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Resumen
Este artículo presenta algunos de los resultados de un estudio en antropología cognitiva que examinó cómo los agricultores de habla
quechua en Cusco, Perú, piensan en los aspectos de la papa, su principal cultivo alimentario. En algunos atributos de la papa, existe
una considerable concordancia entre los encuestados en el estudio, sobre todo en el sabor (dulzura) y la textura. Hay menos acuerdo
sobre el tamaño del tubérculo y la resistencia a las heladas de las plantas. En cuanto a las papas que prefieren sembrar, los hombres
tienden a estar de acuerdo, mientras que las mujeres no. En esta dimensión, existen diferencias significativas entre hombres y mujeres.
En la medida en que las personas acuerden el nombre de una variedad de papa, es más probable que también estén de acuerdo con
estos atributos. Subrayamos la importancia de comprender cómo los campesinos piensan sobre las actividades que son la base de su
supervivencia económica, especialmente en condiciones de cambio climático.
Palabras claves: agricultura, antropología cognitiva, etnociencia, atributos de las papas, papas, patatas, Perú, quechua

Abstract
This paper presents some of the results from a study in cognitive anthropology that examined how Quechua-speaking farmers in
Cusco, Peru think about aspects of potatoes, their primary food crop. On some attributes of potatoes, there is considerable concordance
among the respondents in the study, most notably on taste (sweetness) and texture. There is less agreement on tuber size and the frost
resistance of the plants. On which potatoes they prefer to plant, men tend to agree with each other, whereas women do not. On this
dimension, significant differences exist between men and women. To the extent that individuals agree on the name of a variety of
potato, they are more likely also to agree on these attributes. We underscore the importance of understanding how campesinos think
about the activities that are the basis for their economic survival, especially under conditions of climate change.
Key words: agriculture, cognitive anthropology, ethnoscience, folk classifications, potato attributes, Peru, potatoes, Quechua

Introducción
Comprender y preservar el conocimiento tradicional

sobre las plantas y la producción de alimentos es una tarea
importante para los antropólogos que estudian las
sociedades agrarias (Rhoades, 2005; Sayre, Stenner y
Argumendo, 2017). En los Andes, esto significa que las
investigaciones serias del conocimiento indígena sobre los
cultivos que forman la base de las economías de las
comunidades rurales, como las papas, quinua, oca, maíz y
habas, deberían recibir una alta prioridad. Este es
especialmente el caso en un momento en que los procesos
de cambio climático están teniendo un impacto significativo
en los patrones climáticos experimentados en todo el
altiplano peruano. Los campesinos enfrentan grandes
desafíos a medida que tratan de adaptarse a las
incertidumbres asociadas con estos cambios impredecibles
(Altamirano, 2014). Las antiguas regularidades estacionales
que dictaban cuándo sembrar, por ejemplo, ya no se pueden
confiar. En un entorno que siempre ha estado sujeto a
condiciones de riesgo que implican fuertes heladas, sequías,
inundaciones y tormentas de granizo, este capricho
climático adicional presenta una amenaza grave para la
viabilidad de las comunidades agrícolas de gran altura.

La información contenida en este artículo es parte de una
investigación más amplia sobre cómo piensan los
campesinos quechuas sobre las papas. La investigación se
basa en enfoques cognitivos y etnocientíficos para el estudio
del conocimiento indígena. Esta es la segunda publicación
de una serie planificada que presenta los resultados de esta
investigación. En el primer artículo (Bolton y Faust, s.f.),
examinamos la nomenclatura asociada con la gran variedad
de variedades de papas conocidas por las personas
quechua-hablantes que viven en la comunidad de Santa
Bárbara en la provincia de Canchis. Entre los hallazgos
descritos en esa publicación se encuentran los 436 nombres
de papas que nuestros informantes produjeron en una tarea
de “free listing” (libre articulación) En la medida de lo
posible, discutimos los significados de estos términos, la
mayoría de los cuales fueron en quechua o aymara, con
especial atención en el rol de los términos de color en el
sistema de nombres para las variedades de papas en Santa
Bárbara. Investigamos posibles diferencias de sexo en el
conocimiento de los nombres de las papas sin resultados
estadísticamente significativos, y en una tarea de
identificación de papas, encontramos que los campesinos de
Santa Barbara usan múltiples nombres para una variedad
de papa. De acuerdo con la teoría de la cultura de grupos
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pequeños (Roberts, 1951), encontramos que los esposos y las
esposas tenían más probabilidades de compartir nombres
que las personas no relacionadas.

En este informe, examinaremos cómo los encuestados en
Santa Bárbara piensan en cuanto a varias características de
la papa: el sabor o dulzura, el tamaño, la textura, y la
resistencia de la planta al frío, así como sus preferencias de
sembrío.

Métodos
Durante los meses de mayo de junio de 1974, se

entrevistaron 18 habitantes de Santa Bárbara, una pequeña
aldea en la provincia de Canchis.4 Esta comunidad está
ubicada en las tierras altas de los Andes y los residentes
tienen una economía de subsistencia basada en el cultivo de
papas. Sicuani es la ciudad más cercana a Santa Bárbara.
Los entrevistados fueron seleccionados para proporcionar
una muestra de números iguales de hombres y mujeres,
incluyendo varias parejas de esposos y esposas. La muestra
incluye a cuatro mestizos, individuos que han adoptado
símbolos de la cultura española como el vestido, el idioma y
la religión; los 14 restantes son campesinos indígenas
quechuas. Además, tres informantes claves fueron
interrogados con mayor detalle sobre las diversas
características de las papas. Nuestro análisis en este artículo
se basa solamente en los datos obtenidos de los 18
informantes. El propósito de la investigación fue descubrir
ciertos aspectos de la estructura cognitiva de los quechua
hablantes. La técnica específica para inferir la estructura
cognitiva era preguntar sobre las variedades de papas y las
características de estas papas. Se presentaron una serie de
cinco tareas a cada uno de los 18 informantes.

1. Tarea de listado del nombre de la papa. Se les
pidió a los sujetos que enumeraran y dieran toda la
información que pudieran sobre los usos para tantas
variedades de papa nombradas como pudieran. Los
nombres se registraron junto con el uso dado para cada
papa;

2. Clasificación en cinco características. A los
informantes se les expuso una muestra de 15 papas y se les
pidió que clasificaran estas 15 papas de mayor a menor en
las características de dulzura (dulce-amarga), textura
(harinosa a acuosa), resistencia a las heladas y el tamaño del
tubérculo. En otras cuatro características (cantidad de
fertilizante necesario, bueno para hacer chuño, altitud a la

que se cultiva y preferencia), las papas se agruparon en
categorías de alto, mediano o bajo.

3. Opciones de sembrío. A cada sujeto se le
presentaron 40 papas, cuatro de cada una de las primeras
diez variedades de la tarea de clasificación, y se le pidió que
imaginara que en un año podría sembrar solo 20 de estas
papas. Entonces el informante tenía que elegir las 20 papas
que sembraría.

4. Descripciones de muestras de papa. A los
informantes se les mostró una muestra de 15 papas y se les
pidió que identificaran y nombraran la papa y que dijeran
algo al respecto. Esta tarea no estaba estructurada porque
no se había indicado ninguna información específica sobre
estas papas. A cada informante se le permitió describir las
características específicas que creía que eran importantes.

5. Tríadas. Las 10 papas de la tarea de selección
para el sembrío se agruparon en 120 trillizos o tríadas, de
modo que se presentaron todas las posibles combinaciones
de tres papas. Además, cinco de las tríadas fueron repetidas
para que aparecieran dos veces en el conjunto de
agrupaciones, dando un total de 125 tríadas. Estas tríadas
de muestras de papa se mostraron, una por una, a cada uno
de los informantes quienes fueron instruidos para elegir de
cada tríada la papa que era más "diferente" de las otras. No
se presentaron criterios a los informantes para usarlos como
base para sus selecciones.

En este artículo analizamos principalmente los datos de
la segunda y tercera tareas.

Resultados
Después de haber encontrado una gran diversidad en la

forma en que las personas nombran las variedades de
papas, ahora nos preguntamos: ¿hay diversidad entre las
personas en la forma en que evalúan las características de
las papas? A los informantes se les pidió que clasificaran
una muestra de 15 papas que se les mostró en las cinco
dimensiones mencionadas anteriormente. Empleamos el
Coeficiente de Concordancia de Kendall, W., para medir el
acuerdo entre los informantes de los rankings de las papas.
Para las características de dulzura, textura, tamaño y
resistencia a las heladas, el coeficiente se calculó en las
órdenes de rango originales. Para la dimensión de
preferencia de siembra, los tubérculos se clasificaron entre
los más preferidos para cada persona en términos del
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número de cada uno de los tipos de tubérculos que eligió
para sembrar, utilizando los datos de la tercera tarea.

Claramente, los encuestados están de acuerdo en las
clasificaciones relativas de los tubérculos en la muestra en
estos cinco atributos. Los niveles más altos de acuerdo son

dulzura y textura, con menos acuerdo sobre el tamaño y la
resistencia a las heladas. Hubo una concordancia
relativamente baja en las preferencias de plantación, pero el
resultado fue, sin embargo, estadísticamente significativo.
Podemos especular que la dulzura y la textura son atributos
más estables y constantes de una variedad de papa que el
tamaño y la resistencia a las heladas, y se podría esperar
que las personas emitan juicios más comunes sobre el sabor
y la textura que sobre el tamaño y la resistencia a las
heladas. Se podría sospechar que el tamaño depende más
del suelo y el clima, por lo que está sujeto a variaciones
anuales más que la textura. La clasificación de preferencia
no es un atributo directo de las papas, sino más bien un
juicio hecho sobre la base de varias variables, lo que explica
su menor concordancia entre los encuestados.

Los datos de hombres y mujeres analizados por separado
sugieren que están sustancialmente de acuerdo en los
atributos de las papas, pero difieren en cierta medida en sus
preferencias sobre qué papas a sembrar. Dado que tanto

hombres como mujeres están involucrados en tareas
agrícolas, es difícil atribuir la diferencia de preferencia a las
diferencias absolutas en la experiencia agrícola.
Posiblemente, puede estar relacionado con las diferencias
de sexo en lo que respecta a la cocina, ya que las mujeres
están mucho más involucradas en la preparación de las
comidas que los hombres, y las diferencias con los hombres
pueden tener algo que ver con sus experiencias en la cocina.

Si bien existe una concordancia significativa para toda la
muestra con respecto a las preferencias de sembrío, este
acuerdo se debe en gran parte a la fuerza de la relación para
los hombres. Examinado por separado, las mujeres no
tienen un grado significativo de concordancia en esta
dimensión. Quizás los hombres comparten un conjunto de
criterios más similar que las mujeres al elegir las
proporciones relativas de papas para sembrar.

Cuando se trata de las relaciones entre las opciones de
plantación y las características de dulzura, textura, tamaño
y resistencia a las heladas, encontramos una relación lineal
significativa entre la preferencia de plantación y los
primeros tres atributos. Sin embargo, existe una relación
curvilínea entre las preferencias de sembrío y la resistencia a
las heladas. A la luz de la evidencia de que no existe una

concordancia significativa entre las mujeres sobre el orden
jerárquico de las papas en la preferencia de sembrío, aunque
hay acuerdo entre los hombres sobre este orden, es
interesante observar las relaciones que existen
separadamente para hombres y mujeres. Hay varias
observaciones interesantes que podemos hacer en base a
nuestros datos. En primer lugar, los hombres y las mujeres
tienden a mostrar las mismas tendencias generales en las
preferencias de sembrío. Ambos eligen sembrar papas
harinosas sobre papas acuosas y papas dulces sobre papas
amargas. En segundo lugar, la relación curvilínea entre la
resistencia a las heladas y las opciones de plantación es
válida tanto para hombres como para mujeres. Sin embargo,
el "pico" para las mujeres ocurre en la tercera posición, no la
segunda, más extremadamente clasificada en el extremo de
susceptibilidad a daños por las heladas.

Las implicaciones de esto no son claras; podría ser que
las mujeres son más cautelosas que los hombres, más
aversas al riesgo, y aunque les gustaría tener algunas papas
dulces, no están dispuestas a sembrar las variedades más
riesgosas. Sin embargo, esta hipótesis podría no ser válida,
ya que la tercera y la segunda posición más destacada
permanecen elevadas también para las mujeres. La
evidencia conduce a otra hipótesis, que las mujeres en

mayor medida que los hombres, prefieren maximizar la
cantidad posible de papas "dulces" plantadas. Una tercera
observación es que las mujeres tienden a sembrar
relativamente menos de las papas de tipos extremos.

Otra forma de comparar las opciones de sembrío de
hombres y mujeres es observar el número de variedades
diferentes de papas que cada uno de los informantes eligió
para sembrar. En el formato de la tarea, el informante se
limitaba a sembrar no más de cuatro de un tipo dado de
papa, y que si plantaba 20 papas, tendría que sembrar al
menos cinco tipos diferentes de papas. El número promedio
de tipos de papa plantados por hombres y mujeres fue de
aproximadamente 7 de los 10, sin diferencias significativas
entre hombres y mujeres.

También podemos preguntar "¿Cuáles son las relaciones
entre los diferentes atributos de las papas? La Tabla 2
presenta las correlaciones entre los pares individuales de
atributos. Ocho de los 10 atributos son estadísticamente
significativos. La dulzura se asocia positivamente más
fuertemente con la textura, seguida por la preferencia y el
tamaño del tubérculo. Está negativamente asociado con la
resistencia a las heladas. La textura está asociada
negativamente con la resistencia a las heladas, pero tiene
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una asociación positiva moderada con el tamaño y la
preferencia de sembrío. La resistencia a las heladas, a su
vez, está modestamente asociada en una dirección negativa
con el tamaño y la preferencia de sembrío. Finalmente, el
tamaño del tubérculo está altamente correlacionado con la
preferencia de sembrío.

Podemos examinar las clasificaciones de las papas en
atributos en relación con los nombres dados a las papas por
los entrevistados. Hacemos la pregunta: ¿cómo clasifican las
papas las parejas de individuos que tienen vocabularios
similares para las papas? ¿Son más similares en rankings
que las personas con diferentes vocabularios? Para
comparar personas, calculamos una medida de similitud
entre cada posible par de individuos para sus respuestas en
cada una de las tareas. Es decir, cada persona se emparejó
con cada otra persona en la muestra y para cada uno de los
153 pares únicos, se calcularon nueve medidas de similitud.
Para cada uno de los atributos sobre los cuales los
informantes clasificaron las papas, calculamos la correlación
de Kendall entre las órdenes de rango de las parejas. En la
tarea de preferencia de sembrío, tomamos la similitud como
la proporción de superposición en las elecciones de las dos
personas.

También hay cuatro medidas de similitud de
vocabulario. El solapamiento en el vocabulario se calculó
para la proporción de nombres enteros compartidos por dos
personas y para la proporción compartida solo de términos
familiares. Esto se hizo para los vocabularios generales de
los informantes y para los nombres que utilizaron para
identificar los tubérculos de muestra. La pregunta que debe
responderse es: ¿hay consistencia entre las similitudes entre
las personas? Si dos personas son similares en un aspecto de
sus cogniciones sobre las papas, ¿es más probable que sean
similares en otros aspectos también?

Para responder a esta pregunta, calculamos las
correlaciones de Pearson entre los nueve conjuntos de
medidas de similitud. Una alta correlación se interpretaría
en el sentido de que los pares de individuos que estaban
muy de acuerdo en una tarea también estaban de acuerdo
en la segunda tarea. Una baja correlación se interpretaría en
el sentido de que los pares de personas que estaban de
acuerdo en una tarea no estaban necesariamente de acuerdo
en otra tarea.

De Tabla 3, podemos ver que pares de personas que son
similares en el término familiar que usan para etiquetar un
tubérculo también son similares en la forma en que
clasifican la muestra de tubérculos en dulzor y textura, pero
no en su clasificación de resistencias a las heladas, tamaño o
su preferencia para sembrar los tubérculos. Si miramos el
nombre general que utilizan los pares para etiquetar
tubérculos, este aspecto del vocabulario también está
relacionado con el acuerdo en la clasificación de los
tubérculos en textura y dulzura. Además, las personas que
usan los mismos nombres completos para identificar
tubérculos también son similares en la forma en que
clasifican los tubérculos de acuerdo con el tamaño. Tenga en
cuenta que la similitud en el nombre completo dado a un
conjunto de tubérculos es menos profética de similitud en la

clasificación de dulzura y textura que la similitud en el
término familiar utilizado para etiquetar el tubérculo.

Por otro lado, el acuerdo sobre el nombre completo del
tubérculo es un mejor predictor de la similitud en las
clasificaciones de tamaño que la similitud en el término
familiar aplicado a los tubérculos. Estos resultados nos
permiten descifrar un aspecto del sistema de nomenclatura
discutido en Bolton y Faust (s.f.). Nuestra hipótesis es que
una familia específica de papas será consistente en las
cualidades de dulzura y textura, pero puede haber
variaciones dentro de una familia con respecto al tamaño.
Esto significaría qué si dos personas pudieran ponerse de
acuerdo sobre la familia a la que pertenecía la papa, esta
identificación familiar conllevaría ciertas expectativas o
información sobre el dulzor y la textura de la papa,
mientras que no daría información sobre el tamaño relativo
de los tubérculos o la resistencia a las heladas o la
preferencia de las personas en cuanto a sembrar.

Curiosamente, la relación entre similitudes de rankings y
las similitudes de nombres completos sigue el mismo
patrón que con los nombres utilizados para identificar
tubérculos. Es decir, la similitud entre los términos
familiares es un mejor predictor de la similitud en los
rankings de dulzura y textura que la similitud en el
vocabulario del nombre completo, mientras que la similitud
en el vocabulario general es un mejor predictor de similitud
en los rankings de tamaño.

Conclusiones
En este artículo, hemos examinado cómo los campesinos

de Santa Bárbara piensan sobre varios aspectos de la papa,
su principal cultivo alimenticio. Encontramos que existe un
acuerdo sustancial entre todos los informantes al pensar en
algunos atributos de variedades de papa específicas,
especialmente dulzura y textura, y en mucha menor medida
en el tamaño y la resistencia a las heladas, así como las
preferencias de sembrío. También encontramos relaciones
significativas entre la similitud en el nombramiento de las
variedades de papa y las evaluaciones de los diversos
atributos de la papa. Al mismo tiempo, hemos descubierto
algunas diferencias entre los sexos que merecen más
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estudio, especialmente con respecto a las preferencias de
sembrío.

Una conclusión importante que no se puede enfatizar lo
suficiente es qué dentro de una única comunidad pequeña
como Santa Bárbara, las personas tienen diferencias
significativas en comprensiones y cogniciones incluso con
respecto a un dominio cultural de gran importancia, como
es el caso de las papas en el contexto andino. Esto no
debería ser sorprendente, por supuesto. Bolton y Bolton
(1974) describieron hace tiempo una situación en una
comunidad que estudiaron en la que la mitad de las
personas parecía creer que una mujer quedaba embarazada
si tenía relaciones sexuales cuando tenía su período
menstrual, y la otra mitad de la gente creía embarazo como
resultado del sexo en cualquier momento que no sea
durante la menstruación.

En la etnografía andina existe una fuerte tendencia a
asumir una cierta uniformidad en la cultura que incluso
trasciende las fronteras no solo de las comunidades sino de
enormes regiones. Excepto por algunas dimensiones
limitadas de la cultura, como quizás la importancia de la
reciprocidad en la vida andina, este énfasis en la
uniformidad es injustificable. Podemos sugerir que es el
resultado de factores ideológicos que implican un deseo de
enfatizar puntos comunes y también de investigaciones
etnográficas inadecuadas que dependen en gran medida de
unos pocos informantes clave y técnicas informales de
obtención de información en lugar de metodologías más
cuantitativas y sistemáticas.

El dominio de la papa es muy elaborado y complejo en
los Andes, y por lo tanto, se debe esperar que existan
diferencias en la forma en que la gente piensa al respecto. Si
las diferencias se manifiestan en un aspecto tan importante
en la cultura instrumental, uno debe esperar que en los
dominios de la cultura expresiva las diferencias sean aún
más pronunciadas. Es importante que en nuestra
investigación busquemos tanto las variantes como las
constantes en la cultura, incluso dentro de comunidades
pequeñas. Esto nos acerca más a la realidad que las amplias
generalizaciones sobre "lo andino".

Notas
1. El orden de autoría de este artículo es alfabético;

ambos autores contribuyeron igualmente a esta
investigación. La investigación de campo sobre la cual se
basa este análisis fue realizada por Ralph Bolton entre
febrero y junio de 1974 como parte de un programa
colaborativo, Adaptación Cultural en los Andes, entre el
Colegio Pomona y la Universidad Nacional San Antonio
Abad de Cusco. El Dr. Jorge A. Flores Ochoa fue codirector
de este proyecto de investigación que involucra a
estudiantes de ambas universidades en Canchis. El trabajo
de su equipo se concentró en los pastores de alpacas de la
comunidad de Tucsa, mientras que el equipo de Bolton
realizó investigaciones en Santa Bárbara, una comunidad
agrícola a una altura ligeramente inferior a la de Tucsa.
Queremos agradecer a Robert O. Frost, Juan Damonte, Liz
Klarich, María del Carmen Aragón, Vicente Alanoca, Raúl

Valentín Quispe, Luperio Onofre, Amalia Flores, Jorge
Apaza Ticona, Adderly Mamani, Carmen Rosa Aráoz,
Charlene Bolton, Lynn Thomas, Ruth Munroe, Robert L.
Munroe, Corinne Bybee, Zaida Oviedo, Margarita Molina,
Percy Paz y el Instituto Peruano para el Desarrollo
Educativo por sus contribuciones a nuestro trabajo.
Nosotros, más bien, asumimos toda responsabilidad por
errores que se puedan descubrir en este artículo.

(2) A lo largo de este artículo usamos la palabra papa
para indicar el tubérculo de la especie Solanum

tuberosum. Papa es la palabra quechua utilizada en el Perú
y en la mayoría de los países de América Latina, en lugar de
la palabra española papa utilizada en España o los términos,
algunos afines, utilizados en otros paises de Europa y
América del Norte (potato, potet, batata, kartoshka, kartoffel, y
por supuesto, pomme de terre en francés—manzana de la
tierra).

(3) En algunas secciones de este artículo
(notablementeMétodos, Biografías y Notas), incluimos

algunos párrafos tomados de documentos inéditos
relacionados con este proyecto (Bolton y Faust, 1977; Faust y
Bolton, 1977; Faust, 1976) y del artículo recién publicado
sobre otros resultados del proyecto (Bolton y Faust, s.f.) e
incorporamos aquí varios párrafos (en traducción) de un
artículo publicado en inglés sobre el tema más amplio de la
preponderancia de términos para colores (Bolton, 1978).

(4) Se puede encontrar información etnográfica
sobre la comunidad de Santa Bárbara en las

numerosas publicaciones resultantes de este proyecto de
colaboración: Bolton y Bolton, 1972; Bolton et al., 1976;
Bolton, 1977, 1978, 1979; Bolton y Calvin 1981; Bolton y
Faust, s.f.; Munroe et al., 1983; Thomas, Curtis y Bolton,
1978; y Thomas y Bolton, 1979.
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