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Resumen 

 

El objetivo de este trabajo de investigación es analizar la relación entre la 

percepción de los agricultores sobre el cambio climático y su impacto en el cultivo 

de papa nativa durante los últimos años en el distrito de Pazos provincia de 

Tayacaja Región Huancavelica, 2023. La metodología maneja un nivel de 

investigación correlacional y un diseño no experimental transversal. Se aplicaron 

encuestas con escala Likert a 24 agricultores de papa nativa de dos comunidades, 

Huayllapampa y Tongos. Los resultados muestran que la mayoría de los 

agricultores perciben cambios climáticos como el aumento de temperatura, 

alteraciones estacionales y eventos extremos. Asimismo, la mayoría reconocen 

impactos en sus tierras de cultivo, labores culturales, periodos de siembra y más. 

Finalmente, existe una correlación moderadamente positiva y significativa entre la 

percepción del cambio climático y sus impactos en la muestra general. Esto implica 

que aquellos agricultores que perciben con mayor claridad los cambios en el clima 

también son más propensos a reconocer y experimentar los impactos negativos en 

su actividad agrícola. Estos resultados subrayan la importancia de fomentar la 

conciencia y la comprensión del cambio climático entre los agricultores, así como 

la necesidad de implementar medidas de adaptación y mitigación para proteger la 

agricultura local, además de garantizar la seguridad alimentaria en la región. 

 

Palabras clave: Percepción de agricultores. Cambio climático. Cultivo de papa 

nativa 
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Abstract 

 

The objective of this research work is to analyze the relationship between farmers' 

perception of climate change and its impact on the cultivation of native potatoes 

during recent years in the district of Pazos, province of Tayacaja, Huancavelica 

Region, 2023. The methodology handles a level of correlational research and a non-

experimental cross-sectional design. Surveys with a Likert scale were applied to 24 

native potato farmers from two communities, Huayllapampa and Tongos. The 

results show that the majority of farmers perceive changes such as increased 

temperatures, seasonal alterations and extreme events. Likewise, the majority 

recognize impacts on their farmland, cultural work, planting periods and more. 

Finally, there is a moderately positive and significant correlation between the 

perception of climate change and its impacts in the general sample. This implies 

that those farmers who perceive changes in climate more clearly are also more 

likely to recognize and experience negative impacts on their agricultural activity. 

These results underline the importance of raising awareness and understanding of 

climate change among farmers, as well as the need to implement adaptation and 

mitigation measures to protect local agriculture and ensure food security in the 

region.  

 

Keywords: Farmers' perception. Climate change. Native potato cultivation 
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Introducción 

 

El cambio climático es una amenaza global que afecta indicadores climáticos 

indispensables para la actividad agrícola, tales como la precipitación y la 

temperatura (Cosola et al., 2021; Lozano-Povis et al., 2021; Viguera et al., 2019). 

Estos cambios tienen impactos variados según la región, siendo las zonas 

tropicales en países en desarrollo las más afectadas por inundaciones, sequías y 

calor extremo (Bonifacio, 2019; Faria et al., 2020; Giraldo et al., 2010). El IPCC 

(Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático) advierte que 

para el 2100, los efectos serán devastadores, con un aumento de temperatura de 

3 a 6 °C (Cosola et al., 2021; Garretón, 2019). En Latinoamérica, la población rural 

vulnerable enfrenta directamente estos impactos en la agricultura, su principal 

actividad económica (Castro et al., 2019). Países como Brasil, Argentina y Chile 

experimentan sequías y precipitaciones extremas que afectan su economía 

(Cuenca, 2015; Faria et al., 2020). En Bolivia, los agricultores tradicionales de la 

papa nativa buscan soluciones ante los desafíos climáticos (Jiménez et al., 2008). 

En Perú, el cambio climático ha impactado la producción de papa, esencial para su 

economía, debido a variaciones climáticas extremas (Arias, 2020; Luna et al., 2020; 

Astudillo Arias & Vicente Velásquez, 2020). El estudio en cuestión busca entender 

cómo perciben los agricultores de papa estos efectos climáticos. 

 

En el capítulo I se presenta el planteamiento y formulación del problema de 

investigación sobre la percepción de los agricultores respecto al cambio climático y 

su impacto en el cultivo de papa nativa en Pazos, Huancavelica. Se plantean el 

objetivo general y los objetivos específicos, la justificación e importancia del 

estudio, así como las limitaciones de la investigación. 

 

En el capítulo II se presenta una revisión de antecedentes de investigaciones 

previas relacionadas al tema, tanto a nivel internacional, nacional y local. Además, 

se desarrollan las bases teóricas sobre el cambio climático, la percepción del 

cambio climático, la producción de papa y otros conceptos relevantes que 

sustentan la investigación. 



xiv 

En el capítulo III se presenta la hipótesis general y específicas que guiarán el 

desarrollo de la investigación, así como la operacionalización de las dos variables 

principales: percepción de los agricultores respecto al cambio climático y 

percepción respecto al impacto en el cultivo de papa nativa. 

 

En el capítulo IV se detalla la metodología que se empleará en la investigación, 

describiendo el método y alcance, el diseño, la población y muestra, las técnicas e 

instrumentos de recolección de datos y las técnicas de análisis de datos. 

Finalmente, en el capítulo V se presentan los resultados obtenidos en la 

investigación luego de aplicar los instrumentos y realizar el análisis de datos. Se 

incluirán tablas, gráficos y la interpretación de los hallazgos. 
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Capítulo I 

Planteamiento del Estudio  

 

1.1. Planteamiento y Formulación del Problema 

El cambio climático representa una amenaza creciente a nivel global, 

causando preocupación entre investigadores y científicos, ya que los factores 

climáticos fundamentales que son cruciales para el avance de los cultivos 

tales como la precipitación y la temperatura están sufriendo un grave 

deterioro. (Cosola et al., 2021; Lozano-Povis et al., 2021; Viguera et al., 2019). 

El sector agrícola experimenta variaciones significativas en los cambios 

climáticos en las diferentes regiones. Con el tiempo, los impactos previstos 

afectan predominantemente a las regiones tropicales de los países 

emergentes que poseen patrones de precipitación que van desde semiáridos 

hasta húmedos. Los peligros incluyen el aumento de las inundaciones en las 

regiones bajas, el aumento de la frecuencia y la gravedad de las sequías y el 

calor excesivo en las zonas semiáridas, todo lo cual, en conjunto, puede 

impedir el crecimiento y el rendimiento de los cultivos. (Bonifacio, 2019; Faria 

et al., 2020; Giraldo et al., 2010; Rodríguez De Luque et al., 2016). El Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) ha 

postulado que las consecuencias del cambio climático para el próximo siglo 

serán más graves de lo previsto inicialmente, con un aumento de la 

temperatura que oscilará entre 3 y 6° C por encima de la media actual. El 

aumento gradual de las temperaturas tendrá un efecto apreciable y sustancial 

en la agricultura, principalmente en forma de disminución del rendimiento de 

los cultivos. (Cosola et al., 2021; Garretón, 2019). El Ministerio de Medio 

Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM) de España ha llamado la atención 

sobre los efectos del cambio climático en la producción agrícola y sus 

ramificaciones financieras asociadas. Como respuesta, propone un plan de 

acción dirigido al sector agrario, enfatizando la eficiencia energética y 
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promoviendo la agricultura de conservación (Altieri, Miguel A y Nicholls, 2011; 

Garretón, 2019). 

En los países latinoamericanos, la población agraria más indigente habita en 

zonas propensas a la exposición, la marginación y la vulnerabilidad a los 

efectos del cambio climático. En los casos en que la agricultura se ve 

directamente afectada por el problema, sirve como actividad económica 

principal (Altieri, Miguel A y Nicholls, 2011; Castro et al., 2019). La Comisión 

Económica para América Latina (CEPAL), ha realizado estimaciones sobre la 

respuesta de los cultivos a los escenarios climáticos. Estos escenarios 

especifican promedios anuales de décadas o datos con una frecuencia diaria 

para determinadas variables climáticas, como la temperatura y la 

precipitación. Los cambios en la producción se simulan en función de las 

estimaciones antes mencionadas. Actualmente, muchos de estos eventos se 

han constatado y son evidentes al observar los índices de producción agrícola 

de los últimos años. Para países como Brasil, Argentina y Chile que vienen 

siendo los primeros agroexportadores, estos impactos se presentan a través 

de periodos de sequias prolongados o de fuertes e intempestivas 

precipitaciones, a sí mismo como la variación de temperaturas llegando a 

drásticas variaciones, lo que ha generado mayor problema a su economía 

(Cuenca, 2015; Faria et al., 2020; Sánchez & Olave, 2019; Santillánz et al., 

2021). Entre tanto en Bolivia la mayor parte de sus habitantes son pequeños 

agricultores de zonas alto andinas que viven en el área rural, practican la 

agricultura tradicional de la papa nativa, siendo la base de su economía y 

sustento familiar. Las repercusiones del cambio climático son perjudiciales 

para la productividad de la agricultura, por el cual nacen sus esfuerzos de 

plantear proyectos para mejorar las condiciones para el cultivo de este 

tubérculo (Jiménez et al., 2008). 

 

En Perú, la papa se considera uno de los cultivos principales en términos de 

superficie sembrada, lo que representa un sustancial 25% del producto 

interno bruto (PIB) del sector agrícola, de este porcentaje aproximadamente 

un 1,3 % pertenece al PIB del sector agrícola, Ganadería, Caza y Silvicultura 

de Huancavelica (INEI, 2013). Estos tubérculos son la base alimentaria 
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fundamental en la región andina y son cultivados por un asombroso número 

de 600.000 unidades agrícolas de pequeña escala (Arias Huachamber, 2020; 

Luna Castillo, Francisco Daniel, Prado Correa, 2020). El sector 

agroeconómico ha sufrido impactos significativos debido a los efectos del 

cambio climático, atribuibles principalmente a las fluctuaciones de 

temperatura, los cambios en los patrones de precipitación y la disminución de 

la tierra cultivable disponible para el cultivo de papas. Estos efectos ponen en 

peligro la producción del tubérculo, un claro ejemplo es que, en temporadas 

pasadas, A lo largo del período comprendido entre enero y marzo, la siembra 

y cosecha de papa se realizaba con total normalidad y durante los últimos 

años la pérdida del cultivo se debe a la presencia de heladas fulminantes, las 

sequías y las granizadas que atentan contra la productividad nacional agrícola 

(Astudillo Arias & Vicente Velásquez, 2020; Borba, 2008; Chambilla, 2015; 

Profesional & Ambiental, 2018). En vista de esta problemática local, el 

presente estudio busca determinar la percepción de los agricultores de Pazos 

respecto al impacto del cambio climático en el cultivo de papa nativa. 

 

En la región de Huancavelica se produce por año 258,7 miles de tonelada de 

papa por año, con una aproximado de 10,7 toneladas por hectárea (MIDAGRI, 

2017), el 2022 sembró un aproximado de 24 746 hectáreas(MIDAGRI, 2022). 

De la región Huancavelica la PEA ocupada de 136 145 habitantes el 64.6 % 

se dedican a las actividades primarias entre ellas la agricultura (Gobierno 

Regional de Huancavelica, 2009). Por consiguiente, Tayacaja en el año 2016 

las emergencias climáticas que presento fue 12 heladas, 2 huaycos, 4 

inundaciones, 2 precipitaciones con granizo, 6 precipitaciones con lluvia, 11 

sequias, 2 vendavales (MIDAGRI, 2017). 

 

Así mismo en el distrito de Pazos, ubicado en la provincia de Tayacaja en la 

región Huancavelica; la producción anual de papa es de 6000 toneladas de 

unas 500 variedades de papa, con más de 1200 agricultores(Andina, 2018), 

además el 2021 los cultivos de papa en esta zona se vieron afectadas con 

800 hectáreas (un 80 %) por las heladas (Andina, 2021) y el 2022 se perdieron 

537,3 hectáreas de cultivo por la sequía siendo la mayoría cultivo de 
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papa(COEN, 2022). Pazos es conocido como la "cuna de la papa nativa para 

el mundo", y recientemente la Municipalidad local ha trabajado junto con 

productores y Agrorural para rehabilitar infraestructura y sembrar semillas 

certificadas de alta calidad en variedades nativas. Esto busca aumentar la 

productividad y calidad de la papa nativa producida en Pazos para el beneficio 

de los agricultores locales. Sin embargo, los efectos del cambio climático 

también representan una amenaza para la sostenibilidad de este cultivo tan 

importante para la zona. Además, cabe mencionar que el estudio abarcará 

dos comunidades del distrito: Huayllapampa, en la región Puna, caracterizada 

por un clima frío y seco, elevadas alturas, suelos rocosos y una escasa 

disponibilidad de agua. Por otro lado, Tongos, situada en la región Suni, se 

distingue por su clima más templado y húmedo, debido a su menor altitud. En 

vista de esta problemática local, el presente estudio busca determinar la 

percepción de los agricultores de Pazos respecto al impacto del cambio 

climático en el cultivo de papa nativa. 

1.1.1. Planteamiento del problema. 

Por el análisis expuesto, el problema de investigación se formula a 

través de las siguientes interrogantes: 

A. Problema General. 

¿Cómo se relaciona la percepción de los agricultores sobre el 

cambio climático y su impacto en el cultivo de papa nativa en el 

distrito de Pazos provincia de Tayacaja Región Huancavelica, 

2023? 

B. Problemas Específicos. 

• ¿Cuál será la percepción de los agricultores de papa nativa 

respeto a los cambios climáticos durante los últimos años 

en el distrito de Pazos provincia de Tayacaja Región 

Huancavelica, 2023? 

• ¿Cuál será la percepción de los agricultores respecto al 

impacto en el cultivo de papa nativa durante los últimos 

años en el distrito de Pazos provincia de Tayacaja Región 

Huancavelica, 2023? 
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1.2. Determinación de objetivos 

1.2.1. Objetivo general. 

Analizar la relación entre la percepción de los agricultores sobre el 

cambio climático y su impacto en el cultivo de papa nativa durante los 

últimos años en el distrito de Pazos provincia de Tayacaja Región 

Huancavelica, 2023. 

1.2.2. Objetivos Específicos. 

• Determinar la percepción de los agricultores de papa nativa 

respecto a los cambios climáticos durante los últimos años en el 

distrito de Pazos provincia de Tayacaja Región Huancavelica, 

2023. 

• Determinar la percepción de los agricultores respecto al impacto 

en el cultivo de papa nativa durante los últimos años en el distrito 

de Pazos provincia de Tayacaja Región Huancavelica, 2023. 

 

1.3. Justificación e Importancia 

El estudio proporcionará beneficios sociales y ambientales a los agricultores 

del distrito de Pazos. Por ello, desde la perspectiva económica, la 

investigación permitirá a los agricultores comprender el CC y decidir si 

continúan con el cultivo de papa nativa a pesar de existir cambios 

ambientales. Por el lado social, las autoridades pertinentes podrán tomar en 

cuenta la situación de las familias de agricultores y se podrá tomar medidas 

acordes a los problemas que perciben y consideren más urgentes. Para la 

problemática ambiental, será posible proponer estrategias destinadas a aliviar 

y adaptarse al impacto del cambio climático considerando las problemáticas 

específicas de los agricultores, haciéndoles así partícipes en la elaboración y 

teniendo un marco de su percepción detallada. 

 

1.4. Limitaciones de la presente investigación 

El estudio está limitado por el espacio geográfico y la disposición de los 

participantes. El distrito de Pazos es uno de muchos lugares donde se 

siembra papa nativa, sin embargo, cada uno tiene su propia realidad. El 

estudio solo servirá para obtener una comprensión profunda y detallada de 
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las realidades específicas de los agricultores de papa nativa en el distrito de 

Pazos, respetando sus distintos contextos económicos y culturales. Esto 

permitirá que los resultados se ajusten de manera precisa a esta realidad 

particular, ofreciendo recomendaciones altamente relevantes. Además, el uso 

de encuestas de preguntas abiertas brinda a los agricultores la oportunidad 

de expresar sus opiniones y experiencias en detalle, enriqueciendo la 

investigación con información valiosa. Aunque algunos agricultores podrían 

optar por no participar o dar entrevistas detalladas, lo cual podría resultar en 

una muestra más pequeña 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

2.1.1. Internacionales. 

Samuel et al. (2019) desarrollo una investigación que tuvo como 

objetivo priorizar las prácticas agrícolas y las estrategias de 

adaptación al clima como un enfoque viable para mejorar la resiliencia 

climática en Sudáfrica. En su estudio mencionan como el efecto 

generado por el cambio climático amenaza la seguridad alimentaria y 

la producción agrícola rural. Para profundizar en este tema, los 

autores realizaron un análisis cuantitativo, de 497 productores de 

maíz de hogares rurales, seleccionados mediante un muestreo 

estratificado. Utilizaron estadísticas descriptivas y la prueba de 

clasificación de Wilcoxon para evaluar la priorización de los 

agricultores en sus prácticas de cultivo a lo largo del tiempo. Los 

resultados revelaron diferencias significativas en las estrategias de 

adaptación y la priorización de cultivos entre el pasado y el presente. 

En consecuencia, los investigadores recomendaron la integración de 

prácticas agrícolas de conservación en las estrategias actuales, para 

fortalecer la adaptación al cambio climático en la agricultura rural. 

 

Ortega-Reig et al. (2019) orientan una investigación con el objetivo de 

evaluar la influencia de los fenómenos del cambio climático en los 

recursos hídricos en el contexto español. Este esfuerzo está 

impulsado por la intención de garantizar la viabilidad económica y la 

durabilidad ecológica de las prácticas agrícolas en la región. Para lo 

cual los autores desarrollaron una metodología participativa con el fin 

de integrar a los agricultores y su percepción del efecto del cambio 

climático sobre su producción agrícola, todo esto se realizó mediante 
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la aplicación de un cuestionario de preguntas. Los principales 

resultados obtenidos permitieron garantizar una mayor relevancia y 

confiabilidad de las situaciones de cambio climático, junto con la 

determinación de las acciones de adaptación para evitar marcadas 

consecuencias futuras en la agricultura. 

 

Iglesias & Medina (2009) como objetivo se enfocan en examinar y 

analizar meticulosamente los efectos del cambio climático en el sector 

agrícola de España, tanto en el escenario actual como en el futuro, 

mencionan que tras realizar la investigación, se ha determinado que 

el principal imperativo de la industria agrícola es mitigar la descarga 

de gases nocivos y, al mismo tiempo, capturar dióxido de carbono con 

el fin de ralentizar el acelerado cambio climático. Los autores tuvieron 

como resultado que la necesidad se basa en el requerimiento de más 

tiempo para la adaptación de la tierra y las plantas a las 

consecuencias inminentes del cambio climático, en particular a los 

impactos adversos en la productividad agrícola. 

 

Altieri & Nicholls (2008) centran el objetivo en el examen de los 

efectos del cambio climático en las comunidades campesinas y 

agrícolas tradicionales, y las consiguientes medidas de adaptación 

incorporadas por estas comunidades, donde se enfocan en la 

consecuencia del cambio climático sobre los agroproductores que no 

tienen acceso a la tecnología de riego y dependen necesariamente 

de las precipitaciones estacionales. Los autores mencionan que la 

variación de temperatura es la principal consecuencia del cambio 

climático y pues esta afecta descontrolando fechas de precipitación. 

El efecto de este resultado perjudicial implica la adopción de métodos 

agrícolas alternativos por parte de los productores, incluido el cultivo 

de cepas autóctonas resistentes a la sequía, la implementación de 

medidas de conservación del agua, la práctica de cultivos mixtos, la 

integración de la agrosilvicultura, la utilización de la recolección de 



23 

plantas silvestres y una serie de otras técnicas destinadas a evitar la 

pérdida total de cosechas. 

 

Viguera et al. (2019) han realizado un estudio que tiene como objetivo 

describir los sistemas de café de Costa Rica e investigar cómo los 

productores se están adaptando al cambio climático. Los autores 

utilizaron encuestas estructuradas para recopilar las percepciones de 

los productores con respecto a los cambios en la temperatura y las 

precipitaciones. Los resultados de este estudio indican que una 

abrumadora mayoría de los productores, es decir, el 98%, percibió 

cambios en el clima, y el 60% de los encuestados implementó 

cambios en la gestión de sus plantaciones de café para mitigar los 

efectos del cambio climático. Las estrategias de adaptación más 

utilizadas fueron plantar árboles y aumentar el uso de agroquímicos. 

En última instancia, este estudio enfatiza la necesidad de un mayor 

apoyo técnico para fomentar y diversificar la implementación de 

prácticas de adaptación entre los pequeños productores de café. 

 

Cuenca, (2015) busca como objetivo es evaluar el impacto del cambio 

climático como un peligro potencial para la industria agrícola en la 

parroquia Izamba del Cantón Ambato, situada en el vecino país de 

Ecuador, está orientado a investigar los riesgos y el impacto 

generados por el cambio climático a la agricultura rural, mediante una 

encuesta aplicada a los agricultores. A partir de los resultados la 

autora concluye que los agricultores perciben el cambio climático por 

el incremento de la temperatura, este efecto se visualiza en menos 

precipitaciones, resistencia patógena, enanismo de algunas plantas, 

menos producción agrícola y pérdidas económicas. La propuesta del 

investigador es realizar planes de mejora adaptativa de las especies 

cultivadas con el fin de mejorar su producción y resistencia a las 

sequias. 
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Bonifacio (2019) tiene como objetivo el mejoramiento de Quinuay 

Qañawa en el contexto del cambio climático, indica que estas 

variedades son la fuente de ingresos económicos y alimenticios de 

los agricultores los altos andes, quienes mencionan que las 

consecuencias del cambio climático han tenido un profundo impacto 

en varias entidades al notar la disminución en su producción 

estacional. Con ese enfoque el autor plantea proponer ajustes para 

mejorar los métodos de producción de estas semillas, mediante la 

revisión de antecedentes y trabajos similares, se ha concluido que es 

necesario emplear nuevos materiales genéticos para la mejora de las 

semillas y también sugiere el uso de métodos de mejora de 

producción con la finalidad de reducir los efectos del cambio climático. 

 

Jiménez et al. (2008) investigan la interacción entre el cambio 

climático, la diversidad de la papa y el conocimiento en las tierras altas 

bolivianas. Utilizaron una base datos panel elaborada por el Proyecto 

SANREM en el 2006 y el 2009 con 330 familias pertenecientes al 

altiplano norte y central de Bolivia. Los resultados encontrados fueron 

que los productores locales confirman los cambios en los volúmenes 

y destinos de la producción de papa. En el altiplano norte, en los 

últimos quince años, han experimentado una sensación de mayor 

calor que beneficia el cultivo de variedades con alta demanda en el 

mercado, como la waycha, que ahora representa más del 64% de la 

producción. Este cambio climático también ha permitido la 

diversificación del cultivo de hortalizas hacia las zonas más altas de 

la región. Por otro lado, en el altiplano central (Umala), donde la 

producción de papa es de mayor importancia, el aumento de la 

temperatura ambiente ha reducido el cultivo de variedades nativas de 

papa, ya que requieren condiciones adecuadas de frío para su 

desarrollo, las cuales solo se encuentran cerca de las montañas más 

altas. Los autores tienen como referencia los análisis y proponen 

soluciones para evitar la pérdida definitiva de variedades de papa, por 

lo cual presentan y proponen un nuevo plan de producción que 



25 

contemple métodos de cultivos y conservación en el contexto del 

cambio climático inminente de su localidad. En conclusión, los 

productores locales confirman los cambios en la producción de papa 

debido a factores climáticos. 

 

2.1.2. Nacionales. 

Luna Castillo, Francisco Daniel, Prado Correa (2020) se enfoca en 

analizar el fenómeno del cambio climático y su efecto en el cultivo de 

patatas nativas mediante la utilización del sistema de análisis 

climático WorldClim/ArcGIS en Cusco. Los autores realizaron una 

encuesta a 120 personas mayores de 55 años, de las que recopilaron 

datos sobre el cultivo nativo de papa durante los años comprendidos 

entre 1978 y 2018. Además, obtuvieron imágenes de satélite de 

WorldClim para adquirir datos de temperatura y precipitación. A partir 

de lo cual el autor observó la variación de 0.22 °C en la temperatura 

y 69.06 mm/m2 de disminución de precipitación, evidencia del cambio 

climático. De esta forma concluye que a fin de disminuir el impacto 

que generan las alteraciones climáticas, es necesario contar con 

zonas de cultivo rotativas para no disminuir la producción de 

tubérculos. 

 

Mallma (2019) realiza un análisis de los impactos del cambio climático 

en la agricultura, centrándose específicamente en los cambios en la 

estación de lluvias y el aumento de las temperaturas. El estudio 

también examina los efectos del cambio climático en las personas que 

participan en actividades agrícolas. La investigación del autor se 

centra en investigar el impacto del cambio climático en la distribución 

de los dos cultivos más consumidos (papa y maíz) en la microcuenca 

de Calicanto, en Apurímac. La investigación emplea un modelo de 

cambio climático e incluye consultas con los agricultores, con 

proyecciones hechas hacia 2050. Los resultados del estudio indican 

que para 2050 se podrían crear condiciones climáticas favorables, 

particularmente en la región suroeste de la microcuenca, lo que 
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facilitaría la producción de ambos cultivos. Sin embargo, la 

investigación también reveló una percepción negativa entre los 

agricultores con respecto a los efectos a corto plazo del cambio 

climático en sus cultivos. 

 

Astudillo Arias & Vicente Velásquez (2020) se centra en explorar los 

posibles impactos de la variabilidad y el cambio climático en la 

producción de uva en la ciudad de Ica entre los años 2010 y 2030. El 

estudio tiene como objetivo determinar los efectos del cambio 

climático en la tasa de crecimiento de la producción de uva, utilizando 

datos de la Dirección Regional de Agricultura de Ica y el Servicio 

Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) como base para 

la estimación necesaria. Los resultados de las estimaciones indican 

que la variación de la temperatura, la humedad relativa y la 

precipitación ejerce una influencia sustancial en la producción de vid, 

lo que constituye el resultado principal. 

Arias Huachamber (2020) plantea como objetivo de investigación 

realizar un análisis del impacto del cambio climático en los cultivos de 

papa y maíz situados en la cuenca comunitaria de Mito, que se 

encuentra en el departamento de Huánuco. El autor se concentra 

específicamente en la comparación de escenarios futuros mediante 

la implementación de metodologías cuantitativas y cualitativas, a la 

luz de las condiciones climáticas cambiantes que afectan a los 

cultivos de papa y maíz. Tras el análisis se obtuvieron los resultados 

y se comprobó que la precipitación registrada en ellos últimos años 

se vio afectada al igual que la temperatura promedio. Para lo cual 

plantea y concluye con las pruebas de resistencia al cambio climático 

de diferentes variedades de maíz y papa, de esa forma mitigar los 

efectos económicos y alimenticios en los agricultores de la zona. 

 

Lucia, (2019) se enfoca en realizar un análisis sobre el impacto de la 

variabilidad climática, es decir, la temperatura y la precipitación, en la 

seguridad alimentaria de una ciudad situada en Acomayo, ubicada en 
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el departamento de Cusco. La investigación se centra en investigar la 

correlación entre las fluctuaciones de la temperatura y las 

precipitaciones debidas al cambio climático y su influencia en la 

producción agrícola. Para lograr este objetivo, se recopilaron los 

registros del Ministerio de Agricultura y Riego y la información de las 

variaciones climatológicas del Servicio Nacional de Meteorología e 

Hidrología del Perú (SENAMHI) entre 2000 y 2017. Como resultado, 

se hizo evidente que hubo un aumento de la temperatura y una 

disminución de las precipitaciones. Además, se descubrió que estos 

cambios tendrían un impacto negativo en la producción de papa y 

maíz en los próximos 20 años. 

 

2.1.3. Locales. 

Chanca (2015) en su investigación, señala que los agricultores de la 

región actualmente observan fluctuaciones en la temperatura y las 

precipitaciones, que se atribuyen al cambio climático. A la luz de esto, 

el autor ha centrado su atención en comprender cómo las personas 

perciben estas alteraciones y su impacto en sus rutinas diarias. Para 

ello, Chanca aplicó una encuesta compuesta por 30 ítems (divididos 

en 10 para la percepción, 10 para la perspectiva cultural y 10 para la 

perspectiva social) a una muestra de 200 habitantes, evaluando 

posteriormente la correlación entre las percepciones socioculturales 

y las perspectivas sobre el cambio climático, junto con el género, la 

edad y el nivel educativo. Basándose en sus hallazgos, Chanca 

concluye que la tendencia de los adultos a percibir el cambio climático 

es alarmantemente alta. 

 

Arroyo et al. (2021) en la región Huancavelica, se propusieron 

determinar el impacto del cambio climático en la capacidad de 

regulación del agua. Para lograr este objetivo, los investigadores 

formularon y probaron hipótesis para confirmar la influencia del 

cambio climático en la capacidad de regulación del agua de la 

microcuenca. Utilizando un análisis estadístico, los autores llegaron a 
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la conclusión de que las precipitaciones, la cubierta vegetal y el 

cambio de uso de la tierra desempeñan un papel importante a la hora 

de influir en la capacidad de regulación del agua de la microcuenca 

del Medio Bajo Mantaro, lo que podría servir como una contramedida 

viable para mitigar los efectos del cambio climático. 

 

Ccoycca, (2018) plantea el objetivo de lograr la seguridad alimentaria 

y la adaptación al cambio climático en Libertadores, un centro 

densamente poblado ubicado en el distrito de Quichuas en la región 

de Huancavelica. El autor se concentra en destacar las diversas 

formas de adaptación y percepción de los residentes ante el cambio 

climático, con un énfasis especial en garantizar la seguridad 

alimentaria. Para llevar a cabo esta tarea, el autor realizó encuestas 

y consultas para describir la percepción de los habitantes. Al analizar 

los datos y la información acumulados, el autor postula que, si bien 

los habitantes se inclinan por la indolencia ante el cambio climático, 

existe una solución viable para combatir la escasez de agua mediante 

la incorporación de las prácticas tradicionales a la tecnología moderna 

como parte de las estrategias de mitigación y adaptación al cambio 

climático. 

 

Mina et al. (2014)  centran su investigación en las perspectivas de los 

agricultores con respecto al cambio climático en el distrito de Ataura 

del área del Valle del Mantaro en la región de Junín. Su objetivo es 

proporcionar una descripción de las percepciones socioculturales y 

ambientales de los agricultores con respecto al cambio climático. Esto 

se logra mediante la utilización de entrevistas y observaciones para 

recopilar información sobre las percepciones socioculturales y 

ambientales que poseen los agricultores en el curso de la producción 

agrícola. Los resultados revelan que los agricultores prevén veranos 

largos, heladas, fuertes lluvias (que se producen en períodos de 

tiempo más cortos) y vientos fuertes, todo lo cual tiene efectos 
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perjudiciales en la producción agrícola y, en última instancia, conduce 

a un deterioro de la situación económica de las familias. 

 

Rivera (2019) propone una evaluación del impacto del cambio 

climático en el rendimiento de los principales cultivos agrícolas 

durante las últimas dos décadas en el distrito de Chupaca del 

departamento de Junín. El autor expone la influencia de las 

variaciones de temperatura, incluidas las máximas, mínimas y 

medias, así como las precipitaciones, desde la temporada agrícola de 

1995-96 hasta 2014-15 (20 años). Tras analizar los datos recopilados 

a lo largo de los años de estudio, el autor finalmente concluye que las 

adversidades climáticas, como las heladas, las tormentas de granizo 

y las sequías durante los veranos, afectaron moderadamente la 

producción agrícola, lo que provocó una reducción en la satisfacción 

de las necesidades básicas y la calidad de vida de los agricultores. 

Ruiz (2014) plantea como objetivo identificar cultivares de papa 

autóctonos que muestran tolerancia a las heladas en los distritos de 

Huancayo y Chupaca, con el fin de abordar el impacto del cambio 

climático en la producción de papa. El autor realizó experimentos con 

10 variedades nativas de papa, evaluando la calidad de sus semillas 

y su resistencia a las heladas. Los resultados indican que la Chaulina 

(Solanum phureja) y la Yana huancuy (Solanum cheucha) mostraron 

la mayor tolerancia a las heladas y produjeron el mayor peso de 

tubérculo por planta. Estos hallazgos destacan la existencia de 

variedades autóctonas de papa que pueden resistir los efectos del 

cambio climático en la producción de tubérculos. 

 

2.2. Bases Teóricas 

 El Ministerio de Agricultura se originó a través de la Ley Nº 9711, promulgada 

el 31 de diciembre de 1942, durante la presidencia del Dr. Manuel Prado 

Ugarteche. Este acontecimiento tuvo lugar en un contexto global marcado por 

la Segunda Guerra Mundial. 
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Además de la creación del Ministerio de Agricultura, se establecieron también 

las Direcciones de Agricultura, Ganadería, Aguas e Irrigación, Colonización y 

Alimentación Nacional. 

Luego el 2019, fruto de un proceso de consenso con los gremios agrarios y 

otros actores del sector, el Consejo de ministros aprobó hoy el Proyecto de 

Ley que reestructura el Ministerio de Agricultura y Riego, cambiando su 

nombre por el de Ministerio de Desarrollo Agrario (MIDAGRI) que es el 

organismo público rector en materia agraria y desarrollan estrategias 

alineadas para proveer bienes y servicios públicos de calidad a miles de 

familias del país (Gobierno del Perú, 2019). 

 

2.2.1. Producción de papa. 

Bernet et al. (2008) afirman que la papa, por su importancia 

económica y social, es el cultivo fundamental de la nación. El Tercer 

Censo Nacional Agropecuario (III CENAGRO) de 1994 revela que el 

33,8% de los productores agrícolas se dedican al cultivo de papa, lo 

que genera aproximadamente 110 000 empleos permanentes 

(equivalentes a 30 millones de salarios). En el año agrícola 2001-

2002, las patatas se convirtieron en el principal contribuyente a la 

producción agrícola bruta, ya que representaban el 18% de la 

superficie total plantada (8,60% del BWP agrícola y 14,70% del BWP 

agrícola). 

 

Entre 1950 y 2016, la producción de papa en el país experimentó un 

aumento significativo, pasando de 1,364.3 a 4,527.6 mil toneladas. 

Esto representa una tasa de crecimiento anual promedio de 1.8%. Sin 

embargo, en las dos últimas décadas, de 1997 a 2016, la producción 

de papa experimentó un crecimiento aún más rápido, con una tasa de 

crecimiento anual promedio del 3.4%. En el año 2015, se alcanzó un 

récord histórico de producción de 4,715.9 mil toneladas. Este 

crecimiento se debió principalmente a la expansión de la superficie 

dedicada al cultivo de papa, que aumentó a una tasa anual promedio 
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del 1.2%, y a mejoras en los rendimientos por hectárea, que crecieron 

a una tasa anual promedio del 2.2%. (Figura 1)(MIDAGRI, 2017). 

 

 

Figura 1. Perú: Producción anual de Papa, 1997-2016 

Fuente: (MIDAGRI, 2017) 

Sin embargo últimamente las intenciones de siembra se han visto 

disminuidas por temas de alza de fertilizantes y cambios climáticos 

que generó incertidumbre y riesgo, por ejemplo en general en el país 

las intenciones de siembra para el 2023 en la campaña agrícola del 

cultivo de la papa abarcó de 331,2 mil hectáreas, lo que representa 

una disminución de 9,8 mil hectáreas (−2,9%) en comparación con las 

siembras ejecutadas en el promedio de las 5 últimas campañas y con 

relación a la campaña 2021/2022 representa una disminución de 

7,4% (−26 645 hectáreas) Las mayores siembras de la próxima 

campaña agrícola se darían entre los meses de agosto a noviembre 

y comprenden 75% de las intenciones de siembras con 249,1 mil 

hectáreas, en su mayoría en condiciones de secano en la sierra. Y 

para Huancavelica las intenciones de siembra disminuyo en un 3,3 

%(MIDAGRI, 2022). 

Así mismo en Pazos, ubicado en la provincia de Tayacaja en la región 

Huancavelica; la producción anual de papa es de 6000 toneladas de 

unas 500 variedades de papa, con más de 1200 agricultores(Andina, 

2018), además el 2021 los cultivos de papa en esta zona se vieron 

afectadas con 800 hectáreas (un 80 %) por las heladas (Andina, 2021) 



32 

y el 2022 se perdieron 537,3 hectáreas de cultivo por la sequía siendo 

la mayoría cultivo de papa(COEN, 2022). 

 

A. Aspectos de la Cadena de Valor de la Papa 

La cadena de suministro de la papa comprende una variedad de 

actores diversos que participan en las actividades entre las 

regiones productoras y consumidoras. Como se muestra en la 

figura 2, la cadena de valor involucra a actores clave, aunque se 

observa que el mismo actor puede asumir múltiples roles en la 

práctica. Por ejemplo, un productor puede actuar como 

intermediario recolectando patatas de otros productores, 

mientras que un mayorista puede suministrar patatas tanto a los 

mercados minoristas como a los supermercados. Si bien la 

mayoría de las patatas se envían inicialmente a los mercados 

mayoristas, posteriormente se distribuyen a otros canales, como 

los mercados minoristas, los supermercados y los procesadores. 

No obstante, también se realizan envíos directos desde las 

áreas de producción a estos canales de distribución (MIDAGRI, 

2021). 

 

 

Figura 2. Los actores en la cadena de valor 

Fuente: Alarcón (1994). 
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B. Productor. 

Determina qué patatas, cómo, cuánto, cuándo y para quién 

como parte de un determinado sistema de producción. Actuando 

de manera individual o colectiva, tomamos decisiones para 

comprar productos en función de nuestra participación en 

asociaciones de productores y/o nuestra relación con los 

compradores de papa. Es de suma importancia diferenciar entre 

productores de magnitud variable, es decir, aquellos clasificados 

en grandes, medianos y pequeños. Esta diferenciación es vital, 

ya que permite un flujo fluido de acceso a los factores de 

producción, como la tierra, el capital, la maquinaria, las semillas 

y otros insumos esenciales. La disponibilidad de dichos 

insumos, a su vez, allana el camino para una integración 

perfecta en la cadena de producción (MIDAGRI, 2022). 

 

C. Recolectores rurales. 

También conocidos como “intermediarios” o “rescatadores”, 

cuentan con la capacidad necesaria para recolectar cantidades 

exiguas de patatas (cultivadas predominantemente por 

pequeños productores en regiones específicas) y arrendar 

vehículos de transporte, obteniendo una cantidad 

económicamente significativa de Los bienes se venden luego al 

por mayor. Por ejemplo, un mercado o una empresa específica. 

Debido a su papel en la recolección de bienes, los recolectores 

a menudo realizan ambas funciones de transporte, 

proporcionando transporte y personal (mayordomos) para 

ayudar a cargar los bienes en los camiones (MIDAGRI, 2022). 

 

D. Procesadores. 

Ubicados principalmente cerca del mercado de consumo, los 

procesadores requieren papas con características definidas 

según el uso previsto de la papa, como variedad, tamaño, 

limpieza y calidad para freír. Dependiendo de la cantidad y la 
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logística implementada, las papas que necesita provienen de 

mercados mayoristas o áreas de elaboración. En el escenario 

adicional, existe la dificultad de tener que hacer arreglos con 

diferentes partes de diferentes orígenes para asegurar el 

suministro continuo, lo que requiere esfuerzos especiales por 

parte de los convertidores. Este fenómeno suele ser más común 

en grandes empresas agroindustriales, las cuales tienen la 

capacidad de cubrir los costos adicionales asociados a la 

cadena de suministro debido a los altos volúmenes de productos 

que comercializan (economías de escala) (MIDAGRI, 2022). 

 

E. Proveedor. 

Actor que asume la función de adquirir y cultivar la cantidad 

requerida de patatas para el establecimiento minorista. Los 

supermercados están obligados a aceptar solo papas 

cuidadosamente seleccionadas y clasificadas en un cierto rango 

de tamaño, por lo que los proveedores a menudo tienen que 

volver a seleccionar y clasificar. Asimismo, algunas patatas 

deben lavarse y reenvasarse, lo que obliga a los proveedores a 

disponer de sus propias instalaciones para poder realizar estas 

actividades de reposición. Debido a la gran cantidad de papas 

“fuera de especificación” producidas durante el proceso de 

reclasificación y reclasificación, los proveedores redirigen 

algunas de las papas que venden en el mercado mayorista a 

menos que haya papas fuera de especificación disponible. Los 

supermercados del mercado están produciendo productos 

alternativos (MIDAGRI, 2021). 
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Figura 3. Producción de papa en la sierra peruana: densidad de siembra e 

importancia de la papa nativa 

Fuente: Mapa elaborado por la Unidad de Informática para la Investigación, 

Laboratorio de Sistemas de Información Geográfica (SIG) – Centro 

Internacional de la papa. 

 

F. Caracterización de diferentes conceptos de acopio a lo largo de 

la cadena de valor. 

El "centro de acopio” constituye un concepto distinto en el ámbito 

de la recolección, que sirve de ayuda a los productores menores 
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para consolidar sus ofertas y lograr una mayor competitividad en 

el mercado. Sin embargo, dado que este mecanismo es parte 

integral de un sistema de comercialización más completo que 

funciona en conjunto con otros conceptos de recolección, es 

imperativo adquirir una comprensión más completa de estos 

conceptos, debido a su naturaleza complementaria (MIDAGRI, 

2022). 

¿Por qué te interesa coleccionar? 

El esfuerzo por promover y mejorar la entrada en el mercado de 

los pequeños cultivadores es una búsqueda de larga data que 

se ha observado en numerosos países donde domina la 

agricultura a pequeña escala. Los pequeños productores son los 

más afectados por una participación insuficiente en los sistemas 

de comercialización y por la ausencia de propuestas 

competitivas, lo que convierte esta situación en una ventaja 

compartida entre estos países. El punto de partida es "combinar" 

los productos de varios (posiblemente muchos) pequeños 

productores a fin de brindar una "oferta efectiva" al mercado en 

términos de cantidad, calidad y precio (costo). es definir e 

implementar una adecuada estructura (MIDAGRI, 2022). 

 

G. Conservación de la papa por parte del gobierno. 

El Ministerio de Agricultura ha publicado un informe que indica 

que la producción de papa durante el período comprendido entre 

enero y septiembre de 2022 ascendió a 5.236 millones de 

toneladas, lo que representa un notable aumento del 7,6% en 

comparación con el mismo período del año anterior, en el que 

se produjo una producción de 4.866 millones de toneladas. Este 

crecimiento superó las expectativas anteriores. Según la Unidad 

de Investigación Económica de la Dirección de Política Agrícola 

del Ministerio de Agricultura, Desarrollo e Irrigación (MIDAGRI, 

2022), se puede inferir que en 2022 no se registrará un déficit 

en la producción nacional de papa. En los últimos seis años, la 
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producción de papa ha registrado un repunte constante, con una 

tasa de crecimiento anual promedio del 4,7%. En 2021, se 

alcanzaron los niveles de producción más altos de las últimas 

décadas, con 5,661 millones de toneladas, frente a las cifras de 

4,514 millones de toneladas en 2016, 4,776 millones de 

toneladas en 2017, 5,121 millones de toneladas en 2018, 5,389 

millones de toneladas en 2019 y 5515 millones de toneladas en 

2020. 

a. Estacionalidad de la papa. 

El ministerio de agricultura MIDAGRI (2022) ha indicado 

que, si bien las patatas se cosechan durante todo el año, 

hay períodos cruciales específicos durante los cuales se 

concentra la mayor parte de la producción. En particular, la 

producción más sustancial en este ámbito se observa entre 

los meses de febrero y julio de cada año. En áreas 

predominantemente montañosas (irrigadas), 

especialmente en los valles costeros entre los Andes, las 

condiciones de riego son muy limitadas, e incluso cuando 

se riega, los otros meses varían. Señaló que la producción 

de agosto a enero es muy limitada, pero solo se puede 

comer después de haber sido almacenada en un depósito 

especial de 1 a 3 meses y bajo techo de 3 a 10 veces 

mediante técnicas de protección natural. refrigeración 

adecuada. 

b. Abastecimiento. 

En cuanto a la oferta, destacó que los tubérculos antes 

mencionados que ingresan al Gran Mercado Mayorista de 

Lima nunca se han agotado. Explicó que la disminución 

estacional en la producción de papa no ha afectado el 

abastecimiento del mercado limeño. El volumen de este 

tubérculo que ingresa al mercado se ha visto en aumento 

cada año desde 2019 hasta 2021. La llegada del tubérculo 

también aumento entre enero de 2022 y septiembre de 
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2022. Esto corresponde a una cantidad de 502 000 

toneladas métricas, en contraste con la misma duración en 

2021. Asimismo, identificó las dos variedades de papa más 

importantes que se consumen en la capital del país, siendo 

la de tipo blanca y la amarilla, con tasas de crecimiento 

anual de 26,7% y 16,6% en 2020 y 2021, respectivamente. 

c. Fertilizantes. 

Las papas crecen mejor en suelos ligeramente 

compactados, bien drenados, profundos a 

moderadamente profundos. El pH del suelo debe estar 

entre 5.5 y 6.5 y el análisis del suelo es la mejor manera de 

determinar sus necesidades de encalado y fertilizantes. 

Algunos de los factores a considerar en su plan de 

fertilización incluyen el modo de fertilización, la utilización 

prevista del cultivo (ya sea crudo o procesado), la variedad 

particular del cultivo, la duración del período de crecimiento 

del cultivo y la aplicación de fertilizantes. También se debe 

considerar la fertilidad de las leguminosas sembradas en 

la temporada anterior. Demasiado nitrógeno retrasa la 

maduración, mientras que demasiado potasio dificulta la 

absorción de magnesio y hace que las papas sean menos 

compactas (gravedad específica más baja). El magnesio 

se recomienda cuando los suelos son bajos en magnesio 

o inusualmente altos en potasio (MIDAGRI, 2022).  

El Ministerio de Agricultura ha observado que la escalada 

en el uso de fertilizantes tiene una influencia un tanto 

proporcional en el aumento del costo de la papa, que 

experimentó un repunte desde mayo hasta la primera 

semana de octubre del año en curso. No obstante, se 

estipula que el precio de los fertilizantes químicos en el 

mercado internacional comenzará a descender a partir de 

mayo, ya partir de junio comenzarán a descender otros 

mercados, y el precio unitario CIF correspondiente es uno 
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de ellos. Durante el período examinado, que abarca desde 

enero de 2019 hasta octubre de 2022, con respecto a la 

tendencia de los costos de la papa amarilla, se observó que 

no hubo subidas significativas de precios, excepto en el 

período posterior a agosto de 2022 en Lima, donde hubo 

un aumento de los costos de la papa amarilla tanto en el 

mercado mayorista como en el minorista. En este sentido, 

el MEDAGRI concluyó que los aumentos de precios de los 

últimos cuatro meses fueron puramente especulativos. 

 

2.2.2. Cambio Climático. 

De acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático, el cambio climático se ha definido como un 

fenómeno que se produce además de la variabilidad natural del clima 

observada durante un período de tiempo comparable y que es 

causado directa o indirectamente por actividades humanas que 

alteran la composición de la atmósfera global. Como una 

preocupación ambiental acuciante del siglo XXI, el cambio climático 

representa una amenaza importante para la salud pública y la 

seguridad alimentaria (Jiménez et al., 2008).  

 

Sin embargo, son pocas las personas que poseen conocimientos 

sobre los impactos perjudiciales del cambio climático. Dicho de otra 

manera, un subgrupo de la población conoce este fenómeno y 

muestra aprensión hacia él, pero muy pocas de ellas realmente 

actúan sobre estas preocupaciones y toman medidas para cambiar 

sus estilos de vida o hábitos de consumo y decisiones en 

consecuencia (Whitmarsh & Köhler, 2010). 

Además del cambio climático que ha estado en curso durante muchos 

años con procesos naturales, cambios intensos que aumentan con el 

efecto humano en áreas locales, aumenta la importancia de la 

Transformación frente al cambio climático. 
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La escalada de investigaciones y descubrimientos científicos sobre el 

cambio climático antropogénico sirve como una indicación adicional 

del peligro que representan tanto para la humanidad como para el 

ecosistema. Además, existe un creciente reconocimiento mundial de 

que el cambio climático representa un peligro formidable para el 

bienestar humano y la solidez ambiental (Whitmarsh, 2009).  

Los humanos están ciertamente involucrados en desencadenar el 

cambio global del clima, y sus influencias en los humanos y los 

sistemas naturales serán de gran alcance y afectarán a la mayoría de 

las personas vulnerables física y financieramente en todo el mundo. 

El consenso científico ha concluido ampliamente que las actividades 

humanas conllevan al incremento de las temperaturas y provocan el 

cambio climático (Louis & Hess, 2008). 

 

Según el cuarto informe del Panel Intergubernamental sobre el 

Cambio Climático que se publicó en 2007, es incuestionable que el 

sistema climático está experimentando un aumento de temperatura. 

Desde mediados del siglo XX, es probable que la inmensa mayoría 

del aumento observado de la temperatura media de la superficie se 

deba a un aumento sustancial de los gases de efecto invernadero 

antropogénicos. Es imperativo señalar que esta evidencia es 

considerablemente más sólida que la evaluación anterior del informe 

(Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), 1996).  

 

La gravedad del fenómeno del calentamiento global puede 

ejemplificarse en el grado de elevación de la temperatura observado 

en las últimas tres décadas, una medida que no se ha determinado 

en un lapso de catorce siglos. Ahora se observa que durante el 

período 1880-2012, las temperaturas promedio globales aumentaron 

alrededor de 0,85 °C (0,65 °C - 1,06 °C). En el contexto dado, en 

relación con el tema del cambio climático y sus mecanismos 

asociados, se ha reportado y publicado la información científica, 
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técnica y socioeconómica más reciente a través del aporte y 

evaluación de científicos del sector público y privado (Dal et al., 2014). 

Sin embargo, el término “cambio climático” se confunde comúnmente 

con el término “calentamiento global”. Los medios de comunicación y 

los educadores tienen una responsabilidad crucial a la hora de 

abordar este tema. Numerosas publicaciones científicas se centran 

en analizar la cobertura de los medios de comunicación sobre el 

cambio climático para comprender mejor la relación entre ambos 

(Segev & Baram-Tsabari, 2012). 

 

A. El Estado Actual del Clima. 

Desde la publicación del Quinto Informe de Evaluación del IPCC 

(AR5), se ha logrado obtener una visión más completa de cada 

componente del sistema climático y sus cambios hasta la actualidad 

gracias al uso de estimaciones mejoradas basadas en observaciones 

y datos de archivos del paleoclima. Esto ha sido posible gracias a 

nuevas simulaciones de modelos climáticos, análisis actualizados y 

técnicas que integran diversas fuentes de evidencia. Estos avances 

han contribuido a una mejor comprensión del impacto humano en una 

amplia gama de parámetros climáticos, incluyendo tanto el clima 

general como los eventos climáticos extremos (Zhongming et al., 

2021).  

B. Causas y consecuencias del cambio climático. 

Es irrefutable que las actividades antropogénicas han provocado un 

aumento de la temperatura del aire ambiente, los cuerpos acuáticos 

y las superficies terrestres. Los efectos de este fenómeno han sido 

generalizados y rápidos, y han afectado al estado de la envoltura 

gaseosa, la hidrosfera, las regiones congeladas y los sistemas vivos. 

El aumento de las concentraciones de gases de efecto invernadero 

(GEI) bien mezclados que se ha observado desde aproximadamente 

1750 es indiscutiblemente atribuible a las actividades humanas. En 

2011 (comprobadas en el AR5), estas concentraciones persisten en 

su trayectoria ascendente y culminaron en promedios anuales de 410 
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partes por millón (ppm) de dióxido de carbono (CO2), 1866 partes por 

mil millones (ppb) de metano (CH4) y 332 ppb de óxido nitroso (N2O) 

en 2019.6. La absorción de las emisiones de CO2 de las actividades 

humanas por la tierra y el océano se ha mantenido relativamente 

constante (a nivel mundial, aproximadamente el 56% anual) a lo largo 

de las últimas seis décadas, aunque existen disparidades regionales 

(Zhongming et al., 2021). 

 

Se cree que el retroceso global de los glaciares desde la década de 

1990 y la disminución del área de hielo marino del Ártico entre 1979 

y 1988 y 2010-2019 se deben principalmente a la influencia humana. 

En septiembre se produjeron descensos de hasta un 40%, mientras 

que en marzo se produjeron descensos de alrededor del 10%. No se 

ha registrado una tendencia significativa en la zona de hielo marino 

antártico entre 1979 y 2020, debido a las tendencias regionales 

opuestas y a la alta variabilidad interna. Es muy posible que la 

reducción de la cobertura de nieve primaveral en el hemisferio norte 

desde 1950 se haya visto influida por la actividad humana. Es 

evidente que la disminución del derretimiento de la superficie de la 

capa de hielo de Groenlandia en las dos décadas anteriores también 

se deba al impacto humano, aunque las pruebas que respaldan la 

influencia humana en la pérdida de masa de la capa de hielo antártica 

son limitadas y solo se ha llegado a un acuerdo moderado 

(Zhongming et al., 2021).. 

 

Es muy probable que la sección superior del océano global, que oscila 

entre 0 y 700 metros, haya experimentado un aumento de 

temperatura desde la década de 1970, y es muy probable que la 

actividad humana haya sido la causa principal de este fenómeno. 

Además, existe una gran posibilidad de que la actual acidificación de 

la superficie del océano abierto se pueda atribuir a las emisiones de 

CO2 generadas por el hombre. Además, existe un grado considerable 

de certeza de que los niveles de oxígeno en numerosas áreas 
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oceánicas superiores han disminuido desde mediados del siglo XX, 

con una probabilidad moderada de que la influencia humana haya 

contribuido a esta disminución (Zhongming et al., 2021). 

 

Entre los años 1901 y 2018, el nivel medio mundial del mar 

experimentó un aumento de 0,20 [0,15 a 0,25] m. Se observó que la 

tasa media de aumento del nivel del mar fue de 1,3 [0,6 a 2,1] mm 

año 1 entre el período antes mencionado y 1971, que luego aumentó 

a 1,9 [0,8 a 2,9] mm año 1 entre 1971 y 2006. Por último, la tasa de 

aumento del nivel del mar aumentó a 3,7 [3,2 a 4,2] mm año 1 entre 

2006 y 2018. Es muy probable que la actividad humana sea 

responsable de los aumentos antes mencionados, particularmente 

desde 1971 (Zhongming et al., 2021). 

 

Desde 1970, las alteraciones en la biosfera del planeta Tierra han 

estado en consonancia con el fenómeno del calentamiento global. Se 

ha producido una reubicación de las zonas climáticas hacia los polos 

tanto en el hemisferio norte como en el sur, junto con una 

prolongación de la temporada de crecimiento en un promedio de dos 

días por década en las regiones extratropicales del hemisferio norte, 

a partir de la década de 1950 (Zhongming et al., 2021). 

El alcance de las alteraciones que se han producido en el sistema 

climático en su totalidad, junto con el estado actual de numerosos 

componentes del sistema climático, no tienen parangón en el 

transcurso de varios siglos o incluso miles de años (Zhongming et al., 

2021). 

Durante el período comprendido entre 2011 y 2020, la extensión 

promedio anual del hielo marino en el Ártico alcanzó su nivel mínimo 

registrado desde al menos 1850.  Al final del verano, la región de hielo 

marino del Ártico era menos extensa que en cualquier otro período 

del último milenio. El alcance mundial del declive de los glaciares 

desde la década de 1950, acompañado de la retirada simultánea de 
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la mayoría de los glaciares del mundo, constituye un acontecimiento 

sin precedentes en los dos últimos milenios (Zhongming et al., 2021). 

 

En el año 2019, la concentración de CO2 atmosférico superó 

cualquier nivel registrado en un mínimo de 2 millones de años, 

mientras que las concentraciones de CH4 y N2O superaron cualquier 

nivel documentado en al menos 800.000 años. El incremento en las 

concentraciones de dióxido de carbono (CO2) en un 47% y metano 

(CH4) en un 156% desde 1750 supera ampliamente las variaciones 

naturales observadas a lo largo de miles de años durante los períodos 

glaciales e interglaciales en los últimos 800.000 años. El aumento en 

las concentraciones de óxido nitroso (N2O) en un 23% es comparable 

en magnitud (Zhongming et al., 2021). 

 

C. Cambios en la Temperatura. 

Durante las últimas cuatro décadas, ha habido una tendencia 

constante al alza de la temperatura, superando las décadas 

anteriores que se remontan a 1850. Concretamente, entre 2001 y 

2020, la temperatura media de la superficie mundial experimentó un 

aumento de 0,99°C en comparación con el período comprendido 

entre 1850 y 1900. En los años 2011-2020, la temperatura de la 

superficie global fue 1,09°C más alta que en el período de 1850-1900, 

y se observó un calentamiento más significativo en las áreas 

terrestres (1,59°C) que en los océanos (0,88°C). El aumento de la 

temperatura de la superficie mundial desde el informe AR5 puede 

atribuirse en gran medida al aumento del calentamiento entre 2003 y 

2012, con un aumento de +0,19 °C. Además, hubo un aumento 

adicional de 0,1 °C en la estimación actualizada del calentamiento del 

sexto informe de evaluación (AR6) del IPCC debido a los avances 

metodológicos y a los nuevos conjuntos de datos (Zhongming et al., 

2021). 
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Es posible postular un espectro potencial de la elevación total de la 

temperatura de la superficie global como resultado de las actividades 

humanas, que abarca desde 1850 a 1900 hasta 2010-2019, se estima 

entre 0,8 °C y 1,3 °C, con una estimación más precisa de 1,07 °C. Se 

estima que el efecto de calentamiento de los gases de efecto 

invernadero (GEI) bien mezclados está entre 1,0 °C y 2,0 °C, mientras 

que otros factores inducidos por el hombre, principalmente los 

aerosoles, contribuyeron a un efecto de enfriamiento que osciló entre 

0,0 °C y 0,8 °C. Los factores naturales provocaron un cambio en la 

temperatura de la superficie global de -0,1 °C a +0,1 °C, mientras que 

la variabilidad interna provocó un cambio de —0,2 °C a +0,2 °C. Es 

muy probable que los GEI bien mezclados hayan sido la causa 

principal del calentamiento de la troposfera después de 1979, y 

también es muy probable que el agotamiento del ozono estratosférico 

inducido por el hombre haya desempeñado un papel importante en el 

enfriamiento de la estratosfera inferior entre 1979 y mediados de la 

década de 1990 (Zhongming et al., 2021). 

 

D. Cambios en las Estaciones del Año. 

De acuerdo a Talanow et al. (2021) los agricultores han notado que 

las estaciones del año se están volviendo más impredecibles, con 

veranos más largos y calurosos e inviernos menos severos. Esta 

alteración en las estaciones afecta los ciclos de cultivo de la papa 

nativa, ya que las épocas de siembra y cosecha ya no coinciden con 

los periodos tradicionales. Las plantas requieren condiciones 

climáticas específicas para su desarrollo, y estos cambios 

estacionales pueden provocar una disminución en la producción 

debido a la falta de adaptación de las variedades de papa a las 

nuevas condiciones climáticas. Los agricultores se ven forzados a 

ajustar sus calendarios agrícolas y a buscar variedades más 

resistentes a las condiciones cambiantes. 

Además Srinivasa et al. (2022) mencionaron que la alteración de las 

estaciones del año complica la gestión de plagas y enfermedades, 
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que pueden verse favorecidas por temperaturas más cálidas o 

periodos húmedos prolongados. Esto representa un desafío adicional 

para los agricultores, que deben adaptar sus prácticas de manejo 

integrado de plagas y enfermedades para proteger sus cultivos. La 

combinación de estos factores hace que la adaptación a los cambios 

estacionales sea crucial para mantener la viabilidad del cultivo de 

papa nativa, requiriendo una constante observación y ajuste de las 

prácticas agrícolas. 

E. Aumento en la Frecuencia e Intensidad de Eventos Climáticos 

Extremos. 

Los agricultores se enfrentan a un aumento en la incidencia y 

severidad de eventos climáticos extremos, como sequías 

prolongadas, inundaciones repentinas y heladas inesperadas. Estos 

eventos no solo amenazan la supervivencia de los cultivos en el corto 

plazo, sino que también tienen un impacto a largo plazo en la 

sostenibilidad de la agricultura de papa nativa. La erosión del suelo y 

agotamiento de nutrientes y la degradación de la tierra son 

consecuencias directas de estos fenómenos, que pueden llevar a la 

disminución de la productividad agrícola en el futuro. Los agricultores 

se encuentran en la necesidad de implementar prácticas de manejo 

de suelos más robustas y sistemas de riego que puedan mitigar el 

impacto de estos eventos extremos (Srinivasarao et al., 2020). 

Por otro lado, la variabilidad climática intensifica el estrés hídrico en 

las plantas, aumentando su vulnerabilidad a enfermedades y 

reduciendo su capacidad para recuperarse de daños ambientales. 

Esto obliga a los agricultores a financiar proyectos de irrigación 

eficaces y en la selección de variedades de papa nativa que sean más 

resistentes a condiciones de estrés hídrico y térmico. La adaptación a 

este aumento de eventos climáticos extremos requiere no solo 

cambios en las prácticas agrícolas, sino también un enfoque 

integrado que incluya la gestión del agua, la conservación del suelo y 

el manejo de la biodiversidad (Nguyen et al., 2023). 



47 

F. Cambios en las Precipitaciones. 

Desde 1950, se ha producido un probable aumento de la media 

mundial de precipitaciones terrestres, que se ha acelerado desde la 

década de 1980. Los cambios observados en los patrones de lluvia 

desde mediados del siglo XX se atribuyen a la influencia humana, y 

es muy probable que la influencia humana también haya contribuido 

a los cambios observados en la salinidad de los océanos cerca de la 

superficie. Además, desde la década de 1980 se ha producido un 

cambio en las trayectorias de las tormentas hacia los polos en ambos 

hemisferios, con una marcada estacionalidad en las tendencias. En el 

hemisferio sur, lo más probable es que el desplazamiento del chorro 

extratropical hacia los polos durante el verano austral se deba a la 

influencia humana (Zhongming et al., 2021). 

En la región de Huancavelica se observa una tendencia a la 

disminución de las precipitaciones en la región, y esta disminución es 

más pronunciada durante la estación de primavera en comparación 

con las demás estaciones del año. A nivel estacional, la tendencia de 

la precipitación muestra un comportamiento similar al periodo anual, 

con valores negativos durante el verano y otoño, llegando hasta -0.5 

mm/década. Durante el invierno, que es la época con menos 

precipitaciones, se registra un ligero aumento de 0.1 mm/década. Sin 

embargo, en la primavera, que marca el inicio del periodo lluvioso, se 

observa una tendencia negativa de -1.7 mm/década. La precipitación 

acumulada en un año (PRCPTOT) ha disminuido en promedio -1.7 

mm/día/año, lo que representa una disminución acumulada de 80 mm 

en esta zona. En cuanto a la intensidad diaria de las lluvias (SDII), se 

observa en general una disminución de casi 1 mm/año(Gobierno 

Regional de Huancavelica, 2014). 

G. Disminución de los Recursos Hídricos. 

De acuerdo a Luo et al. (2020) la disminución de los recursos hídricos 

es una preocupación creciente para los agricultores de papa nativa. 

Con el cambio climático, la falta de certeza acerca de la disponibilidad 

de H2O para regar está influenciando directamente la capacidad de 
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los trabajadores para preservar sus cultivos. Implementar métodos de 

irrigación por goteo es fundamental para el manejo eficaz del H2O y 

la aplicación de la agricultura sostenible, se está convirtiendo en una 

necesidad. Estas tecnologías permiten a los agricultores maximizar el 

uso del agua disponible, reduciendo simultáneamente la necesidad 

de fuentes de agua no sustentables. 

Asimismo Viviroli et al. (2020) mencionaron que el desafío de los 

recursos hídricos limitados también incentiva la utilización de métodos 

de agricultura que favorecen la conservación del agua en el terreno, 

como el uso de cubiertas vegetales y la incorporación de materia 

orgánica. Estas prácticas no solo aumentan la eficiencia en el uso del 

agua, sino que también contribuyen a la salud del suelo, mejorando 

su estructura y capacidad para sostener los cultivos en condiciones 

de estrés hídrico. La adaptación a la disminución de los recursos 

hídricos requiere un cambio hacia un manejo más sostenible y 

eficiente del agua en la agricultura. 

H. Cambios en la Biodiversidad y Ecosistemas. 

En lo que respecta a Martinez et al (2022) los cambios en la 

biodiversidad y los ecosistemas tienen un impacto significativo en la 

agricultura de papa nativa. La pérdida de biodiversidad, debido a las 

alteraciones en los hábitats y al cambio climático, afecta la 

disponibilidad de polinizadores y otros organismos beneficiosos, 

esenciales para el mantenimiento de los ecosistemas agrícolas 

saludables. Los agricultores se enfrentan al desafío de adaptar sus 

prácticas de cultivo con el fin de estimular la preservación de la 

diversidad biológica, a través del procedimiento de sistemas 

agroforestales y la conservación de variedades nativas de papa, que 

son más resilientes a las condiciones cambiantes y contribuyen a la 

diversidad genética. 

De igual forma Rehman et al., (2022) indicaron que la degradación de 

los ecosistemas, además, influencia los servicios ecosistémicos que 

están vinculados a la agricultura, como la polinización, el control de 

plagas biológicas y la administración del ciclo del agua. Los 
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especialistas en agricultura están haciendo uso de métodos 

sustentables para el tratamiento del suelo y de H2O, y fomentando la 

biodiversidad en sus campos para mejorar estos servicios 

ecosistémicos. La restauración de ecosistemas y la integración de 

prácticas agrícolas con la conservación de la biodiversidad se vuelven 

cruciales para asegurar la sostenibilidad a largo plazo del cultivo de 

papa nativa frente a los desafíos del cambio climático. 

I. Percepción del Cambio Climático. 

En la última década, la percepción de las personas sobre el 

calentamiento global y otros problemas ambientales globales han sido 

objeto de muchas investigaciones, especialmente en términos de 

causalidad, posibles consecuencias y posibles curas (Papadimitriou, 

2004). 

Los autores Bertoni y López señalan que las percepciones sociales y 

ambientales son sistemas cognitivos en los que están presentes 

opiniones, valores, creencias y normas sobre el entorno natural. Estos 

sistemas determinan la orientación actitudinal, positiva o negativa, 

hacia la conservación de la naturaleza. 

 

Algunas de estas investigaciones se centran en el sentido común en 

público sobre el cambio climático. Además, muchos estudios 

examinaron las causas del cambio climático. Los resultados de estos 

estudios han revelado que muchas personas tienen conceptos 

erróneos sobre la ciencia del cambio climático y, especialmente, 

están confundidos acerca de la naturaleza, las razones y los 

resultados del mismo. Whitmarsh identifica la educación como una 

solución social de desarrollo y la comprensión de las interconexiones 

entre el mundo natural y las sociedades contemporáneas y el 

desarrollo de acciones sostenibles como ciudadanos responsables 

(Whitmarsh & Lorenzoni, 2010). 

 

Así mismo, Navarro (2023) señala que los agricultores han observado 

un aumento en la temperatura en comparación con años anteriores. 



50 

En cuanto a la percepción de las precipitaciones, los agricultores han 

sentido que ha habido un incremento a lo largo de los años. Además, 

la mayoría de los agricultores no tiene un conocimiento preciso sobre 

cuándo va a llover, lo que hace que el inicio de la temporada de lluvias 

perjudique directamente sus cultivos. Como resultado, la percepción 

de los agricultores de las microcuencas estudiadas en relación con la 

variabilidad climática de los últimos treinta años indica que la mayoría 

de ellos percibe cambios en el clima durante las últimas décadas. 

También mencionan que en años anteriores tenían un conocimiento 

más claro de las estaciones del tiempo, lo cual facilitaba la agricultura, 

pero en la actualidad se les hace difícil debido a la variabilidad del 

clima. 

J. Percepción y comportamiento humano ligado a la adaptación al 

cambio climático. 

El análisis y comprensión del cambio climático son fundamentales 

para implementar medidas de adaptación y mitigación de sus efectos, 

especialmente cuando las personas son conscientes de su influencia 

en su calidad de vida y bienestar. En el caso específico de los 

agricultores de papa nativa, es importante considerar sus 

percepciones y comportamientos relacionados con la adaptación al 

cambio climático. 

La percepción de las personas es útil para evaluar su vulnerabilidad 

frente a los impactos del cambio climático. En particular, al abordar 

temas relevantes para las comunidades locales, se pueden gestionar, 

desarrollar y educar de manera más efectiva, lo que lleva a una mayor 

capacidad de acción y empoderamiento comunitario  (Altschuler & 

Brownlee, 2016).  

Las ventajas de incorporar las perspectivas indígenas antes 

mencionadas van más allá de simplemente conceder a las 

comunidades afectadas una mayor capacidad de acción ante el 

cambio climático. Al conectar la información derivada de fuentes 

internas y externas sobre los recursos y el comportamiento de los 
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ecosistemas, se puede aumentar la adaptabilidad y, en última 

instancia, reforzar la resiliencia del sistema. Se ha demostrado que la 

fusión de estos conocimientos con las prácticas actuales mejora la 

eficacia de la adaptación (Altschuler & Brownlee, 2016). 

 

El alcalde de Pazos vio importante actuar sobre el cambio climático 

por ello vio necesario implementar un proyecto en el cual sembraron 

y cosecharon agua a largo plazo, para incrementar la producción y 

mantener el recurso hídrico (Andina, 2018). 

 

H. Impacto del cambio climático en la estacionalidad de la papa. 

El cambio climático ha ocasionado variaciones en los patrones de 

lluvia y la aparición de plagas, lo que representa una amenaza para 

la temporada de siembra de papa. Esta situación no solo resultará 

en escasez de este importante producto agrícola en los mercados 

locales, sino también en un aumento de los precios que afectará la 

economía de las familias. Se estima que el 90% de la producción de 

papa se concentra en la sierra peruana, específicamente en los 

departamentos de Puno, Huánuco, Cusco, Cajamarca, 

Huancavelica y Junín, que son las principales zonas de cultivo. Sin 

embargo, debido al Fenómeno del Niño, se espera una disminución 

significativa en la producción nacional debido a los cambios 

climáticos(Melo, 2023). 

También en el Informe Técnico N° 05-2023 del Servicio Nacional de 

Meteorología e Hidrología (SENAMHI, 2023), para el período junio-

agosto de 2023, se prevé que las condiciones en la sierra norte sean 

"poco favorables" para el inicio de la campaña agrícola de 2024, ya 

que se espera que las lluvias estén por debajo de los valores 

normales. Por otro lado, se anticipa que, en la sierra central y sur, la 

ocurrencia de eventos como nevadas y granizadas provoque 

pérdidas en los cultivos. 
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2.2.3. Impacto en el cultivo. 

 

A. Acciones para la reducción y mitigación de los impactos del cambio 

climático. 

Alpízar et al. (2017) postulan que la mitigación de las vulnerabilidades 

al cambio climático a largo plazo requiere la adaptación al cambio 

climático y a los eventos extremos. Si bien todos los países de 

América Latina y el Caribe han incorporado ciertas medidas 

relacionadas con la adaptación en sus marcos legales agrícolas y en 

sus contribuciones determinadas e el país, la implementación de 

estas medidas sigue siendo un obstáculo formidable. Nuestro análisis 

revela cinco adaptaciones fundamentales: 

1) La incorporación de las causas subyacentes del cambio climático 

en los procesos de formulación de políticas puede mejorar su eficacia 

y relevancia en los contextos locales y nacionales. Esto implica 

aprovechar los modelos climáticos para fundamentar las decisiones 

de política pública e inversión, y facilitar el acceso a la información 

que pueda ayudar a los productores a tomar decisiones informadas 

sobre cuestiones de producción y comercialización. 

2) Para avanzar en el avance, la implementación, el ajuste y la 

aceptación de cepas superiores o resistentes, es crucial promover y 

facilitar la investigación. Esto es de particular importancia para los 

cultivos de seguridad alimentaria, como el maíz y los frijoles, así como 

para los cultivos de exportación rentables, como el café y la soja, que 

requieren cepas resistentes a la sequía, el calor y una variedad de 

plagas y enfermedades. Además, se ha descubierto que la 

identificación, la protección y el empleo de razas antiguas son 

importantes en este esfuerzo. 

3) Para mejorar la gestión y el empleo sostenible de los recursos 

hídricos, es crucial tomar medidas que aborden los problemas de la 

escasez de agua y su uso ineficiente. El sector agrícola de América 

Latina y el Caribe es un importante consumidor de agua, ya que 

representa casi el 70% del agua dulce disponible. Sin embargo, el 
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sobredesarrollo de la cuenca y los impactos adversos del cambio 

climático han provocado una disminución de la disponibilidad de agua. 

Por lo tanto, es imperativo implementar medidas sostenibles para la 

gestión y utilización del agua como medio de adaptación. Estas 

medidas incluyen la toma de decisiones sobre el riego y los embalses 

sostenibles, la gestión de las cuencas hidrográficas y la relación 

interdependiente entre los alimentos, la energía y el agua. 

4) La restauración de las tierras degradadas y la implementación de 

medidas sostenibles son cruciales para evitar una mayor 

deforestación. El uso de la tierra y los cambios en el uso de la tierra 

son factores fundamentales en casi todas las vías de mitigación 

destinadas a limitar el calentamiento global a 1,5 °C. En América 

Latina y el Caribe, la agricultura, el cambio de uso de la tierra y la 

silvicultura representaron más del 42% de las emisiones de 2016. 

Debido a la expansión de la agricultura y la explotación forestal, las 

tasas de deforestación están aumentando en varias partes de la 

región, lo que podría traducirse en una contribución aún mayor a las 

emisiones de aquí a 2021. Sin embargo, es necesario proteger los 

ecosistemas para mantener la capacidad productiva del sector 

agrícola. 

5) La implementación de métodos y estrategias para mejorar la 

productividad mediante la disminución de la susceptibilidad y/o las 

emisiones es crucial. Existe una multitud de tecnologías y prácticas 

climáticas (CSA) establecidas que mejoran la productividad al 

disminuir la vulnerabilidad y las emisiones al cambio climático. Por 

ejemplo, con frecuencia se utilizan técnicas/prácticas agrícolas 

inteligentes desde el punto de vista climático, como los sistemas 

agroforestales, la reproducción, el riego, la rotación de cultivos y el 

manejo integrado de plagas. Como la CSA ofrece una amplia 

selección de alternativas, es imprescindible comprender la eficacia de 

las distintas opciones y experimentar y elegir las opciones más 

eficaces para pronosticar los impactos climáticos futuros. 
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B. Plan Nacional de Heladas y Friajes. 

Los Planes Multisectoriales 2017 y 2018 ante heladas y friaje 

reconocen la importancia de articular esfuerzos multisectoriales para 

reducir la vulnerabilidad. Nuevamente, este trabajo comienza con 

intervenciones en diferentes sectores para reducir el riesgo o 

prepararse para la respuesta, e integrar esas intervenciones en la 

planificación presupuestaria multisectorial 068 “Vulnerabilidad ante 

desastres y emergencias”. Mitigación de Nuevamente, se recomienda 

intervenir repetidamente en varias áreas dentro del plan, tratando de 

llegar a la región de manera clara y aprovechar al máximo el número 

de plataformas operativas (kits de abrigo, kits de respuesta de 

educación de emergencia, kit de hojas de fertilizantes, etc.). De 

manera similar, el MINAGRI ha emprendido una iniciativa de 

revitalización de viñedos desde 2017, que sirve como medida para 

mitigar la susceptibilidad a las heladas entre la población andina y 

salvaguardar sus medios de subsistencia. 

A partir de 2019, el Plan Multisectorial ante heladas y friaje para 2019-

2021 se centrará en implementar acciones sostenibles para acelerar 

resultados como neumonía, infecciones respiratorias agudas, 

muertes, ausentismo y pérdidas de animales. Estamos proponiendo 

cambios en nuestro enfoque para potenciar y mejorar. 

En 2020 y 2021 se observaron diferentes niveles de cumplimiento de 

las metas físicas planificadas, principalmente las las limitaciones que 

se impusieron para frenar la propagación de la COVID-19 en el 

contexto de la crisis nacional. Esto ha generado dificultades en el 

acceso a las áreas de trabajo para que el personal realice las 

intervenciones, lo que se ha traducido en tareas de seguimiento y 

monitoreo de los asistentes, Elevación de los costos de los insumos 

y escasez de recursos humanos. La mesa debajo. 

Por otro lado, este programa tiene como finalidad mitigar la 

susceptibilidad de las personas expuestas a eventos de heladas y frío 

mediante la acción explícita de los países y la concepción y ejecución 

de enfoques de preparación y reducción de riesgos en áreas 
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prioritarias ya que la preservación de la vida y el bienestar físico es 

un requisito fundamental para las personas y su salud en general.Con 

el fin de ayudar a desarrollar la resiliencia de las personas afectadas 

y sus actividades económicas y medios de subsistencia frente a los 

efectos negativos de las heladas y el frío, en todas las etapas de la 

vida y dentro de las áreas prioritarias (AGRORURAL, 2022). 

 

C. Percepción asociada a los impactos del cambio climático. 

El grado en que las personas, la cultura y el territorio se ven afectados 

por el cambio climático, específicamente la sequía, los cambios de 

temperatura y las precipitaciones extremas, influye en las diferentes 

percepciones de sus impactos, tal como se aplica al estudio de caso 

presentado. Estas percepciones varían en consecuencia y son un 

factor crucial para entender el tema en cuestión. 

Hansen et al. (2012) observaron que la investigación sobre los efectos 

del cambio climático se concentra en cómo las personas que se 

enfrentan a problemas de escasez de agua, principalmente las que 

residen en regiones agrícolas o ganaderas, tienen opiniones más 

decisivas que las que no tienen una profesión similar o que no se ven 

afectadas por dichos impactos. Estos efectos se asocian 

principalmente con el uso del agua y las prácticas sociales 

desarrolladas en respuesta a los episodios de sequía provocados por 

la falta de precipitaciones, que provocan sequías hidrológicas y 

provocan una disparidad entre la oferta y la demanda de recursos 

hídricos. 

 

Por lo tanto, es crucial establecer el umbral de sequía real en una 

región o territorio determinados no basándose únicamente en los 

valores de las precipitaciones acumuladas, sino también teniendo en 

cuenta la accesibilidad de los recursos hídricos superficiales y 

subterráneos, así como los requisitos de los diversos usos. Si bien la 

percepción de que se está produciendo una sequía se ve influida por 

la reducción de las precipitaciones, también se ve afectada por las 
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adaptaciones sociales de la tierra y la gestión de los usos de la tierra 

para resistir los períodos de sequía. 

 

D. Percepción de los agricultores a los impactos del cambio climático. 

El Ministerio de Desarrollo Agrario e Irrigación señala que el cambio 

climático impactará notablemente en la agricultura, con efectos 

derivados de alteraciones en el clima, el suelo y los recursos hídricos. 

Las variaciones climáticas afectarán directamente los ciclos de los 

cultivos, ofreciendo un potencial beneficio inicial a través de la 

"fertilización con carbono", donde el incremento del CO2 atmosférico 

potencia la fotosíntesis. Sin embargo, el incremento en las 

temperaturas a largo plazo podría reducir los rendimientos de los 

cultivos por el estrés térmico. Estos cambios obligan a una cuidadosa 

planificación y adaptación en el sector agrícola para afrontar los 

desafíos futuros del cambio climático. 

 

En cuanto al suelo, el cambio climático afecta su calidad y capacidad 

para sostener la agricultura. El incremento en la temperatura y los 

cambios en los patrones de lluvia pueden alterar los procesos de 

descomposición orgánica y la disponibilidad de nutrientes, 

comprometiendo la fertilidad del suelo. La erosión del suelo, 

exacerbada por fenómenos climáticos extremos como inundaciones 

y sequías, puede reducir la capa arable, esencial para el cultivo de 

alimentos. La gestión sostenible del suelo se convierte en una 

prioridad para mitigar estos efectos, incluyendo prácticas como la 

rotación de cultivos, el uso de cultivos de cobertura, y la conservación 

del agua. Respecto al agua, la disponibilidad y calidad del recurso 

hídrico son fundamentales para la agricultura. El cambio climático 

amenaza con alterar el ciclo hidrológico, manifestándose en patrones 

de precipitación más erráticos e intensos. Esto puede resultar en 

períodos de sequía prolongados, intercalados con episodios de lluvias 

torrenciales que pueden saturar los suelos y provocar la lixiviación de 

nutrientes esenciales. La gestión eficaz del agua, a través de sistemas 
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de irrigación eficientes y la recolección de agua de lluvia, será vital 

para asegurar el suministro de agua para la agricultura. 

 

El agricultor percibió el impacto de las temperaturas elevadas, que 

conducen a una disminución en el rendimiento de los cultivos 

previstos, junto con la proliferación de malezas y plagas indeseables. 

Además, las alteraciones en los patrones de precipitación aumentan 

la vulnerabilidad a las malas cosechas en el período inmediato y a la 

disminución de la producción agrícola en el período prolongado. 

 

2.2.4. Percepción Ambiental desde el enfoque de la geografía cultural. 

La geografía cultural adopta un enfoque que profundiza en la 

interacción entre el ser humano y la naturaleza mediante el análisis 

de la percepción ambiental. Este proceso analítico destaca la 

importancia de los seres humanos como responsables de la toma de 

decisiones y portadores de la cultura. Al analizar la correlación entre 

el mundo externo y las representaciones del mundo dentro de la 

psique de un individuo, este emplea su sistema de valores y 

decisiones para desentrañar el contenido de su “caja negra”(English, 

1968). 

Según la definición proporcionada por English (1968), cada individuo 

posee una «imagen» distinta que sirve como representación del 

mundo. Estas imágenes se comparten ampliamente dentro de una 

cultura específica, y las imágenes que se construyen a partir del 

entorno están estrechamente asociadas con el territorio que ocupan. 

Esto pone de relieve la apropiación social de la naturaleza y el 

establecimiento de una identidad colectiva con la localidad. 

 

Floriani et al. (2014) postulan que las imágenes en cuestión se 

edifican a través de la interacción de las relaciones interpersonales, 

las experiencias sociales diarias y los espacios de vida. Estas 

imágenes están imbuidas de elementos subjetivos transmitidos a 

través de códigos, rituales y símbolos, y sirven para delinear los 
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espacios de identidad, tanto sagrados (naturaleza) como profanos 

(humanos). Los espacios en cuestión a veces provienen de áreas de 

conflicto y tensión social, más que de lugares asociados con el miedo, 

la violencia y sus manifestaciones conjuntas. 

 

La cognición que poseen los individuos en relación con su entorno 

puede materializarse en áreas de discordia cuando se articulan 

sistemas de valores contrastantes en territorios idénticos. Esto es 

especialmente cierto cuando las operaciones que realizan en dichas 

áreas fluctúan en función de sus inclinaciones productivas, 

particularmente si están conectadas con el ámbito natural (Floriani et 

al., 2014). 

 

Por lo tanto, la extensión del universo y la topografía que lo 

comprende cautivan la mirada de quienes lo observan, ya que se 

forjan a partir de las representaciones personales y colectivas de las 

personas y colectivos que establecen y/o restablecen los dominios 

correspondientes que lo forman. 

Floriani et al. (2014) afirman que cada grupo social exhibe una 

interacción única con sus experiencias espaciales, que se basa en su 

cosmovisión y arreglo social distintos. Los objetivos colectivos o los 

intereses individuales del grupo rigen esta interacción, lo que resulta 

en límites territoriales y espaciales entrelazados que dictan sus 

actividades diarias, tanto pasadas como presentes. 

 

2.2.5. Conceptos de desarrollo sostenible en la agenda 2030. 

A. Producción y consumo responsable. 

El punto 12 de la agenda 2030 implica el compromiso de educar 

a la población sobre el consumo de alimentos saludables y 

naturales, supervisar a las empresas en el manejo de los 

compuestos químicos y prevenir la contaminación del aire, la 

tierra o el agua. Además, busca orientar al público hacia la 

reducción de los residuos mediante la minimización, la 
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reutilización y el reciclaje, además de respaldar el progreso 

sostenible (Naciones Unidas, 2018). 

B. Acción por el clima. 

El punto 13 de la agenda 2030 hace hincapié en la necesidad 

apremiante de abordar el cambio climático y su impacto 

asociado mediante la adopción de medidas para preparar a la 

población para las causas y consecuencias del cambio climático, 

así como para los desastres naturales. Además, los planes 

gubernamentales deben incluir acciones destinadas a detener 

los problemas ambientales y, al mismo tiempo, asignar fondos 

suficientes a las iniciativas de cuidado ambiental (Naciones 

Unidas, 2018). 

C. Vida y ecosistemas terrestres. 

El punto 15 de la agenda 2030 destaca el imperativo de 

salvaguardar, revitalizar y promover la utilización sostenible de 

los ecosistemas terrestres, la administración forestal sostenible, 

la lucha contra la desertificación y la lucha contra el deterioro del 

suelo y la disminución de la biodiversidad. Esto se puede lograr 

mediante la reducción de la deforestación y la facilitación de la 

forestación, la protección y la prevención de la flora y la fauna 

en peligro de extinción, el cese de la caza y el tráfico de especies 

protegidas y el énfasis en la preservación de los ecosistemas 

(Naciones Unidas, 2018). 

 

2.2.6. Buenas Prácticas de Agricultura Climáticamente Inteligente. 

Se realizaron seminarios virtuales sobre «Buenas prácticas en la 

agricultura climáticamente inteligente (BPA-CI)» de acuerdo con los 

sistemas agroalimentarios andinos que tienen sus raíces en el cultivo 

de la papa. Los seminarios se centraron en promover la resiliencia, 

emplear tecnologías avanzadas e implementar prácticas eficaces 

para una agricultura más inteligente en el entorno andino que sea 

adecuada para el cultivo de patatas. Se hizo hincapié en las 

siguientes definiciones clave: 
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A. Agricultura Climáticamente Inteligente. 

Esta es una cuestión de modificar y reordenas los nuevos 

sistemas de la agricultura a favor de una buena seguridad 

alimentaria ante los recientes cambios de calentamiento 

climático. (FAO, 2018) 

Debido algunos cuestionamientos se redefinió el concepto del 

ACI en base a tres enfoques la primera aumentar 

sosteniblemente la producción para generar una mayor 

economía, la segunda ligada al cambio climático y su 

adaptación, y el tercer acorde a la reducción de los GEI y su 

absorción (FAO, 2019).  

Más conocido por sus siglas en inglés es CSA basado en tres 

conceptos básicos productividad adaptación y mitigación se 

enfoca en el mejoramiento del desarrollo y los sistemas de 

producción de la agricultura y la contestación ante el cambio 

climático para adecuarse y adaptarse incrementando el 

potencial de beneficios en los planes agrícolas y su producción, 

así como también su infraestructura, obteniendo una seguridad 

alimentaria y reduciendo la emisión de los GEI (FAO, 2010). 

B. Buenas Prácticas Agrícolas. 

Son el conjunto de prácticas direccionadas para su aplicación en 

las técnicas de producción con el fin de fortalecer los factores 

del medio ambiente la salud alimentaria con el fin de obtener 

resultados gratificantes en la economía y admisibles en la 

transformación y traslado de los alimentos (FAO, 2016). 

C. Seguimiento y Evaluación Participativa. 

Es una metodología más aplicada a las zonas andinas donde se 

incluye las perspectivas de los agricultores de la zona por ser los 

primeros beneficiarios en el control y seguimiento de sus 

cultivos. (Njuki et al, 2004). 

D. La agricultura sostenible adaptada al clima. 

El concepto de agricultura sostenible adaptada al clima, 

comúnmente denominado ASAC, tiene como objetivo hacer 



61 

frente a los desafíos que plantea el cambio climático mediante 

la implementación de estrategias para mitigar sus impactos de 

forma de asegurar la alimentación y la productivas ante estas 

disyuntivas, con un ciclo sinérgico en un proceso futuro para el 

agricultor enfocado mayormente en la adaptación para cambios 

y transformaciones en los sistemas productivos considerando 

los actuales riesgos climáticos (CIAT,2016). 

E. ILCYM. 

El programa en cuestión es una innovación tecnológica que guía 

eficazmente a los usuarios a través de un conjunto de procesos 

destinados a producir modelos fenológicos, también conocidos 

como ciclos de vida de los insectos, basados en la temperatura 

y en simulaciones específicas. El resultado final es un esquema 

completo de la distribución general de la población y un mapa 

de riesgos que depende de los escenarios de cambio climático 

presentes y futuros (CIP,2019). 
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Capítulo III 

Hipótesis y Variables 

 

3.1. Hipótesis 

3.1.1. Hipótesis General. 

Existe una relación positiva y moderada entre la percepción de los 

agricultores sobre el cambio climática y el impacto del cultivo de papa 

nativa durante los últimos años en el distrito de Pazos -  Huancavelica 

2023. 

 

3.1.2. Hipótesis Especificas. 

• La mayoría de los agricultores de papa nativa en el distrito de 

Pazos, provincia de Tayacaja, Región Huancavelica, 2023, han 

percibido cambios climáticos significativos durante los últimos 

años.  

• La mayoría de los agricultores de papa nativa perciben impactos 

en el cultivo de papa nativa durante los últimos años en el distrito 

de Pazos - Huancavelica, 2023. 

 

3.2. Operacionalización de Variables 

3.2.1. Variable 1 

Percepción de los Agricultores de papa nativa respecto al cambio 

climático (v1) 

3.2.2. Variable 2 

Percepción de los Agricultores de papa nativa respecto al Impacto en 

el cultivo de papa nativa (v2) 
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3.3. Operacionalización de Variables 

Tabla 1 

Cuadro de operacionalización de variables 
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Capítulo IV 

Metodología 

 

4.1. Métodos y Alcance de la Investigación 

4.1.1. Método. 

El método de investigación empleado en el estudio fue el método 

científico, que puede describirse como un enfoque sistemático que 

nos permite obtener información que se considera confiable en el 

ámbito de la investigación científica (Westreicher, 2020). 

 

 

Figura 4. Fases del Estudio 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fase 1: La percepción de los agricultores de papa nativa respecto a 

los cambios climáticos se realizará por el medio de recojo de la 

información a través de encuestas considerando consultas sobre las 

dimensiones, de aumento de temperatura, cambios en las estaciones 

del año, Aumento en la frecuencia e intensidad de eventos climáticos 

extremos, cambios en los patrones de precipitación, disminución de 

los recursos hídricos y cambios en la biodiversidad y ecosistemas. 

Fase 1

Fase 2

Fase 3

• Percepción de los 
agricultores de papa nativa 
respecto a los cambios 
climáticos 

• Percepción de los agricultores 
respecto al impacto en el cultivo 
de papa nativa

• Analisis Correlaciónal
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Esta encuesta se realizó a agricultores de papa nativa sectorizados 

en el distrito de Pazos. 

Fase 2: La percepción de los agricultores respecto al impacto en el 

cultivo de papa nativa se realizará por el medio de recojo de la 

información a través de encuestas considerando consultas sobre las 

dimensiones, Impacto en las tierras de cultivo, Impacto en las labores 

culturales Impacto en los periodos de siembra, impacto en la 

producción agrícola, impacto en los recursos utilizados, impacto en 

los beneficios económicos obtenidos Esta encuesta se realizó a 

agricultores de papa nativa sectorizados en el distrito de Pazos. 

Fase 3: La correlación de ambas variables se realizará mediante un 

cuadro de doble entrada con procesamiento estadístico, de acuerdo 

al resultado de las encuestas. 

 

4.1.2. Tipo y alcance. 

El presente estudio adopta una metodología de investigación aplicada 

con un alcance descriptivo correlacional, centrada en el enfoque 

cuantitativo. Conforme a lo expuesto por Hernández (2014), este 

enfoque se distingue por su énfasis en la medición y análisis de datos 

numéricos, utilizando técnicas estadísticas avanzadas para dilucidar 

y explicar diversos fenómenos, ya sean de índole social o natural. 

Además, este estudio se distingue por su alcance descriptivo, 

enfocado en una meticulosa identificación y análisis detallado de las 

características y propiedades relevantes del fenómeno investigado. 

Complementariamente, la faceta correlacional de la investigación 

busca establecer y examinar las relaciones entre variables, con el 

objetivo de identificar conexiones y patrones predecibles en el grupo 

o población objetivo. 

 

4.2. Diseño de la Investigación. 

En su diseño de investigación, se realizó la aplicación del diseño correlacional, 

tal como lo describe Hernández Sampieri (2014). Este enfoque particular se 

centra en el análisis de la relación entre dos o más variables, con la ausencia 
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de un vínculo causal entre ellas. El objetivo principal del diseño correlacional 

es identificar si existe o no una asociación estadística entre las variables, así 

como determinar la direccionalidad de dicha asociación. 

 

4.3. Población y Muestra 

4.3.1. Población. 

La población del estudio fue un conjunto de agricultores dedicados al 

cultivo de papa nativa en el distrito de Pazos en el presente año 2023, 

Participantes en los que se utilizaron las técnicas de recopilación de 

datos. 

 

En cuanto al tejido social de la región, Pazos tiene un bajo nivel de 

capital humano y una estructura social fragmentada, ya que el 56% 

de su población vive en la pobreza, según datos de 2013. La gran 

mayoría de la población (80%) se dedica a la agricultura y la 

ganadería. Debido a la migración, especialmente de los jóvenes que 

buscan educación y empleo, la población se registró en 7.511 

habitantes en 2007, con una ligera preponderancia de mujeres. Por 

último, en lo que respecta a la agricultura, solo el 15% de los suelos 

se riegan de forma tradicional, y la mayoría de ellos se encuentran en 

tierras bajas o barrancos. 

 

 

4.3.2. Muestra. 

La selección de la muestra en este estudio se realizó mediante un 

enfoque de muestreo no probabilístico, específicamente a través del 

muestreo no probabilístico por conveniencia, basado en la 

disponibilidad y disposición de los participantes. Esta decisión se 

basó en la particularidad de nuestra población de interés: los 

agricultores, cuya inclusión estaba intrínsecamente ligada a su 

disponibilidad y predisposición. También debido a que según Otzen y 

Manterola (2017), el muestreo por conveniencia se justifica por la 

accesibilidad y la cercanía de los sujetos al investigador, facilitando 
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así la incorporación de casos que estén dispuestos a participar en el 

estudio. 

Por lo que se ha planteado una muestra de 24 agricultores, los cuales 

fueron tomados en base a una zonificación del distrito de Pazos. 

Cuenta con una población dedicada principalmente a la agricultura y 

ganadería, con niveles de pobreza cercanos al 56%. 

 

Para la sectorización del distrito, se consideraron dos pisos 

ecológicos determinados por la altitud: la Puna, correspondiente al 

centro poblado de Huayllapampa ubicado a 4244 msnm, y la Suni, 

correspondiente al centro poblado de Tongos ubicado a 3676 msnm. 

En la Puna la vegetación consiste principalmente en ichu, con 15 

hectáreas dedicadas al cultivo de papa nativa. La Suni presenta 

pastizales y cuenta con similares hectáreas de cultivo de papa. La 

producción de este tubérculo constituye la principal actividad 

económica en ambos centros poblados, los cuales cuentan con 

organizaciones comunales para el desarrollo de la agricultura y la vida 

en comunidad. 

 

Se tomó la data de la cantidad de agricultores dedicados a la 

producción de papa nativa, obtenido los siguientes resultados: 

 

Tabla 2 
 Procedencia 

 Frecuencia Porcentaje  

Huayllapampa 15 62.50% 

Tongos 9 37.50% 

Total 24 100.00% 
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Figura 5 Procedencia 

 

En la tabla 3 se muestran los resultados de la evaluación de la 

procedencia en dos comunidades, Huayllapampa y Tongos. En un 

total de 24 casos evaluados, se observa que el 62.50% de las 

evaluaciones corresponden a la localidad de Huayllapampa, mientras 

que el 37.50% corresponden a la localidad de Tongos. Los resultados 

sugieren que la localidad de Huayllapampa tiene una mayor presencia 

o relevancia en el contexto de la evaluación de la procedencia en 

comparación con la localidad de Tongos. 

 

Criterios de Inclusión Para la Selección de Muestra. 

Los criterios empleados para esta sección fueron tomados a partir de 

preguntas generales de selección siendo las siguientes: 

Las mismas que fueron procesadas obteniendo los siguientes 

resultados: 

 

4.3.3. Ubicación. 

El distrito de Tayacaja, ubicado en el departamento de Huancavelica, 

comprende 20 distritos, incluido el distrito de Pazos, que se estableció 

el 31 de enero de 1951, de conformidad con la Ley Nº 11585, durante 

la administración del presidente Manuel Odría. Cuenta con la 

superficie total de 152.93 km², la altitud media de 3840 m.s.n.m., con 

la población estimada para el 2017 total 5159 habitantes y la densidad 

de 33,73 habitantes por kilómetro cuadrado. 
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La localidad de Pazos está situada en las tierras altas centrales del 

Perú, precisamente dentro de la provincia de Tayacaja. El distrito se 

estableció el 31 de enero de 1951 mediante la promulgación de la ley 

núm. 11585 durante el gobierno del presidente Manuel Odria, y su 

centro administrativo no es otro que el propio distrito de Pazos. 

 

El clima de la región varía entre frío y árido, con condiciones más 

templadas y precipitaciones en las zonas bajas, mientras que en las 

zonas altas se registran fuertes heladas entre mayo y agosto. 

Hidrológicamente, el distrito cuenta con numerosas lagunas, como 

Toroqocha y Yauliqocha, y el río principal es el Huashapampa, que es 

alimentado por barrancos como Quispiñicas y Tayaqasha. 
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Figura 6 Ubicación geográfica del distrito de Pazos 

Fuente: Google maps (2022). En el mapa se observa la ubicación geográfica del 

distrito de Pazos dentro del territorio peruano 

 

a) Potencialidades. 

✓ El distrito se articula al corredor económico Huancayo-Lima. 

✓ Cercanía a la ciudad de Huancayo. 

✓ Existencia de diversas de manifestaciones culturales. 

✓ Producción de más de 1000 variedades de papas nativas. 

Distrito de Pazos 

El Distrito peruano de 

Pazos es uno de los 20 

distritos que conforman 

la Provincia de 

Tayacaja, ubicada en el 

Departamento de 

Huancavelica, Perú. 
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✓ Tierras aptas para el cultivo de papas nativas. 

✓ Cuenta con dos pisos ecológicos (Puna y Suni) 

✓ Existencia de Recursos hídricos en las diferentes microcuencas, 

y en las zonas altas lagunas  

 

Tabla 3  
Perú: pobreza monetaria total, grupos robustos y ubicación del 
distrito por nivel de pobreza total, según distrito, 2018 

Ubig
eo 

Departam
ento 

Provin
cia 

distri
to 

ubicación pobreza 
monetaria total 
a Nivel Nacional 

ubicación 
pobreza 

monetaria 
total 

a Nivel 
departam

ental 

0907
11 

Huancaveli
ca 

Tayaca
ja 

Pazo
s 

827 59 

 

A nivel nacional el distrito de Pazos es el número 827 a nivel de 

pobreza monetaria de los 1 874 en total. 

A nivel departamental de Huancavelica, el distrito de Pazos ocupa la 

posición 59 en relación a la pobreza monetaria de los 102 distritos. 

 

b) Criterios de Sectorización 

En esta sección, se explicarían los criterios utilizados para la 

sectorización del Distrito de Pazos. 

Para la sectorización del distrito de pazos donde se desarrolla la 

presente investigación se sustenta mayormente en la agricultura 

como actividad económica principal específicamente de la producción 

de papa nativa siendo uno de los pocos distritos actuales de nuestro 

país que la produce 

Se describe la clasificación y división del distrito de pazos en dos 

pisos ecológicos principalmente por la altitud con referencia al nivel 

del mar tomando como referencia a los parámetros de Javier Pulgar 

Vidal (1938). 
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Figura 7 Las ocho regiones naturales del Perú, de acuerdo a la clasificación del 
geógrafo Javier Pulgar Vidal.Javier Pulgar Vidal (1938). 

Fuente: Javier Pulgar Vidal, 2014 

 

De los cuales, se obtuvo dos pisos ecológicos la Puna y Suni, 

divididos en dos centros poblados los actuales cuentan con hectáreas 

de sembrío y producción de papa nativa los cuales se describen a 

continuación: 

 

• C.P. Huayllapampa Región Puna. 

La Puna es un piso ecológico de alta montaña con una altitud de 

entre 4,000 y 4,800 msnm. El piso ecológico en cuestión se 

distingue por sus condiciones climáticas frías y áridas, con una 

marcada variación estacional y una baja precipitación anual. 

Información Geográfica:  

Se tomaron datos a partir de la aplicación del google eart y 

aplicaciones similares que indican la altitud y coordenadas del 

terreno obteniendo: 

Código: UBIGEO: 907110017 

Segunda categoría: Caserío 

Clasificación según INEI: Rural 

Altitud: 4244 msnm 
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Latitud:  -74.990111 

Longitud: -12.330391 

 

 

Figura 8. C.P. Huayllapampa  

Fuente Google Eart, 2023 

Se visualiza el centro poblado de Huayllapamapa, y se puede 

verificar que a su alrededor se encuentran muchos campos de 

cultivos 

 

Datos Socioeconómicos: 

Se cuenta con una población activa de 20 comuneros dedicados 

al sembrado de papa nativa, entre edades de 25 a 60 años en 

su mayoría del género masculino, el actual agente municipal de 

la comunidad es el Sr. Marcelino Huachos Elescano 
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Actividad Económica: 

El enfoque principal de sus esfuerzos económicos se encuentra 

en el ámbito de la agricultura, con un énfasis notable en la cría 

de ganado con la que pueden abastecerse económicamente 

durante el año, pues estas actividades económicas van de la 

mano con la venta de sus productos al mercado. 

 

Recursos Hídricos: 

Esta zona no cuenta con recursos hídricos cercanos (lagunas, 

ojos de aguas), el riego en esta área depende exclusivamente 

de las precipitaciones, ya que no cuentan con un sistema de 

riego establecido., lo cual dificulta mucho su desarrollo en la 

agricultura y para ellos mismos en el sentido de no tener un 

recurso muy básico en su comunidad. 

 

Flora y Fauna: 

La vegetación se compone principalmente de ichu y demás 

arbustos adaptados a las condiciones de sequedad, frialdad y 

altitud, los cuales forman parte de su ecología y ambiente en su 

comunidad. 

La fauna es muy diversa y se compone de animales adaptados 

a las condiciones extremas de esta altitud, como alpacas, 

ovinos, entre otros. También se pueden encontrar diversas aves, 

como el cóndor andino, entre otros. Todas estas especies que 

generan un ambiente equilibrado a un entorno muy abierto y que 

en parte sirven como compañía para la comunidad. 

 

Hectáreas de Sembrío de Papa Nativa: 

Cuentan con un total de 15 hectáreas de área cultivable de 

sembrío de papa nativa, y un total de agricultores dedicados 

activamente a esta actividad agrícola, actividades que permiten 

el desarrollo económico y comunitario. 



 

77 

 

Organizaciones comunales: 

El centro poblado de Huayllapamapa cuenta con las siguientes 

organizaciones comunales: 

Vistas Fotográficas: 
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Figura 9. Hectáreas de sembrío de papa nativa CP. Huayllapampa 

Fuente propia, 2023 

 

Se observa las hectáreas de cultivo de papa nativa 

 

• C.P. Tongos - Región Suni. 

La Suni es un piso ecológico de alta montaña con una altitud de 

entre 3500 y 4000 msnm. Este piso ecológico se distingue por 

sus condiciones climáticas frío y seco, con una precipitación 

anual baja a moderada y una marcada variación estacional. Esta 

que abarca toda una gran área de agricultura y parte ganadera, 

siendo considerado un sector montañoso, el acceso es muy 

dificultoso para las personas y vehículos, las vías que conectan 

estos lugares no están desarrolladas en la categoría de ciudad 

y los servicios no son muy confortables debido a la lejanía de 

este lugar con la ciudad. 

Información Geográfica:  
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Se tomaron datos a partir de la aplicación del google eart y 

aplicaciones similares que indican la altitud y coordenadas del 

terreno obteniendo: 

Código: UBIGEO: 907110012 

Segunda categoría: Caserío 

Clasificación según INEI: Rural 

Altitud: 3676 msnm 

Latitud:  -75.003449 

Longitud: - 12.300769 

 

 

Figura 10. C. P. Tongos 

Fuente: Google Earth, 2023 

 

Datos Socioeconómica: 

Se cuenta con una población activa de 25 comuneros dedicados 

al sembrado de papa nativa, entre edades de 26 a 55 años en su 
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mayoría del género masculino, el actual presidente municipal de 

la comunidad es el Sr. Luis Carlos Sullca Chahuaya, parte de su 

socioeconomía va enfocada a las tradiciones de colaboración 

comprometidas, pues cada vez que se da trabajo a un área de 

agricultura, toda la comunidad trabaja mutuamente y por parte de 

su cultura conservan un respeto a cada integrante de su 

comunidad. 

 

Actividad Económica: 

La agricultura es la principal actividad económica de la región, 

esta que se complementa con el comercio entre ellos mismos y 

exportación de sus productos 

 

Recurso Hídrico: 

Esta zona cuenta con un recurso hídrico cercano (riachuelo), en 

parte lo beneficia como un área turística y natural, pero no tanto 

como fuente económica. 

 

Flora y Fauna  

La vegetación se compone principalmente de pastizales, 

arbustos, adaptadas a las condiciones de sequedad, frialdad y 

altitud, generando un ambiente equilibrado ya que gran parte de 

su sector cuenta con elementos naturales distintos pero mínimos. 

La fauna es muy diversa y se compone de animales adaptados a 

las condiciones de esta altitud, como vacunos entre otros. No se 

aprovechan estos animales para el comercio ni ninguna otra 

actividad comunitaria, más que todo son como un complemento 

al ambiente y acompañantes para los comunitarios. 

 

Hectáreas de Sembrío de Papa Nativa: 

Cuentan con un total de 15 hectáreas de área cultivable de 

sembrío de papa nativa, y un total de agricultores dedicados 
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activamente a esta actividad agrícola. Estas hectáreas que están 

conectadas todas por un margen de topografía. 

 

Organizaciones comunales: 

El centro poblado de Tongos cuenta con las siguientes 

organizaciones comunales: 

 

Vistas Fotográficas: 

 

Figura 11. Plaza Principal del C.P. Tongos 

Fuente propia, 2023 

 

En este lugar se puede ver como su plaza que da origen a su 

crecimiento urbano, y que, al ser una parte céntrica, permite el 

desarrollo comunitario en sus aspectos económicos, festivos y 

sociales. Espacios abiertos conectados por las pocas calles 

permiten la integridad de la naturaleza con las construcciones, 

pero que debido a que solo presenta una carretera principal, el 

acceso puede ser remoto si se viene de otros lugares lejanos a 

este. 
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Figura 12. Plaza Principal del C.P. Tongos 

Fuente propia, 2023, La topografía contempla curvas y desnivelaciones. 

 

 

Figura 13. Plaza Áreas de cultivo del C.P. Tongos 

Fuente propia, 2023, Se observa las hectáreas de cultivo de papa nativa 
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4.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para llevar a cabo esta investigación, inicialmente se procedió con la 

validación del instrumento de encuesta por medio de un Juicio de Expertos, 

cuyas validaciones se encuentran documentadas en el Anexo 5. Además, se 

realizó una prueba piloto para evaluar la fiabilidad del instrumento, utilizando 

la metodología del Alfa de Cronbach, arrojó un valor de 0.915 para los 24 

elementos del cuestionario aplicado a los agricultores. Este valor superior a 

0.9 indica una elevada consistencia interna entre los ítems del instrumento, 

es decir, una alta correlación entre las preguntas que conforman el 

cuestionario (Anexo 2). 

 

El instrumento de encuesta, que consta de una escala Likert de 5 niveles, se 

empleó para evaluar la percepción de los agricultores con respecto a los 

efectos del cambio climático en sus prácticas agrícolas. El cuestionario abordó 

temas como la variación de la productividad de los cultivos, las medidas 

adoptadas por los agricultores para enfrentar esta situación y la existencia de 

políticas gubernamentales relacionadas con el cambio climático. 

La recopilación de datos se llevó a cabo mediante salidas a campo, visitando 

las parcelas de trabajo de los agricultores, y se buscó la colaboración y 

aceptación de los participantes. Los datos obtenidos a través del cuestionario 

se sometieron a un análisis estadístico para generar conclusiones 

significativas acerca de la percepción y las actividades vinculadas con el 

cambio climático en el sector agrícola. 

 

4.5. Técnicas de análisis de datos 

En caso del análisis de datos se empelará la estadística con el apoyo del 

programa SPSS v26. Así mismo con la información obtenida, se creará tablas 

y gráficos de los datos de temperatura y precipitación en el software Microsoft 

Excel. Para el procesamiento de las encuestas se usará Microsoft Word para 

la redacción e interpretación. 
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Capítulo V 

Resultados 

 

5.1. Resultados y Análisis 

 

5.1.1. Resultados de Preguntas Generales. 

¿Tiene como actividad principal la agricultura de papa nativa? 

 

Tabla 4 

¿Tiene como actividad principal la agricultura de papa nativa? 

 Frecuencia Porcentaje 

Si 24 100.00% 

 

La tabla 4 muestra los resultados sobre la frecuencia y el porcentaje 

de personas cuya actividad principal es la agricultura de papa nativa. 

De un total de 24 personas encuestadas, el 100% de ellas indicó que 

su actividad principal es la agricultura de papa nativa. Estos 

resultados sugieren que la agricultura de papa nativa es una actividad 

económica importante para esta población. Es posible que existan 

oportunidades para el desarrollo de iniciativas que promuevan y 

fortalezcan esta actividad, lo que podría ser como un medio valioso 

para mejorar el bienestar económico y social de la comunidad 

circundante. 

 

¿Cuántos años se dedica a esta actividad? 

Tabla 5 

¿Cuántos años se dedica a esta actividad? 

 Frecuencia Porcentaje 

Menos de 10 años 4 16.67% 

De 10 a menos de 20 años 2 8.33% 

De 20 a menos de 30 años 8 33.33% 

Mas de 30 años 10 41.67% 
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Total 24 100.00% 

 

Figura 14. ¿Cuántos años se dedica a esta actividad? 

 

En la Tabla 5 se observa los resultados de la distribución de 

frecuencias y porcentajes de años de dedicación a la actividad 

evaluada. Se observa que el 41.67% de los participantes lleva más 

de 30 años realizando la actividad, mientras que el 33.33% lleva entre 

20 y menos de 30 años. Asimismo, el 16.67% y el 8.33% de los 

participantes reportan dedicarse a la actividad por menos de 10 años 

y de 10 a menos de 20 años, respectivamente. Estos resultados 

parecen indicar que la mayoría de las personas involucradas en este 

estudio poseen una cantidad considerable de conocimientos y 

habilidades en la actividad evaluada, lo cual podría tener 

implicaciones importantes en la calidad de los resultados obtenidos. 

 

¿Cuántas áreas de cultivo tiene? 

Tabla 6 

¿Cuántas áreas de cultivo tiene? 

 Frecuencia Porcentaje 

Menos de 1 4 16.67% 

De 1 a menos de 3 9 37.50% 

De 3 a menos de 5 7 29.17% 

Más de 5 4 16.67% 

16.67%

8.33%

33.33%

41.67%

Menos de 10 años De 10 a menos de 20 años

De 20 a menos de 30 años Mas de 30 años
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Total 24 100.00% 

 

 

Figura 15. ¿Cuántas áreas de cultivo tiene? 

 

La tabla 6 muestra la distribución de las áreas de cultivo entre los 

participantes del estudio. De un total de 24 participantes, se observa 

que la mayoría de ellos (37.50%) reportó tener entre 1 y menos de 3 

áreas de cultivo, seguido por aquellos que reportaron tener entre 3 y 

menos de 5 áreas de cultivo (29.17%). Además, se observa que un 

porcentaje similar de participantes (16.67%) reportó tener menos de 

1 área de cultivo y más de 5 áreas de cultivo, respectivamente. Los 

resultados de este estudio indican que un número considerable de los 

participantes poseen un nivel intermedio de áreas de cultivo. Este 

descubrimiento tiene implicaciones importantes para el desarrollo y la 

supervisión de la producción agrícola en la zona. Además, la totalidad 

de los participantes reconocen que los efectos del cambio climático 

tienen un impacto directo en la agricultura. 

 

Objetivo específico 1. Determinar la percepción de los agricultores de 

papa nativa respecto a los cambios climáticos durante los últimos 

Menos de 1

De 1 a menos 
de 3

De 3 a menos 
de 5

Más de 5

Menos de 1 De 1 a menos de 3 De 3 a menos de 5 Más de 5
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años en el distrito de Pazos provincia de Tayacaja Región 

Huancavelica, 2023. 

Se realizó una encuesta de 24 preguntas a los agricultores de ambos 

centros poblados (C.P. Huayllapamapa y C.P. Tongos), utilizando la 

escala tipo Likert de 5 puntos: 1. Sin Impacto, 2. Impacto Bajo, 3. 

Impacto Moderado, 4. Impacto Alto y 5. Impacto muy Alto. Para el 

análisis de percepción de los agricultores de papa nativa frente al 

cambio climático se consideró el porcentaje (%) de agricultores del 

total que consideraron como respuesta que el indicador tenía Impacto 

Alto (4) e Impacto Muy Alto (5), tomando en cuenta estas respuestas 

se obtiene que los agricultores perciben cambios climáticos 

significativos en los últimos años. 

 

Para el análisis del primer objetivo nos basamos en la Variable 

n°01(Percepción de los Agricultores de Papa Nativa respecto a los 

Cambios Climáticos) y sus indicadores: 

 

Indicador N°01: Aumento de la Temperatura Promedio 

Para el análisis de este indicador se tomó en cuenta las preguntas 

n°1 y n°02 de las encuestas realizadas, siendo las siguientes: 

PREGUNTA 1 ¿Cómo ha afectado el incremento de la temperatura 

promedio anual a su cultivo de papa nativa? 

PREGUNTA 2 ¿Ha notado un cambio en los ciclos de crecimiento de su 

cultivo de papa nativa debido al incremento de la temperatura? 

Obteniendo: 

 

Tabla 7 

Aumento de la Temperatura Promedio 

 Pregunta 1 Pregunta 2 Promedio del Indicador 

C.P Huayllampampa 93% 87% 90% 

C.P. Tongos 56% 67% 61% 

Promedio  74% 77% 76% 
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Figura 16. Aumento de la Temperatura Promedio 

 

El 93% de los agricultores de papa nativa de la comunidad 1 

(Huayllapampa) perciben como el incremento de la temperatura 

promedio anual impacta sobre su cultivo de papa nativa. E 56% de 

los agricultores de papa nativa de la comunidad 2 (Tongos) perciben 

como el incremento de la temperatura promedio anual impacta sobre 

su cultivo de papa nativa. El 74% de los agricultores de papa nativa 

perciben como el incremento de la temperatura promedio anual 

impacta sobre su cultivo de papa nativa.El 87% de los agricultores de 

papa nativa de la comunidad 1 (Huayllapampa) perciben el 

incremento de la temperatura que impacta el cambio en los ciclos de 

crecimiento de su cultivo de papa nativa. El 67% de los agricultores 

de papa nativa de la comunidad 2 (Tongos) perciben el incremento de 

la temperatura que impacta el cambio en los ciclos de crecimiento de 

su cultivo de papa nativa. El 77% de los agricultores de papa nativa 

perciben el incremento de la temperatura que impacta el cambio en 

los ciclos de crecimiento de su cultivo de papa nativa. El 76% de los 

agricultores de papa nativa perciben el impacto del Aumento de la 

Temperatura Promedio debido al Cambio Climático 
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Indicador N°02: Cambios en las Estaciones del Año 

Para el análisis de este indicador, se tomó en cuenta las preguntas 

n°3 y n°04 de las encuestas realizadas, siendo las siguientes: 

PREGUNTA 3 ¿Cómo han impactado las alteraciones en la duración e 

intensidad de las estaciones a su cultivo de papa nativa? 

PREGUNTA 4 ¿Hubo impacto en las épocas de siembra y cosecha de 

su cultivo de papa nativa debido a las alteraciones en la duración e 

intensidad de las estaciones del año? 

 

Obteniendo: 

Tabla 8 

Cambios en las Estaciones del Año 

 Pregunta 1 Pregunta 2 Promedio del Indicador 

C.P Huayllampampa 80% 80% 80% 

C.P. Tongos 44% 44% 44% 

Promedio  62% 62% 62% 

 

 

Figura 17. Cambios en las Estaciones del Año 

 

Los hallazgos revelan que una proporción significativa de los 

productores nativos de papa en varias comunidades perciben que las 

alteraciones en la duración e intensidad de las temporadas tienen un 

impacto en su cosecha de papa nativa. Concretamente, el 80% de los 

productores nativos de papa de la Comunidad 1 (Huayllapampa) y el 

44% de los agricultores de la Comunidad 2 (Tongos) tienen esta 
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percepción. Además, el estudio indica que las alteraciones en la 

duración e intensidad de las temporadas también afectan a los 

tiempos de siembra y cosecha del cultivo, según lo informado por el 

80% de los productores nativos de papa de la Comunidad 1 y el 44% 

de los agricultores de la Comunidad 2. En general, los datos muestran 

que el 62% de los productores nativos de patatas creen que los 

cambios en la duración e intensidad de las temporadas tienen un 

impacto en sus cultivos. Además, el estudio identifica que el 62% de 

los agricultores son conscientes del impacto de los cambios 

estacionales debidos al cambio climático. 

 

Indicador N°03: Aumento en la Frecuencia e Intensidad de 

Eventos Climáticos Extremos 

Para el análisis de este indicador, se tomó en cuenta las preguntas 

n°5 y n°06 de las encuestas realizadas, siendo las siguientes: 

PREGUNTA 5 ¿Cómo ha afectado el incremento de tormentas, 

inundaciones, sequías, etc., a su cultivo de papa nativa? 

PREGUNTA 6 ¿En qué medida ha tenido que modificar las técnicas de 

cultivo de su papa nativa debido al incremento en la frecuencia de 

tormentas, inundaciones, sequías, etc.? 

 

Obteniendo: 

Tabla 9 

Aumento en la Frecuencia e Intensidad de Eventos Climáticos 

Extremos 

 Pregunta 1 Pregunta 2 Promedio del Indicador 

C.P Huayllampampa 80% 87% 83% 

C.P. Tongos 67% 56% 61% 

Promedio  73% 71% 72% 
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Figura 18. Aumento en la Frecuencia e Intensidad de Eventos Climáticos 

Extremos 

 

El 80% de los agricultores de papa nativa de la comunidad 1 

(Huayllapampa) perciben que el incremento de tormentas, 

inundaciones, sequías, etc., impactan en su cultivo de papa nativa. El 

67% de los agricultores de papa nativa de la comunidad 2 (Tongos) 

perciben que el incremento de tormentas, inundaciones, sequías, etc., 

impactan en su cultivo de papa nativa. El 73% de los agricultores de 

papa nativa perciben que el incremento de tormentas, inundaciones, 

sequías, etc., impactan en su cultivo de papa nativa. El 87% de los 

agricultores de papa nativa de la comunidad 1 (Huayllapampa) 

percibe como la modificación de las técnicas de cultivo de su papa 

nativa por el impacto del incremento de la frecuencia de tormentas, 

inundaciones, sequías, etc. El 56% de los agricultores de papa nativa 

de la comunidad 2 (Tongos) perciben como la modificación de las 

técnicas de cultivo de su papa nativa por el impacto del incremento 

de la frecuencia de tormentas, inundaciones, sequías, etc. El 71% de 

los cultivadores indígenas de papa consideran que la modificación de 

sus métodos habituales de cultivo de papa es consecuencia de la 

influencia de la multiplicación de tormentas, inundaciones, sequías y 

otros fenómenos similares. En consecuencia, el 72% de estos 

cultivadores reconoce el profundo impacto de la amplificación de la 
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frecuencia e intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos 

en relación con el aumento provocado por el cambio climático. 

 

Indicador N°04: Cambios en los Patrones de Precipitación 

Para el análisis de este indicador, se tomó en cuenta las preguntas 

n°7 y n°08 de las encuestas realizadas, siendo las siguientes: 

PREGUNTA 7 ¿Han impactado los cambios de precipitaciones a lo largo 

del año a su cultivo de papa nativa? 

PREGUNTA 8 ¿Las precipitaciones variables han afectado el riego en 

su cultivo de papa nativa? 

 

Obteniendo: 

Tabla 10 

Cambios en los Patrones de Precipitación 

 Pregunta 1 Pregunta 2 Promedio del Indicador 

C.P Huayllampampa 80% 67% 73% 

C.P. Tongos 33% 22% 28% 

Promedio  57% 44% 51% 

 

 

Figura 19. Cambios en los Patrones de Precipitación 

 

Una proporción significativa de los productores nativos de papa de la 

comunidad 1 de Huayllapampa observan que las alteraciones en los 

patrones de lluvia a lo largo del año afectan negativamente su 
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rendimiento de papa autóctona. Del mismo modo, el 33% de los 

productores indígenas de papa de la comunidad 2 de Tongos tienen 

la misma percepción con respecto a la influencia de las variaciones 

de las precipitaciones en sus cultivos de papa. La mayoría del 57% 

de los productores nativos de papa creen que los cambios en los 

patrones de lluvia afectan considerablemente a su cosecha nativa de 

papa. Dentro de la comunidad 1 de Huayllapampa, una proporción 

considerable del 67% de los productores nativos de papa perciben 

que los patrones de lluvia inconsistentes han afectado negativamente 

a sus métodos de riego y, en consecuencia, a su cosecha autóctona 

de papa. Por otro lado, el 22% de los productores indígenas de 

patatas de la comunidad de Tongos 2 opinan lo mismo sobre el efecto 

de la incoherencia de los patrones de lluvia en sus métodos de riego 

y en el rendimiento de los cultivos. Una proporción notable del 44% 

de los productores nativos de papa también han sufrido los efectos 

negativos de los patrones de lluvia inconsistentes en sus cultivos 

autóctonos de papa. Además, el 51% de los productores indígenas 

de papa percibe el impacto de los cambios en los patrones de 

precipitación debidos al cambio climático en el rendimiento de sus 

cultivos. 

 

Indicador N°05: Disminución de los Recursos Hídricos 

Para el análisis de este indicador, se tomó en cuenta las preguntas 

n°9 y n°10 de las encuestas realizadas, siendo las siguientes: 

PREGUNTA 9 ¿Afecta el cambio de la disponibilidad del agua a su 

cultivo de papa nativa? 

PREGUNTA 10 ¿La calidad del agua influye en las decisiones de usarla 

para el riego de su cultivo de papa nativa? 
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Obteniendo: 

Tabla 11 

Disminución de los Recursos Hídricos 

 Pregunta 1 Pregunta 2 Promedio del Indicador 

C.P Huayllampampa 67% 87% 77% 

C.P. Tongos 22% 44% 33% 

Promedio  44% 66% 55% 

 

 

Figura 20. Disminución de los Recursos Hídricos 

 

En la comunidad 1 (Huayllapampa), una proporción significativa 

(67%) de los productores indígenas de papa son conscientes de la 

influencia de las alteraciones de la disponibilidad de agua en el 

crecimiento de sus cultivos de papa y en sus medios de vida. En la 

Comunidad 2 (Tongos), el 22% de los productores nativos de patatas 

reconocen el impacto de los cambios en la disponibilidad de agua en 

sus cultivos y los efectos asociados a su producción económica. El 

44% de todos los productores indígenas de patatas encuestados 

tienen una opinión similar, ya que son conscientes de la influencia de 

la disponibilidad de agua en la producción de sus cultivos. Además, 

una mayoría sustancial (87%) de los productores nativos de papa son 

conscientes de la importancia de la calidad del agua a la hora de 

tomar decisiones sobre el riego de sus cultivos. El 44% y el 66% de 

los productores de patatas autóctonos de la Comunidad 1 y la 
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Comunidad 2, respectivamente, comparten esta idea del impacto de 

la calidad del agua. Por último, la mayoría (55%) de los productores 

de patatas autóctonos son conscientes del impacto del cambio 

climático en la disminución de los recursos hídricos y sus 

consiguientes efectos en sus cultivos. 

 

Indicador N°06: Cambios en la Biodiversidad y Ecosistemas 

Para el análisis de este indicador, se tomó en cuenta las preguntas 

n°11 y n°12 de las encuestas realizadas, siendo las siguientes: 

PREGUNTA 11 ¿Han variado los tipos de flora y fauna debido al cambio 

climático en su cultivo de papa nativa? 

PREGUNTA 12 ¿Las alteraciones de flora y fauna debido al cambio 

climático han afectado la presencia de plagas en su cultivo de papa 

nativa? 

 

Obteniendo: 

Tabla 12 

Cambios en la Biodiversidad y Ecosistemas 

 Pregunta 1 Pregunta 2 Promedio del Indicador 

C.P Huayllampampa 87% 80% 83% 

C.P. Tongos 67% 56% 61% 

Promedio  77% 68% 72% 

 

 

Figura 21. Cambios en la Biodiversidad y Ecosistemas 
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Una proporción significativa de los productores nativos de papa en 

diferentes comunidades perciben el impacto de los diferentes tipos de 

flora y fauna resultantes del cambio climático en sus cultivos nativos 

de papa. Concretamente, el 87% de los agricultores de la Comunidad 

1 (Huayllapampa) y el 67% de los agricultores de la Comunidad 2 

(Tongos) afirman percibir tal impacto. Además, el 77% de todos los 

productores nativos de patatas encuestados afirman haber percibido 

este efecto. Además, la mayoría de los agricultores de la Comunidad 

1 (80%) y la Comunidad 2 (56%) afirman percibir que las alteraciones 

de la flora y la fauna debidas al cambio climático han repercutido en 

la presencia de plagas en sus cultivos nativos de patatas. En general, 

el 68% de todos los agricultores encuestados declararon haber 

percibido este impacto. Por último, una proporción significativa de los 

productores nativos de papa (72%) afirman percibir el impacto de los 

cambios en la biodiversidad y los ecosistemas debidos al cambio 

climático. 

 

Resultado de Variable N°01: Percepción de los Agricultores de 

Papa Nativa respecto al Cambio Climático 

Para el análisis de esta variable se tomó en cuenta las preguntas los 

06 indicadores, siendo los siguientes: 

• Aumento de la Temperatura Promedio 

• Cambios en las Estaciones del Año 

• Aumento en la Frecuencia e Intensidad de Eventos Climáticos 

Extremos 

• Cambios en los Patrones de Precipitación 

• Disminución de los Recursos Hídricos 

• Cambios en la Biodiversidad y Ecosistemas 

 

 

 

 

 



 

97 

Obteniendo: 

Tabla 13 

Percepción de los Agricultores de Papa Nativa Respecto al Cambio 

Climático 

Variable 1 

  Ind 1 Ind 2 Ind 3 Ind 4 Ind 5 Ind 6 

C.P Huayllampampa 90% 80% 83% 73% 77% 83% 

C.P. Tongos 61% 44% 61% 28% 33% 61% 

Promedio 76% 62% 72% 51% 55% 72% 

 

 

Figura 22. Percepción de los Agricultores de Papa Nativa Respecto al Cambio 

Climático 

 

La tabla 13 muestra los resultados de la percepción de los 

productores nativos de papa en relación con el cambio climático. Se 

evaluaron seis indicadores asociados con el cambio climático, 

incluidos el aumento de la temperatura promedio, las alteraciones en 

los patrones estacionales, la frecuencia y severidad de los fenómenos 

meteorológicos extremos, las tendencias de las precipitaciones, la 

disminución de los recursos hídricos y las modificaciones en la 

biodiversidad y los ecosistemas. En el estudio participaron un total de 

24 agricultores de dos comunidades, Huayllapampa y Tongos. Los 

resultados mostraron que, en promedio, el 76% de los productores 

nativos de papa percibieron la influencia del cambio climático en el 

aumento de las temperaturas promedio, como lo destaca el primer 
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indicador. En segundo lugar, el segundo indicador reveló que el 62% 

de los agricultores reconocieron los cambios de estación debido al 

cambio climático. Además, el 72% de los agricultores percibió una 

escalada en la frecuencia e intensidad de los fenómenos 

meteorológicos extremos como consecuencia del cambio climático, 

según el tercer indicador. El cuarto indicador indicó que el 51% de los 

agricultores notaron cambios en los patrones de precipitación 

asociados con el cambio climático. En cuanto al quinto indicador, el 

55% de los agricultores percibió una disminución de los recursos 

hídricos debido al cambio climático. Por último, el sexto indicador 

demostró que el 72% de los agricultores percibía alteraciones en la 

biodiversidad y los ecosistemas debido al cambio climático. En 

general, estos hallazgos sugieren que la mayoría de los productores 

nativos de papa están informados de los efectos del cambio climático 

en sus actividades agrícolas. La conciencia de estos cambios es 

fundamental para implementar medidas de adaptación y mitigación a 

fin de abordar los desafíos que plantea el cambio climático en la 

producción nativa de papa. 

 

Objetivo específico 2´. Determinar la percepción de los agricultores 

respecto al impacto en el cultivo de papa nativa durante los últimos 

años en el distrito de Pazos provincia de Tayacaja Región 

Huancavelica, 2023. 

Se realizó una encuesta de 24 preguntas a los agricultores de ambos 

centros poblados (C.P. Huayllapamapa y C.P. Tongos), utilizando la 

escala tipo Likert de 5 puntos: 1. Sin Impacto, 2. Impacto Bajo, 3. 

Impacto Moderado, 4. Impacto Alto y 5. Impacto muy Alto. Para el 

análisis de percepción de los agricultores respecto al impacto en el 

cultivo de papa nativa se consideró el porcentaje (%) de agricultores 

del total que consideraron como respuesta que el indicador tenía 

Impacto Alto (4) e Impacto Muy Alto (5), tomando en cuenta estas 

respuestas se obtiene que los agricultores perciben cambios 

climáticos significativos en los últimos años. 
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Para el análisis del primer objetivo nos basamos en la Variable 

n°01(Percepción de los Agricultores de Papa Nativa respecto a los 

Cambios Climáticos) y sus indicadores: 

 

Resultado de Indicador N°01: Impacto en las Tierras de Cultivo 

Para el análisis de este indicador, se tomó en cuenta las preguntas 

n°13 y n°14 de las encuestas realizadas, siendo las siguientes: 

PREGUNTA 13 ¿Cómo ha afectado la erosión del suelo debido a 

eventos climáticos extremos a su cultivo de papa nativa? 

PREGUNTA 14 ¿Los cambios en las condiciones climáticas han 

impactado en la fertilidad del suelo respecto al cultivo de papa nativa? 

 

Obteniendo: 

Tabla 14 

Impacto en las Tierras de Cultivo 

 Pregunta 1 Pregunta 2 Promedio del Indicador 

C.P Huayllampampa 87% 93% 90% 

C.P. Tongos 67% 44% 56% 

Promedio  77% 69% 73% 

 

 

Figura 23. Impacto en las Tierras de Cultivo 
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suelo en sus cultivos debido a los fenómenos meteorológicos 

extremos. En concreto, el 87% de los agricultores de la Comunidad 1 

(Huayllapampa) y el 67% de los agricultores de la Comunidad 2 

(Tongos) reconocen este impacto. Además, el 77% de los 

productores nativos de patatas en general creen que sus cultivos se 

ven afectados por la erosión del suelo provocada por fenómenos 

meteorológicos extremos. Además, el estudio muestra que los 

cambios en la flora y la fauna debidos al cambio climático han influido 

en la presencia de plagas en los cultivos nativos de papa, tal como lo 

percibe un número considerable de agricultores. En la Comunidad 1 

(Huayllapampa), el 93% de los agricultores reconocen este impacto, 

mientras que el 44% de los agricultores de la Comunidad 2 (Tongos) 

reconocen el mismo impacto. En general, el 69% de los productores 

nativos de papa perciben este impacto. Por último, el estudio destaca 

que el 73% de los productores nativos de papa percibe como muy alto 

el impacto del cambio climático en las tierras de cultivo. 

 

Resultado de Indicador N°02: Impacto en las Labores Culturales 

Para el análisis de este indicador, se tomó en cuenta las preguntas 

n°15 y n°16 de las encuestas realizadas, siendo las siguientes: 

PREGUNTA 15 ¿Han impactado las sequías prolongadas a la duración 

del riego de su cultivo de papa nativa? 

PREGUNTA 16 ¿Cómo ha afectado el cambio climático en el control de 

plagas y enfermedades a su cultivo de papa nativa? 

 

Obteniendo: 

Tabla 15 

Impacto en las Labores Culturales 

 Pregunta 1 Pregunta 2 Promedio del Indicador 

C.P Huayllampampa 93% 67% 80% 

C.P. Tongos 56% 44% 50% 

Promedio  74% 56% 65% 
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Figura 24. Impacto en las Labores Culturales 

 

Los resultados del estudio indican que la mayoría de los productores 

nativos de papa de diferentes comunidades perciben el impacto de 

las sequías prolongadas en la duración del riego de sus cultivos 

nativos de papa. Concretamente, el 93% de los agricultores de la 

Comunidad 1 (Huayllapampa) y el 56% de los agricultores de la 

Comunidad 2 (Tongos) reconocen la influencia de los períodos 

prolongados de sequía en el riego. Además, el 74% de todos los 

productores nativos de papa encuestados perciben este impacto en 

sus cultivos. Además, un porcentaje significativo de agricultores, 

incluido el 67% en la Comunidad 1 y el 44% en la Comunidad 2, 

reconoce el impacto del cambio climático en el control de las plagas 

y enfermedades que afectan a sus cultivos nativos de papa. Un total 

del 56% de todos los agricultores encuestados perciben esta 

influencia. Por último, el 65% de los productores nativos de papa 

perciben el impacto de sus prácticas de cultivo en las actividades 

culturales. 
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Resultado de Indicador N°03: Impacto en los Periodos de 

Siembra 

Para el análisis de este indicador, se tomó en cuenta las preguntas 

n°15 y n°16 de las encuestas realizadas, siendo las siguientes: 

PREGUNTA 15 ¿Han impactado las sequías prolongadas a la duración 

del riego de su cultivo de papa nativa? 

PREGUNTA 16 ¿Cómo ha afectado el cambio climático en el control de 

plagas y enfermedades a su cultivo de papa nativa? 

 

Obteniendo: 

Tabla 16 

Impacto en los Periodos de Siembra 

 Pregunta 1 Pregunta 2 Promedio del Indicador 

C.P Huayllampampa 73% 80% 77% 

C.P. Tongos 78% 22% 50% 

Promedio  76% 51% 63% 

 

 

Figura 25. Impacto en los Periodos de Siembra 

 

Un porcentaje significativo de productores nativos de papa en varias 

comunidades perciben que las sequías prolongadas tienen un 

impacto en la duración del riego de sus cultivos nativos de papa. 

Concretamente, el 73% de los agricultores de la Comunidad 1 

(Huayllapampa) y el 78% de los agricultores de la Comunidad 2 
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(Tongos) sostienen esta opinión. Además, una proporción 

considerable de agricultores, es decir, el 76% de todos los 

productores nativos de patatas, comparte esta percepción. Además, 

un número considerable de productores nativos de papa de la 

Comunidad 1 (Huayllapampa) perciben cómo el cambio climático 

afecta al control de las plagas y enfermedades que afectan a sus 

cultivos nativos de papa, y un 80% sostiene esta opinión. Por el 

contrario, solo el 22% de los agricultores de la Comunidad 2 (Tongos) 

perciben este impacto. En general, el 51% de los productores de 

patatas autóctonas reconocen la influencia del cambio climático en el 

control de las plagas y enfermedades que afectan a sus cultivos de 

patatas autóctonas. Por último, una proporción notable de 

productores nativos de papa (63%) percibe el impacto del cultivo 

nativo de papa en las actividades culturales. 

 

Resultado de Indicador N°04: Impacto en la producción agrícola 

Para el análisis de este indicador, se tomó en cuenta las preguntas 

n°19 y n°20 de las encuestas realizadas, siendo las siguientes: 

PREGUNTA 19 ¿Los cambios climáticos han afectado al rendimiento de 

la producción del cultivo de papa nativa?? 

PREGUNTA 20 ¿Cómo ha afectado el aumento en la variabilidad de la 

producción de un año a otro a su cultivo de papa nativa? 

 

Obteniendo: 

Tabla 17 

Impacto en la producción agrícola 

 Pregunta 1 Pregunta 2 Promedio del Indicador 

C.P Huayllampampa 93% 93% 93% 

C.P. Tongos 67% 33% 50% 

Promedio  80% 63% 72% 
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Figura 26. Impacto en la producción agrícola 

 

Un porcentaje significativo de productores nativos de papa en dos 

comunidades, a saber, Huayllapampa y Tongos, perciben que los 

cambios climáticos han impactado negativamente en el rendimiento 

de la producción y el rendimiento de los cultivos nativos de papa. En 

concreto, el 93% de los agricultores de Huayllapampa y el 67% de los 

agricultores de Tongo perciben el impacto del cambio climático en el 

rendimiento de la producción. Además, el 80% de los productores 

nativos de papa en general perciben el impacto negativo del cambio 

climático en el rendimiento de producción del cultivo de papa nativa. 

Además, el 93% de los agricultores de Huayllapampa y el 33% de los 

agricultores de Tongo perciben el creciente impacto de la variabilidad 

de la producción de un año a otro en sus cultivos nativos de papa. 

Además, el 63% de los productores nativos de papa, en general, 

perciben un aumento en el impacto de la variabilidad de la producción 

de un año a otro en sus cultivos. Por último, una mayoría considerable 

(el 72%) de los productores nativos de papa percibe el impacto del 

cultivo nativo de papa en la producción agrícola. 
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Resultado de Indicador N°05: Impacto en los Recursos Utilizados 

Para el análisis de este indicador, se tomó en cuenta las preguntas 

n°21 y n°22 de las encuestas realizadas, siendo las siguientes: 

PREGUNTA 21 ¿Cómo ha impactado los cambios en las condiciones 

climáticas en el uso de pesticidas en su cultivo de papa nativa? 

PREGUNTA 22 ¿Ha afectado los cambios de las precipitaciones en el 

consumo de agua para el riego de su cultivo de papa nativa? 

 

Obteniendo: 

Tabla 18 

Impacto en los Recursos Utilizados 

 Pregunta 1 Pregunta 2 Promedio del Indicador 

C.P Huayllampampa 87% 93% 90% 

C.P. Tongos 44% 44% 44% 

Promedio  66% 69% 67% 

 

 

Figura 27. Impacto en los Recursos Utilizados 

 

El estudio revela que una proporción significativa de los productores 

indígenas de papa en varias comunidades experimentan alteraciones 

en las condiciones climáticas, lo que lleva a un impacto notable en el 

uso de pesticidas en sus cultivos nativos de papa. Concretamente, en 

la Comunidad 1 (Huayllapampa), el 93% de los agricultores observa 

dichos cambios, mientras que en la Comunidad 2 (Tongos), el 67% 

87%
93%

44%
44%

66%
69%

67% 67%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Pregunta 1 Pregunta 2

IMPACTO EN LOS RECURSOS UTILIZADOS

C.P Huayllampampa C.P. Tongos

Promedio Promedio por Indicador



 

106 

de los agricultores informa de experiencias similares. Además, el 80% 

de los productores nativos de papa, en general, informan de cambios 

en las condiciones climáticas que afectan al uso de pesticidas en sus 

cultivos. Además, en cuanto a los cambios en las precipitaciones y el 

consumo de agua para el riego, el 93% de los agricultores de 

Huayllapampa y el 33% de los agricultores de Tongo perciben estos 

impactos en sus cultivos nativos de papa. Además, la mayoría del 

63% de los productores nativos de papa experimentan variaciones en 

las precipitaciones y el consumo de agua que afectan a sus cultivos. 

Por último, el estudio informa que el 72% de los productores indígenas 

de papa reconocen los efectos en los recursos utilizados para cultivar 

papas nativas. 

 

Resultado de Indicador N°06: Impacto en los Beneficios 

Económicos Obtenidos 

Para el análisis de este indicador, se tomó en cuenta las preguntas 

n°23 y n°24 de las encuestas realizadas, siendo las siguientes: 

PREGUNTA 23 ¿Cómo ha impactado los costos de producción de la 

papa nativa como resultado del cambio climático a su negocio? 

PREGUNTA 24 ¿Cómo ha afectado el precio de venta económica de 

papa nativa debido al cambio climático a su negocio? 

 

Obteniendo: 

Tabla 19 

Impacto en los Beneficios Económicos Obtenidos 

 Pregunta 1 Pregunta 2 Promedio del Indicador 

C.P Huayllampampa 93% 80% 87% 

C.P. Tongos 44% 56% 50% 

Promedio  69% 68% 68% 
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Figura 28. Impacto en los Beneficios Económicos Obtenidos 

 

Los resultados del estudio revelan que una proporción significativa de 

los productores de papa nativa de las comunidades encuestadas 

perciben el alto impacto de los costos de producción de papa nativa 

como resultado del cambio climático. Concretamente, el 93% de los 

agricultores de la Comunidad 1 (Huayllapampa) y el 44% de los 

agricultores de la Comunidad 2 (Tongos) reconocen los desafíos que 

plantea el aumento de los costos de producción. Además, el estudio 

indica que el 69% de los productores nativos de papa en general 

reconocen el impacto adverso del cambio climático en los costos de 

producción. Además, la investigación destaca que el cambio climático 

también ha afectado al precio económico de venta de los cultivos 

nativos de papa. Los resultados muestran que el 80% de los 

agricultores de la Comunidad 1 (Huayllapampa) y el 56% de los 

agricultores de la Comunidad 2 (Tongos) perciben el alto impacto del 

cambio climático en el precio económico de venta de sus cultivos. 

Además, el estudio revela que el 68% de los productores de patatas 

autóctonas reconocen el impacto del cambio climático en los 

beneficios económicos que se obtienen del cultivo de patatas 

autóctonas. 
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Resultado de Variable N°02: Percepción de los agricultores 

respecto al impacto en el cultivo de papa 

Para el análisis de esta variable se tomó en cuenta las preguntas los 

06 indicadores, siendo los siguientes: 

• Impacto en las Tierras de Cultivo 

• Impacto en las Labores Culturales 

• Impacto en los Periodos de Siembra 

• Impacto en la Producción Agrícola 

• Impacto en los Recursos Utilizados 

• Impacto en los Beneficios Económicos Obtenidos 

 

Obteniendo: 

Tabla 20 

Percepción de los Agricultores de Papa Nativa Respecto al Cambio 

Climático 

Variable 2 

  Ind 1 Ind 2 Ind 3 Ind 4 Ind 5 Ind 6 

C.P Huayllampampa 90% 80% 77% 93% 90% 87% 

C.P. Tongos 56% 50% 50% 50% 44% 50% 

Promedio  73% 65% 63% 72% 67% 68% 

 

 

Figura 29. Percepción de los Agricultores de Papa Nativa Respecto al Cambio 

Climático 
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La Tabla 20 presenta los resultados de la percepción de los 

agricultores de papa nativa en el distrito de Pazos. Se evaluaron seis 

indicadores clave: impacto en las tierras de cultivo, labores culturales, 

periodos de siembra, producción agrícola, recursos utilizados y 

beneficios económicos obtenidos. Participaron un total de 24 

agricultores de papa nativa de dos comunidades Huayllapampa y 

Tongos, y se encontró que, en términos específicos, el 73% de los 

agricultores reportaron percibir impacto en las tierras de cultivo, 

mientras que el 65% identificaron impacto en las labores culturales. 

Asimismo, el 63% señaló impacto en los periodos de siembra, el 72% 

en la producción agrícola, el 67% en los recursos utilizados y, por 

último, el 68% en los beneficios económicos obtenidos. Estos 

resultados destacan la conciencia de los agricultores de papa nativa 

en Pazos acerca del impacto del cambio climático en su actividad 

agrícola. Esta percepción resulta fundamental para diseñar e 

implementar estrategias de adaptación y mitigación que aborden los 

desafíos planteados por el cambio climático en la producción de papa 

nativa en la región. 

 

Prueba de hipótesis del Objetivo General: 

H0: No existe una relación positiva y moderada entre la percepción 

de los agricultores sobre el cambio climático y el impacto del 

cultivo de papa nativa durante los últimos años en el distrito de 

Pazos provincia de Tayacaja Región Huancavelica 2023. 

H1: Existe una relación positiva y moderada entre la percepción de 

los agricultores sobre el cambio climático y el impacto del cultivo 

de papa nativa durante los últimos años en el distrito de Pazos 

provincia de Tayacaja Región Huancavelica 2023. 
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Tabla 21 

Tabla de correlación en el distrito de Pazos 

 

Impacto en el 
cultivo de papa 

nativa 

Rho de 
Spearman 

Percepción de los 
Agricultores de papa nativa 
respecto al cambio climático 

Coeficiente de 
correlación 

0,635 

Sig. (bilateral) 0,001 

N 24 

 

El valor de 0.001 indica que la correlación es altamente significativa 

estadísticamente, ya que es menor a 0.050. Esto implica que es muy 

improbable que esta correlación observada sea debido al azar. El 

valor de 0.635 indica una correlación moderadamente positiva entre 

las dos variables. Esto significa que, existe una relación positiva y 

moderada entre la percepción de los agricultores sobre el cambio 

climático y el impacto del cultivo de papa nativa durante los últimos 

años en el distrito de Pazos provincia de Tayacaja Región 

Huancavelica 2023. En general, a medida que la percepción de los 

agricultores sobre el cambio climático aumenta, también aumenta el 

impacto que perciben en el cultivo de papa nativa, también tiende a 

aumentar, y viceversa en la muestra general del distrito de Pazos. 

 

Prueba de hipótesis en Huayllapampa 

H0: No existe una relación positiva y moderada entre la percepción 

de los agricultores sobre el cambio climático y el impacto del 

cultivo de papa nativa durante los últimos años en el distrito de 

Pazos provincia de Tayacaja Región Huancavelica 2023 - 

Huayllapampa. 

H1: Existe una relación positiva y moderada entre la percepción de 

los agricultores sobre el cambio climático y el impacto del cultivo 

de papa nativa durante los últimos años en el distrito de Pazos 

provincia de Tayacaja Región Huancavelica 2023 – 

Huayllapampa. 
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Tabla 22 

Tabla de correlación en Huayllapampa 

 

Impacto en el 
cultivo de papa 

nativa 

Rho de 
Spearman 

Percepción de los 
Agricultores de papa nativa 
respecto al cambio climático 

Coeficiente de 
correlación 

0,453 

Sig. (bilateral) 0,090 

N 15 

 

El valor de 0.090 indica que la correlación no es significativa 

estadísticamente, ya que es mayor a 0.050. Esto implica que es muy 

probable que la correlación observada sea debido al azar y, por lo 

tanto, no existe una relación positiva y moderada entre la percepción 

de los agricultores sobre el cambio climático y el impacto del cultivo 

de papa nativa durante los últimos años en el distrito de Pazos 

provincia de Tayacaja Región Huancavelica 2023 – Huayllapampa. 

 

Aunque la región Puna se caracteriza por tener un clima frío y seco, 

con grandes fluctuaciones estacionales, los agricultores de 

Huayllapampa atribuyen los cambios en sus cultivos de papa a otros 

factores diferentes al clima. Esto puede deberse a prácticas locales, 

condiciones del suelo, plagas o enfermedades, entre otros. Sería 

interesante profundizar en futuras investigaciones sobre cuáles son 

específicamente esos otros factores no climáticos que están 

impactando la producción de papa nativa en los fríos y áridos suelos 

de la Puna de Huayllapampa. 

 

Prueba de hipótesis en Tongos 

H0: No existe una relación positiva y moderada entre la percepción 

de los agricultores sobre el cambio climático y el impacto del 

cultivo de papa nativa durante los últimos años en el distrito de 

Pazos provincia de Tayacaja Región Huancavelica 2023 – 

Tongos. 
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H1: Existe una relación positiva y moderada entre la percepción de 

los agricultores sobre el cambio climático y el impacto del cultivo 

de papa nativa durante los últimos años en el distrito de Pazos 

provincia de Tayacaja Región Huancavelica 2023 – Tongos. 

 

Tabla 23 

Tabla de correlación en Tongos 

 

Impacto en el 
cultivo de papa 

nativa 

Rho de 
Spearman 

Percepción de los 
Agricultores de papa nativa 
respecto al cambio climático 

Coeficiente de 
correlación 

0,926 

Sig. (bilateral) 0,000 

N 9 

 

El valor de 0.000 indica que la correlación es altamente significativa 

estadísticamente, ya que es menor a 0.050. Esto implica que es muy 

improbable que esta correlación observada sea debido al azar. El 

valor de 0.926 indica una correlación altamente positiva entre las dos 

variables. Esto significa que, en general, a medida que la percepción 

de los agricultores sobre el cambio climático aumenta, también 

aumenta el impacto que perciben en el cultivo de papa nativa, también 

tiende a aumentar, y viceversa en la muestra de Tongos. 

 

A diferencia de lo observado en la región Puna de Huayllapampa, en 

la región Suni de Tongos la correlación entre la percepción del cambio 

climático y el impacto en los cultivos de papa es estadísticamente 

significativa. Esto concuerda con las características de la región Suni, 

que tiene un clima frío y húmedo, muy susceptible a los cambios de 

temperatura y precipitaciones. 

 

5.2. Discusión de los Resultados 

El presente estudio logró analizar la relación entre la percepción de los 

agricultores sobre el cambio climático y su impacto en el cultivo de papa nativa 

en el distrito de Pazos de la provincia de Tayacaja, que se encuentra en la 

región de Huancavelica. Para realizar el análisis se empleó el análisis 
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inferencial, específicamente la prueba de Rho no paramétrica de Spearman. 

Los resultados revelaron un coeficiente de correlación de 0,635, lo que indica 

una correlación moderadamente positiva entre las variables. Además, se 

alcanzó un nivel de significancia de 0,001, lo que llevó al rechazo de la 

hipótesis nula y a la aceptación de la hipótesis alternativa.  

En Tongos, la correlación entre la percepción del cambio climático y sus 

impactos en el cultivo de papa es estadísticamente significativa, con un valor 

de .000 que denota su alta significancia (menor a 0.050) y un valor de .926 

que muestra una correlación altamente positiva. Esta relación está en 

consonancia con las características de la región Suni, húmeda y susceptible 

a variaciones de temperatura y precipitación. En contraste, en Huayllapampa, 

a pesar del clima frío y seco de la Puna, no se identificó una correlación 

significativa entre la percepción del cambio climático e impactos en los 

cultivos, respaldado por un valor de .090 que es mayor a 0.050, sugiriendo la 

probabilidad de una correlación aleatoria. Los agricultores de Huayllapampa 

atribuyen los cambios en sus cultivos a otros factores, como prácticas locales, 

condiciones del suelo o plagas. Por lo tanto, se destaca la necesidad de 

investigar estos factores en profundidad y priorizar capacitaciones en el 

distrito de Pazos, provincia de Tayacaja, Región Huancavelica, 

específicamente en Huayllapampa durante 2023.  

En cuanto a la descripción geográfica, el 62.50% (15) de las evaluaciones son 

de Huayllapampa, mientras que el 37.50% (9) de Tongos. Además, el 100% 

(24) del total, se dedican principalmente a la agricultura de papa nativa. En 

cuanto a la experiencia, el 41.67% (10) tiene más de 30 años en la actividad, 

seguido por el 33.33% (8) con entre 20 y menos de 30 años de experiencia. 

Un 16.67% (4) tiene menos de 10 años y el 8.33% (2) tiene entre 10 y menos 

de 20 años en la agricultura. En relación al área de cultivo, el 37.50% (9) 

posee entre 1 y menos de 3 áreas, mientras que el 29.17% (7) tiene entre 3 y 

menos de 5 áreas. Además, un 16.67% (4) reportó tener menos de 1 área y 

otro 16.67% (4) tiene más de 5 áreas de cultivo. Por último, el 100% (24), 

consideran que los cambios climáticos tienen un impacto en la agricultura. Al 

comparar los resultados de la presente investigación con los de Mallma, G. 

(2019), ambos estudios destacaron la influencia del cambio climático en la 
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adaptabilidad de los cultivos, evidenciando la necesidad de considerar estas 

variaciones ambientales para garantizar la seguridad alimentaria. Además, 

Mallma resaltó la percepción negativa de los agricultores sobre el futuro del 

cultivo de papa, lo que reforzó la preocupación por las consecuencias del 

cambio climático en la producción agrícola.  

De manera similar, al contrastar los resultados con los de Rivera (2019) en el 

distrito y provincia de Chupaca en el departamento de Junín, se observó que 

el 41% de los cultivos fue afectado por adversidades climáticas como heladas, 

granizadas y sequías, y se perdió un 3%, lo que generó una disminución en 

los ingresos económicos y la calidad de vida de los agricultores. Además, al 

comparar con Mina, Torre y Onofre (2014) en el distrito de Ataura provincia 

de Jauja en el departamento de Junín, ambos estudios resaltaron la 

importancia de la percepción del cambio climático por parte de los agricultores 

y su impacto en la agricultura local.  

Se encontró que los agricultores percibían diferentes indicadores del cambio 

climático, como el verano prolongado, las heladas, las lluvias intensas y los 

fuertes vientos. Estos fenómenos climáticos tuvieron un impacto significativo 

en la producción agrícola, especialmente las heladas y el verano prolongado, 

lo que resultó en una disminución en la economía de las familias. Según los 

agricultores entrevistados, la sequía y las heladas han tenido un impacto 

negativo significativo en la producción de papa nativa, disminuyendo los 

rendimientos hasta en un 50% en algunas zonas. Además, los costos de 

producción se han triplicado debido al aumento del precio de fertilizantes e 

insecticidas, haciendo que el cultivo de papa ya no sea rentable para muchos 

agricultores. Sin embargo, los agricultores utilizaron sus conocimientos 

ancestrales para mitigar los efectos del cambio climático en sus cultivos. 

Finalmente, nuestros hallazgos fueron consistentes con el estudio de Arias 

Huachamber (2020), quien mencionó que las áreas de cultivo de papa 

canchan y papa Hualash podrían verse afectadas en un 11.6% (1979.3 ha) y 

un 36.9% (6296.6 ha) respectivamente, para el año 2050, debido al cambio 

climático. Estos resultados destacan la vulnerabilidad de la papa nativa frente 

a los cambios ambientales. En resumen, se estableció que los agricultores 



 

115 

que percibieron un cambio climático más pronunciado experimentaron un 

mayor impacto en sus cultivos.  

En comparación con los otros estudios, se destacó la influencia del cambio 

climático en la adaptabilidad de los cultivos y la importancia de considerar 

estas variaciones ambientales para garantizar la seguridad alimentaria. 

Además, se observó que las adversidades climáticas como heladas, 

granizadas y sequías tuvieron un impacto negativo en la producción agrícola, 

lo que generó una disminución en los ingresos económicos y la calidad de 

vida de los agricultores. Por último, se resaltó la vulnerabilidad de las áreas 

de cultivo de papa nativa frente al cambio climático, lo que subrayó la 

necesidad de tomar medidas para hacer frente a estos cambios ambientales.  

 

Con respecto al primer objetivo específico, se determinó la percepción de los 

agricultores de papa nativa con respecto a los cambios climáticos ocurridos 

en los últimos años. Para ello, se aplicó un cuestionario con escala de Likert. 

Los hallazgos revelan que, de un total de 24 agricultores de papa nativa, el 

76% perciben el impacto del aumento de la temperatura promedio como 

consecuencia del cambio climático. Además, el 62% de los agricultores 

perciben el impacto de los cambios en las estaciones del año, el 72% perciben 

un incremento en la frecuencia e intensidad de eventos climáticos extremos, 

el 51% perciben alteraciones en los patrones de precipitación y el 55% 

perciben una disminución de los recursos hídricos debido al fenómeno del 

cambio climático. Por último, el 72% de los agricultores perciben cambios en 

la biodiversidad y los ecosistemas como resultado del cambio climático. Al 

comparar los resultados de nuestra investigación con los de Lucia, V. B. 

(2019). concuerdan ya que también destacó la influencia de la temperatura y 

la variabilidad climática en la producción agrícola. Asimismo, ambos estudios 

resaltan la importancia de implementar estrategias de adaptación y resiliencia 

respaldadas por asistencia técnica, infraestructura y la colaboración de 

autoridades competentes a nivel local, regional y nacional.  

Asimismo, comparando los resultados de la presente investigación con los de 

Mallma (2019), se observa una similitud en la percepción de los agricultores 

sobre el impacto del cambio climático en el cultivo de papa nativa. Ambos 
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estudios indican que los agricultores son conscientes del aumento de la 

temperatura promedio, los cambios estacionales, la intensificación de eventos 

climáticos extremos, las alteraciones en los patrones de precipitación, la 

escasez de recursos hídricos y los cambios en la biodiversidad y los 

ecosistemas como consecuencias del cambio climático. Además, se destaca 

la influencia del cambio climático en la adaptabilidad de los cultivos y la 

preocupación de los agricultores por el futuro de los cultivos de papa.  

De la misma forma, contrastando los resultados con los de Altieri y Nicholls 

(2008), ambos estudios coinciden ya que este autor evidencia que el aumento 

de temperatura, sequía y precipitaciones intensas pueden tener un impacto 

considerable en la productividad agrícola, con una reducción de hasta el 50% 

en algunas regiones, especialmente en zonas secas. En resumen, los 

hallazgos de la investigación revelaron que la mayoría de los agricultores 

perciben los impactos del cambio climático, como el aumento de la 

temperatura promedio, los cambios estacionales, la intensificación de eventos 

climáticos extremos, las alteraciones en los patrones de precipitación, la 

escasez de recursos hídricos y los cambios en la biodiversidad y los 

ecosistemas. Estos resultados coinciden con otros estudios que también 

resaltan la influencia del clima en la producción agrícola y subrayan la 

importancia de implementar estrategias de adaptación y resiliencia 

respaldadas por asistencia técnica, infraestructura y colaboración de 

autoridades competentes. Además, se observa una similitud en la percepción 

de los agricultores sobre el impacto del cambio climático en el cultivo de papa 

nativa en investigaciones anteriores. Los agricultores entrevistados 

manifestaron una disminución de hasta el 50% en la producción de papa 

nativa debido al impacto del cambio climático, específicamente por la mayor 

frecuencia e intensidad de heladas y sequías que afectaron sus cultivos.  

 

Con respecto al segundo objetivo específico, se determinó la percepción de 

los agricultores con respecto al impacto en el cultivo de papa nativa durante 

los últimos años en el distrito de Pazos, provincia de Tayacaja, Región 

Huancavelica, en el año 2023. Para ello, se aplicó un cuestionario con escala 

de Likert. Los hallazgos obtenidos revelaron que, de un total de 24 agricultores 
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encuestados, el 73% informó haber percibido un impacto del cambio climático 

en sus tierras de cultivo, mientras que el 65% identificó un impacto en las 

labores culturales. Además, el 63% señaló un impacto en los periodos de 

siembra, el 72% en la producción agrícola, el 67% en los recursos utilizados 

y, por último, el 68% en los beneficios económicos obtenidos. Al comparar los 

hallazgos de este estudio con los de Luna Castillo y Prado Correa (2020), se 

observa una coincidencia entre ambos hallazgos. En su estudio, estos 

investigadores concluyeron que las variaciones en la tierra de cultivo habían 

obligado a los productores agrícolas a desplazar sus cultivos de papa nativa 

a una altitud de 225 m.s.n.m con la finalidad de garantizar la producción y el 

sustento familiar; además, los productores agrícolas habían observado una 

vinculación estrecha entre el cambio climático y las modificaciones en los 

atributos y calidad de la producción de papa. Por su parte, Tigmasa (2015) 

encontró que los agricultores de la parroquia Izamba también experimentaron 

impactos en sus cultivos debido a fenómenos climáticos como la sequía y la 

variabilidad climática. Continuando, en relación a los hallazgos de Mallma 

(2019), se evidencia una preocupación generalizada en ambos estudios, 

donde un alto porcentaje de agricultores informaron haber percibido un 

impacto en sus tierras de cultivo; además, se identifica un impacto significativo 

en diversos aspectos, tales como las labores culturales, los periodos de 

siembra, la producción agrícola, los recursos utilizados y los beneficios 

económicos obtenidos. En resumen, se determinó la percepción de los 

agricultores en el distrito de Pazos sobre el impacto del cambio climático en 

el cultivo de papa nativa. Los hallazgos revelaron que la mayoría de los 

agricultores encuestados informaron haber percibido un impacto en sus 

tierras de cultivo, así como en las labores culturales, los periodos de siembra, 

la producción agrícola, los recursos utilizados y los beneficios económicos 

obtenidos. Estos resultados coinciden con estudios anteriores realizados por 

diferentes autores, quienes también encontraron impactos similares en 

diferentes regiones y cultivos debido a los fenómenos climáticos.  
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Conclusiones 

• El análisis realizado sugiere una conexión significativa entre la percepción de 

los agricultores sobre el cambio climático y su influencia en el cultivo de papa 

nativa. Este hallazgo subraya la importancia de integrar las percepciones 

locales en las estrategias de gestión ambiental. Al considerar las opiniones y 

experiencias de los agricultores, se fortalece la base para la implementación 

de medidas efectivas que promuevan la resiliencia agrícola y la conservación 

ambiental. Este enfoque participativo y basado en evidencia es fundamental 

para una gestión ambiental adecuada, facilitando la adaptación y mitigación 

de los impactos del cambio climático en las comunidades agrícolas. 

• Se observa que, los hallazgos revelan que la mayoría de los agricultores 

muestran un alto nivel de percepción sobre los cambios ambientales 

asociados al cambio climático, abarcando aumentos de temperatura, cambios 

estacionales, eventos climáticos extremos, alteraciones en la precipitación, 

disminución de recursos hídricos y cambios en la biodiversidad y los 

ecosistemas. Esta amplia comprensión refleja un conocimiento arraigado 

entre los productores agrícolas sobre las implicaciones del cambio climático 

en sus actividades. Además, se observa una variación en la percepción según 

la ubicación geográfica, resaltando una mayor sensibilidad en la comunidad 

de Huayllapampa en comparación con Tongos. Por lo tanto, se destaca la 

importancia de integrar la perspectiva de los agricultores en la gestión 

ambiental, ya que su percepción informada puede enriquecer las estrategias 

de adaptación y mitigación, fortaleciendo así la resiliencia de las comunidades 

agrícolas ante el cambio climático. 

• Se observa que, el análisis revela que la mayoría de los agricultores son 

conscientes y perciben los impactos del cambio climático en diversas facetas 

de sus cultivos de papa nativa, incluyendo las tierras de cultivo, labores 

culturales, periodos de siembra, producción agrícola, recursos utilizados y 

beneficios económicos. Esta amplia percepción subraya la importancia de 

considerar las experiencias locales en la gestión ambiental, especialmente en 
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comunidades agrícolas vulnerables. Además, se destaca una mayor 

sensibilidad en la comunidad de Huayllapampa en comparación con Tongos 

para la mayoría de los indicadores. En consecuencia, este análisis 

proporciona una visión integral de la percepción de los agricultores sobre los 

impactos del cambio climático en el cultivo de papa nativa, lo que es crucial 

para orientar estrategias efectivas de adaptación y mitigación. Integrar estas 

perspectivas locales en la gestión ambiental puede enriquecer las políticas y 

acciones destinadas a fortalecer la resiliencia de las comunidades agrícolas 

frente al cambio climático, asegurando así una gestión ambiental más efectiva 

y sostenible. 
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Recomendaciones 

 

• Se recomienda al Gobierno Regional de Huancavelica dirigir programas de 

adaptación específicos para la región, con un enfoque diferenciado según las 

necesidades de cada comunidad. En Tongos, donde se percibe una estrecha 

relación entre el cambio climático y el cultivo de papa, se sugiere centrarse en 

ajustar las prácticas agrícolas a las condiciones cambiantes y mejorar la 

resiliencia de los cultivos. Por otro lado, en Huayllapampa, donde la 

percepción del cambio climático es menos evidente, se debe enfocar en 

capacitar y educar sobre otros factores que puedan influir en el cultivo. Es 

crucial que estos programas estén alineados con la gestión ambiental, 

promoviendo prácticas sostenibles y respetuosas con el medio ambiente. 

• Se recomienda a la Municipalidad local dirigir las campañas de concienciación 

y monitoreo hacia la comunidad agrícola de Pazos. Estas campañas deben 

diseñarse con el objetivo de mejorar la percepción y comprensión de los 

efectos del cambio climático en aspectos como la biodiversidad, los recursos 

hídricos y las prácticas agrícolas tradicionales. Además, es crucial establecer 

un sistema de vigilancia para monitorear la evolución de estos impactos y 

ajustar las estrategias de gestión de manera oportuna. 

• Se recomienda a las comunidades agrícolas del distrito de Pazos, en 

cooperación con organizaciones locales no gubernamentales y grupos de 

apoyo a la agricultura, tomar la iniciativa en el desarrollo y mejora de sistemas 

de riego comunitarios resilientes al cambio climático. Este enfoque debería 

incluir la construcción de pequeñas represas y sistemas de captación de agua 

de lluvia, así como la implementación de tecnologías de riego por goteo, para 

maximizar la eficiencia del uso del agua. 

• Se recomienda al Ministerio de Agricultura y Riego (MIDAGRI) dirigir la 

implementación de programas educativos y talleres de capacitación para 

agricultores, en colaboración con el Servicio Nacional de Meteorología e 

Hidrología del Perú (SENAMHI). Estos programas deben abordar temas 
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relacionados con prácticas agrícolas sostenibles, el acceso y uso de 

información climática, y mejoras en técnicas de cultivo frente a variaciones 

climáticas. Es esencial que estas acciones estén estrechamente vinculadas 

con la gestión ambiental, fomentando prácticas agrícolas respetuosas con el 

medio ambiente y la adaptación al cambio climático.  
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Anexos 

Anexo 1: Cuestionario de percepción de los agricultores 
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Anexo 2: Confiabilidad 

Prueba de confiabilidad 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,915 24 

 

El análisis de confiabilidad realizado a través del alfa de Cronbach arrojó un valor 

de 0.915 para los 24 elementos del cuestionario aplicado a los agricultores. Este 

valor superior a 0.9 indica una elevada consistencia interna entre los ítems del 

instrumento, es decir, una alta correlación entre las preguntas que conforman el 

cuestionario. 

 

Esto significa que el cuestionario tiene una muy buena fiabilidad, lo que permite 

afirmar que los diferentes ítems están midiendo de manera adecuada y precisa el 

mismo constructo. En este caso, los 24 ítems del cuestionario están evaluando de 

forma fiable la percepción de los agricultores respecto al impacto del cambio 

climático en el cultivo de papa nativa. 

 

Por lo tanto, el valor alto de alfa de Cronbach (>0.9) evidencia que el instrumento 

aplicado a la muestra de agricultores tiene una excelente consistencia interna y 

mide de forma confiable las variables de interés en este estudio. 
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Anexo 3: Entrevistas Transcritas 

1era Entrevista - Tongos- presidente comunidad 

Entrevistadora: Buenas tardes, señor Hilario. Jordan Kennedy, presidente de la 

comunidad del centro poblado de Tongos Coméntanos. ¿Cómo ha afectado el 

cambio climático a la agricultura y a la producción del cultivo de papa nativa? 

Entrevistado: Buenas tardes, señorita. Primeramente recibo el cordial saludo, en 

nombre de la comunidad San Lucas de Tongo y de mi persona sobre la sequía que 

nos comenta.  

La sequía ha sido un golpe drástico para las zonas altas donde no tenemos sistema 

de riego. Y ha incrementado, digamos, las precipitaciones han disminuido. 

Entrevistadora: ¿Cómo van con el tema de las heladas? 

Entrevistado: El tema de las heladas ha aumentado un poco más. Probablemente 

antes eran tres días de heladas, pero ahora ya no es ese lapso. Ya es seguido y 

ha aumentado en un setenta por ciento más.  

Entrevistadora: ¿Ha aumentado o ha disminuido la producción de papa nativa? 

Entrevistado: Lo que es la papa nativa aquí en el centro poblado de Tongo ha 

disminuido bastante por el tema de las heladas y la sequía. Se puede decir que ha 

disminuido un 50% por estos factores.  

Entrevistadora: ¿Cómo han variado los costos de producción, ha mejorado o ha 

empeorado la venta? 

Entrevistado: En cuanto a los costos de producción, los fertilizantes están por las 

nubes, se puede decir que es excesivo. Han subido al triple. Lo que antes costaba 

50 soles ahora cuesta 180 a 200 soles.  

En cuanto a la cantidad cosechada también ha variado la mitad, un 50% menos por 

la sequía. 

Entrevistadora: Muchas gracias por la información, señor presidente. 

Entrevistado: A usted. 

2da Entrevista - Tongos-comunero 

Entrevistadora: Muy bien. Y cómo van con el tema de las heladas? 

Entrevistado: La helada prácticamente no se puede controlar ahora, antes era por 

temporada, solamente en junio y julio y luego ya no había más. Pero ahora con el 

cambio climático hay heladas todo el tiempo, el clima mismo ha cambiado bastante. 

Entrevistadora: Muy bien, señor. Gracias por la información brindada. 
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2da Entrevista -Huayllapampa-presidente de la comunidad 

Entrevistadora: Buenas tardes señor Marcelino Huachos presidente de la 

comunidad de Huayllapampa, comentenos como ha afectado el cambio climático 

en la producción y sembrío de papa nativa? 

Entrevistado: es importante saber lo que pasa en el campo, el estado no conoce la 

realidad del campo, la producción ha cambiado bastante ya no es como antes era, 

nosotros somos jóvenes productores, pero antes nuestro padres producían el doble 

el triple de lo que producimos ahora, ahora casi estamos en crisis de nuestro 

producto 

Entrevistadora:¿cómo van con el tema de las heladas? 

Entrevistado: en estas alturas estamos de 4200 a 400 msn, que sufrimos un frío 

terrible nosotros somos una altura que necesita apoyo, ojala nos apoye el estado 

se recuerde nosotros 

Entrevistadora:¿A aumentado o disminuido la producción de la papas? 

Entrevistado: no señorita, ahora como digo ya es bajo, antes el 100% prodcucial, 

ahora 25% está la producción 

Entrevistadora:y a nivel de las precipitaciones ha variado a aumentado o 

disminuido? 

Entrevistado: si justamente, la lluvia este año ha sido muy tenso muy poquito, no 

es como anteriormente produce bastante los bofedales todo se han secado, ya no 

tenemos puquiales realmente ya este año son crisis de la lluvia, es muy poco 

nuestras aguas ya estan secandose, a que extremo llegaremos,entonces el estado 

tiene que ponerse a pilas eso 

Entrevistadora:y las estaciones del año han modificado las fechas de siembra y de 

cultivo? 

Entrevistado:claro ha cambiado, ahora es muy rapido la estación es muy diferente, 

aveces llueve aveces no llueve, osea que la clima esta totalmente variado 

Entrevistadora:y nivel de costos es rentable ya no es rentable cultivar la papa? 

Entrevistado:señorita realmente nosotros vivimos de esta agricultura,prácticamente 

nos estamos resistiendo solo para comer, prácticamente ya no es rentable. 
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3ra Entrevista -Huayllapampa-comunero 

Entrevistadora:Señora Sebastiana de la Cruz buenas tardes, usted como 

agricultora del c.p. Huayllapamapa, que nos puede decir cómo afecta el cambio 

climático en la producción de la papa nativa? 

Entrevistada:que no hay lluvia, helada se lleva, no hay ni agua ni para regar, 

estamos sufriendo de agua, nuestra papa tambien la papa ha llevado, ha granizado, 

no sale mucho ni grande 

Entrevistadora: y lso costos, por ejem antes te costaba sembrar, cuesta mas cuenta 

menos? 

Entrevistada: ahora es menos este año es minimo, ya no nos pagan mucho por la 

papa, el abono ha subido ya no nos sale a cuenta, peon faena fertilizante mas el 

hielo mas gusanera granizo ya no sale a cuenta 

 

4ta Entrevista -Huayllapampa-comunero 

Entrevistadora: Buenas tardes señor Benedicto comunero del c.p. Huayllapamapa, 

usted que se dedica al cultivo de papa nativa, comentemos cómo afectado el 

cambio climático al cultivo y producción de papa nativa? 

Entrevistado:señorita buenas tardes, la verdad a nosotros nos ha afectado la 

sequía la temperatura es muy fuerte y bastante helada no hay lluvia, entonces la 

producción de nuestra papa es muy bajo 

Entrevistadora: y la cantidad de hectáreas que sembraban ha aumentado o 

disminuido? 

Entrevistado: a disminuido bastante señorita, fuerte, 1 el costo del abono se ha 

elevado, otro la producción en el mercado es muy barato ya no es bueno para 

sembrar, simplemente ha bajado fuerte 

Entrevistadora:entonces aumenta los costos de reproducción pero en venta 

disminuye, ya no le es rentable a ustedes la agricultura de papa nativa 

Entrevistado:ya no señorita 

Entrevistadora:y cómo es con el sistema de riego, cuentan con un sistema de riego? 

cómo riegan sus cultivos? 

Entrevistado:no en esta parte nosotros estamos sobre 4000 msnm, todo es a través 

de la lluvia, este año ha sido poca lluvia 
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Entrevistadora:y están usando algún tipo de fungicida?, como van con el tema de 

las plagas? 

Entrevistado: como siempre nosotros combatimos con los insecticidas, porque si 

no curamos afecta gusano, de todas maneras ahora es mas fuerte el costo de los 

insecticidas y se utiliza mas, no es como antes nada 

Entrevistadora:el tema de las heladas ha influenciado en la cantidad de cultivo? 

Entrevistado: fuerte, demasiado fuerte 

 

5ta Entrevista -Huayllapampa-comunero 

Entrevistadora: Buenas tardes, señor Constantino comunero del c.p. 

Huayllapamapa, cómo afecta el cambio climático en el cultivo y producción de papa 

nativa? 

Entrevistado: señorita buenas tardes, el cambio climático o el fenómeno la sequía 

aquí fuera de ser estar a 4000 msnm, la sequía es bastante, el cambio climático 

también es bastante afecta, no tenemos ningún apoyo del gobierno, nos sudamos 

la camiseta, este producto que estamos sacando de 2 hectáreas no hay ni a 20 

sacos, es producto de la sequia 

Entrevistadora: ¿y el tema de las heladas cómo les ha impactado? 

Entrevistado:el tema de las heladas es fuerte, como le digo en esta altura no 

tenemos cómo defender la helada, lamentablemente ni con los recurso económicos 

no podemos controlar la helada no podemos para nada, y por ello yo quisiera al 

gobierno central o a los que son funcionarios al estado que tengan más apoyo a 

los rurales a las andinos aqui estamos huancavelica, y ais como lo vez no hay agua, 

cero agua 

Entrevistadora: como van con el tema de cantidad de producción, ha disminuido a 

aumentado? 

Entrevistado: a disminuido de todo año a 60% no hay ni 50%, habrá 40 a 30% de 

produccion 

Entrevistadora: y en tema de costos ya no es rentable o si la producción? 

Entrevistado: ya no es rentable la producción, ahorita nuestra papita, aqui solo hay 

papa, lamentablemente al mercado que llevamos, nos pagan 80 o 90 céntimos, 

más los costos que se esta elevando no alcanza realmente 

Entrevistadora: como hacen con el riego? 
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Entrevistado: riego no tenemos aqui, solamente esperamos las lluvias, puede ser 

temprano o tarde,pero lamentablemente asi es 

Entrevistadora: y ha variado las precipitaciones, ya no es constante es mas es 

menos? 

Entrevistado: bastante las precipitaciones han variado, este año nos se ha visto la 

lluvia, ha reducido al 60%, ni los puquiales ni los riachuelos se ha visto, que sea los 

próximos años 

Determinar la relación entre la percepción de los agricultores respecto al cambio 

climático y el impacto en el cultivo de papa nativa durante los últimos años en el 

distrito de Pazos provincia de Tayacaja Región Huancavelica, 2023. 

Determinar la percepción de los agricultores de papa nativa respecto a los cambios 

climáticos durante los últimos años en el distrito de Pazos provincia de Tayacaja 

Región Huancavelica, 2023. 

Determinar la percepción de los agricultores respecto al impacto en el cultivo de 

papa nativa durante los últimos años en el distrito de Pazos provincia de Tayacaja 

Región Huancavelica, 2023. 

Analizar la relación existente entre la percepción de los agricultores y el impacto en 

el cultivo de papa nativa durante los últimos años en el distrito de Pazos provincia 

de Tayacaja Región Huancavelica, 2023. 
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Anexo 4: Matriz de Consistencia  

PERCEPCIÓN DE LOS AGRICULTORES SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO Y SU IMPACTO EN EL CULTIVO DE PAPA NATIVA DEL DISTRITO DE PAZOS, HUANCAVELICA, 2023  
PERCEPCIÓN DE LOS AGRICULTORES SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO Y SU IMPACTO EN EL CULTIVO DE PAPA NATIVA DEL DISTRITO DE PAZOS, HUANCAVELICA, 2023  
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Anexo 5: Validación del instrumento 
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Anexo 6: Evidencia Documentaria 
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