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Resumen 
 

Las fronteras presentan una dinámica particular en cuanto al comercio, la producción y el 

intercambio de productos de diversas características, como así también el ámbito cultural y social. 

La frontera entre Argentina y Bolivia con 743 km de longitud y con tres pasos internacionales 

importantes (La Quiaca-Villazón, Salvador Mazza - San José de Pocitos, Aguas Blancas-Bermejo) 

y con muchos pasos naturales de hecho,  representan un continuum cultural y productivo. Este 

territorio y sus límites son diferentes a los límites políticos establecidos por los Estados.  Las 

relaciones familiares y las costumbres juegan un rol clave en la rutina diaria donde el intercambio 

de productos de todo tipo no reconoce dichas fronteras políticas. En este tránsito constante no solo 

se intercambian productos sino que existe un importante potencial de traslado de plagas de 

importancia económica y cuarentenaria. Asimismo, los circuitos de comercialización formal e 

informal a ambos lados de la frontera representan potenciales vías de dispersión de plagas que es 

necesario identificar. 

 

El objetivo general de este trabajo es: determinar los límites territoriales de la producción de papa 

andina delimitando la ecorregión de producción e identificar las relaciones culturales a partir de las 

cuales se establecen los intercambios. Describir las formas de comercialización de papa andina que 

permitan identificar las variedades que se intercambian, época del año, volumen y principales vías 

de comercialización ya que estas representan las principales vías de ingreso de plagas. Elaborar un 

mapa con información secundaria identificando los puntos o vías por las cuales se moviliza la papa 

(ferias, fiestas, puntos de ingreso legales y de hecho) y elaborar un formulario de entrevista que 

permita recolectar información primaria  de la dinámica local de fronteras vinculada a la producción 

de tubérculos andinos que complemente y profundice la información disponible y permitan 

corroborar, acotar e incorporar potenciales vías de ingreso de plagas. 

En una etapa posterior habría que realizar el trabajo de campo con entrevistas y observación de 

estas formas de circulación a fin de establecer el alcance territorial y cultural de dichos 

intercambios. Finalmente, y con el insumo de este trabajo y las entrevistas a campo diseñar un plan 

de trabajo conjunto entre los organismos fitosanitarios de Argentina (SENASA) y Bolivia 

(SENASAG) que apunte a un programa de sanidad en el cultivo de papa andina y contemple la 

realidad y necesidad de los productores de la ecorregión identificada. 
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Es frecuente encontrar cultivos de papa integrados por un gran número  de variedades junto 

a otros cultivos como maíz, haba, trigo, alfalfa, zapallo, cebada  y especies tuberosas como 

Oxalis tuberosum (oca) y Ullucus tuberosum (papa lisa). 

 

La papa andina presenta variedades que se diferencian entre sí por el porte de la planta, el 

color de las flores y principalmente por las características de los tubérculos en cuanto a la 

forma, el color de la piel y de la carne. Estas variedades, llamadas también variedades 

locales, constituyen un valioso recurso para el mejoramiento de la papa por poseer alto 

contenido de almidón y materia seca, resistencia al frío así como a enfermedades causadas 

por hongos, virus, bacterias y nematodos (Huamán, 1979). Cada variedad frecuentemente 

recibe distintas denominaciones de acuerdo al sitio y a su vez una variedad puede presentar 

diferentes morfotipos, relacionados con la forma, color de la carne y la piel de sus 

tubérculos, por ej. "tuni blanca", "tuni rosada" y "tuni morada". 

 

En la Región andina predominan pequeños productores de escasos recursos, aislados y con 

dificultades para asociarse y poder comercializar a un mayor valor sus productos, la falta de 

una oferta constante, de calidad y cantidad hace que los productos característicos de esta 

región puedan diferenciarse y ser más rentables no logrando insertarse en los mercados 

locales por las razones antes mencionadas.  

 

La cercanía con la frontera y la baja oferta de papa andina como de otros productos andinos 

genera un tráfico permanente de dichos productos hacia Argentina desde el vecino país de 

Bolivia, esto genera además una desigualdad en cuanto al precio, la calidad y la presión de 

ingreso de productos que no cumplen con las reglamentaciones de Argentina y Bolivia 

respectivamente. Los organismos Nacionales como Aduana, SENASA, Ministerio del 

Interior, entre otros, en la frontera llevan a cabo los controles pero la amplitud de la frontera 

hace difícil el control del tráfico permanente de mercancías hacia ambos lados. Esta 

situación, hace que la frontera sea un territorio donde entran en juego reglas propias y se 

establecen relaciones de poder con características propias.  

 

 













http://www.rlc.fao.org/es/agricultura/produ/cdrom/contenido/libro10/biblio.htm#245
http://www.rlc.fao.org/es/agricultura/produ/cdrom/contenido/libro10/biblio.htm#120








http://www.fontagro.org/proyectos/selección-y-utilización-de-variedades-de-papa-con-resistencia-enfermedades-para-el-procesa
http://www.fontagro.org/proyectos/selección-y-utilización-de-variedades-de-papa-con-resistencia-enfermedades-para-el-procesa
http://www.fontagro.org/proyectos/selección-y-utilización-de-variedades-de-papa-con-resistencia-enfermedades-para-el-procesa
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cultivan anualmente utilizaran semilla certificada y mejorada, los impactos en la condición 

social y económica de las miles de familias de productores andinos, serían de magnitud 

como para sacar de la pobreza en la que históricamente permanecieron estas poblaciones 

andinas
2
  

 

1.4- Caracterización del cultivo de papa en la Zona Andina 
 

La distribución de las diferentes especies de papa es muy amplia en los Andes y en general 

en el mundo entero. Actualmente se contabiliza que es un cultivo de importancia 

económica y social en, por lo menos, 120 países. Abarca no solamente casi todas las 

latitudes y continentes, sino igualmente un rango de altura que va desde el nivel del mar 

hasta 4.300 msnm. En este sentido es posiblemente el cultivo de mayor versatilidad 

climática y ecológica. 

 

Una característica relevante en esta producción es la utilización de semilla de papa en 

forma agámica, papa cortada con yemas o papas enteras siendo esta la principal forma de 

propagación. En cada campaña se seleccionan papas que se guardan como semilla para ser 

sembradas en la próxima temporada, y también para intercambiar en las ferias que se 

realizan en distintas ciudades o pueblos andinos. Una situación negativa es que en 

reiteradas oportunidades el descarte de papa por problemas fitosanitarios, mal formaciones 

u otras características es utilizado como material de propagación, incrementándose los 

problemas de sanidad y las perdidas de rendimiento. Cabe recordar que los tubérculos 

pueden llevar adversidades fitosanitarias, y las mismas pueden dispersarse a zonas donde 

las mismas no están presentes.   

 

Existen en los Andes de Perú y Bolivia más de 2.000 variedades de papas nativas. El 

conocimiento clasificado de los atributos y del uso de los tubérculos permite potenciar el 

recurso genético que tienen estas variedades nativas o cultivares, y convertir a la región 

                                                 
2
 Fuente: www.fontagro.org/proyectos 

http://www.fontagro.org/proyectos


http://historiayculturadelosalimentos.blogspot.com.ar/2013/06/material-informativo-sobre-papas-andinas.html
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Datos censales muestran que en toda la Quebrada hay  121,8 hectáreas dedicadas al cultivo 

de papa, de las cuales más de la mitad (57,6) se cultivan en Humahuaca, 51,8 en Tilcara y 

12,5 en Tumbaya. La producción es estacional; se realiza bajo riego por surco durante los 

meses de mayor disponibilidad hídrica, es decir, entre noviembre y marzo. Las parcelas de 

producción poseen en general un tamaño que va de ¼ a ½ hectárea de superficie, que 

excepcionalmente es superado. Para la producción de autoconsumo no se suelen utilizar 

agroquímicos sino solo abono o guano; en cambio, para aquella destinada a la venta se 

utiliza urea y otros fertilizantes (PEA2). 

 

En la Puna, el cultivo de papa andina se realiza en el período de lluvias, sin el aporte extra 

de agua de riego (a secano), salvo en algunas zonas que cuentan con agua para riego. Las 

parcelas en producción van desde media hectárea hasta 10 o más hectáreas, distribuidas  en 

unos 320 productores. En la campaña 2009-2010 se sembraron aproximadamente 180 

hectáreas, con una producción total de alrededor de 1.000 toneladas (PEA2). 

 

Existe una gran variabilidad en cuanto a los rendimientos de papa, debido 

fundamentalmente a las diferencias en variedades, épocas de siembra, características de 

manejo y particularidades agroclimáticas y edáficas de cada región. En cultivos de la Puna 

a secano se pueden obtener de 3.000 a 5.000 kilos por hectárea, mientras que en la 

Quebrada y en los valles con riego entre 5.000 y 10.000 (PEA2). La calidad fitosanitaria de 

las variedades andinas se encuentra amenazada por la falta de disponibilidad de semillas de 

alta sanidad
5
. 

 

La producción se realiza con plantas de la misma especie que comparten el mismo hábitat, 

es decir especies locales y se reproducen entre ellas. Sus características son tamaño de 

tubérculo mediano, hasta 9 cm de longitud, con piel de diferentes colores, verde, rojo y en 

degradé hasta negro. Existen variaciones con color uniforme o manchado en uno de los 

extremos o coloreado en los bordes de las yemas. No existe uniformidad en la 

denominación de los genotipos que se cultivan en las distintas localidades, lo que acarrea 

                                                 
5
 Semilla de alta sanidad: papa utilizada para semilla limpia de virus y nematodos que se produce en zonas 

aisladas o en condiciones de laboratorio a partir de meristemas.   
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confusión al momento de la clasificación, como por ejemplo: Chacarera, Chaqueña, 

Collareja Redonda, Overa, Colorada, Cuarentona, Negra Ojosa, Imilla, Colorada, Azul, 

Tuni (morada, blanca y azul). 

 

 

Ilustración 4: Variedades de papa andina, ocas y ullucus cultivadas en Argentina  

Fuente: www.cauqueva.org.ar/ 

 

La producción de papa se realiza en pequeñas parcelas próximas a las casas de los 

productores cuando se utiliza agua para riego, mientras que se realiza a secano en zonas 

más alejadas de la casa de los productores  en lugares cuyo régimen de precipitaciones así 

lo permiten. Estas papas se desarrollan en ambientes de altura y no tuberizan en zonas más 

bajas, por lo cual en muchas oportunidades y por desconocimiento productores que 

pretenden producir estas variedades en zonas agroecológicamente no aptas, ponen en riesgo 

la sanidad de otros cultivos en dichas zonas. El manejo del cultivo se realiza siguiendo las 

técnicas  que utilizaban  los Pueblos Originarios, sin el empleo de productos químicos para 

el control de plagas, enfermedades y malezas. Sin embargo, en los últimos años, el uso de 

agroquímicos se fue difundiendo.   

 

La producción de papa en la región andina está fuertemente influenciada por numerosos 

factores ambientales. Su desarrollo puede estar afectado por la falta de agua, nutrientes del 

http://www.cauqueva.org.ar/
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suelo y por la presencia de organismos que pueden afectar al cultivo disminuyendo el 

rendimiento y la calidad de los tubérculos  (Serrano, 2008;  Vigiani et al, 2006). En cuanto 

a los problemas fitosanitarios  que afectan a la producción,  se pueden mencionar las 

enfermedades fúngicas y  virosis que constituyen una limitante importante, ya que la forma 

predominante de reproducción es la propagación agámica (papa semilla). También las 

plagas animales, entre ellas los gorgojos y el complejo de polilla de la papa, generan 

perjuicios económicos de importancia.  

 

A fin de incentivar la comercialización de papa andina desde la región y con el objetivo de 

proteger la sanidad de la papa en todo el país y asegurar la trazabilidad, el Servicio 

Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) emitió la Resolución SENASA 

Nº 180 del año 2003 y la Disposición DNPV Nº 2 del año 2005, normativas que establecen 

los requisitos para la habilitación fitosanitaria de galpones de empaque de papa andina, la 

utilización de un documento de tránsito que ampara esta mercadería y las inspecciones en 

los puestos de control fitosanitario (barreras). 

 

A continuación se presenta un mapa con la ubicación de las provincias de Salta y Jujuy,  

zonas de producción de papa andina en Argentina. En Jujuy se produce en Valles, Puna y 

Quebrada, en Salta en altura (Iruya) y en los Valles, coincidiendo con las regiones donde se 

dan las condiciones agroclimáticas adecuadas para su producción.  
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Ilustración 5: Ubicación de las provincias de Salta y Jujuy, productoras de papa andina en Argentina  

 

Fuente: Instituto Geográfico Militar. 

 

1.5.- Actores sociales significativos 
 

En Argentina: 
 

La Mesa de Planificación y Coordinación del Sector Papa Andina fue creada el 10 de 

septiembre del 2003 para las Provincias de Jujuy y Salta. El objetivo es la cooperación 

recíproca para realizar estudios y actividades conjuntas, estableciendo un sistema de 

asistencia mutua para planificar y coordinar acciones en beneficio de las respectivas 

instituciones y de la producción de papa andina, mediante programas de cooperación y 

asistencia. La Mesa está integrada por organismos oficiales con incumbencia en el tema y 

organizaciones del sector productor que se citan a continuación:  
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1. Descripción del tema abordado: Aspectos culturales que 

determinan límites territoriales en la producción de 

papa andina 

 

La producción de papa andina en la República Argentina se realiza en las provincias de 

Jujuy y Salta, en las regiones de Quebrada, Puna y Valles de Altura. Un aspecto relevante 

es que existe una gran diversidad de variedades de papas andinas, con una muy amplia 

gama de colores que hace característico  este producto. 

 

En Perú y Bolivia existe un mayor desarrollo de la producción y de toda la cadena de papa 

andina destinando la producción al comercio interno y a la exportación. Sin embargo, en 

todos los países en donde se lleva adelante esta producción, la gran mayoría de los 

productores son agricultores familiares.  

 

En Argentina, los productores son minifundistas y realizan el cultivo en parcelas próximas 

a sus casas, la unidad de producción media no supera de ¼ , ½  a 1 hectárea, y destinan su 

cosecha primero al consumo familiar y el remanente al intercambio comercial o trueque en 

las ferias que se realizan a tal fin.  

 

En Bolivia, los productores presentan características similares a las antes descriptas para 

Argentina, pero la producción es superada ampliamente. La mayor oferta de Bolivia genera 

una gran presión de ingreso sobre todo en momentos donde hay gran disponibilidad de 

producto del vecino país. 

 

Este cultivo andino se caracteriza por los usos y costumbres actuales y ancestrales del 

manejo de las variedades andinas.  

 

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), de Argentina, en el 

año 2003, publica la Resolución N º 180/03, en la cual exige que la papa andina sea 

envasada en origen, pase por un galpón de empaque habilitado por dicho organismo, y que 
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el producto reciba un tratamiento con antibrotante, considerándose que la selección de los 

tubérculos en los galpones de empaque  resultan una medida de mitigación del riesgo 

suficiente para evitar la comercialización de papa con problemas de insectos. 

Posteriormente, en el año 2005, la Disposición DNPV Nº 2 elimina la exigencia de 

aplicación de antibrotante y adecúa las exigencias de habilitación de galpones de empaque 

a las posibilidades de los productores (Anexo II: Resoluciones).  

 

El Análisis de Riesgo de Plagas (ARP) es el primer paso para poder determinar los 

requisitos fitosanitarios y establecer medidas fitosanitarias al ingreso de un producto de 

origen vegetal. Para la papa andina no ha habido hasta el momento interés en presentar, por 

parte de potenciales países, en particular limítrofes que producen este tubérculo, un 

Dossier
6
 ante la Organización Fitosanitaria de Protección Fitosanitaria (ONPF) de 

Argentina, representada por SENASA, para que se elabore el ARP. El ingreso de papa 

andina desde países limítrofes sin mediar una Autorización Fitosanitaria de Importación 

(AFIDI),  es considerado un riesgo potencial de ingreso de plagas cuarentenarias 
7
que 

pueden afectar la producción de papa andina (Solanum tuberosum var. andigena) y 

comercial (Solanum tuberosum var tuberosum).  

 

En este punto es donde se  plantean algunos interrogantes que son motivo de este trabajo. 

En la zona de frontera el intercambio de distintas variedades de papa entre productores de 

Argentina y Bolivia es habitual, siendo una costumbre arraigada los intercambios en las 

ferias que se realizan varias veces en el año con este fin, como así también los intercambios 

que se realizan en las festividades religiosas y paganas como la de la Pachamama celebrada 

en agosto de cada año. 

 

                                                 
6
 Documentos que contienen información sumamente detallada acerca de un producto de origen vegetal o 

subproducto respecto de la producción y las plagas que la afectan en su lugar de producción. 
7
 Estatus de las plagas (Normas Internacionales de Medidas Fitosanitarias Nº:16): Plaga cuarentenaria 

reglamentada (PCR): Plaga de importancia económica potencial para el área en peligro cuando aún la plaga 

no existe o, si existe, no está extendida y se encuentra bajo control oficial. Las medidas fitosanitarias se 

centran en reducir la posibilidad de introducción, o si la plaga está presente, reducir la probabilidad de 

dispersión. 
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andinos que complemente y profundice la información disponible y permitan corroborar, acotar e 

incorporar potenciales vías de ingreso de plagas. 

En una etapa posterior habría que realizar el trabajo de campo con entrevistas y observación de 

estas formas de circulación a fin de establecer el alcance territorial y cultural de dichos 

intercambios. Finalmente, y con el insumo de este trabajo y las entrevistas a campo diseñar un plan 

de trabajo conjunto entre los organismos fitosanitarios de Argentina (SENASA) y Bolivia 

(SENASAG) que apunte a un programa de sanidad en el cultivo de papa andina y contemple la 

realidad y necesidad de los productores de la ecorregión identificada. 
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2. Metodología 
 

Para el desarrollo de este trabajo se utilizaron fuentes primarias y secundarias de 

información. La información primaria fue obtenida a través de entrevistas a informantes 

calificados.  Se registró información sobre la dinámica local de fronteras utilizando un 

formulario de entrevista semi-estructurada Las preguntas elaboradas se usaron como guía 

para llevar adelante la entrevista, evitando el uso de formularios estructurados que pueden 

cerrar el diálogo y no permitir la explorar de otros aspectos no previstos (Geilfus, 1997). La 

guía de entrevista se presenta en el Anexo III.  

 

Las entrevistas tuvieron como fin recoger información sobre la situación de la población de 

zonas de frontera y de los procesos de integración con poblaciones del vecino país. El 

formulario contiene una serie de preguntas sobre las posibles situaciones que se dan en la 

vida diaria de dos poblaciones cercanas, pero que pertenecen a diferentes países. Tuvieron 

dos tipos de destinatarios: personas de 15 a 60 años que viven de ambos lados de la frontera 

y maestros de frontera. El rango de edades elegido responde a la posibilidad de que realicen 

diferentes tipos de viajes para realizar intercambios de productos. Se entrevistó a maestros 

porque tienen contacto directo con los habitantes de ambos lados de la frontera.  

 

La información secundaria proviene de organismos oficiales como el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INDEC) de Argentina  y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 

de Bolivia. Se obtuvieron de esa forma las fechas y lugares donde habitualmente se llevan 

adelante las ferias de intercambio de productos regionales, entre ellos la papa andina, como 

así también fiestas religiosas y paganas importantes donde se propician estos intercambios; 

así como los lugares geográficos de producción de papa andina en Argentina y en Bolivia. 

 

A partir de esta información se elaboró un mapa preliminar con los lugares de producción 

de papa andina y la localización de las ferias y fiestas religiosas de importancia donde se 

realizan intercambios de productos regionales y, en particular, de papa andina. 
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3. Desarrollo del Trabajo 

 

Etnicidad y fronteras  
 

Los límites y fronteras impuestos por las instituciones políticas, las delimitaciones 

propuestas por las ciencias para distinguir entidades fisiográficas o ambientales, las marcas 

materiales de la configuración funcional de las regiones y los límites elaborados a lo largo 

del tiempo por las representaciones culturales de paisajes, lugares y topónimos operan en 

diversos planos y con distintos ritmos en el proceso de conformación y  organización de las 

regiones y los territorios. 

 

En el abordaje regional, no se puede determinar a priori la anterioridad temporal o la 

jerarquía causal de cada uno de los planos en la determinación del resultado del proceso. En 

un mismo espacio pueden superponerse y articularse diferentes territorialidades, y por lo 

tanto distintos sistemas fronterizos. Los espacios de fronteras pueden constituir escenarios 

para otro tipo de territorialidades que aquellas que le dieron origen. Esto hace referencia a 

la tensión entre la territorialidad estatal nacional y la de otros territorios, como los de las 

sociedades indígenas, donde la primera afecta y subordinan a los segundos. No se puede 

negar la influencia que los controles del Estado en las fronteras interestatales tienen sobre 

territorios subordinados y subsumidos al mercado nacional. Sin embargo, esto no se  

produce de igual manera en todas las fronteras a lo largo del tiempo. La ausencia de 

controles ha permitido que en muchas áreas de frontera del Estado nacional se siguieran 

manteniendo intensas relaciones transfronterizas, relativamente independientes de la 

organización estatal nacional, tanto argentina como boliviana. 

 

Así como las sociedades nacionales, los grupos étnicos definen sus estrategias de 

territorialidad con el propósito de asegurarse el acceso a los recursos, y de esa forma  

definen límites y fronteras que son más débiles que las de los Estados nacionales. La noción 
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de etnicidad hace referencia a que los grupos sociales son poseedores de características 

culturalmente distintivas. Un grupo étnico  tiene similares atributos que la nación: es una 

comunidad de personas con una lengua, una historia, ciertas normas culturales, una 

particular organización económica, mitos de origen y destino, y pueden controlar territorios 

con fronteras más o menos definidas. La gran diferencia entre la nación y el grupo étnico es 

que éste mantiene una relación de subordinación y sujeción al Estado Nacional. Esta 

subordinación no sólo se manifiesta en el plano socio-cultural, sino también en el territorial. 

(Agnew, 1987; Trinchero, 2003). 

 

La etnicidad no surge en un grupo aislado, sino que  es el resultado de relaciones 

interétnicas al interior de un sistema social determinado y en el marco de la formación del 

Estado nación. Las fronteras son elementos constituyentes de las identidades étnicas en la 

medida en que las relaciones fronterizas son una ocasión para que un grupo étnico se 

confronte con las diferencias y con la territorialidad de otros grupos. Las identidades 

étnicas se van configurando en la confrontación de las diferencias. Se puede afirmar que lo 

semejante no define fronteras. El terreno apropiado para establecer fronteras entre grupos 

son las diferencias y el conflicto territorial a partir de  esas diferencias (Zusman, 2000). 

 

Comercialización e intercambio de papa andina  
 

En pueblos originarios andinos la creencia religiosa más popular es la Pachamama o Madre 

Tierra (pacha del aymara y quechua tierra, y mama: madre) que es la gran deidad entre los 

pueblos indígenas Andinos de América del Sur.  

 

El ritual central a la Pachamama es la challa o pago (tributo). Se  realiza el primer día del 

mes de agosto, durante todo el mes, y en muchos lugares también el primer viernes de cada 

mes. Las ceremonias están a cargo de personas ancianas o de mayor autoridad moral dentro 

de cada comunidad. El challaco abarca una compleja serie de pasos rituales que comienza 

en las viviendas familiares la noche de la víspera, durante la cual se cocina una comida 

especial, la tijtincha, y que culminan en un ojo de agua o la toma de una acequia donde se 
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realiza el ritual principal a la Pachamama, con una serie de ofrendas que incluyen comida, 

bebida, hojas de coca y cigarros
9
.   

 

Las ferias son conocidas también como días de plaza. Existen algunas desde antes de la 

colonia en diferentes lugares de los Andes, siendo reconocidas tradicionalmente como 

espacios de intercambio comercial (venta, compra, trueque), social y cultural, pues son 

espacios propicios para afianzar las relaciones socioculturales que implican establecer y 

ampliar alianzas, tejido y redes sociales, compadrazgo, encontrar pareja, cursar invitaciones 

para participar en las labores comunitarias de cosecha en la puna y en las cabeceras de valle 

o pastoreo de ganado en el altiplano. 

 

El trueque es una práctica social de intercambio, costumbre milenaria entre los pueblos 

originarios de América. Los pueblos andinos llevaban a cabo está actividad a través de las 

caravanas de llamas, que se extendían de Perú hasta Chile. En algunos otros lugares de 

Latinoamérica los mercados son una muestra viva del trueque, aunque cada vez con menor 

frecuencia debido al lugar que el dinero ocupa en nuestra época y a la expansión de grandes 

supermercados o centros de consumismo. El trueque,  es una práctica económica que 

además sirve para establecer lazos de intercambio entre diferentes sectores 

campesinos/indígenas urbanos y rurales. La división del trabajo entre tribus pastoriles y 

agrícolas impulsó el trueque regular entre ellas aprovechando las diferentes ferias y 

mercados. 

 

Aún hoy en día, en Sud Lípez (Departamento Potosí, Bolivia)  los pastores de llamas siguen 

recorriendo las antiguas rutas de intercambio. La travesía por los andes se extiende a 

cientos de kilómetros, lo que les permite acceder a productos agrícolas que prosperan en 

otras ecozonas y complementar su base de subsistencia. También intercambian productos 

como cueros, charki (carne seca), sebo, grasa del vientre de la llama o tujtuca (apreciada 

como medicina y elemento ritual), fetos de llama, sullis, lana en bruto, costales, hondas 

(warakas), sogas y capones viejos; así como también plantas rituales o medicinales, sales 

                                                 
9
 Fuente:  http://www.mamakolla.com/culturaandina.php 

http://www.mamakolla.com/culturaandina.php


http://chikutun.wordpress.com/2007/02/12/feria-de-trueque-en-hito-cajon-bolivia-chile/




 

 

 

37 

 

 

Ilustración 6: Cosecha de papa andina en Jujuy 

Fuente: diario El Pregón, Jujuy, 5/7/2013 

 

A continuación se detallan las principales ferias y fiestas religiosas y paganas donde tienen 

lugar intercambios de productos andinos, indicando el momento del año y el lugar donde se 

realizan. Cabe destacar que los productores llevan sus productos a estos sitios 

trasladándolos desde lugares muy lejanos, tanto dentro de las provincias de Jujuy y Salta 

como del vecino país de Bolivia. 

 

Enero 

-Enero Tilcareño: festivales folklóricos, peñas, bailes, coplas, conferencias y exposiciones. 

-Festival Folklórico del Huancar, en Abra Pampa.  

-Encuentro de los pesebres, en toda la Quebrada.  

-Encuentro de copleros en Purmamarca. 

 

Febrero 

-Tantanakuy:   encuentro musical con diversos artistas,  en Humahuaca. 
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-Fiesta de la Virgen de la Candelaria, Maimará, Tumbaya, Cieneguillas y Cochinoca en 

Humahuaca.  

-Alborozo Humahuaqueño: espectáculos, conferencias, muestras pictóricas y serenatas en 

Humahuaca. 

-Día del Carnavalito en Humahuaca.  

-Carnaval de Humahuaca.  

-Semana Santa en Tilcara. 

 

Marzo 

-Rodeo de Animales en Purmamarca. 

 

Junio 

-Festividad de San Juan Apóstol en toda la Quebrada de Humahuaca.  

-Inti Raymi (Fiesta del Sol) en Abra Pampa. 

 

Agosto 

-Fiesta de la Pachamama en toda la provincia de Jujuy.  

-Marcha Evocativa del Éxodo Jujeño en Tilcara.  

-Festividad de Santa Rosa de Lima en Purmamarca. 

 

Octubre 

-Virgen del Rosario en Purmamarca.  

-Serenata a las Madres Maimareñas con exposición artesanal en Maimará. 

 

Diciembre 

-Mes de los pesebres navideños en Maimará.  

-Fiesta Patronal a Santa Bárbara en Purmamarca. 

 

Hay otras ferias que se realizan específicamente para intercambio de productos agrícolas. 

Se detallan a continuación: 

 





http://www.pregon.com.ar/nota/135993/aborigenes-de-jujuy-y-salta-intercambian-semillas-y-saberes.html
http://www.pregon.com.ar/nota/135993/aborigenes-de-jujuy-y-salta-intercambian-semillas-y-saberes.html


http://boliviacultura.com/art_es.htm#pachamama
http://info.caserita.com/Challa-ritual-andino-a351-sm116
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1. Febrero 2: Nuestra Señora de la Candelaria.  

2. Julio 16: Nuestra Señora del Carmen. 

3. Agosto 5: Nuestra Señora de Copacabana. 

4. Agosto 15: Nuestra Señora de Urkupina. 

5. Noviembre: Nuestra Señora del Socavon 

 

Además, en las fiestas de carnaval y ferias, los productos regionales están presentes tanto 

para la venta como para el intercambio: 

 

El carnaval de Oruro: Es una celebración anual que se realiza en noviembre en la ciudad 

de Oruro,  centro folklórico, minero y ceremonial de gran importancia desde épocas pre-

coloniales. Los antecedentes de este  carnaval se encuentran en los festivales de siembra y 

cosecha del pueblo Uru de Oruro, de donde el departamento toma su nombre. Estos 

festivales, denominados Anatas en lengua nativa, son parte de los ritos del carnaval y. se 

caracterizan por la participación de comunarios de distintas regiones danzando con la 

música  de cada región y comunidad. Este carnaval es  muy importante dentro del 

patrimonio oral e intangible de la humanidad. Es una festividad pagana religiosa. Los 

preparativos se realizan a lo largo de un año, con innumerables ceremonias y rituales, 

además de la preparación de una variedad de grupos folklóricos, como la diablada, 

morenada, caporales, tobas, la variedad de ritmos andinos, y músicos, quienes desde el 

primer domingo de noviembre afinan  la coreografía hasta el día sábado, día de celebración 

del carnaval de Oruro, destacándose la devoción con la que los bailarines y los músicos 

veneran a la Virgen del Socavón, patrona de los mineros bolivianos. El sábado, primer día 

del carnaval, es la Gran Entrada de Peregrinación. Los bailarines de una diversidad de 

danzas, deleitan a los espectadores en su camino hacia la iglesia de la Virgen del Socavón. 

La esencia del Carnaval de Oruro es la danza de la diablada, que representa la lucha entre el 

bien y el mal
14

.  

 

                                                 
14

 Fuente: http://boliviacultura.com/art_es.htm#cosmo 

 

http://boliviacultura.com/art_es.htm#cosmo
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La mayoría de las transacciones en estas ferias se realizan dentro de una economía de 

mercado aunque mantienen algunos elementos tradicionales, siendo el comportamiento de 

los precios regido por la libre oferta y demanda. Estas ferias suelen constituirse en el origen 

de la cadena primaria para la comercialización de determinados productos y subproductos 

con destino a centros urbanos e incluso a otros países, como es el caso de la quinua.  

 

Las ferias tradicionales pueden tener un carácter municipal (comuna, cantón de Marka), 

regional (departamento, provincia), e internacional (binacional, trinacional). También 

pueden ser de carácter rural o urbano, como es el caso de las ferias semanales de 

Patacamaya, Caracollo y Challapata en Bolivia, o ferias de dinámica micro-regional de 

carácter rural que no ejercen mayor influencia, generando simplemente una dinámica local, 

como es el caso de una infinidad de ferias mensuales o quincenales que se realizan en gran 

parte de municipios y comunas. 

 

Las ferias de carácter internacional, son una oportunidad para realizar exposiciones y 

concursos de camélidos sudamericanos, especialmente, competencias gastronómicas de 

platos típicos, exposición y venta de artesanías andinas, presencia de productores e 

instituciones, promoción del turismo, actividades deportivas, cultura y folklore, como son 

la danza y la música. 

 

También pueden ser ferias tradicionales, con un fin especifico, como las agropecuarias en 

las que sobresale un determinado producto (Expo Feria Anual Agro Ganadera, Exposición 

de Camélidos Suramericanos, otros). Son ferias que por lo general se realizan 

paralelamente a la celebración de una fiesta patronal o aniversario municipal u otros. 

 

Las ferias de carácter diario son el resultado de una economía de mercado donde predomina 

el uso del dinero, como  las decenas de ferias urbanas  establecidas en mercados y 

mercadillos que se encuentran en La Paz, el Alto, Oruro Uyuni. También, las ferias pueden 

ser quincenales como en Oruro las de Untavi, Challa Cruz, Pacoyo, Caracota, San 

Francisco, Kasilla, Tarucachi y Curahuara de Carangas y en el Gran Lípez la feria de Llica.  
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Era un gran centro de intercambio que funcionó durante todo el siglo XIX y parte del XX. 

En el camino hacia Huari se encontraban pequeñas ferias locales, como las de Tilcara, 

Humahuaca, Yavi o Tupiza, u otras algo más importantes, como La Tablada en Jujuy. Pero 

ninguna tan renombrada como la de Huari. Lo cierto es que estas ferias conservaron la 

vitalidad de las rutas que funcionaban en el antiguo espacio económico peruano, 

articulando entre si los extremos de la región circumpuneña. Como puede observarse, se 

trataba de un espacio dinámico, con situaciones cambiantes debido al auge o decadencia de 

los ciclos mineros, ganaderos o agroindustriales. Buena parte de ese dinamismo se debía a 

la presencia de un actor social inestimable: el arriero (Benedetti, 2005). 

 

Respeto a los circuitos formales de comercialización en Argentina se encuentran los 

galpones habilitados por SENASA donde los productores llevan su producción y a partir de 

allí se comercializa a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Rosario, Córdoba y Mendoza 

entre otras ciudades del país cuyo destino final son los mercados de abasto de estas grandes 

ciudades como también restaurantes y grandes hoteles. También, dentro de la región 

productora uno de los principales centros de distribución es el Mercado de Perico en San 

Salvador de Jujuy y mercados concentradores en Salta. 

 

Cabe aclarar que las ferias y fiestas que se detallaron precedentemente son el resultado de 

una búsqueda minuciosa, pero no significa que se hayan podido encontrar todas las ferias 

que se realizan en ambos países. Las fiestas y ferias de mayor popularidad se encuentran 

expuestas con un mayor grado de detalle debido a que la información fue más accesible. 

Distr ibución territorial de la producción y comercialización de papa 
andina  
 

A continuación se presenta un mapa con la distribución de las ferias y fiestas más 

importantes a ambos lados de la frontera, en las cuales se comercializa o intercambia papa 

andina, de acuerdo a los resultados de este trabajo. El mapa permite observar el espacio que 

ocupa la producción de papa andina más allá de los límites políticos establecidos por los 

Estados. Además se puede observar el espacio transfronterizo en los cuales se presenta una 

fuerte dinámica de actividad social y productiva a lo largo de todo el año, si bien hay fiestas 
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y ferias que tienen mayor difusión y son mucho más antiguas en su realización. Se puede 

observar un área de influencia de cada feria/fiesta religiosa y sus zonas productivas. 

 

Ilustración 7: Mapa de distribución territorial de la producción y comercialización de 

papa andina en la ecorregión Argentina-Bolivia 
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Zona de integración fronteriza  
 









http://www.mininterior.gov.ar/fronteras/frontPasos.php?idName=fronteras&idNameSubMenu=intFrontPasos
http://www.mininterior.gov.ar/fronteras/frontPasos.php?idName=fronteras&idNameSubMenu=intFrontPasos




http://viviendoargentina.wordpress.com/2013/08/28/bolivia-y-argentina-firman-acuerdo-fronterizo/
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Un estudio conjunto del Ministerio de Planificación de Bolivia, del Consejo Nacional de 

Desarrollo en Argentina y del BID efectuado en 1968, definía una posible área de 

complementación económica regional a ambos lados de la frontera de estos dos países. La 

región involucrada estaría compuesta por las provincias de Jujuy, Salta y Tucumán 

(Argentina), y los departamentos de Chuquisaca, Potosí, Tarija y parte de Santa Cruz de la 

Sierra (Bolivia), con un total de 497.900 kilómetros cuadrados y una población de 

3.948.500 habitantes en 1970. La región se delimitaba teniendo en cuenta características 

geográficas y socioeconómicas similares. Se señalaban las posibilidades de 

complementación sectorial en la actividad agropecuaria, la explotación forestal y maderera, 

la minería y metalurgia, el petróleo, el gas, la petroquímica, la manufactura, el transporte y 

las comunicaciones, el desarrollo hidráulico y la energía eléctrica. Este estudio no tuvo un 

seguimiento posterior (Bolognesi-Drossdoff, 1986). 

 

En cuanto al espacio relativo, no puede entenderse sin el vínculo temporal; su relación con 

el tiempo es fundamental. La fricción creada por la distancia es una variable clave para 

entender este significado (Harvey 2006). La compresión del espacio-tiempo (Ibid.) y los 

flujos que ocurren, según Castells (2000), permiten entender a la sociedad misma y su 

forma de organizarse. La intensidad de los flujos y su velocidad son lo que da significado al 

espacio relativo. Desde esta visión, los espacios son dinámicos y su posición o estatus 

puede ser fortalecido o debilitado, según cómo influyan los cambios tecnológicos en la 

relación tiempo-espacio, y también los que ocurren en la reorganización espacial de las 

actividades económicas, como la globalización. El espacio transfronterizo desde una óptica 

relativa se centra en los flujos de bienes, personas e inversiones, creados por las economías 

de aglomeración (Alegría 1992; Soja 1999). Su práctica se centra en las instituciones 

(acuerdos comerciales y leyes, tales como la zona libre) y las infraestructuras (puentes, 

garitas, cruces, puertos modelo), que faciliten y hagan más eficientes los flujos autorizados 

(Morehouse 1995). 

 

La planificación transfronteriza tiene que incluir aspectos de política que envuelven al 

Estado-nación, y también  estudiar con más detalle los contextos locales donde ocurren las 
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La lejanía y el olvido que sufren las zonas de frontera pueden constituir oportunidades para 

lograr alianzas con los territorios vecinos y juntos construir una propuesta de agenda útil 

para todos. A veces sucede que esos territorios no gozan de una conectividad, están 

aislados, no cuentan con buenas carreteras.  Es así que es necesario generar ámbitos de 

encuentro y discusión entre los actores  que viven a ambos lados de la frontera y establecer 

un plan de acción junto a los organismos con competencia en los temas de interés de dichos 

actores. La cooperación transfronteriza es un concepto que comienza a tener relevancia en 

el desarrollo rural.  

 

En el proceso de construcción de una agenda transfronteriza común, es necesario en primer 

lugar, priorizar problemas y encontrar temas comunes en los cuales concentrar la atención 

(agua, contaminación, energía, atención de la salud, tráfico de personas, educación de los 

niños, delitos, alianzas público-privado, articulación de encadenamientos productivos, etc.). 

Antes que nada, las agendas son temáticas. En segunda instancia, hay un proceso de 

negociación de la agenda a nivel local. Se trata de un proceso de puesta en común y de 

construcción de consensos. El tercer elemento, es medir la importancia que tienen esos 

temas identificados en los niveles supra locales y valorar el impacto en los niveles 

intermedios y nacionales. Este ejercicio de medición de la relevancia que tienen los temas 

locales en las prioridades intermedias y nacionales es esencial para entablar una 

interlocución con esos niveles (gobiernos intermedios, cancillerías y gobiernos nacionales 

en general). La misma agenda, entonces, tiene que tener dos niveles: la agenda del gobierno 

local, por un lado, pero también, por otro, su capacidad de incidencia en los ámbitos 

nacionales, ya que si no hay espacio en la legislación nacional para acoger los temas y las 

prioridades de esa agenda, será muy difícil llevarla adelante
17

.  

 

 

 

 

                                                 
17

 Fuente: http://www.urbal3.eu/uploads/capitalizacion/general_capitalizacion/18_Report_Purmamarca.pdf 

 

 

 

http://www.urb-al3.eu/uploads/capitalizacion/general_capitalizacion/18_Report_Purmamarca.pdf
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entre Argentina y Bolivia representa más de 742 km de longitud y es permeable, 

permitiendo la movilidad de variados factores, especialmente a través de los puentes 

internacionales. Sin embargo, la cantidad de posibilidades de pasos de hecho entre ambos 

países y la idiosincrasia de los habitantes de esta región hace que los productos que se 

intercambian, y para el caso de estudio la papa andina, no reconozcan la frontera política. 

 

Las características propias de la modalidad de un paso internacional entre ambos países, 

llevan a conformar un análisis crítico destinado a relacionar el poder de policía ejercido por 

los organismos de control y el comportamiento social que refleja la realidad de las 

comunidades situadas dentro de esa jurisdicción fronteriza. Ello sin dejar de lado las 

características geográficas de la zona y las culturas involucradas, lo cual aporta a la 

complejidad del asunto en análisis.  

 

La identidad está ligada a la historia y al patrimonio cultural. La identidad cultural no existe 

sin la memoria, sin la capacidad de reconocer el pasado, sin elementos simbólicos o 

referentes que le son propios y que ayudan a construir el futuro (Molano, 2006). Por tal 

razón, reconocer los vínculos, las tradiciones, en definitiva la forma de vida y lo cotidiano 

de las poblaciones de frontera, es fundamental; no partiendo de distintas racionalidades  

sino de la confluencia entre aquellos a quienes se quiere beneficiar y los agentes de 

intervención, permitiendo avanzar en el desarrollo territorial rural y urbano.   

 

La información que surge del mapa construido permite  concluir que la producción de papa 

andina esta distribuida en toda la región andina,  específicamente las áreas de influencia en 

esta producción son las de altura por encima de los 1800 msnm representadas por las 

provincias de Jujuy y Salta en Argentina y por los Departamentos de Tarija y Potosí en 

Bolivia. Asimismo, se puede trazar un área de influencia entre los Departamentos 

adyacentes a la frontera entre ambos países, teniendo en cuenta la distribución de las ferias 

y fiestas religiosas donde se intercambian productos entre ellos la papa andina y los puestos 

formales de frontera y de hecho que establecen un continum productivo, social y cultural, 

esta primer traza nos permite observar que la superficie sobre la cual habría que trabajar en 

forma conjunta representa 364.548 km considerando la superficie total de los 



 

 

 

63 

 

Departamentos y Provincias antes mencionados, sin perder de vista la geografía es un 

aspecto que puede dificultar las tareas que se puedan desarrollar a partir de la elaboración 

de programas de intervención en el territorio. 

 

Este mapa deberá ajustarse en función de la información que podrá obtenerse a partir del 

formulario de entrevista elaborado como parte de  este trabajo.  Esos resultados facilitarían 

información para la elaboración entre ambos países de un programa de sanidad en el cultivo 

de la papa andina que contemple la realidad y necesidad de los productores de la ecorregión 

identificada. 







http://www.cebem.org/cmsfiles/articulos/Una_mirada_al_cultivo_de_la_papa_en_Bolivia.pdf
http://www.cebem.org/cmsfiles/articulos/Una_mirada_al_cultivo_de_la_papa_en_Bolivia.pdf


http://www.scielo.org.mx/pdf/regsoc/v23n50/v23n50a6.pdf
http://www.ub.es/geocrit/sv-ig.htm




http://iaei-iaeiraiz.blogspot.com.ar/2011/03/frontera-norte-argentina-bolivia-i.html
http://www.mininterior.gov.ar/fronteras/frontPasos.php?idName=fronteras&idNameSubMenu=intFrontPasos
http://www.mininterior.gov.ar/fronteras/frontPasos.php?idName=fronteras&idNameSubMenu=intFrontPasos
http://www.blogdelnoa.com.ar/jujuy/la-quiaca-tejidos-artesanias-y-fiestas-populares/
http://chikutun.wordpress.com/2007/02/12/feria-de-trueque-en-hito-cajon-bolivia-chile/
http://www.pregon.com.ar/nota/135993/aborigenes-de-jujuy-y-salta-intercambian-semillas-y-saberes.html
http://www.pregon.com.ar/nota/135993/aborigenes-de-jujuy-y-salta-intercambian-semillas-y-saberes.html
http://www.indec.gov.ar/
http://www.ine.gob.bo/
http://www.cauqueva.org.ar/
http://www.mamakolla.com/culturaandina.php
http://aymarasinfronteras.org/economia-y-comercio-tradicional/el_trueque.html
http://boliviacultura.com/art_es.htm#cosmo
http://64.76.123.202/site/areas/PEA2/index.php
https://www.ippc.int/
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Anexo I: Problemas fitosanitarios de la papa 

 

Problemas fitosanitarios 

Cartilla Manejo Integrado de Plagas en Papa Andina. (Savarese, 2009) 

 

 

Cartilla MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS EN PAPA ANDINA.2009 
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Gorgojo de la papa, Chitupa o Gusano de la papa (Rhigopsidius piercei) 
 

El gorgojo de la papa cambia cuatro veces de 

forma en su vida:  

- primero es HUEVO, 

- luego pasa a ser LARVA (gusano) 

- después es PUPA 

- por último es ADULTO 

 

 

Los adultos son gorgojos de color 

marrón claro, de aspecto rugoso, y se 

alimentan de brotes y hojas tiernas, dejando 

una marca en forma de medialuna en el borde 

de las mismas, pero sin causar daños de 

importancia. 

 

 

Las hembras colocan los huevos sobre los 

tubérculos en formación, de los cuales nacen las larvas, 

que ingresan a los tubérculos y cavan galerías sinuosas 

y profundas. Estas galerías se hacen profundas en el 

tubérculo a medida que la larva se alimenta, 

terminando en una verdadera cámara donde completan 

su desarrollo y pasan al estado de pupa. La pupa no se 

alimenta, pero queda dentro del tubérculo, y luego de 

un tiempo emergen los adultos, que salen al campo 

cuando se siembra la papa semilla. 

 
Polilla de la papa (Phthorimaea operculella) 
La polilla de la papa cambia también cuatro veces de forma  

en su vida:  

- primero es HUEVO, 

- luego pasa a ser LARVA (gusano) 

- después es PUPA 

- por último es ADULTO 
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Los adultos son polillas de 6 a 7 mm de largo, que poseen en cada una de sus alas 

una mancha negra en forma de triángulo. La polilla adulta coloca los huevos en forma 

agrupada en los brotes de las plantas o en las yemas (ojos) de los tubérculos en 

almacenamiento. Los huevos son pequeños y de 

color blanco. 

Las larvas al nacer son muy activas, y se 

meten en los tallos, hojas o tubérculos cavando 

galerías irregulares de poca profundidad. Dentro 

de las galerías se encuentran las larvas, con 

rayas rosadas, y el excremento. 

 

Después de aproximadamente 20 días, se 

forman 

las 

pupas, que suelen encontrarse en los tallos o 

en el suelo. De las pupas nacen los adultos, 

que se ocultan de día y se vuelven activos 

durante la noche, cuando ponen huevos en los 

tubérculos mal tapados en el campo o los que están 

almacenados.  

 

 
 
 
Complejo de insectos de suelo 
 

Son gusanos de suelo conocidos como los gusanos cortadores, gusanos alambres y 

gusanos blancos.  

 

Gusanos cortadores 

 

Son larvas que cortan los tallos de las plantitas tiernas. Durante el día permanecen 

enterrados al pie de las plantas con el cuerpo enrollado. Los gusanos son robustos y en su 

cuerpo se observan dibujos o franjas de color gris. 

En la zona de la Quebrada su presencia es ocasional y se manifiesta por manchones 

(ya que causan pérdida de plantas). Cortan plantas jóvenes a nivel del cuello y dañan las 

hojas. En los tubérculos en formación las larvas excavan cavidades. El daño es importante 

en etapas tempranas del cultivo y en la tuberización. 
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Gusanos alambre 

 

Las larvas o gusanos son de vida subterránea, delgados y de cuerpo brilloso. Se 

alimentan de las raíces y hacen perforaciones en los tubérculos, pero no viven dentro de 

ellos. 

 
 

 

 

Gusanos blancos 

 

Estos gusanos de suelo se alimentan de las raíces y de los tallos. Las plantas 

detienen su crecimiento, se marchitan o se pueden quebrar. En los tubérculos pequeños las 

larvas excavan cavidades profundas. 

 
 
 
 
Nemátodos 
 

Son organismos muy pequeños. No se pueden distinguir a simple vista. Viven en el 

interior de las raíces o tubérculos de las plantas de papa. Se desplazan dentro de la raíz y 

pueden diseminarse a través del agua por toda la huerta. 
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En los lugares infestados por nemátodos se observan áreas o manchones de plantas 

de follaje amarillento, de aspecto débil, con escaso crecimiento o plantas marchitas. En las 

raíces y en tubérculos pueden detectarse nódulos o agallas o que las plantas infestadas 

presentan raíces pobres, con áreas lesionadas y necróticas. 

Los nemátodos afectan el sistema de conducción de agua y nutrientes de las plantas 

y a los tubérculos. Los cultivos afectados pueden disminuir considerablemente sus 

rendimientos en caso de infestaciones severas. 

 

Insectos que dañan los tallos y hojas de las plantas de papa 
 

 

Pulguilla de la papa 

 

La pulguilla de la papa es un cascarudo pequeño (2 a 3mm de 

largo) de coloración oscura brillante. Tiene su tercer par de patas 

saltadoras por lo que al ser molestadas se alejan rápidamente dando saltos.  

 Hace perforaciones circulares pequeñas, de 1,5mm de diámetro en 

las hojas. Las larvas se alimentan de raíces, estolones y tubérculos, a los 

que raspan superficialmente, dejando minas en los tejidos corticales, 

desmejorando su aspecto y calidad. 

 

 

Pulga saltona 

 

 Es un insecto pequeño que se reconoce por tener el 

cuerpo oscuro con bandas amarillentas brillantes 

longitudinales. Se encuentra durante todo el ciclo del cultivo y 

es peligrosa durante la etapa vegetativa hasta la floración.  

Perforan las hojas y las plantas se atrasan en su 

crecimiento. 

 

 

Vaquita de San Antonio 

 

Es de color verde brillante y 

presenta manchas ovaladas amarillas. 

Los adultos afectan el follaje de las 

plantas  y producen perforaciones 

circulares de tamaño variado. Las larvas 

son de vida subterránea y dañan las 

raíces, estolones y tubérculos.                      

 

 
Mosca minadora 
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Es una plaga importante y muy frecuente en papa y en otros cultivos hortícolas. Es 

una mosca pequeña de color oscuro con manchas amarillentas en el cuerpo. 

Las larvas hacen galerías en las hojas. Estas galerías oscurecen las hojas, que se 

secan y caen. 

 

 
 

 

Pulgones  
 

Son insectos 

chupadores y muy 

importantes en el cultivo 

de la papa, no sólo por los 

daños directos que 

ocasionan al alimentarse, 

sino también porque transmiten virosis. Son pequeños y presentan una coloración 

generalmente verde. 

Se alimentan de la savia en toda la planta  y en las  hojas  hay acumulación de 

melado y fumagina. Se oscurecen y afectan el normal crecimiento y desarrollo de planta.  

 

 

 
Trips  

 

Son insectos muy pequeños de forma alargada, 

poco visibles a simple vista. Se los encuentra en el envés 

de las hojas tiernas y son peligrosos en las etapas 

tempranas del cultivo. Por efecto de su aparato bucal 

aparecen áreas plateadas brillantes en el envés de la hoja. 

Cuando hay sequía o falta de riego hay una mayor 

cantidad de trips.  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPALES ENFERMEDADES 
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TIZON TARDIO (Phytophtora infestans) 

 
       
El tizón tardío es un problema grave en plantaciones de papa con riego y en zonas frías                                                                                            

 

SINTOMAS 

 

Aparecen lesiones de apariencia húmeda en el follaje que en pocos días se vuelven oscuras 

o negras. Cuando hay condiciones de humedad intensa y baja temperatura se observa en el 

envés de las hojas un polvillo blanco y en el haz de las hojas una mancha de borde 

amarillento.  

Cortes transversales de tubérculos presentan tejidos oscuros alrededor. 

 

MANEJO 

 

Los campos vecinos de papa y los tubérculos del año anterior sin cosechar son fuente de 

infestacion. La eficiencia de los fungicidas dependerá de la resistencia del cultivar. Para 

prevenir la infección hay que aporcar bien las plantas y no deja residuos de cosecha. Se 

recomienda la aplicación de fungicidas protectores (carbendazim)  

 

 

SARNA NEGRA 
 

El hongo causante de la rizoctoniasis se  encuentra 

en el suelo, afecta la calidad pero no el 

rendimiento. 

 

 

SINTOMAS 

Lesiones en la punta de los brotes o cancros en los 

tallos. En los tubérculos se forman costras 

superficiales o protuberancias oscuras o negras 

MANEJO 
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Mantener altos los niveles de humedad en el suelo, especialmente cuando los tubérculos 

ensanchan y crecen. Rotación de cultivos. 

 

ESCALDADURA 
 

 

SINTOMAS 

 

Se presenta en tubérculos que fueron afectados 

por el sol, antes de la cosecha. La temperatura 

elevada y el sol matan las células del tejido 

cortical y la epidermis se desprende. 

 

 

 

 

MANEJO  

 

Realizar aporques durante el ciclo del cultivo. Evitar dejar los tubérculos cosechados al sol.  

 

CRECIMIENTO SECUNDARIO 
 

 

SINTOMAS 

 

Se produce el crecimiento de algunas yemas. Cuando 

se suspende el suministro de agua o existe estrés 

hídrico durante la tuberización ocurre un crecimiento 

diferencial. Los tubérculos toman distintas formas. 

 

MANEJO  

 

Evitar el déficit hídrico durante la tuberización    

 

VERDEO 
 

SINTOMAS 

La piel y el parénquima del tubérculo se ven afectados 

al ser expuestos a la luz, hay una mayor pigmentación 

y mayor contenido de solanina 

Los tubérculos adquieren un sabor amargo 

 

 

Las virosis en la papa 
 

Los virus transmitidos por vectores o jugos, se pueden 
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Anexo II: Normativa 

Resolución SAGPyA Nº 180/2003  

Prohíbese la salida de papa andina a granel de sus áreas de producción. Obligaciones 

a cumplir por las empresas empacadoras del producto. 

Bs. As., 2/5/2003  

VISTO el expediente. N° 16.311/2000 del registro del SERVICIO NACIONAL DE 

SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, el Decreto-Ley N° 6704 del 12 de 

agosto de 1963, la Resolución N° 48 del 30 de septiembre de 1998 de la ex-SECRETARIA 

DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTACION, y  

CONSIDERANDO:  

Que con motivo. de la implementación de programas sociales de ayuda a productores con 

microemprendimientos, se ha iniciado una modalidad de comercialización de papa andina 

(Solanum andigenum), siendo necesario por lo tanto preservar la sanidad de las áreas de 

producción de papa comercial (Solanum tuberosum) de nuestro país y la posibilidad de 

apertura de nuevos mercados. 

Que esta nueva modalidad de comercialización incluye a productores minifundistas de la 

región de los Valles Calchaquíes de las Provincias de JUJUY y SALTA. 

Que el cultivo y la comercialización limitada de papa andina, puede llegar a representar un 

ingreso social para los productores de la región identificada. 

Que habiéndose analizado las plagas presentes, se ha encontrado que la selección de los 

tubérculos en los galpones de empaque puede considerarse una medida de mitigación de 

riesgo suficiente para evitar la comercialización de papa con problemas de insectos. 

Que es necesario asegurar la no brotación de los tubérculos para evitar el desvío de uso. 

Que el comercio sanitariamente seguro debe contemplar el empacado en envases de pocos 

kilos, así como la trazabilidad de la mercancía que sale certificada de los empaques. 

Que por lo antedicho, es necesario establecer la normativa que regule la comercialización 

de papa andina. 

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos, ha tomado la intervención que le compete. 
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habilitados para estos fines y le enviará el "Certificado de habilitación sanitaria de galpones 

de empaque de comercialización" a la Oficina Local que efectuó la inspección. 

La habilitación tendrá un período de validez de UN (1) año, la cual podrá ser renovada. 

La reinscripción deberá ser solicitada por escrito o personalmente en la Oficina Local. 

Deberá declarar si las condiciones de las instalaciones y del Director Técnico son las 

mismas que presentaban al momento de la habilitación o si han existido modificaciones. En 

este último caso deberán ser detalladas. 

Aquellas personas físicas o jurídicas que no presenten previo a su vencimiento, la 

documentación en tiempo y forma, quedarán automáticamente inhabilitadas. 

ANEXO Nº 2 CONDICIONES MINIMAS QUE DEBEN REUNIR LAS 

INSTALACIONES PARA SELECCIONAR FITOSANITARIAMENTE Y EMPACAR 

LOS TUBERCULOS DE PAPA ANDINA DESTINADA A CONSUMO  

Los establecimientos interesados en empacar papa andina deberán cumplimentar las 

siguientes características:  

a) Locales techados  

b) Cuatro paredes de chapa o material y puerta de entrada  

c) Piso de material  

d) Buena iluminación  

e) Área de recepción  

f) Área de selección  

g) Área de inspección fitosanitaria  

h) Área de embalaje  

1. Condiciones generales  

1.1 Las instalaciones deberán estar ubicadas y operadas de modo que no presenten riesgos 

al personal que trabaja en ellas o cerca de las mismas. 

1.2 Contar con un Director técnico Ing. Agrónomo o título equivalente con matrícula. 

1.3 Cada galpón de empaque deberá constar con un cuaderno de registro de productores, el 

cual deberá ser de hojas no removibles y numeradas y deberá estar rubricado por un 

inspector del SENASA en la primera página, donde deberán constar todos los datos de la 

empresa, habilitación de las instalaciones, fecha de ingreso de las partidas, cantidades 

seleccionadas y descartadas de cada productor. 

1.4 La instalación deberá contemplar las siguientes áreas  

Área de recepción. Es un área anexa al lugar de descarga donde deberá registrarse en una 

planilla el productor y el peso total de la mercadería que se descarga. 

Área de selección fitosanitario. Deberá contar con una mesa con luces para la selección de 

los tubérculos y contenedores para el empaque. 

Área de empaque  

1.5 La capacidad de la instalación deberá ser acorde al flujo de mercadería a seleccionar y 

empacar. 

ANEXO Nº 3 CONDICIONES DEL EMPAQUE  

El empaque de las partidas deberá efectuarse dentro de la zona de producción. Cada envase 

no deberá ser superior a Cinco (5) kilogramos de capacidad. 

ETIQUETADO (Identificación de la mercadería)  

Los envases deberán estar identificados con etiquetas. 

La etiqueta deberá estar cosida a la bolsa de manera que sea fácil su visualización, se 

dificulte su remoción y en donde conste la siguiente leyenda:  
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Producto no apto para la siembra  

Nombre de la especie  

Marca Comercial o nombre del productor o empacador  

Zona de producción  

Peso neto expresado en Kg. 

Destino de la mercadería: Consumo  

Número de registro del galpón de empaque  

ANEXO Nº 4 GUIA DE SANIDAD PARA TRANSITO DE PAPA ANDINA DESTINO 

CONSUMO  

Es un documento que debe acompañar la mercadería, empacada y seleccionada en galpones 

de empaque registrados y habilitados. 

Lugar de Gestión  

Oficina Local del SENASA o SENASA Central, Av. Paseo Colon 367 7º piso (1063) 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 4331. 6041  

Inscripción  

Primera vez  

Acreditación del responsable técnico del galpón de empaque. 

Datos de ubicación del establecimiento. 

Veces subsiguientes  

Idem punto anterior y además entregar a SENASA copia de los triplicados de las guías ya 

despachadas para su control y registro. Los triplicados deberán ser adjuntados en el 

cuaderno del galpón de empaque y serán entregados al inspector de la Oficina Local al 

cierre de la campaña quien elaborará un informe que será elevado a la Dirección Nacional 

de Protección Vegetal. 

Solicitante  

La guía puede ser solicitada por el titular del galpón de empaque, responsable técnico o una 

persona autorizada por el mismo. 

Documentación otorgada  

Talonarios de 25 guías numeradas correlativamente y por triplicado. 

ANEXO Nº 5 PUESTOS DE CONTROL FITOSANITARIOS  

El control se realizará en los siguientes puestos:  

Pampa Blanca - Ruta Nac. Nº 34 - Jujuy  

Dragones - Ruta Prov. Nº 81 - Salta  

Telloche Ruta Prov. Nº 16 - Salta  

Las Cejas Ruta Prov. Nº 303 - Tucumán  

La Florida Ruta Nº 9 - Tucumán  

Río Hondo Ruta Prov. Nº 308 - Stgo. del Estero  

Los Mistoles Ruta Nac. Nº 157 - Tucumán  

Las Cañas Ruta Prov. Nº 64 - Catamarca  

Recreo Ruta Nac. Nº 157 - Catamarca  

San Martín Ruta Nac. Nº 33 y Ruta Nac. Nº 60 - Catamarca  

Chumbicha Ruta Nac. Nº 38 - Catamarca  

Aeropuerto Benjamín Matienzo - Tucumán  

El Alumbre/Palmasolá Ruta Prov. Nº 80 - Jujuy  

Aguas Calientes Ruta Prov. Nº 61 - Jujuy  
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