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Resumen 

Las ferias en el espacio público de Jauja tienen 
trascendencia cultural, se remontan al 
Tahuantinsuyo (1.400-1.532). Debido a la 
producción agrícola del Valle del Mantaro, las 
ferias son el principal medio para la venta de 
productos locales. Ante este panorama, ¿cuál 
es el impacto físico-espacial generado entre 
feria, ciudad y territorio por las actividades 
temporales que se desarrollan en el espacio 
público? La investigación tuvo como objetivo 
definir el impacto de la feria, su relación con el 
paisaje agrícola y los eventos culturales en el 
Valle del Mantaro, analizar las ferias como un 
articulador físico-espacial entre el área 
urbana y el espacio público, y categorizar los 
módulos de venta. La metodología se basó en 
la observación participativa y en la revisión de 
documentos de gestión urbana. Se encontró 
que las ferias del Valle del Mantaro se nutren 
de productores de 3 regiones. Las ferias 
generan una dinámica entre las zonas urbanas 
y los campos agrícolas y se componen de 
puestos desmontables de aluminio y madera. 
Esto lleva a la conclusión de que las ferias son 
un medio de articulación entre la zona urbana 
y los campos agrícolas. 
 
 
 
Palabras claves: 
 
Jauja, Valle del Mantaro, Ferias Regionales, 
Apropiación del Espacio Público. 
 
 
 

Abstract 

The fairs in the public space of Jauja have 
cultural transcendence, dating back to the 
Tahuantinsuyo (1,400-1,532). Due to the 
agricultural production of the Mantaro Valley, 
the fairs are the main means for the sale of 
local products. Given this panorama, what is 
the physical-spatial impact generated 
between fair, city and territory by the 
temporary activities that take place in the 
public space? The research aimed to define 
the impact of the fair, its relationship with the 
agricultural landscape and cultural events in 
the Mantaro Valley, analyze the fairs as a 
physical-spatial articulator between the 
urban area and the public space, and 
categorize the sales modules. The 
methodology was based on participatory 
observation and the review of urban 
management documents. It was found that the 
fairs in the Mantaro Valley are nourished by 
producers from 3 regions. The fairs generate a 
dynamic between urban areas and 
agricultural fields and are made up of 
removable aluminium and wooden stalls. This 
leads to the conclusion that the fairs are a 
means of articulation between the urban area 
and the agricultural fields. 
 
 
Keywords: 
 
Jauja, Mantaro Valley, Regional Fairs, Public 
Space Appropiation.
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Definición del tema 

Las ferias, a través del tiempo han contribuido a la relación entre lo rural y lo urbano, en la medida 

que se le considera eventos populares (Larsen, 2017). Las ferias agrícolas son realizadas por 

organizaciones que se dedican a la agricultura como una estrategia de promoción de los productos 

locales. Antiguamente las ferias y mercados se fundamentaban en la práctica del trueque, este era un 

tipo de comercialización en el que se intercambiaban objetos y servicios sin un valor monetario 

(Bergesio & González, 2020). Pese a que el trueque ya no se da, las ferias continúan manteniendo su 

trascendencia cultural. Cabe mencionar que no existe un registro exacto de la fecha en que 

comenzaron a existir las ferias, no obstante, se reconoce que son antiguas y que tuvieron sus orígenes 

en Grecia llegando a expandirse en toda Europa durante el Imperio Romano (Carreras & Wesz, 2020). 

Es en América Latina, donde llegaron a tener gran importancia. Así, en Perú, Venezuela y México, las 

ferias han sido tema de estudio para los investigadores (Busso, 2011). En la Sierra del Perú se llevan 

a cabo las fiestas más grandes e importantes, y a su vez, son los pueblos más pequeños los que 

celebran las ferias de mayor renombre (Arguedas, 2015). 

 

En esa línea, el presente artículo se centra en las ferias que suceden en la región Junín, 

específicamente en el Valle del Mantaro, que comprende a las provincias de Jauja, Concepción, 

Huancayo y Chupaca, las cuales poseen un importante carácter histórico y cultural. En el mencionado 

valle, las ferias conforman circuitos económicos comerciales que permiten una relación e integración 

entre el campo y la ciudad, articulando lo social y lo cultural (Tello & De la Cruz, 2019). Este valle 

acoge una de las principales zonas de cultivo de la sierra peruana, cuyos productos son vendidos en 

ferias de diversas localidades del valle (Pereira & Martinho, 2017). Cabe mencionar que, la 

producción es destinada también al mercado de Lima, ferias locales, así como para el autoconsumo 

del propio campesino (Cantorin & Felipe, 2016). La provincia de Jauja cuenta con un comercio agrario 

que abarca diversas actividades de emprendimiento (venta de productos procesados artesanalmente 

como yogurt, mermelada, néctares, entre otros), la entrega de estos productos se logra a través de 

los mercados internos como son las ferias (Mercado & Ubillus, 2017). 

 

1.2 Justificación de la investigación 

La ubicación del valle en el centro del territorio nacional y con alta capacidad agrícola lo convierte en 

el principal eje articulador de las actividades económicas en todo el Perú. Por estas razones, se 

considera al Valle del Mantaro como un territorio próspero en la producción de productos 

agropecuarios para ejercer la dinámica comercial de las ferias y posicionarse como un territorio 

privilegiado que vende y consume productos propios de este lugar. Estos productos han sido 

clasificados en cuatro grupos: agrícolas, ganaderos, artesanía y agroindustria artesanal de alimentos 

(Tabla 1). Es así que Jauja es la segunda provincia que se dedica a la agricultura en la región y las 

ferias se han posicionado como el principal medio de comercialización. Dentro de la provincia de 
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Jauja, los mayores productores agrícolas son los distritos de Acolla, Monobamba y Apata, con 4 433 

ha, 3362 ha y 3061 ha respectivamente (Chambi et al., 2019). Debido a la gran capacidad de 

producción agrícola en Jauja, las ferias se han convertido también en el principal medio de 

interacción para la venta de los productos locales, y por tal motivo a las ferias se le atribuye la 

denominación de ser una actividad que promueve el diálogo entre personas y territorios (Yáñez-

Duamante et al., 2019). 

 

 

 

 

 

El desarrollo de la actividad ferial se constituye como la fase donde productores y consumidores se 

encuentran y se convierten en protagonistas para crear la dinámica comercial, porque es el fin de la 

fase de producción y el inicio de la fase del consumo (Verano & Medina, 2019). En ese sentido, la 

importancia de estudiar las ferias de Jauja se debe a que estas conforman un medio donde pobladores 

y comerciantes Jaujinos pueden ofrecer sus productos agrícolas sin necesidad de trasladarse fuera 

de la provincia. Puesto que la actividad ferial congrega a la población de todas las clases sociales, 

generando una dinámica cultural, social y económica (Boza et al., 2019). Las ferias de Jauja acogen 

un aproximado de 1 200 puestos de venta los días miércoles y los domingos alcanza hasta 2 000 

puestos, convirtiéndose en la segunda feria más importantes después de Huancayo (Nuñez & Moser, 

2019). 

CATEGORÍA TOTAL 
(%) 

PRODUCTOS PRODUCTORES 

TIPOS % PONDERADO 
DESDE 16473 

% 

AGRICULTURA 51.4 Cereal 65.3 1623 9.9 

Tubérculo 18.8 4300 29.0 

Legumbre 8.3 2118 14.3 

Vegetales 6.5 312 2.1 

Otros 1.1 106 0.7 

GANADERÍA 35.2 Bovina 40.2 1584 10.7 

Ovino 26.4 946 6.4 

Cerdo 15.1 649 4.4 

Cabras 11.7 268 1.8 

Otros 6.6 78 0.5 

ARTESANÍA  2.4 Madera 45.2 825 5.6 

Textilería 37.4 1412 9.5 

Metal 12.4 376 2.5 

Otros 5 121 0.8 

 
 AGROINDUSTRIA 
ARTESANAL DE 
ALIMENTOS 

10.1 Manjar 42.6 378 2.5 

Queso 36.4 562 3.8 

Néctar 10.8 201 1.4 

Mermelada 9.4 114 0.8 

Otros 0.8 45 0.3 

Otros 0.9     455 3.1 

Tabla 1. Principales productos agrícolas del Valle que se venden en las ferias de Jauja. 

Fuente: Elaboración propia (2021) con datos del Gobierno Regional de Junín (2018) y del INEI (2018). 
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No obstante, la importancia de este estudio es también por la ausencia de un plan regulador que 

ordene el desarrollo de las ferias para fortalecer las cadenas productivas agrícolas y ganaderas. En 

ese sentido, la política de la agricultura no solo debe de ser intervenciones que tengan un resultado 

rentable, sino que estas intervenciones también deberían de ser recursos competitivos (Varadan et 

al., 2022). Puesto que, las actividades con experiencias en torno a la agricultura, ganadería, artesanía, 

y las costumbres ancestrales, están estrechamente relacionados con las ferias, porque son estos 

productos los que predominan en las diferentes ferias. Por tal motivo, también se considera relevante 

explicar la configuración de las ferias en el espacio público, en tanto esta genera un impacto social, 

económico y cultural, tanto a nivel urbano y territorial (Mercado, 2018), dado que se constituye como 

una actividad de respaldo para la economía de las familias de micro emprendedores artesanales y 

productores agrícolas que provienen de todo el Valle del Mantaro, y promueve una relación físico-

espacial entre feria, ciudad y territorio en el espacio público. 

 

1.3 Revisión de antecedentes 

Antecedentes históricos registran que en el imperio incaico existían dos tipos de espacios de 

comercialización: los mercados (Katu, en quechua) que eran almacenes pequeños que abastecían con 

productos para la alimentación; y las ferias (Hatun Katu) que fueron eventos multitudinarios. Estas 

últimas eran impulsadas por grandes celebridades culturales religiosas, tales como el Inti Raymi 

(Fiesta del Sol, en el solsticio de invierno), el Cápac Raymi (Fiesta del Sol, en el solsticio de verano), 

el Cápac Situa (Fiesta de la purificación) y el Aymoray (homenaje al maíz). Asimismo, Pachacútec 

(noveno gobernante del imperio incaico, también conocido como Inca), ordenó que cada mes hubiera 

tres ferias cada nueve días, con la finalidad de que los aldeanos viajaran a la ciudad y se enteraran de 

las guías del Inca. Sin embargo, después, este mismo inca ordenó que los mercados fuesen diarios y 

lo llamaron catutilo, y las ferias serían los días de fiestas por ser más famosas (Acosta, 2018). Fue así 

como los mercaderes registrados, quienes tenían todas las garantías para recorrer libremente el 

territorio del Tahuantinsuyo, llegaron al valle del Mantaro. Posteriormente se consolidó el Hatun 

Xauxa, al norte del Valle del Mantaro en la provincia de Jauja, convirtiéndose en el asentamiento más 

importante del Valle (Perales, 2016). Las primeras ferias se realizaron en el barrio La Samaritana, un 

espacio estratégico para la llegada de los comerciantes, también conocidos como “caminante de mil 

destinos” (Rivera, 1967). 

 

En la época del Tahuantinsuyo (1400–1532), los incas implementaron una red de caminos en el 

territorio andino que actualmente se conoce como Qhapaq Ñan, la cual vinculaba las ciudades más 

importantes de la Sierra. En la antigüedad esta red atravesaba diversos países que hoy comprenden 

los territorios de Colombia, Ecuador, Chile, Bolivia, Argentina y Perú, siendo que, en este último, en 

extensión cubría el Valle del Mantaro. En la actualidad, es uno de los vestigios más importantes que 

cruza el Valle de Sur a Norte. En este sistema vial andino, cuya envergadura oscila entre los 14 mil y 

40 mil kilómetros, hoy en día se realiza la cadena de ferias más grandes de la Sierra Central de Perú, 
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durante todo el año (Perales, 2018). Estas ferias se caracterizan por la venta de productos agrícolas, 

ganaderos, artesanales y textiles, que se producen y elaboran en las comunidades rurales y urbanas. 

 

Fue a través del Qhapaq Ñan en 1533, que Miguel de Estete1 y los españoles llegaron a la ciudad de 

Jauja y se encontraron con un mercado en las plazas (conocidas como Patas) con miles de personas. 

Cada viajero (comerciante), llevaba consigo algo de su lugar de procedencia y descansaban en los 

tambos, al siguiente día hacían el Rantiy (trueque), en las Patas. Por ejemplo, se realizaba el 

intercambio de charqui (carne salada) para obtener chicha (bebida originaria de Perú). Es preciso 

mencionar que los tambos eran edificios pequeños distribuidos cada 15 a 20 kilómetros a lo largo 

del Qhapaq Ñan. Estos tambos proveían alojamiento y comida a los viajeros (Chacaltana, 2016). 

 

1.4 Fundamento teórico 

En la actualidad las ferias se realizan en el espacio urbano, se han convertido en un nodo entre el 

campo y la ciudad, donde se intercambian productos e información (Zazo-Moratalla & Napadensky-

Pastene, 2020). Esto ocurre en el lugar de estudio, Jauja, donde las ferias son uno de los elementos 

que hace posible la integración de la actividad rural (agricultura), a la zona urbana. Para ello, las 

ferias se localizan estratégicamente en el centro de la ciudad. Por lo tanto, para una actividad tan 

importante como la feria, el diseño del espacio público donde estas se localizan debe satisfacer las 

diversas necesidades de los usuarios, porque la interacción entre ciudadanos es fundamental para la 

creación dinámica del espacio público (Sun, 2020). Las ferias impulsan al desarrollo del crecimiento 

de los pueblos, no obstante, el crecimiento que experimentan, transforma la estructura del suelo y 

tiene un impacto negativo en el desarrollo de la agricultura (Do Thi Tuyet et al., 2019). 

 

En la actualidad, las ferias, se constituyen como un espacio que se activa semanalmente, ocupando 

las calles, irrumpiendo en la estructura urbana (Lindell, 2017). No obstante a pesar de su condición 

efímera deviene importante que estas cuenten con un diseño urbano y arquitectónico propicio para 

el desarrollo de las ferias (Vargas, 2017). Existen escasos estudios que aborden la problemática de 

las ferias en el espacio urbano desde el ámbito arquitectónico, urbanístico y territorial, además, se 

ignora la naturaleza de las ferias de Jauja. Las ferias de carácter temporal crean recintos feriales con 

espacios itinerantes, muy alejado de lo que es una arquitectura estática (Walker, 2015). A su vez, los 

recintos feriales albergan actividades efímeras, llegando a ocupar un espacio para transformarlo 

temporalmente por un par de días de la semana (Trowell, 2019). La actividad comercial supone 

canales cortos donde la agricultura familiar logra su inserción en los mercados y ferias mediante 

ventas directas en las que participan consumidor y productor (Verano & Medina, 2019). Este tipo de 

comercio por lo general se ubica en las zonas urbanas de mayor conglomeración, conformando ejes 

 
1 Conquistador español, nació en 1507 en Santo Domingo de la Calzada y murió en Huamanga en fecha 
desconocida. Conquistador del Perú, escribió una de las grandes crónicas sobre este acontecimiento, El 
descubrimiento y la conquista del Perú. 
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económicos que estructuran las zonas urbanas, y contribuyen a la construcción del ámbito 

comunitario y participativo (Roldán, 2018). Esta estrategia se define como un instrumento para el 

crecimiento de la ciudad, sin embargo, es importante también fortalecer las políticas públicas para 

aumentar el crecimiento de la producción agrícola y crear estrategias para capacitar a los 

productores en lograr un mejor rendimiento en la producción (Feito, 2020). 

 

Por lo general las ferias itinerantes generan un ambiente de caos y desorden abrumador, donde 

prevalecen los gritos de los comerciantes que intentar llamar la atención para ofrecer sus productos 

(Roman, 2018). Las ferias, por lo general atraen un público específico, conformado por población de 

un nivel de clase social baja, siendo estos los principales consumidores de los comercios 

ambulatorios (Bouhali, 2017). De modo que Jauja no está lejos de lo que menciona Bouhali, puesto 

que su población está conformada por campesinos y pequeños empresarios. Sin embargo, también 

está el público extranjero que visita Jauja en fechas festivas donde también se realizan ferias. Es así 

que, el espacio público es habitado y transitado por personas de diferentes clases sociales, 

comportamientos e ideologías, evidenciado que en las ferias se desarrollan características complejas 

y multidinámicas (Domingues et al., 2019). Por lo que, en esta investigación resulta importante 

estudiar las ferias desde el enfoque del espacio público ya que las ferias de Jauja ocupan calles y 

avenidas. 

 

Los comerciantes de las ferias se caracterizan por tener sus puestos fijos y por la venta ambulatoria. 

A este último tipo de venta se le considera como un comercio informal debido a que ocupan áreas del 

espacio público no asignadas para este uso (Racaud et al., 2017). Los diseños de los puestos de las 

ferias desempeñan un papel importante, porque depende de ello que se genere un buen ambiente 

laboral que impacte positivamente en los involucrados, (Bloch et al., 2017). De este modo, las ferias 

suponen una arquitectura de gran complejidad, que implica una serie de reglas y regulaciones 

(Walker, 2016). En ese contexto, la arquitectura temporal o permanente se convierte en un espacio 

indispensable al servicio de manifestaciones para las ferias y festividades (Martínez et al., 2019). De 

modo que el espacio donde se lleve a cabo las ferias, debe de ser versátil, dando soporte a la actividad 

comercial y a las festividades.  

 

1.5 Problema de investigación y objetivos  

Ante este panorama, surge la pregunta ¿Cuál es el impacto físico-espacial que se genera entre feria, 

ciudad y territorio a partir de las actividades temporales que se manifiestan en el espacio público? 

Dicha interrogante se acota a las ferias de Jauja, las cuales conforman el paisaje urbano y contribuyen 

al crecimiento económico de los agricultores, al desarrollo de los pueblos, y a la conservación de la 

cultura, siendo el principal instrumento para promocionar los productos locales. De esta manera, 

esta investigación tuvo como objetivo principal comprender las relaciones físico-espaciales que 

sucede entre la feria, la ciudad y el territorio, a partir de las actividades temporales que se 
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manifiestan en el espacio público. Para, ello, se plantearon tres objetivos específicos: i) definir el 

impacto de la feria en el territorio y su relación con el paisaje agrícola y eventos culturales en el Valle 

del Mantaro para lograr un entendimiento a nivel regional de lo que implica su desarrollo, ii) analizar 

las ferias como articulador físico-espacial entre la zona urbana y el espacio público en Jauja, para 

conocer la organización dinámica de las actividades temporales dentro del núcleo urbano, y, iii) 

categorizar a los módulos de venta como objeto arquitectónico, reconociendo su tipología y 

materialidad, para comprender su función y el impacto que genera en el espacio público a través de 

las ferias. 

 

2. METODOLOGÍA 

2.1 Lugar de estudio y factores importantes 

El lugar de estudio es el distrito de Jauja, ubicado en la provincia de Jauja en la región Junín (ver figura 

1). Allí, debido a que la agricultura es la actividad central del distrito, las ferias son el mecanismo 

principal para la venta de productos agropecuarios. Jauja, además, es visto como un centro de 

comercialización al ser la única zona urbana de la Provincia, reconocido como una Ciudad Intermedia 

así también como un Centro Dinamizador del Sistema y Subsistema (MVCS, 2019). Con atractivos 

turísticos y demanda comercial, y una población de 17 908 habitantes (INEI, 2018). La superficie del 

distrito de Jauja es de 1 010 ha y representa el 0.27% de la provincia. De dicha total superficie, 

aproximadamente 50 ha (lo que equivale a cerca del 5%) es de capacidad agrícola. La baja capacidad 

agrícola, se debe a que el distrito es zona urbana y está en expansión. Sin embargo, los productos que 

se venden en las ferias son llevados de los distritos rurales de la provincia, tales como Ataura, 

Huertas, Pancan y Huaripampa. En estos, la capacidad agrícola es 10 veces mayor que la de Jauja, por 

ser zonas rurales y por el recorrido de las aguas de los ríos Mantaro y Yacus. Por lo tanto, para lograr 

la construcción de una adecuada configuración entre la urbe y las ferias, es fundamental que en el 

estudio se considere todas las escalas posibles, verificando la escala espacial y temporal mediante 

cartografías (Rivero-Lamela, 2018). 

 

2.2 Universo y muestra 

El estudio comprende un total de 5 distritos, las cuales incluyen a las personas dedicadas a las 

actividades comerciales de ferias realizadas los domingos y miércoles. Esta actividad ferial se 

desarrolla en el núcleo urbano, cuyos ocupantes en su mayoría provienen de los distritos de Pancan, 

Yauyos, Xauxa-Tambo, Huertas y Acolla, donde hay gran actividad agrícola. Así, se tomó como 

población a los productores-feriantes, quienes participan tanto en la producción agrícola como en las 

ventas de esos productos, ya que estas actividades son fuente de empleo necesaria para potencializar 

la economía de la Provincia de Jauja. 
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2.3 Instrumentos y técnicas de recolección de datos 

La metodología que se usó para esta investigación fue cualitativa, es decir, recolección de datos sin 

medición numérica, seguido de un análisis de lo recabado (Hernández et al., 2014). Asimismo, se 

realizó la observación participativa en las ferias, zona urbana, periferia y zona rural, realizando un 

estudio del rol que cumplen las ferias en cada una de esas dimensiones. De la misma forma, se resalta 

la importancia de la periferia que en parte es zona agrícola, porque el desarrollo de la periferia rural 

es indispensable para el desarrollo de la zona netamente rural (Zdziarstek & Kołoszko-

Chomentowska, 2019). Paralelo a ello, se describió cómo se relacionan las ferias con el objeto 

Figura 1. Ubicación geográfica del distrito de Jauja 

Fuente: Elaboración propia (2021) con datos de la Municipalidad Provincial de Jauja (2018) 
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arquitectónico dentro de la ciudad, donde las actividades agrícolas en el espacio urbano-rural tienen 

un papel importante para las ferias. Finalmente, se revisaron documentos de gestión urbana y 

política pública local como son el Plan de desarrollo Urbano y el Plan de Desarrollo Concertado, así 

como la revisión de documentación bibliográfica facilitada por la Municipalidad de Jauja. 

 

2.4 Procedimiento y análisis de datos 

La información recopilada se sistematizó en mapas, diagramas y tablas, plasmando los resultados 

hallados sobre las ferias en el distrito de Jauja y el impacto a nivel provincial. El procedimiento 

seguido, se dio después de ser efectuada la visita de campo al lugar de estudio, levantando y 

corroborando la información de acuerdo con las características halladas en el distrito. La evaluación 

se realizó mediante el recorrido de toda el área de estudio: primero, el espacio urbano donde se 

desarrollan ferias; segundo, los bordes periféricos para reconocer la relación que guarda con la zona 

rural; y, por último, la zona rural que rodea al distrito de Jauja, donde se reconoció tipos de productos 

que son comercializados en las ferias. La información recopilada se corroboró con la data 

proporcionada por la Municipalidad de Jauja, tales como el Plan de Desarrollo Urbano, tablas 

estadísticas en Excel sobre la siembra y cosecha de productos agrícolas, planos del lugar de estudio 

en formato de AutoCAD, el plano de zonificación, y el plano de la evaluación urbana e hitos 

comerciales. De parte del Gobierno Regional de Junín, se obtuvieron archivos shapefile de los tipos 

de suelos agrícolas que presenta la región de Junín. Toda esta información fue procesada mediante 

la superposición de mapas para crear un análisis interpretativo de la realidad basado en evidencia. 

 

3. RESULTADO 

3.1 Las Ferias en el territorio en el Valle del Mantaro 

Diversos autores tales como RofJles and Martínez (2004), Nuñez and Moser (2019) y Arguedas 

(2015), señalan que en el valle se realizarían al menos 300 celebraciones, entre 20 a 30 ferias que se 

dan en distintos días de la semana, como también a lo largo de todo el año; siendo la feria de Jauja, 

Concepción, Huancayo y Chupaca, las más importantes de Valle (ver figura 2). Algunas ferias operan 

hasta dos veces por semana, como la feria del distrito del Tambo en Huancayo o la feria de Jauja que 

se realiza miércoles y domingos. La Dirección Regional de Agricultura de Junín registra más de 50 de 

estos eventos en la región Junín, estas actividades se dividen por categorías, cuatro de nivel nacional, 

doce de nivel regional, siete de nivel provincial, quince de nivel distrital y seis de nivel local.  En Jauja 

las ferias representativas son aquellas que se registran dos días por semana (domingo y miércoles), 

feria del 20 de enero y de los meses de febrero, marzo y abril (festividades de carnavales). En la 

provincia de Huancayo la más representativa es la Feria Nacional Agropecuaria del Centro–Expo 

Yauris, en la provincia de Chanchamayo, el Festival Nacional del Café, en Satipo es el Festival Nacional 

del Cacao Nativo Pangoa – VRAEM y en la provincia de Junín, la Feria y Festival Internacional de la 

Maca (Carhuancho, 2015). 
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Figura 2. Ferias en el Valle del Mantaro 

Fuente: Elaboración propia (2021) con datos de Arguedas (2015) y Nuñez and Moser (2019) 
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El Valle del Mantaro es un destino muy visitado por extranjeros y turistas nacionales en los feriados 

largos de Semana Santa entre marzo y Abril, durante fiestas patrias en la última semana de Julio, y en 

Año Nuevo (DIRCETUR & MINCETUR, 2021). La razón es porque en este valle existen celebraciones 

multitudinarias que duran desde un día hasta un mes. Asimismo, en paralelo a estas celebraciones se 

llevan a cabo ferias agropecuarias2  en honor a imágenes religiosas, sin embargo, también están las 

ferias regionales3, que forman parte de las actividades cotidianas de la población. La cadena de ferias 

del Valle del Mantaro, es alimentada por productores de 3 regiones, y los productos que destacan en 

las ferias son: el 70% está conformado por los productos propios de la región, como las carnes 

ganaderas, los objetos artesanales y la agroindustria artesanal de alimentos; el 18% está conformado 

por hortalizas, textilería y calzado, que son importados de la ciudad de Lima, y, finalmente, el 12% 

restante está conformado por productos como la caña de azúcar, yuca, maíz y el café que son 

importados desde las provincias de Chanchamayo y Satipo en la selva (ver tabla 2). 

 

 

 

 

 

 
2 Espacios de promoción comercial, que reúne a productores   del sector agrícola  y el sector ganadero o 
pecuario y la demanda población interesada en adquirir y/o consumir los productos que ofrecen los 
productores a precios cómodos. 
3 Espacios de promoción comercial, que reúne a productores del sector agrícola a mayor escala (agricultores a 
nivel regional) así también a los consumidores de toda la provincia, visitantes de otros distritos, provincias 

Tabla 2. Variedad de productos en la feria de Jauja 

Fuente: Elaboración propia (2021) con datos del Gobierno Regional de Junín (2018) y Municipalidad Provincial, Jauja (2008) 

PRODUCTOS VENTAS 

 

(%) 

LUGAR DE ORIGUEN 

COSTA 

(Lima %) 

SIERRA 

(Provincia de 

Jauja %) 

SELVA 

(Chanchamayo y 

Satipo %) 

TOTAL 

(%) 

CATEGORÍA PRODUCTOS DE LAS FERIAS 

Agroindustria 

Artesanal 

21 8 80 12 100 

Abarrotes 6 95 1.7 3.3 100 

Tubérculos 14 2 90 8 100 

Frutas y vegetales 12 60 10 30 100 

Granos 4 25 20 55 100 

Ropa y Calzado 13 100 -- -- 100 

Comida 8 -- 100 -- 100 

Otros 22 -- -- --  

TOTAL 100%     

https://es.wikipedia.org/wiki/Sector_agr%C3%ADcola
https://es.wikipedia.org/wiki/Ganader%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Sector_agr%C3%ADcola
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Figura 3. Capacidad agrícola en el Valle del Mantaro 

Fuente: Elaboración propia (2021) con datos del (IGP, 2010) y Google Earth (2022) 
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La dinámica comercial de las ferias se ve beneficiada gracias a la conectividad del valle con otras 

regiones como Huancavelica, Cusco, Ayacucho y Puno, a través de vías nacionales; con el valle de 

Tarma y Chanchamayo a través de vías regionales; e interiormente en el mismo valle a través de vías 

locales, que conectan los diferentes centros poblados. Estas vías benefician aproximadamente a más 

de 63 mil pobladores de las zonas rurales, favoreciendo a la economía local y regional. Puesto que el 

intercambio de productos crea un impacto socio-económico y dinámico en todo el valle, donde la idea 

del poblador de salir hacia la ciudad en busca de un producto, es para abastecerse de alimentos que 

en su localidad no produce, y donde los precios son mucho más accesibles para la población rural.  

 

Las condiciones productivas agrícolas del Valle del Mantaro permiten abastecer a 24 ferias regionales 

durante todo el año, dentro de ella las Ferias de Jauja, además de abastecer al mercado de Lima y de 

la selva. Así, se valora el valle del Mantaro, que tiene una extensión de 524 km2 aproximadamente, 

con una longitud de 70 km, el lado más angosto es de 4 km, y de 21 km en lado más ancho (Burga et 

al., 2014). Por lo tanto, este valle es el más importante de la sierra central de Perú, por ser altamente 

productiva (ver figura 3). Se estima que se cultivan 40 mil a 70 mil ha en la parte baja, donde el 

45.54% es de actividad agrícola intensiva, 32.31% actividad agrícola no intensiva, 7.12% pastoreo, 

1.83%, bosques, 0.44% bofedales, 6.30% pueblos urbanos, 0.50% cuerpos de agua, 3.32% lecho de 

río Mantaro, 2.64% expansión urbana, , (IGP, 2010). Cabe indicar que el río principal de este valle es 

el Río Mantaro que se origina en las pampas de Junín y discurre de noroeste a sudeste llegando hasta 

la región de Apurímac y Ucayali. A partir de este río, se forman diversos afluentes, que sirven para 

ampliar el área de cultivo regado en el valle. 

 

3.2 Feria: Zona Urbana y Campos Agrícolas 

Las visitas realizadas en Jauja (zona urbana, periferia y zona agrícola), han revelado que Jauja cuenta 

con cientos de hectáreas de terrenos agrícolas, sin embargo, lo más relevante fue observar las calles 

donde se desarrollas las ferias, a las que la población denomina como ferias culturales. Estas ferias 

están perennes a través de los años y en sus calles se ve una gran cantidad de filas de puestos 

desmontables, característico de los puestos de los años 90 (Ver figura 4). Asimismo, en la visita se 

pudo observar que, en la periferia de la ciudad existen campos agrícolas, sin embargo, estos no están 

en producción constante porque son usados como zonas de pastoreo y de producción de ladrillos 

artesanales. El estudio evidenció que los productos agrícolas que se venden en las ferias de Jauja, son 

la principal fuente de abastecimiento alimentario. La producción agrícola es una actividad que 

culmina en las ferias y, por ende, requiere la atención necesaria para gozar de facilidades en cuanto 

a una producción de calidad, facilidad en el traslado y una adecuada infraestructura para su 

comercialización. Dicho argumento se obtuvo de una entrevista a los feriantes agrícolas, donde estos 

tres puntos es lo que se resalta como una problemática. Los agricultores consideran estar limitados, 

sin embargo, pese a ello cada miércoles y domingo el núcleo urbano de Jauja se torna un lugar de 

encuentro colorido, donde convergen personas de diferentes distritos y clases sociales 



   
© Arquitectura UPeU                                                                                                                                   Roxi Rodriguez / Jasmin Quiroz  

17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Las ferias de Jauja en el paso de los años 

Fuente: Xauxa,Tiempo&Camino (s.f.): foto superior capturada en 1920, foto central de 

1929 y foto inferior de 1970 
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La inserción de los productos agrícolas al centro de la ciudad, se da porque las ferias se llevan a cabo 

dentro del núcleo urbano, y las ferias, al ocupar avenidas y calles, generan congestión vehicular, 

porque se cierran varias calles para que las ferias se lleven a cabo. Sin embargo, frente a este 

panorama, los productores-feriantes dicen no tener inconvenientes para la venta de sus productos, 

puesto que ese modelo de comercio se ha vuelto parte de la actividad cultural de la población. No 

obstante, ellos buscan un mejor lugar o infraestructura con condiciones adecuadas para el desarrollo 

de las ferias. Por lo general, los feriantes ocupan el espacio urbano entre las 5:00 a 7:00 am, ello 

debido a que, en ese horario, los mayoristas de diferentes lugares llegan a ofrecer sus productos en 

camiones a un precio económico, además para tener tiempo de realizar el montaje de sus puestos. En 

tanto, los consumidores regulares visitan la feria a partir de las 8:00 am. Las ferias están abiertas 

durante todo el día, sin embargo, por lo general tienen mayor presencia durante la mañana, hasta un 

poco más allá de medio día, mientras que durante el transcurso de la tarde gradualmente decaen las 

ventas. La causal de esto es por el clima frío y porque la mayoría de los vendedores tienen que 

retornar a sus pueblos durante una o más horas de viaje. 

 

Las ferias, dentro de la ciudad de Jauja se dividen por categorías: al principio de la feria 

(específicamente en la zona aledaña a la Av. Hurancayo, empezando desde la Alameda Francisco 

Pizarro), se encuentran los productos artesanales moldeados por los propios pobladores de Jauja, 

seguidamente se encuentra el sector de zapatos, ropa y accesorios, luego la sección de abarrotes, y, 

finalmente, la zona de los productos agrícolas; siendo este último la categoría más importante de las 

feria (verduras y frutas), (ver figura 5). Esta distribución espacial fue dada por la gestión municipal 

provincial, para que los productores-feriantes se organicen de manera ordenada, de tal forma que los 

consumidores ubiquen con facilidad los productos que deseen comprar. Sin embargo, el 1% de 

vendedores no cumplen las disposiciones municipales, a este grupo pertenecen aquellos que se 

dedican a vender por dos a cuatro horas con productos valorizados entre 30 a 70 soles.  Respecto al 

mobiliario urbano de las avenidas que ocupan estas ferias, para los usuarios, y, sobre todo para los 

productores- feriantes, resulta deficiente. Durante la visita de campo realizada no se identificó 

mobiliario urbano que se adapte a este tipo de actividad. Tampoco existen indicios que haya existido 

o que se esté considerando implementar en un futuro. Al respecto, el diseño de las calles típicas solo 

son vías orientadas al tránsito vehicular y el 60% de estas se encuentra en buen estado. 

 

 Entonces, se infiere que los puestos feriales creados por los feriantes son importantes para los 

visitantes y para ellos mismos, porque es un elemento que destaca la idea de acogida y convergencia, 

la cual transforma parte de una ciudad, otorgando vida al espacio en el que se localiza. Por otro lado, 

en cuanto al uso de calles en los días de ferias, tras entrevistar a los feriantes, indicaron que deben 

contar con una licencia municipal para vender sus productos de manera formal. Esta licencia les 

habilita comercializar sus productos durante un año, un mes o de manera diaria, dependiendo del 

pago que realicen. Por lo general, el pago por un día de feria es de S/.3.00 soles peruanos, 
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 Figura 5. Ubicación de las ferias en Jauja 

Fuente: Elaboración propia (2021) con datos de la Municipalidad Provincial de Jauja (2018), Google Earth (2022) y trabajo de 

campo (2020) 
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al mes se paga S/. 24.00 soles peruanos, y al año se paga hasta S/. 90.00 soles peruanos. Este pago se 

realiza a la municipalidad por cada espacio determinado que un comerciante usa. Cabe mencionar 

que el espacio por el cual paga un feriante, es solo para la venta, puesto que es imposible usarlo como 

almacén al final del día. Por ello, algunos feriantes cuentan con almacenes en las viviendas cercanas 

a la feria, donde el pago del alquiler se da directamente con el propietario de la vivienda. Para algunos 

feriantes, sobre todo aquellos que vienen de lugares lejanos, la relevancia de contar con almacenes 

se incrementa debido a que necesitan guardar sus productos en un lugar cercano. 

 

3.3 Objeto Arquitectónico: Tipología y Materialidad 

El objeto arquitectónico principal en las ferias son los puestos de ventas, los cuales están 

categorizados según su tipo y estructura. Se caracterizan por ser puestos desmontables, donde 

productores-feriantes realizan la venta de todo tipo de productos. Estos puestos son de estructura y 

cobertura ligera, ya que están elaborados de aluminio, madera, plástico y costales y se organizan de 

manera tanto homogénea en el espacio público de las calles y venidas donde se realizan las ferias 

(ver figura 6). Es por ello que durante la visita al lugar de estudio se pudo visualizar que un 56% de 

los puestos son de aluminio, debido a que según los usuarios es el material que más se utiliza por su 

resistencia. Sobre los puestos de aluminio, existen variaciones en las uniones, algunos se encuentran 

soldados, otros empernados y otros solo amarrados. Estos puestos usan un toldo como cobertura, ya 

sea de plásticos o costales, también se encuentran diferencias en sus alturas. Un 44% de los puestos 

son de madera; estos son la segunda preferencia mayoritaria de los comerciantes por su practicidad 

para armar y transportar, este tipo de puestos son considerados uno de los más antiguos, y ello ha 

quedado evidenciado en las fotografías que relatan su utilización desde el año 1959.  

 

De los puestos de aluminio y madera, las más usadas son los de tipo H, Y, X, debido a que son de forma 

rectangular y ofrece mayor oportunidad de exhibición para los feriantes. Sin embargo, también 

existen 2 tipos de puestos más, que consta de un soporte central con cubierta en forma de sombrilla, 

y un último tipo que se trata de un entablado sin cubierta (ver figura 7). Los puestos con sombrillas 

mayormente son usados por aquellos comerciantes que desean extender sus puestos rectangulares 

o los que tienen ventas en menor escala. Cabe mencionar que en esta tipología se encontraron 

sombrillas de dos formas, las cuadradas y las del tipo paraguas. Los feriantes que usan estos puestos, 

por lo general tienden mantas en el piso para posicionar los productos y sobre estos colocan las 

sombrillas que cuentan con una base rígida de cemento. Estas bases rígidas, algunos comerciantes 

las mandan a hacer, mientras que otros los fabrican de forma artesanal, colocando cemento en un 

balde. Asimismo, algunos de estos puestos cuentan con caballetes de madera o metálicos, o fusionan 

estos dos materiales. En este último tipo de puestos mayormente se venden comida, frutas y algunos 

granos. También se encuentran los vendedores informales que ofrecen sus productos en mantas que 

tienden en el piso, sin ningún tipo de cubierta. Finalmente, están los vendedores caminantes, quienes 

transitan por toda la feria llevando sus productos en canastas o baldes. 
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Figura 6. Diversidad en la presentación de módulos 

Fuente: Elaboración propia (2021) con datos recabados en trabajo de campo (2020) 
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Figura 7 (a). Tipología de puestos de feria 

Fuente: Elaboración propia (2021) con datos recabados en trabajo de campo (2020) 
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Figura 7 (b). Tipología de puestos de feria 

Fuente: Elaboración propia (2021) con datos recabados en trabajo de campo (2020) 
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4. DISCUSIÓN 

El análisis ha reflejado que las actividades feriales que se desarrollan en el distrito de Jauja, son 

actividades que tienen un carácter cultural e histórico, impulsada desde la cultura Huanca y Xauxa 

entre el año 1000 y 1460. La historia y experiencia de más de 1000 años de dinámica ferial podría 

llevarnos a pensar que estas han tenido un proceso de mejora progresiva, sin embargo, la realidad 

observada en las ferias nos indica lo contario, y el análisis realizado evidenció que hay precariedad a 

nivel urbano y arquitectónico, así como una desatención por parte de las políticas públicas. En el 

desarrollo de las ferias se ve reflejada la precariedad de los puestos de ventas dentro de un núcleo 

urbano, que además carece de una configuración urbana y espacial clara y eficiente. A pesar de estas 

deficiencias halladas no existe ningún plan de mejora por parte de la gestión municipal y ni del 

gobierno regional. El desempeño de estas instituciones resulta preocupante, ya que las ferias 

regionales de los días miércoles y domingo representan un hecho social y cultural, que, además, 

dinamiza la economía a través de la promoción del desarrollo económico local y contribuye al 

incremento del Producto Bruto Interno (PBI), sin embargo, no se ven reflejada una retribución en 

obras que mejore las condiciones y características del espacio público.  

 

La investigación ha demostrado que las ferias realizadas en Jauja son de las más importantes del Valle 

del Mantaro, y se siguen realizando con la misma intensidad y acogida por vendedores y 

consumidores de toda la región. Ello supone que la feria debe tener un lugar en la ciudad, 

estratégicamente ubicado, planificado y acondicionado, por ejemplo, con una arquitectura diseñada 

para los puestos de ferias, con facilidades de accesibilidad universal y libre circulación, donde 

converja el intercambio cultural entre los pobladores de la provincia de Jauja. Cabe mencionar que 

estas ferias transforman no solo el espacio público como hecho físico sino también la forma de pensar 

y actuar de las personas que asisten, tal como afirman Arias and Velasco (2018) que las ferias son 

parte de los cambios que contribuyen a la convivencia social, por tal motivo, es necesario de 

regulaciones funcionales y estructurales. Es así que, en el desarrollo de esta investigación, se 

identificó que Jauja ha logrado estrechar su unión entre la agricultura, el comercio y la ciudad, siendo 

las ferias el articulador para que los productos agrícolas se vendan dentro del núcleo urbano. Esta 

forma de expresar a las ferias como un articulador, es un concepto relativamente nuevo, sin embargo, 

investigadores enfatizan que provienen de la época incaica, desde que el Qhapaq Ñan comenzó a 

actuar como articular económico e ideológico (Ayvar, 2019), (MINCUL, 2014) y (Hernández & 

Trivelli, 2011). 

 

La investigación permitió identificar que la estructura urbana donde se realizan las ferias 

actualmente, no responde de manera adecuada a sus necesidades y requerimientos para que estas se 

desarrollen de manera correcta, ordenada y segura, puesto que el espacio urbano donde se localizan 

y desarrollan (zonas residenciales) no guarda ningún tipo de relación con las ferias. Asimismo, el 

análisis evidenció que las ferias que suceden en las calles, impactan negativamente en la estructura 
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urbana y espacial. Primero, porque genera caos y congestión durante los días de ferias, puesto que 

las calles son cerradas por la afluencia de público; y, segundo, porque la exhibición de puestos y 

productos en el centro de la ciudad genera un impacto visual negativo debido a la precariedad de los 

puestos. Por lo tanto, se sostiene que el espacio donde se llevan a cabo estas ferias no está adecuado 

para esta actividad; primero porque el espacio no fue diseñado para tal, y al trasformar su uso genera 

una ruptura en la estructura de la ciudad; y, segundo, porque su ocurrencia restringe o limita la 

posibilidad de que se desarrollen festividades en paralelo a las ferias, las cuales son muy importantes 

dentro de la cultura de Jauja. 

 

Por otro lado, el análisis evidenció que las diferentes problemáticas que se suscitan entre las ferias y 

el espacio público han conllevado a que los feriantes no tomen la iniciativa de mejorar los tipos de 

puestos emplean para la venta de sus productos, puesto que el mismo espacio que usan no les ofrece 

la seguridad para invertir en una mejor estructura, ya que al final del día estos quedarían en la 

intemperie, mientras que los puestos desmontables que actualmente usan tienen la característica de 

ser modulares, de fácil instalación y desmontaje, además de fácil traslado. Sin embargo, a pesar de 

que los puestos de ventas se muestran precarios, en las ferias se puede ver como las diferentes 

tipologías llevan un orden aparente en su repetición aleatoria a lo largo de las avenidas. La 

investigación identificó que los puestos se muestran estáticos, sin embargo, el flujo peatonal lo 

convierten en dinámicos ya que todos los puestos propician la interacción entre vendedor y 

consumidor. Este hecho o circunstancia hace que la feria de Jauja sea asumida como una 

manifestación socio-cultural y económica interesante, por la cual cientos de personas caminan horas 

desde las zonas rurales hasta el centro de la ciudad. 

 

A partir de lo hallado, se considera que las ferias agrícolas de Jauja se constituyen como una 

plataforma de articulación espacial entre la zona rural y la zona urbana, donde las poblaciones de 

ambas zonas comparten cultura, productos y servicios. Por lo tanto, deviene importante que las 

autoridades creen estrategias que contribuyan a mejorar y acondicionar el espacio urbano para el 

buen desarrollo de las ferias, lo cual supone una capa de complejidad adicional a lo señalado por 

Herman (2018) quien sostiene que para que el comercio se desarrolle de manera justa, depende 

únicamente de los productores, envasadores, procesadores, distribuidores, intermediarios hasta el 

consumidor final. El estudio realizado nos permite inferir que la solución de las problemáticas 

presentadas son responsabilidad de administración pública, debido a que es un problema espacial–

urbano que abarca múltiples disensiones que la población por sí sola no podría mejorar. Por lo tanto, 

se necesita la intervención de la autoridad distrital, provincial y regional para que la actividad ferial 

no se desarrolle como un comercio ambulante, porque además, las ferias se han vuelto también un 

comercio informal con una gran variedad de ideologías comerciales (al ser complejas y 

multidinámicas), por los diversos tipos de poblaciones que participan (Ojeda & Pino, 2019). 
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Haciendo una comparación entre la feria regional de los días miércoles y domingos con las ferias 

agropecuarias que son realizadas por la municipalidad en algunos meses del año; en esta última no 

se da la ocupación de las calles como sucede en las ferias regionales, por lo tanto, no altera la 

configuración urbana, dado que las avenidas no son cerradas e incluso los puestos tienen una mejor 

apariencia y calidad. Las ferias agropecuarias se muestran como una alternativa para impulsar la 

economía y la agricultura, donde se disponen espacios acondicionados para toda una semana que es 

lo que duran estos eventos. Sin embargo, el foco recae en las ferias regionales, que, pese a ser las más 

conocidas e importantes en todo el Valle del Mantaro y se valoran como una costumbre legada de la 

cultura Huanca y Xauxa, no tienen las facilidades que requieren. Esto es, por ejemplo, contrario a lo 

que sucede en Londres, donde las ferias también han crecido y se han mantenido vigentes a pesar de 

las guerras mundiales y siguen siendo un eje que estructura la dinámica comercial (Hoskins & 

Preston, 2018), pero en Jauja no se le da la importancia que se le debería de dar. 

 

Para conocer la realidad actual sobre las ferias de Jauja, es importante contar con instrumentos de 

planificación y gestión urbana actualizados, por lo que se debe de actualizar la información elaborada 

por parte de la municipalidad en el año 2008 en su Plan de Desarrollo Urbano y el Plan de Desarrollo 

Concertado, puesto que al día de hoy estos se encuentran desfasados. Además, resulta urgente 

documentar la trascendencia histórica y cultural de las ferias, desde la cultura Huanca-Xauxa hasta 

la actualidad, para que tengan una planificación de solución urbana a largo plazo con el fin de que 

exista un correcto desempeño en el sector agrícola – comercial, y que se valore el evento ferial como 

un legado cultural. Estos factores se consideran como una limitación porque no existe un registro 

que ratifique, evidencie y/o revele la evolución y el devenir de las ferias de Jauja, y, sobre todo, porque 

no existe una documentación fehaciente que permitiría respaldar oportunamente una investigación. 

Ante este inconveniente, para la presente investigación se corroboró y complementó la información 

emitida por la municipalidad mediante un levantamiento de datos, realizado en trabajo de campo, 

asimismo se realizó una revisión bibliográfica. Por lo tanto, a pesar de la limitación encontrada, los 

resultados de este estudio se fundamentan en la veracidad, actualidad y autenticidad de los datos. 

 

Esta investigación, puede servir de apoyo a la Municipalidad de Jauja y al Gobierno Regional de Junín, 

porque cuenta con información actualizada y puede contribuir a gestionar una reestructuración del 

ámbito de localización de las ferias en la ciudad. De modo que, se recomienda que, con los datos del 

impacto a nivel provincial sobre el flujo de los productos agrícolas de las ferias de Jauja hasta el 

impacto de a nivel urbano de los tipos de puestos que se disponen en las calles, se pueden generar 

estrategias que podrían tener como efecto una nueva configuración de las ferias, mejorando la 

calidad espacial en la zona urbana y en una dinámica económica fortalecida. Esta nueva configuración 

tendría una lógica de distribución que logre integrar armoniosamente la arquitectura de los puestos 

de ferias con el medio que lo rodea, y de tal modo conseguir la integración de las actividades 

agropecuarias con la zona urbana sin alterar negativamente el espacio público que ocupan. 
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En ese sentido, se recomienda, crear estrategias que beneficien a la población feriante y agricultora, 

en la medida que se puedan mejorar las condiciones comerciales de las ferias como una respuesta 

real a las necesidades de los feriantes y garanticen una experiencia comercial más cómoda en 

contexto del espacio urbano. El responsable debe ser la municipalidad distrital de Jauja, por ser la 

institución con mayor influencia de toda la Provincia. Para ello deben emitirse resoluciones, 

actualizar en PDU y el PDC, y comenzar a documentar la trascendía histórica de las ferias. Las 

estrategias se deben poner en marcha en el menor tiempo posible, en efecto las estrategias que se 

plantean deben de beneficiar a los consumidores y comerciantes, quienes asisten desde lejos para 

participar de estas ferias. 

 

5. CONCLUSIONES 

La presente investigación ha permitido evidenciar las diversas relaciones físico-espaciales que 

generan las actividades temporales de las ferias que se manifiestan en el espacio público de la ciudad 

y el territorio, lo que nos permite concluir que: 
 

- La relación que existe entre el territorio y el paisaje productivo se ve reflejado en las ferias del núcleo 

urbano de la ciudad de Jauja. Esta relación se establece porque el territorio de Jauja se caracteriza 

por ser agrícola, ganadero y artesanos, es así que el 60% de su producción se comercializa en las 

Ferias. La importancia de las ferias radica en que es una actividad donde no solo se dedica a la 

comercialización sino, también es un medio para compartir creencias y costumbres. 
 

- Al radicar la importancia de las ferias agrícolas en la historia, técnicamente guardan una relación 

cultural entre el desarrollo de esta actividad económica como tal y la ciudad donde se lleva a cabo. El 

espacio importante para el desarrollo de las ferias hoy en día, es el espacio público. 
 

- Las ferias son un medio de articulación entre la zona urbana y los campos agrícolas en Jauja, porque 

los productos agrarios, productos ganaderos, así como artesanales se insertan en la ciudad para dar 

origen a las ferias regionales, donde pobladores de los diferentes distritos asisten a comprar y 

vender. Las ferias tienen este rol de articulador y su importancia inicia con la producción las zonas 

rurales y hasta en la misma ciudad, que son exhibidos en los módulos de venta” un espacio dentro de 

otro espacio”. En Jauja, los puestos de venta forman parte de la estructura urbana y se extienden en 

las avenidas creando corredores.  
 

- Los tipos de puestos en su mayoría son a dos aguas por las lluvias de la región, los materiales más 

usados en las ferias son de aluminio y madera, debido a que son materiales ligeros, son desmontables.   
 

- Esta mescla de manifestaciones sociales, productivas, comerciales y sobre todo culturales, son 

oportunidades para generar un proyecto gran envergadura y relevancia nacional que impulse una 

nueva forma de hacer ciudad rescatando y potencializando los espacios con actividades temporales 

como las ferias, siendo las personas los actores principales. De este modo se podría pensar en un 

método de variación y rehabilitación urbana, fusionando y articulando las actividades sociales, 

culturales con la ciudad y la zona rural. 
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