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PREFACIO
 

El presente informe describe las caracterlsticas de
la oferta y la demanda de la papa en la regi6n central
del pass y analiza el sistema de comercializaci6n de la
misma. 
Se espera que esta informaci6n sea de utilidad
 para aquellos que inicien posteriores investigaciones y
an'lisis de la industria de la papa en el Peru.
 

La informaci6n contenida en este documento se recopil6 durante el per'odo 1971-73, cuando el autor trabajaba con la Direcci6n General de Comercializaci6n del
Ministerio de Agricultura del Peru', 
en virtud de un contrato suscrito con la Misi6n de las Universidades de Iowa.
En las actividades relativas a esta investigaci6n se cont6
 con el apoyo del Dr. Samuel M. Fahr, Jefe de la Misi6n
Iowa. Muchas fueron las personas que dentro del Ministerio brindaron su colaboraci6n para que el autor pudiera
lograr una mejor comprensi6n de la situaci6n de la papa
en el Peru'. Se extiende expreso reconocimiento por la
asistencia recibida de los sefiores, Ing. Ricardo Fort L.,
de la DGG y del Ing. Hugo Vargas C., de la DGPA.
 

Igualmente el autor se siente profundamente agradecido por la asistencia que brindara el Sr. Augusto Dolorier
C., quien realiz6 la mayor parte del trabajo de campo en
relaci6n con el comercio mayorista de la papa. El sefior

Dolorier es co-autor de la Secci6n II, la misma que se
basa parcialmente en el material elaborado para su tesis:
"Los Mayoristas de Papa".
 

Finalmente, la publicaci6n de este manuscrito se financi6 dentro del Programa USAID/221-d, en la Universidad
de Iowa. 
El Dr. William C. Merrill, brind6 su colaboraci6n
en la redacci6n final y formul6 el bosquejo inicial que
fue de gran utilidad para la realizaci6n de un estudio de
 
la papa en el Per.
 

Eric S. Graber
 
Investigador Asociado
 
Departamento de Economla
 
Universidad del Estado de
 

Iowa
 
Mayo de 1974
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I. PRODUCCION rOFERTA-Y DEMANDA DE LA PAPA EN EL PERU
 

1.1 	 Regiones Producteras, Concentraci6n Demogr~fica y

Tendencias.
 

La papa se produce en aigunos departamentos cosie
fios y en todos los serranos. Se produce.muy poca papa
 
en las regiones orientales de la selva. Las ubicaciones
 
geograficas de las diversas regiones principales de pro
ducci6n de papa y las ciudades importantes se muestran en
 
el Mapa NO 1, las estadisticas de producci6n de las zonas
 
norte, centro y sur durante el periodo 1955-71, se indi
can en el Cuadro 1.1. Las estad~sticas del rendimiento
 
promedio de estas areas se presentan en el Cuadro, 1.2.,,
 
y el Cuadro 1.3 contiene los estimados de poblaci6n para

1970.
 

1.1.1 Regiones Centrales
 

Las regiones centrales-por lo general producen cer
ca del 50 por ciento de la papa del pals y representan

casi el 48 por ciento del total de la poblaci6n. Tanto
 
las regiones de la Sierra Central como Costa Central pa
recen haber incrementado rapidamente su producci6n du
rante los afios 60. La producci6n de papa en la Sierra
 
Central se increment6 a una tasa de I0 por ciento anual,
 
principalmente a causa de la expansi6n de tierras. La
 
mayor parte de los Programas de Papa del Ministerio de
 
Agricultura se han concentrado en las regiones de la
 
Sierra Central. Las pequeflas areas, altamente producti
vas de la costa central aumentaron su producci6n a una
 
tasa promedio anual del 9.0 por ciento, la mitad de la
 
cual se logr6 por el incremento en su rendimiento. La
 
producci6n,de las zonas costeflas es importAnte por estar
 
proximas a Lima y-porque su cosecha ocurre fuera de la
 
epoca de producci6n de la sierra. Las regiones centra
les se describen con mayor detalle mas adelante.
 

1.1.2 Regiones del Norte
 

asregiones nortefias comprenden cerca-del 33 por

ciento de la poblaci6n total'y comunmente suministran
 
-casi-el 25 por-ciento de la producci6n~nacional de papa.

Los-rendimientos promedio en la sierra.norte han sido
 
mas altos que-en otras zonas de la sierra. Esto puede

explicarse parcialmente por la relativa reciente crea
ci6n de lbs centros productores del norte, y por lo tant&
 
las mejores condiciones sanitarias, en terminos genera
les de algunos de los centros-productores del norte.
 



umbes *Iquitos',, 

Aura 

narca 

T~uual a1 

Chimbote 

REGIONES PRODUCTORASOtrae
 

Sierra Central. 

Prinolpalee Region.e do Produoclcdn y Centrosda Conoentraoldn Demo

grofloa. 
SiCALa. ntral0. 
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La,-producci6n general en estas 
zonas ha incrementado en
.-cerc; 
del 2.5 por ciento anual-
 El periodo anterior a
1967 se 
caracteriz6 por.una rapida-expansi6n. De alll
 en adelante, parece que la producci6nd baj-6 debido a
problemes sanitarios-y a'la consiguienteimplantaci6n

de una cuarentena en-toda-la zona norte,durante princi
pios de 1971.
 

La presencia de la Marchitez Bacteriana se not6
opor'primera vez en 1967. 
 Desde-entonces, otros centros
*productores del norte-hah evidenciado los estragos de
esta enfermedad. 
En las zonas altamente-infectadas, las
"perdidas'de producci6n pueden-ser totales; 
como segu'n se
inform6 sucedi6 en Vir6 en la costa cerca a Trujillo.
En las areas de producci6n situadas a grandes alturas,
el clma frIo parecen limitar los daflos y la propagaci6n

de la enfermedad.
 

Los-tecnicos de las estaciones experimentales creen
 que puede'ocurrir serios dafos 
en otros centros productores de menor altitud si 
no se controla ha enfermedad.
No existen soluciones a corto plazo-para eliminar la
-marchitez bacteriana en-las zonas infectadas, pues las
esporas pueden vivir indefinidamente7en el suelo. 
El
personal de investigaci6n esta trabajando con clones re.sistentes, pero transcurrira algun'tiempo.antes de que -
K
se extiendan al campo las nuevas variedades-y los resul
tados de la investigaci6n.
 

1.1./3 Regiones del Sur
 

Las-estad~sticas de los departamentos ,sureflos son
las menos fidedignas. La poblaci6n.de la 
zona sur se
-ha-inrcementado-lentamente en un 1.9 por-ciento al aflo.
La producci6n se ha incremencado a una tasa ligeramente
inferior al 1.3 por ciento. 
Las pequehas zonas de la
costa sur-puedenhaber experimentado bajasen su producci6n. 
La papa-ha sido desplazada en clerto grado por'
otras hortalizas. La industria chilena de.-la papa normalmente envia.cierta cantidad de semilla.-a.,esta zona,
pero en. 
los 6ltimos.afios la producci6n chilena ha bajado
y las restricciones para la- importaci6n de semilla 'de
 papa chilena ha originado la escasez de semilla. Pero
se han introducido nuevas variedades nacionales como
Mariva y Ticahuasi, que ha suplido la escasez de semilla
 
chilena.
 

http:poblaci6n.de


Cuadro 1.1. Producci6n Total de.la Sierra-y-de-la:Costa por; Regiones--(Note y Centro y Sur):
 
-1955-71. . 

Sierra Costa Total' Sierra- Costa , Sur, Sierra Costa, 

Afio Note Norte Norte Centro Centro -'Centro Total, Sur- Sur
 

(Miles T. M.) 


1955 216.9 213.4- 3.5 515.6 471.5 44.1 650.1. 633.5 16.6 
1956 290.2 286.0 4.2- 379.5 335.1 44.4 363.2 347.6 15.6 
1957 375.3 "371.1 4.,2'- 349.2 -316.8 32.4- 382.0 -3704 11.6 
1958 326.3 322.0. 4-. 351.8 317.9 33.9 544.9 531 44. 12'9 
1959 345.6 341.7 9. 344.5 301'1 43.4 527.0 512.9-- 14.'1 
1960 329.7 326.-0 3.7" 375.8 325.2 ' 50.6 409.7 392.6 17.11 
1961 423.6 419.8 3*'8 394.8 343.5 51.3 424.3 410.5 138 
1962 404.3 401.2 3,1 430.1 360.3 69.8 397.6 384.5 i311' 
1963 431.2 426.9 4.3 456.7 372.1 84.6 388.0" 375.6: ' 12.,4 
1964 447.3 436.1 11.2 637.1 .556.1 81.0 -446.8 -434.9: 11.9 
1965 492.8 473.1- 20.0. 590.3 513.5 78.0 483.6 463.3 2'0.3 
1966 482.8 478.2 4.6 - 592.0 506.7 85.3 365.7 343.6- *22:11 
1967 503.4 497.1 6.3 -706.3 :609.2 - 97.1 -424.1 39-7.3 26.8 
1968 456.0 447.7 8.3 735.8 .630.6 105.2 334.4- 307.8- 26.6 
1969 490.9 484i5 6.4 089.9 781.8 108.1 404.3 388.4 -15.9 
1970 82.7 478.7 4.0 970.8 827.2 143.6 476.3 460.5 15-8 
1971 467.9 465.9, 2.0 1,005.2 882.3 122.9 494.8' '480.6 14.2 

Tasas Promedio de.Incremento Sierra Norte Sierra Central -Costa Centro Sierra Sur
 
Anual .
 

(1960-62__-(1969-71) 2. 5 :10.3 9.0 1.3 
(1964-66) -(1969-71) 0.6 9.6 8.9 0.8 

Fuente: Oficina de Estadistica Agraria
 
a Incluye, Ancash, La Libertad, Cajamarca, Lambayeque,,Ainazonas y Piura,
 
b Incluye, Lima-Callao, Ica, Huancavelica, Huanuco, Junin, Pasco y Ayacucho.
 
c Incluye Arequipa, Moquegua, Tacna, Apurlmac, Cuzco y Puno.
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Cuadro i.2. Rendimientos Promedio Regionales al Afto
 
(Norte, Centro, y Sur): 1955-71
 

-Sierra Costa Sierra Costa Sierra Costa
 
-
Afio Norte Norte Centro Centro Sur Sur
 

(M.T./ha.)
 
,1955 6.1 7.6 5.7 9.6 5.8 8.1
 

1956' 6.9 7.6, 4.9 9.5 3.2- ' ,'7.8 

,1957 7.8 7.5 - 4.7 7.6 3.8- "7.7 

1958 6.7 7.4 5.0 8.8 5.3, -,7.7
 

1959 6.5 7.8 5.1 9.0 5.0 7.5
 

1960 5.9 8.2. 4.8 10.3 ., 3.8 7.9
 

1961 7.6 8.2 5.1 11.2 3.9 7.8
 

1962 7.1 8.2 5.4 14.6 3.9 7.6
 

1963 7.2 7.6 5.5 18.8 3.6 8.6
 

1964 6.7 9.3 6.2 15.0 4.4 9.9
 

1965 -8.1- 10.0 5.6 15.0 5.1 ... 10.5 

1966 8.6 7.5 4.8 15.-7 4.4 10.8
 

'1967 -8.5 - 7.9 5.5 f4.7 4.9 10.8 

1968 "8.3 8.6 5.2 17.2 4.6 11.8
 

96 .. 7.4 ... ;8.,' 5.6 16.8 5.,0 ,9.6
 

197074 .,..4. - 5.6 17.4 5.0 9.9
 

197'I- 6.9 9.6 5.7 '19.7 5.4; ,'10.5
 

Tasas Promedlo Sierra Sierra Costa Sierra
 
de Incremento 'Norte, Centro Centro' Sur
 

Anual 


(1960-62)-(1969-71) 0.6 1.1 4.4 3"--2
 
(1964-66)-(1969-71) -1.5 0.4 3.3 2.1
 

Fuente: Oficina de Estadistica Agraria
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Cuadro 1.3 
Estimados de Poblaci6n Regionales: 1960-70,

Tasas Anuales de Crecimiento Demogmrfico
Promedio, y Porcentaje de Poblacion Regional
en Relaci6n a-la Poblaci6n Total en 19qO.
 

Regi6n 

Poblaci6n 
Estimada 

1960 a 

Poblaci6n 
Estimada 

1970a 

Tasa Anual 
de Incre-
mento Pro-
medio 

Porcentaje 
de la Po
blaci6n 
Total,1 70 

(Miles de Personas) 
Norte- 3,303.8 49429.5 3.0 3246 

Central 4,539.61 6,516.9 3.7 48.0 

Metropplitan
Lima 1,729.6 3,086.1 6.0 22.7 

Otros 21810.0 3,430.8 2.0 25.3 
Sur 2,181.2 2,639.9 1.9 19.4 
Perd- 10,024.6. 13,586.3 3.1 100.0 

Fuente: aBolet~l Analisls-Demgrafico, Publicaci6n Especial

1969, Oficina Nacional,,de Estadistica y Censo.
 

bHip6tesis. 3, Oficina Nacional de Estadistica y Censo.
 

El Norte incluye: 	 Amazonas,-Ancash, Cajamarca, La Libertad,

Lambayeque$ Piura, San Martin, y Tumbes.
 

El,-Cemitro'incluye 	Ayaeucho) Huancavelica, Hugnuco, ILa, Junin,
 
...
.Lima-Callao, Loreto, y Pasco.
 

ElSur incluye:, Apurimac, Arequipa, Puzco, Madre de Dios,
Moquegua, Puno y Tacna.
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1.2 	 Cultivos Estacionales y Clima
 

Durante todo el aflo se cosecha cierta cantidad de
 
papa segun puede verse en las siguientes tabulacione's:
 

Porcentaje
 

Categorla Epoca Corriente Epoca Corriente 
Aproximado
de la Pro-

Estacional de Siembra de Cosecha ducci6n Na

cionala 

Cultivo a 
Secano- Setiembre- 15 Marzo -

Sierra Noviembre 30 Julio 77 
Cultivo 
bajo riego-
Sierra 

Mayo, Junio-
Julio 

1 Diciembre 
31 Marzo,, 14 

Costa 	 Marzo-Junio, 15 Julio -

Julio 15 Enero 9 

aBasado en las Estadisticas del Ministerio de Agricultura
 

Estad~stica Agraria 1969, 1970, 1971.
 

El cultivo a secano se da principalmente en las lade
ras de la sierra alta (hasta 3,800 metros de altura) y se
 
siembra cuando se inicia la estaci6n de iluvias. Una lluvia
 
adecuada y bien distribv4da y la ausencia de las de fr'o
 
anormales, son factores decisivos para obtener una cosecha
 
abundante. La distribuci6n mensual de las precipitaciones
 
pluviales durante el perlodo 1955-71 en Huancayo, ubicado
 
en las proximidades de importantes centros productores de la
 
Sierra Central, se muestran en el Cuadro 1.4. Las precipi
taciones pluviales en su totalidad varlan considerablemente
 
de aho en aflo. Durante los afios secos, las lluvias totales
 
son inferiores a 700 mm. anuales, como por ejemplo en los
 
aflos 1966, 1968, y 1969. La estaci6n de lluvias por ho ge
neral se inicia en Setiembre u Octubre.
 

Los meses mas frios en la sierra son Junio y Julio.
 
La mayorla de los cult'ivos de papa se cosechan normalmente en
 
Ire esta epoca. El Cuadro No. 1.5 muestra el nfimero de d~as
 



Cuadro -1.4., 'Precipitaciones-Pluviales Mensuales: -Sierra=Central-Huancayo (3,250
 
-metros),'1955-71.
 

-(Militmetros)
 

Afto Ene. -,Feb. Mar. -Abril Mayo Jun. Jul. Ago....Set. Oct. Nov.- Dic. Anual
 

1955 -121.1 107.5 117.8 23.3 
 31.4 7.6 -1.1 10.8 21.7 44.4 33.4 81.2 601.3
 
1956 122.9 202.6 61.9 41.2 _12.8' 0.8- 22.4 6.1 37.5 38.2 44.8 71.5 662.7
 
1957 79.6- 151.2 119.5 94.0 2,4.9 '11.5 207.1 13.3 67.0 - 65.6 63.5 79.2 976.4
 
1958 141.7- '137.1 65.1 44.9 35.4 8.5 4.9 
 2.3 23.0 88.6 66.4 85.7 703.6
 
1959 102.2 -198.3 151.9 88.1 25.2 35;3 1.0- 6.9 36-0 91.9- 49.5 109.1 895.4 
.1960 88.4 ' 112.5 39.1 66.6 16.4 0.3 10.1 20.6 31.4 49.8 115.1 51.0 601.3
 
1961 199.6 -. 165.0 101.1 63-.6 62.8 -0.0 175.7. 15.7 26.1 25.9 97.7 -144.2 1,077.4
 
1962 92.2 110.4 140.9 63.1 38.0 0.5 4.3 1.8 29.0 68.3 -71.0 -99.8 719.3
 
1963 183.8 114.0 144.0 69.9 
 .2.3
13.0 0.0 19.8 32.3 40.1 62.1 96.6 777.9
 
1964 99.0- 74.8 127.4 50.2 39.3 1.3 26.9 71.4 124.6 93.5 99.6 808.0
-0.0 


1965 93.6 124.8 117.3 59.5 -11.2 0.0 9.7 15.9, 95.5 77.8 68.2 80.3 753.8
 
1965 102.2- - 42.5 67.8 24.9 42.4 -6.1 0.0 - 4.3 
 46.9 99.5 64.8 112.3 613.7
 
1967 107.5 142.9 184.7 39.9 41.5' 1.5 23.,4 23;0 52.2 9-9.4 43.6 65.5 825.1
 
1968 152.2 93.8 118.3 40.9 1.5- 3.9 20.6 68.0 18.8 57.3 42.2 65.0 682.5
 
1969 51.9 178;1 59.0 65.3 -- 6.1 12.8 21.9 14.2 37.6 44.1 78.3 106.0- 575.3
 
1970 178.4 -121.0 69.5 40-.9 25.3 -5.5 4.0 1.0 .677 69.6 37.5 115.2 735.6
 
1971- 83.5 177.6 150.0 45.8 
 5.4 3.5 6.1 79.1 24.5 64.4 68.3 82.5 790.7
 

Fuente: Direcci6n General de Meteorologia.
 

I 
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al mes que sufrieron temperaturas de 00 o bajo 0? Las
 
olas,de frlo prematuras en los afios, 1968:yV1971lorigi
naron serios'problemas en diver-sas zonas,'deculti'vo de
 
la papa dn la sierra central.,
 

Cuadro I.5. Ndmero de 'Dias al Mes con Temperaturas de00 o Bajo 00 (7:00 A.m.): Huancayo(3,312
 

metros), 1955-71.
 

Me s es
 2' ____________________"________________A____o________o_ 

Afio" Abril Mayo Junio .Julio 'Algo .,, 

1955 - - - 2 
1956
1957 

-
- , 

1' 
, -' 

8 
7 

51,'
11 

3 
' 

1958 - - '6 2' 4 
1959 - - 1 - -

1960 - - I"'3 

1961 - - 3 4 4 
1962 - - 8 ' 2, 3
1963 
1964 

-, 
- 1 

.. ,14,." 
20 

11 
15' 

1 
5' 

1965 - 7 4.. 7 V" 
1966 '- ' ,2 11, '12 -5 
1967 -.... '7 9' 1 
1968 2 ,8-:' 16' 9 -
1969 - - 5 10 3 
1970 ~ 2'2 . 3c - 8-A '6 

1917 8 ~ 20" 5' 

Fuente: DirecciOn General'de Meteorologa.'
 

Nota: En el resto del afiono se, registranitemperaturas

bajo 0°C.
 

Las siembras bajo riego enla sierra se re-.'.izan ma
yormente en los valles bajos donde e3ta.n protegidas con
tra las temperaturas mas frias que prevalecen a mediados
 
y fines del afio. La mayorla de los cultivos se siembran
 
en Junio y Julio, aunque en zonas,seleccionadas donde se
 
dispone de abundante agua de rieg6, se puede sembrar en
 
cualquier momento. Se siembran ademas algunas laderas
 
bajo riego y protegidas de los vientos-reinantes.
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Los cultivos de la costa,(de,0 a 1,200 metros) depen
den completamente del riego. No hay lluvias en la costa
 
y son poco comunes. Desce el punto de vista agron6mico,
 
la Spoca ideal para la siembra de papa por lo general ocu
rre durante los .,esesde invierno comprendidos entre Marzo
 
y Julio. Algunos agricultores realizan siembras tempranas
 
y tardlas sacrificando las expectativas de rendimiento a
 
cambio de la posibilidad de precios estacionales mas altos.
 
Las olas de calor prolongadas con temperaturas superiores
 
a los 180 C, son perjudiciales para los cultivos de la papa.
 
Ocasionalmente este factor constituye un problema para los
 
agricultores que cultivan papa en la Costa.
 

Guardan estrecha relaci6rn con los problemas de altura
 
y clima, los que se refieren a las enfermedades y control
 
de plagas. Por lo general a mayor altitud, y por ho tanto
 
climas mas frios, existe m~s proteoci6n natural y viceversa.

1
 

1.3 Organizaci6n de la Producci6n
 

La regi6n de la Sierra esta constitulda por cientos de
 
profundas y sinuosas quebradas, unidas por caminos muy ma
los. Los pequefios agricultores producen la mayor parte de
 
la papa en estas zonas. El censo agricola de 1961 indic6
 
que de un total de 869,945 fundos en operaci

6n en ese afio,
 
291,142 (33 por ciento) cultivaban algo de papa, y2la mayo
r~a de ellos tenia una extensi6n de menos de I Ha.
 

La prQducci6n de papa es probablemente la mayor fuente
 
de trabajo agrPcola en la region de la Sierra. Se ha esti
mado que se requirieron 104.8 miles de hombres afio.en toda
 
la S"rra para cultivar y cosechar la producci6n de papa en
 
1967. Esto representaba cerca del 9 por ciento de la po
blaci6n econ6micamente activa estimada en el sector de la
 
Sierra rural calculada en 1,173.200.
 

Los datos presentados en el Cuadro 1.6 ilustran la
 
naturaleza "tradicional" de gran parte de las zonas produc
toras de la Sierra. Aparentemente cerca del 38 por ciento
 
de la'papa de la sierra norte y central y m9s del 50 por
 
ciento de la papa producida en las alturas del sur, nunca
 
se canaliz6 hacia los mercados. Por otro lado los produc
tores costefios, comercializan la mayor parte de.su produc
ci6n.
 



Cuadro 1.6. Producci6n Total, Consumo en Chacra, y Par
"
centaje de la-Producci6n Total que-e C0n

sume en Chacra-por Regiones: '1970." 

Producci6n 
Total 1970 

Consumo en, 
Chacra a 

Porcentaje' del 
Consumo en 

Regi6n Chacra 

(1,000 T.M.) 

Norte 482.7 184.8 38.3 
Centro 970.7 317.1 327 

Costa 143.5 2.4 1.7 
Sierra 827.2, 314.7 38.0, 

Sur 476.3 255.7 53.7 
Perd 1,929.7 757.6 39.3, 

Fuente: Oficina de Estadistica Agraria
 

a'l
El consumo en chacra incluye la papavque se-reserv: para

semillay para'pago.en especies a los peones, asi como
 
la papa que se.utiliza para-alimanto casero.
 

.1.3.1 .Sierra Central
 

La-importancia de la producci6n de la papa dentro de la
 
economia agraria-de la Sierra Central se ilustra en los cua
dros 1.7,y 1.8. En 1968, la producci6n depapa utiliz6 un,

estimado de 120,700 Has., o sea aproximadamente el 27 por

ciento del total del area cultivada en la regi6n ese afio.
 
En t6rminos de valor, la papa represent6 el 46 por ciento
 
del valor bruto agricola de los cultivos (excluy6ndose la
 
producci6n pecuaria) durante 1968. Ya se hizo notar la ra
pida expansi6n de la produccion de papa en la regi6n de la
 
Sierra Central. Este crecimiento fue acbmpafiado de un 16.4
 
por ciento del incremento anual en el valor bruto agricola

de la papa del cual 6.8 por ciento correspondi6 al alza de
 
los precios durante el perlodo 1964-71. Son tambien art~cu
los importantes en la dieta de la poblaci6n serrana, el
 
trigo, el malz y la cebada. Basandose en datos de la Ofi
cina de Estadostica Agraria, aparentemente el 57 por cien
to de las 201,200 T.M. de granos basicos producidos en la
 
Sierra se consumieron en chacra. Durante el perlodo 1964-71,

la producci6n de granos basicos se increment6 en aproxima
'damente un 3.1 por ciento al aflo. A la par de esta expan

http:para'pago.en
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si6n'de la producci6n hubo un 16.'8 por ciento de incre
mento en el valor agricola bruto, del cual el 13.7 por

ciento se debi6 al alza de los precios. En relaci6n a la
 
papa, los granos basicos se han vuelto aparentemente es
casos y mas y mas caros en chacra. Existen 44 importan
tes centros de producci6n comercial de papa, lo que re
presenta un total de cerca de 60,000 Has. en la Sierra
 
Central (Cuadro 1.9). Su extensi6n var'a entre 100 a
 
4,000 Has.
 

Productores: Existen varios tipos de agricultores
 
en estos centros. Los productores que siembran mas de
 
25 Ha. por lo gereral utilizan energ'a mecanica en las
 
operaciones agrlcolas. La mayorla de los campesinos, sin
 
embargo, siembpan menos de I Ha. y dependen i5nicamente de
 
la energla humana y animal. Entre estos extremos estan
 
Jos grandes de medianos agricultores.
 

Los agricultores de estos centros de producci6n han
 
tenido oportunidad de conocer por lo menos algo de la tec
nologla moderna. Muchos de los pequefios productores de
 
papa, la mayor'a de los medianos agricultores y practica
mente todos los grandes agricultores utilizan fertilizan
tes e insecticidas, asi como semilla mejorada. Sin em
bargo, no emplean practicas ni cantidades 6ptimas de in
sumos, debido a la falta de conocimientos y carencia de
 
dinero en efectivo para sufragar los gastos. Aparentemen
te los rendimientos promedio en muchos de estos centros
 
son considerablemente mas altos que los indicados en el
 
Cuadro 1.2. Los rendimientos de papa blanca probable
mente arrojan un promedio de cerca de 8-10 T.M./Ha. Pocas
 
de las zonas relativamente nuevas, tales como algunos sec
tores de Huanuco, pueden arrojar un promedio hasta de 12
 
'T.M./Ha. de la producci6n de papa blanca.
 

La mayorla de los agricultores en estos centros se
 
orientan hacia la comercializaci6n. Reservan cierta can
tidad de papa para sus propias necesidades (semilla y ali
mento) y comercializan el resto poco despues de la cose
cha. La extensi6n de tierras sembradas 
con papa fluctua
 
de aflo en aflo, en parte debido a la cronologla de las
 
epocas de lluvias y a la disponibilidad de agua de riego,
 
y tambien en parte debido a la variabilidad de los ingre
sos. Una baja rentabilidad de la producci6n del afio pre
vio debido ya sea a bajos rendimientos y/o precios bajos,
 
por lo general reduce la extensi6n de los sembrios del
 
aflo siguiente. La utilidad baja disminuye el dinero dis
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ponible para cubrir los insumos y el pago de la mano de
obra'. 
La tierra sin sembrar se barbecha. Las expectativas en cuanto a precios, parecen carecer de mucha importancia, con posible excepci6n de aquellos centros en
 que existen otras alternativas de producci6n rentables
 
fuera de la papa.4
 

Patrones de Cultivo: Las zonas de mayor altura parecen estar altamente especializados en la producci6n de
 papa. Aparentemente otros cultivos no resultan satisfactorios o no ofrecen mayores beneficios pecunarios Y
cuando se siembran se dedican al consumo domestico. Tipicamente, la papa se siembra durante dos 0 tres aflos
consecutivos, despues de los cuales la tierra permanece
en descanso de tres a cinco afios 
antes de volver a sem
brar papas.
 

Las zonas a menores altitudes, en particular los
valles con buena agua de regadlo, parecen tener otrasalternativas viables para la producci6n rentable, y los
patrones de rotaci6n son mas variados. El ma3z, hortalizas, habas y trigo tambien se siembran con fines comerciales. No obstante, con la excepci6n de las hortalizas en unas cuantas zonas, las papas parecen ofrecerlos mas altos beneficios para los agricultores.
 

Reforma Agraria: 
 La reforma agraria y la distribu-e'i6n de tierras no parecen haber afectado directamente
 
Ia producci6n de papa en la sierra central Antes de 1972.
La mayor parte del programa se localiz6 en zonas pecua
rias a gran altura. Al iniciarse 1972, algunas actividades de reforma agraria se orientaron hacia las propiedades grandes y medianas ubicadas en los valles donde se
producen papas, pero su efecto en la producci6n no se

hard notorio hasta principios de 1973.
 

Variedades y Semillas: 
 Mas de 500 variedades nati
-vas-cultivadas se han identificado en la Sierra Central. 5
 
,La mayorla de estas son de baja productividad debido al
pequefto tamafio geneticQ de los tuberculos; sin embargo

gradualmente se estan introduciendo variedades de rendi
miento mas alto.
 

Los datos que se presentan en el Cuadro 1.10A indi
can que casi el 44 por ciento de las tierras productoras

de;'papa se sembraron en 1971 con la variedad de papa
blanca-denominada "Renacimiento". 
Esta variedad es un
producto hibrido mejorado-desarrollado por SIPA en 1949
 



Cuadro 1.7. 
Uso de la Tierra Cultivable y Valor Bruto de la Produccion en Chacra, 
-o Cultivo: Sierral Central,a 19 68. 

Total Porcen- Tierra Cultivo -Valor BrutoTierra taje Bajo ,Porcen-Secano de Pr'od. en ,taje
Riego 
 Chacara 

(1,00-0,ha) 
 (1,000 ha) (12000 ha) (millones Sk.Y

Tierra Cultivable 
 725.2: -100.0 
 142.1 
 583.1
Disponible: 
 285. 6 39.4 
 27.3 
 258.3  _
Tierra en-Barbecho " 
 439.6, 60.6 

. 

114.8 
 324.r8
Total Tierra Cultivadab 
 448.1',- 100.0 
 121.0 
 327.1 3,302.0 
 -- 10.0
Pastos y Forestales 
 58.1 13.0 
 42.I  16.0 
 718.3
Cultivos Anuales 21.8

390.0 
 87.0 78.9, 
 311.0 2,583.7 
 78.2
Cebada 
 77.9 17.4 
 9.2 
 68.7 
 194.6
Malz 5.9

70.4 15.7 24.8, 45.6 229.6
Trigo 7.0

51.3 11'4 
 12.7 
 28.6 
 147.5 
 4.5
Papa 
 120.7 26.9 
 13.6 107.1 ,520.7 
 6.0
Otros Tuberculos 
 16.6 
 3.7 
 1. 15.2 0136.1Hortalias 4.1

16.6 
 3.7 
 10.1 
 222.4-
Lentejas, Frij6es 

6.5 6.7

26.3 
 5.9 
 3.5. 
 22.8 
 111.0
Otos: 3.4

10.2 
 2.3 
 3.6 
 6.6  21.4 0.6
 

--Fuente: -
Estadlstica Agraria- 19 6 8 ,-Ministerio de Agricultura
 
SIncluye-Huancavelca3,
Huanuco, Ica, Junin, Lima, Pasco, y Ayacucho.
Adaptada a cultivo doble.
 



- 15 

Cuadroj1.,8i 	 Comparaci6nde,-Estadisticas -Seleccionadas,,
 
de Producci6n de Granos Basicos y Papa:
 
Sierra Central 1964-71.
 

Valor Bruto
 
Exten- Rendi- Produc- de la Prod. Precio
 

,
Afio si6n miento ci6n en Chacra Promedio
 
I IIII 

(1,000 Ha) (Kg./ (1,000 MT) (millones S/.)(S/./Kg.)
 
ha.)
 

Granos Basicosa
 

1964 186.2 942 175.5 299.3 1.71
 

1965 183.5 941 315.2 1.83
-172.7 


1966 192.5 777 149.6 324.6 2.17
 

1967 199.3 861 171.6 373.9- 2.18
 
1968. 199.7 871 174.0 571.7' 3.29
 
1969 204.4 929 189.9 702.2- 3.70
 
1970 200.0 1,006 201.2 715.9. 3.56
 
1971 193.0 982 189.5 682.8 3.50
 

Tasas Pro
medio,de
 
Incremento
 
Anual 1.2 1.9 3.1, 16.8 13.7
 
(1964-66)
(1969-71)
 

Papa
 

1964 90.4 6.2' 556.1 813.8 1.46
 
1965 92.2, 5.6 513.5 764.9 1.49
 
1966 104.5 4.8 506.7 1;012.0 2.00
 

1967 110.8 5.5 609.2 1,176.0 1""93
 
1968 :, 120.7 5.2 '630.6, 1,520.7 2.41
 

21969 - 139.8 5.6 781.8 1,887.0 2.41
 
1970 148.3 5.6 827.2 1,847.0 2.23
 

1971' 156.0 5.7 882.3, 1,835.7 2.08
 

Tasas Pro
medib de
 
Incremento
 

16.4 6.8
Anual 9.2 .0.4 9.6'. 

(1964-66)
(1969-71) ____
 

"Fuente: 'Oficina'de Estadistica'Agraria
 

aInCuyeltrigo, malv y cebadat,;
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Cuadro 1.9. 	 Principales Centros de Producci6n de Papa:
 
Sierra Central, 1972.
 

Ubicaci6n, 	 - Area Estimada 

(Ha.)
 
Area del Valle de Junin-Mantaro 14,200
 

Comas 2,000
 
Sicaya 1,500
 
Huayucachi 2,000
 
Chupaca 1 600
 
Sta. Rosa de Ocopa 3,000
 
Otros (3) 4,100,
 

Area de Junin-Tarma 	 9,460
 

Huasahuasi 4,000
 
Tarma 1,500
 
Otros (7) 3,960
 

Huancavelica 	 14,700
 

Colcabamba 4,000
 
San Juan de Pillo 2,000
 
Huantaro 1,500
 
Huando 1,500
 
Mariscal Caceres 1,500
 
Lircay 1,500
 
Paucara 1,600
 
Otros (3) 1,000
 

Ayacucho, varios' (5) 	 1,050v
 

Pasco-varios 	() 2,250
 

Huanuco 	 17,44 0
 

Chaglla 3,540
 
Pampas ,2,000
 
Llicllatambo :3,500
 
Huandobamba-Ichocan .13,000
 
Acobamba 3,500,
 
Otros (3) 1,900
 

Total 	 60, 00
 

Fuente: 	 ProgramaNacional de,Papa','D~cima Zona Agraria,
 
Huancayo
 



- 17 

y actualmente la cultivan tanto los grandes agricultores.
 
A traves de los afios su siembra se ha extendido mucho,
 
atestiguando la capacidad de los anteriores programas de
 
investigaci6n y extensi6n para llegar a un gran ndmero de
 
Agricultores de la sierra ya sea directa o indirectamente.
 
En la categorla de la papa de tipo nativo, se incluyen
 
1,550 Has. de variedad "Mantaro" (un hlbrido del mas anti
guo, sembrado principalmente en las regiones del sur).
 
Alpunas variedades nativas tales como la "Huasahuasi",
 
-constituyen importantes cultivos comerciales. Las cifras
 
no incluyen cerca de 1,000 Has. sembradas con variedades
 
recientemente desarrolladas.6
 

Las cifras del Cuadro 1.10-B indican que aquellos fun-"
 
dos que empleaban semilla "Renacimiento" en las regiones
 
de la Sierra Central, en 1971 obtuvieron un rendimiento
 
en promedio 19% mas altos que el obtenido con otras varie
dades de semillas. Hubo una variabilidad-considerable
 
que iba, desde un 9.4% en Hugnuco hasta un 132.6% en Aya
cucho. En tanto que el 19% es una diferencia apreciable,
 
el hecho de que esta diferencia no haya sido mayor, refle
ja el estado altamente degenerado de la mayorla de la se
milla de papa.7 Los agricultores utilizan la-semilla su
cesivamente afios tras afio sin renovaci6n y siembran cam
pos agotados e infectados con plagas y enfermedades. 8
 

1.3.2. (osta Central
 

Los estimados del uso de la tierra por cultivo, en la
 
-costa central durante 1968 se presentan en el Cuadro 1;11.
 
La producci6n,de papa ocup6 el 2.6 por ciento del total
 
,de hectareas sembradas y di6 como resultado el 5.5 por
 
ciento d(-l valor bruto de la producci6n en chacra en 1k,
 
regio6n.
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Total de 	Hectareas Sembradas con la''Variedad
Cuadro 1.10A 

Renacimiento y con otras variedades, por
 
Departamento: Sierra-Central, 1971.
 

Total de Variedades
 
Departamento Hectareas Renaci- Porcen Nativas-de Porcen
 

Sembradas miento taje Papa taje
 

(1,000 ha) (1,000 ha) 	 (1,000 ha)
 
Jun~n 67.8 40.9 60.3 26.9, 39.7
 
Huanuco 29.5 8.2 27.8 21.3 72.2
 
Huancavelica 26.0 12.0 46.2 13.9 53.8
 
Ayacucho 10.0 1.7 17.0 8.3 83.0
 
Pasco 6.8 2.3 33.8,, 4.5 66.2
 

Lima (Sierra) 7.2 '0.3, 4.2 6.8 95.8
 
Ica (Sierra) 0.11- 0.0, '0.0 ,' 0.1,, 100.0
 

Sierra Central 	147.3 65.5 44.5' 81 .a 55.5
 

a
Incluye 1,550 Has. sembradas con la variedad hibrida "Mantaro",
 
si no es especificada de otro modo.
 

Cuadro 1.10B. 	Rendimiento Promedio de la VariedadRenacimiento
 
y de otras Variedades de Papa:' Sierra Central,
 
1971.
 

Rendimiento Diferencia
 
Rendimiento Rendimiento Promedio de en los Ren-


Depar- Promedio Promedio de Variedad dimientos
 
tamento Total Renacimiento Nativas Promedio
 

(M.T./Ha.) 	 (M.T./Ha.) (M.T./Ha.) (porcentaje)
 

Junin 5.7 6.1 5.2 17.3
 
Huanuco 6.5 7.0 6.4 9.4
 
Huancave

lica 4.7, 5.7 3.9 46.2
 
Ayacucho 5.3 10.0' 4.3 132.6
 

6.7 	 19.6
Pasco 6.0 5.6 

Lima(Sierra) 6.1 12.7 5.9 115.3
 
Ica (Sierra) 4.0 -- 4.0 


Sierra
 
Central 5.7 6.3 5.3 " 18.9
 

Fuente: 	 Estadistica Contlnua-Agricola, Boletln11-12, 1971,
 
Oficina de Estadistica Agraria;
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Cuadro 1;11. 	 Uso de la Tierra 'Cultivable,yValor,Bruto ;

de la Producci6nen Chacra por'Cultivo:

Costa Centrala 1968.
 

Valor Bruto de,

Exten- la Producci6n


Uso de Tierra, si6n 
 % en Chacra
 

(1,000 Ha.) (million S/.)
 

Tierra Cultivable
 
Disponible: 249.4 100.0 ---

Tierra en Barbecho 39.0 15.6 -

Total Tierra cul
tivada 210.4, 84.4
 
Total Extensi6n
 
Cosechada b 238.9 
 100.0 4,129.4 100.0,
Pastos y Forestales 
 39.7 16.6 932.4 22.6
Cultivos Anuales 199.2 
 83.4 3s197.0 77.4
 

Algod6n 
 94.3 39.4 1,553.3 . 37.6
Malz 
 38.5 16.1 550.3 13.3

Hortalizas 17.0 
 7.1 278.3 -6.7
 
Papa 
 6.1 2.6 225.7 5.5
 
Otros tubereu-
 I
 

los 
 7.3 3.1 147.7 3.6

Lentejas, fr

joles 12.2 
 5.1 109;0', 2.6
Cafia'de Az~car 
 8.1 3.4-' 147.6 
 3.'6

Pastos ara fo
-rraje 10.5 '
4.4' 107.4 , 2.6
 

Otro 5.2 2.2 77.8," 1.9
 

Fuente: ,Estadistica Agraria 1968, Ministerio de Agricultura

aIncluye Lima, Callao e Ica.
 

Acaptacla para 	cultivo doble.
 

Los Productores y las Organizaciones: La papa en la

Costa Central se cultiva en once valles, el mas importante
de los cuales es Cafiete (Cuadro 1.12). En su mayor parte,

la papa proviene de fundos medianos y grandes, especializados
en la producci6n de 6sta. Con excepci6n de algunas fases de

la cosecha la tecnologia empleada en la produoci6n pone gnfa
sis en la mecanizaci6n.
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Cuadro'1.12.;,Ubicaci6n de los Cultivos de Papa en la
 
Costa Central: 1971.,,
 

Ubi6aci6n Extens"n

(ha.)
 
Barranca 778
 
Huacho 174
-

-482
 
Lima-Puente Piedra, 602
 
Lurin ' 58
 
Mala 44
 
Cafiete 34"195
 
Chincha 295
 
Ica, 376
 
Nazca 161
 
Acarrif 16
 

Total 6,180
 

Huaral 


Fuente: Direcci6n General de Comercializaci6n
 

La Estaci6n Experimental de Cafiete, de propiedad
 
privada, ha sido una importante fuente de tecnologia
 
para los productores de papa de la Costa. Uno de sus
 
mas notables exitos ha sido el desarrollo de la varie
dad "Ticahuasi". Los agricultores costeflos tambien
 
tienen acceso a la informaci6n t~cnica desarrollada en
 
los programas de papa de la Uziversidad Nacional Agra
ria, la Estaci6n'Experimental Ag&Icolade La Molina,
 
dependencia del Ministerio de Agricdltura. -La tecnolo
gla moderna ha traldo como resultado un'-rendimiento en
 
la producci6n de-papaique-ha-triplicado el promedio


I
,
nacional. 


Las asociaciones de productores de papa de la
 
costa son muy activos en la distribuci6n de insumos, en
 
la divulgaci6n de la informaci6n relacionada con los
 
mercados, y en la construcci6n, en 1963, de un almacgn
 
con una capacidad de 3,000 T.M. de refrigeraci6n de papa
 
en Cafiete. Se han ensayado tecnicas para el estableci
miento de etiquetado, introducci6n de clasificadoras
 
de papa asi como otros intentos de empresas cooperati
vas de comercializaci6n, pero a gran escala, estas no
 
han tenido exito en particular. Este aspecto se tratara
 
posteriormente en la Secci6n II.
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Patrones de Cultivo: La composici6n o patr6n nor
mal del-1s productores de papa la constituyen: el algod6n, malz y la papa. 
No es poco comfin sembrar leguminosas entre el malz y la papa. Sin embargo, los patrones
decultivo normales estan variando, pues los gusanos que
dejan los cultivos de malz tienden a atacar a la papa, y
algunos tipos de marchitez (no son confundir con marchitez bacteriana del norte) que se han extendido entre la
papa y el algod6n. 
Los mas grandes productores de la
Costa a menudo reducen sus cementeras de papa si las
perspectivas de beneficios provenientes del algbd6n o
del malz aumentan. 9 
 Los pequeflos agricultores de las
zonas cercanas a Lima no siembran algod6n, sino mas bien
camotes, verduras, frijoles y aji como substitutos. Algunos de los pequefios agricultores que emplean una tecnolog'a intensiva, cosechan papa afio tras afio 
en la mis
ma parcela.
 

Reforma Agraria: La estructura de la tenencia de
tierra en la costa ha sufrido cambios considerablemente

rapidos desde 1969, y-la mayoria-de los grandes fundos
estan siendo cooperativLzados por la reforma agraria.
Numerosos fundos medianos (de menos de 150 Has.) 
tambien
estan siendo afectados. La Sociedad Nacional Agraria
(SNA) ha sido abolida como instituci6n, habiendo asum/do muchas de sus actividades los "Comites Especiales

de Administraci6n".
 

Generalmente no se tienen estadisticas disponibles
sobre estos recientes cambios. 
 Sin embargo, fuentes
bien informadas-indican que han ocurrido los siguientes
cambios en la industria de la papa en Cafiete. 
 Al finalizar la decada de los sesenta, aproximadamente 40 grandes propietarios poselan casi ee:ca.de 1,80b Has. de
tierras dedicadas al cultivo de papa, otros 120 productores tenlan 1,200 Has. y-un gran nimero de pequefios
agricultores sembraban alrededor de 100 a 200 Has. 
 Para
1973, se estima que los 40 mayores productores tan s6lo
sembraron 1,200 Has., mientras que el Comitg Especial
de Administraci6n del Valle de Cafiete de la reforma
agraria supervis6 20 fundos con 
 alrededor de 800 Has.
de tierras sembradas de papa, y los pequefios y medianos
fundos constituoan el resto. 
Estas cifras reflejan los
cambios en la propiedad de la tierra-que han tenido lu
gar en la Costa.
 

http:ee:ca.de
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Los fundos expropiados aparentemente siembran menos
papas y mas de otros cultivos. Probabiemente la raz6n
mas importante de esto es la creciente dificultad en la
obtenci6n de semilla de papa. 
Ademas, la papa ofrece mayores riesgos pues requiere de costos altos de insumos y
practicas de administraci6n especializadas, en relaci6n
 con el malz y otros substitutos, y los precios que se 
logran en la cosecha pueden ser desfavorables. Las ganancias provenientes del malz son inferiores, en promedio,
pero son mas 
seguras. Los nuevos empresarios agr'colas
que recien se inician pueden preferir una ganancia segura
del malz a la incertidumbre y demandas tecnicas de la
producci6n de la papa.
 

Variedades y Semillas: 
 El Comit6 de Papa del Ministerio de Agricultura estim6 que en 1972, 
casi el 77 por
ciento de las tierras dedicadas al cultivo de papa en la
costa central estaban sembradas con tres variedades de
papa blanca, segun se indica: Ticahuasi: 33 por ciento;
Renacimiento, 30 por ciento y Huasahuasi, 14 por ciento.
El 23 por ciento restante lo constitularn variedades de
 papa blanca y de color.
 

La Ticahuasi y la Renacimiento son-variedades mejoradas, mientras que la Huasahuasi es una variedad de sierra nativa. 
Ticahuasi es una variedad relativamente nueva y se esta haciendo cada vez mas popular entre los productores de costa debido a su alto rendimiento, bajos
costos unitarios de producci6n y breve per'odo de crecimiento (120 a 150 dias). 
 Numerosos agricultores obiienen
alrededor de 30 T.M. por Ha. (Promedio = 25 T.M,/Ha..)
mientras que 
se cree que unos pocos han obtenido hasta
cerca-de 50 T.M. por Ha. 
Los tuberculos son por lo general muy grandes y los restaurantes las encuentran ideales
para preparar las papas fritas, aunque se consideran de
baja calidad comestible debido a su calidad aguanosa y
su tendencia a formar huecos en el centro. 
Estos problemas podr~an ser parcialmente aliviados con tecnicas mejoradas en la administraci6n del riego.
 

La variedad RenaciMiento es la papa mas ampliamente
producida con fines comerciales en el Perfi. 
 En la costa,
su importancia relativa ha disminuldo con el.incremento
en la siembra de la vaniedad Ticahuasi. Sus rendimientos
 son menores (los agricultores comerciales pueden obtener
mis de 20 T.M./Ha. (Promedio = 18 T.M./Ha.) y el tiempo
que se requiere para producirla es mayor (alrededor de
160 a 180 dias). 
 Sin embargo sus cualidades culinarias
 son mejores que aquellas de la variedad Ticahuasi.
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-La variedad Huasahuasi (Chata Blanca) es oriunda
 
de la-Sierra Central. Se ha producido en la costa por
 
!muchos aflos, pero su importancia esta disminuyendo.
 
Sus rendimientos son por lo general inferiores a las
 
16.5 T.M./Ha. y el perlodo de crecimiento es prolongado
 
(de 165 a 190 dias). Sin embargo, es una papa de mesa
 
de buena calidad.
 

La variedad mas popular entre las de color en la
 
.costa es la Tarmefia. Sus rendimientos son bajos, alre
dedor de 12 a 15 T.M. por Ha., pero es una papa de mesa
 
de excepcional calidad. La mayorla de las otras varie,
 
dades nativas de color no dan buen resultado en la costa.
 

La mayor parte de los agricultores de la Costa em
plean cerca de 2 T.M. de semilla por"Ha. (aproximadamente
 
el'doble de la cantidad de semilla utilizada por el agri
cultor comercial de la sierra) y se estima que cerca del
 
60 por ciento.de los gastos en insumos ocurren durante
 
el per'odo de'siembra. Las zonas a grandes alturas y ba
jo riego en,la sierra constituyen las fuentes predominan
tes de semilla para la costa central. Normalmente se
 
empieza a disponer de semilla a fines de diciembre, y la
 
mayor parte de ella se obtiene en los meses de Enero y

Febrero. La semilla de papa se halla as' disponible pre
cisamente cuando la papa en todo el Peru'se encuentra
 
escasa y la estaci6n de lluvias dificulta la cosecha y
 
el transporte.
 

Tradicionalmente, los productores de papa en la
 
costa;-o.sus-asistentes especiales,!,comienzan a viajar
 
a-la 'sierraa fines de noviembre papa negociar con los
 
productores de-semilla. Los contactos personales desa
rrollados a travs de los aflos son importantes para ambas
 
partes, pues no existen mercados organizados de semilla.
 

Muchos productores de papa, particularmente los
 
pequeflos, dependen de una variedad de intermediarios en
 
el'mercado de semillas. Estos agricultores carecen ya
 
sea de contactos con los productores de la-sierra, de
 
la habilidad para juzgar la calidad de la semilla, o del
 
dinero en efectivo y del tiempo para viajar a la sierra.
 
Un procedimiento comudn consistia en comprar lo que se pen
 

que era semilla de papa en el mercado mayorista
sba 

de La Parada. Los grandes agricultores tambien compraban
 
papa en el mercado de Lima cuando sus fuentes de semiala
en la Sierra experimentan dificultades temporales de pro
ducci6n. La semilla que se adquiere de esta forma es
 

http:ciento.de
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rara vez garantzada. La imayora de los mayoristas n ° 

tiene la capacidad tecnica o el interns necesario en
 
la debida selecci6n y clasificaci6n de la semilla. La
 
obtenci6n de semilla es un problema de importancia para

las nuevas cooperativas debido a-que muchas de ellas no
 
tienen los contactos necesarios.
 

Otras fuentes de semilla, la semilla criolla, pro
viene de la cosecha anterior de la costa. Algunos agri
cultores almacenan la cosecha de octubre y noviembre en
 
las instalaciones refrigeradas para las primeras siem
bras de marzo y abril. Tecnicamente, no es conveniente
 
el uso de semilla criolla porque los rendimientos son 10
 
mas bajos y la variabilidad en el rendimiento es mayor.

Mas a'n, esta semilla no puede emplearse sucesivamente
 
por tercera vez debido a que se produce una rapida dege
neraci6n de la semilla en el clima relativamente caluroso
 
de la costa. Los agricultores costefios per lo tanto deben
 
renovar la semilla por ho menos cada dos afios. La semi
lla criolla muy rara vez llega al 15 por ciento de la
 
siembra en la costa. Su principal atractivo radica en las
 
eportunidades de especulaci6n al obtener precios estacio
nales mas altos como resulta'do de una siembra temprana y
 
por consiguiente una cosecha temprana.
 

1.4 Consumo de Papa
 

1.4.1. Estadistica de Consumo
 

Los datos sobre el consumo de papa se presentan en
 
el Cuadro 1.13. Antes de 1972, la importaci6n y exporta
ci6n de papa nueva para consumo alimenticio no era impor
tante y tan s6lo comprendia pequefias cantidades en el co
mercio con los pa's~s vecinos. A mediados de 1972, alre
dedor de 13,000 T.M. de papa nueva procedente de Europa
 
fue importada a Lima por la Empresa P'blica de Servicios
 
Agropecuarios (EPSA). Se importa ademas harina de papa,

principalmente para la industria alimentaria y esta impor
taci6n nunca ha excedido de las 18,000 T.M. Despues de
 
1967, los substitutos domesticos, principalmente de la
 
harina de maiz, crecieron en importancia y las importa
ciones de harina de papa bajaron a mas de 9,500 T.M.
 

De las 1,938,900 T.M. de papa d sponible en 1970,
 
cerca del 73 por ciento se utiliz6 como alimento. Existe
 
muy poca industrializaci6n comercial de la papa, aunque

muchas familias en la sierra consumen papa helada (chufio)
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preparadaen casa. El uso como gemilla liega al 17 por

ciento del.-total del consumo. Las mermas y las perdidas

en'la comercializaci'n constituyen el 10 por ciento res
tante." El consumo anual per capita durante los afios 60
 
lleg6 a cerca de 98 Kgs. por persona en promedio.
 

1.4.2. Nutrici6n y Substitutos
 

El Cuadro 1.14 presenta las estadisticas corres
pondientes a la dieta peruana en 1969. La dieta corrien
te'incluye 2,333 calor.;as y 55.6 granos de proteinas al
 
dla. Estos niveles de consumo son ligeramente inferio
res a los recomendados por la FAQ como minimos, de 2,410
 
caloras y 65.1 gramos de proteinas. La imporzancia de
 
la-papa en la dieta se nota de inmediato. Ella suminis
tra casi mas del 19 por ciento del total ingerido, 9.5
 
por. ciento de las calorlas que se ingieren y cerca del 8
 
por ciento del consumo de proteinas. Solamente el tiigo
 
y el azricar superaron a la papa como fuente de calorlas.
 
La papa y el ma3z comparten el segundo lugar como fuen
tes de proteinas (4.4 granos per capita). El trigo fu6
 
el alimento mas importante y-proporcion6 489 calorlas al
 
dia y 13.4 gramos de proteinas per capita.
 

Existen-diferencias regionales importantes en el
 
consumo de papa entre las diversas regiones. Cerca de la,
 
mitad de.la poblaci6n vive en las-regionesde-sierra

donde:se:produce la mayorla de la papa. El.eonsumo pro
medio per capita-se estima en.ms de-150-Kg4 por persona
 
en estas regiones, en-comparaci6n a los 50-60 Kgs. en la
 
costa,, El consumo de papa en la selva es relativamente
 
bajo.
 

El Cuadro 1.15 presenta-el valor de-varios alimentos
 
en Lima en t'rminos de-soles-gastados:en-nutrientes.
 
Deade el punto de vista nutricional, la-papa.aparentemente
 
vale mas o menos lo que cuesta. La-dependencia de la die
*ta promedio urbana de este tuberculo no parece ser exce
siva. La papa tiene varias-ventajas para-los-consumidores
 
urbanos. Se consume casi por completo en estado fresco
 
.y por lo tanto requiere un proceso poco costoso para su
 
preparaei6n en comparaci6n.-con-los granos. Por otro lado,.
 
no se.deteriora-con facilidad, en el curso de la comercia
lizaci6n y su almacenamiento y preparaci6n domestica son
 
verdaderamente simples.
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Tabla 1:13. 
 Producci6n de Papa, Importaci6n de Harina de Papa, Consumo Total y Consumo
Per Capita de Papa como Alimento: 1955-71.
 

Importa-.

cion - Aparente Mermas y CofsumoProduc-,


Arlo 
Harina Consumo Perdidas Consumo- - Consumo -perci6n Papa,-- Total., Mercado Semilla 
 Humano Capita
 

69(1,000
95 132 
 T.M.) 
 (Kg.)

1955 1,382.6 1,389.5.. 139.0
1956 1,032.9 8.1' 224.3 1,026.2 '116.7,
1,041:0 104.1 219.3 
 717.6 79.7
1957 1-106.4 9.6 
 1,116:0 111.6 217.7 
 786.7 85 2
195"8 1,222.3 10.6 . 1,232.9 123.3 
 221.3 888.3 
 93.7
1959. 1,217.1 
 10.2 1,22-7.3r- 122.7 
 254.0 850.6 
 -87.3
1960 1,397.8 
 13.2 1,411.0-- 141.1 
 258.2- 1,011.7 -100.9
1961 1,492.3 12.7 
 1,505.0 150.'5 252.8 
 1,101.7 106,.8
1962 1,416.2 
 14.6 1,430.8 143.1 
 254.4 1,033.3 . 97.2
1963 1,426.9 15.7 1,442.6 - .144.3 261.5 1,036.8 ,94.

'196 1",531.1 17.9 1,549.0 
 .154.9 
 251.1 1,143.0 '101.2
1965 1,568.2 -115.2 1,583.4 158.3 245.6 
 1,179.5 1011
1966 1,440.5 12.0 
 1,452.5 145.3 
 259.9 1,047.4 "87.2
1967 1,633.7 
 f13.9 1,647.6 1648 
 250.9, 1,231.9 .
1968 1,526.2 
 9 .4c, 1,535.6 153.6 


c 
292.5 -1,089.5 -85.3
1969 1,785.1 
 -8.3 -1,793.4 179.3 315.2 
 1,298.9 98.6
_1970 1,929.7 9.2 
 '1,938.9 193.9 
 320.1 1,424.9 104.9
1971 1,967.9 NA 
 NA- -- - -

aFuente: Oficina de Estadstica Agrarii.
bFuente: AduanaNABALC 
1.-08.2.01, cifras convertidas a--equivalentes-de papa nueva. I Kg.- de
 

harina igual a 4.75 Kg. de papa.

CFuente: Hoja de-UlancedeAlimentos: 1968, 1969,-incluye pequefias cantidades de impcrtaci6n
d de-semilla de papa
Igual al 10 por ciento de la-demanda segun se informa en la-Hoja de Balance Alimenticio 1969.

Basado en I T.M. de semilla-por Ha. sembrada al ato siguiente, lo que-permite merimas-y selecci6n. -

Para aimento-para-el ganado y para-el consumo industrial se.eonsideraren--casi,insignificantes.
g Basado en los.estimados de poblaci6n contenidos en el BoleTn.de Anlisis-DemogTficos,
Publicaci6n Especial, 19699 Oficina Nacional de Estadistica y Censo.
 

http:1.-08.2.01
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Cuadro 1.14. 	 Consumo per capita y contribuci6n nutri-'
 
cional de los alimentos consumidos: 1969,
 

Disponibilidad-,
 
Alimento, neta a Calorias Proteinas
 

' (Kg./yr.) (No./difa) (gr./difa)
 

Papa, 	 80.9 221 4.4
 

Trigo 	 48.0 489 13.4
 

Platanos 	 36.4 98 1.2
 

Azficar (96?) 	 30.7 319 --

Leche (vaca) 28.5 	 68 3.5
-

Malz 	 23.3 204 -4.4
 

Yuca 	 21.7 96 0.4
 

Arroz 	 18.2 181 3.3,
 

Naranjas 	 12 0.2
.10.7 


Camotes 8.0 25 0.3
 

Carne'de.Vacuno 7.5- *48 3.7
 

Avena, 6.0 57 1.5
 

Cebollas , 5.9, 8 0.2
 

Pescado'y'M&riscos 5.8 21 3.4
 

AceiteVegetales .. 4.4-	 106' _
 

'Frijoles,-	 4.0, 34 2.0
 

Tomates ' 3.6 	 '2 0.1, 

Manzanas 	 30,5 5 , 

Ollucos 	 3.4 ,6 0.1
 

Carnede Cerdo0 3.1 818 1.3 

..Q±ti alim'ento. 69,1& 315 12.2... ,. 


Total 	 422.7. ,,2,333 55.6
 

Fuente:- Hoja 	de .Balance de Alimentesj,,1969, Ministerio
 
I - deAgricultura. 	 " 

Igual al aparehte consumo humano bruto per capita (menos
 
el 'estimdo de la ,p'rdiaa por -desperdicio'(18 :por.ciento
 

-en,,las 'papas).
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El valor dietetico del creciente consumo de papa
en las zonas rurales de la sierra es 
cuestionable.

Otros alimentos tales como el trigo, el ma~z, la cebada, que son de importancia en las dietas rurales, han
aumentado su disponibilidad en la Sierra Central.
Sin embargo, en comparaci6n con la papa, los granos se
han encarecido cada vez mas. 
 Un mayor enfasis en la
producci6n de granos beneficiarla a los consumidores
 
rurales.
 

1.4.3. El Ingreso y los Precios
 

El Cuadro 1.16 y los graficos 2 y 3 contienen las
estadisticas de precios al por menor en 'a zonas de Lima
Metropolitana. 
El Indice de precios al consumidor (IPC)
se increment6 do 59.9 en 1960 a 167.0 pco ciento en 1972.
Los alimentos y las bebidas representaron el 51.8 por
ciento del peso Indice total y por lo general se han colocado a continuaci6n del IPC, excepto durante los afios
recientes en los que los precios de los alimentos han
tendido a incrementarse menos rPpidamente que los ingresos. 
 La papa blanca constituye aproximadamente el 3.5
 por ciento del peso en el componente de alimentos y bebidas. Los precios de la papa generalmente se han elevado
menos rapidamente que los de otros alimentos. 
En el
Cuadro 1.16 se presentan ademas las tendencias de los
precios al por menor para las menestras, hortalizas y
cereales y otros tuberculos. An los precios de los 
cereales, que en su mayor parte estan subsidiados, han 'ubido mgs r'pidamente que los precios de la papa.
 

Un analisis (cross-section) 
de los datos correspondientes a la Encuesta Urbana sobre Consumo Domestico para
el perlodo 1964-65, indica que los gastos en tuberculos
 en Lima (la papa blanca constituye el 75 por ciento del
Indice de tu~erculos) entre los grupos estudiados de mas
bajo ingresos (ingresos inferiores a los S/.3,000 per
capita)fueron los mas reducidos e iban aumentando gradualmente entre los grupos con ingresos mgs elevados (superiores 
a los 17,000 Soles per capita). La papa aparentemente
no se considera un alimento de inferior calidad. 
El porcentaje gastado en la compra de tubgrculos, del total de
compras de a,imentos, fue de 4.9 por ciento entre los
grupos de ingresos mas bajos,- en comparaci6n con el 3.0
por ciento entre el grupo de ingresos elevados. Los tuberculos presentaron una elasticidad media de.renta-gastos de 0.48. El estimado correspondiente-al total de los
alimentos fug de 0.79. 
 S61o los cereales (ey= 0.42) y
 
y
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Cuadro 1.15. Precios y ValorNutritivo de Alimentos
 
- Seleccionados, en Li"a- .1969-71
 

Alimento Precioa Protefnas, Calorlas' Proteinas Calorlas
 

(S/./kg) (gr./Kg.) (no/Kg.) (gr./S/.) (no./S/.) 

Arroz b 8.80 -66 3,615 7.5 410.8 

Polio 55.44 182- 2,080 3.3 37.5 
Leche de 
Vaca 6.77 31 630 4.6 93.1 

Huev6s 33.25 121 1,520 3'.6 45'.7 

Arveja 
Verdes 9.25 71 1,060 7.7 114,6 

Choclos 8.21 33 1,290 4.0 157.1 
Papa Blanca 4.21 20 1,000 4.8 237.5 
Camote 1.94 12 1,160 6.2 597.9 
Yuca 4.91 7 1,615 1.4 328.9 
Arveja Seca 18.91 215 3,465 11.4 183.2 

Fuente: Hoja de,Balance de Alimentos 1969, Ministerio de
 

- Agricultura
 

aprecio promedio al por,menpr196,9,71, ONEC.
 

bSubsidio del Gobierno,
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y lo frijoles e 
 0.q3) arrojarqn una elasticidad infe
rior 'al ingreso.
 

, 
 Se dispone de varios estimados correspondientes a la

elastic-idad del.precio de la papa.- En un estudio de la
 
oferta y la demanda llevado a-cabo'porel Ministerio de
Agricultura en 1967, la elasticidad-directa de-los precios

de la papa se estim6 en -0.96 en las zonas-urbanas, mien
tras que la elasticidadIruzada de-los precios de las hor
talizas fue de 0.51. 12 Un estudio basado enlas series

de tiempo anuales correspondientes a-Lima-durante el perlo
do 1960-71 indicaba que la elasticidad directa de precios

en promedio de la papa blanca fue-de--0.49 y que la elas-,

ticidad de los precios cruzados con las hortalizas fde de

o.21.13 Se desprende de ambos estimados que las hortalizas
 
y las papas son substitutos.14
 

- La yuca y los camotes son tuberculos de bajo precio

que se consideran buenos:substitutos de la papa, asl como

tambign hasta cierto punto los platanos. Ninguno de ellos
 

-se. consumi6 en tan gran escala como sucede con la papa y

la Indole de su relaci6n con este U6 timo tuberculo no se
 
ha investigado a fondo.
 

1.5 Proyecciones y Dgficit'de la Oferta y la Deanda
 

El Cuadro NO 1.17 contiene las-proyecciones de la ofer
ta y de la demanda hasta 1985.. Las proyeeciones.de la

oferta.se basan en las tendencias.recientes, la columna (1)

para-todo el perlodo 1955-71 y la columna (2)-para el subperlodo 1961-71. Las proyecciones basadas en los datos de

1961-71 son ligeramente mas elevados que aquellos basados
 
en todo el peroodo 1955-71. Estas proyecciones indican
 
que la demanda se incrementara en aproximadamente 2 mi
llones de toneladas en 1975 y en mas de 2.5 T.M. para 1985.

Estas proyecciones se basan en la suposici6n de que no se

iniciar' suficientemente pronto, ninguin programa de im
portancia para incrementar la productividad, como para alterar significativamente el cuadro de la oferta durante el
 
perlodo de proyecci6n.
 

Las proyecciones de la demanda de la.columna (4) 
suponen'que la demanda de consumo de ali:ientos se incremen
Itara.-a-una tasa-anual compuesta de13.1 por ciento, igual

a la tasa esperada de-crecimiento demog~rfico. A esta

la demanda de papa sera de 1.5 millones de T.M. para 1985.
 
En. la columna-(5) las proyecciones de la demanda se basan
 en Una tasa-de crecimiento anual del 4.0 por ciento y dan
 

http:oferta.se
http:proyeeciones.de
http:substitutos.14
http:fue-de--0.49
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*Cuadro 1.16. Indice de Precios Seleccionados al Pop
 
Menor: Lima Metropolitana: 1960-72.
 

Indice Alimen- Cereales Frijo- Hor- Otros
 
al Con tos y Papa y Deri- les y tali- Tubercu
 

Afto 
 sumidZr Bebidas Blanca vados Lente. zas los 

(1966 100) 

1960 59.88 54.98 53.66 76.55 33.84 28.74 59.34
 
1961 63.56 59.65 57.21 77.28 31.05
53.13 ':61.65
 
1962 67.76 62.78 60.52 77.27 62.34 
 29.92 ,',68.78
 
1963 71.84 67.56 66.90 84.33 
 60.18 48.84'70.98
 
1964 78;92, 75.98 54.61 
 95.92 60.36 59.27 65.90.
 
1965 91.84 90.38 70.92 98.691 88.38 89,073 '82.84
 
1966 100.00- 100.00 100.00 100.00:100.00 100.00 100.00
 
1967 109.76 111.20 71.16 105.37, 104.01 148.71 93A1
 
1968 130.74 129.96 85.58 129.33 
126.34 122.41 181.86
 
1969 138.88 136.89 108.98 132.00 160.26 145.90 128.33
 
1970 145.85 141.14 
 95.98 132.03 145.78, 156.31 119.60
 
1971. 155.78 150.75 93.62 132.30 159.62- 138;15 f20.89
 
1972 166.98 *161.88, 120.81 133.33,"177.33 226.41 158.93
 

V 
,1 

Fuente: OficinaNacionai de Estad~stica y Censos.
 

http:133.33,"177.33
http:100.00:100.00
http:48.84'70.98
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Grhfico 2. 	Indice de Preclos al Po,'Menov: General
 
al Consutidor, de Alimentos y Bebidas y
 
de Papa Blanca: Lima,*1960-72.,
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Grafico 3.-	 Indice de Precios al..Por-Mnorvde Ali
mentos Seleccionados, Lima: 1960,72.
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lugar al incremento del irgreso. Estas proyecciones in
dican que la demanda alimenticia de papa aumentara de
 
1.6 millones de T.M. en 1975 a cerca de 2.4 T.M. para
 
1985.
 

Una comperaci6n de la columna (3) de proyecciones
 
de la oferta, con la columna (5), proyecciones de la
 
demanda, indica que el deficit para 1975 serla de 91.4
 
miles de T.M., el cual crecera a 494.2 miles de T.M.
 
para 1985. El aumento del precio internacional de los
 
granos podria ocasionar que la demanda de papas se in
crementara an inas rapidamente y por lo tanto contribui
ria a un deficit mayor. Los crecientes precios de la
 
papa, por otra parte, tendergn a reducir el deficit.
 

Los movimientos de la papa hacia los mercados de
 
Lima se incrementaron a razo.n de cerca de 9.0 por ciento
 
durante el per'odo 1960-71 (Vease el cuadro 2.2, Secci6n
 
2.1). Las tasas anuales de expansi6n de la demanda que

llegar6n al 6.0 por ciento, 1.0 por ciento y 1.5 por
 
ciento respectivamente obedecieron a las tasas de cre
cimiento demografico y a las variaciones en el ingreso
 
y en los precios al por menor durante este lapso. Las
 
crecientes exportaciones de Lima a provincias, y tal
 
vez las preferencias superiores a las normales por la
 
papa en la dieta de los recientes de la sierra, pueden
 
haber sido la causa del incremento adicional en la de
manda.15
 

1.6 Investigaci6n, Extensi6n y Cr~dito
 

1.6.1 Investigaci6n
 

Desde antes de 1930 se han llevado a cabo investi
gaciones tecnicas de la papa en el Peru. El Ministerio
 
de Agricultura, el Sistema Universitario Nacional, la
 
Sociedad Nacional Agraria y todas ellas han hecho impor
tantes contribuciones en este campo. Durante la mayor
 
parte de la decada de 1960, se proporciono asistencia
 
tecnica del exterior al programa Nacional de Papa, a
 
traves de la Fundaci6n Rockefeller y la Misi6n de J.as
 
Universidades de Carolina del Norte. En 1971 se esta
bleci6 el Centro Internacional de la Papa (CIP), con
 
sede en Lima y en 1972 contaba con parte de su personal
 
y estaba ya en funcionamientoo Aunque el Centro es au
t6nomo e internacional en su enfocamiento, sus investi
gaciones y hallazgos indudablemente seran de especial

importancia para el futuro desarrollo de la tecnologla
 
de la papa en el-Pero. 16
 

http:manda.15
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Cuadro; 1.27. 	 Proyecciones de la-Oferta y'1aIDemanda de,
 
Papa: 1975-1980-85
 

Demanda
 
Oferta
 

Tendn- Tenden-
Semilla 
y Per-

Hip.
d 

Hip., 
e 

Dfici 
M+ 

cia cia b dida c 1 2e 
Afio (1.) (2) (374 5 

(1,000 T.M.) 
1975 2,039.8 2,,77.4 560.9 1,526.6 1,607. 91.4 

1980 2$272.3, 2,330.,9 629.3, 1$778.3, 1,'956. 2 2 54. 

1985 2,504.8 2,584.4 697.8 2,071.9 2,380.8 494.2 

a La lnea de 	la tendencia de los m~nimos cuadrados es
 

q=1,481.8 + 46.5t, donde cantidad (q) 
se da en 1,000 	T.M. y
tiempo (t) se 	da en unidades anuales siendo 1963 ='0.
 

b es q=1,621.1 + 50.7t, donde cantidad ( ),se da en 1,000 T.M.
 
y tiempo (t) se da en unidades anuales, siendo 1966 t', 0.,
 

Igual a 0.27 veces la columna (2). Vgase notas d y e'.
 
Cuadro 1.12.
 

d Supone que la demanda se incrementari-en un 3.1"por K A.. 
ciento anual que es la tasa esperada-de crecimiento demo
grafico. El aflo base es 1969.
 

e Basado en la ecuaci6n de la 'demanda d p .+ E(y)' donde,p 
tasa de crecimiento demografico (3.1 porciento), E = 
elasticidad de los ingresos (0.47)e.y 
=",asa'sltuesta
de incremento 	real del ingreso per cap#a,(2.0 poz ciento).
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En t~rminos corrientes de posibilidades de produc-'

coi6n, se cree que si se promueven mas activamente las tec
nologlas disponibles, probablemente los rendimientos por

lo menos se duplicarlan. La investigaci6n ha proporciona
do nuevas variedades geneticamente mejoradas, disponien
dose de considerable informaci6n sobre practicas cultura
les y de fertilizaci6n. Los fitopat6logos y nemat6logos
 
han logrado considerables avances para la soluci6n de los
 
problemas relativos a enfermedades y plagas, y los espe
cialistas en semillas cuentan con la semilla necesaria,pa
ra un programa de propagaci6n.
 

Los trabajos de investigaci6n conducidos en la Sierra
 
peruana con variedades mejoradas de alto rendimiento, su
gieren que sera posible duplicar el contenido promedio de
 
proteinas en las papas cultivadas en la Sierra.'7 Si es
tas nuevas variedades demuestran ser aceptadas y la papa
 
se introduce en zonas tradicionalmente productoras de papa,
 
se lograran mejoras alimenticias sustanciales en lugares
 
donde 4stas son mas necesarias.
 

1.6.2 Extensi6n
 

Dos de las mas graves limitaciones para los progra
mas de extensi6n de la papa son: a) las limitaciones
 
presupuestales yde personal, y b) la carenciade semilla 
certificada de buena calidad. La primera es una cuesti6n 
de prioridades dentro del sector agrario y del tiempo ne
cesario para adiestrar el personal requerido. La redis
tribuci6n de tierras parece haber absorbido crecientes 
cantidades del presupuesto y de la fuerza laboral del Mi
nisterio de Agricultura desde 1969. Esto variara gradual
mente sin duda a medida que el Peruo ponga m~s enfasis en 
la producci6n. 

Un programa de semillas que provea semilla mejorada
 
de alta calidad para los productores comerciales de papa
 
requiere de varios pasos. El primero comprende la inves
tigaci6n y otras actividades necesarias para suministrar
 
las cantidades basicas de existencias de semilla. El
 
siguiente paso es la propagaci6n en fundos, seguida de
 
una o dos propagaciones en semilleros. Debe controlarse
 
cuidadosamente la sanidad en cada etapa. Tecnicamente,
 
es posible ampliar una tonelada de semilla de fundaci6n
 
para proveer cien toneladas de semilla en dos aflos. 18
 

En T967, el Ministerio de Agricultura estaba super
visando a 103 productores de semilla con 769 Has. en di
versas partes de la Sierra. Se produjeron unas 4,700 T.M.
 

http:aflos.18
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de semilla para su distribuci6n. El Servicio de Investi
gaci6n y Promoci6n-Agraria (SIPA) produjo ademgs 1,384 T.M.
 
de semilla!de fundacion en 1967, durante el cuarto aflo de
 
su programa de semilla de este tipo.
 

En 1972, el Ministerio no produjo ninguna semilla de
 
fundaci6n. Los problemas sanitarios en el norte contribu
yeron al cierre de uno de los tres fundos prodpctores de
 
semilla de fundaci6n aunque las limitaciones de presupuesto
 
y personal constituyeron factores de importancia. El per
sonal del Programa Nacional de Papa reconoci6 el hecho de
 
que los productores de semilla no podlan obtener semilla de
 
fundaci6n de elevada calidad genetica garantizada y por lo
 
tanto, procedi6 a seleccionar a inspeccionar-regularmente
 
las mejores parcelas sembradas de papa*en-los-fundos co
merciales; Se produjeron unas 3,700 T.M. de semilla dentro'
 
de este plan en la Sierra Central. La mayoria de estos
 
esfuerzos se hicieron para asegurar una suficiente provi
si6n de semilla para la siembra de 1973 en la Costa.
 

En aflos anteriores, parte de la producci6n anual de
 
semillas se distribula para el-consumo alimenticio debido
 
a que,muchos de los productores de semilla no encontraban
 
los contactos necesarios para la compra en la epoca de co
secha. Por desorganizacion de los mercados de semilla.
 
Esto ocurre aun cuando hay escasez de semilla en algunas
 
zonas. La Cuarta Zona Agraria asisti6 a algunos de los
 
agricultores costeflos para que se pongan en'contacto con
 
los productores de semilla en la Sierra, y el Banco de
 
Fomento Agropecuario proporciona ciertos creditos para la
 
compra de semilla. Ocasionalmente'eiertas cantidades de
 
semilla de papa han sido forzadas a ingresar en el mercado
 
de alimentos de Lima por disposiciones de autoridades edi
licias preocupadas por los elevados precios de la papa.
 

Unos cuantos productores producen semilla de alta
 
calidad y reciben precios especiales:por. su.semilla de
 
papa. Sin embargo, la mayora de los productores de sd
milla, no practican tecnicas adecuadas de seleeci6n y cui
dado y algunos centros tradicionales de producci6n de se
milla estanexperimentando serios problemas sanitarios.
 
Tal:es el caso de Huasahuasi. Esta situaci6n de la semi
lla de papa puede tornarse a'n mas compleja a medida que
 
los programas de reforma agraria-se extienden en la Sierra
 
y comiencen a afectar a los productores tradicionales de
 
semilla, muchos de los cuales no estan-afiliados a los
 
programas de-semilla del Ministerio de-Agricultura.
 



- 38 
Se necesita con urgencia un programa de adquisici6n
y almacenamiento de semilla en el Peri. 
 La disponibilidad de semilla es un factor importante que afecta la estabilidad de la producci6n. 
 Un programa de informaci6n
sobre la comercializaci6n de semilla tambien serga de
utilidad, tanto para los productores de semilla como
para los compradores. Debergan lievarse a cabo mayores
estudios sobre la polltica de precios de la semilla.
 

1.6.3 Credito
 

Gran parte de la disponibilidad de fondos del Banco
de Fomento Agropecuario han sido destinados a la producci6n de algod6n, cafe, cafla de azdcar y arroz, en los
6ltimos afios. 
 Tambien han sido prestatarios de importancia los productores de malz amarillo para forraje y los
productores de papa. (Cuadro 1.18). 
 Con excepci6n de la
papa, estos productos se cultivan casi exclusivamente en
las regiones de la costa y en 
la regi6n de la telva.
 

Cuadro 1.18. 
 Prmstamos del Banco de Fomento Agropecuario
 
para los Principales Cultivos: 
 1967-71.
 

Algod6n,

Producci6n, Caf6 y


COrdito Total de 
 Cala de
Campaflat 
Total Cultivos Azucar 
 Arroz Malz' PaDas
 

(Millones de Soles)

10/67-9/68 2,844.7 



2,235.2 
 NA NA - NA.' 154.2
10/68-12/69 4,731.3 
 3,532.8 1,654.4 
1,009.1 254.-
 251.,2
19,70 4,381.6 3,057.0 
 1,204.2 1,037.3 223.2 
 234.2
1971 59324.9 39975.8 
 1,821.3 1,246.4 332.6 165.1
1971* 
 558.1 261.5 0.0 
 67.8 .52.1 42.2
 

Fuente: 
 Banco de Fomento Agropecuario del Peri
 

Cantidad de pr~stamos efectuados con fondos de-Fideicom'iso.
Estos'se otorgan adem~s de los pr~stamos hechos con-fondos
propios del Banco 
 (tabulados sin asterIsco). No se hallaron
4isponibles los datos correspondientes a otros afios.
 
Adem~s de.sus propios fondos, el BFA otorga pr~stamos de
un fondo de fideicomiso suministrado internaciaonalmente para
los pequefios agricultores. Se asignaron ceditos para el cultivo de la papa en una extensi6n de 19,000 Has. y 13,900 Has.
en 1970 y 1971 respectivamente. (Cuadro 1.19). 
Esto representa
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aproximadamente 5 por ciento del total de la tierra de
dicada a la producci6n de papa. Aparentemente mas de la
 
mitad de las tierras en la Costa Central reciben creditos
 
del BFA, en comparaci6n con un 10 por ciento o menos otor
gado para las 	tierras productoras de papa de la Sierra
 
Central. 19 El total de los prestamos otorgados a los pro
ductores de papa descendieron de 294.3 millones de soles
 
en 1970 a 207.3 millones de soles en 1971. Esta reducci6n
 
puede haber constituldo una reacci6n a los grandes exce
dentes que se produjeron en algunas regiones durante 1970.
 

Cuadro 1.19. 	 Asignaciones de Credito para Cultivo de Papa
 
por Regiones: 1967-71.
 

Costa Sierra
 

PePod6 Total Central Central Norte Sur
 

S/. Ha. S/. Ha. S/. Ha. S/. Ha. S/. Ha.
 

(Millones de Soles y Miles de Hectareas)
 
10/67
9/68 154.2 13.2 49.6 3.2 48.8 5.0 31.2' 3.1 24.6 2.0 

10/68'
12/69 251.2 18.9 59.4 3.3 102.9 8.4 46.7- 4.3 42.2 2.9
 

1970 . 234.2 	 15.1 87.8 4.2 74.4 5.8 33.5 ,2.9 38.5 2.3 

1970 60.1 3.J14.5 0. 4.9 13.2 I.e f27.5 1.ba 

1971 165.1 	 11.1 68.7 3.7 50.2, 4.1 14.3 1.3 31.9 2.'0 

1971 42.2. 2.d10.3 0.e 2:.'3 0. 6. 0'0,e 23.5 1 

Fuente: Bancode Fomento Agropecuario del Pe'ri
 

aEstimado.
 

V~ase la nota 	en la Tabla 1.18. 

La distribuci6n de loscreditos del Banco de Fomento Agro
pecuario para su uso por cultivo utilizados-en-los cinco depar
tamentos de ls Sierra en 1971, se muestra en-el Cuadro 1.20.
 
Cerca del 51 por ciento del credito del Banco destinado a la
 
Siera se aplic6 a la papa, 38.8 a la ganaderla y pastos, y
 

http:Central.19
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10.2 por ciento al malz y a vaios cultivos alimenticios
 
que pueden competir con la papa. Estos tiltimos son productos que se consumen en la zona y s6lo cantidades muy
pequefias llegan a la Costa. 
 Los pr~stamos bancarios se
hacen a un interns del 7% para los pequefios agricultores

y del 9% a los medianos y grandes agricultores. Estas
tasas de interns son bajas en relaci6n con los tipos de
interns comercial y por lo tanto los productores de papa

que utilizan creditos del BFA, en,,cierta forma reciben
 
subsidios.
 

Cuadro 1.20 	 Asignaciones de Creditos del Bando de Fomento

Agropecuario en los Cinco Departamentos de,

la Sierra por Cultivos: 1971.a
 

Millones
 
jYso'del Cre'dito >de 
 S/.' -Area. 

(1,000 ha.-)

,Crdito Total 678.9 

Productos de la Sierra 
Producci6n de Papa
Producci6n y Comercializa

50.2 .4.1

ci6n ganadera y Cultivos 
de Pastos 
Para Producci6n de Ot os 

38.1 
I 

cultivos AlimenticiosE 8.1 1'.4" 
Mafz 1.9 0.4, 

Productos de la Selva 

Producci6n, Secado y
Comercializaci6n del Caf6 
Producci6n de Frutas 
Producci6n de Arroz, 
Cultivos Varios 

550.5 
17-0 
6.8 
0.5 -

15.9 
11.0 
1.1 
0.1 

Otros 
Equipo y Construcciones 5.9 7--

Fuente: Banco'de Fomento Agropecuario,'del'Perg'
 
,Los cinco departamentos son Ayacucho, Huancavelica,' Hunuco,.
 
Junin y Pasco. 
 Las cifras no incluyen los Fondbs'Interna
 
dionales en Fideicomiso.
 

bIncluye trigo, cebada, lentejas y hortalizas.
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Aunque los datos disponibles no permiten un anali
sis.adecuado de la poltica crediticia-para la papa,
 
tal vez algunos aspectos deberian estudiarse con mayor
 
amp2itud. Hasta cierto grado; !as asignaciones anua
les-de credito para la producci6n de papa se basan en
 
decisiones de planificaci6n para la estabilizaci6n de
 
la producci6n a corto plazo. A menos que este tipo de,
 
planificaci6n sea cuidadosamente ejecutado, puede con
tribuir a fluctuaciones inconvenientes en los ingresos
 
de los productores. Los objetivos de un programa de
 
credito a mas largo plazo podria armonizar mas ficil
mente con los objetivos de la extensi6n en forma comple
mentaria.
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II. COMERCIALIZACION DE LA PAPA EN LA SIERRA CENTRAL
 
2'elEmbargues Interregionales de Papa y Precios
 

En esta secci6n se presenta la informaci6n pertinente
a los movimientos interregionales de papa y sus precios.
En primer lugar se analizan las relaciones entre las zonas
de aprovisionamiento, el mercado en Lima y los mercados en
provincias. 
 Las secciones posteriores tratan sobre varios
aspectos d 0la comercializaci6n de la papa en las regiones

centrales.
 

2.1.1. Movimientos Regionales'de la Papa 2 1
 

La geografla del Per6 y la red de caminos existentes
son talel'sque el transporte interregional se efectua casi
por completo a lo largo de la Costal-por la Carretera Panamericana que atraviesa el pals longitudinalmente de
norte. Importantes ciudades de la Sierra se conectan 
sur 

con
a
 

esta carretera por medio de caminos de diversa condici6n.
La carretera de penetraci6n mas importante es la Carretera
Central que sale de Lima y pasa por La Oroya, Cerro de
Pasco, Huanuco y termina en Pucallpa en la Selva, a Iquitos
se llega por barco (cerca de cuatro dias); por aire desde
varias otras ciudades. 
 Los viajes directos entre la Sierra
Central y la Sierra Sur con dificultosos y los viajes entre la Sierra Central y la Sierra Norte, con casi impositles. 
 Los viajes dentro de cada regi6n usualmente son mas,
f~ciles, aunque cada una de las Prifcipales regiones descritas en la Secci6n I, tienen zonas contiguas aisladas unas
de otras.
 

Tanto el!'*sistema vial como la gran poblaci6n de Lima
explican el por que de considerar a Lima como el mas importante mercado de papa. 
El registro de embarques de papa a
Lima lleg6 a un promedio de 205,000 T.M. en 1970 y 1971
-CCuadro 21.1). 
 La papa blanca constituye la mayor-parte
de este movimiento. 
El Cuadro 2.2 contiene el estimado del
movimiento para este perlodo por regiones de embarques'y
las tasas de incremento de la demanda para algunossub-perPodos seleccionados. Los productores, tanto de la Sierra,
como de la Costa, suministraron abundantes y crecientes can-tidades de papa para el mercado de 
Lima durante la decada
del 60. 
 Casi el 55 por ciento del movimiento total anual
se origina en los centros productores de la Sierra. 
La gran
baja en el movimiento de papa blanca en 1972 fue el resultado de los problemas de producci6n-en las zonas de aprovisionamiento-y de programas poco usuales-de comercializaci6n

iniciados por el Gobierno.
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Los movimientos de la Costa y de la Sierra en su
 
mayoria son estacionales; El Grafico 4 ilustra el patr6n

trimestral de los embarques durante el perlodo 1964-72.
 
La Sierra embarca mayormente'su producci6n durante el
 
primer y el segundo trimestre, siempre sobresaliendo en
 
el segundo. En el tercer trimestre los despachos de la
 
Sierra se reducen grandemente a medida que se va dispo
niendo-de la papa costefia en grandes cantidades. Los
 
maximos despachos de la costa slempre ocurren durante el
cuarto trimestre del aflo.
 

Estos movimientos'reflejan-los patrones de cosecha
 
de los centros de producci6n. -Como se puede apreciarse
 
estos son altamente complementarios y permiten un movi
miento uniforme durante el aflo. La tendencia alcista de
 
despachos a Lima se hizo notar anteriormente. Como se
 
aprecia en el Grafico 4, gran parte de la fluctuaci6n de'
 
los suministros de afo a aho ocurre durante el primer
 
y el tercer trimestre. Los movimientos de la sierra
 
durante el tercer trimestre se reducen ocasionalmente,
 
mientras que el movimiento de la qosta-se mantiene normal.
 
En otras oportunidades ambos movimientos:se han reducido,
 
tal comoocurri6 en 1966 y 1972, o se han incrementado
 
como.en 1967. Tambign ha ocurrido lo opuesto. En algu
nas.oportunidades se hacen embarques estacionales excep
cionalmente grandes desde la-costa a principios del pri
mer trimestre. Esto ocurri6 en 1967, 1968 y 1971.
 

Nunca-han .ocurrido embarques de papa-para almacena
je en- gran'escala: fuera-de-estaci6n,-ni de la costa ni
 
de la.sierra. Las pequefias cantidades que'se'han embar-'
 
cado al mercado de Lima, por lo general llegan a princi
pios del primer y tercer trimestre.
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Ia mbarques Anuales de Papa: aLiip Tipo' s 
de Papa: 1959-72. :"
 

Papa Papa- Otra
 
Afio, . Blanca Amarilla Papaa -Total, 

(Miles de T.M. por Afio Calendario)b 
i959 
 73.1 
 2.6 
 NA 
 75.7
1960 75.9 
 2.4 NA 
 78'
1961 
 81.1 
 2.4 NA 
 83.
1962 
 77.. 
 1.5 
 NA 
 78.6
1963 
 82.9 
 -1.8 
 NA. 
 84.7
419'6 .124.7 
 4.5 NA 
 129.2
1965 12U.1 
 2.3 NA 
 128.4
1966 
 126.7 
 1.2 
 NA 127.9,
1967; 149.5 
 1.2 NA -150.7,
1968 142.7 1.2 
 NA 
 143.91969' 162.5 
 3.0 :NA ,,
165*.5 
1970 187.1 4.6 NA 
 i91.7"
 
1971 203:7
,1972 106.7 9.8 x28.5 -', 242.0
14.4 46.5, .167.6,
 

Fuente: Cuadros Apendice A.4-A.10.
 

,Incluye,nmefosasovariedades de color. 
Los espeeialfstas en comerb6ali-zabin de la'-papa creen que antes de
1970, los movimientos de este tipo de papa eran relativamente muy pequeflos, tal vez iguales a los movimientos
que se indicaban para la papa amarilla. 
Los controles
de precios de la papa blanca han sido generalmente mas
rigurosos para e'sta desde 1969, que para los tipos de
color. 
Existen evidencias de que esto ha originado el
cambio de los productores de papa blanca a papa amarilla. Sin embargo,tparte del incremento anual que se indica en los movimientos de estas uiltimas en 
los afiQs redientes podrian deberse a mejores medidas tomadas a'par,tirde,1971. 
 Las cifras de 1971 y 1972 probablementeL'
-incluyen grandes cantidades de papa de tipos-no especificados. 
Estas cifras podrian tambign incluir algunas
variedades 4e papa blancd y amarilla.
 

La mayor,parte de la papa que ingresa a Lima se vende
en elmercado mayorista de La Parada. 
Los datos de,
1959-70 reflejan estos movimientos. 
De alli en adelante.
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en 1971 y 1972, las cifras incluyen embarques que van
 
directamente a otros.mercados de Lima y de paso a luga
res fuera de Lima. Estos embarques constituyen el 6
 
por ciento y el 4 por ciento del total de embarques,
 
respectivamente en 1971 y 1972. Grandes cantidades de
 
estos fueron probablemente de semilla de papa provenien
te de l& sierra a los centros de producci6n de la costa.
 
Los embarques a los supermercados de Lima tambien for
man parte de estas cifras.
 

CA Julio de 1973, no se tenlan disponibles los datos
 

de las operaciones de compra y venta de EPSA para 1972.
 
La cifra de papa blanca de ese-aflo no incluye las com
pras de EPSA en las zonas de aprovisionamiento.
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Cuadro 2.2. 	 Embarques Regionales Anuales a Lima:
 
1959-71.
 

-Costa _ 
Total Sierra b Sierrac -Sierrad
 
Central Sierra Central Norte 
 Sur
 
(Miles de Toneladas Metricas por Aflo Calendario)
 

'1959 37.5 38.2 36.8 1.2 0.1
 
'1960 39.6 38.7 36.0 2.7 -
1961 39.5 45.0 40.5 4.5 --
1962 39.6 3921 35.9 
 3.1 0.1
 
1963 34.1 50.5 47.5 3.0 0
 
1964 '46. 4 ' 82.8, 76.3 6.3 ' 0.2
 
1965 47.4 70.4
81.0 10.5 --
1966 46.6 50.7 0.1
81.3 30.6 

1967 59.4 91.3 67.1 24.1 --
1968 67.2 .76.7 63.8 12.9
 
1969 70.6 74.3 0.3
95.0 20.4 

1970 85.6, 106.1 81.6 22.9 1.6
 
1971" 105.3, 136.7 123.7 1 2 .8e 0.3
 
1972 
 NA NA . NA NA NA 

.Tasas de Incremento Promedio Anual por Per'odos
 
Seleccionados
 
(Porcentaje)
 

Perlodo 	 Total Costa Sierra
 
(1959-61)- (1969-71) 9.7 8.4 10.7
 
(1964-66)-- (1969-71) 9.2 
 13.2 6.6
 
(1959-61) - 8.6
(1967-69) 	 6,8' 
 10.1
 

Fuente: Apendice Cuadros A.4-A.10.
 

_Alnbluye partes de Costa-de lima e Ica,
 
incluye Junin, Huanuco, Pasbo, Ayacucho, Huanaveli ca.y

Lima (Sierra). 
 .
 

Clncluye Ancash, La Libertad, Cajamarca, Lambayeque, Piura.
 
dIncluye Cuzco, Apurimac, y Arequipa.
 

eSe inicia la cuarentena en el norte.
 

... = Menos de 50 T.M.
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Se describe a continuaci6n la ubicaci6n de la capacidad
estimada de 14,640 T.M. de almacenamiento en las proximi
dades de Lima:
 

7,000 T.M. 


3.OOC T.M. 


1,240 T.M. 


3.400 T.M. 


14,640 T.M. 


La Oroya(Sierra) 


Cafiete (Costa) 


Lima (Costa) 


Lima (Costa) 


Total
 

De propiedad estatal, cons
trulda en,1969,y destinada
 
al almacenamiento de papa.,
 

De propiedad privada, cons
trulda en 1S63, 
con refri
geraci6n, utilizada para al
macenar tanta papa para con
sume alimenticio como para

semilla destinada a siembras
 
en la costa.
 

Privada, construlda antes
 
de 1960 con refrigeraci6n,

utilizada para almacenar
 
tanta papa para consumo ali
menticio, como para semilla.
 

De propiedad privada, faci
lidades de almacenamiento
 
en frio en general, usada
 
ocasionalmente para el alma
cenamiento de papa.
 

Ninguna de estas instalaciones se han utilizado en
toda su capacidad con regularidad para el almacenamiento
de papa. 
 Las cifras de la capacidad de almacenamiento no
incluyen numerosos pequeflos dep6sitos ubicados principalmente en la sierra donde las papa se aqopian, clasifican
y se mantienen por un mes antes de embarcarse. Estos por
lo general no resultan Eatisfactorios para el almacenamien
to a mas largo plazo.
 

2.1.2. 
 Embarques de Papa de Lima a Provincias
 

S6lo una parte pequefla del movimiento total que ingre;sa a Lima se re-exporta a mercados de provincias. Este
movimiento es 
mayormente estacional. 
 Cierta cantidad de
papa.que se transporta a travs de la costa central puede
omitir por completo el mercado de Lima. 
Esta secci6n se
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basa en-la'informaci6n proveniente-de los intermediarios
 
de los mercados y de los especialistas en papa del Minis-.
 
terio de Agricultura.
 

Pueblos de la Costa Central: Durante la 6poca de
 
Enero a Julio, los embarques de papa aumentan de Lima a
 
las ciudades cercanas, entre Huacho (a 130 Kms. al norte
 
de Lima) a Ica (300 Kms. al sur de Lima). Numerosos com
pradores de estas ciudades vienen al mercado mayorista

una o dos veces por semana, pero la mayorla de ellos no
 
llegan a comprar una camionada completa. Ademas, muchos
 
de estos compradores compran directamente de los centros
 
productores de la sierra. De agosto a Diciembre, los em
barques de Lima a los pueblos de la Costa Central dismi
nuyen mucho, a medida que la papa'producida localmente
 
se encuentra disponible.
 

Regiones del Sur: Las estadisticas de producci6n
 
que se dan en la Secci6n I indican Sue los suministros
 
de papa en el sur estaban incrementandose menos rapida
mente que la poblaci6n durante la dgcada de 1960. Como
 
consecuenciade esto se producen importantes-movimientos

de papa de la regi6n de la Sierra Central hacia Arequipa

(con una poblaci6n de cerca de 300 mil habitantes) y a
 
otras ciudades de la Costa sur.
 

Las zonas productoras de la Sierra pr6ximas a Are
quipa y a otros pueblos de Costa cosechan pape cultivada
 
bajo riego a fines de Noviembre hasta el'mes:de Marzo.
 
Estas'covechas son reducidas, obteni6ndose suministros
 
adicionales de Cuzco y de Puno, Cuando elproducto en

el mercado de Lima es excepcionalmente abundante, es pro
bable que la papa se traslade de La Parada a Arequipa.

Los comerciantes mayoristas de Lima indican que este mo
vimiento ha aumentada en~los aflos recientes, pero proba
blemente no ha excedilo de unos cuantos miles de tonela
das metricas durante ninguno de estos (Itimos aflos. De

Marzo a Julio, Arequipa depende grandemente de Cuzco, y

en menor grado de los suministros procedentes de Arequipa.
 

Normalmente el Cuzco-no envia provisiones de papa
 
a Lima, pero en algunas oportunidades los programas de
 
adquisici6n de;papa por parte del Gobierno en el Cuzco,

para'su despacho a Lima, distorsionan el movimiento nor-
mal. Cuando esto sucede, los comerciantes de Lima pue
den intentar-el despacho-de-papa a Arequipa.
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A partir de Julio, los comerciantes de Arequipa,
comienzan.a hacer adquisiciones en. los centro productores cercanos a la Costa. 
A medida que avanza la 6poca
de cosecha, estos comerciantes se trasladan al norte,

hacia Ica y Cafiete.
 

Regiones del Norte: 
 Antes de mediados de la decada
del 60, cierta cantidad de papa de la Sierra Central se
embarcaba con regularidad hacia-los centros de consumo
del norte durante las epocas de cosecha de la Sierra.
Estos embarques cesaron a mediados de la decada del 6D
 a medida que el norte empez6 a exportar a Lima;-Los datos de producci6n que aparecen en la Secci6n I indican el
rapido incremento de la producci6n en las zonas del norte

durante 1964 y 1965.
 

Durante la epoca de cosecha de la costa, un gran volumen de papa se traslada hacia..el norte de los mercados
mayoristas de Barranca y Lima. 
Cierta cantidad de esta
 papa que se embarca de Lima podrlahaberse.comprado directamente en Barrancas pero probablemente estos embarques
no son los suficientemente grandes y tan solo reflejan la
falta de informaci6n de los camioneros, relativa al mer
cado.
 

Sierra Centraly Selva; Los.embarques..de papa a la
Sierra Central y a las regiones de Selva por la carretera
central, normalmente se inician en setiembre y se extienden hasta diciembre. Este movimiento ha ido en aumento
debido al desarrollo de la producci6n en la costa y a la
creciente demanda de las comunidades mineras de Cerro de
Pasco y g,. LAd tog.disponibles (Vease Cuadro
2.3) 4 d4 4p ~q1~~<os mjoc.-8A,.'m9.imo.movimiento, oc'~ ~ ' I%, @ jj,4 
tubre,y ~ ~t: lobimbef embirq 'es:a.la-.Sierra,central 'a~4nzaqrj,n..olumen de.4
40 T.M. y'477' T.M. res?
pectivamente. Las variedades de papa, aunque no especificadas, fueron probablemente: 
 La Ticahuasi, Huasahuasi,
y Renacimiento, todas ellas papa blanca abundantemente
 
cosechada en estos meses en la costa.
 

Octubre y noviembre 
son los meses fuera de estaci6n
aunque'cierta cantidad de papa se cosecha durante todo el
aflo en zonas bajo riego. Los datos proporcionados en el
Cuadro 2.3. muestran que la Sierra Central envi6 309 T.M.
y 955 T.M. respectivamente en estos meses a Lima. 
Algunas
variedades de la sierra son papas escogidas-cultivadas en
regiones determinadas que resultan de mala calidad cuando
se siembran en la costa. 
7stas se clasifican como "ama
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rillas" y "Otras" en el Cuadro 2.3. Cantidades insigni
ficantes de papa blanca de la sierra se embarcaron a'Limaq

y la mayorla 	fueron de estas variedades escogidas.
 

Cuadro 2.3. 	 Embarques de Papa de la Regi6n'Qentral por

Punto de Origen y Destino, y Tipo de Papa

Durante los Meses de Octubre, y Noviembre:
 
1971
 

Tipo' de Papa, Origen Destino, Oct. Nov.
 

N (Toneladas M'tricas)
 

No,,espeificadaa Lima Sierra-Central 460 477
 
Papa Amarilla' 	 Principal

mente Hu6
nuco Lima 165 453,
 

Otro tipo de
 
papab' Principal

mente Hug
nuco y

Tarm& Lima 
 76 424
 

Papa Blanca -0cho zonas de
 
Suministro di
 
ferentes Lima 	 68 78
 

Fuente: Servicio de Informaci6n de Mercadeo Agropecuario

aMayormente papa blanca, vease texto.
 

bEl trmino "otro" se refiere a una-clase grande de papa
 
de-color.
 

cFuente: Registros-de las-,garitas de control de la carrew
 
tera., Direcci6n General-de Comercializai6n.. La mayorga

de las garitas dan-informes:incompletos. Los datas a co
mienzos de 1971 se cree que son considerados mejores y ,
 
muestran cierta coincidencia con los estimados proporcio
nados por los comerciantes rurales.
 

2.1.3. Precios
 

Los informes-sobre precios de la papa-blanpa, usual
mente corresponden a la de mejor calidadde la variedad
 
disponible que predomina en los correspondientes mercados
 
a la!,fecha de ptesentaci6n de estos. Asl, las diferencias
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de variedades y calidades y entre mercados y entre-fechas
 
que aparecen en-el Gr.fico 5, se rylejan en las series
 

mensuales de precios al por mayor.
 

Durante el peroodo 1969-72, el precio de la papa en
 
Krequipa por lo general fue mgs alto que en cualquier otra
 
parte, alcanzando alrededor de cincuenta centavos mas en
 
promedio de el precio de'Lima. Aunque los precios no siem
pre v'rlan a la par, la mayorla de las diferencias entre
 
ellos pueden explicarse por las repercusiones estacionales
 
y de los costos de transporte.
 

Se aplic6 un analisis de correlaci6n a los precios

promedio semanales al por mayor en 14 ciudades durante el
 
perfodo comprendido entre el 10 de enero de 1970 y el 10 de
 
marzo de 1971. Los precios de ia papa en las ciudades de
 
la costa y en Huancayo mostraban una estrecha relaci6n
 
(r = 0.80) lo que indica que los embarques interurbanos se
 
ajustan de modo de aprovechar las oportunidades de obten
ci6n de precios favorables. (La ubicaci6n de las ciudades
 
se muestra en el Mapa 6.) Sin embargo, las comunidades de
 
la Sierra (aparte de Huancayo), en su mayorla no mostraban
 
una alta intercorrelaci6n entre s y con las ciudades de
 
la costa. Los mas bajos coeficientes de correlaci6n refle
jan el aislamiento de las comunidades serranas. El trans
porte a estos pueblos tanto de ida como de vuelta es difi
cultoso durante todo el afio y las fuertes lluvias pueden
 
paralizar el trgfico por una semana o mas. La ciudad de
 
Arequipa tenga una baja correlaci6n con los pueblos de la
 
costa central (r = 0.64) y Cuzco (r = 0.68). Estos bajos

coeficientes pueden atribuirse al control ocasional de pre
cios y a otros controles del mercado, asl como a diferen
cias en los tipos de la papa.
 

En Lima, los precios estacionales son por lo general
 
los mas altos en el primer trimestre y los m~s bajos en
 
el cuarto trimestre con variaciones de afio a afio, origina
das por diferencias en la iniciaci6n y finalizaci6n de
 
las cosechas estacionales. Los datos que muestran las
 
variaciones en los precios de la papa del mercado mayorista

durante el peroodo 1961-71, se resumen en el Cuadlo 2.4.
 
Los coeficientes mensuales-correspondientes a las cifras
 
de las variaciones (S/g) indican'las tendencias y las
 
variaciones clclicas.23
 

2.2 El Sector Mayorista de la Papa 24
 

Existlan.por lo menos 2 34 -comerciantes.mayoristas de
 
papa en Lima durante 1971. Su principal medio de salida
 

http:clclicas.23
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de todos ellos fu4 La Parada.2 5 En el Cuadro 2.5 se
 
clasifican a los mayoristas en tres grupos ,de acuerdo a
 
los volumenes que manejan. Los pequefios cbmerciantes
 
vendlan 63 T.M. al mes en promedio mientras que los gran
des comerciantes vendian un promedio de 411 T.M. al mes.
 
Muchos comerciantes mayoristas de papa venden "Ollucos"
 
y camotes como l~neas colaterales, y algunos tambien
 
venden yuca.
 

Unos pocos mayoristas de papa poseen camiones y

muchos cuentan con pequefios veh~culos auxiliares.
 
Algunos mayoristas poseen o alquilan dep6sitos tempora
les en los centros de produccion rurales, los cuales se
 
utilizan principalmente con fines de acopio y clasifica
ci6n. La mayor'a de los comerciantes mayoristas usan
 
muy poco equipo aparte de una balanza. En promedio, los
 
pequefios negocios emplean 1.9 personas, los medianos 2.4
 
y los grandes 3.4 personas en forma permanente en sus
 
puestos de venta. (Cuadro 2.6). Unos cuantos mayoristas
 
emplean compradores rurales a tiempo completo, y aproxi
madamente la cuarta parte de los comerciantes contratan
 
ocasionalmente ayudantes temporales. La descarga de los
 
camiones que ingresan esta a cargo de un sindicato de es
tibadores que tienen tarifas uniformes.
 

El capital externo por lo general se obtiene de ami
gos.y de:otros comerciantes mayoristas. No se pudo dis
poner de informaci6n alguna sobre la situaci6n financiera
 
de los negocios mayoristas. Pero los datos en el Cuadro
 
2.7 reflejan los estimados del capital adicional necesa
rio de los mayoristas en 1972. S6lo la mitad de los mayo
ristas encuestados indicaron la necesidad de capital adi
cional. De conseguirse el capital adicional se utilizaba
 
para comprar mas papa, propor6ionar prestamos a los agri
cultores, y para comprar equipo do transporte. 27 Otros
 
usos del capital no Dareclan ser importantes.
 

2.2.1 	 Canales de Comercializaci6n Rural y Practicas Apli
cadas para las Compras.
 

Gran parte de los mayoristas trabajan durante todo el
 
aflo, pero deben vender tanto papa de dierra'(diciembre a
 
julio), como de costa (julio a enero) para poder trabajar

todo el afio. Los cuadros 2.8 y 2.9 presentan los datos
 
en resumen de la importancia relativa de los varios tipos
 
de practicas en las adquis~ciones a traves'de los canales
 
db comercializaci6n de la sierra y de la costa.
 

http:transporte.27
http:Parada.25
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Grfifico 5. 
Precios Promedio Mensualzs de ia Papa Blanca
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1'-Cuadr6 2.4 
Variaciones de los Precios de la Papa del MercadoMayoriiia:
 

Lima, 1961-71. 
 -

Julio Aug. Set. 
 Oct. Nov. Dic. Enero Feb. Mar. 'Abril -Mayo Jun.
 

Pap. Blanica
 

Precio 

Promedio(R) '2.64 2-.60 2.27 2.08 21'14 2.58 3.00, 
 2 93- -2.79,_ 2.61- -2.61 
 2.58
 

Ind.ice
Estacional 1.03 1-.01 0.88 0.81 
 0.83 1.00-- "_1.17 1.13 1.09 1.02 1.02 1.00 
S/x- 0.31 0.35 0.32 0;34- 0.36 0.33 0.33 0.29 0.27- 0.29 0.31 0.29 

Papa Amarilla 
Precio ,

Promedio(x) 4.06 
 4.29 4.59 --4.81 4.64 4.43 4.52 4.24
4.16 4.14 4.14 4.15
 
Indice 
 -Estacional 0.93 
 0.'99 1.06'_ 1.10 1.07 
 1.02 1.04 '0.95- 0.97 0.95 "0.95 0.95
 
'S/R 0.28 0.31 0.29 0.26 
 0.24 0.23 0.27 0.26 
 0.22 0.22, 0.24 0.26
 

Fuente: 
 B. Julio Perea Espinoza, Anglisis de Precios en Productos Agr'colas Caso:
Tub~rculos, Estudio 18, Misi6n Iowa, Abril 1973.
 

CI 
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Cuadro 2.5. 	 Clase Segzn Tamafio y N5mero de ComerciantesMayoristas
 
de Papa: 1971.
 

- Clase Segfn Nfmero. a Numero Mayoristas Volumen 
Estrato Tamaio Mayoristas en el Muestreo- Promedio Rango [ 

(T.M./mes) 	 (T.M./mes) (T.M./tmes)-

I Menos de 100 149 	 18 63 30- 94
 

II 100-240 67- 17 149 100-206
 
III Mas de 240 18-- 8 411 245-700
 
Total 234 155
43 	 30-700
 

Fuente:' Cuestionariopara Mayoristas de Papa 1972. "'
 
aEstimados basados en los datos de la Administraci6n de Mercados.
 

Cuadro 2.6. 	 Situaci6n Laboral en los Negocios de Comerciantes 
Mayoristas de la Papa. -

I 	 II III 
 -Total
 

Nu'mero de Comerciantes Mayoristas que
 
respondieron 18 8
17 	 43
 
Personal a Tiempo Completo Estable 35 40 27 102
 

Propietariosa 
 -	 29 24 13 66 
Empleadosb 6 16 14 36
 

No. Promedio de personas por negocio 1.0 2.4 3.4 2.2
 
Sueldo Promedio del Empleado S/. 2,750 2,907 2,918 2,805
 
No. de Empleados Temporales 	 5 4 2" 11'
-


No. de Negocios sin personal asalariado 	 8 - 3 -- ,II 

Fuente: Cuestionario paa Comerciaftes M~ayoristas de Papa 1972.'
 

aT'picamentemarido y ujer;. 	 

bNo incluye choferes, empleados rurales, ii empleados dedicados'a las ventas al
 
por menor.
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Compras en las Chacras: Muchos de los mayoristas
 
viajan a fin de adquirir la papa en la chacra. Durante
la 6poca de cosechas en la sierra, el 44 por ciento de
 
los mayoristas obtienen algunas cantidades en esta forma
 
mientras que el 10 por ciento obtiene sus volfnenes mas
 
importantes asi. Aunque los agricultores de la sierra
 
realizan pgr lo general algqn tipo de clasificaci6n de
 
la papa tanto para semilla conio para fines de consumo
 
domestico, los maygristas con frecuencia contratan ser
vicios adicionales de clasificaci6n y ensacado.
 

Durantt- la epoca de cosechas en la oosta, el 61 por
 
ciento de los mayoristas obtienen aigunas cantidades en
 
las chacras mientras que el 22 por ciento 6btiene sus ma
yores voldmenes asl. En la costa los comerciantes mayo
ristas por lo general realizan el recojo, clasificaci6n,
 
limpieza y ensacado, mientras que el agricultor apenas
 
extrae la papa de la tierra.
 

Los comerciantes mayoristas consideran que es parti
cularmente importante conprar en la chacra cuando las
 
papas estan escasas. Sin embargo, cuando los precios en
 
Lima estan por encima de los topes oficiales y controla
dos rigurosamente, las actividades rurales de compra se
 
reducen considerablemente. Este fue el caso que sucedi6
 
en 1972.
 

mbarques a Comisi6n por Parte delProductor: Se
 
kroducen importantes embarques cuyo origen son los pro-,
 
ductores de la sierra, quienes a travs de los aflos se
 
han convertido en clientes mavoristas fijos y.,para quie
nes los mayoristas trabajan asencialmente a base de una
 
comisi6n. En estos casos, productores y.comerciantes
 
mayoristas con frecuencia se mantienen en estrecha'comu
nicacion. Los mayoristas envian sacos do Liiha, imparten

instrucciones relativas a la limpieza, clasificaci6n y
 
ensacado y.fijan fechas para los embarques. El mayoris
tas ppr lo general no cotip? un precio minimo, pero sl
 
provee informaci6n sobre loG precios esperados. Despues

de la venta a los minoristas en Lima, el mayorista dedu
ce del precio real en el mercado, el costo de sus servi
cios y el costo de cualquier credito o insumo agr'cola
 
que haya proporcionado al productori y'le paga a 'ste la
 
diferencia.
 



Cuadro 2.7. 	 Comerciantes Mayoristas de Papa. Necesidades de Capital

No Satisfechas, 1972.
 

Nimero de Ma PriEncipales Usos del Capitala
 
Nimero,de yoristas que Promedio Aumento en Ampliaci6n

Mayoris- Desean Capi- Cantidad la Compra de Credito Compra
 
tas Infor tal AdiCio- Deseada de a agricul- de
 

Estrato mantes nal S/. Papa tores Cami6n
 

(Porcentaje de May6ristas)

I 18 12 66 77,142 50 25 25 

II 17 6 35 93,750 34 66 -

111 8 3- ' 38 -- 116,666 ... 100 -

Total 	 43 21 49 95,852 -43 43 


Fuente: Cuestionario de Ventas de Papa al por Mayor, 1972.
 
ase refiere a las necesidades mas importants de capital. Se-incluyen las in
versiones de menor prioridad. Mayor concesion de credito a comerciantes mino
ristas, inversiones en otros negocios. Ningunc de los comerciantes informan
tes quiso invertir en dep6sitos o instalaciones de almacenaje, ni utilizar
 
capital para incrementar la adquisici6n de otros prnductos.
 

CO 

14 



Cuadro 2.8. 	 Canales de Comercializaci6n de la Papa y Practicas de Adquisici6n:

Sierra Central.
 

Embarques Embarques No
 
Directos del Consignados Embarques de Distribuci6n
Compra 	de Producto a Productor/Ca Recolectores de Mayor a 
 Embairques f
Informan- Mayoristas Base de Comi mionero 
 - Rurales d Mayor e Ceoperativas


Estrato tes En Chacra a si6n h 
A B C A B C A B C A B C AC- C A B C 

1 17 30 70 3- 99 
(Porcentaje de Mayoristas)
'1 26 72 28, 15 86 14 

-
15 77 23 41 6 94 --

II 17 50 50 14 84 16 53 57 43. -b'-iQ, --b61-9 10 17 j 6 94 --
III 8 87 13 -19 96 ,A_.8- 53 47-- 78 22.- 14 S6 -- :28 72 

Total 42 44 56 -10- 93 7 50 61 39 8 -9010 8 59 41' 24 9 91 
Fuente: Cuestionario de Papa al Por Mayor, 1-9-2. 


. -
Nota: 	 A = Porcentaje de mayoristas que utilizan practicas.


B = Porcentaje de mayoristas que no usan ninguna practica.
 
C = 
Porcentaje de mayoristas que atribuyen importancia prima iaa la8 practicas.
"aEl'mayorista'viaja al centro de producci6n y paga los gastos del transporte de la papay-su
 

manipuleo hasta el mercado. 
Ademas en algunos casos puede clasificar y ensacar. Los pagos
en efectivo se hacen por lo general en la chacra al i-ecogerse la papa.
 
bEl mayorista trabaja basicamente a comisi6n. Los productores pagan los gastds-de comercializacion. 
El mayorista arregla la entrega de los sacos al agricultor y la fecha de los embarques, etc. A travis de los afios se ha desarrollado como practica comun los contactos con
productores fijos. 
 -

eEmbarques ingresados al mercar.o 
por parte de 	los agricultores y/o camuioneros. , Todos los
arreglos contractuales se realizan en el propio mercado de abastos.
 

dEl mayorista trabaja-basicamente-a eomisi6n; 
 Los intermediarios-genealente-
e-hacen cargo'
de la_ clasificaci6n_ e.L ensacado-y_ el. emba la...l.... .... eEl mayorista actfa como agente para otros mayoristas. 
fS6.1o unas-cuantas cooperativas se encuentran organizadas para la comercializabi6nde la papa' 



Cuadro 2.9. 	Canales de Comercializaci6n de la Papa y Practicas de Adquisi
ci6n: Costa Central. 

Embarques Embarques No 
Directos del Consignados 

Compra de Producto a Productor/Ca- Embarques de Distribucion 
Informan- mayoristas Base de Comi mionero c Recolectores de Mayor a Embarques . f 

Estrato tes En Chacra a si6n b Rurales d Mayor e i,- Cooperativas 
A B C A B C A B C A B C A B C L'A B C 

(Porcentaje de Mayoristas) 	 , 
I 18 44 56 -14 168 -- 5 55 -- 93 7 34 94 6 52 100 

I 17 76 24 30 34 66 .- 4a 60 88 12 46 80 20 24 " -100 -

III 8 75 25 -38 61 39 -14 86 -- 92 8 62 59 41 -- "12 88--

Total 43 61 39 22 32 68 -- 37 63 -- 92 8 48 85 15 30 1f2 ;'98 

Fuente: Cuestionario de Papa al Por Mayor, 1972.
 

Nota: 	 A = Porcentaje de mayoristas que utilizan prcticas. 
B = Porcentaje de mayoristas que no usan ninguna practica. 
C = Porcentaje de mayoristas que atribuyen importancia primaria a las practicas.' 

aEl mayorista viaja al centro de producci6n y paga los gastos del transporte de la pa y
 
su manipuleo hasta el mercado. El mayorista siempre clasifica y ensaca. Los pagos en
 
efectivo se hacen por lo general en la chacra al recogerse- la papa.
 

bEl mayorista trabaja b'sicamente a eomisi6n. Los productores pagan los gastos de comi'.
 

cializaci6n. El mayorista arregla la entrega-de los saeos al agricultor y la fecha de"
 
los embarques, etc. A travis de los aflos se ha desarrollado como prictica comfin los',
 
contrato con productores fijos.
 
CEmbarques ingresados al mercado-por parte deJlos-agicultores,y/o camioneros.. Todos io' , 

arreglos contractuales se realizan-en el propio mercado de abastos. 
dEl mayorista trabaja basicamente a domisi6n. Los intermediarios generalmente se hacen 
cargo de la clasificaci6n, el ensacado y el embarque. 

eEl mayorista actfia como agente para otros mayoristas. 

fS6lo unas cuantas cooperativas se encuentran organizadas para la comercializaci6n de 
la papa;
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, 
Muchas personas, en particular los agricultores,

consideran que este sistema da como resultado precios
 
que son muy bajos para ellos y en utilidades para los

mayoristas que son injustamente elevadas. Sin contarse
 
con una buena informaci6n sobre los margenes, es imposi
ble determinar el grado de Abuso real. Sin embargo, hay

amplias oportunidades para un tratamiento diferencial
 
a favor de los agricultores por los mayoristas.
 

Noventitres por ciento de los comerciantes mayoris
tas se hacen cargo de los embarques a comisi6n provenien
tes de productores de Sierra y 50 por ciento consideran
 
que estos embarques representan los mayores volumenes

durante la epoca de cosecha de la sierra.28 Este tipo de

arreglo es menos importante en la costa, y s6lo el 32 por

ciento de los mayoristas reciben suministros en estas
 
condiciones durante las epocas de cosecha en la costa.
 

Embarques de los Recolectores Rurales: Cerca del 90
 
por ciento de los mayoristas reciben embarques de recolec
:tores rurales. Sin embargo, Unicamente el 8 por ciento
 
de los mayoristas considera tales embarques como su fuen
te--mas importante de aprovisionamiento durante la 6poca

de cosecha de la sierra. Esta cifra estg tal vez sub-es
timada porque algunos productores que dmbarcan directa
mente a Lima, tambien act'an como intermediarios rurales
 
en forma temporal entre los pequefios agricultores.
 

Se depende considerablemente de los recolectores ru
rales en las epocas de cosecha en la costa. Cuarentiocho
 
por ciento de los mayoristas, consideran que tales embar
ques representan sus mayores volilnenes de movimiento. La

mayorla de la papa costefia proviene de grandes haciendas
 
que producen mas de lo que pueden absorber facilmente la

mayorla de los comerciantes mayoristas de Lima. En afios

anteriores, los hadendados contrataban agentes especiales
 
para supervisar la cosecha, ensacado y distribuci6n de la

misma entre los diversos mayoristas de Lima. Con el tiem
po estos agentes desarrollaron sus propios negocios y dis
tribulan otros productos durante la epoca en que la papa
 
no estaba en estaci6n.
 

Distribuci6n de Mayorista a Mayorista: La obtenci6n
 
de papa de otros comerciantes en el mercado de abastos,

es.de particular importancia para los pequefios mayoristas
 
que no tienen suficiente capital, ni los contratos comer
ciales fijos qu'e se requieren para una amplia actividad
 
de adquisiciones rurales, Los pequefios mayoristas con fre

http:sierra.28
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cuei cia se alinean con uno a varios mayoristaE mas grandes
 
y sirven de agentes de distribuci6n para los minoristas.
 
El reparto, como se denomina a esta forma de operaci6n,
 
es tambien un mecanismo de aprcvisionamiento importante
 
para muchos de los grandes mayoristas durante los perlodos
 
en los cuales sus proveedores rurales no les hacen remesas.
 
Un comerciante que recibe dos o tres camionadas en una tar
de, por lo general asigna parte de su provisi6n a los com
petidores que no han recibido nada. 29 Se Cuenta con que
 
los competidores retornen el favor posteriormente. Esta
 
practica permite que los mayorisTas operen con un mlnimo
 
de ayuda remunerada. Es ma's importante aun, que un mayo
rista que sufre dificultadades por retraso en su aprovi
sionamiento (e.g. debido a !as fallas en los cultivos de
 
su regi6n correspondiente) ten~a menos probabilidades de
 
invadir el campo de acci6n de sus compezidores si puede
 
recibir suministros a travs del reparto. Los mayoristas
 
reconocen que muchos de sus mercados, partacularmente en
 
la sierra, son reducidos, y que ia demasiada competencia
 
puede reducir los margenes de utilidad.
 

Los estimados cue aparecen en el Cuadro 2.10 muestran
 
la importancia de las ventas de mayorista a mayorista.
 
Dieciocho grandes comerciantes controlan el 37.4 por cien
to del abastecimiento total de papas que ingress a los mer
cados de abastos en 1971, mientras que 67 comerciantes me
dianos controlaron el 38.1 por ciento y 149 pequefios comer
ciantes controlaban el 24.5 por ciento. Por otro lado, los
 
grandes neaoclantes dastrabuyeron un 22 por ciento estimado
 
del total del abasmecimiento al pormenor. Los medianos
 
comerciantes distribuyeron e± 32.3 por ciento de la papa
 
vendida a los manorastas, y ls pequehos comerciantes dis
tribuveron eJ 45.5 por cienTo. Durante los per'odos de
 
relativa abundancia todos los mayoristas estan completa
mente ocupados, mientras cue en epocas de escasez muchos de
 
los comerciantes ma's Dequenos se encuentran sub-empleados.
 
Otroo tuberculos no son los suficientemente abundantes como
 
para impedir que esto suceda.
 

Embaraues no Consignados del Productor al Camionero:
 
Los rayoristas mas pequeios, en particular, son los que
 

generalmente esperan a la puerta del mercado para recibir
 
los embarques cue ingresan. A menudo reunen sus fondos para
 
poder competir en la adquasici6n de alguna camionada. Los
 
mayoristas ma's grandes rara vez utilizan esta,.practica du
rante las 6pocas de cosecha de la Costa y solo-ocasional
mente la emplean durante la epoca de cosecha de la serra.
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Solo el 8 por ciento de los mayoristas mas pequefios consideran que este metodo es su fuente mas importante de aprovisionamiento durante la epoca de cosecha de la sierra.
 

Cuadro 2.10. 
 Vollmenes Estimados, Distribuci6n de Mayo
rista a Mayorista y de Mayorista a Minoris
ta de la Papa en el.Mercado de la Parada:
 
1971.
 

Embarques
 
Estimadas 
 Ventas Es-
Clase Nomero Ingresados a timadas a
 

por Ta de Nego- Los Mercados Porcen- los Mino-
 Porcen-

Mano ciantes de Aba3tos 
 taje ristas taje
 

(T.M./nes) 
 (T.M./mes)
 
I 149 5,540 24.5 8,664 45.5


II 67 
 8,619 38.1 
 6,162 32.3

III 18 
 8,'52 
 37.4 4,230 22.2
 

Total 234 
 2 2 ,61 1a 100.0 19,056 100.0
 

Fuente: Cuestionario de Papa al Por Mayor, 1972.
 
aEl volumen promedio mensual segtin informe del SIMAP fue de
 
20,169 en 1971. 
 Este alto estimado puede deberse a la
tendencia de los mas pequefios comerciantes a exagerar los

embarques rurales recibidos.
 

2.2.2. Clasificacio6n de la Papa
 

La papa llega al mercado en sacos de 
80 a 110 kilos
cada uno. Los sacos de las variedades de color, por lo general pesan menos que los 
sacos de papa blanca.
 

Los mayoristas estiman que las mermas 
en el peso debidas a deshidrataci6n entre la chacra y el minorista, llegan
de I a 2 por ciento. 
 L-is demgs perdidas se consideran insignificantes. Los mayoristas hacen muy poco en cuanto 
al en
sacado, selecci6n, o limpieza de las papas en Lima antes de
distribuir la papa a los minoristas. Estas actividades se
hacen principalmente en las zonas rurales y posteriormente
 
a niveles del minorista.
 

Las normas de clasificaci6n no estan bien definidas y
varlan de cosecha a cosecha, de acuerdo conla relativa

abundancia del cultivo. 
 Cuando los precios al por mayor en
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el.mercado por las de mejor calidad estan por encim& de los
 
topes ofici&les: la papa mas pequefla, daflada y sucia se
 
mezcla con la papa de mejor calidad y se vende al precio

de la calidad superior. Cuando el abastecimiento es rela
tivamente abundante, los sacos de papa bien clasificada,
 
limpia y de primera gozan de precios ventajosos que Ilegan

aproximadamente a medio sol mas que la papa de segunda

(mas pequefla). Los lotes mal seleccionados o sin clasifi
car son mas diflciles de vender. LQs agricultores'par io
 
general dependen de los mayoristas para recibir instru-.
 
ciones 	de selecci6n y clasificaci6n.
 

La major parte de la selecci6n y clasificaci6n se rea
liza a mano en las 
zonas rurales. Rara vez se utilizan,


°clasificadoras mecgnicas. Los productores consideranque

las clasificadoras no pueden hacer una clasificaci6n exac
ta, tal como la que se realiza a mano, y Sue ademgs, dafian
 
.la papa. Afin mas, las clasificadoras mecanicas son difl-'
 
ciles de transportar, y los agricultores no siempre saben
 
cuando o cugnto clasificargn. La practica corriente en la
 
costa es la que los comerciantes realicen la mayor parte

de la clasificaci6n a mano y en el campo. Los contratos
 
especifican con frecuencia que toda la papa debe recogerse
 
en las sementeras a un precio uniforine con prescinde~cia

de la caldad. De esta menera los camposse dejan limpios,
 
y las agricultpres no se quedan -con las papas mas ppqueflas
 
que son mas 	difociles de vdnderz
 

2.2"3. Distribuci6n de Mayoristas a Ios Minoristas
 

El n'mero y tipo de minoristas de papa en Lima se esti
man en: .. .
 

Numero 	 Tipo 

5,367, Puestos permanentes y semi-permanentes de
 
hortalizas y tuberculos ubicados en los
 
mercados municipales, mercadillos , para!,
 

-: ditas.a
 

208 Pequeflas tiendasb
 

5,552 Vendedores ambulantes--eBpecializados en 
-. ahortalizas y tuberculos, 

24' 	 Supermecados (l4 de los cuales pertenecen
 
a EPSA)0
 

20 a 30 	 Puestos reguladores abastecidos por EPSA, 
para la distribuci6n a precios oficiales de 
papa endlas zonas de poblaci6n de bajos in
gresos.
 

(Las llamadas en la siguiente pagina)
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aA0.d 01 Espada, Estudio de la Comercializaci6n en Lima-

Netropolitana', Informe 18, Ministerio de Agricultura. '
 

bBustamante, Williams y Aso., op. cit.
 

cDjreccion General de Comercializaci6n.
 

dCifras exactas no disponibles.
 

Los minoristas de productos alimenticios por lo ge
neral se especializan en uno o dos lneas de productos.

Aproximadamente el 92 por ciento de los minoristas que se
 
especializan en tubFrculos obtienen sus 
abastecimientos
 
diaio o interdiariamente en el mercado de La Parada.
 
Cuatro por ciento de los rninoristas compran de otros mi
noristas y 3 por ciento compran en las chacras cercanas.
 
El uno por ciento restante utilizan otras practicas, ta

30
les como la compra al por menor.


A partir de 1970 los supermercados se han ampliado
 
muy poco, debido a la incertidumbre acerca de las futuras
 
polticas gubernamentales. Los supermercados nunca rue
ron canales de salida especialmente para los productos

frescos. En los Itimos afos algunos supermercados han
 
pasado por alto a los mayoristas en Lima recibiendo sus
 
productos directamente de las zonas rurales, especialmente

de las zonas productoras de la costa. En 1972, los 14
 
recientemente organizados supermercados de EPSA, obtuvie
ron la mayor parte de sus aprovisionamientos de papa a
 
traves de las operaciones mayoristas de EPSA.
 

A fines de 1972 y principios de 1973, EPSA estable
ci6 cierto n'mero de pequeios lugares de expendio al por
 
menor en algunos distritos con poblaciones de bajos in
gresos. Estos lugares de expendio de EPSA aparentemente
 
operan con margenes similares a los de los minoristas
 
tradicionales. Son casi-del mismo tamaflo, tienen los mis
mos tipos de instalaciones, y manejan productos de cali
dad similar. Muchos probablemente no disfrutan de venta
jas de transporte y de ahorro d( tiempo en la adquisici6n

de los productos pues deben obtener sus aprovisionamientos
 
en el almacen de EPSA en el Callao.
 

Mas de la mitad de los mayoristas indican que su ven-°
 
ta normal es de 2-5 sacos/cliente. Muy pocos venden ms
 
de 6-10 sacos por cliente. Los clientes que compran mas
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de 10 sacos pueden obtener un descuento de 10 a 20 soles
 
Ro! saco cuando compran de comerciantes mas grandes. Cer
cadel,77 por ciento de los mayoristas consideran que mu
chos de sus -Iientes son permanentes. De estos, el 30
 
por ciento considera que los clientes fijos representan

el 20-por ciento o menos de sus ventas totales, el 40 por

'ciento de los mayoristas consaderan que 21-40 por ciento
 
de sus clientes son fijos, y el 30 por ciento estiman que

el 41-80 por ciento de sus clientes son estables. El no
ventiocho por ciento de los mayoristas extienden regular
mente credito a corto plazo a sus clientes. El credito
 
se extiende por unos cuantos dias y a veces hasta por una
 
semana.
 

Los mayoristas creen que los clientes se atraen por
 
su buena reputaci6n en cuanto a seriedad y honradez en
 
sus tratos comerciales y por su capacidad para mantener
 
productos en existencia. Menos de un tercio de los comer
ciantes consideraron que la calidad de la papa y los pre
cios ma's bajos eran mas importantes que los plazos co
-rrientes de credito. Esto no es de sorprenderse, pues

los comerciantes estgn en estrecho contacto entre sl, y

serla dif~cil diferenciar los productos o servicios ofre
cidos. Los precios parecen ser unifDrmes en todo el mer
cado en cualquier d1a dado.
 

2.2.4. Margenes3 1
 

A menudo se alega que los mayoristas son los que

fijan los precios. Estos lo niegan. En epocas de esca-


L sez, algunos comerciantes pequefios parecen basar sus pre
cios en las necesidades de ingresos m~nimos y tratan de
 
ganar de 200 a 400 soles diarios. Los margenes por lo
 
tanto, pueden fijarse de acuerdo al n'mero de sacos que

tienen disponibles.
 

IEl Grcifico 7 y el Cuadro 2.11 resumen los datos dis
ponibles sobre.los margenes durante las epocas de cosecha
 

_;en la.Costa, de 1967 a 1972. Por lo-general,.los precios
 
-en chacra al por mayor y al por menor, variaron.a la par.

Los datos mensuales indican que durante el periodo 1967-69,
 
los agricultores recibieron mas de 6o ctvs. por sol emplea
do en la venta de la papa el por menor, mientras que en
 
1970-71 se recibi6 s6lo cerca de 55 centavos.
 

- ,Aparentemente los mayoristas recibieron cerca de i15'
 
,centavos.por. sol gastado en la-venta al par menor. 
EL Ab
 
19.70-puederhaber sido una excepci6n porque.la papa 'fue
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Cuadro 2.11. 
 Papa Blanca, Centavos Recibidos por los Pro
ductores, los Mayoristas, y los Minoristas,

de cada Sol Gastado por el Consumidor de

Lima Metropolitana, durante los Meses de
 
Julio a Enero. Epoca de Cosecha de la Costa
 
Central: 1967-71.
 

Productores Mayoristas Minoristas en
 en Chacra 
 en La Para Mercados 
 t-
Afio a/ da-Lima nicipales- Total
 

1967 60 18 
 22 100
1968 71 
 11 
 18 100

1969 62 
 18 
 20 100

1970 54 8 
 38 100

1971 56 
 15 
 29 100
 

Fuente: Apendice Cuadro A.11, A.12, A.14.
 

aZonas de producci6n de la costa CLima, Cafiete, Barranca).
 
bNo incluye tiendas, supermercadosni vendedores ambulantes.
 

abundante como pocas veces y se acumul6 en el mercado de
abastos con las consiguientes p~rdidas para algunos agricultores de la costa y algunos mayoristas. Durante el perlodo
1967-69, los minoristas recibieron cerca de 20 centavos por

sol gastado por el consumidor, en comparaci6n con los 30 
centavos o mas correspondientes al perlodo 1970-71. 
 Los cam
hios en los ma1raenes relativos parecen coincidir con el establecimiento de un precio mximo oficial al por menor en

1969. nran parte ael incremento en los mairgenes al por menor pueden hab'r obedecido al aumento de las perdidas en las
ventas al por inenor debido a una mala clasificaci6n y limpie
za al nive 2de chacra y puede no representar utilidades
 
Ras altas.
 

Ultimamente el margen de las ventas al por menor por

lo general ha sido de m6s de un sol por kilo, mientras que
el margen logrado en las ventas al por mayor es de cerca de
60 centavos por kilo. 
Antes de la implantaci6n del control

de precios, el margen'al por mayor era generalmente menor
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Grafico 7.- Mgrgenes de 
la Papa Blanca en el Mercado
 
Precios en Chacra, al por Mayor y al por

Menor en la Costa Central: 1967-1972.
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a medio soI por.kilo, En 1971, cerca de .2S a 0.35 centavos del margen representaban los costos de clasificaci6n,

ensdcado, transporte y manipuleo.3 3 El resto representaba

los costos penerales y la utilidad de los mavoristas y de
 
otros comerciantes rurales.
 

2.3 Pa,,j-. dai G,,oierio en la Comercializacion y enla Po!1ica de Precios 

Antes de 1972, el Gobierno participaba ocasionalmente
 
en la distpibuci6n de ja papa, pero por lo general solo ma
nejaba pequehas cantidades. Er. 1967, pcr ejemplo, unos 
!. 00 T,M. se adauivier-n para su venta en Lima previendo
precios de temporada extmaoPdinariamente elevados. Duvan te 
un tiempo el Gobiern, ademas cpcrab& un pequeiio puesto enel mercado mayorista pe'o no estaba en condiciones de corn
petit con efectividad con los mayoristas debido a que este 
puesto nu tenla una existencie cont'nua, y ia papa no se
vendia a. (-vditc a icos ininoristas. El Gobiernc ha opel.ado
puestos ocasionalmente en los mercados minoristas a fin de
 
proveer papa a bajos precics para los grupos de ingresos
 
mas reducidos.
 

2.3.1 La Compaflia de Sericios Pdbliuos Agricola (EPSA)34
 

En 1972, EPSA era una dependencia de comercializaci6n
 
estatal. de importancia. Manejaba cerca de 27,000 T.M. de
 
art~culos de consumo domestico e importaba 13,000 T.M. de
 
papa europea. La raz6n de !a repentina participaci6n del

Gobierno en la comercializaci6n de la papa se atribuye a su

deseo de mantener el bajc precio de S/.4.20 para el consu
midor en la papa blanca, la cual estuvo escasa. 
 Las compa
filas privadas tuvieron que reducir sus compras pues los
 
precios en chacra estaban por lo regular por encima del
 
mnximo precio oficial de S/. 3.50 por kilo. EPSA se hizo
 
cargo de programas de compras en las regiones rurales, la
 
mayorla ae los cuales fueron a perdida para el Gobierno.
 
Se fijaron impuestos a la papa de los productores (pagada
 
a precio oficial) que se hallaban en tr'nsito a. mercado,
 
y se bloquearon algunos mercados para impedir la fuga de
 
papa fuera de Lima.
 

La decisi6n para importar papas se tom6 una vez que

se hizo evidente que la cosecha de la costa ser'a reducida.

El programa de importaci6n disminuy6,,la presi6ri alcista
 
en los precios al consumidor en Lima, pero encontro algunas

dificultades. 
 Cerca de 2,700 T.M. de papa no se pudieron

desembarcar en el Callao a causa de problemas sanitarios
 
y dahos en el transporte. Las instalaciones portuarias
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y el almacenamiento temporal resultaron inadecuados. Los
 
precios CIF para la papa ihportada fu6 de aproximadamente

4.65 por kilo y el programa de distribuci6n del Gobierno,
 
por'lo tanto tuvo que ser subsidiado. Si las importacio
nes de papa continuan, seran necesarias instalaciones por
tuarias adicionales para su manejo y almacenamiento.
 

Durante 1972, los programas de papa del Gobierno
 
crearon una estructura de precios poco com'n en Lima. Los
 
supermercados EPSA y los puestos reguladores afiliados ven
dian papa a precios oficiales bajos. Otros supermercados
 
y algunos minoristas sujeros a inspecci6n municipal de
 
facil ejecuci6n, generalmente se mantuvieron desprovistos
 
de papa y/o vendia papa de muy mala calidad. Los vendedo
res ambulantes y otros pequefios minoristas por lo general
 
cobraran precios elevados en el mercado negro. Las impor
taciones de papa no eran suficientes para impedir esto.
 

2.3.2 	 Programas Especiales de Distribuci6n y Aprovisio
namiento
 

La mayor parte de los recursos de EPSA en su programa
 
de papa se utilizaron en la administraci6n y soluci6n de
 
la escasez en 1972 y a principios de 1973. Muchos de los
 
factores que afectaron la producci6n en 1972 fueron transi
torios, pero si las tendencias de la oferta y la demanda
 
indicadas en la Secci6n 1.5 se mantienen, la situaci6n de 
escasez puede tornarse cr6inica en el futuro. 35 La poll
tica de precios del Gobierno andudablemente afectarA la 
situaci6n de la oferta y Ja demanda domestica, la necesidad
 
de futuras importaciones y la distribuci6n de la papa a los
 
grupos que gozan de diversos ingresos. Ser'a posible una
 
mayor flexibilidad en las pol .ticas de precios del Gobierno
 
si se tuvie.an mejor informaci6n sobre la situaci6n de la
 
oferta y la demanda a corto plazo. Las mejoras en !a efi,
 
ciencia de EPSA para lievar a cabo sus sistemas de compras
 
rurales y distribuci6n urbana aumentarlan su capacidad para
 
ayudar tanto a los pequefios agricultores como a los consu
midores de ingresos reducidos. La necesidad de tener con
troles generales de precios en otros mercados puede reducir
se en la medida que los programas de Gobierno especiales be
neficien directamente a los consumidores de ingresos bajos.
 

Son de importancia, el tipo v el alcance de las dispo
siciones que se tomen en el abastecimiento de los canales
 
especiales de salida. 36 Si el programa de abastecimiento
 
al por mayor de EPSA puede suministrar papa bien seleccio
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nada, limpia y ensacada, puede tener exito en disminuir

los margenes de las ventas al por menor. 
Suministrando
 un servicio regular de distribuci6n, puede estar en condiciones de reducir los costos de transporte de sus canales de salida y as' reducir los m~rgenes al por menor.
El volumen del programa dependerg del n'mero de consumidores atendidos en los lugares de expendio, el precio al
 por menor a cobrarse, y las caracterosticas de la demanda
 
entre los grupos que se atienden.
 

La forma mgs simple de obtener un aprovisionamiento

fijo serla comprando en el mercado mayorista. Si el Gobierno compra de los mayoristas y de los camiones que

ingresan a precios libres de mercado para su posterior

venta a precios bajos al consumidor, puede tener que
afrontar perdidas, pero as se proporcionarlan incentivos
 
para mejorar la eficiencia del programa. 
La aplicaci6n

de. gravamenes a los camiones que ingresan es otra forma
de obtener suministros. 
 Esto puede justificarse cuando
los productores estgn obteniendo beneficios especiales

del Gobierno en sus programas de producci6n. Estos
 gravamenes que se obtengan podr'an reducir las perdidas
del Gobierno y recaer sobre los productores, aunque tambien disminuirlan los incentivos para mejorar la eficiencia de los programas de di-tribuci6n del Gobierno, asl
 como los incentivos a los productores para ampliar la
producci6n. 
 Este tipo de programa beneficiar'a mgs a los
consumidores de bajos ingresos, que a los pequeflos agricultores. 
No crearla mayor competencia entre los 
recolectores rurales y los comerciantes mayoristas en Lima.
No obstante, los programas de compra rurales podrian desarrollarse gradualmente y podrIan emplearse para reemplazar o complementar las provisiones que se obtengan en el
 
mercado mayorista.
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.LLAMADAS
 

i. 'Christiansen G., Jorge, El Cultivo ,de la: Papa en el
 
Perd, Editorial Jurldica, S. A., 1967;
 

2. 	Los resultados provisionales del CensoAgritola de
 
1972 indican que el nfimero total de fundos ha sabido
 
a 1,386,900.
 

3. 	Supone 125.7 dias laborales por Ha., 300 dias labo
rales por aflo, y 250,000 Has. de tierras sembradas
 
de papa. Vease "La Fuerza Laboral Agricola Actual y
 
Proyectada por Sexo y Grupos de Edad, por Provincia,
 
Departamento y Regiones", Mayo de 1970 y "Requeri
mientos Mensuales de Mano de Obra para la Agricultura
 
por Hectarea, por Cultivo, por Provincia y para la
 
Actividad Pecuaria", Noviembre de 1970, ambas por
 
el Convenio de Estudios Econ6micos Bgsicos", Lima,
 
Peri.
 

4. 	Esta afirmaci6n deberg verse como una hip6tesis ba
sada en las conversaciones con los agricultores y
 
t~cnicos en los centros de aprovisionamiento de papa.
 

5. 	Tomado de Moreno, Ulises "Physiological Investiga
tions on the Potato Plant with Special Reference to
 

.,the Effects of Diffarint Environments," (Investiga
ciones Fisiol6gicas )re la Planta de Papa, con Re

,ferencia Especial a s Efectos de los Diferentes
 
Ambientes". In~dita, Tesis de Grado PhD., Univer-.
 
sidad de Cornell, 1970.
 

6. 	Las descripciones de variedades importantes, sus
 
caracteristicas y zonas geneaales de propagaci6n
 
pueden hallarse en "Variedades Nativas mgs Difundidas",
 
Circular de Extensi6n, Abril de 1968, y Circular de
 
Extensi6n 8-468, Rev. 1971, ambas por el Proyecto Na
cional de Papa, Ministerio de Agricultura.
 

7. 	No se dispone de informaci6n fidedigna que pueda
 
usarse en un anglisis econ6mico de las utilidades
 
netas en chacra.
 

8. 	Las descripciones de los problemas principales de
 
las enfermedales'y plagas, sus arleas'de incidencia,
 
daflos en la produbci6n,,puedenballarse en diversas
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circulares de Extensi6n de Abril de 1968 a Diciembre
 
de 1971. 
 Proyecto Naional de Papa, Ministerio de

Agricultura. Vease ademas Christiansen, oR. cit.,

Capftulo 8.
 

9. ygase, Miranda P., Aurelio, "Evaluaci6n Econ6mica de

Algunos Aspectos del Mercadeo de Papa para Lima",
Universidad Nacional Agraria, La Molina, 1969 para
 
conocer la relaci6n entre hectareaje y rendimiento
 
anual de papa en Cafiete, durante 1958-67. Este in,cluye como variables independientes el precio de la
 
papa al por mayor, el precio al por mayor del ma~z,
 
y la 	descarga de agua del rio. Manteniendo constan
tes las variables de los precios de la papa y del
 
agua, el incremento de I sol en el precio del maiz,

origin6 una baja del 1,206 Has. 
en las sementeras
 
de papa.
 

10. 	 Vease, Llosa D. J. Eduardo, "Comparativo Varietal de

Semilla Serrana y Criolla en el Cultivo de Papa",

Tesis, Universidad Cat6lica del Peru', 
1965.
 

A Junio de 1973, la mayor informaci6n sobre consumo
 
alimenticio fue: "Per 6 -Proyecciones a Largo Plazo
de la Oferta y Demanda de Productos Agropecuarios

Seleccionados: 1970-75-80, Grupo Oferta y Demanda,

Convenio de Cooperaci6n Tecnica, 1969.
 

12. 	 Vease Grupo Oferta y Demanda, Op. Cit.
 

13. 	 Basado en la ecuaci6n de regresi6n q= 65.60 - 7.55x
 
+ 12.39, donde q = consumo de papa per capita, xI 
=
 
precio desinflado de la papa blanca al por menor, x2
 
fndice deflacionado de las hortalizas frescas. Apa
rpntemente, las variaciones en el precio anual de las
hdrtalizas originaron un cambio mgximo de 4 Kg. por

persona en la demanda de papa dado precios de papa

constantes. Esto llegarla a casi 12,000 T.M. por afio
 
en el cambio de la demanda total. Una debcripci6n

de los datos empleados se da en el documento de tra
,bajo "Consumption and Price Trends in Metropolitan

Lima", (Tendencias del Consumo y de los Precios en
 
Lima Metropolitana), por el mismo autor, que obra en
los archivos de la Misi6n Iowa, Lima-Peru'.
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14. Con respecto a la relaci6n simultgnea con !as horta
-lizas que se ha sugerido, existen varios aspectos
 
que es necesario observar. Aparentemente las zonas
 
productoras de hortalizas vecinas a Lima, estan sien
do eliminadas por el crecimiento urbano. Este serla
 

.un factor tendiente a reducir la respuesta de la
 
oferta. La elasticidad de los ingresos de la deman
da de hortalizas parece ser elevada, alrededor de 0.84.
 
Las variaciones en los ingresos tendrlan mayor impor
tancia para explicar los cambios en la demanda de
 
hortalizas que en los de la papa.
 

15. Basandose en la ecuaci6n de la demanda q = p + E(y)
 
+ e(r), donde p = tasa de crecimiento de la pobla
ci6n (6.0. por r1cnt-),e = elasticidad de la demanda
 
(0.48), y = tasa supuesta de incremento de los ingre
sos reales per capita (2.0 por ciento), e = elasti
cidad de los precios a largo plazo (-0.49), y r = ta
sa de variaci6n de los precios definidos de la papa
 
al pop menor (-3.1 por ciento).
 

16. Para obtener informaci6n sobre las prioridades corrien
tes en cuanto a las investigaciones, los logros en
 
el pasado, y los problemas, vease, "El Programa Perua
no de Papa, Servicio de Investigaci6n Agraria, Minis
terio de Agricultura, 1972; ademgs: "A Study of the
 
Status of the Potato Program," by R. Sawyer, North
 
Carolina University- Agricultural Research Mission,
 
1965; (Un Estudio de la Situeci6n del Programa de Papa)
 
por R. L. Sawyer, Misi6n de Investigaciones de la Uni
versidad de Carolina del Norte, 1965; ademas "Comen
tario sobre la Ponencia: Producci6n de Semilla de
 
Papa, por el Ing. Agr. Teodoro Boza B., A. I. Gx. en
 
Anales de la Mesa Redonda: Producci6n de Semillas,
 
U. N. A.- Ministerio de Agricultura, Julio de 1970.
 

17. Se obtuvo en una conversaci6n snr,t.nida con R. L.
 
Sawyer, Jefe del Centr~o Internacional de la Papa en
 
Junio de 1973. En el Peru' existe un promedio de 20
 
gramos de protenas por kilo de papa. V6ase la Hoja
 
de Balance de Alimentos, 1969.
 

18. *Basado en las cifras contenidas en el "Documento Orii
ginal Programa Nacional de Papa," PNP.-I, (DGPA),

Ministerio de Agricultura, Lima, Set., 1972.
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19. Supone unas 
60,000 Has. de plantaciones comerciales
 
en la 6ierra central.
 

20. 
 El Ministerio de Agricultura considera que la comer
cializaci6n de papa es innecesariamente ineficiente.
Los consumidores en muchas de las ciudades del interior aparentemente compran proddctos que vienen de
Lima debido a que la mayor parte de las hortalizas,

incluyendo la papa que se cosecha en las regiones

centrales, 
es vendida a los intermediarios quienes
las embarcan a Lima en lugar de entregarlas directa
mente a las tiendas minoristas en las zonas de pro
ducci6n. Los intermediarios ubicados en Lima, reembarcan de vuelta los productos a las zonas de pro
ducci6n. Otro problemd comun es que algunos merca
dos regionales experimentan saturaci6n y precios

muy bajos mientras que al mismo tiempo otros mercados pueden estar sufriendo escasez y precios muy

elevados.
 

21. 
 Para apreciar un analisis del movimiento interpro
vincial de papa, vease Chavez T.,Arturo, "Aspectos

Especiales y el Grado de Integraci6n Comercial a
Nivel de Provincia en 5 Productos Agrlcolas Basicos,"

tesis, 1971. Este estudio se base en una muestra
de los registros de la garita de control de la policla en 1968. El analisis se hizo complejo por la
inexactitud de los registros. 
 El estudio porporciona
una matriz de las magnitudes relativas del movimiento

interzprovincial de la papa sobre una base anual.
 

22. La variedad "Renacimiento" es 
la mas importante de

las variedades comerciales de papa blanca y se la
encuentra en todos los mercados del Per5. 
La mayorla

de los informes sobre precios reflejan probablemente

los correspondientes 
a esta variedad. Las variedades

"'Mantaro," "Ccompis," y "Imilla," ingresan a los mercados del sur en grandes cantidades. La variedad

"Ticahuasi," relativamente nueva aunque creciente en
importancia, se la encuentra principalmente en Jos
mercados de la regi6n central y en menor grado en 
los.,

mercados del norte. 
Solo ocasionalmente ingresan a
Arequipa. La variedad "Huasahuasi"- se le halla casi
exclusivamente en los mercados de la regi6n central.

Existen registros de otras variedades de papa blanca
 
que ingresan a los diversos mercados de abastos pero
en terminos de volumen, tienen menor importancia.
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Lavariedad, tamaflo, origen, contenido de agua
 
y textura de la papa, son caracterlsticas de impor
tancia que distinguen a las diversas clases de papa

blanca en los mercados de abastos mayoristas. Las
 
dos 6ltimas caracterlsticas estgn Intimamente rela
cionadas con la variedad. Ademgs es de importancia,

especialmente en epocas de abundancia, la apariencia

(por ejemplo, la limpieza y la clasificaci6n precisa).

En una encuesta que abarca tres meses (Agosto - Oc
tubre 1971) en Lima, el SIMAP hall6 tres diferencias
 
constantes en los precios entre los tres tipos impor
tantes de papa blanca, como sigue
 

Denominaci6n Precio 
Variedad Origen en el Mercado Promedio 

(S./Kg.) 
Ticahuasi Costa Mejicana 2.20 

Ticahuasi Sievra 
(Criollo) 
Mejicana 3.03 

Renacimiento Costa 
(Serrana) 
Renacimiento 2.50• 

Renacimiento Sierra 
(Criollo)
Renacimiento 3.06 

Huasahuasi Costa 
(Serrana)
Huasahuasi 3.04 

Huasahuasi Sierra 
(Criollo) 
Huasahuasi Agotado en 
(Serrana) el mercado 

En general, la papa nueva, fuera de estaci6n, lle
vaba cerca de medio sol de ventaja sobre las variedades
 
de papa costefia similares. La papa Renacimiento de la
 
costa alcanz6 cerca de 0.30/Kg. mas que la Ticahuasi,
 
y lg Huasahuasi lleg6 a un poco mgs de 0.50/Kg. por en
cima de la Renacimiento. Estos precios correspondlan a
 
la papa de primera (de mayor tamafio) y en lotes bien
 
seleccionados. Cuando los precios sobrepasan los topes

fijados por las municipalidades u otras autoridades del
 
gobierno, la 6asificaci6n de la papa en el mercado se
 
viene abajo y les mejores papas no se hallan ya en los
 
mercados, y la6,Aque se consideran de inferior calidad
 
logran los precios de la papa de primera. La precisi6n

en la clasificaci6n y la limpieza tambien bajan. Esto
 
se observ6 duvante 1972 y a principios de 1973.
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23.-	 Se estima que un almacenamiento mayor en cerca de
 
2,000 T.M. en Octubre y Noviembre, para su expen
dio en Lima en Enero y Febrero, habr'a reducido las
 
variaciones estacionales de precios hasta el punto
 
de cubrir los costos de almacenamiento en nueve de
 
diez afios del perlodo 1953-68. Las perdidas de un
 
programa semejante se'hubieran producido en un aflo.
 
Vease Shepherd, G., Cossio J., y Huayanca, A.,
 
"Almacenamiento pe'ra.Productos Agr~colas en el Perl",
 
Boletin NO 12, Misi6n Iowa, Diciembre de 1969.
 

Algunos agricultores en las comunidades del in
terior de la sierra cosideran que un programa de
 
almacenamiento los beneficiar'a, pues los precios
 
posteriores a las eDocas de cosecha en los pueblos
 
cercanos parecen subir sustancialmente. Esto no se
 
ha estudiado debidamente.
 

24. 	 Esta secci6n se basa en un cuestionario circulado
 
entre 43 mayoristas en 1972. Para mayores detalles
 
sobre el cuestionario y datos adicionales, consul
tese Dolories C., Augusto, "Los Mayoristas de Papas",
 
Thsis.
 

25. 	 La venta al por mayor de la papa, al parecer nunca
 
anteriormente se llev6 a cabo en forma extensiva
 
fuera del mercado. Vease Bustamante, Williams, y
 
Asociados, "Mercado Nacional de Alimentos", en el
 
que se da informaci6n sobre las caracterlsticas
 
fIsicas y opera,.'.es del me-cado de La Parada.
 
V~ase "Investigaciones de la Distribucion Mayorista
 
de Productos Agrl'colas en Lima," CONAP 1967, en la
 
que se proporciona informaci6n adicional sobre la
 
venta al por mayor de productos frescos en Lima.
 

26. 	 De los 43 mayoristas, 5 tenlan cada uno un cami6n,
 
I tensa dos camiones y 10 poselan vehiculos mas
 
pequefios tales como camionetas pick-up o carros
 
para su uso en el negocio.
 

27. 	 Es importante distinguir erntre el credito que ponen
 
los mayoristas a disposicion de los agricultores
 
en las primeras etapas de la producci6n y el credito
 
que les otorgan justamente antes de la epoca de
 
cosecha. La primera se conoce con el nombre de
 
"habilitaci6n", mientras que la cItima se le deno
mina "garantla de compra". La mayor parte de los
 

http:opera,.'.es
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comerciantes mayoristas aparentemente hacen esta
distinci6n. 
Algunos pueden no hacerla. De los
 
,43-mayoristas entrevistados, diez indicaron que
no prestaban dinero en efectivo ni proporcionaban

insumos a los agricultores. Treintitres informaron
 
que habilitaban regularmente a los agricultores,

y de estos, 24 proporcionaron informaci6n adicional
voluntaria. 24 comerciantes habilitaban a 212 agri
cultores, embarcando unas 703 camionadas estimadas
 
de papa en 1971. Esto representaba un 13 por
ciento del total de sus embarques rurales. Cerca

del 85 por ciento de enmbarques habilitados venfan de
la sierra. Los montos de la habilitaci6n variaban

desde unos cuantos miles de soles por agricultor a
 mayores cantidades. Los prestamos se cancelan nor
malmente en la epoca de cosecha haciendose un reajus
te en los precios.
 

28. 	 Vease la pr6xima secci6n y la Apendice B.
 

29. 	 Cierta cantidad de papa pasa por tres manos en los
mercados de abastos en epocas de escasez, pero la,
mayorla de provisiones las manejan s6lo dos comercian
tes.
 

30. 	 Vfase Bustamante, Williams, y Asociados., op. cit.
 

31. 	 "La informaci6n contenida en esta secci6n se aplica

s6lo a'las regiones de la costa central. No se
dispone de una informaci6n sobre precios parecida

para 	la sierra rural, y la situaci6n de 6sta puede
ser diferente pcra la costa. 
 Sin embargo, se halla
ron varios agr.cLultores m's grandes en la regi6n de
la sierra, que tienen la seguridad de que las comisiones sobre las provisiones embarcadas a Lima,

normalmente son de cerca de S/. 0.10-0.15/kg. No
'existe evidencia de que los mayoristas boicotean a

las cooperativas. Al contrario, una coopelativa que
estableciera un negocio fijo con los comerciantes
 
probablemente se convertirla en un apreciado cliente.
El problema cooperativo se halla en las zonas rurales,
 
no en la ciudad.
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32. 	 Estos datos no son ideales para un analisis de mar
genes. Los precios en chacra reflejan promedios de

todas las calidades, mientras que los precios al
 
por mayor y menor corresponden a las papas de pri
mera. Ser'a mejor trabajar con datos a mas corto
 
plazo tambien.
 

33' 	 Basado en SI. 0.20 por kilo por transporte (Cafiete,

Barranca) y S1. 0.15 por clasificaci6n, ensacado y

manipuleo.
 

34. 	 EPSA (Empresa P'blica de Servicios Agropecuarios)

se cre6 er 1969. Trabaja en una amplia variedad
 
de programas alimenticios, algunos de los cuales
 
los heredaron de otras dependencias. El programa

de papa representa una pequefia parte de 
sus activi
dades en general. Vgase: "Informe de la Situaci6n
 
Actual," 
 Empresa P'blica de Servicios Agropecuarios.

Lima, 1972, si se desea conocer una breve descrip
ci6n de sus programas en relaci6n de sus objetivos

generales y una franca disposci6n relativa a algunas

de sus dificultades aaministrativas y financieras
 
de importancia.
 

35. 	 Las fuertes lluvias de la sierra pueden haber sido
 
algo desfavorables para los rendimientos en 
tanto
 
que el clima caluroso poco com'n en la costa, tuvo

efectos adversos en los rendimientos. El credito
 
asignado a la producci6n de papa en 1971 y 1972 tue
 
reducido. Esto sucedi6 despues de un aflo de extra
ordinaria abundancia en el que algunos agricultores

indicaron haber sufrido perdidas pecuniarias en la
 
producci6n de papa. La politica de asignaci6n de
 
rdito deber'a estudiarse y tal vez modificarse
 

para ayudar m's a la estabilidad del abastecimiento.
 
La escasez de semilla fue un factor importante que

caus6 la reducci6n en las siembras. 
 Estas dificul
tades fueron en gran parte transitorias, pero po
dran prolongarse.
 

Careciendose de buenos datos sobre los costos
 
de producci6n', es difloLl conocer hasta que punto

ha constituldo una falta de incentivo a la producci6n

el precio fijo de S/. 4.20 por kilo. 
En general se
 
acepta que los costos de producci6n por hectrea

de papa, han aumentado, aunque no se 
sabe 	en cuanto.
 
En la sierra, los renimientos promedio indican muy
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poca variaci6n en la producci6n por hectarea, por

lo tanto los costos por kilo probablemente han
 
subido. Por otra parte, los rendimientos en la
 
costa han aumentado permanentemente. El precio

fijado en Lima tender'a a descriminar desfavora
blemente en contra de los productores de sierra
 
mas que de los de costa, debido a los mayores cos
tos de transporte, siempre que el resto de las
 
condiciones sea igual. El incremento general en
 
los margenes minoristas coincide con la hip6tezis

de que los agricultores que sienten la presi6n de
 
los controles de precios han estado enviando pro
ductos de inferior calidad al mercado. La evi
dencia de que existe una creciente tendencia a co
mercializar variedades nativas de color, indica
 
que. las ganancias en la papa blanca no son tan
 
atractivas en comparaci6n con estas. La tendencia
 
indicada de que algunos agricultore de la costa
 
rieguen abundantemente la papa poco antes de ven
derla a fin de aumentar el peso (pero no la calidad)

puede sex otro aspecto inconveniente de un precio

bajo fijado en epocas de escasez relativa.
 

'36. Las tiendas afiliadas pueden adaptarse mejor a las
 
zonas en las que los clientes requieren que los
 
minoristas les extiendan crgditos. 
 Con el fin de
 
conocer procedimientos pra'cticos para estimar las
 
posibilidades de los diferentes tipos de pequefias

tiendas de productos variados en las zonas de ingre
sos reducidos, el lector puede referirse al estudio
 
de Long, D.L., "Estudio sobre la Factibilidad de
 
la Expansi6n de los Supermecados". Informe de USAID/

Chile, Mayo de 1970.
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APENDICE A 

CUADROS ESTADISTICOS 

Cuadro A.1. Prodiicci6n de Papa: Extensi6n y Estadistica
 
de Rendimientos: 


Afio, 	 Producci6n 


(1,000 T.M.) 


1955, 1,382.6 


1956 1$032.9 


1957 1,106.4 


1958 1,222.3 


1959 1,217.1 


1960 15397.8 


1961 1,492.3 


1962 1,416.2 


1963 1,426.9 


1964 1,531.1 


1965- 1$568.2 


1966 1,440.5 


1967 1,633.7 


1968 	 1,526.2 


1969 1,785.1 


1970 1,929.7 


1971 1,967.9 


Peru, 1955-71.
 

Area Rendimiento
 

(1,000 Ha'.) (T.M./Ha.)
 

234.7 5.9
 

224.3 4.6
 

219.3 5.0
 

217.7 5.6
 

221.3 -5.5
 

254.0 5.5
 

258.2 5.8
 

252.8 5.6
 

254.4 5.6
 

261.5 5.9
 

251.1 6.2
 

245.6 5.9
 

259.9 6.3
 

250.9 6.1
 

292.5 "6.1
 

315.2 6.1
 

320.1 6.2
 

Fuente: Oficina 	de Estadistica Agraria.
 

-Nota: 	 Las cifras regionales en los Cuadros 1.1 y A.2 co
rrespondientes a los afios anteriores a 1964 no su
man los totales nacionales debido a que posterior
mente 6stos se reajustaron en !a Oficina de Esta
d~stica Agraria.
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Cuadro A.2. Tierra Sembrada de Papa por Regi6n: 1955-71.
 

Sierra, Costa Sierra Costa Sierra Costa
 
Aflo Norte Norte Central Central Sur Sur
 

(1,000 Ha.)
 
1955 35.2 0.5 83.0 4.6 109.3 2.1
 

1956 41.6 0.6 67.9 4.7 107.6 2.0,, 

1957 47.7 0-6 67.6 4.2 97.6 1.5 

1958 48.4 0.6 63.1 3.9 100.0 1.7
 

1959 52.4 0.5 59.2 4.8 102.5 1.9,
 

'1960 55.2 0.5 67.9 4.7 102.6 2.2 

1961 55.1 0.5 67.1 4.6 106.1 ,. 1.8 

1962 56.5 0.4 67.1 4.8 99,7 1.7, 

1963 58.9 0.6 67.3 4.5 103.2 1.5.
 

1964 65.5 1,2 90.4 5.4 97.8 1.2
 

1965 58;4 2.0 92.2 5.2 91.4 1.9
 

1966 55. 7, 0.6 104.5 5.4 77.4 2.0
 
: '
1967 58.3 0.8 110.8 6.6 80.9 2.5
 

1968 53.7 1.0 120.7 6.1 67.1 2.3
 

1969 65.7 0.8 139.8 6.4 78.2 1.7
 

1970 64.3 0.3 148.3 8.3 92.4. 1.6
 

1971 67.1 0.2 156.0 6.2 89.2- 1.4
 

Fuente: Oficina de Estadistica Agraria.
 



Cuadro A.3. 	EstadIsticas de la Producci6n de Cultivos a Secano y
Bajo Riego: Regiones de Sierra, 1966-71.
 

Cultivo a Secano 
 Cultivos Bajo Riego
,Zgi6n Afio Producci6n Extensi6n 
 Rend. Producci6n'Extensi6n 
 Rend.
 
(1,000 T.M.)(1,000 Ha) 
 (T.M./Ha.) (1,000 T.M.)(1,000 Ha.)(T.M./Ha.)
Sierra 1966 
 427.4 
 91.0 4.7 
 79.3 13.5
Central 1967 	 5.9
541.8 
 98.1 5.5 
 67.4 12.7 
 5.3
1968 550.8 107.0 
 5.1 
 79.8 13.7
1969 694.4 	 5.8
126.8 
 5.5 
 87.4 13.0 
 6.7
1970 719.7 133.6 
 5.4 
 107.5 
 14.7 
 7.3
1971 764.4 140.6 
 5.4 
 117.9 
 15.4 
 7.6
 

Sierra 1966 
 369.3 44.4 8.3 	 L
108.9
,Norte 1967 	 11.3 9.6384.4 
 46.9 8.2 
 112.7 
 11.4
1968 	 9.8
347.7 
 42.3 
 8.2 
 100.0 
 11.4
1969 382.6 53.4 7.2 	
8.8
 

101.9 
 12.3
1970 389.3 	 8.3
52.1 7.5 
 89.4 12.2
1971 384.0 55.0 7.0 	
7.3
 

81.9 12.1 
 6.8
 
Sierra 
 1966 272.2 67.5 4.0
Sur 	 71.4 9.8 7.3
1967 321.0 69.8 4.6 
 76.3 11.1 
 6.9
1968 253.1 59.6 4-2 
 54.7 
 7.5
1969 320.4 	 7.3
70-2 	 68.0 8.0 8.5
4.6


1970 384.0 83.1 4.6 
 -76.5
1971 	 9.3 '-8.2
397.5 
 79.2 5.0 
 83.1 10.0 
 8.3
 

Fuente: 'Oficina de Estadistica Agraria.
 

io 
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NOTA: 	 La Oficina de Est udios Econ6micos de la DGPA y

el SIMAP de la DGC, ambas informan menoualmente
 
sobre los datos del movimiento por punto de
 
origen. Antes de 1971, sus estimados se basaban
 
en la cuenta de sacos. Ambas dependencias uti
lizaban un factor de conversi6n de 100 kg. por
 
saco para la papa blanca de la costa. La DGPA
 
utilizaba un factor de conversi6n de 80 kg. por
 
saco para la papa blanca de sierra basandose en
 
un estudio del SIPA de 1953. El SIMAP que ini
cio sus informes en 1966, utilizaba un factor de
 
conversi6n de 100 kg. por saco para la papa blan
 
ca de sierra basgndose en contpoles peri6dicos
 
en los mercados de abastos. A estos diferentes
 
factores de conversi6n obedecen las diferencias
 
en las cifras que se informan en las dos depen
dencias desde 1966. Tanto del SIMAP como la
 
DGPA informan con datos de SENAMER. Las cifras
 
del informe de la DGPA para el movimiento de la
 
papa blanca en la sierra, se multiplicaron por

1.25 y las cifras reajustadas aparecen en los
 
Cuadros A.4, A.5, y A.6.
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CuadroA.4., 	Embarques Trjmestrales de Papa Blancaa,,
 
Lima:' Sierra Central, 195P-71.
 

Trimestres 

ARO I II IiI IV 

(T.M.) 

1958 NA . NA 8,324 402 

1959 8,986 17,655 6,993 576 

1960. 11,539 16$661 4,809 749 

1961 12,380 18,508 6,926 528 

1962 11,266 16,316 5,859 974 

1963 12,990 20t827 9$387 2,518 

1964 18,444 312178 19,141 3s283 

1965 23,131 28$266 10,715 6,084 

1966 23,138 19,286 4,595 2,527 

1967 26,498 24,417 12,335 2,801 

1968 22,255 27,489 8,552 4,461 

r1969 29,258 28,279 10,793 1,861 

1970 289354 35,212 12,348 2,102 

1971 31,228 50,115 16,138 1,013 

Fuente: Estadistica de la DGPA 1958-66.
 

SIMAP 1967-71.
 

Incluye Junin, Huanuco, Pasco' Ayacucho, Huanca
velica, Lima.
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Cuadro A".5. 	 Embarques de Papa Blanca a Lima: Regi6n
 
del N6rte, 1958-71.
 

_____\ Trimestres 

" ARO I 'II III IV 

-"(T. 	 M.) 

1958 * 'NAI' NA 94 0 

1959 679 '4 472 92 4 

>1960 "1,359 882 296 53 

1961 1,853 '1,629 797 49 

196'2 1,650 ' , 779 "642' 35 

* 1963 '1,785 - 687 ' 4,, 55 

1964', 2,336. 1,615 2,2471 94 

1965 1,977 ' 2,098 5.278 - 1,148 

-.966 5,172 16 1322 ,,'8,956 169 

-1967 ,,, 5,277 8',541 '10,129 160 

'1968 2 $920 '. 5,716 3$883 308
 
196 405 9 96
 

1969 'I"1096 7,402 f82
 

, 566 757 8,9.4
,5938 267
 

S331 '2,656 4s395 55
 

Fuente: 	 1958-66 Estadisticas de la DGPA multiplicadas
 
por 1.25. Vease la Nota en la Pagina 69.
 
1967-71, SIMAP.
 

,Incluye Ancash, La Libertad, Cajamarca, Lambayeque
 
Piura.
 



- 88 

CuadroA.. 6. 	Embarques de Papa Blanca a Lima: Rekiones
 
del Sur:' 1958-71.
 

Trimestres 

Afio II III IV 

(T. M.) 

1958 NA NA 0 0 

1959 115 0 0 0 

1960 0 6 18 0 
1961 23. 0 0 17 

1962 24 48 0 0 

1963 '94 8 4 0 

1964 76 u 83 

1965 0 0 34 3 

1966 5 0 *68 0 

1967 20 0 0 0 

1968 0 0 0 0 

1969 0 -192 69 15 

1970 ,1',020 84 511 12
 

1971 10 76 142 24
 

Fuente: 	 Estad'stica de laDGPA'para'1958-66 multiplicadas
 
por 1.25. Veasenotaenla Pag. -69. 1967-71
 
SIMAP.
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Cuadro A.7. 	Embarques de Papa'Blanca a Lima:' Costa
 
Central, 1958-71.
 

___Trimestres
 

Aflo 	 II III IV
 

(T. M..) 
1958 NA NA 10,111 19,209
 

1959 5,431 ,62 12,205 19,819
 

1960 4111 43 14,972 20,405
 

1961 4,456 72 12,912 21,978
 

1962 ,3,607, ,231 14,965 20,715
 

1963 2,325 51 12,470 19,204
 

1964 3,461 445 10,661 31,607
 

1965 3,526 <121 16,941 26,758
 

1966 801 232 9,857 35,593
 

1967 51136 503 17,241 36,450
 

1968 4,495 552 24,404 37,654
 

1969 1,965 1495 26,250 41)626
 

.1970 1,563 544 25,337 57,249
 

£1971 14,212 549 29,993 49,810
 

Fuente: 	 1958-66 DGPA.
 

1967-71 SIMAP
 

Incluye; 	Lima e Ica.
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Cuadro A.8. 	 Embarques dePapa Amarilla a Ldma: Sierra
 
Central, 1958-71.'
 

Thiine"tres 

A__ _I II IiI Iv 

(T. M.) 

1958 NA NA 699 218 
1959 574 1,283 404 340 
1960 763' 993 288 202 
1961 871 ' 765, 350 193 
1962 521 '480 264 212 
1963 564 476 322 '375 
1964 1,087 1,476 15111 604 
1965 '505 11007 394 '322 
1966 185 448, ' 232 '246 
1967 136 231 163 541 
'1968 111 154 294 502 
1969 "559 601 725 814 
1970 558 1,137 679 1,201 
1971 1,431 29044 1,117 1,412 

Fuehte: 1958-68 DGPA
 

1970-71 SIMAP
 
Incluye: Junln, Huanuco, Pascoi Ayacucho, Huancavelica,
 

Lima.
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Cuadro A.9. 	Embarques Trimestrales de Papa Amarillaa,
 
Lima: Regiones 'del Norte, 1958-71.
 

Trimestres A 

% Afio I II III IV 
(T. M.) 

'1958 NA NA .... 

1959 -- 1 -

1960 25 41 -

1961 121 12 13 -

1962 -- -- -

1963 ----- ...... 

,1964 10 37 8 -

,1965 -- 5 10' -

1966 -

1967 " 10 12 11 -

1968 10 -- 13, -

'i969 20 34 3 -

-1970, 82 34 21 35 

.1971 300-. 197 147 . 27. 

Fuente: 	 1958,.68 DGPA.
 
1970-71 SIMAP
 

Incluye: Ancash, La Libertad, Cajamarca, Lambayeque,,Piura
 

http:1958,.68


A .' 
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Cuadro A.10.," EmbarqUes de,Papa -Amarilla Trimestrales7 a, 

Lima: Costa Cntral: 1958-71., 

rTimestres 

APO - I' II III IV 
- (T. M.) 

1958 NA NA 15 18 
1959 .... 17 11 
1960 -- ''95 
1961 -- 5 22 19 
1962 ...-- 16-44 
1963 -- -- 7 21 
1964 -- 7 16 184 
1965 .... 1,0 . 21 
1966 .... 30 -,60 
1967 .... 33 ,,,57 
1968 . 28 89 
1969 22 1I-- 106 
1970 5 2 314 ',556 
1971 360 , 9 1,004 1,800 

Fuente: 1958-68 DGPA. 

1970-71 SIMAP 

Tncluye: Lima e Ica. 



Cuadro A.11. Precios Mensuales de Papa.Blanca al Por Menor: Lima, 1958-72. 

Aip.\-,Ene, Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic. Promedio 

(S/./Kg.) 
1958 2.10 2;30 2.10 2.00 1.90 1.80 1.90 2.10 1.80 1.50 1.50 1.50 1.88 

1959 1.95 2.35 2.45 2.30 2.10 2.20 2.35 2.20 1.35 1;35 1.50 2.25 2.03 

1960 2.40 2.45 2.25 2.10 -2.30 2.30 2.60 2.60 2.10- 2.10 2.00 2.05 2.27

1961 2.56 2.61 2.47- 2.50 2.45 2.24 2.39 2.24 2.07 -- 2.14 2.99 2.42 

1962 2.65 2.78 2.81 2.29 2.23 2.22- 2.32 2.52 1.76 1.88 2.18 2.87 2.38 

1963 4.06, 3.69 3.46 2.58 2.34 2.26 2.25 2.17 2.42 2.64' 2.59 2.69 2.76 

1964 2.99 2.78- 2.47 2.55, 2.45 2.37 2.82 2.64 2.10 1.71 1.73 2.24 2.36 

1965 2.71 2.73 3.02 2.84 2.78 2.70 2.61 2.71 2.70 3.30 3.41 4.47 3.00

1966 4.38 4.42 4.53 4.21 4.21 4.07 4.47 5.13 3.99 3.93 3.81 3.64 4.23 

1967 3.54 3.85' 3.62 3.33 3.26 3.12 3.25 3.35 2.55 2.12 1.92 3.06 3.01 

1968, 3.44 3.61 3.87 3.71 3.74 3.81 4.07 4.18 3.11 2.89 3.29 -3.76 3.62 

1969 5.17- 5.57' 5.48 5.29 4.85 4.32 -4.14 4.10 4.15 3.87 '4.09 4.27 4.61 

1970 5.87 4.24 4.04- 4.06 4.09 4.05 4.04 4.04 4.03 3.76 3.30 3.24 4.06 

1971 3.72 3.89 3.94' 3.98- 4.01 3.99 4.00 3.99 3.96 3.95 3.99 -4.08 3.96 

1972 5.51 5.56 6.94 '5.42 4.38 5.59 4.82 4.71 4.66 4.63 4.49 4.63 5.11 

Fuente: ONEC 



Cuadro A.12. Precios Mensuales al Por Mayor de Papa Blanca: 
 Lima, 1953-72.
 

Aflo Ene. Feb. -Mar. Abr. 
Mayo Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. _Dic. Prom.
 

. .. (S/./Kg.)
 
1953 1.38 1.58 
 1.34 1.29 1;20 1.19 1.31 1.20- 0.92 0.99 1.15 1.21 1.23
1954 1.44 1.31 1.20 1.16 1.12 1.20 1.46 1.40 1.29 1.16 1.19 
 1.33 1.27

1955 1.39 1.51 1.56 1.27 1.20 1.20 '1.23 1.14 0.88 0.80 1.78 1.02 1.16

1956 1.32 .1.54 1.36 1.35 1.35 
 1.20 1.20 1.09 0.97. 1.00 1.16 1.26 -1.23
1957 
 1.62 1.93 2.23 1.72 1.32 1.26 
 1.48 1.90 1.54 1.43 1.48 1.57 -1.62
1958 1.87 
 f.94 1.81 1.44 1.40 1.33 1.60 
 1.65 1.50 1.21 1.09 1.'22 1.51
1959 --1.67 1.94 1.83 1.75 
 1.58 1.54 1.65 1.55 1.06 1.16 1.33 1.71 1.56

1960, 2.15 1.93 1.67 1.61 
1.65 1.91 2.38 1.96 1.61 1.74 1.69 1.67 1.83
1961 2.18 2.07 2.00 1.97 1.88 1.85 
2.07 1.57 1.26 1.12 1.14 1.28 1.70

1962 2.17 2,.04 .1.87 1.49 1.51 1.53 
 1.88 1.87 1.47 1.59 1.91 2.62 1.83

1963 3.17 a.9-4 2.42 1.84 1.62 1.73 1.74 
 1.77 2.08 2.22 2.18 2.23 2.16
1964 2.51 -2.19 
2.07 2.11 1.97 1.83 1.84 1.86 1.71 1.42 1.33 1.84 1.89
1965 2.01 c2'.12 2.57 2.36 
 2.22 2.10 2.23 2.31 2.35 2.50 2.75 3.63 2.43
1966 3.31 3.74 3.50 3.48 3.50 
 3.41 4.12 4.46 3.64 3.45 3.07 2.92 3.55

1967 2.85 3.02 2.72 2.58 2.54 
 2.41 2.65 2.63 1.96 1.55 1.45 2.47 2.40
1968 2.80 
 2.99 3.09 2.96 2.99 3.14 3.52 3.44 .2.40 2.24 2.70 3.34 2.97
1969 4.06 4.54 4.42 
4.01 4.00 3.50 3.35 3.11 2.98 2.77 3.33 3.79 3.65

1970 '5.17 3.64 3.04- 2.86 -3.00 3,28 3.07 3.'03 2.35 1.95 
1.60 1.69 2.89

1971, 2.04 2.08 2.27 2.43 
 2.85 2.89 2.80 2.73 2.52 2.49 2.85 3.62 2.63
 
1972 4.15 4.28 4.30 4.00 3.70 4.20
 

Fuente: DGPA.
 

Co 



- 95 -

Cuadro A.13. 
 Precios al Por Mayor Mensuales de Papa Blanca
 
Correspondientes 
a Mercados de Provincias'
 
Seleccionados: Julio 1969-Junio 1972.
 

Huancayo Arequipa Cuzco Trujillo 
Huanuco Chiblayo
 

(s/./Kg.)

1969 Julio 2.84 2.91 NA NA NA 
 2.54


Agosto 
 2.71 3.56 2.47 2.68 NA 2.72
Sept. 2.76 
 3.24 2.97 3.15 2,.75 3.08
 
Oct. 3.05 3.30 2.88 3.19 
 3.17 2.91

Nov. 3.55 3.67 2.80 3.47 
 3.06 3.34

Dic. 3.75 4.05 2.86 3.57 
 3.05 3.45
 

1970 Ene., 3.79 4.44 3.82 3.96 3.65 
 3.43
Feb. 3.29 4.11 3.88 
 3.28 3.45 
 2.89
 
Mar. 2.70 
 3.84 3.26 2.86 
 2.81 2.65

Abril 2.31 
 3.59 2.64 2.54 2.01 2.34
 
Mayo 2.39 3.17 2.16 2.56 2.24 
 2.32
 
Junio 2.56 3.39 2.49
2.09 2.25 2.44
 
Julio 2.64 3.47 2.33 2.51 
 2.45 2.35

Agosto 2.80 3'15 2.35 2.67 
 2.43 2.61
 
Sept. 2.86 2.25,
3.50 2.88 2.69 2.99

Oct.' 2.60 3.39 2.16 2.25 
 3.05 2.13
 
Nov. 2-.27 2.91 1.95 
 1.79 2.90- 1.74
 
Dic. 2.37 2.93 
 2.52- 1.76 
 2.55 1.69
 

1971 Ene. 2.44 3.15 2.92 2.07 
 2.26 1.79

Feb. 2.27 3.03 2.78 1.90 
 1.92 1.92
 
Mar. 2.16 3.02 3.03 2.28 1.'69 2.03
Abril 2.12 3.47 2.63 2.30 
 2.00 2.31

Mayo 2.08 3.56 2.06 2.02 
 1.93 2.00
 
Junio 1.97, 2.17
3.31 2.01 1.80 1;85

Julio, 2.19 3.29' NA INA 
 NA NA

Agosto 2.27 3.34 NA 
 NA 1.95 NA
 

uSept. 2.20 3.14 NA 
 NA 2.00 NA
 
Oct.' 2.37 3.57 
 NA NA 2.29 NA
Nov. 2.45 3.51 
 NA NA 2.92 NA

Dic. 3.30 3.73 NA 
 NA 3.25 NA


1972 Ene. 4.00 4.18 NA NA 
 NA NA
 
Feb. 4.09 4.30 NA NA NA 
 NA
 
Mar. 3.96 4.30 NA NA 
 NA NA

Abril 3.60 4.28 NA INA 
 3.75 - NA
Mayo 3.01 4.12 NA -NA 
 2.99 NA

Junio 2.86 3.60 NA NA 
 3.03 NA
 
uI
 

Pue te:I siMP.
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Cuadro A.14. Precios en Chacra de laPapa Blanca:
 
Costa Central.1967-71
 

Aflo Jul. Ago.' Sept. Oct. Nov. Diq. Ene. 

97(S./iKg.) 

19(61j - 1 8  NA NA NA 1.13 1.01' 1.91 2.48 

1968-69 3.42 3.01 2.03 1.81 2.42 2.75 3.41 

1969-70 2.50 2.44 2.39 2.23 2.71, 2.97 

1970-71 2.60 2.79 2.45 1.64 1.28 1.43 1.85 

1971-72 2.36 2.15 2.06 1.78 2.16 2.92 --

Fuente: Cuarta Zona Agraria, Lima.
 



Cuadro A. 15. Precios Mensuales-al-Por Menor de la Papa Amarilla: 1959-72.
 

-Afio Ene. Feb. Mar.' 'Abr.- Mayo -Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov.- Dic-.- Prom. 

1959. 4.20 4.20 2.50 3.00 3.00 2.65 2.85 3.00 3.00 3.00 3.25 3.90 3.21 

1960 3.60 3.58 3.60 3.45 3.60 3.35 3.60 3.60 3.85 3.85 4.50 3.80 3.70 

1961 3.45 3.52- 3.66 3.92 3.53 3.43 3.45 3.35 3.55 3.61 4.68 .73 3.74 

1962 4.23 3.80 3.71 3.96 3.79 3.84 3.96 4.31 4.61 4.90 4.92 4.35- 4.20 

1963 4.36 4.18 4.08 3.98 3.84 '3.75 3.71 3.69 3.87 4.56 4.65 4.20 4.07 

196W 4.07 3.94 3.85 3.75 3.58 3.54 3.52 3.50, 3.53 -3.52 3.55 3.79 3.68 

1965 4. 6 3.91 4.46 3.24 4.19 4.14 4.13 4.31 5.90 7.14 6.39 5.17 4.89. 

1966 5.10 50:25-- 5.22 5.18 5.14 6.01 6.09 6.96 5.91 5.81 6.03 5.94, 5.25 

1967 5.25 5.68 5.81 5.48 4.91 4.87 5.22 5.94 6.16 6.19 6.45 6.12 5.67 

1968 6.24 6.21 6.24 6.19 5.87 5.87 6.07 7.23 6.71 7.15 7.51 6.93 6.52 

1969 6.07 6.37 7.10 6.91 6.25 6.13 5.74 5.97 6.69 6.59 6.71 7.35 6.49 

1970 8.20 7.31 6.53 6.72 6.45' 6.58 6.63 6.70 7.09 7-.15 6.70 17.13 6.99 

1971 7.41 7.08 6.86 7.00 6.73 6.53 6.62 7.05 6.65 6.52 6.79'6.86 6.84 

l,972 7.35 7.47 8.-49 7.74 7.01 7.12 6.99 7.17 7.55 8.62 7.95 8.18 7.64 

Fuente: ONEC.
 

http:6.79'6.86


Cuadro A.16. Precios Mensuales al Pop Mayor de la Papa Amarilla:
 
Lima, 1956-72.
 

Affo Enqe. Feb. Mar. Abri. Mayo Jun. Jul. Ago. Sept. -Oct. Nov. Dic. 

1956 

1957 

-'I 

3.27 

--

2.82-, 

. ' 

3.81-

-- .. 

2.22 

(S/. /Kg.) 
.'---

1.99 1.94 

1.93 1.91 

1.98 ,2.29 

1.85''-

2.49 
2.41-

2.52 
-2.29- 2.-54 
2.95 -3.07 

1958 3.4'5- 2.65 2.77 2.35 2-.12 2.04 2.08 2.30 2.51 2.46 2.53 2.87 
1959 

1960 

3.34 

2.77 

2.67 

2.78 

3.04 

2.87' 

2.47 

2.70-

2.21 

2.96 

2.15 

2.54 

2.28 

2.88 

2.55 

2.99 

2.58 

3.16 

2.56, 2,67-3.43 

3.11 3.68 3.15 
1961 3.14 3.58 2.97 3.21 2.65 2.72 2.89 2.60 2.84 3.26 3.71-3.82 
1962 3.51 2.67 3.22 3.02 2.96 3.08 3.18 '3.49 3.96 3.93 3.93 3.44' 
i963 3.50 3.31 3.25 3.22 3.17 2.96 3.14 3.03 3.05 3.61 3.45 3.23 
1964 

1965 

3.23 

4.01 

3.05 

3.23 

3.05 

3.58 

3.10 

3.45 

2.93 

3.39 

2.88 

3.19 

2.82 

3.31 
2.85 

3-.60 
2.92 

5.35 
2.94 
5.96 

2.89 
5.01 

3.27 
4.34 

0 
Co 

1966 4.36 4.15 4.08 -4.15 5.03 5.55 5.48 5.01 4.69 5.36 5.'27 4.48 
1967 3.87 4.05 4.51 4.26 3.62 3.93 4.25 5.08 5.76 5.14 4.66 4.84 
1968 5.16 4.97 4.96 4.48 4.68 4.76 5.53 6.50 6.44 '6.67 5.82 4.94 
1969 

1970 

4.59 

7.13 

5.15 

5.77 

5'.13 

5.44 

5.06 

5.30 

5.16 

5.17 

4.93 

5.19 

4.74 

5.'32 

4.98 

5.84 

5.11 

5.86 

5.42 

5.81 

6.05' 6.26. 

5.65 5.73 
1971 

1972 

5.93 

5.65 

5.30 

5.78 

5.20 

6.00 

5.40 5.32 

6.10-.5.80 

5.11 

6.15 

5.75 

.... 

5.65 

- -

5.05 5.05 4.68 4.93 

Fuente: DdPA .. -
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Cuadro A.17. Asignaciones del Banco de Fomento Agro

pecuario para los Cultivos de Papa: 
Lima, 1964,71. 

Perlodo 

Total Produc
Cr~dito ci6n delCul-
Total tivo ' 

(Millones de S/.) 

Papas 

10/64 - 9/65 

10/65 - 9/66 

10/66 - 9/67 

10/67 - 9/68 

10/68 - 12/69 

1970. 

1971 

1,763.6 

2,034.6 

2,222.9 

2,860.2 

4,731.3 

4,381.6 

5,324.9 

1,523.9 

1,699..S 

1,795.9, 

2,235.2 

3,532.8 

3,057.0 

3,975.8'-

82.5 

117.6. 

'131.8 

154.2' 

251.2 

234'.t2 

165.1 

Fuente: Banco de Fomento Agropecuario del Peru. 

Npta: No incluye los Fondos de Fideicomiso. 



- 100 -

APENDICE B
 

NOTAS SOBRE EL ACOPIO 'RURAL
 

El Terminal de Huancayo
 

La ciudad de Huancayo esta considerada como el
 
mas importante terminal papa el despacho de abastos
 
a Lima. Existen cinco comerciantes medianamente
 
grandes ubicados en esa ciudad. Estos negociantes
 
las venden a los minopistas de Huancayo, pero la ma
yor parte de sus prov'isiones se embarcan hacia Lima.
 
Sus despachos representan s6o una pequefla parte del
 
movimiento local. En las zonas de producci6n, estos
 
comerciantes compiten con los mayoristas de Lima y
 
con numerosos pequeflos camioneros y recolectores ru
rales.
 

Ulcumayo
 

La carretera que va hacia el oriente desde Car
huamayo se divide en tres ramales aproximadamente
 
despu~g de 20 minutos de camino, un ramal se dirige
 
hacia el Valle de Paucartambo y el otro pasa por Ul
cumayo. La totalidad de esta zona esta dedicada al
 
monocultivo de la papa, con excepci6n de algunas
 
hortalizas que se producen en las partes bajas de
 
los valles. Estas .Iltimas son para consumo local
 
finicamente. Paucartambo cuenta con cerca de 650 Has.
 
de tierras sembradas de papa, mientras que Ulcumayo
 
cuenta con cerca de 500 Has. Los intermediarios
 
que trabajan en esa zona estiman que unos 20 a 30
 
camionadas de papa se exportan al dia en el punto

culminante de la 4poca de cosecha (fines de marzo
 
hasta principios de junio); de siete a diez camio
nadas provienen de Ulcumayo.
 

Existen tres punto importantes de acopio donde
 
convergen numerosos caminos de herradura enj Ulcumayo.

Cada uno de estos puntos, (Ulcumayo, Cucho y Tingo)
 
cuentan con cerca de cinco dep6sitos, con una capa
cidad promedio de aproximadamente una a dos camio
nadas de papa. La mayoria de las papas que llegan a
 
los centros de acopio llegan en sacos noclasifica
dos de 60 a 70 Kgs. cargados a lomo de llama o burro.
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Los compradores que dominan en la zona son cuatro ne
gociantes residentes en Carhuamayo. Adem56 estos negocian
tes tambign compran en la zona de Yanahuanca al noreste
 
de Cerro de Pasco y en zonas aledaflas dal camino a'Hunutc-o,

Dos de estos comerciantes manejan grandes cantidades de
 
papa. Tienen muchos aflos de experiencia, poseen dos ca
miones cada uno, tiendas y dep6sitos con grandes espacios

para la clasificac16n. Pocos de los negociantes en Lima
 
son propietarios de tanto equipo de trabajo, y aparente
mente los comerciantes de Carhuamayo son tan grande- o

adn m~s grandes 4ue los negociantes de Huancayo.
 

Existen cerca de cinco o seis pequehos recolectores 
quienes residen en la zona de Ulcumayo. Parece que estos -
Cltimos deenden de los negociantes de Carhuamayo para que
les financien sus actividades de compra. Por lo menos
•uno de ellos, sin embargo es independiente y trata direc
tamente con los maybristas de Lima. Cuando la epoca de
 
cosecha se encuentra en el punto culminante, el n6mero

total de compradores aumenta de 12 a 15. 
 La mayor parte

de los compradores adicionales son mayoristas de Lima o
 
sus agentes. 
 klgunos vienen de los centros mineros. Va
rios de los dep6sitos en la zona son de propiedad de los
 
negociantes de Lima.
 

Si estos estimados son razonablemente exactos, un

comprador prome1io tarda cerca de dos d~as para completar

una camionada. Ademas los negociantes deben clasificar
 
y re-ensacar la papa en sacos de 100 Kgs. 
 antes de des
pacharlos a Lima. Muchos de lqs agricultores venden a

los intermediarios y s6bo unos cuantos despachan directa
mente-ellos mismos. Los agricultores mas grandes, por

lo general clasifican y embarcan ellos directamente.
 
Existe evidencia de un ma~ipuleo mdltiple en el proceso

general de comercializaci6n antes de blegar a Lima. Esto
 
ocurre principalmente al iniciarse o finalizar la epoca,

de la cosecha, cuando lop pequeflos compradores afrontan
 
difieultades para llenar una camionada completa. 
Cuando
 
esto sucede, estos normalmente venden a uno de los nego,.

ciantes de Carhuamayo.
 

Una confabulaci6n de precios entre los compradores

ser&..difC*jil. No obstante, los agricultores se quejan,

d*o.o&baios.r.pmecios y de. la explotaci6n de los interme
d!iiwtim, .eapecotaJmente .da los. negocian/tes. de-Carhuamayo.
'Peorrta- 'te: .v.o.ndgodiantes. Indlearon que los agri
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cultores podrian recibir mucho mejires precios si estos
 
clasificaran y ensacaran las papas debidamente. Los ne
gociantes no asumen ninguno de los riesgos de las acti
vidades de producci6n. Los creditos de habilitaci6n que
 
los comerciantes otorgan a los agricultores son muy li
mitados. Se dispone de cierta cantidad de credito pro
veniente de los comerciantes para cubrir los costos de
 
las cosechas de algunos de los agricultores cercanos.
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