
Patrones de
subsistencia mestiza en
las zonas  ribereFias`de  `
la amazon['a peruana

Mario  Hiraoka*

Las  tierras  anualmente   inundadas
delAmazonas y sus tributarios ocupan
menos  del  2°/o  del  total  de  la  cuenca.
Las mismas han  estado pobladas den-
samente  desde   mucho  tiempo  atras,
en   contraste   con   las   areas   interflu-
viales  vecinas.   Los  suelos  interfluvia-
les,   pobres  en   nutrientes,   desarrolla-
dos  en  base  a terrenos  del  terciario  y
sujetos  a  largos perfodos de  erosi6n  y
filtracioness,  parecen  constituir  el  fac-
tor mss  importante para explicar el ba-
jo  potencial  de  sostenimiento  humano
de  las  tierras  amaz6nicas.  Aparte  ide
servir  como   importantes   rutas   migra-
torias,   los  rios  han  sido  los  mayores
agentes   de   transporte   de   los   sedi-
mentos  ricos  en  minerales  provenien-
tea de los Andes. Los dep6sitos aluvia-
les  que  se  renuevan  anualmente  han
permitido   a   los   habitantes   de   estas
areas   cultivar   las   orillas  'de   los   rios

(Boosevelt   1980,   San   F}oman   1975).
La poblaci6n indigena ha sido reem-

plazada   por   mestizos,   que   viven   en"caserios"   -pequefios   asentamientos

de 20 a 30 unidades dom6sticas-o en
asentamientos de tipo disperso a lo lar-
go  de   los  rfos.   La  subsistencia  esta
basada  en  una  combinaci6n  de  activi-
dades  qu`e  incluyen  la  pesca,  caza  y
r6colecci6n,   con   la   agriculfura   como
actividad    predominante,    por   cuanto
contribuye  al  grueso  de  ]as  necesida-
des alimenticias y de  los  ingresos  mo-
netarios.  F`ecientemente  una  serie  de
proyectos  a'e  desarrollo de  gran  esca-
la,  implementados en areas de bosque
interfluvial  -mayormente   producto   de
una  ma[a planificaci6n  o  de  un  conoci-
miento    inadecuado   de   las   diversas
condjciones   ecol6gicas   locales-   han

provocado  dajios  ecol6gicos  de  gran-
des   proporciones.   (Goodland   e   lrwin
1975,  Moran  1981, Smith  1982).

En los dltimos tiempos se ha venido
acumulando   un   cuerpo   considerable
dg   conocimiento   sabre   los   aspectos
bioffsTcos  de  las  zonas  ribereiias;  pe-
ro,   a  pesar  de  su  significancia  hist6-
rica,  se  han  realizado  pocos  estudios
sabre    sus    ocupantes    contempora-
neos,   sus  patrones  alimenticios  y  de
utmzaci6n   de   recursos,   y   sus   estra-
tegias  adaptadas  a  los  ciclos  anuales
de  inundaci6n.   Una  de  las  mss  tern-
pranas  descripciones  de  la  agricultura
mestiza   (Higbee   1945)   registra   algu-
nas  de  las  practicas  agricolas  utiliza-
das  en  el  area pr6xima a  lquitos  en  el
nororiente   del`  Perd.   Sternberg   (1956,
1975) ofrece informaci6n valiosa sobre
las  llanuras  inundables,  y  en  especial
sobre   informaci6n   valiosa   sobre   las
llanuras  inundables,  y  en  especial  so-
bre   las   practicas  de  crianza  de   va-
cunos en las proximidades de Manaos,
Brasil.  Lima (1956) y Parker (1981 ) han
realizado    estudios    detallados    sobre
las   practicas  `agrtoolas   desarrolladas
en  el  estuario  del  Amazonas.  El  Onico
trabajo  de  largo  aliento  sobre  la  agri-
cultura riberefia es el estudio realizado
por. Bergman  entre  los  shipibo  dei  rfo
Ucayali (1974,1980).

El   presente   estudio  tiene  por  ob-
jetivo   el   analisis  de   los  patrones   de
subsistencia,  y  en  especial  de  las  ac-
tividades  agrieolas,  del, sector de ,mes-
tizos    riberefios.    Entre    los    objetivos
especificos    figuran:    1)    ldentificar    el
rango de biotopos riberefios (ecologfas
de las formas de suelos)  utilizados pa-
ra   el   desarrollo   de   diferentes   activi-

dades  econ6micas;  2)  F}ecoger  infor-
maci6n    sobre    cultivos    y    combina-
ciones  de  cultivos  asociados  a  cada
biotopo;  3)  Observar  las  t6cnicas  de
uso de la tierra; 4)  Evaluar el grado de
adaptaci6n de  los  m6todos de  uso  de
recursos al media ambiente biofisico; y
5)   Evaluar  el  potencial  de  la  subsis-
tencia    mestiza   para   incrementar   la
producci6n.   regional   de    alimentos   y
para  acomodar  a  colonos  migrantes.
La zona de estudio  ha sido  el caserfo
de  San  Jorge,  ubicado  a  45  Kms.  al
suroreste  de  lquitos  (fig.1).  -Esta  co-
munidad,   con   una  poblaci6n   de   194
habitantes distribuidos  en  36  unidades
dom6sticas,  en   representativa  de  los
asentamientos  nucleres  de  la  porci6n
peruana  del  Amazonas.  AI   igual  que
otros  pobladores   riberefios,   los   habi-
tantes de San Jorge pueden facilmen-
te  llegar a  lquitos,  el  mss  grande  cen-
tro  urbano  y  mercado  regional  de` log
productos  agrieolas  del  nororiente-  pe-
ruano.,

Desde  mayo  a  agosto  de  1982,  el
autor  vivi6  con  un  campesino  de  San
Jorge,  acompaFiando  a  otros  campe-
sinos  en  slls  viajes;   midiendo  parce-
las,   volumen   de   las  cosechas  y   es-
paciamiento    de    los    cultivos;    regis-
trando  t6cnicas  agricolas,  de  pesca  y
de  recolecci6n;  y  entrevistando  a  lQs
residentes del caserfo. Adicionalmente
se  ha  recogido  informaci6n  con  fines
comparativos   en   varias  visitas   a   los
caserios  de  PuebloiLibre  y Terrabona,
los  cuales  se  encuentran  en  un  radio
de 20 Kms. de distancia de San Jorge.

EI Medio Ambiente

La  llanura  inundable  del  Amaronas
ubicada  rio  arriba  respecto  de  lquitos,
esta   limitada   en   ambas   bandas   por
tierras  altas  de  origen  terciario.  EI  an-
Oho de la zona inundable varia entre 15
y  25   Kil6mctro.   La  misma  esta  com-
puesta   por   cliques   naturales,   ci6na:
gas,   Iagunas  formadas   par  antiguos
brazos  del  rfo,  quebradas  tributarias,
.islas   y   canales.   Estos   rasgos   fisio-
graf icos cambian de acuerdo a la can-
ticlad  de  sedimentos  depositados  por
el  rfo  y  a  como  e'ste,  con  intensidad

Mario Hiraoka, profesor asociado de geografia
del   Millersville   State   Ccillege   (Pennsylvania,
USA) , ha centrado su inter6s en el estudio de la
cuenca amaz6nica, realizando desde 1967 di-
versos  trabajos  de  campo  en  las  selvas  del
Brasil,  Bolivia,  Ecuador  y   Pertl.  El  presente
artieulo apareci6 originalmente en ingl6s en  la
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variable,   va   esculpiendo  las  riberas a
lo   largo del aiio.   Adicionalmente el ci-
clo de crecientes  y  bajantes  sumerge
o   expone   alternadamente  partes  del
lecho del rfo.

Los  pobladores   locales  distinguen
dos tipos mayores de terreno al interior
del  area  rjberefia:   Ia  restinga  alta,  o
laderas alias  de  aquellos  cliques  natu-
rales  no sometidos  a las  inundaciones
anuales, y un gran ndmero de biotopos
qua  estan  s,ujetos  a  diversos  grados
de   inundaci6n.   A   pesar   de   que   es
posible sembrar en cualquier 6poca del
afro  en  la  restinga  alta,  no  se  pueden
cultivar  estos  terrenos  continuamente
sin algdn tipo de adjci6n de  nutrientes;
ello  determina  que  el  sistema  de  cul-
tivo mss comon en estas areas sea el
de  roza y queina,  con  periodos cortos
de descanso de la tierra. En contraste,
las  inundaciones  anuales  restringen  el
perfodo  de cultivo  en  las tierras  bajas,
pero  los  nutrientes  depositados  por  el
rio anualmente permiten un cultivo sos-
tenido  de  las  mismas,  sin  necesidad
de rotaci6n o perfodos de barbecho.

El  area  de  lquitos,  como  la  mayor
parte  de  la  Amazonia,  se  caracteriza
bar  tener  promedjos  altos  de  tempe-
ratura  y  precipitaci6n.  Excepto  par  al-
gunos dias trios  en junio y julio, cuan-
do frentes  populares  provenientes  del
sur traeh  un  aire frfo  y  seco,  la  media
de temperatura oscila alrededor de los
26° C. a lo largo de todo el  afro.  Las di-
ferencias  de temperatura  mss  grandes
tienen lugar entre el dia y la noche.  La
precipitaci6n  pluvial  anual  asciende  a
2,900mm.,  es decir,  276-mm.  mensua-
les;   los  meses  de  junio  y  octubre  la
media  mensual desciende  a  190  mm.,
ofreciendo   un  cierto   respiro   (ONEF}N
1976:  37).   Sin  embargo,  a  diferencia
de  1o  que  ocurre  en  las  tierras  alias
interfluviales,    donde    las   secuencias
agricolas  estan  sincronizadas  con  los
factores  de  precipitaci6n  pluvial,  en  la
llanura    inundable    la    agricultura   de-

penden   fundamentalmente  de  la  cre-
ciente      y   vaciante   del   rio   (Meggers
1971 :  138-142) y  el  nivel  de  las  aguas
depende  mss  de  la dinamicadepreci-
pitaciohes de los Andes que de las llu-
vias  locales.  El  rfo  comienza  a`crecer
en febrero y alcanza su  mss alto  nivel
a  mediados  de  mayo.  El  `nivel  de  las
aguas  comienza  a  descender gradual
mente  hasta  alcanzar  su  punto  mss
bajo a comienzos de setiembre.  La di-
ferencia  de  nivel  de  las  aguas  puede
alcanzar  hasta  9.5   mts.   Cuando   las

      aguas   se   retiran,   quedan   expuestas
      por  un  perfodo de  hasta siete  meses,

Figura  1 :  Ubicaci6n del area de.estudio en el nor-orien{e peruano.

/

partes  del  lecho  y  del  rfo,  rico  en  de-
p6sitos        aluviales,        incrementando
aniialmente el area de cultivo  hasta en
un  30°/o.  Dada  la  complejidad  de  este
medio   ambiente,   la   subsistencia   de-
pende  fundamentalmente  de  la  fami-
Iiaridad  que  se  tenga  con  sus,   mdlti-
ples  biotopos,   y  de   la  ef iciencia  con
que se los utilice.

Ee_§ultadosobtenidqs

_U_so'  Simultaneo   de   Una   Multiplicida±
de__Biotopos_

Los,habitantes de  San Jorge tienen
orgienes  diversos.  De  un  total  de  36
unidades  dom6sticas,  21   jefes  de  fa-
milia  no  eran  originarios  de  la  comu-
nidad.

Los  origenes  del  caserio,   al   igual
que el de muchos otros de la regi6n, se
remontan   a   la   6poca   del   boom   del
Gaucho,   a  fines  del  siglo  pasado,   La
necesidad   de   mano   de  obra   en   las
zonas     interfluviales     del     nororiente
atrajo   un  gran   ndmero  de   migrantes
provenientes  del  alto  Amazonas  hacia
las  cabeceras   del   Ucayali  y  del   Ma-
raF\6n.  Luego  del  colapso  de  la  eco-
noinia  del  caucho  en  1920,  la  mayor
parte  de  estos  migrantes  permanecie-
ron en la regi6n, desplazandose desde
las  areas  interfluviales  hacia  las  areas
riberehas.    A    pesar    de    que    esta
poblaci6n  "ribereiia"  ha  adoptado  mu-
chas  practicas  asociadas  a  los  "blan-
cos"    -vestimenta    y    lenguaje,     por
ejemplo-    sus    actitudes,    valores    y
t6cnicas  `de   subsisiencia  basicas,   in-
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cluyendo   las   practicas   agrieolas,   si-
guen   siendo   nativas.   Esto   es   expli-
cable   por   cuanto   los   nativos   supe-
raban  en  ndmero  a  los  demas  grupos
6tnicos, y s6lo recientemente han teni-
do   lugar   intercambios   matrimoniales'
en   gran   escala   entre   miembros   de
grupbs diferentes.

Entre  los  residentes  de  San  Jorge
los   medios  de   subsistencia  se  obtie-
nen   gracias   a   un   uso   integrado   de
doce   a   mss   de   los   biotopos   dispo-
nibles.  (Figura 2;  Cuadro  1).  El' uso  de
bio'topos  por  parte  de  los campesinos
ribereF`os  es  similar  al  de  !os  Shipibos
de    Panaillo,    tal    coma   !o   describen
Bergman    (1974,     1980)    y    Denevan
(1983).

EaAgris±±!!±!I:af a los Bioto±Qs
lnundables.

Las  actividades  de  subsistencia  de
los   riber-eF!os   estan   intimamente   sin-
cronizadas  con   las  f!uctuaciones   es-
tacionales  del   nivel  de   las   aguas.   El
grueso  de  lc}s  ,alimentos  para  [a  sub-
sistencia y para la venta se obtiene de
ios  ricos  suelos `aluviales.  Por esta  ra-
z6n,  las  actividades  relacionadas  con
los   biotopos   inundables   reciben   .una

gran.atenci6n por parts de los habitan-
tes de San Jorge. Las actividades pre-
paratorias en al`gunos de estos biotopos
comienzan,  incluso,  antes  de  la  arre-
metida de la creciente. Como el periodo
c!e crecimiento es corio, en  enero y fe-
brero  !os agricultores comienzan a cor-
tar malas hierbas cQmo el gramalote de
las  areas de grama!otal,-y de  las  lade-
rae    anteriores    mas  bajas  y  laderas
posteriQres de las restingas.  Las semi-
llas  es  almacenada  en  botellas  y  reci-
pientes  herm6ticos  y a   fine  s de   abril
los  agricultores  comienzan   a  recoger
etacas de yuca y plantones de platano
de  sus chacras de la restinga alta.

El  trabajo  mss  activo  en  ias  areas
riberefias  cQmienza cuando 'Ias  aguas
comienzan  a  retirarse  y  emergen  de
forma distintiva los biotopos inundables.
Para  evitar   los  efectos   de   las   inun-
daciones del  siguiente  afro  ia  siembra
debe  comenzar  en  junio  c>  julio.   Los

primeros  tipos de terreno  en  aparecer
son  el  barreal  alto  y  bajial  alto.  La  pri-
mera tarea es la de remover los troncos,
ramas  y  gramalotales  dejados  par  la
creciente. En 1982, luego de la crecten-
te  mss  grande  de   !a  que  se  tenga
memctria,   la  siembra  de   las   llanuras
inundablescomenz6e[8dejunio.Enlos

suelos  adn  mojados  de  ios  barreales
altos se comenz6 a sembrar al voleo la
semilla de arroz ya germinada y remoja-
da en  el  insecticida  Endrin.  Para sem-
brar el arroz se eligieron  las secciones
mas cercanas a la orilladel rio. donde los
dep6sitos, de barro son mss profundos.
El arroz se siembra antes que la super-
ficie` arcillosa  se  endurezca,  de  modo

que la semilla pueda echar raises en el
suelo  hdmedo  de  abajo.  Durante  este
periodo,cuando!amayorpartedelterre-
no entre el caserio y las areas sembra-
das  se  encuentran  adn  bajo  agua,  la`inayor parte Gel transporte se realiza en

canoas.
En las secciones limosas o mss are-

nosas de los barreales y bajiales altos se
siembra yuca, platanos y mani'. En ahos
cuando  la creciente  no  es tan alta,  los
riberefios tienden a sembrar areas mss
extensas   de   platanos;   esto `muchas
veces  tiene  por  resuljado  el  que  una
dnica creciente alta destruya gran parte
de sus sembries. Esta situaci6n parece
obedecer a la preferencia qu® manifies-
tan log riberefios per el platano ®n lugar
de [a yuca como alimento de base.

A medida que el nivel del agua sigue
descendiendo  comienzan  a  aparecer
poretapaslosbarrealesybajialesbajos.
Es en  este  momento que se siembran
los principales cultivos de semilla: arroz,
mafz,chiclayoycalabazas.Laselecci6n
de urio u ctro depends de las condicio-
nes de[ suelo y la humedad. Simultanea-
mente comienzan  las  actividades agrf-
colas  en  las  islas.  A  mediados de julia
aparecen   los  cuatro  biotopos  isleFios
mas  importantes.  Cuando  esto  ocurre
se  debe  desarrollar  casi   simultanea-
mente  una  serie  de  tareas  en  estos
biotbpos insulares: El arroz se sienibra
al voleo en  el gramalotal,  mientras que
los i rijoles se plantan Con vara (tacarpa)
en  las  playas  y  cafiabravales.  En  los
cetica!es se siembra una variedad de le-
gumbres y verduras entre los cuales se
encuentran  frijoles, sorgo,  mani,  ma{z,
tomates  y  pepinos.  A fines  de julio  se
debe haber terminado el trabajo en las
islas, debido a lo corto del perfodo que
sedisponeparalasiembraylacosecha,
y al peligro que repres6ntan las mini-Ore-
cidas que suelen afectar el cultivo de las
p!ayas hacia mediados de noviembre.

A pesar de que` las actividades agri-
colas  en  las  areas  inundables  consii-
men la mayor parse del tiempo,  una se-
rie  de tareas  complementarias  deben
ser realizadas  en otros  bictopos.  Para
lbs  riberefros,  el  periodo  entre junio  y

setiembre es uno de escasez de comi-
da.  Hacia fines de  mayo se ha consu-
mido la mayor parte de los alimentos de
base, tales como el maiz, los frijoles y la
harina de yuca, que se habfan almace-
nado de la anterior cosecha. Si las cre-
cientes  son   extremadamente  alias  y
duraderas,    in;luso   las   especies   de
platano mss resistentes sembradas en
los barreales altos pueden ser destruf-
das.  Por  otra  parte,  aquellos  cultivos
sembrados apenas las aguas descien-
den  no  maduran sino hasta comienzos
de setiembre. Como r©sultado, los ribe-
refios dependen para su subsistencia de
los  productos  de  sue  chacras  de  las
restingas altas en donde usualmente se
siembranproductosricosencarbohidra-
tos, tales como yuca y platanos. Algo de
arroz, sembrado en los bajiales aifes 'y
que  se  desarrolla Conforms  las  aguas
creceng   puede   ser  cosechado   hacia
mec!iadosde\julio.Durantelatemporada
de vaciante se tumban los arboles de las
laderas delanteras y Posteriores de las
restingas. Para abrir la nueva chacra s®
corta  el  bosque  inundable  a  la  vege-`taci6n secundafia. Luego de un perfodo

de  30  a 40 dfas  la vegetaci6n  paroie§-
mente seca es quemada para pree®!der
a sembrar mafz y arroz, le cual so .eject-
tla  en  setiembre  y  octubro.  El  use  si-
multaneo   de   una multiplicidad de bio-
topos    exige  uns  minuciosa  planifica-
ci6n  y  programaci6n  per  parse  de  log
agricultores. Asf, en `una tipica jornada
de trabajo, uo agricultor riberefio puede
realizar  tres  o  cuatro  diferentes   ac-
tividades  en  un  ndmero  igual  de  bio-
topos   diferenciados.   Para   satisfacer
sue necesid;dos inmediatas de protei-
nas, !os riberefios pescan en las cochas
a en las ori!las cubiertas de vegetaci6n
y  palizadas  del  Amazonas.   Durante
este   perfodo  tambi6n   s©   consumen
peces secos y salados capturadds du-
rants  la 6poca del niijano,  ouando los
peces surcan el rfo en.grandes cantida-
des. A pesar de sU crecient® escasez.
en agosto y setiembre se suelen captu-
rar dos ©species de tortugas fluviales
-.Ia  taricaya  (Podocn©mis  unjfilis)  y  el

cupiso (Podocnerriis expansa) cuando
vienen a desovar en las playas arenol
sas  (Smith  1974:  85-102).  Aunque  en
menor medida, tambi6n se suele cazar
en  las  cochas  otros  animales..  tales
como   lagartos  y   ronsocos.   La   mss
importante actMdad de recolecci6n en
las zonas inundables tiene lugar en los
aguaja]es. Los residentes de San Jorge
recogen la fruta de la palmera del agua-
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je (Mauritia flexuosa) cortando sus raci-
mos.  Emre junio  y  setiembre  los  ribe-

refios se dirigen a los aguajales, ci6na-

gas donde abunda el aguaje, ubicadas
de 4 a 10 Kin. del caserio, con el fin de

recolectarfrutosparavenderenlquitos.

La cosecha en los biotopos inunda-
bles comienza en setiembre y continda

hasta  enero.  Dada  la  inexistencia  de
facilidades   para   el   almacenamiento
seguro de productos, una gran propor-
ci6n de los productos debe ser consu-
mida  o  vendida  inmediatamente  des-

puss de la cosecha. Por esta raz6n, la
temporada de abundancia es  relativa-
mente  corta.  Las  consecuencias  mss
significativas  de  este  modelo  son  los

preciosdeprimidosqueloscampesinos
'obtienen por sus productos en lquitos, y

laslimitadasposibilidadesdegarantizar

durante  todo  el  afro  el  acceso  a  una
combinaci6n d.e cereales que  asegure
una dieta balanceada.

AgELu_I_a de Bestinga Ajia_

Cuando hacia enero se ha concluido
la  mayor  parte  del  trabajo  en  la zona
inundable,  la  atenci6n  se centra  en  la
restinga alta. En ewa se ubican los arbo-
Ies cosechables y  los cultivos  ricos en

carbohidratos.  Los  arboles frutales  se

e`ncuentran `entremezclados y cerc.a de

los huertos, caracterizados por asocia-
ci6n  de  cultivos  tales  como  camcte,

pituca,  aji,  sachapapa y  una  serie  de
plantas medicinales.  Los espacios ver-
ticales  y   horizontales  en   los   huertc>s

estan integrados a trav6s de las espe-
cies seleccionadas.  Como consecuen-
cia de esto el vergel se mimetiza con el

bosque, donde las plantas forman diver-

sascapasparamaximizarelespacioyla
luz.  L? diversidad  de  especies  implica

que una variedad de frutos est6n dispo-
nibles para su consumo a todo lo largo
del  afio.  Los  huertos  frutales  tambi6n

proporcionan   sombra   parcial   pare   el
area de habitaci6n y el patio, ademas de
servir como forraje para aves carrofie-
ras.

Aparte de los huertos y areas con fru-
tales,cadariberefiodesanJorgeposee
una serie de chacras donde se  siembra
en asociaci6n platanos, yuca, sachapa-

pa, pituca, maiz, pifia y arboles frutales

(guabas,  caimitos,  papayas  y  cacao)
mediante un sistema de rotaci6n y bar-
becho corto. El`tamaf`o promedio de las
chacras es de 0.5 has„ pero el tamaho

puede'variar anualmente, de acuerdo al
nivel  de  la  inundaci6n.  Dado  que  los

F!gura2:..Secci6ntrafls.versaldelallanurainundabledelAmazonasenlasproximidadesdelarea

de estudio mostrando la diversidad de biotopos.

nulrientes de los suelos no son renova-

dos  por  las  inundaciones,  la tierra  es
dejada descansar tras 2 6 3 afros de uso
consecutivo.  Las  purmas,  como se  lla-

rna  a  las  `chacras  en  descanso,  son
nuevamente cultivadas tras 8 a 10 aFios

de  barbecho.  Entre  enero  y  mayo,  la

mayor parte de las actividades agricolas
de los riberefios se centi.an en las restin-

gas alias. Como estas tareas no estan
determinadas por el clima o las inunda-

ciones, no demandan un ritmo de traba-

jo  tan  intenso.  Para  la  poblaci6n  ribe-
refia  6sta es  la estaci6n de descanso.
Las  distintas  chacras  son  tumbadas,
cultivadas  y  cosechadas.  La  posesi6n
de parcelas en las partes mas altas re-
sulta  esencjal,  dado  que  sus  cultivos

proporcionan el sustento entre la fase fi-
nal  de  inundaci6n  y  el  inicio  de  las co-

sechas en  la zona inundable. ,
Lafaunaacuaticaesdifrcildeatrapar

durante la estaci6n de creciente,`porque

el  agua,  que  va subiendo,  entra  en  el

bosque de la zona inundable y los peces

se   dispersan.   Incluso   se   dificulta   la

pesca con anzuelo (Goulding 1 980: 217-
251 ). De otro lado, en la medida en que

se  reducen  las  areas  secas,  la  fauna
terrestre se concentra en las restinoas
altas,    facilitando    la   caza    (Bergman

1974: 213-230).  La  inundaci6n  permite

tambi6n la actividad de extracci6n fores-

tal.   Aquellos   que   necesitan   ingresos

monetarjos  migran  estaciona[mente  y

se  emplean  con  patrones  madereros

para tumbar y arrastrar arboles de cedro

(Cedrella    spp.),    aguano    (Swietenia
macrophylla),   cumala   (Virola   spp.)   y

lupuna  (Chorisia  insignis)  hacia  el  rfo,

los cuales son luego transportados a los
aserraderos  y  laminadoras  de  lquitos.

La   extracci6n   de   materiales   para   la
construcci6n, tales como hojas de yari-

na  (Phytelephas  macrocarpa)  para  el
techado,  pona  (lriartea  spp)  para  los

pisos,ocatahua(Huracrepitans)parala
construcci6n de canoas, tiene  lugar en
la temporada de creciente.

Esiraiejg ias±g_UtjlizaLc_i6n de _B±g±

El estudio en terreno de las activida-

des agricolas en San`Jorge, sugiere que

la  subsjstencia  de   los  riberefios  esta

asociada a  una exitosa  integraci6n de
dos  zonas  ecol6gicas,   los  ambientes

inundables y los no. inundables.  Las tie-

rras  baj.as,  ricas  en  nutrientes  aunque
cultivables s6lo durante 4 a 7 meses al

aiio, pueden soportar el cultivo intensivo

y sostenido de cereales y legumbres. La
diversidad agrfcola es posible mediante

e!   reconocimiento      e   integraci6n   de

mdltiples  biotopos.   El  resultado  es  la

producci6n de fuenfes de alimentaci6n
nutricionalmente completas en t6rminos

de aminoacidos, carbohidratos, grasas,
vitaminas  y  min'erales.  La' satisfacci6n

de  los  requerimientos  nutricionales  es

especialmente    importante    entre    no-
viembre   y   marzo,   cuando   la   pesca,
como fuente prot6ica, se hace escasa.
De  acuerdo  con   los  moradores  ribe-
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refios,  la productividad del arroz en log

barreales y gramalotales es en prome-
dio de 4 toneladas  m6tricas por hecta-
rea, y la del maiz de 3 a 4 toneladas por
hectarea.    La   productividad,    relativa-

mente alta, permits a los riberefios pro-
ducir excedentes de la mayor parte de
los cultivos,producidos en la zona inun-

dable. Parte de 6stos es guardado para
ser consumido durante la 6poca de cre-
ciente,elrestoesvendidoenlquitQsyen

los poblados vecinos.
Larestingaalta,quenoesjnundable,

juega un importante rol complementario
en   la   subsistencia   de   los   riberefios.

Aparte de producir una variedad de fru-
tos,  esta  zona  es  donde  se  centra  la

producci6n   de   carbohidratos   durante
buena parte del ajio. Su funci6n se acre-
cienta entre marzo y agosto, cuando las
reservas de comida.de las tierras bajas
se agotan y la genie empieza a depen-
der principalmente  de  la pesca y caza

para   satisfacer   sus   neeesidades   de
proteinas, y de yuca, platanos y ocasio-
nalmente sachapapa,  pituca y  camote
de la restinga alta para sus necesidades
de carbohidratos.  Las  mediciones indi-
can que, como producto de eriergfa ali-
menticia,  la yuca es  insuperable  (Cock

1982). La productividad en tierras secas
es de 4.8 Kg. par planta de 11  mes'es, -6

30 toneladas por hectarea  (tfpica para
areas  equivalentes)  si  las  eatacas son
sembradas en i ila3 cspa{]iadas a inter-
valos de 0.8 mts. y a una distancia de 2

mts. entre filas. La cosecha de platanos

da  un  promedio  de  12  toneladas  por
hectarea. La alta productividad, sumada
a su disponibilidad  a lo largo de todo el

aFio, permite a los agricultores satisfacer

sus necesjdades dom6sticas y, parcial-
mente,  las de ingresos monetarios.

Los  sistemas  agrfcolas  empleados

en  las  dos  zonas  ecol6gicas  difieren
entre si notablemente. El dep6sito de li-

mo arrastrado por las aguas hace inne-
cesaria  la  rotaci6n  de tierras y cultivos
en ros biotopos inundables. La crecien-

te cumple, en la zona inundable, la mis-

rna funci6n que los inviernos en las lati-

tudes medias,  los cuales contribuyen a
controlar enfermedades y plagas. "El rfo
es  el arado y el desterronador en esta
regi6n, donde los animales de tiro y los

implementos de labranza son practica-
mente   desconocjdos"   (Higbee   1945:

410).

Sin embargo,  la preparaci6n  de  una
nueva chacra requiere librarla de vege-
taci6n. Salvo las playas, donde la vege-

taci6n  raramente  existe,  Ios  otros  bio-

topos estan cubiertos con una flora que

va de gramalotales recientemente esta-
blecidos, a bosques inundables en pla-
nicies   estables.   Par   lo   tanto,~al   es-

tablecer  una  nueva chacra,  la  primera
tarea es quitar  la vegetaci6n.  La aper-
tura de una chacra requiere de 2 a 3 dfas

por  hectarea para gramalotales,  hasta
15 dias por hectarea para ias areas con
bosques.  La roza y tumba tienen  lugar
tan  pronto  coma   la  tierra  empieza  a
•emerger.  En  los gramalotales,  los pas-

tos son cortados con machete antes de
la creciente, de modo que 6sta se lleve

o  entierre  la. vegetaci6n.   La  actividad

principal  en chacras  previamente culti-
vadas, es el retiro de palizadas deposi-
tadas por la creciente.

Se siembra sin preparaciones adicio-
nales.  El  arroz  es  sembrado  al  voleo,

mientras   que   otras   semillas   son   co-
locadas en hoyos abiertos con varas. El
frejol,  el arfoz y  el  mani se encuentran

generalmente   en   chacras   de   mono-
cultivo,  pero  las  legumbres y  otros cul-

tivos son sembrados en chacras mixtas.
Esto es especialmente cierto en el caso
del maiz y  los frijoles, donde  el primero

sirve de sost6n al segundo. Los habitan-
tes de San Jorge no siembran escalona-
damente  -un  rasgo  comdn  entre  los
agricultores  tradicionales-  por  cuanto
alegan que la temporada de vaciante es
demas,iadocorta.Porotraparte,losribe-
refios siembran diversas variedades de

una  misma  especie.  Asi,  por  ejemplo,

siembran  dos  variedades  de  chiclayo,
una de corta y otra de larga maduraci6n.
Del  mismo  modo  en  un  barreal  alto se

pueden  identificar hasta  15 variedades
diferentes  de  platanos.  La  variedad  y

diversidad tiene, entre otras ventajas,1-

a de garantizar'una fuente de alimenta-
ci6n segura por un tiempo prolongado.

Como   consecuencia,   los   agricultores
seleccionanysiembrandeformacombi-
nada diversas variedades que se carac-
terizan  por  tener  tolerancias  especrfi-

cas: resistencia al agua o a las plagas,
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bosque.Elciclodeusod5!atier,radesde

laaperturadeunanuevachacrahastael

estado  de  purma  es  similar a  la  agri-

cultura de roza  y quema practicada en

las aituras (Hiraoka 1982).

Luego de ia tumba, que puede tenor

lugar en  cua!quier  6poca del  afio,  una

gran variedad de cu]tivos es sembrada
en asociacj6n, teniendo coma dominan-

tes a la yuca y a los platanos. Noventa

dfas  c!espu6s  de  la  siembra  se  hace

necesario  un  primer deshiefoe;  un  se-

gundo deshierbe se realiza en ia 6poca
deiaprimeracosechadelayucaodelos

cultivos anuales. De ahi en adelante, ya

no  es   necesario  efectuar  deshierbes

peri6dicos,  por cuanto  la  sombra  pro-

yectada por las matas de yuca y por los

platanosobstaculizaeipasodelamayor

parte   de   la   luz   impidieiic!o,   de   esta
manera, el desarrol!o de malas hierbas.

Seis  meses  despu6s  de  abjer{a  una

chacra en la restinga alta, s6lo se yen en

!amismayuca,platanosyalgunosarbo-

les frutales  disperses.  LuegQ de  la pri-

gaesra:?£:Cmhi3£%ggsaani3sS;eaTab:abteesi8;
una segunda cosecha.

El  nivel  de  nutrientes  de]  sueJo  se

un  corto  tiempo  de  maduraci6n,   etc.

Dado que la mayor parte de los cultfge-

nosnosoportancondicionesdeextrema

humedad, en la lista de culiivos de San

Jor.ge   predomjnan   los   anuales  y   las

parcelas  son  re-sembradas  cada  afio.

La necesidad de sembrar cada afio, asi
comolasincronizaci6nimpuestaporlos

cambios  en  el  nivel  de  lag aguas,  de-

mandan  de  los  campesinos  riberefios

una mayor disciplina que entre los agri-

cultores  de  altura.  La  combinaci6n  de

estos  elementos  es fundamental  para

poder comprender la habilidad que tie-
nenlosriberefiosparaproducirunexce-

dente en sus chacras inundables.

Elsistemaagrieoladelarestingaalta

puede ser caracterizado como de agri-
cultura rotativa con pertodos cortos de

barbecho. La practica de dejar descan-

sarlatierraporcoiiosperfodos,sehace

necesaria  para  los  residentes  de  San

Jorge par cuanto la extensi6n d6 tierras

mss  eercanas  al  caserfQ  es  limitada.

Cuatrokil6mctrosesellimitepracticode

distancia pars poder ir y regresar de la

chacra en el dfa, y para poder transpor-
tarsusproductos.Cadafamiliatjenepor

io general derechos sobre cinco o seis

parcejas. Sin embargo, s6lo un prome-
dio  d©. dos  chacras  son  cultivadas  si-

mult5neamente,  mientras  que  el  recto

se  encuentra en  estado  de  purma,` en

djferentes  etapas  de  regeneraci6n  dei

M_ujerr.iberehaviajandoporelAmazonas

Foto: Altsje Kuipers

agota eras dos o tres afios de cultivo, y

lasparcelassondejadasendescansoy
se  cubren   de  vegetaci6n  de  purma.

Algunas  de  estas  purmas  son  nueva-

me`nte  utilizadas,  eras  un  descanso de

porlomenostresafios,locualpermitela
renovaci6n pareial de los nutrientes del

suelo.  No ha sido posjble determinar si

este sistema de siembras seguidas de

cortos perfodos de barbecho puede ser

practjcada de forma sostenida, o si, con

?ada nueva siembra e! perfodo de bar-
becho se alarga.  La practica de barbe-

Oho co.ntrjbuye,  entonces,  a garantizar

unafuentesostenidadealjmentos,pero

la siembra  escaloneda,  !os policultivos

en asociaci6n, y el use d© muchas varie-

dades de uns misma especie son parie

integral de las tacticas de subsistencia

empleadas por !os riberefios.

HEfflHHHE]HEffE

±nefenfrmfifnei±±saj:!£j}jQiee

La zona de llanuras jnundables pue-

de  contribuir  a  incrementar  !a produc-

ci6n de exc.edentes alimenticios, sjem-

pro  y  cuando  tos  diferentes  biotopos
sean bien conceidos y uiilizados. Existe

el   pot©ncial   para   aumentar   la   pro-

ducci6ndealimentosymateriasprimes.

La producci6n podria ssr iricrementada

a  trav6s  de  rin  cQnjunto  d®  mec!idas,

talescomolaadopci6ndecultivosgen6-

ticamente adaptados, ei. espaciamiento

mss cereano de lag plan€as, y ei control

hidracilico.   per  lo  demas  el  range  c`;e

cultivos que pueden ser sembrados en

cads  uno  de  !os  b!otopos,  puede  ssr

:::ho%8ea¥%.a:§%ra::6t::aezbi:i::Side:%3:\
ficar e incorperar al conjunto de cujtivos

de  los  campesinos   ribere5os  piantas

provenientesdeotraspartesdeltr6pico

que se cultivan en medjos simiiaras. De
esta manerase podria hacer Lin usa ma`s

jntensivo de !os biotopos ribererlos, a la

par que minimizar !os r!esgos de fi.aea-
so.  Algunos  ejemples  de  cultivos  `que

han sido exitosamente introducidos en

la  Amazonia  brasi!efia  en  las  6ltimas

d6cadas  incluyen  el yute,  !a soya y  el

s6samo. La crianza de animaies, espe-

cialmente aces de corral y cerdos, tarn-

bi6n puede s©r incrementeda mediante

el uso estacional in situ de excedentes

de cereales y tub6rcu!os. Entre !os ani-

mal©smasgraiides,losbdfaiosdeagua

par  su  adaptaci6n  al  media  acuatico,

podr!'an cQnstitujr una alternati`/a a! ga-
nado vacuno.  De la misma manera se

podria  introducir  cultivos  ex6ticos,  ta-
les coma s! cats,  cacae y pifias,  que

producen  bjen  en  las  restingas  altas.
Sin embargo, debido al tamafio y com-

plejideddelosbiotoposriberefios,nose
debiera    incentivar   el   desarrollo   de

/I
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Cuadro`l:         USO DE BIOTOP6S FiEBEFIEROS

±_DiauesNatuLife

.     8,p;£jEgadFq,tuaes natura,es.

•      Barroalalto            -

Dique Alto, Iadera delantera.

•      Ba]iala'to
Diqu`e alto,  ladera posterior.

a      Barrealbajo

Dique bajo, ladera delantera.

•      Bajialbajo
Dique bajo; ladera posterior.

Terrenos  ricos,  no  in-undables; suelos
arenosos, limosos y de sedimentos alu-
viales.

Terrenos infrecuentemente inundados,

suelo§   arenosos,   limosos   y   de   se-

dimentaci6n aluviales.

Terrenos infrecuentemente inundados;

los suelos varl'an de arciltosos a areno-

sos,dependiendodeladistanciadelrto.

Terrenos inundados anualmente;  sue-

los arenosos y limosc>§.

Terrenos inundados anualmente,  sue-

los limosos y arcilloso§.

enivo _en i§_lap
•     Cotical

Terrenos  mas  altos  de  las  islas,
estabilizados por arboles de c6tieo

(Cecropia spp.).

•      Cafiabraval
Terrenos mas bajos que el cetical,

caracterizados por la presencia dd
`       cafia brave (Arundo §pp.) y pajaro

bobo.

•      Gramalotal
Antiguasplayascolonizadasye§ta-

bilizadas por gramalote (Paspalum

SPP.).

._     Playas

Piberas extensas de arena o barro.

Terrenos   inundados   casi   todos   los
ajios: suelos arcillc\sos y limo§os.

Platanos, yuca, sachapapa (Discorrea
§pp.),camote,pituca,mafz,chiclayo(vi-

gua  spp.),  calahazas,  pifias;  arboles

{#tr::eospht;,,Fusmc:#:I.tpo3%::La¥,T;t:

:epptaLg:j:rag:atb:crta!:t8,:siup£::,t,tsp%?:
queibas8ricea),  macambo  (theobroma
bicolor), cacao, cafe, cftricos, ilvilla ce-

crop.iaefolia).

/

fruaf;rpr:azTuoes;omi:',u::p:::,:a§e®T:
cepcionalmentealtaquehadepositado
de  40  a  100  cms.  de  nuevos  §edi-

memos.

Yuca, platanos, cafia de azocar.

A.rroz, chielayo.

Arroz, rna/z, chiclayo.

Ji:,.,:I'a#n,,f;ji°c,:'Sarr,oPz,=a:col::,cSu,:i,-
tro, pepinos, calabazas, cebollas, mele-

nes.

Terrenos  inundados anualmeme; sue-        Chjclayo, frijoles.

Ios   arcillosos   y   arenosos,   con   fre-

cuencia p6bremente drenad.s.

Suelos arcillosos y limosos.

Suelos arenosos o limosos.

Arroz, chiclayo.

Chiclayo en  las  partes  mss  arenosos;

manr en las barrosas.

Materiales  de `construcci6n  y  madera

3:::i:ae:e6n;ace:°dr:a:raec¥et;ie|Sportada

Frutas  de  aguaje  cosechadas  desde

junio hasta octubre.

Peces y carne.

gfaragaspQsiedieE±
•     :?6hnua%TsP;osteriores; depreslones

entre cliques naturales cubiertas de

bosques pantanosos.

•      Aguajal

::ina%gpaosrppa%rapsr°df::g:Sajed(°Mm::
uritia flexuosa).

•      Cocha
Antigucts  brazos  del  rio;  formacio-

nes  de  aguas  estancadas  de  ta-

mafio y profundidad variable.

Sitio preferido de asentamiento.

La siembra comien2a apenis la tierra
aparece.

Cuando se sjembra yuca se lo hace en

julio,cosechandoendiciembreantesde
la creciente.

El perJodo de cr9cimiento y cosecha es

menor de 5 me§es.

::ae:do;tjr:torgce:3:nbj,:tso33;::;aeT%reerf:
doparasiembraycosechaesmenorde
5 meses.

No es utilizada con fines agrrcolas.

Esunadelasfuentesdeingre§omone-

tario   mss   importantes   durame   esta
6poca.

#gi%#netez8:raa#%:izp:ryodp:Sdcea{r&S:
sicj6n entre la creciente y la .vacianto.
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nocultivos a gran escala. En lugar de
 la zona fl uvial debiera ser reservada
a pequefios agrieultores, perm.itien-
 de  esta  manera,  que cada  unidad

6stica   tenga   accaso   a   la   mul-
ieidad de miero-ambientes.

ltivos Comerciales

La  agricultura  riberefia  puede  per-
ir una cierta acumulacien de capital,
  cuando  a  pequefia  escala,   me-

nte   la   producci6n   de   excedentes
icolas de caracter comercial. Los ha-
antes de  la  regi6n ya producen  una
ie   de  cultivos  basados   en  consi-
aciones a distancia y costo de trans-
te  a  la  ciudad  de  lquitos.  Asi,  par
mplo,   algunos   habitantes  de   San
ge  cultivan  legumbres  en  les  islas.
 esta manera,  a trav6s de una eva-
ci6n perspicaz de fas demandas del
rcado y de las condiciones ambien-

es  locales,  lee  nuevos  agricultores
en  posibilidades  de  obtener  ingre-
 monetarios moderados.

nsidad de Poblaci6n

Es dificil estimar fa capacidad de so-
rte  de   las   llanuras   inundables.   La
ual  densided  de  poblaci6n  en. San
ge es de aproximadamente 7`:8 per-

nas par kitometro cuadrado. Sin em-
rgo en las zonas riberefias cercanas
lquitos,  habilitadas  por  agricultores
dieados  a  la  produce.ion  de  cuhivos
merciales,  le densidad de poblaci6n
 cuatro o cinco veces mayor, sin que
arentemente haya por ello una dismi-
ci6n  en  el  nivel  de  vida.  El  analisis
rofotografico. y  los  datos  censales
dican que la mayor parte de las zonas
erejias  dei  Amazonas  peruano  tie-
n densidades de poblaci6n por deba-
de4.Operso'nasporkil6metrocuadra-
, le oual sugeriria que existen posibi-
ades futuras dei expandir las areas de
entamiento.a-
En t6rminos ecol6gicos el medio am-

ente  riberefio  parece  ser  mss  resis-
nte que el de las zonas interfluviales.
 pesar de que la zona fluvial  ha sido
irizada  intensivamente  y  por  mucho
mpo,  no  existeLn  seFiales  aparentes
e  dafios  irreversifeles  en  su  ecologia.
n  embargo,  la  flora,   ia  fauna  y  tos

rrenos riberefios no son inmu nes a los
xcesos.    Como    consecuencia    del

aumento de los servicios de navegaci6n
fluvial, y del n'dmero de embarcaciones
grandes y pequefias, Ias riberas del rio
se  estan  erosionando  a  un  ritmo  mss
acelerado que el generado por las fuer-
zas  de  la  naturaleza.  La  sobrepesca,
especialmente  como  consecuencia de
las actividades de las embarcaciones de
pesca  comercial,  esta  produciendo  el
agotamiento de algunas de las especies
de la fauna acuatica. Asi, por ejemplo, a
pesarde la legislaci6n que  lo protege, el
paiche (Arapaima gigas) esta desapare-
ciendo rapidamente de las lagunas cer-
canas  a  las  zonas  agrfco]as.  De  igual
manera,   Ia  explotaci6n   comercial  del
aguaje  por parte  de  los  residentes  de
Sa-n Jorge y otras c.omunidades vecinas
ha agotado rapidamente los manchales
de esta palmera, antes tan comdn en la
zona.  Junto  con  el  crecimiento  de  la
poblaci6n   campesina   se   ha  intensifi-
cado.la deforestaci6n y el drenaje-de` las
tahuampas   con  fines   de   explotaci6n
foresta!  y/o  agricolas.  A  pesar  de  que
adn  no  se  conoce  suficientemente  las
consecuencias  que  tienen   las  altera-
ciones de  estas formas  de terreno,  se
cree que 6stas desequilibran las zonas
de  alimentaci6n  y  crianza  de  muchas

• especies de peces.
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