual   est5   desarro-
Ilando  t6cnicas  para  mantener  chacras
"anuales"   por   10   afios;   o   el   sistema

agro-silvo-pastoril  que  esta  siendo  pro-
bado  en  el  valle del  Palcazu, basado  en
la    rotaci6n    de    cultivos   comerciales,

pasturas   y   especies  maderales  comer-
ciales  de  ciclos  de  crecimiento  rapido.

Sin  una  base  de  informaci6n propia
acerca  de   la` producci6n,  las  organiza-
cionestnativas esfan  limitadas en sus es-
fuerzos   para'   implementar   programas
de  desarrollo  o  comercializaci6n.  For-
zados  a  menudo  a  coordinar con agen-
cias   del   Estado   o   instituciones  priva-
das de desarrollo,  las prganizaciones na-
tivas  se  sienten sumamente vulnerables
a  los  efectos  de  estereotipos  acerca  de
las   poblaciones   nativas   que   los  retra-

tan   como  ociosos  e  improductivos  o,
del   otro  lado  de  la  moneda,  como  no
diferentes  de  campesinos  o  colonos  y
por   lo   tanto   inmerecedores  de  dere-
chos   o   atenci6n   especiales.   La   reco-
lecci6n  de  informaci6n  sobre  produc-
ci6n  es  un  Procedimiento  claro  y  ade-
cuado   que   las   organizaciones  pueden
optar  elegir.  Par los grupos nativos que
est5n  interesados  en  controlar sus pro-

pias econom l'as este tipo de es-tudio de-
biera    ser    el    Primer   paso    a   tomar.

Notas

(1 )  Comunidades  a `las que se  aplic6  el  Gen-
so de CECONSEC.
Aldea   Bajo  Pichanaki',  Alto  Esperanza,
Alto   lncariado,  Alto  Pufiiza.s,  Bajo  Es-
peranza,  Boca  lpoki  Maunari, Capacha-
ri,   Centro   Pumpuriani,   Cerro   Picaflor
Orito,  Chinari,  Eshcormes, Pachacutec,
Pampa  Julian,  San Jos6 de Alto  Kubiri-
ani,  San  Jos6  de  Anapiari,  San.Jer6ni-
mo   de   Puerto   Yurinaki,   San   Miguel,
Centro  Marakiari,  Santa  F}osa de  Uribi-
ki   y   Shintoriato.   Para   ubicarlas  espe-
cialmente ver mapa  1.

(2)  Comunidades   visitadas   por   la   autora
para   profundizar   informaci6n:   Aldea
Bajo   Pichanaki,   Boca    lpoki,   Maunari,
Centro     Pumpuriahi,     Cerro     Picaflor
Orito,   San    Miguel   Centro   Marankiari
y   Shintoriato.   En   Bajo   Marankiari  se

inici6   un   censo   pero   no   se  concluy6
por falta de tiempo.

(3)  Estas  cifras  fueron   obtenidas  multipli-
cando    los   porcentajes   de   producci6n

vendidos   de   un   cultivo   especl'fico   (e.g.
550/o    de   los   comuneros   que   sembra-
ron   mai'z   en   1985   vendi`an   su   mai'z)
por  el   porcentaje  que  el  volumen  ven-
dido  representaba  en  relaci6n a una co-
secha   promedio   (en  este  caso  760/o).
mai'z {760/o  X  55°/o =  420/o  de toda
la co;echa.
platanos 670/o X 63o/o =42o/o
vuca2101oX2:Solo--60|o

(4)  Ministerio   de   Agricultura,   Oficina   de
Estadi'sticas.    Los   totales    para    todas
las    comunidades    nativas    del    Peren6
(incluy?ndo    los    no   censadas)    fueron
estimados     mul{iplicando     la    produc-
ci6n    promedio    por   familia   obtenida
a  partir  de  19  comunidades  por  el  nd-
mero   aproximado   de   familias   nativas
(1,310)en   las  51   comunidades  del   va-
lle.

(5)  una  cosech`a  no   inclurda  en  los  mapas
es  el  cacao;  aunque  se  ha  hecho  impor-
tante   en   unas   pocas   comunidades,  es
relativamente  poco   comdn  con  un  pa-
tr6n   de   distribuci6n   impredecible;   se
ha  e*cluido  tambi5n  el    platano  por  el
caracter estimado de las cifras..

(7)  Car6los  Mora discute estos posibles cam-
bios  en  ''colonos y  Nativos -en  las zonas
de  Colonicaci6n:  Problemas  y  Perspec-
tivas"  en  Poblaci6n  v Colonizaai6n  en
la  Alta  Amazonl'a  Peruana, C:INF.  v  Cl~
PA,  Lima  1984.

(8)  FAO/Banco    Mundi.al,   f?aporf   of   the
Chanchamayo-Satipo          P evelopment
Pro/.ecf,   FAO,  Anexo  1,  pag.  6,  F`oma
22 de abril  1983.

(9)  /A/.d, Anexo  1, pag. 7.
(10)  Jorge   F}echarte,  "Prosperidad  y  Pobre-

za  en   la  Agricujtura  de  la  Ceja  de  Sel-
va.   EI   Valle  de  Chanchamayo"  en  Co-
lonizaci6n  en  la  Amazonl.a , CIPA,perg.
121,  Lima  1982.  Plecharte estudio siete
areas  del  valle  de  Chanchamayo. Su s6-
tima  area,  Campamento  Chino  y  Qui-
rTiiri,  no  fJe  incluida  en  mi   promedio
debido  a  su  in,arcada  atipicidad:  770/o
de  las cosechas consisti'an en piFia,  ki6ri,
maracuya y cocona.

"Varios"    incluiri'a   por   ejemplo   pituca,

sachapapas,  hortalizas  y  cocona,  que  en
la  agricultura  se  siembran  generalmen-
te asociadas a  la yuca.

(11 )   F`echarte,  pag.  .115; Alejandro  Camino,
''La   Colonizaci6n   como   Problem5tica

Soctial" ,  en  Poblaci6n   y  Colonizaci6n
en  la  Alta  Amazonl'a  Peruana , pug. 98.

(12)  Carlos E. Arambur&,  "Problem6tica'So-
cial  en  las Colonizaciones" en  /.b/.d. pag.
23;    Tambi6n     Fiecharte,     pag.     105.

(13)  Sally  Swenson  y  Jeremy  Narby,  "Poco
a  Poco, cual si fuera un  tornillo: el  Pro-
grama  de, lntegraci6n   lndi'gena  del   Pi-
chis", Amazbn/'a  /nc//'gena, AFio  5, No.
10' pag.19.

(14)  F}ichard   Ch.  Smith,  Las  Comun/.dados
Nativas y  el M ito del G ran Vacio Ama-
z6nico.  Un  an6lisis de P lan.ificaci6n  pa-
ra  el  Desarrollo en el Proyecto Especial
Pibhispalcazu,  AIDESEP ,  peg.  72-]3:
Lima.

(15)   Boberto  Espinoza  Llanos,  7-eat/.mon/.os
Nativos  del  Alto  Peren6,    Doc;unento
de  Trabajo,I lp,  Lima, junio  1983:  Mo-
ra  pag. 61.

(16)   FAO/Banco  Mundial,  op. cit, Anexo 4,
pag.13.

(17)   Encuentro  de  li'deres  auspiciado  por  ei
CAAAP,  La Merced, 30 de enero  1986.

(18)  FAO/Banco  Mundial, Anexo 4,pag.13.
(19)  EI   presupuesto  mss  barato  para  yuca,

por   ejemplo,   es   totalmente   irreal.   El
Banco   estima   una   inversi6n   necesaria
de  I/.11,310  por  hectarea,  monto que
inc+uye  costos.de transporte de la case-

`      cha  hasta   Lima.   Con  esta   inversi6n  se
estima   que   puede   lograrse   un   rendi-
mienl:o  de  1,8,000  kg/ha  fun 500/o mss
alto  que  los  12,000.kilos/ha. que el  Mi-
nisterio   de   Agricultura   estima  a   nivel
nacional).  El  valor  de  la  cosecha  se cal-
cula en  I/. 5,520.  Dado que el valor ter-
mina  siendo  bastante  menor  que  la  in-
versi6n  recomendada,  el  Banco esta en-
tregarido   solamente   I/.  4,416  y  sobre
este  monto   el   prestatario  debe   pagar
140/o  de  inter6s,  es  decir  devolver  r/.
5,034.   EI   Banco   asume  entonces  que
con  una  inversi6n  menor  a  la recomen-
dada se puede adn  lograr lo\s rendimien-
tos  maximo.s.  Sin embargo, tomando el
rendimiento   maximo   estimado   por  el
INADE   se   obtendri'a   como   valor  por
ha.   5,687.50   intis,  sin  considerar  que
una   parte  se  consume  a  nivel  familiar,'
de   tomarse   los  rendimientos  minimos
calculados  por   lNADE,  tal  ve.z  bastan;
te  realistas  dado  el  agotamiento  de  los
suelos,    el    productor   obtendri'a   unos
irrisorios    1,449.50    intis   sin   tener   en
cuenta  que  no  venders toda su  produc-
ci6n-

*     La   informaci6n   para   este   arti'culo   fue

recogida con  Jeremy  Narby.
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