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Amuesha

Jam Salick*

Introducci6n

Los  Amuesha  constituyen  un  grupo
indfgena de  unas 5,000  personas que
habitan  en   la  selva  central  del  Pert],
Linguisticamente  pertenecen   a  la  fa-
milia  arawak  preandina  y  se  diferen-
cian  claramente  de  sus  vecinos  mas
cercanos,    los   Campa   (Wise    1976).
Cuando  los europeos  llegaron al  Perd,
los  Amllesha  vMan  en  los  valles  de
Pozuzo,  Ox?pampa  y  Chanchamayo,
pero en  los dltimos 50 afros s6 han ido
retirando   hacia   e.I   valle   del   Palcazu
(Smith  1977),  lugar en  donde  se  efec-
tu6 el presente estudio.

La  base  de  la  economfa  Amuesha
es    una    agricultura   de -subsistencia
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caza  (Smith  1977;  Barclay    1985),  La
interpretaci6n   mitico-hist6rica   propor-
cionada  por  iln   informante   Amuesha
acerca  de   la  vida  econ6mica  de  su
pueblo  seftala  que  en   u`n  tiempo  an-
terior  al  actual  los  Amuesha  tan  s6lo
necesitaban   cultivar   yuca,   siendo   el
resto   de   su   alimentaci6n   proporcio-
nada  por  el  bosque  y  los  rios.   Dicha
6poca  habrfa  terminado  hace  mucho
tiempo   y   los   Amuesha   de   hoy   se
consideran   a  si  mismos  agricultores.
En este trabajo analizar6  sus diversos
sistemas agrfoolas.

Desde   que   qued6   establecida   la
antigi]edad  de  la  agricultura  indigena
en   la   hoya   amaz6nica  y   la  ceja  d©
selva;   6sta  ha  recibido  una  atenci6n
cada     vez     mayor     (Lathrap     1970;-
F}oosvelt  1980).  Existe  una conciencia
creciente de  la complejidad  interna de.
Ios sistemas agricolas  (Denevan et al.
1986;  Posey  1983) y de las diferencias
entre  los mismos. Sin embargo, resulta

dificil  realizar una sfntesis comparativa
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trabajo   describir6   los   sistemas   agrJ-
colas Amuesha en base a datos cuan-
titatiyos  y  los  analizar6   utilizando   las
t6cnicas  de  la  ecologia  de  la  vegeta-
ci6n.

Fernando  Belaonde,  ex  Presidente
del Perd, vislumbraba el futuro del pats
al  este  de  los  Andes.  Con  este  pro-
p6sito acrecent6 considerablemente  la
deuda  externa  y  financi6  la  construc-
ci6n de  la carretera marginal a lo largo
de  la  vertiente  oriental  de  los  Andes,
uhiendo   las principales cuencas de  la
ceja d© la selva.  Esta carretera ha sido
construida recientemente a lo largo del
valle  del  Palcazu  y  de  las  comunida-
des  nativas  Amuesha,  las  cuales  so-
lfan  estar  comunicadas  con  el  mundo
exterior   tan   s6!o   por   trocha   o   bote.
Anticipando     los    drasticos     cambios
tra{dos  por  la  carretera,   USAID  inici6
un  proyecto  de  desarrollo  en  el  valle
del  Palcazu  cuyos  principales  benefi-
ciarios   deb fan   ser   los   Amu©sha.   En
apoyo  a  este  proyecto,  que  buscaba
promover un  manejo adecuado de  los
recursos   naturales,   se   desarroll6   el
presente  estudio  junto  con  otros  tra-
bajos   de   etnobofanica   dedicados   a
entender   el   uso   y   conocimiento   in-
digena  del  medio  ambiente  y  sus  re-
cursos.

Una  situaci6n   comdn   a   los   cam-
pesinos peruanos en la posici6n de los
Amuesha es la p6rdida de su economia
de subsiste`ncia y su  marginaci6n den-
tro de  la economfa  nacional  a  interna-
cional  (Shoemaker  1981).  La  finalidad
practica  de  este  estudio  es  ayudar  a
conservar  una  base  de  subsistencia
estable,  a  partir  de  la cual  los  Amue-
sha puedan  escoger incorporarse mss
activamente  a la economia de  merca-

do, sin por ello desestabilizar su econo-
mfa indfgena, ni seguir siendo adn mss
marginados dentro de la ya internacio-
nalmente  marginalizada economfa pe-
ruana.

Ai.ea c!e estudi®

El   .medic   ambiente   ®s   un   factor
critico  para  la  adaptaci6n  en  el  valle       `
del  Palcazd;  6ste  posee  geol6gica  y
biol6gicamente  suelos  diversos  y  fra-
giles,  con  precipitaciones  extremada-
mente  altas.  El valle tiene  180  kin.  de
largo y  el  rfo que  lo  atraviesa corre de  `
sur    (1,700    in.s.n.in.)    a    norte    (270
in.s.n.in.).   Al  oeste,   la  cadena   mon-
tafiosa.  del   Yanachaga   alcanza   los
4000 in. y separa el valle de las tierras
ancestrales  de  los  Amuesha  situadas
en  Pozuzo  y  Oxapampa.  Al  -este,  la
cad.ena de San  Matias se el©va hasta
un  poco  mss de  los  2,Coo  in.  y  lo  se-
para del valle del Pichis y de  la llanura
amaz6nica.   El   valle   del   Palcazu   es
estrecho,  teniendo  unos  15 kin-de  an-
cho  a  partir de  los  cuales se  I.evanta.n
terrenos  abruptos.  Los  suelos  (incep-
tisoles y ultisoles)  son geol6gicamente
mas j6venes  que  los de  la hoya ama-
z6nica, pero estan f uertemente erosio-
nados  y  poseen  un  pH  muy  bajo  asi
como  una alta saturaci6n  de  aluminio.-La  erosi6n  es  uno  de  los  principales

problemas  del  valle,  y  los  derrumbes
naturales  marcan  las  laderas  del  vall©
despu6s  de  cada  estaci6n  de  lluvias.
La precipitaci6n  es  muy  alta debido ,al
levantamiento orografico de  masas de
aire  provenientes  de  la  amazonia que
penetran  en  el  estrecho  valle.  La  pre-
cipitaci6n   promedio  anual   en   1984  y
1985  fue  de  6,000   mm   aproximada-
mente,  en  lscozacin,  y  abn  mayor  en`
las zonas  mss altas del valle (Ch. Sta-
ver,  datos  sin  publicar).  La  caracteris-
tica  mss  saltante del  valle del  Palcazu
es  probablemente  la  extraordinaria di-
versidad  de  su  vegetaci6n  debida  al
amplio' rango de sus sustratos geol6gi-
cos (Foster 1981 ).

Todos  estos  factores  afectan  a  la
agricultura    Amuesha.    Debido    a    lo
abrupto    del    terreno    existen    pocas
areas  de  cultivo  extensas;  la  mayor fa
de  las  chacras  estan  situadas  en  los
recodo;  del   rio  'o  se  encuentran   en
pequefias  areas  de  tierra  f6rtil  ubica-
das  tierra  adentro.  La  pobreza  de  los
suelos  y  la  alta  precipitaci6n  han  ge-
nerado un modelo de uso de las tierras
muy  exigente.  En  el  Palcaru  las  cla-
sit icaciones  y  los  sistemas  indfgenas

*     Institute  of  Economic Botany,  The  New
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de   uso  de  la  tierra  estan   bien   esta-
blecidos.

Metodologfa

Durante   un   perfodo .de   dos   afros
(1983-1985)   llev6  a  cabo  un  estudio
de  las  chacras  Amuesha  en  la  parte
baja de  la cuenca del  Palcazu  (1)  (ver
mapa).   Fueron   entrevistadas   31    fa-
milias   con   mss   de   60   informantes  y
sus  huertos  dom6sticos  fueron  censa-
dos, asi como 65 rozos ya sembrados.

El   analisis   abarca   las   plantas   a[i-
menticias   (incluyendo   los   condimen-
tos,   colorantes  y   estimulantes)   y   las
plantas  utilizadas  como  parte  de  t6c-
nicas jndigenas  (ej. tejidos,  pesca,  ve-
nenos,  etc.);  no  abarca  en  cambio  ni
las plantas medicinales ni  las magicas.
En  las entrevistas jnformales se cubri6
los  temas  de  las  practicas  agricolas,
historiales  de  las  chacras  y  de  suce-
si6n  de  parcelas,  composici6n  de  las
unidades  dom6sticas  y  de  las familias
extensas,   edad,   lugar  de  nacimiento,
traslados,  trabajos  realizados,  empre-
sas comerciales y roles comunitarios.

Las  chacras  de  rozo  y  quema fue-
ron   seleccionadas  y  descritas  segdn
el  m6todo de  muestreo y analisis de la
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chacra se dispuso al azar unos cuadra-
dos   estratificados  de   2  por  5   in   (10
m2),  totalizando  5-loo/a  del   area  total.
Todos  los  productos  agrieolas  comes-
tibles  intencionalmente  cultivados  fue-
ron   inventariados   en  cada  cuadrado.
Se   midi6   la  altura  de   las   plantas,   e[
porcentaje    de    la    cobertura   vegetal
(incluyendo  las  plantas  situadas  fuera
del  cuadrado),  la  distancia  entre  plan-
tas  de   una  misma  especie  y  con   la

especie  veciha  mss  cercana  a  cada
planta.  A  partir  de  estos  datos  se  ha
calculado  la densidad,  y  diversidad  de
alturas   (Shannon-Weiner   H`   =   -£   (pi)
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utilizando   una   escala   de   secuencia
temporal.

Mi  analisis  difiere  de  otros  analisis
de   vegetaci6n   ecol6gica   por   cuanto
esta  basado  en   la  informaci6n  direc-
tamente      proporcionada     por     infor-
mantes  Amuesha  y  no  sobre  inferen-
cias.  Es  mss,  una``comunidad`  es  de-
finida   por   una   determinada   area   de
monte   desbrozado,   quemado  y   sem-
brado   intencionalmente   ,con   cultivos.
Asimismo,     este     analisis    difiere    de
otros   analisis   antropol6gicos   y   geo-
graficos    por   cuanto    los   datos    son
interpretados    cuantitativamente,    pro-
porcionando  una  firme  base  que  per-
mita   la   realizaci6n   de   estudios   com-
parativos.   Finalinente,   se   ha  compa-
rado  las  tendencias  cuantitativamente
analizadas    con    las    intenciones    ex-
presas de la propia gente, con el fin de
reformular  preguntas  y   reorganizar  el
analisis  de  los  datos  basados  en  esta
comparaci6n.

Se tom6  muestras de suelos  en ca-
da  uria  de  las  27  chacras  selecciona-
das,  ubicadas en las tres areas de ma-
yor  significaci6n   agrfcola:   suelos   alu-
viales  .de   las   llanuras   inundables   (de
ahora  en  adelante  referidos  como  'te-
rrenos   bajos'),   a   lo   largo   de   los   rios
Palcazu   (1)  y  Baya  (2),  y  suelos  aci-
dos  ubicados  en  terrazas  y  colinas  (3)
(de  ahora  en  adelante  'terrenos  de  al-
tura').  Las  muestras  de  suelos  fueron
analizadas   en   la   Universidad   Agraria
de La Molina.

CUADRO 1  :   Clasificaci6n Amuesha de tierras

Resultados

Entrevistas informales

Los  Amuesha tienen  un  sistema  de
clasificaci6n  de  tierras  (Cuadfo  1)  que
incluye    consideraciones    acerca    de
tipos  de  suelos  yfertilidad,  vegetaci6n
natural  y  potencial  de  producci6n  para
diferentes   cultivos. ` Esta   clasificaci6n
esta  basicamente  de  acuerdo  con  la-
descripci6n   ecol6gica   de   comunidad
de  plantas  (Foster  1981)  y  con  la  cla-
sificaci6n   general   de   suelos   para   la
amazonia peruana  (Sanchez y  Benites<
1983).  La  distinci6n.  mayor  que  hacen
los Amuesha entre terrenos  bajos y de
altura  es  mss  una  divisi6n  basada  en
los  tipos  de  formaci6n  de  suelos  que
en  consideraciones  de   altitud,   siehdo
los   terrenos   bajos  fundamentalmente
aluviales, 'mientras  que  los terrenos  de
altura  estan   constituidos   por   material
originario  erosionado.  Esta dMsi6n co-
rresponde   a  grandes   rasgos   a  la  di-
visi6n   entre  tierras  aptas  para  el  cul-
tivo  del  maiz  y tierras  inadecuadas  pa-
ra  este  cultivo  y  que  son  utilizadas  pa-
ra arroz y yuca.  Las excepciones  a es-.
ta   regla  son  ciertas  tierras  altas  que
producen  maiz  debido  a  la  presencia
de  ricos  dep6sitos de  calcio  y  aquellos
terrenos   bajos   hidrol6gicamente   ina-
decuados  para  el  cultivo  de  maiz.  Las
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firman  las  diferencias  en  fertilidad  en-
tre  las  dos  grandes  categorfas  en  las
que  se  basa  el  sistema  Amuesha  de
clasificaci6n de tierras.

Las tierras bajas tienen suelos  limo-
arenoso  con  un  alto  contenido  de  are-
na  y  limo,  un  pH .relativam-ente  mode-
rado,   y   baja   saturaci6n   de   aluminio.

D:Vj3j.&#vBja6yn° r                         TeA#june°S3 8 {a

TEBPENOS BAJOS (pampa)
llanuras altas inundables

playas
islas

pantanos

TEFIFiENOS ALTOS (altu ra)
suelos rojos

are nas biancas
suelos amarillos
suelos negros

muepen
puematar  ,
a'6hper
astsets

tsamaf,

Cultivos
aso-ciados

maiz
frejol
mafz
aguaje

arroz, yuca

h uallamatsen                  ca`ucho
carhuas h                         barbasco
quellhue                             maiz

nat¥:§|p6:n:::;8§isai§jn;¥s§:e;tj§!6r:or

Ceiba, Cendrela, Astrocaryum lrariea
Phragmites .
Erythrina
Mauritia

Cedrela, Copoifera, Ocofea, Pouteria
Virola, Parkia,  lnga
Hevea,  Diplotropis
Euterpes, Ochroma
Cedrela, Astrocaryum

Esta clasificaci6n se  basa en  una divisi6n  basica de  suelos  acidos  de altura / suelos aluviales de tierras  bajas, con  sub-divisiones  basadas  en  el  color del  suelo,
hidrologfa, y vegetaci6n natural. Los cultivos se siembran de acuerdo con este sistema de clasificaci6n.
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Las  tierras   altas  tienen   arcillas   pesa-
das, con  un bajo pH y una alfa satura-
ci6n  de  aluminio.  Algunos de  los  anali-
sis  de  suelos  muestran  poca  diferen-
cia  entre  los  diversos  sitios  selecoio-
nados,   por  ejemp[o,   en  lo   relativo  al
contenido  de  f6sforo  y  otros  cationes,
apa-rte del aluminio,  mientras que otros
muestran  diferencias  que  pueden  ser
engafiosas.   Asi,   en   suelos   arcillosos
el  contenido  de  materia  organica  `pa-
rece   mayor;  sin   embargo,   la  prochc.-
c7bn de  materia  organica  es  menor  en
estos  suelos  y   la  asociaci6n  con  for-
maciones  arcillosas  es  fuerte,  de  mo-
do que la materia organica resulta prac-
ticamente  no  disponible.  Por  otra  par-

te,  el  m6todo  utilizado  para  el  analisis
de   suelos   requiere   primeramente  ta-`
mizar muestras de hasta 2mm de pro-
fundidad,  con  lo  cual  se  recoge  mate-
ria organica s6lo parcialmente descom-
puesta.   En   los  suelos   limo-arenosos,
donde  la  materia organica se  descom-
pone. rapidamente,   esta   materia   or-
ganica  parcialmente  descompuesta  es
importante   para  el   rendimiento   de   la
planta.  Los  altos  niveles de potasio  en
la arcilla revelan su presencia como  un
componente  de   la  estructura  de   en-
rejado de arcilla y no su disponibilidad.
El pH del suelo, el aluminio  y la compo-
sici6n  de  nutrientes  de  los  suelos  de
las  tierras  bajas  explican  la  gran  con-

centraci6n  de  cultivos  que  demandan
muchos   nutrientes   y   que   son   sen-
sibies   a  pH/Al,   Ia  gran  diversidad   de
cultivos,   y   el   usa   intensivo   que   se
hace de estas tierras.  Las tierras de al-
tura   no   produceh   sino   arroz,   yuca,
coca,   piiia  y  cocona.   Desafortunada-
mente   la  agricultura   Amuesha   en .el
valle   del   Palcazu   esta   severamente
restring!da por la falta de tierras en  las
areas bajas y  depende dei  uso  de  los
terrenos  de  altura  que  son  mss  abun-
dantes.

Los   Amuesha   definen   claramente
las  opciones  de  manejo  de  sus tierras
basandose    en  sus  principales  siste-
mas  de  cultivo y  en  los cultivos  domi-

CUADRO  2 : Analisis de suelos de tres sitios agrlcolas principales en comunidades Amuesha

Areas muestreadas

Analisis                                            Tierras bajas del                       Tierras bajas                                  Alturas
Pa[cazu                                  de Raya

Tipos de suelos
a.          0-10      cm
b.        10-20      cm
c.        20ngo      cm

%     arena/limo/arcilla
a.
b.
C.

pH

limo -arenoso -limo
limo -arenoso
limo -arenoso

52 ± 7reg ± 6/9 ± i
60 ± 4/29 ± 4/1 1 ± i
65 ± 6/26 ± 5/9 ± 1

4.6 ± 0.2
4.5 ± 0.2
4.5 ± 0.1

Saturaci6n de aluminio (Al / total cationes) me / 100 gro
a.
b.
C.

-%     Materiaorganica

a.
b.
C.

F6sforo ppm
a.
b.
e>

Potasio K2 0  kg/ha
a.
b.
C.

Calcio y Magnesio me/100gr
a.
b.
C.

0.17 ± 0.07
0.20 ± 0.11
0.21 ± 0.00

1.6 ± 0.1
•0,6 ± 0.1

0.3 ± 0.1

230±   7
179±,  7
i98±20

limo -arenoso - limo
limo -arenoso - limo
limo - arenoso

58 ± 9/31 ± 6/1 1 ± 5
53 ± 8/33 ± 8/1 5 ± 6
63 ± 4/24 ± 2/1 3 ± 6

5.0 ± 0.8
5.0 ± 0.8
4.9 ± 0.9

0.20 ± 0.12
0.25 ± 0.21
0.20 ± 0.14

1.4 ± 0.7
0.8 ± 0.6
0.7 ± 0.4

230 ± 30
2o6 ± 25
202±  3

limo arcilloso
limo -arcilloso
limo arcilloso - arcilla

37 ± 2/29 ± 2/35 ± 7
35 ± 3ro3 ± 6;32 ± 7
33 ± 4/26 ± 5/41 ± 3

3.9 ± 0.0
3.9 ± 0.1
3.9 ± 0.1

0.55 ± 0.10
0.62 ± 0.11
o.62 ± o.og

3.0 ± 0.8
2.0 ± 0.2
i .6 ± 0.1

507 ± i44
421 ±   84
436±  65

Muestras tomacias en tieriTas bajas a lo largo de los rios Palcazu y F}aya y en alturas.
Cada date con desviaci6n estandar representa tres muestras analizadas, cada una de las cuales consisti6 de ties tomas.
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Actividades
-I..-`  I ,.--_  -    -,       _  -

corte

quema
deshierbe
sieinbra:
maiz
arroz

yuca
platanos

nantes  (Gratico  2).   Los  i rejoles   /Pha-
seo/us   vu/Jar/.s/  y   el   mani` necesitan
las   tierras   mss   f6rtiles   y    los   suelos
mss  ligeros,  y  son  sembrado`s  en  las
playas o llanuras bajas inundables (Ila-
madas playas en este trabajo).  El mafz
y  el  platano,  los  cuales  son  suscepti-
bles a la toxicidad del aluminio y al bajo
pH,  asi como  a  las  inundaciones,  son
cultivados  s6lamente  en  tierras  bejas
o  en   micrositi'os  especialmente  ricos,
en  terrenos  de  altura  (por  ejemplo  en
dep6sitos  de  calcio  o  en  bolsones  de
materia  organica).  El  arroz  y  la  yuca,
que son productos resistentes y de am-
plia   distribuci6n,   se   presentan   como
los   alimentos   basjcos   y   una   fuente
segura   de   alimentaci6n,   si6ndolo   el
arroz en menor medida qije la yuca de-
bido  a  su  mayor demanda  de  nutrien-
tes, y a problemas de pestes, cosecha
y  almacenamiento.  La  pituca  es  muy
tolerante   y   es   a   menudo   sembrada
intencionalmente,  constituyendo  en   dl-
tima  instancia  la  i uente  de  alimenta-
ci6n  mss  segur?.  La  pituca suele tam-
bi6n  ser  el  primer producto  introducido
Eras  rozar  una  chacra,  ya  que  sobre-
vive a la quema y puede ser cosecha-
da poco tiempo despu6s.

La  estacionalidad  es  critica  para  la
agricultura   Amuesha   (Grafico   3).   La
precipitaci6n   mensual   en   el  valle   del
Palcazu  varia  entre  150-400  mm  du-
rante [a estaci6n seca o verano (maya-
setiembre) y entre 400-1 ,200 mm en  la
estaci6n  de  lluvias  o  inviemo  (diciem-
bre-`febrero),  con  precipitaciones  inter-
medias  en otoF\o y primavera (Ch. Sta-
ver,  datos  sin  publicar).  La  mejor  Gpo-
ca para la siembra de cultivos anuales
(ma{z,  frejoles  y  arroz)  es  el  verano,
pero  esto  requiere  de  una  quema  en
primavera  cuando  la  vegetaci6n  esta
mss hdmeda y cuando los perfodos de
sol  son  menos  predecibles.  Son  raras
las  veces  en  que  las  chacras  Amue-
sha queman bien, por lo que a menudo
e! ramaje que no ha quemado es apila-
c!o  para  ssr  vuelto  a  quemar,  es  re-
tirado  de  !a chacra  o  dejado  alli coma
abono. La variedad   de micrositios que
resulta   de   estas   quemas   irregulares
determina  los  lugares  mss  apropiados
para la siembra de  aquellos  productos
con  una  gran  demanda  de  nutrientes,
los  cuales  son sembrados  en  aquellas
areas  donde  se  ha  acumulado  la  ce-
niza.  Una  quema otofial  es  a  menudo
seguida  par  la siembra  de  arroz  y  yu-
ca, normalmente en areas cubiertas de
bosque  primarjo  o  basque  secundario
avanzado.   Debido   a   las   alias   preci-
pitaciones   pluviales,    la   elecci6n   del     -
momento  mas  oportuno  para sembrar
se  hace dificH, y  los Amuesha i recuen-
temente dicen que es una cu6sti6n de
suerte.
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Dadas  las  limitaciones  de  los  sue-
los  y  la  estacionalidad,   los  Amuesha
definen    cinco    sistemas    basicos   de
cultivo (Cuadro 3). En su forma mss pu-
ra, una parcela de mani o de i rejoles se
sittla en  las  playas de  los  rfos que son
inundadas  anualmente`.  Alli  los  suelos
se   renuevan   pe`rmanentemente,   son
ricos y tienen un pH casi neutro, de tex-
tura  ligera y  buen  drenaje.  Los frejoles
se siembran y cosechan durante la es-

+     taci6n`seca,  a lacual  sigug  un  periodo

de  barbecho o  de  inundaci6n  que  per-
mite  la  renovaci6n  de  los  ricos  dep6-
sitos de limo.

Los  frejoles  y  el  manf  pueden  ser
sembrados solos  a  en  asociaci6n  con
mafz   durante   la   primera   rotaci6n   de
una   chacra   en   terrenos   bajos.   Nor-

          malmente    estas    chacras    son    que-          madas  en  el  verano  y  se  siembra  el

mafz  combinado  con  varios  otros  cul-
tivos   menores   (incluyendo   frejoles   y
yuca)  en  la  primera  rotaci6n.  La  yuca

` es  sembrada  antes  o  inmediatamente
despu6s de  la cosecha de  otoF`o.  Si  la
chacra es quemada al final del verano,
se  siembra  arroz  en  lugar  de  mafz,  y

luegc>  yuca.   La   rotaci6n   de   la  yuca,
asociada  a cultivos  menores,  continda
par  1   a 3  ajios  con  siembras  y  cose-
chas   escalonadas.   Durante  .esta   ro-
taci6n   se   introduce`  platanos   y   ba-
nanos  entre  la  yuca,  y  a[  final  6stos
dominan  la  parcela.  Los  platanos  son
cosechados  hasta  que  su  producci6n
decline  (2-5  afros).   La  producci6n  de

platanos en el Palcazu parece ser mss
corta   (generalmente  2  afios)  que  en
otros   lugares   de   la   amazon fa.   Esto
parece   deberse   a   los   barrenadores-
que  atacan  a  los  platanos  /Casmapo-
/7?us  sore;.dus/.  La.  purma  gana  impor-
tancia   progresivamente   y   los   Amue-
sha  manejan   a  veces  estas  purmas
plantando frutales  y  arboies  para  lefia
entre  los  platanos.  Utilizan  estos  bar-
bechos  para  cosechar. el  resto  de  los
productos   y   de   las   plantas   intencio-
nalmente  sembradas.  Los perfodos de
descanso  de   los  terrenos  bajos  son
mss cortos  (2-5  aiios)  y dependen  de
la presi6n sabre la tierra.

Los  sistemas  c!e  producci6n  en  te-
rrenos    de    altura    son    relativamente

simples y poco.variados.  Un'rozo que-
mado   e-n   verano   o   mas   frecuente-
mente   en   otofio   e`s   sembrado   con
arroz seguido  de yuca.  Si  e!  agricultor
considera  que  la  quema  es  pobre  o
que.  !os  suelos  estan   particularmente
empobrecidos,  es  probable  que  siem-
bre yuca s6lo dos veces. El periodo de
descanso  que   le  sigu6   es   largo   (10
afios o mas).

Otros sistemas de producci6n  inclu-
yen  tyirfuca   (Xanthosoma  y   Colocasia
appJ  en   chacras   continuamente   tra-
bajadas   o   en   tierras   muy   hdmedas.
Finalmente,  los  hueitos familiares  pro-
ducen      pequeftas      cantidades      de
diversos  cultivos  ya  sea frutas,  flares,
caiia,    plantas    medicinales,    estimu-
lantes,   venen,os,  hierbas,  flbras,   ma-
dera  para  lefia,  tintes,   plantas  expe-
rimentales,    asf   como    algunos    pro-
ductos   alimenticios   basicos,   normal-
mente  cultivados  en  las  chacras.  Es-
tos    huerEos    tienen     pues     mdltiples
fines:  de  producci6n,  nutrici6n,  salud,
est6tica,  sombra,  experimentaci6n  se-
guridad   a!imentaria   para   6pocas   de

CUADRO   3: Resumen de la agricultura Amuesha en B'elaei6n a tipo de tierras
-                                       __                                                 I                                                                                                                                                                                                                                                     .            _

1 er. afio                                                  2do. aF`o                               3er. afio                          4to. afro
Seco_.!nviernc>  ___®  S.__i____   S._+____ S.__I____  Barbecho

AKio:
ESTACION:

UBICACION
Playas                           F-- F--                                               F--                               .„F --..................          cadaaF`o

Pampas      .1)    M--Y-„ -----  Y+P  _____  P ---- ` -......,2)    F-M --.Y---- ` .-,--  Y+P---. ' ---- P------ t...3)   M--A--Y ------- Y+P -.-..--- P ------,4)        A--Y ------- Y+P ------ P.---------
5) `  A--Y --.- '' -------.  Y+P -.-..----- P ------ ' .....,

Alturas                 1 )
2)

Cosechadas de
manera conti-
nua o tierra
pantanosa

Ar---Y ---..-------------Ar->(--------=-------------P--

barbechos
cortos2i
aifos

largos
.a..         barbecho s

10 + afros

T                     '____ --..- eE-i-J -----------

h8efros: Frutales, flares, plantas medicinales, venenos, hierbas, leiia, tintes,
estimulantes, plantas experimentales, etc.

sin dos.
Canso

sin des-
Canso

F. =      frejol; M = maiz; Y =Yuca;  A=ar,:oz; P = platanos ybananos;T=pituca
La informaci6n ha sido tom,ada de entrevistas informales. La variaci6n en la 6poca de siembra y de puesta en descanso es comdn. S6lo

.   se considera aqui  !gs  cultivos  principales,  aunque su asociaci6n con  otros  no  dominantes  es ja regla.  Se indica Igs 6pocas de! afio
como esfaci6n seca -S/ esfaci6n lluvias.-I.

.,.... descanso.
-- -rotaci6n continua
+   '  ,    cu!tivosasociados.
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crisis,  artes  manuales,  crianza  de  pet
queflos  animales,  madera  para  lefia  y
pequefios ingresos monetarios.

Analisis'de la vegetaci6n

Los  cultivos  incluidos  en  las  mues-
tras de vegetaci6n estan listados en el
Cuadro  4,  junto con  una  indicaci6n de
si  pueden  ser  hallados  en  tierras  d6
altura (todos ellos en cambio  lo son en
terrenos bajos).  Cuando se ordena las
muestfas   por  similitud   con   monocul-
tivos  de  maiz,  frejoles,  yuca  y  platano
(Grafico   4,   ordenaci6n   polar),   surge
una  clasificaci6n  de  las  chacras  que
corresponde  a  la  clasificaci6n  Amue-
sha  de  las  tierras,  asf como  a  su  su-
cesi6n   `de   cultivos.   Las   chacras   de
arroz de altura estan separadas de las
chacras  de  tierras  bajas  en  un  plano
distinto  (estando  asi  equidistantes  de
los    otros   cuatro    cultivos),    mientras
que   las   chacras   de   yuca   de   altura
estan  separadas  en  el  extremo  de  la
mono.cultura.   Las  chacras  de  frejol  y
de  manf  estan  separadas  como  aso-
ciaciones   de   cultiv`os   distintos,    aun-

que en menor medida que los sistemas
de  altura,  ya  que  el  frejol  puede  estar
asociado  a  otros  cultivos  y  ocupar  el
primer   ciclo    en    una    secuencia   de
producci6n  en  tierras  bajas.  Las  aso-
ciaciones  de  frejol-maiz  aparecen  en
una  posici6n  intermedia,  dependiendo
de   la  dominaci6n   relativa  de  los  dos
cultivos.   La   sucesi6n   de   culivos   en
tierrras   bajas     esta  claramente   clef i-
nida   por   la   ordenaci6n   de   la   vege-
taci6n.   Lo  mss  frecuente  es  que  se
comienza con  el  cultivo  de  maiz junta
con  otros  cultivos  menc)res  y  a  veces
en   asocia6i6n   con   f rejol   o   yuca.   Le
sigue   una  etapa  de  transici6n   domi-
nada  por  la  yuca,   aunque  entremez-
clada  con   productos   menores.   Final-
mente   la  chacra  de  tierras  bajas  es
dominada  par   los   platanos  combina-
dos  con  arboles  i rutales  y  arboles  pa-
ra   leiia.   La  secuencia  temporal   y   la
duraci6n  aproximada  de  los  ciclos  de
rotaci6n  estan  indicadas  en  el  Grafico
5.  La   gran   mayoria   de   las   chacras
muestreadas  siguen  este  modelo  ba-
sico;   Ias  excepciones  aparecen   mar-
cadas   con   una   'x'   en   el   grafico   de
ordenaci6n.    En    lo   .que   sigue    utilizo
esta  clasificaci6n  de  las  chacras  para
discutir   y   comparar   las   chacras   de
fro/.o/  (y mani) en  playas y en ciclos de
rotaci6n    en   tierras   bajas;   rotaciones
de  maiz, de transici6n de yuca y  plata-
nos  en  chacras  de  tierras  bajas;  rota-

8       Amazoni'alndigena

CuADRO 4: Cultiv.®s muestreados en chacras Amuesha
de rozo y quema

Familia                                                              Nombres comunes
96nero                                                       Castellano                Amuesha

AF}ACEAE
Colocasia *
Xanthosoma *

BIXACEAE
Bixa *

BOMBACACEAE
Quararibea

BROMELIACEAE
Ananas *

CAF}!CACEAE
Carica

CONVULVULACEAE

CUCURB'PT°AmceEaA*E
Citrullus
Cucumis
Cucurbita

DIOSCOF}EACEAE
Dioscorea

ERYTHROXYLACEAE

EUPHORE;#8rEAyEum*
Manihot *

GF]AMINEAE
Coix

garyfa;rum
Zea

LAUBACEAE
Persea

LEGUMINACEAE
Arachis

:n§:£h:fur:izus*
Phaseolus
Phaseolus

MALVAc¥#Ea*

i;.%SssgE;um*
MABANTACEAE

Calathea *
MORACEAE

MU;ACE#E:FoaurELuas
Musa

MYRTACEAE
Psidium *

PALMAE
Bactris*

F3UTACEAE
Citrus *
Citrus *
Citrus *
Citrus *
Citrus *

SAPOTACEAE
Pouteria

SOLANACEAE

iff:%juisT*c*on
Solanum *

STEF3CUuACEAE
Theobroma

B i! :ga                         B:ttg:?''

achiote                         yetse'p

Zapote

pifia                                Tohuan

papaya                         papue.

camote                         yom

sandia

!:8i%
sachapapa                 .6ho

Coca

yuca

trigo tropical
arroz
cafia de azdcar
maiz

palta

mani
fgr;;':pdea:gpfi°ba

£
allar
ijol

chiclayo, caupi

#e:!8fn6,.

senorr'6hop

parte'

chech

ap'

choch

be's

daledale                        shermue

3:iTifearboi

banana platano          parant

g uayaba                         lloffl

pjjuayo,pejibaye        poporr

i.Lt?*a                       ,,em

ITfirognnjdau , ce                    n ara nc
mandarina

caimito

ajf
tomate
capuli
cocona
coconilla

Cacao

Tots

shemots

Los  cultivos  tolerantes  al  alumjnio  y  acidez  (*)   se   encuentran   en   las  chacras  de  altura,
mientras que todos los cultivos pueden ser hallados en !as chacras bajas, mss ricas.  Para una
lista mss exhaustiva ver ap6ndice.
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ciones  de  arroz y  de  yuca  en  chacras
de   altura;   y   purmas   en    las   que   la
vegetaci6n  natural  es  dejada  dominar
gradualmente.  Debe subrayarse que  la
mayoria de estas chacras estan  entre-
sembradas  con   una  variedad  de  cul-
tivos  menores  (Cuadro  4)  y  que  estas
categorias  s6lo  se  refieren  a  los  cul-
tivos  dorriinantes  que  no  representan
siquiera la mayoria.

La   naturaleza  sucesional   de   esta
clasificaci6n   es  claramente  `mostrada
par  los  graficos  c!e  series  temporales
separados   por tipos de tierra  (Grafico
5).   Las  chacras  de  frejc)I  y  manf  son
sembradas cada afro con un descanso
anual  durante  la  6poca  de  lluvias.  En
ias  chacras  de  tjerras  bajas  se  siem-
bra  primero  mafz  y  luego  yuca, Ia que
pas~a a dominar por uno c) dos ciclos de
producci6n.   El   tlltimo  afio  muestra  la
creciente  importancia  de  los  platanos
y de  los arboles frutales,  antes de que
las  especies  no  cultivadas  cubran  de
purma    la   chacra.    Normalmente   las
chacras   de   a!tura  producen   una  co-
secha  de  arroz  seguida  de  c!os  cose-
chas   de   yuca   antes   del   descanso.

E! Grafico 6 (a-g) y el Cuadro 5 pro-

porcionan  descripciones  detalladas  de
la  composici6n  de  plantas  y  de  la  es-
tructura  en  `las   chacras   y  de   las   ro-
taciones.  Las  chacras  de frejol  y  mani
son  pequeiias,  de  poca  altura  y  con
una diversidad de producci6n variable,
aunque   su   variabilidad   es   significati-
vamente     menor   (pS   0.05,t=2,90,
df  =   i3)   que   en   las   chacras  transi-
cionales  de   yuca  en  terrenos  bajos.
Las chacras de frejol son  muy densas
y   con   fuerte  cobertura   en   compara-
ci6n,   otra   vez,   con   las   chacras   de
yuca (p <  0.001, t = 5.21, df =13).

La  sucesi6n  en  terrenos  bajos,  del
maiz  a trav6s  de  ia yuca de transici6n
hasta   los   platanos,    muestra   varias
tendencias.   Al   principio   ia  diversidad
de  producci6n  aumenta rapidamente y
presenta    una    diferencia    importante
entre  el  ciclo del mafz y  el  de ia  yuca
(p S 0.5.  I = 2.86, df  = 23).  La altura de
los   cultivos    y  la diversidad  de  la  altu-
raaumentan  del  maiz  a  los  platanos
(p s  o.o| , .t =T 3.71,  df = 34),  puesto que
el  crecimiento  de   estos   t]ltimos  y  de
las  especies  arb6reas  incrementan  la
altura de  la cobertura vegetal mientras
ios  estratos  mss  bajos  sjguen  siendo

cosechados.  La densidad  disminuye a
medida  que  los  cultivos  de  mayor  ta-
mafio  dominan  las  chacras  (p s;  0.001,
t  =  3.92,  df  =  33).   EI  tamafio  de  las
chacras   no  se   modifica  a  excepci6n
de  las  de  maiz,  sean  6stas  chacras
nuevas  y  grandes  o  pequeiias  exten-
siones  en  parcelas  ya  trabajadas.  Un
corte   trans-seccional   permite   obser-
var visualmente  los cambios entre  una
chacra  densa  de   maiz,   una  diversi-
ficada de yuca y  una espaciosa y alta
con platano.

En   las  chacras  grandes  de  altura
se  dan  ciertos.cambios  a  nivel  de  la
sucesi6n  del  mai±  a  la  yuca.  Uno  de
los  mss  notables  es  la disminuci6n  de
la densidad  da cultivo  en  el ciclo de  la

yuca (p S 0.001, t=5.00, df=11 ).
La    comparaci6n    entre    tipos    de

chacras    muestra  que  las  chacras  de
tierras    bajas  son  mss  diversas  tanto
en   t6rminos   de    especies    (p±   0.01,
i   =   3.51,   df   =    16)   como     de   altura

(p  S  0.01,  i  =  2,97,  df  =  16).  En  todos

:°osrre,t:g6Sn  (:2e =  %::;,ray  =ex.!Ste+  2u5nx:
entre   diversidad   de   especies   y   pro-
porci6n  de  plantas  vecinas  cercanas
pertenecientes a otra especie.  Esto  in-
dica que  la diversidad  no varfa  mucho
con  la escala y que  las  plantas  no tie-
nen    tendencia    a    arracimarse    ni    a
espaciarse   en   extremo   en   las   cha~
eras.

Los  huertos familiares y  los arboles
frutales   de    los   alrededores   de    las
casas  fueron  evaluados  listando  sim-
plemente  las  especies  (Cuadro-6),  ya
que  no  se  me  describi6  sistematica-
mente  ningt]n sistema de cultivo y que
yo   misma   no   pude   tampoco   distin-
guirlo.  Las  estrategias  adoptadas  para
las  huertas familiares dependen de  las
necesidades  y  preferencias  de  cada
hogar (Salick, en preparaci6n).

Discusi6n

La  agricultura  Amuesha  se  carac-
teriza  por  una  diversidad  de  sistemas
de  cultivo  ligados  al  tipo  de  suelos  y
en    menor   medida   a   la   vegetaci6n
natural.  Dado que  existen  enormes  di-
ferencias  entre  los  distintos  sustratos
geol6gicos  en  e! valle del  Palc`azu,  con
la  correspondiente  diversidad  de  ve-
getaci6n  natural  (Foster  1981),  existe
tambi6n  una  djversidad  de  estrategias
de cultivo.  A partir de  mi analisis pode-
mos concluir que`el  rango  mss  amplio
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