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ASPECTOS SOCIALES
 

I. INTRODUCCION 

La morfologia social del dmbito del proyecto ha sido configurada por la demanda 
externa de un producto que ha ubicado al Perd como el primer exportador en el mundo 
de la pasta bdsica de cocaina, PBC. Este producto tiene una notable contradicci6n, por 
una parte una significaci6n econ6mica de nivel internacional y, por otra, es considerada 
ilegal por la degradaci6n que ocasiona en los consumidores habituales. 
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En este Ambito han confluido pobladores de las dreas de pobreza critica del pafs,
los agentes financieros del narcotrfico internacional, los subversivos y las Fuerzas 
Armadas, produciendo una situaci6n socio-polftica y socio cultural sui g6neris 
caracterizada por la inestabilidad. 

La poblaci6n que migra a la zoaa, en cada boom, ha tenido y tiene actitudes 
cortoplacistas, extractivas, de alto riesgo y, ganancias rdpidas. 

El proyecto, tanto en el disefto como en su ejecuci6n, debe responder a esta 
realidad de manera no-convencional, caracteristica que deberd expresarse
fundamentalmente en su flexibilidad y capacidad para adaptarse a los cambios y a ias 
peculiaridades de cada una de las subregiones. 

H. CARACTERISTICAS GENERALES DEL AMBITO DEL PROYECTO 

El Ambito del proyecto de Revitalizaci6n Econ6mica de la Selva, SER, comprende
el territorio de la Regi6n San Martin, la Provincia de Leoncio Prado del Departamento
de Hufnuco de la Regi6n Andr6s Avelino Ciceres y, ia Provincia de Padre Abad del 
departamento de Ucayali de la Regi6n del mismo nombre. 

La Regi6n San Martin tiene una extensi6n de 53,063 Km2, la Provincia de 
Leoncio Prado 4,952 Km2 y la provincia de Padre Abad 8,822 Km2. Este basto y feraz 
territorio estA vertebrado por el rio Huallaga y sus afluentes entre los cuales el rio Mayo 
es el mds importante. 
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El drea se divide en cinco subregiones morfol6gicas: 

Alto Huallaga, conformada por las provincias de Padre Abad, Leoncio 
Prado y Tocache. Las principales ciudades de la zona son Tingo Maria, 
Aucayacu, Tocache,Uchiza, Aguaytia y San Alejandro. 

Huallaga Central, subregi6n a la que corresponden las provincias de 
Mariscal Cceres, Huallaga, Bellavista y Picota. Las principales ciudades son: 
Juanjuf, Saposoa, Picota y Bellavista. 

Bajo Huallaga, corresponde a la zona de la Selva Baja de la provincia de 
San Martin. 

Bajo Mayo, conformado por el resto de [a provincia de San Martin y la 
provincia de Lamas. Las ciudades de Tarapoto y Lamas est~n ubicadas en esta 
zona. 

Alto Mayo, que comprende a las provincias de Moyobamba y Rioja, al 
noroeste de la regi6n. Las ciudades de Moyobamba, capital del Departamento 
de San Martin, y Rioja son las ciudades mds importantes. 

El rio Huallaga que gravita tambi6n en las comunicaciones, empieza a slr 
navegable en balsas y conoas con motores fuera de borda desde Tingo Maria, hasta el 
Pongo de Aguirre y desde aqui hasta su desembocadura en embarcaciones a vapor de 
poco tonelaje. Los principales puertos son: Tingo Maria, Aucayacu, Tocache, Nuevo 
Progreso, Juanjui, Tingo de Saposoa y Bellavista. 

III ANALISIS SOCIAL 

La situaci6n social en la cuenca del Huallaga se ha caracterizado en los t6ltimos 
afios por la convulsi6n e inestabilidad, debido a la presencia del narcotrdfico y a ia 
subversi6n. 
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Ambos fen6menos tienen su base material en que airededor de 60,000 familias 
que residen en el drea estarfan directamente involucradas en la producci6n de coca y, un 
porcentaje elevado de 6stas, que se calcula entre 60% y 80% ,estarian elaborando 
PBC,(Pasta Bdsica de Cocaina), manteniendose en consecuencia al mdrgen de la ley. 

Sin embargo, es necesario tener en cuenta que los cultivadores de coca 
constituyen solo una parte de la poblaci6n involucrada. Las ciudades y pequeflas aldeas 
a trav6s de los servicios y pequefias industrias sirven de apoyo o medran del narcotrAfico. 
Se configura asi una situaci6n de enorme dependencia respecto de ]a coca. 

El proceso se consolida gracias a la importante diferencia de rentabilidad entre 
la producci6n de hoja de coca y los cultivos tradicionales o incluso cualquier otra 
actividad econ6mica no vinculada a la actividad ilegal. 

El narcotr.fico origina actividades productivas subterraineas, generando a la v6z 
un esquema econ6mico anarquico y no sustentable en el largo plazo. 

En la zona del Alto Huallaga, por ejemplo, la mayoria de los pueblos tienen sucursales 
de bancos y sofisticados servicios de comunicaci6n como fax, videos, ademas de 
discotecas. Los pobladores tienen la posibilidad de acceder a un estilo de vida moderno, 
que les genera nuevas espectativas y aspiraciones. 

Al mismo tiempo, en violento contraste, sus pueblos carecen de los servicios 
como agua, alcantarillado y protecci6n policial. Las prestaciones de salud son pobres y
rudimentarias, sus calles no son pavimentadas y no tienen acceso a la mds elemental 
actividad cultural. 

El ahorro generado no se invierte en la zona, salvo para las actividades ilegales. 

Pero mds all del impacto econ6mico directo, es mis grave afn el impacto de esta 
actividad en el proceso de desarrollo y en los valores sociales. 

El narcotr.fico produce ganancias instantAneas, dificulta el ahorro y desvia la 
inversi6n. En general, crea en ]a sociedad espectativas de altas tasas de retorno en 
plazos cortos y con poco esfuerzo, trasladando esta imagen a otras actividades 
econ6micas que al no lograr las mismas gannncias son postergadas o rechazadas. 
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La bonanza econ6mica regional y ia riqueza stibita ha traido como consecuencia 
la migraci6n acelerada de contingentes poblacionales de la zonas de pobreza critica del 
pals produciendo el crecimiento desordenado y el desarrollo de liderazgos locales que
desbordan los vinculos con el poder central. 

La comercializaci6n de los derivados de la coca a travds de grupos con enormes 
recursos econ6micos, financiados desde el exterior, ha dado lugar a un ambiente de 
violencia y corrupci6n. 

Existe una desconfianza generalizada ante los organismos del Estado encargados
de hacer respetar la ley e impartir justicia. 

En este contexto hacen su aparici6n los grupos subversivos, el MRTA,
Movimimiento Revolucionario Tupac Amaru en el Huallaga Central y el Norte de la
Region San Martin y SL, Sendero Luminoso, en el alto Huallaga; ambos tratan, por
diversos m~todos, fundamentalmente violentos, de sustituir al poder del Estado. 

La presencia del Estado en la zona es escasa y su capacidad para ofrecer a los 
pobladores los servicios mds escenciales, de crear las condiciones para que se genere un 
numero adecuado de puestos de trabajo en las actividades legales y, dar adecuado 
protecci6n al individuo, son muy limitadas 

La situaci6n descrita, que se refiere a todo el imbito de la cuenca del Huallaga 
y sus afluentes, presenta sin embargo diferencias notables en la realidad social. 

Alto Huallaga 

La poblaci6n del Area del Alto Huallaga esta conformada mayoritariamente por
migrantes de la costa y sierra, que Ilegaron atraidos por el auge de ]a actividad cocalera.
Predominan la actividad de monocultivo de coca y servicios conexos. 

La zona se ha caracterizado, en los tiltimos tiempos, por la violencia desatada por
el narcotrMfico y ia subveris6n que a atacado a autoridades locales y trabajadores de 
proyectos de desarrollo. Entre 1983 y 1991, once alc~ldes de la zona fu~ron asesinados 
por los grupos subversivos. 
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Actualmente, como resultado de los operativos de interdicci6n y control, las 
actividades cocaleras se han desplazado desde Leoncio Prado hacia la provincia de Padre 
Abad y, existen indicios que prosigue su avance sobre las cuencas de los rios Palcazu y 
Pichis. 

Huallaga Central y Bajo Mayo 

En esta zona, que se caracteriza por la riqueza de sus recursos naturales, la 
poblaci6n estA conformada mayoritariamente por campesinos oriundos de la regi6n que 
se dedican al cultivo de productos tradicionales tales como mafz, arroz, yuca y pldtano. 
La ganaderia es tambi~n una actividad significativa. 

La expansi6n del cultivo de coca en el Area es reciente y se debe principalmente 
a los procesos de interdicci6n en el Alto Huallaga y, al escaso apoyo que actualmente 
reciben los campesinos para los cultivos tradicionales. 

Esta diferencia sustantiva con la realidad que se observa en el Alto Huallaga debe 
ser tenida en cuenta para el tratamiento diferenciado de los monoproductores de coca y 
de los campesinos que normalmente se dedican a diversas actividades agropecuarias y 
que, debido a las necesidades de liquidez cultivan coca en forma complementaria. 

El cr~dito, la asistencia t~cnica y el apoyo para la comercializaci6n del maiz y los 
otros productos estan totalmente ausentes, debido a la desaparici6n de ENCI, ECASA 
y el Banco Agrario; como consecuencia, la economfa de las familias dependen cada vez 
mis de los cultivos de coca. 

Los campesinos estan organizados en Comitds de Productores, por linea de 
producto, con el objeto de lograr el apoyo para cada una de sus actividades. Otras 
organizaciones importantes estan constituidas por los Comit6s de Regantes, y los Comits 
de Desarrollo. 

La violencia en esta zona tiene caracterfsticas diferentes a la que se ha desatado 
en el Alto Huallaga. Algunas autoridades locales han sido amenazadas, pero los 
ajusticiamientos han sido muy esporidicos. 
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Alto Mayo 

La poblaci6n campsina del Alto Mayo esti constituida moyoritariamente por 
migrantes de la zona Norte del pais: Cajamarca, serranias de Piura, La Libertad y 
Lambayeque. 

Es una zona que debe su prosperidad al cultivo del arroz. 

Las organizaciones de productores son muy activ~s e involucran a la mayoria de 
la poblaci6n. Se mantienen formas comunitarias de organizaci6n del trabajo, que 
prevalec6n en sus zonas de origen. 

IV. LA POBLACION 

I. La poblaci6n y su crecimiento.-

El crecimiento de la poblaci6n de la regi6n, hist6ricamente, ha obedecido 
a ciclos o "booms" generados por la demanda externa de sus productos, los cuales 
la han ido enlazando con el resto del pais y con los mercados externos. 

Los ciclos a los que nos referimos se han basado en actividades extractivas 
y depredadoras (caucho, madera, pieles y petr6leo) 6 en una producci6n 
agropecuaria de monocultivo (barbasco, algod6n, caf6, mafz, arroz y coca). 
Estos Ilamados "booms" han sido auges violentos e inestables, pues a medida que 
se producen cambios en la demanda externa bajan los precios produci6ndose en 
esa misma medida colapsos en la producci6n, tan violentos como su auge. El 
modelo de crecimiento sefialado no ha permitido una explotaci6n racional de los 
recursos naturales de ia regi6n ni su desarrollo equilibrado. 

Los censos de poblaci6n llevados a cabo en el pais desde 1940 a 1981 dan 
cuenta del crecimiento de iapoblaci6n en el drea del proyecto. La poblaci6n total 
de San Martin creci6 de 94,843 habitantes en 1940 a 161,763 h, en 1961; 
224,427 habitantes en 1972 y 319,751 en 1981. Durante todos estos periodos 
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censales las proporciones de poblaci6n urbana son mayores, 60% 
aproximadamente; diferencia que se mantiene constante durante todos los perfodos 
censales sefialados, demostrando la forma tradicional de asentamiento del 
agricultor sanmartinense, en pueblos y pequefias ciudades, mds que en casas 
aisladas en el campo. 

La provincia de Leoncio Prado que 1940 tiene una poblaci6n de 2,740 
habitantes creci6 a 24,475 habitantes en 1,961; 55,632 habitantes en 1,972 y,
80,384 en 1,981. Durante estos periodos censales la poblaci6n rural es 
predominante. 

La provincia de Padre Abad, que en 1,940 tiene una poblaci6n de 838 
habitantes crece a 6,661 en aflo 1,961 y, a 9,100 habitantes en 1,972. En 1,981 
la poblaci6n de la provincia es de 11,503 habitantes. (La poblaci6n de ia 
provincia a sido calculada para todos los periodos intercensales por CUANTO). 

2. Estimaci6n de la Poblaci6n Actual 

La poblaci6n actual estimada por el INEI, Instituto Nacional de Estadistica 
e Informatica, para la Regi6n San Martin, es de 451,000 habitantes, habiendo 
crecido entre 1981 y 1992 a una tasa promedio anual de 3.8%, mientras el pais 
crecia a una tasa promedio anual de 2.2%, en el mismo perfodo. 

La provincia de Leoncio Prado tiene una poblaci6n estimada de 121,050 
habitantes habiendo, crecido en una tasa promedio anual de 4.2% entre 1,981 y 
1,992. La provincia de Padre Abad tiene una poblaci6n estimada de 13,727 
habitantes con una tasa promedio de crecimiento anual de 1.8%. 

Sin embargo se debe sefialar que, la empresa CUANTO estima que la 
poblaci6n del Valle del Huallaga en 1,991 alcanzaba a 300,000 habitantes con una 
tasa promedio de crecimiento anual de 4.8% entre 1,981 y 1,991. 

Los antecedentes muestran que, efectivamente los ritmos de crecimiento 
de la poblaci6n no son uniformes en todas las provincia de la Regi6n San Martin, 
asi mismo en las provincias de Leoncio Prado y Padre Abad . La poblaci6n del 
Valle del Huallaga crece mucho mds aceleradamente, y este proceso se hace m8 

DISK:2 
ARChII: SOCIANAL.OCC 

7 



visible a partir de 1972. 

En efecto, entre 1961-1972, la poblaci6n del departamento de San Martin 
crece a una tasa promedio anual de 1.6% y, en ese mismo periodo, la poblaci6n 
del Valle del Huallaga, que incluye a las provincias de Leoncio Prado y Padre 
Abad, creci6 a una tasa promedio anual de 4.7%. 

En el perfodo 1972-1981 la poblaci6n de San Martin creci6 a una tasa 
promedio de 1.7% mientras que el Valle del Huallaga lo hacia con una tasa anual 
de 3.5% 

3. La Poblaci6n Urbana y Rural 

En 1992, el 53% de la poblaci6n de la Regi6n San Martin reside en el 
.rea urbana y el resto en el Area rural. 

Las ciudades de mayor concentraci6n poblacional tales como Tarapoto, 
con 61,000 habitantes, Tocache con 20,000 y Juanjui con 18,000 habitantes, asf 
como otras de menor poblaci6n que se pueden considerar intermedias tales como 
Picota, Bellavista y Saposoa, estAn asentadas sobre las m~rgenes del rfo Huallaga 
y sus afluentes, en lo que constituyen las terrazas bajas del valle. Sobre las 
mirgenes del rfo Mayo se han desarrollado las ciudades de Moyobamba con 
19,583 habitantes y Rioja con 15,500 habitantes asi como otras de menor 

jerarquia como Yuracyacu, Nueva Cajamarca y Soritor. 

En la provincia de Leoncio Prado, en 1,992, el 55 %de la poblaci6n reside 
en el .rea urbana siendo las ciudades mis inportantes Tingo Maria 46,800 
habitantes y Aucayacu con 12,800. El 42% de la poblaci6n de la provincia de 
Padre Abad reside en el .rea urbana y las ciudades mds importantes son Aguaytia 
con 4,200 habitantes y San Alejandro con 2,100 habitantes. 

Las ciudades son centros dinamizados desde el campo y concentran los 
servicios, tanto los orientados a la producci6n como los dirigidos a la poblaci6n. 
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La masa poblacional que se considera rural y que es la base de la actividad 
agropecuaria, estA asentada en terrenos de laderas bajas y/o terrazas altas del 
Valle y en las cuencas formadas por los afluentes del rio Huallaga; cuanto mis 
cerca de las mdrgenes de los rfos, las poblaciones son m.s concentradas y, hacia 
las laderas altas se hacen mas dispersas. 

Estos centros poblados menores son j6venes, es decir, han surgido a fines 
de ]a dcada del 70, carecen de infraestructura de servicios y forman parte de un 
sistema arborescente, en funcion de L.ntros poblados mayores. 

Los pobladores, para cubrir sus necesidades alimenticias y monetarias 
cultivan en pequefias parcelas productos comercializables y para el autoconsumo. 
Siendo mayoritariamente j6venes, 6stos ejecutan las tareas mas rudas. 

Provienen en gran proporci6n de las zonas de pobreza critica del pais, y 
han sido atraidos por la fuerza gravitacional de un producto con mercado seguro 
y demanda inelistica. 

4. Estructura de la Poblaci6n 

La poblaci6n residente en el ambito del proyecto presenta una estructura 
de edades muy joven. 

Asf, en la Regi6n San Martin, alrededor de la mitad de la poblaci6n es 
menor de 15 afios (45%); mis de la mitad (52%) conforman los grupos de 15 a 
64 afios, que constituyen la mano de obra disponible, y solo un 3% estA en el 
grupo etAreo de 65 afios y mis. Un dato importante es que la poblaci6n entre los 
15 y 29 afios representa el 29% de la poblaci6n total . 

Las provincias de Leoncio Prado y Padre Abad presentan estructuras 
poblacionales similares. 

5. Poblaci6n Econ6micamente Activa 

La poblaci6n econ6micamente activa de la Regi6n San MartIn, alcanza a 
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164,199 habitantes, que significa el 34.53% de su poblaci6n total. En la provincia 
de Leoncio Prado, la PEA alcansa el 36.5% de su poblaci6n total y, en la 
provincia de Padre Abad el 34.8% de su poblaci6n. 

La distribuci6n de la PEA por grupos de actividad econ6mica, muestra el 
predominio de la actividad agropecuaria con el 57.98% del tow, los servicios 
involucran al 11 % de la PEA y las actividades de comercio y afines al 9%. 

La industria y manufactura, ocupa el 4.7%, mostrando el bajo nivel de 
desarrollo de esta actividad; y los transportes, almacenamiento y comunicaciones, 
ocupan el 5.2% de la PEA. 

6. Educaci6n 

a) Nivel Educativo 

En el ambito del proyecto, lo predominante es la poblaci6n con 
algtin grado o afto aprobado de educaci6n primaria. En la Regi6n San 
Martin 63%, tiene algun afto de educaci6n primaria, el 25%, tiene 
educaci6n secundaria y 5 % educaci6n superior. El analfabetismo solo 
alcanza al 7% de la poblaci6n total. 

Por grupos de edad se observan algunas diferencias generacionales. 
Es notorio que los mAs j6venes estAn logrando niveles educativos mAs 
elevados, pues algo mis de la mitad del grupo de 15 a 19 aflos ha 
aprobado algiin afio de secundaria, predominando en el resto el nivel 
primario. En los grupos de 20 a 34 afios est,5n las proporciones mds altas 
de los que han accedido al nivel superior. 

El nivel educativo de los varones y mujeres es similar, pero se 
advierte una diferencia marcada en la proporci6n de mujeres sin 
instrucci6n; 11 %del total de mujeres son analfabetas. 

En el Area urbana, reside la mayor parte de la poblaci6n que tiene 
educaci6n superior y, en el Area rural el nivel educativo primario es el 
ms frecuente, 62%. 
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El nivel de educaci6n de la poblaci6n que reside en las ciudades 
del Valle del Huallaga tienen una estructura por encima del promedio 
nacional. Asi, el alfabetismo en la ciudad de Uchiza (2%), Tingo Maria 
(3.2%), Aucayacu (3.1%) y Juanjui (3.0%), es similar al de Lima 
Metropolitana (2%). La tasa de analfabetismo a nivel nacional alcanza al 
11 % de la poblaci6n total. 

b) Servicios Educativos 

Los servicios educativos para la poblaci6n en edad escolar son 
deficitarios. En 1991 en la Regi6n San Martin, sobre la que se dispone 
informaci6n consistente, el 55 % de la poblaci6n en edad escolar entre 3 
a 5 aifos, que debfa asistir a centros de educaci6n inicial, no lo hizo. El 
12% de la poblaci6n entre 6 a 14 afios, que deberfa asistir a algiin centro 
educativo primario o secundario, tampoco lo hizo y, el 60% de ]a 
poblaci6n en edades de 15 a 24, que deberia asistir al algiin centro de 
educaci6n secundaria, superior y otras modalidades no asisti6. 

Esta situaci6n es mds grave afn, si se considera que en 1991, en 
todos los niveles, siendo los m.s afectados los niveles secundario y 
superior, la proporci6n de la poblaci6n escolar matriculada se ha reducido 
en 12% respecto del afio 1990. 

Respecto del personal docente, se debe sefialar que de los 4,099 
maestros primarios, 2,809 que representan el 68% no tienen titulo 
pedag6gico y, en educaci6n inicial el 63% estAn en la misma situaci6n; lo 
sefialado anteriormente afecta la eficiencia del servicio educativo. En 
1990, de los 105,317 alumnos matriculados en todos los grados de 
educaci6n primaria, 39% repiti6 el afto escolar y/o se retir6. 

En la provincia de Leoncio Prado, la violencia a afectado el normal 
desembolvimiento de las actividades educativas, sobre todo en el Area 
rural y en los pequefios centros poblados. 
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7.- Salud 

a) 
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Incidencias de las Principales Enfermedades 

La informaci6n disponible sobre el nimero de cas6s atendidos en 
los establecimientos de Salud, en 1991, muestra que las enfermedades 
infecciosas y parasitarias son las mds frecuentes en la Regi6n San Martin 
y las provincias de Leoncio Prado y Padre Abad. La mayor prevalencia 
se observa en las infecciones respiratorias agudas (IRA) con 22,587 casos 
atendidos y las enfermedades infecciosas intestinales con 22,603 casos, 
representando el porcentaje mayor de los 108,000 casos atendidos en la 
Regi6n San Martin. 

En la provincia de Leoncio Prado, en ese mismo afio, 1,490 de 
enfermedades respiratorias fuer6n atendidos en la unidad de salud de 
Tingo Maria; 869 casos de enfermedades infecciosas del aparato digestivo 
y 482 casos de traumatismos y envenenamientos. Cabe sefialar que la 
categoria de "traumatismos y envenenamientos" incluyen mayoritariamente 
las lesiones y heridas de bala. 

El resfrio comtin, la hidatidosis, helmintiasis (lombrices) 
paludismo, el dengue, la fiebre amarilla, la intoxicaci6n y envenenamiento 
son otras causas notificadas por el Ministerio de Salud. Las causas de 
muerte en general, guarda la misma prevalencia. 

Es notable, en el caso de la provincia de Leoncio Prado, de los 
9,976 "casos de urgencia" atendidos en el afto 1,991 en el hospital de 
Tingo Maria, 1,823 casos fu~ron por "traumatismos y envenenamientos". 
La causa de muerte que ocupa el primer lugar corresponde tAmbien a 6sta 
categoria, 26.8% y, en segundo lugar las enfermedades del aparato 
respiratorio, 12.9% del total. 

Es importante sefialar que, ademds de que los servicios de salud 
son insuficientes, sobre todo en el Area rural, la prevalencia de estas 
enfermedades son la consecuencia visible de las carencias de servicios de 
agua potable, desague y saneamiento ambiental, asi como del deterioro del 
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medio ambiente como consecuencia del manejo inadecuado y el uso de 
insumos t6xicos en la actividad agropecuaria, sobre todo en la actividad 
ilegal, que vierte sus residuos en las fuentes de las que proviene el agua 
que consume la poblaci6n. En el caso de la provincia de Leoncio Prado,
ia violencia imperante se refleja en los requerimientos de asistencia de los 
servicios de salud y en las causas de muerte. 

La tasa de mortalidad infantil en el Area es de 91 por mil, mientras 
que la tasa a nivel nacional es de 80.7 por mil. Segtin la encuesta 
ENDES, Encuesta Demogrfica y de Salud Familiar, Ilevada a cabo en la 
Regi6n San Martin en 1992, por el INEI, el 38% de los nifios menores de 
5 afilos padece de desnutrici6n cr6nica; y qn el Area rural la desnutrici6n 
cr6nica afecta al 47% de los nifios de este mismo grupo de edad. 

b) Servicios de Salud 

Los establecimientos de salud en la Regi6n San Martfn, estAn 
constituidos por 4 hospitales del Ministerio de Salud, 3 policlinicos del 
IPSS, 9 hospitales rurales, 37 centros de salud y 254 postas sanitarias 
ubicadas en las Areas rurales. 

En la provincia de Leoncio Prado los establecimientos de salud 
son: Un hospital del Ministerio de Salud, 3 centros de salud y 33 postas
sanitarias de las cuales solo 24 est~in operativas debido a la violencia y a 
la falta de seguridad para el personal. 

De acuerdo al n6mero de centros poblados rurales existentes, que 
se estiman en cerca de 2,500 a 3,000, se requiere por lo menos un 
puesto sanitario en cada centro poblado y que estos cuenten tanto con 
personal capacitado, como con los medios para hacer mAs eficiente el 
servicio. 

8.- Vivienda y Servicios BAsicos 

En relaci6n a la tenencia de la vivienda, en 1,991 ,el 71.5 %estAn ocupadas 
por sus propietarios. En las ciudades de Uchiza y Tocache la proporci6n es menor 
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y Ilega al 48% y al 54% respectivamente. 

El ntimero de personas por vivienda en las ciudades del Valle del Huallaga 
es como sigue: Bellavista 5.8 personas; Saposoa y Picota 5.7; Tocache 4.7; Tingo 
Maria 5.2, y Aucayacu 5.2. 

El n6mero de personas por dormitorio es un indicador del grado de 
hacinamiento de la poblaci6n. Segfin la informaci6n disponible para la Regi6n San 
Martin,que proviene de la encuesta ENDES ya mencionada, en el 42% de los 
hogares 1 a 2 personas comparten un dormitorio y, en el 57% de los hogares, 
comparten el dormitorio 3 y mds personas. 

Otro indicador que da idea de la calidad de la vivienda es el material del
piso. En la Regi6n el 59% de las viviendas tiene piso de tierra,y el 75% de 
viviendas en el Area rural tiene este material en el piso. 

a) Servicios 

En el Valle del Huallaga, el 77% de ]a poblaci6n dispone de luz 
el6ctrica . Sin embargo la distribuci6n del servicio no es uniforme para
todas las ciudades y centros poblados. 

En ia Regi6n San Martin el 50.5 %de las viviendas cuentan con luz 
el6ctrica, y en el Area rural s6lo el 19%. En la ciudad de Tocache 63% 
cuenta con luz el6ctrica, en Saposoa y Picota el 67%, en Damaso Beratin 
41 % y en San Alejandro s6lo el 17% . 

En cudnto al abastecimiento de agua, el 41 % del total de las 
viviendas la obtiene por medio de tuberias, las que estun en mayor
proporci6n dentro de las viviendas y, el 31% la obtienen de rio o acequia. 

En el rea rural el 65 % de las viviendas obtienen el agua de rio o 
acequia. 

La letrinizaci6n en el rea rural ha alcanzado relativo 6xito y el 
59% de las viviendas tiene una letrina. El restante 49% no tiene servicio 
higi6nico. 
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b) Equipamiento 

En cuanto a la tenencia de artefaftos, el 54% de las viviendas 
rurales tienen radio, el 5.7% tiene televisor, el 7.1% refrigerador y el 
0.9% tiene carvo. 

c) Energia para uso dom&stico 

En el Ambito del proyecto el consumo de lefia es predominante; el 
62 % de los hogares utiliza lefia para cocinar los alimentos, y en el irea 
rural y urbano marginal el 90%. 

El consumo de lefia por persona/dia,varfa entre 1.32 Kg.y 2.42 Kg. 

La importancia de la lefia en la economia de los hogares rurales es 
fundamental, pu6s ellas gastan en kerosene alrededor de cuatro 
galones/mes, s6lo para alumbrar. El kerosene para uso dom6stico tiene un 
alto costo en la zona, debido a que es utilizado como insumo para el 
procesamiento de la PBC. 

9.- Caracteristicas de los Hogares 

Los hogares del dmbito del proyecto estin compuestos por alrededor de 
5.2 personas en promedio y es semejante para el Area urbana y rural. 

Los hogares jefaturados por mujeres Ilegan al II %. 

V. LAS ORGANIZACIONES DE LA POBLACION 

Las organizaciones populares del Ambito del proyecto, en particular las del 
campesinado de San Martin, han surgido a partir de las protestas y movilizaciones para
conseguir mejores posibilidades en la comercializaci6n de sus productos, la obtenci6n de 
cr6ditos y apoyo t6cnico. 

A partir de 1970, con la introducci6n de los cultivos industriales comercializados, 
se formalizan las Ligas Agrarias y se centralizan en ia FASMA (Federaci6n Agraria de 
Selva Maestra). El agravamiento de la crisis del agro fortaleci6 el movimiento campesino 
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durante la d.cada del 80, es en 6ste periodo que los Comit6s de Productores de maiz y 
arr6z dan sustento orginico a la FASMA. 

El proceso de desactivaci6n de las Ligas Agrarias se inicia a partir de 1981, debido 
a que grandes masas campesinas se desplazan hacia el cultivo de la coca, abandonando 
los cultivos legales que les permitieron organizarse y reclamar. 

Actualmente, con la crisis del cultivo de la coca, los Comit~s de Productores estAn 
en proceso de reactivaci6n desde sus bases en centros poblados. 

En todos los distritos y aldeas existen Comit s de Ptoductores de diversos cultivos 
productores de Mafz, Arroz y Cacao, asf como Ganaderos. Otro Comit6 de 

importancia es el de Regantes. 

El Frente de Defensa de los Intereses de San Martfn, FEDISAM, cuyo 
maximo logro a sido conseguir la aprobaci6n de la Ley de creaci6n de la Regi6n 
Autonoma de San Martfn, en 1,991, es otra organizaci6n importante.Sin embargo, 
debido a la violencia que ha azotado a la Regi6n, y como resultado de la probable 
vinculaci6n de algunos de sus dirigentes con los movimientos subversivos, 
actualmente la FEDISAM, que estA presidida por una mujer, se ha replegado y 
su labor se limita a la defensa de los derechos humanos, a la autodefensa de sus 
organizaciones y a la formaci6n de rondas campesinas. 

Otras organizaciones que tienen importancia en los centros poblados menores, a 
los que se denomina comunidades rurales, ademds de los Comit~s de Productores, son: 
las Asociaciones de Padres de Familia vinculados a las escuelas y, los Clubes de Madres 
y/o Comit~s de Damas vinculados a los gobiernos locales. En algunas comunidades se 
han organizado tambi6n los Comit6s de Desarrollo, los cuales han surgido con el objeto 
de Ilevar a cabo Planes de Desarrollo con el Apoyo de Organizaciones no 
Gunabernamentales, ONGs. 

Los gobiernos locales o Municipios constituyen la md.xima autoridad de la 
comunidad y ejercen su representaci6n. 

DISK:2 
ARCiI: SOCIANALOCC 

16 



VI.- EL COMPONENTE DE APOYO A LA COMUNIDAD DEL PROYECTO S.E.R. 

Los enfoques bisicos del componente de apoyo a la comunidad son: A.- el 
Desarrollo Rural Integrado, B.-la participaci6n C.-la capacitaci6n de la comunidad. 

A.- El DESARROLLO RURAL INTEGRADO .- Se obtendrA concentrando 
las actividades en .reas localizadas por microregiones, cuencas o subcuencas. 

B.- LA PARTICIPACION.- El desarrollo rural integrado requiere de la 
participaci6n activa de las comunidades. Esta participaci6n implica que cada 
comunidad deberi abordar un conjunto de acciones concertadas con un enfoque 
de sistema agricola. 

C.- LA CAPACITACION DE LA COMUNIDAD.- Es imprescindible
incrementar la capacidad de gesti6n de las organizaciones de base mediante la 
capacitaci6n en la acci6n. 

Los agentes catalizadores de este proceso que se ponga en marcha debern 
ser los lfderes y promotores, cuya formaci6n seri una condici6n sine qua nom 
para la ejecuci6n del proyecto. 

El proceso de capacitaci6n en acci6n estari dirigido a 

Capacitar a lfderes y Promotores Comunales en gesti6n de pequefias 
empresas agropecuarias y en desarrollo rural. 

Capacitar a profesionales y t6cnicos intermedios en aspectos de 
identificaci6n y preparaci6n de proyectos de interes local 

La participaci6n de la comunidad se Ilevard a la prctica transfiriendo, a las 
organizaciones de base, la responsabilidad de la gesti6n, los recursos econ6micos y el 
apoyo t6cnico necesario para Ilevar a cabo las actividades del proyecto. 
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Poblaci6n Meta.-

La poblaci6n meta del Componente de Apoyo a la Comunidad del Proyecto SER, 
es aquella residente en los poblados con menos de 2,000 habitantes, que se localizan en 
las m~rgenes del rio Huallaga y sus afluentes, en las terrazas altas / laderas bajas. 

La ocupaci6n principal de la poblaci6n es la agricultura con cultivos 
diversificados, donde el maiz es el cultivo principal. El destino de esta producci6n es 
fundamentalmente el autoconsumo, con pequeflos exedentes que se comercializan. 

Sus vinculos con el mercado son muy limitados y siempre han dependido de ENCI 
para comercializar el maiz; actualmente el n6mero de hectAreas cultivadas ha descendido 
notablemente por la desactivaci6n de este organismo estatal y del Banco Agrario, del que 
un ndmero reducido de agricultores recibfa pr6stamos. 

Las parcelas para la producci6n de sus cultivos legales se ubican en las laderas 
bajas, pero poseen otras en las laderas altas, donde cultivan coca. La producci6n de coca 
les provee de los recursos monetarios, los cuales tienen una importancia gravitante en la 
economfa de las familias. 

Los centros poblados a los que nos referimos, que en la prictica estAn 
involucrados en la producci6n de coca, actividad que genera ingentes ganancias sobre 
todo en el proceso de comercializaci6n del producto final, contradictoriamente carecen 
de los servicios b~sicos y la infraestructura social y productiva necesaria. Lo visible es 
la pobreza de la poblaci6n campesina. 

Objetivos del Componente.-

El objetivo general de este componente es ia creaci6n y ampliaci6n de la 
infraestructura de servicios y de producci6n en los sectores rurales con el fin de: 

a.- Aumentar la infraestructura comunitaria 

b.- Elevar los ingresos de las Comunidades Rurales 

c.- Promover la participaci6n e integraci6n de la poblaci6n en el desarrollo de sus 
comunidades. 
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d.- Mejorar el uso de las tierras agrrcolas mediante una mejor conservaci6n del suelo 

y de los recursos hfdricos. 

e.- Promover ]a producci6n agricola y ganadera 

f.- Fomentar la repoblaci6n forestal con fines productivos y ecol6gicos. 

g.- Capacitar a las comunidades beneficiarias en t6cnicas que les permitan mejorar 
su productividad a fin de mejorar sus niveles de nutrici6n y sus condiciones 
generales de vida. 

h.- introducir el uso del crddito entre la poblaci6n rural. 

1.-	 Estrategia 

El componente debe apoyarse sobre una estrategia de responsabilidad 
compartida entre la comunidad y el proyecto. 

El Plan de Desarrollo de la Comunidad debe basarse en el diagn6stico de 
las necesidades que la propia comunidad realice con el apoyo de ONGs. 
locales y/o de un equipo t6cnico contratado por el proyecto. 

La priorizaci6n de las actividades y la ejecuci6n de las obras, asi como los 
calendarios respectivos, debe realizarse con la participaci6n de la 
comunidad, sin estirnular el surgimiento de organizaciones funcionales 
paralelas a las existentes. 

El fortalecimiento de los gobiernos locales y de las organizaciones de 
base, a traves de la capacitaci6n y apoyo para la gesti6n debe formar parte 
del componente de apoyo a la comunidad. 

2.-	 Programas 

Los programas previstos son: 

- Desarrollo Agricola: Infraestructura rural y actividades econ6micas 
integradas en las siguientes lineas principales : 

a. 	 Construcci6n de Infraestructura de riego, canales, 
reservorios y micropresas. 
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b. Recuperaci6n de tierras: manejo de laderas y purmas, 
conservaci6n de suelos, instalaci6n de plantaciones, huertos 
hortfcolas y otros. 

c. 	 Construcci6n de infraestructura pecuaria: establos, granjas 
para animales menores, estanques piscicolas. 

Desarrollo Comunal: Construcci6n de infraestructura b.sica de apoyo a 

los centros poblados: 

a. 	 Dotaci6n de sevicios de Agua Potable 

b. 	 Electrificaci6n 

c. 	 Caminos de acceso y puentes 

d. 	 Mejoramiento de la vivienda rural 

e. 	 Losas deportivas 

Ampliaci6n y Mejoramiento de los servicios sociales de salud, 
educaci6n y vivienda: 

a. 	 Salud : Dotar a las postas sanitarias de los insumos para la 
atenci6n a la poblaci6n y para la realizaci6n de campafias de 
saneamiento y control de enfermedades end6micas. Ampliar el 
servicio a trav6s de los botiquines comunales. 

b. 	 Educaci6n : Mejoramiento de la infraestructura de los Centros 
Educativos existentes y de la calidad de la ensefianza, a trav~s de 
la dotaci6n del material didictico necesario. El apoyo para la 
capacitaci6n y titulaci6n de los maestros debe priorizarse. 

c. 	 Vivienda : Mejorar la vivienda rural de acuerdo con un plan 
urbanistico que contenga apoyo t6cnico y crediticio, trat~ndo de 
utilizar sistemas constructivos adecuados a la zona. 
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Reforestaci6n: El Programa de Reforestaci6n debe estar dirigido a 
diversos fines que incluyan el abastecimiento de combustible para uso 
dom6stico. La participaci6n de la comunidad en el diagn6stico de las 
necesidades energ~ticas es fundamental para lograr el compromiso 
necesario y la identificaci6n con el proyecto. 

Capacitaci6n: El programa estA dirigido a la formaci6n de lfderes y de 

cuadros t(cnicos en la comunidades en aspectos de 

a. Dirigencia y liderazgo 

b. Gesti6n empresarial y tbcnicas administrativas 

c. Identificaci6n y gesti6n de proyectos 

d. Thcnicas agropecuarias, manejo de cultivos y crianzas, riego, 

mejoramiento de suelos, produccion de semillas y comercializaci6n 

e. Salud y nutrici6n 

VII. COMPONENTE DE APOYO A LA MUJER 

Para el desarrollo de este capitulo, debido a que la informaci6n disponible mds 
consistente estA referida a la Regi6n San Martin, se a tornado como base dicha 
informaci6n, teniendo en cuenta que, muchas de las caracteristicas de la condici6n de las 
mujeres de San Martfn son compartidas por las mujeres de las provincias de Padre Abad 
y Leoncio Prado. 

Entre las caracterfsticas mas saltantes de la mujer de San Martin destaca su 
participaci6n en las luchas que la poblaci6n organizada ha librado para lograr atenci6n 
a sus problemas socio-econ6micos y socio politicos. Asi, estuvo presente en las 
movilizaciones por lograr mejores precios y pagos oportunos por los productos 
regionales, como el maiz y, el arroz . Asi mismo a participado activamente en las que 
emprendieron para lograr el reconocimiento de la Regi6n Aut6noma de San Martin. 
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Esta participaci6n se hace visible a trav6s de el surgimiento de mujeres lideres que
han alcanzado notoriedad per su ubicaci6n dentro de organizaciones locales y Municipios,
tales como la alcaldesa de Rioja, una de las ciudades mas importantes y dinAmicas de la
Regi6n, y en las organizaciones como el FEDISAM, (Frente de Defensa de los Intereses 
de San Martin) que actualmente estA dirigida por una mujer. En un anbiente de violencia 
e ilegalidad, la mujer asume la defensa de los derechos humanos y de una mayor
democratizaci6n de la sociedad. 

En el nivel comunal la mujer ha asumido la responsabilidad del mejoramiento de
la calidad de vida, del saneamiento ambiental y la salud de la poblaci6n, a traves de su
participaci6n en campafias erradicar las enfermedadeslas para end6micas, y la 
desnutrici6n de la nifiez. 

En la familia, ]a violencia externa tiende a la destrucci6n de la unidad familiar, 
y la mujer es un factor de estabilidad. 

Caracterfsticas Socio-Demogrificas 

El ni~mero de mujeres en la regi6n San Martn es de 225,000. No existen mayores
diferencias en la distribuci6n de la poblaci6n por sexo seg6n la edad. El indice de
masculinidad, indica que por cada 100 mujeres hay 101 varones. Tampoco existen 
diferencias significativas entre el Area urbana y rural en estos aspectos. 

Estructura por Edades 

Las mujeres de ]a Regi6n San Martin presentan una estructura mayoritariamente
joven. El 45 % de las mujeres tienen menos de 15 afios; el 15.9% tiene entre 15 y 24 
afios; el 28% tiene entre 25 y 49 afios; el 7.7% estA entre los 50 y 64 afios y el 3.1% 
tien 65 afios y mis. 

Nivel Educativo 

El 62% de las mujeres tiene educaci6n primaria, el 21% educaci6n secundaria y 

el 25% educaci6n superior. 

Se debe sefialar que el 11 % del total de mujeres es analfabeta. 
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En relaci6n a las diferencias por edad, las mujeres mds j6venes son las que han 
alcanzado mayores niveles educativos. 

En relaci6n a las mujeres rurales, lo predominante es la educaci6n primaria. 

Mujeres en Edad Firtil 

El 36% de las mujeres en edad frtil corresponden a los grupos de edad entre los 
15 y 24 afios, el 48% entre los grupos comprendidos enfire, los 25 y 39 afios y un 16% 
estA en el tiltimo tramo de vida frtil, entre los 40 y 49 afhos. 

Estado Civil 

El 26.5% de las mujeres entre los 15 y 19 aflos, estAn casadas o unidas; el 
porcentaje de mujeres solteras entre los 15 y mds afios es de 23.2% 

Nfimero de Hijos 

Las mujeres residentes en el Area urbana tienen un promedio de 3.7 hijos, durante 
todo el perfodo de su vida f6rtil y las mujeres del Area rural 5.8 

La tasa bruta de natalidad del Area urbana es de 30 nacimientos por cada mil 
habitantes y en el Area rural 37 nacimientos por cada mil habitantes. 

El 53% de las mujeres actualmente unidas en el Area urbana usa algfin m6todo 
anticonceptivo y en el Area rural el 46. %. 

Participaci6n de las Mujeres en ia PEA 

El 45% de las mujeres forman parte de la PEA, de las cuales el 44% realiza 
actividades no agrfcolas. 
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En el rea rural, la participaci6n de la mujer como asalariada en las actividades 
para el cultivo de productos para el mereado, tales como el arroz, es significativa, 

En la produccion agropecuaria para el autoconsumo y para el mercado, la mujer 
participa en todas las tareas. Sin embargo este trabajo no es valorado como actividad que 
genara ingresos ni por ella misma, y es considerado como una extensi6n de sus tareas 
dom6sticas. 

La responsabilidad total de la parcela legal recae en la mujer en los periodos en que el 
var6n migra a las reas de cultivo de coca. 

Acceso a la Seguridad Social 

La mayoria de las mujeres de la Regi6n San Martin, no estA cubierta por ningdn 
sistema de seguro de salud. Las que tienen acceso al IPSS, solo alcanzan el 15 %. Las 
mujeres que cuentan con acceso a algtin seguro privado, significan el 1%. 

Participaci6n de la Mujer en las Organizaciones de Base 

La mujer a pesar de su contribuci6n en las tareas productivas, no participa en las 
organizaciones de productores tanto en el Area urbana comu rural. Las Cdmaras de 
Comercio, los Comit~s de Productores, los Comit6s de Desarrollo no la han integrado, 
relegdndola a las organizaciones fundamentalmente asistencialistas, como el vaso de 
leche, clubes de madres, etc., las que no les permiten participar en las decisiones del 
desarrollo productivo e integral de la zona. 

PROGRAMAS DE APOYO A LA MUJER 

El proyecto debe estimular la participaci6n activa e igualitaria de la mujer en el 
desarrollo de todas las actividades programadas en el proyecto global, para ello debe 
considerar la priorizaci6n de programas que no la excluyan por sus limitaciones 
educativas, socio-culturales, sobrecarga de tareas domestics y productivas u otras de 
indistinto carcter. 
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Para el logro de este objetivo, el SER debe incluir programas especiales para la 
atenci6n a los siguientes aspectos, teniendo en cuenta las especificidades de su 
requerimiento, de acuerdo al medio en que se desenvuelven: 

., itenuiun a ias necesiaaaes propias Ce ]a mujer, que tengan en cuenta 
factores socio-culturales, tales como programas de salud y planificaci6n familiar 
atendidos por mujeres. 

El mejoramiento de las condiciones en las que la mujer realiza !as tareas 
dom6sticas, tales como el abastecimiento de agua y de lefia. 

Prestarles asesoria legal para ]a mds inmediata defensa de sus derechos 
como: alimentos, maltratos y reconocimientos, etc. 

La participaci6n de mujeres en los programas de micro y pequefia 
empresa. 

Extensi6n agro-pecuaria para mejorar ]a produccion y productividad de las
actividades en las que ya estd involucrada la mujer, sin afiadirle mas trabajo. 

Crddito accesible y oportuno para microempresarias, micronegociantes y 

productoras agrfcolas 

Capacitaci6n ocupacional, sobre todo para la mujer en edad post-escolar 

Formaci6n de Ideres y promotoras comunales. 
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MUNICIPALIDADES
 

I. 	 MARCO LEGAL.-

La Constituci6n Polftica del Estado, promulgada en 1979, en el Capitulo II del 
Titulo IV (De la Estructura del Estado), en su Articulo 252 ° , sefiala que las 
Municipalidades son los 6rganos del Gobierno Local. Tienen autonomfa econ6mica y 
administrativa en los asuntos de su competencia. 

Los alcaldes y regidores son elegidos en sufragio directo por los vecinos de la 
respectiva jurisdicci6n y, su mandato dura tres aflos. 

Acorde con la norma general constitucional, la Ley Orgdnica de Municipalidades 
No. 23853, define la Naturaleza y finalidad de los Municipios "... Las Municipalidades, 
son los 6rganos de gobierno local que emanan de la voluntad popular. Son personas 
jurfdicas de derecho p6blico con autonomia econ6mica y administrativa en los asuntos 
de su competencia. Les son aplicables las leyes y disposiciones que de manera general 
y de conformidad con la Constituci6n, regulen las actividades y el funcionamiento del 
sector ptiblico nacional". 

Las municipalidades representan al vecindario, promueven ]a adecuada prestaci6n 
de los servicios ptiblicos locales, fomentan el bienestar de los vecinos y el desarrollo 
integral y arm6nico de las circunscripciones de ]a jurisdicci6n. 

H1. 	 AMBITOS: 

Existen Municipalidades en: la capital de la Repdblica, las capitales de Provincias, 
Distritos y, en los pueblos, centros poblados, cacerfos, comunidades campesinas y nativas 
que determine el Consejo Municipal Provincial. En los Centros Poblados Menores, su 
denominaci6n es Municipalidad Delegada. 

Para la creaci6n de una municipalidad delegada se requiere que, el ,rea cuente 
con mds de 500 personas mayores de edad, tenga una comprobada necesidad de servicios 
locales, que posea medios econ6micos suficientes para organizar y sostener los servicios 
municiDales esenciales v oue lo solicite la mavorfa de la noblaci6n. 
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III. ESTRUCTURA Y FUNCIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL 

EL CONSEJO MUNICIPAL: 

El Consejo Municipal es el m~ximo 6rgano de gobierno del Municipio y, ejerce
la representaci6n de la comunidad. El Colectivo de los Regidores Muncipales y el 
Alcalde conforman el Consejo de cada comuna. 

Los regidores expresan las diversas corrientes de opini6n de una comunidad. El 
mecanismo por el que son elegidos, que da participaci6n a las minorias, permite una 
composici6n al Consejo de naturaleza multipartidaria. 

La Alcaldfa es el 6rgano encargado de su representaci6n y asume la Direcci6n 
Ejecutiva del Municipio. 

La asamblea de alcaldes distritales, constituye un Organo de Coordinaci6n de la 
Municipalidad Provincial. 

FUNCIONES: 

Funci6n Normativa.- El Consejo dicta normas o disposiciones de caracter general 
obligatorias en el Ambito de su jurisdicci6n que se denominan ordenanzas municipales. 

Funci6n Fiscalizadora.- Adems de la funci6n deliberante o normativa el Consejo
Municipal cumple funciones de fiscalizaci6n del cumplimiento de las ordenanzas 
municipales asf como del conjunto de la marcha administrativa del municipio. 

Funci6n Administrativa.- El Consejo regula, a trav6s de normas y reglamentos y
mediante ia funci6n de fiscalizaci6n la ejecuci6n de los planes y programas del 
municipio. El Alcalde que es miembro del Concejo, es el responsable de ia direcci6n y
ejecuci6n administrativa. 

IV. AREAS DE COMPETENCIA DE LOS MUNICIPIOS 

Las principales dreas de competencia de las municipalidades son: 

1. Organizar, reglamentar y administrar los servicios pdiblicos locales y 
contratar con otras entidades ptiblicas y no piiblicas, preferentemente locales, la 
administraci6n de los servicios que no administren directamente. 
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En los lugares que carezca de los servicios de agua y desague, de 
aprovisionamiento energ6tico y de cualquier otro servicio encargado a una entidad 
nacional o regional, las municipalidades distritales son competentes para su 
instalaci6n con m6todos y t6cnicas apropiados a los recursos de cada localidad; 
asi como para fijar las tarifas. 

2. 	 Crear, modificar, suprimir o exonerar sus contribuciones, arbitrios y 
derechos. 

3. 	 Planificar el desarrollo de sus circunscripciones y ejecutar sus planes 
correspondientes. 

4. 	 Promover y organizar conforme a Ley, la participaci6n de los vecinos en el 
desarrollo comunal. 

En los Municipios con poblaciones menores a 3,000 habitantes y por 
acuerdo del Concejo, los vecinos pueden ser consultados directamente sobre 
asuntos de interes local, en cabildos abiertos. 

Las municipalidades distritales son competentes para sostener o supervigilar por 

lo menos los siguientes servicios piiblicos esenciales para la comunidad: 

- Abastecimiento de agua potable y desague. 

-	 Mercados de abasto 

-	 Carnal o matadero 

-	 Limpieza de vias p6blicas 

Caminos vecinales carrozables 

-	 Alumbrado piiblico y dom6stico 

-	 Posta Sanitaria 

- Registros Civiles
 

- Cementerios y
 

- Bibliotecas Populares.
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V. 	 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS MUNICIPALES 

Ingresos 

A. 	 Ingresos corrientes.-

Los ingresos corrientes de los municipios, est~n constituidos por aquellos 
que obtienen regularmente y tienen caracter permanente. Las fuentes de ingresos 
corrientes son: 

1. 	 Ingresos tributarios: Impuesto predial, de promoci6n municipal, licencias 
de funcionamiento, patrimonio automotrr y, las tasas de arbitrios, 
alumbrado y limpieza ptiblica y otras contribuciones como peajes. 

2. 	 Venta de bienes corrientes y de servicios: Boletos, copias certificadas, 
formularios, publicaciones, etc., y la venta de servicios, tales como 
fumigaci6n, carnets sanitarios, etc. 

3. 	 Rentas de ia propiedad: Cuando las municipalidades son propietarias de 
bienes de caracter real tales como terrenos y/o bienes de caracter 
financiero, y estas propiedades producen una renta o utilidad por su uso, 
6stas son parte del flujo corriente de ingresos. 

4. 	 Multas: Nacen de las sanciones por infracciones a las normas legales o 
municipales. 

5. 	 Transferencias corrientes: Provienen del Gobierno Central, del Tesoro 
PtNblico. Hasta hace algunos afios las transferencias eran la principal 
fuente de recursos de los gobiernos locales. 

B. 	 Ingresos de Capital.-

Los ingresos de capital se obtienen de modo eventual y alteran de manera 
inmediata la situaci6n patrimonial de la municipalidad. 

1. 	 Venta de bienes de capital.- Son recursos financieros que se obtienen por 

la venta de activos fijos de ia municipalidad. 

2. 	 Endeudamiento.- Provienen de los cr~ditos concertados tanto con 
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entidades nacionales como aquellos de fuentes externas sean privadas o 
ptiblicas e implican contraprestaci6n y retorno. Estos ingresos se destinan 
a gastos de inversi6n que generen un significativo nivel de rentabilidad 
que permitan amortizar su repago. 

3. 	 Transferencia de capitales.- Son recursos que provienen del Tesoro 
Pdiblico y existe la obligaci6n de utilizarlos en determinados gastos de 
capital que deben ser especificados. 

4. 	 Donaciones.- Aunque su peso en el financiamiento local es sumamente 
reducido, son considerados ingresos de capital por que son eventuales y 
casi siempre estAn destinados a sufragar algunas obras o servicios 

Gastos.-

A. Gastos Corrientes: 

1. 	 Remuneraciones. - Se refieren a las remuneraciones al personal 
administrativo del municipio, en sus diversas manifestaciones: bdsico, 
costo de vida, gratificaciones, aguinaldos, etc. 

2. 	 Bienes.- Se refieren a la adquisici6n de bienes necesarios para el 
funcionamiento de la Instituci6n y que por naturaleza incrementan el 
patrimonio del municipio. Estos bienes por regla general se consumen en 
un ejercicio fiscal: vestuario, materiales de limpieza, insumos, 
combustibles, repuestos, condecoraciones, etc. 

3. 	 Servicios.- Estos comprenden los servicios no personales prestados por 
personas juridicas, as[ como sueldos de personas naturales sin que de por 
medio exista relaci6n laboral directa. 

4. 	 Transferencias.- Son los pagos o aportes al Seguro Social, al Fondo 
Nacional de Vivienda (FONAVI), a las Empresas Municipales y a los 
municipios distritales para que cubran gastos de operaci6n. 

5. 	 Pensiones.- El pago de pensiones a ex-trabajadores activos del municipio. 
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B. 	 Gastos de Capital.

1. 	 Estudios: Gastos de pre-inversi6n 

2. 	 Obras Pliblicas: construcci6n o refaccionamiento de infraestructura de 
servicios p6blicos. 

3. 	 Equipos: Adquisici6n de maquinarias y equipos que no se consumen en 
un ejercicio presupuestal 

4. 	 Servicios de deuda: Son los pagos que se realizan por deudas adquiridas 

VI. 	 LOS MUNICIPIOS EN EL AMBITO DEL PROYECTO SER 

Los municipios del imbito del proyecto comparten con otros municipios del pals
la dramdtica situaci6n econ6mica y financiera que les impide cumplir con sus mas 
elementales funciones y obligaciones. Esta afirmaci6n es vilida para cualquier gobierno
local al margen de su importancia relativa, el volimen de su poblaci6n o su ubicaci6n 
geogrifica. 

Se debe tener presente que el problema econ6mico municipal no s6lo es expresi6n
de ]a crisis general de la economfa del pals y que, en consecuencia, se encuentra sujeto 
a los ciclos inflacionarios y/o recesivos. Es tambi6n resultado de ]a debilidad estructural 
de sus fuentes de financiamiento y de la irracionalidad de la distribuci6n y aplicaci6n de 
sus fondos. 

La estructura de los ingresos municipales es notoriamente insuficiente y se basa 
en su mayor proporci6n en la recaudaci6n del impuesto predial, lo que a su vez 
determina importantes desequilibrios y diferencias entre distritos con diferentes niveles 
de desarrollo. 

La estructura de los gastos municipales revela una excesiva concentraci6n 
privilegiando los gastos corrientes y dejando mdrgenes diminutos para la asignaci6n de 
inversiones. Cerca del 80% del total de gastos estan constituidos por gastos corrientes 
entre cuales el rubro de remuneraciones es el mas significativo. El saldo queda para la 
inversi6n que incluye estudios obras y adquisiciones de capital. 

Los municipios no son sujeto de crddito del Sistema Financiero Nacional. Por 
mandato legal, los Fondos Municipales deben ser depositados en el Banco de la Naci6n 
y dste hecho los margina de establecer relaciones con otros intermediarios financieros. 
El servicio de recaudaci6n tambi6n es prestado por el banco estatal. 
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Los presupuestos de los Concejos Municipales Provinciales de Moyobamba, 
Tarapoto y Rioja para 1992, grafican la situaci6n descrita. 

Debido a la debilidad de sus presupuestos, los Municipios no cuentan con el 
personal t~cnico necesario para la gesti6n eficiente de los servicios que prestan y estan 
sobrecargados de personal administrativo. 

Actualmente, La situaci6n descrita se agraba debido a la falta de nombramiento 
definitivo de la autoridad maxima del municipio : El Alcalde. En efecto, en el Ambito del 
proyecto especificamente en la provincia de Leoncio Prado, debido a las impugnaciones 
del proceso eleccionario realizado en el mes de Enero de 1,993 ,ningun Alcalde electo 
se ha hecho cargo de su puesto, y los Alcaldes cesantes prosiguen actuando como tales 
y todos estAn contntrados en la ciudad de Tingo Marfa, debido a la situaci6n de 
violencia imperante en la zona. Como consecuencia los cludadanos de todos los distritos 
deben acudir hasta Tfngo Marfa para realizar sus gestiones. 
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PRESUPUESTO DE LA MUNICIPALII)AI) PROVINCIAL DE MOYOBAMBA 

INGRESOS 

PARTIDAS EJECUTADO PRESUPUESTO 
. 1991 1992 

1.10 IMPUESTOS 
S/ 

258,768 
S/ 

600,000 
1.20 TASAS 46,591 69,887 
1.40 VENTA DE BIENES 45,875 91,570 
1.50 RENTAS DE PROPIEDAD -- 300 
1.60 MULTAS Y SANCIONES 
1.70 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

14,385 
5,983 

25,894 
29,920 

1.80 SALDO DE BALANCE 20,537 20.537 
2.01 VENTA DE BIENES DE CAPITAL 500 1,000 
2.04 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL -.- 2.000 

TOTAL 392,639 841,108 

3ASTOS 

PARTIDAS EJECUTADO PRESUPUESTO 
. . .. .........- 1991 1992
 

01 REMUNERACIONES 79,269 287.002 
02 BIENES 41,840 63,000 
03 SERVICIOS 43,774 65,000 
04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 63,235 113.839 
05 PENSIONES 1,341 22,470 
08 OBRAS 118,889 179,799 
1.4 BIENES DE CAPITAL 3,191 110,000 

No ligados a Proyectos de 
Inversi6n. 

TOTAL 351,539 , 841.110 
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PRESUPUESTO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RIOJA 

INGRESOS 

PARTIDASBUCIONES
 

1992
 
S1.10 IMPUESTOS 
1.20 TASAS 	 50950 
1.30 	 CONTRIBUCIONES 509,00 

25,0001.40 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 
.50 RENTAS DE PROPIEDAD 96,600

1.60 MULTAS Y SANCIONES 	 89,600
1.70 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 	 13,000 
1.80 SALDO DE BALANCE 	 0 

5,1652.01 VENTA DE BIENES DE CAPITAL ,602.03 ENDEUDAMIENTOS2.05 DONACIONES 70,000 
..... 	 2,535.. ............ 
 ......
 

TOTAL 
850,000 

GASTOS 

PARTIDAS 
PRESUPUESTO
 

1992 

01 REMUNERACIONES
02 BIENES 258,45003 SERVICIOS 77,000 
04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 70,000 
05 PENSIONES 171,000 
06 INTERESES YCOMISIONES 14,000 
07 ESTUDIOS 21,250 
08 OBRAS 8,500 
39 BIENES DE CAPITAL 127,500I5,55010 PRESTAMOS ADQUISICION DE VA-

2,000LORES Y OTROS.11 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 
12 AMORTIZACION A LA DEUDA 5,000 
14 BIENES DE CAPITAL NO PROY. INV. 70,000 

19,750 
"OTAL 

850,000 
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PRESUPUESTO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARAPOT, 

INGRESOS 

PARTIDAS EJECUTADO PRESUPUESTO 

1991 1992 
S/ ,Sol 

1.10 IMPUESTOS 
11.20 TASAS 

1.30 CONTRIBUCIONES 
1.40 VTA.BIENES CTTES.Y SERVIC. 
1.50 RENTAS DE PROPIEDAD 
1.60 MULTAS Y OTRAS SANCIONES 
1.70 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
1.80 SALDO DE BALANCE 
2.10 VTA.BIENES DE CAPITAL 

12.30 ENDEUDAMIENTO 
12.40 TRANSF.CAPITAL 
2.50 DONACIONES 

814,483 
228,936 

64.451 
107,549 
67,793 
21,932 
93.639 
41,300 

320 

50,248 
69,000 
4,396 

1.684,447 
627,883 
164,830 
243,504 
152,544 
39.685 

106.636 
' 86.460 

200 

1,242,000 
732.044 

6.000 

;TOTAL 1,564.047 5,086,233 

GASTOS 

PARTIDAS 

01 REMUNERACIONES 
02 BIENES 
03 SERVICIOS 
04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
05 PENSIONES 
06 INTERESES Y COMISIONES 
07 ESTUDIOS 
08 OBRAS 
09 BIENES DE CAPITAL 
11 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 
12 AMORTIZACION A LA DEUDA 
14 BIENES DE CAPITAL NO PROY. INV. 

TOTAL 

S/ 

EJECUTADO 
1991 

247229 
377.125 
195.551 
153.443 
22.409 

5.104 
443.960 
111,628 

855 
196 

6.592 
7,643 

1,564,095 

PRESUPUESTO 
1992 

Si 
681,955 
524.453 
299,384 
460,652 
73,615 

7.215 
20,500 

2,759,005 
173,370 

-

70,000 
16.090 
86.090 

5,086.232 
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ANALISIS DE FINANCIAMIENTO
 

INTRODUCCION 

Las instituciones financieras, en cualquier espacio donde se desarrolla actividad 
productiva y de servicios, juegan un rol decisivo de relaci6n entre el sector real (producci6n) 
y el sector monetario, captando el ahorro interno generado o r~cursos fordneos, y volcindolo 
a financiar la produccion y el comercio. 

En el irea del Proyecto, los indicadores economicos de producci6n y desarrollo muestran 
un deterioro de la actividad econ6mica de los iltimos aflos. 

Este deterioro es visible cuando se visita la regi6n, sobre todo en las areas urbanas de 
las diferentes zonas visitadas. 

La ausencia o menoscabo de instituciones que regularmente deben estar presentes para 
articular una actividad econ6mica normal, como son las instituciones financieras, son analizados 
en el presente informe, con un nfasis en el tema de financiamiento al sector agropecuario. 

1.- Financiamiento del sector rural.-Banco Agrario: 

Ha desaparecido el Banco Agrario del Peri, hist6ricamente el tinico ente 
financiador de la actividad productiva rural de esta zona eminentemente agricola 
y ganadera. 

La importancia del Banco Agrario como ente financiero en la regi6n se 
puede apreciar en la extensi6n de los cultivos que recibieron crdditos del BAP en 
los afios 1986-1990. En 1991 el BAP dej6 de otorgar cr6ditos , como final de una 
retracci6n que se inici6 en 1989. 
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HECTARIAS AVIADAS POR EL BANCO AGRARIO DEL PERU
 

CUL.TIVO 1986 1987 1988 1989 1990 

MAIZ A. DURO 52,141 63,604 84,781 60,669 32,925 
ARROZ CASCARA 40,718 3,6207 37,318 32,405 14,968 
PLATANO 630 720 1,671 4,696 3,265 
SORGO 15 2,614 1,539 376 
YUCA 1,232 780 310 178 
CAFE 873 415 628 191 
FRIJOL 18 322 
SOYA 25 487 234 13 30 
ALGODON 47 117 
CACAO 68 88 47 30 'S 

TOTAL 97,767 101,106 128,299 100,290 51,961 

1% ARROZ + MAIZ 97.0% 98.7% 95.2% 92.8% 92.2% 

Como se puede observar, el BAP lleg6 a aviar hasta 128,299 Has en la zona 
en 1988, y luego fud reducidndose el area en forma dristica en los siguientes afios, 
hasta su cierre en 1991. 

Los crdditos otorgados fueron dirigidos en un gran porcentaje a cultivos 
considerados comerciales, arroz y maiz. 

Credito BAP San Martin vs. participacion en el Valor Agregado Agropecuario 

Una comparaci6n que resulta ilustrativa para medir ]a importancia del 
financiamiento agricola en el Area del Proyecto es entre el porcentaje de creditos 
agricolas otorgados en San Martin respecto al total nacional vs. la participacion del 
Depto. en el valor agregado agropecuario del Pais. 

Para los afios 1986-1990 la comparaci6n es la siguiente: 
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PARTICIPACION SAN MARTIN/NACIONAL 

AF0V.A. AGROPi' CREDITO BAP:

1986 4.65% 4.10% 
1987 3.98% 4.90% 
1988 4.38% 7.10% 
1989 4.31% 5.47% 
1990 3.49% 3.95% 

Estas cifras muestran que los niveles de financiamiento que recibi6 San Martin 
antes de la desaparici6n del Banco Agrario guardaban una relaci6n apropiada con la 
relativa importancia del agro sanmartinense respecto al total nacional.Es por ende 
necesario que ese financiamiento agricola retome los niveles anteriores para que 
contintie cumpliendo con su participacion en el desarrollo local y nacional. 

Oficinas del Banco Agrario en el Area del Proyecto 

Como se veri mas adelante, hasta 1990 , de un total de 61 oficinas bancarias 
que operaban en ia zona, 16 corresponden al Banco de la Nacion, y la diferencia (45) 
a bancos comerciales. 

Del total de 45 oficinas de bancos comerciales, 13 de ellas , es decir 29 %, 
correspondian al Banco Agrario. 

La presencia de este Banco, no solamente como fuente de cr~ditos, sino como 
actividad bancaria en general (ahorros, cuentas corrientes, transferencias, etc.) era 
gravitante, especialmente en diversos distritos, en los que era el 6nico banco 
comercial que operaba. 

El efecto de la desaparici6n del Banco Agrario debe medirse no solamente en 
la cafda brusca del financiamiento agricola y ganadero, sino tambien en el importante 
retroceso que en la actividad bancaria formal ha conllevado. 

Tamafho de los creditos agricolas individuales 

Una caracteristica de los creditos del BAP fue su pequefho monto por 
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prestatario, que corresponden en general al patr6n promedio de uso de tierra agricola 
de la zona para productos comerciales, especialmente en el caso de los productores 
arrocero y maiceros. 

Asi, el credito agricola cumpli6 una cierta "funcion social" al diseminar el 
credito entre un ntimero relativamente grande de prestatarios. 

En efecto, como se ve en el siguiente cuadro, para los afios 1986 y 1988, la 
extension aviada por agricultor fu6 la siguiente: 

TAMAlO PROMEDIO AVIADA, EN HECTAREAS 

CUVLTIVO 1986 1988 

MAIZ A. DURO 56.66 5.50 
ARROZ CASCARA 4.28 4.65 
SORGO 15.00 23.76 
PLATANO 2.67 3.19 
YUCA 4.72 4.81 
CAFE 2.51 3.24 
FRIJOL 1.64 5.85 
SOYA 1.79 3.77 
ALGODON 1.68 1.95 

Situacion actual y Cartera de Creditos 

El Banco Agrario en el drea, como en todo el pais, estd en proceso de 
liquidaci6n y disoluci6n.Segun lo informado por El Administrador de la Sucursal 
Tarapoto, la cartera de cr~ditos pendiente para el Dpto. de San Martin de pagos 
asciende aproximadamente a $ 17 MM.. y las recuperaciones logradas en los ultimos 
meses han sido casi nulas. 

Una raz6n importante para la baja recuperaci6n, que no guarda relaci6n con la 
que lograba en afios anteriores, responde al simple hecho que, ante la seguridad de 
no contar con nuevos crdditos de campafia, los agricultores.en forma individual o a 
traves de sus organizaciones de productores, han optado por no pagar sus creditos 
vigentes, utilizando los fondos previstos para el repago en el financiamiento de su 
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nueva campafia, y mantenerse alerta ante esta nueva situaci6n. 

El comportamiento observado por los agricultores sanmartinenses respecto a su 
deuda al Banco Agrario es similar al observado a nivel nacional. 

Dolarizaci6r de la cartera. 

A Mayo de 1991, la brecha generada en la campafia 90-91 entre las alas tasas 
de intereses de los creditos del banco Agrario y los niveles de precios agricolas, 
consecuencia del dristico programa de reajuste econ6mico iniciado en septiembre de 
1990, signific6 que en Agosto de 1991, los agricultores del pais debian pagar por los 
creditos otorgados, aproximadamente el quintuple del monto recibido, en el 
equivalente en D61ares, el afio 1990. 

Para conjurar esta situacion, en Mayo de 1991 el gobierno autoriz6 la 
dolarizaci6n de los creditos de la campafia 90-91, permitiendo que la deuda contraida 
fuera mas manejable. 

En el caso del Area del proyecto se nos inform6 que aproximadamente un 80 
% de la cartera de cr6ditos ha sido dolarizada. 

2.- Credito Industrial.- Banco Industrial 

El Banco Industrial tuvo presencia en la zona hasta 1991, manteniendo una 
sucursal en la ciudad de Tarapoto y otra en Tingo Maria. 

Atin cuando la actividad de este banco en la regi6n era limitada, por el escaso 
nivel de industrializaci6n, su desaparici6n ha contribuido a la postraci6n reciente de la 
actividad ec6nomica, especialmente en las Areas urbanas. 

La importancia del cierre del banco Industrial estriba en que , al no existir 
ictualmente un substituto, ya que la banca comercial no ha sido en el pasado una 
aternativa importante de creditos, y en el ambiente recesivo actual, se configura una 
;ituaci6n de "bloqueo de alternativas" para el pequefio empresario local. 

Por la informaci6n recibida, principalmente en las reuniones con las Cdmaras 
le Comercio la mayor parte de las pequefias industrias y comercios son actividades de 
ipoyo a la actividad agricola y, por tanto, pensamos que un incremento del 
Financiamiento al campo repercutiri en forma inmediata en una mejora de la situaci6n 
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del sector pequefia industria. 

3.- Banca Privada 

Evolucion de ia banca privada en la region 1986-1990 

Evolucion de las colocaciones de la banca Privada: 

Para la regi6n se registran los siguientes niveles de la cartera de creditos, para 
los afios 1986 a 1990 , y el actual (30-4-92), para las principales ciudades del Ambito 
del Proyecto. 

Cuadro 2.- Evoluci6n (Equiv. en miles de D6ares) 

ANOs 

CIUDAD 1986 1987 1988 1989 1990. 1992 

BELLAVISTA 278 140 34 72 184 34
 
JUANJUI 278 302 13 138 392 639
 
LAMAS 56 23 6 22 0 0
 
SAPOSOA 0 23 0 0 72 50
 
TARAPOTO 2,944 2,395 778 1,657 1,726 4,067
 
TOCACHE 0 0 0 0 0 4
 
UCHIZA 0 0 0 0 0 3
 

TOTAL 3,556 2,884 831 1,889 2,374 4,797 

%ARROZ + MAIZ 82.5% 83.3% 93.6% 87.7% 73.9% 84.8% 

Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros, Memoria 1990, Boletin SBS Jul. 1992 
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Como puede observarse, el nivel de creditos otorgados por ia banca privada a 
los sectores productivos y de servicios del Ambito del Proyecto ha sido muy reducido 
en los iiltimos afios. 

Si consideramos que el monto de los crdditos otorgados por el Banco Agrario 
en el afho 1989 fud de un equivalente de aproximadamente US$ 15 MM, se puede ver 
que a ese afio el total de creditos de la Banca privada ascendi6 a un setimo de Ila
 
cartera del Banco Agrario.
 

De ese reducido monto de crdditos para el departamento, de San Martin 
Tarapoto absorvi6 mas de las cuatro quintas partes, lo que muestra ]a concentraci6n
 
de las colocaciones en esa ciudad.
 

Oficinas Bancarias. 

Otra forma de medir la actividad bancaria en la zona es analizar el numero de 
oficinas bancarias existentes. 

Al 31-12-90, iltima cifra disponible, este es el resumen de oficinas bancarias 

presentes en las principales ciudades de la region: 

Departamento de San Martin 

Distribucion de oficinas bancarias , al 31/12/90 
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BANCOS 

_____NAC IND) AG HIP CRE INT 'POB AMA CCC TOTA: 

TARA-POTO S S S S S S S S S 9 
MOYOBAMBA A S S A S A 6 
RIOJA 
LAMAS 

A 
A 

A 
A 

S S 
A 

A A 6 
3 

NVA. CAJAM. 
PICOTA 
BELLAVISTA 

A 
A 
A 

A 
A 
A 

A 

S 

A 

A 

A 

A 

5 
2 
5 

JUANJUI A A S S 4 
SAPOSOA A A 2 
TOCACHE 
UCHIZA 
PAPAPLAYA 
SORITOR 

A 
A 

A 

A 

A 

A 
A 

3 
2 
1 
I 

S.J. SISA 
TABALOSOS 
TINGO MARIA 
AGUAYTIA 
TOTAL OFIC. 

A 
A 
S 
A 
16 

S 

2 

A 

A 
13 1 

S 

6 

S 

9 

S 

3 

S 

7 

S 

4 

2 
I 
7 
2 

61 

S = Sucursal A = Agencia 

Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros - Memoria 1990 

Actualmente, a noviembre de 1992, han cerrado sus puertas los siguientes
Bancos: Agrario, Industrial, Hipotecario, Popular y CCC, que significan 23 oficinas 
cerradas en ]a zona desde 1990. 

El gobierno tambien ha anunciado recientemente una drastica reduccion de
oficinas del Banco de la Nacion, con lo representara una mayor reduccion de la 
actividad bancaria, especialmente en poblados pequenos. 
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SITUACION ACTUAL DEL CREDITO EN EL AMBITO DEL RPOYECTO 

Los principales bancos privados consultados, en forma homogenea comentaron 
una marcada reducci6n de sus actividades, tanto en la captaci6n de recursos del 
piblico, como de crdditos otorgados a la actividad de producci6n y servicios. 

Algunos bancos han paralizado toda actividad de cr6ditos, se esti evaluando el 
cierre de algunas oficinas en la zona, y, en general comentan un incremento marcado 
de deudas incobrables y dificultad de venta de garantias recuperadas, especialmente 
inmuebles. 

Situaci6n del financiamiento agrfcola rural 

El Banco Agrario, en el imbito del Proyecto y en todo el Per i, ha sido la
entidad financiera de mas presencia en el Agro, especialmente despues de la Reforma 
Agraria (1969-75), en que se convirti6 en su casi exclusivo banco. 

Tasas de interes promocionales con las que no podia competir la banca 
privada, polfticas de credito laxas , donde eran de mayor importancia los titulos de 
propiedad que la rentabilidad de cultivo, legislaci6n que daba primera prioridad
absoluta al Banco Agrario sobre las prendas agrfcolas e hipotecas rurales, y
finalmente voluminosas carteras pesadas del BAP que eran posteriormente
condonadas, han creado en los 6ltimos 20 afios una actitud negativa en la Banca 
privada respecto al Agro en general. 

Con los antecedentes expuestos, y ante una situaci6n recesiva en la agricultura,
especialmente en cultivos transables como al maiz, es dificil esperar que la banca 
privada cubra rdpidamente el vacio que ha dejado el Banco Agrario. 

Para un desarrollo del financiamiento del agro en el drea del Proyecto deben 
-ntonces crearse y consolidarse nuevos mecanismos, rpidos y eficientes, y esperar
lue la Banca privada acepte el reto de paulatinamente incluir a los hombres del campo
intre sus sectores sujetos de crddito. 

Situacion del financiamiento al sector urbano 

En Tarapoto y en Moyobamba se tuvieron reuniones con las Cimaras de 
Comercio, y sus directivos narraron la situaci6n de postraci6n de las pequefias 
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industrias y comercio de la zona. 

El sector comercio mencion6 como causa principal de su reducci6n de sus 
actividades a la baja demanda que experimentaban por ]a recesi6n en general, y a las 
menores compras que hacian los agricultores. Aparentemente, un resurgimiento de la 
actividad agricola debe traer una mejora en este sector. 

La pequefia industria por su lado indic6 que, aunque existen bases reales para 
un desarrollo en una serie de actividades, las razones de su bajo nivel de desarrollo se 
pueden atribuir a las siguientes causas: 

- Serias deficiencias en el suministro de energia electrica (en Tarapoto) 

- Proyectos de financiamiento truncados por falta ae garantias 

- Dificultad para lograr financiamiento a largo plazo en la banca comercial 

- Recesi6n actual 

Estiman los pequefios empresarios urbanos de Tarapoto y Moyobamba que una 
mayor fluidez en el financiamiento de sus actividades puede ser el punto de partida 
para un crecimiento real de su sector. 

Sefialan que la poca atenci6n que reciben de los bancos comerciales parece 
deberse a aspectos coyunturales de recesion general, y tambien a una politica general 
de los bancos que, al momento de evaluar cr6ditos, asigna mas importancia a la 
solidez de las garantias ofrecidas que al flujo de caja de los proyectos. 

Debe mencionarse que ese jiltimo factor es una critica constante de los 
empresarios a la politica de los Bancos comerciales actualmente en todo el Peri. 

El alto costo del dinero no es visto como un escollo tan importante como el 
acceso a 61. Para un pequ.eiho empresario, la alternativa inmediata en sus 
requerimientos de liquidez es actualmente la banca paralela (prestamistas informales) a 
costos que pueden llegar a 5%mensual en D6ares. 

De otro lado, los bancos comerciales tienen poderosas razones para explicar su 
conservadurismo actual: 

recesi6n,
 
cafda de la rentabilidad de los negocios,
 
la misma situacion general de falta de liquidez que genera un alto
 
incumplimiento de obligaciones en general,
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- falta de cuadros tdcnicos y operativos para manejar una cartera rural,
 
- malas experiencias pasadas en crdditos al sector,
 
- necesidad de los bancos mas grandes a racionalizarse y ser mas eficientes
 

prestando con menor infraestructura,
 
desfase entre los plazos de los dep6sitos bancarios y los plazos de credito que

solicitan el chacarero para su campafia.

Bajo nivel de intermediaci6n ,causada por el alto encaje bancario marginal.
 

En el caso de intermediaci6n de lineas de COFIDE, algunos bancos han
 
mostrado desinter6s, indicando que el spread (margen) correspondiente no
 
corresponde al riesgo de credito en que incurren, 
 sobre todo en creditos a 
largo plazo. 

En este panorama negativo, se han podido obserar algunos signos alentadores 
que son los siguientes: 

En el Ambito rural, especificamente el arrocero, se han observado aspectos nuevos,
mAs significativos por su naturaleza que por su importancia econ6mica: 

Se han formado y autorizado un nimero grande de organizaciones
representativas de los productores a nivel local. CORDESAM tiene a la fecha 
registradas mis de 180 organizaciones de este tipo. 

Pensamos que estas organizaciones podrian convertirse en una forma de 
organizar el crddito al agricultor. 

El gobierno, dentro de sus limitaciones econ6micas, ha tratado de cubrir parte
del financiamiento al campo, logrando para la presente campahia, aviar 
aproximadamente US$ 3 millones a los arroceros y maiceros, nucleados en comitds de 
productores locales. 

Esta forma de financiamiento de campahia, implementada rdpidamente via
FONDEAGRO deberg empezar a mostrar resultados de recuperaci6n de crdditos a 
fines del presente mes de octubre. Los funcionarios de FONDEAGRO nos han 
expresado su optimismo de que ia recuperaci6n de los crdditos entregados serin un 
6xito. 

Credito "Informal".- Ante la crisis econ6micas, diversos sectores de la poblacion del
pais han generado formas de financiamiento especiales, fuera del sistema bancario. 
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Se han ubicado formas de este tipo en la agricultura legal de ia zona. 

Por ejemplo, hasta 4,000 Has. de arroz fueron sembradas en 1992 en la zona 
de Yuracyacu mediante un sistema alternativo de colaboraci6n comunal en mano de 
obra, ia que se pudo comprobar durante una visita a la zona. 

Durante esa visita, y conversando con los dirigentes del comit6 de productores local, 
se nos inform6 que el endeudamiento formal, via FONDEAGRO y FONCODES para
los productores para la campafia no alcanzaba al 10% de los costos de produccion 
que regularmente incurren para lograr la productividad promedio lograda de 4,500 
Kg./Ha. 

En una actividad intensiva en labores como es el arroz, solamente un real 
financiamiento de la mano de obra, mediante colaboraci6n vecinal pagadera a la 
cosecha, puede haber permitido a los arroceros de Yuracyacu depender tan poco del 
credito formal para culminar su campahia con los resultados obtenidos. 

En el imbito de pequeflos empresarios se ha apreciado interds por reducir el riesgo 
que representa la falta de garantfa reales para el financiamiento de sus actividades por
los bancos privados, 6nicos entes financieros existentes. 

En ese sentido, La Cdmara de Comercio en Tarapoto nos inform6 de sus 
gestiones para implementar un sistema de Fondo de Garantia local. Este fondo, que
seguiria el esquema del FOGAPI implementado por COFIDE , serfa de un dmbito 
local, y su finalidad seria poder garantizar parcialmente los cr6ditos que se otorguen a 
sus miembros. 

CAJAS RURALES 

Antecedentes 

Las cajas rurales, como herramienta de financiamiento alternativa a la banca
comercial, una vez desaparecido el anterior sistema de credito de fomento estatal el 
agro, centralizado en el Banco Agrario, son la alternativa logica para articular el 
financiamiento al agro sobre una base real en una economia de mercado. 

Si bien seria deseable que existiera paralelamente un esquema organico para el 
apoyo del estado al agro,como sucede en otros paises como Mexico, Colombia y
Chile, en las actuales circunstancias es improbable que un esquema autonomo de 
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Banca de Fomento al agro est6 dentro del esquema del actual gobierno. 

En efecto, despues de algunas dudas sobre la constitucion de un Banco de 
Fomento Nacional que asumiria las funciones de los ex- bancos Agrario, Industrial y
Minero, el gobierno , mediante el decreto Ley No. 25984 del 24 de Agosto de 1992 
ha ampliado el objeto social de COFIDE en el sentido de que este ente podrd "realizar 
las actividades de financiamiento a nivel nacional en favor de pequefios empresarios y 
agricultores" (Art. 1). 

Asimismo, para cumplir sus nuevas funciones, COFIDE podr. " canalizar 
recursos financieros de fuentes nacionales o internacionales, asi como los fondos 
asignados en el Presupuesto General de la Reptblica, donaciones y otros 
similares."(Art. 2) 

Se estima que entonces ,las funciones ampliadas de COFIDE le permitirdn
funcionar como un Banco Nacional de Fomento, operando como banca de segundo
piso, y utilizando a los componentes del Sistema Financiero Nacional actuales (Bancos 
y Financieras comerciales) y futuros (Cajas Rurales) como instituciones financieras 
intermediarias para hacer Ilegar los creditos a los agricultores y pequefios empresarios 
del pais. 

Legislacion vigente de Cajas Rurales de Credito 

Mediante el Decreto Ley No. 25612 del 22 de Junio de 1992 ha establecido el 
Rdgimen de Cajas Rurales de Ahorro y Credito, en los que se establecen todas las 
normas que regiran a estas empresas. 

Entre la serie de disposiciones, resaltan las siguientes: 

Las Cajas Rurales son empresas cuyo objeto social es realizar 
intermediacion financiera en apoyo a la actividad econ6mica que se desarrolle 
exclusivumente en el Ambito rural en donde operen. funcionanmovilizando los 
recursos financieros de fuentes nacionales e internacionales y fomentando el 
ahorro, con miras a facilitar el acceso al cr6dito a los agentes econ6micos que
residen en el area de su influencia y mejorar asf sel nivel de vida en el medio 
rural. (Art. 2o.) 

"Las Cajas Rurales son personas jurfdicas de derecho privado
constituidas como Sociedaes An6nimas. Se rigen por el presente Decreto-Ley,
Por la Ley General de Instituciones Bancarias, Financieras y de Seguros y la 
Ley General de Sociedades" (Art. 4o) 

El capital social minimo de las Cajas Rurales es de S/. 150,000, 
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actualizable al final de cada afio utilizando cl indicc de Prccios ail Consum idor 
de Lima Metropolitana. (Art. 7o.) 

El patrimonio de las cajas Rurales est, constituido por el capital Social, 
representado por acciones nominativas, incluyendo los ingresos provenientes 
de donaciones (Art. 8o.) 

Podr.n ser accionistas de las Cajas Rurales las prsonas naturales o 
juridicas que desarrollen directa o indirectamente actividades de indole agraria, 
artesanal, industrial, comercial o de servicios, en el dmbito geogrifico de las 
Cajas Ruralcs. (Art. II vo.) 

La participaci6n accionaria de cada persona natural o juridica en una 
Caja Rural no podrd exceder en todo momento, del cinco por ciento (5 %) del 
capital social. No existen acciones priviligiadas (Art. 12o.) 

La transferencia de acciones es libre. Su caracter de negociable no 
puede prohibirse por estatuto. (Art. 13o.) 

Para autorizar la organizacion de una Caja Rural, La Superintendencia 
de Banca y Seguros estudiari la solicitud remitida por un minimo de veinte 
personas , que hayan realizado el empoce del 5 % del Capital social minimo, y 
que presenten un estudio de Factibilidad con inforrnaci6n sobre la Plaza: 
Andlisis de Mercado, Caracteristicas de la Entidad, Estados financieros 
proyectados, Factibilidad dcl Proyecto , y otros (Arts. 14-17o.) 

Los 6rganos de gobierno de las Cajas Rurals scrfin: a) La junta 

general de accionistas, b) El Directorio, y c) La gerencia (Art.22o) 

Las Cajas rurales estarn facultadas para realizar: 

Recibir dep6sitos de ahorro y a plazos, en MN y ME. 

Canalizar recursos del Banco de Fomento Nacional. 

Efectuar operaciones de crddito con instituciones financieras del pais y 
del extranjero, asi comoo a efectuar dep6sitos en unos y otros. 

Otorgar crdditos directos para financiar exclusivamente a las actividades 
econ6micas indicadas en el Articulo 2o. 

Otorgar avales y Cartas fianza 
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Actuar en sindicacion con otras entidades financieras del pais para 
otorgar cr~ditos y garantias. 

Prestar servicios de cobranza, giros, transferencias y pagos por 
cuenta de terceros. 

Adquirir y negociar Certificados de Dep6sito, Warrants; letras de 
cambio y facturas provenientes de transacciones comerciales propias de sus 
actividad. 

La SBS podrAi autorizar a las cajas Rurales ]a realizaci6n de otras 
operaciones, si a su criterio fuera el caso.(Art. 28o.) 

Todos los pr6stamos que otorguen las Cajas Rurales para financiar la actividad 
agropecuaria deberA efectuarse bajo el sistema de crddito supervisado. (Art. 
30o.) 

Las Cajas Rurales estardn obligadas a mentener dtnicamente a mantener como 
Fondos de Encaje el mfnimo legal, que es el seis por ciento ( 6%) de sus 
dep6sitos de ahorro y obligaciones a plazos mayores de 30 dias. (Art. 52o.) 

COMENTARIO 

De la lectura anterior se puede concluir que las cajas rurales tendrin muchas 
de las funciones de un banco comercial, actuarin en un mercado competitivo, y serAi 
la capacidad empresarial de sus directivos (accionistas, directores y gerentes) la que le 
permitird consolidarse y crecer en el Aimbito geogrifico de sus operaciones. 

NIVELES INICIALES DE OPERACION 

Para lograr un margen neto financiero apropiado, que cubra los gastos de operaci6n 
de la Caja Rural, estimados en aproximadamente $ 48,000 para una Caja provincial 
en un periodo inicial,se debe estimar que, aparte del capital propio de $ 400,000, se 
requerira que intermedie un minimo de $ 2 millones, con un spread (margen) de 2.0 
% p.a.. 

CAJAS RURALES EN FORMACION EN SAN MARTIN 

Segtin informaci6n obtenida en la zona, existen actualmente hasta ocho Cajas 
Rurales en formaci6n, atin cuando la mayoria estan en la fase de idea o de reuniones 
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iniciales. 

Sabemos tambien que una, la de Moyobamba, esti bastante avanzada, cuenta 
ya con un Estudio de factibilidad que sera presentado en Febrero de 1993 a ]a SBS, y 
espera estar entre las primeras Cajas del Pais en recibir la autorizaci6n de 
funcionamiento. 

Se ha podido observar tambien que, al igual que en muchas otras zonas rurales 
del pais, las Cajas Rurales han generado gran expectativa, y la formacion de una es 
vista como una necesidad inmediata. 

Sin embargo, la percepci6n de que las Cajas Rurales son pequehios bancos , 
que requieren de un manejo empresarial claro, de los riesgos empresariales que debe 
afrontar etc, no parecen ser ain clara entre algunos grupos de agricultores, 
especialmente los mas alejados del medio urbano, y se requeriri de un trabajo 
importante de extensi6n sobre banca rural entre los futuros socios de las cajas. 

APOYO FINANCIERO REQUERIDO PARA LAS CAJAS RURALES
 
DE SAN MARTIN
 

Se requerirgi, para lograr que las Cajas Rurales se posicionen como una alternativa de 
financiamiento en la regi6n, de un apoyo financiero a estan en dos campos: 

a.- El primero consiste en incrementar la base patrimonial de las Cajas que 
se estdn formando, de modo que , aparte del capital inicial que aporten los 
accionistas locales, se la amplfe mediante donaciones que se estudien caso por 
caso. 

Los criterios de eligibilidad para acceder a este apoyo financiero de 
capital estructural deben ser estrictamente ttcnicos, y debe formarse un cuerpo 
consultor independiente y de caracter profesional, con participaci6n de 
entidades locales representativas, que asesore al Fondo que con este fin se 
cree, sobre la mejor asignaci6n de los recursos. 

b.- El segundo se refiere a las Lineas de Cr6dito que se establezcan para el 
financiamiento del Agro y otras actividades rurales prioritarias, para lo cual 
dehen canalizarse los recursos utilizando el Csqucna disciado para esic fin, es 
decir con COFIDE como hanco de segundo piso, y los Bancos comerciales y 
cajas Rurales como intcrmediarios Iinancicros. 
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Los montos globales que se asignen a los dos componentes seran de capital
importancia, en especial el segundo, pues representarin el componente principal del 
apoyo al sector privado de la regi6n. 

Debe tambien mencionarse que el desarrollo de las actividades de las Cajas
Rurales requiere de un componente de Asistcncia t6cnica importante, pues no existe 
ninguna experiencia anterior en el pais, pues estamos hablando de convertir al 
pequefho y mediano agricultor en un pequeflo empresario banquero. 

Estimamos que el apoyo que se asigne a las actividades de las Cajas Rurales 
tiene el caracter de estrat6gico, pues si es bien dirigido, y con los diferentes 
componentes del Programa de Apoyo al sector privado llevandose a cabo en forma 
arm6nica, sus efectos se harin notar ripidamente, sobre todo en las areas de actividad 
agricola intensiva, como las zonas arroceras. 

Por tiitimo, los creditos que otorguen las cajas rurales deberan ser 
supervisados por agentes tecnicos capacitados para una actividad de extensi6n 
agricola. Este componente requeriri tambien de una Asistencia t6cnica apropiada, 
pues sus rol es clave para una banca rural eficiente. 

Debe mencionarse tambidn que, al mejorar las condiciones generales de la 
zona como ambiente paia desarrollar negocios y al mejorar la rentabilidad del sector 
rural, la Banca Comercial, actualmente renuente a otorgar cr6ditos, y ante la nueva 
competencia que deben representar las Cajas Rurales, deberin ser mas agresivos en 
todo tipo de actividades bancarias, incluyendo la intermediaci6n de cr6ditos al agro. 

COFIDE (Corporaci6n Financiera de Desarrollo) 

COFIDE, entre otras actividades cumplidas como Agente Financiero del Estado 
Peruano, ha realizado una importante funci6n de intermediaci6n como banca de 
segundo piso, para el desarrollo de las actividades productivas privadas en el pais. 

Desde 1980, ha intermediado los siguientes Fondos 

FONDO FUENTE 

- FRAI (FONDO DE REDESCUENTO AGROINDUSTRIAL) BCR 
- FIRE (FONDO DE INVERSIONES REGIONALES) BCR 
- FONCAP (FONCO DE INVERSIONES DE CAPITAL) BCR 
- FONEX (FONDO DE BIENES DE CAP. PARA EXPORTAC.) BCR 
- PROPEM-BM (FONDO PROMOCION PEQUENA EMPRESA) BM 
- FONDO BID- BCR (MULTISECTORIAL) BID 
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PRIDA-AID (PROGRAMA INV. PARA DES. AGROPECUARIO) 
- PROPEM-CAF (FONDO PROMOCION PEQUENA EMPRESA) 
- MULTISECTORIAL-CAF (FONDO. DES. MULTISECTORIAL) 

AID 
CAF 
CAF 

En el caso especifico del PRIDA, donde COFIDE oper6 con 
provenientes de USAID, su evoluci6n fue la siguiente: 

fondos 

- Se constituyo con un fondo de $ 9'700m. proveniente de USAID 

- Inicio operaciones en Enero de 1984, otorgando el primer credito en Abril del 
mismo ano. 

- Hasta 1990, en que el programa culmin6. habia realizado 841 colocaciones por 
$21 MM. en total. 

- Del total de cr6ditos colocados al 31/12/88 (788 creditos por $ 20,383M), el 
22 % correspondia al Depto. de Lima y el 78 % al resto del pais. 

- La dispersion de la cartera en los intermediarios financieros fue apropiada, 
pues de un huial de 21 Jl:ls que coh carn recurs s del )RI)A,, el Banc() que
mis intermedi6, el Banco Continental, particip6 en un 13.6 % de la Cartera 
colocada. 

Se perfeccion6 el manejo del Fondo, en Junio de 1986, permitiendo un
"sistema de beneficiarios indirectos" por el cual los proveedores de bienes de 
capital al agricultor eran calificados por COFIDE como agentes de colocacion 
de los crdditos imdividuales. Esta facilidad agiliz6 en gran medida el impacto 
de este Fondo. 

En efecto, por tratarse de creditos de capitalizacion para agricultores, poco
familiarizados con la Banca privada, y a quienes la constituci6n de garantias dificulta 
el otorgamiento de creditos directos, el crddito otorgado al proveedor facilit6 la 
transacci6n. 

Los proveedores siempre estan mis cerca al agricultor que los bancos y 
pueden hacer un mejor seguimiento de un cr6dito rural. 

Bajo el esquema del PRIDA, el credito otorgado al proveedor era transladado 
por dste al agricultor en id6nticos terminos de costo de dinero, plazos, periodicidad de 
pago etc. 
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creditos finales concedidos. 

La experiencia ganada por COFIDE en intermediacion de fondos para
desarrollo en estos 12 anos ha sido muy importante.La metodologia que ha 
perfeccionado para canalizar recursos externos le permitiri operar este nuevo fondo a 
implementarse, cubriendo tanto las ireas de financiamiento de capital de trabajo anual 
para el chacarero, asi como de creditos de nediano plazo para este, y el pequeno 
empresario de la region. 

LOS FONDOS DE GARANTIA 

Tanto para el pequefio empresario, como para la actividad rural en general, 
una dificultad especial, y que actualmente muchos empresarios consideran como una 
traba insalvable, es la falta de garantias que los bancos Comerciles les exigen para el 
otorgamiento de cr6ditos, especialmente los de Mediano Plazo para Proyectos de 
desarrollo. 

La exigencia de garantias hipotecarias urbanas ( pues consideran los bancos de 
muy poco valor las hipotecas rurales) y otras garantfas tangibles, fAcilmente 
controlable por el banco, y de rdpida realizaci6n al mfnimo costo, hacen que muchos 
proyectos que se desarrollen en el Ambito rural, que tienen una factibilidad 
apropiada,y buenas perspectivas de desarrollo, aborten por falta de financiamiento 
bancario. 

Un sistema de Fondos de garantia al pequefio empresario rural y urbano serA 
de gran ayuda para lograr un mayor apoyo crediticio a las iniciativas empresariales de 
la zona , y por tanto debe ser estudiada en detalle su aplicaci6n. 

Existen en el momento alternativas inmediatas para la implantaci6n de un 
sistema de Fondos de garantia en la zona: 

Una consiste en la ampliaci6n de la cobertura de un Fondo de Garantfa ya
existente, aunque limitado al apoyo al sector industrial en Lima. Este fondo se 
denomina Fondo de Garantia a la Pequefia Industria (FOGAPI). 

Una segunda alternativa es la implementaci6n de un nuevo Fondo de 
Garantia, el FUNDES. Al final del capitulo se detalla una propuesta hecha por
FUNDES- SUIZA para la formacion de FUNDES-PERU. 

DISK: I 
ARCHI: ECOANACREHS 

19 

http:importante.La


Apoyo finaciero de emergencia 

El componente "Apoyo Financiero de Emergencia" que se plantea, obedece 
fundamentalmente al hecho que, ante la falta actual de financiamiento a las 
actividades agricolas y ganaderas principales, como es arroz, maiz amarillo y 
ganaderia vacuna, este componente debe actuar durante la primera parte de ejecucion 
del proyecto. 

El periodo de apovo de emergencia debera se rde maximo dos anos, y , en la 
medida que se establezcan las cajas rurales y otras alerjativas de credito, el fondo 
previsto para el apoyo financiero de emergencia sea paulatinamente transferido a los 
nuevos intermediarios que se creen. 

Con el objetivo de ubicar la forma mas eficiente de dar ese apoyo rapido,a 
continuacion se analizan las alternativas que existen:. 

FONDEAGRO
 

FONDEAGRO se constituyo por acta, interviniendo el Gobierno Regional de 
San Martin, FONDEAGRO nacional y varias entidades representativas de la 
produccion agropecuaria regional y otros grupos comunitarios. 

FONDEAGRO tiene todavia una personeria juridica no muy clara que le 
dificulta la recepcion de fondos diferentes a los fondos publicos. Se requiere 
perfeccionar su personeria juridica para que amplie su capacidad de accion. 

Directorio:
 

Presidente: Director Regional de Agricultura .: Ing. Manuel Osores Escurra 

Directores:
 

Director, Aspectos economicos y productivos del Gobierno regional. 

Director de Produccion del Ministerio de Agricultura. 

Director regional de Recursos naturales. 
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Presidente de la Federacion Agraria Selva Maestra (FASMA). 

Presidente de ]a Junas de usuarios de agua. 

Representante del comite regional de productores de arroz. 

Representante del Comite regional de productores de maiz-sorgo. 

Representante del comite regional de Ganaderos. 

Representante del comite regional de comunidades nativas. 

Fondos 

Los fondos para las operaciones de FONDEAGRO provienen de recursos del 
Estado, asignados en la Ley de Presupuesto de 1989. Se les ha asignado hasta la fecha 
$ 3,075m: $ 3,050m dirigidos hacia creditos y $ 25m. para los gastos de 
administracion del FONDEAGRO. 

Mecanismos de credito 

FONDEAGRO presta dinero de campana agricola a productores agrupados en 
Comites de Productores. El credito de FONDEAGRO se otorga mediante contrato al 
Comite , en el que figura la fianza mancomunada de los miembros del mismo. El 
credito le cuesta a cada Comite 1.6 % mensual, y se otorga en Dolares americanos. 

El Comite su vez califica y otorga prestamos a sus agricultores miembros, 
celebrando sub-contratos de credito, a la misma tasa de interes. 

Al vencimiento el agricultor paga a sus comite, y este a su vez a
 
FONDEAGRO hasta la fecha limite de sus contrato.
 

Actualmente se estan venciendo los contratos de los comites y FONDEAGRO 
tiene que reembolsar un tramo de su credito el 30-11-92, por lo que recien entonces 
se podra apreciar la real capacidad de repago de este modelo. 

La gerencia de FONDEAGRO parece ser eficiente y conocedora de 
financiamiento agricola. Provienen sus funcionarios (Gerente y contador) del ex-
Banco Agrario, y nos dio la impresion que llevaban el orden debido y controles en los 
creditos otorgados. 
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Restricciones 

El total intermediado por FONDEAGRO esta campana, $ 3MM, es una suma
 
muy reducida para apoyar a la agricultura y ganaderia comercial de la zona.
 

El monto promedio de avio que entregaba el BANCO AGRARIO fue del orden 
de US$ 15- 20 MM. anualmente. 

Apoyo recomendado 

Sujeto a una evaluacion mas detallada de la perfprmance de FONDEAGRO 
como eficiente intermediados de fondos a los productores rurales de Area del 
Proyecto, pensamos que a partir de la Campafia 1993-94 se asignen US$ 5MM, para
financiar los diferentes cultivos comerciales. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

Ha desaparecido el Banco Agrario del Per, hist6ricamente el 6nico ente 
financiador de la actividad productiva rural de esta zona eminentemente agricola y 
ganadera.
 

El nivel de creditos otorgados por la banca privada a los sectores productivos 
y de servicios del rea del Proyecto ha sido muy reducido en los t61timos afios. 

Para un desarrollo del financiamiento del agro eli el drea deben crearse y 
consolidarse nuevos mecanismos, rApidos y eficientes, y esperar que la Banca privada 
acepte el reto de paulatinamente incluir a los hombres del campo entre sus sujetos de 
credito. 

Es necesario que eL financiamiento agricola en el Area retome los niveles 
anteriores para que contint~e cumpliendo con su participacion en el desarrollo 
economico y social. 

Un incremento del financiamiento al campo repercutirA en forma inmediata en 
una mejora de la situaci6n del sector pequefia industria. 

El gobierno, dentro de sus limitaciones econ6micas, ha tratado de cubrir parte 
del financiamiento al campo, logrando para ]a presente campafia, aviar via 
FONDEAGRO, aproximadamente US$ 3 millones a los arroceros y maiceros, 
nucleados en comitds de productores locales. 

Ante la crisis econ6micas, algunos grupos de productores han generado formas 
de financiamiento especiales, como sembradas enlas 4,000 Has. de arroz 1992 en 
Yuracyacu mediante un sistema de colaboraci6n comunal en mano de obra. 

COFIDE 

Las nuevas funciones ampliadas de COFIDE le permitirAn funcionar como un 
Banco Nacional de Fomento, operando como banca de segundo piso, utilizando a los 
Bancos comerciales y futuras Cajas Rurales como intermediarios para hacer ilegar los 
creditos a los agricultores y pequefios empresarios de la zona. 
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La experiencia ganada por COFIDE en intermediacion de fondos para desarrollo en 
estos 12 anos, entre ellos el programa PRIDA, ha sido muy importante.y le permitiria 
operar este nuevo fondo a implementarse. 

Cajas rurales 

El apoyo que se asigne a las actividades de las Cajas Rurales tiene el caracter 
de estrat6gico. Si es bien dirigido, se Ilevan los diferentes componentes del Programa
de Apoyo al sector privado en forna arm6nica, y con una adecuada supervision de 
creditos, sus efectos se harin notar rdpidamente. 

Las cajas rurales tendrdn muchas de las funciones de un banco comercial,
actuarin en un mercado competitivo, y seri la capacidad empresarial de sus directivos 
la que le permitirg consolidarse y crecer. 

Para lograr un margen neto financiero minimo, cada Caja Rural,aparte del 
capital propio de $ 100,000, requerirdi que intermedie un mfnimo de $ 1 Mill6n. 

Las Cajas Rurales requieren de un componente de Asistencia t6cnica 
importane, pues estamos hablando de convertir al pequefio y mediano agricultor en 
un pequefio empresario banquero. 

Apoyo financiero de emergencia 

El componente " Apoyo Financiero de Emergencia" que se plantea, obedece a
la falta actual de financiamiento a las actividades agricolas y ganaderas principales, 
para al ano 1993. 

El periodo de apoyo de emergencia debera ser de maximo dos anos, y debe ser 
reemplazado por las cajas rurales y otras alternativas de credito que s eestablezcan. 

RECOMENDACIONES 

Establecer un esquema de financiamiento a ia actividad productiva de ]a region
mediante Fondos de intermediacion, que incluyan a COFIDE como Banca de 

segundo piso, y Bancos Comerciales y futuras cajas rurales como intermediarios 
financieros. El esquema tambien puede incluir convenios directos con Bancos 
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comerciales como intermediarios. 

Los fondos a formarse deberan ser dirigidos a cubrir las siguientes areas: 
financiamiento de capital de trabajo anual para actividades rurales, credito a mediano 
plazo para el agro, y financiamiento de proyectos para la pequena y mediana empresa 
de la zona, 

El apoyo a las futuras cajas rurales, aparte de los fondos de credito, deben 
tambien cubrir un componente de apoyo a su capital inicial, asi como asistencia 
tecnica en la formacion de apropiados cuadros tecnicos en las Cajas. 

Se recomienda tambien apoyar en el fondeo y desarrollo de un sistema de 
Fondo de Garantia para la region. 

Sujeto a una evaluacion mas detallada de la performance de FONDEAGRO, 
recomendamos que a partir de la Campana 1993-94 se asignen US$ 5MM, para 
financiar los diferentes cultivos comerciales. 

Asimismo, sujeto a un cuidadoso estudio de las tres empresas de productores (
ARROSAMSA, GASAMSA Y MASELVA), se recomienda apoyarlas
financieramente, via creditos de comercializacion, como parte del componente de 
Apoyo de Emergencia., 
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PROPUESTA: 

INSTITUTO PRIVADO DE COOPERACION TECNICA (IPCT) 

HECHOS DE LA REGION EN LO REFERENTE A ALTERNATIVAS 

La coca representa la agroindustria mas exitosa que ha visto la region en el 
siglo XX. Los elementos estrategicos , como alto ingresos para el productor rural, 
adaptacion del cultivo al ecosistema, el tipo de agricultura que requiere, el alto grado 
de "valor agregado" que representa la pasta lavada, el bajo costo de transporte del 
producto final, y otros factores justifican su exito. 

La agricultura licita del Area del Proyecto. no puede competir en rentabilidad 
con la elaboracion de pasta basica de coca. 

En el objetivo general de "descocalizacion" de la economia de la region, para 
realmente hacer frente a esta exitosa agroindustria se requiere identificar, probar y 
fomentar agronegocios que sean igualmente exitosos en el corto o mediano plazo. 

En zonas de como el Alto y Bajo Mayo, las alternativas actuales para el 
agricultor que quiere permanecer en cultivos licitos se reduce a algunos cultivos 
tradicionales: arroz, maiz, ganado y otros.Para esos agricultores no es tan pertinente 
la comparacion de ia rentabilidad de sus cultivos tradicionales vs. ia de la coca , sino 
el temor a la perdida economica en la cosecha y su consecuente descapitalizacion. 

Existe un apropiado espiritu emprendedor y de "toma de riesgo" por parte de 
muchos agricultores y empresarios en la region, los cuales estan avidos de nuevas 
alternativas exitosas para la produccion de la zona. 

Estan detectadas, a niveles muy diversos de profundidad, una serie de 
oportunidades que representarian para el agricultor una real alternativa de renta, 
capitalizacion y progreso. 
La informacion que se tiene sobre las oportunidades de nuevas actividades es ,en su 
gran mayoria, superficial y fragmentaria. No esta disponible en forma que informe 
cabalmente al eventual empresario o banquero, sobre los niveles de riesgo y 
oportunidades que cada alternativa ofrece. 

La experiencia de los empresarios que acometieron una actividad de riesgo esta en 
compartimentos estancos, sin que el resto de la comunidad de negocios pueda 
capitalizar sus buenas omalas experiencias. 

-Los bancos de proyectos formados tradicionalmente no han hecho sentir su accion 
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debido fundamentalmente a su falta de profundidad en el analisis del mercado , sobre 
todo en el caso de alimentos donde la gran dinamica general de los mercados externos 
obligan a hacer una periodica evaluacion de las tendencias futuras de mercado, y su 
relacion con los supuestos utilizados al momento del desarrollo de los proyectos. 

La situacion general descrita,( exceptuando la presencia de una exitosa 
agroindustria ilegal) acontece tambien en otras regiones que buscan un desarrollo 
vigoroso y sostenido. Creemos que la diferencia entre aquellos paises o regiones que 
estan bien encaminados en la conquista de mercados externos, y aquellos que se han 
rezagado, esta en que la estrategia de los primeros ha incluido la creacion de 
instituciones de promocion solidas desde su inicio, con una mistica de la importancia 
de los mercados, y , muy importante, con capacidad de asegurar la comntinuacion de 
sus actividades, a traves de la venta de sus servicios o paquetes desarrollados. 

Un caso claro de desarrollo vigoroso de exportaciones no tradicionales de 
origen agropecuario es Chile. Entre los principales factores del despegue chileno es 
reconocida la accion cuplida por la FUNDACION CHILE, cuyos objetivos, y 
direccionalidad se asemejan bastante a la que esperaria de IPCT. 

PROPUESTA 

Se propone la creaci6n, dentro del esquema del Instituto Privado de 
Cooperacion Tecnica y Capacitacion, de una unidad, denominada IPCT, cuyas 
funciones seran las de centralizar las labores de deteccion de oportunidades de 
desarrollo de nuevas actividades productivas en la region, 

El desarrollo de las mismas hasta poner los proyectos en un nivel de 
Factibilidad, y asi poder venderlos a los empresarios que esten interesados en 
Ilevarlos a cabo, y , finalmente, que haga un seguimiento de los proyectos iniciados, 
de modo de apoyar su consolidacion y ampliacion. 

De ese modo, la unidad a establecerse debera estar en condiciones de obtener 
informacion de primer orden, en todas las areas que se requiera ( mercados actuales y 
tendencias, tecnologias adecuadas, etc.) utilizando las fuentes internacionales de 
informacion y los consultores nacionales o extranjeros mas calificados que se 
requiera. 
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1. QUE ES FUNDES? 

FUNDES - la Fundaci6n para el Desarrollo Sostenible - es una iniciativa del sector 
privado para la promoci6n de propietarios de pequehas empresas en Amdrica 
Latina. 

Fue fundada en 1986 por un grupo de empresarios en Suiza, convencidos de que 
el motor del desarrollo econ6mico es la iniciativa privada. Impulsar un desarrollo 
s6lido acelerado de la economfa de mercado corresponde al mismo inter6s a largo 
plazo del sector privado. 

Grupos de empresarios en seis paises latinoamericanos comparten esta convicci6n 
hasta el punto de haber establecido fundaciones FUNDES junto con FUNDES Suiza 
y en otros seis paises expresaron interns al respecto. 

El folleto de presentaci6n de FUNDES, publicado en mayo de 1992, informa sobre 
la filosofia, el objetivo y la instituci6n de FUNDES, mientras que la revista semestral 
FUNDES News/Noticias presenta avances y aspectos especificos del programa. 

2. RESULTADOS 1991 DEL GRUPO FUNDES 

El siguiente cuadro resume los resultados obtenidos durante 1991 en los cinco 
parses con programas en curso (FUNDES Chile se acaba de establecer en 1991): 

Pais Ntmero de Garantias de Volumen total Capacitaci6n Consultas 
empresas 
asesoradas 

FUNDES en 
US$1 1000 

de los cr~ditos 
garantizados 

en gesti6n 
empresarial 

individuales 

parcialmente 
en US$ 1'000 

Guatemala 72 209 596 71 95 

Costa Rica 32 165 383 70 49 

Panama 496 878 2'120 670 546 

Colombia 94 1'139 2'210 21 

Bolivia 65 357 931 131 

759 2748 6'240 811 842 
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3. COMO NACE UNA FUNDES? 
FUNDES se basa en el principio de la iniciativa local como requisito indispensable 
de sus actividades. S61o allf, donde existe un grupo de empresarios y empresas 
dispuestos a financiar y liderizar FUNDES en su pals, FUNDES Suiza apoyar6 su 
establecimiento. A nivel gerencial, FUNDES Per6 serA administrada por un profesio
nal local altamente calificado. A nivel de la clientela, FUNDES apoya a aquellas 
personas de espfritu emprendedor que quieren mejorar y ampliar pequehasu 

empresa.
 

El apoyo local inicial consiste en promover, junto con FUNDES Suiza, la propuesta 
de FUNDES en el sector privado local hasta el punto de establecer una instituci6n. 
Para eso se requiere contribuciones financieras a su capital del sector privado en 
forma de donaci6n. FUNDES Suiza contribuye el mismo monto, que se recauda de 
esta forma, y asistir6 en el establecimiento de la instituci6n y de su programa con 
base en un convenio de cooperaci6n con el grupo promotor local. 

4. ESTRUCTURACION 
FUNDES opera en cada pais con base en un programa de capacitaci6n bien 
definido y un fondo de garantia. Este fondo se establece a nivel nacional con su 
propia personalidad jurfdica (FUNDES Per6). 

Los grupos empresariales en las diferentes ciudades o regiones, que desean 
establecer un programa FUNDES, constituyen una entidad regional, por ejemplo 
FUNDES Arequipa o FUNDES Lima. Las contribuciones locales constituyen el 
patrimonio de la FUNDES regional. La contraparte de FUNDES Suiza ser6 pagada 
directamente a FUNDES Per6. FUNDES Per6, por su parte, participa en el capital de 
las FUNDES regionales. Las instituciones regionales invierten gran parte o el total 
de su patrimonio en FUNDES Per6 en forma de prestamo subordinado, obteniendo 
de esta manera el servicio de garantia de FUNDES Per6 por un mltiple de su 
colocaci6n. La cooperaci6n FUNDES y las FUNDES seentre Peri regionales 
estipula en un convenio. 

Despu6s de la fase inicial con base en las contribuciones del sector privado local y 
de Suiza, se podr6 recaudar contribuciones al fondo de garantfa (FUNDES Per6) de 
parte de instituciones de desarrollo nacionales e internacionales en forma de 
pr6stamo o de donaci6n. 
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El fondo de garantia sera compuesto, por Io tanto, como sigue: 

Fondo de Garantia 

Capital de FUNDES Peru', pagado por FUNDES Suiza 
Inversiones permanentes de las regionales 
Contribuciones de instituciones terceras 

Dentro del grupo internacional de FUNDES, FUNDES Per6 podr6 participar con un 
cierto porcentaje de su capital en un esquema de reaseguro (FUNDES RE) propio 
al sistema FUNDES, el cual permitir6 elevar sustancialmente la capacidad de 
garantfa de FUNDES Per6. 

FUNDES Suiza tendr6 el 50% de los votos en FUNDES Perti. Los otros 50% serfan 
asignados a los patrocinadores local. Contribuciones de entidades estatales e 
internacionales '.o tendr~n voto. 

La contribuci6n local inicial para establecer FUNDES Per6 deberfa alcanzar a unos 
US$ 500'000. Los costos operacionales iniciales deberian ser pagados en buena 
parte con los intereses de esta inversi6n. Start-up costs adicionales ser~n cubiertos 
por los contribuyentes suizos (via FUNDES Per6) y peruanos en la relaci6n 1:1. 

Las contribuciones locales ser~n invertidas seg6n los principios de la seguridad y 
la rentabilidad de la inversi6n. El aspecto de la mantenci6n del valor real del fondo 
de garantfa tendr6 preferencia. 

5. CONSTITUCION 

Se sugiere constituir una instituci6n privada sin fines de lucro que est6 libre de 
ingerencia del sector pu'blico en su manejo. 

Resumiendo en parte puntos mencionados anteriormente, la instituci6n ser6 con
stituida sobre los siguientes principios: 
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.	 Independencia financiera, poliftica e institucional para mantener criterios estricta
mente profesionales en realizar los objetivos de FUNDES Per6. 

-	 Propiedad y liderazgo privado para evitar interferencia polftica y burocracia. 

- Participaci6n de las partes directamente interesadas (clientes, bancos) en el 
funcionamiento de la instituci6n de capacitaci6n y garantia para asegurar una 
retroalimentaci6n 6ptima. 

- Auto-financiamiento de la operaci6n a corto plazo por razones de sostenibilidad. 

.	 Restricci6n en la parte financera a la funci6n de garantfa, dejando el otorgamien
to de cr6dito a los bancos comerciales, combin~ndolo con mecanismos de 
control de riesgo (capacitaci6n, servicios). 

- Aceptaci6n de los principios de mercado para la operaci6n; la funci6n de desa
rrollo consiste en integrar m~s empresarios en los mercados formales. 

La Asamblea de Constituci6n de FUNDES Per6 junto con los pagos iniciales al 
capital ser6 el punto de partida, que permitira emplear a un gestor o gerente de la 
iniciativa. 

6. 	 PROGRAMA 

Objetivo: 	 Promover la competitividad y el crecimiento de peque
hias empresas industriales, facilitando el acceso al 
cr-dito comercial a duerios de pequefias empresas 
mediante asesorfa, capacitaci6n y garantfas. 

Grupo meta: 	 Empresas industriales y de servicios industriales con: 
- unas 5 a 30 personas ocupadas 
- activos fijos sin edificios y terrenos hasta US$ 100'000 
- el propietario que trabaja en la empresa y tiene allf su 

principal fuente de ingreso. 
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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 

CREDITO ASISTENCIA 

Promoci6n FUNDES y EF 

Diagn6stico de la FUNDES 

Empresa _________ 

Elaboraci6n proy
ecto de inversi6n y FUNDES y/o EF 
solicitud de credito 

Aprobaci6n de la FUNDES 

Solicitudte Cr6di- EF y/o FUNDES 

Aprobaci6n del EF 1 Consultoria Grupal FUNDES y otros 
Cr~dito J I 

Contrato de Cr~di- FUNDES + EF + Consultoria y Ca
to Empresario pacitaci6n en la FUNDES y otros
 

Producci6n
 

Supervisi6n del FUNDES Consultoria y Ca
Cr~dito pacitaci6n en Ad- FUNDES y otros
 

ministraci6n 

Cobranza EF Asociacibn de FUNDESf 
Usuarios 

*EF: Entidad Financiera 

'10 



7
 

Cobertura geogrfica: 	 Ciudades y sus alrededores con un mfnimo de 

800'000 habitantes. 

Servicios a prestar: 1. Fase de precr~dito:
 

- Diagn6stico empresarial
 

- Elaboraci6n del proyecto de inversi6n
 

- Elaboraci6n de la solicitud de cr6dito.
 

2. 	 Aval/garantfa 

3. 	 Fase de postcr6dito (seguimiento): 

- control de utilizaci6n del cr6dito 

- Supervisi6n del desarrollo comercial y financiero 

de 	la empresa prestataria 

4. 	Otros: 

- Capacitaci6n en materias de gesti6n y eventual
mente t~cnicas (si no hay otro servicio disponible) 

- Consultoria en comercializaci6n, finanzas, organi

zaci6n, y eventualmente materias t6cnicas, etc. 

- Contabilidad financiera y de costos 

- Precalificaci6n para el "factoring", cuando se creen 

las 	correspondientes instituciones, etc. 

7. 	AVAL/GARANTIA 

Cooperaci6n con bancos: 	 Firma de un convenio de cooperaci6n con bancos 

preferentemente privados con inter6s y capacidad de 
prestar a pequehas empresas. 

Monto y uso del cr6dito: 	 Mfnimo US$ 3'OOO, maximo US$ 70'000 para capital de 

trabajo y de activos fijos. 

Pago del aval/garantas: 	 Al inicio de la clemanda judicial (medida .,utelar, or

den de embargo, etc.) se paga el porcentaje del aval 

acordado del saldo vigente del pr~stamo e intereses 
contra subrogaci6n de la correspondiente parte de la 

deuda y prorrateo de las recuperaciones. El resultado 

,' 



Tipo de aval/garantia: 

I 

12.000 
= 100% 

6.000 
= 50% 

3.000 

1.500 

Monto del aval mfnimo: 

Plazos: 

Costos: 

15.06.92 - MR/be 
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es, que se paga al mximo 50% 	del monto impago 

definitivo incluyendo intereses. 

Fianza subsidiaria (mancomunidad simple), respaldada 

por un fideicomiso. 

Tipo de avaVgarantfas 

Monto del crdito 
y de la garantfa 

Relaci6n entre el saldo no pa
gado y el monto garantizado 
queda siempre 50% 

50% 

142 	 plazo en 

ahos 

Si un prestatario despu~s de tres ahos deja de pagar y no 
es posible cobrar una de sus garantlas, el monto impago 
definiivo es de US$ 3000. En este caso, el banco y el 
FdG pierden US$ 1500 cada uno. 

US$ 1'500 y maximo US$ 35'000 	o sea m.ximo 50% 

del cr~dito. 

Desde 30 dfas hasta 5 argos. 

Comisi6n para la garantia: 3% por 	arho del monto ga

rantizado vigente; 

Precio de los servicios: se cobra por cada uno de los 

servicios pre- y post-credito. 

http:15.06.92


REFORZAMIENTO Y PROMOCION DE EMPRESAS 

DE PRODUCTORES 

Introducci6n.-

El presente capitulo tiene por objeto presentar una propuesta de acciones y medidas 
en apoyo al reforzamiento de tres empresas de los productores y la promoci6n de otras, 
mediante los comites de Productores. 

Este aspecto es de vital importancia para el impulso del agro en la regi6n, 
considerando la liquidaci6n y el retiro de las empresas estatales que han manejado los 
productos agrarios mis importantes. 

r-n este contexto se propone un programa de apoyo a las empresas constituidas por 
los productores, que apenas tienen un afio de vida, nos estamos refiriendo a ARROSAMSA 
(Arroceros Sanmartinenses S.A.), GASAMSA (Ganaderos Sanmartinenses S.A.) y 
MASELVA (Maiz Selva S.A). 

Paralelo a ello, se debe estimular y promover, nuevas empresas de agricultores, en 
especial de arroz, a travds de los comites de productores, algunos de los cuales en la zona 
del Alto Mayo, han iniciado actividades de comercializaci6n directa. Aunque este comienzo 
ha sido modesto entre 5 y 10% -de su producci6n- sin embargo puede ser la simiente, de un 
potencial en el mediano plazo, que puede desarrollarse vigorosamente. 

1. Antecedentes 

Las actividades de promoci6n y comercializaci6n de los productos mdis 
importantes de ]a Regi6n, arroz, mafz y ganaderia estaban a cargo de tres empresas 
del Estado, para el arroz ECASA (Empresa Comercializadora del Arroz S.A.), para 
el maiz ENCI (Empresa Nacional de Comercializaci6n de Insumos S.A.) y para 
ganaaeria la Empresa de Comercializaci6n Pecuaria S.A (EMCOPESA). Estas 
empresas contaban con infraestructura en la Regi6n como almacenes, Centros de 
Acopio, Molinos Piladores de Arroz, plantas seleccionadoras y secadoras de semilla, 
granjas ganaderas, centros de engorde, camales, frigorfficos etc. 

El arroz era un producto monopolizado por el Estado, en maiz se otorgaba 
precio de garantia a trav~s de ENCI, y la empresa ganadera estaba subsidiada. 

El monopolio del arroz nace en 1943, con el argumento de asegurar el 
abastecimiento, afectado por causas de la Segunda Guerra Mundial, continuando bajo 
diversos motivos hasta junio de 1989. El subsidio al maiz de selva se inicia en 1973 
al crearse la Empresa Pfiblica de Servicios Agropecuarios (EPSA), dsta se transforma 
en 1979 en ENCI, que entre otras funciones compraba mafz en la regi6n a precio de 
garantia para venderlo en Lima. 
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Aparte de los productos bisicos mencionados, tambien el Estado promovi6 en 
la decada del 60 el cultivo y procesamiento de la palma aceitera africana, para atenuar 
el deficit nacional de aceites y grasas comestibles, a trav6s de la Empresa para el 
Desarrollo de la Palma - EMDEPALMA - actualmente paralizada. 

En la decada del 70' se crea la Empresa Nacional del Tabaco (ENATA), 
actual comprador del tabaco producido en la zona; y finalmente se debe mencionar 
el Servicio Nacional de Maquinaria Agricola (SENAMA) que alquilaba sus equipos 
a los agricultores de la zona. 

Este esquema con apoyo financiero del Estado a trav6s del Tesoro Ptiblico, 
del Banco Agrario, de diversos Programas Especiales del Ministerio de Agricultura, 
tambi6n contaba con el apoyo y financiamiento de diversas organizaciones de 
cooperaci6n del Exterior, es decir existia un total control del Estado, subsidiando 
desde el productor, hasta el consumidor final. 

La economia del pais entra en crisis en 1987, y el esquema se derrunba 
cuando se ingresa a un proceso de hiperinflaci6n, y el sistema de precios controlados 
se muestra incapaz de hacer frente a la situaci6n creada. ECASA y ENCI con sus 
propios recursos no podian hacer frente a los pagos pendientes a productores, 
molineros y transportistas, debiendo el Estado otorgar cr6ditos extraordinarios para 
hacer frente a sus obligaciones. 

Ante esta situaci6n el Gobierno en Junio de 1989, dispone el comercio libre 
del arroz, otorgando a cualquier persona jurfdica o natural intervenir en esta 
at!ividad. En esta nueva situaci6n los productores de los valles de la Costa Norte 
pudieron acceder al gran mercado de Lima; en tanto los productores de la Regi6n San 
Martin, no pudieron afrontar esta nueva situaci6n por el mayor costo del flete, y la 
menor calidad de su producto, que los dejaba fuera del mercado. 

Esto se agrava cuando a fines de 1990 se decreta ]a libre importaci6n de arroz 
y maiz, cuyos precios son menores a los producidos en el pais. Si a ello agregamos
la liquidaci6n de ECASA, la no obligaci6n de ENCI a comprar maiz, y la falta de 
liquidez del Banco Agrario, el panorama para el agricultor era desolador. 

2. Empresas Creadas por los Productores Agropecuarios de la Regi6n 

2.1 Marco de Referencia 

El sector agropecuario representa el 35% del valor bruto de la 
producci6n regional, si a ello se une el valor agregado que dste genera, se 
Ilega hasta el 60%. La base de esta economia, se sustenta en arroz, maiz y en 
menor medida la ganaderia. El arroz y el maiz han representado en la presente 
campafia 92 un valor econ6mico estimado en US $ 40 millones. 
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El arroz es el principal renglon de la economia legal de la regi6n y se 
basa en ia existencia de 15,000 agricultores, que siembran aproximadamente 
30,000 has. en las cuales se producen en promedio 100,000 tm. de arroz 
cAscara por afio. 

La producci6n regional de arroz cubre el 15% de la producci6n 
nacional, pudiendo Ilegar a duplicar esta cifra, pues cuenta con tierras aptas 
para ello. 

La organizaci6n social de los agricultores, arroceros funciona a travds 
de comites 6 asociaciones de productores, que suman 20 comites en toda la 
region. 

La agroindustria esta referida al pilado de arroz cAscara y obtenci6n de 
sub-productos como polvillo, fielen y pajilla. 

Los molinos en la regi6n suman 53, con una capacidad de 
procesamiento de 66 tm/hora, cubriendo las necesidades de ia regi6n. Sin 
embargo debe anotarse cierta antiguedad de los equipos, que requieren
inversi6n en mejoramiento y renovaci6n de equipos. 

2.2 Origen de las empresas de productores. 

A comienzos del afio 1991, los dirigentes de los gremios de 
productores de arroz, maiz y ganaderia, los tres mis importantes de ia regi6n 
se retinen en diversas oportunidades con las autoridades del Gobierno Central 
y del Gobierno Regional, para encontrar alternativas ante ia situaci6n creada. 

En estas negociaciones se Ilega al acuerdo de entregar en uso la 
infraestructura que manejaban ECASA, ENCI y EMCOPESA a manos de los 
gremios organizados previa la creaci6n de los entes empresariales. 

Asi nacen las empresas: Arroceros Sanmartinenses S.A. 
(ARROSAMSA), Ganaderos Sanmartinenses S.A. (GASAMSA) y Maiz Selva 
S.A (MASELVA). 

A la empresa ARROSAMSA se le entrega los molinos y almacenes de 
Tarapoto y Rioja, ademis de dos molinos en Papaplaya; Y una flota de 
catorce camiones de 20 tin. de carga, con la finalidad de transportar la 
producci6n arrocera de la zona, hacia los mercados de consumo. A 
GASAMSA, se entrega el centro de engorde y carnal frigorifico de Tarapoto, 
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y a Mafz Selva S.A. se le ha ofrecido el almacdn de ENCI en Tarapoto, que 
atan no se le entrega. 

Se debe precisar que los bienes entregados son en uso, a titulo gratuito 
formalizado mediante el decreto supremo NO 002-92 A6,de fecha 23 de 
febrero de 1992.En este dispositivo se anota que ia transferencia legal de las 
propiedades,se perfeccionarA mis adelante. 

2.3 	 Caracteristicas 

Las empresas mencionadas tienen en comtin las siguientes 
caracteristicas: 

a) 	 Cuentan con personeria juridica, estando inscritas bajo el regimen de 
sociedades an6nimas en el Registro Mercantil de Tarapoto. 

b) 	 Son cerradas, porque s6lo pueden ser socios, los productores o 
ganaderos de la Regi6n. 

c) 	 El valor de cada acci6n es un dolar ($1) y su capital pagado es poco 
significativo. 

Capital pagado:
 
Arrosamsa estima en contar con un total de US $ 25,000, GASAMSA
 
US $ 2,500 y MAIZ SELVA $ 2000.
 

d) 	 Han iniciado operaciones comerciales en el pie, aflo a base de 
prestamos. 

Arrosamsa obtuvo US $ 300,000 de FONDEAGRO y US $ 
200,000 del Fondo Contravalor Peru-Canada, MAIZ SELVA US $ 
350,000 y GASAMSA $100,000 ambos del FONDEAGRO. Como se 
puede apreciar no cuentan con capital de trabajo propio. 

2.4 	 Perfil de las Empresas 

-ARROSAMSA-

La empresa Arroceros Sanmartinenses S.A. (ARROSAMSA) es una 
empresa constituida bajo el regimen de sociedades an6nimas, con fecha 6 de 
Marzo 	de 1991, inscrita en la ficha N1645 del registro Mercantil de la ciudad 
de Tarapoto sede principal de la empresa. 

Se organiz6 bajo la iniciativa de 600 socios. con un capital inicial de 
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US $ 2,500. A octubre 92 los socios suman 2,500, y las acciones pagadas
alcanzan a US $ 25,000. El incremento de capital se ha logrado a trav6s de 
compras de acciones y un autogravamen voluntario de los socios al momento 
de entregar su producci6n a la empresa. 

Su Presidente del Directorio es el Sr. Wilser Delgado -ex presidente
del Comite Regional de productores de arroz- quien provisionalmente ejerce
tambi~n la Gerencia General. La empresa cuenta con dos profesionales en su 
plantel ademis de personal auxiliar calificado. 

A partir del mes de marzo 92, ha iniciado sus operaciones de pilado
de arroz cAscara y su comercializaci6n; para ello ha puesto en marcha previa
reparaci6n el molino de Tarapoto y alquilado servicio de pilado en Chiclayo,
Rioja y Bellavista. 

Se ha optado por contratar el pilado en molinos de Chiclayo, para la 
producci6n del Alto Mayo, considerando el buen estado de la carretera, el 
mayor rendimiento (71/72% versus 67/68% en la zona) el menor costo por tm 
de pilado, y un mejor procesamiento y acabado del arroz. 

Este proceso de pilado y comercializaci6n representa un valor agregado
del orden entre 25% y 30%, excedente que en esta nueva etapa, retorna al 
productor a travds de la empresa. Tambidn opera su flota de catorce camiones, 
desde el centro de producci6n hasta los mercados de la costa norte (Chiclayo, 
Trujillo) y Lima. 

A partir de Julio del presente aho han incursionado en la producci6n
de semillas seleccionadas, mediante contratos con quince semilleristas 
especializados. 

Sobre el particular, FUNDEAGRO les ha donado una planta secadora 
y seleccionadora de semillas con una capacidad de 1.5 tm/hora. Con este 
apoyo esperan en 1993, celebrar contratos con agricultores socios, a quienes
entregarin semillas asegurando la compra del producto. 

Proyecciones 

La empresa ha elaborado un Proyecto para los pr6ximos cuatro afios 
denominado "Reactivaci6n arrocera en la Regi6n San Martin". 

Sus rubros principales, son: 

a) Crddito agricola para asociados y no asociados (esperan atender 
a 10,000) por un monto de US $ 10 millones. 
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b) Inversiones en equipos y molineria para mejorar 
procesamiento de arroz cdscara, hasta alcanzar una capacidad 
maquila anual de 80,000 ton. a un costo de US. $ 5.5 millones. 

el 
de 

c) Incremento de la flota de camiones en 12 unidades, mAs 15 
carretas de transporte pesado con capacidad de 20 tm/c/u., por un 
monto de US $ 2 millones. 

En nuestra opini6n la meta es ambiciosa y pretenderia casi copar (±
80%) del mercado regional. Sus actuales directivos piensan actuar como un 
monopolio arrocero, sustituyendo a lo que fue la empresa estatal. 

Considerando ia falta de un s6lido caj~ital propio, dificultades para
obtener crddito agricola y la inexperiencia empresarial, se estima dificil lograr 
esta meta, sin embargo se les debe apoyar en su consolidaci6n como empresa
regional y no pretender copar el mercado, que logren la mitad de lo previsto
(40%) seria un buen indice, para regular el mercado regional. 

2.5 Empresa GASAMSA 

La empresa Ganaderos Sanmartinenses S.A. (GASAMSA), es una 
empresa constituida bajo el r6gimen de sociedades an6nimas, bajo la ficha 
N0683 del Registro Mercantil de Tarapoto con fecha dos de Diciembre de 
1991. 

Su objetivo es asumir la comercializaci6n de vacunos, ovinos y
porcinos, de ganaderos de la rcgi6n, scan o no accionistas de la emprcsa. 

La empresa nace con 100 socios que aportaron un capital inicial de US 
$ 1000 (cada acci6n a un valor de US $ 1), a la fecha suman 400 socios y su 
capital pagado asciende a US $ 2,500. 

El gobierno les ha cedido en uso a titulo gratituito el Camal Frigorifico 
y el Centro de Engorde, ubicados en Tarapoto. (Decreto Supremo NO 002-92 
del 23 de Febrero de 1992) 

Su Directorio esti presidido por el Sr. Jos& Luna Romero, respetado
dirigente gremial, la gerencia la ejerce el Dr. Dante Fernindez, y la asesoria 
del Ing. Ivan Paredes, ademis de personal auxiliar. 

La empresa ha iniciado a mediados del pte. afho sus operaciones 
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comerciales, con la compra-venta de ganado de engorde gracias a un pr6stamo 
del FONDEAGRO Regional por US $ 100.000. 

Su plan de trabajo propone incursionar en el proceso de compra, 
transporte, beneficio, conservaci6n y comercializaci6n, esperando lograr un 
30% del mercado regional. 

El trabajo a desarrollar serni arduo pues la ganaderia ha tenido un 
descenso significativo, despuds de haber contado en 1980 con 150,000 
cabezas; al pte. afio 92, la poblaci6n ganadera ha descendido a 50,000 es decir 
se ha perdido 2/3 de existencias en estos doce tiltimos afios. 

En lo inmediato el Plan de Trabajo de la empresa propone la 
rehabilitaci6n del Centro de engorde, el Carnal Frigorffico de Tarap6to, 
reparaci6n de camiones frigorificos, e instalaci6n de nuevas c~imaras 
frigorfficas, inversiones que estiman en US.$ 170,000. 

Para capital de trabajo de la empresa, para un ciclo de 6 meses, 
requieren US $ 330,000. 

Cr6dito de sostenimiento a doce meses, estableciendo un Fondo Rotatorio de 
US $ 1'000,000, financiando a ganaderos Ideres. 

Estos requerimiento sse considera en la propuesta de fondos para la 
Caja Rural de San Martin. 

Para el mediano plazo el PEAH ha elaborado el estudio de factibilidad 
"Programa de Desarrollo Ganadero, Lechero, en el Huallaga Central. Bajo 
Mayo" cuya inversi6n se estima en US $ 45 millones. 

2.6 Empresa Maiz Selva S.A. 

La empresa Maiz Selva S.A. (MASELVA) se form6 a iniciativa de 190 
agricultores, el 19 de Setiembre de 1991 con un capital inicial de US $ 1,200, 
estando inscrita bajo la ficha N0674 del Registro Mercantil de Tarapoto, sede 
de la empresa. 

A la fecha (Oct. 92) los socios se han elevado a 300 y su capital 
pagado asciende a US $ 2,500. 
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Su Presidente del Directorio es el Sr. Gerardo Navarro, tambidn 
Presidente del Comite de Productores de Maiz de San Martin; Su Gerente 
General es el Econ. Juan Odar con mis de quince afios de experiencia en 
mercadeo agricola, y el Jefe de Area T6cnica el Ing. Miximo Flores con gran
experiencia en la regi6n, ademis de ello se cuenta con el personal auxiliar 
necesario. 

La empresa inicia sus operaciones en Mayo del presente adio, con un 
prdstamo de FONDEAGRO por US $350,000, para la compra-venta de maiz, 
para lo cual tiene un centro de acopio en Tarapoto. 

El plan de desarrollo de ]a empresa se encuentra en plena elaboraci6n, 
y esti orientado a obtener una presencia importante en el mercado regional,
impulsar diversos estudios para la diversificaci6n industrial del mafz, y 
proponer alternativas para reactivar la planta de procesamiento de mafz 
ubicada en Picota, de propiedad estatal. 

Reactivaci6n de la Planta Procesadora de Picota -
(Industrializadora del Maiz de la SElva S.A. - CIMASELSA) 

La reactivaci6n de la planta procesadora de mafz de Picota, puede
jugar un rol importante, en lograr un consolidaci6n de la producci6n maicera. 

La capacidad de la planta es de 5 tm/hora, y produce principalmente 
harina (40 %)y gritz (40%) 

Trabajando la planta a turno y medio diario (12 horas) puede procesar 
17,000 tm/afio. 

Ademis de ello, existen 15 almacenes de ENCI en la regi6n con una 
capacidad estAtica de 17,750 tm/afio. 

La existencia de dsta infraestructura permitiria organizar en el corto 
plazo una actividad rentable. Se debe notar que la planta estA ubicada en un 
punto equidistante de Pucallpa y Chiclayo, en la cual existen cervecerias 
importantes, que pueden ser potenciales usuarios de gritz de maiz. 
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El problema a resolver es la redefinici6n de la propiedad de la planta,
la cual en nuestra opini6n debiera venderse al sector privado bajo la 
supervisi6n de la COPRI (Comite de Privatizaci6n) 

Situaci6n actual del Mercado Regional del Maiz 

La producci6n de maiz en la regi6n, desde el retiro de ENCI en la 
regi6n ha sufrido una gran caida, asi en 1989 se logr6 una cota de 146,000 
tm, bajando en 1990 a 60,000 tm y se espera en este afio Ilegar a s6lo 37,000 
tm. 

Aparte del consumo local, estimado en 6,000/8,000 tm/afio, el 
excedente va a Iquitos, donde colocan los saldos de su producci6n. Sin 
embargo esta situaci6n es preocupante pues, en el marco de la polftica
macroecon6mica del gobierno, por reciente Decreto Ley N025784 - del 14 
Oct. 92- se aplicari tasa fija al maiz importado, y ademis se exonera del 
I.G.V. al maiz importado de Brasil, principal competidor del maiz de San 
Martin. 

Este es un punto critico en el marco de la politica econ6mica del 
Gobierno, que se debe tener en cuenta, en el desarrollo futuro de la regi6n. 

Ello se ha tratado con los dirigentes de los productores de maiz quienes
estAn sumamente preocupados sobre su futuro. A la conclusi6n que se ha 
llegado (Nov. 92) es apelar por la rectificaci6n de esta medida, no exonerando 
del I.G.V. al mafz de origen brasilefio. 

2.7 Breve Perfri del Comite de Productores de Arroz de Yuracyacu. 

En este punto consideramos que algunos comitds de Productores de 
arroz,en la zona del Alto Mayo pueden cumplir un rol importante en la 
comercializaci6n, pues a manera de ensayo algunos comites Yuracyacu,-
Rioja, Soritor - han incursionado en esta actividad, con resultados alentadores. 
Para ello han contratado directamente con los molinos del lugar el servicio de 
pilado de arroz vendidndolo luego a precios de mercado, con el beneficio de 
lograr un mayor valor agregado. Estos comit6s pueden ser el embri6n de 
nuevas empresas y son iniciativas que el Proyecto deberi apoyar en el futuro. 

YURACYACU, es un distrito de la Provincia de Rioja, y se encuentra 
comunicada con la capital de la Regi6n - Moyobamba, con una excelente vfa 
secundaria de 15 kin, a partir de la carretera marginal. 

Es una de las comunidades mis progresistas del Alto Mayo, y sus 
pobladores en su mayoria provienen de las provincias del Dpto de Cajamarca.
Su presidente es el Sr. Santos Guevara, que a su vez es vicepresidentente del 
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Directorio de la empresa Arrosamsa. 

Los agricultores asociados suman 900, y cuentan con aproximadamente 
4,000 has, que alcanzan una producci6n anual que oscila entre 15,000 y 
20,000 tm de arroz pilado. 

En el presente aflo se estima obtendrin una producci6n de 18,000 tm 
de arroz pilado, que a precios del mercado, representan un valor aproximado 
de US$ 5 millones. A partir del mes de Setiembre han incursionado en el 
procesamiento y mercadeo de parte de su producci6n, habiendo logrado 
colocar 2000 tm, beneficiadose del valor agregado, al vender el arroz pilado, 
ademis de los subproductos. 

Como abastecedores han distribuido ferti'izantes y otros insumos para 
sus agremiados y en su Plan de Desarrollo, han previsto la compra de dos 
tractores y una segadora para la campafia del 93. 

Tambi6n han financiado la instalaci6n de un equipo de radio comunal 
y una antena parab6lica, estableciendo un moderno sistema de 
comunicaciones. 

En proyecci6n social financian parte de los sueldos de los profesores 
de la escuela primaria, y sanitarios auxiliares de la posta m~d'ca.Tambien 
colaboran con la construcci6n de aulas y otros servicios comunales. 

Si se considera el potencial de su producci6n y el valor economico que
ello implica (± US $ 5 millones/afio); este es un tipo de organizaciones que 
se debe apoyar, para mediante un esquema empresarial incursionen en el 
mercadeo agricola de su producci6n. 

2.8 	 Propuesta de un programa de apoyo a las empresas agropecuarias de los 
productores 

Los agricultores y sus dirigentes no se han desempefiado en funci6n del 
mercado, pues el Estado les garantizaba precios, y la compra de sus 
productos.Desde hace un afho todo esto ha c'.mbiado y se encuentran en una 
situaci6n desventajosa, para encontrar enfrentar el nuevo entorno de mercados 
abiertos. 

En el aspecto de la asistencia .dcnica e investigaci6n agropecuaria el 
Estado 	 se ha retirado de estas actividides y las Estaciones Experimentales 
estfn casi abandonadas. 

En este contexto se propone cooptcraci6n tdcnica y asistencia financiera 
a las empresas ARROSAMSA, GASAMSA, MAIZ SELVA y Comites de 
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Productores,en un periodo de cuatro afios, para sentar las bases de :,n 
posterior desarrollo autosostenido. 

Este programa de apoyo seri monitoreado por el propuesto Instituto 
privado de cooperaci6n para la zona, en el marco 	de un plan de desarrollo 
empresarial. En una primera fase, de una duraci6n de seis meses, se dari 
inicio a los rubros de cooperaci6n tdcnica, luego la asistencia financiera 
previa la evaluaci6n respectiva. 

Los tres rubros propuestos son: 

I. 	 Cooperaci6n en administraci6n y organizaci6n empresarial 

agropecuaria, 

II. 	 Cooperaci6n tdcnica en investigaci6n y capacitaci6n agropecuaria 

III 	 Asistencia financiera 

I. 	 La cooperaci6n en administraci6n empresarial tendria los siguientes 
componentes: 

a) 	 Capacitaci6n en administraci6n, con el dictado de cursos de 
diverso nivel, por lo menos dos o tres veces al afio; durante un 
periodo de cuatro afios. 

b) 	 Establecimiento de un sistema de informaci6n de mercados. A 
las empresas y a los comites de productores m~is importantes, 
se les disefiaria un sistema de informaci6n de mercados con los 
equipos y tecnologfa de punta a fin de contar con tin 
instrumento esencial en la conducci6n empresarial. 

c) 	 Contrataci6n de personal ejecutivo. Se financiaria durante un 
tiempo 	limitado (un afho o dos miximo) el pago de gerentes y/o 
asesores, en tanto se consolida la empresa. 

d) 	 Elaboraci6n de estudios, consultoria y asesorfa en organizaci6n 
y administracion empresarial, costos, mercadeo, que sienta las 
bases de futuras empresas eficientes. 

e) 	 Intercambio de experiencias. Agricultores ideres de la regi6n 
visitar~in empresas de agricultores y organizaciones en el PerI, 
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que son Ilevadas adelante con buen resultado y un adecuado 
manejo autogestionario. Tambidn se hari lo mismo en paises
vecinos como Colombia, Ecuador, Brasil y algunos de Centro 
Amdrica, con condiciones ecol6gicas y agrfcolas similares a la 
zona. 

El presupuesto de estos componentes asciende a US$ 1.795 mils, y se
detalla en el cuadro de la pagina 12A que viene a continuaci6n . 

II Cooperaci6n t6cnica 

La asistencia tdcnica y capacitaci6n 'para una primera fase con 
dnfasisde en la producci6n de semillas selecionadas a traves de 
agricultores lideres, y en lo pecuario se priorizara el sostenimiento 
ganadero y control de vientres. 

El pago de la contrataci6n de personal ejecutivo administrativo y de 
asistencia t6cnica,serin financiados integramente con fondos del 
proyecto,durante los primeros dos afios, y luego en los dos ultimos 
afios, en partes iguales entre la empresa y el proyecto. 

El presupuesto estimado es de US$ 705 mils. 

El siguiente cuadro detalla el presupuesto por partida y el cronograma
de desembolsos, sumando US$ 2.5 mills para un periodo de cuatro 
afios. 
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PRESUPUESTO DEL PROGRAMA DE APOYO
 
A LAS EMPRESAS AGROPECUARIAS
 

(EN 000 $) 

°Costo Meses N x Com Ari Ario Afio Afio 
Unit x Afio Arto y/Emp 1 2 3 4 

I.- COOPERACION EN ADMINISTRACIONSEMPRESARIAL 

a) Capacitaci6n Administraci6n 
I-Il-1l1 y otros (Mercadeo Gesti6n) 5 6 30 30 30 30 

b) Sistema de Informaci6n de Mercados 
-Equipamiento (antena parabolica, 

Comput, Equipo Auxiliar) 30 7 210 I 
- Funcionamiento, Suscripciones 2 12 . 7 7.170 170 170 170

c) Contratacl6n Personal Ejecutivo yAsesores 

-Gerente General Empresa _ 0.6 14 i 3 25 25 13 13 
- Gerente Comites Productores 0.4 14 _ 4 23 23 12 12 
-Contables Empresas 0.3 14_ _ 4 13 13 7 7 
-Contable Comites de Productores i 0.3 141 4 16 16 8 8 

d) Elaboraci6n Estd, Consult. y Asesoria Emp. I 

- Consultor y Asesoria Empresarial 6 3r 20 201 20 20 
- Diagnostico, Formulaci6n Monitoreo _4_ 40 I 30 20 20 

e) Intercambio Expt. P. D. Bolsa de Viajes a Dirg.[ I 
- Pais 1 301 301! 30 30 30 
- En el Exterior 3! 201 _ 60! 60 60 60 

SUB TOTAL US$ 1.79; 

II.- COOPERACION TECNICA I! 

Elaboraci6n Estudios Agropecuarios. I
 
- Est. Especificos Sobre Prod. Tradicionales. 8 3 25' 25 25 25'
 
-Est. Especifico No Tradicionales 10 4 40 40 40 401
 
- Consultoria 4 5 20, 20! -20 201
 
-Ing. Agro Esp. Semillas 0.5 14 - 2 141 14: 7 7i
-Ing. Zoot. y Medico Veterinario 0.5 14 21 14' 14 7 71 

- Ing. Capacitaci6n /Agropecuario 0.4 141 21 15 15t 6 61 
- Asesores /Tiempo. Parcial 41 6; - '_ 25 25 25 

Viaticos, Movilidad 0.31 12, 4 1-1 151 15 151 
-Imprevistos - - 1 20i 20 20 201 

.... SUB TOTAL US$ 7051 
.. TOTAL1825: 6051 535! 535' 

Fondos no Reembolsables Total General $ = 2'500,000 
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Ill 	 Asistencia Financiera 

Este rubro sera reembolsable y se otorgard a traves de la Caja Rural, 
por un 	monto de US$ 9.5 mills. se descompone en dos rubros : 

a) 	 Crdito para inversiones como rehabilitaci6n de equipos,
reparaci6n de maquinaria agricola, reacondicionamiento o 
construcci6n de nuevos almacenes, centros de acopio etc. 

Esta partida suma US$ 3.970 mills. 

b) 	 Capital de trabajo, para apoyo crediticio de campafia agrfcola 
y otro para sostenimiento de ganaderia, por US$ 5.530 mills. 

En el cuadro adjunto se detalla los requerimientos para cada 
pyoyecto y el capital de trabajo respectivos de las empresas y 
comites de productores. 

CAPITAl. DE 
TRABAJO 

INVERSIONES 
PROYECTOS 

(En USSOOO) 

A) ARROSAMSA 
REPOTENCIACION MOLINO 
CAPITAL DE TRABAJO 2500 

500 
3000 

B) MAIZ SELVA S.A. 
EQUIPAMIENTO CLASIFICACION 
Y EMBOLSADO. 300 1000 
CAPITAL DE TRABAJO 700 

C) GASAMSA 
REHABILITACION INFRAESTRUCTURA 
Y CAMARA DE FRIO 470 
REIIABILITACION GRANJA GANADERA 
'EL PORVENIR" 
CAPITAL DE TRABAJO 330 

700 1500 

D) APOYO A COMITES PRODUCTORES 
DE ARROZ. 
CENTROS DE ACOiPIOREP.MAQ. 
AGRICOLA, ETC. 2000 
CAPITAL DE TRABAJO 2000 4000 

5530 3970 USS 9500 
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2.8 	 Rol del Instituto Privado de Cooperaci6n Tecnica (IPCT) para monitorear 
un Programa de Desarrollo Empresarial en la Regi6n. 

Superar los efectos de una presencia paternalista del Estado en el agro
regional es una tarea que debe Ilevarse adelante,uno de cuyos ejes seri el 
Programa de Desarrollo Empresarial. 

La fuerte presencia del estado no ha permitido a los productores y sus 
dirigentes el conocimiento de las reglas del mercado, la asunci6n de riesgos,
el significado de estimulos a la calidad del producto, en suma, ausencia total 
de una 	cultura empresarial. 

Revertir este panorama e ir creando conbiencia de lo que es empresa, 
significari una larga y ardua tarea, que el proyecto debe apoyar durante su 
desarrollo, estimando que este aprendizaje, a travds de diversos instrumentos 
serd no menor de cinco ahios. 

I. 	 La estrategia del Programa que Ileve adelante el IPCT serd 
principalmente en: 

a) 	 Incentivar en los agricultores de ]a regi6n asumir el nuevo rol 
de empresarios, para enfrentar ia situaci6n econ6micaactual. 

b) 	 Analizar la viabilidad de cada empresa de acuerdo al mercad,;, 
orientandolos en aspectos tdcnicos y econ6micos. 

c) 	 Proporcionar los instrumentos necesarios a trav6s de la 
capacitaci6n y la asesorfa para una gesti6n eficiente. 

d) 	 Colaborar en la financiaci6n requerida para dos/tres primeros 
afios de operaci6n. 

II. 	 Metodologia 

El programa desarrollara principalmente las siguientes tareas 

Planeamiento Empresarial.-

Se asesori al empresario en planificar las areas mis importantes 
de la empresa: mercadeo, pr,2.Jcci6n, organizaci6n 
administrativa,contable y financiera. 

DISK: 2 
ARCIII: ACSWIOI)UCOZ 	 14 



Capacitaci6n y Asesoria. 

Se implementaria a travs del sistema de seminarios-taller de 
corta duraci6n. La asesoria se presentari a trav~s de instructores 
externos especializados, con experiencia prictica mrs que academica, 
en especial de ia regi6n. 

Hay que considerar el creciente ntimero de profesionales y 
t6cnicos cesantes y jubilados,a los cuales se evaluaran para que puedan 
prestar su servicios. 

Se tomard como antecedentes las experiencias similares de otros 
paises latinoamericanos. 

Evaluaci6n.-

Se recurrira a empresarios y ejecutivos de reconocida capacidad 
profesional y experiencia para que en forma independiente evaluen las 
empresas y proyectos.Se tendri en cuenta organismos academicos 
como IPAE, ESAM la Escuela de Empresarios de la Universidad del 
Pacifico y el reciente creado Centro de Servicios y Transferencia 
Tecnol6gica de la Universidad Cat6lica,ademas de otras organizaciones 
similares. 

Consolidaci6n.-

Conducir el monitoreo de la empresa para obtener la 
consolidaci6n de la empresa en el tiempo, el Programa estableceri una 
"tutoria" de la empresa, mediante supervisi6n, control y seguimiento. 
Se ofreceri ia asister,,-; requerida en asesoria, capacitaci6n, auditoria 
etc, para garantizp. - rt (esarrollo de la empresa.El Programa debe 
contar con el pei-ss;., minimo requerido,ademas de consultores 
externos, para efec.:>&ai' diagn6sticos de situaci6n y asesorar en los 
cambios de los planes de cada empresa que por efectos de la coyuntura 
se requiriera. 

El siguiente grifico expresa la metodologia del programa 
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PROPUESTA DE FONDOS PARA
 

INTERMEDIACION POR LA CAJA RURAL
 

REGIONAL
 

CREDITO DE CAMPANA AGROP. (EN us $ 000) 

a) Apoyo crediticio para arroz 
(5,000 agricultores - 5 Ha arroz 
US $ 500/Ha) 12,000 

b) Apoyo crediticio para maiz 
(5,000 agricultores - 5 Ha -US $ 300/Ha) 71500 

c) Apoyo crediticio (cafe , yuca, platano, 
avicultura ). 

d) Apoyo crediticio otros productos ------
3,000 

( Frejol, tabaco, frutales, hortalizas, 
cacao etc.) 

e) Apoyo para campafia de sostenimiento 
2,000 

Ganadero. 2,000 

OTROS CREDITOS 
US $ 26,500 

f) Credito P. Agroindustria 
molineria de arroz, y otros. 2000 

g) Credito P. Actividades Conexas 
(Servicio maq.agricola, maestranzas etc) 1,500 

' US$ 30,000 
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METODOLOGIA DEL PROGRAMA
 

ASESORIA 

CONITRO 

PROGRAMA NANADEA 
E___PRESAS__ DE DUCRES 

DESARROLLOTE 
EMPRESARIAL 

IPCT 

SED 

(uED 

AGRICULTORES Y GANADEROS E 
EMPRESAS DE PRODUCTORES 

CO9ITES DE PRODUCTORES 

COOPERATIVAS DE AGRICULTORES 

EMPRESARIOS EN GENERAL 
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CAJAS RURALES 

Estado de Situaci6n 

Con apoyo del Gobierno Regional de San Martin y organizaciones no gubernamentales
de desarrollo (ONGS) se ha Ilevado a cabo,exposiciones de profesionales, mediante 
seminarios, forums.etc, dindose a conocer los alcances de ia legislaci6n vigente , los 
requisitos exigidos y posibilidades para implementar Cajas Rurales . 

Como consecuencia del interns que ha despertado esee asunto, durante la segunda 
semana de noviembre, se han reunido en la ciudad de Tarapoto, dirigentes gremiales del agro 
y de la producci6n, quienes han constituido un grupo de trabajo denominado "Comite de 
Organizaci6n y Gesti6n de las Cajas Rurales en la Regi6n San Martin". 
El Ambito para estas Cajas comprende las zonas 1,2,3,4 y 5 del Proyeco SER. 

Los productores de Tingo Maria y Aguaytia (zonas 6 y 7), por razones de cercania 
geogrdfica estdn coordinando acciones con productores de Huanuco, que lideran otra 
propuesta de Caja Rural en la Regi6n Andres A. Caceres, de la cual formarian parte. 

El Comit6 Regional de San Martin, estA presidido por un destacado dirigente
empresarial, el Ing. Darwin del Aguila, Vice-Presidente de la Cimara de Comercio y de la 
Producci6n de Moyobamba. 

A la fecha -30 de Noviembre 92 -se han constituido comisiones organizadoras de 
Cajas Rurales en Tarapoto, Moyobamba, Rioja, y Yuracyacu. 

Fl objetivo principal es la definici6n de aportes de capital, estudios a realizar para
cumplir con los requisitos que la ley exige, y analizar la viabilidad de establecer varias Cajas 
Rurales en la regi6n. 

Con este motivo los directivos del Comite mencionado han tenido reuniones de trabajo 
con funcionarios de la Superintendencia de Banca y Seguros, organismo que por mandato de 
la ley es el encargado de autorizar el funcionamiento de las Cajas Rurales. 

De estas comisiones la que mis ha avanzado es la de Moyobamba, cuyo perfil se 
presenta a continuaci6n. 
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Perfii 	de la Caja Rural de Moyobamba - en Formaci6n 

1. 	 Avances Obtenidos. 

El Comite Organizador de la Caja Rural de Moyobamba, es la que mis ha 
avanzado en la regi6n, para cumplfr con los requisitos exigidos por la ley,para 
constituir una caja rural: 

a) Personeria Juridica.
 
b) Estudio de Factibilidad.
 
c) porte de los Socios, para cubrir el capital social de S/150,000.
 

a) 	 Personeria Juridica.- Los Estatutos y la minuta de constituci6n estA en 
revisi6n por un estudio de abogados del lugar,esperan elevar a Escritura 
Publica e inscripci6n en los Registros Publicos de Moyobamba en la primera 
quincena del mes de enero de 1993. 

b) 	 Estudio de Factibilidad.- Se encuentra concluido el estudio de mercado,y ]a 
definici6n del ambito geogrifico, estando en plena elaboraci6n las 
proyecciones econ6micas - financieras. Estiman concluir el Estudio en el 
transcurso del mes de Enero de 1993.Para elaborar el estudio de factibilidad 
el Gobierno Regional y el Proyecto Especial Alto Mayo, han designado de su 
personal estable a tres profesionales para desarrollar esta labor, a tiempo
completo y dedicaci6n exclusiva. El equipo esta compuesto por un Ingeniero 
Agronbmo, un economista y un estadigrafo. 

C) 	 Aporte de los Socios Para el Capital Social.- Hasta ia fecha - 30 de 
noviembre 92 - Los activos de la Caja Rural se estima en US $ 57,000, que 
se desagregan asi: 

- Inmuebles propio US $ 40,000 

- Equipo de oficina 5,000 

- Equipo de radio 3,000 

- Deposito bancario a nombre 
de la superintendencia de banca 
( 5 % del Capital Social) 7,500 

- Depositos en secci6n ahorros Bco/local 1,500 

TOTAL 57,000 
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2.- Aspectos Institucionales. 

La comisi6n organizadora viene trabajando desde hace un aflo y representa al
conjunto de las diversas entidades de productores agropecuarios de la provincia, con
el soporte institucional de la Cimara de Comercio y de la Producci6n de Moyobamba.
La comisi6n organizadora esta formada por las siguientes personas : 

Presidente Sr. Pedro Guevara Fasabi 

Vice Presidente Ing. Darwin del Aguila S. 

Secretario Sr. Edgardo Visques Arbildo. 

Tesorero Sr. Alonso Manuari Oberluis. 

Vocales Sr. Francisco Chavarry Rojas. 

Sr. Pacifico Quiroz Jara. 

Sr.Leoncio Rodriguez Diaz. 

Sr. Jaime Montenegro Gaslac. 

Sr. Segundo Rivera Garcia. 

Sr. Jesds Chuqui Cabafias. 

Presidente Comite 
Provincial de Productores 
de Arroz. 

Vice-Pdte.de la Camara 
de Comercio. 

Pdte.del Comite de 
Avicultores. 

Rpte. de la Asociaci6n 
Regional de Cafetaleros. 

Rpte. del Fondo de 
Ganaderia Lechera 
(FONGAL). 

Repte. del Comite de 

Productores de Mafz. 

El encargado de la administraci6n es el Sr. Jose Luis Lopez, profesional con 
ocho afios de experiencia en la banca privada regional. 

Los directivos (Nov.92)estiman presentar la documentaci6n que exige la
Superintendencia de banca en el transcurso del mes de Febrero de 1993. 
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3.- De los Accionistas. 

Considerando los plazos previstos por la ley, el proceso de revisi6n, 
aprobaci6n de los Estudios la autorizaci6n de funcionamiento por la Superintendencia 
de banca y seguros ademis de la opini6n favorable por el Banco Central de Reserva, 
se considera, que la puesta en marcha de la Caja Rural de Moyobamba debe ser a 
fines del primer semestre de 1993. 

La Caja Rural en formaci6n tiene accionistas institucionales -los gremios de 
productores - y accionistas individuales. El valor de cada acci6n es de un dolar USA. 
Los accionistas individuales suman 1,200 y ban aportado US $ 1,500. 

El inmueble, los equipos de oficina, el equipo de radio y el deposito 
bancario(por el 5 % del Capital Social) ha sido financiado su adquisici6n con cl 
aporte de los gremios de productores. 

La oficina de la caja rural estAi ubicado en la Av. Grau 399, es un bien 
inmueble de 280 m2 de construcci6n, en 150 m2 de terreno, y esta valorizado en S/ 
69,000 (aproximadamente US $ 40,000). 

4.- Programa de Trabajo 1993. 

El programa de trabajo para 1993 otorga la mAxima prioridad, a la 
incorporaci6n de nuevos socios, para obtener los fondos necesarios a fin de cubrir el 
capital social de la Caja. 

En este contexto, los acuerdos que se adopten con los directivos de comites 
de agricultores ubicados en la vecina provincia de Rioja, son sustantivos; pues dsta,es 
la de mayor producci6n en la zona del Alto Mayo, cuenta con 5,000 productores, 
agrupados en cincuenta comites. Esta labor ha sido hasta el momento ( Nov.92 de 
relativo 6xito,en principio han obtenido la aprobaci6n de cinco comites de la provincia 
de Rioja y tres comites de la Provincia de Lamas. 

5.- Propuesta de Caja Rural para la Regi6n San Martin. 

Durante el trancurso del presente ahio, se ha establecido diversas comisioncs 
organizadoras pro-Cajas Rurales en la regi6n . Esta actividad ]a han promovido 
directivos de los comites de productores agropecuarios, asociaciones y gremios 
provinciales y de las Camaras de Comercio de Moyobamba y Tarapoto. 
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En las diversas reuniones mantenidas no se ha logrado un consenso para 
definir el n6mero y la ubicaci6n de las Cajas Rurales en la Regi6n. 

En nuestra opini6n es deseable, operar desde el inicio con una Caja Rural, 
s6lida economicamente de ambito pluri provincial con sede en Moyobamba o 
Tarapoto; para ia calificaci6n y aprobaci6n de creditos se contaria con agencias en 
Rioja,Nueva Cajamarca ,Tarapoto,Picota y Juanjui. 

Un rol importante en este esquema debe desempefiar la banca privada
comercial y el Banco de la Naci6n,la cual a traves de sus agencias establecidas en la 
regi6n, puedan actuar como ventanillas de las Cajas Rurales, en las cuales se reciba 
el dinero de los crdditos aprobados y el pago de ellos a su vencimiento. 

Para optar por este esquema se deben establecer los convenios 
correspondientes entre la Caja Rural,la Banca privada y el Banco de la Naci6n, lo 
cual significaria operar con 32 ventanillas en el Aimbito regional. 

Se debe mencionar que este esquema ha funcionado durante 1992, mediante 
el cual FONDEAGRO Regional otorg6 crdditos a los agricultores a travds del Banco 
de Credito y el Banco de la Naci6n. 

El siguiente grifico (pagina 20A) muestra el esquema propuesto. 
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PROPUESTA: UNA CAJA RURAL REGIONAL 

CAJA RURAL DEL MAYO Y 

EL HUALLAGA 

SEDE:MOYOBAMBA / TARAPOTO 

TAR APOTO /MOYOBAMBA JUANJUI 

4 AGENCIAS 

RIOJA NUEVA CAJAMARCA 

32 VENTANILLAS 

TARAPOTO 

4 

LAMAS 

1 

SAN JOSE 
DE SISA 

PICOTA 

2 

BELLAVISTA 

2 

SAPOSOA 

3 

JUANJUI 

4 

TOCACHE 

2 

UCHIZA 

4 

MOYCaAMBA 

4 

RIOJA 

4 

NUEVA 
CAJAMARCA 

V 

BAJO MAYO 

v 

HUALLAGA 

V 

ALTO MAYO 
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VENTANILLAS : SUCURSALES Y AGENCIAS DE LA BANCA PRIVADA Y BANCO DE LA NACION 



6.-	 Propuesta de asignaci6n de fondos para intermediaci6n por la Caja Rural en la 
Region San Martin. 

Las necesidades de financiamiento, se han estimado considerando la 
importancia de los cultivos por su valor econ6mico, dividiendolos en cinco grupos: 
arroz, maiz, caf6 ,yuca platanos y avicultura, frijol, frutales, hortalizas, cacao etc. 
y ganaderia. 

La propuesta mantiene la primacia del crddito para arroz y maiz, con el 65 % 
sumando US $ 19.5 mills, de los cuales para Arrosamsa y Maselva se destinaria US$ 
3.2 mills. 

Para arroz se asume otorgar US $ 12 millones, dsta cifra se obtiene sobre la 
base de 5,000 agricultores seleccionados de un universo de 15,000 con una propiedad 
promedio de 5 Has, financiandoles US $ 500 por Ha, que representan el 50 % de 
sus requerimientos. 

En maiz se propone otorgar US $ 7.5 millones, bajo el mismo esquema se 
atenderdi 5,000 agricultores con 5 Has c/u, financiando US $ 300 por Ha. 

Al tercer grupo de productores (caf6, yuca, plitano y avicultura), se asigna
US $ 3 mills, finalmente con US $ 2 mills para los otros productores de la regi6n 
(frejol, tabaco, frutales etc.) 

Para campafia de sostenimiento ganadero se asigna US $ 2 mills.de los cuales 
a la empresa Gasamsa se prestaria US$ 330 mil. 

Se ha previsto crt~dito para actividades ligadas al agro como agroindustria, 
n,, .iineria de arroz, maquinaria agricola, servicios de nlacslranzai por un monto de US 
$ 3.5 mills. 

La propuesta suma US$ 30 mills, para el inicio de operaciones de la Caja 
Rural. 
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I'ROU'CTI( DEJ REX ITALIZACION ICCONOMICA DE. LA SEIXA 

IV- PROJ)UCCION A(.R()ICUARIA 

INTRODUCCION 

Lit produICcin iig ropcarii es lit ac k ecoii n ica Inds iportai en ei A Miinhitdel 
proyecto yoli queC invol ucri a 1Iainiyor panre de hi pobW6cin econnicamenle acti vi, tail o 
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all objeIcvo y propusi Lu dcl prove)CCLo. 

I .1(.lii ) Silkvlos, 
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(2U L4) Wy my jardliii~ dcLll ildtii Le1Lih Li\c*SISckw tIe eLeIC~IIsd. diestIC 'I 
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Lat precipilitci6ii pitivjiIiii liliin disijiyeito de Siti Norte a Ito 
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Ting(o NI'liil pun eieiiloI, li ipIcIItlCio i mntl jpnoiiidio eS (ILe3AHIi mill. 
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encontrarse ell varias zonas o ireas del A,"mbito del proyecto las condiciones nilisadecuadas para un determinado cultivo. 

El ,irrbito del provecto muestra una gran variabilidad en relaci6ncaracteristicas a lasde los suelos y sus bondades o limitacionesestrtcctura por profundidad,V textura. pedregosidad, pendiente, acidez, fertilidad, drenaje.Estas car.cteristicis. etc.relacionadas con las condiciones cdim'nAticas permitendistinguir capacidades de uso mayor de las tierras,examinarse a base de las cuales deheel uso actual y orientarse los planes de apoyo a la producci6n
agrfcola. 

Para facilitar el anilisis de la ocupaci6n
posibilidades y liritaciones 

V uso actual de las tierras y de laseni relaci6n al desarrollo agrfcola, se utilizari unlperfil simplificado iecuenca (Figura N' I) en el que se puede distinguir: 

Terrzllazs hain;sde ondo de vale, que compreiden suelos aluviales recieltes.planos, con alnplitUdes ',ariidas en las diversas
general, a tierras pklnas aptas para 

cuencas y que corresponden, en
cultivos en lirripio ySon cultivos permanentes.las mejores tierras en las diversas zonas

ocupadas enl si 
y se encuentran virtualnentelotalidad. aulnque con variado grado de utilizaci6n actual.sector se localizan En estelos cultivos conerciales mis irnportantestecnolo<- 'ac01o y de mis altaa ,1PalmaAceitera el el Alto Huallaga y las plantaciones de arrozbajo ricgo del HualIIla~ Central. Alto y Bajo Mayo. TambinellCuelltril cUltllus dc tahacO. 

en este sector se
cIcIO. pltano y pastos. 

"ei'raza, mteda,, %hltra,, siit csalLivNIllCs ,1111LIkI's de oiha ia .\ Ii'u' q uC cOniprendenr lcikS Coll -radiente SieIOS;ariable desde pianos a
IlitdcrIal icicL ,i ( _,3_ 1';. ). (or'lsp u C
Lsto 1iit "l'ric 

ol etCIa tierras coil capacidad dco 1 liilMlliIL, p.ir. iu Ivot.,-llaiciL parI pastos. ocupadI11orii clute por icLIlto.
agrc'l I tores que ctlonducen clitvos all.lales Clenl secanlo, 1uil7culvolS NellIp-riM ann111cs Co111 ytlca y pltallo, asi Colmlo pastos. 

Ell este sector se localiza tanbidn tI.a parte rninoritaria de las plarltacionesde coc.i y i,uclas lierras ahandonadas o en descanso ( 'Shapuinbales" , "purmas"). 

l-adt'iv
ein.iin~icsd,clillasaias. esrmidas, correspondencap:acidad a tierras cuvade LINO ilior Cs torestal y/o de proteccidn. En las diversas cuencasesras tierras se enctLeniran el proceso de ocupaci6n v explotadas coi cultivos 
perrnancntes COM Cll Na'(
f'ruLaes varios auinqueculltivo, sempercrilies cot taMtbidno yuca y plitano y alit) se puede encontrarculuivos aniuales cotro tiiafz. 
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ll este sector de Ias ciicncas se Iocaban !as nieva pS)an taci oncs dle con.ii
rcsi lanics dci P[o-So die vo IncI tcx paliinlICIi lliO Lil caSo)l I 
Hutallaga2 cirrespoillirfanit iis de MIT de Ia stiperficic total en cx plolacioini 

1.2 PtI'wwu s de Asenlaiiaiil o y' Uso AcitiaI de~ has fierras 

Por las inotabiles diiicrncias queie xi sl en [it ocUiM66it v' LiSO actual de las" 
taerra~s y Id,si IiaCioii relat i\a at Ia cx pansion del cuLI i vI de lia coca. Se pliICL
IiSti n,"Liiir ell el iminhiI del proyeclo (Jos gzralldCS 7011I: LI1 Ali t) Hutal laga qiie

coinprende lC J)IoV'inc 'as I-COnlC O iPrado y Tocache (Zoiias N" 7 y N 4)aS Le 
ei resto LCd clUpartamni o de San NiArM qule coilijrcnde ei Huial laga Cecitiral. AlIto 
y BajI Mayo (izonas N I1,N 2. N '. y N5). 

121 Alto Ilitialhaga 

I'I IMioCCSO (ICaiiidiiiiCi110oIla COMIKIllj)iiitO Id totallidald (ICL s 
tivimrs f)Iailas (IV f011110 Lie S.11k v laders ;QadaCeilteS Correspl~oiiciotus 

herrasCIU ciaCidad (Li St Illuis o0 Cs i uio l hlpo ulr 
l)Criliciiis y pi15105 c\1IiIdiCIII1C adtCIia IIi tirU i orslic V dkb 
IroteCC Liii. Stc'!tinl CsI II IlcioneS lCiedaS p)Oi\AP I)S A, Ila ii ct" 
ilersCIAidas eli i I rI ilia Lie I Concil) i'adl) se iiicrenicniarlon (Ie 37.74o 
Iflas. eni I ii 21=(? Ha. en7-' L) IA, de lasctiales el 45.5W correslmoitic 

at t1iraS COIL lditid IMIra dlIiR y' aslos y el 54.5%'; afecta ticrrist 
lorestales (I Pcjilcin.Iarapio'inica locacle el iriilit die 
intersA eiiidd ascIC Ic5,L)10 Has, en I1963 at2315, 127 Has. IL)8() (Icen 
laS CnltIC, 11 37.,solo ~rsjiil a Lill LIM) C0olliorili.CL Iierras allil 

Id lactor Ili1111 IillotiitV (I11V ha iWiilido) ell Ci JpI'0CCso dC 
OCtIII),06 ) LIVIsbos' (ILticILidsa' 101'ta CS \ deC JrtWCdioii Ila SiktO 11 
C.\p~diISI6n lICI ciLti1VO I lith Coca. prodest) line ajiareniinente esui I legaiidt 
it sU Cliiiia\. C\I.SICI1io dl)r-CCidilICS loCales, qtIe ind~icarfail Lil).I 
.iisiliiiiicitiil ell Ial c.\Ilolidioi lie al~tiiias are-as por Ipi)L)Cblems sailitaritos 
y)0 r ahanltlono0 tIC ciiiII VhS. 

La sLIIerficic cu lti ada COica .Mima enIreCcon SeC 120,00J( V I 40.011 
Has. y Stipera alliiailiente a i III lielficic total cosecliada tie: los 

AMLA, LI Sistinia die fiiloritiili COZ11.eraiCl lie hit Seiva Alta l'ertiana. 
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principales cltivos licitos que solo alcanzC 46,247 Has. en 1990 y 40,515 
H t.s. en 1991. 

En el cuadro anexo N°IA se consigna la serie hist6rica de las 
superficies cosechadas de los principales cultivos anuales, 
semipermanentes y perennes. 

Las tierras con aptitud para cultivos anuales, cultLvos.permanentes 
y pastos se encUentran ocupadas pero objetivamente sub-utilizadas. 
especialmente en las terrazas bajas de'tbndo de valle, aptas para cultivos 
en limpio como arroz bajo riego y permanentes como cacao, plitano y 
pal ma aceitera. 

Las tierras cuya capacidad de uso mayor es para cultivos 
permanentes y para pastos, Ubicadas en terrazas alias y laderas de diversa 
gradiente. Se Cncncnran ocupadas v parcialmentCe utilizadas. En It 
pruvi11ciCd leonciO lhPradCo especial mente, con caf., td. frutales diversos.
v,.':a. ~hpitatno \ culivos de pan Ilevar de pequefios agricutores. En este
ti1)U LiC ticrri, dc li prvcina de Tocache SC ubican tanibien plantacioneS
LIc coc d C llll I c.-U ld.k.' O, ) l'CICIIt i 1O c.,. 

Las nierras lorestales y de protceccidn, especialmente de la parce
norte del Alto Huallaga, correspondiente a la provincia de Tocache. se
hallan comprometidas por cUltivos de coca de los tiltirnos afios del proceso
de expansi6n. E.n la parte Sur, que corresponde a la provincia de LeonciO 
Prado. se encuentra tambifn en estas tierras pequefias ,reas de caft, t v 
ctult Ivos de pan IIeavar. 

1.2.2 IIiullaga Ceucral, AIlo y Bajo Mayo 

C'o1m)rende zonas de antigtuo v de reciente asentamiento ubicadas 
el tierras de f*onldo dC valle y terrazas medias. qUe se han ido extendiendo 
progresi\ailemne htcia laderas de diversa gradiente y colinas empinadats.
En afios recientes se aprecia, con diverso grado de intensidad en las varms 
sub-cuLencas. un proceso de expansi6n del cultivo de coca, que 
comprornete tierras aptitUdcon para cultivos permanentes y pastos asi 
como tierras 'orestales y dCe protecci6n. 

Sqgin cstiinaciones de APODESA lIa sUperficie intervenida en el 
dcla,rtait It) di. San Nlarthn, excCptuaMdo It provincia ie Tocache, e
ncrement6 de 302.240 Has. en 1960-1963 alos afios 1'084,290 Has. en 

la dcada de los 80 (informaci6n de 1983) Cle las cuales el 41.4, 
corre ponlde it tierras con aptitud para cUllivos y pastos y el 58.6% afecta 
tierras lorestales y de protecci6n. 
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Lit superlicic con coca se CsL imI adiredLedor deC liIS 00(00 
1.1biCil(ilS enl lis di VerSiIS SLb-ClcnciaS. N, especial men Ic enl ILerras cl \ a 
CapaNCidald (IC Liso IllaytOIr CS ItoreSiat N'1a1n dIc proiccc~n. 

A dife'Crcitde tIiltLItHLIiliCL't CXISIC LIII IlII))I-I1 1C (lCSilr-tI0iL) e.IL 
cull I\'s ManIC bajo ricoo (arroz) y enl Lerrazas niedliasujles enLerras planas 
Y kIaderaS (Illii ailiai lo11 Uuro) Llue coinIMrendeI mas de 76;( de lI 
su ier i c tlid~ cosecliada coni los cut ivos Ifci los inas inplortanLcs de lit 
zolid. (cuadro N 'I11). 

Arcas piait~s con caioiad die Ist) miayor paiL cuiLivtos Cll 111111m) 

se cnc nen Iran LIliliildiaS conI pStos Y CIItl'OS enl SCCIO, COISLLuyentIRI1) 
polecI1idi , del orden de lis 25,000 Has.,. para ainpliaid n die CuLI i \( i 
aiiiiaies bajti ricoo. comII alro//soya y I)CrmimIcIIics coIIo caiia die 1d/LIwd 

Lats Ierrias ned as vliIadIErS(I ie irs grai IenI enl loil lit,, 
CLICIICiaS, SC CIICLIClIIraiJ ocLI1Xdas j)LW cdimli)si11S LIUC COIIUiCCII CLII1i\ (I 
anuiLes v l)CrI11niinl1s, colilt 111,/ amiillit (1111r0, Cill' CilCidO: CI.Ilii\ 
SCIlI i)erIVIII]CS COMOil NLICdl N'J)kiIaaO CIII IVOS di verstis cut re ci los 1'ruiileNIc 
IlIijol,. CC. Ln C10I*isC SC C11CLICI1lraL tamIbk~i pilatCIonCs de pastm~ pari 
(IiIdOA VilCLIiI V C~lIIIios de wcO. 

1.3 Nii des iLcIIOI~icUs. runimiiiciiliis. I I't'IIIIIiiliddl det 10% IriIIcip'nles cuiikils 

1.3.1 :kill) 1liialhigai 

Lui, CLIII,os icilos ma11185illdics pl Ilit a11CIiciC piaid.I o 
ec il 'i NollI I I p.Ll 11i clI cicos i VI ra. I l;il aIIL . lit V tiLI. CI CaC ao.) i CaLCIi 81T0/. (('iiatro N I A)j. CoLmlo si' i)LIC~i apI)cidr, Ilit )tiCIoiI 

iH.!riCtflil NC SINICH ll CiII1i\0 pel)hlaiCellIs v SIiIClliii~s 

dl11ilILcs de' arlLY V 111,/11/ ,1iaiio dILIo.,,oii los1, III lOlii's 

I~~d~uIFu CL11IIC 1111' IIRCI LILCAtic'.l-sI lid1110 (cCII0iogiio 
Ceiploma acItlil1cili el lli seka alia l)CFalaia. LIl ei jiibhltO dICl JKO C(I 

Cslia iocaliiado C\CILISi\'dIeicIC ClI-I piLinc~\lua de Tocatche (i'ona N 41 011 
1111;1 SLIVI)CIiC b)lt at-CtICUdoI dIe I0.000 Has. i)CIelCIIcii'Iiii' a I! 

S.A.0,80J( Hias. ) vi.\N \MV S.A. (000 Has. ). 1:11 lIa aclLalidadI 
solitmemeII sC CIILIC201,i1 edlClCt~seCCI his ipidnlIioluiC (IC Plilladel FCAkPin11 
(4.000 li41S.) COIl i-Cii(iIIIIHION 111-IC1.101- (IL' 22.000 a 23.0l00 lKLS. 1, 
raci IlitS ipor hitliiCd. (IIIC I)VOdIUCCI) at lcdit) dc 5.1000 it 5.300 K ilos dc 
,dCCI1C CFLIdt NYLIC \till Sh1l Lrns at luis 111C )ores peCi lluill deStIClId s 
I).incs (ICI IlIL1l1tlo. ( la.ilc dc' hil pl)dltdillcs (IL' I'AINIA SEI\'\ Aiiii 
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soil cosCcIhdits poir P'ALMNAS DELL LSIINO quei procesa lIt prodiiccioni 
eni sti Ifbricit) 

11 tciiiiplicju .IigindIttiai e PALMNAS 1)1 I. F.SIIN( c'IIenli 
adeiis de lit p)Iil L de exic (IacciIC L'LJacidaIdeti21(dil coni 

IM/ rac Iilios/iora. coll uni lai)lil do~ reIi lidIlai 0iaCO coin cqxpadt dc 
IOU M/dG w de eiivasiado de ilanteca vegetal de Palma. coin(a ua planiali 
Lil Caipacidad deV 800 TI/ nles. 

No sC L'talt coil iniloriiaciin sot)e dad die his iiiversiones qtucFL h rcitili 
i lci aI tlCiiZii 1111tiuial deC US$ 56 '0O00.. 

EM DI:LI',.NIA S.A. se LilcuintLa cil lit acinal itad Ipraci icaimeicc 
ell aIbiidoiiu1, oupaj~ giiiidCN CXIL'IlCi0iiCS (IL'liCli Ifhii1MS tie niiil bueiCI 
Call iiLid (.iIC lir) IW116. (iicIVTOi~ICaCl \' .Slia I'idCidal deC pIol1)CdidC dV 
lwiecos ag ricn Ilows qiIL ciiid LCCi MIems culIivos e'ntilre ci hos coca. 1:1 
(esIL'S110 IL Lstc "milpikpo ;Agriiititrial OCIeLc i1111)1ic]i;IS S06L'hiiL'\ 
P1 lcas de(ICii III ifll)(11iall1cia iior Wis I icrra Litle ocIup, pot hlila I uILIILd 

(It: hi iii Ver'sion Cx\iS[[lIe )'c ORcitie coIillu'C 1.in,1 IfeiC de trabikjo Iiclo. 
ell Uniti(IChi areas COCailcrals indis lnJportaliLs dIe hi /ona. 

1En ihiiarea (ICiiliLj iLCIiiinediata dec Palimas del Espino. a u 
Sd'Ia ; Liiidnwlii. e ciiw tiaras adeICCIadasprMG ' saiiiN I L'nloICiiCI c 

duricIio rLel's colctlI \ailad~is V 'Jlt llas'' (Vplllaactra -*, 

'IIIl IS W(I i ICii) Ili: 1L'I,i-lI I l(C1 ) L ,1i iLICii I ihL'oIII'S 1CtIic ll (K 

i'IX, JAMbIca. Cs hi ,iia. tiCSonL nln\ IadcoViiiI21 dCi titiC. ciMdu1. 

C01i ieCiiu,1Id~~1)i,1, d Iii. 1:1 pIitiano gi.ciiralieiiie wc asLcia dutraiiL' los 
ILOS 0 (iL'S l~j hubs *inosd ctIi0tS I)-L'riiL'Ii)IL'S L0111i.) CiL'dL) v ai. . 
80"; d~e IalitKIUioL LtuIL' Ifiltiio y L'I 05)!. (IC hitd Yic a seC~dC(esilla id 
iiiCIiL'(IO. IEl Ics-IO 'Cti\jl',, pa a Iii ol'Iliui. 

atlti CoiSLlillo Lile COMihUCCII los I)CLIUCI'noS tiiL'LiiCtl[5 ii~ili(, C11 

IL lllI.. IV 1 ' (I % li~ i id (V INO I Ii 1elIllI I[LN is i 

\kf 111 11 V 'I-4n1116 



existen muy buenas condiciones agroecol6gicas para el desarrollo de 
ambos cultivos. En terrazas aluviales para el plitano y en terrazas altas y 
laderas de gradiente moderada para la yuca. 

El plitano cultivado con tecnologia media, para fines 
comerciales, es rentable para el agricultor como puede apreciarse en el 
Cuadro No 7A,7B,7C,7D,7E que contiene el costo de producci6n del 
cultivar "Isla" que es el que se produce para el mercado de Lima. El 
ingreso neto en un periodo de 4 ahios asciende a U.S. $ 3,540 por Ha. 

La yuca, af cultivada con un nivel tecnol6gico bajo, es rentable 
para el productor, con un ingreso neto de 220 d6lares/ha/afio; sin embargo 
e! incremento del irea cultivada estAi limitado por el mercado que solo es 
local y regional. (Cuadro N1 II-A y N" 11-B) 

CafN.- La producci6n esti localizada especialmente en ia provincia de 
Leoncio Prado y proviene de pequefios agricultores que cultivan ademis 
yuca, plftano y pcoductos de pan Ilevar. 

La tecnologia utilizada es baja, con rendimientos promedio
alrededor de 450 a 500 kilos de cafr en pergamino por hectirea y 
procesamiento rudimentario de la producci6n que di lugar a gran
variabilidad en la calidad del producto. En el cuadro N' 3D se indica las 
principales caracteristicas de los niveles tecnol6gicos, bajo y medio. 

Las oscilaciones en el precio del producto, que depende en gran 
parte del mercado internacional, desalientan las inversiones para tecnificar 
el cultivo y elevar los rendimientos. En el presente afio, con un 
rendimiento 460 Kilos de caf6 pergamino por hectrea y al precio de $ 
0.39 por Kilo, los ingresos cubren los costos de mantenimiento con un 
ingreso neto de solo 12.37 d6ares por hectuirea/afio (Cuadro N0 12 - A). 

No obstante lo expuesto, el sector de productores de cafd debe ser 
necesariamente considerado en los planes de asistencia tdcnica del 
proyecto, porque involucra a mis de 2,000 pequefios productores y puede 
lograrse incrementos en el rendimiento v calidad del producto con tdcnicas 
sencillas de bajo costo. 

Cacao Es un cultivo que se ha incrementado sostenidamente en los 
6Itimos afios dchido I la promoci6n Ilevada a ca o por instituciones 
pfiblicas comro el Proyecto Especial Alto luallaga, el Proyecto de 
Promoci6n Agroindustrial de las Naciones Unidas y la intervenci6n en la 
comercializaci6n e industrializaci6n, de ia Cooperativa Agroindustrial 
Naranjillo. 
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comeircial IZizil 12 i1111stiaI izacion , de la Cooperati vi Agroinduistrial 
Naranjillo. 

iluiqtic existlln algiiiias plaiilacliliis Coil lecciologia mledia, hit 
mayor partc dc hit produ~tccioii provicile de pequiclos prOdLr~'1S q.]uI 

nl i iAll Uia lciolo-ia bit i v obti caca reniieno)Sde]ICaprox imadami in Ic 
400 Ki los de al iJICULI s secas por Hat. (C('ad ro N .3C 

Lit caida dl li cnelie inlercado ell los ai~os 1991I - 1992 v lit 
iiicnor01 purl ic ici~n de lIa Coopc rat iva Naranj 11 ii ela ~litpra de lit 
prodUCcioii IM (ladO Ilug-ar it unai reduccidji ei hit sLujerlicic cosecliada por 
abandoi01o (ICcalcdoaICS, iillos de los cuales estariaii slendo clim11inados. 

l Sitalil1 J)a1-i CI Ciiii vt Se Ila lorla~(ii) ciiflic a qiiL11c Itw' 
lil( rcsOS 1)01 VCii La del proId liClO SolIC11i CI bci JoltIFC1 scoslos de cosci ia 

ylaho res cultLI ruales iiiiiiui as deC desyerbo V illuliejO de Som1brai Coil Ci 
pci iro dIe dclcriOlrO VnMiC i-ic dII I)hIIMS jior jprobICeias Iilosaimilrios. Coll 
los jprcits iuCltilICS h4iS ]Miiloilcs jml-i Iliptiorar ci I-Cildiilil"o dc hi'LI 
jphlioilcns cxi slcntcs no rcsui tanl renltables (CUad ro N' 6A. 613). 

Au iitj tihit i uili l l cxccIln cs co1d icioiics ag'roccoio~ica 
para Ciwao, Iiis IpciSIccIlIS prdi CLIIC1VI) soil (iesaIli iadoras at Iu101l, qtic
illej1orci i los jprccits cii el iiircado iniceniac jonul v sc inicrciiint IC i 
reillabi I ilhd cii c 1Mi ILc i111SititIiii/cion, u111tiincindO 1hiciCiciiciCI % 
bitjulndo coslos operiaiwss. 

]\ lf Aiiai'illtI D111-4 (1CUlli,,k)IrdtildioaI.s tin cii ci Alto Huallauicoiui 
ctiiiivo iiiilii m~ill)(1i-il. (ISJdcsptii'I F/ir y hluicia, pai ei cstablc i Iiiiciii1 
dec Ipladl,16,011CS I)cr-litilcnl[CS 0)deC IMS10S. SLI fiiidil d CS soivciilur eii paIt-L' 
illS COSlOs LIc J)'CJ)ia'iil l Lctrrcno MaS LIUC prod iici r in urcsos ctuii 
cultIivo coinlCeii. Por hica;itrl'slicid almoalu.. gcilcraliucntc las 111iCS ,IN 

iilcuiS dIC liuiZ SC C-SlhiCb 1Cii ci icr-as dc (Iiv'rsa OXCaj~iad dIc USO iuuaN oM. 
qu nioilcorrcs)(idenil ahs C\ ,,Ci1iis (lei cutlisO. 

Lit lecnioioii wIIillildh CS hulji ' lOS r-Clidiluliciidos pr1ollolIL Stol()
alcaiizanl los I1,800( kilos/Hat. coiil una ulilidad brUtal n1cgatiVa twail 
Relacioii lenicio/Costo dc 0.98. (Cuadros N 313-5A) 

s 
cailuipesIlii ci Iluau lorlia paict 

Lii1ci SiSIII denUct\so (IIitspcqtiias pa rcclas deC conoiii 
de los pnodLIClos (ICS1inados 11 

aulocolsil F.11cs-IaIii4 CrsCci~ aCS cilliicl iC iltroduLci r pnliLCliLs LiC 
lliiil]Cj 0(IC his licrris di Sioi blcs pira red uci r los (lian05 erosionpor c 
Sicreinentar los rendiiiimlnts at nIs'e (ICeSlos pcq hellS productorcs.. 
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(Cuadro N°1 A) 

El rendimiento promedio por hcctirea cstfi alrededor de los 3.300 
Kilos, debido a los bajos rendimientos de los cultivos en secano, 
(aproximadamente 2,000 Kgs/Ha) aunque en plantaciones bajo riego de ia 
zona norte -La Morada y Tocache- se obtienen rendimientos por encima 
de 5,000 kilos, similares a los de las ireas productoras del Huallaga 
Central y Alto Mayo. (Cuadro NO 3A) 

La importancia relativa del Alto Huallaga como productor de arroz 
en el imbito del proyecto es pequefia, no obstante tiene una capacitad
potencial importante que podrfa Ilegar a las 10,000 Has. pero para lo cual 
se requeriria ia ejecuci6n de pequefias obras de irrigaci6n identificadas en 
la provincia de Tocache para un Area airededor de 8,700 Ha. 

El cultivo de arroz bajo riego es rentable con los rendimientos 
actuales de 5,000 kilos/Ha/campafia, dando un ingreso neto de 325 d6lares 
por hectirea/campafia (Cuadr, N04B). En secano el ingreso neto es de 
s6lo US$ 146.95 (Cuadro N' 4A) 

T.- Este cultivo tiene poca importancia en relaci6n a la superficie 
cultivada y el valor bruto de la producci6n; sin embargo, por ser el Alto 
Huallaga tradicionalmente la segunda y 6inica zona productora despuOs del 
Cuzco, y por existir una capacidad instalada en plantaciones permanentes 
y plantas de procesamiento. requiere apovo tcnico y financiero para 
solucionar los problemas que afronta en relacion al modelo y manejo
empresarial, tcecnologia de producci6n y procesamiento para mejorar la 
calidad del producto. asi como mercadeo. 

Coca.- Es el cultivo mas importante de la zona. con una superficie total 
estimada dc 120.000 a 140.000 1las. do las cuales alrcdedor dcl 70,/ se 
encuentra ubicado en tierras forestales y de protecci6n. 2 

Aunque no existen estudios sobre las condiciones socio-econ6micas 
de los actuales productores de coca del ,imbito total del Alto Huallaga, hay 
cierto consenso sobre el predominio de pequefios productores que 

El Proyecto CORAH para la zona del Alto Huallaga y ireas aledafias estirna en 
140,000 ha (incluve el valle de Monz()n con alrededor de 10,000 ha y parte de Marscal 
Ciceres, hasta Campanilla. con aproximadamente 5,000 ha).Estima que 90,000 ha (64.28
%) estdin ubicadas en tierras forestales y de protecci6n.T6cnicos conocedores de la zona, 
consideran que el porcentaje es mis alto, estimindolo en un 70 % 
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AuqtiUc no cxi sICli esnldiOs sobre lis coindiciojics socio-ecoinoilicas,
de los actiales productores de coca del dinbito Iota! tll Alto Hial Iaa. ha,, 
Cierlo consenso sobre el predolliiiio Lie I)CLltefOs prodUctOles LjI2l
cOldut-cnciere 0.25 i 2.00 Has , y quC IOs I)CqliciIOS ctillividor-Cs dL, 
.tSCi la iiliinto inas recicnlte estin u11icathdO., casi elsu totalidal, ell ticrra,, 
lorestales y de protccci6n. Paralelailtene existe tainbien,cierto consens, 
sobre lia existencia de emlpresarios que financian el establecimienlo de 
plaiitacitnc dICcoca,)Or interioid0 tlIc contratistas o "liejoreros I .u,
puCdCi obtiner tierras di mejor cal ilad v apllicar tdnicas de maneijo ias
lilinsiw.. 

Las pcquefias p)lan ta,,itLiics coiidicitlias 1310tr cain pesi nos migti antics 
tie escasos recursos ecOiiomiCOS en iireas lejallas de las vias LiV 
coitinl icacitill y ell Ilrras tI inala calidad gcneralinile corrcspoiin a,
iiveles tcci( uiotilradiciionals conl renldilientos anuales Ie I1.5(0 a 
,80 K , die' hol Seca por licctuirca. Lin il 01rt) extriio, iplantalllc ic:, 

l)o'1ctltlas y indlittsillitiic d s cil lierras de gradiciiici idrada. con
apltiiltl Ixila ctiIt p)t-i'r liOSiiCillcs 0 I)SItlS , lltllcii i ltes, i a.rictilloi c, 
o ciiiprcsarios coi rcc rsos ccnllli iCOS, SOil coiiduclidal s Conl Ctcn11021li 
Iii l i,dkiL il'iii/diiLC.I'Vl itlil0iln0110, (ircd lij.i Sc'itiIC 4.000(KgS tic 
ptr .lcuira )oll" iilo. 

itil s i i/tlcs cxpn .is v Ito CX iliSiltiLO illori'lli0iiii ' tIuJL' 
C'l i;it( , tic I)l'0ti iucslC lltos. cubra i el ili dcIC N' rciitlili LIL, ¢1 iio ,\1i
it-lillalli . SC aSni iic collio ic'lrncl il dos ili 'lcs It-' iol6 icos .\Ircillmin ,
lBa'o v Alto, coil iciiliiiitOS tic I,.50U KL v 4,0!( lK,-s de 'lil cci 1)oU 
liccii 1cai) ', t() \ Lili iiM cI Icc'ilollt'ioic' 0 I litIlO, tItle, iii atlliiilllll"' con 
I) i l-tiiC 1'ic'01 hi ocll I iti kilti -piidcLO 1l Id /lii Alit) ' I.itlc' oiMc, i Lii 
rtiiniiclii tic l,0 s lii scca ori ior alo..( LIc hc.'cta'a 

C.'lo 
coIOS LI pioduciinii dc hde c' piara li con 

l1 I.,sadr N" 8A.813,8C N'N" )A,',41.9C', se coisignii It,, 
1a Ica zoiia dll AIlt) Huallai, 

iiv.lcs t-.ilolktit c'us rchlacjii'niioi. Dada It Variahil iladiiiuio 
ocl ti'c'c0 LIc dccii II dl delIa lit a (lo e'SOS1iiicsCs alo y ellIlos 
iilliinos atis, se ha tiiiatt coiioll iLiti tic' cina U.S. $ 1.70 i)ur kilo. 

El EStiLldio "La conuiii i'd (l'cilcii cl A1Ito f-i uall;I-;i: I iillacto LEcon6i1iico" tie Jo" 
Ntiielel,Niuar \ Rl0iid1 Riteg..ii I:ltres ( IQ90()) coii sitldra renliliilenlos ic 3(0 I 440)
arrohas de lioj a,skca 1)r litiiao (4, 14( i 5,,(.h IK ) panti i tonaitc I 'ocachlic "cii IiU'ra,
buOnas tii tWcciiololl Vel CetisceClias comiiia.mles a partir tel lercer aio. La Olic..del SIi-
PI-AH pan ilii nivel tecnol1tico i 1,Ulic i'etlllillnt) dc 2,700 Kg.de hlja' seca.dioti till 

Ila/a'iio. 
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ii Icrior il pitmiiid dtci iresen I i~o 

C0111 Se puede aJpreciar dle los referidos cuadros, ain coil un nivel 
tecnoh~gico baJo. la pxoduccidn de hoja dle coca representa para el 
Cultivador Ingresos netws superiores enl 364% a los que se obtiene por
(eemplo) ell unai C.Ampaina, con el cuitivo de arroz bajo riego conl 
tecnologia illdia. Esta relacidn se reduce a Lin 300 %-si se compara conl 
los in-gresos de dos camlpanas de arroz por aio. 

Lal IiIcrat1 LI recien le sobre la econoifa cocalera enl el AIlo 
Hunal laga Wciialil LIuc los productores de hoja de coca han ingresado i la
ranstoriiiacion iaroi ndustrial de SLI prociuccion a fin die conipensar 

menores inuresos resuitantes de la coinercializaci6n enl el estado de hlojia 
seca '. Existc cierto consenso entre conlocedores de la zona enl el senticlo 
Lileic S(cCdH)i es cacia vcz inas oeneral izado, Ileganclose i uLSO at
scimalar CILIC abarcai al S0 %,'de los JproclUctores, iluyenl(o los. quc
di rectaine procecsan su prodUCCion1 de ho0ja como los qUe contratim el 
procesail en to por tcrceros. No Se CuLai ConI iformlacidn de estui Os 0
bil'C dIC di(ON LILI rNSXIic1lClc StalS eSili CiOn1CS. culyo anilisis rebasa los 

Siciido will .Mt14LC161n (IUCe COmi1i1oncle va at los prociuIctores de lhola 
LIc COL%:i. Wc111CiLdl~ihlId( Lin CSliado de los ino.resos por hiectirea decCocit 

CLroV1 1CConcsI iiWs lada v coincrciai izaii como PBC Cuiadlro N" 

4.LI precc it) Id 10.1 (ICticl CO_" miaatcdo grandcs I1WlCE L(lkaione.S enll IOS6111IV1s anu'ls.allC,an,do nMIL\ wlcriorcs at S0.50 por Ku.icns dei US 1989 v ilechdiaio 
de I 4,). :11 Ci prk. i1ICl anlo los jprecios comcnzaron at inCrenentarse 
stlflidaiiu1c 1 pan lr dkc .\bri I.Ile-zan(Io atUS $ 3.60 enl Setlembre N?3.23 enl
cI tIb ic. 1 Itfl I)10llkddCl imo 1992 hasta OCtuLbre estA por enclilma de 2 do6lar1C\ 

por K,-. iasITFH-OLA). 

ii'cicbWli \tnr 'la iocalcmtelL,-'omimI ( cil ci lrt Huallaga: Impacto Econilllck)o 
V IRcato. NL~iitliqi l'C Ia I a~icnrrsti I~ sohrc unaiiBi~rIca~Iioo 

~ .p..l'B ~-I o(K, inLindtla prviparir la iPi3( at los itgriCultorcs clt~v 
Lt~l)I~lh~i I . tIiii~ii~ kc'.Ia iihiicsti'a no pcrimatc _,eneraliizar iporccn ajes pa ra to 



10 '. Dec actiertit esios caiculits, lit eiaibtracit~i de I)j3 por el produLctor 
deL ii)ja tie LCUcd, redluctiati ii re1"*so netlo por) hieciiarca, si Lnatm6 
Coll Irad icluria qtl ie huna nah enl contIra de esla Ui)c 6(*i pe no qute pod nIt 
teller 1111a c\piicat:ion Ni as~tilo it) ile ci iierLcatk parat lioa Steci lit)
mi i1c ioi tpl jit iiri ai KKILIduCCi6n1 Cil eSIC CStadoyVu11Ci a ietiC1kASA-rve 
asel-tira lia (IC Sti ucItCOincrealizaciin pr-odIILJ a )reeiOS idCtiddOS. 
transf liandola itC11PC. 

I'ro(Iuicio I'cti-i - Lat ganade ria vactina sce eincmn 16 notabicicn I 
ei) lit dC'cadai LI Ios scelmIa .traf ie Lieli in portaei dn d- glldna ( bii 
ipnocticl I de Cent ro At &Iriea, C011i10 parte diel jrog raima de desarrol1 I 
valiadent) (IL'I iPit)i'"1Lt(ie (.t)It1iiIM61t1t IT111110 Nira1cceCt x I ill. 
A base de ese ciiai gantfddcro y Lie pctjueiias introducciones IJosteriores 
(IC IMIMLIO (ICdiverso tipo, se ha tiesarrollado tia galadetirt iedc Ih 
cxteiisivt) qucL enlIO ii iiiuest ra Lil.1ti ios dleac el i t: Con1i in,1 ll 
ei ninilro deC Clchtas ((.i nad ro N -2 A. 

Laganadra vactina exicilsi va eski tib)icada jpri nci palimenitelena 
I)It)V illit Lie TOCalche (42 1,7enl 199 1), N,el ir protporc16il enl ias areacit 
Lie c 'e itLL NI Oradil. 

l1:11A Loictiitd C.S LCebtli i a , LAM ertLC di ~c nsus ciiirv cilo (ii~
B~rowni Sw'i.SS. Ltiildtc h'IRCIMstos prilcipalimen Ic It",~eni ivados peru
iifatiatos pa~llos tiatirlaics title ctlrrespildeittiet a mezclts die L'spi)LcsL' (t

"raiifiea~S COIL IpnCdIOtii1nIC de torour'C (Pasl contlluilttt 
A.NoIHItOPIS LE LIS atuettists)ctnLj-esi HoituiMWi c oil eCwiha caaMCtIlati tic 

\tin sti cei.n ima1 coitex iOn Loll1 CI 11er1cit) (IC Limiia y por c\ isti 
)HW tilierr.ts cmr ~il ict: i\ apaciiati die list) mnat, or es paaplNu, 

".1110lt. Se I-LiLii'C l piuba ticCHOI~titt c'Iiactt)1 NsIsctt, 
iliejtorad).s tie cxpilamcilia iiilve'l tIe i)LLIC. pOdUiCIlan tic'ttIOS v' 11iiI l reCS 
ihs na tic11 LiaI tOcac he. NI orada vAuavcL 

St. ulilmia4. tilia tIil illaits mimettjtlittas tie ploutLcioti exilics, los itco ic 
iocs IilStliiits hali sitio .Stim,nadosa biase tie prcl, tic Airi i- iiJtie Li 
prtoiptrciOliatiti I)M. \I I). 1:i lreclO ieI ld I'M *hal Sidt a)ictt i(ie.tIIL1 I 
iptr kilo. 1);il.i ItaccHO C011MiiiotitiIC t011il I i1ieLit (I iL'hiold SL'ti. SLtii LLi1 n)tic I IA I 101 .co dctL~otw i S 1.74 por kiiiti LIoj s1a1i0r'lo Ia 'i 
varia cat re 1S0 v 25U dtiart!s. 
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Lit Limaderia lechera de tripo lintensivo sblo existe enl las ireas de 
Liiln o Nclra. Natraii p 0o.AtiaYalCu P6! vora V sLI eVOILICcil uestra on 

creciin o i~ hasta Ios aflos !9'84- 85 V 1.onfa estab, i zacido at parti r de 
eSal ep)oca. Coil L11- prod oCCi. ell 199 1 de 2111.87 TMI de leCheilfho. 
Panalelainlen ell 1O99 1 inor~esb t lit zoili 67 1 TMI de leche evaporada
enlatada v 6.61TNI dIe leche en polvo). 

Lat pohlaci6n avicola estA coniesta principahiiente por g'al linas. 
criadas C01i10 paniC de lit C&ola productiva de peqoiefioS agricultores v qoc 
a lo largo dISLoiltiinos aflos mouestra' Una tenldencia decreciente. 

Ad icionil mcii I. exi sten -ranjas qtie SC dedicanl at lI crianlzia 
initeisi\'a de a\ Cs Jpari carne y I)dli J)OSt Una. liLS CalNeS ita:llnaroi .su
im~i ma poblai6n enl los aflos 1983-1985 (532,904 aves para eng(oftde v 
157.549 il eS LiI! p)OSt Uma) V han yen ido (lecreciendo sostei idainlente ha1stal 

1,49 1 til .,-)(7 a'ics par eno rde v 9,591 ilVCS (ie postoira). 

[-,I-"~lI~~ll tpondliia es nliportan te enl corra zona ILnd en Linl 
' 1,a H tensiuv a de ded icados litcr-iMUi L\ ilive! jprcd os a prodicclin
*i~iicit pohliac 6n de por-Ci los se incrnemto anll mllenreC hasta 1985 

elLIIC l a 33.5S5 cabezas (leccien(o sosicoiclamenlte atpartir dle ese 
,1i*O lilasia 17.,-)5 3)cabetals enl 1991. 

1.3.2 1Iiialhu-,i Cciilral. Alto Bajo MaIoV 

a on a*niC01a sec siislemli pIialiHcntc eii Jos Ctiltio 
.aiii~d111t'/ ,Ha/ 1111111i1110 eio C \1tONs J)eCnllillCli tCs dC 1:1.L 

SS\C~CICLs. :.IllIILIIC~deI f)Lilillo S StCaI W'ililo N" I B). 

4 ov.ii~c\ c ~ i t Canj ii IiL)()- I1l))1 ell L11;I 111i1ILlS( sells 1):
LC.SCL'ISO deln .dO LIC Irnobleitas (ICcoilercial tdao:ii1 \ 1,ifle ii lilto. LaI 
lliiNyo' supert1CI el'ialda corresponIC at li zona del AlIto Mlayo. cinidiL 

donide lit coitexil carnetera conl Cliic lavo y el estableci mien lo (ICitligrnitesco:(,itIeriecii enl cltiso\ (IC rrot bajo rieto i i~nah 
n\J1lOnl LICI 0aia1 1Males (IC lit deaIadi l OS selai. 

Id (itLCL010japrLeonderani tIC so baj)o riegLo CoilCS e cull\ ili iMisCi 
iC&llo iitedio \ ienldIilliell(ON pniie i C varian sCelin las i\ 
lpro(ILtona'.s en ye~4.500 v 5.000 1Ki los de arro/. cascara por Ha. (Wadwn
N 3.A\ I)'IC m, sel aSein eimbargo qiic Con Ii\ el teciloI6kco inedii ha 
Iii ticlioS Co Iii Sador-es LILLprjoducen niiis dIC 6.000 K1i ls!'Hi'liaip~ia 
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Atuinque lit jiiduc(iL~iif dIe ilo/ (I Sil Nlaritii ai'roino Ito 

If~CiniidSn (letdi (dll iC iaIci ('liiclAy11priIit .Banco( Aga liq a IL 

doc a11i C il rcit LI) II (IC camioi. (dolar Nil W)(. ha 
rectiperado y atinIsLupciado IigfiHCr lt lit IIaL eriCiC SCIubrNIia deC hiCC 

co l un pl-ciLl-Clici.II 

cuat ru aflos. IPor sot rc iiiabi Iidald aoiiqoc 11iid, es til C~lto itl tiI \ L 

para los prodoccores. (Co~adro N" 4C) 

aironu piincipales problemixi 
cert ificada do va ri edades seieccioniida.S pa-irlit ZOfla. flll doCIii IIia 
ag rcHard p repa cn dL' tiearrs y, cin A caso dcl Hoa1l ga Cc1ii IIi. Id 
lal Ia de Ia COlleiCX iouCrclera oil boiias coid icioiics con Tinugo Maria. 

l A MILiV Id Coi~ Ia fal la d(IcSinilla 

Ipsl- iliovaliar- hil I)Io(IuCCiol dircctaiicnte al liercado de Lima con bajtis 
CLISION dcI i) j Oi 

I rcii al meriiccado Iib)re, hi coimircUL iaii6l del pioduicto Csui. 
diistiidosecCoil part ic ipa~Ci~ii de AR ROSA NISA. qIc sol diilCfl IC capt;I 
ialrcdcdor dIClI 15 %'; al 201,, (IC lit 1)i'0dLICCiO*Il, elc rcslo sC CU;nlcrcii/a por 
iiitcriniedi( (IC m)101110 (IC la zoud, traiisjortistas qtic Coiiadl arro/ 
Cascara'i v 10 %VICuI ellClijIacla . C0IncrI'iiiICS do San N1,1rini1 (IL 
comialii d1)/ CiLscai lo iiaccii p1 tar eil ilioliiios (IC lit i.)ili y I,) 
C0iiiCICiiIhiIII eil 'I,Liapiil C kjtliiION. C0iiiCr'CiItCS ic Ia COSta LILC 
coli)I-li arro/ cisCinra y lo I iaCil pi hi r ell 0Ii CIiVo, etc. 

,\RR(SA\NISA,\ Lili niiit CSCdSil Iparticipaci6ii y respaldoi dc los 

I~oi Iors 1 l]10iIitlo 1 o dsara aii cvn i arasi diii IC11I 

I)I'0CCW~ dIC ijt).cIC IIMd0 all C\CCS) dc CdIUWi(adL insmalda en iiiolithus 111,11 
i II li))Ci))ldos (Sil) SecadIlhas ipor Cjci))jo) c iiiciicieiiles qtie Ilk) IMiCdICH 
Coi)pCtir Col) ili01illONi do CiIiVO. ParcaieImci. sin eiiibargo. cstan 

1)101 iI0 IiiipCtON LIoI)crani(o p)C(IULCiONl c0(15 tC J)r0cesanla pilrOdUCCioul LUC 
pcqILICfioS I)I0d ICtI'iCS iMid CI ii ilCilLIdo Nc"iOlid 

l cultivo (ICarroz hajo riCgo0 ofrecc boena11S perspectivas por his 
Co1iicOlieS Iia~ailbC~S (ICCli nia, soelos y cx periencia de los prodoLCtlVc. 
Sc puicc incr-cnhciai hit iiodocti dad ) I tcilt)i Iidld ell Ci C0oL) pl/0 
iniCdlila] Ici SO do sViiii I i CCIlifii d.i. nii)lriiinito (IC los n1kie (IVd 
Ierlji 1/ji~ll \ coitl)i Illosaditalio y pr.cCesaiiii iCi lit) l)OSI-CoscChil lxi, 
Ini~irar hit Callidad LICI IprodIiCIi. 
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.\Iniz aimaiill dliurn.- En afios anteriores constltuv6 el cultivo nmuis
 
importanle de l.oinait por liaSuperficie cultivada y valor bruto 
 de Ia 
lpro,.lducci.'in: sin embargo por problemnas relacionados con su rentabilidat 
litS:,uperticiC a.io cult ivo ha ido decreciendo progresivamrente en los
 
Liltimos anlos lle-ando a 16,000 Has. en 1991-1992 (Cuadro N' 1[3).
 

Los prohilnias que lha afrontado el cultivo son varios pero pueden

resuniirse en los siguientes: Baja productividad por-lectarea debido al
 
sistena tratlic. nal y ni\'el tecnoliico del cultivo: alto costo de transporte

al prinlci)al MIercado de consurno que'es Li ma. debido al rea] estado de
 
conservaci6n de itcarretera Tarapoto-Rioja-Clliclayo y falta de conexidn
 
vial port ia i
\'i Tarapoto-Juanjuf-Tingo Maria-Li ma; competencia de mafz
 
importado de ijo precio y con nlonedi.a 
 nacional sobrevaluada frente al
 
dolar norteanlericailo.
 

F.li\ l tecnlt16gico que l)reIomina en la zona es bajo. col

rendiiiliento pronedio de 2,000 Kilos de maiz seco 
por hectirea. aulquc

exiStel tam Khjl ilcas cul tivadas Lill tecnol6gico que se I)uedc
con nivel 

cOItIsidLCrar iIcdi t. coi rendinlienbos alrededor de 3.500 
 Kilo s,Ha.
 
('adro N'' 3B . ('oilteClO!O'il adectiada, 
 balo rieeo y en tierras CLI\'vi 

c11)ci'dd dC tson IcNira culliVos el Ii nlpio se podrhia olener rend iinie llOSSI lilii es ,alos de cullIi \oS in tensi ,vosde hi costa. 

precios v 

k H 6. 


ti.'uncnnL',. con IO ),, vigenes rendiinjelto de 2.000 
ci cttlll\ lti tinl l 11111"St nlc U.S. '-,8.58 ptor lhectiiea (('unadro
 

N" 5Bi
 

I cult. d'l niit St(.i aipliaimlenle diseminailldo en la diversas 
JL / 1iH, it, t' . . ',c c.onldtice c1i ,ecllo \ sc locali, Al especiaillell e L::1 

tic l',c ui\,, c.,iI),L ~ d eti s 11d1c1\0tl lti ltsoctlii paa liS I)el'lllllc ie,. 

I :siL' ' l 1 tll.csp"l ial ,lI)ortanciatll\Itn por SlS .'n1111OtICOlle,
 
icClt-cI. n c1is',,CL1 Ii.Por SLI en tierras
li Zola localizacid1on no aptas piri 

cuLltitI\o*, 11 . C,, tUiit ls iprim ilip l isa.1iiiIi de Lu ( e i ero.,i1n 1,,.'ll 

il\l'sis pti l ni
stu-,.tilicis: Illinl LI . ctlls tila a.ilterior , por ,ler c
 
mrid tic' iiL'rc .,lnbjl ctlllercial IC Itll.s (ICpeItenlos a.ricultolrs. s.
 
c.a 0 IIitIl t a s 'ctor deul ill i dad d hlecttill lt I)tlhicid l rural IlltI\ 
inerablL. qv, 1,lno topCiolle:S l'd iatas para complel leill )Ir,,ien e ill r 

iilIrL's s \ qCL 'sult',i c ll ca ldidtO idll Jara incUr1 lrsioml lar enicl ctlt[l\k 
de It iIll , 
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iUit. - E:S LiIlIt) ticOS CLI I iVOS pcriianeme[s i1is iii Iortani [s de li / )im. 
quLC aicda/a Ltia suiperfiic tltal die iits de 6.U000 Hits. local i/adas 
Ir-icipaiiicitc eni ei Alto Maw.'. 

FH iuivcl tvciioiolco ti. lits pliliiaciOills ell OciieraI Cs bplu. conl 
renii mi en to proiiid o alIrededo'r de 6(00 Kilos dec cat eni perga illmno or 
liectairca, que csuCL IpIeti)ricr al dci Al to Hnl lkgai. lDcsdc 1986. Con 
Cr d]i LstOSI~lcILlOS I)or el Pryct spcial Al to NIayo, se hia vCn (IL
CSldl)iCcCCILdO j)ialiU111tailC 1011i t dtiia,cotsI tcci(lo i l uitil iiaidO.sV 
Seliila dic Ctlti%'itiVS (IC2lt(o rciiii 1111) C IiiblrIditi rcssmcnts at lI Rovil 
deli Calcto (Catu1(rria. palc, cal lillor, cattnai CIC. ). (COiatiro N 3iD) 

Cont lo piccios actutiles dic coin jra cin las /iiis iprodLuCtowl. Ci 
llsasst1cilimiciilo dc pklitaCiliHCS Coil tins liivcl I~viltoioljc( iiicdio \Coil 
cI*lll~lt) tic 2200 Kilos tic citl IMciltunlo por licctadrca no( rcstiltit 

1'iilbic. (('tAdro0 N 12 - B3) 

LO UI IW CStiiloca CsriiciIicio )ltt clCIS (ICCaif ILC11iadtOS 
cnl Icrrcsios tc laticra dec las partes iiicdllas 'valtas (IC lit Cucnca tdcl A Ito 
Niavo v cen 1I-/ona~ dic Lais N, COll.SIMNI aimiitl SCcOW tLIC 11)LCd11i1)6 Luyi 
Oricilitlir suis aclI\ ltiatcs IlaciatCci cuiV( dCticI COCaI. 

[El I111c11ro tic socios (tc los coi1Si (I[CiPro0d LcI0rCS dIC Cat -13a Julo 
tic 1992 es tic 3850. 

uctorcs arscci oo at C-SsC SCtor (IC prodIIIN ticbcli it i icresiici IIar L 
rllitablilidat (ILSit,j)iMILaCS ti
(ICs lCatonilmimm inanrsmoic 
(Ii\'csi ticar Sth acm idilde1C iPiIodllctiVc(lS iara iii1cI5cicir1 SNI 
ilkO)ascii~Il.c aliinciitON SLIS c.\CeCIIcsCos',limal~ 

C..acao.- .CL"Iitl o tic cacaou re%isic escasa imllortancia Cli esta partc dcl
iisiiittt (ICI i)IlONCtO CNsta lociiado(1 PrII11CIplicill eltccili l*0lCI tk' 
Nilsrsscai C'iccics. 

La ii OriiaclOi so1)ic suiacr plaittaia Vrciitl illicil to ptiledio Cse Ilul VVLrimL 
se"tinl las ti vcssas [LId sIs, I eiCtiitIosC a est ilacitiics tic I10,000 Hats. v at tlI 
r-cildlillIiVllto IrOliiciO etIC 80t) Kilos (iItC C1'13 ll ilio l)Lr Iliti.quc pareicclIi 

~I4Iiutiiilii ii 
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Ucu pa gencra liente tieriuas de terrazas plilinas v terri~i
 
in termled ias ieICais paries hbiJas die Ias cLinclas, asoc iadiU coil otrosCLii vo
 
C0ll111) piiaiO )' CIulics LqUL C Ip)I)MV1ioill Woibra.
 

l"i ii ciMiC"ii0igICO CS bil'O, C011i iNi11iiiiiiiii0 itltlon die 400) 
lHOS (ICaiiiCld lil sScads pon licirea. Los jprotbclmas del ciitiVO SOii 

siiIlares at ios del AlioL Hntal laga. coni el agnilvante qtic esias areais 
proulctoras se enctuen iriii nliS aiej adas dIC Ia plan Ia de procesam inento dIL 

TnoMarfa v Ia Coliercl izaCifl SC liicseC almercadt) de Limlia. 

Phil amo y )-tc, .- Son cuiiI vos Irad icionaics que se estah ccii parn
 
aii ICOflIS1,11 I ai ii ieCAdt) regional V LIjue SC hilii localitatios enl
iY i 
Iicrras de ive rsi capac idad de uso ma von. intc-!rando hi ci.d iiia dcL 

1-11 his di 'Cl*SCi.S CtiCliliS SC CeiiCl~tc'ntrnid iCidoiies ag!roecoliciiC, 
adecuatlilia Ipanai hitCpnii (IC ihIOS cuiti1VOS \' panal ci illCr-C1mnemil Lic %11 
Il-n0dliCi\'idad. ISI)CCIOS LILIC Ci1 hi ic11.iaiidad 110 SOiH del inleres tic los 
pioLIUicOieS pon' lS 1ii 11i prsCOtilS tici nicdo.iaIMaS asC 

C.cai.- tLi cximsioiI(1 ttic'liIl\ i SC ViCiiC I)Flii11'Cicido Ci121 IONl1110 ill))' 
COMOiit C'OilSWIiC1iicl tie 1s asU itasVaiia's Citi.ih kilnciuc sMc ede Stenianll: 

iiCldiit, (ICL'0111101tiol iiis Ci1 ci AilO I liIii61a1ita ~)CiieiCial;Ia dIllll(I,
it1
PIrM I)OhiAtIoCS tIC LIS d1\i'esas cuiicas de San Martin tc hail panlici pati 
C01Oilt brertV~5COMiiI diai ilS 0 j)CJitic'ilL) Cii It vat'lr-S enl areasdc(I AI\ iI 
Hluallga: La1pohialcioii iigraiiic qlc' -SC ha-IIOt iSCHiRiaO InCCiCiii01cHIie 

''Leil hit tolil. la liic'iClciotic "Liip-cs1.ni-os'' cocaicros. 

La-s 11'ias ct~il coca:i cstail i1Scmiiaas ein lats partes alias, tic iao 
dk'lrss cUIt.iciis doittic M.' clicuc~lill uiicoi' illas iad.ccii'idas l.ti ci 
Ctitli\ t.c'ic, a poli.')i1,1 lii~id tI j Il iti itiitat C'iililk~lCtCnI liCIias" Lk' 
dIlker'si caiclid tIC' 10t0 ilavn: is parpa culivi\0 iwrnilainites v piisit' 

lifflUICione1S thiicmnatIas ci lit cuemica tdcl ri~o Saposoa. cii doiitc Ili 
cepan Slil) es5 iolli 1 N las 1)1.111lac liles coicenlt radhis cii ia parte alla tde Ili 
CLICIl iCatic ) i'tiia a hitimOI/d iiias tictlvacqe resul tani iics 
eSl)cciai tili crci c al (IChis o1las culiicas dc lit Rei! ion. 

l.0 51i)1'licic 11a SILIO CsIliidii IIIctic-di dc (iO000 [ill,,. inticio.id 
eSpcC41al01i Icilic I)r l~ctuciiS pa ~cii idas a.1COMiiLICKII l IcC101, N11iooti 
V illeta. CM0v'oi cmid micilts puec son lo,,c se asunli silinilares a 

http:inticio.id


oblecnicdos ell cl Alt Huiiga~.' 

P'od tccitn pciia.- Li dtiartamciio de S,11 Mia rtin se ha caracic ii ado 
pj t)I511 ciivithiti galidciri, espcilicfllic dicticathia it lit rdiccionl tic 
cam'le de vactinot y de jporcinol. qLItic ciXIjhI Sc (iCSI I ii~L~ l d)lci cI 
loc01, pcro csjciaimm los iiircados de (iiIC lavo. qVromii c lqIO v Lima1. 

Lis CX j)ioC louic.s dIC galidt VilC LI1) C.Siciii ulbcadas ell neirras de 
vC1sdl*~SI capci did iLI ISO,*oc UpNdLo Lamin tierras apLas pa ra cultiii 

ell iiiiipio (Sill1 tdisjpolibiidad actual dic a-tia(de rico!o) y pam itI' lkN 
permniacls. L a mayor paric de los halos (71 ienc Iinciios (de 41) 
cab[CZIS (IC"aiMaIo)Y SOklnicn it l 15', supera los 60 aiialcs. 

Lit ahimniacitu dci oaiiado vacuno sc basil ell lit wiLtil (iIL 
residLtios tic cosccla tie Ia ac LI dad ill-Irictuia. IMaSlt)Ict cii purinAWS" lc 
ptislos naLtiralcs y culi\ atios. 

intlcli Vt Coil gdiIddteticiipt cchtiIiido. COIl cruCCS tIC 13rtiWIi S\' iS 
LciudiciidIO I'l (IC ohic I)roroMSi to. Liilh\ i11d his e.\piotacioiICS tIC Iict(iUCCIS

iiaiiaticro's se 1il6 ,10 SisCIiiaS IprOkdIVOS OxLmos (tti InciuvcnulioI1\1. 
ai aics y jcmiics: giiado tic curric Nduhic jprotij)1s tCLu i iVcisu)S L'LICL"\ 
tic cn-oillO Coi1 CcbtI N'rauS ctiropcisasiIn it i41cs incii)orc%,h COMiO 

ti MIc 1 %aid 
dcsCcitiidt, c-1 IOS Lil(iIIOS afioS C 11-uLII Icntlciicua S 

La pot ie ' iitilo paI-i C,1irnc V dic tiob1)ic ;)ropus h,, 
11c tCiciici uiicro tI-

clibe/Its tic gaimato porciiio. ( natiro N 213). 

It) cs ci ii14h adLCC1uado SIcudLO IICc:csaiio IlICiorar Itis iidiwes ZtitIVCcIWis , 

104Io)iiaiiSciiia COIdILit.HOICs Ia
fi[WIles Ixila oin ieujoraiuiiclO (ic
iis Iiivcics Iprtuducl ivts \ pa ra Ia c.\paisiii tie his aclivithitics Iecctiaria11 
LX iSIC C01it ex.\pcricicil (ICgailaidt) Vuilol cii lit,i11ciincilt) Ci lliiaic'j 
di rcas Irati iit)II ciil I aiiaic ras, cxi sicn I lerras tiIspoii eiscon capaidadL
tic list) may~or ara pastos cii his cudilcs se lpitic csia leccr )asht 
Cki~iiadii iaiiihici coiioicitios probxitios eii li /oiia: h1ay ~aik 

Lis ill lo6ii1iacitiiics quclsc lt ojlittihLjiciucii Ia soln ccicaiiicccsiiaki\
 
Variatls v cii ilutiiios Lcasos aIjarciiiciiICul1CcxagzclradaS SObrc Ititt Cn1 rcia :iou 
SLIplocc totial tultiiit Coil vCt. 
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exIIiliOiies die "pti rnas" que Se 1Xuedel lit iiizar para ei pastorco de 21aNMLitO 
ViICcI.o1 V 1)0rc0no: existe uina act iv idad aozrfco~clalU CLINOS Iprodclctos
O11iti-SOr"1) \ Suib-pr-OdLctos (p0 Viillo y ieliln de arroz) pUeden ser
 

iarrt all men tacidin suplemlencaria de ganado lechero o de doble proposI Io. 

Para el gainado porchno existe Lin granl pocencial, enl ei corto
mlediiano l)kiaZ a ni vei die parcelas dle pequteflos agricuicores qUe poseenlJpu rums" N' dive rstuau de poutsque pudnuiias aasL:ali mentacidnl atbajo costo (yuca, pkicano, maiz, pituca, erythrina, kLICZ11.etc. ). La Jproduccliln permlitirfa mejorar el autoabastecimiento alimenticin
die liat~1,41111a caipesi na v abastecer el mercaclo regional conl posi bilIidade~s
die incremenmcrse ralpidamnite v genera r excedenctes para sut procesanllienit) 
y (2olIetrciaaiL ill prey 0 esti (lel niercado. 

I.4 lu1Stitiici60IL'S RCti16iou(iad. COIIi 1,1 I-iO(ICCjii -Agriria 

kI.iCMkLVacC\ dadcs den agrestola (lei sector ptihiico agrarao hai'.esuado oIem~pre [m.1i Ili respoll)salbi Iidad die org Wi isinos )libIicos descen cmlli zidONC0o1n0 ei actual II iA.A\ enl canibO killabOres die extension ag r(coia. pasaron (ieesic III~o Lie OV)Il I I l[ Nliit1IsCcr0ioe A-riCLNINIir el i1987 pero.segtin ske est.:
JiAMIC IIILIO. Wl\ LII d 1hIe,tIrjte* c0ljuntalilenk' Coil Iaiti esIII acitln Litn Nato
l1SIi~itio NacionaI dC LN_'. cucIon Promioci~in .,\,riirta. at parutr de 1993. 

Adm i~e o1wii'io enl li orI-a,acI ilI Lie las insti tucionles. Wqcietc.lIa orien tIc Win con inLI ldad die las act ividiades. ai Vaial"Cidn ell lI disc ribuc:6 it:los CaSsiPe'VCHIrSkl dI Spon IhicSa it Vel naicioll hat acecado enl di ~ersais qp)cJtin'. SIItkCciI1;a M Nic\tnsion air icolas piara las regioincs die Sc v. Lit,
lepIae II\ ecIOI 1" de IcIrsprcCLleIICL'se I'Llelte CXter-Iilc. pIar .11

itis Ii111iilLos P IL )'loI 
 5spceIies (It: DesinFrol 10 hal ilO IlIuI r taii)it g!ranldes
 
diti)~~u\ciLiC0I!III.I~L~iLie IIIN 11Celoile.S. e.Sj)Cciaif1nt OIri\ L'ara elcih tit-dL 
Li ii. 5t~!ieoII*i: en~ri qtie req LI rc lit con tinL dad tie prograiwis LieWled iaLIij\lo iuJIiu 

No oIstilt Iw,ILisroi)lemias sefialacios, eii ias dependencias dei Mini stericLie A\iD ictiLcIIIrd \ dlel I Nl.A. atini Se enIcuentIra una valiosa capaciciad instaiacl elltier kIN. CdiiicICIt0IIC'.S ns,diIIC11 CtLiij1pallicntti acer'. documental N persona 1.titleIC 1i-Ii lI'lti IM hi d iicdes Liee LF11 (Itt~id p Ii dI' apoyo it li producc-,( i 

Llta,. ;' i.\;)e-ilen1.11reoi11 Ed1i'tr'cnir. S ib-Estaic [ill lBperimcntl tI
Ni~e.~ ( tIiL C (ILt.i111 De esarroiloenn. RuralI. etc.) y cuy~i particlpacion se. 

I19
 

http:ViICcI.o1


1.4.1Allt, llmi.laga 

IdEIN IA A it Irav'ts de lIt F-siacidn l~xperi mental Agrieola dc 
Ti Itiiiayo~y' I 1ini\ ersidad Nieioiiai Ac-ilarit Lie lit Selva (UN AS)ira i/i 
labores de Iiivesi igaclil agricolit V j)OSCCII Ciaj)aeidiadS tliflreites LILnC 
deben eulupleineniarse evitantlo duj1)Iltwr esfiierzos. Ell INIAA. adeiis 
(IC Stu CapaiCidad ell tierras, j)Id l Lac ones, Iiisia laciojies y personal ell ei 
T1i I1.ii1Myo ", CUelIU1ll elc respdl) (cii ICL) (IVsLIS lrouranias NacileIICS 
enl arroz. illaifL. IMMaS Oleagin1oUss, SUIteOS, Cte. Y anl ex perlnclil enl 
hi1 COnd ueei6i1 (ICIivesi giacill iugrOpeetia na. 

Lat UNAS tiene enl su personal doceti. laboraioni'os, blihI lCa
ilu inlido. unai uranl eapaiidad paii hit jecueio6ntie iuvesti oaci~ii 1ji; 
y aplicada N,paid lit L-Ilpaiciiaci16i (I personial. 

1110qUC C aId ilsil11:i i, Ve~ iese t CXICIS laS IiisilIiS Lille hill)
desarllroilado csili *ictividaid iall loiiii14idO iMSoiuil1 LnCLInio 

laiicu~biiniii licllilbiadiL LIC l)L)SidiL)ii o sal do (IVii iIIucoii,661. L 
CiICLICn1lrat IRNi'ialk)JAp lits hajasa yeiuerdiefllla deV rCciir-SoN pii'
sal r alI caiipo it iraha~il COar )I-dtiores. COMOit .SIIede CO i1ci (iC 10'scOii lo 
('ellros (IVc eiiroi lo Rural dlC N1I SiCisnt0d(IV r21iC1en-la, el~l'ncarao-S dIC 
I C\ Len sioli ii \ a caliid it quedo nii ii tadail - ILeoporal LIa 1 polit Il 
i~cctiirsks. 

AniiiLine hit INAS hai i)IIHllxiIO C11 laIS ailVIdades%LIe Ceiui 
a1-nicola- ell i /oia. d ira\ (IVie "5Cciiiios I'i lob's. se coliisidoleiiqile
lat- ineclorcs poLIlliulikIds N \eiih11 I)I..praio\ i Ncinl)IilL

iii~iiciiii ii L -1ION 4t's Lie Il'l lIM CSIi~ii A,-raiali N( allaIM01,il.I lllilsI 

t~'iLiL Co p l\I ).itii NLtiih. ilo c il lI\ d 

Lille hil IedIii/dImtL0 iati ag.rietla sil,ke diiLt) ;adMLIII e CeIeNsL0im eillie 
IsOciltws cumin .ilpoyo Ieciijcwo ccolliluct) de i'iiivcit~lIdc oii 'cm010il 

,\~riii~lu dcileis Naieioiis Uiits. especlihiimICelli lOS tIiliiol, tic 
eaCa) rupa aL111Itli lii'Oria dIe Is lprodUlt (IeCill (IL1CiorS YeCatl1 
lIt ,u'ia v Hw I capidat~d paiia paricpair cii lIa elC)CUlcm LIe li,
ii'.ihideS Lie C\x INsn que se prog ra i mien COM O InaneL (ICI pr-o> L'Li-)k11 

Las cdlhic.Ik.ioneLS \ ieneIs (I lscitCik1 Ih~iuiSIdo Cl hlau11Cin(IValalue1S (IT(iiiisixis
jpero iaun Lluieli lSI.Ilac-ionVS LIM:iC iuedmiI Il(liliSe Cuaindo( SC rla1,hICLe-c em 
ordeii y i lpit social 

III%)o 



1.4.2 HIuallaga tkii al. kilo~ Baj u l 

ll 10 LI~IL' IrcSp)CCjj iii Iij IIC.Siit.jtC ion agrar id el INIA1\ es hi 
Iistiluiticti (Lim: CtICiii.i Coll hi1hidl) or cap).cidahd iispidhiiiit ju ItI 
('Liiir de0 1tc ti-acSiI6jo IIfC IlCene cn Id IPorvciiir y Nueavo CajilriL'l. 
CLidlito p)Or ci i'CSpaIido t.&IICI) de SUS l'rOgraiias Nacioiialcs v idN 
rciacioiics title sc INuCLIc csiiihccer con la E sricitin Ex perimiieintal (IL

YimLii cii SoiCcoelli 1LI scOII lC1 cI-0roaniia Nacionii de s uclo"i 
TroJpicaics Coil 11)OVO (IC Lill COi)SOrcio dec Uiiiversidcds de los I1'sLtdos 

aca(t1lciiIos dc. A .2roiom Ida Ag rolinduLst rii V. a i11.(IC S11 actIividad ell c 
Camipo tI ic l Isltiac iou h sidii Ilisia .1Iioi~lisgl iLaiC.i 

cvciiiiipaIii iciiic Pl'oyccios 1:1i ei Campjoe~ii~j.ll esjpccicos. de Ia1 
CX1CiiS~Iiii ai'iL'O1d cx ic:)I ViliiKIS IIIS1il1iCiMiiCS title decsarrol hun acii\ idlidc" 
ya %caoriciiiadil" a tIL-cl-iriiado" LCiiliiwos Cool c~IoL (IC lAAl l:N;\itCI TaiiacO 0i CuI iillii s "Co"! i I"u iiikoI' oiiISiLd ulI 

CCiiii'lS tic Desarroill Rural dICl NI IIIiSICI'Io dIe i\Aiclhura. aIll, d l~~i 
iiitl\ dCSIIIIj)ICHiCiIcLI.'" 

orC-iiltIdas. .\RI(JSNIS. NI..\SI . A (ASANIISA.O~ MttiitHUL' 

JIics el oli'l iL'iol ~~. 'r51(IV i3 CCIOILsI'llCZ V' iiCiiaiiiW p)I. 

u dsaIt IIII.oar1.IS'l ;ISOl'Ids.ic . l dc'ICLLrdutOkd a dd o 

tilros ClllL ' (I' I.l 'I.PI. C JI Cittliii L'Si/() 
PA1ii'i icip11iIoLiiO .ILki:lll5 IX"-Ii JALIL1 I~Iii (11L,0 V*1 , 

Ii S )I MS11V It)Cdihaldi 
pLL'(iiiOSl~k 1.iilu 

tii LOS'.iatcCi IIl: I c L'I'iL:Ii1I t po pr'djtili(IL isiuliopi ior iia ciuii 

Los11MRIcirtsd ica iuI.:7 l CI[ ~:-dloo 
CSI)C iCi I 1'Fii I S poklcagtI i 'l irii q(L'it l'l'i I Ca IiA [ 

I iS /ihIfi cal iL j y islll.'i 
id Iiii IgLI IICt Ig i l lUllV 12IL k~c 
his S ilitltothus ikrc dil(IS C iCihiiCISI')IIllV iiL'ie i(L iL'' ded 'iliiist,01ICiull 

aiLias. liillirstl (-IL'l~diL'011~u irodctIai. Iclilci(Lll/.Cuicrra isica cic 

recursos ccoiioiiios j).i'. sair al %iiijI)t). 
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Iininalnell i esta zild ti(1.aujio (le exi stendi Provecto viiria,,
ONs qute stii Iraibaiantk) enl asutilos relacionados conl la J)rod tcc1ii 

da2 itiia 0 c el am ie iinbi to rural q'LLle I iel Calpacidadi I&1Cn
agiid~ac ad miinrativa para loriulr y ejecurlar Iproyectos esp~eefficos en 
amnbi los locales, determininados. 

2. ACTIVIDADES DEL PRON'Ecro 13ARA EL-APOYAR DESARROLL()
\(;RoPECL ARIO 

Lit l)rolhleSta SC lorin ti a1bakjo 11)5 Sigu1ienles Stipuestos: 

I.La violencia sociail se ha reducido al punh die permidlr eA normal
desarrollo de las actividades de los proccores y dlel Iersonai de apoy() enl ei 

u. LUs carreters roncales qie coleccan Ai Amitio (li proyecto p~or ei norie
conl Ch iciaw- YLiri iaguas y por el Su r conl HnAn uICO y Li ma. se encuen Iran
transi tables todo ei aio y' coil un inanten iinliento I)crnianeilie qLI reduci ri 1w,
act na les Coslos die irnso 

iii.I.i a ccioneCS de coinI0rLdCI narcot mAnIco crean condiciones de diSmi ntLic inl
dkf ii Lliiiida Lie litoia de coc~a. quLI desaliu i. expanxidnkCl( de esle cuLtivo. 

2.1I Ikr.pt-cI i dc(IC I'wa~i" id(Is I)nI-iui a~is lgl-ojpCtj.-l-i'lS 

Fi anl ihS I d asililli C\Isieitte ell ks \ al-las zonlas dl amllbito dci 
)r\c.o IleIti11L' i i~ im ILiciildok Llli -CnlCIaIlIl/-,lioll \ Slim piiticacioit. io', 

lC~2i.I.i/ .il*ii;0i JU10 VHi LClh.~li~Lcj .kCLIil CAS \1id )equofi"
.i~. i~ iiiS I . des Lte k[ icI~luii.. hIihi i lll ti tpa rsi)LiesIti a ias act iv idades 

deo\ 'iai iituc L-1 Clccoimb. ilediito \larzoo plait). varfan enl io' 

2.1.J J *.\ IU Rit'gU 

I. Cscisecor I)r-OdUCt ivo quie 0trece las iljores I)osib ilidades enI e! 
C:otoL li edtlino J)ia1/o l)or laS Sni''iCIICS con1Si deraciOnleS: 

licv uLi ewceicn I batse dio recu'iI'Oistt iirales di sp~oileI
ciii Iins quoi yi cucilalt coil itl l'raCSliCt~ra die ricco'L v' enaC a 
Lic I)ONIIt oi\ pIN61 o Liesiitnediante Pl n)CLIiCUS ras irri gacioiil 

I .L)odtebr ticilen e~perienlCia ell Ci CLitiVO \' mne1strai; 
acttunes la tilahieS para. lditl)l ilehjL)tlmS ciio.ii 



pcq tciostores 
r'cntdi IInel odC iffr)7 enl cascara ip0r lici i\ :L()l 
AC~ uIi iICnI~ I)CLIIC progresistls esIuin olcii iciidt 

cnlos de 8,000 kOI 
"is (Ituc ei i)Ioii o) coin sci lhs y pi'lacIas ClII Inral Cs LltIL-

ExIssic iologia disp~oilibIIClue tic ralilli iida Ilncdian ic 
cx'*ICaccIO1C t c IsoiIIII rI , pcrniniii atanmen Car enl ei corto 

piazo los rcndiintios die lo.S aictiC1.res con bajos nliVeleS IL 
iI-OinCti Vidald y mcJorar el ninejo jposi-Cosceha. 

ReI)CICOAClCIieaiti hi IIIvCdMI~aI0 agliZOi Iila arii. i-~it( hi zoalitc 

rend iini o, adctadgis it Ia v~a ridlS ZOlidS braslI-rOd UCtIi. C0110 
iiiC.jolilir his Icciiicas dic culiiiVO. 

cl a~c i 
I iC Li tic Scr tihiCLiitCoiiC I imiioiidcioiics dei iproto " V LiuL 
p)odfli SCr- itid id cii pa NC Coil hit prod nILcc6 diii IS Z~iili5 dcl 
proycCio. sobrc Iotio si sc ii iCjtwla hl itatia tiCtcd liIc 

114hi vNiti Icii el i~ii~ de)iilarrol LIMti 

tici prodII1 
tillii adcc LiCdi I)iI]C* V "p)10".icJt)Post-CO5CcIili 

- Liil el ('l ro N 40i sc inncsira costO tiC pnodUccioii Lic d0', 
COSCCila i)()I' iii) CII ciLIiIaCI0 iiiia V cii illS CLiadros N 41) v 
4Di). wstis tdc pro'duccciuiI tideii tllt 's SCtSCOiIaSC I CCilII0 ai 

2.1.2 1\LaiZ 11Ii-illf d(IIro C111SvcaIm 

i*.XIsicii t(10S sccIA1nCS Ii)Iorc(s:. 1 i dV IO ictitiloncs tilmcati 
ell Iicrnna-s pliiti~s () d~ !aiiic iii0(i0'iatid. SWLCci)III)ICS tIC scn cui.idi ,d 
a ilt L1.1,Iiia ii tl iid iiiio iiiiiia V LIUC COiI (CCIIuiu-la iiicl~ oHCLN01MOiLil 

ici~ ~ IN-idwil -ilsdticii de iias 3.5(00 kili s pun hicirca. LI1 dic i)LIUCilL 

L sicscl\as de esiC ipiLtiicto cii cl curto p)hitt i4 ra iiicir 

It 10'. COSlus dL- )a, ('*tui ItS piciOS ,cLdik1ILIOaIIIcIi )obI rcjiiiiiiSs 
cii ciiacnat al Ilds sc cuL-C u0S COIOS dc i))d(Ikti ciii Sinl coinsidlrar, CVsIL )N 

1uI lo)Sai ifS I.)SQ) I *9')() N i .I his iilporiaciones de arro/ incron ltc2L)Ali 
21i5.000U v 25300UTR NI cjcci'aiici. 
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de hI little I IIlII Ito. 1I11 CSIS Ci rCLIiIiIdlCiidS CS till CIhiV() LuC IOvS 

I11,1110 d(IC (1 'iII SIJUIIlIIC. tii/MI,1i IS taiCI-laiS (IC SCCiIlIU (ItIC I)UNCC-1. I ia 

(ICLIlildi'SL' it tlt L'LI1ii '. IC III~iI.Il liNIOI' I-eldilI Idld COMIO lit COLi. elI 
I ierras aIcCLiadas cercalds it su Iii-ar de res ideCIiCI 

Ei~tx Is )OSi hi I id(ICS Cll Ci lie1idLIM ) Y IiirgO j)IZ it I d\ CSI 
inicrciflcft dIe Ia Ifdeanda regional para al i Ilcillacitill de aves. '-'liI(I 
VilClIII() y p)orcill.) Y Ille(IIaIC Iait Ilvestigcioii aurfcola quLe jho~ hilic 
CltiVOS Curl IL), reiidii Cr0 v iiieiores COSIOS (IC Ipro(ILccitin parit 
COIN )CIi r Cl el ineircado nac onal. 

2.1I.3 GanderiaI vaiLI lid(mViska 

01'Irece buieias I)CrsI)cCIivas ell el iicddilL) plio por I, 
Coll siderac IOnles si £ILl cnies: 

- I \ISIC tilna LCL'IClIC base d~e rectirsIos IlilUrcils dispoilt)ivs 
ll Iicrrais CtlV a' CilINC dad tIC LIS mayli~or es ipara pastos). -( 

~ ~ ~ oL"dCII- IL1 i Ls ,0IIlIs de IradicItull pIrucIOl'C, IICIIC'Il 
e.xp)rivIil I*, laClia ell CI Illitllejo LC 1-NiudtLO \aItIR)O V JuIM1aiIl 

siltia sIsLCIIIh dcprod(ICI~OII quL' Seal LICnl0Sl.LIIISIs IleJoradkos 

y\diIdi(ION lSl SIS I)rup)IILas Ilrrits. 

- ~A iii'c ci lo'll y ell cI IIaCtCido dIe Limit1 prillLi'ci lIII. 
haly Lill CL Caile(IC CI ftlt). (iIL IICIIL(Ill ci lil.ICL'CiIII CIl1LI,(a 

(ILic 5Cr cLILICI-LO 11II-111I)C lIt illpol-tacil (IC g'iIllild) L'l I)IC. CLIlIlL 
relI.zr 'Cl'lr Oilad.' y qutI na scr ti Ctlir10 enl p-rL' liiS c 
lIa I)rIlOLIII('I (ICI d11ibi 1O dLC pr) CCLL). ILit 10(10 citsol ilI\ LIlI 
asI)ctk) (Ie IricCL'5i I lit v( rin sIorte rC I'ri "CIiItd0 LILIC delle Sen 
liidtL-ra (ICestiidl aiiIS eCOIIOIIIic0. 

1Pilili II~d( CI (ICparlatillilo deI Stain NI1iiiii SC L'SII11id (IL' .335.000 flits. tiilvIICI alilild parak 

LaISCa,1IlidadC.S tolaleS para los afios I1989, 1990 v 1991 fucron de 4,054: 4.829y 0 .12S 
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.4 2.! Pcq u ,iagrictllLira mixta lulsecano 

Corresponde a Ia mayor parle de las Areas ocupadas de las diversas 
zonas del Aimbito y compromete desde Areas planas eli secano hasta laderas 
dCe variada gridiente en las que se combinanan, en diverso grado de
importancia selgtin las tierras y altitudes, CLI]tivos anuales. 
serripermarnentes v perennes, pastos y "purmas" coinplementados con la
crianza dle 2anaido vactnlO, porcino y de aves. 

La 'i.sonoiifa de las unidades productoras de este estrato esvariada muv y en algunos casos se caracteriza por una orientaci6n definida
hacia determninados cultivos, como es el caso de : Pequefios productores
de cal*e de las pro, incias de Leoncio Prado (Zona 7) Moyobamba y Rioja(zona 5) v Lias (Zona 2); Peque~ios productores de maiz de las diversas 
zonas. cspecialmente del Bajo Mayo. HtUallaga Central v Alto Mayo
(Zonas 1.2. 3. y 5):PequeF1os productores de cacao de las provincias de 
Leoncio L)rto (ZOIa 7) y Mariscal Ciceres (Zona 3). 

Sna ,.'atratccri.t(ica CS qucl s 
l)crnlianen ic', titic coiin)rCndc, tiLenc escas', 0 nttla rentabilidad debido a lo,b[kjt)s rctlllillcilo initarios 

Iccste Cs ra'tti IONCuC ltiOS antI',le., ; 

y baj p os CS tie los productos cn el
illercado IaL'ito al (iiaiz) I ell el iler'Cadt) inI*tcrnacional (caf't y cacao) 

Ut ra caricri.stica de este estrat) es qie hi mayor pare dc las

tiniladc. pr dIctoras COIil)rcenlen tier-as ciVa caIacidald 
 ieuso mayor es 
piira pastW,. litoeal \ dulie i)RecCtn, . que en aidguinos casos Cstalsieln t L,,d,o, tcull iti,.os en liipio COiMO Succde Coil las detIlcatls ,L 
111.1.. 

I a cdeiihiucii tic cullvos d(Ic I'iatilS pcrM'1 C a los COnluctlorc,
ci atoilabtc.11 ,in lcntIIo ci diverso gratlo %la subsistencua en condicionCs tic.' 
prcCarios icctI'uso, natu rales disponibles: sin embargo por esas misiasCt)i(lcioncs, rIstilitan ION cani didalos ideales para incUrsionar en cliiiIvo. 
COMo Ia CcL%. tILic sIipera ampliiaentc la rentabil idad de los cultivos
coiiercialesC que condtcen y que tiene ]a ventaja, en las partes medias v
alias deIa cucucas, tie poder establecerse en Ia calidad de tierras que 
posce ii. 

Lstc cstitt no Ilcne las posib Iitlades Cie impacto v respuesta ell el 
ctito plhi/o sci/,liLda.s pxra el arroz bajo 'iego pero si ofnec.'e ininensa.,. 
jIsibilidatdc, pila inciorar en el mcdiano N lar o plazo el trane.o ti losrcCusrOs iiatti rlal, coi plromitido. el ahasihci iculeto alinienticio y lit 

enciraC6tH: d0 C\tleCLIcs tIc las faildias aseii iadas. Estos logrt)s, alllladosis acWtl. ;d,lh.' Clorn,tie dcs arr0i .iI.tleben perni tir mejorar lhc.illldno 
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kiNdIc Vidit dcICs iiliil S de CSIC illnjiO ScCior1 del IILcli() rural. 

Los secciors de pctyucia agricut unit ndu en seiiSC lde las (Iive
cLImiCdel del l'roycuctomns i en Uas iirc~is cr(Lic~as dcs'dc eltiiAMnbit 

1Jun110 dec Vista del IluCII uINO Y l~cLriLIC 10s rccu i.S llit tiics. aiS 
cmilo por hUs huiip cks sociles y tcoiiiicas quc pueden dci v dLs 
hi1bakj l idald deC %idd de hi1 p)Oblai66i ISCIItadai. 

() 1i2.1.5 Est alkcii il u iipliacitiii (I Cullivos no0 1raidicioi alles y acliividaidi. 

A lit i*CCIl ticI CSI tid 110 CXi SICU1 ell (JCCLIC lOl II (! llbi tO do.I 
proycco inesio'e dct ell vcfladurCIIIISlrivaldis j1I-tara hit allipjliaciouii 
CStaIC1IicI1 II iC C11111\ONli It( idicti1.iiCes, Coll C.\Ccp~iln dcl i II ivo 

1ticpati IXii LIC Z1ai h dcl L-Sj)ilI0 S. A. IAXiStCH ill 11ihibirgt) lOSibiliidoCN 
ei ll ii cci \ Can'a (~IC a/uICarllcL I)0dr'iai Wcr COi)CIit~iiki Lc1Li1 

Lit iL i~, ;:ii~S Ill)() i lC IiOS t no) l';iiL)ilIiLS LIIAC 1,1 

Cllithlri',O Vi CstdbI~COI lC1lto tIC IiMlc\ I)siIIliwi0IILS rcqucrivi (IC 
deI.S.Sinv rsioncN dci ordcitiC 10J,000 por icairca \ de esludtios iprciwl\ 

coI1ilencia (IC los aIcIc5t~ lnliJolitios tic 51)\J y 2Iii 

COIiiiIt W "i.L' It,[l HiL1iL'i l till M (3Ii)i ilW aI IN 10 iraL11LIiiii ,i 
ii(I L11 l 'I*(LlIll l~~i i . ,iic liit' iCis lShiiLc nIdel i cI.IIJ Liti 

Lou iLLi( \1) I C )islii, il, LI iilatIL a C\i)L ii dt iLpl .;I i ,)i Ci:I i)LII~ 

iiuiit ACi tii Ci lL il tNi~C 61'Lit IL'n ill ii'C01111111 icspa011itio Iiilliir 

\ I]W' III'r IKOiIL' iuii I (ILC I)IL* iaOSucii' Un~iitc0 SLI i)ICNIIIIaiiu0 

a IIIc Utljds L'\ICI1NIL' 1 L'lld ai, i l 1iOL(.' PC j) tIii Col(c i' iki(I 
c on ,I 0 0 O l ' I I .I L I l I 'il i, C i !t C .I 1 1 C ( 

.-- I*1 itH (I 11 1 I2it(\11 1C I C .ill S l- I " I I dM C . I I 
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Lasguhi al leriaiit eas ci ustabIccinmieii 1 de pcqticii.
ilildidil.ls phLilldcvioiis y' hi p05i1)iI(id nuIs ilied l2ald CS lit CjCCncI6611
Lin proy'CCIO LIuC liClic enl CSitido Palmnas dcl Lspiiio pari a i1 roloclion (it
I)C1,l1iciioS l)al Iii~ltoics-1 110 Ilai.S. 1)01' I'iiiii l) C11 Ills IrIcdCdoics dc sil 
ctiiipicjo agrIoild Linstrial1 

Lit Cad-itde lc es Clillivo queIic h (liilost rado sLi adahi 1)Icliila.Li III) 
at his coni Ciojics ag roccoog icas deiiI l HM ga (CIII rall v-tLtiC COnI I. ii \ C idh 
hNCIi li[Cliati Vaii Us I)5 aI ChollcoimgciNI 1 coiiio l0s qnc Cxistii ell 
hit CLICIlCt (ICI 11o Sisa. Ixia hit PROdUCci1 dC il~iCi- 'ValcohIol. EXisic till 
CeSti Lide I'lci 1)1i dad Clat)( -rci)i A(r S.A., se rcIHi crc IdMiROIN y 
(lc sioi dc in \ersii slits pri vadOS LIiIC SC il ICIV.ese 1)01' el Pr'O)CdO. I a 
iilvcrsioin para 5,00 H(U-as deCa Y elUii co11IIiipO az i RILiIrIial. CS LILCi 
ORdcii dc USS 4U iiilloiics. (inadro N" 13. 

IA. l'iiLO Il-ni p~aIl ilO CtS otrL de los ctil ivos lproisorios paix
/Oiias (ICSlVa A\11a COiMO Ids LInC cxiSline Ci ci ililbitO (ICI royvit. I.,
cilli-Csa Plmiias dcl LsiiiS. A. ha inliciado (III pros cio ua, cl 
esiihIcciinioi dL 25 H-as. dL Pij.iv)O V I li ialadkCiniI (11cLii1a Jfliiid L!,
L11i,1i,II) dC jI~aIilit i''iiOd .11.1L\J)101iadi~lu. \LinailIiHICnL CLicIiaii 0111'
12 1L~is. plaiii.I, Lii lUs qc se Lcl adl( icii(lc) li k.\l)LiiCII-'ia IICtV,0I'i 

.Sthrck Ci LIllti\(o iiltIisiiiiaIC Cse L'siCL'it. (GtilrliIi 2.ISipacLS). 

LI iiiI 11 II)1,'11)1k LLI. 1. Ct H110 ),a ,C 11,1i'. Ii11 uI, L1i II)IILiiiI)dL
%aI*ICLIadi III(i C I SLCION L I I iI. LItIC 

i c (II,
(IC II S LILM C I)05I b)IIi 1, i III C I (ICS, I h II 

LiC.I IiiC ISO'i,i.ICcIti Icpe I I lIR))h.,IVs,ilcC l IiIaIiIIi. 1); 1roi Ic Iiitlrc i II iCL',I 

L(li cLaIs I)(IsiIbilidahidCN. 0\ title SC ~ifctii (IC L'iiiddIONOS Csiiidiccs I!, 
HICIi'La(ikl (LIC jLeiil~i idLIL1iiiil- LI (ICpIYOduLloIII)() SLIsusciiirsc 

ilpLi~tai~~~il aid eIIiliillColidicionkicS (Ciliajosa. SobIC LcY; 
base se I)0di'ia diLI-1iCiv Ih ailL,IN adg'IL)COloc1iCaN 1iiSi5 l&lCtlalicht 
tiLir(l- ir los1IiO L L(51:1 l cil~Yo SI~ podl)itia Comiiildei(Ii cii IdadL,
LIC aiSlt'IILl~t ILIli~li ill a(i I d idi 
0.)Or III] Id(lIlCS (IL iu\Sitiii el l)iod0dto~ts ilL) itldi)illIcs. Las adlivjiaIL 
dct iiesC5igaiIIiloiicoLah 

0 1 1111it 1iId'i lili Ii~aiII 'VC0i1di i tc 

y' dIC e\Icnii~ni liotriail CiI~ItiCCS 0liiCltarSC d
~i)Idihil)i~dIIicOii agi )ddiriii Icioladi it~ w~it CsIL)s jroycclos. 

2.2 Act iiidadc.s dei almj)tJ a hi l)Fvdtcitii agrul)Lcuia~ 

ScC oniistcrai dos oliicCS qtilc pIMCdcItlcr Liii211lliaco iii1illitii paln
revitaliar hi acti sdad aiiroplkCtiliiia clV iiiihilO (IC JrOVCCIO; Laintl\CSiii~aciiIl 
ag ricot a ki linlrica(L tVCII0I0u1i.i at los prIoduLc0IrS. \dcIiiS. %A411iw 
C01i1i11011iliC (It: Ilas padlia lOS 1)6IWIiii0 W ilILI~ it hi ailaitcill. 

AklII 1, 1-1111 27 
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WLasac tiv i 4,lL4 I)I'OdL Ii IaS Iain portantes, le' ]a ztona: arroz, maiz, Vr'.. ai 1(lrfild al)ioniin I) a r (Ili~d11 cas taii'~il e, las acuividades deinvest u ion y eX tenII lo.prbIisldIii rgnizacioii Inscitwcionalyessz'< 
cle reCUrsos Lcon6'1i0 A' ciracoeIIIIOS. tnq li teioy of cl~wispoible para reiniaraCiie 

Otrxelsosl dse~Io eorn eIao' iace or nra 

sonl tratad()sreii capftulos aparte. ~ 

~. ~ 22.I igcidjit aigricola'Iivesth 
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PRODUCCION AGROPECUARIA 

ZONA IV.- Provincia PADRE ABAD de la Regi6n Ucayali 

INTRODUCCION 

PADRE ABAD es una de las cuatro provincias de la regi6n Ucayali. Limita al norte con 
la regi6n de Loreto, al este con el Distrito de Nueva Requena de ia regi6n Ucayali y al sur y 
oeste con la regi6n Andr~s Avelino Cdceres. 

La superficie de Padre Abad es de 8,822.50 Km,2 correspondiendo 4,663.66 Km a]
Distrito de Padre Abad y 4,158.84 Km 2 al Distrito de Irazola. 

1. CARACTERIZACION AGRICOLA 

1.1. Clima 

La temperatura y la precipitaci6n pluvial muestran variabiliad espacial
definida por la configuraci6n topogrdfica y por la orientaci6n y circulaci6n de las 
masas de aire en la superficie y la altura. 

Del control de la precipitaci6n en tres estaciones meteorol6gicas: Neshuya,
Yurac y Aguaytfa (cuadro N'15), que estin ubicadas dentro del imbito 
provincial, se tiene valores anuales totalizadas que varian desde 1,640 mm. en 
las partes bajas del llano amaz6nico hasta 5,017 mm. en ]a Ceja de Selva de la 
vertiente oriental de la cordillera Azul. 

En el curso del afio las lluvias se concentran en su mayor volumen en los 
meses de octubre a abril. dindose registros menores de mayo a setiembre. En 
lo que se refiere a la temperatura, dsta es caracteristica de las regiones tropicales 
con una media anual de 17' C en las partes altas de la provincia y 260 C en el 
llano hacia el norte. 
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1.2 Suelos 

1.2.1. Fisioerafia 

Segdin el Sistema de Informaci6n Geogrifica de APODESA, de sur 
a norte se distingue tres paisajes definidos: 

Paisaje de Ilanura que comprende las superficies planas y moderadamente 
inclinadas (4-15% degradiente) constituidas por deposiciones aluviales de 
material grueso a moderadamente fino y que desde el punto de vista agro
econ6mico es el mis importante pari la instalaci6n de cultivos 
permanentes y el en limpio. 

Paisaje Colinoso, conformado por superficies de topografia accidentada 
cuyas alturas no sobrepasan los 300 m. sobre el nivel local, dentro de las 
cuales se distinguen: 

Lomadas, de topografia moderadamente accidentada y alturas no 
mayores a 20 m. sobre el nivel del rio. 

Colinas bajas y medianas, de tipografia accidentada y alturas entre 
80 a 150 rn. sobre el nivel de base local con pendientes de 15 a 
50%. 

Colinas altas de topografia accidentada, alturas hasta 300 m. sobre 
el nivel de base local y pendientes de 50 a 70%. 

Paisaje Montafioso, Caracterizado por elevaciones de gran magnitud hasta 
2.000 rn. sobre la base local y pendientes mayores al 70% representado 
por el flanco oriental de los Andes Centrales. 
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1.2.2 	 Capacidad de Uso Mayor de las Tierras 

Segn estudios de ONERN (1) la distribuci6n de las tierras segn 
su capacidad de uso mayor para la Regi6n Ucayali en su totalidad y para 
la provincia de Padre Abad en particular es la siguiente: 

CLASE DE TIERRAS REGION UCAVALI PADRE AIM) 
-_ _ 	 [%_1_1_______111_______ 1s[1
 

Tierras apas para cultivos en limpio (A) 441.084 4.30 30,533 3.46 
Tierras aptas para cu permanen (C)ltivos tes 404,313 3.95 39.594 4.49 
Tierrs aptas para pas os (P) 693,524 6.77 193.504 21.93 
Tierras aptas para producci6n forestal (F) 7 '434.735 72.60 415.090 47.05 
Tierras de Pro lecci6n(X) 1 '267.399 12.38 203,528 23.07 
TOTALES 10'241,055 100.00 882,249 100.00 

% 	 100 8.61 

Como se puede apreciar, solo el 7.95 % del total de las tierras e 
la provincia de Padre Abad (70.127 Has) tiene aptitud para la producci6n 
agricola, destacando en cambio un 21.93% de tierras aptas para pastos. 

En el saldo de tierras no aptas para la producci6n agropecuaria, 
resalta un alto porcentaje (23.07%) de tierras que deben mantenerse como 
protecci6n. 

1.2.3 	 Intervenci6n v Cambio de Uso del Suelo 

El proceso de intervenci6n y deforestaci6n en las Areas de Aguaytfa 
se inicia en ia ddcada del 50 con la habilitaci6n de ]a carretera de Lima 
a Pucallpa, introducidndose algunos cultivos comerciales como cafry 
cacao. El Sistema de Informaci6n Geogrifica (SIG) de APODESA estima 
que las Areas intervenidas hasta 1,986 suman 65,389 Has de las cuales la 
mayor parte (82. 1%) corresponde a "purnas" y tierras en descanso, 2540 
Has estn dedicadas a cultivos licitos y 5,350 Has. a coca, seguin el 
siguiente cuadro: 

(1) 	 "Propuesta para el ordenamiento del Territorio y el Uso sostenible de los recursos 
naturales de la Regi6n Ucayali". Documento de trabajo elaborado por COTESU, FPCN, 
CDC y Direcci6n General Forestal y de Fauna de la Regi6n Ucayali. 1991. 
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Distribuci6n de ireas intervenidas a 1986 en Padre Abad 

HAS % 
Total de areas intervenidas 65,389 100.0 
Superficie en descanso y purmas 53,669 82.1 
Superficie agropecuaria licita 2,540 3.9 
Superficie estimada con Coca 5,350 8.2 
Otros usos 3,830 5.8 

-8 

Esta intervenci6n, que acarrea el rozo, tumba y quema de los 
bosques sin ninguna discriminaci6n, recay6 mayormente en tierras 
forestales y de protecci6n que fueron abandonadas posteriormente debido 
a la imposibilidad de mantener niveles aceptables de producci6n, dando 
lugar a procesos ripidos erosivos, a la degradaci6n de los suelos y por
supuesto a la captaci6n de nuevas -ireas, como un paso tipico de ia 
agricultura migratoria. 

En las siguientes cuadros se aprecia en forma comparativa los 
porcentajes de intervencifn de tierras forestales y de protecci6n a nivel de 
toda la regi6n Ucayali y en la provincia de Padre Abad. 

Ambito Tierras forestales (F) Cambio de Uso 

TOTAL Has. Has % 

REGION UCAYALI 7'434,735 342,899 4.6 
PADRE ABAD 415.090 97,546 23.5 

Ambito Tierras de Protecci6n (X) Cambio de Uso 

TOTAL HAS Has % 

REGION UCAYALI 1'267,399 197,351 15.61 
PADRE ABAD 203,528 39,688 19.51 

Se puede apreciar con claridad como las tierras Forestales y de Protecci6n 
de Padre Abad han sido mal utilizados en porcentajes que superan a los 
del nivel regional. 

Este cambio de uso se produce principalmente en las tierras adyacentes a 
las vias de comunicaci6n, tanto mirgenes de las carreteras de loscomo 
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rios. 

1.4 Niveles tecnol6icos: Rendimientos VRentabilidad de los Principales Cultivos. 

La actividad agrfcola se caracteriza por la producci6n de cultivos anuales como 
maiz, arroz y frijol y semipermanentes como pldtano y yuca, mayormente para
el consumo familiar. Esta pequefia producci6n se comercializa en forma local y 
en mercados de poblaciones aledafias, mediante intermediarios que adquieren los 
productos. Tambidn se comercializan en los mercaods de Aguaytfa y San 
Alejandro. S61o en dpocas de disminuci6n de llivias y cuando el estado de la 
carretera lo permite, se transporta plitano y yuca a 'lingo Maria y Lima. 

Las Areas agrfcolas se desarrollan principalmentd en las mfirgenes de los rios y
de la carretera Federico Basadre. La siembra de arroz y frijol se hace en el 
perfodo de estiaje en areas de selva baja. Todos los cultivos se conducen en 
secano, aprovechando el agua de las iluvias. No se conducen cultivos con riego. 

En el cuadro N' 16 se presenta una serie hist6rica de 8 afios de los 5 principales
cultivos: plitano, arroz, maiz, yuca y frijol. Se puede observar globalmente 
Areas y rendimiento sin ninguna relevancia, mvis ain con ligeras declinaciones 
en los tihtimos tres afios, ocasionadas por falta d'e precios atractivos para el 
productor y de asistencia tfcnica y crediticia a lo que se ha sumado la situaci6n 
socio-politica de la zona que ha provocado el dxodo de familias campesinas a la 
ciudad capital de la Regi6n. 

Phitano.- Dentro de los cultivos licitos es el mAs importarte en Padre Abad pues 
su costo de producci6n con tecnologia baja,da una utilid'id bruta por Ha, en un 
lapso de 4 afios de 1,232 d6lares, con una relaci6n bene:"icio/costo de 1.85 y un 
ingreso familiar por mano de obra de 916 d6lares. (Ver Cuadros N' 
17A,17B,17C,17D y 17E). 

Yuca.- Es considerado un producto de primera necesidad para el auto-consumo 
de habitantes de Padre Abad y lugares aledafios de la Regi6n. La superficie en 
actual explotaci6n es pequefia, paro existen condiciones de suelos para su 
expansi6n. La ausencia de incentivos en precios y mercados hace que este cultivo 
no incremente sus Areas, sin embargo afit con una explotaci6n de nivel 
tecnol6gico bajo, ofrece utilidades al productor en un monto de 250 d6lares, un 
beneficio/costo de 1.38 y un ingreso por mano de obra familiar de 400 d6lares 
por Ha/afho (ver Cuadro N' 18). 

Frjo.- Es un cultivo anual que se siembra en ireas pequefias. De rentabilidad 
econ6mica baja, satisface las necesidades tradicionales de alimentaci6n de la 
poblaci6n local con variedades propias de la selva como el "Ucayalino" y el 
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"Chiclayo". En los cilculos de costo de producci6n se tiene una utilidad bruta de 
54 d6lares, un beneficio/costo de 1.25 y un ingreso por mano de obra familiar de 
173 d6lares por ha/afio (ver Cuadro N° 19). 

Maiz Amarillo Duro y Arroz.- Son cultivos anuales que como los anteriores no 
han incrementado su superficie ni su productividad en el lapso de 1,985 a 1,992. 
En costo de producci6n elaborados muestran una utilidad bruta negativa de 38 y 
65 d6lares y un beneficio costo de 0.89 y 0.86 respectivamente (ver cuadros N' 
20 y 21). Su establecimiento por los agricultores obedece a patrones tradicionales 
de uso de la tierra como cultivos transitorios y para auto abastecimiento. 

Cacao.- En Padre Abad el cultivo del Cacao, como los cultivos anuales, tiene una 
extensi6n y un volumen de producci6n que no son significativos. No obstante el 
cacao, por su caracteristica de cultivo permanente, fija al agricultor a su parcela 
de modo que el abandono fisico aqui no se da, sino s6lo una disminuci6n de 
atenci6n en las labores culturales: deshierbos, podas, control fito-sanitario etc. 

El Proyecto de la Naciones Unidas para la promoci6n del cultivo y su 
industrializaci6n, ha considerado el area de Aguaytia San Alejandro como un polo 
regional de desarrollo cacaotero, mediante ]a rehabilitaci6n de plantaciones 
existentes y la implantaci6n de nuevas direas que podrian abastecer la planta de 
industrializaci6n de Cacao de la Cooperativa naranjillo en Tingo Maria. 

La informaci6n recogida sobre las actividades de este programa es la siguiente: 
.Area de Trabajo 	 San Alejandro (Distrito de 

lrazola) 
Viveros : 11,783 plantones
 
Plantaci6n de Cacao en crecimiento : 50.5 Has.
 
Cacaotales en producci6n : 75 Has.
 
Rehabilitaci6n de cacaotalcs : 47 Has.
 
Area de Cacao en trabajo : 172 Has.
 
Producci6n :Afio 1,989 1,820 Kgs.
 

1,990 11,587 Kgs. 
1,991 16,681 Kgs. 
1,992 10,906 Kgs. 

Precio de cacao en grano : S/. 1.10 Kg.
 
Se utilizan semillas y/o yemas de cacao hibrido o clones de probados buenos
 
rendimientos y resistentes a enfermedades, especialmente a "Escoba de Brujas".
 

Rita Osnayo y Luis Moreno (1) estiman en Padre Abad un instalaci6n de 120
 
Has, y una producci6n anual desde 1,987 a 1,990 inclusive de 21,27,24 y 48 Tm.
 
respectivamente.
 

(1) Obra citada 
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Coca.- La provincia de Padre Abad, asf como tambidn gran parte de Atalaya y
Masisea, Iparia y Callaria, en la provincia de Coronel Portillo, han 
experimentado una fuerte expansi6n cocalera en los Oiltimos afios: sin embargo,
segtin informiciones recogidas en Abril 1993 en la zona y en Tingo Maria, habria 
una paralizaci6n en la expansi6n del cultivo debido a las medidas de control del 
narcotrifico en Padre Abad. 

Un factor determinante en la introducci6n y expansi6n de este cultivo en esta 
zona, como en muchas otras, ha sido el constante empobrecimiento de la 
economia campesina debido a los precios de sus productos que casi siempre estdn 
por debajo de los costos de producci6n, el sistema tradicional de 
comercializaci6n, una infraestructura vial regional insuficiente y completamente
deteriorada y la gradual dismunuci6n de ia asistencia t6cnica. 

La mano de obra se utiliza en el cultivo de la coca recibe mejorev qalarios, sobre 
9 soles diarios, lo cual determina una polarizaci6n de la fuerza de trabajo en ]a 
coca y escasez de la misma para ia atenci6n de los cultivos licitos , sean anuales 
o permanentes. 

Osnayo y Moreno ya citados, estiman un incremento del cultivo de la coca (ver
cuadro N116) de 3500 has en 1985 a 16700 has en 1992, lo que es igual a un 
crecimiento de 25% anual. Los rendimiento se estiman en 1,035 Kg al afio par 
un cultivo de bajo tecnologfa y 2070 Kg/ha/afio para plantaciones que se 
conducen con tecnologfa media. 

En lo que se refiere a la superficie sembrada estimada en 1991 (ver cuadro N122) 
en 13300 has. y una producci6n de 22,502 Ton, se puede observar que el distrito 
de Irazola tiene una Airea sembrada ligeramente mayor que el distrito de Padre 
Abad en 490 Has, en cambio el rendimiento unitario es superior en este 1timo 
al Irazola en 114 Kg/Ha. 

El rendimiento promedio 1991 fue dc 1692 Kg/Ha/afio de hora seca teniendo la 
cuenca del Rio Shambillo el mejor rendimiento con 2,006 Kg/Ha y siendo el mdis 
bajo el de Boca San Alejandro y Boca Santa Ana con 710 Kg/Ha. Por otra parte
de 19 sectores sembrados con coca, 5 de ellos, Huipoca-San Alejandro, Carretera 
Federico Basadre, Aguaytia, Cuenca Rio Shambillo y Cuenca Rio Huacamayo 
retinen el 65. 1% del Area total sembrada en Padre Abad en 1991; se puede decir 
que son las Areas mdis importantes desde el punto de vista del mayor hectareaje
ocupado con coca, pero al mismo tiempo son los sectores aparentemente mis 
tecnificados o de mejores suelos, porque sus rendimiento unitarios se acercan a 
los 2.000 Kg/Ha/Afio. 

En el cuadro N123 se presenta un estimado de costo de producci6n de coca
considerando una tecnologia bajo, con un rendimiento de 1,700 Ka/Ha/Afio y un 
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precio en chacra de S/. 2. 17, superior a los demns cultivos como puede apreciarse 
en el cuadro N0 25. 

Producci6n Pecuaria.-

La actividad pecuaria en Padre Abad se inici6 la apertura de la carreteracon 
Federico Basadre en orillias los Aguaytia yy las de Rios San Alejandro, 
principalmente, teniendo que deforestarse significativas Areas de bosques para la 
instalaci6n de pastos. 

La producci6n ganadera en Padre Abad esti representada por 3 lineas principales; 
vacunos de carne (razas ceb6, brown swiss y cruzados), porcinos y ayes para 
carne. 

Segin los resultados precensales de la regi6n Ucayali a Diciembre 1992, las 
existencias a nivel de la provincia de Padre Abad son: 

Vacuno 
 7,365 cabezas 
Porcinos 11,340 cahezas 
Ayes 55,424 cabezas 
Pastos Naturales 3,482 1Has. 

Segen el documento ya citado, sobre ordenamiento del territorio y uso sostenible 
de los recursos naturales de la Regi6n, el increnlent, espectacular del ganado 
vacuno de se produce entre 1989 y 1,990. A setiemnbre de 1990 se import6 de 
Cuba 63,350 cabezas de las cuales 4,836 fueron para Aguaytia pertenecientes a 
las razas Brown Swiss, Guzerat, Gyr, Neilore, l3rahainan y otras. 

En el cuadro N' 24 se presenta una scrie hist6rica de la producci6n y beneficio 
pecuario en Padre Abad para los afios 1,988 a 1,992 inclusive. 

El ganado vacuno es principalmente de tipo cebuizado con cruces de Brown Swiss 
v conducido bajo un sistema extensivo de crianza, ocupando los denominados 
pastos naturales que son mezclas de gramineas. especialmente "toro urco", con 
una baja capacidad de carga que se estima cn 0,5 cahczas por hectirea. 

La ganaderia porcina esti en una crapa de crecimiento. pero por su caracteristica 
de ser una actividad de tipo familiar, por la existencia de "purmas" v alirnc.tos 
producidos por la parcela familiar, como phitano, yuca, maiz y algunos pastos
cultivados, es factible incrementar la producci6n porcina que beneficiaria 
directanlente a las familias campesinas y de localidades aledafias. 

Lo mismo puede manifestarse par ]a crianza de gallinas que viene siendo 
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actividad de pequeios agricultores bajo modalidad de crianza familiar. 

Recurso Forestal 

De acuerdo a la capacidad de uso mayor de las tierras Padre Abad cuenta 
con un potencial de 415,090 Has (47%) par producci6n forestal. 

Las acciones tanto de extracci6n de madera, como de otros productos diferentes 
de la madera, asi como de fauna silvestre, deben realizarse en el delimitado 
Bosque de Libre Disponibilidad de Aguaytia que es de 240,000 Has. Sin embargo 
la actividad forestal se realiza desordenadamente, con una explotaci6n selectiva 
de aigunas especies maderables. 

Por otra parte la explotaci6n forestal es cada vez mis dificil, debido al 
alejamiento de las zonas madereras por la deforestaci6n indiscriminada y la no 
aplicaci6n de normas vigentes, encareci6ndose el costo de transporte. 

En la zona se han celebrado dos contratos para explotaci6n forestal con vigencia 
a partir de 1889: 

Con Aserradero Aguaytia 20,231 Has. 
Con Pedro Mera Dammatt 4,760 Has. 

Ademis existe un nfimero no determinado de pequefios aserraderos manuales que 
preparan listones y tablas de diferentes dimensiones. 

No existe un trabajo de catastro que permite la determinaci6n de las Areas con 
autorizaci6n e extracci6n. ocasionindose contlictos por superposici6n que llegan 
al 40% de los pequefios extractores. 

El volumen anual promedio de extracci6n forestal de la sub regi6n de Padre Abad 
es de 10,970 m3 de madera ralliza quc constituyc el 5% del total de 1a Regi6l 
Ucayali. 

Las especies madereras que mis se explotan son: el tornillo (Cedrelinga
catenaeformis), la caoba (Swietenia macrophylla), la copaiba (Copaifera 
officinalis), el ishpingo (Amburana cearensis), el cedro (Cedrela odorata), la 
mohena amarilla (Aniba sp.), la cumala (Virola sp.), el lagarto caspi 
(Calophyllum brasiliensis). 

El Bosque Nacional Alexander Von Humboldt de 570,800 Has esta ubicado en 
los Departamentos de Ucayali y Huinuco, comprendiendo una parte de la 
provincia de Padre Abad. Existen aqui 3 contratos de extracci6n de las empresas 
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REFOREST, INFOMAR e INFOMESA por 30,000 has, 47,000 Has y 25,000
Has, respectivamente y con una vigencia de 20 aflos. Estas empresas deben 
efectuar programas de reforestaci6n, segtin contrato. 

2. 	 ACTIVIDADES DEL PROYECTO PARA APOYAR EL DESARROLLO 
AGROPECUARIO 

En forma similar a lo sefialado par las zonas del Alto Huallaga, Huallaga Central, Alto 
y Bajo 	Mayo, se requiere el cumplimiento de los supuestos referidos a la reducci6n de 
la violencia social, control del narcotrdifico y mantenimiento de carreteras par ]a
movilizaci6n de la producci6n. Para el caso de Padre Abad se trata de la carretera 
Federico Basadre y la red de caminos vecinales. 

2.1 	 Perspectivas de las Actividades Agropecuarias 

El andlisis de la producci6n agropecuaria de la Padre Abad (Zona N0 6) permite
identificar las siguientes linea de producci6n que tienen diferentes perspectivas 
para su desarrollo: Cultivo de Plitano, ganaderia vacunos y otros cultivos. 

2.1.1 	 Plitano 

Es el cultivo que ofrece las mejores perspectivas par su desarrollo, por las 
siguientes consideraciones. 

Hay tierras disponibles adecuadas para el cultivo 

Hay experiencia local en el cultivo 

Es un cultivo atractivo para los productores desde el punto de vista 
de su rentabilidad. 

- Hay tecnologia disponible para mejorar los rendimiento. 

2.1.2 	 Ganaderfa Vacuna 

Ofrece 	buenas perspectivas en el mediano plazo para las 6ireas en donde 

predominan las tierras aptas para pastos por las siguientes condiciones: 

Existe 	una buena base de recursos naturales disponibles. 
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Existe cierta tradici6n ganadera y productores con experiencia 
prictica, que podrian asimilar sistemas mejorados de producci6n. 

Hay un d6ficit en el abastecimiento de carne de vacuno en Lima. 
Tambi6n para esta zona existe un aspecto de procesamiento y 
transporte que debe ser materia de estudio y anAlisis econ6mico, 
sobre todo teniendo en cuenta el problema de transitabilidad y 
mantenimiento de la carretera Federico Basadre. 

2.1.3 Otros cultivos 

De los otros cultivos tradicionales en la zona, como el arroz, maiz, yuca 
y frijol, los que ofrecen mejores perspe'ctivas, por su demanda como 
productos tradicionales en la dieta regional y su rentabilidad , son la yuca 
y el frijol; sin embargo tienen limitaciones para el incremento de la 
producci6n, debido a que su mercado es solamente de nivel local y 
regional. 

2.2 Actividades de apoyo a la producci6n agropecuaria 

Es conveniente recalcar ia importancia de la carretera Federico Basadre par el 
desarrollo agropecuario de la zona de Padre Abad. El mal estado de la carretera 
es un factor limitante para el desarrollo de las actividades productivas, situaci6n 
que ha venido presentindose usualmente en los tdltimos afios,. 

Los componentes que pueden tener impacto a mediano plazo par revitalizar la 
actividad agropecuaria licita son ia Extensi6n Agricola y la Capacitaci6n. no se 
considera un componente de Investigaci6n Agricola debido a que los 
requerimientos de la zona podrian ser atendidos a base de las actividades de 
investigaci6n a desarrollarse en otras zonas del dmbito del Proyecto, 
especialmente Tingo Maria. 

2.2.1 Extension Agricola. 

Las actividades de este componente deben orientarse preferentemente al 
incremento de la productividad del cultivo de plitano a base de la 
tecnologia disponible a validaci6n de sistemas dey la mejorados 
producci6n pecuaria en tierras de los propios productores. 

Complementariamente su desarrollarian actividades de extensi6n orientadas 
al mejoramiento de los otros cultivos tradicionales en la zona. 
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2.2.2 Capacitaci6n 

Las actividades de capacitaci6n para el personal de extensi6n seguirA los 
lineamentos expuestos para los deras zonas del Aimbito del proyectos. 
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COSTO DE PRODUCCION Y RENTABILIDAD DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS
 

DEL AMBITO DEL PROYECTO - PERIODO 1988 - 1992 

I.-	 CRITERIOS 'DARA LA SELECCION DE CULTIVOS 

Se ha elegido los cultivos licitos mas importantes por la superficie cultivada y su 
dispersi6n en las varias zonas que comprende el Ambito del proyecto. Concurrentemente 
se ha considerado como criterio de selecci6n la disponibilidad de informaci6n confiable, 
para el periodo de 5 aflos. 

Los cultivos asi elegidos son: El arroz para el imbito del Huallaga Central y Alto 
Mayo (zonas: 1,2,3 y 5). El maiz amarillo duro para el imbito del Huallaga Central y 
Alto Mayo (zonas: 1,2,3 y 5), y tambidn para el Ambito del Alto Huallaga (zonas: 4 y 
7). El Cacao para el imbito del Alto Huallaga (zonas: 4 y 7). El cafd para el imbito del 
Alto Mayo y Bajo Mayo (zonas : 5 y 2). 

En relaci6n a la zona 6, que corresponde a la Provincia de Padre Abad de la 
Regi6n Ucayali, no se ha podido disponer de informaci6n confiable para el periodo de 
5 afios por lo que solamente se presentan costos de producci6n, calculados para 1992/93. 
Por otra parte no se ha efectuado el andlisis de cultivos que puedan denominarse no 
tradicionales porque, justamente por esta condici6n, no existe informaci6n para un 
periodo de cinco afios, dada su escasa importancia en superficie cultivada, producci6n 
e importancia econ6mica Regional. 

2.-	 FUENTES DE INFORMACION 

2.1 	 Alto Huallaga : Zona 4 v Zona 7. 

a. 	 Informaci6n estadistica del convenio PEAH - OEA. Con ia limitaci6n de 
que no se registran datos sobre costos de mano de obra y de alquiler de 
maquinaria agricola. 

b. 	 Informaci6n del PEAH sobre precios y rendimientos de hoja de coca. Con 
la limitaci6n que esta informaci6n no estd estandarizada y en algunos 
casos no abarca todo el periodo en estudio (1988-1992). 
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c. 	 Informaci6n primaria obtenida de agricultores y cooperativas de 
productores. La limitaci6n en este caso ha sido el problema de seguridad 
para movilizarse en la zona. 

d. 	 Informaci6n estadfstica de la Oficina de Estadistica Agraria del Ministerio 
de Agricultura en Lima. 

e. 	 Costos y valores de zonas similares (Huallaga Central), para hacer 
estimaciones aplicables al Alto Huallaga, especialmente en lo referente 
a alquiler de maquinaria agricola y costo de mano de obra. 

2.2 	 Huallaga Central, Alto y Bajo Mayo: Zonas 1,2,3, V 5 

a. 	 Informaciones puntuales existentes en instituciones ptiblicas y privadas. La 
principal limitaci6n es la falta de una estadistica sistematizada que cubra 
requerimientos del estudio. 

b. 	 Inforniaci6n primaria obtenida de agricultores, cornids de productores, 
empresas de productores (MASELVA, ARROSAMSA) comerciantes, 
proveedores de insumos agrfcolas, etc. 

Las limitaciones han sido en este caso: 

Informaciones distintas y a veces contradictorias en las diversas 
fuentes. 

Inexistencia de registros de los productores sobre precios de venta 
y costos de producci6n de afhos anteriores. 

Acentuada reserva de los productores de coca para proporcionar 
informaci6n sobre costos y rendimientos. 

c. 	 Costos y valores de zonas similares (alto Huallaga) para hacer estimados 
aplicables, especialmente en lo referente al cultivo de la coca. 

3. 	 METODOLOGIA.-

Para efectuar el anilisis se siguieron los siguientes pasos: 
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a. 	 Identificaci6n de niveles Tecnol6gicos 

Para cada uno de los cultivos seleccionados, incluyendo coca, se identific6 el o 
los niveles tecnol6gicos predominantes en el Ambito del Proyecto. 

Para el arroz se identific6 un nivel tecnol6gico medio que corresponde al 
empleado predominantemente en los cultivos bajo riego que se conducen en el 
imbito del alto Mayo, Bajo Mayo y Huallaga Central (zonas 1, 2 y 5). 

Para el maiz se identific6 como predominante un nivel tecnologico bajo que
coresponde al cultivo en secano que, con algunas diferencias, se utiliza en las 
varias zona del imbito del Proyecto. En el anilisis se diferenci6 la zona 
productora, del Alto Huallaga (zonas 4 y 7) de ]a del Huallaga Central, Alto y 
Bajo Mayo (zonas 1, 2, y 5). 

Para el cacao se identific6 un nivel tecnol6gico medio que corresponde a las 
mejores plantaciones del Alto Huallaga (zonas 4 y 7) que es la zona producto mis 
importante del imbito del proyecto. 

En el caso del caf6, se identific6 un nivel tecnol6gico bajo para el Alto Huallaga
(zonas 4 y 7) y un nivel tecnol6gico medio para el Alto Mayo (zona 5). En este 
tiltimo caso no es el nivel tecnol6gico predominante en la zona pero, a diferencia 
del Alto Huallaga, se han establecido en los tiltimos afios numerosas plantaciones 
con este nivel medio, por lo que se considera conveniente su anAlisis. 

b. 	 Determinacibn de los requerimientos de cada factor de costo de producci6n 
y su distribuci6n mensual. 

Los requerimientos guardan con los nivelestotales relaci6n 	 tecnol6gicos
correspondientes y la distribuci6n mensual corresponde al calendario usual de 
labores culturales y de cosecha de cada cultivo. 

Para los cultivos permanentes como cacao, caf6 y coca, se ha considerado los 
requerimientos para el mantenimiento de plantaciones en plena producci6n. 

c. Determinacibn de la distribuci6n mensual de ]a venta del producto. 

Para los cultivos anuales como arroz y maiz se ha considerado el mes en que
usualmente se produce la venta de la cosecha de la mayor parte de las 
plantaciones. Para los cultivos permanentes como cacao y cafd, se ha estimado 
la distribuci6n de la cosecha anual de plantaciones en plena producci6n, segtin los 
porcentajes mensuales que tradicionalmente ocurren afios normales. Para el caso 
de ia coca se ha estimado tambidn la producci6n de plantaciones adultas, 
distribuida en cuatro cosechas al afto. 
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d. Determinaci6n de valores unitarios puntuales.: 

Para cada uno de los factores de costo de producci6n y para la venta del 
producto, se establecieron los valores correspondientes segoin el mes de su 
ocurrencia. 

e. C~lculo de los costos y de los ingresos mes a mes en soles corrientes. 

f. Conversion de los valores obtenidos, a soles constantes. 

Se aplic6 como factor de deflaci6n, para cada mes, el indice de precios al 
consumidor de Lima metropolitana calculado por el Istituto Nacional de 
Estadistica e Informitica. 

g. Determinaci6n ifl Fluio Neto de Fondos. 

Para cada campafia anual, tanto en el caso de los cultivos anuales como en el de 
los permanentes. 

h. Elaboraci6n de GrMicos 

Que muestran para cada afto, mes a mes, en soles constantes, los costos totales, 
las ventas, el flujo neto mensual y cash flow acumulado. 

4. Resultados.-

En terminos generales el anilisis de rentabilidad de los diversos cultivos elegidos 
muestra un acentuado efecto negativo del proceso inflacionario que ha afectado la 
economia del Per en los tres primeros afios del periodo en estudio. En el caso de los 
cultivos anuales como arroz y maiz, que se comercializan casi exclusivamente en el 
mercado nacional, el incremento del precio del producto en el periodo de cosecha y venta 
no ha compensado el incremento de los valores de los factores de costo de producci6n 
a lo largo del periodo de cultivo. 

Como consecuencia, en soles constantes, los ingresos por ia venta de los 
productos no han cubierto los gastos efectuados produciendose en realidad pdrdidas que 
los productores han ido apreciando y que han dado lugar a una reducci6n progresiva de 
las superficies bajo cultivo. 

Esta situaci6n, fud agravada para los cultivos de arroz y maiz de las zonas del 
Huallaga Central y Alto Mayo (zonas 1, 2, 3 y 5) por una depresi6n en el precio de 

DISK . 2 
ARCHI: CV\PRO-OI 47 



venta de los productos ocasionada entre otros factores por el p6simo estado de las 
carreteras (incremento de costo de fletes) y por la importaci6n de granos con d6lares 
subsidiados. 

Para el caso de los cultivos permanentes seleccionados, ademis de los efectos del proceso
inflacionario, el factor que ha incidido sustancialmente en los resultados econ6micos ha 
sido el precio de venta del producto en el mercado intemacional y consecuentemente en 
las zonas productoras, como se explica mas adelante para cada uno de los cultivos 
analizados. 

Los resultados del analisis para cada cultivo durante los 5 afios del periodo considerado 
muestran lo siguiente: Ver cuadros y grdficos adjuntos. 

4.1 	 Arroz Teenoloeia Media, Huallaga Central (Grifico NO 1 y Cuadro N026) 

A partir de un pequefto margen positivo en el afio 1988, el flujo
acumulado al final de cada campafia, se incrementa negativamente hasta 1990 
recuperandose algo en 1991 pero continuando negativo. El efecto de estas 
pdrdidas reales a nivel de los productores ha sido ]a reducci6n de la superfie
sembrada tanto en la zona del Alto Mayo (zona 5) como en el Huallaga Central 
(zonas 1,2 y 3) como puede apreciarse en el cuadro NO 1-A. La reducci6n de la 
pdrdida en el ahio 1991 fud apreciada por los productores que incrementaron la 
superficie sembrada para 1992, aflo en el que el resultado econ6mico fud 
favorable para los productores (Flujo neto de S/. 4,800 por Ha.). Esta situaci6n 
podria ser afectada negativamente en los pr6ximos afios si la carretera de salida 
a la costa no es mantenida en buen estado y si las medidas ec6micas del gobierno 
favorerecen la importancifn de arroz extranjero (Costo del d6lar muy por debajo
de su paridad, aranceles aplicados a la importaci6n de arroz, impuestos aplicados 
en la comercializaci6n interna etc). 

Adicionalmente una reducci6n en los niveles tecnol6gicos y en la 
productividad volveria menos competitiva ia producci6n de arroz en el Ambito del 
Proyecto. Frente a estas posibilidades negativas existen exelentes posibilidades 
para mejorar la productividad por hectirea como ya se ha explicado en el texto. 

4.2 	 Maz - Baja Tecnologia - Huallaga Central y Alto Huallaga (Grificos NO 2 
y NO 3; Cuadros N0 27 y N0 28) 

Los resultados y las tendencias que se aprecian en los grificos son muy
similares. Desde un resultado econ6mico positivo en ia campafia 1988/1989, la 
situaci6n desmejora progresivamente en las campahias 1989/90 y 1990/91 
ariginindose p6rdidas en soles constantes que son mayores para la zona del 

DISK 2 
ARCHI: JCV\PRO-OI 48 



Huallaga Central y Alto Mayo, que dan lugar a una drdstica disminuci6n en la 
superficie bajo cultivo (de 72,278 has en 1988/89 a 16,126 Has en 1991/92) como 
puede obsevarse en el cuadro NO I-A. 

En la zona del Alto Huallaga no se aprecia una reducci6n en la superdicie
cultivada con mafz que pueda correlacionarse con la disminuci6n en la 
rentabilidad del cultivo. Ello obedece probablemente a que el maiz en este imbito 
se siembra como un cultivo tradicional inicial en el ciclo de apertura de nuevas 
chacras que se destinarin a otros cultivos y no exprofesamente para producci6n 
comercial de maiz. 

Tanto en el Alto Huallaga como en el Huallaga Central la rentabilidad del 
maiz mejor6 notablemente en la campafia 1991/92 dando flujos acumulados 
positivos que se deben posiblemente a una mejora en los precios relativos del 
producto por la reducci6n notable de la oferta. 

Cacao.- (Grifico NO 4 y Cuadro NO 29) 

Los resultados muestran una alta rentabilidad del cultivo en el afio 1988, 
que va decreciendo progresivamente hasta resultar insignificante, en soles 
constantes, a Setiembre de 1992. 

Como ya se ha indicado, en el caso de productos de exportaci6n como el 
cacao, el precio en el mercado internacional es determinante de los precios que 
se paga a los productores, deducidos los mirgenes de utilidad que corresponden 
a los intermediarios en la comercializaci6n. El problema se agrava por el valor 
deprimido del dolar americano frente a su paridad real, que reduce el precio en 
soles que se ofrece al productor nacional y que hace mis atractiva ]a importaci6n 
de cacao de paises vecinos. 

La tendencia que se aprecia en el grMfico N14 ha dado lugar a la 
progresiva desatenci6n de las plantaciones, con efectos desastrosos en las 
siguientes campafias, sobre los rendimientos por hectirea. 

En el caso de plantaciones conducidas con nivel tecnol6gico bajo, los 
escasos gastos de mantenimiento tampoco pueden ser conpensados por los 
ingresos, pero los flujos negatilvos son menores. La realidad que se constata en 
el campo, para este tipo de plantaciones, es que los productores aplican un nivel 
tecnol6gico de minimo de sostenimiento de las plantaciones. 

Coca.- (Grificos NO 7 y N0 8; Cuadros N0 32 y N0 33) 

Los resultados y las tendencias que se aprecian en los grdficos son 
similares para las dos zonas productoras analizadas: Alto Huallaga y Hallaga 
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Central, variando solamente el valor de los flujos anuales acumulados. 

El factor preponderante en los resultados obtenidos ha sido el precio de 
la hoja de coca que es establecido en d6lares por el mercado internacional y que
ha tenido grandes fluctuaciones mes a mes a lo largo de los afios en estudio. Debe 
hacerse la aclaraci6n que los resultados que se muestran corresponden a un 
determinado calendario de cosechas y labores culturales, que no es el que
necesariamente ocurre en todas las plantaciones. A diferencia de los otros cultivos 
permanentes analizados (cafd y cacao) que tienen una distribuci6n definida de la 
producci6n a lo largo del afio, las plantaciones de coca pueden tener diversos 
calendarios de cosechas y labores culturales, siendo afectados consecuentemente,
tambidn en forma distinta por las variaciones en los valores de los factores de 
costo de producci6n y precio del producto. 

En soles constantes se aprecia una dristica reducci6n del flujo neto anual 
entre 1988 y 1990 y una recuperaci6n lenta pero progresiva hasta 1992. En todos 
los aflos, sin embargo, el cultivo muestra su alta rentabilidad frente a todos los 
demis cultivos analizados. 
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Fig. 1
LAS TIERRASPERFIL ESQUEMATICO DE CUENCA.- OCUPACION Y USO ACTUAL DE 

Rio
 

III 
I I 

III I 
III I 
I I 

INTERMEDIAS TERRAZAS BAJAS 

=ORESTALES C.EN LIMPIO 
C. PERMANENTES CULTIVO EN LIMPIODE PROTECCION PASTOS 

3OSQUES MAIZ SECANO- ARROZ BAJO RIEGO - TABACOARROZ SECANO- SORGO- CACAO - PLATANODURMAS (1) CACAO-FRUTALS PALMA ACEITERA -
PASTOS PASTOS (2) 

UCA PUTERMAPASTOS 
OCSPURMA (3)WCA 

I ) Si es tronsici6n poro recuperar coberturo arborea (3)_) Si folto acceso par ejemplo (4) 

(5) 
-N 

I R o II
 
II Rio
 II I 

I 
I I I 

LADERASGRADIENTEDEMODERADA LADERASEMPINADAS FISIOGRAFIA 

CULTIVOS PERMA- TIERRAS FORESTALES CLASES DE TIERRASPROTECCION NENTES TIERRAS DE PROTECCION SEGUN CAfPCIDADPASTOS CULTXVOS PERMANENTES (4) DE USO MAYOR 

BOSQUE CAFE - TE - FRUTALES BOSQUES- PURMAS (1) USO ACTUALPURMA YUCA- PASTOS ASOCIACIONES AGRO- CONFORME 
FORESTALES (5) 

PASTOS MAIZ SECANO MAIZ SECANO - YUCA 
PARROZ SECANO PLATANO- PASTOS- USO ACTUALMAIZ COCA COCA NO CONFORME 

Subutilizaci6n no obstante condicioneb paro uso intensivoCuando se trata de mezclos de capacidades de uso: cultivos permanentes/forestales 
Para mezclas indicadas en (4) 
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Agricultural Production Analysis
 
Chart No I-A
 

CULTIVATED SURFACE
 
UPPER HUALLAGA
 

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991Corn (Maizamarillo) 5,51 ' 5,492 6,624 8,010) 7,922 8,73o 8,104 6,650Rice 3,624 3,851 3,893 4,784 3,357 3,692 4,114 2,618Beans 52- 527 942 1,557 1,619 1,241 1,014 906
SubTotal ... 9,664 ,87 0 11,464 14,,351 12,893 13,663,6. 13,233 13 1i0,174

Coffee 3,885 4,42.2 5,041 4,196 4,244 4,290 
 4,221 3,221
Cacao 4,255 4,641 o,,752 7,646 7,649 8,054 7,699 5,914Oil Palm 4,198 3,62 5,262 8,509 6,111 6,188 4,150 4,638Te 506 508 55 393 407 407 387 
 387
SubTotal 12,846 13,398 17,61- 20,744 18,411 18,939 16,457 
14,160
 
Banana 67: 6, 32 059 9,070 10,092 9,894 9,662 9,782

2,76, ,7)4 5, 914 5,734 5,2', 5,880 6,896 6, 3c9SubTotal 8,438 9,08' Ii,0 3 14,804 15,379 15,774 16,558 16,181 
Total Legal Crops 30,948 32, 3S 4 il 

37% 35% 
9 ,899 46,6 4E., 376 46,247 40,515

f.% .% .3% 25. 2131. 

Coca 5_, 00 61, 0 ,1) 71, ,300 80,000 95,01 0 000 140,00, 140,000 

63. 64 % 62 
 6"% 691 75% 78%
Total cultivated 3,940 9,35A. 110,09? 129,89) 141,6:3. 15.,376 186,247 180,515 

Chart No 1-B 
CULTIVATED SURFACE 

Maiz amarillo 
Arroz 
F r ij o l 
Sorgo 
Tabaco 

SubTotal 
Cafe 
Cacao 

SubTotal 
Platano 
Yuca 

SubTotal 
TotalLegalCrops 

UPPER MAYO 
1988-89 1989.90 

, 

1 4,43 15, 

925 7 4 
2" 
0 

24,224 22,44,. .. 

4,500 5,300 
380 380 

4,980 5,68 
897 45 i 
593 579 

1, 03Q0 03 
32,04 .'.9,si 

1990-91 1991-92 

5,4, 1,92.3 
,51 5 

2 10 

1 6;' , 2"3.. .. 

5,500 5,5010 
4";' 390 

) n,2r 5,890 
,4 514 

676 718 
6': 1, 232 

29,44, 1 

CENTRAL HUALLAGA 
1988.89 1989-90 1990-91 

64,4 34 45 22,93 
1 , 4 7 4 

4 . 1 
1 

i 339 17.j 
jbK I,4 ' .,:b 3, 02-A 

1,0;' 1,000 900 
700 800 900 

1, 7t ,, 00 1,800 
1,'914 1,065 84"7 
1, 106 951 878 

02, , 016 1,725 
87,-'4- c:,774 2-,540 

1991-92 

14, 27 
, 

1 _ .. 

5 
2 ,.6c 

860 
1,110 
1,970 
1,408 
1,248 
2,656 

2 -,5, 

Coca 
___ ______ 

. 

4, 'r'? 
12% 

.. 

4, 
! 

, )0.
&,. 

9 

5,000
*%: % 

4) vO 
-V 

% 

45,:J(!
47A 

4,% 

50, 000 
58% 

84% 
55,00(0 

cultivated .E -A STotal C4,P4 

8ESTA)VAILABLE COPY
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Agricultural Production Analysis 
Chart No 2-A 

LIVESTOCK 
UPPER HUALLAGA 

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991
Bovine-low density 33, 5 c 2,598 

Bovine-dairy productic 787 66 77 


31, ... 25,467 22, 30 21,365 17 
673 690 637 595

Bovine Total .,4 ,7 ?2,2 ; ,r,7 , 60 2 1!, 37-0
Pigs low density 33,585 28,24 20,908 20,00. 19,711 17,49 17,953
Pigs high density 4,783 2,1 2 3,092 3,739 21,'32 ,417 1,155 

Pigs Total 36,36E 30, 3'74 24,0 3,741 21,743 18,915 19,10
Sheep 8,647 9,76Y 7,801 8,466 8,792 9,008 9,360
Goats 1,7C3 1,903 1,770 1,494 1,518 1,576 2,030

SubTotal 10,350 11, 66 9,571 9,960, 10,310 1),554 11,390
 
Poultry low density 467,917 433,6u3 426,633 425,7-c 399,901 368,93 34,894

Poultry highdensegg 157,549 43,554 50,20 41,653 19,589 9,591
81,0.3 

Poultry high dens me -292 23,725 9, "4 10,.3 994 69,42I 1,667 
- SubTotal 3154 ,704 566,931 590,475 578,215 47,434 449,391 416 152 

Chart No 2-B 

LIVESTOCK
 
CENTRAL HUALLAGA, UPPER AND LOWER MAYO
 

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991
Bovine Total I 1 7 .' I"1 '4 , 1'77, " ,4!3 8,733 3,,41
Pigs Total , ,' 
Eq uine - , , . , .44 10 5, Ii] , _ . ,Eqie2,2 .. .. , ._, .",, 4 , '4 , ,;,5 , --- .:-' .,169 -,24,4U? 24,651
 

SubTotal 2 ,4.: . , . .4, ]'3 24,40,,
Poultry high dens egg 'A L-7 -'- 141,59": .i , 4A , -74 , i , 45,768
Poultry highdensme NA NA NA i,5 ', ,61,1I1,02 1,23 . ,159 1,217,012 

SubTotal ,415,843 23 3 5- -92,698 3,006,925 2,2,780" 

BEST AVAILABLE COP)'
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Agricultural Production Analysis 
Chart 3-A TECHNOLOGICAL LEVELS IN RICE PRODUCTION-HUALLAGA REGION 

LOW TECHNOLOGY 
HIGH TECHNOLOGY 

1 Water Sypply Rain Irrigation 

2 Soils varied, includding foothills Alluvial, flat low terraces 

3 Land preparation Manual work Machanized 

4 Seed Supply Local, self supply 
including old traditional varieties (Carolino, 
Siam garden, etc) 

Self Supply (currently) 
Local, improved varieties (San Martin86, Alto mayc 
Linea 26. Malaiza, etc) 

5 Sowing Direct, Indirect. with nurserie and transplantation 

6 Crop maintenance Manual weed control 
Low or null sanitary control 

Chemical weed control 
Use of Pesticides 

No fertilization 
Manual harvest 

Nitrogen based fertilization 
Manual reaping, mechanizen treshing 

7 Productivity 2,500 kg per hectare 5.000 kg per hectare 
(one harvest) 
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SER PROJECT DESIGN 

Agricultural Production Analysis 
Chart 3-B TECHNOLOGICAL LEVELS IN CORN PRODUCTION-HUALLAGA #iEGION 

LOW TECHNOLOGY HIGH TECHNOLOGY 

1 Water Sypply Rain Rain 
2 Soils varied, mostly foothills Alluvial. flat low terraces and foothills of moderate 

3 Land preparation Manual work 11,11 '.1 ."'d horse plowing 

4 Seed Supply Local. self supply S,.11 ;i.'|,I , iIftly) 
Loc l. ,imptrtv.ew varieties (Marginal 28, Tropical. et 

5 Sowing Direct, manual low density Direct. mnanuial arid mechanized, medium density 

6 Crop maintenance Manual weed control Manual and Chemical weed control 
Low or null sanitary control Use of Pesticides 
No fertilization Low fertilization 

7 Productivity 1.800 kg per hectare UH 3,000-3,500 kg per hectare, CH, UM
(one harvest) 2.000 kg per hectare CH, UM 
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SER PROJECT DESKC 

Agricultura, Production Analysis
 
Chart 
 3-C TECHNOLOGICAL LEVELS IN COCOA PRODUCTION-HUALLAGA REGION 

1 Water Sypply 

2 Soils 

3 Land preparation 

4 Seed Supply 

5 Sowing 

6 Crop maintenance 

7 Productivity 

LOW TECHNOLOGY 

Rain 

Alluvial, flat low terraces and foothills of moderate 

steepness
 

Manual work. Planted with shade protection, 

with banana (temporary) and pacae and other 

species (permanent)

Local. self supply 


Low density 


Manual weed control 

Low or null sanitary control 

No fertilization 

Poor control of shade (over 50%) 


400 kg per hectare (dry nuts) 


MEDIUM TECHNOLOGY 

Rain 

Alluvial, flat low terraces 

Manual work. Planted with shade protection, 
with banana (temporary) and pacae(permanent) 

Self Supply (currently) 

Exeptionally imported varieties of hiqh productivity
Medium density 

Manual and Chemical weed control 
Use of Pesticides 
Low fertilization 
Good control of shade (below 50%) 

1,000 kg per hectare (dry nuts) 

Note: Some cocoa plantations that have been installed with medium teccnological standards are currently presenting
productivity levels that correspond to low technology, due to poor maintenance 
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Agricultural Production Analysis 
Chart 3-D 

1 Water Sypply 

2 Soils 

3 Land preparation 

4 Seed Supply 

5 Sowing 

6 Crop maintenance 

7 Productivity 

NIVTECOF XLS 

TECHNOLOGICAL LEVELS IN COFFEE 

LOW TECHNOLOGY 

Rain 

Steep Foothills 

Manual work. Planted with shade protection, 

using varied tree species 


Local. self supply 

Variety most used:"typica" 


Low density, 1.600 plants/ha 


Manual weed control 

Low or null sanitary control 

No fertilization 

Poor control of shade (over 50%) 


500 kg per hectare, "pergamino" 

SER PROJECT DESIGN 

PRODUCTION-HUALLAGA REGION 

MEDIUM TECHNOLOGY 

Rain 

Foothills with varied steepness 

Manual work. Planted with shade protection, 
using pacae friut tree 

Bought from specialized seed producers 
varieties:" Bourbon","Caturra"', "Catimor", 
"Pache", etc. 
High density, 3,000 plants/ha 

Manual and Chemical weed control 
Use of Pesticides 
Low fertilization 
Good control of shade (below 50%) 

1,600 kg per hectare "pergamino" 



['ECHNICAL ANALYSIS CharL No 4-A 
AGRICULTURE BASIC CROPS 

PRODUCTION COSTS PER HECTARE 

dale crop lech1,,,cal 
- -l?vkl 

are.3 oulpu 
. , . 

selling 
p/cc, 

exchange 
rate 

sowing 
time 

Nov 
1992 

RICE LOW UPPER 

11UA1,LAG 
2,500 0.35 

o g 
1.5 

o/kSole,/US 
Oct/ 
Dec 

measure units unit 
pricr) 

cost Soles US$ 

A Direct Costs 
1 Labor 

Land clearence day wage 25 6.00 150.00 
Sowing dlay wage 8 6.00 48.00 
Cultivation day wage 17 E) 102.00 
Sanitary control day wage 2 6.(00 12.00 
Harvest day wage 20 6.0C0 120.00 
Threshing day wage 10 6.00 60.00 
Post harvest lay wage 6 6.0C 36.00 

528.00 352.00 
2 Inputs 

Seeds kg 30 0.A0 24.00 
Pesticides,etc kg 2 35.00 70.00 

94.00 62.67 

Transportation 
Inputs freight kg 35 0.04 1.40 1.40 0.93 

623.40 415.60 

Indirect Costs 
eoneral 

TOTAL COSTSHA 
5% 3]1.7 

654.57 
20.78 
436.38 

GROSS INCOME 875.00 583.33 

NET INCOME 220.43 146.95 

BENEFIT/COST 1.34] 1.34 

FAMILY INCOME (as: labor) 528.00 352.00 
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=WCHICAL AL~Yi hS r't'irNO.. 4-B
 
AGRICULTUREJ 
 BASICiA"~q CRjOPS 

~ .~'~"'' COS TSPERHECTARE .~,PRODUCTION 

dat ciop 1l~nci~ 'i 6~a oul'il 7. sell~ig exclicin7ge sowving 
L S/ e 	 time

~Nov, RICE P.YEDIL144" U"PPER-' 5,.000~ 0.3 5: 1$ NOVI 
1992 '"IUALLACA1'"1 	 iY S o l'o /kc )ole6s.US- Feb ~ 

~mdasure' units unit cost' Soles' US$ < 

S'A>DirectCosts' 
S1 Labor, 	

' 

, 

Land',clearence day, wage Ci5 6.00< 30. 00 

harrow (inech) ,hour 4 30.00 120.00
 
nserie cultiv day wago 3 6.00 18.00 


i~Sowing day wage 5 6.0 '0 30.00	 
. 

''' transplantation daiy wage 20 6.00, 120.00 
Cu~ltivation day wage 2 60 20 

* sanitary control. day wage 3 6.00 18.00 
Fertilization day wg 3 6.00 1l8.00
 
irrigation day waga 2 - 6.00 12,00

Pajareo ~ daywcc 2 6.00 12.00'
 
Harvest, day~ wage 20 6.00 120.00
 
Threshing(moech) k~g ~ 000.0 100.00


A I 	 Post'harivest I d~iywage ~ 5 6O 30.00jSecurity dayi'vige 2 6.00 124.'00 
832.00 554.67 

~''r 2 Inputs~ 
4 

'4'Seeds 
 . g80 01380 641.00
 
' 
 Fert~ilizers kcj' 250 0.35 87.50 ~ 

Pesticide's,et5 Its 2) 620 124.00 
pack* ~ 25 0.40 1 0.00 
Tools 	 "A'x x 20.!00 

~242' 4305.50 
 203.7
~ [3 	 Transportation 

Inputs freight- k g .340 0.03 1)0.2 10.20 6.8 

2.6 1 147 .	 7 5 1 4 " 

B3 Indirect Costs ' 

TOTAL COSTS/HA' 	 : '4 ' 816

42G' 	 .. N. SGA 11!c:01-I1 	 11,166.67' $S 	 ~,1'.150.00 

MIIItNC.OtI 	 487.53 4.-- 44h 	 ''-325.02 

3"!. 2030 

http:11,166.67
http:ole6s.US
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Cl-: No 4

~' r~BASIC CROPS
 
~ ~ PRODUCTION COS TS PER HEC TARE
. 

date r - crop 	 ae tpchu&PY selling 7exchange soWing 

Nov , RICE, F--4AEDLJM~b 51;NJ~L000OO 0.35. 15 Nov/
~.L992 mna1 ear ha ives tHUALLAGA So s/c~Solos/US e
* iiVi-7 flIiir 
-ineasure,~ unfits' uni t cost Soles Uss 

--A Direcr Costs i
1 	Lab'or
 

L-and Preoparation
 
Desparrane, qu... wag, 6 5..00 30.00.ay, 

Leveling 
 day, wage 8 5. 00' 40.00 
Ploughing. 
 hours 4 1 3.00 '140.00
 
FangueoChanneli ni' lay wage 6 5.00 30'.00
hours 	 4 35.00 A 40. 00 

380.00 253.33 
Nurseriw&Ttanpiant 	 O~ 50 

' 

-IIreo dcay 3 . 00 15.0
 
Ploughing (mcch) hour 0. 5 35. 00 17. 50
 
Sow~ing A dlay wa qC' 0.5 5 .00 2. 50
 
irrgatio day wacj e J 5 0( 15 00N
 
Sowing D da 
 wn ge 5 5.00 i 5.00
 

transpIntaUicn (Iar,y :ic 0 00 100.00
 
Sowing C' 
 da aag. 1... 

Cultivadtion day wirfr)e 5.00I 15 . 00
 
Saintary coiltrol. Idcy 5~ ~10.00
-Ij .0o 

Fertilization~ da y wa g C 3 51.00) 15.00b
 
P ,-o day VgI,a (3C, 5.00 10.00
. .ee~- ::, : +iTfit0 	 s~t7 i 6 5,,

, 	 .:00jirve L &,1Tre:li kj !%000 0. 03 50.010 
Security clay W ige 2 5.00 -10.00 ' ' 

Viae 	 5Packing da (jC 	 . 00 , 25s.00 41 0 
7415.0 	 276.67~'


Inputs 	 g 80 0 

Fertilizers k cj 	 250 0.,,35 N87.'50 

K Pcesticides,eCtc IIt) 	 3 5 5.00 1G5.00 
. < 	 pack " 25 . .40 10.00 

R fia ,, rolls' ~ 1 1 1110 '. 1.40 

Tools~ X X 10f.0 0 18.00
 

~~, '3~.'TransportatonNN , 

NNNQ !. 	 Inputs 'freight kg 3410 0.OJ 10.210 101.20 6180 

~~~N4~~~~~~'N~~~N ~ N '.'g,~~N{4 N '' 	 1 151 .10 '167. 4 0 N~'NNN 
"! Djf~ Indireict Costis ~ N'~~-

N 

Conoral _____L '10 __------19,l~~Pi76'4 

'N~~~~f iNAIV~N 	 -*~~'N 21 .' 844.14,,tK 

N~~~NJN.'~~~~ N N N TA ST / A n- >1 - 1 6 C)..N,10 0N' 

NL ,--NN-NN~,WNNONN<N NNN3V2.5' 4 0.3 
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TECHNICAL ANALYSIS 
 Chart No 4-Ci 
AGRICULTURE BASIC CROPS 

PRODUCT0ON COSTS PER HECTARE 
date crop technical area output selling exchange sowing

level 	 kg~ha price rate time 
Nov RCE MEDIUM CENTRAL 9,000 0 2 2 times
#### Two yearly harvests HUALLAGA 
 Soles/k Soles/US a year
 

measure units cost US$
unit 	 Soles 

price
 

A 	 Drect Costs 
1 	 Labor 

Land Preparation 
Desparrame,quema day wage 
 12 5.00 60.00
 
Leveling day wage 	 5.00
16 	 80.00
 
Ploughing hours 
 8 35.00 280.00
 
Channel cleaning day wage 12 5.00 60.00
 
Fangueo hours 
 8 35.00 280.00
 

760.00 506.67
 
Nurserie&Tranplant
 
Chaleo day wage 	 5.00
6 	 30.00
 
Ploughing (mech) hour 
 1 35.00 35.00
 
Sowing A day wage 5.00
1 	 5.00
 
irrigation day wage 
 6 5.00 30.00
 
Sowing B day wage 	 5.00
10 	 50.00
 
transplantation day wage 
 40 5.00 200.00
 
Sowing C day wage 	 5.00
2 	 10.00
 
Cultivation day wage 
 6 5.00 30.00
 
Sanitary control day wage 	 5.00
4 	 20.00 
Fertilization day wage 6 
 5.00 30.00
 
Pajareo 
 day wage 4 5.00 18.33
 
Harvest & Treshi kg 9,000 
 0.03 270.00
 
Security 
 day wage 4 5.00 20.00
 
Packing 	 day wage 10 
 5.00 50.00
 

798.33 532.22
 
2 	 inputs
 

Seeds kg 0.80
160 	 128.00
 
Fertilizers kg 
 450 0.35 157.50
 
Pesticides,etc 
 Its 	 6 55.00 330.00
 
pack 	 x 50 0.40 20.00
 
Rafia rolls 	 1.40
2 	 2.80
 
Tools 	 x x 36 36.00
 

674.30 449.53
3 	 Transportation 
Inputs freight kg 	 0.03
680 20.40 20.40 13.60
 

2,253.03 1,502.02

B 	 Indirect Costs
 

General % 
 10% 1 225.30 150.20 
TOTAL COSTS/HA 2,478.34 1,66Z22 
GROSS INCOME 3,150.00 2,f00.00 
NETINCOME 
 671.66 447.78
 
BENEFIT/COST 
 1.27 1.27
 
FAMILYINCOME (as labor) 	 693.33 462.22
 

http:3,150.00
http:2,478.34
http:1,502.02
http:2,253.03


.JOVOA IJGFNI(RGS 

SER PRCJFcT orsicij Chart No 4-D 
tECHNICAL ANALYSIS BASIC CROPS 
AGRICULTURE PRODUCTION COSTS PER HECTARE 

dale crop lechnical aiea oulput selling exchange sowing 
__level kg/ha price rate time 

Nov RICE HIGH CENTRAL 8,000 0.35 1.5 Nov/
1992 ain year harves HUALLAGA _Soles/kgSoles/US Feb 

measure units nit pric cost Soles US$
 

A Direct Costs 
1 Labor 

Land Preparation 
Leveling, Chaleo day wage 20 5.00 100.00
 
Ploughing, fangu hours 10 35.0q 350.00
 

450.00 300.00
 
Husbandry&Tranplant 
Chaleo, desparra day wage 6 5.00 30.00
 
Ploughing (mech) hour 1 35.00 35.00
 
Transplantation day wage 28 5.00 140.00
 
Cultivation day wage 8 5.00 40.00
 
Pajareo, guardia day wage 12 5.00 60.00
 
Harvest & Treshi kg 8,000 0.04 300.00
 

605.00 403.33
2 Inputs 

Seeds kg 100 0.80 80.00
 
Fertilizers kg 500 0.50 250.00
 
Pesticides,etc 
 its 4 55.00 220.00
 
pack mater., too x X x 60.00
 
water rights x x 10.00 18.00
 

628.00 418.673 Transportation 

Inputs freight kg 340 0.03 20.00 20.00 13.33 

TOTAL DIRECT COSTS 1,703.00 1,135.33 
B Indirect Costs 

Genera2 10% 170.30 113.53
 

TOTAL COSTS/HA 1,873.30 1,248.87 

GROSS INCOME 2,800.00 1,866.67
 

NETINCOME 926.70 617.80 

BEN FIT/COST 1.49 1.49 
FAMILYINCOME (as labot) 370.00 246.67 

http:1,866.67
http:2,800.00
http:1,248.87
http:1,873.30
http:1,135.33
http:1,703.00


TECHNICAL ANALYSIS 
 Chart No 4-DI 
AGRICULTURE BASIC CROPS 

PRODUCT7ON COSTS PER HECTARE 
crop technical areadate 	 output selling exchange sowing

level kgfha price rate time
Nov RICE HIGH CENTRAL 14,000 0.35 1.5 Nov/1992 Two yearly harve HUALLAGA Soles/kq Soles/US Feb
 

measure units unit 
 cost Soles US$ pr i c e _ _ _ _ _ 

A 	 Direct Costs 

1 	 Labor
 
Land Preparation
 
Leveling, Chaleo day wage 
 40 5.00 200.00
 
Ploughing, fangu hours 
 20 35.00 700.00
 

900.00 600.00
Husbandry&Tranpant 
Chaleo, desparra day wage 
 12 5.00 60.00
 
Ploughing (mech) hour 	 2 
 35.00 70.00
 
Transplantation day wage 	 5.00
56 	 280.00
 
Cultivation day wage 
 16 5.00 80.00
 
Pajareo, guardia day wage 
 22 5.00 110.00
 
Harvest & Treshi 
 kg 14,000 0.04 600.00
 

1200.00 800.00

2 	 Inputs 

Seeds 
 kg 	 200 0.80 160.00
 
Fertilizers 
 kg 	 900 0.50 450.00
 
Pesticides,etc 
 lts 	 8 55.00 440.00
 
pack mater., too x x 
 x 	 120.00
 
water rights x x 
 18.00 36.00
 

1206.00 804.00
3 	 Transportation
Inputs freight kg 
 680 0.03 40.00 40.00 26.67
 

TOTAL DIRECT COSTS 3346.00 2230.67 
B Indirect Costs 

General 
 % 	 10% 
 334.60 223.07
 

TOTAL COSTS/HA 	 3680.60 2,453.73 

GROSS INCOME 
 4,900.00 3,26.67 

NETINCOME 1,219.40 812.93 

BENEFIT/COST 
 1.33 1.33 
FAMILY INCOME (as labor) 730.00 486.67 

http:1,219.40
http:4,900.00
http:2,453.73
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TECHNICAL ANALYSIS Chart No 5-A 
AGRICULTURE BASIC CROPS 

PRODUCTION COSTS PER HECTARE 

date crop technical area output selling exchange sowing 

Nov 
1992 

CORN 
level 
LOW 

_ _ 

UPPER 
HUALLAG 

kghaa 
1,800 

price 
0.27 
S./kg 

rate 
1.5 

Soles/US$ 

-time 
Oct/ 
Dec 

measure units unit price cost Soles US$ 

A Direct Costs 
1 Labor 

Land clearence day wage 20 6.00 120.00 
Sowing day wage 5 6.00 30.00 
Cultivation 
Sanitary control 

day wage 
day wage 

10 
2 

6.00 
6.00 

460.00 
12.00 

Cultivation day wage 6 6.00 36.00 
Harvest day wage 10 6.00 60.00 
Desgrano 
Post harvest 

kg 
day wage 

1800 
5 

0.03 
6.00 

54.00 
30.00 

402.00 268.00 
2 Inputs 

Seeds 
Pesticidesetc 

kg 
kg 

20 
1 

0.50 
30.00 

10.00 
30.00 

Packs 25 0.40 10.00 
Raffia 
Tools 

roll 1 1.40 1.40 
20.00 

71.40 47.60 
3 Transportation 

Inputs freight kg 21 0.03 0.63 0.63 0.42 

474.03 316.02 

B Indirect Costs 
General 
TOTAL COSTSIHA 

% 5% 23.70 
497.73 

15.80 
331.82 

GROSS INCOME 486.00 324.00 

NET INCOME -11.73 -7.82 

BENEFIT/COST 0.98 0.98 

FAMILY INCOME (as labor) 402.00 268.00 



NOVOA INGENIERCS
 

SER PROJECT DESIGN
 

TECHNICAL ANALYSIS 
 Chart No 5-C
 
AGRICULTURE 
 BASIC CROPS 

PRODUCTION COSTS PER HECTARE 

date crop technical area output selling exchange sowing 
_ level kgIha price rate timeNov CORN MEDIUM CENTRAL 3,500 0.27 
 1.5 Oct/
 

HUALLAGA
1992 	 Soles/US Dec
 

measure units nit pric 
 cost Soles US$
 

A 	 Direct Costs
 
1 	 Labor
 

Ploughing (mech) 
 hours 6 35.00 210.00
 
Sowing day wage 
 8 5.00 40.00
Herbicides 
 day wage 4 5.00 20.00
 
Fertilization 
 day wage 6 5.00 30.00
 
Sanitary control day wage 
 4 5.00 20.00
 
Harvest 
 day wage 15 5.00 75.00
 
Desgrano 	 kg 
 3500 0.03 105.00
 
Post harvest day wage 
 5 5.00 25.00
 

525.00 350.00

2 	 Inputs 

Seeds 	 kg 
 25 0.50 12.50
Fertilizers 
 250 0.40 100.00
 
Pesticides,etc kg 
 1.5 30.00 45.00
 
Packs 
 50 0.40 20.00
 
Raffia 
 roll 	 1 
 1.40 1.40
S 	Tools 
 20.00
 

198.90 

132.60
 

3 	 Transportation 
Inputs freight 
 kg 	 280 0.03 8.40 8.40 
 5.60
 

732.30 488.20
 

B 	 Indirect Costs 
General 
 % 10% 73.23 48.82

TOTAL COSTS/HA 


805.53 637.02,
 

GROSS INCOME 
 945.00 630.00
 

NET INCOME 
 139.47 92.98 

BENEFIT/COST 
 1.17 1.17
 

FAMILY INCOME (as labor) 210.00 140.00
 



NOV0A INGENIEROS
 

SER PROJECT DESIGN
 

TECHNICAL ANALYSIS 
 Chart No 5-B 
AGRICULTURE 
 BASIC CROPS 

PRODUCTION COSTS PER HEC TARE 

date crop technical area output selling exchange sowing
I level kg~ha price rate time 

Nov CORN LOW CENTRAL 2,000 0.27 1.5 Oct/
1992 HUALLAGA 
 Soles/US Dec
 

measure units 
 nit pric cost Soles US$
 

hT Direct Costs 
1 Labor 

Land clearence day wage 20 5.00 100.00
 
Sowing day wage 12 5.0C 
 60.00

Cultivation 
 day wage 15 5.00 75.00
 
Sanitary control day wage 
 2 5.00 10.00
 
Cultivation day wage 
 5 5.00 25.00
 
Harvest 
 day wage 13 5.00 65.00
 
Desgrano kg 2,000 0.03 60.00
 
Post harvest day wage 7 
 5.00 35.00
 

430.00 286.67
 
2 Inputs 

Seeds kg 
 20 0.50 10.00
Pesticides,etc 
 kg 1 30.00 30.00
 
Packs 
 25 0.40 10.00
 
Raffia roll 1 1.40 1.40
 
Tools 
 20.00
 

71.40 47.60
 

3 Transportation 
Inputs freight 
 kg 21 0.03 0.63 0.63 0.42
 

502.03 334.69
 

B Indirect Costs 
General 
 % 5% 
 25.10 16.73
 
TOTAL COSTS/HA 
 527.13 351.42 

GROSS INCOME 
 540.00 360.00
 

NET INCOME 
 12.87 8.581
 

BENEFIT/COST 
 1.02 1.02
 

FAMILY INCOME (as labor) 370.00 246.671 



NOVOA INGEIIEROS 
SER PROJECT DESIGN 
TECHNICAL ANALYSIS Chart No 6-A 
AGRICULTURE BASIC CROPS 

PRODUCTION COSTS PER HECTARE (maintenance) 

date crop technical 
level 

area output 
kg/ha 

selling 
price 

exchange 
rate 

Nov
1992 COCOA LOW UPPERHUALLAG 400 0.7S./kg 1.5Soles/US_ 

measure units unit price cost Soles US$ 

A Direct Costs 
1 Labor 

Cultivation day wage 6 6.00 36.00 
Canteo 
Pruning 

day wage 
day wage 

2 
4 

6.00 
6.00 

12.00 
424.00 

Sanitary control 
Harvest 

day wage 
day wage 

6 
15 

6.00 
6.00 

36.00 
90.00 

198.00 132.00 
2 Inputs 

Pesticides,etc kg 4 10.00 40.00 
Packs 8 0.50 4.00 
Tools 20.00 

64.00 42.67 
3 Transportation 

Inputs freight kg 0 0.04 0.00 0.00 0.00 

262.00 174.67 

B Indirect Costs 
General % 5% 13.10 8.73 
TOTAL COSTS/HA 275.10 183.40 

GROSS INCOME 280.00 186.67 

NET INCOME 4.90 3.27 

BENEFIT/COST 1.02 1.02 

FAMILY INCOME (as labor) 198.00 132.00 



NOVOA INGENIEROS 
SER PROJECT DESIGN 
TECHt. AL ANALYSIS 
AGRICULTURE 

Chart No 6-B 
BASIC CROPS 

PRODUCTION COSTS PER HECTARE (maintenance) 

date 

Nov 
1992 

crop 

COCOA 

technical 
level 

MEDIUM 

area 

UPPER 
HUALLAG 

output 
kg/ha 
1,000 

selling 
price 
0.7 

S./kg 

exchange 
rate 
1.5 

Soles/US$ 

measure units unit price cost Soles US$ 

A Direct Costs 
I Labor 

Cultivation 
Canteo 
Pruning 
Sanitary control 
Fertilization 
Sanit pruning 
Harvest 

day wage 
day wage 
day wage 
day wage 
day wage 
day wage 
day wage 

10 
3 
5 
8 
4 
5 

25 

6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 

60.00 
18.00 

"30.00 
48.00 
24.00 
30.00 

150.00 

2 Inputs
Fertilizers 
Pesticides,etc 
Packs 
Tools 
Fermentation 

kg 
kg/Its 

350 
27 
20 

5 

0.40 
7.00 
0.50 

5.00 

140.00 
189.00 
10.00 
40.00 
25.00 

360.00 240.00 

404.00 269.33 

3 Transportation
Inputs freight kg 380 0.03 11.40 11.40 7.60 

775.40 516.93 

B Indirect Costs 
General % 10% 77.54 51.69 

TOTAL COSTSIHA 852.94 568.63 

GROSS INCOME 700.00 466.67 

NET INCOME -152.94 -101.96 

BENEFIT/COST 0.82 0.82 

FAMILY INCOME (as labor) 360.00 240.00 



NOVOA INGAJSAID PERU 
COSTBARE.XLS 

SER PROJECT DESIGN 22104193 

Chart 7-A 

PRODUCTION COSTS AND BENEFITS ON A FOUR YEAR BANANA PLANTATION 
MEDIUM TECHNOLOGY 

TOTAL COSTS/HA 

GROSS INCOME 

NET INCOME 

FAMILY INCOME (as labor) 

BENEFIT/COST relation 

1 

1,124.68 

0.00 

-1,124.68 

248.00 

0.00 

YEARS 
2 

539.37 

2,880.00 

2,34063 

192.00 

5.34 

3 

493.83 

1,920.00 

1,426.17 

152.00 

3.89 

4 

301.55 

1,200.00 

89845 

128.00 

3.98 

TOTAL 

2,459.42 

6,000.00 

3,540.58 

720.00 

2.44 

AVERAGE 

614.86 

1,500.00 

885.14 

180.00 

2.44 



NOVOA ING/USAID PERU COSTBAUI.XLS SER PROJECT DESIGN 22/04193 

NOVOA INGENIEROS 
SER PROJECT DESIGN 
TECHNICAL ANALYSIS 
AGRICULTURE 

Chart No 7-B 
BASIC CROPS 

PRODUCTION COSTS PER HECTARE 

date 

Nov 
1992 

crop 

BANANA 

technical 
level 

MEDIUM 

area 

UPPER 
HUALLAG 

output 
k~h/a 

0 

selling 
price 
0.36 

Soles/kg 

exchange 
rate 
1.5 

Soles/US$ 

cultiv 
year 

1 

A 
1 

Direct Costs 
Labor 
land clearance 
Poceo 
Seedling selection 
and treatment 
Sowing 
Weed control 
Recalce 
Fertilization 
Chemical weed con 
Sanitary control 

measure 

day wage 
day wage 

day wage 
day wage 
day wage 
day wage 
day wage 
day wage 
day wage 

units 

20 
6 

2 
10 
8 
2 
6 
4 
4 

unit 
price 

6.00 
6.00 

6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 

cost 

120.00 
36.00 

12.00 
60.00 
48.00 
12.00 
36.00 
24.00 
24.00 

Soles US$ 

2 Inputs
Seedlings 
Urea 
Superphosphate 
Potasium Chloride 
Furadan 4F 
Gramoxone 
Tools 

units 
kg 
kg 
kg 
It 
It 

920 
120 
60 

100 
0.5 

2 

1.00 
0.35 
0.50 
0.40 

30.00 
12.40 

920.00 
42.00 
300 
40.00 
15.00 
24 80 
40.00 

372.00 248.00 

1,111.80 741.20 

3 Transportation
Inputs freight kg 1662 0.03 49.86 4986 33.24 

1,533.66 1022.44 

B Indirect Costs 
General % 10% 

TOTAL COSTSIHA 
153.37 

1,687.03 
102.24 

1124.68 

GROSS INCOME 0.00 0.00 

NET INCOME -1,687.03 -1124.68 

BENEFIT/COST 0.00 0.00 

FAMILY INCOME (as labor) 372.00 248.00 



NOVOA ING/USAID PERU COSTBAU2.XLS SER PROJECT DESIGN 22/04/93 

NOVOA INGENIEROS
 
SER PROJECT DESIGN
 
TECHNICAL ANALYSIS 
 Chart No 7-C
 
AGRICULTURE 
 BASIC CROPS 

PRODUCTION COSTS PER HECTARE 

date crop technical area output selling exchange cultiv 
level J kg/ha price rate . year

Nov BANANA MEDIUM UPPER 12,000 0.36 1.5 2
1992 	 HUALLAG Soles/kg Soles/US$ 

measure units cost 	 US$unit 	 Soles 
-- price ___ __ 

A Direct Costs
 
1 Labor
 

Cultivation day wage 10 6.00 
 60.00 
Plateo day wage 6 6.00 36.00 
Arreglo day wage 2 6.00 12.00 
Fertilizing day wage 6 6.00 36.00
 
Sanitary Control day wage 
 4 6.00 24.00 
Harvest day wage 20 6.00 120.00 

288.00 192.00 
2 	 Inputs
 

Urea 
 kg 180 0.35 63.00
 
Superphosphate kg 
 100 0.50 50.00
 
Potasium Chloride kg 120 0.40 48.00
 
Furadan 5G kg 	 4.9032 156.80
 
Gramoxone 
 It 6 12.40 74.40
 
Tools 
 40.00 

432.20 288.13 

3 	 Transportation

Inputs freight kg 
 510 0.03 15.30 15.30 10.20 

735.50 490.33 

B 	 Indirect Costs
 
General % 
 10% 73.55 49.03 

TOTAL COSTSIHA 809.05 539.37 

GROSS INCOME 	 4320.00 2880.00 

NET INCOME 	 3510.95 2340.63 

BENEFIT/COST 	 5.34 5.34 

FAMILY INCOME (as labor) 288.00 192.00 



r#O.VOA INGAJSAID PERU COSTBAU3.XLS SER PROJECT DESIGN 22/04/93 

NOVOA INGENIEROS 
SER PROJECT DESIGN 
TECHNICAL ANALYSIS Chart No 7-D 
AGRICULTURE BASIC CROPS 

PRODUCTION COSTS PER HECTARE 

date crop technical area output selling exchange cultiv
level _ kgha price rate year

Nov BANANA MEDIUM UPPER 8,000 0.36 1.5 3 
1992 HUALLAG Soles/kg Soles/US$ 

measure units unit cost Soles US$ 
price ____ 

A Direct Costs
 
1 Labor
 

Chemical weed con day wage 6.00
8 48.00 
Plateo day wage 4 6.00 24.00 
Arreglo day wage 4 6.00 24.00 
Fertilizing day wage 6 6.00 36.00
 
Sanitary Control 
 day wage 4 6.00 24.00 
Harvest day wage 12 6.00 72.00 

228.00 152.00
2 	 Inputs
 

Urea 
 kg 180 0.35 63.00
 
Superphosphate 
 kg 100 0.50 50.00
 
.otasium Chloride kg 
 120 0.40 48.00
 
Furadan 5G kg 
 32 4.90 156.80 
Gramoxone It 	 12.406 74.40
 
Tools 
 40.00 

432.20 288.13 

3 	 Transportation

Inputs freight kg 
 440 003 1320 1320 8.80 

67340 448.93 

B 	 Indirect Costs 
General % 10% 67.34 44.89 

TOTAL COSTSIHA 740.74 493.83 

GROSS INCOME 	 2880.00 1920.00 

NET INCOME 	 2139.26 1426.17 

BENEFIT/COST 	 3.89 3.89 

FAMILY INCOME (as labor) 22800 152.00 



NOVOA ING/USA,Zj PERU COSTBAU4 XLS SER PROJECT DESIGN 22/04/93 

NOVOA INGENIEROS 
SER PROJECT DESIGN 
TECHNICAL ANALYSIS Chart No 7-E 
AGRICULTURE BASIC CROPS 

PRODUCTION COSTS PER HECTARE 

date crop technical area output selling exchange cultiv 
level _ kg/ha _price rate year

Nov BANANA MEDIUM UPPER 5,000 0.36 1.5 4 
1992 	 HUALLAG Soles/kg Soles/US$ 

measure units unit cost Soles US$ 
price 

A 	 Direct Costs 
1 	Labor
 

Chemical weed con day wage 	 6.006 36.00 
Plateo day wage 4 6.00 24.00
 
Arreglo day wage 4 6.00 
 24.00 
Fertilizing day wage 6 6.00 36.00
 
Sanitary Control 
 day wage 4 6.00 24.00 
Harvest day wage 8 6.00 48.00 

192.00 128.00 
2 	 Inputs
 

Urea 
 kg 100 0.35 35.00
 
Superphosphate kg 
 50 0.50 25.00 
Potasium Chloride kg 60 0.40 24.00
 
Furadan 5G kg 
 10 4.90 49.00
 
Gramoxone it 4 12.40 
 49.60
 
Tools 
 3000 

21260 14173 

3 	 Transportation
 
Inputs freight 
 kg 220 0.03 6,60 6.60 4.40 

411.20 274.13 

B 	 Indirect Costs 
General % 10% 41.12 27.41 

TOTAL COSTSIHA 452.32 301.55 

GROSS INCOME 	 1800.00 1200.00 

NET INCOME 	 1347.68 898.45 

BENEFIT/COST 	 3.98 3.98 

FAMILY INCOME (as labor) 192.00 128.00 



NOVOA INGENIEROS 
SER PROJECT DESIGN 
TECHNICAL ANALYSIS 
AGRICULTURE 

date crop 

Nov COCA 
1992 

A 	 Direct Costs 
1 	 Labor 

Land clearence 
Alineamiento 
Poceo 
Sowing 
Cultivation 
Leaf fertilization 
Sanitary control 

2 	 Inputs 
Seeds 
Fertilizers 
Pesticides,etc 
Adherente 
Tools 

3 	 Transportation 
Inputs freight 

B 	 Indirect Costs 
General 

Chart No 8-A 
BASIC CROPS 

PRODUCTION COSTS PER HECTARE 
1.7 

technical area output selling exchange period 
level k 4a price rate 

MEDIUM UPPER 0 2.55 1.5 1st 
HUALLAGA Soles/kg Soles/US$ YEAR 

measure units unit price cost Soles US$ 

day wage 
day wage 
day wage 
day wage 
day wage 
day wage 
day wage 

48 
6 

40 
15 
10 

2 
2 

8.00 
8.00 
8.00 
8.00 
8.00 
8.00 
8.00 

384.00 
48.00 

320.00 
120.00 
80.00 
16.00 
16.00 

984.00 656.00 

seedless 
kg 
Its 
Its 
x X 

80 
2 
2 

0.5 

5.20 
4.00 

20.00 
4.80 

416.00 
8.00 

40.00 
2.40 

30 00 

496.40 330.93 

kg 0 0 03 0.00 0 00 0.00 

148040 98693 

% 10% 148.04 9869 
TOTAL COSTS/HA 1,628.44 1,085.63 

GROSS INCOME 0.00 0.00 

NET INCOME -1,628.44 -1,085.63 

BENEFIT/COST 0.00 0.00 

FAMILY INCOME (as labor) 984.00 656.00 

http:1,085.63
http:1,628.44
http:1,085.63
http:1,628.44


NOVOA INGENIEROS 
SER PROJECT DESIGN 
TECHNICAL ANALYSIS Chart No 8-B 
AGRICULTURE BASIC CROPS 

PRODUCTION COSTS PER HECTARE 

date crop technical area output 
17 

selling exchange period 

Nov 
1992 

COCA 
level 

MEDIUM UPPERF 
HUALLAGA 

kA/ha 
1,850 

price 
2.55 

Soles/kg 

rate 
1 5 

Soles/US$ 
2nd 

YEAR 

measure units unit price cost Soles US$ 

A Direct Costs 
1 Labor 

Cultivation day wage 40 8.00 320.00 
Leaf fertilization day wage 4 8.00 32.00 
Soil fertilization day wage 8 8.00 64.00 
Sanitary control day wage 4 8.00 32.00 
Harvest day wage 160 8.00 1280.00 

2Inputs 1,72800 1152.00 

Urea kg 200 040 8000 
Leaf Fertilizers kg 4 4.00 16 00 
Pesticidesetc Its 2 20 00 40 00 
Pesticidesetc Its 2 2000 40.00 
Adherente Its 0 5 4.80 2.40 
Tools x x 3000 

3 Transportation 
20840 13893 

Inputs freight kg 210 040 84 00 84 00 56 00 

202040 134693 

B Indirect Costs 
General % 10% I 20204 13469 

TOTAL COSTSIHA 2,22244 1,481.63 

GROSS INCOME 4,717.50 3,14500 

NET INCOME 2,495.06 1,663.37 

BENEFIT/COST 2 12 2.12 

FAMILY INCOME (as labor) 1,72800 1,15200 

111\' 



NOVOA INGENIEROS 

SER 	PROJECT DESIGN 
TECHNICAL ANALYSIS Chart No 8-C 
AGRICULTURE BASIC CROPS 

PRODUCTION COSTS PER HECTARE 
_________ ~1.7 	 _ _ 

date crop technical area 	
_ _ 

output selling exchange period
'- level kgha price rate 

Nov COCA MEDIUM UPPER 2,500 2.55 1.5 3RD
1992 HUALLAGA Soles/kg Soles/US$ YEAR 

measure units unit price [ cost - Soles US$ 

A 	 Direct Costs 
1 	Labor
 

Cultivation day wage 40 8.00 320.00 
Leaf fertilization day wage 4 8.00 32.00
 
Soil fertilization day wage 8 8.00 
 64.00
 
Sanitary control 
 day wage 4 8.00 32.00
 
Harvest 
 day wage 210 8.00 168000 

2.12800 1418672 	 Inputs 

Urea 	 kg 300 0.40 120.00
 
Leaf Fertilizers Kg 4 
 400 16.00 
Pesticides,etc ;ts 2 20 00 40 00
 
Pesticides etc ;ts 2 20 00 40 00
 
Adherente 
 its 0 5 4 80 2.40
 
Tools x x 
 30 00 

24840 16560 
3 Transportation 

Inputs freight Kg 310 040 124001 12400 82 67 

250040 166693 

B 	 Indirect Costs
 
General % 
 10% 25004 16669TOTAL COSTSHA 	 2.750 44 1,833.63 / 

GROSS INCOME 	 6,375.00 4,250.00 

NET INCOME 	 3,624.56 2,416.37 

BENEFIT/COST 232 2.32 

FAMILY INCOME (as labor) 2.128.00 1,418.67 

http:1,418.67
http:2.128.00
http:2,416.37
http:3,624.56
http:4,250.00
http:6,375.00
http:1,833.63


--

NOVOA iNGAJSAID PERU COSCOULl XLS SER PROJECT DESIGN 22/04/93 

NOVOA INGENIEROS 
SER PROJECT DESIGN 
TECHNICAL ANALYSIS Chart No 9-A 
AGRICULTURE BASIC CROPS 

PRODUCTION COSTS PER HECTARE
1.7 

date crop technical area output selling exchange period 
level kg ha price rateNov COCA LOW UPPER 0 2.55 1.5 1st1992 HUALLAGA Soles Soles/US$ YEAR 

measure units unit price cost Soles US$ 

A Direct Costs 

1 Labor
 

Land clearence 
 day wage 35 8.00 28000
Alineamiento day wage 5 8.00 40.00 
Poceo 
 day wage 25 8.00 200.00
 
Sowing day wage 
 10 8.00 80.00 
Cultivation day wage 10 8 00 80.00 

Inputs 	 680.00 453.33 

Seeds seedless 40 5.20 208 00
 
Tools 
 x x 20 00 

22800 152003 	 Transportation

Inputs freight 
 kg 0 0 03 0 00 000 0 00 

I908.00 605.33 
B 	 Indirect Costs 9

Generai % _ 10% 90.80 6053 
TOTAL COSTSIHA 998,80 665.87-

GROSS INCOME 0.00 0.00 

NET INCOME -998 80 -665.87 

BENEFITACOST 0.00 0.00 

FAMILY INCOME (as labor) 680.00 453.33 



NOVOA INGENIEROS 
SER PROJECT DESIGN 
TECHNICAL ANALYSIS 
AGRICULTURE 

date crop 

Nov COCA 
1992 

A 	 Lirect Costs 
1 	 Labor 

Cultivation 
Soil fertilization 
Sanitary control 
Harvest 

21,34400 

Urea 
Pesticides,etc 
Tools 

3 	 Transportation 
Inputs freight 

B 	 Indirect Costs 
General 

Chart No 9-B 
BASIC CROPS 

PRODUCTION COSTS PER HECTARE1.7 
technical area output selling exchange period 

level 
LOW UPPER 

kg/ha 
1,100 

price 
2.55 

rate 
1.5 2nd 

HUALLAGA Soles/US$ YEAR 

measure units unit price cost Soles US$ 

day wage 32 8.00 256.00 
day wage 4 8.00 32.00 
day wage 2 8.00 16 00 
day wage 130 8.00 1040.00 

896.00 

kg 100 040 4000 
Its 1 20.00 20 00 
X 2000 

800O0 53 33 

kg 100 0 40 40 00 40 00 26 67 

146400 97600 

% 10%[ 14640 9760 
TOTAL COSTSIHA 1,61040 1,073.60, 

GROSS INCOME 2.80500 1,870.00 

NET INCOME 	 1,194,60 796.40 

BENEFIT/COST 1 74 1.74 

FAMILY INCOME (as labor) 1,344.00 896.00 

http:1,344.00
http:1,870.00
http:1,073.60


NOVOA INGENIEROS 
SER PROJECT DESIGN 
TECHNICAL ANALYSIS Chart No 9-C 
AGRICULTURE BASIC CROPS 

PRODUCTION COSTS PER HECTARE 

date crop technical area output 
1.7 

selling exchange period 

Nov 
1992 

COCA 
level 
LOW UPPER 

HUALLAGA 

k a 
1,500 

price 
2.55 

Soles/kg 

rate 
1.5 

Soles/US$ . 

3RD 
YEAR 

measure units unit price cost Soles US$ 

A Direct Costs 
1 Labor 

Cultivation 
Soil fertilization 

day wage 
day wage 

32 
4 

8.00 
8.00 

256.00 
32.00 

Sanitary control day wage 2 8.00 16.00 
Harvest daywage 180 8.00 1440.00 

Inputs 1,744.00 1162.67 

Urea 
Pesticides,etc 

kg 
Its 

100 
1 

0.40 
20.00 

40.00 
20.00 

Tools x X 20.00 

3 Transportation 80.00 53.33 

Inputs freight kg 100 0.40 40.00 40.00 26.67 

1,864.00 1,242.67 

B Indirect Costs 
General % 10% 186.40 124.27 

TOTAL COSTSIHA 2,050.40 1,366.93 / 

GROSS INCOME 3,825.00 2,550.00 

NET INCOME 1,774.60 1,183.07 

BENEFIT/COST 1.87 1.87 

FAMILY INCOME (as labor) 1,744.00 1,162.67 



Mir/" INGENIERaS 
SEA RXECT DESIGN
TECHNICAL ANALYSIS 
 Chart No 
 fo
AGRICULTURE 


BASIC CROPS 
PRODUCTION COSTS PER HEC TARE 

date hnical 1.7area output selling exchange period4_ __ __ __ __lo_ ve/ J k o ki PrceNov rae.COCA MEDIUM UPPER1992 AND PSC 25D 3030HUALLAGA 25 /Y 
1.5 3RD 

22ol gSle1 
measure units nit pric cost Soles 
 US$
 

A DirectCos Cultivation 
1 Labor

Cultivation 
 day wage 
 40 8.00 320.00
Leaf fertilizati day wage 
 4 8.00 32.00
Soil fertilizati day wage 
 8 8.00 64.00
Sanitary control day wage 
 4 8.00 32.00
 
2 Harvest
Inputs"1 day wage 210 8.00 1680.00 2,128.00 1418.678 64 

Urea 
 kg 300 
 0.40 120.00
Leaf Fertilizers 
 kg 
 4 4.00 16.00Pesticides,etc 
 its 
 2 20.00 40.00
Pesticides,etc 
 Its 
 2 20.00 40.00
Adherente 
 Its

Tools 0.5 4.80 2.40
X X 
 30.00 248.40 165.60
3 Transportation
Inputs freight kg 
 310 0.40 124.00 
 124.00 
 82.67
3 Direct costs PBC processing 

1 Inputs I
Sulfuric Acid 
 kg 
 24 15.00 360.00
Sodium Bicarbona 
 kg 
 4 10.50 42.00
Kerosene 
 gal 
 43 2.70 116.10
lime gk 272
materials & equi ment 0.75 204.00
 

2 Labor 654.69 1,376.79 917.861
6 4 6 , 7 . 9 9 7 8
 
worker 
 day wage
ch'emical tech 33 8.00 264.00
day wage 
 4 45.00 180.00 444,00 296.00
 
Total direct costs 

4321.19 
 2880.79

B. Indrect Costs 

General 
 20%
 P 

TOTAL COSTS/HA 5,185.43 34568.95 
GROSS INCOME 
 8,250.00 5,500.00 

NETINCOME 3,064.57 2,043.06 

BENEFIT/COST 

1.59 1.59 

FAMILY INCOME (as labor) 
 2,392.00 1,594.67 

http:1,594.67
http:2,392.00
http:2,043.06
http:3,064.57
http:5,500.00
http:8,250.00
http:34568.95
http:5,185.43
http:1,376.79
http:2,128.00


NOVOA INGENIEROS 

%R PROJECT DESIGN 
rECHNICAL ANALYSIS 
 Chart No 11-A 
AGRICULTURE 
 BASIC CROPS 

PRODUCTION COSTS PER HECTARE 

date crop technical area output selling exchange cultiv 
level kg/ha price rate yearNov YUCA LOW UPPER 9,000 0.1 1.5 21992 HUALLAG Soles/kg,Soles/US 

measure units 
 nit pric cost Soles US$
 

A Direct Costs
 
1 Labor
 

Land preparatio day wage 
 20 6.00 120.00
 
Sowing 
 r'ay wage 12 6.00 72.00
 
Weeding day wage 
 24 6.00 144.00
 
harvest day wage 12 
 6.00 72.00
 
haulage day wage 6 6.00 
 36.00
 

2 Inputs 444.00 296.00
 

Seeds stakes 4500 0.02 
 90.00
 

90.00 60.00
 

3 Transportation 
Inputs freight 
 kg 300 0.03 9.00 9.00 
 6.00
 

543.00 362.00
 

B IndirectCosts 
General 
 % 5% 
 27.15 18.10
 

TOTAL COSTS/HA 570.15 380.f0 

GROSS INCOME 
 900.00 600.00
 

NET INCOME 
 329.85 219.90 

BENEFIT/COST 
 1.58 1.58
 

FAMILY INCOME (as labor) 444.00 296.00 



NOVOA INCEN:EROS
 

SER PROJECT DESIGN
 

L'ECHNICAL ANALYSIS 
 Chart No 11-B
 
AGRICULTURE 
 BASIC CROPS 

PRODUCTION COSTS PER HECTARE 

date 

Nov 
1992 

crop 

YUCA 

technical 
level 

MEDIUM 

area 

UPPER 
HUALLAG 

output 
kghga 

18,000 

selling exchange 
price rate 
0.1 1.5 

Soles/kg Soles/US 

cultiv 
year 

2 

measure units unit cost Soles US$ 

A Direct Costs 
price 

1 Labor 
Land preparati day wage 20 6.00 120.00 
Sowing day wage 12 6.00 72.00 
Weeding day wage 24 6.00 144.00 
Fertilizing day wage 4 6.00 24.00 
Sanitary Contr 
harvest 

day wage 
day wage 

3 
18 

6.00 
6.00 

18.00 
108.00 

haulage day wage 9 6.00 54.00 

2 Inputs 540.00 360.00 

Seeds stakes 7000 0.02 140.00 
Pesticides it. 2 25.00 50.00 
Urea it. 100 0.40 40.00 
Superphosphate it. 150 0.50 75.00 
Potasium it. 100 0.40 40.00 
Tools 40.00 

3 Transportation 
385.00 256.67 

Inputs freight kg 800 0.03 24.00 24.00 16.00 

949.00 632.67 

B Indirect Costs 
General % 10% 94.90 63.27 

TOTAL COSTS/HA 1043.90 695.93 

GROSS INCOME 1800.00 1200.00 

NET INCOME 756.10 504.07 

BENEFIT/COST 1.72 f.72 

FAMILY INCOME (as labor) 540.00 360.00
 



NOVOA INGENIEROS 
SER PROJECT DESIGN 
TECHNICAL ANALYSIS Chart No 12-A 
AGRICULTURE BASIC CROPS 

PRODUCTION COSTS PER HECTARE (maintenance) 

date 

Nov 
1992 

crop 

COFFEE 

technical area 
level j 
LOW UPPER

_HUALLAG 

output 
kg/ha 
460 

selling 
price 
0.59 
S./kg 

exchange 
rate 
1.5 

Soles/US$ 

measure units unit price cost Soles US$ 

A Direct Costs 
1 Labor 

Weed control 
Pruning 
Sanitary control 

day wage 
day wage 
day wage 

10 
1 
1 

6.00 
6.00 
6.00 

60.00 
6.00 

4 6.00 
Harvest 
Post harvest 

day wage 
day wage 

20 
5 

6.00 
6.00 

120.00 
30.00 

2 Inputs 
222.00 148.00 

Packages baskets 4 0.50 2.00 
bags 6 0.50 3.00 

5.00 3.33 

3 Transportation
Inputs freight kg 460 0.03 13.80 13.80 9.20 

240.80 160.53 

B Indirect Costs 
General 
TOTAL COSTSIHA 

% 5% 12.04 
252.84 

8.03 
168.56 

GROSS INCOME 271.40 180.93 

NET INCOME 18.56 12.37 

BENEFIT/COST 1.07 1.07 

FAMILY INCOME (as labor) 222.00 148.00 



NOVOA INGENIEROS 
SER PROJECT DESIGN 
TECHNICAL ANALYSIS Chart No 12-8 
AGRICULTURE BASIC CROPS 

PRODUCTION COSTS PER HECTARE (maintenance) 

date 

Nov 
1992 

crop 

COFFEE 

technical 
level 

MEDIUM 

area 

CENTRAL 
HUALLAG 

output 
k/ha 
2,200 

selling 
price 
0.59 

S./kg 

exchange 
rate 
1.5 

Soles/US$ 

measure units unit price cost Soles US$ 

A 
1 

Direct Costs 
Labor 
Weed control 
Recalce 
Pruning 
Shade Control 
Fertilization 
Sanitary control 
Harvest 
Post harvest 

day wage 
day wage 
day wage 
day wage 
day wage 
day wage 
day wage 
day wage 

30 
2 
2 
2 
6 
6 

90 
35 

6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 

180.00 
12.00 
12.00 
12.00 
36.00 
36.00 

540.00 
210.00 

2 Inputs 
Urea 
Superphosphate 
Ptasium Chloride 
ihiodan 
Cupravit 
Citowet 
Pachages 

kg 
kg 
kg 
It 

kg 
It 

baskets 
bags 

200 
100 
200 

2 
4 

0.5 
8 

12 

0.40 
0.50 
0.40 

20.00 
10.00 
13.00 
0.50 
0.50 

80.00 
50.00 
80.00 
40.00 
40.00 
6.50 
4.00 
6.00 

1038.00 692.00 

3 Transportation 
306.50 204.33 

Inputs freight kg 2700 0.03 81.00 81.00 54.00 

1425.50 950.33 

B Indirect Costs 
General % 10% 

TOTAL COSTSIHA 
142.55 

1568.05 
95.03 

1045.37 / 

GROSS INCOME 1298.00 865.33 

NET INCOME -270.05 -180.03 

BENEFIT/COST 0.83 0.83 

FAMILY INCOME (as labor) 1038.00 692.00 



CUADRO No 13 

Complejo Agroindustrial de Caula de Azdcar 

Localizaci6n.-

Valle del Rio Sisa. Zona Central de la cuenca del Rio Huallaga en la Regi6n San Martin. 

Objetivo estrat~gico.-

Disminuir las importaciones de azficar y otros productos. 

Dimensionamiento.-

Agrfcola.- 5,000 Has de Cafia 

Industria.- Ingenio de Azicar para 2,000 T.M./dfa. Alambique para 1'000,000 lts./afio. 

Metas de producci6n.

39,200 T.M. azIlcar/afio, en sus dos formas: blanca y rubia. 
16,000 T.M/ aio de melaza 1'000,000 lts./afio de alcohol. 

Ambito de influencia directa.-

Provincias de Bellavista y Picota. 

Regi6n San Martin. 

Beneficiarios directos e indirectos.-

Los agricultores del Huallaga Central en nimero de 500, en cafla y 500 mdis en otros 
cultivos. 

3,100 plazas de trabajo directo.
 
8,350 plazas indirectas.
 

Estado actual.-


Estudio de Factibilidad terminado
 

DISK : 3 
ARCHI: JCVCUADRO 



NOVOA INGENIEROS/USAID PERU 
AGRIBUDGXIMS 

SER PROJECT DESIGN 22104/93 

Chart No 14-A
 

AGRICULTURAL RESEARCH BUDGET in USS
 

year

item 1 2 3 
 4 5 6 7 Total 

Technical Personnel $108,000 $140,000 $140,000 $140,000 $140,000 $140,000 $140,000 $948,000 

Capital Goods $282,000 $115.000 $50,000 $50,000 $0 $0 $0 $497,000 

Services and recurrent cos $98,000 $1-30000 $130.000 $130,000 $130,000 $130,000 $130,000 $878,000 

To_s $488,000 1 $385,000 $320,000 $320,000 $270,000 $270000_ $270,000 $2,323,000 



NOVOA INGENIEROS/USAID PERU AGRIBUD.XS ER PROECT DESIGN 2/04/93 

Chart No 14-B 

AGRICULTURAL EXTENSION SERVICES BUDGET in US$ 

.... 
7y earitem Ime__ 2 3 4 5 6 7 Total 

Technical Personnel $430,000 $570.000 $570,000 $570,000 $570,000 $570,000 $570,000 $3,850,000 

Capital Goods $1,200,000 $100.000 $100,000 $100,000 $0 $0 $0 $1,500,000 

Services and recurrent cos $320,000 $420.000 $420,000 $420,000 $420,000 $420,00W $420,000 $2,840,000 

Totals $1,950,000 $1.09C,000 $1,090,000 $1,090,000 $990,0W S990 $8,19000 

http:AGRIBUD.XS


NOVOA INGENRoSUSAID PERU 
A(;RIBIJD(;.)S 

SER, PROJECTDESIGN 22/04/93 

Chart No 14-C 

AGRICULTURAL TRAINING BUDGET in US$ 

year
item 

Technical Personnel 

Capital Goods 

Services and recurrent cos 

Totals . 

1 

$65,000 

$65,000 

S150,000 

$280,000 

2 

$35,000 

$0 

$60,000 

$95 

3 

$35,000 

$0 

$60,000 

$(5000 

4 

$35,000 

$0 

$60,000 

$ 

5 

$35,000 

SO 

$60,000 

95 0o0 

6 

$35,000 

$0 

$60,000 

$95,000 

7 

$25,000 

$0 

$20,000 

$45,000 

Total 

$265,000 

$65,000 

$470,000 

$800,000 



CUADRO No. 15 

PRECIPITACION TOTAL MEDIA ANUAL 

ESTAC I Ur PEPIODO ENE FEB MAP HBR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC RNUAL 

HESHUYA 

YUPAC 

TINGO MARIA 

AGS. CALIENTES 

TOUPNAVISTA 

SAN JORGE 

TULUMRYO 

TINGO MAPItg 

PUCALLPA 

PTO. INCA 

PTO. VICTOP!A 

PUCALLPA 

IP7RIA 

rRSISEA 

FiGUAYTIA 

55-65 

49-50 

54-86 

38-54 

65-79 

66-78 

65-86 

51-87 

50-87 

63-77 

63-80 

66-74 

65-74 

63-78 

78-27 

128.1 17-6 204.4 165.6 117.6 41.4 60.5 90.9 106.4 197.2 201.3 156.8 

617. 522.9 .....6 473.8 371.4 295.8 209.0 141.6 219.1 467.6 554.1 568.2 

423.8 3E 0 48.9 292.0 215.7 131.8 144.1 122.3 160.9 285.3 393.1 363.1 

196.6 164.5 224.7 194.3 119.3 102.7 47.9 61.5 120.3 169.5 229.6 223.9 

215.8 239.6 328.0 171.4 114.9 93.3 88.6 67.1 143.6 200.2 244.6 22j0.9 

208.1 254.1 23-.1 192.9 135.4 106.2 90.7 89.3 142.3 172.5 236.8 186.0 

349.4 355.4 '2 .6 238.3... 201 .3 156.4 156.1 120.8 150.3 229.2 361 .5 34S. 

434.2 398.0 407.3 _3 13.4 2137.5 150.8 140.2 127.6 168.4 297.1 376.7 377.2 

10.5 170.4 207.2 171.7 106.5 63.7 58.1 62.8 99.5 188.6 197.2 165.5 

182.9 167.2 163.9 152 9 93.5 79.9 70.4 53.7 92.8 172.2 232.3 196.5 

194.4 161.2 2 7.7 140.4 116.0 25 14.6 111.7 94.0 220.0 l8.1 361.9 

181.5 227.1 233.5 235.8 109.2 100.4 42.2 93.0 136.6 158.3 188.0 155.1 

243.6 27f.8 217.7 193.9 169.0 105.0 88.1 83.8 96.0 241.3 288.9 265.2 

176.9 2'12.2 225.1 210.0 112.1 82.4 58.0 86.6 102.7 153.6 198.1 185.0 

525. 1 418c.6 439.5 441.7 24E.1 228.4 145.1 118.7 112.8 212. 0 *38.2 55.0 

1640.8 

5017.4 

3258.1 

1854.8 

2128.0 

2052.2 

2987.5 

3428.4 

1641.7 

1658.2 

2089.3 

1860.7 

2266.3 

1802.7 

3763. 2 

Fuente: INADE - APODESA 

p . 



CUADRO No 16 

PRODUCCION AGRICOLA DE IA PROVINCIA DE PADRE ABAD 

CUI'IVOS PRINCIPAI.ES EN Has., Tm. y Kg./la. 

CULTIVO 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
295DA 556
 

Plitano Has. 295 295 594 558 361 251 678
Tm. 5965! 46091 2976 6022 5611 3624 2510 6780Kg/Ha 7697' 82901 10088 10138 10056 10039 10000 10000 

Mafz Has. 2281 138 444 1408 159 162 251 188 

5 214 800 1923 284 311 49 353Kg/Ha 17571 26101 1802 1366 1786 1920 19601 1878 

Arroz Has. 37 821 358 346 20 48 241 152 
Tm. 65! 
 260 532 442 29 83Kg/Ha 1757! 1880 1486 1277 1450 

371 269
1729 1542! 1770 

Yuca Has. 42 401 37 59 73 33 44 166
440 4731 414
Tm. 656 882 336 440 1286
Kg/Ha 10476 118251 11189 1208211119 10182 100001 7747 

Frijol Has. 51 35 11 35 20 39 15 29Tm. 43 34 13 30 16 33 15 23Kg/Ha 843 971 1182 857 800 846 1000 793 

Total Cult. Alim. Has. 1133 851 1145 2442 830 643 359 1213 

Coca Has. 3500 44001 5500 6800 8500 
 10700 13300 16700
 

TOTAL Has. 4633 5251 6645 9242 9330 11343 13659 17913 

Fuente: Of. Estadistica-Min. Agricultura Pucallpa en Cultivos Alimenticios 
"Estimaci6n de areas con cultivo de coca en las cuencas de Ri Aguaytfa y sus afluentes" 
R.Osnayo y L. Moreno 
Elaboraci6n propia. 

APCHI CUADRO15 

http:PRINCIPAI.ES


NOVOA INGAJSAID PERU 
BAREPABD.XLS 

SER PROJECT DESIGN 20104/93 

Chart 17-A 
PADRE ABAD-Mar 1993 
PRODUCTION COSTS AND BENEFITS ON A FOUR YEAR BANANA PLANTATION 
LOW TECHNOLOGY 

TOTAL COSTS/HA 

GROSS INCOME 

1 

644.00 

000 

YEARS 

2 

327.13 

1,166 77 

3 

303.80 

933.33 

4 

177.33 

583.33 

TOTAL 

1,452.26 

2,683.43 

AVERAGE 

363.07 

670.86 

NET INCOME 

FAMILY INCOME (as labor) 

BENEFIT/COST relation 

-644.00 

302.22 

0.00 

839.53 

244.44 

3.57 

629.53 

222.22 

307 

406.00 

146.67 

3.29 

1,231.06 

915.55 

1.85 

307.77 

228.89 

1.85 



NOVOA INGIUSAID PERU BAPABAD1.XLS SER PROJECT DESIGN 20/04/93 

NOVOA INGENIEROS 
SER PROJECT DESIGN 
TECHNICAL ANALYSIS Chart No 17-B
AGRICULTURE BASIC CROPS 

PRODUCTION COSTS PER HECTARE 

date crop technical area output selling exchange cultiv 
level kg/ha price rate yearMar BANANA LOW PADRE 0 0.21 1.8 11993 	 ABAD Soleskq Soles/US$ 

measure units unit cost Soles US$price _____ _____ 

A 	 Direct Costs 

1 	 Labor
 
land clearance day wage 20 8.00 
 16@.00
Poceo day wage 6 8.00 48.00
 
Seedling selection
 
and treatment day wage 
 2 8.00 16.00
Sowing day wage 10 8.00 80.00
Weed control day wage 24 8.00 192.00
Recalce day wage 2 8.00 16.00
Fertilization day wage 0 8.00 0.00
 
Chemical weed con day wage 0 8.00 0.00

Sanitary control day wage 8.00
4 32.00 
Inputs 544.00 302.22 

Seedlings units 950 0.40 3800 
Aldrin It 25 4.00 100.00 
Tools 40.00 

520.00 288.89 
3 	 Transportation 

Inputs freight kg 1000 0.04 40 00 40.00 22.22 

1,104.00 613.33 

B 	 Indirect Costs 
General % 5% 55.20 30.67 

TOTAL COSTSIHA 1.159.20 644.00 

GROSS INCOME 0.00 0.00 

NET INCOME -1,159.20 -644.00 

BENEFIT/COST 0.00 0.00 

FAMILY INCOME (as labor) 544.00 302.22 

http:1,159.20
http:1.159.20
http:1,104.00


NOVOA ING/USAID PERU 	 BAPABAD2.XLS SER PROJECT DESIGN 20/04/93
 

NOVOA INGENIEROS 
SER PROJECT DESIGN 
TECHNICAL ANALYSIS 
AGRICULTURE 

date crop 

Mar BANANA 
1993 

A Direct Costs 
1 Labor 

Cultivation 
Arreglo 
Sanitary Control 
Harvest 

2 	 Inputs 
Aldrin 
Tools 

3 	 Transportation 
Inputs freight 

8 	 Indirect Costs 
General 

Chart No 17-C 
BASIC CROPS 

PRODUCTION COSTS PER HECTARE 

technical area output selling exchange cultiv 
level 
LOW PADRE 

kg/ha 
10,000 

price 
0.21 

rate 
1.8 

year 
2 

ABAD Soles/kg Soles/US 

measure units unit cost Soles JS$ 
price 

day wage 24 800 192.00 
day wage 3 8.00 24.00 
day wage 3 8.00 24.00 
day wage 25 8.00 200.00 

440.00 244.44 

kg 20 4.00 80.00 
40 00 

120.00 66.67 

kg 20 0.04 0.80 0.80 0.44 

560.80 311.56 

% 5% 28.04 1558 
TOTAL COSTSIHA 588.84 327.13 

GROSS INCOME 2100.00 1166.67 

NET INCOME 1511.16 839.53 

BENEFIT/COST 3.57 3.57 

FAMILY INCOME (as labor) 440.00 244.44 



NOVOA INGI'JSAID PERU BAPABAD3.XLS SER PROJECT DESIGN 20/04/93 

NOVOA INGENIEROS 
SER PROJECT DESIGN 
TECHNICAL ANALYSIS Chart No 17-D 
AGRICULTURE BASIC CROPS 

PRODUCTION COSTS PER HECTARE 

date crop technical area output selling exchange cultiv 
level _ price year_kha rate

Mar BANANA LOW PADRE 8,000 0.21 1.8 3
1993 	 ABAD Soles/kg Soles/US$ 

measure units unit cost Soles US$ 
price _____ ____ 

A Direct Costs
 
1 Labor
 

Manual weed contrc day wage 
 24 8.00 192.00 
Arreglo day wage 3 8.00 24.00 
Sanitary Control day wage 3 8.00 24.00
 
Harvest 
 day wage 20 8.00 160.00 

2 Inputs 400.00 222.22 

Aldrin it 20 4.00 80.00
 
Tools 
 40 00 

120.00 66.67 

3 	 Transportation
 
Inputs freight 
 kg 20 004 0.80 0.80 0.44 

520.80 289.33 

B 	 Indirect Costs
 
General 
 % 5% 26.04 14.47 

TOTAL COSTSIHA 546.84 303.80 

GROSS INCOME 	 1680.00 933.33 

NET INCOME 113316 629.53 

BENEFIT/COST 3.07 3.07 

FAMILY INCOME (as labor) 400.00 222.22 



_____ ____ 

NOVOA ING/USAID PERU BAPABAD4.XLS SER PROJECT DESIGN 20/04/93 

NOVOA INGENIEROS 
SER PROJECT DESIGN 
TECHNICAL ANALYSIS Chart No 17-E
AGRICULTURE BASIC CROPS 

PRODUCTION COSTS PER HECTARE 

date crop technical area output selling exchange cultiv 
level kha price rate yearMar BANANA LOW PADRE 5,000 021 1.8 4

1993 ABAD Soles/kg Soles/US$ 

measure units unit cost Soles US$ 
-price 

A 	 Direct Costs 

1 	 Labor 
Manual weed cont day wage 16 8.00 12800 
Harvest day wage 17 8.00 136 00 

2 	 Inputs 264.00 146.67 

Tools 4000 

40.00 22.22 

3 	 Transportation

Inputs freight kg 
 0 0,03 0.00 0.00 0.00 

304.00 168.89 

B 	 Indirect Costs
 
General 
 % 5% 1520 8.44 

TOTAL COSTS/HA 	 319.20 177.33 

GROSS INCOME 	 1050 00 583.33 

NET INCOME 730 80 406.00 

BENEFIT/COST 3.29 3.29 

FAMILY INCOME (as labor) 264.00 146.67 



NOVOA INGENIEROS 
SER PROJECT DESIGN 
TECHNICAL ANALYSIS Chart No 18 
AGRICULTURE BASIC CROPS 

PRODUCTION COSTS PER HECTARE 

date crop 

Mar YUCA 
1993 

A 	 Direct Costs 
1 	Labor
 

Land preparation 
Sowing 
Weeding 
harvest 
haulage 

2Inputs 

Seeds 


Tools 

3 	 Transportation 
Inputs freight 

B Indirect Costs 
_ General 

technical area output selling
level }_k__ ha price 
LOW PADRE 12,000 0.14 

ABAD Soles/kg 

measure units unit price cost 

day wage 20 8.00 160.00 
day wage 15 8.00 12000 
day wage 30 8.00 240.00 
day wage 20 8.00 160.00 
day wage 5 8.00 40.00 

bags 
 10 400 4000
 

35 00 

kg 12100 0.03 363.00 

% 5% 


TOTAL COSTS/HA 


GROSS INCOME 

NET INCOME 

BENEFIT/COST 

:AMILY INCOME (as labor) 

exchange 
rate 
1.8 

Soles/US$ 

Soles 

cultiv 
year 

1 

US$ 

720.00 400.00 

75.00 41 67 

363.00 

1158.00 

201 67 

64333 

57.90 

1215.90 

168000 

464.10 

1.38 

720.00 

32.17 
675.50 

933.33 

257.83 

1.38 

400.00 



NOVOA INGENIEROS 
SER PROJECT DESIGN 
TECHNICAL ANALYSIS Chart No 19 
AGRICULTURE BASIC CROPS 

PRODUCTION COSTS PER HECTARE 

date j 
1 

Mar 

crop 

BEANS 

technical 
level 
LOW 

area 
_ 

PADRE 

output 
kg/ha 
800 

selling 
price 
0.6 

exchange 
rate 
1.8 

cultiv 
year 

1 
1993 (Frijol Ucayalino) ABAD Soles/kg SolesJUS_ 

measure units unit price cost Soles US$ 

A Direct Costs 
1 Labor 

Land preparation day wage 12 8.00 96.00 
Sowing day wage 5 8.00 40.00 
Weeding day wage 10 8.00 80.00 
harvest day wage 12 8.00 96.00 

312.00 173.33 
2 Inputs 

Seeds kg 30 1.00 30.00 
Tools 2000 

50.00 27.78 

3 Transportation 
Inputs freight kg 0 0.03 0.00 0.00 0.00 

362.00 201.11 

B Indirect Costs 
General % 5% 18.10 1006 

TOTAL COSTS/HA 380 10 211.17 

GROSS INCOME 480.00 266.67 

NET INCOME 99.90 55.50 

BENEFIT/COST 1.26 1.26 

FAMILY INCOME (as labor) 312.00 173.33 



NOVOA INGENIEROS 
SER PROJECT DESIGN 
TECHNICAL ANALYSIS Chart No 20 
AGRICULTURE BASIC CROPS 

PRODUCTION COSTS PER HECTARE 

date crop technical area output selling exchange sowing 
level _ kg/ha price rate time 

Mar CORN LOW PADRE 1,800 0.31 1.8 Sep 
1993 ABAD S /kg SolesIUS$ Oct 

measure units unit price cost Soles US$ 

A Direct Costs 
1 Labor 

Land clearence day wage 20 8.00 160.00 
Sowing day wage 5 8.00 40.00 
Cultivation day wage 16 8.00 128.00 
Sanitary control day wage 2 8.00 16.00 
Harvest day wage 8 8.00 64.00 
Desgrano day wage 6 8.00 48.00 
Post harvest day wage 4 800 32.00 

48&00 271.11 
2 Inputs 

Seeds kg 25 0.60 1500 
Pesticides,etc kg 2 30.00 60.00 
Tools 35.00 

110.00 61.11 

3 Transportation 

Inputs freight kg 0 0 03 0.00 0.00 000 

598.00 332.22 

B Indirect Costs 
General % 5% 2990 1661 
TOTAL COSTSIHA 627.90 348.83 

GROSS INCOME 558.00 310.00 

NET INCOME .69.90 -38.83 

BENEFIT/COST 0.89 0.89 

FAMILY INCOME (as labor) 488.00 271.11 



NOVOA INGENIEROS 
SER PROJECT DESIGN 
TECHNICAL ANALYSIS Chart No 21 
AGRICULTURE BASIC CROPS 

PRODUCTION COSTS FER HECTARE 

date 

Mar 
1993 

crop 

RICE 

technical 
level 

LOW 

area 
_ 

PADRE 
ABAD 

output 
kgfha 
2,000 

selling 
price 

0.35 
Soles/kg 

exchange 
rate 
1.8 

Soles/US$ 

sowing 
time 
Oct/ 
Dec 

A 
1 

Direct Costs 
Labor 
Land clearence 
Sowing 
Cultivation 

.ntary control 
Harvest 
Threshing 
Post harvest 

Inputs 
Seeds 
Pesticides.etc 
Tools 

measure 

day wage 
day wage 
day wage 
day wage 
day wage 
day wage 
day wage 

kg 
kg 

units 

20 
8 

16 
2 

20 
10 

6 

30 
2 

unit 
price 

8.00 
8.00 
8.00 
8.00 
8.00 
8.00 
800 

060 
35 00 

cost 

160.00 
64.00 

12800 
16.00 

160 00 
80.00 
4800 

1800 
70,00 
35 00 

Soles 

656.00 

123.00 

US$ 

364.44 

68.33 

3 Transportation 
Inputs freight kg 0 0 04 000 0.00 0.00 

77900 432.78 

B Indirect Costs 
General 
TOTAL COSTS/HA 

% 5% 38,95 
81795 

21.64 
454.42 

GROSS INCOME 700 00 388.89 

NET INCOME -117.95 -65.53 

BENEFIT/COST 086 0.86 

FAMILY INCOME (as labor) 656 00 364 44 



CUADRO NO 22
 

ESTIMACION DE AREAS Y PRODUCCION DE COCA POR DISTRITOS
 

Y SECTORES EN PADRE ABAD EN 1,991
 

HAS 

DISTRITO PADRE ABAD 

1,615Sector Aguaytia 
1:08Sector Cuenca Rio Shambillo 
1,150Sector Cuenca Rio Huacamayo 

750
Sector Rehsnyder 
648
Sector Cuenca del Rio Shambo 
286


Sector Pintoyacu 270
Sector Boqueron Padre Abad 
250
Sector Puerto Azul 
80
Sector Cuenca Rio Santa Ana 
48
Sector Santa Rosa-Boca Santa Ana 

6,8951DISTRITO IRAZOLA 

2,595Sector Huipoca y San Alejandro 
1,989Sector Carretera Federico Basadre 
810
Sector San Alejandro 
532
Sector Quebrada Payna 
435
Sector Cauce San Alejandro a Boca 
190
Sector Cauce San Alejandro 
1571
Sector Boca S. Alejandro y Boca S. Ana 
1471
Sector Shamantia 

40
Sector Zorrillos 

13,300TOTAL PROVINCIAL 

FUENTE: Estimaci6n de areas con cultivo de Coca en la cuenca del 

Rio Aguaytia y afluentes" - Eco. Rita Osnayo e Ing. Luis Moreno 

TMS 

3036.2 
2623.8 
2286.2 

918.7 
1071.8 
394.7 
278.1 
448.5 
110.4 
49.4 

11284.5 

4645 

3739.3 
1255.51 
702.2 
448:1 
165.3 
111.51 
176.4 
41.2 

22502.3 

KG/HA 

1880
 
2006
 
1988
 
1225
 
1654
 
1380
 
1030
 
1794
 
1380
 
1029
 

1637
 

1790
 
1880
 
1550
 
1320
 
1030
 
870
 
710
 

1200
 
1030
 

1,692 

ARCHI: CUADRO N122 

DISK. 



NOVOA INGENIEROS 
SER PROJECT DESIGN 
TECHNICAL ANALYSIS Chart No 23 
AGRICULTURE BASIC CROPS 

PRODUCTION COSTS PER HECTARE 
17 

date crop technical 
level _ 

area output 
kg/ha 

selling 
price 

exchange 
rate 

period 

Mar COCA LOW PADRE 1,700 2.66 1.8 3RD 
1993 ABAD Soles/kg SolesIUS$ YEAR 

measure units unit price cost Soles US$ 

A Direct Costs 
1 Labor 

Cultivation day wage 32 900 288.00 
Soil fertilization day wage 3 9.00 27.00 
Sanitary control day wage 3 9.00 27.00 
Harvest day wage 140 9.00 1260.00 

1,602-00 890.00 
2 Inputs 

Urea kg 200 0.70 14000 
Pesticides,etc Its 2.5 28.00 70.00 
Tools x x 40.00 

250.00 138.89 
3 Transportation 

Inputs freight kg 200 0.20 40.00 40.00 22.22 

1,89200 1,051.11 

B Indirect Costs 
General % 10% 18920 10511 

TOTAL COSTSIHA 2,081 20 1,156.22 

GROSS INCOME 4,52200 2,512.22 

NET INCOME 2.440 80 1,356.00 

BENEFIT/COST 217 2.17 

FAMILY INCOME (as labor) 1,60200 890.00 



CUADRO No 24 

PRODUCCION PECUARIA DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD 

PRINCIPALES CRIANZAS EN No DE CABEZAS, Tm. y Kg./Carcasa 

CLASE V MEDIDA 1988 1989 19r0 1991 1992 

Vacunos came N0 Cabezas 285 855 723 910 1,202
Tm. 39; 129 108. 132 175 
Kg/Cab. 137' 151 1491 145 146 

Porcinos N° Cabezas 208' 166; 1281 311 154 
Tm. 14: 
 10 81 15 
 10

Kg/Cab. 67! 60 631 45 65 

Aves came 'ND Cabezas 19,2191 52,100 18,920 38,940 34,900
Tm. 321 841 30. 64 56
Kg/Cab. 1.7' 1.61 1.61 1.6 1.6 

I I I 
FUENTE: Ministerio de Agricultura Pucallpa 

ARCHI CUADRO24 

DISK 



CUADRO Ne ?5 

CALCULO ECCONOMICO DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS DE PADRE ABAD 

INCLUYENDO COCA - (EN U.S. D61ares al cambio de S/. 1.80 por d6lar) 

Total Costos 
Ingresos 
Utilidad Bruta 
Inreso Familiar (M.Obra) 
Relaci[on Beneficio/Costo 

LI 

(1) Promedio de 4 ahios 
(2) Comprende Mantenimiento de 1 aho 

ARCHI: CUADRO N'25 

DISK: 

Fecha impr.: 23-Apr-93 

PLATANO (1) YUCA FRIJOL MAIZ 
AMARILLO 

ARROZ COCA (2) 

1,452.26 675.50 212.17 348.83 454.421 1,156.22 
2,683.43 933.33 266.67 310.00 388.89! 2,512.22 
1,231.00 257.83 55.50 (38.83) (65.53) 1,356.00 

915.551 400.00 173.33 271.11 364.441 890.00 
1.851 1.38 1.25 0.89 0.86 2.17 

II 
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PROFITABILITY ANALYSIS FOR RICE PRODUCTION, MEDIUM TECHNOLOGY, CENTRAL 4UALLAGA1987-1982 (in 

40,000 T 
___________Nov 87 constant soles) 
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NOVOA INGENIEROS-SER PROJECT RICEMCH XLS 
CUA;J)RO No. 26 Pa,g. ! 

PROFITABILITY ANALYSIS FOR RICE PRODUCTON, MEDIUM TECHNOLOGY CENTRAL HUALLAGA 1989? (in No. 87 constarn soles) 

'87 '87 88 "88 88 888Be"88 88 '888 9 "89 "f9 '89 '89 

milare units NOV DEC 8 JAN FEB MAR APR MAY JUN' NOV DEC JAN FEB MAR APR MAY ~~~~-------------------------------- --------------------------------------- ----- ------- - ---------------- ------------------- --------------------- ----- --------
Sales Kg 5000 

DirectCosts 
I Labor L Machn ry 

Land Preparation. 
Spreaing. burnng 
Levelng 

day vage 
day wage 

6 
8 

a 5 
8 

Ptougf'g Imech) hours 4 4 4 
Channel cleamg day wag 6 8 6 
Fangueo (mech) hours 4 4 4 

Nursery &Tranplar8 
Ctaleo day wage 3 3 3 
PloughaV (mech) hour 1 1 1 
Sowing A daywage 1 1 ! 
Irrigation 
Sowing B 
transplantation 
Sowi C 

day wage 
day wage 
day wage 
day wage 

3 
5 

20 
1 

1 1 

5 
20 
1 

1 

20 
1 

Cultivation day wage 3 1 1 1 I 1 1 
Sanlary control day wage 2 I I 1 
Fertkration day wage 3 I I I I 1 1 
Pajareo 

Harvest & Trest*g 
day wage 

kg 
2 

5.000 
1 1 

5.000 
I 1 

Securty day wage 2 2 
Packing day wage 5 5 

2 Inputs 
Seeds 
Pesbcldes.e 

kg 
It. 

80 
2 

80 
1 o a 

Ferlizers kg 250 100 100 50 100 100 50 
Bags & burap x 25 25 

3 Transportation 
Ir uts freight kg 340 340 340 

SALES AND PRODUCTION COSTS PER HECTARE 

SALES (CURRENT SOLES) 77.000 

Direct Costs 
Total labor 1.050 2.000 2.760 390 450 480 1.400 8.825 18 000 27.600 4 500 6.000 9000 
Land Machinery rental 600 9.600 7.500 120000 
Combine rental 17500 
Seeds 5.200 90000 
Fertlizer (Urea) 272 272 138 37.400 37 400 18.700 
Pesticides.9lc 900 900 32.000 32.000 
Inp s freigt 680 12920 
Total Deet Costs 7.530 11,600 3.032 1.562 1.486 480 18.900 117 245 138000 65.0)0 73.900 58,700 9.000 

Osertiad 5% of total diret costs 377 580 152 78 74 24 945 5862 6900 3.250 3695 2.835 450
TOTAL COST (CURRENT SOLES) 7.907 12.180 3.184 1.640 1.560 504 19845 123.107 144 900 68250 77.595 59.535 9.450 

SOLES ADJUSTMENT INDEX. 1OO 108 1 19 1.34 1 49 183 215 2 3.4 15 19 154 31 73 4522 64 20 95. 12275 

Nov-871 Dec-871 Ja-88 Feb-B8 Mar-88 -88 May8.L___.__j I Nov.881 ec.81- Jn-89 Feb. 89 Mar-891 Apr-891 May-891
SALES (CONSTANT SOLES) 32920 

TOTAL COST.CONSTANT SOLES) 7.907 11.228 2.663 1.225 1046 275 8.484 8.106 672,6 2 151 1.716 927 99
NET FLOW (CONSTANT SOLES) -7.907 -11.228 -2.683 -1.225 -1.046 -275 24436 -8.106 -6 7-6 -2 151 -1.716 -927 -99 

ACC. YEARLY FLOW -7.907 -19.135 -21.818 -23.043 -24.089 -24365 -24.36S -'-1 8.106 14 833 -16.3.4 -18700 -19 627 -19.726 19.726 

Page 1 
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.AJN 
l898 
NOV. 

89 
DEC 

*90 
JAN 

90 
FEB 

0 
MAR 

.90 
APR 

0 
MAY 

.0 
JUN 

"90 
NOV 

0 
DEC 

91 
JAN 

"1 
FEB 

91 
MAR 

'91 
APR 

'1 
MAY 

"91 
JUN 

5.000 5.000 5.000 

a 8 

4 
6 
4 

4 
6 
4 

3
1 
1 
11 

5 
20 
t 
I 1 

1 
1 

1 

3
1 
1 
11 

5 
20 
t 
1 1 

1 
1 

1 

5.000 

2 

5 

1 1 

5.000 

2 
5 

I I 

5.000 
2 

5 

25 

8o 

100 

1 

100 

1 

50 

1 

25 

80 

100 

1 

100 

It 

50 
25 

340 340 

2.700.000 42.000 000 400 

42,000 

300.000 

342.000 
17.100 

359.100 

151.03 

252.000 
100.000 

5.120.000 

5.472.000 
273.600 

5.745.600 

48302 

620.000 
1.600.000 

2.220.000 
111.000 

2.331.000 

61929 

920.000 

225.200 

1.145.200 
57.260 

1.202.460 

804.07 

165.000 

225.200 
600,000 

990.200 
49.510 

1.039.710 

1.04964 

225.000 

112.600 
600.000 

937.800 
46.880 

984.480 

1.39232 

300.000 

300.000 
15.000 

315.000 

1.911 63 2.538.42 

1.400.000 

7.500.000 

8.900.000 
445,000 

9,345,000 

3.61939 

17.850,000 
3.750.000 

21.600.000 
1,080.000 

22.680.000 

38.78893 

36,000.000 

60 000.000 

96.0000000 
4800.000 

100.800000 

47.99314 

46 

20 

66 
3 

69 

006 

6 

20 
11 

37 
2 
39 

008 

6 

10 
11 

27 
1 

28 

007 

7 

7 
0 
7 

007 008 

18 

100 

118 
6 

123 

0 08 

J-8 
17,877 
2.378 

15,499 
- 427 

I Nov-89 

12.409 
-12.409 
-12.409 

Dec-89l 

3.764 
-3.764 

-16.173 

Jan-901 

1.495 
-1,495 

-17.669 

Fb-901 

991 
-991 

-18.659 

Mar-901 

707 
-707 

-19.386 

Apr-D0 

165 
-165 

-19.531 

My-90 

-10.5311 

Ju90I 
11.604 
2.582 
9.022 

-10509 

Nov.-901 

585 
-585 

-585 

Oec-901 

2.100 
-2 100 
-2635 

Ja.-91 

1 225 
-1225 
.3910 

Feb-91J I 

628 
-628 

-4.53e 

ar-911 

425 
-425 

-4.964 

-0 

8 
-98 

-5062 

,.. 

-5062 

4.822 
1.487 
3.335 

-1,727 

Page 2 
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NOVOA INGENIEROS-SER PROJECT CUAR.O NQ, 26 Pag, -3 RICEMCH.XL: 
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'91 '91 '92 '92 '92 '92 192 '92 
NOV. DEC. JAN. FEB. MAR. APR. MAY JUN 
------------- ---. --

5,000 

6 

8 
4 
6 
4 

3 
1 

111 11 
5 

20 
1
1 1 1 

1 1 
1 1 >1 

1 1 

5,000 
2 
5 

80 
1 11 

100 100 50 
25 

340 
---------------------- ~ . . . - -. *...- -

1.500 

28 60 92 12 12 13 32 
10 160 

64 
38 38 19 

20 20 
7 

109 220 130 70 51 13 32 
5 11 7 4 3 1 2 

115 231 137 74 54 14 33 

0.11 0.11 0.12 0.12 0.13 0.13 0.14 0.15 

Nov-91 Dec-91 Jan-921 Feb-921 Mar-921 Apt-921 May-921 Jun-921 
10,325

1,036 2,012 1,143 592 415 101 228 
-1,036 -2,012 -1,143 -592 -415 -101 10,098 
-1,036 -3,047 -4,191 -4,782 -5,197 -5,298 -5,2981 4,800 

http:RICEMCH.XL


NOVOA INGENIEROS-SER PROJECT CORNLCSE.XLC 
GRAPH 2 

10,000 

8,000 

6.000 

4,0001 

S02,882 

PROFITABILTY ANALYSIS FOR CORN PRODUCTION, LOW TECHNOLOGY, CENTRAL HUALLAGA 1988-1992 (in 
L_____ Nov 87 constant soles) 
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NOVOA INGENIEROS-SER PROJECT CORNLCH.XLS 	 CUADRO No. 27 Pag. I 
PROFITABILITY ANALYSIS FOR CORN PRODUCTION. LOW TECHNOLOGY CENTRAL HUALLAGA 1988-92 (in june 88 constant soles) 

'88 '88 '88 
 *88 '88 '88 '85 '88 '89 
measure units JUN JUL AUG SEPT OCT NOV 
 DIC JAN. FEB 

Sales Kg 2.000 - - - ---- ----- ------0 0 0 2.000 

Direct Costs 
1 Labor
 

Land clearen day wage 20 
 20 0 0Sowing day wage 12 12 0Weed contro day wage 20 15 	 5 0Sanitary cont day wage 2 2 0Harvest day wage 13 
13 0Post harvest day wage 7 

7Total labor 74 	 20 0 0 12 17 0 5 13 7 
0 

2 	Inputs

Threshing kg 2.000 


2.000 
Seeds kg 20 
 20
 
Pesticides.et kg 1 1 0Bags & burla un. 25 25 	 03 Transportation 	 0 0
Inputs freight kg 20 20 	 0 

AND PRODUCTiON COSTS PER HECTARE 

SALES (CURRENT SOLES) 0 0 0 0 0 0 0 0 336,000 

Direct Costs: 
Total labor 4.000 0 0 4,800 8.500 .0 4.500 15,600 10,500
Seeds 
 0 0 1.800 0 0 0 0 0 0Pesticides.etc 0 0 0 7.000 0 0 0 0 0Inputs freight 0 0 80 0 0 0 0 0 0Total Direct Costs 4.000 0 1 880 11,800 8,500 0 4,500 15,600 10,500
Overhead: 5 % 200 0 94 590 425 0 225 780
TOTAL COST (CURRENT SOLES) 4.200 0 

525 
1 974 12.390 8.925 0 4.725 16,380 11.025 

SOLES ADJUSTMENT INDEX: 1.90 249 3 03 6.48 9.11 11.34 16.09 23.70 33.77 

Jun--88l Jul-88 Au88] Sep-881 Oct-881 Nov-88 Dec-88 Jan-89 Feb-89
SALES (CONSTANT SOLES) 	 0 0 0 0 0 0 0 0 9,949TOTAL COST (CONSTANr SOLES) 2.212 0 652 1.912 979 0 294 691 326


NET FLOW (CONSTANT SOLES) -2.212 0 -652 -1.912 -979 0 -294 -691 9,623
ACC YEARLY FLOW -2,212 -2.212 -2.864 -4.776 -5,756 -5.756 -6,049 -6.740[ 2.8821 

Iz-	 Page 1 

http:Pesticides.et
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89 
JUN 

--------

*89 
JUL 

---------

*89 
AUG 

---------

"89 
SEPT 

---------

*89 
OCT 
---------

89 
NOV 
---------

'89 
DIC 
---------

'90 
JAN 
---------

'0 
FEB 

--------- -

'90 90 '90 
JUN JUL AUG 

---------------------------------------

'90 
SEPT 

90 
OCT 

----------0 
0 
0 
0 

20 
0 
0 
0 
0 

0 
20 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

20 
0 
0 
0 

20 

0 
0 
0 
0 
0 

12 
0 
0 
0 

0 
12 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

15 
2 
0 

0 
17 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
0 

0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 

25 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

13 

0 
13 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

2.000 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

7 
7 
0 
0 

2.000 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

20 
0 
0 
0 
0 

0 
20 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

20 
0 
0 
0 

20 

0 
0 
0 
0 
0 

12 
0 
0 
0 

0 
12 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

15 
2 
0 

0 
17 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

-------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ----------------------------------------- --------------------- ----------

0 0 0 0 0 0 0 0 4.200,000 0 0 0 0 0 

120.000 
0 
0 
0 

120,000 
6.000 

126.000 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
36.000 

0 
1.220 

37.220 
1.861 

39,081 

180.000 
0 

120.000 
0 

300.000 
15.000 

315.000 

323.000 
0 
0 
0 

323,000 
16.150 

339.150 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

155.000 
0 
0 
0 

155.000 
7.750 

162.750 

520.000 
0 
0 
0 

520.000 
26.000 

546.000 

385.000 
0 
0 
0 

385.000 
19.250 

404,250 

6.000.000 
0 
0 
0 

6.000.000 
300.000 

6.300,000 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

46,000 
46.000 

2,300 
48,300 

18.000.000 
0 

12.104,L J 
0 

30,104,000 
1.505.200 

31.609.200 

27.200.000 
0 
0 
0 

27.200.000 
1,360.000 

28,560.000 

112.80 140.53 175.75 222.95 274.80 34580 462.51 600.51 783.91 2703.09 4412.32 21928.51 2494814 27346.99 

Jun-i89 
0 

1.117 
-1,117 
-1.11! 

Jul-891 
0 
0 
0 

-1.117 

Aug-891 
0 

222 
-222 

-1.339 

Sep-89 
0 

1.413 
-1.413 
-2.752 

Oct-891 
0 

1.234 
-1.234 
-3.986 

Nov-891 
0 
0 
0 

-3.986 

Dec-891 
0 

352 
-352 

-4.338 

Jan-90 
0 

909 
-909 

-5.248 

Feb-90 
5.358 

516 
4.842 

LI -406 

Jun-901 
0 

2.331 
-2.331 
-2,331 

Jul-901 
1 
0 
1 

-2,330 

Augo90 
2 
2 
0 

-2.330 

Sep-201 
3 

1.267 
-1.264 
-3.594 

Oct-90 I 
4 

1,044 
-1,040 
-4.634 

Page 2 
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'90 '90 '1 91 91 '91 91 91 91 91 '91 '92 '92NOV DIC JAN FEB JUN JUL AUG SEPT OCT NOV DIC JAN FEB 
- 0 0 --- 0 0 0 0 0 0 0-0-0--------

0 0 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2,000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 
0 5 0 0 0 0 0 0 15 0 5 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 
0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0
0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 70 5 13 7 20 0 0 12 17 0 5 13 7
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 2,000 0 0 0 0 0 0 0 0 2,000
0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 

--------------- --------- --------- - ---------------- --------- ------------------ --------- ---------- --------- -----------------

0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 400 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

9.000.000 
0 
0 
0 

9,000,000 
450.000 

9.450.000 

26 
0 
0 
0 

26 
1 

27 

14 
0 
0 
0 

14 
1 

15 

50 
0 
0 
0 

50 
3 

53 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
7 
0 
0 
7 
0 
8 

30 
0 

13 
0 

43 
2 

45 

46 
0 
0 
0 

46 
2 

48 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

15 
0 
0 
0 

15 
1 

16 

52 
0 
0 
0 

52 
3 

55 

28 
0 
0 
0 

28 
1 

29 

28968.95 35842.97 0-04 0.05 0 06 0.07 0 07 0.08 0 08 0.08 0.09 0.09 0.09 

Nov-901 
5 
0 
5 

-4.629 

Dec-901 
6 

264 
-258 

-4.887 

Jan-911 
7 

646 
-639 

-5,526[-

Feb91 
2.,164 
318 

1.846 
-3.680 

Jun-91 
0 

847 
-847 
-847 

Jul-911 
0 
0 
0 

-847 

Aup91[ 
0 

107 
-107 
-955 

Sep-911 
0 

590 
-590 

-1.545 

Oct-911 
0 

606 
-606 

-2,151 

Nov-91 
0 
0 
0 

-2.151 

Dec-911 
0 

184 
-184 

-2.335 

Jan-921 
0 

615 
-615 

-2,9501 

Feb921 
4,302 
316 

3,985 
1.036 

C't Page 3 
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PROFITABILITY ANALYSIS FOR CORN PRODUCTION, LOW TECHNOLOGY. UPPER HUALLAGA 1988-92 

Sales 
measure 

Kg 
units 

2.000 
JUN 

8'88 
JUL AUG 

'8 
SEPT 

88 
OCT 

'88 
NOV DIC 

'88'8 
JAN 

*89 
FEB. 

2.000 
JUN 

Direct Costs 
I Jun-881 JL-81 Aug-88 Sep-88 Oct-88 Nov-88 Dec-88 Jan-89 I Feb-89] JTi-89] 

I Labor 
Land clearen 
Sowing 
Weed contro 
Sanitary cont 
Harvest 
Post harvest 
Total labor 

day wage 
day wage 
day wage 
day wage 
day wage 
day wage 

20 
12 
20 
2 

13 
7 

74 

20 

20 

12 

12 

15 
2 

17 

5 

5 

13 

13 
7 
7 

20 

20 

2 Inputs
Threshing kg. 2.000 2.000 
Seeds kg 20 20 
Pesticides.et 
Bags & burla 

kg 
un. 

1 
25 

1 
25 

3 Transportation 
Inputs freight kg 20 20 

SALES AND PRODUCTION COSTS PER HECTARE 

SALES (CURRENT SOLES) 336,000 

Direct Costs: 
Total labor 
Seeds 

4.800 

1.800 
6.000 10.200 5.500 19.500 12.600 150.000 

Pesticidesetc 6.430 
Inputs freight 
Total Direct Costs 
Overhead. 5% 
TOTAL COST (CURRENT SOLES) 

4.800 
240 

5.040 

80 
1.880 

94 
1.974 

12.430 
622 

13.052 

10.200 
510 

10.710 

5.500 
2' 5 

5,775 

19.500 
975 

20.475 

12.600 
630 

13,230 

150,000 
7,500 

157,500 

SOLES ADJUSTMENT INDEX. 1.90 2.49 3.03 6.48 911 11.34 16.09 23.70 33.77 11280 

SALES (CONSTANT SOLES) 
TOTAL COST (CONSTANT SOLES) 

NET FLOW (CONSTANT SOLES) 
ACC. YEARLY FLOW 

Jun-88 

2.654 
-2.654 
-2.654 

Jul-88 

-2,654 

Au-881 

652 
-652 

-3,307 

Se-8 

2.014 
-2,014 
-5.321 

Oct-88 

1.175 
-1.175 
-6.496 

Nov-88 

-6.496 

Dec-881 

359 
-359 

-6,855 

Jan-89 

864 
-864 

-7,7191 

Fe-889 I 
9,949 

392 
9,557 
1,8381 

Jun-89 

1,396 
-1,396 
-1.396 

IzPage I 
0) 
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NOVOA INGENIEROS-SER PROJECT 

89 "89 89 *89 
UL AUG SEPT OCT 

Jul-89 Au89] Se 891 oct-89 

12 

15 


2 

12 17 

20 

20 

216.000 391.000 
36.000 

118,540
1.220 

37,220 334,540 391.000 
1.861 16.727 19.550 

39.081 351.267 410,550 

140.53 175.75 222.95 274.80 

Jul-89 Aug-89 Sep-891 Oct-891 

222 1.576 1.494 
-222 -1.576 -1.494 

-1,396 -1.619 -3.194 -4.688 

'89 
NOV 

Nav89 

345.80 

Nov-891 

-4.688 

89 
DIC 

Dec-89 

5 

5 

25 

185.000 

185.000 
9.250 

194.250 

462.51 

Dec-891 

420 
-420 

-5.108 

CORNLUH.XLS 

90 '90 
JAN FEB. 

2.000 

jan-90 Feb-901 

13 

7
13 7 

2.000 

650.000 

650.000 
32,500 

682,500 

60051 

Jan-901 

1.137 
-1.137 
-6.245F 

4.200.000 

455.000 

455.000 
22,750 

477.750 

783.91 

Feb-0 

5.358 
609 

4.748 
-1.4961 

CUADRO No. 28 Pag. 2 19/04f93 

90 '90 '90 '90 90 90 '90 
JUN JUL AUG SEPT OCT NOV DIC 

Jun-901 Jul-90 Au-90 90 Oct-90] Nov-90] Dec-901 

20 
12 

15 
2 

20 12 17 5 

20 

25 

20 

7.200.000 21.600.000 32.300.000 10.000,500
1.404,000 

12.104.000
46.000 

7.200,000 1.450,000 33,704.000 32,300.000 10.000,500 
360.000 72.500 1.685.200 1.615,000 500.025 

7.560.000 1.522,500 35,389.200 33.915,000 10.500,525 

2703.09 4412.32 2192851 24948.14 27346.99 28968.95 35842.97 

I Jun-901 Jul-901 Au2-901 Sep-901 Oct-901 Nov-901 Dec-90 

2.797 
-2.797 
-2.797 -2.797 

69 
-69 

-2,866 

1.419 
-1.419 
-4.285 

1.240 
-1.240 
-5.525 -5,525 

293 
-293 

-5.818 

Page 2 
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'91 
AN 

91 
FEB 

2,000 

9 ! 
JUN 

" 
JUL 

91 
AUG 

91 
SEPT 

"1 
OCT 

9191 
NOV 

1 
DIC 

*92 
JAN 

'92 
FEB 

2.000 

Jan-91 Feb-91 Jun-91 Jul-91 Aug-911 Sep91 Oct-91 Nov-91 Dec-911 Jan-921 Feb-92 

20 

12 
15 5 

13 
7 

2 
13 

7 
13 7 20 12 17 5 13 7 

2.000 2,000 
20 

25 

20 

200 300 

33 18 60 42 60 18 65 ?5 

13 

33 
2 

34 

18 
1 

18 

60 
3 

63 

0 
7 
0 
8 

55 
3 

58 

60 
3 

62 

18 
1 

18 

65 
3 
68 

35 
2 
37 

0.04 0.05 0-06 0.07 0.07 0 08 0 08 0.08 009 0.09 0.09 

Jan-911 Feb911 I Jun-911 Ju-91 Au981I Sep911 Oct-911 Nov-91 Dec-911 Jan-921 Feb-921 

808 
4.328 
398 1.017 107 755 786 214 769 

3,226 
395 

-808 
-6,626f 

3.930 
-2.696 

-1.017 
-1.017 -1.017 

-107 
-1.124 

-755 
-1.879 

-786 
-2,665 -2.665 

-214 
-2.879 

-769 
-3,648_ 

2.831 
1.036 

Page 3 
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c 
measure units 

88 
JAN 

"88 
FEB 

88 
MAR 

'88 
APR. 

88 
MAY 

"88 
JUNE 

'88 
JULY 

'88 
AUG. 

'88 
SEPT 

'88 
OCT 

- ------------------------------- ----------- ----------
Sales Kg 36 

----------- ----------- ----------- ------------------------
45 73 87 124 154 

-----------
140 100 

----------
70 54 

A 
I 

Direct Costs 
Labor 
Cultivation 
Canteo 
Prunng 
Sanitary control 
Fertilization 

Sanit pruning 
Harvest 

day wage 

day wage 
day wage 
day wage 
day wage 

day wage 
day wage 

10 
3 
5 
8 
4 

5 
25 1 

8 

1 2 

5 

3 4 4 

3 

3 

5 

2 

5 

4 

1 

2 Inputs 
Fertilizers 
Pesticides.etc 
Packs 

Tools 
Fermentation 

kg 

kg/its 
350 

27 
20 

5 

15 

5 

350 

3 Transportation 
Inputs freigtt kg 380 380 

------------------- ----------- -----------
SALES AND PRODUCTION COSTS PER HECTARE 

----------- ----------- ----------- --------------------------- ----------- ---------- -----------

SALES (CURRENT SOLES) 2.700 3.825 6.570 8,004 13,020 18,018 18.200 16,500 20.580 24.840 

Direct Costs: 
Total labor 
Fertilizer mix 
Pesticides 
Inputs freight 
Total Direct Costs 
Overhead: 5% of total direct costs 
TOTAL COST (CURRENT SOLES) 

145 

760 
905 

45 
950 

1.395 

1.395 
70 

1.465 

360 

360 

18 
378 

1.520 

1.520 

76 
1.596 

860 

860 

43 
903 

960 

960 

48 
1.008 

1,800 

1.800 
90 

1.890 

2.800 

2,800 
140 

2.940 

3.500 
882 

4.382 
219 

4,601 

6,000 

6.000 
300 

6.300 

SOLES ADJUSTMENT INDEX. 1.00 1.11 137 1.61 1.75 1.90 2.49 3.03 6.48 9 11 

I 
SALES (CONSTANT SOLES) 

TOTAL COST (CONSTANT SOLES) 
NET FLOW (CONSTANT SOLES) 

ACC YEARLY FLOW 

Jan-88 
2.700 
950 

1,750 
1.750 

Feb-88] 
3.434 
1,315 
2,119 
3.869 

Mar-88] 
4,806 
277 

4.529 
8,398 

-88 
4.979 
993 

3.986 
12.384 

Ma-8 
7,453 
517 

6.937 
19.321 

Ju-88 
9.489 
531 

8.959 
28,279 

Jul-88 
7,298 
758 

6.541 
34.820 

Aug-881 
5.454 
972 

4.482 
39,302 

Se881 
3.175 
710 

2,465 
41,767 

Oct-88 
2,726 
691 

2,034 
43.802 
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*88 
NOV. 

'88 
DEC 

9 
JAN 

89 
FEB. 

'89 
MAR 

89 
APR 

'89 
MAY 

89 
JUNE 

89 
JULY 

189 
AUG. 

*89 
SEPT. 

189 
OCT. 

52 65 36 45 73 87 124 154 140 100 70 54 

5 5 
3 

5 

1111 2 3 4 4 3 2 
5 
2 

4 

1 

350 
15 

380 

28.600 45.500 37.800 67.500 146.000 197,490 321,160 451.220 441 000 336.000 287,000 258.120 

800 1.100 1.500 16.200 5.000 28.000 20,000 30.000 66.000 105,000 126.000 230.000 

5.880 

800 
40 

840 

1.100 
55 

1.155 

14.440 
15.940 

797 
16,737 

16.200 
810 

17.010 

5.000 
250 

5.250 

28.000 
1,400 

29.400 

20.000 
1.000 

21.000 

30.000 
1,500 

31,500 

66.000 
3.300 

69.300 

105,000 
5.250 

110,250 

131.880 
6.594 

138.474 

230.000 
11,500 

241,500 

11 3.4 16.09 23 70 33 77 4795 71 28 91 67 112.80 140.53 175.75 22295 27480 

Nov-88 
2.522 

74 
2.448 

46.249F 

Dec-88 
2.828 

72 
2.756 

49.006 

Jan-89 
1.595 
706 
889 
889 

Feb-89 
1.999 
504 

1.495 
2.384 

Mar-891 
3.045 
109 

2.935 
5,319 

Ar-89 
2.771 
412 

2.358 
7.677 

Ma 
3,503 
229 

3.274 
10.952 

Jua-89 L 

4.000 
279 

3.721 
14.673 

Jul-89 
3.138 
493 

2,645 
17.318 

89 
1.912 
627 

1,285 
18,602 

S e 8 
1.287 
621 
666 

19.268 

Oct-89 
939 
879 

60 
19.329 

2 
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'89 
NOV. 

89 
DEC 

'90 
JAN 

'90 
FEB 

90 
MAR 

90 
APR 

'0 
MAY 

"90 
JUNE 

90 
JULY 

90 
AUG 

"90 
SEPT. 

52 65 36 45 73 87 124 154 140 100 70 

5 

3 
5 

8 

1 7 1 5 1 2 3 4 4 3 2 
5 
2 

15 
350 

5 

380 
--------- --------------------- ----------- ----------- ------------- -------------------------- ---------------- ------------ ---------

400.400 711.100 498.960 315150 1.095.000 1.587.750 3.353.580 6.271.958 8,897.840 14.242,800 21,999.950 

30.000 37.000 50.000 585.000 180.000 960 000 640.000 960.000 2.160.000 11.900.000 12.600.000 
876.050 

98.800 
30,000 
1.500 

31,500 

37.000 
1.850 

38,850 

148.800 
7.440 

156,240 

585.000 
29.250 

614.250 

180.000 
9.000 

189.000 

960.000 
48.000 

1.008.000 

640,000 
32,000 

672.000 

960.000 
48,000 

1.008.000 

2.160.000 
108.000 

2,268.000 

11.900.000 
595.000 

12.495.000 

13.476,050
673.803 

14.149,853 

345.80 462.51 60051 783.91 1,039 84 1.427 67 1,895.78 2.70309 4.412.32 21,928.51 24.94814 

Nov-891 
1,158 

91 
1.067 

20.396 

Dec-89l 
1,537 

84 
1.453 

II1.49 

Jan-901 
831 
260 
571 
571 

Feb-901 
785 
784 

1 
572 

Mar-901 
1.053 
182 
871 

1.443 

Apr-90 
1.112 
706 
406 

1.849 

Ma 901 
1.769 
354 

1.414 
3.264 

Jun-901 
2,320 
373 

1.947 
5.211 

Ju-901 
2.017 
514 

1.503 
6,714 

Au901 
650 
570 
80 

6.793 

Se.901 
882 
567 
315 

7,108 

3 
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'90 
OCT. 

'0 
NOV 

90 
DEC. 

191 
JAN. 

191 
FEB 

191 
MAR. 

'91 
APR 

'91 
MAY 

91 
JUNE 

'91 
JULY 

'91 
AUG. 

'91 
SEPT. 

54 52 65 36 45 73 87 124 154 140 100 70 

5 	 5 

3 
5

8 
4 

191010.0002 
 3 4 4 3 2 25 

350 
15 

5 

380 

23.625,000 26,000.000 34.016,450 	 20 
 25 41 53 88 
 ill 98 70 49
 

19.000.000 2.000.000 2.000,100 	 3 23 5 20 12 12 18 25 	 25 
81 

4
19,000.000 2.000,000 2.000.100 	 6 23 5 20 12 12 18 25 105

950.000 100.000 100,005 	 0 1 0 1 1 1 1 1 	 5
19.950,000 2,100.000 2A100.105 	 7 24 5 21 13 13 19 26 110 

27,346.99 28.968 95 35.842 97 	 0 04 005 0.05 0.05 0.06 0.06 0.07 0.07 0 08 

Oct-90[ Nov-901 Dec-90I Jan-911 Feb-911 Mar-91I Apr-911 Ma,-911 Jun-911 Jul-91 	 Aug-91 Se91 
864 898 949 477 545 821 1.007 1.553 1,790 1,450 966 641 
730 72 59 157 511 105 399 222 203 280 355 1,442 
134 825 890 	 321 34 716 609 1.330 1,586 1,170 611 -801
 

7.242 8.067f 8.9581 	 321 355 1.071 1,679 3,010 4,596 5.767 6.378 5.577 

4 

http:27,346.99


----------------- ----------- --------------------- ----------- ----------- 
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191 91 *91 '92 '92 '92 '92 *92 '92 '92 '92 '92 
OCT. NOV DEC. JAN FEB MAR. APR MAY JUNE JULY AUG SEPT. 

54 52 65 36 45 ----------- ----------- ----------- ----------- -----------73 87 124 154 140 ----------- ----------100 70 

5 5 

3 
58

4 

412 
 3 4 4 3 2 2 

350 
15 

5 

380 

43 42 52 25 29 47 61 74 85 77 60 42 

35 4 4 5 45 10 40 22 22 33 39 42 
140 

8 
35 4 4 13 45 10 40 22 22 33 39 1822 0 0 1 2 1 2 1 1 2 2 9 
37 4 4 13 47 11 42 23 23 35 40 191 

0.08 0.08 0.09 0.09 0.09 0.10 0.10 0.11 011 0.11 0.12 0.12 

Oct-91 Nov-911 Dec-911 Jan-921 Feb-921 Mar-921 Apr-921 Ma921 Jun-921 Jul-921 A-921 Se 921 
543 503 606 284 315 475 
 591 698 767 674 511 348
 
462 44 43 149 508 105 407 217 209 303 344 1.585

81 459 564 135 -194 370 183 481 558 371 167 -1,236
5.658 6.117F 6,680 135 -59 311 494 976 1,533 1.904 2.070[ 834 

5 
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PROFITABILITY ANALYSIS FOR COFFEE PRODUCTION. MEDIUM TECHNOLOGY, CENTRAL HUALLAGA 1988-92 
.......... 
 . (in Jan 88 constant Soles)
 

3,000
 

G6.582 

4,000
 

2,000
 

0~ ~ ~ 0 A0 0 

0 0 0 0 _L .)j m 4/
t, )fu,
20 0 Z' M 

/- z a u 

-4,000 r 
U; / / 

-8,000 
 * ,,,jaiU 

-10.000 

- MOUNTHLY SALES E MOUNTHLY TOTAL COST ----- MOUNTHLY NET FLOW ACCUMULATED YEARLY NET 
FLOW 



NOVOA INGENIEROS-SER PROJECT COFEMTCH.XLS CUADRO No. 30 Pag. 1 

PROFITABILITY ANALYSIS FOR COFFEE PRODUCTION, MEDIUM TECHNOLOGY, CENTRAL HUALLAGA, 1988-92 

Sales 

Area: Central Huallaga 

ADircoss 

Kg. 
*88 '88 

JAN 

Jan-881 

'88 
FEB MAR. 0 

Feb-881 Mar- 88 

'88 
APR. 0 

Apr-881 

'88 
MAY 600 

May-881 

'88 
JUNE 700 

Jun-88 

188 
JULY 500 

J'1-881 

'88 
AUG 400 

A.-881 

I Labor 
Cultivation 

Replanting
Pruning -Shade control 
Sanitary control 
Fertilization 
Harvest/Post-harvest 

day wage 

day wage 
day wage 
day wage 
day wage
day wage 

30 

2 
4
6 

6 
125 

24 

10 

9 28 37 

0 

30 15 

10 

6 

2 Inputs 
Fertilizers 
Pesticides.etc 
Packing 
Tools 

kg 
kg/its 
units 

500 
6 

20 
4 

3 Transportation
freight kg 5061 506 0 0 0 0 

SALES AND PRODUCTION COSTS PER HECTARE 

SALES (CURRENT SOLES) 0 0 0 0 42.000 49.000 50.000 40.000 

DIRECT COSTS:
Total labor 
Fertilizer mix 
Pesticides 
Inputs freight 
Total Direct Costs 
Overhead: 5%of total direct costs 
TOTAL COST (CURRENT SOLES) 

SOLES ADJUSTMENT INDEX: 

240 
0 
0 

1.012 
1.252 

63 
1.315 

1.00 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

1.11 

2.850 
0 
0 
0 

2,850 
143 

2,993 

1.37 

4.480 
0 
0 
0 

4.480 
224 

4.704 

1.61 

6,660 
0 
0 
0 

6,660 
333 

6,993 

1.75 

6.000 
0 
0 
0 

6,000 
300 

6,300 

1.90 

3.750 
0 
0 
0 

3.750 
188 

3,938 
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PROFITABILITY ANALYSIS FOR COFFEE PRODUCTION. LOW TECHNOLOGY. UPPER HUALLAGA 1988-92 
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24,000 
0 
0 
0 

24.000 
1.200 

25.200 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

95,000 
0 
0 
0 

95,000 
4,750 

99.750 

24.000 
0 
0 
0 

24.000 
1.200 

25.200 

310.000 
0 
0 
0 

310.000 
15.500 

325.500 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

900.000 
0 
0 
0 

900,000 
45.090 

945.000 

1.215,000 
0 
0 
0 

1.215,000 
60.750 

1.275.750 

1.800,000 
0 
0 
0 

1,800,000 
90.000 

1,890,000 

1.200.000 
0 
0 
0 

1.200,000 
60,000 

1.260.000 
175.75 222.95 274,80 345 80 462.51 600 51 783.91 1039.84 1427 67 1895.78 2703-09 4412.32 

Aug-891 
0 

143 
-143 
-143 

Sep891 

0 
0 

-143 

Oct-e9] 

363 
-363 
-506 

Nov-891 

73 
-73 

-579 

Dec.891 

704 
-704 

-1.283 

Jan-901 

0 
0 

-1.283 

Feb-901 

0 
0 

-1.283 

Mar-901 

0 
0 

-1.283 

Apt-901 

662 
-662 

-1.945 

May 901 
2,057 
673 

1.384 
-561 

Jun-901 
0 

699 
-699 

-1.2601 

Jul-90 
1.949 
286 

1.664 
404.] 
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'90 
AUG. 

90 
SEPT.000000 

90 
OCT 

'90 
NOV. 

90 
DEC 

'91 
JN 0 

91 
FEB. 

'91 
MAR 

'91 
APR. 0 

91 
MAY 260 

'91 
JUNE 0 

'91 
JULY 200 

1 0 5 0 10 0 0 0 5 0 0 0 
1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
3 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 

4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 0 60 

2.800.000 
0 
0 
0 

2.800,000 
140,000 

2.940.000 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

8,000.000 
0 
0 
0 

8.000.000 
400,000 

8.400.000 

1.700.000 
0 
0 
0 

1.700.000 
85,000 

1.785.000 

18 000,000 
0 
0 
0 

18000.000 
900 000 

18.900.000 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0. 
0 

20 
0 
0 
0 

20 
1 

21 

20 
0 
0 
0 

20 
1 

21 

23 
0 
0 
0 

23 
1 

24 

10 
0 
0 
0 

10 
1 

11 
21928.51 24948.14 27346.99 28968.95 35842 97 0 04 0.05 0.05 0,05 0.06 0.06 007 

Aug-901 
0 

13.4 
-134 
-134 

Sep-90-

0 
0 

-134 

Oct-901 

307 
-307 
-441 

Nov-901 

62 
-62 

-503 

Dec-901 

527 
-527 

-1,030 

Jan-91 

0 
0 

-1.030 

Feb-911 

0 
0 

-1.030 

Mar-91 

0 
0 

-1.030 

Apr-911 

395 
-395 

-1,425 

May-91 
1.376 

367 
1,009 
-416 

Jun-91 
0 

381 
-381 
-797F -

Jul-91 
888 
155 
732 
-651 
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'91 
AUG. 

'91 
SEPT. 

'91 
OCT 

91 
0 NOV. 

o00000000 

'91 
DEC. 

*92 
JAN 

'92 
FEB 

"92 
MAR. 

'92 
APR. 

*92 
MAY 

260 

'92 
JUNE 

0 

'92 
JULY 

200 

1 0 5 0 10 0 0 0 5 0 0 0 
1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
3 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 

4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 0 60 

5 
0 
0 
0 
5 
0 
5 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

14 
0 
0 
0 

14 
1 

14 

3 
0 
0 
0 
3 
0 
3 

30 
0 
0 
0 

30 
2 

32 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

39 
0 
0 
0 

39 
,2 

41 

39 
0 
0 
0 

39 
2 

41 

41 
0 
0 
0 

41 
2 

43 

18 
0 
0 
0 

18 
1 

19 
007 0.08 0.08 0.08 0.09 0.09 0.09 010 010 0.11 0.11 011 

Aug-91 
0 

72 
-72 
-72 

S 9 

0 
0 

-72 

Oct-9 

178 
-178 
-251 

Nov-91 

34 
-34 

-285 

Dec-911 

367 
-367 
-652 

Jan-92 

0 
0 

-652 

Feb-92 

0 
0 

-652 

Mar-92 

0 
0 

-652 

r-92 

394 
-394 

-1,047 

Ma92 
731 
381 
350 
-696 

Jun-921 
0 

385 
-385 

-1,081 [ 

Ju-92 
525 
165 
360 

-7221 
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[PROFITABILITY ANALYSIS FOR COCA PRODUCTION, MEDIUM TECHNOLOGY,UPPER HUALLAGA 1988-92 (inJan 
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300.000 

250,000 
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87,2641 

200,000 
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; 
0 

150.000 t 

ai0100,000 {4-j 
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PROFITABILITY ANALYSIS FOR COCA PRODUCTION, MEDIUM TECHNOLOGY. UPPER HUALLAGA 19t 
OUT PUT :2.500 KG1HA/year 

'88 I88 "88 *88 '88 
measure JAN. FEB. MAR APR. MAY 

----------------- ---------------------- - - -------------------------------
Sales Kg 625 

---

'88 
JUNE 

---

625 

'88 
JULY 

'88 
AUG. 

-------- ---------

*88 
SEPT. 

625 

188 
OCT. 

------

'88 
NOV 

----------

.18 
DEC. 

625 

A Direct Costs 
1 Labor 

Cultivation 
Sanitary control 
Fertilization 
Harvest 

day wage 
day wage 
day wage 
day wage 

2 
1 

10 

2 
45 

2 
1 

10 

2 
45 

2 
1 

10 

2 
45 

2 
1 

10 

2 
45 

2 Inputs
Fertilizers 
Pesticides.etc 

kg 
kg/lts 

2 
2 

150 2 
2 

150 

2 

Tools day wage 5 4 

3 Transportation 
Inputs freight kg 

150 
152 

SALES AND PRODUCTION COSTS PER HECTARE 

SALES (CURRENT SOLES) 118 750 187.500 406.250 1.250,000 

Direct Costs: 
Total labor 
Fertilizer mix 
Pesticides
Inputs freight 

Total Direct Costs 
Overhead: 5% of total direct costs 
TOTAL COST (CURRENT SOLES) 

576 
170 

746 
37 

783 

13 680 
459 

14.139 
707 

14 846 

768 

768 
38 

806 

18.240 

18.240 
912 

19.152 

1.200 
4.000 

5.200 
260 

5.460 

36.480 
2,205 

14.000851 

53.536 
2.677 

56.213 

2.400 

2.400 
120 

2.520 

82,080 

82.080 
4,104 

86.184 

SOLES ADJUSTMENT INDEX: 1.00 1.11 1 37 1 61 1.75 1.90 2.49 3.03 6.48 9.11 11.34 16.09 

SALES (CONSTANT SOLES) 
TOTAL COST (CONSTANT SOLES) 

NET FLOW (CONSTANT SOLES) 
ACC YEARLY FLOW 

OfJan- Feb-88 

783 
-783 
-783 -783 

Mar-881 
86.863 
10.860 
76,004 
75.221 

Apr-88 

502 
-502 

74.719 

Ma-88 

74.719 

Jun-88 
98.750 
10.087 
88,663 

163.382 

Jl-88 

2,190 
-2.190 

161.193 

Au881 

161,193 

Sep-88s 
62.683 

8.673 
54.010 

215.202 

Oct-Bel 

277 
-277 

214.926 

Nov-88 

214,9261 

Dec-881 
77.695 
5,357 

72,338 
287,264 
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89 89 "89 '89 *89 889 '89 '89 '89'89 '89 89 90 '90 '90JAN FEB. MAR. APR. MAY JUNE JULY AUG. SEPT OCT NOV DEC. JAN FEB. MAR 

625 
 625 
 625 625 625 

10 10 10 102 2 2 2 102 
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

45 45 45 45 45 

2 150 2 150 2 1502 2 2 2 

5 4 
5 4 

150 
150 

152
 

1.421,875 3.375.000 4.000.000 4.406.250 7.737.500 

5.760 
30.000 

182,400 
2,205 

14.400 547,200 43.200 
60,000 

1,368,000 
69.600 

91.200 2.827.200 192.000 
500.000 

6.840.000 
726.300 

240.000 

35.760 
1.788 

37.548 

184.605 
9.230 

193,835 

14.400 
720 

15,120 

547.200 
27.360 

574.560 

103.200 
5,160 

108,360 

12.981 
1,690.581 

84.529 
1.775,110 

91.200 
4.560 

95.760 

2.827.200 
141.360 

2.968,560 

692.000 
34.600 

726.600 

7.566.300 
378,315 

7,944.615 

23.70 33.77 47.95 71.28 91.67 112.80 140.53 175.75 222.95 274.80 34580 46251 600.51 783.91 1039.84 

Jan-891 

1.585 
-1,585 
-1,585 

Feb-891 

-1.585 

Mar-891 
29,654 
4.042 

25.611 
24.027 

AE-89I 

212 
-212 

23.814 

Ma 891 

23,814 

Jun-891 
29,921 
5.094 

24.827 
48.642 

Ju891 

771 
-771 

47,871 

Au-89 

47.871 

Se-89 
17.941 
7,962 
9.979 

57,850 

Oct-891 

348 
-348 

57,501 

Nov-891 

57 .il 

Dec-89 
9,527 
6.418 
3,108 

60,6101 

I Jan-901 

1.210 
-1,210 
-1.210 

Feb-901 

-1.210 

Mar-901 
7.441 
7.640 
-199 

-1.409 

2 
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90 
MAY 

- ------------------

'90 
JUNE 

625 

90 
JULY 

90 
ALIG. 

----

90 
SEPT. 

---------------

625 

909 
OCT. 

0 0 
NOV 

------------------

'90 
DEC. 

625 
-------------

'91 
JAN. 

---------

191 
FEB. 

- --

'91 
MAR. 

---------

625 

191 
APR. 

--

'91 
MAY 

-

?2 
10 

2 

45 

1 

10 

2 

45 

2 

1 

10 

2 

45 

2 

1 

10 

2 

45 

2 

1 

2 
2 

150 
2 

2 
2 

150 

5 4 

-------------------
152 

------------------------------ ----------------- ~--- ----------------- --------- -------

150 

- --------

35.500.000 555.162.500 304,312,500 656 

18.240.000 

18.240.000 
912.000 

19.152.000 

1 440.000 
10.000 000 

11 440.000 
572.000 

12.012.000 

136 800.000 
22.065.000 

24.208.000 
489.440 

183.562.440 
9.178,122 

192.740.562 

7.680.000 

7.680.000 
384.000 

8,064.000 

164.160.000 

164.160.000 
8.208.000 

172.368,000 

10 
5 

15 
1 

16 

182 
32 

214 
11 

225 

11 

11 
1 

11 

11 

1 

1895 78 

May-90[ 

-1.762 

270309 

Jun-901 
13.133 
7.085 
6.048 
4.286 

4412 32 

JL-901 

2.722 
-2.722 
1.563 

2192851 

Au-90 

1.583 

24948.14 

Sep-901 
22,253 

7.726 
14,527 
16.090 

2734699 

Oct-901 

295 
-295 

15.795 

28968.95 

Nov-901 

15.795F 

35842.97 

Dec-901 
8.490 
4,809 
3,681 

- 19.477 

0.04 

Jan-91 

373 
-373 
-373 

0.05 

Feb-91 

-373 

0.05 

Mar-911 
13,185 
4,513 
8.673 
8.300 

0.05 

Apr-9lI 

210 
-210 

8.089 

0.06 

Ma T911 

8.089 

3 
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91 91 91 91 91 91 "92 92 92 '92 '92 '92 '92 '92 *92IE JULY AUG. SEPT. OCT. NOV. DEC. JAN. FEB. MAR APR. MAY JUNE JULY AUG SEPT 

625 625 
----

--- -----625 625 625 
 625
 

10 10 10
2 10 10 102 2 2 2
 
2 1 2 1 2 
 1 2 1 2 1 2 

45 45 45 
 45 45 45
 

2 150 2 150 2 150

2 2 2 2 2 

5 4 

150
152 

152
 

931 1.081 1.269 1.528 1.558 
 2.813
 

228 12 228 13 274 19 365 21 410 
 22 456
7 48 9 53 10 60 
264 


52
 

228 19 206 13 274 28 417 21 410 32 57411 1 15 1 14 1 21 1 21 2 29
239 20 322 14 287 
 30 438 22 431 33 603
 

006 0.07 0.07 0.08 0.08 0.08 0.09 0.09 0 09 0.10 010 0.11 011 0 11 012 0.12 

n-91 Ju-91 91 Se-91 Oct-91 No-911 Dec-911 Jan-921 Feb-921 Mar-921 Apr-921 Ma 921 Jur-92 Jul-921 Au 921 Sep92
.032 14.137 14.796 15.289 14.101 23.322.864 301 4.205 171 3.350 334 4.386 210 3.901 290 5.001167 -301 9,933 -171 11,446 -334 10,903 -210 10.199 -290 18,321
.257 18.955 18.955 28.888 28,717 28.717j 40.163 -334 -334 10,570 10.359 10.359 20.559 20.268 20.2681 38.589 

4 
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PRoFITABIL-iTY- AN-ALYSIS FOR COCA PRODUCTION, LOW TECHNOLOGY, CENTRAL HUALLAGA 1988-92
 

180,000T
 

160,000 -1
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PROFITABILITY ANALYSIS FOR COCA PRODUCTION. LOW TECHNOLOGY, CENTRAL HUALLAGA I 

level '88 88 	 88 '88 '88 '88 	 88 88 188 '88 '89
JAN FEB MAR 
 APR MAY JUNE JULY AUG. SEPT. OCT. NOV. DEC. JAN 

Sales Kg 	 375 375 375 
--

375 
Area: Central Huallaga
 

A Direct Costs
 
1 Labor
 

Cutivation day wage 
 8 8 	 8Sanitary cont day wage 
2Fertilization day wage 2

Harvest day wage 	 30 30 30 	 30 

2 	Inputs
 
Fertilizers kg 
 100
Pesticides.et kg/its 2 

Tools 4 

3 	Transportation
 
Inputs freight kg 
 102 

3AND PRODUCTION COSTS PER HECTARE 

SALES (CURRENT SOLE: 	 71.250 112,500 	 243.750 750.000 

Direct Costs:
 
Total labor 
 7.410 9.880 	 20,800 1.300 44,460Fertilizer mix 1,470
Pesticides 

147000
Inputs freight 

Total Direct Costs 7.410 9,880 

571
 
36,841 1.300 44,460Overhead: 5% of total 371 494 	 1,842 65 2.223TOTAL COST (CUR RENT 7.781 	 10.374 38,683 1,365 46,683 

SOLES ADJUSTMENT INDEX: 1.00 1.11 1.37 1.61 175 1.90 2.49 3.03 6.48 9.11 11.34 1609 23.70 

1 Jan-881 Feb-88 Mar-88 Apt-B8 Maye881 Jun-881 Jul-881 Aug88 Sep-88 Oct-88 Nov-881 Dec-88 I Jan-891SALES (CONSTANT SOLES) 52.118 59.250 37.610 	 46.617TOTAL COST (CONSTANT SOLES) 	 5,691 5,464 	 5.969 150 2,902NET FLOW (CONSTANT SOLES) 	 46.427 53,786 	 31.641 -150 43.715
ACC. YEARLY FLOW 46.427 46.427 46.427 100.213 100,213 100.213 131.854 131,705 131.7051 175,420 

Page 1 

http:Pesticides.et
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89 89 *89 89 '89 '89 *89 '89 9'9 "90 '90 *90 "90 'J 
MAR APR. MAY JUNE JULY AUG. SEPT OCT. NOV. DEC. JAN. FEB MAR. APR. M0 

375 
 375 
 375 
 375 
 375
 

S8 8 8 8 

2 
2 

30 30 
 30 30 30
 

100
 
2 

4 4 

102
 

853.125 2,025,000 2.400,000 2,643.750 4,642,500 

98.800 296.400 780.000 49.400 1,531,400 3,705,000 
81.000 

240.000 

98.800 
4.940 

296.400 
14.820 

8.711 
1.109.711 

55.486 
49,400 

2,470 
1,531,400 

76.570 
3,705.000 

185.250 
103,740 311.220 1.165.196 51.870 1.607,970 3,890,250 

77 47.95 71.28 91.67 11280 140.53 17575 222.95 274.80 345.80 462.51 600.51 783.91 1,039.84 1,427.67 1.895.78 

891 Mar-89 
17.792 
2.164 

15.629 
15,629 

Apr-891 

15.629 

May-891 

15.629 

Jun-891 
17,953 
2.759 

15,193 
30.822 

Jul-891 

30.822 

Aug-891 

30.822 

Sep-891 
10.765 
5.226 
5,538 

36.361 

Oct-89 

189 
-189 

36,172 

Nov-891 

36.1721 

Dec-89 
5,716 
3,477 
2,239 

38,411 

I Jan-901 Feb-901 Mar-901 
4,465 
3.741 
723 
723 

Apr-90 

723 

Ma -90 

723 

Page 2 
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90 90 .90 90 90 90 '91 '91 "91 91 91 '91 191 191JE JULY AUG SEPT OCT. NOV. DEC. JAN FEB MAR. 
191 

APR. MAY JUNE JULY 
 AUG. SEPT.
 

375 --------- --------- --------- --375 
 375 
 375 
 375 
 375
 

88 8 8 8 
2 

230 30 30 
 30 
 30 
 30
 

1002 
100
 

2 

4 

102102 

0.000 333.097.500 182.587.500 394 
 559 
 649
 

S0.000 78.000,000 4.160.000 88.920.000 99 124 130 
19.700.000 
24.208.000 34 

328.440 26 
_0.000 122.236.440 4.160.000 88.920.000 99 124 19334.000 6.111.822 208,000 4.446.000 5 6 1074.000 128.348.262 4.368.000 93.366.000 104 130 202 

703.09 4.412.32 21,928.51 24.948.14 27.346.99 28,968.95 35.842.97 0.04 005 0.05 0.05 0.06 0.06 0.07 0.07 0.08 
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PROYECTO DE REVITALIZACION ECONOMICA DE LA SELVA 

V- Sector Agro - Industrial 

Situaci6n Actual 

1.1 Condiciones que Originan Situaci6n Actual 

Las apreciaciones sobre el desarrollo agro-industrial de la zona, en 
base a visitas realizadas y a la informaci6n obtenida de ernpresarios locales, 
nos permiten determinar que esta actividad ha estado limitada por tres razones 
principales. 

La primera de ellas ha sido la sitUaci6n de violencia e inseguridad.
generada tanto por la acividad del narcotrafico como por el terrorismo, qUe
evidentemente ha desilucentivado apotenciales inversionistas. Sin embargo, en 
los ultimos meses se han presentado condiciones favorables en el proceso de 
pacificaci6n Ven ntestra visita a las Camaras de Comercio, se nota tin cierto 
optimismo en los empresarios locales. 

La segulda e-S lht falta de inversiones en infraestructura, por parte del 
Estado. tanto ell IlleVas obras como en el manitenlimiento de las existentes, que
ha ocasionadO tin deterioro en el sistema de carreteras y en el suministro 
energetico. Lias difictilades para trasladar los productos de la regi6n a otros 
centros de co1suIo del pafs, asf coio la no confiabiabilidad en li 
disponibilidad de eicrfia. originan tin desaliento ell el empresario que desea 
inv -rr en li Lo1a. 

Lo.s dos aspctos mencionados no s6lo Ii mitan el desarrollo 
agroi1ldustrial de lhi zona. sino que encarecen la producci6n dce las industrias 
existcnL'e1. Los miayores costos de transporte y de energfa, asf como los gastos
de seu ridad LIU rcl iza el industrial, inciden luertemente ei los costos de 
proLucci6. 1o CuMI no permile que stIs productos sean competitivos en otros 
inercatlo.s. 

La tercera.es originada por la falta de asistencia tdcnica y capacitaci6n. 
en los diferentes niveles del personal de las empresas. Estas deficiencias 
originan ineficacia empresarial. que se refleja ell tiia baja productividad 
inNilTrill. 

I II %F , 
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AsI misllo, el dcscoiiocimie ltoLie las exioencias Le los mercados, 11)
hall pcriiitido elcdesarrollo iehi calidad iclos i)rodtIctos ic lia Granzoila. 
parte (de estas del'iciencias se debcni aIla falta (iein tormaci6i el la zona, lantoItCii alC l Ilili'CitI i IcOMO it. S,aiSi cl a.0 I I', ci cil ci66, iiiclIisivC ;I
nivcl clill'csarial, en ad Il inistraciilhli Lic ncgtL)cioS. 

1.2 Agroiiidusli'ias Exist,s iila Zola 

Eli cl cast Lic los ciltivs pcrmancnics tradiciolalcs de la zona, coilt)
el caf*, 16 y cacao, sus actividades han sidl imis del lipo ieagronegocios quc
(ICagroinldUstria, cl el scntido quc no hay transfOrlaci6n del producto. F-n 
c.icrtos asl)Cclos, ci tlL'.Sdrirlh ti LI : SUs aiCtividadcs I1. sido aiccil.i r
flocttWciones ielos precios iitcrnacionalcs de los prodoctos. Sin embargo, 

his 
el

tipo de empresa, quccn gril parte Cs cooperativo, no ha dado buenos 
restltados, va sea pjr falta de mancjo clmprcsarial 6 por falta de informaci6n 
sobrc las tccldcncias y reqterimicntos de stus mcrcados. Inornes ailteriores,
indican tambien lineccsidad icmodernizar los cqtipos de sLs plantas tic
procesamienlto y mejorar los rendimientos ielas plantaciones qtie sumi ii ist ran 
la matcria prima.
 

La aglioi ndusria dcl arroz sc limila a Liiproccso iepilado y lhi
capacidad instalada dc los molinos estli actualmente sub-utiliZadla. Parte dic lit
producci n se esti transportando ha Chiclyo en ciiscara para ser pilada en
molinos iela costa, quc ticien mayor cliciencia y que cobran illmenor cosit) 
pur el scrvicio 

iaagroill lt I'litdcl n tiiiZ, cslt Lt)iciltla ell licolit, dlt)nl exisic til
plan Lic proccsamicli to para liprod ucci6n Lic harina, grits y afrecho, coil Una
capacidad Lie 2.5 tIlIhra. La phinta induttSrial tudavia Ino esta en operacitn y
estui sujcia a qlUC litmeva cmprcsa coistituya su gropo gereilcial v ctienie con 
el capital dc trabajo neccsario para su ol)eracidn. Asi Inisilo, estii por
definirse la comercializaci6 i de sus prodoctos. 

El gobierno de lIal,coin talbien hia procedido a ia instalaci6n de dos
pecqtcifias plantas proccsadoras de frutas. Se ha avanzado con la construcci6n 
tie obras civiles y litcompra tie algunos equilpoS miciolales, quc son aux iliares
al proccso. El equipo icprocesailiento imlporlado, todavia no ha sido 
adquirido y esta sjcto a cicrtas ncgociacioncs pcndientes con tia agencia del
Gobierno Espafiol. La capacidad dc cada I)anta es irtiy pcqucfia(250 till/afno),
qoc cquivale practicamilntc a ona plalta piloto, y con csos voltiimenes no sc 
podni atender mercados significativos. Estas plaitas, aparentemente, no hal 
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tenido 	las investigaciones de factibilidad, que son necesarias en una etapa de 
pre-inversi6n. 

Eln las afueras cie Tarapoto, existe la planta de procesamiento de leche 
LACTESA, lUe ftie promocionada por INDA, que posse el 60% del 
accionariado. Esta planta opera con una gran capacidad ociosa, ya que su 
capacidad de disefio es de 20,000 It/dfa y funciona actualniente -con 1,800 
It/dfa. A la fecha, estin en conversaciones para transferir parte de las acciones 
a los ganaderos productores de leche, lo que permitirfa un afianzarniento en 
el sumnistro de materia prima. Aparentemente hay cierta renuencia a la 
transferencia de acciones, aduciendo que los ganaderos no tienen la 
experiencia para el manejo empresarial de esta industria. Una alternativa a la 
transt'erencia cle acciones a los ganaderos, seria proponerles una Asociaci6n 
en Participaci6n. De esta manera, la planta contarfa coil un suministro 
confiable de leche y los ganaderos se beneficiarfan con tin valor agregado a 
su productos. 

Las recomendaciones para mejorar la prodocci6n de esta planta 
procesadora, se Ltedcil resumir en lo siguiente: 

a. Nlejo r el sistema de acopio tie leche, lo que incluirfa una 
mayor asistcncia ticnica a los ganaderos, asi como mejoras en los 
caminos de acceso a las zonas productoras cle leche. La zona de 
Nloyobamba tiene Una apreciable produccinii de leche, estimada en 
8.000 It/hlia, pero no tiene on eqtiipo de refrigeraci6n, que facilitaria 
sU recoleccion. 

b. 	 Mejorar la )rodLicci6n, de la planta mediante la renovaci6n de 
ciertos eqoipos (de procesamiento y el afianzamiento del suministro de 
energfa. El grtlp) electr6geno que ienen es moy grande para sus 
lcesidade. v seila inty' costoso operarlo. 

c. 	 l.aIltar MIN reercados. eliminando los procLuctos tie no son 
Comelm)Cti i\O, en cl mercado de Lima e identifica: 'itievos prodtictos. 
ComO ia lechc LHT (Ultra High Teniperature) que permitir, al
niercado tie li zona almacenar esta leche hasta 6 meses. sin necesidad 
de refrigocraci6un. 

1.3 	 Agroinmistia mmo'elo de Ilzona 

La agroindustria imis significativa de la zona, es sill logar a duldas. lia 
emprsa privada PalImas lcle-spino. Esta empresa se puede considerar conlo 
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modelo, pero por su volumen de inversidn (US $ 56 millones) no es fiicil de 
imitar. El complejo agroinlustrial consisIC de una plantacidn d'e palma de 
aceile de unas 4,600 has; una planta productora de aceite crudo, con twa 
capacidad de procesaniento de 20 lon/hora: 1iiia ilanta ic accitc relinado dc 
100 ton/dia; uia planlla de icatc. con una capacidad de 800 ton/mes; y toda 
Una infraestructura, que comprende 300 Kin. de caminoS vecinales. Ln 
aeropuerto para avionctas. campalicntos de Obreros y casas para emplcados, 
asi coio una gran maestranza para mantenimiento y reparaci6n de stls 
equipos. En otras palabras, tiene tina operaci6n pricticaniente auto-suIficieitC. 

Adicionalmente, la empresa esta respaldada pot un grupo econ6mico 
qute tiene la propiedad de liamisma, que les (la el apoyo financiero necesario 
para sus operaciones y les facilita los servicios de comercializacidn de sus 
pr)ILuc os. 

Las con1diciotnes mis resallantes dc esla operacion agroindustrial .quc 
le dan la calificacidn dC 1o(IeIosOi las siguientes: 

91. 	 U)peracitin del irca agricola y ic lIaindustrial. 
totallnente integrada, sobre todo en sus programas de 
producci6n. 

b. 	 Gran ciciencia en amllbas Areas, en base a Uia 
permanente asistencia t cillica. 

c. 	 IProblemits sociales (Iela epresa minimizados, debido 
a sus sistemas de sib-contratacin tie servicios con terceros. 

I. 	 lconoimia en escala en base al desarrrollo de otros 
produccIos. 

e. Apoyo financiero ic li empresa propietaria 

I'. Comercializaci6n de stIs productos, porempresas I'liaes 
del grtipo eccon6mico. 

g. 	 Desarrullo de infracstrtuctura realizado por la propia 
empresa, sin requerir apoyo dcl Estado. 
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.- -Strategia I)cl )e.,sa'rol lo 

2.1. 	 Necesidad ce ut Desarnollo Agroindustrial 

La implementaci61l de tin desarrollo agro industrial en /a zona conlleva 
Una serie de ventajas econ6micas y sociales para la comunidad en sLi conjunto. 
Genera una mayor deiinialda tie insumos y prQductos agricolas ,incrementa li 
oferta de trabajo N reactiva una serie de actividades conexas, como son la 
prodtCcil6n de envasc., cl transporte y otros servicios qUe requiere este tipo
de industria. Asimi.smo. lhi generaci6n de riqueza en la zona imptilsa las 
actividades comerciatlcs en general y el incremento de las exportaciones 
siniflicari Lill mayor inreso de divisas para el pafs. 

lgLalinelteC. Ll desarrollo agroindLtistrial aportarfa una serie &l 
beneficios al ag IICl101r.qtnc pueden resumirse en lo siguiente: 

a. 	 Nle ir tell S1 1n)RI)dLCtividad, al recibir asistencia tLcnica por parte del 
indistrial. 

b. 	 Nlecjora en. ingrCsos. al participar en el valor agregado a sus 
I)rotictO.S. por el proceso agroindustrial. 

c. 	 Apoyo l'iiincicro de la agroinldtstria.qUe por lo general, hace entrega 
de insimtos pa t lo.s ctiltivos que la abastecen de materia pri ma. 

d. 	 Facilitlad en li comercializaci6n, por compromiso del industrial para 
li adqtlisiciOn de sn produccibn agricola. 

2.2. 	 Apoo alI Sect"or Plivado 

1: Sector privado. para qLile incursion, en Iln actividad agroindustrial. 
debe ,.olll.l t rlcn ci l a,, cotitlicit)nles biisicas. t l le pern itan prod icir en 
torma comiI)petkii.\a. sol)t t(l cuando desarrolla prodtucios de exportaciOn. 

I.a plilmea ctmiid dii6 , es ct)itar COil ttllit inlfraestructtnra adecuada para
la 'lh'icac Iill \ 'ro.ilVcizacitin Ie los produc tos. La habilitaci6n de caininos 

I;lkll, ihl.",. .i' ttlt LJ)lc;l dcl i'lt,)crmllitc Iller I':icil accesti a las onasL e 
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produccidn airicola, asi coilo lia sczuridad de poder transportar los producos
a los centros de Coilsti11o, coil cosios razonables. Debe tomarse en cuicla 
tambir las ventajas de contar con tin buen 	sistema de transporte aereo, paralo cual es conven tn dIcsa rrollar cl acropicrto de "lu'al)to, INara (.11ie Iiuda
dar un servicio a nivel interacional, Esto tendria la vcntaja,dc pod r
iniportar, directaniene it lai zona, algtlnoS instiinos agricolas v
agroindustriales, a nienores costos, asf coino la facilidad de exportar
directamente ciertos producbos de la zona, quc por razones de logfstica,
tendria grandes veltaJas al evitar rulas al exterior via Lima. 

IguallenlIC, tI.l inl'raestructura energetica qte brinde tin suministro
confiable de electricidad, es esencial para cualquier desarrollo agroindustrial,
Los altos coslos de los combiltIbs, para It oplciacitin de grtipos Clettrtcios 
en las industrias, ticune till luerte incidencia en los costos de produccidn Iocual
les resta competitividad. Asimisino, es necesario que la zona cuente con Una
adecuada infraestrictura social, en los aspectos de salid y edt'caci6n, ya que
esto se relleja en el buen 	rendiniento de los trabajadurcs. 

it otra condicit,imlruraille lpara till desarrollo agroii1dustrial, cs q.icexistan los inedios dIe Cal)acilacidn y asistencia tecnica, en los diferentes 
niveles del personal de una emlpresa y del empresario nlismo. 

En lo que respecta al irea (Ie Capacitacitin, se hall identificado tres 
tipos de sistemas educativos, que deben implementarse en la zona: 

II. 	 Mo tivacidi limpresarial, .con Ia inaIlidad (Cl haccrle conocer al 
empresariad(o lts Veila.as de unai in\'ersin industrial y ipr.sentarle ina 
alternati va a su tradici0iial actividad comercial. 

b. 	 ('apacitacidn gcrencial, que es tina necesidad imperativa parit
qte el eml)resario est en mejores condiciones de manejar las Areas 
bAsicas 	de una .mll>resa. 

c. Control de calidad,para que el enlpresario local comprenda lis
exigencias de calidad de los mercados externibs, que sonl nitiy (listinlas 
a.las qtie esliil acostlnubrados localmente. 

L-1 elcaml)o de IL asisLtncia lI.nica, tambidin se ha identificado Ires 
areas que son iinportantes para que el empresario cuente con las herranuientas
necesarias, que le permitan seleccionar el modelo empresarial que rnmAs se 
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adectie a su camlpo de acci6n. Esta asistencia t1cnica consistiria.en 
princil)io,de una investigaei61 i)or alguna instiltcid6 de consultoria, lia cit'l 
idenliicarfa los sistelias o modelos de las iircas quc se ilndicali a conliinuaci6n. 
I.uego Se lendm servicio tie SUIlervisitil,'il pr parte dC los cstilltores. 11h5 
Ctiales segtuirfan ali1thrt'Mt) St asistelcia ti'ciica p)al'a iltrodLhcir los iCajusics 
necesarius, para qUe el sistema o inodelo seleccionaclo por cada empresario. 
p)ieda ser aplicado al pl'oyecto agroindustrial que haya seleccionado 

Las tres iireas que requieren dc asistencia tkcnica son las 
siguientes: 

I.- Area det Org;ilizacidO 

En la viiculacion del agrictltor y el industrial existen Una sc'ie 
de sisternas de organizacioi que se putedeii al)licar a una nuevit 
empresa. Sin ernbargo,en el caso de uta empresa agroindustrial. 
existen t'actores operativos que deben tornarsC en cienlta para que se 
I)tietla al)licar el sistema organizltivt mas col viiicnte. Estos l'actores 
se refieren princilpalmente a la relacib. entre las partes contratantes. 
Uii de las condiciones bAsicas para el exito de una agroindustria es 
que se pueda cotltar Coil LiII suministro conliable de st materia prii a 
agricola, tanto ell catltidad c01o el calidad. Por el otro lado.cl 
agricUltor requiere de ti incentivo que I permita cuinplir coil cl 
colpromiso de entregar toda sit produccion at til solo constnidor,que 
strila ."gloilliustria con la que contra ta. 

l~a forma de realizar cl VIIIctilo eutre el agrictiltor y cl 
ilit Srl'ial ItiCde teoer una serie de matices, dcsdle till simple con tratt) 
de compra-venta hasta una asociaciOn en el accionariado de It 
empresa. Cuakiltiera tie estas variables tiene SLIS ventajas y desventa'jas. 
para cada una de las partes. Lo quc se debe investigar es, cual de las 
lbrmas es la mas conveniente y jUStL pariL ambas partes. El lIa 
isiStencia tclica quC aporte el cosUltor se pueden identificar las 
variables que seanii iias resaltantes y proloner s1s estructUras v 
esquemas, de tal manera qUe sea fIicil adecuarse a las situaciones 
particulares de cada asociaci6n. 

Se debe Itomar en considcracibn,que cicrtos esquemas Ic 
organizaciion I) ideen obligar a las partes a iurmar Ula estructura coil 
alpurtes de Caplital iatty sCverus. Si ei lia i)rictica, ulia de Ils partcs ilo 

esu en coldiciolles de ctimplir con su aporte correspoidiente,se pitede 
aplicar la asociacibn en1participacibn, en lIa cual se determiiai 
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sinpileiellte los aportes Ie bienes y/t) servicios de cada una le his 
pares. 

El otro uspeclo orgaiiiili tluc jjll2rilaui Illatiii yor aililisis, es 
el de la organizacin inlerna, formada por diferentes gerencias, segpin
cl laino dIe Ia eiil)resa. l-nE c1i .aso)oirLunhid.les, cuiando cxi.le Uniia 
enipresa con acciolariat) combinado, tanto hi pairet'l icolil C01ll IL 
pare industrial desean participar en el Cqu ipto gcrencial, sill tener li 
adecuatla expericncia en el manejo emlpresarial. En estos casos, es 
aconsejablic qu lIa linpresa realice till "'Cotrato dc Cierencia", con till 
equipo tOcnico exterino a li empresa. 

El el Perti, exise poca expericincia sobre contratos de gerencia. 
ya que por lo general el 
manejar li gerencia .sgtih 

grLl)o iayoritario de la empresa, desea 
sus i)rol)ios intereses. Entonces este seria 

otrt) servicio de asistencia tcnica, ell i l Cli l consultor dbc'h 
proponer el contrato de gerencia atlectiaclo para el illiliejo (Ie un1a 
agroildu.stria, teniendo el cuenta las condiciones particulares de cada 
i1ipresa. yat tie pilicud ser tia exigencia del cotiiirato i qtie se 
mantenail uiit "terencia coinercial el Lima, pon Cic..i)lo. 

2.- Area de Fihii.anzs 

Lit :is.Llcili. I 'il el i ia rcea 'inlulciera e.s esencial,eil todis 
las etalas (ie i gestion tnll)resarial. dsde lit etapa inicial ell qt se 
fonrina Una einl)reii v .iC lselt.C qu dcnir Ia estructiora del taital (i 
hit imlisiia. 

[ste servicio debe realizarse por medio (Ie tin asesorainiento en 
SiliO, uiiZaldInO Ullii i11i tuc16n Consultora estable ell li zona, 
el servicio es aplicable en las distintas elapas (e gestitn 

ya que 
de tin 

proyecto. L)teste lla iboracitin de estluio (ICfactibilidad, pasando pr
li tiapa ICiI I)tuestii en Iirclia dc hila presi, hasta ell lhi claa 
ol)erati va, 
disliinto tie 

debet haber tiil ascsoramiento Iinanciero eln li zolia, qtle Cs 
li gestion bancaria rtinaria. Asiinismo, este asesoramielo 

(et)C coliinel tarse con it caiaci ticion dll personal involticrado en 
li gesti6l fillailciela. 

Adicioiilieimeilic se dbtil hacr coiiocer oras allernatlivas de 
flanciaci6n, qte se api icana inivel inlternacional, conllo es el caso del 
sistena "Buy-Back", bajo el cual se puede colntralar la colnpra ie 
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maquinaria espcffica para liagroi ndustria, la cual se respalda con till 
Comlroliso de pago Coil tin porcentaje de licxportacidn, segtin sca 
el caso. Este sistema requiere de alguna entidad externa a las partes, 
ttlC ptictla otorgar Ins garatndid tie la olperacitiii, hlasla tuIC Se culolline 

con el pago tIe Inmaquinaria. Esta cntidd garante, debe ser Imuy 
sotlida financieramente y lener iiiagcn internacional para que puCda ser 
aceptada como garante. Habrfa que investigar si la CAF,por 
internmedio de COFIDE, podria ejercer esa funcion. 

En liparte de capital de trabajo, liasistencia tenica consistiria 
enlcoordinar li estructura combinada de este ca)ital, para fines 
indUstriales y agrfcolas. Esto podria facilitar que las instituciones 
finiancicras deln alloyo Crediiticit) alcaiii pt, canalizatlolo a traves ie 
liorganizaci6n agroindustria.De esta manera, obtenlrfan mayores 
garantias y con Iarfan con hit supervisi6n de liactividad agraria, por 
medio de liempresa industrial. 

3.- Area de Co||ei'cializacioi 

Esta iirca,cs lhque posibllecnte requiera de unai mayor 
asistCiicia ticcica, Va qulc ct ualuicr p)nOYcct0 ag'riindustri na ice de la 
identificacion (ic su Iproducto con tin mercnadO especflico y quc dicho 
protuctt) i)ucdtl ser coilcrcialado Ct)CtitivCt Ic. Igual mcntc, ese 
scrviCii eS IICCCSari() Ilt cii II Ctdta tie i)rc-iiiversi6n coino Cii It LIC 
ptost -ilivcrsioll. 

En liciaIpa previa a lhiinversi6n, se rcqucrira quc tna 
ilistitucin consu~ltora analicc ca(la proyecto desdc su nivel coilio perfil. 
En este aniilisis. es muy iniportante I identi ficaci6n de mrcados lcl 
producto qu sCSCa itdesarrollar, asi coio liainvesiiaci6n (ic sus 
ventajas coilparativas, sobrctuodo cuando sC quiCrC ciilocar tilinCrcad(o 

intennacional. AI dcterminr en laiirlvcstici6n dcl mcncado.cual es el 
Iabito tie consuilno de dicho illercado, se hace Ias fIicil Ilijar el tipo de 
dcinlanda to la 'aredtad (lCi prod ucto agricola ltie Consuiie el ic rcadu 
en estUdio. Esto se aplicaria tambicn para idcntificar la convenliencia de 
pequefias agorindLustinas que puedain satisfacer lidemanda local de 
prothitctos agricolas t roccsatdos, elibase a los haibitos de COllSulmo que 
sC determinen en li.zonadel proyecto. 

Asimisuuo, hay una ilfrniciti, cotncxa al istudit)del inercado, 
quc se otbicnie e el procCso tic csta iivestigaci6n,siibre los 
rcquerimientos dcl micrcado cn cuallo a voltiiincs, precios, tipos de 
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cn vases, dci ianda estacioilal, etc. Toda esta inlormac kin es biisica para 
tener bien estructurado eI proyecto agroindustrial, en el nivel de 
factibilidad y asf evitar, mas adelant, malas inversiones colno las qUc 
se hall dCscrito Ci pitt se podni comprcindcr, lac Cditul ailterior. (omio 
posibilidad ICdar esta asistencha tcii ca, estarii sujeta a que lit 
instituci6n coiisultora tenga a su alcance, Una red de inforilitica 
internacional, con el flil se tener acceso a una inl'ormaci6ilque diCta 
de los niercados en ibrma actualizada. 

En hielapa opcrativa del proyccto,se d(be dar asistencia tIcnica 
manteniendoiuna estrecha relaci6n con los mercaido. con los cuales se 
esti trabajanido. Esto pernitira conocer el comportamiento de dichos 
illiercdlos y si s ic ldcicias. lit oros itises, Inltde el desarroll 
agroi ndust rial Csti uIrS aviMizado, esta actividad se conoce C0t)0 
inteligencia coinercial. -1cofocimienito de li evol uci6n de los 
niercados, le )erniite al empresario realizar los ajustes necesarios ell 
forna oportumia. 

Il1.- COullloilltes tid ilroyet,.-

Las actividades corresloildiCltes al Area de Agroindustria del proyecto, son 
bisicallienlte de calaacitcitii ) asistencia t~cnica, ya que las inversbones sugeridas ell 
infraeslructura pertenecen al area respectiva. 

Se propone dos clapas de asistencia ttciiica. La priniera serfa Ilevada a 
cabo,)por nedio tie contrataci6n deConsUltores, en un nivel de coordinacibn y 
supervisi6n, y liScgtiild,. sci'ia i'alizad'ia tliavs deti il iIutito rivado dc 
Cool)eraciun "l'tcnica y Cal)aCitacion, ell uil ivel de iiiternediacion y contralacidn. 

El lo qlUe respecta al scctor agroiiidustrial,cn esta primera eiapia, se contratarfa 
consultores para dar servicio ei las areas ieorganizaciin y conlercializaci6n. de 
actierdo con Ins acciones descritas en el cal>itulo anterior. 

En Ilisegunda etapa, el Instituto i)roltiesto darla los servicios de capacitacibn 
ell los Icitias ilndicalos, bitjo cl area de I ticacioiin, asi Coi lloli asistencia C(cilica 
necesaria ell litareas de Fiianciacibn y Coiiercializacibil. 

Lo. gIsttoS corresploi ntle. it lai coiitraltacii tic coi.iullores, para desarrollar 
los sistenlas de organizacibn y coiiiercializacin prol)ieSos,en una priiera etapa, se 
estiman el US $ 150,000.00, los cuales podrian ser cubierlos ell Lii plazo de 6 meses. 
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Los gastos correspondienes aila segunda elapa, scrian desarrollados como 
parte de las actividades del instiluto Thcnico propueslo, cuya descripcion cl CUatllO 
a sus 'tuICiOlleS,SC detalian ell el si gu ii Ic acapite. 

IV.- Inplelellacii1 dei Servicio.-

Tal conio se indica el el Esquema de Distribucibn de [-ondos del Proyecto. 
se plantea liaormacion d ilt Inslituto Privado de Cooperaci6n l'cinica v 
Capacilaici011, el cual seria habilitado en la zona, con It Iinalidad de I'acilitar unit 
Asistencia Tcnica permanente en el desarrollo de proyecos. 

Esta instituci6n deberai ser formada por todas las camaras de comercio de la 
Region, asi como por las distintas asociaciones de productores de la zona, qiiienes 
serialn los beneliciarios dircctos de los servicios que olorgueel insti tub. lgualmenle,dc 
esta manera. se contaria con ti aj)orte de sus asociados para cubrir ni parte de sus 
costos anuales. A esio se afiidir an otros ingresos, por liaventa de sus servicios, a los 
usuarios que Iorequieran. 

El Instituto l)loI)uesto. tendra principalinente los sig ulenltes objetivos: 

a. 	 Aportar ini'trmaci6n sobre los potenciales inercados de exportacibn 
para los i)roducltos gencrados por las empresas solici tates, asi colo 
los rcqucniiicIIo.s, sjpccil'ic*O.S IIrcados, en lerminos dcC (IC CslOs 
control ic cal idad, envases. regulaciones y procedi lientos die 
eX)OHtacion. 

b. 	 Asistencia t&ica el el desarrollo de provectos de inversi6n de nuevos 
productos o cii cl liOjoiraiiicnilo (Ie i)roducLtus existentes para que Sdal 
competitivos en el mercado ilnternacional. 

C. 	 Asislencia "'cnica ell las gestionCs financieras coil inst i tuciones dic 
credito nacionales e ilnternacionales para la financiacioi de los 
proyectos de inversiOn, asi como ell lIalormaciim de la estructura de 
capital, el el cual Iparlicipcn tallto i)rodUclores coilo inversionislas. 

d. 	 Servicios collll)ielullniarios lIaci1 capacitacim de las areas prodlcti vas 
y gerenciales. 

IWII.I .SS 



En base a la iildicaci6i de los objetivos plantcados para el Inslituo,se propune 
a continuacibn tin prograint lillativt) de actividadeslas cuales podh'iui ser 
desarrolladas por etapas, le acuerdo con la disponibilidad prestil)e.staria eI esta 
institici6u. 

I.-	 Desarrollo le iroVctos de InVersion. 

1.1 	 Evaluaci<il de proyectos presentados por las ellpresas asociadas 
al Instittito. 

1.2 	 Clasificaci6n tie los proyectos, segn la prioridad que ptedan 
tener y de actierdo coil el grado de aValceLie investigaciol1 quie 
tenga cada' proyecto. 

1.3 	 Asistelicia t&nica Illel desarrollo de ,Luevos i)royectos 6 ell C1 
perleccionaiientO tic proyectos presentados.Estos servicios 
iicluir 'P-li ties tie Mercado, Estudios ie Factibilidad e 
identilicaci6n tie l'ecnologfas para iejorar calidades tie 
productos o increlentos de productividad. 

2.-	 Servicios de lIntirm;.acidui Sobre MercadOs. 

2.1 	 lstablccer nlsisiciniI, de iintol-ntica, cOiictaUO a I'ueltCS (Ic 
inlrmacion initernacionales, que habiliite la siguiente 
inloriaci6n a los usuarios (el ist itOuto. 

a., 	 Estadisticas tic itniportaci6n y exiportacitn. 

b. 	 Iniormaci6ii conlercial ie olertas y denandas de 
I)rotI LicI S, ell Ci me rcado internacional. 

C. 	 Conmportanliento de los imercados internacionales. 

d. 	 Consuiltas eslpecflicas sobre precios, regulaciones di1 
l)toductos,eilvases requeridos, normas iecalidad,etc. 
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e. 	 Relacidn de importadorcs para determinados 
I)roductos,segn el pas iptI)Ortador del mercado que se 
estc analizando. 

3.-	 Asesoramiento en Gestiones Financieras. 

3.1 	 Condiciones financieras de la banca internacional. 

3.2 	 Recomcndaciones sobre estructtra de capital para empresas 6 
proyeclos en formaci6n. 

3.3 	 Recomendaciones sobre estructura financiera para proyectos de 
invcrsi6 l. 

3.4 	 Asesoramiento en las gestiones de crtdito ante instituciones 
linancicras nacionalcs o internacionalcs. 

Coni el fin de culmplir con el programa de, actividades 
indicado,se propone que el instituto sea formado de acuerdo con clsiguiente esquema organizativo, el cual podridesarrollarse de acuerdo 

con las 	diS1)onibilidades presuptestarias que se ie otorgtcn • 

C. Superior 	 el cual seril(onsjo0 Directivo, 
constituido por los representantes ie las instituciones 
qtuC con forman cl Instiltuto. E-stc consejo tendrai ins 
Iiculliatlcds (ICdirecci66, adiniuistraciohn y disposiciimtide 
los bicIIcs lci 11 isLItuto. 

b. 	 Secrctaria l-jccutiva b Gerencia General. 

c. 	 Il)Ipartamcntos Operalivos: 

- (jercncia (I Inorimiica.
 
- (ic rc ia "',ciliCaL
 
- Gcrcncia ie Conicrcio Exterior.
 
- (icrencia dc Adminisracidn y Finanzas.
 

En Iori iMaCstii il y con la est ruct ura organi zativa propuesta. 
dicho Ilnslitut) Podri 'uncionar coil til presLIl)Iest) (ic US $ 800,0(0)0 
antules, pant poder ejercer ins actividadcs ind icadas. 
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VI- ANALISIS ANIBIENTAL )ELA SELVA TROPICAL DE LA CUENCA DEL
IUALLAGA Y ALTERNATIV A S IPARA UN NEJOR USO DE SUS RECURSOS 

A. INIRODUCCION. 

Con cl I'inde revitalizar cl dcsarrol.lo econ6inico ieia Selva tie San Martin,
sc ha pilanleado cl ailisis tic las diversas potencialidades y recursos que ostelea la
Rcgitlm, asi como los principales probiemas que confronta para el logro tic un
 
desarrollo legal y sustentable. 

Dentro de este esquema, la situaci6n ambiental o estado de deterioro de los 
recursos interesa de sobre mancra, pues cualquier esquema de desarrollo rural que 
I)rctCnda tener 6xito, dcbcri partir tiel conocimiento real y criero de sus rccursos y
t(l esiil o0Iallacilcra COi1lO haii vCnilk sicndo utilizados. 

En este sentido, la regi6n del Huallaga, caracterizada por una alta diversidad,
complejidad y fragilidad tie sus CCOsistemlas, requiere la auscultacidjn clara y precisa
de los principales procesos dcgradantes que han actuado sobre ella en los tillinos 
tinll)os, idcntil'icando los recursos ocoiloiloiletes ailbicntales imis alterados as coIio
las alternativas que puedan permitir el desenvolvimiento tie diversas actividades
econ6micas productivas, sin porter en riesgo la permanencia de los Recursos 
Naturales y cl equilibrio Ccologico en el largo plazo. 

B. CARAC'i'ERIS'TICAS ECOLOGICAS GENERALE S DI-L AREA. 

Elii irca de cstudio y anmilisis abarca la rcgion sclviitica dcl departameno tic San 
Martin correspondiente a las intercuencas dcl rio Htuallaga y del Mayo, adenids de Ia 
rovinclia tic l-concio 'rado Cn cl Dcpl;.il.nCwlltO IC Ht l iLuCO. 

J'or Ia coillorilacioll geognilica de la iqgi6n, esia i)ucde dividirse dc mancra 
casi natural en tres zunas u sub-rcgiones claramcntc dcfinidas: 

I. Alto Huallagi 
2. Huallaga Central y Bajo Mayo 
3. Alto Mayo 

A continuacidn se presentan los aspectos ecol6gicos cliiniticos Imis 
importantes tIe cada L1o. 

!. ALTO IIUALLAGA. 

Esta sub-rcgioln variada y diversa ccol6gicamenIle comprendc amplia.. 
zonas planas y onduatdas en las ircas adyacentces al rio Huallaga y de sus
prinlcilaies alluentes. hasta zonas abruptas en las partes imis alejadas dcl 
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propio valle, conformando colinas altas y montafias de fuerte disectaci6n. El 
promedio de temperatura alcanza los 24 grados centfgrados y los regfinenes
pluviomi.tricos van de 2,000 a4,000 mifmetros de precipitaci6n pluvial anual 
en altitudes que varian entre los 650 y 1,000 m.s.n.m. 

En Areas mris alejadas del valle, sobre terrenos montafiosos por encirna 
de los 1,000 metros de altitud los regfnienes primedios de temperatura se 
encuentran entre 17 y 20 grados centfgrados disminuyendo a-medida a que se 
asciende a los niveles inis elevados. Los registros pltiviorndtricos promedios 
se encuentran en el rango de 1,800 y 3,500 milfimetros, presentando una 
distribuci6n regular con exceso de humedad durante todos los meses del aflo. 

2. HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO. 

Esta sub-regi6n esta conformada por valles amplios de. topograffa
variada y condiciones climAticas mAs secas que el Alto Huallaga,en 
constituyendo una de las zonas con mayores posibilidades para el desarrollo 
agropecuario. 

En los sectores mris pr6ximos al rio Huallaga, la topograffa esta 
conformada por terrazas l)lanas y colinas onduladas, presentando los rnejores
suelos agrfcolas de la regi6n. Los regfimenes pluviomdtricos se encuentran en 
el rango de 900 ai .600 milimetros y promedios t.rmicos que van de 24 a 26 
grados centigrados. 

En las partes miis alejadas de los cauces principales se encuentran los 
terrenos con relieve iis abrupto, cuyos suelos presentan mayor fragilidad.
recibiendo precipitaciones entre 2,000 y 2,600 milimetros anuales y
temperaturas promedlo anual entre 22 a 23.5 grados centfgrados. 

3. ALTO MAYO. 

Con amplios sectores de topograffa plana entre la margen derecha del 
rfo Mayo y el eje de la carretera marginal, esta zona se ha convertido en los 
tiltimos 15 afios en una importante productora de arroz bajo inUndaci6n. 
Presenta temperaturas promedios de alrededor de 22 grados centfgrados y
precipitaciones entre 1,700 milfimetros,1,500 y alcanzando altitudes que
oscilan entre 900 y 1.200 m.s.n.m.. A medida que se aleja del propio valle,
la topografia se accidenta marcadamente, conformando colinas altas y
montafias abruptas, las temperaturas van disminuyendo y las precipitaciones
aurnentando, alcanzando valores de II grados centfgrados y 3,600 milimetros 
respectivamente. La vegetacidn se hace menos compleja y miAs achaparrada 
en los niveles (ie2.500 a 3,000 metros de allitud. 
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C. PRINCIPALES PROCE.SOS liE IETERIORO ANIBIENTAL POR ACTIVi)AI) 

ANTROPICA. 

Generallidades. 

Las prinipales aliteracion'si a los ecosisteinas tie hi regi6n estil il nininamcn 
Iigadas a los diversos ipatronc~s de asitanfieill os hunlanos ocurridos y a hi lmanra 
como se estrlCtur6 el uso ie sus recursos naturales. 

La ocupaciti a1lr61)iCla tuvo diversas inotivacioilUs y O.ilasis en los siglos, 
pasados, sin embargo hace 4 d&cadas se iniciaron procesos de ocupacidn ins intensos 
en algunas de estas zonas motivadas i)er los esluerzos gubernamentales por poblar la 
regi6hL, lo que produjo el rilido creciiniclto de hi ciudad de Tingo Marfa. 

A mediados de la d6cada dcl 60 con el inicio de la constirucci6n de la carretera 
Marginal y el desarrollo d li coltinizaci6n Tingo NIrfia-Tocache-Camlpni Ila, se 
susciR6 tiln Ilujo inil)ortan te de migrantes: a partir (Ie elio y tiC forma casi 
ininterrin)idhl lia zona ha ido creciendo y pobklihlose tie nanera desordenada. A 
inediados de los 70 coil e mialmlle de hi carretera Marginal, con el eje carretcro 
Olmos - iBagua - I'airdto dc Miguel, sC i)rOd ujo tIlna iivaianCiha Lie Caml)eSi11os de Ihi 
sierra de Cajaiarca hacia 1I zona dcl AIto Mayo, ocuipando las paires ba.jas de esta 
cuenca, destinando anplias zonas al cultivo de arroz. 

En los tiinios 10 aios la rcg kin selvaitica de San Martfn se Iih visto inucho 
mis i)resionada por la actividad antr6i)ica. Se calcula que en lih actualidad la poblacion 
lanlo rral cohio bordca i L) IIi Iilrhanai tie habilanies. 

Los procctos E.Sp)ciales coino AIto Hualhiga, Huallaga Central y Alto Mavo. 
joco oi nada ilul In)oLiKOI hacer inlei a Li diesordenllti y niasiva LoCUlpaci6n de las 

.iclias. Lo il iis grave dcl astiilt ClUe hi r'nas dc id calidlad furon lailr meior 
prilmcras ein ser acaparadi.S, dCjando al gruleso dc hi pobiaci6n que Ile-6 
posteriorlentc, asentarse en las hidcras de las colinas, desarrolhllldo Uail agricu ltura 
inds deliciente, sobre suelos Inigiles y inenos frtiiles, muy propensos al deterioro 
ecol6gico. 

largo lIrocCsoL un 
dl'teriLO ])irctUiilcL tie lOS iu1ic 0o iiioiiciits d los cosislcilias de hi legeil6 

C0111t Sonl lOS SUloIs. las iagias y los bosqucs. 

Asi. coillo resuillado (i' .detc ie 0cil)citi liCie observarse 

A colnlii ti.icion se aiialil/alii Ial lipacto Ci IliiiCiti dC los I)i'incipales i)rocL',, 
dcglradantcs ocuirridos conlio soil hi ciosin.h, hi ConilamI ac in y ia (L'dlo'eslacihi. 

I. LA EROSION DEi LOS SUELOS Y PIEIDIDA DE FERITIlII)AI). 

CUOll es sabido. ei suelo es el substraio que pernilte el desarrollo tie 
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cualquier actividad productiva en el campo, como la agricultura, ganaderfa o 
foresterfa; cuando estos son de buena calidad y se encuentran sobre Areas 
planas o levemente onduladas, es posible dedicarlos de manera intensiva a 
actividades agricolas, cuando se encuentran en laderas medianas o fuertemente 
empinadas solo es posible realizar actividades forestales. Si su utilizaci6n se 
hubieran realizado bajo estas premisas, no se tendrfa que lamentar serios 
impactos sobre los suelos de esta regi6n, pero al parecer ha ocurrido todo lo 
contrario. 

Asf debido a la deforestaci6n e implantaci6n de cultivos agrfcolas y
ganaderos en las laderas de la regi6n, aunado a la alta precipitaci6n existente 
ha producido un grave deterioro del suelo por acci6n de la erosi6n, 
arrastrando toneladas de suelos fdrtiles hacia las partes bajas. 

Segin estudios de ONERN, solo en la zona del Huallaga Central, que 
es una de las que recibe menor precipitaci6n de las tres, la implantaci6n e 
cultivos de mafz sin ninglIn tipo de prActica de manejo sobre suelos forestales, 
es la responsable de Una pOrdida de suelos por erosi6n de aproximadamente 
99 toneladas m6tricas por hectdrea afio, mientras que cuando se realiza con la 
aplicaci6n de algunas tecnicas de conservaci6n de suelos, la erosi6n puede 
reducirse a niveles de 23 TM./Ha./Afio. Sin embargo en ese mismo tipo, de 
laderas las perdidas alcanzan tan solo 0.87 TM./Ha/Afio, cuando se 
encuentran cubiertas por bosques primarios, ver cuadro # 1. 

CUADRO No. I 

INDICES DE EROSION EN HUALLAGA CENTRAL 

COBERTURA TONELADAS DE SUELO 
EROSIONADAS POR HA./ANO 

MAIZ 99 
Sin pricticas de manejo en laderas con 50 
70 %de pendiente.
 

MAIZ 23 
Con prActicas de manejo pendientes 60 % 

BOSQUE PRIMARIO 0.87
 
Pendiente 60 %
 

BOSQUE SECUNDARIO 1.8 
Pendiente 10 - 60 % 

* Dalos ONERN. 
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Ahora bien. en base a estos indices y si se tiene en cuCnta que en II 
regtin existe alrededor de 175,000 hecaireas de coca, ver cuadro #2, las (Ilc 
por cl canicter ii cito quC tiCncnI se sittian sobre laderas mucho imis escarpadas 
clue aqucllas donde se sielibra mafz; podri deducirse que por efecto de la 
erosi6n, se pierdeii anlalmente alrededor de 17'325,000 toicladas de suchs 
en las zonas de Alto Hualhlaga, Hmllaga Central y de Alto Mayo. Esta cifra 
astron6mnica, ios la una idea del treinendo impacto quc cstali OcUrriendo pr 
efecto lel cultivo ICcoca al principal substrato de los ecosistemas de la 
regi6n.
 

Considerando de que existen poF lo menos 100,000 hectaireas Ie 
cuiiivOs Iicitos LItLi sc encuentran anualtm e ell prodtucci6n cil iircas 
inadecuadas ipaa l Iil. con cultivos tales coreo mafz, phltano y yuca. etc. 
Se plercibirai que adicionacill a Iaierosidin por coca habrfa 9'900,00() dc 
tonedhllas ie sUclo quC sC pierden igual cme l)or pricticas inlebidlas. 

Lo prcoCUI1t1dc e es ittacion es que estos suelos por las conthnas 
ricticas (lctradat ivas que sufren. lIClega1 a tin 1)1ptnto ell qtie diticili meille 

puedcn regc-crarse. l-sa cs lt razti ipor lit lidad de parcclas situadascual in 'i 
en las partes alias dC los tributarios dl Alto Huallaga se observan peladas v 
con cvidentes sintomas de crositn aguda, causanle de derrumbes y hIuavcOs 
coillSiilltes. 

('UAIRO No. 2 

ARI'A I-STHIIADA DE CUITIVOS DE COCA 

SUB-CU ENCAS Ihecltireas 

Alto HMllaga 120.000 

Hualtlaga Ccitral y Bit.jo N aw 50,000 

Alto Mayo 5,000 

Tot al: 175,000 

Dei is esta decir los mtiltiples problemas que acarrea en los ecosistema 
y a i illtracsl t ttii truida por el hoimbrc tal iivl de delerioro (d suelo:a cont 
sill embargo es intcresate sefiahlar solo algunos coino cl que ha iprovocado qlcl 
la Hidroclectrica c irriaci6n (d Sisa tenga serios problemas para irrigar Aircas 
agricolas plnificadas para producci6ni de arroz o carla (ieazicar, adeimis de 
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teier lit micro central li droclkctrica iparalizatia por talla d.e agua, debidkta lit 
baja infiltraci6k y ailta escorrentia con arrastre Lie sedinlentos. Un proceso 
parecido ocurre en la hidroelldcirica del "Gera" eli las cercanias le 
Noyobamba. que debido a it alia eriosioii y colmatacidii de su represa. ha 
visto reducir lIa ilelcrgid iar-i J)ueblos como Rioja, Soritor ie Yuracyacu, 
Moyobamba, entre otros. 

Desde el puntot de vista de It fertilidad de los suelos se ha detectado 
cue sta disminuye d.e manera significativa en las laderas con pendientes de 
25 a 50 % coln nafz y l)aSto eleliute. Dicha fertilidad no se recupera sio bajo 
largos perfodos de descanso. Esta es una de las principales razones por la cual 
existe en el Huallaga Central alrededor ie una hectdirea cultivada, por 4 
hectuireas en descanso bajo purina. Esta relaci6n al parecer puede ser mayor 
en cl sector del Alto Huallaga que tiene stich) imis pobre. De esta linitaci6n 
surge uina primera posit)ilidad orientada al al)rovechamiento racional le los 
purmas, capitalizando al iiidx Si iroductividad. 

2. LA CONTAMINACION. 

Este proceso alecta princil)almente los suelos y las aguas de las 
quebradas cercanas a los Ilugares donde se cUltiva la hoja de coca. 

Los campesinos cultivadores de coca (Erythroxilium Coca) han pasado 
en los iltimos 3 anus .Ie ser simples productores ie hoja a productores de 
pasta bisica Lie cocaila (PIBC) 6 la base c0ino se denonm Inalocalrnente. Este 
caibio ci cl cil)tortalicilio sC dcbi6 a 1,1 bajt stlstancial que tuvo el prccio 
de la hoja de coca, motivando al parecer por It fuerte represi6n que el 
gobierno colonbiano ejcrci6 sobre los carteles ie Medellin y Cali. 

Este nu1evo i11do Lie operar ha Fprovo)cadel) n lia prictica Utit 
diseminaci6n tie cientos le pequefios laboratorios i)recarios, con suIs pozas (IC 
maceracion al lado le Ia plaitaci&n, con el consecuente vertimiento de 
millonies de litros de contailninantes t lus suClos y cursos de agua. Segtin 
algunos indices de uso ie prodUctos qui'micos para la producci6n de PBC 
(Lavada), detcrminalo i)or Dotorojeanni 1988, v en base a la posible 
produccion ie hoja ie coca cii las 175.0U0 Ha.., considcradas en el cuadro No 
2. en la Selva ie San Martin, se estima una producci6ni de hoja de coca Lie 
alrededor ie 31 '00.UU0 de arrobas al afio. 

En" Iuncitii Lie csta al)roximacion sC deduce los siguientes niveles ie 
Coiltaililts soil lotsados aiiialniente. 
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Kerosene = 55'614,000 LT. 
Acido Sulftirico = 31'015,000 Lt. 
Carbonato de Potasio = 15'472,100 Kg. 
Carburo = 3'101,550 Kg. 
Papel Higinico = 15'472,100 Kg. 
Acetona y Toluol = 1'544,000 LT. 

Este gigantesco nivel de contaminantes no tiene prececentes-en la selva 
de la regi6n y si bien parte de alguno de estos contaminantes se evapora como 
el kerosene y otros pueden ser reutilizados en"parte, la mayorfa van a dar los 
suelos y posteriormente a las pequefias quebradas o rios de la regi6n. 

El impacto que causa la contaminaci6n en los suelos es grave; 
desaparecen infinidad de micro organismos del suelo, extrernadamente 
necesarios para el mantenirniento de la productividad y de los procesos 
ecol6gicos esenciales como son el ciclo de nutrientes y la regeneraci6n y 
formaci6n de los suelos, asf millones de micro hibitats son destruidos 
anUalmente por clicha contaminaci6n, sus efectos solo podrAn ser debidamente 
apreciados cuando se intente recuperar dichas zonas. 

En lo referente a las aguas, poco se ha cuantificado desde el punto de 
vista cientifico, sin embargo en la zona se percibe cada vez, de manera mais 
marcada, la ausencia dce peces en los rfos y quebradas que antes eran grandes 
productores de proteina ictiol6gica. A este respecto se hace cada vez mds 
necesarlo establecer Lulsistema cle monitoreo de calidad del agua y niveles de 
contaminaci6n en los pequefios ros, pues este volumen de contaminantes 
pueden estar provocando de manera directa, problemas de salubridad en la 
poblaci6n humiana asentada en los alrededores. 

3. DEFORESTACION. 

La deforestaci6n es el primer impacto hunmano por medio del cual se 
inician los otros procesos de degradaci6n de las selvas. En la actualidad se 
calcula en alrededor de 1'330,000 Ha. la superficie de bosques destruidos o 
alterados por la actividad antr6pica en ]a cuenca del Huallaga. enl San Martin. 

Bajo Lin reconocimiento adreo puede observarse el dristico nivel de 
deforestaci6n que ha alcanzado la zona y que esta poniendo en serio riesgo su 
estabilidad. En la sub regi6n del Huallaga Central, las cuencas rns afectadas 
son: Sisa, Saposoa y Ponasa; en la regi6n del Alto Mayo, las sub cuencas de 
Soritor. Yuracyacu. Naranjillo y Huascayacu, mientras que en la del Alto 
Huallaga se aprecian casi todas las sub cuencas y micro cuencas afectadas por 
una deforestaci6n marcada, tales como Monz6n, Uchiza, Conntayacu, Tocache 
y Mishollo entre otros. 

Gran parte de esta deforestaci6n tuvo ILIgar en las 6ltilmas ddcadas. Las 
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tierras bajas han sido dedicadas atcultivos como arroz, palma, plhitano y yuca, 
mientras que en las laderas, predominan cultivos como el mafz, cafl, achiote, 
frutales, asi coino los cultivos de coca que se ubican eln las zonas de mayor 
pendienile.
 

Lo mis grave de este proceso ha sido la incineraci6n de iis de 
130'00J0,000 millones de metros ctibicos de madcra, junto coil infinidad de 
especies vegetales, arbustivas y herbficeas, nmuchas de las cuales, se usan 
cotidianamente para cl tratamiento de enfermedades por los pobladores dc la 
zona. A este respecto hay que recordar lo que sefiala liOrganizaci6n Mundial 
de la Salud, en el sentido que alrededor del 80 % de poblaci6n de la tierra, 
usa inedicinas procedentes de los bosques y otros ecosistemas naturales. 

Si se hace un anmilisis de la delorestaci6n por ,imbitos se verii que en 
el Alto Huallaga se han afectado alrededor de 670,00 hectircas; en el 
Huallaga Central y Bajo Mayo alrededor Ie500,000 Hit. y, en Alto Mayo 
alredcdor de 100,000 Ha. (vcr cuadro No. 3). Las direas d(forestadas sc 
Cl1CllCl)l'iill 11oy ell liVCr.,0S CsIados, tils Co1l10: U.So agricola o l)ctIario. 
terrenos con i)urmas o bosques secundarios en proceso de recuperacion, y 
otros totalmente degradados. Observando la magnitud de suelos con vocaci6n 
agricola y/0 pcCtuaria, scgtin su capacidad de tisot mayor, se ncolntrara qtLC 
existen alrededor dc 069,900 Ha. cii cl Alto Huallaga, 278,000 Ha. en cl 
Huallaga Central y Bkajo Mayo y 157,678 en cl Alto Mayo. 

Esios datos 1os Ciduc'IU a hi conclusi6n que existirian 
aproxiiadamente 224.422 Hit. dcslorcstadas en demasia, ver cuadro No. 3. 

CUADIRO No 3 

Tll-RRAS CON VOCACION AGROPL'CUAiRIA Y IEFORESTACION 

EN LA SELVA DE' SAN MARTIN EN ila POR CUENCAS 

ALUTO 
IIUA.LA(GA 

IIUALLAGA 
CENTRAL Y 
ItA,)IO MAY() 

A LTO 
IAYO 

TOTAL 

Tierras con vocacion 
agropecuaria 009,900 278,000 157,678 1'105,578 

Area dcftrcstada y/o 
I)crttLrlbahla por Antropiismo 

670.t000 500,000 1 60,000 1 '330,00() 

Lsto no eS dtl Ittit exacto por cuanlo las tierras con vocaci6n 
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agropecuaria no se hallan en tin solo lugar, si no mAs bien en diversos valles. 
algunos de ellos alejiados dC las carreteras. Lo que ocurre en realidad es que 
pare iml)ortante tie It deforestaci6n se produce sobre suelos de vocaci6n 
forestal N de protecci6n, ocacionando Lin contlicto de uso de los suelos y
produciendo Lin mayor deterioro ambiental, pues dichos suelos son 
inadecuados para el desarrollo de actividades agropecuarias. En el cuadro No. 
4, se puede observar el estimado de tierras que se encuentran bajo conflicto 
de LISO por cuencas, que en conjunto alcanzan 540,000 hect~reas. 

CUADRO No. 4 

ESTIMADO DE TIERRAS EN CONFLICTO DE USO POR CUENCAS 

CLENCAS HECTAREAS EN CONFLICTO 

Alto Hualliala 270,000 

Huallauta Central v 13a.o Mayo 200,000 

Aillo .li\o 70,000 

TOTA 1. 540,000 

Es precisaniente sobre estas ,ireas donde se encuentran de manera 
prefercne los cultivol, de coca y dle maz I)rovocandlo impactos ambientales 
muv negativos. Se haCe pues necesario trabajar arduamente en este sector a 
tin de evitar o desinsentivar la agricultura degraclante y no sustentable. 
otorL!ando alternativas ecol6gicas v econ6micamente factibles. 

Por electo dc Ila dcsaparicidn del manto vegetal en algunas zonas de la 
regi6n como el Huallaga Central, existe una preoctipante escasez de lefia. al 
ptinto que muchas familas campesinas deben invertir pare importante de su 
faena de trabajo para proveerse Ie este recurso bisico. Las panaderfas, las 
ladrilleras asf como otras pequefias industrias deben pagar precios altos para 
obtener la lefia que les prove de energfa. 

Otros de los efectos negativos importantes de la deforestaci6n lo 
conlstituve la eli inaci nIde infinidacd de hAbitats de especies de aves frutfcolas 
que participan en Ill rcgeneracikn de los bosqtues a travis de la diseminaci6n 
de semillas. 

Asfmismo. dentro de la arquitectura vegetacional existen 
microamlbientes alccuados para el desarrollo de insectos como niariposas, 
abejas. etc. qtIc son los agentes o vehfculos polinizadores de miles especies 
vegetales en los diversos estratos ecol6gicos del bosque; la deforestaci6n ha 
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dado luInar a la eliminaci6n de estos microambientes. 

Un aspecto gravsimo es el hecho de la desaparici6n del banco de 
semillas que yacfa en el suelo pues la exposici6n de stos a la precipitaci6n, 
y a los procesos erosivos ha roto la posibilidad de una regeneraci6n natural 
con especies de la zona. -sla es una de las razones por las cuales, el proyecto 
Alto HLIallaga tiene qUe traer semillas desde la localidad de Pucallpa para 
poder iniciar inciplienes planes de reforestaci6n que estui Ilevando acabo. 

La producci6n de madera en la regi6n Ila disminuido ostensiblemente. 
Por eiemplo. para la zona del Alto Mayo se tiene que durante el quinquenio 
1986 - 90 la prodUcci6n dismirnuy6 en aproximadamente 30 %, mientras que 
para el mismo quinquenio en la zona del Bajo Mayo dicha disminuci6n fUe del 
orden del 50 %, ver cuadro No 5. 

CUADRO No. 5 

PROI)UCCION CONTROLAi)A IE MADERA ROLLIZA EN METROS CUBICOS. 

QUINQUENIO ALTO MAYO BAJO MAYO TOTAL 

1981-85 236.248 72,346 308,594 

1986-90 174.805 35.780 210,585 

' Fuente Intermedciantce Technology Development Group 
Asociacidn Amazonia. 

Una situacidn sintoimitica y reveladora en el Alto Huallaga es el hecho 
de que hace aproximadamente 15 afios, en la ciudad de Tingo Maria, existian 
34 aserraderos, y en li actualidad operan solo algunas carpinterfas; la mayoria 
han tenido que cerrar o trasladarse a otras zonas donde la madera esta inis 
cerca. 

La planta de madera aglomerada de la firma "Mapresa" se encuentra 
paralizada. operando solo esporidicamente, al parecer tiene problemas de 
organizaci6n. capital de trabajo y lejanfa de la materia prima. Asf inismo en 
Tocache solo quedan 2 aserraderos de las casi tres decenas que operaban hace 
10 afitos v li producci6n de madera es en gran proporci6n para el mercado 
local. 

En cuanto a la. perturbaciones climiticas que puede causar la 
defk'restaci6n en la Amazonia. hay que destacar el hecho que casi el 50 % del 
.Igua qlt' precilia It cucnca Anazdnica cs producto del agua qucLLC en 
k:% apoltranspi ra la propia cuenca a trav~s de los bosques. cuan(lo estos no estiin 
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se increnlenta la escorrenhia y las aguas fugan inmis ripidanlente de la cuenca. 
A este respecto es probable esperar perturbaciones locales ei los climas de 
estas regiones. 

n cuanlto a los micro clilnas, se observan perwUrbacioncs iis 
marcadas. como por ciemplo littelperatura del suelo a distintas 
prol'undidatds, es mayor eln zonas desl'o'stadas y sin cobertlhl vegetal que 
bajo bosquc, lo qte puedc elemento negativofiiallnente constituir till que 
incide sobre hi productividad de los ccosisenlas agrfcolas y pecuarios. 

4. 	 EROSION DE LA BIODIVERSIDAD. 

Para abordar el lelna de hi crosi611 biol6gica, se hace ihndisplnsable., ei 
primnier lugar aclarar o dCfinir tillIrnino de relhativaimente recien te 
I)opulhirzac'ithi ell cl iiibito t: las ciilcias biologicas, cual es li1310(d1vCrsidd 
o Diversidad Iil6g-ia, Cl tlK se usa para deiotar el conjulilo icser-es vivos 
d(tina region coil todl StilCll'i o polellcal de supervivelcia el el espacit N, 
en el ieiiipo. De estalianeralit diversidad bioui ci esta dada iires nivelcs: 

I .	 A nivel ecCtSiStcnl iiC (los ecosisteinas). 

2. 	 A velei esl)cCfico (esl)ecies talto aniiales coino vegetales!. 

3. 	 A iiivel gei~tlco (calga vciioleica tie los seres \ivos expresada 
t no intLrav feilU .del l),i 

llteillCIitndo s b6it, .es 	 no es ilitisiliveri id hitold c laro qte c.sla 
tilC till ClllI)(lCil (IClos bi itls iiLiacro sCosistemas: asi el hiregitl (ll 
ilhallacoil tiia irea aproxilihada de 4.5 miiI loiiies ic liectreas de tosqtics,a 


Cxislen olversL.S CCOSi Se:liIS 'COMOsol IioS CCOisstei as de IlIaluras bajlas. los 
ecosiseiias Ic terrazas aluis, los ecosisteias Ie laderas o los de montaias. 
Collio ya sC Vit illCorie llCtrin sic cCo.istenas. se hCaiil destriudos 
alrcJetlor IC 1'300.000 lic.ircits. A coilnaci6m1 se traarii de hacer ui 
estlinado de lo quC esto signI lc'a el tlrnios de especies. 

La careicia (ICCsttili. Clst-,ilicos I reWu h I Cii,en ile inCeitiso enlel 
sobrC hi cominilosi tin.c los ecosiseiilmas hace quti e ICe lan qte toniar algunas 
relCrclcias (ICZllISi silhares. Asf ell estudios realiziados ell Brasil por Filkti 
y Kilnge htermilliartnl ell tilna hicc'lti lCa Itcelcana ai localiaid (ic Manaus eniic 
I.000 y 1,100 lConelits (ic bioiiasa vegetal ic peso fresco, adcii is Ne 
encontro que eln esltado ICequilibrio, una liectiirea de bosque tropical produce 
10 toneladi s (ic malcria orgin ica al afio, las ctiales se incorporan al stelo. 

Si extrapolamnos (lichos valores para 1uCstra regiln. encontrareinos que 
ell fuiicih1 del illhIill escieltos trcinita mil heciuireas deslorestadas, se habria 
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elinllinatl) alrededor de 1,330 millones de toneladas de biomasa vegetal. Esta 
cifra impresionante nos da una idea del potencial elirninado sin posibilidades
de recuperaci6n. En base a estas mismas cifras se puede sefialar que 
anualmente han dejado de incorporarse al suelo alrededor de 13'300,000 
toneladas de materia orginica, raz6n por la cual los suielos sobre todo los de 
laderas pierden nipidamente su fertilidad natural, pues dsta proviene y se 
alrmacena en la propia vegetacin natural. 

Otro indicador importante constituye el ntimero de especies forestales 
presentes en lIamazonfa peruana, que los esttidiosos calculan en alrededor de 
4,000 a 5,000. En la regi6n de San Martfn esta variedad no debe ser menor 
de 1.500 a 2.000 especies. Asf, con el nivel de destruci6n del bosque puede
seiialarse que casi un tercio de este potencial a nivel especffico ha sido 
eliminado totalmente y/o reducido a niveles de dificil 6 crftica recuperaci6n. 
En muchas zonas dcl Huallaga Central y Alto Huallaga, no existe, como va 
se dijo. germo)lasmna suficiente para iniciar acciones de reforestaci6n en li 
regi6n. 

ONERN en un estudio publicado en 1989 sefiala la desaparici6n de 
muc.IS eSl)ecies denomninados local idades tipos, anteriormente muy comtnes. 
como por ejeml)lo: 

ApIllandra mucronata
 
Sanchezia nurCa
 
Sanchezia Klugii
 
Boinarea fcrreyrae
 
Man ilIkara bidentata
 
Piper Vuriilaguasallll
 

Esta lista no es exhaustiva, si no eiis bien inicial y seguramente seria 
mis extensa si se prolundizaran las investigaciones. De igual modo en el 
estudio de ONERN se presenta tin listado con alrededor de 54 especies en 
peligro de desaparecer. Esta informaci6n se torna much1o rnis alarmante si se 
aprecia que lizonia dcl Huiallaga Central constituye tin biorna peculiar en Ia 
Selva Peruana denominado bosque seco tropical, existiendo solamente 
pequefias rIflicas en lIselva stir de Cuzco y Apurimac. 

En base a estos finclices es 111.y probable qUe si se incrementan los 
estudios de rariflcaciLil v extinci6n de especies en toda ]a regi6n del Alto v 
Bajo Huallaga y se amplia el estudio a niuchas otras especies arbustivas v 
herbiiceas, las tasas de extinci6n serfan verdaderamente alarmante. 

En cuanto a l)roductividad secuIndaria dentro de los bosques climax de 
li rc ill. vi.le I silvestre y 6sta calcula encci titalll Ia inicrofauna, se 
Le'ilIlios de )0iInasa Cen nededor deI - 180 kilogramos por hectirca.all 150 
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siendo 	casi la milad I'tatlla del suelo, autique no existen estudios especflicos de 
extinci6n de especies aninales, los pobladores sefialan la dilicultad de 
encontrar con hi frecuencia de alltes, mamnf'eros de gran tamaflo, cofllo 
saclavaca, .jabalfCs o v'oias. Debido a hi oran apertura de granjas, si Se 
detecta la prescncia de roedores pecqufios. Las ayes parecen haber su'rido 
serias mernias en sus pobhiciones, producto principalmente de la desirucci6n
die hibita.ts. 

Otro aspecto asociado a li erosi6n biol6gica constituye la ruptura y
desaparici6n del banco de germoplasma que cuando existe cobertura vegetal 
o cuando se encuentra ell Ilugares pianos, se Inintiene ateIIte e l sueI en 
esperando las condiciones aprol)iadas para germinar. Este aspecto adquiere 
ribetes drailiticos en sectores del Altu Huallaga, donde los cultivos de coca 
hall estado reseites pr mucllos afios, pues simlplemenit a traves de los 
procesOs crosivos Isicos dl suClo, el banco de semillas a ido a dar a las 
corrientes a Cursos de anua. 

Asociado al banco de semillas, se ha erosionado tambi.n lia microfatiina 
del suelo ComO son insectos, anil1idos, hongos, liquenes crust~iceos, etc., los 
cuales son los principales inpulsores de los procesos ecol6gicos esenciales 
conlo son los ciclos bioquflllicos, la Ibrmaci6n (Iesuelo, la descomposici6n de 
la hojarasca, entre otros. 

1). 	 IANIEA NIIEN'TOS I'tA E'1, LOGRO DE UN I)ESARROLI() 
AN! iiIENTAIA!lN'I'E SUSTEINABLE EN EL I.)Ei'TI'ANIENI'O 1- SAN 
NIANIiN. 

En base al diag n6stico precedenite quCdla claro que si 110 SC Iagra detener los 
Iaciores degradhilaes (lel aiulh cilie, hi regigil chil)sari ccol6gicalente, y con cilh lhi 

Iosibilidad tie Ilevar a cua el am bientalmente sustel table.bo t dsarrollI 

ILa Iancra como se hia socavada hi base (IC recursos. producto por till lado de 
la sobrlioblaciOn del irea y de las cquivacadas est rlegias (Ie U ilizacia1| tie hi oleirtl 
aiuntal exi e art icilhir s.al CllCeCs iiavedCasa.s, que si i1) loraii detener el delerioro 
anibintial en cl cor)lo plazo, teilian pr I ileilt tilluefecto de vilrina o eji nplo a Itin 
quC &islaSIIe(ll reectrse ell iuanaaitides v iilrcas Ic mayor dimensJil . 

El este Senitlta se li.cC 11aY illi iecesarit qie nunca, quc dentr de till 
proyecto de Revilalizacin I-clio6Uica de hi Sdlva se estrucitire till gran Plan dc
Nhiijo Ailbicital, quc I)tICLi deSail lar cl.' Iilnes coilcretas de IllejraailliillO. 
canservacion y educaci6n aiiihbielital y i li vez pueLda ilnteractilar dle inali*ra 
preemuuluen e con los ol ros coillIilniets del iproyecto i fin de loilrar introducir hi 
variable aliiili l deilo deC stis pliaic y r aiOlllliias. 

La aplicaci6d dl tlanrequiere que se precise los sectores de lI poblacin 
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donde sc espera tener impacto, en este sentido queda claro que en la Regi6n del 
Huallaga liapoblaci6n objetiw 0o constituyen el grueso de campesinos asentaclos en 
las laderas de t'uertes pendientes quC se encuentran Ilevando adelante una agricultura
precaria con cultivos como maiz. phitano, yuca, etc. asf como los que se encuentran 
incursionando en la econonia cocalera, que como se comprender, es el sector mas 
necesitado y el que a la vez esta provocando los mayores inpactos sobre el ambiente 
natural. 

El plan de manejo ambiental debe buscar que en el mediano plazo se produzca 
en los agentes econ6micos de la regi6n yen la poblaci6n en general un cambio 
sustancial en la manera de percibir los diversos componentes del anbiente y los 
recursos naturales, entendiendo en primer lugar que ellos son finitos, y que el 
caracter renovable de los mismos esta 'n~s en las manos del ser hurnano que en la 
propia naturaleza, a travs del uso de tecnologfa no degradante y de una utilizaci6n 
racional que no sobrepase la prodLIctividad de los ecosistemas. 

Un Plan de esta naturaleza deberi articular un Programa de Educaci6n 
Ambiental, que explique. ensefie y cree conciencia en la poblaci6n escolarizada y no 
escolarizada sobre los riesgos de continuar con Lin nodelo de desarrollo degradante,

contaminante y por ende no susrentable y a la vez ilfcito ante la cornunidad nacional
 
e internacional. Sin embargo esto i-o es 
 tan solo Lin problema de voluntad del 
poblador rural. sino mis bien de una falta de alternativas econ6micamente viable, que
debe ser otorgado por lo menos en la esfera macroecondmica por politicas coherentes 
para atender esta region y por programas de apoyo al desarrollo de tina serie de 
cultivos y actividades alternativas a la economifa cocalera y maicera, Iocual exige a 
su vez la implementaci6n de tin prograna de Asistencia Tcnica Horizontal donde se 
prioricen experiencias de los agricultores mis adelantados y se posibilite un fructffero 
intercambio 'de las inismas. 

Se hace tanibiOn necesario incidir enl reordenar el uso de la tierra, algUnas 
veces reasentando canipesinos que se encuentran afectando de manera aguda alguna
porci6n del medlio; y otras introduciendo modificaciones en su c61ula de cultivo. Para 
lograr esto se requeri-i a iIvCZ de una zonificaci6n ecol6gica-econ6mica que muestre 
las verdaderas Y reales potencialidades de los recursos materiales circundantes asf 
conio las incoherencias en el uso del suelo que vienen producidndose. 

La hip6tesis central en el Manejo Ambiental es que algunas actividades pueden 
no ser rentables en el corto o mediano plazo pero el hecho de realizarlas permite que 
en el largo plazo se verifique ademiAs, mejores condiciones para el desarrollo de otras 
actividades rentables CIUe posibilitell tin desarrollo sostenido de oportunidades de 
in.ersidn. Asi por ejemplo en el Bajo Mayo existe una cuenca denotmninada "Gera" 
que soporta la infraestructura de una microcentral hidroeldctrica produciendo agua y
energia aIa ci udad de MIOVObamba (capital del departamento), asf como energi'a a una 
gran canidad de poblados de liregi6n. Pues bien, esta cuenca esta siendo objeto de 
Lia dtcflOrcstaciin agrcsiva ptor parte de campesinos cultivadores de maiz 1o cual esta 

poniicnido en rieso la ipruducci6ntide agua de la cuenca, asf como la propia estructura 
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de la hidroelkctrica. Esio ticne tile detenerse; reubicando armoniosamente agullos 
campesinos y realizando labores de Ioresterfa o agrol'oresterfa para reducir las 
posibilidades Lie una mayor dlestrucci6n. 

Asf, quizi lia forcsterfia no sea en cl corto plao utna actividad ventajosamente 
rentable, ipero suI imlaclo osi livo en el iei largo plazo, permitiendo cl alargamliento 
la vida Ciid de li Central Hidroeluctrica, lIa prodlcci6n regular Lie agua. cl 
mantenilmiento de li productividad Ie las tierras agrfcolas en las partes baias, el 
mantenimiento y mejoraliento ie los diversos ccosistemas circundantes con toda su 
p)tOiCiilidad tie Litilizaci6n ccion6lica, asf COIlO el aprovcchaniiento de la.s 
plantaciones ejecutadas; hacen tie li loresterfa Una actividad cave y estrattgica. 

Olro aspecto imliportante cs cl nianejo y la conservaci6 ie Iaitiversidhd 
bitlogica, para Io que es necesarlo disefiar eSueCiaS title apunten a prscrv5iLr 
muestras importantes y representativas de Ia biodiversidad tie hi regi6n y a la vez 

buscar la posibilidad de hacer til uso imis intensivo de este potencial desde li base 
de conocer li )rOtLIuctiVidad dti los ecosistemas y las coseclhas imiximas pcrnisiblcs 
con iel tin de no poner en riesgo sus pubiaciones y coIunihiades. 

L.a igan cantidati ie vairiablcs ambientales qLitc eslAn en juego en cl 
dcpartamento de San Martin tanto en l camItilp coinlen el medio urbano, y li manera 
como esta organizado el Stalo que hace que los tlilFerentes scetores, tales Comio 
aWliculttura. cilrgia y iinas, indhstlia, pesquirht, etc., sean los rCsponsables directos 
dl CLu nipl iein to de ls tli.posici)iics Icgales qutc rigcn el ai)rovechanliclito de los 
diversos recursos provoca t IIIcIIlotIti hI gstioii tie lsl agltlteS Cc0llIliiCOS ie tin 
sector Se Cn lnIc o coniitlao)ng0lIa c)il los placs o p)rograllais delineados por los otrs 
sectoireS ocasitlnaildltl ullt sc'ie Lie desillielloencias tlonde al Iinal cl houbre cu1ii1 ' 

los propos recursos soi lliis alecadllos. 

Para soluciollar tal siluacintill mecaliiSillO interesante. y ftaciblC de 
tiesarrollhir enlih reo 6un es li creaitin tie Lillid coordilnadora aibiental, li cual estaildo 
conftorinada ior los diversos sccltores itibl icos ior ci seclor privado, tenga colto 
Iinalidad deiuir hli polilica regioial (lel aibilente, enianando recoiendaciones 
collseiinsuales al l)ropit) gbierno regional y este a siu vez pueda coiv1rtir diclios 
acuerdlos en disposiciones legalcs. Dc esta nIlil1i se lgra reducir las suspicacias ie 
cahi sector y a li 'vez crear coiciencia enI los sectores l)rodtictivus entendiendo qie 
cl anbliet tilnbiti es i elilos y 1l aiilalO tlue se hiaga dciairo de c&. alectaral. 
negatai ente ia to)dLos. lll este sctii)o cl i'lan Lie Mlaniejo Anbiental podni tener 
denltro de sus p)rgramas, acciones ctncrctas que coatlytiveil a la lorinaci6n Lie esta 
espccie Lie Agencia tli Anbiente a ni vcl regional. 

(i lhi ctintit tici Ii Lie hi coordiiadtora ailbiental, pdnii phltearse la 
ilct liiildaL Lie Ilevar adclante ci nileo ait travs tie cucncas que dcbenin ,,r
illtl c atlas pel-rit ltlilitc. 

A c)iitinuaci6n se lr)c5cian It.,, progranas biisicos (li Plan de Mcdii) 
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Ambiente que deberin implementarse durante la ejecuci6n del proyecto a fin de sentar 
las bases para Lin desarrollo sustentable. 

PROGRAMA 1. 

Zo'ificaci6n Agroecol6gica-econ6iuica, monitoreo de uso del suelo e impactos 
ambietales. 

i. Jlst ificaici6i. 

Debido a la gran presi6n, ocupaci6n y utilizaci6n que han soportado 
la reg.i6n en los tiltimns 20 afios se desconoce a ciencia cierta la potencialidad 
actual de la regi6n. en triminos tanto de los recursos materiales existentes 
comO de la riqUieza Lie experiencias, acervo cultural y expectativas de los 
pobladores. que en gran parte son migrantes de otras zonas del pafs. En este 
sentido es ratty imlortante por ejemplo revalorar la zona en funci6n de la 
biodiversidad subsistente v observar las posibiliclades de Lin aprovechamiento 
racional V sostelliLlo. 

-1prograia de zoni ficaci6n deber, hacer tiso exhaustivo y eficiente 
de la informaco& bisica de recursos naturales que pLidieran existir como 
estLidios geol6gicos. de suelos. hidrologfa forestal, etc. evaluando SLI 
pertinencia tiobsolencia y en ftnci6n de ellas planear las investigaciones 
necesarias por sectores o por cuencas. 

En CstC programa el uIso intensivo de los sensores remotos constituve 
un pi ar biisico para el xito de la zonificaci6n y las opciones de desarrollo de 
la re. i6n. 

Paralclimncntc a esta accion. (lebera estrLIcturarse el componente de 
inonitoreo Lie MUslcI 'AICIL, el cUal advertiri de manera periddica las 
incolhcrencias existentes coil respecto a la zonificaci6n ecol6gica, asf como la 
prvis61 ic i lipactos amibientales. 

2. Objetivo. 

Identificaci6n dIe la potencialidad productiva m,xima de Ia region en 
funci6n de los diversos recursos natirales existentes, el estado del arte de la 
tecnologia agraria v el concurso de la poblaci6n asentada de manera tal que 
la prodLIctividad y loS stocks de recursos, de los ecosisternas no decaigan 
peligrosamente en el iempo a Ifinites no recuperables. 

Seguimiento de la dinAimica de uso de la tierra, evaluaci6n de los 
impactos ambientales actuales y los potenciales a fin de tomar decisiones 
correctivas de Iianera oportuna. 
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- ~AmiiIsi s y esliti o de lit oft..rta anibiental . (ieti niendo Alimbiios v 
ioias ItIC pai.Ilu an ordenar ecolog),-icaiiwnle ci 1Is( de los rctirsos 
nain raics a fill deC log rar un desarrul lo susten Lable. Eijemlu 1o: 
Aiternativas (ICLSO para suelos ricos y pobres (Ordenaiiiento de 
CtueCils). 

- l~~~val nac in c idn iiCaIil LIe gin61oS de Calliii )eSioell IaSC a 
sus asjpiracioiies. iveics tecnologi1cos VSuI verlebracioti a lia economia 
Lie lia cuenca. 

- Niodelamiento de posibies escenarios en base at las diversas 
ai ternati vas deC t150 dli el Ik. 

- ~Ideiijacion de inecLIIsos claves o) alternativas viables en ei 
colto plazo title perni i anl d minizar la econum (a de los canipesi lbs 

- Mon iioreo de Iso dlel SUCieo Y IlldiCi()n y prevision de Iimpactos 

4. Cosi us. 

El costo aproximaido die este prog'rama se estiina en 900.000 ddlares. 

I'IO)(RANIA 2. 

I. justlicaicidi. 

Conlo es sabido. el poblador rural en lit regidn es fulndamitillilente 
tini iprod1clor (lei agr v(alprovchia ln maydorn Loienor iildida los recursos qtie 
la olecria tilibieii Iai Ic olicce. 1:11 CsIC i)I)Cest) deC Iprodit'l~ ei cailipesi no) 
invol ucra normalmnente it su f[anil I a, CspUsa C hiijos. Los ii os al ternan sus5 
fi-enlas deC traba'o con sus resjponsabili iLaLCs en lia eSCuCIa. lit cual normal mente 
Ie brinda una educacidnm con COiIl~leldOS CUrriculares miu), dispares eon resipecto 
al Ilio L amubiente qe io0rinalmnilte con ironlat. Una dificul tadl para ci io es qui 
los iprL~lCsorcs no0 estibi normiai iiinte capiados para iparti r Un~a educacidn 
inns Iioada it los aspeclos i)IoduiLios dIe Ia )otblai~n~ y a eiisefiar las bondale's 
y pel igr0S tinle eilICIria el I ~~rLie! il)rovceIar los recCLIoinSLi diiiiente. 

Fit lia 01ra an sta (lei lproL)lena se ClICUenitrail las niadlres que al ternali 
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taiubi.~i sus Ivbores ie canlIPo Coll SLs tareas donh~sticas Cilcolt randiose iiuy 
desin formada y desarmiada frente it los retus qUe el med lo aibiemite le imnpone. 

Por esta ra/6ii es necesairio traibajar tin J)roLgFdal fiierte Lie IEdicaci6n 
Amli)en La I: ant eLelc asIpecto escohirizado comliL no escohiri zado que peri a 
situar Lie manera critica al poblador frente at sit med lo anibiente it fin que 
ptieda estar nuis lprelparatk) para aprovectiar niejor los rcursos Sill socavar hit 
propia base die los niismos. Este prograina deberii trabajar niny 
coor(Iinadamnlcnt con his autoridades die EdulCaCidn. aSf C0111 COnl hiS 
munlicipal idades que at parecer emipiezan it Lomar un papel preponderanle enl 
lia gestidn edUCatiVa. 

Se hiace Laniblit n ecesario desarrollar actividades die edulCaCi6n1 
aib ienli dili gido a las di versas atiIoridadets Lie. hi ire"i6n y at his 
organ izaciOiies coi11lecitiles v productivos cino Ciinara die Comercio. 
Coaniui6S Lie Productorcs, etc. 

2. Ob)jv1 ivo. 

Loo~rar en hi1 l)0bIatiiC itide hit Regi6n lt n ivel die percepcidn s61 ida 
sobre SU rot enle ciidlo ainbiente y sobre his excelentes posibilidkides qile tin 
adiectiadO Ilanejo Lie los rectirsos nlatorales de SU entorno poiede lproveerle enl 

t~mnos Lie tin llmejor ivel Lie vidhi Sinl causar impllactos i rreversibles at 
aililc bosCantlo ci Ltesarrot to s sien iabte. 

3. Prin ci pa ts cUIllIiulleiiCs (lel)gii grllimlp 

- Lesarrol to e imlemlentacl611 Lie Unlit 111.tieva courriciula co)il incittenciii enl 
aspecLtls anbicn Laics eII el si siema edlicat i e hi regi)im 

- Comlstruccilln Lie \'iveros forestales enl his escoelas Lie hit regiLn. 

- I Ofliac ollLie (oellics enl astpecLLos amiii en tales LIe lia re- in1 para-i Lj ie 

puedahiii leeiellar creali ValMente hit cirrfCo Ia aib iCnIai. 

- Desarrol to Lte co rsos ill b)ell tes at hit lob lacii ion cscoL-tial-hid enl 
coortl 1nacioin comn los ci obes die inad re N,otras Lorgan i aciLoles die base. 

- .esa rrol to Lte progranas edtUcal '.05 tii rig ios at itiioridiades Lic hit 
CL)Im,1liidad. 

Forinacion Lie vi vCFLs lorestales enl his escuelas. 

- lroducclii ie ideos amlleiedaes Lie cnsenaniza. 
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Apoyo a bibliotecas pl)bicas. 

4. CJosto. 

l costo aproxiniado de este programna es de 1'150,000 ddtares. 

IPROGRAN1A 3. 

Exlensi6i airicolla y flirestal liizoiitall. 

I . julst ificid6i. 

Este p)rouratiiiit di rigid() ILtiiidamii'iciittiiitL al grueso die Ci~lPCSiflt)5 
alsentildOS enlas adra los vat y se esk deLII VlICS, just itica ell el hiecho que ei 
sector de lit 1)oblacin imiis despr-otegida y menos ateld ida enl lo queC se ret icre 
at los servicios bWsicos. tDcsdLe ci punIto de vista amlbiental cs ci grtipo quc 
provoci iMiNIoreS ditCnos at lit Ccuogia (ICIaZo14a; desarrol tando uIna agricu tu ra 
ilci ilicite degridii t, dIC bajai tccno11i y' jAodk tVit ivdd, Litii aindt) I&cics 
iiilliaLt-s. Si CltivI) j)iiiiciI)i C.S Ci Iliii. aitdONIO Coll Ytica. tfiiitaiio 
aigunaMS VCCc.s ilo dIC C1.iiV Ii SLii to divide part'eospeMaflenties. )r-odtICciof 
pana tautocolistimo y los cxccdeiitcs para ei mercado. 

ElisLo tSiUt SL SviIWC616o1S (II)O siLaiise ha agriivado dcbido a qtic ior 
txt (ticas IIIaicrOeconoiiiicas dICI CSUado. sit tprOtUcCiofl deC mII.~f CLii ifl lvi SiCIiRIO 
it) corn pet iliva ell tL6ri1viii1o de prcios c on respecto at ma iz iiuportado. L~o 
cuatl Ct0iiSttIVC ( LideAIicnto, qJUC t0 CIviijIt.' a elitrar. a lit ii ict actividad dl 
cul ivo de)itI coca,. act ividiad IMii1 ichoiiS dc-raldia( t(10 an bien Ic quc Ia dtet 
iulaiz. 

,\si esic prrillii iiitciik ser tina aitcrnativa (IC dc1il to1 
ccoit,)i icaivientle sustentabie Vque p)Crn'11ii it este Sector invcursionar eii otro I110( 
(ICeL Iutivi 0 itct ivitide qtic it IiM de cticitas . si noi comlet por lo iiciios 
dcsaili iic a iiiuchos camipesi nos de iii trot(iCIS Stibtcriniio IIItLIIIt) ti1lic isClcic 
Narcot. iilico. 

E:ste progirait basaira ii IlM paIt ict accionar cii 1.1 iii Ori iiac iou1iIC 
tie Zio ica 

1ucreilciar lit as istnc ia t~n ica con Liina buena base cii el coiitci mient dt)tICI 
.ulerta aiibiciitat eii las /ouuas dc tadcras. 

produtc ida por eiln~ gn vioraa iIi ciiI Io )ica - Ekcono11ii afill ic 

Ein cstc seilt itit ya ex istlii alttgios atvanccs (tuC peri tanl (I sfiar 
algunas alterliati vats qtuc (Icbcrii dcsarroI tar y tproiiitcit)Iir cste prOgraiii 
COIIlO 1p01' ejel l )11): El tIliarot to (Ic lit scricu it ra (ciia del gtsaiio tic sctda. 
act ivittai que ticnc cxcclicts positbiI ldtes dic dcsarrot tarse cii Ia ZOMii. Esta 
actividad, tpcniiitirfa ei caivbio de lit C 11.ula d~e cutti\o at otra no degradanic 
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coino es ei ctiitivo il it M'orera. Lit prodUCCi6n die Scda icne un ier-Cado 
111uy atractivo e insatisfecho. 

01 ra it Ii inalt i \a coIIsIit uyc Lie Iiinilr un Iiicrte prog railia die 
apro%'cchalinienlo Lie las puriS (RlCCUrso nliiS iabLdantelli llS IiatCiIS) cll 

base t i cria die cerdos die manerit extenlSi Va parai prod uILcir cecina, jamones 
y otros proditctos. 

Wtas actividades comno ia agroforcstcria (leitro de suis parcehis 
0gio~soh dlejebe (Hebeu brasilIiensi 5). bilnilbl. para lprodltccitinliot iuciLuI6 

Lie jp Vdy NlCiadianiii 1p01 alternativas inu~y interesantes quiC dLln exliorarse 
ell este progranla. 

E1I'lndil men tO biiSi icde esIe lIo-rina riad ia ell ei in lercan ibio dc 
expiellc~ias en tre los ca.i iipesi no)S, plies exi stenl al otIlits ilmy adekintados enl 
algiiios t(CfcIos queI glIil ilnan con IOo ILros.ienlte 10 coin pa m1t 

campesili( a introdutci r t&cnicos y tecnoogias Lie conservacidn deniro die sus 
propias cciilils de culti~w a 1-1i1 n10 SCI'uli hi1tie deg rahid-Lo y dli Sil ili uyentI 
producti Vidiad Ldc SUS parceias. ELciup)Iu: 'Oli Cll vOS). 

2. Objetis-o. 

cx perinc ias dce kIs agrictui lures nias atie Ian ado, a I'll) de intercalibiar 
cx periencias protitiiivas (Tciulog'as, Niercados. etLc.) 

lBrinidar al lernati vas tie ul iiizacion 
CCOnol n iia Ca lll eSi ii die ileras. 

lBri ndar asesurali ento y di reccidn 
actividadeIS altlltenaii ilsl culiuvo de lit coca. 

3. Priiicipailes cuilponeiiites del progriama. 

econ61nllicas y ecoidgicas a hit 

to~ni ca pia ei desarrol lo die 

- ApIroveciumcl nio inLensi vo die his purinas enl base a oanaderia por-ciuli 
extensivil. 

I)esarroi l Y' i)l)veCil~aIieiltO de especies Y ictiVidides proimisor-ias 
ct)io Jcbe, B~milboi, Niacadainia y Scricul liira. 

-

clid l).iiii LiSt- RCIl-iCSid01C11 itic.i Iiit6161)iQ. 

Apuyo all iijtorainicntt tie tecnt)Itogas tie aiprovechalininto dc hi-
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Lg-rictiliiri de laderas por parne (l camplesino, badso~ en lais 
restriccioiies ecol6-ica.s. 

- A j)0yL al ilidicI iii eord tic osi steis y alIde milcj olorcsid I. 

- Desarrollo de la Agrol'oresteria, foresterfa y IOS policultiVOS para 
ilejorar ha produci ivithid agnicola y iprodui~in de lia. 

- Desarroilo Lie Unai red de viveros forestales. 

4. cost os. 

l COSto diproxiildo de esic prourailia es del orden de 3'00,000 de 
ddiares (tres iilones Lie ddhircs). 

IPR(.GRANIA 4. 

toiserv'aciuii I iaiiaijo dIc Ia (Iiversidai( lbiolugica y recipe.riaci6ii de ecosisteiiias 

I. li st iIicicii. 

COMiO SC ViO eln Ci dilugno'StiCO. eXiStlil iii~iS die 1'300,000 hectircas dc 
)OSLitie.S deslruidos v allciados p 'r ha dcli viddiLardpicd, 10 CLi1 I1 l povO~od 
la l)Crlidd diec ienlos v leIs dec esjccics N I l ieucill de cCosisleiiis 
val 1051)5. Silii ciibirl." ell h"I ireuio'i 110 eN isle uii esqticiia adidKLO tic 
prolccion dc ht divcrsiddd biol~oica. 

Addcmis de estc iprobleit. existlc i clo quIc hi crecicule 
deforeslacidji esta p1)11 indo en lpel igro obras de in lraestriictura C0i110 
Iiidruelctricas, deileduLclos, rcj rcsls , i rri-ac ioiis o ca rrclcras y it nlc(Iida q tii 
Se C0ii 6ii1li COil este csq ucili de de lbrcslac idi cin pocus afios lend renios imiis 
suelos erosionados V iii uchas Jlreas p~lds hoy h'6-iiles, destru idos i)oF 
altiviones e inutndacioiics. 

Para traiar dic corrc-i r titles aspectus se hace ilecesario la con Iorinacioii 
de ulid red dc dircas prOle~liaS d lo largo y ancho dc toda ia regidi, diclia red 
deberdi coililncr tinithitles ti~lO parIueLLIs regionalcs. rescrvais y bosqiies d~e 
protcci.ni etc. 

Ll fiuilliddld LitIc SicSlelilit CS hi de pioteger his cuencas hidrogrdflicas 
las iras ag rfcohits. asi co)I11 hit j)rCSCr-Vio ie'lI hit di versidiad b) oloica. 

Deniro de este proo'raiiia se intenta tanlbicii revalorar hi biodiversidad 
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todavia existeilte identi fclcindo aquellas esIpecies qie tienenl ya algun tipo (ie 
ut iizac itn en ei ac 1Ciid y Unaimcdo ptidan ser objeto die uISO st rial denfianid. 
I)0tenciIl , asfIi( ilel SIUdjo scrio de cicntos die especies adin no conocidas 
at fin i ecstahlccr dc mlalicra cicria hit poicucial idad (de esla diversidad, Para 
esto se hace nccesario Heivar adelanic csiid ios lijnobouinicus y tbrilalt01)iogCOS 
Colorniando el acerVO Ic lIa biodiversidad regionail. 

Fnat men Ic esic prog ramar involutcra tam bib un coin ponlente die 
rectiperacidn die los ccosi stemas clives at terados, initando real izar accioncs 
ffsicas ya scan de relorestacitin, nianejo de regenleracida o constrUCCidn dce 
nfraesi ructura para estabiIi zar laderas. Este pros ramna se suistenta cniecihecho 

que cicrlis obras o accioncs l)tiedlci no ser rentables en s i mismlaS, pero el 
beneficio social Lie realizarlas lpuede ser mu1LY superior. 

2. Objefivu. 

- Ascgu rar lI pr-csc rvaci iu Lcit miest ras represen tat ivVU LIe Ial 
biOdiVer'SidAl deli Iacwoi. 

- Iosibilliar Ci coiiloci illtell() v potciiciai Lie lit biodivcrskid 
(lcsalr(llanild) ailicilativas para~ sUt LSO raiciojial. 

- I ogi-ii dcicncrl '0 IcctIilla ccosistcnias quc se encucuilrcn altcrados 
qu plU S0 I WC61 csl rategica 0 l)0r iilllortaulcia.r su "iC~tinigograica su 

ccoio~iica CS neccesario lprescrvar. 

3. Priiicipa lt-S Vomol enit t s (lei pro~grimI 

- A poyar at lI conilOrlikl ie cUnit red de areas lprotegidas en lit regidn11 

- Apoyo al Conoc1i ilent, revalorizacidni y 11tiliiiiin de la diversidad 
biol61gica. 

- RectipeiaLcin Lie ecosistemas clives bajo reiorestacidn. 

- C0oil IL-rinac1 io e Linl sistem iei I vigi lauicia die la1S cuenCas y 'irceis 

4. Custus. 

El Costo aplroxi mado del proo rania se esfinma en 2.5 lIlones die (blares. 
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P'RESUI'U ESTO REQUERIDO PARA 

iA,IPLAN I)E NIANEJO ANIBIENTAL 

PROGRANIAS PROIPUES'IOS REQUERIrIENTOS EN $ 

i. 	 Zonificaci6n ecolgica-econi6mica Monitoreo 
y Evaluacidn del impacto ambiental. 900,000 

2. 	 Educaci6n Anibiental 1' 150,000 

3. 	 Extensi6n Agricola y Forestal Horizontal . 3'000,000 

Lkd 
biolgica y recuperaci6n de cctsisteiLs 
alterados. 2'500,000 

4. 	 Coservacion y n1il1n*jO (I C a (liivcrsil 

TOTA 1, 	 7'550,000 
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Vii.-ANALISIS DE LA INFRAESTRUCTURA 

Intmcl uccidn 

VILL1 Vial. 
VILL2 Inl'raestrUctura 13ncrgitica. 
V~I.3. IiifraestrLICtura de Telecomunicacioncs. 
VII.4. lnfraestructura de Riego. 



ANAISIS i)E LA INFIRAFS'I'IRUCTL'RA 

INTRODUCCION 

Durante li 1iltima d(cada, el Perti ha experimeniado una declinaci6n en sus 
contlicioncs ccon6micas, clue ha conllevado a una crisis social y ccon6mica nituy 
pcligrosa. Es por este hecho quc cl Gobierno Peruano ha priorizado el desarrollo tiL 
uLnai
vasta Airea rural doide debe incrementarse la productividad agricola, creacidl tie 
emplco y ti estflnItlo sosteCmido el crecimiento de la economia. 

1:1n Cl caso ttlUc no0s OCli)a, (lhC lilos propcidcr al (lesarrollo dcl Vallc di 
luallaga cil el Dcpartamneito Lic San Martini, considerando cl irca dc influencia dcsdc 
Tingo Maria en HIud UCO hastia 'uriillagaLs (Loreto). 

l-sta z01ia Cst1i tbicada en la ccja icSelvd , fisicanilcilte rej arada ielit'sta 
por liCordillera de los Anldes; el liaCosta se ubican los centros comerciales. 
ilidUstriales, politicos y cientificos quc conforman el 11o iedesarrollo dr Perti v al 
clial IlIcesariallicilll tcindlri qlc ilitegrarse c il l fll e titeu l ZIto a dcli Val IC tIl 
Huallaga cst incluida y participe enlei desarrollo sostcnido de lhtnaciin coMO uLll 
colij unto. 

Para tal fill, 11cccsario quc la inl'racsl rtctura dc coitilliacil 61 Iisica CIti yCcs 
cl Valle dcl Hihllaga y los ccntros iedesarrollo sea lo wins eficicntc posible, a saber: 

ir tlCitra vial 


)) iiifi'acstructura 1)1) ltiWtriaK
 

c) Ilnfracstructttra dc transporte aerco
 

-) Illl'ucl terrestre 

Iguallnelite y con cl fin tic lograr la total integracidn es ncccsario potenciar li 
infraestructura existcnte tic 

a) Infracstructura energdtica
 

b) Infraestructura Lic tlCcoMIlhic iciones
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VIL 1-ANALISIS DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL 

INTRODUCCION 

En este capftulo se analiza las vias de transporte necesarias para lograr el desarrollo 
socio econ6mico del A.rea, mediante la conexi6n de los centros de producci6n con los 
mercados de consumo, e incentivar asf ia .ustituci6n de los cultivos de coca por otros 
productos, que puedan Ilegar a ser econ6hica y financieramente atractivos, para los 
campesinos cocaleros. 

Las vfas de transporte descle los centros de producci6n,ubicados en los valles del 
Huallaga y Rio Mayo, a los centros de consumo de la costa, sierra y selva del Peril, son de 
tres tipos: 

1. 	 Te,','estre: Conformada por los siguientes trainos del circuito Carretera Central - Nor-
Oriental y Panamericana Norte: 

Lima - Matucana
 

Matucana - La Orova
 

La Orova - Cerro de Pasco
 

Cerro de Pasco - Huwinuco
 

HuinLIco - Tiig-o Maria
 

Tingo Maria - Aucayacu
 

Aucayacu - Juanjui
 

Juanjuf - Tarapoto
 

Tarapoto - Moyobamba - Rioja
 

Rioja - Pomacochas - PucarAi - Olmos
 

Olmos - Chiclayo
 

Chiclayo - Lima 

%Adil 1I 	 I .%1 w , 2 



Adicionalmente al cilctuito descrito, se cttenla con la Carretera Tarapot -

Yurilinaguas. asi coMo una extensa red de caminos vecinales que conectan los centros 
ipoblados y celntros de i)rotiLtccitii con la Carretera Marginal. 

2. 	 Fluvial, constituida por cl i)ucrt) dC Yuri naguas. qtue incluye stus estructu ras 

portuarias de embarque y desembarque, asf como las instalaciones de tierra. 

Este puerto estui ubicado en el Departaniento de Loreto; en el Dpto. de San 
Martfin no existen actuallete instalaciones portUarias de ninguna especie. 

3. 	 A~I6co, que coml)rende los acropuertos y acr6dron os de la zona materia del estudtio. 

Segtin 	definiciones proporcionadas pOl" CORPAC: 

Aei'oIildI o.- Es Lill ConlultO de instalaciones que perinite el despegtte y 

aterrizaje de aviones. 
COMsta (IC has sigtIiCI)tcs IacilitldalS: pIista de aterrizaje y trnluii1 

acreo. El terminai arco it Stl VCz COIISla tic ls siguientes instaklaciones: torre 
de control de dcspegic y aterrizaje de aviones, oflicinas, sala de espera Ie 
pasajeros, etc. 

Aei6dl'omo.- Constit aemnlIc dic pista tic aterrizaje, ms no de termiiii l 
atrco. El algunos ca.,SOs )LICC teller Lla pitiefia cascta quC I'tnge de ofici na. 

.a in flracstrliclura al'ca Le Ia zota enl estludio es Ia siguiente: 

A EROIPUEI'I'US • "aral)oto Rioja. JLutIL 

,icola,AI ROI)IRON IOS ' 'lcIlavista, Nlohla nit I Picasa, Saposoa. 

Para los fines que persigic el troyccto de Revitalizaci6n l-contmica dc ha 
Sclva 	 (IProycCRo SER), las vfas tic transl)toe terrestre son las inlis inp)trtants Ip)or 
Il)que 	nuestro auiilisis se referini solainviete alas nisias. 

I )I. Is I 
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CONDICIONES DE LA RE) VIAL Y SU EFECTO EN EL PROYECTO SER 

Este punto se refiere al inventario fisico actual de la infraestructura de 
transporte, precisando corno se encuentra, de acuerdo a la informaci6n recolectada 
de las siguientes fuentes: 

a) Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y-Construccidn 

(M.T.C.C.) 

Direccidn de Secretarfa Tdcnica 

Direcci6n de Conservaci6n Vial 

Direcci6n Regional - Dpto. de San Martfn 

b) Estudios realizados en la zona por otras compaifas consultoras como 
P y V Ingenieros S.A. y Barriga - Dall'Orto S.A. Ingenieros Consultorcs 

1.1 	 Inf'naestiuctura Vial 

La infraestrUctura vial, materia del presente Estudio, estd conformada 
por: 

1.1.1 	 Red de Carreter'as (asfaltadas y afirmadas) y trochas 

1.1.2 	 Camri-;% Vecinales 

1.1.3 	 Puentes que dan continuidad, a carreteras y carniros. 

Esta infraestrucrura se distribuye en el sgte. territorio:
 

a) Todo el Departamento de San Martfn
 

b) Franja del Dpto. de HuLInuco que acompafa a la Carretera 
Marginal entre Tingo Marfa y Puente,Aspuzana (Lrf'nite departamental 
entre San Martin y Htinuco) 

c) Franja del Dpto. de Loreto que acompafia la Carretera Tarapoto 
- Yurimagas, en el tramo Puenrte Shanusi - Yurirnaguas. 

En los cuadros N"s 1,2,3, y 4 se ofrece una descripci6n, detallada por 
tram s. de la Infraestructura mencionada, ilndicando las siguientes 
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caracteristicas: 

1.1.1 Red de Carreteras y Trochas.

- Topograffa del tramo: plana, ondulada, accidentada o 
combinaci6n de dos de ellas 

- Longittud del Tramo en Ki. 

- Tipo de pavimentaci6n: asfaltado, afirmado o trocha 
carrozable. 

- Estaclo de conservacidn: bueno, regular o malo 

- Ancho de la via en metros, diferenciando el ancho de la 
pista y el de las bermas 

1.1.2 Caninos Vecinales.-

Son los caminos secundarios, o alimentadores de la Red 
de Carreteras, pues cuLplen la funci6n de conectar los centros 
poblados con las carreteras, o sea qUe las "alimentan" de 
trAfico. 

El objetivo del Provecto desarrollado por Barriga -
Dall'Orto S.A. Ingenieros Consultores. consiste en analizar las 
posibilidades de mejoramiento y/o nuevos caminos 
alimentadores. Este Proyecto estA localizado en la region 
Centro Oriental del Per6i y comprende el andlisis de caminos 
alimcntadores en )a siguientes Departanentos: 

,)pto. de San Martfn: Provincias de Moyobamba. 
LdIras, OIuallaga, Bellavista, Mariscal CAceres (Distrito 

,ocache) y Picota. 

Dpto. de HuAnuco: Provincia de Leoncio Prado 

Dpto. de Ucayali Provincias de Coronel Portillo y 
Padre Abad 

Para el caso de nuestro Estudio, nos interesan los 
Dptos. de San Martfn y Hianuco. 

En el Area del Proyecto no existe actualmente una red 
integral de caminos alimentadores que permita el desarrollo 
economico y social de la misina. La zona se caracteriza por 
tIna inl'racstrulctura vial basada en ]a Red Fundamental o 
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Nacinlal LI (dlerCilsl';.l OIl IOn OS cdliino.s ali IVIiltdd)res \' 

Clanlldo CXiStCI.n01 l.,itables en loca tle Iluvias.) iitrl 

PI'roylos Especiils eInlel rAI edInlhcucia del EsIutlit) 

a. Proyeco Especiil Alto Mayo 

El aibibio del Provecto cOmprenlde las provinCias de 
Moyobaba Rio ja del )CepartaieCni o de San Martin. La sede del 
Provecto es li ciudad de Moyobamba. El iirea a desarrollarse btjo c1 
Proyecto, esui Iniltada por.la margen derecha del Rio Mayo, los rios 
Sri bn taias ( Ic'a y So1-Lo- y las parLcs baa.ls de los cerros quc se 
levantan en eI hido sur-este dl valle. Los canlinos vecinales ejecutados 
en lit inera tpa, estiin localizados en la Provincia de Rioja, Dpto. 
(le San Martin. 

Los proyectos previstos para ejecutlar en segunda etapa, estli 
ubicadtos en Ia iargoen izquicrda del Rio Mayo y coiplementall las 
oblias ejc.u'ladas en .hi pimeri Clpa. 

Los caininos vccinlilcs de It priilnert elapalilieron: 

Nlarginal - ho.ic- "m bo 

NMarginal - YLI.IC)iCuL 

Nlar-iiiial - Sinaunal 

Yiiiucyri - Patria Ntueva - San IFernando 

Marginal - Ucrania 

liargilail - Sai I:rninido - iBoci Soritor 

Marginal - Florida 

Marginal - Pcrlamyo 

. la 
los Caini nos: Rioja, Posic, Tlnbo, Sininal; 1, Yuracyicu, Patria Nueva. 
loca Soriltor. La Ulnihn, San Juan, San Fernando, Ucrania, Nuevo 

I acioblolic di.cclaii.ni beilciadas lor COlistrliccitil tde 
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Ca*jamarca. Segundo Jerusaldn, El Porvenir, Florida, Leticia, 
Perlamayo, Tlahuantinsuyo 

b. Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo 

El ,inibito del Proyecto comprende parte de tas--provincias de 
San Martin, Mariscal Cceres, Lamas y Huallaga del Dpto. de San 
lartin. Sede de la Direcci6n Ejecutiva: Ciudad de Tarapoto. 

El objetivo del proyecto consiste en la ejecuci6n de actividades 
multisectoriales orientadas a plasmarlo como Modelo de Desarrollo de 
la Selva Alta. 

Canuinos Secundarios 

Sacanche - Saposoa 

Bellavista - San Pablo 

Buenos Aires - Paujilsapa 

San Pablo - San Josd e Sisa 

Valle del Biabo 

Valle del Ponaza 

Valle Oeste del Pucacaca 

c. Proyeeto Especial Alto Huallaga 

= 20.0 Km 

= 34.0 Kml 

= 12.5 Kmil 

= 35.5 Km 

= 31.8 Kml 

= 30.0 Kn 

= 10.3 Kml 

El proyecto se ubica a lo largo de ambas mArgenes del Rfo 
HUallaga. Su Aimbito comprende: 

En el Dpto. de HLuainuco: Provincia de Leoncio Prado, Distrito 
de Monz6n en la Provincia de Huiamalfes y los distritos de 
Chol6n y Huacaybamba de-la Provincia de Marafi6n. 

En el Dpto. de San Martfn los distritos de Uchiza, Tocache y 
Camplanilla de la Provincia de Mariscal Ciceres. 
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Sede de lia Di reecikm lijecu iva: AUCayaCuI. 

Ftuefile deL Iailo-iiiaii: para lit ciaboramini (IChIS Culadros Nros. 3 y 4 

PLAN FOR THE REHABILITATION AND MAINTENANCE OF 
SECONDARY AND I-FIERH ROADS IN THE HUALLAGA, MAYO AND 
AGUAYTIA VALLEYS. INFORNIE PARCIAL N" 5-OCTUI3RE 1992 BARRiGA 

DALL'0R1O S.A. INGENIEROS CONSULTORIIS 

1.1.3 PUENTES 

En-ilo qie rcspcta atIos pLIfltes quc collpielentan esta red vial. lit 
ill 1*oriiiacioii dI Soii ibhic C'S Ily incoiupicta , acorca all esiado actUal de la.S 
estrucluras. 

SC hat WCcO"iIJLi 1;1 11101ac.106i Lite qtC lit (aricicra iara)01 
Moyobaii - Rio~a - Rio Nicva - Corral QuICIMIdo. I'ucarai - 01 iii0s-
Chiclayo. relidhilitlad i iimaiicic por Ci iFJJI-Cilo I)craiM1o, peiilc el viaijc, 
enl caiioi. cnllrc~wpl yiCLhki~(lcllo V Vicc\ ersa. Cin unl Hiiciiqul iiniclio ilIC1i0i 
LILuc ci (iuc Sc cinplcabahi aM1CS del l -sliti-C;iLoiidiCiOfldillC~lLo LieIC itrCiTcra. 
ci rcunlslancica hacc siipoiicr Ljii IOLIO IO I)LiCII csUibicadOS ii 10 iE~ Lic lit lia. 
entrc Tiarapolo y Lb iciawo se ocucimn an cii buci cstlado y ipcrilicn el Ipdso 
de cali ioimcs. 

Li ren 1611 aCelCrc Lie InfraestrUct La dc Traiisporics. 
IICVaLitaCahbO Ci cLud NILi yohamna, sc intori m qu lit L 

Polr 01 ni pal n mw 

3U/ 10192 cl it dLLLILe 
Carretera Taralo1 - YLIri Iima g as ha siU) rehab ilitada i icraimicli hciasta ci 
Puentc Shanlusi. Ialiici %c1)ucdc in terir qie lodos los ipuiitcs Lie esta via 
deben ciicoii Lnrsc ell buci cslado . 

El1 Iranio h all. ii - PueIC1C 1P(iniM Arenas estii enl etapa de rehlabil iaciin. 
acargo (lid Lcrcito IPcrtano: se suipoiie que Ils trabajos icluinin ei 

Illejorailiicilto y iciialbi i lali,6 1 Lie Ilos pi)LclitcS LiIl IL)Iei tenl. 

L traiuu Puentec Puinta Arenas -Puent PcIisana cs una trochia carrozahie 
en l 1;11loUI. i)C.SC at L1uC i)elClC iic alit Carrelcra NMaroi nal. No ha ' 

infoninacion acerca de los i)Lentes dc estc tramio. 

I 'Mrcsuiiicnl. lIta.rciI iiiaur-iiali ell lit acItlalidad lc siguicille esldo 
dIe conservacLl1: 
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- -

- lUeno 18%
 

Reglar 45%
 

- Malo.15% 

Respecto a los caliis 1105 VCl is, la si tuaclin die coliservacioti es lit 
sigUiefllc: 

- Bueno - 0% 

- Regular - 16% 

- Malo 848 ', 

Ind iv iduaimente. ci c'dado actunal Lie la -InifraestrUCtU ra Vial. 
C51)Ccidi limihi eni 10 (LIC sc relicre it cimi nos veci naics es mtiy deficienic. Esta 
Sitliac iofl, Lie 110 SCI- Cdfll hi dd, iIl j)Cdllha Cl CiesrolIlo (l I'royClL) S ER 
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CUADRO No I 

ESTADO DE CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA
 

1! DE TRANSPORTE TERRESTRE
 

NO TRAMO TOPO- LONG. PAVIM. ESTADO IANCHO VIA 
DESDE HASTA GRAFIA 1 KMS PISTi BERM 

01 TINGO MARIA - PUENTE PUCAYACU PL. 75.5 ASF M 8.4 0.9 

02 PUENTE PUCAYACU - PUENTE ASPUZANA PL/ON I 7.2 AFI R 8.4 -

03 PUENTE ASPUZANA - DESVIO UCHIZA PL/ON 50.5 AFI M 6.0 -

04 DESVIO UCHIZA - TOCACHE PL/ON 37.6 AFI R 6.0 -

05 TOCACHE - L.V.PUENTE PIZANA ON 38.7 AFI R 6.0 -

06 L.V.PUENTE PIZANA - PTE. PUNTA ARENAS ON/AC 85.4 TRO M 5.0 -

17 PTE. PUNTA ARENAS - JUANJUI ON/AC 51.7 AFI R .5.0 -

08 JUANJUI - PICOTA PL/ON 74.51 AFI R 8.0 -

09 PICOTA - TARAPOTO PL. 59.6 AFI R 8.0 

10 TARAPOTO - CHASUTA PL. 26.4' TRO M 5.0 -

11 TARAPOTO - L.V.PAMPA HERMOSA AC/ON 85.4 AFI B 6.5 -

12 L.V.PAMPA HERMOSA- YURIMAGUAS ON/PL 44.2 AFI B 6.5 -

13 TARAPOTO - PUENTE BOLIVIA PL/ON 32.1 ASF B 6.0: -

14 PUENTE BOLIVIA - PTE. PACAYSAPA AC/ON 38.1 AFI R 6.0 -

15 PTE. PACAYSAPA - D. MOYOBAMBA ON/PL 40.7 AFI R 6.0 -

,6 D. MOYOBAMBA - DESVIO RIOJA ON/PL 22.8 ASF R 8.0 0.6 

17 DESVIO RIOJA - NUEVO CAJAMARCA PL/ON 21.4 AFI R 8.0 -

18 NUEVO CAJAMARCA - AGUAS CLARAS PL/ON 40.5 AFI M 8.0 -

19 AGUASCLARAS - PKUENTE RIO NIEVA ON/AC 38.01 AFI M 8.0 -

20 RIOJA - SORITOR- SAN MARCOS: PL/ON 26.2 AFI R 8.0 -

SIMBOLOGIA: 

PL: = Terrebo piano; On = Terreno ondulado: AC = terreno accidentado 
ASF = Carretera asfaltada' AFI = Carretera afirmada; TRO = Trocha carrozable 
B = Via de buen estado; R = Via en regular estado; M= Via en mal estado 
DISK I 
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CUADRO N" 2
 

DATOS COMPLEMENTARIOS DEL CUADRO N" I 

1. Estado de drenaje de las pistas considcradas 

Tramo 

Tramos 

Tramos 

Tramo 

Tramo 

i ramo 

Tramo 

Tramo 

Tramo 

Trarno 

Tramos 

Tramos 

Tramos 

Tramo 

01 Tingo Maria - Pte. Pucayacu 

02 y 03 Pte. Pucayacu - DV. Uchiza 

04 y 05 Dv. Uchiza - LV. Pte. Pisana 

06 L.V. Pte. Pisana - Pte. Punta Arena 

07 LV. Pte. Punta Arenas - Juanjui 

08 Juanjui - Picota 

09 Picota - Tarapoto 

10 Tarapoto - Chasuta 

11 Tarapoto - L.V. Pampa Hermosa 

12 LV. Pampa Hermosa - Yurimaguas 

13 y 14 Tarapoto - Puente Pacaysapa 

15 y 16 Pte. Pacaysapa - DV. Rioja 

17.18 y 19 D.V Rioja - Pte. Rio Nieva 

20 Rioja - Saritor - San Marcos 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

-

= 

= 

= 

= 

= 

= 

Bueno 

Bueno 

Bueno 

-

Bueno 

Bueno 

Bueno 

Bueno 

Bueno 

Bueno 

Bueno 

Bueno 

-

= 96% Regular 

= 31% Regular 

= 38% Regular 

-

= 2% Regular 

= 0% Regular 

= 3% Regular 

= ..... 

= 0% Regular 

= 0% Regular 

= 60% Regular 

= 56% Regular 

= 62% Regular 

--

4% 

36% 

11% 

92% 

65% 

17% 

35% 

25% 

32% 

37% 

24% 

Malo 

Malo 

Malo 

Malo 

Malo 

Malo 

Malo 

Malo 

Malo 

Malo 

Malo 

= 

= 

-

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

0% 

31% 

51% 

6% 

351o 

80% 

65,, 

75,, 

8:, 

7% 

140o 

Fuente de Informaci6n para la elaboraci6n de los Cuadros Nros 1 y 2 

- Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcci6n: 

Direcci6n General de Caminos 

Direccion de Secretaria Tecnica 

Direcci6n de Infraestructura Vial 

- Estudio de Rehabilitaci6n y Mantenimiento de la Carretera Tarapoto-Yurimaguas, efectuadc por P y V.Ingenieros S.; 

- Estudio de Rehabilitaci6n y/o Mantenimiento de la Carretera Central y Nor-Oriental del Peru, efectuado pr Barriga -
DalI' Orto S.A. Ings. Consultores. 

I)IItK I 
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CUADRO N" 3
 
INVENTARIOS DE CAMINOS REGIONALES Y VECINALES - DPTO. SAN MARTIN
 

COD/RUTA CARRETERA PROVINCIA LONGITUD TIPO DE SUPERFICIE (KM) 
TOTAL(KM' ASr AF. S.AF TROCH 

21 -522 Pilluana - Mishquiyacu - Tres Unidos Picota 8.50 e 50 
21 -520 Emp. R5N (Buenos Aires) - Paujilsapa Picota 12.50 12 50 
21 -525 Emp.R05N (Pucacaca)Cedropa/fsmpa- Shamboyac Picota 44.00 44.00 
21-537 Emp. R05N - Sta. Clara - Michuco , 12.00 12.00

PARCIAL Picota 77.00 - 12.50 8.50 56.00 
21-523 EmpR5N - Moyobamba - Yantalo Moyobamba 8.00 8.00 
21 -008 Gebil Soritor - emp. R05 N Moyobamba 
21-008 (1) Gebil - Habana - Soritor 21.00 
21-008 (2) Soritor - Emp. R05N I - 21.00: 
21-558 Emp. R05N (Pucacaca) - Valle Oeste Moyobamba 1.80 1.80 
21-534 Emp. R05N - Rio Naranjo Moyobam.(5)1 6.501 6.50 
21 -702 Emp. R05N - San Francisco F Moyobam.(5)! 19.60 19.60 
21-703 Aguashillo - Q. Huaita Moyobam.(5) 16.00 16.00 
21-704 Rio Mayo - Nuevo Moyobamba Moyobam.(5) 12.00 12.00 
21-705 Rio Mayo - Pueblo Libre Moyobam.(5) 14.00 14.00 
21-706 Pueblo Libre - Nuevo Moyobamba Moyobam.(5), 26.00 26.00 
21 -707 Emp. R05 - R. Shimpuyacu Moyobam.(5), 8.00 8.00 
21-708 Camino 706 - Alto Shimpoyacu Moyobam.(5) 11.00; 11.00 
21-709 Moyobamba - Pueblo Libre Moyobam.(5) 31.00 31.00 
21-710 Rio mayo - Alto Bs. Aires Moyobam.(5) 4.00 4.00 

-711 Camino 709 Moyobam.(5) 29.00 29.00 
21 -712 Camino 712 - Subiyaquiro Moyobam.(5) 23.00 23.00 
21-713 Camino 712 - Rio Yanao Moyobam.(5) 11.00 11.00 

PARCIAL Moyobamba 241.9 1.80 29.00 - 211.10 
21 -539 Emp. R05 (Pucacaca) Valle Oeste Lamas 12.00 12.00 
21-528 Emp.RO5N - Larnas Lamas 11.00 11.00 
21 -524 Emp.R519 (Shanao) - Pinto Recodo Lamas 5.40 5.40 
21-521 Emp. R05N (Pte. Bolivia) - S. Miguel - PacayAacu Lamas 15.00 15.00 
21-519 Emp.R517 - Shanao - Emp. R05 (Pte. Bolivi4) Lamas 13.60 13.60 
21 -518 Emp. R517 (Pamashto) Vista Alegre Lamas 4.50 4.50 
21 -517 Emp.R101 (Lamas) - Pamashto Bellavista Lamas 21.00 21.00 
21-512 Emp. R05N (S.Pedro) - S. Roque de Cumbaza Lamas 9.60 9.60 
21 -515 San Pablo - San Jose Sisa Lamas 37.50 37.50 
21-510 Emp.R509 - Estero Lamas 4.20 4.20 
21 -509 Emp. R50-Cununbuqui-Emp.R515 (S. Jos6 Sisa) Lamas 49.00' 34.00:15.00 
21-101 Emp. R5N - Cacatachi - Rumisapa - Lamas Lamas 12.20 12.20 

PARCIAL Lamas 95.00 - 57.00 115.00 123.00 
21-525 Barranquita - Shamboyacu Bellavista 42.70. 31.00; 11.70 
21 -515 Emp. R5N (Bellavista) - San pablo Bellavista 33.00; 33.00 
21 -538 Emp . R05N Nuevo Lima - Cuzco Bellavista 37..0. _ 37.00 

PARCIAL Bellavista 12.70 - 64.00 - 48.70 
2it-533 Emp. R103 (Saposoa) - Pasarraya Hluallaga 18.00 2.00 16.00 
21-103 Emp. R05 (Tinco de Saposoa) Sacanche - Saposq. Huallaga 21.20. -, - 21.20 

PARCIAL Huallaga 39.20 . _ 2.001 -- 37.20 
21 -010B Emp. R168 (Aguaytia) Rio Shambo (Z. Ganadera) M. Cceres 7.50 5.50 2.00 
21-112 Abra Ventanas - Chiclayo M. CAceres 25.40, 25.40 

PARCIAL M. Caceres - 632,91 27.4015.50 
21-542 Emp. R5N - Endepalma Tocache 2.00 2.00 
21-543 Emp. RO5N - Culebra - Uchiza Tocache 59.50 59.50 
21-544 Emp. R5N (Endepalma) - Tanante Torache 6.00 6.00 
21-545 Emp. R603 - Limon Alto Tocache 5.00 5.00 
21 -546 Emp. R603 - Limon Bajo Tocache 4.00 4.00 
21 -547 Emp. R12A (Oshito) - Emp. R603 (Espino) Tocache 25.00 25.00 
21 -548 Emp. R05N - Alto Porongo Tocache 17.00 17.00 
21 -550 Emp. RO5N (Porongo)-Coop, Arequipa Tocache 6.00 6.00 
21-551 Emp. RO5N (Porongo) N. Esperanza Tocache 5.00 5.0021 -552 Emp. R05 - Rio Huallaga Tocache 5.00 5.00 
21-553 Emp. R545 Situlli Tocache 6.00i 6.00 
21 -554 Emp. R541 (La Morada) - Rio Huallaga Tocache 4.00 ._ . 4.00 

PARCIAL Tocache -'144.50 144.50 
TOTAL DPTO. DE SAN MARTIN 843.201 1.80170.*003,50 647.90-

I I
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CUADRO N" 4
 

INVENTARIOS DE CAMINOS II-GIONALFiS Y VIALEiS DEi. I)1T0. DE,ilUANtJX) 

COD/RUT,' CARRETERA PROVINCI? 	LONGITUD TIPO DE SUPERFICIE (KM) 
TOTAL (KM ASFi AF. S.AF TROCHA 

09-533 Emp R 14B (Tingo Maria) - M de Locio - L. Prado 
Los Cedros - Alto Cuchara 

09-533 (1), Sect Emp.R 14B - Florida - Mercedes de Locro 20.00 20.00 
09-533 (2)1 Sect. Mercedes de Locro - Vcnenillo (6) 
09-533 (3)i Sect Venenillo - Los Cedros - Alto Cuchara 13.001F 13.00 
09-534 Emp. R533 - Castillo Chico L. Prado 2.80 ! 2.80 
09-535 Emp. RSN (Santa Lucia) - Emp. R533 (M. de Locro) L. Prado 3.00: 3.00 
09-536 Emp. RI6A (Santa Rosa) - Marona -

Bolayna - Topa L. Prado 
09-536 (1)1 Emp. Ri6A - Morona - Topa 26.00 26.00 
09-536 (2)1Sect. Topa - San Juan de Topa (6)
09-537 Emp. RIGA (Tambillo Grande) - Porvenir L. Prado 3.50 3.50 
09-538 Emp. RI6A (Shapajil E.) Puerto Nuevo L. Prado 3.80 , 3.80 
09-539 Emp. R05N - Apia - Lourdes L. Prado 11.00 11.00 
fP"-540 Emp. R533 - TYupanqui - Huayna Capac L. Prado 11.00 11.00 
.. -541 Emp. R14B (Agua Blanca) - Mantension L. Prado 4.00; 4.00 
09-542 Emp R05N - La Roca - Emp. R533 (Venenillo) L. Prado 6.00: 6.00 
09-543 , Emp. R14B (Bella) - Bella Alta L. Prado 4.00, 4.00 
09-544 Emp. R533 - Picayacu L. Prado 3.60 3.60 
09-545 Emp. R05N - Aucayaciu - Uchiza L. Prado 
09-545 (1) Sect. Emp.R5N - Aucayacu - Sn. Jose de Pucate L. Prado 1680 16.80 
09-545 (2), Sect. Pte. - Pavayacu (6) 
09-545 (3), Pavayacu - Frijol L.Prado 10700 10700 
09-545 (4); Fiijol - Uchiza (6) 
09-549 Einp. R05N - PADRE ABAD L. Prado 1.00 1.00
 
09-550 Emp R5N - Moyna L. Prado 4.00 4.00 
09-615 Emp R5N - Moronilla - Gozen - Nva Esperanza L. Prado 
O9-615 (1)1Sect Emp. R5N - Moronilla - Gozen L. Prado 21.00: 21.00 
09-615 (2)1 Gozen - Nueva Esperanza (6) 
09-616 Emp R615 - Marona L. Prado 4.00 4.00 
09-618 Emp R5N - Chimbote L. Prado 70.00 70.00 
09-619 Emp R5N - Cerro Azul L Prado 20 00 20.00 
09-620 Emp. R5N - Alto Pacae L. Prado 16.00 16.00 
09-621 Emp. R5N - Arabe - Emp. R5N (Pueblo Nuevo) L. Prado 22.00 22.00 

-622 Emp R1N - Campo Grande L. Prado 6.00 6.00 
w -623 Emp.R5N - Alto Pendencia L. Prado 12.00 12.00 
09-624 Emp. R5N - Alfonso Ugarte L. Prado 14.00 14.00 
09-625 Emp. R5N - Rio Azul L. Prado 12.00, 12.00 
09-626 Emp. R5N - Porvenir L. Prado 8.00 8.00 
09-627 Emp. R5N - Pumahuasi - Emp. R536 (Marcrna) L. Prado 6.50 6.50 
09-628 Emp. R5N - Porvenir L. Prado 3.00, 3.00 
09-629 Emp. R532 - Huayhuante L. Prado 6.00 6.00 
09-630 Emp.RI6A-Supte Chico-Emp.R536 (Bolayna) L. Prado 
09-630A Sect Emp R16A - S. Jorge - Suptechico L. Prado 6.00 6.00 
09-630B Sect. Supte Chico - Emp. R536 (Bolayna) (6) (6) 
09-631 Emp R05N - H Valdizan - Emp. R05N L. Prado 9.00 900 

PARCIAL 	 L.Prado 413.00. - 413.00 

TOTAL DPTO. DE HUANUCO 	 413.00 - - - 413.00 
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2. 	 ACTIVIDADES ACTUALES EN EL AREA DEL PROYECTO SER PARA 
MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA ACTUAL 

El Ministerio de Transportes, Coinunicaciones, Vivienda y Construcci6n 
(M.T.C.C), esti desarrollando los siguientes trabajos relativos a 
infraestructura vial. en el Area del Proyecto SER: 

Trabajos de relhabilitaci6n: 	 Taraput - rongo de Caynarachi (60 
Kin) 

Trabajos de transitabilidad: 	 Tarapoto - Moyobamba (IIKin) 

San Marcos - Soritor - Calzada (21 Kin) 

NMantenimiento rutinario: Juanjui - Tarapoto - Moyobarnba - Rioja 
(268 Kin) 

El Ejercito Peruano . en convenio con el M.T.C.C, estA desarrollando trabajos 
de transitabilidad, los que ser"n descritos en el punto 3 

Los Gobiernos regionales Lpcales (Municipios), por carencia de recurso.s 
econ6llicos. se yen iipedidos de desarrollar actividades para mejorar la 
infraestructura vial 

3. 	 TRABAJOS DE REHABILITACION VIAL QUE VIENEN EJECUTANDO 
BATALLONES DE INGENIERiA DEL EJERCITO PERUANO 

De acuerdo a informnaciones proporcionadas por la Secretarfa Tdcnica del 
M.T.C.C., el Ejdrcito Peruano, en convenio con el Ministerio, ha desarrollado. viene 
desarrollando y esti previsto que desarrollarA inis adelante, los siguientes trabajos de 
Rehabilitacion Vial de la zona del Proyecto SER: 

a) Zonas especfficas de 	Irabajo.- En los trainos siguientes: 

Pedro Ruiz - Tarapoto - Janjuf (170 Km - $ 2'747,000 - 1990) (152 
Kn - 1'406,000 - 1992) 

-	 Tocache - Tingo Maria (59 Km - $ 1'224,528 - 1992) 
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Pedro Ruiz - Rioja (140 Kin  $ 3,500,000  1993) 

"l'arapol)to - Jutanjuf (60 Kin  ' 3*00,000 - 1993) 

Tlarapolto -, Rioja (00 Kin  $ 3,000,000 - 1993) 

I) Caraictristicas cciliicas (lte I 'lIb)Ijo.- Se IILateti tillIraba.jo de deftrestacikin 
y nivelacida de platalorlna (cortes y rellteios), a inivel dc sutb-rasante. 

No iilIuye obi'sL dC dreinaje. 

c) Obr', tjcculaida enl afios aiitcriores ) en el prSccilc :aitl 

En 1991 Pedro Ruiz - Tarall)1 - Juanjui (170 Km -

2 '747,000) 

in 1992 • 'edro RUIIZ - Tarpol - Julljui (152 Kin  $ 1'406,000 

"'ocache - Tingto Maria (59 kin - $ 1'224, 528) 

d) Origea ie lls ilver'ihil, el'ectiladas: presui)uesto (let NI.T.C.C. MoIintos: S 
2'.747.000 en 1991 y S 2'030,528 eni1992. 

1) Mtlas pairi 1993 

Pedro Ruiz - RioJa = 3'500.000 

°Farapluo - Juaiju( = 3'000,000 

"arapoito - Rloja = 3'000,0U0 

TOTAL = $ 9'500,000 

No hay previsiones para afios subsiguientes. 

g) Evaijacii1 iingtnicro, (l t'ji~cilo,-

SLi )rc)araci6in es penirinite el'cluar tinicallelnte cl tipo ietraba*jo quC
viencii rctlizantdu, u sea, deforesitaci6i y explanaciunes a nivel de sub-rasaile. 

Para li CjCCtiil de trabajos uiis integrales de rehiibilitaci6n y 

AlIII Iil.0 II'NIHAI"1 
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mantenimiento peri6dico. es necesario preveer la presencia de ingenieros del 
MTCC. asf como operadores especializados en este tipo de trabajo. 

4. PLANES DE GOBIERNO PERUANO Y ORGANISMOS INTERNACIONALES 
PARA REHABILITACION DE VIAS EN EL AREA DEL PROYECTO SER 

La Secretarfa TUcnica del M.T.C.C. ha proporcionado la siguiente
informaci6n. relativa a los planes del Gobierno Peruano y Organismos
Internacionales: 

"De acuerdo al Plan Vial de mediano plazo del sector para los departamentos
de San Martfn, HuLinuco y Ucayali: 

- Mejoramiento astaltado Rioja - Moyobamba - Tarapoto: Banco Mundial -
Gesti6n 1993 

- Rehabilitaci6n Tarapoto - Juanjuif- Tingo Maria: A.I.D. - Gesti6n 1992 - 93 

- Reha. Mejoram. HudInutco - Tingo Maria - Pucallpa: Banco Mundial - Gesti6n 
1993 

- El cuadro N" 5 muestra el Programa de Inversiones (Proyectos Nuevos) del 
M.T.C.C. para 1993, 1994 Y11995. 

El cuadro N" 6 se refiere a un Proyecto de Nueva Construcci6n de Caminos 
Vecinales, propuesto en el estudio del consultor Barriga - Dall' Orto S.A. 

El cuadro N" 7 coliene el Programa de Inversiones del M.t.C.C en mejora 
y Illntenmiiento de carreteras y caminos para 1993, 1994 y 1995. 

El cuadro N" 8 1Iuestra la relaci6n de Proyectos Prioritarios para
mejoramiento y rehabilitaci6n de carninos vecinales, propuesto por Barriga -
DalI' Orto S.A en SU Estudio. 
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CUAI)RO N" 5 

PROGRAMA DE INVERSIONES 

(PROYILCIOS NUEVOS) (MON'IOS EN NUEVOS SOLES) 
DESCRIPCION UN. ANO 1993ANCANI ANO 1994 

CESTUD. OBRAS ESTUD. OBRAS ESTUD.: OBRAS 

1 CAMINOS 

RUTA NACIONAL
 

Rodriguez de Mendoza - Soritor Km 60.0 378,000 
 20,250,000 30,375,000Alianza - Lamas - Pasamashto Kn 40.0 252.0X) 13,500,000 20.250,000Calemar - Huayabamba Km 220.6 2,084,670 74.452.500Chazuta - Orellana Km 127.2 1,202,040 42,930.000Huacrachucas - Pto Huicto Km 102 5 968,625. 34.593.700amboyacu - Orellana Km 1860 1,757 700 62775.000
Saposoa - Pasarraya R.D.M. 157.0Km i1,483,650 52,987500
Tocache - Pataz Km 250.0 2,362,500 84,375,000 

RUTAS VECINALES 

Chazuta - Yarina Km 40.0 252,000 13,500,000: 20.250,000Pongo - Barranquita - Yarina Km '118 4 745,920 39,960,000 59.940.000Pongo - Barranquita - pelejo Km 116.6 734,580 39,352,500 59.028,750Convento - Copal Km 25.0 157,500 16,875,000.
Bellavista - Ledoy - Pajarillo Km 180 113,400 12,150,000 

PUENTES 

Puente Yuracyacu Mts. 30,0 56,250 313,875
Puente Chazutayacu Mts. 35.0 65,625 366,1881
Puente Oshque Mts. 30.0 56,250 313,875
 

rRCULACION TERRESTRE
 

Terminal Terrestre Un. 1 00 1,485.000 111,375,000
Parque Automotor Un. 1 00 8.460 564,000,
 

TOTALES DE INVERSION 
 PREVIST, 4,304,985 564,000 9,859,185 267,956,438 _ 541,957.500FINANCIAMIENTO TESORO PUBLICC 2,689,985 564,000 122,831,438 - 139,218,750FINANCIAMIENTO CREDITOEXTERN2,115.000 - 19.859,185 145125.000', 402.738.750 

Fuente de Informaci6n para la elaboracion del CUADRO N'105; MINISTERIO DE TRANSPORTES, COMUNICACIONESVIVIENDA Y CONSTRUCCION - DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN 

r)ISK i 
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Adicionalmente se tielcL la siguiente informaci6n. extractacla del Estudio acerca deCalminos alinmentadoreS tie Barriga - Lall'Orto S.A., respecto a los Proyectos considerados 
prioritarios" para esta zona: 

CUADRO No 6 

RELACION DE PROYECTOS PRIORITARIOS - PRIMERA PRIORIDAD 

J!"'imera Prioridad 

NUEVA CONSTRUCCION DE CAMINOS 

DESCRIPCION PROVINCIA LONGI. PRESUPUESTO 

(KM) DOLARES (*) 
MNovoballba-Pueblo Libre Moyobaniba 31.00 3'779,656 

Ernp. Pie. Picota -
Barranquito Picota 10.00 I '990,783 

Emp. Pie. Picota -
Caserfo Jose Galvez Bellavista 19.00 2'927,511 

Acceso Rio Negro
Arellano 

- M. 
L. Prado 3.60 103,093 

TOTAL 8'801,043 

(":) incluye: G.G; Utilidad; gastos de seguridad en obra; estudios y supervisi6n (65% del
 
total) 

ripo de carmbio: I U.S $ = 1.50 SOLES 
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CUAI)RO N" 7 

PROGRAMA DE INVERSIONES 

(MEJORA Y MANTENIMII'NTO) (MONIOS EN NUEIVOS SOLES) 

DESCRIPCION UN. CANT., ANO 1993 ANO 1994 ANO 1995.......... .... .... .... ETU .]IESTUD-O" S ESTUD. OBRAS
CAMINOS I.IESTU. 1 OBRAS - OBRAS ou. BA 

CAMINOS 

CONSERV. Y MANTENIMIENTO 
RUTA NACIONAL 

Puente Nieva - Juanjui Km 1367.75, 1,585,922 1 2,378,884 3.568,325
Juanjui - Pte Aspuzana Km 1264.98 1,142,276 1 1,714,085 2,571.134
Tarapoto - Alianza Km 86.55 373,246 559,869 839,804 

.pUTA VECINAL 

Circ. vial Rioja - Moyobamba Km 213.30 920,719 1,381,078I 2.071.617 
Circ. Vial Lamas-San Martin-Picota Km 270.00 1,164,375 1,746,562 2.619,844
C.V.Bellavista - Saposoa - Juanjui Km 137.50 592,969 889,453 1.334.180
Circ. Vial Tocache Km 262.00 1,129,875 1,694,812 2,542,215 

REHABILITACION 
RUTA NACIONAL 

Tarapoto - Alianza Km 38.55 265,995 398,992 1.654.965
Pte. Pta. Arenas - Pte.Aspuzana Km :213.20 735,540: 1,103,310 

RUTA VECINAL t 

C.V Rioja - Moyobamba (Font;) Km 61.50 714,181 
CV. Lamas-SMartin-Picota (Fonc) Km 49.00 596,832 
C.V Lamas - S. Martin - Picota Kn 79.00 910,800
C.V.Bellav-Saposoa-Juanjui (Fonc), Km 73.00 641,631 
Circ. Vial Tocache Km 61.00 703,269 

MEJORAMIENTO 
RUTA NACIONAL 

Pie. Bolivia - Pte Gera Kn 63.35 481,956 722,934 1.084.402
Tarapoto - Juanjui Km 134.00 988,250 1,482,375 2.223.563 

RUTA VECINAL 
DV. Marginal - Lamas Km 12 00 265,500 

TOTALES DE 
FINANCIAMIENTO 
FINANCIAMIENTO 

INVERSION PREVISTA 
TESORO PUBLICO 
CREDITO EXTERNO 

-
-
-

, 13,213,336 
11,260,692, 
1.952.644 

-
-
-

14,072,354 
14,072,354 

-

-

-

20.510.04Y 
20.510.049 

-

Fuente de Informacion: Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construccion - Direccion Regional
de Transportes del Departamentos San Marlin. 

DISK I 
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En este rubro se cuenta tambien con informaci6n adicional, contenicla en el Estudio de Barriga
Dall Orto S.A. para los 'Proyectos Prioritarios", en referencia a los caminos alimentadores. Dicha 
informacibn esta contenida en el siguiente cuadro: 

CUADRO NO 8 

RELACION DE PROYECTOS PRIORITARIOS - PRIMERA-PRIORIDAD 

Primera Prioridad (391 Kin) 

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINOS 

(Considerando Maquinaria Aiquilada) 

DESCRIPCION PROVINCIA LONG. 1OBSERVACION PRESUPUESTO 
(KM) .. .. EN DOLARES 

Marginal - Pucayacu - Uchiza Tocache 42.0 MEJORAM. 2.522,048 

Marginal - Cunumbuqui - S. J. Sisa Lamas 65.0 REHABI. 3,983,217 

Tingo Maria - Castillo - La Florida L. Prado 16.0 MEJORAM. 1,400,848 

Sta Rosa - Marona - Bolayna L. Prado 14.2 MEJORAM. 1,027.481 

Acceso a Pto Libre L Prado 3.8 MEJORAM. 

Acceso a Juan de Tulumayo L. Prado 4.6 MEJORAM. 579,194 

Tingo Maria - S Alto - Rio Negro L. Prado 11.2 MEJORAM. 1.043,415 

Emp. RIGA - Monzon L. Prado 8.0 REHAB. 1,026,983 

Saposoa - Pasarraya Huallaga 27.0 MEJORAM. 1,908,953 

Barranquita - Shamboyacu Picota 37.0 REHAB. 179,432 

Caserio- J.G.ivez-Nvo. Lima-Cuzco Bellavista 43.0 REHAB. 203,160 

TOTAL 13,973,244 

*lncluye"G.G; utilidad, gastos de seguridad' estudios y supervisi6n (65%) 
Tipo de cambio 1 U.S. $ = 1.50 Soles 
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5. CARACTERISTICAS BASICAS QUE I)I-i CUIi'LIR EL SISTENIA VIAL 

Para asegurar el Ctiill)liilicnio (de los objelivos previsios en el Proyecto SER. 
el sisicilia vial dchc cuilI)Iir las sigTUiciIlcs Carac crislicas: 

La CarreclraNMarginal debe eslar operativa todo el aiio, incluso 
en ]a poca de lluvlas: para lograr estc resullado, cI I)avimeno y ei 
sislema de drciajc detloda lIa Narginal dcbcn ser reparados v 
mantenidos peri6dicailenle. 

Inversi6n requcrida para CstC objcio (del Cudro N" 7) 

- Conservaci6i y Manenimienio (720 Kin) = U.S. $ 9'822,303 

- Rhabilitaci6n "(252 Kill) = U.S. $ 2 772,535 

- Mcjorandicnio (197 Kin) = U.S. $ 4'655,65.3 

- TOTAL U.S. $ 17'250.551 

i:INANCIAMIIENTO TESORO PUII3LWO 

'ERIODO = AlU)S 1993, 1994 Y 1995 - TIPO DE CAMBIO I 
U.S $ = 1.50 Solcs. 

Rcspc o it los Proyc Nuc\.os, o sca Coiistruccidin de 
Nucus Carrctcras (C'uadro N" 5 ), el mionto requerido es muy grande 
y iio hay pcrspcclias iiilCdialas de iianciaiiiicllo. Por sucrlc. la 
collslruccidhl (iCnucvas carrctcras no es iipresciildible para lograr el 
,xilo dcl prOYcCIo SER. 

b) Los caninos vCciialCs o sCcundarios existentes, deben teller el 
iMi51110 1l'aildili Cil Cu qtiC sC ha descrito Ipara la Carretera Marginal. 

Adicionalmente, es nccesario construir la mayor cantidad 
posible de caminos nuCvos, dc acuerdo a los recursos eCon6llicOs
exisltentcs, l)riori/ados dc acuerdo a la renlabilidad de los produclos a 
ser trans)ortadus hacia los mercados de cOnSuItIO. 

Dcniro dC los pruycclks dcli I.T.C. C. para los afios 1993. 
1994 y I4L)5, la invcrsidn rcqucrida scria (C'uadros N" 5 y 7): 

Rulas Nucvas (318 Kill) U.S. $ 174'171,000 

FINANCIAM'IENTO = TESORO PUBLICO 
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Conservaci6n y Mantenimiento = U.S. $ 12'058,466 
(883 Kin) 

Rehabilitaci6n (324 Kin) = U.S. $ 2'377,809 

Mejoramiento (12 Kin) = U.S. $ 177,000 

FINANCIAMIENTO: 

Tesoro Piblico U.S. $ 13'311,512 

Banco Mundial = U.S. $ 675,065 

AID = 626,698 

c) Caminos vecinales, seglin el estudio de Barriga - Dali' Orto 

(Ver Cuadros Nros 6 y 8): 

- Rutas Nuevas (64 Kin) = U.S. $ 8'571,973 

Mejorm. y Rehab.(272 Kin) = U.S. $ 13'973,244 

d) Nlaiiteniniet u preventivo 

El ej.cito Perucno el convenio con el M.T.C.C se encuentra 
trabli ndt enll ZOn Proyecto SER. para dar transitabiliclad a.i del 

carreteras. trochas Ncaininos vecinales cle Ia regi6n.
 

El china hiuvioso. asi como el material arcilloso predominante 
en1los suclos de la zona, hacen imprescindible considerar un trabajo de 
iMnllcni mileno preventivo que impida la destrucci6n de las pistas 
ardIMIenle restauradas. 

Iste malteniiliento preventivo debe extenderse a carreteras. 
troclhas. ca linos vecinales y pistas dhe aterrizaje de los aeropuertos y 
aer6dromos. 

Con este objetivo, se recoinienda la creacidn cle tlii Pool de 
maquinaria para mantenimiento preventivo, cuya composici6n se 
intestra enl el Cuadro N" 9, y el costo de operaci6n en el cuadro N" 
10. 
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c1.1. COS'IO DEi. l-Q UIlPO INCIL'"YINI)O STOCK CONIPLE'lIO i,1)1;,EIUES'I'()S 

= U.S. $ 7'400,000 

d.2. COSTO DE OPERACION I)EL POOL: U.S.$ 162,450 MENSUAL 

d.3. ETE ADMINISTRADOR Y FORMA DE USO 

Se recomicnda quc la administraci6n dcl conjtunto de maquinarias y equipos
sea asumida por Cl Proyecto Especial Alto Huallaga (PEAH), bajo cualquiera de las 
alternativas de empleo siguientes: 

Alquiler a Emprcsas particulares, quienes se encargarian de efectuar 
el trabajo dc mantallenimenilt) tanlo de hts carrctcras y pistas de aterrizaje it a 
ZOIl. C01i )tic l., tlttil)os liSI1 . 

Alquiler de eqUipos operados ii Empresas particuilares las quc
ejecultarian s6io cl trabajo dc manteniiicilto de carreteras y pistas de
atcrrizaic. El imanLeninicno (ici Cquilpo estaria a cargo del PLEAH. 

Administraci6n dcl equipo, contratacion dc operadores y ejecuci6ln dc 
todos ios trabaJos tic 1ntunitl i icnto, directainenlc por cl PEAH. 

En ctalquicrt icls (res alternativas que escoja, es recomendable quc
el STOCK iDE REIPLliST(US sea admiistrado por cl PEAH. 

NOTA.- El Pool prOpucst)O Icr)itc I contortrmaci6ui de tres grupos bisicos de
equipos, lu quc permitiri atender simuluincamncltc tres 'rcntcs dctrab~a.lo C.onmo 111illill. 

Cada grupo biisico estarni con formado por: 

2 Tractorcs sobre orugas 140 H1 

2 Cargadores frOntal subre lilanias 125 Hp 

2 Motonivciadoras 125 Hi1 

I l Odlio Iiilciii viO. al.utt). 0 - 8 Toll. 

I Rodillo pala de cabra rib. aulop. 8-10 Ton. 

AHeIII liii INI K. ll- 16 
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2COMpNICi~id . vib-al,.lipo planiiia 7 [11, 

I Camidii ci sLtiii 1XIdld itLMa 2000 G1. 

2 Nlotubombaxs k 4' 

1 MeZCladura Ile COflCL2LL) I I I) 

2.Vibradores de concreto 2.5" 

5 Caiones volqueleCL 6 in' 

1 Cami611 de plata Ibrna 19 ton. 

I Grupo tElectrdge no 20 Kw. 

2 Caiinelas pick-up 2 ton. 

AI)II. 1a 1N R II1 



LUADIjU N" 9
 

POOL DE MAQUINARIA PAItA MANTENIMIENTO DE CAIR.RETERAS
 

EN EL DEPARI'AMENTO DI: SAN MARTIN
 

I'QUIP() QUI: iE-li CONFIORMAR I1, POO), Y SU COSI) AI)QUISICIONEIF 

EQUIPO CANT. COSTO DE TOTAL 
OPERACION 

Tractores sobre orugas 140 HP 6 150.000 900.000Cargadores Frontales sobre Ilantas 125HP 6 110.000 660.000Motoniveladoras 125HP 6 150.000. 900.000Rodillos tandem vibratorios autoprop. 6-8T. 3 100.000 300.000Rodillos para de cabra vibrat. auto. 8-10T. 3 80.000 240.000Caompactad. vibrat. tipo plancha 7HP. 6 20.000 120.000Camiones cisterna par agua 2000 GL. 3 50.000 150.000
Motobombas para U,,jua I34" 6 10.000, 60.000Mezcladoras de concreto 11 PIES 3 3 25.000 75.000Vibradores de concreto 2,5" 6 5.000 30.000Camiones volquete 6 m -3 

15 80.000, 1,200.000Camiones plataforma 19 Ton. 3 120.000 360.000Compresoras 250-330 PCM 3 60.000 180.000Grupos electogenos 20 KW 3 25.000! 175.000Camionetas pick-up cabina simple 2 ton. 6 25.000 150.000STOCK DE REPUESTOS ALMACEN Y TALLER (GLOBAL) 2,000.000 

COSTO TOTAL ESTIMADO U.S. $ 7,400,000 

(UAI)RO N" 1(0
 

('()S''O OPI'RACION P()(1, I)1. MAQUINARIA
 

COSTO DEEQUIPO CANT. OPERACION COSTO DE 
POR EQUIPO OPERACION 

($/MES) 
Tractor sobre orugas 140 HP b 4,100! 24.600Cargador Frontale sobre Ilantas 125HP 6 3,600 21,600Motoniveladora 125HP 6 2,700' 16.200Rodillo tandem vibratorios autoprop. 6-8T. 3 2,400 ' 7.200
Rodillo para de cabra vibral. auto. 8- 10T. 3 1,800 5.400Caompactad. vibrat. tipo plancha 7HP. 6 720 4.320
Cami6n cisterna para agua 2000 GL. 3 1.950: 5.850Motobomba para agua I 4" 6 70, 420Mezcladora de concreto 11 PIES " ' 3 180 540Vibrador de concreto 2,5" 6 70 420Camion volquete 6 m3 

15 3.250, 48.750Camion plataforma 19 Ton 3 3,220 9.660Compresora 250-330 PCM 3 1,900 5.700Grupo eleclogeno 20 KW 3 370 1.110Camioneta pick- up cabina simple 2 ton. 6 1,780. 10,680 

COSTO DE OPERACION MENSUAL U.S. $ 162.450 

COSTO DE OPERACION ANUAL = 162,450 12 = 1949,400
Este costo puede ser absorbido, parcial o totalmente por pago de peaje, el que seria cobrado en garitas colocadas,
largo de la Carretera Marginal a ser mantenida. 

DISK IARCHI JGB CAAHE TUI 
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"l EN6 NV'ERIOI RIOR1TARIAS OBRAS DE VIALIDAD PARA 
~Ww~~7ASEGURAR EL EXIT0 DEL PROYECTO SER. 

Tat como se descibe Ll el puo 4, el tramo, vial Tarapoto -Juanjwlf Tingo
Marfa, enilo -que-respecta-eItmrilcia-miieito'exte'rnoesb-ene miodlA. por"to qUe vaIos a StUdiar este tramo con deteninliento en to que respecta a inversiones 
prioritarias den vialidad. 

El triamo total, podemlos dividirto enl tres tramos parciales: 

:arapoto PuLente Pumta ArenasT) - 185 kill-

b) Piente PuInta Arenas - Puente Pisana 85 kill 

) P...uelnt Pisana - Ti n.o Marfa 2210 kmi 

07
Loiaiud total aprox. 480 kml. 

Los tramos a v c son no rmales; necesitan por to anto Lin reacondicionamiento 
normal. 

El traio b1..coilocido enl el M.T.C.C conlo 'tTramo tap6ii". am no ha sidotrabi jato. Ii Siui r pOr' el Ejrcito, Para el EsUdio .. Y/bREHA ILITACION 
,NiAN! FNINIEINT1)1DE LA (ARRLCFERA: CENTRAL DY NOR - ORIENTAL 
DL PERU. .eC...Opor Bari-a DalI OroS.A. paraAIDenl Novilembre de 1990,. 

~ ~ ~~L ~ ~~l Zl POr loV ~ ~ )t~~ ~eorcot~ iLdIiULIli2 I I)Ci. tanto, atl conocerse litno 
ItLI66i11 Cn Litle SC :.101',II. lt perslS,1 t~cniCO (lel MTCC recomi'encta, mientras,

SC rIdied un1Lswu(ti enl ki Z.011,, ConlSiderarl 111preSUpu~esIo corresponcliente a carretera 

60,000. slusc.c osodcicotam :8 4000 
nt-eaRt'l ndicionanl ento .Carretera M/ats', , . ...$ el . i .. 

4(00pponr )scedperir es ,e -.:de 

Las rucomendcion " sv.CllaleS d aci ; datoslpii camia erdo a u ,tnlos 


60.00 . . , ~, .i , 

(lid e'sIudio (ICIlarriga, Dilllt Orto) asciencic U S 1I8"000.000.A 

-.-'5 8 -' 



l coslo dc adq uisici6n del pool de maquinarias para manileninli it1o 
preventivo asciende a U.S. $ 7'400,000. 

RL l)Cl )nt io ), PLIeIte Iliit Aren'.ias - PtI'tueii ,ilct a 	 Pisa por Sn alto 
costo. no estaria coiisioeradOo coino inversi6n prioritaria. Se recomienda que
toda lit produccion sitlada al Norte del Pueite Punta Arenas, scrii transportada 
hacia los mercados de liacosta y sierra, por lItruta Tarapoto - Moyobamba, 
Pticarni, Olmos. 

Por otro lado, toda lItproducci6n situada al sur del Puente Pisall:i. 
pLie(I traLsportarse a los mercados de costa y sierra, por la rula Tingo Mara 
- HIMinuco. 

Por Io	tanto la inversion priorilana seri'a: 

Reacond. Carretera Marginal: 
395 Km x 60,00fKii 

RiLcondic. dc Camninos Vccinales: 

Pool de maquinariats 

TOTA L 

= U.S.$ 23'700,000 

= U.S.$ 18'000,000 

= U.S.$ 7'400,000 

= U.S.$ 49'100,0U0 

7. 	 I'ROPUESTA )E II,OGRAi.A\ DE ACCION PARA FINANCIANIIENTO I)I-
OBRAS I)E INFIRAES'IRCILTURA VIAL POR EL PI YECI'O SER 

En caso de ser necesrio quc el SIER I'iciue obras de in 'raestructura vial. se 
debe formiular oportunamenlIi l)rograma de acci6n para tal eIecto. 

Dicho programa puede tellr las siguieMes actividades: 

Actividldes (ICCdiill)O (C011 protcc6n del ejercito cuaildo sct necCsario). tales 

iLevani ell to10u1 rificoI 


Elstudios (iesuelos (toma (Ieiuestras) 

l'.,ludis ICCdi tciras (tomia (eICllLestras)Ld 

Estudios de caudales dle rios (estaciones de aloro) 

I I , ,II R 



1;sttild It: \aciones clii Aticasvac 

Actividades de ,abilete: 

* 	 Laboratorlo de suielos 

* 	 Dibujo de lplallos topogrdficos 

* 	 Informles sobre todos los datos recogi dos en campo 

- Estucijo (de Pre-factibilidad 

- Estudjo de Factibilidad 

- EstuLoIKfii1vo
 

* 	 Lspecifica.cioiics 

* 	 Nlenioria Descriptiva 

* 	(alendariON NyCronocyramas dle inversic~n 

1*6[orn1ilS ilcjlSle, e(ClaLIC 

Parai cada caso particular se deterininarii la nlecesiclad de efectuar estas 
acti'idades. parte de ellas o actividlades compleientrias. 

.-	 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA ADOIPCION DIE POSIBLES PROCE-
1)IMIENTOS D)E QlJECL:CION 

Los 	posibles proceimielitos de ejeCLICidn SOnW 

a) Por 4'ontrato con conipalas partictilares especializalas. 

h) Por adiuinistracit~n tlirecla. 

I\I I'20 



c) 	 Por convenio eni el Ej~rcito Peruano, se anaiizard' somcrainite las venta~jas 
y dlesveiitajas die los tres procedimientos 

I'OR CON'URATO 

a. I VENT AJAS 

- 1Es posibic contratar a las empresas im1is capacitadas, que 
pueden realizar tinl Lrabajo iii~s efectivo y digil. 

- Se necesi ta i)oco personail I)criaiNICiltc. 

- Se puede trabajair simtinitaiamcntc cin varios frentes. 
C0illralindo ei lLn11cro. dI ieepresas queica lccesario. 

C ciIW- Si cqipiroipo cstii inalogradO 11 OCtipado ein otros 

ai.2 DESV'ENTAJAS 

Es 	 ilecesarlo supcr-vi sar ctliidOSalcnt(c ill coiitratislt, pdra 
evitar dc tiicinlscn el trabajo, maitrato ill cqipo c 

- No hiay 0I)ONittiMIii '.ie formiarl-un prupo iMiuiiiai JproJpiO. qutc 
no0 LII~dcpcn Le lais 1111LilCtioiics del miircado de inano die obra. 

- Los cquImpos pucdcii dctcriorarsc y/o envejccr imis pronto. al 
ser ojpcrados por iiidios dfi trcntcs cin cada trabajo. 

b) IPOR AI)NIIN IS'RACION I)IRECTA 

b. I VENTAJ AS 

- Sc CtI~ict Conl operadores propios, sin dcpender del mercado de 
inano Lic obra 

- Los cqtnpos lJtICticii tener operadores estabies, responlsables die 
sti 	miiel tcii ill telili to. 

- Sc puicdc plan i hear ci iianteiflen to de earreteras y cam inos 
de til annra que cada operador de mniqtiina IlegUc a conocer 
niuy bicii Ia zona. 

ANCUIII1i.11'1MkAIlS 	 21 



b.2 DESVENTAJAS 

Es necesario mantener Inds personal permanente, adn en dpocas 
de poco trabajo. 

Si los procedimicntos se burocratizan, el trabajo puede restlltar 
menos efectivo y dgil. 

Si se malogra el equipo propio es mis diffcil conseguir equipO 
alquilido sin operador. 

c) POR CONVENIO CON EL EJERCITO PERUANO 

Aquf es necesario sefialar, una vez mis, qUe por su formaci6n, el
personal del Ejrcito esti capacitado para efectuar trabajos masivos tales cono
deforestaci6n y contormaci6n de sub-rasante (cortes y rellenos).En este tipode actividades, sobre todo en la Selva, no tienen competidores, son los 
mejores y mis baratos. 

Para los trabajtos de conformaci6n de rasante,construcci6n de drenaje
v I11a1tellimiento de pistas Y drenaje. es necesaria la participaci6n de 
ingenicros y tCnilcos civiles. 

9.- CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LAS POSIBLES ENTIDADES 
'EJECUTORAS. 

Respecto al Programa de Mejoramiento y conservaci6n de la real via enzona'del Proyecto SER, podcinos individualizar tres aspectos bien definidos 
la 

a) Carretera Marginal Nuevas pistas y nejoramientos de las actuales. 

b) Caminos vecinales ('aminos nuevos y mejoramiento de actuales. 

c) Pool de maquinarias para manteni miento preventivo. 

Las entidades ejecutoras de cada uno de- estos aspectos deben ser las 
siguientes: 

:) ('arrcItras Marginal - Minisierio Transportes, Con'unicaciones, Vivienda y
Construcci6n (IVI.T.(.C. 

22
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b) 	 Calin Os VCcinlales - Municialidades Distritales, col liaSupervisi6n v 
Coordinaci6n de las Municipalidades Provinciales. 

) 	 Pool (IC laLliiialr'iais - Iroyecl) lspccial Alit) HIualhlga(PlEAH). 

La capacidad instiLucional, tanto dcl MI.T.C.C. , como dcl PEAH no necesita 
ser fortalecida. Sin embargo, para qUe los municipios puedan cuImplir en este 
conletido debe ampliarse su CapaCidad econlica, lo cual puede lograrse repartiendo. 
equitativaiiCInte, t.ll porcentaje (a ser determinado), de la recaudaci6n del Peaje qtuC 
sc cobre en las carrecteras rsctauradas y mantcenidas enl buen estado. 

10.-	 PROGRANIA DE NIANTENINIIENTO DE CARRETERAS 

Las carreteras y caminos vccinalcs,tanto nuevos COinlO rehabilitados y/o
iliejorados, deben contar con tilprograma de manintcimiento preventivo peri~ddico, 
lanto en lo que se refiere al pavimenlo, como al sisteina de drenaje. 

El presentc EsttidIo recomienlda It adquisicin de till Pool dC M'laquinarias. 
colltorilladO por Ires grupos biisicos cuyaS ubicLacincs y radios tic accitn imis 
recoinendables serian: 

-0 	 INIO'OiAIN BA.- Con radio de accithn los tralOS tie li carrectera Marginal 
collprciltliLo entre pUtncnc Rio Nieva y ltICnlte Bolivia, adeiris de los camitIOs 
vecillC.s advaIccntcs. 

Extensi6n Carretera Marginal : 228 Ki. 
Canlinos Vecinales 	 200 Kill. 

TOTAL " 428 kin. 

b) 	 TARAPOTO.- Con radio de acci6n en los tramos (ieCarretera Marginal 
Tarapoto - Yuriniaguas, PLICIle 13olivia; Tarapoto - I'ucnte I'lnta Arenas. 
abarcallo llllbil los caI lillts vecillilles de Ili/mlli. 

Extensi6n : C'arrctcra Marginal 	 370 Kil. 

Caillinos Veciniles 	 200 Kill. 

TOTAL : 570 kill. 
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c) 	 AUCAYACU.- Con radio de acci6n en la carretera Marginal entre Tingo 
Maria y Puente Pisana y los caminos vecinales de la zona. 

Extensi6n 	 Carretera Marginal 270 Kin. 
Carretera Vecinal 200 Km. 

TOTAL 	 . 410 kn. 

COSTO TOTAL ANUAL DEL PROGRAMA (*) 

- Alquiler o depreciaciaci6n = 126,700 $/rnes 

- Costos Uperativos = 162,450 S/mes 

TOTAL MENSUAL = 289,200 S/mues 

-	 Costo Total Anual = 289,200 x 12 = $ 3'470,400 

- Costo Anual de Cada 
Grupo B,'sico: = $ 3'470,400 / 3 = $ 1'156,800 

COST() ANLA DL1 NIANTENINIENTO POR KILOMETRO: 

91) 	 (irupo dc Nlo\obambal: 

$ l'15.SU ,428 Km = $ 2.703 

)) G(rulpo ic Talraupoto: 

S 1"156.800 .570 Km = $ 2,030 

c) Grupo de Aucavacu: 

S 1'156,800 /410 Km = $ 2,821 

() 	 Los costos de alquiler y los costos operativos se han obtenido de la 
tabla de Alquiler de Equipo del M.T.C.C. 

I i1 1 1 V 
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!iCON IENDACION I:S 

Resumienlldo to ex)uCstO en el caljf(ulo (IC ANALISIS DF 
INFRAESTUCTURA VIAL, se recomienda 1o siguielnte, en relaci6n con el tramo 
de la Carretera Marginal comprendiente Tarapoto y Tingo Marfa: 

Se debe dar prioridad a los trabajos de reabilimacion y mejorainiento del 
sistema vial, antles que a la construcci6n de nievaS rulas. 

b) L.a rehabiliacitin y mejoramiCntu de carreteras y camints debe abarcar 
pavimento y sistema de trcnaje. 

) I traino Ipu~enc I'luns Arens - PurCile Pisana (Traino "'apoi) no dehe 
ser considerado en esta ctapa, ia menos que cambicn radicalnente las 
contliciones imperantes, lia )rodtIccibn al Norte de Punta Arenas piuede sallr 
Via Oltos y la si lUtla al Su irde Pticntc Pisana por HUliCO. 

(l) 	 Lit rchabilitacion1 y nmejoramiento de carrcteras y canunos ttche 
co it icillne ' 'Col Lil al dtclado plan dc mantCiinic i revei1ti.vo, lledli itll'to 

]a adquisicidn de Lin pool tc maquinarias.
 

e) Sc debe coordli nar conl el NI'.C.C. y el Ejdrcito Peruano, para que los 
Batallones de Ingcilicria continiten col los trabajos iasivos (Ie deloreslaciln 
y explallaclll a Ilivel tIc s rasaile, coillo Coipluiento i los traba jos Lle' 
ejecttn c M..C.C. NI in iclipal idades, Cl y.l laS en PEAH cuilquier otr) 
organiSl0 ic lia zonli. 

Ak'IllI h,I'INI k.%II4 	 25 
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2. COSTO DEL EQUIPO INCLUYENDO STOCK COMPLETO DE REPUESTOS 

U.S. $ 7'400,000 

3. ENTE 	ADMINISTRADOR Y FORMA DE USO 

Se recomienda que la administraci6n del conjunto de maquinarias y equipos
sea asurnida por el Proyecto Especial Alto Huallaga (PEAH), bajo cualquiera de las 
alternativas dCe einpleo siguientes: 

a) Alquiler a Empresas particulares, quienes se encargarfan de efectuar 
el trabajo de mantenimiento tanto de las carreteras y pistas de aterrizaje de la 
zona, co1o de los equi[)os mismos. 

b) ,lquiler die equipos operados a Empresas particulares las que
ejecutarian s6lo el trabaJo de mantenimiento de carreteras y pistas de 
aterrizaje. El mlauteniimenLto del equipo estarfa a car-o del PEAH. 

c) Administraci6n del equipo, contrataci6n de operadores y ejecuci6n de 
todos los trabajos de mantenimiento, directamente por el PEAH. 

En ctualqtIrui de las tres alternativas que escoja, es recomendable que
el STOCK DE REPUESTOS sea administrado por el PEAH. 

4. UBICACION DEL POOL MAQUINARIA 

Se recomienda que el Pool sea ubicado la ciudad de Tarapoto, la que poren 
SLI situaci6n geogrifica e importancia en la zona, es ia mns indicada para cumplir con 
este objetivo. 

NOTA.-	 El Pool propuesto permite la conformaci6n de tres grupos bisicos de 
equipos, lo qLe permitirAi atender siMulAneamente tres frentes de 
trabajo como rnfnirno. 



Cada grupo [xisico estarii coilforlado por: 

2 Tractorcs sobre orugas 140 HI' 
2 Cargadores frontal sobre Ilantas 125 Hp 
2 Motoniveladoras 125 HP
 
I Rodillo Luindenm vib. aucop. 6 - 8 Ton.
 
I Rodillo pata de cabra vib. autop. 8-10 Tori.
 
2 Compactad. vibrat. tipo plancha 7 HP 
I Cami6n cisterna para agna 2000 GI. 
2 Motobombas ,/ 4" 
I MNezcladora de concreto I I p' 
2 Vibradores de concreco 2.5" 
5 CaIlliO'S volj uele 6 r' 
I Caini6n de platalorma 19 ton. 
I Grupo ElCIcr1gi'i 20 Kw. 
2 Camilonelas pick-Up 2 [on. 
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VII - 2.- INFRAESTRUCTURA ENERGETICA 

I'I i)resente capt ulo, se refiere al amilisis ie lia inlIracsiructura energetica, ein 
el uirea dcl esIudlio, que abarca desde lia localidad de ie go Maria (Rcgi6n Andrs 
Avelino Ciceres), toda la Regin San Martin y la localidad de Yurimaguas (Regi6n 
Loreto). 

Para tal flin, henos enlocado el amilisis, considerando tres subcipituIlos, bicn 
dClinIidos, coMo sigue: 

2. 1. Evaluaci6n y diagn6stico de las Instalaciones de Generaci6n existente. 

2.2. I royecciones del Mercado Elictrico 

2.3. 	 Proyeclos vigentes y/o en elaboraci6n que tienden a cubrir las 
proyecciones del Mercado El6ctrico. 

A coiitinuaci6n y en forma itUy breve y resumido, describimos los alcances 
de cada sub capitulo. 

2.1. 	 Lviliicin y,limigm6slico dI' las insilshkciom, s die, te-ner:ci6ii exislient s 

La inl'racstrtictura tie gencraci6n v servicio ectrico de propiedad del Estado 
lPeruatno, )ertenecce a las -,npresas Regionales de Servicio ILiblico ie Electricidad 
l-iectro Oriente (San lartfin) y Iilectrocentro (HudinItco. I rov. Leoncio Prado . 
Actualmenite el serviclo de generacidii el~ctrico en la Regi6n San Martin se en1cUeCn1tra 
en enmergencia debido a la I lala de recursos econ6micos que han impedido dar 
Cuml)limiento a los planes dei mantentimiento y desarrollo elaborados para satisfa.'cr 
la detuanda el&trica existente por los altos costos operativos. 

I)iAGNOSTICO 

El estado actual del Servico El&trico en el Departamento (ie San Martin se 
encuentra con una deficiencia de generaci6n, siendo mis notable esta situaci6n en las 
ciudades de larapoto, Juanjui, Bellavista. Saposoa. Picota acargo de Electro Oriente 
S.A. y 	Tocache, klchiLa co1o Servicios NltIicil)ales. 

Se lienen grupos paralizados por falta de repuestos, otros con deliciencias 
10cnicas con hajo rendiiuento . para IL)cual se ha considerado toinar acciones de 
rchabilitaci6n ie grupus, rel)otcnciacioin y ubras Lie alnpliacidn de generaci6n con cl 
fin de superar esta crisis energdtica. 

ANIi I \IIIINI N,\I'. 
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I. Serviciu 1.6CIIicU "dflh)OIl 

Gelleraci(In 

1-I Scrvicio llciricu Uc ctlenta con:dlaral)to 

GrtIos Inastaladsus 

(; rlilo, Pot 1 lit.(\ V) Pol. El'etl. (iKW) Est .Olal.t 

Skoda 9 TS Ix i, 104 Paralizado 
Skoda 9 TS 3x i, 104 24U0 Regular 
Skuda 6 S Ix 440 Paralizado 
Skoda 6 S Ix 900 Regular
CAT )-399 Ix 900 l'aralizado 
Wilsun Ix 1,000 600 CORDESAM 

Potencia Instalada 7.198 KW.
 
iotcncia Efectiva Disponiblc 

. 

3,400 KW.
 
IPotcncia Garanlizada 3,000 KW.
 
Nl iixima Dcmanda de Iotnucia 6,800 KW.
 
Demanda racionida diiria 3,200 KW.
 
Dcmanda insatisfkcha 

.

. 2.000 KW.
 
Horas de Scrvicio • 24 Horas
 

11. Stl'viciu Eh1ctricoIPicola 

(4-Iic 'a ci ii 

El Srviclo F.I&ricO ic Picola CuCllea coil: 

01IGrupo Isota de 500 KM.
 
01 Grutpo General Motor de 200 KW. (Paralizado)
 
Potelicia Instaladta 
 : 700 KW. nominal 
I'otencia clectiva 400 KW.
 
Nhixima l)emanda : 170 K\V.
 

EI Grupo Isotta. rcqluierc detiuia rl)aracion parcial y cambio de clemenlo 
prilcijiales. Esid olperativo coiu dcLicicuuciis tcn icas. 

E1lGrupo General Motor. se encuentra paralizado y es neccsario st 
rel;a iii aciill. 

Awl III IN III I%1 R.\ I I 
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111. 	 Servicio Elk trico Bellavisla
 

Generacioii
 

El Servicio EI6ctrico de Bellavista cuenta con: 

01 Grupo Isotta de 500 KW. (paralizado)
 
01 Grupo caterpillar de 455 KV. (Coi'desam)

Potencia Instalada : 955 KW.
 
Potencia Efectiva 
 : 440 KW.
 
MAxima deimanda 440 KW.
 

El Grupo Isotta, se encuentra paralizado por desperfectos rnecAnicos, siendo 
necesario sn reparacidn general. 

I V. 	 Servicio Elkctrico Saposoa
 

Generaci6n
 

Este Servicio El.ctrico cuenta con: 

01 Grupo Skoda 6S de 324 KW. 
01 Grtlpo Caterpillar D343 de 250 KW. (paralizado)

lPotenci a imntulada : 574 KW.
 
Potencja etectiva 320 KW.
 
NL.ixima 	dematnInda 380 KW. 

El Griipo Caterpillar D-343, se encuentra inoperativo por desperfecto elctrico 
en el alternalor. es necesario su reparaci6n para cubrir la demanda actual. 

V. 	 Servicio Elktirico .1tmuinii 

Genelaci6n 

EsIe Ser, icio IEIcrico cca C11on:
 

02 (irupos Skoda (S uc 324 K\V. 
 nominal C/U (Uno paralizado)

01 Grupo Isotta (e 500 KW.
 
P0oellcia instalada : I,148 KW.
 
Potencia efecctiVa 
 800 KW.
 
Mixima demanda : !,150 KW.
 

Actualmenie se tiene un racionamiento diario de 350 KW. en horas de mS,xima 
lCdnailda, por Io Llle es necL'sario ademis de la reparacidn die un Skoda 6S la dotacion 

tie Lill (;rulxO 'lt.C1ll'1Ce ln I'fil (ICCLIbrir la demanda y la proyecci6n I'u tura. 

tH . III I 	 f \I I'1 ItN I IV 
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Vl. Servicio El6ctrico Toc;aclhe 

Estc Servicio EIlctrico cuenta con: 

01 Grupo Caterpillar 500 KW. 
Polencia instalada 
Potencia efectiva 
Mixima denianda 

. 500 KW. 
" 450 KW. 
. 380 KW. 

El Grupo Caterpillar requiere de una reparaci6n general y cambio deciclenlos principales. Esta operativo con deliciencias tcnicas. Se ha previslo Iaampliaci6n dc gencracion para 1993-1994 con in Grupo Elcctr6gcno DE 500 KW. 

VII. Servicio Eltk't'ico Uclhiza 

Geneiaci6on
 

lsic Servicio El&trico ctIcnta co: 

0I Grtipo Caterpillar 500 KXV. 
Potencia instIald 
Potencia efecliva 
Nixima dcmanda 

' 500 KW.
 
" 400 KW.
 
' 320 KW.
 

El Grupo Caterpillar, reCluicre de ua rcparaciOn parcial y cambio declLmcntos principales. Estii operativo con cicrlis dcl'iciencias Itcnicas. Se ha )rc\'is to
Ia ampliacion tic gelneraci6n i a 1993-1994 con tin Grupo Elect r6ocno de 500K \ 

VIII list:RIMIA-IOY01IIAI (.i. CAL (;LIL:\A
 

Igualmnte, existc en la Rcgin la Central Hidroeltctrica de Gcra, qtIe es 
prolpicda;d dcl lisitdo PeruuLan, pero qttc cs CxI)lOlada por cl Instituto Nacional de 
Desarrollo (INADE), cuyas caractcrsticas son: 

Opr;ici6a: 

actualmcilte la C.H. cstii operativa y auiciidc a las localidades de Gcra. Rioja
y Moyobamba satisIfciendo plenamentc la demanda de energfa actual y cl 
crecini ento hasia el afio 2000. 

AMiIII I MI.%1 % II1I K 
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1)) Caracterfsticas:
 

Potencia Total = 5.6 MW
 
2 Turbinas Francis de 2.8 MW
 

C) Fallas
 

Febrero - 89
 

Un aluvi6n erosion6 100 nit. de 
 la base del canal de aducci6n 
se ha reparado con financiamiento parte del Tesoro Ptiblico (70%) y 
el Seguro del Contratista (30%) 

Enero - 90 

Un sismo desestabiliz6 las laderas de la tuberia de presi6n
proCLuciendo tilcorrimiento de la ladera de 2"y malogrando lasjuntas 
dce dilataci6n. 

Se ha reparado las juntas y se estabilizaron las laderas con
anclajes de cables postensados. Se han instalado 150 anclajes y el 
pr6ximo aiio se ha progragamado 100 mis, a cargo de la firma 
GEOTECNIA, para dar soluci6n definitiva a este problema. 

Las m~iquinas tuvieron un ligero rozamiento debido a los 
cojinetes mal alineados por defecto del montaje. Se corrigi6 y estin 
operativos al 1001C . 

(I) Operacidn 

En JulioL S produjo una dismilucidn apreciable del agua. laen 
cttenca dcl rio Gcra por lo cual en el df'a se utilizaron los grupos
t6rmicos de Nlovobamba y en la noche la hidroelctrica, porque la 
demanda es mayor (cerca de 3,000 KW). 

Solo trabaja una 3000turbina porque Ia demanda mixirna es 
KW. 

e) Administraci6n y Operaci6n del Sistema Eltctrico 

Proyecto Huallaga Central .y Bajo Mayo, que depende del 
INADE naneja v opera la central y entrega en barras de 20 KV de las 
subestacions Nlo\'obamnba y Rioja a Electro Oriente, para su 
distribucion sctin comnenio, a Lln costo de S/. 0.04/Kwh. 

III I %11 %1 it I IP 



06 

I) COslos 

US. $ 22'000,000 todo el proyecto (central, lineas SSEE), hasta la 
'ccha, cOlo inversidn ya rcalizada. 

g) Iil'aest ruct ura Exist iite: 

- Central hidroelectrica de 5.6 MW. 
- S.E. Salida 6.6/66 KV. 
- Lfilea Transm isi6n 06 KV. 48 Ki. 
- Lfnea Subtranslnisitn 20 y 10 KV 86 Kill. 
- Subestaciones de 66/20 KV y 66/10 KV en Rioja y Moyobamba 

1h) Benefliciarios; 

CiudIAdcs IC Iioja Nlloyobamiba, 'atali6, Calzada, YlUrac yacu, 
So'itts, Habana y Ve1)lacio. 

IX Ser'vicio El16ctrico (It lingo Mriana 

ActualilCHic Ia ciutltitd (C "ill'o Maria y pueblos aledafios estin aliientados 
desde la S.E. 'ingoo Marfa 138/10 KV (8 NIW). Adeimis se cuenta coil tna central 
trnmica equilada con 4 grUpos l)iCsel SKODA de 2x 1380 KVS y 2 ;50 KVA (3916 
KV), la mismi LIUC CIII I-ell svrvicio cuaillRo exit ei resilricCi6n y/o iide rrupci6n del 
sisimCa illtercollCCado. 

Se tiCn llaiotecia clect ivt Lic 9.9 NIW, siendo la iaixi ma dcmanda de 3350 
KW ell horas Lie pullta y sC bn1(a Lin scrvicio durlnte las 24 horas del dia. 

2.2. PROYECCIONES 1' NIERCAi)O EIE'CTRICO 

La IlCIlnaildIa i)OlCllial provectada en la zona dcl Huallaga para 1992 es 17.(10 
MIW potencia N54.79 GWh energa y para el 2010 se espera sea 55.90 MW potencla 
v 188.72 G\Vh cnergia con tiI creciniento prolncdio anual de 6.6% para la potencia 
(imixima deiuanda) v 7.0,'L para la cnergia. En el Anexo 2 figura Ia proyecci6n de 
la demanda dc totlas los servicios elktricos y los pcquecios sistemas eldctricas. (PSE). 

ARE III I NIIIIM A IIP 
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2.3. PROYECTOS VIGI-N'IES (EN ,JECUCION) 

Actualmente se encluentra en ejecuci6n hi C.H. Shitariyacu (Distritos 
IPA'ItiZA-H lICLJ NG(.O) de 2-200 KW en hlt'ruvincia de Mariscal Cacorcs d(l 
Dpto. San Martin. 

La obra estdi acargo de liempresa Cacires Contratistas, tiene Lin avance (lei 
50% y requiere aproxilnadamente tin financiamiento de U.S. $ 1'000,000 para st 
ctliilinaci6n (Ver Prograna de Desarrollo). 

2.4. Nhall de Desarrollo Eh3clrico de Colto y Nlediaio Ilazo 

Coil la finalidad de rcducir los altos costos de operaci6n de los servicios 
elUctricoS (IChiLOni del -itualkiga, debido a (li itan ell st| llayoria coil ceiitralCsc ttic 
ttrmicas aisladas, se deben desarrollar basicamente dos tipos de acciones. 

Intercolectar los sistenlas elkctricos aislados 

Sustituir litenerga ttrinica pur Hirfiul ica o trabajar en Ioriia 
combiiada. segiin el proyecto esl)ccifl'co, tma cii base (hidratilica) y la otra en 
hor'as tic pUilla (1rlIl'cii). 

Por lo liln se ha dc',arrollado el PIOGR(JGAM tie DESARROLI.O 
(InCrsionCs) ieliLoU del Iliillga cicilPeriodo 92-90 (Anexo)cl cual CoiitcllipiC 
princil)almn ls sigtientces i)rotltUCstds.i lct 


11 Cuntralizar los sisteinas dc generaci6n ell las citudades de Tarapoo. 
Nlo),obiiib)a y Jtial.jui. 

)) IlerctOnectilr Coll lld Iiiea dc transmisin tie 33 y/o 60 KV los 
siotlicitc tra os 

"lingo Maria - Aucayiacti 

Tingo Maria- Aticayacu-Toeache- Uchia 
(Put definir Aliernaivit) 

Tarapoto-J uauj tti-Salposoa 

C) Obtencr el Financianliento necesario para la ejecuci6n tie las obras 
C.H. Salce y C.H. Shinia en el mis breve plzo.
 

d) Realizar los estudlos de prcfactibilidad tic liC.H. de Tocache N 
Uchiza. 

Estos inuevos proycetus gi'anLizan ti olerta de energhi elcirica qUe pcrniitlirfi 
proyectar nuevas industrias e incorporar nutevos distritos al servicio de alumbrado 
ptiblico y servico partictular lograndose till desarrollo sostenido del area en estudio. 

ANiI'II I .MWINI H.A P 
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2.5. CONCLUSIONES 

En el Programa Cle Inversiones 92.96 del PROGRAMA DE 
DESARROLLO (Anexo 3) la primera prioridad corresponde a la actividad 3 
Rehabilitaci6n de las Centrales Thrmicas por el estado crftico de estas y no 
poder cubrir la demanda actual. En el Plan de Rehabilitaci6n la rnds 
importante es la C.T. de Tarapoto, donde la empresa ELECTRO ORIENTE 
ha obtenido Lin financiamiento con el Gobierno de Finlandia de 10 afios y 5 
de gracia pero recjuiere una cuota inicial de US$ 500,000 en el afio 93 para
el primer grulo de 5 MW y US.$ 500,000 en el 94 para el segundo grupo de 
5 MW. 

Las centrales hidroeldctricas de Shina y El Sauce y la Lfnea de 
Transmlisi6n Tingo Marfa - Uchiza - Tocache fienen grail importancia para 
asegurar el surninistro a la zona y se pueden ejecutar con fondos del Tesoro 
PIiblico. endeudamiento externo y apoyo financiero del AID o Convenik 
Antidrogas. Las centrales hidroelctricas cuentan con proyectos definitivos y
segtiji SLIS estUd s dle I'ictibilidad tienen una alta rentabili idac. 

La inversi6n total de los 3 proyectos es del orden de US.$ 48'000,000 
y su recuperaciOn es relativamente ril)ida. 

Una de las )rincilpales ventajas del proVecto es la stIstituci6n de fuentes 
de eueir'gl C.\ centes cmo carbn, lenia, pilas. kerosene y otros. lo cual va 
a tener un grait i l ,tcto en h ecologa y ccononifa Cie la reg6n: set.II 

ncucCC v estudius die ieniercado elctrico en zonas similares los consumos 
l)rtmCdiO, 11Ial iSI)k a ilia 0 ViVienda en las zolas rurales es: 

('0olSti us ..\ lnuac ,ieti LIuCntCs de Enerofa 

Velas = 728 
Pilas = 120 
Kerosene = 78 Lts. 
Gasolina = 20 Lts. 
Lefia = 1720 Kgs. 
Carb6n = I82 Kgs. 

El (eemplazo de estas ftutentes de energfa por electricidad es del orden del 90 al 100% 
debido a los altos costos por Kwh equivalente generados por esas fuentes. 

En el provecto definitivo se debe evaluar los efectos econ61nicos del 
proyecto sobre el conjumno (ie la economfa o EVALUACION SOCIAL DEL 
PROYECTO, para lo cual se utilizar, los precios Ilarnados SOMBRA 0 DE 
CUENTA que rellejan el costo de oportunidad de los bienes y/o servicios 
producidos o por proyecto. Este tieneabsorhidos el una repercusi6n
signil'icativa sobre hi cant idad de energia disponible en la regi6n (centrales 

III I \111 I I \ I 1. 
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tfrrnicas, lenla, kerosene. etc) to que implica que el precio de la energia
"CON EL PROYECTO" puede ser susLancialmnente diterente al precio de 
mercado (encr'fa) ",SIN EL PROYECTO"; la nedida relevante de los
benelicios gene'ados por el proycto deberi rl'.jar, aparle de los iiglests, 
por liaventa de energia el bcnelicio de li region por mayor colisulmit 
cnergetico i iprecio, cual se comomenus to coloce el excedente etl 
consumidor. 

Elner0ai No Cmivelncionall 

Se puede utilizar ell parcelas aisladas, agroindLstrias y localidades en
 
Zonas alejadas de lIinfraestructura elkctrica y serfa Ielos siguientes tip)oS:
 

1310di"SIestores en parcelas con ganaderia uLtilizando los desechos 
ortinicos dt los aninales. 

Bioiasa. quenla tido de residuostipo agricolas y proLtuce 
energfa en dil 'rentes formas como vapor baja presi6n, vapor alta 
presiol, etc. lEn lizont sc podrfi Ltilizar residitus de cascaras de 
arroz, cacao, restos de dirboles deforestados, bagazo de caria etc. 

Aplortes 'inancieros dcl /Il) 

Los apories financicros dtel AID al Proramia de Desarrollo debi
 
diri-irse atlos siguicnlt.s proyct.oS:
 

Rlhabilitacion C.T. "aral)oto: pIwar las cuotas iniciales de los 
dos grlipus tr'licos, US.$ 500,000 en cl aio 93 y US.$ 500,000 ell 
el ai]o 94. IPod'ii Sc a i'alCs dc litminnicil idad Con1 Liltl piloa
adclaltadO dCl Altunibrado ltiblico, pro iancguciacidn con ELICTRU 
ORIEINTF. 

* iRetabililtacin de los cenirals 1I6rlnicas de otras localidades. enl 
este caso el AID podrfa illaliciar las centrales de alguails Iocalhittad. 
o todas, similar a li modalidad iipleada en Tarapoto. El m1nt11o total 
es US.$ .3'390,0Uo. 

CCHH Sauce y Shinia y L.T. Tingo Maria Uchiza Tocache, apovar
ante organiSMOS I'ilmncieros internacionales prestamos para el financianiento 
de una parte dc estos lproyectus, purque el resto le corresponde at Tesor 
Ptiblico. 

ARIIII% IM H,% 1 I1 
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AnexoI 
RFZLACION DE ANEXOS,., 

Pad r n de ls i,cla es de, ..................e nerci Ia' o .....a .-..! , ,,, 

' 

Huiallaaa. 

.Y ge: 

Anexo 2 :.P 
" 

royecci6n de la dernanda de los servicios e1~ctricos de la. zona 
del HUalaga. 

Anexo 3 Programa de desarrollo. de 
Inversiones 1992-1986). 

la Zona del Huallaga (Plan de 
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PADRON Y ESTADO DE LAS UNIDADES DE GENERACION 2/3
EN LA ZONA DEL HUALLAGA 

CENrIIALJGIIUPOS HOIIA DAJOS GILLS DEL GIIUI'O POTENCIA INS[ALADIJ ESIADO 
TIPO AND (kw) | OPERATIVOSEV._ P.. _ .GENERACION SERV. NOMINAL EFECTIVAL_ A 1991 

TARAPOTO 24 

Skoda 2 Ter Diesel 1976 400 410 Regular
Skoda 3 Ter Diesel 1976 440 0 Paralizado 04 91

Caterpillar 
 7 Ter Diesel 1982 850 730 Regular

Skoda I Ter Diesel 1976 1104 
 0 Paralizado 12 90
Skoda 4 Ter Diesel 1983 1104 950 Regular
 
Skoda 5 Ter Diesel 1983 1104 950 Operativo

Skoda 6 Ter Diesel 1984 1104 950 Regular
 

MOYOBAMBA 24
 

Volth (1) Hidraulia 1991 3000 En pruebas 09 91
Volth (1) Hidraulia 1991 3000 En pruebas 09 91
Stork ]2 Ter Diesel 1968 150 Regular
Stork I Ter Diesel 1969 150 Regular
Skoda 2 Ter Diesel 1976 432 Operativo
Skoda 2 Ter Diesel 1976 432 Operativo
 

iCaterpillar Ter Diesel 1982 
 980 Regular
 

'RIOJA 24
 

Caterpillar Ter Diesel 1975 
 250 Regular
 
Caterpillar Ter Diesel 1985 
 600 OperativoComins Ter Diesel 1982 350 Regular 08 9
 

JUANJI 24
 

Skoda (2 Ter Diesel 1982 285 Regular
'Skoda (I Ter Diesel 1982 285 Regular
Isotta lraschine Ter Diesel 1988 500 Operativo
 

LAMAS 24
 

Cartepillar Ter Diesel 
 StF i 300 Reserva Inlerconex
Cartepillar I Ter Diesel 1980 0 Paralizado 09 9u
 

CALZADA 
 6 Ter Diesel 
Caterpillar Ter Diesel 1980 0 Reserva Interconex.
 

SAPOSOA
 

Skode ITer Diesel 1983 324 
 Regular
Caterpillar Ter Diesel 1972 0 Paralizado 

BELLAVISTA 18 

Caterpillar Ter Diesel 1980 0 Paralizado
Ilsotla Fraschine Ter Diesel 1988 450 Operativo 

1. 3 

MRCI EILOU5AIG 



1/3 ANEXO NO 1 

PADRON Y ESTADO DE LAS UNIDADES DE GENERACION 

EN LA ZONA DEL HUALLAGA 

CENTRAL/GRUPOS HORA DATOS GRLS DEL GRUPO POTENCIA INSTALADA ESTADO 
SRVC TIPO ANO (KW) OPERATIVO
 

_ GENERACION SERV NOMINAL EFECTIVA A 1991
 

,TOCACHE 18 
Caterpillar Ter Diesel 500 450 Regular 

'UCHIZA 18 
Carterpillar Ter Diesel 500 400 Regular 

JINGO MARIA 
Skoda Ter Diesel 1976 324 200 Reserva Interconex 

ISkoda Ter Diesel 1976 324 200 Reserva Interconex
 
Skoda Ter Diesel 1977 1104 
 850 Reserva Interconex 
Skoda Ter Diesel 1982 1104 850 Reserva Interconex 

Caterpillar Ter Diesel 1987 460 0 Paralizado
 
Caterpillar Ter Diesel 1990 0
600 Paralizado 

ARCH: EMB'AID-I 
DISK :3 



ANEXO No 2
PROYECCION DE LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS ELECTRICOS
 

DE LA ZONA DEL HUALLAGA
 

SERVICIO I I , 
ELECTRICO 
 1992 1993 1994 1995 
 1996 1997 
 1998 1999 
 2000 2001 2002
........ 2003 2004 2005
. 2006 2007 2008 
 2009 2010
 

P.S.E.AUCAYACU
Maxma Demanda (MW) 1.73 1 77 1 83 1.92 200 2.09 2 19 224 2.38 2.47 2 55 2.66 2.76 2.,6Energia (GWh) 349 363 2.96 3.09 3.19: 3.31 3.433,77 392 408 4.24 4.40 458 4,75 4,94 5 12 5.32 5.53 5.74 5.96 6.20 6.44 6.69 6.95, 

P.S.E.AUCAYACU 
M.Axima Demanda(MW) 

Energia (GWh)
TOT L 

036 

0.76' 

039 

0.81 

041 

087 
. 

044 049 

093 098 
......... .. 

049 

1 06 

052 

113 
~.---

0 56 

120 

059 

1.28 

063 

1.36 

067 

1 45 

071 

1.55 

075 

1 66 

0.80 

1.77 

0.84 

1 88 

090 

2.00 

095 

2.13 

1.01 

2.27 

1.07 

2.42' 
-.--- --. - . _ _ _ _ __ _ 

TOTAL
Mdxima Demanda (KW) 

Energia(GWh) 
17.66 

54.79 

19.40 

60.14 

21.97 

67.67 

2319 

71.33 

2702 

8359 

2838 

8830 

31 34 

9732 

3312 

10309 

34.91 

10914 

3655 

115.47 

38.79 

12151 

40.24 

128.18 

42.18 

13530 

44.34 

142.60 

46.30 

154.64 

48.69 

158.89 

50.93 

16759 

53.41 

176.74 

55.90' 

188.72 

DISK: 3 

ARCH: EMB,AID-II 



I'AIJIMLN Y ILN iAI)() i)1- I.\AS IJNII)AI)IjlS I)i' (;i*NIAI(A('I()N 3/3 

EN iA ZONA DEL IIUALLAGA 15 

CENTRALJGRUPOS 

IPICOTA 

General Motors 

Isotta Fraschine 


SORITOR 


Caterpilar 


JEPELACIO 

Perkins 

Caterpilar 

Caterpilar 


jSHAPAJA 


,-olls Royce 

TiNGO DE SAPOSOA 

Rolls Royce 

YURACYACU 


Volvo Penta 
Volvo Penta 

TABALOSOS 


Escher Wyss 

Commins 


IPerkins 


CUINUNBUQUE 

.aterpilar
"--aterpilar 

SAN JOSE DE SISA 

Jacoba Linder 

Caterpillar 


SAN ANTONIO 
DE CUMBAZAAcl
o 


SAUCE 


Rolls Royce 

AUCAYACU 


Caterpillar 
Skoda 


DiSK 3 

AHCHI EMMUSAIO2 

DATOS GRLS DEL GRUPi POTENCIA INSTALADA ESTADO
HORA 
SERV. 

TIPO 
GENERACION 

ANO 
P. SERV. 

(kw) 
NOMINAL EFECTIVA A 

OPERATIVO 
1991 

18 

Ter Diesel 1975 200 0 Paralizado 
Ter Diesel 1988 500 450 Operativo 

10 

Ter Diesel SF 520 416 Regular 

6 

Ter Diesel 
Ter Diesel 

1983 
1976 

50 
90 

40 
0 

Regular 
Paralizado 

11 90 

Ter Diesel 1980 90 0 En pruebas 11 90 

6 

Ter Diesel SF 60 50 Regular 

4 

Ter Diesel 1971 60 45 Regular 

6 

Ter Diesel 1984 100 80 Regular 
Ter Diesel 1986 200 140 Regular 

5 

i Hidriulica 1985 280 0 Paralizado 
Ter Diesel 1987 100 0 Paralizado 

iTer Diesel 1986 50 46 Operativo 

6 
Ter Diesel 1972 135 120 Regular
Ter Diesel 1972 210 0 Paralizado 

'6 i 
Hidrtulica 1984 180 80 Regular

Ter Diesel 1980 90 80 Regular
 

6 

Ter Diesel 1966 50 48 Regular 

6 

jTer Diesel 1971 1 60 47 Regular 

14 I 

Ter Diesel 1987 460 210 Regular 
Ter Diesel 1983 660 600 Regular 

V\ 
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PROGRAMA DE DESARROLLO EN LA ZONA DEL HUALLAGA 
PROGRAMA DE INVERSIONES 1992-1996 

MIO (US$) 
2/2 

ACTIVIDADES COSTO 
_ TOTAL_-

PROGRAMA DE INVERSIONES 92-96 
..992 1,993 1,994t 1,995 1,996 

4. NUEVOS 

- Electrif.Eje Tingo Mar 
Aucayacu 14.75 2.95, 2.95 2.95 2.95 2.95 

- Electrif. Tingo Maria -
Aucayacu - Uchiza - Tocache 10.77 

t 
1 5.38 5.39 

- P.S.E. Rioja-Moyobamba 

- P.S.E. Saposoa 
- P.S.E.Juanjui 
- C.H. Sauce 

- CH.Rio Mayo 

-C.H. Shina 
- C.T. Aguaytia 

- C.T. Aucayacu 

1.05, 

1.54 
1.181 

27.17' 

32.00 

11.40 

0.30 

0.20; 

0.421 

1.541 
0.05 
2.71 

5.00 

1.40 

0.30, 

0.20: 

0.421 

1.13! 
10.87 

12.15 
6.001 

0.21 

9.501 

10.85, 
4.00 

4.09 

4.00 

SUB TOTAL 100.36, 2.95' 18.41 40.451 27.511 11.04 

TOTAL _ 118.77; 2.95 29.27! 44.00_ 27.51 11.04 

DISK : 3 
ARCH: EMB\AID-IV 

,1)
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ANEXO No 3 

PROGRAMA DE DESARROLLO EN LA ZONA DEL HUALLAGA
 
PROGRAMA DE INVERSIONES 1992-1996
 

MIO (US.$)
 

ACTIVIDADES COSTO PROGRAMA.DE INVERSIONES 92-96 
.TOTAL 19921,9_3 1.9941 1,995 1,996V7 

I- ESTUDIOS I 
- Evaluac. Cuenca Hidrica
 

Huallaga - Tingo Maria 2.001 1.00 
 1.00
 
I - C.H. Uchiza - Factibilidad 
 0.76 0.76
 

- C.H. Tocache - Factibilidad 0.761 
 1 0.76 

SUB TOTAL 3.52 0.00 2.52' 1 00 0.00 0.00; 

2 EJECUCION 

- C.H. Pachiza-Huincungo 1.50 075 0.75 

SUB TOTAL 1.50: 0.00 0.75 0.75 0.00 0.00 

3 REHABILITACION I 

C.T. Tarapoto 10.00 5.00 5.00
 
- C T Junnlui 0.90 090
 
- C.T Saposoa 0.57 0.57;
 
- C.T Tabalosos 
 011 0.11
 
- C T. Bellavista 
 0.52 0.52
 
- C.T Picota 
 0.27 027 
- CT Tocacho 0.52 0.52
 
- Uchiza 
 027 0.27! 
- C.T. Tingo Maria 0.201 0.201
 
- C T. Aucayacu 0.03 
 0.031 

SUB TOTAL 13.39! 0.00 8.39. 5.00 . 0.00. 0.00 

DISK :3 
ARCHI : EMB\AID-III 

http:PROGRAMA.DE


VI1- 3. IN1'RAESTRUC1UIA I)E- TE'LE-COMvUNICACIONES 

Anivel nacioiial, y de actuerdo a li lcy general de Iclecomunicacjoines N"19020 el Estadu Pcruano atiende todo lo servicios de telecomutnicaciones (a excepcitindeC hi Provi ncia de Linma) a Iravc~s de hit Empresa Nac0ionade(ICCO LillmuiC.aejo1C
S.A. ENTEL PERU S.A) 

- TeleIonfa (coil aplicacidni a Facsfindi) 

- Datos 

- Telex 

- Teh~grafo y 

- Transinisidn de mnensajes 

Sill embargo ci D.S. N'' 702' (atin sin regiamentar) pernmitiri enl elI'utUro queC inversionistas privados Jpuedan acceder librecmente a acoineter
Iproyeclos de MeieOMicjaejooncs incelU'ndo disefiRs, coinstruLCc6ui1 V 
expiotaceideldci siema. 

ElI preseilte eapii iilo se reficrc al anai sis de hit si tuacicin actual de eslosservicios en eCc el i -tild io, y sit jroyecto eni ci MIiied 1 1anoIZio Lie aIbiirCa
desde lit local icid de Ti ugo Maria eglini Ajiir Av'elino (keres). toda la reo i6n de San MIarl in v la local dad die Yiiri maguas (Reg iin Lorcto). Parai talIIi heinos sejiarado el [c0l4a enl 1lie silb-editi~ioS, bHen deftiidos, como sliglJl: 

3.1 Evaltiaclmi y UiagnisileCO de laISi i)ilkiaeis cx isi cis 

3.2 Necesidades en el conyo y Jm1diano plIt) 

3.3 Proyeceos vi-ciijcs y/o ehiboraci6ii 

A con Linitiack~ii y eii forma muy breve y resuntida descri bi mos los
alcances de cada Suib-capfitilo, comlo sioue: 

I-v 
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I I)IA(;NOS'I'I('o
.3-1.1 (; 'NI':A I.I I)1AI)IE, fw 1.9

La nomenclatura tecnica para definir los servicios, se detalla en el siguiente cuadro res6men de abreviaciones. 
frFM -T-ELEFONIATE-LEGRAFIA1 MEDIO DE TRANSMISION (TX/TiOO CATEGORIA DE OFICINA (TELEFONIIA/CAT)SIGLAI NOMBRE SIGLA NOMBRE SIGLA NOMBRE 

A Automatico MO Microondas CA Central Automatica 

MAR 'Mulliacceso radial CM Central Manual 
2 M Manual LF Linea fisica CNC Concentrador 

HF Transmisi6n de serhales PT Posta Telef6nica 
de alta frecuencia 

LOC Locutorio 
VHF Transmisi6n de sehales CCT Centro Comunitario 

a muy alta frecuencia 

URD Unidad Remota DigitalUHF Transmisi6n de sefiales 
a ultra altas frecuancias 

DOMSAT Via satelite nacional 

OP Onda portadora 
.......................... 
 1.......... .................
 

OTRAS SIGLAS APLICADAS 

CAT.POL. Categoria Politica 

POBL. Poblaci6n 1981 

SIST. Sistema 

CAP. Capacidad 

ABO. Abonado 
CAT. Categoria 

OPE. Operaci6n 

TLG. Telegrafia 

TIPO Medio de Transniision 

TX Transmisi6n 

DIST. Capital de Disitrito 

PROV. Capital de Provincia 

DPTO. Caiptal de Deparlamento. 

i)ISK: 3 
Al"'Ill:DIA;N 
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3.2 DESCRIINDESCRIPCION DE ABIREVIATURAS: 

En el siguiente cuadro, resumimos la capacidad instalada de Telecomunicaciones con que cuenta actualmente las 
regiones aludidas, es decir: 

ABREVIATURAS DESCRIPCION 

SIST. Se refiere asi su utilizaci6n requiere de personal de operaciones (M = manual) o si es automAtica 
(A = automatica)

TX Significa el medio de transmisi6n utilizado que puede ser: 

-MO - Microondas 

-MAR - Multiacceso radial 

-LF - Transmisi6n de Seiiales dealta frecuancia 

r -VHF - Transmisi6n de Sefiales a muy alta frecuancia 

-HF - Transmisi6n de sefiales a ultra alta frecuancia 

-DOMSAT - Via Satelite Nacional 

-OP - Onda Portadora 

CA 	 Se refiere al uso de central automatica, con discado diresto sin operador para Transmision y
Recepci6n. Sistema eficiente y moderno 

CM 	 Se refiere a uso de central manual, mediante operadores. Sistema no muy eficiente. 

PT 	 Posta Telef6nica.- Se refiere al local a cargo de un concesionario con central mecAnica local 
donde los usuarios tienen que acercarse para recibir o emitir mensajes. 

LOC Locutorio.- Similar a la parte telef6nica, pero administrada directamente por personal de 
ENTEL PERU 	S.A. 

CCT Centro Comunitario. Central telef6nica administrada por ENTEL PERU S.A. donde el usuario recibe 
6 envia mensajes 

DISK : 3 
ARCIII: EMIB\DIAGNOOI 



L.wo to 

N W) 0 

x toN 

CL, 

C..io. 

o0 0 0 0 0 0 V)- 0 

o o5 a,0 U-) 

0 0 

0 00 

0n 

0 

C) 

0 
0.0 

C 

0 

) (1o 

c0 

,M, 

0~~~ 
2 

0) 

~ 

0) 

' 

,~~-

In ~~ 

,0 

LI L& 

~ ~ ~ )L 

~~0 
.2 

0 0o 

8. 0nc 

>g 

0D 

I, 

0 
0r 

0 n I 

u 
0 CLz 

z 
IWC (0 

> 

4 

0' 

z 

0. M 

It 4'CI 

a-

m~ 

a-''t 



3.2 INFRAESTRUCTURA DE 7ELECOMUNICACIONES EXISTENTE 

En el s-gu enie c aa'c re.ummos lacani;t.nstoaa 
las reogones a'uoas es oecir 

de Telecomuncaciones con que cuani aa:nerve 

ITEM' 
ITM' 

LOCALIDAD -
LOALDAOTO 
DPTO. 

POVPIIA 
PROVINCtA 

DITRTOPOBLA. 
DISTRfTO CAT. POL 9g 1ST. 

TELEFONLA 
CAP. ABO. CAT. 

I 
1 

ATS 
CAP. OPE. 

i -TELEX 

CAP. OPE. 
TLG. 

SIST. TIPO 
TX 
CAP. OP 

Act-,.mente ao -
mas e tas pro
vlCIn ..s anotlacM 

nay 4 C:s!rttos con 
5ervacto oe comu
flc.acIroes D,e
lecieno elleleto -
no yc ceriros co
mu':&.n 

LOC 
0 

PCS.AZiON ATENDIDA A N'VEL DISTRTAL 
41 Dist 82500 

82 500 

CCT 

ACE.A-Z,A':,A RE31ON SAN MARTIN - 22; i7 

3 Regqon Amazonas Lureto Ao Amazonas Yuri aquas P-ov 26691 V 450 39, M 0 0 0 13 A UHF 17 

* I 

3 : 
DISK 3 S iARZHI EMB O'.IO033 

PESTAVAILABLE COPY
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3.1, EVALUACION Y DIAGNOSTICO 

De acuerdo a la inforrnaci6n proporcionada por ENTEL PERU, se puede 
manifestar lo siguiente: 

A. Telegraffia 

La mayor incidencia de servicio existente se refiere al servicio 
de telegraffa manual. 

A nivel de capital de Dpto. (Tingo Maria) y Moyobamba, 
existe el servicio mediante sisterna autorintico, mucho mds eficiente 
que el sistema manual. 

Igualmente a nivel de capital de Provincia, todas ellas cuenta con 
servicio de telegraffa: 

Bellavista, Lamas y Picota cuentan con servicio rnecAnico, 
antiguo e ineficiente. 

Juanjuli, Moyobarnba, Rioja, Saposoa, Tarapoto y Tocache 
Nuevo, cuentan con servicio autommitico, eficiente. 

B. Tiansnifsi6i die laos v Telex 

Este servicio no est~i difUndido en la regi6n San Martin y gran parte 
de Jos distritos. 

Debido a lia tfala de capacidad instalada, el servicio se encuentra 
totatlmente restringido a excepci6n de: 

Localidad Datos Telex 

Juanljuf No Si 
Movobamba No Si 
Saposoa No Si 
Tarapoto Si Si 
Tocache Nuevo No Si 
Uchiza No Si 

Para el desarrollo empresarial que es uno de los objetivos del Valle del 
Huallaga se deberi incidir en la elaboraci6n de nuevos proyectos en el corto plazo 
para que la poblaci6n pueda acceder a este servicio de Transmisi6n de datos. 

0 it I %IIII * I V 
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3.2. NECESIDADES EN EL CORTO Y MEDIANO PLAZO 

Tal coino se ha nencionado, segtin el D.S. N" 702 (an sin reglamento), se
establece y autoriza al sector privado Nacional e Internacional a desarrollar, construir 
y explotar proyectos de inversi6n en Telecomunicaciones. 

A la fecha no se hanl presentado proyectos de este tipo para la zona de
influencia del presente estudio, es decir el qtie el tinico organismo que sigue
proyectando, construyendo y explotando el servicio de Tele comUnicaciones en ia 
Regi6n San Martin, es ENTEL PERU S.A. 

En el perfodo 1993-2005, Entel Pertl S.A. ha desarrollado un plan de expansi6n que
permitird anpliar considerablernente la capacidad instalada de acuerdo al Cuadro N' 3.2. 1. 

De acuerdo al citado Cuadro, Entel!Perti S.A. ha establecido una Tasa de crecimiento, 
a ser atendida a partir de 1991, como sigue: 

Regi6n San Martin 1991 100% 
(Atenci6n a la Capital 1995 122% 
y las 8 Ptovincias ms 2000 152% 
importantes) 2005 185% 

Regi6n Loreto Yurima
guas 1991 100% 

1995 122% 
2000 156% 
2005 200% 

Es decir en tin perfodo de 15 afios, duplicar la capacidad instalada, mediante la 
continuaci6n de dos proyectos muy importantes: 

Proyecto 1.- Conclusi6n del anillo de Telecornunicaciones Nor Oriente, que
incluve a Huinuco, San Martfn, Cajamarca y Lambayeque, que 
actualmente se esti construyendo por tramos. 

Proyecto 2.- Ampliaci6n de sistema existente RSP (Rural Satellite Program), 
mediante proyectos que actualmente esti desarrollando Entel Perti S.A. 

tllI I III ,I' I II 



25 C.- SISTEMA TELEFONICO 

Solamente las capitales Provinciales y/o Departamentales y algunos distritos 
importantes cuentan con centrales telef6nicas y abonados regulares, como slgue: 

TELEFONIA 
LOCALIDAD DEPARTAM. PROVINCIA IDISTRITO CAT POBL. 

. . ... .. . . .... .. . . .. . . . . .. . . . .. .. .. .. . .. . . . POL- . 9 1 S IS T. C AP. ABO . I CAT. 

Bellavista San Martin Bellavista Bellavista Prov. 2963 M - - LOC
Huicungo San Martin Mrcal. Cac. Huicungo Dist. 2601 M - LOC 
Juan Guerra San Martin San Martin Juan Guerra Dist. 2442 M - - CCT 
Juanjui San Martin Mcal.Cacer. Juanjui Prov. 12959 M 120 105 CM 
Lamas San Martin Lamas Lamas Prov. 10964 M 120 98 CM
Moyobamba San Martin Moyobamba Moyobamba Dpto. 19583 A 1104 495 CA 
Nueva Nueva
 
Cajamarca San Martin 
 Rioja Cajamarca Dist. 6502 M - LOC 
Nuevo Nuevo 
Progreso San Martin ITocache 1Progreso Dist. 2921 M - - CCT
Picota San Martin Picota Picota Prov. 2383 'M  -
Rioja San Martin Rioja Rioja Prov. 15540 M 1240 150 1CM
 
Saposoa San Martin IHuallaga 'Saposoa Prov. 4720 M - 

'Sauce San Martin ISan Martin ,Sauce Dist. 
 2547 M -

Sisa San Martin Lamas 
 San Jose Dist. 4720 M 

de Sisa
 
Soritor San Martin Moyobamba Soritor Dist. 9471 
 M
 
Sla. Rosa San Martin Lamas Sta. Rosa Dist. 554 M 
 -
Tarapoto San Martin San Martin Tarapoto Prov. 66975 A 13584 1745 ICATingo de I Tingo de
 
Saposoa San Martin Huallaga Saposoa Dist. 809 M 
 _ LOC 
ITocache I
 
INuevo San Martin Tocache Tocache Plov. 10554 
 M 130 98 CM
 
'Yurayucu San Martin 'Rioja 
 'Yurayacu Dist. 4607 M - -

De las 19 localidades enumeradas, que atienden a 183,801 habitantes 
el servicio puede calificarse como: 

a) Buena calidad, con servicio de dis..ado directo 86,558 habitantes de Moyobamba
 
a traves de Central automatica 
 y Tarapoto (19% de la Poblaci6n) 

b) Buen servicio telef6nico pero sin discado directo
 
(a Irav6s de operador) con central manual 
 60, 139 habitantes en capitales de 

Provincia (13% de la poblaci6n)
c) Sislema limitado de comunicaciones mediante uso de 

operadores en Locutorios y/o Centros Comunitarios 37,104 habitantes (8.2% de la Poblacion) 

Es decir que un 40% de la poblaci6n accede al sistema de telefonia, pero
solo un 190% cuenta con un sisterna eficiente, moderno, de buena calidad 
y con discado directo 

El 60% de la poblaci6n no tiene acceso al servicio telef6nico en su vida 
cotidiana, lo que es imprescindible corregir en el corto plazo. 

Mew& I 
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3.3. PROYECTOS VIGENTES Y/O EN ELABORACION 

Tal co1o se ha especilicado en el cuadro 3.2.1 ENTEL PERU S.A. esti~
desarrollando y construyendo (de acuerdo a sus posibilidades econ6micas) dos 
Proyectos: 

Proyecto 1.- Conclusi6n dcl anillo de Telecomunicaciones por
Oriente, que incluyc a Hudinuco, San Martin, Cajamarca y
Lambayeque. 

Proyecdo 2.- Ampliaci6n de Sistema existcnte RSP (Rural SatellitePrograin). 

Estaiills Cn Ilena coordtinaciii con lhicilada enidad Iara claborar el Ilan de
Inversiones quc proponemtos Cot soltcitn en l corto y nediano plazo (1993-2003)
qtie pcrmita atCnder eficientemcnte lired de tclccomunicaciones en liRegit San 
Marttin, ittvolucrantlo adeimcis cl arca Tiingo Maria (t-uittluco) iasta Yuriiiaihua 
(Lorclto). 

A inmera (ICestdiMatldO. i)Odetos manifestar que el i101nto ie inversi6n
requcrida pItra amlpliar en 8000 li(lcas liCaJ)acidiad iclit cincit nadla, CII cl C rilt)zot 

plazo, rcqItetida de tna itvcrsi6n dc 
 U.S. $ 1"'000.000 

ANI'III I MINI'I FP 
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Mencion especial. debe establecerse para el 
 sistema denominado
RSP (Rural Satfite Program) promovido. difundido y financiado
en la decada de 1970 a 1980, 
por la 
 Agencia para el Desarrollo
Internacional que depende de la 
 Agencia Interamericana de

Desarrollo (AID).
 

Este sistema RSP, 
 consiste fundamentalmente en 
la estaci6n
Terrena de 
 Lurin (Entel Pert-Lima) con Estaciones 
Terrenas
ubicadas en 
 Juanjui, Tarapoto, Saposoa. 
 Tocache para
transmisi6n y recepci6n de senales de Telecomunicaciones.
 

Desde la Estaci6n Terrena de 
 Juanjui 
y mediante estaciones
locales repetidoras se enlaza a las 
 localidades de Bellavista,
Tingo de Saposoa, Pachiza y Huicungo (ver Fig. 1 y Fig. 2).
 

Este sistema. moderno. 
 eficiente, 
 de bajo costo de
mantenimiento, operativo las 24 
 horas del dia es el 
 que sin
ninguna duda debe 
 ser promovido para la expansi6n del 
 sistema
de Telecomunicaciones de la 
zona del Valle del Huallaga.
 

Disk: Per~z II
 
Arch: EVA-PE
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VII.4. 	ANALISIS LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 

PROYECTOS DE IRRIGACION 

INTRODUCCION 

El Desarrollo Econ6mico de un pais y m:s concretamente, de la regi6n San
Martin requiere de un programa coordinado de implementaci6n de sistemas de
irrigaci6n en zonas de ingentes Recursos Naturales y Agricolas, induciendo al 
progreso y desarrollo de zonas hasta ahora deprimidas ofreciendo trabajo y
oportunidad, a una poblaci6n dedicada a un mismo tipo de actividad econ6mica. 

Entre 	 los principales factores limitantes para 'la productividad agricola,
ganadera y agroindustrial en la Selva, se encuentra la inadecuada disponibilidad de 
lor recursos hidricos. 

La Agencia Americana para el Desarrollo Internacional (AID) a travds de ia
Consultora Novoa Ingenieros viene identificando proyectos de riego a nivel de 
cuencas por Regiones, con la finalidad de Ilevar a cabo reconocimiento de los 
proyectos identificados, diagn6stico de las cuencas y planteamientos hidriulicos de
los proyectos, a fin de seleccionar y priorizar los proyectos con estudios de
factibilidad Tdcnico-Econ6mico y disefios de la infraestructura a nivel constructivo, 
para que se nos otorgue los recursos econ6micos para la ejecuci6n de las obras y el
Desarrollo Agricola e Industrial, ampliando la frontera agricola terrenosen 
desforestados por la tala discriminada y por el mal uso del 	suelo. 

OBJETIVOS DEL COMPONENTE. 

a) 	 Contribuir a promover el buen uso de los recursos agua - suelo mediante 
construcci6n de obras de infraestructura de riego. 

b) 	 Contribuir a la ampliaci6n de la frontera agricola asi como a mejorar la 
superficie agricola irrigada actualmente. 

c) 	 Elaboraci6n del diagn6stico en las cuencas hidrogrificas de los diferentes rios 
de la Regi6n San Martin, para la soluci6n de los diversos Proyectos en la zona 
y asi atender mercados nacionales y extranjeros, y al que se tiene suelos del 
tipo A segtin la clasificaci6n del "ONER" 

d) 	 Elaboraci6n de los planteamientos hidrfulicos de los proyectos identificados 
y seleccionados, constituyendo la base de las infraestructuras a desarrollarse 
en el proceso de la Revitalizaci6n Econ6mica de la Selva. 

ARCHIAID 
DISK AIDI 



e) Elaboraci6n de los proyectos con criterios t~cnicos y socio-econ6micos para 
su ejecuci6n a nivel de su factibilidad t6cnico-econ6mica y su posterior 
ejecuci6n. 

f) Mejorar la producci6n y productividad agropecuaria como consecuencia de lainfraestructura de riego a establecerse, asi como el uso adecuado de las 
informaciones obtenidas a travds de ia estaciones Meteorol6gicas existentes y
las por instalarse. 

CRITERIOS DE IDENTIFICACION SELECCION YPRIORIZACION DE LOS 
PROYECTOS. 

Los criterios de identificaci6n ypriorizaci6n socio-econ6micos y t6cnicos encontrados 
en las diferentes fuentes de informaci6n estatal y privadas que permitieron calificar 
los proyectos se resumen en lo siguiente: 

a) Criterios Socio-Econ6mico 

- Grado de participaci6n de los beneficiarios.
 
- Ntimero de familias beneficiarias.
 
- Habilidad del campesino en las tareas del campo.
 
- Tipo de cultivos instalados.
 
- Susceptibilidad a la asistencia crediticia y tdcnica.
 
- Tipo de tenencia de tierras.
 

b) Criterios T6cnicos 

- Nivel de proyecto.
 
- Area del proyecto.
 
- Tiempo de ejecuci6n.
 
- Planeamiento hidriulico del proyecto.
 
- Forma de ejecuci6n del proyecto.
 
- Aspectos agroecon6micos.
 

c) Criterio Presupuestal 

El presupuesto analitico contempla el gasto estimado para cubrir: 
remuneraciones, bienes, servicios, adquisici6n de bienes y
transferencias corrientes de las actividades presupuestas segoin los 
proyectos. 

Los recursos financieros para la ejecuci6n de este programa de trabajo
provienen de la A.I.D. 
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UBICACION. 

Los proyectos de irrigaci6n se encuentran ubicados en el Area perteneciente a la 
regi6n San Martin, departamento San Martin, conformado por 9 provincias y 77 
distritos con 314,575 habitantes segfin censo de 1981 y un Area departamental de 
53,063.61 km2 desagregado provincialmente como sigue: 

RESUMEN PROVINCIAL DE AREAS Y POBLACION 

ITEM PROVINCIAS DISTS. POBLACION SUPERFICIE PERI. 
CENSO 1981 PROV. PROV. 

I Huallaga 6 11,929 6,957.82 1,465 
2 Lamas 16 62,426 6,455.57 437 
3 M. Ciceres 5 23,918 7,057.32 748 
4 Moyobamba 6 36,404 3,794.57 410 
5 Rioja 9 37,952 3,341.19 245 
6 San Martin 14 72,541 7,394.94 385 
7 Tocache 5 29,806 7,001.44 475 
8 Bellavista 6 19,443 8,048.32 485 
9 Picota 10 20,157 3,012.44 240 

uente: 
L TOTAL 
I.G.M. 1986 

77 314,575 53,063.61 _ 

CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS 

El territorio San Martinense puede dividirse en 4 zonas morfol6gicas: 

La oxidental que limita con el borde oriental de la Meseta Andina, tiene topografia
accidentada; la zona central de valles amplios con presencia de terrazas escalonadas 
formado por el rio Huallaga y sus principales afluentes, es el sector agropecuario por
excelencia (mayor concentraci6n de poblaci6n). La zona sur este con un relieve que 
es continuaci6n de la llamada Cordillera Azul de poca elevaci6n no sobrepasa los 
3,000 m.s.n.m., en el sector conprendido entre Tingo Maria y Uchiza forman una 
divisoria de las aguas que van al Ucayali y Huallaga, este relieve al ser atravezado 
por el Huallaga en las inmediaciones de Si6n, forma un impresionante cafi6n "Cafi6n 
de Si6n". Al norte de las provincias de Lamas y San Martin una pequefia zona de 
Selva Baja, con Areas inundables y poco accidentadas. 
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04 
CLIMA 

Predominantemente es el cAlido hdmedo con una estaci6n sin Iluvias que corresponde 
al invierno Austral. 

En las Areas limftrofes con el Amazonas, La Libertad y Huinuco, el clima varia con]a altitud que modifica el clima tropical hasta convertirlo en agradable clima templado
cAlido en las Yungas Fluviales y templado frfo en las zonas limitrofes con las altas 
montafias y el borde de la meseta Andina. 

En la Selva Alta (Moyobamba) ia temperatura media es de 22.6°C. con maiximas queIlegan a 34C. y minimas de 10.1 C. y precipitaciones de casi 2,000 mm. anuales. 

En las ciudades de Selva Baja (Juanjui) ]a temperatura media anual es de 25.5 0C.,la mixima Ilega a 38°C. y la minima a 12.5°C., las precipitaciones son del 6rden de 
los 2,500 mm. anuales. 

En Tarapoto la temperatura media anual es de 260C. la mixima de 38C. y la
minima de 11 C. Las precipitaciones anuales en promedios son superiores a 1,000 
mm. pero inferior a 1,500 mm. anuales. 

La informaci6n obtenida corresponde a reportes proporcionados por SENAMHI y
concebida con criterios de promedio, a continuaci6n presentamos el registro promedio
anual de las precipitaciones registradas en estaciones de la zona del proyecto con
registros hist6ricos de mas de 20 afios proporcionados por SENAMHI. 

REGISTRO DE PRECIPITACION PROMEDIO ANUAL 

ESTACIONES UBICACION PRECIPITACION 
DPTO. PROMEDIO-ANUAL 

Tarapoto 
Juanjuf 
Chachapoyas 
Tingo Maria 
Yurac 

San Martin 
San Martin 
Amazonas 
Hugnuco 
Loreto 

1,236 mm. 
1,826 mm. 
839 mm. 

3,254 mm. 
4,929 mm. 

SENAMHI 

ARCIII:AID 
DISK AIDI 



05 
HIDROGRAFIA 

El eje hidrogrifico del departamento lo constituye el curso medio del rio Huallaga 
que con sus afluentes forman un sistema hidrogrifico que drena todo el territorio San 
Martinense. 

El Huallaga nace en la cordillera de Raura, Dpto. Pasco en las lagunas de
Huascacocha y Yahuacocha, al penetrar en San Martin, luego de recorrer los 
territorios de Pasco y Huinuco forman un extenso y rico valle de rios con una 
disponibilidad hidrica excelente por las oportunas precipitaciones fluviales provocando 
rios con caudal constante. 

El Huallaga que se desplaza en direcci6n sur a norte desde el limite con Huinuco 
hasta Juanjuf, toma luego el rumbo Sur Oeste - Nor Estd hasta el limite con Loreto, 
con un recorrido de mas de 250 km. 

Forma en su recorrido grandes cafiones conocidos con el nombre de "Caj6n de Si6n" 
en el poblado de Si6n al Sur de Juanjuf. Termina en una fuerte ruptura de pendiente
conocido con el nombre de "Mal Paso de Cuyumba". El Pongo de Aguirre aguas
abajo del puerto de Shapaja (Tarapoto) es un importante cafi6n que forma el Huallaga
al atravezar los t1ltimos contrafuertes andinos. Finalmente el "Pongo de
Huamanhuasi" cerca del limite con Loreto, al salir de este tdltimo las aguas de 
Huallaga ingresan a la Selva Baja. 

Los afluentes del Huallaga del margen izquierdo tienen mayor recorrido que los de 
I",
margen derecha, y sus aguas son mis frfas que la del Huallaga y sus afluentes de 
ia margen derecha. 

Los principales afluentes del rio Huallaga pueden citarse: 

El rio Mayo, que es el principal afluente por la margen izquierda, nace en territorio
del Dpto. de Amazonas, al norte de Villa Jumbia, formando un fdrtil valle y alberga 
una poblaci6n que tiene como ncleos principales las ciudades de Tarapoto,
Moyobamba, Lamas y Rioja, y da sus aguas al Huallaga junto al puerto de Shapaja 
en un recorrido de aproximadamente 170 km. desde sus nacientes. 

El rio Huayabamba de 60 km., afluente importante por su margen izquierda, sus 
fuentes se localizan en el Dpto. de Amazonas, desemboca al sur de la ciudad de 
Juanjui; otros afluentes importantes por su margen izquierdo son los rios Sisa, el 
Saposoa, el Mishollo, el Tocache, el Chontayacu y el Huamico. 

Por ia margen derecha el principal afluente es el rio Biabo de 190 km. que nace en 
los cerros de Santa Cniz a la altura de Uchiza, antes de confluir con el Huallaga,
atravieza una extensa llanura aluvial, donde existen zonas 6ptimas para la agricultura 
y ganaderfa. 
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Otros afluentes por ]a margen derecha son el rio Aspusana, que sirve de limite a San
 
Martin con Huinuco, el rio Uchiza, el rio Ponza y el rio Chipurin.
 

SISTEMA HIDROGRAFICO DE LOS RIOS PRINCIPALES
 

PLANTEAMIENTO HIDRAULO.
 

MARGEN IZQUIERDA MARGEN DEREC!HA 

Rio Mayo Rio Chipurana 

Rio Sisa Rio Ponza 

Rio Saposoa Rio Ponasillo 

Rio Huayllabamba Rio Biabo 

Rio Abiseo Quebradas varias 

Rio Tocache Rio Uchiza 

Rio Chontayacu Rio Aspusana 
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07 
UBICACION E IDENTIFICACION D13 LOS PROYEC'IOS REGION SAN MARIN 

FUENTE Dr. 

AGUATIPO DESCRIPCION Dr.PROYECFOS AREA TOTAL PROVINCIA DISTRITO 
1.001PROYEUI'OS EN OPERACION: 33,690.00 

1,000.00 Rioja Yuracyacu (Ucrinea) YuracyacuIrrigaci6n Ucrania 
Yantalo (Shica) TonchimaIrrigaci6 Shica 	 1,500.00 Moyobamba 

C.de Riego l0de Mayo Pintoyacu Sec. Bonilla 480.00 Lamas San Roque (Cumbaza) Pintoyacu 
6,670.00 Lamas San Roque de Cumbaza CumbazaIrrigaci6n Cumbaza Bajo Mayo 
3,500.00 Rioja Yuracyacu YuracyacuIrrigaci6n Yuracyacu 

Irrigaci6n Yorongos 2.200.00 Rioja Yorongos Tonchima 

Irrigacion Margen Izq. yDer. del rio Sisa 17,900.00 Bellavista San Pablo Sisa 

Canal de Riego Mashuayacu 50.00 Mariscal Ccercs Campanilla Balzayacu 

lrrigaci6n san Juan de Cafiutillo 	 390.00 Tocache Bambamarca Canuta 

2.00 PROYECTOS EN CONSTRUCCION 26,330.00 

lrrigaci6n Tocache 26300.00 Tccache Tocache Tocache 

Canal de Riego fray Martin de Porras 30.00 

3.00 CON ESTUDIO DEFINITIVO A NIVEL C 6,600.00 

lrrigaci6n Margen lzquierda Rio Biabo 	 6,600.00 Bellavista Biavo (Corcobado Inca) Biavo 

4.00 CON ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD 12,580.00 

San Fernando (Yariud) NaranjoIrrigaci6n Yarinal 	 1.200.00 Rioja 
Scgunda Jerusalen (progreso SaritorIrrigaci6n Progreso 	 2,000.00 Rioja 

1,000.00 Rioja Segunda Jerusalen (perla de EDSaritorIrrigaci6n Perla de Daguas 
Tochimalrrigaci6n Ochque 2,980.00 Rioja Yorongos (ochque) 

Irrigaci6n canal 10 de Octubre 1,000.00 Rioja Yorongos Alto Tochima 
2,400.00 Huallaga Pasarraya SaposoaIrrigaci6n Pasarraya 

rrigaci6n Nuevo Horizonte 2,000.00 Mariscal Caceres Campanilla(Chahuayacu) Chullhuayacu 

5.00 CON ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAI 4,890.00 

Irrigaci6n Alto Naranjillo 
irrigaci6n Tonchima Indoche 
Irrigaci6n Proyecto Yacucatina 
Irrigaci6n Alto y Bajo Limon 
C.de Riego Coope. Arequipa Bolson de Uchiza 
Canal dc Riego Viajao 

1,000.00 
700.00 

1,700.00 
450.00 

1,000.00 
40.00 

Rioja 
Moyobamba 
San Martin 
Tocache 
Tocache 
Tocache 

Naranjos (alto) 
Calzada 
Juan Guerra 
Polvora(cachiyaguillo) 
Nuevo Progreso (Bolson de U 
Uchiza (Viajao) 

Naranjo 
Tochima 
Yacuatina 
Limon 
Uchiza 
Chontayacu 

6.00 CON ESTUDIOS DE RECONOCIMIENT( 41,900.00 

Irrigacion lluascayacu 
Irrigaci6n Pueblo Libre Rio Abisaro 
Irrigacion Margen lzquicrdo del Rio Shanusi 
Irrigaci6n Pintoyacu Pintayaquillo 
lrrigaci6n Pucayacu 
Irrig. Chincha Alta Buenos Aires Paujilzapa 
rrigaci6n Shapilleja 

Irrigaci6n Valle Oeste Pucacaca 
Irrigaci6n san Pablo 
Irrigaci6n Ponaza 
lrrigaci6n Vainillas 
Irrigaci6n Margen Derecha Rio Biabo 
rrigaci6n Ledoy 

lrrigaci6n Pajarillo 
Irrigaci6n Villa Prado 
lrrigaci6n Iluallabamba 
Irrigaci6n . shcoyacu 
lrrigaci6n Posic -

7.00 1E.N JECUCION DEI FSTUDIOS DEFINII 

4,625.00 
2,175.00 
5,000.00 
4,.500.00 

200.00 
I,00.00 

500.00 
1,000.00 

800.00 
3,700.00 
2,500.00 
4,600.00 
1,700.00 
1,800.00 
1,900.00 
2,200.00 
2,000.00 
1,200.00 

1,328.00 

Moyobamba 
Moyobamba 
Lamas 
Lamas 
San Martin 
Picota 
Picota 
Picota 
Bellavista 
Picota 
Blellavista 
Bellavista 
Bellavista 
Mariscal Caceres 
Mariscal C.aceres 
Mariscal Caceres 
Blcllavista 
Rioja 

Iiluascayacu(Vallc dc ]a Conqt lluascayacu 
Yuracyacus (Pueblo Libre) Abisaro 
Shanusi Shanusi 
Shanusi (Almendral) Pintoyacu 
Juan Guerra Pucayacu 
Bucnos Aires (Pauljilzapa) Shapilleja(alta) 
Buenos Aires Shapilleja 
Pulcacaca Pulcacaca 
San Pablo Sisa 
Tingo de ponza Rio Ranza 
Nuevo Lima (Vainillas) Biabo 
Nuevo Lima Biabo 
l.edoy Cufiumbusa 
Pajarillo Pajarillo 
Juanjui Javier Prado 
Juanjui (Huallabamba) Ponchicilla 
llcllavista (San Isidro) Ascoyacu 
Posic (Iluarnir) Iluarnir 

8.00 
lrrigaci6n Nuevo Bambamarca 
EN FJECUCION DE EST. DE FACTIB. 

1,328.00 
2,200.00 

Tocache Tocache Nuevo (Bambamarca Tocache 

._Irrlgaci6nWinge 2,200.00 Picota "1ingodc Ponaza(winge) Ponaza 

http:4,890.00
http:2,000.00
http:2,400.00
http:1,000.00
http:2,980.00
http:1,000.00
http:2,000.00
http:1.200.00
http:12,580.00
http:6,600.00
http:6,600.00
http:26300.00
http:26,330.00
http:17,900.00
http:2.200.00
http:3,500.00
http:6,670.00
http:1,500.00
http:1,000.00
http:33,690.00
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CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS PROYECTOS IDENTIFICADOS 

INFRAESTRUCTURA EXISTENTE 

Las vias de acceso de la cuenca del Huallaga la conforma principalmente la carretera 
marginal que recorre paralelo al rio Huallaga, existen carreteras sin afirmar y trochas
carrozables en la mayoria de las sub cuencas principales, sin embargo en la zona de 
los proyectos de riego especificamente, carecen de vias de acceso para operaci6n,
mantenimiento de riego y comercializaci6n de productos. 

Los sistemas existentes son totalmente rudimentarios pues carecen de estructura de 
control, las bocatomas son primitivas y generalmente estdn hechas a base de ramas 
y piedras que gufan al agua a los canales de riego. 

La red de distribuci6n general carece de partidores y tomas, no hay caminos de 
acceso lo que dificulta el mantenimiento de los canales. 

Al carecer de estructuras de control, el agua discurre por gravedad en forma 
constante por los canales, cuyo caudal depende del volumen de las descargas de los 
rios por efecto de precipitacioens fluviales variables. En dpoca de avenidas, como es
de supone, se registran cuantiosos dafios por el exceso de agua que conducen los 
canales provocando continuos trabajos de rehabilitaci6n y mantenimiento de las 
estructuras rsticas que son realizados por los propios usuarios. 

La forma de riego de ]a regi6n se remonta a caracteristicas tipicas de la zona con un
criterio muchas veces inadecuado pero manteniendo ciertas caracteristicas adquiridas 
por ]a experiencia y acondicionadas para cada plantaci6n, las t~cnicas de riego y
manejo no han cambiado sustancialmente a los practicados desde afios anteriores. 

Los agricultores asentados en esta regi6n son imigrantes y han traido consigo su
propia tecnologia para los diferentes cultivos y es asi en forma progresiva, sin ningn 
apoyo estatal han venido incorporando a la economia de la regi6n Areas significativas
de ampliaci6n agricola, conformando en promedio una propiedad de 6.15 hect~reas 
por agricultor. 

La organizaci6n de los regantes conformada por los propios usuarios ha venido 
operando con 6xito sin embargo han encontrado dificultades por la deficiente 
infraestructura asistente. 
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IDENTIFICACION DE LOS PROYECTOS EN LA REGION 

El programa abarca la cuenca hidrogrAfica del rio Huallaga a su paso por la regi6n
San Martin y sub cuencas conformadas principalmente por los rfos Mayo, Saposoa,
Huayabamba, Abiseo, Tocache, Canarochi, Ponza, Biabo, Uchiza y otros. 

Para una comprensible identificaci6n hemos convenido clasificarlos por tipo y fuente 
constructiva. 

TIPO CLASIFICACION FINANC. 

1 Proyectos en Operaci6n **
 
2 Proyectos en Construcci6n •
 
3 Proyectos con estudio definitivo a nivel Constructivo
 

Proyectos con estudios de Factibilidad *
 
4 Proyectos con estudios de Prefactibilidad 0
 
5 Proyectos con estudios de reconocimiento o 0
 

Identificaci6n
 
6 Proyectos en ejecuci6n de estudios definitivos a nivel 0
 

Constructivo
 
7 Proyectos en ejecuci6n de estudios de factibilidad. *
 

8 

Fuente de financiamiento estatal 

•** Fuente de financiamiento estatal, recursos propios - auto gesti6n 

o Propuesta AID - Novoa Ingenieros S.A. 

De los proyectos identificados segdin ]a clasificaci6n expuesta, la evaluaci6n tdcnica
econ6mica solamente es aplicable a los proyectos que hemos definido con este estudio 
de factibilidad hasta los proyectos con reconocimiento o identificaci6n (Tipo 4, 5, 6 
y 8). En cambio los proyectos identificados con los tipos 1, 2, 3 y 8 cuentan con 
recursos provenientes de las Instituciones del Estado o Particulares (Ministerio de 
Agricultura, Coorporaci6n Departamental, Regi6n San Martin, Organismos para
Estatales y/o Organismos no Gubernamentales, segtin sea el caso). 

Los proyectos identificados se muestra en el cuadro de ubicaci6n e identificaci6n de 
los proyectos de la regi6n San Martin. 
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RESUM2N D.L .ANTEAMI l11TO IIDRAUICO DELLOS PROYECrOS DR IRRIGACON
 

DR LOS rRoYPErOS DE LA REGION DR SAN MARTIN
 

AREATOTAL IENTE DE NUMERO DR ANLErA DOCATOMA MEMIDOR PwT C. PRINC. C. SCU D. AtvO 1 ON 

TWO 
4.00 

DESCREPCION DE PROYCT'OS 
CON ESTJuDIOS DE PAC1IlEIDAD 

a 
12,510.00 

AUA USJARIOS (he) (mW) l id (2in. .JL . .. AARn)Ii.LIA L. I. 
I 

. 

Inqwacm a Yarual 1.200.00 Naranjo 2-50 1200 I 1 2 9.60 1000 8.00 6.350.700 

Inyci6a Progreso 2.000.00 Sanlor 220 1800 1 1 1 6.00 - 4.50 7TO000 
Irmca'm Perim de Dapas 1,.00.00 Sarlor 180 1000 1 1 1 7.50 1000 6.00 560.800 

I rt6ai66Ochque 2.950.00 Tochana 310 1750 i I I 4.00 4.00 3.50 551.250 

lrfipciracaml 10dcOctubre 1.000.00 Tochina 270 1000 1 1 1 3.80 306.00 3.00 415.700 
Iryqpci6a Pan rays 2.400.00 Saposm 280 2400 1 1 1 13.00 6.00 6.50 660990 

Irf ici a Nuwo Horzowc 2,000M Chulihmyacu 250 1200 1 1 1 6.70 9.30 5.00 520150 
5.00 CON EST. DEPREFACTIIUDAD 4.890.00 

I kpci6a Altolbmajil I.00.00 Nmraujo 200 low0 2 2 1 4.00 3.00 3.50 325.800 

IrTipci6aTomhias ndoche 70000 Tochkima 180 700 1 i 1 3.20 - 3.00 290,300 

Iripcki6 Proyecto Yacucatiam 1.700.00 Yacwtima 210 12DO I 1 1 6.90 4.30 5.00 390,870 
Irrii6a Ahoy Rojo Limoa 450.00 Lmoo 120 450 1 1 1 2.00 - 1.50 155.200 
C, dc Rigo Coop. Arequip Bosoa de tkhia 1.000.00 Uchzu 180 750 1 1 1 4.50 3.00 3.50 310.00 

. Caaal de Riego Viao 40.00 Contayacu 30 40 1 1 1 2.00 -2.00 140.000 
coo0 cN EiST. DEi REON~ab 0 IDEIFIC. 41.,e0.0 

Irriacima Him ayscu 4.625.00 Himscayacu 230 2420 1 1 2 13-50 10.00 8.00 82.964 
lrrcns PwebWoLkr Rio Abisar 2.175.00 Abimro 170 1480 1 1 1 9.70 16.00 6.00 795.779 
Irrcwio Margu Lzquictdo de Rio Shmausi 5.000.00 Slanusi 360 4500 2 2 - 20.00 27.00 15.00 1.445.600 

I mipaciPintoyacu Piatmyaquilo 4.500.00 Pintoyacu 250 3200 1 1 1 6.00 4.00 4.50 75W 

I rr pci6m Pucaco 700 Pucayacu so50 1 1 1 2.00 - 1.50 60.00 
lrnChicbm Aim Bucaos Airu Pa-iizalU 1.500.00 Shapilcja(alta) 260 1350 1 1 - 3.00 2.50 2.50 325.680 

Irkaci6 Sh'piIcja 50000 Shapileja 100 Soo I 1 1 280 - 2.00 165320 
Ilpcki6a Valk 

-
Ocste Pucacaca l.O0D.00 Pulcacaca 210 1000 1 1 1 3.00 2.70 2.30 270960 

Irtipi6a ,muPablo 800.00 Sna 12D 800 1 1 2 2.90 3.20 2.50 216,000 

Irriacio Pcaaza 3.700.00 Rio Ra am 390 3700 1 1 1 5.70 3.50 4.00 12500 

lnvmci6a vamius 2.500.00 Bubo 180 1800 I 1 1 9.80 10.00 6.50 740.115 

Irtaci6aMarica Deracha Ro Bmbo 4.60000 Biabo 300 3900 1 1 1 12.30 L..50 9.00 975.580 

Irmcpio Ledoy 1.700.00 Cufiumbusa 280 1500 1 1 * 1 5.00 4.20 400 495,720 

Irrtaci6aPajarluo 1.80000 Paptralo 250 1600 1 1 1 10.50 12.00 8.30 525.300 

Irrackw6 Va Prado 1.900.00 JavicrPrado 350 1500 1 1 1 6.30 8.00 4.20 485.900 

IrTincibu HmUmbambs 2,2000 Ponchicala 380 190 1 1 9.80 6.00 7.50 69W600 

irri*Ki6a Adshcocu 2,000.00 AICOx cu 300 I I I 12.00 8.50 9.00 725800 

Irrici6a Posic L200.00 Hm fair 250 1200 1 1 - 10.00 4.00 670 328,8W 

8.00 EN EJECUCKON EsT. DE FA I LIDAD 2,M00.00 350 

IriaCik Wige 220.00 Poczz 290 1500 1 1 15. 1 3.00 _3-0_4_3,7801 

Noos: 	 Las iversiconcs sm producto de prmupuestsanalticou clcsmdas por isituuioncs dd estado y prdzs. 
(MicieriodAgrultum.Coorpo ci6m Deurtameatal. Namm lngenims etc.) 
La iformck6 han sido propcckmai" por CORDESAN. Mmterio de Agricultura. 
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REQUERIMIENTO DE INVERSION POR PROYECTOS. 

Los costos de inversi6n prevista en los proyectos han sido clasificados en tres rubros 
principales, los mismos que se desprende de sus anilisis econ6micos individuales. 

1) 	 Costo de los estudios de ingenieria. 

2) 	 Costos de ia operaci6n mantenimiento, administraci6n de los sistemas de 
riego. 

3) 	 Costo de la construcci6n de la infraestructura. 

El componente mis significativo corresponde a los de construcci6n de la 
infraestructura, cabe aclarar que en los anAlisis de precios unitarios que han servido 
para determinar los presupuestos de los proyectos de irrigaci6n no se ha considerado
ia totalidad de los costos de mano de obra, por la excelente disposici6n de los 
usuarios agricultores que ofrecen una mano de obra barata. 

A continuaci6n presentamos los cuadros donde especificamos los costos de inversi6n
de los proyectos identificados, seleccionados y priorizados en ia Region San Marin. 

ARCHI:AID 
DISK AIDI 



PROGRAMA DE INVERSIONES 

SAN MARTIN
PROYECTOS DE RECONOCIMIENTO E IDENTIFICACION EN LA REGION DE 

DESCRIPCION DE PROYECTOS 

AREA TOTAL 

(ha) 
T A.NETA 

(ha) ESTUDIOS 

COSTOS DE INVERSION EN $ 

OPERACION CONSTRUCCION TOTAL 

PROGRAMA DE INVERSIONES 

ler APO 24o. A4O 3cr Af4O 

!PROYECTOS 
CON ESTUDIO DR PACTIBILIDAD 12.580.00 

Irrigacion Yarinal 

Irrigacido Progreso 

Irrigaci6n Perla de Daguas 

irrigaci6n Ochque 

ll aci6n canal l0de Octubre 

6rrigacionPasarraya 

irriptaci6nNuevo Horizonte 

CON EST. DE PREFACTIBILIDAD 

1.20.00 
2.00(.00 
1.000.00 
2.980.00 
1.00.00 
2.400.00 
2.000.00 

4.890.00 

1.200.00 
1.800.00 
1.000.00 
1.750.00 
1.000.00 
2.400.00 
1.200.00 

6,223.69 
7.056.00 
5.495.84 
5.402.25 
4.073.86 
6.477.60 
5.097.76 

3.810.42 

4.320.00 
3,364.80 
3.307.50 
2.494.20 
3.965.88 
3.121.08 

635.070.00 
720.000.00 
560.800.00 
551.250.00 
415.700.00 
660.980.00 
520.180.00 

645.104.11 
731.376.00 
569.660.64 
559.959.75 
422.268.06 
671.423.48 
528.398.84 

264.492.68 

299.864.16 
233.560.86 
229.583.50 
173.129.90 
275.283.63 
216.643.53 

251.590.60 
285.236.64 
222.167.65 
218.384.30 
164.684-54 
261.855.16 
206.075.55 

129.020.82 
146.275.20 
113.932.13 
111.991.95 

84.453.61 
134.284.70 
105.679.77 

Ilrigaci6n Alto Naranjillo 

Irrigacidn Tonchima Indoche 

Irrigaci6o Proyeco Yacucatina 

Irrigaci6a Alto y Bajo Limon 

C. de Riego Coope. Arequipa Bobon de Uchiza 

Canal de Riego Viajiao 

CON EST. DE RECONOCIM. 0 IDENTIFIC. 

1.000.00 
700.00 

1.700.00 
450.00 

1.000.00 
40.00 

41.900.00 

1.000.00 
700.00 

1.200.00 
450.00 
750.00 
40.00 

3.258.00 
2.903.00 
3.908.70 
1.552.00 
3.100.00 
1.400.00 

1.954.80 
1.741.80 
2.345.22 

931.20 
1.860.00 

840.00 

325.800.00 
290.300.00 
390.870.00 
155.200.00 
310.000.00 
14(.00(.00 

331.012.80 
294,944.8 
397,123.92 
157.683.20 
314.960.00 
142.240.00 

112.544.35 
100.281.23 
135.022.13 
53.612.29 

107.086.40 
48.361.60 

119,164.61 
106.180.13 
142.964.61 

56.765.95 
113.385.60 

51.206.40 

99.303.84 
88.483.44 

119.137.18 
47.304.96 
94.488.00 
42.672.00 

Irrigacion Huascayacu 

Irrigaci6u Pueblo Libre Rio Abisaro 

Irrigacion Margen lzquierdo del Rio Shanusi 

Irrigaci6n Pintoyacu Pintayaquillo 

Irrigaci6a Pucayacu 
Irrig. Chincha Alta Buenos Aires Paujilzapa 

irrigaci6n Shapileja 

Irrigaci6n Valle Oescte Pucacaca 

lrrigaci6a san Pablo 

Irrigacion Ponaza 

Irrigaci6n Vainilla 
irrigaci6a Margen Derecha Rio Biabo 

lrrigaci6u Ledoy 
irrigaci6u Pajarilo 

Irigaci6n Villa Prado 

lrrigaci6a Huallabamba 
Irigaci6n Ashcoyacu 

IM acia Posic 

EN EJECUCION EST. DE PACTIBILIDAD 

4.625.00 
2.175.00 
5.000.00 
4.500.00 

200.00 
1.500.00 

500.00 
1.000.00 

800.00 
3.700.00 
2.500.00 
4.600.00 
1.700.00 
1.800.00 
1.900.00 
2.200.00 
2.000.00 

1.200.00 
2,200.00 

2.200.00 

2.420.00 
1.480.00 
4.500.00 
3.200.00 

200.00 
1.350.00 

500.00 
1.000.00 

800.00 
3.700.00 

1.800.00 
3.900.00 
1.50000 
1.60.00 
1.500.00 
1.900.00 
2.000.00 
1.200.00 

1.500.00 

12.434.46 
11.936.69 
21.684.00 
11,947.50 

900.00 
4.885.20 
2.479.80 
4.064.40 
3.240.00 

16.927.50 
11.101.73 
14.633.70 
7,435.80 
7.879.50 
7.288.50 

10.479.00 
10,887.00 

4.932.00 

3.957.04 

4.973.78 
4.774.67 
8.673.60 
4.779.00 

360.00 
1.954.03 

991.92 
1.625.76 
1.296.00 
6.771.00 
4.440.69 
5.853.48 
2.974.32 
3.151.80 
2,915.40 
4.191.60 
4,354.80 
1.972.80 

2.422.68 

828.964.00 
795.779.00 

1.445.600.00 
796.500.00 
60.000.00 

325.680.00 
165.320.00 
270.960.00 
216.000.00 

1.128.500.00 
740.115.00 
975,580.00 
495.720.00 
525.300.00 
485.900.00 
698.600.00 
725.800.00 
328.800.00 

403.780.00 

846.372.24 
812.490.36 

1.475.957.60 
813.226-50 

61.260.00 
332,519.28 
168.791.72 

.276,650.16 
220.536.00 

1,152.198.50 
755.657.42 
996,067.18 
506.130.12 
536.331.30 
496,103.90 
713.270.60 
741.041.80 
335,704.80 

410.159.72 

169274.45 
162.498.07 
295,191.52 
162.645.30 

12,252.00 
66.503.86 
33.758.34 
55.330.03 
44.107.20 

230.439.70 
151,131.48 
199.213.44 
101.226.02 
107.266.26 

99.220.78 
142.654.12 
148.2(8.36 
67.140.96 

82.031.94 

347,012.62 
333.121.05 
605.142.62 
333.422.87 

25.116.60 
136.332.90 

69,204.61 
113.426.57 
90.419.76 

472.401.39 
309.819.54 
408.387.54 
207.513.35 
219.895.83 
203.402.60 
292.440.95 
303.827.14 
137,638.97 

164.063.89 

330.085.18 
316.871.24 
575.623.46 
317.158.34 

23.891.40 

129,682.52 
65.828.77 

107.893.56 
86.009.04 

449.357.42 
294.706.39 
388.466.20 
197.390.75 
209.169.21 
193.480.52 
278.175.53 
289.006.30 
130.924.87 

164.063.89 

TOTALES DE INVERSION PREVISTA 61.57(.0( 50.540.00 225,042.52 102.534.29 17,09.048.00 17.416.624.81 4-579560.11 6.972.252.52 5.864,812.18 

FINANCIAMIENTO TESORO PUBLICO 



LEVANTAMIENTO DE LA COBERTURA/USO DE LA TIERRA (CUT)

NIEDIANTE NIODERNAS TEICNICAS I)E TELEI)ETECCION Y SU


INTElGRACION AL SISTENIA DE NIONITOREO I)EL PIROYECTO "SELVA
 
ECONOMIC REVITALIZATION"
 

INTRODUCCION 

El prescntc documen to caractcriza el coniponente "Remote Sensing" del proyecto
Seh'a Economic Revitulizwion (SER), deliniendo a nivel de propuesta el sistema de 
monitorco de lit Cobertura y Uso die lhi Tierra (CUT), y la mancra en que dstc sc
 
integrarli en cl Sistema de il'orinaci6i rctltlcrido pr cl 
 proyceto para cl Ctinipli iCnto 
de sus objetivos. 

Asuncidhn biisica ie lhi propuestil CS jtIC ci SiSteln lie inlformaci6n dcl proyect)

Iclidri.i dos fines: (i) evaluar li Clacia 
 ie las accioiiCs dcl proyceto, y (ii) servir de
 
soporlc para la gesti6n dcli 
 desarro-llo rural por partc de los agricuiltores y las
 

r1gan izaciones jprtilotoras dcli mismo.
 

Nhis quc pretender establccer en forma precisa y delinitiva li naturaleza del
 
comiponcie, cs propdsilo 
 ie esic ill' re proponer tinIesquema de intcgracidn de
 
tCciio0ltoias LieicIcic.CCCitil alropiada,ciI i coOiCxto dll I)rtvecto, y plaetear una
 
SCCtLiCecia de r',tl1/.AICiOlCt his ciivididLIS ,SttL'I i[l)liCd cl Cst;iblcCilllic t dici t Sistell',t 
Lie 11i torco ie li CUT. 

01B.1 ETIVO 

Disciar cl si.steima ie non iltco ie la cohertura y tSO dc li tcrra (tel provecto. 
LtliC permitiri dceerminar cl pltrocs, de tocuiaciloi v transi'irmacidn de las tierras por clhombre a trav~s dcl ticnlpo. con diaoinstico del estado cada sis Ieses, con el 
prop6sito ic evaltlar lIa eficacia dcl proyccto y al mismo tiempo brindar informaci6n a
los agricultores y otros geslurc, dc(le csarrol lo de lIt zona. 

CONSII)IRACIONES )E i)iSE O 

Un proycecto como cl Si-R, quc prccndc establecer tilnucvo coItexto 
econ6mico I'avorablc a li iniciativa privada y promotor de li inversi6n con el fill de 
generar un tc.arrotllo allerativo, rcqt(i cre iCil'ormacian sobre los rccursos naturalcs. 
stI (ISO actiall Y ci poteicial LtlC presentan t)iLtr stastcntar actividildcs i)roduICti vas. 

Esta inlformaci6n dcbe scr adectuada para li tolna de dccisiones, Cicluyc do lai 
fortiul nc i61 c ilpteilcniclacihll de los 1)il1 .i, lhi adupcithi ie cstratcgias, y li ejcCtciL61
misma. l)bc cub ir Itres necesidades coicretas: (lcscribir la sittlacion actual, pernitir cl 
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anilisis de lis cunsecuencias de las dCcisionCs y cuntribuir a evaltcidn die "pros"lia y 
"contras" (e .,,tas. 

Para qIe liainformnaci6n Sel aldcuada dcbe reunir algunas condiciones: (t) ser 
oportltnil, (b) ser coinj)lcta, (c) ser currecta, (d)ser ajustada. 

La oportunidad de liinlurmaci6n garantiza que la imagen de la realidad que ella 
prescnta sirva para la decisi6n. Esta imagen de la realidad curresponde a un modelo de 
perccpcidn enlel UC sC consideran los elementos relevaltes para lidccisidn y se 
exci lycn aqtcilloS 11menuts iniportantes: liinlorinaciun completa es aquClla en lique 
todos los elementos importantes dcl modelo cstzin presentes. La informaci6n correcta es 
aquclla quc SC tjusta a la realidad cii lOrminos de precisi6n y exactitud, permilicndo
tlccisioncs no %,sgadas.Scri a uSiadla una inlrmaci611 si esta se halla debidamentce
 
dimensionada cii cuanto a escala o nivel tie hit
percepci6n de lireal idad en stI ct)njtinto. 
permitiCndo dCcisionCs consistcnitCs. 

Enl cOndicionCs de canibiO diiiimico del uso IClhtierra, en el que se requiCre
 
conoccr 
el usO actual Cn furma pcri6dica, se considcra Iy cunvcniCnIc elciIpico ie 
senlsores reniuos c cesC, cubierta terrestre catda cierto ticillpo.dc captar cl Cstatdo LiC li. 

y entrgear esta informaci6n con iavor ccridad a los usuArios.
l IIt 


Una r6ipida revisitin de las tccnicas de sensoraiento remoto nos permite

recootic.r lia (l1n4i
cxi.Stncia tie gitilt IIILI)' alii ide allernativas ilue van desde
 
I'ogral'ias acreas recogIdaS 
 con a\ lone,CquIlados pIara ciCecto hatsta iimagenes
 
capla(his por sat01ites de observacidn terrestre.
 

lintras qtitl his fotogra ls aCiercas pcritten estutiar espacius redic idos cIl
 
Iorma dleallada. liIecnologia Satelital sc presta para cl CSt ti 
 i pliip1 as extensiones 
territoniaics. La pri iiera se basa en niitodods aliaiogicos y prOcedin ientos inanali S: ll 
scgunda se explota nIllediaille itltodos allligicos y digitales, restiltando de nmis I'icil
attoldtizacion. 

Ull aslc)OIiuy inport dc li captuira de datos para cl monitorco de la CUT 
es la repetitividad, es )ible lotos aereas coio conlicual CI t tanLto con imigenes
salelitales. Sin embargo, liperiodicidad con que se recogen las primeras no es lia y'
en) nusliro tmedi ol foria iais drainiilica- sc hallhi SIjtalailactores 11o controlabics por
cl proyecto quC tornan incierta li posibilidadtide rcalizar los progranlas de relevainiill 
,terco. lPor el cuntrario, los pr'raiiias satelitales son estables V dellilidos, COil lo que 
liucle establecerse tin plan de recubriniicilto coni tda cridunlibrc de qie 6Wte serni
cilliplidu el las fechlas previslas. Esto es imis cierto ahora, pir lIaexistencia de diei*r.sOS 
prograilas sallitalcs comerciiles que coiiiilen entre si, ofreciendo cada vcz inejores 
servicios. 



Adeniis de permitir identi ficar li CUT, las iiiigenes (ie satdlite pernmiten la 
extracci6n de diversos datos teiliicos ilniy relacotlados entre si resi)cclo al 
aprovechalnicnio de los recursos terrestres, lo cual represenba tin valor agregado de st
utilizaci6n. 

Datos sobre Ilidrografa, accesibilidad vial, reliee, condici61l ile humedad dle los 
suelos, condicion de la vegetacidn, pLiCdenl alimentarse a la base de datos del sistema aL. 
informacidn e integrarse con pariimitros tales conlo poblaciun, salubridad, oCupaciI , 
para conocer ilmejor la naturaleza econ6mica dIe las actividades del hoitibre en el imhilo 
rural. 

L.os sensores satelilales lieriniln dislponer de iillorniacl6n getore ercnc iada ell 
lorialo digital, lIa i isma que l)LIe(Ie ii Itegrai'sC en la base (Ie datos del proyecto de dos 
formas: como fuentes de inlbrmacidn o conio documentos tenliticos, previo procesotie 
clasificaci6n. 

El aprovechanient LeI los datos (Ie seisores reilotos pasa necesarianlente l)Or ti 
proceso ie intepretacion y amilisis telmiitico, y por procesos Lie mdanliluIlacion digital 
tlue iermim si intCeraci6n ell ti1a baSC ic dattS -corel'CreiaICidos. 

La inlerpretaci6n/anmilisis lemi Co insule no s61o datos satelitales, sino tambiei 
inl'ornacin proveniente (ie olras I'luenics. Lnl Csto es int1y imtportante resaltar lia uilidad 
ie las 'otograflas aoreas i)ancrollhiticas ie c.,'alas gratles, as( conio las Iotos obliCus a 

color y las iliwienes ie video a color de escala variable y tOladas desle avionICtas en 
sobrevuelo (ie reconoil iiCieIllt. Las primeras. ati cuando no sean (ie fecha recielie 
resultan grail tiledal, iCi'iiilciidlo lercibir el niicrorelieve y al'inar la identificacon 
dC IOs rasgos del pai saje cai)tatIOs el las imac 11es satelitiles. Las segundas soil tlltiV 
electivas para la identilicaci6il d Ia .IT en IlugarCs Pu)Liluales ) at 1o largo de friill s 
(ICSObrevLICuL). 

•La nanipulaci6n por ned io dCcLilptutadoras pern lite corregir it gollletrifa Lie 
las ilnm.ig"Cnes digitales y tranl omarlas ii "fotocartas", es dccir, en mapas CluC )ueden 
sen superpuestos sobre otros dc lI inismia escala y servir para la dcterninaci6n le fireas, 
el trazo (ie carreteras y de canales, lia tlCinarcaciuul (Ie territurios, etc. 

AdClini. ti los ajluste.S ie lia geolct rfa de Lis imiglcncs, muchas veces es 
inecesaio realizar niodificaCionCs Lie los Valores numt{iicos de las ilndoeiles, a fin de 
realzar deterniffnados rasgos dcl terreno y faciliitar la inerl)retacion ieinAtica. Una 
coiiibinaiiin intel ioe11 bie I)roCd iniIntos aLntUIlaltizalos Con otros anal6gicos puede set 
miy Cl'cCi va en ithlei nicidn de las ormas (iC CUT. 

La illixima calidad ie ambas Ibases Lie adetcuaci6il (lbemitico y digital) soil 
I'undamnltialets paira garailltizar lIa oh lICc ici tiid in'0n'i-ae.i66i correcta.L1-s pluescelcial hi 
)arlicipaci6n (Ie Cspcialislas con experiencia ell li rcalizacidn lIe tales trabajos, e 



in lraestrUCtIlit die equ ips MdCCtlKaliL para lit interpretacion. clasi Iicacion, procesaiinto
(Iigil1iI, y'lIa IIoduIcct'lol de los (joe u ii lfl s i ft~nales. 

CARAC'IERISTIC1AS D)LL AREA 

l iibito del Ipruyclio SER CulnpVReIe Ci deparaeiiu~o de Sail Martini y las
 
Iprovilciias de Leconciu Prado, del departaniento de 1-wtin uco, y Padre Abad , del

departainciito de Ucayali.
 

SuLI xtension total se hal Ia al rededor de 61,.000 km2), enl sL mayor parte cubiermos 
por h)OSLqueS un iiieIOS, eXp)OIICei I)Cjil LIC IOS ClifilitS IILiViOSOS, IMSta b)OSq IeIs 
dllhidj-idraO SCII Iica C )Iit(11105,j)rI )i 05 deC SCcIorCS Cli liliicMinenI(C iiiliS secos, ub ~iCado(S
enl li parte centra'il dICI deiCIatuino de San Mart in. 

I llipor-tlIVS 115 N'lil2LllilS ICIdicli Ci LCITOIAo. Ed1r6o Hlialltl~ enl Sit r'cconiidot 
Sur- Noreste recibe ci atpO-tC (ICall tien1C (IC diSt inlto cauldall, I)'C)rentandLo sectores enl los 
LeIClS aild tiU(ISCUTlCii ci alicutcll V otlrO.S (ICgril IurbU ieicia. En la epoca de estio
 

sLuroel xtensas lsre IU aprovecliai jiara ci desarrol io de cultio
lyas quIc ilures 

liil t CriTIL(OHL SC (kill tlivrsas ItOrias deL tit litdci()n de lIa tieria. ,\si, exiscill 
ar1C.1iS 0CtIj);a~ii.S 1)01 - uitiloe LII JM"'riciaii)Il ict tr Ili~lrlllc, extllSioiiCS CL~li

~i'lcItU11iiL CcniriaL Lie bitj i tCCIIOIObOa y)' ITCrreioS enl 
 los qute se desarrol Ia agrIeti Itunal
tecin flcada Initenls wt. Se IdenlIiicaZOIIScCteIsalS Conl ganaderia ex (ciisiv\a, locallidadICS 
,illrcdCLI0r deCls Cule c dsaio ISCiaic~ estlbulada, teilldLO.SC ICUlcIII[ t enl 

puzaarIiciajes y enl lagunalS ntraINc.s. IlailCii [C, SC CXl)iotalll los bosquLes,

ext iaivenldo enl Ion-ia select iva especiCs mader jdra qtema r.
i laderab ics y talinb en pa

kianibicii SC deCSarro'0l 
 1Ia actividald liiiiicra. sienldo. ioiable lia extraccilin de sal. L.-xisicnl
 

came
tras die nli nra ics enl Li vras/0las dIcl ;irca. 

[Entre las obras de infracstRm I ra, se decbe lileleolar: la carretera Mar-hnal . lia
rc(I de vias seciilarias, cai Iles die riego, p)Ll~IC)tY ycenIItralS hidroelceinicas conl sit%
 
lineas de trasniision . Tii~tu h Se IedC~en 
 mencionar las estaciones de 
telecoilitinicaciones viii SaILIite. 

Lx isten niLnirosos pu~eblos v cciiitroS l)ObliddOS LIC di Stinltal i mportancia. Tarapot() 
es lit trbe iiais grande del ariea, julnlo coil lingo Maria, Nloyobambat, Tocache, Rioja.,
JtldljLI, Auclayactl eni re los Lie myor imIportan i a. NIULCII)S (ICestos pLeb loS Y ci LldLICS
.SC L1SIItligen I)0' lit grli a iviVLidi LCll leciai'l LILIC los caracteri /.i, seat PI aLIL se hialkIn
sobre lit carretera Marglial u poRqILC I)OSLCII aeropt1lirtL), o i)Or Iratarse de puerlos
lliiviales. 

http:teilldLO.SC


Como se p)LedC apreciar, lis fOrinus d~e CLUT' dl iiea (lel proyccto sonl diversits. 
y stu ideit iIieaci(III v caliicteriiacit'n colil iaiyc uri Lare hl'ii~Ci eln la conlti llucad (IC lit 
base die dus. Su determilnld , ICCeieccioi tse usoS,perai iiraithai COMOli e lOS C!aI~iii 

el amilisis e inierjpretaclin de lIt redlidad , posibilIitando lit decisidn de los gcstores (lei
 
desarrlol lo.
 

U11 finureracion inuy incomlela por cier[o tiC los pardmret ros queC deben estar
 
pre'SCIlleS eI lit balSe (ICdatoIS atfin de posibiIi tar el anailisis COnj hlL) con CUT CS lit
 

ISICO-NATU RA LES Tipo de suclo 
ToIoL rj)LifCdji 
Lxpuscl~n 
Pend jelle 

lEdvaciuui 
Chilnil 

LOCACIONA LES 	 Cer-cLaai vivienidas
 
,\ccesibi Iidiad Viiil/l1I.iidi
 
UbliaCI61 die I)OStd 11ui~i 
LIhCac6n1 tie CeI rail ekcrica 

SO('IO-I3CUNUMIICOS 	 IDiugafYia 
NR~cI dec saind 
Cuid icit~n del CIII piCO 

Di.Slsibullid die sers'icios 

LWA LIES/ADI)I INIS- A/\rca deC saIlld IC~l)rreodieliIle 
*IRA'I VOS 1.!nidad de Ser-VICIO ednea~ti Vi 

PCLIv inlc a/d Isti L 

sectoUr 

Zona de abastecimiiiento ecctrico 

El1 sisternla de ill lo01nuicitlln periii ra Litil izar los clentos die lia base de dthiLs 
para Ilegar atestab lecer relaci ones Ii i-is o ililos Corn plejas, La les Comio: 

CuberlIi ra! SO d Li l cui illia1it 	 Lid,11 socio-ccIoll]~ica 

Io~ikJ1icjeltun op 	 = > ('ubert nra/Lis) de lit iierra 

('o d I l~l l~UI~edd LiteliLI a/Lso ie a100rd > 



A continuaci6ii sc reSLI111en lS caraitSicaiS liiS signli litiViLs para' el disefiu Ldc 
1.in SiStcmli. die nion1itor'co enl Ci COntLI Cl proycto SER: 

(ranG extensi6n territorial; 
- Rd1 idit dimim-lica Lic cainbio die liCUIT; 
- Req ei iiLfto Lie inlorimici di act uaIi zada eada sci s Iescs;, 
-Necesidad die rcgistrar enl Iabase dIc chitos lIa iniurinacidnl Subrc CUT,
 

coil, i
uniaien Le conl ot ros parniet ros', 
-Necesidad die obtencr lit ini'Ornacidn at diStintIOS niveles dc
 

general izacioni/agregaicioi;
 

I)LSARR() LIA) DE'L I' ROMULSIA 

I .-	 Con ipinitlies (lel pi'ogri' it, rt-le aieicto de li coI)vii ura y tiso de la Iicira 

A.AdLquiSid) dc 11110S. - Re.lil it i dii Icidii LIC los datlus iiecesarios ipara cl 
won i1tOirc. Sc sllbdlivIdeci INS Scciunes:t1 

alI Dabts SateCl italeS. - A(!J. u cC i[ili11Cens tdhl 	 JI'iie11talesN l)ictor'ICas) dlC (ICI 
lpiIyecto enl alocicias ii encuae.c00ud inando conielas lIa 

j~i()gaiiiaioi e las buinas requeridas. 

a2 D)itos !aereos. AdluiLcie Lii:len~ltos acrututogra licos, 1ma'ittcies- uc 
v idurei s ra as iS cum iiiiipositivas tuiiids enl solbrevuluoS Lie 

ai3 IItuS WTerrStrS.- Adq u crc datuos de cilmlpo ((iI'S, iniuestrieo forestal. 
crih caciti tcrrestre). iiedianlte brio'idasII~s(tf + cclt~l~) 

1B. 	 Capacitacitn .- lProyce en trenanien to a peCrsoinalI stal't y eventna I. sob rc his
 
tccnicas a'lpl icatas al mloni ltorcel usoId tierra dent ro del proycto.
Le 	hit 

C. 	 Investi acidii y LDesarruOl o.- ConduIce lit invest gcti ur icinm a) deI 

lsiI 11cv0aZS tCClliiliS idIcCLddas para el munitu11rco dcl LISO iclit tierra. 
cl~tal mlciiLle. pal ici pa ell id laliuracioii tie los iiodelos amibicntalcs. l'rupurcsOMia 

ci SoI)orteC lCCillo~IlCO IMxia C1 deCsMAroll de escenarius. 

D). 	 Flaburacirin ('arioriflea. - IHibuii los mdlmds y Ibotucartas bisicos para ei 
tlesarrol lO Lic LIS Wci VidadeS Lie gcstidii aiibiental y desarrul Jo S0c6o ecoiiuiiiico. 
y jMIrtjci ia lit Ia ide IOS n1Ipas-prIoduLctO venerados enl basc a losobIICI' 

niodLCON. esNCeIlrios )y ~iU
Sli hciOiieS deCsarr-Ol hidOS eil ci lproyecto. 



~
A' 7 

, E. 	 (Centro dIL I)alos. Adniinistri los dalus aIqu iridIOS para elm i IiSO (ICiiltorco del 
lit tie;ri,bilidai jlisl Ildes reqLILi i I )ailrl.stL Lliiz,aci6n, lanto a' los IIS~iaric.* del~~ proyeLio'co io -enl base alwpa esriisd in~~l 'IniaknaO loSuuarios, 
exterlnos.~ 

77
 
7monitireo del USO (ICla tierraY.~'
 

2.-	 Teenoilogias aipiicabics aii es uidio de la cubealuni y us'u de Ia lierra' en el amibiIj)'
del pr1oyctu0 

Los 	bosqucs v las lierras qu1C OCII), yen lCltO dC lItca Cl hojbre ConsOitLI))
gcografa qLIC tienjil unal SupwCIIliC Y 1.n1Iorna gcoi1l~Lorica;, y.por poscen 
d~illensjii LspacLal Enl sI cstudiO SC JAICHc aplican diversas tecnologfits de 

scloamIcilto renmoto, cuo~R sslia 'I ICOntinuallci6n. 

Fotofral'aIacdreas.

Traicol'llllnthacllpcad ltorafasacea ylos cliequcus dccaipo. Es 

111litrotipleS. Ilreeubinent s emlenluo acrasyrsd feclias remiotas, it scalas 
a1,16IIs rligrfa o estu LdCSlslik-Hor ellcii cntos co e dlmPara 

estecscopio; quie jcrm~ite aprLLiar l relieve eii pares de fobo(Tralihs slicLs'lSa 
adenias dIL otros rasoos (1cI territoio reLoistrado enl el 1as. El Coointpree 'deterilhi 
las clases (le CUT existkeliivs y tr1azi Ineis liniftrofes entre~eIlas, rasoosICquc dIptic 
tran'siere a basc.MLI elempleo dec shmibulos y col~ores aidctiLlosil qSC,1Chllitu 
VieLlen "I LOOnStilUros imalas (Ile Lwbatuit(y LISO (IC lit icrrai. 

K ~ Las lotooralias acreas no) pileLn reniplazarse enl los esiud jos Ibcalizados, de escalas 
.rain(les, Ln Ios',qte lIa interlpretaL'itIn y clasilicacidn de li Uhsaaa l i

V 	 dlinit iun (ICr "I~iJi~aj% LIwts tinidadecs espaciales cii (111e Se conjugal distinwto 
elciliintos geooralicos perLeptibIls solo'con Lstos otmnosPaaeetui (Ile 
areas granldes, l L Itl iLI perLepcioII (le relieLvL es, mlenus HilOtne ikinj 
,si1101)1 iCl CS iIllu ho 111is Yd Iios" m0i Ianejar.per ls (liII Lil de 

illiaoenes 'nitiltiLspLctr aks de SaI~itLs 

A *Ios, seLiiores -iL anots Niecimlvse consliwiion i, buc ii 4111ia v1 1.11ad I~~~jC ~~~ 	 LdpC,LI d ii Ioui IliL ul 51) L (LiI p01 cI~IL III 
itL 

u 0I~LI ,I) a lrIo ,'' 

'11C)t'C'C' -iia * 6 Co l (II 'ooc' o 

~~CC 
' 



0 

adiiide puLedle real izar die actierdo a tin prograilia
 
Ipredefili do.
 
y por-qtieli 116Ia111 lOS ditOS SC 

Los scnisores liis ait)IIiladtS a1cItalmente a la teledeteccitin die las 
conldicioncs die la lier-ra Sonl los die los Jprograinas LANDSAT de EEU U y SPOT 
die Francia-C LE. Lit ca1picidatl de los sensores die amibas platia ornias CsIpacidles 
di tieren principalniicnie en lo sigu'ienteL: 

- Cohe-rlr de cadit illnagenCI (L: 185km,. S:60km) 
- ResoILtii espacial L1: 30m,. S:20iii 
- Rcsoluciii espcirail (L-:7baidiiS, S:3bandas) 
- Resolui~ii temporal (I.: I Sd, S:26d) 
- Capacidaid Cstercosct~lica (1:110, S: si) 

Amnbos sesrsson d Li 111 IMdSi Vt, es decii. reciben lIt energ (a
 
elctr ng i iC- rlJ, daprlsoJews ICerreStrII-C HU 1i ilLO os) el sol .
a son 

nlCalp'cc.S die retralar el WTerciio CLibicIo JAW nuLbes. 

S.dsiSiia LiC Saidi Iics l)LiCtLCIl tiiIliar dig1 lall oe CSItOS sc 
aiial6gicamcii e. Lit cI pri iiicr ciIso SC dick dipSl)0 i e los dabos digi tales, v (IC 
compLU11adoraS 'v prgaa cSlICCIal i iLdS. Enl el SegundLo, se trabajat con 
iidiciles jill I5sas Cli pal)CII 0olou ra jlCt Cll VI ~ SC lli"IW iil lo LO(IC r-CS COloics 

biisicos (roj o, verde(I V di a;L Cs c hIs SC/II) txidislS ICioMILddIS. MCtilS 

"lbtointcrlwcail" wLniIRel ClilliI C'SI)CIIal die los olijetos yIll
kCIi firiila 

COIlibillI1 de C0Olis-baili sci ia 

1-4- tcIC(ICICCCI6i CNIhiCi,1 ilha(diiiWS1IiiLh) SCI. (111.SOlticio)il innv eCdlii 

I)aLia distiiiias iiccesitlatls ell III U-CS11ie~ icCUISOS :iatui'lcs. inindO chIleI SLis 

tiiiiiiiiiitII I (110-11 sol L-11caIIi ICtL'iSLI.isI~I\S 111 iiI I L S d li te il)llici('i (l 
todo el CSIM6 l~i baCii(l(10 IWI IIi.%I Uti'O ciMICliCIL CSli Ia OSIbi I didiLilild ifflit"Cii. 

die MadLui r dillos enl onIa0-11 Ii-id ica, Io LIuc perleL rCal izar el inonliorco. En sn 
contra tlenmos los COSlos, CSI)CCIlInlente( Cuanlido Se trama (iCterri torios reduc6ioS. 
deb ikd it que las liio~gcnes se coi nrc alliian coi I l)ICtaS 0i por cuartos (ie esceia. 

lindocnes dlel radar saiclital [1<5- 1) 

El ievt) jrogrania satel ial [1<5- I basado cii los scnsores aclivos tie radar .se 
presta pdarL lit Ci'[)L aile (hlos cl it Ia tna (li prt0YCCtO porque las nubes no 
ObStalCuIlli ita Ia iion dICl radar. Opcran Cin cualquicr cond icidn cli miticit, (IC 
d (a o die noche, aba rcainito enl cldt i illagCIIll CIXIC Lsait) 

I 

t0I0 x 100 kill, con ll a~h 
resol ucit~h espaicial dc 30 x 310 in. Ui n1i suit)0 teri Lt0rio sc puCtIc retratar cada 35 
d(as, enlpleando Milk hiaa 1(andIL)IilOSI)CCt I'l1)cooc6il COiiiO lit baiida X. tie 
alni~oxiliatdiilenl 5 cii dIC lonltud die ond4a. 



Sit apllcacik requiere Lie trittallliCIIIUS Llil*CI'Cli[CS Lie IOS iI)IiCild0S it IOS
 
productos Lie sensores 
pasivos. AIIIILIlIC Se I)LIC(ICII emplear IIICLJIOS 114116LI"Ic0s, Ne 
ICLItIiCI'CII tI*iIIilIIIICIItOS IKC60S Lille s6lo se IRICLICII CI'CCILliil- COII CLILIiI)0 Lie 
c6lill)LItO. Asf, a diferenciii Lie kis liniiociles Lie los sciisores 111111(ICSI)eCtl'itleS Lie 
'I'M y SPOT, lit exploult:1611 Lie los datos dcl 1:16-1 se puedc hacer combinando 
ilmi"Ciles Lie tres 1'echas distilIMS it lit') (ILIC Se IVit.Sil'Ililil IOS C0101-CS bdSicos. Los 
resultadas Lie lit comblimcl6n Lie los ii1veles de brillo correspondientes a cada 
Cedla paillitell establecer los Camblos Lie una lecha I otra. Despu6s Lie ser 
Collibilladas las 11114ClIcs (11"IMIeS I)LICdeIl producirse Impresiones coloridas para
lit interproaci6n analkJoiPcil. 

Esta tecnolooia I'CIIC L-11Sit hI\'OI_ Cl 110 SUI'l-11- ill ICI-I*t:I'CI)Ci;is a Causa Lie 1.1 
Ctibiel-M IIIIIW.S I; Itllilbi6l, lit C,11)ilClLli[Ll Lie delecliar lit litimedad v rLll-L)SiLI;ILI Lie laL
CLIbiCl-til lerrestre. Ell su contra toleillos la limilada experiencia (Itte se tielle hasla 
allora ell "Llaplicii0till, il.s I C01110 lit fidla Lie aillecedclites ell sit ColliercializaC1611 
pol. lo I-vocilte Lie Stl pilesta ell opert-16611. 

vidCoorilhadol-as Coll posiciollailliellto pol, sal lite (Glls) Illomadits ell aviollclas 

El Lie DCCCII.S I,Lie los EI.1:UU ha puestO ell operaci6n Lill 
sisleill'i Lie posiclollainicilto con sat6ite que permlic determinar, inediante el 
cinpleo tic reccl)(ores title caplan N' LICCOLIll'ican las sefiales emilitlas por unit red 
Lie 21 satk lltvs, lit posiC1611 "COordfiC.'I Lie Lill IRIIHO IOCilli/lIdO ell CLNIILIIIICI, Pilile
 
del "lobo ICI.I.Cstre.
 

lll()Iit.ILIi.S ell it loilvlas v acopladas it sistellias GI)s
CSIiill SIVII60 I)I'01'II.S.iI1IVIIIC CIIII)IC"ILIIIS ell IO.S IMiSCS tell) plados, para Cualltificar
 
CXiSICIlClil\, IIKIdCI'iIhICS CII bt) LIUCN Lie COlIfferds y para Itil, cvaltiacik Lie
 
illfeS1,10611 (IVIflil",IS ell 1,A)SLILICS 1101110%'LAICO.S.
 

Esta lcololo,_,fil he I)I'CSL1 it IMKi lit C'CCLICI611 Lie1 prouramas de IIILICS1I'k3O.1 C
sistelmitico IllediiII11C V11CIUS LIIUtIlCiiILI0S ell I01-Illit IVI'Lllar, y el posterior
tratailliC1110 COll COIIII)LIML101-ii Lie IOS dittON I'CCU"iLIOS I)Or el aparato,I- con lit
 
finalidad Lie actualizar ki Iiii'Ormaci6n sobre lit CUT y alimentar lit base Lie datos.
 

1:11 SLI I'mol, C.Sta lcolologia ticlic el Sel- I-cliallVilIlICHIC bill'ittil, 11I'CCILICII' Cl 
tielllpo I-CLI11cridt.) IN'll'il, I'Villi/,11' IO.S lCV411)(almelltos. Tanll.)161, lit autollonlia que C.S 
I)OSible COI)SClItIll'. 10 LILle I)CI-Mitiria pro-ramar IOS tl'ilbiljOS Sill lINIYOI_ 
incertiLlUllibl-C, 10 LILIC Ilk) CS I)OSIbIC COll los rccubrimientos acrol't)(0-rdi'lCos
ilCtl.lilleS. 1:11 SLI COIIII'd SC (MIC VI liccho Lie tratLarse Lie Ulla wilolOgla bastilme 
recicilte ell I)ICII41 eVOItIC1611, IMCO COIIL)Ci(ll ell nuestro IlledlO. 
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+I Desarrol lo die lit carL()WrLfia bisica del jwoyecto. 

Se adqi rit-run futografias atrcas existentes enl los archivos tie lIt organizaci61l
 
aeroi'otooraitea estatal (SAN) y (li Instituto Geo-rnflico Nuicional dUGN). Copias tie
 
Imuigenes NISS podrin adquiriirsc enl ONERN, IGN, PRUNAC enl ci IPcrti, el INiPE
 
de Birasil, EROS y EOSAT die [EU U. 

1El eStaIbeCi nilent red de puntoS Lie control ser enecargado atUnadie ltIaCL tIRedeI 
fi ria nacional Coll antlecedentcs enl el desarroll iod titles trabajos, para lo cual serdi 
nccesaria lit puarticipl~cin inIIny eoinpro11idiiid e Uin equipo de t~cnicos del proyccto it 
fil ide ase-tL al li Ianii.m ilia eolcrL LIra pu,1 bic ell meIa ILjores COnld iCi OnS tt0CiCI.usY
 
colilil icuis.
 

Lit adtluisieitli Lie cqlpU y trave,6s 0 coilP0Vsislmad(ebe IhacersL' i aitiltervencili 
Lie lirnias niiuieitiuie reprcscn till CS Lie los plIoVetLIOreCS eXICernOS. Coll CSIO Se ILI'll 
,ISegtlrilr' li r\'iSonI Lie serviiL~ LJt LOCII'CL) Lie inodo title stJ gatranticc ,I 
0l)eI',ItiVidiutl Lit SC tIClebCii lecrpr)i er) kis 'sp)cifIiciones11 ticIos SisCilki1S. ICCCI 
.M ftlvire V. ell de ellic Lose lOS j)4u1ItjIC oIillOS, pasa r itfI ne i los IcqILUVI uesSCIeCc 
espelieu las carictecrisi icuis dICl banuwe E n os cd5s, Liche procirarse lU 
adop~c16n die es1ldur.. 

1: ICiesarrol1 ie lON LiL)CLI1i CI)IO i[LLri biiCOS debe el.Li is I)Jo S CI Cil-iradO it ull it 
firina expeli meiitat enl lU elahoiiiii Lie 1*otoCartas Lie Sitlte1. Se empI)Iieariili puIMI 

CiOI) 10o ~LI gi VV-I*Nl IliMax Lie e.stILdIt) conten iciRIddc Il1;lid II.A NI )SN tie I1i10114 
ils I)(L1tos~ de control0 deicviiiiiiadous con)I ci, %isieilia U,' 

(h) PI*cinilco1 pIapei IoioeralicL). V I/ 10U0.. 
1/250,000 y 1I:%000). Dce csIti ilIutner sC MLd rut li ldlil a dIIStiMIbi litild (IeCiuia 

SLtl,ii lOll 11)111 

forma~Los: (.1 ti giiai (eii IC ie S CSCilaiS 

baiiCOS IMI'l /uiIC6 ri Lie lOS eSpcialIShtS tei[icos )yde los tteil c()S 
leslt)Isuiicsdel tIe.SaroiticuI0)110i~i 

LOS I)RItiLlcttOS iaSi ObtCHii ioN Con1ISifi LUlt itrnI base carlograiia sobre liL que .se 
'Ci~eSt ra rai lOsN IitNIps t~ie plodu LC Iielnlo quei rclpresentaranlra ci proyeeto, alinisnit 


ci eSitdo iiitiildie Ili (l[II. 

iFase 2 - De)suiiroilo I11dodfo.Ict)~! 

Est U"Lse se iniciara cula;dIOse di spllna tie Uas Ilci IiLdLLIs esenlciales y Coll Ud 

lCnideraLi kiS Iil'4Siueastie"IC SaeciS VI10ns 
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. 2. 1 Lsidio retrosipecn VO Lie hit C UT die lit ZOna, del proyceo, eli mismo qUeC 
examinal' Ii OS anleCedeLC1s recienIC.tes d LiS) Lie hit Iierra, pa ra lo cuia hal)rbi 
iiCCCSidad Lie COn (a r COiiin i ac idii sai i al de liastit 20 aduos aras, dei 
sensoir NISS del prograia LANDSAT. A fin die esiabiecer la eVOiciln die hit 
CUT en esats dos d~cadas, serbi conveniente disponer de recuibrimienilos 
espaciados cada 4-6 anuos. 

Unia secuencia adecoutat de dams serka aqulhICa correspond lente at los afLios 
1974, 1978. 198.3. 1988, 1990, 1992. D)e is feCCIaS Seilaladas, his Cualri) 
prniras sdio disJponen die dams MSS, mientras que las reslantes cuenban con 
damos MN. 

Paria IL it ersiib Icccr. Its Iipts Lic CUTFI se eiuplcabin ed ios aiaigicils 
y digiJUICLS. eloe 611010oloAIdeie dcli adLILi SiCidn deC lOSSiICRO p5Ic CSIii 

CqIlilpOS )! li iiitd 
 dcI- lcr-soil IdCI stialiT1enS uH lizaciln. 

CL~ilii dU hit Ctnid iitl Line Cob)LIUra Liste hit Llera v'ios lactores t] ic 
11.11 inil UidO enl clIh enl ci ~IMSLd. Cs posi We iplaillear en l'OLq ucs de anbliisis 
nibds proLcisus 501) c los 14ciorcs econin icus v SOCialeS. enl riCaCit)Iita it 
diiSIM~oil iIidad Lic los)c ICUsos y las Lendliicias llatu rales" (dC ocupii~lt"L 5 
(IC hi lier-ra para hi iona. 

P~ara il ciabor-acitin dc hi icNVILIdd ic CUT I 'Ca(ICI i)i'OYCCtO SCIa 
11-CiSO adOliial' Una csr iti i it'lloLci dliXiildCi6I1 gi-adtiall ith~il I c 

is.' LcI,CS kJe (CUT (paai pi O Lillniivci gene ral .iieIcOl 

cxi s-cnrisi iiclclia IL cis c 11)11, d.pvco. (1.1~ics.ii (Itl' IC/ as Cdeis deL 

tiuC j)osiIilitilalia ti'siil-I'll-i CiLi)i , iia *it Sig"Llicit.'iescailis Lic iliaai: 

1,/400,000 - 11'500,Ou0 I 

I	/200,000 - 1/250,000
 
/50.000 - I1/i00.000
 

LsbOSIN lrCsIC ICsi dCiMii iC ini li: i)Ojr un hidO, alproveciiar las 
ventajas qute qute represnmla nhinniloiadi en lorniato dIig ital para sti inanqlej 
CLII aiiiLa ddO v'ias faC iiididLCS tie 01IFCCCII CSiIOS IIed(JoS I~a con eC1icia Cii 
rcpresenuiciones gn~iias apiphiiaas; potr t)Irt) SC IRIede sacar vcnaja LIC his 
J)OSi iiitideLIS tie ilegak.ioli tic estos vonIlo%damos digitls obienitlos porilIC 


mied io tic tiios senlsores.
 

Unat Cai'aCICrIsICa I'la',bliCii tola iniwis irecgias por los sahtIics es 
Sit1CtIldIiin rcgUinal . sin liica . que perminiCe alpreCiar al inismlo liemi PO 

gfliticsexlnsioicstic clio bhajo itienticas contiicituiics tie iiuniiiiacitonl N 



(ICii I1)title 

ticsailoo dt )-riiit tic 01-dCII y/O Slit) Mi~iciiia
 

iiivci c LIC1, Ill iiacc esIpiciailnicie~ coiivciintes para ci 
tc hit ciii 	 r'c~iOIMI 

2.2.-	 ApIficacioai del senisor SA.\1.- 1:1 sen sor SAR (Siniiiictic Aperture Radar) del
 
Salcite I RS- Incistty ipotraiiteiiinovac ioii cin 10 proU raiias
 
sitdiilics dIC ohScVaio'ii dIC los rcurstis tiaturics.
 

El radar cs tini sisicina activo (cl i sciaics elct romlag nic is y caipia ei 
LINt) & lb ii1lb (L'jlL &x i iditu'1 i It~WI ll pi Au" at ts & lb iis y iah ui aiuiit&LU .pu 

Lsia caractcrsl ica dcl sisicina SA R cs ventajosa para el rclevaii ilt) 
(ei CStiadO die C~ItUh iI/hu (ICd hs tIcrras deici irca del proyclo, el cual 
110 sc Lati I )'c.SCIiacsal Ic dciitics titicvcr-faicL bado po)t COSI1 CiIINLIC 
CLItNViI /OIMiS iiIII)Oiiaiics tici i Io iLual lagat y Alito NLIyo. Co1 10s 
secimurcs jpasiv\os (tiui ciapial Iii rcilclaicia o cncr~fa elct roi iia' ne(Iica 
e Ircilj, 	 'Iiiiilliiados por ci Sol),da dc los oIbjctos I:ricsl rcs his zoiias Coil 

cobcr ura dcie rcsulI an iis de rctrala r'tilbcs IIILIV di11HC " ya qLid cstaS 
iiilcCITiVI, U111ai I LIZ ii16icHiIC COMlit hL cc "'ireic 1JLlejd. 

la iIIliiI Cion tLil dICIM)dara LiCcoil r'c.spcct toaVLIMO (ItCI 
SCIl sor* S:\R SC i I'tI*cc aI SLi I -cid ci ICOiOCni tCIo(I tiOda11kd iclloc os0 
(Ic (CUIF. 

. iO 	 .i 
SA R r'ctLI(IIcc ICllcvi a dCL IS Silouieiltcs ipastos: (a-)ciasi filacid 
aIIaIl*"j*c.i soliic I)LNitL~ I 

i,L inICl ;Ics laCitniLtic hit lcli i ithd dcl List) tIC lIsi iImi"CnICS 

~ Iii~iIS Iiii iiiiacic 
d11i tiaics) (v) clICIlct di'.c caij.Coii iroii ando hits cliascs tdc CUT 

las oi4,iS CUT rcaics, (d.)Was atlos cspac its lcrrcstrIcs co;il his Ciik 
ani Ifisis csiati Rico palaracrIa k COricI'diii61 rcCcsc ilSCIN ISC 

iI4iCi~cc - chi.scs ec.iiics i.cal iiclitc.
 

LS ii iipOrtiIiiIta tki01UlIIIki/L logislica y topcrani til aLscire: (i) 
obticiir las iim~iics SA R in i c iiicnIUIt ICSl)LIOS de CfCCiLi hi1 101nia, 
(ii) rcal izaL las chisifiiacioiics anliLuica/tIigi tal coii lI mayor ceicritlati 
(iii) Iras ladar brigaits dic clici tco cin forma in iniicd it ahs zonas de 
veCr icaci'.ii cUied-inw) . Ls iprcvisibic h;1 ncccsidald dc colitar Coil 
Iralisporlc terrcsL rc Llto collt) acrco, tlcbicndosc cin cstc SC1do141 caISO 
Loiliar slidetls v efCIUt tiar; ibaiOIICS tic Vitico. 

i NUA,?A I- el - Coll ei deti 
IiblirIILIiaS 11iTirs RidIL aI'CIc tilra, los cameI dest ruix'c 

2..3.-	 Apiicac.~ Ii I k III dccccdii de ticiiias. fil 
inoPLs 

jprogrci'e Lfliiiici el.i boti tic. ( o OCILiths COMO" roto- III ]iaqcm",LIS 
Opcraicioics tic liabi I licuii dc ticiras sc Ilcvanit abio al fiiilizar hit 
cipoca tic csilijc (s'ctiCIIlhrb IV-11Lit)rI). I)IotlLlCiciid.osc io0cos tIC I*LiLgo 

http:icaci'.ii
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perclptibles I)'ria los dctcctorcs die ciuisi6n ilitrarroja AVH RR dlei saiilie 
NOAA. Si li Iadeicioii se rcal ita ell Ii nloce, el coiltrastc obtciiido es 
alto y pcrile tina ncjor local izaci6n y discrimiinaci61l de las quclenas. 

Lat i n vest kiZait~l1 Iii L e cstat) Icer hit fiaciibilIidad die dcccctar enl 
f'oriia pcrmniieiitc his qUcnias quc IIcvan a cabo los agrien Itores, asf 
conlo sits connotaciones opcracionales cii el marco de Lill Sistema1 die 
monitorco del cslado Lde hli CUT. 

Existen expericncias cii estit forma dce aplicacidii de los sensores del 
sai~ite NOAA; sin cmbargo, eil cl jproyccto SER sc bu1SCa estabiccer Linl 
in11ceaIiuo1 Oj)erl iV( (ILCpo ski e Lilios NOA A - > Iratai icn to 
anlaitico/diital - > jpriorizacitin Lic ireas at rclcvar coniimagenes 
scnsorcs dce miayor re Soiuciiin (y COMtO), debiendose clescartar aqtieilds 
qu nicothan Su frIi dt) cainlI)i)dalun dcade hli an tcrior feclia dc 
relcevailiieno . il vmi te IlsLos Cali 115 rtios deterniziia dIII111111CSe 
cond iL's/uso~s fuin-O iados por hit ta1l nrsSOli los orn " )yLqI11,a de os 
bosLques. dec alif i e sp~ecial Iimportalicia. 

2.4.- FLnwleo tie %idVO!rabti ralS en1 Ci eievaiCiilll[enLo e hli CTl. - l uso tic 
vieo-rabatioras pai n cl relevam jen t) dICI CStdIo die CULT, median Ic 
!vilnlctilS dotaldllS de di j SI)tiO (odeC osicionain ieiIto glo0bal por sat~li i 

((IS ), C01nSti tuve tlli al teriiati va inleresante at los recubri mlenitos 
acrtitl*01graftCO.S. led:It) tl'ildicioiihil tIel 1eViitiliento (lei uso Lic hi tierra. 

Lit pr1iiicijl)ai ' eiia~a de e.Stl aiternativat Lstriba eni hi I)osiblI I (iC
recal itar Ci rle~va-iiii'Cnto COnl tliSpoL)Sitios rehittivainente blaratos, eii 
I)lIUeh itliS t111iRICdS ae'nisot ikiilatIdlS por liorats. coni till 
redLitLCRO equ11 (IC i*1 lsCoid ici0n10. ci prIOVCeet) adquicre hlitie geni. MICS 

j)osibilithit de re'lihiar lpor si inisinlo lit atkiisieiun Lie 
 los dittos aer-coS. 

Los recuibniinios sc eiectuaii eiiilieando gritbadoras tic video de il ta 
resol ticionl i n~eciar las iiixigcncs del terreilo caladas porepa:CeS deC 

los1CHOMedit iodcS elieuo61) LO~s, coi lahs seiitics dig itales, provenientes tic 
disjpositivos elee1liiCt)s acophidos, t iiitle itai Ia lclitalciun'eor 
dl avitin al iloileio tic hi toia. 

Fl eqtliipO colisic ei nt vitleograbadora. till mniotr, tiiia 
coMIilhtdora . till reccl ior GPIS) estaC iOl1iOaltl i till l)Ui1 leitl terrciit) de 
lt)Cil i,ItIu*i C010CIOIi. tinl recclptor iil GPS Clj5cnSti aniena externla 
(Ixi hli avlini). till Sisliina die acophaiinitt) 1)0 radio VHF tic 
fCIrCenc IWO 1lli) dIC imio(tihir SCC11ileS Ci1 till lormlatt) cstaiidarl';ro IeCapat.~il 

(RTCM-SC'- 104).
 

ILa eslacitin Ixisatla enl ei lerrenlo irmid ia seiales die ajutis UPS qutici 
estacitin intv ii ii ia para coniJtlar hli posieloi Iinsidiltanca dcl avitin al 
111o1liclito tde 1hitoi lid. Los ti gilotScorrcsioltili es ai los va lores die 
longi til y litittid se grali enl ina porcion die hitI imiagen tie video 



corresiponiit iiic it catda limi. Lit grabacit~n dec vidico se visual izan eni %:I 
monitor de coloucs tic uia cmiiuiatitor, ptieinditsc cdjpurar cii foriiaio 
digital , lo (11iC pcriitc tiaa~iuLISriria dSisiciMIuS tic ili*1iioiiuiioi 
gcooriifia. 

Las IposibtiIilics quti su rgci dci cinpco dic csiu Weii ca soin nuy 
sigii icativas jpdrd it5 obje~\Stic lUoiitorco de lit CUT dci jproycctod 
SER, ya quc pcrniiia actual izar con 'recLcuccil lit basc de datos, 
iiie di i c lit apl icac ionic oto id) q11Cucde csi6L ,.dUtiCSifSiC Ido la canLi dad 
de o.rabacioncs iicccsarias (y por ciitic las horas dc vuclo), consti tuvail 
LInit al icmati va cLcdi vainn tc ccoium ica. 

Lit filca de iinvcstiacit) IiicOdl016icat corrcspoiidicilic a csta 
ICCIiu)iilu iralaria de csiahicccr los sigtiinis paralnciros. de niodo LItzC 
iNticddi con 'cnt ilusc cii Op)criuncs dcSLC Qlili : 

- iitiia )' 'Cliciid tIC Viicit
 
- tiisiaicia 1LoC~ii dici ivIlicti L aliiara
 
- Ilrccueciii y ciocitiad die lis cxjpoycioilcs
 

* i ItLI'.S 
- iii0LiOt5 i LCtl)l,111icl)ciiiCiI-c 10'. (5 IVCCc)liOC.S GIIS 
-i*i'CcUCnicilu (cICscii I Con lOS ViOrcs detic;UsicJ'IICClicuiI ICI.ikiicc 
- tistiliiciauiuiciit tic las li ncas tic vucLo
 

- ciaui51 !t)5ili] )i
fl2i~tO5 lhicS 
-tcI& icas dc 	 pntoccsulcn to dic lOS diatOS i Vidco MiliIqtico"vI jIMNa Ci 
- ro.ccso 	LUc ~ocLiciic 

- iciiiflacaiiuc~iiicci~u tc La CUT~ pun iiicdiO dIc i.S ilii,"CIcs 

2.5.-	 &LI cacjin del (WIiS cii ci Ic\ *ui ii cnio dc planos dc diitilos ~~~aiO 
dce'~ii~ rurail. - IA leivaniiC1 dcjiio (ICpcrcti us(IC1)1c10. rUrics )ytic 
011't ni iaics ICrni it1nIdlcs (cICr~~c~t/c~tciu dc i)s azrIict0I cN 
inldkvti(Mc-sUL -ilI sc hal balsadO SicnIIIp rc cii i~CiiaS topo,1[ilicaISgiu ZidtOS, 
0) Solo cii inispcccioiics vi skaics. Las pi iicras Sol] icilis y wcosiss, 
rcqLi ri cnto Lit ai ti rt~li I rod iUS qCcpcrin ici trazado de Ilincas ciii ic 
ptuiiis dc posicioiiaiiclt), 1011nantik) COMiO ptinI (oic part ida iguinl 
ceinici i o couispictit dcl it Lm fha LIS scIguulitiaS Soliicr (ICiI 11i,11,. 
iuIpicc isiS v'SC i)-csiaii aiit isO y n~ian iiaciouics LI tia iat rc 

onl i nan pcorc it)5 tIic lil(i ViffOil Idprob ci iias iiiuchiaS t)CONIO 

iiuspVCccid
 

'cc 

La pusibilIidati tic aii car Los si sic nats UPS cin ci rcg isiro tic 
cuoociaas gcog n lias tic Iminios imuidet~liicm tila i inca pcdri iak~ A 
iS iilCas i I s Ic, poun Lis I*1ici Iidatics ticStc.scLt_'ic fa vtralulin 

irasiado di S qills Pus (tiuc Son) rctiucidus Y tic pucoU i)cso), y Pur lIt 
)i-csldcniitinci t i-ds lia, tic ii beracidn , ya qtic i l)Otlcrsc 
gCOr-clcrcnciar cada pi)Lilt) cii Iloninai ild iVidUil (cii basc il si sicna dc 
said iics csiacioiiatis eii ei csilatc) no sc rciu icrc visual i/ iaiI cslacitin 

previii 



El trabajo tie ivauni..,tuo se rvdi L. ci du,, lieeCt.u;r GIPS quc -,c
"enganchan" simultaneme,nte a por lo menos tres satdlite, GPS. 
Con torme se h.,.e li)osici0onalient0 de lo )un'LO pe ri nktrico,. he 
C-uardan alOtiJle liiC \ aoreS de lseudocoorClenadls en la menloria 
del receptor movil pam su posterior decodificacicin a valores de las 
coordenadas rales de cada punto. Los resultados pueden transferirse a 
tin sistema de inr'ormaci6ln 2eogrifica para su aplicacii. con el resto dCe 
datos georefernciados existentes en la base de datos. 

Los efectos que puede tener esta tecnologfa en el desarrollo de los 
planes del provecto son importantes por las siguienes razones: (a)
elevari [a efectividad de las tareas de levantanientos cie los ,imbitos 
geograficos de 2esti6n rural: (b) pernitirzi integrar la dimensi6n de li 
gs6i~n rural en la base ie datos del provecto: (c) pernitiri asociar la 
CUT con los factores de produccio6r. 

Se considera prudeltCe seiialar que el dmbito geogr'ifico considerado 
no sea el predio o finca (chacra), sino el "sector". que es tin espacio 
mayor con el que los mismos campesinos se identilican. carente de is. 
connotaciones relati vas a propiedad-uso de la tierra. fucere de nucho 
conflictos en el Amhbito rural. De otro lado. e SECTOR es una refere:'cia 
geogrif'ca natural para los campesinos. quie!les Li emplean al realizar 
muticlias (ie las a,.ti% ldade proplias de la. ge)e i6n rural: iinanciunien to. 
conlercializaci3n. adqisiic~u de instl:noS. obtenclon (ICuutorizacionc . 
registro) en Oel:n SCC[Or;!. C. 

En este Cai.1o e, neceario diilucldar los aspecto.s siuientes: 

- ImIode IlinS aiLIectado de posicionamiiento diferencilal con GPS para ei 
contexto del proyecto 

- caracter/hicaS t&ni;eas de o, diposiO.LIus, GPS (tienlpo de ,' o1,. 
capacidad de liiacenj e (C P1,ntos. grado de complejidad de 
operaci6n) 

- tipoes) de antena mis apropiado(s) 

- organizaci6n de la operaci6n (personal, materiales. apoyo logistico. 
tienIpo de conllpuLadora requerido. etc.) 

2.6.- rllle2racioin d tecnohlioas de sensoraiCento ricoto.- Seeil se hi 
establecido en el capItulo introductorio. el desarrollo del proyeto SER 
requiere se determine li CUT en forina precisa y oporcuna. Los 
resuliados que se obtengan constitLiriin idates (insuInos) qte Cleben 
analizarse en conjuliltL) con los concernientes a otros aspectos naturale., 
antr6picos relicionados. a fin de obtener informaci6n que sir,.a para 
tomar decisiones conducenites al logro de los ob.jeivos del proyecto. 
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Ell lis secciones 1.1i; 5se hlajndicaclo Ianecesidad de incorporar
(Idiversas teciologits de teledetecci611 el IaCapt~ira de~datos sobre Ia. 
cu,'F. CadCadnia aracterfsticas propias, corn sCUela n.,
liLtle.Stra elle~cldn ... ,. 

I CUA[)RO N' 1: COMPARACION DE LOS SENSORES REMOTOS--

A'V.A 

k, F 4.n 4' (19 on1. Ii~ 'c i~9.i9'*.9 *nd 
::'fI f 11.1111 

If9 III it -. 1 III 4949 

(Ac aptac o de JAn u iui ,9 

'U IK fV14.1~lt~ 

II~~~~~~~~~~~9,1fl9,whiNt999J,..9Iski.. .9*9999. 996.4'~9t9. U9 J,1 I Hl9 
9.9 .9.~.i..W4 . . .119.1 9..9.9 '(.99 11 , .9.. 1 ... I.I.11h I. . l 9. m , 149 'e I.99 . . . .. N j i ... . h,1 9 M ~ n . 
9.95. .1""99 ;M 994% 11 m. I9W 191114, 'I fir m9 

1.9 9'M994*19.~.,.s ... If., jV ,. ~ ~ I.is I, I I.. ruwg I 11uc9. 9.499
I I I 99.159..-9s 4* .9: .J~9.99, ,9~ ,49,~ -. S ~m ., .J' 9.11 I'.9.J.SUS 

f 9l..1-~ J' 

x99W. I,..9 ~t, **~. .9~ ~,99S.9 .99999 .,4 9,r 99..9594 1 
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Los dabos gciicrados pixr los tiistillo SaLci[ales ii1icuiiado-S115sircs 

se obtienen en (Jos ioriiiatos: diigi [d y IpielonI'co. El ciici lso tde las 
tf-otourafias aerceis, Ipiiia coiI1ir con protiuctos diu hales se deben emiliar 
.w(//ne(rv que traduean los tonos de griS die los granllosti(I litC1LlSi(' 
lotogralica enl valores discretos nuim~icos que se al maccuan deiitro de 
archlivos digi tales itigicamenteII LOrgdn izados coni milunat riz de celd ilas 
tiispuestas en fihis y coiiiiinas. Caldil una, (ICeSUas ceidilaIhsC denom111i 
lpixei (palabral origiiaiat por hit indiie tios palatbras inglesas: /)i(Iure N 
e'lementl) , y rcprcscn La una purciiii rectangular tici terrent) l~ot0oialidO. 

Los sensorcs said itales caplan his seiahis elcti ronlat iit cals 
proveilientes (lci ICTCrrcn, Y his aiiiuieciit taiiibit~n cii 1*orum1 iiiatrieiai. 
nianten jendo separados los thitos correCSl)iCIeia11i i lasildicnccaden 
bandits. Lat estructura tic JOS thitIOS de vijdeo difiicre dlei reSit). y S11 
ma1)11ihI)~aiin rcqtn[cr-c tici cmlct dc proiiias con versores quc 
capjtUran ias limigencs de vieo dIC IMntilidS. tiiscri linando los iveics 
corrcsipondtiiits atcada iwo tic it5 11rcs Coiorcs baiCOS (ROjo. Vcrdic V 
A/uh. it estc piocLso , es cscneiai yenith seilai alikil~ ca tici Video~on~LIII 
at rcioistm., io1sCS Wc)iMIxii JOS ti-cs Coiies a III] tic tratarios ell hi1 
iisiia I.oriia conio sc tratai lahs bandtis tic los sen sorces mu it eslect raics. 

E~l proposito ti ecsia Iinct tic accioill. cseall/-1 (imala"caiibracij (ie 
teCenolog a." tite perIIiia cstalhiccrl hit iiiaiicra tic inanipuhiniats ell lo0niii1 
Colililid11, aplicaiidohisl. paid hi CollsIMiiCiol1 tic 1iiiM balSe dIc th110S uIiiica. (IL 
i110(10 Lpie JI~il iCCUkrL'klIS aIL'110S en1l0iiiia di rctla y coiieiaiiva . y s 
idsCgLIN SnI il hio InIeMi)itcls tic tilas Inciiie11S.lid1rC110LAMoS po Lsti' 
ticiiiandadi prI-oramia dc SIG( csirech.-incnte intcg ridts coil patICICS tie 
tratainliento diiziial dc iiiialelc. Sponilados por. un iptteioso SNIsiMi 
reiacioiiai tic zest iuti tie I 

cnlo 

ne t iitO.S 

Pert) 11o SC tralatin cnilicH tiC tICHiostrar hi icCIbiIdaIId tic intceuiar 
th111S e1IiplaidtO los rCcnrI-SoS tine briill it hci ologia iilodcr-Iia. Siiu) 
estabiccer hit or-an izacidi qtlo h viable su transfltrliac I6oiy nitILO iclaoai 
en iii ltriac itn para ei si stci a tic mnititoreo tli proycto, y para lIa 
ucsliitici telsairroll pro)i,)iigi1ia por i.sie. IFn till scnt RIo. debe 
ct)Iieptl-se csia Ilicit de deeIct)i olltiil compo~tlicill I IIcnieiciiiciiine 
prnicti co que dec trai lrsc i eu I ta,1tiO.s elect \ os. 

Fase 3 - Mjonitorco propidieniteio 

Lsia la'se sc iniciani parcialiieiite all arraiiear el prN~' coo. se rckorzarni Conl hit 
in trod uci6n dic los si sic as ti ideogrbtoa-vjnt Iicgaiito at ser 
ei'ccti vo pienainte al eoiel iiir hit fise tie desarroll ItiicOdOlogico, cs tir ill 
Iiiializar el seuumdiiit afito. I nri Ihisia Ci tjuillit) aiio. Coll It quc lciitLrI-i 11na 
duracitititotal dc ciet) aios, ni ent ras que sut iu rauei~ii eect iva Scrii I rt& Sut 
coiltinIuacion tiesl)us (lei qutint() ant) estarni sujem laahitemanda tic dittos sotbre 
CUT y ei sostNICIi ienlo tic Serviclos tic III lurnIlac101 jpor patrte de los usuan-ios. 
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Los requcri mlientos quc hiay que salis iticer para el jpilu desarrl lo1de esta fiasc. 
y para aseg u ar Sol C011(innlidid CCIi l E mu suii ris:ci ~ 

- Consulidar lil iiic(.010otiuiu tic rc Cicvi iCii( L ltIaCUT1 en lbrilia inLeoral. 

- Racional izar las (leilan aditS de rccu rsos del si sicia (Ic 11101iEret), a fll LIC 
estabiecer Uila gesti(Iu susteicili. 

- Inteorar los objetivos die lOS di Icrciits prugmamas de pruycctu. ell lo 
re fementi it obtencI6ai Lic uwu-dUOLoticI si sLeilii tic iii on iiac i6ii 

-Estabiccr prov de scrl' 

de Daius, ilicoiI)0iliiit~t) (Ilvtms W title a1111)1ci itIa (!iIidtc
 

uii marco d 11iSio)l icius paga"ids, a Iravos del ('ciiii
fail(kido.s 

api icaciuiics y tic ema m~ilii WCin 1111)1NU ciitl ii mcr-o dc uLiaurios. 

- Dcsarl mr icrii ics de ustiarlOS LIUC pamnn eali cslahicecimiii cu scrvicis tic 
in lummaciuni y aicria , al tj Le ptIC(Iaii SSLbil1)rc tere.SadOS Lan1o (ICI ilibi Lu 
iocaI/re- junal , C01110 ICI iiacionai c iicriiaciunai . Los Lelinas cubicrluS at 
traVc'Stide i cums)u--~p)ididrli iielsas cclU. i i SitClii (ICCScrvc a atIICIO 

limt-oco deli p)cclo cvalia cii lOriia coninnua.
 

- Desarrol mr serv icius ded IICaII'lici~iil dc uorl i(i1(adcs tic iii Version. 
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La adquisicidn de ecenologia plilk1 retos )* genera incert idunhrc. Los avatices 
que se logran en lOS pd~iscs deCsifrrOllidos sonl callai vezimnis rnipidos, y lo quc hoy cs 
nuevo pronto deja de serlo. L.a Incertiduiibre qutc surge de esta sittiacidn es si lits 
recomendaciones para la adq tiisici6n dec algtin disposi Iivo o sistenia sonl apresu radas 
en vista qUe ii ueVOS iadeilantos StipCr~aiiii ripIdli1uCIte 10 SeIicecindo). Tibii debe 
tenerse presente quc la tecnoiogia cuiesta dincro, y' qtie Liiia imIlmeilctacidn J)tledc 
ser mi~s cara que otra. 

Unali considerac itn Litic es ncesari teller jprescii ICCS li reid 11%a it Ia
 
estandari zacion: 
 imipie en)ISL'Ole Aol qLI se h eSMia-l id Cdt~qUc i tie S garantizai.
 
una serie de benefilos, titles coilit con fiabilIidad, reCSpaldo de niarcat. soporic

t~cnico, intcgracidi tie SiSICiIaS. UiIO die los mlayores deieico
tii adopcIoin tie 
estandares es qie se abara~Li1 los produLcos. l Costo Ii iiai, Clargo. debe verseSm emb 

it lit IlZ de lia el'ecti vidad die I li ipemelclain tie sAol~e
111S icorccnol6igicas. 

El proycto preseilia 1111a deillialla iii LI preci sa ctnocer ei eslaiMt tie avaiice
 
cada sCIS Ileses. Lsto, en riacion at 
 lit (CUT, si-ni ica teller ill ormlacioll actual 
sobre el estado die la ctibierta tdel (CTCren V'Ci USo cjlue se dii at los rctrstos dc suios 
y bosqties. La ilil'rOtIUC66i die LaS IeCIItiio1ias [Ile (III co~sto lilicial iliilxrtailie. J)Lro 

estc debe traduLCIrse tie ilaicrii iiiiidiaia ell beiiciicio de diSoiMIibiiidald tie 
in ibrmac iin. Eli Ia sentIido. atniiC iIdit /~'0110h' )CIA.' ~'tie lit CUT parece scr lit) 
comIponeICIt SOlistIiado, CS till seg illelt) tiltle tiebe C.Stabicerse ripidaml'ill c
 
imeIcrarse c~i on1S t11rOS kCoIlli)(ilclltvs (lei SISillia de ill1,0rIliacol, brindalo
 
servicios at los bcnCli1C*artv0S dciel~ 1)'CO C 011-ro 10i0ti1 l)0IJ~t aSostellersc.
 

Lit inflImiiil sob1re CUTl sci~i till in t6I icrlios ectoillICOS CtiltIio, por
qenlIpio, Ipernl1il eCtHIlllltar o u~itlat Llutldociiiitii c lores Lille lot) cilla lo."
 
sembrios tie un LIIC ci-e
cuii VO dtr lladti( J)OltJne Ci1i desliCit odtic esiii0a pai s. se 
Sen 1b) Rio tiI Ilasait)SA1 tie it) il 1110 N-ili nitli sob)reprOti Lce in quei hara ba;ja r itis 
precios y p)Cjtiidicari a ios ag rictii tres. Serii tie miayor ut iiidad ctianito pcriiitit a os 
ag ri cultores y otros cuipresarios conoccr las oporituitates tic iiiversidn en 
deteri nados cuti iVOS qule Se dili l yI preOo mercado e 
internacional patra sLus irodiLclOS. ille Lii 

Ia tlia Yti tI'ciOde ilaCionai 
Ser-iir ICi 1.11 ClkiiitiO. eipicitit) t-IIdiversas 

tia ci'sncCLIi SoS 
puetia preverse las colcci ti 

asti ncioncs y colloc ientk) ei estatdt aclul IO ell tila zoiia deterniinada. 
OSCUIMCia lalciOiieS tie los gestores tiei tlcsarrtollt tic 

la rcgidn. 



APENDICE 

FIRMAS QUE PROCESAN Y DISTRIBUYIN IMAGENES DIE SATELIT-S 

EOSAT 
Earth Observation Satellite Company 
4300 Forbes lBoulevard 
Lan hamn, Mar'yl land 20706 
USA 

ESA 
European Space Agency 
8-10. rue Nlario-Nikis. 
75738 PARIS ('II)I.X 15, 
FRANCE 

INPE ' 
Ilnstitulto ie Pc.sqLIIsasI islctciais 
Av. dos Astronatias, 1758 
Jardim da Granja 
Caixa Postal 515 
12201 - Sio JOS dLIOs Cinu)OS - SP1 
BRASIL SA'rELI.rr1311,D.. .(iUi)S YS, ii\AIHSAT, etc. l'or CjICil)lO. ell cl 
Cmmuilogto de lP'oductos v .'cr icif. dcde I()S Iigur;n iiiduclos digilales oriculdo., 
a Ilai).s corregidos a.'rci siol . lcoriesjpondicnl ics a suL)sccn (100 x 1Okni) v 
hlojas de Illal)a t I/2' x I'). I'ard btcler esltos jiroductos, CI clienlIC de 
prol)orcit)nar nlia)as tol)tg rilicos qtiLc )ILrova Ilos dillos ie i localizaci6in ict riflcd 
de los puntos Lie conltrol quc se rWqtuiercn para rcalizar la correccidnLt)Idlletricil. 


