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CONTEXTO SOCIO CULTURAL 
DEL CULTIVO DE LA PAPA 
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EVOLUCION DE LA ORGANIZACION SOCIAL ANDINA 

La organizaci 6n s cial v ccon6nica del hnbrih q i hiiial) en los andes corresponde 

al de una civilizaci6nique llvg6 a dorninar la agricutlttira, I, t6ttnicas de riego, la conser

vaci6n de los alirtwietos, li distribm-i6n ,hIhs licns Nyde los servicios, procvsos (stos 
basados en n intercambio rvgtlao por Inos sccoris ie poder. 

El acceso a la tierra, a los bienes (agropcuarios, artesanalhs) y a los servicios de (infra

estructura, de informiiim etc.), tie istrcch a relacin con poder polftico, mili0 

tar y religioso alcanza ho por las difi'rnttes itnias reprcsctitadas por sis caciqucs o cu

racas locales, quienes a >u vcz si somctivron v tributaron it seiores nis podcrosos. 

Ls conocido que durante la tapa del incarjo et ica asurnio los podercs politico y re

ligioso que lc permitieroi a su vez ',in!rol ar las organizaciones so io-c)ton6micas del 

vasto territorio dcl Tahantiiwsuv) (I) 

La propia naturaleza dei la cxpiamsi6n del regimin inca, gradual )' artictilado en alian

zas punituales, hizo qtoc se respeta rat odalidades socio-organizativas locales y rch

gionalcs. 

La relativamente tarda expansi6n (l I intcario a lo quc cs li Reptblica dcl Ecuador (u. 

nos 40 afios antes dc lia conquista espafiola,, eontribuy6 para que no se desmantela
ran los seflorios ctnico, locales, cuvo poder para establecer transacciones, alianzai po

lfticas so mantuvo bastante firnie duratitc lia primera eapa ICcoloniajc espafiol (2). 

Estos procesos hacen suponer distintias Htai.- y ori entidciones ddeit a organizacion so

cial y ccon6mnica dcl hombre de los atdes tcuatoriattos y de hecho para cl siglo XVI 

se puedc suponer una cierta conscrvaci6n de cste tipo de patroncs socialcs quc no fue

ron totalnente transformdos por lia pris.ncia inca. Estos factores dc organizaci6n 

social fueron a so viz fincioializados por los espatfioles, sobre todo hasta cI priter 

tercio del siglo XVII, comitzo dcl r6gimen hacendatario, aunque esto no significa 

que los cacicazgos y sefioriis hayan djalo Ie 'icionartie hasta las poshimer as dcl r6

gimen colonial (3). 

En este con texto ;,.c6o so des arroll6 lIt actividad cion6mica, particularmnec la agrf. 

cola, en los andes en gnceral Yen los andes ecuatorianos en particular ? 
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Es de suponer que los estudios de caso y de "ireas" mds restringidas irin dando luces no s6
lo sobre !a existencia de ciertas constantes socio-econ6micas que caracterizan a las socieda. 
des andinas (4), sino tambiWn sobre las particularidades regionales que tienen su sustento his
t6rico en la existencia de grupos etnohist6ricos diferenciados y por supuesto en las actuales 
condiciones estructurales que afectan dichas regionts y a la sociedad ecuatoriana en su con
junto (5). 

Estos datos etnohist6ricos y las observaciones contemporAneas de las comunidades indige
nas campesinas hacen suponer que fueron conocidos y praclicados al menos las siguientes 
pautws en torno a la actividad agropecuaria: 

a. Acceso a los biecns N,servicios de los diferentes nichos ecol6gicos, mediante trueque; 

b. El acceso a dichos bienes y servicios se basa en alianzas sociales, fundamentadas sobre 
todo en paren tesco consan gu into y ritual; 

c. La utilizaci6n de la mnano de obra de la unidad domfstica (unidad familiar y parentes
co ampliado) en las tareas relacionadas con las chacras ubicadas en la sede comunita
ria y cn los diferentes oichos ecol6gicos; 

d. Utilizaci6n del "presta manos" o "maqui-pura" que implica intercambio y reciproci
dad en la utilizaci6n de la fuerza de trabajo; 

e. Utilizaci6n de mecanismos como la "minga", que serfa la utilizaci6n que de la fuerza 
de trabajo comunitario hace la unidad dom~stica; 

f. Articulaci6n de la fiesta religiosa al calendario agricola.; 

g. Utilizaci6n de inceanismos (t! intercambio de mano de obra, especialmente en instan.
cias del proceso productiva en que se requiere de mayor ftlerza de trabajo; 

h. Utilizaci6n dcl sistema de "joeha.s" que compromete ritualmente a los involucrados en 
la fiesta religiosa para la reciprocidad en otras fiestas religiosas u otras obligaciones 
(mino, maquipura); 

i. Adaptaci6n o funcionalizaci6n dc los sistemas de reciprocidad a las necesidades de a
cumulaci6n por parte de los campesinos "ricos" ( en trminos relativos); 

j. Adaptaci6n o funcionamiento de esos mismos mecanismos sefialados en (i) por parte de 
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Los intermediarios, quinces controlan el aparato de poder (econ6mico, politico, rei. 

gioso) local o regional; 

k. 	 La utilizacibn de tecnologias tradicionales de menor ricsgo. Su emplco cs proporcional 

al acceso a la cantidad, calidad y ubicaci6n dcl prcdio o prc(lios agricolas. A menor '

ceso mayor es lautilizaci6n ic prilcticas y t6cnicas agricolas mis tradiciondes y metos 

riesgosas, que iniplican un bajo grado de capitalizaci6n y una dependencia cabi total dl 

trabajo "no asalariado", puesto que cquivale a la fuerza de trabajo de la uniddd fami

liar; 

1. 	 Complcmcntaci6n dc la dicta de launidad familiar en base al trucque y a la jocha (fies

ta religiosa) y complcmcntaci6n del ingreso familiar con base a cicrta divcrsificaci6n 

de la actividad econ6mica (comercio, artesanias, jornal agricola temporal). 

LA ORGANIZACION SOCIAL ANDINA PARA LA PRODUCCION 

Sec ha sefialado ya la importancia ie la Linidad domnistica y dc la unidad ctno-hist6rica 

(ayllu-ctnia) en los procesos sociales ie los andes. 

La actividad agricola, pecuaria y artesanal parecc articularse a procesos sociales familiares y 

comunitarios que involucran un uso de lafuerza de trabajo basado en lareciprocidad, el in

tercambio y la ayuda mtua. 

Las unidades doiinsticas de cada etnia, respetando sus propias pautas organizativas pero en

marcaindolas dintro d la administraci6n cstatal, participaban en laprcparaci6i de la ticrra, 

la sicmbra y lacosecha. l~a protecci6n de los desvalidos era asumida por la comunidad en su 

conjunto, pero era e'llacta 'amayoc representante de laadministraci6n inca, quieli vigila

ba la tarca (Murra, 1975;25-29). 

Las continidads o etnias a.travws de milas y clyanoconaje entregaban su fucrza de traba

jo para labrar ciertas sementeras y realizar otros servicios (de infracstructura, tejidos, etc.), 

que teniar dos clases de destinatarios: 

1.El seilor 6tnio local y su linaje; 

2. El estado representado por cl Inca y spt linaje 

El trabajo involucrado no era retribuido en dincro pero si en bienes. 

El suministro de coniida, de chicha y a menudo de ropa a quienes entregaban su fuerza de 
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trabajo estaba a cargo de los initavoc (cuidadores o responsables de quienes participaban 
en la mita) 

La obligaci6n de la mita no era individual sino de la unidad domstica y del grupo ktnico. 

El sisterna censal utilizado por los incas identificaba la poblaci6n, las chacras, las papacan.
cha ( cancha de papas), pastores, rebafios, en general la producci6n. El sistema de aprovi
sionarnicnto de productos agricolas y manufacturados en IL collcas y tambo am6 la atenciem de hos cronistas. 

En ci actual Ecuador funcionaron con seguridad estos sistemas de aprovisionamiento como 
la atestiguan cr0nicas, r-.inas y tradicioncs (5). 

El aprovisiouanivrnto, especialmente de los productos agropecuarios, exigia el conocimiento
de tecnicas de sceado, deshidrataci6n y otros sistenas de conservaci6n, algunos de los cua
les se han perdido en la actualidad. 

Es (e suponer que lo- so' *sivos cambios politicos y administrativos implicaron igualmente
impactos en las tecnologias empleadaLs para la producci6n de bienes (agropecuarios y artesanales) y de servirios (irrigaci6n, terraceria , via: y edificaciones pfblicas en general). 

En Iott constituy el actual Ecuador los sistemas de ttititaci6n y utilizaci6n de la fuerza
de trabajo, los sistemas de (omercializaci6n o intercambio, las alianzas, etc., debieron a
travesar por tre-;eouims tlapas: 

a. 	 una independencia sovio-organizativa corrcspondiente a la etapa previa a la penetraci6n 
illca; 

1. 	 una etapa d adaptaciones y transformaciones de dichos sistemas locales o regionales,
correspondidCn tes a la presencia inca; 

C. 	 una etapa dc nijevas transformacions adaptaciones correspondientes a la presencia de 
la administraci6n colonial e(spafiola. 

La falta de doctmentacin sobre lIaprimera ctapa hace posible s6lo una reconstrucci6n in.completa ide dihos funcionamienos; las fuentes constituyen las tradiciones orales recogi
das por los primcros cronistas quc probablemente distorsionaron la realidad observada, sobre toldo por las percetpciones y expcriencias previas de las que venian provistos despuds de su experiencia en el Peru. Para la segunda y tercera etapas las fuentes son los cronistas y 
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las interpretaciones sobre esos datos, asi como los contemporAneos estudios de caso que 

pbrmiteh observar ciertos remanentes actuales, aunque transformpdos, de las ctapas pree

dentes. 

La importancia que tienen las redes de parentesco para la organizaci6n y utilizaci6n de la 

fuerza de trabajo para la producci6n, ha sido exiguamente analizada en nuestro pais. Sin 

embargo la relevancia ic estos estudios para otras Areas de ]a regi6n andina hace suponer que 

6ste seria un factor de enorme importancia en el anihsis de las relaciones sociales y su im

plicaci6n con la economia y sociedad canipesino-indigena de la sierra dcl Ecuador. 

El hiibitat andino es conceptualizado hasta el momento actual como la unidad de dos mita

des: la mitad hanan y la mitad urin, mitades que se relacionan con los nichos ecol6gicos (y 

los microclimas) y, por cierto, con las redes de alianzas matrimoniales, esferas de poder y 

prestigio efcon6nieo, politico y religioso. 

Es ic suponer quc las variedades agricolas y animales domesticadas por el hombre andino 

tienen relacion en esta divisi6n de las mitades, por obvios condicionamientos ecol6gicos (al

tura, clima, prcipitaciones, viiltos, ctc.) y que las labores agricolas realizadas a su vez pre

suponen una experiencia emup irica actunulada. 

El estado del conociiniento alcanzado sobre cl dominio y control de la naturaleza nos mues

tra que ciertas fuerzas dc la misma naturaleza eran coneebidas como fuerzas sobre naturales 

que escapaban al control humano (6). 

los cronistas traen abundatites menciones sobre manera en que el calendario agricola se 

interrelacionaba (on cl calcndario religioso y el conjunto de actividades ceremoniales y ri. 

tuales (itueda, 198 1), (7). 

Los abundantes datos sobre ceremonias, ofrendas, sacrificios, etc., para las labores de siem

bra, deshierbe, cosecha, etc:, dejau ver que la propia administraci6n estatal (en la que con

flufa el poder rchkioso ) usaba cl recurso religioso como forma de control sobre la fuerza 

de trabajo. los curopeos constataron dicho sentimiento rehg:oso e incluso aprovecharon 

cierts ,)casioncs ceremoniales tradicionales para sustituirlas por ceremonias , fiestas "cris

tianas". 

De alli la actual coincidencia entre cl calendario cat6lico de la fiesta religiosa popular y el 

calendario agricola (Rueda, 1981, 77). 
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VARIEDADES& RCjA UIS 

Sle Ila hecho 1jun6avz aJersi ue~qa miae~in I uboqih 
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 tariedadescoaa doriesticadas por Jos pueblos andins que cdisne a la mirtadahi annson kos tub~rctilos cc altura C~nio papas, ocas,' 4 huas, !eiocogs)n area e 
lamaca AdemAs esth auu. 

lans~e els cin ~ia c Eiahnn 
]as 

ic-epa las> rl-ia~ui pxcei-' 

nht Sa6tiene una dmnasuc~lidel6mca astatos Enerinsadondese empieza s ideales coirespoide al If.a cultivar el mafz y orsproduats d;
Comoa l/f, la coca (hasta apraximadaniente el sigla 17), el alo.n Exiatfan por 86upues
to en an baa mitades varied ides silve~trca y se. puede suponr 'elo cres acdeiae .. 

!i~~~tr io;:boiiadomu,elamactahd, ao/u actu ae.ifiuadnte e 6[.,
 

piedades limenticias. .. .
 

Las eapecies domesiadas aeuronosllasuporvivencia amaia capacidad de expan
territorial de los diferrntes grupos!oqcpermld tqucunrh
si6n 6n d p' a, igalmne'tnicos articulados entre af. ti6ne-rSi seetieneraa en lcuenta 

el car ct 'rdel ................. 
 ......
.
................. y.acccd.a..s.i.nes de

chos (y por consiguiente elacceso d:dos variado '' de los micro'fimn))odemos ,...-rplanteor la hip6tesis de que la dicta y el valor nutritivo' de la' misma era nmiucli61iih'acaoien 
el pasada que en laactualidad, dadau a l sc dt-i8iz 
do losantiguas sisternas de distribucij6 y hanaesatdc a ess ald 


La papa tiene un: distrlbuci6n a npbap b suante eepeclfi ii d rs o 

4.aora4 deldcl 'uiu. So ban descubierto en dicha regi6n Variedades de papa cultivadaS" 
en las 4.000 y hasta 5.000 rn~s.nri, (Murra, 1975).4 

Jezopzuk (apud. kiuira, 1975, 46) encontr6 flareciendo una especie silvestre a las 5.'000m. 
y atras 'variedad 'a a los 4.000 y ni~s metros de altura.m 

Existen varias sistemas de clasificacj6n ...4.de ]a papa do acuerido a las series ya.las espocies4'.....>Los bot~inicaa cancuerdan en clasificarla de acuerdo a la'famiba (salanaceac), el genero (s'o. ~~ 
lnmylasecci6zi (pet ate) (ia n,1980, 4).: . 

De acuerda a los botanigtas uapapa, pucdc, scr clasificada en niveles de ploidiA, quo enuiera' de juegos (x) da.cromsoinas presentes en una cu la vegetativa- a sam~tca L 
4clulas vegotativas par lo menos dos jueos dcromosomas y cada juega do0 mosonias de la papa consiste en 12 crarnasomas, es decir X 12. 
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Las c6lulas de las esp.cies cultivadas puede Ilevar entre dos y cinco juegos de crorrosomas, 

es decir, puede variar entre el nivel d0 loide y el pen taploide (tluanin , 1980,4). 

Murra (1975, 46-L7) seiiala que las variedades dip;oides consideradas como mis primitivas se 

dan en zon..s templadas y q .e las variedades dom~sticas son vaiiedades de altura dependier.

tea de la protecci6n I'imana. -,iiade que las vaijedades amargas, resistentes al hielo, denonti

nadas luki o nki son triploider)estriles que no se reproducen por sf solas (8). 

La especie Chaucha, es una triploide (36 cron.,isonlaS) (Huatnin 1980, 5) que existe en el E

cuador.Se conocen por sus cortcza: la chanclha negra, roja y amarilla, de las cuales la rcja es 

redonda y las otras dos iregulares. lrobabcniente Ils variedades negra y amarilla sean las 

mis antiguas, precisamente por su forma y color. 

La came de las variedades mls prinwifivas dcl tubt,culo son de color morado, rojo, amarillo 

o bicoloi, mnicntraq quc en las variedades comnerciales e-s blanco, creina, amarillo ptdido (Hua 

min , 1980,3). 

En el Ecuador, comno sc vertd, estas variedad, s primitivas son las mis aprecia'las; easi no se 

destinan al mncreado, en parte, porque sont adquiridws para el consumo familiar y en purte 

porque su piel (Qriermno)es muy telicada y 5e estro-)ea en el manipuleo. 

La especie solamum tuberosum ssp. tuberosum es cultivada en todo el mundo. 

El Centro Internacional de la Papa (CIP) he identificado mas de 13.000 muestras, millares 

de las cuales son variedades primitivas restringidas a lo3 paises andinos. (Huamin, 1980, 6). 

En nuestr-) pais. por las caracterfsticas eVe16gicas, la papa idealmente se culliva ene 1os 

2.600 has:a los 3.800 m.s.n.m. 

La temperatura proy.edio oscila entre los 5 y los 14 gralos centigrados y una precipitaci6n 

de 500 a 1.000 mm (9). 

En cl Ecuadcr, en condiciones favorables hay 12 horas diarias de luminosidad, pero la&se

quias, heladas. gyanizads y lluvias excesivas y a destiempo limitan I. productividad y au

mentan los riesgos del campesino. 

La papa se cultiva pr.cI.Icamcnte a lo largo de toda la sierra. En idgunas zonas, el cultivo de 

la papa es posible durante todo c! aflo, aunque son frecuentes dos 6pocas de siembra. La pri

mera en octubre.noviembre y la segunda en abril-mayo. 

http:cuador.Se
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Existen en elpais tres grandes zonas "paperas": la del norte, centro y sur, que se han es
pecializado en clcultivo de dcteryninadas vaiedades (10) 

En general las caracter(sticas del suclo (que debe ser franco-arcilloso, permeable y con unPH ligeramentv Acido), clchina y ttdcnica. manuales o mecanizadas que se emplean a lo
largo dcl proceso productivo, son factores que re :ter-'elac'onan estrechamente. Por su
puesto estAin tambi6n los factores socio-culturales. 

ALGUNAS TRADICIONES CULTURALES EN TORNO A LA PAPA 

Dsde tn punto tievista hist6rico lapapa era tin cultivo tan importante que dio lugar a m sistema tie nedida:; especifico. La papacancha era una medida de tierra donde se 
cultivaban papas (i1). 

Marii Iostorowsky (1964) recuper6 cltestimronio dcl medidor de lierras en el Cusco,
Don G'iilicrmo Gazo, quien refirindosc a la papacancha sefialaba que es una medida que: 

"se usan en Il.erra frla deipapas donde a reconocido que un topo quc se reparte a un yndiose supone a ser por sictc en tierras frias... y a veces por diez. Y que la raz6n de esto es 
que ton;(o las papas no se sienbran cada afio en ur:mismo paraxe porque no le permite latierra sino al cavo (ic cinco afios... o al cavo de sicte en tierrs ms frigidas y al cavo de 
iin'eve en Iw; braves".liias rI;,is 

L, enti-cga ticpapacanelhas e taba en relaci6n al h~ibitat. A ecologias mAs h6atiles mis me
dida; de papacancha ricib,a la unidad 
 familiar, de modo que cstuviera asegurada la siem
bra. larotacimn 
 del eultivo y por tanto la autosubsistencia y la redistribuci6n. 

Es dificil saber c6mo sc distribuy6 en el actual Ecuador latierra -gTfcola para el cultivo
 
tielapapa. Las condicioncs imis benignas 
del china, elhecho de que las siembras en tar.
minos glohbales pudin hacrsc dos veces por afio (y en algunas regiones todo el aflo) y que
cl (Jscartso de latierra quc aigunos practican despu6s de dos siembras de otros produc
los (ltaba, e'rvcja, trigo, ccbada, maiz, chocho, etc.), probablemente incidi6 para que la 
asignaci6n a. tierras fucra: 

a. en tnti)r proporei6n; 

b fn distirtos microclimas que se repartiera entre los 2.300 y los 3.800 m y quizA ex
ccpci nalmente cerca dc los 4.200 m.s.n.m. 



17 

Es probablementc que se comibinaran las ties alternativas, esto es, que las tierras distribu;

das fueran en menor cantidad prc i partidas en diferentes clinas. La falta de datos etno

hist6ricos dejan un vatio al respccto. 

Es rnuy posible que, cono lo sefiala Murra (1975,50) los dos tipos de agricultura funda

mentales, es decir, los de las licrrms altas y los de las tierras bajas, tuvieran vocabularios 

distintos en 1o que respecta a inedidas dc lenencia, pesos, inAtrumentos, etc. Murra 

(1975,50) plantea que el t6rnino ie "chacra" probablemente fuera reservado a los cul

tivos de las zonas templadas y de las yuvas. 

Durante el siglo 17 los extirpadores de idolatrlas recogicron cercmonias relativas al cul

tivo de la papa (12) y laquinua. ,imembargo la menci6n n .s rica se refiere al mafz y a 

la chicha heeha de vstv grano, asf (omo a la coca. 

A juzgar por los tcxtos recopilados por Avila y traducidos por Arguedas "Dioss y hom

bres tieIluarochiri" (1975), lo tubirculos, papas, mellocos, cran alimentos de "pobres" 

mientras que r] consurno de maiz era de los "ricos". 

Por su parte Troll (1980) resvila que clchuftu blanco era reservado para las 6ites mientras 

quC el negro lo comia lagentv del cornun. 

Scg~rn Guarmnn (apud Murra, 1975,52) los chinchaysuyus, de donde se originan los actua

les quicham- ,,,.rranos, se sustentaban del maiz y de su chicha, eran "fuertes", mientras 

que, los collas quc se alimentaban de papa y bcbian chicha de chufiu eran "d~biles". 

Actualmenti el campcsinado serrano dcl Ecuador siguc considerando a lapapa como una 

comida pobrc, ni siquiera como un "alimento". Igual considcraci6n cxiste frente a la quf

nua, los nillocos, las mashuas, los chochos o tauri, los zambos, las habas, etc. (14). 

La papa es comida (iClos. hiuacvi'hacma o hu rfanos, es la comida para todos, la fuente prin
cipal de subsistencia (15). 

Probablemente por csta raz6n la papa es un producto alcual es necesario tener acceso. 

Los actuales campesinos y campesinos indigenas serranos del Ecuador, al tiempo de Ia co

secha dejan a proposito restos de tubrculos entre los surcos con cl objeto de que muje

res y los nifios, cjh__gchidores o chaladores, puedan recogerlos y ayudasse de esta manera. 

No se trata pues de un lesperdicio ni tiela imposibilidad tielos campesinos para obtener 

el mdximo de su cosecha. Sc trata mis bicn dc un sistema de redistribuci6n y ayuda mhi

tua (16). 
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Las especies en sf misinas son valoradas como parte de un mundo vivo, humanizado, ani. 
mado. 

Las plantas a nivel sinib6lico son sexuadas, caracterizadas como seres vivos; su "anato
mia" es similar a la del cuerpo humano; son susceptibles de establecer ciertas relaciones 
de parentesco (sobre todo la relaci6n madre-hijo). 

Las designaciones ruorfol6gicas de la planta de ia papa no se corresponden en quichua y
en espafiol (Veasv: hininas No. I y 2) Sesabe que el lenyuaje es un instrumento para
catcgorizar el mundo circundante y que dste refleja las'experiencias y presupuestos de 
la propia cUltura. 

En la cultura quichua la planta de ia papa con sus rafecs y tubwrculos forma dos "cuer
pos" el cucrpo de arriba, sus flores, fntos, hojas, ramas, tallos y el cuerpo de abajo, sus 
rafees y tubherolos. 

Cada cuerpo tiene so "cabcza", su "coraz6n", sus "brazos", sus "pies" y su "cola". 

El propio tubreulo fiene un coraz6n y el que ha servido de semilla se llama "mama-pa
pa" (v as: kImnina No. 3) . 

Las plant.ts tienen una temperatura propia (fria/caliente).
 

Las plantas convertidas en 
alimentos, modifican su temperatura (fria/caliente) mediante 
los procedimicotos culinarios (infisi6n, cocci6n, asado) cada uno de estos procedimien
los puede volver a un alimnento "frio" en "templado", "cMido" o "muy frio". 

Los tubeolos, la quinua y cl nmaiz dieron pie a la creaci6n de un arte culinario y a un

conjunto de valoraciones simb6icas sobre los alimentos y que tienen relaci6n con la con
cepei6n cultural de las necesidades y caracteristicas del cuerpo humano.
 

La papa cra un aliniento tan comnfin y popular que comno lo sefialaba el cronista Cobo
(apud Murra, 1975,46), la cocci6n (ICuna olla de papas equivalia a una unidad de tiem. 
po cmpleada antes de 1532. 

La cantidad de papa rccogia es destinada al autoconsumo y a veces tambi6n es parte de
los "agrtdos" o obsequios a personajes de poder y prestigio como los abogados, tenien
tes politicos, profesores, curas, etc. Ocasionaimente el producto de la "chugchida" tam
bito se destina al mnereado. 

http:plant.ts
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LAMINA No. 1 

MORFOLOGIA DE IA PLANTA DE LA PAPA 

f/or > inflorescancia 

fruto 

fo/,'a/os 

hoao campue
ta. 

tallos
prlncipcles 

ta/Io /ater/ 

estalanestubdrculo madre 

tubdrculos .. N a'\ 
.J , ratcos 
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LAMINA No. 2 

MORFOLOGIA OUICHUA DE LA PLANTA DE LA PAPA 

(f/or) -

paa chimpa .o papa lulun(fruto) 
pance 

(hojas) 

papa hulru
 
(tallo principal)
 

racu angu
(r94princlpal) 

papa muyu
(tubdrculos) si au 

(rapces
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LAMINA No. 3 

ETNOTAXONOMIA QUICHUA DE LA PLANTA DE LA PAPA 

papa vuro uima 
(cabeza de la planta de papa) 

cuorpo do arrib 
(planta) 

rigra 
brazos do le plan ts) 

r 

(ra tces) 

um sp 
caboza de la raz) ... 

papa shu gu - ' 
oraz6n deI 

papa) _ 

/ 

/ 

// , 

,, 

., \ 

" 

, 

shungu 

®(czdndel tallo) 

chaqul
e'(pide la p/anta) 

chupa 
(cola de aratz) 
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En un pa!,alo no muy lejano cuando funcionaba el sisterna d diezmos y primicias, los 
curas en pcrsona o sus delegados los "diczmneros" o "primicivros" (Ios blancos de los 
centros poblados), ,iurante 1a cosceha de la papa tonaban para si el producto de uno de 
cada diez huachs o soreos cn calidad dc diczmo (17). 

Cuando el hibitat lo permite y existen tierras cnmunitarias cl proceso productivo de la 
papa se hace a base de mingas y cada jornada se contabiliza con una "raya". La cosecha 
o las ganancias son destinadas a obras de beneficio colectivo. 

En el cave de papas cada persona que forma parte '1 sistema de prestamanos o maqui
pura, tiene drecho a una "raci6n" o costalillo de papas y aden,;s a Ilevar consigo a un 
chalador. Las obligacioncs de estas pcionas frentc al dueflo dc sementera son de ca
rcter rilual, por un lado, deben cntregarle en obsequio cuyes o c.. ne asada y por otro, 
queda establccida una alianza que asegura futuras obligaciones de ayida m~itua. 
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Sc ha scfialado que la papa es u alimleio fundamnwtal. El tarnaiio y sabor dc los tubircu

los constituyen criterio para sn selecci6n y destino. En esta base sC decide si la papa es para 

cl autoconsu nn familiar y corricnte, para eI "agrado", para la comercializaci6n o para Iacla
borai 6n Ie conidas rituales o comno omida de an iniales. 

Por reglia general las stient cras ie papas sometidus a lablirs culturales en las quc se usan 
product os quini(os sr destinan a ia coniercializacin, mientras qie, las cultivadas de modo 

tradicional sv, destinan a las otras finalidades. 

ILas papas in s apreciadas para el consilino familiar cmiipesino son en general las varicdades 
nativas o desarrolladas localinhe,, no las variedales inirodueidas por agentes de desarrollo, 
aunque estas 61timas sean inty resistentes a las plagas y enfermedades y por lio selan desti
r adas prefe rcntemen t - la comercializaci6n. 

Para el consinio Iiman citoliduno se prefiere la papa chola o giansha, la pufia, la tulca o 
turca tc. La cechipapa es p.ra lI'. animales. 

(:oint0 vs dv slont, las preferenvias son tanbi6n regionales.po 

Los luIiHrculos graiml-s on deslinados conio regalos y son el componente dc las comidas ri

tuales dvinloiiinadas "'boda" o "inediano" qll se voiiicii en las fiestas de la siembra o la cosC

chav en olasionivs (-ontl) nlatriuonios o bautizos. 

Cuando tn camipeino !lropone a otro el padritnazgo para alguna ccremonia religiosa (mati
monio, bautizo. corte de pelo) obsequia al futuro compadre tub6rculos ie gran tamailo. 

Coino plato ritual las papas cocidas van generalmente acompafiadas de dos cuyes, ajf, y se 

tonia como bebida la clicha de imaiz. 

Durantc el cave de papas en zonas collO ICifiiar, se acostumbra prcparar papas con zambos 
asados con los rastrojos, o la chamba dejada entre surco y surco para este prop6sito. En la 
misma zona las madres insIri iyen a los nifios pequefios 0. comer papas pequcflas mientras los 

adultos pucdci serirsw papa.sL de gran taiaio. Io conlrario puede acarrear pcligros, ya que 

ingerirlos constituye ina v-pvcie ile conlravenvicn (sinlb6lica) a la jerarquia interna que da 

una cxtrcia importailcia a lls "Illavo)es". (18). 

Ia papa corl alimii lto es considerado omo "frio" o "fresco" y pnede "calentarse" gra

cias a los procedi mient os lie cocci6n y ie asado (19). Si tina persona no ingierc este alimen

to despui6s del proe so cilinaro y se ha cnfriado, sc tratari dc un alimento "muy fNo" y 

provocarti por tan t, na scriv dv enfermiedades "frfas" u originadas cn 0fo.el 

Si alguna persona tienv alitm 6rgaio "fro" cinfermio se lirohib la ingesta de comidas y bc

bidas frfas. El tabti inciyc las papas. 
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Por el contrario, si la persona padee d.c nfvrncIdadtes ' xidas" Inituwsta de alirentos o co. 
midas frescas c-'regirzi esta desviavi6n de la teniperaturit idteal (:1i , hente ni frio) del cuer
por humano. 

Por este inotiv 0 ciert as fic bres scen rati vl ia 11( en l a pate afeet ada Ia 6sc ara o papacara
de una patata cruda, que, por defiiii6n vs -frveva''. 

Pedazos dle papa crida se volocaji cli prtes ab-cfadas poi. fa ijiolazoii de goijici, contusia
rics, etc. Asf rniisno c usaia.lit:'ors dc papa contra las 

Curaciones deCI tc tip i forminl partc dt- If rvvtir~os ine(!iuos cast~r: Najun o con N farina
copea tradliciotial, aima~l, inirol, +-., no requivedo lahi Fliiai del. especialistai ances
traL -I "hrnjo'' o ci *'nrandero''. 

Tlales conocimniitos sobre las phrnihs miedjcjnals.. conrmitinn lit farrnacopea que, empicada
a! interior de la unidatl lomtnctica es- efeetivaniente maiiaadat, atuaque distintos grados,en 
por toda la conamindai 



2
 
TECNOLOGIA DEL CULTIVO 
Y EXPRESION CULTURAL 



iIi 11 k I k Ii i i . ! i 
? p i ,i~iI ~i I ' I
 

N> -Z,' ' 4.i N •4 4~ 

~4
 



27 

La acci6n capacitadora se encuentra frente a la includible necesidad de, por una parte, ayu

dar a los campesinos a mejorar sus condiciones de vida mejorando las t~cnicas de cultivo, a

portando para ello con la proposici6n de nuevas tccnologias y, por otra, de entender la cul

tura campesina que, a lo largo de los ailos, ha ido incorporando nucvas fornias de enfrentar 

a la naturaleza a aquellas que posefa ancestralmcntc. 

Tan importante tarea requiere de tn esftierzo sostenido y consciente para entender la tecno

logfa como elemento cultural en tanto acci6n transformadora de los hombres sobre el mun

do natural. Pero al mnismo tiempo cxige la recrew-i6n permanente de esa tecnologfa desde la 

perspectiva de la cultura campesina, para cvitar que se yuxtaponga o que se imponga, con la 

grave responsabilidad hist6rica de contribuir al deterioro y hasta el aniquilamiento de las ex

presiones culturales de un pueblo. 

En los acApites siguientes se prcsenta una relaci6n sistenitica de los principales momentos 

del cultivo de la papa recopilando tanto los clementos culturales presentes en cada uno de e-

Ilos, cuanto las recomendaciones tkcnicas com~nmente presentadas. 

El conocimiento de ambos permitirA a los capacitadores evaluar su acci6n, su forma de pre

sentaci6n de la tecnologia, a la vcz quc la enriqueccri para los sucesivo con una inejor com

prensi61 del contexto en el coal deben desarrollar. 

LA PREPARACION DEL TERRENO 

La roturacibn de la capa arabic sc hace actualmente con un arado de tipo mediterrA

nco, traido icsdc Espania. lay adaptaciones rcgionales de los arados serranos, pero 

bisicamcnte son simitarcs ( vcr l minas 4 y 5 ) 

Se van perdicndo poco a povo cI uso de la Chaquitaclla o arado de pie, herramienta preco

lombina, espccialmcntc apta para ,I sUrcado en las casi inaccesibios ladcras. 

La aradura dc la costra o capa arable ticnc como objeto incorporar la materia orginica y 

su profundidad oscila entre los 20 y 40 cms., dcpcndicndo del tipo del suelo y de su inclina

ci6n. 

Volvcr a pasar la yunta se conoce como hacer las "cruzas" o "cruces" o "cruzas de rastras". 

Son labores quc se liacen a ciertos intervalos a fin de que se descomponga la materia org.

nica. El procedimiento igualmente tiene por fin desmenuzar ios terrones. 
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LAMINA No. 4 

REJA 

tabl6n dereia /f// 

rja de fierro 

punta e metal 
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LAMINA No. 5 

YUGO 

" mancera 
braztm 

ti curls 

tabl6fl 

puntade retal 

punta de acero 

garrocha 

cascabeles 

orificio por donde atraviesa 
Iacoyunda de cabestro 
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La experiencia campesina hate que las labores de surcado y cruza se determines por unlado por la varied'id de papa que se va a sembrar y, por otro, por la inclinaci6n del terreno. 

En general en terrenos pianos los surcos son rnas delgados mientras que en las laderas soninbs anchos: aquf igualmente se siguen las curvas de nivel o se hacen trazos en sentido per
penticular a !a pendiente (20). 

Siendo pricticamente desconocido en la actualidad el uso de la terracerfa parece obvio que
estas t6cnicas contribuyen a coptroiar la erosi6n. 

Iua furnci6n cumplirfa las formas y orie:,taciones de surcado (21). 

El ancho del surcado, se ha seflalado. dep. ".ue adendis de ia variedad sembrada, debido al
volumen o radio de follaje arf como al del sistema radicular (22). 

La aradura y surcado a vec-s ,e complemenvs con las" tolas "y" sacudidas", que en defini
tiva desmenuzart mis ]a capa superficial. 

Si bien es cierto que ia mecanizaci6n es rnis y m&.s aceleada y que para el efecto se.empleandistintas maquinarias (23) su empleo siempre dependeri de la inclinaci6n del terreno y, so
bre todo, de la extensi6n del terreno empleado. 

Es obvio que en propiedades pequeilas ei uso de maquinaria es un contrasentido para la eco
nomla campesina. 

Los costos que la unidad dornmstica tendrla que hacer por alquilar la mnaquinaria no serfan
compensados por las ganancias proverijentes de ]a comercializaci6n de los excedentes desti
nados al mercado (24).
 

Es preocupante con todo no tener suficientes estudios que analicen los efectos del uso de
maquinarias, puesto que es posibie que se sobretrabaje el suelo, lo cual a la larga puede cons.
tituirse un proceso 
 potencialmente erosionador y concomitantemente distorsionador de la 
magra economfa campcsina. 

LADESINFECCION DEL SUELO 

Las plagas dcl suelo se co, Otrolan mcdiante la desinfestaci6n del terreno, labor previa ala siembra. La mayoria de articulos plegables, etc. de los organismos t6cnicos enfatizan 
en el uso de insecticidas como medida preventiva (25). 



El gusano hianco, el gusanot negro trozador, el cirtzo, entre otros, son verdaderas ameriazas 

qnic aun itan his riisios diii rsinois. 

La casi itiexistcritc pralctita dv tomlprar -miiiias ccrtificadas aimnrta los problemas y, co. 
ino es de r'sperarse. o-sta pra'otica afi-cta csjttiiaiicrit it los carnpcsinos pobres que no te 

nen los suificitntvts ricutrs ), para disinfectar el snurl o coirprar uria semilla sana. 

Es presu rnibic quc. torn respietti a lo) filtiiiin. tarnhin iteguc un papeil ia prcferencia cam
pesinit por scroibrar variedadlis nalIiv&, rio inejorailas'', (iniia sernillas ccrtificadas. Estas 
616i~jiias varied ades, co iii se sria~l a artt rio rrit'i te ,o di-s iiiad as al co mercie, al merca

dc de laS Ciuldades, Nrio at conrisiri caripesirio (26). 

PREPARACION Y SELECCION DE LA SEMILLA 

L~apreparation dt la ,viiiti 'oniisifv t-n lit dsinfccihr de semillas en soluciones qui. 
micas (Muiloz, (;riiz, 1978) triaridi -;t S(ifit C proucuic Ai "tape' tic las misinas. Lac se-' 
midlas con lirotis (-ortits N igorso sot, las apitas para la :4iertibra. Los tkcnticos recomien-' 
dart svicicioriar las cmriilias pottr -i) ys por si fori regular 'coio lil huevo). El pes-o 
6ptuo floiti a enitrt lo., 50 v io 70)grariios (N'ifi oz, Cruiz 19713). 

Los taruupisirlios nio tivritrI vn iittrl it fLioioi[ (t'c y~ enCtrinos globaics podria decir
se quc tfiritr jircfrviiia ptf (A trn tio. Oos Lauiaritis on ios esiogid(10: pps gratideS G 

lorrras tarii oitirier eni lIt tiusilia cit papa~s Liai aprtcialas torti( Calrnaris o "agrados'' 
(regalos) c, para I a %v t a y, paas iii Fras. po r si sabir so diis ti riar al propio consulno in
tenoi. 

Eni cintoitalit forma, los iariijtt'siro. usnr wtrrrillaS deiformia rigrilar, puis hay aria n',c6rn de 
quc lIaformia dl frit lildee Mr purttut. 

Por otro lado las papis, (o ciaiqiier otro trinti) de forriia irrtgular, ''Sltn rn~s tutu .isocia
ilas atlo iiwgico, atlo txtraordiriario v vn ti qIiiii-hia sirrarro actual ticucri ei itorbre (gcn6
rico) de raclia , nio cI tie lialialiras vorio iii cI silii XVI1 (27). 

Aspeclos de, re.,i.tecia cultural al i4o tie qijitiict lo., tistos (iric ]ia desiiifcci6 de s-
inillas (icasioriaria havv (tu lid ial,iir sca intit r(rstriiigiila o piclicainiil iflcxisti'nte en
tre losi carinpeinri(s. 

La dislaricia para la sionibra dv li sernilla depien idedi i topograffa y corno se Ila iridicado, 
d, lit varicilau dci hi papa. (Xida lniar iloiril stecolota urll ilii rculo sv llama gecrecn
fc "golpi'' io "Sitirr'. 
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En las haciend.,m o en los predios de agricultorus medios donde ciertas sementeras se desti. 
nan a sernilla, ladistancia cntre los "golpcs" es menor para evitar el excesivo cngrosamien
to del tub rctlo y elabultamiento dcl follaje. Es tambicn cri este tipo de sementeras don
de se practica ladefoliaci6n (manual o quimica) como mncdios adicionales de control al ta
mafio del tuberculo de (60 gramos, idcalmcnte). 

Los campesinos pobrcs y medios dustinan tin terrcno especial para sembrar semillasnunca 

de papas y la seleccibn de scmillas se basa en los criterios ya anotados. 

FERTIILIZACION 

Tkcnicamentc ahonar tin terreno depcnde de la calidad del suelo. Los terrenos desti
nados a la papa deben sur ricos cn nitr6geno, f6sforo y potasio y en la determinaci6n de sus 
niveles (y por tanto laidcntificaci6n del tipo de abono) solo puede hacerse en laboratorio. 

Existe la factibilidad de que cxpertos tomen estas muestras del suelo, puesto que hay ofici
nas dcl MAG, INIAP quc pucden prestar dichos servicios. 

Los campesinos que no re ionocen h,uxistencia de estos componentes quimicos, tradicional. 
mente han escogido para clcultivo d papas layana allpa, rica en estos elementos. 

La inducci6n tccnol6gica y laevident( prcscncia de comercios que expenden estos insum'os 
ha ampliado ci mcrado. La "capacitaci6n" tcnica a campesinos tiene., casi siempre y desde 
hace algunos aflos esta orientaci6n. los normalmcnte escasos recursos ccon6micos del cam. 
pesinado pobre y cl alto costo de estos insumos limita la utilizaci6n de los mismos. La op.
ci6n campesina inis bicn us la de usar matcrias orginicas, consistentes en los residuos vegc
tales, los dusuchos de cocina, el cstircol y cl ,,qo de excrcnientos humanos. 

Una prctica campesina es lade ir desplazando la "talanquera" o corral "portdtil" de anima
les que van dupositando elcsti6rcol en elirce dstinada al cultivo. 

Asi mismo cxistc la prctica, sobrc todo realizada por las mujeres, de ir tirando desechos de 
comidas, granos, etc. a chanchos y gallinas. El cxcremento de los animales constituye un a
bono. Este es un modo de ir acarreando sin csfuerzo fisico particular el abono al paso que 
se abren los huachos o rahuai. Las gallinas a su vez'dcsinfectan el terreno al ir comiendo gu
sanos, larvas, etc. 

Coino puede verse, esta medida csti lejos de constituii una labor preventiva total. 
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L SIEMBRA Y EL "TAPE" 

La papa se cultiva como se ha rciterado, dcsde tiempos inincmoriales. 

En la sierra, como se indicara anteriormcnte, hay dos 6pocas de siembra, pcro hay climas 
que virtualmente permiten la sicmbra de tubrculos durante todo el ario. 

A mfs del factor tcmpcratura, de la lluvia y del suclo rico cn mtcrias orgAnicas (Mufioz, 
Cruz, 1978) se requicre que sea bajo el nivci de infestaci6n de plagas y de nemitodos (gu
sano blanco, pulgoncs, babosas, etc.) y dc cnf'rmcdades como la sarna, la "lanosa", la ri
zoctoniosis, la lancha, etc. 

El frio, las heladas y granizadas sin embargo aurnentan los riesgos dcl canipesino.
 

Los tcrrcnos ncgro-andinos son los favorables para esta clasc de cultivo y asf lo rcconocen
 
los propios campesinos que los Ilaman yana allpa o tierra negra.
 

No se recomiendan ni se usan los terrcnos totalmcntc arcillosos. 

La papa gencralmcntc sc sicmbra: 

a. 	 en terrcnos en dcscanso o barbccho quc han sido scmbrados en potrcros o cn los que 
naturalmcntc ha crccido la paja o ichu; 

b. 	 en terrcnos cn rastrojo, para incorporar ia materia org~inica de los restos producidos 
por las cosechas de ccbada, trigo, reaiz, etc. 

En cada caso la pudrici6n dc cstos risiduos vcgctalcs va de los dos a los tres mses (barbecho) 
y de las trcs a las cuatro scmanas (rastrojo). 

Es igualmentc muy antigua ha pr~ictica de la rotaci6n de cultivos y ademr4s la siembra de un 
producto asociado con otro. 

Los cultivos asociados de la papa .on gcncralmcntc habas, colcs, etc. 

La distancia para ia siembra de variedadcs criollas dcpendc de la variedad sembrada y dcl 
tamafio que se quierc obtencr. En general para las varicdadcs criollas se rcquierc de mayo. 
res distancias por el abundantc follaje y cl radio de tuberizaci6n (Mufioz, Cruz, 1978). 
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A lo dicho debe afiadirse que, para el campesinado quichua, te6ricamncnte un insumo qui
niico es susceptible de ser clasificado como "frio" o "caliente". 

En teorfa, si un producto cs culturalnente considerado como "frio" requiriria de un abono 
(o insecticida, herbicida, etc.) "caliente" y viceversa. 

Habria quc ertudiar qu6 repcrcusioncs tiene en las valoraciones de los insumos quimicos la 
creencia campesina de que despucs de la cosecha la tierra estA "caliente" y que debe dejarse 
en descanso para que "se cnfrie". 

Es de lamentar quc no exista ninguna invcstigacibn al respecto y que los datos de campo amn 
sean prernaturos'como para permitir una identificaci6n segura de esta reclasificaci6n cultural 
de los productos de origen industrial (28). 

La senilla brotada o fiahui sv siembra a una profundidad que varia entre 10 y 15 cms. 

Se va scinbrai,do surco por surco, una semilla por "golpe" y sc procede al "tape", es decir, a 
echar tierra encima. 

Los campesinos tienden en ocasiones a sembrar a mayor profundidad quc la cstipulada por 
los t&nicos para evitar quC los pajaros o los roedores acaben con las semillas. 

Los campesinos no calculan cI niinero de plantas o dc quintales quc da una hectrca sembra
da, quc es tin mitodo de eilculo isado por los t~cnicos. Su ciculo es m6s bien por huachos 
o rahuas. La niedici6n del volumen producido es muy iniprecisa, dado el sistema de pesos y 
medidas emplcado y qnc, a todas I ces, no coincide con cl sisterma normativo (decimal). Lo 
anterior tiene al meRos( dos implicacioncs: 

1. 	 los cstudiosos en producci6n y prodltctividad rcalizan sus cilculos con un sistema des
conocido por cl campvsinado eon los subsecuentcs resultados al menos en t6rmninos de 
la capacitaci6n a cam pesinos;N, 

2. 	 El mercado urbano se rige por medidas estandarizadas, los interniediafios por medidas 
iao estandarizadas (ollas, camstos, porcioncs sacos, etc.) que no equivalen a libras me
nos afin a kilos. las diferencias en c calculo dcl peso son aprovechadas por el interme
diario en detrimento dcl campesino. 
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RASCADI LLO 

Es el aflojainiento superficial del suclo para evitar la prdida de huniedad y controlar 

las malezas. Los campesinos realizan maniualnente esta labor, ayudados por el azad6n (co

mo en las labores anteriores, los sistemas mnccanizados uso dcl "cultivador" o "tiller") s em

plea en las sementeras grandes. Esta labor se realiza al mes o rues y inedio de la sieinbra. 

Tambi~n se usan herbicidas cuya aplieaci6n se realiza entre los 20 y 25 dias despufs de la 

siembra. 

Tkcnicamente la aplicaci6n de un herbicida debe tomar en cuenta la predominancia del ti. 

po de inalezas (Mufioz, Ciuz, 1978). 

Las unidades campesinas realizan la labor del "deshierbe"o"deshierbas" manualmente, con 

azad6n, pues se sobre-entiende que hay disponibilidad de mano de obra y escasos recursos 

para la compra de herbicidas. 

El riesgo que conlleva ejecutar esta labor manualtnente o con el azad6n es el de dafiar el fo-

Ilaje, expandir por el manipuleo larvas, huevos, etc. depositados en el mismo y finalmente 

cortar o daflar raices y estolones 

APORQUE 

En el cultivo de la papa generalmente se realiza dos aporques. "El medio aporque" 

tambi(n conocido como "prime-r aporqiie" y el aporque final conocido simplemente como 

aporque. Parece excepcional que se realicen tres aporqucs. 

El aporque consiste en arrimar tierra alrededor del naciente tallo principal para sostener la 

planta; esta operaci6n afloja cl stielo y, de paso, controla las malas hierbas. 

La labor del medio aporquc se ejecuta entre los 60 y 80 dia!e la siembra y se realiza cuan

do no hay lluvias. 

En cl aporque final qie ocurre entre los 90 y 105 dias, se cubren los estolones y a menudo 

coincide con la "deshierba". Estas hierbas dcl 6ltimo aporque son usadas como forraje para 

cuyes, conejos, borregos, ganado, etc. Es de tenomr en cuenta quC una de cstas "malas hier

bas" es el nabo, mnuy apreciado como aliniento, si no ha sido abonado. Otras hierbas conci

deradas tt~cnicamcntc comno mnalezas tiencn aplicaciones medicinales. 
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COSECHA
 

La coseclia o "cave", se realiza con azad6n y en albunas regiones con un instrumento 
criollo cl "cute" o "Guashmo". Tanibien, se emplca la yunta con reja.
 

La cosecha niccanizada ,. prcticaimente inexistente entre los campesinos pobres.
 

En el cabe se van schccionando los tubrculos por su tanafilo y se dcstinan las papas parasemilla, para los regalos, para las "raciones" destinadas a los ayudantcs de la cosecha.
dejan tarnbi,'n cantidadcs l ara el trucquc, 

Se 
para cI consumo familiar y para la venta. 

ENVASE Y ALMACENAMIENTO 

Genelcran te ste( vasan en costales o)sacos tic yute y Se guardan. 

Aparcntcmcitc no hay till sitio especial para enirojar las palas, pero las papas destinadas a
svinilla recibl(n ti Iratainiento espcial de alncacenaje. 

En la zora de Guaruote sc cavan hoyos de uno o (os metros de profundidad y se colocan las 
papas previanucni "nr(lad as" en paja shu mi. La papa se "enreda" como en ]a forma detill t(ho. Se cubre cl 10)1), (o paja.
 

Una 1tiala I;'cli ca dr alillaccillajv o(asionaal qu 
 las papas se broten o germinen. que se deshi. 
drat *q'i,i .,Ios inicro organismos las dafien. 

La tcinpcrajiia (fria). hijmuidad (aha), fa luz (cscasa) y la ventilaci6n, son factores que de. 
hen toinarse ( ii ctuei a para alinaciiar las papas. 

I)e algun int(do los callipesit(Os isa ci infriarniento natural y cl aire exterior; la paja proba
llcinvh 
 fillr,,Ia liz adecatilaianiente. 

ROTACION DE CULTIVOS 

(ono sc ha diclho sc practican la rotaci6n de cultivos; en forma general, despu6s de lospaslos sigptn las siibras de papa, sesuccden una sicmnbra de cereaIcs y una de leguminosas. 

COMERCIALIZACION 

l tema es miuy complejo pues depende en gran medida de la red de intermediaci6n y 
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de distriliucioi dl jiroiiiito lii.~ta lo cofii 1iaiiidois (V\'r por jevnplo Maldonado (1975), 
quicri analia 1-ieirvdl en [a Irinr lai~dc IPivIiiii-i). 

La cr6nicli dViipl!/iaiim il pv4 Iii)Irvs ad Iii iiiniii hid ionicido a que S11produccion 

Las variavioriis dei prviin diLiilu. ii" piairci ii iir mm-beo en la coiiducta (dl peque

110 proiemttr dve papit. tiii-ii >4 riiv idis bill piir sus jidtroies tradjeionales. 

Pese a que Io dij~~iIcalilliljie; rii wrijdt c laridad la red de intermnediacibi ,a nivel 

Iingiistico~im~i para tiidw. Iii iruuuirriiitr> lit dipgiid~i (ie! paperos'' a la qie especifi

can "nidyoristas" o -ioi-la -. Nio difer'iiiaii i wtrata dc: 1. coirciazitcs introduc
tores tjW' son1 qjiiiiii. ciwiiaui cnsiiitIii, v~esiro-s de jirouluci6oi0 poseen ei 

transporte y.a monudoili hisiiiiai: 2. In> iiiiiireiaiit liihuidores clue sc encargan del 
expd(io eni eiii Iado'. 

'tj 
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EL CUESTIONARIO 

ii 4i444r vt44'almllari' ~llI 
dec la papa, rn ~iijdiitifiicral ta taiulo por los ttvivats comlo 

Con1 ti o)Ijt de reli vi rtiaviila(Itco prociso producivo 
a151 p1144 las vilpleaiias 

pior ios tilmlvli4not. ddcjalo's funidaincuitalileuute a i,.tt iiltivo se 1 rotctljo) a ciaborar uuipt

eios'tiohlarit dentiitiiiiio: \'O( .\itI I,, )I 'I CN iCO( (VO(YCEINCCA) (Ver Ap6.ndi

ce No. 1.). 

CUESTIONARIO SOMRE LA PAPA 

couita Itirns tn iii as. su 

Se' twlIii ii -inita It; niora fia ilizatla (29) &,i41)111 t usuutas con personas collo 

t-1 mticI eni 

El ciiarioi (it 28 u ohdi 270)prit Para co iifcc'ci6n 

cidoras t'iuua, 44144 hi rck rtiit a Io,~a0l4itos tiultuutalts (lti (Jtilriall idcitifi
tarsti a tra~~s drt41 i44sirt111rto. 

RES: PAlRA VAIALii .\ Il RAtESPI ISTA-S (klVr apt~niceii No. 2.) cuya iiitenci6n ira iden
tjficar las variariorlis dc wo, auitoiuorrrviitrus etc. dc iiis It51414stais cttadl por los in
fiirnadiirt5 . Flslo i~n. l (i it:is .;rluitioIltgdiig omakiurm I de Ct~olmb)ia 

*\tiiiiaiiiuiuit 'c f444Jpir( ul cuelioiiiriii: IN i,'iNIAN'iE ion estos tiatos sobre ci infor

na;rlio: INVONi 'lA(;IN PH EITMINARH 8(8 1 , LAOCAIiiAi) (ve!r apC~ndicc No. 4) quc 
irus1 iranliit rn c \ IJ( -:r iiiiW a hs cirttlnistalliias littalts. 

i t tr liitacitiuls del laafio d(-l cotrpus de iiitrivislas; (.,eis) no tonisitiramos de valor con

till y ite las ri-slimtlisa. 

INFORMANTES 

Las initrie slas st4 apicjartil a culatrti Ibciios'' y a dots (amsnoi11s, uno de CHOsin

formn i allxiiiar N,vuyas risili-stas nio si inlu-cittn 

I tI'ilri ins lirimvirois ctnsla ii rottir Social y trvs !\groniotnos 
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Para identificar la procedencia de las respuestas usamos abreviaturas que designan la respec
tiva ocupaci6n de los informantes. 

Promotor Secial (MBSPP) P S 
Agr6nomo 1 (CESA) a 1 
Agr6nonio 2 (MAG) a 2 
Agr6nomo 3 (MAG) a 3 
Campesino 1 c 1 
Todos T 

Los t ciic:s oscilaban entre los 24 afilos ( a2) y los 30 aflos ( al, a3, ps) mientras que el 
campesino No.. 1. tenia 27 afios y el otro campesino aproximadamente unos 65 M&os. 

Los ttcnicos hablantes de castellano sin embargo entendian quichua y podfan formular al
gunas expresiones y fra.ses en el idioma verniculo. 

Los dos campesinos erapi quichua hablantes bilingles, agricultores de ocupaci6n principal, 
tmboF mirnbro,, dcl cabildo de Pacun Ichubamba. Presidente de la Comuna (cl y Sfndi. 
co de Is misma (C2), los dos alfabetos en castellano, con habilidades de lecto-escritura en 
espailol y con instrucci6n primania. 

EL UNIVERSO 

La aplicaci6n del cuestionario se realiz6 exclusivamente en la comunidad de Pacun Ichubamn. 
ba, perteneciente a la parroquia cebadas del Cant6n Guainote (Chimborazo). 

Un muy soinero perfil de la comunidad es el siguiente: 

La Comunidad en cuesti6n es parte de la cobertura del Proyecto DRI Guamote. Per eate 
motivo en el proyecto concurren los representantes del sector p6blico dc SEDRI, MAG, 
MEC y ademds representantcs de INERHIJ y ]a Agencia Privada CESA. 

La comunidad es de clima frio , ubicada a 4.200 m.s.n.m.; los habitantes son 720, 

Hay tn carretero en rnal estado (solo apisonado) que conduce hasta Cebadas, que dista de la 
comunidad apruximadamcnte unos 30 kil6metros 

Las comunidades vecinas se comunican mins bien por caminos de a pie. Para asuntos lega
les van a Cebadas pero para asuntos relacionados con el Proyecto se desplazan a Guamote, 
sede de este DRI. 
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P'ara aitfividadcs comert ijlc I aii-rl!,.,dri\il, vlijaii a IRioliaiiia (pi( et aLulios 

55 Kil6invtros de Li conuiiijiiad. 

La principal oiipaiioii do hi polilii 1-ap-~riil;11- N,la rtesai ifa die los lIjidos (poll
clios, coluijaS) auri mliv [-Imi .irlu?/;iiid'ni'lii con fhuets de autolbiastcol ' 

vclllt.. Nltiiios wstilio', espeiailiiilif.( iv 1() linbiiv, coniprado eni los inrecadosIs 

pueliiinns o in1RiAliaimihia. 

Los camnptsiunos l)oseii 1)aslli crilzaos por (A IEIIAC. Existecimmilnaivs etrcgados 

igualmertc unai coopt-rativ'a gaicadcra eniila 1 ti1c1i4r) 1Mn pe(iucta cuota los comnuncros 
(unas 60 cabc.-as) asf (olm) io ns:itipiii 1i,dY0Udomo.4ili y nij d os uimportan ts de la ha
cienda. 

Los cuijos nias iuiiportdittv~. ll 4-1 :ljordr p'ipa cilcimdi. *\dina" sc sicuibra hiabas, 
q~uuima, cfllolia loja. "illy pnoo si.1lira iilill'A piiirO pIth ('xisicul pastos (ichu) natura-
Ivs. Ell vI "bajici sc sivinhra miraz, N,(it iias i~c~stcas se sicuibra clochos. 

A fina~lo ciil ai),o 0.)82 laidiv~aini nII- MAG\(ante l Ir(Iveco DRI{, entreg6 eni yenta 2.500 
eucaliplo~s N,lIbizqili6 500(pinios 

A nivel familiar hi crianiza III _,arlado u non vs iuitad'SjlM~i iUlla 0 dos vaca,, por unidad do
m~sfica y uin&s Iicii si crin (It!nanicra trad jejotial (i 1 cs orn-gos v iclanclhos. 

El rI) Cehailas o Irocc baiaicids para la~ pc',C.i dechadiann y tiruclias, pero esta actividad es 

'l'ruii in tsh, raiii i. h hi dei riceia III homlas. Se podiad(Icir qtai nto la cceria 
coillo( la pi Sea .Iri niI:I1 lionvi lni%d> dv li iiziiis 41v lo., pul)il) vecmlos y fie algunos 

Enr di ro ( ;ilailai hay tomi~ nipr~a, qpi pirvvi enor grain imipotamncia palli ei riego v dl a
lbasticiiunt(it, apill pill h zoi. 

L~areligieii is la cihi'ini M1 1iii ONiiioas las ficstis y' r(Inlcnas del Seflor de Cebadas. La 
Comnunliradill to lii Z iilliii i\>hiiil las inlah~laiiniI jarai el servicio de. agla entnunIa. 
da, 6.stls nio linionan ior jinollmiw dei mii eniiiiiio (istim roins las tilhcrfas). 

Exst InescmiLi miixta ( ario \iiloi, \!.'* aiciidida~ poir dois mainstros, un iounl re y Illia 
niujer iiispatioiialanins qinr diii ii I a.is inii t'IIlino a inios 0i0 o 70 idlos. 
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Aunque no disponemos de cifras cxactas, sc vc predominioun de varones en la escuela. 

A mis de ]a escuela ha; un centro de alfabetizaci6n del Subprograma Quichua y el alfube. 
tizador quichua aticnde a aproximadatnente 20 asistentcs. 

La lengua materna de los habitantcs es el quichua y aunque la mayor-a es bilingile, las mu
jeres lo son en menor grado. 

Los hombres consideran un factor ie prestgio haber ido a la escuela y habla y leer el es
pafiol. La destreza de la lectura es especialhente v2lo-adL puesto que permite realizar va
rias "iegociaciones" con las instituciones pfiblicas y privadas. 

La escolaridad y cl biln;.guismo son valorados favorablemente tant or el propio grupo 
como por los funcirnarios quc aclfian en la zona. Estos elementos son considerados como 
requisitos para rupar los cargos directivos dcl Cabildo que, como comunidad juridica, de
ben elegir cada inicio de afio. 

Aparentemente se da tin proceso de dcsvalorizaci6n de los viejos patrones dc organizaci6n 
social (rcspccto a los ancianos por (jenmplo) y se aprecia mis el liderazgo de los j6venes al
fabetos, biling~es v qu guardan cierlos nexos con las insfituciones que trabajan en el irea. 
Con todo, h's delibcracionvs comunitarias parecen tener valor y en ellas las mujeres pare
cen cjcrccr ,i poder de conirol indirccto. (para mis inforniaci6n sobre la zona: ver Gran
ja, B, 1977). 

LOS RESULTADOS DEL CUESTIONARIO 

Con cl objeto de facilitar la lectura (ie los resultados obtenido con la aplicacibn
del instrumento se prescindir, en la presentu..i6n de los mismos de la referencia a los sub
items. 
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LOS RESULTADOS DEL CUESTIONARIG 

1. 	 Desde uc62poca sc sicilbra lapapa ? 

desde hace mucho ticnipo (t) 

2. 	 Cuies son las fechas de sicmnb--a de la papa. 

de marzo ajunio (a3,c) 
de noviembre a diciembre (t) 

En ot as 6pocas del aflo (especifique)
 

septicinbre, octubre, noviembre (ps, al, a2)
 

encro (a3), agosto (c)
 

3. 	 La papa 

La planta de papa 

mata (t)el yuyo (ps); papa yuyo (c) 

partes de laplanta
 
rafz (t), sapi (p,s,c,); tallo (t), hojas (t); flor (t) o sisa (ps,c);
 

el fruto (ps, al, a 2) o bulfn (ps, a3, c); papa (el tublrculo) (t)
 

nombres humoristicos
 

no hay (t)
 

la plantaci6n de papa
 

sementeras de papa (ps, al, a2, a3); siembra (t)
 
zona donde regularmpnte se siembra papas 

zona papera (ps, al, a2, a3); yana allpa (c)
 
colores de lapiel de la papa
 

negra
 

blanca, negra (a3,c)
 

amarilla([crna
 

amarilla ( a3)
 

rosada
 

no usan (t)
 

Otros
 

a. 	blanca (t); blanca en la pufila ();
 
blanca con negro (3)
 

morada (ps, al, a2)
 

Erjiz ps, al, a2)
 

rojo con blanco (al)
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colorada
 

azul (c)
 

Colores de la carne de Iapapa
 

blanca
 

blanca (t); blanca en la "turca" en ]a "uvilla" (c)
 
Amarilla (crerna
 

amarilla (as, al, a2)
 

otros
 
morada (ps), negro el coraz6n de la papa uvilla (a 1); morena (c)
 
manteca (c), color de uva(c)
 

6. 	 Formas de lapapa
 
redonda
 

no se usa (t) 

Alargada
 
alargada (t), alargada es la "chaucha" "calvacha" (a3,c), cachu papa (e),
 
larga (ps, al, aO)
 
con protuberancia.9 
pacha (ps); con otras papitas (ps)
 
bifurcada (con hijos)
 
con guaguas (ps)
 
Otros
 
con bolitas (ps); "la chaucha" es "ojosa" y la "turea es tabl6n" (c)
 

7. 	 Tanailos de lapapa
 
grade
 
grande (t) , especial, locrera (ps)
 
mediana
 
mediana (t), locrera, pareja (c)
 
pequefia
 
chuzita (ps),c); chuzita es la "cuchi papa" (c) 

8. 	 variedades de lapapa 
nombres conocidos (en la zone 

chaupi (t) 
taflo grueso 
no (t) 

redroja 

no (t) 
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redrojilla
 
no (t)
 
fina
 
no (t) 
cuchi papa
 
cuchi papa (t)
 
uvilla
 
uvila (t) 
otras
 

pufia ( ps, al, a2, c)
 
chola ( ps, al, a2, c)
 
Maria (b3, c)
 
chaucha (c)
 
Santa Catalina (a3, c)
 
tulca (c)
 
turca (c)
 
nachu o cachu (c)
 
Santa Cecilia (c)
 
La "chola" y la "catalina" son para el embarque a la costa porque tiene cbscara dura y no se'
 
estropean (c).
 

V/ariedades de la rc46n (especifi .ui) 

pufila (ps, al, a2, a) 

chola (t) 

uvilla (t) 

Aqui son importantes, (lo.) la uvilla, (2o.) la tulca; (3o.) la pufla; (4o.) la Santa Catalina y
(5o.) 	la Santa Marfa, las dos iOltimas se estfin cultivando ahora (c). 

9. 	 Aspectos culturales dcl cultivodc lapapa 
la planta es hembra 
sf (a3, c) (el resto no sabe) 
Lapapa es alimento frfo o caliente 
frio (a3, c) ( el resto no sabe) 
comidas o platos que sehaen con la pap_
 
papas enteras (t)
 
papas con cuy (a3) o montado cuy (ps)
 
cariLcho (ps,c)
 

sopa (t)
 
yahuarlocro (a3)
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tortillas, Ilapingachos (t)
 
papa yanu (coidas sinulta,ineamcnte con mellocos, habas) (c)
 
se haceLplatos o comidas en base de papa en fiestas o acfividades cspecfficas
 
papa cntera (t); papa picada en las fiestas de casa, en los santos (a3) tortillas Hlapingachos
 
en los pueblos (ps, a3); locro (c)
 

10. 	 El terren(d .een!ltiva laa)_SL, 

pairano 

pAramo (t) 
terrenos alto (indicar alturs)
 
desde 2.50() a 2.800 hasta 3.000 m.s.n.m. (ps, al, a2)
 

desd 2.400 hasta 3.500 (a3)
 
en lo alto (c)
 

terreno inclinado
 
los bajios y playas (c)inclinado (t) piano, negro (ps)
 

clima para el cultivo de papa
 

frio (t)
 

otro i
 

no se identifican (t)
 
crcenci.as sobre el cansancio o agotamiento de la tierra
 
no sicinbra cuando vs degcneraci6n de !a semilla (a3)
 
cuando so .iembra .,jo se cansa la tiena (c)
 
tkcnicds para cvitar cl cansancio y erosi6n de la tierra
 
larotaci6n dc culti'os (t); hacer descansar la tierra (ps)
 
laseqaia
 
sequia (t); porquc Cs "castigo dl1!Dios" (ps)
 

11. 	 Laborcs agricolas 

preparaci6n dcl tcreno ( suclo) 

barbecho (ps, a1, a2) 

para que.sc prepara el tcrreno 
remover la tierra (t) scmbrar (al,c) 

d 	 prai6n(](-I terreno 
por agosto !tseptienbre, cn tiempo secc) (ps, al, a2, c); en mayo
 
junio, julio (c)
 
Erearaci6n del trreno en descanso
 

lcponen anitnales (t) 

http:crcenci.as
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pptreros viejos
 
potreros viejos (ps, al, a2); Ilano (a3); terreno descansado (c); purum (c).
 
en los potreros viejos se hace el destronque para que se pudra; la Haman "tumba de po
treros" o "destronque" (ps).
 

barbecho
 

barbecho (t)
 

(duracion 2-3 meses)
 
2,3 meses (c); hasta que vengan las aguas 1 o 2 meses (ps, al); enseguida, o a los 15 o 20
 
dfas se deja dicielidi para que el terreno se enfrfe (a3).
 

rcparaci6n del terreno en rastrojo
 
idhntico a Jo anterior (t); jlgunas veces se saca la paja como lefia (ps)
 

duraci6n (3-4 .emanas)
 

Sf (t)
 
hacer los surcos
 
huachar (ps, al); liacer el rahuado (al)
 

el surco
 

surco (t); rahua (t); huacho (ps, al, a2).
 
ancho de surco
 

de 50 a 60 cint. (t)
 
distancia entre surco y surco
 
depende del arado; entre 30 y 40 cm (ps, al, a2, a3); de 20 a 30 cm (t)
 
en terreno piano
 
en terrenos pianos o "pampas" la rahua es delgada (ti), con un poco de declinaci6n para el
 
aua (aI).
 

enl terrenos in(linados
 

en terrenos haderosos la ralia es mis gruesa (a3,c) y con curvas de nivel (ps, al, a2)
 
lierranientas tradicionales para preparar cl terreno
 

ci arado
 

yunta (t); arado (a l)
 
nombres ypartes
 

arado (t)
 

puntt dI adewro (p)
 
reja (colocada en un tabl6n) (t)
 

mancera (t)
 
cabrestador (I)
 

cabestro (t)
 

tim6n (t)
 
yugo: palo con coyunda, barz6n y puntillas (t)
 
rucha, acial, fuete, garrocha, (sirve para golpear a los bueyes) (c)
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el azaden 
azad6n (t), (ompucslo de :cab6it, suela, cufia (c) 
chiguitaclia; 

no se usa (t) 

otros 

no sc identifica (t) 
surcador o arado extranjero 

arado cxtraujcro (c) 
tractor (ps, al, a2 pero no se usa) 
partcs de las miquinas 

rno sc idcntifica (t) 
otros sistemas mntcanizados 
no se usan, pero sc i(citifican: 
surcado o arado cxtranjero (c) 

iractor (t) 
tractor (on arado de disco (a3) 
rastra de discos (a3) 
survadura con las rejas (a3) 

el rompe 

el rompe (t) 
)a arada (ps, at, a2) 
si sc trata dC potrero: rompc de potrcro (t) 

virar la tierra (c) 

tsanma (c) 
lumba dc potrero, destronque (ps) 

con yunta(arado) 
con yunta (t) 
tatnbih con azad6n (ps, a 1, a2, c) y cuando es ms de una hectirea es con tractor (a3) 
personas quc rompenlastirras: hombres, muieres 
hombres y rnhjercs (t) 

personaj ,-C aCies 
no sc idcntifjan (t) 
no hay en las comunidadcs; auntes cn las haciendas, dirigian el rompe mayorales y ma
yordomos (ps). 
sc ncccsita personas j6vCniCs y fuertes (al) 

heycndas, cucntos, tradiciones, ofrendas, otros 
no sc ilCntifican (t) 
aradura (arada, surcada) 
aradura (a3); arada (ps, a1, a2, c) 
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con Yunta 
Fe usa en la zona (t)
 
roturaci6n de la caPa arable (costra)

no hay palabra especial que use el campesino (ps, al, a2, a3)
fiutu aflpa (c)
 

para qu6 serotura lacostra para remover el terreno y que el abono penetre (ps, al,a2,a3);

para que se afloje el terreno (c)
 
profundidaddclaaradura
 
depende del terreno (t)
unos 20 cm. como mdximo si se usa la yunta (t); si se usa tractor unos 3040 cm. (ps, al,a2, a3); si se trata de arena suave unos 50 ca. (a3). 

person ucara lacostra
 
arador (t)
 
leyendas cuentos, tradiciones, otros
 
no se conocen 
(ps, al,a2,a3)

cuando aran las mujeres las tierras se espantan, dicen asf los viejos (c)
cruzadas,(cruce,cruzas)
 
cruzadas (a3, c) 
cruce (ps, al,a2)
 
expr. le cruzan la tierra (ps, al, a2)
 
-Rocade lascruzadas(cruces,cruzas)
no tiene 6poca, se hace en cualquier tiempo ( a3)
despu6s de la cosecha, a los 15 dfas o al res (c)
en Ia 6poca de siembra; los cruces se hacen con la mismt reja del arado (pa, al, a2)
raotra varidad de rast2
 

rastra (ps, al, a2, a3)
 
reja (al)
 
desmenuzar los terrenos
 
desmenuzar (t)
 
ensuavisarle ]a fierra (ps, al, a2)
 
barbechar (c)
 
profundidad de 
as cruza a unos 15 cm., un poco menos que el barbecho (t) 
surcado 
raluar (ps, al, a2); rahuado (a3); surcado, cuando se hace con tractor (a3)surcado de acuerdo a la variedad depapa 
no varfa (t) 
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surcado de actierdo a la inel____acin (forna 
-n curva; en pianos de rahua es recta 

a 30 cm de surco a surco; de 1 rn. a 1.20 n'
ie 20 

(ps, al, a2, a 3 ).
 

cuando se trata de terrenos ladcrosos se hace curvas de nivel (ps, al, a2) y el surco no es
 

nuy ancho para poder rcgar el agua (al).
 

tolas
 

no se identifican (t)
 

sacudidas
 

sacudidas de (ehanlaso maias hierbas (a3);
 

deshierbas (ps, at, a2)
 

12. spectos socio or a 
(lei trreno (hombres. mujeres, nfios)

qluines articipin enla )r mracio 

todos participan (t)
 

las naujerCs se ocupan de ha cocina, (ic las semillas, de los animales, los nifios limpian las
 

acequias. l)pehide de la caftiidad de terrcno que es (ps).
 

persornies e~quijal"s
 

no hay (t)
 
miliars Ara rrearar el terreno (dcscfipci6fl)a ada tita entreJ 

darse la mano (t) 

abren los surcoseuando 	 se13. 	 Crcnciias pv1o larvs 

so! ena la tie rra 

no (t) 

ofrends a la tirra 

no hay, pero se reza tres Padres Nuestros a San Francisco, a San Cayetano y a San Isi

dro (ps).
 

se entierran los hnesos de los cuyt.s para que la tierra madure mejor (c)
 

tu ca:rastncparar el terrno 

no hay (t) 

leiycdas, cantos, otros 

no hay (t) 

fist"s CSp)ciales actulvCs ydel pasA!Lo 

ya no hay (t) 

comidas 
los trabajos (t)Las normfales que dan en 

mfsica, tonalidades, instrLmItos. 

no hay (t) 



53 
bailes
 
no hay (t)
 

14. Desinfectacibn dt-sinfcei6n del suelo). 

desinfestaci6i,
 

desinfestaci6n (ps, al, a2)
 
controlar las plagas (t)
 
para controlar las plagas 

gusano blanco 

gusano blanco (t) 
gusano negro trozador 
gusano negro (ps, al, a2); gusano trozador (al); pop. curu (ps); aya bala (c) 
cutzo 
cutzo (t); los gusanos en general se laman curu (ps) 
insccticida 

fungicida (ps); rnata gusano (al) 
otros niedios det desinfecci6n 

insecticidas qu imicos (t); furnigar (c) 

15. l'reparacibn v cscogitamiento ie la semilla 

prebrotaci6n
 
prebrotaci6n (ps, al, a2); pop. salir cl fiahu (ps)
 
brotaci6n de Ia sniilla
 
brotaci6n (c); salir la niata (t); pop. estar naciendo el flahui (ps).
 
el brote
 

cxpr. "estA ojeando:" (a3)
 
el fialui ( ps. a 1, a2); naciencia (c)
 

bucn brote
 
pop. bonito fiahmi (ps) exo. pop "bonito estA ojeando" (a3)
 
mat brote
 
mal brote (ps, at, a2); pop. "esta malo el fiahui" (ps); semilla mala, muy tierna (a3)
 
variedadcs dle semilla (ombres)
 

uvilla (t)
 

chola (t)
 

cuchi (t)
 
cuchipalpa (t)
 

cliuza (t)
 

turca (c)
 

Santa Catalina (c)
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cualidades de la buena scuilla 

peso 6ptimno (luel peso) 

no se identifica (t) 

tamaflo
 

pt 1ueno y mediano (t)
 

forma
 

no se identifica (t)
 

color
 
no se identifica (t)
 

nombres de ]a buena smilh.(rendidora, sana, resistente) otros
 
ren-ddora (ps, al); buena, linda (a3); pareja, locrera (c); exp. pop. "que Diosito ha dado"
 
(ps).
 
la mala sernilla
 

exp. pop. "porque Dios ha castigado" (ps)
 
defectos de la niala sernilla
 

cuando no rinde (ps, al,a2); pop. angu (a3)
 
podrida 

podrida (t) 

agusanada 

agusanada (t); con curu (ps, a2) 

con sarna 

con curu (ps, al, a2) 

con fornuas especiales 

no se identifica (t) 

con colores especiales 

no se identifica (t) 

tamailo 

no se identifica (t) 

escoger ;emilla 

cscogcr 
cscoger (t) 

persona que escoge la semilla 
el papA, la inam indican a los hijos: 6sta para guardar, 6sta para comer, 68ta para semilla 

(t) 

levendas, juegos, creencias, alcgg la.r milla
 

no identifican (t)
 
dcsinfestaci6n (desinfecci6ti) de la semilH
 

desinfecci6n (procesos)
 

no se usa en la zona (t)
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desinfectante 

desinfectante (t) 

secado de la semilla 

secado (ps, al, a2) 
Distancias de siembra, cantidad de semilla 

distancias (golpe, sitio) 
seg6n la semilla: 2 pies o media vara (a3) 
distancia para la siembra de la semilla 
no se identifica (t); m6s bien depende de que el terreno sea virgen (ps) 
distancia para Iasemilla de papa para la comercializaci6n 
no se identifica (t) 

16. 	 Fertilizaci6n del terreno 

abono (fertilizantes) 
abono animal 

abono (ps, al, a2), majada (ps, a2) 

abono orghnico 

abono orginico (a3, c); abono vegetal (al, a2) 

abono quimico 

abono quimico (t) 

6pocas de fertilizaci6n o abono del terreno 

despu~s de la cosecha en el mes de agosto (al, a2) 

el "talanquereado" o corral con animales se traslada a la semer.tera (a3) 

se va "majadeando" poco a poco (c) 

el terreno estA en barbecho 

se usa poco (al, a2); tambi6n antes de barbechar se coloca basura de cocina (ps). 
el terreno ha sido cultivado anteriormente 

se usa a veces (t) 

el terreno esti descansado (nuevo) 

no se usa en la zona (t) 

colocar el fertilizante 

abonar (t)
 

distancia
 

al voleo o en cada mata (ps, al, a2, a3)
 

profundidad
 

igual que la de la semilla (ps, al, a2)
 

cantidad
 

un poquito, un pufiado (ps)
 

anilisis dcl quelo
 

no se usa en la zona (t)
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17. Siembra dtl, la semilla 
tap[e de [a semilla
 
tape (t)
 
con yunta
 
aveces e emplea en ia zona (t)
 

sc emplea en la zona (t)
 
con tractor
 
no se usa (t)
 

con el pie si es "del~ado" el terreno, sin piedra (ps, a2, t)
 
distancia de ]a semilla
 
entre 30 y 40 cm. (t)
 
profundidad de tape
 
unos 15 em. (ps, al, a2); 5 cm. (a3, c) 

18. Aflojar el suelo despu6s de la siembra cuando aparece el folai 
(ras:adillo o desyerbe)
 
raseadillo (c)
 
sacar la tierra (c); desyerbe (pa, al, a2, a3)

6pocas(de raseadillo (3045 das despu~s de la siembra)

de 30-45 dfas (a3); dos o tres 
mneses (ps, al, a2); 40 dfas cuando tapan con mucha tierra;
30 das cuando tapan con poca tierra (e) 
rascadillo conlas manos 
no se usa (t)
 
rascadillo con azod6n
 
se emplea en la zona (t)
 
concultivador o tiller
 
no se usa (t); rastrilla usan algunos (t)
 
profundidad del aflojamiento del suelo
 
5 cma. (ps, al, a2, c); de 3 a 4 cm. 
(a3)
 
ernergeneia dc la planta
 
eviergencia (ps, 
a l,a2); pop. salen las flahuis (ps) 

al mcs csti en flor, tambi6n depende de la papa, de la humedad (t) 
la flor, so, creencias
 
la flor se nsa en emplastos para curar las reumas (al, a2, ps)
 
no se usa (a3, c)
 
eliminaci6n de las nalezas
 
las malezas (monte, mala yerba)
 
malas yerbas (t); matan solo sacando de rarces (c)

tipos d malezas (nombres) queereen junto a los brots de
papas
 
grama (t)
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pasa (a3)
 
mallas (ps, a1, a2)
 
flarij (ps)
 
nabo (c)
 
puca yuyu (c)
 
allpa ainapola, con flores pcqucflas, rosadas (c)

las ycrbas qu, afectan 
a los brotes tienen otros usos (cjm. remedios)
 
forraje (t)
 
lagrama para elsaranipi6n (a3)
 
]a pasa coro pasto (a3)
 
lianapola para quc inenstrue lamiujer (c)
 
c nabo para c(omer, si no st'ha semibrado tori abono; (c) tiene colores, el azul es puro ta-
Io (c)
 
enferinciladcs quc afecta ia 
los (brotes, folla-j, flores)
 
lilainclia (t)
 
cl tipOn tmprario (ps, al, a2)
 
clascs de n fe'riniJdades
 
laiclia (t); con li lanrlia soeacun las florws y ls hojas (t)
 
his 1iclaias (a I)
 
causas dc ,stos dafios
 
cliiiia
 
pop. "c'asligo de Ilios" (ps) 

por las li'ladas, (il real fivinpo) (t)

las hiladas porquI ci(illo esti despcjado, porquc estA Iioviendo y liace sol (a3);

laie lad; I s
gra" 4cli caualhlicr icmpo, antes era en ti,'nipo sefialado, las maiana.s., el 
tIIIs (c)(I(.navidad 

rial mant.ji dlihcrranientas
 
no idcnlificai (1)
 
plaga~s
 
plagas (lIS, a1, a2, a3)
 
pnguill
 
pulgllilhi (ps, v ',a2), pulg6n (ps) poll. nosco (ps)
 
csraraliajios (casos) 
lnohay en hi zolla 
qisallo io lahiia
 

gulsanio dhoja (.,ill,
aI2) 
niinaldor dc liija 
rninador ielithioja (ps, a I, a2) aya baha (a3) 
nrialia 
10 hiv ,'lih zoila (I) 
sa ll iioilt"," Ic la 

saltaionlis dclia hoja (ps, aI a2)
"chiniics" dec]a hoia 
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gusano (ps, al, a2) 
Plilgonle5 

pulgones (ps, a I, a2) 
chupadores dc la hioja 
chupadorts de la hoja (ps, al, a2) 

otros 
1110sco (a3) 
difereni, c pulgones (a2) 

araflita (a2) 
creencias sobre las causas de las plagas 
pop. " es castigo de Dios"; pop. es natural, pop. se debe 1 ral tiempo (pa, al, a2) 
las cnfcrncdadcs de la planta de papa 
"lanosa" 

lanosa (a2) 
sarna (costra negra) 
sarna negra (ps, al, a2); sarna (al) 

sarna polvorienta 

sarna polvorienta (ps, al, a2) 

pata negra 
no hay (t) 

la lancha (tipos) 
no distinguen (t) 
crecencias o priclicas para controlar la lancha 
no hay (pis, al, a2) fumigar (a3, c) 
la rov. 
royi (ps, aI, a2) 
hay varias clases, a una la laman polvo amarillo; pop. y cuando las hojas amarillas se po. 
nen contcntow porque creen quc esti madurando rdpido la papa (al, a2) 

otras enfcrmnidadc 
cutzo, pulga negra (c) 
hay insccticidas, pesticidas, herbicidas, etc., frios o calietes? 
hay mlsccticidas "calientcs" (a3) 
las hicladas 
heladas (t) 

qui provoca las heladas 
cuando (1ciVIo est estrellado, la temperatura baja y el cielo despejado pop. se cree que es 
"un castigo de )ios"; 
"crco que cavi las hcladas porquc cs castigo de Dios y cuando nace el niflo Jesfs (c) 
c6mo combatir las hcladas 
no hay c6mo, no existe una tknica (a3) 
no se usa aqn ', depende de la extcnsi6n. En grandes sementeras es diffcil controlar pero 
sc quema paja, Ilaitas y chamiza para provocar calor y crear una cortina de humo. Por 
eso para sembrar papas se evitan las quebradas, los lugares frios, los sitios "heladeros"(a2). 
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19. 	 El aporquc de los brotes
 

medio aporquc
 
aporque (t) coando cstA florccicndo las papas (c)
 
sostiene la planta
 
sostiene, tapa las raices y hace granos (c)
 
afloia .I suclo
 

afloja (t)
 
clirnina (controla) las mnalezas
 
climnina las malczas (ps, al, a2, a3)
 
aumenta el nfiiiero dC papas ayuda al engrosamiento (al, a2, c)
 
poca dcl inedio aporquc (40 a 80 dias de la siembra) 

dc dos a tres mescs (t), atnque en la zona no se usa. En Guamote el patr6n es: 
a los dos inises el primer aporque 
a los tres meses ci segundo aporque 
a los cuatro mieses .Aitercer aporque (a3) 
coincide con elcsycrbc
 
no (t)
 
aporun, iiirial (azad6z, pala, rastrillo)
 
con azad6n y pala (t)
 
aportlptt: meni';.iizatdo 

no s,' usa (t) 
sistenlas ie aiida para e!1medio aporque
 
no hlay (t); con ilnvs (c)
 
cl aporquc
 

cubr- los IsStloncs
 
cobre los stolhmis (ps, a 1, a2, a3); las raices (c)
 
6poca dcl aporqoc final (90-105 das (lespuics de la siembra)
 
120 dias y tres y intdio a cialro mnecs (ps, al, a2)
 
105 das (a3, c) se tapan las papas pira que no se coman los pijaros (c)
 
sistcnma de aytila mtmia en el aporquc
 
no se usa (t)
 
fiestas, cinidas, leyenas, clebraciones cspccialeseno&asi6n del aporquc
 
no hay (t)
 
solo si es tirrcm<ii connoial sc ofrece la comida normal; en la siembra, si, se brinda aji de
 
coy (ps).
 

20. 	 Necesidades dc ago a de la papa 

cian(h0 se siciibra y cuando conienza a germinar (ps, al, a2, a3)
 
cnando nace 
la plant, hay Fiws necesidad de agua y 6sta necesidad va disminuyendo (a3) 
en la floraci6n
 

a los catlato nllses (c)
 
nias o Inenos a los cuatro 6 cinco nieses (ps, al, a2)
 



60
 

riego (t) pero no se ui aCn ia regi6n (t) 
por a..pCrsifln 
aspersi6n (ps, al, a2); rcgadora (c), pero no se usa (t) 
por gravedad 
gravedad (t); no se usa; s6lo por los huachos (t) 
pcligros 	del exceso de aga 
lancha (ps) (los otros ttkcnicos discrcpan) 
pudrc la papa (ps, al, a2) 
se larga la tierra y desnuda las matas (al) 
sc rcquicma (c) 
peligros ic la falta de agua 
sC nuere la planta (a2, a3) 

sC; seca (c) 
deniora 	la nacincia, o no nacen (a2) 

21. 	 I)efoliacibn Ie la planta (campos de senilla, a los 105 dfas de siembra) 
defoliacieD (ps;, al, a2); corlar el follaje (ps, al, a2) 
aqiti io se usa porquc no hay campos de semillas; la matas tienen poco foUaje, en otras 
zonas si se usa (a2) 
COl lnachete 

no sc usa (I) 
con guadaiadorla 
no sC tisa (I) 
(toinlica 

no sC usa (t) 
peligros de la dcfoliaci6n
 

nipignuo (a3)
 
se corta el follaje para acclerar la maduraci6n o evitar el gusano.
 
Aqu i no vs probhCma cl follajc;
 
cuando la planta no csti muy profunda 6sta queda expuesta al sol;
 
comicnza a cambiar cl color, se dafia el sabor. Esto ocurre cuando no ha habido buenos
 
alporqt 	es (a2)
 

22. 	 Cosecha dc la papa 

cosc'cha de papas (al cave) 

ed cave (t) 

buena cosccha 

bucria cosccha (t) 

muala coseclia 
mala cosccha (t); no ha cargado (c); cl sembrio esti perdido; apenas ha dado la 
senilla (ps)
 

6.poca dc coseceuh
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depende, a los 5 6 6 meses (a3) 
cono mayo y diciembre(c)
 
en 
terrenos distintos y en ia misma zona hay 3 6pocas: noviembre-diciembre; febrero-mar. 
zo; y, junio-julio (ps, al, a2). 
a los 5 meses se da la turca, a los 7 imeses la uvilla, y la chola (c)
 
la papa cosechada
 
grano de papa (ps, al, a2)
 
la papa buena
 
buena (t), gruesa (ps, al, a2) papa de bodega (c)
 
la papa cortada
 
picada (ps, al, a2, a3) tsaili (c)
 
la papa aejada enia sement-ra
 
chala (t)
 
personaguecosecha ia papa
 
cavadores (ps, al, a2, a3)
 
halladores (c) 
acci6n de recoger las sobras de papa en lasementera 
chalar (t); hacer la chala (ps, al, a2)
el chalador Ileva alguna cosa: cuy asado, came asada, de regalo para el duefto de la semen
tera y le permite chalar (c) 
nombre de la persona que recoge las sobras de la sementera
 
chalador (t)
 
sistemas de ayuda nutua para recogeria 
 cosecha
 
se presta la mano entre familiarcs (t)
 
fiestas, comidas, celebraciones especiales en lacosecha de papas
 
no identifican (t)
 
cosecha manual
 
con azad6n
 
con azad6n (t)
 
con cute
 
no se usa (t)
 
con guashmo
 
no se usa (t)
 
otros
 
tula o gancho de palo (c)
 
cosecha con tracci6n animal
 
no se usa (t)
 
con yunta con reja 
no se usa (t) 
otros 
cosecha meanizada 
con cavadora con molinete arranador 
no se usa (t) 
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con cavadora de cadena sin fin 

no se usa (t) 
tipos de suelos en los quc se usa los diferentes procedimientos manuales, semi-mecaniza

dos v mecanizados para cosechar papas 
no hay diferencia (ps, al, a2) 

23. 	 Clasificaci6n de los tubhrculos cosechados por el tamailo 
la locrera, papa gruesa para conidas especiales (t); la mediana (al); la chiquita o chuzita 
sirve para semilla o para coiner (ps) 
para su venta 
gruesa (t) la gruesa porque cuesta ins y es mejor ja3); la gruesa se vende mils (c) 
para el consumo familiar 
la chiquita por el sabor y la gruesa para comidas especiales (t) 
para el intercambio con otros productos 
depende de la cosecha (ps) 
para "pagar" atildas en ci trabajo 
0l taniaflo es indiferente. Del niont6n le dan a la gente por la ayuda y sc llama "raci6n" 
(a3); la raciiun es un saquillo y cl que ayuda tiene derecho a un chalador ms o sogn se 
haya pactado. Asf Ic hayan pagado recibe papas (ps). 
a veccs por las ayu das se Ie da papa gruesa (ps, a I, a2) 

24. 	 Envase dC la papa 
CfIs5lcar 

ensacar (t); hacer cargas (t) 

en cnvase 

costal (t) 
saco (t) 

pesos y i(didas para envasar las papas 
al peso del mn(sculo (a3) 
Io()pf-sa mos, alIciilouh), iesa algiano((te tiethe romana (c) 

por barricas quv I)san 120 libras, tina buena barrica tiene 130 libras; tambi6n sc pesa por 
qnintales (ps). 

25. 	 Almacenaniento ,h, la papa 

alinacenar 
trojar (ps); guardar (a3, c) 
lugar de ,hnachna iento 

1no hay ino especffico (t) 
tcnicas del ahmnacenarn lento 
se hate un huccio obscuro de uno o dos metros dk profundidad, se coloca paja "shumi" y 
sC va enredando las papas, que, asi pucden durar un aflo (t).
 
papa brotada
 

con fiahuis (t)
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26. 	 Rotaciones del cultivo de la papa
 

rotaci6n

rotaci6n (ps, al, a2, a3); cambio de cultivo (a3); canbio de grano, cambiar de produc.
ci6n (c) 
ipos de rotaci6n 

la informaci6n nos da tres modelos: 
Modelo No. 1. (c)
ciclos No. de aflos de siembra 
1. pasto 3 aflos
2. papas (una siembra)
3. haba (una siembra)
4. cebada, trigo, mafz (una siembra)
5. alverja (una siembra)

Modelo No. 2 (ps, al, a2)

ciclos 
 No. dt 	afl,s de simbra
1. potrero , papa indefinido 
2. papa tres siembras
3. arvejas 1 6 2 siembras
4. cebada 16 2 siembras
 
Modelo No. 3 (a3)

ciclos 
 No. de aflos de siembra 
1. pasto, potrero, papas 5 aflos
2. papa 18iembra
3. arvejas 1siembra 
4. cebada, trigo, mafz 1 sembra
Se seflala que el cultivo de papa estA asociado con col, mafz (a3)
cl campesino dice: "los que no tienen mucho 	terreno vuelven y vuelvenen el bajio en lugar de la papa se 	

a la papa".
siembra alfalfa y sigue la papa, alteman con maz y entierra seca, el chocho (pa, al, a2) 

27. 	 Comercializaci6n de la papa 
comercializar 
venta(t); comprar y vender (t) 
en la sementera (en verde) 
en verde (a3, c); en sementera (ps, al, a2)
seflaan que en la sernentera se 
vende "al ojo" (ps), y que 6sta venta Be realiza cuando "se
tiene bastante" (c) 
al final de la cosecha 
en el cave (t) 
pesos y medidas para acomercializaci6n de laspapas 
por surcos (huacho8) 
por huachos (ps, al, a2); surcos (a3, c) 
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otros
 
se vende todla ]a seiiieitera (a3, c)
 

Ia barrica (ps)
 

c OeialCU' ti (1d Ja 


cornercian itt
 

comerviaflte (a3:)
 

casero (c)
 

para buteguero (c)
 

shigrero ( c)
 

comerciaiites ma~yoristas
 

comerciailcs mayoristas (ps, al, a2, a3)
 

papa bodeguero (c)
 

el que tiene las bodegas (a3)
 

ititerrnediarios
 

interrnediario (a3); comrcrciadnte (ps, al, a2)
 

introductor
 

introductor (aL3)los demais no idlettificari
 

(listribuidor
 

distribuidor (a3) los (lemals no0 identifican
 

s6Io (a3) estahiece difcru,,cias; los den48 no ideritifican 
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NOT'AS 

1. 	 Ver Maria Rostorowsky (1978), Pcase (1972), Morra (1975) (1958), Schaedel (1978),
Lumbreras (1978). 

2. Existen varias mnenciones acerea de la importancia de los caciques y curacas durante el siglo XVI. Por ejemplo 0i caso de )on Sancho Ifacho de Latacunga, Don Juan de Zangol
qul, (Salomn, 1981-a y 198i. b) y otros sefiores. 

Estos sefiores Nnicos serranos inantuvieron rclacioncs cotn los dcl Orientc (Oberem, 1981,
Rumazo Gonzilez (1982) y probablcmente con los de la costi, a juzgar por las transaccio
ties con Mullo, sal marina, etc. La irnportancia de caciqucs y curacas locales ha sido examinada para lo que es el actual Pcrii y Bolivia. En cl primer pais han sido relevantes losestudios acerca de) scrior de Chincha, del scfior dcl Jauja (Espinosa Soriano, 1971.72), losde Chucuito y Charca, ctc. Solbre cI caract rr hel poder rcligioso de los curacas, Vcr: Mi-Hones (1979). Para Bolivia ver: Silvia Rivera (1978), Roberto Choque (1978). 

3. 	 Ver por ejemplo lcng Arzc (1978), quien plantea la importancia de los cacicazgos al ttr-
Wino de la Colouia. 

4. 	 Entre cstas constantes panandina cstarian las nocioncs de rcciprocidad, intercambio, ac. ceso a los t)icneF localizados en los difcrentes nichos ecol6gicos, ctc. nociones 6stas desarrolladas por Murra (1975) (1972) e interprctadas para el Ecuador por Guerrero (1978), 
y Nlova (1981). Los estudios regionales no avanzan coino serfa de descar; es de notar eltrabajo quc sobre la cosmnovisi6n del campesino indigena ie Chimborazo ha realizado A.
guil6 (1978). Para cl au tor los an tiguos Puruilui ahora quichuizados conservan los rasgosde su antigua cultura y tal conservaci6n sc expresa cn su actitud frente a medio ecol6gico, las ocupaciones, la rcligi6n, etc. Ver tamnbi~ los ensayos que sobre la comunidad 
andina ha realizado cl Centro ie Arte y Acci6n Popular , CAAP, (1981). 

5. 	 Las referencias sobrc los taribos en la zona Puniri han sido rcvisadas por Silvio Luis Ha
ro (1977,131-133). 

En Saragino exist,,n actualncrine conmemoracioes y danzas representando cl aprovisionamiento de los tanilios dc la zona. Las diciones coinciden con las fiestas de Navidad y
de la Virgen Maria. 

6. 	 Los rituales a las fueras dICla naturaleza especialmente al rayo, creador de las iluvias,
trucnos, nevadas, etc. ,stfin aripliamente docurncitados. Sc lc hacian ofrendas de llamas,
cuycs, mazorcas de maiz, rasgos que con vaiaciones sc conservan en muchas regiones an
dinas (Rueda, 1981,73). 

El cronista de finales dcl siglo XVI (1590) Acosta (apud Rucda, 1981,75) recuenta que enlas coscehas se sacrificaban reses y cm las danzas ie Corpus, que en rigor correspondia alas dcl Inti Rayni, de inodo disimulado sc replicaban las antiguas danzas del Lama llama y
dl Guac6n. 

Asi mismoAcosta trae a colaci6n que en agosto se hacian fiestas para que cl hielo, el agua 
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y vi sol, no dafiasci hIs liacras. i'or octubre se hacian rituales para las Iluvias y ca la gene

ralidad die los ritos se hacian litbaciones de chicha de maiz. 

Parve ser quc dcspujts del sol y la huia, el rayo conocido como Chuqui ilia, Catuilla, o 
Inti illapa fe tina de las dignidadcs mis importantes, as" io seflal6 el citado Juan de 

Acosta y,Jlioaii de Paz Maldonado por 1605 (Rueda, 1981, 184, 187). 

7, 	 El edicto contra la idolotria, de 1621 citado por Pablo Jos6 Arriaga en "La extirpaci6n de 
id61atras en el lir" (apud Hueda, 1981, 71,72) es un cuestionario aplicado ahombres y 
nijeres de quitiees se qucria averiguar si manteilian sus antiguas pricticas religiosas. En 
estas preguntas constan algunos items que se relacionan con los ritos propiciatorios vincu
lados a la actividad agropecoaria, el riego, etc. Por ejemplo el item 3 "Si saben que alguna 
o algnmas personas havan adorado a los ltuacas que se laman Compec, quando limpian las 
azcquias para sembrar y a las ituacas que se laman fHianca o Ch'chic, teni~ndolas en me
din de sos ciaeras". Item (4) "si saben que aiguna o aigunas personas tengan en sus casas 
linacas ioses Penates, quc llanan conopas, zaramamas, para el aumento del maiz,o cau
llaias para el ao nunto dcl ganado". Item (2) "si saben que alguna n algunas personas 
cuaido cogeri el maiz guardan las macorcas que laman lluantas o Airigua o Miesazara, o 
Maniazara, o Ciiaizara por ccrcmonia ie su gentilidad para quemarlo,y ofrecerlos a las 

uacas". 

8. 	 Eiitre los aymaras peruanos de Chucoito (Puno) se reconocen como 40 variedades de papa 
(blania (q 'cnii saya (Cli oqu) y como 10 variedades de papa amarga (luki Ch.'oque) 
(Tshopik, 19611, :31 y iota 48). 

9. 	 Naraijl y Arellano planhtan queen el Ecuador la regi6n mis representativa del cultivo de 

papa estaijitre los 2.600 liasta los 3.400 metros sobre cl nivel del mar y una temperatura 
proniidio de 16oc y I .7o.Otros autores determinan las zonas entre los 2.800 y 3.800 
m.s.n., . VN hl tviii1)ratura (Ibue flutfla entre los 5 y l4oc 

Nlifioz. Cruz (1978) scialan (omo 6ptiio para este cultivo ia temperatura que oscila en
tri los 9o v los I Ioc (on iuna precipitacin media aiiual de i.200 mm. 

10. 	 Sgfiin Mtjfioz, (riuz (1978) en el norte, (Carchi), existen variedades de piel clara, came 
crenia, alto conienido de materia seca. En la zona central (Pichincha, Cotopaxi, Tungura
hua) las variedades son de piel rosada, rosado-ercma, carne amarilla y alto contenido de 
niateria seca. Vii la zona stir (Bol(var, Chimborazo, Cafiar, Azuay) hay variedades con piel 
clara, forma esirica, carne arnarillo-crema y alto contenido de matefia seca. Las principa
los varieda(les de ia zona norte son: la chola, la violeta, ia Santa Catalina, y la curipamba. 
En cl cn tro iicontramos la Santa Catalina, la chola y la leona y, en el sur la uvilla o bo. 

la iMarya y hi chiaiiniia 

Seguin los misinos Mufioz y Cruz (1978) !aSanta Catalina y Ia Maria son mejoradaa tienen 
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un buen rendimiento y una resistencia a la lancha. 

Los citados autores no registran nii.s variedades cultivadas por los campesinos y muy po. 
pulares para el consumo interno. 

11. Los estudios de pesos y mcdidas andinas han reflejado su variedad y espetificidad. 

Las medidas aplicadas a la arquitectura son distintas de las medidas agricolas. Maria Ros. 
torowsky ha sido pionera de estos estudios. Los vocabularios quichuas mis antiguos swi 
ricos en t~rminos de medici6n de carfcter antroponitrico. Santiago Agurto (1978,12) 
ree que ]a nafiu huasca de 160 em., la cota caspi de 80 cm. cran medidas de dimensiona

miento de obras agricolas y de arquitcetura e ingenieria. El problema de las medidas agri
colas es.sin embargo muy complejo puesto que los criterios administrativos utilizados para 
la entrega Ie tierras ciltivables a los honibres del com6n o runas parece haberse adaptado 
a las circunstancias regionales del aiplio territorio inperial. 

Parcce ser que la asig aci6n dv timis a las uniades do inosticas, la asignaci6n de tierras 
colectivas para (tnias enclaves ecol6gicos distintos adcterininaLu en la residencia (ca. 
E22a1 e incluso las tierras destinadas a los cultivos estatalvs 0 moyas (eran desplazados en 
gran medida por la pnictica d- la rotaci6n de los cultivos y en vista a alcanzar ]a mayor' 
productividad Cvitando el cansanMio de !a tierra. (Espinoza Soriano, 1978, 357-388). En 
los Ifmites de la piwa n t'rreno incluso liene que descansar hasta 10 afios para poder vol. 
verlo a senibrar. 

12. 11hoan de Paz Miialdonado (Rueda, 19811, 203) relata l sigo icnte rito: 

"Cuando van a las chacaras d papas y estin floridas, para entrar en ellas y quitar las flo
res, az6tanse priero los pies con ortigas y aiortigoanselo, porque entienden que sino 
hacen aqoello, qiie no harnin cepa ahajo ( no desarrolIan las seinillas ) y se secarn". 

Tambie'n Ciesa ( apod Tschopik, 1968, 316) describi6 (l rito de la cosecha tie Ia papa co. 
mo una de las vcrvnionias agrarias in s iiportantis. los acthales rilos de la papa parecen 
asegu rar la prosperidad y 0l sishen to. Los quichias de la puna tie Paratfa cuando techan 
uIna casa, colocan en h Ilnibrera una triz !on ofrnda (-ono botelliLas de alcohol, saqui. 

los de laia que on!icnejn papa; y ctlifito , maiz reventado (mani) y adornos de papel (Flo
res Ochoa, 1968, 42). 

Ilablando de los aynaras cojitempordiacos de Chucuito, Tschopik (1968, 317,318 y nota 
623) reporta conipejas cercmonias relacionadas con la papa. 

13. Los patrones de consunmo aliinenticio en las comunidades scrrana se van transformando 
en el sentido de que se van considerando como m6s prestigiosos alimentos como el arroz, 
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los fideos, las gascosas. Su ineorporaci6n en la dieta es acelerada y a6n no se han heeho
estudios sobre el impacto nutricional de talcamlbio de patrones alinwnticios. Estos nue
vos alinmentos incluso einpiczan a,form ar parte de las comidas ritt,ales, aunque como es de 
suponer, laresistencia cultural en este campo hace que en laactualiad los componentes
de este tipo de conuidas sigan lasAndose en Jos productos tradicionales: maiz,papas, eu-
Yes, quinuia, oeas. 

En lafiesta religiosa, los convi .es iecomida o "boda" se basan en una colada de maz, 
carne, papas y acliote (Rueda, 1981, 391) y el "mediano", que sc da a quienes eolaboran
activainente en lafiesta consiste en una batea de papas, tres gallinas, de 5 a 8 cuyes, dos
botellas ieaguardiente, chicha (IHeda, 1981,393). La comida del dia de los muertos o
uchucuto se basa en mote, habas, mani y achiote (Moya, 1981); la comida Ilamada Wai.
cha Karai, celebrada en el viernes santo en el cernenterio (Rueda 1981, 395), es muy simi
lar. En lazona de Cayamnbe, en los velorios de adultos se consume "apis" de cebada o
trigo y en los de nifios apis de ocas (coinunicaci6n personal de Neptali Urcuango, diciem. 
bre de 1981). 

14. Informaci6n personal del seior Clemente Mufioz, diciembre de 1982. 

15. En lacomunidad de Yugsiche Alto (Cotopaxi) que posee una chacra cornunal de papas se
observ6 que el destino de lacosecha se distribuye de esta manera: una parte para Ia com
pra de semillas, abonos, aperos de labranza; otra parte para los que trabajaron en labores
proporcional al numero de jornadas invertidas en el trabajo comunal; otra, destinada a las 
necesidadcs comunitarias: mejoras de ]a escuela, casa comunal, etc. y, una parte destina.
da a los viejos, a los invilidos, nifios desamparados y personas que por alguna raz6n no 
pueden trabajar (Moya, 1979, 153-154). 

16. Comunicacibn personal de Clemente Mufloz investigador quichua oriundo del Caflar, 
quien sefilala 6sta p)ruitica para Caflar y Azuay, aunque se puede generalizar a toda ]a sie
rra. 

El cave de ppau o "esearbe" comio se llama en eIDepartamento de Puno es muy ritualiza
do. 

Dice Jorge Choqiecealia (1971, 99-100) que muchachos y muehachas a] comenzar a ca
var los surcos se tiran nos aotros las papas miis grandes, los muchach ,sinientan arrash-ar 
surco abajo a las j6venes y Cstas a ellos. 

El duei(o (if lacoseeha seleeciona las papas para: comer, vender y para moraya; mientras 
su esposa para lad,spevna, para Il chitln, para moraya y para eltrucque. 

Se hacen 1-las .... apas Al alin aic las papas". Ilay un juego donde se halan 
hombres y mtojere
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17. Los diezrno , primicias se abolicron en Sin1905 durante elr~gimen liberal de Alfaro. 

ombargo las jerarquias eclesiAsticas segufan haciedo uso ieeste sistcma de tributaci6n 
indirecta lasta hace una d~cada aproximadamente. 

Parece que la abolici6n ie facto de este sistema sc- remonta a la expedici6n ie la primera
Icy de Reformna Agraria (1964) que al modifi,,ar las relaciones sociales conocidas como 
precaristas contfibuy6 a desmnantelar pricticas sociales de ayuda mutua, formas ritualiza
das relativas al proeeso productivo, etc. 

Como sea, los curas o sus delegados inestizos o "prinicicros", cobraban las primicias de 
papas, gencralmnentc tno Ie cada diez huachos o de acuerdo a to convenido. 

18. De acuerdo a lacomunicaci6n personal de Clemente Mufloz, las mnadres advierten a los pe
queflos que de coner papas grandes corren igual peligro quc las piedras grandes en una la
dera: pueden rodar con facilidad, peligro del eual estin excentas las piedras pequefilas. 

Parecerfa ser, aunque falta comprobaciones exhaustivas, que hay una correlaci6n entre la 
edad y tamaflo de la persona y eltamaio del fruto a ser ingerido. 

Algo similar oc'urrv con el sisterna de diagn6stico de enfertnedades que emplca como me.
 
dio elcuy.
 

Elniflo pelueflo sometido a este proceso de diagn6stico es "sobado" o "fregado" con un 
cuy pequlcio y de corta edad, mientras que tn adultro es sobado con un cuy adulto, prefe
rentemente negro. 

19. flay una gradacien entre latemperatura de lo cocido y lo asado. Esto 0ithno seria mis 
cilido. 

20. Motfioz, Cruz (1978) que estos.;,Fia;-i trazos perpendiculares deben hacerse con una gra. 
diente dcl 2 pot cicnto para cvitar laerosi6n. 

21. Ilay lugares donde esta pendiente cs tin vertical que,donde es posible, el trabajador ticne 
que amarrarse una huasca o soga cn la cintura y atarla a alg6n Arbol o piedra, con el obje.
to de evitar una caida al vacfo. Es sobre todo esos lugares que se emplca el arado de pie. 

22. Mufloz, Cruz (1978) opinan que elfollaje y el radio de los tub6rculos es mayor en las va
riedades criollas. Sin embargo en lazona de Guamote, el follaje de variedades nativas n(; 
es muy amplio, como Iosefilalan los agr6nomos del Proyceto DRI Guamote. 

23. Se usa tractor, arado de vertcdcra, rastra de discos o clavos, surcadores, arado de cinecles, 
rotador, etc. (Mufloz, Cruz (1978)). 
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APENDICE No. I 

CUESTIONARIO SOBRE LA PAPA 

1. Desde qu6 6poca se siembra la papa ? 
(Icycndas, historias locales) 

2. 

3. 

Cubles son las fechas de siembra de la papa ? 
2.1. De mayo ajunio 
2.2. De noviembre a diciembre 
2.3. En otras 6pocas del aflo (especifique) 

2.4. Durante todo el aflo? 

La papa. 
3.1. La planta de la papa 

() 
( ) 

( ) 

3.2. 

3.1.1. Partes de la papa 

Nombres de ia papa 

3.3. 

3.4. 

3.2.1. Nombres humorfsticos (si los hay) 

La plantaci6n de papa 

Zona donde regularmente se siembra papas 

4. Colores de la piel de la papa 
4.1. Negra 
4.2. Amarilla (crema) 
4.3. Rosada 
4.4. Otros (describa) 

() 
( ) 
() 

5. Colores de la carne de la papa. 
5.1. Blanca 
5.2. Amarilla (crenia) 

() 
( ) 
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5.3. Otros
 

6. Formas de la papa. 
6.1. Redonda ()
 
6.2.. Alargada ()
 
6.3. Con protuberancias 	 (
 
6.4. Bifurcada (con hijos) 	 (
 
6.5. Otras (especifique)
 

7. Tamaflos de la papa. 
7.1. Grande 	 ( )
 
7.2. Mediana 	 ( )
 
7.3. Pcquefia 	 ( )
 

8. Variedades de la papa. 
8.1. Nombres conocidos
 

8.1.1. 	 Chaupi ( )
 
8.1.2. 	 Toda grossa ( )
 
8.1.3. 	 Redroja ( )
 
8.1.4. 	 Redrojilla ( )
 
8.1.5. 	 Fina ()
 
8.1.6. 	 Cuchi ( )
 
8.1.7. 	 Uvilla ( )
 
8.1.8. 	 Otras
 

8.2. Variedades de la regi6n (cspecifique)
 

9. Aspectos culturales dcl cultivo de la papa. 
9.1. La planta de la papa es hcmbra? Si ( ) No ( )
 
9.2. La papa es un alimento ? 	 Frfo ( ) Caliente ( )
 
9.3. Comidas o platos que se hacen con ]a papa.
 

9.3.1. 	 Se hacen platos o comidas en base dc papas en fiestas o reuniones es

peciales (especifique)
 

10. El terreno donde se cultiva la papa. 
10.1. PAramo 	 (
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10.2. Terrenos altos (iiidicar alturas)
 
10.3. Terreno inclinado ( )
 
10.4. Clima para el cultivo de papa (
 

10.4.1. Frio ()
 
10.4.2. Otros
 

10.5. Creencias sobre el cansancio o agotaniento de la tierra
 

10.6. Tcnicas para evitar el cansancio y la erosi6n de la tierra
 

10.7. La sequfa
 

11. Labores Agricolas. 
11.1. Preparaci6n del terreno (suelo)
 

11.1.1. Para qu6 8c prepara el terreno ?
 

11.1.2. Epoca de preparaci6n del tcrreno
 

11.2. Preparaci6n de terrenos en descanso.
 

11.2.1. Potreros vicjos
 

11.2.2. Barbecho
 

11.2.2.1. Duraci6n (2-3 meses)
 
11.2.2.2. Prcparaci6n de terrenos en rastrojo
 
11.2.2.3. Duraci6n (3-4 s,;manas)
 

11.3. lacer surcos
 

11.3.1. El surco
 

11.3.2. Ancho del surco
 

11.3.3. Distancias entrc surco y surco
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11.3.3.1. En terrenos pianos 
11.3.3.2. En terrenos incinados 

11.4. lHerramientas tradicionales para preparar el terreno. 

11.4.1. El arado (yunta) 

11.4.2. Nombres y partes 

11.5. El azad6n 

11.6. Chaquitaclla 

11.7. Otros 

11.8. Surcador o arado extranjero 

11.8.1. Partes de las mAquinas 

11.9. Otros sistemas mccanizados. 

11.10. El rompe 

11.10.1. Con yunta (arado) 

11.10.2. Personas que "rompen" la tierra ? 
Hfornbres ( ) Mujeres 
11.10.2.1. Personajes espceiales 

( ) 

11.10.2.2. Leyendas, cuentos, tradiciones, ofrendas, 
verso). 

otros (ver el 

11.11. Aradura (arada, surcada) 

11.11.1. Con yunta 
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11.11.1.1 Partes de la yunta
 

11.11.2. Roturaci6n de la capa-arable (costra)
 

11.11.2.1. Para qu6 se rotura la costra?
 

11.11.2.1.1. Profundidad de la aradura
 

11.11.3. Per-ona que ara la costra ?
 

11.11.3.1. Lcyendas, cuentos, tradiciones y otros (usar el reverso)
 

11.12. Cruzadas, (cruce, cruzas)
 

11.12.1. Epo' de los cruzados (cruces, cruzas)
 

11.12.2. Rastra (variedad de rastro)
 

11I.12.2.1. Desmenuzar los terrones
 

11.12.2.2. Profundidad de las cruzas
 

11.12.3. Surcado
 

11.12.3.1. Surcado de acuerdo a la variedad de papa
 

11.12.4. Surcado de acuerdo a la inclinaci6n (forma)
 

11.12.5. Tolas
 

11.12.6. Sacudidas
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Aspectos Socio- organizativos. 

12.1. 	 Qui~nes participan en la preparaci6n del terreno
 
ltoinbrs ( ) Mujeres ( ) Nifios
 

12.2. 	 Pcrsonajes especiales
 

12.3. 	 flay ayuda nutua entre familiares para preparar el terreno (desinfecci6n)
 

13. 	 Creencias populares cuando se abren los surcos. 

13.1. 	 Se enoja la tierra
 

13.2. 	 Ofrendas a latierra
 

13.3. 	 Qui costumbres tericinos para prep-rar el terreno
 

13.4. 	 Leyendas, cantos, otros
 

13.5. 	 Fiestas especiales (actuales y del pasado)
 

Comidas
 
MN1sica (tonalidades, instrumentos)
 

Bailc
 

14. 	 I)csinfestaci6n (desinfccci6n ) dcl suclo. 
14.1. 	 Desinfestaci6n (desinfecci6n)
 

14.2. 	 Para controlar las plagas
 

14.2.1. Gusano blanco
 

14.2.2. Gusano negro trozador
 

14.2.3. Cutso
 

14.2.4. Otros
 

14.3. 	 Insecticida
 

14.4. 	 Otros inedios de desinfecci6n
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15. Preparaci6n y escogimiento de la semilla. 

15.1. Prebrotacibn de la sernilla
 

15.2. Brotaci6n de la semilla
 

15.2.1. El brote
 

15.2.1.1. 	 Buen brote
 

15.2.1.2. 	 Mal brote
 
15.2.2. Variedades de semilla (numbres)
 

15.2.3. Cualidades de la buena semilla
 

15.2.3.1. 	 Peso 6ptimo (buen peso)
 

15.2.32. 	 Tamafto
 

15.2.3.3. 	 Forma
 
15.2.3.4. 	 Color
 
15.2.3.5. 	 Nombres de la buena semifla (rendidora, sana, resisten

te, otros)
 

15.3. La mala semilla
 

15.3.1. Defectos (de la mala semilla)
 

15.3.1.1. 	 Podrida
 

15.3.1.2. 	 Agusanada
 

15.3.1.3. 	 Con sarna
 

15.3.1.4. 	 Con formas especiales (identificar)
 

15.3.1.5. 	 Con color especial
 

15.3.1.6. 	 Tamaflo
 
15.4. Escoger la semilla
 

15.4.1. Escoger
 



82
 
15.4.2. Persona que escoge la semilla
 

15.4.3. Leycndas, juegos, crcencias al escoger la semilla (usar el reverso)
 

15.5. Desinfestaci6n (desinfecci6n) de la semilla
 

15.5.1. Desinfccci6n (proceso)
 

15.5.1.1. Desinfectante
 

15.5.2. "Secado" dc la semilla
 

15.6. Distancias de siembra, cantidad de semilla
 

15.6.1. Distancias (golpe, sitio)
 

15.6.2. Distancia para la siembra de la semilla
 

15.6.3. Distancia para ia semilla de papa para la comercializaci6n
 

16. Fertilizaci6n del terreno 
16.1. Abono (ferfilizantes)
 

16.1.1. Abono animal
 

16.1.2. Abono orginico
 

16.1.3. Abono qufmico
 

16.2. Epocas de fertilizaci6n o abono del terreno
 

16.2.1. El tcrreno esti en barbecho
 
16.2.2. El terreno ha sido cultivado anteriormente
 

16.2.3. El terreno csti dcscansado (nuevo)
 

16.3. Colocar el fcrtilizante
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16.3.1. Distancia (golpe)
 

16.3.2. Profundidad
 
16.3.3. Cantidad
 

16.4. AnAlisis del suelo
 

17. Siembra de la semilla 

17.1. "Tape" de la semilla
 

17.1.1. Con yunta
 
17.1.2. Con azad6n
 
17.1.3. Con tractor
 
17.1.4. Otras formas
 

17.2. Distancias de las sernillas.
 

17.3. Profundidad del tape
 

18. Aflojar cl suclo despiis de la sienbra cuando aparece el follaje (raseadillo o deshierbe) 

18.1. Epoca del rascadillo (30 o 45 dfas despu6s de la siembra).
 

18.1.1. Rascadillo con azad6n.
 

18.1.2. Rascadillo con las manos.
 

18.1.3. Con cultivador o tiller
 

18.2. Profundidad dcl aflojamiento del suclo
 
18.3. Ernergencia de la planta
 

18.3.1. Epoca
 
18.3.2. La flor (usos, creencias).
 

18.4. Eliminaci6n de las malezas.
 

18.4.1. Las malezas (monte, malas yerbas.).
 

18.4.2. Tipos de malezas (nombres) quc crecen junto a los brotes de papas.
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18.4.3. 	 Las ycrbas quc afeetan a los brotes tienen otros usos (remedio)
 

(describa).
 

18.5. Enfermedades quc afectan a los brotes (follaje, flores).
 

18.5.1. 	 Clases de enferinedades.
 

18.5.2. 	 Causas de cstos dafios.
 

18.5.2.1. Clima
 

18.5.2.2. Mal manejo de herramientas
 

18.6. Plagas.
 

18.6.1. 	 Pulguila.
 
18.6.2. 	 Escarabajos (catzos).
 
18.6.3. 	 Gusano de la hoja
 

18.6.4. 	 Minador de la hoja
 
18.6.4.1. Mancha.
 

18.6.5. 	 "Saltoncs" de lahoja.
 

18.6.6. 	 "Chincics" de la hloja.
 

18.6.7. 	 Pulgones.
 
18.6.8. 	 "Chupadores" de la hoja.
 
18.6.9. 	 Otros.
 

18.7. Creencias sobre las causas de las plagas.
 

18.8. Las enfermedades de laplanta de papa.
 

18.8.1. 	 "Lanosas".
 
18.8.2. 	 "Sarna" (costra negra).
 
18.8.3. 	 Sarna polvorienta.
 
18.8.4. 	 Pata negra.
 

18.8.5. 	 La lancha (tipos).
 
18.8.5.1. Creencias o prActicuq para controlar la lancha
 

18.8.6. 	 La roya
 
18.8.7. 	 Otras enfermedades.
 

18.8.8. 	 Ilay insecticidas, pesticidas, herbicidas, etc..
 
Frios ( ) Calientes ( ) (identificar)
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20.2.2. Por gravedad.
 

20.3. Peligros del exceso de agua.
 
20.4. Peligros de la falta de agua.
 

21. Defoliaci6n de la planta (campos de semillas). (a los 105 dias de siembra). 
21.1. Con inachetc.
 
21.2. Con guadafiadora
 
21.3. Quinica
 
21.4. Peligros de la defoliaci6n.
 

22. Cosecha de la papa. 
22.1. Cosecha de papas (el cave).
 

22.1.1. Buena cosecha.
 
22.1.2. Mala cosecha.
 

22.2. Epoca de cosccha.
 

22.3, La papa cosechada.
 
22.3.1. La papa buena.
 
22.3.2. La papa cortada.
 
22.3.3. La papa dejada en la sementera.
 

22.4. Persona quc cosccha 19 papa.
 
22.4.1. Acci6n de recoger las sobras de papa en la soeenterz. (chugvhir)
 

22.4.2. Nombre de la persona que recoge las sobras de la cosecha.
 

22.5. Sistemas ic ayuda mutua para recoger la cosecha (describir).
 

22.6. Fiestas, comidas, celebraciones especiales en la cosecha de papas.
 

22.7. Cosecha manual.
 

22.7.1. Con azad6n.
 
22.7.2. Con "cute".
 
22.7.3. Con "guashmo".
 
22.7.4. Otros.
 

22.8. Cosecha con tracci6n manual.
 

22.8.1. Con yunta con reja.
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22.8.2. Otros. 

22.9. Cosccha mecanizada. 

22.9.1. Con cavadora con molinete arrancador. 

22.9.2. Con cavadora de cadena sin fin 

22.10. Tipos de suelos en que 8e usa los diferent- s procedimicntos manuales, semime. 
canizados y mecanizados para cosechar palas (identificar). 

23. Clasificaci6n de los tub~rculos cosechados. 
23.1. Por el tarnaflo (identificar nombres). 

23.2. Para Is venta (razones). 

"'3.3. Para el consumo familiar (razones).
 

23.4, Parm el intercainbio 
con otrob productos (identificar con qu6 otros productos 
y con qL: personas y/o comuridades). 

23.5. Para "pagar" ayudas en el trabajo. 

M4. Envast (encostalamiento, ensacado) de Ia papa. 
24.1. Ensacar. 

24.1.1. El envase (costal seco). 
24.2. P'vos y mcdidas para envasar las papas. 

5. AImaccnamiento de la papa. 
25.1. Almacenar 
25.2. Lugar del almacenamiento 
25.3. 'Tvridicas dcl almacenamiento. 
25.4. Papa brotada. 

?ofavincs del cultivo de la papa.

).1. flotaci6n.
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26. 1.1. I'ara qu6 se rota cl cultivo. 

26.1.2. Ciclo die rotacion (etapa o duraci6n de una clase de cultivo). 

26.2. Tipo ti rotaci6ri 

26.2.1 
26.2.2. 
26.2.3. 

26.2.4. 

26.2.5. 
26.2.6. 
26.2.7. 

26.2.11. 

C(ILOS 

Pao ( ) 
Papa ( ) 
Cebada ( ) 
Trigo ( ) 
Maiz ( ) 
flaba ( ) 
Arvejas ( ) 
Otros (especifique) 

TIEMPO 

No. de aflos 
No. siembra 
No. siembra 

No. siembra 

No. siembra 
No. siembra 
No. siembra 

( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 

27. Comncrcializaci6n de la papa. 
27. 1. Comercializar. 

27. 1.1. En la semcntera (en verde). 

27.1.2. Al final de la cosecha. 

27.2. Pesos ) inedidas para la comercializaci6n de las papas. 
27.2.1. Por surcos (huachos). 
27.2.2. Quintal. 

27.2.3. Otros. 

28. Fl comerciantc de la papa. 

28. 1. Conierciante. 
28.1. I. Comcrciantes mayoristas. 

2b.2. 

28.3. 

Infitrincdiario. 

211.2. t. Introductor. 
28.2.2. I)istribuidor. 
Comercianic minorisla. 

28.3. 1. Minorisla. 
28.3.2. C(misionista. 

28.3.3. l)ctallista. 
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AlPEAlICE No. 2 

SI(NOS AU)XiLI.\ESL PARA VALiA)HAH LAS HESPLIESTAS 

0EA 

?E 

(?) 

sij() nol ha podid~o 11111lstar, tibjeto, uso deseonocido. 

iniforinador noI vsh st-gur de su respuesta 

H~lesplilsta clon.jlidlada 11(111 s.gura iU)T el explorhidor 

Palajira, obljetll o ii rarol 

g 
C 

f 
c 

B 

ltsjpista llbtviiidal por los gvslos del. eicuestador 

ForfEia le-ilnll.dmilal obhteija sin preguritar 

Resplilst torzmiid, olvijidajl por msin del recoicctor 

Formia icorri-giiia esyloiLaiiielitv por ci inforniantc 

i~~(jesiiwsh shigerila por (A elieuestalior y reconocida coino natural por el infor. 

* 

* 

I~~1iarilall en vI ilnforrimaid~r, 
Zion proptivsh 

~VozanItiv~iida hisi arciio 

por ei sentido chabacano, obseeno, etc., de la cues

fain. 
3118. 

viii. 

r 

* 

Familiar 

Voi. rfisliva 

'Vulgar, vii igarishno0 

Formna rep-itih, li pcirioli dvl cxplorahdor 
Obji to graide 

X 

I 

() LaIre.jsplusa es dv persouna distin ta al in formante 
Discrvpaiwia enlre los: infhirmla ics 

FIm-prsieoi lada o tros elIa localidali. 



APENDICE No. 3 

INFORMANTES
 

I. INFOH '\IANTlE PRINCIPAL. 

ty il'ri'; (,,)anterior (res). 
1l ,i, Es bilinguc SI ( ) NO ( )mo 
:' NO ( ) 'Escribe SI ( ) NO ( )Solosabefirmar

P''.-r , i,.,pt rural en lalocaidad. Has. 
1- :o i;:l,,,',i~lade,;.
 

Tt,:Jif-;, SI (
!,iudad. ) NO ( ) Ciudad (des) 

I 'Ipa &ioit.la ciudad. 

i entradfa en la ciudad (cada aflo) 

,(j.'.MANTESSECUNDARIOS. 

'los
P," r17: Ilene los siguientes datos: 
,.,. 
 Edad. 
:q,',))lrincip~al.p 
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APENDICE No. 4 

INFORMACION PIREIMINAR SOBlRE IA LOCALIDAD 

1. INFIOIRMACION GI"NEIAL. 

Nfimero.......................
 
Localidad. Fecha 
Parroquia. Ilnvestigador 
Cant6n.
 
Provincia
 
Proyecto.
 

2. INFORMACION GEOGRAFICA DE LA COMUNIDAD. 

Nombre popular de la localidad.
 
Altura.
 
Clina.
 
No. de lHabitantes
 

No. ic casas.
 
flay carretera SI 
 ( ) NO ( ) Distancia desde el poblado 
Carretero SI ( ) NO ( )
Senderos de apie SI ( ) NO ( ) 
Ferrocarril SI ( ) NO ( )
Poblaci6n (Ciidad, Puerto, ctc.) frecuentado por la poblaci6n para asuntos: 
Comerciales 

Religiosos 
Juridicos, lfgales o administrativos 
La Ciudad ins pr6xima 

3. INFORMACION SOBIRE INFRAESTRUCTURA.
 
Correo 
 SI ( ) NO ( ) Luzelctrica SI ( ) NO ( )
Tehgrafo SI ( ) NO ( ) Puesto Militar SI ( NO()
Posta rn dica SI NO )( ) ( lglesia,capilla SI ( ) NO ( )
Agua Potable S' )( NO ( ) Escuela SI ( ) NO ( )
Agencia d,,I BNI. SI ( ) NO ( ) Ms servicios 

4. INFORINMACION IISTORICA. 

Tradiciorics hist6ricas sobre la formnaci6n de la localidad (usar el reverso). 
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Monumentos artisticos o hist6ricos, personajes, etc. (usar el reverso). 

5. 	 INFORNIACIONES SOCIO-ECONOMICAS. 

Principal ocupaci6n de la poblaci6n. 

Ocupaci6n secundarias. 

Observaciones sobre la tenencia de Ia fierra. (Use el reverso). 

Cultivo8 ms importantes (escriba el nombre del cultivo en orden de importancia). 

Ganaderfa (escribir el nombre de la actividad pecuaria en orden de importancia). 

Pefca (escribir el nombre del producto obtenido en orden de importancia). 

Minerfa. 

Turismo. 

Comercio. 

Industria (Pcquefla Industria). 

Artesanfas (,'specjfiquc). 
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6. INFORMACION RELIGIOSA. 
A mis de ia religi6n cat6lica qu6 otras religiones se practican. 

Nombre del Santo Palrono. 
Fiestas religiosas ms importantes. 

7. INFORMACION SOCIO-CULTURAL. 
Nimcro de escuelas primarias y fecha h, roximada de su fundaci6n. 

Establecimicntos de Ciclo-Biisico. 
si ( ) no ( ) Nimero 
Centro de Alfabctizaci6n. 
en qulchua ( ) en espafiol ( ) 
Otras Instituciones Educativas. 

Sociedades, Cl-be,, Instituciones Culturales. 

Poblaci6n analfabeta. 
horn bres inujeres 

8. INFORMACIONES SOCI-LINGUISTICAS.
 

Es localidad bilingc.
 
f( ) no ( )
 
Identifique el idioma vcrniculo.
 

La gente se siente orgullosa de hablar el idioma vemriculo (razones). 
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