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PRESENTACIóN

condiciones de c1ima, sueL o
deE.erminant.es en el proceso

Est.a es la pregunt.a central a ta que responde el Ingeniero
Agronómo JUAN R. HUAMAN SOSA, a t.ravés del Erabajo de
rnvesEigación denominado , EI CuIE.ivo de A¡Ís en el VaIIe de
Curahuasi "; sust.ancioso y orienE.ador, cuyas páginas recogen Ias
experiencias de los producEores, los logros, limicaciones y
arternaEivas arE.iculados a ra generación de un nuevo modero de
desarrolLo para eI vaI1e.

EI estudio es eI producEo de Ia experiencia académica y
profesional de1 autor (egresado de Ia ITNALM ) ; como l-mpul.sor de
la Evaluación del Impact.o AgrocLimáE.ico en Apurfmac en eI marco
del Proyect.o pranificación Agríco1a y Desarroll0 rnst.it.ucional
-PADI - 0.986-89), 

'RONAMACHS, 
programa Nacional de1 Cont.rol de

la Langost.a Migrat.oria de La Unidad Agraria Xlx_Apurímac, asÍ
como docenE.e en ra ex-universidad de Apurfmac (hoy universidad
Tecnológ1ca de los Andes), InsE.iE.uto Superior Tecnológico de
Abancay y en Ia act.ualidad en e1 Colegio Agropecuario de

- Trancapat a - Curahuas i i compart.iendo experiencias en el. desarrollo
.. de capacidades y habilidaites cienEíficas, sociales y .écnicas gue

permrtan a ros arurmos partici.par como ciudadanos en la necesrdad
de ubicar Ia agricult.ura ecológica como part.e ale una nueva
esE'racegÍa de desarrolro int.egral conocido como ecodesarrorlo

EI SENAMHI, se complace en presentsar esce esEualio, el cual
deseguro será una buena oriencación para funcionarios, académrcos
y product.ores agrarios.

EL SE¡IA}IEf

)¿,

¿ CuáIes 6on Los f act.ores y/o
t.ecnología y Ias limiEaciones
product.ivo del anís ?
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t t¡rúIt¡¡ 1. INTRODUCCIÓN

EI anÍs, Pimpiuella aul sr.rD L. , es una plant.a anual , medlcinaL
y melífera; que Eiene suma import.ancia porgue además de adapt.arse
a condiciones microcl imáE. icas de1 va}le de Curahuasi, sus granos
o semiLlas son muy apreciados en eI campo de Ia agroindusEria y
se ha consE.icuido en un culE.ivo principal en l-os sist.emas ale
producción, a pesar que 1os márgenes de ganancia son cada vez
menores, desmejorando Las condiciones de vida de1 agriculEor.

Teniendo en cuenE.a esta sJ,tuacj.ón, es necesario t.raEar
problema del agro, eI problema de producir racionalment.e y
más, para exporEar excedent.eE, a fin de conEribuir asf
desarrollo socioeconómico.

e1

aún
a1

E1 problema producE.ivo exige alternaE.ivas efecEivas y sost.enibLes
en el E.iempo, basados en 1a aplicación de nuevos modelos
desarrollo agropecuario y que conE.ribuyan a conservar

de
Ia

capacidad product.iva de Ios ecosistemas y Ia participación activa
de Ias poblaciones implicadas.

Con esca finaLidad, se da Ia información sobre e1 conocimienEo
básico de los requerimient.os y t.ecnología de1 cu1E. j,vo, en Ia gue
se enfaEiza Ia experiencia reacaEada de 10s producEores de anÍs
de Curahuasi, y que permit.a desarrollar tecnologlas en base a una
agricult.ura ecológíca para eI fueuro del valle y et anÍs conCinué
como paE.rimonio cult.ural del perú.
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2. CARACTERTZACIÓN AGROCLI¡IATICA DEL VALLE DE CURAEUASI

Un aspect.o f undament.al que ha IimiE.ado el desarrollo
agropecuario en Apurímac ha sido ra carencia de eval-uaciones
agroclimát.icas permanent.es y exhaustivas, especialment.e
sobre e1 comport.amient.o de Ias lLuvias en función a 1os
requerimient.os hÍdricos de los cult.ivos, y de Ia ocurrencj.a
de adversidades met.eorológicos para 1a agriculE.ura E.a1es
como Ias heladas, sequías, veranillos y lluvias excesivas.

La caract. eri zac ión cLimáE.ica de Curahuasi se realizo en base
a 1a información de 1a esEación met.eorológica CO_6.?7
Curahuasi, sit.uada en el dist.riE.o de Curahuasi, provincia de
A-bancay, departament.o de Apurímac; cuya ubicación geográfica
es de l-3o33, de latitud slur, 72042, de longitud oest.e y 26g7
meEros de alt.iEud. Las variables consideradas son:
Temperat.uras extremas, rarlgos diurnos de E.emperatura,
precipicación y evapot ranspi rac ión poEenciat, uodos elLos
para períodos de diez días (década) .

1 El Uso de la Tierra
E1 INIPA ha ident.ificado 42 zonas de vida para Ia
sierra sur del perú, considerando aI val1e de
Curahuasi, conformant.e de Ia sierra sub t.ropical con
Ias zonas Mont.ano Bajo Seco y Mont.ano Húmedo. por ot.ro
Iado según Ia división por regiones de uso de Ia tierra
en eL Perú, (ONERN, 1985) al valle de Curahuasi Ie
corresponde 1a clasificación de valle intermedio
subhúmedo y semiárido.

El suelo agríco1a es e1 recurso más ut.ilizado,
disponiéndose de 1 520 ha que represenE.an e1 ?3,45t de1
t.erritorio de1 va1le (2 OZO ha), considerándose
inclusive hasE.a la zona del anis (cuadro 1).

2



Las tierras que reúnen condj.ciones ecotógicas para
pasc.os cubren alrededor del 4,9* de La exEensión
t.erritorial . La mayor parLe de est.as Eierras (gOt) se
localizan en Las laderas de va1Ie, pero ésEas present.an
problemas de degradación causadas por eI sobrepasE.oreo,
1a denudación det suelo, 1os incendios forest.al,es y
finalmenEe Ia erosión acelerada.

Aguellas t.ierras aptas para Ia producción foresCal
represenLan casi e1 10t de 1a extensión toEal ,

consEit.uyendo un valioso recurso que merece un manejo
ordenado, consisEent.e en seguir manteniendo 1a vocación
de Los suelos para 1a producción forestal .

Se dispone de una vasE.a exE.ensión de E.ierras de
procección que por sus caracE.erí s t. icas no admiten eI
desarroLlo de act.ividades agropecuarias ni forest.aLes
de producción, denE.ro de márgenes económicos, pero
presenE.an valor económico para act.ividades como la vida
silvestre, recreación, atracción paisaj íst.icas y
t.urist.icas, E.aI como ocurre con 1os baños t.ermales de
Cconoc a orillas del río Apurímac y eI monoliEo de
Saywit.e (km 45 de la carret.era Abancay _ Cusco) .

2 Producción AgrrÍcola
Las variadas condiciones climáticas, topográficas y de
suelo que caracterizan al val1e de Curahuasi, hacen
posible Ia producción de diversos culEivos de campo
entre ellos anÍs, maÍ2, frijol , papa, Erigo, arveja,
haba; así como E.ambién una amplia ga¡na de horEalizas,
f rut.as y forrajes, al mercado locaL, regional y
nacional .

Considerando 1as campañas agrÍco1 as ]-986/g7 a tgg:-/92,
Ios E.oE.ates de siembra alcanzaron 1r2o ha
correspondiendo a los seis primeros cuLt.l-vos

2
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A diferencia de épocas ant.eriores, acEualment.e Ia
superficie cult.ivada se ha incrementsado a 340 ha
(cuadro 3), sin embargo donde se esperaba que los
rendimienE.os aumenc.en, ésEos se han manE.enido y en
algunos casos hasEa han disminuido. EsE.e comport.amient.o
de la producción anisera nos hace pensar que eI
cumplimient.o de su ciclo vital depende en gran medida
del estado biológico del sue1o. Los agroquÍmrcos
ocasj-onaron una serie de inconvenienEes, enE.re los que
destacan Ia esterilización del sue1o, Ia mayor
vulnerabilidad y suscept j.bi I idad de 1as p.Lantas a las
condiciones adversas del E.iempo, en especial, cuando 1a
producción de anís se conviert.e en una acE.ividad
int.ens iva de E.ipo monocultivista.

3 El Aspecto Agrocliñático
Una adecuada programación de Las actividades denE.ro del.
proceso de producción agrícola requieren de inforrnación
agroclimát.ica, especialmenEe sobre eI comporE.amient. o de
Ias E.emperaturas y 1a preci.pj.tación.

EI SENA¡4H I y eI MinisE.erio de Agricult.ura, est.abLecen
que Ias normales climáticas de1 vall,e son: E.emperat.ura
máxima 22,?oC, E.emperaEura mfnima 9,9oC y precipiE.ación
de 594,5 mm (cuadro 4 y figura l,) . El va1le perE.enece
a la microcuenca de1 rfo Bacas cuyas agruas drenan
conjunEament.e con los rÍos Asmayacu y Chalhuahuacho en
el secEor de HuerE.apatsa, conformando eI rÍo Trapiche y
gue confluye con eI rÍo Apurímac.

2

predominanEes (cuadro 2). Los rendimientos de dichos
cultivos a nrvel de vaLle est.án cercanos o alrededor de
1os promedios nacionales en algunas campañas agrícolas
normal-es. Las superf j"cies cosechadas son menores a Ia
serürada, a causa de heladas agronómicas y/o
meE.eorol ógicas , plagas, enfermedades y malezas.
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2.3.2
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1 La Temperatura
En eL cuadro 4 se presentan Los promedios
muLEianuales (normales) de 1os rangos ale
temperatura para Curahuasi. EsE.os rangos son en
general mayores en los meses de invierno, por 1a
menor nubosidad, y menores en 1os meses ale
verano en plena campaña agrÍco1a, alcanzando
entre 11,6oC (diciembre) y 9,9oC (marzo) .

Una de Ias variables que más condicionan l_a
agriculEura en Ia sierra viene a ser Ia
E.emperacura mÍnima, y los valores más bajos
ocurren en Ios meses de invierno. Las
EemperaEuras mínimas son Ij.gerament.e bajos en
Curahuasi, por 10 EanEo es poco limiE.ant.e
(heladas agronómicas) para eI crecimienEo y
desarrollo de Ios cultivos. Est.as EemperaE.uras
f l-uct.úan enEre 13 , 3 "C y 6 ,2oC.

La Precipit.ación
En una agriculEura bajo secano, como es eL caso
de 1a zona alta y alrededores del va11e, es
imporEante la cantidad y dist.ribución de las
lluvias tanto para J.a preparación de Ios sueLos,
ejecución de las siembras como para el
desarrollo de 1a campaña agrfcola. Conocer Ia
cant.idad de lluvias en períodos relat.ivamenE.e
corEos, por 10 menos diez días, permit.e est.ar en
condiciones de deE.ect.ar sit.uaciones exE.remas
como veranillos y perfodos muy húmedos qfue
Eambién afectan eI normal desarrollo de 1as
fases f enológicas de Los cu.l-t.ivos.

Las normales de precipiEación acumulada en
períodos de diez dÍas (década) , se preaent.an en
eI cuadro 4. En eI se observa claramenE.e Ia

I
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2.3.3

est.acional idad de las Iluvias, con valores
mínimas o ]luvias escasas ent.re mayo , y
set.ieÍüre, y máximas enEre dicierüre y marzo. La
precipicación normal de Ia campaña agrícola
(agosto-ju1io) asciende a 594,6 mm.

La distribución de Ias Iluvias duranE.e 1a
campaña agrícola permit.e, con una buena
aproximación, planificar 1as épocas de siembra
de los culE.ivos, Io que esEa en función a sus
requerimiencos hídricos para 1a siembra y para
su posEerior crecimient.o y desarrollo. Si la
precipitación esperada durant.e enero-mayo es
369,4 mm, hace posible eI proceso product j.vo
deI anÍs bajo secano, iniciándose 1a siembra
ent.re enero-febrero para después cosechar en los
meses de j unio- j ul io.

La Est.ación Húmeda

Calcular eI balance hídrico de una localidad
para 1a campaña agrÍco1a, permiCe a Ia vez
determinar las caracE.erís t. icas de 1a esEación
húmeda en base a Ia precipit.ación y
evapoE. ranspirac ión pot.encial (ETp) .

En e] cuadro 4 y f igura 2

promedios decadales de ETp
estimadas por eI mét.odo penman

se muest.ra los
para Curahuasr

En Curahuasi 1a estación húmeda se present.a
generalmente en La t.ercera década de noviembre
y se prolonga hasE.a Ia Eercera década d.e marzo;
durante 1a cual 1os cult.ivos disponen libremenE.e
de Ia humedad deI sueIo, product.o de las
1luvias, asumiendo que 1os cult.ivos no son
af ecE.ados por E.emperat.uras exlremas.
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2 4 Cal.endario de Sieubras y Cos,echas
La selección de 1a época de siembra de 1os cu].t.ivos en
secano obedece en primer lugar a 1a oportunidad y
ocurrencia favorable de 1as lluvias para la
germinac ión / emergenc ia, Ia disponibilidad de Ios
insumos y en algunos casos a las costumbres o
!.radiciones LocaLes.

En Curahuasi Ias siembras de maÍzlfrijol se realizan de
agost.o-noviembre, papa en los meses de abril_noviembre
y las de Erigo en áreas con riego duranE.e febrero_marzo
y en secano enE.re diciembre_enero (cuadro 5) .

Las s i-embras
enero- febrero
febrero-marzo
enrre junio y

de anís bajo secano se ejecut.an en
y en aquellas áreas con riego durante
La época de cosecha está comprometida

seEie(üre.

Dependiendo del cuLEi.var, comport.amienEo aleL recurso
clima, mercado y precio de1 producto cosechado, se
ejecut.an las siembras de crigo, Linaza, cebada,
horE.alizas, kiwicha, maí2, papa, garbanzo, Ienceja,
eEc.

3 . VA¡,IED¡DES

La variedad REy es la única que se encuenEra perf ecE.ament.e
adapt.ada aI clima y ecológica de1 valle, desde hace
muchísj,mos años; cuando no se necesit.aban para producir
bien, fert.ilizantes químicos u oE.ros product.os indusE.riales
gue encarecen los costos de producción y han llevado a
niveles crecientes de deEerioro de 1os ecosistemas
comprendido entre 1os 2 5OO y 2 BOO meEros de alt.ura, en
donde se siembra EradicionalmenEe eI anÍs.

/



I

4. SISTEUAS DE SIE}IBRA

TanE.o en áreas bajo riego como secano, eL anís se sienüra
después de la preparacj.ón de1 terreno. en un suelo con
adecuada esErucEura, Iibre de Eerrones, humedad adecuada 1,
t.emperaE.ura (10,5 a 9,4oC) para que Ia semilla inicie su
germinación y posterior emergencia. usual-ment.e se siembra er
mismo día, previa labranza secundaria con yunca y campo
Iimpi.o, en E.errenos cultivados con papa y/o rnaíz asociado
con frijol .

El método de siembra es direct.a y a1 voIeo, y luego se
procede a ent.errar las semillas con eI arado de palo, cuya
surcadura (10 a 15 cm de profundidad) permiE.irá regar ef
cuIt.ivo. El Lerreno debe estar debidamenE.e nivelado para
preparar o diseñar Ias rayas, melgas o suert.es, gue servirán
para conducir eI agua de ri.ego.

Para obEener buena emergencia de las p1ánE.uIas, puede
se[ürarse de forma semejant.e aI anEerj.or, pero con la
diferencia que primero, se consE.ruyen las meLgas o Eablas de
L,5 a 2,0 met.ros de ancho con 1a finalidad de arrojar 1a
semil-1a, esparciéndola con cuidado y de manera uniforme
sobre Ia tierra preparada, Iuego se procede a1 Eapado con
y'unta jal,ando una haz de ramas frescas o manipulando dicho
manojo con las manos. Est.e sistema de siembra es pracE.icada
en Ias parcelas menores a la hecE,área y en aquellos suelos
suel t.os .

En las siesüras profundas o muy superficiales pueden
originar fallas porque Ias semilLas no alcanzan a Ia
superficie por agot.amiento de sus reservas o porque son
desecadas por acción de 1a evaporación y de1 eol . Esto
sucede cuando no se E.iene en cuenEa La correlación gue
existe enE.re e1 tamaño de la semiIla, 1a Eextura deI auelo
y profundidad de Ia siembra.
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5. DENSIDA.D DE STEUBRA

Los agricuLE.ores para deE.erminar Ia densidad de srembra,
consideran Ios facE.ores siguienEes: hábiE.o de crecimienco
del culEivo, c1ima, ferE.ilidad de1 suelo y modalidad y/o
manejo der cult.ivo gue posibiliE.arán incremenEar ros
rendimient.os esperados .

La densidad de planEas en las parcelas de regadío f 1uct.úa
ent.re 340 000 a 910 O0O plant.as/ha y en las de secano pueden
alcanzar hasE.a 1 2OO OOO a 2 3OO OOO plant.as/ha.
Ocas ionaImenE.e, 1a escasa población de pl,ant.as es generada
por una serie de sit.uaciones, enEre 1as cuales se puede
menci-onar: uEilización de 1a semi1J.a en poca cant. j.dad, baja
calidad de semilla (granos vanos), plánEulas desecadas por
accj.ón deL sol durance 1os primeros 25 días después de la
siernbra, escasez o falEa de1 agua de riego y/o ausencia de
Iluvias y aquellas plántulas muerE.as por acción de
herb j.cidas post. - emergences .

5. PERÍODO VEGETATTVO Y FASES FENOLOGICAS

Las condiciones meteorológicas en Ias cuales se desarrolla
el. anfs son Ias que inciden en Ia duración de1 perÍodo
veget.aEivo, presentándose la cosecha entre los 4,5 a 5,5
meses después de La sj.embra en aquelJ.as parceLas conducidas
bajo riego, y 1a recolección del grano en áreas de secano
ocurre ent.re 1os 5 a 6 meses después de la siembra.

Los fact.ores más important.es que afecEan Ia duracj.ón de Ios
fases fenológicas del anfs i.ncluyen e1 genoE.ipo y eI cIima.
ExisEen oEros facEores Eales como: condiciones de
fert.ilidad, caracterÍst. icas del sue1o, 1a segufa y Ia
luminosidad que causan variación en r.a duraci.ón de ras
f ases .



Es t. imaE ivamenEe se considera la respuesta del
variación de La t.emperatura y precipit.ación
fases fenológicas en Ia figura 3 y cuadro 5.

ANIS A

duran E e las

7. TIPO DE STIELO Y }ÍA¡{EJO

Conslderando aI sueLo arable bajo riego y/o secano crene
gran rmporE.ancia en eI volumen de las cosechas, se ha
observado en eL área culE.ivada de anís que Ia profundidad
de1 suelo es mediano (30-60 cm), con ligera inEerferencia en
Ias operaciones de labranza, con ondul.aciones y pendientes
ligeramente pronunciadas y e1 drenaje, regrular a adecuado.

Aquellos suelos muést.ra1es, analizados e inE.erpretados que
se encuent.ran a 1a aIEiCud de 2 600 a 2 ?OO metros,
pertenecen a Ia clase If, serie Curahuasi y t.exE.ura franco
I j.moso. Los suelos muest.ran ph neuEro, conE.enidos bajos de
materia orgánica, niErógeno y fósforo, y bajos medios en
pocasio. Act.uaLmente se Eiene eI conocimient.o generaLizado
de las práct.icas de manejo recomendables para que caala suelo
proporcione en forma sost.enida cosechas renE.ables mediante
1a aplicación de sisE.emas racionales de producción acorde
con Ia vocación product.iva de cada unidad agrológica.

- 10 -

Entre Ias práct.icas agroecológicas import.anE.es en aquellos
suelos con riego en el piso del valte y Lugares aledaños son
1os sisE.emas de culEivo predominanEes: monocuLE.1vo,
policulcivo o asociado y secuencial (rot.acional I ;iniciándose Ia siembra de mafzlfrijol ent.re agosto y
set.iernbre, para J-uego roE.ar con anÍs en los meses de
febrero-marzo o puede iniciarse e1 ciclo con Ia papa y en
seguida anÍs. Como referencia especial , el anÍs es asociado
con quinua, arveja grano seco o zanahoria (fign¡ra 4).
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En condl-ciones se secano, es f recuent.e dos modalrdad.es de
roEacrones: una de el.1as es; maÍz_descanso_anÍs-descanso_
arveja-descanso-cebada. Los cuLE.ivos de arveja grano seco
cebada y/o Iino, frecuentement.e reemplazan al anís, cuando
el t.iempo atmósferico no permit.e sembrarlo o dificulca eI
crecimj.enE.o inicial respect ivo .

Las asociaciones y rotaciones son convenienE.es para
recuperacj.ón de Ia fert.ilidad nat.ural de Ios suelos
disminuir 1os niveles de infest.ación de plagas
enfermedades.

8.1 Preparación del t,erreao
En los suelos mecanizables de1 vall-e, esta labor
realiza con tracEor y yunE.a, dependiendo su empLeo
tamaño de Ia superficie, de las caracE.erÍs E i cas de
propiedad y de 1a economía de1 product.or.

Los agriculE.ores ef ecE.úan 1a labranza primaria si ha
existido un culE.ivo anE.erior (maÍzlfrijol , papa), esta
aradura Eiene Ia finalidad de incorporar Ias malezas y
residuos de cosecha. La operación se pract.ica en los
meses de enero-marzo.

La labranza secundaria realizada a Ia primera o cuarca
semanas de 1a primera con dos arad,uras cruzaalas de
arado de pal,o, se procede con 1a finalidad de mull-ir el
terreno e incorporar las nuevas pIanE.as de 1as malezas
o dejar e1 campo Iimpio, procediéndose luego a la
siem-bra respect.iva.

La preparación de1 suelo en Las zonas de producción
bajo secano, después del descanso respect.ivo, un mes o
una semana anEes de Ia si.ernbra de enero-febrero, se

ld

v

v

se

de1

Ia

8 . PRINCTPALES PRACTICAS CI]LTT'R.ALES



r,n). c 1a con
herramient as

- 1')

la labranza
manuales.

uE.iLizándose yultt.a y

I 2 ELecci.óE, CaDtidad y Desiafeccióa de SeuiIIa
Los product.ores del anís hacen uso de semilla
seleccionada (no cert.iticada) producida en su propia
parcela, intercambia con oE.ros o 1os adguiere. para
e11o, conservan una parte de Ia cosecha para utilizarla
en 1a próxima siembra, no creando cosE.o alguno al tener
que almacenarla y conservarla hasE.a por dos años.

La cant.idad de semilla varÍa con 1a modalidad del
cultivo y densidad de siembra,. requiriéndose 32 a 36
kglha. Result.a necesario indicar que 1a semj.Ila a
sembrarse, muchas veces t.iene j.mpurezas (semillas de
culantro) y no es desinfecEada al momenE.o de sembrarse.

8.3 Deahierbo - Desabij e
Las malezas cons t. i t.uyen
compeE l-doras , por 1o que

una de
se hace

principales
del conErol

Las
uso

quÍmico con herbicidas pre-emergenE.es o posE_emergenEes
y complementando con uno o dos
post.eriores, uEilizándose para
herramienE.a denominada ,rKi E.uche,, .

deshierbos manuales
Ea1 act.ividad Ia

EI deshierbo manual se realiza en suelo húmedo para
faciliEar Ia operación de exEracción y no causar d.año
a las plant.as de anÍs en el campo. AproximadamenE.e a
Ios 30 a 35 días después de Ia siembra se ejecura el
primer deshierbo (q,oreo), y/o cuando 1as pIánt.u1as
present.an 2-4 hojas verdaderas y es eI momenEo propicj-o
para realizar eI raleó o desahije si fuera necesario.

Dent.ro de est.a actividad, se deberá tener un especial
cuidado en el. conE.rol de malezas, dado que es uno de
1os principales facEores que af ect.an 1a proalucEividad
del- ref erido cult.ivo.
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4 AboaaDieEt.o

Los agriculE.ores que ferEilizan aL cul-tivo de papa,
consideran at anís como un cult.ivo que no necesit.a
fereilizant.e y basta con 1a fertilidad residual para
produc:"r.

Si el culEivo anEerior es maízlfrijol , efectúan el
abonamienE.o con 0-45-25 aL momenE.o de La siembra y al
voleo; para luego realizar e1 si.guient.e abonamient.o
durante e1 primer destiierbo manual con previa humedad,
apLicando 50-0-0. Las fuent.es de abonamient.o son:
niEraE.o de amónio, urea, fosfaco de amoníaco, el
12-L2-L2, superfosfat.o E.riple de calcj.o y cloruro de
poE.asi.o.

Si no efecEúan los dos abonamient.os
recurren a1 abonamient.o foliar duranE.e eL
de Ia plant.a, mezclando insect.icidas y/o
como una aplicación prevent.iva conEra
enfermedades.

ant.eriores,
c rec imi ent o
fungicidas
plagas y

Las recomendaciones de N_p_K segnin análisis, con
cont.enido medio en suelos cuLt.ivados con anÍs,
realizado en 1a campaña 1989_90 por e1 FIDA_CURAHUASI,
hast.a 1a fecha ningún productor ha uEiLizaclo o probado
e1 nivel de abonamient.o de 120_1OO_gO.

E1 g.uano de islas se est.á utilizando desde eI año 1990,
mayormenEe en mafz y esporádicamenE.e en papa. Aquetlos
productores que han comprobado las bondades de dicho
abono orgánico, manif iest.an que después de haber
sembrado eI anís post.erior al. maÍz obEuvieron granos
llenos y mejor conformados .



8.5 Riego
La gran import.ancia que tiene para Ios cult.ivos u¡r
adecuado suministro de agua de acuerdo a los
requerimientos del cultivo, eI conE.enido circunstanciat
de agua de un suelo puede variar dentro de limites más
o menos amplios, dependiendo básicamente de la t.exEura,
esE.ruct.ura, materla orgánica, la cantidad de agua que
hubiera recibido y eI tiempo transcurrido desde ese
aconEecimient o.

En consecue¡rcia se escimó la Lámina net.a de agua (La)
considerando Ias const.anEes hídricas y profundidad
promedio del sueLo para Ia zona.

Esta 1ámina bruta de 2 250 mr/ha aI ser comparada co¡¡ eL
volumen recibido por efect.o de Ias precipit.aciones
pl-uviales duranE.e Ia campaña de anís (2 1OO mr/ha) ,

vemos que hay déficit de La ofert.a de agua de 1luvia,
creando J-igera Iimitación en el proceso de la
preparación deI anÍs.

Si se presenEara veranillo o escasez de lluvia, el
agrrcul t.or que dispone de agua durant.e t.odo el año,
recurre aI riego uEilizando 1os mét.odos por inundación
y surcos; en los moment.os siguienE.es: eL primer riego
después de 1a emergencia de Ia plánt.uIa, cont.inuándose
con los riegos posceriores después de 1a aparición de
5-8 hojas verdaderas, en plena .f toración y a inicios de
Ia formación del grano.

La humedad aprovechable toE.a1 (H.A.T. = La) calculada
es de 67,5 mm correspondiéndo] e un volumen tot.al de
2 250 d/ha asumiendo Ia eficiencia de aplicación de

20-30? reportados por Vásquez (1988).
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ConErol Fi tosari Eario
A pesar de 1a exisLe¡rcia de pJ.agas clawes y escasas
enfermedades que rnterfieren en forma consc.anE.e en ei
desarrollo y conformación de 1os órganos de Ias
pIanE.as; Ias práct.icas de cont.roL fitosanicario
utilizando pest icidas fabricadas indust.rialment.e son
frecuenEes o s implement.e excesivos.

Las enfermedades constituyen el fact.or perjudj.cial más
imporEanLe, así como eI prob),ema más difícil de
resolver, por lo que se utilizan fungicidas especiales
para la mancha foliar, "Roy¿, y ,,Ordium,
preferentemenEe.

Agricultores experimentados, recomiendan eI colttrol
prevenE.ivo en el orden siguienE.e: la primera aplicación
cuando el anís E j.ene 4_6 hojas verdaderas, Ia segunda
sr ia planLa tiene 1O-15 cm de altura, Ia tercera y
úlrima aplicación antes de Ia floración e inici.o
cualado del f rut. o, respect ivamenEe .

EnEre las plagas prj-ncipales se tienen a:
prcadores - chupadores, comed.ores de
barrenadores de brot.es reproducE.ivos y babosa

Las malezas causan dos t.ipos de pérdidas,
más import.anEe es Ia compet.encia por
nutrient.es. El otro t.ipo de pérdida es eI
lmpedir la recolección de los granos
hospedero a plagas y enfermedades.

lnsecLos
folIa;e,

Ia primera y
agua, Iuz y
producido al
y servrr de

El cont.rol de maLezas es E.area necesaria para laproducción ef icient.e y económica del cultivo,
uEiIizándose herbicidas pre y post._emergent.es. Si
dicho conErol no es eficiente, se complemenEa con el
prj.mer y segundo deshierbos manuales.
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8.7 SisteDa de coaecha
En general , 1a cosecha se considera deE.eÍninada por ei
período veget.at.ivo caract.erísE j.co del anís, la
modalidad del cult.ivo, disminución de Ia humedad del
suelo, y corresponde a La eEapa en que ceaa Ia
actividad fisiológica; el grano adguiere sus
caracterísCicas de color, t. amaño y peso.

La cosecha se hace alrededor de los 60 a 75 dfas
después de Ia floración, variando igualment.e según el
clima y Ia finalidad de1 product.o, bien sea para grano
seco a comercializarse o desE.inarse como semilla.

La coaecha involucra las siguiente operacionea:

Arranque de las plancas

Formacrón de arcos, alrededor de Ia era o pozo,
colocándose en forma inverEida los haces de Las
plantas para acelerar Ia desecaci6n, con post.eri.or
vo]teo.

TrilIa de plancas desecadas durant.e
realrzada manualmenEe con palos y/o
eSE.aaronaria.

3 - 5 días,
trilladora

la
de

Ia
e1

Zarandeo o t.amizado del mater ra]. E rri lado, ion
frnalidad de opt.imizar Ia Iimpieza y selección
granos, cuyo avenEado ae logra aprovechando
corrr,ente de aire. Después del segundo E.amizado,
grano est.á Iist.o para comercializarlo en chacra.

En La vivienda del agriculE.or, se uEiliza La tel.a
met.áI1ca para et Eercer Eamízado, obteniéndose granos
Iimpios que serán deet.inados a Ia venEa con mayor
precio y/o conservarla para Eemitla.



El rendimiento promedio de la cosecha en grano seco es de
400 a 1 000 kglha dependiendo del suelo, Iabores cult.urales,
cont.rol sanitario, eEc. EI poEencia.l- de rendimient.o en el
valIe, alcanza a 1 500 Kglna.

10. AT¡4ACENA¡IIIENTO Y CONSERVACIóN

PracE.ican dos modalidades de almacenamient.o,. una es
depositando Ios granos en e1 piso de Ia vivienda en un
ardcienEe oscuro, ext.endiéndolo sobre un maEerial
rmpermeable, y Ia oEra es colocando eI grano en sacos
sellados a media so[üra.

No hay ningún f acE.or import.anEe que inEervenga en el
det.erioro de los granos y e1 aroma respect.ivo, por Io que se
conservan muy bien duranE,e un perfodo de 3 años, f inali.dad
gue se cumple gracias a Ias condiciones climát.icas de la
zona.

11. COMERCIAL I ZACI óN

- L'7 -

9. NIVELES DE RENDIUIE}¡:TO

En enErevisE.as soscenidas con los agriculE.ores, mencionaron
que el exceso del conE.rot qufmico, escasez de humedad y/o
a1t.o abonamienco de1 culEivo de papa, ant.erior a1 anís;
serían los que ocasionarían Ia presencia de granos vanos
("Japote') reduciendo en un 30t el rendimienE.o, y Ia cal j.dad
es pésima si no se logra cont.rolar oport.unament.e Ia "Roya"

Para la comercialización de] grano, mayormenE.e 1o almacenado
de 1a campaña ant.erior mezclan con eI anís recién cosechado
y sj. fuera fact.ible una part.e de la cosecha se almacena para
Ia venE.a a mejor precio enE.re los meses novie[üre_abril .
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Los pequeños agricult.ores comercializan su product.o,
generalmence en Ia chacra. Los acopiadores o rescat.istas,
J-os adquieren a menor precio y cuando obEienen un sEock
considerable, 1a transportan a Curahuasi, para luego con
mayor volumen adguirido por los mayoristas primarios se
descl,na a Cusco, Arequipa, puno y/o Lima.

AgueIIos agricult.ores medianos y/o acopiadores ¡nayorl,sE.a6,
prefieren trasladar eI producEo direcE.amenEe a Lima,
comercializando en las empre§as agroexport.adoras .

12. COSTOS DE PRODUCCIóN

E1 caso esE.udiado indica que 1os cost.os de producción con
cecnología alta/media asciende a s/.3 545,07 ( S/ 1 611,30).
Aquellos rubros que ocasionan mayor gast.o dent.ro de los
costos direcE.os son: eL conErol f iE.osaniE,ario con 2L,76* y
1a cosecha con 30,36t.

DeI análisis de Ios costsos referidos (cuadro 6), eI cu1t.1vo
requiere para su es t ablec j.mienE.o y manejo, ser financiado
por aport.e de capit.al propio y financiamiento de terceros.

Así mismo, los precios altos que E.ienen que pagar por Ios
insumos externos (abonos y/o pesricidas), Ia int.ervención
de1 tnt.ermediario, product.os subsidiados deI campo a Ia
ciudad; han creado desequiribrios en er f inanciamient.o de
Ios sisE.emas product.ivos, siendo una de Las causas de Ia
descapi t.al i zac ión y pobreza de Ias familias con menores
recursos.



13. CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS

Es indiscutible que Ia mayor riqueza de1 valLe es el. recurso
agroclimát.ico, ÍncimamenE.e correlacionado en Ia recuperación
de los niveles product.ivos agropecuarios y constit.uyendo la
base del susEenE.o económico y alimenE.icio de 1os pequeños y
medianos producEores.

Dadas Ias repercusiones (socio-económicas), 1a opinión
generalizada acerca de cómo promover eL desarrollo de las
act.ivj-dades agropecuarias, y part. icul armenEe eL culE j,vo de
anÍs, encuent.ra las respuest.as más viables y ef icient.es en
eI rmpulso de Ia agroindust.ria y de Ia export.ación product.os
orgánicos.

sobre el part.icular, cabría señalar 1a necesidad de rearizar
investigaciones y transferencia de EecnoJ.ogf a, dirigidas en
primer tugar, a mejorar el aprovechamienco de ros recursos
Ioca1es, enEre e1los,. los past.os naEurales, la conservaci,ón
y uso racional de1 suelo y agnra, incorporando t.ambién Ia
producción de semi1.Las,. asf mismo eI manejo pecuario, 1a
agrof ores E.erÍa, a uE.ilización de 1as hierbas medicinales y
resi.duos de Ia cosecha.

De acuerdo con este criEerj-o, son aplicables e1 enfogue de
s:.stemas, 1a invest.igación parE.icipaciva y 1a invesE.igacrón
modular; sin embargo, no se debe dejar de lado Ia
invest.igación básica o de avanzada, ni Ia investigación
adapt.aE.iva. Estos t.ipos de invesEigación permicirán lograr
un conocimienE.o más sóIido y protundo deI ecosisE.ema
agrícola, de Ios facE.ores socio - económi cos , y Ia E.oma de
decisiones de los productores.

ES

una
necesario emprender eI desarrollo de una agricult.ura bajo
perspect.iva diterenEe, Ios problemas se vayan

agricul E.ura ecológica .

en donde
EsE.a es Iasuperando paulat. inament.e .

- 19 -
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Cuadro 1

Dr.sEr1buclón de Ia Superficie de Ia Tierra por t.ipo de Uso del
VaIIe de Curahuasi

Tierras
Tierras
Tierras
Tierras
Tierras

72,47
0, 95
4 ,83
9 ,66

12, 08

1
10

2

750
500
800
300
000
000

para cu1E.ivo en limpio
para cult.ivos permanenE.es
para past.os
para producción foreslal
de prot.ección

Superf ici.e Tot.al

Fuente : El-aboración propia.

Cuadro 2

Producción AgrÍcola deI Valle de Curahuasi
perÍodo: t9B6 - L992

MaÍz A
Fri j o1
Maíz D
Papa
Tr igo

Rendimi ent. o
Kg/ha

1SAn

t-

Tot aI

Hubreron 250 ha perdidas
das y Iangost.a migracoria.

por efecto de la sequÍa, hela-

Fuente : CDR-Curahuasi-Ministerio de AgriculEura Apurímac.

ApEitud Superficie
(ha)

Porcent.a j e
(t)

1 500
20

100
200
250

2 070 100, 00

Superfic ie
S embrada

Superficj.e
Cos e chada

Produ c c ión
t. oneL ada s

!10
350
350
t25

50
75

1 120

140
250
300

90
35
55

870

1s0
375
240
)_r7
350
110

lculriro
I

I

I

I



Cuadro 3

Superficie culE.ivada de Anls en e1 piso Ecológico
2 500-2 900 msnm
período L992 - t994

Bajo Riego

Lugar

Uchupa E. a
Bo f edaL
MoIle molle
Lucmos
Tambo
La Unión
Ccocha ray
Chej emayo
Pi sonaypat a
Ccoc - hua
caL ant i.n
Asmaya cu
Puca puca
Talares
Baca s

10
05
10
05
05
20
05
15
05
10
30
10

FUENTE: Elaboración propia ( 1994 )

Bajo Secano

ha Lugar ha

Tot.aI

05
40
20
20
10
05
10
05
10
10
10
10
30
05
20

MuyoqpaEa
HuerE. apa t. a
La Unión
Pi sonaypa t. a
Ancahuachana
Alameda
San Luis
Asmayacu
S. J. de Dios
TaI are s
Trancapat.a
Baca s

210 130

I



Cuadro 4

Norma.l,es decadales de Temperat.ura, precip:.tación y
Evapot. ranspi rac ión PoE.encial de Ia Est.ación CO-Curahuasi

perÍodo: 1961_1980.

Deca
dasMeses

22,4 2L,6Tenperatura
Máx.i-rna

( 'c )

2 23,2 22,1|

'Ienpe!atura
Minimá

( 'c )
6,1

3 6,4 6,11

I 1.5,3Rangos
D¡u¡nos de

I Ternperatura
, ('c )

2 I6,0

l6,s

Prec ipita-
c.i.ón

( m¡¡r )

2

3 0,5 0,01

I 36,0 12 ,9 21 ,4121 ,2Evapotran6-
pr!acrón
Pot.nc r a I

( r¡¡¡ )

2 37,1 2't ,5 2l ,s
3 l40 21 t3 31,0r

Temperat.ura máxima normal de campaña agrÍcola:
Temperatura mÍnima normal de campaña a§rícola:
Rango diurno normal de t.emperaE.ula, tzlg oc.
Precipitación normal de campaña agrlcola: 594,6

22,'7 oC

9,9 0C.

mm

Fuence: Servicio Normal de Met.eorología e Hidrología
Di. rección Regional Xff Cusco.

(SENAMHI }

Evapot. ranspi ración poEencial
Fuent.e: Sánchez, W. 1989. Caract.eri zación AgroclimáE.ico de Iaregión Inca. En: Foro sobre Desarrollo agraiio de la RegiánInca. perspect.ivas para et año 2 0OO-PADI .

HESES

AGO ocT NOV DIC ENE FEB MAR A¡R HAY JUN JUL

23 ,2 24,4 24 ,2 23 ,3 22 ,0 2l,B 2t,o 22.4 23 ,0

23 ,4 24,2 24 ,3 22,9 22,1 2t,'t 2L,O 22 ,6 22,7 22,3

3 22 ,8 24tL 24,6 23 ,8 22,6 22 ,2 21 ,9 2t,5 22,7 22 ,1 22,4 22,6
I 5,8 10,5 11.0 lt,3 11,6 11,7 I1,6 10,8 a ,'t 6,9 6,3
2 1,6 9,4 10.8 10,9 1r,4 1r,6 tl,9 11,4 r0,{ 8,5 7,1

8,7 10,3 10,9 1t,0 11,4 LL ,1 1I,8 10,8 lo,2 7,6

15,6 L4 ,2 13,9 13 ,2 t2,o 10,4 10,r 9,4 11,6 r4.3 I5,4
15,6 14,0 13,4 13.4 1l,s 10,5 9 I 9,6 12 ,2 14,2 t5 ,2

l 14,I 13,8 13,7 t2,8 t1,2 I0,5 10,I 10,7 t2 ,5 15,1 I6,0
1 2 2,2 14,5 22 ,3 27 .2 33,1 L8 ,2 2,1 1 1 3,t
1,2 7,2 15,7 L0 ,1 34,6 22,1 39,9 t2 ,e 3 0 0,1 1.6

7 ?1 10,9 24,9 30 .2 39,6 29 ,6 33,4 9,4 I,9
¡13,8 {9,0 51,9 47 t2 43,3 4I.0 35,9 36,5

44,3 ¡19,0 s2,4 ¡16.8 ¡¡3,5 40,9 35,9 36,4 33,0

46,0 5{,8 5t,2 40,1 36,1 35 ,'t

I

I

I

4,

I

52.014,2

38,0

51.9 48,0 32,9



Cuadro 5

Calendario de siembras en eI Valle de Curahuasi

Cultivo

Anf a
Maf z ani láceo
Fri I ol
Mafz Duro
P apa
Tri.9o

S : meses de mayor sj.embra

6

MESES

AGO ocT NOV FEB MAR ABR MAY JUN JUL

6

e

s
s
s
s

6
a
6
t

I
6
s
6

6 s 6

6
s s

6
6

FuenEe : Elaboración propia.

Cuadro 6

Respuesta del, Anis a Ia TemperaEura y precipicación en
diferenEes fases Fenologi.cas

Siembra - inicio
emergenc ia 29,6

52 ,0Eme rgenc i a

Aparición lra
hoja verdadera

Fin hoja verda-
dera a inicio
f loración. 79 , O

FL oración 3,0
Fl. orac ión de
grano.

3 ,',l

Maduración de
grano. 2,8

39, 9

Fases

Feno I ógi ca s

Durac i ón

dl as

Temperat.ura (oC) PrecipiE.ación

(run)Máxima M Í nima

l2

05

08

60

T4

32

2t

2L,9

2l ,o

11, I

11, 6

2L,O 11, 4

22,5

22,5

10, 0

'7 3

22 ,5 6 6

22,4 6 3

PerÍodo
vege E.a E ivo 153 23 ,0 9,3 2t0,0

Fuent.e: Elaboración propia.
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Figura 1

VARIACION TEMPORAL DE LAS TEMPERATURAS Y PRECIPITACION

Estación : Curahuasi
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Figura 2

VARIACION TEMPORAL DE LA EVAPOTRANSPIRACION POTENCIAL
Estación : Curahuasi
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5 ¡lM*
635.1s
H8'
u¿.2

a.¡, se»u/oz
NrN= ¡g7r .

a

cosecha t
E HV F' FG MG

T2 r-8 26 86 100 132 153 días

0
E

= Srembra
= Emergencia
= Aparición de Ia primera

hoja verdadera .

MG

= Floración
= Formación de granos.
= Maduración de grano .

HV

FuenLe: Elaboración propia

Figrura 4
RoEación por modalidades de culE.ivo

ocE. /nov agol seE

lnaizlrriiot

feb/mar abr/may

Bajo secaEo
cct./drc ene/ feb ene/feb
MaÍz ami Iáceo

CulEivo (s) en producción J

I

tt¡ll. f
! rcrrtrrrott J

¡,¡.!lll r:r

Papa MaízlFri¡o1
Aní s Arvej a verde

AnÍs Trigo

Fuent.e; Elaboración propia

a

en descanso

)

Figura 3

Perrodo VegeEac.tvo y Fases Fenológicas del cu]E.ivo de ArlÍs en
condiciones de secano en eI va]l-e de Curahuasi

Bajo rj,ego
ago / seL

t


