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I. INTRODUCCION
 

El presente trabajo estg basado en una encuesta de visita 6nica
 
llevada a cabo en Cuzco entre los meses de enero 
a marzo de 1978; la
 
informaci6n recopilada corresponde a la campafia agricola 1976-77. El
 
trabajo se 
realiz6 en colaboraci6n con el Centro Internacional para
 
el Mejoramiento del Malz y Trigo (CIMMYT), y forma parte de un pro
grama de investigaciones agroecon6micas que viene realizando el de
partamento de Ciencias Sociales del CIP. 
 Los objetivos de este pro
grama son: evaluar la tecnologia existente entre los agricultores
 
para determinar los factores con mayor influencia en los rendimien
tos, obtener informaci6n sobre otros factores limitantes de la pro
ducci6n y sus interacciones, y evaluar los procedimientos agroecon6
micos utilizados para la obtenci6n y procesamiento de la informaci6n
 
en las condiciones de los palses en desarrollo.
 

De toda la informaci6n recopilada este informe contiene 5nica
mente los datos relativos al cultivo de la papa; el anglisis de la
 
informaci6n correspondiente al mafz es objeto de un documento aparte.
 

7
 



II. 	 OBJETIVOS Y METODOLOGIA
 

El presente informe es un estudio de los sistemas de producci6n

existentes en Cuzco con el fin de orientar 
la generaci6n y adecuaci6n
 
de tecnologfas apropiadas a los pequenos agricultores. El estudio fue
 
disefiado para lograr los siguientes objetivos:
 

1. 	 Determinar zonas agroecol6gicas y tipos de productores en relaci6n
 
con la producci6n y utilizaci6n de la papa,
 

2. 	 Evaluar la tencologla empleada en el cultivo de papa por zona y
 
tipo de productor.
 

3. 	 Identificar los principales problemas percibidos por los agricul
tores en la producci6n de papas.
 

4. 	 Evaluar los m~todos de encuesta y procesamiento de informaci6n.
 
Este 6ltimo punto no forma parte del informe.
 

Para el presente estudio se ha utilizado la misma metodologla do
sarrollada por Franco, Horton y Tardieu (1979)Y La informaci6n recopi
4ada 	estg basada en una encuesta de entrevista 6inica sobre una muestra
 
aleatoria de 235 unidades de producci6n. Con el objeto de tener un co
nocimiento geogrffico de la regi6n y una primera aproximaci6n a los pro
blemas que afectan la producci6n de papas, se realiz6 un sondeo median
te un viaje de reconocimiento, el cual permiti6 diferenciar en 
forma pre
liminar las zonas agroecol6gicas, la accesibilidad a cada una de ellas, 
los aspectos t~cnicos de la producci6n, la tenencia de la tierra, el ca
lendario agricola, la terminologla usual en cada zona, los tipos de me
didas y sus equivalencias y el rango de variaci6n de algunos coeficien
tes t~cnicos. El sondeo consisti6 en entrevistas informales a institu
ciones (Ministerio de Alimentaci6n, Direcci6n General de Reforma Agra
ria y Asentamiento Rural e Instituto Nacional de Planificaci6n) y agri
cultores.
 

La c~dula fue estructurada en base a una combinaci6n de cuadros y

preguntas orientadas a captar informaci6n general de la localidad, la
 
composici6n de cultivos y aspectos t~cnicos y socioecon6micos en rela
ci6n a los cultivos de papa y mafz conducidos por el agricultor.
 

El nfmero total de observaciones muestrales fue planeado en fun
ci6n del presupuesto asignado y el tiempo disponible, de este modo se
 
realizaron 235 encuestas que, en base a una determinaci6n preliminar
 
de zonas agroecol6gicas, fueron distribuldas de la siguiente manera:
 

* 	 FRANCO, E., D. Horton y F. Tardieu, 1979. Producci6n y Utilizaci6n 
de la Papa en el Valle del Mantaro - Per5. Documento de Trabajo N' 1979-1
 
SSU-CIP. Lima, CIP.
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Cuadro J: Distribuci6n de la Muestra
 

Zona Agroecol6gica N' de Encuestas
 

Valle Sagrado 55
 

Anta-Maras 
 101
 

Urcos-Acomayc 40
 

Cusipata-Sicuani 34
 

Alturas de Calca 
 5
 

T 0 T A L 235
 

El equipo de trabajo estuvo conformado por 11 personas: el coor
dinador, tres supervisores y siete encuestadores del lugar. Todos los
 
encuestadores ter'an instrucci6n superior (profesiona-es y estudiantes
 
universitarios), conoclan bien la zona, y la mayoria de ellos ya tenlan
 
experiencias en trabajos similares. Aderms del coordinador, cuatro en
cuestadores eran quechua hablantes, lo cual facilit6 la comunicaci6n con
 
agricultores tradicionales monolingUes. A los encuestadores se les di6
 
entrenamiento por una semana respecto a los objetivos de la encuesta y
 
las t6cnicas de entrevista. Posteriormente se organizaron grupos ae 3
 
personas para salir al campo y completar el entrenamiento durante otros
 
tres o cuatro dias.
 

Una vez recogida toda la informaci6n se procedi6 a la codificaci6n
 
de la misma. El c6digo que se utiliz6 fue similar al usado en la encues
ta del Valle del Mantaro pero con los ajustes necesarios para el caso
 
particular del presente estudio. Del mismo modo que en la ejecuci6n de
 
la encuesta, todo el equipo de trabajo llev6 a cabo la codificaci6n; pos
teriormente el procesamiento autom~tico estuvo a cargo de Jorge Alarc6n
 
y Cecilia Moreno (asistentes del Departamento de Cienzias Sociales del
 
CIP).
 

En base a la experiencia acumulada de la encuesta y procesamiento
 
autom~t.co en el Valle del Mantaro, los pasos para el trabajo de Cuzco
 
se realizaron en la siguiente forma:
 

Limpieza de la informaci6n a partir de los listados de las encues
tas como del "archivo maestro" que es la impresi6n en bruto de la
 
informaci6n de los discos.
 

- Listados de los cuaeros que sirvieron de fuente para los anglisis
 
agroecon6nicos posteriormente indicados en esta publicaci6n.
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III. ZONIFICACION AGROECOLOGICA
 

El grea de estudio en Cuzco, como muchas otras de la Sierra, no es
 
una regi6n homoggnea. Las diferencias en altura, climas y suelos deter
minan la existencia de zonas agroecol6gicas, cada una de las cuales se
 
caracteriza por una determinada estructura productiva. Esta es una re
sultante por una parte de las caracteristicas geogr~ficas y clim~ticas,
 
y por otra, de la tecnologla desarrollada por los pobladores para explo
tar los recursos de su ambiente. Teniendo en cuenta estos elementos se
 
logr6 definir greas donde el cultivo de la papa enfrenta condiciones y
 
problemas similares. Estos estratos relativamente homog~neos se deno
minan zonas agroclim~ticas, cuyas caracteristicas se describen a conti
nuaci6n. Sin embargo, es necesario sefialar que al interior de cada 
zo
na los agricultores actu-an 
y reaccionan de manera diferenciada ante las
 
mismas condiciones y problemas del cultivo de la papa, por tal raz6n se
 
requiere una segunda estratificaci6n; estos subestratos constituyen los
 
tipos de agricultores los cuales ser~n descritos posteriormente.
 

A. Valle Sagrado
 

Esta zona comprende las locaiidades entre Ollantaytambo (2790 m) y
 
Pisac (3018 m) en 
las provincias de Calca y Uriibamba. Las tierras ubi
cadas a ambos margenes del rio Urubamba (nombre del Vilcanota en esta
 
zona) constituyen una de las regiones maiceras mns importantes del Cuzco.
 
Los agricultores as! lo confirman considerando al malz como una de las
 
actividades m~s rentables y m~s seguras de todas aquellas realizadas en
 
el Valle (Cuadros A-4 y A-5). La papa constituye un cultivo secundario,
 
la producen principalmente en tierras con riego y bajo la modalidad de
 
siembras tempranas (Mahuay).
 

En esta zona la mayor parte de las tierras son planas o de pendien
te moderada. Los suelos son aluviales, profundos, 
 con buen contenido
 
de materia org~nica. Estos suelos acumulan nutrientes transportados
 
desde las partes m~s altas, de esta manera el fondo del valle resulta
 
altamente productivo a pesar del uso intensivo (Gade, 1975)*. En las
 
laderas los suelos son residuales, pobres, pues soportan una constante
 
erosi6n.
 

Las precipitaciones pluviales anuales varlan entre 550 
- 600 mm.
 
Las temperaturas en los meses m~s frios, llegan a bajo 0' en la noche
 
y a 9' C en el dia (Gade, 1975). Ain cuando se presentan heladas en
 
los meses de mayo y junio, 6stas no tienen mayor importancia en relaci6n
 
al cultivo de la papa.
 

* GADE, Daniel, 1975. 
 Plants, man and the land in the Vilcanota
 
Valley of Peru. Biogeographica v. 6. The Hague.
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En algunas secciones del Valle, los sistemas de "terrazas" o ande
nes que construyeron los Incas son utilizados actualmente tanto en 
cul
tivos transitorios y pastos como en frutales y bosques. En estas greas
 
la productividad de los cultivos es mis alta que en el resto de las tie
rras del Valle.
 

La composici6n de cultivos es muy variable, asf en las partes altas
 
donde el clima es frio, la papa es el 5inico cultivo de importancia. En
 
el fondo del valle desarrollan varias especies cultivadas que constitu
yen la base alimenticia en la zona, pero en general el malz es el que
 
gobierna el sistema de cultivos del Valle.
 

Como fue seialado, las tierras sobre los 3000 m son escasas y de
 
dificil acceso por lo cual se hicieron s6lo algunas observaciones (5 en
cuestas) en las alturas de Calca (3700 m) que se comporta como abastece
dora de semillas para las siembras tempranas de papa en las tierras ba
jas del Valle. Por otro lado, en 6pocas de mayor demanda de mano de
 
obra, agricultores de las zonas altas son "enganchados" para trabajar
 
en el fondo del valle.
 

Una buena proporci6n de las tierras son explotadas bajo formas aso
ciativas de tenencia (cooperativas), pero en general los pequefioF agri
cultores del Valle disponen de poca tierra, poser i en promedio 1.14 par
celas de papa, con una superficie promedio de 0.25 has. Las siembras
 
de papa son tempranas, el cultivo anterior a la papa ms frecuente es
 
el mafz. La semilla usada es principalmente comprada de comerciantes y
 
es de tamalo pequefio. La densidad de siembra afn cuando estg dentro de
 
los l1mites recomendados es baja. En cuanto a variedades cultivadas de
 
papa predomina la Ccompis entre las nativas y Mariva entre las mejoradas.
 
La labranza es realizada principalmente con yuntas y s6lo algunos utili
zan tractor, tambi6n se presentan algunos casos de labranza con herra
mientas manuales.
 

Los terrenos estgn provistos de abundante riego, no descansan y es
 
muy frecuente encontrar 2 cosechas por afo en una misma parcela. Casi
 
la totalidad do las siembras de papa en esta zona se realizan bajo con.
diciones de riego y corresponden a siembras tempranas.
 

La aplicaci6n de fertilizantes quimicos es generalizada, pero las
 
dosis utilizadas son bajas. El esti6rcol es aplicado en cantidades re
lativamente altas comparado con otras zonas que integran la muestra.
 

Los rendimientos de papa son bajos (5000 kg/ha), sobre todo en las
 
parcelas de siembra tardia. El destino de la producci6n es el autocon
sumo y el abasteciin.ento a mercados localas, sobre todo en 6pocas donde
 
es posible obtener precios altos.
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B. Anta-Maras
 

La altitud en esta zona varia entre los 3100 y 3900 m.s.n.m. Com
prende los distritos de Anta, Cachimayo, Huarocondo, Limatambo, Mollepam
pa, Pucyura y Zurite, as! como los distritos de Chincheros y Maras de la
 
provincia de Urubamba.
 

Los suelos de esta zona son arcillosos; dos terceras partes de las
 
tierras son trabajadas bajo condiciones de secano. Las pendientes domi
nantes de los terrenos son moderadas y planas, las pendientes fuertes
 
son menos frecuentes.
 

Las heladas constituyen uno de los problemas mds serios en la pro
ducci6n de papas seg6n declaraci6n de los agricultores encuestados. En
 
junio las temperaturas nocturnas llegan a -7°C. El periodo de iluvias
 
se inicia en setiembre, acentu~ndose en los meses de diciembre a febre
ro. La precipitaci6n anual es alrededor de 500 mm. Los cultivos prin
cipales son papa, cebada y malz y en menor escala trigo, habas y forra
jes. 
 La mayor parte de estos cultivos se realizan bajo condiciones de
 
secano.
 

Aproximadamente el 25% 
de las parcelas en promedio descansan antes
 
de un cultivo de papa. En las siembras tardias el descanso alcanza una
 
proporci6n ligeramente mayor que en las tempranas. En los terrenos que
 
no descansan, los cultivos que con mayor frecuencia anteceden a la papa
 
son el malz y la cebada.
 

No obstante que existen cooperativas y empresas comunales que po
seen extensiones considerables de tierras cultivadas, dos tipos de agri-
cultores adquieren importancia en esta zona: los pequefios y los media
nos. Los pequefios producen en promedio 1.46 tm de papa contra 12.98 
tm
 
de los medianos. Los rendimientos de papa son afn m~s bajos que los que
 
se 
obtienen en el Valle Sagrado y los medianos obtienen aproximadamente
 
el doble que los pequeos.
 

La siembra tardia o Hatun Tarpuy que se realiza en los meses de oc
tubre a noviembre es la mis importante; el 75% de las parcelas son sem
bradas en esta 6poca bajo condiciones de secano independientemente del
 
tipo de agricultor. La mayor parte do los productores siembran con su
 
propia semilla, los que compran lo hacen de comerciantes, vecinos, coope
rativas. El tama6o preferido de semilla es la "segunda" pero generalmen
te 
siembran tama~ios mis pequefios y de baja calidad. Las variedades na
tivas son las m s difundidas, siendo Ccompis la que se cultiva en mayores 
p.*oporciones. Las herramientas manuales y las yuntas son las quL se usan
 
con m5s frecuencia en las labores do labranza. La pendiente del 
terreno
 
es un factor que incide mds que el tamafo de la parcela en el uso de las
 
herramientas manuales. Un nfimero importante de agricultores medianos
 
utiliza tractor.
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El uso de fertiiizantes qufmicos es generalizado, los niveles de
 
nitr6geno son muy superiores al f6sforo y al potasio, as! mismo el po
tasio se utiliza a niveles mucho menores que el f6sforo. El 90% de los
 
agricultores utiliza esti6rcol en sus parcelas.
 

La siembra, el aporque y la cosecha son las labores culturales que
 
demandan mds cantidad de mano de obra que 
en su mayor parte lo consiguen
 
bajo formas de reciprocidad, la cual se hace extensiva al uso de herra
mientas de labranza, a equipos de control fitosanitario y animales de
 
trabajo.
 

Los pequefios agricultores autoabastecen su consumo familiar de pa
pa y las necesidades de semilla para la pr6xima campafia, y s6lo 
comer
cializan vol~menes pequefios, principalmente en los mercados locales.
 
Los medianos venden en chacra y mercados urbanos volfmenes mucho ms im
portantes. Las relaciones de intercambio bajo la forma de trueque man
tienen ain su vigencia, aunque los volmenes intercambiados son poco
 
significativos en relaci6n al total de la producci6n comercializada.
 

La mayorla de agricultores posee ganado vacuno, ovino y equino, 
so
bretodo los medianos (Cuadro A-6). A diferencia de otras zonas, tanto
 
del Cuzco como del pals, la proporci6n de agricultores que disponen de
 
yuntas propias en esta zona es mucho mayor e incluso entre los pequefios
 
el 60% tiene yunta propia.
 

Los productores pequeios no se dedican exclusivamente a la agricul
tura, desarrolian otro tipo de actividad; generalmente trabajan como asa
lariados agricolas en cooperativas o van a las cosechas de t6, caf6 y co
ca en la Convenci6n. Los medianos se dedican m~s al comercio (Cuadro A-3).
 

C. Urcos-Acomayo
 

Esta zona ubicada al sur de Cuzco, comprende las localidades de Ur
cos y Andahuaylillas en el valle del Vilcanota, y las localidades de Acos
 
y Acomayo en el valle del rlu Apurimac. Por sus similitudes agroecol6gi
cas estos dos sectores han sido considerados como los componentes de una
 
sola zona cuyo rango altitudinal va desde los 3100 hasta los 3500 m.s.n.m.
 

La agricultura es la actividad principal y la estructura productiva
 
depende fundamentalmente de dos ultivos: 
papa y maiz. Otros cultivos
 
importantes son trigo, cebada y leguminosas (habas y arvejas).
 

Esta zona cuenta con abundante agua de riego al igual que el Valle
 
Sagrado, as! mismo los cultivos de papa corresponden en su mayor parte 
a siembras tempranas en terrenos generalmerite sin descanso; las siembras 
tardlas por el contrario se realizan bajo condiciones de secano en par
celas descansadas. El rendimiento promedio de papa es extremadamente 
bajo (2.6 t/ha). An cuando la fertilizaci6n quimica sobre todo nitro
genada es generalizada (75% de las parcelas), los niveles que alcanzan 
son los ms bajos de todas las zonas estudiadas; las mismas constata
ciones se tiene para densidad de siembra, tamaio de semilla, uso de
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estigrcol. 
 No existen mayores diferencias en rendimiento entre varieda
des nativas (Ccompis) y mejoradas (Mariva y Revoluci6n), por el contra
rio en las siembras tempranas las nativas dan rendimientos relativamen
te ms altos que las mejoradas.
 

La producci6n de las siembras tempranas de papa es 
destinada prin
cipalmente al autoconsumo y al abastecimiento de semilla para la pr6xi
ma campafia. La siembra grande estd dirigida principalmente al mercado
 
y aproximadamente el 50% de la producci6n es 
comercializada directamen
te por los agricultores. Hay que resaltar que la papa no es el cultivo
 
mas importante ni tampoco el m~s rentable de esta 
zona (Cuadros A-4 y

A-5); ese lugar estg ocupado por el maiz como cultivo b~sico y de ma
yor importancia en los distritos de Huaro, Acomayo y Acos.
 

D. Cusipata-Sicuani
 

Esta zona se encuentra en el extremo sur del departamento del Cuz
co, constituye la parte alta del Valle del Vilcanota, entre los 3300 y

3650 m.s.n.m., y comprende a la mayor parte de los distritos de la pro
vincia de Canchis.
 

Las tierras agricolas se encuentran en el fondo del valle y en las
 
laderas adyacentes. El fondo del valle es de topografla plana y dispone

de abundante agua para riego, sin embargo, greas considerables no son
 
utilizadas agricolamente ya sea por alta salinidad, 
como en las greas

circundantes de los poblados de San Pedro y San Pablo, o por el deficien
te drenaje, como en Racche. Otras partes del valle, sobre todo entre
 
Tinta y Sicuani, estn sujetas a inundaciones por desborde del rio Vil
canota que ocasiona fuertes p~rdidas en cultivos y construcciones, como
 
sucedi6 en febrero de 1978.
 

Al igual que en la zona de Anta-Maras el clima es frio con una tem
peratura promedio de 10'C. En los meses de mayo-agosto se observan pro
medios atn mds bajos y en las noches se alcanzan temperaturas bajo cero.
 
En tal sentido el riesgo por heladas para los cultivos es alto, y en re
laci6n a la papa constituye uno de los factores limitantes de mayor im
portancia.
 

La precipitaci6n anual alcanza alrededor de 500 mm y ocurre durante
 
los meses de octubre a marzo. 
 Esta es la zona donde se presenta perlo
dos de sequia con mayor frecuencia. La presencia alternativ de perio
dos de sequia y fuertes precipitaciones ha originado en esta zona una
 
pr~ctica cultural en el cultivo de la papa para controlar los efectos
 
de amhos fen6menos; esta interesante pr~ctica se describe en la parte
 
correzpondiente a la tecnologla del cultivo de la papa.
 

Como en otras zonas del departamento los derechos sobre la tierra
 
se encuentran bajo tres formas fundamentales de tenencia:
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- La cooperativa, :rcada por la ley de reforma agraria a partir
 
de los afios setenta y reemplazando a las grandes haciendas de la
 
zona; la mayor parte de la tierra es trabajada colectivamente por
 
los socios y asalariados agrfcolas, aunque los socios usufructan
 
pequefias parcelas familiares al interior de la cooperativa.
 

- La comunidad, forma ancestral de tenencia, donde la propiedad
 
de 3a tierra es colectiva pero el usufructo de la mayor parte es
 
individual e incluso con derecho de transferencia entre los mismos
 
comuneros; las 5reas de expiotaci6n colectiva son pequefias y en la
 
mayorla de los casos estgn reducidos al usufructo comiln de pastos
 
naturales; lo que s' puede observarse con mrs frecuencia es un sis
tema de rotaci6n de cultivos decidido por la asamblea de la comuni
dad pero el cultivo de cada sector de rotaci6r se realiza en forma
 
individual. Para el e&so del presente trabajo no se ha recopilado
 
informaci6n de las parcelas trabajadas colectivamente y los comune
ros han sido considerados como pequefios productores privados.
 

- La pequeia propiedad privada, ampliamente difundida en la zona
 
y que sumado al conjunto de comuneros que usufructiian la tierra en
 
forma individual conforman la mayorfa de los productores de la zo
na. Tambihn existen medianos agricultores pero constituyen una mi
norla; el nimero de medianos agricultores en la muestra fue poco
 
significativo, al mismo tiempo s6lo cultivan extensiones reducidas
 
de papa; por tales razones en esce informe han sido considerados
 
dentro del estrato de los pequefios agricultores.
 

La agricultura de esta zona estg basada en la producci6n de cereales
 
de grano pequefio y tuberosas (principalmente papa); algunas leguminosas
 
como habas, arvejas y tarhui (lupino) se encuentran con frecuencia en
 
las parcelas cultivadas, pero en proporci6n mucho menor que los otros
 
cultivos. El maiz es un cultivo muy apreciado y se localiza principal
mente en el fondo del valle entre Cusipata y Tinta, ya que por encima
 
de estas localidades las condiciones clim~ticas le son adversas.
 

La papa es un cultivo importante y generalizado en la zona pero las
 
limitaciones clim~ticas y la fuerte incidencia de hongos del suelo afec
tan en forma importante la producci6n. Los rendimientos para las siem
bras tempranas (2.7 t/ha) son m5s bajos que en las siembras tardlas (5.2t/ha)
 
estos rendimientos corresponden a los pequefios agricultores, quienes en
 
promedio cultivan 0.3 has de papa. En las cooperativas, tanto con varie
dades mejoradas ,'omo con nativas, se obtienen rendimientos muy superiores
 
a los sefialados para los pequefos agricultores; en todas las demos zonas
 
se constata una situaci6n similar.
 

Entre los pequefios agricultores las siembras tempranas son cultivadas
 
principalmente en parcelas que disponen de riego, contrario a la mayor par
te de siembras tardlas que s3 realiza bajo condiciones de secano. El des
canso es una pr5ctica pocc comn en esta zona; para la campafia 1977-78
 
s6lo el 9% de las parcelas tuvieron descanso antes del cultivo de papa.
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En los terrenos donde no se practica el descanso (90% de las parcelas
 
muestrales) los patrones de rotaci6n m9s comunes 
abarcan un perlodo de
 
cuat.o afios: 
 una afio de papa, dos de cereales y uno d legumrinosas.
 
En otros casos al cultivo de papa le sigue un aio de leguminosas y dos
 
afios de cereales para luego continuar con papa. En las ireas donde se
 
desarrolla bien el malz se alternan cultivos de papa con mafz, pero en
 
este caso casi siempre el maiz es asociado con una leguminosa.
 

La labranza de la tierra para el cjiltivo de papa, es realizada prin
cipalmente con yuntas, aunque la proporci6n de agricultores que la uti
lizan en las siembras tempranas es mayor que en las tardias. Esta 5iti
ma modalidad de siembra se practica mayormente en tierras de secano ubi
cadas en laderas con pendientes pronunciadas, por tal raz6n la labranza
 
con herramientas manuales se presenta con mayor frecuencia (ver Cuadro
 
A-10). Tambihn se constatan casos de labranza con tractor, pero el n6
mero de agricultores que lo utilizan representan una proporci6n pricti
camente insignificante.
 

Los pequefios agricultores de esta zona cultivan principalmente va
riedades nativas; durante la campaia agricola a la que se refiere este
 
informe, cerca del 70% 
de las parcelas fueron sembradas con variedades
 
nativas y dentro de elias la variedad Ccompis es la ms generalizada de
 
todas. La densidad de siembra es baja, utilizan aproximadamente 600 kg/ha,
 
siendo ligeramente mayor en el caso de las variedades mejoradas.
 

La aplicaci6n de fertilizantes quimicos y de esti6rcol es una pr~c
tica generalizada en el cultivo de la papa. Sin embargo, el porcentaje
 
de parcelas que reciben fertilizaci6n nitrogenadas es muy superior a las
 
que reciben f6sforo y potasio, sobre todo este 6itimo que alcanza propor
ciones muy bajas (ver Cuadro A-28). Por otro lado en las siembras tem
pranas se encuentra 
un nfimero mis elevado de parcelas fertilizadas que
 
en las siembras tardlas.
 

La producci6n de las siembras tempranas es destinada casi exclusi
vamente al autoconsumo y s6lo el 11% 
de la producci6n fue comercializa
da. Por el contrario, en las siembras tardlas se vendi6 el 45% de la
 
producci6n.
 

La mayor parte de los agricultores disponen de poca extensi6n de
 
tierras motivo por el cual estn obligados a vender su fuerza de traba
jo, ya sea dentro o fuera de la zona, y a realizar otras actividades pro
ductivas fuera de la agricultura, tales como el comercio y la artesania.
 
El comercio es una actividad que involucra al 
13% de los agricultores
 
de la muestra, favorecida por al hecho de que la ciudad de Sicuani, por
 
su ubicaci6n intermedia entre Cuzco y Puno, se constituye en un 
centro
 
comercial de importancia.
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IV. TIPOS DE AGRICULTORES
 

La determinaci6n de tipos de agricultores es necesaria para alcanzar
 
una mayor eficiencia de todo el proceso de desarrollo y adopci6n de tec
nologlas apropiadas a las condiciones y circunstancias de los productores.
 
El tipo de agricultor se refiere a un grupo relativamente homoggneo selec
cionado en base a ciertas caracteristicas y comportamientos. Teniendo en
 
mente estas consideraciones es que al interior de cada una de las zonas
 
agroecol6gicas anteriormente descritas, se busc6 determinar los tipos de
 
agricultores.
 

El procedimiento seguido para esta determinaci6n fue listar a los
 
agricultores de la muestra correspondientes a cada zona agroecol6gica,
 
ordenfndolos rigurosamente en base a un criterio simple como por ejemplo:
 
tamafio de la unidad, altitud, destino de la producci6n, nivel de fertili
zaci6n, etc. A1 examinar la informaci6n contenida en estos listados se
 
encontr6 que la extensi6n de papa cultivada por agricultor era el crite
rio que organizaba con mayor coherencia la informaci6n, posibilitando la
 
conformaci6n de estratos de productores relativamente homog~neos.
 

Es necesario hacer notar que este sencillo procedimiento de estrati
ficaci6n fue utilizado teniendo en cuenta que la investigaci6n en campos

de agricultores requiere de un mtodo simple de bajo costo y mfnimo reque
rimiento de tiempo para llegar a ser operativo al nivel de los programas
 
nacionales. Por otra parte, tambign es necesario sefialar que el prop6si
to de las encuestas no fue obtener informaci6n amplia y detallada, sino
 
identificar los factores y los problemas mas 
importantes del cultivo de
 
la papa, para luego buscar soluciones t~cnicas mediante experimentos en
 
campos de agricultores; dichos experimentos deben estar dirigidos a incre
mentar el rendimiento promedio y el ingreso de 
zonas y grupos de agricul
tores que enfrentan problemas comunes. 
 Pero en este punto hay que adver
tir que la identificaci6n de los problemas y la,; restricciones de un cul
tivo, es un proceso de conocimiento donde los resuiltados de la encuesta
 
deben ser tomados s6lo como un punto de partida. En tal sentido, los ti
pcs de agricultores que aqu! se 
presentan constituyen una aproximaci6n
 
inicial de estratificaci6n y en ningfin caso deben ser considerados como
 
una categorizaci6n definitiva.
 

De acuerdo al criterio antes sefialado los agricultores de la muestra
 
fueron estratificados de la siguiente forma*, "pequefios" aquellos que 
con
ducen menos de una hectgrea de papa; "medianos" los que cultivan 1 ha a
 
menos de 5 has; y "grandes" los que conducen 5 o ms has de papa.
 

* Se debe considerar que esta tipificaci6n, estrechamente relacionada
 
con el cultivo de la papa, tienen un sentido pr~ctico; esta es una limi
taci6n que se 
debe tener en cuenta para evitar errores de interpretaci6n
 
acerca del contenido del presente informe.
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Los pequefios productores son los mns numerosos de la muestra y se
 
encuentran en todas las zonas agroeocol6gicas. Los productores medianos
 
tambi~n se encuentranen todas las zonas, pero en la muestra s6lo apare
cen como grupo diferenciado en la zona de Anta-Maras, en las otras zonas
 
se presentan en nfimero muy reducido, raz6n por la cual han sido involu
crados dentro del estrato de los pequefios productores. El estrato de los
 
productores grandes estg constituldo casi en su totalidad por las coope
rativas agrarias de producci6n (CAP) creadas por el proceso de reforma
 
agraria a principios de la d6cada del 70.
 

A~n a riesgo de ser reiterativos, en esta parte del informe se des
criben algunas caracteristicas fundamentales correspondientes a los tipos
 
de agricultores determinados en base al criterio antes mencionado.
 

Una de las caracteristicas fundamentales de los pequefios productores
 
es que no estgn exclusivamente dedicados a la agricultura, ellos desarro
llan otras actividades productivas; en todas las zonas estudiadas, m~s
 
del 50% de los agricultores realizan una o m~s actividades fuera de su
 
unidad productiva (ver Cuadro A-3); entre ellas, la venta de su fuerza
 
de trabajo es una de las principales actividades extra finca; esta carac
teristica establece una diferencia importante con los medianos y grandes
 
productores, quienes por el contrario son compradores de fuerza de traba
jo como se puede ver en el cuadro siguiente:
 

Cuadro 2: Uso de la Mano de Obra*
 

% de Parcelas Valle Sagrado Anta-Maras Urcos Cusipata Grandes
 
Trabajadas con: Peq. Med. Acomayo Sicuani Produc.
 

Asalariados 46 27 75 48 38 


Ayni 61 71 39 58 38 -


Minka 4 11 7 18 28 

(N' de Parcelas con inf.) (28) (66) (28) (33) (29) (16)
 

La suma de las columnas da m~s de 100% porque hay parcelas trabajadas
 

con ms de una forma de trabajo.
 

El cuadro anterior muestra que los pequefios productores tambign uti
lizan mano de obra asalariada y bajo formas tradicionales de reciprocidad
 
(Ayni y Minka), pero la iomportante es que esta mano de obra extra familiar
 
es utilizada en forma complementaria s6ho en las 6pocas en que las labores
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agricolas (siembra, aporque, cosecha) demandan mayor trabajo que el que
 
puede suministrar la familia.
 

Otra diferencia importante entre los grupos mencionados es en rela
ci6n con el destino de la producci6n. En general los grandes y medianos
 
producen exclusivamente para el mercado; por el contrario los pequefios
 
orientan su producci6n al autoconsumo. Sin embargo, no en todas las zo
nas se observa este comportamiento, como es el caso de los pequefos pro
ductores del Valle Sagrado que comercializan una alta proporci6n de sus
 
siembras tempranas*.
 

La informaci6n recopilada sobre la utilizaci6n del cr~dito en el
 
cultivo de la papa muestra que un bajo porcentaje de pequefios agriculto
res obtienen cr~ditos del Banco Agrario; por el contrario, casi la tota
lidad de los grandes y una alta proporci6n de los medianos cultivan en
 
base a pr~stamos otorgados por el Banco Agrario como 
se puede observar
 
en el cuadro siguiente.
 

Cuadro 3: Productores que Trabajan con el Banco Agrario
 

Valle Anta Maras Urcos Cusipata Grandes 
Sagrado Peq. Med. Andah. Tinta 

Acomayo Sicuani 

% de Productores 11 12 46 19 11 


(N' de Obs. con inf.) (27) (65) (28) (28) (27) (8)
 

En cuanto a la tecnologla del cultivo de la papa existen diferencias
 
marcadas entre los grupos de productores que se estgn examinando, pero es
tas diferencias ser~n tratadas 
en el capitulo siguiente.
 

* En este ac~pite s6lo se trata de mostrar las diferencias entre los 
grupos; m~s adelante se examinarg con mayor detalle los aspectos relacio
nados al destino de la producci6n. 
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V. PRODUCCION Y DESTINO DE LA PAPA
 

A. Sistema Agricola y Tipos de Siembra 

1. Descanso
 

El descanso fue una prgct 4 ca generalizada en toda la sierra perua
na, sobre todo en 
tierras cultivadas bajo condiciones de secano. Actual
mente todavia se pueden observar algunas comunidades de la regi6n del Cuz
co que hacen descansar sus tierras durante periodos de hasta 7 afios antes
 
de iniciar un nlievo ciclo de cultivo, el que generalmente empieza con el
 
cultivo de la papa. 
 Pero esta pr~ctica tiende a disminuir como consecuen
cia de la creciente presi6n demogr~fica sobre la tierra, del incremento
 
continuo de la demanda urbana por alimentos y del uso cada vez mas genera
lizado de fertilizantes que posibilitan una explotaci6n continua del suelo.
 

Las parcelas muestrales que disponen de agua de riego y donde general
mente se 
realizan siembras tempranas son cultivadas intensivamente sin prac
ticar el descapso. Esta situaci6n se puede observar con claridad entre los
 
pequefios productores del Valle Sagrado, Urcos-Acomayo y en la zona de Cusi
pata-Tinta-Sicuani; asi mismo los grandes productores no 
practican el des
canso. El bajo porcentaje de parcelas con siembras tempranas (Mahuav) su
jetas a descanso que se 
observa en el Cuadro A-8 estgn referidas a tierras
 
de secano.
 

Las parcelas cultivadas con siembras tardias bajo condiciones de se
cano descansan en una proporci6n mayor que las anteriores; pero afin asi
 
s6lo en las zonas de Anta-Maras y Urcos-Acomayo, el nmero de parcelas

sujetas a descanso, antes de un cultivo de papa, adquieren cierta importan
cia. En general se puede afirmar que la pr~ctica del descanso estg mis
 
relacionada con la disponibilidad de agua de riego en las parcelas que con
 
las fechas de siembra de la papa; en realidad esta 6itima es una consecuen
cia de la disponibilidad de recursos hldricos.
 

En algunas localidades donde las tierras son de propiedad comunal,
 
6stas se 
dividen en sectores que se cultivan rotativamente. El orden de
 
rotaci6n lo establece la asamblea de la comunidad y cada comunero puede

cultivar s6lo en el sector autorizado. Cuando un sector se encuentra en
 
descanso y se convierte en pastizal los comuneros tienen el derecho de
 
pastar el ganado de su propiedad en dicho sector.
 

2. Rotaci6n de Cultivos
 

La mayor parte de los agricultores recoaocen que la rotaci6n de cul
tivos es una pr~ctica v~lida para preservar y utilizar en forma mis eficiente
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los 	nutrientes del suelo. Tanto en las parcelas de cultivo continuo,
 
como en aquellas sujetas a descanso, los agricultores de todas las zo
nas 	practican la rotaci6n de cultivos. Obviamente una secuencia racio
nal 	de cultivos es m~s importante en relaci6n al primer grupo de parce
las; en las parcelas que descansan, sobre todo si lo hacen por varios
 
afios, por el hecho de que la papa es el primer cultivo despu~s del des
canso, la secuencia de cultivos adquiere una importancia menor.
 

S61o en Areas muy restringidas se encuentran monocultivos ya sea
 
de papa o de maiz. En las tierras irrigadas y bajas del Vaile Sagrado
 
y en las de Urcos-Acomayo se presenta con frecuencia parcelas con mono
cultivo de maiz. As! mismo en las alturas de Calca se han encontrado
 
casos en que la papa se cultiva por una sola vez en parcelas descansadas
 
durante seis afios o mis; en este caso la secuencia es: un afio de papa
 
seguido por un perlodo de descanso de seis afios.
 

Como a cada piso ecol6gico corresponde una determinada composici6n
 
de cultivos, la rotaci6n varla con la altitud, con los microclimas y la
 
disponibilidad de riego. En general se puede afirmar que el ciclo de
 
rotaci6n donde incerviene la papa es mgs largo en las tierras de secano
 
que 	en las de riego. Pero en realidad el ciclo de rotaci6n puede ser
 
tan 	s6lo de dos afios, como en las zonas maiceras del Valle Sagrado y
 
Urcos-Acomayo, donde en forma constante se alternan cultivos de malz
 
con 	siembras tempranas de papa. En otros casos la rotaci6n puede abar
car 	ciclos hasta de diez afios, lo cual ocurre en las 5reas donde se prac
tica la rotaci6n comunal. A partir de estos dos extremos se presentan
 
una 	serie de combinaciones y permutaciones de cultivos; no obstante es
ta diversidad de formas de rotaci6n los patrones m5s frecuentes abarcan
 
ciclos de cinco a~ios donde la secuencia de cultivos se presenta de la
 
siguiente forma:
 

a. 	Un afio de papas, dos de cereales y uno de leguminosas, y
 

b. 	Un afio de maiz o cereales de grano pequefio, luego papa seguida
 
de leguminosa.
 

Son pocos los casos donde se siembran dos campaas continuadas de
 
papa; estos casos se presentan entre los grandes productores (13% de las
 
parcelas); asi mismo, los peque6os productores de Mahuay y los medianos
 
de Hatun Tarpuy de la zona de Anta-Maras practican esta modalidad de cul
tivo (ver Cuadros A-8 y A-9). En el resto de las zonas no se constatan
 
campafas continuadas de papa. Es importante sealar que los rendimien
tos de papa obtenidos en el segundo a~o son generalmente m~s bajos que
 
los del primer ano.
 

3. Labranza
 

La preparaci6n del suelo para el cultivo de la papa se realiza uti
lizando ya sea herramientas manuales, yuntas o tractores. Ninguna es ex
clusiva de una determinada zona, pero la intensidad con que se presenta
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en cada lugar estg estrechamente relacionada con la topografla del terre
no y la dimensi6n de las parcelas. Las laderas con fuertes pendientes
 
y las pequefias parcelas son labradas exclusivamente con herramientas ma
nuales*.
 

Los pequefios productores son los que con Lmayor frecuencia utilizan
 
herramientas manuales para la preparaci6n de sus tierras. 
 Sin embargo,

la labranza con yuntas es la forma mas generalizada (como se puede obser
var en el Cuadro A-10), en donde entre el 60 y 80% de los agricultores
 
prepararon sus parcelas, tanto de siembras tempranas (Mahuay) como de
 
siembras tardlas (Hatun Tarpuy), 
con esta modalidad de labranza. Por
 
otra parte el mismo cuadro muestra que el uso de tractores es muy limi
tado entre los pequefios productores.
 

Aun cuando algunos productores medianos preparan sus tierras con he
rramientas manuales, la mayor parte de ellos lo hacen con yuntas o trac
tores; probablemente por la mayor extensi6n cultivada en las siembras tar
dias, aproximadamente el 50% de los medianos agricultores de la zona de
 
Anta-Maras utilizan tractores. Los grandes productores son los 5nicos
 
que pr~cticamente no utilizan yuntas o herramientas manuales y preparan
 
sus tierras exclusivamente en forma mecanizada.
 

La labranza de las tierras cultivadas bajo condiciones de secano se
 
realiza al final del perlodo de lluvias (marzo-abril) aprovechando la hu
medad del. suelo. En este caso la labranza es bastante profunda, voltean
do completamente una capa de 25 6 30 cms de suelo; de esta forma preser
van la humedad por un largo perlodo y favorecen la descomposici6n de la
 
materia org~nica. La tierra permanece en este estado hasta agosto o se
tiembre, fecha en la cual se reinician las labores de preparaci6n (deste
rronado, surcado, etc.) para realizar las siembras con las primeras llu
vias.
 

En las tierras que disponen de riego o en aquellas de secano pero

sujetas a cultivo continuo, por 1o general todo el conjunto de operacio
nes para la preparaci6n del suelo, a diferencia del caso anterior, son
 
realizadas en la misma 6poca de siembras.
 

4. Siembra
 

En la regi6n del Cuzco las siembras de papa se extiende durante un
 
largo perlodo de siete meses, 6stas se 
inician en junio y finalizan en
 
diciembre; las cosechas correspondientes comienzan en noviembre y termi
nan en julio, de esta manera los pobladores de la regi6n se abastecen de
 
producto fresco durante la mayor parte del afio.
 

Dentro de este largo perlodo de siembras se distinguen tres 6pocas
 
bien definidas, y que localmente se denominan: Mahuay, Chaupi Mahuay y
 

* Arado de pie (chaquitaclla), chusos y picos 
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y Hatun Tarpuy. La primera corresponde a las siembras tempranas reali
zadas entre junio y julio. La segunda 6poca corresponde a las siembras
 
intermedias o medio tempranas y ocurren durante los meses de agosto y
 
setiembre. Finalmente las siembras tardlas, o siembra grande seg5n su
 
traducci6n literal, se inician en octubre y terminan en diciembre.
 

Los limites establecidos entre las 6pocas de siembra parecen arbi
trarios a primera vista, pero cuando en cada zona agroclim~tica las par
ceias muestrales se listan segin un estricto orden de fechas de siembra,
 
aparecen nitidamente distribuldas en tres poblaciones diferentes corres
pondientes a las 6pocas sefialadas, observindose que entre una 6poca y
 
otra median cortos perlodos de tiempo donde no se presentan parcelas
 
sembradas.
 

En general, tanto por la extensi6n cultivada como por el nfimero de
 
agricultores que la practican, el Hatun Tarpuy es la siembra mas impor
tante en la regi6n, en orden de importancia por el Mahuay y el Chaupi
 
Mahuay. Sin embargo, no en todas las zonas se observa esta tendencia;
 
en el Valle Sagrado sucede a la inversa; casi toda la producci6n es rea
lizada mediante siembras de Mahuay, en otras 6pocas de siembra se culti
van extensiones pr~cticamente insigrificantes. Tambi~n entre los gran
des productores las siembras de Mahuay son rags importantes que las tar
dias. Ambas situaciones se presentan por el hecho de que las siembras
 
tempranas requieren de tierras irrigadas, que es el caso del Valle Sa
grado y de las tierras conducidas por los grandes productores.
 

Si bien es cierto que la mayor parte de las siembras tempranas se 
realizan en tierras irrigadas, tambign se presentan, aunque en proporcio
nes reducidas , en greas de secano y corresponden a ciertos microclimas 
donde la humedad del suelo permite siembras en ausencia de lluvias y de 
irrigaci6n. 

En general se puede observar una cierta relaci6n entre las fechas
 
de siembra y el nivel de rendimientos. Las siembras intermedias (Chaupi
 
Mahuay) son las que muestran los rendimientos m~s bajos en todas las zo
nas estudiadas (2 a 3 t/ha). En casi todos los casos los rendimientos
 
mins altos se obtienen con las siembras tardlas; entre estos dos extremos
 
los rendimientos de Mahuay ocupan un lugar intermedio. La excepci6n a
 
esta tendencia general se encuentra entre los pequefios agricultores del
 
Valle Sagrado y entre los grandes productores de todas las zonas, quienes
 
obtienen con las siembras tempranas los rendimientos m~s elevados de to
da la muestra, 5.6 y 15.6 t/ha respectivamente.
 

En realidad la excepci6n antes sefalada pone en cuesti6n la relaci6n
 
entre fechas de siembra y rendimiento. En efecto, si examinamos otros
 
factores que influyen en el rendimiento encontramos que los productores
 
que obtienen rendimientos m~s altos cultivan la papa con altas dosis de
 
fertilizaci6n y riego controlado, como sucede en el Valle Sagrado y con
 
los grandes productores; en tales casos probablemente esos factores ex
pliquen mejor que la 6poca de siembra las diferencias en rendimiento.
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Lo mismo ocurre con las siembras intermedias (Chaupi Mahuay) cuyos bajos
rendimientos no son 5nicamente efecto de la fecha de siembra, sino principalmente de los bajos niveles de fertilizaci6n; incluso en algunas zo
nas como la de Urcos-Acomayo estas sieribras no 
son fertilizadas*.
 

Sin embargo, entre los medianos productores de la zona de Anta y
entre los pequefios de todas las demos zonas 
(excluyendo el Valle Sagrado)

los rendimientos obtenidos en Hatun Tarpuy son mucho mayores que en Mahuay,
no obstante que las diferencias entre los niveles de fertilizaci6n correspondientes son muy pequefias. En consecuencia es evidente que la influencia
de las fechas de siembra en los rendimientos es 
un factor a considerar.
 

Es necesario sefialar que con los comentarios anteriores no se pretende establecer relaciones causales conclusivas entre los factores antes sefialados, lo que s! se 
quiere indicar es que la relaci6n entre fechas de
siembra y rendimientos es 
un 
irea importante de la producci6n que 
se debiera resolver mediante ensayos experimentales, para entender mejor la naturaleza de dichas relaciones y plantear alternativas t~cnicas que mejoren
 
la producci6n.
 

Con la excepci6n del Valle Sagrado, los pequefios productores son los
 que con mayor frecuencia realizan siembras 
en las tres epocas sefialadas.
Este hecho es perfectamente congruente con los prop6sitos de seguridad 
en
el autoabastecimiento de alimentos; por tal ra-'6n, 
no obstante los altos
precios de la papa, se 
puede observar que la producci6n de las siembras
tempranas e intermedias es dedicada casi exclusivamente al consumo familiar;s6lo las cosechas de Hatun Tarpuy 
son comercializadas en una 
propor
ci6n considerable.
 

Entre los pequefios productores del Valle Sagrado la situaci6n se 
plantea completamente a la inversa. 
 Esto se explica porque por una parte el 
cultivo de Mahuay constituye una de las fuentes importantes de liquidez, y
por otra parte las condiciones clim~ticas y la disponibilidad de agua les
permiten obtener una mayor gama de productos agricolas para el autoconsumo.
 

B. Tecnologla de Producci6n
 

1. Variedades
 

La diversidad 
varietal en el Valle del Vilcanota es grande y a veces resulta dificil diferenciar una variedad de otra porque la mayorla
tiene nombres quechuas, e inclusive los nombres cambian de una 
localidad
 a otra. 
 De esta gama de variedades son las nativas las que tienen mayor
 

* Importante: La informaci.6n correspondiente a las siembras intermedias
 
(Chaupi Mahuay) no aparecen en los cuadros de los anexos; 
por su escasa importancia se opt6 por involucrarla dentro de la categorla de siembras tem
pranas (Mahuay).
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difusi6n. Se encuentran distribulidas en todo el valle y gozan de amplia
 
preferencia entre los agricultores. Aproximadamente el 75% de la exten
si6n total sembrada en papa, tanto en Mahuay comoen Hatun Tarpuy, 
corres
ponde a estas variedades (cuadros A-19 al A-21). Las variedades nativas
 
m~s importantes son: Ccompis, Imilla y Olones; otras que merecen mencio
narse son Huayruro y Suito.
 

Algunas variedades parecen estar relacionadas a un determinado pi
so ecol6gico donde desarrollan mejor su potencial. Las papas amargas se
 
dan casi exciusivamente en las punas, pues su resistencia a las heladas
 
permite cultivarlas en estas elevadas altitudes (3900 a 4200 m.s.n.m.).
 
Otras por elcontrario se adaptan a cualquier tipo de suelo: Ccompis es
 
una de ellas.
 

Ccompis es encontrada hasta en un 54% de las parcelas en Mahuay y
 
hasta en un 69% en las de Hatun Tarpuy en todas las zonas estudiadas;
 
sus cualidades para el consumo, venta y almacenamiento la convierten en
 
la variedad m~s aceptada, a pesar que no alcanza rendimientos muy altos
 
y es susceptible al ataque de Phytophtora infestans (Gade, 1975).*
 

Imilla, aunque en menor grado, es una variedad de mucha aceptaci6n.
 
Se cultiva hasta altitudes muy elevadas o donde las condiciones clim~ti
cas son rigurosas, pues los agricultores consideran que muestran una bue
na tolerancia a las heladas.
 

Olones o Yana Olones, es una variedad desarrollada en la localidad
 
de Olones, Chincheros, Provincia de Urubamba, a partir de semilla botgnl
ca; tiene buena calidad culinaria, tolerancia a las heladas y buen rendi
miento, pero no est5 muy difundida en otras zonas; sin embargo es muy bus
cada por los productores, no s6lo por las caracteristicas sefialadas, sino
 
principalmente porque se trata de una "semilla limpia". Algo similar su
cede con la variedad Bole, producida casi exclusivamente en las alturas
 
de Calca (3600 m.s.n.m.) y que abastece de semilla principalmente a Uru
bamba y Calca. Entre las variedades mejoradas, Mariva, Renacimiento, Man
taro y Casablanca son las m~s difundidas en todas las zonas estudiadas.
 

En las siembras tempranas del Valle Sagrado las variedades mejoradas
 
representa el 40% de la superficie cultivada de papa y pr~cticamente la
 
totalidad corresponde a la variedad Mariva. En las otras zonas y sobre
 
todo en las siembras tardlas la proporci6n sembrada de Mariva es muy pe
quefia. Entre los grandes productores esta variedad alcanza cierta impor
tancia, un poco menos del 20% de las parcelas son cultivadas con Mariva.
 
La evaluaci6n de los agricultores indica que es una variedad relativamen
te precoz, buena para siembras tempranas, y da buenos rendimientos pero
 
su calidad culinaria es muy inferior a las nativas, y finalmente que no
 

* GADE, Daniel, 1975. Plants, man and the land in the Vilcanota Valley 
of Peru. Biogeographica v. 6. The Hague. 
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es buena para almacenar; segfn los agricultores s6lo soporta 2 6 3 meses
 
de almacenamiento con p~rdida considerable de peso, por lo que es aconse
jable venderla al momento de la cosecha.
 

Renacimiento, Mantaro y Casablanca son variedades un tanto mas difun
didas que Mariva, sobre todo Renacimiento que cobra importancia en las
 
siembras tardlas de Anta-Maras, donde aproximadamente el 20 y 23% de las
 
parcelas de los pequeios y medianos productores respectivamente son sem
bradas con esta variedad. Segin los agricultores las tres variedades dan
 
buenos rendimientos, resisten mejor el almacenamiento por largos periodos
 
y se adaptan bien a diversos climas y suelos, pero son susceptibles a los
 
ataques de Phytophtora infestans. Por otra parte cabe sefialar que estas
 
variedades fueron creadas hace m~s de 20 afios y su cuitivo es 
generaliza
do en toda la sierra del pals. En general, las variedades nativas son
 
cultivadas en mucha mayor proporci6n que las mejoradas. Entre el 60 y
 
85% de los cultivos de papa fueron sembradas con variedades nativas. La
 
preferencia de los consumidores locales por las variedades nativas es bien
 
accntuada, s6lo en condiciones de escasez consumen variedades mejoradas;
 
en realidad la producci6n de estas variedades estg orientada a los merca
dos urbanos. 
 Cuzco, Puno y Arequipa son las ciudades abastecidas con es
te tipo de producci6n.
 

Entre los pequefios agricultores, las mezclas varietales en una mis
ma parcela son frecuentes en todas las zonas y 6pocas de siembrE.. La es
casez de semilla, la falta de dinero para adquirirla y el prop6sitc de 
asegurar el consumo familiar 
son los factores que explican esta situaci6n.
 
En general la mezcla m~s frecuente es entre variedades nativas y mejora
das ( 2 6 3 variedades), tambihn a menudo se observan mezclas entre varie
dades nativas (hasta 6 6 7 variedades por parcela). En realidad cuando
 
se trata de mezclas planeadas los agricultores tratan de combinar diferen
tes caracterlsticas tales como: resistencia a heladas , precocidad, cali
dad culinaria, resistencia a plagas y enfermedades, etc. En este caso la
 
seguridad es la consideraci6n fundamental en la determinaci6n de las mez
clas varietales.
 

2. Semilla
 

Como es bien conocido la semilla es uno de los factores mis importan
tes en la producci6n de papas. Una semilla sana y en buen estado fisiol6
gico es la condici6n b~sica para obtener altos rendimientos. Por otra par
te su importancia desde el punto de vista econ6mico 
no es menor; a diferen
cia de lo que ocurre en otros cultivos, en la papa el costode semilla re
presenta aproximadamente el 40% del costo total de producci6n. Estos fac
tores hacen que los agricultores deban realizar cuidadosas decisiones so
bre las cantidades que utilizar5n en sus siembras.
 

Los agricultores se abastecen de semilla ya sea almacenando para tal
 
fin una parte de 
su cosecha o mediante la compra. En general aproximada
mente el 60% de las parcelas son sembradas con semilla propia y el 40% con
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semilla comprada. Sin embargo, en algunas zonas estas proporciones varlan
 
considerablemente, sobre todo cuando se trata de siembras tempranas. Como
 
se puede observar en el cuadro siguiente, en el Valle Sagrado y en Urcos-

Acomayo el 82 y 71% de las parcelas fueron sembradas con semilla comprada.
 

Cuadro 4: 	 Porcentaje de Parcelas Sembradas con Semilla Propia y Comprada
 
por Zonas y Epoca de Siembra
 

Valle Anta - Maras Urcos Cusipata
 
Sagrado Peq. Med. Acomayo Sicuani
 

Mahuay
 

Propia 	 18 56* 64* 25* 57
 
Comprada 	 82 41* 21* 71* 43
 

Hatun Tarpuy
 

Propia 	 60 62 58 37* 68
 
Comprada 	 40 37 42 56* 32
 

* La diferencia estg representada por mezclas en una misma parcela. 

El cuadro anterior muestra que las proporciones de semilla comprada
 
varia entre las zonas. Si estas variaciones las relacionamos con la alti
tud y el clima se evidencia una tendencia bien definida. A las zQnas bajas
 
de clima templado corresponden porcentajes mayores de parcelas sembradas
 
con semilla comprada; estas proporciones van disminuyendo conforme se
 
avanza hacia altitudes mayores. Las Gpocas de siembra tambi~n son un fac
tor de variaci6n pero no modifican la tendencia, sobre todo si no se toma
 
en cuenta las siembras tardlas del Valle Sagrado que abarca areas muy pe
quefias y ubicadas en laderas a mayor altitud que el fondo del valle.
 

La explicaci6n de esta tendencia probablemente se encuentre en ho si
guiente: Independientemente del tamafio de la unidad productiva que condu
cen, los agricultores preferian utilizar su propia semilla en forma conti
nua; pero ellos afirman que esto no es posible porque la semilla se "cansa"
 
o "degenera" gradualmente produciendo rendimientos cada vez menores. Seg(In
 
algunos t6cnicos dicho "cansancio" probablemente es el resultado de infes
taciones de virus, nemtodos y hongos del suelo o de otros factores inhe
rentes a la semilla misma clue an se desconocen. Lo concreto es que el
 
problema existe, motivo por el cual los agricultores se ven obligados a
 
cambiar peri6dicamente su semilla comprando en otras zonas. El nfimero de
 
afios en que degenera la semilla es variable y estd relacionado con las ca
racteristicas de las zonas agroclimticas. En las zonas bajas de clima tem
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plado come el Valle Sagrado el cambio de semilla se debe realizar pr~cti
camente todos los afios; en las zonas intermedias como Anta-Maras el perlo
do de cambio varia entre 3 6 4 afos, finalmente en zonas de climas frios
 
como es caso de las alturas de Calca el cambio se realiza cada 7 6 8 afios.
 

Obviamente no siempre se 
compra con el prop6sito de cambiar semilla,

muchas veces las p6rdidas de la cosecha, la baja de producci6n, la deci
si6n de sembrar una extensi6n mayor o la prueba de nuevas variedades son
 
las razones que explican las compras.
 

Los pequefios agricultores que no disponen de suficieite dinero para
 
comprar utilizan otros medios para adquirir semilla. La forma mds gene
ralizada es trabajar durante las cosechas en 
zonas y campos considerados
 
buenos productores de semilla y obtener el pago en especie, de esta forma
 
se abastecen de semilla para la pr6xima campafia. La recolecci6n de los
 
tubgrculos que afn quedan en los campos despu~s de la cosecha es 
otra de
 
las formas de obtener semilla "nueva".
 

A diferencia del Valle del Mantaro, en 
la regi6n del Cuzco no existen
 
agricultores especializados en la producci6n de semilla. 
Los llamados se
milleristas son ciertos agricultores que tienen prestigio como buenos pro
ductores, pero en realidad ellos no realizan ninguna de las pricticas nece
sarias para producir semilla; en los Cuadros A-21 y A-22 del anexo, la 
ca
tegoria semillerista se refiere a ese 
tipo de agricultores.
 

Los productores compran semilla principalmente de comerciantes y/o ve
cinos. 
 Las cooperativas tambi6n se comportan como abastecedores de semilla
 
en proporciones menore3 que los anteriores. 
 El Ministerio de Agricultura

produce pequefos volfmenes de semilla certificada; dentro de la muestra,
 
s6lo en la zona de Anta-Maras se 10%
observa hasta un de parcelas de los
 
pequefios productores sembradas con semilla certificada. Tambi~n algunas

cooperativas compran semilla del Ministerio. 
 Fuera de estos casos no apa
recen siembras con semilla certificada en ninguna de las otras zonas.
 

Afn cuando la mayor parte de agricultores realizan sus compras de
 
semilla en las ferias grandes; muchos de ellos muestran preferencia por

la semilla procedente de Anta, Huaypo Grande, Alturas de Calca y Paucar
tambo; parece que estos dos 61tinios lugares en el pasado fueron centros
 
semilleros de importancia; pero actualmente no obstante conservar 
su pres
tigio, son pocos los agricultores que adquieren semilla procedente de di
chos lugares.
 

En general el tapa6o de semilla que utilizan es pequefio. Como se
 
puede observar en et cuadro siguiente, "segunda y tercera" son los tama
fios usados con mayor frecuencia. Se pudo constatar que el peso y tamafio
 
promedio de estas categorlas de semilla son menores que los correspondien
tes a la clasificaci6n usual.
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Cuadro 5: Porcentaje de Semilla "Segunda y Tercera" Utilizada
 

Valle Anta - Maras Urcos Cusipata
 
Sagrado Pequefios Medianos Acomayo Sicuani
 

Mahuay 78 76 100 88 78
 

Ibtun Tarpuy 80 81 80 86 80
 

El uso de semilla pequeia les permite disminuir la cantidad de semilla
 
utilizada por hectirea, siendo esta una forma de minimizar sus costos de
 
producci~n. La noci6n generalizada de que la semilla pequefia "avanza mrs"
 
es 
una expresi6n congruente con la afirmaci6n anterior. Los agricultores
 
tambi~n declararon que la semilla pequefia mide mis, pero en realidad no se
 
encuentra ninguna justificaci6n f~ctica que la sustente.
 

La cantidad de semilla utilizada por hect~reas varia entre zonas y ti
pos de agricultores. Las zonas de Urcos-Acomayo y Cusipata-Sicuani utilizan
 
entre 400 y 600 kg/ha.; los pequefos agricultores de Anta siembran con 700
 
y 800 kg/ha.; los medianos productores de Anta y los pequefios del Valle Sa
grado usan hasta 1,000 kgs de semilla por hectirea. Con excepci6n del Valle
 
Sagrado, en todas las dem5s zonas la cantidad de semilla utilizada por hec
t~rea es ligeramente menor en las siembras de Mahuay que en Hatun Tarpuy.
 

El uso de semilla botinica o semilla verdadera fue encontrado entre
 
los pequeios agricultores de Chincheros en la zona de Anta. Desafortunada
mente no se pudo investigar en mayor profundidad esta interesante y nove
dosa pr~ctica. Sin embargo a continuaci6n resefiamos algunos aspectos de
 
la informaci6n recopilada. En cuanto al origen de la pr~ctica, los agri
cultores que la utilizan afirmaron que lo habfan aprendido de otros agri
cultores y en consecuencia no conocian como y cuando fue introducido en
 
la zona. Algunos agricultores que conocen sobre el uso de semilla verda
dera pero no lo utilizan afrimaron que su introducci6n en la zona es muy
 
reciente; otros por el contrario declaran que es una pr~ctica muy antigua;
 
sefialan incluso que en Andahuaylas, departamento de Apurimac, realizan
 
cultivos de papa en pequefias parcelas especialmente para la producci6n de
 
bayas. En realidad los aspectos del origen y distribuci6n del uso de se
milla bot5nica son todavia cuestiones por esclarecer.
 

Entre los dos agricultores encuestados la semilla verdadera se uti
liza con prop6sitos de obtener semilla "nueva" de las variedades nativas.
 
El procedimiento es el siguiente: la semilla verdadera la siembran en
 
alm~cigos preparados a la manera horticola; en dichos almcigos cosechan
 
pequefios tub6rculos de diversas caracteristicas, los cuales son clasifi
cados en grupos homog~neos en base al color, profundidad de yemas y textu
ra del tub~rculo. Estos grupos de clones son almacenados hasta la pr6xima
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campafia en la cual cada grupo es 
sembrado separadamente. En la segunda

campaa se observan otras caracteristicas como vigor, rendimiento, cali
dad culinaria y resistencia a enfermedades; en base a estas caracteris
ticas se seleccionan grupos de clones los cuales 
son sembrados por sepa
rado en .a tercera campafia. De esta forma, segfn los agricultores, ob
tienen .
 flujo continuo de "semilla nueva" de las variedades nativas,

lo que es imposible conseguir de otro modo. 
 En efecto, ninguna insti
tuci6n regional de las que se entrevistaron se encuentra realizando tra
bajos de mejoramiento y/o limpieza de semilla de las variedades nativas,
 
especialmente de 
la variedad Ccompis que es la ms importante de la re
gi6n.
 

Los agricultores afirmaron que la variedad Olones fue creada por un
 
agricultor en 
la localidad de Olones utilizando semilla verdadera con el
 
mismo procedimiento al que se ha hecho referencia. Dicha variedad es muy

similar a la Ccompis, produce buenos rendimientos, posee buena calidad
 
culinaria y resiste largos perlodos de almacenamiento; probablemente por

estas caracteristicas la variedad es bien aceptada y muy buscada por los
 
agricultores, y en consecuencia su difusi6n es bastante r5pida en 
la re
gi6n.
 

Este hecho es 
uan muestra Lns del car~cter dingmico de la llamda
"agricultura tradicional", en 
la que, al contrario de lo que comfinmente
 
se piensa, los agricultores estgn en constante bfisqueda de soluciones via
bles a sus problemas concretos. 
 En tal sentido la difundida noci6n de la

"resistencia al cambio" de los agricultores parece 
ser mas un prejuicio
 
que una realidad. 
 Se puede afirmar que este tipo de agricultores no ofre
cen resistencia al cambio en general, sino que ellos no estgn dispuestos
 
a adoptar aquellas innovaciones tecnicas que no son apropiadas a sus con
diciones ambientales y socio-econ6micas.
 

Es cierto que en cuanto al uso de semilla verdadera existen un con
junto muy grande de problemas todavla no resueltos y que 
se encuentran
 
en pleno proceso de investigaci6n frincipalmente en el CIP. Pero la ex
periencia de los agricultores de Chincheros tiene un valor extraordinario
 
para entender mejor las formas de 
uso de la semilla verdadera, y debe ser
 
rescatado mediante estudios m~s amplios y detallados.
 

3. Fertilizaci6n
 

La utilizaci6n de abonos quimicos 
en el cultivo de la papa es una
 
prctica generalizada en la regi6n. 
Mgs del 70% de las parcelas muestra
les fueron fertilizadas con productos nitrogenados. Con los otros macro
elementos la situaci6n es diferente; en todas las zonas el porcentaje de
 
parcelas fertilizadas con 
f6sforo es menor que las olue reciben nitr6geno;

el potasio es el macroelemento menos utilizado en la regi6n ya que, a ex
cepci6n de los medianos productores (siembra grande) de Anta-Maras, menos
 
del 25% 
de las parcelas fueron fertilizadas con 6ste (ver Cuadro A-28).
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La cantidad de fertilizantes quimicos aplicados por hect~rea es ba

ja. Solamente en el Valle Sagrado y en las siembras tardlas de Anta-Ma
ras se utilizan aproximadamente 100 kgs de N/ha; en el resto de las zo
nas, la cantidad de nitr6geno utilizado varia entre 40 y 80 kg/ha aproxi
madamente. Algo similar ocurre con el f6sforo y potasio. La zona donde
 
aplican do~is mis bajas de fertilizantes es Urcos-Acomayo; as! por ejem
plo, las parcelas fertilizadas en las siembras tempranas recibieron 36
23-23 kgs de N-P-K por hect~rea respectivamente. Por el contrario los
 

medianos y grandes productores son los que utilizan mayores dosis de ma
croelementos.
 

Un aspecto importante que es necesario enfatizar es que no solamen
te las dosis que los pequefos productores aplican son bajas, sino que el
 
balance de los nutrientes es deficiente. Como se explic6 anteriormente
 
el f6sforo y el potasio son los que presentan niveles mrs bajos. El caso
 
de Cusipata-Sicuani, donde la dosis de potasio (144 kg/ha) es mayor inclu
so que la de nitr6geno, es una excepci6n a la tendencia general (ver Cua
dro A-30). Sin embargo es preciso sefialar que en base a la informaci6n
 
recopilada no se pueden llegar a conclusiones categ6ricas sobre si los ni
veles son adecuados o no, puesto que no se conoce la fertilidad de los
 
suelos y por tanto sus necesidades en nutrientes.
 

En general se puede apreciar que en las siembras tempranas se utili
zan dosis ligeramente menores que en las tardlas, estas diferencias se
 
presentan con mayor claridad en la zona de Anta-Maras. Sin embargo entre
 
los medianos productores de esta misma zona las diferencias de niveles
 
entre las dos 6pocas de siembra es pr5cticamente insignificante. Por otra
 
parte en la zona del Valle Sagrado las siembras tempranas reciben dosis
 
muchos mayores de fertilizantes que las tardlas. En realidad si todas es
tas situaciones, aparentemente contradictorias, las relacionamos con el
 
objetivo de la producci6n, se evidencia con claridad que existe una rela
ci6n directa mns estrecha; es decir que los agricultores fertilizan mis
 
los cultivos de papa dirigidos al mercado que aquellos orientados al con
sumo familiar.
 

El uso de esti~rcol de ganado en las siembras de papa es bastante
 
generalizado en la regi6n. Aproximadamente el 80% de las parcelas mues
trales fueron fertilizadas con esti~rcol; los casos extremos aparecen
 
entre los medianos productores de Anta-Maras y los pequefios del Valle
 

Sagrado quienes aplicaron esti~rcol a la totalidad de sus parcelas (Ver
 
Cuadro A-28). La cantidad de esti~rcol incorporado varfa entre 2 y 5
 

t/ha. S61o en las siembras tardlas del Valle Sagrado y Urcos-Acomayo
 
se observan aplicaciones inferiores a las dos toneladas por hect~rea.
 

Tanto los fertilizantes quimicos como el esti6rcol son aplicados
 
al momento de la siembra. Sin embargo, con cierta frecuencia se encuen
tran agricultores que utilizan los fertilizantes en forma fraccionada,
 

50% a la siembra y 50% en el primer aporque.
 

34
 



Los fertilizantes quimicos de mayor uso son: Nitrato de Amonio*,
 
Superfosfato triple y Sulfato de Potasio como fuentes de nitr6geno, f6s
foro y potasio respectivamente. Cabe sejialar que la distribuci6n de fer
tilizantes es muy deficiente lo cual eleva los costos para el agricultor.
 

4. Control de Malezas
 

El control de malas hierbas se hace en forma manual al momento del
 
primer aporque. El uso de herbicidas es casi inexistente. Hay varias
 
especies de malezas que compiten con los cultivos, pero la mis comn es
 
la colsa silvestre o mostaza y tambi~n el kikuyo que se encuentra genera
lizado sobre todo en terrenos bajos y hfimedos. En la mayor parte de los
 
casos las malezas son utilizadas para la alimentaci6n del ganado, por lo
 
cual quizgs el uso de herbicidas no sea una soluci6n viable; incluso al
gunas de ellas como la mostaza en su estado tierno sirve de alimento hu
mano.
 

5. Aporque
 

Algunos t6cnicos opinan que la eficiencia de esta prfctica se refle
ja en mayores rendimientos, pues induce a la formaci6n de estolones (Chris
tiansen, 1967)**; la mayorla de agricultores consideran fundamental esta
 
labor, declaran que el aporque favorece la formaci6n de tub~rculos y los
 
protege de la acci6n erosiva de las fuertes lluvias.
 

Cuando la precipitaci6r pluvial es abundante o los terrenos tienen
 
mal drenaje, el aporque es una labor que cobra mayor importancia; por ello
 
es tambi~n una de las pocas operaciones donde se contratan asalariados.
 
Bajo ciertas condiciones son necesarios dos aporques, pues las lluvias
 
erosionan los surcos dejando al descubierto los tub~rculos los cuales se
 
verdean y quedan expuestos a la acci~n dafina de aves e insectos.
 

En la regi6n del Cuzco los agricultores hacen por lo general dos apor
ques: Jallmay (primer aporque) y Kutipay (segundo aporque). En algunos
 
casos, cuando hay escasez extrema de mano de obra, s6lo se practica el
 
Jallmay. Durante este primer aporque tambi~n se realiza el deshierbo y
 
la segunda aplicaci6n de fertilizantes quimicos.
 

Inicialmente se habfa sefialado que la zona Cusipata-Sicuaii presenta
ba las mayores fluctuaciones de precipitaci6n pluvial; de tal manera que
 
los riesgos de sequfa o exceso de humedad eran muy altos. Bajo estas con
diciones los agricultores han desarrollado una t~cnica ingeniosa para re
gular la humedad del suelo, mediante una combinaci6n de aporques altos
 

* En la zona de Anta se encuentra localizada la f~brica Cachimayo que
 
produce exclusivamente Nitrato de Amonio.
 
** CHRISTIANSEN, J., 1967. El Cultivo de la Papa en el PerGi. Lima,
 
Ed. Jurldica.
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con una disposici6n especial de los surcos. La premura del tiempo no per
miti6 ahondar mas sobre detalles, explicaciones, clases de suelos donde
 
se aplica, o el grado de difusi6n de la prictica. Por tal raz6n aqui se
 
presenta s6lo la descripci6n del caso encontrado en la localidad de Sicua
ni, en una parcela de escasa pendiente y drenaje deficiente.
 

La siembra se realiza en surcos discontinuos, es decir la hilera de
 
plantas es entrecortada; a cada hilera de plantas, de aproximadamente 20
 
6 25 metros de longitud, le sucede el fondo del surco de la siguiente por
ci6n de hileras. Entre ambas porciones y a manera de intersecci6n queda
 
un espacio libre de unos 50 cms. De tal modo que una vez sembrada la par
cela tiene el aspecto que muestra la Figura 1. Durante la 6poca de creci
miento de las plantas se practican dos aporques de manera que cada surco
 
quede suficientemente alto.
 

Bajo tales condiciones la humedad se regilla de la siguiente forma:
 
si las lluvias son escasas se taponan los canales de los surcos al nivel
 
de la intersecci6n de las porciones, de esta forma el agua de lluvia que
da almacenada en el fondo del surco (Figura 2). Si las lluvias son abun
dantes se quitan los tapones y se deja discurrir el agua (Figura 3). De
 
este modo van regulando la humedad del suelo para el mejor desarrollo de
 
las plantas, disminuyendo as! los riesgos tanto de sequias como del exce
so de lluvias.
 

6. Control Fitosanitario
 

La papa probablemente es uno de los cultivos que sufre m~s dafios por
 
el ataque de una gran variedad de insectos, enfermedades y virus. Por tal
 
raz6n una parte del cuestionario estuvo dedicado a obtrner informaci6n ge
neral sobre estos aspectos.
 

A pesar que en la encuesta se realizaron esfuerzos para captar los
 
problemas fitosanitarios que afectan m9s los rendimientos, fue muy difl
cil clasificar e identificar dichos problemas por la pobre descripci6n de
 
la sintomatologla y de los agentes dafiinos. Es obvio que la encuesta no
 
es el mejor m~todo para estudiar los problemas fitosanitarios; no obstan
te estas limitaciones se presentan algunos resultados en los Cuadros 6 y 7.
 

El mayor problema sefialado por los agricultores tanto en cultivos
 
de Mahuay como en Hatun Tarpuy fue la "rancha"; probablemente la mayor
 
parte de los casos reportados sean de origen fungoso, sin embargo los
 
agricultores de la muestra denominan "rancha" a todo tipo de necrosis en
 
las hojas (heladas, ataques fuertes de minadores, etc).
 

En un estudio agron6mico realizado en el Valle del Mantaro se demos
tr6 que la mayorla de los casos de "rancha" reportados por los agriculto
res eran originados generalmente por Phoma andino o Seftoria spp, y en muy
 
contados casos por Phytophtora infestans como comnmente se pensaba (Tardicu,
 
Tomassini, Accatino, 1978).- Probablemente confusiones similares se presenten
 
en la regi6n del Cuzco.
 

* TARDIEU, F, L. Tomassini y P. Accatino, 1978. 
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En cuanto al dafio causado por insectos, los barrenadores de tallo
 
(probablemente Stenoptycha sp. y Liriomiza patag6nica) y los insectos
 
comedores de hoja (Epicauta sp.) fueron sefialados como los ms dafiinos,
 
sobre todo en las parcelas de Hatun Tarpuy. Otros insectos como afidios
 
(Myzus persicae) y minadores de hoja (Liriomiza quadrata) fueron escasa
mente mencionados, y se reportaron muchos 
casos de ataque por insectos
 
subterrgneos como gorgojo de los Andes (Premnotrypes suturicallus) y gu
sanos aradores; aunque no parecen constituir un problema serio los agri
cultores practican el control de gusanos subterr~neos aplicando insecti-.
 
cidas al suelo, siendo Aldrin el de uso ms corriente. En cuanto a pro
blemas de virosis y nem~todos, estos son desconocidos para los agricul
tores.
 

Como se puede observar en los Cuadros A-31 y A-35, el 
uso de pesti
cidas para el control de plagas y enfermedades es muy limitado; s6lo en
 
la zona de Anta-Maras cobra cierta importancia. As! mismo, muy pocos

agricultores poseen bombas de mochila y que debe ser 
tambi6n una de las
 
limitaciones para realizar el control fitosanitario.
 

No obstante que el uso de pesticidas es bastante restringido, como
 
ya se mencion6 anteriormente, los agricultores de la muestra utilizaron
 
con mayor frecuencia Aldrin entre los pesticidas al suelo; Folidol, Para
thion y Metasystox entre los insecticidas y Poliran Comoi entre los fun
gicidas. El contril de plagas y enfermedades con otros medios es bastan
te reducido. Se reportaron algunos casos de control manual de insectos
 
a~reos y el uso de instrumentos rudimentarios de fabricaci6n casera. 
En
 
otros casos se observ6 la aplicaci6n de ceniza a las hojas para controlar
 
los masticadores de hoja, principalmente Epicauta sp.
 

7. Almacenamiento
 

La gran mayorla de agricultores en el Cuzco guardan papa para consu
mo familiar y semilla para la pr6xima campafa; muy pocos de ellos almace
nan el producto con prop6sitos especulativos, afirman que la papa pierde
 
peso y se 
malogra y sobre todo porque los vol~menes de producci6n son pe
quefios. Los pocos agricultores que guardaron parte de la cosecha para

vender despu6s, lo hicieron pensando en obtener un mejor precio 
en el mer
cado.
 

La papa para consumo es guardada generalmente en el segundo piso de
 
la casa, al que los agricultores llaman altillo. 
 En este lugar el produc
to 
es amontonado a granel sobre paja o directamente en el suelo junto con
 
ctros productos para el consumo.
 

La papa para semilla es almacenada er un cuarto pequeno de la casa
 
sobre mufia* u otros vegetales como hojas d, eucalipto, pero de hecho estos
 

* Hierba arom~tica silvestre. 

37
 



almacenes son poco adecuados para conservar en buen estado la semilla.
 

No se us6 ningGn producto quimico para evitar el brotamiento en la
 
papa de consumo y tampoco fue reportado como un problema. La semilla an
tes de ser sembrada por lo general no recibe ningin tratamiento, en muy
 
contados casos se desinfecta y se verdea. En algunas ocasiones se elimi
na el brote apical y se entierra la semilla con guano para inducir el de
sarrollo de brotes secundarios (Cuadro A-25).
 

La elaboraci6n de chufio* se realiza en forma exclusiva en la zona
 
de Anta-Maras y se destina principalmente para el consumo familiar. La
 
moraya y el almid6n casi no fueron mencionados por los agricultores.
 

C. Rendimiento y Destino de la Cosecha
 

1. Rendimiento
 

Los rendimientos de papa en la regi6n del Cuzco son en general bajos,
 
sobre todo entre los pequeos agricultores. Los rendimientos difieren sig
nificativamente entre las zonas agroclim5ticas, los tipos de agricultores,
 
las 6pocas de siembra y entre las variedades mejoradas y nativas. En la
 
presentaci6n de todos los ac~pites anteriores fue casi imposible no refe
rirse a los rendimientos al examinar cada uno de los aspectos del cultivo;
 
por tal raz6n en esta parte del informe se haron s6lo algunas puntualiza
ciones.
 

En las siembras tardlas se obtienen rendimientos mayores que en las
 
tempranas, excepto en el Valle Sagrado (Cuadros 13 y 16). 
 Este hecho se
 
explica en parte porque las siembras de Mahuay estgn expuestas a mayores
 
riesgos c]im~ticos 3 fitosanitarios; las plantas desarrollan en invierno
 
donde los riesgos de heladas son mayores, y las cosechas se realizan en la
 
6poca lluviosa donde los dafos por pudrici6n son m~s altos. Por otro la
do tambidn los niveles promedios de fertilizaci6n son ligeramente m~s ba
jos en las siembras teinpranas.
 

Entre los pequeios productores no existe casi diferencias en los ren
dimientos de variedades nativas y mejoradas; en promedio las primeras rin
den un poco m~s. No obstante, los agricultores pequefios mantienen la idea
 
generalizada deque las mejoradas dan altos rendimientos. Esta idea posible
mente proviene de sus observaciones sobre el rendimiento de las variedades
 
mejoradas en las cooperativas y en los medianos agricultores. Este es un 
aspecto interesante que discutiremos luego. 

* Papas congeladas y secas, producido por m~todos tradicionales.
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Cuadro 6: Problemas Fitosanitarios en Mahuay por Zonas Agroecol6gicas
 

% de Parcelas con Valle Anta-Maras Urcos Cusipata
 
Sintomas a: Sagrado Pequefios Medianos Acomayo Sicuani
 

Enfermedades 

Rancha (1) 30 17 29 4 13 
Rancha (2) 30 41 54 8 13 
Podredumbre 11 12 21 8 0 
Verruga 0 7 0 4 9 

Plagas e Insectos 

Gorgojo de los 
Andes 11 41 36 25 35 
Gusanos Aradores 41 12 4 8 35 
Noctuideos 7 0 7 17 9 
Barrenadores de 

tallo 26 66 39 38 57 
Masticadores de 

hija 37 46 64 75 65 
Afidios y Minado

res de hoja 11 0 4 13 4 

(N* de parcelas 
con inf.) (27) (41) (28) (24) (23) 

(1) Sintomas a Rancha de origen fungoso
 

(2) Declarado como "Rancha" pero sin identificar causas ni slntomas
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Cuadro 7: Problemas Fitosanitarios en Hatun Tarpuy por Zonas Agroecol6 gicas
 

% de parcelas con Valle Anta-Maras Urcos Cusipata
 
sfntomas a: Sagrado Peq. Med. Acomayo Sicuani
 

Enfermedades
 

Rancha (1) 0 35 36 25 16
 
Rancha (2) 20 38 42 19 24
 
Podredumbre 0 11 4 0 8
 
Verruga 20 0 2 13 16
 

Plagas e Insectos
 

Gorgojo de los Andes 0 28 36 19 36
 
Gusanos Aradores 20 16 18 13 32
 
Noctuideos 0 10 16 6 0
 
Barrenadores de tallo 60 69 69 25 64
 

Masticadores de hoja 80 54 67 56 48
 
Afidos y Minadores de hoja 0 4 4 0 4
 

(N' de parcelas con inf.) (5) (81) (45) (16) (25)
 

(1) Sintomas a Rancha de origen-fungoso
 

(2) Declarado como "Rancha" pero sin identificar causas ni sintomas
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Como se puede ver en el cuadro siguiente los rendimientos son mayo
res conforme aumenta el tamafio de la Unidad.
 

Cuadro 8: Rendimientos de Papa (t/ha)
 

Variedades Anta - Maras 
 Grandes
 
Pequefios Medianos Grandes Productores
 

Mejoradas 
 3.1 9.0 10.4 20.6
 

Nativas 3.6. 7.2 
 8.8 12.7
 

Para la comparaci6n han sido tomados los tipos de agricultores corres
pondientes a la zona Anta-Maras 
con el objeto de tener una base agroecol6
gica ms homog~nea; tambi6n se incluyen los rendimientos promedios obteni
dos para el total de las grandes unidades de producci6n correspondientes a
 
varias zonas.
 

La relaci6n directa entre los rendimientos y el tamafio de la unidad
 
productiva aparece nitida tanto para las variedades mejoradas como para
 
las nativas. Pero antes se debe sefialar que el hecho de haber tomado una
 
zona agroecol6gica relativamente homogenea para comparar los rendimientos
 
no debe ser interpretado como la falta de importancia de los factores agro
clim~ticos en la pioducci6n y los rendimientos, sino mas bien como el aviso
 
de que no son los 5nicos factores que se tienen que considerar; y que los
 
factores socioecon6micos son tan importantes como los primeros y que no se
 
les puede soslayar o pasar por alto en ningn caso cuando se trata de ex
plicar las diferencias entre los rendimientos.
 

En lo fundamental las diferencias de rendimientos entre los tipos de
 
agricultores de Anta-Maras es la expresi6n de un conjunto de factores socio
econ6micos correspondientes a cada una de las categorlas de agricultores:
 
desde el punto de vista econ6mico los medianos y sobre todo los grandes
 
productores disponen de una masa de capital mayor, tanto fijo como varia
ble, y tienen un mayor acceso a las fuentes de financiamiento, lo cual les
 
permite utilizar oportunamente los niveles adecuados de insumos. Entre los
 
pequefos agricultores el acceso a los recursos se ubica m~s en el plano de
 
las relaciones sociales (Ayni, y Minka por ejemplo) lo que muchas veces no
 
les permite realizar las labores en los momentos oportunos. No es necesa
rio buscar m~s evidencias para mostrar que estos factores como muchos otros
 
se reflejan en el nivel de los rendimientos obtenidos, explicando as! las
 
diferencias.
 

En cuanto al comportamiento de las variedades se puede observar que el
 
potencial de producci6n de las variedades mejoradas se manifiesta cuando
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reciben altas dosis de insumos y que, por el contrario, bajo las condi

clones de los pequefios productores son incluso superadas por las varie
dades nativas. Este es un aspecto sumamente importante. Cuando algunos
 
pequefios productores buscan variedades mejoradas y algunos t6cnicos se las
 
aconsejan lo hacen pensando en su mayor potencial de producci6n y como de

mostraci6n toman los rendimientos obtenidos por las grandes unidades. Lo
 
que sucede es que la l6gica de esta forma de pensar contiene una falacia,
 
puesto que las condiciones a la que los pequefios productores someterin a
 
las variedades mejoradas sergn totalmente diferentes y poco favorables pa
ra mostrar todo su potencial de producci6n. En tal sentido este es uno
 
de los casos m~s comunes en la que una alternativa tecnol6gica resulta ina

propiada a las condiciones de los pequefios productores y fuente de muchas
 
frustraciones y p~rdidas.
 

2. Destino de la Producci6n
 

En todas las zonas y tipos de agricultores la producci6n de papas es
 

distribuida principalmente entre el consumo dom6stico, la venta, y la
 
provisi6n de semilla para la campafia siguiente. Cantidades mucho menores
 
se destinan al pago de la tierra en los casos de aparceria, pago del tra
bajo en la cosecha y una pequefia proporci6n es utilizada para el trueque
 

con otros productos agropecuarios.
 

En la mayorla de los casos se guarda entre el 15 y 20% de la producci6n
 
para ser utilizada como semilla. La mayor parte de esta semilla es usada
 
por el propio agricultor en sus pr6ximas siembras, otra parte menor es ven
dida. En algunas zonas donde la papa tiene serios problemas fitosanitarios
 
la cantidad separada para semilla es baja: 6% en el Valle Sagrado. En
 
otras zonas reputadas como buenas productoras, la proporci6n destinada pa
ra semilla es mayor; 24% entre los pequefios productores de Anta-Maras (Ver
 
Cuadro A-42 y Figura 4).
 

Tanto las siembras tempranas como las tardias de los medianos produc
tores son destinadas a la venta y el mayor volumen de las transacciones se
 
realiza en la misma unidad (venta en chacra); as! por ejemplo, en Anta,
 
entre el 56 y 85% de la producci6n estin destinadas a la venta y a la pro
visi6n de semilla. Entre los pequeios productores la mayor parte estg de
dicada al consumo dom~stico. No obstante que el volumen producido por es

te tipo de agricultores es escaso (menos de 1.5 toneladas por productor,
 
cantidad que en muchos casos no llega a satisfacer sus necesidades) ellos
 
venden a veces m~s del 40% de su producci6n de Hatun Tarpuy.
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-------------------

VI. GRANDES UNIDADES
 

Dentro de las 235 encuestas procesadas, 8 corresponden a las gran
des unidades de producci6n ubicadas en 4 zonas agroecol6gicas diferentes.
 
El reducido n~mero de la muestra imposibilita analizar la informaci6n zo
na por zona. Por tal raz6n, 	independientemente de su ubicaci6n geogrifi
ca, 
se ha preferido agrupar a todos los productores que cultivan m~s de
 
5 has de papa en la categoria de grandes unidades. Esto no quiere decir
 
que las condici£nesagroecol6gicas no tienen importancia para estas unida
des, sino simplemente que dada la pequeiez de la muestra, en 
algunos ca
sos 
una sola observaci6n por zona, las comparaciones resultarlan total
mente distorsionadas. Por otra parte la presentaci6n global de la infor
maci6n correspondiente a las grandes unidades es permisible por el 
marca
do contraste que existe con los otros tipos de productores.
 

Casi la totalidad de las grandes unidades de la muestra estgn cons
tituldas por las cooperativas agrarias de producci6n (CAP) Creadas a prin
cipios de 1970 por la Ley de Reforma Agraria. Despu~s de la aplicaci6n de
 
esta ley son pocas las grandes unidades conducidas por particulares; en la
 
muestra s6lo se 
presenta el caso en la zona de Anta-Maras.
 

De las 1226 has que las grandes unidades poseen, el 57% estg consti
tuldo por tierras de pastos naturales y montes y el 43% restante es tie
rra cultivada, que en las cooperativas es conducida bajo dos formas dife
rentes de usufructo: 396 has son trabajadas colectivamente y 90 has se
 
encuentran distribuldas individualmente entre los socios de las coopera
tivas. La distribuci6n de la extensi6n cultivada en forma colectiva en
tre las unidades de la muestra se puede ver en 
el cuadro siguiente:
 

Cuadro 9: Extensi6n Cultivada por Grandes Unidades
 

Grandes Unidades 	 Extensi6n Cultivada
 
en la Localidad (has) Zona
 

CAP San Isidro de Mollebamba 
 85.0 Urcos-Acomayo

CAP Valle Sagrado 
 24.0 Valle Sagrado

CAP Uchuy Cuzco 
 39.0 Valle Sagrado

CAP Clorinda Mato Turner 
 30.0 	 Valle Sagrado

Sr. S.C.S.* 
 18.0. Anta-Maras
 
CAP Unidad Sallac Huarocondo 
 47.5 Anta-Maras
 
CAP Mateo Pumacahua 
 64.5 Anta-Maras
 
CAP Tiquifia 
 101.0 	 Cusipata-Sicuani
 

Pastos naturales y bosques 703.0
 
Distribuidos entre los socios 
 90.5
 
Terrenos en otras localidades 18.0
 

* Agricultor grande particular. 
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Algunas cooperativas transportan y comercializan sus productos y
 
otras 
se dedican a la crianza de ganido, pero en general la agricultura
 
es la actividad productiva m~s importante. El uso de la tierra cultiva
da, presentada en el cuadro siguiente, puede dar una idea m~s clara del
 
grado de importancia de cada una de las actividades agropecuarias desa
rrolladas por las cooperativas.
 

Cuadro 10: Uso de la Tierra Cultivada en Grandes Unidades
 

Cultivo Hect~reas Porcentajes
 

Papa 120.0 29
 
Trigo 125.5 30
 
Malz 75.0 18
 
Avena 3yCebada 37.0 9
 
Leguminosas 38.2 
 9
 
Forrajes 19.5 
 5
 
HortalLzas 0.2 s.n.
 
Descanso 13.0 
 3
 

Total Cultivable* 414.5 100
 

* La cifra total es menor que la suma de las columnas porque algunas 
unidades obtuvieron 2 cultivos por afio en un mismo terreno. 

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, la papa es uno de los
 
cultivos m~s importantes en la agricultura de las grandes unidades. A
 
continuaci6n se describir~n algunos aspectos de la tecnologla utilizada
 
en el cultivo de la papa.
 

Las grandes unidades realizan una explotaci6n intensiva de la tierra;
 
esto es posible en raz6n de que ocupan las greas de mayor aptitud agricola
 
con facilidades de riego y tambi~n alto grado de capitalizaci6n en relaci6n
 
a los pequefios productores. En tales circunstancias el descanso es una
 
pr~ctica casi ausente entre las grandes unidades; el escaso n6mero de par
celas donde se cultiva papa despu~s de 6 o mis afios de descanso probable
mente corresponda a tierras de secano, puesto que en los terrenos con rie
go se obtienen hasta dos cosechas por afio.
 

La rotaci6n de cultivos es muy variable; depende de la zona agroecol6
gica, la cual determina la composici6n de cultivos y su respectiva rctaci6n;
 
pero en general despu6s de papa se siembra cereales y luego leguminosas.
 
A diferencia de los otros tipos de agricultores se encuentra con m~s fre
cuencia dos campafias continuas de papa en una misma parcela; en estos casos
 
casi siempre en la segunda campaa se obtiene un rendimiento menor que en la
 
primera.
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La preparaci6n de las tierras para el cultivo de 
 la papa se realiza
 
principalmente en forma mecanizada. 94%
El de las parcelas de Mahuay y

el 83% de las de Hatun Tarpuy fueron labradas con tractor. En la prepa
raci6n del resto de parcelas se utilizaron yuntas; en ningfin caso se en
conL;6 el uso de herramientas manuales para las operaciones de labranza.
 

A excepci6n de la zona de Anta-Maras, las grandes unidades cultivan
 
la papa en tierras irrigadas. En total, 62% de las siembras fueron rea
lizadas en terrenos con riego y el resto, 38% 
sembradas bajo condiciones
 
de secano, corresponden a la 
zona de Anta-Maras exclusivamente. En esta
 
zona se cultivaron 49.5 has de las 
 cuales el 83% corresponden a tierras
 
de secano.
 

En la mayoria de las grandes unidades predominan las siembras tempra
nas (61% del total de la superficie con papa); nuevamente la zona de Anta-

Maras es 
la Gnica que realiza siembras tardias en mayor proporci6n. Para
 
la campafia que se est5 examinando, en la 
zona de Anta las siembras tardlas
 
representaron el 91% del total de la superficie cultivada con papa; aparte

de este caso s6lo en la zona de Urcos-Acomayo se encuentran pequefias Areas
 
de Hatun Tarpuy.
 

Las cooperativas siembran tanto variedades mejoradas 
como nativas, pe
ro son 
las segundas las que ocupan la mayor extensi6n cultivada con papa.

Esta situaci6n se presenta tanto en 
las siembras tempranas como en las tar
dias. En ]a campafia 1976-77 el 68% de los cultivos de papa fueron realiza
dos con variedades nativas. Las variedades Ccompis e Imilla o Yana Imilla
 
son las de mayor difusi6n y representan el 57% del total de la superficie

cultivada con papa en 
las grandes unidades. Las variedades mejoradas son
 
sembradas en unq proporci6n menor; Mariva y Renacimiento representan el
 
61% de la superficie sembrada con variedades mejoradas. Cabe sefialar que
 
en ningfn caso se han encontrado mezclas de variedades en una misma parce
la. El cuadro 11 contiene informaci6n m5s detallada sobre el 
uso de las
 
variedades en las grandes unidades.
 

A difcrencia de los pequeios productores, las cooperativas utilizan
 
cantidades muy superiores de semilla por hect5rea. 
 En las siembras tem
pranas el promedio es de 1560 kg/ha y en las tardlas 
1250 kg/ha. Aun cuan
do muchas cooperativas son vendedoras de semilla de papa, la mayor parte

de las siembras las realizan con semilla comprada, sobre todo cuando 
se
 
trata de cultivos en Mahuay. 
As! mismo el tamafio de semilla utilizado es
 
mayor que el de los pequeios productores; la totalidad de las parcelas

fueron sembradas con semilla de segunda y primera. 
En relaci6n al tama
fio 
de semilla, varias cooperativas manifestaron su preferencia por la semi
lla de mayor tamafio.
 

45
 



Cuadro 11: Extensi6n y Rendimiento de Variedades de Papa en las Grandes
 
Unidades
 

Mahuay
 

Variedades Nativas
 

Ccompis 

Imilla o Yana Imilla 

Olones 

Otras Nativas 


Total Nativas 


Variedades Mejoradas
 

Mariva 

Otras Mejoradas* 


Total Mejoradas 


Total Mahuay 


(No de parc. con inf.) 


Hatun Tarpuy
 

Variedades Nativas
 

Ccompis 

Imilla o Yana Imilla 

Olones 

Otras Nativas 


Total Nativas 


Variedades Mejoradas
 

Renacimiento 

Mariva 

Otras Mejoradas* 


Total Mejoradas 


Total Hatun Tarpuy 


(No de pai.. con inf.) 


% de parcelas 


31 

13 

6 

6 


56 


19 

25 


44 


100 


(16) 


25 

17 

8 

8 


58 


17 

17 

8 


42 


100 


(12) 


Extensi6n Rendimiento
 
Sembrada (t/ha)
 

30.5 11.9
 
11.0 15.3
 
3.0 15.0
 
5.0 s.i.
 

49.5 13.0
 

9.0 22.0
 
14.0 19.6
 

23.0 20.6
 

72.5 15.6
 

(16) (14)
 

18.0 7.7
 
8.0 10.0
 
4.0 15.0
 
1.0 1.0
 

31.0 9.0
 

6.5 17.3
 
8.0 9.2
 
1.0 11.0
 

15.5 12.7
 

46.5 10.3
 

(12) (12)
 

* Cuzc.o, Yungay, Tomasa Tito y Micaela Bastidas.
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Pr5cticamente todas las parcelas cultivadas con papa fueron ferti
lizadas con abonos qufmicos, s6lo una cooperativa en el Valle Sagrado no
 
pudo fertilizar porque no pudieron obtener cr~dito en el momento oportu
no. Las dosis de fertilizaci6n difieren significativamente entre las
 
6pocas de siembras. En las siembras tempranas la dosis promedio aplica
da por hectgrea fue de 153-146-163 kgs de N, P205 y K20, respectivamente;
 
para las siembras tardlas los niveles de fertilizaci6n fueron mucho menores
 
47-52-74 kg/ha de N, PO 5 y K20 respectivamente. El esti6rcol de ganado
 
tambir. es utilizado para fertilizar el cuJtivo de papa pero en proporcio
nes menores que entre los pequenos productores. As! por ejemplo, s6lo el
 
57% de parcelas en Mahuay y el 33% en Hatun Tarpuy recibieron en promedio
 
3000 y 1300 kgs de estigrcol de ganado respectivamente.
 

Finalmente, como ya lo sefialframos, el prop6sito de las siembras de
 
paten las grandes unidades es la venta en el mercado. La informaci6n
 
recopilada muestra que el 91% y el 80% de la producci6n, de las siembras
 
tempranas y tardias respectivamente, fueron vendidas en el mercado. Por
 
otra parte las provisiones para semilia s6lo representaron el 7.4% de la
 
prodrcci6n total; si consideramos que parte de la semilla es vendida, y
 
que en promedio utilizan 1.4 t/ha, se ve claramente que las cooperativas
 
no abistecen sus propias necesidades de semilla.
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VII. ALTURAS DE CALCA
 

Aparte de las zonas estudiadas en la regi6n del Cuzco existen otras
 
Areas paperas de importancia, entre ellas Paucartambo y las Alturas de
 
Calca. Por las dificuitades de acceso y la amplitud del Area no fue
 
posible realizar encuestas en Paucartambo. Se visit6 Alturas de Calca
 
porque muchos agricultores la sefialaron como una zona importante en la
 
producci6n de semilla.
 

En la visita a las Aliuras de Calca s6lo se entrevistaron 5 agricul
tores en la localidad de Amparaes, situada a 3600 m.s.n.m. 
La zona es
 
bastante amplia y los cultivos de papa se extienden hasta los 4000 m de
 
altura. Por tanto, la informaci6n recopilada que se presenta en esta par
te del informe es parcial y es necesario tomarla con las reservas del caso.
 
Sin embargo, a partir de estas observaciones se configuran un conjunto de
 
caracteristicas muy bien diferenciadas de las otras 
zonas estudiadas, mo
tivo por el cual se decidi6 presentarlas de manera singularizada.
 

La papa es el cultivo dominante en la zona, las tuberosas andinas
 
(olluco y oca) cobran cierta importancia, los otros cultivos como leguminosas 
(habas y tarhui) y los cereales tienen un car~cter marginal. La ro
taci6n de cultivos es una pr5ctica generalizada y existen algunos patrones
 
con la siguiente secuencia: 1) papa - descanso 7 afjos - papa; 2) papa 
olluco - descanso 7 afios; y 3) papa - papa - olluco 
- descanso. Como se
 
puede observar las leguminosas y los cereales no aparecen en las rotacio
nes lo cual se debe a que estos son cultivados en pequefia escala y aprove
chando algunos microclimas favorables a su desarrollo.
 

La papa se cultiva exclusivamente bajo condiciones de secano; sin
 
embargo, la excelente capacidad retentiva de los suelos permite realizar
 
siembras tempranas e intermedias. La prepprac!6n del suelo se realiza en
 
marzo para las siembras tempranas y en junio para las tardlas. Todas las
 
labores de labranza son hechas 5nicamente con herramientas manuales, para

1o cual toda la mano de obra requerida se consigue a trav6s de formas tra
dicionales de reciprocidad: Ayni y Minka. Los agricultores declaran no
 
tener dificultades en conseguir mano de obra, por el contrario afirman que

la mayorla de pequeios agricultores migran temporalmente para trabajar como
 
asalariados agricolas en 
los valles vecinos de Urubamba, Lares y La Conven
ci6n.
 

Las variedades nativas de papa 
son las Gnicas que se cultivan en esta
 
zona. Los agricultores declaran conocer algunas variedades mejoradas pero

afirman que estas no 
son apropiadas para las condiciones climticas impe
rantes. Una de las caracteristicas interesp-tes con relaci6n al cultivo
 
de la papa es que toda la semilla utilizada campaa tras campafia, procede

de la misma zona. Los intercambios de semilla entre diferentes localidades
 
y pisos altitudinales son muy frecuentes, de manera que existe un 
flujo
 
permanente de semilla de las partes altas a las bajas y viceversa.
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La fertilizaci6n es una pr~ctica poco com~n, los agricultores que
 
abonan sus cultivos lo hacen con dosis muy bajas y con frecuencia s~lo
 
aplican productos nitrogenados a la siembra (40 a 80 kg de N/ha). La
 
incorporaci6n de esti6rcol de ganado es de aproximadamente 2 t/ha y se
 
utiliza con mayor frecuencia en las siembras tempranas.
 

En general los rendimientos son bajos, pero existen diferencias
 
significativas entre las 6pocas de siembra. En Mahuay el promedio de
 
rendimiento es de 3 t/ha, y en Hatun Tarpuy obtienen niveles mucho ma
yores (7.6 t/ha).
 

La superficie pronmedio cultivada con papa (0.75 has) por los peque
fos agricultores es mayor que en las otras zonas; as! mismo la producci6n
 
de papa correspondiente a cada agricultor (2.9 t/ha) es mayor que en las
 
otras zonas. En consecuencia la zona autoabastece sus necesidades de con
sumo interno y exporta un excedente considerable, ya sea como papa de con
sumo a las poblaciones semiselv9ticas del Valle de Lares o como semilla
 
al Valle Sagrado, Anta y otras zonas vecinas. En la campafia 1976-77 los
 
agricultores entrevistados vendieron el 71% de la producci6n de Mahuay, y
 
el 65% de Hatun Tarpuy. Un aspecto interesante es que todas estas ventas
 
las realizan en el mercado; es decir, que los mismos productores comercia
lizaron su producci6n mediante ventas directas a los consumidores.
 

Finalmente cabe sefialar que la zona posee una gerie de condiciones
 
para desarrollarse como uno de los centros productores de semilla de buena
 
calidad para abastecer a toda la regi6n.
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VIII. CONCLUSIONES AGROECONOMICAS GENERALES
 

1. Desde el punto de vista agroclimutico la regi6n del Cuzco es bastan
te heter6genea. Por tanto, las acciones orientadas a mejorar la produc
ci6n y la productividad de la papa requieren de una estratificaci6n en
 
zonas relativamente homog6neas, en relaci6n a las condiciones ambientales
 
y a los pidblemas que enfrentan los agricultores para producir.
 

2. La zonificaci6n propuesta en el presente informe puede servir de ba
se para iniciar la bisqueda de alternativas t~cnicas de soluci6n de algu
nos problemas especificos configurados en base a la informaci6n recopila
da. Sin embargo, el desarrollo de un programa de mejoramiento de la pro
ducci6n y productividad de la papa en una determinada zona, requieren de
 
mayor informaci6n y analisis a trav6s de otros m6todos tales como: 
obser
vaci6n directa, medici6n y experimentaci6n.
 

3. Al interior de cada zona agroclimAtica existen diferencias sustancia
les entre los agricultores en relaci6n a los recursos disponibles, al nivel
 
de insumo utilizado, al manejo del proceso de producci6n y al objetivo de
 
la producci6n. La estratificaci6n de los agricultores en grupos de 
carac
teristicas similares es una condici6n indispensable para hacer recomenda
ciones t~cnicas especificas que tengan un alto potencial de adopci6n. Los
 
tipos de agricultores propuestos en base a la extensi6n cultivada de papa es
 
una estratificaci6n v~lida porque sintetiza bien los importantes aspectos
 
de la producci6n sefialados anteriormente. Los i1mites entre grupos, aiin
 
cuando parezcan muy arbitrarios, han sido fijados tomando en cuenta el al
to costo de producci6n y los altos riesgos ligados a la producci6n de papa.
 

4. Los pequefios productores disponen de escasos recursos de tierra y ca
pital y complementan su ingreso realizando otras actividades productivas
 
extra finca, ya sea dentro de su localidad o migrando temporalmente fuera
 
de ella; en tal sentido su fuerza de trabajo tiene un costo de oportunidad
 
mayor de lo que com6nmente se considera. Este es un aspecto importante que
 
se debe tomar en cuenta al proponer soluciones t~cnicas a sus problemas de
 
producci6n.
 

5. La escasez de mano de obra en ciertas 6pocas del afio, sobre todo para
 
las labores de siembra, aporque y cosecha, es una situaci6n generalizada;
 
en la elaboraci6n de las recomendaciones tfcnicas este es un aspecto que no
 
debe ser soslayado.
 

6. La frontera agricola para la expansi6n del cultivo de la papa es muy
 
limitada en la regi6n. Conforme aumenta la presi6n demogrifica sobre la
 
tierra, se va abandonando la pr5ctica del descanso como medio de recupera
ci6n de la fertilidad del suelo y control de algunos problemas fitosanita
rios. En consecuencia problemas de fertilizaci6n y sanidad tienden a agu
dizarse sobre todo entre los pequeos agricultores.
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7. La fertilizaci6n es una prfctica generalizada; pero las dosis apli
cadas son bajas y los desbalances entre los macroelementos (N-P-K) son
 
muy fuertes incluso entre los grandes productores.
 

8. La preferencia general por las variedades nativas estg basada prin
cipalmente en la calidad culinaria y la capacidad de resistir largos pe
r~odos de almacenamiento. La demanda por variedades nativas es mucho
 
mayor que por las mejoradas y se refleja en el precio ms alto que al
canzan en el mercado; por otra parte las variedades mejoradas tienen un
 
mercado limitado y estg circunscrito a las ciudades de Cuzco, Puno y Are
quipa y otros centros urbanos menores. Sin embargo casi todo el esfuer
zo de investigaci6n de las instituciones locales estg dedicado a las va
riedades mejoradas.
 

9. En las circunstancias actuales el potencial de producci6n de las va
riedades mejoradas es mayor que el de las nativas, pero este potencial se
 
manifiesta s6lo en condiciones de buen manejo y altos niveles de insumos.
 
En tal situaci6n, los esfuerzos por introducir variedades mejoradas entre
 
los pequefios agricultores probablemente no tendr~n los resultados espera
dos.
 

10. El "cansancio" de la semilla y la necesidad peri6dica de obtener se
milla "nueva" es un problema sefialado por los agricultores en forma recu
rrente. El lapso en el que se presentp este "cansancio" varla de acuerdo
 
a las zonas agroclim~ticas. Las causas parecen ser las infestaciones de
 

virus, hongos del suelo o nengtodos, pero en todo caso es un problema im
portante que requiere ser esclarecido.
 

11. Existen zonas con un buen potencial como para convertirse en centros
 
productores de semilla. Las alturas de Calca, Anta y Paucartambo son zo
nas que han desarrollado esta vocaci6n en forma incipiente. Los progra
mas de producci6n de semilla deberlan centrar sus esfuerzos en tales zo
nas impulsando el desarrollo inicial actual.
 

12. El uso de semilla bot5nica para la producci6n de semilla en la loca
lidad de Chincheros y la creaci6n de la variedad Olones no s6lo es un
 
signo del car~cter dingmico y creativo de los agricultores, sino tambi~n
 
un hecho de extraordinaria significaci6n para buscar soluciones a ciertos
 
problemas concretos de los agricultores. En tal sentido es una experien
cia que no debe ser desaprovechada.
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Vista de Planta de la Disposici6n de los Surcos
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Figura 4. DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL DESTINO DE LA PRODUCCION SEGUN FECHAS DE SIEMBRA 
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AN EXO S
 



Cuadro A-I: 
 Informaci6n Sumaria Sobre los Agricultores Encuestados
 

Nmero Total Encuestas (Papa y Mafz) 


Ndmero Total de Parcelas (Papa y Maiz) 


N6mero de Encuestas de Papa 


Nimero de Parcelas de Papa 


En Mahuay 

En H. Tarpuy 


Superficie en Papa (ha) 


En Mahuay 

En H. Tarpuy 

Sin inf. en prod. 


Producci6n de Papa (tm) 


En Mahuay 

En H. Tarpuy 


Valle Sagrado Anta-Maras 
Pequefios Medianos 

Urcos 
Acomayo 

Cusipata 
Sicuani 

52 98 39 33 

134 277 133 103 

28 66 28 33 29 

32 122 73 40 48 

27 41 28 24 23 
5 81 45 16 25 

6.95 30.80 52.65 11.43 9.13 
5.86 
0.93 
0.16 

8.26 
21.61 
0.93 

9.62 
43.03 
--

6.01 
5.25 
0.17 

2.67 
6.38 
0.08 

34.74 96.51 363.57 30.04 39.93 
32.67 22.39 43.21 11.96 7.17 
2.07 74.12 320.36 18.08 32.76 



Cuadro A-2: 
 Informaci6n Sumaria sobre los Agricultores Encuestados
 

Valle Sagrado Anta-Maras 
Pequefios Medianos 

Urcos 
Acomayo 

Cusipata 
Sicuani 

N' de Parcelas de Papa por productor 1.14 1.85 2.16 1.21 1.66 
Producci6n de Papa por Productor (tm) 1.24 1.46 12.98 0.91 1.38 
Superficie de Papa por Productor (ha) 0.25 0.47 1.88 0.35 0.31 
Rendimiento en Papa (tm/ha) 5.00 3.13 6.91 2.63 4.37 

Cuadro A-3: 
 Presencia de Actividades no Agropecuarias
 

Porcentaje de Agricultores Anta-Maras 
 Urcos Cusipata

que Realizan Cada Actividad Valle Sagrada P sMedianos Acomao Sicuani
 

Artesanlia 
 6 
 16
Asalariado Agricola 
12 0 3


24 32 14 
 16
Asalariado No Agricola 19
 
6 
 6 
 0 16 16
Comercio 
 4 
 7


Transporte 0 
7 21 13
 

1 0 0
Empleo 2 
0
 

1 0 5 
 3
 
Total* 
 37 58 21 
 66 52
 

(N' de informantes) 
 (51) (69) 
 (28) (38) 
 (31)
 

* La cifra total es menor que la suma de las columnas porque hay productores con ims de 
una acti
vidad.
 



Cuadro A-4: Actividad Agropecuaria Considerada Mas Rentable 

Porcentaje de Agricultores 
que Declaran: 

Val 
e 

Sad 
go 

Anta-Maras 
Pequefios Medianos 

Urcos 
Acomayo 

Cusipata 
Sicuani 

Ninguna 0 1 4 0 0 
Maiz* 66 6 0 61 21 
Cebada, trigo y otros cereales 2 21 7 3 10 
Hortalizas 2 1 0 0 3 
Habas, arvejas y otras leguminosas 0 1 4 0 3 
Ganado vacuno y otros 0 0 11 0 0 
Papa 15 53 57 22 38 
Comb. de cultivos y otros 15 16 18 14 24 

Total* 100 100 100 100 100 

(N' de informantes) (41) (67) (28) (36) (29) 

* Incluye miaz choclo. 



Cuadro A-5: Actividad Agropecuaria Considerada Mas Segura
 

Porcentaje de Agricultores 


que Declaran:Valle 


Ninguna 0 

Maiz* 83 

Cebada, trigo y otros cereales 2 

Habas, arvejas y otras leguminosas 0 

Ganado vacuno y otros 2 

Papa 0 

Otras tuberosas 0 

Comb. de cultivos y otros 12 

Total 100 

(N ° de informantes) (41) 

* Incluye malz choclo. 

Anta-Maras 


Pequefios Medianos 


1 0 

22 4 

21 21 

3 0 

0 7 

42 50 

1 0 

9 18 

100 100 

(67) (28) 

Urcos 


Acomayo 


0 


86 


3 


0 


0 


3 


3 


6 


100 


(36) 


Cusipata
 

Sicuani
 

7
 

34
 

:4
 

7
 

0
 

21
 

0
 

17
 

100
 

(29)
 



Cuadro A-6: Grado de Capitalizaci6n de Agricultores Paperos
 

Porcentaje de Agricultores Valle Sagrado 

que Poseen: 


Vacunos de Producci6n 
 78 

Bueyes de Labranza 
 41 

Animales de Transporte 59 

Ovinos 
 i1 

Tractores 
 0 

Bomba de Mochila 
 11 


Cantidad Promedio que Poseen:
 

Vacunos de Producci6n 
 5 

Bueyes de Labranza 
 3 

Animales de Transporte 3 

Ovinos 
 20 

Tractores 
 0 

Bombas de Mochila 
 2 


(N* de informantes) 
 (27) 


Anta-Maras 

Pequeios Medianos 


74 

59 

65 

55 

0 

12 


3 

2 

2 


15 

0 

1 


(66) 


61 

64 

54 

57 

7 


36 


10 

2 

3 


22 

1 

2 


(28) 


Urcos 

Acomayo 


73 

48 

58 

42 

0 

0 


5 

2 

2 


20 

0 

0 


(33) 


Cusipata
 
Sicuani
 

90
 
76
 
72
 
59
 
3
 
10
 

3
 
2
 
2
 
14
 
1
 
1
 

(29)
 



Cuadro A-7: Distribuci6n Porcentual de la Disponibilidad de Agua Seg5n Fechas de Siembra
 

Mahuay
 

Riego 

Secano 


Total 


(N° 
de parcelas con informantes) 


Hatun Tarpuy
 

Riego 


Secano 


Total 


(N0 de observaciones con informaci6n) 


Valle Sagrado Anta-Maras
Pequefios Medianos Urcos Cusipata
Acomayo Sicuani
 

100 56 61 79 78
 
0 44 39 21 22
 

I00 100 100 100 
 100
 

(27) (41) (28) (24) (23)
 

20 6 11 38 32
 
80 94 89 63 68
 
i00 100 100 100 100
 

(5) (81) (45) (16) (25)
 



Cuadro A-8: 
 Uso de la Tierra en la Campaaia Anterior al 
Cultivo de Papa Seg6n Fechas de Siembra: Mahuay
 

Porcertaje de Parcelas con Descanso 

y Cultivo Anterior a la Papa 


Descanso Antes de la Papa
 

1 afio 


3-5 afios 

6 afios o ms 


(sub-total descanso) 


Cultivo Anterior a la Papa
 

Papa

Maiz 

Cebada 


Trigo y avena 

Habas y arvejas 

Olluco y oca 

Otros y sin especificar 


(sub-total cultivos) 


Total Descanso y Cultivos 


(N' de parcelas con informaci6n) 


Anta-Maras Urcos Cusipata 
Pequefios Medianos Acomayo Sicuani 

0 7 18 0 4 
0 2 4 4 0 
0 5 0 0 4 
(4)* (15) (21) (4) (9) 

0 
63 

12 
29 

0 
4 

4 
50 

0 
30 

4 15 18 29 22 
15 5 7 0 4 
4 10 25 5 35 
0 5 14 0 0 

11 10 11 8 0 
(96) (85) (79) (96) (91) 

100 100 100 100 100 

(27) (41) (28) (24) (23) 

* La informaci6n corresponde a descanso sin especificar N0 de afios.
 



Cuadro A-9: 
 Uso de la Tierra en la Campafia Anterior al Cultivo de Papa Segn Fechas de Siembra: Hatun Tarpuy
 

Porcentaje de Parcelas con Descanso 
y Cultivo Anterior a la Papa 

Valle Sagrado Anta-Maras 
Pequefios Medianos 

Urcos 
Acomayo 

Cusipata 
Sicuani 

Descanso antes de la Papa 

1 afio 
2 afios 
3 a 5 afios 
6 afios o ms 

(Sub-total descanso) 

40 
0 
0 
0 

(40) 

7 
4 
6 
5 

(27)* 

4 
11 
2 
2 

(20) 

13 
0 
6 
13 

(38)* 

0 
0 
0 
16 

(16) 

Cultivo Anterior a la Papa 

Papa 
MaTfz 
Cebada 
Trigo y avena 
Habas y arvejas 
Olluco y Oca 
Otros y sin especificar 

(Sub-total cultivos) 

0 
0 
0 
0 

20 
20 
20 
(60) 

7 
14 
32 
8 
9 
0 
4 

(73) 

16 
18 
20 
9 
4 
4 
9 

(80) 

0 
50 
0 
6 
0 
6 
0 

(63) 

0 
24 
8 
32 
20 
0 
0 

(84) 

Totl Descanso + Cultivos 100 100 100 100 100 

(N' de observaciones con informaci6n) (5) (81) (45) (16) (25) 

* Incluye 5 y 6% respectivamente de descanso sin especificar nimero de afios. 



Cuadro A-10: Modalidad de Labranza Seg~n Fuente de Energla 

Fuente de Energia en Porcentaje de 
Agricultores Informantes 

Val 
e 
Sard 
gao 

Anta-Maras 
Pequefios MedianQs 

Urcos 
Acomayo 

Cusipata 
Sicuani 

Mahuay 

Herramientas manuales* 
Yunta 
Tractor** 

Total 

4 
89 
7 

100 

41 
54 
5 

100 

21 
68 
11 

100 

21 
67 
13 

100 

9 
83 
9 

100 

(N' de observaciones con inf.) (27) (41) (28) (24) (23) 

Hatun Tarpuy 

Herramientas manuales * 
Yunta 
Tractor** 

Total 

60 
40 
0 

100 

19 
79 
2 

100 

7 
47 
47 

100 

38 
63 
0 

100 

36 
60 
4 

100 

(N de observaciones con inf.) (5) (81) (45) (16) (25) 

* Incluye combinaciones de herramientas manuales y yunta. 
** Incluye combinaciones de tractor y yunta. 



Cuadro A-lI: Frecuencia de Variedades Segn Fechas de Siembra: Mahuay 

Nimero de Parcelas de Papa 
por Variedad 

Val 
e 

Sad 
grao 

Anta-Maras 
Pequefios Medianos 

Cusipata 
Sicuani 

Variedades Mejoradas 

Mariva 
Renacimiento 
Mantaro 
Otras Mejoradas 

Total Mejoradas 

7 
0 
0 
1 
8 

2 
1 
1 
3 
7 

3 
2 
1 
1 
7 

2 
3 
2 
1 
8 

0, 
Variedades Nativas 

Ccompis 
Imilla o Yana Imilla 
Olones 
Otras Nativas 

Total Nativas 

13 
1 
0 
2 
16 

19 
5 
6 
2 

32 

7 
0 
6 
7 

20 

12 
2 
0 
1 

15 

Mezclas* 3 2 1 0 

(N' de observaciones con informaci6n) (27) (41) (28) (23) 

* Mezclas de variedades 1Lativas y mejoradas. 



Cuadro A-12: 
 Extensi6n de Papa por Variedades Segn Fechas de Siembra: Mahuay (has).
 

Valle Sagrado Anta-Maras Urcos Cusipata
Pequefios Medianos 
 Acomayo Sicuani
 

Variedades Mejoradas
 

Mariva 
 2.16 0.50 0.40 
 0.17 0.21
Renacimiento 
 0 0.17 1.07 0 
 0.30
Mantaro 
 0 0.33 0.67 0 0.11

Otras Mejoradas 
 0.33 0.39 0.06 
 1.33 0.04


Total Mejoradas 
 2.49 1.39 2.20 
 1.50 0.66
 

Variedades Nativas
 

Ccompis 
 2.73 4.68 2.74 
 2.27 1.78
Imilla 
 0.04 0.63 0 
 0 0.25
Olones 
 0 1.50 2.47 0 
 0
Otras Nativas 
 0.25 0.12 1.21 0.50 0.06
Total Nativas 
 3.02 6.93 6.42 
 2.77 2.09
 

Mezclas 
 0.51 0.28 
 1.00 1.91 0
 

(No de observaciones con inf.) (27) 
 (41) (28) (24) (23)
 



--- -- --- 
--- -- 

--- --- 
-- 

--

Cuadro A-13: Rendimiento Promedio de Papa por Variedad y Fecha de Siembra: Mahuay
 

Variedades Mejoradas
 

Mariva 

Renacimiento 

Mantaro 

Otras Mejoradas 


Total Mejoradas 


Variedades Nativas
 
C) 

Ccompis 

Imilla 


Olones 

Otras Nativas 


Total Nativas 


Mezclas 


(N' de observaciones con inf.) 


Valle Sagrado 


5,028 


11 667 

5,908 


5,702 

3,000 


2,706 

5,486 


4,451 


(25) 


Anta-Maras
Pequefios Medianos 


2,540 


2,242 

3,308 

2,705 


2,301 

5,254 


2,556 


6,250 

2,697 


3,071 


(39) 


3,825 

3,364 

2,149 

5,667 

3,141 


6,540 


1,911 


5,504 

4,564 


7,000 


(28) 


Urcos
Acomayo 


824 


1,293 

1,240 


2,071 


-...
 

2,940 

2,238 


2,241 


(23) 


Cusipata
Sicuani
 

3,810
 
3,133
 
2,181
 

10,000
 
3,606
 

1,912
 
5,240
 

3,833
 
2,383
 

(22)
 



--

Cuadro A-14: 
 Rendimiento, Densidad de Siembra y Relaci6n Producto-Semilla por Variedades y Fecha de
 
Siembra: Mahuay
 

Valle Sagrado Anta-Maras Urcos Cusipata
Pequefios Medianos Acomayo 
 Sicuani
 

Variedades Mejoradas
 

Rendimiento (kgs/ha) 
 5,908 2,705 3,141 1,240 3,606

Densidad (kgs/ha) 
 788 783 1,118 482 635
 
Relaci6n Producto-Semilla (172) 7.5 
 3.5 2.8 2.6 5.7
 

Variedades Nativas
 

Rendimiento (kgs/ha) 
 5,486 2,697 4,654 2,238 
 2,383

Densidad (kgs/ha) 
 1,019 697 942 523 550
 
Relaci6n Producto-Semilla (IT2) 5.4 3.9 4.8 
 4.3 4.3
 

Mezclas de Variedades
 

Rendimiento (kgs/ha) 
 4,451 3,071 7,000 2,241

Densidad (kgs/ha) 
 1,263 821 609 416
 
Relaci6n Producto-Semilla (Ir2) 
 3.5 3.7 11.5 5.4 --

(N0 de observaciones con inf.) (25) (39) (28) (23) (22)
 



Cuadro A-15: Frecuencia de Variedades Segdn Fecha de Siembra: Hatun Tarpuy
 

Nmero de Parcelas 

de Papa por Variedad 


Variedades Mejoradas
 

Mariva 

Renacimiento 

Mantaro 

Otras Mejoradas 


Total Mejoradas 


Variedades Nativas
 

Ccompis 

Imilla o Yana Imilla 

Olones 

Otras Nativas 


Total Nativas 


Mezclas * 


Valle Sagrado Anta-Maras 

Pequeios Medianos 


(No de observaciones con inf.) 
 (4) (81) 


* Mezclas de variedades nativas y mejoradas. 

3 

9 

0 

5 

17 


14 

5 

4 

2 


25 


3 


(45) 


Urcos Cusipata 
Acomayo Sicuani 

1 0 
0 2 
0 2 
0 2 
1 6 

11 15 
0 0 
0 0 
1 2 

12 17 

3 2 

(16) (25) 

0 

0 

0 

0 

0 


2 

0 

0 

2 

4 


0 


3 

19 

7 

4 


33 


28 

2 

4 

8 


42 


6 




Cuadro A-16: Extensi6n de Papa por Variedad y Fecha de Siembra: 
Hatun Tarpuy (has).
 

Valle $agrado Anta-Maras Urcos Cusipata
Pequefios Medianos Acomayo Sicuani
 

Variedades Mejoradas
 

Mariva 
 0 0.42 3.50 0.08* 0
 
Renacimiento 
 0 4.35 7.93 0 0.25
 
Mantaro 
 0 2.16 0 0 
 0.20
 
Otras Mejoradas 0 
 0.91 4.11 0 
 0.16
 

Total Mejoradas 
 0 7.84 15.54 0.08 0.61
 

Variedades Nativas
 

Ccompis 
 0.34 7.78 14.98 2.83 4.44
 
Imilla 
 0 0.83 4.92 0 
 0
 
Olones 
 0 1.17 3.23 0 0

Otras Nativas 0.42 3.00 0.69 0.67 
 0.25
 

Total Nativas 
 0.76 12.78 23.82 3.50 4.69
 

Mez2las 
 0 1.58 3.67 1.67 1.08
 

(N de observaciones con inf.) 
 (4) (81) (45) (16) (25)
 

* No se tomargn en cuenta en los Cuadros Nos. A-17 y A-18. 



Cuadro A-17: Rendimiento Promedio de Papa por Variedad: Hatun Tarpuy (kgs/ha)
 

Valle Sagrado Anta-Maras Urcos Cusipata
 
Pequefios Medianos Acomayo Sicuani
 

Variedades Mejoradas 

Mariva 
Renacimiento 
Mantaro 
Otras Mejoradas 

Total Mejoradas 

---
---

-

4,857 
3,020 
2,477 
4,121 

3,099 

19,971 
6,459 
... 

4,735 

9,046 

...... 

---

---

11,960 
5,750 
4,b88 

8,016 

Variedades Nativas 

Ccompis 
Imilla 

1,206 
---

2,648 
5,880 

7,114 
7,081 

4,177 
...... 

2,845 

Olones 
Otras Nativas 

Total Nativas 

--

1,667 
1,461 

7,299 
4,143 
3,635 

8,043 
4,478 
7,157 

...... 
1,567 
3,677 

4,840 
2,951 

Mezclas 3,347 2,534 2,377 12,991 

(N' de observaciones con inf.) (4) (77) (45) (16) (25) 



Cuadro A-18: 
 Rendimiento, Densidad de Siembra y Relaci6n Producto-Semilla por Variedad y Fecha de
 
Siembra: Hatun Tarpuy
 

Valle Sagrado Anta-Maras Urcos Cusipata
Pequefios Medianos 
 Acomayo Sicuani
 

Variedades Mejoradas
 

Rendimiento (kgs/ha) 
 3,099 9,046 
 --- 8,016
Densidad (kgs/ha) 
 --- 858 953 

Relaci6n Producto-Semilla (1.r2) 

851
 
--- 3.6 
 9.5 ---
 9.4
 

Vari(-dades Nativas
 

Rendimiento (kgs/ha) 
 1,461 3,635 7,157 3,677 2,951
Densidad (kgs/ha) 
 53" 805 1,082 509 785
Relaci6n Producto-Semilla (1v2) 
 2.7 4.5 6.6 7.2 3.8
 

Mezclas de Variedades
 

Rendimiento (kgs/ha) 
 --- 3,347 2,534 
 2,377 12,991
Densidad (kgs/ha) 
 --- 853 781 861 883
Relaci6n Producto-Semilla (1-2) 
 --- 3.9 3.2 2.8 
 14.7
 

(N' de observaciones con inf.) 
 (4) (77) (45) (16) (25)
 



Cuadro A-19: Distribuci6n Porcentual de Fechas de Siembra
 

Porcentaje de Parcelas V S 
 Anta-Maras Urcos Cusipata

Sembradas en: 
 ae agrao Pequeios Medianos Acomayo Sicuani
 

Mahuay
 

Junio 
 19 12 7 
 0 13
 
Julio 
 67 17 29 33 17
 
Agosto 
 11 20 29 38 35
 
Setiembre* 
 4 51 36 29 35
 

Total 
 100 100 100 100 100
 

(N* de observaciones con inf.) (27) (41) (28) (24) (23)
 

Hatun Tarpuy
 

Octubre 
 100 49 71 56 52
 
Noviembre 
 0 48 29 44 36
 
Diciembre 
 0 2 0 
 0 12
 

Total i00 100 100 100 
 100
 

(N' de observaciones con inf.) 
 (5) (81) (45) (16) (25)
 

Incluye siembras s6lo hasta el 15 de Setiembre.
 



Cuadro A-21: Informaci6n Sobre Semilla Propia y Comprada en la Campafia 1976/77 Segrin Fechas de
 
Siembra: Mahuay
 

Nmero de Parcelas con 
 V S 

Informaci6n Sobre: 
 ae agrao 


Fuente de Semilla
 

Propia 
 5 

Comprada 
 22 

Mixta 
 0 


(N' de observaciones con inf.) 
 (27) 


De Qui~n Compr6 Semilla
 

Vecino* 
 1 

Semillerista** 
 0 

Comerciante 
 11 

Ministerio 
 0 

Cooperativas y otros 
 9 

Sin informaci6n 
 1 


Total que Compran 22 


Lugar de Compra de Semilla
 

Cuzco 
 4 

Calca 
 8 

Anta 
 3 

Huaypo Grande 
 1 

Otros 
 6 

Sin infcrmaci6n 
 0 


Total 
 22 


* Incluyen combinaciones de vecino y comerciante. 
** Incluye combinaciones de semillerista y comerciante. 

Anta-Maras 

Pequefios Medianos 


23 

17 

1 


(41) 


6 

0 

6 

2 

3 

1 


18 


3 

2 

7 

3 

2 

1 


18 


18 

6 

4 


(28) 


6 

0 

2 

0 

2 

0 

10 


1 

0 

1 

7 

1 

0 


10 


Urcos Cusipata 
A-omayo Sicuani 

6 13 
17 10 
1 0 

(24) (23) 

1 0 
2 3 
10 4 
0 0 
4 1 
1 2 

18 10 

6 0 
0 0 
0 2 
0 0 

11 8 
1 0 

18 10 



Cuadro A-20: Distrib'ici6n Porcentual de Fechas de Cosecha
 

Porcentaje de Parcelas 
 Val S d 
Cosechadas en: 
 e agrao 


Mahuay
 

Nov/Dic 
 48 

Enero 
 41 

Febrero 
 7 

Marzo 
 4 

Abril 
 0 

May/Jun 
 0 


Total 
 100 


(N* de observaciones con inf.) (27) 


Hatun Tarpuy
 

Feb/Marzo 
 20 

Abril 
 40 

Mayo 
 0 

Jun/Jx'l 
 40 


Total 
 100 


(N0 de observaciones con inf.) 
 (5) 


Anta-Maras 

Pequefios Medianos 


5 0 

22 32 

24 32 

12 0 

10 18 

27 18 

100 100 


(41) (28) 


4 2 

20 24 

53 42 

23 31 


100 100 


(81) (45) 


Urcos Cusipata 
Acomayo Sicuani 

21 9 
29 30 
13 26 
13 0 
0 9 

25 26 
100 100 

(211) (23) 

6 0 
31 8 
56 76 
6 16 

100 100 

(16) (25) 



Cuadro A-22: Informaci6n Sobre Semilla Propia y Comprada en la Campafia 1976/77 Segn Fechas de Siembra:
 
Hatun Tarpuy 

N' de parcelas que informan Valle Sagrado Anta-Maras 
Pequefios Medianos 

Urcos 
Acomayo 

Cusipata
Sicuani 

Fuente de Semilla 

Propia 
Comprada 
Propia y Comprada 

3 
2 
0 

50 
30 
1 

26 
19 
0 

6 
9 
1 

17 
8 
0 

(No de Parcelas con inf.) (5) (81) (45) (16) (25) 

De Qui~n Compr6 Semilla? 

Vecino* 
Semillerista** 
Comerciante 
Ministerio 
Cooperativas y Otros 
Sin Informaci6n 

Total que Compran 

1 
0 
1 
0 
0 
0 
2 

6 
1 

11 
3 
9 
1 

31 

7 
1 
7 
0 
1 
3 
19 

1 
1 
4 
0 
2 
2 

10 

2 
1 
3 
0 
2 
0 
8 

Lugar de Compra de Semilla 

Cuzco 
Calca 
Anta 
Huaypo Grande 
Otros 
Sin Informaci6n 

Total 

0 
0 
0 
0 
2 
0 
2 

4 
4 

13 
3 
7 
0 

31 

6 
1 
8 
1 
3 
0 

19 

3 
0 
1 
0 
6 
0 

10 

0 
0 
0 
0 
8 
0 
8 

* Incluye combinaciones de vecino y comerciante. 
** Incluye combinaciones de semillerista y comerciante. 



Cuadro A-23: Informaci6n Sobre Tamafio de Semilla de Papa Segn Fechas de Siembra: Mahuay
 

N' de Parcelas que Informan 


Tamafio de Semilla Sembrada
 

Primera 

Segunda 

Tercera 


Cuarta 

Primera y Segunda 

Segunda y Tercera 

Otras Mezclas 


Total 


Porqug Sembr6 ese Tamafio?
 

Avanza ms 

Da Mgs Producci6n 

No Consigui6 


Otros 

Sin Informaci6n 


Total 


Tamafio de Semilla Preferido
 

Primera 

Segunda 

Tercera 

Primera y Segunda 

Segunda y Tercera 

Otros 


Total 


VleSgaoAnta-Maras

Valle Sagrado Pequefios 


4 1 

10 16 

10 7 

0 2 

0 6 

1 8 

2 1 


27 41 


10 6 

8 12 

4 5 

5 14 

0 4 


27 41 


4 5 

13 22 

9 6 

0 0 

1 6 

0 2 


27 41 


Medianos 


0 

14 

4 


0 

0 

10 

0 


28 


10 

12 

4 


2 

0 


28 


1 

18 

3 

5 

1 

0 


28 


Urcos 

Acomayo 


0 

7 

9 


2 

0 

6 

0 


24 


4 

4 

2 


12 

2 


24 


1 

12 

7 

0 

2 

2 


24 


Cusipata

Sicuani
 

4
 
4
 
9
 

0
 
0
 
5
 
1
 

23
 

13
 
3
 
0
 

5
 
0
 
23
 

4
 
8
 
9
 
0
 
2
 
0
 
23
 



Cuadro A-24: Informaci6n Sobre Tamafio de Semilla de Papa seg6n Fechas de Siembra: 
 Hatun Tarpuy
 

N* de Parcelas con 

Informaci6n Sobre: 


Tamafio de Semilla Sembrado
 

Primera 

Segunda 

Tercera 

Cuarta 

Segunda y Tercera 

Otras combinaciones 

Sin informaci6n 


Total 


Porqu6 Sembr6 ese Tamafio?
 

Avanza mas 

Da ms Producci6n 

No consigui6 

Otros 

Sin informaci6n 


Total 


Tamafio de Semilla Preferido
 

Primera 

Segunda 

Tercera 

Primera y Segunda 

Segunda y Tercera 

Otras combinaciones 

Sin informaci6n 


Total 


Valle Sagrado 


0 

0 

3 

1 

0 

0 

1 

5 


3 

0 

1 

0 

1 

5 


0 

2 

1 

0 

1 

0 

1 

5 


Anta-Maras 

Pequefios Medianos 


6 3 

24 24 

35 10 

5 2 

7 2 

1 4 

3 0 


81 45 


21 12 

21 13 

8 6 


26 14 

5 0 


81 45 


9 9 

28 23 

34 6 

0 3 

4 3 

3 1 

3 0 


81 45 


Urcos Cusipata 
Acomayo Sicuani 

2 1 
8 6 
5 12 
0 1 
1 2 
0 2 
0 1 
16 25 

6 10 
2 7 
0 0 
7 7 
1 1 

16 25 

3 1 
7 9 
6 11 
0 0 
0 2 
0 1 
0 1 
16 25 



Cuadro A-25: 
 Informaci6n Sobre Tratamiento de Semilla (informaci6n por productor)
 

Porcentaje de Productores Valle Sagrado Anta-Maras
Pequeios Medianos Urcos

Acomayo 
Cusipata
Sicuani 

Qug Hace Ud. Para Hacer Brotar 
la Semilla? 

Nada 
Cubrir con Guano 
Otros 
Total 

94 
6 
0 

i00 

92 
0 
8 

100 

88 
12 
0 

100 

100 
0 
0 

100 

100 
0 
0 

100 

(N' de observaciones con informaci6n) (18) (40) (8) (20) (23) 

Hace Algn Tratamiento antes de Sembrar 

Ninguno 
Verdear 

88 
4 

94 
0 

85 
0 

90 
3 

100 
0 

Brotar 
Otros 
Total 

8 
0 

100 

5 
2 

100 

11 
3 

10 

3 
3 

100 

0 
0 

100 

(N0 de observaciones con informaci6n) (24) (63) (27) (31) (26) 



Cuadro A-26: Informaci6n Adicional Sobre Semilla (informaci6n por productor) 

Porcentaje de Productores Valle Sagrado Anta-Maras
Pequefios Medianos 

Urcos 
Acomayo 

Cusipata
Sicuani 

Estuvo Satisfecho con Semilla Comprada 

Si 
No 
No compr6 

Total 

67 
12 
21 

100 

52 
17 
31 

100 

54 
19 
27 

100 

85 
12 
4 

100 

42 
8 
50 

100 
(No de observaciones con informaci6n) (24) (58) (26) (26) (26) 

En la Campafia Pasada Guard6 Papa 
Para Vender 

Si 
No 

Total 

16 
84 
100 

21 
79 

100 

37 
63 
100 

14 
86 

100 

8 
92 
100 

(N0 de observaciones con informaci6n) (25) (61) (27) (28) (25) 



Cuadro A-27: Informaci6n Adicional Sobre Semilla (informaci6n por productor)
 

Porcentaje de Productores 


Si guard6 Papa zPorqu6 1o hizo?
 

Para obtener mejor precio 


Si no guard6 Papa ZPorqug no lo hizo?
 

La papa pierde peso y se
 
malogra 

Poca producci6n 

Precio en cosecha es bueno 

S61o guarda para semilla 

Otros 


Total 


(N' de observaciones con informaci6n) 


Valle Sagrado Anta-Maras
Pequefios Medianos 

Urcos
Acomayo 

Cusipata
Sicuani 

21 20 27 17 5 

16 2 14 0 0 
42 57 23 70 52 
5 6 9 0 0 
0 4 0 0 5 
16 12 27 13 38 

100 100 100 100 100 

(19) (51) (22) (23) (21) 



Cuadro A-28: Porcentaje de Parcelas Fertilizadas con Abonos Quimicos y Estigrcol 

% de Parcelas
Abonadas con: Anta-MarasValle SagradoAnaarsUosPequefios Medianos 

Urcos 
Acomayo 

CusipataCipt 
sicuani 

Mahuay 

Fertilizantes Qu:micos 

N 
P 
K 

81 
67 
26 

73 
27 
17 

100 
96 
14 

75 
25 
8 

83 
43 
17 

Estigrcol 100 98 93 100 87 
(N' de observaciones con informaci6n) (25) (41) (28) (24) (23) 

Hatun Tarpuy 

Fertilizantes Quimicos 

N 
P 
K 

20 
20 
20 

84 
70 
21 

103 
89 
53 

75 
69 
25 

68 
32 
16 

Estigrcol 75 97 80 86 88 
(N0 de observaciones con informaci6n) (4) (79) (45) (14) (25) 



Cuadro A-29: Aplicaci6n Promedio de Fertilizantes y Estigrcol
 

Aplicaci6n Promedio por Valle Sagrado 
Ha. Gultivada de Papa 

Mahuay
 

Fertilizantes (kgs/ha)
 

N 
 98 

P 
 63 

K 40 


(N* de parcelas con informaci6n) (27) 


Estigrcol (tm/ha) 5.32 


Hatun Tarpuy
 

Fertilizantes (kgs/ha)
 

N 25 

P 7 
K 
 7 


(N' de parcelas con informaci6n) (5) 


Estigrcol (tm/ha) 0.87 


Anta-Maras 

Pequefios Medianos 


38 79 
19 85 
12 11 

(41) (28) 

2.09 2.42 

86 90 

70 73 

15 43 


(81) (45) 


3.04 3.10 


Urcos 
Acomayo 

Cusipata 
Sicuani 

24 
6 
2 

(24) 

2.19 

61 
34 
17 

(23) 

2.12 

56 
23 
25 

(16) 

1.63 

54 
39 
21 

(25) 

2.36 



Cuadro A-30: Aplicaci6n Promedio de Fertilizantes en Parcelas Fertilizadas 

Aplicaci6n Promediopor Ha. Fertilizada Anta-MarasValle SagradoAtaMrsUcsCsaa 
Pequefios Medianos 

Urcos 

Acomayo 

Cusipata 

Sicuani 

Mahuay 

00 

Fertilizantes (kgs/ha) 

N 
P 
K 

Estigrcol (tm/ha) 

Hatun Tarpuy 

119 
99 

107 

5.32 

52 
64 
55 

2.11 

79 
88 
62 

2.70 

36 
23 
23 

2.19 

79 
80 
144 

2.33 

Fertilizantes (kgs/ha) 

N 
P 
K 

Estigrcol (tm/ha) 

135 
36 
36 

1.30 

97 
94 
81 

3.14 

90 
81 
71 

3.90 

69 
29 
51 

1.72 

77 
68 
42 

2.88 



Cuadro A-31: Utilizaci6n de Pesticidas: Mahuay
 

No de Parcelas que Utilizan:* VleSgao Anta-Maras Urcos Cusipata
Valle Sagrado Pequeios Medianos Acomayo Sicuani
 

Aldrin I 19 35 21 16 15 
Parathion I 3 11 12 3 8 
Folidol I 4 9 6 0 15 
Metasystox I 3 8 7 1 6 
Tamaron I 0 1 0 0 0 
Dithane F 1 0 2 0 0 
Antracol F 0 2 5 1 0 
Cupravit F 0 1 0 0 2 
Poliran Combi F 2 14 12 0 1 
Otros Insecticidas 1 1 1 0 0 
Otros Fungicidas 0 0 1 0 0 
No Curan 4 3 0 6 1 

(Total parcelas con inf.) (26) (39) (28) (23) (22)
 

* La suma en algunos casos es mayor que las parcelas informantes porque existen agricultores que 
utilizan mrs de un producto (I = Insecticida, F = Fungicida). 



Cuadro A-32: Utilizaci6n de Pesticidas: Hatun Tarpuy
 

No de Parcelas que Utilizan:* 
 Anta-Maras Urcos Cusipata
 

Pequefios Medianos Acomayo Sicuani
 

INSECTICIDAS
 

Aldrin 
 3 49 20 11 5

Parathion 
 0 44 26 7 2
 
Folidol 
 1 21 19 11 
 1

Metasystox 
 0 19 24 6 0
 
Tamaron 
 0 00 4 0 0
 

FUNGICIDAS
 

Poliran Combi 
 0 32 20 1 0
 
Dithane 
 0 0 2 
 0 0
 
Antracol 
 0 9 7 
 1 0
 
Cupravit 
 0 0 6 1 
 0
 

Otros insecticidas 
 0 2 4 0 0
 

Otros fungicidas 
 0 0 0 
 0 0
 

No curan 
 1 11 0 6 
 9
 

(Total parcelas con inf.) 
 (4) (77) (45) (25) (16)
 

* La suma en algunos casos es mayor que las parcelas informantes porque existen agricultores que
 
utilizan mnis de un producto.
 



Cuadro A-33: 	 Rendimiento de Papa, Densidad de Siembra y Relaci6n Producto-Semilla por Zonas y Fecha
 
de Siembra
 

Valle Sagrado Anta-Maras Urcos Cusipata
 
Pequefios Medianos Acomayo Sicuani
 

Mahuay
 

1. Rendimiento (kgs/ha) 	 5,575 2,711 4,492 1,990 2,685
 
2. Densidad (kgs/ha) 	 942 714 947 479 571
 
3. Relaci6n Prod.-Semilla (12) 5.9 3.8 4.7 4.2 4.7
 

(N' de observaciones con informaci6n) (25) (39) (26) (23) (22)

0 

Hatun Tarpuy
 

1. Rendimiento (kgs/ha) 	 2,226 3,430 7,445 3,444 5,135
 
2. Densidad (kgs/ha) 	 503 826 1,010 635 808
 
3. Relaci6n Prod.-Semilla (Iv2) 4.4 4.1 7.4 5.4 6.4
 

(N° de observaciones con informaci6n) (5) (77) (45) (16) (25)
 



Cuadro A-34: Indice de Apreciaci6n de Variedades
 

Variedades Mejoradas
 

Mariva 

Renacimiento 

Mante ro 

Otras Mejoradas 

Blancas sin especificar 


Total Mejoradas 


Variedades Nativas
 

Ccompis 

Imilla 

Olones 

Otras Nativas 


Total Nativas 


• Menos de 5 informantes
 

Consumo 
Familiar 

Venta Rendimiento Resistencia a 
Einfermedades Heladas Almacenamjento 

65 
56 
61 
55 

86 
73 
82 
66 

95 
96 
89 
85 

69 
71 
77 
72 

64 
65 
57 
78 

6 
78 
8 
* 

75 58 92 100 67 * 
60 77 93 73 66 50 

100 
98 
96 
88 
97 

97 
92 
94 
76 
92 

76 
78 
83 
79 
78 

64 
75 
70 
70 
67 

60 
68 
63 
61 
62 

90 
100 
56 
84 
81 

Nota: El indice tiene un rango de 0 a 100. 
 Cero significa que todos los productores informaron que la variedad era mala. Cien significa que todos informaron que era buena.
 



Cuadro A-35: Indice de Apreciaci6n de Variedades: Consumo
 

Variedades Mejoradas
 

Mariva 

Renacimiento 

Mantaro 

Otras Mejoradas 

Blancas sin especificar 


Total Mejoradas 


Variedades Nativas
 

Ccompis 

Imilla 

Olones 

Otras Nativas 


Total Nativas 


* Menos de 5 informantes 

Valle Sagrado Anta-Maras Urcos Cusipata
 
Pequefios Medianos Acomayo Sicuani
 

72 72 44 * *
 
42 60 56 50 *
 

* 	 67 42 * 83
 
* 	 39 * 50 * 

* * * * 
61 	 61 54 54 74
 

100 100 100 100 100
 
89 100 100 100 *
 

100 94 *
 
100 84 88 90 *
 

97 	 98 95 99 96
 

Nota: El indice tiene un rango de 0 a 100. Cero significa que todos los productores informaron que
 
la variedad era mala. Cien significa que todos informaron que era buena.
 



Cuadro A-36: 
 Indice de Apreciaci6n de Variedades: Venta
 

Variedades Mejoradas
 

Mariva 

Renacimiento 

Aantaro 

Otras Mejoradas 

Blancas sin especificar 


Total Mejoradas 


Variedades Nativas
 

Ccompis 

Imilla 

Olones 

Otras Nativas 


Total Nativas 


* Menos de 5 informantes 

Valle Sagrado Anta-Maras Urcos Cusipata
Pequefos Medianos Acomayo Sicuani
 

94 	 84 94 
 * 
83 	 75 
 75 58 
 *
 

* 75 83 * 
 80
 
* 	 67 * 50
 

. * * 
 * 
93 	 75 80 
 52 82
 

93 	 97 
 98 100 98
 
100 86 93 * 
 * 

95 94 
 * 
100 	 74 
 63 * * 
96 	 91 88 97 92
 

Nota: El indice 	tiene un rango de 0 a 100. 
 Cero significa que todos los productores informaron que

la variedad era mala. 
Cien significa que todos informaron que era buena.
 



Cuadro A-37: Indice de Apreciaci6n de Variedades: Rendimiento
 

Variedades Mejoradas
 

Mariva 

Renacimiento 

Mantaro 

Otras Mejoradas 

Blancas sin especificar 


Total Mejoradas 


Variedades Nativas
 

Ccompis 

Imilla 

Olones 

Otras Nativas 


Total Nativas 


* Menos de 5 informantes 

Anta-Maras Urcos Cusipata
Valle Sagrado Pequefios Medianos Acomayo Sicuani
 

94 94 100 * *
 
100 95 94 100 *
 

* 92 100 * 83
 
* 83 * 75 *
 

* * ,
 
91 92 97 87 91
 

80 74 81 78 
 74
 
94 71 79 80 *
 

86 79 *
 
80 82 69 80
 
83 77 77 78 75
 

Nota: El indice tiene un rango de 0 a 100. 
 Cero significa que todos los productores informaron que

la variedad era mala. Cien significa que todos informaron que era buena.
 



Cuadro A-38: 
 Indice de Apreciaci6n de Variedades: Resistenci. a Enfermedades
 

Variedades Mejoradas
 

nVariedades 


* 

Mariva 

Renacimiento 

Mantaro 

Otras Mejoradas 

Blancas sin identificar 


Total Mejoradas 


Nativas
 

Ccompis 

Imilla 

Olones 


Otras Nativas 

Total Nativas 


Menos de 5 informantes
 

Valle Sagrado Anta-Maras Urcos Cusipata
 
Pequefios Medianos 
 Acomayo Sicuani
 

70 71 
 61 * ,

58 63 86 75 
 *
 

* 75 83 * 
 80
 
* 72 * 
 89 * 

* , , ,
 
65 70 
 75 86 
 72
 

65 63 
 60 65 
 63
 
67 81 79 
 83 *
 

71 68 
 * 
80 68 
 63 70 
 * 
67 68 64 
 68 59
 

Nota: El indice tiene un rango de 0 a 100. 
 Cero significa que todos los productores informaron que
la variedad era mala. 
Cien significa que todos informaron que era buena.
 



Cuadro A-39: Indice de Apreciaci6n de Variedades: Resistencia a Heladas
 

Variedades Mejoradas
 

Mariva 

Renacimiento 

Mantaro 

Otras Mejoradas 

Blancas sin especificar 


Total Mejoradas 


% 

Variedades Nativas
 

Ccompis 

Imilla 

Olones 

Otras Nativas 


Total Nativas 


* Menos de 5 informantes 

Valle Sa~rado Anta-Maras 
Pequefios Medianos 

Urcos 
Acomayo 

Cusipata 
Sicuani 

64 67 61 * * 
* 54 89 * * 
* 64 58 * 42 
* 78 * 83 * 

* * . . 
60 63 72 55 61 

60 58 64 61 56 
* 59 71 * * 

58 68 * 
* 61 59 * * 

69 58 65 61 52 

Nota: El indice tiene un rango de 0 a 100. Cero significa que todos los productores informaron que la
 
variedad era mala. Cien significa que todos informaron que era buena.
 



Cuadro A-40: 
 Indice de Apreciaci6n de Variedades: Almacenamiento
 

Variedades Mejoradas
 

Mariva 

Renacimiento 

Mantaro 

Otras Mejoradas 


Blancas sin especificar 


Total Mejoradas 


Variedades Nativas
 

Ccompis 

Imilla 

Olones 

Otras Nativas 


Total Nativas 


* Menos de 5 informantes 

Valle Sagrado Anta-Maras
Pequefios Medianos Urcos Cusipata
Acomayo Sicuani
 

25 50 
 6 * *
 
* 79 78 75 *
 
* 50 8 * 
 75
 
* 56 * 50
 

* * * * 

30 64 50 
 54 56
 

90 92 90 85 94
 
93 88 100 80 83
 

68 56 *
 
100 82 
 84 100
 
92 86 81 87 
 94
 

Nota: El indice tiene un rango de 0 a 100. 
 Cero significa que todos los productores informaron que

la variedad era mala. 
Cien significa que todos informaron que era buena.
 



Cuadro A-41: Destino de la Producci6n (tm)
 

Valle 	Sagrado 


Mahuay
 

Consumo 
 11.87 

Semilla 
 1.98 

Pago Tierra 0 

Pago Trabajo 0.25 

Ventas:
 

En Chacra 16.77 

En Mercado 1.82 


Trueque 0 

Total 32.67 


(N' de parcelas con informaci6n) (25) 


Hatun 	Tarpuy
 

Consumo 
 1.49 

Semilla 
 0.21 

Pago Tierra 0 

Pago Trabajo 0.12 

Ventas:
 

En Chacra 0.23 

En Mercado 0.02 


Trueque 	 0 

Total 2.07 


(N0 de parcelas con informaci6n) 	 (5) 


Urcos Cusipata
 
Acomayo Sicuani
 

8.03 4.69
 
2.38 1.46
 
0 0
 
0.31 0.24
 

0.65 0.17
 
0.55 0.62
 
0 0
 

11.96 7.17
 

(23) (22)
 

9.97 12.22
 
1.89 5.01
 
0 0
 
0.33 0.64
 

0.28 0.83
 
5.60 14.06
 
0.01 0.06
 

18.08 32.76
 

(16) (25)
 

Pequeios 


11.14 

5.41 

1.50 

0.48 


0.17 

3.14 

0.23 


22.01 


(39) 


33.36 

14.16 

0.46 

1.87 


9.75 

10.83 

1.44 


71.88 


(77) 


Anta-Maras 

Medianos 


16.56 

6.49 

0 

1.65 


8.44 

9.40 

0.70 


43.21 


(28) 


41.61 

50.70 

1.45 

3.87 


190.56 

31.65 

0.55 


320.36 


(45) 




Cuadro A-42: Distribuci6n Porcentual del Destino de la Producci6n
 

Mahuay
 

Consumo 

Semilla 

Pago Tierra 

Pago Trabajo 


Ventas:
 
En Chacra 

En Mercado 


Trueque 


Total 


(N° de parcelas con informaci6n) 


Hatun Tarpuy
 

Consumo 

Semilla 

Pago Tierra 

Pago Trabajo 


Ventas:
 
En Chacra 

En Mercado 


Trueque 


Total 


(N0 de parcelas con informaci6n) 


Valle Sagrado 


36.3 

6.1 

0 

0.8 


51.3 

5.6 

0 


100.0 


(25) 


72.0 

10.1 

0 

5.8 


11.1 

1.0 

0 


100.0 


(5) 


Pequefios 


50.5 

24.5 

6.8 

2.2 


0.8 

14.2 

1.0 


100.0 


(39) 


46.4 

19.7 

0.6 

2.6 


13.6 

15.1 

2.0 


100.0 


(77) 


Anta-Maras 

Medianos 


38.3 

15.0 

0 

3.8 


19.5 

21.7 

1.6 


100.0 


(28) 


13.0 

15.8 

0.5 

1.2 


59.5 

9.9 

0.2 


100.0 


(45) 


Urcos 

Acomayo 


67.4 

20.0 

0 

2.6 


5.5 

4.6 

0 


100.0 


(23) 


55.1 

10.5 

0 

1.8 


1.5 

31.0 

0.1 


100.0 


(16) 


Cusipata
 
Sicuani
 

65.3
 
20.3
 
0
 
3.3
 

2.4
 
8.6
 
0
 

100.0
 

(22)
 

37.2
 
15.3
 
0
 
2.0
 

2.5
 
42.8
 
0.2
 

100.0
 

(25)
 



Cuadro A-43: Destino de la Producci6n por Zona Agroecol6gica y Fecha de Siembra: Variedades Mejoradas
 

Cantidad de Papa Dedicada a: 

(en toneladas) 


Mahuay
 

Consumo 


Semilla 

Pago Tierra 

Pago Trabaj'o 

Ventas:
 

En Chacra 

En Mercado 


Trueque 

Total 


(No de parcelas con informaci6n) 


Hatun Tarpuy
 

Consumo 

Semilla 

Pago Tierra 

Pago Trabajo 


Ventas:
 
En Chacra 

En Mercado 


Trueque 

Total 


(N' de parcelas con informaci6n) 


Val S d 

e agrao 


1,810 


770 

0 

0 


12,130 

0 

0 


14,710 


(8) 


0 

0 

0 

0 


0 

0 

0 

0 


(0) 


Anta-Maras 

Pequefios Medianos 


1,220 


570 

370 

100 


170 

830 

38 


3,300 


(6) 


11,270 

4,130 


170 

300 


3,610 

2,750 


487 

22,720 


(29) 


1,630 


1,410 

0 


750 


1,440 

1,570 


0 

6,910 


(7) 


15,310 

22,210 


970 

3,090 


91,790 

6,930 


290 

140,580 


(17) 


Urcos Cusipata
 
Acomayo Sicuani
 

1,230 890
 
490 950
 
0 0
 
20 90
 

0 170
 
120 280
 
0 0
 

1,860 2,380
 

(3) (8)
 

410 3,920
 
0 490
 
0 0
 
0 20
 

0 460
 
830 0
 
0 0
 

1,240 4,890
 

(1) (6)
 



Cuadro A-44: 
 Destino de la Producci6n por Zona Agroecol6gica y Fecha de Siembra: Variedades Nativas
 

Cantidad de Papa Dedicada a:
(e oeaa)Valle Anta-Maras Urcos Cusipata
SagradoAtaarsrcs 
 Csaa
(en toneladas) 
 Pequefos Medianos Acomayo Sicuani
 

Mahuay
 

Consumo 
 8,724 9,675 9,960 4,130 3,800

Semilla 
 983 4,960 2,980 1,120 510
Pago Tierra 
 0 1,130 0 0 0
Pago Trabajo 
 253 380 900 190 150
 
Ventas:
 

En Chacra 
 3,940 0 7,000 100 0
 
En Mercado 
 1,820 190 7,830 260 
 340


Trueque 
 0 192 672 0 
 0

Total 
 15,690 18,230 29,300 
 5,820 4,790
 

(No de parcelas con informaci6n) (13) (31) (20) 
 (15) (14)
 

Hatun Tarpuy 

Consumo 
Semilla 
Pago Tierra 
Pago Trabajo 

650 
120 
0 

120 

21,170 
9,070 

290 
1,570 

21,730 
25,910 

480 
530 

7,640 
760 
0 

280 

7,640 
2,650 

0 
40 

Ventas: 
En Chacra 
En Mercado 

Trueque 

230 
0 
0 

5,560 
7,510 

644 

97,610 
24,220 

0 

280 
3,910 

12 

370 
3,140 

58 
Total i,ii0 45,810 170,480 12,880 13,840 

(N0 de parcelas con informaci6n) (4) (42) (25) (12) (17) 



Cuadro A-45: Destino de la Producci6n por Zona Agroecol6gica y Fecha de Siembra: Mezclas
 

Cantidad de Papa Dedicada a: 

(en toneladas) 


Mahuay
 

Consumo 

Semilla 

Pago Tierra 

Pago Trabajo 


Ventas:
 
En Chacra 

En Mercado 


Trueque 

Total 


(N' de parcelas con informaci6n) 


Hatun Tarpuy"
 

Consumo 

Semilla 

Pago Tierra 

Pago Trabajo 


Ventas:
 
En Chacra 

En Mercado 


Trueque 

Total 


(N de parcelas con informaci6n) 


Val S d 


1,290 

227 

0 

0 


700 

0 

0 


2,270 


(3) 


0 

0 

0 

0 


0 

0 

0 

0 


(0) 


Anta-Maras 

Pequefos 


345 

0 

0 

0 


0 

525 

0 


860 


(2) 


1,200 

1,080 


0 

0 


580 

860 

427 


4,150 


(4) 


Medianos 


4,870 

2,100 


0 

0 


0 

0 


23 

7,000 


(1) 


4,570 

2,580 


0 

250 


1,150 

500 

258 


9,300 


(3) 


Urcos 

Acomayo 


2,670 

770 

0 


100 


550 

170 

0 


4,280 


(6) 


1,920 

1,130 


0 

50 


0 

860 

0 


3,970 


(3) 


Cusipata
 
Sicuani
 

0
 
0
 
0
 
0
 

0
 
0
 
0
 
0
 

(0)
 

660
 
1,870
 

0
 
580
 

0
 
10,920
 

0
 
14,030
 

(2)
 
0 



Cuadro A-46: Principales Problemas en la Producci6n de Papa Reportados por los Agricultores 

Porcentaje de Agricultores 
que Declararon: 

Valle Sagrado Anta-Maras 
Pequeios Medianos 

Urcos 
Acomayo 

Cusipata 
Sicuani 

No tener Problemas 21 12 7 23 14 

C 

Tener problemas de tipo: 

1. Socioecon6mico 

Falta de liquidez 
Falta de fertilizantes 
Falta de mano de obra 
Comercializaci6n y robo 

(sub-total) 

8 
0 
0 
0 
(8) 

11 
3 
0 
3 

(17) 

18 
11 
7 

11 
(47) 

3 
10 
0 
0 

(13) 

14 
11 
0 
0 

(25) 

2. Tgcnico 

Clima 
Plagas 
Enfermedades 
Semilla y malos terrenos 

(sub-total) 

3. Combinaci6n de Factores 1 y 2 

Total. 

(N' de observaciones con informaci6n) 

8 
21 
29 
4 

(62) 

8 

100 

(24) 

23 
12 
12 
3 

(50) 

20 

100 

(65) 

18 
11 
4 
0 

(33) 

14 

100 

(28) 

10 
10 
6 
6 

(32) 

32 

100 

(31) 

32 
11 
4 
4 

(51) 

11 

100 

(23) 


