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PRESENTACION

El ntlmero 15 de A   azom'a /ndt'gena  aborda el tema de los siste-
mas nativos y campesinos de producci6n en la se!va desde tres pers-
pectivas. El articulo de J. Salick es u.n intento miiy serio de analisis de
la agricultura amuesha en base a la identificaci6n de los criterio§ indi-
genas de clasificaci6n de suelos, de las condiciones ecoi6gicas espe-
cificas del valle del Palcazu y de las formas de manejo de las chacras y
sus cultivos que invita a !a realizaci6n de estudios similares en otrag`zo-
nas y a revisar una serie de supuestos acerca de la agricultura de sub-
sistencia indigena.  El trabajo  de  M.  Hiraoka analiz?  los  patrones  de
aprovechamiento de  lo's  I.ecursos agroforestales a orillas del Amazo-
nas por parte de los campesinos ribereFios,  ofreciendo una detallada
descripci6n de  la diversidad de biotopos y su  manejo.  Finalmente,  el
articulo de  M.  Chibnik analiza los elementos hist6ricos, econ6micos y
productivos que  condicionan la utilizaci6n de cr6dito-formal  por parte
de Jos  campesinos  riberenos.  Si `bien el arttoulo  se refiere  a  1986,  y
por lo tanto a un periodo anterior a la significativa expansion del cr6dito
agrario y a su inmediata retracci6n, el trabajo analiza una serie de ele-
mentos que no se nan visto modificados por ambos fen6menos.

En  su  conjunto,  estos tres  artfoulos  constituyen  un valioso  apor-
te en t6rminos de brindar  mayores elementos de juicio para el disefio
de las politicas agrarias y de investigaci6n agroforestal en la selva. Su
relevancia es adn mayor en el contexto de la  necesidad de repensa`r el
rol de la region amaz6nica como se ha evidenciado a partir de la pro-
mulgaci6n y  subsecuente  rechazo  generalizado  de  la  Ley  de  Bases
para el Desarrollo Pul.al de la Amaronia.
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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

:eccooTepc%F6a#ee:CtLv;dnaodresmde%,i:soda:
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

fa?,b:ddoeaa'na:"g,:'6cT:cnatiiati?i:isc.aEnyeas!:
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

York Botanical Garden
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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

::gsetayci6En"::9i!?;Gal(;;1,YUE:r-Dc:T:
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)

I?dga2depsj)'deyp'i:ntca°sbehr;:ra;id:age::rT¥:
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

#::tset:aaed:e:rueen':S!?::dyr°b:j)o8r::::
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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GFIAF[CO 3

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

A
m
a
z
o
n
í
a
 
I
n
d
í
g
e
n
a
 
(
1
9
8
9
)
,
 
a
ñ
o
 
9
,
 
n
.
 
1
5



CUADRO 5 : Estadisticas comparativas para cultivos y arquitectura de ra vegetac!6n en sistemas
agr[colas Amuesha

Tipo de terreno Playa Parxpa Altura

Tipo de chacraEtapasucesional: Frejols6lo Mafz                     Yuca                 P I atan o A rroz                       Yucatempranatardia
transici6n

temprana               media                 tardia
N0mero de muestras (N) 6 15                               9                             21 59
Tamafio de parcela x 100m2 6±4 15±14                  11  ±5                    13±8 3S±29                  42± 23
Distancia de siembra (in) 0.56 ± 0.23 1.13±0.46           1.12±0.37         4.39±0.65 0.56±0.19              1.|7±o.47       a

Diversidad de cultivos (H') 1.88 ± 1.31 2.26± 0.93          3.19 ± 0.36        2.83 ±0.55 0.55±0.95     -        1.70±1.22
Diversidad de altura (H`) 1.13 ± 0.95 1.52±0,93          2.21 ± 0.48        2.39 ± 0.47 0.85 ± 0.76              1.26 ± 0.84
a/ocobertura 92 ± 40 61 ±25                 42±19               52±23 60±34                   31 ±23
Densidad (ramas / m2) 3.37 ± 1.54 0.95±0.46          0.63± 0.18        0.49 ±0.23 3.04± 1.71              0.55±0.23

de  sistemas  de  cultivo   incluye  cinco
categorfas:     playas     estacionalmente
inundadas o pampas bajas inundables
('playas'),  llanuras  aluviales altas  inun-
dables  ('terrenos  bajos'),  terrazas  de
altura  y  Colinas  (tierras  altas),  tierras
continuamente    cultivadas    y    huertos
familiares. En estos sistemas la organi-
zaci6n del tiempo depende del clima, y
la  ubicaci6n  depende  de  la  utilizaci6n
de   los   micrositios   y   de   las   asocia-
ciones de productos.

F`esulta  diffoil  comparar  la  agricul-
tura    Amuesha    con    la    descripci6n
hecha   de   otros   sistemas   indigenas
debido   a   las  diferencias   metodol6gi-
cas y de  [a profundidad y prop6sito  de
los  trabajos.  Muchos  autores  incluyen
una  lista  de  cultivos;   [a  comparaci6n
de  especies  (ver  recuadro)  nos  indica
que    los   cultivos   tienen    una   amplia
distribuci6n.   Existen   algunas   eviden-

Los  barbechos  sefialados  par  l{neas  discontinuas
(---),`son    aproximaciones    de    cobertura
sucesional secundaria. A lo largo de un perlodo de
3 afros cada afro se siembra frejol o manl durante
la  6poca  seca  en  playas  que  se  inundan  en  la
epoca de  lluvias.  En  el  mismo  perfodo  en  los  te-
rrenos  de  pampa se da una sucesi6n de  cultivos
distinta,  desde  malz a yuca  hasta  una  predomi-
nancia  gradual  de  platanos,  bananas  y  frutales;
las especies de barbecho son peri6dicamente cul-
tivadas hasta que se  les deja ganar predominan-
cia aproximadamente durante el tercer aiio. Los te-
rrenos de altura tienen una cosecha de arroz se-
guida de yuca con  un  barbecho  bien establecido
durante el segundo afro.

GRAFICO 5:    Series temporales para chacras Amuesha,en tres tipos de
terreno

2
` Edad de la chacra (afios)
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cias   de   diferencias   ecol6gicas   en   el
cultivo  de  productos   en  t6rminos  de
tipos  de  suelos  (por  ejempl8  el  mani
es  cultivado  por  aquellos  grupos  indf-

genas  que  disponen  de  suelos  ligeros
y     ricos);     de     altura     (la     naranjilla,
Solanung   q_uitoense`  es   cultiveda -per

grupos  indfgenas  que   habitan   a  mas
de  1,000  in.s.n.in.); ,y  de  climas.  Dife-

rentes  grupos   indfgenas  poseen  tee-
nolog{as  diferentes,  lo  cual  se  refleja
en  la  presencia  o  ausencia  de  deter-
minados  cultivos;  asi,  mientras  que  el
ba.rbasco   /£onchocaxpus  sp.)   es  am-

pliamente    cultivado,     no     lo    es     en
lugares   donde   la   pesca   por   enve-
nenamiento  no  resulta  efectiva debidQ
a ia morfologfa de  los cursos de agua.

Existe tambi6n alguna eviclencia de
cultivos  indfgenas  que  han  sido  aban-
donados   a   lo   largo   de   la~vertiente
oriental   de   ios   Andes,   entre   ellos   la

papa tropical  (Ochoa  1984),  y  el frejol
lima,   los   cuales   se   originaron   en   la
amazom'a.   La   incorporaci6n   de  Gum-
vos   no   indfgenas   es   evidente.   Las
diferencias  de  gustos  podrian  explicar
las   variaciones   en    la   presencia`   de
ciertas   hierbas   y   de   ciertas   plantas
como  la  calabaza  amarga  /Momord;.ca
charanf/.s/.     Todas     estas     compara-
cicines     requjeren     sin    embargo,     un
conocimiento  individual  de  los  cultivos

para poder ser comprobadas.
Los   sistemas   agrfcolas   son   aon

mss  dif foiles  de  comparar.   El   inter6s

por  el  6onocimiento  detallado  parece
ser   una  tendencia   bastante   reciente

(ej.  Posey  1983,1984),  de  modo  que
la  falta  de  detalle  en  los  trabajos  pro-
vios   podria   no   reflejar   los   sistemas
agrieolas de los que se ocupan.  Pare-
ce  bastante  seguro  afirmar  que  la  di-
versidad de  la agricultura Amuesha se
debe   al   uso   combinado   de  terrenos
bay'os`  y   de   altura,   Algunos   estudios

previos  han  seiialado  la  existencia de
diferencias   de   estrategias   en   estos
tipos de sue!os  (Camino  1984),  asi eo-
mo   la   presencia   de   distintas   estra-
tegias  utilizadas  por  diferentes  comu-
nidades   de   una   misma   sociedad   in-
dig€na (ej.  Denevan  1978), pero  no se
habia   trabajac!o   hasta   ahora   en  ,Ia
comparaci6n   de   las   estrategias   utili-
zadas   dentro   de   una   misma  comu-
nidad,  como  lo  pretende  este  articulo.
Los Shipibo,  por ejemplo,  practican  un
cultivo    de    mani    similar    al    de    los

Amuesha    (Bergman    1980),    aunque
sus  playas  son  mss  anchas  y  nume-
rosas  y  su  sistema  es  mss  extensivio.
La  des9ripci6n   hecha  par  Bergaman

GFiAFICO  6  :   Cortes transversa'Ies de 6 tipos de bhacras

(b) I rejol

PAMPA

ALTUF}A

L` ._.__ , _ .._ . _i
+f IT /O                   Far ,I.^

o/O!jo})erturfi

(f) arroz

32 (g) yuca de altura

igr
L- /

0
15m  Corie

Se  sefiala la cobertura porcentual  promedio de cada clase de altura (0-1  in;  1-2  in; 2-3 in;

etc.).  Los  cultivos incluyen  (a)  manf,  yuca,  papaya,  sachapapa (b)  frejol;  (c)  maiz,  pituca,

yuca,  papa  du!ce;  (d)  yuca,  platano,  papaya;  palta,  (e)  platano,  banana,  yuca,  pituca,
inga, citricos; (I) an.oz, pituca; (g) yuca, inga, cocona.

de   arboles   frutales   plantados   entre

platanos  es  tambi6n  similar  a  la  pfac-
tjca  Amuesha.  Sin  embargo,  muchos
ctros  sistemas  de  cultivo  de  los  Shi-

pibo  son.  muy   distintos   a   los  de   los

Amuesha;  asi,  las  chacras  de  platano
son  establecidas  pot dos  d6cadas,  la

producci6n de yuca no es importante y
el  arroz  es  cultivado  en  chacras  inun-
dadas.
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Los   Yukpa  de   Colombia  y   Vene~
zuela   (Pluddle   1974)   tienen   una   se-

cuencia    de    mafz-yuca-platano    mu`y

parecida a la de los Amuesha, pero no
utilizan   tierras   altas   ni   playas.   Entre

los Campa del Gran Pajonal (Denevan
1978) el cultivo de la yuca es similar al

de los Amuesha en chacras de altura y
Denevan  sefiala  que  6stos  no  tienen

acceso a tierras  inundables, por lo que
se distinguen de  los  Campa riberefios.

En   cQntraste,   las   familias   Amuesha

cultivan  diferentes  tipos  de  suelo  si-

multaneamente,   utiljzando   para  cada
uno de ellos el sistema de cultivo apro-

piado.   Sus   huertos   son   diversos   y
variables   y   pueden  ser comparados,
en   t6rminos   de   uso,  con otros sjste-
temas en el Perd (Nifiez i 984), aunque
en  el caso Amuesha  las  huertas cum-

plen una funci6n menor ya que ellos no
dependen   de  6stas  para  su   alimen-
taci6n  basica.   Dominan  en  6stas  los
arboles  frutales  y  otros  suplementos
dieteticos.

Por su  parte,  Ias  purmas Amuesha
en terrenos bajos que tienen frutales y

otras plantas fltiles pueden ser compa-
radas  con  otras  purmas  Otiles  descri-
tas  por  Posey  (1986).   Par  otro  lado,

Ios  Amuesha  no  me  han  descrito,  a.sf

como   tampoco   he   podido   observar,
niveles  complejos  de  manejo  de  pur-

mas.  Actualmente  se  esta tratando de
.incrementar    la    agricultura   Amuesha.

indrgena   promoviendo   el   manejo   de

purmas (Staver, en preparaci6n).
_ Para  concluir,   retomo  mi  intenci6n

original  de'contribuir  a  una  adecuada

apreciaci6n   de   la   naturaleza   integral

de  la  agricultura  indigena.  Los  Amue-

sha son  experimentadores  por  natura-
leza,  pero no han estado confrontados
con   las  oportunidades   ni  los  peligros

actuales,   tales   como   las  consecuen-
cias  a  largo  plazo  de  sir  marginaliza-

ci6n.  Dada  la  situaci6n  econ6mica del
Perd,  la  agricultura  de  bajos  insumos

que brinda   seguridad alimentaria para
la  subsistencia  podrfa  ser   una  alter-

nativa viable`para los Amuesha.  La lite-

ratura  esta  llena  de  ejemplos  de  fra-
casos  de  proyectos  de  desarrollo  en
todo  el tercer  mundo.  (ej.  Ewell  1980).

En     lugar    de    ocuparme    de    ellos,

quisiera  citar  intentos   individuales  de
integrar    las    multiples    complejidades

del desarrollo de la agricultura indigena

Amuesha:  Smith  (1981),  Foster  1981,

Barclay  (1985)  y  Staver  (en  prepara-
ci6n).  Estos  intentos  estan  llevando  a

la   introducci6n   de   frutales   tropicales

en los  huertos,  a  la reserva de ciertos

CUADRO 6:  Cultivos en huertos de 31   unidades familjares
Amuesha

Famj[ia
96nero

ANACARDIACEAE
Anacardium

ANNONA#nA:gif:;rsa
Annona
Annona
Ftollinia

AFIACEAE
Colocasia
Xanthosoma

BIXACEAE
Bixa

BF}OMELIACEAE
Ananas

CAFtlcACEAE
Carica

CAPYOCAFIACEAE

cANNAc€a¥Ocar
Canna

COMPOSITAE
Clibadium
Lactuca

CONVuLVULACEAE

CUCURB'fi?AmceEaAE
Citrulus

DIOSCOF}EACEAE
Dioscorea

EF}YTHFtoxYLACEAE

EUPHORE#8rEAy:urn
Manihct

GBAMINEAE

g!£%p:faon
GUTriFEF3AE

Bheedia
Rheedia

LABIATAE
Ocimum

LAURACEAE
Persea

LEGUMINOSAE
Dolichus

i:&g:3:::fuasrpus
MALVACEAE    '

fijob;ssgup;urn
MARANTACEAE

Calathea
Maranta

MELIACEAE
Trichilia

MOFIACEAE

8r::ai8us
Pourouma

MUSACEAE
Musa

MYFITACEAE

E:i%?unia
Syzygium

Nombres comunes
Castellano                Amuesha

maranon

gi,8u:e#

:3i:inma%ana
annona    -

gi! :83                          8:i88::

ach iote                         yetse'p

pifia                               ?oh uan

papaya                        papu e'

almendra

achira

huaco
lechuga

camote                          yom   `

sandia

sachapapa                 .6ho

coca                            co c

yuca                               mam

g:Ebaad:u:Szadcar          senorr

charichuela
durazno del monte

albahaca

pa!ta

lablab

§!j%a£!i:%or3g:ae
frijo]

#e?8:fn:"
dale-dale

Parte'

requia

pan de arbol

3;iITaa

platano                a         parant

araza
gTayaba
poma rrosa

lloffi
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PALMAE
Bactris
Cocos
Elaeis
lriartea
Jessenia
Mauritia
Scheelea
Socratea

F`UBIACEAE
Coffea

RUTACEAE
Citrus
Citrus
Citrus
Citrus
Citrus
Citrus

SAPOTACEAE
Pouteria

SOLANACEAE         '

#oci#eislcon
Solanum
Solanum

STEBCULIACEAE
Theobroma
Theobroma

UMBELLIFEF3AE
Coriandrum

VEF`BENACEAE
Lippia

terrerTos  bajos  para  el  cultivo  de  sub-
sistencia,    a   la   diversificaci6n   de   la
agricultura  de  altura  con  cultivos  co-
merciales     permanentes,     incluyendo
las  purmas  manejadas.  La falta  de  in-
vestigaci6n  agron6mica  apropiada  en
estas   areas es un factor adn mss limi-
tante  que   la  falta  de  comprensi6n   y
apreciaci6n  de  los  sistemas  indfgenas
agricolas,

(1)  La   Mellon   Foundation  y   la-Misi6n   Pe-
ruana  del  USAID  financiaron  generosa-
mente este proyecto. Aunque yo acepto
la   total   responsabilidad   en   caso   de
errores,    varias   personas   han   contri-
buido a este trabajo, entre ellos Charles
Stayer,   Frederica   Barclay;   Mats  Lund-
berg   y   Anthony   Stocks.    Extiendo   mi

o  sincere    reconocimiento    a    todos    los
Amuesha  por  su  colaboraci6n,  toleran-
cia y sentido del humor.

Traducci6n : Elvira Belaunde.
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APENDICE
Flevisi6n comparativ`a de literatura sabre plantas. cultivadas por distintos grupos amaz6nicos.
X -=   Amliesha (este estudio); 1   =   Yukpa, Huddle (1974); 2   =   Aguaruna,  Bei.Iin y Berlin  (1977);
3      =      Campa,   Denevan   (1`978):   4      =      Shipibo,   Bergman   (1980);   5   =   Agricultores   de   la   carretera   tran§a-
maz6nica, Moran (1981); 6 = Machiguenga, Johnson (1983); 7 =   Aguaruna,  Brown (1984).                                                  \`

FAMILIA Nombre coman Referencias
G6nero X1234567

NGiAVNC!hAIE=AgaveALLIACEAEAliumAMAFIANTHACEAE

cebolla, cebollinamaranon

x`Xxx"

AmaranthusANACARDIACEAE Xx

Anacardium Xxx
Magifera mango Xxxxxx
Spondias taperiba Xxx
SpondiasANNONACEAE ciruela Xx

Annona chirimoya Xx
Annona guanabana Xxx
FlolliniaARACEAE annonapituca Xxxx

Anthurium ``X
Colocasja Xxxxx
XanthosomaBIGNONIACEAE pituca Xxxxxxx

CrescentiaBIXACEAE calabara Xxxxxxx

BixaBOMBACACEAE ` achjote Xxxxxx

QuararibeaBF}OMELIACEAE Zapcte X

AnanasCAFtlcACEAE piiia Xxxxxxx

CaricaCAFiYOCARACEAE Papaya •X       x       x       x         x         x       x         x

CaryocarCANNACEAECannaCOMPOSITAE almendra )

achira YXXXXX

Clibadium huaed }.xx
LactucaCONVULVULACEAE lechuga X

lpomeaCRUCIFERAE   ` camote Xxxxxxx

Brassica     ~ col X

14     Amazonia
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CUCUF`B!TACEAE
Citrulus
Cucumis
Cucurbita
Cyclanthera
Lagenaria
Luffa
Sechium
Sicana

DIOSCOF]EACEAE
Dioscorea

ERYTHROXYLACEAE
Erythroxylum

EUPHOBBIACEAE
Manihot
F3icinus

GFIAMINEAE
Coix
Cymbopegon    `
Oryza
Panicum
Setaria
Sorghum
Saccharum
Zea

GUTTiFEF}AE
Mammea
Flheedia
F`heedia

LAB!ATAE
Ocimum

LAUFiACEAE
Persea

LEGUMINOSAE
Arachis
Canavalia
Cajanus
Dolichus

•      !n9a

!nga
Loncho.carpus
Mucuna
Pachirrhizus
Phaseolus
Phaseolus

•     Vicia

Vigna
MALVACEAE

GO§sypium
Hibiscus

MAF}ANTACEAE
Calathea
Maranta

MELIACEAE
Cedrela
Trichilia

MOF`ACEAE
Artocarpus
Artocarpus
Olmedia
Pourouma

MUSACEAE
/Musa

sandia
pepino
zapa'lo
caigua    `

chaycte
sicana

sachapapa

Coca

yuca

trigo tropical

yerba l¥isa
arroz

cafia de azdcar
nlafz

charichuela
durazno del monte

albahaca

palta

manf

frijol de palo
[ablab
pacae, guaba o
shimbillo, pacae
barbasco

ashipa
pallar
frijol

chielayo, caupi

`algod6n"nescaf6"

daledale

cedro
requia

pan de arbol

Pama
uvilla

platano

X

X
X

X
X

X
X

X

X
`X

X X
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MYRTACEAE
Eugenia
Psidiuin   .
Syzygium

PALMAE
Astrocaryum.
Bactris
Cocos
Elaeis
lrjartea
Jessenia

` Mauritia

Phytelephas
Scheelea
Socratea

PASSIFLORACEAE
Passiflora
Passiflora
Passiflora

PEDALIACEAE
Sesamum

PIPERACEAE
Piper

F}UBIACEAE
Calycophyllum
Coffea
Genipa

BUTACEAE
Citrus
Citrus
Citrus
Citrus
Citrus
Citrus

SAPOTACEAE
Achras

'  Chrysophyllum

Pouteria
SOLANACEAE

Capsicum
Capsicum
Lycopersicon
Nicotiana
Physalis
Solanum
Solanum
Solanum
Solanum

'    Solanum

STEFtcuLIACEAELTheobroma

T'heobroma
Theobroma

UMBELLIFEBAE
Arracacia
Coriandrum

VEF`BENACEAE
Lippia

ZINGIBEF}ACEAE
Curcuma
Penealmia

araza
guayaba
pomar rosa

chambira
pijuayo, pejibaye
COcO

palma aceitera
camona
ungurahui
aguaje
yarina
shapaja
eamona

granadilla
maracuya
tumbo

ajonjoli

pimienta

capirona
caf6
huitc), jagua

toronja
lim6n
naranja
lim6n rugoso
lim6n dulce
mandarina

nispero
caimito
caimito

aji
aji dulce, pimiento
tomate  -
tabaco
capuli
berenjena
cocona
coconilla
naranjilla,  lulo

Papa

Cacao
cacao nativo
macambo

arracacha
culantro

oregano

tumeric
achira del monte

X
X

X

X
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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-

A
m
a
z
o
n
í
a
 
I
n
d
í
g
e
n
a
 
(
1
9
8
9
)
,
 
a
ñ
o
 
9
,
 
n
.
 
1
5



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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Riesgo® Credito y producci6m
de arroz en Loret®

Michael Chibnik*

JQ-
Los  programas  de  cr6dito  agrfcola

`auspiciados por el Estado son  compo-
nentes controvertidos  y cada vez  mss

comunes  de  los  planes  de  desarroilo
`rural  en  los  paises  pobres    (Adams  y

Nehman  1979:  165).  En  estos  progra-

mas   la banca de fomento ofrece pr6s-

tamos  con  tasas  de  inter6s  menores

que las-tasas cobradas por los presta-
mistas   "informales".    Los   entusiastas

d.el cr6dito  agrieola (p.  ej.  Lipton  1979)

piensan  que  ios  pr6stamos  a  bajo  in-
ter6s-subsidjados por el Estado permi-

ten   a  muchos   pequeFios  agricultores

hacerinversionesparaaumentarlapro-

ducci6n  que de  otra forma  no  podrian

emprender.    Los    opositores    (P.    ej.

Adams,  Graham  y  von  Pischke  1984)

sostienen   que   los   escasos   recursos

gubernamentales  deberfan  ser  gasta-
dos  en  estrategias  de desarrollo  alter-

:aet:voass:s::i:T2:nsqpuoersdeeg::iemr:arhaafoesr
prestamistas informales.

Defensores y criticos de los progra-

mas de cr6dito  rural estan de  acuerdo

en que  !os  pequeFios  agricuitores  reci-

ben  muchos  menos  pr6stamos  institu-

cionales par unidad de terreno que sus

vecinos  mss  ricos.   Las  explicaciones

de   estas   desigualdades   se   centran

genera!mente   en   la  disponibilidad   de
cfedito.   Debido  al  costo  de  procesa-

priento de varios pequefios cr6ditos,  el
inter6s de la banca resulta en   un trato

preferencial  para  !os c!ientes  mss  ren-
tables. `Los  lazes  econ6micos y socia-

les  entre  ios  funcjonarios  bancario§  y

las   poderosas   e!ites   rura!es   tambj6n

resultan  en  un  cierto  favoritismo  en  la

distribuei6n  de  log piestamos.  Sin  em-

pr6stames -Subsid iados.

bargo,  algunos  autores  sostienen  que

las diferencias`tmtre  ricos  y pobres  en

cuanto concierne a ia demancia ae cr6-

dito son tan  importantes como las  li.mi-

taciones  de  la oferta para expliear por

3::  ,::tis:a::sepsro%gorr,:juo,:oar::  rdeecjp::

muchos
nuentes a tomar

Asegura.n  que
agricultores son  re-

6stamos a`causa de
los  riesgos    e  incertidumbres``que  es-

tan  comunmente  asociados  a  los tore-

gramas de cr6dito.
En  este  trabajo  discuto  el  uso  de

los  pr€§tamos  del  Banco  Agrario  para

la  producci6n  de  arroz  en  tres  comu-

nidades  rurales  riberejias  de  la  ama-

zonfa.   Muchos  pequefios  agricult9res

no  solicitan   pr6stamos  porque   el  ob-

tener  cr6dito  para  el  arroz  es  un  pro-

ceso  comp-lejo  y  largo.  Los  efectos  de

los  riesgos  e  incertidumbres  en  !a  dis-

posici6n de los pobladores rurales a so-
licitar cr6dito  son  de doble  filo.  Aunque

ciertos  agricultores  se  rehusan  a  soli-

citarlo   porque  temen   que   las   ma[as

cosechas  resulten  en  deudas  a  largo

plazc!,   otrQs   lo   piden   explfcitamente
con  el  prop6sito  de  reducir  la  pesibi-

!idad de encontrarse sin dinero en efec-

tivo  en  caso  de  una  emergencia  fa-

miliar.

Eiiii?:-.=-=Lii.:=-;-i-i:;-
Economistas,   antrop6logos  y  otros

cientificos   sociales   sefialan   frecuen-

temente  que   los   agricultores  campe~

sinos   pobres.  siguen   utilizando  t6cni-

cas  agrfcolas,  combjnaciones  de  cul-

\

tivos  y   m6todos  de  comercializaci6n

que  les  ofrecen  una  buena  probabili-
dad  de  mantener su  nivel  de vida pro-

sente  en  lugar  de  desarrollar  estrate-

gias     econ6micas     altemativas     que
sean   potencialmente   mss   provecho-
sas,  si  bjen.mss  rjesgosas.  La  16gica

de  este  comportamiento  esta  en  que

su  nivel  de  vida  es tan  bajo  que  cual-

quier  falla  de  inversi6n  sustancia[  en
tierra,  trabajo  o  capital  puede  ser de-

sastrosa   (Wharten    1971).    Por   esta

raz6n   los   agrieu!tores   mss   ricos   es-

tartan  mas  d!Squest-os  a  hacer  expe-

rimentos   riesgosos{   ya  que   las  con-

secuencias  de  un  posible  fracaso  son
•menos serias.

Se  puede  suponer  que  el  '.conser-

vadurismo  campesino"  resulta  eri  una

demanda de cr6dito relativamente baja

entre     aquellos   pobladores   mss   po-

bres.   Los  agricultores  que   participan

en  programas  de  cr6dito  agrfcola  co-

rren  el  riesgo de  ser incapaces de pa-

gar sus deudas c!ebido  a !as malas co-
sechas o a los precios bajos en e! mer-

cado.. Mss  atin,  tos  pr6stamos  de  fo-

mento    estan    frecuentemen?e    desti-

nados a jnversiones riesgosas como ia

producci6n  de  nuevos  productos  a  e!    \
desarrol!o   de   m6todo.s   innova!ivos   y

que  supuesta.mente  incrementarian  la

producci6n.
Exjsten   problemas  complejos   rela-

cionados  a  los  intentos  de  determinar

lo_s  efectos  de  la  aversi6n  ai  riesgo  de

los pobladores rura!es sobre !a c!eman-

da  de  cr6dito  agrfoola  proveniente  de

instituciones  formales.   Los   cjenti'ficos

sociales   no  son  consistentes  en   sus

definiciones  de  "riesgo...  Mss  adn,  !os

pequelios  agricultores  difieren  de  sus
vecinos  mss  ricos  en  e!  iJso  y  fuentes

de cr6dito utilizadas.

E! co!itinuum riesgo/
incertic!umbre

Cuando uh agricuitor campesino em-

plea una t6cnica agrico!a a un  m6todo
de co.mercia!izaci6n  particular,  6ste  no

pueda  prec!ecir  con    certidumbre  cud-
les  seran  !Os  ingresos  puesto  que  IQs

rendimientos y los precios varfan de co-

secha  a  cosecha.  Ciertas  estrategias
econ6micas ofrecen ingresos m&s coh-

sistentes que otras y parecen  ser me-

nos   riesgosas   en   t6rminos   produc-

tivos.   Cier{os   autores   (Freund   i956;

Lin,   Dean   y   Moore   1974)  definen   el
"riesgo"  como  una  medida  de  la  con-

sistencia  de  los  ingresos  de  retorno.

Otros  cientificos .sociales  (Boussard  y

Petit  1967;  Kunreuther y  Wright  1979)
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sostienen  que  ia probabilidad  de tener
resultados desastrosos influye en la to-
ma  de  decisiones  mss  que  la consis-
tencia  de   los   ing.resos.   LQs   autores
que    sostienen    que    los    agrrcultores
campesinos   siguen   estrategias   eco-
n6micas  de  "seguridad  primero"  favo-
recen  el  definir el  "riesgo" como ia pro-
babilidad  de  que  los  ingresos  prove-
ni6ntes de opciones  econ6micas  parti-
culares+caigan par debajo  de  un "nivel
critico de`'desastre".

Los   cient-fficos   sociales   que   usan
cualquiera   de   estas   definiciones   de
riesgo acumen  que los agricultores ac-
tdan    basandose  en  su  conocimiento
de` los resultados probables de las dife-
rentes    estrategias    econ6micas.    Sin
embargo, en muchos  sitios de Latinoa-
m6rica,  AIrica,  y  Asia,  no  existen  da-
tos  publjcados  exactos  sobre  la varia-
bilidad temporal y  espacial  de  los cos-
tos de inversi6n,  rendimiento de la pro-
dLicci6n,   y  precios  del   mercado.   A0n
asumiendo  la  disponibilidad  de  dichos
datos, queda la pregunta de hasta  qu6
punto  los  agricultores  estan  enterados
y  acttian  de  acuerdo  a  esta  informa-
ci6n cuantitativa.

Cancian  (1979), siguiendo al econo-
mista    Knight    (1921),    ha    distinguido
claramente   entre   situaciQnes   "riesgo-
sas"  en  las  que  los  que  toman  deci-
siones  saben  las  probabilidades  a  fa-
vcr  o  en  contra  de  los  resultados  de-
seables  de  un  a.eterminado  curso    de
acci6n  y  situaciones  "inciertas"  en  las
que  los  que  toman  decisic)nes  no  po-
seen  dicha  informaci6n.  Yo    he  argu-
mentadQ  (Chibnik  1981a,198lb)  que
"riesgo" e "incertidumbre"  no son fend-

menos  discretos  y  que  es  mss  sen-
sato    clasificar     las    situaciones    de
acuerdo  a  su  grado  de  "riesgo"  o  de
"lncertidumbre``  a  lo  largo  de  un  conti-

nuum riesgo-incertidumbre. En todo ca-
so, cabe poca duda de que cuando los'agricultores   intentan   una   nueva   acti-

vidad,  tal  c6mo  sacar cr6dito  agricola,
no saben bien cuales seran  las conse-
cuencias.   La   mayoria  de   las   investi-
gaciones  n,o  hacen  una  distinci6n  en-
tre  "riesgo"  e  "lncertidumbre"  y  por  lo
tanto  fallan  en  reconocer que  un  com-
ponente  importante del comportamien-
to    econ6mico  campesino  consiste  en
intentos _  de    convertir  ' incertidumbres
en  riesgos conocidos.  Una  manera de
lograr  esto   es   reuniendo   informaci6n
de  modo   d6  enterarse  de  las conse-
cuencias  probables  que conllevan  las
diversas   respuestas alternativas.

En   comparaci6n   con   los   agricul-
tores   ricos,    los   agricultores   pobres

tienen   un  acceso  limitado  a  la  infor-
maci6n  sobre  fuentes  de  cr6dito  for-
mal  y t6cnicas  para  el  aumento  de  la
producci6n.   Los   funcionarios   banca-
rios  y  los  agentes  de  las  sucursales
ponen   mss   atenci6n   en   los   agricul-
tores  ricos  debido  a  lazos  personales
y  a  la   mayor probabilidad  de  que  los
grandes  propietarios  produzcan  canti-
dades sustanciales de alimentos para
las ciudades o para la exportaci6n. Es
mss,   con  frecuencia  los  agricultores
pobres  tienen  dificu]tades  para  ente-
rarse de ias nuevas oportunidades da-
Gas  a  conocer  a  trav6s  de    material
escrito debido  a su  escasa educaci6n
formal.  Por [o tanto, su supuesta aver-
si6n al riesgo puede ser realmente una
combinaci6n  de  "aversi6n   a la incerti-
dumbre"   y   de   su   incapacidad   para
obtener  la  informaci6n  necesaria  que
les  permita evaluar los  pros y contras
de una ndeva oportunidad econ6mica.

Uso del cr6dito

La  evaluaci6n   hecha  por  los  agri-
cultores  ricos  acerca  del  riesgo  y  las
incertidumbres    asociados    al    cr6dito
esta  totalmente  centrada  en   la  pro-
ducci6n  y  el  mercadeo.  Poseen  sufi-
cientes  ahori.os  y  f uentes  altemativas
de   ingresos   para   cubrir   sus   gastos
rutinarios  de  subsistencia `y  para  pa-
gar la mayoria de las cuentas m6dicas
sin   t`ener   que   utilizar   el   cr6dito   co-
mercial.   En   contraste,   los   pequeFios
agricultores   suelen   utilizar   el   cr6dito
agrfcola  para  equilibrar  fluctuaciones
estacionales  predecibles  en  la  dispo-
nibilidad  de  efectivo,  y  coma  seguro
en   caso  de   contratiempos   econ6mi-
cos   o  medicos.  Es  posible  que  pidan
prestado    intencionalme'nte. para    el
mantenimiento familiar o  que  se  vean
forzados  por  una  emergencia   a d'es-
viar  el  cr6dito  de  [a  actividad  propia-
mente productiva.  Si e! cr6dito de pro-
ducci6n  es  reembolsado  a tiempo,  es
posible  que  las 'instituciones  prestata-
rias  no  controlen  cuidadosamente   la
manera  como  ha  sido  utilizado. 'Atln
cuando   un   agricultor   gaste   un   alto
porcentaje  de  su  cr6dito  de  produc-
ci6n en gastos familiares de modo que
el   pago   del   pr6stamo   resulte   poco
probable, la posibilidad de endeudarse
en  el  futuro  con  una  instituci6n  credi-
ticia  puede  ser  preferida  a  una  crisis
financiera inmediata.

Cuando los agricultores pobres eva-
ldan  las ventajas y desventajas  de un
pr6stamo  consideran   el  riesgo  y   las

incertidumbres  asociados  al  consumo
asi     como     aquellos    Jasociados     a
la  producci6n  y  a  la  comercialiaci6n.
El pr6stamo puede  aumentar el riesgo
y la incertidumbre ligados al consumo.

Fuentes de credito

La  demanda  de  cr6dito  formal  por
parte   de   los   pequeiios   agricultores
puede ser    significativamente atetada
por   el   uso   del   cr6dito   informal.   Los
prestamistas  privados  of recen  varias
ventajas en comparaci6n con los ban-
cos  en  tanto  fuentes  para  prop6_sitos
de consumo.  Obtener cr6dito  informal
requiere    menos    desplazamientos    y
menos   gestiones.    Normalmente    los
prestamistas   son    mss   flexibles    e.n
cuanto al  momento en que  los pr6sta-
mos son Oforgados y cancelados. Ge-
nei.almente     los     prestamistas     infor-
males,  a diferencia de  los  bancos,  no
intentan  condicionar  los  pr6stamos  al
desarfollo de actividades particulares.

Pliesto   que   los   agricultores   ricos
contraen  pr6stamos  para   producci6n
mas   que   para   consumo,   tienden   a
pedir prestado a instituciones de pr6s-
tamos formales.  En tanto   fuentes  de
capital  para  actividades  de  in5remen-
to  de  la  producci6n,  los  bancos  pre-
sentan  dos  ventajas  importantes  so.-
bre   los   prestamistas   informales:   sus
tasas  de  inter6s  menores  y  el  hecho
de  estar  dispuesto  a  prestar  montos-
mayores de dinero.

Mareo de la investigaei6n

El   presente   e'studio   sobre   el   uso
del  cr6dito  fue  116vado  a  cabo  en  tres
pequefios   caserfos:   Porvenir,   Santa
Sofia  y  Tapirillo.  Estas  comunidades9
que tienen  entre  180 y 350  habitantes
estan  ubicadas a lo  largo del rfo Ama-
zonas dentro de  un  radio de  70  kin  a
partir  de  lquitos.  (1).  Desde  Porvenir,
Santa Sofia y Taipirillo se puede viajar
a  lquitos  dnicamente  por  rfo.  Aungue
estos  pueblos  estan  geograficamente
cerca de  lquitos,  los vi`ajes a la ciudad
toman entre 6 y 15~|Qras en pequeFlos
"c6lectivos"  fluviales.   La  duraci6n  de

una jomada de viaje  depende`del tipo
de bote empleado, el ntlmero de para-
das  efectuadas,   .de  si  el viaje  es  de
surcada o de bajada, y de la ubicaci6n
particular de cada  caserfo.

Los  moradores  de  estos  caserios
son    hispano-parlantes    llamados    lo-
calmente  "riberef`os",  "campesinos"  o
"mestizos".   Estos  pobladores   rurales
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son    nativos    amaz6nicos    "destribali-
zados"  y descendientes  de  6stos,  an-
tiguos    inmigrantes    provenientes    de
los   departamentos   de   San   Martin   y
Amazonas,  Ios  hijos  y  nietos  de  inmi-
grantes  de  otros  paises  sudamerica-
nos y algunos  europeos y  los descen-
dientes  de   muchas  uniones  sexuales
entre miembros de los grupos mencio-
nados  (Padoch   1986b:2).  Muy  pocos
moradores de  Porvenir,  Santa Sofia y
Tapirillo    son     inmigrantes     recientes
oriundos  de zonas no-tropicales.
.    La  ^agricultura  y  la  pesca  son   las

fuentes  mas importantes de alimentos
y  de   ingresos   monetarios.   La  yuca,
los  platanos y  el  pescado  son  alimen-
tos basicos y a su vez productos para
la  venta.  El  arroz  es  el  producto  para
la   venta   mss   impertante:   los   otros
son: mafz, yule, chiclayo,  papaya,  me-
lones,  tomates  y  varias  legumbres  y
frutas  nativas.  Muchos pobladores ob-
tienen  tambi6n  ingresos  a  trav6s  del
trabaj,o   agricola   asalariado   y   de   la
venta  de  pollos  y  chanchos.  En  1985
la  mayoria  de  las  unidades  familjares
tuvo   ingresos    monetarios   de   entre
1,000  y  6,000  intis.  Un  inti  equivalfa  a
unos  6  c6ntimos  de  d6lar  al  final  de
ese aiio.

Fuentes informales de  cr6dito

La reacci6n de  los actuales campe-
sinos amaz6nicos  ante  los  programas
de  cr6dito  no  puede  ser comprendida
sin  hacer   referencia a sus  relaciones
hist6ricas  con   los  .prestamistas  infor-
males. Hasta hace poco la mayor fa de
los caserfos eran fundos de propiedad
de empresarios rurales  (patrones) que
.exp!otaban    recursos    forestales.    Un
complejo   sistema  de  cr6dito  sotenia
esta economia extractiva (San Roman
1975; d'Ans 1982).

La  mayoria  de  los  caserfos  fueron
establecidos  durante  el  famoso  boom
del  Gaucho  amaz6nico  que  c6menz6
alrededor de  1970 y dur6  hasta  la pri-
mera   guerra   mundial.   Durante   este
perfodo,  muchos  colonos  entraron  en
el  area buscando enriquecerse con  la
venta del caucho.  Estos futuros patro-
nes necesitaban trabajadores familiari-
zados  con  !a  selva  y  coercionaron  a
indujeron  a muchos miembros de gru-`
pos indjgenas a trabajar como recolec-
tores  de    caucho.  Comunidades  nati-
vas  enteras  fueron  re-ubicadas  y  lue-
go  diseminadas  en  diversos  campa-
mentos   caucheros.

"La carretera Mazan -Timicuro"

German Huayta F]engifo, distritc> de Maz6n, Concurso de dibujo campesino y nativo de Loreto
1 988.

Los   recolectores   recibfan   bienes
importados  y  cr6dito  de  los  patrones
locales a cambio  de  la entrega   futura
de  Gaucho  y  otros  productos  foresta-
les.  Los comerciantes  riberefios abas-
tecian  a  los  patrones  con  estos  bie-
nes importados a cambio de las mate-
rias  primas  obtenidas  por  los  recolec-
tores.  Los comerciantes, a su vez reci-
bian  sus  bienes  y  cr6dito  de  comer-
ciantes  urbanos  especializados. en  la
exportaci6n   de   productos  forestales.
Este  sistema comercial  implicaba  ine-
vitablemente   tasas   de   cambio   muy
desfavorables   para   los   recolectores,
pero  era  necesario  debido`a  la  defi-
ciencia  de  las  condiciones  de  trans-
porte  .y   a   la   ausencia   de   oportuni-
dades mercado alternativas.

Coma  resultado  de  los  contactos
culturales  y  de  la  uni6n  sexual  entre
inmigrantes econ6micamente podero-
sos y miembros de grupos indigenas,
los riberefios se constituyen en el gru-
po  6tnico dominance  en  muchas  par-
tes de  la amazon fa peruana. Aunque
la mayor fa d® los ribereiios trabajaron
el  caucho  dura'nte  el  boom,  algunos
fueron empleados por duefios de fun-
dos   dedicados   a  la  explotaci6n   de`
recursos`forestales,   ganado  y  cajia
de aztlcar.

Los  empresarios  mss  ricos  aban-
donaron   el  area   luego  del  final   del
boom, pero la mayor fa de la poblaci6n
riberejia se qued6. La mayor parte de
estos pobladores rurales vivfa en fun-

dos  semi-feudales  a  lo    largo  de  los
rfos.   Estas   comunidades   de  varios
centenares de personas  estaban de-
dicadas  a  una  variedad  de  activida-
des comerciales de acuerdo a !os mi-
ni-booms  y  fluctuaciones  de  precios
que atectaron  a la  regi6n.  Los  pobla-
do-res rurales trabajaban  para los pa-
trones y  cultivaban  alimentos  para  si
mismos.   Las  familias  que  vivian   en
fundos  negociaban  con sus patrones
utilizando  el  mismo  sistema  de  cr6-
dito   que   operaba  durante   el   boom
cauchero.  Los campesinos no pod fan
viajar  facilmente  a  los  c©ntros  urba-
nos para vender sus productos a cau~
sa de  las  distancias  y  del transporte
irregular.    Los    pocos    comerciantes
que visitaban  los fundos tenian  !azos
estrechos  con  los  patrones  y  no  ne-
gociaban   directament©  con   los   de-
mss residentes.

La mayoria de log pueblos ribereFios
ya no forman parte de fincas comercia-
les.  Tapiri!lo ces6 de  ser  un fundo  ha-
cia 1945, Santa Sofia en 1972 y Porve-
nir  en  1982.   Pocos  fundos  estableci-
dos  despu6s del  boom  del  caucho  reJ
sultaron  muy  rentables.  A  menudo,  al
morir los patrones, sus herederos mos-
traban  poco  inter6s  en  mudarse  a  re-
motas y poco remables  propiedades o
siquiera en  mantener control sobre 6s-
tas.  Durante  los  afros  cuarenta  y  cin-
cuenta  muchos  habitantes  rurales`\ga-
naron  su  independencia  despu6s  que
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los   fundos   fueron   abandonados   por
sus  propietarios.  El  transporte  motori-
zado,  que se  hizo comt]n  a lo largo de
los  rfos  en  los  aFios  sesenta,  ha  redu-
cido   la  dependencia  de  los  campesi-
nos respecto de los patrones. Los cam-
pesinos  tienen  ahora  un  mayor  rango
de  elecci6n  acerca  de  c6mo  y  donde
vender  sus   productos.   Comerciantes
llegan ahora a las comunidades, compi-
tiendo entre si, para comprar las cose-
chas,  y  los comuneros  pueden  asimis-

Fuoct:isa.!aEinaa,I:uei;::,:avreenvdo::c::::r,?,:
tar de  1968  instituy6  una serie de  pro-
gramas de reforma agraria; aunque 6s-
tos  no  contemplaban  a  las  comunida-

`            des  riberejias amaz6nicas,  crearon  un-f.             clima politico gracias al cual los campe-

sinos  pudieron  ganar  algunas   luchas
por  la  tierra  enfrentados  a  los  patro-
nes.

:                    La  mayoria  de  los  patrones  rurales
contemporaneos  o  habilitadores  viven
en   poblados  amaz6nicos  tales  como
Nauta,  Pequena y Tamshiyacu,  o  a  lo
largo de  los  r{os en propiedades sepa-
radas de  los caserfos.  Sus fuentes  de
ingreso son variadas  e  incluyen  made-
ra, gomas, resinas, ganado, licor de ca-
fia,  turismo  y  transporte.   Los  habilita-
dores   prestan   dinero   en   efectivo   a
cambio de la entrega prometida de cul-
tivos   tales   como   el   arroz,   aguaje   y
mai'z,  Esto`s  patrones  contemporaneos
varian  considerablemente  en  t6rminos
del  grado  en  que  controlan  la  vjda  de
los   campesinos   locales.   En   algunas
partes de la amaz`onia peruana las rela-
ciones  entre  patrones  y  riberefios  han
cambiado  poco  en  los  dltimos  setenta
aiios.  En  la  mayor  parte  de  los  sitios
cerca  de  lquitos,  sin  embargo,  los  pa-
trones han perdido su antiguo poder.

Usa de la tierra

Los  riberefios  cultivan  en  dos  distin-
tas   zonas   ecol6gicas,   las  ±!±!±±±S,   (a
menudo  llamadas terra firme  en  la lite-
ratura  antropol6gica y  ecol6gica)  y  las
tierras  inundables. Estas  difieren  gran-
demente  en  t6rmincis de  su fertilidad  y
susceptibilidad     a     las     inundaciones
anuales producidas por los rfos.

Las  alturas  tienen  suelos  pobres  y
acidos.  La  mayor  parte  de  las  alturas
nunca  llega  a  inundarse,  pero  sus  par-
tes   mss   bajas   son   ocasionalmente
cubiertas. Aunque  la agricultura migra-
toria es el m6todo de uso mss comdn,
se siembra diversos cultivos  anuales y

perennes  en  sistemas  cielicos  agrofo-
restales (Padoch y de Jo.ng  1987).  Los
cultivos  mss   importantes  durante  los
primeros   afios   despu6s   de   abrir   la
chacra  son   la  yuca,   Ios  platanos,   el
maiz y  el  arroz.  En  los  aFios  posterio-
res se cultiva diversos arboles con fru-
tos.

La  agricultura  en  las,areas  de  lla-
nuras  inundables  se  ve  grandemente
afectada por los continuos cambios`de
curso  del  rfo y  la  renovaci6n  de  dep6-
sitos aluviales que resultan de los cam-
bios anuales del nivel de  las aguas.  El
alto  Amazonas  alcanza  su  nivei  mss
bajo  entre  julia  y  setiembre.  El  rfo  co-
mienza a crecer lentamente a pariir de
octubre,  pero  i recuentemente  perma-
nece  bastante  bajo  hasta  enero.  Las
inundaciones  mss  fuertes  se  registran
en  abril  a  comienzos  de  maya;  posts-
riormente  el  nivel  del  rio  baja  rapida-
mente.  EI  patr6n  de  las  inundaciones
esta  determinado  por  la  precipitaci6n
pluvial  que  tiene  lugar  en  la  cordillera
de  los  Andes,  la cual  se  ubica  a cien-
tos de kil6metros del area de iquitos.

Las   principales   acumulaciones   de
dep6sitos aluviaies de los rfos se cons-
tituyen  en  cliques  naturales.  Estos  son

generalmente conocidos por el nombre
de  'restingas',  at]n  cuando  los  campe-
sinos  ribereF`os  suelen  hacer distincio-
nes  mss  elaboradas  de  los  diversos
biotopos  que utilizan (ver Hiraoka 1985

y  el  artieulo  dei  mismo  autor  en  el  si-
guiente   ndmero).  En   las restingas   se
siembrg arroz,  mafz,  yute,  yuca,  plata-
no, tomate, sand fa, mani, papaya y mu-
chos   otros   cultivos.   Los   campesinos
practican tanto`el sistema de barbecho
corto,   como   el  de  agricultura  perma-
nente  de  caracter  cfclico.  A  pesar  de
que  en  algunos  casos  se  pierden  los
cultivos   sembrados   en   las   restingas
debido  a  las  inundaciones  tempranas,
el  rendimiento  de  las  cosechas  en  es-
tas  areas  es  par  lo  general  mss  alto
que en las 'alturas'.

Los  'barreales'  son  dep6sitos  de  li-
mo que se forman a lo largo del cauce
principal  del  rio.  Los  mismos  emergen
a  partir  de  junio  y  se   mantienen  por
encima del nivel del agua por un  lapso
de  s6lo  cuatro  a seis  meses.  Los  ba-
rreales p.resentan  condiciones 6ptimas
para el cultivo de arroz y el rendimiento
del  mismo  en  estas  areas  es  mucho
mss  alto  que  en  las  restingas  y  altu-
ras.    Pinedo   Vasquez   (1986)   estima

que el 95°/a de las  areas de barreal es
dedicado al cultivo de arroz.  Dado que
los barreales se forman y desaparecen
de acuerdo al cambiante curso del rfo,
estas  areas   son   poco   permanentes.
Asf,  cada  afro  se  forman  nuevos  ba-
rreales,   mientras   que   algunas   areas
que originalmernte fueron de barrea! per-
manecen bajo agua.

Tenencia de  la   tiel.ra

Las  regulaciones  concernientes  a  la
tenencia  de  la  tierra  en   la  amazon fa
peruana   son   bastante   complejas;   en
este trabajo s.6lo  har6 menci6n  a aque-
llas   relevantes   para   la   obtenci6n   de

::6sdjt:.fic|:inmq::t:a/:ec:Touc|idaasd%:enda:|-
obtener  derechos     sabre  su  tierra  en
tanto  colectividad,  los  campesinos  s6-
lo  pu6den  obtener dichos  derechos co-
mo  individuos.  Para obtener cr6dito  un
campesino  debe     presentar  un  certifi-
cado  de  posesi6n  que  otorga  derecho
temporal  sobre  la tierra.  En  el  caso  de
las  alturas  y  las  restingas  estos  certifi-
cados  otorgan  derechos  hasta  que  la
tierra es dejada en descanso (5).

En  el caso  de  los  barreales  los  cer-
tificados  no  son  validos  sino  par el  lap-
so de una cosecha.

Normalmente   los  campesinos   pue-
den  obtener  derechos  sobre  suficiente
tierra  para  prop6sitos  agrfoolas  en  las
restingas y alturas.  Pero la tierra de ba-
rreal es escasa y su tenencia es   com-
plicada ya  que  anualmente  los  barrea-
les se forman, desaparecen, o se trans-
forman en  res.tingas.  Legalm'ente el  es-
tado  puede  asignar  hasta  diez  hecta-
reas de barreal a cualquiera al que se le
otorgue  derechos  temporales  de  uso.
En   la  practica,   los   residentes  de   los
pueblos  convocan  asambleas  comuna-
les para dMdir los barreales entre aque-
llos   agricultores   que   desean   cultivar-
los.  Los  documentos  en  donde  se  re-
gistran  estas  decisiones    son  firmados
por  todos  los  jefes  de  familia  y  envia-
dos por las autoridades del pueblo a las
entidades  gubernamentales correspo`n-
diente:  el  Ministerio  de  Agricultura  y  el
Banco Agrario.

La    distribuci6n   comunitaria   de   los
barreales  tiene  lugar  normalmente  dos
veces  al aFio. La primera repartici6n, rea-
lizada con  el solo   prop6sito de  obtener
cr6dito  `agrieola   tiene    lugar  antes  de

que  el  rio  merme  y  que  los  barreales
aparezcan.  Una vez que el rfo merma y

A
m
a
z
o
n
í
a
 
I
n
d
í
g
e
n
a
 
(
1
9
8
9
)
,
 
a
ñ
o
 
9
,
 
n
.
 
1
5



que se vuelve aparente cuan  extensos
y  dtiles  seran  lc)s  barreales de  una de-
terminada  comunidad,  tiene .lugar  una
segunda  distribuci6n.   Las   reglas   usa-
das  para  estas  reparticiones  cambian
frecuentemente,  de manera irregular, y
muchas de  ellas  no son conocidas  por

•algunos  de  los  residentes  de  la  comu-

nidad.   Aunque   la   legalidad   de ,estas
reparticiones  comunitarias  no  est6  del
todo  clara,  el  Ministerio  de  Agricultura
las ha   respetado en los afros recientes

(Pinedo-Vasquez 1986).
Los  campesinos  que  hacen  planes

econ6micos para el  afio par venir reco-
nocen que tal vez no obtengan derecho
de  uso  sobre  la  tierra  de  b.arreal  que
ellos deseasen.  Esto no s6lo se debe a
la escasez de tales tierra, sino tambi6n
a  la  divisi6n  injusta  de  las  tierras  ba-
rreales  que  reflejan  las  diferencias  de
influencia y  poder al  interior del   case-
rio.  Otras  incertidumbres  sobre  ]os  de-
rechos  de  usa  de  tierra  pueden  surgir
cuando  una  comunidad  riberefia    esta
envuelta  en  disputas  sobre  la  propie-
dad  de  barreales  recien  formados  con

pueblos vecinos o con  patrones cerca-
nos.

eomereializaci6n de productos
agrico!as

Los   residentes   de   Porvenir,   Santa
Sot ia y Tapirillo  pueden  vender arroz y

yule a lQs centros de compra del gobier-
no  en  iquitos  a  un  precio  garantizado.
Tambi6n  bay  un  centro gubemamenta!

para la compra de mafz en dicha ciudad
que   ha  venido  operando  esporadjca-

           mente  en  los  dltimos af`os.  Al  sembrar
los agricultores ignoran cual sera e! pre-
cio  garantizado  al  momento  de  la  co-
secha.  Este  precio  es  frecuentemente
actualizado  para  tratar  de  ajustarse  a
la  inf!aci6n,  la  cual  entre  1981   y  i985

creci6  anualmente en  un cien  por cien-
to.

`   Los  campesinos  venden  la  mayor fa

de  los  productos  agricolas  sin  precios

9grantizados  por el  gobierno  (p.  ej.  yu-
ca,  p[atanos,  pollos  y  chanchos)  a  los
intermediarjos   (rematistas)  en   el  mer-
cado  de  lquitos.  A  veces  el  arroz  y  ei
maiz son  iambi6n  vendidos  en  e!  mer-
cado  libre.  Los precios  en  iquitos   fluc-
tdan  ampliamente  segtln  la  Oferta.  Por
ejemplo,   ajustandolo  a  la  inflaci6n,  el

precio de  los platanos al por mayor en
junio  de  1983  era  un  cuarto  de  la  pa-
gado un afro antes.

Los agricultores no siempre acompa-
fian  sus  broductos  al  mercado.  Puesto

que los viajes  a lquitos implican tiempo
y  dinero,   con   frecuencia   los   campe-
sinos pagan a los duefios de botes  pa-
ra que  les  vendanrsus    productos.  Es
mss,     algunos   riberefios  siguen  ven-
diendo  sus  productos   a  los  patrones
utilizando  el sistema tradicional de cr6-
dito   informal.   Los   patroGnes  juegan   un

papel  especialinente  I.mportante  en  la
venta    de    productos    forestales€   (ver
Padoch 1986 a).

Eeenomfas familiares

Aunque  la  mortalidad  infantil  sea  al-
ta en  la' amazonra peri!ana muchas fa-
milias   campesinas   son   grandes,   Los
m6todos   modemos   de   control   de   la
natalidad  son  raramente  usados  y  las
tasas  de  fe,1ilidad  son  altas.  En  1986,
el  tamafio  promedio  de  unaL familia de
Porvenir,   Santa   Sofia   y   Tapirillo   era
6.7.   Casi   todas   las   famiiias   campe-
sinas  incluyen  una pareja  de  adultos  y
algunos  nifios.

Organizaci6n de trabajo
agrfeola

Las  unidades  familiares  eampesinas
utiiizan  a  sus  miembros  para  desem-

peftar  muchas  de  las tareas  agricolas.
La  cantidad  exacta  de  trabajc>  familiar

que   puede   ser   movilizac!o   para   una
determinada tarea depende de !a natu-
raleza  del  trabajo  y  de  !a  composici6n
de  edades y sexo de  la familia.  Tama-
fios familiares  grandes  tienen  par con-
seciiencia  el  que  muchas  familias  ten-

gan tasas  muy   desfavorables de  con-
sumidores trabaj'adores  en  ciertos  mo-
mentos  de  ciclo  dom6sticc).  A  medida

que los nifros van creciendo, sin embar-
go,  una  mayor  cantidad  de  trabajo fa-
miliar se hace disponib!e.

Cuando  la fuerza de trabajo familiar
es demasiado pequefia o incapaz para
ejecutar una determinada tarea se pue-
de  obtener  trabajo  adicional  a  trav6s
del sistema de "mingas". Estos son gru-

pos  de  trabajo  compuestos  por  miem-
bros de varias familias  en  fas cuales  el
anfitri6n   abastece   a   los  trabajado]res
de bebidas y comida, pero no  !es paga

Cuadrol:      Proc!ueei6ra    de    arroz   en    barreajes,1985    -Egres®s    en
efect!vo   y   demancias   de   trabaj®   pars   4   hectareas   que
rinden 8 tonelada§ m6trieas*

Costs                     Dlas de
{intis)                          Thabaj®

pagac[Os

Limpieza

Deshierbe y
control de plagas

Cosechay
transporte

lntefes

Gastos
miscelaneos

Totales

Dfas d®
Trabajo

n@ pagados

90

lngreso neto                       14,592

Ganancia                   `           3,857
___                                                                                                                                                  ___         I         .

I     En el Ap6ndice se presents alguna informaci6n sobre lag variables consideradas para

la elaboraci6n de este cuadro.
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nada  en   efectivo.   Los   anfitriones  es-
tan,   explfoita  y   implicitamente,  obliga~
dos a reciprocar este trabajo de   minga
po.steriromente.   Existen   diferentes   ti-
pos  d©  mingas  en  la  amazonia  acom-
pafiadas   de   diferentes    obligaciones,`
grados  de  formalizaci6n,  y  ventajas  y
desventajas.

A veces  las familias  necesitadas de
trabajo extra para tareas agrfoolas em-
plean jomaleros en lugar de convocar a
una minga, o ademas de la minga. Los
campesinos  trabajan  como  jomaleros
para  los  patrones  y  entre  sf.  Las  con-
diciones para la contrataci6n de trabajo
varian.  A  algunos  peones  so  les paga
por  jornal,  a  otros  par iaroa  cumplida.
Los  coritratos  con  los  jornal©ros  pue-.,\'            den o no inclilir comida y bebida.

Consumo

Muchas.   veces    los   campesinos
amaz6nicos necesitan poco dine-

ro  a  lo  largo  del  aiio  para  mantener  a
sus  familias.  Normalmente  las  familias
producen   suficiente   yiica   y   platanos
para   prop6sitos   de   subsistencia   y   !a
cantidad que gastan comprando pesca-
do  es  normalmente  la  misma  que  la
que    ganan  de  la  venta  de  pescado.
Los  costos  de  construcci6n  de  vivien-
das' y  de  educaci6n   primaria  no  son
altos.

Sin   embargo,   ocasionalmente   los
campesinos  requieren can{idades sus-
tanciales   de   efectivo   para  el   mante~
nimiento   de   la   unidad   familiar,    Los
moradores  de  cas©ri6s  con  tierras  en
restingas  necesjtan  dinero  para  com-
prar alimentos despu6s que las cre`cien-
tes   destrozan    sus   cosechas.    Dado
que no existen  programas  medicos gu-
bemamentales  que  cubran  los  gastos
de  salud  de 'los  campesinos,  los  ribe-
refios  encuentran  a  menudo  dificultad
para pagar los gastos de atenci6n m6di-
co.   Ya  que   raras  veces   las   comuni-
dades ribereiias son visitadas par doc-
tores a enfermeras, una persona grave-
mente enf erma debe   de ser referida a!
hospital de lquitos.

Pocas  son  las familias  campesinas
que pueden  cubrir otros  gastos  aparte
de `los  de  la  subsistencia  basica.  Las
camas  son  pocas  y  los  muebles  son
simples,  y  de  manufactura casera.  (6).
Las  casas  no  tienen  ni  el6ctricidad  ni
agua   corriente.   El   mayor   "objeto  de
lujo"  son  las  radios,  los  motores  y  las
maquinas  de  coser.  En  1986,  35°/a de
las familias  de  Porvenir,  Santa  Sofia y

Tapirillo tenian  radios,19°/a ten fan  mo-
tores, y 23°/o ten{an maquinas de escri-
bir. Unas pocas familias habfan acumu-
lado    suficiente    efectivo    como    para
mandar a  un  hijo  a  la  escuela  secun-
daria  en lquites.

Aunque  la  mayoria  de  las  familfas
siean  estrategias  orientadas  hacfa  la
subsistencia, el credito agrfcola ha per-
mitido  a ciertos  campesinos  aumentar
sus ingresos  en efectivo y comprar bie-
nee   previamente   considerados   como
de lujo. El or6dfro tambi6n tiene la capa-
cidad   de   tran~sformar   las   estructuras
sociales locales permitiendo a las fami-
lias  contratar  mds jomaleros  y  depen-
der menos de  las  mingas  (ver  Chibnik,
1986).

Producci6n de arroz

Barreales

La mayor fa del arroz producido en la
amazon fa peruana es cuhivado en  ba-
rreales.   Los  campesinos  prefieren  las
pampas inundables para este producto
debido a la mayor fertilidad de sus sue-
les  comparada  con  fa  fertilidad  de  los
suelos  de  las  alturas  y  restingas.  Las
politieas  de  cr6dito  del  Banco  Agrario
son  tambi6n   relevantes.   El  banco  se
ha  mostrado  abierto  a  dar  pr6stamos
para  la producci6n  de arroz  e'n  barrea-
les  pero  es  renuente  a extender el cr6-
dito  para  arroz  sembrado  en  restingas
a alturas (Pinedo-Vasquez, 1986).

Los  agricultores comienzan  a sem-
brar  arroz  en  les  barreales  poco  des-
pu6s  de  que  la creciente  anual  se  re-
tira a i inales de  maya o a principios de
junio.   Durante   e[   perfodo   de   aproxi-
madamente cuatro meses que   separa
la siembra de la cosecha, la necesidad
de  trabajo  y  de  gastos    es  modesta
(ver  cuadro   1).   Aunque   el   deshierbe
puede   necesitar   hasta   20   dias   de
trabajo   por   hectatea,   esta  tarea   es
realizada prineipalmente por miembros
de la familia y trabajadores mingueros.
el  dinero  es  invertido  en  pesticidas  y
hefoicidas,  y  a  veces  en  la  contrata-
cien  de  unos  cuantos  jomaleros  para
ayudar en el deshiefoe.

Como  lo  indiean  el  Cuadro   1   y  el
Ap6ndice,  la  cosecha  y  e!  transporte
ascienden  a  una  tercera  parte  de  la
inv'ersi6n de trabalo y a la mitad de les
gastos  en   eiectivo  asociados  al  cul-
tivo  de  arroz  en  barreales.  La  mayor
par[e   del   trabajo   de   cosechas   rea-

lizada  por  los  jornal6ros.  Dado  que  la
cosecha   requiere   de   un   trabajo   in-
tensivo y debe de ser realizada lo mas
rapido   pc>sible   para   evitar   los   daFlos
debidos  a  las  crecientes,  rara vez`las
fami!ias  realizan  esta  actividad  en  ba-
se  piiramente  a trabajo familiar.    Mss
aon,   los  campesinos  tienen  dificultad
para    convocar  mingas  para  la  cose-
cha  puesto  que  muchos  trabajadores
potenciales   estan   ocupados   en   sus
propios  campos  durant6  ese  perfodo.
Algunos  de  los  jornaleros  contratados
son  campesinos  locales  que   no  cul-
tivan  arroz;  otros  son traidos  de  pue-
blos  donde  no  haya barreales.  Un jor-
nalero  puede  cosechar  unos  loo  kilos
de arroz al dia. En 1985 se le pagaba a
los  jornaleros  0.40`  intis  por  cada  kilo
de  arroz  cosechado.  Los  campesinos
invierten   grandes   cantidades   de   di-
nero  en  el  transporte  del  arroz  hacia
lquitos  para  su  venta.  Todos  los  pro-
ductores  deben  pagar  la carga,  trans-
porte  y  descarga;  tambi6n  deben  pa-
gar  el transporte  de  sus  productos  del
puerto  de  lquitos  al  centro  de  compra
del gobierno.

Despu6s de la cosecha,  los agricul-
tores  limpian    deshierban  sus  barrea-
les.   Esta   limpieza  puede   requerir   un
trabajo  intensivo  y  puede  necesitar de
mingas y   jomaleros.  Si  la   limpieza es
hecha  a tiempo,  no  es  necesario  tra-
bajar mucho  mas antes de  la siembra.
Sin   embargo,   es   frecuente   que   los
agricultores  se  equivoquen  al  predecir
cuando va a ocurrir la  creciente. Cuan-
do 6sta viene antes de que  la limpieza
est6  acabada,  se  requiere  de  un  con-
siderable  trabajo  de  deshierbe   luego
que  el  rio se  retira.  Cu`ando la limpieza
es  hecha  demasiado  temprano,  esta
tarea debe de ser repetida puesto que
las  hierbas  vuelven  a  crecer  antes  de
que las aguas cubran la tierrao

Alturas y restingas

Usualmente  en  las  alturas  el  arroz
es   sembrado   solamente   durante   el
primer  aFio  despu6s  de  la  tumba.  La
mayor  i ertilidad  de  los  suelos  de  res-
tingas  permiten  que  el  arroz sea` sem-
brado  todos  los  afros  en  que  la  inun-
daci6n  no se produce.  Debido a est?s
diferencias  en  el  uso  de  la  tierra,  los
mode[os   de   inversi6n   de  trabajo   no
son  los  mismos  en  las  restingas  y  las
alturas.  Las  chacras  de  arroz  de  las
restingas  requieren  mucho  menor pre-
paraci6n dela tierra antes de  la siem-
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bra. En las alturas los arboles grandes
deben  ser tumbados,  mientras que en
las  restingas  s6lo  la  vegetaci6n  baja
debe  ser  eliminada.  Sin  embargo  las
chacras  de  arroz  de  las  restingas  ne-
cesitan   mss   deshierbe   que   las   de
altura.

Precios

El  gobierno  fija  el  p,recio  que  se  le

paga  a  los  productores  en  los centros
estatales  de  compra.   Este  precio  es
ajustado   varias   veces   al   aiio   y   re-
cientemente, ha aumentado mucho de-
bido  a  la  inflaci6n.  Las  organizaciones

de   productores   de   arroz   en   todo   el

pats  estan   ejerciendo  continuamente
presi6n sobre el gobierno para que rea-
lice  mayores  ajustes y que  los  precios
sllban   con   mayor  frecuencia.   En   los
dltimos  cinco  aFlos  el  precio  de  vepta

del  arroz  ha aumentado  a casi  el.mis-
mo ritmo que la inflaci6n. En febrero de

1986    !os    agricultores   recibieron   3.3

ihtis por kilo de arroz se`co.

Benefj€ios

A   causa   de    la   gran    variabilidad
anual  e  inter-familiar en  lo  que  respec-

ta  a  rendimjento  de  las  cosechas,  die-

ponibilidad   de   trabajo   familiar,   tasas
de   inter6s  y   costos  del  trabajo   asa-
lariado  y  del  transporte,   es  dificil  se-

iialar  ta  rentabilidad  "tipica"  del  cultivo

de  arroz.  Sin  embargo  haciendo  cier-
tas suposiciones  razonables  (ver Cua-
dro  1  y Ap6ndice)  he  estimado que en

1985 una familia campesjna cultivando

cuatro  hectareas  de  arroz  en  barrea-
les con  un  rendjmiento de  dos tonela-
das  m6tricas  por  hectarea  tendrfa  un
beneficio    monetario   de    3,857   intis.

Estoqimp!icar{a  utilizar  90  dfas  de  tra-

bajo  familiar  o  pagado  y  227  dfas  de
trabajo  asalariado.  De  esta  manera  el
benefieio  per  hectares  seria  de  964
intis,  mientras  que, el  beneficio por dia

d® trabajo familiar nQ pagado seria de
43 intis.

Dado  que  las  familias  que  cultivan
tres  a   mss  hectareas  deben   invertir
sumas  relativamente grandes de dine-
ro  en  jomaleros,   se  dan   importantes
desigualdades de escala en  !a produc-
ci6n de  arroz.  Asf,  los  agricultores con
varias  hectares ganan  menos  per uni-
dad  de  terreno  que  sus  vecinos  con
chacras  mss  pequeiias,  ya  que  utili-
zan  una  mayor  proporci6n  de  trabajo
asa!ariado.

"F}iego y cosecha del arroz" (detalle)

lsaias Carbajal Cahuaza, Tim!curon grande -Concurso de Pintura y Dibujo Campesino y Natvo

de  Loreto,1989.

Cr6dito agrieo!a

Durante  las  tres  dltimas  d6cadas  el

gobiemo  (con  ayuda  financiera  de  las
agencias  internacionales  de  desarrollo

y   otras  i uentes   ex{ernas)   ha  venido
ofreciendo   cr6dito   a   los   agricultores.

En   los  titimos  ajios  estos  pr6stamos
han    sido    mayormente   6torgados   a
trav6s  del  Banco  Agrario.  Los  produc-
tos  especfficos  para  los  que  el  cr6dito
ha  estado  disponible  han  variado  a  lo
largo del tiempo y de  acuerdo a  regio-
nes  geograficas.   En  el  rio  Amazonas
el  cr6dito  ha  estado  disponible  princi-

palmente  para  el  cultivo  de  arroz  y de
yule.  EI Estado compra ambos produc-
tos a un precio garantizado en los cen-
tros  de  compra  de  !quitos.  Cuando  un
agricultor que  ha  recibido  un  pfestamo

del   Banco  Agrario  vende   su   arroz  a

yule en un centre de compra del gobier-
no,  recibe  e!  valor c!e  su  producto  me-

nos las deudas pendientes con el Ban-
cO (7).

Aunque la mayorfa de los que piden
cr6dito  al  banco  Agrario  son  campe-
sinos,  la  mayor parte  cle  la  plata  pres-
tada va a parar a  manos de  los patro-
nes   rurales   a   urbanos.   Los   presta-
tarios a gran escala sc>n elegibles para
ciertos   tipos   de   pr6stamos   de   bajo
inter6s que nunca, o rara vez, son otor-

gados a  los campesinos.  Hasta ©1 pre-
sente,   ei   Banco  ha  otorgado  pr6sta-
mos  para  la crianza  de  pellos  exclusi-

vamente  a  los  propietarios  de  granjas
de   lquitos.   Los   patrones   rurales   han

recibido   fuertes   pr6stamos   para   in-

versiones de capital  en  madera,  gana-
do,   botes  y  bdfalos.   MuchQs  campe-
sinos toman  a  mal  e! trato preferencial
clado  a los grandes  prestatarios  y  sos-

pechan  que  existen   lazos  personales
estrechos   entre   los   funcionarios   del

Banco y los patrones.
El   proceso   para  obtener  un   pr6s-

tamo  es  largo  y  costoso.  Mientras que
los  patrones  pueden  obtener  la  apro-
baci6n de  un  pr6stamo para una esta-
ci6n  entera  en  una  sola  visits  al  Ban-

co,   los  campesinos   normalmente  de-
ben  obtener diversas  aprobaciones de

p.r6stamo    para    actividades    espec{fi-
cas   coma   apertura   de   chacra,   des-
hierbe   y   cosecha.   Hasta   comienzos
de  la  d6cada  del  `80  los  campesinos
obtenfan  sus  pr6stamos  para  el  arroz
cultivado  en  barreales  en  seis  o  siete

parfes.   Dado   que   la   mayor fa  de   los
pueblos  esta  entre  cinco  y  quince  y
quince  horas  de  la  sucursa!  mas  cer-
cana  del  Banco  Agrario,  estos  viajes
implican  generalmente  una  estadia de

por !o menos una noche fuera cle casa.
Horarios    limitados,    colas   y   servicio
lento en el  Banco producen demoras y
varios dfas en !a ciudad.

Ob[ener   un   pr6stamo   implica   una
buena cantidad  de  papeleo.  Los'pres-
tatarios  deben   demostrar  que  tienen
derecho de usa sobre !as chacras pro-

A
m
a
z
o
n
í
a
 
I
n
d
í
g
e
n
a
 
(
1
9
8
9
)
,
 
a
ñ
o
 
9
,
 
n
.
 
1
5



puestas antes de que el pr6stamo pue-
da ser inicialmente aprobad6.  Es mss,
los  inspectores  del  Ministerio  de  Agri-
cultura   deben   inspeccionar   las   cha-
cras  de  los  agricultores  antes  de  que
cada  parte del  pr6stamo  sea  entrega-
da.   Los   campesinos   se   quejan   con
i r©cuencia   de   la  calidad   de   las   ins-
pecciones  y  dicen  que  los  inspectores
tratan  a  los  antiguos  prestatarios  me-
jor  que  a  aquellos  que  estan  pidiendo
su primer pr6stamo.

Los  habitantes  de  los  caserfos  no
pueden   recibir   un  pr6stamo  bancario
sin   un   certificac!o  de  voto.   Los   ham-
bres adultos de menos de 30 afios de-
ben  mostrar que han cumplido con sus
ob!igaciones   militares   para  conseguir
este  certificado.   Esta  obligaci6n` pue-
de  ssr satisfecha a trav6s del servicio
rriilitar  a  del  pago  de  una  cuota.  Una
proporci6n    importante    de    los    agri-
cultores  (34%  de  los  "jefes  de  familia"
en  Porvenir,  Santa Sofia y Tapirillo)  no
han    hecho`su    servicio    inilitar.    Mss
adn,   algunos  de  los  bur`6cratas  impli-
cados  tienen  reputaci6n  de  exigir  coi-
rna ademas del pago legalmente reque-
rido.

Muchos campesinos son  renuentes
a  pedir  pr6stamos   del   Banco  por  la
dependencia  que  dicho  pr6stamo  im-
plica  para  ellos.   Los   riberefios  cono-
cen  las  desventajas  de  estar  endeu-
dados  con  los  patrones  rurales  y  te-
men `que  los  pr6stamos  bancarios  im-
pl'iquen  t6rminos  igualmente  injustos  y
relaciones     personales     serviles.     La
complejidad   de   los   formularios   para
solicitar   pr6stamos,    la   arrogancia   y
condescendencia de  algunos  bur6cra-
tas    gubernamentales    exacerba    las
preocupaciones    de    los    campesinos
respecto  de  la    confiabilidad  del  Ban-
CO.

Normalmente    los    agricultores    no
saben  qu6  politicas  de  cr6ditc)  banca-
rio  estaran  en  vigencia  el  afro  siguien-
te.   Estas   politicas   cambian   con   i re-
cuencia y el  Banco no hace  mayor es~
i uerzo  para divulgar  la  infQrmaci6n  en-
tre  los  campesinos.   La  mayor  fuente
de informaci6n de los agricultores acer-
ca de  las politicas  bancarias es' el Co- '
mite de Productores de Arroz de la Pro-
vincia  de  Maynas,  el  cual  es  bastante
activo en la regi6n.

En  1985  el  APFIA  encabezada  por
Alan  Garcfa  asumi6   el  gobierno  pro-
metiendo  disefiar  politicas  favorables
a   los   campesinos   pobres.   Se   anun-
ciaron   politicas  de   cr6dito   disefiadas

Cuadr®2:      Caracteristicas      eeon6micas.      de       prestatarios      y      no
prestatarios      de`      Porvenir,      Santa      Sofia      y      Taplrilio,'

--.                         1985. (1)

Prestatarios                       No prestatarios
(N=20)                                        (N =62)

Porcentaje de los que
siembran arroz

Area promedio de arroz (2)

Porcentaje de los que
siembran maiz

Area promedio de maiz (3)

Poroentaje de los que
siembran yuca

Area promedio de yuca

Porcentaje de los que
siembran platanos

Area promedio de platanos

Porcentaje de los qua
siembran chiclayo

Porcentaje de los que
siembran tomates

Porcentaje de los que
venden pescado en lquitos

Porcentaje de los qua
venden frutas en lquitos

80   a/o

i.2   has.

60   a/o

1.3    has.

95   a/o

1.2    has.

100   a/a

1.1     has.

65%

30%

Promedio de gallinas vendidas                    15

Porcentaje de los dueiios
de radio                                                              35   a/o

Porcentaje de los duefios de
maquinasdecoser                                       47   %

:Oortcoer:tsaje de `°S duefi°S de                       37   a/a

26   a/o

1.1     has.

68   O/o

0.8   has.

94%

0.8   has.

_74   a/a

0.9   has.

13   a/a  .

18%

36%

14   a/a

12    O/a

(1 )  Entre los "prestatarios se incltiye a todo aquel agricultor que alguna vez ha obtenido un
pfestamo para arroz del Banco Agrario.

(2) Las areas promedio de arroz,  maiz,  yuca, y platanos an  sido calculadas solamen,te enbase a aquellos agricultores que siembran dichos productos

(3)Elmaiz,layucaylosplatanossonfrecuentementesembradosenasociaci6n.

para  facilitar   la  obtenci6n   de  cr6dito
del   banco   Agrario   por   parte   de   los
pequeiios agricultores. Una mayor can-
tidad   de   dinero  fue   puesto   a-dispo-
sici6n   del   cr6dito   de   fomento   y   las

tasas  de  inter6s  i ueron  bajadas  a  un
nivel   muy   par  debajo  de   la  tasa  de
inflaci6n. Hoy en dia en la amazon fa se
otorga  cr6dito  para  muchos  otros  bro-
ductos  aparte  del  arroz  y  `el  yute. -El
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gobierno  del  APFIA tambi6n  ha  anun-
ciado   una   politica   de   descentraliza-
ci6n del  pr6stamo  agricola  en  el  Perd.
En la amazon fa esto deberfa eliminar la
necesidad  por  parte  de  los  prestata-
rios  de  realizar  viajes  costosos  y  lar-
gos  a  las  sucursales del` Banco  en  los
centros  urbanos.  Por  el  momento,  no

           es  claro  cuando  ni  si  realmente  clara
lugar dicha descentralizaci6n.

Riesgo   cr6dito   y   produeei6n   de
arroz

El  riesgo  mss  obvio  que  corren  los
productores   que   so!icitan   cr6dito   del
Banco   Agrario   es   que   los   ingresos
provenientes de la vent? de sus prduc-
tos  sean  menores  que  el  costo  de  su
pr6stamo    (principal    mss    intereses,
mss  costos  de  viajes).  Cuando  esto
cicurre  los  agricultores que desean.pa-
gar   el   pr6stamo   tienen   dos   posibili-
dades:   ambas implican grandes p6rdi-
das de dinero.  El primer lugar,  puederi
ganar  e!  dinero  adicional  trabajaando
como   asalariados  o  ver.diendo  otros
productos,  ganado  y  pescado.  En  se-
gundo  lugar,  pueden  pagar  sus  deu-
das   usando   dinero   prestado   de   un
patr6n con alias tasas de jnter6s.

Los  agricu!tores  que  no  desean  o
que no pueden pagar su prestamo ban-
cario  se  encuentran  en  una  situaci6n
econ6mica   precaria.   Los   agricultores
morosos   estan   normalmente   impedi-
dos de pedir nuevos pr6stamos al Ban-
co Agrario.  Esto los fuerza a menudo a
pedir   pr6stamos   a   los   patrones   los
cuales  cobran  alias  tasas  de  inter6s.
Mss  adn,  cuando  un  agricultor endeu-
dado vends su arroz a ECASA en  iqui-
tos  no  recibe  dinero  en  efectivo,  sino
que su deuda es reducida en ima can-
tidad  equivalents  al  arroz vendido.  En
estas   circunstancias   los   agricultores
que  necesitan  efectivQ  pueden  verse
forzac!osL a vender arroz en  e! mercado
iibre,   do.nde   el   precio   suele   serYdos
tercios   del   precio   garantizade.    MH-
chos   patrones   rura!es  s'acan  ventaja
de   esta    situaci6n comprancio ei arroz
de  los  agricultores  endeudados  a  un
bajo precio   y  vendi6ndolc>   en lee cen-
trosde  acopio  a  mayorprecio.

A0n  en  aquel!os  casos  en  que  los
agricuitores    no   tienen    dificultad    en
pagar  sus  pr6stamos,  muchas  veees
se  yen  desi!usionados   por  los   bajos
beneficios  que  les  reporta  la  proc!uc-
ci6n  de  arroz.  Obviamente  el  signifi-
cado  de  un  benefficio  "insatisfactorio"

34     Amazonia lndigena

depende,  per  lo  menos  en  parte,  del
juicio  subjetivo  de  cada  agricultor.  Sin I
embargo, pienso que se puede afirmar
que   un   beneficio   por-  dfa  de  trabajo
menor  que  la  mitad  de  un  jornal  rural
puede  efectivamente  ser  considerado
insatisfactorio (8).

Los  agricultores tampoco  estan sa-
tisfechos   cuando   los   pr6stamos   de
arroz  no  alcanzan  para cubrir  los  cos-
tos   de   producoi6n   y   de   comerciali-
zaci6n.  , Esto    ha   ocurrido   frecuente-
mente  en  los  tiltimos aflos.  Los planes
de pfestamo para el cultivo de arroz en
barreles son trazad6s cerca de  un afio
antes   que   se   coseche   el   producto.
Atin  cuando  los  montos  de  las  cuotas
finales   del   pr6stamo   son   ocasional-
mente   aumentados   por   el   gobiemo
para   compensar    la    inf laci6n,    estos
aumentos  no  alcanzan  para  cubrir  los
aumentos en  los costos de transporte,

embarque  y trabajo  asaiariado.  Cuan-
do  los  pr6stamos  son  demasiado  pe-
quefios  bara  c'ubrir  los  costos  de  pro-
ducci6n   y   comercializaci6n,   los   agri-
cultores   deben   encontrar   el   efectivo
adicional  necesario  pidiendo  prestado
a  los  patrones  o  vendiendo  sus  ani-
males  u otros bienes.  Ir6nicamente  los
pr6stamos tienden a ser demasjado pe-
quefios+en   aquellos   afros   en   que   el
rendimiento  del` arroz  es  alto  y que  los
productores    deben'  invertir    mayores
cantidades en {rabajo y transpoiie.

Probabilidad    de    que    un    pr6sta-
mo de arroz sea provechoso

Se  entrevist6  en  profundidad  a do-
ce    agricultores    de    Porvenir,    Santa
Sofia  y  Tapirillo  acerca  de  sus  expe-

"Estafa en la verita dBl platana", (detalle)

Manual Fiuiz Mibeco, comunidad bora Brilio Nuevo. Concurso de dibujo campesino y nativo de
Loreto, i989.
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riencias  con  pr6stamos  para  el  cultivo
de  arroz  en  barreales.  De  e!los,  todos
salvo  uno  habian  recibido  pr6stamos,
para  arroz  por  mas  de  dos  afios  (9).
Los  agricultores  entrevistado  han  sa-
cado  en total 91  pr6§tamos para arroz
del  Banco  Agrario  entre  1970  y  1985.
De  estos  pr6stamos  16  (18C/'o)  no  fue-
ron  pagados  al  momento  de  su  ven-
cimiento.  En  todos,  salvo  tres  de  es-
tos casos,  la raz6n  por la cual el pago
no  se  efectu6  a su  debido tiempo  fue
uha producci6n insuficiente de arroz.

A pesar de que  estos datos  no per-
miten   sino   una   estimaci6n   muy  ten-
tativa   de   la   probabilidad   de   incum-
plimiento  en  la  devoluci6n  de  un'pr6s-
tamo  debida  a  una  producci6n   insu-
ficiente,   los   mismos   sugieren   que   la
probabilidad   de   que   esto   ocurra   es
alta.   Adn   cuando   la   probabilidad   de
incumplimiento  en  la devoluci6n  de  un

pr6stamo en la mayorfa de los ahos es
s6!o de  una en  diez,  un simple calculo
matematico demuestra que  un  presta-
tario   regular   eventualmente   incurrira
en jncumplimiento de pago-de un pr6s-
tamo   (10).   De  hecho,  todos  los  pro-
ductores  de  arroz  entrevi'stados  salvo
uno   habian   demorado   en   pagar   su
pr6stamo  en  por  lo   menos  una  oca-
si6n.

Ocho  de  los  doce  hombres  entre-
vistados   en   profundidad   acerca   del
cr6dito  no  pudieron  o  no  quisieron  pe-
dir prestado del Banco Agrario en 1986
a  causa  de  una  deuda  pendiente.  En
seis  casos  el  Banco  habfa  denegado
futuras solicitudes. Aunque  una amnis-
tia permitla a ]os otros dos agricultores
solicitar   nuevos   pr6stamos   6stos   no
deseaban contraer nuevas deudas.  La
falta  de  innundaci6n  de  los  barTeales
en  i985  provoc6  un  nt]mero  poco  co-
mon  de  retrasos  en  la  devoluci6n  de
los pr6stamos de ese aFio (i 1 ). Sin em-
bargo,   .problemas   de   producci6n   re-
sultantes   de   innundaciones   imprede-
cibles   no   son   infrec`uentes.   En   19;83
ta`mbiin    hubo    uns   creciente    insufi-
ciente,  mientras que en  1982 y 1986 la
creciente lleg6 demasiado temprano.

Se   le   pregunt6   a   los   agricultores
a¢erca   del   rendimiento   del   arroz   en
barreales para cada uno de los t]ltimos
aF`os  en  los  que  pidieron  prestado,  si
los   pr6stamos   habian   rendido   bene-
fieios.   Es  dificil   indicar   una  cifra  pre-
cisa  de  rendimiento  que  permita  a  los
agricultores   ganar   lo   suficiente   para
pagar  un  pr6stamo si'n  p6rdidas  ni  ga-
nancias.  La economia de la,producci6n

de  arroz  en  barreales  cambia  mucho
de  afro en  aiio y la-s desigualdades de
escala  llevan  a que  ciertos  rendimien-
tos  por  hectarea  sean  rentables  para
pequeFias  propiedades y  no  para ch?-.
cras  mss  grandes.  Mss  aan,   las  fa-
milias  difieren  grandemente  en  su  ca-

pacidad  para  sustituir  trabajo  familiar
no asalariado por trabajo asalariado. A
pesar  de   estas   consideraciones   las
entrevistas    indican     que     los     agri-
cultores  con  rendimiento  de  una tone-
lada m6trica por hectarea logran cubrir
los   pr6stamos.    Esto   es   consistente
con  los  resultados  de  un  analisis  de
costofoeneficio   de   los   pr6stamos   de
arroz de 1985 (ver ap6ndice). Ganar lo
suficiente  s6lo  para  pagar  el  pr6stamo
es,  sin   embargo,   un   resultado  de   lo
mss  insatisfactorio  desde  la  perspec-
tiva   del   agricultor,   debido   al   trabajo
invertido  en  la  producci6n  de  arroz.  El
analisis  de  los  oostos  y  beneficios  in-
dica  que  un  agricultor  cultivando  tres
hectareas  de  arroz   en  barreales,   en
1985,  requeria un  rendimiento de  alre-
dedor  de   1.2  toneladas  m6tricas  por
hectarea para obtener un beneficio por
dfa  de  trabajo  de  la  familia  igual  a  la
mitad de un jornal rural.

EI  rendimiento del arroz en  barrrea-
les  varia  ampliamente  de  afio  a  afro.
Algunas   de   estas  variaciones   devie-
nen  de  los  problemas  que  tienen  los
agricultores  para  controlar  las  pestes
y la maleza. Sin embargo, la raz6n mss
importante  de  l'as  variaciones  de  ren-
dimiento   en   barreales   son   las   dife-
rencias   en   la   calidad   de   las   tierras
(arenosidad,  presencia  o  ausencia  de
barrancos  y  si la tabor de cosecha h.a
sido o  no terminada antes de que el rio
crezca.   Los  rendimientos  en  las  res-
tingas y alturas son  bastante  menores
que en los barreales.

Una      encuesta     socio-econ6mica
aplicada a los agricultores de Porvenir,
Santa  Sofia  y Tapjrillo  proporciona  al-
gunos  datos  sobre  el  rendimiento  del
arroz en  1984 y 1985. En 1984, 35 agri-
cultores  de  estas  comunidades  sem-
braron  65 hectares de arrbz las cuales
produjeron    132   toneladas    m6tricas,
dando un promedio de refidimiento por
hectarea  de  2,0  toneladas.  En   1985,
22  moradores de  estos caserfos  sem-
braron 34 hectareas de  arroz  las cua-
les  produjeron  55  toneladas  m6tricas,
con   un   rendimiento  promedio  de   1.6
toneladas por hectarea. Hubo una gran
variabilidad   en   los   rendimientos.   En
1984,   el  34%  de   los  productores  de
arroz iuvieron  rendimientos  de  una to-

nelada m6trica por hectarea o  menos,
y otro 34°/a obtuvo rendimientos de  1.2
toneladas  o  menos  per  hectarea.  En
1985,  el  25%  obtuvo  rendimientos  de
una  tonelada  o   me.nos  y   e!  3o°/o  al-
canz6   rendimientos   de   1.2   tonelada
m6trica o menos.

Todos salvo  uno de  los agricultores
entrevistados   en   profundidad   acerca
del cfedito dijeron que hubo por lo me-
nos un aiio en el que el pr6stamo para
arroz   no   fue   suficientemente  grande
para  cubrir  los  gastos  de  producci6n.
La  mayoria  dijo  que  e,I  monto  de  los
pr6stamos  era  normalmente  demasia-
do   pe.queiio.   El   analisis   costofoene-
ficio   indica   que   un   campesino   culti-
vando  tres  hectareas  de  arroz  en  ba-
rreales,  en  1985,  con  una  producci6n
total  de  6  toneladas  m6tricas  necesi-
taba  unos  7,800  intis  para  cubrir  sus
gastos   de   producci6n.   Sin   embargo,
ese mismo afio tal`agricultor recibia del
Banco Agrario s6lo 5,386 intis.

Estrategias ec®n6micas de las
unidades dom6sticas

Aunque   los  pr6stamos  para  arroz
del  Banco  Agrario  aslimen  que  todas
las  tareas  seran  realizadas  mediante
trabajo  asalariado,   Ia  mayor fa  de   los
prestatarios intenta ahorrar dinero sus-
tituyendo  los  jornaleros  por trabajo  fa-
miliar (y  en  menor  medida  mingas) ca-
da  vez  que  puede.   Esto  conlleva  un
ahorro  importante  en  el  caso  de  cha-
cras de arroz de dos a tres hectareas.
Sin  embargo,  en  el  caso  de  chacras
mss  grandes,  cantidaes   sustanciales
deben  ser  invertidas  en  contratar  jor-
naleros,  y  los  agricultores  encu,entran
con frecuencia que el jornal `vigente es
mss alto que lo asumido por el Banco.

Las  desigualdades  de  escala  aso-
ciadas  a  la  producci6n  de  arroz  son
una. de  las varias  razones  por las que
pocos   campesinos   contraen   pr6sta-
mos para mss de cinco hectareas. Los
agricultores  tambi6n   son   conscientes
de  que fallas  en  ia producci6n  pueden
resultar   en   grandes   p6rdidas   finan-
cieras  en  chacras  grandes.  Mss `at]n,
incluso  aquellos  campesinos  que  de-
sean cultivar parcelas mss grandes no
son capaces de hacerlo debido a la es-
casez  de  barreales y  las  regulaciones
locales de tenencia de tierra.

Los    pr6stamos    para    arroz    son.-
suficientemente   riesgosos   e   inciertos
como para que muchos campesinos no
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         Subiera ai  poderj-ia -v-oiJ;t.;a..; i;5"a:i

i         gi:annct:sddee?i:rgaasre?i:St.a`m°S  a  los  ha-

pidan    prestado    del    Banco`  Agrario.
Aunque  no  existen  cifras  precisas,  un

analisis   preliminar   de   algunos   datos

in6ompletos    proporcionados    por    el

Banco  Agrario  indica  que  en   1983  y

1984 cerca del veinte par ciento de  los

hombres  adultos  de  las ,comunidades

rurales   del   area   de   lquitos   sacaron

Pr6stamos   para   arroz.    En   Porvenir,
Santa  Sofia  y  Tapirillo,   18  por  ciento

sac6  pr6stamos para  arroz  en  1984 y

12%enl985.    .
Existe  tambi6n  una  impor[ante  va-

riaci6n  entre  caserfos  en  lo  relativo  a]

porcentaje  de  moradores  que  solicitan

pr6stamos.  Por  ejemplo,  cerca de  dos
tercios   de   los   agrjcultores   de   Santa

F}osa,   un  caserfo  cerca  de  Requena

(donde   el   Banco   Agrario   tiene   una
sucursal  y    hay  un  centro  de  acopio)

sac6  pr6stamos  para  arroz  en   1985

(comunicaci6n   personal   de   Ch.    Pa-
doch).  El pgrcentaje de prestatarios  en

cualquier  caserio  es  afectado  por  nu-

pmeenrsq3:sj:ad:t%::,agemcoarsregerj,easgpor:..
Esto  incluye  la  distancia  a  la  sucursal

y  al  centro de  acopio,  Ia disponibilidad
de barreales, el contacto con el Comit6

de  Productores  de  Arroz  y  (especial-

prente antes de que el gobierno aprista

Muchos de los campesinos que sa~
can   pr6stamos.lo   hacen   porque   la

producci6n   de   arroz   es   una   de   las
pocas    posibilidades    que   tienen    de
ganar bastante  efectivo.  EI  analisis de
costo    y    beneficio    sugiere-   que    un

agricultor   cultivando   cinco   hectareas

de arroz en barreales en 1985, con una

producci6n  total  de  quince  toneladas
m6tricas  pod fa  ganar    cerca  de  950
intis.  La  dnica otra  manera  en  que  un

miembro  de  un  caserio  puede  ganar
tanto  dinero  es  contando  con  un  bote

para    transportar    pasajeros    y    pro-
ductos  hacia y  desde  lquitos.  En  unas

pocas comunidades  era posib!e ganar
tal cantidad  de  dinero  con  la venta de

yuteL,.  frutas,    legumbres   y   pescado,

pero  para  la  regi6n  en  su  conjunto,  el
arroz   es   la  fuente  de   ingresos   mss
importante.

Algunos  campesinos  piden  presta-

g:rp:ra`soto:e:::iE.:::isa.,mf:te,opsaraoccue-
campesinos  entrevistados  en   profun-
didad   sobre   el   cr6dito,   dos   dijeron

expli'citamente  que  la  raz6n   mss   im-

portante   par   la   que   contrajeron   su

primer  pr6stamo  fue  porque  el  Banco

ofrecfa tasas de iiner6s mss bajas que
las  de   los  patrones.   Puesto  que   los

pr6stamos  de   los   patrones   han  sido
tradicionalmente   utilizados   para   pro-

p6sitos  de  subsistencia,  la  motivaci6n

primaria de estos campesinos para pe-
dir prestado`del  Banco  puede tambi6n

haber sido el mantenimiento familiar.

Los   campesinos   siguen   pidiendo

prestado   a   los   patrones   para   cubrir
sHs  gastos  famjliares.  Los  pr6stamos

del  Banco  estan  especificamente  con-

dicionados  a  la  producci6n  futura  en

pago  de  sus  pr6stamos,   pero  por  lo
general  son  flexibles  6n  cuanto  al  mo-
mento  en  que  6ste  debe  ser devuelto.

Muchos    campesinos    consideran    al

Banco  como  fuente  de  cr6dito  para  la

producci6n y a los patrones como fuen-
te  de   dinero   en   efectivo   par.a  emer-

gencias  familiares.   Sin   embargo,  fre-
cuentemente  un  .agricultor  que  cuenta

con un cr6dito bancario para la produc-

ci6n   lo   invertifa   en   una   emergencia

familiar  inesperada  en  lugar  de  pedir

prestado  a  un  patr6n  que  cobra  altas
tasas  de  inter6s.  E§o  puede  conducir

a  incumplimientos  en  la devoluci6n  de

los   pr6stamos   bancarios   y   al   futuro
endeudamiento con  un patr6n para po-
derproducir.

Los campesinos que obtienen pr6s-

tamos  para  arroz  del   Banco  Agrario

tienden a estar econ6micamente mejor

que sus vecinos. Asi, son ellos los que
tienen  mayores posibilidades de contar

con  motores y maquinas de coser pro-

pios,  los  que  cultivan  en  una  escala  li-

geramente mayor y los que emprenden
una  variedad  mss  amplia  de  activida-

des econ6micas (ver Cuadro 2).

La  correlaci6n  posjtiva  entre  rique-

za y pr6stamos puede ser interpretada
como el reflejo de una mayor habilidad

de  los  mss  ricos  para  asumir  los  ries-

gos  asociados   al  `uso  de  pr6stamos.
Sin  embargo,  las  diferencias  de  rique-

za  al  interior de  los  caserfos  son  bas-

tante  pequefias  y  nadie  en   Porvenir,

Santa  Sofi'a  o  Tapirjllo  tienen  suficien-

tes  bienes  para  devolver  un  pr6stamo
bancario  grande   en  caso  de  que  su
cosecha  de  arroz  falle.  Tal  vez  sea
mss relevante el hecho de que los mas

".Ftie.go y_ cese_cha del arroz'.. (detalle)      `

I:=ira^:^C£:boa%alcahuaza,Timicuroirande.Concursodepinturaydibujocampesinoynativode

Loreto,1989.
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      ricos  est6n  de  alguna  manera  mas  in-
       volucrados en la economfa monetaria y

en  general  con  el  mundo  exterior  que
sus  vecinos.  Como  resultado  de  esto
se  sienten  menos  iritimidados  ante  los

papeleos  y  las  complejidades  num6ri-
cas  de  los  pr6stamos  y  tienen  mayo-
res  posibilidades  de  contar  con  cono-
cidos   en   el   Banco  y   el   Minist6rio   de
Agricutlrua  que  les  pueden   ayudar  a
abrirs.e camino dentro de  la burocracia.
Los  pr6stamos  para  arroz  son  por  lo
tanto  menos "inseguros" para los cam-
pesinos  mss  ricos  que  para  sus  veci-
nos  mss  pobres.  Los  mss  ricos  pue-
den  evaluar  inejor  las  ventajas  y  des-
ventajas   de   tales   pr6stamos   y   son
menos  propensos  a  evitar  pedir  pres-
tado  a  causa  de  una  sobreestimaci6n
o  la ignorancia  acerca de  las  probabili-

       dades   de   poder  devolver   los   pr6sta-'
mos al banco.

Conc!usiones

Los  campesinos  amaz6nicos  perua-
nos  podrfan  sacar  mucho  mss  prove-
Oho  pa`ra  producci6n  de  arfoz.  Menos
•de  la  cuarta  parte  de  los  campesinos

de Porvenir, Santa Sot ia, Tapirillo y mu-
chas otras comunidades sacaron pr6s-
tamos  para  el  arroz  en   1984  y  1985.
Mss   aon,   muchos   prestatarios   sola-
mente  sembraron dos o tres hectareas
de arroz.

Las   limitaciones   de   la   oferta   han
afectado  claramente  el  ndmero  de  los
participantes en  los  programas de` cr6-
dito  durante   las   Oltimas  d6cadas.   Un

porcent?je  iinportante  de  los  prestata-
rios potenciales  han sido prohibidos de
sacar pr6stamos  a causa de  sus  deu-
das  pasadas  con  el  Banco  Agrario,  a
por  su  incapacidad  de  demostrar  que
habian  cumplido  con  sus  obligaciones
militares.  El  banco  ha  sido  renuente  a
dar  pr6stamos  para  la  producci6n  de
arroz en  restingas y  alturas.  El tamafio
de  los  pr6stamos  para  el  arroz  es  or-
dinariamente   insuficiente   par.a   cubrir
los  costos  de producci6n, y el  proceso
para obtener pr6stamos es largo y cos-
toso.

Aunque  recientemente  el  Banco  ha
disminiiido  de  alguna  manera  las  difi-
cultades  para  obtener  cr6dito,   el  uso
de  pr6stamos  para  el  arroz  entre  los
campesinos  loretanos  no  ha  aumenta-
do  sustancialmente.  La  demanda  limi-
tada de pr6stamos para arroz es antes
que  nada una consecuencia del impor-
tante  riesgo que  acompafia  la  produc-
ci6n de arroz en los barreales. Ios cam-

pesinos  temen,  con  raz6n,  que  su  co-
secha sea tan pobre que no seah capa-
ces  de  pagar  la  deuda  al  Banco.  Son
especialmente renuentes a contraer ta-
les  deudas  a  causa  de  sus  pasadas
experiencias  de  cr6dito  con  patrones.
Los  campesinos  tambi6n  son  renuen-
tes  a  tomar  cr6ditos  para  el  arroz  a
causa de  lo  impredecible  (t6cnicamen-
te,  el  "alto  nivel  de  incertidumbre")  de
las  politicas  bancarias,  del  precio  pa-
gado  por  ECASA  y  de  los  costos  de
producci6n.

Los  campesinos  que  desean  pedir
cr6dito   al   Banco   Agrario   consideran
otras variables aparte de los problemas
de producci6n y su conocimiento sobre
lo t6rminos del cr6dito y de la tecnologia`
relevante. Tambi6n consideran la segu-
ridad que proveee el pr6stamo al  man-
tenimiento  de  la  unidad  dom6stica,  la
facilidad  de  obtener cr6ditos  en  casos
de  emergencia,  y  la  disponibilidad  de
cr6dito informal. Sin embargo, Ios cam-

pesinos de  Porvenir,  Santa Sofia y Ta-
pirillo al pesar los  pros y los contras de
un pr6stamo con el Banco Agrario pare-
cen  pensar  mss  en  la  producci6n  que
en  el  consumo.  Dado  que  lo;  pr6sta-
mos  del  Banco  pueden  se`r  consegui-
dos solamente en ciertos momentos gel
aho   y   signif ican   mucho   papeleo,   los
campesinos  ven  en  los  patrones  una
mejor fuente de efectivo para el caso de
emergencias familiares.

EI cr6dito estimularia una mayor pro-
ducci6n de arroz en la amazonia perua-
na si  los campesinos tuvieran  un  segu-
ro contra los fracasos de la producci6n,
si   supiesen   mss   sobre   el   potencial
agron6mico  de  sus  barreales,  si  estu-
viesen mejc)r informados sobre  las polf-
ticas  bancarias,  y  si  pudiesen  obtener
cr6dito con  menos viajes y me^nos com-
plicaciones   burocraticas.    Los   pr6sta-
mos y  la producci6n  podrian  aumentar
como  resultado  de  las  polfticas  guber-
namentales  del  APF}A  que  facilitan   la
obtenci6n de pr6stamos y coma conse-
cuencia  de  las  actividades  de  informa-
ci6n  sobre cr6ditos  del  Comit6 de  Pro-
ductores de Arroz. Sin embargo, ningdn

plan  ha sido  anunciado  ni sobre  segu-
ros  de  pr6ducci6n,  ni  sobre  investiga-
ci6n  agron6mica de  los barreales.

A pesar-de las recientes reformas, la
parte  del   le6n   de   los  cr6ditos  guber-
namentales en la amazon fa peruana si-
gue siendo otorgada a los patrones. Es-
ta situaci6n  quizas  no cambie debid`o a

que la cc)nsideraci6n sobre los riesgos e
incertidumbres genera en  los campesi-

nos pobres una demanda de cr6dito in-
ferior a la de sus vecinos mss ricos. Mas
adn,   los  lazos entre patrones  y funcio-
narios  del  Banco  hacen  que  sea  poco
probable que se d6 un trato preferencial
a  los  prestamistas  de  bajos  ingresos.
Sin  embargo,  el  cr6dito  agrieola  giber-
namental de bajo inter6s of rece la dnica
oportunidad significativa para aumentar
el  ingreso  en  efectivo  de  la maybria de
las  comunidades,  y  permite  a  muchos
campesinos pagar sus gastos  m6dicos
y  otras     necesidades  familiares.   A0n
cuando  los  criticos  puedan  facilmente
sefialar   las   deficiencias   de   los   pro-

gramas  de  cr6dito  agricola en  la ama-
zonia y en otros lugares, sus m6ritos no
deberfan ser subestimados.

El  autor  es   profesor  Asistente  del   Depar-
tamento  de  Antropologia  de  la  Universidad
de  Iowa.  La  investigaci6n  para  el  presente
articulo -presentado ante el Congreso de la
Society     for     Economic    Anthropolc)gy     en
Pliverside,   California   (1987)-fue   realizada
estando  el `autor afiliado al  Centro  de  lnves-
tigaci6n  Antropol6gica  de  la Amazonfa    Pe-
ruana  (CIAAP)  de  la  Universidad  Nacional
de  la  Amazonia  Peruana  (UNAP)  y  vincu-
lado  al  Comit6  de  Productores  de  Arroz  de
Mainas,

La   investigaci6n   fue   financiada  gracias   a
una beca de la National Science Foundation
y  un  Semester  Developmental  Assignment
d?   la   Universidad   de   Iowa.   Agradezco   a
Bella Bouaziz y a Leif Johnson por su trabajo
como  asistentes  de  investigaci6n  en  Iowa y
a   mis   alumnos    del    cursc)    por   haberme
ayudado  a ordenar  mis  notas  de  campo  en
forma   adecuada   para   su    procesamiento
computarizado.
De la mucha gente que me ayud6 en el Perd
estoy especialmente agradecido a Christine
Padoch,  quien  me habl6 por primeia vez de
la   posibilidad    de    realizar    un    trabajo    de
campo  en  la  amazonla  peruana y  me  pre-
sent6  a  muchos  investigadores  y  campesi-
nos,  y  a  Miguel  Pinedo  Vasquez,  quien  tra-
baj6  conmigo  durante  el   per'odo  de  reco-
lecci6n  de  datos.  Sus  notables  cono6imien-
tos de la economfa y ecologia amaz6nicas y
su  amistad  con  campesinos,  comerciantes
urbanos    y    funcionarios    fueron    extrema-

.damente utiles.
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AD6ndice

Dates utilizad®s para elaberar el cREadr® 1

E!  cuadro  1   esta  basado  en  un  analisis  de  hQja  de  calculo  de  la
rentabilidad de las parcelas de arroz en  barreales  baj.o diferentes con-
diciones. Algunos de los supuestos sobre inversi6n de trabajo y gastos
en efectivo usados para construjr la hoja de cal'cu!o fueron utilizados en
un estudi,o  llevado a cabo por Jan Vogelzang  (Elaboraci6n de costo d©
produoci6n   1986)   para.  el   Comit6   de   Productores   de   Arroz   de   lla
Provincia  de  Mainas.  Otros  supuestos  son  resultado  de  mi  propio  es-
tudi®.

El  analisis  de  la  hoja  de  ca!culo  considera  [a  jnteracci6n  de  las
siguientes  variables:   ndmero  de   hectareas  de   arroz  sembradas  en
barreales,  rendimiento  por  hectarea,  porcentaje  de  arroz  que  queda
despu6s del secado, preciQ qtJe paga ECASA por kilo de arroz secado,
costo  ,por  kilo  de  arroz  en  proceso-de  secado,  inversi6n  de  trabajo
requerido  por  hectarea  para  limpieza,  deshierbe  y  control  de  plagas,
kilos  de  arroz cosechado  por dfa de trabajo,  trabajo  familiar disponib[e
para  !as tareas  de  limpieza,  deshiberbe,  control de  plagas  y  cosecha,
monto  pagado  pro  j.oma!.  monto  pagado  al  destajo  por  kilo  de  arroz
cosechado,  cantidad  de  semilla  sembrada  por  hectarea,  costos  de
insecticidas  y    herbictdas,  costo  de  alquiler  de  un  fumigdor,  costo  de
construcci6n  de- una  estructura  techada  para  el  almacenamiento  de
arroz,  osto  del  transporte  de  los  jornaleros  a  las  chacras,  costo  por
costal  usado   para  el  transporte  de  arroz,   kilos  de  arroz  por -costal,
costo del flete,  carga  y descarga  par tonelada m6trica de  arroz,  costo
de transporte  del  arroz  en cami6n  desde  el puerto de  lquitos  al centro
de acopio, cost.o de viaje a lquitos para obtener un pfestamo,  monto del
primer   desembolso   del   pr6stamo   y   devoluci6n,   monto   del   tercer
desembo!so,  tiempo  que transcurre entre  su  re.cepci6n  y su  devolucj6n
y la tasa de inter6s pagada por cada fracci6n del pr6stamo.

ife
(1)       lquitos tenfaen 1985 unapoblaci6n deapro-

ximadamente  200,000  habitantes.  Porvenir
y  Tapirillo  es{an  rfo  arriba,  Santa  Sofia  rio
abajo.

(2)      Ver   Hiraoka  (1985)   para   una  descripci6n-    mss detallada de la clasificaci6n riberejia de

tierras.

(3)      Siri  embargo,  lo§  campesinos  prefieren.no
sembrar   en    a|turas-  durante   los    meses
especialmente  lluviosos  de   marzo,  abrii  y
mayo.

(4)      Ag©ncias   de   ayuda   privadas   y   guberna-
mentales proveen a veces de comida a !as
comunidades  riberefias  despu6s  de  innun-
dacione8 extraordi narias.

(5)      Por   cuanto   muchos   campesinos   amaz6-
nicos practican una agroforesteria cfclica,  la
tierra en barbecho no siempre esfa sin usar.
Ello  puede  conducir  a acaloradas  discusio-
nee sobre tenencia de tierras.

(6)      VerHiraoka (1985) para unaencuestadeta-
ltada  sobre  las  posesiones  de  una  u,nidacl
dom4sticaen unacomunidad riberef`a.     `

(7)      Cast todos los  prestatarios del Banco Agra-
rio son varones.

(8)      El  valor  del  arroz consumido  par la unidad
dom6stica  no    es  muy  relevante  para  los
calculos   de   rentabilidad  de   la  producci6n
(Padoch  1978).  Los  agricultores  no  consu-
men  sino  un  pequefio porcentaje  de ]o que
cultivan  y  el  arroz  nc) es  un alimer`to  bisico
para las familias riberefias.

(9)      Aproximadamente   12   agricultores   que   no
fueron   entrevistados   en   profundiad  sobre
cr6dito  tcimaron  pfestamos  bancarjos  para
yule a principios de la d6cada presenie. Sin
embargo, en la 6poca en que se realiz6 las
entrevistas  ningan  campesino  de  los  tres
caserfos   tenia   ptestamcis   para   yule.   EI
precjo  garantizado  para  ei  yute  no  habla
aumentado  en  los  dos  Oltimos  afios,  hasta
pocos   meses  antes   de  yo  abandonar  el

Pgn%::'eyst:lg;::§;:dgpseas:::Sundjjperr6°snta:n:

Parayuie.

(10)    La  probabilidad  de  que  un  campesino  que
saca  pfestamos  durante  10  afros  incumpla
el pago de!  pr6stamo par lo menos una vez

`es   1  -(9/10)io   =   0.65.  La prctbabilidad ac-
tual  de  jncumplimiento  e§ 'considerablemen-
te mayor, y en  algunos aflos puede llegar a
uno en tres. Haciendo la poco realista asun-
ci6n de que es exactamente una en cinco ca-
da afro, la probabilidad de que un presfatario

fa°::'3:ri:°i:nncousmup::::2aegs°ddeetuT(4P/r56)i6
= 0.89;

(11)    Muchos  agrieu!tores gas[an  la primera fran-
ci6n de su  pfestamo en  pagar a jomaleros

fr::I:%:a:i:sdadnei:s':r:g;epi:::.%eu::Sob?:
creciente  tiene  lugar  estos  campesinos  no
tienen  tierra  para  sembrar  arroz  y  se  ven
forzados a incumplir en el pago de sus pfe`s-
tamos.
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