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I. EL CIPA ANCASH V LA OFICINA DE COMUNICACION TECNICA
 

El CIPA V -Ancash corresponde al Departamente del mismo nombre y se
 
encuentra localizado en la Capital, Huaraz a 410 Mms. de la Ciudad
 
de Lima.
 

El CIPA V est6 comprendido entre los CIPAs atendidos por el finan 
ciamiento del Banco Mundial, cuenta con oficinas situadas en el 
cen 
tro de la ciudad de Huaraz y su 'rea de influencia est6 atendida 7 
par 13 Agencias de Extensi6n implementadas, las que a su vez se sub 
dividen en 68 sectores. NO cuenta con Estac16n Experimental pues 
6sta fue invadida par los campsinos en 1982, par lo que las, investi 
gaciones se hacen en su mayoria en campos cedidos par los mismos 7 
productores. Tiene sin embargo una sub-estaci6ri en Tingua dande de
 
sarrolla algunos programas de Cultivos y Crianzas. El Programa de
 
Investigaci6n ha iniciado una investigaci6n de tecnolog{as tradicio
 
nales, habiendo obtenido Va algunos resultados. Las acciones de ge
 
neraci6n de tecnologia se integran tanto en el trabajo de gabinete
 
coma de campo, al igual que 6stas se integran con las acciones de 
transferencia de tecnologia a travs de promoci6n agropecuaria (ex
tensi6n y fomento). Las acciones seialadas anteriormente son ali 
mentadas par 6rganos de apoyo coma la Oficina de Agroeconomfa y Co
 
mercializaci6n Rural.
 

La Oficina de Comunicaci6n T6cnica (OCT) del CIPA-V cuenta con 
 un 
total de 12 empleados, de los cuales 9 son trabajadores tecnicos, 
dos secretarias y un chofer. De los 12 emplcados 6 son nombradua, 
3 son eventuales, dos contratados y uno descacado.
 

Para desarrollar adecuadamente su trabajo, la OCT considera que, 
ademfs de asegurarse la permanencia del personal que actualmente es
 
t6 contratado a en categoria de eventual, necesitar{a ser reforzadEa
 
con 8 perconas mas para las areas de radio e impresos.
 

La OCT cuenta con adecuados espclas de oficina en relaci6n las
a 

dem6s dependencias y ha sido implementada con algunas equipos b~si
cos de impresi6n y radio par parte del Banco Mundial.
 

En la actualidad, en base al 
nuevo enfoque de le camunicaci6n tecni
 
ca, esta Oficina ya no est6 encargada de la capacitaci6n ni de las
 
labores de documentaci6n e inform~tica, conservando s6lo las 
funcio
 
nes que se refieren a divulgaci6n y apoyo a la transferencia de tec
 
nologia.
 

En tal sentido, la OCT edita diferentes publicaciones seriadas ta 
lea coma: "Avances de la Investigaci6n", folletos, hojas divulgati
vas, 
gu{as did~cticas, informes tecnicos, notas informativas y su
 
plementos de prensa, adem~s de series adicionales de car~cter infor
 
mativo tales coma: "El CIPA Informal' y "Notas de Prensa". Con es
tos trabajos espera cubrir una audiencia diversificada en extensio
nistas, agricultores y pt'blico en general.
 



En radio la OCT mantiene un programa radial diario en quechua y cas
 
tellano, de 15 minutos de duraci6n titulado "Amanecer Campesino" en
 
Radio Ancash, la emisora de mayor audiencia en la regi6n. "Adem~s ,
 
en la ciudad de Chimbote, en la costa norte del Departamento, zona
 
con caracteristicas agricolas especificos de costa, la Agencia local
 
de Extensi6n produce un programa radial, tambi6n diario en radio -

Bahia, titulado "La vaz del CIPA". El programa de Radio Ancash es
 
grabado previamente en los estudios de dicha radioemisora, y el de
 
Radio Bahia se trasmite en directo par no contar con facilidades pa
 
ra su producci6n previa.
 

El persor;al de la OCT no ha sido actualizado en su capacitacion en
 
los Ciltimos alos, por lo qua algunas de sus funciones coma las de
 
radio son desarrollados en forma empirica aunque satisfactoria.
 

La relaci6n.,de la OCT del CIPA con la OCT Central del INIPA, ha si
do debil en los 6ltimos amos, siendo este aft la primers oportuni 
dad en qua un Director de la OCT Central visitaba el CIPA.
 

LA COMUNICACION EN EL DEPARTAMENTO
 

RADIODIFUSION ( Vet Anexo ) 

Funcionan en el Departamento de Ancash ocho radio-emisoras, tres de
 
las cuales emiten desde Huaraz, dos desde Chimbote, y el resto des
de Huarmey, Casma y Caraz.
 

Las radio-emisoras de Huara7 son: Radio Bahia y Radio El Mundo.
 
Las emisoras de Huarmey, Casma y Caraz llevan el nombre de las loca
 
lidades donde se encuentran.
 

De todas ellas, la mas significativa es Radio Ancash con una poten
cia de 3 Mw. en onda media,.5 Mw. wn onda carta y 500 w en FM; lo 
que permite una cobertura departamental en anda media y casi nacia
nal en onda carta. Al norte, en la ciudad de Chimbote, Radio Bahia
 
cubre la provincia de Santa y la zona costera del Departamento.
 

PERIODICOS
 

Llegan al Departamento de Ancash todos los diarios qua se publican
 
en Lima, los qua tienen ediciones especiales "para provincias" cuyo
 
contenido varla de los que se venden en la Capital en el hecho de 
qua tienen una mayor cantidad de noticias de las Provincias del 
pals y menos informaci6n internacional.
 

No podemos decir qua 6stos peri6dicos tengan una amplia cebertura
 
entre los agricultores dados los altos niveles de analfabetismo en
 
la sierra, pero cualquiera qua llegue a los mercados tiene acceso a
 
los mismas.
 

Adem'a de los diarls nacionalea, se editan en Huaraz (imprimiendo
as en Lima ) dos publicaciones semanales sin mayor importancia ni
 
cobertura.
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CUADRO DE RADIOEMISORAS MAS IMPORTANTES DEL DEPARTAMENTO 

LUGAR 

.OMBRE 

DE 
DE 

EMISION POTENCIA COBERTURAl NO.EMPLEADOS 

HORPS 
DE 

EMISION COSTOS 

HORAS DE MAYOR 
AUDIENCIA CAM-
SINA ESPERADA. 0BSERVACIONES 

Rad.o Ancash Huaraz 3 Kw.0.M. 

50 w..C. 
Departamental 

Nacional 
21 empleados 
12 locutors. 
0 periodist. 

De 4.30 am. 
a 24 horas 

Programas: 
151 = 1/. 1,800 
30' 3,000 

men. 
De 4.30 p.m. 
en adelante 
V antes de -

EvalCan su audiencju a 
traves de CPI (Compafio 
Peruana de Investigaci6n 

2 dscoteca- 0' 500 las 6 a.m. dr Mercados) y POP (Pc -

rio de lunes a viernes 
Cu'as: 

ruana de Opini6n Pcblica 
reprogramando sus emisin 
nes de acuerdo a los rc

300 soles/seg. sultados. 

Alquiler Cabina de 
Es la radioemisora de mn 
yor audiencia en la re -

grabaci6n: 
De I/. 600 a 1/.900 
mensuales par graba 
ci6n diaria de un -

gi6n. 

programa de 30 minu 
tos. 

Radfo Huaraz Huaraz 1 Kw. 40 Kms. de 
radio. 10 empleados 

De 4 am. a 

a 24 horas 

Programas: De 5 a 8 am. Es estatal 

-3 locutores 
-4 oficinist. 

De 301 = 1/60 diar. 
De 60' = 1/700 mes. 

De 5 pm. en 
adelante 

Equipo muy antigua y 
sin mantenimiento 

-2 guardianec Cu5as 
-1 operador 5 Quias diarias 

I/.10 diario o 
I/. 200 mensual 

-No cuentan con ca
bina de grabaci6n. 
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ILYGRIf 
HORASDE MAYOR AUDIEN 

NOMDRE EMISION POTENCIA COBERTURA No. EMPLEADOS HRS. DE EMISION COSTOS DA. OBSERVACIDNES 
adio Huascar~n Huaraz I Kw. 40 ms.radio 5 locutores esta 

bles y 25 flota-n 
De 5 am. a 11 pm. De 5am. a 9am. Y 

de 12.30 pm. a 2 
De audiencia pre 
ferentemente o-

tes con sus pro- pm. cal. 
pios programas. 

Radio Bahfa Chimbote 1 Kw. Costa Norte 
del Departa 
mento 

3 locutores V 
y periodistas 

1,000 par 
segundo 

De 6am. a 5 pm. Hacen un duscucn
to de un 15% an -

tes de las 7 am. 
V de 5 pm. en ad& 
lante. 

Hadfo El Mungo Chimbote 1 Kw. 150 Kms. a 4 operadores - De 6 am. a 24hrs. Si 800 par 
la redonda locutores y 6 segundo 

periodistas 

Programa De 7 am. a 9 am. Sus tarifas son 

30 minutos y de 7.50 pm a negociables. 
diarios de pm. 

lunes a sA 
bado 
I/. 3,500
mensuales 
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II. DESCRIPCION GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH 

1. EENERALIDADES 

El Departamento de Ancash, se encuentra ubicado en la region 
 -

Central del Peru', entre 
los 8 00' 20'' y los 10 45' 10" de latitud
 
sur y los 76 44' 12" y 77 38' 13" de longitud oeste del meridia
 
no de GREENWICH. Limita par el Norte con el Departamento de la Li 
bertad, par el Este con el de Hu6nuco, par el Sur con el de Lima y 
par el Deste con el Oceano Pacifica.
 

Su territario es en gran parte accidentado par la presehcia de
 
las Cordilleras Negra y Blanca que carren paralelas formando el Ca 
-
llej6n de Huaylas, el mismo que divide al Departamento en dos unida
des geogr~ficas claramente definidas, Costa y Sierra.
 

La Costa, es una estrecha faja comprendida entre el Oceana Peci
fico y los contrafuertes de la vertiente accidental de la Cordillera
 
Negra, se caracteriza par tener un relieve suave, surcado par dife 
-

rentes rios que desembocan en el Oceano Pacifica, dando origen a las
 
valles dande se 
localizan centros poblados de importancia, como Chim
 
bate, Cesma y Huarmey entre otros.
 
Los valles de la Costa son: Santa, Lacramarca, Nepe~a, Casma, Sechin
 
Culebras y Huarmey que tianen en 
conjunto una superficie de 34,000 -

Has.
 

La Sierra a zona Andina es de relieve accidentado con cordilleras
 
de cubres nevadas que alcanzan, las mayares altitudes del territorio
 
peruano, intercalados con vallEs profundos como el MaraMin, valles in
 
termedias cuVo r~presentante mas caracteristico es el Callej6n de
 
Huaylas y el llamado Callejon de Canchucos. El primero es un valle
 
tipicamente interandino, que floma parte de los cursas media y alto 
del Rio Santa, con altitudes desde los 2,180 msnm hasta los 3,700.
 
El Callej6n de Conchucos es una sucesi6n de valles perpendiculares al
 
Rio Mareon, que corresponde a la vertiente Oriental de la Cordillera
 
Blanca, cortada par numerosas valles interandinos, par donde se de3 
-
plazan rios y tributarios menores. Las altitudes sabre el nivel 
 del
 
mar vienen entre 2,300 msnm con afluencia de los rias Pomabamba y Ya
namayo y 4,400 msnm que corresponde al abra de Huachococha.
 

El Departamento de Ancash comprende 19 Provincias con 
160 Distri
tos, tiene una superficie total de 36,669.31 Km2. con altitudes que 
varian desde los 5 msnm. hasta los 3401; 
que corresponde al 2.8% del
 
Territorio Nacional V donde habita el 4.8% de la poblaci'n del pais,
 
es decir 818,289 habitantes, con una densidad de 23.28 habitantes par
 
m2.
 

2. CLIMA
 

La presencia de las Cordilleras Blanca y Negria y la afluencia de
 
otros factores como la Carriente Peruana y la del Nino, dan lugar 
 a
 
una variedad de climas y de zones ecologicas que en conjunto definen
 

http:36,669.31
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las 	caracteristicas ambientales y modos de vida del Departamento.
 
El clima varla desde templado-c~lido, sub-tropical en el litoral 
costeMo, hasta el clima polar en 
las 6reas de nevados y glaciales 
de la Cordillera Blanca. Sus temperaturas medias anuales oscilan 
entre 240 C y 0* C. 

Entre estos dos climas extremos, se presentan cuatra regiones:
 

a) 	Desierto costero y vertientes bajas del flanco occidental de 
 -

los Andes.
 

Es una faja longitudinal estrecha con grandes planicies 
cruza 
das par valles de Este a Oeste, con alturas menores a 2-,000 m.
 
La precipitaci6n es menos de 50 mm. al a~o y la temperatura me
dia anual es mayor de 180 C pero no mas de 22* .
 

b) 	Vertientes Occidentales semi-6ridos y sub-h6medas de los Andes.
 

Comprende la parte alta del macizo occidental y comprende antre
 
los 2000 y 4000 msnm, constituye una zona tradicional entre la
 
regi6n de la Costa y el techo andino. El relieve es sumamente
 
abrupto. La precipitaci6n fluct'a entre los 50 
a 500 mm. al 
aMo, lo cual se va incrementando conforme vamos hacia el Este.
 
La temperatura anual fluctu'a entre los 100 
 y 	 185 C.
 

c) 	Valles Intermedios y Bajos Intermedics Sub-huimedos y Semi-6ridos
 
de las Andes.
 

Marca un 25% del territorio departamental. Es la zona predomi
nantemente agrlcola del Departamento. Abarca al CalleJ6n de -
Huaylas y al Callej6n de Conchucos, asi coma la zona Nor-aeste 
de Ancash. La precipitaci6n anual fluct6a entre los 500 y 750 
mm. La temperatura varfa entre los 60 V 140 C. Es una zona 
donde se presentan heladas meteorol6gicas sabre todo en invier
no, las priineras aparecen antre Abril y Junia y la Ciltima entre 
Agosto y Enero. 

d) 	Pgramo H6medo Andino
 

Abarca un 35% del Departamento y en esta regi6n se ubican los 
nevados mas altos del pals coma el Huaacar~n con 6767 msnm., se 
ubica en la Cordillera Blanca, en las partes bajas se produce 
papas. La precipitaci6n anual fluct6a entre los 790 y 1,200 -

msnmo La temperatura media anual varfa de 20 a 100 C.
 

3. 	AGRICULTURA
 

En el Departamento de Ancash, de acuerda al censo agropecuario
 
de 1972, existe:
 

Superficie total 859,290 H's.
 
Tierras de labranza 225,811 H6s.
 
Cultivas permanentes 20,879 H6s.
 
Pastas naturales 590,238 H6s.
 
Mantes y bosques 22,345 H6s.
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La superficie agricola con un total de 246,710 H6s se distribu
ye :
 

Callejan de Conchucos 50%
 
CalleJ6n de Huaylas 23%
 
Costa 
 18%
 
Vertientea de Bolognesi 7%
 
Vertiente de Aija 2%
 

A nivel del Departamento existen aproximadamente 109,602 unida
des agropecuarias con una superficie total de 1'029,300 Has distri
buides:
 

% UNIDADES
 

AGROPECUARIAS % SUPERFICIE
 

Menos I a 5 H6s. 41.8 % 1.7 %
 
De I a 5 Has 47.4 % 11.1 %
 
De 5 a 20 H~s 9.3 % 
 8.1%
 
De 20 a 100 H~s 1.2 % 4.7 %
 
De 100 a mas 
 0.3 % 74.4 % 

De acuerdo a datos de la Oficina Sectorlal de Estadistica del -
Ministerio de Agricultura el afo 85 se logr6 una superficie cosecha 
da de 85,914 His., con una producci6n agropecuaria de 536,546 T.M.
de las cuales el 39% corresponde a productos de pan llevar V el 61% 
a productos agroindustrialEs. 

Los princIlales productos de pan ilevar se distribuyen de la
 
siguiente forma:
 

Superficie Agricola
 
T.M. Cosechada
 

Papa 108,589 14,828 Has
 
Trigo 19,545 16,984 H6s
 
Arroz 24,703 4,116 Hes
 
Ma{z Amil6ceo 18,631 
 13,987 H6U
 
Cebada 12,386 11,686 H6s
 
Frijol 2,509 1,542 H~s
 

Los productos agroindustriales se distribuyen 

CaMe de az6car 254,826 2,122 H6s
 
iaiz amarillo duro 63,481 13,345 H~s
 
Algod6n 10,444 
 5,403 H~s
 



4. GANADERIA
 

En el Departamento de Ancash existe una ganaderia bastante diver 
sa Y que constituye en gran parte una adecuaci6n de los hAbitos y 
costumbres ali..oenticios de la poblaci6n de la sierra principalmente. 

La producci6n pecuaria a nivel departamental es bastante signifi

cativa en carre, leche y quesos; derivados principales de la ganade
ria vacuna, ovina, porcina y cuyes. Tambi6n hay producci6n de lana
 
para la textileria e hilados de tipo artesanal.
 

No existen datos actualizados, las Ciltimas estadisticas que se
 
poseen sabre la actividad pecuaria son del Censo Agropecuarlo 1972.
 

5. FORESTAL
 

La producci6n forestal muestra un crecimiento debido principal 
mente al incremento de plantaciones de diversas especies, segumn da 
tos del Centro Forestal y Fauna.
 

En sintesis la activided agropecuaria genera el 22.4% del PBI de
 
partamental a trav's de la agricultura, la ganaderia y forestaci6n,
aportando cada uno de ellas el 75.4%, el 21.4% y el 3.2% respectiva
mente. El valor agregado con respecto al valor bruto de la produc -
ci6n significa el 68.0% para la actividad agr~cola, el 56.0% para 
la pecuaria v el 95.0% para 1- forestal. 

6. RED. VIAL Y COMUNICACIONES
 

El Sistema Vial del Departamento est6 compuesto b6sicamente por 
tres vias longitudinales que atraviezan el Departariento de Sur y Nor 
te y cinco vias transversales en el sentido Este-Oeste que interco 
nectan a las longitudinales. Estos ejes viales son: 

Longitudinales : - Carretera Panamericana, tramo Pativilca-Santa 
- Carretera de acceso departamental, Pativilca - 

Huaraz-Caraz-Mollepata. 
- Carretera de acceso departamental Huari-Sihuas. 

Transversales : - Carretera de integraci6n Santa-Huallanca (zona 
norte). 

- Carretera Casma-Huaraz (zona centro) 
- Carretera Huarmey-Aija-Recuay (zona Sur-Occiden

tal) 
- Carretera Chimbote-Huaylas-Caraz ( zona Norte) 
- Carretera Pativilca-Chiqui~n-Huallanca (zona 

oriental).
 

El Departamento cuenta con tres Puertos: Chimbote, Casma y Huar
 
mey; asimismo, se dispone de dos aeropuertos de segunda categoria 
ubicados en Huaraz y Chimbote con pistas de aterrizaje asfaltadas.
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Existe una 
capacidad instalada de 14,000 lineas telef'nicas apro

xlmadamente, se cuenta con sistemas de micro-ondas SAS y un sistema
rural.
 

Se cuenta con medios de difusi6n masiva: dos diarios, cuatro no

diarios y ocho emisoras radiales.
 

7. POBLACION
 

Seg'n el Censo Nacional de 1981, el Departamento de Ancash tiene:
 

Poblaci'n total 818,289 Hab.
 
Hombres 405,553 Hab.
 
Mujeres 415,054 Hab.
 
Poblaci6n urbana 454,553 Hab.
 
Poblaci6n rural 383,736 Hab.
 

En el Departamento se presenta un crecimiento acelerado de la po

blaci6n urbana con respecto a la rural. Este crecimiento se da ma
 
yormente en las provincias de la Costa como son: 
 Casma y Santa.
 

En cuanto a la fuerza laboral en el Departamento ha tenido dife
rente composicion par 
sexo durante las Uitimas tres d~cadas, debido
 
a una mayor incorporaci6n de la poblaci6n femenina a la actividad 
 -
econamica. Asimismo la PEA ha ido incrementAndose por un proceso 
 -
de mayor incorporaci6n al mercado de trabajo de la poblaci6n joven.
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ESTRUCTURA AGROPECUARIA-NUMERO DE UNIDADES AGROPECUARIAS Y 
SUPERFICIE DE LOS MISMIOS POR ESTRATOS 

MENOS DE 0.1 DE 1 A 5 ILAS. DE 5 A 20 HAS. 20 A 100 HAS.PROVINCIAS NO Superf. 
D" 100 A MAS TOTALES GENERALES 

Supaff. Superfic. Suporficio
II&S. NO Suparf. NO Supo.H.NS ND H. Hs. 

WVas.
 

luaraz 1806 4094 8654 775 6468
5698 147 6076 28 36032 10742 59036
Aia 1009 401 1698 
 3934 359 3,070 45 2741 
 39 43155 3180 53301
Antonio Raymondi 1233 586 3031 7694 
 989 7,612 31 860 6 
 17412 5290 34164
Bolognosi 2969 1255 3400 7567 736 6179 
 87 3050 21 155,830 7,213 173,881
 

Carhuaz 6206 1952 1936 3523 
 190 1609 46 1639 9 
 3251 8387 11974
Caz-ma 
 733 166 1390 3168 539 4790 70 2790 22 6036 
 2754 16950
Corongo 812 365 
 1040 2317 124 989 8 289 5 136,903 1989 140,953
Huari 
 6633 3168 12105 26721. 1702 13266 
 225 8091 91 
 63442 20806 114,694
 

lluaylas 4127 1612 
 3100 6247 
 344 2675 63 
 2516 27 43699 7661 56149
Marizcal Luzuriaga 1984 984 3840 9155 
 903 7110 83 3016 11 4,66C 6621 24,933
Pallasca 2378 981 3010 667C 503 
 4192 79 
 2810 22 116496 5992 131157
Pocnabamba 1937 947 
 2547 5053 367 
 2804 23 649 3 
 481 4877 9934
 

Recuay 2161 821 1488 3082 
 299 2!26 64 
 2451 19 62415 4031 71295
an.ta 
 1966 597 2355 
 5436 1233 11155 
215 8740 33 21033 5802 46961
Sihuas 
 1829 760 3696 8551 628 4372 
 23 772 11 48029 6137 62484
Yurgay 4063 1522 3238 6778 491 4060 66 2158 
 12 6924 7870 21442
 

TOTAL 

TOTA 45,788 17,923 51,968 114,558 10.192 
 82,877 
 1,325 48,698 359 765,302 109,602 In29,308
 

'UENTE a Conso Agropocuario 1,972. 

http:Supo.H.NS
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PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD POR CULTIVOS 

ANCASH - 1985 

SUPERFICIE PRODUCCION 

C U L T I V 0 S 
:AGRICOLA 
COSECHADA (has) % TM. % TM / HA. 

ALGODON .5,403 Has. 6.29 10,444 TM. 1.95 1.93 

ARROZ .4,116 Has. 4.80 24,703 TM. 4.61 8.43 

CANA DE AZUCAR .2,122 Has. 2.47 254,826 TM. 47.49 120.08 

CEBADA 11,686 Has. 13.61 12,386 TM. 2.31 1.06 

FRIJOL 1,901 Has. 2.21 2,509 TM. 0.47 1.32 

MAIZ AMARILLO DURO 13,345 Has. 15.55 63,481 TM. 11.83 4.76 

MAIZ AMILACEO 13,987 Has. 16.30 18,631 TM. 3.47 1.33 

PAPA 14,828 Has. 17.28 108,589 TM. 20.24 7.32 

TRIGO 16,904 Has. 19.69 19,545 TM. 3.64 1.16 

YUCA 1,543 Has. 1.80 21,432 TM. 3.99 13.89 

TOTAL 85,835 Has. 100.00 536,546 TM. 100.00 
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I. DESCRIPCION DEL CALLEJON DE HUAYLAS
 

1. 	 Generalidades
 

El Callej6n de Huaylas, est6 politicamente en el Departamento de
 

Ancash a 400 Km de distancia de Lima, con una extensi6n de 6,422
 

Mm2. El area se encuentra enmarcada al norte par el Distrito de
 

Catac, al este par la Cordillera Blanca y al Oeste par la Cordi

llera Negra.
 

Politicamente comprende las provincias de Recuay, Huaraz, Carhua-


Yungay y Huaylas.
 

El rio Santa constituye el principal elemento hidrogr6fico y co

rre de sur a norte, este rio nace a las 4,100 msnm y tiene 
 una
 

longitud de 331 Km, su caudal media anual es de 0.890 m3, siendo
 

la &paca de mayor volumen entre los meses de Diciembre y Abril.
 

2. 	 Clime
 

El cuadro clim~tico en la zone, varia a lo largo del Callej6n y
 

tiene mucha relacion con las zones ecol6gicas siguientes:
 

a) Formac16n Espinoza Montano Baja.
 

Se caracteriza par presenter un clime semi~rido y templado, 
-


propia del extremo norte del Callej6n, entre los 2,300 a 2,900 
-


msnm, las lluvias no son suficlentes pare satisfacer las deman

des de ague de los cultivos, desarroll~ndose b6sicamente una 
 -

agriculture bajo riego. Se presentnn temperatures promedio anua 

lea de 16 C, siendo favorables pare la agriculture de diversas 

cultivos, tanto intensivos como permenentes.
 

Eventualmente pueden presentarse heladas sin Ilegar a ocasionar
 

problemas de consideracion.
 

b) Formacion Basque Hmedo Montano Baja.
 

Se encuentra entre los 2,900 a 3800 msnm. se caracteriza par 

presenter un clime hi'medo y frio con precipitaciones pluviales 
mucho mas intensas y frEcuentes qua la formacion anterior, con
 

promedio anual de 700 mm. Las lluvias son 
estacionales, concen

tr6ndose la mayor 
antidad entre los meses de Diciembre a Marzo,
 

ho que permite practicer una agriculture mixta de secano y riego,
 

pero con predominio de la primera. 
Las heladas no son rrecuentes
 

par lo que no constituye un serio peligro pale la agriculture; 

sin embargo, las fuertes oscilaciones tirmicas entoe el dia y la
 

noche si pueden ser perjudiciales. La temperature promedia anual
 

es de 110 C.
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c) Formac16n Paramo muy Hi'medo Sub-Alpino
 

Esta formaci6n se extiende entre los 3,800 a 4,800 msnm.
 

Esta caracterizada par 
su clima frigido y hi'medo, es apta'exclu

sivamente para prop6sitos pecuarios principelmente de tipo lanar
 

no es 
posible el desarrollo de la agriculture, pues en los peria
 
dos de heladas se amplian e intensifican notablemente, limitando
 

el crecimiento de las plantas.
 

3. Agricultura
 

De acuerdo a los datoas del Censo Agropecuaria de 1972, en el Calle
 

j6n de Huaylas existen 29,778 unidades agropecuarias qua cubren un
 

total de 152,231 Has. Distribuidas
 

Tierrras Cultivadas 22%
 

Baja riego 12%
 

Secano 
 10%
 

Pastas Naturales 53%
 

Montes y Basques 1%
 

Otras Areas 
 24%
 

100%
 

La distribuci6n de los cultivas vare en cada piso ecol6gico, pero
 
la clula b6sica de cultivo estf constituida fundamentalmente par
 

los cultivas de maiz (choclo y grano), cebada, trigo y papa.
 

La superficie y producci6n de las cultivos de papa, maiz, grano,
 

maiz choclo, triga y cebada se distribuye de la siguierte forma
 

en 1982.
 

CULTIVO SUPERFICIE (Ha) RENDIMIENTO (Kg) PRODUCCION (T.M.) 

Papa 7,700 3,700 28,490 

Maiz grano 1,700 1,900 3,230 

Maiz choclo 1,400 19,800 (+) 27,720 (++) 

Trigo 5,350 900 4,814 

Cebada 2,100 1,230 2,583 

(+) expresado en unidades
 

(++) expresada en miles de unidades
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A nivel de las provincias del CalleJ6n de Huaylas, la producci6n, en
 
t6rminos porcentuales se distribuye en la siguiente forma.
 

PROVINCIA 
 PAPA MAIZ 
 MAIZ TRIGO CEBACA
 
GRANO CHOCLO
 

Recuay 
 9  - 23 30
 
Huaraz 16 5 41 11 8
 
Carhuaz 50 23 
 43 24 
 16
 
'ungay 14 
 13 52 
 5 13
 
Huaylas 11 59 
 1 37 33
 

TOTAL 100 100 100 
 100 100
 

Como podemos observar, la mayor producci6n de papa se 
ubica en Carhuaz,
 
la de maiz de grano en Huaylas, la de maiz choclo en 
Yungay, la de tri
go en Huaylas y cebada en Recuay y Huaylas.
 

En 1a que respecta a la ganaderfa, en Callej6n se expiota ganado ovino
 
cuyes, vacunos , porcinos, conejos y caprinos. 
 Hey que se~alar que en
 
las m~rgenes derecha e izquierda del Rio Santa, se ha desarrollado la
 
ganaderfa vacuna con 
fines de produccl6n de lache y came, en las partes
 
altas predominan los ovinos y caprinos; 
el cuy as un animal propio de la
 

zone.
 

4. Vias de Comunicaci6n
 

El Callej6n de Huayles, esta unido 
a la Cerretera Panamericana a travs
 
de un desvio desde Pativilca a Huaraz. 
 Es una carretere totalmente as
faltada y tene una longitud de 200 Km; 
es 
usada pare el tr6fico pesado
 
de carga y transporte terrestre de pasajeros. 
Este carretera es la via
 
principal del Callej6n de Huaylas y enlaza a las capitales de las pro 
-

vincias de Recuay, Huaraz, Carhuaz, Yungay y Caraz.
 

El punto final de su recorrido es 
la ciudad de Caraz, en su recorrido se
 
prenden una serie de redes secundarias que son 
tramos afirmadas.
 

5. Poblaci6n
 

El Callej6n de Huaylas tiene unapoblaci6n total de 187,632 habitantes,
 
de las cuales el 44% es urbane y el 56% 
es rural; segu'n el sexo el n'u
mero de mujeres representa el 52% y los varones 
el 48%.
 

Esta poblaci6n segu'n provincias se distribuye :
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Huaraz 44% 

Carhuaz 17% 

Huaylas 17% 

Yungay 14% 

Recuay 8% 

100% 

La raz6n de que Huaraz tenga el mayor porcentaje de poblaci6n del Calls
 
j6n de Huaylas, es por ser la 
capital del Departamento y est~n concentra
 
das todas las dependencias a instituciones pu'blicas y privadas y otros
 

servicios.
 

La poblaci6n econ6micamente activa de 6 aMos y mas, 
esta constituida 
por 64,313 habitantes, 
es decir el 34% de la poblaci6n total, de los 
 -

cuales el 79% son 
varones y el 21 % mujeres. De esta PEA el 95% se en
cuentra ocupada y el 5% desocupada, siendo el sector agropecuario el 
que aproximadamente cubre el 56% de la PEA.
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IV. DESCRIPCION DE LA AGENCIA DE CARHUAZ. SECTOR MARCARA
 

No es posible encontrar en 
las fuentes de la informaci6n consultadas
datous especificos sabre esta Agencia y ef Sector, ya que normalmente
los estudios se refieren en 
forma general al CalleJ6n de Huaylas.

Las caracteristicas socio-econ6micas, climatol6gicas etc., 
son similares en tadas las provincias del Callej6n, por lo 
que los aspectos
apuntados para 6ste pueden aplicarse particularizandolos para la 
 -

Agencia.
 

La reg16n que abarca Is Agencda de Extensi6n de Carhuaz es la mayor
productora de papa del Callej6n y Is segunda de maiz (choclo y grano).
Un total aproximado de 2,000 has. 
se dedican al cultivo de pppa (1)
(1600 en terrena con riego y 400 en 
secano) repartidas entre 2,260 
-
productores. 
 Hay 4,800 has. de riego dedicadas al cultiva de malz,
repartidas entre 5,500 productores. Aproximadamente 1,500 has. 
 se
dedican al cultiva de trigo, todas 
en secano, repartidas entre 1,500

productores de este cereal.
 

La Agencla de Carhuaz estA dividida en seis sectores

Yungay, Mancos, Amashca, Marcar6, 
Carhuaz y Yungay atendidos cada 
 -
uno par un t~cnica egropecuario. 
La agencia cubre la provincia de -
Carhuaz ( con 71.770 habitantes ) y parte de ia de Vungay.
 
El pueblo de Carhuaz se encuentra de 32 Kms. de la capital del depar
tamento (Huaraz) par carretera totElmente asfaltada. 
 A 8 Kms. de
Carhuaz est6 Marcar6, sede del sector donde trabajar6 el Proyecto.
 

En el 
 mbito del sector Marcar6 se encuentran seis Comunidades Campe
sinas, las que son propietarias de Ia mayor parts de tierras de cultivo, siendo muy pocos los productores individuales. El sector de -Mercar6 tiene ei 
 32.68 % de is superficie agricola dedicada a maiz 
-
amilceo en 
la regi6n que abarca la Agencia de Carhuaz, el 30.58 %
de la dedicada a malz choclo y el 
30.76 % de la dedicada a papa y el35.03 % de Ia de trigo. 
 Esto hace que Marcar6 un sector relevante en t~rminos de la producci6n global de dicha reg16n. 
 En este sentido, sporta el 21.67% de dicha producci6n en ei 
 caso de maiz amilceo,
el 35.17% de la de maiz choclo, el 21.81% 
de la de papa y el 29.31%
 
de la de trigo.
 

El sector de Marcar6 cuenta con 
una poblaci6n de 5.355 habitantes, 
seg'n el Censo de Poblaci6n de 1981.
 
De estos, 2,455 son varones y 2,900 mujeres.
 

En lo que se refiere a las caracteristicas socio-econ6micas del sector, exists un alto indice de analfabetismo el que, seg6n datos 
censo de pablaci6n de 1981 asciende al 58% de la 
del
 

poblaci6n adults 
en
el 
distrito de Marcar6. De las analfabetos, el 66% son mujeres y el
34% son varones, siendo an 
mayor la tasa de analfabetismo en las 
 -partes altas, donde la poblac16n es mayormente quechua hablante.
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SUPERFICIE AGRICOLA COSECHADA, 
PRODUCCION V PRODUCTIVIDAD
 

SUPERFICIE
 
AGRICOLA (EN HAS) 
 * 
COSECHADA * % PRODUCCION TM. 
 TM / HI.
 

Marcar6Mac
 

Carhuaz Marcar6 
 arhuaz Carhuaz Marcar6 
 CarhuazCarhuaz Marcar6
 

ARVfEJA 
 25.95 
 3 11.56 11.51 0.60 
 5.21 0.44 0.20
 

LFALFA 
 27.20 
 1 3.68 122.36 4 3.27 4.50 4
 

CEBADA 
 692 141 20.37 468 77 
 16.45 0.68 0.55
 

LIMON 
 3.30 0.50 15.15 1.95 
 0.21 10.77 0.59 0.42
 

LUPINO 
 14.20 4 28.17 3.60 
 0.63 17.5 0.25 
 0.16
 

MAIZ AMILACEO 
 17.44 570 32.68 13.75 
 298 21.67 0.79 0.52
 

MAIZ CHOCLO 188.39 51.50 30.58 
 662.58 233 35.17 3.52 4.52
 

PAPA 
 881 271 
 30.?6 18.94 
 413 21.81 2.15 1.52
 

QUINUA 
 4.22 0.68 16.11 1.72 0.11 
 6.40 0.41 0.16
 

TRIGO 
 885 310 35.03 481 
 141 29.31 0.54 0.45
 

- El porcentaje de Marcar6 con relaci6n a Carhuaz.
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POeLACION ALFAeETA Y ANALFABETA 

ANCASH CARHUAZ MARCARA 

Poblaci6n de 5 aMos 

y m~s 

Hombres 

Mujeres 

Sabe leer y escribir 

Hombres 

Mujeres 

No sabe leer y es -
cribir 

Hombres 

Mujeres 

No especificado 

Hombres 

Mujeres 

699,689 

343,303 

356,386 

490,747 

270,946 

219,801 

203,883 

70,345 

133,538 

5,059 

2,012 

3,047 

100.00 

70.14 

29.14 

0.72 

27,515 

12,721 

14,794 

13,313 

8,024 

5,289 

13,924 

4,605 

9,319 

278 

92 

186 

100.00 

48.38 

50.61 

1.01 

5,35 

2,455 

2,900 

2,202 

1,386 

816 

3,095 

1,053 

2,042 

58 

16 

42 

100.00 

41.12 

57.80 

1.08 

FUENTE : Censo de Poblaci'n 1981. Instituto Nacianal de Estadistica 
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A N C AS H C A R H UA Z M A R C A E A 

TOTAL 8 1 8, 2 8 9 7 1, 7 7 0 5, 3 5 5 

Urb. Rural Homb. ! uj. Urb. Rural Homb. Muj. Urb. Rural Homb. Muj. 

434,553 383,736 403,235 415,054 13,611 58,159 34,000 27,770 805 4,550 2,455 2,900 

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA 

TOTAL 

TOTAL 

Homb. 

185,630 

2 

Muj. 

40,873 

3 2, 5 0 3 

AGRICULTURA 

107 821 

Homb. Muj. 

96,682 11,139 

TOTAL 

Homb. 

15,597 

1 9, 1 3 9 

AGRICULTURA 

14,760 

Muj. Homb. Muj. 

3,452 12,856 1,904 

1, 7 2 1 

TOTAL AGRICLLTURA 

1 3 4 8 

Homb Muj. Homb. Muj. 

1365 356 1,169 179 

FUENTE : Censo Nacional de Poblac16n 1981. 
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DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LOS CULTIVOS EN MARCARA
 

MAI AMILACEO 42.13 

TRIGO 22.92 

PAPA 20.U3 

CEBADA 10.421 

MAIZ CHOCLO 3.81 

LUPINO ( CHOCHO ) 0.30 

ARVEJA 0.22 

ALFALFA 0.07 

QUINUA 0.05 

LIMON 0.04 

100.00
 

FUENTE :"Deterininaci6n de zonas agroecol6gicas en el Callej6n 

de Huayles", OACR, CIPA V Ancash Nov.1986. pp. 33-35 
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V. CULTIVOS PRIORITARIOS
 

Seg6n datos e informaci6n de la Oficina de Agroeconomia y Comercia
 
lizaci6n Rural del CIPA V - Ancash, los cultivos prioritarios son
 
papa, trigo, malz amilaceo tanto pare choclo como para grano y ce
bada, adem~s otros cultivos pero de menor importancia.
 

Debido a qu: no hay datos estadisticos exactos, no as posible saber
 
el 6rea ex -:acultivada para cada cultivo, pero en t~rminos porcen
 
tuales la distribuci6n aproximada seria la siguiente
 

Callej6n
 
de Huaylas Carhuaz Marcar6
 

Papa 24 20 20
 

Trigo 23 20 
 23
 

Maiz Amil6ceo 28 
 43 46
 

Cebada 20 15 
 10
 

Otros 5 
 2 1
 

TOTAL 100 % 100 % 
 100 %
 

Para todo el ambito de la Agencia de Carhuaz, en donde se encuentra
 
comprendido el Sector Marcara, segu'n el diagn6stico del Plan de Ex
tensi6n, los promedios de rendimiento pare los principales cultivos
 
son
 

Papa 7,000 Kg/Ha.
 

Trigo 1,100 Kg/Ha.
 

Cebada 1,300 Kg/Ha.
 

Maiz Choclo 8,000 Kg/Ha.
 

Malz Grano 1,200 Kg/Ha.
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VI. TECNOLOGIAS SELECCIONADAS PARA LOS CULTIVOS PRIORITARIOS
 

a. Maiz
 

b. Papa
 

c. Trigo
 

En este capitula as 
importante seialar como es que han seleccionado
 
las tecnologlas. El primer paso fu6 
tener una reuni6n con el Jafe
 
de la Unidad Tecnica y los especialistas de los cultivos, en la qua
 
se decidi6 cuales eran los cultivas prioritarios: malz, papa y tri
go por ser los qua tienen mayor 6rea sembrada. Luega se convoc6 a
 
una segunda reuni6n a los Pspecialistas de los cultivos selacciona
dos.
 

En la segunda reuni6n cada especialista fue sealando los aspectoas

fecnicas en los qua seg'n su experiencia y las caracterlsticas de
 
la zona, as necesario mejorar el manejo tecnol6gico. Esto nos per

miti6 tener una idea de las tecnologias qua iban a transferir.
 

Finalmente se tuvo una reuni6n con cade especialista pars el desgia
 
ce de las tecnologias V visitar campos de cultivos.
 

El resultado de estas sucesivas reuniones se ha sistematizado y se
 
presents a continuaci6n.
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MAIZ
 

Los aspectos prioritarios en el cultivo de malz son los siguiedtes
 

1. Anf1isia de suelos
 

2. Densidad de siembra
 

3. Variedad y calidad de la semilla
 

4. Fertilizaci6n
 

5. Plagas V enfermedades
 

I. Ana'lisis de suelos
 

Esta tecnologia es prioritaria en todos los cultivos pars el uso
 
de f6rmulas adecuadas de fertilizacion.
 

2. Densidad de Siembra
 

Esto es importante porque la modalidad de siembra mis difundida
 
en la zone es a "cola de buey" (siembra loca). Este sistema pare 
los agricultores implica menos mano de obra porque s6lo necesita una
 
persona que vaya detra's de la yunta echando la semilla, ma's o menos
 
cada 10 6 15 cms, es decir "al oJa", y tinas veces van echando I semi
 
lla y otras 2; luego da la vuelta la yunta y va tapando la semilla y
 
abre otro surco V se inicia nuevamente. La alternative tecnol6gica
 
a todo esto es la siembra en surcos, cuyas ventajas frente al siste
ma a "cola de buey" son las siguientes:
 

a) Control de la densidad en si, pare saber cuantas plantas tene 
-
mos par hectai:rea. 

b) Uniformidad en la profundidad de siembra y por lo tanto uniformi 
dad en l germiinaci6n. 

c) Mayor eficiencia en el uso del agua. 

d) Mejor control de las plagas y enfermedades. 

e) Mayor facilidad pare hacer el aporque. 

f) Mayor facilidad pare hacer los abonamientos. 

g) Mayor facilidad pars hacer el control de malezas. 

Estas ventajas por oposici6n, son las desventajas en el sistema
 
"cola de buey".
 

Pars el sistema par surcos, primero hay que abrir los surcos, 
luego con lamps se abre un hueco y se echan 3 6 4 semills dependien
do de Is variedad y se vuelve a cerrar el hueco; esto asegura la mis
ma profundidad de siembra.
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La densidad recomendada, depende de la variedad
 

a) 	 Variedades precoces: Utilizar entre 40 y 50 Kg. de semilla par
 
Ha., con una seperaci6n entre surcos de 80 cms. y entre plantas
 
de 50 cms., con dos plantas par golpe; sembrando 3 semillas par
 
golpe para despu6s seleccionar, dando un total de 50,000 plantas
 
par hectarea.
 

b) 	 Variedades tardfas : Utilizar 70 Kg. de semilla par hect6rea, 
con una separaci6n entre surcos de 80 cms. y entre plantas de 60
 
cms., con tres plantas par golpe, la que implica sembrar 4 semi-

Ilas par golpe; dando un total de 62,000 plantas par hectarea.
 

Algunas Consideraciones con respecta a la tecnologia.

a) 	 Los agricultores que siembran a "cola de buey", no fertilizan; 
ademas de que los agricultares no ven el maiz coma un cultivo cc
 
mercial, par atro lads los fertilizantes no han estado a su al-
cance per ahora tienen mas facilidades.
 

Esto es sabre 'do cierto en el maiz canchero que siembran para 
consumo y un poco pare cambiar par otros productos; pero nosotros 
podemos ense~arles que si mejora la siembra puede usarlo con fi 
nes comerciales.
 

b) 	 La mayoria de los cultivos a "cola de buey" se hacen solo en epo
 
ca lluviosa, aunque completen con riego.
 

c) 	 S61o con un manejo adecuado de siembra en surcos, ya se asegura
 
un 30% mas de rendimiento, es decir con una tecnologia minima que
 
pueden ser dos sacos de abono.
 

d) 	 AI agricultor le entra par los ojos, par lo tanto tal vez seria
 
util ubicar parcelas demostrativas estrategicas para que vean 
los resultados.
 

e) 	 La maleza es un problema porque hay gran infestaci6n, pera los 
agricultores dejan competir la male za con la planta y haceil el
 
primer aporque reci'n a los 40 dias, esto tree coma consecuencia
 
qua la maleza no ha dejado desarrollar la planta y esta resta el
 
50% de la productividad. Esto el agricultor a veces ho hace pa
ra tener forraje pare sus animales.
 
Pero si siembra en surcos y pone 3.4 semillas de buena calidad,
 
van a germinar todas y al sacar una, tendr6 forraje pare sus ani
 
males.
 
Hay que recomendar el primer deshierbe antes de los 20 dias,para
 
que a las 2Q dias abonemos en campa limpio y la maleza no se co
ma el abono.
 

f) 	 En cuanto al manejo de ague vimos que el sistema de siembra en
 
surcos permitia un manejo mas eficiente debido a que al hacer 
surcos, estos deben ser hechos con una pendiente minima para evi
 
tar laerosi1n-, pero ho suficiente pars que el ague corra.
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E-- el sistema de "cola de busy" no hay surcos y entonces para regar 
hay casi qua inundar el terreno, con el consiguiente desperdicio de 
oaua 	V esto puede provocar qua la semilla se pudra y no germine y co
,,*no hay uniformidad en la profundidad de la siembra , la semilla 
r,-y profunda se queda y no sale.
 

3. 	 Variedad y Calided de la Semilla
 

Los agricultores en la zone guardan su semilla de la cosecha y
 
esa misma utilizan, lo negativo de esta pr6ctica as qua no se guarda
 
P..reza de las veriedades y por otro lado la semille se va degenerando
 
y va reduciendo su rendimiento por la maleza. Pero hay que tener en
 
c.-enta que el agricultor es muy reaclo a cambier su variedad, par 1o
 
tanto podriamos darle una variedad parecida a la de ellos pero que 
tenga un 50% mas de rendimiento.
 

Las variedades racomendadas serian
 

Variedades precoces; Morocho 501 (amarillo duro serrano)
 
Canchero 301
 
Choclero 101
 
PMS 635 (canchero)
 

Variedades tardias, Blanco Urubamba
 
PMC 561 (choclero)
 

Seg'n el especialista de maiz, la Estaci6n Experimental posee se
 
n.illas de estas variedades en cantidad suficiente pare abastecer la
 
ttemanda.
 

Es importante hacer ver a los agricultores que sobre todo en el
 
rmaz cancha, la uniformidad del color tiene cierta preferencia. Par
 
Z-z tanto sembrando variedades mejoiidas como el terciopelo a huaylino,
 
Z1 amarillo ancashino; puede obtener mejores precios en el mercado, -

Plorque el color es importante para obtener un major precio. Ademfs el
 
agricultor puede tener en cuenta qua pare el maiz cancha hay mercado 
y hay precio de refugio; par otro lado si hay demasiada producci6n -

E°:CI ( Emprese Nacional Comercializadora de Insumos ) puede absorverla.
 

• .gunas Consideraciones.

z) 	 Es importante mantener la pureza de la variedad porque par ejem
plo si el maiz pacchu de Caraz se mezcle y se endure, pierde su
 
valor comercial.
 

") 	 El agricultor, sembrando su mismo maiz y s6lo mejorando el manejo
 
puede elevar su productividad.
 

.) En cuanto al maz pare choclo, caesi no hay problemas en siembra
 
puas 	un 80% usan, el sistema en surcos. Tal vez hay un problema
 
en .fertilizaci'n, qua solo usen Nitr6geno y no los otros elemen
 
tos, tal ves podriamos incidir en esto. Si se use F6sforo pue
de tener un choclo mejor formado y con presentaci6n fisica que
 
es importante pare el mercado.
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4. Fertilizaci6n
 

En este aspecto, constituyen un problema, la 6poca, la fo'rms de

fertilizaci6n y las fuentes 
a tipos de fertilizantes. Las consi

der~ciones que podriamos hacer 
en cada uno de ellos, leas vere
 
mis a continuaci6n
 

a) Fuentes.-


El problema con respecto a las fuentes, estc 
en que la mayo

ria de los agricultores s6lo usan fertilizaci6n nitrogenada

y adem6s casi siempre mezclan Urea y Nitrato de amonio y co
 
mo la Urea es altamente higrosc6pica Val mezclarse 
con el
 
Nitrato de amonio se 
hace agua.

Pare las fuentes, estamos recomendando abonar con Nitr6geno
 
y Superfosfato triple de calcio, el Potasio va a depender del analisis de suelos, ya qua le mayorfa de 
los suelos en
 
el Callej6n de Huaylas ricos
son en Potasio.
 

b) Epoca.-


La mayorfa de los agricultores hacen s6ol 
 un abonamiento al
 
aporque y el aporque a los 40-50 dias y con esto pierde fertilizante. Lo recomendable serfa, hacer primerel abonamiin 
to a los 20 dias de Is siembra, luego de haber hecho el des
hierbo y cuando ya est6 la plantita se plicar6 toda la do
sis de Superfosfato; si se recomienda Potasio, todo el Pate
 
sio y la mited de Ia dosis de Nitr6geno. Hacer el segundo

abonamiento al aporque, aplicando la otra mitad del Nitr6ge
 
no,
 

c) Forma de Aplicaci6n.-


El problema es qua los agricultores lo hace par puRados pero como no han sembrada en surcos sino a la loca, 
no hay ma
 
nera de dosificar el fertilizante.
 
Lo recomendable es que 
en el primer abonamiento se harf par

puyada, a 10 cms. de la plantita, en el sentido de la pen 
-
diente a de como corre 
el agua, pars qua el fertilizante 
llegue diluida a ba plants, ya que si se pone muy cerca de

la plants, se quema. El fertilizante comprender6 una mez 
-
cla de Urea, Superfosfato,y Potasio.
 
En el segundo abonamiento, 
se aplicar6 el Nitr6geno, igual

a 10 cms. de la planta pero enforma de golpes de mano.
 

d) F6rmula.-


Aunque la f6rmula debiera depepder del an~lisis de suelos,
 
en caso de que este 
no se haga, lo recomendable ser6:
 

i'D
Variedades Precoces 
 : N-P-K 80-8f-30 

Variedades Tardias 
 : N-P-K 120-60-30. 
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PROTI}CIA. Y DISTRITOSA VIL DEL j.JC)N DRiI.mmeisausm~iI smxm IIESKMA 9 M HEzx*mnI 

PROV./DISTRITO p 0; B 
Total' I Urban. 

L 
Rural 

A 
Total 

I 0 
Hoabres ' 

N 
Jeres 

1XUAY 15o350 6.746 8,604 15,350 7o418 7,932 

Catac 
Recuay 
Ticapaiapa 

3g443 
7,629 
4,278 

1L790 
2,762 
2,194 

1,453 
4,547 
2,064 

3,443 
7,629 
4g278 

1,741 
3,548 
2,109 

1,702 
4,061 
3,169 

hMUAMAZ 81,855 41,421 
--

33,434 81,5 39,958 
-

41,597 
,. .. 

Hmartz 
Jaag&s 
Olleros 
TarLd 

70,473 
3,288 
3,9397 
4,197 

44g883 
930 

2,008 
600 

25590 
2,358 
1,889 
3,597 

70,473 
3,2&8 
3,897 
4g197 

34,572 
1,531 
1,856 
1,999 

35,901 
1,757 
2,041 
2,198 

CARUAZ 32,252 8,006 24,246 32,252 15,062 17,170 

So. Miuel de Aco 
Acopan " 
Anaakca 
Anta 
Ataqu o 
Cagtuaz 
marcalri 
Pariahwan€a 
TLaco 
Shill& 
Tuagar 

1,750 
1,901 
1,460 
1,997 
1,356 
9,558 
6,385 
1,278 
1,734 
2,43 
2,350 

146 
636 
546 
343 
242 

3g160 
930 
638 
301 
582 
432 

1,604 
1,263 
914 

10654 
1,114 
6,398 
5,455 

590 
1,433 
1,901 
1,918 

1,750 
1,901 
1,460 
1,997 
1o356 
9,558 
6,385 
1,278 
1,734 
2,483 
20350 

603 
893 
663 
947 
628 

4,483 
2t966 

603 
821 

1,135 
1,131 

. 947 
1,008 
797 

1,050 
728 

5,073 
3,419 

675' 
904 

11348 
1,219 

YUNGAY 26,703 4,810 21,893 26,703 12,636 14,067 

Cascapars 
Matacoto 
Mancof 
SbapaIy 

aiit aLkircs 
yus ay 

1,409 
1,001 
6,398 
1,54 
2,30 

13,821 

170 
63 

19112 
229 
364 

2,850 

1,239 
918 

50386 
1,635 
1,854 

10971 

1,409 
16001 
6,3" 
1,854 
2,220 

13,821 

704 
466 

20909 
869 

1,061 
6,627 

705 
535 

3,489 
985 

1,159 
79194 

WUAYLA.S 31,472 9,329 22,143 31,472 15,244 16,22 

Cares 
HJuta 
Sta. Cru (Hmuai-

Pacpa) 
Ma~yas 
Mate . Suc.e 
fteblo Libre 

14,544 
1,467 

3,363 
4,58 
2,003 
3228 

6,279 
351 

424 
1,704 

464 
207 

8,265 
1,216 

2,938 
3,164 
1,539 
5,021 

14,544 
1,467 

3,362 
4,648 
2,003 
5,238 

7,141 
681 

1,713 
2,281 

973 
2,4535 

7,403 
786 

1,649 
2,567 
1,030 
20773 

TOTAL G])UERAL 187,633 77,312 11,320 187,633 909338 97,294 

Pu*ates Cu"o Mclo"oal dS PebUcLA 1981 - I.N.E. 
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5. Plagas y Enfermedades 

a) En plagas el pr,-blema mas grave as el gusano blanco de la mazor 
ca 0 Heliothis Los agricultores de maiz choclero, generaimente
hacen una aplicaci6n de alg6n insecticida y algunos nada; un 
proilema en los insecticidas es que muchos agricultores usan -
Parathion, Tamaron, Metasystox qua son fosfarados sist6micos y 
tienen un periodo residual de 15 dfas, pero hay residuos qua 
permanecen y luego los humanos comen y por acumulaci6n en el or 
ganismo pueden causar intoxicaci6n. Los insecticidas que noso
tros recomendamos no son t6xicos y no ofrecen peligros para el 
cansuma humano. Estos insecticidas serfan
 

- SEVIN 85 PM (polvo mojable) an la dosis de 1.5 Kg. por hect6
rea o 60 grs. par mochila de 15 litros, con aplicaciones dirigi 
dos a la barba del choclo. Aplicar cuando exista del 10 al 15% 
de posturas o huevos. (Para determinar esto, entramos al campo 
de malz en diagonal y tomamos 50 plantas al azahar y vemos las 
barbas de los choclos y cuento las posturas a huevos; luego en
tramos al campo en el otro ssntido y tomamos otras 50 plantas, 
contamos las posturas. Si de las 100 plantas observadas tene 

mos un 10% o mas de posturas, entonces empezamos a aplicar el 
insecticida). Generalmente hay que hacer 3 aplicaciones distan
 
ciadas con intarvalos de 10 dias entre aplicaci6n y aplicaci6no.
 

- AMBUSH, (liquido), es aparentemente m6s caro, puas el litra 
cuesta 1,600 Intis, pero se utiliza menos cantidad, la dosises 
50 cc por hect~rea o 10 cc. por mochila de 15 litros. Es sufi
ciente hacer dos aplicaciones con 10 dias de distanciamiento 
una de la otra.
 

b) Enfermedades.-


Lo mas problem~tico es un virus conacido coma Rayado Fino, pero
 
coma reci~n ha aparecido hace doe campaaes, estamos en la etapa
 
de investigeci6n para su control, aunque pensamos que podria 
-
prevenirse con la siembra oportuna, que pare Marcar6 seria entre 
Agosto y Set!Lembre,, tal vez la primera quincena de Octubre para 
variedades p:7ecoces, as tenemos choclos antesde que vengan las 
heladas. 
Aunque no hay todava una alternativa, estamos investigando con 
sist~micos, qua aquf no representa un peligro, puas esta enfer
meaad ataca antes de la floraci6n y los residuos no afectan al 
chocla. 
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PAPA 

Los aspectos prioritarios en el cultivo de papa son
 

1. Preparaci6n del terreno
 

2. Densidad
 

3. Semilla
 

4. Fertilizaci6n
 

5. Control de plagas y enfermedades
 

1. Preparaci6n del terreno
 

Para la papa, la preparaci6n del terreno es fundamental. Aqui en
 
la 	zone, los agricultores 
aco tunbran hacer solo tres cruzadas con 
la yunta en el terreno, es decir : 
barbecho, cruzada y surco; pero queremos mejorar esto d~ndole 5 
cruzadas : barbecho, 3 cruzadas y I surco; esto 2s sobre todo en 
los campos donde se ha cosechado maiz, pero si es un "champal", 
donde ha habido alfalfa por ejemplo, as necesaria por lo menos 10 
cruzadas. 

El 	dar s6lo 3 cruzadas, as negativo por que 

a) 	 Hay presencia de terrones qua perturban emergencia de las plan 
taB. 

b) Hay poca aireaci6n del terreno y el suelo no queda suficiente
manta suelto y esto dificulta el desarrollo radicular. 

c) Si el terreno esta mal preparado, hay mayor proliferaci6n de
 
hierbas.
 

d) Si la tierra no esta suficientemente movida, hay una menor eli
 
minaci6n de larvas y plagas qua quedan del cultivo anterior.
 

e) Si la tierra no est6 suficientemente suelta no hay un facil de
 
sarrollo del estol6n (tallo qua al 
final forma la papa), por
 
qua la presencia de terrones rompe los estolones.
 

f) Si el terreno no est6 bien preparado, se generan problemas con
 
la fertilizeci6n y el aporque.
 

g) Al no estar bien preparado el terreno, el riego se dificulta
 
porque tropieza con los terrones y el ague no pasa.
 

Para la "campaMa chica" los agricultores deben preparar el terra
no an febrero y marzo, porque el terreno no debe ester muy hi'medo 
y se hace despu's de cosechar el maiz choclo. 

2. Densidad
 

Los agricultores no saben exactamente los metros cuadrados qua tie
 
nen 
en chacra, elos calculan de acuerdo a la cantidad de sacos de
 
semilla qua le van a entrar.
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Los agricultores conocen los sacos de samilla coma "cargas", ca
da saco de semilla pesa entre 70-72 Mgs. a 6 arrobas y cada arro
 
ba tiene 12 Kgs.
 
Aqui en la zona, los agricultores normalmente siembran entre 12
16 cargas par hectarea, usando semilla de tercera, es decir de
 
864 Kgs. a 1152 ?gs. par hectarea. Para Ancash se ha determina
do 	qua el promedio de siembra es 1,200 Kgs. par hect~rea, pero 
lo 	recomendable es 2000 Kg. a 30 cargas par hect6rea.
 

En 	cuanto al distanciamiento no hay problems, porque los agricul
 
tores siembran adecuadamente; con un distanciamiento entre sur 

cos de 80 cms. pars las variedades Revoluci6n y Mariva y 9D cms. 
pare Is variedad Yungay, y un distanciamiento entre plantas de 
25 a 35 cms. 

3. Semilla
 

En 	cuanto a las variedades, no hay problemas puas los agriculto
ras saben perfectamente qua van a sembrar. Par ejemplo para ia
 
"campaes chica" siembran Revoluci6n y Mariva.
 
Los problemas con la eemilla, es en cuanto a la calidad, no to 
man en cuenta las caracteristicas qua debe tener una semilla de
 
buena calidad. Normalmente los agricultores usan saemilla de 4ta.
 
cuando lo recomendable as utilizar semilla de 3ra.
 
Consideramos qua las caracteristicas ue una semilla de buena ca
lidad son las siguientes:
 

a) Con respecto al-tamasa : lo ideal es el tamafo del hue
 
vo de la gallina", que as la papa de tercera. (Pars qua lo7s
 
agricultores usen la semilla de tercara, hay que decirles qua
 
deben usar ia papa de segunda).
 

b) 	Con respecto a la forms : debe mar tipica de la variedad; si 
es Revoluci6n debe sar redondita, sin deformaciones; en Marl
va debe ser chats. 

c) Con respecto al color: la Revoluci6n debe ser blanca con ojos 
rojos o rojizos, sin manchas rojas a jaspeados rojos, porque 
si presents esto puede tener Rizoctonia Sp. u otra enfermedad 
pueda estar afectando. Pars Mariva debe ser morado brillante.
 

d) 	Con respecto alasapariencia, la papa semilla debe ser entera,
 
de c6scara firma, no debe saer"pelona" (papa inmadura) qua ha
 
sido cosechada antes de tiempo.
 

e) Con respecto a los brotes, deben ser numerosos y robustos a 
gruesos, pero si compra papas sin brotes, debe almacenarlas 
con luz difusa. Debe eliminar los tuberculos con pocoa bro 
tea a ahiledos, raquiticos, en forma de cabellos delgados,por 
que pueden contener micaplasma y./o virus. 

Existe una clasificaci6n de papa pars semilla V Otras pars papa
comercial, pera los agricultore s6lo conocen y utilizan la cla-'
 
sificaci6n de papa comercisl.
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Papa Semilla 
 Papa Comercial
 

Gruesa 
 + 20 grs. Extra + 100 grs;
 
Primera 60-80 grs. 
 Primera 80-100 grs.
 
Segunda 40-59 grs. 
 Segunda 60- 80 grs.
 
Tercera 20-39 grs. 
 Tercera 40-60 grs.
 

Cuarta - de 40 grs.
 

Otro aspecto que puede considerarse Irrortaite 
 es la desinfeccian de le
semila, aunque todavia no tenemoas estudios hechos en la zona, pera 
se
 
gun los reportee y literatura es muy necesario, si tenemos 
en cuenta 
qua la semilla no viene de semilleras sino qua l compran en el merca
do. 

Hay dos metodos; uno qua es el ideal y mucho mas efectivo, el cual con
siste en inmerei6n en cilindros 
con agua y con el desinfectante.
 
Otra metodo ma f~cil pero menos eficiente que consiste en aplicar

desinfectante con bomba a las papas almacenadas.
 

4. Fertilizaci6n
 

Este aspecto es 
importante porque las agricultares no hecen un 
-

buen manejo de las fuentes.
 
Lo ideal serie 
qua la f6rmula de fertilizantes recomendada, fue
ra de acuerda a los resultedos del an6lisis de suelos.
 
En terminos generales y si no hay an~lisis de suelas, la recomen
 
daci6n tecnol6gica seria :
 

- Una f6rmule m{nima de N-P-K de 100-90-60
 
- Ona f6rmula m~xima de N-P-K de 120-100-90
 

Hay nun tsner en cuenta qua 
estes f6rmulas hacen referencie a 
componentEs puros, pero coma 
los fertilizantes no vienen asi,hay

que convertirlas de acuerdo a las fuentes y pare pader hacer las
 
recomendeciones en "bolsas" de fertilizantes, qua es lo qua los
 
agricultores entienden.
 

a) Las fuentes nitrogenadas son
 

- Urea que tiene 45% de Nitr6geno
 
- Nitrato de amonio qua tiene un 33% de N.
 

b) Lag fuentes fosfatadas son :
 

- Superfosfato simple qua tiene un 
20% de F6sfora
 
- Superfasfato triple qua tiena un 45% de P.
 

c) Fuentes de Potasio es 
el Cloruro de Potase.
 

Si tenemos en cuenta Is 
f6rmuls minima de 100-90-60 y le tradu 
-

cionee 
a boleas de fertilizente las alternatives podrian ser: 
- 5 bolses de Urea 
4 balsas de Superfosfato triple 
2 bolseas de Cloruro de potasea 

31 
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- 6 balsas de Nitrato de amonlo
 
9 bolsas de Superfosfato simple
 
2 bolsas de Cloruto de potasa
 

Para la 
f6rmula m6xima de 120-100-90 las alternatives serian:
 

- 6 bolsas de Urea
 
5 bolsas de Superfosfato i31L 
 e
 
3 bolsas de Cloruto de potaba
 

- 8 bolsas de Nitroto de amonio
 
10 bolsas de Superfosfato t e
 
3 bolsas de Cloruro de potasa
 

La 	primera de estas formulas 3eria recomendable para suelos con
Ph 	alcalino, V se podria generalizar para la 
zona. La segunda

serfs adecuada para suelos con Ph acldo.
 
La 	Epoca de aplicaci6n de estos fertilizantes seria
 

a)	A la siembra : la mitad de Nitrogeno, todo el f6sforo y todo
 
el potasio.
 

b)	A! primer aporque (a los 40 dias de la siembra) 1a otra mitad
 
del Nitrogeno.
 

5. Control de plagas y enfermedades.-


En 	la zone los problemas mas comunes son:
 
1. 	Plagas :
 

-
Gusanos de tierra (cortadoras, Rakes o Wisoc)
 
-
Epitrix (pulguilla, pulga saltona, plqui-piqui)

-
Gorgojo de los Andes (gusanos blancos, papa Kuru o Shaclia)
 
- Polilla (IMacco)
 

2. 	Enfermedades:
 

-
Marchitez bacteriana o seudomonas (Tocto, Pokia)
 
- Rancha (rancha negra)
 

Las 	recomendaciones en 
cuanto ala 6poca de aplicacion serian:
 
Para todas las plagas, a la emergencia (es decir cuando todas 
-
las 	plantitas ya han apareci'-hn el surco) se hace la primera
aplicaci6n. 
La 	segunda aplicaci'n se 
hace al primer aporque O "ureadal 
a los 40 dias. La terceraaplcacion es 20 dias despu6s del anterior o al segundo aporque. 
 La 	cuarta aplicaci6n es a
la 	floraci6n. Pero las mas 
importantes son las 
tres primeras y
 
la ultima es opcional.
Con la primer. aplicaci'n se acaba con epitrix, gusano de tierra
 
y algunos gorgojos adultos, con la segunda aplicaci6n se acaba 
-
con 	larvae de gorgojo y polilla.
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La recomendaci6n, en cuanto a pesticidas para las plagas serfa -

GUSATHION ylaIproporci6n seria 2 a 3 medidas Bayer ' 3 a 4 cu
charadas par mochila de bombs; 6 1 litro par cilindro de agua pa 
ra I Hectarea de terreno 6 30 cargas de semilla. Pero hav que a-d 
vertir lo siguiente: la aplicaci6n debe hacerse en el cuello de 
la planta y en plants blen moJada debe hacerse dos dias dEspues 
del riego y tiene que ser temprano en la mahana, porque si se ha 
ce muy cerca de la lluvia se pierde el insecticida, en cambio sT 
se hace 2 a 3 haras antes de la lluvia se da tiempo a que pene 
tre en la planta. 

Otras alternatives para el control de plagas son : Furadan 4F, -

Ripcord, Ambush a Belmark. I
 

La m's efectivo es el Ripcord, aunque es un poca caro, se usa 2 
litros par Ha. 6 1 litro par cilindro 6 3 cucharadas par bomba 
de mochila. 
Tambien puede usarse Belmark y es igual que Ripcord haste en su 
forma de uso a empleo. 

Si tenemos en cuenta que en la campaha chica hay mas plagas V me
 
nos enfermedades y en la campa~a grande hay menos plagas y mas 
enfermedades; habria que aumentar las aplicaciones en la campaha
 
grade; pera no prolongando los insecticidas sno agregando fungi
 
cidas.
 

Para 	el control de las enfermedades seria
 

a) 	 Marchitez bacteriana : mas que una cura, hay que prevenirla 
y la recomendaci6n seria, usar semilla producida en las 
vertientes donde no hay infestaci6n. Pero si se presentara 
habria que hacer rotaci6n de cultivos par un minima de 3 
alos, en la rotaci6n puede usarse maiz, cereales 6 col. 

b) 	Rancha : en este caso hay dos posibilidades, una preventiva
 
y otra curativa.
 

- Preventive : Dithane M 45, 2 Kg. par hectarea 6 1 Kg. par 
cilindro 6 3 6-ucharadas par bombs de mochila de 15 litros. 
Habria que aplicarlo un dIa antes del primer y del segun 
do aporque. 

- Curativos : Ridamil MZ 6 Fitoraz PS, 2 a 3 Kg. par hect6
ree 6 1 Kg. par cilindra 6 4-5 cucharadas par bombs de mo 
chila de 15 litros. Hay que aplicarlo cuando aparezca 

una mancha neqra en las hajas de las plantas. 

c) 	 Virus : Un preventivo es te'ricamente el uso de semilla ga
rantizada, pero esto es falso. La ideal seria que el agri
cultor use semillas de campos donde ha visto papas sanas.
 

Para controlar los virus, la alternative m6s adecuada seria
 
Is selecci6n positive y el almacenamiento mejorado de luz 
difusa.
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TRIGO
 

Los aspectos priorit3rios en el cultivo de trigo son
 

1. Preparac16n del terreno
 

2. Semilla
 

3. Fertilizaci6n
 

4. Control de malezas y plagas
 

5. Comercializaci5n
 

1. Prepareci6n del terreno
 

La preparacicn del izrreno se hace con arado de vunta, pars una hec 
t~reaes necesario 4 6 5 yuntadas durante un dia. 
En la zone de Carhuaz !os acricultores hacen una cruzada y luego pa 
san una especie de rastrillo. Lo recomendable sera hacer dos cru
zadas per: teni'ndo cuidado de qu2 el terreno quede bian desterrona
 
do, as decir biEn mullido; si el terreno quada con terrones y cuer
do la planta quiera ene:'ger no puede y la g3rminaci6n es pobre.

La siembra en sierra media se hate en el mas du enero y en la sie 
rra olta se siembra En diciembre, par lo tanto la preparaci'n dal 
terrtno ea an los meseo prevics. 

2. Semilla
 

El rango 6ptini est6 entre 100 y I40 .gs. de semilla por hectarc,.
 
Para vezied e. ,ufOciante 100 Kgs, qua ied. da ab-ndante macolleje 
2s lo q sie;ibr: n 1cs aricultoras pero lo que falta ea majorer al 
manejo de suelo y fertilizaci6n. 

La semilla debe ser s.mbrado 3 Ln profundidad d3 5 cms. bajo el 
suelo, si cae la semilla mas ebajo. de 10 cm, . no sale y si esta muy 
superficial los pajaros se lo comen. 

Hay dos tipos de trigo quo se siembran, los trigos harineros y los 
cristalinos; jn el CallcJ6n de Huaylas, se siembran aproximadamente 
un 70% de trigos harineros y un 30% de cristalinos. 

Las variedades recomendadas serfon: Gavilgn cuyas ventajas son 
su 
adaptabilidad y su rendir-isnto; el INIA 102 qua no es tan adaptable 
pero tiene buen rendimiento; y el Pachacutec qua 2s resistente a -
las heladas porque es mocho (sin barbas) pero no tenemos semilla.
 

3, Fertilizscl6n
 

En cuanto a la f6rmula la recomendeci6n seria
 

F6rmula maxima, cuando le3 ccndiciones del suelo son buenas, serla
 
80-80-0 do N-P-M.
 

F6rmula minima, pars las condlciones medianamente pobres o pabres
 
coma suelos de lcdaro Is f6rmula de N-P-K seria 40-40-0
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En caso de que se siembre trigo luego de papa, la f6rmula seria 
43-0-0 de N.P.M.
 
Si estas f6r.nulas Las traducimos en sacos de fertilizante, el resul
 
tedo seria pare la f6rmula maxima:
 
4 sacos de Urea
 
4 sacos de superfosfato triple
 

Para la f6rmula minima seria la mitad de los sacos pare una hect6 
rea; en cuanto a la 6poca de aplicaci6n, la recomendaci6n seria:
 
- A la siembra : la mitad del Nitr6geno V todo el f6sforo.
 
- Cuand- el cultivo esta en macollaje y haste el encaado (cua.-do 

esta formando los tallos m6s a menos entre 30 6 45 dias de pu~s 
de la siembra; la otra mitad del Nitr6geno. Deapu~s qua pas6 el 
eicaado V comenz6 a florecer, va no tiene sentido. Este segundo 
abonamiento as m6s efectivo hacerse despu6s del deshierbo.
 

Para el caso da fertilizante en siembra, la condici6n basica es qua
 
el terreno este h6medo V la forma seria 

1. 	Preparar el terreno
 
2. 	Volear la 6'rea y ei fosfato 
3. 	 Voleaz la semilla 
4. 	Pasar la yunta
 

Pare el sagunco abonamienta tambi~n se hace par bolea. 

4. Control de malezas v olagas
 

Hay 	dos tIpos de neleza y pare cada una hey un tipo de control. 
a) 	 Ma-e-as de hoja ancha, mayormente se controlan con : Hdonal 2.4-D 

qua es una sole mira. La preparaci6n as 2 litros par hect6rea, 6 
75 cc. par bomba de mochila de 15 litros 6 5 cucharas pcr borra. 
Lo ideal as aplicarla cuando an la planto aperece el primer n-do 
a cudndo eate entre el macollaje y el encaedo, as decir entra 30 
y 45 dies y el trigo tiene de 4 a 5 hojitas. 

b) 	 Malezas de hoja angosta, cebradilla o'avena loca y algunas grami
neas; se controla can FINAVEN 6 CYAVEN, 3 litros par hectarea. 7 
cucharadas soperas par bomba de 15 litros m6s el adherente. El 
adherente as necesaria sabre todo en epoca de lluvie.
 
Se fumiga a las malezas directamente. Ambos herbicidas puede7 
sar mezclados si en el campo hay malezas de hoja anche y estrzcha,
 
se mezclan y se pasan a la mochila.
 
Hay qua tener en cuenta qua hay algunos herbicides qua se usal en
 
E m iz qua contienen TRACINA qua as fatal pare el trigo.
 
n cuanto a plagas el protl3ma as el pulg6n para contralarlo se 

use ',Ietasystox, 1 litro par hect6rea, lo qua equivale a 2% cL:ha
radas par bomba de 15 litros. 

5. Comerclali!aci6n
 

Est ealimente un problema, pera qua escapa de las manas del C:PA, 
porqt* as una politica de gobierno, aunque con io qua han elevad: el 
precia de refugia se espera qua see un incentivo a la producci6n, pa 
ro cren qua ese precio no as suficiente. 



37 

VII ESTRATEGIA DE COIUNICACION-EXTENSION A SER VALIDflDA 

La transferencia de tecnalogia es una labor que debe ser realizada 
par extension y camunicacion r'ra no de una mantra paralela sino 
integrada en un plan cuyas varianis se repar'en ambas discipli
de acuerdo a las caracterlsticas de sus m6todas / de los instrumen 
tos que utilizan. 

Es evidente que nada puede sustituir en el apretizaJe a la labor 
directa can el agricultor en el campa bajo el m6ado de Raprenjer

hacienda". "Dimelo V lo sabre , muestramelo / me interesar6 ; 
hazla conmigo y lo aprendere" es un lema que Piede ser aplicada 

en esta relaci6n extension-camunicacizn. La metidologia de exten
sion can su nueva estrategia de trabajo con grupis campesinos, de
sarralla diferentes actividades en el 
campo tale- coma "dias de 
campo", "jornat.s demostrativas", etc. que son 1I1 columns vertebral 
de la transferencia. El papel de la comunicaci6i debiera ser el de 
ampliar la cobertura de los conacimientas transmttidos en ellas, 
 -
utilizando para ello todas las medios a su alcanre en forma comple
mentaria, integrada e interactuante.
 

La estrategia especifica de integraci6n extensiE:.-comunicaci6n en 
el Proyecto CTTA seguira las siguientes pasos;
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1. 	Determinaci6n de las tecnologias a ser transferidas
 

Esta determinaci6n de las tecnologias a transferirse la har~n
 
de manera integrada los responsables de Agroeconomia, Exten 
si6n, Investlgaci6n y de los diferentes Programas Agropecua 
-

rios.
 

Esta primera determinacion seguir6 los siguientes criterios
 
generales:
 

a. Cultivos prioritarios, de acuerdo a la situaci6n de merca
do, los objetivos de producci6n y la politica agraria na 
-

cional y/O regional.
 

b. Problemas principales en di -hos cultivos que obstaculizan 
el logro de los objetivos producci'n deseados (determi
nacion de las fases del ci._o de cada cultivo en que se 
dan esos problemas). 

c. Soluciones proporcionadas por investigaci6n para esos pro
 
blemas identificados.
 

Los resultados de este primer anlisis debera ser contrastsdos con el Agente de Extension y el Sectorista/s de la zona
 
en la que se va a trabajar.
 

Posteriormente estos resultados asi depurados deber6n pasar
 
a una 
fase de comprobaci6n con los agricultores, en la que se
 
ver6 Is forma en que 6stos vivencian estos problemas, sus so
luciones tradicionales, V se formularin las hip6tesis de 
 la
 
investigaci6n de base.
 

2. 	Investigaci6n de base con los usuarios-agricultores
 

Este investigaci6n tendria dos fases generales
 

a. Inveetigaci6n general de los usuarios (costumbres, Formas
 
de vida, cultura, socio-econ6mico)
 

b. 	Investigaci6n de los usuarios con relaci6n a los problemas
 
y soluciones planteados en ia etapa de determinaci'n de 
tecnologa.
 

La 	primera fase puede desarrollarse paralelamente al trabajo

de 	Ia determinaci6n de tecnologias. La segunda solo puede 
-

comenzar una vez que estas estan ya determinadas.
 

3. Capacitaci6n de los sectoristas
 

Los responsables de cada cultivo preparar6n manuales t6cnicos
 
sabre los problemas y soluciones seleccionados y plantePo-s 
-

coma tecnologlas a transferirse.
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El objetivo de estos documentos ser6 su difusi6n entre los sectoristas a fin de uniformar los conocimlentos de 'stos sabre las 
 -
tecnologlas a transferirse y unificar las respuestas que al res 
-pecto se brinden a los agricultores.
 

Complementando la actividad anterior, se deber6 llevar a cabo 
una
capacitaci6n de los sectoristas sabre las tecnologlas a transfe 
-
rirse, tanto desde el punto de vista t6cnico-cientifico coma
de el punto de vista de los agricultores, sus dudes, problemas 
des-

y
posibles objeclones. El sectorista asi capacitado se espera 
 no
s6lo que domine tecnicamente la tecnologla sino que est6 preparado pare responder a todas las objeciones y posibles dificultades
 que el agricultor pudiera plantear pare ponerla en practica.
 

4. Plan de extensl6n y comunicaci6n
 

Las etapas a secuir en el plan integrado-comunicoc'on-extenson 


seran las siguientes, para cada actividad:
 

4.1 Promoci6n de la actividad de qxtensi6n 
a desarrollarse
 

Objetivos; Lograr la mayor afluencia de participantes a la activi
dad de extensi6n.
 
Medias: Reporte de radio, afiches,hojas volantes, invitaciones 
 -

personales, etc.
 
Estrategias de promoci6n 
: 
partlndo del plpnt'amiento del proble
ma, anunciar que se plantearr, ls alternatives de soluci6n en 
la

actividad promocionada.
 

La actividad de extens1on en 
este momenta del plan debe ser conca
bida coma una 
forma de cEpacitar en la practice a unos agricultores sabre una determinada tocnologl;a, ej3cutando 6sta en el campo
de un agricultor en el tiempo correspondiente al ciclo agricola 
-

del cultivo.
 
Se trata pues de acciones did6caticas de aprendizaje sabre tecnolo
glas especificas comprobadas y en ning6n momenta de acciones de 
-
pruebas de tecnologies ni de demostrac16n de resultados obtenidos
 
en un 
cultiva con un determinado m~todo de cultivo.
 

4.2 Apoyo did 6ctico a la actividad
 

Objetivo ; Proporcionar al Asectorista los materiales didacticos
que hagan m's f~cil y efectiva la transmisi6n de los conocimien
tas a los agricultoreasositentes.
 

Medios 
 -Rotafolia, Audiovisual, radioforo (teorla)

-Gulas didacticas qua guien la aplicaci6n pr6ctica 
 -
del comportamento (pr
6ctlca) y ayuden al agricultor

a asimilar major y a record-er postericrmente lo 
 -
aprendido. 
 Estas guls seran las qua se usar6n en 
el curso radial.
 

Estrategiaa:Plantear did6cticamente la actividad sub-divldiendola
en las fases de motivaclon, teorla y pr~ctica y utilizar las ayudes didacticas adecuadas 
a cada fase.
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4.3 Recopilaci6n de contenidos pare el 
curso radial
 

Un anallsis detallado de la actividad de extensi6n ayudar6 a los
 
comunicadores a identiFicar los puntos claves de la misma, la par

ticipaci6n de los agricultores asistentes, las dudas y problemas
que plantean en 3U propio vocabulario alrededor del tema (que su
panemas pueden ser similareo a las que se plantear6n los qua reci

ban los contenido3 a trav6s del curso radiol). 
 Con esta retroali
 
mentaci6n directa del aprendizaje de la tncnologia y de la compren

si6rn d2 los contenidos de la actividad y de las gules, se preparan

los programas del curso radial. 
 Estos incluir~n el tratamiento ra
 
dial adecuado dR los conbenidos de las gulas, complementados con

el an6lisis de los resultado3 de la actividad de campo con los 
 -

agricultores.
 

4.4 Selecci6n de agricultores promotores
 

Objetivo : Sel~ccionar a equellos asistentes qua, par su mayor 
-
inter6s a aprovechamiento en la actividad, pueden ser
 
ukilizados y primacionados coma Fuentes de informa 
-

ci6n para los que no asistieron a la actividad.
 

Metios 
 : 	Observaci6n de la participaci6n, evaluaci6n de lo apren
 
dido a trav's de la fase de pr~ctica.
 

Estrate 
gias : Prcporcionarles mayor cantidad de gulas did~cticas 

cansaguir .vu autorizaci6n pare ser promevidos coma 
y 


fuente3 deinformeci6n, asi coma su compromiso de en 
tregar y explicar las gulas a quienes lo soliciten.
 

5. Colocaci6n de log folletos cara el 
curso radial En los centros de
 
distribuci6n selaccionados
 

Objetivo : Qua haya un f~cil acceso a le consecucibn de los folle
 
tos-guia par parte de los agricultores.
 

Medics : 	Se colocaren folletos-guias en las distribuidoras de
 
de agroinsumos, agencies de banco, municipios, escue
las, tiendas, personas claves, mercados etc.
 

Estrate
 
gia : 	Se proporcionar~n los puntos de distribuci6n y la gra


tuldad do los foletos, a fin de que la mayor cantidad
 
de gente sepa coma conseguirlo pare seguir el 
curso.
 

G. Produccl6n vdifui~n del curso ridial por los medios masivos V 
-
atas nediosintcr 'rsonal:jq qrt.pi 

Objetivo : 	Transferir los conocimientoa a las agricultares qua 
no participaron de la actividad de extensi6n. 

Medics : 	-Programas radiales,
 
-Promocl6n del curso radial 
en los folletos, cumas y 
hajas volanteas etc.
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-Trabajo del sectorista en comunidades V grupos, con 
tando con los programas radiales pare organizar redic 
foros, V el 	 resto de materiales didacticos para hacer 
sus explicaciones.
 

Estrae4 
gias Estrategia combinada demedios qua haga qua se aJcance 

con el mensaje al mayor numero posible de agricu.to 
reS. 

7. Promoci6n de !os agricultores-oramotores seleccionados en la acti 

vidad
 

Objetivo : 	Encaminnr a ics aoricultore a la b1,squeda de inform-rn 
ci6n complementaria con los agricultores-promotores.-

Medias : 	Cu~as radiales, afiches, hojas volantes.
 

Estrate
 
gias : 	La misma qua en el paso £,.lpero poniendo ahora las 

fuentes de soluci6n an las fuentes de informaci6n 
leccionadas. 

8. Retrcalimentaci6n de Is aplicaci6n de los comportamientos promovi
 

dos
 

Objetivo : 	Resolver las dudes, problemas y dificultades qua los 
usuarios de las tecnologlas promovidas vayan encon- 

trando en su aplicaci6n. 

Medics : 	Sectorista, agricultores-promotores, radio.
 

Estrate
 
gias : 	El Sectorista en sus visitas a las comunidades V en 

las consultas que recibe en su oficina de agricultores 
individuales, recogera las principales dudas y proble 
mas qua se van presentando en la oplicaci6n de las 
tecrTaloglas. Se procurar6 dar respuestas inmediatas
 
a las mismas y difundirlas masivamente, retroalimen 
tando asi los contenidos del curseo de radio.
 

9. Reforzamiento de la promoci6n par la motivaci6n
 

Objetivo : 	Apoyar la edopci6n de las tecnelogias y comportamiento
 
promovidos, per medic de actividades y mensajes moti
vedores.
 

Medics : 	Radio (cu~as y programas)
 

Estrate%
 
gia 	 Recoger los testimonios orales de personas de Is co

munidades que est~n aplicando los comportamientes pro
 
movidos y que est6n obteniendo buenos resultados.
 
Difundir estos testimonios profusamente per medic de
 
la radio.
 

http:agricu.to
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10. Evaluaci6n
 

En la evaluac16n se analizan dos 6reas genp-ales, cuya resposabi
lidad corresponde sucesivamence a la transdrencia y a la genera
ci6n de la tecnologia. 

a. La orimera de las 6reas se ri-fiere a evaluar la difusi6n, adci 
ci6n y correcta aplicaci6n de los conocimientos V comportanien 
tos promovidos 

b. La sFgunda se refiere al cornportamiento de la tecnologia en si 
aplicada correctamente. 

Los resultados en ambas areas determinaran si hey que hacer cambics en la estrategia de transferencia o en cualquiera de los canales u
tilizados para la misna, o si hay que hac2r ajustes o convalidacio 
nes de la tecnologia pare adaptarla a aquEllas condiciones dcnde U 
no est6 dando los resultados esperedos.
 

En ambos casos, las labor~s de evaluaci6n deben ser tambien reali
zadas en forma integrada entre los extansionistas y los comunicado 
res, para retroalimentarse inmediatamente o a su vez, retroalimer
tar ambos a investigaci6n. 

11. Repetici6n del prcceso cara cada tecnologLa
 

Para cada teorclocia se desarrollarh el proceso en ou tiempo corres 
pondiente denro t.1 ciclo agricola. 
Como se desfrrcllortn contanidos para varios cultivos paralelemente 
se distribui(.n los prcgri:mas radiales del curso para que cada uno 
recio6 un tratamiento equitativo. 
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CALENDARIO AGRICOLA MARCARA 

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. 

Siembra Camp. Grande 

Cosecha Camp. Grande 

Siembra Camp. Chica 

Cosecha Camp. Chica 

MAIZ 

Siembra Choclo 

Cosecha Choclo 
Siembra Grano 

_. ___ _ _ 

Cosecha Grano . -------

TRIGO 
Si embra_________ 
Cosecha 

CEBADA 
Siembra 

Cosecha zzr 

FRIJOL 
Siembra 

Cosecha 

FRUTALES I _.___.---__ 

FUENTE 

__.,__.... 

SECTOR DE MARCARA, EfUERO I937. 



_ _ _ _ 

PROGRAMACION 	 DL SIEMBRAS Y COSECHAS = CAMPANA 1986-1987 46 

P R 0 G R A M A C 1 O N M E N S U A L 

1 9 8 6 1 9 8 7 

CProgramaci6n Ag. Set. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ao. Set. Oct. Nov. Dic.
C__TIVO _ Total Camp. 

. 3 G 5 -6 7 8 9 110 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

MMIZ 2818 3485 2150 725 420 60GMILZ 	 Has. 1U201 __ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ __ _AMILACEO 	 I,

4504 5576 	 3440 1160 672 969 
TM/ 16321
 

79 2300 4900 3850 391 100
T HI U0 	 Ha s . 1162 0 _ _ _ _ _ _ _ 

12G 3680 7840 6160 626 160
 
TM/ 1B592
 

670 3700 	 1300 130
CEBADA Has. 5800 


TM/ 8700 1005 5550 1950 195
 

1340 2130 1967 800 620 60 75 120 88
 
PAPA 	 Has. 7200
 

TM. 10050 15975 14752 6000 4650 450 563 900 660
 

FUENTE DIRECCION GENERAL AGRICULTURA.- REGION AGRARIA. HUARAZ 	 Distrito Agrop.- HUARAZ 



DISTRITO HUARAZ REQUERIMIENTO DE FERTILIZANTES 

CAMPANA 1986-1987 
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FUENTE: REGION AGRARIA 

CULTIVOS 

MAIZ.N 
AMILACEOI 

AREA 

TOTAL Par 
(Has) Fetilt.c 

zantes 

10,201 7,140 

REQUERIMIENTO 
TOTAL PARA LA 

CAMPANA 

( TM ) 

N 
714 

P 571 

AO. 

197 

158 

Set. 

244 

190 

Oct. 

150 

120 

REQUERIMIENTO MENSUAL 

Nov. Dic. Ene. Feb. 

52 

40 

C EN TM ) 

Mar. Abr. May. 

-

Jun. 

29 

23 

Jul. 

4 

4C 

TRIGO 11,620 6,972 

K 

N 

p 

418 

279 

3 

2 

82 

55 

176 

119 

139 

92 

14 

9 

4 

2 

K 

CEBADA 5,800 2,900 

N 

P 

177 

116 

20 

13 

110 

74 

39 

26 

5 

3 

PAPA 7,200 5,760 

N 

P 

.691 

576 

461 

127 

107 

86 

206 

170 

135 

189 

157 

126 

77 

64 

51 

59 

50 

40 
... 

. . 

6 

5 

4 

7 

6 

5 

12 

10 7 

6 
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PRESTAMO OLE OTORGA EL BANCO AGRARI0 POR CULTIVO 

C U L T T V 0 

PAPA ( Baja Tecnolog;.a ) 

( Media Tecnologia) 

( Alia Tecnolngia ) 

M 0 N T 0 

14.500 

17.100 

22.300 

POR Ha. EN I/. ) 

MARIZ CHOCLO 8.000 

MAIZ GRANO 

TRIGO 

7.200 

6.000 

CEBADA 

FRIJOL 

ARVEJA VVERDE ) 

AJ0 ( SEMILLERO ) 

CEBOLLA 

5.000 

7.000 

5.000 

40.000 

10.000 

ZANAHORIA 7.50-3 

OCA 12.000 

OLLUCO 

REPOLLO ( COL ) 

11.6C. 

7.0C 

AJO ( COMERCIAL ) 17.OC: 
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PRECIGS DE GARANT!A PARA PRODUCTOS DE CULTIVO
 

ZONA SIERRA A PARTTR DEL 01-03-87
 

MAIZ AMILACEO I/. 8.15 Kg. 

TRIGO I/. 7.00 Kg. 

CEBADA I/. 6.00 Kg. 

qUINUA I/. 13.70 g 

HABAS I/. '12.50 Kg. 

ARVEJA I/. 13.00 Kg. 

KIWICHA I/. 17.50 Kg. 

FUENTE : REGION AGRARIA. 
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DEMOSTRACION DE CAMPO 

LUGAR 	 Agencia de Extensi6n de Carhuaz
 
Sector de Mancos
 
Localidad de Tumpa
 

FECHA 	 Viernes, 9 de Enero de 1987
 

PARTICIPANTES 	 Ing. Pedro castillo-Agente de Extensi6n de Carhuaz
 
Ing. Armando Quisve-Especialista de Investigacion
 
Thc.Faustino Anaya-Sectorista de Mancos
 

DURACION 	 De 10.25 a.m. a 12.15 m., total 1 hor. 50 minutos 

GENERALIDADES 	 Ing. Armando Quispe 

1. 	El objetivo de la demostraci6n es el "Control Quimico del Gorc-o
jo de los Andes".
 

2. 	La parcela demostrativa se ubica a 3000 m.s.n.m., 
entre la zona
 
de producci6n de papa y maiz.
 

3. 	 El Gorgojo de los Andes es conocido en la zona ccmo "Gusino 
Blanco", "Papa Curo" o "Shacila". 

4. 	 La de hoy es la segunda demostraci6n, la primara se hizo hace 
15 dias. 

5. 	 Esta demostraci6n constituye una actividad conjunta entre inves
tigaci6n y extensi6n.
 

6. 	El pesticida que se va a utilizar controla el Gorgojo y el epi
trix. Antes de la primera aplicaci6n se encontraron 2 gorgojos
adultos y de 5 a 7 epitrix por planta, ahora por la aplicaci~n 
ya 	no se encuentran gorgojo adultos pero se pueden ver 
efectos
 
frescos en las hojas.
 

7. 	La extensi6n de la parcela es de aproximadamente 150 m2. y se
 
ha dejado una esquina de mas o menos 25 m2 
con cero aplicacion.%.s
 
para que se pueda demostrar la diferencia.
 

8. 	Los agricultores tienden a utilizar la mitad de la d6sis necesa
ria de pesticidas, casi siempre por falta de recursos.
 

9. 	Los agriculLores fueron invitados desde el dia lunes.
 

DESCRIPCION DE LA DEMOSTRACION
 

Aproximadamente a las 10 a.m. 11egamos a la parcela, el due.o 
de la misma ya se encontraba presente. Los agricultores participantes 
comenzaron a ser 	liamados por el Sectorista a travs de un megifono. 
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A las 10.25 a.m. se di6 inicio a la demostraci6n, con la presencia de mas o menos 20 agricultores, 5 adolecentes y 6 a 8 nifios.
 

A las 10.25 se d16 inicio formal de la demostraci6n, el Sectorista Tec. Anaya presenta a los participantes y se da la palabra alAgente de Carhuaz Ing. Castillo quien hace una introducci6n breve
 
a la demostraci6n y al especialista.
 

El Ing. Armando Quispe es el responsable t~cnico de la demostra
ci6n y especialista de la Estaci6n Experimental de Huaraz.
 

El Ing. Quispe inicia la demostraci6n explicando a los participantes que hara de 5 diferentes pesticidas
uso y que cada uno de
ellos ser, utilizado e 
tres surcos, para que al momento de la 
cosecha puedan evaluar los resultados y decidir cual 
es el mas efectivo
 
y el que da mejores resultados.
 

1. 
GUSATHION 20%. Es barato y tambi6n controla a la "pulguilla negra", "los loritos" y la "mosca blanca". Es un liquido y el envaseviene con una medida de 20 cm3 y se usa en 
una bomba de mochila.
 

Utilizar 2 medidas, 
o sea 40 cc. para mochila de 15 Its. de
capacidad. Se 
echa agua limpia hasta 
la mitad de la mochila, en
la mitad de un balde de agua 
echar las 
2 medidas de Gusathi6n y
mover muy bien con un palito hasta que el agua se ponga lechosa;esto se echa a la mochila, cuidando que no quede nada en el balde,si es necesario se completa con mas agua para que sean los 15 lts. 
necesarios.
 

Luego se procede a fumigar, primero 
se rocia en el centro de
la planta pues debe llegar al cuello de 
la planta vorque ahi 
es
donde se ponen los gorgojos y luego en el follaje. S6 rocia plantapor planta y surco por surco. Hay que tener cuidado de hacerlo bien
 porque sino el pesticida no tendria el efecto esperado.
 

2. VOLATON 3%. Viene en polvo y es color crema amarillento y se 
usa en el cuello de la planta.
 

Usando la medida de Bayer se miden 50 grs. que equivale a dosmedidas y se ponen en2 
 un papel o plastico y luego usando tres dedos
de la mano se echa un poquito en el cuello de la planta. Estos 50 
grs. alcanzan para surco de 10 mts.
 

Luego de haber aplicado el Volaton polvo, 
se procede a rociar
 
con GUSATHION para completar el tratamiento.
 

3. VOLATON 5%. Es granulado y de color ladrillo-rojo. Se utiliza25 grs. para surco de 10 mts., se echa 
en menor cantidad que el
anterior porque es mas fuerte, pero igual se toma con los tres dedos
 y so echa en el cuello de la planta. Estos granos luego se van adisolver con la humedad de la tierra. Completar con GUSATHION. 
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El VOLATON polvo y el granulado, solo se echa en el aporque 
porque como es veneno ya no debe echarse en laI floraci6n.
 

4. CURATER. Se utilizan 25 grs. por surco de 10 mts. o 25 kgs.para 1 Ha. Tambi6n se echa un poquito en el cuello de la planta.
Completar con GUSATHION.
 

5. SEVIN. Este es el producto que ha venido 
usando Don Maximo,
ahora 
vamos a pedirle que nos explique como lo hace: Para 
una mochi
la de 15 its. uso 2 cucharadas de SEVIN que primero disuelvo en un 
balde con agua limpia y cuando estA bien mezclado lo hecho 
a
la mochila y rocio planta por planta, primero el centro y luego
el follaje. Yo no le 
echo GUSATHION.
 

SEGUNDO ABONAMIENTO
 

Despu~s de haber aplicado los pesticidas vamos a hacer el segun
do abonamiento, porque el primero se hizo en la siembra.
 

Se toma un puflado de Nitr6geno que es aproximadamente 15 grs.
y se echa al lado de la planta y luego se procede a aporcar con
la planta de aporque mezclando 
asi el abono con la tierra. Para

realizar bien el aporque so tapa 
la planta de papa con unas 
3/4

partes de su altura tomando para ello tierra de los surcos de ambos

lados de la misma. El objetivo es que 
los huevos del Gorgojo de
los Andes no lleguen al tallo de la planta a fin de que las larvas 
no logren alcanzar los tub~rculos.
 

Una vez finalizada la demostraci6n, el Ing. Quispe atendi6 
las
 
preguntas e inquietudes de los agricultores.
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AIECCON EP , AGROPECU .DATOS S
EOCILl IA AL A.CODIFICACION: 

A --- - ------ ---

I II.PROYECIO 	 I1111 II:
IOYECTO 
---

DE [ITE.SIGN 
--- -- -

,FORATO;------------
? 1 2.CUoI* AIA
TAYIZ ------

jLTIVO 67-0 2.CULI-....- -......- - - ... ... ... ... ... ... ... ... ... .- ---- .. .. ..
---	 ...... -- -- _----- .. 


.Ul'ILACION: I	 -f 
I. V 1 2. . T. 1 1 3.GENNCi A . J.Z 4. REION 1: 

C. RESPOl:SA.LES: 1. :"E17 .-------------------.--	 ..--------.	 2.ESPECIALISTA DE APOYO 
-------------------------- 1 I I F........ 

'3.SECTOPISTA 	 -----------------------. 4. SECTOR I . FINANCIAMIENTO 
........ .....,..+.._..,. .. .I.. 	 I I Ia. BIRP
. ....	 b.
 ga ---------....--- : -:-- -----
Faustino Anaya 1 W I Hancos 

--
1 II 

: 
1 1 1I I j 

.....--.---....--.......-
 .....
.... 
 .. 
 ..
Claudjo Chavez fIll 1 Amashca 	 6.FECHA I'.T' 
........... 
.------ ..... 
 ......--
H_,ilario-Torres I 1 Marcara ---- .....I ?fas AGO_ 8 

Francisco------... Figueroa ... .Carhuaz 7----"
... ... --.-'----.....-'. - .. --- - . . . .....- --- - TERIN. " .. ... - .-----

BrunoAlva I I I I I I l Yungar I I Ier.MAY A;088 
-- ---------------------------------	 -------.------------.. t

0. INSTITUCICNES LJOPERA0i7ES 	 2.Recurs's que aprta (11.)., BANUCO AGRARIO DEL PERU 	 a,
 

-L1~.FENCIALES A HIM-I 	 ------------- ~ Rair's DELA AUENIA----
, Area (Has.) IRendiniento ITHI/Ha)l u.ero
------------------------------- N de Productwr' 

ivel. Tecnol~gi:,dit i eoa---- Riego I Secano isR o.. .1 Ser . I . 
........... ._EM 	 ,..Ri ...... ....
dt g .... ......... ........ .. .
.Rival.---------4-------------4--------------- ----

1 2 800 1 1 1 n I 1 3,5 00 1 1 
Bajo 
 -1 2,-0 .. . -,.--------- -- --
tediI 2,000~ 1,5001 2 000 .---

-- ..- ............... 	 t -------


Alto 	 -- 4 - I 1-

-- - -4----" m U--411Total Con Cridito 800 I 	 Z-11 ---8N----------

B. FROWLEMAS Y/D FACTORES Li ,"NTES - OB3ETIVO DEL 1RAAD DE EXTENSION ------------

1. 	 ivel TecnoIl'iro Ba.i, 2. Nivel Tecno.%:IC_,Hedio .

~---------4-------

a.I o de semjlla 	 tradicional a. Palta de se1IiU1e m*Ao'd. . 
b.Uso de estiercol en cantidades b.Deficete fer.................
 
c.insuficientes'c 	 C. cotr0 hlot ,-0-¢ 1-ero..f-----_----- ----------

.-- ........... - ...... _---------------

. Control inipotuo de alezas .
 

LLCS
C 	 -DEAR . -.......- F'.ODIM Y1O FACITORES LIMITANIES
 
i-	 I---------------------------------------------------
1.Rivel Tecnologico Baja 1 2. Nivel Tecnolgico Medio 

-- ------------------------	 ------ _----------- --

a. Motivar uso variedad,'ejorada . 
b.J ------------- _jrada I a, -s
 

b. ~1 	 b. Uso fertilizacj.~n 80-40-0o .. ------------- .................
.C.Control oportuno de malezas c,Control de 
!d, con deshierbos oportunos. I.....d,
 



-- ----- 

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

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

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

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

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

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

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

-------- 

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

- -
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B.FUENTES BELAS TEC-1LOGIAS RECOMEHOADAS ARESOL ER 1.05 PROBLEMAS 0 FACTORES LIITANTES
 
............... ......................................................--


-


aEstaci. axa IIAVA----------------
- 

i Exerezntal CIPA V A. Ia. Estacin Experimental CIPA V ANCASH. 
b. ----------------------------- b. 

--- - - - - I .------ ------------------- ----

d.Ce--------------------------C.--------------- d, 
......-- ----------------------------------------

C.ACCIONES BE I N0ero 1Ndivro Agri. At-rd. 1 Progreaci~n de ctividades 1Costo ICosto
 
EXTENSION ; kg 6 --------------------------------------------
 --Unitariol' Total
I Veces IIntegral 1Parcial 
 I 1' : 2' I 3' 4 1n(1/0 1 (i/.)

;---- -----------------------------------------------------


Reuniones 6rupales 12 1 360 1 72 1 I 4 1 4 I 4 1 600 -&7,200 
---- 4------Demostracian de Nktodos 

---

12I. 360, 72 a 6 1 6 1 510 :6,120----+ - ------------------ --------- --- +---... -----...--..-
Parcelas De.ostrahvas 14! 120 1 24 ' I 2 1Dias Ca-po 2 1 510 112,04- -4" " --.... ------------------------------------------- . ..... . " .4as 1 ........ 1.2 2 119507,80
120 24
Visitas .. *'...~ 16_..,........ 1.z..i.30..1_30...1._..0.40,.2.9. 

Boletines, Publicaciones 4 -- .l 4-+-i40014001400 

Prograaas Radlales I I I I I I I I 
D.ESFUERZO ESTIMADO ten personas-dias por zes!
 

Nesdel A;a I I,1 2 1 3 1 1 1 1 6 1 7 1 6 1--- 9 10 1 I1 121 TOTAL1.Agente - ---- --....-- --- ----- ---------.- .-..- 4--.---.--- -----------j 1 - z I, 3 3 3 2 ,1 2 

2.Sectorista I1 ~ 121121111I~112 4 - - -- 4----------.-._-4-.. _----.... ...
3. Especialistas, - I rtross . 11 1 2 1 2 J2 1 1 111 12 
E.PRESUPUESTO DE GASTOS DIRECTOS POR PARTIRA Y TRIflESTRE Ill.)
 

Alo , Trio. 101. Reauneracionesl 02. Bienes 103. Seryiclos 104, Transfer. I Iotal *------

1987 1 11 1 1 7,614 1 5,076 I 12,690 
S----- ---- -------------- - -------------1 2' , 1 . 7,614 1 5,076 1 12,690 

---- ---------- a-------- --- ---3 16,421 I 7,614 • 24,035 
.. .--. ---------------------- - -.----- ...--
- - -- - -.


I 4' 1 1 16,421 I 7,614 1 11 24,035 
---------.- 4----------- - -----------I Total I 1 48,070 I 25,380 -a 1 73,450 

I Nivel Tecno]Igico Bajo 1 Mire] Tecnol6gico Medio I 
F.METAS I---------- ---- 4 ----I Integral I Prcial I Integral ' Parcial i 
--- ------ a
Increaento (TM/H.. ........ ...........----------...
I O 5 ] 0."2 1 0.8 1 0.3 1

lnrnno(NH.-------------------------------- 4 --------- --------
Ha. en que Se aplIcarl la Tecnol. I ,_^,,, I 43/- I 200/16 I 30/- 1 

1 ---------------------- ---- -- ---- --------------Productores Atendidos 1•130/8 1 43/- I 200/2 1 30/- I 
1----------------------
Increinto Produccidn (TN Total) ! 72 1 9 1 173 1 9 
1 ----------------- ~------------------------------------------Increnento Neto (II./Ha.) I 2,561 I 864 I 3,854 I 821 

IV.FIRNAS DE RESPONSABLES 
 Lugar IFecha IF-87-;I
 

Agente Pedro Castillo Flores I Hu-z--Drector . .---------------.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - --..........
Director do C. T. ......... --------- I"..........
]-




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

--
---

----------

----------

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

-------------------------- 
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DIRECCIO?, Di FROKIOCI AGROPECUARIA 
 I.IATOS GEYERALES A.CODIFICAClN, "
 | -' T E XTNS1. PROYECTO I I I I I I I 
PF0)I.CTO DE EXTENSION ;FORI:ATO! ------------

I 12.CULTIVO TRIGO .........
CULT1VU
.-_..._ f7-01:
6~ 


B. unIC Cfl:, .---- , "" CA.....Z..... ....m.............. 

CIPA 2.-C.-T. - --- - -- u, 1. V -,---------------------------------------- - --- 3. GCSNCIA-- : : : u v - -- "------ ------------------- . RE IÎC I-I:

. RESPONSA:LES: J. 2.ESPELALISTA DE APOYO. 

~ 
I E. ..--------------------PEDRO........ ... I I I I I . .-----1 ! EDUADO VAL.CIA II 

.SECTOISTA ------------------------- z---------------- ..... ....
3. SEC........... 4.SECTC3 
-.


1--1 5. FINANCIAMIENTOABELARDO RIVERA 1:1: 1II YUNGAY I I ia. BIEF b. 
-- ------ - -.......----- - ----------
 -+-.I ---:::::---

I.. .. . . . . . . . . - I I - I- I I- I -I' I
 
ADIOCAV A HC.A II16.FEHA Il(.r"
:1 


---------+-  --- -
............... ,......._,., ,.,. 

FRANCISOO FIGUEROA: 1 1 I I I 
-----...... ...---------- " ' BRUNO ALV I I I I I I I 

-. 
MARCAeRA 
-------

CARHUAZ 

YUNGAR 

I I I es .TJ., 1 0 -- .7
---- . ..... 
77.T r, TENINO 
I-4' 

I Iper.X Ao .7. 
---- ------------------ ----------------

.,IHSTTUCIONES C10P&:C AGRARIO DEL PERU 
- -- 41-----

2. Recurs.r qu ;port& (W.) 

---------------- .---------- -

II. DIAGOSi ' A,DAOS REFERENCIALES AHIVEL DE LA AGENCIA 
.
! ieero de ProductorFI/Ha)


I Area (Has.) Rendiniento IT 
I Re .Se .' Secano I Rie o I Sec no

NKiel TecnoIdicc, dito Riego 
. . . . -..-. ------.. 

Bajo 1 180 1 800 11200 . 800 1 180 1.80.--

Medl I 120 1 400 11500 11200 _1 20 -400--I 

Alto I 

Total 1300 1 1200 300 -l12%%-lfl%f-- 300I 
-------------------- ITotal Con Cridit, - - %111 111%11 

S300' 1%~~%I111%lI ---

B. F903LEMAS Y/O FACTORES LI|NTES - OHBETIYO DEL TRAPAJO DE EXTENSION .
i.- -------------- ------------

1 2. Nivel TecnO :.)cO Mediao ... ...* I. Nivel TecnalogicoBaj. 
-4---------
--- *
Em iopna semil...i 

a. Usan semilla tradicional o 1L=4 a. 
'b.CpJio estaquilla barba negra. Ib.nadecuada ns-- d.. .mbxa ....... 

a. S 
,Inadecuada densidad siembra l. 


. . . .
 
eNo fertilizan- --------------preparan bien d- de-suelo.xni d.
 

el terreno. .. I T tune--J aashierbas) 
DESAFF,.IO p2-.i : 1.. T~r-tr ,--fit.N~io ha~iT-fltzqi'maleias." .. . ... . -. -- --- ~paa

ii!.D .. .. P? ..........-.--.--..........- ' :rDE,. Y,3 FACTORES LIIITIhNIES
 
I. ivel Tecrologico pjo 2.2 Hivel Tcno dgico ed-o 

sm1A1aeJorada corn.I
 
................... 

A3Pt..jPtA -----

s. -e.. Ia. Empleg de nuevas variededes mejoradas 
b. aatr a!---------I !a .............
 

...............I LI. 4n-ida .10o.lW rg4 a.........
 
E...ea densidad... O . .I c. FdrtilizacioSn con analisis de suelo 8".
) ......... ...........
 

d.------------------------------.... formula 80-80-0 
Pertilizacion 40-40 reforzado Conroloprtuno de'z'afeza "u -

con guano de corral* a base de uerbicidasy pestgcdas. 
oportuno.Deshierbo 

http:DESAFF,.IO


------

-- -------- --- - --- --
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7. FUENTES BELAS TECNOLOGIAS RECO.EJDADAS ARESOLVER LOS PROBLEMAS 0FACTO .ES L!NIANTES 
---- .......... .......- -.-....-..-.......-.....-.......
............. ...... ................
I
 

a. Estacion Experimental Huaraz Ij. Estacion Expermental CIPA V ANCtSH
 
Narionta-,C r-- ------ V 


b. CIPA V ANCASH; ------ b. Pi~ogErnaHacional Cereales* 

c. _hroqrama Nacional Cereales c.--------ee
 
d, Id,--------------------


C.ACCIOGES BE o N3aero , Agr% .tend. I Proorama:Hin de Actividades 1 Costo I Lcsto 
EXTENSICON 1 ----------------------------------- Iunitario: TotalIa:---------

I Vecis 1 Intev'al 1 Parrial I *.' 1 2' 1 31 1 4 1A (1/01,) W(.)
---- ----------+----- 4----------+ ------------- 4--------------------- - 4 -... 
Reunlones Grupales 1_9 __I280 56 I- 4 2 1 600 154I - ------------------ . ... ----------
- ............. .
 
DeastraciOnde Ntodos 1 9 1 280 56 1 4 . 510 14 59 

- -.----.. -4 ..... -
Parcelas De'ostritivc I I I I6a26 

1-- .4 Q -----------
Das de Capo90 18 1 1 1 2 1950 15 85C 

1-4 --------
Yisitas I 5O 48 11 1 30 1 20 1 9 1 1 510 0,00 

Boletines1 Publicacion:s 3(900)1 720 I 180 11 600 1 300 1 1 I 
1 ------------
 4, 

Prograas Radiales I I I I I I I I I 

D.ESFUERZO ESTIlADO fen p.'.rsonas-dlas pr tel 
-~~--.-------------- -- e e e e

Hesdel Aao I 1'1 21 31 ! 1 I I 7 1 0 I 9 1 101 111 121 TOTAL
 
-f----------------- 4-----------

1.Agonte !4 1 4 41 3 1 2 12 2 11I 1 1 1 11 1 22
 
-- -- - ---- ----- --- - - - .------
.
 

2,Sctorlsta 1 24 1 24 124 12 1 12 1 12 1 6 1 I 1 12 1 121 144 
...- .-... .. . ...... .. -- ----..- - -- ------- -- - 

3. Especialstas, otros , '2 2 1 I 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 10 

E. PRESUPUESTO BE GASTUS DIRECTOS POR PARTIDA Y TRInESTRE i.) 

A;o i Trio. 101. Reunerarionesl 02. BiEries 1 03. Servicios I 04. Transfer. I Total 

1987 1 P 1 1 15,658 1 10,439 I 26,097
1- - - -------------- -------..-
1 21 1 1 9,395 1 6,263 I 15,658 

3 11 6,263 I 4,176 • 1 109439I '' -+- ....- . . - - .....----. ..... ~.
 
1 I I I I . I
 

IToal ta 31,316 I 20,878 1 1 52,194 

I Nivel Tcno0lgico Bajo I Nivel Tecnol~gico Nedio I 
F. HETAS I------------ - I 

I Integral I Pirrial I Integral I Parcial I 
-- - ... ...-.. 4- - 4--------------- . 

Incruento (TiH/a.) I 0.5 I 0.1 I 0.7 1 0.2 I 
I ------ ---- ---

Ha. en que se apllcaiA la TecncI. 134/42 26/ 134/ 27 I 

Productores Atendid:s 1168/14 I 33/- I 112/- 1 23/- I 
---- + -.--- 4----------4-----

Incresento Proeuccidn ('M Total) 1 88 I 3 1 98 I 6 1
I.------- 4--..........-.- --. . - -.... --.. . .
 - . . .-.....-- -


Incremento Meto I/./h.) I 1420 I 672 1 
 2168 1 592 

..................
 
_______FIRMS ____DE_______________________________ Fechi IF-07--VI 

Agente Pedro Castillo Plores T I Huaraz 25-11-8 
DirectorIde C 1 

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



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

- - ----

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

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

-- - 41.5Jo7
 
DIRECCI1N DE PROMOCIC.1A6ROPECUARIA 
 i DATOS GENERALES A.CODIFICACION:
 

I PA 
 I. PROYECTO
I I_ I I I111PROECTO DE EXTENSION 
I 7- 2.CULTIVO PAAI WLTIVO PA7PA1 ----------------..........................
.
 .. .... -.--------.. ., . .C- ,4. MICRO 

. .CIPA 0 151 2. C.T. i I 1 3. AGENCIA CARHUAZ ?REGION I I -

- - - - - - - - - - - - ----- EG-N
C. RESPONSABLES" 1. AGENTE 2.ESPECIALISTA DE APOYO 
 .i ------. 

...... 
 -------- -.- . .3. SECTORISTA i---- ------ ------- 4.SECTOR ,FINANCIA-41ENTO.........................
Ivelrdo.Rivera C. ...... 1 1 1 I I--" .... . ... I I "I "" -- I . Yungay BIRFb," -"' "++ '-..4 .... . . .
 .. . I -- :a. -: ,-BIR:b-

T.IUANAYA C. J' MANCOS
 
.......
S.............. 


-8I J2 I I I I MARCARAI I IMes UN A;o0 87 
I Z 2.R rs s pra 1.CAiUA
FRANC ISCO FIGUEROA E 


a. . ..- U ---..... 7.FEC TER I 

1, .BANCO AGRARIO DE PER -------------- 2.Recursos oui aporta WI.) 

11. DIAGUOSTICO A.DATOS fiEFERENCIALES A MIVE. DE LA AGENCIA 
I Area (Has.) IRendisiento ITH/Ha)l NOIero de Productores 1 

iyel Tecnoldgico/Crhdito 
 _Riego
-~---------1Secano Riego-------.
+ . ..... ISacano...+1 Riego+.
.. - ..........-
I Secano-------... ...
Ba. .
 "- 12401
0 0 7 15 1 400 1 300 1fledin 
 0 : ~ 1 0 8 ... 400 .. 16 

Alto 11 
.. 

60I "1 

o60-- ----------- ------ -
Totl
1600 
 400 
 '1800 

' Total Con Cridit3 , 400 
460 

1 00 1X+XXXXIM XII 400 Is 100 11;UZZ 

B.FBOELElAS Y/O FACTORES LIajITANTES - I)JETIYG DEL TRABAJO BE EXTEINSIOd 
1. Nivel Tecnoldgico laj, ---------------------1 2.Niv.l Ternologicoaedio 

Usan semilla mala calidadchica desuni-I Usan variedades mejorades noS..........n.f.ermad autorizades contami
Escasa e inadecuadatfeti II, nada de RIzoctonia y TirosisTc n solosoloe scasez de semina 
 autoriade...... 
ee-,- .- orz. co 9rog - -.------------------------------- - --....
 
controlan p-gas ni enfermeddes
-No
- ----- ----- ----------------------

- C Niveles baJos de fertilizaci6n sin anlisis de s_-.-. elo 
d, Alm cenan su semIlie en Ia oscurIdad 

. 

d -.---- *Detici"nto manejo de almnecenamicoito do semilla 
. . ._.. . . _ino
-_ d e sin fectan la sei-lls
 

Ill. DESARROLLO rEL POY10Tr A.hELOMENDACIGNES TEC1,1LCGICAS ALS PROBLEiAS Y/O FrCTORES,; n .. LIMITA ES- .............---------------------
 ---------------.--................
1. Nivel TecnoI.gjko Pao 
---------- ---..--.-

1 2.flive! TecnoIdgica Mledio*...-..... 
__.....-


Utilizan semille seleccionada de 40-60-61 Uso do semilla mejorade procedente de semilleros 
Fertilizaci6n con una 
t6rmula N-P-K-" I Foment r lab.JIUQ:?Q:..tg gipw..grrA.I b,Jr.ar.r 

pr.Uj6n do semilla autorizedaI Fortlizacion en base enelissd
q : e..i cedos
 ueo 
 o
 
C. Control quimico de Ranch oy GOrgojo -" ".' ' 'e' "e s'L's'= o('c 

d.Mejoramiento del almecenamlento do la 
... ....... Id.Construcc16n de almacenes rOsticos cpn luz difu---~plt- r~vlu 
 'dfull. I .e m n ,o edeucadod.......d....o......... 




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

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

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

-------- 

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

----- 

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

-----------

-----
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B,FUENTES DE LAS TECIOLOG!IS RECOME1IDADAS ARESOLVER 
--. . . ... .	 

LOS PROBLEMAS 0 FACT. E L IHTAfITES------.-. 
 - . -- -------- --
. ... - - o.- - . - .. - ' -' -- - --- '-------------- - - ------- --- ---- -- . .... ..
Parcela comprovaci.on del CIP I Programa Nactonal papa CIP. UA
 

--.--------------. aaia-----------------rgrm pa-
b. Par:ela Coprovaci6 n de FAO Ib. Programa Nacional CIP Prodc. de semill
 
.P. Camp. Est. Experimental H z. c, P.camp. Est. Exp. Hz. nivel fertilizacj 'n 

d. P. demostrativo 	CIP y PAO 
- - 

-- --	
d. Programa Nacional -Pasc. Demostrativo 

.- -.--.-------------------...-.-- .-.- ...-- ..
_ _ 1-4'. ".." ....C.ACCIOES BE . Fir u. n o I P')rv lcidn de .,ctividades 1Costa ICosta 
EXTENS ! .- ------------------------- - -----------Unitariol Total


:' f integral Farcial 1 1'1 2' 3 1 4 .1 (11, Il.) 
- ---- . ----- i---4--#---------------------
f ---------.- 4 ----	 -. ,Reuniones Grupales 	 1 12 1 180 "36 1 4 1 1 4 1 4 1 600 7,20- 4-	 -......- 4 --------4
Demostracidn de .9to,'  12 180 1 36 4 1 4 1 4 510 15,120
 

Parcelas Deaostrivas 4 60 I 12 1 2 1 - I - 2 I 510 
. -,*...-... ...- ... .-	 112,04C...4,.. . , - .. ..-- -. . . .+ ----- 4 .. 

DlasdeCanpo 4 1 120: 24 1 1 2 1 21 - 195017,80C
 
Yisitas 79 1 63 1 16 1 20 119 1 20 201 510 40,29C
 

Boletines, Publicaciones 	 4(1200) 960 I 240 I300 1 - I 600 1 300 1 1
1 --.---- ------ --------- - - -

Prograsas Padiles 	 1. ..- - I. .1. I . I. I. 

D. ESFUERIZO ESTIPADO (en 	 personas-dias par ,es) 

Hfesdel lAo I 1 1 2"1 31 4 1 5 l 7 1 8 1 1 10 12!1 6 9 II I TOTAL 

1.lgente 21 21 2 13 1 31 11 1 12 1 2 121 2 12!1 24 
2.S ectorista 1 121 121 121 121 121 10110 112 1 121 121 12 1 121 	 140 

4 4 . - +--------------	 - ---- ---. 4-----+-4-

3.Esprialistas, ]1 I11rtros1 1 1 -I IiI .11 1 . 1 1 1 1 i 101 1 


E.PRESUPUESTO DE GASTOS 	DIRECTOS POR PARTIN Y TRIMESTRE iWl.)~~~ - - ---------. ---- . 

A;o :Trio. 101. Reouneracrones, 02. Saones 03. Serviclos I04. Transfer. I Total 
.-....-....... ............-----... 


1907 i1 I I 10.24 I 6,676 I 
---

1 16,690I ...... +- - --- . - .4 - . . . ,. .. . .. .. .
 
i2# 1 5 5507 3,338 I i 8,345 

* 3' 1° I 10.028 I 10,051. S4.......... 4......1....- . .4 .. .. . .. . ,. . 1 20,079
... .. + . .. .	 . .
 
S41 1 1 15,021 I 13,315 	 11 28,336,.... . .
 
ITotal I i 40,070 I 33,380 1 I 73,450
 

... 	 . . . . . ........... t
 

I 1'val TecnoPlgico bajo 1 Nivel Tecnol6gico Media I
 
F.KETAS 	 I--------- -------- --- -

I Int'grl I Parcia' I Inteiral 1 Parcial I 
- -...-- --- ...---- - -------..........4.......... 

Incregento (If/Ha.) I 	 0.5 I 3.0 1 0.8 I""iY ....--...----- ------ , 	 .--..- --
Ha. en que se apllcarl I ,ecll,1. 70/1.0 1 20/- I 95/5 1 1(/- I 

Produc.ores ktendidos 1-70/4 I 20/_ 1 90/5 1 16/- I 
1 -------------- --------------- 4 ------ -Incroaeto Producdri 17r 	 Total) .160 10 .. 300 12.8 . 

IncrenentoNeto 1/IHa,) I 6,C40 1 1,020 1 11,041 1 1,041 1 

IV. FIRMAS BE RESPOSSA LILES 	 Lgrs eh F9-

Agent. Pedro Castillo Flores Huaraz 25-11-86
. ........................ 


Director e C.T. . . . . . .. .
 

http:comprovaci.on

