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Algunos tubérculos olvidados 
Por W H , HODGF. 

P ro Cl'SOf vlsltlll1le del Dppto, d I' BotAnlcn de MBsaa· 
chussetts Státl' College, U . S, A .• J ere d ~L DeptO. d e: 
Botánlcn dI' In f'flcultAd di' Aj(ronomln d' Medell ln 

E s te es un at'tículo acerca d el ambil~nt An uino qu e 
ha favorecido la evolución de las plantas prollu ct raR de 
tubérculos, porque en laR altiplano::; de aquella g r a n cOl'di· 
llera, debido a SUR tubércu los comed ibleR, han s iuo cultiva
d a!) IJor las antiguas civilizaciones aborígene::;, no m enOs de 
cuatro especie ' importante::; (1' pre"entantes ele ll1l tro gé
neros muy diferente. ). U 110 de e,.; l s cuatro, h "onocida 
papa (Solcmnm tll.b fJ?·O.'/l1ll ) ha pa. ado a varia~ ¡hl l'tes de! 
globo y ha venido a Rer no sólo la C(J , echa de tu bér cu los má:l 
grande del mundo ~ino una de las planta~ de m ayor valor 
alimenticio. Por el contrario, las plantas produetora de tu
bérculos que son compañeras de la papa -la Otf/ (Ox(¡l i~ 

tn/Je1'oM/ Mol.) , m t; llocu ( Ull'llcus t/lhe,.o81!.'; Caldas) ( . ) 

( ) J l'ge Taclea Lozano es ' itada fre cuente pero incorrecta
mente como la au toridad para e te no mbre, el cual pel'tenece en 
I'ealida d a Caldas. La descri pción I'¡ginal del Ullucus tuberolul 
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~' ,,¡i l/. ('/'¡'u lJII ,'ol llIJ/ t/l bUOfl/lm I{. &. P.)- han pernu ll~c:i 
elo ell su luga r de ori o'en, dOJlllp una ve~ fueron bien cono
cidas, pero (¡y n día Sl' 'llt'uenLr:m ca: i olvid:Hhts. g~to~ 
tubérculos ha 11 sido infortunado: porquf'. aun l' U noo e!.ltn <; 

e<;ree i e~ no pu~da n C(lmpHI'Ur:-!~ ('011 la papa, :í poseen cier 
tas cualidad " CJ u e. po rían ha 'e l' quC' tuvieran c!emn nda pa
ra variar un pO O la li eta en lo. pueblo~ 'onsumidol'e8 de 
tubérculo:::; . Y qué podl'íamo ' c1 ecü' de la s ima cióll mUll
ciia l de t~sta ' plantas ~í hubiera n r eci bido la amplia di stl'i 
hu rí n y la cUll l ado~H ~elec ción que ha t n ido la pa pn ? 

La oca , 'il/ pllvco tl/t a , son planta de los altos Ande.; 
que producen ll U ~' m j ores e echas en la zona produ 'tora 
de papa - ·to es, a el vaciones comprendidas entre los 
9.000 y los 14.000 pies. Esta última altitud l'ep esenta el 
límite promedio s uperior del cultivo-o Sin embargo, est e 
trío CRl'ec de una c1istl'ibución 1 ti tudinal t a n ex tell 'a como 
la de la pa pa 11 " 1I1' A mél'ica; no se ha encontrado a mucha 
distancia del Su r de la.. montañas de Bolivia, n i ap l'oxima
da mente a 209 de latitud su!'. Las espedes goza n por consi
guiente de pocas h()J'a~ de luz durante el día, Jo cual s una 
earactel'í:-iti t:St u' la, latilude' bajH ~ , y e to vendría a ser 
Ull l)/'(Jblema si :; qt ierc ll introducir con éxito en las regí0
l1e t' t el1liJl ada)j tld Ilor t t! eu donde S011 más largas las horas 
de luz del día, du rant . el período de crecimiento, 

Nue: tr'J~ olvi a o. tubér culos pa rece que hubieran te
nido HU origen en la s tierras de los antiguo ' Incas situadas 
en las H~cinclades de la hO~':l del Titicaca. A 16 menos, en 
e~ta región se han reconocido muehas variedades y se cono
(;en gI'an número de Hombres vernáculo" aplicados a las 
planta;.; que allí crecen. Además esta es la región que nos 
ha :!umilJ is Ll'ado b::; pl'uebas del UM de tubérculos A d inos 
en J08 tí e1Jl ¡'j(j , prel:o!ombiftllO , lo mismo 4ue el de algunas 
otrHs planta" económicas, las cuales han servido como mo
tivos lJit:t6ril:oS -principalmente en alfal'erÍa- a los pue

apaJ f!c i,; el! Ulla de la s 24 notas explicativas (la N9 21) e~critas por 
Ca l ¡iH ~ Pt'J'::l U l' I\Jpaiiul' la obra de Humboldt "GEO GRAFIA DE LAS 
PLAWrAS O UADRO FISI CO DE LOS ANDF.S EQUINOCCIALES 
y DF. LOS PAISES VECINOS". R te trabajo traducido por LOZAbo, 
pero ('Oll ti P l'ójO¡;U y Ilota s <le Call 1a~ , apal'eeiu en el "SEMANARIU 
DEL NUEVO REINO DE GRANAD¡\ " . Ln l,utlt N9 211úe pl,bh('adlt 
dU lIlI1 te d m{, ' Je j u nio d" 180H. 
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blos de las viejas civilizaciones de las regiones montañosas. 
Entre una raza que no de.ió documentos escritos, tales pic
togramas han sido nuestra mejor evidencia del valor de 
estas especies en aquellos días. En Tihuanaco, considerado 
generalmente como uno de los sitios más antiguos de la ci
vilización Incaica, se conocen varias pinturas coloreadas 
que parecen representar la papa, el añu y la oca. Unicamen
te faltan pinturas de melloco. Por cuanto estas plantas no 
fueron sembradas sino en las tierras altas, no podría espe
rarse encontrar estos tubérculos preservados en las anti
guas tumbas de las costas secas del Perú; ni han sido des
enterrados, aunque son comunes los remanentes de las plan
tas cultivadas en las tierras bajas. 

De las montañas del sur del Perú, en donde presumible
mente crecieron sus antecesores silvestres, las plantas de 
tubérculos extendieron gradualmente su extensión de cul
tivo a los países del norte. Esta migración pudo tener lugar 
en el período pre-Incaico o pudo coincidir con la expansión 
elel ejército Incaico hacia el norte, el cual iba acompañado 
de su influencia agrícola. Coincidiendo con la Conquista 
Española o un poco después, todos estos tres tubérculos se 
encontraban cultivados en las fértiles montañas de Quito, 
que fue el bastión colocado más al norte del Imperio Incai
co. Sin embargo, los Chibchas del norte de los Andes, hoy 
en día Colombia, parece que no hubieran conocido nuestro 
trío, y el cultivo de estas especies en las montañas de Co
lombia y las adyacentes de Venezuela, parece que sólo tuvo 
lugar durante la conquista. 

Toda la evidencia disponible con referencia a la distri
uución de las especies en los años que siguieL'on a la Con
quista, nos vienen de los cronistas. Oxalis, Ullucu.'1 y T1'O

IJa eolllm aparecen en la literatura en este mismo orden, el 
cual es más o menos el miflmo de Sil importancia como cul
tivos. Las papas fueron mencionadas primero por Oviedo 
en 1534; cuatro años más tarde, Valverde escl'Íbió de la oca 
como existente en Cuzco, mientras que los mellocos y el añu 
no aparecieron en las crónicas hasta 1582 cuando fueron 
encontrados en Cuenca, ahora perteneciente al Ecuador. 
Pero, en los escritos de ciertos Cronistas que viajaron por 
el territorio comprendido entre Colombia y el Perú, se en
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l'llelltran datoi'l iildirectoR Hobre la exbüencia de estos tu
bérculos más al norte. En 1553 Cieza de León, e5ci"Íbien
do sobre un viaje al sur de los Andes, omite mencionar eR
pecíficamente algunos de nuestro trío de tubérculos haHta 
de~ puéR de su arribo al Perú. Sin ~mbargo, cerca de Ipia
l e ~ (ahora en la frontera Colombo-ecuatoriana) afirma que 
b gente siembra en abundancia las papas y "otras laizes". 
Estas otraR "raizes" pueden representar los melloc0s y las 
ocas, las cuales se siemLran muy extensamente en la época 
actual. Los da tos ro» ' icw; ,S9Ql'C su distribucióll no 
vienen de los CrOf 
<.:olombiano, Fr8· 
de Popayán, en 
tuvo muy fami 
paíR, especialm 
regiones que r 
ros años del si 
Qui to, no se fa 
el melloco com 
éÍentífico de U 
Comentando s 

culo (lo mis 
no haya n sido 
(í~olombia). 1 
!1UestroR tubé 
cuador, ~i nOR 
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Perú- la oc 
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lY el Perú, se en

('Ilentrall dato!'; indirectos sobre la exü'1tencia de estos tu
bérculos más al norte. En 1553 Cieza de León, e~ci'ibien

do sobre un viaje al sur de los Andes, omite mencionar es
pecíficamente algunos de nuestro trío de tubérculos hasta 
dc:,¡pués de su arribo al Perú. Sin ~mbargo; cerca de Ipia
les (ahora en la frontera Colombo-ecuatoriana) afirma que o 

b gente siembra en abundancia las papas y "otras raizes". ~ ~ 
Estas otras "raizes" pueden representar los mellocQs y las S- ;; 
ocas, las cuales se siembran mu~r extensamente en la época ~ ~ 
actual. Los datos más específicos sobre su distribución no n 

vienen de los Cronistas sino de un famoso botánico-patriota " g, 
colombiano, Francisco José de Caldas. Caldas era oriundo 
de Popayán, en el SUl' de Colombia, y presumiblemente es ~ 

-f 
tuvo muy familiarizado con las plantas cultivables de su [ ... 
país, especialmente con aquellas que se encontraban en las I! '" 

regiones que rodeaban su ciudad natal. Hasta los prime
ros años del siglo XIX, cuando hizo un viaje por tierra a 
Quito, no ~e familiarizó con la oca, melloco y af1u. Reconoció 
('1 melloco como una especia indescrita y le dio el nombre 
científico de Ullllcw,; tuhel'osus con el eual se le conoce hoy. 
Comentando sobre esta especie y sobre su valor entre Iw; 
indios de la región de Quito, se lamenta de que este tubér
culo (lo mismo que los loealmente populares añu y oca) 
!lO hayan Rielo introducidos a su tierra, la Nueva Granada 
(Colombia). En otra!> palabras, al principio del siglo XIX 
nuestros tubérculos sólo progresaron hasta el norte del E
cuador, Hi nos atenemos a lo dicho por Caldas. 

De e5tos últimos tubérculos la oca (u otea) C') es el 
'11ás Jlopular. y luego le ~igue el melloco. En varias locali
dad es ampliamente separadas -en el dt:'pal'blmento eo
lombiano de Nariño y en el departamento de Puno en t'l 
Perú- la oca es casi tan importante como la papa en la 
alimentación del pueblo. El centro más inten~ivo de cul
tivo de ocas conocido por mí es el pueblo de Cu~'o-Cu'yo, ~i
tuado en la cabecera de la quebrada Sa ndía, exactamente ,ti 
este del extremo nOi·te del Lago Titicnca. D~ Cuyo-Cuyo, 
~ituad() él una altura de 11.500 pies, en el fondo d l! una quc

("') En los alrededores de Bogotá. el Oxalis tuberolua se, llama 
hibia, mientras que en las montañas oc Mérida, en Venezuela, el 
nombre comtln es el cuíb•• 

- -0 



(I<'ig. :.0 
Hoja~ y flores de una plan ta de ocu cultivada en lo;; alrededores de Quito, Tubérculos de la 

Ecuador. 



( Fig. ~ ) 

dures de Qu ito , Tubér ulos de la OC U, en el men:auu de lpial , Columb ia .- Apl'oxilllUdulllente tamaño 
natural. 



brada estrecha y de paredes escarpadas, se levantan en el 
lado más pendiente de las montañas, una serie de antiguati 
terrazas. En ninguna otra parte del Perú he visto un des
pliegue tan impresionante de las antiguas terrazas Incas. 
Esto indica que el valle ha sido un sitio agrícola muy im
portante. Hoy en día las ocas son el principal cultivo que 
crece en estas terrazas. 

Oxalis tub e/'os'/Is.-De la familia O;¡;alidaceae- es una 
especie erecta, ramificada y herbácea, cuyos tallos sucu
lentos apenas alcanzan la altura de la papa. La especie está 
muy relacionada con nuestros Oxális silvestres, pero de ma
yor tamaño, y como es semejante a ellos, posee los tallos co
loreados de rojo, las hojas trifoliadas, y las flores anaran
jado-amarillas cuyos pétalos están marcados algunas veces 
con estrías púrpuras muy finas . Las plantas manifiestan 
no producir semillas, lo cual es una característica muy co
mún en especies que han sido cultivadas agámicamente por 
los hombres durante largo tiempo. Por lo tanto, las ocas 
se cultivan por mecho de sus tubérculos los cuales se cortan 
en varias secciones al tiempo de plantarlos, de una manera 
semejante a lo que se hace con la papa. 

Los tubérculos de las ocas no tienen la forma de 10ti 
de la papa; pero en tamaño son más o menol'l iguales a la 
mitad de los tubérculos de ésta, teniendo probablemente un 
promedio de 2 a 3 pulgadas de longitud y de una a una y me
dia pulgadas de diámetro. Son de forma cilíndrica o turbi
nada y a veces son bifurcados. Hojas escamosas ocultan los 
"ojos" que son profundos. 

Algunas variedades de oca son reconocidas por Jos In
dios de) Perú. Una forma amarga que ti ene tubérculos blan
cos, llamada cjaya-ocn ( ':'), es usada para preparar cjaya u 
oca Ch1/iio, un producto seco, común en las regiones del alti
plano. Entre las ocas dulces, hay distintas variedades de co
101': sapullu-oCct con tubérculos de color amarillo o anaranja
do y que tienen las hojas escamosas con márgenes rojos: 
ch(wha1Jea-OCa con tubérc'ulos parduscos; pnuccar-oca y 

(':') El autor le es tá reconocido al DI'. Fortunato Herrera, pro 
feEol' de Botánica de la Universidad de Cuzco, qui en ya murió, pOlO 
estos nombres Quechuas de la s variedades de oca, lo miEmo que por 
los nombres Quechuas aplicados al Melloco y al añu. 

- - 8 -

ll uchcho-oca que HOII rojizo coloreados; y IIU'NtiZ U -OC(( con 
tubérculos blancos. 

En Bolivia, Hill C) observó que el color de las vari e
dades está asociado con las difer encias florales, y que las 
ocas amarilla~ tienen las flores COll estilo largo, la ~ blall

cas tienen las flores l'on estilo mediano y las ~ tl t'I l ~___ lr o.i a s,~~·~~e:l1~ --
flores l:on estilo l:orto. D ' esta maner;¡ la s ~L.:.iál) 

~~"'11U"--
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brada estrecha y de paredes escarpadas, se levantan en el 
lado más pendi.ente de las montañas, una serie de antiguas 
terrazas. En I1lnguna otra parte del Perú he visto un des
p}iegl~e t.an impresionante de las antiguas terrazas Incas. 
I<.-sto ll1dICa que el valle ha Rido un sitio agrícola muy im
portante. Hoy en día las ocas son el principal cultivo que 
crece en eRtas terrazas. 

Ox olil> tub e/'o8/1,'!.-De la familia O;¡;alidaceae- es una 
especie erecta, ramificada y herbácea, cuyos tallos sucu
lentos apenas alcanzan la altur,9, ll . La especie está 
muy relacion d , pero de ma
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tubérculos blancos. 
En Bolivia, Hill C' ) observó que el color de las vari~~

elades está asociado con las diferencias florales , y que las 
ocas amarillas tienen las flores con estilo largo, las blan
cas tienen las flores eon estilo mediauo y las rojas tienen 
flores con estilo corto. De es ta manera la seleceión del color 
de las formas por los agricultores indígenas ha venido aCOI11

paiia lla por una segregaeÍón de los diferentes tip s de fl ores. 
La oca es plantada al inicial'se el período húm do. E n 

Cuyo-Cuyo, éste se pre 'enta en agosto ~' gepti enüíre, pero cn 
cualquier otra parte de los Andes, las planta r'lont!:i ¡J dllD 

dilatarse por varios mese.:', dependiendo e:-\to el la estu tión , 
La co¡.;echa ¡¡e trata exacta mente igual a la de la papa, :-' l.' 

siembran en montones separa dos por zanjas profUl das qu ' 
lievan el sentido de la corri ente. E s ta especie 'c cultiva eJl 
rotación co n papag, meiloco, o lw l)(/ .~ (Vicia F(/ /I(I). Cu a ndu 
::l \.. cul Li VH En loealidades 111[, S ba j as , 'omo en e l E cuador )' 
Colombia, se puedell ver a meliudo los cultivos de ocas al 
t ernando con los de maíz. En el Perú se cultivan las pla n ta ,; 
con azadone:-\ o con el pl'Ímiti vo arado el t: h uzo, llamado 
ta.c!!(l. Ocho meses de.'pué" ele sembrad o, l'l t ll bér cn lo e!-'tú 
maduro ~: durante abril y ma yo toda la fa milia indígc na in
d uyendo el los nifios ~. los él huelos, se , ' C l ' ll la.; t ''tnlZH '; lI l' 

Cuyo-Cu~'o, recogiendo la cosecha. 
Los tubérculos almiclollosos de la oca . !-i(ln típi c'l ::; d t' ¡ 

lo( n~~ ro ()n/li t; por estar llenos de crista les de Oxalalo d ~ ' ul
cio. E st us cristal e. · son l11uy abundantes Cf'l H.: c i a lm(' IJt ~ l' l1 
las variedades amargas, .v :::u pl'e ~e l1 cia hac t' I1 Pt; ef: ;:¡r ia la 
" cura" o la maduración de tales tu bérculos allt u, de qu e 
puedan consumirse. El sazonami ento se lleva a cabo mús () 
menos poniéndolos al sol durarite val"Ío.- días despué d(' los 
cuales las ocas, ahora dulces, puerlen comer: b ien sea l' l"Il
das o, más comúnmente, hervidas en los (~stofa dos y :".opUS 
espesas que constit Ll~'el1 una porción básica de la dieta ele los 
serrano :.: . Prepara da de esta manera, la oca tien e UII sabor 
muy agradable, ' emejantc al de las batatas hervidas. Pre
parada en dulce, de unH manera semejante al de las batatas, 

e;' ) Hill, Al'thur w,: Th u oca a n!! it~ varieties. Bul\. Mise. In
formo Kew 1939 : 169-1n . 
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on también deliciosa . Las variedade dulce ' a 'eC€:. 5" 

[l ..aL"1l hng itur1i na lmplltr. .\' ~e ( 'o l o(' ~l n fl l .. 01 para qll e ;-,e 
"'eCj I 'n y forMan ti pro¡lut:Lo lla mad o crt vi, el cua l 8onton
l' 'o.' Cu¡;Ítb li g era men te 11 u na cUáj , I Ll~ doble h l'vid¡'l y en 
segui t1 n 8e co men e mo un postre con mi elo 'on jara he de 
¡;añ<l , 

P Ol' cua n o la ~ ('OH chm, se p l'C. otan sola m 'n e Ull a vez 
' 11 d UJl( , l ..; ineJios de lo' a lto. A mi f; pu d n a lmacenar s us 
t ubé r cu lo en una forma d i ecada q le e lla ma chuFiu, lél.. 

o 
-::l cua l pucue guardarse indefinidamente in que. e cor rompa. 
:>'" Pr esta raz ' n , una gl'éln pOt'ción ele la. ca que 'e cul iva n 
'" ~ 	 tm el Perú on de la var ieda d amarga que es la que se seCa 
o' 
~ má :'l r á p idamen te para f orma r I (' huño l oca (cia l/ (/ ) . E H
:> t e t ien e un método standar para "u p l'eparaclOn que es CI 
Q;¡ 

"t:I mu y in teres nt e y el cual puede eguil' e con la mayoría de 

3 los t ubér u los , D e ta ma.nera, u no puede encon t ra r en el 
w 

alti plan o eh u ii.o h ech de () a:, de papa~ y de melloco, '" '" 
4 
c:s 

,.¡< 
Las ocas an al'gas : >ñaladas pa nl hacer e l Lh uño ~e

:2 s u mer g en en ag l\ illmediata l enl el , pué: de qu se Cose ~ :::J 

if: ., '" l' ha n ~' se de j an Hlli por '3 4 s manas hasta qu los "0.1 0. " 
"- :::J 

:::J 	 t omen un color purpúreo, E n l UYO-CU. 'o s hacen tril ehos 
tempora l s con r oca s en los ve loces r iac hue los que la a n por¡: 

~ 

1 pueh lo, .Y d ur an t 2 l o~ m e . . de 1 hwo y .Junio se ,'en gra n~ 
~ 

de ' cantidades de tll b 'l"culo . um r gidos PI1 aqup.I1og depó
:. sitos . Deilp ué:4 d e lavado. lo. uhérculo . e spa ree n en u n 

lugar a bi e l to que esté di sponi ble, dUl'a nte una ~t\ l11ana y n.s 
,,; 	 este período r e iben pe r iódica m en e la congelación J rod llci

da por la . h ',l · d ' f' dur nt h noche \' e l secamien t o del :;0 1 
::"1 	

durante el día . E l p ro ducto 'om pletct ment e d Ü'\('cac!o eH dul'O 
~T de color gri soso-blan c . E l Ch Ul10 p u de alnul l~ enarHe du
rant ':! la r g os p~ l"íod () s , pero antes el e comerlo r equiere Ull a 

remojada en agua durante toda una noche para ablandadn 
antes de hervirIo, 

Los tubérculos del Ulluc/I.<! tu beJ'o :w.<! de las Bacellaceae, 
le siguen en importancia a los de la oca. En ciertas localida
des , el Depto, de Nariño en Colombia y e l de Cuzco en el 
Perú, el Ullucus es superado únicamente por las papa s en 
la alimentación del pueblo, Las especies se conocen con di

- - 11 - 



(Fig·. ;)) 

Tul.J~!"cLll o s de mell oco. CI~ I ()~ lUer ~, uJo~ de Ipi a l!!!! y Dugotá ( Co lombia) .- Es ta ilus
traclOn m':.e_t ra la~~ p l:l1l crpa les for mas qu ex ist.en en lo · mello cos de color rojizo.
Los pequer: l' t u}¡cl'cul os 1·edond ~dos son de Bogolá, mien t ras que los grandes y los 

tIpos curvados on de Iplal s.- Aproximadamen te tamaño natural. 

ferentes nombre::; varias partes de los Ancles, pero uno de 
los más importantes es el de melloeo ("). 

Lo mismo que entrp laR Ol'as. existen distintas variacio
nes de color, entre los cuales el más común es el rojizo páli
do del cual parecen haber tomado el nombre de rojas, usa
do en Bogotá. También se ven tipos de color amarillo puro,] ~ 

. ~ , 
lo mismo qu e formas en las cuales se mezclan estos dos cU-2· :: 

II)res básicos para producir una variedéld rara, comÚH eH · 

Quito -élmélrillas con manchas l'ojas- además de las nll'ia

dones en color, télmbién ~ una forma alargada y Jre

cuentemente curvada 

ha, región cerca a 
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1) .-E~ta ilus
!olor rojizo.
'grandes y lo. 
t al. 

fe l' ntes n()mbre~ ,,11 varias partes de los Andes, pero uno de 
los lllá~ il11portantp~ es el ele melloco (~'). 

Lo l11i~I11O que entre las ocas, existen distintas variacio
nes de color, entre los cuales el más eomún es el rojizo páli
do del cual parecen haber tomado el nombre de rojas, usa
do en Bogotá. También se ven tipos de color amarillo puro} ~ 
lo mismo que formas en las cuales se mezclan estos d()~ co-g· '" 
bres básicos para producir una variedad ral'a, común en 
Quito -amarillas con manchas rojas- además de las varia
éÍones en color, también existe ulla forma alargada ~' fre
cuentemente curvada. Los pobladores Quechuas de Urubam- = 

ua, región cerca a Cuzco, le dan a esta variedarl el nombre dE' 
Chchucchal/,-li::w.<; y las prefieren a las otras variedades. Pa
rece que la forma de los tubérculos no esté asociada l:()]1 

otras diferencias en la planta viva. El Ullucn¡.; fliúerO,')/I." Sl' 

asemeja a las papas y a las ocas, con las cuales se cultiva gt'
neralmellte, en su hábito eredo y ramificado. Las I'ama~ son 
también suculentas y llevan hoja:5 ancha~, :::;impleR y de 1"or
ma acorazonada. Las flores que son rnuy p~queüas, se en
cuentran en racimos axilares. 

Los mellocos son populares entre los indios ele las mOll

tañas por varias razon es. En primer lugar, est.a esp (:ic es 
muy resistente a las heladas, aventajando a todas las plan
tas andinas productoras de tubórndos a este respecto. Por 
lo tanto esta puede sembrarse en gran diversidad de sitios. 
Segundo, cualquier especie que produzca un alto rellllimiell
to en el número de tubérculos por planta es siempre popu
lar. El melloco es mejor que la papa y que 1<1 oca en este 
respecto. A los serranos !la pareee importarles que, aunquE' 
numerosos, los tubérculos sean pequeños. ni tampoco pare
cen impresionarse por aquellas formas que producen tubér
culos largos, lo cual es distinto entre los pueblos de Norte 
América y Europa. Consecuentemente en la splección de I~ls 

c:,) Caldas modifico el nombl'e l-lue l:hua, ullucu, p~ll'a darlo al 
nombre genérico, pero en QuiLo y la ~ region '~ vecina ' de Colombia 
(~!\riiio), e ~ ta planta, ~e llama ahol'a melloco. En CU7.CO ~e CÚl10ce 
con el nombn; de olluco, mientl'a: qm! en el H I t' del Perú y en llolivia, 
'1) u~an invariablemente lo s nomine:, de li sas y papas lisas. Chuguas 
y rojas son lo ~ nomhres que l'ecibell en ln ~ a\¡ecleJore~ de Bog:olíl, 
mientras que Pittiel' (en "Plantas Usual e ' ele Venezuela") di ce que 
('n lo~ Andes de Mérida (Venezuela) est a egpecie se con Oce con los 
nombres de ruba O timbó•. 
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( l<~ig. 

Planta j v n de añú producida e un t ubé culo de Bogotá . 

va r iedad 'x .'ua\' .'l de lHIlHl. eHC' g Pll • iempre aquella,- f or
mliS que roducen abundancia le pequeño~ tuhél'cu los - 108 
tipo~ !n" ' L:on .Ul1es en lo: mel'caclo~ ~ tubér 'u lo.' dé 
U /[I/ (' i/<¡ t iene 1 ;; m ismoH Il.'OS ~ lIlilWl' i os que la papa y 
como t' 1I . p uede l) p I' 'p.u ar~e ('Olllú chuüo rh ·ecado. e l (; lIal 
en ¿ .'L! • pet·je \ llama ¡; !lyli. I~11 Quilo, he l'IJmido IO f1 t u

lJér culos partíel 111'1 l....l!~ll'-i.l1liLW.:w~u....J,ÚJa.a.IlA........u..---...... 
nera semej a nt e v 

H emos u n 
(; (;na j e de la 
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que los de la o 
de blanco a 

llas . El Tro p(l eu 
al vr eferido por 
herbácea , qu e ti 
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crecimient o co'n 
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desde el Per ~ cen t 
Perú, con !TI y po~ 
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en la H ya ti 1 'ri 
vendedor 2 I ¡uu 



o de Bogotá. 

val' it!clad 'H ~uav .. d pa pa, srogen : iem re aq ue lla f or
ma~ que producen a bundancia d pequeños t ubérculo!; -1 .
tipos 1 ti · COJT.u ne: n 1\): letcudo~- Los t u érculo~ de 
nlluclls t ipnen h ~ mis mo .. u. O~ ('ul ina r i .. que la papa y 
como pila . Jl ueden p r t> p: lI·ar.-e como 'hu il tl i::;e ~ ado, el ('ual 
en ·; ta e ' pe' ie s ' llama l i ll lll i . En uiw. he c mielo 1m; tu
bél'C'u )os p rt itlos y pl'eparauo!-l (' Oll vinap-l'e, de una ma
nera semejant e a los pepill s . 

Hemos not ado anterior mente que los órganos de alma
eenaje eh: la pa pa \ del melloc , lo mi '1110 que los pl'odueidos 
por otras ' p cjes 1 o l'elati llELlh l p ~)'tenecjente a distin
tas familia s, s u muy : emej' nte~ 11 su f r ma . Igua lmente, 
la oca ~T el aú u, e) :t' ttlis tu {¡ ero ,'w t/ T ,'v )J(/ eo! lI l1i tllb el'o

sum, que s Oll m u." s im ilal'e: a pari ncia , t ambién son es
pecies no l'el a ~ion das. En efe ~to, ,~ n t 11 pareeidas las for
mas de esto ' Jo~ t ubér culos 4ue un lA \' z t ' que sembrar un 
añu dud 8 0 con el fin de poder SUIl' :'\ gur o e su identifi
cacióu. Los t ubércu los Ul' azu on li gel' ment más cónicos 
que los de la oca ]0. cu 1 !'l 8 ' ~eme.i~l en . u color que es 
de blanco a amarillo, los cuales :;on manc ha os frecuente
mente de rojo , sp ecüdmen tt: en las má l'gen s d los "ojos". 
En estado f resco, tienen un olor un tanto uesagl'adable, ha
dendo que es t a se. imposi ule de comer cruda, como se hace 
con ciertas varieda des de oc ' s . 

El añu está muy relacionado COll la familiar "Capu
china" (T'i'o}Ja eo l llill mo j i/s) la cual ta mbién reclama los 
Andes como su tierra na tiva, En efecto, estas dos especies 
algunas veces se encuentra 1 r ec 'e d juntas, la una como 
un cultivo y la otra como unu maleza, en lo::> huertos indíge
nas. El T 'ropa eollml. t l l bc l'Os1IIu, ue una ma nera semejante 
al pr eferido 01' I s f lorL ta , tien e a ser una enredadera 
her lJácea, que t I' pU y se ,o 't iene en h otra vegetación por 
medio de su pecí los táctiles y, por esto cubre el área de su 
crecimiento con su pa r aguas tenue , verdes, y penta-loba

(") La palabra Que ,hu a .. ñu l\e encuentra más comúnmente en 
el sur del Perú, pero maah u a r e ' el non bl'e con el cua l se conoce 
ti . ~d e el Perú cell t ral ha Ela el Ecuad 1" y :: tll ' tle Colo mbia. En el 
Per ú, con m uy p ca fr cuencia se u 'a n los nombres apioa·mama 
(e n Paucal' tam bo y Calen ) e ¡••ñ (un no bl' e ayluará que se usa 
en la H ya ti l Titicaca) TI el mCl'cndo de verd l'as d Bogotá , lo 
vel1 de r e ~ le dau n E ~t e tubérculo el nombre de ·u bio •. 
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d Ot:;o Las flore' M n de ro~adu-ru.ia::l a eg ' arlata~ ";<' ~Oll mu~' 
pequeña::l y meno~ vi~tosas que las del 'l'ropae()/lI.lIl hortícola. 

Como planta de cultivo, el añu nunca ha sido tan impor
tante como las otn esDecies... ""..,.., 1_ _ .... 
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Tubérculos típicos de añú en el mercado de Eogotá.- Aproximadamente tamaño 
(Fig. 7) 

natural. 



dos. Las flore8 ~on de rosado-rojas a e~t:arlata:,; .v ~Ol1 mu~' 

pequeñas y menos "ü.;tosas que las del T/'o}Jaeo/wH hortícola. 
Como planta de cultivo, el añu nunca ha sido tan impor

tante como las otras especies. A pesar de esto los tubérculos 
pueden encontrarse en la mayoría de los mercados Andinos 
de legumbres. Para la alimentación se preparan de manera 
usual, es decir hirviéndolos, y sirven como alimento uca
sional para los serranos. Probablemente el Tl'oJwenlum tu
IJel'osuJ/1 sirve a las gentes de las montañas más en la línea 1;1 

medicinal, porque una mujer indígena, en Quito me aseguró 
que cocinados, los tubérculos son "especialmente buenos p.l
ra la~ enfermedades del hígado y los riñones". Los croniatas 
apuntan usos muy raros y casi místicos. El Inca. Garcilaso 
de la Veg'a y el Padre Cobo dicen que los indios creen que 
los tubérculos ejercen propiedades anti-afrodisíacas, l:uan
do se usan como alimentos. No obstante, Garcilaso afirma 
que los galanes Indios podían frustrar esta influencia "sos
teniendo un palito en la mano mientras éomían los tubércu
los". Esta propiedad mágica del palito, aparentemente no 
era conocida por los soldados Incas porque, según Cobo, es
te alimento era comido regularmente durante las campañas 
debido a la orden del Inca quien decía a ~us Roldados que 
"durante la campaña debían olvidar ~us mujeres". 

(Fat'ulta<l de A¡:l'onomía - Departamento de Botánica) 

JB og·otá.-Apl'oximaclamen te tamaño 
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