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. PLANTEAMIENTO GENERAL
 



PLAN DE EJECUCION DEL PROYECTO DE DESARROLLO
 

RURAL I14TEGRAL DEL ALTO HUALLAGA
 

1. PLANTEAMIENTO GENERAL.
 

1.1 Antecedentes.
 

El presente estudio ha sido preparado por la Fundaci6n pa
 
ra el Desarrollo Nacional-/ -Instituci6n creada por la
 
Universidad Nacional Agraria La Molina- por encargo de la
 
Agencia Internacional para el Desarrollo (AID), y 
es una
 
continuaci6n o profundizaci6n del Estudio Preliminar del
 
Proyecto de Desarrollo Rural Integral del Alto Huallaga,
 
efectuado tambien por encargo de la AID en el segundo 
se
 
mestre de 1980. Dicho estudio tuvo como objetivo permi
 
tir una decisi6n inicial de asignaci6n de recursos y de
 
contar con mayores elementos de juicio para orientar la
 
realizaci6n de estudios posteriores, como por ejemplo, el
 
presente Plan de Ejecuci6n.
 

Normalmente, despues del estudio preliminar se continda
 
con los de pre-factibilidad y el Plan de Ejecuci6n. Sin
 
embargo, la AID decidi6 "queinar etapas" e ir directamente
 

al Plan de Ejecuci6n teniendo en cuenta que ya contaba
 
con el Estudio Preliminar y que ademas la zona del Proyec
 
to tenla una gran informaci6n proveniente de la antigua
 
Colonizaci6n Tingo Maria-Tocache-Campanilla, desarrollada
 
en la misma zona del Proyecto. Esta Colonizaci6n tuvo un
 
cre'dito del BID en 1962 y los desembolsos finalizaron en
 
los primeros afios de la d6cada pasada.
 

!/Inscrita en los Registros Pdblicos con Ficha 006; Asiento N'
 
I del Libro de Fundaciones y bajo el N0 57 Folio 117 del Re
 
gistro General de Fundaciones del Consejo Administrativo de
 
Supervigilancia de Fundaciones.
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1.2 Obietivos del Proyecto.
 

Los objetivos del Proyecto son de cartcter integral al
 
propiciar no s6lo el incremento de la producci6n y el in
 
greso, sino tambin el aumento de la calidad de vida de
 
la poblaci6n rural. Sin embargo, s6lo para fines de pla
 
nificaci6n y en funci6n de los ingentes recursos que 
 se
 
requiere para el desarrollo de la zona, en una primera 
e
 
tapa las acciones del Proyecto se dirigirgn a promover la
 
producci6n agropecuaria, forestal y agro-industrial, asi
 
como los servicios e infraestructura que requiere esa pro
 
ducci6n. Con el aumento de esta base productiva se darg
 
inicio a la segunda etapa a travs de los programas de e
 
ducaci6n, salud, nutrici6n y saneamiento ambiental, los
 
que serian financiados con mayor facilidad al contarse
 
con el respaldo del aumento de la producci6n.
 

Otra manera de expresar en forma simple el objetivo del
 
Proyecto es el de sefialar que se orienta a rehabilitar la
 
antigua Colonizaci6n Tingo Mar'a-Tocache-Campanilla, que
 
practicamente dej6 de recibir recursos del Estado una vez
 
que terminaron los desembolsos del cr6dito otorgado por
 
el Banco Interamericano de Desarrollo. Esto tiene 
 una
 
gran implicancia desde el punto de vista de la asignaci6n
 
6ptima de recursos al considerar que las nuevas inversio
 
nes permitir5n utilizar d plenitud la infraestructura exis 
tente y ls recursos humanos y naturales de la regi6ricon 
el consiguiente aumento de los beneficios por unidad de 
inversi6n.
 

1.3 Objetivos del Estudio o Plan de Ejecuci6n.
 

El Plan de Ejecuci6n tiene como objetivo proporcionar ele
 
mentos de juicio para la decisi6n de asignaci6n de recur
 
sos en el Proyecto y, si esta es positiva, contar con la
 
informaci6n adecuada para proceder de inmediato a la 
eje
 
cuci6n del mismo.
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En realidad, la naturaleza de "plan de ejecuci6n" es par
 
ticularmente valida para las acciones a desarrollar en el
 
primer afio y va disminuyendo en los siguientes afios. El
 
objetivo es que el estudio pueda orientar con elementos
 
muy seguros en el primer aflo y quizgs en el segundo, pro
 
poniendo acciones basadas en lo que existe actualmente,
 
en la experiencia de los funcionarios y agricultores de
 
la zona y en las constataciones efectuadas en el mismo
 
campo por los consultores. Una vez iniciada la ejecuci6n,
 
deberin realizarse de inmediato aquellos estudios que fun
 
damenten las acciones a partir del segundo o tercer afo,
 

por ejemplo, las nuevas plantas agroindustriales, la in
 
troducci6n de cultivos ex6ticos para la zona, el catastro
 

rural, etc.
 

1.4 	 Localizaci6n y Zonificaci6n del Proyecto en Areas Priori

tarias.
 

El grea del proyecto es de aproximadamente 210,000 ha de
 
suelos de uso agropecuario,a ambas m9rgenes del rio Hua
 
llaga, desde el puente Cayumba, al sur de Tingo Marla has
 

ta unos 7 km al norte de Puerto Pizana. Anteriormente se
 
habla considerado para esta misma 5rea 120,000 ha, que co
 
rrespondla a la superficie con estudiosde suelos, exclu
 
yendo la zona de Tingo Maria. Sin embargo, a trav6s de
 
nueva informaci6n se encontr6 que el grea utilizable en
 
Tingo Maria era mucho mayor (70,000 ha) y que ademfs exis
 
tlan ampliaciones realizadas en los 6ltimos aflos y toda
 

via no incorporadas en los planos vigentes.
 

Teniendo en cuenta la magnitud del area, y los ingentes
 

recursos que demandaria su desarrollo, se consider6 conve
 
niente dividirla en zonas de prioridad con el fin de Dla
 

nificar la ejecuci6n del Proyecto y poder asignar los re
 
cursos escasos en funci6n a diversos criterios de priori
 

zaci6n.
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Se ha definido cinco zonas en funci6n a las 
 caracteristi
 
cas de su poblaci6n, vfas de comunicaci6n, uniformidad pa
 
ra las acciones que propondr a el Proyecto, zonas de ac
 
ci6n del Ministerio de Agricultura y Alimentaci6n y divi
 
si6n politica.
 

La Primera Zona Prioritaria o Zona de Aucayacu fue defini
 
da en el Estudio Preliminar y est& enmarcada por el rio
 
Pendencia hasta el rio Aspuzana en la margen derecha 
del
 
rio Huallaga y por el r1o Cuchara hasta el rio 
Magdalena
 
en la margen izquierda. Se adjunta el mapa del Proyecto
 
Alto Huallaga y de las cinco zonas.
 

Los criterios pdra elegir esta Primera Zona en el Estudio
 
Preliminar fueron su relativa mayor poblaci6n, mayor ndme
 
ro de agricultores pequeflos en relaci6n a la zona cercana
 
a Tingo Maria, la existencia de una carretera asfaltada
 
de Tingo Maria a Aucayacu y a que el Integro de la Zona
 
se encuentra en un solo distrito (Jose Crespo y Castillo).
 

Para el presente Plan de Ejecuci6n siguen vigentes los
 
criterios anteriores, pero adicionalmente habria que afia
 
dir un criterio fundamental en relaci6n a las 6ptimas con
 
diciones que redne la z)na para iniciar de inmediato el
 
Plan de Ejecuci6n. Efectivamente, esta zona cuenta 
 con
 
una informaci6n muy amplia por haber sido Aucayacu la 
se
 
de de uno de los dos centros de servicios de la ex-Coloni
 
zaci6n, y haber tenido la primera prioridad en las accio
 
nes de la ex-Colonizaci6n. Esta situaci6n hace que haya
 
menores riesgos para decidir acciones e inversiones en es
 
ta z3na en relaci6n al resto de la Colonizaci6n.
 

La Segunda Zona Prioritaria o Zona de Tingo Maria estf al 
sur de la Primera. Su prioridad descansa en las vlas de 
comunicaci6n que la aproximan econ6micamente al mercado 
de Lima y al impacto de su poblaci6n urbana, tanto por el 
mercado que representa como por las expectativas que ten 
dr& sobre esta poblaci6n las acciones que se Ilevan a oa
 
bo en la Primera Zona con la que es limitrofe y tiene una
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gran relaci6n. Las acciones tendr~n una cierta limita
 
ci6n por la menor informaci6n que existe en relaci6n al
 
resto de zonas. En este caso la propuesta descansarg en
 
la experiencia de los agricultores y funcionarios y en la
 
visita de campo realizada por los consultores.
 

La Tercera Zona Prioritaria o Zona de Uchiza tiene algu
 
nos problemas serios de comunicaci6n, pero alguna informa
 
ci6n actualizada en la margen izquierda. En esta zina 
hay grupos privados que estan planteando la explotaci6n 
de palma aceitera en greas considerables. 

La Cuarta Zona Prioritaria o Zona de La Morada tiene acce
 
so a travs de una balsa cautiva sobre el Huallaga y bue
 
nos recursos agropecuarios y caminos internos.
 

La Quinta Zona Prioritaria o Zona de Tocache, presenta se
 
rios problemas de comunicaci6n y estg al extremo norte
 
del area del Proyecto. Sin embargo, en esta Zona se loca
 
lizan las 5,140 ha de palma aceitera de la Empresa para
 
el Desarrollo de la Palma, EMDEPALMA, lo que le da una ba
 
se econ6mica y de generaci6n de empleo importante.
 

El orden de prioridad de las cinco zonas expresa de mane
 
ra global la mayor facilidad para iniciar de inmediato ac
 
ciones de ejecuci6n en funci6n a las caracterfsticas de
 
cada zona y a los programas que se plantea. Esto no supo
 
ne que s6lo se har~n acciones en la Primera Zona y una
 
vez cubierta toda la zina se continuar5 con la siguiente
 
y asi sucesivamente. En realidad, se iniciargn acciones
 
simultgneamente en las cinco zonas, pero su magnitud y gn
 
fasis ser' segn el orden de prioridad.
 

La idea es actuar prioritariamente en aquellas zonas don
 
de hay las mejores posibilidades de 6xito y los menores
 
riesgos debido a las mejcres vlas de comunicaci6n, buenos
 
suelos, mayor concentraci6n de agricultores, mayores faci
 
lidades de infraestructura y agricultores con experiencia.
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Esto permitirg crear condiciones para extender el Progra
 
ma a zonas relativamente mis dificiles, al poder mostrar
 
los resultados alcanzados y a la vez se dispondria del
 
tiempo necesario para completar la infraestructura necesa
 
ria y realizar aquellos estudios que permitan proponer ac
 
ciones con el m~nimo de riesgo. Se descart6 pues la idea
 
de actuar primero en las zonas Ma's abandonadas y con ma
 
yor potencial debido al alto costo, mayores riesgos invo
 
lucrados y las mayores dificultades para actuar de inme
 
diato debido a la necesidad de efectuar estudios y obras
 
de infraestructura.
 

Debe destacarse que los limites de las cinco zonas corres
 
ponden en general a la divisi6n que utiliza el Ministerio
 
de Agricultura. Aunque el Proyecto esti en los departa
 
mentos de San Martin y Hu~nuco, administrativamente est9
 
bajo la jurisdicci6n de la Zona Agraria VII - Hu5nuco por
 
decisi6n del Ministerio de Agricultura con el fin de man
 

tener la unilad de administraci6n.
 

1.5 El Proyecto .-Sintesis del Planteamiento.
 

El Proyecto consiste en poner a disposici6n de los agri
 
cultores un programa de credito destinado a aumentar la
 
producci6n a traves de la transferencia de un paquete tec
 
nol6gico superior al vigente. El credito deberg ir acom
 
pafiado de un programa de extensi6n agraria que garantice
 
la aplicaci6n del paquete tecnol6gico, asi como de un pro
 
grama de comercializaci6n y agroindustrias que aseguren
 
la colocaci6n de las cosechas a precios adecuados. Tam
 
bi~n se contempla un programa de investigaci6n muy ligado
 
al de extensi6n para orientar en las practicas relaciona
 
das a los actuales cultivos y propiciar la introducci6n
 
de otros cultivos que podrian tener exito en la z~na del
 

Proyecto.
 

Por otro lado, se desarrollara un programa de caminos en
 
funci6n a las caracterfsticas y localizaci6n de los otros
 

9>
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programas.
 

Finalmente, se plantea una organizaci6n y administraci6n 

en fuinci6n a los programas, con los reqverimientos de au 
tonomia y agilidad necesarios para el logro de los objeti 

vos del Proyecto. 

1.6 	 Metodologla utilizada para efectuar el Estudio o Plan de
 

Ejecuci6n.
 

La metodologla se ha definido teniendo en cuenta de que
 

s6lo se disponla de dos meses para realizar el estudio:
 
Marzo y Abril de 1981, y un tercer mes para mecanografia
 

do y coordinaciones. Esto ha detcrninadc que todos los
 
temas del estudio se realicen en forma simult9nea y no
 

siguiendo una secuencia l6gica producto de la informaci6n
 
obtenida y avance de cada tema. Esta situaci6n se ha tra
 

tado de corregir con conversaciones y reuniones frecuen
 

tes sobre los diversos temas.
 

Otro aspecto importante que ha influido en la metodologla
 
es la naturaleza del estudio, este es un Plan de Ejecu
 
ci6n y no un estudio a nivel de pre-factibilidad o facti
 

bilidad. Esto supone proponer acciones que, en primer lu
 

gar y a falta de estudios esten respaldadas por la expe
 
riencia de los agricultores y, en segundo lugar, est~n
 
confirmadas por los profesionales y t'cnicos de la zona,
 

papa, finalmente, ser analizadas y propuestas por los es
 
pecialistas que han elaborado el presente Plan de Ejecu
 
ci6n. Lo anterior se explica porque en diltima instancia
 

son los agricultores los que afrontargn el riesgo del Pro
 
yecto y sufriran las consecuencias del fracaso. Es por
 

esto que no se proponen una berie de cultivos y acciones
 

por no tener las seguridades normales de 6xito e, igual
 

mente, se adopta un plan conservador que s6lo cubre
 
30,000 ha de cultivos anuales y permanentes y 10,000 ha
 

de pastos sobre un total de migs de 200,000 ha de uso
 
agropecuario. Esto determina tambign que s6lo el primer
 
afio y quizas el segundo tienen la validez de un Plan de
 

It
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Ejecuci6n. Los siguientes arios deberfn revisarse apenas
 
se inicia la ejecuci6n del Proyecto.
 

Los trabajos del Plan de Ejecuci6n se iniciaron con la
 
preparaci6n de los T6rminos de Referencia en base a lo so
 
licitado por el AID y el Estudio Preliminar elaborado an
 
teriormente.
 

Teniendo en cuenta la urgencia de los trabajos se decidi6
 
que los temas de agroindustria e investigaci6n se limita
 
ran a una revisi6n y actualizaci6n del Estudio Preliminar.
 
Igual decisi6n se tom6 en relaci6n al diagn6stico, donde
 
s6lo habria una revisi6n y profundizaci6n en aquellos te
 
mas relacionados directamente con las acciones a proponer.
 

Para la elaboraci6n del estudio se conformaron diez equi
 
pos bajo la supervisi6n del Director del Proyecto y en
 
los siguientes temas:
 

- Aspectos Sociales (4 profesionales) 
- Credito Agricola (2 i ) 

- Cultivos e Investigaci6n (3 ) 
- Crianzas (2 

- Forestal (I ) 
- Comercializaci6n y Agroindustria (3 
- Extensi6n Agricola (2 ) 
- Caminos (3" ) 
- Desarrollo Institucional (I ) 
- Evaluaci6n Econ6mica (3 " ) 

Adicionalmente, por la naturaleza del Programa de Cr6dito
 
este equipo coordin6 m6s estrechamente con lod equipos de
 
Producci6n (Cultivos, Crianzas y Forestal), Comercializa
 
ci6n, Agroindustrias, Extensi6n y Evaluaci6n, con el fin
 
de asegurar la consistencia de los programas que se ofre
 
cen al agricultor.
 

Teniendo en cuenta que un Plan de Ejecuci6n supone propo
 

T:7
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ner acciones concretas a ejecutar de inmediato, la totali
 
dad del equipo se traslad6 a la zona y viaj6 extensamente
 

por las cinco zonas del Proyecto, propicindose ademfs
 

discusiones sobre el terreno y decisiones en relaci6n 
 a
 
las prioridades y acciones a proponer. Adicionalmente,
 
el Director del Proyecto y los jefes de equipo de Culti
 
vos, CrPdito y Aspectos Sociales sobrevolaron entre dos y
 
cuatro horas por toda el grea en estudio.
 

El recorrido a la zona estuvo acompahado de frecuentes vi
 
sitas y conversaciones con los agricultores, funcionamios
 
de los Ministerios, ejecutivos y miembros de las Coopera
tivas, directivos de las Asociaciones de Agricultores y
 
personalidades, con el fin de obtener el punto de vista
 
de los pobladores de la zona sobre sus problemas y las al
 
ternativas de soluci6n.
 

Adicionalmente, un equipo de t6cnicos sociales efectu6 en
 
cuestas por muestreo a nivel de colonos para obtener in
 
formaci6n de tipo cuantitativo y cualitativo, asS como en
 
trevistas estandarizadas aplicadas a dirigentes de los co
 
lonos, funcionarios del Ministerio de Agricultura y Ali 
mentaei6n, profesionales I tecnicos que laboran en el 
grea. 

Debe destacarse que el trabajo de campo tuvo que atrasar
 
se una semana debido a la falta de gasolina en la zona
 
por interrupci6n de las vlas de comunicaci6n de la Sierra
 
Central como resultado de las iluvias y avenidas. Tarn
 
bien debemos notar que no obstante ser la 6poca del afio
 
menos propicia por la intensidad de las lluvias y un afto
 
excepcionalmente dificil en este aspecto, se superaron los
 
m6ltiples problemas presentados y pricticamente se pudo
 
cumplir el plan de trabajo previsto en el campo.
 

27 
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1.7 Personal que ha participado en la elaboraci6n del Estudio.
 

Profesionales responsables: 

Alejandro Seminario Duany Director del Proyecto 
Felipe Rodriguez Ardiles Cr~dito Agricola 

Carlos Aramburfi L6pez de R. : Aspectos Sociales 

Hugo Villachica Le6n : Cultivos e Inve'tigaci6n 
Arturo Carrasco Gonz~les : Crianzas 

Enrique Rossl Link Forestal 
Emilio Van 0'ordt Parodi Comercializaci6n y Agro

industrias 
Enrique Olivares Cabrera : Extensi6n Agricola 
Maria Julia Guzminn Giraud Caminos 

Manuel Gonzales Prieto Desarrollo Institucional 

Alvaro Ortiz Saravia Evaluaci6n Econ6mica 
Angel Moreno Rojas : Asesor 

Profesionales asistentes: 

Credito Agricola Helmer Pinedo 

Aspectos Sociales : Jaime Almenara, Roberto 
Franco, Martha Portal 

Cultivos : Braulio La Torre 
Crianzas : Arturo Flores 

Comercializaci6n : Luis Rivera, Juan Arredon 
do 

Extensi6n Agrfcola : Fidel Trinidad 

"Caminos Ana Maria Montti, Julio 
Melgar 

Evaluaci6n Econ6mica Luis Torres, Abel Sifuen
tes 

Secretaria Nidia Barbieri Canale 
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2. DIAGNOSTICO.
 

2.1 Aspectos Sociales.
 

2.1.1 Objetivos y Metodologa.
 

2.1.1.1 Obietivos.
 

Para la c-aroraci6n del Plan de Ejecuci6n, el
 

equipo encargado de los Aspectos Sociales, conformado por
 

4 profesionales, se aboc6 a obtener informaci6n de carlic
 

ter primario en el imbito del Proyecto. Los objetivos
 

que se buscaban en esta etapa de los estudios eran los si
 

guientes:
 

a) 	Recoger informaci6n primaria sobre las caracteristi
 

cas demogrificas legales, sociales y econ6micas de la
 

poblaci6n de colonos asentados en las 5 sub-zonas de
 

prioridad en que ha sido dividida la zona del Proyec
 

to del Alto Huallaga.
 

b) 	Recoger informaci6n de tipo cualitativo sobre los 

principales problemas que enfrentan los colonos en el 

desempefio de sus actividades econ6micas y sobre su 

participaci6n y percepci6n de distintas instituciones 

que operan en la zona (Cooperativas de Producci6n y 

Servicios, Comit~s de Agricultores y Ganaderos, Aso 

ciaciones Comunales, etc.). 

c) 	Recoger informaci6n de tipo cualitativo sobre los pro
 

gramas de extensi6n y asistencia tecnica y crediticia
 

tanto desde el punto de vista del personal encargado
 

de brindar el servicio (especialmente los agentes de
 

extensi6n), asl como de los usuarios.
 

d) 	Recoger informaci6n de tipo cualitativo y cuantitati
 

vo sobre la situaci6n de las Cooperativas en el imbi
 

to del Proyecto, enfatizando los problemas de organi
 

zaci6n, manejo, dirigencia, deserciones y relaciones
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de trabajo.
 

e) 	Plantear los requerimientos materiales y humanos nece
 
sarios para una actualizaci6n del catastro en toda la
 
zona del Proyecto.
 

f) 	Proveer a los demos profesionales encargados de la e
 
laboraci6n del Plan de Ejecuci6n con los datos b~si
 
cos para la elaboraci6rn de los mismos, sobre todo los
 
datos referidos a las caracterlsticas demogrgficas,
 
legales, sociales y econ6micas de la poblaci6n de co
 
lonos de cada una de las 5 sub-zonas del Proyecto.
 

2.1.1.2 Metodologla.
 

a) 	T6cnicas de recolecci6n de informaci6n.
 

Se han utilizado 4 tpcnicas basicas de recolecci6n de
 
informaci6n las que indicamos a continuaci6n en orden de
 
importancia:
 

10 	 Encuesta Familiar a una muestra aleatoria y poli-et'
pica de la poblaci6n de colonos de cada una de las 5
 
sub-zonas del area del Proyecto.
 

20 	 Entrevistas estandarizadas a dirigentes de las Coope
rativas existentes en 'ql 5mbito del Proyecto.
 

30 	 Entrevistas estandarizadas a los agentes de extensi6n 

que operan en el ambito del Proyecto. 

40 	 Recolecci6n y tabulaci6n de informaci6n provenientede 

fuentes secundarias, tales como catastro, relaciones 
de precarios, padr6n de productores de coca, etc. 

La informaci6n recogida por estas cuatro vlas independien
 
tes ha permitido mayor cobertura y consistencia de la in
 
formaci6n.
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b) Disefio de la Encuesta (Ver Anexo)
 

La encuesta que se aplic6 a una muestra de la pobla
 

ci6n de colonos tiene como unidad de recolecci6n basica
 
a la familia. La encuesta consta de 8 fichas cada una de
 
las cuales recoge la informaci6n de un aspecto especlfico
 

(datos demograficos, datos ocupacionales, datos de conduc
 
ci6n de parcelas, etc.). Por ello cada ficha fue aplica
 
da s6lo a los miembros de familia que presentaban determi
 

nadas caracterlsticas (ser agricultor, ganadero, jefe de
 
familia, etc.). La relaci6n de ficha de la que cuenta la
 

encuesta es la siguiente:
 

- Ficha de Identificaci6n. 

- Ficha I - Datos DemogrTficos y Sociales a Nivel Fa 

miliar. 
- Ficha II - Datos de Ocupaciones, aplicada a todos 

los que trabajan en la vivienda. 
- Ficha III - Datos sobre Tenencia y Uso de Tierra- A 

plicada a todos los conductores de Predios. 
- Ficha IV - Datos sobre Cultivos Anuales" Aplicada a 

todos los agricultores que tienen culti 
vos anuales. 

- Ficha V - Datos sobre Cultivos Permanentes' Aplica 

da a todos los agricultores que tienen 

cultivos permanentes. 
- Ficha VI - Datos sobre Producci6n Pecuaria- Aplicada 

a todos los ganaderos. 
- Ficha VII - Datos sobre Credito y Asistencia Tgcnica-

Aplicada a agricultores y ganaderos. 
- Ficha VIII - Datos sobre Participaci6n y Opini6n sobre
 

Organizaciones' Aplicada al Jefe de Fami

lia.
 

Las preguntas de la encuesta fueron en su mayoria cerra
 
das y pre-codificadas para facilitar la labor de vaciado
 
de la informaci6n. Las respuestas m6ltiples se pre-codi
 
ficaron en base a un FORO-CODE y las respuestas abiertas
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se codificaron en la etapa de anglisis.
 

Se elabor6 una "Gula del Encuestador" que contenla las
 
instrucciones de c6mo aplicar cada una de las 78 pregun
 
tas de las que consta la encuesta.
 

La tasa supervisor/encuestador fue por lo menos de I a 6
 
v los encuestadores fueron seleccionados entre los agen
 
tes de extensi6n locales de mayor conocimiento de la zona
 
y experiencia en la aplicaci6n de encuestas. Gracias a
 
su constante esfuerzo se pudo cumplir con las 385 encues
 
tas programadas en un plazo 6ptimo de 15 d'as t6tiles, con
 
tando para ello con el trabajo de 12 encuestadores y 2 su
 
pervisores, ademas del apoyo del jefe del equipo.
 

c) 	Diseflo de la muestra.
 

Para la elaboraci6n de la muestra de familias colonas
 
se dieron los siguientes pasos:
 

10 	 Conteo del n6mero de colonos asentados en el 5mbito
 
del Proyecto del Alto Huallaga utilizando los mapas
 
y relaciones catastrales existentes en Lima y las Ofi
 
cinas del Ministerio de Agricultura en Tingo Maria.
 
Se ajust6 esta informaci6n en base a entrevistas con
 
los 	funcionarios locales de Reforma Agraria para esti
 
mar la ubicaci6n y tamaflo de la poblaci6n de preca
 

rios no-catastrados. Asimismo, se efectu6 un recono
 
cimiento aereo que permiti6 detectar zonas pobladas
 

no registradas, para estimar asl el grado de omisi6n
 
del catastro.
 

20 	 Hemos estimado que el ncmero catastrado alcanza a 
nnas 5,000 familias asentadas en el 9mbito del Proyec 
to. La poblaci6n fuera del catastro varla notablemen 
te en cada sub-zona, siendo mayor en la Zona 2 (Tingo 
Maria) y Zona 3 (Uchiza) en donde alcanza entre un 
50% a 60% de la poblaci6n registrada. En las otras 

V~ 
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3 zonas; Zona I (Aucayacu), Zona 4 (La Morada) y Zona
 
5 (Tocache) la emisi6n catastral fluct6a entre un 25%
 
y un 35%. Como resultaba imposible contar con un 
es
 
timado preciso sobre el total de colonos asentados,
 
se trabaj6 sobre un n6mero registrado de 5,000, te
 
niendo cuidado de incluir en la aplicaci6n de encues
 
tas a zonas de concentraci6n de precarios no inclui
 
dos en el catastro, sobre todo en las Zonas 20 y 30.
 

30 Para la determinaci6n del tamao de la muestra se usa
 

ron los siguientes valores:
 

- UNIVERSO (N) = 5,000 - y Divisi6n N para cada Sub 

zona (Ver Cuadro adelante).
 

- INTERVALO DE CONFIANZA (S) = 4 (lo que determina un
 
95.5% de confiabilidad muestral).
 

- GRADO DE HOMOGENEIDAD (p) = 94.6% (% de parcelas me
 

nores de 60 ha).
 

- GRADO DE HETEREOGENEIDAD (a) = 5.4% (% de parcelas
 
mayores de 60 ha).
 

- ERROR MUESTRAL DESEADO (E) = Mgx. 5% (Variabilidad
 
+/de cualquier estimaci6n).
 

Luego se reemplazargn estos valores en la f6rmula
 
muestral para universos finitos:
 

S.p.a.N 2(4) (94.6) (5.4) (N) 

n (N-1) + S.p.a (52(N-i) + (4) (94.6) (5.4) 

2 (4) (94.6) (5.4) (1577) 118.2 en la
 

(5 (1577-1) + ((4) (94.6) (5.4)) 10 Zona Prio
 
ritaria
 

Ello determin6 una Tasa Muestral de I en 13 6 del'?,7%
 
(1577/118 = 13.3). En base a esta misma tasa se esti
 
m6 el n~mero de encuestas a ser aplicadas en cada una
 



16.
 

de las 4 zonas restantes. Ello determin6 una muestra
 
total (Mt) = 
385, lo que se ajusta a la tasa muestral
 
1/13 pues:
 

5000/385 = 12.987
 

Para ello, para estimar el tamafio absoluto de la po
 
blaci6n con determinada caracteristica debe multipli
 
carse el n6mero de casos o frecuencia muestral por 13,
 
pues el coeficiente de elevaci6n (veces en que estf 
-
contenida la muestra en el universo) es de 13/1.
 

La muestra se distribuy6 de la siguiente forma:
 

Zona de Prioridad N N/13 n
 

1 1,577 118 128
 
2 850 65 68
 
3 1,150 88' 89
 
4 403 31 31
 
5 890 
 68 69
 

TOTAL 4,870 
 370 385
 

El nt real = 385 aunque el nt proyectado sea de 370,
 
por ello so hicieron 15 encuestas adicionales como
 
precauci6n por encuestas mal hechas o perdida de 
 in
 
formaci6n.
 

40 
 Selecci6n de la muestra.- Para evitar la dispersi6n
 

de la muestra se utilizo el sistema de 
 conglomerados
 
o muestra poli-etapica. Para ello se crearon grupos
 
de 100"parcelas contiguas en tomno a carreteras 
 0
 
cuencas, dando el conteo final 43 conglomerados con
 
un promedio de 100 parcelas cada uno. 
 Se sortearon
 
al azar 22 conglornerados, o el 50%, al interior 
 de
 
los cuales se seleccionaron las parcelas a ser 
encues
 
tadas mediante las Tablas de nilmero aleatorios. Lue
 
go, se ubicaron las parcelas restantcs al interior de
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cada conglomerado, identificandose en una ficha el nd
 

mero, nombre del conductor y ubicaci6n de la parcela.
 
Las parcelas restantes fueron ubicadas en el mapa ca
 
tastral de la Colonizaci6n y colocaaas en rojo para
 

su mejor identificaci6n.
 

2.1.2 Tenencia de la Tierra.
 

2.1.2.1 Nfimero y eXensi6n de las parcelas.
 

Como se ha explicado en la secci6n sobre metodo
 

logia, la estimaci6n del ndmero total de parcelas existen
 

tes en la zona no podia basarse exclusivamente en los re
 

gistros catastrales pues estos presentaban 2 serias limi
 
taciones; obsolescencia (pues los datos son de 1976, con
 

excepci6n de la Zona 30,en donde se reactualiz6 a diciem
bre de 1980, omitiendose sin embargo, un 20% de las nue
 

vas zonas de Colonizaci6n) y cobortura parcial, pues las
 

areas de nuevos asentamientos con concentraci6n de pose
 
sionarios o precarios no fueron registrados. Asimismo,
 

para la Zona 2 (Tingo Mara)no se tenia el relevamiento 

catastral.
 

Por ello, como se ha indicado, procedimos a estimar el nd
 

mero total aproximado de parcelas mediante los siguientes
 

pasos:
 

10 	 Conteo de las parcelas registradas en los planos ca 

tastrales y registros de 1976 y el catastro actualiza 

do de la Zona 30 en 1980, 

20 	 Estimaci6n de las parcelas no-catastradas rediante en
 

trevistas a los sectoristas o agentes de extensi6n
 

que trabajan y conocen la zona.
 

30 	 Reconocimiento aereo de las 5 Zonas para estimar las
 

zonas no registradas y ubicarlas en los mapas catas
 

trales de 1976.
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En base a estos 3 mntodos obtuvimos un estimado mas rea
 
lista de la poblaci6n de colonos y sus parcelas. A conti
 
nuaci6n presentamos nuestros estimados compar5ndolos con
 
los producidos por la Oficina de Catastro del Ministerio
 
de Agricultura:
 

NO DE PARCELAS EN LA ZONA DEL PROYECTO(1 )
 

Zona Ministerio de Agricultura Estimados FDN
 

1 1,570 1,577
 
2 - (2)
884


3 467 1,320
 

4 197 403
 
5 633 904
 

TOTALES: 2,867 5,088
 

(1)Excluye Empresas Asociativas y Parcelas Multifamilia 
res.
 

(2)Excluye Zona de Monz6n.
 

Como se aprecia, el catastro del Ministerio de Agricultu
 
ra pv-esenta seg'n nuestros calculos una omisi6n del 
 or
 
den del 43.65%, la mayor parte de la cual se refiere a zo
 
nas de concentraci6n de colonos posesionarios o precarios.
 

Por tanto, nuestro estimado arroja unas 5,088 parcelas
 
existentes en el ambito del Proyecto en la fecha del Estu
 

dio.
 

En cuanto a las extensiones promedio de las parcelas en
 
cada una de las 5 Zonas, la informaci6n que aqui presenta.
 
mos proviene de los datos de la encuesta, y tienen por tan
 
to un valor aproximado, pero de un alto grado de confiabl
 
lidad muestral (95.5% de confiabilidad y 5% de variabili
 
dad). Los resultados son los siguientes:
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CUADRO 2.1.2.-i
 

TAMARO PROMEDIO DE LA PARCELA 

ZONA HECTAREAS
 

1 26.0 

2 17.7 
3 28.0 

4 39.6 
5 30.9 

TOTAL PROMEDIO: 26.97
 

En el Cuadro 2.1.2.-2 se presenta la informaci6n muestral
 
sobre la distribuci6n de los colonos seg~n el tamafto de
 
la parcela que conducen.
 

En la 10 Zona, el tamafio promediQ de la parcela familiar
 
es de 26 ha, siendo la categorla modal las parcelas entre
 
15 y 20 ha, las que conducen un 28% de los encuestados.
 
Asimismo, un 9.4% de los colonos tienen parcelas por enc_
 
ma de las 50 ha la mayor parte adjudicadas como parcelas
 
ganaderas.
 

En la 20 Zona, el tamafio promedio de la parcela familiar
 
es de 17.7 ha encontr'ndose una concentraci6n de casos en
 
la categorla modal de 5 a 10 ha. con un 31% del total de
 
colonos. S6lo un 6% tienen parcelas por encima de las 50
 

ha.
 

Es claro que los predios son mayores en la 10 Zona por
 
ser esta una zina de menor presi6n sobre la tierra, debi
 
do entre otros factores, a su Colonizaci6n ma's reciente,
 
y su menor densidad demogrcfica.
 

") 
J)I 



CUADRO2.1.2.-2 

EXTENSION TOTAL PREDIO 

AN 0 S I- ZONA PRIORITARIA 2- ZONA PRIORITARIA 3' ZONA PRIORTARIA V" ZONA PRIORITARIA 5" ZONA PRIORITARIA 

(Ha) Casos % Casos 3 Casos 3 Casos 3 Casos 3 

0.01 - 5.00 - - 10 14.7 

5.01 - 10.00 7 5.5 21 30.9 2 2.2 - - 8 11.6 

10.01 - 15.00 18 14.1 10 14.7 20 22.5 - - 8 11.6 

15.01 - 20.00 36 28.1 8 11.8 30 33.7 1 3.2 II 15.9 

20.01 - 25.00 26 20.3 - - 8 9.0 2 .. 5 10 14.5 

25.01 - 30.00. 13 10.2 8 11.8 1 1.1 10 32.2 7 10.1 

30.01 - 35.00 7 5.5 2 2.9 1 1.1 - - 5 7.2 

35.01 - 40.00 3 -2.3 - - 3 3.4 1 3.2 1 1.4 

40.01 - 45.00 2 1.6 3 .4.4 1 1.1 2 6.5 1 1.1 

45.01 - 50.00 3 2.3 2 2.9 12 •13.5 2 6.5 4 5.9 

50.O - 65.00 7 5.5 3 4.4 7 7.9 10 32.2 6 8.7 

65.01 - 85.00 4 3.2 - - 3 3.4 - - 5 7.2 

85.01 - 95.00 • .... .. 2 6.5 1 1.4 

95.01 -100.00 . 3.2 1 1.4 

de 100 2 1.6 1 1.5 1 1.1 - - 1 1.4 

T 0 T A L 128 100.0 68 100.0 89 100.0 31 100.0 69 100.0 
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Para la Zona 30, el tamafio promedio de la parcela fami
 
liar es de 28.00 ha y la categorla modal las parcelas en
 
tre 15 y 20 ha que son conducidas por el 33.7% de los en
 
cuestados. Asimismo, el 12.4% de los colonos tienen par
 
celas por encima de las 50 ha, algunas de ellas dedicadas
 

a la ganaderia.
 

En la Zona 40, el tamafio promedio de la parcela es de
 
39.59 ha, el mas alto registrado entre las 5 Zonas, y ha
 
llamos una distribuci6n bimodal entre las catcgorlas de
 
par'.,elas con 25-30 ha y aquellas que tienen entre 50 - 65
 
ha, ambas con el 32.2% de los casos. Los colonos con par
 
celas de m~s de 50 ha constituyen el 41.9%, lo que puede
 
considerarse la proporci6n m6.s alta de parcelas de este
 
tipo en la Colonizaci6n y que confirma la predominancia
 
de la explotaci6n ganadera en esta zona.
 

En la Zona 50, el tamafio promedio de la parcela familiar 
es de 30.87 ha, y la categora modal, al igual que en la 
Zona 30, las parcelas de 15-20 ha, salvo que en este caso 
las conduce solamente el 15.9% do los colonos. A diferen 
cia de las otras zonas, en ',ta se observa una mayor dis 
persi6n en cuanto a la extensi6n total de predio, not~ndo 

se que el 23.2% de los colonos tienen parcelas con menos 
de 15 ha y el 20.3% parcelas con mns de 50 ha. 

Es interesante notar esta elevada proporci6n de parcelas
 
con ms de 50 ha en la Zona 50, a pesar de que en ella s6
 

lo el 4.3% decLar6 set gana~ero. Es probable que esto se
 
deba a que muchas parcelas que fueron adjudicadas como ga
 
naderas hayan revertido ahora a la actividad agrIcola, en
 
cuyo caso habrPa que determinar lasrazones, ya que no se
 
tuvo informaci6n sobre el nivel de deserci6n entre los ga
 
naderos do esta zgna.
 

A manera de conclusi6n, puede sefialarse en primer lugar
 
que en los casos analizados existe una estrecha vincula
 
ci6n entre el tamafio promedio de las parcelas y la anti
 



22.
 

guedad do los asentamientos y, en segundo lugar, que la
 
elevada proporci6n de parcelas ganaderas en la Zona 40 e
 
videncia la importancia que an tiene en esta jona dicha
 
actividad. Asimismo, scfialamos que el problema del 4ini
 
fundio s6lo es palpable en la Zona 20, pues en ella un
 
15% do los colonos tienen menos de 5 ha. Esto debe te
 
nerse en cuenta al diseflar los Planes de Cultivo.
 

2.1.2.2 Grado de Uso del Suclo.
 

Si bien las oifras anteriores parecen sugerir
 
que el tamafto de las parcelas en las diferentes zonas del
 
Smbito del Proyecto es adecuado para permitir una explota
 
ci6n familiar rentable, en realidad, y debido al sistema
 
agricola preponderante de corte y quema, s6lo una frac
 
ci6n de las extensiones indicadas se encuentra explotada.
 
Esto determina no s6lo un uso extensivo del recurso suelo,
 
sino problemas tecnicos y legales pues refleja un uso ine
 
ficiente del suelo y condiciona una mayor presi6n sobre
 
la tierra.
 

En el Cuadro 2.1.2.-3 hemos presentado la informaci6n so
 
bre la proporci6n de la parcela que se halla bajo uso 
a
 
gropecuario. Este dato ha sido construido sumando 
 las
 
Areas declaradas bajo cultivos anuales, permanentes y los
 
pastos cultivados y toro urco, y estimaneo la proporci6n
 
bajo estos usos respecto de la extensi6n total del predio.
 
Contamos asi con una informaci6n estratificada sobre el
 
grado o nivel de uso de la parcela.
 

Para la Zona 10, la extensi6n bajo uso agropecuario alcan
 
za en promedio al 40.3% de la extensi6n total de la parce
 
la, (aproximadamente 10.5 ha). S61o un 3.1% de los colo
 
nos cultivan casi toda su parcela (m~s del 90% del Area),
 
y un 22.6% de los colonos tienon en explotaci6n menos del
 
20% de su parcela.
 

4! 



CUAROR2.1.2.-3 
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En la Zona 20, la extensi6n explotada alcanza en promedio
 

al 54% de la extensi6n total del predio (9.6 ha en prome

dio). Un 13.2% de los colonos explotan toda o casi toda
 

su parcela (entre el 91% y el 100% de la misma) y
 

un 11.8% tienen en uso menos del 20% del predio.
 

Puede por tanto concluirse que la intensidad del uso del
 

suelo es mcis alta en la Zona 20, lo quo coincide tanto
 

con el hecho de la mayor antiguedad de asentamiento, comp
 

con la menor extensi6n promedio de la parcela y el mayor
 

predominio de los cultivos permanentes en esta zona.
 

En las Zonas 30 y 50 la proporci6n de la par ela que se 

encuentra bajo uso agropecuario es muy parecida (37.4% 

en la Zona 30 y 37.3% en la Zona 5c), siendo las propor 

ciones ma's bajas detectadas en este aspecto entre las 5 

Zonas, (10.5 ha en la Zona 30 y 11.5 ha en la Zona 50); 

esto se explicaria al parecer, por ser estas las zonas de 

colonizaci6n mas recientes en la mayor parte de sus asen 

tamientos. La Droporci6n de colonos que tienen en uso 

menos del 20% de sus parcelas es tamb5en muy parecida en 

tre ellas: 31.5% en la Zona 30 y 31.9% en la Zona 50, 

siendo en este caso las proporciones mq altas registra 

das entre las 5 zonas. En cambio la proporci6n de agri 

cultores que utilizan ma's del 90% de sus parcelas con fi 

nes agropecuarios es mas elevada en la Zona 30 que en la 

Zona 50 (10.1% y 2.9%, respcctivamente), probablemente en 

tre aquellos quo residen en los asentamientos mas anti 

guos de esta zona. Sin embargo, la baja extensi6n prome 

dio en uso revela un problema similar en ambas zonas. 

En la Zona 40, de mayor antiguedad que las anteriores, la
 

proporci6n de la parcela que se encuentra bajo uso agrope
 

cuario es bastante mayor: 49.8% (19.7 ha en promedio), 

lo cual en parte tambi'n se explica por la predominancia
 

en ella de la actividad ganadera. Adn asI, esta propor
 

ci6n es menor que la detectada en la Zona 20, cuyas carac
 

terlsticas ya han sido examinadas.
 

)'V)
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En concordancia con estas cifras, se aprecia que en la
 
Zona 40 la proporci6n de colonos que utilizan casi toda
 
su parcela (es decir, mas del 90% de la superficie que es
 
ta tiene) es una de las mas altas (12.9%), en tanto que 
la proporci6n de aquellos que utilizan menos del'20% se 
ubica entre las mas bajas (19.4%). 

En conclusi6n, se confirma la estrecha relaci6n que exis
 
te entre el grado dc uso del suelo y la antiguedad de los
 
asentamientos, siendo en las Zonas 30 y 50 donde los colo
 

nos utilizan sus parcelas con menor intensidad y en las
 
Zonas 20 y 40 donde la utilizan mrs. En este 'ltimo ca
 
so, so agrega el hecho de tratarse de una zona ganadera,
 
actividad que exige de mayores extensiones para su desa
 
rrollo. De estos datos se desprende que la extensi6n pro
 
medio explotada es de alrededor del 45% del total del pre
 
dio; esto e6 unas 10 ha en promedio (excluyendo la Zona
 
40).
 

A continuaci6n iremos especificando los distintos usos da
 
dos a la parte explotada de las parcelas (cultivos segn
 
tipo y pastos), comprobandose la prevalencia de un siste
 
ma do explotaci6n mixta orientada tanto al mercado como
 
al autoconsumo.
 

2.1.2.3 Extensi6n cultivada: Cultivos anuales y perma 
nentes.
 

En el Cuadro 2.1.2.-4 se registran las extensio

nes bajo cultivos anuales y permanentes de los colonos pa
 
ra la campafia anterior.
 

Observamos que entre los colonos en la 10 Zona, un 14% de 
claran no tener cultivos anuales (*), y s6lo el 3.9% no 

(*) Cultivos anuales considerados en la encuesta:
 
Matz, arroz, yuca, soya, mani, frijol, tabaco y
 
otros.
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tienen cultivos permanentes (*). En cuanto al area prome
 

dio bajo cultivos anuales en la 10 Zona, 6sta es de 2.86
 

ha (excluyendo a los que declaren no tener cultivos anua
 

les), lo que representa en promedio el 11% del grea total
 

del predio (Ver Ac~pite 2 1.2.1). Asimismo, obserVamos
 

que el 28% de los que tienen cuitivos anuales, poseen ex
 

tensiones entre 1.6 y 2.5 ha, siendo este el caso ms fre
 

cuente o categoria modal. S61o el 3.6% de los colonos
 

que tienen cultivos anuales, poseen m~s de 9.5 ha bajo es
 

tos.
 

La extensi6n promedio bajo cultivos permanentes en la I
 

Zona es de 3.40 ha, esto es aproximadamente el 13% del 5

rea total de predio. Observamos que la extensi6n bajo
 

cultivos permanentes es mayor en 0.54 ha al Srea promedio
 

bajo cultivos anuales, lo que refleja la mayor importan
 

cia de los cultivos permanentes frente a los anuales en
 

la 10 Zona.
 

De las cifras anteriores, podemos estimar que s6lo un 24%
 

de la extensi6n total del predio se encuentra bajo uso a
 

gricola en la 10 Zona.
 

En el mismo Cuadro 2.1.2.-4 se registra la informaci6n so
 

bre areas bajo cultivos anuales y permanentes para la 20
 

Zona. Un 22% de los colonos declaran no tener cultivos
 

anuales, en tanto que s6lo el 1.5% (1 caso equivalente a
 

13 colonos en total) no tienen cultivos permanentes. Por
 

tanto, la importancia actual de los cultivos permanentes
 

estg m~s acentuada en la 20 Zona que en la 10 (Debido al
 

tipo de suelos, el mayor proceso de degradaci6n de los
 

mismos, a la topografla ma's accidentada y la mayor difu
 

si6n de los cultivos permanentes como coca, cafe citri
 

cos, etc.).
 

C*)Cultivos permanentes c,. derados en la encuesta:
 
T6, platano, cacao, citricos, cafe, coca, achiote, je
be, pifia y otros.
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La extensi6n promedlo ba3o cultivos anuales es de 1.52 ha
 
grea bastante menor a la de la 10 Zona y representa un
 
8.6% del 'areatotal promedio de la parcela. La categoria
 

modal en cuanto al area bajo cultivos anuales es de 1.01
 
a 1.5 ha en esta zona. No se han detectado colonos con
 
m~s de 6.5 ha bajo cultivos anuales y un 24% de los agri
 
cultores de esta zona tienen menos de I ha bajo estos cul
 
tivos.
 

La extensi6n promedio bajo cultivos permanentes es de
 
4.41 ha en la 20 Zona, esto es 1 ha en promedio mayor a
 
la de la 10 Zona, lo que confirma la mayor importancia de
 
los cultivos permanentes en la 20 Zona, por razones ya se
 
fialadas. Luego el 24.9% de la parcela est6 bajo cultivos
 
permanentes, y un 33.5% de la extensi6n total se halla
 
bajo uso agr'cola.
 

Se puede observar en el misno Cuadro 2.1.2.-4, que en la
 
Zona 30 el 12.3% de los colonos declaran no tener culti
 
vos anuales y un 15.7% no tencr cultivos permanentes. En
 
tre aquellos que declaran poseer cultivos anuales, el 6
 
rea promedio bajo 6stos es de 2.99 ha, lo que representa
 

en promedio el 10.7% del 6rea total del predio (Verse Aca
 
pite 2.1.2.1). En el cuadro mencionado se aprecia igual
 
mente que la categoria modal es la de aquellos que poseen
 
entre 2.6 y 3.0 ha de cultivos anuales (23.1% de los ca
 
sos) y que s6lo el 3.8% de los colonos que poseen este ti
 

po de cultivos tione mas de 9 ha ba]o ellos.
 

La superficie promedio bajo cultivos permanentes en la Zo
 

na 30 (entre aquellos que los conducen) es algo mayor que
 
la de los que tienen cultivos anuales; 3.17 ha, las que
 
representan en promedio el 11.3% del area total del pre
 

dio.
 

Esto refleja la mayor importancia que tienen en esta zona 
los cultivos permanentes frente a los anuales. Asimismo, 
las cifras anteriores permiten estimar que en la Zona 30 

IA 
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s6lo el 22% de la extensi6n total del predio (en los ca
sos en que se da alg~n tipo de cultivo) se encuentra bajo
 

uso agrfcola.
 

En la Zona 40 el 12.9% de los colonos no poseen cultivos
 
anuales y el 19.3% no posee cultivos permanentes, siendo
 
el grea promedio de los que sf los poseen de 5.06 ha para
 
los cultivos anuales (que representan on promedio aproxi
 
madamente el 12.8% del grea total del predio) y de 2.78
 
ha para los cultivos permanentes (alrededor del 7% del '
 
rea total del predio), evidenciando en este caso una pre
 
dominancia de los primeros sobre los segundos. Entre a
 
quellos que poseen cultivos anuales, se observa una fuer
te dispersi6n (29.6% tienen menos de 2 ha con estos cult!
 
vos y el 14.8% tiene m~s de 9) y una distribuci6n bimodal
 
en los rangos de 2.6 - 3 ha y 5.1 - 7 ha (14.8% cada ran
 
go). En cambio, entre aquellos que conducen cultivos per
 
manentes se aprecia una fuerte concentraci6n en los ran
 
gos entre 1.01 y 2 ha, los cuales en conjunto abarcan el
 
44% de los colonos quo declapan tener este tipo de culti
 
vos. Solamente el 4% de elios tienen m~s de 9 ha de cul
 
tivos permanentes. De las cifras anteriores se deduce
 
que en esta zona la proporci6n do la sunerficie total del
 
predio que se encuentra bajo uso agricola es del orden del
 
19.8%, es decir la ma's baja entro las 5 zonas, dada la
 

orientaci6n ganadera de sus parcelas. Cabe sefialar, sin
 
embargo, que en t&rminos absolutos la superficie promedio
 
bajo uso agricola entre aquellos que declaran toner alEgn
 
tipo de cultivo (7.05 ha), es mayor que la obtenida en
 
las 4 zDnas restantes.
 

Finalmente, en la Zona 50 s6lo el 4.11% no tiene cultivos
 
anuales y el 11.6% no tiene cultivos permanentes. Entre
 

los restantes, la superficie promdio bajo cultivos anua
 
les es de 4.96 ha, que representa alrededor del 16% de la
 
extensi6n total del predio, y la superficie bajo cultivos
 

permanentes es de 2.44 ha, es decir s6lo el 7.9% de dicha
 
extensi6n. AsI pues, la importancia que en esta zona tie
 

lk 
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nen los cultivos anuales frente a los permanentes es afn
 
mayor que la que ellos tienen en la Zona 40.
 

La categor'a modal en relaci6n a los cultivos anuales 
en
 
la Zona 50 es el rango de 2.6 - 3 ha (21.2% de los casos),
 
mientras que respecto a los cultivos permanenteS es el de
 
0.76 - I ha (21.3% de los casos). Asimismo, m3entras que
 
el 13.6% de los que poseen cultivos anuales tienen mas de
 
9 ha bajo 6stos, entre aquellos que conducen cultivos per
 
manentes, s6lo el 1.6% las tienen.
 

De acuerdo a los datos anteriores, en la Zona 50 la su 
perficie promedio bajo uso agr~cola seria de 7.40 ha, la 
que abarcaria aproximadamente el 24% de la extensi6n to 
tal del predio. 

La informaci6n presentada en este acipite permite 
consta
 
tar la importancia que tiene la producci6n de cultivos per
 
manentes en las Zonas 10, 20 y 30, dada la fuerte inciden
 
cia del cultivo de la coca, y do otros cultivos permanen
 
tes tales corno pltano, cltricos, cacao, etc., debido prin
 
cipalmente al tipo de suelos y a la topografla que presen
 
tan estas zonas. Por otro lado, permite destacar la ma
 
yor importancia que tienen los cultivos anuales en las Zo
 
nas ILo y 50, debido a razones similares a las sefialadas.
 

Asimismo, puede sehalarse que en promedio en toda la zona,
 
s6lo del 20 al 25% de la extensi6n de la parcela se desti
 
na a uso agrfcola, lo que revela el incipiente desarrollo
 
de esta actividad.
 

2.1.2.4 Areas sembradas con cultivos anuales.
 

En el Cuadro 2.1.2.-5 se presentan los datos so
 
bre las extensiones bajo los cultivos anuales ma's impor
 
tantes(*) de las Zonas 10, 20, 30, 40 y 50.
 

CA) Mafz, arroz, yuca, frijol. 
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Entre los agricultores de la 10 Zona) los cultivos anua 
les m~s difundidos son el malz (65.6% lo cultivan) lay 
yuca (64.1%); el arroz es cultivado por el 37.5% de los
 
colonos, y el frijol s6lo por un 7.8%. Los cultivos de
 
yuca y maiz cumplen una doble funci6n econ6mica para el
 
colono, son productos de autoconsumo y tambi6n para la
 
venta. El arroz se destina mayormente a la venta y el
 
frijol al autoconsumo. Los demo's cultivos anuales (mani,
 
pituca, zapallo, soya, etc.), son cultivados por menos
 
del I% de los casos muestreados, por 1o que se han exclui
 
do del Cuadro 2.1.2.-5.
 

En cuanto al cultivo del ma1z, el grea promedio sembrada
 
es de 1.48 ha en la Zona 11. En yuca el area promedio sen
 
brada es de 0.65 ha; en arroz es de 1.20 ha y el frijol
 
de 0.40 ha. Se observa que estas extensiones revelan un
 
exiguo desarrollo de la agricultura de cultivos anuales y
 
una orientaci6n econ6mica de doble prop6sito, siendo lo
 
vendido el excedente sobrante luego del autoconsumo.
 

S6lo el 17.81 de los colonos que cultivan malz tienen m~s
 
de 3 ha bajo este cultivo; de los que cultivan yuca, s6io
 
el 6.1% de los que la cultivan exceden esta extensi6n, y
 
no se ha encontrado ningumn caso de colonos con mis de 3
 
ha sembradas con arroz o frijol.
 

Entre los agricultores de la Zona 2", el cultivo anual
 
mas difundido es la yuca, cultivada por el 57.4% de 6stos,
 
le sigue el malz con el 54.4% de los colonos, luego el a
 
rroz con el 26.5% y el frijol por el 5.9%. Observamos 
quo en general, como ya se ha sefialado, la difusi6n de los
 
cultivos anuales es menor en esta Zona 20. Las extensio
nes promedio cultivadas son: 1.08 ha en ma~z, 0.73 ha en
 
yuca, 0.67 ha on arroz y 0.63 ha en frijol.
 

Se puede observar asl las reducidas areas destinadas en
 
promedio a estos cultivos. S6lo 10.8% de los colonos tie
 
nen entre 3 y 5 ha bajo ma~z y 5.1% entre 2 y 3 ha bajo
 



34.
 

yuca.
 

Eh el mismo Cuadro 2.1.2.-S se presentan los datos sobre
 
ids extensiones de los cultivos anuales mas importantes
 

en las Zonas 30, 40 y 50. Al igual que para las Zonas 10
 

y 20, en el Cuadro s6lo se han considerado el ma1z, el a
 
rroz, la yuca y el frijol, ya que los otros cultivos anua
 

les tales como soya, mani, tabaco, etc. tienen escasa siy
 
nificaci6n dentro del conjunto de casos analizados.
 

En el Cuadro mencionado se aprecia que en la Zona 30 el
 

cultivo mas importante es el malz, pues lo cultiva el
 
71.9% de los colonos y el hectareaje cultivado alcanza un
 

promedio de 2.06 ha por colono. Asimismo, se aprecia que
 

el 14.1% de ellos le dedicaron mns de 3 ha al cultivo. Es
 
tas cifras muestran la importancia econ6mica que tiene el
 
ctitivo del malz como producto destinado principalmente a
 
la venta, descontando la proporci6n que se reserva para
 

el consumo familiar.
 

El segundo cultivo m~s difundido en la Zona 30 es la yuca
 
(58.4% de los agricultores), aunque en promedio cada coio
 
no cultiva solamente 0.85 ha y muy pocos son los que cul
 
tivan m~s de 3 ha (3.8%); cifras que en este caso mues
 

tran que la yuca en esta zona se destina b5sicamente al
 

autoconsumo.
 

El 30 cultivo en importancia de la Zona 30 es el arroz,
 
producido por el 51.7% de los colonos y con un promedio
 

de 1.11 ha cultivadas por agricultor, lo que revela su ma
 

yor importancia en cuanto a superficie sembrada, trat~nda
 
se de un producto destinado principalmente a la venta.
 

En este caso, sin embargo, no se han encontrado agriculto
 

res con mas de 3 ha del cultivo.
 

El frijol en esta zona no es muy importante, ya que s6lo
 

lo cultivan el 7.9% de los colonos y la extensi6n prome
 
dio que cultivan es de 0.39 ha. Es evidente pues, que
 

-C 
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este cultivo se destina casi exclusivamente al autoconsu

mO.
 

Entre los agricultores de la Zona 40 el cultivo m9s difun 

dido es la yuca, sembrada per el 77.4% de ellos y con una 

extensi6n cultivada promedio de 1.14 ha per agricultor, 

es decir, la mis alta detectada para este cultivo en las 

5 Zonas. Ello refleja, sin duda, su importancia dentro 

de esta zona como prorcto destinado tanto al autoconsumo 

come a la venta. 

El malz es cultivado en esta zona por una proporci6n lige
 

ramente menor de colonos (74.2%), pero en promedio cada
 

uno de ellos cultiva 3.20 ha, cifra que sobrepasa al pro
 

medio registrado entre los agricultores de las otras zo
 

nas y que, desde el punto de vista de la superficie sem
 

brada, revela su mayor importancia dentro de esta zona.
 

El tercer cultivo en orden de importancia es el arroz, cul
 

tivade por el 48.4% de los colonos de esta zona, pero que
 

en promedio no llegan a cultivar una ha cada uno, proba 

blemente porque en este caso el tipo do suelos no favore 

ce al desarrollo do ese cultivo. 

En la Zona 410 es donde se encuentra mas difundida al pare
 

cer el cultivo del frijol, ya que lo cultiva casi una
 
quinta parte de los agricultores. Sin embargo, la super
 

ficie promdio cultivada par colono es de s6lo 0.25 ha.
 

En esta zona se pudo determinar que en el caso del mafz
 

casi la mitad de los agricultores cultivaron m5s de 3 ha,
 

(47.8%); en cambio de los que cultivaron yuca s6lo el
 

4.2% sobrepas6 esa extensi6n y entre los productores de
 

arroz la proporci6n Fue del 6.7%, la quo constituy6 una
 

excepci6n, pues on las otras zonao no so detectaron casos
 

similares. Es interesante anotar que en esta Zona se ob
 

serva un mayor desarrollo tanto de la agricultura coma de
 

la ganaderia lo que puede deberse al mayor nivel de acumu
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laci6n do los colonos de esta zona.
 

En la Zona 50 destac6 la predominancia del cultivo del
 

arroz, ya que casi el 80% do los agricultores Io cultiva,
 

y lo hacen en un promedio do 1.68 ha por agricultor; ci
 

fras que permitirlan ubicar a esta zona como la principal
 

productora de arroz dentro de la Colonizaci6n. Por otro
 

lado, se constat6 queel 9.9% do los agricultores cultiva

ron en sus parcelas mis de 3 ha de ese cereal.
 

El malz es cultivado por el 75.4% do los colonos de csta
 

zona y, tratlndosc del cultivo m~s importante de la re
 

gi6n, la extensi6n cultivada por colono us m~s alta que
 

la de los otros cultivos: 3.16 ha, habiendose registrado
 

un 38.5% dQ casoc con m~s de 3 ha.
 

En la Zona 50, el cultivo de la yuca es menos importante
 

quo en las otras zonas, ya que s6lo lo cultiva el 56.5%
 

de los colonos, y 1o hacen en una extensi6n promedio de
 

0.62 ha. Evidentemente, en oste caso no hubieron agricul
 

tores quo sembraran m~s de 3 ha.
 

El frijo2 io siembra el 16% dc los agricultores de esta
 

zona, siendo el promedio sembrado por colono de 0.39 ha,
 

cifras que, e'i terminos de superficie sembrada, le asia
 

nan mayor importancia a esta zona que a las dernis.
 

En conclusi6n, puede afirmarse que la Zona 50 presenta u
 

na &gricultura ms desarrollada, en lo que a extensiones
 

bajo cultivos anuales se refiere.
 

2.1.2.5 Areas sembradas con cultivos permanentes.
 

En el Cuadro 2.1.2.-6 se presentan los datos co
 

bre las extenslones cultivadas bajo los cultivos permanen
 

tes A.s importantes ipltano, cacao, citricos, caf6 y cs
 

ca) de las Zonas 10, 20, 30, 40 y 50.
 

(
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En la Zona 10, vemos que los cultivos permanentes mis di
 

fundidos son el cacao (con el 55.5% de los colonos cult*
 
v~ndolo), el pltano (51.6%), la coca (51.6%), el cafe
 

(40.6%) y los c1tricos (20.3%).
 

Las extensiones promedio bajo estos cultivos entre los
 

colonos de la Zona 10, que los cultivan son:
 

- Pl~tano 0.98 ha 

- Cacao 1.92 " 

- C'tricos 1.83 " 

- Cafe' 1.13 " 

- Coca 0.82 " 

En la Zona 20, lis cultivos permanentes ms importantes
 

son el cacao, (cultivado por el 66.2% de los colonos),
 

el pl~tano (57.4%), el cafe (48.5%), la coca (41.2%) y
 
los citricos (20.6%). El patr6n es muy similar al de la
 
Zona 10, excepto en esta el cultivo de la coca parece es
 

tar mas difundido que en la Zona 20 (51.6% del total de
 
colonos de la Zona 10, frente a 41.2% de los de la Zona
 
20 declaran cultivar coca).
 

Las extensiones promedio bajo estos cultivos son los si
 

guientes para la Zona 20:
 

- Pltano 0.95 ha 

- Cacao 1.39 " 

- Cftricos 3.14 " 

- Cafe 2.95 " 

- Coca 1.10 ' 

Respecto de estas extensiones, las diferencias m~s saltan
 
tes con las de la Zona 10 son la mayor extensi6n promedio
 
bajo c~tricos y cafe, ambos cultivos permanenteG comercia
 
les de larga tradici6n en la zona. Asimismo, aunque el
 

cultivo de la coca paiece estar menos difundido, el grea
 

promedio entre los colonos de la Zona 20 que la cultivan
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es 0.28 ha mayor.
 

En el mismo Cuadro 2.1.2.-6 aparece la informaci6n relati
 
va a las extensiones dedicadas a los cultivos permanentes
 
mis importantes (pl5tano, cacao, cafe, c1tricos y coca) 
en lasZonas 30, 40 y 50.
 

En primer lugar se aprecia que en estas zonas los culti
 
vos permanentes ms difundidos son el pl~tano y el cacao,
 
que ocupan el 10 y 20 lugar, respectivamente, en cada una
 
de la tres zonas. Adem~s, son cultivados pot los agri
 
cultores en proporciones que no difieren mucho: el pl~ta
 
no es cultivado pot el 74.2% de los agricultores de las
 
Zonas 30 y 40, mientras que en la Zona 50 lo cultivan el
 
81.2%, y el cacao es cultivado por el 39.4% de los colo
 
nos de la Zona 30, 41.9% de los de la Zona 40 y 34.8% de
 
los de la Zona 50.
 

En cuanto a la extensi6n promedio cultivada de estos dos
 
cultivos, en el caso del pl6tano se aprecia que esta 
 es
 
bastante mayor en la Zona 30 (1.69 ha) que en las Zonas
 
40 y 50 (1.19 y 1.00 ha, respectivamente). Al respecto,
 

ya habla sido sealada la importancia dc los cultivos per
 
manentes en esta zona siendo este, pues, su cultivo predo
 
minante. En cambio para el cacao, la extensi6n promedio
 
es mayor entre los que la c .tivan en la Zona 40 (2.04 ha)
 
siguiendole la Zona 50 (1.27 ha) y la Zona 30 (1.15 ha).
 

En relaci6n a los tres cultivos restantes considerados en
 
el Cuadro, se aprecian diferencias marcadas. En la Zona
 
30 el tercer cultivo permanente en importancia'es la coca,
 
que si bien es bastante m6s importante que en la Zona 40
 

y 50, puesto que el 37.1% de los colonos lo cultivan, ten
 

dria menos difusi6n que en las Zonas 10 y 20. Habria que
 
sefialar, sin embargo, que fue en esta zona donde los agri
 
cultores mostraron mayor reticencia a proporcionar infor
 
maci6n relativa a este cultivo, lo cual probablemente ha
 
ria cambiar las proporciones obtenidas.
 

5) 
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En esta misma Zona, los citricos son cultivados por el
 
10.2% de los agricultores y el cafe, 50 cultivo permanen
 
te en importancia, por el 5.6% de ellos.
 

Las extensiones promedio de estos 61timos tres cultivos
 
entre los colonos que lo conducen en la Zona 30, son las
 
siguientcs:
 

- Cacao 1.15 ha 

- Pl9tano 1.69 " 

- Coca 0.80 ' 

- Citricos 1.03 " 

- Caf6= 0.25 " 

En la Zona 40 el orden de importancia de estos tres cul 
tivos permanentes, seg6n su difusi6n, es el que sigue: ca 
f' (19.4% de los colonos), citricos (9.7%) y coca (3.3%), 
y las extensiones promedio cultivadas entre quienes los 
producen son: 

- Cacao 2.04 ha 

- Plftano 1.19 " 

- Cafe 0.33 " 

- Citricos 0.42 " 

- Coca 0.25 "
 

En la Zona 50 al platano y al cacao le siguen los citri
 
cos (17.4% de los colonos), el cafe (13.1%) y la coca
 
(11.6%), siendo las extensiones promedio entre quienes
 
los cultivan las siguientes:
 

- Cacao 

- Platano 

- citricos 

- Cafe 


- Coca 


1.27 ha
 

1.00 "
 

0.52 "
 

0.46 "
 

0.41 "
 

En conclusi6n pueden observarse patrones bastante diferen
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ciados entre las 5 Zonas en lo referente a la importancia
 
de los distintos cultivos permanentes. En las Zonas 10 y
 
20, la mayor altitud ha permitido un mayor desarrollo del
 
cafe y la coca, en tanto que en las zonas bajas, el mejor
 
desarrollo del platano y arroz.
 

2.1.2,6 Extensiones bajo pastos naturales y cultivados.
 

En el Cuadro 2.1.2.-7 presentamos la informaci6n
 
sobre la existencia de pastos en las parcelas de las Zo
 

nas 10, 20, 30, 40 y 50.
 

En la Zona 10, se ha detectado que hay un 31% de colonos
 
que tienen pasto too urco en sus parcelas. Entre 9stos,
 
la extensi6n promedio bajo este tipo de pasto natural 
es
 
de 8.44 ha. Sin embargo, el 50% de ellos tienen menos de
 
5 ha bajo pasto toro urco.
 

En cuanto a la existencia de pastos cultivados, s6lo 17.2%
 
de los colonos los cultivan en sus parcelas; esto es m~s
 
de la mitad de las que tienen pasto toro urco. Ello re
 
fleja el bajo nivel de desarrollo de ]a ganaderla y su
 
orientaci6n a la producci6n de came, 1l,que dado el tipo
 
de suelos y las condiciones de la regi6n resulta antieco
 
n6mico. Entre los colonos que poseen pastos cultivados,
 
la extensi6n promodio es de 7.80 ha muy similar a la 
 ex
 
tensi6n promedio po colono bajo pasto toro urco.
 

En la Zona 21, un 22% do los colonos tienen toro urco en
 
sus parcelas, con una extensi6n promedio de 5.37 ha infe
 
rior al promedio encontrado en la Zona 10. El 36% de es
 
tos colonos tienen menos de 5 ha bajo toro urco.
 

En la misma Zona 20, s6o el 19.6% de los colonos tienen
 
pastos cultivados, con una extensi6n promedio de 3.54 ha
 
bastante menos que la extensi6n promedio bajo toro urco,
 
y menos de la mitad de la extensi6n promedio bajo pastos
 
cultivados en la Zona 10.
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Los datos anteriores permiten comprobar lo incipiente del
 
desarrollo ganadero de ambas zonas, aunque es clare la ma
 

yor dedicaci6n a la ganaderla por parte de los colonos
 

de la Zona 10. Las extensiones promedio bajo pastes (to
 

re urco o cultivados) estan en todos los cases muy par de
 

bajo de la extensi6n requerida para el desarrollo de una
 

ganaderia viable econ6micamente. En el mismo Cuadro
 

2.1.2.-7 se registra la informaci6n sobre la existencia
 

de pastos en las parcelas do las Zonas 30, 40 y 50.
 

En la Zona 30, si bien la mayor parte de los colonos
 

(52.8%) tienen pasta toro urco en sus parcelas entre e
 

llos la extensi6n promedio es de s6lo 4.75 ha, pudiendo
 

apreciarse quo la gran mayorfa tiene menos de 5 ha bajo
 

este tipa de pasta natural (76.6% de los casos). En cuan
 

to a la existencia de pastas cultivados, se observa que
 

el 40..4% de los colonos de esta z.na los cultiva, siendo
 
el grea promedio bajo este tipo de pastas de 5.32 ha lige
 

ramente mayor a la de los quo tienen pasto natural; aun
 

asi, la proporci6n de aquellos que tienen menos de 5 ha
 
de pastas cultivados es m's elevada todavla: 77.8%.
 

Estas cifras muestran que si bien en esta z.)na existe una
 

alta proporci6n de colonos que siendo en su gran mayorla
 

agricultores, dedican parte de su tiempo a la actividad
 

ganadera, esta se desarrolla en condiciones poco ventajo
 

sas.
 

En la Zona 40, coma era de esperarse, la proporci6n de a
 
quellos quo tienen pastas, si bien para el caso del pasta
 

toro urco no es la mas alta (35.5%) pard el caso de los
 

pastas cultivados sobrepasa al 80% de los colonos, lo
 

cual muestra claramente la orientaci6n ganadera de esta
 

zona, ya mencionada.
 

La superficie promedio bajo pastas naturales entre aque

llos que los poseen en la Zona 40 es bastante grande
 

(10.77 ha), notandose que existe Una fudte polarizaci6n
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entre aquellos que tienen entre 4 y 5 ha, que constituyen
 

el 36.4% de los casos, y aquellos que tienen m~s de 16 ha
 

que en conjunto abaroan tambign al 36.4% de los casos.
 

El Area promedio de pastos cultivados en esta zona (en
 

tre aquellos que los cultivan) es de 9.76 ha por colono,
 

promedio superior al detectado en las otras zonas, aunque
 
muy ligeramente en relaci6n al de la Zona 50.
 

En la Zona 50 son muy pocos los colonos que tienen pasto
 

toro urco (13%) y entre ellos la extensi6n promedio es de
 

solamente 2.83 ha, no habi'ndose registrado casos de colo
 

nos que posean ma's do 5 ha do este tipo de pastos. En
 

cambio, la proporci6n de aquellos que tienen pastos culti
 

vados en 	esta zona es importante (37.7% de los casos) y
 

el area promedio que dedican a estos es alta: 9.73 ha
 

siendo la categorla modal el rango de 6 a 9 ha. Se obser
 

va asimismo una fuerte dispersi6n, donde el 46.1% tiene
 

menos de 5 ha y el 30.8% mas de 19 ha.
 

En resumen, actualmente la Zona 40 presenta las caracte
 

risticas que debe exigir el desarrollo de la explotaci6n
 

ganadera en condiciones ventajosas por no decir 6ptimas,
 

puesto que en ella interviene la combinaci6n de otros fac
 

tores. En el caso de la Zona 50 es posible que estas con
 

diciones se den incrementando las areas de pastos cultiva
 

dos en aquellas parcelas do mas de 50 ha que actualmente
 

no son utilizadas con este prop6sito (ya sea porque nunca
 

lo han sido o porque han dejado de serlo).
 

2.1.2.7 	 Extensi6n no-utilizada, tierras en barbecho 

(Purmas). br(sques y aguajales. 

Para concluir con esta secci6n referida a la te
 

nencia y utilizaci6n del recurso suelo, presentamos a con
 
tinuaci6n los datos de la encuesta sobre las proporciones
 

de las parcelas en cada una de las 5 Zonas, que se encuen
 

tran en descanso o barbecho (Purmas), bajo bosques y con
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areas inundables o aguajales. Esta informaci6n permite
 
estimar la importancia de la subutilizaci6n del suelo en
 

cada zona, asi como la distribuci6n por rangos porcentua
 

les del grado de subutilizaci6n de las parcelas de los
 

colonos encuestados.
 

En el Cuadro 2.1.2.-8 se ha tabulado en rangos porcentua
les la extensi6n del predio en descanso o "Purmas" como
 

porcentaje de la extensi6n total del mismo. Hemos prefe
 
rid6 indicar el dato en forma porcentual y no absoluta,
 

pues asi resulta ms facil apreciar el peso de las greas
 

en descanso respeeto a la extensi6n total de la parccla.
 

En la Zona 10, s6lo el 8.6% de los colonos no tienen Pur
 

mas, sea porque cultivan toda la parcela (4 casos de 11);
 

o porque tienen bosques qua todavla no han sido utiliza
 

dos para fines agropecuarios. El resto, esto es, la gran
 

mayoria (91.4%), tienen en promedio el 35.1% de sus parce
 
las bajo purmas (unas 9.13 ha en promedio). En el mismo
 

Cuadro 2.1.2.-B se aprecia asimismo una gran dispersi6n
 

en lo que a proporciones bajo purmas se refiere. AsI un
 
27% de los colonos tienen menos de 20% de sus lotes empur
 

mados, y un 23% mas del 50%.
 

Puede afirmarse en base a los datos anteriores, que la a
 

gricultura de barbecho prolongado, o de roza como se le
 
conoce en la regi6n, sigue siendo el sistema agricola pre
 

dominante. Esto revela un uso extensivo del recurso sue
 

lo y mayores requerimientos de tierra por familia asenta
 

da. Sin embargo, ante la ausencia de alternativas tecno

16gicas y la limitada expansi6n de los cultivos permanen
 

tes, es probable que la subutilizaci6n del recurso suelo
 

continue siendo una caracteristica de la agricultura de
 

la regi6n, como lo es en la gran mayorla de las zonas del
 

tr6pico-h5medo.
 

Para la Zona 20 se observa en el mismo Cuadro 2.1.2.-8,
 

que una proporci6n mayor delos colonos (casi el 28%) de
 

claran no tener purmas o terrenos en descanso. Esto se
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7 

4 

-

I 

1 

-

(27.9) 

4.1 

6.1 

12.2 

6.1 

14.3 

4.?1 

4.1 

8.2 

8.2 

6.1 

14.3 

8.2 

-

2.0 

2.0 

,10 

2 

7 

II 

.9 

7 

7 

6 

4 

4 

5 

-

8 

3 

5 

1 

-

(11.2) 

2.5 

8.9 

13.9 

11.4 

8.9 

8.9 

7.6 

5.1 

Sj1" 

6.3 

-

10.1 

3.8 

6.3 

1.3 

-

9 

3 

2 

3 

2 

4 

2 

2 

1 

2 

-

-. 

I 

-

-

--

(29.0) 

13.6 

9.1 

13.6 

9.1 

18.2 

9.1 

9.1 

4.5 

9.1 

-

4.5 

-

-

4 

-

3 

4 

4 

8 

5 

7 

3 

-9 

7 

4 

6 

3 

I. 

-

1 

(5.8) 

4.6 

6.2 

6.2 

12.3 

7.7 

10.8 

4.6 

13.8. 

10.8 

6.2 

9.2

4.6 

1.5 

-

1.5 

TOTALCONPURAS- 117 100.0 

(91.4) 
49 100.0 

(72.1) 
79 100.0 

(88.8) 
22 100.0 

(71.0) 
65 100.0 

(94.2) 

TOTALCASOS:* 128 - 68 89 - 31 - 69 * 
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debe en parte a que un 13% de los agricultores de la Zona
 
20 cultivan toda su parcela, y tambien al hecho de que al
 
gunos colonos se hallan recign en proceso de abrir nuevas
 
tierras. Como en el caso de la Zona 10, en promedio el
 
35% del lote se encuentra empurmado (unas 6.19 ha en pro
 
medio), y se observa una fuerte dispersi6n en las propor
 
clones de la extensi6n total en descanso, registrfndose 
un 28.5% de colonos con menos del 20% de sus lotes en des
 
canso y un 24.4% con m9s del 50% de la parcela empurmada.
 

En conclusi6n, en la Zona 20, hay una mayor proporci6n de
 
colonos sin terrenos en descanso, debido a las razones ya
 
sdnaladas, pero en cambio, entre los colonos con purmas,
 
tanto la distribuci6n como el area promedio en descanso
 
(35% del grea total) son muy parecidas.
 

En el Cuadro 2.1.2.-8 so ha tabulado asimismo en rangos
 
porcentuales la extensi6n del predio que se encuentra en
 
descanso o "purmas" como porcentaje de la extensi6n total
 
del predio, para las Zonas 30, 40 y 50. Como ya ha sido 

sefialado se ha preferido presentar la informaci6n en ter
 
minos porcentuales y no absolutos con el objeto de facili
 
tar la observaci6n sobre el peso que tienen las greas en
 
descanso respecto a la extensi6n total de la parcela.
 

As',en la Zona 30 el 11.2% de los colonos no tiene Purmas,
 
en la mayor parte de los casos probablemente porque culti
 

van casi toda su parcela (10 son los colonos que no tie
 
nen purmas y 9 quienes cultivan inas del 90% de su parce
 
la), y en otros porque seguramente mantienen Areas bajo
 
bosques que a~n no han sido utilizados con fines agrope
 
cuarios. Los que sl tienen purmas (88.8% de los colonos)
 

tienen en promedio el 34.8% del Area total de sus parce
 

las en ese estado (unas 9.74 ha en promedio), pudiendose
 
notar una fuerte dispersi6n en la distribuci6n de los ca
 
sos, ya que mientras el 36.7% de los colonos tiene menos 
del 20% del Area del predio empurmado, el 21.5% la tiene 

en mas del 50%. 
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Un la Zona 40 la proporci6n de los que no tienen purmas,
 
como era l6gico esperar, es m5s alta que en las otras
 
(29%), y la de tierras en descanso dentro do las parcelas
 
de aquellos que sl las tionen, es la m9s baja (22.8% del
 
grea total del predio, esto es unas 9 ha en promedio).
 
Es por ello que en esta Zona los casos do colonos con me
 
nos del 20% de sus parcelas empurmadas son mayoritarios
 
(45.4%) frente al de aquelos que tienen m~s de la mitad
 

(s6lo el 4.5%).
 

En cambio, en la Zona 50 se presentan las caracteristicas
 
opuestas a las del caso anterior, siendo la proporci6n de
 
colonos que no tienen Purmas, la m~s baja de las 5 Zonas
 
(5.8%), y entre los colonos restantes, es decir la gran
 
mayorla (94.21), el grea empurmada reprcsenta en promedio
 
el 37.8% de la extensi6n total de la parccla,unas 11.68
 
ha en promedio que a su vez es la mas alta. Obviamente,
 
aqui la proporci6n de aquellos que tienen menos del 20%
 
de sus parcelas en descanso es m~s reducida (16.9%) que
 
la de aquellos que tienen m~s del 50% en ese estado
 

(23.1%).
 

Dcl ,nalisis de las cifras anteriores sc deduce que entre
 
los agricultores de estas tres tonas, mas del 85% posee
 
terrenos en descanso o purmas y que 'stas (.n conjunto, re
presentan alrededor del 35% del area total de sus parce
las, unas 9 a 10 ha en promedlo. Esto permite sefialar al
 
igual que para las Zonas 10 y 20, la predominancia del 
sistema agricoia de barbecho )rolongado, o de roza como 
se le conoce mas comnmente en la regi6n, el cual reve 
la un problema de subutilizaci6n del recurso suelo, muy 
generalizado en este tipo de zonas. Es preciso sefialar,
 
sin embargo, que aquI nos encontramos ante dos zonas cu
 
yas caracteristicas difieren en este aspecto: La Zona 40
 
y la Zona 50, que representarlan dentro del contexto ana
 
lizado, los casos con mayor y menor utilizaci6n del suelo,
 
respectivamente.
 

! 
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En el Cuadro 2.1.2.-9 se ha tabulado, siguiendo el mismo 

procedimiento que para el ouadro anterior, la proporci6n 
de la extensi6n total de la parcela que se encuentra bajo 

bosques. Este dato resulta de interns no s61o porque es 
un indicador del grado de subutilizaci6n del suelo, y 

del potencial de tierras por incorporar a usos agropecua 
rios, sino Dorque adems pioporciona una idea sobre la 
existencia de recursos madereros adn no explotados al in 

terior de las parcelas. 

Para la Zona 10, hemos encontrado que un 28% de los colo 
nos carecen do bosquesdentro , sus parcelas, por tanto 

un 72% adn conservan terrenos cubiertos por 6stos al inte 
rior de sus lotes. Estos 6itimos tienen en promedio un 
30% de la extensi6n de la parcela bajo bosques; unas 7.8 
ha. En cuanto a la dispersi6n, un 42.4% tienen menos del 
20% de la parcela bajo bosques y un 20.6% de los colonos 

tienen mns de la mtad de sus parcelas cubiertas por bos 

ques. 

En la Zona 20, la proporci6n do parcelas con bosques es
 

inferior a la do la Zona 10, as' el 45.6% de los colonos
 
care'in de greas bajo bo.ques. Los que adn tienen boa
 

ques (54.4% de colonos), tienen en promedio el 31% de la
 

parcela bajo 6stos, (unas 5.5 ha en promedio), cifra casi
 

igual a la encontrada en la Zona 10. La dispersion du es
 
ta variable en la Zona 20 as mayor, pues un 514% de los co
 

lonos qua tienen greas con bosqu.s, poseen menos del 20%
 

do la extensi6n total que conducen bajo 6stos, y un 27%
 

mis del 50% del area total bajo bosques.
 

En consecuencia, la diferencia central respecto a las 
reas bajo bosques as que en la Zona 20, debido a la mayor 
difusi6n de los cultivos permanentes, mayor antiguedad de 

asentamiento, asi como por al mayor tiempo de permanencia 

del colono en el lote, la proporci6n de colonos con bos 
ques en sus parcelas es un 18% menor al do la Zona 10. 

Notamos, sin embargo, que en ambas zonas, la mayorla atn 



cuAM 2.1.2.-S 

PORCEIITAJEK I0SQtS SO RE EL TOTALDEL PRCOIO 

R A N G 0 S 

() 

ZOA PRIORITAIA 

Cosos 2 

2*ZONARIORITARIA 

Casos % 

j 3* ZOA PRIORITARIA 

tC€sos 2 

4 ZOM PRIORITARIA 

Casms 2I 

S- 2CM 

asesc 

PRIORITARIA 

No tser 

1.0  10.0 

11.0 - 20.0 

21.0 - 30.0 

31.0 - 40.0 

41.0 - 50.0 

51.0  60.0 

61.0- 70.0 

71.0- 80.0 

81.0- 30.0 

91.0- 100.0 

N.C. 

36 

16 

23 

1& 

10 

8 

7 

7 

4 

1 

-

-

(28.1) 

17.4 

25.0 

17.4 

10.8 

8.7 

7.6 

7.6 

4.3 

1.1 

-

31 

10 

10 

7 

-

1 

1 

2 

1 

3 

2 

-

(5.6) 

27.0 

27.0 

18.9 

-

Z.7 

7 

5.4 

2.7 

8.1 

5.4 

.* -

35 

7 

7 

3 

13 

4 

9 

3 

3 

5 

-

(33.3) 

13.0 

13.0 

5.6 

24.1 

7.4 

..16,6 

5.6 

5.6 

3.2 

-

-

g 

4 

6 

2 

2 

4 

2 

-

-

1 

1 

-

(23.0) 

18.2 

27.3 

9.1 

3.1 

18.2 

3.1 

- -

-

4.5 

4.5 

-

• 18 

7 

10 

8 

1z 

6 

3 

1 

3 

-

-

1 

(26.1) 

13.7 

13.6 

15.7 

23.5 

11.8 

5.3 

2.0 

5.3 

-

-

2.0 

TOTALCONIOSQUS: 92 100.0 
(71.3) 

37 100.0 
(16.6) 

54 100.0 
(60.7) 

22 100.0 
(71.0) 

. s5 100.0 
U5 

TOTALCASOS: 128 68 83 - 31 - 63 

C' 
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conserva tierras cubiertas por bosques.
 

En dicho Cuadro (2.1.2.-9), se aprecia asimismo que en la
 

Zona 30 el 39.3% de los colonos no tienen bosques dentro
 

de sus parcelas, en tanto que el 60.7% restante sl los
 

tiene. Esta proporci6n, es decir la de aquellos que tie
 

nen bosques, resulta baja frente a la detectada en las o
 

tras zonas, a excepci6n nuevamente de la Zona 20; sin em
 

bargo, se constata aqui que entre ellos la proporci6n que
 

estos bosques representan del grea total de sus parcelas,
 

es considerablemente mhs alta que en las demos: 40.6% en
 

promedio (unas 11.4 ha). En la dispersi6n de los datos
 

se aprecia, as , que mientras el 37% de ellos tiene m~s
 

del 50% de sus lotes bajo bosques, un 25.9% tiene menos
 

de la quinta parte. Esta cierta polarizaci6n se expli
 

carla 1robablemente por la coexistencia en esta zona de
 

asentamiento antiguos y recientes.
 

En la Zona 40, un 71% de los colonos tiene dentro de sus 

parcelas areas cubiertas por bosques, lo que significa
 

que s6lo el 29% no las tiene. Entre los primeros se pudo
 

comprobar que la extensi6n que conservan bajo estos, al
 

canza en promedio al 31.8% del grea total de sus predios
 

(12.6 ha en promedio), proporci6n que se asemeja a la en
 

contrada entre loc colonos que poseen bosques en las Zo
 

nas 10, 20 y 50. Al igual que en estas zonas, se apre
 

cia asimismo una mayor concentracidn en los casos de agri
 

cultores con menos del 20% de la extensi6n de sus parcela
 

bajo bosques (45.5%) que aquellos que tienen mas del 50%,
 

(s6lo el 18.2% de los casos).
 

En la Zona 51, las caracteristicas de los colonos en lo
 

que a tenencia de bosques se refiere son similares a las
 

de la Zona 40: el 26.1% de los encuestados declar6 no te
 

ner areas bajo bosques dentro de sus parcelas, en tanto
 

que el 73.9% sl los tenla, siendo la proporci6n promedio
 

de 6stas sobre la extensi6n total de la parcela del 30%
 

(9.3 ha). Aqui se not6, sin embargo, una mayor disper
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si6n en la distribuci6n de los casos, ya que el 33.3% 
 te
 
nfa menos de la quinta parte de dicha extensi6n bajo bos
 
ques y el 15.7% tenfa mas de la mitad.
 

En suma, puede afirmarse que las caracterfsticas en rela
 
ci6n a la existencia de bosques en las tres zonas analiza
 
das son bastante parecidas, ya que en la Zona 30 (aparen
temente diferente), si bien la proporci6n de los colonos
 
qUe no tienen bosques es mayor que la de aquellos que sl
 
los tienen, estos 6ltimos conservan al mismo tiempo mayo
 
res c-tensiones de bosques que los colonos de otras zonas,
 
probablemente por las razones ya sefialadas. 
 Este hecho,
 
sumado a la constataci6n de que en las otras 2 zonas 
m~s
 
del 70% de los colonos adn conservan areas cubiertas por
 
bosques de sus parcelas, permite corroborar la aprecia
 
ci6n sobre el grado de subutilizaci6n del recurso suelo,
 
y que tambign na sido formulada para las Zonas 10 y 20.
 
Si se consieera, por otro lado, que son muy pocos los 
 co
 
lonos que se dedican de manera regular a la actividad fo
 
restal, se tendrg una mejor idea acerca de 
 los recursos
 
madereros arn no explotados al interior de las parcelas.
 

En el Cuadro 2.1.2.-10 se presenta la informaci6n sobre
 
la proporci6n de la parcela que esta formada por terrenos
 

inundables o aguajales.
 

En la Zona 1° , un 73.4% de los colonos no tienen aguaja
 
les. El 26.6% restante tiene en promedio el 13.4% del 
area total de sus parcelas bajo tierras inundables; esto 
es unas 3.5 ha. No se registran casos con mas del 50% 
del area total bajo aguajales. 

En la Zona 20, casi el 87% de los colonos carecen de tie
 
rras inundables en sus parcelas. l IF% restante tiene
 
en promedio un 21% de su area total bajo aguajales; unas
 
3.7 ha. En consecuencia, si bien el problema de tener 5
 
reas inundables en la parcela es bastante menor en la 
 Zo
 
na 20, el area promedio bajo aguajales es superior entre
 



CUAORO 2.1.2.-l0 

PORCENTAJE DEAGUAJALES SOBRE ELTOTAL DEL PREDIO 

2 ° 
R A N G 0 S 1 ZONA PRIORITARIA ZONA PRIORITARIA 

() Casos I Casos 2 

No tlenen g (73.4) 59 (86.8) 


1.0 - 10.0 17 50.0 5 55.6 

1 11.1
11.0- 20.0 10 29.4 


21.0- 30.0 i 5.9 .	 

31.0- 40.0 2 5.9 

41.0- 50.0 3.- 8.8 1 11.1 

11.151.0- 70.0 - - 1 

71.0- 90.0 


-.....91.0 - 100.0 

TOTAL CONAGUAJALES: 34 100.0 9 100.0 
(26.6) - (13.2) 

TOTAL CASOS: 128 	 .68 

° 

3- ZONA PRIORITARIA V ZONA PRIORITARIA 

Casos 2 Casos % 

66 (74.2) 19 (61.3) 


7 30.4 4 33.3 

5 21.7 4 33.3 


5 21.7 2 16.7 

41.1- 17.4 4 	 

1 4.3 1 8.3-


1 8.3 


1 	 4.3 - 

. 

23 100.0 12 100.0 
- (25.8) - (38.7) 

89 - 31 

5- ZONA 

Casos 

52 


5 

7 


2 


2 


1 


-

-

17 
-

69 

PRIORITARIA 

(75.4)
 

29.4
 

41.2
 

11.8
 

11.8
 

5.9
 

-

100.0 
(24.6) 

-
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los colonos de la Zona 20 que poseen parte de sus par.
 

las con tierras inundables.
 

En el Cuadro 2.1.2.-10 se aprecia asimismo, que la mayo
 
ria de los colonos de las otras zonas no tiene aguajales
 
dentro de sus parcelas: 74.2% en la Zona 30, 61.3% en la
 
Zona 40 y 75.4% en la Zona 50, de donde se deduce que son
 

los colonos de la Zona 40 quienes se yen mJs afectados
 

por la presencia de este tipo de terrenos. Sin embargo,
 
se constata por otro lado, que entre aquellos que poseen
 
aguajales son los de la Zona 30 quienes los tienen en una
 
proporci6n mas alta que los de las otras zonas, ya que p2
 

ra ellos los terrenos inundables zepresentan en promedio
 
el 21.7% de la extensi6n total de sus parcelas, en tanto
 
que para los colonos de las Zonas 40 y 50 representan s6
 

lo el 19.6% y el 17.4%, respectivamente. Las areas prome
 
dio bajo aguajales entre los colonos que declarapon tener
 

los son de 6.1 ha en la Zona 30, 7.76 ha en la Zona 40, y 

5.4 ha en la Zona 50.
 

La presencia de agricultores con mas del 50% de sus parce
 

las ocupadas por aguajales es poco significativa en escas
 
zonas, a excepci6n quizSs de la Zona 40, donde represen
 

tan el 16.7% de quienes poseen este tipo de terrenos.
 

En conclusi6n, puede afirmarse que la extensi6n no utili
 

zada se halla mayormente en terrenos en descanso y en me
 
nor medida bajo bosques.
 

La subutilizaci6n debida a la presencia de terrenos inun
dables no es muy marcada, excepto en la Zona 40. En pro
medio para las 5 zonas, entre el 45 al 60% de la parcela
 
no se encuentra explotada para fines agropecuarios.
 

Es por tanto significativa la extensi6n de suelos subuti

lizados en la regi6n, de ello se deriva la importancia de
 
promover paquetes tecnol6gicos y cedulas de cultivo que
 

permitan un uso m~s intensivo del recurso suelo, defici
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tario a nivel del pass y de la poblaci6n rural nacional.
 

2.1.3 	 Situaci6n legal de los conductores, ubicaci6n,
 
distribuci6n y acceso al cr~dito.
 

La informaci6n referida a la situaci6n legal de
 
los conductores se basa en la encuesta aplicada a una
 
muestra de tolonos seleccionados segdn el procedimiento
 
descrito an"eriormente. Las discrepancias que nuestros
 
datos presentan respecto de los proporcionados por el Mi
 
nisterio de Agricult -a para la regi6n, pueden deberse a
 
una o a las dos de las siguientes razones:
 

- Omisi6n muestral de precarios, pues como se ha indicado 
nos hemos basado principalmente en los mapas catastra 
les de 1976. Sin embargo, esta raz6n parece ser la me 
nos probable, pues como ya se sefial6, nuestros estima 
dos incluyen un mayor n~mero de parcelas que las indica
 
das por los tabulados del Ministerio de Agricultura.
 

Pese a ello, los datos oficiales arrojan una mayor pro
 
porci6n de precarios que las muestras, para las Zonas
 
30, 40 y, 50. 

- Cambios en la situaci6n de tenencia de los que figura 
ban cono precarios en 1976. Esta parece ser la raz6n
 
mis factible, pues aunque ,imbos estimados se basan en
 
los registros catastrales pre-existentes (el nuestro s6
 
lo parcialmente), la ventaja de los muestreos es que re
 
cogen la informaci6n actualizada al momento de la en
 
cuesta. Por ello pensamos que lo que puede haber ocu
 
rrido, es que una parte de los registrados como preca
 
rios o posesionarios en el catastro de 1976 hayan norma
 
lizado su situaci6n legal entre esa fecha y el momento
 
de aplicaci6n de la encuesta CWarzo, 1981).
 

Sin embargo, para contar con cifras definitivas sobre
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este punto, deberu esperarse a la culminaci6n del catas
 
tro proyectado como una de las acciones urgentes al ini
 
cio del Pr6yecto.
 

2.1.3.1 Condici6n legal del conductor.
 

Teniendo en cuenta estas observaciones, presenta
 
mos a continuaci6n los datos pertinentes.
 

En el Cuadro 2.1.3.-1 se indica la condici6n legal del
 
conductor del predio. Es necesario advertir que como la
 
muestra se ha hecho utilizando los datos del catastro de
 
1976, es muy probable que la proporci6n de precarios este'
 
subestimada; en efecto, el reconocimiento aereo nos permi
 
ti6 detectar zonas ocupadas sobre las que no existe regis
 
tro catastral. Estimamos que en la 11 Zona la onisi6n de
 
be ascender a un 25%-30% de poblaci6n no registrada; en 
la 20 Zona a un 50%-55% , en la Zona 30 a un 40%; en la 

Zona 40 a un 10% yen la Zona 50 a un 30%. 

Tomando en cuenta estas limitaciones, apreciamos que se
 
gfn la encuesta, un 61.7% de los conductores de la 10 Zo
 
na son adjudicatarios, un 26.5% precarios por compra (de
 
los que 2/3 partes poseen certificado de posesi6n y 1/3
 
carece de al), un 5.5% son readjudicatarios; un 4.7% pre
 
carios que han invadido tierras ajenas y un 1.6% conducto
 
res que tienen su sucesi6n en trxnite. Por tanto, un 31%
 
de los conductores se encuentran en situaci6n irregular,
 
a lo que debe agregarse un 25% aproximadamente consideran
 
do a los colonos asentados fuera del grea parcelada segln
 
catastro. Los datos oficiales en este caso son similares,
 
pero indican un 66.6% de adjudicatarios (1,046 colonos) y
 
un 33.4% de posesionarios (524 colonos) con un total de
 
1,570 casos catastrados en la Zona 10.
 

En el caso de la 20 Zona s6lo el 21% de los encuestados
 
era adjudicatario, un 47% son precarios por compra (de
 
los cuales poco ins de la mitad tienen certificados de pa
 

-?4
 



CUADI O 2.1.3.-

CONOICION LEGAL DEL CONDUCTOR 

CONDICION DElLCONDUCTOR 
1* ZONA PRIORITARIA 2* ZONA PRIORITARIA 3' ZONA PRIORITARIA 4V ZONA PRIORITARIA 5 ZONA PRIORITARIA 

Casa$ % Casos t Casos % Casos % Casos " % 

Adjudicatarlos 79 61.7 14 21.2 45 50.6 16 51.6 39 56.5 

Arrendatarlo - - 3 4.5 - - - 1 1.5 

Readjudlcatarlo 7 5.5 4 6.1 - - 1 3.2 1 1.5 

Ocupante precarlo pot compr" 
(Certlflcado do posesidn) S' 22 17.2 16 24.2 14 15.7 8 25.8 18 26.1 

NO 12 9.4 15 22.7 16 18.0 5 16.1 7 10.1 

Ocupante precarlo pot Invasl6n 
(Certificado de posesl6n) SI - - '3 . 1.5 2 2.2 - - 2 2.8 

NO 6 4.7 6 9.1 10 11.2 1 3.2 I 1.5 

Ocup. Tlerras del Estado - - 3 4.5 - - - - -

Sucesi6n en trimtte 2 1.6 2 3.0 2 2.2 - - -

T- 0 T A L 1128 100.0 66 100.0 89 100.0 31 100.0 69 100.0 

-3o 
cm
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sesi6n, y la otra mitad carece de ellos), y un 13.6% son
 

precarios por invasi6n a tierras de terceros. Finalmente
 

un 6% son readjudicatarios, un 4.5% son precarios en tie 

rras del Estado y 3% tienen su sucesi6n en tramite. Por 
tanto, se hallan en situaci6n de tenencia irregular un 

65% de los colonos encuestados. Es necesario aclarar que
 
concientes de la alta proporci6n de precarios asentados
 

en la 20 Zona, la encuesta incluy6 greas no catastradas 

(concretamente el sector de Marona-Bolaina), por lo que
 

nuestra tasa de omisi6n en esta zDna es menor; calculamos
 
un 25 a 10%. En este caso no existen datos oficiales so
 

bre la Zona 20.
 

Teniendo en cuenta las limitaciones de la encuesta, se pu
 

do saber que mas del 50% de los conductores de las zonas
 
30, 40 y 50 son adjudicatarios, siendo la proporci6n m~s
 

alta entre los colonos de la Zona 50 (56.5%) y m5s baja
 

entre los de la Zona 30 (50.6%) (Ver Cuadro 2.1.2.-4).
 

En la Zona 30 los ocupantes precarios por compra constitu
 

yen el 33.7%, y de ellos casi la mitad posee certificado
 

o titulo de posesi6n, en tanto que el 53.3% no lo posee.
 
Los precaios que han invadido tierras representan el
 

13.5% (de los cuales s6lo 1/6 posee certificado de pose
 

si6n) y los que tienen su sucesi6n en tramite comprenden
 

solamente al 2.2% de los encuestados. No se han registra
 

do en esta zona otras categorlas de -ondici6n legal.
 

En la Zona 40 los ocupantes precarios por compra represen
 

tan el 41.9%, y entre ellos el 61.5% tiene certificado de
 

posesion, mientras que el resto no lo tiene.
 

Las otra3 categorlas halladas en esta zona fueron las de
 

readjudicatario y ocupante precario invasor (sin certifi
 
cado de posesi6n), cada una de las cuales represent6 el
 

3.2% de la muestra o lo que equivale a decir un solo caso
 

de cada categorla, o 13 en la poblaci6n total.
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En la Zona 50 el 36.2% son ocupantes precarios por compra.
 
(de los cuales casi las 3/4 partes tiene certificado de
 
posesi6n) y s6lo el 4.3% son precarios por invasi6n (2/3
 
son oertificado de posesi6n). La propoi-ci6n de arrendata
 
rios y readjudicatarios en esta Zona es poco significati
 

va (1.5% de cada caso).
 

A traves de estas cifras puede apreciarse que la Zona 30
 
posee la proporci6n m~s alta de ocupantes precarios por
 
invasi6n de tierras (13.5%), 1o cual probablemente se ex
 
plique por las perspectivas que ofrece dentro de esta zo
 
na el cultivo de la coca; a5n ass, esta proporci6n es, 
sin embargo, ligeramente menor a la detectada en la Zona
 
20 (13.6%), donde se incluy6 un sector de agricultores que
 
no estabe considerado dentro del catastro de la zona. Si 
a las cifras anteriores se agregaran los porcentajes de 
poblaci6n omitida, probablemente la Zona 30 excederga en 
este aspecto a las otras zonas. 

En conclusi6n, nuestros datos indicanque entre un 50% a 
un 55% de los colonos son adjudicatarios, variando la pro 
porci6n de posesionarios entre 80% en la Zona 20 y 45% a 
50% en las otras 4 Zonas. Esto sin incluir las tasas de 

omisi6n. 

2.1.3.2 Calificaci6n y acceso al crudito.
 

De los datos anteriores podemos estimar el name
 
ro total de colonos que podrIan ser objeto de cr'ditos de
 
acuerdo a su situaci6n legal actual y a las disposiciones
 

legales vigentes.
 

Los colonos adjudicatarios tienen derecho a cr~ditos de
 
corto, mediano y largo plazo, por ello, y de acuerdo a
 
los datos de la encuesta, hemos recurrido a estimar su n_
 
mero para cada zona utilizando las cifras porcentuales:
 
Los colonos posesionarios o precarios que tienen certifi
 
cado de posesi6n pueden ser beneficiados por cr'ditos de
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campafia o corto plazo, por ello tambi6n ofrecemos estima
 

dos de su nimero en cada zona.
 

Par iltimo, se-indica en la columna fin.l de la derecha, 

la proporci6n de colonos que efectivamente ha recibido 

crudito en la 6itima campafia, para deducir de la diferen 

cia con la columna anterior, el deficit de cobertUra de 

este servicio, se indica en el Cuadro 2.1.3.-2. 

De los estimados indicados en el Cuadro 2.1.3.-2 puede de 

ducirse que los deficits en cobertura de todo tipo de cre 

dito (asumiendo cobertura total) son del 59.2% en la Zona 
10, 29.3% en la Zona 20, 56.2% en la Zona 30, 32.2% en la 

Zona 40 y 53.6% en la Zona 50. Elio prueba el alto nivel 

de esfuerzo que una cobertura ideal del crudito en la Zo 

na del Proyecto implica. 

2.1.4 	 Situaci6n de los precarios y ubicaci6n geogr6fi

ca.
 

De los datos presentados en la Secci6n 2.1.2.1
 

(Cuadro 2.1.2.-9), es posible estimar la proporci6n y ubi
 

caci6n de los precarios en las 5 Zonas. Es pertinente a
 

clarar que en nuestro estudio hemos distinguido las s!
 
guientes categor'as de precarios o posesionarios:
 

- Ocupante precario por compra.- Es aquel que compr6 su
 

parcela de un dueflo anterior, poro que carece del titu
 
lo correspondiente (aunque puede tener certificado de
 

posesi6n).
 

- Ocupante precario per invasi6n.- Es aquel que ocupa te
 

rrenos sin pago previo alguno. No es elegible para ob
 

tener certificado de posesi6n.
 

Como apreciamos en el Cuadro 2.1.2.-9, la mayorta de los
 

precarios se encuentran en la primera categorla, y entre
 

estos mas de la mitad poseen certificados de posesi6n, lo
 

que los hace elegibles para creditos de campafias.
 



CUADRO 2.1.3.-2
 

COLONOS SEGUN CONDICION LEGAL Y ACCESO AL CREDITO
 

ZONA 


1 


2 


3 


4 

4 

TOTAL: 


NUMERO

ADJUDICATARIOS 


973 


187 


668 


208 


511 


2,547 


NUMERO DE POSESIONARIOS 

CON CERTIFICADO 


271 


254 


238 


104 


262 


1,129 


% ELEGIBLE % CUBIERTO 
PARA CREDITO POR CREDITO 

78.9 19.7 

49.9 20.6 

68.6 12.4 

77.4 45.2 

85.5 31.9 

72.2 22.0 
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Reiteramos asimismo, que las mayores proporciones de pre
 

carios se encuentra en las Zonas 20 y 30 (60.5% y 47.1%,
 

respectivamente), que son precisamente, las zonas de ma
 

yor difusi6n del cultivo de la coca.
 

Los datos oficiales, indican que la proporci6n de preca 
rios de todo tipo es del 33.4% en la Zona 10 (524 casos); 
66.6% en la Zona 30 (311 cases); 66.0% en la Zona 40 

(130 casos) y 62.4% en la Zona 50 (395 casos), no exis 

tiendo datos para la Zona 20. Ello indicarfa que en ter 

minos absolutos el mayor n~mero de prccarios se encuen 
tran en la Zona 10, aunque en t6rminos relativos la Zona 
30 y 40 se ubican en los primeros lugares. 

2.1.5 Poblaci6n: Aspectos demograficos.
 

2.1.5.1 Estimados de poblaci6n total y rural/urbana.
 

Para estimar el tamafio do la poblaci6n total se
 

ha tenido que recurrir al Censo de 1972 para proyectarla
 

a 1980, pues no se cuentan con fuentes alternativas de in
 
formaci6n. Sin embargo, el pr6ximo Cenno Nacional a rea
 

lizarse el 28 de Junio de 1981, permiti-A contar con da
 

tos muy precisos sobre el tamaFio y caracterlsticas de la
 

poblaci6n del ambito del Proyecto. Sugerimos por tanto,
 
que apenas se publiquen los resultados del Censo de 1981,
 

se proceda a revisar y ajustar los datos, aqu' presenta
 

dos.
 

En el Cuadro 2.1.5.-I se indica la poblaci6n total de ca
 
da una de las 5 Zonas y su distribuci6n rural-urbano.
 

Como apreciamos, para 1972 (afo del 61timo Censo) la ps
 

blaci6n total que hemos estimado en el 5mbito del Proyec
 
to (Ve definiciones a pie de pagina del Cuadro 2.1.5.-l)
 

era de 76,606 habitantes, con un 65.9% en areas rurales y
 

un 34.1% residiendo en localidades definidas como urbanas
 



CUADRO 2.1.5.-1
 

POBLACION TOTAL ESTIMADA Y PROYECTADA (1)
 
SEGUN AREA URBANA 0 RURAL
 

ARO/TIPO ZONA 1(2) ZONA 2 3 4 ZONA 5
ZONA ZONA TOTAL
 

1.972.
 

Urbana 4,842 14,917 1,994  4,372 26,125
 
Rural 15,333 21,795 5,145 5,792
2,416 50,481
 

TOTAL: 20,175 36,712 7,139 2,416 
 10,164 76,606
 

1,980 (3) (r-6.7%) (r-4.0%) (r-6.98%) (r:5.49) (r-6.90) 
 -


Urbana 7,800 18,532 3,485 - 7,574 
 37,391
 
Rural 27,385 23,299 8,993 
 3,721 10,078 73,476
 

TOTAL: 35,185 41,831 12,478 3,721 
 17,652 110,867
 

(1) Las proyecclones se han hecho usando el mitodo geomntrico de creciente exponenclal 
 P,-P x er)
o
(2) Zona 1: Comprende distritos de JosS Crespo y Castillo y parte de Chol6n. 
Zona 2: , de Rupa-Rupa, Honz6n, Padre Luyando y parte de Daniel AlomTas Robles. 
Zona 3: " de Uchiza 
Zona 4: " parte del Distrito de Chol6n. 
Zona 5: It 
 el Distrito de Tocache y parte del Distrito de Campanilla.
 

(3) Las cifras entre parintesis expresan la tasa de Incremento poblaclonal anual utilizados en las pro
 
yecclones.
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por dicho Censo. La zona mns poblada en ese aflo era la
 
de Tingo Maria (Zona 20) la que concentra asimismo la ma
 
yor poblaci6n urbana.
 

Las proyecciones a 1980, arrojan una poblaci6n total de
 
110,867 habitantes, con una proporci6n similar de distri
 
buci6n urbana (65%) y rural (34%). Las zonas m~s pobla
 
das son para esa fecha la 20 (Tingo Maria)con el 37.7% de
 
la poblaci6n total, luego la Zona 10 (Aucayacu) con el
 
31.7% de 	la poblaci6n total y en orden decreciente, la
 
Zona 50 (15.9%), la Zona 30 (11.5%) y la 40 con el 3.b%
 

del total.
 

2.1.5.2 	Centros poblados importantes: estimados de po

blaci6n.
 

Para completar el panorama de distribuci6n de la
 

poblaci6n en el imbito del Proyecto, hemos -recogidola in
 
formaci6n censal (1972) sobre la poblaci6n de las locali
 
dades mas importantes y la hemos proyectado a 1980. Los
 
datos resultantes son los siguientes:
 

Poblaci6n Poblaci6n
 
Centro Poblado 1972 1980
 

1. Tingo Marla (Zona 20) 12,198 15,528
 

2. Aucayacu (Zona 11) 3,908 7,744
 

3. Uchiza (Zona 30) 985 1,710
 

4. Nvo. 	Progreso (Zona 30) 1,000 1,756
 

5. Tocache (Zona 50) 3,484 6,822
 

T 0 T A L: 21,584 33,560
 

Sin duda la ciudad de Tingo Maria, con mas de 15,000 habi 
tantes a la fecha es el centro urbano de mayor importan 
cia en la regi6n, seguido de Aucayacu y Tocache. Cada u 
no de estos centros concentra las funciones aeuninistrati 

vas, de transformaci6n y de servicios para las zonas rura 
les vecinas, y se distribuyen en un eje de 167 kil6metros 
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de Tingo Maria (Km 0) a Aucayacu (Km 52), Nuevo Progreso
 
(Km 121) hasta Tocache(Km 167).
 

2.1.5.3 Composici6n de la poblaci6n.
 

En el Cuadro 2.1.5.-2 se presentan los datos so
 
bre la estructura por sexo y edad de la poblaci6n 
 mues
 
treada en cada una delas 5 Zorias. Debe tenerse presente
 
que siendo la muestra sobre la poblaci6n rural de la re
gi6n, los datos presentados reflejan las caracteristicas
 
de este sector, de importancia central para el Plan de
 
Ejecuci6n por su orientaci6n prioritaria a la poblaci6n
 
rural.
 

En cuanto a la composici6n por sexo, observamos que 
 en
 
las 5 Zonaz predominan los hombres, siendo las tasas de
 
masculinidad (hombres por cada 100 mujeres), las 
 siguien
 
tes:
 

Zona 10 : 112.5 

Zona 20 : 108.9 

Zona 30 106.8 

Zona 40 : 127.8 

Zona 50 139.6 

Como se aprecia, estas tasas son mas altas en las 
 Zonas
 
50 y 40, las que tienen la poblaci6n, cuyo asentamiento
 

es mfs reciente como se explica mas adelante. Por el con
 
trario, en las Zonas 20 y 30 las tasas son m5s bajas por
 
ser zonas de mayor antiguedad de asentamiento. En la me
 
dida en que los flujos migratorios recientes estgn 
 com
 
puestas predominantemente de hombre y que las mujeres 
mi
 
gran luego por efecto de "arrdstre", es que se explica la
 
correlaci'n negativa sefialada entre la tasa de 
masculini
 
dad y la antiguedad del asentamiento.
 

En cuanto a la composici6n por edad, se trata de una pa
 
blacion joven, pues, la proporci6n menor a los 15 aflos 
es
 



CUADRO 2.1.5.-2
 

DISTRIBUCION DE LA POISLACIONSEGMN SEXOY EDAD.
 

11 ZONA 21 ZONA 31 ZONA 41 ZORA 51 ZONA TOTAL% S ZONAS2
AA$CULINO FEEEMNNINE0AD SU 0 LINOIENOEFN-.E OI MASCULINO FEMENINO MASCULINO11I0
N N I N4N 2 N N2 2 1 2 1 22 N 
FEMENINO rAbLULINU T lNNN2N1 2 

NZ 


0 - 4 56 12.6 63 16.0 30 12.2 23 10.2 36 12.7 


1 14 TOTAL 

43 16.2 8 7.0 7 7.8 32 12.3 24 12.8 162 12.0 160 13.8 
 322 12.8
S - 9 65 14.7 56 14.2 28 11.4 26 11.6 53 13.7 51 19.2 11 5.6 14 15.6 45 17.2 35 18.7 202 15.0 182 15.7 384
10 - 14 15.377 17.4 69 17.6 35 14.3 
34 15.1 43 15.1 39 14.7 21 18.3 16 17.8 46 17.6 24 12.8 
 222 16.5 182 15.7 
 404 16.1
is - IS 54 12.2 62 15.8 35 14.3 34 15.1 28 9.9 38 14.3 16 13.9 13 14.4 33 12.6 
25 13.4 166 12.3 172 1..J 338 
 13.5
20 - 24 54 12.2 20 5.0 26 10.6 26 11.6 36 12.7 16 6.0 20 17.4 
12 13.3 26 10.0 
 12 6.4 162 12.0 86 7.4 i4B 9.9
25 - 29 16 3.6 21 5.3 14 5.7 17 7.6 17 6.0 13 4.9 11 9.6 4 4.4 15 5.7 11 5.9 73 5 4 66 5.7 139 5.530 - 34 19 4.3 21 5.3 11 4.5 14 6.2 18 6.3 16 6.0 2 1.7 2 2.2 14 5.4 12 6.4 64 4.8 65 5.6 129 5.2
35 - 39 18 4.0 19 4.8 14 5.7 8 3.6 12 4.2 II 4.1 4 3.5 3 3.3 12 4.6 12 6.4 60 4.5 53 4.6 113 4.540 - 44 27 6.1 27 6.9 12 4.9 13 5.8 12 4.2 
 16 b. 1 7 6.1 9 10.0 13 5.0 10 5.3 71 5.3 75 6.5 146 5.84 - 49 26 5.9 10 2.5 11 4.5 14 6.2 9 3.2 7 2.6 6 5.2 8 8.9 8 3.1 7 3.7 60 4.5 46 3.9 106 4.2
50 - 54 12 2.7 15 3.8 9 3.7 6 2.7 7 2.5 7 2.6 6 5.2 1 1.1 6 3.1 9 4.8 42 3.1 38 3.3 8055 - 59 8 1.8 3 0.6 
3.2

9 3.7 3 1.3 4 1.4 5 1.9 2 1.7 - - 3 1.1 3 1.6 26 1.9 14 1.2 40 1.6
60 -64 6 1.4 4 110 5 2.0 2 0.9 7 2.5 2 0.7 -  - - I 0.4 1 0.5 19 1.4 q C.8 28 1.165Y. 4 0.9 3 0.8 6 2.4 5 2.2 2 0.7 2 0.7 1 0.9 1 1.1 5 1.9 2 1.1 18 1.3 I13 1.1 31 1.2 

TOTAL: 442 100.0 393 100.0 245 100.0 225 100.0 284 100.0 266 100.0 115 100.0 90 100.0 100.01187 100.0 1,347 100i!6l 100 2.508 10 

C"
 



68.
 

de:
 

Zona 10 : 46.2% 
Zona 20 37.4% 

Zona 30 : 48.2% 
Zona 40 37.6% 

Zona 50 46.0% 

Las altas proporciones de nifios y j6venes en la poblaci6n
 
plantean una creciente demanda por servicios educativos y
 
de salud, y a mediano plazo, engrosaran la oferta de tra
 
bajo regional.
 

2.1.5.4 Tamafio de la familia.
 

Como se aprecia en el Cuadro 2.1.5.-3, el tamafto
 
de la familia en la 10 Zona Prioritaria es de 6.6 perso
 
nas, siendo la categorla modal, las familias que tienen
 
entre 6 y 7 miembros (33.6% del total de familias).
 

En la 20 Zona Prioritaria, el tamafio promedio de la fami
 
lia es de 6.9 personas, siendo la categoria modal, las
 
familias que tienen entre 8 y 9 miembro3.
 

Esto supone una mayor tasa de dependencia entre las fami 
lhas de la 20 Zona, asi como mayores necesidades de consu 
mo agregado por vivienda. Es probable que esta diferen 
cia se deba a la mayor proporci6n de matrimonios m~s vie 
jos en la 20 Zona, por ser esta una zona de mayor antigue 
dad de asentamiento.
 

Del Cuadro 2.1.5.-3 se desprende que el tamafio promedio
 
de la familia en la Zona 30 es de 6 personas, siendo la 
categorla modal las familias que tienen entre 4 y 5 

miembros. 

En las Zonas 40 y 50, el tamafio promedio de la familia 

es mayor que en la Zona 30, y tambien que el de las Zonas 



CUADRO 2.1.5.-3 

TAMANO DE LA PAMILIA 

N DE MIENDR05

1* ZONA PRIORITARIA 20 ZONA PRIORITARIA 30 ZONA PRIORITARIA V -ZONA PRIORITARIA 5" ZONA PRIORITARIA 
Casos Casos % Casos Casos % Cases 

4 3.1 1 1.5 - 0.0 4 12.9 1 1.4 
2 - 3 13 10.2 5 7.6 14 15.7 2 6.5 8 11.6 
4 - 5 23 18.1 14 21.2 29 32.6 4 12.9 14 20.3 
6 - 7 42 33.0 14 21.2 22. 24.7 7 22.5 26 37.7 
8 - 9 33 26.0 26 39.4 18 20.2 9 * 29.0 13 18.8 

10,  12 8 6.3 4 6.A 5 5.6 3 9.7 4 5.8 
13 y + 4 3.1 2-. 3.0 1 1.1 2 6.5 4.4 

TOTAL 127 100.0 66 100.0 81 100.0 31 100.0 69 100.0 

0 
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10 y 20, siendo en este caso do 7.2 personas en la Zona 40 
y de 7 en la Zona 50. Las categorias modales son las fami
 
lias compuestas por 8-9 miembros y por 6-7 miembros, 
res
 
pectivamente.
 

La diferencia en el tamafio de la familia entre la Zona 30
 
y las demos (ya que posee el menor tamafio familiar de las
 
5 Zonas), es explicable en la medida en que es en ella
 
donde se ubica la mayor parte de los asentamientos mas j6
 
venes de la Colonizaci6n, lo cual supone tambien una 
 ma
 
yor proporci6n de familias mis j6venes y por lo tanto, me
 
nos extendidas. Esto se vera confirimado mas adelante 
al
 
establecerse el tiempo de permdnencia en las parcelas.
 

Es interesante notar la dispersi6n existente en la 
 Zona
 

40, donde una elevada proporci6n de familias (12.9%) es
 

tan compuestas por una sola persona (a diferencia de las
 
otras, donde esta proporci6n es nula o muy significativa)
 
y al mismo tiempo el 45.2% de las familias tienen m~s de
 
8 miembros. Esto probablemente se deba a la importancia
 
que tiene en esta zona la actividad ganadera, la cual exi
 
go de un trabajo que a veces solamente puede ser asumido
 
por el jefe de familia solo, o bien, en el peor de los ca
 
sos, al abandono de parcelas de este tipo ocurrido 6Itima
 
mente en la zona, tal como se pudo constatar en el propio
 
terreno, provocando con ello la emigraci6n inicial de la
 
familia del ganad.ro.
 

2.1.5.5 Niveles educativos de la poblaci6n.
 

Para finalizar con los aspectos demogrlficos y
 
sociales de la poblaci6n consignamos en el Cuadro 2.1.5.
4, los niveles educativos del conjunto du la poblaci6n en
 
cuestada (incluye jefes de familia y familiares) mayor de
 
15 aflos.
 

La proporci6n de analfabetos en el conjunto de la pobla
 
ci6n es del 14%, siendo la proporci6n de mujeres analfabe
 

http:ganad.ro


CUADRO 2.1.5.-4 

NIVELES EDUCATIVOS ( MAYORES DE 15 ANO ) 

NIVELES 

EDUCATIVOS 
hascullno 

V 

% 

ZONA PRIORITARIA 

Femenlno %.. 
TOTALES 

N + F 2 Nascullno 

24 

% 

ZONA PRIORITARIA 

Femenino 
TOTALES 
KN + F % 

An fabeto 

Frimarls 
Incompletsa 

Primarfa
Complete 

Secundarle
Ihcompleta 

Secundarle
conpleta 

Superior
Ticnica 

12 

8 

78 

33 

17 

2 

5.0 

40.8 

32.5 

13.8 

7.1 

0.8 

As 

71 

47 

26 

5 

1 

24.2 

35.9 

23.7 

13.1 

2.5 

0.5 

60 

169 

125 

59 

22 

3 

13.7 

38.6 

28.5 

13.5 

5.0 

0.7 

15 

46 

38 

27 

'14 

10 

10.0 

30.7 

25.3 

18.0 

9.3 

6.7 

28 

44 

32 

20 

15 

13 

18.4 

29.0 

21.0 

13.2 

9.9 

8.6 

43 

S0 

70 

47 

29 

23 

14.2 

29.8 

23.2 

15.6 

9.6 

7.6 

T 0 T A L 40 100.0 198 100.0 438 100.0 150 100.0, 152 100.0 --. 302 100.0 

- ** 
cant...
 



C€t... CUIM SI.S..4 

3n ZMO PRICRITARIA 3 ZONA PRI0RITARIAr lOklPRIORITMIA TOTALt 5 Z00S PRMITMIAS 
10UCATIVOS TOTALES TOTALESr TOTANISF~c*Iu,. I " F 1 mascll c fr | 2 lIo*1 m Ift, It 

TOTALS3 Ino 
FmimnO t A.1 I uelallJ 2 hIemlo R 4*F 

Amieftbato 14 3.1 32 23.1 4 14.1 3 4.0 10 14.9 13 10.2 9 4.3 23 24.0 33 1.1 33 7.0 133 22.3 196 1.0
 
Inc0loto 4 30,1 40 

Prmri0l 

30.1 04 30.1 I 24.0 17 32.1 33 17.3 s 25.4 111 23.8 27.3 th) 3.1 
 203 3t.7 VA 31.9 
pft fla 
Caplets 4 30.1 a9 21.6 73 24.2 is 41.3 is 18.3 46 3S.9 go 43. 27 1.0 1? 36.0 t33 33.5Sec..i ISO 3.4 03 11.9la 

2nc6Ptt 18.3 26 19.3is 33 11.9 13 20.0 a 13.1 23 18.0 13 10.1 12 11.5 24 10.7 117 1.3S.cd.rla4 it 13.4 203 IS.0 

CpletIS . 3.8 s0 7.0 3 4.7 3 3.7 8 6.3 13 3.4 6 3.6 i1 7.3 i% 8.5 3 $.3 so 7.0
Slepor 
TSMIM 3 2.0 0 0.7- 4 1.4 I 1.3  0.8 6 4.3 1 1.0U . 7 2.9 n 2.9 14I 0.4 2.5 38 2.7" I 0.3 2 2.7 -2 1. I 0.7 2 2.0 3 1.2 4 0.5 2 0.3 6 0.4 

T 0 1 A La. 153 100.0 133 100.0 21 100.0 73 100.0 33 100.0 121 100.0 138 too 103 100.0 232 100.0 34 300.0 40 100.0 1.314 100.0 

.7 

2 
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tas 2.7 superior a la de los hombres, pues del total de
 
analfabetos, el 73% son mujeres y s6lo el 27% de hombres.
 
Ella refleja un patr6n comdn en las zonas rurales del Pe
 
rf en donde la familia atribuye mayor valor a la educa
 
ci6n del var6n que a la de la mujer.
 

En cuanto a la proporci6n de analfabetos en las diferen
 
tes zonas, vemos que 6stas son muy parecidas, siendo m~s
 
alta en la Zona 30 (16.1%) y luego en la Zona 50 (14.9%);
 
se trata de las zonas que mayor proporci6n de inmigrantes
 
provenientes de zonas serranas tienen, y al mismo tiempo,
 

en las que los migrantes llega a mayor edad; "importando"
 
hacia la zona su analfabetismo. Esto se confirma pues la
 
Zona 4o, tiene la proporci6n m~s baja de analfabetismo
 
(10.1%), y es al mismo tiempo la zona con mayor propor
 
ci6n de inmigrantes costeflos y de edades j6venes (Ver pun
 

to 2.1.6).
 

La gran mayorla de la poblaci6n, (60.8%) s6lo tienen edu
 
caci6n primaria, con un 37% que s6lo han logrado primaria
 

incompleta.
 

Un 22% tiene secundaria, la mayorla en forma incompleta
 
(15%). Par 6Itimo no m~s del 2.7% tienen educaci6n supe
 

rior.
 

Todos estos datos revelan niveles educativos deficientes
 

para gran parte de la poblaci6n rural del ambito del Pro
 
yecto e indican la importancia de mejorar la capacitaci6n
 

del agricultor par medios adecuados (audiovisuales y par
 
experiencia directa) como base para lograr la transferen
 
cia tecnol6gica deseada.
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2.1.6 Poblaci6n: Aspectos econ6micos.
 

2.1.6.1 Poblaci6n econ6micamente activa.
 

En el Cuadro 2.1.6.-i presentamos la informaci6n
 
recogida directamente via la encuesta sobre las 
 caracte
 
risticas econ6micas de la poblaci6n mayor de 6 aflos y la
 
participaci6n en el trabajo de la poblaci6n de ambos sexos
 
de cada una de las 5 Zonas. Debemos aclarar que se han
 
incluldo en los rangos de los que trabajan, a los trabaja
 
dores familiares no-remunereidos, siempre y cuando declara
 
ran 	trabajar todo el aflo. lste grupo es de crucial impor
 
tancia en la explotaci6n fandliar como precisaremos mas
 
adelante.
 

Pasando al anflisis, llama la atenci6n la alta tasa de ac
 
tividad encontrada en las 5 Zonas, esta excede el 50% 
 en
 
todos los casos, siendo la poblaci6n de la Zona 40 la que
 
presenta la tasa de actividad econ6mica mas alta (59.2%
 
de la poblaci6n mayor de 6 afios trabaja), y la poblaci6n
 
de la Zona 10, la de menor tasa de actividad (50.8%), la
 
diferencia sin embargo, no es muy saltante y puede 
 deber
 
se a diferencias en la composici6n por edad.
 

Para proyectar la PEA total rural, hemos restado a la 
 pa
 
blaci6n rural total proyectada para 1980 el 16% por 
tra
 
tarsedemencres de 6 afos (Vez. punto 2.1.4); 1
lue ,, a

saldo le aplicamos la Tasa de Actividad promedio para 
to
 
da la regi6n (0.539); lo que arroja una poblaci6n econ6mi
 
camente activa rural de 33,267 personas. El procedimien
 
to seguido es el siguiente:
 

1. 	Poblaci6n Rural Total Proyectada: (Cuadro 2.1.5.-I)=
 

73,476.
 

2. 	Menor de 6 aflos (16%) 73,476 x 0.16 11,756.
 

3. 	Poblaci6n mayor de 6 aflos = 73,476 11,756
-

= 61,720
 

C)O 



CUADRO 2.1.6.-i' 

POBLACION QUETRADAJA Y NOTRABAJA SEGUN RANGOS DE EOAD. 

E 0 A 0 

IRA. Z 0 N A 
TRABAJA NO TRABAJA 
NP 'T 

20A. Z 0 N A 
TRABAJA NO TRABAJA 

i '% 

3RA. 
TRABAJA 

Z 0 N A 
NO TRABAJA 

'Xfix % 

4TA. 
TRABAJA 

Z 0 N A 
NOTlRABAJA 

TN 

5TA. 
TRABAJA 

W 1 

Z 0 N A 
NO TRABAJA 
NT 

6- 1O 1 0.3 122 36.0 - - 59 299 - 89 45.6 2 1.9 20 28.1 - - 78 48.4 

11 - 15 17 4.9 130 38.5 .8 3.6 61 31.0 4 1.7 72 36.9 6 5.8 34 47.9 4 1.9 58 36.0 

16 - 20 73 20.9 48 14.2 32 14.3 40 20.3 41 17.0 23 ' 11.8 19 18.4 7 9.9 41 20.0 14 8.7 

21 - 25 41 11.7 11 3.3 38 17.0 19 9.6 48 19.9 2 1.0 26 25.2 4 5.6 31 15.0 3 1.9 

26 - 30 24 6.9 6 1.8 23 10.3 6 3.0 34 14.1 - - 10 9.7 2 2.8 27 13.0 1 0.6 

31 - 35 " 39 11.1 1 0.3 20 9.0 - - 26 10.8 - - 1 1.0 - - 23 11.1 - -

36  40 48 13.7 2 o.6 26 11.7 1 0.5 31 12.9 - - 10 9.7 1 1.4 28 13.5 3 1.9 

41 - 45 41 11.7 4 1.2 19 8.5 3 1.5 17 7.0 2 1.0 14 13.6 2 2.8 16 7.7 - -

46 - 50 30 8.6 3 0.9 21 9.4 3 1.5 15 6.2 2 1.0 7 6.8 - - 16 7.7 1 0.6 

51 - 55 18 5.1 4 1.2 12 5.4 2 1.0 10 4.1 - - 6 5.8 - - 10 4.8 2 1.2 

56  60 8 2.3 1 0.3 7 3.1 2 1.0 5 2.0 4 2.1 1 1.0 - - 5 2.4 - -

61 - 65 7 2.0 4 1.2 10 4.5- - - 6 2.5 - - - - 1 0.5 i -

66 Y + 3 0.9 2 0.6 7 3.1 1 0.5 4 1.7 1 0.5 1 1.0 1 1.4 5' 2.4 1 0.6 

TOTAL: 350 100.0 338 100.0 223 100.0 197 100.0 241 100.0 195 100.0 103 100.0 -71 .100.0 207 100.0 161 100.0 
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4. 	PEA Rural = Pob. Total + 6 aflos x tasa de actividad
 
61,720 x 0.539 = 33,267
 

Como indicaremos mis adelante, gran parte de la poblaci6n
 
rural econ6micamente activa esta ocupada como trabajador
 
familiar no-remunerado, por lo que estos familiares expli
 
can la alta tasa de actividad registrada.
 

2.1.6.2 Ocupaci6n principal del jefe de familia.
 

En el Cuadro 2.1.6.-2 se registra la ocupaci6n
 
principal del jefe de familia. Como era de esperarse, la
 
gran mayorla son agricultores, el 87.5% en la 10 Zona
 
Prioritaria y, el 97% en la 20 Zona Prioritaria. Hemos
 
encontrado s6lo un 8.6% de jefes de familia dedicados a
 
la ganaderla como ocupaci6n principal en la 10 Zona, lo
 
que 	aproximadamente representa a 143 colonos ganaderos en
 
total en la 10 Zona y, a s6lo unos 13 en la 20 Zona, don
 
de la proporci6n de ganaderos es del 1.5%. Esto refleja
 
claramente la mayor importancia de la ganaderia en la 10 
Zona Prioritaria.
 

Las ctras categorias ocupacionales (come:ciante, chofer,
 
etc.) no son significativas en ninguna de las 2 zonas.
 

Si bien la agricultura es tambien la actividad predominan 
te en las Zonas 3, 40 y 50, la proporci6n de agriculto 
res es mucho ma's baja en la Zona 40 (54.8%) que en las 
otras dos (89.9%, en ambos casos). Por el contrario, quie 
nes declararon tener a la ganaderla como su actividad prin
 
cipal constituyen en ella una proporci6n mucho mas alta
 
(45.2%) que en las Zonas 30 y 50, donde esta actividad 
es an menos importante que en la Zona 10 (6.7% y 4.3% du 
los colonos, respectivamente). 

Estos datos no hacen sino confirmar la vocaci6n pecuaria
 
mostrada por la Zona 40 dadas las condicioner del tipo de
 
suelos y la ecologia en general. Si se estimara el nfime
 

/
 



CUADRO 2,1.6.-a 

OCUPACIONtS PRINCIPALUS (JEnF01 FAtILIA) 

OCUPACION PRINCIPAL I ZONA PRIORITARIA 
Ciot I 

V ZONA PRIORITARIA 
Ceso I 

3' ZONA PRIORITARIA 
Casos I 

V ZONA PRIORITARIA 
Casos I 

$* ZONA PRIORITARIA 

Casu 1 

Agricultor 

Gonadero 

Camerclanto 
Artesana 

P.8n Agropecuario, 

P*6n no-Agropec. 

III . 

iI 

11.4--11. 
I 

,' 

-

87.5 64 

8.6' I 

" -

........ 

.... 

97.0 

1.5 

-

so 

6 

-

89. 

6.7 

I 

17 

14 

-

54.8 

45oZ " 

-

62 

-

89.3 

1 

Tr a b . Fa m i l i a r
Aa de €11 

-
1 

-
0.8 

-........ 
- - 1 1,1 - - I1, 

tstudlento 
Otral 

. 
3* 

.5. 

, ** ,S I 11-

T T A Ll Ile 100.0 66 100.0 89 100.0 31 100.0 63 100.0 

SEmpledo pOblIco, chafer y granj 
** Industrial Fibrtca do ladrIllos.*** Impleado pdbltco. y Profeslor. 

aivtcola. 
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ro de ganaderos existentes en esta zona, los resultados a
 

rrojarian un total de 182, cifra que representarla al 40%
 
del total de ganaderos que presumiblemente existen dentro
 
del iea del Proyecto (entendiendo como ganaderos a aque
 
llos que tienen a 6sta como su actividad principal).
 

Al igual que en las Zonas 10 y 20, las otras categorfas
 
ocupacionales (comerciante, profesur, etc.) no son signi
 

ficativas en ninguna de las tres zonas.
 

2.1.6.3 NHmero de ocupaciones del jefe de familia.
 

En el Cuadro 2.1.6.-3 present:amos los datos so
 
bre el n'mero de ocupaciones declaradas por los jefes de
 
familia. Esta informaci6n resulta relevante pues indica
 
el grado de diversificaci6n econ6mica de la explotaci6n
 
familiar y revela una estrategia de maximizaci6n de ingre
 

SOS.
 

Con excepci6n de la Zona 40, en las otras zonas, alrede
 
dor de 1/3 de los jefes de familia tienen ma's de una ocu
 

paci6n.
 

En la Zona 40, el 61% de los jefes de familia tienen mws 
de una ocupaci6n, y dsto porque combinan la ganaderia con 
la agricultura. Las ocupaciones mas frecuentes son la 
ganaderia, agricultura y crianza de animales menores. 

2.1.6.4 Hiveles de inr'reso de los jefes de familia.
 

En el Cuadro 2.1.6.-4 se consigna la informaci6n 

de los niveles de ingresos de los jefes de familia encues 
tados. El dato se refiere al ingreso mensual promedio ob 
tenido durante 1980 para el conjunto de ocupaciones decla 
radas por el informante. Es pertinente aclarar que dicho 
dato excluye el valor de la producci6n AUT CONSUMIDA y no 
considera impuestos u otras cargas. Asimismo, indicare 



CUADRO 2,1.6.-3 

NUMERO DE OCUPACIONES DEL JEFE DE FANILIA. 

N1 DE IRA. Z 0 N A 2DA. Z 0 N A 3RA. Z 0 N A 4TA. Z 0 N A 5TA. Z 0 N A 
OCUPACIONES Casos % Casos % Casos % Casos % CLsos 

1 84 65.6 48 70,6 65. 73.0 12 38.7 43 62.3 

2 38 29.7 15 22.1 21 23.6 16 51.6 24 34.8 

3 6 4.7 4 5.9 2 2.2 .3 9.7 2 2.9 

4 - - 1 1.5 1 1.1 .... 

T 0 T A L : 128 100.0 68 100.0 8 100.0 31 100.0 69 100.0 



CUA000 2.1.6.-4 

INGRESOSNWIStIALESTOTALESDEL JEFE DE FAMILIA 

I I 

RA N V Z01A PRIORITARIA 2" ZONAPRIORITARIA 3- ZONA PRIORITARIA V, ZDOAPRIORITARIA S' ZORAPRIORITARIA 

(Soles) Total % Total 8 Total 8 Total- It Total 

- 10,000 " 

10.001 - 15,000 

15.001 - 20.000 

20.001 - 25.000 

25.001 - 30,000 

30,001 - "40.000 

40.001 - 50.000 

50,001 - 60.000 

60.001 - 70.000 

70.001 - 80,000 

80.001  90.000 

90.001 - 100.000 

100.001 - 140.000 

140,001 - 180,000 

'180.001- 260,000 

260,001 - 320.000 

+ do 320.000 

N. [, 

6 

13 

13 

3 

12 

13 

13 

.3 

7 

10 

6 

5 

7 

2 

1 

2 

6 

-

4.7 

10.2 

10.2 

2.3 

9.4 

10.2 

10.2 

7.0 

5.5 

7.8 

4.7. 

3.9 

5.5 

1.6 

0.8 

1.6 

4.7 

-

1 

4 

I 

2 

9 

11 

6 

7 

4 

2 

0 

•2 

2 

4 

3 

2 

1.5 

6.0 

1.5 

3.0 

13.6 

16.7 

12.1 

10.6 

6.1 

3.0 

0.0 

3.0 

3.4 

6.1 

4.5 

3.0 

4. 
1.5 

.-

7 

6 

5 

5 

7 

5 

9 

3 

5 

4 

2 

6 

10 

7 

4 

4 
1 

7.3 

6.7 

5.6 

4.5 

7.9 

5.6 

10.1 

3.4 

5.6 

4.5 

2.2 

-

6.7 

II.z 

7.9 

4.$ 

4.S2. 
I.1 

2 

2 

-

-

3 

3 

3" 

5 

1 

2 

4 

1 

-

I 

6.5 

6.5 

-

-

3.7 

9.7 

.7 

16.1 

-

3.2 

6.5 

12.9 

12.9 

3.2-

* 

-3.2 

4 

1 

10 

4 

2 

7 

7 

4 

4 

7 

2 

6 

4 

2 

2 

I 

2 

5.8 

1.4 

14.5 

5.8 

2.3 

10.1 

10.1 

5.8 

5.8c 

10.1 

2.9 

8.7 

5.8 

2.9 

2.9 

1. 

2.9 

, 

T 0 T A L: 128 100.0 66 100.0 89 100.0 31 100,0j 69 100.0 



mos que el dato de ingreso ha sido calculado chequeando
 

la suma declarada por el encuestado con el valor de la
 

producci6n agropecuaria vendida.
 

Para la 10 Zona Prioritaria, el ingreso promedio es de
 

S/. 62,129 mensuales por jefe de familia, aunque se ob
 

serva una gran dispersi6n en los niveles; asl el 25% de
 

los jefes de familia tienen ingresos por debajo de los
 

S/. 20,000 mensuales y un 6.3% tienen m~s de SI. 260,000
 

mensuales de ingreso.
 

Para la 20 Zona Prioritaria, el ingreso promedio mensual
 

es de S/. 80,654 por jefe de familia, superior en un 30%
 

al de los jefes de familia de la 10 Zona. Sin embargo,
 

se aprecia asimismo gran dispersi6n, pues un 9% gana me
 

nos de S/. 20,000 mensuales, y un 8% tienen m5s de
 

S1. 260,000 mensuales de ingreso.
 

Es probable que los mayores ingresos de los jefes de fami
 

lia de la 20 Zona se deba a la mayor difusi6n en esta a
 

rea del cultivo de la coca.
 

En lt Zona 30, el ingreso promedio es dp 95,028 soles men
 

suales, 54.8% m~s alto que el ingreso promedio de la Zona
 
40 (61,371 soles) y 56.2% mayor que el de la Zona 50
 

(60,833 soles), siendo 6ste iltimo el m~s bajo registrado
 

entre las 5 Zonas.
 

Sin embargo, en la Zona 30 se observa una gran disper
 

si6n, ya que el 20.2% gana menos de 20,000 soles mensua 

les, y el 10.1% tiene ingresos superiores a los S/.
 

---260,000. En cambio en las Zonas 40 y 50, los que ga
 

nan menos de 20,000 mensuales representan el 16.1% y el
 

24.6%, respectivamente, en tanto que la proporci6n de a
 

quellos que perciben mrs de 260,000 soles mensuales es nu
 

la o muy poco significativa (1.4% en la Zona 90).
 

Estos datos reflejan la clara diferecia entre el nivel
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de ingresos promedio de los jefes de familia de la Zona
 

30 y el de las demAs zonas (ya que es incluso superior en
 

un 17.8% de la Zona 20), lo cual lleva a pensar en la ele
 

vada incidencia del cultivo de la coca kn esta zona, don
 

de son conocidos los sectores de Uchiza y Paralso, princi
 

palmente, como algunos de los centros de producci6n ms
 

importantes de este cultivo.
 

2.1.6.5 Poblaci6n trabajadora segfin tipo de empresa.
 

En el Cuadro 2.1.6.-5 se tabul6 la informaci6n
 

sobre el tipo de empresa en la que laboran los jefes de
 

familia y sus familiares. Como era de esperarse, tratgn

dose de una muestra de la poblaci6n rural de colonos in
 

dependientes (no vinculados a Coopcrativas Agrarias de
 

Producci6n), la gran mayorla do los jefes, 97%, tienen co
 

mo lugar de trabajo la parcela familiar que conducen di
 

rectamente. No parecen existir por tanto, en proporcio
 

nes significativas, formas indirectas de conducci6n (a
 

rrendatarios, administradores, medianeros, etc.) bastante
 

frecuentes en las zonas rurales andinas. Esta proporci6n,
 

no presenta variaciones importantes en las 5 zonas.
 

En cuanto a los lugares de trabajo de los familiares, el
 

93.6% labora al interior de la parcela del jefe. Ello in
 

dica claramente que la principal fuente de empleo para la
 

poblaci6n rural de la regi6n son las explotaciones fami
 

liares. La 6nica variaci6n se da en la Zona 20, en donde
 

una proporci6n menor do los familiares, el 82%, trabajan
 

en la parcela familiar, en tanto que un 9% laboran 
como
 

obreros en fundos privados. Este hecho se relaciona con
 

la menor extensi6n de la parcela familiar en la Zona 20 y

el mayor desarrollo del mercado de trabajo asalariado en
 

esa zona.
 

Los datos sefialados confirman la relevancia de la explota
 

ci6n familiar como la principal fuente de trabajo en, la
 

regi6n, y la importancia de promover su desarrollo maximi
 



CUADRO 2.1.6.-S 

LUGAR VE TRABAJO: JEFE OE FAMILIA Y FAMILIARES. 

(SegOn Ocupact6n Principal). 

LUGAR OE TRABAJO 

Parcela Familiar. 

No Agropecuario Familiar. 

Fundo Privado. 

CAP. 

CAS. 

1RA. Z 
JEFE DE FAN. 

124 96.9 

1 0.8 

3 2.3 

- -

0 N A 
VAILIARES 
a 

219 98.6 

1 0.5 

1 0.5 

20A. Z 0 N A 
J E E •FA. FAMILIARfS 

rKT 

67 98.5 127 81.9 

- 2 1.3 

14 9.0 

- -

0.6 

3RA. ,' 0 N A 
JEFE •FA. FAMILIARES 
Casos 2-

86 96.6 145 95.4 

1 1.1 2 1.3 

- - 2 1.3 

- - -

- - -

4TA. Z 0 
JEFE DE FAM. 

%i 

31 100.0 

- -

- -

- -

- -

N A 
FAMILIARES. 
C 

70 97.2 

1 1.4 

- -

- -

5TA. Z 0 N A 
JEFE DE FA-. FAMILIARS 

Casos -

66 95.6 131 94.9 

1 1.5 2 1.5 

- - - -

- -

Empresa Privada. 
No Agropecuarla. 

Estado 

N.E. 

-

-

. 

-

-

. 

-

. 

0.5 

-

. 

1 

-

. 

1.5 

-

2 

3 

6 

1.3 

1.9 

3.9 

2 

-

-

2.3 

--

-

-

2 

1 

-

1.3 

0.7 

-

-

-

-

-

-

1 

-

-

1.4 

-

-

-

2 

-

-

2.9 

-

13 

1 

I 

2.2 

0.7 

0.7 

0 T A L . 128 100.0 222 100.01 68 100.0 155 100.0 89 100.0 152 100.0 31 100.0 72 100.0 69 100.0 138 100.0 

• eo 

ca 
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zando sus niveles de producci6n y empleo.
 

2.1.6.6 Mano de obra familiar.
 

En las regiones en que predomina la explotaci6n
 

familiar campesina, es conocido el fen6meno de la utili
 

zaci6n intensiva de la mano de obra de familiares como
 

mecanismo para abaratar los costos monetarios de la pro
 

ducci6n. Los datos recogidos en el Alto Huallaga confir

man amp)iamente este patr~n tal como se indica en el Cua
 

dro 2.1.6.-6.
 

Efectivamente, al 96.4% de los jefes de familia de toda 

la regi6n reciben ayuda en forma no-remunerada de sus fa 

miliares y parientes en la explotaci6n de su parcela. 

Esta proporci6n es casi la misma en las F Zonas, bajando 

ligeramente, al 90.3% de los jefes, en el caso de la Zo 

na 40 por el factor sefialado de especializaci6n en gana 

deria, la cual requiere menos jornales por ha expiotada. 

En el Cuadro 2.1.6.-7, hemos especificado ademas, la re
 

laci6n de parentesco del trabajador no remunerado con el
 

jefe de familia. Se observa, que la mavor parte de los
 

trabajadores no remunerados son parte de las familias del
 

jefe, esto es la esposa e hijos. Asimismo, los parientes
 

cercanos ayudan en forma i.o remunerada a cerca del 20 a
 
25% de los jefes de familia. Ello indica la persistencia
 

de la tradici6n cultural andina de ayuda rec'proca en ba
 

se a lazos de parentesco, pues como vemos en el punto 

2.1.6, alrededor del 70% de la po'laci6n regional es de
 

origen andino.
 

La utilizaci6n predominante de la mano de obra familiar
 

es un factor que debe tenerse en cuenta al momento de di
 

seflar los programas de capacitaci6n, pues el campesinado
 

tiende a subvaluar su propio trabajo y el de su familia,
 

pues su costo de oportunidad resulta bajo. Eilo incide
 

en una distorsi6n de costo y ganancias raales de la explo
 

iD3
 



CUADRO 2.1.6.-6
 

JEFES DE FAMILIA QUE RECIBEN AYUDA SIN PAGO Y LOS QUE NO RECIBEN AYUDA.
 

la. Z 0 N A 2DA. Z 0 N A 3RA. Z 0 N A 4TA. Z 0 N A 5TA. Z 0 N A
 

CATEGORIA Casos % Casos % Casos % Casos 
 % Casos
 

Reciben ayuda sin pago 121 94.5 64 94.1 84 94.4 28 
 90.3 66 95.7
 

No reciben ayuda sin
 
pago. 7 5.5 4 5.9 5 5.6 3- 9.7 3 
 4,3
 

-
T 0 T A L 128 100.0 68 100.0 89, 100.0' - 31 100.0 69 100.0
 



CUADRO 2.1.6.-7 

RELACION DE PARENTESCO CONEL JEFE DEFAMILIA DE LOS TRABAJADORES NO-REMUNERADOS 

1 ZONA PRIORITARIA 

Casos 

2* ZONA PRIORITARIA 

Casos 

3* ZONA PRIORITARIA 

Casos 

4V ZONA PRIORITARIA 

Casos 

5- ZONA PRIORITARIA 

Casos 

Esposa 

Hijos 

Otros parlentes 

AmIgos, vecinos 

Esposa + Mljos 

Esposa + Vecinos, tmagos 

Esposa + otros parlentes 

Hiljos + Otros parlentes 

Esposa + MiJos + Veclnos, 
amigos 

Esposa + MiJos 4 Parlentes 

Esposa + Hiljos + Otros 
Vecinos, amfgos + Parlentes 

16 

14 

8 

-

55. 

-

3 

3 

3 

to 

1 

13.2 

11.6 

6.6 

-

45.5 

-

2.5 

2.5 

2.5-. 

14.9-

0.8 

8 

9 

5 

-

36 

I 

-

-

-

5 

-

12.5 

14.1 

7.8 

-

56.2 

1.6 

-

-

-

7.8 

-

21 

6 

5 

1 

27 

4 

10 

4 

1 

4 

1 

25.0 

7.1 

6.0 

1.2 

32.1 

•4.8 

11.9 

4.7 

1.2 

4.7 

1.2 

4 

.2 

1 

-

1.4 

-

2 

-

"-

4 

1 

- 14.3 

7.1 

3.6 

--

-50.0 

-

7.1 

14,3 

3.6 

11 

1 

6 

33 

4 

5 

2 

I 

2 

1 

16.7 

1.5 

9.1 

-

50.0 

6.1 

7.6 

3.0 

1.5 

3.0 

-1.5 
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taci6n familiar.
 

2.1.3.7 	Mercados de trabajo y contrataci6n de trabaiado
res. 

Para finalizar con el anglisis de las caracterls
 
ticas econ6micas de la explotaci6n familiar, hemos recogi
 
do la informaci6n sobre la contrataci6n de trabajadores
 
en forma permanente o eventual por parte de los colonos
 
jefes de familia.
 

En el Cuadro 2.1.6.-8 se aprecia que la gran mayorla de
 
los colonos no contratan mano de obra asalariada en forma
 
permanente (el 81%) y un 19% tienen trabajadores asalaria
 
dos estables. Ello confirma lo que hemos indicado en los
 
pirrafos 	anteriores, esto es que la explotaci6n de las
 
parcelas 	se basa preponderantemente en la fuerza de traba
 
jo familiar no-asalariada con que cuentan los colonos.
 

Aunque la diferencia en las proporciones de los colonos 
que contratan trabajadores pernanentes en cada una de las 
5 Zonas no son notorias, cabria indicar que estas son m~s 
alta. entre los colonos de las Zonas 10 (24.2%) y 40 

(22.6%). Ello indica el mayor nivel de capitalizaci6n de 

estas zonas y coincide en el caso de la Zona 40 con la ma 

yor extensi6n bajo uso agropecuario.
 

En cuanto al nnero de trabajadores estables que contra
 

tan estos jefes de familia, alrededor del 50 al 60% tie
 

nen s6lo I trabajador estable en la parcela, siendo el
 
promedio 2.16, 'sto nos permite estimar una demanda total
 

por trabajo estable asalariado de 1,500 a 2,000 personas
 

en toda la regi6o del Proyecto poe parte do las explota.
 

ciones de colonos independientes.
 

En 1o referente a la contrataci6n de trabaiadores eventua
 
les, las proporciones se invierten, pues en 'otal un 75%
 

de los colonos jefes de familia utilizan trabajo eventual
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remunerado. La contrataci6n de eventuales es mas frecuen
 

te entre los colonos de las Zonas 10 (77.3%) y 50 (82.6%),
 

aunque por razones distintas. En la Zona.1 por la mayor
 

intensidad de uso del suelo, en base a cultivos permanen
 

tes, V en la Zona 50, por la mayor extensi6n bajo culti
 
vos anuales, Asimismo, en este 6itimo caso, un factor de
 

demanda de trabajo estaciolal puede ser el desbosque de
 

las parcelas, por se una zona de asentamiento m5s recien
 

te.
 

Estimando el ndmero promedio de eventuales por colono que
 

los contrata (288 colonos con 4.22 trabajadores eventua
 
les per-cap±ta), hemos proyectado con el coeficiente de
 

elevaci6n de 13, una demanda total de 15,800 trabajadores
 

eventuales por campafia agrftola, lo que revela la impor
 

tancia del mercado de trabajo estacional en la zona.
 

El tiempo de contrataci6n promnedio por eventual es de 2.5
 

meses, los que coinciden con las cosechas de cafe, arroz,
 
cacao, ma~z, etc., esto es de Abril a Junio (Ver Cuadro
 

2.1.6.-9).
 

En conclusi6n, puede apreciarse que si bien la explota.
 

ci6n de las parcelas se basa predominantemente en la fuer
 
za de trabajo aportada por los familiares en forma no-re

munerada, existe una importante demanda estacional por
 

trabajo asalariado, lo cual configura un mercado estacio
 

nal, cuyo nivel de demanda es casi 10 veces superior al
 
de la demanda por trabajo estable remunerado.
 

Este factor de estacionalidad en la demanda, resulta cri
 
tico pues determina una escasez relativa de fuerza de tra
 

bajo en ciertos perlodos del aflo. Asimismo, debido a los
 

altos salarios pagados por los cultivadores de coca, gran
 

parte do la migraci6n estacional de Huanuco (Panao) es ab
 

sorbida por este cultivo, frente al cual no pueden compe
 

tir los agricultores que explotan otros cultivos, cuya
 

rentabilidad es menor. Asi los jornales pagados a los
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eventuales del cultivo de coca con fines ilegales, fluc
 
tuaban entre S/. 1,200 y S/. 1,500 (Campafia 1980), en tan
 
to que el jornal para otros cultivos estaban en unos
 
S/. 800. Este fen6meno debe tenerse en cuenta en el ma
 

mento de estimar los presupuestos de explotaci6n de las
 

parcelas agropecuarias.
 

2.1.7 	 Movimientos migratorios.
 

2.1.7.1 	Pobladores nativos y migrantes en la Coloniza 

ci6n.
 

En el Cuadro 2.1.7.-i se establece la proporci6n
 

de nativos y de migrantes entre los Colonos - Jefes de Fa
 
milia que fueron objeto de la encuesta, pudiendose notar
 

que en conjunto s6lo algo m~s del 10% de ellos son nati
 
vos y que casi el 90% de los mismos son migrantes. Sin
 

embargo, al interior de cada una de las zonas que compren
 

de el area del Proyecto, se aprecian algunas diferencias
 

en estas proporciones, que van desde un 100% de migrantes
 
en la Zona 40 hasta un 71.9% de ellos en la Zona 30.
 

Si se considera que dentro de cada una de las onas exis 

te un centro poblado mds importante que otros, el cual ac 
tra como foco de atracci6n de la poblaci6n y como eje de 

articulaci6n de las principales actividades econ6micas 
que en ellas se desarrollan, se apreciarc que existe una 

interesante -y exacta- relaci6n entre la proporci6n de co 
lonos nativos y la antiguedad de dichos centros poblados. 

En un intento de clasificaci6n a partir del criterio de 
antiguedad de los Centros Poblados, podr'an distinguirse 

dentro del area del Proyecto hasta 3 grupos de zonas, en 

un primer grupo (el de mayor antiguedad) estar'an las Zo 

nas 30 y 50 (Pueblos Uchiza y Tocache), en el segundo, 

las Zonas 20 y 10 (Tingo Maria y Aucayacu) y en un terce 

ro la Zona 40 (La Morada). 



CUADRO 2.1.7.-1 

JEFES DE FAMILIA NATIVOS Y HIGRANTES
 

STATUS ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 TOTAL 
MIGRATORIO Casos T Casos % Casos ; Casos Casos Casos % 

Natlvos 2 1.6 3 4.4 25 28.1 - 0.0 10 14.5 40 10.4 

Higrantes 126 98.4 65 95.6 64 71.9 31, 100.0 59 85.5 345 89.6 

T 0 T A L: 128 100.- 68 100. 89 100. 31 100. 69 100. 385 100.
 

CO 
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Ass, se constata que es en el primer grupo (Zonas 30 y
 
50) donde se ubican los centros poblados m~s antiguos de
 

la Colonizaci6n, los que aparecieron mucho antes de que
 
esta asumiera las caracterlsticas de tal: Uchiza, por un
 
lado (Zona 30), cuya antiguedad data de mediados del Si
 

glo pasado y Tocache, por el otro (Zona 50), con mfs de
 
40 aflos de constituci6n en lo que hoy se conoce como Toca
 
che Nuevo, pero cuya poblaci6n originalmente proviniera
 
del Viejo Tocache, de una antiguedad similar a la ante 
rior. En concordancia con estos hechos, las cifras mues
 
tran una mayor proporci6n de colonos nativos en la Zona
 
30 (28.1%) y una menor -aunnue no menos importante- pro 

porci6n de estos en la Zona 50 (14.5%).
 

Siguiendo con el anlisis, en el grupo intermediv nos en
 
contramos frente a dos centros poblados que aparecieran
 
entre las decadas de 1930-1940: Tingo Marla, de un lado
 
(Zona 20) y Aucayacu, del otro (Zona 10), aunque ste 6i1
 
timo iniciara su poblamiento m~s intensivo recien a par
 
tir de la d6cada siguiente. Las cifras muestran, en este
 
caso, la presencia en la Zona 20 de un 4.4% de jefes de
 
familia nacidos en la Colonizaci6n y de s6lo un 1.6% de
 
esto nacidos en la Zona 10.
 

Finalmente, en la Zona 40, auyo centro poblado mas impor 
tante, "La Morada", surgiera como consecuencia de la aper 
tura a la Colonizaci6n de esta z.na por parte del Estado 
mediante el traslado de un grupo de migrantes y su asenta 
miento en ella hacia principios de la decada de 1960, no
 
se registr6 ning~n caso de colonos nativos, tal como de
 
bla esperarse de acuerdo al criterio planteado.
 

Si bion las cifras anteriores permiten concluir en la im
 
portancia que tiene la antiguedad de los principales cen
 
tros poblados para determinar la mayor o menor proporci6n
 
de nativos o de migrantes en cada una de las zonas, 'sto
 
no significa que los migrantes de dichas zonas tengan tam
 
bien mayor antiguedad dentro de ellas, pues, como se verg
 

i)7
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a continuaci6n, aqui entra en juego otro factor: ya no la
 
antiguedad de los centros poblados, sino la de los asenta
 

mientos de colonos.
 

2.1.7.2 	Tiempo de permanencia de los migrantes en la Co 
lonizaci6n. 

En el Cuadro 2.1.7.-2 se registra el tiempo de
 

permanencia en la Colonizaci6n de los jefes de familia mi
 

grantes, agrupados en rangos de permanencia por perfodos
 
de 5 afios, para cada una de las zonas estudiadas.
 

De la informaci6n obtenida se llega a concluir que el pro
 

medio de aftos de permanencia en la Colonizaci6n de los je
 

fes de familia migrantes es, en orden de antiguedad, de
 
22 afios para la Zona 20, de 15.8 pard Ia Zona 40, de 15.3
 

para la Zona 10, de 11.9 para la Zona 50y de 9.5 para la
 
Zona 30. Estas cifras nos remiten nuevamente a la histo
 
ria, aunque en este caso a historia m~s reciente.
 

Como es sabido, el Proyecto de Colonizaci6n del grea se
 
inicia hacia fines de la decada de 1950 y comienzos de la
 
del 10, cobrando un mayor impulso con i, apertura de la
 

trocha que poco despues se convirti6 en la Carretera Mar
 
ginal de la Selva. Sin tomar en cuenta en este caso la
 
antiguedad delos centros poblados sino la de los asenta
 

mientos y sucesivas oleadas migratorias, podr'a decirse,
 
en te'rminos muy esquem~ticos, que la primera zona en ser
 
colonizada, mas bien espont'neamente, fue la de Tingo Ma
 

r~a y alrededores, para dar paso a una segunda oleada im
 
portante, ya con caracter dirigido, hacia la zona de La
 

Morada. Paralelamente, y en los aflos sucesivos, se va
 
consolidando el asentamiento de colonos en la Zona de Au
cayacu, a partir de la firma del Convenio Ministerio de A
 

gricultura - BID en 1966, que oficializa el proceso de Co
 
lonizaci6n. En esa epoca se expande el poblamiento del
 

area, esta vez principalmente hacia las zonas de Tocache
 
y el Bols6n de Uchiza, haciendose este mas intensivo en
 



CUADRO 2.1.7.-2 

TIEMPO DE RESIDENCIA DE LOS JEFES DE FAMILIA MIGRANTES 
EN LA COLONIZACION. 

TIEMPO DE 
PERMANENCIA ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 TOTAL 

(Afios) Casos % Casos % Casos % Casos % Casos_ Casos 
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0.0 
19.3 

-
8 
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12 
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22.6 
16.1 
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los primeros afios de la d6cada de 1970.
 

En concordancia con el esquema esbozado, el anglisis de
 
las cifras al inter'ior del cuadro muestra que en la Zona
 
20 los casos mas frecuentes son los de migrantes que tie
 
nen entre 26 y 30 afios de permanencia en la Colonizaci6n
 
y los de aquellos que tienen entre 16 y 20 aflos, ambas ca
 
tegorlas con el 18.5q de los casos, configurando una dis
 
tribuci6n de tipo bimodal. En las Zonas 40 y 10, si
 
guiendo el orden de antiguedad de los migrantes en la Co
 
lonizaci6n, la categoria modal es la de aquellos que tie
 
nen entre 16 y 20 aflos de permarencia (22.6% y 31% , reS
 
pectivamente) y en las Zonas 50 y 30, la de aquellos que
 
tienen entre 6 y 10 aftos, acusando las proporciones mis
 
altas registradas en las diversas categorlas: 45.8% de
 
los migrantes en la Zona 50 y 42.1% de ellos en la Zona
 
30.
 

En cuanto a la dispersi6n, se observa que en la Zona 20 
m~s de la mitad de los migrantes (52.3%) tiene m9s de 20 
afios en la Colonizaci6n, en tanto que un 13.8% tiene me 
nos de S. En la Zona 40 la dispersi6n es mayor, ya que 
en ella el 32.3% de los migrantes tiene m~s de 20 afios
 
de permanencia y el 19.3% menos de 5. En la Zona 10 los
 
que residen mas de 20 afios en la Colonizaci6n constituyen
 
el 18.2%, y aquellos que tienen menos de 5 el 11.1%. Es
 
solamente en las Zonas 50 y 30 donde la proporci6n de
 
los migrantes con mas de 20 afios en la Colonizaci6n (11.9%
 
en la primera y 7.8% en la segunda) es inferior a la de
 
aquellos que tienen en ella menos de 5 afios, siendo 6sta
 
'1tima m's alta en la Zona 30 (29.7%) que en la Zona 


(13.5%).
 

2.1.7.3 Perfodos migratorios y zonas de recepci6n.
 

Las cifras anteriores, confrontadas con la evolu
 
6
ci6n que ha seguido el pr ceso de poblamiento del grea,
 

permiten una piimera aproximaci6n al problema de identifi
 

5 
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car etapas al interior de este proceso. Ahora bien, par
 
tiendo de un analisis ms detenido de las cifras, podr~a
 
Ilegar a establecerse con mayor precisi6n el orden y algu
 
nas de las caracterfsticas que esas etapas han tenido.
 
Es preciso indicar, sin embargo, que al hacerlo se tropie
 
za con la limitaci6n de que s6lo es posible considerar al
 
Universo de migrantes que residen actualmente en la Colo
 
nizaci6n, y no a aquellos quo -cualquiera sea la raz6n
ya no se encuentran en ella, lo que supone una omisi6n im
 
portante si se consideran las tasas de deserci6n, de un
 
lado, y las de mortalidad, de otro. A6n asi, considera
 
mos que la informaci6n recogida es dtil para ilustrar el
 
fen6meno migratorio en el 6rea de estudio.
 

En base a la informaci6n presentada en el cuadro anterior
 
se ha elaborado el Cuadro 2.1.7.-3, en el cual se apre
 
cian las diversas oleadas migratorias, agrupadas tambien
 
por,periodus de 5 aios, desde antes de 1940 hasta 1980,
 
epocas que han sido determinadas simplemente transforman
 
do el tiempo de permanencia de los migrantes en la Coloni
 
zaci6n en perlodos de llegada a la misma. No se conside
 
ra a los migrantes llegados en 1981 por ser un n6nero po
 
co significativo y porque este afio a~n no ha concluldo.
 

El cuadro muestra, en su primera columna vertical, la pro
 
porci6n de colonos que ha llegado er, cada perlodo expresa
 
da porcentualmente sobre el total de migrantes encuesta
 
dos, lo que posibilita un anglisis comparativo de los flu
 
jos migratorios en la Colonizaci6n y del peso que cada e
 
poca ha tenido dentro de ese proceso. En lac columnas si
 
guientes se establecoe de izquierda a deecha y en orden
 
de importancia, la proporci6n de migrantes que las diver
 
sas zonas han captado del total do &stos, registrados pa
 
ra cada perlodo (por lo que en este caso los porcentajes
 
deben leerse horizontalmente), lo cual permite determinar
 
la importancia de cada zona como foco de recepci6n de mi
 
grantes en los distintos perlodos considerados.
 

iL;
 



CUADRO 2.1.7.-3
 

PERIODOS MIGRATORIOS Y ZONAS DE RECEPCION DE MIGRANTES
 
(Distribuci6n Porcentual)
 

PERIODOS PROPORCION ZONAS DE RECEPCIONDE MIGRANTES 
MIGRATORIOS DE MIGRAN
(Afios) TES (%) Zona % Zona % Zona % Zona % Zona TOTAL % 

1940 y an- 2.0 2 71.4 -4 14.3 1 14.3 3 0.0 5 0.0 100 

tes 

1941-1945 2.6 2 55.6 1 33.3 3 11.1 4 0.0 5 0.0 100 
1946-1950 3.8 2 53.8 5 30.8 4 7.7 1 7.7 3 0.0 100 
1951-1955 7.0 2 50.0 1 25.0 4 12.5 3 8.3 5 4.2 100 
1956-1960 7.6 1 46.1 4 19.2 2 19.2 5 7.7 3 7.7 100 
1961-1965 211.3 1 53.4 2 16.4 5 11.0 4 9.6 3 9.6 100 
1966-1970 16.0 1 60.0 5 16.4 3 10.9 2- 9.1 "4 3.6 100 
1971-1975 23.9  5 32.9 3 32.9 1 20.7 4 7.3 2 6.1 100 
1976-1980 15.7 3 35.2 1 22.2 2 16.7 5 14.8 4 11.1 100 

(TOTAL- 100%) 
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AsS, se aprecia que en los primeros ainos de 1940 a 1960
 
la proporci6n de migrantes crece de manera lenta y progre
 

siva, desde un 2% en el perlodo anterior a 1940 hasta un
 
7.6% en el de 1956-1960, para dar un vuelco de notable
 
magnitud en el perlodo siguiente (1961-1965), coincidien
 
do con la apertura de la zona a la Colonizaci6n (21.3% de
 
los migrantes). Luego esta proporci6n, sin dejar de ser
 

importante, disminuye en el perlodo de 1966-1970 (16% de
 
los casos) para dar un nuevo vuelco, esta vez de mayores
 

proporciones. El perlodo de 1971-1975, de acuerdo con la
 
informaci6n recogida, tendria el mayor peso como receptor
 
de migrantes dentro del conjunto de perodos analizados
 
(23.9%). Es probable, sin embargo, que aquI entre en jue
 
go una de las limitaciones sefialadas, si se considera que
 

fue en las primeras oleadas migratorias (las de la decada
 
de 1960) donde los procesos de asentamiento y de adapta
 
ci6n se dieron con mayor dificultad, propiciando una alta
 

tasa de deserci6n que posiblemente harla variar las pro
 
porciones en favor del per'odo de 1961-1965. Finalmente,
 

de 1976 a 1980 la proporci6n de migrantes acusa una nueva
 
dibininuci6n (15.7%) aunque en este caso es preciso tener
 
en cuenta la proporci6n omitida de ocupantes precarios que
 
han liegado a la Colonizaci6n principalmente en este pe
 
riodo y que, por razones ya sefialadas, no han podido ser
 
considerados dentro de la muestra sino en una proporci6n
 

inferior a la real.
 

En cuanto a los focos de atracei6n m~s importantes, se
 
aprecia que del perlodo anterior a 1940 hasta el que fina
 

liza en 1955, la Zona 20 (Tingo Marla) es la que recepcio
 
na al mayor nfmero de migrantes; sin embargo, su importan
 
cia decrece paulatinamente del 71.4% de los migrantes en
 
el primer perlodo a un 50% de ellos en el iiltimo. Esta
 

importancia de la Zona 20 como receptora de colonos de
 
194'j a 1955 concuerda con las cifras mostradas en pirra
 
fos anteriores y con el hecho de constituir la primera zo
 

na en ser colonizada, siendo el m6vil principal, y lo que
 
caracteriza a esta epoca, la explotaci6n del jebe, Como
 



99.
 

consecuencia de las demandas externas que suscit6 la II
 
Guerra Mundial y, en menor medida, el perfodo de post -gue
 
rra. En los 5 afios siguientes esta zona pasa a ocupar un
 
segundo lugar junto con la Zona 40, al absorber ambas al
 
19.2% de los migrantes, y hasta 1965 mantienen este lugar
 
pero con una propozci6n menor de los casos (16.4%), para
 
disminuirla considerablemente en los dos perlodos siguien
 
tes (9.1% en 1966-1970 y 6.1% en 1971-1975), cuando la Zo
 
na 40 casi ya ha sido totalmente colonizada. En los dlti 
mos 5 afios, con el auge del cultivo de la coca y la presen
 
cia de nuevos inmigrantes provenientes de la Sierra de Hug
 
nuco principalmente, esta proporci6n aumenta a un 16.4%,
 
colocando a la zona en tercer lugar.
 

La Zona 1 (Aucayacu) muestra un proceso diferente. En los
 
dos perlodos iniciales su importancia como receptor de mi
 
grantes se incrementa de un 14.3% de los casos en el prime
 
ro a un 33.3% en el segundo, siendo aqui tambien la explo
 
taci6n del jebe su principal atractivo, acrecentado por el
 
impacto de la guerra, como lo muestra la proporci6n de mI
 
grantes registrada en el perlodo de 1941-1945. Posterior
mente, esta decrece (7.7% en el perlodo siguiente), para
 
iniciar su proceso de poblamiento intensivo a partir del
 
periodo de 1951-1955, pasando del cuarto lugar que ocupaba
 
en el anterior a un segundo en este 5ltimo (25% de los mi
 
grantes). Desde este momento la Zona 10 se convierte en
 
el foco de atracci6n mas importante de la Colonizaci6n, re
 
cibiendo a una proporci6n creciente de migrantes, que la
 
ubican en el primer lugar en tres perlodos sucesivos:
 
46.1% para 1956-1960, 53.4% para 1961-1965 y 60% para 1966

1970. En este caso, las altas proporciones coinciden con
 
la ya mencionada apertura de la Zona de Colonizaci6n y su
 
consolidaci6n a partir del Convenio Ministerio de Agricul
tura-BID. Luego su importancia disminuye, pasando a ocu 
par el tercer lugar en 1971-1975 (20.7%) y el segundo en
 
1976-1980, donde la proporci6n de migrantes que recibe acu
 
sa un ligero incremento (22.7%).
 

I 



100.
 

Al parecer, es recien a partir de 1951-1955 que se inicia
 

el poblamiento de la Zona 40, la que absorbe en este perlo
 
do al 12.5% de los migrantes que llegan a la Colonizaci6n,
 
y en el siguiente (1956-1960) al 19.2%, siendo en los ilti
 

mos dos aflos de este perlodo que se inicia la mayor oleada
 
migratoria hacia ella. Es en los afios sucesivos(1961-1965),
 
cuando se registra la mas alta tasa de migraci6n para esta
 

zona, la proporci6n de colonos que recibe es, sin embargo,
 
menor (9.6%), lo que se explica, de un lado, por la afluen
 
cia masiva de migrantes especialmente hacia la zona de Au
 
cayacu y, de otro, porque la Zona 40 es m5s pequefia, geo 
gr~ficamente. En el perlodo 1966-1970, la migraci6n dismi
 
nuye al 3.6% para incrementarse a un 7.7% en el perlodo de
 

1971-1975 y a un 11.1% en el de 1976-1980, perlodos que 
coinciden con el auge migratorio hacia las zonas de Toca 

che y Uchiza. 

La Zona 50 (Tocache), que en los primeros afios no registra
 
afluencia de migrantes, de 1946-1950 pasa a absorber al
 
30.8% de 6stos, perfodo en que ne produce la llegada de un
 

importante grupo de colonos provenientes de la provincia de
 
Celend~n (Cajamarca). Posteriormente, la proporci6n que
 
absorbe disminuye (4.2% en 1951-1955) y e pqrtir de enton
 
ces inicia un proceso gradual de expansi6n que hace que re
 

ciba al 7.7% de los migrantes en 1956-1960, al 11% en 1961

1965, al 16.4% entre 1966-1970 y al 32.9% en 1971-1975, pa
 
sando del quinto lugar que ocupaba en el periodo de 1951

1955 al primer lugar en este ditimo, junto con la Zona 30.
 

En este caso, la importancia que cobra la Zona 50 como re
 

ceptora de migrantes se debe a la apertura de nuevos asen
tamientos de Colonizaci6n dentro de las acciones que el Pro
 

yecto ejecuta entre los afios de 1971 y 1975, principalmen
te. En el perlodo de 1976-1980 la Zona 50 pasa a ocupar
 

el cuarto lugar, recibiendo s6lo al 14.8% de los migrantes.
 

Hasta 1950, la Zona 30 (Uchiza) no atrae migrantes, a ex
 
cepci6n de un 11% en elperiodo de 1941-1945. En el de 

1951-1955 el 8.3% de los colonos son captados por ella y
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en 1956-1960 s6lo capta al 7.7%, al igual que la Zona 50.
 

En adelante, su importancia como zona receptora de migran
 

tes crecerg a un ritmo similar al de esta dltima, para ubi
 

carse en el mismo primer lugar que esta ocup6 en 1971-1975,
 

en que recibe al 32.9% de los migrantes, como parte de los
 

programas de asentamiento promovidos por el proyecto. Fi
 

nalmente, en el perlodo de 1976-1980 la Zona 30 pasa a ocu
 

par el primer lugar, absorbiendo al 35.2% del total de mi
 

grantes llegados a ese quinquenio, con lo que desplaza a
 

la Zona 50 y a las demos, y se convierte en el mayor foco
 

de atracci6n de migrantes de los Ciltimos 5 aflos. A juzgar
 

por las evidencias, en este caso es la producci6n de la co
 

ca la que actna como principal m6vil, dadas las condicio
 

nes que la zona presenta para el desarrollo de este culti
 

vo y los atractivos que fste ofrece en terminos de rentabi
 

lidad.
 

De los datos analizados en este acipite y de la informa 

ci6n presentada en el anterior podrfan sefialarse, a manera
 

de conclusi6n y tomando como base el afto 1900, algunas de
 

las etapaLs m~s importantes que ha seguido el proceso de pa
 

blamiento del grea en el presente siglo:
 

1. 	De 1900 a 1935: En esta etapa s6lo cxisten algunos pR
 

quefios centros poblados cuya econom'a gira basicamente
 

en torno al cultivo de la coca. Su poblaci6n proviene
 

principalmente de la sierra de La Libertad y de la de
 

Hugnuco (Huacrachuco) y se establece en Uchiza y Toca

che, que son los centros poblados que actualmente re
 

gistran la mayor proporci6n de colonos nativos.
 

2. 	De 1936 a 1955: Esta etapa se caracteriza por el sur
 

gimiento de otros centros poblados, esta vez orienta
 

dos a la explotaci6n del jebe. Los inmigrantes provie
 

nen, en este caso, principalmente de Lima y de algunos
 

puntos de la sierra de Hugnuco, siendo la zona que a
 

trae al mayor nfmero de ellos la de Tingo Maria, que
 

muy pronto se convierte en el eje desde donde se ini
 

cia el proceso de Colonizaci6n. En los Ultimos afios
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de esta etapa, la zona de Aucayacu comienza a ser cola
 

nizada.
 

3. 	De 1956 a 1970: La apertura del grea a la Coloniza
 
ci6n, el inicio de la construcci6n de la Carretera
 
Marginal de la Selva y el r~pido poblamiento del grea,
 

son los rasgos mas caracteristicos de esta etapa. La
 
promoci6n de asentamientos de colonos por parte del Es
 

tado y la firma de un Convenio que oficializa el Pro 
yecto y lo dota de un importante centro de servicios,
 
son factores que contribuyen a acelerar el proceso de
 
asentamiento. Si bien en esta etapa se producen impor
 

tantes oleadas migratorias a zonas como La Morada por
 
ejemplo, es en la zona de Aucayacu donde se asienta el
 
majir flujo migratorio.
 

4. 	De 1971 a 1980: En esta etapa continda el proceso de
 
asentamiento de colonos, esta vez orientado hacia las
 

zonas de Tocache y Uchiza. Si bien en los primeros a
 
flos el poblamiento responde al avance de las acciones
 
del Proyecto, distribuy~ndose la importancia como re
 
ceptoras de migrantes de igual manera entre ambas zo
 
nas (32.9%) en los '6ltimos 5 afios, el auge del cultivo
 
de la coca hace que la zona de Uchiza se convierta en
 
el foco de atracci6n mas importante de los nuevos mi
 

grantes.
 

2.1.7.4 Razones de migraci6n.
 

En el Cuadro 2.1.7.-4 se registran las respuestas
 
que los migrantes dieron sobre el motivo o los motivos de
 
su llegada a la Colonizaci6n, agrupados en 5 grandes raza
 
nes. Como en este caso la pregunta admitia respuestas mal
 
tiples, las proporciones que cada raz6n representa no su
 

man 	el 100%.
 

Se ha optado por presentar la informaci6n de esta manera pa
 
ra simplificar el anglisis, dado que las categorlas multi
 



CUADRO 2.1.7.-4 

RAZONES DE MIGRACION DE LOS JEFES DE FAMILIA MIGRANTES 

MOTIVOS DE 

MIGRACION 

Buscando Tlerras 

Buscando trabajo 

Razones Famillares 

Matrlmonio 

Acci6n del Estado 

ZONA, 1 

CASOS % 

89 70.6 

56 -4.4 

15 11.9 

4 3.2 

2 1'.6 

ZONA 2 

CASOS 

32 49.2 

31 4717 

14 21.5 

- 0.0 

1 1.5 

ZONA 3 

CASOS " 

46 71.9 

20 31.2 

8 12.5 

1 1.6 

4 6.2 

ZONA -4 

CASOS -

'24 77.4 

12 38.7 

4 12.9 

-- 0.0-

1 3.2 

ZONA 

CASOS 

41 

'23 

7 

1 

3 

5 

% 

69.5 

39.0 

11.9 

1.7 

5.1 

TOTAL 

CASOS % 

232 67.2 

142 41.2 

48 13.9 

6 1.7 

11 3.2--

T 0 T A L (126) ((65) - (64) (31) (59) -

0A 
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tiples han sido numerosas, y por lo tanto, dificultargan
 

la comprensi6n de los datos.
 

Como ara l6gico suponer, el motivo de migraci6n m's impor
 
tante es el de la bfsqueda de tierras, el que ha sido sefia
 
lado por las 2/3 parte del total de migrantes que fueron
 
encuestados. La bdsqueda de trabajo constituye el segundo
 
motivo de migraci6n mfs importante, pues ha sido menciona
 
do por algo mds del40% de ellos, y las razones familiares,
 
que ocupan el tercer lugar, tienen menor importancia, ya
 
que s6lo figura en el 13.9% de las respuestas. La acci6n
 
estatal y el motivo matrimonial tienen poca significaci6n
 
dentro del conjunto de respuestas dadas por los migrantes
 
(3.2% y 1.7%, respectivamente).
 

El anglisis de estas proporciones al interior de cada zona
 
indica que los motivos de llegada de los migrantes a la Co
 
lonizaci6n estn Intimamente ligados al tipo de asentamien
 
to y a la antiguedad de los mismos. AsS, en el caso de los
 
asentamientos dirigidos o en el de zonas donde predominan
 
los asentamientos que han resultado de las acciones del
 
Proyecto de Colonizaci6n, cuyo objetivo central era el de
 
distribuir parcelas entre los colonos, se observa una 
 ma 
yor proporci6n de mnigrantes que declaran haber llegado bus 
cando tierras. En el caso de la Zona 40 (La Morada), cu 
yos asentamientos tuvier-on el caracter de dirigidos, el 
77.4% de los migrantes indicaron este motivo. En las Zo 
nas 30 (Uchiza), 10 (Aucayacu) y 50 (Tocache), donde las 
acciones del Proyeeto tuvieron importancia, pero no el ca 
r~cter de la anterior, la proporci6n de los que vinieron 
buscando tierras es menor, aunque igualmente importante: 
71.9% para la Zona 30, 70.6% para la Zona 10 y 69.5% para 
la Zona 50. En el caso de la Zona 20, que fue colonizada 
antes que las otras, la proporci6n de colonos actuales que 
llegaron buscando tierras es bastante meno' que en estas 
61timas: 49.2% 

El motivo de llegada de los migrantes por b5squeda de tra
 
bajo es, inversamente al caso anterior, mas importante en
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las Zonas de Colonizaci6n m~s antiguas, donde el proceso
 
de asentamiento de colonos fue m5s lento, que en las de Co
 
lonizaci6n m~s reciente, tal como 1o muestran las propor
 

ciones detectadas para esta raz6n de migraci6n: 47.7% en
 
la Zona 20, 44.4% en la Zona 10, 39% en la Zona 50, 38.7%
 

en la Zona 40 y 31.2% en la Zona 30. Estas proporciones 

guardan, asi una estrecha relaci6n con el promedio de aflos
 
de permanencia de los migrantes en !a Colonizaci6n (Vease
 
Acpite 2.1.7.2), salvo una ligera excepci6n para el caso
 
de las Zonas 50 y 40.
 

Los migrantes que han llegado a la Colonizaci6n por razo 
nes familiares, casi siempre lo han hecho porque contaban
 
en ella con algdn pariente que se encontraba ya estableci
 
do y a quien sus recursos le permitlan dar cabida al nuevo
 
migrante. Esto explica la relativamente alta proporci6n
 
de los que declararon llegar por este motivo a la Zona 20,
 
es decir, la m5s antigua (21.5% de los migrantes), en tan
 
to que en las otras zonas, donde predominan los nuevos a
 
sentamientos de Colonizaci6n, la proporci6n de 6stos es me
 
nor (alrededor del 12% en cada una de ellas). Ello indica
 
asimismo, la importancia de las relaciones de parentesco 
como mecanismo para facilitar la migraci6n, disminuyendoel
 

riesgo.
 

El hecho de que la acci6n estatal haya sido poco sefialada
 
coma motivo de migraci6n, a pesar de que se sabe que ella
 
ha jugado un papel importante en muchos casos (sobre todo
 
inicialmente), se explica porque el Estado lo ha desempefia
 
do mas bien como promotor del asentamiento de colonos en
 
formas asociativas y no como auspiciador del traslado de
 
los mismos. A ellos se agregan las altas tasas de deser
 
ci6n iniciales en este tipo de asentemientos, los cuales
 
no contaron en los primeros afios con mayor apoyo por parte
 
del Estado, provocando asi serias frustraciones entre las
 
migrantes y el consiguiente abandono de sus parcelas. Esto
 
es claro, por ejemplo, en el caso de la Zona 40 (La Morda),
 
que si bien podria considerarse como un caso tipico de
 

/,
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asentamiento dirigido, registra una bajlsima proporci6n
 
de colonos, que declaran haber llegado por este motivo
 

(3.2%).
 

La migraci6n por motivos matrimoniales podria decirse que
 
es casi exclusiva de jefes de familia mujeres que, por lo
 
reducido de su ndmero, hacen que la proporci6n seaaun me
 
nos significativa dentro del conjunto de razones que los
 
migrantes dieron para su llegada. Sin embargo, se apre
 
cia una proporci6n ligeramente mis alta de estos casos en
 
la Zona 10 (3.2%) una pequefia proporci6n en las Zonas 30 
y 50 (1.6% y 1.7%, respectivamente) y la inexistencia de 
ellos en las Zonas 20 y 40. Las causas de estas propor 
ciones probablemente se encuentren en la proporci6n de mu
 
jeres jefe de familia que existe en cada una de estas zo
 
nas.
 

En conclusi6n, la bosqueda de tierras y la de trabajo cons
 
tituyen las razones mas importantes de migraci6n, siendo
 
la primera de ellas la que estg presente en la mayorla de
 
las respuestas dadas por los jefes de familia migrantes,
 
a excepci6n de los que actualmente residen en la Zona 20,
 
por al hecho de que al llegar a ella ya se encontraba es
 
ta zona casi totalmente colonizada. La segunda raz6n (bus
 
car trabajo) es importante en todas las zonas, pero sobre
 
todo en las que poseen los asentamientos m~s antiguos, da
 
do que en ellas el proceso de asentamiento, y, por lo tan
 
to, de distribuci6n de tierras entre los colonos, fue m~s
 
lento. Los motivos familiares constituyen la tercera ra
 
z6n en orden de importancia, aunque en es'e caso la pro
 
porci6n es menor, siendo m~s alta en el asentamiento de
 
colonos m~s antiguo: Tingo Maria. La acci6n estatal, que
 
por el poco apoyo brindado inicialmente, provocara altas
 
tasas de deserci6n, y el motivo de matrimonio que es casi
 
exclusivo de las mujeres migrantes, tienen poca significa
 
ci6n dentro del conjunto de razones de migraci6n sefiala
 
das por los colonos que poseen este estatus.
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2.1.7.5 Edad de llegada de los migrantes.
 

En el Cuadro 2.1.7.-5 se consigna la informa

ci6n sobre la edad de los jefes de fami..ia migrantes al 

momento de llegar a la Colonizaci6n, para cada una de 
las zonas estudiadas. 

Del cuadro se desprende que la edad promedio de llegada
 

es, en orden creciente, de 26.1 afios para los migrantes
 
de la Zona 20, de 27 aflos para los de la Zona 10, de
 

27.6 aflos para los de la Zona 40, de 30.7 afios para los
 

de la Zona 50 y de 31.4 afios para los de la Zona 30. Cu
 

riosanente, estos promedios guardan una relaci6n inversa
 
con el tiempo promedio de permanencia de los migrantes
 
en la Colonizaci6n, y por lo tanto, con la antiguedad de
 
los asentamientos: a mayor antiguedad de 6stos, mayor
 

nmero de migrantes que llegaron ma's j6venes y a menor an
 
tiguedad, mayor ntime.,o de migrantes que llegaron mas vie
 
jos. Este hecho estarla indicando una clara tendencia de
 
cambio en la edad del migrante en sentido ascendente.
 

Si se relacionan los motivos de llegada a la Colonizaci6n
 
con la edad del migrante al momento de llogar a ella, ten
 

dr~a que decirse que las razones de bu'squeda de trabajo y
 
los motivos familiares y matrimoniales suponen una edad
 

m~s joven para estos migrantes que para aquellos que il_
 

garon buscando tierras o por acci6n del Estado. Es evi
 
dente que los j6venes estan en mejores condiciones que
 
los adultos para ofertar su fuerza de trabajo y que estos,
 
en cambio, dada la carga familiar que por lo general po
 

seen, se ven mas bien en la necesidad de buscar una parce
 
la que les permita asegurarse su subsistcncia y la de sus
 
familiares. La llegada por razones familiares supone,
 

por el contrario una edad menor, puesto que ningun colono
 
estar'a en condiciones de mantener por mucho tiempo a un
 
hombre adulto y menos adn con carga familiar. En el caso
 
de los migrantes por motivos matrimoniales (casi siempre
 

mujeres), la suposici6n de que sean mas j6venes al momen
 



CUADRO 2.1.7.-5
 

EDAD DE LLEGADA DEL JEFE DE FAMILIA MIGRANTE
 

11 Z 0 N A 2 - Z 0 N A 3! Z 0 N A 4' Z 0 N'A 52 Z 0 N A 

NUMERO DE NUMERO DE NUMERO DE NUMERO DE NUMERO DE 

E D A D MIGRANTES % MIGRANTES % MIGRANTES % MIGRANTES % MIGRANTES % 

1 . 1 0.8 1 1.5 1 1.6 .... 

5 - 9 2 1.6 - - 1 1.6 - -- 1 1.7 

10- 14 8 6.3 8 12.3 3 4.7 1 3.2 3 5.1 

15 '19 16 12.7 14 21.5 5 7.8 1 3.2 8 13.6 

20 -- 24 23 18.3 10 15.4 9 14.1 13 42.0 11 18.6 

25 - 29 27 ti.4 9 13.8 14 21.9' 5 16.1 , 8 13.6 

30 - 34 26 t.O.6 7 10.8 10 15.6 6 19.4 -9 15.2 

35 - -39 10 7.9 6 9.2 5 7.8 1 3-.2 4 6.8 

40 - 44- 5 4.0 6 9.2 6 9.4 2 6.5- 5- 8.5 

45 -49 8 6.3 1 1.5 2 3.1 1 6.5- 4 6.8 

50 - 54 - - 3 4.6 3 4.7 - -- 2 3.4 

55 - 59 .- - 3 4.7 .... 2 3.4 

60-64 - - - - 2- 3.1 - - 2 3.4 

T 0 T A L: 126 100 65 100 64 100 - --31-, .100 59 100 
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to de llegar es obvia, y en el caso de aquellos que 1le
 

gan por acci6n estatal, de que sean mayores, puesto que
 

el Estado debe dar preferencia a los jefes de familia que
 

tengan una mayor carga familiar.
 

De esta manera, la suma de las proporciones que represen 

tan los migrantes de cada zona que declararon llegar bus
 

cando trabajo, por razones familiares o por motivos de ma
 

trimonio, si bien no permite un anglisis comparativo so
 

bre la base del 100%, dado que algunos migrantes han lie
 

gado por m's de una de esas razones, servirla, de acuerdo
 

al criterio planteado, de indicador del grado de juventud
 

de los migrantes al momento de llegar a la Colonizaci6n.
 

Inversamente, las proporciones detectadas para aquellos
 

que declararon llegar en bdsqueda de tierras o por acci6n
 

del Estado, indicarSan mayor edad en 6stos al momento de
 

su llegada.
 

El cilculo arrojaria, ass, menor edad entre los migrantes
 

que llegaron a la Zona 20 (69.2% de respuestas a favor
 

de los tres primeros motivos) y a la Zona 10 (59.5%), cu
 

yos asentamientos a su vez son los mas antiguos dentro de
 

la Colonizaci6n. Las Zonas 40 y 50 se ubicarfan en un
 

termino media, con el 51.6% y el 52.4%, respectivamente,
 

de las respuestas de llegada por los motivos sefialados, y
 

la Zona 30, de poblamiento m's reciente, tendr'a el menor
 

grado de juventud entre sus migrantes al momento de lie
 

gar a ella (45.3%). La situaci6n de las Zonas 40 y 50,
 

donde las proporciones no corresponden exactamente al or
 

den de las detectadas para la antiguedad de permanencia
 

de sus migrantes en la Colonizaci6n, se versa equilibrada
 

por las respuestas que ocupan en ellas los motivos de lle
 

gada por b6squeda de tierras y por acci6n del Estado, cu 

ya suma en este caso adquiere una proporci6n mas alta en 

la Zona 40 (80.6%) que en la Zona 50 (74.5%). 

A este an~lisis se agregan las caracteristicas que presen
 

ta la distribuci6n de los casos al interior de cada zona.
 

PC/
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AsI, en la Zona 20, siguiendo el orden creciente de la e 
dad promedio de liegada de los migrantes a la Coloniza 

ci6n, se aprecia que los que llegaron hasta los 19 aflos 
repr.esentan el 35.3% (coincidiendo con !a alta proporci6n 
de migrantes que llegaron por razoes familiares) y los 
que llegaron con m~s de 40, s6lo el 15.9%, siendo la cate 
gor.a modal la de aquellos que llegaron entre los 15 y 19 
aflos de edad (21.5%). En la Zona 10 la proporci6n de 
quienes llegaron hasta los 19 aflos alcanza al 21.4% de 
los migrantes A,la de aquellos que lo hicieron despu6s de 
los 40, s6lo a! 10.3%; a pesar de ello, la categorla mo 
dal es la de aquellos que llegaron entre los 25-29 afos 
(21.4%). La Zona 01 registra la proporci6n mns baja de 

migrantes llegados basta los 19 aflos (6.4%), y en la de 
llegados con mas de 40, una de las mas bajas (12.9), lo 
que se explica por la fuerte concentraci6n de casos en la 
categor'a modal de 20-24 afios (41.9%). En la Zona 50, se 
observa mayor dispersi6n, ya que la proporci6n de quienes 
llegaron mas j6venes (20.4%) es casi tan importante como 
la de aquellos que 1o hicieron mas viejos (25.4%), siendo 
la categor'a modal tambien la de llegados entre los 20 y 
24 aflos (18.6%). En la Zona 30 la proporci6n de quienes 
llegaron hasta los 19 afios (15.6%) es menor en casi un 
10% que la de los que llegaron despues de los 40 (25%) y 
la categorla modal es la de aquellos que 1o hicieron en 
tre 25-29 afios (21.9%), coincidiendo con el mayor prome 
dio de edad alcanzado por los migrantes al llegar a esta 

zona.
 

En resumen, se aprecia una clara tendencia al incremento
 
de la edad del migrante al momento de su llegada a la Co
 
lonizaci6n, explicable por la correspondencia que existe
 
entre la antiguedad de permanencia de los migrantes en la
 
Colonizaci6n o, 1o que es lo mismo, la antiguedad de los
 
asentamnientos, y las razones que motivaron su llegada, las
 
cuales han ido cambiando de acuerdo a las caracterlsticas
 
que iba asumiendo el proceso de poblamiento del 5rea. AsI
 
son las zonas de Colonizaci6n ma's antiguas (Tingo Maria,
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Aucayacu, La Morada), las que acusan los promedios de e
 

dad de llegada mis bajos y las de Colonizaci6n ma's recien 
te, (Tocache, Uchiza) las que registran las edades prome 

dios mas altas. Habr~a que agregar, finialmente, que son 

los procesos de fraccionamiento y atomizaci6n de la pro 

pieda"-' riral en la sierra, y en consecuencia el creciente 

estado de pauperizaci6n del campesinado de esa regi6n, 

los que han presionado por mas tierras y los que ban de 

terminado, en 'ltima instancia, la configuraci6n de estos 

cambios. 

2.1.7.6 Procedencia de los migrantes.
 

El Cuadro 2.1.7.-6 muestra la distribuci6n de
 

los migrantes seg~n la regi6n de donde proceden, para ca
 

da una de las 5 zonas.
 

Se observa que la sierra es la regi6n que ha expulsado al 

mayor ndmero de migrantes hacia la Colonizaci6n ya que pa 

ra toda la rigi6n de Colonizaci6n los que actualmente, re 

siden en ella y son de origen serrano, constituyen el 69% 

de los migrantes. En segundo lugar se ubica la regi6n de 

la selva, que da cuenta del 24.6% de stos y en Uiltimo lu 

gar la costa, que s6lo ha contribuido con un 6.1% de los 

migrantes. En terminos muy generales, estas proporciones 

se explicar'an, de un lado, por las condiciones -ya sefia 

ladas- de deterioro de los recursos y de fuerte presi6n 

sobre !a tierra en la regi6n de la sierra y, de otro, por 

la proximidad y la lejan'a, respectivamente, de la selva 

y de la costa. A su vez, la cercania de algunas areas de 

la sierra a la Colonizaci6n (luanuco, La Libertad y Caja 

marca, principalmente) sumadas a un viejo principio de ac 

ceso vertical a diversos pisos ecol6gicos, caracteristico 

de la economia campesina serrana, han hecho que muchos de 

los migrantes provenientes de esta regi6n se establezcan 

definitivamente en ella.
 

Al interior de las zonas se aprecian, sin embargo, algu
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CUADRO 2.1.7.-6
 

REGION DE PROCEDENCIA DE LOS JEFES DE FANILIA MIGRANTES.
 

REGION DE 
 ZONA I' ZONA 2 ZONA 3 " ZONA'4 - ZONA'5 TOTAL
 
PROCEDENCIA CASOS CASOS CASOS UASOS
CASCASOS x CASOS % 

Costa 
 7 5.6 4 6.2 3 4.7 4 -13.0 3 5.1 21 6.1
 

Sierra 91 72.2 51 -78.5 41 64.1 17 54.8 38 64.4- 238 69.0
 

Selva 28 22.2 9 13.8 20 31.2 10. 32.2 18 
 30.5 85 24.6
 

T 0 T A L 126 100 65* 1O0, 64 100 31- 100, 59 100 345 100
 

(*) En esta zona se registr6 un migrante procedente del Jap6n, que por ser un caso~atlpico no ha sido considerado.
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nas diferencias entre las proporciones que ocupan los mi
 

grantes procedentes de cada regi6n. Asi, para los que
 

provionen de la costa, la proporci6n de migrantes es si&
 

nificativamente ma's alta en la Zona 40 k13%) que en las
 
demos, cuya proporci6n de costeflos no difiere mucho del
 

promedio (5.1%). Para aquellos que provienen de la s.e
 
rra la proporci6n es mayor en las Zonas 20 y 10 (78.5% y
 
72.2%, respectivamente) y algo menor en las Zonas 50 y 30
 

(64.4% y 64.1%, respectivamente), en tanto que la Zona 40
 
posee la ma's baja proporci6n de migrantes serranos (54.8%).
 

Para los provenientes de la selva, en cambio, la propor
 

ci6n de migrantes es mayor en esta 61tima (32.2%); en
 

las dos anteriores la proporci6n es alta tambien, pero me
 

nor que en la Zona 40 (31.2% en la Zona 30 y 30.5% en la
 
2° 
Zona 50), y en las Zonas 10 y los migmantes selviticos.
 

representan el 22.2% en la primera y s6lo el 13.8% en la
 

segundIa.
 

Estas cifras permiten sefalar algunos rasgos sobre la pro
 

cedencia de los migrantes que residen actualmente en la
 
Colonizaci6n en las dos zonas -exceptuaado a La Morada- u
 
bicadas en el Departamento de liuanuco (Tingo Maria y Auca
 

yacu) la proporci6n de migrantes serranos es mas alta que
 

en las zonas ubicadas en el Departamento de San Martin (U
 
chiza y Tocache), donde la proporci6n de selvaticos es ma
 

yor que en ellas. En estos casos la explicaci6n debe en
 
contrarse, entre otras causas, en la cercania que cada u
 

na de estas zonas tiene respecto al d~partamento en el
 
que se hallan ubicadas. La zona de La Morada, por el con
 

trario, muestra una gran heterogeneidad en la procedencia
 

de sus migrantes, los que en su mayor parte no Ilegaron es
 
pontaneamente, sino bajo el auspicio del Gobierno o de 0
 

tras entidades que promovieron su establecimiento en la
 

zona. La mayor'a de ellos llegaron inicialmente de Lima
 

o de otros puntos cercanos a la capital (lo que explica
 
la alta proporci6n de migrantes costefios), pero muchos
 

de estos :!ran remigrantes, generalmente de procedencia se
 

rrana. En el caso de los migrantes selvaticos, 1o m~s
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probable es que su liegada se haya producido mucho des
 
pues que la de aquellos.
 

En conclusi6n, la caracterlstica comdn a las 5 Zonas es
 
la predominancia de migrantes serranos, siendo la propor
 
ci6n m~s baja en la Zona 40. En las otras zonas, la pro
 
porci6n de 6stos es mrs alta en la Zona 20 y en la Zona 10 
y algo menor en las Zonas 30 y 50, cuya proporci6n de mi
 

grantes selvgticos es mayor que en las otras, a excepci6n
 
de la Zona 40. Esta 61tima por el carmcter dirigido de
 
sus asentamientos, presenta una gran heterogeneidad en la
 
procedencia de sus migrantes. Como iltimo punto, habrla
 
que sefialar que si a las proporciones detectadas se agre
 
gara la proporci6n que en cada zona representa el compo
 
nente nativo (Vease Ac~pite 2.1.7.1), se tendr~a una ma
 
yor aproximaci6n a las caracteristicas que posee la pobla
 
ci6n de colonos en su conjunto en cuanto al lugar de pro
 
cedencia, en cuyo caso los rasgos sefialddos se verian do
 
blemente reforzados.
 

2.1.8 Programas de Desarrollo y expectativas de los a

gricultores.
 

Como ya se ha indicado en el punto 2.1.2, la pro
 
porci6n de colonos que ha recibido crSdito en la rltima
 
campafia no pasa de un 22%. Con excepci6n de la Zona 40,
 

en donde un 45.2% de los colonos (ganaderos en su mayoria)
 
han recibido credito, puede decirse que en las demos s6lo
 
I de cada 5 colonos tiene acceso al credito (Ver Cuadro
 
2.1.8.-I). Tambien se ha sefialado que un 72% es elegible
 
para creditos de corto y largo plazo (2.1.2.2), lo que se
 
fiala un d6ficit de cobertura del orden del 50%.
 

Asimismo, hemos recogido la opini6n de los agricultores
 
sobre los problemas del credito, mencionandose la alta ta
 
ta de interes (32.5%) en el caso del Banco Agrario (I3
 
neas de "Promoci6n del Cultivo de Oleaginosas" y "Fundo
 
BID") y del 59.5% del FIRE y 41% del FRAI, y los proble
 

1c3 4
 



¢UA80O2.1.8.-1 

CRIDITO Y ASISTCIA TENICA 

Cateqor-as 

Ira. Zona Prtoritarla 
ectbto A. Tcnlca Recibto Cridtto 

Casos I Casos % 

2da. Zola Prioritarla 
Recibto A. Tcnca Recibt6 Crfdtto 
Casss 

Z 0 N Ar ;_fo W ~l |_e 
Asst.Tef,. Crtdlto 
Casos Cass 

t. 2 0 N A ol l Re clbibo 
Aslst.Tcs. Crfdlto Astst.Tfcn. 
Ca s tasos Com 2 

0 N AReciblo 
CrEdIto 

Casos 2 

St 29 22.8 25 19.7 14 20.6 14 20.6 16 18.0 11 12.4 12 38.7 14 45.2 19 27.5 22 31.9 

No 98 77.2 102 80.3 S4 79.4 54 79.4 73 82.0 78 87.6 19 61.3 17 54.8 so 72.5 47 68.1 

TOTAL: 127 -100 127 100.0 68 lOo.0 68 100.0 89 100.0 89 100.0 31 100.0 31 100.0 69 100.0 69 100.0 

cr' 
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mas de tr~mites engorrosos. Conociendo los bajos mirge
 
nes de rentabilidad de la actividad agropecuaria en su es
 
tado actual, estas tdsas de interes son un obstculo ob
 
vio a la generalizaci6n del cr~dito. Puede afirmarse por
 
tanto que los cuellos de botella en el acceso al cr6dito
 
son ms de tipo econ6mico (alto costo) y organizativo
 

(tramitaci6n excesiva) que de tipo legal.
 

Respecto a la recepci6n de asistencia t'cnica, en el oua
 
dro se observa, que como en el caso del cr~dito, s6lo un
 
23% de los colonos ha recibido este servicio durante la
 
6ltima campafia. Una vez mas, son los ganaderos de la Zo
 
na 40 los que reciben asistencia tecnica en mayor propor
 
ci6n (38.7%). Todos los demos fluctan entre el 18% y el
 

32%.
 

Los principales problemas que afronta el servicio de ex
 
tensi6n y asistencia tecnica son:
 

a) 	Deficiencias en el n(unero de extensionistas, pues son
 
s6lo unos 25 para m~s de 5,000 agricultores; lo que
 
significa que cada extensionista o sectorista debe
 
atender a unos 200 agricultores en promedio, cifra
 
que resulta a todas luces excesiva.
 

b) 	Deficiencias cualitativas en la preparaci6n t6cnica
 
de los agentes de extensi6n, pues muchos de ellos son
 
tecnicos agropecuarios sin la debida formaci6n y expe
 
riencia en cultivos tropicales y las nuevas especies
 
que se estin introduciendo en la zona.
 

c) 	Dispersi6n de la poblaci6n y falta de movilidad; pues
 
s6lo unos cuantos de los agentes de extensi6n cuentan
 
con movilidad para realizar las visitas (motos), y
 
aun asi, parte de estas motos se hallan inutilizadas
 
por 	falta de repuestos y mantenimiento.
 

d) 	Falta de incentivos econ6micos: Los bajos sueldos de
 

(35
 



117.
 

los agentes de extensi6n y el carecer de vifticos pa

ra solventar sus gastos de movilidad, comida y en
 

ciertas zonas, alojamiento, inhiben la salida de e8
 

tos t~cnicos, por lo que habitualmente no cumplen con
 

su programa minimo de visitas a los agricultores por
 

1o Tnenos una vez al mes. Frecuentemente los agricul

tores deben sufragar los gastos de vigticos de los a
 

gentes de extensi6n cuando solicitan el servicio.
 

Por dltimo cabria mencionar entre las expectativas de los
 

agricultores la mejora de los servicios de infraestructu
 

ra vial y transportes, escuelas y postas medicas, pues la
 

dispersi6n de la poblaci6n, la falta de vlas terrestres
 

en la margen izquierda, y de puentes desde Tingo Maria
 

hasta Tocache, dificultan la comercializaci6n, y el acce
 

so a los servicios de la poblaci6n. Asimismo, el p~simo
 

estado de conservaci6n de la carretera marginal entre Au
 

cayacu y Tocache, encarece significativamente el transpor
 

te de carga y pasajeros.
 

Por todo ello, el plan de desarrollo debe contemplar como
 

uno de sus objetivos, la mejora en los servicios producti
 

vos y asistenciales para esta poblaci6n.
 

2.1.9 	 Instrumentos y t6cnicas para promoci6n de Progra

mas de Desarrollo.
 

De la informaci6n presentada hasta aqui, es evi
 

dente el bajo nivel de desarrollo de las actividades agro
 

pecuarias en la regi6n; la subutilizaci6n del recurso sue
 

lo, el bajo nivel educativo del agricultor, la importan
 

cia del trabajo familiar no-remunerado, su dispersi6n y
 

su desconocimiento de la ecologla local por su condici6n
 

de inmigrantes.
 

Para poder sefialar algunos medics de promoci6n de los pro
 

gramas de desarrollo, que involucran lineas productivas y
 

asistenciales, nos ha parecido pertinente indicar el bajo
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nivel de Incorporaci6n de insumos mejorados a la agricul
 
tura parcelaria. En el Cuadro 2.1.9.-i se ha agregado la
 
informaci6n para los agricultores de las 5 Zonas sobre el
 
uso de insumos mejorados en su explotaci6n. Dado el redu
 
cido n~mero de casos encontrados en las 5 Zonas que usa
 
ban estos insumos, y la homogeneidad en estas pequefias pro
 
porciones, hemos decidido presentar la informaci6n agrega
 

da.
 

En el cuadro mencionado se aprecia que los insumos mejora
 
dos que se hallan mfs difundidos, son sobre todo la semi
 
lla mejorada (14.8% de los colonos que cultivan las varie
 
dades sefialadas) sobre todo para malz (27.5% de los que
 
la cultivan), arroz (37.6% de los que 1o cultivan) y yuca
 
(16% de los que la cultivan).
 

El segundo insumo mejorado de mayor difusi6n son los in
 
secticidas, usados por un 9% del total de agricultores,
 
sobre todo en los cultivos de pl5tano (14.5% de los colo
 
nos que lo cultivan); cacao (15% de los que lo cultivan)
 
y coca (25% de los que la cultivan).
 

El tercer insumo mejorado de mayor difusi6n son los fungi
 
cidas usados en promedio por el 4.2% de los agricultores
 
que conducen los cultivos indicados en el cuadro, sobre
 
todo para los cultivos de coca (15.3% de los que la culti
 
van); cacao (6.5% de los que ho cultivan) y cafr (11% de
 
los que 1o cultivan).
 

Es notable la bajisima proporci6n de colonos que utilizan
 
abonos, debido a los problemas de su manejo en zonas tro
 
picales y a sus altos costos. Esto explica el por que el
 
factor agotamiento del suelo esta entre los principales
 

factores que impiden un uso m~s intensivo del recurso sue
 
lo.
 

Ante este panorama, y conociendo las caracteristicas cul
 
turales y organizacionales de la poblaci6n rural de la zo
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na, parece conveniente enfatizar los programas de exten
 

si6n y asistencia tecnica como los principales mecanismos
 

de promoci6n agropecuaria. Dadas las deficiencias que
 

tiene el actual servicio de extensi6n, sefialados en el
 

punto 2.1.8, es'clara la urgencia de mejorar este servi
 

CiO.
 

Asimismo, dada la limitaci6n de nuevas greas con suelos
 

aptos para la agricultura, y el rmpido poblamiento de la
 

regi6n, parece pertinente optar por una estrategia de
 

maximizaci6n del use del suelo, antes que la ampliaci6n
 

del grea agricola. Efectivamente, hemos indicado en el
 

punto 2.1.1.2 que el area no utilizada flucta entre un
 

50% a un 60% de la extensi6n total de la parcela. Asimis
 

mo, coma se aprecia en el Cuadro 2.1.9.-2, s6lo un 27% de
 

los colonos cultivan toda su parcela. Entre los que no
 

lo hacen la limitaci6n ma's importante sefialada, se refie
 

re a la falta de credito (33% de las respuestas), al ago
 

tamiento del suelo (29%) y a la falta de fuerza de traba
 

jo (18%). Por tanto, -insistema de agricultura intensiva
 

permitir5 duplicar el actual 'rea bajo usa agropecuario
 

(Unos 30,000 ha con cultivos) maximizando la producci6n y
 

productividad por ha. Para ello se requiere de un progra
 

ma de innovaciones tecnol6gicos que inciden en la difu
 

si6n de insumos mejorados (abonos, pesticidas y semillds
 

mejoradas), antes que la mecanizaci6n, pues esta en ene
 

ral ha dado muy pobres resultados en suelos aluviales de
 

regiones de tr6pico ht'medo.
 

Para ello, y bas~ndonos en cedulas de cultivos introduci
 

dos, serg necesario un programa intensiva de capacitaci6n
 

y extensi6n tecnica, que utilice el efecto de demostra
 

cion coma mecanismo clave de la transferencia de nuevos
 

conocimientos z-insumos para las actividades agropecua
 

rias. El Progama de Extensi6n basado en experiencias de
 

trabajo directas con el colono (por medio por ejemplo de
 

parcelas demostrativas) debe ser reforzado con programas
 

de capacitaci6n general por medios audiovisuales. En ello
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CUADRO 2.1.9.-2
 

CULTIVO DE LA(S) PARCELA(S) FAMILIAR(ES) Y RAZONES DE NO CULTIVO
 

(Cingo Zonas Agregadas)
 

CULTIVA TODA(S)
 
su(s) PARCELA(S) NUMERO % 
 RAZONES DE NO CULTIVO TOTAL 0 PARCIAL NUMERO
 

S- 104 27.0 Falta de Cridito 129 32.8
 

- Falta de Asistencla Ticnlca 37 9.4

NO 78 20.
 

N 
 Falta de fuerza de Trabajo-

69 
 17.6
 

PARC IALMENTE 202 
 52.5 
 I 
- Agotamlento del Suelo 114 29.0
 

Bajos Preclos de Cultivos 14 3.6
 
N.E. 1 0.3
 

Otros* 
 30 7.6
 

T 0 T A L 385 100.0
 
T 0 T A L 
 f'393.J 100.0
 

* Terreno no aproplado para la agricultura, topografia, adquisicr6n reclente aguajales, falta de vtas de
 
comunicaci6n para transportar productos, invasi6n, problemas de salud.
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debe incluirse no s6lo al jefe de familia, sino tambienal
 

c6nyuge e hijos mayores dada la importancia del trabajo
 

familiar en la producci6n agropecuaria.
 

Estos esfuerzos deben ser canalizados por instituciones
 

surgidas de las propias bases, frente a las cuales el a
 

gricultor no tenga resistencia, como es el caso de las
 

Cooperativas Agrarias de Producci6n dadas los innumera
 

bles problemas que 6stas han tenido en la zona desde el
 

Proyecto BID de 1966.
 

En el punto siguiente profundizaremos en este dltimo as
 

pecto.
 

2.1.10 	 Asociaciones y agrupaciones de agricultores a
 

ser utilizadas en la ejecuci6n del Proyecto.
 

2.1.10.1 	Anglisis de la situaci6n actual de las Organiza

ciones Campesinas del Alto Huallaga.
 

Dada la naturaleza de la presente investigaci6'r
 

vimos la necesidad de poder contar con aquellos datos per
 

tinentes que nos dieran a conocer la siiuaci6n en la que
 

se encuentran actualmente las Organizaciones Campesinas
 

ubicadas en el area de estudio del presente Proyeeto.
 

Sus caracterlsticas principales se resumen en el Cuadro
 

2.1.10.-1.
 

La informacic'n inicial, que nos permiti6 ubicar a dichas
 

Organizaciones y conocer a grandes rasgos la situaci6n en
 

la que se encuentran nos la proporcion6 el Sr. Elcides
 

Rios Tvara, quien trabaja actualmente en la organizaci6n,
 

supervisi6n y control de los grupos de producci6n. Luego
 

de ubicar a las Cooperativas, y con el prop6sito de obte
 

ner los datos necesarios que nos permitan conocer la si
 

tuaci6n en la que se encuentran estas organizaciones, pro
 

seguimos con una visita y con la aplicaci6n de una entre
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vista estandarizada a los dirigentes de cada organizaci6n
 

campesina.
 

Es necesario informar, qae no se lleg6 " aquellas organi
 

zaciones que se encontraban en u;, estado ca6tico y por
 

tanto son casi inexistentes,
 

La informaci6n asi recolectada se ha resumido en los cua
 

dros de doble entrada que se anexan en este informe.
 

Es verificable que los logros obtenidos por la gran mayo 

ria de estas cooperativas distan mucho de los prop6sitos 

que animaron su establecimiento, esto se explica, entre o 

tras cosas, por la falta de un decisivo apoyo por parte 

del Estado, despu6s del establecimiento de estas organiza 

ciones y por las dificultades que estas encuentran para 

su desarrollo, 6stas se deben a la inexistencia de un si 

tema eficiente de comercializaci6n agropecuaria y a la 

falta de una financiaci6n efectiva. ENCI -seg6n la opi 

ni6n de muchas Cooperativas- retarda los pagos y no com 

pralos productos a tiempo. El Banco Agrario les cobra in 

tereses nuy elevados, de ah', que no puedan pagar sus deu 

das a tiempo; otro factor importante a tomar en cuenta es 

la demora del Banco al otorgar los prestamos; 6stos lle 

gan generalmente a destiempo. La posibilidad de obtener 

prestamos es bastante dificil y engorroso y en no pocos 

casos sc halla ceLrada por el estado econ6mico y financie 

ro de las Cooperativas. En la mayorla do las organizacio 

nes que se visitaron pudimos comprobar que los resultados 

econ6micos y financieros muestran cierta incapacidad has 

ta para lograr una reproducci6n simple, 1o que se revela 

en los salarios que no llegan a cubrir las necesidades vi 

tales. Tal es el caso de la CAP Huallay y de la CAP La 

Marginal, entre otras. 

Ei 6xito de algunas Cooperativas es explicable, en fun
 

ci6n de la tecnologia, del nivel de organizaci6n empresa

rial de los bajos salarios y de los servicios que ofitece.
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Este es el caso de la CAP Jardlnes de Te y El Porvenir.
 
Esta organizaci6n corresponde a las del tipo agroindus
 
trial, dedicada al cultivo y procesamiento del t6, forma
 
da sobre la base de un solo complejo, donde la tierra es
 
t9 empvesarialmente concentrada en casi su totalidad. La
 
producci6n es variada, con tendencia al monocultivo del
 
te. La tecnologla es variada, con tendencia hacia su to
 
tal modernizaci6n, como se desprende de la utilizaci6ncre
 
ciente de maquinarias, insecticidas, fungicidas y fertili
 
zantes quimicos. Desde que se constituyeron como CAP se
 
lleva a cabo todo el cfrculo productivo del te, estando
 
la rentabilidad basada sobre todo en el envasado y comer
 
cializaci6n del te, este parece ser un elemento b5sico pa
 
ra el desarrollo tecnol6gico de la Cooperativa, por cuan
to disponen de medios econ6micos para brindar servicios
 
a sus socios.
 

Existe a nuestroparecer, un hecho de suma importancia que
 
ha coadyuvado al exitoso desarrollo y normal funcionamien
 
to de esta organizaci6n: los t~cnicos que trabajan para
 
el antiguo duefio no se fueron y se continua manteniendo
 

el regimen de disciplina laboral preexistente y esto es
 
importante para la obtenci6n ae una mayor productividad;
 

tal es el caso del trabajo a destajo.
 

A diferencia de las otras Cooperativas, en esta organiza
 
ci6n y en la CAP Te-Cafe del Perd, la divisi6n del traba
jo entre obreros y empleados es muy marcada, pudiendo dis
 
tinguirse a los obreros de campo de los de planta (enear
 
gados del procesamiento del producto), sin una diferencia
 
di6n destacable en los salarios, excepto a nivel de los
 
t~cnicos. Asimismo, es interesante destacar el secciona
 
miento de ld actividad; por un lado, la que corresponde
 
al campo propiamente dicho (cultivo y procesamiento) y,
 
por otro lado, la que se ubica en la ciudad de Lima, dedi
 
cada al envase y comercializaci6n.
 

Los intentos de modernizaci6n de la mayorla de las Coope
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rativas mediante la concentraci6n de prestamos para la ad
 
quisici6n de maquinaria, ganado e insumos diversos y el
 
pago de otros compromisos, a la larga las llevan al endeu
 
damiento acumulativo, con dificultades para su cancela
 
ci6n.
 

En gran parte de las Cooperativas, excluyendo a las agro
industriales "Jardines de T6 y T6-Cafe del Per6) a las
 
CAP Pucate y San Huberto y a la Central de Cooperativas
 
del Huallaga Central, existe mucha desconfianza hacia los
 
t6cnicos enviados por el Ministerio, 6stos en la mayor
 
parte de los casos se apropiaron de algunos recursos de
 
la Cooperativa, siendo visible el aprovechamiento de sus
 
cargos para fines personales. Esto va en contra de una
 

mejor integraci6n.
 

Algunas Cooperativas de la zona se encuentran acosadas 
por constantes invasiones d- cocaleros. Este problema se 
ha presentado recientemente en las Cooperativas Pucate y 
T6-Caf 6 del Per6. 

Hemos observado que en la mayorla de las CAP se percibe
 
la ausencia de adecuados canales de comunicaci6n entre la
 
dirigencia y los socios, contribuyendo este hecho a la au
 
sencia o debilidad de identificaci6n con el quehacer y
 
con los objetivos de la organizaci6n. AsI tambien, nota
 
mos que para la buena marcha de la Cooperativa influye la
 
heterogeneidad socio-cultural de los socios, estos ocasio
 
na una menor solidaridad grupal. Al respecto citaremos
 
la CAP Piura. Un ejemplo de la inexistencia de tal soli
 
daridad nos brinda la CAP Huallay.
 

Es verificable que el endurecimiento de la politica credi
 
ticia y la mala administraci6n de las CAP influye en el
 
nivel de servicios proporcionados por estas Organizacio
 

nes, estos son deficitarios, sobre todo en lo relativo a
 
la asistencia medica, vivienda y servicios educativos.
 
Resulta significativo al respecto la siguiente respuesta
 

/14/
 



127.
 

dada por varios cooperativistas: "Se vive de lo que se
 

puede".
 

Otro problema de gran envergadura y que ocasiona serias
 

dificultades de orden administrativo y tecnico es la fal
 

ta de personal tecnico en la zona. Siendo la excepci6n
 

la CAP Jardines de Te, esto porque tiene programas de a
 

sistencia tecnica y metas de producci6n definidas; es im
 

portante informar que existe un convenio a nivel nacional
 

para la mejora de la productividad del te en el PerC y
 

otro con Holanda.
 

Para terminar, sugerimos la urgente ayuda financiera a
 

las Cooperativas de la zona, estas en su mayola estvn
 

virtualmente en quiebra y subsisten b~sicamente por el es
 

fuerzo de algunos de sus socios. En general, la interven
 

ci6n estatal no ha garantizado un sistema eficiente de co
 

mercializaci6n ni tampoco de apoyo a las empresas. Por
 

tanto, la crisis econ6nmica que enfrentan la gran mayorfa
 

de las Cooperativas es m's que todo expresi6n de la cri
 

sis del modelo asociativo dentro de un contexto de desa
 

rrollo capitalista.
 

2.1.10.2 	Actitud de los Colonos frente a las Organizacio

nes Campesinas en el Area del Proyecto.
 

- Pertenencia a agrupaciones.
 

El Cuadro 2.1.10.-2 muestra la proporci6n de
 

colonos que pertenecen actualmente a alguna organizaci6n,
 

la proporci6n de aquellos que alguna vez pertenecieron,
 

pero que se han retirado y la de aquellos que nunca han
 

pertenecido, pare cada una de las formas organizacionales
 

existentes en la Colonizaci6n.
 

Se observa que del total de colonos encuestados (propieta
 

rios independientes en su totalidad), en promedio s6lo el
 

3% pertenecen actualmente a alg6n tipo de agrupaci6n,
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siendo el modelo de organizaci6n a la que m~s pertenecen
 
la Cooperativa Agraria de Servicios (CAS), la que en con
 
junto absorbe alrededor del 10% de los colonos. El 4.2%
 
pertenece a Comites de Agricultores (C.A.), el 3.1% de Co
 
mites Comunales (C.C.) y s6lo el 0.8% a Comites Ganaderos.
 
(C.G.), los que se ubican en la Zona 50. La proporci6n
 
de colonos que pertenecen a alguna Cooperativa Agraria de
 
Producci6n (CAP) o a alg'n Comite de Desarrollo (C.D.) es
 
muy poco significativa (0.3% en cada caso) y la de aque
 
llos que pertenecen a otras organizaciones (agrupadas en
 
el rubro otros) constituye el 2.9% del total de colonos
 

encuestados.
 

La proporci6n de colonos que declaran haber pertenecidoal
 
guna vez a agrupaciones, en promedio del 2.2%, siendo tam
 
bien la CAS el modelo de organizaci6n a la que mis perte
 
necieron (6.2%). El 2.9% de los colonos perteneci6 algu
 
na vez a C.A., el U.5% a C.C. y un 2.3% a C.G. El 1.8%
 
de los colonos perteneci6 a CAP y s61o el 0.3% a C.D.
 
Aquellos que alguna vez pertenecieron a otras agrupacio
 

nes representan el 1%.
 

De los datos anteriores se deduce que si bien la propor
 
ci6n de colonos que actualmente pertenecen a organizacio
 
nes es algo mayor a la de aquellos que alguna vez pertene
 
cieron, estos representan en promedio el 41% de los colo
 
nos que pertenecen o han pertenecido a organizaciones, lo
 
cual indicarla, en algunos casos, un alto grado de deser
 
ci6n entre ellos hacia las formas de asociaci6n colectiva
 
y, en otros, la disoluci6n de las organizaciones. Ahora
 
bien, si se comparan las proporciones de colonos que ac
 
tualmente son miembros de organizaciones con los de aque
 
llos que ya no lo son, se apreciari que en algunos casos
 
la primera es mayor que la segunda (CAS, C.A., C.C. y o
 
tras), que en otros la proporci6n =s igual (C.D.) y que
 
en otros, finalmente, la proporci6n es menor (CAP y C.G.)
 
lo cual indicarla que en este UIltimo caso el problema de
 
deserci6n y/o disoluci6n de las organizaciones es a'n m~s
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agudo. La marcada diferencia entre los que alguna vez
 

pertenecieron a C.G. (2.3%) y los que actualmente pertene
 

cen (0.8%) serla el reflejo de la grave crisis por la que
 

atraviesa esta actividad en la Colonizaci6n, y la diferen
 
cia en el caso de la CAP (1.8% Vs 0.3%) seria un indica
 

dor del grado de frustraci6n y del fracaso que ha suscita
 

do la explotaci6n agricola bajo este tipo de organizaci6n
 

empresarial.
 

Un r5pido anflisis de las cifras al interior de cada zo
 

na, muestra que las Zonas 20 y 10, por el hecho de ser
 

las que centralizan la mayor parte de los servicios en la
 

Colonizaci6n, son las que registran una mayor proporci6n
 

de colonos afiliados a algn tipo de organizaci6n (5.9% y
 
4% en promedio, respectivamente), siendo el modelo CAS el 

que congrega al mayor numero de ellos, especialmente en 

el caso de la Zona 20 (28% de los colonos). En un segun 

do orden se ubican las C.A. y los C.C., que si bien son 

importantes en ambas zonas, la proporci6n de los primeros 

es mayor en la Zona 10 y la do los segundos en la Zona 2, 

que es a su vez la que registra el mayor componente serra 

no entre sus colonos. Es preciso indicar que en el caso 

de los C.C. no se registran desertores en ninguna de las 

dos zonas, ya sea porque se han constituldo recientemente, 

o bien porque sus miembros se han manten'do, en cuyo caso 

tendria que destacarse el exito de este tipo de agrupacio 

nes en las zonas mencionadas. Los niveles de deserci6n 

y/o fracaso institucional de las organizaciones de estas 

zonas no son un promedio muy elevado (2% en la Zona 10 y 

1.7% en la Zona 20) y comparados con los niveles de parti 

cipaci6n actual, revelan un saldo positivo en ambas, mrs 

a favor de la Zona 20 que de la Zona 10. Son de notar, 

sin embargo, las tasas de deserci6n y/o disoluci6n de las 

CAP en la Zona 20 (4.4%) y de los C.G. en la Zona 10 

(2.3%), que actualmente no cuentan con ningn asociado en 

tre los colonos que fueron encuestados.
 

En las Zonas 30, 40 y 50 las tasas de deserci6n y/o diso
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luci6n de las organizaciones son ma's altas que las que
 

registran los niveles de participaci6n actual, siendo ma
 

yores en las Zonas 40 (3.1% en promedio) y 50 (2.9%) que
 

en la Zona 30 (1.8%). Ahora bien, comparando estas ci 

fras con las que arrojan las tasas de participaci6n ac 

tual, se aprecia que el problema es m~s grave en las Zo 

nas 30 y 40 (0.8% y 0.9%, respectivamente), en tanto que 

en la Zona 50 aun se mantiene una cierta proporci6n de co 

lonos afiliados a algin tipo de organizaci6n (2.3%). En 

esta Qitima los C.A. y los C.G. todavla juegan un papel 

importante dentro de ella (el 5.8% y el 4.3%, respectiva

mente, se encuentran afiliados), en tanto que en las Zo

nas 30 y 140 ninguna organizaci6n agrupa a una proporci6n 

significativa de colonos, a excepci6n de las CAS en la Zo 

na 40, que absorben al 6.5% de ellos; sin embargo, al mis 
mo tiempo se constata que es en esta zona donde el modelo 

CAS acusa la tasa mas alta de deserci6n o de disoluci6n 

empresarial registrada para cualquier tipo de agrupaci6n 
(16.1%), siendo esta tasa tambign importante en el caso 

de las Zonas 50 (10.1%) y 31(4.5%). A diferencia de las 

Zonas 10 y 20, en estas tres zonas los C.C. no tienen ma 

yor importancia, al igual que el resto de agrupaciones 

(CAP, C.D. y otras). 

- Motivos de ingreso y de retiro de las agrupa

ciones. 

En el Cuadro 2.1.10.-3 se aprecian los moti 

vos que indujeron a los colonos a ingresar a las agrupa
 

ciones, para cada zona, segdn el tipo de agrupaci6n a la
 

que ingresaron.
 

Se aprecia que el motivo de comercializaci6n es el que
 
ha predominado en las expectativas de los colonos al mo
 

mento de ingresar a las organizaciones (60% en la Zona 20,
 

41.1% en la Zona 10, 37.9% en la Zona 50, 33.3% en la Zo
 

na 40 y 28.6% en la Zona 30), siendo asimismo el motivo
 

mfs importante del ingreso de colonos a casi todos los ti
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pos de organizaci6n. El hecho de que este motivo de in
 
greso tenga mayor peso en las Zonas 20 y 10 se explica,
 

de un lado, porque en ellas la ligaz6n con el mercado y,
 

pot consiguiente, el flujo de productos, son mayores, lo
 

que exige de canales de comercializaci6n adecuados que
 

permitan agilizar dicho flujo y, de otro, porque la pre
 

sencia de organizaciones que ofrecen este tipo de servi
 
cios (principalmente CAS) generan expectativas en los co
 
lonos que promueven su participaci6n dentro de ellas.
 

En un segundo orden de importancia se sitda el motivo de
 

ingreso por credito, siendo esta vez m~s importante en
 

las Zonas 50, 30 y 40 que en las anteriores (27.6% en la
 

Zona 50, 19.1% en la Zona 30, 13.3% en la Zona 40 9.6%
 

en la Zona 20 y 7.5% en la Zona 10). Probablemente esto
 

se deba a que, trat5ndose de zonas de asentamniento mis re
 

ciente, los colonos hayan requerido inicialmente de fuen
 
tes de financiamiento que les permitan poner en marcha
 

sus explotaciones; ahora bien, si se considera que son
 

los colonos en las Zonas 30 y 50 quienes han recurrido al
 

credito vla Banco Agrario, es posible que hayan preferido
 

hacerlo a travs de sus organizaciones.
 

Las necesidades de capacitaci6n fueron sefaladas como mo 

tivo de ingreso pot el 19.1% de los colonos de la Zona 30, 

el 13.8% de los de la Zona 50, el 13.3% de los de la Zona 

40, el 10% de los de la Zona 20 y el 6.9% de los de la Zo 

na 10. Evidentemente, aqui tambiern entra el juego la 

antiguedad de los asentamientos, puesto que son precisa 
mente las zonas de asentamientos mas recientes los que re
 

quieren de m6s capacitaci6n, en virtud del menor tiempo
 

de permanencia -y por lo tanto menor experiencia- de sus
 

colonos.
 

Los motivos de ingreso pot obtenci6n de insumos y de ma
 

quinaria han estado menos presentes en las expectativas
 
de los colonos, dado que su utilizaci6n se encuentra poco
 
difundida en la Colonizaci6n. Sin embargo, se aprecia que
 
los insumos son ma's requeridos en la Zona 20 (17.5%) y me
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nos en la Zona 40 (8.7%), en tanto que la maquinaria lo 
es mas en la Zona 40 (20%) y menos en la Zona 20 (2.5%). 
En el primer caso, ello se explicarla por el mayor desa 
rrollo alcanzado por la actividad agricola en la Zona 20 
y la ausencia de condiciones para su desarrollo en la Zo 
na 4 . En el segundo caso, las cifras sugieven un mayor 
requerimiento de maquinaria en la Zona 40 por las caracte
 
r~sticas topogr~ficas que presenta, aptas para la mecanI
 
zaci6n, en tanto que en la Zona 21, m~s accidentada, 6sta
 
es menos factible de ser utilizada.
 

En el Cuadro 2.1.10.-4 aparecen los motivos que han impul
 
sado a los colonos a retirarse de las organizaciones, PR
 
diendose apreciar que la mayor parte de ellos lo ha hecho,
 
no por no haber cubierto sus expectativas de credito, co
 
mercializaci6n, insumos, maquinaria o capacitaci6n, las;
 
que n conjunto s6o absorben al 14.4% de los motivos, si
 
no b~sicamente par problemas de mala organizaci6n y de ma
la dirigencia en sus organizaciones, lo que suman el
 
56.5% del total de respuestas dadas por los colonos; esto
 
es particularmente claro para el casa de las CAS, donde
 
esos motivos de retiro representan eL 80% del total. El
 
11.6% de los colonos encuestados no especific6 las razo
 
nes por las cuales se retiraron de las organizaciones.
 

En al rubro Otros, que absorbe al 17.4% de los motivos de
 
retiro, se incluyen, entre otros, las respuestas relacio
 
nadas con la disoluci6n, desintegraci6n o quiebra de las
 
organizaciones. Si a esta proporci6r se le resta la de
 
colonos que se retiraron voluntariamente (por razones di
 
ferentes a las consideradas en el Cuadro), se tendr5
 
que s6lo una proporci6n aproximada del 12% de colonos se
 
ha retirado por motivos de disoluci6n empresarial, lo cual
 
indicarla que la proporci6n do deserci6n de las organiza
 
ciones (es decir, de retiro voluntario de sus asociados),
 
ascender'a, descontando la de aquellos quo no especifica
 
ron los motivos de su retiro, al 76.3%. Esta proporci6n
 
se veria totalmente justificada, sin embargo, si s6lo se
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tienen en cuenta los niveles de frustraci6n que suponen u
 
na mala organizaci6n y la presencia de malos dirigentes,
 
que son las razones de deserci6n m6s importantes.
 

- Organizaciones a las que los colonos desea 

ra pertenecer. 

En el Cuadro 2.1.10.-5, se ha tabulado la in
 
formaci6n que los colonos proporcionaron sobre las organi
 
zaciones a las que les gustaria pertenecer (o no pertene
 
cer) y las razones que sehalaron para ello. En este caso
 
la informaci6n ha sido referida al universo total, dado
 
que su desagregaci6n po zonas hubiera significado la ela
 
boraci6n de 5 cuadros similares adicionales, con el consi
 
guiente perjuicio de tiempo y de espacio. Sin embargo,
 
se sefialaron brevemente algunas de las diferencias al ni
 
vel zonal.
 

En el cuadro se aprecia que la proporci6n m5s alta es la
 
de los colonos que no desean pertenecor a ningdn tipo de
 
organizaci6n (29.6%), y las razones mas importantes que
 

dan para ello son las de desconocer su funcionamiento a 
caracter'sticas (38.3%) y la de preferir trabajar solos 
(25.2%). Las razones de gesti6n ineficiente (17.8%) y de 
mala dirigencia (16.8%) se ubican en un segundo lugar y 
la falta de capacitaci6n (s6lo 0.9%) no es significativa. 
Un 4.4% de los colonos no especifico el tipo de agrupa 

ci6n a la que le gustarla pertenecer (o no pertenacer), 
aunque la cuarta parte de e]los sefial6 las caracteristi 
cas que desearfa encontrar en ellas (mejor organizaci6n, 
defensa del campesino y mayor producci6n). 

El 65% restante de colonos indic6 algfn tipo de agrupa 
ci6n a la cual perteneceria, siendo las que absorben al 
mayor nimero de ellos (47.9% del total de colonos); los 
Comites de Agricultores (22.7%), las Cooperativas Agra
rias de Servicios (14.4%) y los Comites de Ganaderos 
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(11.1%). En el primer caso (C.A.) las razones que dan pa
 

ra desear pertenecer a ellos son, principalmente, la de
 

fensa del campesino (47.6%) y la comercializaci6n (23.2%),
 

siendo menos importante las razones de mayor organizaci6n
 

(11%), asistencia t4cnica (7.3%), mayor producci6n (7.3%)
 

y capacitaci6n (3.7%). En el segundo caso (CAS) las ex
 
pectativas de comercializaci6n y de asistencia tgcnica
 

constituyen las razones mas importantes (43.1% cada una)
 

y las de defensa del campesino (5.9%), mayor organizaci6n
 

(5.9%) y cr~dito (2%) las menos. Para el caso de los Co
 

mites de Ganaderos, las expectativas de los colonos que
 

quisieran afiliarse a ellos se centran en mejorar su pro
 

ducci6n (47.5%) y comercializarla (22.5%) siendo menos im
 

portantes las razones de recibir asistencia tecnica (15%),
 

defensa campesina (10%) y mayor organizaci6n (2.5%).
 

Entre las organizaciones a las que los colonos quisieran
 

pertenecer, en un segundo orden de importancia se sitdan
 

(absorbiendo en conjunto al 10% de ellas) las CAP (4.4%),
 
los Comit6s Comunales (3%) y los Comites de Defensa del
 

Campesino (3%), siendo las principales razones que dan
 
para ello, en el primer caso, mayor producci6n (50%) y re
 

cibir asistencia tecnica (25%), en el segundo (C.C.) la
 

defensa campesina y mayor organizaci6n (36.4% cada una) y
 

en el tercero (C.D.C.), como es l6gico, la defensa campe
 

sina (54.5%).
 

El pertenecer a otras organizaciones, tales como Coopera
 

tivas de Credito, Comit6s de Desarrollo, Comites Regiona
 

les de Productores de Cbca, Comites de Comercializaci6n y
 

Plantas de Procesamiento Agro-Industrial, forma parte de
 

las expectativas de los colonos restantes (s6lo 7.4% en
 
conjunto), siendo mas importantes las Cooperativas de Crg
 

dito (2.5%), los C.D. (1.7%) y los C.R.P.C. (1.7%). En
 

el primer caso, la raz6n para desear pertenecer a este ti
 

po de asociaci6n es, evidentemente, la obtenci6n de cr~di
 

to (88.9% de los casos), en el segundo el desarrollo de
 

la infraestructura (50%) y en el tercero la defensa del
 

C 
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campesino (100%). Al respecto, es interesante notar las
 

necesidades de autodefensa que plantean los productores
 

de coca.
 

En relaci6n a las diferencias zonales, baste decir que
 

son las Zonas 50 y 30 (en ese orden) las que tienen la ma
 

yor proporci6n de colonos que no desean pertenecer a nin
 

guna organizaci6n, siendo al mismo tiempo las que tienen
 

un mayor componente selvatico dentro de su poblaci6n, no
 

habituada al trabajo asociativo. De los colonos que sl
 

pertenecerin a alguna organizaci6n, en todas las zonas
 

son los Conites de Agricultores los que absorben al mayor
 

n6mero de ellos, a excepci6n de la Zona 40, donde mis de
 

la tercera parte de los colonos quisieran pertenecer a
 

C.G. En cuanto a las razones que sefialan para afiliarse
 

a organizaciones, la defensa campesina constituye la mas
 

importante en casi todas las zonas, pero especialmente en
 

aquellas que producen coca (Zonas 30 y 50 principalmente),
 

aunque en estas los colonos, curiosamente, no sealaron
 

su deseo de pertenecer a Comit~s Regionales de Producto
 

res de Coca (s6lo algunos colonos de las Zonas 10 y 20 1o
 

hicieron). La Comercializaci6n, segunda raz6n en impor
 

tanc4a, lo es m5s en las Zonas 20 y 40 en el primer ca
 

so por la importancia de la producci6n agrl'cola y en el
 

segundo por la de la producci6n pecuaria. La aspiraci6n
 

de recibir asistencia a travs de las organizaciones es
 

mas importante en las Zonas 20 y 10 y la de mayor produc
 

ci6n en esta 6ltima y en la Zona 40. Las otras razones
 

para pertenecer a organizaciones son poco significativas
 

en las diferentes zonas.
 

En conclusi6n, casi el 30% de los colonos no desearlan
 

pertenecer a ningrin tipo de agrupaci6n, b~sicamente por
 

desconocimiento o porque prefieren trabajar solos, 1o
 

cual es particularmente claro en las zonas de mayor compo
 

nente selvgtico (30 y 50). De los colonos restantes (ex
 

cluyendo a aquellas que no especificaron el tipo de agru

paci6n a la que les gustarfa pertenecer), la mayor parte
 



141. 

de ellos quisiera pertenecer a C.A. a CAS o a C.C., sien
 

do en la Zona 40 donde la mayorla prefiere los C.G. En
 
tre las razones que los colonos dan para afiliarse a cual
 
quier tipo de organizaci6n, las mas importantes son las
 
de defensa dcl campesino (27.8%) y comercializaci6n
 
(23.2%), revelando con ello algunas de las necesidades
 
m~s sentidas por los colonos. Las necesidades de asisten
 
cia t~cnica (17%) y de mayor producti6n (14.5%) son tam
 
bign importantes, pero m~s en el caso de las Zonas 10 y
 

20.
 

- Recomendaciones.
 

Los problenas de mala organizaci6n y de ges
 
ti6n ineficiente, asl como de mala dirigencia en las orga
 
nizaciones (lo que supone malos manejos o incompetencia
 
de sus dirigentes) y el fracaso de algunas agrupaciones,
 

han llevado, en la mayorla de los casos, a la deserci6n
 
de sus asociados, y en otros, a la disoluci6n de las orga
 
nizaciones. Sin embargo, se aprecia, de un lado, que en
 
algunas de ellas a~n se mantiene una cierta proporci6n de
 
asociados (especialmente en el caso de las CAS, los Comi
 
tes :e Agricultores y lo.i Comit's Comuncles) y, de otro,
 
que la mayor parte de los colonos desear'a pertenecer a
 
CAS a Comisidn Agricultores y a Coraites de Ganaderos.
 

Teniendo en cuenta estas consideraciines y la necesidad
 
de fomentar, donde sea posible, la producci6n bajo formas
 
de conducci6n asociativa, se sugiere, como primera medida,
 

incentivar la creaci6n de C.A. y C.G. y fortalecer los
 
que ya existen, con la intenci6n de que estos se convier
 
tan posteriormente en formas de producci6n ma's avanzadas
 

en los campos agr'colas y pecuario. Como una segunda me
 
dida, y paralelamente a la anterior, deberan impulsarse
 
las CAS, a fin de que estas prestan el apoyo necesario
 
(principalmente en la b6squeda de canales de comercializa
 
ci6n adecuados) tanto a los productores individuales como
 
a aquellos que se asocien a los Comites mencionados. En
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algunos casos, los Comit~s Comunales podrian ser un pri 

mer paso hacia la formaci6n de empresas asociativas mgs 

directamente ligadas a la producci6n. 

2.1.11 Estudio de Catastro.
 

- Antecedentes.
 

Actualmente se cuenta con el catastro del aflo 

1976, habigndose, hasta la fecha preparado un empadrona 

miento parcial (80%) de la Zona de La Morada que cuenta 

ya con informaci6n de 1980. Para fines de ejecuci6n del 

Proyecto se considera imprescindible contar con un catas 

tro actualizado y completo de toda la zona comprendida 

dentro do los alcances del mismo. Se implementarla 'nton 

ces la elaboraci6n del catastro siguiendo los line,.ien 

tos de 1o iniciado, en lo referente al tipo de informa 

ci6n que se recopilaria. En te'rminos generales se trata 

de obtener nunero de parcelas, tamaflo, 'areas cultivadas, 

principales cultivos, purmas, areas sin cultivar, n6mero 

de posesionarios y situaci6n legal. 

- Cronograma de Ejecuci6n.
 

Se iniciarg el trabajo con la continuaci6n de
 

la zona de La Morada donde afn no lleg6 el empadronamien
 

to del afho 1980 y luego con las demos zonas.
 

Es necesario, antes de la selida de los empadronadores al
 

campo, la obtenci6n de material aerofotografico que permi
 

ta ubicar fisicamente las parcelas. Seria este entonces
 

el primer paso del cronograma de ejecuci6n. En base a
 

este material aerofotografico, una vez ubicadas las dis
 

tintas zonas de asentamiento, sobre todo las de nuevos a
 

sentamientos no contenidas en al catastro de 1976, se ini
 

ciarla un segundo paso que significarfa la prepardci6n ael
 

cronograma de salidas de trabajo de campo propiamente di
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cho; aqui comprendemos la selecci6n del personal empadro
 
nador y su capacitaci6n, preparaci6n de materiales necesa
 
rios, etc. Finalmente, se ejecutarla la salida al campo,
 
para luego entrar ya a la etapa tercera que constituiria
 
el procesamiento de la infornaci6n recopilada.
 

Cronograma de Ejecuci6n (Resumen)
 

I. ETAPA: Preparatoria (15 dfas)
 

Paso 10 : Obtenci6n de materialaerofotogrSfico.
 
Paso 20 : Elaboraci6n de plano de ubioaci6n de asen
 

tamientos.
 
Paso 30 : Preparaci6n de salida a trabajo de campo:
 

- Preparaci6n de cartilla de empadrona 

miento.
 
- Preparaci6n de gula del empadronador.
 

- Selecci6n de personal de empadronamien

to.
 
- Capacitaci6n de empadronadores.
 
- Preparaci6n de materiales y dtiles.
 
- Preparaci6n del Plan de Trabajo de Cam

po
 

II. ETAPA: De Campo (60 dias)
 

Seg6n el Plan de Trabajo de Campo se reali

za el trabajo.
 

III. ETAPA: Procesamiento (45 dias)
 

El material obtenido debe ser clasificado y
 

procesado.
 

- Modalidad de ejecuci6n.
 

Para este trabajo se utiliza la modalidad de
 
empadronamiento. Cada empadronador cuenta con determina
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do n6mero de parcelas (Promedio de 4 diarias) a las cua
 

les debe llegar.
 

De acuerdo al Plan, en determninados momentos y lugares de
 

be presentarse para entregar la infonnaci6n obtenida, ya
 

que paralelamente a su trabajo existirg un equipo que ten
 

drA a su cargo el ordenamiento y clasificaci6n de la mis
 
ma. Adem~s en este momento se Sra evaluando su desempeflo
 
y avance, permitiendo asl la correcci6n y ajustes en el
 

Plan de Trabajo.
 

Deberg existir un Coordinador Jefe, que serg el responsa
ble de dirigir al personal empadronador y al equipo que 

ordena y clasifica la informaci6n. 

- Personal necesario.
 

Se ha calculado que para llevar a cabo este 

trabajo scrg necesario contar con un equipo de 22 perso 

nas distribu.das de la siguiente manera: 

19- I Coordinador Jefe. 
2i- I Asistente (proceso de clasificaci6n y apoyo).
 

39- 20 Empadronadores.
 

Este personal deberd ser seleccionado dentro del conjunto
 
de sectoristas del Ministerio de Agricultura en la zona.
 

En esta selecci6n evidentemente habria que centrarla en
 

base a dos criterios; uno sobre experiencia en este tipo
 

de trabajo y otro sobre conocimiento de las distintas zo
 

nas del Proyecto.
 

Adem~s es necesario contar con la colaboraci6n de un Topo
 
grafo o en su defecto un dibujante con experiencia en es
 

tos trabajos.
 

I A
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- Material necesario.
 

- 2 Movilidades (con reserva de gasolina). 
- ~4 Motos (alquiler para algunas zonas). 
- 10 Botiquines (mfnimo bfsico). 

- 20 Bolsas de dormir. 

- I Deslizador (ya existe). 
- 1 Motor fuera de borda (ya existe). 
- Material y dtiles de escritorlo (lapiceros, lpi -

ces, borradores, etc.). 
10 Juegos de material de trabajo (machetes, linter -

nas, etc.). 

- Costos de personal.
 

De acuerdo a lo calculado se asignarfa un mon
 
to da S/. 5,000 diarios por persona, cantidad que cubri
 
r~a los gastos en que el empadropador incurrirg durante
 
el desempeflo de su labor (alojamiento, alimentaci6n).
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D1CUESTA SOCIO - ECNDMIrCA 

(Irifomaci6n Confidencial) 

PROYECTO DE DESARROLLO RURAL INTEGRAL 

DEL ALTO HUALLAGA 

EQUIO - ASPECrOS SOCAMS 

MAZO 1981 

F.D.N. A.I.D. 

ECUESTAOR 1. N2 ECUESTA 

SUPERVISOR 2. UBICACION
 

FrflI APLZCACION _______ 3. 'T1UmIA1. _________
 

*4. SUPLENTE 2.
 

I&"7
 



% 	 No. de Encuesta: 

1 FIhYi FPMILIAR 
148. 

(Aplicable'a 	todos los que viven en la Vivienda)
(Pxegumtar al jefe de familia o al c6nyuge) 

I-. LCu4ntas personas viven en esta casa?: 

2 3 	 5 7 8 e 
CAT- EAD AL: AROS QUE 

SE0 PARENESCO CON EL EDA ESTADO CASARSE, UGAR DE RESIDE EN 
GORIA JEFE DE FAMILIA CIVIL SEPARAR- n.CmITo LA COL -SE 0UD NIZACION 

____________________ VIUfl4R __________4 

V-

8i 0 

U) -- , '-
> 

1 1 2 1 2 3 4 5 E 7 8 1234 5 

2 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1234 5 

3 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 12 34 5 

4 1 2 i 2 3 4 5 6 7 8 12 3 4 5 

5 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 12 34 5 

6 2 1 2 3 4 5 6 7 8 12 3 4 5 

7 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1.2 3 4 5 

8 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 5 

9 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 

10 1 2 1 2-S 4 5 6 7 8 12'345 o 

11 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 12 34 5 

12 1 2 1 2j4 5 6 7'8 12 345S 

15. ZHay algn miembro de la familia ausente?: SI . ; NO 2 
(Wlenar ditos No. aTLf 1T Auseites: 

Indicar afSos 
16. ID6nde viven c..uanrinte?: No. T0: 	 que vive fue 

(Indicar provincia) ra: 
No. 11: 

No. 12:
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(.... Continuaci6n) No. de Encuesta: 

I FICHA rMILIAR 

10 11 12 13 	 14 

CATE- PORQUE VI- 'OCPACION TRABAA 
GORIA NOZOPLA,A LA EDUCACION ACTUAL PICION JA-MRNEPArECZMNrE? 


44J 

1 1 2 4 8 16 1 2 3 4 5 6 .1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 

2 1 2 4 8 16 1 2 3 4 5 6 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 

3 1 2 4 8 16 1 2 3 4 5 6 1 *2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 

4 1 2 4 8 16 1 2 3 4 5 6 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 

5 1 2 4 8 16 1 2 3 4 5 6 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 

6 1 2 4 8 16 1 2 3 4 5 6 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 

7 1 2 4 8 16 1 2 3 4 5 6 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 

8 1 2 4 8 16 1 2 3 4 5 6 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 

9 1 2 4 8 16 1 2 3 4 5 6 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 

10 1 2 3 4 -5 6 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 

11 1 2 3 4 5 6 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 

12 1 2 3 4 5 6 1 2 1 2 3 4 5 6 7 6 9 10 1 2 

Resp~iesta M61tiple Dejar en' blco para m e j Pasar a 
A " res de 6 afos. F.ca 1Ausentes: %V 

mtivoIndicar 
de salida 	 indicar ocupa

ci6n o si es 
deseupleado 
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II F0ITCA IM TRABAJO 

17. 	 N2 tn Ficha I---- .STRU(XIONES 

- Aplicable a todos los presentes qua declaren trabajar en la Ficha . 
- Llenar una ficha por persona que trabaja. cluir a menores, ancianos" 

astudiantes y ames de casa que no trabajan. 

18. 	 lCuntas ocupaciones tiene Ud. actualnente? 

19 	 20 2'" 22 23 

E OCU 
OCUPACIONES PACION. DEDICACION UXVAR DE TRA AJO 

-BE t: v
 
OCIJPA-
 00 w
CIONES* 	 81 ~ 

la. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 

2a. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 

3a. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 5 12 3 4 2 3 45 6 7 

4a. 1 2 3 45 6 7 8 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5' 6 7 

47d 

specIficar: 
NOTA: Anotaren la, la principal, en
 

2a. la secundaria, etc. Meses/Mio
 

28. 	 LTrabaja en la Act-vidad lbRstaRl Sr O 

NO 



2. 

MI FX-iA DE TRABAJO 

24 25 26' 27
 

DEPENDIIES:
PMMNAS QUE INDEPEDIENIES: 
 LCUANTO LE PA- EPNDIENTES:LE AYLtAN NTRATTRABAJADORES GAN FOR SU TRA ICLAL ES SU i9-SIN PAGO ,CUAWITOS? BWJO? GRESO MENSUAL? 

SENIUAIE: 

• % 

DE Ow-. '44 
 SOLES FOR MES-P LONES :F 0, 0 FOR OCJPACION 

Ia. _ 1 2 4 8 

2a. 1 2 4 8 

3a. Z .8 

4a. 1 248 

l MaTAL: 

N : AnIta, en&- 72o.9 . 7 eqpo le ayudan 

2a. la seundaria, etc. al afio? 

Esposa. 
Hijos. 
Parientes. 
Amigos. 



- -

III. FICIA DE TENNCIA Y USO DE LA TIERRA 

(Aplicable a todos los que conducen una plrvela) 

N' en Fi-a I .........
 

Nafte y Ape3lidos:, ............... i ................. -.
 

30. O-dici6m Legal: 1.Adjudicataria. 6o Eh tierred del Estado 
2. Arrendatario 7. Explota con pexio,forestal 
3. Pe-Adjudicatario 8. Sucesi6n en tr5mite 
4.Ocupante preczrio
 

par cnpre. -. 7 Tieme, m- a SI - I
 
5.Ocuate precario dke posesian NO - 2
 

invasar.
 

31. Z.gntas pare-las tiene Ud.? ............ 33. ,Rcrqug no cultiva.IT. todassus 1. Falta de criceito 
2o Falta de Asistencia Teknica 

.32. LCu.va Ud. tudas e; parcelas: Si parelas?
•_ _ _"- _ 3. Falta de Fuerza de trabajo 

4. Agotaniento del suelo 
5. Bajos precios de los cultivos 
6. Otros
 

SUPEICIE DEL PREDIO (HAS.) 
32 336 ___,1_ 7 Q _ 

CULTIVAMl I 'IO UROO PAS OS CULTV, PUEWMS BSQUES AaMJAL 

L. 
r 

- _ 
-o 

http:cultiva.IT


No.-Ficha 1: ____ IV. CULTIVOS ANUALE,S 

(Aplicables a todos los que omtestaren Ficha III) Contina: 

40 4142 443 

SUPERFICIE _ N 0 ___UTVS CANIrI- NO_ _ _ _ I S U - S _
 
CLTVSSerbra- Cose- DAD CC Co- MANO DE OBR(A IAQ. 
 A B 0 N 0 S PES'icMA SE1. MEJQ.

ANUPES da. chada SEH-e 

PA TRABI~. N VMULE ds ~sNOs Guano Urea Sup. MCL COMP. PUENrE* Ins. Fung. Ygs. MaTIV.11H4. 
Ea. Ha. Kgs. an NO aho semana son. Klgs. Kgs.- gs.- Ys. Ygs. K 1(gs.-

M pcO #mes # d/ das/Fosf. 
igs. 

AIRPO0Z 

FOL 

TABACO 

OTROS___H' -___ 
L Indicar: _ _ _ 

n=FDG: I.- Tierria c.aerdiaa en la mna 4. Agernia FztatalCA 
2. Tienda caerciaJ. fuere de la zona 5. Otro: _______ 

3. Intexnnediarki



0,... inramci ). 

IV. CULTIVOS ANUALES 

CULTIVOS 
ANUALES 

___ 

D -E 
Autc Sendi-
Comle*.l 

gs., 
_ 

S T 

Ks. 

44-

I N 0 D E' 
C A N T I D 

SI.por MERCAD0 
1gs. MDN 

Kg. Oc. Cons. 

L A 
A D 

S/Mw 

P R 0 D 
V E N D 
ENCIIP 

Kgs. Soles 

U C CIO N 
I D A 

COOP. 

Kgs. Soles 

ARROZ 

YUCA 

SOYA 

I ANI -

FrIJOL 

TABACO . 

ori~os 

45. la fltima cspn..a rue: buena 

regulw 

ml 

Cn. = Ccerciante 
Cons. = Consumidor 
._sfe a46. Debido a: razones climiticas 

problemas de crKdito 
problems asisterc:.a t"onic 
problemas rmno de obra 

-

cn 



V. CUTIOS PnN!MT-E 

N-2 Fidia I. 
(Atodos los que cortestarum Ficba 132) 

47 

PRMO_ 

48 49 

SPRODEI 
Sentrada Cosecbf Cosecha-

CLILIV~~~lm daHa. Ha. kg. 
_ _ 

KANO D 
T-mb.
Perm. 

# 

OBRA 
VNULS 

t#es Fdss 
Afio iseniana 

N S 
Adl 2 
#s 
semrana 

so 

U M 0 

(Gian Urea 
kg_ __ 

S 
A BON 

Sup.Fosf. 
k 

0S 

Kcl CarT. 
-kg k 

~ente _ 

P31tano 

Cacao 

CitriciOs 

Cafe,

____ 

Achiote 

Jebe 

.- -_ 
_J 

Coca 

Piia -_ 

0tros 
4~~-

Indicar 
*Fuiente: 1. Tierxla CaneraiaI 'en la zona. 

2. "fuera de l1a zona 

---

3. Irrteniediario 
4. Agencia Estatal. 

-

5.Otro. 

t~ 
-

CT' 
cT' 



__ 

ONTIA I0N
...... 
 V. CITVOS PERMANENTES
 

(A todos los que contestaron Ficha III) 
NQ Fidia I-

50. INSUMOS 
 51. DESTINO 
DE LA PRODUCCION-

Pesticida Sem. jo-.,a 
 Autocon- Semifla 
 CANTIDAD 
 VENDIDA
CUuTIVOS Ins. VFung.! kg. ThenteO- sio-- En Chac Soles MERCADO ENCI 
 COPERfTIVA -PERMANENTES k jk k . g kR. kg. Can. Oons. kilo km.: ISoles Kgs. oles 

PlAtano 

Cacao
 

Citicos
 

Jebe - -_ _ _~---


Pif! a -__ 

_ 

-
oca_ -

Pitia ____ 

*Otros .. 

Indicar 
__ 

_ 

*Fuente: 1. -Tienda Ccticial en Ia zcna 3. Intenediario IJAS MAJAL2. ,, " zfuera de Iii zcna 4. Agencia Estatal; 5. Otro. 52. Tiene PulvzadOra ,i 
NO 

I-I' 



VI. CIADEIA 

(APLICAR A 1OOS LOS QUE TME GWAtO) 

N2 en Fdicba I ............. 

53 

C0MPOSICION EM 

HAO GANAU0 

Lechero 

0 

. , 

Tere--s 

- 12 M. 13 - 24 M. 
Ns? NQ 

2 

54.___ 
IV r'r. HA'Ifl 

Vacas 

- 3 Afi. Mayor 3 Afi. 
N2 Ord. Vaclas 

-

Toros 

N -
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2.2 Recursos Naturales.
 

2.2.1 	 Clasificaci6n de los suelos en base a su capacidad
 

de uso.
 

El estudio m~s completo para clasificar los suelos
 

entre Tingo Maria y Tocache de acuerdo con su capacidad
 
de uso fue realizado entre 1965 y 1969 por la Direcci6n
 

de la Colonizaci6n del Huallaga Central de la Oficina Na
 
cional de Reforma Agraria. Esta as la fuente primaria u 
tilizada para elaborar los cuadros y datos sobre clasifi 
caci6n de suelos que se presentan en esta secci6n. 

La superficie de cada clase de suelo, de acuerdo con su
 

capacidad de uso y que se presentarg en los siguientes p
 
rrafos, se calcul6 en base a la informaci6n reportada por
 

las hojas del Plano Indice de Levantamientos Agrol6gicos,
 
elaborado a escala 1:5000 (para el Plano Clave 1:200,000)
 

en 1970 por la Colonizaci6n Tingo Maria - Tocache - Campa
 

nilla, compatibilizgndolos con la informaci6n grffica per
 
tinente contenida en el Plano General de Estudios Agrol6
 
gicos levantado a escala 1:50,000, en 1970, pop la mnsma
 

Colonizaci6n.
 

Algunos sectores que comprenden freas de buen potencial
 

agropecuario y con extensiones m s o menos significativas,
 
no cuentan con las hojas Indices de clasificaci6n de tie
 
rras e incluso en muchos casos no cuentan con estudios a
 
grol6gicos. En el caso por ejemplo, del crea comprendida
 
entre los rios Chontayacu, Espino, Huallaga y las laderas
 

de Cordillera en las partes altas del Espino y Chontayacu,
 
dentro de la Zona NO 3 "Rio Uchiza" que pese a no tener
 
hoja Indice gran parte del area ha sido estudiada y clasi
 

ficada agrol6gicamente, tal como aparece en el plano gene
 
ral a que se hace referencia. Sin embargo, en este mismo
 
sector existe una faja considerable de tierras muy pr6xi
 

mas a ambas m'rgenes del rfo Chontayacu que no cuentan
 
con estudios agrol6Licos, presumi6ndose se deba a que di
 
chas 'areasfueron parceladas u ocupadas mucho antes de
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iniciarse la Colonizaci6n y porque en su mayor parte siem
 
pre estuvieron dedicadas al cultivo de la coca. En otros
 
casos se asume que los informes estfn extraviados.
 

Asimismo toda el area que comprende la Zona NO 2 (Tingo
 
Maria) no cuenta con estudios agrol6gicos, presumi6ndose
 
se deba a la misma causa de ocupaci6n del terreno antes
 
de efectuarse la Colonizaci6n. Sin embargo, puede indi
 
carse que en esta zona existir5n suelos de clase II a
 
VII, con predominancia de los suelos 5cidos y de topogra
 
fla accidentada.
 

De otro lado, se han hecho parcelaciones fuera de las 9
 
reas clasificadas en raz6n de las presiones migratorias
 
ocurridas con ris fuerza a partir del zo 1970. En estas
 
parcelaciones s6lo se realizaron los estudios de clasifi
 
caci6n de uso mayor de las tierras, con fines de adjudica
 
ci6n de conformaci6n con el D.L. NO 20653, modificado por
 
el D.L. NO 22175. Estos estudios obran en cada proyecto
 
parcelario, probablemente en los archivos de Reforma Agra
 
ria.
 

En el Cuadro 2.2.1.-1 se presenta el resumen de las areas
 
de cada clase de suelo en cada zona de influencia, excep
 
to la Zona 20, la que, como anteriormente se mencion6, no
 
fue estudiada. Existe un total de 11,599; 9,523; 5,831 y
 
15,911 ha de clase II y III en las Zonas 10, 30, 40 y 50,
 
con un total de 42,864 ha para las cuatro zonas. Esto re
 
presenta el 34% del grea total mapeada, i;idicando el alto
 
porcentaje de suelos aptos para agricultura intensiva con
 
especies anuales y permanentes que existe en la Coloniza
 
ci6n. En el Cuadro 2.2.1.-2 se presentan algunas caracte
 
risticas de cada clase de suelo y los cultivos recomenda
 
dos.
 

El ndmero de parcelas por cada clase de suelo se ha calcu
 
lado tentativamente, present~ndose los resultados en el
 
Cuadro 2.2.1.-3. Para definir el ndmero de parcelas por
 



CUADRO 2.2.1.-i 

CLASIFICACION DE LOS SUELOS DE ACUERDO CON SU CAPACIDAD DE USO 

EN CADA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

CLASES ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 T 0 T A L 

II 

I11 

iV-

V 

V I 

V I-VIII 

4,770.95 

6,827.77 

4,408.79 

-4,526.51 

-

2,454.92 

-

-

-

-

..... 

-

2,959.65 

6-563.18 

6,231.00 

36,322.62 

2,013.31 

2,294.66 

3,536.58 

4,516.24 

5,822.39 

3,697.51 

" 

6,283.35 

9,627.70 

1,928.24 

7,768.76 

3,025.00 

16,308.61 

'!6,555.23 

17,084.27 

54,440.28 

11,190.74 

TOTAL: 22,988.94 - 54,089.76 19,867.38 28,633.05 125,579.13 

I-A 



CUAMD 2.2.1.-2 

CARACTIMISTICASV POSIILIMD DE CAPACIMDK SO DELOSSuJELOS 
K LA ZONATINO PARIA - TOCACH[ 

$UP[RFICIE 
CLASE Ha EFII CARACTERISTICAS GENERALES 

11 


- - No oncontrada on 
N. zone reconocid. 

II 12.17 11.7 
 Tierra aproplada para cultivos anuales y pama-
nentes con moderadas Ilittaclones. Suelos firtf
les y da ?amajor calldad de tlerraen Ia ColonT 

zacldn. 


I11 22,537 20.3 
 Suelos con restricclones de cultivo y riesgos do

erosi6n. Aproplados para cultivos 
 permanentes
medlante et usa de pr5cttcas Intenzfvas do con

servacfdn. En esta clase tanbln estln agr.pa
des las Sreas expuestas a Ia I-undaci&. peridoT
ca y aproplada pare cultlvos temporales.
 

IV 20.208 18.3 Tferras apropldas para cultivos permanentes quanocesitan prhctices especiales do cultivo. Pro 
ductividad bata. Pendientes de 10-50%, con altoriesgo de cro 16n. Las -*easdemayor pendlenteson adecuadas ?ara pastas de crecimento densa. 

V 42,825 38.6 Tlerras con poc pelgro de erosltn, pero con 
otras Imitaciones como ser suelos hmedos, pocoprofundes o pedregosos. rn general son suelos 
aptos par& pastlzates o en zones hmedas para 
arroz. 

Vl-"Ilt 12,339 11.1 Tierra no aproplada para producc|dn agrfcola.
Muy emptnada, generalmente rocosa y a voces Insecesible. So incluyen a los aguajates an esta
class. 

TOTAL 110,826 100.0 

Fuent.: OkRA - Colonlzacido TIngo Marra - Tocacho. 1968 1969. 1970.
 

PROBLrnUS5 
RECOCENDADO 

Matz, arroz, soys, manr, yu -
ca, yute, plJtano, cacao, Ca-
fl.crtricos, palm& aceltera, 
pastes. 

marz, arroz, soya. wan', yu 
ca (con restr'cclones), yute,
pl|tano, cacao, cafg, ctrt-
Cos, pastos. 

P|Stano, cafr, cacao, crtrl -
cos, achiote, pastes. 


Arroz, m=z, pl~tano, pastes. 
yute. 


Reserves forestales y bosques 
do proteccln. En zones con 
aguajales puede probarse at 
arroz. 

PROBLEMASNU"JKI 
DE SJELOS 

Alta acidez y deflclanca do 
nutrImentos. 

Alta actdez y deficlancla do
 
nutrtmentos. Ccntroldo 
 la
 
erosi6n. Susceptlbllldad do 
Inundactin periddica. 

Alto acidez y baja fertilidad. 
Control da erost6n. 

Drenaje del sualo. User aspe
cies do sstea radical super
fidal, o tolarantas a abcasos
 
do aquas.
 

Alto rlesso do erosln. 



CUADRO 2.2.1.-3 

NUMERO DE PARCELAS POR CLASE DE CAPACIDAD DE USO 

DE LOS SUELOS 

L A S E S ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA5 T-0 T A L 

It 

1i1 

IV 

V 

VI 

VII-VIII 

Sin clasl 
fcac6n-" 

294 

419 

263 

200 

20 

15 

388 

-

-

-

....-

-

518 

97 

134 

114 

642 

9 

301 

83 

90-

75 

105 

-

10 

100 

312 

o-

211 

-20 

53 

229 

574 

955. 

582 

1,158

-77 

1,446 

T 0 T A L 1,599 518 1,297 363 935- 4,712 

Z~ 
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cada clase de suelo se opt6 por otorgarle a cada parcela
 
la clase correspondiente cuando 6sta la comprende en 50%
 

o mis, en base a una apreciaci6n visual de los planos que
 
se mencionaron previamente. Este nfmero de parcelas es
 
menor que el calculado en la encuesta socio-econ6mica, de
 
bido a una subestimaci6n de las parcelas en el plano, a
 

una subdivisi6n de las parcelas en el campo y a la exis
 
tencia de greas parceladas, pero no mapeadas. Sin embar
 
go, este caiculo de parcelas por capacidad de uso de los
 
suelos se presentan en el Cuadro 2.2.1.-3 para indicar el
 
nmero minimo de agricultores que se pueden esperar en
 

las 'areasparceladas y mapeadas.
 

la representaci6n grafica de las clases de capacidad de
 
uso se realiz6 sobre el plano base (escala 1:100,000), el
 

cual se adjunta al final del presente Estudio.
 

La clasificaci6n de suelos presentada en el Cuadro 2.2.1.-I
 

y en el mapa adjunto indica que en la Zona 10 (Aucayacu)
 
el 50% delrea est5 constituida por suelos de clase II y
 
III (11,600 ha). Para los fines del presente informe se
 

dividi6 la Zona 10 en cinco subzonas. El estudio del ma
 
pa adjunto indica la existencia de dos areas grandes de
 

suelos de clase II. Por ejemplo, existen alrededov de
 

2,500 ha de clase II en la primera subzona en los secto
 
res del rio Pendencia, Pueblo Nuevo y del rPo Pacae y al
 
rededor de 1,500 ha en el sector del rmo Pucate, (segunda
 
subzona). Esta observaci6n fue tomada en cuenta inicial
 
mente para establecer prioridades entre las subzonas.
 

En la segunda zona no se cuenta con el estudio agrol6gico
 

correspondiente, motivo por el cual no se pueden precisar
 

las freas de cada clase de capacidad de uso de suelos.
 

Sin embargo, de acuerdo con la visita de campo, el vuelo
 

en avioneta y la experiencia personal se puede indicar
 
que en la primera subzona (Marona) predominan los suelos
 
6cidos de topografla accidentada (colinas alitas). Una
 
composici6n similar se puede esperar en la cuarta subzona
 

jj
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En la segunda subzona (Cachicoto) se presentan suelos 6ci
 

dos y con altos problemas de erosi6n en las laderas de
 

los cerros y suelos con mal drenaje, con agua libre en la
 

supe.ficie, en las partes bajas y planab del valle. La
 

tercera subzona presenta tanto suelos aluviales de clase
 

II y III como suelos residuales de colinas de clase V a
 

VII.
 

En la tercera zona (Uchiza) los suelos de clase V de capa
 

cidad de uso ocupan el 67% del area total. Estos suelos
 

son clasificados como clase V por presentar un sistema de
 

drenaje imperfecto, 1o cual es favorable para el cultivo
 

de arrozo de pastos. Para sembrar otros cultivos en es
 
tos suelos se tendrg que escoger la epoca de menos llu
 

vias y en algunas greas se deber~n realizar obras de dre
 

naje. El estudio del sistema de drenaje requerido debe
 
ser efectuado en el primer afio de instalaci6n del Proyec
 

to, de acuerdo a la selecci6n de las Sreas donde se vaya
 

a trabajar.
 

Todo el area de la zona se ha dividido en cuatro subzonas
 

de prioridad. En las primera subzona predominan los sue
 

los de clase V y en forma dispersa se ubican suelos de
 

clase II y III. Alrededor del r~o Cachiyacu existe una
 

concentraci6n de suelo de clase IT con un grea aproximada
 

de 700 ha. En la segunda y tercera subzona tambi~n predo
 

minan los suelos de clase V, aunque en el sector entre
 

los r1os Frijol y Camote (tercera subzona) existen alrede
 

dor de 1,200 ha de clase II.
 

En la cuarta zona (La Morada) el 52% de los suelos (10,300
 

ha) estl constituldo por suelos de clase IV y V, y s6lo
 

el 11% del area tiene suelos de clase II.
 

En la primera subzona de la Zona 40 se ubican cerca de 

300 ha de suelos de clase II airededor del r~o Azul, y un 
Srea de 400 ha de la misma clase en el sector de La Mora 

da Antigua: En la margen izquierda del Huallaga, alrede
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dor del r~o Magdalena existe una superficie de 1,000 ha
 

de clase III de Capacidad de Uso de los Suelos, existien
 

do, ademas, un aguajal de aproximadamente 2,000 ha. Los
 

suelos predominantes en la segunda subzona son de las cla
 

ses II y III. Asi, en las inmnediaciones del rmo Martha
 

existe un grea de aproximadamente 2,000 ha de suelos de
 

clase II, con gran potencial agr~cola.
 

En la Zona 50 (Tocache) el 22 y 34% de los suelos pertene
 

cen a las clases II y III, respectivamente, mientras que
 

el 27% es de clase V. El 17% del irea estg constituido 

por suelos de clase IV, VI y VII. Aqul se puede indicar
 
que en el Sector Canutillo y alrededor del rmo Tananta se
 

encuentran aproximadamente 400 ha de suelos de clase II
 

en cada uno. Asimismo, en la margen izquierda del rio To
 

cache existe un &rea aproximada de 1,500 ha que presentan
 

suelos con clase T-I de capacidad de uso, dentro de la
 

primera subzona.
 

Los datos presentados en el Cuadro 2.2.1.-i muestran que
 

en total los suelos de clase II, III y V suman 98,570 ha,
 

lo cual representa mas de tres veces el 5rea de influen
 

cia agricola del Proyecto (30,000 ha). Es decir, el Pro
 

yecto puede desarrollarse en una dimensi6n tres veces ma
 

yor si los estudios adicionales que se realicen durante
 

el primer afio de implementaci6n demuestran su convenien
 

cia.
 

2.2.2 Recursos forestales.
 

Para el diagn6stico forestal podemos definir un 

&rea del Proyecto m5s amplia que aquella donde se orienta 

la agricultura. Esta area se sita a ambas mnrgenes del 

Huallaga, entre la cota 2,000 metros en el lado ociden 

tal y la cota 1,000 metros en el oriental, y desde Tingo 
Maria a Campanilla. Esta zona abarca aproximadamente 

876,650 ha de las cuales 539,600 ha el 62% se caracteriza 

por ser de vocaci6n forestal y el resto, 337,050 he (38%), 



CUADRO 2.2.2.-1 

TIPOS DE BOSQIUES IDENTIFICADOS Y SUS AREAS POR ZONA 

:.ZONA..1.
TIPO DE BOSQUE -IDENT, -

Ha. % 

Bosque de Col ina I 

Bosque de Colina II 

Bosque de Colina III 

Bosque de Proteccl6n I 

Bosque de Proteccl6n II 

atorral alto 

Agricultura 

BC-I 

BC-Il 

BC-Ill 

BP-I 

BP-II 

Ma 

Ag 

3,230 

-

8,A93 

104,850 

6,300 

-

.71,200 

1.66 

4.33 

54.05 

3.25 

36.71 

193,973 100.00 

ZONA. 
" 

Ha. 


-

-


9,225 


68,625 


27,900 


59,750 


1165,500. 


2.-. 

% 


5.57 


41.47 


16.86 


36.10 


100.00 


ZONA 

Ha. 


8,420 


28,125 


13,500 .
 

80,750 


36,320 


92,475 


259,590 


3 

% 


3.24 


10.83 


5.20 


31.11 


14.00 


35.62 


100.00 


zoNA 

Ha. 


•2,050 


-


-


51,300 


13,400 


38,250 


105,000 


4 

% 


1.95 


48.86 


12.76 


36.43 


100.00 

ZONA 

Ha. 


3,230 


15,750 


13,500 


16,200 


19,350 


9,182 


75,375 


152,587 


5 


% 


2.12 


10.32 


8.84 


10.62 


12.68 


6.02 


49.40 


100.00 

T 0 T A L 

Ha. %
 

16,930 1.93
 

43,875 5.01
 

44,618 5.09
 

321,725 36.70
 

103,270 11.78
 

9,182 1.04
 

337,050 38.45
 

876,650 100.00
 

-Ja 
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corresponden a Sreas que en afios anteriores y parte en la
 

actualidad se han dedicado a la agricultura, incluyendo
 

terrenos abandonados que actualmente forman pumas. En
 
esta grea se ubican las 210,000 ha del Iroyecto sefialadas
 

en el Acipite 2.3.1.
 

De las 337,050 ha denominadas como agricolas, comprenden
 

125,600 ha a sectores parcelados y 211,450 ha de agricul
 

tua en colinas.
 

Las 539,000 ha restantes estfn constituidas por bosques
 
de diferentes clases y producci6n (Cuadro 2.2.2.-i); ver
 
mapa adjunto al Estudio. Las clases de bosques existen
 

tes corresponden a Bosques de Colina I, II y III, Bosque
 
de Protecci6n I y II y Matorral Alto, 6ste 5itimo sin ma
 
yor importancia en producc 6n maderera; pero que sin em
 
bargo, deben ser declarados intangibles para fines de pro
 

tecci6n y conservaci6n, igual deberla hacerse con los Bos
 
ques de Protecci6n I y II, que en la actualidad estan so
 
metidos a extracci6n de madera en el Area del Proyecto y
 
que debergan estar sometidos a un sistema controlado de a
 
provechamiento para evitar el peligro de su degradaci6n,
 

sobre todo por su presencia en una zona de vida que co
 

rresponde a Bosque Hu'medo Tropical, y Bosque muy Himedo 
Pre-Montado Tropical, con precipitaciones altas que acele
 

ran el empobrecimiento del suelo y los procesos erosivos.
 
Estos bosques tambien han sido afectados por la agricultu
 

ra y que en el Area del Proyecto cuentan con cultivos de
 
coca.
 

Los Bosques de Protecci6n de clase I y II son de topogra
 

fla accidentada y por lo tanto de poca accesibilidad, si
 
tuaci6n que impide, en principio su explotaci6n debido a
 
los altos costos de extracci6n de madera, pero conforme
 

esta principia a escasear en bosques mxs productivos, los
 
extractores inician la tala en los bosques mencionados, 

seguida por los agricultores n6madas que inician el proce
 
so de devastaci6n total, esta situaci6n predomina en la
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Zona 20 y en menor escala en las Zonas 10, 30 y 40 siendo
 

todavla no muy apreciableS los daios en la Zona 50.
 

El cultivo que predomina dentro de los Losques de protec
 
ci6n de las Zonas 10 30, 40 y 50 es la coca, instalada
 

Ssta despu~s del rozo y quema, seguida con una instala
 
ci6n paralela de algfn cultivo de subsistencia como el
 

maz.
 

Este riltimo cultivo se instala de preflrencia en zonas de
 
pendiente por la creencia que su produtici6n es mayor en
 

ellas y para escapar a los esporadicos :ontroles efectua
 
dos por entidades estatales.
 

En la Zona 10, con una extensi6n de 193,973 ha predomina
 

el Bosque de Protecci6n de clase I en un 54% del total,
 
seguido del grea ocupada por agricultura tanto Parcelada
 
como de Colina y en un 36.7% del 'rea total, seguido del
 
Bosque de Colina III con un 4.3%.
 

En la Zona 20, la extensi6n total es de 165,500 ha, ocupa
 
das en un 41.5% por Bosques de Protecci6n Clase I y segui
 
da por agricultura con 36.1%.
 

En la Zona 30, con un total de 259,590 ha ocupa la agri 

cultura un 35.6% de la extensi6n, seguida por el Bosque
 

de Protecci6n I con el 31.1%.
 

En !a Zona 40, ocupa el Bosque de Protecci6n el 48.8% del
 

grea y la agricultura el 36.4%.
 

En la Zona 50, ocupa la agricultura el 49.4% del crea, se
 
guida por el Bosque de Protecci6n II con un 12.7%.
 

Predomina en toda el Area del Proyecto el grea agr~cola
 

con 38.4% seguida del Bosqu., de Protecci6n I con el 36.7%.
 

Debe dejarse constancia que para los fines del presente
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Estudio, se considera como freaagricola a aquella que ha 
sido y es afectada actualmente con rozos y quemas para 
instalar en ellas diferentes cultivos agr1colas y siguien 
do el contorno del ree afectada, a pesar de existir den 
tro de dicho contorno Sreas todavia ocupadas por bosques, 
incluyendo las zones parceladas. Es por ello que en el 
Plan Forestal so incluye extracci6n de madera del 'grea 

agr3cola. 

2.3 Producci6n Actual.
 

2.3.1 	 Superficie actual con cultivos anuales, perennes. 
Producci6n y Rendimientos. Valor Bruto de la Pro

ducci6n. 

La superficie actual con cultivos anuales, peren
 

nes y bosques en la Colonizaci6n Tingo Maria - Tocache no
 
esti registrada en forma completa y consistente. Las es
 
tadlsticas que se tienen en las diferentes agencias agro
 
pecuarias no concuerdan para una misma zona, estgn incom
 
pletas y generalmente no corresponden a datos comprobados.
 
En algunos casos no existen estad~sticas y s6lo se traba
 
ja en base a estimados hechos en la oficina y sin visitas
 
de campo. Los datos de producci6n y valor bruto de la
 
producci6n actual son, consecuentemente, de poca confiabi
 
lidad y deben ser tomados con mucha cautela. En este sen
 
tido, es de lamentar quo pese a existir personal asignado
 
a la secci6n estadistica en el Distrito Agropecuario de
 
Tingo Maria, 6ste no cuente con las facilidades necesa
 

rias para efectuar adecuadamentc el trabajo.
 

Los datos referenteb al 'rea y producci6n total sembrada
 

en todo el Distrito Agropecuario y prosentados en el Cua
dro 2.3.1.-i comprupban lo mencionado en el pgrrafo ante
rior. Las metas propuestas para la Campafia 1980-1981 en
 
el Distrito Agropecuario se hicieron en funci6rn a lo que
 
los t6cnicos del Ministerio calculan que fue el grea real
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sembrada en 1979-1980. Sin embargo, a marzo de 1981 ya
 
se habla informado de una siembra mayor a la estimada pa
 

ra los cultivos de arroz y pl5tano. A5n mis, los estima
 

dos de los mismos tecnicos, personal de la Cooperativa Na
 

ranjillo y otros t~cnicos indican que la superficie sem
 

brada probablemente no es la que se estim6 para estaole
 
cer las metas de siembra sino la presentada en la filtima
 

columna del Cuadro 2.3.1.-I. Por estos motivos, el 5rea
 

cultivada, los rendimientos y el valor bruto de la produc
 

ci6n para cada zona de influencia ser6 discutida s6lo en
 

funci6n de las areas supervisadas. Posteriormente, en
 

las secciones 3.3.1 y 3.4.1, se presentarA un estimado de
 

estos valores para todas las greas en conjunto. Debe indi
 
carse que los rendimientos promedios por cultivos pre3en
 

tados para las 6reas supervisadas pueden parecer altos pa
 

ra la zona, y probablemente lo sean para las condiciones
 
que se observan al visitar la Colonizaci6n, pero ellos
 

representan el resultado de concentrar los escasos recur
 

sos del Ministerio de Agricultura en un grupo selecto de
 

agricultores, generalmente con bastante experiencia y con
 

buenos suelos. Los promedios para toda la Colonizaci6n
 
son menores que los presentados en los cuadros a presen
 

tarse y probablemente sean s6lo del orden del 70 al 75%
 

de lo indicado, en el Cuadro 2.3.1.-1. Es posible que la
 

meta propuesta para la producci6n total en el Distrito A
 

gropecuario se cumpla, pero no por efecto del rendimiento
 

unitario indicado en el mismo Cuadro, sino por la existen
 

cia de un 'rea sembrada mucho mayor que lo calculado por
 

los tecnicos del Ministerio de Agricultura. Al respecto,
 

los c6lculos de diferentes fuentes consultadas indican
 

que en la Colonizaci6n pueden existir 28,500 ha sembradas
 

en la campafia 1980-1981 mientras que los cilculos prelimi
 

nares de la encuesta socio-econ6mica indican que el area
 

sembrada puede ser de 33,000 ha.
 

La Agencia Agraria de Aucayacu comprende la zona de Auca
 

yacu (excepto el sector del rmo Pendencia) y la zona de
 
La Morada. Luego, los datos presentados en el Cuadro
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CUADRO 2.3.1.-1
 

METAS PARA LA CAMPARA 1980-1981 EN EL DISTRITO
 

AGROPECUARIO DE TINGO MARIA
 

(Zonas I a 5 del Proyecto)
 

Meta Propuesta- Superficle In Superficle Pro-

Cultivo Superficle Producci6n formada a bable Sembrada
 

He TM Marzo 1981 Total/
 

Arroz 2,850 5,700 4,000 4,000
 
Matz 5,500 11,000 1,000 7,200
 

Soya 250 400 5 -


Plitano 4,000 44,000 5,000 8,000
 

Caf6 1,800 1,170 1800 3,000
 
3
Cacao-' 1,950 990 2,000 3,500
 

T6 660 858 800 800
 

FrIjol 800 800 - -


Cftrlcis / 800 6,000 800 -


Yuca - - 2,000 2,000
 

T 0 T A L- 18,610 70,918 12,905 28,500
 

-/Fuente: 
 Distrito Agropecuarlo de Tingo Marta. La producci6n se estima
 
en base a Indices estadrsticos.
 

I/Fuente: Estimaciones personales de diversas fuentes.
 

La producci6n corresponde a 1,650 Ha de cacao y 500 Ha de cttricos. El
 
cacao se slembra al ritmo de 300-500 Ha/aflo.
 

-Los resultados de ]a encuesta soclo-econ6mlca estiman 33,000 Ha cultiva 
das con especles anuales y permanentes en toda la zona de Influencla 
del proyecto. 

1C,q 
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2.3.1.-2, se refieren tanto a la Zona Prioritaria como a
 

la Zona 40, de acuerdo a la definici6n establecida para
 
este estudio. En ambas zonas existen 1,429 ha cultivadas
 
bajo supervisi6n del Ministerio de Agricultura, a las que
 
se deben afladir 88 ha cultivadas bajo supervisi6n de Taba
 
cos del Pe-d. El cultivo predominante es el plitano con
 
el 51% del area supervisada. Le siguen en orden de impor
 
tancia el malz y el cacao con el 19 y 14% del 5rea super
visada, respectivamente. El arroz ocup6 el 7% del grea
 
total visitada por los tecnicos del Ministerio. Las
 
Srjas con soya y cafe ocuparon menos del 2% del total.
 

El 'areasembrada con tabaco fue de 88 ha bajo la supervi
 

si6n de Tabacos del Per6. Esta compahla habilita, super
visa y compra la cosecha al agricultor. No existen datos
 

sobre el cultivo de yuca, debido a que la siembra se rea
 
liza mayormente en parcelas pequeflas, para autoconsumo o
 
venta local e interca-ado con otras especies. En el Area
 

Prioritaria no se siembra te, por lo que este cultivo no
 

esta registrado.
 

Los datos del Cuadro 2.3.1.-2 indican que el plftano es
 
el cultivo que m~s contribuye en volumen de producci6n y
 

en valor bruto de la producci6n (61% del VBP de la zona).
 
El tabaco tendra una producci6n total tambign importante
 

y peso al bajo hectareaje representa el 18% del VBP. En
 

tercer lugar esta el malz con 505 TM quo representan el
 
10% del VBP. E1 cuarto lugar esta ocupado por el cacao,
 

que pese al bajo rendimiento total, ocupa un puesto si&
 
nificativo, debido al' alto valor del producto cosechado.
 

La renta bruta por hectarea (VBP/ha) es mayor con el cul
 
tivo de tabaco, el cual presenta las metas y precio pro
 
bable (S/. 45/Kg) para 1981. Sin embargo, adn consideran'
 

do el precio de julio de 1980 (S1. 30/Kg) la renta bruta
 
del tabaco (S/. 540,000/ha) serg mayor que el de los
 

otros cultivos. El pltano es el segundo cultivo que tie
 
ne renta bruta alta, seguido por el cacao y cafe'. Los
 

ICK
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CUADRO 2.3.1.-2
 

AREA CULTIVADA, RENDIMIENTOS Y VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION
 

EN LA SUPERFICIE SUPERVISADA EN LA ZONA DE AUCAYACU
 

Y LA HORADA
 

(Campafla 	1979-1980)
 

Pristamos
 

VBP VBP/Ha Banco Agrario
Rdto.
Cultivo Area 


Ha TM -Miles de Soles- No Ha
 

Hatz 282 505 40,141 142.3 117 859 

3,240 111.7 - -Soya 29 27 

Arroz 106 164 18,696 176.3 18 75 

- - 26 114Yuca ND ND 

-
88 	 1,584 71,280 810.0 -
Tabaco 


Pltano / 778 5,b43 242,064 311.1 23 97
 
Cacao2/ 218 37 20,720 224.0 20 86
 

CafS (qq) 10 73 1,935 193.5 0 0 

T- - - - 1 2 

T 0 T A L: 1,511 . ... 398,076 	 205 1,233
 

6 dedos por Kg.
 

Cosecha de 92.5 Ha en producci6n.
 

Fuente: 	 - Informes Mensuales del D.A. - Tingo Marta.
 
- Tabacos del Perd - Campafla 1981.
 
- Banco Agrario - Tingo Marta.
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cultivos anuales arroz, malz y soya tienen un menor VBP/
 

ha.
 

Los valores del Srea cultivada, rendimientos totales y
 

valor bruto de la producci6n en la superficie supervisa
 

da poi' el Ministerio de Agricultura en la zona de Tingo
 

Maria (Zona 20) durantt. la Campafia 1979-1980 se presentan
 

en el Cuadro 2.3.1.-3. En total se supervisaron 3,324
 

ha, 42% de los cuales estuvo ocupada por cafe y 22% por
 

t6. El plAtano ocup6 17% del area supervisada, mientras
 

que el cacao represent6 12% de la misma grea. Estos cua
 

tro cultivos ocupan 3,086 ha que representan el 93% del
 

area supervisada. El 7% restante esta ocupado por maiz y
 

arroz. No se registraron datos de siembras de soya por
 

estar cultivado en greas muy pequeflas y de tabaco por no
 

sermibrarse en la zona. La yuca se siembra en la zona, pt
 

ro aparentemente en forma no supervisada.
 

El cultivo que tiene mayor producci6n total en la zona de
 

Tingo Maria es Li pl~tano (5,523 TM) mientras que el que
 

tiene mayor valor bruto de producci6n es el cafe (49% del
 

VBP de toda la zona), con s6lo 870 TM de producci6n total
 

(55 Kg/quintal). El segundo lugar en VBP est5 ocupado
 

por el platano con 31% del total, mientras que el t6 ocu
 

pa el tercer lugar con 10% del VBP total en el area super
 

visada. El cacao tiene una importancia relativamente pe
 

quelia (5% del VBP) aunque su extensi6n cultivada estg au
 

mentando considerablemente por las nuevas siembras que se
 

estgn efectuando. Entre los cultivos anuales el maiz es
 

el mas importante.
 

En lo referente a la renta bruta por hectgrea, el Cuadro 

2.3.1.-3 muestra que el platano es el cultivo de mayor 

rentabilidad seguido del caf6. La rentabilidAd del cafe 

os mayor quo en el Area Prioritaria, debido a in mejorren 

dimiento por hectarea, pero aun estl en 50% de:su valorOR 

timo en comparaci6n con otras zonas cafetalerai del pass. 

El cacao tiene menor rentabilidad bruta que el cafe, pese 
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CUADRO 2.3.1.-3
 

AREA CULTIVADA, RENDIMIENTOS Y VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION
 

EN LA SUPERFICIE SUPERVISADA EN LA ZONA DE TINGO MARIA
 

(Campafla 1979-1980)
 

Area Rdto. VBP VBP/Ha
 
Cultivo
 

Ha TM Miles de Soles
 

Hatz 200 400 32,118 160.5 

Soya - - -

Arroz 38 67 7,638 201.0 

Yuca .... 

Tabaco - - -

Pltano1 553 5,523 265,104 479.3 

Cacao 403 77 43,120 224.0 

Cafg (qq) 1,390 15,818 419,177 301.5 

Tf 740 2,030 81,200 

T 0 T A L: 3,324 " 848,357
 

1 6 dedos por Kg.
 

Fuente: Infomes MensuaieS del D.A. - Tingo Marra. 



a tener un mejor precio, debido al bajo rendimiento unita
 

rio promedio para la zona (400 Kg cacao/ha). En este sen
 
tido, la rentabilidad del arroz es casi similar a la del
 

cacao, atn cuando no tiene el nivel y tiempo de inversi6n
 

que el cacao. El maz tiene la n~s baja rentabilidad de
 

bido a su baja producci6n unitaria y al bajo precio del
 

grano.
 

De las comparaciones efectuadas anteriormente se deduce
 

que una de las primeras acciones en ufi Programa de Des&
 
rrollo de la zona debe estar dirigida a maximizar la pro
 

ducci6n por unidad de Area en todos los culLiVOs ya exis
 

tvntes.
 

Con respecto a la Zona 30, de los datos de Areas supervi
 

sadas por el Ministerio de Agricultura y Alimentaci6n, en
 
la Campafia 1979-1980 y presentados en el Cuadro 2.3,1.-4,
 

se concluye que de las 729 ha supervisadas, 51% estuvo a
 

cupada por pl~tano y 33% por ma1z. El arroz represent6
 

el 10% del grea supervisada y el cacao el 5% del mismo A
 
rea. Estos cuatro cultivos ocupan 717 ha que representan
 

98.4% del grea supervisada. El 1.6% restante estuvo ocu
 

pado por la soya.
 

El Area sembrada con tabaco fue de 60 ha y bajo la super 

visi6n de Tabacos del Peru'. La yuca se siembra en forma 

no supervisada y aparentemente para consumo local. Tam 

bien se siembra cafe en la zona, pero las superficies pt
 

queflas, raz6n por la cual no es supervisada.
 

El cultivo que tiene mayor producci6n total (4,099 TM) y
 

el m~s alto valor bruto de la producci6n (S/. 196'752,000)
 

es el pl~tano (Cuadro 2.3.1.-4). El segundo lugar lo ocu
 

pa el malz con una producci6n total de 506 TM y un valor
 

bruto de la producci6n de S1. 40'227,000,en tanto que el
 

arroz ocupa el tercer lugar tanto en la producci6n con
 

137 TM como en el Valor Bruto de la Producci6n, con -


SI. 15'618,000.
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CUADRO 	2.3.1.-4
 

AREA CULTIVADA, RENDIMIENTO Y VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION,
 

EN LA SUPERFICE SUPERVISADA EN LA ZONA DE UCHIZA
 

(Campafla 197971980)
 

Pr~stamos 

Rdto. VBP, VBP/Ha Banco AgrarloCultivo Area 


Ha 'iN -miles de Soles- No Ha
 

Arroz 69 137 15,618 226.3 206 578 

Katz 241 506 40,227' 166.9 158 607 

Soya 12 20 2,400 200.0 39 55 

Plhtano 369 '4,099 196,752 533.2 10 21 

Cacao 38 3 1,680 44.2 - " 

Yuca - - - - 21 73 

T 0 T A L: 729 - 256,677 - 433 1,334 

Fuente: 	- Informes Mensuales del D.A. - Tingo Marta
 
-Banco Agrarlo - Tingo Marta.
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En lo referente a la rentabilidad bruta por hectdrea de
 
cada cultivo, el Cuadro 2.3.1.-4 muestra que el pltano
 
es el cultivo de mayor rentabilidad seguido del arroz, de
 
la soya, el malz y finalmente el cacao. El cacao es el 
cultivo que tiene lamas baja rentabilidad debido princi 
palmente a que las plantaciones en desarrollo no estgn 
diferenciados de aquellas an producci6n, por lo que el
 
promedio incluye a ambas.
 

La rentabilidad de los cultivos en la zona de Uchiza es
 
mayor que aquella de la zona de Aucayacu y Tingo Maria de
 
bido a un mayor rendimiento de los cultivos por unidad de
 
4rea.
 

En la zona de Tocache, el Ministerio de Agricultura super
 
vis6 1,043 ha en la Campafia 1979-1980, 61% de las cuales
 
estuvieron ocupadas por arroz y 24% por malz (Cuadro
 
2.3.1.-5). La soya, el cacao y el cafe ocuparon 8.5 y 3%
 
del grea supervisada, respectivamente, siendo el Srea sem
 
brada en cada caso menor a las 100 ha.
 

La yuca y el plitano se siembran en la zona en forma no
 
supervisada y aparentemente para consumo local. Tambign
 
se sembraron 60 ha de tabaco, bajo la supervisi6n de Taba
 
cos del Perd.
 

El arroz es el cultivo que tiene mayor producci6n total
 
y mayor valor bruto de la producci6n en la zona de Toca
 
che (Cuadro 2.3.1.-5). El maiz ocupa el segundo lugar en
 
producci6n total y en VBP, seguido por la soya, cafe y
 
cacao. 
Es de notar que el VBP total de la zona es muy ba
 
jo, sumando s6lo 253 millones de soles, el cual es menor
 
a los 39e millones obtenidos en Aucayacu y 848 millones
 
de Tingo Maria, pero similar a los 256 millones de soles
 
obtenidos por Uchiza. En cambio, los VBP por hectarea 
son mayores en la zona de Tocache con respecto a las otras
 
zonas debido a un mayor rendimiento unitario.
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CUADRO 2.3.1.-5
 

AREA CULTIVADA, RENDIMIENTOS Y VALOR BRUTO DE LAPRODUCCION
 

EN LA SUPERFICIE SUPERVISADA EN LA ZONA DETOCACHE.
 

(Campafia 1979-1980)
 

Area Rdto. VBP VBP/Ha
 
Cultivo Ha TM Miles de Soles
 

Arroz 633 1,521 173,394 273.9 

Matz 247 574 45,633 184.7 

Soya 83 176 21,120 254.4 

Cacao 50 11 6,160 123.2 

CafN (qq) 30 273 7,227 240.9 

T 0 T A L 1,043. " 253,534 "
 

Fuente: tnformesMensuales del D.A. - Tingo Marta. 
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2.3.2 Recursos forraieros, poblaci6n y producci6n pe 

cuaria. Valor Bruto de la Produoci6n.
 

2.3.2.1 Recursos forrajeros.
 

a) Fisiograffa de )a zona.
 

El Srea que comprende el Proyeoto, se ancuentra si
 

tuado entre los contrafuertes de la Cordillera Central y
 

los de la Cordillera Oriental, constituyendo una zona
 

accidentada donde abundan los cerros de naturaleza calc9
 

rea, en su mayorla; y que son producto de sedimentaciones
 

de tipos muy diversos y efectuados en epocas marinas. Es
 

tos cerros estgn formados por capas sedimentarias en las
 

que dominan las capas paralelas de calcita, intercaladas
 

a menudo par sedimentaciones de areniscas, de tipos diver
 

sos, asi coma sales.
 

Bajando al valle, formado por el r1o Huallaga, y otros
 

mas pequefios formados par otros rfos, como el Monz6p, Tu
 

lumayo, etc., se encuentra a ambas m6rgenes de los rfos
 

una formaci6n sedimentaria muy antigua de suelos rojizos
 

o amarillentos de migajon, que constituyen terrazas ele
 

vadas, pues se observan hasta 300 metros sobre el nivel
 

del rio. Estos terrenos sedimentarios antiguos bien pue
 

den ser de origen aluvial, como tambien de origen marina
 

o lacustre, como si algune trasgresi6n marina hubiera ile
 

nado la cuenca comprendida entre las dos cordilleras men
 

cionadas.
 

El r~o Huallaga, asi como un gran n6mero de r~os menores
 

han cortado esta enorme planicie, de tal modo que han
 

formado a su vez planicies bajas de terrenos aluvi6nicos
 

modernos, que pueden llegar a 30 kil6metros de ancho. El
 

crte del ro,especialmente del Huallaga, es casi perfec

to, que sepapa bien definidamente, los suelos aluvi6nicos
 

modernos, ricos agrmcolamente; de los sedimentos antiguos
 

Acidos, sumamente empobrecidos por las lixiviaciones como
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son las terrazas elevadas. El r1o Tulumayo, en su parte
 
alta tiene un cauce muy estrecho; en cambio muy cerca a
 
su desembocadura al Huallaga, ha ampliado su curso, ha
 
biendo dejado en su margen derecha, una buena extensi6n
 
de buenos suelos. El resto de r5os menores del Srea del
 
Proyecto, no han efectuado un buen trabajo de formaci6n
 
aluvial nueva, habiendo cortado solamente las formaciones
 
de suelos antiguos en fornia m5s pronunciada, sin dejar
 
suelos de importancia agricola.
 

b) Clima de la zona.
 

El clima en sl es hOmedo y calido. Segfn el Mapa Eco
 
16gico del Per6 (ONERN, 1976), el grea del Proyecto en lo
 
que comprende el area montafiosa corresponde a la zona de
 
vida natural "Bosque muy h'medo-Pre-Montano Tropical" de
 
configuraci6n topografica abrupta con gradientes sobre
 
70% y muy suceptibles a la erosi6n.
 

El promedio de evapotranspiraci6n potencial total por afto,
 
varla entre la cuarta parte y la mitad del promedio de
 
precipitaci6n total por afio, lo que lo ubica en la provin
 
cia de humedad: Perhimedo. En cambio la parte plana u
 
ondulada a ambas m~rgenes del r~o Huallaga, pertenecen a
 
la zona de vida natural "Bosque Hdinedo Tropical"; donde
 
la evapotranspiraci6n potencial total por aflo varla entre
 
la mitad a igual la precipitaci6n total por afio, ho que
 
ho ubica en la provincia de humedad: Hdmedo.
 

El elima de la zona "Bosque Hdmedo-Tropical" presenta, en
 
terminos generales un promedio de mas de 410 mm mensuales
 
de precipitaci6n en la 6poca de mayores lluvias, entre
 
los meses de enero, febrf.ro, marzo, octubre, noviembre y
 
diciembre. En cambio en los meses de mayo, junio, julio,
 
agosto y setiembre, el promedio mensual es de 200 mm, cons
 
tituyendo la estaci6n de "verano'.
 

No existe "sequia" propiamente hablando ya que a los me
 

http:febrf.ro
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ses como comanmente se le denomina asi, constituyen los
 

meses de menor precipitaci6n, lo cual no afecta a los cu'
 

tivos agricolas, incluyendo las pasturas; que no sufren
 
deficiencias h5dricas, salvo en aflos excepcionales.
 

Respecto a la temperatura, tambign en terminos generales
 
la temperatura media mgxima, oscila entre 300-310 C. La
 

temperatura media normal es de 22.50C. Durante las no
 

ches, especialmente en la 6poca de "verano" se registran
 

temperaturas de 16°C-180C como minimas. Las mayores osci
 

laciones se aprecian en las noches y 6stas llegan a ser
 

de 120C-130 C.
 

La distribuci6n de las ll.uvias durante el aflo ha marcado 

un ritmo en la agricultura de la zona; es asi como el co 
mienzo de la preparaci6n del terreno con fines agricolas, 

se inicia con el "rozo", que se efect6a en la 9poca de 

"verano" o "seca", ya que s6lo en este perlodo se puede 

facilitar la quema del bosque o monte tumbado. 

Los agricultores conocen perfectamente esta secuencia, y
 

cuando se pasa la epoca de sequia, s6lo queda otra oportu
 
nidad en el aflo, pero de corta duraci6n y es la constitu
 

da en el mes de diciembre, en el llamado "verano del ni -


Fio". 

c) Relaci6n entre el clima y el suelo.
 

Es evidente, que el suelo que se forma en una provin
 

cia clim~tica es el reflejo de las acciones f1sicas y quI
 

micas del ambiente con influencia del material madre que
 

interviene en la edafizaci6n. Pero, por ho general la in
 

fluencia del material pariente, es secundario, y asl GitL
 

mamente el suelo es el resultado de la acci6n del clima,
 

especialmente de los factores humedad y temper,itura. La
 

humedad es el factor que va a determinar la direcci6n del
 

proceso edafol6gico y la temperatura la intensidad con
 

que ese proceso se va a realizar. Sin embargo, esta ac
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ci6n esta condicionada por el tiempo o duraci6n de estos
 

procesos, que al final determinargn la formaci6n del sue
 

1o.
 

En consecuencia, clima, material pariente y tiempo, son
 

los factores principales de la edaficaci6n. Secundariamen
 
te tambi~n se consideran, la vegetaci6n, drenaje y topo 

graffa.
 

Considerando la topografla de la zona del Proyecto Alto
 
Huallaga, se puede clasificar las greas existentes para'
 

uso con cultivos agricolas y forrajeros en dos grupos:
 

1 - Terrenos planos, aluviales del Huallaga y Tulumayo
 
que son los mas importantes.
 

2i- Terrenos ondulados de laderas de la Cordillera Azul.
 

ci) Areas de terrenos planos.
 

Dentro de estas greas se pueden clasificar dos gru
 
pos de suelos de acuerdo al grado de fertilidad:
 

- Suelos azonales, aluviales.
 

- Suelos azonales, arrastrados o coluviales."
 

- Suelos azonales, aluviales.
 

Estos suelos ocupan una superficie muy pequefia, de sue
 

los fertiles. Su fertilidad estg dada por un mejor conte
 

nido de elementos fertilizantes, distribuidos en mejor
 

proporci6n en el suelo y en estado m~s f~cilmente asimila
 

ble que en otros grupos de suelos. Un pH mas adecuado al
 
desarrollo de la gran mayor'a de plantas cultivadas, tex
 
tura generalmente sueltas, constituidos por migajones con
 

relativa amplitud en el contenido del coloide minerali ar
 

cilla; pudiendo ser francos, migajones arenosos, migajo
 
nes limosos, o migajones arcillosos; pero que en su mayo
 
r~a dominan siempre las caracteristicas de los migajones.
 

La mayor fertilidad se debe a que son suelos j6venes, sin
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laterizaci6n, neutros, ligeramente alcalinos, o ligeramen
 
te Scidos y que por no tener horizontes definidos, se les
 
considera como "azonales".
 

En el grea del estudio, estos suelos ocupan poco desnivel
 
con los cauces del rio, por lo que en muchos de ellos se
 
observan inundaciones.
 

- Suelos azonales arrastrados.
 

Este grupo se observa en la zona de Tingo Maria, algu
 
nos suelos del sector Naranjillo, etc. Es un grupo que
 
se encuentra a lo largo de la Cordillera Oriental, bien
 
sea para el oriente o al occidente del r~o Huallaga. Se
 
puede c~tegorizar estos suelos, como un grupo intermedio
 
entre los suelos aluviales modernos s~n laterizaci6n, y
 
los residuales y sedimentarios antiguos de laterizaci6n a
 

vanzada.
 

Como son producto de erosiones de las laderas rojizas, 6s
 
tos constituyen suelos de color rojizo, es decir mantie
 
nen las caracteristicas de color de los suelos residuales
 
sedimentarios antiguos de donde proceden, pero las carac
 
teristicas fisicoqu~micas de estos grupos varlan enorme 
mente pcr efecto del arrastre sufrido.
 

Constituyen suelos en donde el color rojizo se ha opacado,
 
m~s por la presencla de materia org~nica en estado de hu
 
mus, pues, la erosi6n se realiza superficialmente, arras
 
trando los detritus org~nicos que se acumulan en la super
 
ficie de las laderas. De aqul que en estos suelos se a
 
precie un mejor contenido del complejo organico, mejor
 
distribuidos a profundidades mayores que el observado en
 
los suelos residuales y sedimentarios antiguos, asl como
 
en los suelos planos aluviales modernos. El movimiento
 
de particulas del suclo a~n cuando es muy pequefno llega
 
a mejorar a este en forma tal, que el pH de 4.5 que se a
 
precia en las laderas, llega a subir a 6.0 o muy cerca de
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e6. De esta forma, estos suelos mejorados naturalmente y
 
cuya procedencia es de suelos envejecidos, se rejuvenecen
 
por acciones fisicoquimicas: oxidaciones sufridas, incre
 
mento de materia orggnica y solubilizaci6n de algunos fer
 
tilizantes que antes estaban en estado poco soluble, espe 
-
cialmente el f6sforo. El potasio se hace m~s asimilable,
 
por la mejora del pH.
 

c2) Areas de terrenos de laderas.
 

En estas greas se encuentran los suelos difundidos,
 
bien bajo la forma residual o bajo la forma de sedimenta
ciones antiguas. Constituye un grupo de suelos menos fer
 
tiles que en los anteriores; solamente productivos para
 
algunos cultivos especiales, pero inapropiados para culti
 
vos anuales intensivos. Se encuentran ocupando los ce
 
rros de la Cordillera Oriental, asi como las terrazas muy
 
antiguas'del rio Huallaga que llegan hasta las faldas 
 de
 
la misma cordillera.
 

Son suelos envejecidos, muy lavados, el grado de lateriza
 
ci6n es avanzado y 4sto se deduce de su reacci6n fuerte
 
mente ccida; los perfiles son completamente formados, de
 
color rojo o amarillo intenso, de contenido muy elevado
 
de 6xidos de Fe y Al, bajo contenido en fertilizantes y
 
escasa capacidad para el cambio de bases. Constituyen los
 
suelos zonales, caracteristicos de la regi6n tropical y
 
es hacia ellos donde tienen todos los suelos que se en
cuentz-an en la zona, es decir hacia la laterizaci6n.
 

d) Valor agropecuario de los suelos del Proyecto.
 

De acuerdo a la clasificaci6n efectuada, se discutirl
 
este t6pico, en funci6n de terrenos planos y terrenos' de
 
ladera.
 

Los suelos aluviales planos, poseen una capacidad de pro
 
ducci6n alta. Se prestan para agricultura intensiva, a
 
propiada para la mayor diversidad de cultivos.
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Esto se puede observar en la zona de Naranjillo, que re
 
presenta un exito en la Colonizaci6n Tropical. cuyo resul
 
tado se debe entre otros factor-s, mas bien a la fertili
 
dad de los suelos. El eultivo de pl~tano es uno de los
 
m~s importantes en esta grea. La accesibilidad es el fac
 
tor principal que determina el valor econ6mico y el em
 
pleo de los terrenos planos, tal como se observa a ambas
 
mirgenes de la carretera marginal, como las zonas de afi
lador, las islas del Huallaga, Aucayacu, la zona de Naran
 
jillo y Shapajilla, y los terrenos de la margen derecha
 
del r~o Tulumayo, entre otras.
 

En cambio, las greas planas que se encuentran adn inacce
sibles, presentan a pesar de su potencial, una agricultu

ra de sustento.
 

Como se mencion6 anteriormente, estos terrenos aluviales
 
tienen gran capacidad de producci6n y esto se aprecia no
 
tablemente adn en los terrenos que tienen muchos afios de
 
explotaci6n. Sin embargo, se debe considerar que un uso
 
intensivo del suelo, tiene como consecuencia un decreci
 
miento en la fertilidad mas adn si se trata de monoculti-


VOS. 

Un buen empleo del terreno, con rotaci6n de cultivos apro
 
piados y mejoradores org~nicos, dispone a este, a un uso
 

mfs prolongado sin usar abonos.
 

Muchas parcelas. se encuentran en la actualidad con pas
 
tos naturales debido al mal manejo pasado, ya que origi
 
nalmente se les sembr6 con pastos cultivados; pero debido
 
a la falta de mantenimiento y manejo racional, las espe
 
cies forrajeras introducidas, han desaparecido dando paso
 
a especies gramineas naturales, que en conjunto reciben 
el nombre de "toro urco", las que f~cilmente se "empurman", 
ocasionando asf perdida en la fertilidad del suelo; lo 
que es un hecho grave, ya que se trata de suelos altamen
 
te productivos por su ubicaci6n.
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En la actualidad, el uso de los terrenos planos depende
 
de la accesibilidad. El sistema de cullivo sigue una for
 
ma convencional, el rozo y la quema &A! monte, se 
 reali
 
zan en la epoca "seca o de verano' inmeciatamente despues
 
se siembra ma~z, frijol o yuca, junto con platano en algu
 
nos casos, o pastos cultivados en otros. En buenos sue
 
los las plantas de pl~tano producen sombra completamente
 
en los 10 muses. Tambien, se encuentran cultivos de cl
 
tricos, caf6, jebe, cacao, etc., esparcidos entre platana
 
les, los que se hacen con el fin de dejar posteriormente
 
una plantaci6n pura, cowo meta final, pero que por la fal
 
ta de nivel tecnico, 6sto no ha sido posible, estando a
 
bandonados los cultivos de jebe y cafe. El cacao, es un
 
cultivo que estg adquiriendo importancia en la zona.
 

No obstante que se tiene experiencia en cultivos de co
 
bertura, no se usa mucho plantas como idogofera, crotala
 
ria, tephrosia; lo que evitarla grandes demandas en 
mano
 
de obra y se ayudaria a incrementar la fertilidad del sue
 
lo. Sin embargo, la especie Pue'aria phaseoloides ("kud
 
zu") estg siendo usada con este fin, en el area de Toca
 
che, en el Proyecto de Palmera Aceitera. Asimismo, se ob
 
serva grandes extensiones a ambos lados de lacarreteramr
 
ginal, en las zonas de Uchiza y Tocache, cubiertas por
 
kudzu.
 

En cuanto a los suelos de ladera, de poco valor agricola,
 
desde el punto do vista de fertilidad y topograffa, han
 
tenido poco 6xito econ6mico para los que los han empleado
 
para estos fines.
 

Estos terrenos de ladera, tuvieron mucha importancia, du
 
rante la 6ltima guerra mundial, debido a que eran los me
 
jores donde se podia sembrar cube (o barbasco) y jebe,que
 
constitulan productos de exportaci6n; pero en la actuali
dad no habiendo demanda por ellos, no se conoce una mejor
 
utilizaci6i, a no ser cultivos forrajeros, algunos 
fruta
 
les y plantaciones forestales. Sin embargo, grandes ex
 

, ,IY 



193.
 

tensiones se han dedicado al cultivo de coca.
 

En general, si bien los suelos planos tienen en la actua
lidad un alto nivel agricola, es de advui-tir que la explo
 
taci6n intensiva reduce la alta capacidad productiva de
 
ellos, debiendo en el futuro emplear el abonamiento mine
 
ral para regenerarlos. De acuerdo a los resultados de a
 
n~lisis de suelos efectuados 5Itimamente, se aprecia defi
 
ciencia de f6sforo y nitr6geno.
 

Los suelos de laderas son ya pobres en fertilizantes por
 
lo que la restituci6n es muy necesaria en la actualidad.
 

e) Recursos forrajeros disponibles.
 

La investigaci6n efectuada por la Zona Agraria IX del
 
Ministerio de Agricultura, a traves del SIPA, en la Esta
 
ci6n Experimental Agropecuaria de Tingo Marla, en los a
 
fios 1958-1962, permiti6 conocer las principales especies,
 
tanto gramlneas como leguminesas que se adaptan a la zona.
 
Muchas de estas especies se han sembrado con 6xito en la
 
zona. Entre las especies se mencionan:
 

- Gramineas
 

Brachiaria mutica Nudillo
 
Brachiaria decumbens Nudillo brasilero, brachia
 

ria
 
Panicum maximum Castilla
 
Hyparr henia rufa Yaragua
 

Axonopus scoparius Maicillo
 
Pennisetum purpureum Elefante
 
Digitaria decumbens Pangola
 
Melinis minutiflora Gordura
 
Tripsacum laxum Guatemala
 
Panicum coloratum Capin makarikarl
 
Echinochloa polistachya Camerum
 

2',
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- Leguminosas.
 

Pueraria phaseoloides Kudzu
 
Cajanus indicus Frijol du palo
 

Calopogonium muconoides Calopogonium
 
Centrocema pubescens Centrocema
 
Glycine javanica Soya perenne
 
Idogofera endecaphylla Indigofera
 
Stylosanthes guianensis Alfalfa del Brasil
 
Stylosanthes gracilis Alfalfa del Brasil
 

- Especies considoradas como pastos naturales,
 

Paspalum conjugatum Toro urco, catahua
 
Faspalum digitatum Toro 4roO
 

Axonopus compresus Toro urco
 
Paspalum conspersum Pasto San Jorge
 
Paspalum paniculatum Toro urco
 

Homolepis aturensis Toro urco
 

- Especies gramineas consideradas como malezas.
 

Paspalum virgatum Remolina
 

Eleusine indica Pata de gallina
 
Digitaria senguinalis Pata de gallo
 
Leptochloa virgata Cahuasu
 

A trav6s de visitas a parcelas individuales, asi como Coo
 
perativas, de las 5 greas en que ha sido dividido el Pro
 
yecto Alto Huallaga: Auaayacu, Tingo Maria, La Morada, U
 
chiza y Tocache, se ha podido observar que existen rema 
nentes de todas las especies forrajeras cultivadas mencio
 
nadas anteriormente.
 

Sin embargo, salvo algunas excepciones, la mayor parte do
 
los pastizales se encuentran deteriorados, posiblemente 
debido al mal manejo pasado. No se usa fertilizantes, no
 
hay plan de manejo, ni rotaci6n de pasturas. Tampoco se
 
efec±fia siembra de pastizales bajo un sistema de rotaci6n
 

d1I
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de cultivos; pues como ya se mencion6, el nionocultivo aun
 

en suelos aluviales, produce una perdida constante de la
 

fertilidad del suelo. De alli que la mayor'a de los pas
 

tizaies estan dominados por la pastura natural o "toro ur
 

co", que en la actualidad es la base de la alimentaci6n 

de la ganaderla de la zona. Es de notar en lineas genera
 

les que no se aprecia un sobrepastoreo excesivo de los pas
 
tiza.es; en otras palabras existe suficiente forraje, pro
 

bablemente debido a la baja carga animal existente en la
 

zona.
 

En terminos de frea, las especies forrajeras cultivadasen
 

orden meritorio decreciente, despues del toro urco, que
 

se estima ocupa el 80% de las areas para pastoreo, son:
 

Kudzu, Nudillo, Nudillo Brasilero, Yaragua, Gordura y Ca
 

merum.
 

En base a las declaraciones juradas que presentan anual
 

mente los colonos y cooperativas, se ha podido determinar
 

el!rea con pastos naturales y el 'rea con pastos cultiva
 

dos de cada una de las 5 zonas que comprende el Proyecto.
 
Sin embargo, es de resaltar que se ha podido comprobar
 

que las areas que se declaran con pastos cultivados, se
 

encuentran mayormente cubiertas con toro urco en la mayo
 

r1a de los casos. Asimismo, debido a que anualmente se
 

considera que un 10% de los colonos no presentan su decla
 

raci6n, se ha agregado al total del crea de pastizales es
 

te porcentaje. Cuadro 2.3.2.-i.
 

La superficie total con pastos encontrada para el afio
 

1980 de acuerdo a las declaraciones juradas son de 17,395
 

ha de las cuales el 21% corresponden a pastos cultivados.
 

Estaks cifras difieren de las presentadas en el Cuadro
 

2.3.2.-2, donde se consigna el desarrollo de pastos en
 

ha, de 1968 a 1975 seg6n cifras emitidas por la Agencia
 
de Tingo Marla y Tocache del Ministerio de Agricultura, y
 

de 1976 a 1980 como 5reas proyectadas. En base a estos
 

datos se estim6 un crecimiento del 8% anual en los ilti
 



CUADRO 2.3.2.-1 TOTAL DE PASTOS 

Z 0 N A S 
Pastos
Naturales 

Pastos
Cultivados 

Total 10%
No declarado 

TOTAL 

Aucayacu 2,822.- 84 2,906 291 3,197 

Tingo Marra 2,499 841 3,340 334 3,674 

La Morada 917 1,625 2,542 254 2,796 

Uchlza 5,571 454 6,025 603 6,628 

Tocache 667 333 1,000 100 1,100 

TOTAL 12,476- 3,337 15,813 1,582 17,395 
.................. 



CUADRO 2.3.2.-2 "DESARROLLO DEPASTOS (ha.)
 

(Estadrsticas del Mlnlsterlo de Agricultura)
 

Z 0 N A 1968 1969 1970 1971 1972 1973 .19741975 ....1976..-. 1977 1978 1979 1980 % 1980 

Pueblo Nuevo 80 140 190 360 623 1,157 1,273 1,482 1,601 1,729 1,867 2,016 2,178 7.026 
(Aucayacu) 
Aucayacu 220 310 360 480 1,164 1,164 1,881 2,380 2,570 2,776 2,998 3,238 3,498 11.283 
Pucayacu 85 205 225 410 1,151 1,228 1,937 2,400 2,591 2,799 3,023 3,265 3,527 11.378 
(Aucayacu) 

La Morada 70 . 85 140 -210 1,691 2,309 1,879 2,200 2,376 2,566 2,771 2,993 3,233 10.430 
Yanajanca - - - +10 219 235 400 400 432 467 504 544 588 1.896 
(Uchiza) 
Rtio Frijol 18 22 55 72 653 980 1,125 1,000 1,080 1,166 1,260 1,360 1,470 4.741 
(Uchiza) 
Rfo Uchlza 110 160 620 900 1,956 2,796 3,089 3,527 3,809 4,115 4,443 4,840 5,183 16.721 
Tocache 196 268--- -370 390 660 1,215 1,515 1,920 2,074 2,239 2,419 2,612 2,822 9.102 
Tingo Marta -265 378 506 1,490 1,600 1,700 1,957 2,580 2,78& 3 0f9 3,25a 3,510 3,792 12,233 
Chontayacu 254 380 980 1,660 3,746 3,800 3,450 3,204 3,461 3,737 4,036 4,359 4,709 15.190 
(Uchiza) ...... ...... ........ 

TOTAL 1,298 -1,948,' 3,446 5,982 13,463 16,584 18,506.. .21,093...22,780...24,603.. .26,571 28,697 31,000 100.000 
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mos 5 aflos de la superficie cultivada de pastos y que al
 

canza a 31,000 ha en 1980.
 

Analizando las declaraciones juradas, de los 3 (iltimos a
 
fios, en muchos casos se observan datos proporcionados por
 
el mismo colono, que difieren afio a afto en un sentido de
 

creciente, tanto en Sreas de pastos, como ncmero de anima.
 
les. Asimismo, se observa que hay un cambio de propieta
 
rio en varios casos, con cifras que no guardan relaci6n
 

en cuanto a un crecimiento normal del 6rea de pasturas y
 
poblaci6n ganadera. En terminos generales,, se puede con
 

cluir que no se dispone de una estadlstica real de la zo
 
na y que un catastro general bien planificado, deberfa ser
 
una de las primeras acciones a tomarse por el Proyecto de
 

Desarrollo del Alto Huallaga.
 

ZONA DE AUCAYACU.
 

La zona de Aucayacu, presenta el 18% del total de pastu
 

ras (Cuadro 2.3.2.-i).
 

La distribuci6n de estas pasturas, en funci6n del tamafio
 
de las mismas, es muy dispersa. Asi en el Cuadro 2.3.2.

3, se observa que el 23.7% de las parcelas tienen exten
 
siones entre 5 a 10 ha de pastos. El 23.6% de las parce
 
las tiene areas con pasturas, entre 10 a 20 ha. Ambos ran
 
gos dan un total de 47.3% de parcelas con extensiones en
 

tre 5 y 20 ha de pasturas; lo que indica a su vez que la
 

ganader'a no es la principal actividad de estas personas.
 

El 52.7% restante corresponde a propietarios con parcelas
 

con m~s de 20 ha de pastos en extensi6n; y que van en un
 
rango entre 21 a 100 ha. Sin embargo, la mayor concentra
 
ci6n de parcelas se encuentran entre 21 a 40 ha, con un
 

28.5%. Existen 3 Sreas entre 95 a 100 ha de pasturas ca
 
da una y que corresponden a Cooperativas.
 



CUADRO 2.3.2.-3 NUMERO Y PORCENTAJE DE PARCELAS POR RANGO - PASTOS
 

HECTAREAS . -AUCAYACU TINGO MARIA LA MORADA UCHIZA TOCACHE 

RANGQS Nat % Nat % Nat % Nat Nat % 

01 - 5 
5.1 - 10 
10.1 - 15 
15.1-- 20 

24 
13 
11 

23.7 
12.8 
10.8 

71 
50 
31 
23 

28.0 
19.9 
12.3 
9.2 

3 
f 
12 
22 

. 3.0 
9.3-
12.4 
22.7. 

2 
22 
10 
24 

1.7 
-19.1 

8.6 
20.8 

9 
18 
7 

13 

14.7 
29.5 
11.4 
21.3 

20.1 - 25 
25.1-- 30 
30.1 - 35 
35.1 - 40 
40.1 - 45 
45.1 - 50 
50.1 - 55 

5 
12 
3 
10 
6 
8 
1 

4,9 
11.8 
2.9 
9.9 
5.9 
7.9 
0.9 

10 
23 
4 
6 
1 
4 

3.9 
9.2 
1.5 
2.3 
0.4 
1.5 

13 
14 
6 
7 
1 
4 
2 

13,4 -

14.4 
6.18-
7.2 
1.03 
4.1-

2.06-1 

16 
-17 

, 6 
-6 --

2 
1 

-13.9 
'14.7 
'-5.2-
5.2 
1.7 
0.86 

3 
3 
1 
6 
1 

4.9 
4.9 
1.6 
9.8 
1.6 

55.1 - 60 3 2.9 4 1.5 1 0.86 
60.1 
65.1 

- 65 
- 70 

1 
2 

o.4 
0,8 

1 
2 

1,03 
"2.06 . 1 0.86 

70.1 - 75 
75-1 - 80 1 0.9 7 2.8 1- 1,03 1 0.86 
80.1 - 85 
85.1 - 90 " 1 >0,9 
90.1 - 95 
95.1 - 100 3 2.9 5 -,1.9 2 ,7

0.4 
105.1 - 110 1 
125.1 - 130. 1 - 0.4 
175,1 - 180 -2 0.8 
195.1 - 200 3 1.2, 
95.1 - 300 -2 0.8-

450 1 0.86 
490 1 0.86 
700 1 0.86 
2,040 1 ...0,86 . . .. . 
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ZONA DE TINGO MARIA.
 

En el area de Tingo Maria, el 69.4% de las parcelas, pre
 
sentar areas con pasturas entre I a 20 ha. Esta distribu
 
ci6n es similar al area de Aucayacu; aunque se diferencia
 
en que en Tingo Maria un 28% de las parcelas tienen entre
 
I y 5 ha con pastos; lo cual no tiene la otra.
 

El 30.6% restante de las parcelas se distribuye en un ran
 
go de greas entre 21 a 300 ha de pastos; concentrfndosela
 

mayor dispersi6n con 13.1% entre parcelas con 21 y 30 ha
 
de pasturas.
 

En esta zona existen 2 cooperativas con extensiones entre
 
295 a 300 ha. Tanto en Aucayacu, como en Tingo Maria, es
 
ta distribuci6n es hasza cierto punto 16gica y est4 en la
 
relaci6n al contexto ecol6gico de las zonas particularmen
 
te en lo que se refiere a la fertilidad de los suelos.
 
En las zonas de Tingo Maria y Aucayacu, la mayor parte de
 
los colon)s desarrollan una explotaci6n prioritariamente
 
agr~cola, a base de platano, yuca, ma~z, cltricos, cacao,
 
etc., cimplementados con la crianza de ganado vacuno de
 
doble ppoposito. Segu'n declaraciones de muchos de ellos,
 
el sustento diario familiar y el mantenimiento de la acti
 
vidad pecuaria viene de la agricultura, siendo el produc
 
to de la ganaderla cuando 6sta se produce para inversio 
nes mayores. No es posible tnicamente la explotaci6n pe
 
cuaria, sobre todo cuando esta es de un tamafio tan peque
 
fio, a no ser que est' respaldada por la actividad agrico
la.
 

Una pr~ctica que ya se ha hecho com6n en la zona, es la
 
de sembrar malz despu's de la tumba y quema del bosque.
 
Simultfneamente a la siembra de ma~z, se siembra pastos.
 
De esta forma a la cosecha del ma1z, queda establecida la
 
pastura, pag~ndose los costos de apertura del bosque y
 
quema con el cultivo de mafz.
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ZONA DE LA MORADA.
 

En La Morada, la dispersi6n de las parcelas tiene un ran
 
go entre 1 a 100 ha de pasturas. Sin ewbargo, la mayor
 
concentraci6n de parcelas se presentan entre 10 a 20 ha
 
con 35.1% y entre 21 y 30 ha de pasturas, con el 27.80%.
 

Esta zona tiene mayor desarrollo ganadero que las anterio
 
res, las extensiones con pasturas sobre 20 ha son mayores
 

en nfumero. Asimismo, la conservaci6n de los pastos culti
 
vados es mejor que en el resto de zonas que comprende el
 
Proyecto.
 

ZONA DE UCHIZA.
 

La distribuci6n de las parcelas por greas con pasturas,
 
es similar a La Morada. En Uchiza, el 50.2% presentan
 
parcelas con pasturas entre 1 y 20 ha. Sin embargo, el
 
20.8% estan entre 15 y 20 ha. Areas mayores de 20 ha, co
 

rresponden al 49.8%; con 13.9% entre 21 y 25 ha y 14.7%
 
entre 26 y 30 ha. Existcn 2 parcelas con 100 ha de pas
 
tos cada una; una parcela con 450 ha, una parcela con 490
 
ha, una parcela con 700 ha de pastos y una parcela con
 
2,040 ha de pastos. De esta forma Uchiza es el grea con
 
mayor desarrollo ganadero, particularmente de ganado de
 

came.
 

ZONA DE TOCACHE.
 

Probablemente debido a la infraestructura de carreteras
 
el desarrollo ganadero en Tocache es adn relativo; el
 
76.90% de las parcelas se encuentran entre los rangos de
 
I y 20 ha, de pasturas. Sobre 20 ha hay una gran disper
si6n entre 21 y 45 ha, que en total corresponden al 23.10%.
 

f) Recursos forrajeros potenciales.
 

Los recursos forrajeros potenciales se pueden anali 

zar para el grea de estudio, desde dos 9ngulos diferentes:
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- Aumento del grea de pasturas actual.
 
- Aumento del producto por ha actual.
 

fl) Aumento del Srea de pastura actual.
 

De acuerdo al Cuadro 2.3.2.-2, la cantidad de ha 
proyectadas por el Ministerio de Agricultura phra 14 zoha 
de Tingo Mar a-Tocache, es de i.,QO0 ha para iS0. Las 
cifras obtenidas de las declaraclones juradas (Cuadro 
2.3.2.-i) dan un total de 17,395 ha para 1980, las que re 
presentan una variaci6n del 56% de lo proyectado. 

Bastndose en las greas totales adjudicadas a cada colono,
 
por ejemplo el grea de Tocache, en 1979, 61 colonos dedi
cados a la ganaderfa poseen 2,316 ha rozadas, de las cua
les s6lo 1,000 ha estan actualmente ya sea con pastos na
turales o cultivados, lo que representa el 43% del total.
 
Similar c9lculo se puede hacer en la zona de Tingo Maria
 
donde para 1979, 25 colonos que disponen de 1,148 ha, han
 

sembrado 577 ha de pastos; lo que representa el 50% del
 
grea total.
 

Si se proyecta para todo el 9mbito del Proyecto esta te
 
nencia, partiendo del punto de que las 17,395 ha con
 
pastos actuales, representan el 50% del grea total, signi
 
fica que sembrar el 90% de esta grea, da un total poten 
cial de 31,311 ha, cifra similar a la proyectada por el
 
Ministerio de Agricultura; por lo tanto, es factible a me
 
diano plazo incrementar el area actual de pastos, con
 
13,916 ha nuevas, en terrenos ya rozados y "empurmados",
 
cifra que resulta de la diferencia entre 31,311 ha dedi
 
cadas al cultivo de pastos y 17,395 ha grea actual de pas
 

tos cultivados.
 

f2) Aumento del producto por ha actual.
 

En terminos generales la mayor extensi6n (80%) del
 
grea con pastos se encuentran degradados, principalmene,
 
por la falta de mantenimiento de lo8 mismcsisob'epastorep
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en algunos casos y mal manejo en general, lo que ha oca 

sionado la invasi6n de especies nativas, que aunque tam 
bi~n son forrajeras, su capacidad receptiva en t6rminos
 

de animales por unidad de 'rea, es mucho menor (entre 1.
 
U.A. a 0.5 U.A/ha/afio).
 

Una pastura cultivada, ya sea con nudillo, brachiaria 

yaragua, bien establecida, con fertilizaci6n adecuada, 
buen manejo, especialmente en lo referente a la rotaci6n 

de potreros, para lo cual son necesarios cercos, puede so 

portar hasta 3 U.A./ha/alo. Sin embargo, para evaluar el 

potencial forrajero, se considera s6lo 2 U.A./ha/aflo en 
promedio, debido a que no se obtendr6 igual productividad 

de una pastura de brachiaria por ejemplo, en un suelo alu 
vial moderno, que presenta mejor fertilidad y que requeri 

ri mayores dosis de fertilizantes para su 6ptima produc 

ci6n. 

En conclusi6n, tomando como meta 31,000 ha sembradas en
 

algunos casos y renovadas en otros, con una carga 6ptima
 

promedio de 2 U.A./ha/afio, el potencial forrajero a me
 

diano plazo, serg de 62,000 U.A. para la zona del Proyec

to.
 

2.3.2.2 Poblaci6n y producci6n pecuaria.
 

a) Vacunos de came.
 

El Cuadro 2.3.2.-4, cuya fuente es el Ministerio de
 

Agricultura, Regi6n Agraria VII, muestra la poblaci6n va
 

cuna de la Colonizaci6n Tingo Marla-Tocache-Campanilla, 

de 1967 a 1975. Es asi que para 1975 se estima una pobla
 

ci6n de 28,504 cabezas de ganado.
 

Sin embargo, basado en los datos presentados en las decla
 

raciones juradas, de los ganaderos de-las zonas de Tingo
 
Maria, Aucayacu, La Morada, Uchiza y Tocache, al nfmero
 

total de cabezas de ganado para 1980, es de 23,265, lo
 



CUADRO 2.3.2.- 4 "POBLACION VACUNA DE LA COLONIZACION TINGO MARIA-TOCACHE-CAPANILLA
 

(Estadfsticas del Ministerlo de Agricultura) 

Z 0 N A S 1967 1968 1 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 

Pueblo Nuevo 75' 120 210 285 440' 984 1,187 1,306 1,964 ND ND ND ND ND 
(Aucayacu) --

Aucayacu 270 440 500 610 875 1,326 2,087 2,305 3,325 NO ND ND ND ND 
Pucayacu (Aucayacu)} 180 220 310. 360 510. 1 42 1,586 21224 3,3b3 No ND ND ND ND 
La Moradq -75 95 125, 180 . 420 . 21443 2,804 3,300. 3,320 ND ND ND ND ND 
Yanajanca - - -. 12  378, 378 465 470 ND ND ND ND ND 
(Uchiza) - -

RTo Frijol 8 17 34 64 78 240. 576 1,325 1,587 ND ND ND ND NO 
(Uchiza) 

Rro Uchlza 106-. 180. 310 800' 1 900 -2,598 5,287 4,019 4,338- ND -ND ND ND ND 
Tocache . 360 474 586 692 760 1,660 2,000 1,720 - .1,672 ND ND ND ND ND 
Tingo Marta -280 386 510 880 2,860 3,200 3,500, 3,628 4,395 -ND ND -ND ND ND 
Chontayacu '460 -' 510- 600 780 1,060 1,191 2,085 2,471 '-4,100 ND ND ND ND ND 
(Uchiza) 

TOTAL 1,814', 2,442 3,245 4,651 8,915 15,162 21,440 22,763 28,504 ND " ND ND ND 28,500 
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que representa un marcado decrecimiento comparada con la
 
cifra anterior (Cuadro 2.3.2.-5).
 

Si bien es de notar que las estadisticas presentadas tie
 
nen un gran margen de error, es tambien cierto de acuerdo
 

a lo manifestado por varios ganaderos entrevistados en las
 
5 zonas que comprende el Proyecto Alto Huallaga, que la
 
ganaderla acusa un proceso de estancamiento, debido a la
 

descapitalizaci6n qu2 ha venido ocurriendo en los 6ltimos
 
afios. Entre las causas que se aducen se menciona, la pe.
 

rentoria necesluad de vender ganado, para cancelar las
 
deudas al Banco Agrario en algunos casos; o pagar deudas
 

de jornales en otros; y en muchos casos a la falta de de
 

dicaci6n a las faenas ganaderas, que han ocasionado una
 
degradaci6n de los pastos y una baja en la producci6n pe
 
cuaria. Asimismo, e] buen mercado y precios atractivos
 

del ganado, han incidido en una venta acelerada, que ha
 

ocasionado una saca mAyor que el crecimiento poblacional.
 

La zona con mayor capital ganadero es Uchiza, con 8,039
 

cabezas de vacunos, dedicados a la producci6n de came en
 
un 90%. El 10% restante son animales de doble prop6sito.
 
Tingo Marla, presenta 6,221 cabezas, dedicadas en un 60%
 
a la ganaderia de came y 40% a la ganaderla de doble pro
 

p6sito: carne-leche.
 

Aucayacu tiene 4,703 cabezas de vacunos, manteniendose los
 

mismos porcentajes estimados para la zona de TingQ Maria,
 

entre la ganaderla de came y la de doble prop6sito. La
 

zona de La Morada, presenta 3,383 cabezas, estim~ndose el
 
80% dedicados a la ganaderia de came. Tocache con 919
 

cabezas, y con un estimado del 70% dedicados a la produc

ci6n de came.
 

El Cuadro 2.3.2.-6, muestra el n6mero de colonos agrupa
 

dos, segfin el ndmero de cabezas de vacunos que poseen en
 
rangos de 5 en 5 cabezas. Es asS que en Aucayacu, el 50%
 

de los ganaderos tienen entre 5 a 25 cabezas de vacunos.
 



CUADRO 2.3.2-5 
 POBLACION VACUNA DE LA COLONIZACION TINGO MARIA-TOCACHE-CAMPANILLA
 

(Segan Declaracl6n Jurada)
 

CLASE Vacas Vaquillas Terneras Terneros 
 Toretes Novillos Toros Total 10% No Total
declarado 
 Ajustado
 

Aucayacu 1,675 889 472 
 447 633  159 4,275 428 4,703
 
Tingo Marta 2,224 823 807 590 
 787 143 - 281. 5,655 566 6,221
 
La Morada 1,113 752 428 380 
 290 - 112 3,075 308 3,383
 
Uchlza 


7,308 731 8,039
 
Tocache 309 154 
 128 132 78 
 - 34 835 84 919 

TOTAL 

21,148 23,265
 

FUENTE: Libros delas Declaraciones-Juradas de cada Agencla.
 

CD3 
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CUADRO 2.3.2.- 6 NUMERO DE GANADEROS POR RANGO
 

NLCabezas Aucayacu Tingo Marfa La Morada Uchiza Tocache
 
Rangos
 

0.1 - 5 22 6 2 3
 
5.1 - 10 8 32 16 2 16
 
10.1 - 15 14 29 10 17 8
 
15.1 - 20 14 18 10 11 3
 
20.1 - 25 12 17 14 16 10
 
25.1 - 30 8 13 9" 9 4,
 
30.1 - 35 3 7 6 7 A
 
35.1 - 4o 4 5 8 5 2
 
140.1 - 45 1 4 7 3
 
45.1 - 50 3 6 4 5 
50.1 - 55 7 2 3 3 4
 
55.1 - 60 5 5 3 5
 
60.1 - 65 6 4 7 2
 
65.1 - 70 3 2 2, 6
 
70.1 - 75 3 2 2 1
 
75.1 - 80 2 3 1
 
80.1 - 85 1 1 1 2 2
 
85.1 - 90 3 1 1
 
90.1 - 95 1
 
95.1 - 100 2 1. 1
 
100.1 - 105 1 1 1
 
105.1 - 110 1 1
 
110.1 - 115 1.
 
115.1 - 120
 

120.1 - 125
 
125,1 - 130 1
 
130.1 - 135
 
135,1 - 140
 
1140,1 - 145
 
145,1 - 150 "
 
150,1 - 155
 
155,1 - 160 1
 
16o.1 - 165 1
 
165.1 - 170
 
170.1 - 175
 
175,1 - 180
 
180.1 - 185 
185,1 - 190 
190,1 - 195 
1951 - 200 

237
 
280 1 .1
 
350 1
 
490 1
 
580 1
 
750 1
 
838 1
 

. .. . $-,250.".... ......... ........... ......
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En Tingo Maria, el 50% esta concentrado en los rangos de
 
1 a 15 cabezas, lo que demuestra que ambas zonas estin ma
 
yormente constituidas por pequefios ganaderos.
 

La Morada, prepenta el 50% de los ganaderos como propieta
 
rios entre 5 a 25 cabezas de ganado, Uchiza, tiene mayor
 
desarrollo ganadero, ya que el 53% de los colonos son pro
 
pietarios entre 11 y 35 cabezas de ganado.
 

En Tocache se presenta gran dispersi6n, pues asi como hay
 
ganaderos que tienen entre I y 5 animaleo, la mayor con 
centraci6n con 26% se presentan con 5 y 10 animales; un 
16% entre 20 y 25 animales. 

Referente a las ganaderfas mayores, Aucayacu tiene una
 
con 327 cabezas, Tingo Maria 4, con 200, 280, 350 y 490,'
 
respectivamente, y por 6ltimo Uchiza, una con 280 cabezas.
 

En cuanto a la producci6n, se estima que en 1980, con una
 
poblaci6n de 23,265 cabezas y aplicando una saca de 17%
 
de un peso promedio de 300 Kg de peso vivo por animal y
 
50% de rendimiento en carcasa, se tendrg una producci6nde
 
599 TM.
 

Potencialmente, si se considera que de acuerdo al poten
 
cial forrajero de 31,000 ha a mediano plazo; con una car
 
ga promedio de 2 U.A./ha/afio, se podra tener 62,000 U.A.
 
La producci6n estimada considerando una saca mayor de 22%,
 
un peso promedio de 350 Kg de peso vivo por animal y 50%
 
de rendimiento en carcasa, da un total de 2,387 TM.
 

b) Vacunos de leche.
 

De las declaraciones juradas revisadas no se ha podi
 

do establecer exactamente el n'mero de vacunos de leche
 
ya que las caracterlsticas del ganado lechero son muy he
 

terogeneas, y la mayor parte presentan un mayor grado de
 
cebuizaci6n (3/4) y menos de Brown Swiss (1/4), pudiendo
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presentarse un menor ntmero de animales con caracterlsti

cas de cruzamiento de 3/4 Brown Swiss y 1/4 ceb6. Tambien
 

existen algunos cruces con Holstein.
 

Tomando como base el Cuadro 2.3.2.-7, cuya fuente es el
 
Ministerio de Agricultura, Regi6n Agraria VII, el nfmero
 

de vacunos de leche para 1980, es de 3,600.
 

Estimando un 30% de esta poblaci6n en ordeflo (1,080 cabe
 
zas) con una producci6n de 3 litros/vaca/dia y una lactan
 

cia de 280 dfas; la producci6n de leche seria del orden
 

de 907,200 litros.
 

c) Niveles Tecnol6gicos
 

cl) Cultivos de pastos.
 

La importancia de pasturas en la zona del Proyeeto Al
 

to Huallaga, ha tenido una tendencia muy acentuada hacia
 

el establecimiento de pastos introducidos, con especies
 

promisoras y que son econ6micamente mas factibles que las
 

especies nativas.
 

Si bien en la actualidad se observa dicha introducci6n,
 

por otro lado, no se puede dejar de mencionar que existe
 

una seie de factores determinantes del constante abando
 
no de grandes extensiones de pastos introducidos, invadi
 

dos por pastos nativos de gran agresividad.
 

El pasto natural que aparece espontgneamente en toda esta
 

regi6n, lo hace despu's de haber explotado la tierra en
 

otros cultivos, o despues de que el pasto forTneo ha bajA
 

do su capacidad de mantenimiento, por causas que puedende
 

berse al mal manejo, por exceso de pastoreo, falta de
 

cei.cos bien planificados, decrecimiento de la fertilidad
 

dil suelo u otras. Este pasto natural involucra un gran
 

n6mero de especies forrajeras, denominadas en conjunto 

"toro urco", de bajo valor alimenticio y baja capacidad de
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CUADRO 2.3.2.-7 	 POBLACION DE VACUNOS DE LECHE, PORCINOS 

Y AVES DE LA COLONIZACION TINGO MARIA -

TOCACHE Y CAMPANILLA 

Tasa de
 
ESPECIE 	 1975 1980 incremento
 

Vacunos de leche 2,700 3,600 5.8
 

Porcinos 12,220 10,000 (4.2)
 

Ayes posturas 16,560 35,200 16.2
 

Ayes carne 88,395 220,000 20.0
 

FUENTE: 	Ministerlo de Agricultura y Allmentacl6n.
 
Regi6n Agrarla VII
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carga. Sobre estas especies nativas cabe efectuar estu
p 

dios de selecei6n y mejoramiento varietal, pues se trata
 
de especies de buena palatabilidad, bien adaptadas al me
 
dio y con goan capacidad de producci6n Ce semilla.
 

La preparaci6n de pastizales con especies mejoradas signi
 
fica que se debe efectuar los siguientes trabajos relaxi
 
vos a la preparaci6n del terreno para la siembra: rozo,
 

tumba, picacheo y quema, operaciones que absorben un pro
 
medio de 30 jornales por ha y que se realizan durante la
 

epoca seca, de modo a permitir una buena "quema" como fin
 
de la operaci6n para entrar de inmediato a la siembra con
 

las primeras lluvias.
 

c2) Ganaderia de came y leche.
 

Originalmente el enfasis fue puesto en el desarrollo
 
de ganader'a de came, pero debido a la baja rentabilidad
 
econ6mica, en la actualidad se tiende a cambiar a ganade

r~a de doble prop6sito.
 

Entre los factores que retraen o limitan la ganaderla de
 
came y leche, en la zona se pueden mencionar:
 

- Falta adecuada politica ganadera.
 

El Estado en su af5n de disponer de alimentos para el a
 
bastecimiento normal de la poblaci6n se ha visto obligado
 

a recurrir a medidas do r pida acci6n tales comc la impor
 
taci6n de productos lacteos, que lamentablemente, afectan
 

en forma directa la ganader'a de leche; sin desarrollar 
paralelamente una politica integral de est~mulo a la gana
 
derla nacional.
 

Es necesario resaltar que el Ministerio de Agricultura,
 

durante los citimos afios, no ha contado con los recursos
 

presupuestales necesarios para desarrollar sus acciones
 

en forma efectiva, en beneficio de la explotaci6n pecua

ria de la zona.
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- Deficiencia en la explotaci6n.
 

Esta comprobado, que no se aplican tecnicas adecuadas
 

de explotaci6n de la ganaderla en la zona. Pr~cticas ta
 

les como alimentaci6n, sanidad, mejoraniento genetico y
 

manejo en general, son deficientemente aplicadas en la ma
 

yoria de los casos, lo que se traduce en serias deficien
 

cias, que afectan la crianza, reproducci6n de los hatos
 

con resultados econ6micos negativos para el propio gana
 

dero.
 

- Comercializaci6n.
 

Los sistemas de comercializaci6n que se usan aunados a
 
la falta de carreteras adecuadas, vienen trabajando el
 
mercado de la carne y leche, con el consiguiente perjui
 
cio para el productor y la elevaci6n del costo del produc
 
to, que limita su adquisici6n por el pfblico consumidor.
 

- Creditos.
 

La falta de accesibilidad de los pequeflos ganaderos (no
 

sujetos de credito) hacia la recepci6n de creditos de
 
"lavlo-pecuario"", la falta de divulgaci6n de los diferen
 

tes tipos de creditos existentes a nivel. de pequeios y me
 
dianos ganaderos. La variaci6n de la Tasa de Intereses
 

en forma creciente y decreciente en perlodos alternados,
 
ademas de los altos intereses de los prestamos que repre
 
sentan poco incentivo para la utilizaci6n de los credi
 
tos; son factores que limitan el desarrollo y capitaliza
 

ci6n de los hatos ya establecidos, asi como la instala
 
ci6n de nuevas ganaderias de leche.
 

- Aspectos de la Producci6n.
 

Mejoras en la alimentaci6n.
 

Esta comprobado que un alto porcentaje de la poblaci6n 
vacuna de la zona estg deficientemente alimentada. En la 
mayoria de los casos, s6lo se les provee de forraje verde, 
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en vol6menes que muchas veces no cubre los requerimientos
 
minimos de mantenimiento y menos a6n los de producci6n.
 

En los pocos casos en que se suministran alimentos concen
 
trados, 'stos no se basan en f6rmulas balanceadas y ade
 
cuadamente racionadas: traduciendose como es de esperar
 
en un menor rendimiento de came y leche.
 

El incremento de la producci6n de leche, podrg superarse
 

significativamente mejorando las prgcticas de alimenta 
ci6n. Siendo el forraje, el clemento b5sico de la alimen
 

taci6n del ganado, debera mejorarse su producci6n y sus
 
prcticas de uso, evitando el sobrepastoreo y/o la sobre
 
capitalizaci6n. Un cultivo de forrajes t~cnicamente pla
neado, permitira al ganadero contar con un abastecimiento
 

uniforme de forraje durante todo el afio, complementindose
 
con algdn sistema de conservaci6n como es el ensilaje.
 

En cuanto a los alimentos concentrados se impone un racic
 

nal suministro de estos en base a los productos disponi 
bles de la zona, tales como paja de arroz, grano, coronta
 
y paja de maez, rastrojos y granos de soya, rastrojos y
 

tuberculos de yuca, rastrojos y frutos de plaitano y c~sca
 
ra de cacao. Actualmente en la zona la disponibilidad de
 
concentrados es escasa y cara; el Kg de Purina para vacu

nos cuesta S/. 100. Menci6n especial merece el kudzu que
 

debidamente industrializado como harina de kudzu, puede
 
constituirse como la fuente principal de proteina de la
 

zona.
 

Medidas sanitarias.
 

En la zona se descuidan las normas sanitarias, tales co
 

mo revisiones peri6dicas del ganado y la aplicaci6n de un
 

calendario sanitario; 1o que motiva que la condici6n sani
 

taria del ganado de carne lechero sea bastante deficiente.
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- Recria e importaci6n de animales para reproducci6n.
 

Feactores limitantes de carmcter econ6mico, han dado lu 

gar a que la zona no pueda disponer de una poblaci6n si& 

nificativa de vaquillas de leche mejoradas, que permitan 

reemplazar un alto porcentaje de la poblaci6n de vientres 

improductivos con problemas de orden sanitario, especial

mente a nivel del pequeho ganadero, asi como cubrir la ne 

cesidad de vientres lecheros para las nuevas areas poten

ciales, o reemplazar las actuales ganaderfas de pruduc 

ci6n de came especialmente en las zonas de Tingo Marla, 

Aucayacu y La Morada. 

La demanda de vientres debe cubrirse en lo posible con
 

la disponibilidad de la producci6n nacional, otra altemna
 

tiva es la importaci6n de animales, aunque 6stos fltimos
 

tienen un alto costo, cercano a 2,500 d6lares por vaqui
 

lla puesta en puerto peruano, que lo hace no rentable.
 

- Inseminaci6n artificial.
 

Es la forma mns efectiva de contribuir al mejoramiento
 

ganadero de la zona, contribuyendo en la reducci6n de los
 

problemas de fertilidad. Afortunadamente la UNAS, tiene
 

un programa de inseminaci6n, en cooperaci6n con el Gobier
 

no del Canada.
 

2.3.2.3 Valor bruto de la producci6n pecuaria.
 

El valor bruto de la producci6n pecuaria se mues
 

tra en el Cuadro 2.3.2.-8. Se estima para 1980, con pre
 

cios a diciembre de 1980, en un valor de 1,071'198,000 so
 

les.
 

Es importante resaltar que la avicultura, actividad que
 

ha tomado una importancia considerable en la zona, presen
 

ta un VBP de 30.82%, mientras que el VBP de la ganaderla
 

vacuna de came es de 44.7%; le siguen en orden de impor
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CUADRO 2.3.2.-8
 

VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION PECUARIA
 
ESTIMADA EN 1980
 

Poblacl6n Saca TM de Valor Miles % 
Producto de Soles 

Vacunos de Came 23,265 3,995 599.00 479,200 44.7
 

Vacunos de Leche
 

* Total vacunos de leche 3,600.. 612 92,00 73,600 6.8
 
* Total en ordeflo 1,080 7 907.00 81,630 7.6 

Porclno 10,000 - 6,000 -240.00 108,000 10.1 

Ayes de Came 220,000 352,000 492.80 246,400 23.0
 

Ayes de Postura 35,200 : - 183.04 82,368 *7.6 

(TM huevos) 

TOTAL: 1'071,198 100.00
 

Indices
 

Vacunos, saca : 17% de 300 Kg., peso vivo y 50% Rto. en carcasa.
 
Producci6n de
 
leche : 3 lltros/vaca/dta (280 dfas), saca 17%
 

Porcinos saca : 60% (50 Kgs. peso vivo y 80% Rto.)
 

Ayes de carne : 160% (2 Kgs. peso vivo y 70% Rto.)
 

Ayes de posture : 13 Kg./animal/aflo y 40% en postura.
 

Preclos
 

Vacun de carne : S/. Kg. 800,00 (carcasa) 

Porcino de carne : S/. Kg. 450.00 

Ave : S/. Kg. 500.00 

Huevos : S/. Kg. 450,00 

Leche , S/. it. 90.00 



216.
 

tancia le carne de porcino (10.1%), la producci6n de hue
vos (7.6%) y la producci6n de leche (7.6%).
 

2.3.2.4 Conclusiones del Diagn6stico.
 

Las alternativas de producci6n ganadera en el
 
imbito del Proyecto han sido estudiadas y analizadas en
 
funci6n de la realidad actual, en relaci6n a tenencia de
 
la tierra, tipos y niveles tecnol6gicos de producci6n, 
respuesta a programas de credito y asistencia tecnica, vo
 
caci6n y nivel de capacitaci6n de los criadores, etc.
 

Ha sido posible identificar las siguientes alternativas:
 

- Vacunos de came.
 

En el area del Proyecto actualmente existen ganaderos
 
dedicados a producir came en base a la crianza de 
 vacu
 
nos altamente cebuinados, los cuales poseen en total 
 un
 
capital ganadero o estimado en 23,265 cabezas.
 

Las estadisticas del Ministerio de Agricultura y Alimenta
 
ci6n, declaraciones juradas de los criadores, los resulta
 
dos del estudio preliminar del Proyecto de Desarrollo Ru
 
ral Integral Alto Huallaga, asi como opiniones de criado
 
res y tecnicos del sector son coincidentesen cuanto se
 
refiere a la descapitalizaci6n de este tipo de ganadergas
 
en los 61timos 10 afios.
 

Para los consultores esto significa una confirmaci6n m~s
 
de la tendencia general observada en regiones tropicales
 
del mundo, en las cuales ya no es posible producir en for
 
ma econ6mica came como 6nico producto, cuando para ello
 
es necesario incurrir en costos, como la tumba del bosque,
 
siembra de pastos mejorados, instalaci6n de cercos, ferti
 
lizaci6n, control de las especies invasoras, control de
 
pargsitos, etc., para obtener como (nica retribuci6n un
 
rendimiento en producto animal no mayor de 150 Kg peso 
 -
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vivo por ha/afio, equivalente a precios de la zona a -

S/. 60,000 ha/aflo.
 

Es evidente que el aumento de la tasa de intereses banca

rios ha precipitado una crislc en los productores de car

ne, los cuales han procedido a efectuar sacas forzadas, 

disminuyendo el capital ganadero y agrav~ndose el proble

ma con el empurmamiento de greas de pastoreo no utiliza 
das por falta de ganado, 

- Vacunos de doble prop6sito.
 

La opci6n que tiene el criador dedicado a producir car
 

ne de vacuno, en los tr6picos para hacer rentable su ex
 

plotaci6n es el cruzamiento absorbente acelerado, orienta
 

do a obtener ganado de doble prop6sito, capaz de producir
 

leche en niveles aceptables de 6 a 10 litros por vaca/dIa
 

con producciones de aproximadamente 2,000 litros por lac
 

taci6n y rendimiento de 1,600 a 2,000 litros de leche por
 

ha/aflo, y adicionalmente came de buena calidad con una
 

Droductividad de 100 a 200 Kg por vaca por ha/afio. Esta
 

tendencia que ha despertado el interns de los criadores
 

de America Tropical, es ya una realidad en las diversas
 

zonas del ambito del Proyecto, existen interesantes expe
 

riencias en la Universidad Nacional Agraria de la Selva,
 

UNAS, en Tingo Maria donde se crian y eval6an ganado euro
 

peo de razas lecheras y sus cruzamientos con razas india

nas.
 

Las razas europeas criadas por la UNAS son prioritariamen
 

te los Holstein y Brown Swiss, a nivel de criadores estas
 

dos razas son muy apreciadas, notandose cierta preferen 

cia por la raza Brown Swiss y su cruzamiento. Existen
 

criadores dedicados a la producci6n de leche fluida en la
 

zona de Tingo Marla y Aucayacu. En La Morada, un intere
 

sante y creciente grupo de criadores se dedica a la pro
 

ducci6n de leche para la elaboraci6n de queso.
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Cabe resaltar el deseo de los criadores en producir le
che, observandose gran demanda do vaquillonas y reproduc

tores de razas lecheras. El interns por los criadores en
 
razas de doble prop6sito, ha sido apoyado por los t6cni 
cos de la UNAS y mediante un convenio con el CIDA, orga 
nismo del Gobierno Canadiense han implementado una cen 
tral de Inseminaci6n Artificial, la cual ha sido reciente
 
mente equipada y tiene on stock 10,000 dosis de semen con
 
gelado procedente de la Lima SEMEX de Canadl de excelente
 
calidad de toros probados de las razas Holstein y Brown
 

Swiss.
 

- Avivcltura. 

La industria avicola esti orientada a satisfacer el mer
 
cado local, lo cual esti cumpliendo con un mercado exito
 

so, abasteciendo con came y huevos en volumen considera
ble, en los iltimos meses se ha notado un ligero exceden
 

te en la producci6n de pollos parrilleros.
 

- Porcino.
 

Caracteristica importante es la crianza a nivel fami
 

liar de cerdos, los cuales sirven para cbastecer de camne
 
y manteca a la poblaci6n rural; cabe destacar que el cam
 
pesino muestra marcada preferericia pov lacria de cerdos
 
mejorados y ocasionales excedentes los comercializa en
 
los camales de la regi6n, en modestisimos voldmenes; en
 
el camal municipal de Tingo Maria se benefician en prome
 
dio de 5 cerdos por d~a.
 



219.
 

2.3.3 	 Area forestal y clasificaci6n de bosques, produc

ci6n, extracci6n y transformaci6n. Valor Bruto
 
de la Producci6n.
 

Bosques.
 

La superficie actual de bosques, tal como se indic6 es de
 
539,600 ha en el Area del Proyecto, on el Cuadro 2.2.2.-i,
 
se especifica las areas por tipo de bosque y por zonas, pre
 
dominando el Bosque de Protecci6n I con 321,725 ha que
 
corresponde al 36.70% de la superficie total del Area del
 
Proyecto 	y llegando a ocupar el 541%de la superficie total
 
de la Zona 1, siendo la m6s afectada por la tala incontro
 

lada que llega incluso a poner en peligro la belleza esce
 
nica m~s importante de Tingo Maria, que es "La Bella Dur 

miente".
 

2.3.3.1 	Area forestal.
 

El area del Proyecto fue colonizada a partir del
 

afio 1938, al concluirse la carretera de Hugnuco a Tingo
 
Marla; paralelimente a la colonizaci6n agrlcola, se ini
 
ci6 la extracci6n de madera, la cual fue progresando len
 
tamente conforme avanzaba la construcci6n de la carretera
 
de penetraci6n hacia Pucallpa, centrindose la extracci6n
 
de la madera a los sectores aledafios a la via troncal ma's
 

o menos hasta un kil6metro a ambos lados de su eje.
 

El afio 1963 se inici6 la construcci6n de la carretera mar
 
ginal desde puente Tulumayo hacia Aucayacu, iniciindose,
 
con ello la extracci6n de madera en la Zona 10 y,posterior
 

mente en las Zonas 30, 40 y 5.
 

Los bosques del margen derecho del rlo Huallaga son los
 
m~s sometidos a extracci6n por la facilidad que represen
 
ta la carretera marginal que corre paralela a dicho mar
 

gen del rio.
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En camnbio, los bosques del margen izqUorcdo, o6Xo han si

do sometidos a extracci6n en aquellos lugares en donde
 

existen puentes o balsas cautivas que permiten su extrac
 

Ci6n en un area menor.
 

2.3.3.2 Clasificaci6n de bosques por su producci6n.
 

Por haber sido sometida el Area del Proyeoto a
 

extracoi6n de maderas, en un principio s6lo aquellas de
 

alto valor y rentabilidad y nuevamente para extraer made
 

ras de menor valor, pero que a traves del tiempo permitie
 

ron una rentabilidad adeouada, o blen, especies ouyo va
 

lor comercial fue reconocido tardiamente; los bosques a
 

consecuencia de 1o expuesto, han sido sometidos a Un pro
 

ceso de extracci6n extremadamente irregular, quedando @t
 

ciprtos sectores accesibles, greas con especies valiosas,
 

mientras que en otros lugares prdcticamente no cuentan ya
 

con especies comerciales.
 

Es por ello que las concesiones de permiso de extracci6n,
 

para la zafra de 1981 y siguientes, estgn constituidas 

por parcelas distribuidas irregularmente por toda el &,ea
 
del Proyecto, incluyendo superficies paxceladas para agr=
 

cultura adjudicadas hace muchos afios.
 

En el Cuadro 2.3.3.-i se indican los tipos de bosques por
 

zona, su 6rea, el volumen de producci6n de madera y la
 
proporcionalidad de aprovechamiento actual, estimado en
 

base al volumen remanente actual y su accesibilidad para
 
extracci6n; legando el volumen actual existente a
 

37'124,740 m3 en total y el volumen aprovechable a
 
3
7'858,200 m3 predominando la Zona 30 con 3'099,402 m y
 

3
stgUido por la Zona 50 con 2t401, 84 0 m Zona 1 con
 
977,746 m3, Zoha 40 con 690,800 m3 y Zona 20 con 688,412
 

ma, este volumen permitirg extraer madeva durante 20 afios
 
para permitir el trabajo de 30 aserraderos de 10,000 pt/
 

dia a plena capacidad.
 

L/ 
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CUADRO 2.3.3.-I
 

VOLUHEN APROVECHABLE POR TIPO DE BOSQUE Y ESTIHADO DE APROVECHAMIENTO
 
POR DURACION DEL PROYECTO (En m3 en rollo) 

Z 0 N A 
Area 

Ha 

Volumen 
3 
3 / Ha 

Volumen 
Total 

% Capac. 
ApFoyeCha-
miento 

Volumen 
Total' 

Aprovechable 

Zona N* 1 

Bosque Colina I 
Bosque Colina III 
Bosque de Protec. 
Bosque de Protec. 
Agricultura 

I 
II 

3,230 
8,393 

104,850 
-

71,200 
167,673 

76 
45 
30 
--

60 

245,480 
377,685 

3 114 5 ,500 

4'272,000 
8'040,665 

-

50 
30 
10 

10 

122,740 
113,306 
314,500 

-

427,200 
977,746 

Zona N0 2 

Bosque Colina Ill 
Bosque de Protec. I 
Bosque de Protec. II 
Agricultura 

9,225 
68,625 

-

59,750 
137,600 

45 
30 
--

60 

415,125 
2'058,750 

-

3'585,000 
6'058,875 

30 
10 
--

10 

124,537 
205,875 

-

358,000 
688,412 

Zona N0 3 

Bosque Colina I 
Bosque Colina II 
Bosque Colina III 
Bosque de Protec. I 
Bosque de Protec. II 
Agricultura 

8,420 
28,125 
13,500 
80,750 

-

92,475 

223,270 

76 
84 
45 
30 
--

60 

639,920 
2'367,500 

607,500 
2'422,500 

-

5'548,500 

11'580,920 

60 
50 
30 
10 
--

20 

383,952 
11181,250 

182,250 
242,250 

-

1'109,700 

31099,402 

Zona N0 4 

Bosque Colina I 
Bosque de Protec. I 
Bosque de Protec. II 
Agrlcultura 

2,050 
51,300 

-

38,250 

91,600 

76 
30 
--

60 

155,800 
1'539,000 

-

2'295,000 
3'989,800 

50 
10 
--

20 

77,900 
153,900 

-

"459,000 
690,800 

Zona N0 5 

Bosque Cnlina I 
Bosque Col;na II 
Bosque Colina III 
Bosaus ut Protec. I 
Bosque de Protec. II 
Matorral Alto 
Agricultura 

3,230 
15,750 
13,500 
16,200 

-

-

75,375 

124,055 

76 
84 
45 
30 
--

--

60 

245,480 
1323,000 
607,500 
786,000 

4'522,500 
7'484,480 

50 
50 
30 
10 
-

-

30 

122,740 
661,500 
182,250 
78,600 

1'356,750 
2'4o01,840 

GRAN TOTAL 744,198 49.89 37'124,740 22.13 7'858,200 
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2.3.3.3 Producci6n actual: Extracci6" y Transformaci6n.
 

El volunen total de madera producida en el 'rea 

del Proyeeto desde 1969, se observa en el Cuadro 2.3.3, 

en forma de madera aserrada y en m3 (1 m3 aserrado = 420 

pt aserrados). 

23,427 m , a partir del afio 1981, se estima que la produc
 

El mayor volumen producido corresponde al afio 1975, con 
44,697 m3 esta fue decreciendo hasta el afio 1980 con 

3 

ci6n llegar5 a los 26,000 m y se iri incrementando en
 

los afios siguientes, esta estimaci6n se basa en el aumen
 

to de solicitudes de extracci6n existentes, aumento de ca
 
pacidad de producci6n de los aserraderos y en el n6mero
 

de los mismos, en las mayores facilidades actuales para
 

adquisici6n de equipo y repuestos, y en la influencia que
 
tendrc la implementaci6n del presente Proyecto en el &rea.
 

La producci6n en el area del Proyecto se estim6 en base
 

a los 29 aserraderos actualmente en funcionamiento, ya
 

que el control do la producci6n se centraliza en Tingo Ma
 
ria no habi6ndose podido diferenciar 6sta por zonas.
 

De los 23,427 m3 de madera aserrada producida y que equi
 

valen a 9'839,150 pt, corresponden 5'432,580 pt a Torni
 
lo con el 55.2% de la producci6n total, fliguerilla, con
 
989,460 pt y 10%, Pashaco con 854,943 y 8.7%, Favorito on
 

8.8%, Vilco con 2.4%, Congona con 2.26%, Moena con 2.2%,
 
Chontaquiro con 2.1% y Bolaina con 2.1%, el resto lo con
 

forman especies en proporcionalidad menor al 2%.
 

Tal como se observa en el Cuadro 2.3.3.-3, debe tenerseen
 

cuenta que dicha proporcionalidad de producci6n no estA
 

de acuerdo con laI proporcionalidad de la existencia de es
 

tas especies en el bosque, 1o cual indica que estas estcn
 
sometidas en su m'ayorla, a extracci6n de las especies m~s
 
valiosas, te'rmino que en el ambiente forestal se denomina
 

"'descreme".
 



CUADRO 2.3.3.-2
 

PRODUCCION CONTROLADA DE MADERA ASERRADA, TROZAS Y TABLEROS DE PARTICULAS DEL PAlS

REGION AGRARIA HUANUCO Y DISTRITO FORESTAL AUCAYACU
 
D-STINO DE LOS PRODUCTOS
 
(En m3)
 

D E S T I N 
 0
 
Ci4SIJ4) NACIONAL
Regi6n Agraria Dist.Forestal CONSUMD LOCAL
Tableros de 
 Tableros de
Pais Hufnuco Aucayacu, Aserrada Trozas Particulas Total Aserrada Partculas Total 

i969 204,881 42,863 
 15,180 7.4 8,071 291 
 6,302 14,664 461 
 55 5161970 239,885 44,508 19,155 
 8.0 10,071 
 307 8,207 18,585 519 51
1971 292,129 54,884 21,128 7.9 15,752 22 
570
 

6,779 22,553 408 167 
 575
1972 292,022 58,679 
 24,000 8.2 15,822 305 
 7,359 23,486 334 180 
 514
1973 295,835 61,866 32,345 10.9 22,802 1,282 7,835 31,919 243 
 183 426
1974 357,666 64,228 38,712 
 1,634 7,650 28,332 255 125

10.8 29,042 


1975 395,108 38,446 44,697 
380 

11.3 33,961 
 2,262 8,034 44,257 -313 127
1976 382,131 37,872 39,500 10.3 
440
 

31,980 3,143 
 3,896 39,019 445 36 
 481
1977 364,784 81,415 31,433 8.6 27,300 2,010 
 1,424 30,734 699

1978 366,164 70,263 25,521 7.0 22,616 

- 699 
1,996 16 
 24,628 893 
 - 893
1979  - 24,785 - 21,904 1,981  23a88 " 900 
 - 9001980 - . 23,427 - 21,156 1,542 - 22,698 729  729.
 

Fuente: Direcci6n General Forestal y Fauna (inisterio de Agricultura .y Alimentacidn)
Distrito Forestal de Aucayacu
 

_-. Estudio de Mercado de la Madera (UNA-La Molina). 
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CUADRO 2,3,3.-3
 

PRODUCCION DE MADERA CONTROLADA POR ESPECIES
 

ARO 1980 - TINGO MARIA 

(En Pt) 

ESPECIE VOLUMEN " 

Tornillo 5'432,580 55.21 
Hrguerilla 989,460 10.05 
Pashaco 854,943 8.69 
Favorlto 280,196 2.85 
Vilco 240,422 2.44 
Congona 222,111 2.26 
Moena 211,667 2.15 
Chontaquiro 210,258 2.13 
Bolaina 206,315 2.09 
Rihi6n de Huangana 193,540 '1.96 
Zapote 148,105 1.50 
Azufre 145,266 1.47 
Cedro Huasca 141,052 1.43 
Huimba 139,546 1.42 
Catahua 84,530 0.86 
Renaco 55,807 0.57 
Azacar Huayo 31,316 0.32 
Copal 30,685 0.31 
Cumala - 28,839 0.29 
Chamlsa 27,126 0.28 
Papelillo 26,285 0.27 
Mata Palo 26,282 0.27 
Cedro 23,785 0.24 
Ishpingo 21,168 0.22 
Shimbilio 20,418 0.21 
Calina 8,716 0.09 
Mono Mcuna 7,227 
Palo Sangre 5,214 
Caoba 4,906 
Nogal 4,439 
Topa 3,531 -0.42 
Atadijo 3,520 
Requra 3,141 
Lagarto Caspl 2,879 
QuinIlla 2,345 
Huayra Caspi 800 
Tulpay 730 

TOTAL: 9'839,150 100.00
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2.3.3.4 Valor bruto de la extracci6n.
 

El volumen total de madera extraida durante 
3
1980 fue de 23,426.5 m 3 aserrados (44,701 m en rollo),
 

en el Area del Proyecto, correspondiendo el 60% a madera
 
fina y el 40% a corriente, considerando un valor de S/.-
---3,000.00/m 3 
para la madera fina en pie y S/. 1,300.00/
 
mn para la corriente, tenemos un valor bruto de produc 
 -
ci6n del bosque de S/. 103'707,000 de madera en pie, 
 en
 

la siguiente forma:
 

Zona 10:
 

Madera fina : 6,362 x 3,000 = SI. 19'086,000

Madera corriente: 4,241 x 1,300 = S/. 5'513,300
 

3
Total 10,603 m S/. 24'599,300
 

Zona 20:
 

Madera fina 599 x 3,000 
= S/. 1'797,000

Madera corriente: 399 x 1,300 = 
S/. 518,700
 

Total . 998 m 
 S/. 2'315,700
 

Zona 30:
 

Madera fina 
 : 9,287 x 3,000 = S/. 27'861,000

Madera corriente: 6,192 x 1,300 
= S/. 8'049,600
 

Total : 15,479 m S/. 35'910,600
 

Zona 40:
 

Madera fine : 5,040 x 3,000 
= SI. 15'120,000

Madera corriente: 34360 x 1,300 S.
= 4'368,000
 

3
Total 
 : 8,400 m S/. 19'488,000
 

Zona 50:
 

Madera fina 5,533 x 3,000 S1.
= 16'599,000

Madera corriente: 3,688 x 1,300 
= S/. 4'794,400
 

3
Total . 9,221 m S/. 21'393,400 

TOTAL GENERAL : 3 Si.
44,701 m 103'707,000
 

http:1,300.00
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2.3.3.5 	Industrias de transformaci6n de productos fores

tales.
 

La u'nica industria de transfor ""acion
existente 

en el grea es la de aserr'o, constituida por 29 aserra

deros actualmente en funcionamiento;existiendo adem~s 6 
aserraderos paralizados y 7 que fueron desmantelados 0 
vendidos, existen adem~s 4 aserraderos en proceso de ins

talaci6n en la Zona 50 (Cuadro 2.3.3.-4). 

De los 29 aservaderos en produccL6n se encuentran 9 en la
 
Zona 10, 	con 49,500 pt diarios de capacidad instalada;
 

4 en la Zona 20 con 15,000 pt, 3 en la Zona 30 con 22,000
 

pt, 4 en 	la Zona 40 con 20,000 pt y 9 en la Zona 50 con 

30,000 pt, totalizando 139,500 pt/d~a; sin embargo, la
 
producci6n diaria es menor, segn se observa en el Cuadro
 
2.3.3.-5, en el cual se han agrupado los aserraderos por
 

capacidad de producci6n, contgndose con I de 1,000 pt/d~a,
 
19 de 1,000 a 5,000 Dt/d~a, 7 de 5,000 a 10,000 pt/d'a y
 
2 de 10,000 a 15,000 pt/dla, not~ndose que en primer caso
 
el porcentaje de producci6n con el de capacidad instalada
 
es de 29.6%, en el segundo caso de 14.5%, en el tercero
 
de 31.9 y en el cuarto de 29.4% con un promedio por ase
 

rradero del 25.2%.
 

Esta situaci6n est5 Intimamento ligada a la capacidad de
 

extracci6n con que cuenta cada empresa, en el Cuadro
 
2.3.3.-4 se observa el equipo de monte con que cuenta ca
 
da una de ellas, au 2ntando su eficiencia de acuerdo a 61,
 

exceptuando aquello casos en que el aserradero cuenta
 
con capital suficiente como para adquirir trozas de terce
 

ros y poder mantener un stock suficiente como para traba
 
jar en un flujo mas continuado.
 

2.3.3.6 	 Valor bruto de la producci6n.
 

El volumen de madera extraido alcanza los 44,701
 
m3 de madera en rollo que transformada por aserr~o equiva
 



CUADO 2.3.3.-4 

RELACIONY CARACTERISTICkS DE ASERADEROS POR ZONA 

ZONA ASERUDRO USICACION TIPO 
SIERRA 

CAP. INST. 
ptldra EQUIPO ADICIONAL EQUIPO DE MONTE 

.- . U 0" b." 

._ - U -
m :2-0 v 

Los Cedros 
ExforPerd 
San Francisco 
xforsa 
Alnorsa 
Tirol 
Aereasa 
Carise 
Huallaga 

Venenillo 
Venenlilo 
Copal 
Sangapilla 
Sangaplla 
Pucayacu 
Pucayacu 
Pucayacu 
Aspuzana 

Cir. 
Cinta 
Cir. 
CIr. 
Cit. 
Cir. 
Cinta 
Cinta 
Cinta 

2.000 
8.000 
6,O00 
3.500 
2.000 
2.000 
12.000 
10,000 
4.000 

X 
X 
X 

X 
X 
X 

It 
X 
x 

X 
X 
X 

X 

- X 
x 

I 

-

X 

1 

1 

3 
22 
1 

" 
I 
1 

3 
I1 
2 

-
1 

2 
3 
2 
2 
2 
1 
3 
3 
1 

4 

2 
3 
2 
1 
4 
4 
6 

9 49,500 6 6 3 1 1. 9 10 2 19 . 26 

2 Carhuaz 

San Huberto 
Mapresa 
Crapesi 

Tazo 

Tazo 
KA 5 
Apisa 

Cir. 

Cir. 
Clnta 
Cir. 

1.000 

2.000 
10.000 
2.000 

X X 
X 

X 2 2 
1 

1 

I 
1 

4 15,000 1 2 -1 .2 3 3 4 

3 Victoria 

Fuftner 
MS." 

3 

Sta. Cruz Clnta 
Nvo. Progreso Cir. 

Clnta 

10,000 

4.000 
8.000 

22,000 

X 

*1 

2 

X 

1 

-

2 
1 
I 

4 

3 

3 

1 4 

4 

- 2 

4 

4 Coop. Agrlc.
N, 148 
San Jorge 

Revilla Al 
to 

Mavlsa 

La Morada 
." 

. . 
" 

-
Ci. 

-CInta 
lCi. 

3.000 
4000 

8,000 
5.000 

x 

X 

X 

1 

X 

-

• X 

-

1 4
1 

1 
1 
I 

2
I 

1 
I 

32 

1 
1 

3
33 

34 
4 20,000 2 2 2 1 1 2 S 8 1- - 23 

5 Flores 
Tocache 
Sta. Cruz 
Torvlsa 
Cristina 

San Andris 
Huallaga 

Forestal PIza 
na 

La Marginal 

13 

Tocache 

" 

Plzana 
Tocache 

Circ. 
Cir. 
Cir. 
Cinta 
Cir. 

Cir. 
Cit. 

Cir. 
Cir. 

1.500 
3.000 
3.000 
15.000 
2.000 

2,000 
2,000 

2,000 
3.000 

33,000 

X 

3 

X 

XI 

2 

I 

1 

-
-x 

X 

1 

-

3 

1 

4 

1 
1 

1 

3 

1 

1 

2 
4 
1 

3 
2 

12 

-

4 
3 

"2 

3 
2 

14 

139.500 14 13 3 4 3 .3 21 24 4 46 1 61 
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C; AS Y PRODUCCION DE ASERRADEROS 1980 

T I POS DE ASERRADEROS 

-1,000pt. 
dta, 

1,000 a 5,000 pt. 
dla 

5,000 a 10,000 pt. 
dra 

10,000 a 15,000 Pt. 
d1a 

TOTAL PROMEDIO 

Irraderos - Area 
-... -1 19 7 2 Z9 

C 
I 

Producci6n Promedfo 
- 1.61 4.68 16.91 23.58. 8.83 

C 
n 

Producc16n -TotaI, 
- 1.61 88.92 - 118.30 - 47.2 Z56.0 

C 
e 

Lial de Producc16n 
Brradero -416.601 " - 1,310.40 4,734.80 

-

6,602.40 2,471.1 

F 
r 

ual en m3 por ase 
133.30 184.60 1,495.8 1,904.80 617.9 

F 
i 

F 

p 

F 

F 

Capacidad Anual 
r aserradero 

ual Estimada por 

n3) 

leados pDraserradero 

aros por aserradero 

31.9 

130.0 

1.0. 

3.0 

14.1 

-

3,507.4 

1.5 

8.0 

31.6 

10,470.6 

4.0 

17.0 

28.9 

3,809.1 

-6.0' 

38.0 

17,917.1 

252 

2.4 

10.8 
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le a 23,426.5 m3 (9'339,150 pt), considerando un valor de
 
S/. 120 pt de madera aserrada fina y de S/. 90 para la co
 
rriente (1980), tenemos como valor bruto de la producci6n:
 

Zona 10:
 

Madera fina : 1'399,640 x 120 S/. 167'956,800
 
Madera corriente: 933,020 x O= S/. 83'971,800
 
Total : 2332,660 pt SI. 251'928,600
 

Zona 20:
 

Madera fina 131,780 x 120 S1. 15'813,600

Madera corriente: 87,780 x 90 S1. 7'900,200
 
Total 219,560 pt S/. 23'713,800
 

Zona 30:
 

Madera fina : 2'043,140 x 120 S/. 245'176,800

Madera corriente: 11362,240 x 90 = SI. 122'601,600
 
Total 3'405,380 pt S/. 367'778,400
 

Zona 40:
 

Madera fina 1'108,800 x 120 SI. 133'056,000

Madera corriente: 739,200 x 90 SI. 66'528,000
 
Total : 1'848,000 pt S/. 199'584,000
 

Zona SO:
 

Madera fina : 1'217,260 x 120 S/. 146'071,200
 
Madera corriente: 811,360 x 90 S/. 73'022,400
 
Total . 2'028,620 pt S/. 219'093,600 

TOTAL GENERAL 9'834,220 pt S/.1,062'098,400
 

Corresponde por lo tanto S/. 1,062'098,400 como valor bru
 
to de la producci6n para el Srea del Proyecto y en forma
 
de madera aserrada.
 

2.3.3.7 Valor aregado de la producci6n forestal.
 

El costo de producci6n de madera aserrada en
 
1980 fue de S/. 65.00 por pt promedio en el Area del Pro
 
yecto, el volumen aserrado producido durante .icho afio fue
 

OCI
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de 9'834,220 pt, con un costo de producci6n de SI. 65.00
 

el pt y un valor de S/. 639'224,300.
 

2.3.4 Industrias de transformaci6n de productos agro

pecuarios y forestales. Valor agregado de la 

producci6n agroindustrial. 

En esta secci6n del Estudio de Diagn6stico se des 

cribe la situaci6n actual, potencialidades y limitaciones 

de las actividades de transformaci6n de los productos a 

gropecuarios exi, .entes en la zona del Proyecto, setialin 

dose las actividades que se encuentran en las Zonas 10 

(Aucayacu) y 20 (Tingo Maria), asi como aquellas ubicadas 

en Tocache (Zona 50). En las Zonas 30 y 40 (Uchiza y La 

Morada), a excepci6n de piladoras pequefias de arroz y las 

instalaciones de transformaci6n primaria en los fundos, 

pr6cticamente no hay instalaciones agroindustriales. 

Este andlisis de Diagn6stico se basa en los resultados del
 

diagn6stico efectuado en Julio de !J80 e incluido en el
 

Estudio Preliminar del Plan Ejecutivo y se sefialan, por
 

lo tanto, las modificaciones y variaciones encontradas al
 

referido diagn6stico en el trabajo de campo de marzo de
 

1981.
 

Para efectos de ordenamient. de la informaci6n, se ha cla
 

sificado la producci6n agroindustrial en tres categorfas:
 

- Transformaci6n de los recursos forestales.
 

- Transformaci6n de productos agrcolas.
 

- Transformaci6n de productos pecuarios.
 

En todos los casos se han dividido los procesos industria
 

les seguin el grado de elaboraci6n, siguiendo los linea 

mientos establecidos porla Ley General de Industrias (D.L.
 

18350) y su Reglamento, clasificando, por 1o tanto, los
 

procesos en dos categov.Zas:
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- Transformaci6n primaria.
 

- Industrializaci6n.
 

2.3.4.1 	 Industrias de la transformnaci6n de los recur

sos forestales.
 

2.3,4.1.1 	Transformaci6n primaria.
 

Los aserraderos existentes han sido analizados
 

en detalle 	en el Acpite del Diagn6stico Forestal, actual
 
mente hay 37 plantas de aserrio, de las cuales unas 15 es
 
t5n en la provincia de Leoncio Prado y, en la zona de To
 
cache se encuentran ubicados otros 10 aserraderos m5s. En
 
la ciudad de Aucayacu se concentran la mayor cantidad de
 
aserraderos (5).
 

2.3.4.1.2 	Industrializaci6n.
 

Ademas de la producci6n de madera aserrada, ac
 
tualmente no existe en la zona del Proyecto industrias de
 

producci6n de madera transformada mecnica y quimicamente
 
en productos intermedios o finales con mayor grado de ela
 
boraci6n, salvo alguna producci6n artesanal o casera de
 

zuebles y trabajos de carpinteria.
 

Sin embargo, existen las instalaciones industriales para
 
producci6n de tableros aglomerados de la Cooperativa de
 
Producci6n y Trabajo MAPRESA, las que planean reflotar y
 

poner en operaci6n.
 

a) Ubicaci6n.
 

Las instalaciones industriales de MAPRESA estgn ubica
 

das en el Km 5.5 de la Carretera Tingo Marfa-Pucallpa, 

distrito de Padre Luyando, provincia de Leoncio Prado, de
 

partamento de Hugnuco.
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b) 	Producci6n, capacidad instalada.
 

Las 	instalaciones industriales de producci6n de table
 

ros 	aglomnerados est~n paralizadas desde 1977; previa a es
 

ta paralizaci6n, oper6 durante ms de 10 aflos, con resulta 
dos 	econ6micos satisfactorios, aunque a partir de 1973 se
 

obtuvieron utilidades decrecientes y en 1976 una fuerte
 

p~rdida que ocasion6 que paralizara sus actividades en
 

1977. A base de los activos y pasivos de la empresa pri
 
vada se ha constituldo la Cooperativa, que funciona desde
 

noviembre de 1980.
 

Maderas Prensadas S.A. inici6 sus operaciones con la pro
 
ducci6n de tableros de part5culas de madera y luego diver
 

sific6 sus actividades hacia la producci6n de madera ase
 

rrada y paneles decorativos. La capacidad instalada de
 

producci6n de tableros de particulas es de unos 10 a 12,000
 

m3 de paneles anuales, aunque la planta nunca alcanz6 tal
 
nivel; la producci6n de los 6itimos 5 afios de dicha empre
 

sa y los valores de venta son los siguientes:
 

Pro ucci6n Valor
 
A fo (m /afio) (Miles S/.)
 

1973 8,000 	 112,000
 

1974 7,800 	 109,200
 

1975 8,000 	 128,000
 

1976 	 6,500 104,000
 

1977 (a Julio) 2,900 	 54,000
 

c) 	Caracterlsticas de las instalaciones y maguinaria.
 

Energia. Recursos forestales.
 

A diferencia de la situaci6n de paralizaci6n y estado
 

no operativo de las diferentes mAquinas y equipos de pro
 

ducci6n que tenLa la planta de tableros de MAPRESA en ju
 

1io 1980, actualmente esta planta esta casi lista para q
 

perar. Desde noviembre 1980 a marzo 1981 la Cooperativa
 

ha invertido una considerable cantidad de dinero en repa
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rar y poner "a punto" a cada equipo y maquinaria de pro 

dtcci6n y servicios. Al momento de efectuar la visita de
 

inspecci6n a la planta (marzo 1981) solamente faltaba a
 

rreglar algunos tableros de control, la, lijadoras, el
 

montacargas y un Grupo Electr6geno, al igual que terminar
 

de refaccionar las Odifi04cionas; inclusive, ja tq~in4
 

rLa ha sido probada con producciones redUcd&,
 

Igualmente, el equipo forestal que tienen es t operativo,
 

salvo un tractor forestal ain en reparaci6n.
 

Por lo tanto, la maquinaria y equipo enoontra4o y amplkj 

mente descrito an el Estudio Preliminar, estarl listo pl 

ra operar en poco tiempo. Por otro lado, la donces16n fb 

restal para evaluar (10,000 ha) y explotar (1,000 ha) adh 

la mantienen y los estudios forestales se han presentado 

para autorizaci6n para eytracci6n. 

d) Proyecciones de reflotamiento.
 

La Cooperativa MAPRESA estg actualmente procurando la
 

obtenci6n de un pr~stamo inmediato de Capital de Trabajo
 

(unos 50 millones de soles) a fin de poner en operaci6n
 

la -. esto
lanta de tableros; sin embargo, antes de lograr 


deber~n terminar de refaccionar los equipos aimn no repaa
 

dos. 

Estg en proceso de elaboraci6n un Estudio de Factibilidad
 

de alnpliaci6n y diversificaci6n de la planta, lo que per
 

mitirg a mediano plazo mejorar la tecnologla y procesos a
 

sados, que son probablemente ineficientes en comparaci6n
 

con la tecnologia moderna.
 

Fin4lmente, la Cooperativa RAPRESA estg por contratar el
 

ababtecimiento de madera de EucalYptUs con Varias Coopeqa
 

tivao Agrarias de la Sierra dO Hunuco a US$ 0,000 a
 

US$ 140d0/TM puesto en la plata, con lo que asegurar$a
 

la uniformidad de la mdtera ppima y Un abastecimiento do
 

g4rQ. 
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2.3.4.2 	 Industrias de transformaci6n de productos agri

colas.
 

2.3.4.2.1 	Transformaci6n primaria.
 

a) Despulpado, fermentado, lavado y secado de cafe.
 

La 2na del Proyecto, y en general, la regi6n de Tin
 

go Maria es una importante preductora de cafe a nivel na
 
cional. Debido a 6sto, existen numerosas instalaciones
 

de transformaci6n primaria de cafe a nivel de las unida.
 

des agr~colas o parcelarias productoras, en las que se
 

prepara el cafe recien cosechado hasta producir "cafg per
 

gamino".
 

Actualmente, estan en operaci6n una gran cantidad de ins

talaciones de transformaci6n primaria del cafg, consisten
 
tes b~sicamente en un tendal o patio (de cemento), pozas
 
de fermentaci6n y un sistema de abastecimiento de agua.
 

Se utiliza el proceso de fermentaci6n hu'meda para acele
 

rar este y evitar la perdida de calidad de los granos; lue
 
go de fermentados los frutos del cafe, se limpidn y enjua
 

gan removiendo la pulpa y dejando solamente los granos cu
 
biertos por la capa protectora llamada "pergamino". Los
 
granos son secados al sol en tendales de comento.
 

El periodo de fermentaci6n toma 24 a 72 horas y el perlo
 
do de secado de 8 a 10 d'as.
 

El cafe no es transformado posteriormente; la CAS Naranji
 

lo acopia el 85 a 90% del caf6 y 1o transporta a Lima p,
 

ra su procesamiento previo a la exportaci6n en la Coopera
 

tiva Cafe Peru'.
 

b) Secado 	y desgranado de malz amarillo.
 

En las parcelas agr~colas se efectda casi la totali
 

dad del desgranado y secado de malz amarillo, mediante un
 

desgranado con desgranadoras o a mano y un secado al sol;
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la Central de Cooperativas Agrarias Huallaga Central Ltda.
 

NO 251 (sede Aucayacu) tiene un equipo de secado y limpia
 

do de granos con una capacidad de 40 a 60 TM/dIa. Sin em
 

bargo, su uso es reducido, habiendose sucado los siguien

te volimenes en los 6itimos afos:
 

A fio Volumen (TM)
 

1978 750
 

1979 1,200
 

180 1,450
 

El precio por el servicio de secado fue de US$ 2.40/Kg en
 

julio 1980 y, a marzo 1981 estaba en US$ 3.00/Kg. Los in
 

gresos en 1980 por este concepto fueron de US$ 3.4 millo

nes.
 

c) Pilado de arroz.
 

A nivel de la zona de influencia del Proyecto existen
 

tres plantas principales de pilado de arroz; dos de ellas
 

se ubican en la Primera Zona Prioritaria -una en Tingo Ma
 

ria y otra en Aucayacu- y la tercera en Tocache. La de
 

Tingo Maria es de propiedad de la Empresa de Comercializa
 

ci6n del Arroz (ECASA) y las dos Uiltimas son de propiedad
 

de la Central de Cooperativas Agrarias Huallaga Central
 

Ltda. N0 251. Existen otras piladoras pequefias y poco
 

operativas en Pueblo Nut o, Uchiza y La Morada.
 

cl) Piladora de ECASA.
 

- Ubicaci6n.- La piladora de ECASA estg ubicada en
 

la ciudad de Tingo Maria, a 200 m de la carretera de en
 

trada a dicha ciudad, en una lotizaci6n nueva de terrenos
 

industriales y para servicios (talleres, etc.).
 

- Producci6n, capacidad instalada.- Tiene una capacidad
 

instalada potencial de 2,500 Kg/hr, es decir, 20 TM/dIa a
 

un turno (8 horas), aunque la producci6n actual alcanza
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solanente unas 10-12 TM/d~a, siendo poco probable que se 
pueda procesar ma's de 15 TM de arroz diario por falta de 
capacidad de almacenamiento. 

La planta viene operando hace menos de un aflo por ECASA,
 
iabiendo sido anteriormente parte de la Empresa Nacional
 
de Comercializaci6n de Insumos (ENCI) y de EPSA. Procesa
 
el arroz producido en la zona del r~o Monz6n, la del Alto
 
Huallaga y tambifn la de Pucallpa; las estadisticas dispo
 
nibles de producci6n son las siguientes:
 

Procesamiento
 
A fi o (TM/afio)
 

1980 1,600
 

1979 1,3,0
 

1978 1,400
 

Se estima un pilado de 2,000 TM en el presente afio.
 

- Caracteristicas de las instalaciones y maguinaria.- Al
 
efectuar el diagn6stico en marzo 1981, la maquinaria y e
 
quipo se encontr6 en condiciones operativas similares y
 
sin variaci6n respecto a la situaci6n encontrada en julio
 
1980. Por lo tanto, este punto no varla respecto al Estu
 
dio Preliminar.
 

El equipo utilizado es SATAKE, consistente en una Limpia
 
dora (2.5 TM/hora), 2 secadoras de 2 tolvas cada una (1.5
 
TM/hora cada secadora), la piladora continua (2.5 TM/hora)
 
una lustradora y una ensacadora manual. El equipo de ge
 
neraci6n de energla es de 32 kWA, accionado con motor de
 

50 HP.
 

c2) Piladora de la Central de Cooperativas Huallaga Cen

tral NO 251.
 

- Ubicaci6n.- Tal como se mencion6 previamente, la
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Central r- Cooperativas tiene dos piladoras de arroz, una
 

localizada en Aucayacu, a la altura del Km 52 de la Carre
 

tera Marginal (Zona 10) y la otra en Tocache, CZona 50).
 

- Producci6n: Capacidad Instalada.- La piladora de Auca
 

yacu tiene una capacidad instalada te6rica de 20 TM/d~a,
 

siendo su producci6n real de 10 a 12 TM/d~a; actualmente
 

la piladora de arroz de Tocache tiene actualmente una ca

pacidad do 5 TM/dIa y una producci6n igual y se estg ter
 

minando la ampliaci6n de capacidad a mas de 15 TM/d~a te6
 

ricas, ambas piladoras operan bajo contrato con ECASA; en
 

el Diagn6stico de Comercializaci6n se detallan las especi
 

ficaciones del referido contrato. Los vo1~menes piladosen
 

los filtimos aflos por ambas plantas de la Central son:
 

A fi o Volumen (TM)
 

1978 1,300
 

1979 1,200
 

1980 1,450
 

1981 (A Marco) 400
 

- Caracterfsticas de las instalaciones, maquinaria y equi

pO.- En ambas sedes (Aucayacu y Tocache) las piladoras 

son SATAKE, muy similares a la de ECASA y no han sufrido 

variaci6n significativa entre julio 1980 y marzo 1981, por 

lo que se mantiene sin variaci6n lo sefialado en el Diag 

n6stico del Estudio Preliminar.
 

- Comercializaci6n.- La Central de Cooperativas no comer

cializa directamente el arroz que pila; se limita a brin

dar el servicio a ECASA o a agricultores.
 

d) Despulpado, fermentado, lavado y secado de cacao.
 

Al igual que el cafe, el cacao es un cultivo difundi

do en la regi6n, en especial en la Primera y Segunda Zo

nas (Aucayacu y Tingo Maria). Actualmente, existen unas
 

A 7
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1,300 ha de cacao en producci6n (4 afios o mas de planta 

dos), diseminados en plantaciones pequefies con mayor o 

menor grado de producci6n y conducci6n tecnificada. Re 

cientemente se ha promovido el cultivo de este producto, 

alcinzando a 1,700 ha las plantaciones en crecimiento. Se 

espe'a que para 1982 alcancen las 3,000 ha de cacao enpro 

ducci6n, segin informaci6n proporcionada por el Banco A 

grario del Perd - Sucursal de Tingo Marla-. 

El cacao es transformado primariamente utilizando las mis
 

mas o similares instalaciones de despulpado, fermentado
 

y secado al sol que en el caso del cafe, a nivel de pro 

ductores. El proceso es similar y los tiempos que toma 

cada etapa igualmente. 

La Cooperativa Agraria de Servicios "Naranjillo" actna
 

tambien como acopiador de la producci6n de cacao de la re
 

gi6n, comercializando 'sta pr~cticamente el 90% de la pro
 

duaci6n de la zona. Los rendimientos obtenidos son de
 

unos 400 Kg/ha de grano seco (1,000 Kg de fruta) en promo
 

dio. El precio de venta actual es de S/. 560.00 a 640.00/
 

Kg, siendo en promedio S/. 580/Kg (a marzo 1981), con ten
 

dencia a una baja estacional. La comercializacion se e
 

fecta en Lima, vendiendose a una planta procesadora
 

(Winter S.A.) que tambien exporta cacao en grano; no
 

existiendo, actualmente, transformaci6n industrial del ca
 

cao en la Zona del Proyecto. La CAS "Naranjillo" ha desa
 

rrollado un proyecto para instalar una planta de procesa
 

miento de cacao con una capacidad anual de transformaci6n
 

de 1,000 TM de granos o habas (a un turno de 8 horas), que
 

se encuentra en etapa de concreci6n; se ha actualizado el
 

Estudio de Factibilidad, y se ha seleccionado un terreno
 

aparente en la ciudad de Tingo Maria, el cual ya es de pro
 

piedad de la empresa. Actualmente los promotores buscan
 

la financiaci., integral del proyecto. Las principales
 
caracterlsticas son:
 

- Inversi6n total: S/. 950 millones (US$ 2.3 millones).
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- Maquinaria: Alemana, Holandesa o de EE.UU.
 
- Capacidad de procesamiento de habas (granos): 500 Kg/hr
 
(4 TM/d'a de 8 horas).
 

- Producci6n anual:
 

Producto TM/afio 

Manteca de cacao -220 
Cacao en polvo '220 
Pasta de cacao 360 
Cascara 200 

Adicionalmente, la planta produciria Chocolate en barras
 
y "Chocolate Capa" para otros productos procesados,(Chocp
 
late de cubierta").
 

2.3.4.2.2 Industrializaci6n.
 

a) Curado y producci6n de hojas de tabaco rubio.
 

La producci6n de tabaco rubio (Virginia flue-cured) 
se viene desarrollando en la zona del Proyecto desde 1973,
 
mediente la proinoci6n realizada por la Empresa Tabacos del
 
Perfi S.A., subsidiaria de Tabacalera Nacional S.A., ha
 
bigndose alcanzado los siguientes hectareajes en los lti
 
mos aflos:
 

A fi o Hect~reas
 

1974 85
 
1975 110
 

1976 125
 
1977 158
 

1978 187
 
1979 215
 

1980 216
 

La producci6n de hojas de tabaco generada por el grea
 
sembrada sefialada arriba es transformada en forma primaria
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mediante un proceso de "curado" que consta en un secado a
 

temperatura y humedad controladas en hornos de curado de
 
4 x 5 x 5 m con ventilaci6n en la parte baja y una abertu
 

ra graduable en la parte superior, que operan con kerose
 

ne como combustible generador de calor.
 

Los precios de venta de los dos productos elaborados a ba
 
se de la producci6n agricola de Tabacos del Perd S.A. son
 

los siguientes (a marzo de 1981):
 

" Hoja S1. 1,350/Kg
 

" Nervadura S/. 140/Kg
 

TAPESA comer-jaliza tanto a su matriz Tabacalera Nacional
 

como a la empresa estatal, Empresa Nacional de Tabacos S.
 

A. (ENATA) de acuerdo con las necesidades y disponibili 

dad en cada caso.
 

En funci6n de las producciones esperadas, precios y rendi
 

mientos, se esperan los siguientes valores brutos de pro
 

ducci6n de tabaco en la regi6n:
 

ZONAS VOLUIIENES PRODUCCION VALORES DE PRODUCCION TOTAL 
(TM) (S/.000) V.B.P. 

(Ndcleos) Hoja Nervadura Hoja Nervadura (S/;000) 

1. Aucayacu 139.5 24.6 188,325 3,444 191,769 

2.Uchiza 87.3 15.4 117,855 2,156 120,011 

3. Tocache 90.0 15.8 121,500 2,212 123,712 

TOTAL: 316.8 55.8 427,680 7,812 435,492 

Considerando el precio de compra a los agricultores de
 

S/. 40.00/promeio Kg y los rendimientos obtenidos, el
 

valor del producto agricola alcanzar5 a unos 237.6 millo

nes en 1981. Por lo tanto el valor agregado por la indus
 

trializaci6n ser6 de 197.9 millones en total.
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- Proyecto de expansi6n.- Tabacos del Perd S.A. planea 

ampliar el grea de producci6n en la zona hasta alcanzar u 
nas 800 a i,000/ha en total, de los cuales unas 400 ha se 
ran en la Zona Prioritaria; no ampliaranr los n6cleos de 

curado exisientes sino mas bien, aumentargn la cantidad 

de estos centros; actualmente est' en desarrollo un nd 

cleo de producci6n en La Morada. 

- Capacidad instalada y producci6n.- Las capacidades ins
 

taladas actualmente de los 4 ncloos de curado son las si
 

guientes:
 

Ntcleo de NO de Capacidad TM/ Total Capacidad Instala-

Producci6n Hornos Semana/Horno da TM/semana
 

Aucayacu 22 4 88
 

Uchiza 1 4 64
 

Tocache 8 4 32
 

Bambamarca 10 4 40
 

El periodo de curado, que toma una semana por carga, esta
 

blece el nivel de producci6n potencial de hojas secas de
 
los nficleos de curados, considerando la relacidn 9-1 de
 

Kg do hoja verde (h~meda) a tabaco rubic (hoja seca). Es
 

ta producci6n potencial o capacidad instalada potencial 

es la siguiente:
 

Producci6n Mensual Producci6n Anual
 
Nficleo de Hojas Secas Hojas Secas
 
Producci6n (TM/mes) (TH/ha)
 

Aucayacu 36 180
 

Uchiza 26 130
 

Tocache 13 65
 

Bambamarca 16 80
 

T 0 T A L: 91 455
 

Debe notarse que la producci6n anual corresponde a la uti
 

lizaci6n de las casetas de curadQ solamente 5 meses al a
 

flo (junio a octubre) que corresponde a la epoca de cose 

cha.
 

a~L
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La producci6n real en 1980 fue de 380 TM, de las que 170
 

se produjeron en Aucayacu (94% de la Capacidad Instalada);
 
Uchiza produjo 100 TM y Tocache/Bambamarca 110 TM en con

junto.
 

- Procesamiento posterior y comercializaci6n.- La empre
 

sa compra las hojas verdes a los agricultores a un precio,
 
de S/. 38 a 40/Kg, asumiendo los costos de transporte a
 
los n'cleos de curado, el curado en sl y el empacado. El
 
tabaco rubio asi producido es transportado a Lima, a la
 
planta de desnervado y afiejado que tiene la Empresa en el
 
Km 6.5 Carretera Central, elaborando insumos para la fa
 
bricaci6n de cigarrillos rubios: hojas (68%) y nervadu

ras (12%).
 

b) Producci6n de almid6n de yuca.
 

Se ha detectado en la provincia de Leoncio Prado una
 
producci6n reducida de almid6n de yuca, que es elaborada
 
en plantas pequefias de tipo semi-artesanal.
 

Se han instalado 5 f~bricas pequefias de producci6n de al
 
mid6n de yuca, de las cuales se tiene conocimiento que
 
cuatro ya no operan, y las que todavla producen lo hacen
 
a un nivel bastante reducido. Actualmente, opera una 

planta en Aucayacu. De la producci6n local de yuca, ms
 
del 95% es consumido al estado natural previa preparaci6n
 
en diferentes platos t~picos. Una pequefia parte es proce
 
sado para elaborar "farifia" a nivel casero o artesanal.
 
Se estima que de 120-240 TMdeyuca son procesadas anual
 
mente mediante este sistema y que el valor agregado indus
 
trial generado por este procesamiento alcanza entre 4.2 y
 
8.4 millones de soles anuales, considerando un rendimien
 
to normal de yuca a harina, el precio de venta de la ha
 
rina de yuca de S1. 180/Kg. El 100% de este valor se ob
 
tierne en la Primera Zona Prioritaria.
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c) Producci6n de harina de 0ltano.
 

Al igual que en el caso de la harina de yuca, existen
 
actualmente tres plantas semiartesanales de las cuales
 
una opera, con alguna producci6n casera de harina de plS
 
tano en la zona del Proyecto para satisfacer la demanda
 
local de este tipo de harina que es utilizada en forma 1i
 
mitada como substituto de la harina de trigo .de sopas,
 
producci6n de panes, etc.
 

Hace mas de 6 6 7 afos existi6 una planta deshidratadora
 
de plitanos de tamafio reducido en la zona de Naranjillo,
 
que po unos aflos fuera administrada po el Banco Agrabio;
 
al no encontrar un mercado aparente para la harina produ
 
cida la planta entr6 en falencia. Actualmente ya no exis
 
te, pues se incendi6 hace tres afios.
 

El valor agregado industrial de harina de pl5tano se esti
 
ma en unos SI. 2.0 millones anuales, la mayor parte produ
 
cidos en las Zonas 10 y 20 del Proyecto.
 

d) Producci6n de alimentos balanceados.
 

No existe producci6n local de alimentos balanceados
 

en la zona del Proyecto en la actualidad. El consumo de
 
este producto es satisfecho desde Lima por Purina S.A. -

Sin embargo, cabe mencionar en este respecto la existen
 
cia de una planta de alimentos balanceados de propiedadde
 
la Central de Cooperativas Agrarias Huallaga Central NO
 

251, actualmente paralizada.
 

Esta planta oper6 hasta 1978 en que debido a la falta de
 
insumos aparentes en la zona y un elevado costo de insu
 
mos que se debian traer de otras zonas del pals (harina
 
de pescado, torta de algod6n, etc.) que ocasionabanque los
 
productos terminados tengan un costo muy alto, el mercado
 
para los productos se redujo considerablemente, e hizo im
 
posible su operaci6n.
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Este fen6meno coincidi6 con el fracaso de la promoci6n del
 
cultivo de semillas oleaginosas en la zona (soya y ajonjo
 
11) que impidieron que se utilizara la torta resultante
 
como insumo proteico en la producci6n de balanceados.
 

Las instalaciones industriales de la Central "Huallaga
 
Central" se encuentran en condiciones satisfactorias de
 
julio 1980 a marzo 1981 han sidJo rchabilitadas por la nue
 

va Directiva de la Central, estando estas para su opera
 
ci6n a un costo reducido. Constan de 4 silos de concreto
 

de 100 TM cada una y un grea de trabajo de unos 400 m2 en
 
la que estg instalada una mezcladora que alimenta automA
 
ticamente una tolva de dosificaci6n y ensacado. Existe
 
tambien un molino de granos de martillos Engelbetch &
 
Lemmenbroock, con motor MAN de 15 kW. El sistema de lle
 
nado de los silos es mediante absorbente y la alimenta
 
ci6n al molino y la mezcladora automatica, mediante "gusa
 

nos" o tornillos sin fin.
 

La capacidad de producci6n potencial es de 10 TM/dIa, ha
 
biendo operado la planta a un maximo de 3 a 5 TM/d~a. No
 
se obtuvieron datos de voldmenes exactos, aunque informa
 
ci6n estimada indica que en 1977 y 1978 la producci6n de
 

alimentos balanceados alcanz6 unos 450 a 500 TM/afio como
 
m~ximo, con ventas de unos 5 millones/aflo, aproximadamen
 

te.
 

e) Producci6n de aceite de soya o mani.
 

Contigua a la planta de alimentos balanceados en la
 
Central de Cooperativas "Huallaga Central" en Aucayacu,
 
est4 instalada y paralizada la planta de producci6n de a
 
ceite de soya o ajonjoll. Esta planta oper6 hasta 1978
 
en que, por falta de materia prima ces6 sus operaciones.
 

Las instalaciones industriales se encuentran en condicio
 

nes satisfactorias, aunque una maquina (la refinadora) ha
 
sido trasladada de la planta a Lima y vendida a terceros
 

por lo que si se plantea su reflotamiento, serg necesario
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suplir esta deficiencia.
 

Existen 4 silos de 100 TM cada uno (400 TM totales) para
 
materia prima, contiguos a la sala de procesamiento (unos
 

200 m2) en la que se encuentra la siguiente maquinaria:
 

- Chancadora o partidora de granos.
 
- Elevador de cangilones.
 

- Seccz,;a de granos (con quemadores a petr6leo), dos uni
 
dades.
 

- Prensa o extractora de aceite (mediante sistema de pren
 

sado).
 

- Bomba de accionamiento de aceite a tanque.
 

- Tanque de aceite.
 

- Refinadora (faltante).
 

- Gusano alimentador de torta.
 

- Molino de torta.
 

- Dep6sito de torta.
 

La maquinaria es toda de origen Alemaon, marca MRN y BAUER
 
y se encuentra en buenas condiciones y la capacidad de
 
procesamiento de la planta no fue posible obtener, aunque
 
se estima que sea de unas 5 TM/hora de semillas oleagino
 
sas. Segn informaci6n del Administrador de la Central,
 
la planta trabaj6 a dicha capacidad por muy corto tiempo.
 
En 1977 se transformaron 2,000 TM de grano de soya y ajon
 
joli, obteniendose 400 a 500 TM de aceite y como sub -pro
 
ducto torta de soya. El valor de venta del aceite alcan 
z6 unos 25 a 30 millones, y se obtuvieron unos 10 millo 
nes por concepto de torta. 

f) Producci6n de aceites de palma aceitera.
 

- Ubicaci6n.- La producci6n de aceite de palma estf
 

localizada en la regi6n de Tananta, en la Zona 50 (Toca 
che) del proyecto y representa una de las explotaciones a
 
groindustriales de mayores perspectivas para la regi6n.
 
En dicha localidad se encuentra ubicada la Empresa para el
 
Desarrollo y Explotaci6n de la Palma Aceitera S.A.,
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EMDEPALMA S.A., Sociedad An6nima de propiedad 100% del
 

Estado Peruano a trav6s de COFIDE y la Empresa Nacional
 
de Comercializaci6n de Insumos (ENCI). En la zona, asi
 
mismo, se han concedido mediante contratos de coloniza 
ci6n amplias extensiones de terrenos a tres empresas de
 
producci6n de aceites comestibles a fin de establecer pro
 
yectos de producci6n de palma aceitera en asociaci6n con
 
el Estado: Industrias Pacocha S.A., Compafi'a Oleaginosa
 
del Perd y el Grupo Romero (Perd Pacifico S.A.), denomina
 
do "Palma El Espino S.A." Mgs adelante se detallan los
 

tres proyectos en implementaci6n.
 

- Capacidad instajada y niveles de producci6n.- EMDEPALMA
 
se form6 en 1973 a base de la plantaci6n piloto del pro
 
yeeto de Colonizaci6n Tingo Marla-Tocache-Campanilla, con
 
la finalidad de fomentar la expansi6n y explotaci6n indus
 
trial de palma aceitera.
 

En 1978 existlan 3,800 ha de palma aceitera plantadas, de
 
las cuales 1,718 se encontraban en producci6n. Actualmen
 
te se han terminado la etapa de expansi6n del area sembra
 
da, teniendo 5,250 ha en el campo distribuidas en 4 zonas
 
productivas; 3,400 ha est5n en producci6n.
 

La producci6n industrial de EMDELPALMA se inici6 en 1976,
 
con la instalaci6n de una planta de extracci6n (ubicada
 

en Villa Palma, Tocache), con una capacidad de procesa
 
miento de 10 TM/hora de racimos de frutos frescos, equiva
 
lente a 2 TM/hora de aceite.
 

La serie hist6rica de producci6n anual de la planta es la
 

siguiente:
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Producci6n Anual (TM) 

Aceite Crudo 
A f o de Palma Palmiste* 

1976 660 28
 

1977 3,380 391
 

1978 4,392 524
 

1979 4,429 588
 

1980 5,100 658
 

Se comercializan como almendras de palmiste (no se extrae afn el a
 
celte).
 

Considerando un estimado de 5,500 TM de aceite y 700 TM
 

de palmiste en el presente aflo, y S1. 260,000 TM de acei
 

te de palma, los ingresos por este producto cn 1901 se es
 

tima que alcancen unos S/. 1,430.0 millones, a precios de
 
abril de 1981. El precio de venta de las almendras de
 
palmiste actualmente es de S/. 165,000 por tonelada, obte
 
niendo por lo tanto los S/. 115.0 millones. En total el
 
valor de ventas esperado para el presente aflo alcanza a
 

SI. 1,545.0 millones.
 

El costo de producci6n agricola de racimos de palma se es
 
tima en unos S/. 27 a 30,000/TM; por 1o tanto, la produc
ci6n procesada de 28,000 TM de racimos que se espera para
 
1981 tendri un valor agricola de 750 a 840 millones. El
 
valor industrial agregado alcanza de 705 a 795 millones en
 

el presente aflo.
 

La capacidad instalada de la planta de proceeamiento est' 
saturada y es actualmente insuficiente en la epoca de ma 
yor cosecha, lo que ocasiona frecuentes mermas en los ra 
cimos frescos por sobremaduraci6n. Desde 1979 EMDEPALMA 
viene implementando un proyecto de ampliaci6n de la capa 
cidad instalada a 2C TM/hora de procesamiento de racimos 
(4 TM/hora de aceite), es decir, duplicar la capacidad ac 

tual. Ya estin en proceso de fabricaci6n los equipos 



(stork Holandeses) y la financiaci6n ha sido otorgada por
 

la CAF (Corporaci6n Andina de Fomento).
 

Cabe resaltar que, a'n con este aumento de capacidad ihs

talada de 2 a 4 TM/hora, la capacidad de la planta de -

EMDEPALMA resultar5 insuficiente a corto plazo (x afios) 

para atender los volfimenes que el total de las 5,250 ha 

produciran, asi como la producci6n adicional por incremen 

to de rendimiento por hectgrea. 

- Proyectos de ampliaci6n.- Adem~s del programa propio
 

df. EMDEPALMA S.A., de ampliaci6n de la planta industrial
 

y producir m5s de 20,000 TM de aceite hacia 1985, existen
 

tres otros proyectos del Sector Privado que se vienen im
 
plementando y que se ubicar'n en la misma zona o zonas
 
ledafias, dentro de la zona de influencia del Proyecto:
 

* Palma El Espino S.A. (Grupo Romero-PerG Pacifico S.A.),
 

con un& concesi6n de 15,000 ha en la zona del r~o El
 
Espin,, margen izquierda del r~o Huallaga. E! proyecto
 

contcmpla alcanzar 7,000 ha de 6..ea de palma aceitera
 
a instalar una planta de procesamiento de una capacidad
 

de 60 TM/hora de racimos frescos en un programa de in
 

versionesde 7 afios. La etapa de estudios ha finalizado;
 
ya tienen el contrato definitivo de Concesi6n y desde 

abril de 1981 han empezado las primeras obras de movi 

miento de tierras. 

* Compafi'a Oleaginosa del Per6 S.A. Ubicada entre el
 

rio Espino y Tocache, con una concesi6n de 15,000 ha.
 
Este proyecto esta a~n en perspectiva no habiendose ini
 

ciado el estudio de factibilidad.
 

* Grupo Industrias Pacocha/UNILEVER. Este proyecto tiene
 
una concesi6n de 28,000 ha entre los r~os Santa Cruz y
 

Mantenci6n, habiendose efectuedo el Estudio de Factibi
lidad y los Estudios de Suelos, asi como un censo de
 

las unidades parcelarias y colonos existentes en el Srea
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concedida y zona aledafia. El proyecto contempla produ
 
cir 8,000 ha de palma aceitera, de los cuales 3,500 las
 
conduciran en forma directa y 4,500 ha po colonos 
aso
 
ciados al proyecto.
 

Se plano.a la instalaci6n de una planta de procesamiento
 
de 60 TN/hora de racimos frescos para la producci6n de
 
aceite, igualmente, el sistema planteado para siembra con
 
colonos contempla el establecimiento de parcelas de 20 ha
 
en promedio, de las cuales 6 ha serlan dedicadas a palma
 
aceitera y 14 ha a cultivos anuales. La empresa, a tra
 
ves de una organizaci6n de servicios brindarla a los colo
 
nos todcs los servicios de infraestructura y tecnicos ne
 
cesarios para una producci6n altamente tecnificada y una
 
cosecha conveniente y oportuna de la producci6n. La in
 
versi6n total alcanza US$ 40 millones en 8 aflos de imple
 
mentaci6n.
 

g) Producci6n de t6.
 

- Ubicaci6n.- Existen dos empresas cooperativas que
 
producen to en la zona de influencia del Proyecto:
 

" Cooperativa Agraria de Producci6n Te-Cafe'Ltda. NO 10.
 
" Cooperativa Agraria de Producci6n Jardines de T6 Ltda.
 
NO 9.
 

Ambas empresas se dedican al cultivo, procesamiento, enva
 
sado y comercializaci6n del t6, aprovechundo las condicio
 
nes de clima, suelo y especialmente precipitaci6n de la
 
regi6n del rlo Azul, en las faldas occidentales de la Cor
 
dillera Azul (brazo oriental de la Cordillera de los An
 
des), a una altura promedio de 1,400 m.s.n.m.
 

La CAP Jardines de T6 tiene su sede a unos 45 Km de Tingo
 
Maria en la carretera Tingo Maria - Pucallpa y dispone de
 
2,400 ha de tierra, de las cuales unas 
1,500 son cultiva
bles o de pastos naturales; 520 ha estan sembradas con te,
 
de las cuales 480 se encuentran en producci6n.
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La CAP Te-Cafe Ltda., tiene un grea de terreno de unos
 
500 ha de las cuales cultivan 200 ha con cafg y 100 ha con
 
te (90 ha en producci6n). Estg ubicado un poco antes que
 
Jardines de T9 con relaci6n a Tingo Maria.
 

- Capacidad instalada y producci6n anual.
 

La CAP Jardines de T4 ha venido ampliando y mejorando
 
su producci6n agrfcola e industrial de te en los 6ltimos
 
afios. De acuerdo con cifras proporcionadas por la admi
 
nistraci6n de la referida empresa, los niveles de produc
ci6n anual (en TM de hoja seca) y de ventas de sus produc
 
ci6n de te son los siguientes:
 

Producci6n Ventas de
 
A flo TH/hoja seca Miles de Soles
 

1977 380 
 250
 
1978 400 
 310
 

1979 600 600
 
1980 660 745
 

La producci6n estimada para 1981 sobrepasa las 700 TM de
 
hoja seca, con unas ventas que se estima llegarmn a los
 
1,000 millones.
 

Las operaciones agricolas y parte del procesamiento son
 
realizados en la sede de la Cooperativa del r~o Azul; en
 
la planta de procesamiento se efectfian los procesos de
 
marchitaci6n, enrollado, fermentado, secado, clasifica
 
ci6n de las hojas secas y envasado en bolsas de polietile
 
no para su despacho a Lima. En Lima poseen una planta de
 
clasificaci6n, limpieza y envasado en cajas y bolsitas fil
 
trantes, produciendo 4 tipos de t6. Do acuerdo a cifras
 
proporc-4nadas por los directivos de la Cooperativa, el
 
costo de producci6n a marzo de 1981 se estimaba a un 
cos
 
to promedio de S/. 750,000/ha/aflo.
 

El precio de venta de t6 con el procesamiento hasta seca
 

cJ-Li,
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do es actualmente de S/. 680 Kg que incluye tanto el va
 

lor agricola como el procesamiento hasta la etapa de seca
 

do. Este precio permite un ingreso bruto de S/. 999,600/
 

ha/a:o en el cultivo de z6 y un margen de S/. 249,600/ha/
 

aio en la actividad agricola y de procesamiento inicial,
 

sin considerar los beneficios adicionales por envasado pa
 

ra consumo directo y comercializaci6n de la produccion in
 

dustrial de te.
 

De acuerdo con las cifras estimadas para 1981, el ingreso
 

total esiperado por TM de hoja seca sera de S/. 1'430,000;
 

considerando el rendimiento promedio de 1,470/Kg/ha de
 

hoja seca, el ingreso por hectgrea en promedio serS de
 
S/. 2'100,000 pa 1981. Por lo tanto el margen bruto
 

por clasificaci6n, envasado para consumo directo y comer

cializaci6n alcanza S1. 1'100,000/ha/afo.
 

Se estima que un 70% del valor del producto seco corres
 

ponde a la materia prima y el 30% restante al procesamien
 

to hasta dicha etapa. Por lo tanto, conforme al grea de
 

producci6n de cada Cooperativa y el rendimiento promedio
 

por hectarea, los valores brutos agricolas de la produc
 

ci6n tealera en la zona alcanzaran en 1981 a las siguien

tes cifras:
 

Area de Rendimiento Pro Valor
 
Produc. medlo Producci6n (Millones 

Cooperatvas (ha) (TM/ha hoja seca) (TM) S/.) 

.CAP Jardi
nes de Td 480 1.47 705.6 335.9
 

.CAPT4 -

Cafg 90 1.12 100.8 48.0 

TOTAL: 570 - 806.4 383.9
 

En funci6n de los estimados de venta de la CAP Jardines
 

de T4 para 1981 y una apreciaci6n de las ventas probables
 

de la CAP T6-Cafe de sus productos industriales de t4, el
 

Valor Agregado Industrial de la producci6n tealera de la
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zona serg, para 1981 de 511.9 millones, como se detalla a
 

continuaci6n: 

Valor Bruto Costo Valor Agregado 

Cooperativa Producci6n Agricola Industrial 

(En Millones de Soles) 

.CAP Jardines de 
T6 1,000.00 335.9 664.1 

.CAP T6-Caf6 108.00 48.0 60.0 

TOTAL: 1,108.00 383.9' 724.1 

- Caracteristicas de la maquinaria y equipo. Personal.-
Las dos cooperativas agrarias han refaccionado recieize
 

mente sus instalaciones industriales utilizando prest,,.mos
 

y Asistencia Tecnica del Gobierno Holandes. La CAP Jardi
 

nes de T ha instalado un horno de secado moderno, asi
 

como equipo para fermentaci6n, clasificaci6n, picado y em
 

paque. Por lo dema's, las instalaciones se mantienen I
 

gual a como fueron inspeccionadas en Julio 1980 y descpi

tas en el Estudio Preliminar.
 

El personal que trabaja en la CAP Jardines de Th asciende
 

a 630 trabajadores; en las actividades dgr~colas y de co
 

secha laboran unas 400 personas, las operaciones indus
 

triales, de servicios y de administraci6n y direcci6n en
 

Tingo Maria ocupan a unas 100 personas. En Lima trabajan
 

80 personas en las operaciones industriales de envasado y
 

despacho y 50 empleados en comercializaci6n y ventas, ad
 

ministraci6n general, contabilidad, etc.
 

- Comercializaci6n.- La comercializaci6n de la produc
 

ci6n de te de ambas empresas productoras es efectuada en
 

forma directa mediante vendedores distribuidos a los dife
 

rentes puestos de Lima y provincias.
 

La CAP Jardines de T6 vende a trav6s de sus productos 

"Zuper Te" y "T6 Unico". La CAP Te-Caf4 vende los produc 

tos "Ta El Dorado y Golden Tea". 
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Ambas empresas han exportado parte de su producci6n, sien
 

do el mercado principal la Repiblica de Chile. Sin embaR
 
go, actualmente no exportan.
 

De acuerco con estimados de la CAP Jardines de T4, el 30
 
a 35% de la demanda nacional de te es abastecida por d!
 

cha Cooperativa, cubriendo un 6rea geografica concentrada
 
prioritariamente en la regi6n norte y central del pals, y
 

los niveles socio-econ6micos medio y bajo de Lima Metropo
 
litana. Plantean incidir en la regi6n sur con mayor fuer
 

za, estimando que podrian alcanzar a satisfacer el 50% de
 
la demanda nacional.
 

- Proyectosde expansi6n.- La CAP Jardines de T6 plantea
 

consolidar su modernizaci6n industrial a corto plazo, ha
 

ciendo uso de las lineas de creditos del Gobierno de Ho
 
landa dentro del Programa de Mejoramiento de la Produc
 

ci6n de T6. Actualmente, han concertado un prestamo por
 

US$ 1.5 millones, con pago a 25 afios, 10 aflos de gracia,
 

y 7% de interns anual para el horno y maquinaria adicie
 
nal de transformaci6n.
 

2.3.4.3 Industrias de transformaci6n de productos pe

cuarios.
 

2.3.4.3.1 Transformaci6n primaria.
 

a) Beneficio de ganado.
 

El beneficio de ganado (vacuno primordialmente) es
 

efectuado en la zona del Proyecto en el Camal Municipal
 
de Tingo Maria y en mataderos clandestinos en Aucayacu y
 

Tocache, no existindo referencias de lugares de benefi
 

cio adicionales.
 

El camal Municipal de Tingo Maria se encuentra ubicado
 

cerca del Mercado Mayorista de dicha ciudad sobre un te
 
2 rreno de aproximadamente 400 m . Tiene una playa de ma 

)1"3
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tanza con piso de cemento y en el centro un murete de ce
 

mento dorde se efectra el beneficio mediante comba. No
 
tiene instalaciones mecanicas de rieles para el movimien
to de las reses beneficiadas, efectu6ndose este en forma
 

,nual. Las roses, despues de desangradas, desolladas
 
y evisceradas, son colocadas (en carcasa) en una sala de
 

oreo cerrada y techada, con paredes aisladas con enrejado
 
de alambre para ventilaci6n.
 

El camal carece de planta de procesamiento de vlsceras, 
sala de refrigeraci6n y no se recupera la sangrn. La
 
falta de higiene es evidente en todas las fases del bene

ficio.
 

De acuerdo con informaciones recogidas en dicho camal, el
 

promedio de beneficio diario es de 12 a 20 cabezas, ope 
rando el camal s6lo unos 4 dias a la semana por lo gene 
ral, no llevandose estad~sticas. En total, el volumen de
 

matanza mensual es actualmente de unas 250 a 350 roses.
 
Los cueros son vendidos en crudo de inmediato luego de la
 

matanza; no se disponen de instalaciones de salado de els
 

tos subproductos.
 

La tarifa por beneficio de ganado actualmente estI en
 

S/. 25/Kg beneficiado, siendo el promedio de peso de las
 

reses cercano a los 200 Kg en carcasa (S/. 5,000/animal).
 
El ingreso mensual por este concepto, alcanza a 1.5 millo
 

nes, estim~ndose con ingresos del orden de los 18 millo
 

nes para el camal de Tingo Maria.
 

b) Producci6n de derivados 2acteos.
 

La elaboraci6n de derivados l5cteos a base del proce
 

samionto de leche en la zona del Proyecto se efectra en
 
forma muy reducida a nivel casero o artesanal. No exis
 
xen plantas productoras de quesos o mantequilla en la zo
 

na,. 
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c) Producci6n de ayes.
 

La producci6n de carne de ave y huevos se viene in
 
crementando gradualmente en la Zona Prioritaria; sin .em
 
bargo, no existen plantas de beneficio de ayes ni se apro
 
vechan los subproductos remitantes. El comercio de estos
 
productos es efectuado generalmente como animales vivos
 
para el consumo domnstico y beneficiados a las parrilel
 
ras. Existe tambien muy poca infraestructura de refrige
 
raci6n de came de ayes.
 

d) Producci6n de cerdos.
 

La crianza y beneficio de cerdos en la zona es inci
 
piente y efectuada en forma casera. No se han detectado
 
producciones beneficiadas ni aprovechamiento industrial
 
de estos animales dom~sticos.
 

2.3.4.3.2 	Industrializaci6n.
 

No se ha constatado la elaboraci6n de produc
 
tos derivados de la ganaderla en la zona del Proyecto, sal
 
vo una reducida industrializaci6n primaria de cueros de
 
bovinos (salado y curtido) y la producci6n casera de que
 
sos y mantequilla ya mencionados.
 

2.3.4.4 	 Valor agregado de la producci6n agroindustrial
 

de la zona.
 

En el Cuadro 2.3.4.-i se presenta el valor agre
 
gado industrial de la producci6n de las agroindustrias 
existentes y operando en la zona del Proyecto, estimada pa 
ra 1981. Se ha desagregado este valor en las cinco zonas 
del proyecto y comprende el valor total do la producci6n 
que ha sufrido procesos industriales de transformaci6n y 
el valor agregado por esta transformaci6n y eventual comer 
cializaci6n, obtenida deduciendo el valor del producto 
 a
 
gricola en su estado natural. Esto se efect~a en raz6n
 



CUADRO2.3.6.-I 

VALORAGREGADO INDUSTRIAL DE LAS AGROINOUSTRIASEN LA ZONADEL PROYIECTOPARA 1981 
(En hlltonasd Soles) 

,VALOR 2RUTO DE PRODIUCCIONTOTAL VALOR BRUTOAGROPECARIO (1) VALOR AGREGAOO INDUSTRIAL
AGROINDUSTRIAS 
 Zna I Zona 2 Zons 3/4 TOTAL an na 5 TOTAL lona
Aucayacu Tlngo Uichiza/ Zona 5 a 2 

La orada Tocache PROYECTO Aucayacu ZAa Zon• 3 Ma z 3 zona 5 TOTAL
K a l a M a r a UcraT Tocachofh A c y c aO[ Uchlza T oc che
r d Ta Uchiza T PRO Y CT0PROYECTO Aucayacu 'lngo 
I. MAPRESA.- Tableros Aglomeradoi (2) -
2. SonefIclo do CalF 
 180 200 
 10 150 720 135 
 150 142 113 540 45 50 48 37 
 180
3. Secado y desgranado do Maz 70 
 - - 70 65 " * 65 5 5
4. Pllado do Arroz 270 270 
 160 700 248 
 248 - 147 643 22 22
S. Beneflclo do Cacao - 13 57160 130 60 
 tO 360 144 117 54 9 
 324 16
6. Produccl6n do Tabaco Rublo 13 6 1 36
132 - 120 124 436 1os 
 - 65 68 238 87 7. Prod. Harna do Yuca 12 4 - -

55 56 198 
16 7 3 
 -- 10 5 1 8. Prod. Harina do PlItano 6
2 2  4 1 1  2 I 1 
 23. Prod. Allmentos *alacaados (2) 
 -

- 62 

J 
" -
10. Prod. Aclte do Soya (2) 

11. Prod. Acelte IePalm 
 - 1,430 1.430 - 800 800 -3012. Prod. do Ti 
 - 1.108 1,108 - 384  -384' 
 72-
 72
 
13. Se-nficiodo ,anado 20 120 20 ** .t21
 .. 160 17 107
I.Prod. Der vados L cteos 18 142 3. -13 2 i8 

2
-15. Otros Products Pecuarlos --

TOTAL 
 306 1,834 370 1,814 5,004 
 722 ,010 26 1,155 3,148 184: - 824 1O 739 1,856
 
(1) So considera salo Ia producc!n agrtcola destlad a transforuacl6n prImarla a procemilento; 

(2) Phontas parallzadas.
 

U,
 

-%r2
 



257.
 

de que dicho valor agricola ya estS considerado en el va
 

lor bruto de la producci6n agricola y primaria previamen
 

te tratados en los Capitulos correspondientes del prese
 

te diagn6stico.
 

El valor agregado industrial total alcaza a 1,856 millones
 

aproximadamente, de los cuales 184 millones corresponden
 

a la Zona 10 - Aucayacu, 824 millones a la Zona 20 - Tin
 

go Maria y 739 millones a la Zona 50 - Tocache. El mayor
 

valor industrial agregado en la zona de Tingo Maria es el
 
de la producci6n de t4, y en la Zona 10 el de tabaco ru
 

bio. La Zona 50 - Tocache es la m5s importante; en esta
 

grea el mayor valor industrial se produce en la elabora
 

ci6n de aceite de palma en Tananta. Se aprecia que va
 
rios de los valores agregados son minimos, debido a la pa
 
ca transformaci6n industrial que ocurre en muchos de los
 

productos agricolas.
 

2.3.4.5 	Apreciaci6n del nivel tecnol6gico y de la situa

ci6n de la agroindustria.
 

En t6rminos generales el nivel tecnol6gico de
 

las Pgroindustrias existentes en la zona del Proyecto es
 

sumamente variado. En algunos casos, tales como en la
 

producci6n de harinas de yuca y pl~tano, en el beneficio
 

del cafe y cacao y el beneficio de ganado, el nivel tecno
 
l6gico en los procesos de transformaci6n primaria e indus
 

trializaci6n es muy rudimentario e ineficiente, o en el
 
mejor de los casos, de un nivel tecnol6gico pobre. En
 

otros casos, como por ejemplo en la producci6n de aceite
 

de palma, te, tabaco rubio, etc., la tecnolog:a aplicada
 

inclusive desde la producci6n agr~cola es bastante tecni
 

ficada y eficiente elaborandose productos de buena u 6pti
 

ma calidad y con elevados rendimientos t6cricos.
 

En casi todos los casos encontrados, el nivel tecnol6gico
 
de los procesos de transformaci6n primaria no se susten
 

tan en una alta mecanizaci6n sino mas bien en la elevada
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aplicaci6n de mano de obra, fen6meno que ha permitido la
 
instalaci6n de capacidades instaladas que son utilizadas
 
en forma eficiente mediante inversiones relativamente ba
 
jas por puesto de trabajo agroindustria o industrial.
 

Por otro lado, el nivel de capacitaci6n de la mano de o
 
bra es, en general, deficiente o en todo caso es dificil
 
de conseguir mano de obra calificada en puestos de traba
 
jo industriales de la zona.
 

En el Cuadro 2.3.4.-2 se aprecian algunos indicadores de
 
la situaci6n global de la agroindustria en la zona del
 
Proyecto que dan una idea del nivel tecnol6gico y en geno
 
ral del estado de este sector de la actividad econ6mica
 
de la regi6n:
 

- El ntumero de puestos de trabajo actualmente ocupados 
alcanza a 709, de los cuales 121 son de personal cali
 
ficado. Se aprecia que la planta de producci6n de a
 
ceite de soya no tiene personal pues no opera; las o
 
tras dos que estan paralizadas (alimentos balanceados
 
y tableros aglomerados) ocupan en el presente momento
 
personal para su reparaci6n y puesta a punto.
 

- El porcentaje de utilizaci6n de la capacidad instalada
 
es sumamente variable, aunque en general es bajo; de
 
13 agroindustrias existentes, solamente 6 utilizan la
 
capacidad instalada en mas del 75% y seis lo hacen 
 a
 
menos del 25%, sefialando una limitaci6n importante en
 
lo referente a disponibilidad de materia prima o defi
 
ciencia en la estructura en sl del tipo de transforma
 

ci6n.
 

- Del valor total de Activos Fijos estimados a marzo de 
1981 que alcanza a 2,945 millones (7.36 millones de
 
US$), la Zona 20 - Tingo Maria, la Zona 10 - Aucayacu
 

y la Zona 50 - Tocache, son las mas importantes, en ra
 
z6n de que en estas zonas estan instaladas las plantas
 
de la Central de Cooperativas Huallaga Central, MAPRESA
 



CUADRO 2.3.%.-2
 

SINTESIS DE SITUACION ACTUAL DE AGROINDUSTRIAS
 
EN LA ZONA DEL PROYECTO.
 

N2 Puestos Capacidad Instalada % de Utiliza Valor de A. Fijos Capacidad 

AGROINDUSTRIA 

de 

C
1 

Trabajo 

NC 
1 ' _ 

de Procesamiento 
0a 

m 0 T/Afio_ _ __ 

ci6n de IT 
Ins 
Ins. 

Millones de Soles2J Instalada 
Ubicaci6n Energla 

(Zona) (kW) 

MAPRESA.-Tableros Aglomerados-/ 10 15 12,000 m 3/afio 0 320 1 650 
Despulpado, fermentaci6n, se
cado del Caf6 10 90 35,000 qq/afio 85 65 1 a 5 -

Secado y desgranado MaTz ama
rillo. 2 5 13,750 TM/afio 12 50 1 a 5 -
Pilado de arroz. 6 25 16,000 TM/afio/3 plantas' 75 280 1,2,5 350 
Beneficio de Cacao. 5 50 800 TM/afio 86 30 1 a 5 -
Bbaco Rubio 30 120 455 TM/afio(4 ndcleos) 95 '250 1,3,5 100 
Harina de Yuca: 2 10 1,000 TM/afio 25 5 1,2 -
Harina de Pl~tano. 2 10 600 TM/ano 25 3 12.-
Planta de Alimentos Balanc.4/' 2 3 4,800 TM/ano 0 50 1 
Aceite Soya-ant. 0 0 11,000 TM/afo 0 180 1 
Planta Prod. Aceite Palma. 25 150 24,000 TM/afio(racimo) 95 950 5 600 
Producci6n de Ti. 25 100 1,000 TM/afio(hoja seca) 75 750 2 400 
Beneficio de Ganado. 2 10 8,000 cabezas/alo. 45 12 2,1 -
TOTAL: 121 588 2,945 2,100 

1/ C: Calificado; NC: No Calificado. 3/ Producci6n de tableros de madera solamente. El personal estg en
2/ 	Valor estimado a Julio 1980, considerando el estado de extracci6n forestal y en relaci6n de )a planta.

los equipos. El valor de reposici6n sera, en promedlo 4/ Personal en refacci6n de ]a planta.
 
de 2 5 2.5 veces aqui consignado.
 



259.
 

y Tealeras, y EMDEPALMA, respectivamente.
 

- La capacidad instalada de generaci6n de energla para 

la producci6n agroindustrial alcanza a 2,100 kW de los 

cuales 710 corresponden a la Zona Prioritaria. De es 

ta capacidad instalada se estima que un 40% a 50% esta 

siendo utilizada en forma regular. 

- El costo para generar un empleo es relativamente alto 

(S/. 4.15 millones), si se considera el total de indus 
trias instaladas; sin embargo, considerando solamente 

las que est~n en operaci6n, este costo decrece a 3.7 

millones, cifra que es a6n algo elevada; esto se expli
 

ca por la reducida utilizaci6n de la capacidad instala
 

da en algunas industrias.
 

2.4 Caminos.
 

2.4.1 Sistema de transportes.
 

Tal como se indic6 con mayor detalle en el Estudio
 

Preliminar, el transporte terrestre es el modo predominan
 

te de la zona, constituyendo la Carretera Marginal el Eje
 

Troncal de transporte hacia el que drenan los diversos ca
 

minos vecinales y alimentadores a dicha Carretera, a tra
 

ves de los cuales se efectuoa mayormente el transporte in
 

terno del area.
 

De manera semejante, la comunicaci6n de la zona con greas
 

externas a ella y con el Corredor Costero se efectia prin
 

cipalmente por la Carretera Marginal, Via Tingo Marla 
 -

Hufnuco - Cerro de Pasco - La Oroya - Lima (Graficos I y
 

2). Dicha Carretera tiene una longitud aproximada de 565
 

Km y en su mayor extensi6n asfaltada; es parte del Corre
 

dor Lima-Pucallpa, hacia el que se est6n dirigiendo accio
 

nes prioritarias para su mejoramiento, previendose que es
 

te totalmente asfaltada para el aflo 1983.
 

J9O
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Existen dos (2) proyectos de Carreteras para conectar el
 
Huallaga Central con el Litoral Norte, que disminuirfan 
significativamente la distancia entre la zona del Proyea
 
to y los centros de consumo y comercializaci6n localiza
dos en la Costa; estos corresponden a la construcci6n y/o
 
mejoramiento de la Carretera Trujillo-Huamachuco-Juanjui,
 
cercana esta r1tima localidad a Campanilld y de la Carre
 
tera entre Chimbote, Sihuas, Huacrachuco y Uchiza (Gr~fi
co 2). Actualmente se estg concursando la ejecuci6n del 
Estudio de Factibilidad de la Carretera primeramente men 
cionada, orientado a una gesti6n de financiamiento del 
Proyecto. 

En lo que respecta al transporte acuAtico, este no es re
 
presentativo de la zona, limit~ndose a un tr~fico interno
 
a lo largo del Huallaga, con embarcaciones de bajo calado
 
que sirve principalmente al transporte entre la margen
 
izquierda y derecha de dicho r1o, no existiendo infraes 
tructura alguna para el acoderamiento de las embarcacio 
nes.
 

En lo referente al transporte agreo, este sirve principal
 

ment- al trfifico de pasajeros entre la rona del Proyecto
 
y las localidades externas a ella, a trav6s del Aeropuer
to de Tingo Maria. Cabe anotar que el Proyecto de Reubi
 
caci6n del Aeropuerto, estudiado a nivel de Factibili
 
dad, estg siendo considerado para su ejecuci6n en el ni
 
vel de Estudio Definitivo y en vlas de financiaci6n a tra
 
v6s del Banco Internacional de Reconstrucci6n y Fomento
 
(BIRF); existiendo adem~s una apertura program~tica para
 
iniciar las obras de construcci6n.
 

La infraestructura de transporte terrestre en el Area del
 
Proyecto estS conformada b6sicamente por una vfa troncal
 
entre Tingo Maria y Campanilla a lo largo del ifo Hualla
 
ga y caminos vecinales y alimentadores que convergen a
 
ella.
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La Carretera Marginal en el Sector comprendido entre
 
Tingo Maria y Campanilla tiene una longitud aproximada
 
de 304 Km discurre entre Tingo Maria (Km 0.000) y Toca
 

cae (Km 173.000) por la margen derecha del rio Hualla
 
ga, atravesando el mismo con un puente colgante recien
 
temente construido, de doble Via y de 220 m de luz; 
continua por la margen izquierda hasta Pto. Pizana (Km
 
214.000) donde cruza nuevqmente el Huallaga con un puen
 

te de 150 m de luz, para proseguir por la margen dere
 
cha hasta Campanilla en el Km 304.000 (Grafico 3).
 

Desde Tingo Maria hasta Aucayacu, la carretera en una
 

longitud de 52 Km es asfaltada, con un ancho de super
 
ficie de rodadura de 6.60 m y buenas condiciones de
 
transitabilidad; entre Aucayacu y el Progreso (Km
 
127.000) la via es afirmada en buen estado de conserva
 
ci6n y desde esta localidad hasta Tocache, el camino
 

de 5.50 m de ancho es encalamninado, en muy mal estado
 
de conservaci6n, cuya plataforma esta siendo invadida
 
por la vegetaci6n y destru'da en parte su superficiede
 

rodadura, careciendo ademas de obras de drenaje. El
 
tramo entre Tocache y Pizana de aproximadamente 41 Km
 
de longitud es una vla encalaminada en rnuy malas condi
 
ciones, no siendo transitable en pocas de lluvias por
 

los frecuentes derr mbes y huaycos que interrumpen la
 
carretera. El tramo de 90 (m entre Pizana y Campani
 
lla es una trocha carrozable, en muy malas condiciones,
 

obstruldas por continuos derrumbes y por la vegetaci6n
 
que invade la plataforma.
 

Recientemente se ha concluldo la construcci6n de varias 
estructuras definitivas a lo largo de la via, tales co
mo los Puentes Tocache, Palo Blanco, Chaullayacu y Pi
zana, estando en construcci6n los accesos del Pte. San
tiago; requiriendose r'eemplazar los Puentes Pendencia, 

Mantenci6n y Porongo, que son estructuras Bayle de una 

sola via y deficientes para el tr~fico pesado, asl como 
la construcci6n de los puentes Cachiyacu e Izcote, y el 
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Puente Pt-,., Arenas, cuya licitaci6n esta en proceso, 

con lo cual estaraan prestando servicio las principa
 
les estructuras que requiere la Carretera Marginal en
 
el area del Proyecto.
 

Cabe anotar ademis, que el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones estg programando el asfaltado de la Ca 

rretera en el Sector comprendido entre Aucayacu y Ma 
dre Mia; previendose que a la conclusi6n de dichas a 

bras, se continue con el mejoramiento de la via hasta 
Tocache. Igualmente, es oportuno mencionar que se han 

iniciado los trabajos de construcci6n y mejoramiento 
del Sector Pto. Pizana - Campanilla, con caracterlsti

cas de una via afirmada de 6.60 m de ancho de superfi 

-ie de rodadura.
 

El grea del Proyecto estf servida ademas por otro Sec
 

tor de la Carretera Marginal, via Hu'nuco, el corres 

pondiente a Tingo Maria - Pte. Cayumba (25 Yim) asimis

mo por la Carretera Tingo Maria - Pucallpa en el Sec
 

tor Tingo Maria - Tea Gardens (36 Km); ambas vlas han
 

sido recientemente asfaltadas, facilitando el tr~fico
 

generado en el area del Proyecto.
 

- A lo largo de la troncal descrita anteriormente se de 

sarrolla una red de caminos vecinales en la zona, prin 

cipalmente en las inmediaciones de los diversos afluen 

tes del Huallaga, sirviendo al transporte generado en 

sus valles, y propiciando su drenaje hacia la troncal. 

En general los caminos vecinales tienen caracteristi 

cas de trochas carrozables: con un ancho de superficie
 

de rodadura que fluctu'a entre los 3.00 a 4.50 m care
 

cen de obras de drenaje, estructuras definitivas y pla
 

zoletas de sobrepeso, la vegetaci6n ha invadido la pla
 

taforma de la via, cncontrandose en muy mal estado de
 

conservaci6n, salvo algunos caminos de servicio a las
 

cooperativas, las que efect~an dicho mantenimiento.
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El Srea del Proyecto est5 servida por aproximadamente
 
490 Km de caminos vecinales, los cuales se desarrollan
 

principalmente como subsistemas a lo largo de las cuen
 
cas de los r~os y quebradas que van a drenar al Hualla
 
ga, estim~ndose quo la infraestructura principal es
 
del orden de los 230 Km. Dicha infraestructura estv
 
desarticulada, no existiendo vinculaci6n entre los sub
 
sistemas de caminos que la componen y con serias res 
tricciones de los que discurren por la margen izquier
 
da para su conexi6n con la Carretera Marginal.
 

En lo que se refiere especficamente a la conservaci6n
 
de la infraestructura vial del grea del Proyecto, 6sta
 
es ejecutada por el Hinisterio de Transportes y Comuni
 
caciones, en lo que respecta a la Carretera Marginal
 
de la Selva y a los segmentos de la Carretera Huanuco-

Tingo Mar'a-Pucallpa, comprendidos dentro de los limi
 

tes del Proyecto.
 

En la inspecci6n efectuada, se ha podido constatar que 
los recursos de que se dispone no son suficientes para 
dar un nivel de servicio adecuado. En los tramos as 
faltados, que son de reciente construcci6n y la cali 
dad de ejecuci6n puede calificarse como muy buena, no 
se advierte la insuficiencia de conservaci6n, a no ser 
por el exceso de vegetaci6n a los lados del camino y 
la presencia de sedimentos en algunas cunetas y sali
das de alcantarillas, pero en los tramos afirmados sl 
es ostensible la falta de mantenimiento regular de la 
superficie por la presencia de encalaminados, baches e 
irregularidades, asi'como por erosiones que se produ 
cen al circular las aguas de iluvia por encima de la 
plataforma debido a obstrucciones en las cunetas y al 
gunas alcantarillas. En algunos tramos el material de 
lastrado se ha perdido o ha sido insuficiente, por lo 
cual se producen huellas profundas al circular vehl 
culos pesados, donde se acumulan las aguas de lluvia, 
favoreciendo la infiltraci6n y consecuentemente la per 



267.
 

dida de capacidad portante de los suelos de subrasante.
 
Esta condici6n se agrava en perlodos prolongados de
 
lluvias, llegando a imposibilitarse el transito tanto
 
de vehiculos pesados como de livianos.
 

Los caminos que constituyen la red interna del Proyec
 
to reciben poca o ninguna atenci6n actualmente. Algu
 
nos segmentos han estado a cargo de las cooperativas,
 
comunidades o del Ministerio de Agricultura y Alimenta
 
ci6n quien pose'i, un reduido pool de maquinarias que
 
a la fecha se encuentran muy deterioradas e inoperati
vas por la escasez de recursos. No obstante, en la ma
 
yoria de los caminos vecinales, los problemas de trmnsi
 
tabilidad no son muy grandes, en raz6n del escaso tr5
 
fico que ellos soportan y la ausencia de cargas excesi
 
vas. Los pontones, en su mayorla de madera r'stica o
 
troncos, se hallan totalmente desatendidos y han sido
 
construidos con escasa tecnica, por lo cual muchos de
 
ellos se encuentran totalmente deteriorados, constitu
 
yen un peligro para los usuarios. Por otro lado, en
 
algunos lugares, la plataforma no tiene altura sufi
 
ciente y se producen emposamientos que la cubren casi
 
por completo durante perlodos lluviosos, ya que no se
 
ha previsto o no se ha mantenido un drenaje adecuado.
 

2.4.2 Aspectos criticos.
 

Tal como se desprende del diagn6stico, los aspec
 
tos criticos del Proyecto en lo referente al Sector Trans
 
portes estgn referidos especialmente a las limitaciones 
que presenta la infraestructura instalada de caminos veci
 
nales y a los problemas de vinculaci6n de los subsistemas
 
de caminos de la margen izcuierda con la derecha del rio
 
Huallaga.
 

La Carretera Marginal, eje troncal de transporte del area
 
del Proyecto, no presenta dificultades al transito en el
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Sector correspondiente a la 10 Zona Prioritaria por el
 

contrario, los tramos Progreso-Tocache-Pizana y Pizana -


Campanilla debido a sus caracteristicas y estado de con
 

servuci6n, no garantizan una transitabilidad permanente,
 

ni prestan un adecuado servicio, que redundari en el desa
 

rrollo de las otras zonas.
 

No obstante, cabe anotar, quo con las inversiones que ha
 

programado efectuar el Ministerio de Transportesy Comuni

caciones en la Carretera Marginal, se contaria en el cor

to plazo con una vla de buenas caracteristicas, salvo en
 

el tramo Progreso-Pizana.
 

Tanto en la Primera Zona Prioritaria, como en el 5rea del
 

Proyecto en su integridad, se puede observar que uno de
 

los principales problemas para el transporte lo ccnstitu

ye la condici6n de los caminos vecinales, cuya capacidad
 

de servicio seve restringida por su falta de conserva
 

ci6n, la invasi6n de la vegetaci6n en la plataforma, e
 

inexistencia de obras de drenaje y puentes; originando a
 

simismo que en epocas de lluvias algunos se convierten en
 

casi intransitables.
 

Por otro lado, las dificultades quo se presentan para el
 

transporte tanto de carga como de pasajeros, por la esca
 

sa vinculaci6n entre la margen izquierda y derecha del
 

Huallaga puede constituir y d por sL ya constituye un
 

problema critico en la zona del Proyacto, al incrementar
 

significativamente el costo de transporte, que supone no
 

s6lo la utilizaci6n de embarcaciones de poca capacidad,
 

o de la Balsa Cautiva, sino adem's por el tiempo adicio
 

nal que implica la utilizaci6n de este tipo de transporte.
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2.4.3 	 Evaluaci6n de la capacidad del Ministerio de Trans

portes y Comunicaciones para construir, reparar y
 

mantener los caminos.
 

Desde el punto de vista del Sector Transportes y
 

Comunicaciones, el 'rea de influencia del Proyecto esta
 

comprendida en el ambito que abarca la Residencia de Tin
 

go Maria que pertenece a la Oficina Departamental de Hu.
 

nuco, de la Regional del mismo nombre.
 

Dicha Residencia, tiene como funciones principales la con
 

servaci6n de las vaas de su jurisdicci6n y la circulaci6n
 

y seguridad vial de las mismas.
 

Especificamente para conservaci6n, la mtuncionada Residen

ci4 tiene ubicados cuatro campamentos a lo largo de la Ca
 

rretera Marginal en el Sector corespondiente a Tingo Ma
 

ria-Pto. Pizana, careciendo la carretera entre Pto. Piza

na y Campanilla, de campamentos especiales para su mante

nimiento. Dichos campamentos no estan suficientemente im
 

plementados, debido a lo cual la conservaci6n de las vias
 

es minima. Actualmente dos (2) de ellos estan siendo uti
 

lizados como residencias para las obras de construcci6n 

que se estan efectuando.
 

Similar a la residencia para conservaci6n existe en Tingo
 

Maria una Oficina del Servicio de Equipo Mecnico (SEM)
 

que depende de la Departamental de Hu~nuco y que igualmen
 

te, no cuenta con el equipo necesario para prest-ir un ade
 

cuado apoyo en los trabajos de conservaci6n y/o construc

cS6n de vias. 

Las obras de construcci6n de caminos que realiza el Minis
 

terio de Transportes se efeot6an en su mayor proporcion
 

a travs de contratos y las de menor envergadura por admi
 

niatraci6n; dependiendo directamente las rismas del Orga

nismo Central.
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El Presupuesto del afio 1980 de la Regional de Hu~nuco 
en
 
cuyo 5mbito tal como se indic6 anteriormente, esta com. h
 
prendida el Area del Proyecto, fue del orden de los S/.
 
4,90u millones de los cudles se ejecut6 aproximadamente el
 

95%.
 

Para el afio 1981 dicha Regi6n cuenta con un Presupuesta
 
de S/. 7,233 millones en el cual se incluye una amplia
 
ci6n de aproximadamente S/. 2,000 millones para obras 
 en
 
la Carretera Marginal; a la fecha se esta ejecutando el
 
Presupuesto de acuerdo a lo programado; en el mismo 
 se
 
consideran obras de construcci6n, trabajos de conserva 
ci6n, aeropuertos, servicios postales, etc. Las obras de
 
construcci6n programadas en la Regi6n estan referidas prin
 
cipalmente a la Carretera Marginal en el Sector que sirve
 
al area del Proyecto. El presupuesto de la Residencia de
 
Tingo Maria para conservaci6n que considera aunque.en pe
 
quefia proporci6n los servicios postales y parque automo 
-

tor, es de aproximadantente S/. 60 millones y representan
 
aproximadamente el 15% del presupuesto que para tal efec
to cuenta la Regional de Hu~nuco (S/. 383 millones).
 

La infraestructura vial del 'areadel Provecto es priorita
 
ria dentro de los Planes y Programas del Sector Transpor
tes; especialmente tal como se indic6 anteriormente, en
 
lo referente a la Carretera Marginal en la que se 
 estan
 
efectuando obras de construcci6n en el Sector Pizana -Cam
 
panilla, implementaci6n de estructuras metalicas definiti
 
vas (Pte. Cachiyacu, Pta. Arenas y Mantenci6n), las que
 
se espera completar en los pr6ximos dos (2) afios, conside
 
r~ndose ademas dentro de estos planes, la colocaci6n de
 
una superficie asf'ltica en la infraestructura existente.
 

La actual reorganizaci6n del Ministerio de Transportes y
 
Comunicaciones esta orientada a fortalecer las Deparzamen
 
tales de Caminos en lo que respecta a su funci6n Ae con 
servaci6n de la red vial y construcci6n de obras de in
 
fraestructura; programandose implementarlas ddecuadamente
 

http:aunque.en
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para el cumplimiento de tales funciones; lo cual se 
espe
 

ra concretizar en el corto plazo.
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2.5 Servicios de apoyo a la Producci6n.
 

2.5.1 	 Evaluaci6n de la capacidad institucional del Mi

nisterio de Agricultura en el Area del Proyecto.
 

Con el objeto de determinar el desarrollo insti 

tucional que se deberA implementar para la buena ejecuci&n 

del Proyecto Alto Huallaga, se ha realizado un anglisis 

de la situaci6n actual del Sector Pblico en dicha regi6n. 

El anglisis se ha realizado principalmente en los Secto
 

res Agricultura, Transportes y Comunicaciones y Banco A
 

grario del Perfi.
 

2.5.1.1 	Sector Agricultura.
 

El Ministerio de Agricultura mantiene actualmente
 

una Oficina Agraria en Tingo Maria y Agencias Agrarias en
 

Aucayacu, Uchiza y Tocacho. Las Agencias Agrarias deUchi
 

za y Tocache dependen formalmente de la Direcci6n Regio
 

nal XI de Moyobamba; las otras agencias y oficinas depen

den de la Direcci6n Regional de Huanuco. Sin embargo, to
 

da el area del Proyecto esta bajo la direcei6n efectivade
 

Tingo Maria, con el fin de mantener la unidad de criterio

en el manejo.
 

La Organizaci6n Administrativa del Sector Agricultura ado
 

lece de deficiencias en lo referente a personal tenico
 

para Investigaci6n y Extensi6n Agricola, asimismo requie
 

re de vehiculos, maquinaria y equipo adicional para Cum
 

plir eficientemente sus labores referentes a Asentamiento
 

Rural, Producci6n Agricola, Explotaci6n Forestal y Agroin
 

dustria.
 

Es preciso indicar que la actual organizaci6n del Ministe
 

rio de Agricultura ha variado de acuerdo a lo estipulado
 

en la nueva Ley Organica del Sector Agricultura que crea
 

el INIPA, INFOR, INAF, e INDA, los cuales tendr5n sus 6r
 

ganos de lineas desconcentradas que preferentemente debe
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rfn localizarce en las ciudades de Tingo Maria y Aucayacu.
 
Sin embargo esta nueva organizaci6n afn no se ha implemen
 

tado en la regi6n del Proyecto.
 

La ciudad de Tingo Maria es la sede principal de la subzo
 

na del Ministerio de Agricultura a la que pertenece el
 
Proyecto, que bajo la jefatura de un Coordinador compren
 

de tres distritos: Agropecuario, Forestal y de Riego.
 

2.5.1.2 Sector Transportes y Comunicaciones.
 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones pa
 

see una Oficina Regional en Tingo Maria en donde igualmen
 

te se encuentran ubicadas las oficinas del Servicio de E
 

quipo Mecnico - SEM.
 

La organizaci6n actual del Sector Transportes y Comunica
 

ciones adolece de la falta de personal tecnico capacitado
 

y de maquinaria y equipo necesario para mantener en 6pti
 

mas condiciones las carreteras a su cargo.
 

Es necesario recalcar la deficiencia encontrada en el Ser
 

vicin de Equipo Mecanico - SEM, para operar, mantener y
 

reparar la maquinaria pesada que se le ha asignado para
 

la conservaci6n de las carreteras.
 

2.5.1.3 Banco Agrario del Perd.
 

El Banco Agrario del Peri posee en la regi6n una
 

Sucursal en la ciudad de Tingo Maria y Agencias en Aucaya
 

cu y Tocache.
 

El personal asignado por el Banco a estas oficinas resul
 

tan insuficientes para poder desarrollar un agresivo pro
 

grama de creditos agropecuarios para lograr la incorpora
 

ci6n de nuevas greas agricolas y la rehabilitaci6n de las
 

tierras empurmadas.
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Teniendo en cuenta lo expuesto sucintamente en los numera
 

les anteriores que reflejan la dram~tica situaci6n delSec
 

tor PCblico para lograr con la organizaci6n actual el de
 

sarrtllo propuesto en la Regi6n del AItc Huallaga, se ha
 

definido el desarrollo institucional para la ejecuci6ndel
 

Proyecto Especial.
 

El desarrollo institucional propuesto deberg pues resol
 

ver los problemas nmencionados, para lo cual serg necesa
 

rio crear un Proyecto Especial que mediante convenios con
 

los diversos Sectores Pfblicos involucrados, aporte los
 
recursos humanos y econ6micos necesarios para reforzar el
 

Sector Agricultura en los aspectos de Asentamiento Rural,
 

investigaci6n y Extensi6n Agricola, Explotaci6n Forestal
 
Comercializaci6n y Agroindustria. De igual forma deberc
 
suscribir un convenio con el Ministerio de Transportes y
 

Comunicaciones para aportar maquinaria pesada e implemen
 

tar adecuadamente el Servicio de Equipo Mecrnico - SEM.
 

En cuanto al Banco Agrario del Perd, mediante Convenio a
 
suscribirse se deber', exigir que el Banco a cuenta de las
 

comisiones que cobre por la Administraci6n del Fondo, im
 
plemente adecuadamente su Sucursal y Agencias.
 

Resulta pues evidente que en la ejecuci6n del Proyecto, 

que se estima en 5 afios, la Direcci6n Ejecutiva del Proyec 

to Especial coordinar6 e implementar5 adecuadamente los 
sectores que participarin en el Desarrollo Integral de es 

ta regi6n, a fin de dotarlos de la capacidad administrati 

va necesaria para que una vez realizadas las inversiones

programadas prosigan los sectores cumpliendo eficientemen 
te sus propias funciones, con el objeto de asegurar un de 

sarrollo integrado y sostenido. 

En general se puede concluir del diagn6stico, que serd'ne
 

cesario crear un Proyecto Especial Multisectorial, depen
 

diente de la Presidencia del Consejo de Ministros, que Fa
 

ra el Organismo Pdblico encargado de implementar el Pro
 
yecto y asegurar en el futuro que los sectores se encuen
 

$Ys
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tren dcbidamente implementados para proseguir las accio

nes de desarrollo tendientes a incrementar la producci6n
 

y productividad rural y generaci6n de empleo con ingresos
 

adeciados.
 

Los detalles sobre la estructura del Ministerio de Agri
 

cultura, as' como la evaluaci6n de la capacidad institu
 

cional del mismo y de las otras agencias del Gobierno aps
 

recen en forma detallada en los siguientes puntos de este
 

ac~pite.
 

2.5.2 	 Evaluaci6n de la Capacidad Institucional de las
 

Instituciones de Cr6dito.
 

2.5.2.1 	Banco Agrario del PerQ.
 

Basindose en el diagn6stico efectuado en el Estu
 

dio Preliminar, esta vez, tan s6lo se ha tomado informa
 

ci6n del monxo de las colocaciones efectuadas en el dlti
 

mo ejercicio (aflo 1980), a fin de conocer el volumen de
 

sus operaciones, lo que se muestra en el Cuadro 2.5.2.-i.
 

Es necesario precisar que la Oficina de Tingo Maria es la
 

sede Central, que tiene categor'a de Sucursal y centrali
 

za la informaci6n estadistica, contable y tecnica de las
 

dos Agencias con que cuenta. Sin embargo, la Agencia de
 

Aucayacu (catetoria "A") lleva su propia contabilidad y 

la consolida con la de la Agencia da Tocache, (categoria

"B") que aunque lleva las cuentas corrientes de sus pres 

tamos esta obligada a reportar su movimiento a Aucayacu, 

de la cual depende jerarquicamente. En forma global, pa 

ra todo el territorio del Proyecto el Banco en 1980, ha 

otorgado 1,280 pr~stamos con S/. 1,382'967,980 con 6,653 

ha. atendidas; cifras superiores a las registradas en el 

ejercicio de 1979 (Estudio Preliminar). 

- Sucursal de Tingo Maria.
 

Atiende el territorio que corresponde a la 2da. zona.
 

Si bien tiene cuatro (4) Ingenieros Agr6nomos (Cuadro
 

367
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CUADRO 2.5.2.-1
 

BANCO AGRARIO DEL PERU.
 
PRESTAMOS OTORGADOS EN 1980 EN TODO EL AREA DELPROYECTO.
 

Oficina N2 Ptmo. Monto Ha. Tipo
 

Tingo Marfa 559 466'274,000 2,649 Sostwlmliento (Agricola:
 

+ Pecuarlo).
 

620 Sosten.Forestal.
 

46 194'153,000 88 Capitalizactdn (Agrfc.)
 

360(pastos) Capitalizact6n (Pecudr.)
 

1 512'804,480 - Comerciallzacl6n (caf6)
 

SUB-TOTAL: 606 19173'231,480 3,717
 

Aucayacu 226 86'532,500 1,252 Sostenimiento (Agricola
 
+ Pecuario).
 

12 31'650,000 350(pastos) Capitalizacidn (Pecuar.)
 

SUB-TOTAL: 238 118'182,500 1,602
 

Tocache 433 86'194,000 1,334 Sostenmiento (Agricola
 
+ Pecuario).
 

3 51360,000 - Capitalizaci6n (Pecuar.)
 

SUB-TOTAL: 436 91'554,000 1,334
 

TOTALES: 1,280 1,382'967,980 6,653
 

FUENTE: Banco Agrario del PerG - Sucursal Tingo Marla.,
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2.5.2.-2), uno de ellos (el Administrador) por su fun
 

ci6n toma la mayor parte de su tiempo en oficina, con
 

labores administrativas, aunaue tiene obligaci6n de rc
 

correr y conocer los problemas de todo el territorlo ,
 

supervisando los trabajos, finalmente, asume responsa
 

bilidades al "aprobar" los pr~stamos que informan los
 

otros ingenieros. Para estos 'ltimos sus labores son
 

prioritariamente de campo, (Sub-Administrador, Jefe de
 

Tecnica y Perito Auxiliar) a quienes corresponde en
 

forma continua visitar y evaluar las tierras en produc
 

ci6n informando sobre las solicitudes y adem~s contro
 

lando el decurso de los prestamos vigentes. Es preci
 

so aclarar que la Sucursal resueve solicitudes (aprue
 

ba o deniega) que por su monto sobrepasan la autonomia
 

de las Agencias (las autonomias fueron dadas a conocer
 

en el Estudio Preliminar); ademis, los prestamos de co
 

mercializaci6n son tramitados en la Sucursal.
 

El movimiento, en la 5Itima campafa (1980) represent6 :
 

Aprobaci'6n de 606 prestamos en el afto (Cuadro 2.5.2.-i)
 

por un monto total de S/. 1,173'231,480, alcanzando un
 

area de 3,717 ha. aviadas.
 

- Agencia de Aucayacu. 

Atiende el territorio comprendido desde Pueblo Nuevo,
 

hasta Rio Uchiza y Roo Chontayacu, abarcando tanto la
 

margen derecha como la izquierda del Huallaga. En es
 

ta forma quedan involucradas las zonas Ira., 4ta. y
 

3ra., esta U'ltima en la mitad ma's o menos. Cuenta con
 

cuatro (4) profesionales de campo (2 Agr6nomos y 2 Zoo
 

tecnistas), segdn se muestra en el Cuadro 2.5.2.-2; ha
 

biendo aprobado en 1980 un total de 238 prestamos por
 

S/. 118'182,500 con 1,602 ha. aviadas.
 

- A encia de Tocache. 

Su territorio va desde Rio Uchiza hasta Campanilla, a
 
te
barcando parte de la 3ra. zona y la 5ta. hasta el 
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CUADRO 2.5.2.-2 

CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL RANCO AARARIO 
EN TODO EL TERRITORIO DEL PROYECTO. 

OFICINA 

TINGO MARIA 

AUCAYACU 

Categorta 

Sucursal 

Agencla
"A" 

No. Profesionales 

4 Agr6nomos 
2 Contadores 
1 Abogado 
1 Profesor 

8 

2 Agr6nomos 
2Zootecnistas 
4 

Empleados 

37 

16 

Obreros 

4 

4 

Total 

49 

241 

Vehfculos 

4 

2 

TOCACHE Agen a 2 Agr6nomos 5 2 91 

TOTAL: 14 Profesionales 58 10 82 7 

FUENTE: Banco Agrarlo del Perd. 
Sucursal Tingo Marta. 
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rritorio que pasa de Puerto Pizana. Cuenta con dos (2)
 

Ingenieros Agr6nomos y en el aflo 1980 ha aprobado 436 

prestamos con un total de S/. 91'544,000, cubriendo 1,334 

ha. aviadas (Cuadro 2.5.2.-1). 

Los datos expuestos permiten encontrar una relaci6n entre
 

el nfimero de t6cnicos de campo y el n6mero de los presta
 

mos estudiados, pudiendo advertirse que la mejor relaci6n
 

la tiene Tocache, donde por cada "Perito" (el Banco deno
 

mina as' a los Ingenieros Agr6nomos que estudian las soli
 

citudes y que sus labores estan en el campo) corresponden
 

218 pr6stamos. Como explicaci6n podria decirse que cuan
 

to mas simple es la oficina mas tiempo pueden destinarlos
 

Ingenieros a la labor de campo, reduciendo al minimo sus
 

preocupaciones administrativas. Esto obliga a considerar
 

en este Programa de Creditos que el personal t6cnico este
 

constituldo por "Peritos Residentes" que, como su nombre
 

lo indica, radicargn fuera de los actuales locales del
 

Banco, ubicandolos en varias de las Unidades B~sicas ya
 

existentes, seg6n se establecerg en otro item.
 

Es evidente que la parte administrativa (tramitaci6n y
 

control) de las actuales oficinas del Banco tendrg que
 

,reforzarse con personal- aunque por la mecAnica simpledel
 

sistema operative que se expone en este programa, el per
 

sonal administrativo a requerirse serg minimo. Al igual,
 

el Asesor Legal existente en la Sucursal serg suficiente.
 

2.5.2.2 	Cooperativa Banco Nacional de las Cooperativas
 

del Peru'Ltda. NQ 1 (BANCOOP).
 

En marzo 	de 1981, BANCOOP ha ampliado sus ofici
 

nas, traslad'ndose a dos locales nuevos, uno en Tingo Ma
 

ria para la Sucursal y otro on Aucayacu para la Agencia.
 

Sus operaciones registran un .aumentoen el ejercicio anual
 

de 1980, 	con respecto a 1979 (estas cifras se dieron 
 en
 

el Estudio Preliminar).
 



280.
 

En cuanto al "Fondo de Producci6n Rural" (Proyecto 527-17
 

4) proveniente de la donaci6n de AID, puede apreciarse en
 

el Cuadro 2.5.2.-3 que BANCOOP ha otorgado prestamos den
 

tro de todo el 'areadel ?royecto, hasta por la cantidad 

de S/. 192'282,152. Tan s6lo, con fines de ilustraci6nso
 

bre la confianza que el pblico est5 depositando en BAN
 

COOP, se da el Cuadro 2.5.2.-4 que muestra la captaci6n 

de recursos basta por S/. 276'573,104, durante 1980. El 

personal administrativo y tecnico de BANCOOP en sus dos 

oficinas se muestra en el Cuadro 2.5.2.-S. 

2.5.2.3 Lineas de Cr6dito disponibles.
 

De las diversas fuentes financieras existen fon
 

dos especiales que podrian solventar algunas inversiones;
 

sin embargo, las tasas de intereses con que operan no ha
 

cen rentables muchas operaciones.
 

En cuanto a las lineas existentes, se tiene:
 

1. Por intermedio Banco Agrario del Perd.
 

a. "Promoci6n del Cultivo de Plantas Oleaginosas",cons
 

tituido seg6n D.L. 21406 y D.L. 21950 por un monto
 

de S/. 236'000,000 y opera seg6n convenio entre el
 

Banco Agrario del Per6 y el Ministerio de Agricultu
 

La tasa de intereses ha sido reajustada al ra. 


30.5% ma's 2% de Comisi6n.
 

1. "Fondo Especial para nuevos conductores de Predios
 

confiscados por explotaci6n ilicita de Coca", cons
 

tituldo segin D.L. 22927 por un monto de S/. 500'000,
 

000. Debe operar, seg'n relaci6n de nuevos posee

dores que harg conocer el Ministerio de Agricultura.
 

La tasa dc interns estA fijada en 14%; pero a6n no
 

ha podido ser aplicado este dispositivo.
 

c. "Fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID
 

355-OC/PE, BID-589 SF/PE)', que se constituyeron 

por un monto de US $ 21'000,000, est~n totalmente 

agotados. La tasa ha sido reajustada al 30.5% ms
 



CUADRO 2.5.2.-3
 

COLOCACIONES DE BA!ACOOP EN TOCO EL AREA DEL PROYECTO.
 

CREDITOS - FONDOS PROPIOS CREDITOS - PROYECTO 527 - 174 

1 9 8 0 No. PERSONASNATURALES PERSONASJURIDICAS SUBTOTAL PERSONASNATURALES PERSONASJURIDICAS SUBTOTAL TOTAL 

Enero (21) 5'992,500 (2) 400,000 6;392,500 1'150,000 12,600,000 13'750,000 20'142,500 
Febrero (28) 9'970,980 (1) 180,800 10'151,780 2'356,800 2'356,800 12'508,580 
Marzo (35) 8'726,200 (7) 9'887,260 18,613,460 450,000 450,000 19'063,460 
Abril (38) 15'285,500 (6) 1'752,660 17'038,160 17'038,160 
Mayo (18) 4'469,oo0 (3) 752,552 51221,552 1'500,000 10'000,000 11'500,000 16'721,552 
Junio (27) 8'783,000 (3) 101277,140 19'060,14o 800,000 25'963,202 26'763,202 45'823,342 
Julio (21) 7'203,280 (5) 2'281,798 91485,078 10'000,000 10'000,000 19'485,078 
Agosto (23) 10'047,843 (2) 202,214 10'250,057 3'370,000 10'000,000 131370,000 23,620,057 
Setlembre (32) 18'583,600 (17) 3'1415,900 21'999,500 1'300,000 '300,000 23'299,500 
Octubre (20) 17'590,000 (9) 3'181,125 20'771,125 900,000 900,000 21'671,125 
Noviembre (29) 14'470,000 (2) P300,000 15'770,000 3'350,000 3'350,000 19120,000 
Diciembre (39) 36'366,800 (4) '1162,000 37'528,800 700,000 5'O0O,000 5'700,000 43'228,800 

TOTALES (331) 157'488,703 (61) 341793,449 192'282,152 15'876,800 731563,202 891440,002 281'722,154_ 

FUENTE: Suc. BANCOOP 
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CUADRO 2.5.2.-4 

BANCOOP: 

HONTO DE CAPTACIONES DEL PUBLICO (en Soles Oro) 

Aflo 1980 Ahorros Plazo Fljo Total 

Enero 81514,162 11280,000 91794,162 

Febrero 8'974,616 2'776,000 11750,616 

Marzo 91369,996 2'027,000 111396,996 

Abrl1 13,421,207 575,000 13'996,207 

Mayo 91913,665 4'641,000 141554,665 

Junlo 16'793,346 1'436,000 18'229,346 

Julio 18,477,774 3,967,000 221444,774 

Agosto 33,566,444 6'225,000 391791,444 

Setlembre 240092,235 11975,000 261067,235 

Octubre 321528,089 9%300#000 411828,089 

Noviembre 17,695,448 21649,000 20'344,448 

Diclembre 39'895,122 61480;000 461375,122 

TOTALES: 233'242,104 431331,000 2761573,104 
glBm . minmmm~~l muinu 
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CUADRO 2.5.2. -5 

CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE BANCOOP
 
EN TODO EL TERRITORIO DEL PROYECTO
 

OFICINA CATEGORIA Profesionales 
Emp1eados 
de Escri-
torlo. 

Empleados 
Enuples
Manuales 

Choferes Vehtculos 

1 Administrador 
Empresas 13 1 

T. MARIA Sucursal 1 Contador 
1 Abogado (t) 
1 Abogado (c
4 

1 EconomIsta 2 1:
 
-Contador2
AUCAYACU Agencla 

2 

TOTAL 6 (0) 15 ( 2 (0) 1 

Fuente: BANCOOP - Oficina Principal (Liha).
 

(t ) = Tiempo parcial 

(c) = Pago por consulta
 
(°) = Ninguno pertenece a la Federaci6n de Empleados 8ancarios y laboran con horarlo
 

de atencl6n al Pdblico de maflana y tardeo.
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el 	2% de Comisi6n.
 

2. Por intermedio de todos los Bancos (incluidos el Agra
 

rio y BANCOOP) y las firmas financieras:
 

a) FIRE. Por un monto de S/. 5,000,000,000 (a, nivel
 

nacional). Tasa 56.5% (exige un minimo del 20% de
 
aporte del usuario) m~s 3% de comisi6n y otros con
 

ceptos.
 

b) 	FRAI. Por un monto de US $ 19'600,000 (a nivel na
 

cional). Tasa 46.5%, m~s 1.5% de comisi6n.
 

2.5.2.4 	Evaluaci6n de la utilizaci6n de las Entidades Fi
 

nancieras. Potencialidad.
 

Hcciendo un anflisis muy meditado de la actuaci~n
 

del Banco Agrario del Peru'y de BANCOOP, considerando el
 

capital total de operaci6n, a nivel nacional la existncia
 

de la ley org~nica del Banco Agrario que le permite varias
 

actuaciones privativas, como: tomar prenda agricola sin
 

intervenci6n de los Registros P6blicos, dar fe de actos y
 
contratos, etc., y los afios de atenci6n a la actividad a
 

gropecuaria, se concluye que la gran experiencia del per
 

sonal y funcionarios del Banco Agrario lo colocan como la
 

instituci6n mas calificada para atender el financiamiento
 

de:
 

a. Cr6ditos para la Agricultura de Gorto (Sostenimiento) y Lar
 

go Plazo (Capitalizaci6n).
 

b. Crgditoisparaln Ganaderla de Corto- (Sostenimiento) Y
 

Largo Plazo (Capitalizaci6n).
 

c. Creditos para la Explotaci6n Forestal Extractiva (Sos

tenimiento) y de Instalaci6n (Capitalizaci6n).
 

d. Cr'ditos para la Comercializaci6n (sean productos agri
 

colas o pecuarios, y tambien, el Abastecimiento de In
 

sumos).
 

En 	cambio, podrg operar BANCOOP atendiendo los requeri
 

31(
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mientos de la Agro-Industria, que es donde puede actuar
 

mejor su personal especializado en "evaluaci6n econ6mi
 

una
co-financiera" y donde los Activos Fijos permiten 


seguridad en la recuperaci6n, con mfs efectividad que
 

el control del proceso de la producci6n agropecuaria.
 

En esta forma BANCOOP, puede atender el financiamiento
 

de:
 

e. Creditos para la instalaci6n de plantas Agroindustria

les y sus gastos operativos.
 

Es indudable que los capitales con que operar
6n, tanto el
 

Banco Agrario como BANCOOP, 1o recibircn como "Fondos en
 

Fideicomiso" suministrados por un Convenio Internacional

que debe suscribir el Estado; pues, es necesario precisar
 

que desde hace varios afios al Banco Agrario del Per6 s6lo
 

le alcanza su capital disponible para atender los presta
 

mos a Corto Plazo (Sostenimiento); teniendo que atender 
-


los de Largo Plazo (Capitalizaci6n) a trav's de los pros
 

tamos Especiales, que los otorga con dinero proveniente 

de Convenios con organismos internacionales y Gobiernos -


Extranjeros (BID, BIRF, AID, Banco Mundial, etc.) de modo
 

que los requerimientos de credito que se establezcan para
 

las cinco zonas del Proyecto tienen, forzosamente, que pro
 

venir de fuente extranjera.
 

2.5.3 Evaluaci6n de la Comercializaci
6n y de sus Institu
 

ciones.
 

En el presente diagn6stico se analizan para cada
 

una de las cinco zonas y para su conjunto los aspectos de
 

comercializaci6n, es decir, la capacidad del Estado para
 

brindar servicios, los canales de comercializaCi
6 n actua

les, por productos, los aspectos de organizaci
6 n, acopio,
 

n
 y distribuci6n, asi como la evaluaci6n de la organizaCi 
6


de los agricultores y la infraestructura existente, para
 

posteriormente pasar a describir el programa de comercia

lizaci6n para cada zona en estudio.
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Se estudiarA la problemitica de los principales productos
 

agricolas (platano, maiz, arroz, cacao, caf6, te, soyape
 

cuarios (ganaderla de leche y carne) y de insumos.
 

2.5.3.1 1 Zona Prioritaria: Aucayacu.
 

2.5.3.1.1 Capacidad del Estado para brindar servicios.
 

Dentro de la organizaci6n actual del Ministerio
 

de Agricultura y Alimentaci6n existe el Departamento de
 

Comercializaci6n, que se encarga de supervisar y contro~ar
 

el mercado de los principales productos y de realizar las
 

investigaciones relativas al mercadeo de la producci6n lo
 

cal y una labor preliminar de informaci6n sobre los pre
 

cios de los productos en los diferentes mercados de las
 

zonas en estudio.
 

En la actualidad ENCI se encarga de conercializar maiz y
 

soya, habi~ndose observado que por falta de liquidez de
 

ambas eatidades se ocasionan una serie de dificultades con
 

los productores, llegandose en algunos casos a retrazarse
 

los pagos, hasta en 2 meses.
 

Se ha observado tambi6n que por excesivos castigos que
 

por el concepto de humedad y/o impurezas impone tanto ECA
 

SA como ENCI, hay un gran malestar dentro de los agricul

tores.
 

Como corolario de todo esto, es menester que el Gobierno

regularice y estabilice los precios, de modo que el agri
 

cultor no se perjudique econ6micamente. Estas acciones 

deben ser apoyadas en la medida de lo posible por centros
 

de acopio, por la agroindustria y por !a instalaci6n de
 

plantas de beneficio, dando a la comercializaci6n la agi
 

lidad y el dinamismo necesario.
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2.5.3.1.2 	 Canales de Comercializaci6n actuales por pro

ductos.
 

A. 	Productos Agricolas.
 

a) Arroz.
 

La Empresa Comercializadora de Arroz S.A. (ECASA)
 

es la encargada de la comercializaci6n del arroz,
 

siendo el precio de compra fijado por el Estado,

el que en la actualidad es de S/. 114.00 por kg.
 

de arroz cascara. Ver Gr5fico 2.5.3.-i.
 

b) Maiz y 	Soya.
 

La comercializaci6n se realiza a travs de ENCI,
 

fijando los siguientes precios de compra de estos
 

productos (precios al productor):
 

" Para Ma'z: S/. 79.00/kg.
 

" Para soya: S/. 120.00/kg.
 

Para el caso de maiz, en raz6n a que ENCI no tie
 

ne una politica de comercializaci6n definida a su
 

falta de liquidez y a que el precio pagado al pro
 

ductor es menor al costo de producci6n, existen
 

una serie de intermediarios que intervienen en la
 

comercializaci6n. Ver Gr5fico 2.5.3.-2 y 2.5.3.

3.
 

c) Caf4 y Cacao.
 

La Cooperativa Agraria de Servicios Naranjillque
 

se encuentra localizada en Tingo Maria (Sector 2)
 

es el principal agente de comercializaci6n de es
 

tos productos, existiendo, sin embargo, otros co
 

merciantes, que intervienen en la misma pero en
 

menor escala. Ver Grafico 2.5.3.-4 y 2.5.3.-S.
 

d) 	Otros Productos (Platano, citricos y yuca).
 

Estos productos son comercializados a travs de
 

intermediarios, los que en algunos casos habili

tan al agricultor con la finalidad de asegurar la
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GRAFICO 2.5.3.-i 

FLUJO DE COMERCIALIZACION DE ARROZ () 

PRODUCTOR 

(Arroz sin Pllado) 

(80%) 

(20%) 

CENTRAL COOPS. 0 
ECASA 

(Pilado de Arroz) 

(000%), 

ECASA 
j E CA S A 1 

'BANC 
~NACIONAL 

ISTAS 

M1NOR ISTAS 

NAYOR 

((100%) 

, PUBLICO 
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GRAFICO 2.5.3.-2
 

FLUJO DE COMERCIALIZACION DE MAIZ (%)
 

I PRODUCTOR 

(90D%) (10%) 

S N ACOERCIANTES
E N C I'LE RHEIARIO
 

(80%) (20%)
 

* (100%),
 

F~iANEF FAB. LIMT1 
LIMA (EN) BALANCEADOS
 

GRAFICO 2.5.3.-3,
 

FLUJO DE COMERCIALIZACION DE SOYA,(%)
 

PRODUCTOR
 

(10%)
(90%) 


E ] F,'IOCIANTES 
INEMDAR lOS
 

/(100%)
(8o%)1 (20%) ~ 

DE ACEITTES
ALMACENES . FAB 


321 
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GRAFICO 2.5.3.-i
 

FLUJO DE COMERCIALIZACION DE CAFE (%) 

I. PRODUCTOR
 

185%) (15%)
 

CAS COMERCIANTES
 
NARANJ ILLO INTERMEDIARIOS
 

CENTRAL DE COOPS
 
CAFE PERU
 

(95)
 

EXPORTAC ION
CONSUMIDOR 

(ENCI)
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GRAFICO 2.5.3-.5 

FLUJO DE COMERCIALIZACION DE CACAO (%) 

I PRODUCTOR
 

('10%) .%)1(8o%) 


CAS R O BlTERM
O POEST-INTI RI EP
LE
NARANJ 110 


-INDUSTRIAL
EXPORT 


PROCESAMiI ENTO
MERCADO EXTERNO 
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compra del producto. Generalmente la comerciali
 

zaci6n se realiza a trav6s de los "rescatistas" 

que son agentes de comercio que van recorriendo la
 

zona, recopilando la producci6n hasta tener un va
 

lumen que les permita su traslado a los centros 

de consumo.
 

Los agricultores ubicados en la margen izquierda,
 

aguas abajo del rio Huallaga tienen como problema
 

principal el transporte de los productos, debien

do para ello utilizar botes o balsas cautivas, lo
 

que dificulta e incrementa los costos ae ccjnercia
 
lizaci6n. Igual situaci6n se presenta para 1,3s
 

agricultores situados a orillas de los rios que
 

cruzan esta zona de Aucayacu. Ver Grfficos 2.5.3
 

-6 y 2.5.3.-7.
 

e) 	Te
 

Esta problemtica serg tratada, cuando se descri
 

ba el Sector NQ 2 (Tingo Maria) por concentrarse

en dicho sector el integro de su producci6n.
 

B. 	Productos Pecuarios.
 

a) Leche.
 

La comercializaci 6n de este producto es realizada
 

directamente por los ganaderos a los centros de
 

consumo, variando su precio de acuerdo a la re
 

gi6n. Se observa que la pequefla producci6n exis
 

tente no cubre la demanda real.
 

b) 	Came. 

En la comercializaci6 n del ganado, se observa que 

no existe un control real en el peso del mismo 

(ganado en pie), ya que es estimativo, 1o que oca 

siona un perjuicio a los ganaderos y un beneficio 

excesivo a los intermediarios. 

Los 	precios son contratados y se rigen por las dis 
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GRAFICO 2.5.3.-6 

FLUJO DE COMERCIALIZACION DE FRUTAS ()
 

PRODUCTOR 

(90%) 

TRANSPORTISTA 

(10) 

ISTAS 
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(00) 
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GRAFICO 2.5.3.-7
 

FLUJO DE COMERCIALIZACION DE YUCA (%)
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-IISCOMERC IANTE ,' 

INTERMEDIARIO 
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(20%) 
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posiciones irgales vigentes y efectucndose el benefi
 

cio en camales de propiedad municipal, que se en
 

cuentran en muy malas condiciones.
 

c) Insumos
 

* Semillas.- No existen problemas de abastecimien
 

to para ning'n cultivo de la zona, con excep

ci6n de la destinada al cultivo de la soya.
 

* Fertilizantes.- El cnico distribuidor autoriza
 

do por ENCI, para la venta de fertilizantes, es
 

la Cooperativa Naranjillo. Los precios son fi
 

jados por ENCI.
 

.	 Pesticidas, Insecticidas y Fungicidas.- La C9o
 

perativa Naranjillo con un precio de 20% menos
 

que'en las casas comerciales vende estos insumcs,
 

los mismos que son de uso restringido para maiz,
 

plftano, soya y arroz.
 

2.5.3.1.3 Organizaci6n, personal, acopio y distribuci6n.
 

Dado que estos productos son diferenciales p2
 

ra cada producto, se describir5 para cada uno de ellos de
 

manera indepei.diente.
 

a) Arroz.
 

La Emprese Comercializadora del Arroz S.A. (ECASA) 

cuenta con el personal tecnico-administrativo necesa
 

rio para la recepci6n y el control de calidad de este
 

en
cereal. Esta elipresa a atrav6s de sus oficinas y 


conexi6n con la Central de Cooperativas compra el
 

arroz en c~scara al productor, que luego es procesado
 

(piladol y posteriormente lo distribuye.
 

La producci6n actual de arroz es obtenida en pequeflas 

parcelas y a lo largo de casi toda el grea del Proyec 

to, lo cual crea problemas de transporte del producto 

hacia los centros de acopio que estfn representados 

por los molinos. Los numerosos y pequeflos lotes de 
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arroz on ciscara son depositados inicialmente en con
 

diciones precarias en las viviendas de los mismos a
 

gricultores para lucgo ser despachados hacia los moli
 

nos. ECASA cubre el 50% del valor dcl flete y efect5a
 

el pago del arroz de acuerdo al porcentaje de eficien
 

cia del pilado. El precio pagado por el arroz sin pi
 

far (en chala) es de S/. 114.00 el kilo.
 

ECASA firm6 este aflo un contrato con la Central deCoo
 

perativas de Aucayacu por 3,000 toneladas, la cual ha
 

tenido que hacer un ddp6sito bahcario como garantia 

por una cantidad equivalente al 10% de su valor y ca
 

da 15 dias los tecnicos especialistas de ECASA reali

zan el control de calidad del pilado, estableciendose
 

para tal efecto los sipuientes precios por calidades:
 

- Con 66% de pilado: S/. 6.70 el kilo. 

- Con 68% de pilado: 8.73 el kilo. 

- Con 69% de pilado: 8.80 el kilo. 

- Con 70% de pilado: 9.00 el kilo. 

La distribuci6n se hace luego de cubrir el auto -con
 
sumo de la zona, enviindose los cxcedentes a la ciu
 
dad de Tingo Maria. Ver Gr~fico 2.5.3.-i.
 

b) Malz y Soya.
 

La comercializaci6n de ustos productos est6 a cargo 
de ENCI, sin embargo, la reglamentaci6n en cuanto al
 
precio do compra y a los grados de calidad son dados
 

por el Ministerio de Agricultura y Alimentaci6n. La
 
organizaci6n de la comercializaci6n y el acopio es de
 
ficiente al no contarse con la suficiente liquidez,

toda vez que no cuentan con la autonomia necesaria,de
 
pendiendo de la Gerencia de Lima que muchas veces no
 
envia el dinero en la oportunidad deseada. El malz y
 
la soya son productos que se adquieren en el dep6si
 

to de ENCI (situado en al sector de Naranjillo) para
 
su posterior remisi6n a Lima. Ver Grafico 2.5.3.-2 y
 

2.5.3.-3.
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c) 	Caf6 y Cacao.
 

La organizaci6n de la comercializaci6n de estos produc
 

tos los realiza la Cooperativa de Naranjillo, contan
 

do pava ello con un personal compuesto por 26 emplea
 
dos y obreros, 5 obreros eventuales, I contador, per
 

sonal administrativo y 2 t6cnicos agropecuarios. El
 

acopio y la distribuci6n es realizada por esta Coope
 

rativa principalmente, existiendo sin embargo, otros
 

comerciantes que intervienen en este proceso. VerGr_
 

ficos 2.5.3.-4 y 2.5.3.-S.
 

d) 	Otros Productos. (Platano, citricos, yucas)
 

La organizaci6n, el aeopio y distribuci6n de estos pro
 

ductos de libre comercializaci6n es completamente de
 

sordenado ya que no existe ning6n planteamiento racio
 

nal. La operatividad de su comereializaci6n, es como
 
sigue, los "rescatistab" van acopiando de los agricul
 

tores sus prodacciones y posteriormente la trasladan

a los mercados de consumo. Ver Graficos 2.5.3.-6 y
 

2.5.3.-7.
 

e) 	Productos Pecuarios.
 

La leche y la came que son los productos pecuarios de
 

la regi6n son comercializados directamente por os ga
 

naderos existiendo para el caso del ganado de came 

acopiadores de ganado on pie que compran las reses es
 

timando el peso 'al ojo" previo al beneficio en los 

mataderos, para su posterior venta a los mercados o
 

comerciantes minoristas.
 

2.5.3.1.4 	 Evaluaci6n de las organizaciones de los agri

cultores.
 

En la localidad de Aucayacu se encuentra ope
 

rando la Central de Cooperativas Huallaga Central Ltda.25
 

la misma que despues de pasar por una serie de dificulta

des de orden econ6mico, esta resurgiendo bajo una nueva
 

53C
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directiva que esta empefiada en lograr un desarrollo cada
 
vez mayor.
 

Es importante indicar que los productores de pl5tano for
 

maron una organizaci6n con la finalidad de comercializar
 
directamente este producto a Lima, pero desgraciadamente
 
fracasaron debido a la falta de capacidad empresarial y
 
de control de los mismos asociados.
 

2.5.3.1.5 Infraestructura existente.
 

rn esta zona, ECASA tiene un almacen (delaCen
 
tral de Cooperativas del Huallaga) con una capacidad de
 
recepci6n de productos de 1,216 toneladas. Ver Cuadro 
2.5.3.-1.
 

En esta misma zona existe un molino de arroz con una capa
 
cidad de una tonelada por hora. Se aprecia adem5s en Au
 
cayacu un almacen de 360 metros c6bicos (8 m. x 15 m. 

2 1/2 m.) con una capacidad de 500 toneladas con piso de
 

cemento.
 

En la U.B. Pueblo Nuevo existe un almacen de granos de ti
 

po antiguo con una capacidad de 300 a 400 TM, que se uti
 
liza solo parcialmente.
 

En general, se puede concluir que existe un d6ficit en la
 

capacidad de almacenamiento, especialmente en lo referen
te a granos y oleaginosas.
 

2.5.3.2 Zona NQ 2: Tingo Maria.
 

2.5.3.2.1 Capacidad del Estado para brindar servicios.
 

En este aspecto se puede indicar que existe
 
una similitud con lo expresado al tratar este punto en la
 
zona prioritaria de Aucayacu. Se puede pues afirmar tam
 
bien que existen vicios en la comercializaci6n que es ne
 

x 
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CUADRO 2.5.3.-i
 

CAPACIDAD INSTALADA DE A.4ACENAMIENTO DE GRANOS EN LA ZONA DEL
 

PROYECTO 

(En TM) 

EMPRESA 

1I 2 

12TOTAL, 
Auca- Tingo 
yacu Maria 

3 

.,Uchi-: 
za 

4 

La 
Morada 

Toca-
che o 

. 

I. ENCI 

a) Almacin de granos 
(matz, soya, otros) 

2,000 1,500 - 1,500 5,000 

Sub-Total ENCI - 2,000 1,500 - 1,500 5,000 

I. ECASA 

a) Arroz - 2,000 - - - 2,000, 

Sub-Total ECASA - 2,000 - - - 2,000 

il1.MINISTERIO DE AGRICULTURA 

(Colonlzaci6n Tingo Marla-
Campanilla) 

a) Almacin de granos 
(matz, soya, otros) 

Sub-Total M.deA. 

900 

900 

-

-

1j600 

1,600 

400 

400. 

300 

300 

3,200 

3,200 

IV.PARTICULARES 

a) Ricardo Rosemberg y Cla 
b) Teodolinda Tenazca 

Sub-Total Particulares 

-
-

-

60 
192 

252 

.... 
-

-

-

' 

" 

-

60 
192 

252 

V. CENTRAL DE COOPERATIVAS 

AGRARIAS HUALLAGA CENTRAL 1,216 - - - 150 1,366 

Sub-Total C. de Coop. 

T 0 T A L: 

1,216 

2,116 

-

4,252-

-1' 

3,100 

.-

400 

150 

1,950 

1,366 

11,818 

i331 



300.
 

cesario que sean solucionados de inmediato, sobre todo
 
par la necesidad de regularizar y estabilizar los precios
 
a fin de que los agricultores no se vean perjudicados eco
 
n6micamente.
 

2.5.3.2.2 	Canales de Comercializaci6n actuales por pro

ductos.
 

Este punto 	ha sido ampliamente desarrollado en
 
la Zona Prioritaria-Aucayacu, por 1o que i6nicamente serg
 
tratado para el caso del cultivo del t4, por ser esta zona
 
donde esta 	concentrada su total producci6n.
 

La comercializaci6n del te se realiza a travs de las Coo
 
perativas de Producci6n: Jardines de T6 y T&-Caf4 del Pe
 
rd, que operan con intermediarios que acopian la produc
 
ci6n y luego la entregan a estas Cooperativas.
 

2.5.3.2.3 	Organizaci6n, personal, acopio y distribuci6n.
 

Por ser similar la problem5tica ya explicitada
 
anteriormente para cada uno de los productos principales
 
para la zona prioritaria, no so abunda en mayores deta
 
lles y s6lo se indica que dichos aspectos tienen un com
 
portamiento igual al de la zona de Aucayacu.
 

2.5.3.2.4 	 Evaluaci6n de las organizaciones de los agri

cultores.
 

Tal coma se indicara en esta zona tampoco exis
 
te una organizaci6n funcional que les permita comerciali

zar racionalmente sus productos, sino par el contrario se
 
observa un completo desorden, en los productos de libre
 
comercializaci6n y una no muy buena en aquellos productos
 
que se comercializan par intermedio de ENCI, ECASA, Coope
 
rativa Naranjillo y las Cooperativas de Producci6n: Jardi
 
nes de Te y Te-Caf6 del Peru'.
 

33d' 
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2.5.3.2.5 Infraestructura existente.
 

En esta zona existen 2 almacenes particula.
 

res:
 

1. 	Un almacen perteneciente a,Ricardo Rosemberg y Cia S.A.
 
ubicado en Av. Raymondi 105, Tingo Maria, con una
 

2
fiea total de 225 m y una capacidad de 60 TM. Comer
 
cializa producto6 balanceados.
 

2. 	Almacen perteneciente a Teodolinda Tenazca, ubicado 
en el Jir6n Callao N2 243-Tingo Maria. Tiene una ex
 

2
tensi6n de 64 m y una capacidad de 192 TM. El tipo
 
de construcci6n es de material noble y se encuentra
 

en buen estado. Almacena ma'z.
 

Existen ademas un centro de acopio (ENCI) en el sector Na
 
ranjillo, con 4 silos de 500 TM c/u (modulares), que per
 
mite el almacenamiento de malz y soya; pop cltimo, ECASA
 
cuenta con un almacen ubicado en el Pueblo Joven Tipac A
 

2
maru, con una extensi6n de 1,152 m y con una capacidad 
de 150 TM. La capacidad de pilado para el arroz en cisca
 
ra es de 2.5 toneladas por hora. Ver Cuadro 2.5.3.-i.
 

2.5.3.3 Zona Na 3: Uchiza.
 

2.5.3.3.1 Capacidad del Estado para brindar servicios.
 

Tal como se manifestara a] tratar esta proble
 
matica en las dos zonas anterior.Z, tanto ECASA, que cc
 
mercializa el arroz, como ENCI, que comercializa malz y
 
soya, tienen problemas de liquidez, lo que repercute en
 
los 	productores al ocasionarles un retraso en sus pagos.
 

De igual forma, ambas entidades imponen castigos excesi
 
vos por humedad e impurezas, produciendose por consiguien
 
te un gran malestar en los agricultores.
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2.5.3.3.2 	Canales de Comerializaci6n actuales por pro
 

ductores.
 

Este aspecto ha sido desarrollado en la zona
 

prioritaria, que por su similitud no se repite nuevamente.
 

Es de indicar que en esta zona no se produce ni tS, ni ca
 

fe.
 

2.5.3.3.3 	Organizaci6n, personal, acopio y distribuci6n.
 

La descripci6n de cada uno de estos puntos y
 

para cada producto, ha sido desarrollado al abordar este
 

item tanto en la Zona Prioritaria, como en la de Tingo Ma
 

ria.
 

2.5.3.3.4 	Evaluaci6n de las organizaciones de los agri

cultores.
 

Existe en esta zona 4 Comit6s de Productores
 

uno para cada uno de los siguientes productos: pl6tano
 

maiz, arroz y soya; ladenominaci6n de los mismos es:
 

- Comite Alto Pacole con 112 asociados.
 

- Comit6 Alto Manteca con 30 asociados.
 

- Comit' Rio Blanco con 24 asociados.
 

- Comite Sachacuy con 26 asociados.
 

La cedula comuin de cultivos para unidades agricolas de 15
 

a 20 hectareas es:
 

- 1 ha. de platano. 

- I ha. de yuca. 

- I ha. de arroz y 

- I ha. de soya. 

2.5.3.3.5 	 Infraestructura existente.
 

En esta zona ENCI cuenta con 3 silos de maiz y
 

soya, de 500 TM de capacidad cada uno, de las siguientes
 

a34
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dimensiones: 10 m x 20 m x 4 m y ubicados en Nuevo Pro
 

greso.
 

5
El Ministerio de Agricultura y'Alimentaci6n cuenta con 


almacenes,ubicados en:
 

1. Rio Uchiza: 	 300 TM de capacidad.
 

2. Yanajanca: 	 300 TM de capacidad.
 

3. Megote 	o ParaIso: 300 TM de capacidad
 

4. Santa Lucia o Chontayacu: 300 TM de capacidad.
 

5. Uchiza; 	 400 TM de capacidad.
 

2.5.3.4 	 Zona NQ 4. La Morada.
 

2.5.3.4.1-	 Capacidad del Estado para brindar servicios.
 

La capacidad del Estado para brindar los ser

vicios de comercializaci6n se ve limitada en raz6n a que
 

tanto ECASA como ENCI, que intervienen en la comercializa
 

ci6n de arroz y mTVz, no cuentan con la liquidez necesa

ria para cumplir con su cometido, este problema es simi
 

lar al observado en las otras zonas.
 

2.5.3.4.2 	Canales de Comercializaci6n actuales por pro
 

ductos.
 

A 1o manifestado para las otras zonas, se pue
 

de agregar que el cultivo del maiz 1o consideran actual
 

mente rentable y su producci6n la estgn destinando basica
 

mente para el autoconsumo. Dada la necesidad de utilizar
 

balsas para transportar este producto, el costo se eleva
 

en S/. 5.00 por kilo.
 

Se ha podido apreciar en la visita a la zona, el interes
 

de mantener los cultivos de soya y mans.
 

Esta zona es bfsicamente ganadera, siendo su principal
 

problema el de comercializaci6 n. Los acopiadores compran
 

335 
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el ganado en pie, estimando el peso para luego ser benefi
 
ciado para su venta. Esta situaci6n es perjudicial para
 

el productor ya que no es posible realizar ningdn control
 
en el peso y valor de venta.
 

2.5.3.4.3 	Organizaci6n, personal, acopio y distribuci6n.
 

Como se ha indicado para las otras zonas, la
 
comercializaci6n est& diferenciada por productos. Los as
 
pectos de organizaci6n de personal de acopio y distribu

ci6n son similares, habria sa que agregar que los produc
 
tores de la zona de malz, cacao y platano han propuesto
 
instalar un centro de acopio, para su almacenamiento y
 
posterior distribuci6n que estarla localizado en Madrm Ma.
 

2.5.3.4.4 	Evaluaci6n de las organizaciones de los agri

cultores.
 

Como sucede en las otras zonas, para determina
 
das lineas de productos de libre comerciaiizaci6n, existe
 
una total desorganizaci6n y una total carencia de servi
 
cios funcionales de mercadeo y de normas para la comercia
 
lizaci6n, mientras que para otras lineas se observa un me
 
jor servicio de comercializaci6n, como es el caso del a
 

rroz y ma~z, por ejemplo.
 

2.5.3.4.S 	Infraestructura existente.
 

En la zona de La Morada hay una piladora de
 
arroz, que tiene una capacidad de pilado de 0.5 TM por ho
 
ra y funciona con la autorizaci6n respectiva del Ministe
 
rio de Agricultura y Alimentaci6n, la producci6n es auto
consumida en esta zona.
 

Ademfs se cuenta con un almacen de 100 TM para granos de
 
propiedad de la Cooperativa, pero casi sin uso, por en
 
contrarse esta en proceso de liquidaci6n. Igualmente, la
 
Unidad Bfsica de La Morada cuenta con un almacen de 300 TM
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de capacidad, cuya utilizaci6n es parcial. Ver Cuadro
 

2.5.3.-I.
 

2.5.3.5 	 Zona NQ 5 - Tocache.
 

2.5.3.5.1 	Capacidad del Estado para brindar servicios.
 

En esta zona funciona la Agencia Agraria de To 

cache, la misma que abarca desde Cachiyacu de Santa Ana 

hasta Punta Arenas, y que a trav's de su grea de comercia, 

lizaci6n controlan el movimiento de los siguientes produc 

tos r arroz, malz y soya; constituyendo la yuca, platano, 

cacao, cafe, pifia, citricos y tabaco los que no estAn su 

jetos a control. 

Como se manifestara para las otras 4 regiones o zonas,tan
 

to ECASA como ENCI intervienen en la comercializaci6n de
 

los productos sujetos a control.
 

2.5.3.5.2 	Canales de Comercializaci6n actuales por pro
 

ductos.
 

Productos Agricolas:
 

a) Arroz.
 

Esta zona es la de mayor producci6n ]a misma que es
 

enviada a los centros de pilado existentes, tanto a Tingo
 

Maria como a Aucayacu el 70% de la producci6n,quedando en
 

Tocache el 30% restante para abastecimiento del pueblo.
 

El arroz en c~scara se vende a S/. 114.00 el kg, el mismo
 

que esta sujeto a descuentos por impurezas y/o humedadhas
 

ta de un 4% (2% por impurezas y 2% por humedad). El pre
 

cio de venta del arroz pilado es de S/. 125.00 kg. Ver
 

Grfico 2.5.3.-I.
 

b) Maiz y 	Soya.
 

La comercializaci6n de estos dos productoslos reali
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za ENCI. Este agente comercializador determina el porcen
 

taje de humedad e impurezas del arroz recepcionado, sien
 
do los limites m~ximos de tolerancia 18% y 4%; si se so
 
brepisan, ENCI no lo recepciona. El descuento por estos
 
limires maximos es de 8%. Ver Gr9ficos 2.5...-2 y 2,5.3.
 

-3.
 

Las zonas productoras de este cereal son: Cafluto, margen
 

del rio Bambamarca, Cedro y Espino. Se siembra en las
 
campaias, la primera entre los meses de abril y julio y
 
se cosecha entre octubre y diciembre; y la segunda en se
 
tiembre y octubre para cosecharlo entre marzo y abril; el
 
precio de venta es de S/. 79.50 el kilo.
 

La soya se siembra entre abril y junio y se cosecha entre
 
agosto y octubre, siendo los sectores de producci6n Bamba
 
marca y Huayranga. El precio de compra de ENCI es de
 

S/. 120.00 el kilo, este precio de refugio se considera 
muy bajo.
 

c) Otros cultivos (pifia, ctricos, pl5tano).
 

La comercializaci6n de estos frutales es libre.
 

Los precios de chacra y en pueblo de los citricos es' el
 

siguiente:
 

Precio en 
Chacra. 

Precio en 
Pueblo. 

Naranja Valencia 

Mandarina 

Lim6n 

S/. 

S/. 

S1. 

2G 

25 

40 

- 22 kg. 

- 30 kg 

kg 

28 

50 

80 

- 30 kg 

- 60 kg 

kg 

El agricultor vende el producto en chacra a los camione

ros o "rescatistas" los cuales 3-o conducen a los centros
 
de consumo en cajones. Ver Grffico 2.5.3.-S.
 

Para el caso de la pifia el precio en chacra es de S/. 50.
 
a 150 la unidad, el mismo que sufre un recargo de 8/. 20.
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a 30 para la venta en pueblo, y como en el caso anterior
 

el transporte se realiza en cajones.
 

d) Laf& y Cacao.
 

Como se Tranifestara anteriormente ambos productos son
 

adquiridos por comerciantes, los mismos que son transpor
 

tados a la Cooperativa de Naranjillo. Ver Grfficos 2.5.3
 

-4 y 2.5.3.-5.
 

El cacao es adquirido por los comerciantes de S/. 500 a
 
600 el kilo y vendido a S/. 600 kilo, recibiendo un rein 

tegro al final de la campafia. 

Para el caso del cafe el precio de compra es de S/. 700. 
el kilo, y el de venta a la Cooperativa de Naranjillo de 

S/. 1,000 el kilo m~s un reintegro. 

e) Yuca y frijol.
 

Se estima en unas 300 hect~reas la superficie sembra
 
da de este cultivo y una producci6n de 5,400 toneladas, 

siendo el precio de venta en esta zona de S/. 20 el kilo.
 

La comercializaci6n de este producto es libre, siendo los
 
agentes de comercializaci6n los camioneros o "rescatistasi'
 

los mismos que lo transportan a granel a los centros con
 
sumidores. Ver Gra'fico 2.5.3.-7.
 

En relaci6n al segundo producto las 400 toneladas estima
 

das de producci6n se venden a un precio de S/. 150 el ki
 

lo, siendo su comercializaci6n libre como en el caso an
 
terior. El destino de esta producci6n es principalmente

las ciudades de Tarapoto y Juanjul y en menor cantidad a
 

Tingo Maria.
 

2.5.3.5.3 Organizaci6n, personal, acopio y distribuci6n.
 

Estos aspectos han sido tratadosampliamente -

J. * 
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en cada una de las 4 zonas precedentes, por lo que dada
 

su similitud no se explicita en esta zona. Vale si la pe
 

na recalcar que el principal "cuello de botella" es el
 

transporte, observ5ndose perdidas totales durante los me
 
ses de enero, febrero y marzo por falta de comprador~e.
 

La cedula de cultivos tradicionales para una extensi6n pro
 

medio de unidad agropecuaria de 30 hect.reas es de 4 ha.
 
de arroz, 2 ha. de maiz, I ha. de yuca y i ha. de pl6tano.
 

2.5.3.5.4 	Evaluaci6n de las organizaciones de los agri

cultores.
 

Como se manifestara anteriormente no existe
 

una organizaci6n racional y coherente de los agricultores;
 
asi, se observa para determinadas lineas de productos una
 
total desorganizaci6n, mientras que para otras lineas se
 

aprecian servicios parcialmente prestados en forma eficaz,
 

como esel caso del malz y arroz, caf6 y cacao.
 

En tabaco, la Empresa de Tabacos del Perfi S.A. ofrece to
 

do un paquete tecnol6p-ico a los agricultores que se inte
 
resan en el cultivo, el sistema organizotivo es muy efi
 

ciente.
 

2.5.3.5.5 	 Infraestructura existente.
 

En Tocache existe un molino de arroz pertene
 

ciente a la Central de Cooperativas del Alto Huallaga NQ
 

251, el mismos que funciona con un rendimiento de 4 TM/dia
 

que es minimo.
 

La Municipalidad cuenta con un molino, pero que no redne
 

los requisitos que exige ECASA, por 1o que funciona muy
 

limitadamente.
 

Para maiz se tiene la siguiente infraestructura de almace
 

namiento: (Ver Cuadro 2.5.3.-i).'
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- 3 almacenes con una capacidad de 500 TM cada uno, para 
almacenar maiz, arroz y fertilizantes de propiedad de 
ENCI. 

- Un almacen de 300 TM en el Centro de Servicios de Toca 

che. 

- Un almacen de 150 TM en la sub-sede de Tocache de la 
Central de Cooperativas Agrarias Huallaga Central. 

2.5.4 	Evaluaci6n de la Capacidad de las Instituciones Pd 
blicas y Piivadas para transferir Tecnologia. Eva
luaci6n de la Organizaci6n actual. Calificaci6n 

dt. Extensionistas y de los m6todos. Facilidades
 

de movilidad, equipo y locales.
 

En 1968 antes de la supiesi6n del Servicio de Ex
 

tensi6n Agricola del SIPA, funcionaban las oficinas de
 
Tingo Maria, Aucayacu, Tocache y Cachicoto (Monz6n).
 

Posteriormente, al desarrollarse el Proyecto de Coloniza
 
ci6n Tingo M-farla-Tocache-Campanilla funcionaban oficinas
 

de Extensi6n en:
 

Tingo Maria Pucayacu Rio Uchiza Tananta 

Pueblo Nuevo La Morada Megote 
Aucayacu Yanajanca Tocache, y 

A la fecha (marzo 1981) s6lo operan las oficinas de Tingo
 
Maria, Aucayacu, rio Uchiza y Tocache, atendidas por Ings.
 
Agr6nomos que ofrecen Asistencia Tecnica en forma muy li
 
mitada, pero propiamente no existe un servicio de Exten
 
si6n Agricola doride el agricultor encuentre la fuente de
 
tecnologia para producir con eficiencia, y donde la fami
 
lia rural encuentre ayuda educativa para mejorar las con
 

diciones de vida del campesino.
 

34 
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2.5.11.1 Consideraciones generales.
 

a) Aspectos Sociales
 

Los datos consignados en el Estudio Preliminar de la
 

zona del Proyecto revelan un alto porcentaje de morbill
 

dad debido a afecciones del aparato respiratorio, TBC, A
 

vitaminosis y helmintiasis. Igualmente las causas de la
 

mortalidad son las enfermedades respiratorias, TBC,gastro
 

enteritis y Avitaminosis. Estos indicadores nos inducen
 

a pensar que la desnutrici6n, la contaminaci6n de aguas y
 

de alimentos y la falta de higiene son las probables cau
 

sas de la mala salud de la poblaci6n. De un agricultor 

que no goza de salud plena, s6lo puede esperarse una pro
 

ducci6n disminuida, y un ingreso insuficiente para soste

ner el bienestar de la familia.
 

En cuanto a la juventud rural, los estudios demogrfficos

en el area del Huallaga, demuestran en forma evidente la
 

tendencia de incremento de la poblaci6n joven, que merece
 

una preparaci6n adecuada para formarlos y hacer de ellos
 

ciudadanos 6tiles y responsables, con arraigo en su pre
 

dio y capaces de afrontar la dura tarea de la conquista 

de la ealva.
 

b) Recursos naturales.
 

La tecnolog~a empleada en las explotaciones agropecua
 

rias es deficiente. Debido a un uso irracional y manejo
 

inadecuado de los bosques y los suelos, se ha llegado a
 

degradar estos recursos, sin que se hayan tomado medidas

efectivas para detener este proceso de deterioro de los
 

recursos naturales.
 

Especial consideraci6n merece el recurso suelo, por cuan
 

to hemos podido constatar que es frecuente el sembrio del
 

maiz, principalmente, en laderas con cerca de 300 de pen
 

diente, lo cual determina una degradaci6n acelerada del
 

suelo. Por otro lado, a falta de una asistencia tecnica
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especializada en suelos no se da el uso que le correspon
 

de en funci6n de su fertilidad, la topografla, la pluvio
 

sidad, etc.
 

c) Producci6n actual.
 

Desde el punto de vista de Extensi6n, la producci6n,
 

en cuanto a su volumen, esta intimamente relacionada con
 

los Indices de productividad que en terminos generales en
 

el territorio del Proyecto, son bajos, tanto en cultivos

como en ganaderia y en la explotaci6n forestal.
 

La tecnolog'a es deficiente o en el mejor de los casos al
 

canza niveles muy discretos de adelanto. Son elocuentes
 

los casos del arroz, que s6lo rinde algo m~s de 1,500 kg.
 

por ha., y el cafe, 8-10 qq por ha. Tales rendimientos
 

est~n muy pr6ximos al costo, y no significan una utilidad
 

econ6mica razonable para el agricultor.
 

d) Caminos.
 

El desarrollo agricola, principalmente en la Selva es
 

ta'muy estrechamente ligado al desarrollo vial. El rio
 

ayuda en gran medida, pero no es suficiente, por lo cual 

en el area del Proyecto precisa cumplir un programa vigo 

roso de desarrollo vial principalmente para refaccionar 

las v'as actuales, tanto la Troncal (Marginal) como las
 

secundarias que carecen de obras de arte y en general de
 

un manteniniento que permita el transporte de los produc
 

tos, el desplazamiento de los agricultores y el f~cil ac
 

ceso de los t6cnicos con el fin de ofrecer ayuda a los
 

productores.
 

El agricultor asentado en el territorio del Proyecto del
 

Alto Huallaga recibe de parte de las entidades del Sector
 

P6blico y del Privado ayuda diversa.
 

En el caso de Extensi6n Agricola, que tiene la responsabi
 

lidad de la Transferencia de Tecnologia, el Ministerio de
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Agricultura, opera a trav6s de las Agencias Agrarias de
 

Tingo Marla, Aucayacu, Rio Uchiza y Tocache. La Universi
 

dad Nacional Agraria de la Selva con sede en Tingo Maria,
 

participa en algunas actividades, principalmente en even
 

tos de capacitaci6n de personal. En cuanto al Sector Pri
 

vado, los productores reciben alguna orientaci6n de parte
 

de comerciantes que distribuyen productos de uso agricola
 

y ganadero.
 

El Programa de Soya tambien facilita Asistencia Tgcnica.
 

Sin embargo, hay que admitir que son acciones dispersas 

que carecen de la consistencia de un aut6ntico servicio de
 

extensi6n.
 

Mencionando algunas de las limitaciones que impiden desa
 

rrollar una labor eficaz tenemos:
 

19 	 No se cuenta con personal id6neo que conozoa la fil_
 

sofia y la metodologla de Extensi6n.
 

22 	 No se dispone de movilidad para visitar al agricultor
 

en su chacra.
 

32 No se cuenta cosi equipo de trabajo para demostracio

nes de campo.
 

42 No se ha disehado un Plan de Trabajo racional, con ob
 

jetivos, metas y un cronograma definido.
 

De todos estos factores el ms importante es el la, refe
 

rente a personal, por cuya raz6n la puesta en marcha del
 

Proyecto debe em zar con una capacitaci6n intensa duran
 

te todo el primer afio a fin de contar con elemento humano
 

debidamente preparado. Precisa comprender que no se pue
 

de improvisar extensionistas y si no se dispone de este
 

elemento, poco o nada se conseguiri en los intentos detec
 

nificar al agricultor para elevar los Indices de producti
 

vidad.
 

3 I
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2.5.4.2 	 Personal y estructura del Ministerio de Agricul

tura en Tingo Maria:
 

La ciudad de Tingo Maria es la sede principal de
 
las dependencias del Ministerio de Agricultura, que bajo
 
la jefatura de un Coordinador, comprende 3 unidades (Cua
 
dro 2.5.4.-I):
 

1. 	El Distrito Agropecuario: Jefe, Dr. Amenrico Diaz.
 
2. 	El Distrito Forestal: Jefe, Ing. Werner Bartra.
 
3. 	El Distrito de Riego: Jefe, Ing. Walter G6mez.
 

La labor 	de Extensi6n depende de la Direcci6n General de
 
Agricultura y Crianzas, cuya dependencia en Tingo Maria
 
estf constituida por el personal que se anota en el Cua
 

dro 2.5.4.-2.
 

Es oportuno sefialar que a la fecha, de acuerdo con la Nue
 
va Ley del Sector Agrario, Extensi6n es parte integrante
 
del Instituto Nacional de Investigaci6n y Promoci6n Agra
 
ria (INIPA), actualmente en plena estructuraci6n.
 

El funcionario de ma's jerarqula en Tingo Maria, represen
 
tante del Director de la Regi6n Agraria de Hugnuco, es el
 
Coordinador. La estructura y unidades que dependen de la
 
Coordinaci6n se consigna en el Cuadro 2.5.4.-i.
 

2.5.4.3 	Capacidad de las Instituciones para ofrecer ser
vicios de Extensi6n Agricola.
 

En t6rminos generales dos son los objetivos de
 
la Extensi6n Agricola:
 

1. 	Promover la producci6n agricola mediante el uso racio
 
nal de los recursos naturales; estimular el incremen
to de los Indices de productividad a traves de la
 
transferencia de t ecnologla. En esta forma se busca
 
elevar el nivel de ingresos del productor.
 

2. 	Mejorar las condiciones de la vida de la familia rural
 

/
 



CUADRO 2.5.4.-1 

MINISTERIO DE AGRICULTURA - TINGO MARIA 

1. DISTRITO FORESTAL 

2. DISTRITO DE RIEGO -

- Reforma Agrarta 

- Comerclalizaci6n 

COORDINACION 
3. DISTRITO AGRO-

PECUARIO. 

-Agricultura 

Crianzas. 

-_y-
y 

Especialistas 

-Agenclas de Producci6n 
Agrtcola-

- Ganaderta Tropical 

- Pastos Cultivados 

- Viveros y Semilleros 
- Soya 
- Esp. en Ti 

Roya Am. Cafeto 
ig af 

- Tingo Maria 

- Aucayacu 

- Rto Uchiza 

- Tocache 

tj3 
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CUADRO 2.5.4.-2 

CUADRO DEL PERSONAL 

(AGRICULTURA Y CRIANZAS) 

JEFATURA Y ESPECIALISTAS PROFESION TIENPO DE SERVICIO CARGO 

AWrico Dias Carcia Hidlco Veterinario 23 Jafe Distrito Agrop. T.I.-T. 

Rail Laos Paqulero 
Gustavo L6pezRafael 
Jorge Slhuay Undo 
Teodoro ChumanSilva 

Ingenlero Agr6nono 
Ingenlero Agr6noro 
IngenleroZootecnista 
Ingenlero Agrdnomo 

9 
7 
7 

Ganaderta Tropical. 
[specialists en Soya. 
Esp.Viveros y Semilleros. 
Especialista en Pastos. 
Especiallsta en 1U. 

AGENCIA TINGOMARIA 

- Hernfn Tie Echegaray Ingenlero Agr6nomo 5 Agents de Prod.(RoyaAmarl 

- Csar Tio Echegaray 
- Nelson S~nchezMendoza 
- Pedro RiosCirdenas 
- Gilcerlo PlAsnVargas 
- Cunter Mori Sifuentes 
- Noi Zevallos Paucar 
- ariano Alcarraz Guizado 
- Francisco CdmezOroche 

Ingenlero AgrdnoroT 
icnico Agropecuarlo 
Ticnfco Agropecuarlo 
Ticnlo Agropecuarlo 
Ticnico Agropecuario 
Ticnlco Agropecuarlo 
Tcnlco Agropecuaro 

i 
22 
22 

16 
20 

lo do Cafeto). 
Agent. Produc. Agricola 
Sectorlsta Agricola 
SectorlstaAgricola 
Sectorlsta Agr.(Cafi-T76). 
Sectorista Agricola 
Sectoriste Agrrcola 
SectorlstaPecuario. 
Sectorlsta Pecuario. 

AGENCIA AUCAYACU 

- Roberto Reyes Rosales 
- Santos R. Maze Gonziles 
- Fortunato SAnchezCastro 

Alejandro Pientel C6rdova 
Edwin BartraBartra 
JjlidoHermosaChivez 
Waldomar LunaFasanando 

- Josi D~vilaDelgado 
- Job Divila Delgado 
- Carlos Pisco Rojas 

IngenieroAgr6nono 
IngenieroZootecnlsta 
Midico Veterinarlo 
Ticnico Agropecuario 
Ticnico Agropecuarfo 
Ticnico Agropecuarlo 
Ticnico Agropecuario 
Ticnlco Agropecuarlo 
Ticnlco Agropecuarlo 
Ticnico Agropecuarlo 

7. 
6 
S 

Agents Produc. Agricola 
Agent.Produc. Pecuarla 
Produccln Pecuaria 
Sectorista Agrrcola 
Sectorista Agricola 
Sectorista Agricola 
Sectorlste Agricola 
Sectorlsta Pecuario 
Sectorlsta Pecuarlo 
Sectorlsta Pecuarlo. 

AGENCIA RIO UCHIZA 

" Victorico Soto Chivez 
- Dalmaclo SinchezCaJo 
- Cornello Qulspllaya 
- Alfonso RamirezNavarro 
" ElJer Arivlo Oxolon 
i Jorge Echevirrta Alegre 

Teobaldo Mendoza Rahul 
" Lisl Pan'uroD az 
- SIbson Arivalo Calve 

IngenieroAgr6norc 
Midlco Veterinario 
Ticnlco Agropecuarlo 
TicnIco Agropecuaro 
Ticnico Agropecuaro 
Ticnico Agropecuario 
Ticnico Agropecuario 
Ticnlco Agropecuarlo 
Ticnlco Agropecuarlo 

S 
5 
10 
8 
6 
S 
5 
4 
10 

Agent.Produc. Agrfcola 
Agente Produc. Pecuario. 
Sectorlsta Agricola 
Sectorlsta Agricola 
Sectorlsta Agricola 
Sectorlsta Pecuarlo 
Sectorlsta Agricola 
Sectorista Pecuarlo 
Sectorista Pecuarlo 

AGENCIA TOCACHE 

- Hermes Velisquez A. 
Gunter PizarroT. 

- Aurelio Morsyra 
Josue Renglfo 
Tito Cajahuaringa 
Ivn C6rdova 

Ingenfero Agrdnorio 
IngenleroAgr6nofro 
ildicoVeterlnarlo 
Ticnico Agropecuarlo 
Ticnico Agropecuarlo 
Tdcnico Agropecuarlo 

S 

i 
12 
15 
8 

Agente Produc. Agricola. 
Agent. Produc.Agricola 
Agent.Produc. Pecuarla 
Sect.Produc. Agr. y Pec. 
Sect.Produc. Agr.y Pec. 
Sect.Produc. Agr.y Pec. 
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para hacerla ma's digna y decorosa educandola en los 

aspectos de nutrici6n, salud, vivienda, cultura, re 

creaciones y artesania. 

Planteado el problema en esta forma, las instituciones que
 

actualmente ofrecen ayuda al productor, no estfn en condi
 

ciones de brindar la ayuda integral de Extensi6n. Escasa
 

mente tratan de hacer algo de Transferencia de lecnologia
 

y con limitaciones, dejando ausente en forma total el as
 

pecto social antes mencionado, referido al trabajo con el
 

ama de casa y la juventud rural.
 

2.5.4.4 Evaluaci6n de la organizaci6n actual.
 

La estructura organizativa actual, con lineas 

confusas de autoridad que provocan fricciones entre los
 

funcionarios, no es la m~s recomendable para ejecutar un
 

Proyecto de Desarrollo Integral, como el que nos ocupa.
 

Se espera que al ponerse en vigencia la estructura que co
 

rresponde a la nueva Ley Orgfnica del Sector, se resuel
 

van los inconvenientes anotados y el Instituto Nacional 

de Investigaci6n y Promoci6n Agraria (INIPA) cumpla sus
 

fines en forma satisfactoria.
 

2.5.4.5 Evaluaci6n de los elementos de trabajo.
 

Para cumplir a caL'lidad su mision, esencialmen

te educativa, el extensionista necesita contar con equipo
 

para ofrecer demostraciones objetivas en el campo, refe
 

rentes a agricultura, ganaderda V econom'a domestica, por
 

cuanto los consejos y recomendaciones del Extensionista 

no son muy convincentes a menos que vayan acompahados de
 

pruebas inobjetables.
 

En la actualidad las dependencias del Ministerio de Agri
 

cultura carecen de tales elementos, por cuya raz6n su la
 

bor es deficiente.
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No cuenta con equipo para control fitosanitario: para pa
 

das, para injertaciones, para practicas ganaderas. Tampa
 

co disponen de material de ensefianlza, franel6grafo, rota
 

folio gr~fico, proyector, etc.
 

2.5.4.6 Evaluaci6n de los medios de transporte.
 

El extensionista es un tecnico que trabaja en el
 

campo. Mas del 50% del tiempo fitil debe emplearlo en cum
 

plir octividades con los productores en sus mismos pre
 

dios rurales. Por tal raz6n, precisa se le facilite el
 

medio de transporte adecuado para su desplazamiento. Ac
 

tualmente las oficinas del Ministerio de Agricultura en 

el grea del Proyecto, sufren muchas limitaciones en cuan
 

to a transporte, lo que se refleja en un deficiente servi
 

cio al productor. Muchas unidades deben ser dadas de ba
 

ja, otras requieren reparaciones y s6lo quedan unas pocas
 

en condiciones de operatividad.
 

Es importante establecer !a calificaci6n de los medics de
 

transporte en funci6n principalmente de la vialidad dispo
 

nible en una zona donde las abundantes lluvias impiden un
 

mant(-nimiento adecuado de los caminos.
 

rn el caso particular del irea del Proyecto, es uno de
 

los aspectos crl'ticos que reclama soluci6n perentoria. En
 

Tingo Maria, las pocas camionetas en operaci6n, del Minic
 

terio de Agricultura, son insuficientes para atender la
 

demanda de trabajo. Ademas el presupuesto es tan reduci
 

do que s6lo permite unos pocos dias de uso por mes.
 

Las demos unidades con desperfectos diversos requieren re
 

paraciones costosas que no se pueden atender por falta de
 

recursos econ6micos.
 

2.5.4.7 Evaluaci6n de los metodos de extensi6n.
 

Los prnfesionales j6venes que no han estudiado 
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Extensi6n desconocen la metodolog.a y 6ste es el caso del
 

personal de Tingo Maria, salvo contadas excepciones.
 

Por la informaci6n recogida, sabemos que utilizan en for
 

ma limitada el contacto individual, debido a la falta de
 

transporte. Los campos demostrativos son ignorados. Los
 
metodos de contacto con grupos son tambien poco usuales.
 

Se reducen a Dias de Campo. Los metodos de Comunicaci6n

con Masas, no son muy efectivos en el caso que nos ocupa,
 
por el bajo nivel cultural de los acricultores, pror. la au
 

sencia de programas de radio y por los medios de comunica
 

ci6n dificiles. No se da importancia a la organizaci6nde
 

los agricultores. Desde la supresi6n del Servicio de Ex 
tensi6n en 1969, no se opera con amas de casa, ni con la 

juventud rural. Carecen de unidad m6vil para ofrecer la 
proyeci6n de peliculas ilustrativas en lugares alejados
 

donde no se cuenta con servicio electrico.
 

2.5.4.8 Evaluaci6n de la capacidad.
 

En realidad no existe un sistema de capacitaci6n
 

periodica, en tecnolog'a, en extensi6n o en aspectos admi
 

%istrativos para mantener en nivel adecuado la preparaci6n
 

del personal del ilinisterio. En forma esporadica se ofre
 
cen cursillos muy cortos que s6lo alcanza a un n6mero re
 

ducido de servidores. Muchas becas de perfeccionamiento

en el extranjero no son utilizadas debido a los largos 

tramites burocriticos.
 

Los tecnicos agropecuarios que requieren capacitaci6n con
 

cursos perlodicos en materias tecnicas especificas, o en
 

metodos de extensi6n, no participan en evento alguno y se
 

mantienen dentro de un marco de trabajo rutinario.
 

Se ignora la capacitaci6n pre-servicio del personal nuevo
 

que exige una preparaci6n completa antes de asumir las
 

responsabilidades de su cargo.
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2.5.4.9 	Evaluaci6n do la infraestructura fisica para vi
 

vienda y oficinas.
 

Con motivo do ip puesta en marcha de la Coloniza
 

ci6n de Tingo Maria-Tocache-Campanilla, en la decada del
 

70, se procedi6 a ejecutar edificaciones diversas en las
 

denominadas Unidades Bisicas y Centros de Servicios. Para
 

el caso que nos ocupa, es interesante anotar quo en Auca
 

yacu y Tocache se instal6 el Centro de Servicios que cons
 

ta de:
 

- Locales para oficinas.
 

- Vivienda para personal permanente.
 

- Taller de maquinaria.
 

- Fuesto policial.
 

- Posta m6dica.
 

- Almacenes.
 

-- Escuela con vivienda.
 

- Redes de agua, desague y fluido electrico.
 

Las Unidades B6sicas, instaladas en Pueblo Nuevo,Pucayacu,
 

La Morada, Yanajanca, Megote, Rio Uchiza, Huicte, son mas
 

simples y constan de:
 

- Local para oficinas.
 

- Vivienda para personal.
 

- Posta sanitaria.
 

- Almacenes.
 

- Pozos.
 

- Instalaci6n de agua y desague.
 

En la actualidad se cuenta con algunas edificaciones apa
 

rentes para oficinas y vivienda del personal. Sin embar
 

go se constata 2 factores negativos que deben ser supera
 

dos; Primero: debido a la falta de mantenimiento, las
 

construcciones acusan deterioro y deben ser refaccionadas.
 

Segundo: por reducci6n del personal de la Colonizaci6n 

en afios pasados, las oficinar y viviendas del sector agra
 

rio, han sido cedidas en uso a empleados de los Ministe
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rios del Interior, Salud y Educaci6n, y hay que rescatar
 

los.
 

La disponibilidad de viviendas para el personal es fac
 
tor importante para evitar desplazamientos innecesarios.
 

Se ha podido observar en ocasi6n de nuestro recorrido por
 
el Campo que los Tecnicos Agropecuarios que operan como 

Sectoristas de Extensi6n, estgn concentrados en la ofici 

na principal en lugar de vivir en su territorio de traba 

jo. 

Se supone que cuentan con movilidad para desplazarse to
 

dos los dias a su respectiva jurisdicci6n. Pero estamos
 

informados que en la practica no disponen de vehiculos,ni
 
de presupuesto de operaci6n. En tales circunstancias los
 

agricultores no reciben ayuda tecnica alguna.
 

2.5.5 	 Evaluaci6n de las instituciones gue realizan inves
 

tigaci6n.
 

Las instituciones que realizan investigaci6n en la
 
zona de influencia del Proyecto son dos: la Estaci6n Ex
 

perimental Agricola de Tulumayo (E.E.A. Tulumayo) y la U
 
niversidad Nacional Agraria de la Selva (UNAS). La prime
 

ra se encuentra ubicada en el area de Tulumayo dentro de
 
la zona prioritaria y es dependiente del Instituto Nacio
 

nal de Investigaci6n y Promoci6n Agropecuaria (INIPA), a
 
traves del Centro de Investigaci6n y Promoci6n Agropecua

nia (CIPA), con sede en Tarapoto. La UNAS se encuentra u
 
bicada en la ciudad de Tingo Maria, dentro de la segunda

zona.
 

La E.E.A. Tulumayo tiene 494 ha. de suelos aluviales re
 

cientes de buena fertilidad y una sub-estaci6n con 61" ha.
 

en La Divisoria (Segunda Zona del Proyecto). La evalua

ci6n realizada en marzo de 1981 indica que las condicio
 

nes de investigaci6n y la investigaci6n misma no han mejo
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rado en Tulumayo y en todo caso se puede decir que la ca
 

pacidad investigadora ha disminuido por perdida de perso

nal t~cnico y deterioro de las instalaciones. El perso
 
nal cue existe en la EEA Tulumayo es escaso (cinco inge
 

nieros, incluldo el Director) y no cuenta con el personal
 

de apoyo necesario. Por ejemplo, se indic6 que s6lo tie
 

nen 11 obreros permanentes para realizar todas las labo
 

res de campo.
 

La deficiencia de equipos y maquinarias tambien es paten
 

te en la Estaci6n, existiendo una sola camioneta pick- up
 
para movilidad y un tractor antiguo para las operaciones

de campo. El tractor no es usado por falta de llantas o
 

por falta de presupuesto para combustible. Los locales
 
para oficinas son antiguos y aparentemente los que estan
 

en uso tienen un adecuado estado de conservaci6n. Sin em
 
bargo, debido al poco desarrollo que 'iene la Estaci6n, 
los locales existentes son suficientes para el personal 
existente, pero no lo seran en caso de implementarse el
 

Programa de Investigaci6n. No se visitaron las viviendas
 

de los tecnicos, pero se asume que se debe presentar una
 
situaci6n similar a la de las oficinas.
 

Los escasos recursos de investigaci6n asignados a la EEA
 
Tulumayo se han dirigido a la investigaci6n en fitomejora
 

miento, protecci6n vegetal y practicas culturales en los
 
cultivos de arroz, soya, cacao y pastos, adem9s de inves
 

tigaciones sobre ganado vacuno. Los alcances logrados es
 

t~n en funci6n a la cisponibilidad de recursos, de perso
 
nal, infraestructura y capacidad instalada. Sin embargo,
 
debe resaltarse que, pese a todo, se tienen resultados loa
 

bles en la obtenci6n o adaptaci6n de variedades mejoradas
 
de arroz y soya y en la recuperaci6n de los clones de ca
 

cao sembrados anteriormente en la Estaci6n. Tambi6n se
 
tienen buenos resultados en la adaptaci6n de variedades 
de maiz, los que son producidos por la Universidad Nacio
 

nal Agraria de La Molina.
 

En la UNAS, la investigaci6n que se realiza tiene una co
 



322.
 

bertura m~s amplia de temas o lineas de investigaci6n, ya
 

que incluye los aspectos agr'cola, pecuario y algo de a
 

groindustrial. Puesto que la UNAS no tiene grea f~sica
 

de ii.vestigaci6n dentro del campus, la misma se realiza
 

en otros sitios de la Colonizaci6n, lo cual tiene la yen
 

taja de que abarca a diferentes clases de suelos y medios
 

ecol6gicos.
 

La capacidad instalada de la UNAS es mucho mejor que la
 

de la EEA Tulumayo. Cuenta con mayor nu'mero de profesio

nales, teniendo 6stos grados acad6micos avanzados (obteni
 

dos en el pais y en el extranjero) y tiene mejores y mayo
 

res facilidades de equipos, maquinarias, instalaciones y
 
personal auxiliar. La UNAS tiene laboratorios relaciona

dos a los diferentes campos de la actividad agropecuaria,
 

aunque muchos de ellos no funcionan adecuadamente por li
 

mitaciones presupuestales o falta de algunos equipos e in
 

sumos. La Universidad tambien tieie relativamente mejo
 

res viviendas para su personal, aunque 4stas son deficien
 

tes en nO'mero.
 

La investigaci6n en la UNAS est6 asociada a la Proyecci6n
 
Social o Extensi6n ya que se realiza en los campos de los
 

agricultores. Las principales lineas de investigaci6n se
 

realizan con los cultivos de cafe, t6, ma:'z, soya y pas
 

tos, en los aspectos de mejoramiento, protecci6n y ferti
 

lizaci6n. Tambien se dirigen los esfuerzos hacia la gana
 

deria, piscicultura, agroindustrias y actividades silvo
 

agro-pecuarias.
 

Los alcances de la investigaci6n efectuada por la UNAS es
 

tfn sujetas a las mismas limitaciones econ6micas que se 

mencionaron para la EEA Tulumayo.
 

Las demos zonas de influencia del Proyecto (Uchiza, La Mo
 

rada y Tocache) no cuentan con un servicio de investiga

ci6n que apoye la producci6n, a excepci6n de alguna inves
 

tigaci6n aislada que sea realizada por alguna de las dos
 

instituciones mencionadas anteriormente.
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Es oportuno indicar que ninguna de las instituciones exis
 

tentes er la Colonizaci6n realiza investigaci6n o da ser
 
vicio en lo referente al anglisis de suelos. Es opini6n
 

de lcs consultores que el desarrollo de in programa agro
 

pecuario no seri completo si no estA acompafiado de un ser
 

vicio de anglisis y de investigaci6n de suelos. En este
 

sentido, la UNAS es la instituci6n que tiene la mayor ca
 

pacidad f~sica y de personal, asl como de localizaci6n, 

para efectuar este tipo de investigaci6n y extensi6n. Al
 

presente la UNAS tiene un laboratorio de analisis de sue
 

los al cual le faltan s6lo algunos equipos, rmaterial de
 

vidrio y reactivos para brindar el servic.o en menci6n.
 



3. PLANTEAMIENTO DE LA PRODUCCION
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3. PLANTEAMIENTO DE LA PRODUCCION.
 

3.1 Plan de Cultivos.
 

3.1.1 Objetivos y metas.
 

La estrategia anual de incorporaci6n de los ag:vi
 
cultores a los Programas del Proyecto tiene los siguien
 
tes objetivos:
 

- Promover la utilizaci6n mas adecuada de los suelos de
 
la Colonizaci6n, a trav6s del incremento en el grea 'de
 

siembra y en los rendimientos econ6rmicos por unidad de
 
Area.
 

- Aumentar el nivel de ingresos del agricultor buscando a
 
la vez un uso mas eficiente de la mano de obra.
 

Las metas que se proponen para cumplir con los objetivos

trazados tienen en cuenta los siguientes factores:
 

- La superficie de cada zona y sub-zona en que se dividi6
 

el Proyecto. En el Cuadro 3.1 1.-I se presenta el esti
 
mado de la superficie parcelada en cada zona y ademfs
 
en cada sub-zona. Se observa, por ejemplo, que el Area
 

total parcelada es de 210,720 ha. de las cuales 16,000
 
ha. fueron adjudicadas a EMDEPALMA y a Palmas del Espi
 
no, dejando una superficie de 194,720 ha. con apriculto
 

res pequenos y cooperativas. Debe resaltarse que
 
estas son Areas aproximadas de la extensi6n parcelada y
 
que, por lo tanto no incluyen las zonas fuera de la par
 
celaci6n sefialada en los mapas adjuntos.
 

- Clima, que se caracteriza por presentar una temperatura 

promedio de 24.1 0 C entre Tingo Maria y La Morada, y de 
25.0 0 C en Tocache, y con una precipitaci6n mensual pro
 
medio de 3,200 mm en Tingo Maria, Tulumayo y La Morada
 
y de 2,013 y 2,408 mm en Aucayacu y Tocache, respectiva
 

mente.
 

3~f 



CUADRO 3.1.1.-1
 

ESTIMADO DE LA SUPERFICIE PARCELADA CON POTENCIAL DE UTILIZACION
 

AGRO-SILVO-PECUARIO
 

(Ha)
 

TOTAL
SUB- ZONAS-
Zo NA 


2 -3- 4 5 
 Ha % 

7,290 6,660 14,110 54,920 26.1
 
1. Aucayacu 17,950 6,910 


2. 	Tingo Marta 11,620 7,100 5,750 13,260- 37,730 17.9 

- 59,11014,770 12,070 7,620
3. Uchiza 24,650 


- 15,170 7.2-7,250 _ 

- 27,790 13.2 
4. La Horada 7,920 


8,490 11,630 3;050
5. Tocache 4,620 


6,ooo -2.8
 
- -...-EMDEPALKA 


10,000 4.7
 
Palma Espino 


+ 100.0
 
T 0 T A L:10.TOTAL:210,720 

"Q\) 



326.
 

- Suelos, que tienen una gran diversidad en la Coloniza
 

ci6n, pero que de acuerdo con la capacidad de uso pre
 
sentan 25,747 ha. de clase II y III en la zona entre el
 
rio Pendencia y Verdum (sobre un total de 67,954 ha. es
 
tudiadas) y 9,707 ha. de las mismas clases en la zona
 
de Verdum - Challhuayacu (total estudiadas 48,872 ha.).
 

- Densidad de poblaci6n y de parcelas, para darle mayor
 
pr.ioridad a las zonas que presenten mayor concentraci6n
 
de ambas.
 

- Caracteristicas propias de los cultivos que se siembran
 
en la regi6n y en otras regiones similares.
 

- Rentabilidad de los cultivos y facilidades existentes 

para su comercializaci6n e industrializaci6n.
 

- Intensidad de uso de mano de obra por cultivo.
 

- Existencia de medios de acceso a los centros de consumo
 

o de acopio de los productos cosechados y de distribu
 

ci6n de los insumos.
 

- Infraestructura existente para realizar la siembra con
 
la ayuda del extensionista y para la supervisi6n del
 

credito.
 

- Estimados cualitativos del ingreso actual de los agri
 

cultores.
 

- Tiempo necesario para implementar las vias de acceso y
 
las obras de infraestructura en las zonas que no las 
tengan en la actualidad o que sean deficientes.
 

- Disponibilidad de tecnolog'a y experiencia con siembras
 
en escala comercial para los cultivos nuevos o para a
 
quellos menos difundidos. En este caso tambien se con
 

sider6 la limitaci6n impuesta pot la falta o la poca
 

existencia de semillas mejoradas.
 

.3S)c
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- La experiencia personal de los tecnicos del Ministerio
 

de Agricultura, de los agricultores de la zona y del
 

consultor tambi'n Iieron factores altamente considera

dos.
 

El anflisis de los factores enunciados anteriormente, con
 
dujo a for2mular las siguientes metas del Plan de Produc
 

ci6n:
 

- Desarrollar agricolamente 30,000 ha. en toda la Coloni
 

zaci6n. Esta superficie representa el 15.4% del Area
 

total susceptible de ser incorporado a la actividad a
 
gro-silvo-pecuario, excluyendo las Areas asignadas a EM
 
DEPALMA y Palma del Espino (194,720 ha. - Cuadro 3.1.1.
 

-1). El estudio de la clasificaci6n de suelos de acuer
 
do con su capacidad de uso (Secci6n 2.2.1) indica que
 

por lo menos 50% del Area estudiada y parcelada tiene ca
 
pacidad de uso II, III y V. Luego, las 30,000 ha. re
 

presentan aproximadamente 30.0% del Area con suelos de
 

clase II, III y V.
 

- Para las zonas en que se ha dividido el Proyecto se pro
 

pone que se desarrollen las siguientes 1reas: 10,000;
 

7,000; 7,000; 2,000 y 4,000 ha. para la primera, segun
 
da, tercera, cuarta y quinta zona, respectivwnente. Se
 

considera que estas Areas pueden scr desarrolladas ade
 
cuadamente durante los cinco primeros afios del Proyecto.
 

- Las metas especlficas en cuanto a areas de siembras por
 

cultivo son variables de acuerdo con el cultivo y con
 

la zona y se presentan posteriormente en el Cuadro NQ
 

3.1.2.-I.
 

- Las metas de trabajo implican que cada zona se ha sub

dividido en sub-zonas, las cuales tambi'n fueron prig
 

rizadas (Ver mapa adjunto al final del estudio). A su
 

vez, el cronograma de trabajo que se propone establece
 

que se debe trabajar en todas las zonas y en la mitad
 

de la sub-zonas de cada zona en el primer afio, para en
 

trar a trabajar en todas las sub-zonas el segundo afo,
 

cumplir las metas al quinto aflo, con s6lo unas pocas
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excepciones donde se requerirg programar siembras tam
 

bien al sexto aflo.
 

3.1.2 Aspectos t'enicos.
 

3.1.2.1 Tecnologia en uso actual y tecnologia propuesta.
 

Las zonas de influencia del Proyecto presentan
 

dos tipos de agricultura bien marcadas: de subsistencia,
 

y de nultivos industriales. La primra qe encuentra dis
 

tribuida en toda la regi6n y es la agricultura tradicio
 

nal donde al colono roza, tumba y quema el bosque para
 

luego cultivar especies anuales para autoconsumo y en
 

cierta cantidad para venta al mercado local. El periodo
 

de cultivo normalmente e- de 12 a 18 meses al cabo de los
 

cuales so tumba y quema un bosque nuevo peazempezar el ci
 

dlo nuevamente. Los rendimientos con este sistema son
 

inicialmente buenos, pero disminuyen cuando se cultiva el
 

suelo por mis del periodo indicado o cuando los bosques
 

secundarios que so tumban y queman no estan lo suficiente
 

mente formados como para haber acumulado cantidades ade
 
cuadas de nutrientes, ejemplo bosques secundarios con me
 

nos de cinco afios de desarrollo.
 

El segundo tipo de agricultura que se encuentra actualmen 

te en la Colonizaci6n se encuentra en los alrededores de 

las localidades de Tingo Maria, Aucayacu, Pueblo Nuevo, U 

chiza, Tocache. Los cultivos predominantes en las cuatro 

primeras localidades son el cacao, caf6, coca y tabaco, 
mientras que en la zona de Tocache est,5 concentrada la 

palma aceitera sembrada por EMDEPALMA. En la zona entre 

Tingo Maria y Aucayacu existe ademas una concentraci6n de 

areas dedicadas al cultivo de los frutales. La tecnifica 

ci6n de estos cultivos es mayor que la que se tiene con la 

agricultura de subsistencia aunque tambien presenta varia 

ciones. Ass, los cultivos de tabaco y palma aceitera son 

conducidos en forma altemente tecnificada y bajo la super 

visi6n de Tabacos del Peru'y de EMDFPALMA, respectivamen

te. El cafe, cacao y los frutales tienen un menor grado 



330.
 

de tecnificaci6n, excepto cuando son conducidos en predios
 

grandes. Las tecnicas que se usan conllevan un porcenta
 

je bajo de uso de semillas mejoradas, fertilizantes, fun
 
gicidas e insecticidas. El uso de herbicidas es muy esca
 

so. Las operaciones culturales son efectuadas normalmen

te en forma manual, aunque muchas veces no son efectuadas
 
con la debida oportunidad.
 

Los rendimientos de los cultivos tanto anuales como perma
 

nentes son bajos a moderados (excepto el tabaco y la pal
 

ma aceitera) y fueron disc-tidos en el Acipite 2.3. Sin
 

embargo, debe indicarse nuevamente que los rendimientos
 
estimados en el Cuadro 2.3.1.-i son muy altos para la rea
 

lidad de la zona y que lo probable sea que los rendimien
 

tos s6lo esten en 60 a 70% de lo indicado en el caadruo en
 
menci6n. El Cuadro 3.1.1.-2 nos ofrece una comparaci6n
 

importante de los rendimientos actuales y los propuestos.
 

La tecnologla propuesta para el Proyecto se basa en el
 

uso de semillas de variedades mejoradas, fertilizantes y
 
enmiendas (ambas en funci6n del analisis de suelos), con
 

trol de plagas, enfermedades y malezas, programaci6n ade
 

cuada de las epocas de siembra, labores culturales y cose
 
cha, supervisi6n tecnica, cr~dito oportuno, comercializa

ci6n asegurada y facilidades de maquinarias y equipos a
 

gricolas a travs de los centros de servicios respectivos.
 

La tecnica especifica para cada cultivo y el rendimiento
 

proyectado se presenta en las cedulas de cultivos respec
 

tivas (Cuadro 3.1.7.-i al 3.1.7.-16) los que no indican
 

que se est6 recomendando el monocultivo de las especies a
 

nuales. Las cedulas de cultivo se presentan en esa forma
 
por facilidad de tabulaci6n y para una mejor comprensi6n
 

de los gastos.
 

Los rendimientos estimados para la situaci6n con Proyecto
 

son rendimientos medios y estAn programados de acuerdo 

con la experiencia del grupo consultor, de lo observado 

en los rendimientos obtenidos por agricultores progresis 
tas en la Colonizaci6n, ue acuerdo a los resultados de
 



CUADRO 3.1.1.-2
 

RENDIMIENTOS ESTIMADOS PARA LA COLONIZACION Y
 
RENDIMIENTOS PROPUESTOS CON EL PROYECTO
 

ESTIADO 190 P R 0 P U E S T A C 0 N P R 0 Y E C T 0
 

CULTIVO UNIDAD Metas del Segi~n A A 0 S
 
1° 
Ministerio de Encuesta 2' 30 4O 50 6' 70 80 90 

Agrlcultura 1. - -

Arroz Ton./Ha. 2.0 1.5 2.0 2.5 2.7 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 

MaTz Ton./Ha. 2.0 1.4 -2.5 2.7 3.0 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 

Soya Ton./Ha. 1.6 - 1.6 1.8 2.0 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 

Plitano Ton./Ha. 11.0 5.9 4.0 8.0 12.0 12.0 4.0 8.0 12.0 12.0 4.0 
Caf6 Kg./Ha. 650.0 447.0 0.0 0.0 0.0 990.0 1,210.0 ;,375.0 1,375.0 1,375.0 1,375.0 

Cacao Kg./Ha. 507.0 237.0 0.0 60.0 120.0 300.0 600.0 800.0 800.0 800.0 800.0 

Cttricos Ton./Ha. .5- 0.0 0.0 0.0 6.0 10.0 15.0 21.0 25.0 25.0 

Yuca Ton./Ha. 8.4 14.0 16.0 18.0 18.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 

ManT Ton./Ha. - - 2.2 2.5 2.8 3.1 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 

Achlote Ton./Ha. - 0.0 0.6 1.0 1.5 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 

Yute Ton./Ha. - - 2.0 2.0 2.0 2,0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 

Pifla Ton./Ha. - - 0 20.0 16.0 13.0 0 20.0 16.0 13.0 0 

Papaya Ton./Ha. - - 5.0 55.0 20.0 5.0 55.0 -20.0 5.0 55.0 20.0 

1_, Para toda la colonizact6n se estima que el rendimlento real es del 70% del rendimlento obtenido bajo supervisi6n. 

( -
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las investigaciones del Ministerio de Agricultura en las
 
Estaciones Experimentales de Tingo Maria, Tarapoto y Yuri
 
maguas, a las investigaciones efectuadas por la UNAS en
 
Tingo Maria, a las efectuadas por la UNA-La Molina enChan
 
chamayo y Satipo y a las investigaciones del Programa In
 
ternacional de Suelos Tropicales con sede en Yurimaguas.
 
Se considera que el rendimiento de los cultivos serg bajo
 
a medio al empezar las siembras porque se empezarg sobre
 

bosques secundarios de cinco aflos o menos, con muchos to
 
cones que disminuiran el area til, con un desconocimien
 
to de las tecnicas por parte del agricultor y en menor 
grado por parte del extensionista, por el desconocimiento
 

de los suelos, la aecologia y la idiosincracia del agricui
 
tor (lo que dificultara la labor del extensionista) y por
 
las fallas de programaci6n y ejecuci6n que existen en ta
 
do Proyecto en implementaci6n. Se asume que estos incon
 
venientes sermn solucionados gradualmente en los primeros
 

cuatro a cinco ahos para alcanzar la meta propuesta en
 
cuatro a cinco ahos. Las metas propuestas de rendimien
 

tos por ha. no son tan altas como para estar al nivel de
 
los oesultados obtenidos en ceondiieones experimentalespe
 
ro si estgn en un nivel que significan un reto con respec
 

to a la situaci6n real actual de la regi6n.
 

3.1.2.2 Especies mas adecuadas.
 

La selecci6n de las especies mas adecuadas para
 

cada una de las zonas de influencia del Proyecto se efec
 
tu6 considerando las caracteristicas de cada especie, del
 
clima, los suelos, la rentabilidad de las cultivos y sus
 
perspectivas futuras de mercado, la existencia de teonolo
 

gia para el manejo adecuado y la experiencia y posible a
 
ceptaci6n de los agricultores hacia 1as especies escogi
 

das.
 

La rentabilidad fue calculada utilizando los precios que
 

existlan en la zona en enero de 1981. En el caso de exis
 
tir precios diferentes para ;,s insumos, se consideraron
los de menor valor.
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Las especies seleccionadas bajo estos criterios fueron:
 

- Anuales: arroz, maiz, soya, mani, yuca, yute, (Tabaco)
 

(frijol). 

- Frutales: plitano, citricos, papaya, pifia, (maracuya). 

- Irdustriales: cacao, cafe, achiote, (te), (palma). 

- 01"ras no incluidas: jebe, especies, nueces tropicales, 

nuez de marafi6n.
 

El arroz y el malz son cultivos ampliamente difundidos en
 

las zonas de influencia del Proyecto. Ambos se siembran
 

como los primeros cultivos despues de tumbar y quemar la
 

purma o el bosque. Se recomienda que estos cultivos sean
 

sembradob en octubre-noviembre, para ser cosechados en
 

matzo. La soya y el mans se recomiendan como cultivos de
 

rotaci6n con el arroz y el maiz. Existe bastante expe
 

riencia para siembras comerciales de soya en la zona, no
 

sucediendo 1o mismo con el manl, el cual se siembra s6lo
 

en areas pequefias. Estos cultivos tendrian que sembrarse
 

en marzo y abril despues de la cosecha del arroz o elmaiz,
 

dependiendo de su posica6n en la rotaci6n de cultivos pa
 

ra ser cosechados en junio y julio. En casc se desee sem
 

brar frijol, este tendria costos de producci6n similares
 

a la soya.
 

El yute es otro cultivo anual que puede entrar en la rota
 

ci6n mencionada previamente. La poca de siembra en este
 

caso tambien podr6 ser regulada de acuerdo a la posici6n
 

de este cultivo en la rotaci6n. Debe recordarse que para
 

procesar la fibra en el campo se reauiere tener agua para
 

el remojo y lavado.
 

La yuca se siembra tradicionalmente intercalad- con otro
 

cultivo anual, usualmente malz, con 1o que el agricultor
 

obtiene una cosecha en los primeros seis meses. Si bien
 

al elaborar la cedula de cultivo se consider6 s6lo alna'.z
 

como el cultivo intercalado, en la practica se sugiere 

considerar tambien otros cultivos, como por ejemplo mani,
 

frijol o soya. La yuca podria ser sembrada cualquier mes
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del afio, aunque se prefiere los meses de octubre a diciem
 
bre. La cosecha se efect'a despues de 11 a 14 meses.
 

Es oportuno aclarar que las cedulas de cultivo que se pre
 
sentaran posteriormente en los Cuadros 3.1.7.-i al 3.1.7.
 
-16, no indican que se efectuar' el monocultivo. Al con
 
trario, la recomendaci6n es que se practique rotaci6n de
 
cultivos, de acuerdo con la tecnologla existente. En es
 
te sentido, la presencia de los seis cultivos anteriores,
 
ademfs del tabeco, dan a los agricultores opciones bien 
amplias sobre los cultivos a escoger para programar sus 
siembras. 

El plftano es el frutal mas difundido en la zona de in
fluencia del Proyecto. Los agricultores de la regi6n co 
nocen muy bien las normas basicas para cultivar esta espe 
cie. Su rentabilidad es adecuada y normalmente tienebuen 
mercado para la venta. La naranja presenta una situaci6n 
similar, aunque en mucho menor escala por el escaso nme 
ro de agricultores que cultivan esta especie. La papaya, 
la pifia ,,.el maracuya se cultivan s6lo en pequefia escala 

y normalmente para autoconsumo o para abastecer el merca 
do local. Las 'reas que se proponen de estos tres fruta 
les y de c'tricos, son con fines de agroindustria, pero
 
se recomienda que estas siembras sean concentradas en las
 
zonas 1, 2 y 4, de donde tienen un acceso mas facil a la
 
costa, en caso de que la planta de procesamiento de fruta
 
les tropicales demore en implementarse. Si los estudios
que se realicen durante los primeros afios de implementa
 
ci6n del Proyecto demuestran que el maracuya tiene unaren
 
tabilidad adecuada en la zona, este cultivo tambien puede
 
ser incluido dentro de los frutales a sembrarse. La siem
 
bra y cosecha de platano puede ser todo el afio. En el ca
 
so de los demos frutales el transplante sc efect~a entre
 
noviembre y febrero para tener el m6ximo de cosecha entre
 
diciembre y abril.
 

En la Colonizaci6n el cafe se sembr6 tradicionalmente en
 
las partes de laderas, especialmente en las zonas de Tin
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go Maria y Aucavacu. En los itimos afios las greas sem
 

bradas con este cultivo se abandonaron o dedicaron a la
 

siembra de otras especies. Entre las razones de la decli
 

nacibn en el irea cafetera estgn las plagas y enfermeda
 

des que surgieron, la escasez y el aumento !n el costo de
 

la mano de obra, el bajo precio del grano en el mercado
 

mundial y la mayor rentabilidad de otros cultivos. Sinem
 

bargo, se considera que estas condiciones desfavorables 

pueden ser o ya fueron compensados por el desarrollo de
 

tecnicas apropiadas, aumento en la disponibilidad de mano
 

de obra y mejor rentabilidad como consecuencia de la tee
 

nif3.caci6n. La c.xperiencia que se tiene en las otras zo
 

nas cafetaleras de la selva peruana indica que el cultivo
 

de esta espe' e es rentable solamente si se tecnifica. En
 

este sentido, la existencia de nuevas variedades de mayor
 

resistencia a plagas y enfermedades y de mayor rendimien
 

to unitario, es un factor que se tom6 muy en considera
 

ci6n para recomendar la siembra de esta especie. La pa
 

ca de cosecha es entre abril y junio, con transplantes en
 

los meses de octubre a marzo.
 

El cacao es una especie que se esta sembrando en la pro
 

porci6n de 300 a 500 ha./aho en el grea de influencia del
 

Proyeeto, con tendencia a aumentar. El mercado actual pa
 

ra e grano de cacao es aparentemente adecuado, sin embar
 

go, se preve que a corto plazo se saturarA el mercado na
 

cional y tendra que pensarse definitivamente en la expor
 

taci6n. Las practicas de cultivo de esta especie son bas
 

tante bien conocidas en la zona, aunque debido a la falta
 

de un adecuado programa de extensi6n 'sto no llega a to
 

dos los agricultores y los rendimientos promedio son ba
 

jos. La cosecha de las mazorcas se realiza todo el aflo,
 

aunque existe mayor producci6n en los meses de verano.
 

El achiote siempre estuvo presente en la Selva Central,
 

aunque su explotaci6n comercial no fue ni es todavia muy
 

intensa. S6lo en los CItimos aflos se ha incrementado la
 

demanda de achiote para uso en farmacologia y otros. La
 

especie desarrolla bien tanto en condiciones de temperatu
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ras medias anuales de 200C como de 251C, por lo que no se
 
espera que su adaptaci6n a la zona sea problem6tica. El
 

principal problema con este cultivo estara dado por la
 

falta de variedades mejoradas y por la falta de un canal
 

adecuado de comercializaci6n. Los rendimientos que se ob
 

tienen con las especies nativas (2,000 kg/ha.) sugieren 
que existe un buen material genetico, base para realizar

el fitomejoramiento. Esta podria ser una de las activida
 

des primarias del Programa de Investigaci6n. Su cosecha
 

en la zona podr'a ser efectuada todo el afio.
 

El yute y otras fibras tropicales (ejemplo kenaf, ramio y
 
abaca) podrian tener muy buenos resultados en la regi6n.
 

La recomendaci6n de sembrar yute es en forma experimental
 

y'e ando como base las experiencias que se tienen en la
 
zona del Alto Ucayali, donde el cultivo tiene un buen de
 

sarrollo y rentabilidad. El 'areaa sembrar debe ser rela
 

tivamente pequefia en tanto no se hayan comprobado las po
 
sibilidades reales de este cultivo.
 

La palma aceitera y el t4 son dos especies que se siem
 

bran en extensiones grandes, pero en zonas bien identifi
 
cadas y con caracterlsticas propias. Estos cultivos no
 

se incluyen dentro del Proyecto. El tabaco es otro culti
 

vo que, pese a sembrarse con muy buenos resultados, no se
 

incluye en el Proyecto por estar bajo la supervisi6n de
 

Tabacos del Peru'.
 

Entre otras especies que se pueden sembrar en el grea de
 

influencia del Proyecto tenemos al jebe, nuez de marafi6n,
 
macadamia, canela, vainilla y pimienta. Si bien es cier
 

to que existen resultados bastante satisfactorios con la
 

siembra de areas pequeflas de estas especies en la regi6n,
 

se recomienda que se experimenten siembras comerciales an
 

tes de promover su cultivo en gran escala. En el caso del
 

jebe se recomienda promover su cultivo, pero en base a
 

las plantaciones existentes y a la experiencia previa que
 
se tiene en la zona.
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3.1.2.3 Distribuci6n de las Areas de siembra.
 

La distribuci6n de las ireas de siembra por cul
 

tivo y por zona se program6 en funci6n a las condiciones

y extensi6n de los suelos, a las caracteristicas climati
 

cas, fisiogrdficas y de poblaci6n existentes en cada zona.
 

Tambien se consider6 la rentabilidad y facilidad de comer
 
cializaci6n de cada cultivo y su perspectiva de mercado 

local, nacional e internacional. Debido al corto tiempo
 

en el que se prepar6 el presente informe (30 dias) no se 

pudo efectuar simulaciones econometricas para definir el 

area 6ptima de cada uno de los 16 cultivos propuestos pa 

ra cada una de las cinco zonas. Sin embargo, se tuvo muy
 

en cuenta la opini6n de los tecnicos del Ministerio de A
 

gricultura que laboran en la Colonizaci6n a fin de priori
 

zar las areas de ciertos culti-os en cada zona. En este
 

sentido es de resaltar que las opiniones de los tecnicos
 

fueron consultadas en las diferentes oficinas y agencias

del Ministerio y que mostraron mucha concordancia en for
 

ma individual y en grupo sobre ]as priorizaciones a esta

blecerse en las 6reas de siembra y zonas de acci6n. Las
 

metas que se proponen a continuaci6n no son pues el resu'
 

tado de simulaciones matematicas, sino que al contrario
 

son el resultado de las axperiencias que se tienen en la
 

regi6n, pero ajustadas a las metas globales propuestas pa
 

ra el presente Proyecto.
 

La distribuci6n de las areas de siembra por cultivos en
 

cada zona se resume en el Cuadro 3.1.2.-i. En este cua
 

dro se aprecia que 6,250 ha. seran sembradas con arroz y
 

4,750 ha. con ma'z. Se espera que el 50% del Area sea sem
 

brada luego con soya y man! en cantidades equivalentes,
 

lo cual esta indicado con parentesis en el mLsmo Cuadro.
 

Las mayores superficies de arroz y malz ser6n sembradas 

en las zonas I y 3.
 

La yuca sera sembrada proporcionalmente al Area de cada
 

zona y en un total de 1,550 ha. En cambio, el plitano es
 

targ mfs concentrado en la primera zona y en menor grado
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CUADRO 3.1.2.-1
 

RESUMEN DE LAS METAS DE LAS AREAS DE SIEMBRA POR
 

CULTIVOS EN CADA ZONA 

("a) 

.Z 0 N A TOTAL 
CULTIVO la. '2a.- 3a.  4a. 5a. Ha. 

Arroz 2,000 . 850- 1,900 500 -1,000 6,250 20.8 

Matz 1,400 600 1,600 400 Su 4,750 15.8 

Soya Y_/ ( 950) (400) ( 900) (250) (520) (3,020) (10.1)-

Mani ( 950 (400) ( 900) (250) (520) (3,020) (10.1) 

Yuca 400 350 400 150 . 250 1,550 5.2 

Tabaco 2 (100) - (100) - (100) (300) (1.0) 

Plhtano 2,100 750 1,200 300 650 5,000 16,7 

Cacao 2,200 1,150 1,400 400 800 5,950 19.8 

Cafa 650 2,400 - - 200 3,250 10.8 

Pffla 350 300 60 - 700 2.4 

C t~coAM 200 250 -50 - 500 1.7 

Papaya 200 150 - 50 - 400 1.3 

Achiote 350 150 250 100 '200 1,050 3.5 

Yute .150 50 250 - 150 600 2.0 

T- (660) - -

TOTAL (Ha.) 10,000 71000 7,000 2,000 49000 30,000 -

TOTAL (%) 33.4 23.3 23.3 6.7 13.3 100.0 

En rotacl6n con arroz, mafz y yute. 
2/ Supervtsado por Tabacos del Perd y las Cooperatlvas tealeras.
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en la segunda zona, ya que se propone que dos tercios del
 

total sea sembrado entre ambas zonas, de acuerdo con los
 

resultados favorables que se tienef de las siembras en es
 

tas zonas.
 

El cacao ocupara alrededor del 20% del area total del
 

Plan de Desarrollo y sera sambrado siguiendo la tendencia
 

actual de mayores greas en las Zonas 1, 2 y 3, y en menor
 

escala en las Zonas 4 y 5. El cafe, a su vez, estarg con
 

centrado en la segunda zona, de acuerdo con la situaci6n
 

actual y pasada. No se programa la siembra de cafe en 

las zonas 3 y 4, aunque esto no descarta su siembra en 

areas seleccionadas. 

La pifia, papaya y los citricos se programan en ireas sufi 

cientes como para justificar una planta procesadora, y o 

cupargn el 6.4% del 5rea total, localizandose en las Zo 

nas 1, 2 y 4 por las razones mencionadas anteriormente de 

una eventual comercializaci6n hacia la costa. Se sugiere 

que el achiote y el yute se siembren en todas las zonas 

en areas relativamente pequefias a fin de poder evaluar 

bien estos cultivos antes de entrar a una promoci6n m~s 

intensa. 

La distribuci6n tentativa de las greas de siembra porcul
 

tivos en cada zona y sub-zona se presenta en los Cuadros
 

3.1.2.-2 al 3.1.2.-6. Estos cuadros fueron elaborados en
 

base a las caracteristicas de cada sub-zona y de acuerdo
 

con las opiniones descritas previamente. Se ha programa
 

do que en la Zona 1, el arroz, maiz, soya y man! se siem
 

bren en mayor cantidad en las sub-zonas de Pueblo Nuevo y
 

Pucate (3.1.2.-2). El plAtano, esta distribuido casi 	 e
 
-
quitativamente, a excepci6n de la sub-zona de Aucayacu, 


donde se sembrar' un area menor. En cambio, el cacao se
 

concentra en las sub-zonas de Pueblo Nuevo y Pucayacu. En
 

esta filtima sub-zona tambien se encontrara la mayor super
 

ficie con ceaf. Los otros frutales (pifia, ctricos y pa
 

paya) deben sembrarse preferentemente en la margen dere
 

cha del r~o Huallaga.
 

3753
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CUADRO 3.1.2.-2
 

DISTRIBUCION DE LAS AREAS'DE SIEMBRA POR CULTIVOS
 

EN LA PRIHERA ZONA PRIORITARIA:CAUCAYACU
 

(Ha)
 

S'U B - 'Z 0 N A 

CULTIVO 1 0.. 2 3 0 4 0 5 a T 0 T A'L 

PoNuevo Pucate Auca- , Vene- Pucayacu Ha. % 
yacu nillo 

Arroz 600., . 400.. 300.. 300 400 21000.. 20,0 

Matz 400., 300 200 200. 300 1,400.. .140 

.Soya . '.. .(250). (200) (150) (150). (200). (950.. (9,5) 

.Mant. L/ (250). (200) (150). (150). (200) (950). (9,5) 
Yuca 100.. . 50 . . 100 . 50. 100.1 400. 4,0 . 

Tabaco 2_/, . ... (100). 1.0 

P1tano 600.'. 400., 200.. 400.. 500.. 2,100 .21,0 

Cacao 3-/ 700.. 200 . 400. 400.. 500 . 2,200,. 22,0 

CafS 3/ .100. - " O00. 50 400.. 650 6,5 

PIfa 100,, 50 . 50 50 100. 350 3,5 

Crtricos 100.. - 50 - 50 200 . 2,0 

Papaya 100 . - .050 -5. 200 2.0 

Achiote 100.. 50 . 50 . 50 . 100. 350 . 3,5 

Yute 100.. - 50- --
° 

- 150'. 1,5 
. . . . . . . . . . . , , , , . . . . 

TOTAL : 3,000 1,500 1,500 1,500 2,500 10,000 100.0
 

Ij En rotacl6n con el arroz., matz y yute,
 

L/ Supervisado por Tabacos del Perd,
 

,_/ 50% en mantentmlento
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CUADRO 3.1.2.-3
 

DISTRIBUCION DE LAS AREAS DE SIEMBRA POR CULTIVOS
 

EN LA SEGUNDA ZONA PRIORITARIA: TINGO MARIA
 

(Ha)
 

S U B - Z 0 N A S
 

la. 2a. 3a'. 4a. TOTAL
 

CULTIVO MARONA CACHICOTO T.MARIA LA VEGA Ha.
 

Arroz 200 500 50 100 850 12.2
 

MaTz 200 200 100 100 600 8.6
 

Soya (100) (200) (50) (50) (400) (5.7
 

Man (100) (200) (50) (50) (400) (5.7
 

Yuca 100 100 00. 50 350 5.0
 

Plitano 300 100" 50 300 750 10.7 

Cacao 600 100 100 350 1,150 16.4 

Cafd 800 500 600 500 2,400 34.3 

Pifia 100 - 100 100 300 4.3 

Cftricos 100 - 100 50 250 3.6 

Papaya 50 - 50 50 150 2.1 

Achtote 50 50 - 50 150 2.1 

Yute - - 50 50 0.7 

T6. (660) - - (660) -

TOTAL: 2,500 1,550 1,250 1,700 7,000 100.0
 

1/i 

. Rotacl6n de cultivos con arroz, matz y yute. 

. Supervisado por las Cooperativas de T. 
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CUADRO 3.1.2.-4
 

DISTRIBUCION DE LAS AREAS DE SIEMBRA POR CULTIVOS
 

EN LA TERCERA ZONA PRIORITARIA: UCHIZA
 

(Ha)
 

S U B - Z 0 N A 

la. 2a. 3a. 4a. TOTAL 

CULTIVO BOLZON UCHIZA R.FRIJOL YANAJANCA Ha. 

Arroz 1,000 400 300 200 1,900 27.1 

Matz 900 200 300 200 1,600 22.9 
* _/

Soya (S0Q). (150) (150) (100) (900) (12.9) 

Manly (500) (150) (150) (100) (900) (12.9) 

Yuca 100 :100 100'" 100 400 5.7 

Tabaco - - - (100) (14.3) 

Pl~tano 400 300 300 200 1,200 17.1 

Cacao • 400" 400 400 200 1,400 20.0 

Cafd .. .... .
 

Achiote 100 50 50 50 250 3.6
 

Yute 100 "50 50 50 250 3.6
 

TOTAL: 3,000 1,1,5 1,500 1,000 7,000 100.0
 

1/ En rotaci6n de cultivos con arroz, matz y yute.
 

2_f Tabacos del Perd.
 

C)-t(
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CUADRO 3.1.2.-5
 

DISTRIBUCION DE LAS AREAS DE SIEMBRA POR CULTIVOS.
 

EN LA CUARTA ZONA PRIORITARIA: LA MORADA
 

(Ha)
 

.... 'S S B-ZONA 
la. 2a. TOTAL 

CULTIVO LA MORADA R. MARTHA Ha, % 

A\rroz 300 200 500 25.0 

Mafz 200 200 400 20.0
 
1/

Soya (150) (100) (250) (12.5)
 

Mani (150) (100) (250) 12.5)
 

Yuca 50 100 150 7.5
 

Tabaco -


Plftano 200 100 300 15.0
 

Cacao 250 150 400 20.0 

Pifia 50 - 50 2.5 

Citrtcos 50 50 2.5 

Papaya 50 - 50 2.5 

Achiote 50 50 100 5.0 

T 0 T A L: 1,200 800 2,0(0 100.0
 

En rotacl6n de cultivos con arroz y matz.
 

Tabacos del Perd.
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CUADRO 3.1.2.-6
 

DISTRIBUCION DE LAS AREAS DE SIEMBRA DE LOS CULTIVOS
 

EN LA QUINTA ZONA PRIORITARIA: TOCACHE
 

(Ha)
 

SUB ZONA 	 TOTAL
 
CULTIVO 20 3 0 40 

Bambamarca Lrm6n Huayranga Cedro Ha. 

rroz 500. 250 . 200., 50 . 1,000 25,0 

Matz 400. 150 .100 100 750 18.8 

Soya-i/ (250) (120) (100) (50) (520) (13,0) 

ManI .--/ (250). (120) (100). (50). (520) (13.0) 

Yuca 100 50 50 50 250 6.3 

Tabaco ... (2.5)(100) 


Plitano 300 100 200 50 650 16.2
 

Cacao 300 200 200 100 800 20.0
 

Cafs 	 - 50 .50 100. 200 5,0
 

50',
Achfote 50 50 . 50 200 . 5,0 

Yute 50 . 50 50 - .1501 '3,7 

TOTAL ..1,700...........900... ....900...... 500. .4,000 .'100,0
 

j/ En rotacl6n de cultivos con arroz, matz y yute,
 

2/ Tabacos del Perd
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En la segunda zona prioritaria (Tingo Maria) se fomentarf 

la siembra de arroz en mayor intensidad en la sub-zona de 

Cachicoto, mientras que el plitano y el cacao ser~n predo 

minaites en las sub-zoras de Marona y La Vega (Cuadro 

3.1.2.-3). La pifia, les cftricos y la papaya seran sem 

brados en las sub-zonas de Marona, Tingo Maria y La Vega. 

El yute sera probado en la sub-zona de La Vega y el achio 

te en todas las sub-zonas, excepto Tingo Maria. Todos 

los demos cultivos se sembrargn en cantidades similares 

entre las cuatro sub-zonas. 

En la tercera zona prioritaria (Uchiza) la actividad agri
 

cola se desarrollarg principalmente en la sub-zona del
 

Bolz6n de Uchiza, donde estar& el 43% del total por sem
 

brarse (Cuadro 3.1.2.-4). La predominancia del arroz, .
 

ma~z, soya, man!, achiote y yute en esta sub-zona sera cla
 

En cambio la yuca sera'sembrada por igual en codas
 

las sub-zonas y el plftano y cacao se sembrargn en greas
 

proporcionales a la superficie total de cada sub-zona.
 

L7. 


Las Sreas de siembra para la cuarta zona prioritaria (La
 

Morada) son aproximadamente iguales entre ambas sub-zonas
 

(Cuadro 3.1.2.-5), aunque en el caso de los frutales, 6s
 

tos ser~n sembrados en la sub-zona 1, mas cercana al rio
 

Huallaga. En la quinta zona (Tocache) las siembras serin
 

mayores en la zona de Bambamarca v menores en la zona de
 

Cedro-Puerto Pizana (Cuadro 3.1.2.-6). Los cultivos pre
 

dominantes en la zona 5 ser'n el arroz, maiz, soya, mani
 

plitano y cacao. El cafe seoa sembrado especialmente en
 

la margen derecha del rio Huallaga.
 

3.1.2.4 Tasa de incorporaci6n de greas al Proyecto.
 

La tasa promedio de incorporaci6n de areas para
 

todo el Proyecto a nivel global serg de:
 

- Afto 1: 16%
 

- Aflo 2: 30%
 

7C1 
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- Afho 3: 53% 

- Afio 4: 77% 

- Afio 5: 99% 

- Afio 6: 100% 

0 sea que en el afio 5 se debe sembrarel 99% , toda 'ej
 
area propuesta, estando dada'la excepci6n por'.I s culti
 

vos de mani y pifia.
 

Los datos presentados en el pgrrafo anterior son, sin em
 
bargo, estimados globales siendo mfis conveniente utilizar
 
la tasa de incorporaci6n sugerida para cada zona,por cui
 
tivo, y presentada en los Cuadro. 3.1.2.-7 al 3.1.2.-Il.
 

La tasa de incorporaci6n de cada cultivo y en cada zona es
 
t6 calculada en base a las facilidades de infraestructura
 

existentes y su probable fecha de mejoramiento o implemen
 
taci6n, en funci6n de las caracter'sticas de los suelos,

agricultura y agricultores existentes en cada zona, de la
 
facilidad que exista para implementar los Programas de Ex
 
tensi6n, Comercializaci6n, Agroindustria, Cr6dito,el Pool
 
de Maquinaria Pgricola, la existencia de semillas de va
 
riedades mejoradac V otros. Es por eso que se puede afir
 
mar que las tasas sugeridas en los Cuadros 3.1.2.-7 al
 
3.1.2.-11 son el resultado del an5lisis de la situaci6n 

actual y futura en cada zona y en todo el Proyecto. Los
 
factores ma's determinantes fueron: cI tiempo indicado pa
 
ra completar las siembras (5 afios) catastro inadecuado,la
 
falta total de un servicio de extensi6n, falta de maqui
 
naria y equipos, falta de estudios de suelos en algunas a
 
reas y falta de tecnolog'a y semillas en algunos cultivos
 

ejemplo el mans y la pifia.
 

3.1.2.5 	Estrategia de incorporaci6n de las zonas y sub

zonas.
 

Las zonas seran incorporadas al Proyecto todas 

en el primer afio. Con esto se disminuirin las desventa
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CUADRO 3.1.2.-7
 

TASA PROBABLE DE INCORPORACION DE AREAS AL PROYECTO EN
 

LA PRIMERA ZONA PRIORITARIA: AUCAYACU
 

(%Acumulado)
 

A R 0 
CULTIVO 1 2 3 4 5 

Arroz 10 30 50 80 100
 

liaTz 20. 40 60 80- 100 

Soya 10 25 45 75 100 

Mant 5 20 40 70 100 

Yuca 20 40 60, -80 100 

Platano 20 40 60 80 100 

Cacao. Mantentm, 40 60 -80' -100 100 

Cacao. Slembra 10 20 30 70 . 100 

CafM. Mantenim. •50 - 80 100'. 100. . 100 

Cafe. Slembra 10 30 50 80 100 

Pifla 0 •5 20. 40 75 

Cltricos. Mantenim. 60 100'. 100. 100 100 

CTtrlcos. Siembra 0 25 . 50 75 100 

Papaya 20 4o.'. 60 . 80 100 

Achlote .5 .15, 45 75 100 

.Yute ,5 .15.- 45 75 100 

Promedlo 16 35 54. 84 98
 
. . . . .. . .o . . . o.. . . ..
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CUADRO 3.1.2.-8
 

TASA DE INCORPORACION DE AREAS AL PROYECTO EN LA
 

SEGUNDA ZONA PRIORITARIA; 

(%Acumulado) 

TINGO MARIA 

CULTIVO 1 2 
A 
3 

R 0 
-5 

Arroz 
Matz 
Soya 

Manf 
Yuca 

Plftano 
Cacao. Manten. 
Cacao. Slembra 
Cafr. Manten. 
Cafd. Siembra 
Pifla 
Cltricos. Manten. 
Cftricos. Slembra 
Papaya 
Achlote 
Yute 

20 
30 
10 

5 
20 

30 
25 
15, 
40 
10 

0 
50 
0 

10 
5 
5' 

40 
50 
20 

15 
40 

50 
50 
30 
70 
30 

5 
70 
20 
20 
15 
15 

60 
70 
40 

30 
60 

70 
75 
45 
100 
*50 

20 
90 
40 
50 
45 

'45 

80 
90 
60 

50 
80 

90 
100 
75 

100 
80 

40 
100 
70 
75 
75 
75. 

100 
100, 
90 

80 
'100 

100 
100 
i00 
100 
100 

75 
100 
'100 
100 
100 
100 

PROMEDIO: ,17 33 54 77 97 
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CUADRO 3.1.2.-9
 

TASA DE INCORPORACION DE AREAS AL PROYECTO EN'.LA
 

TERCERA ZONA PRIORITARIA: UCHIZA 

(%Acumulado) 

CULTIVO '1 2 3 4 5 

Arroz 10 20 40 70. 100 

iafz 15 30 50 75 100 

Soya 10 20 40 60 100 

lant 5 15 30 60 100 

Yuca 10 20, 40 70 100 

Platano 20 40 60 80 100 

Cacao. antenimiento 50 75 100 100 100 

Cacao. Siembra 10 30 50 80 100 

' 
Achiote ,5 15 45 75 100
 

Yute 5 15 45 75' 100
 

PROMEDIO: 14 28 50 75, 100
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CUADRO 3.1.2.-10
 

TASA PROBABLE DE INCORPORACION DE AREAS AL PROYECTO EN
 

LA CUARTA ZONA PRIORITARIA: LA kORADA
 

(% Acumulado)
 

A ' 
 0 ,
 

CULTIVO 1 2 3 4
 

Arroz 20 40 60 80 100 
Matz '30 50 70 90 100 

Soya 20 ' 40' '60 80 100 

Mani 5 15- 40 70 100 
Yuca 10' 30 50 70 100 
Pl&tano 25 50 70 90 100 
Cacao. Mantentmiento 40 60 80 100 100 
Cacao. Slembra 15 30 45 75 100 
Pifla 0 5 20 40 75 
Cltricos. Slembra 0 10 30 60 100 
Papaya 10 20 50 70 100, 
Achiote 5 15 45 75 100 

Promedio 14 29 51 75 98
 



CUADRO 3.1.2.-1l
 

TASA PROBABLE DE INCORPORACION DE AREAS AL PROYECTO EN LA,
 

QUINTA ZONA PRIORITARIA: 


(%Acumulado)
 

CULTIVO 


Arroz 


Mafz 


Soya 


Manf 


Yuca 


PlAtano 


Cacao. Manten. 


Cacao. Slembra 


Caff 


Achiote 


Yute 


Promedio 


TOCACHE'
 

1 


30 


30 


20 


5 


20 


10 


50 


15 


20 


5 


5 


18 


2 


50 


60 


40 


15 


40 


20 


80 


30 


40 


15 


15 


24 


AF0 

'3, 


70 


80 


60 


30 


60 


40 


100 


45 


60 


45 


45 


55 


0 
4 5. 

80 100 

'90 100 

80 100 

50 100 

80 100. 

70 100 

100 100 

70 100 

80 100 

75 100 

75 '100 

75 100 
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jas de empezar a trabajar una zona por afio, especialmente
 
el descontento en los agricultores de las zonas en las
 

que no se trabaje el primer aflo. Adem~s, tendri la venta
 

ja de aprovechar al m9ximo la infraestructura existente,
 

pudiendose trabajar en forma simultanea a la implementa
 

ci6n de nuevas obras de infraestructura. Asimismo, la co
 

bertura del Proyecto, y el efecto multiplicador que se,
 

busca (esencial para el desarrollo del Proyecto) seran ma
 

yores.
 

Las limitaciones existentes y que requieren de uno a tres
 

a'os para corregirse (ejemplo, falta de carreteras) condi
 
cionan que no todas las sub-zonas sean trabajadas en el 

primer aflo. Existe, ademis, la necesidad de esperar un 

tiempo adicional para empezar el plan de desarrollo en a1 
gunas sub-zonas, a fin de permitir que las siembras de 

los cultivos nuevos sugeridos sean comprobados experimen 

talmente, pero en escala comercial. Por estos motivos, 
la idea priniaria es que alrededor del 50% de las sub-zonas 

sean incorporadas al Proyecto el primer afio y el 50% res 

tante en el segundo afio, tal como se indica en el Cuadro 

3.1.2.-12. 

3.1.3 Aspectos f1sicos.
 

Cuatro factores se deben contemplar dentro de
 

los aspectos flsicos a fin de ejecutar el Plan de Desarro
 

lo. Estos son: Infraestructura, equipo% mano de obra e
 

insumos.
 

3.1.3.1 Infraestructura.
 

La infraestructura agrlcola necesaria para ejecu
 

tar el Plan existe en su mayor parte en todas las zonas
 

de influencia del Proyecto. La principal limitaci6n esta
 

rf dada por las vias de acczoo, que se solucionara a tra
 

ves del Programa de Caminos, y por la falta de almacenes,
 

lo que sera contemplado en el Plan de Comercializaci6n.
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CUADRO 3.1.2.-12 

ESTRATEGIA DE INCORPORACION DE LAS SUB-ZONAS 

AL PRCYECTO 

ZONA 
A R0 . 

- Sub-Zona ---------- - -

1. Aucayacu 1,.2, 3 1,2; 3, 1 1'5 1 .1 5 1 al 5 

2. Tl.ngo Harta 

3. Uchlza 

4. La orada 

5. Tocache 

. 

. 

1,'.2, 

1, 2 

1 

1,.2 

l ,'1*3 4 

1, 2, 3,4 

11,2o 3,4 

1.al'4 

Ial 4 

',V2'a12 . 

.1al 4, 

.4al 4 

1 al 4 

"1al 2 

.1 al 4 

1 al 4 

1 al 4 

1 al.2 

1 al 4 
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Es probable que muchos agricultores tengan necesidad de
 
una hera o tendal para secar sus granos, especialmente,en
 
el caso de los que cultivan arroz, maiz, soya, mani, cafe
 
y achiote. En este caso se sugiere se d6 cr~dito para la
 
construcci6n de una hera de 36 m2 (6 m x 6 m). Se estima
 
que el nimero de agricultores que requeririn este crdito
 

sera:
 

- Zona 1: 500 

- Zona 2: 450 

- Zona 3: 350 

- Zona 4: 100 

- Zona 5: 200 

TOTAL: 1,600 

3.1.3.2 Maguinaria y equipos.
 

El principal componente en maquinarias y equipos 
estara dado por los tractores y equipos de labranza y co 
secha. El estimado del. nnmero de tractores necesarios pa 
ra implementar el Proyecto arroja totales variables, de 
acuerdo con el criterio que se use para efectuar el calcu 
lo. Por ejemplo si se estima las necesidades de tracto 

res en base al nfmero de horas-tractor que requiere cada 
cultivo y se asume un indice de uso dc 1,500 horas/tractorl 
aflo, entonces el resultado son 57 tractores. Pero si se 
calcula el nimero de hectireas susceptibles de ser mecani 
zadas en cada sub-zona y se usa el Indice de 0.5 HP/ha. y 
tractores de 75 HP entonces se necesitan 73 tractores. Los
 
resultados que se recomiendan en este caso ser9n de 73
 
tractores, indic'ndose las necesidades por sub-zonas en
 
el Cuadro 3.1.3.-l. No se programan maquinaria de desmon
 
te por cuanto la mayor proporci6n del area de influencia
ya ha sido rozada, quemada y cultivada por lo menos una
 
vez, no existiendo mas de 10% de bosques nativos y purmas
 
antiguas.
 

Las necesidades de desgranadoras de maiz a motor, despul
 



CUADRO 3.1.3.-


REQUERIMIENTOS DE TRACTORES PARA CADA ZONA Y SUB-ZONAS
 

CALCULADOS EN BASE AL ESTIMADO DEL AREA MECANIZABLE1 /
 

Z O N A 
TOTAL 

SUB-ZONA 
1 2 3 4 5 

-------------- TRACTORES DE 75 HP ------

1 7 1 12 3 8 31 

2 5 4 4 2 3 17 

3 3 1 4 2 .11, 

4 3 7.S 3 1 9 
5 '5 - - - ,'- 5 

TOTAL 23 8' 23 14 73 

I 	Se necesltan adems 73 arados, 49 gradas, 49 rastras, 36 cul
 
tivadoras,- 12 rufas, 36 sembradoras y 20 trilladoras estacio
 

narlas.. . 
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padoras manuales de cafe y de motopulverizadoras se pre 

sentan en el Cuadro 3.1.3.-2. En el caso del cafe, se a 

sume que una despulpadora servira para 20 ha. y que las 

plantaciones en mantonimiento ya tienen una propia. Las 

motopulverizadoras son consideradas para la mitad del rea 
con pl~tanos y toda el area con cacao, caf6, citricos y 

papaya. Se considera que una motopulveriLadora (equipada 

totalmente) puede atender 50 ha. 

3.1.3.3 Mano de obra.
 

Se considera que la mano de obra no es un factor
 

limitante en la zona siempre y cuando se eliminen los fac
 

tores de competencia que existen actualmente (Ver Secci6n
 

Sociales) y porque gran parte de la labor requerida seri
 

e'actuada con mano de obra familiar. Sin embargo, exis
 

ten perlodos crilticos donde se necesitar' contratar mano
 

de obra adicional, como por ejemplo en la cosecha. La con
 

trataci6n de mano de obra adicional tambi6n estarg en fun
 

ci6n del tamaflo de la parcela. En el punto 3.2 se discu
 

te lo referente a las caracteristicas de los agricultores
 

que se encuentran en la zona.
 

3.1.3.4 Insumos.
 

El caIculo de las necesidades de biocidas o ino 

culantes necesarios para un afio tilpico del Proyecto se 

presentan en el Cuadro 3.1.3.-3, mientras que el cflculo 

de las cantidades de fertilizantes a usarse se da en el 

Cuadro 3.1.3.-4. Estos datos se usaran en el Programa de 

Comercializaci6n a fin de solucionar el problema f~sico 

de almacenes que ello involucra. 
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CUADRO 3.1.3.-2
 

REQUERIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CAMPO,
 

DISTRIBUIDOS POR ZONAS
 

EQUIPO 0 

MAQUINARIA 1 

Z,, 
2 

ON 

- 3 

A 

.5 

TTOTAL 

Desgranadora de matz (motor) 

Despulpadora de caf6 (manual) 

Motopulverizadores 

3 
10 

83 

2 
55. 

3 

-

4800 

.1 

-

13 

2 

10 

27 

J1 

75 

'243 
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Curio 3.1.3,-5 

REQUIRIIMtOS TOTALS Of 1IOCIOASFOR INAS T FOR CULTIV0SIN III AI0 TIPI00 

AUCAVACU 0INO "air,1 UCHIIA LAM060 TA06ACH[ 
CULTIVO PROINCT06 UNID. TOTAL. 

W 10006S SU01-ZOWAS SUB-ION45 SUN.0000S1.-ZOO-AS 

1,0,3 6,5 1.2 3.4 1.2 3., 1.2 5.4 1.2 3,4 

Arros 	 Nltonal it 3100 1,400 1.400 30" 1,800 1,000 600 400 1.500 S0 12.500

Gramomns It 1.300 700 700 ISO 1!100 S0 300 200 750 250 6.050
 
1l1o.., It 1.300 700 700 ISO 1.400 500 300 200 750 250 6.250
 
14tn KS 0.300 700 700 ISO 1,400 500 300 0OO 750 250 6.2350
 

WEf. 	 comprt K 3.600 2,000 1,600 8o0 4.400 2.000 600 000 2.000 800 19,000
*rima.on.. It 500 500 400 200 1.100 500 200 200 55 200 4,750
5hff 	 KO 500 500 400 20 1.100 500 200 200 $50 200 4,70
1pt0sreX go 300 S00 400 00 1.100 500 200 200 550 200 4.1750 

$o"a ltragiln go S00 300 300 too 650 250 ISO 100 370 10 2.270
Stator KS 300 I50 ISO 50 305 125 75 so 085 75 1.485
Iound-up It c00 302 300 100 650 250 ISO 000 370 ISO 0.970 
Ser"e AS 600 300 000 102 650 250 150 00 370 I50 2.570 
Ah0r08. AD 7.00 3.600 2,600 2,202 7.800 3,000 1,800 1.200 .440 1.800 35,640 

Kant 	 Nftrain K0 300 175 ISO 40 325 125 75 50 183 75 1,500

Aidrfa K 12.000 7.000 6,000 1,600 13,000 5.000 3.000 0,000 7,400 3.000 60.000

Sevfn K9 600 350 300 02 650 250 150 100 370 150 3.000

Cupravil 00 n.800 1,00 a0 2;0 1.550 750 4SO 300 1.110 450 5,000 

yuc. SOpterex K 250 ISO 200 ISO 000 200 50 000 050 000 1.550

AIr.. K S00 300 o00 300 400 400 000 200 300 200 3.100
 

Plitano 	 rurdm, K 24.000 08.000 8.000 7.001 14.000 10.000 4.000 3.000 8.000 5,000 100.000
AW0rN 00 13.000 5,000 4.000 3,52. 7.000 5.000 2.000 1.000 4,000 3,500 50.000 
OIelouro d 
Cu 00 3.600 2.700 1.200 I.050 2.100 0.500 600 300 1.00 750 15.000
5I0l0weh100 00 1.050 600 525 1000 750 300 150 600 375 7.500 

C" 	 Svin K 1,50 1.350 1.050 675 1.200 go 375 it5 750 4S0 8,525
(kn,ow.) 	 Aldrr 00 16.20 11.000 8,750 5,625 10.000 7.500 3,125 0.875 6.250 1,750 74.75
 

filres Al 650 450 350 025 400 300 125 75 256 150 5.950
 
Capr.vt 9 3,250 2.250 1.750 0.125 0.000 1,500 625 375 1.250 750 14.875
 

Cam. Ssvtn 00 1.550 1,350 1,050 67i 1,200 50o 375 025 750 450 8.25
 
(510.bra) Aldrrn K 16.250 1.250 8,750 5.620 10.300 7.00 3.075 1,815 1250 3,750 7k,375


Irex 00 1.300 900 700 45o 80 600 050 IS 500 300 5.50

Cmprawlt go 6.500 4.500 . 0 2.25- 4,000 3.000 1.250 750 2.500 1,500 14.75
 

Cos INC 00 6,000 03,S00 39.000 33,003 51,500
 
(knov,) layleti" s 300 67S 1.g0O 1,63 4,515
 

Thlcd0n It 200 650 1.300 1,10 * 3,050
 

Colt 	 INC s 6,000 IJ.500 39.000 33,002 3,000 9,000 103,500
(Slaiwra) 	 Ilyltle, K 300 675 1.950 1.650 -ISO 450 5.175


Thlod a It 200 450 1.300 0.03 00o 300 3.,50
 
PIo 	 SOpters. AS 600 300 200 400 to00 1,100

Piretr.rld It 400 300 200 400 to00 1 400 
Fursdan K 2.000 1.00 0.000 2,000 500 	 7.000 

CftrIco * 	 Adrln K 300 I00 200 300 * 00o-

.kens. M r. 00 ISO 50 100 ISO - 650 

Cuprelt go 375 125 250 3Vs 1.125 

C€trtc - Aldrin K 300 000 200 300 *I00 - - 500 
Slembre mirnx As I50 25 100 I50 -100 - 450 

Cuprs.lt 0 375 125 250 375 250 1.125 

Papaya 	 Aldrfn K 600 200 200 600 200 1.600
Nlr.. 00 300 100 100 30 100 - 800
Tmatros It J300 00 100 00 og0000S,.. 00 500 500 Oo 600 - 300 - ,,0.6000 3000 600 - 500 - .400 

hlot 	 Aldrr 00 1,600 1,200 8000 00 0,000 go0 600 400 600 800 8,100

hir" 00 000 ISO 000 so ISO 100 50 50 100 000 1,050
 

http:Cuprs.lt
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CUADO 3.1.3.-4 

KE¢ESIDADES"TALES DE FCKdILIZANTES POR ZONAS, Y P0R CULTIVOSEN UN AAO TIPICO 
(T.n.) 

AUCATACU TINGOMARIA UCHIZA LA ORADA TOCACHE 
CULTIVO FEKTILIZAITES TOTAL 

SUS-ZONA SUB-ZONA SUB-ZONA SUB-ZOdA SUB-ZOA 
1.2,3 4.5 1.2 3.4 1,2 3,4 12 3.4 1,2 3.4 

Arroz Urea 234 126 126 . 27 252 90 SA 36 135 45 1,125 
Superosefato Triple 234 126 126 27 252 90 54 36 13S 45 1.125 
Cloruro do potaslo . 260 140 140 30 280 100 60 40 ISO so 1,250 

Mafz Urea 162 90 72 36 198 90 36 36 99 36 855 
Superfosfito Triple 162 90 72 36 198 90 36 36 99 36 855 
Cloruro do potala 180 100 80 40 220 100 40 40 I10 40 950 

Soya Urea 24 14 12 4 26 10 6 4 is 6 121 
Superfoafato Triple 108 63 54 18 117 45 27 IS 67 27 544 
Clorur, de potaslo 120 70 60 20 130 50 30 20 74 30 604 

manr Urea 24 14 12 3 26 10 6 4 Is 6 120 
Superfosfato Triple 108 63 SA 14 117 45 27 le 67 27 SAD 
Cloruro do potaslo 120 70 60 16 130 50 30 20 74 30 600 

Voca Urez 68 Al 54 Al SA 54 14 27 41 27 421 
Superfosfato Triple 45 27 36 27 36 36 9 48 27 18 279 
Cloruro de potasio sD 30 40 30 40 40 I0 20 30 20 310 

PlItano bres 
Superfosfato Triple 

480 
156 

360 
117 

160 
52 

140 
46 

280 
91 

200 
65 

80 
26 

40 
13 

6o 
52 

100 
33 

2,000 
. 651 

Cloruro de potaslo 240 180 80 70 140 100 40 20 80 s0 1,000 

Cacao-hanten. Urea . 
Superfosfato Triple 

234 
169 

162 
117 

126 
91 

81 
59 

144 
101 

t08 
78 

4S 
33 

27 
20 

90 
65 

SA 
39 

1,071 
775 

Cloruro de potaslo 163 113 88 56 100 75 31 19 63 38 746 

Ca,.ao-SiembraUrea 234 162 126 81 144 108 45 27 90 54 1,071 
Superfosfato Triple 169 117 91 59 104 78 33 20 65 39 775 
Cloruro de potaslo 163 113 88 56 100 75 31 19 63 38 746 

Cafi-Mlanten.Urea AD 90 260 220 * * 610 
Superfosfato Triple 26 59 169 143 - -" 397 
Cioruro de potaslo 25 56 163 138 - - 3382 

Cafi-Siembra Urea AD 90 260 220 - 20 60 690 
Superfosfato Triple 26 59 169 143 - 13' 39 449 
Cloruro de potasln 25 56 163 138 13 38 433 

Piala Urea S0 60 AD 80 20 -SO 280 
Superfosfato T-iple
Cloruro do potasio 

26 
40 

20 
30 

13 
20 

26 
40 

-7 

10 
" 

-
92 
A 

C(tricos- Urea 27 9 18 27 - 118I 
Mart. Superfosfato Triple 

Cloruro de potaslo 
20 
19 

7 
8 

13 
13 

20 
19 -

- * 
* 

60 
57 

Cftricos-
Siembra 

Urea 
Superfosfato Triple 

27 
20 

9 
7 

18 
13 

27 
20 

1813 -" ' 9973 

Cloruro de potaslo 19 6 13 19 I . 70 

Papaya Urea 60 20 20 40 - - 20 - 160 
Superfosfato Triple 39 13 13 26 ° 13 104 
Cloruro do potaslo 38 13 13 25 " 13 102 

Achlote Urea 54 41 27 14 41 27 IA 14 27 27 286 
Superfosfato Triple 26 20 13 7 20 13 7 7 13 13 139 
Cloruro do potalo 30 23 25 8 23 IS 8 8 I5 is 160 

Yute Urea 30 - 20 30 20 20 10 120 
Superfosfato T'iple 17 6 17 2I II 6 68 
Cloruro do potaslo 23 - s O 23 15 Is 8 92 

23,676 
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3.1.4 	 Nfmero, caracteristicas y distribuci6n de los agri
 

cultores que se incorporar~n anualmente al Progra

ma.
 

Si se asume un promedio de 5 ha. supervisadas por
 

cada agricultor que entre al pmgzama, entonces se tiene
 

que se incorporarin un total de 6,000 agricultores, los
 

cuales estaran distribuldos con 2,000 en la primera zona,
 

1,400 en la segunda y tercera zona, y 400 y 800 agriculta
 

res en la cuarta y quinta zona, respectivamente. A nivel
 

de toda la Colonizaci6n, el porcentaje de incorporaci6n 

de los agricultores serg de 12.6; 33.3; 53.3; 73.3; 92.9
 

y 100.0% para los afios 1, 2, 3, 4, 5 y 6, respectivamente,
 

de acuerdo con el promedio asumido de 5 ha. por agricul
 

tar. 

A nivel de zonas, la tercera parte de los agricultores es 

tarfn localizadon en la primera zona prioritaria, 23% en 

cada una, la segunda zona y la tercera zona; 6.7% en la

cuarta zona y, 13.3% en la quinta zona. El programaanual 
de incorporaci6n de los agricultores al Proyecto por cada 

zona y por sub-zonas se expone en el Cuadro 3.1.4.-1. Es 

te programa ha sido elaborado en funci6n de la estratagia 

definida previamente y considerando que cada agricultor 

tendra un milnimo de 5 ha. al final del quinto afio, dedica 

das a la actividad agricola, con areas adicionales que se 

dedicarfn a ganaderla y forestales. 

En 1o referente a las caracteristicas de los agricultores,
 

6stas tienen variaciones de naturaleza propia y tambien 

de acuerdo a la forma c6mo se realice la evaluaci6n. Por
 

ejemplo, en el Cuadro 3.1.4.-2 se presentan los resulta
 

dos de encuestas orales efectuadas en 1978 por el Ministe
 

rio de Agricultura, auscultando la opini6n de las autori
 

dades o personas representativas de cada distrito, case
 

r1o o sector. Los resultados de este cuadro indican que
 

los 6,438 productores estimados tendrian un total de
 

118,020 ha.(aproximadamente el 60% del Area de influencia
 

del Proyecto), de las cuales 50,892 ha. tendrian potencial
 

3c~
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CUADRO 3.1.4*'1
 

ROGRAMA DE INCORPORACION DE AGRICULTORES AL PROYECTO
 

A A 0 S 
Z 0 N A Sub-Zona 

I 2 3 4 5 6+ 

Namero de AgrIcultores (acumulatrvo) 
1,2,3 216 448 772 973 1,190 1,200 

AUCAYACU 4J 5- 34 180 334 485 665 800 

Total: 250 628 1,106 1,458 1,855 2,000 

1,2 185 439 538 692 800 870 

TINGO MARIA 3 4 0 134 249 390 512 570 

Total:. 185 573 787. 1,082 1,312 1,400 

1,2 144 279 469 690 900 900 

UCHIZA 3; 4 *0 87 167 274 391 500 

Total: 144 366 636 964 1,291 1,400 

1, 50 99 143 196 237 240 

LA MORADA 2, 0 32 67 99 134 160 

Total: 50 131 210 295 371 400 

1,2 129 240 342 422 520 520 

TOCACHE 3,4 0 57 117 177 226 280 

Total: 129 297 459 599 746 800 

TOTAL 758 1,995 3,198 4,398 5,575 6,000 

/
 



CUADRO 3.1.4.-2 

CARACTERISTICAS ESTIMADAS DE LAS PARCELAS EN LAS 

ZONAS DE INFLUENCIA DEL PROYECTO. 1978. 

Z 0 N A 

Tingo Marta 

Aucayacu 

Uchiza 

Tocache 

TOTAL/PROMEDIO 

de 
Productores 

4,158 

689 

378 

1,213 

6,438 

Area 
Total 

Encuestada 
Ha. 

57,456 

15,133 

14,938 

30,492 

.118,020 

Area 
Agrcola 

Estimada 
Ha. 

22,946 

10,309 

10,648 

6,989 

50,892 . 

Area Total/
Productor 

13.8 

21.9 

39.5 

25.1 

18.3 

Area Agrfcola/
Productor 

5.5 

14.9 

28.1 

5.7 

7.9 

FUENTE: Encuesta oral realizada por el Minist. Agricultura. 1978. 

C" 
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agricola (43% del Area estimada). El n~meo de hectireas
 

agricolas por productor estg en 7.9 ha. para toda 3a zona
 
encuestada y con un minimo de 5.5 a 5.7 ha. en Tingo Ma
 
ria y Tocache, 'areasmedias de 14.9 ha. en Aucayacu ymfxi
 

mas de 28.1 ha. por agricultor en Uchiza.
 

T udablemente que los resultados presentados en el Cua
 
dro 3.1.4.-2 no cubren todo el universo de agricultores 
existentes y en todo caso reflejan una situaci6n tres a
 
flos antigua. Es difl6il precisar el n5mero de agriculto
 
res existentes en la Colonizaci6n, lo cual serS dado en
 
todo caso en el diagn6stico social. A continua.i6n se po
 
drfn notar algunas de las razones por la que una precisi'n
 
de este tipo no puede ser lograda.
 

La encuesta realizada por el Ministerio de Agricultura en
 
tre Octubre y Diciembre de 1980, en la margen izquierda 
del r1o Huallaga y comprendiendo las zonas 3 y 5 del Pro
 
yecto indican que s6lo en la zona de Uchiza (margen iz
 
quierda) existen 467 agricultores, es decir 89 agriculto
 
res m~s que los calculados en la encuesta de 1978 para to
 
da el Area. En cambio, esta encuesta da 633 agricultores
 
para la zona de Tocache (margen izquierda) 1o que repre
 
senta 52% de lo calculado en 1978.
 

Los resultados de las encuestas efectuadas en 1980 indi 
can que =n la zona de Uchiza, el 80% de los ingresos tota 
les, del area total y del Area cultivada, est6 en poder 
del 42, 59 y 48% de los agricultores, respectivamente. El 

99% de los agricultores que cultivan arroz, maiz, yuca, 
platano, cacao, frutales y coca tienen parcelas menores 
de 5 ha. A su vez, el 90 al 100% del area cultivada en 
la zona de Uchiza esta'dada por parcelas de 5 ha. o menos 
con un promedio de 1.0 a 1.2 ha. por cada cultivo y un 
promedio de 2.8 ha. cultivadas por agricultor (incluyendo 
Areas con pastos). El promedio de area cultivada para to 
da la zona encuestada, incluyendo areas mayores de 5 ha.y 
pastizales, fue de 5.85 ha. por agricultor. 
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En la zona de Tocache, los resultados de la misma encues
 

ta de 1980, indican que el 35% de los agricultores reciben
 

el 80% de los ingresos totales, mientras que el 58 y 44%
 

de los agricultores tienen el 80% del 'rea total y del 
 5 

rea cultivada, respectivamente. Del 95 a 99% de los agri 

cultores que cultivan arroz, maiz, yuca, plitano, cacao , 

frutales y coca, 1o hacen en parcelas de menos de 5 ha. 

Esto representa el 76% del area cultivada con arroz, de 
88% a 90% del area cultivada con cacao y yuca. El 100%de 

los agricultores que cultivan frijol, 1o hacen en parce 

las de menos de 5 ha. en contraposici6n a la zona de Uchi 

za, donde s6lo el 92% lo hacen en el mismo tamafio de par 

cela y cubriendo s6lo el 62% del grea con frijol. El &ea 

promedio cultivada por especie en las parcelas de menos 

de 5 ha. es de: 0.6 ha. de coca, frijol y frutales; 1.0 

ha. de cacao, yuca y plitano; 1.5 y 1.6 ha. de malz y A 

rroz, respectivamente, y 2.4 ha. de pastos. El arta total 

promedio cultivada en las parcelas menores de 5 ha. es de 
2.7 ha. por agricultor. En cambio, el promedio cultivado
 

para todos los agricultores y en toda la sub-zona encues

tada es de 6.9 ha. por agricultor, incluyendo pastos.
 

Los resultados preliminares de la encuesta efectuada para
 

el Plan de Ejecuci6n de este Proyecto indican que el tama
 

fio de familia en la zona de Aucayacu es de 4.4 personas,
 

si.ndo la categoroa modal la que tiene 6 y 7 miembros por
 

familia (33.6% del total de familias). El 88% de las fa
 

milias estin dedicadas a la agricultura. El tamafip prome
 

dio de la parcela es de 26 ha. con 28% de ellas en el ran
 

go de 15 a 20 ha. El 86% de las parcelas tienen cultivos
 

anuales (maiz, arroz, yuca, soya, mani, frijol, tabaco) 

con un promedio de 2.9 ha. por parcela, mientras que el
 
96% tienen cultivos permanentes (t6, plitanc, cacao, ci
 

tricos, cafe, coca, achiote, jebe, pifia) con un promedio
 

de 3.4 ha. por parcela. La extensi6n bajo uso agropecua
 

rio (10.5 ha.) alcanza al 40.3% de la parcela en promedio.
 

En la segunda zona prioritaria (Tingo Maria) los resulta'
 

dos preliminares de la encuesta aplicada para el Programa
 

5j 
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de Ejecuci6n indican que el tamafio promedio de la familia
 

es de 6.9 miembros con 39.4% de las familias con 8 a 9
 

miembros. El 94% de los jefes de familia se dedican a la
 

agricultura en la segunda zona prioritaria, estando el
 

resto dedicados a la ganaderia. El tamafio promedio de la
 

parcela familiar es 17.7 ha. encontr~ndose el 31% de los
 

colonos encuestados en parcelas con 5 a 10 ha. S61o 6%
 

tienen parcelas mayores que 50 ha. La extensi6n promedio
 

con cultivos anuales es de 1.5 ha. con 78% de los agricul
 

tores teniendo cultivos anuales. En el caso de los culti
 

vos permanentes, estos son conducidos por 98.5% de los a
 

gricultores encuestados con un promedio de 4.4 ha. La ex
 

tensi6n con uso agropecuario representa el 54% de la su
 

perficie total de predio, con 13% de los colonos utilizan
 

do toda o casi toda la parcela.
 

En la tercera zona el promedio de los predios es 28.0 ha
 

con 10.5 ha. dedicadas a la actividad agropecuaria. Los
 

cultivos anuales representan 3.0 ha., mientras que los
 

permanentes cubren 3.2 ha. El tamafio promedio de los pre
 

dios en la cuarta zona es de 39.6 ha. con 7.8 ha. dedica
 

das d agricultura y 10.9 ha. dedicadas a ganaderia. El h
 

rea agricola promedio de !a cuarta zona se descompone en
 

5.0 ha. con cultivos anuales y 2.8 ha. con cultivos perma
 

nentes. En cambio en la quinta zona el tamafio promedio 

de parcela es 30.9 ha. con 5.0 ha. dedicadas a cultivos a
 

nuales, 2.4 ha. a cultivos perennes y 4.1 ha. a pastos.
 

Para facilidad do lectura, estos datos se resumen a conti
 

nuacion:
 

AREA POR PREDIO (Ha.)
 
Cultivos Cultivos
 

Z 0 N A Total Anuales Permanentes Pastos
 

1 26.0 2.9 3.4 4.2
 
2 17.7 1.5 4.4 3.7
 
3 28.0 3.0 3.2 4.3
 
4 39.6 5.0 2.8 11.9
 
5 30.9 5.0 2.4 4.1
 

3.5 5.6
Promedio: 28.4 3.2 
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Los resultados de la encuesta tambien indican que existen
 

5,088 agricultores individuales registrados como parcela
 

dos, a los que se les.debe afiadir 25% por cobertura de la
 

encuesta, 1o que da 6,360 agricultores individuales regis
 

trados. De estos,el 72.2% aproximadamente son sujetos de
 

credito, es decir 4,600 agricultores individuales. Si se
 

desease trabajar las 30,000 ha. del Proyecto con estos
 

4,600 agricultores se tendria que estimar un promedio de
 
6.5 ha. por agricultor, mayor en 1.5 ha. a las 5 ha. cal
 

culadas inicialmente. Sin embargo, debe indicarse que
 

los resultados de la encuesta probablemente sean menores
 

que 1o real, debido a que no se incluyeron a las Coopera
 

tivas, asi como tampoco a las zonas no parceladas o parce
 

ladas recientemente, pero no incluidas en el mapa de tra
 

bajo. Tampoco se tiene certeza del grado de subdivisi6n

de los predios. Por estos motivos se ccnsidera que, si
 

bien los resultados de la encuesta son bastante aproxima
 

dos a lo real, en la actualidad existen mas agricultores

que los estimados.
 

La diversidad de datos existentes y el carcter explorato
 

rio de cada encuesta, refuerza el convencimiento que exis
 

te de que una de las primcras acciones que se deben efec
 

tuar en el Plan de Ejecuci6n es realizar el catastro de
 

toda la zona de influencia del Proyecto, y de ser posible
 

de las zonas fuera del Provecto.
 

3.1.5 	 Hect~reas que se incorporarfn anualmente al culti~o
 
en las diversas zonas.
 

En el Cuadro 3.1.5.-i se presenta el Programa GI_
 

bal de incorporaci6n de areas al Proyecto, en funci6n de
 

las metas programadas y de las tasas estimadas, observgn
 

dose que en el primer afio se incorporaran 4,151 ha. para
 

aumentar a 11,043; 17,623 y 25,469 ha. en los afios 2, 3 y
 

4, respectivamente. En el afio 5 el 'rea llegari a 33,169
 

ha. para estabilizarse a partir del aflo 6 con 36,040 ha.
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CUADRO 3.1.5.-I
 

PROGRAMA GLOBAL DE INCORPORACION DE AREAS'
 

AL PROYECTO
 

Ha acumuladgs)
 

CULTIVO
 
1 2 3 4 5 6+
 

Arroz 695 1,710 2,910 4,368 5,840 6,250
 

Matz ' 690 1,715 2,420 3,470 4,465 4,750
 

Soya 259 668 1,220 1,944 2,713 3,020
 

Mant 105 391 827 1,535 2,555 3,020
 

Yuca 135 405 695 1,025 1,380 1,550
 

P19tano 600 1,575 2,555 3,595 4,600 5,000
 

Cacao. Manten. 723 1,631 2,306 2,814 2,975 2,975
 

Cacao. Slembra. 215 676 1,169 1,862 2,668 2,975
 

Cafr. Manten. 423 935 1,360 1,525 1,525 1,525
 

Plfia 0 28 118 250 473 600
 

CTtricos. Manten. 85 173 198 218 225 225
 

Cltricos. Slenbra 0 40 101 169 251 275
 

Papaya 50 110- 190 283 375 400
 

Achlote 41 129 379 673 938 1,000
 

Yute 27 87 257 375 851 700
 

TOTAL DJ 4,151 11,043 17,623 25,469 33,169 36,040
 

1/ Incluye las areas dn rotacl6n con soya y manT.
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Esto es, 6,040 ha. mas que las 30,000 ha. de siderficie
 

propuestas anteriormente, debido al incremento por las A
 

reas de soya y mans cultivadas en rotaci6n con el arroz y
 

maiz y en el mismo terreno. Por otro lado, las plantacio
 

nes de cultivos perennes y de yuca seran intercaladas en
 

su primer afio con cultivos anuales y las de cacao seran
 

intercaladas con platano.
 

En el caso de los cultivos de cacao, caf6 y citricos, se
 

asume que el 50% de las metas del Proyecto con estos cu.
 

tivos seran dirigidas al restablecimiento de las planta
 

ciones ya existentes. Para el pla'tano no se considera el
 

restablecimiento de plantaciones por ser estas actualmen
 

te de vida 6til muy corta.
 

El programa de incorporaci6n de 'reas a cada zona del Pro
 

yecto fue elaborado en base a las caracteristicas propias
 

de cada zona y so presenta en los Cuadros 3.1.5.-2 a
 

3.1.5.-6. Se considera que en la Zona Prioritaria (Auca
 

yacu) se incluiran 1,337 ha. en el afio I para despuas de
 

6 aflos cubrir el 100% de la meta propuesta, 11,900 ha. tal
 

como se aprecia en el Cuadro 3.1.5.-2. En la segunda Zo
 

na Prioritaria se empezar5 con 969 ha. para alcanzar el
 
maximo desarrollo (7,780 ha.) en el aflo 6 (Cuadro 3.1.5.4)
 

mientras que en la tercera zona las areas a incorporarse se
 

ran de 819 en el primer afio y se estabilizaran en 8,800
 

ha. en el sexto aflo (Cuadro 3.1.5.-4).
 

El programa de incorporaci6n de areas en la zona de La Mo
 

rada ira de 290 ba. en el aflo 1 a 2,500 ha. en el aflo 6,
 

en tanto quo en Tocache se trabajara en un poco mas del
 

doble del area ya que se ira de 736 ha. en cl aflo 1 a
 

5,040 en el aflo 6 (Cuadros 3.1.5.-5 y 3.1.5.-6).
 

En lo referente al desplazamiento de las areas con bos
 

ques on la zona del Proyecto se considera que 6sta no se
 

ra significativa por cuanto la mayor parte del area estg
 

desboscada y ya fue cultivada en alguna oportunidad. En la
 

actualidad se estirma que s6lo el 10% del 'areade influen
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CUADRO 3.1.5.-2
 

PROGRAMA DE INCORPORACION DE AREAS AL PROYECTO EN LA
 

PRIMERA ZONA PRIORITARIA: AUCAYACU 

(Ha acumuladas) 

CULTIVO 
SUB-
ZONA 1 

' 
2 

A 
3 

0 S 
4 5 6 

Arroz 1,2,3 130 390 650 1,040 1,300 1,300 
4,5 0 70 210 350 560 700 

Mafz 1,2,3 180. 360 540 720 900 900 
4,5 0 100 200 300 400 500 

Soya 1,2,3 60 150 270 450 600 600 
4,5 0 35 88 158 263 350 

ManT 1,2,3 30 120 240 420 600 600 
4,5 0 18 70 140 245 350 

Yuca 1,2,3 50 100 150 200 250 250 
4,5 0 30 60 90 120 150 

Pltano 1,2,3 
4,5 

240 
0 

480 
180 

720 
360 

960 
540 

1,200 
720 

1,200 
900 

Cacao. Manten(j, 1,2,3 260 390 520 650 650 650 
4,5 0 180 270 360 450 450 

Cacao. Siembra 1,2,3 65 195 325 520 650 650 
4,5 0 45 90 135 315 450 

Cafg. Manten~m, 1,2,3 50 80 100 100 100 100 
4,5 113 180 225 225 225 225 

Cafe. Siembra 1,2,3 10 30 50 80 100 100 
4,5 23 45 113 200 225 225 

Pifia 1,2,3 0 10 40 80 150 200 
4,5 0 0 8 30 60 150 

Citricos. Mantenfjn 1,2,3 45 75 75 75 75 75 
4,5 15 25 25 25 25 25 

Cftricos. Siembra 1,2,3 0 19 38 56 75 75 
4,5 0 6 13 18 25 25 

Papaya 1,2,3 30 60 90 120 150 150 
4,5 10 20 30 40 50 50 

Achiote 1,2,3 10 30 90 150 200 200 
4,5 8 23 68 113 150 150 

Yute 1,2,3 8. 23 68 113 150 150 
4,5 0 0 0 0 0 0 

TOTAL1: 1,337 3,469 5,796 8,458 10,983 11,900 

_/ Incluye las Areas en rotaci6n con soya y manf.
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CUADRO 3.3.-.-3
 

PROGRAMA DE INCORPORACION DE AREAS AL PROYECTO EN LA
 

SEGUNDA ZONA FRIORITARIA: TINGO MARIA 

(Ha acumuladas) 

SUB- A A 0 S 
CULTIVO ZONA 1 2 3 4 5 6 

Arroz 1,2 
3,4 

140. 
0 

280 
30 

420 
60 

560 
90 

700 
120 

700 
150 

Malz 1,2 120 240 280 360 400 400 
3,4 0 60 100 140 180 200 

Soya ,1,2 30 60 120 240 270 300 
3,4 0 10 20 40 60 100 

Manf 1,2 15 45 90 150 240 300 
3,4 0 5 15 30 50 80 

Yuca 1,2 40 80 120 160 200 200 
3,4 0 30 60 90 120 150 

Pl~tano 1,2 120 200 280 360 400 400 
3,4 0 105 175 245 315 350 

Cacao. Mantenim. 1,2 88 175 263 350 350 350 
3,4 0 56 113 169 225 225 

Cacao. Siembra 1,2 53 105 159 265 350 350 
3,4 0 34 68 101 169 225 

Caf6. Mantenlm. 1,2 260 455 650 650 650 650 
3,4 0 220 385 550 550 550 

Caf6. Siembra 1,2 65 195 325 520 650 650 
3,4 0 55 165 275 440 550 

Pifia 1,2 0 5 20 40 75 100 
3,4 0 10 40 80 150 200 

Cltricos. Mantenim. 1,2 25 35 45 50 50 50 
3,4 0 38 53 68 75 75 

Cftricos. Siembra 1,2 0 10 20 35 50 50 
3,4, 0 0 15 30 51 75 

Papaya 1,2 5 10 25' 38 50 50 
3,4 0 10 20 50 75 100 

Achiote 1,2 5 15 45 75, 100 100 
3,4 0 3 8 22 38 50 

Yute 1,2 O 0 0 1 0 0 0 
3,4 3 7 22 38 50 50 

TOTAL: _/ 969 2,983 4,181 5,871 7,203 7,780 

jf Incluye las areas en rotac16n con soya y niant. 

Scit 
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CUADRO 3.1.5.-4 

PROGRAMA DE INCORPORACION DE AREAS AL PROYECTO EN LA 

TERCERA ZONA PRIORITARIA: UCHIZA 

'(Ha acumuladas) 

SUB- A R 0 
CULTIVO ZONA 2 3 4 5 6 
Arroz 1,2 140 280 560 980 1,400 1,400 

3,4 0,% 50 100 200 350 500 
Malz 1,2 

3,4 
165, 
0 

330 
75 

550 
150 

825 
250 

1,100 
375 

1,100 
500 

Soya 1,2 65 130 260 390 650 650 
3,4 O "25 50 100 150 250 

ManT 1,2 '33' 98 195 390 650 650 
3,4 0 13 38 75 150 250 

Yuca 1,2 20 40 80 140 200 200 
3,4 :0 20 40 80 140 200 

Plftano 1,2 .140 280 420 560 700 700 
3,4 0 100 200 300 400 500 

Cacao. Mantenim, 1,2 200 300 400 400 400 400 
3,4 0 150 225 300 300 300' 

Cacao. Siembra 1,2 40 120 200 320 400 400 
3,4 0 30 90 150 240 300 

Achiote 1,2 8 23 68 113 150 lEO 
-3,4 0 5 15 45 75 100 

Yute 1,2 8 23 68 113 150 150 
3,4 '0 5 15 45 75 100 

TOTAL: / 819 2,097 3,724 5,776 8,055 8,800 

j/ (ncluye Iasi 4res en rotqct6n con soyq y mqnt, 

1/
 
),0> 
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CUADRO 3o1.5o-5
 

PROGRAHA DE INCORPORACION DE AREAS AL PROYECTO EN LA
 

CUARTA ZONA PRIORITARIA: LA MORADA 

(Ha acumuladas) 

SUB- A R 0 
CULTIVO ZONA 1 '"2 '3 4 6 

Arroz 1 60 120 180 240 300 300 
2 0 40. 80 120 160 200 

Malz 1 60, 100 140 180 200 200 
2 0 60 100 140 180 200 

Soya 1 30 60 90 120 150 150 
2 0 20 40 10 80 100 

Man! 1 8 23 30 60 105 150 
2 0 5 15 40 70 100 

Yuca 1 5 15 25 35 50 50 
2 0. 10 30 50 70 100 

PI~tano 1 50 100 140 180 200 200 
2 0 25 50 '70' 90 100 

Cacao. Manten 1 50 75 100 125 125 125 
2 0 30 45 60 75 75 

Cacao. Siembra 1 19 38 56 94 125 125 
2 0 '11 23' 34: 56 75 

Piha 1 0 , 3 10 20 38 50 
2 .0 0 0 0 0 0 

Citricos. Siembra 1 0 5 15 30 50 50 
2 0 0 0 0 0 0 

Papaya °1 5 10 25 35 50 50 
2 0 i0 0 0 0 0 

Achiote 1 3 8 23 38 50 50 
2 0 3 8 23 38 50 

TOTAL: 290 766 1,225 1,754 2,262 2,500 

1/ (ncluye las greas en rotacl6n con Soya-y Manf, 
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CUADRO 3.1.5.-6
 

PROGRAMA DE INCORPORACION DE AREAS AL PROYECTO EN LA
 

QUINTA ZONA PRIORITARIA: TOCACHE 

(Ha acumuladas) 

SUB- A 0 0 

CULTIVO ZONA 1 2 3 4 5 6 

Arroz 1,2 
3,4 

225 
0 

375 
75 

525 
125 

600 
188 

750 
200 

750 
250 

Malz 1,2 
3,4 

165 
0 

330 
60 

440 
120 

495 
160 

550 
180 

550 
200 

Soya 1,2 
3,4 

74 
0 

148 
30 

222 
60 

296 
90 

370 
120 

370 
150 

Man! 1,2 
3,4 

19 
0 

56 
8 

111 
23 

185 
45 

370 
75 

370 
150 

Yuca 1,2 30 60 90 120 150 150 
3,4, 0 20 40 60 80 100 

Plhtano 1,2 ,40 80 160 280 400 400 
31,4 0 25 50 100 175 250 

Cacao. Manten. 1j2 
34 

125 
0 

200 
75 

250 
120 

250 
150 

250 
150 

250 
150 

Cacao.Siembra 1,2 38 75 113 175 250 250 
3,4 0 23 45 68 113 150 

Caf6 Srembra 162 10 20 30 40 50 50 
3,4 0 30 60 90 120 150 

Achiote 1,2 5 15 45 75 100 100 
394 0 5 i'5 45 75 100 

Yute 12 5, 15 45 75 100 100 
3,p4 0 3 8 23 38 50 

TOTAL1": 736 .1,728 2,697 3,610' 4,666 5,040 

LIncluye las grea,;de rotact6n con soya y mant. 
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cia directa del Proyecto (Area parcelada por la Coloniza
 

ci6n) est5 cubierta con bosques. El 90% restante escf
 

con cultivos, ,pastos o purmas de 2 a 3 aflos.
 

Un informe reciente (febrero, 1981) d,'l Distrito Agrope
 

cuario Tingo Maria, indica que en la Colonizaci6n existen
 

30,000 ha. de coca, de las cuales 10% estfn en terrenos
 

planos mecanizables, 30% en terrenos planos a ligeramente
 

inclinados (buenos para cacao, pifla, citricos y cafe, en
 

tre otros), 45% en terrenos de aptitud forestal o de pro
 

tecci6n y 15% en terrenos planos a ligeramente inclina
 

dos y buenos para explotaci6n pecuaria. De acuerdo con
 

este c~lculo, se pupde indicar que la ejecuci6n de la fa
 

se agricola del Proyecto probablemente desplazara a la ma
 

yorla de las 3,000 ha. de coca que se encuentran en las
 

partes planas y mecanizables y unas 3,000 ha. de las que
 

se encuentran en los terrenos planos a ligeramente incl_
 

nados. Fs decir podria sustituir non cultivos agricolas
 

alrededor del 20% del Area con coca, no siendo convenien
 

te su extrapolaci6n a las Areas de aptitud forestal o de
 

protecci6n.
 

La incorporaci6n de areas al Proyecto se hara en las zo
 

nas que en estos momentos estan con cultivos diversos y
 

en Areas con purmas. Actualmente es dificil precisar que
 

porcentaje se incorporarA de cada una, por cuanto no exis
 

te el catastro actualizado y la informaci6n estadistica
 

pertinente. Sin embargo, en los cultivos de cacao, cafe
 

y ctricos, se indica que de toda el area a ser incorpora
 

da al Proyecto, la mitad se efectuara con plantacionesya
 

establecidas. El problema se presenta al tratar de calcu
 

lar el porcentaje del area actual cultivada que serg in
 

corporada al Proyecto y aquella que no entrara en el Pro
 

yecto. Una aproximaci6n del area actual cultivada se ob
 

tiene al aceptar que las metas del Distrito Agropecuario

de Tingo Maria para la Campafia 1980-1981 son cumplidas en
 

100% y que corresponden al total del 'rea sembrada en la
 

Colonizaci6n. Estas metas reflejan las opiniones de los
 

tecnicos del Ministerio de Agricultura sobre el 'rea cul
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tivada en la Colonizaci6n. A estos datos se le afiade un
 

10% anual de incremento en area cultivada (aunque en alga
 

nos casos se ha visto que el Area cultivada esti disminu
 

yendo con el tiempo) y se le resta el 501 del incremento

anual de area por cultivo en todo el proypcto. En el caso
 

del cafe, cacao y los cftricos, se resta, adepAs, el Area
 

anual en mantenimiento bajo el proyecto. Los resultados
 

de estos cilculos se presentan en el Cuadro 3.1.5.-7.
 

Estimados recientes obtenidos en la encuesta socio- econ6
 

mica sugieren que el Area total cultivada en la zona de
 

influencia del proyecto es de 33,000 ha. De tomarse este
 

dato como punto de partida para los calculos del Cuadro
 

3.1.5.-7, entonces los resultados serin alrededor de 70%
 

mayores.
 

3.1.6 Vol6menes anuales de producci6n.
 

Los volu'menes anuales de producci6n para cada cul
 

tivo se estimaron tomando las areas de siembras programa
 

das previamente y los rendimientos unitarios que se pre
 

sentan en los Cuadros 3.1.7.-i al 3.1.7.-26, discutidos 

posteriormente.
 

En el Cuadro 3.1.6.-I se presentan los volumenes anuales

de producci6n estimados para los primeros 10 afios y en to
 

da la zona de influencia del proyecto. En este cuadro no
 

se incluye la producci6n de los cultivos intercalados,los
 

cuales se presentan en el Cuadro 3.1.6.-2, tambi~n para
 

toda la zona de influencia del Proyecto.
 

En el primer afo, las areas incorporadas al proyecto pro
 

duciran un total de 9,998 TM (sin considerar a los culti
 

se
vos intercalados), y esta producci6n se triplicarg al 


gundo afco (Cuadro 3.1.6.-I). La producci6n del tercer a
 

flo sera casi el doble de la del segundo ago, pero luego
 

los incrementos en producci6n, disminuirgn gradualmente
 

El 82% de la pro
hasta alcanzar el mfximo al noveno aijo. 




CUADRO 3.1.5.-7
 

ESTIHADO DE LA VARIACION EN EL AREA CULTIVADA
 

PERO NO INCORPORADA AL PROYECTO (ha.)
 

A 	 0CULT IV0O.. 
_____ 1980 J 1 2 3" 4 5 6: 71- 8 9 10 

Arroz 2,850 2,785 2,556 2,112 1,594 1,017. 914 1,005 1,106 1,217 1,338
 
MaTz 5,550 5,760 5,823 6,052 6,132 6,247. 6,729 7,401 8,141 8,956 9,851
 

Soya 250 16 0 0 0 0 0 0 0. 0 0
 
Plitano 4,000 4,100 4,022 3,934 3,807 3,685 3,853 4,283 4,662 5,128 5,641
 

-
Cafe 3,000 2,823 2,460 2,097 1,911. 1,912 2,033- 2,236 2,460 . 2,706 2,977
 
-
Cacao 3,500 3,019 2,182 1,261 533 0 0. 0 0. 0 0 

CItricos 400 355 283 246 156 44 . 12- 0. 0. 0 0 

Yuca Sin datos - - - - -	 -

TOTAL . 19,550 18,858 17.326 15,702 14,133 12,905 13,541 14,925 .-16,369 18,007 19,807 

./	Meta del D.A. Tingo Marra para la Campafia 1980-1981. Los resultados de ]a enciesta socto-econ6mlca indican que el
 
grea puede ser 70% mayor.
 

2/ Estimados de la Cooperativa Naranjillo.
 

3/ No se consideraron en el 
Proyecto los cultivos de t6, tabaco y palma.aceltera.
 

4- 10% anual de Incremento en afos sucesivos.
 



CUADRO 3.1.6.-1
 

ESTIMADO DE LOS VOLUMENES ANUALES DE PRODUCCION EN EL AREA TOTAL INCORPORADA AL 
PROYECTO, SIN CONSIDERAR
 

LOS CULTIVOS ASOCIADOS (T.M.)
 

A A, 0
 

CULTIV0 1 2 3 - 4 6 7 8 9 


18,750
1,390 3,768 6,814 10,739 12,400 14,339 15,177 15,642 18,750

Arroz 


15,144 15,200 15,200

Matz 1,726 -4,425 7,099 10,097 11,279 14,362 14,878 


Soya 414 1,121 2,138 3,541 5,382 6,028 6,367 6,583 6,614 6,614
 

8,231 9,057 9,779 10,332 10,500

232 893 1,968 3,773 6,488
Manr 


30,660 31,000

Yuca 2,036 5,960 10,830 16,550 23,020 27,320 28,950 29,950 


4,534

Cacao 289 736 1,210 1,804 2,396 2,915 3,415 3,911 4,046 


76,255

CafO (qq) 4,230 10,196 16,316 22,630 47,822 43,342 57,072 68,634 74,555 


7,849 9,215 10,373
3,528 4,458 5,440 6,666
Cltrli ; .1,020 2,246 2,892 

1,900


29 94 301 657 1,123 1,562 1,890 2,064

Achlo.- 0 


1,200 1,200
1,126 1,200 1,200 1,200

Yute 48 152 452 814 


48,160 48,160 48,160
31,400 43,000 48,060 48,160

Pltano 2,3601 8,660 18,880 


0 560 2,248 4,444 7,742 10,385 8,879 7,395 7,742

Pifia 0 


9,530
3,050 4,700 6,315 10,225 11,745 9,530 10,725 11,745

Papaya 250 


169,426
1 / 31,597 58,535 91,963 130,641 153,656 161,193 166,483 169,360

,TOTAL(T.M.) - 9,998,, 

-/Considerando 55 Kg caff/qq.
 

10 



CUADRO 3.'1.6.-2 

ESTIMADO DE LOS VOLUMENES ANUALES DE PRODUCCION DE LOS CULTIVOS INTERCALADOS EN EL AREA TOTAL 

INCORPORADA AL PROYECTO GLOBAL (T.M.) 

CULTIVO 

1 -2 3 4 

A 

- 5- 6 

00 

7 8 9 10 

Arroz 

Matz 

Soya 

ManI 

Pltano 

696 

381 

0 

51 

860 

1,108 

1,127 

130 

176-

3,564 

- 1,312-

1,956 

320 

474-

7,209 

.1,439 

2,796 

442 

591 

11,068 

1,375 

3,529-

554 

566 

14,287 

1,108 

.3,461, 

456 

228 

14,572 

996 

2,983 

168 

21 

11,288 

1,002 

3,093 

- "0 

0 

-5,957 

1,080 

3,223 

0 

0-

1,474-

1,062 

3,254 

0 

0 

0 

TOTAL 1,988 6,105 t11,271". 16,336 20,311 19,825 15,456  10,052  5,777 4,316 

+ , + _ - J 

ca_ 
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ducci6n total del primer afio estari dada por los cultivos
 

anuales y el plftano, mientras que al noveno aflo estos
 

cultivos representan s6lo 77% de la misma.
 

Los cultivos individuales que tienen mayor volumen de pro
 

ducci6n son el platano y la yuca y en menor cantidad el
 

arrOz y el maiz.
 

Los resultados del Cuadro 3.1.6.-2 indican que la produc
 

ci6n de los cultivos intercalados es relativamente peque
 

fia en comparaci6n a la producci6n individual de los mis
 

mos cultivos sembrados sin intercalar (Cuadro 3.1.6.-I).
 

La excepci6n estg dada por el arroz intercalado, el cual,
 

en el primer aflo del Proyecto producira el 50% de lo que
 

produce el cultivo puro de arroz, para disminuir a 29, 19
 

y 13% al segundo, tercer y cuarto aflo, respectivamente.
 

En promedio, existira un aumento del volumen total de pro
 

ducci6n por las especies intercaladas del orden del 20% 

al primer aflo, 15% al quinto aflo y 3% al decimo aflo, con
 

respecto a la producci6n total de las mismas especies sem
 

bradas como cultivos principales, ambos dentro del Proyec
 

to.
 

Los estimados de las toneladas de producci6n anual en el
 

area no incorporada al Proyecto se indican en el Cuadro
 

3.1.6.-3, donde al mismo tiempo se presenta la producci6n
 

total estimada para 1980.
 

Se calcula que la producci6n sin Proyecto disminuir6 si&
 

nificativamente en los primeros cinco a seis afios debido
 

a la incorporaci6n de una parte de las areas al Proyecto.
 

Sin embargo, en vista de que las siembras en el Proyecto
 

fueron programadas s6lo hasta el aho seis (de acuerdo con
 

los terminos de referencia), a partir de este afio toda el
 

grea nueva que sea incorporada a la agricultura (al ritmo
 

asumido de 10% anual) estara fuera de la influencia del 

Proyecto y, por lo tanto, la producci6n sin Proyecto au 

mentara a partir de este aflo. En el Cuadro 3.1.6.-3 se 



CUADRO 3.1.6.-3
 

ESTIMADO DE LOS VOLUMENES ANUALES DE PRODUCCION EN EL AREA NO INCORPORADA AL PROYECTO (T.H.)
 

A II ,
-CULTI VO 

1980 1 2' '3 4. 5 6- 7 8 9 10 

Arroz 

Marz 
Soya 

Plftano 

Cafg (qq)l/ 

Cacao 

Cltrlcos 

,.,560 

8,325 

300 

-124,000 

30,000' 

1,400 

4,000 

4,456 

8,64o 

-19 

24f600 

28,230 

1,207-

3,550 

4,090 

8,735,, 

'0 

24,132" 

24,600 

872 

2,830 .-

.3,379 

-9,078 

-0 

23,604 

20,970' 

501' 

2,460 

2,550 

9,198 

0 

22,842 

19,110 

213 

1.560 -

1,627' 

-9,371 

0 

22,110 

19,120 

0 

440 

1,462,, 

10,094 

0 

23,118 

20,330 

0 

120 2 

-1,608 

11,102 

0 

25,698 

-22,360 

0 

-0 

1,769 

12,212 

0 

27,972 

24,600 

0 

0 

1,947 

13,434 

0 

30,768 

27,060 

0 

0 

2,141 

14,777 

0 

33,846 

29,770 

0 

0 
Yuca (Sin-datos)-

TOTAL 44,235 44,024. 42,012 -',40,178 37,414 34,600- - 35,912 39,638 43-306 47,637 52,401 

-/Considerando 55 Kg caf6/qq.
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observa que este comportamiento sera m~s notorio en el ca
 

so del plftano, cafe y maiz. En el caso del malz el area
 

incorporada al Proyecto significarf s6lo un pequeho por
 

centaje del area total sembrada, por lo que los vold.menes
 
de producci6n estimados sin Proyecto no disrnnuirn al im
 

plementarse este 61timo. Sin embargo, la producci6n de
 

soya, cacao y citricos se originar6 100% en el Proyecto a
 
partir del afio 2, 5 y 7, respectivamente. Por 6ltimo,de
 
be indicarse que si bien la producci6n sin Proyectos ser&
 

significativa, 6sta representari s6lo el 28% del total
 

producido en el Proyecto en el aflo 9, sin considerar los
 

cultivos intercalados (Cuadro 3.1.6.-1) y 27% consideran

do la parcicipaci6n de estos 'ltimos en el Proyecto (Cua
 

dro 3.1.6.-2).
 

En los Cuadros 3.1.6.-4 al 3.1.6.-8 se presentan las pro
 

yeccioes de producci6n estimados por cultivos (sin in
 

cluir los cultivos intercalados) y por sub-zonas en" cada
 
zona del Proyecto. Las proyecciones de producci6n estima
 

das para los cultivos intercalados dentro del Proyecto se
 

presentan en los Cuadros 3.1.6.-9 al 3.1.6.-13.
 

Las proyecciones presentadas en los Cuadros 3.1.6.-4 a
 
3.1.6.-8 indican que la producci6n maxima se alcanzara al
 

octavo afio en la zona de Tocache, al noveno afio en Uchiza,
 

y al decimo (o undecimo) aflo en las demos zonas. Esta va
 
riaci6n en el tiempo requerido para alcanzar la produc
 

ci6n ma'xima estara en funci6n principalmente de los culti
 

vos que se siembren. Los cultivos anuales y aquellos cul
 

tivos permanentes que entren en un programa de renovaci6n
 
y mantenimiento requeriran un menor n6mero de aflos.
 

Los frutales como el pl6tano, pifia y papaya presentargn 

cierta periodicidad con alzas y bajas en la producci6n de
 
bido a la disminuci6n en el rendimiento de las plantacio
 

nes nuevas. Los cultivos permanentes como cafe, cacao y 

citricos alcanzarfn maxima producci6n recien en el aflo 6, 

7 y 8 despues del transplante, respectivamente. 
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CU60 S.I.8.-0 

0lt 691U-ZOUSIN LA , p00084080 tSTIMDAS ol CULTITol VPOOTCCIOMCIO2 

FAIMIEAZOMNAAUCAYACU
 

No INCLUYE (TH)
A LOSCULTIVOSINTIRCALAOOS 

A II 0 	 $ 
7 6 9 10 

CULTI O SU|-Z0 NS 1 1 

34 5I
8~r 26 :.m 	 8 ~ 
3,200 3,203:111 3.100 2,1C3.367 3,653 	 2.050 2,10601.2 	 1.76? 6,000A:oo8.3,3 	 I,031,30 .13 5,789 6,000305 3.3010,140 815 1,276 4.720 5.066 5,558

TOTAl 260 

2.80 2,680 2,880 
45o 936 0,052 2,60a 2,750 1,600 

PIS 1, 0. 3 .476 	
,600 1,60

0. 5050 852020 100 8,460 .530 8.580 

A5 1,16 1,96 2.872 3,7 2414 4,374 4,460 	 4,4$0 ,480
 
TOTAL 


8,3101,290 1,320 1,0 
,2. 3 94 325 474 688 

662 714 753 770 7708 1340 ,24 

Soya 6 56 808 277 0770, 5 

308 622 1,093 161 8,806 2,004 2,073 2,030 2,030 
TOTAL 56 

2,00 2,100
273 573 0,041 8,S66 1,746 1,902 2.028 

la,2,3 a1 	
607 '14 1,018 1:105 8,18 1,225

0 400 I5 33k0, 
1.375 12,73 I60 	 2,300 3.137 3,263 3,205

TOTAL 66 313 732 

k,300 4,600 408600 0000 5,0 5000 
TWA 9 ,000 8,0808 2, 3 700 8,50 2,00 3,300 2,500 2,760 1,880 1,)"0 2,000

0 0200, 5 	 8,0007,160 7,780 7,540
700 8,10 3,300 0,700 6,288 7,80

TOTAL 

52 520273 455 	 494 520 520

CacaoPant. , 3 800 182 403 	 34 360 360 36016 869 279 	 315,0 72 

88o 880 80 
104 250 32 592 730 809 062 

TOTAL 

4 .106 3 	 05 1867 282 330 455 080 
Cc8 e , , 3 0 	 860 247 1872233 7 7

0, 0 0 3 58 827 044 373 550 702 791 
TOTAL 0 0 88 

0,200
0 8,60 8 ,060 1,710 ,3 2,800 2,200 2.200 

ofS r.t. (qq ., 3 500 
3,286 3,840 0,479 4,005 ,550 4,.50 0,250

0, 1 ,30 2,026 2,836 	 7,850 7,15001,7h6 5,552 6,069 	 6,905 7,830
TOTU, 8630 2,32 406 

0 880 500 8,050 1,730 2,270 2,440 2,500 
cafS ll (qq) , 3 0 0 

080 902 2,263 0,887 5,18' 5,550 5,0255 0 0 
3,333 5,17 7,058 	 7,330 ,8,250 0 5 1,48 

1,650 
,TIA.0 


I,650 1,650 8,650 1,68 
cttrim St. 8,2,3 540 910 500 5508,800 8,290 1,530 

58 550 550 	 5500, 5 00o 30 SO 430 
1,300 ,728 ,040 2.200 0,100 2,00 0,21 2,00 

Cttrlwos 88., 6, 2,S 0 
TOTAL 710 ,5 1. 

0 0 0 114 304 583 978 1,334 ,6813 

0, S 0 0 0 0 36 802 130 323 442 535 
1,300 1,776 2,84'8

0 850s 006 773 
1TAL 0 0 

22 71 18 240 310 375 400 400
 
Aoklot. 0, 0 3 0 	 181 2081 .. 300 3000


0,5 0 S 87 5 
356 08 657 700 700 

0 88 32 825TOTAL 
208 300 30o 00136 26 300. 	 300 8 0

Tits ,t,4 0 0 	 0 0 0 0 0 
,50 

30 30 30 300
TOTAL 1" 06 836 2 3 3 

960 ,6080 5,760 1,640 00,20 88,500 8I,520 11,520 	 18,520 11.530 
18580o 8, 2, 3 

2,80 1,520 ,480 	 8,640 8,600 8,600 0,0h0 0,60
0, 5 0 720 	

20,860 20,16 0 0,860 20,060 
TOTAL 960 3,600 7,910 11,90 8,000 0160 

o 0 200 760 8,080 0,030 2,62.8 2470 2.060 2,430 
VIM, 8 2, 

0 0 	 1,056 1,566 ,730 81 00656 8 :80 1,0
5 0 

200 900 8,278 3,006 5,0 0,060 3,736 	 3,006 

3,150 
TOTAL 0 0 

2,400 2,so 4,200 	 0,65O 3,150 4,200 4,650 8,0502 3 50 8,800 	 ,0 8.2 2,05 8,400 1,50@, 	 600re04py 0, 50 800 oo5 
0 ,200 5,600 6,200 4,200 

TOTAL 100 2.400 3,200 3,400 5,600 6,100 

59.64658,196 60,312 61,341 
3,662 182,502 22,283 33,710 48,130 56.130 

T 0 T A Li 1 

l/€osold, r o SS r4qq "rl. 
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UADAO3.1.0.-S 

FAOYECCION[S0 pRODUCCIONg$TI9AS P08CULTIVOSV PDASU-I-ONA$IN LA 

S00U000 ZONA: TINGO20AIA 
N0 INCLUYTA LOS CULTIVOSINTERCAAOOS(Tl 

A A 0 0 
CULTIVO SUS0ZAS 2 2 3 1. 5 6 7 8 3 20 

Arroz 2,2 
3. 1. 
TOTAL 

80 
0 

'80 

630 
60 
60 

1.008 
135 

1,143 

1.28 
216 

1,6.44 

1,01. 
300 

,154 

2,308 
336941 

2,384 

2,058 
426 

2.84 

2,100 

2,541 

2,100 
450 

2,550 

2,100 
450 

2.550 

"arl , 2 
3,4 
TOTAL 

100 
0 

30 

624 
250 
774 

784 
202 
1.04d 

1052 
38 

1,4410 

1.204 
520 

1,724 

1.244 
598 

1,842 

1.172 
622 

1,894 

1,280 
636 

1,916 

1.280 
640 

1,920 

1.280 
640 

1,920 

Soy .1. 
TOTAL 

4180o 
8 

10220 
118 

210I. 
2 

42670 
196 

501610 
S26 

6181. 
730 

642200 
842 

654212 
866 

'60220 
880 

660220 
080 

"$A0t, 2 
T. 
TOT 

330,
0. 

33 

18311 
14 
11 

21634 
31. 
2501 

375 
72 

6194 
225 

822 
206 
,028 

303 
230 
,33 

37211 
252 
,223 

1,02626 
208 

1,294 

1.0506 
200
,330 

Tu., 1, 

TOTAL 

5006
0 

50 

1,200
120 

1,620 

2,320
300 

2,820 

2,00
1,410 
.,080 

3,440 
1.380 
5,420 

3,680
2,580 
6,260 

3,80 
2,760 
6,600 

3,920 
2,880 
6,8000 

4,000 
2,360 
6.30 

4.o00 
3,000 
7,000 

Co* Pont. 1 ,. 
TOTAL 

350 
35 

7
2 

101 

131 
5 
ta2 

201 
8. 
286 

236 
129 
30 

263 
152 
4115 

280 
169 
449 

280 
280 
860 

200 
280I0 
1.0 

280 

160 

c..oSIm. ,2 
3. 
TOTAL 

0,
0 
0 

3 
0 
3 

9 
2 
12 

25 
0 
31 

60 
16 
76 

97 
39 
136 

148 
62 
210 

205 
95 
300 

242 
132 
37.4 

263 
155 
41 

call ant.,() 

TOTAL 

2,00 

2,600 

,070
,02,200 

7,70 

7,930
,20 

12,20 

,230
6,720 
5104 

10,730
7,020 
600 

12,545 1,715 
3,20 20,615 
21,675 24,330 

14,300 
11,605 
23,305 

14,300 
12,100 
26,100 

14,300 
12,100 
26,400 

Car Sion. (O3 2 0
0 

0
0 

0
0 

1,2170
0 

3.770
90 

6.825
3,130 

11.245 
5,775 

14705 
9,515 

15,860
12,465 

16250 
23,.20 

TOTAL 0 0 0 1,170 4,760 10,025 17,020 24,270 28,345 29,670 

CftrlcosKent. 1,1 
3, 1.
TOTAL 

300 
0

300 

470 
1.56
926 

00 
712 

1,372 

810 
93 
,808 

960 
1,220
2,270 

1,030 
1,4.1
2,1474 

2,080 
1,548
2,620 

220 
2,022
2,722 

1,110 
2,650
2,750 

1,200 
1,650
2,750 

eftricos, ., , 
3,. 4 
TOTAL 

0 
, 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 . 
0 
60 

160 
0 

250 

310 
21.0 
500 

600 
502 

2,102 

835 
1. 

2,723 

2,060 
1,265 
2,285 

Achlote 1,
3,1. 
TOTAL 

0 
0 
0 

3 
0 
3 

22 
2 
13 

35 
0 
41 

73 
18 
31 

120 
37 

157 

160 
60 
220 

le
0 

26 

200 
94 
2394 

200
200 
300 

Yute 2,0 
3, 
TOTAL 

0' 
0, 
6 

0 
14 
1 4 

0 
44 
44 

0 
76 
76 

0 
I00 
200 

0 
100 
100 

0 
200 
200 

0 
200 
100 

0 
200 
100 

0 
100 
200 

plst.no 2, 2 
3, 1 
TOTAL 

400 
0 

1,280
420 

2,700 

0,400
2,20 
3,520 

3,360 
2,100 

6805,10 

4,160
0,340 
7,100 

3,600 
3,610 
7,320 

3,680 
3,220 
609 

3,840 
3,220 
7,060 

3,040 
3,360 
7,200 

4,160 
3,360
7,520 

PlO. 2 23f 
TOTAL 

0
0 
0 

0
0 
0 

200
200 
300 

300 
700 

1,140 

705 
1,D1o0 
2,115 

2,225
2,430 
3,645 

,1.20
2,8 0 
4,260 

2,235 
2,470 
3,705 

2,030 
2,060
3,090 

1,215 
2.430 
3,645 

Papaya 2, 03, 1 
TOTAL 

280 
25 

30050 
350 

450000 
1,050 

2,OS300 
2:,5 

2,3752,025 
3,400 

1,3702,700 
4,070 

1,2551,775 
4,030 

1,3752,525 
3,300 

1,3702,700 
IO7 

1,2552,775 
6,030 

T 0 T A L./ 2,210 6,814 20,66 13,0 27,433 32,613 34,604 35,722 36,662 38,271 

i- wtcsldarando 55 Iqlo cafd. 



CUADRO3.1.S.-6 

PROYECCIONES CC PRODUCCION ESTIMADAS POR CULTIVOS Y P0R SUB-ZONAS EN LA 

TEACERA ZONA: UCHIZA 

NO INCLUYE A LOS CULTIVOS INTERCALADOS (TI ) 

CULTIVO SUE-ZONA A a 0 S 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Arrz1, 2 
3, 4 
TOTAL 

280 
0 

280 

630 
100 
730 

1,288 
225 

1.513 

2.338 
460 

2,758 

3,486 
835 

4.321 

3,864 
1.245 
5.109 

4.o74 
1,380 
5;454 

4.200 
1,455 
5,655 

4,200 
1,500 
5.700 

4,200 
1.500 
5,700 

Iatz 1, 2 
3. 4 
TOTAL 

413 
0 

413 

* 858 
188 

1.045 

1,490 
390 

1,880 

2,304 
677 

2,982 

3,146 
1,047 
4,193 

3,327 
1,430 
4.757 

3.465 
1,512 
4,977 

3.520 
1,575 
5.095 

3,520 
1,600 
5,120 

3.500 
1.600 
5,120 

Soya 1, 2 
3, 4 
TOTAL 

104 
0 

104 

221 
40 
261 

455 
85 
540 

715 
175 
890 

1,196 
275 

1,471 

1,300 
460 

1.760 

1,378 
500 

1.878 

1,430 
530 

1.960 

1,430 
550 

1,550 

1,430 
550 

1,580 

Rant 1, 2 
3. 4 
TOTAL 

73 
0 

73 

225 
29 
254 

468 
87 
556 

956 
180 

1,136 

1,648 
368 

2,016 

1,840 
634 

2,474 

2,015 
708 

2,723 

2,171 
775 

2,946 

2.275 
835 

3,110 

2.275 
875 

3,150 

Yuce 1, 2 
3, 4 
TOTAL 

280 
0 

280 

600 
280 
880 

1,240 
600 

1,840 

2,200 
1,240 
3,440 

3,280 
2,200 
5.480 

3,560 
3,280 
6,840 

3,760 
3.560 
7.320 

3.880 
3.760 
7.640 

4,000 
3,680 
7.880 

4,000 
4,000 
8,000 

Cacao Rant. 1, 2 
3, 4 
TOTAL 

80 
0 

80 

140 
60 

,200 

210 
105 
315 

270 
157 
427 

300 
202 
502 

320 
225 
545 

320 
240 
560 

320 
240 
560 

320 
240 
560 

320 
240 
560 

Cacao Slem. 1, 2 
3. 4 
TOTAL 

0 
0 
0 

2 
0 
2 

10 
2 
12 

26 
7 
33 

65 
20 
85 

115 
49 

164 

174 
86 
260 

240 
130 
370 

280 
180 
460 

304 
210 
514 

Achlote 8,2 
3, 4 
TOTAL 

0 
0 
0 

5 
0 
5 

17 
3 
20 

54 
11 
65 

110 
35 
146 

181 
73 

254 

241 
120 
360 

282 
160 
442 

300 
18 
488 

300 
200 
500 

Tute • 1, 2 
3, 4 
TOTAL 

16 
0 
16 

46 
10 
56 

136 
30 
166 

226 
g0 
316 

300 
150 
450 

300 
200 
500 

300 
200 
500 

300 
200 
500 

300 
200 
500 

300 
200 
500 

Plitano 1, 1 
3, 4 
TOTAL 

560 
0 

560 

1,680 
400 

2,080 

3.360 
1,200 
4,560 

5,040 
2,400 
7,440 

6,720 
3.600 
10.320 

6,720 
4,800 
11,520 

6,7Z0 
4.800 
11,520 

6,720 
4,800 
11,520 

6.720 
4,800 
11,520 

6,720
4M00 
11.520 

T 0 T A L 1,805 5,514 11,402 19.528 28,984 33,923 35,553 36.688 37.317 37,554 

CA) 



385.
 

FUAoRO3.1.6--7 

PROYECCIONESDEPEODUCCIONESTIOADASPOR CULTIVOSY PORSUB-ZONASENLA 

UARTAZOA. LA ORADA 

40IIICLUYEA LOSCULTIVOS INTERCALADOS (TM) 

A 00 S 

CULTIVO SUB-ZOAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IO 

Arro 1.2 
3. 4 
TOTAL 

120 
0 

120 

270 
80 
350 

432 
180 
612 

612 
288 
90 

792 
408 

1,200 

852 
528 

1,380 

882 
568 

1,450 

900 
588 

1,488 

g00
600 

1,500 

909 
600 

1,500 

Matz 1,2 
3, 4 
TOTAL 

150 
0 

150 

262 
150 
412 

388 
262 
650 

520 
388 
g08 

598 
520 

1,118 

622 
598 

1,220 

636 
622 

1,25B 

640 
636 

1,276 

640 
640 

1,280 

640 
640 

1,280 

Soya 1,2 
3, 4 
TOTAL 

4 
0 
4 

102 
32 
134 

162 
.68 
230 

228 
ice 
336 

294 
152 
446 

312 
196 
508 

324 
208 
532 

330 
16 
546 

330 
'220 
550 

330 
220 
550 

Kant 1,2 
3, 4 
TOTAL 

lB 
0 
is 

53 
11 
64 

75. 
34. 
110 

150 
94 
244 

268 
172 
440. 

398 
259 
657 

436 
289 
725 

475 
317 
792 

507 
338 
845 

525 
350 
875 

Yuca I,2 
3. 4 
TOTAL 

70 
0 
70 

220 
140 
)60 

390 
440 
830 

570 
780 

1,350 

830 
1,140 
1,970 

900 
1,600 
2B560 

950 
1,800 
2,750 

970 
1,00 
2,870 

1,000 
1,940 
2,940 

1,000 
2,000 
3,000 

Cacao Kant. I,2 
3.4 
TOTAL 

20 
0 
20 

335 
12 
47 

5 
21 
73 

77 
31 

109 

87 
46 
1)4 

95 
52 
147 

100 
57 
157 

100 
60
160 

100 
60
160 

100 
60
160 

Cacao Stem. 1,2 
3,4 
TOTAL 

0 
0 
0 

I 
0 
1 

3 
1 
4 

9, 
2 
I 

22 
5 
27' 

35 
13 
47 

53 
21t 
73 

.73 
31 
10$ 

86 
44 
130 

94 
52 
146 

C€trlcos Stem. I,2 
3,4 
TOTAL 

0 
0 
,0 

0 • 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 

30 
0 

70 

t110 .265 
0 0 
110,265 

525' 
0 

525, 

760 
0 

760 

990 
0 

90 

Achlota 1,2 
3,4 
TOTAL 

0 
0 
0 

2 
0 
2 

6 
2 
8 

is 
6 

24 

37 
18 
56 

61 
37 
98 

SI 
61 

'141 

94 
81 
175 

100 
94 
194 

100 
100 
200 

Yute 1,2 
3,4 
TOTAL 

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 

,lI1tano 1,23,4 
TO'(AL 

2000 
200 

600'10o 
700 

' 1,160300 
1,460 

1,680
580 

2,260 
'2,080

840 
.2,920 

1,920
1,040
2,960 

.1,800' 
960

2,760 

1,880 
900

2,780 

1,920 
. 940
2,860 

2,080 
960

3,040 

Pla 1,2 
3, 4 
TOTAL 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

60 
0 
60 

188 
0 

188 

351 
0 

351 

611 
'0 
611 

718 
0 

718 

614 
0 

614 

507 
0 

507 

611 
0 

611 

Papaya 1,2 25
30 

300 450
0 

1,000
0 

1,225, 1,475
0 

1,300
0 

1,225
0' 

1,475
0 

1,300 
0 

TOTAL . 25 300 450 1,000 1,225 1,475 1,300 1,225 1,475 1,300 

T 0 T A L: 651 2,370 4,487 7,331 9,917 11.774 12,130 12,556 13,201 13,652 



CUADRO3.1.6.-S 

PROYECCIONES ESTIMADOSP0R CULTIVOSY PORSUB-ZONASEN LA DE PRODUCCION 

QUINTAZOHA: TOCACHE 
NO INCLUYEA LOSCULTIVOSIXTERCALADOS(TH) 

OULTIV0 SUB-ZONAS 

1 2 3 

A 

4 

A 

5 

0 

6 

S 

7 8 9 10 

Arroz 

Matz 

Soya 

Rant 

Yuca 

Cacao ~nat. 

Cacao Stm. 

Care Stem. (qq) 
-

Achot. 

Yute 

Pflitano 

-

1, 2 
3, 4 
TOTAL 

1, 2 
3. 4 
TOTAL 

1.2 
3. 4 
TOTAL 

1, 2 
-3, 4 .0 
TOTAL 

1, 2 
3. 4 
TOTAL 

1, 2 
3. 4 
TOTAL . 

1, 2 
3. 4 
TOTAL 

1, 2 
3. 4 
TOTAL 

1,2 
3, 4 
TOTAL 

1, 2 
3. 4 -

TOTAL -

1, 2 
S3. 4 -

TOTAL- . 

450 
0 

450 

413 
0 

413., 

118 
0 

118 

42 -

42 

420 
0 

420 

50 
0 
50 

0 
0 
0 

0 
0 
0 * 

0 
0 
0 

10 
0 
10 

160 
0 

160 

863 
150 

1.013 

858 
150 

1,008 

252 
48 

300 

129 
18 

146 

900 
280 

1,180 

92 
30 
122 

2 
0-
2 

0 
0 
0 

3 
0 
3 

30 
6 
36 

480 
100 
580 

1,282 
288 

1,570 

1.215 
312 

1.527 

400 
102 
502 

267 
53 
320 

1,440 
600 

2,040 

132 
55 
188 

7 
1 
8 

0 
0 
0 

11 
3 
14 

s0 
16 

106 

1,120 
300 

1,420 

1.605 
453 

2,058 

1.457 
442 

1,839 

562 
162 
724 

463 
108 
571 

1,980 
960 

2.940 

170 
79 
249 

18 
4 
22 

180 
0 

180 

35 
11 
46 

150 
46 
196 

2,080 
700 

2.780 

2,017 
541 

2,559 

1,672 
530 

2,202 

725 
228 
953 

927 
188 

1.115 

2.580 
1,320 
3,900 

190 
102 
292 

42 
11 
53 

400 
540 
340 

73 
35 
108 

200 
76 
276 

3.360 
1,300 
4,660 

2,152 
675 

2,828 

1.721 
608 

2.329 

770 
294 

1,064 

.1,036 
376 

1.412 

2.760 
1.720 
4.480 

200 
114 
314 

68 
26 
94 

650 
1,200 
1,850 

120 
73 
193 

200 
100 
300 

4,000 
2,100 
6,100 

2.205 
721 

2.9z6 

1.749 
626 

2,375 

799 
312 

1.111 

1,136 
420 

1.556 

2.880 
1.840 
4,720 

200 
120 
320 

103 
42 
145 

900 
1,950 
2,850 

160 
120 
280 

200 
100 
300 

4,320 
2.500 
6.820 

. 

2,250 
735 

2.985 

1,760 
636 

2,396 

814 
324 

1,138 

1.221 
460 

1,681 

2.940 
1,920 
4.860 

200 
120 
320 

142 
63 
206 

1,150 
2,700 
3,850 

188 
160 
348 

200 
100 
300 

4.000 
2,700 
6,700 

2,250 
756 

3,000 

1.760 
640 

2,400 

814 
330 

1.144 

1.295 
495 

1.790 

3.000 
1,560 
4,960 

200 
120 
320 

173 
88 
260 

1,220 
3,450 
4,670 

200 
188 
388 

200 
100 
300 

3.520 
2,500 
6.020 

2,250 
750 

3,000 

1,760 
640 

2.400 

814 
330 

1,144 

1.295 
525 

1,820 

3.000 
2.000 
5,000 

200 
120 
320 

185 
.104 
289 

1,250 
3,660 
4,310 

200 
200 
400 

200 
100 
300 

3.360 
2,200 
5.560 

-T 0 T-A L-1 - - "1,663 4,390 7.695 11.558 16,171 19.216 20.710 21,146 20,839 20,503 

-/Constderando 55 Kg/qq caf., 
0o 



CUADRO 3.1.6.-9
 

PROYECCIONES DE PRODUCCION ESTIMADAS PARA LOS CULTIVOS INTERCALADOS
 

PRIMERA ZONA, AUCAYACU (T.M.) 

CULTIVO 

Intercalado Principal 1/  

SUB-

ZONA 1 2 3 4 

A 

5 

R 

6 

0 

7 8 9 10 

MaTz Yuca 1,2,3 
4,5 

75 
0 

155 
45 

245 
93 

340 
147-

435 
204 

455 
261 

470 
273 

475 
282 

475 
285 

475 
285 

Arroz Pltano 1,2,3-
4,5 

288 
0 

288 
216 

288 
216 

288 
216 

288 
216 

288 
216 

288 
216 

288 
216 

288 
216 

288 
216 

Plitano Cacao 1,2,3 
"4,5 

260 
0 

.1,040 
180 

2,028 
540 

3,068 
864 

3,640 
1,620 

3,068 
2,520 

1,872 
2,592 

624 
1,836 

.0 
648 

0 
0 

Maiz -Caf6 '1,2,3-
4,5 

15 
35 

30 
33 

30 
102 

45 
131 

30 
38, 

0 
0'-

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

Soya 'CafS 
-

1,2,3 
4,5 

0 
0 

12 
28 

24 
26 

24 
82 

36 
104 

24 
30 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

Maiz Pifia -1,2,3 
4,5-, 

0 
0 

15 
0 

45 
12 

60 
33 

105 
45 

75 
135 

15, 
0 -

45 
12--

60 
33 

105 
45 

Maiz CItricos 
-

1,2,3 
4,5 

0 
0 

29 
9 

-59 
20 

57 
19 

57 
19-

30 
11 . 

O 
0 

"0 
0--

0 
0 

0 
0 

Mant Citricos 1,2,3 
4,5 

0 
0 

25 
8-

53 
18 

52 
17 

52 
17 

29 -

11 
0 
0. 

0-
0-

0 
-0 

0 
0 

Arroz Achlote 1,2,3 
4,5 

12 
10 

24 
20 

72 
54. 

72 
54 

60 
44 

0 
0 

0 
0--. 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

Mani Achiote 1,2,3 
4,5 

13 
10 

26 
22 

78 
59 

78 
59 

65 
48 

0 
0 

0 
0 

O, 
0 

0 
0 

0 
0 c 

- /La producci6n del cultivo principal fue estimada en el Cuadro 3.1.6-4. 



CUADRO 3.1.6.-Io
 

PROYECCION ES DE PRODUCCION ESTIMADAS PARA LOS CULTIVOS INTERCALADOS
 
SEGUNDA ZONA, TINGO MARIA (T.M.) 

CULTIVO SUB- A 0 

Intercalado Principal/ ZONA 1 2 -3 - -4 5 6 7 8 9 10 

Maiz 

Arroz-, 

P15tano 

Maiz 

Soya 

Maiz 

Maz 

Mant 

Arroz 

ManT 

Yuca-

P15tano 

-Cacao 

Caf6 

Cafe 

'Pifla 

CTtrtcos 

Citricos 

Achiote 
A 

Achiote 

1,2 
3,4 

1,2 
3,4 

1,2 
3,4 

1,2 
3,4 

-1,2 
3,4 

1,2 

3,4 

1,2 
3,4 

1,2-
3,4 

1,2 
3,4 

1,2 
3,4 

-

60 
0 

144 
0 

212 
0 

98 
0-

0 
0 

0 
0' 

0 
0 

0 
0 

6 
0 

7 
0 

124 
45 

96 
-126 

632 
136 

195 
83 

78 
0 

8 
15 

15 
0 

13 
0 

12 
4 

13 
4 

196 
93 

96 
84 

lp014 
408 

195 
165 

156 
66 

23 
45 

31 
23 

28 
20 

36 
10 

39 
7 

-

272 
147 

96 
84 

1,485 
649 

293 
165 

156 
132 

30 
60 

39 
47 

35 
42 

36-
17 

39 
18 

348 
204 

48 
84 

1,826 
781 

195 
248 

234 
132 

53 
105 

93 
48 

42 
.43 

30 
-19 

33 
21 

364 
261 

144 
42 

1,702 
1,169 

0 - -
165 

156 
198 

-46 

90 

'24 
47 

-23 
42 

--0 
14 

0 

376 380 
273 282 

-96 96 
126 84 

1,121- 408 
942 729 

0 0 
0 0 

0 -0 

'1l32 0. 

323 '"30-
45-. 6o 

0 0 
22 -0 

0 0 
21 -0 

0 0 
0 0 

0 0 
o170 0 

380 
285 

96 
84 

0 
269 

0 
0 

0 
_ 0 

53 
-105 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

380 
285 

48 
84 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

46 

90 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

1La--
L producci6n del cultivo principal fue estimado en el Cuadro 3.1.6.-S 



CUADRO 3-1.6.-11 

PROYECCIONES DE PRODUCCION ESTIMADAS PARA LOS CULTIVOS INTERCALADOS 

TERCERA ZONA-UCHIZA (T.M.) 

CULTIVO 

Intercalado Principal-Y 

SUB-

ZONA -1 2 3 4 

A 

" 5 6 

-0 

7 8 9 10 

Matz 

Arroz 

Plstano 

Arroz 

Mani 

Yuca 

Platano 

Cacao 

Achiote 

Achiote 

1,2 
3,4 

1,2 
-3,4 

-1,2 
3,4 

1,2 
3,4 

- 1,2
3,4 

30 
0 

168 
0 

160' 
0 

10 
0 

10
0 

62 
30 

-168 
24 

640 
-120 

18 
6 

20
7 

.128 
62 

168-
24 

1,248 
480 

54 
12 

59
13 

228 
128 

168 
24 

1,888 
936 

54 
18, 

59
39 

334 
228 

168 
24 

2,160 
1,416 

-,.44 , 
i8 

48,
' 39 

-356 
334 

168 
-24 

1,728 
'1680 

. 0 
-_3;, 

0
33 

374 
356 

168-
24 

1,008 
12416 

0 
0 

0
0 

-

380 
374 

168 
24 

288 
864 

0 
-0 

0
0 

380 
380 

168 
24 

0 
288 

0 
0 

0
0 

380 
380 

168 
24 

0 
0 

0 
0 

0
0 

La produccl6ndel cultivo principal fue estimada en el Cuadro 3.1.6.-6 . 

co 



CUADRO 3.1.6.-12
 

PROYECCIONES DE PRODUCCION ESTIMADAS PARA LOS CULTIVOS INTERCALADOS
 

CUARTA ZONA - LA MORADA (T.M.) 

CULTIVO SUB- A 1R 0-

Intercalado Principal1 ZONA 1 23 4 5 6 -7 8 9 10 

Matz Yuca 1 
2 

8 
0 

-23 
15 

40 
46 

59 
80 

85 
117 

90,--
170 

-94-
187' 

95 
-190 

95 
190 

95 
190 

Platano 

Matz 

Cacao 

Pifla' 

1 
2 

1-
2 

76 
0 

0 
0 

228 
44 

-5 
0 

361 
136 

11 
0 

524 
219 

15 
0 

6491 
315 

27-
00 

608 
389 

23 

406 
p363 

11>
0 

124 
242-

15-
0-

0 
91 

27 
0 

0 
0 

23 
0 

MaTz 

lanf 

Cltricos 

CTtricos 

1 

1 

0--

0 

8 

7 

23 

21 

39-

35 

54 

49 

32 

23.. 

0 

-. 0 

-0 

0 

0 

0 

0 

0 

Arroz Achiote 1 
2 

4 
0 

6 
4 

18' 
6 

18 " 

18 
14 
18 

0 
-14 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

Mant Achlote 1 
2 

4 
0 

-7 
4-

20 
7-

'20 
20 

17 
20 

0 
17-

0 
0 

0' 
0 

0 
0 

0 
0 

--/La producci6n del cultivo principal fue estimada en el Cuadro 3.1.6.-7
 

pC 



CUADRO 3.1.6.-13
 

PROYECCIONES DE PRODUCCiON ESTIMADAS PARA LOS CULTIVOS INTERCALADOS
 

QUINTA ZONA - TOCACHE (T.M.) 

CULTIVO SUB- " A, R 0 

Intercalado Principal- / ZONA 1 2 3- 4' 5' "6 7 8 9 10 

Marz 

Arroz 

Pltano 

Matz 

Soya 

Arroz 

Manr 

Yuca 

'Pltano 

Cacao 

CafM' 

CafO 

Achiote 

-Achlote 

1,2 
3,4, 

1,2 
3,4 

1,2 
3,4-

1,2 
3,4 

12 
3,4 

1,2 
3,4 

1,2 
3,4-' 

-

'45 
0 

48 
o 

152 
0 

15 
0 

0 
0 

6 
0 

7 
0 

- 93 
30 

48 
30 

452 
92 

15 
45 

12 
0 

12 
6 

13 
7 

+147 
62 

96 
30 

722 
272 

15 
45 

12 
36 

36 
12 

39 
13 

204-
98 

144 
60 

1,001i 
434 

15 
45 

12 
36 

36 
36 

39 
.39 

261 
136 

144 
90 

1,247 
633 

15 
45 

12 
36 

30 
36 

33 
-39 

273 
174 

48 
90-

929 
779 . 

0 
45 

12. 
36 

0 
30" 

0 
33 

" 

282 
182 

48 
30 

838 
730 

0 
-0-

0 
36 

0 
01

0 
'0 

- 285 
188 

96 
30 

360 
482 

0 
0 

0 
0 

0 
-0 

0 
0 

285 
190 

144 
60 

0 
178 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

285 
190 

144 
90 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

-/La producc16n del cultivo principal fue estimada en el Cuadro 3.1.6.-8
 
1



392.
 

El mayor volumen de producci6n en el afio 10 en la zona de
 
Aucayacu estar6 dado por el pl5tano, en Tingo Maria, Uchi
 
za y La Morada por el platano y la yuca, mientras que en
 
Tocache serin estos dos cultivos y el arroz. En general,
 

el pl~tano, la yuca y el arroz son los cultivos que tie
 

nen mayor volumen de producci6n en cada una de las zonas
 
(Cuadros 3.1.6.-4 al 3.1.6.-8).
 

Las proyecciones de producci6n estimadas para los culti
 

vos intercalados fueron calculadas por cada especie inter
 
calada y en funci6n de cada cultivo principal. Los resul
 
tados se expresan individualmente, por sub-zonas y para
 
10 afios y no fueron adicionados a los de las zonas respec
 
tivas. La producci6n estimada es relativamente pequefia y
 
se vuelve cero en el afio seis o siete en aquellos culti
 
vos anuales intercalados con especies perennes, debido a
 
que el aflo cinco o seis ya no se siembran las especies
 

perennes (el cultivo anual se siembra s6lo durante el pri
 
mer afio de instalaci6n de la especie perenne). Los resul
 
tados de los clculos respectivos a las zonas 1, 2, 3, 4
 
y 5 se presentan en los Cuadros 3.1.6.-9 al 3.1.6.-13 y
 
fueron resumidos en el Cuadro 3.1.6.-2.
 

3.1.7 Costos e ingresos.
 

3.1.7.1 Costos de producci6n.
 

En los Cuadros 3.1.7.-I al 3.1.7.-16 se presen
 
tan los costos de producci6n y la rentabilidad por hect5
 
rea estimados para Jos diferentes cultivos propuestos en
 

el Proyecto. Estos costos consideran la aplicaci6n de
 
una tecnologla media, basada en el uso de semillas de va
 
riedades nejoradas, uso de fertilizantes y adecuado con
 
trol tanto de plagas, enfermedades como de malezas. No
 

se consider6 la aplicaci6n de cal, por cuanto 6sta es una
 
practica especifica que debe realizarse de acuerdo con el
 
contenido de aluminio cambiable de cada suelo. Sin em
 

bargo, se sugiere que, si se desea tener un estimado del
 
costo, en promedio pucde considerarse una dosis de 2 TM
 



CUADRD 3.3,7."
 

COSTOS DE PRODUCCION ESTIMA0OS Y RENTABILIDAD DE CULTIVOS DE ARROZ POR HECTAREA
 

SITUATION CON EL PROYECTO 

(Soles/Ha) 

CASTO DIES UNIODO AR0 I' AND Z" AND 3- AN V AO 5y Y 

Cant. Costa Cant. Costa Cant. Costa Cant. Costa Cant. Costa 

Desmonte y quejm 
Arado y rastr

j
a±' 

Slembrai.
/ 

Jun-Set. 
Oct. 
Oct. 

Otas-hombra 
h/tractor 
h/tractor 

25 
6 
1 

25,000 
18,000 
3.000 

..... 
7 21.000 
1 3.000 

7 
1.5 

21,000 
4.500 

8 
1.5 

24,000 
4,500 

8 
1.5 

24,000 
4,500 

tnsumos 

Semilla 
Des,ffeccl6nseallsa 

,.g27 

Kg 
Kg 

so 10.000 

-

55 

-

11,000 

--

65 
-

13,000 
-
--

75 15,000 

-

75 
-

15.00 

-

rert|llrantes. 

Urea 
Superfosfato triple 
Cloruro do Potaslo 

Herblcfdas: 

Kg
Kg 
Kg 

110 
110 
100 

10,252 
11,180 
8,900 

180 
180 
150 

16.776 
18.295 
13.350 

180 
180 
150 

16.776 
18.295 
13.350 

180 
180 
ISO 

16,776 
18,295 
13,350 

180 
180 
200 

16,776 
18.295 
17,800 

Hedonal 
Graoxoe 

Control Sanitaria 

It 
It 

2 
1 

4,280 
3,200 

2 
1 

4.280 
3.200 

2 
1 

4,280 
3,200 

2 
1 

4,280 
3.200 

2 
1 

4,280 
3,200 

Hinosan 
Sevln 

It 
Kg 

1 
1 

3.750 
4,500 

1 
1 

3.750 
4,500 

1 
1 

3,750 
4,500 

1 
1 

3.750 
4.500 

1 
1 

3,750 
4,500 

Iano de Obra 

Preparaci6n de terreno 
Aplic. de Fert. 
Deshierbos 
Apl|c. de herbicidas 
y pesticidas 

Oct-D'c. 
Vic. 
Oct. 
Dic. 

Dtas-hombre 
Otas-hombre 
Dtas-hombre 
Ofas-hombre 
Dlas-hombre 

5 
6 
2 
1 

-
5.000 
6,000 
2.000 
1,000 

-
5 
6 
2 
1 

5.000 
6.000 
2,000 
1.000 

-
6 
6 
2 
1 

-
6,000 
6,000 
2,000 
1,000 

-
6 
6 
2 
1 

-
6.000 
6,001 
2,000 
1.000 

-
6 
6 
2 
1 

-
6,o 
6.000 
2,000 
1,000 

Cosecha Feb-ar. 

Slega 
RecoJo 
Trill& mecinica 
Secado y envasado 

Ofas-honbre 
0?as-hombre 
S/. 
Dlas-hombre 

8 
3 
3 
3 

8,000 
3,000 
6,000 
3.000 

9 
3 
3 
3 

9,000 
3,000 
7.500 
3.000 

10 
4 
3 
4 

10,000 
4.000 
8.100 
4.000 

10 
4 
3 
4 

10,000 
4,000 
9,000 
4,000 

10 
4 
3 
4 

10,000 
4,000 
9,000 
4.000 

Transports 

Transo. Insumos 
Transp. Cosecha 

Kg-SI. 
Kg-SI. 

375 
2,000 

1.125 
6,000 

570 
2,500 

1,710 
7,500 

S80 
2.700 

1,740 
8,100 

590 
3,000 

1,770 
9.000 

640 
3,000 

1,920 
9,000 

Sub-Total 

Imprevlstos (102) 

S. 

SI. 

-

-

136,062 

13,606 

-

-

144,861 

14,486 

-

-

153,591 

15.359 

-

-

160,421 

16,042 

-

-

165,021 

16.502 

Costa Total 

Rdto. y V.B.P. 
Renta Nets Aparente 

Dfas-bhabre-S/. 

Kg-S/. 
SI. 

53 

2.000 
-

149,668 

228.000 
78,332 

29 

2,500 
-

159,347 

285.600 
125.653 

33 

2,700 
-

168,950 

307,800 
138.850 

33 

3,000 
-

176,463 

342,000 
165.537 

33 

3.000 

-

181,523 

342,000 
160,477 

i/Equiva!ente a 20 y 12 Dlas-hombre/H pare preparar el terreno y sembrar, respectivamente. to 

-e acuerdo con los resultados del anilisls de suelos. 

Fuente: Banco Agrarlo y D.A. de Tirgo Marta. 



CUADRO 3.1.7.-2
 

ESTI ADOS Y RENTABILIDADCOSTOSDE PRODUCCION DEL CULTIVODE KAIZ PORtECTAREA 

SITUACION CON EL PROYECTO 

(Soles/N) 

ARO V' ARO 2' ARO 3- Ao 4' AR0 5' 
GASTO KIS UNLOAD 

Cant. Cost* Cant. Costa Cant. Costa Cant. Costa Cant. Costa 

Desmonte y queaj Jun-Set. Ofas-hombre 25 25.000 - - -

Arado y rastr--" Set, h/tractor 6 18.000 7 21,000 7 21.000 7 21,000 8 24,000 

Insumos 

Semilla - Ig 20 6,000 20 6,000 22 6,600 25 7.500 25 7,500 

DesIfecct16n de Sen.gcaK_ g -.... - - . -...-- - -

2/ 

Fertillrantes-

Urea 
Superfosfato triple 
Cloruro de Potasro 

Kg 
9g 
Kg 

110 
110 
100 

10.252 
11,180 
8,900 

180 
180 
150 

16.776 
18.295 
13,350 

180 
180 
150 . 

16,776 
18,29 
13,350 

180 
180 
150 

16,776 
18.295 
13,350 

180 
180 
200 

16.776 
18,295 
17,800 

Herbicidas 

Gesaprlm 
Gramoxone 

Kg 
It 

J4 
1 

10,200 
3,200 

4 
.1 

10.200 
3,200 

4 
1 

10,200 
3.200 

4 
1 

10,200 
3.200 

14 
1 

10,200 
3,200 

Control Sanltarfo 

Sevin 80 PM 
Dipterex PM 85 

Kg 
Kg 

1 
- 1 

4.500 
3,450 

1 
1 

4,500 
3,450 

1 
1 

4.500 
3.450 

1 
1 

4,500 
3.450 

1 
1 

4,500 
3,450 

Man de Obr 

Preparact6n del terreno 
Sleebra 
Apllc. de Fert. 
Deshlerbos 
Aplic. de herbicides 
Aplic. de pesticides 
Cosecha 

Set 
Oct-OfI. 
0k€-En 
Set. 
Oct-Nov. 
Ene. 

Dfas-hasbre 
Otas-hombre 
Oas-hombre 
Oas-hombre 
Dlas-honbre 
Dfas-hombre 
Ofas-hombre 

-
5 
4 
10 
3 
2 
8 

-
5,000 
4.000 
10,000 
3,000 
2,000 
8,000 

-
5 
4 
10 
3 
2 
8 . 

-
5.000 
4,000 

10,000* 
3.000 
2,000 
8,000 

6 
5 
10 
3 
2 
9 

-
6.000 
5,000 
10.000 
3,000 
2,000 
9.000 

-
6 
6 
10 
3 
2 
.9 

-
6,000 
6.000 
10,000 
3.000 
2.000 
9.000 

6 
6 
10 
3 
2 
9 

6,000 
6,000 

10,000 
3,000 
2,000 
9.00 

Desgrane Ene. S/.-Kg .2 5.000 2 5.000 2 6.000 2 6,400 2 6,400 

Tree sporte 

Transp. Insumos 
Transp. Cosecha 

Kg-SI. 
K-s/. 

347 
2,500 

1.041 
7,500 

537 
2,700 

1,611 
!,100 

539 
3,000 

1,617 
9.000 

542 
3,200 

1,626 
9,600 

52 
3.200 

1.776 
5,60 

Sub-Total SI. - 146.223 - 143,882 - 148,988 - 151,897 - 159,497 

tmprevfstos (10t) S/. - 14,622 - 14,388 - 14,898 - 15,189 - 15.949 

Costa Total Oles-hombre-SI. 57 160,845 32 158.270 35 163,886 36 167.086 36 175,446 

Rdto. y V.B.P. 
Renta Neta Aparente/Ha 

Kg-S/. 
SI. 

2,500 
-

198,750 
37.905 

2.700 
-

214,650 
56,380 

3,000 
-

238.500 
76.614 

3,200 
-

254,400 
87,314 

3,200 
-

254,400 
78,554 

1/Equivalente a 22 dTas-hombre/ha, pare preparar el terreno. 

2-/ acuerdo con los re'ultados del angllsis de sueles. 

Fe,.e:... 5n. Aaf. i D.A. de Tlnee Mrf.. 



COSTOS DE PRODUCCION ESTIMA$OS Y RENTABILIDAD DEL CULTIVO 0E SOYA POR RECTAREA
 

SITUACION CON EL PROYECTO 

(Soles/Na) 

GASTO RIES UNIOAD 
AR0 

Cent. 

I' 

Casto 

AO 

Cant. 

2' 

Costa 

AP0 3" 

Cant. Costa 

ARO4V 

Cant. Costo 

AS0 5S y + 

Cant. Costa 

Desmontoy querl 
Aradoyrastrak' 
Slembr 

I 
. 

/ Marzo 
Marzo 

OTas-hombre 
h/tractor 
h/tractor 

25 
6 
1.0 

25.000 
18.,o 
3.030 

7 
1.0 

-
21.000 
3,000 

-
7 
1.0 

-
21,.000 
3,000 

a 
1.5 

24000 
4.500 

8 
1.5 

24.000 
4.500 

Insumos 

Sem111as 
Trat semlla fn~culo 

Kg 
Kg 

40 
1 

5.200 
2.630 

45 
1 

5.850 
2.680 

50 
1 

6,50C 
2.680 

60 
1 

7.800 
2,680 

60 
1 

7.800 
2.680 

rertilizantesY 
2 
1 

Urea 
Superfosfato triple 
Cloruro de potaslo 

Kg 
Kg 
Kg 

10 
100 

11,180 
8.900 

20 
180 
150 

1.864 
18.255 
13.350 

40 
180 
150 

3.728 
18,295 
13,350 

40 
IS0 
150 

3.728 
18.255 
13.350 

40 
ISO 
200 

3.728 
18.295 
17.800 

Herblcrdas 

Sencor 
Pound-up 

Kg 
It 

0.5 
1 

6.150 
9.500 

0.5 
1 

6.150 
9.500 

0.5 
1 

6.150 
9,500 

0.5 
1 

6.150 
9,500 

0.5 
1 

6,150 
9.500 

Control SanItarlo 

Sevin 85 
Aldrrn 

Kg 
Kg 

1 
12 

4,500 
2,400 

1 
, 12 

4,500 
2.400 

1 
12 

4,500 
2.400 

1 
12 

4.500 
2,400 

1 
12 

4.500 
2,400 

Pane de Obra 

Preparacltn de terreno 
Sfe.bra 1! 
Aplic. de Fart. -

Deshlerbos 
Apl Ic. de herbIcIdas 
Aplic. de pestfclas 

Marzo 
Mar-Abr 
Abr. 
marzo 
arzo 

Otas-hombre 
Dfas-hombre 
Dtas-hoebre 
ODas-hombre 
Oas-hombre 
Oias-hombre 

-

4 
6 
2 
1 

4.000 
6,00 
2.000 
1,000 

-
5 
6 
2 
1 

-
-
-

5.000 
6,000 
2,000 
1,000 

6 
6 
2 
1 

-
-

6,000 
6.000 
2.000 
1,000 

6 
6 
2 
1 

6,000 
6,000 
2,000 
1,000 

-
-

6 
6 
2 
I 

-
-

6.000 
6.000 
2.000 
1,000 

Cosecha Jun. 

Siega-recoJo-erbalado 
Trilla mecaniz. 

Dfas-hombre-S/. 
S/.-Kg 

16 
3 

16,000 
4,800 

16 
3 

16,000 
5.400 

18 
3 

18,000 
6,000 

18 
3 

18,000 
6,600 

18 
3 

18.000 
6,600 

Transporte 
Transp. Insumos 

Transp. cosecha 

Kg-S/. 

Kg-S/. 

266 

1,600 

798 

4,800 

411 

1,800 

1,233 

5.400 

436 

2.000 

1.308 

6.000 

446 

2.200 

1,448 

6,600 

496 

2.200 

1,418 

6.600 

Sub-Total 

Imprevlstos (10%) 

SI. 

St. 

-

-

135,08 

13.550 

-

-

130.622 

13,062 

-

-

137,411 

13.741 

-

-

144,511 

14.45 

-

-

145,041 

14,904 

Costa Total 

Rdto. y V.B.P 
Renta fletaAparente 

Dlas-hombre-S/. 

Kg-S/. 
St. 

54 

1.600 
-

145.458 

192,OCO 
42.5C2 

30 

1,800 
-

143,684 

216,000 
72,316 

33 

2.000 
-

151.152 

240,000 
88,848 

33 

2,200 
-

158,562 

264.000 
105,038 

33 

2,200 
-

163,945 

264,000 
100.055 00 

U, 

Equlvalente a 25 y 10 dras hombre/Na para preparar el terreno y sembrar, respectlvamente. 

2/ De acuerde con los resultados del anSlisis de suelos. 

Fuente, Banco Agrarteoy D.A. de Tinge Marta. 



CUADRO 3.1.7.-

COS'OS DE PRODUCCION ESTIMADOS Y RENTAIDAO DEL 
CULTIVO DE MAMiPOP. ECTAREA 

SITUACICH CONEL.PRQVOC0 

(Soiesl/a) 

ASTO IEFS UNLOADCnt ARO 

Cant. 

1 

Costa 

AR0 

Cant. 

2* 

Costo 

ANO 

Cant. 

3' 

Cost* 

ARO 

Cant. 

4' oo 

Costa 

A.10Cnt 

Cant. 

Y oo 
casta 

Desmonte y qu" 

Arado y rtramS Iebra-
MarzoIario 

Ofas-hoembre 

hoas-tractor
horas-tractor 

25 

6
1 

25.000 
18,00 

18:000
3,000 

7 

7 
1 

1,8 

21.000 
3,000 

8 

0 
24,00 

2,000
1 

-

a 

8
3,000 

-

2,000
1 

8,0 

1. 

, 

4.6, 

00 

Sem!ila Kg 40 12.000 45 13.500 S0 15.000 50 15.O00 60 18.000 

T, 
Ca1-

serll a a 1ac. K 
Kg 

0.5" 
1,000 

2,350 
10.00 

0 
1.000 

2.350 
100000 

0.s 
1.000 

2,350 
10,000 

0.5 
1,000 

2.350 
10,000 

0.5 
1,000 

2.350 
10.000 

Fertill antes- K9 210 20.080 350 33,509 370 35,373 373 35,373 420 39,828 

Herbicidas 

Control Santtarlo 

Kg.-

Kg 24
, 

--

7,760 24 

-

7,760 24 7.760 24 7.760 24 7.760 

ano de bra 

Preparaci;n de terree-I 
Sembra (Prep. de sea.) Mar"o 

Al.eerli. Mar-May. 
Ap~t c . de fert l z . a y 

Deshierbos Abr-Kay. 
Aplic. herb. y pestic. Mar-May.
Cosecha Jut.. 

Trilla 

Ofas-hombre 

Ofas-hwbre 
Ofas-hombre 

r 

OTas-hombre 
DTas-hombre
Oas-hombre 

Otas-hombre 

-

5 
20 
6
10 

12 

5,000 
20,000 
6,000
10.O00 

12,000 

5 
20t-

20 
6 
10 

12 

5,000 
2 0 .0 00m 

20.000 
6,000
10.000 

12,000 

6 
2 0 

6 
11 

13 

6,000 
2 , 0 

6,000
11,000 

13,000 

-

6 
20 

20 
6 
11 

13 

000-, 

6,000 
2 , 0 

20,000 
6,000
11,000 
13,000 

6 
60 
0 

6 
12 
11 

60,000 
2 , 0 

6,000
12.00 
14,000 

Transporte4245 1470 4,410 

Transp. insuLios 
Transp. cosecha 

Kg-SI. 
Kg-S/. 

1.250 
2,200 

3,750
6600 

1,390
2,500 

4,170
7,500 

1.415
2,800 

4.2457,400 
141513,100 9.300 3,500 10,500 

Sub-Total SI. - 161.540 - 165,789 - 165028 - 167,028 - 179,348 

Imprevistos (10 ) 

Costa Total 
Rdta. y V..P. 

t 

Ranta He3a AparentelKa 

SI. 

Dtas.hombre-Sl. 
Kg-SI.
S/. 

-

78 

2,200 
-

16,154 

177,691 
363,000 
185,306 

-

53 

2,500 
-

16,578 

182,367 

12,500 
230,133 

-

56 

2,800 
-

16,502 
181.530 

462,000 
280.470 

56 

3,100 
-

16,502 
181,530 

511,500 
327,770 

58 

3,500 
-

17,934 
197,282 

577,500 

380,218 

terreno y sembrar, respectivamente.
 
1 Equivalente a 15 y 12 dias-hombrelHa pars preparar el 

en Ia soya.as mlsmas cantidades que
suelas. Se consderan 

Do acuerdo can los resultados del an~lisis de 
C0
 

j- Kant en ciscara con 602 de acude. 

Fuente: Banco Agrarto y D.A. de Tingo Marra. 
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CU00 3.1.y,-

Co$SOSO POOuCCIOHfT002IDOST WITABILICADOHL CULTIVOIt YUCAY KAIZ FO MECTAAO 

SITUACIONCON L PROTECTO 
(So2.,/Aa) 

Al0 v +AIM V' AN 2' I 3* Ana P 
800 23001R 

Cant. Coet Cant. Coto Cant. Costa Coot. Costa Cant. Costo 
0001T0 

CICTIVO01 VVCA 
."
 

lasmntey q1017 Jun-Set. sfo-mobr. 25,000 - -


24,0CCSet. starO
Aradoy ra.tra- k-tractor 6 28,000 4 18,00 7 22,000 7 I 

15 IS.00
 
1ae 14 14,00 10 08.000 25 15,000 25 5,000

SIolila 


T,;f. seal2
I4...
 

206840 z00 28.640 270 1.264 270 25,164 270 25,164200
urea 	 0 

180 26,2554 IS0 11.110 I1C* l1,1C0 200 20.255 280 18.215Supr fofat.triple 	 I50 .350 200 17,000 200 17.900 I00 17,00I50 13.350 

InsecttoIdas
 
0r8 2I 3.50 2 3.80 2 3.850 2 3,850 2 3,450
 

,800 2 141004 


CIo.r,dopotoolo 


2 0 ,400
 
02pr0V00 50 
 2 1,400 

K.no do Obr.
 

Prep, do torrori Set. Ofas-hIbre 10 2,000 8 
 800 4 11.000 
IC 10 20 20,002.. 000 20,000 00.000 


Pecanp siobra ot. Olas-hombre, O 10,0C ICOpllc.do fort. let*tlcAbr. 0 8lshhro S 2,G00 10,000 IC 10,00 10,000 
AohiorI! 01c-Abr-JuI. Otos-hohbro 30 30,0OO 30 30 

5.000 	 20 

30 30,00030,000 30 30.000 

ptic, do boot. Abr-Jul. Ofas-h2ro 8 8.000 8 ,000 4 .00000 8 .00 8 4,000 

40 40800C 40 40,000 
Cosech. JulAgo. OWo-hbre 30 30,000 30 30,0 0 30,00 

Transport, 
3,8 S 8,20 4.m 	 .42022,803 4 1,803 8,209

Insoioo IO-3/. t.163 3,805 1 ,163 408 ,O0C O 20.000 60,000Tranup. 	 19-lI. 48.000 80: 000 00I80020,000 80Tranop, co11-11 

I 154.318 111.311

$/. 242.50'009 8,318 

- 2/.8,25 15,850 - 24,31 25,32 - $2123 
Sub-Total 


pr..Iltos(102) 
/ 309,449

Cost*Totall " Otos-Iebre-S1. 117 266.759 67 238,359 8 273,14 4 27,74 54 

28.000 0 	 20,000 450,000 500,000,. y V.I.P. S /. 310. 0 6,000 800,050,000 8 20,000 

83.282 -	 170,252 1 ,551Iot..0.0 Apronto0 	 - 1376,52 , 161,6rn 

D
 
CU0TIVO OrKAIZ IKTtCALA04.'
 

14 8,200 28 4,200 25.4 17.5,620 5,so 17.5 5S50 
SeIl .g 

218 22.200 357 33,6115 35133 33,5 532 71 
37,0 

o 	 2icides 2.844 5*.565 ,565$, 1,8 5,565 2, 5,565 

0Ofe-hobr5 Is 

Insect n 	 5,5012,8517 .6 5,505FirscIIiO KG 
i7 26 27 -Kano do obra tol'. 339.4 71 372.4 1,117.2 373.8 1,101 375.5 2,225 410.3 2,233

Tronsports 2nsuo~o 
2.500 	 4,500 2,020 4,56 1,800 3.800 2,520 5,200 2.510 5.260 

.0602 - 6,S58 72.017 

Tr prto caSocha • .1/. 

Sub-Total 0/, 51.215 64,637 
7,181
6,660 - 6.8655.121 6,430 

16 73,261 27 75,457 27 78,51 
Ioprovlstos (100) 

Oes-honbro-l. is 56.33; I5 71,100
CostaTotal 


12 .70 1,800 123,100 1520 252,680 	 2,520 152,04S. I,SO0ll12,50 	 I,62Rdto. y V.I.P. - - 73,61 
- 57,630 69,39 7,183

Monta Noto Apar"Mt/l 8. 62.514 

A0001 CUTIVO5 

231 323,095 202 309,459 10 346,410 111 355,206 il 3888.47 
Cost.Total 

. 8,250 - 525,752 3 - 523,200 602,40 652,40.sloabro*1/, 

V.I.P. 


- 087,408 - 20.1.31
Pant.Koa Apronto/Ma SI. 126,255 * 022,332 - 86,63 

I ivalnto a 02 d4ras-n'br/a pare preparar *I terrara. 

-D*o acoordo coo log rsltad-$ del 6anil2sSdo 606105,
 

1 aIGmro do Jornalos at setu-do 0aft as 87 p 00 67.
 

Y As-l0.d 701 do losDallos do $amilloo, dro.. superfosfaIo,tCL, dol total do sm do bsr y 
1 600 dal rendlatonto. dol Cvudro 3.hT7* 

Ientes aocoAtartoeT 0 A. do TingeSarts. 

'2Yf
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CUWRO 3,..-I 

COStOSK RODuCCION Y ITA)lLIM1 OIL CUITIVOK-PLATMAIPC IIMCTAREACSTIM18005 (AS0CIA0 CONARROI) 

SITUACIONCON CLPROYCCTO 

RO 3. AN0D '-5'y 
GAST0 P(s UNI"D) 

Cant. Costa Cant. Coste 

Alo I* MO 3' 

Cant. Coasto Cant. Cost 

.Oo.nootev oo. Junbot. Dfas-hbr. 25 05,00 . .. 
Pr do y rastra- Oct. horal-trattef I 18,000 

-SIllII y transp. "Ijualos 823 34.750 

.ltl.- 1do 4 2 5,000 " " 

Cal-, . . go 

Nro, 270 25,1864 400 37:280 400 31,80 D00 )7,280 

Soprosfato .0l. 
Cr-ro do rWeaslo 
lnsetl Icda, 

K 
SO 

130 
10 

13,21 
I3.50 

120 
000 

12.1131,0 Is.213 
17,800 

630 
200 

3,01 
'180o 200 a7,80 

radan C 
AldrIn St 

go 
F4 

20 
10 

12,200 
2.000 

20 
10 

12,200 
2,080 

20' 
10 

1",200 
2f000 

20 
10 

11,00 
2,000 

Pongllld.. 

0.lorro d. C 
DlIhon. 

So 
t 

3 2,700 
1.3 63.000 

3 
6., 

1,700 
,00 

3 2,700 
1.5 5,000 

3 1,700 
6.5 s5,000 

K..0 d, Ob,. 
Pr.p. 4. t[l rr., Olos-losbre 

accoy olneanlento 
I6,.br.

AplIc do ftrtlllt 
Pod. y .I.o 
D,hierb s
aptf, do IntctIC. 

Co..ahe 

ct. 
Oct. 

Oct-[n.-Oy. 
Ao*I 

t,-0.y-Ago-Oct.Aual 

al 

Olas-hoabre 
Olas-ho bre 

las-Ihobr. 
Ols-hombre 
Ofas-abr.Ofa1-hobro 

OfII hcbre 

10 
10 
0 
2 

008 

t0 

t0000o 
60 00
8,00 
2.000'000 
.40,0000,000 

10,000 

1
8 
8 

6.50 

20 

1 NI0O 

6.50008.000 

20,000 

. 

8 
8 
65A$ 

30 

,000 
8,000 
5.000 

30.000 

8 
00 

30 

',00 
8.000 

20.00000 

30,000 

Transnorte 

Transporta Insn s 
Transport.coa.he 

g-g$/. 
tg-S. 

587 1,760 
. 

786. 
857 

2.296, 
00,511 

76. 
a,20 

1 .256 
30,2681126 

76.1 2:16 
30,2086 

stb-T.tol S/. 244,137 208,0$8 21,773 2168,773 

Ifrf.tos (101) s/. 24163 . 20.80 1,17? 216871 

C.o Total Ola-ofbra-S/. III 068.55 85 2268,686 s 
2 0550 s0 238.450 

d v . 
Rnto. 1,t.A 

-

narlntea/Oa 
r-s/. 4,000 

-
024.0 
-44.550 

00 8 6.o 6,000 
2:0,36 

12,000 872,00o 
417 .00 

i2.OCO 872,000 
33,50 

CL11.0100Cf 00600AtCIAOV. 

glar'dr.tca611a 
I-tractor 4.2 

3S)5 
128
7000 

- -
. 

-
.. 

rrtll .. ns I 221 216232 
Insectlcldas 
lon. do Obro 
T, Il. _c'nlca 
Tranp. Isoos-,*/. 
Trnsp. toSacho 

4 
as-hombre 

St. 

S-/. 

1., 5,775 
14 

5 3.600 
280.0 7.11 

6.000 3,600 

--

-

Sob-Totol S/. - fi.0Se -

lmr-Il.tos (10%) St . 1.83 . . -

CostoTotal fas-hoobr*5-s. It 75.447 * 

686. y v I P. 
Rant. Nat Apartnt*/0O 

4-6/.
6/, 

1.200 
. 

138600so
81.333' . 

API0S CUTIVOS 

Cota Total *0.s-hoambreo-/. 125. 343.,39 

V. P. 
ItentaIta Aparmntef/a 

/. : 360,800 
16.8,800 

-
a 

" * 

_ [qovalet a 22 dlss-hoobre/Oa. 

1. Do acurdo con los resoltados del mill$s do suslos pars pneparalgn do tlarras. 

I/Asalsneo redloletos waformoadal pliltao a partlS" del q nto afta. 

a6 Sot do rendlelento del Cuadro 3.6.7.-I. 
70% do los altA do somlll. Ore..superfosfato KCL, del total do asno do obr y 

Fuentes BancoAorerloy D.A.do Tl"soMarts. 

itAsAlendo 



CUADRO 3.1.7.-7
 

COSTOS DE PRODUCCION ESTIMADOS Y RENTABILIDAD PARA LA RENOVACIVI DE PLAKTACIONES DE CACAO
 

POR HECTAREA 
(Soles/Ha) 

SITUACION CON EL PROYECTO 

CASTO )ES UNIDA 
A5I'AS 

Cant. Costa Cant. 

-M2' 

Costa 

AR 

Cant. 

3 

Costa 

-Afl0.' 

Cant. - Costa 

Insufmlos 

Semilla 
Cal 

1 
' 

Urea I/ 
Superfosfato triple I/ 
Cloruro da Potaslo .7 

Kg 
Kg 
Kg 
Kg 
Itg 

0.5 
-

270 
260 
2S0 

1.000 
---

25164 
26,426 
22.250 

0.5 

270 
260 
250-

*-

1.000 

25.164 
26,426 
22.250 

360 
260 
250 

- , 
-

33,552 
26.426 
22,250 

-
-

-

360 
260 
250 

-

33.552 
26.426 
22.,250 

Insecticldas 

Sevln 
Aldrrn 
Hir"a 

Kg 
Kg 
Kg 

1.5 
2.5 
1.0 

6,750 
5,000 
700 

- 2 
2.5 
1.0 

-

9,000 
5:000 
700 

3 
2.5 
1.0 

13,500 
S.000 

700 

3 
2.5 
1.0 

13.SOO 
5.1300 

- '00 

Funalcidas 

CL31avit Kg 3.0 3.000 5.0 5,000 5.0 5,000 S.0 5,000 

lano de Obra 

Poceo y recalce 
Aplic. fertflIzantes 
Poda y raleo 
Deshlerbos 
Control sanltarla 
Cosecha y beneficto 

Transporte 

Trunsp. insumos 
Trans; cosecha 

Sub-Total 

Imprevistos (l) 

Cost* Total 

Rdto. y V.D.P. 
Renta Nta Aparante/Ha 

Sut. a Feb. 
Oct-Feb-Hay. 
Anual 
Oct-Feb-Hay 
Anual 
Anual 

Dlas-hombre 
Dlas-hombro 
DTas-hombra 
Otas-hombre 
Das-hombre 
Dfas-hoabr0 

Kg-S/.
K-SI. 

S/. 

S/. 

Ofas-hombre-S/. 

Kg-S/. 
SS. 

3 
6 
14 
30
7 

811 
400 

-

-

68 

400 
-

3,000 
6,000 
14:000 
30,000 
7.000 
8,000 

2,433 
1.200 

161.923 

16,192 

178.115 

232.000 
53.885 

3 
8 
12 
25 
8 
12 

790 
S0 

-

-

68 

500 

3.000 
8,000 
12,000 
25.000 
8,000 
12.000 

2,370 
1.500 

1664,10 

16.641 

183.051 

250,000 
106,:99 

10 
10 
20 
8 

15 

882 
600 

-

-

63 

600 
- -

-
10,000 
10,000 
20,000 
8.000 
15,000 

2,646 
1.800 

173,874 

I/,387 

191,261 

348,000 
156.739 

10 
10 
10 
20 
8 

20 

882 
800 

-

78 

800 
-

|O.t)O
10,000 
10,000 
20000 
8,000 
20.000 

2.646 
2,400 

189.474 

18.947 

208,421 

464,000 
255,579 

. Do acuerdo con losresultados delanfllsls da suelos. 

Fuente: Banco Agrarlo y D.A. d TlingoMart. 
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CuADRO3, . I4 

COST S 00 PNOWUCION V RMMTASILIOO DELCIJLTIVVCCACAOPMRNICTAR[A[STI200OS 


SITUACIONCOO PROICTO
 
(Solaes/Ba) 

ANDo 4 A0 Sa, 6 R 71
AIO I* ARC V AM0 
CAITO M6IMI0 

Costs Cant. Costo Cent. Costs Cant. Coots
Cent. Cost* Cant. Costs Cant. 


toonote y qe.4, 

I,rastraAre 

Insunl*_ 

600 0.3 600 0.) 6o0,o0 0.3 600 0.3 600 0.3go3Cot... Kg 

r.rt I Ir 2/n11
 

25,164 270 25,164 270 25,164 270 25,1.4 270 25,164 360 33,552
Vre.. 270 2 26,426 260 26,126 260 26,426toperfositstriple tg 260 26,1.26 262 26,126 260 26,ti26 

Clororo po, . 250 so ISO150 2SO 22,250 250 221250 250 22250
Kg 13,31 113,350 13,350 

Insectledas
 

. 6,750 .5 6,750 2 5,000 0
3 13.500
Y'S* j:N I ,$O

ATdlI"K 23 ,000 2 5,000 2 ,000 25 5,000 

M4rs. Ig 2 1,10O 1,1.00 2 ,700 I 70a 700 I 700$*rIn Kg ;S 5.000 2 ,000 


Is 2 2.0 0 2 ,000 2 2,0oo 3 3.000 5 5,000 5 5.000
 
Oaro deOr.

Clpravlt 


Pnean Dfa~ombre 12 11.000 

0let. y relce 2las-ho~bre 10 10000 2 2,00 000 2 2,000
y 1~lnoolento 2 , 
" 

Aplt de rartlll. Ofas-bonbro 5 3,000 6 6,000 6 6,000 6 6.000 a 8 a,00 12 10,t00 
Pod&y roleo Df.5-honbre 6 6,000 6 6,000 0 8,000 tO I,000
 
Oeshlorbos D~as-lro"bre30 30,000 40 40,,00.000 30 3,0 25 15,00 20 20,00
 

6 6,00 7 7.000 1 0,00 1 0,00 
Cos.,hy befttlo Ore,.tabre * 
Controloanltarlo 0l-hosbre 1. 1,000 1. 1,000 

2 2,000 5 5,000 ,000 25 13,002 2 20,000 

Transport. 

71 2,136 703 2.127 70 2.127 0 21.430 1 2,1.24 501 2,712
TrIno. Insunos KgS/* 

120 360 300 5oo 600 1,800 NO 2,1400
Tranip. costha O-Sf/. 60 10 

130,247 . 147,477 . 152.220 14,302 .82.1k0
Sub-Total /. * 142,476 

13,024 - 14,747 15,222 161.438 18,214
Irprevltos (IOt) Vl. . 14,247 

CostoTotal 62 256,723 54 141.,71 s 162,2124 5 1671.442 66 180,820 70 200,254
Ofos-hombro-St. 

3,6OO 120 65,600 300 174,000 600 348,00 0 00 64,000
o P-Il.Rdto. V.I.P. - 60 

6,550 167,180 263,646-bn Net. Aparenta/ilo St. 723 - *1,471 .32,62 

CUITIVO VK rATANO ASOCIAOI/
 

Solla y transp. IlJuolos 578 17,325 "-" 
Tratdo as eili Og 2 5,000
 
rl,,,,antae K4 305 361208 511 47802 511 17,0 521 17.805
 
Il.s.t Kg 9.340 21 3,940 210 3 I2.390$3,401€1d!s 21 ,3.90 21 

O l-o ¢ 3 ,:10O 3 1,5O e br to 3 12,3 12 3 12,390 


rogrltdes 

2 35 M
P r. ONa-lobro 32 3,000 26,000 35.000 35 35,000 

r port.T... 


35 S,2 535 1,60 535 2,605TronsporttInsues 4-3/, 412 
2.00 ,500 7,200 22,600 1.,4OOoSachl tg.21. 7,200 1 14 . 4,800Transport. 


121,141Sub-Totol $. 121,305 114.,137 - 128.341 

12,034 12.116
 

CostoTotal /. - 133,436 1250 - 141.175 " 133,255
 

Rdto.y V I P Kg-31. 2.400 13%.h. 4.,000 261,100 7,200 1.3,20O 41.P% 260,8*00
 

leprool'tot (l01) /. - 12,130 * 11,413 

e . 61 - 1 3,250 - 262,025 - 35,54$I nts et20Apaents 

TOTA.CULTIVOS 

300,1.7CostoTotal Plos'hoebre- /, 53 230,253 82 266,821 200 303,33 54 9 
- |1,100 33,600 442,280 "3 47 ,80,00V.,P. /.. 

t 163,10 1412,103Mente .ete Apr#nte /. -255,153 3,73 

as hr w per al agricltor y transplants 4 mesas.
 

Y D cuerdo doe an1Jsl de tasl...
 
Y Asouequoa$alehclgo a los 

tonlotreesl-.dos 


Tertar alo .2 culto da p11tno e considerasilo el 701 do wenaeoY 601de rendlolehto,
 
Cuorto .00 el cultlvodopitano e. cntdere *1 701d.iansJo 1 4102de rendlalonto

Ta 

foentet #oncoAgrarlo y D., d.7logo parts. 



CUADRO 3.1-.7-9 

COSTOS DE PROOUCCION ESTIIIADOY RENTABILIVAD DEL CULTIVO DE CAFE - RENOVACION DE PLANTACION ESTABLECIDA 

SITUACION CON PROYECTO 

(Soles/IHa) 

ARO I' AD 2' AIO 3" ARO 4. AO 5 ARO 6 

GASTO PIES UNICAD 
Cant. Costa Cant. Costa Cant. Costa Cant. Costa Cant. Costa Cant. Costa 

Insumos 

PlSnulas recalceCall., KgKq 1 2.000 1 2:000 . . .. .. . 

Fertilizantes if 

Urea 
Superfosfato triple 
de Ca 
Cloruro de Potasi* 

Kg 
Kg 

Kg 

400 
260 

250 

37.280 
26.426 

22,250 

400 
260 

250 

37.280 
26,426 

22.250 

400 
260 

250 

37.280 
26,426 

22.250 

400 
260 

250 

37,280 
26,426 

22,250 

400 
260 

250 

37.280 
26,426 

22,250 

400 
260 

250 

37.280 
26.426 

22.250 

Insecticides 

B.Fl.C. Kg 60 12.900 60 12.900 60 12.900 60 12.900 60 12,900 60 12,900 

Finalcidas 

Bayleton 
Thlodan 

Kg 
It 

2 
1 

19,000 
1,717 

2 
1 

19.000 
1.717 

3 
2 

28,000 
3,434 

3 
22 

28,000 
,3.34 

3 
2 

28.000 
3.43 

3 
2 

28,000 
434 

Hano de Obra 

Recelce Set a Feb. 
A- c. de Fertiliz. Oct-May 
iroda y raleo Kay-Jun 
Deshlerbos Oct-Feb-

Dtas-hhobre 
DOas-hombre 
Dtas-hasbro 
Dias-hombra 

1 1,000 
12 12.000 
15 15.000 
21, 24,000 

1 
12 
15 
24 

1,000 
12.000 
15000 
24,000 

1 
15 
15 
24 

1,000 
15.000 
15,000 
24,000 

1 
15 

5 
24 

1,000 
15.000 
5,000 

24.000 

1 
15 
5 

24 

1,000 
15.000 
5.000 

24,000 

1 
15 
5 

24 

1,000 
15.000 
5.000 

24.000 

Control Sanita 
May 
Anual DTas-hombL' 8 8,000 8 8.000 10 10,000 10 10.000 10 10.000 t0 10.000 

rio 
Cosecha Marz-Jun Arroba-S/. 300 60,000 300 60.000 350 70,000 400 80.000 475 95.000 550 110.000 

Transporte 

Transp. Insumos 
Transp. cosecha (camp*) 
Transp. cosecha (venta) 
Despulpado y secado 

Kg-S/. 
Arroba-S/. 
qq-S/. 
qq-S/. 

973 
300 
;2 
12 

1,919 
6,000 
1,656 

12.000 

973 
300 
12 
12 

2,919 
6,000 
1,656 

12.000 

975 
350 
14 
11. 

2,925 
7.000 
1.932 

14,000 

975 
400 
16 
16 

2,925 
8.000 
2.208 

16.000 

975 
475 
19 
19 

2,925 
1,425 
2,622 

19,000 

975 
550 
22 
22 

2.925 
1,650 
3.036 

22.000 

Sub-Total S/. - 264,148 - 264.18 - 291,147 - 294.423 - 306,262 - 324.901 

tmprevistos (10%) S/. - 26,14 - 26.414 - 29.114 - 29.442 - 30,626 - 325.90 

Costa Total D-hombre-S/. 60 290.563 60 290,563 65 320,262 55 323.865 55 336.882 55 357.391 

Rdto. y V.S.F. 
Rents Kate Aparenta 

qq-S/. 
S/. 

10 
-

265.000 
-25,563 

12 
-

318.000 
27,437 

14 371.000 
50,738 

16 
-

424.000 
100,135 

19 

-

503.50 

166,618 

22 583,000 

225609C 

1/ Do acuerdo con los resultedos del anlisis do suelos. 

Fuente: Banro Agrarlo y D.A. do Tingo Harta. 
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3. I.7-to 

COSTOSDE FODKCCION9ITIMIOS V IVNT621IDAO L CUTIVO It 

CUOAO 
CAF F0 INECTAAIA
 

SIIUACIONCONPITOVCTO
 

PA A V - 20R*JO
a0 . AN 
Cant. COl10 Cant. Cqotn Cant. COStt Cant.Cant. Ct cant. t 

A0O I AmO to 
Cabe 
 Cn, cost*
 

25 25.000OK,|-hoimbro/dfa0 ',ta y qo. 

ArOa f .str. Tractor/hors 

lin uIs snded 3.0 6.009 0.3 600 0.) 600 0.3 600 
€i1n r. K
 

raft Illn tell 
Urea K 270 15,161 370 25,164 270 25.164 400 37,280 000 37,200 10037,280 
tnp r K 1 6,2 2 a2255:D 26 i50 x6,6 371026,,26 26,4216
, 20 65 260 260ronro triple 1.
us-PcK9l 

a.c-ntoln3125 250 22.250 250 22,2502
Clorurod0 NOtanlo ISO 13,350 ISO 13,350 ISO 13,350 

InsectI ides
 

20 4,300 0 2,900 60 12,500 60I 1,5O0
20 4,390
I H C. Ng 

laylto 
Thlodan 

K 
It 

I 
I 

5,500 
1,717 

1 
I 

.50 
1,717 

0' 
I 

15.000 
1,717 

3 
2 

11,000
4304 

3 
2 

20.000 
1.4030 

K4ano cdeObr, 

Poca y OflIneaalntoDra.-h1bra 20 20,000 -1" 

lnb,. y ...al. 0s-nhombre 0 
AplIc.fortliI.ontos fres-hobr. 5rod 1r:00o 

Da sienlS Ota-hobra 3i3.,innnDfa-Onna3D 

ControlSnltrlto Ola-hombre 0 
Cooha Arrmb-l/. 

000I 
$50 
32,20 

2,000 

10 
0 
5 

1,000
10,020 
28,0001,00 
5,000 

tO 
.2 
5 

1 
10,000 
120000 
5,00 

000 
121 
20 
0 

450 

1 1,000,000 Is ,000 
1,000 Is 15,0005,0004rlhmr . 00.002,0 2 i 

* 5 5 0020.00 242,000 20 20,00 

0,0001 0c0,000 0 120000 
0,-000 550 110,000 625 115,000 

Transporto 

Transport. Insnoo 
Transpor. t€osch 

(cpo) 
Transportecosatln 

v ntsD.i,-ApadoI sI.C.d 

CKq-S/.
Arroba-t/, 

qq-$/. 
qqq-st. 

00 2,045 

.n 

702 

° 

1,106 702 2,104 573 2,tl5 
450 5,000 

111 2,000 
IS 18,000i 

575 1,525
550 I1,000 

3.036 
0 
22 22,000 

375 2,55
625 12,500 
is 3,SO 

25 25,000 

Sub-Total S/. 100,30 ,127,163 17,111 207,576 33,251 45,165 

l.p,.lstos (12) S/. 11,45 - 10,716 12,16 - 20,757 33,0i5 35,016 

CostoTotll KPis-hebrol1. .12 111,41 44 139,07 44 139.879. 5 316,330 S 3 ,676 55 305,562 

l y VI.P i 503.000 as 662,500 

Kant* t ArI,/, - ,811,20 . 1 - 10,63 - 232,;18 

" 
ASOCIAOD0D012AiII-A400V SOYA( A02) / 

Ins-%o 

KgO 31.5 4,0t5 - -

CW.TIVOS 2 

Itotlas 
 0.19 1,06lIrt.SIellils- K - * 
Ir.€cIO 

Fertlltntn4n. Ka - 205 13,156 

1.4 4.536 ' 

Knn d blr. Iob-nr .1 
Insecticldes Kg 


16, 00 
"
3 3,200 " 

Irn. lInoI K 
Trill. -otniaed& 11.-49 

205.6 057 
Iransp. ¢o.tlah Kg toll. 3 0,200

NO 
.
 

tlnl*Tai*..il 0 * - l7000 " 

5,700110)Ilpr.vlstos 1,. * 

-CostoTotal Pfal-lusKbro1/. IS 50,334 62,100 

lto. y Y.I.P. K 1,500 Si3,250 1060 129,600 "
 

PonKtHol Aparyntz
/4 5/. 61,514 * 

Total do CatiIo,
 

costaTotl 0/. - 11,250
237,810 610 2,575 " - " OK.,lhaboo-Slh 107 125,600V.I.P. 

-11,570 - .72,5751.. H.taApwaente/II0/, 

Y acurd conJoereulted" delo.411,12 do snlos,
 

V' Apllndo at lot a. lot gastos do silli. Gres, soperfolatto, ,
CIodel total doDo" d We Vl100 do Io radoijelntoa eRanacultlvo. 

Vvente Oaco Arrlo V P.A. deTInO Marl. 

~I.
 



CUADRO3.1.7.-Il 

COSTOS OE PRODUCCION Y RENTASILIDAD PARA LA RENOVACION Y MANTENIMIUNTO DEL NARANJO PoR HECTAREA 

SITUACION CON PROYECTO 

(Soles/Ha) 

° 

CASTO HES UNlOAD 
APO 2. APO 2" AJO 3 AgO 4' AO S 

Cant. Costa Cant. Costo Cant. Cost* Cant. Costa Cant. Costa 

Insuss 

Plantones (251.) Unldad 50 12500 20 5,000 -

Fertfllzantes!.I 

Urea 
Superfosfato triple 
Cloruro de potasfo 

Kg 
Kg 
Kg 

270 
260 
250 

25.16' 
26,426 
22.250 

270 
260 
250 

25.164 
26,426 
22.250 

360 
260 
250 

33.552 
26.426 
22,250 

360 
260 
250 

33.552 
26,4.26 
22,250 

360. 
260 
250 

33.552 
26.426 
22_-50 

Mlcronutrientes 

Foilar Kg I1 6,OOO 1 6.000 1 6.000 1 6.000 1 6.000 

Insecttefdas 

Aldrrn Kg 4 800 4 8o0 . 800 AN Soo- 4 800 
hirex Kg 2 1400 2 1.400 2 1.400- 2 11.400 2 1.400 

funalctdas 

Cupravit Kg 6 6.000 6 6,000 6 6.000 5 5.000 5 5.000 

Mano de Obra 

Recalce Oct.Marzo Otas-hombre 4 4.,000 2 2.000 - - -
Apl ic. fertfllzantes 
Poda y desbrote 

Set-maya 
Mayo 

Otas-hombre 
Oras-hombre 

5 
8 

5.000 
8,000 

5 
6 

5,000 
6.000 

6 
6 

6,000 
6,000 

6 
6 

6.000 
6.000 

6 
6 

6,000 
6,000 

Deshferbol/ 
Coroneo 
Ccntrol sanitaria 
Cosecha 

Hayo-Oct. 
Mayo-Oct. 
Anual 
Feb-Mayo 

Mora-tractor 
Ofas-lombre 
Otas-hombre 
0fas-hombre 

12 
1s 
10 
30 

36,000 
15.000 
10.000 
30.000 

12 
15 
10 
30 

36,000 
15,000 
10,000 
30,000 

12 
15 
10 
34 

36,000 
15.000 
10,000 
34.000 

12 
15 
10 
36 

36.000 
* 15.000 
10,000 
36.000 

12 
25 
10 
40 

36,000 
15.000 
10.000 
40,000 

Transporte 

Transporte Insumos 
Transporte cosecha 

Kg-S/. 
TMSI. 

793 
15 

2.379 
45.900 

793 
17 

2.379 
51.000 

883 
19 

2,649 
57.000 

882 
21 

2,646 
63.000 

882 
22 

2,646 
66.000 

Sub-Total S/. - 255.919 - 249,419 - 263.077 263.077 - 271,074 

IprevIstos (10) S/. - 25,591 - 24,941 - 26,307 - 26.307 - 27.107 

Costa Total Dras-hoebre-S/. 72 281.510 68 274.360 71 298.384 71 289,384 71 296.181 

Rdto. y V.8.P. TM-S/. 12 600,000 14 700.000 16 800.000 28 900.000 22 1#100,000 
Rent& Neta Aparente/Ha S/. - 344.081 - 425.640 501.616 - 61066 - 801,819 

_ De acuerdo con las resultados del anflists de suelos. C3 

Equlvalente a 30 Das-hombre pars el deshlerbo 

Fuente: Banco Agrarto y D.A. de T~nqo Marra. 
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COAORO -13.7-3 

It 4 MIOT[PODRLECTAR[ACOsTOSDCFPOOJCIONISTIMOOS V [CIIVAILINODELCULTIVO 

$1TUACIOCow POOVECTO 
l€oloil a) 

O 08 S' "IS*
A 3. 3A 	 AN

V10
AM Is
CASTO t811608 CanI, Co$t cant. Costo Cant. 	 Costa Cant. costa Cnt.- Cnosta 

-Dridoo rnsarn,- Ors-hombrolfa 25 00 0 
tractor/hors l 18,000 	 * " 

Insae
 
Na 35I 0.050 


ttil nnnoL 

200 11.000 200 10060 210 00,360 270 15.100 10 05,200
Ure. 

330 30 3I,3UI3,233
30 13,13 30 13213 30 33.2)Cororo dopateloa I, 	 130 I50 30t. rfosfato tnIple tO 100 8,500 13.350 13,350 ISO 13350 13,350 

Ine.t1tides
 

1,400 1 3,000 77 ,.000 3,000 3,000 
100
Alrn KI 	 700 , 00 3 700 I 700 3 

Cane de DorJ 

* , 3 1 
OI,.br. 	p retlto Osfa-hombr. ID 10,000 2 2,000 2 

3 1,000 1,000 0 6,000 cc.000 8 000 

rete y iealntonO Oe-hombr. 30 30.000. -,O 

9rtll1.t -1r:A .IIcdo h:3 6,000 6 6,000
Pod. y n1oo Dla'hombrl 	 A0 A,000 5,000 6 
tshlerban 0.o1huabre t0 00,000 4 24,000 21 24,000 04 24,000 20 10,000 

2 2,000 a 2,000 
Co..ola y tantlolo 0f,-ehabrs 
Control$ni"larle 0O$-ho"bro 	 2 0,000 0 3,000 2 2,000 

5,000- 20 00,000 00 9.3000 5 0 70 70,000 

V,nert. 

I.,in, 	 053 08 13.51,464 5s 1.674 550 1674 559 1,677Transoorte C-SI. 

600 3,00 1,000 3,000 3,500 	 ,o Go00o ,000

Tnspt. oneohl Cg-$l. 
- 156.001 169.70130,062 108,50 11,501tub-Tetal S/. 


13,750 15,00 196,70
Irvlstos (lO) 21. 13,446 10,05 -* 

108 186,674
CostoTotal Olas-homb|I-S/. 70 147,90 So 113,024 19 151,231 0 371,401 

3dt. y V.I.P K9-SI. - 6O 1101000 3,000 200,000 3,500 300,000 0,000 000,000
Cantaflo Aparintal 1S. -56 	 L8,100 308,3 23,326 

CITIVO 0t A0Z11
 

CostoTotal ofas-hoebra-e0. 15.447
14 

1.-2.300 1356.8


Hot.Aptnntl/Hi 	 63,353Idie.Va.Intan V 0 P. Si* 	 Do 

K
 
CUTIV0 00 3
 

CostaTotal Dlaos-hmbra-S/. 23 78,906 " . 
-

Rdto y 0 .P 1O-S'. 130 01,800 

sent. list.Ap.rl.nt S. 330,0 4
l 


TOTALOCULTIVO$
 

fCst.Total Dfas-hombre-S/. 107 302,301 . . .
 
0,. . 354,600
 

Rntllst. Aparentl 

V.I.P. 


a $1. 50,23 

Equvlalent. a 32 Dlas,-3bre/Ma par& Is prop.ratin del torran., 

- 0 acuorda conlIs rosultdo del anlls do suelos.
 
T1er Cuadro3.1.7.-1
 

Ter Cuodro3.1.7.-12
 

Prntat Cliboracin Propla. 

http:Ap.rl.nt
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CUADRO 3.1.7.-14
 

"
 ESTIMADO DEL COSTO DE PRODUCCION DEL CULTIVO DE YUTE'
 

SITUACION CON PROYECTO
 

(Soles/Ha)
 

GASTO UNIDAD CANTIDAD COSTO
 

Insumos
 

Semilla Kg 30 3,000
 

Fertilizantes-'
 

Urea Kg 200. 18,640
 
Superfosfato triple de Ca Kg 110 11,180
 
Cloruro de Potaslo Kg 150 13,350
 

Nano de Obra
 

Siembra Dras-hombre 10
 
Aplic. fertilizantes Dfas-hombre 4
 
Deshierbo y raleo Dras-hombre 20
 
Cosecha y beneficto rollo 200 3,000
 
Secado y enfardado Das-hombre 7 "
 

Transporte
 

Transporte de Insumos Kg-S/. -460 1,380
 
Transporte de cosecha Kg-S/. 2,000 6,000
 

Sub-Total S/. - 97,550
 

Imprevistos % 10 9,755
 

Costo Total DOas-hombre-S/. 41 107,305
 

Rdto. y V.B.P.2/ Kg-S/. 2,000 200,000
 
Renta Neta/Ha/cultivo - 92,695
 

. De acuerdo con los resultados del analisis de suelos.
 
2/
 
- Se debe recalcular el V.B.P. con el preclo de S/. 150.O0/Kg de yute. 

Fuente: Elaborac16n propla. 
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0L CULTIO 04 FilA FORMICTAROCCOSTOsot PeODUCCIONCSTIADOI Y RIUNTARILIPAD 


SIIUIA¢CMON PRAOICT0 
(SotooI*)
 

M IA 10 HiEs19 A 0 M 30 A 42 

0HSt. Costa Cant. Costa Cant. Cost* 

ft * T 4w" JaAqo. or.o.-br0 

*red*y nun.. Oct. Tractor-la 0 1iO00 

I'sumol
 

o. 120,000 "
 

Tratac. oe.ilio 

S.m0llsy tranp. %Wjacles 30,000 " 

"
F4 

37.20 400 37,200 000 37.200
 
or* 

F4 I3 tj.211Ili 030so0 I) I3I0

4 •. 00 


Supertosfatotriple 11.80200 7:00 100 ,7,o 200 
d potallo
Clororo 


Inset 0. teas 

0,30 20 0,S00 3 0.9009Og 2 *0,000 20,000 20.000
Ilptere. Ut
Plretrolde 


fstrclde
 

00 6.10,) * 0 6.100 to 6,100
fored,,

lore
 

0., d.Or.
 

Poc. y a0ln...lnto Oct. Ofastobra 20 2O000
 

Slebra Oct. Oas-hombre 20 20,000 " -

IS 03, 00 0.000 

Aptlc. d. frtlla. Oct-Ftbtye Dialhbr 
1., 20 1,00 20 20.000 

ods rat" is 35:000 3 . 
klahlerbaos Vr.-G-OCt. ttas-hlbr. 00 400 
At,.Itdo insect.t Of hubrs 5 .00 7 7.000 7 7,000 

05 03,000
COSao Anal ofa-hambro 05 45,000 45 45.000 

U-a rt. 

r41. 74 2.232 7440 2,332SI. 714 2.132InStua
Transports

"ak 

411,52 * S,25.525 22S, 
Transport.co,.cb. Il. 

,.sub-Total 


,- 5. - ,22.552 * 2,553.01
(1t) 


ItaoI lre-$/. 170 052,077 M2 


Iapralnato. 

14.078 12 2108.070 

CostoTotal 


560,000 03 S53,OOOT.21.00000 s0 

bmt•Nota Ap reota SI. 207,323 - 30,2
PdtoV V.I.P. 
 *00,3*3 

- 1
 
CUTIVO O KAZ INTAC.ALAGO
 

Cots Total Ifle-hombrel-3. IS $4.336 .
 
Ridt.V VI.P*. 
 ,S..11500 

150SI. s
io00akts Apar.nteilt 

AM0O3CULTIVOS
 

509-014
Dflal.&hbre-S 185- I300.50 -CootoTotal St. -
G.I.P. 
I"*;. at. Ap.rent/ta , 1 

Ioo4alnta a 2* dl,-0hosbro par Ispreparacl&. se tarrono. 

on rsultodo dl Wnalol d.-1 0. ocoerd co uos $velo$. 

KCL, Net total do anodg obra yet 60 k0 renidOmato del4. tos 000001 ds smlll . r.o,superfostato. 


Camdr.3.1.7.-i.
 
4E Astoodo 40 701 

Fmotis [laborect propla. 

0 

http:Transport.co,.cb


- --

--
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CUADRO 3.1.7.-16 

COSTOS DE PRODUCCIONY REITABILIDAD DEL CULTIVODE PAPAYAPOR HECTARA 

SITUACION CON PROYVCTO 

(Soles/Ha) 

MRO 

W.STO MES UNIDAD
 

Cant. 

DesmonteJun-Set. Das- br 25 

Arado y rastrob/ Nov. Tractor-hora 8 


Insures 

Setlila Ng 0.3 

Fertilhzantesi'
 

Urea Kg 400 

Superfosfato triple Kg 260 

ClopJro do Potaslo Kg 250 

Cal- - 2 


Insectfcldas
 

Aldrin K9 1. 

Mirex Kg 2 

Tamaron It 2 


fungie! das 

Dithane Kg 3 

Allisan Kg 3 


Pano de Obra 

Trasplante" DC Oas-hombre 20 

Aplic. fertllizantes Dlc-Abr-Jun Dtas-hwmbre 12 

Raleos Anual Dtas-hobre 10 

Deshierbos Dtc-Abr-Jun Dfas-homb'r 52 

Control Sanitarle Anual DOas-hombre 12 

Cosecha Anual Oras-hombre 24 


Transports, 

Transports lnsuos Kg-SI. 926 

Transports cosech8 T-SI. 5 


Sub-Total SI. -


Imprevistes (10%) SI. -


Coste Total Dtas-hombre 155 

r


Rdto. y V.B.P. T-S . 5 
Penta eta Aparente/lia St. 

1 Equivalente a 22 dras-hosbre/fla para 1a preparati6n del terrno.
 

2f Do acuerdo con los resultados del anil sis de suelos. 


Fuente: Elaboraci6n propla.
 

1 

Costo 

25.000 

24.000 


7M0O 


37,288 

26.4S6 
22.250 

20.000 


800 

1,400 
11.200 


30.000 

30,000 

20.000 

12.000 

10.000 
52.000 
12,000 
24,000 

2.778 
15,000 

393.642 


38,364 

422,006 

300.000 
-122.006 


ANO 


Cant. 

-

- , 

600 

260 

600 

2 


-

-


2 

6 
6 

-1 

15 


-
52 
15 

144 

1.073 
55 

-

-

226 


.55 

2" 

Costa 

-_ 

55,532 
26.426 

53,400-
20,000 


-
-

11.200 


60.000 

6,000 

15.000 


52,000 
15.000 

144,000 

3.219 
165.000 

681,177 

68,117 

749.295 


3'300,000 
2'S50.705 


ANO 


Cant. 


400 
260 

250 


-
2 

4 

4 

12 

-
52 
12 
72 

320 
20 

-

-

148 


20 
-

3*
 

Casto
 

-

37,288 
-26.426
 
22.250
 

11,200
 

40.000 
1.0.000 

-
12,000
 

-
52,000 
12.000 
72.000 

2.760
 
60,000
 

397.24 

39,792 

437.716
 

1200,000 
?62,284 

C3 
00 
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de caliza molida/ha. (estimado en SI. 5/kg), aplicada en
 

los suelos con pH menor de 5.5. Se considera que los ren
 
dimientos de los cultivos aumentar~n con el tiempo de cul
 

tivo, debido al aumento en el 6rea efectiva de siembra,al
 
incremento en la eficiencia en el uso de la tecnologia y
 

a un mejGr conocimiento de las limitaciones del terreno,
 
tanto por el agricultor como por el extensionista. Estos
 
costos de producci6n fueron elaborados ponderando los cos
 

tos estimados por el Banco Agrario, el Distrito Agropecua
 
rio de Tingo Maria y la experiencia profesional del con
 

sultor.
 

En los Cuadros 3.1.7.-17 al 3.1.7.-25, se presentan los
 

costos de producci6n estimados y la rentabilidad de los
 
cultivos considerando la inexistencia del Proyecto. Estos
 
cuadros son adaptaciones de los costos calculados por el
 

Banco Agrario, pero utilizando los formatos establecidos
 

en el presente informe. Por 1o tanto, ellos reflejan la
 

situaci6n actual (sin Proyecto) y la que se observara en
 
aquellos agricultores no influenciados por el Proyecto.
 

En este caso, el uso de fertilizantes es nuloexcepto con
 

el cultivo de naranjo, mientras que si hay un uso impor
 
tante de insecticidas y fungicidas. En contraposici6n a
 
lo sugerido para el Proyecto, los deshierbos en la situa
 
ci6n sin Proyecto son efectuados a mano en todos los cul
 

tivos.
 

La renta neta aparente de cada cultivo por hectirea, con
 

y sin Proyecto, se comparan en el Cuadro 3.1.7.-26, donde
 
a la vez se indican los valores del nimero total de dias
 

hombre empleados para la producci6n (total Dias-hombre/ha)
 

y la renta neta por dia hombre invertido (S/.-d'as-hombre)
 
despues de deducir el pago de ]os jornales respectivos.
 

La renta neta fue tomada del estimado del primer aflo en
 

los cultivos anuales, aunque se reconoce que la tendencia
 
para los afios sucesivos serb diferente para la situaci6n
 
con y sin Proyecto. En la ausencia del Proyecto, el sis
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CUADRO 3.1,7.-17
 

COSTOS DE PRODUCCION ESTIIADOSY RENTABILIDAD DEL CULTIVO DE ARROZ
 

POR HECTAREA SITUACION SIN PROYECTO, 

(Soles/Ha/cultivo) 

GASTO UNIDADES CANTIDAD COSTO 

Desmonte y quema dta-hombre 25 25,000, 

Insumos: 

Semilla kg. 40 8,000' 
Control sanitarlo It. 1 3,750 

Mano de Obra: 

Prep. de terreno 
Slembra 

d.h. 
d.h. 

20 
12 

20,000 
12,000 

Deshierbos d.h. 20 20,000 
Aplic. de pestrcidas d.h. 2 2,000 

Cosecha: 

Siega 
Recojo 
Trilla 

d.h. 
dh.-
d.h. 

'15 
5 
10 

15,000 
5,000 
10,000 

Venteo-ensacado d~h. 5 5;000 

Transporte: 

Transp. Insumos 
Transp. Cosecha 
Sub-total 

kg.. 
kg.' 
S/. 

41 
1,600 

--

123 
4,800 

130,673 
Imprevistos (00) SI. -- 13,067 

Costo total d.h-S/. 104' 143,704 
Rdto. y VBP 
Renta Neta Aparente 

kg. 
S/. 

1,600 
--

182,400 
38,696 

Fuente: Banco Agrarlo. 
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CUADRO 3.1.7.-18
 

COSTOS DE PRODUCCION ESTIMADOS Y RENTABILIDAD DEL CULTIVODE MAIZ.
 

SITUACION SIN PROYECTO 

(Soles/Ha/cultivo) 

GASTO UNIDAD CANTIDAD COSTO. 

Desmonte y quema" da-hombre 25 25,000 

Insumos: 

Semilla 
Fertilizantes 
Control sanltarlo 

kg. 
kg. 
kg. 

20 
-

1 

6,000 

4,500 

Hano de Obra: 

Prep. de terreno 
Siembra 
Deshierbos 
Aplic. herb. y Pestic. 
Cosecha 
Des',.ane 

d.h. 
d.h. 
d.h. 
d.h. 
d.h. 
S/kg. 

22 
10 

'15, 
2 
8 
2 

22,000 
10,000 
15,000 
2,000 
8,000 
5,000 

Transporte: 

Transp. Insumos 
Transp. Cosecha 
Sub-total 
Imprevistos (10%) 

kg. 
kg. 
S/. 
S/. 

31 
1,500 

--

--

93 
4,500 

102,093 
10,209 

Costo Total 
Rdto. y VBP 
Renta neta Aparente 

d-h.S/. 
kg-S/.. 

82 
1,500 

--

112,302 
119,250 
6,948 

Fuente: Banco Agrarlo. 
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CUADRO 3.1.7.-19
 

COSTOS DE PRODUCCION ESTIMADOS Y RENTABILIDAD DEL CULTIVO DE SOYA
 

SITUACION SIN PROYECTO 

(Soles/Ha/cultivo) 

GASTO UNIDAD CANTIDAD COSTO 

Desmonte y quema .dla-hombre 25 25,000 

Insumos: 

Semilla 
In6culo 
Control Sanitarlo 

kg. 
kg. 
kg." 

40 
1 
5 

5,200 
2;680 
5,300 

Mano de Obra: 

Prep. de terreno 
Siembra 
Aplic. Pesticidas 
Deshierbos 
Cosecha 

d.h. 
d.h. 
d.h. 

'.d.h. 
d.h. 

30 
10 
4 

.20 
28 

30,000 
10,000 
4000 -

20,000, 
28,000 

Transpo rte: 

Transp. insumos 
Transp. Cosecha 
Sub-Total 
Imprevistos (10%) 

kg. 
kg. 
S/. 
S/. 

46 
1,600 

--

--

138 
,4,800 

135,118 
13,511 

Costo Total 
Rdto. y VBP 
Renta Neta Aparente 

S/. 
kg-S/.' 
S/. 

117 
1,200 

--

148,629 
192,000 
43,371 

Fuente: Banco Agrarlo 
D. Agropecuario Tingo Marta. 
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CUADRO 3.1.7.-20
 

COSTOS DE PRODUCCION ESTIMADOS Y RENTABILIDAD DEL CULTIVO DE YUCA
 

SITUACION SIN PROYECTO 

(Soles/Ha/cultlvo) 

GASTO UNIDAD CANTIDAD COSTO 

Desmonte y qjema dfa-hombre 25 25,000 

Insumos: 

Semilla Sacos 14 14,000 

Insecticidas: 

Dipterex kg. 1 3,450 

tano de Obra: 

Prep. de terreno 
Poceo y Siembra 
Deshlerbos 
Aplic. de insecticidas 
Cosecha 

d.h. 
d.h. 
d.h. 
d.h. 
d.h. 

22 
10 
30 
2 

30 

22,000 
10,000 

'30,000 
2,000 

30,000 

Transporte: 

Transp. Insumos 
Transp. Cosecha 

Sub-Total 
Imprevistos (10%) 
Costo Total 
Rdto. y VBP 
TOTAL 

kg.' 
kg. 

.S/. 
S/. 

d.h-S/. 

701 
10,000 

--

--
119 

10,000 

2,103
30,000 

168,553 
16,855 

185,408 
250,000 
64,592 

Fuente: Banco Agrarlo. 

H,!.
 



CUADRO 3-1.7.-21
 

COSTOS DE PRODUCCION ESTIMADOS Y RENTABILIDAD DEL CULTIVO DE PLATANO. SIEMBRA
 

SITUACION SIN PROYECTO. 

(Soles/Ha/Cultivo) 

GASTO UNIDAD PRIMER ARO SEGUNDO ARO TERCER ARO 

CANTIDAD COSTO CANTIDAD COSTO CANTIDAD COSTO 

Desmonte y quema d-h 25 25,000 

Insumos: 

Semilla 
Furadan 
Oxicloruro de cobre 
Aldrrn 
Mano de Obra: 

-hijuelos 
kg. 
kg. 
Kg. 

825 
10 
3 
10 

24,750 
6,100 
2,700 
2,000 

10 
3 

10 

6,100 
2,700 
2,000 

10 
3 

10 

6,100 
2,700 
2,000 

Poceo y Alineamlento 
Siembra 
Poda y raleo 
Deshierbos 
Aplic. Insect. 
Cosecha 

d-h 
d-h 
d-h 
d-h 
d-h 
d-h-

10 
8 

48 
9 

20 

10,000 
8,000

48,000 
9,000 
20,000 

60 
12 
40 

60,000 
12,000 
40,000 

50 
10 
-30 

" 

50,000 
10,000 
30,000 

Transporte: 

Transp. Insumos 
Transp. Cosecha 

kg. 
kg. 

23 
2,000 

69 
6,000 

23 
6,000 

69 
18,000 

23 
3,000 

69 
9,000 

Sub-Total 
Imprevistos (10%) 
Total 
Rdto. y VBP 
Renta Neta Aparente 

S/. 
S/. 

-d.h-S/. 

kg-S/. 
S/. 

-
--
120 

2,000 
--

161,619 
16,161 

177,780 
112,000 
-65,780 

-
--

112 
6,000 

--

140,869 
14,0E6 
154,955 
336,000 
181,045 

--
-

90 
3,000 

--

109,869 

120,855 
168,000 
47,145 

Fuente: Banco Agrario. 
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CUADRO 3.1.7.-22
 

COSTOS DE PRODUCCION ESTIMADOS Y RENTABILIDAD DEL CULTIVO DE CACAO
 

(Mantenimiento) POR HECTAREA.
 

SITUACION SIN PROYECTO
 

(Soles/Ha/Cultivo).
 

GASTO UNIDAD .CANTIDAD COSTO
 

Insumos:
 

Semillas kg. 0.3 600
 
Insecticidas- Mirex kg. 2 1,400
 

Sevin kg. 2 9,000
 
Fungocida:Cupravit kg. 1 1,000
 

Mano de Obra:
 

Paceo y alineamiento d.h.- 1 1,000
 
Siembra y recalce d.h. 1 1,000
 
Poda y raleo d.h. .10 10,000
 
Deshierbos d.h. 30 30,000
 
Control Sanitarlo d.h. 8 8,000
 
Cosecha y beneficio d.h. 8 8,000
 

Transporte:
 

Transp. Insumos kg. 5 15
 
Transp. Cosecha kg. 400 1,200
 

Sub-Total S/. -- 75,215 
Imprevistos (10%) S/. -- 7,521 
Costo-Total d.h-S/. 58 82,736 
Rdto. y VBP kg-S/. 400 232,000 
Renta Neta Aparente S/. 149,264A--


Fuente: Banco Agrarlo.
 

ill
 



CUAORO 3.1.7.-23
 

COSTOS CE PROCUCCION ESTIMACOS Y RENTABILICAD DEL CULTIVO DE CACAO (Slembra) POR HECTAREA
 
SITUACION SIN PROYECTO 

(Soles/HaICultivo) 

UNIDAD 
ANC 

Cant. 

I 

Costo 

ARC 

Cant. 

2 

Costo 

AR0 

Cant. 

3 

Costo 

ARC 

Cant. 

4 

Costo 

AR0 

Cant. 

5 

Costo 

ARC 

Cant. 

6 

Costo 

AR0 

C.nt. 

7 

Costo 

Vesmonte y quema 

Insumos: 

dTas/hombre 25 25,000 - , . .. .. 

SemllaInsectlcidas: 

Mirex 
Sevrn 

Fungicida:
Cupravit 

Kg 

Kg 
Kg 

Kg 

3 

2 
2 

1 

6,000 

1,400 
9,000 

1,000 

0.3 

2 
2 

1 

600 

1,400 
9,000 

1,000 

0.3 

2 
2 

1 

600 

1,400 
9,000 

1,000 

0.3 

2 
2 

1 

600 

1,400 
•9,000 

1,000 

0.3 

2 
2 

1 

600 

1,400 
9,000 

1,000 

0.3 

2 
2 

1 

600 

1,400 
9,000 

1.f0s 

0.3 

2 
2 

1 

600 

1,.00 
9,000 

1.000 

Mano de Obra: 
Poceo y alineamrento 
Siembra y recalce 
Poda y raleo 
Oeshierbos 
Control sanitarlo 
Cosecha y beneficlo 

dras/hombre 
dtas/hombre 
dfas/hombre 
dras/hombre 
dTas/hombre 
dtas/hoibre 

10 
9 
-
60 
6 
-

10,000 
9,000 
-

60,000 
6,000 

-

1 

80 
6 
-

-.. .. 
1.000 

-
80.000 
6,000 

1 
1 

50 
7 
3 

.. 
1.000 
4,000. 

50,000 
7,000 
3,000 

1 
5 

30 
8 
4 

.. 
1,000 
5,000 

30,000 
8,000 
4,00O 

1 
6 

30 
8 
5 

.. 
1,000 
6,000 

30,000 
8,000 
5,000 

1 
6 

30 
8 
6 

.. 
1,000 
6,000 

30,000 
8,000 
6,000 

1 
6 

30 
8 
7 

1,000 
6,000 

30,000 
8,000 
7,000 

Transporte: 
Transp. Insumos 
Transp. Cosecha 

Sub-To-il 

Imprevistos (10%) 

Costo Total 

Rdto. y V.B.P. 

Renta Neta Aparente 

Kg 8 
Kg -

S/. -

S/. -

dtas/hombre/S/.110 

Kg/S/. -

S/. -

24 
-

102,424 

10,242 

112,666 

-

(112,666) -

5 
-

-

-

87 

-

-

15 
-

99.015 

9,901 

108,916 

-

(108,916) 

5 
100 

-

-

65 

100 

-

15 
300 

77,315 

7,731 

85,046 

58.000 

(270M) 

5 
150 

. 

48 

150 

-

15 
450 

60,465 

6,046 

66,511 

87,000 

20,489 

5 
-200 

-

-

50 

200 

-

15 
600 

62,615 

6,261 

68,876 

116,000 

47,124 

5 15 
300 900 

- 63,915 

- 6.391 

51 70,306 

300 174,000 

- 103,694 

5 15 
400 1,200 

- 65,215" 

- 6,521 

52 71,736 

400 232,000 

- 160,264 

Fuente: 8anco Agrarfo 
D.A. Tingo Marta.
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CUADRO 3.1.7.-24
 

COSTOS DE PRODUCCION ESTIMADOS Y RENTABILIDAD DEL CULTIVO DE CAFE.
 

(mantenimiento).
 

SITUACION SIN PROYECTO.
 

(Soles/Ha/Cultivo)
 

GASTO 


Insumos:
 

Semilla 

Insecticidas: BHC 

Fungicidas: Bayleton 


Thiodan 


Mano de Obra:
 

Recalce 

Poda y raleo 

Deshierbos 

Control Sanitario 

Cosecha 


Transporte:
 

Transp. Insumos 

Transp. Cosecha (Campo) 

Transp. Cosecha (Venta) 

Despulpado y secado 


Sub-Total 

Imprevistos (10%) 

Costo Total 

Rdto. y VBP 

Renta Neta Aparente 


Fuente: Banco Agrarlo.
 

UNIDAD 


kg. 

kg. 

kg. 

kg. 


d.h. 

d.h. 

d.h. 

d.h. 


arrobas 


kg. 

Arroba 

qq 

qq 


S/. 

d.h-S/. 

S/. 

S/. 


CANTIDAD COSTO
 

1 2,000
 
20 4,300,
 
-1 9,500
 
1 1,717
 

1 1,000 
5 5,000 

25 25,000 
1 1,000 

200, 40,000
 

23 69
 
200 4,000
 
8 1,320
 
8 8,000
 

102,906 
-- 10,290 

32 103,196 
8 212,000 
-- 108,804 



CUADRO 3.1,7,-25
 

COSTOS DE PRODUCCION ESTIMADOS Y RENTABILIDAD DEL CULTIVO DE
 

NARANJO (Mantenimiento). SITUACION SIN PROYECTO.
 

(Soles/Ha/Cultivo)
 

GASTOS UNIDAD CANTIDAD COSTO
 

Fertilizantes:
 

Urea kg. 222 20,690
 
Superfosfato Simple kg. 200 14,560
 
Cloruro de Potaslo kg. 234 20,826
 
Micronutrlentes kg. 1 6,000
 
Insecticidas: Aldrfn kg. 4 800
 

Mirex kg. 2 1,400
 
Fungicidas: Cupravit kg. 6 6,000
 

Mano de Obra
 

Poda y desbrote d.h. 6 6,O00
 
Deshlerbo d.h. 30 30,'000
 
Coroneo d.h. 10 10,000
 
Control Sanitario d.h., 10 10,000
 
Cosecha d.h. 48 48,000
 

rransporte:
 

Transp. Insumos kg. 669 2,007
 
Transp. Cosecha kg. 12,000 36,000
 

Sub-Total S/. -- 212,283 
Imprevistos S4 -- 21,228 
Costo Total d.h.-S/. 104 233,511 
Rdto. y VBP - kg-S/. 12,000 600,000 
TOTAL 366,489 

Fuente: Banco Agrario.
 



--- 
--- 

'CUADRO 3-1.7.-26 

COMPARACION DE LA RENTA NETA DE LOS CULTIVOS POR HECTAREA (S/. /Ha.) .YPOR DIA-HOMBRE INVERTIDO 
"
 EN LA PRODUCCION (S/./dia-hombre) - SITUACION SIN Y CON PROYECTO1/ 

R E N T A- N E T A
 
-
CULTIVO
 

Arroz 

Maiz 

Soya 

Mani 

Yuca 

Pltanc .' 

'Cacao. Mabtenimento-/ 


Cacao. Siembra5/  

Cafi. Manteniminto-1/  


Cafg. Siembra 5 

Naranjo. Mantenijento-

Naran o. Siembra' 

Pifia Y-

Papaya,3/ .... 

Achiote-

Yute 


SIN PROYECTO 

S/.-Ha Total S/.-d.h. 


d.h/Ha. 


38,696 

6,948 


43,371 

......... 


64,592 

162,410 

149,264 

563,735 

108,804 

...... 


366,489 

......... 

......... 


104 372 

82 85 


117 371 


119 543 

322 504 

58 2,573 


619 911 

32 3,400 


....---

104 3,524 


---... 


1./ Despu6s de deducir el pago del jornal a sI. 1,000/dia. 


2/ Se consider6 solo el primer-afio de los cultivos anuales. 


3/ Suma de los 3 primeros afios.
 

CON PROYECTO
 
S/.-Ha TOTAL S/.-d.h.

d.h/Ha
 

78,332 53 1,478
 
37,905 57 665
 
42,502 54 787
 

185,306 78 2,376
 
83,241 117 717
 

591,636 191 3,098
 
255,579 78 3,277
 
870,504 585 1,488
 
225,609 55 4,102
 

1'279,334 555 2,305
 
801,819 71 11,293
 

3'772,682 582 6,482
 
766,167 414 1,851
 

3'190,983 529 6,032
 
213,326 108 1,975
 
92,695 41 2,261
 

4/ Afio de completo desarrollo.
 

5/ Suma de los 10 primeros aflos.
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tema de agricultura imperante seri del tipo migratorio,
 
donde pasarin varios afios antes de que el mismo terreno 

sea cultivado nuevamente y, si es cultivado continuamente
 

los iendimientos disminuira'n con el tierpo. En cambio ba
 

jo el Proyecto los terrenos serin cultivados continuamen
 

te y, dbido al uso de la tecnologla y los factores men

cionados previamente, los rendimientos y la renta neta au
 

mentaran con el tiempo hasta estabilizarse entre el cuar
 

to y sexto aflo.
 

En el caso de los cultivos permanentes con programas de
 

mantenimiento, la situaci6n con Proyecto presentada en el
 

Cuadro 3.1.7.-26, considera el aflo de desarrollo completo
 

del Programa. Para los cultivos permanentes que se siem
 

bren cuando el Proyecto est6 funcianando, se considerara
 

el total de los 10 primeros afios, dividido pot la suma de
 

los jornales respectivos.
 

Los resultados presentados en el Cuadro 3.1.7.-26 indican 

que el estableciiniento del Proyecto mejorarc el ingreso 

neto por hectgrea y la renta pot cada dia de trabajo in 

vertido en todos los cultivos. La renta neta por hectc 

rea es aumentada hasta en cuatro veces en el pl~tano, mien 

tras que la renta neta pot dia-hombre se incrementa en 

seis veces en el cultivo de malz y platano. Entre los 

cultivos que tienen mayor renta neta/ha. con Proyecto es 

tin: el naranjo, papaya, platano, cacao y cafe, mientras 

que sin Proyecto esta situaci6n se da con el naranjo, pla 

tano - cacao, la renta neta por hectgrea de soya no cam 

bia al establecerse el Proyecto debido a que los pocos a 

gricultores que cultivan soya en la actualidad 1o hacen 

con un nivel de tecnologla bastante adecuado y bajo la su 

pervisi6n del Programa Nacional de Oleaginosas.
 

Por otro lado, los datos del Cuadro 3.1.7.-26 indican que
 

los cultivos que tienen mayor renta neta por dia - hombre
 

son los permat, ,ntes, especialmente aquellos en manteni
 

miento (donde la inversi6n inicial ya fue amortizada).
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El estimado del costo total de producci6n en el area in
 
corporada al Proyecto durante los 10 primeros aflos se pro
 
senta en el Cuadro 3.1.7.-27. Estos costos consideran
 
tamban los pertinentes al del cultivo asociado, tal como
 

se indican en los Cuadros 3.1.7.-I al 3.1.7.-16. El cos
 
to total para el primer aho es de 921.33 millones de SO
 
les que se incrementan en 2.5 veces al segundo afio y en 9
 
veces al dgcino afio. La suma de los costos anuales de
 

producci6n durante los diez aflos resulta en 60,613.18 mi
 
llones de soles. Las mayores cantidades de este total es
 
tar~n dirigidos al cacao (17.1%), platano (17.0%), cafe
(14.2%), arroz (13.2%), soya m~s mani (12.0%) y malz 
(10.2%). La inversi6n en los cultivos no tradicionales es
 

relativamente baja y estg sujeta a la evaluaci6n que se
 
realice durante el primer aflo del Proyecto.
 

Las greas no incorporadas al Proyecto tendrAn un costo to
 
tal de producci6n de 22,275.26 millones de soles durante
 
los diez primeros ahos (Cuadro 3.1.7.-28). Esto represen
 
ta el 33% del costo total de producci6n con el Proyecto
 
durante el mismo lapso. De acuerdo con los resultadospre
 
liminares de la encuesta es probable que el costo de pro
 
ducci6n en las areas no incorporadas al Proyecto aumente
 
en 7U% debido a que el 'rea sin Proyecto puede ser 70% ma
 

yor de lo estimado.
 

Los costos totales de producci6n anua] (incluyendo el cos
 
to de los cultivos intercalados) se presentan en los Cua
 
dros 3.1.7.-29 al 3.1.7.-33 paralas zonas I al 5, respec
 

tivamente. El afio de maxima inversi6n estg entre el sex
 
to y el noveno, con un total anual de alrededor de 2,700.
 
millones en la zona de Aucayacu, 2,100 millones en Tingo
 
Maria; 1,750 millones en Uchiza, 540 millones en La Mora
 
day 1,070 millones'de soles en Tocache. Estos costos to
 
tales seran discutidos con m~s detalles posteriormente 
al establecerse el Programa de Cr~dito.
 

En forma adicional se debe considerar que en la zona de
 
influencia del Proyecto existen 5,200 ha. sembradas con
 

http:22,275.26
http:60,613.18


CUADRO 3. 1.7.-27
 

ESTIMADO DE LOS COSTOS ANUALES DE PRODUCCION EN EL AREA TOTAL INCORPORADA AL PROYECTO,
 

INCLUYENDO LOS CULTIVOS INTERCALADOS 

(Millones de Soles) / 

0 TOTAL 
CULTIVO 

1 2 3 4 5 6 -7" 8 9 10 SOLES 

Arroz 104.02 262.67 458.77 703.56 960.65 1,064.42 1,099.54 1,121.91 1,132.44 1,134.51 8,042.49 13.2 
Ma~z 110.98 274.07 420.88 579.31 734.94 795.29 810.19 822.60 830.99 833.36 6,212.61 10.2 
Soya 38.71 98.36 180.44 290.54 409.90 463.08 475.44 487.35 493.58 495.12 3,432.52 5.7 
Mani 18.66 69.96 148.68 276.53 462.77 550.86 559.55 /571.01 585.81 591.85 3,835.68 6.3 
Yuca 46.84 128.88 224.38 337.94 465.96 539.43 562.78 583.15 596.44 602.10 4,087.90 6.7 
Cacao-Mant. 128.77 294.08 424.73 538.40 590.71 607.25 617.29 620.04 620.04 620.04 5,061.35 8.4 
Cacao-Sfemb. 62.39 191.55 332.20 538.13 747.24 786.49 751.03 685.39 597.57 574.30 5,266.29 8.7 
Cafg-Mant. 122.91 271.68 407.72 472.40 492.37 514.14 530.78 541.64 545.02 545.02 4,443.(,3 7.3 
Cafg-Siemb. 25.69 85.38 175.78 308.60 440.62 537.82 607.89 653.45 668.96 672.03 4,176.22 6.9 
Citricos-Mant. 23.93 48.09 55.78 62.55 64.76 65.01 65.11 65.11 65.11 65.11 580.56 1.0 
CTtricos-Sjemb 
Achiote 

0.00 
11.79 

15.29 
32.17 

35.45 
93.86 

50.04 
145.83 

69.43 
182.71 

67.29 
170.98 

60.08 
176.48 

68.00 
189.21 

76.91 
194.90 

82.98 
196.01 

525.47 
1,393.94 

0.9 
2.3 

Yute 2.58 8.15 24.26 43.68 60.42 64.40 64.40 64,40 64.40 64.40 461.09 0.8 
Pltano 202.96 473.86 '712.96 973.86 1,271.42 1,340.30 1,308.73 1,315.48 1,366.80 1,340.30 10,306.67 17.0 
Pifla 0.00 9.54 39.99 81.54 143.88 200.86 180.79 156.54 165.41 200.86 1,179.41 1.9 
Papaya
Total 

21.10 
921.33 

62.79 
2,326-53 

100.61 
3,856.47 

146.55 
5,549.44 

206.31 
7,304.06 

220.79 
7,988.37 

. 205.55 
8,075.62 

217.26 
8,162.55 

220.79 
8,225.19 

205.55 
8,223.57 

1,607.30 
60,613.18 

2.7 
100.0 

-/Calculados en base'a los costostotales (cultivo principal mhs cultivo Intercalado) por hectirea. 

a-. 



CUADRO 3.1.7.-28 

ESTIMADO DE LOS COSTOS ANUALES DE PRODUCCION EN EL AREA TOTAL NO INCORPORADA AL PROYECTO 

(Millones de Soles) 

CULTIVO TOTAL 

1980 ,1 -2 >3 -4 5 7 8 9 10 

-Arroz 409.54 " 400.20 367.29 303.49 229.05 146.14 131.34 144.40 158.93 174.88 192.27 2,657.53 

MaTz 623.26 646.84 653.92 679.63 688.62+ 701.53 755.66 831.13 914.23 1,005.75 1,106.26 8,606.83 

-Soya 37.15 2.37 0.00 0.00 0.00 0.00" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.52 

Plitano 604.76 619.87 608.08 594.78 575.58 557.13 582.53 647.54 704.84 775.30 852.86 7,123.27 

Caf6_ 309.57 291.30 253.84 216.38 197.19 197.29 209.78 230.73 253.84 279.23 307.19 2,746.34 

Cacao 250.95 216.46 156.44 90.41 38.21 0.00 0.00 0.00 . 0.00-. 0.00 0.00 752.47 

CTtricos 93.40 82.89 66.08 57.44 36.42 10.27 2.80 0.00- 0.00 0.00 0.00 349.30 

Yuca Sin datos 

TOTAL 2,328.63 2,259.93 2,105.65 11,942.13 1,765.07 1,612.36 1,682.11 1,853.80 2,031.84- -2,235.16 2,458.58 22,275.26 



424.
 

COSTOSTOTAL0 Of PAODU)CCIORANU0AL.INCLU 1DOLOSCULTIOS I31SR6AODOSPAPALA 
P0I00R ZO6 A0A1AC 

("[,3a.,., d Sales) 

CULTIVO S UI-IONAS A O S 

I a 3 4 5 6 7 6 5 10 

Arm. , 2. 3 
4 S 
76AL 

19.46 
0.00 
19.46 

59.63 
1.42 
70.11 

102.31 
32.11 
134.42 

166.67 
S5.09 
221.76 

2314.46 
85.74 
304.21 

224.00 
ItS48 
335.48 

230.74 
120.61 
351.35 

234.66 
324.24 
358.53 

235.51 
126.26 
362.34 

235.58 
30707 
365.05 

,.,. .s . 3 
4 
TOTAL 

. 
Go00 

28.95 

5Y.44 
1.08 

73.53 

86.54 
31.51 

118.85 

117.02 
48.30 

165.2 

348.60 
65.OI 
213.60 

181.22 
82.55 
23).78 

154.32 
84.01 

233.33 

156.40 
8S.73 

242.72 

157 0 
86.83 

244.75 

15,.30 
61.12 
1.62 

soy3 3. 2. 3 

TOTAL 

8.57 
. .02 
6.51 

2.08 
5.23 
27.31 

39.54 
12.53 
52.85 

67.25 
23.37 
50.66 

50.07 
35 33 

129.50 

92.43 
52 84 
145.26 

95.55 
53.93 

143.48 

97.62 
55.74 
153.36 

5.837 
56.93 
155.31 

5.37 
57 36 

35.75 
il 1, 2.3 

4. 5 
TOTAL 

5.33 
O.00
5.33 

231.46 
3.20 
24.66 

43.18 
12.52 
55.70 

75.72 
2351

100.51 

305.05 
44 17 
353.22 

111.22 
6362 
174.84 

13.05 
64.88 
177.97 

115.53 
65.57 
11.50 

118.37 
67.6)
185.55 

118.37 
69.05
617.42 

Tuce 3, 2, 3 
4. S 
TOTAL 

16.35 
0.00

36.35 

31.63 
9.65

43.32 

48.55 
18.98
67.52 

66.71 
25.37 
56.08 

86 13 
40.03 
126.16 

85.40 
53.66

141.08 

53.35 
53.64 
146.55 

55.45 
5.01 
151.46 

57.11 
57.27

354.38 

57.11 
58.27

155.08 
0.0.q y.nt6nf

*f.n1 
3. 2, 3 
4. 5 
TOTAL 

46.31 
0.00 
46.31 

70.75 
32.06 

102.81 

56.68 
48.58 
145.66 

126.00 
66.53 

152.54 

12554 
87.23 
217.18 

133.24 
85 96 
223.20 

135.47 
52.25 
227.72 

335.47 
53.75 

225.26 

335.47 
53.7 
223.26 

133.47 
33.75 

225,36 
CocaoS3..bro , 2,3 

TOTAL 

38.86 
4.O.00 
18.86 

55.15 
13.06 
68.25 

52 35 
235 
117.54 

150.53 
38 81 
18522 

180.43 
53.53 

273 54 

368.46 
322.08 
i5334 

158.11 
11,
278.2 

136.93 
320.37

:7..35730 

123.88 
5.3 
281J.13 

327.65 
84.0 
211.40 

Caf6Santenl* 3 
4,no.4. 
TOTAL 

A.M,34.53 
32.80 
47.36 

22.25 
52.30 
75-55 

30.54 
48.73 
59.27 

3161 
7113 
102.74 

32.57 
74.18 
107.14 

34.45 
77.53 
111.58 

35.33 
75.49 

114.82 

35.74 
80.41 
116.15 

35.74 
80.43 
116.15 

35.74 
80.41 
116.15 

Call Siembro I, 2, 3 
4 5 

TOTAL. 

2.38 
.47 

7.85 

6.78 
5.85 
16.67 

11.57 
27.5o 
35.88 

21.15 
45.88 
71.07 

2841 
62.13 
50.54 

32.50 
75.12 
107.70 

36.84 
80.52 

120.75 

30.52 
87.11 

15.63 

38.56 
87.66 

126.61 

38.96 
87.66 

3263T 
CftrIc1mante 2,2,3 

1.3lento 4 5 
TOTAL 

12.67 
4.22 
16.8 

20.79 
6.53 

27.72 

21.25 
7.08 

28.3 

21.70 
7.23 
8. 

231.70 
7.23 
8.3 

21.70 
7.22 

28.54 

21.70 
7.23 

28. 4 

21.70 
7.23 

28 4 

21.70 
7.23 

28.54 

11.70 
7.23 

20.54 
C€tric,, Sle 

bra 
3. 2, 3 
4. 5 
TOTAL 

0.00 
O.00 
0.00 

7.26 
2.23 
5.54 

13.05 
4.50 
17.52 

15.28 
4.87 
20.14 

19.63 
6.51 
26.14 

17.33 
5.50 

23.23 

16.58 
5.47 
22.06 

13.54 
6.62 
26.56 

3.53 
7.31 
29.4 

23.35 
7.76 
31.11 

Achlote I. 3 
4. 5 
101A2 

3.02 
2.42 
5.44 

7.24 
5.45 

12.7j 

22.04 
36.60 
38.64 

30.04 
2.62 

52.6 

36.65 
27.43 
64.03 

30.54 
23.24 
54.18 

3466 
26.01 
60.67 

36.58 
27.4' 
$4.02 

37.33 
28.00 
65.34 

37.33 
28.00 
05.34 

lato 3, 0, 3 
. 
TOTAL 

o.06 
0.00 
0.86 

2.4 
0.00 
2.47 

7.30 
0.00 
7.30 

12.13 
0.00 
12.13 

36.I0 
0.00 
16.10 

16.10 
0.00 
16.10 

16.10 
0.00 
16.10 

16.10 
0.00 
16.10 

16.80 
0.00 
16.10 

36.10 
0 00 

16.10 
rJ6lUM 32.,3 

TOTAL 

82.56 
0.00 . 
82.56 

337.45 
6.5 
35.41 

158.67 
103.12 
301.75 

255.50 
145.03 
404.53 

338.46 
11.93 
530.35 

31083 
253.05 
564.68 

317.05 
23.12 
55021 

3135.13 
237.82 
550.5 

338.46 
234.85 
573.31 

310.83 
253.85 
564.68 

, 3. 2, 1 

TOTAL 

0.00 
0.00 
0.00 

3.43 
6.00
3.43 

13.55 
2.73

36.28 

25.57 
1.16
36.3 

45.22 
15.43
64.65 

56.04 
46.63

302.67 

5o.56 
41.82
2.37 

44.48 
34.35
788 

45.56 
27.57
77.53 

56.04 
46.63 
102.67 

Papaya Is2. 3 

TOTAL 

12.66 35.14 
S 4. 311.7 
36.18 46.85 

48.27 
16.05 
64.36 

60.53 
20.31 
81.24 

83.41 
27.80 
111.23 

83.88 
27.56 
111.84 

. 
24.65 
58.75 

83.43 
27.80 
111.21 

83.88 
27.96 
111.84 

74.06 
24.63 
5.75 

T 0 7 A L: 3231.87 802.35 1.306.37 1,866.S 2,455.40 2,67P.30 2.675.33 2,652.72 2.700.73 2.691.52 
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CUADRO3.1.7.-30 

C0STOSTOTALES0 PAODUCClONANUAL,INC.UJT0DOLOS CULTIVOS IRTIACALADO8PAM LA
 
SIUNDA IONA- TINGOMARIA
 
(mill...ed. Sols) 

A A O S 
COLTIVO SUD-ZONA 4 

3 0 3 6 5 6 1 1 9 30 

Arrox I,2 10.95 43.26 66.92 91.62 117.0 181.49 1324.60 126.16 .27.07 121.013, 00.00 4.49 9.21 14.36 13.61 25.08 26.01 26.10 27.08 21.23TOTAL 20.55 7 76.19 105.36 336.67 16.51 30.63 153.06 154.14 154.29 
Matz 	 I.2 13.30 30.29 45.o3 58.90 66.75 68.23 65.05 2.84 70.18 
 70.18
3, 0.00 9.65 15.3 22.60 23.35 33.31 33.55 3.52 34.92 35.09TOTAL 13.30 47.94 61.02 81.51 96.10 101.55 303.00 104.37 105.10 105.27 
Soya I, 4.48 6 0 17.81 15.86 0,40 46.31 47.59 48.65 49.0 431.

o.03. G 1.4 2.93 5.94 0.}6 15.11 35.23 35.78 36.20 16.33TOTAL 
 440 10.23 20.75 41.80 43.45 61.41 6028, 0.40.03 65.23 63.58 
SI,2 2.67 8.01 36.33 21.01 1.57 35.11 56.06 57.02 58.37 53.30 
3,6 0.0 0.03 2.63 S.40. 9.02 16.52 30.02 15.40 . 15.30 1578TOTAL 2.67 8.95 18.88 
 32.47 $2.60 63.64 70.00 7.06 71.75 10.37 

Tuca 2 1, 32.52 25.30 3.16 S3.37 68.90 71.52 7.6 76.36 77.61 77.63 
1. 0.00 3.63 38.30 2'.A1 00.03 51.68 53.64 56,01 57.27 58.27TOTAL 12.32 35.00 56.34 82.74 108.93 123.20 128.33 332.37 134.36 135.96 

Cacaotntanl 3.2 15.67 3t.60 48.43 66 59 69 203 71.45 72.9 72.95 72.55 72.95
aent; 
 3, 4 0.00 9.37 20.40 31.12 42 S0 4%.51 45.3 46.8 4'.q 4683 
TOTAL I5.67 41.50 68.83 9770 112.03 I15.37 318.08 335.64 119.04 333.84 

CacaoSlembra I, 2 15.31 23.34 45.73 7693 94.76 30.23 07.45 75.53 66.33 68.46 
29.03 0..1 57.503. 6 0.00 5.01 	 05.16 50.33 56.36 48.73 42.66TOTAL 15.18 39.20 60.73 1C6.02 363.50 151.15 105.35 131.03 115.12 111.12 

Cafd lantnl 3. 2 75.S 132.31 19659 203.32 213.20 221.77 228.31 232.30 232.30 232.30.3fat; 3.0 0.00 63-2 111.87 166.74 172.04 10.40 387.65 13.18 156.57 156.57
TOTAL 75.55 336.33 108.45 369.66 385.23 402.16 415.36 425.45 460.87 428.07 
CafsSlembro I, 35.46 44.08 77.81 137.73 184.66 211.79 231.43 250.38 203.23 253.23

1. 0 0.00 13.08 37.30 65.84 116.54 156.25 175.20 202.60 211.86 214.27TOTAL 35.46 57.17 115.12 201.58 301.21 168.04 418.64 452.98 465.03 467.50 
Crtricos Iote I:2 .7.04 9.67 12.79 14.28 
 143.3 14.47 14.47 14.47 14.47 14.47
n~lont 3,6 0.00 10.70 14.65 151 21.42 31.60 21.70 l.10 23.70 23.70TOTAL 7.04 20.27 27.44 13.63 35.82 36.01 36.37 36.17 16.17 36.17 
Cfcrlcos Sloabra 3, 2 0.00 3.02 6.06 0.IS 13.92 11.40 30.66 13.02 14.23 15.153. 0 0.00 0.o0 5.71 10.28 14.66 21.00 1.35 35.07 35.48 21.41

TOTAL 0.00 3.82 12.53 20.44 28.58 32.40 38.01 28.80 33.77 36.79 
Achiot, I, 2 1.53 3.62 11.02. 35.02 18.3 15.47 17.33 18.25 30.61 18.67

3. 4 0.00 0.31 3.87 5.21 7.70 3.01 7.75 8.61 51.5 133TOTAL .31 0.53 32.89 20.33 26.11 26.55 25.08 26.36 27.02 28.00 
Tut. 1, o.0 0.00G 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 00.00 0.00
3. 4 0.32 0.75 2.36 4.08 5.31 5.7 5.317 5.37 5.37 .7TOTAL 0.32 0.75 .2.36 .o08 57 5 5.137 5.37 5.375.7 5.37 
Pl~tano 1,2 03.28 56.30 76.603, 6 O.00 	 56.86 12.82 103.61 305.70 104.38 112.82 102.6136.12 08.33 66.87 02.30 38.72 30.66 32.60 33.33 38.72 

TOTAL 	 12.4.5310326.53 161.71 195.00 202.33 356.16 336.86 200.35 202.33 
P13 	 I. 2 0.00 1.70 678 12.9 22.61 20.02 25.38 22.24 24.58 28.02

3, 6 0.00 3.03 11.55 25.57 45.22 56.04 50.56 4440 4.36 56.04TOTAL 0.00 5.33 20.33 38.36 67.83 84.06 75.83 66.71 7454 84.06 
Papaya . 2.0 5.86 '2.27 21.02 27.23 26.35 26.28 27.23 26.15 26.28.0 .6413 11.1:3. 4 0.22 2O.53 54.13 54.21 50.57 54.13 54.21

TOTAL 2.1I 10.01 21.58 65.55 68.85 81.07 00.40 75.0 0107 00.60 

T 0 T A Li 1,016.3 14.45 2,005.52
224.65 613.70 1446.09 3 2,061.77 2,097.24 2,125.35 2,136.60 

http:2,136.60
http:2,125.35
http:2,097.24
http:2,061.77
http:2,005.52


CUADRO3. t .-31 

COSTOSTOTALESDE PRODOCCON ANUAL,INCLUYEN00LOSCULTIVOSINTERCALADOSEN LA TERCERA 

ZONA: UCHIZA 

(millones de Soles) 

CULTIVO SUB-20MAS 
1 2 3 

A 

4 

a 

5 

0 

6 

s 

7 8 9 10 

Arroz 1, 2 
3. 41 
TOTAL 

20.95 
0.00 
20.95 

43.26 
7.48 
50.75 

87.87 
15.45 
103.32 

155.84 
31.38 
187.22 

227.21 
55.66 
282.87 

238.12 
81.15 
319.27 

246.73 
85.04 
331.77 

252.01 
88.12 
340.12 

254.13 
90.00 

344.13 

254.13 
90.76 
344.89 

larz 1. 2 
3. 4 
TOTAL 

26.54 
0.00 

26.54 

52.65 
12.06 
64.72 

88.54 
23.93 
112.48 

133.66 
40.25 
173.91 

180.33 
60.76 

241.08 

183.25 
81.97 
265.22 

187.51 
83.29 
270.81 

190.69 
85.23 

275.92 

192.99 
86.68 
279.67 

192.99 
87.72 
280.71 

Soya 1, 2 
3, 4 
TOTAL 

9.72 
0.00 
9.72 

19.06 
3.74 
22.79 

38.60 
7.33 
45.93 

58.27 
14.85 
73.12 

98.19 
22.41 

120.60 

98.99 
37.76 
136.75 

102.59 
38.07 
140.66 

105.27 
39.46 
144.73 

106.56 
40.49 
147.05 

106.56 
40.99 
147.55 

KanT !, 2 
3. 4 
TOTAL 

5.86 
0.00 
5.86 

17.57 
2.31 
19.88 

35.08 
6.81 
41.89 

70.20 
13.49 
83.70 

117.82 
27.00 
144.82 

119.97 
45.32 
165.29 

121.50 
46.15 
167.64 

124.71 
46.73 
171.44 

128.23 
47.97 
176.20 

128.23 
49.32 
177.55 

Tuca 1, 2 
3. 4 
TOTAL 

6.46 
0.00 
6.46 

12.65 
6.46 
19.11 

26.04 
12.65 
38.69 

45.80 
26.04 
71.84 

66.68 
45.80 
112.48 

69.10 
66.68 
135.78 

73.17 
69.10 
142.27 

75.69 
73.17 
148.87 

77.69 
75.69 
153.38 

77.69 
77.69 
155.38 

Cacao Mantantmeten 
to 

1, 2 
3. 4 
TOTAL 

35.62 
0.00 

35.62 

54.42 
26.72 
81.14 

74.37 
40.82 
115.19 

79.12 
55.78 
134.89 

81.65 
59.34 
140.99 

83.37 
61.24 
144.61 

83.37 
62.53 
145.89 

83.37 
62.53 
145.89 

83.37 
62.53 
145.89 

83.37 
67.53 
145.89 

Cacao Slembra 

-+ 

1. 2 
.. 4'TO.4L 

11.61 
0.0011.61 

33.97 
8.7042.67 

56.85 
25.4782.33 

92.62 
42.64135.27 

111.03 
69.47180.50 

103.67 
83.27
186.94 

97.30 
77.75175.05 

84.26 
72.98
157.24 

76.23 
63.20
139.43 

78.58 
57.18
135.75 

Achtote 1, 2 
3. 4 
TOTAL 

2.42 
0.00 
2.42 

5.49 
1.51 
7.00 

16.60 
3.62 

20.23 

22.62 
11.02 
33.64 

27.43 
15.02 
42.46 

23.24 
18.33 
1..57 

26.01 
15.47 
41.48 

27.44 
17.33 
44.77 

28.00 
18.29 
46.29 

28.00 
18.67 
46.67 

Yot 1. 2 
-3. 4 
TOTAL 

0.86 
0.00 
0.86 

2.47 
0.54 
3.00 

7.30 
1.61 
8.91 

12.13 
4.8 
16.95 

16.10 
8.05 

24.14 

16.10 
10.73 
26.83 

16.10 
20.73 
26.83 

16.10 
10.73 
26.83 

16.10 
10.73 
26.83 

16.10 
10.73 
26.83 

Plitano 1, 2 
3. 4 
TOTAL 

48.16 
0.00 
48.16 

80.20 
34.40 
114.60 

115.89 
57.29 
173.18 

149.28 
82.78 
232.06 

197.44 
106.63 
304.06 

181.32 
141.03 
322.34 

184.97 
129.51 
314.48 

182.66 
132.12 
314.78 

197.44 
130.47 
327.91 

181.32 
141.03 
322.34 

T 0 T A L. 168.20 425.66 742.13 1,142.58 1.594.00 1,744.59 1,756.89 1.770.59 1.786.79 1.783.58 

4



CUADRO3.1.7,-32 

COSTOSTOTALESDEPRODUCCIONANUAL,INCLUITNDOLOSCULTIVOSINTERCALADOSPAA LA 
CUARTAZONA: LA MORADA 
(Millones de Soles) 

CULTIV 0 SUB-ZOMASA 

1 2 3 
A 
4 

A 
5 

00S 

6 7 8 10 

Arroz 

Marz 

Soya 

Tuca 

Cacao anteni-
mfeoto 

Cacao Slembra 

Crtrlcos srembra 

Achlote 

PI|tano 

Pifla 

Papaya 

1, 
- 2, 

TOTAL 

1. 
2. 
TOTAL 

1, 
2. 
TOTAL 

,ant1. 
2. 
TOTAL 

1, -
2, 
TOTAL 

1. 
2, 
TOTAL 

1, 
2. 
TOTAL 
1, 

2, 

TOTAL 

1, 
2, 
TOTAL 

1, 
2, 
TOTAL 

1, 
2. 
TOTAL 

1, 
2 2 
TOTAL 

8.98 
0.00 
8.98 

9.65 
0.00 
3.65 

4.48 
0.00 
4.48 

1.42 
0.00 
1.42 

1.62 
0.00 
1.62 

8.91 
0.00 
8.91 

5.51 
0.00 
5.51 
0.00 

0.00 

0.00 

0.91 
0.00 
0.31 

17.20 
0.00 
17.20 

0.00 
0.00 
0.00 

2.11 
0.00 
2.11 

18.54 
5.99 
24.53 

15.93 
9.65 
25.58 

8.80 
2.99 
11.79 

4.12 
0.83 
5.01 

4.78 
3.23 
8.01 

13.61 
5.34 
18.95 

10.62 
3.19 
13.81 

1.9 

0.00 

1.91 

1.87 
0.91 
2.78 

28.64 
8.60 

37.24 

1.02 
0.00 
1.02 

5.86 
0.00 
5.86 

. 

28.68 
12.36 
41.04 

22.60 
15.93 
38.53 

13.33 
5.86 
19.19 

5.43 
2.69 
8.12 

8.06 
9.56 
17.61 

18.59 
8.16 
26.76 

16.10 
6.44 
22.53 

5.34 

0.00 

5.34 

5.59 
1.87 
7.46 

37.95 
14.32 
52.27 

3.38 
0.00 
3.38 

12.27 
0.00 
12.27 

39.27 
19.12 
58.36 

29.35 
22.60 
51.94 

18.10 
8.89 

26.33 

10.80 
7.17 
17.97 

11.57 
16.12 
27.68 

24.23 
11.16 
35.39 

27.34 
3.75 
37.10 

9.46 

0.00 

3.46 

7.60 
5.59 
13.18 

47.58 • 
18.98 
66.56 

6.45 
0.00 
6.45 

19.76 
0.00 
19.76 

50.16 
26.18 
76.33 

33.31 
29.35 
62.66 

23.02 
12.07 
35.08 

19.07 
12.62 
31.70 

16.90 
23.13 
40.03 

24.93 
14.54 
33.53 

33.82 
16.23 
50.11 

14.71 

0.00 

14.71 

9.11 
7.60 
16.70 

55.35 
23.73 
79.15 

11.40 
0.00 
11.40 

26.25 
0.00 
26.25 

52.07 
33.44 
85.51 

33.95 
33.31 
67.26 

23.45 
15.34 
38.80 

27.47 
18.16 
45.64 

17.48 
33.80 
51.28 

25.62 
14.99 
40.62 

32.15 

20.36 
52.51 

11.66 

0.00 

11.66 

7.77 
9.11 
16.88 

52.96 
27.68 
80.63 

14.13 
0.00 
14.13 

27.88 
0.00 
27.88 

53.40 
34.71 
88.11 

34.52 
33.95 
68.47 

24.06 
15.63 
39.69 

27.81 
18.47 
46.28 

18.46 
34.97 
53.43 

26.05 
15.37 
41.43 

31.33 

19.25 
50.58 
10.01 

0.00 

10.01 

8.68 
7.77 
16.45 

52.59 
26.48 
79.07 

12.59 
0.00 

12.5, 

26.32 
0.00 

26.32 

54.15 
35.60 
89.75 

34.92 
34.52 
69.45 

24.44 
16.04 
40.48 

28.27 
18.85 
47.12 

18.92 
36.92 
55.84 

26.05 
15.63 
41.68 

27.06 

18.74 
45.80 
12.56 

0.00 

12.56 

9.15. 
8.68 
17.84 

52.35 
26.23 
78.65 

11.00 
0.00 
11.110 

26.25 
.*0 

26.25 

54.46 
36.10 
90.56 

35.09 
34.92 
70.01 

24.53 
16.29 
40.89 

28.98 
19.32 
48.30 

19.42 
37.85 
57.27 

26.05 
15.63 
41.68 

23.70 

16.29 
39.38 

13.90 

0.00 

13.90 

9.33 
3.15 

18.49 

55.35 
26.18 
81.53 

12.54 
0.00 
12.54 

27.88 
0.00 
27.88 

54.46 
36.30 
30.76 

35.09 
35.03 
70.18 

24.59 
16.39 
40.99 

29.53 
19.73 
43.32 

19.42 
38.84 
58.27 

26.05 
15.63 
41.68 

24.44 

14.23 
38.66 
15.08 

0.00 

15.08 

9.33 
9.33 
18.67 

52.96 
27.68 
80.63 

14.13 
0.00 
14.13 

26.32 
0.00 

26.32 

T 0 T A Lz 60.73 156.49 254.50 370.86 483.64 532.73 532.43 536.42 543.04 544.70 



CUADR 3.1.7.-33 

COSTOS ANLAL. INCLUYENDO PARALATOTALESD PRODUCCION LOSCULTIVOSINTERCALADOS 
QUINTAZONA: TOCACHE 
(illlones do Soles) 

CULTIVO $US-ZONAS 

1 2 3 

A 

4 

R 

5 

O 

6 

S 

7 8 9 10 

Arrox 

Katz 

Sop. 

.Kant 

yuca 

Cacao Miantenliento 

Cacao Slembra 

Call Mantenlulento 

Cad Siembra 

Achlote 

Yuta 

Plltano 

1, 2 
3. 4 
TOTAL 

1. 2 
3. 4 
TOTAL 

1, 2 
3, 4 
TOTAL 

1, 2 
3. 4 
TOTAL 

1, 2 
3. 4 
TOTAL 

1, 2 

3. 4 
TOTAL 

1, 2 
3, 4 
TOTAL 

1, 2 
3. 4 
TOTAL 

1,2 
3. 4 
TOTAL 

1, 2 
3. 4 
TOTAL 

I, 2 
3. 4 
TOTAL 

1,? 
3. 4 
TOTAl 

33.68 
0.00 
33.68 

26.54 
0.00 
26.54 

11.06 
0.00 
11.06 

3.38 

O.00 
3.38 

9.69 

0.00 
9.69 

22.26 

0.00 
22.26 

11.03 
0.00 
11.03 

0.00 
0.00 
0.00 

2.38 
0.00 
2.38 

1.51 
0.00 
1.51 

0.54 
0.00 
0.54 

13.76 
0.00 
13.76 

58.30 
11.23 
69.53 

52.65 
9.65 
62.30 

21.70 
4.48 
26.18 

10.04 

1.42 
11.46 

18.98 

6.46 
25.44 

36.24 

13.36 
49.60 

20.95 
6.67 

27.62 

0.00 
0.00 
0.00 

4.40 
7.13 
11.54 

3.62 
1.51 
5.13 

1.61 
0.32 
1.93 

22.91 
8.60 
31.51 

84.37 . 
19.43 

103.80 

70.85 
19.15 
90.00 

32.88 
8.80 
41.68 

19.97 

4.12 
24.09 

29.37 

12.65 
42.02 

46.54 

21.74 
68.29 

32.50 
12.57 
45.07 

0.00 
0.00 
0.00 

7.57 
13.21 
20.78 

11.02 
3.62 
14.64 

4.83 
0.86 
5.69 

46.87 
14.32 
61.19 

100.17 
30.07 
130.24 

80.87 
25.76 
106.63 

44.64 
13.33 
57.97 

33.39 

8.10 
41.48 

40.03 

19.58 
59.60 

49.55 

27.93 
77.48 

50.86 
19.57 
70.42 

0.00 
0.00 
0.00 

11.24 
22.70 
33.95 

15.02 
11.02 
26.04 

8.05 
2.47 
10.52 

79.32 
29.30 
108.62 

127.06 
33.52 
160.57 

92.10 
29.41 
121.50 

56.78 
18.10 
74.87 

66.90 

13.54 
80.43 

51.68 

26.68 
78.36 

51.25 

29.73 
80.98 

67.95 
32.83 
100.79 

0.00 
0.00 
0.00 

15.14 
•33.73 
48.87 

18.33 
15.02 
33.35 

10.73 
4.08 
14.81 

112.44 
49.58 
162.02 

131.11 
42.48 
173.59 

94.00 
33.49 
127.48 

57.84 
23.02 
8o.86 

68.32 

27.13 
95.45 

z3.64 

34.45 
88.09 

52.11 

30.75 
82.85 

63.96 
40.59 
104.55 

0.00 
0.00 
0.00 

16,66 
45.42 
62.08 

15.47 
18.33 
33.80 

10.73 
5.37 
16.10 

100.05 
70.27 
170.32 

133.88 
43.80 
177.68 

95.40 
34.18 
129.58 

59.34 
23.45 
82.79 

69.0 

27.70 
96.78 

56.01 

35.76 
91.77 

52.11 

31.26 
83.37 

62.57 
38.65 
101.23 

0.00 
0.00 
0.00 

18.53 
49.97 
68.50 

17.33 
15.47 
32.80 

10.73 
5.37 
16.10 

106.08 
62.53 
168.61 

135.38 
44.69 
180.07 

96.04 
34.69 
130.73 

60.29 
24.06 
84.35 

70.49 

28.00 
98.49 

57.27 

37.34 
94.61 

52.11 

31.26 
83.37 

55.66 
37.50 
93.16 

0.00 
0.00 
0.00 

19.26 
55.58 
74.84 

18.29 
17.33 
35.62 

10.73 
5.37 
16.10 

107.94 
66.30 
174.24 

136.14 
45.13 
181.27 

96.50 
34.92 
131.42 

60.66 
24.44 
85.10 

72.99 

28.58 
101.57 

56.27 

38.18 
96.45 

52.11 

31.26 
83.37 

47.41 
32.44 
79.85 

0.00 
0.00 
0.00 

19.48 
57.78 
77.26 

18.67 
18.29 
36.96 

10.73 
5.37 
16.10 

112.44 
67.46 
179.90 

136.14 
45.38 
181.52 

96.50 
35.09 
131.58 

60.66 
24.59 
85.25 

72.99 

29.59 
102.59 

58.27 

38.84 
97.11 

52.11 

31.26 
83.37 

48.62 
28.45 
77.07 

0.00 
0.00 
0.00 

19.48 
58.44 
77.92 

18.67 
18.67 
37.33 

10.73 
5.37 
16.10 

100.05 
70.27 
170.32 

T 0 T A L: 135.82 322.25 517.24 722.96 956.56 1.035.17 1.049.20 1,065.58 1.069.211 1,060.17 

Co 



429.
 

Palmi Aceitera por EMDEPALMA y que existen dos consorcios
 

privados que tienen planes parasembrar b,000 ha. en el
 

rio Ecpino (PALMAS DEL ESPINO) y 6,000 ha. en el Bolz6n 

de Uchiza (PACOCHA). El rendimiento promedio de aceite 

de palma est6 en 4.4 TM/ha. con un valor de S1. 210,000 

por TM de aceite. Los costos de inversi6n por ha. hasta
 

el momento de cosecha a nivel mundial estan entre 6 a 10
 

mil d6lares, aunque en este caso se debe considerar la ex
 

periencia de EMDEPALMA para calcular mis exactamente los
 

costos y la rentabilidad en la zona.
 

3.1.7.2 Valor bruto de la producci6n.
 

El Valor Bruto de la Producci6n (VBP) de las A
 

reas por incorporarse en todo el Proyecto se presenta en
 

el Cuadro 3.1.7.-34. Este cuadro no incluye el ValorBru
 

to de la Producci6n de los cultivos intercalados, el cual
 

fue calculado en forma separada y se presenta en el Cua
 

dro 3.1.7.-35.
 

El VBP total de 10 aflos serg de 101,898.50 millones de
 

soles en los cultivos principales y de 7,881.05 millones
 

de soles en los intercalados, con un total de 109,779.55
 

millones de soles. De lo expuesto se deduce que la pre
 

sencia de los cultivos intercalados significarg un aumen
 

to de 7.7% en el VBP de los cultivos sembrados.
 

El VBP de los cultivos en las zonas fuera de la influen
 

cia del Proyecto tendrg un valor total de 38,615.9 millo
 

nes de soles en la decada (Cuadro 3.1.7.-36). Esto repre
 

senta el 35% de lo obtenido con el Proyecto,correspondien
 

do en forma aproximada a la relaci6n que exi3te entre los
 

costos totales sin y con Proyecto (33%). Los cultivos que
 

m~s aportaran en este caso son el platano y el maiz. En
 

cambio, en las 6reas con el Proyecto, los cultivos que
 

mfs aportaran son el pl~tano, cacao, arroz y la soya y
 

el man! (Cuadro 3.1.7.-34).
 

http:109,779.55
http:7,881.05
http:101,898.50


CUADRO 3.1.7.-34
 

ESTIMADO DEL VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION EN EL AREA TOTAL INCORPORADA AL PROYECTO,
 
SIN INCLUIR LOS CULTIVOS INTERCALADOS 

(Hillones de Soles) 

CUILTIVO 
A A 0 lOV 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

TOTAL 

Arroz 
Matz 
Soya 
Mani 
Yuca 
Cacao-Manten. 
Cacao-Siembra 
Cafg-Manten. 
Cafi-Sienbra 
CTtricos-Mant. 
CTtricos-Siemb. 
Achiote 
Yute 
P19tano 
Pifa 
Papaya 

158.46 
137.12 
49.73 
38.11 
50.75 
167.74 

0.00 
112.09 
0.00 
51.00 
0.60 
0.00 
4.80 

132.16 
0.00 
20.00 

429.49 
351.83 
134.47 
147.13 
149.00 
420.33 

7.47 
270.19 
0.00 

m12.30 
0.00 
3.51 
i7.20 

484.55 
0.00 

244.00 

776.79 
564.45 
256.49 
324.76 
270.75 
671.52 
31.00 
432.37 
0.00 

144.60 
0.00 
14.04 
45.20 

1,057.28 
19.60 

376.00 

1,224.53 
803.07 
424.78 
622.69 
413.75 
965.06 
86.66 

548.18 
51.51 

176.40 
0.00 

45.36 
81.40 

1,730.40 
78.68 

505.20 

1,705.33 
1,033.94 
612.86 

1,070.66 
488.25 

1,176.36 
213.47 
640.21 
190.32 
210.90 
12.00 
98.67 

112.60 
2,408.00 

155.53 
818.00 

1,957.00 
1,141.86 

720.89 
1,358.20 
683.00 

1,293.46 
397.31 
745.82 
402.74 
233.70 
38.30 

168.39 
120.00 

2,691.36 
270.96 
939.60 

2,063.80 
1,182.83 

764.08 
1,494.54 

723.75 
1,361.72 
619.11 
829.05 
683.35 
241.40 
80.90 

234.35 
120.00 

2,696.96 
363.44 
762.40 

2,123.47 
1,203.86 

789.91 
1,613.78 

748.75 
1,380.40 

888.01 
875.95 
942.83 
246.10 
146.35 
283.10 
120.00 

2,700.32 
307.26 
858.00 

2,137.50 
1,208.40 

797.28 
1,703.12 

766.50 
1,380.40 
1,117.49 
889.07 

1,086.62 
247.50 
213.25 
309.44 
120.00 

2,674.56 
258.82 
939.60 

2,137.50 
1,208.40 
797.28 

1,732.49 
775.00 

1,380.4 
1,251.3 
889.07 

1,131.67 
247.50 
271.15 
315.00 
120.00 

2,676.80 
270.96 
762.40 

14,713.87 
8,835.76 
5,347.77 
10,105.48 
5,069.50 

10,197.39 
4,611.82 
6,232.00 
4,489.04 
1,91140 
761.95 

1,471.86 
859.20 

19,252.80 
1,725.25 
6,225.20 

TOTAL 921.98 2,769,91 4,984.87 7,757.69 11,035.13 13,162.59 14,221.71 15,228.15 15,849.58 15,966.95 101,898.50 

-Fo1 
0 



CUADRO 3.).7.-35 

ESTIHADO DEL VALOR BRUTO DE LA-PRODUCCION DE LOS CULTIVOS INTERCALADOS EN EL AREA TOTAL 

INCORPORADA AL PROYECTO 

(i! llones de Soles) 

CULTIVO 

.1 2 3 4. 

A 

5. 6 

00 

7 8 + 

-

9 10 

TOTAL 

Arroz 

MaiTz 

Soya 

Mant 

PlItano 

79.34 

30.29 

00.00 

8.42 

48.16 

126.31 

89.59 

15.60 

29.04 

199.58 

149.57 

155.50 

38.40 

78.21 

403.70 

164.05 

222.28 

53.04 

97.52 

619.81 

156.75 

280.55 

66.48 

93.39 

800.07 

126.31 

275.15 

54.72 

37.62 

816.03 

113.54 

237.15 

20.16 

3.47 

632.13 

-114.23 

245.89 

0.00 

0.00 

333.59-

123.12 

256.23 

0.00 

0.00 

82.54 

121.07 

258.69 

0.00 

0.00 

0.00 

1,274.29 

2,051.32 

248.40 

347.67 

3,935.61 

TOTAL 166.21 " 460,12 825.38 1,156.70 1,397.24 1,309.83 1,006.45 -693.71 461.89 -379.76 7,857.29 

(A 



CUADRO 3.1.7;-36 

ESTIMADO DEL VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION DEL AREA NO INCORPORADA AL PROYECTO 

(Millones de Soles) 

CULTIVO 

1980 1 -2 3 

A 

4 

0 

6 7 8 9 10 

TOTAL 

Arroz 

Marz 

Soya 

PI~tano 

Cafd 

Cacao 

CTtricos 

Yuca 

519.8 507.9 

661.8 686.8 

36.0 2.3 
1,344.0 1,377.6 

795.0 748.1 

812.0 700.4 

200.00 177.5 

Sin datos 

466.2 

694.3 

0.0 
1,351.3 

651.9 

506.2 

141.5 

385.2 

721.7 

0.0 

1,321.8 

555.7 

292.5 

123.0 

290.7 

731.2 

0.0 
1,279.1 

506.4 

123.6 

78.0 

185.5 

744.9 

0.O 

1,238.1 

506.6 

0.0 

22.0 

166.7 

802.4 

0.0 
1,294.6 

538.7 

0.0 

6.0 

183.3 

882.5 

0.0 
1,439.0 

592.5 

0.0 

0.0 

201.7 

970.8 

0.0 
1,566.4 

651.9 

0.0 

0.0 

221.9 

1,068.0 

0.0 
1,723.0 

717.0 

0.0 

0.0 

244.o 

1,174.7 

0.0 
1,895.3 

788.9 

0.0 

0.0 

3,372.90 

9,139.10 

38.30 
15,830.20 

7,052.70 

2,434.70 

748.00 

TOTAL: 4,368.60 4,200.60 3,811.4 .3,399.9 3,009.0 2,697.1 2,808.4. 3,097.3 3,390.8- 3,729.9 4,102.9 38,615.90 

C. 



433.
 

Los Cuadros 3.1.7.-37 a 3.1.7.-41 presentan el VBP para
 
cada una de las zonas. En estos cuadros se observa que
 
el VBP por afio es mayor en la primera zona, siguiendo en
 
order, descendente el VBP en la segunda, tercera, quinta y
 
cuarta zona, lo cual es consecuencia de la diferencia en
 
areas de siembra programadas para cada una de ellas. Los
 
VBP en el primer afio estargn en el orden de 60.8 a 316.2
 
millones de soles por zona, mientras que en el decimo aflo
 
seran de 1,110.5 a 5,352.9 millones de soles, tambien por
 
zona. El VBP estimado para toda la zona Tingo Maria -To
 
cache en 1980 fue de 4,368.6 millones de soles, exceptuan
 
do a los cultivos de t6, tabaco y palma aceitera, locual
 

es aproximadamente igual a 1o que se obtendra s6lo en la
 
segunda zona (Tingo Maria) en el afio 10.
 

En el Programa de Credito y en la evaluaci6n econ6mica del
 
Proyecto se presentan algunas apreciaciones adicionales 
con referencia a los costos y los valores brutos de pro
 

ducci6n.
 

3.1.7.3 Algunos modelos integrados de producci6n.
 

En los Cuadros 3.1.7.-42 al 3.1.7.-44 se presen
 
tan algunos modelos de producci6n para parcelas dedicadas
 
a la acti.idad agricola (predio de 10 ha.) o a la activi
 
dad agricola y pecuaria (predio de 20 y 40 ha.). Los mo
 
delos presentados asumen la situaci6n con y sin Proyecto.
 
Para facilitar la comparaci6n se escogieron modelos sim
 
ples, pero que a la vez reflejan las condiciones observa
 
das en la zona. En ambas situaciones se asumi6 que el a
 
gricultor tenla de dos a tres ha. de cultivo permanentes,
 

ya establecidos, las que, con el Proyecto entrargn en el
 
pi.ograma de renovaci6n de plantaciones; mientras que sin
 
Proyecto seguiran la tendencia actual.
 

La situaci6n con Proyecto se basa en el uso de los mode
 
los sefialados en los Ciadros respectivos, con la rotaci6n
 
de cultivos en el mismo ahio agricola (soya y mani rotan
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CU0 0 3.1.7.1 

VAL00DAVIDO LA PROOUCCIOANUAL. 1I COU0SIDEALOSC2.TIVOS IT018CALAO01IN LA 
1RI2I2AIOA: AUCAVACU 

(0ll.* do Soe|) 

A 0 0 8 
CULTIVO 8Ul-ZO3AU
 

2 t 3 4 8 , 1 0 I0 

Arrol 0, 0, 3 5.62 9*33 173.39 281.51 383.14 416.44 435.71 4.60 444.60 444.603, 4 0.80 15.96 51.81 93.27 154.81 206.68 324.24 234.61 233.40 239.40
TOTAL 245. 112.2i 225.26 380.87 $38.65 611.12 659.95 679.21 684.00 684.00 

noe 
 0,.3 35.77 74.41 117.34 163.13 208.93 218.94 226.10 228.26 228.96 220.963, 4 0.80 1.87 41.34 65.29 90.63 116.01 2N6 125.61 1I.20 1.20TOTAL 35.71 4. 158.68 238.32 2a3.56 335.02 341.73 350.57 356.6 356.16 
Soya 2, 0, 3 1.52 0.4 5.88 97.92 136.08 146.88 254.80 158.40 158.40 15.40

3 4 0.00 6.72 17.74 32.1 57.24 79.2 85.70 31 92.40 9240TT1l 21.52 36.9 74.62 131 13.32 226.30 240.50 2 8.7 250.80 250.0 
1in 2,2, 3 28.85 45.04 94.54 171.76 358.33 288.09 313.03 334.62 346.50 346.50

34 8.00 6.53 26.30 55.18 100.32 150.76 168.05 283.o7 295.29 202 2TOTAL 10.83 51.58 228.05 226.94 358.61 438.05 481.88 517.69 541.69 542.62 
V¢o, 3 1.50 37.50 0.00 83.50 107.50 115.00 120.00 122.50 12300 125.00 . 08.80 28.50 12.50 36.00 49.50 64.50 69.00 72.00 73.50 75.00


TOTAL 17.50 48.00 82.50 118.50 157.00 179.50 18.00 19450 198.50 200.00 
Ccoaomonten 1.2, 3 60.32 105.56 258.34 233.74 263.90 286.52 301.00 301.60 301.60 301.60mlfto 3. 4 0.00 41.76 73.08 109.62 161.82 182.70 18.36 208.80 208.80 208.80

.TOTAL 0.32 147.32 231.42 343.36 42S.73 469.22 439.% 510.40 510.40 510.40 
CacaoSloarr 2. 0, 3 0.80 2.26 9 OS 24.80 61.07 108.58 163.62 226.20 2613.90 286,52

0.00 0.80 1.57 4.70 12.53 32.85 56.38 92.92 143.55 172.36TOTAL 0.00 2.26 10.61 29.58 73.60 141.46 2119.5 31.112 407.45 458.30 
Call lKwenInn , .a 3 13.25 23.85 33.39 38.69 45.31 53.73 56.71 58.30 5830 58.30

Tlnto3, 4 19.9h 53.68 70.4 87.08 
 l0.00 It8.6 1.60 1 32.1 131.17
10TAL 03.25 77.54 2.5 125.77 147.31 11.4 14.31 8.47 183.47 189.47 
Cel Sl*ebra , 2, 3 0.00 0.80 0.0 4.77 25.37 27.02 45.64 60.15 04.66 66.25

3. 0 0.00 0.80 0.00 20.91 23.50 60.50 110.94 137.51 147.01 49.06TOTAL 0.00 0.00 0.00 15.74 35.27 88.32 156.80 197.66 211.73 35.31 
€ltrfolao . , 27.00 57.00 64.50Ilnte 3 49.50 76.50 82.50 62.50 22.50 1.50 82.50flaent; 3.4 9.00 16.50 1.00 01.50 25.50 217.50 37.50 17.50 37.50 31.50

TOTAL 36.80 64.00 76.00 06.00 102.00 10.00 110.00 110.00 110.00 1100 
0r1tr2.o 01m ra 2, 0. 3 8.00 0.80 0.00 1.50 5.70 15.00 39.15 48.90 6 70 s0 's3, 4 0.00 0.80 8.00 0.80 2.80 5.10 9.50 26.25 22.20 28.79

TOTAL 0.00 0.00 0.00 
 0.00 1.50 20.30 38.65 65.05 88.80 107.40 
Achloto 2, 4 3 8.00 0.0 3.30 20.65 31.59 36.00 48.00 58.25 60.00 60 Do 0.00 0.73 0So 8.10 26.57 27.10 36.07 42.22 45.00 4500 

TOTAL 0.00 8.62 5.85 18.75 38.4 63.10 84.07 9847 205 00 205.00 
Tote 2, 0, 3 2.60 0.60 23.60 38.60 30.00 30.00 30.00 10.00 30.00 32 00

TOA 1.00 0..0 0.00 0.0 8.00 0.00 0.00 0.00 00 00318O03. 2.68 4.60 23.60 22.60 3o0 30.0030 3000 30.0 .0 . 3llto, 42. 53.76 162.28 302.56 483.84 645.12 645.12 645.12 645.12 45 12 6453 1

3 00 40.30 28.96 241.92 363.08 483.8k 423.04 403.00 483.84 46384
 
TOTAL 53.76 201.60 443.52 725.76 1,000.00 1,128.96 2,128.96 11128.96 2,228.96I128.11 

FRM8 : 413 8.80 0.00 7.00 16.40 40.35 85 05 99.40 86.45 7320 85 05 
3. 0.80 0.00 0.00 5.0 1.80 36.26 8981 69.65 0.83 36.06TOTAL 0.00 0.00 7.00 63.23 289,22 256.20 32.93 22.i033.20 122.02 1 

paay, 3 12.00 144.00 192.00 204.00 336.00 372.00 352.00 336.00 373.00 252.00
3. 4 4.00 48.00 64.00 68.80 222.00 2 00 80.00 222.00 224.00 84.00 
TOTAL 16.80 252.80 256.00 272.00 448.00 496.00 336.00 448.00 496.02 36.00 

7O 1 A LI 316.20 2,026.06 1.814.46 2,757.61 3.936.05 4.643.59 4,87.0 5,017.12 9.441.90 5,352.51 

Jy
 

http:5,352.51
http:9.441.90
http:5,017.12
http:4.643.59
http:3.936.05
http:2,757.61
http:1.814.46
http:2,026.06
http:2,228.96
http:11128.96
http:2,128.96
http:1,128.96
http:1,000.00
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806060 3.1.7.-3D 

Mos 81TO0f LAPROOICCIIN 10 COIIDERA LOS80610000.TIV080T8CA ONLAD 
S(IU00M£00A: TINO MARIA 
(lllon do Soles) 

A 8 0 S
 
CULtIV0 S111-Z0NA8 a
 

0 t 3 4 5 6 7 8 3 10 

Aros I, * 31.32 71.82 118.31 062.73 210.67 826.63 234.61 23940 239.40 233.40
3 8 0.00 &.84 15.39 28.62 34.88 85.11 48.56 50 27 51.30 51.310
TOTAL 31.32 78.66 130.30 187.42 245.56 271.78 283.18 289.67 150.70 230.70 

., 	 2 Is 49.61 62.33 8.63 35.72101.12 38.5 101.76 1o1.76 101.76311.2 	 83 30 85 41.38 87.56 83 85 50.58 50.0 52.88
TOTAL 23.85 81.53 83.16 114.48 137.04 148.44 150.57 152,32 152.64 152.68
 

S. 	 5.76 12.24 25.20 51.12 41.32 72.72 77.04 78 48 7120 73203. 8 0.00 1.32 4.08 8.40 13.20 22.08 28.00 25.44 26.40 21.40
TOTAL. 5.76 14.16 29.28 5 52 75.12 34.80 101.04 10332 05.60 105.60 

Pent ':2 5.44 17.03 35.64 61.87 100.22 135.63 148.99 16038 16323 173251 8 0.00" 1.81 5.3 11.88 20.62 34.07 37.35 41.41 44.22 46 20 TOTAL 5.44 18.83 41.33 73.75 123.84 163.70 186.98 201.73 213.51 21.45 
Once I 0 14.00 30.00 48.00 66 00 86.00 32.00 96.00 98.00 100.03 102.003 8 0.00 10.50 22.50 36.00 49.50 64.50 69.00 72 0o 73.50 75.0TOTAL 14.00 40.50 70.50 102.00 135.50 156.50 165.00 170.00 173.50 175.03 
CacaoITntenl I. 2 20.42 45.70 76.27 116.81 137.05 152.31 162.40 162 40 162.40 162.40Ieot 3O8 0.00 10.39 23.86 45.01 75.05 08.16 9730 108.0 104.40 1048.10TOTAL 20.42 58.70 105.73 165.82 212.11 280.87 260.30 266.80 266.80 266.80 
CacioS1.bra I, 2 8.00 1.88 5.50 14.72 34.38 56.27 85 84 11913 140.24 150583. 8 8.00 8.80 1.18 3.55 3.83 2.2. 36.03 58.82 76.68 30o2TOTAL 0.00 1.84 6.68 18.27 88.37 78.68 121.33 174.01 21661 242.56 
Weii onte.n T.2 60.50 134.35 210.14 24.59 285.3 )32.44 363 45 378.55 378.55 378.35.Iente 	 3. 4 0.00 58.30 113.68 177.81 206.56 241.34 200.30 30753 320.65 330.65TOTAL 68.130 192.65 323.83 422.41 42.30 574.3 6844.74 686.48 65960 653.60 
Cal $leebre I. 3 0.00 0.00 0.00 )1.00 9.30 180.86 237.15 331.01 12023 430623. 8 0.00 0.00 8.00 0.00 26.23 84.53 15304 257.15 330.85 355.63TOTAL 8.00 0.60 0.00 3:00 126.14 265.40 451.03 643.15 751.14 736.25
 
Cltrico, Rent.. 1,2 15.00 2.50 33.00 
 40.50 
 68.00 51.50 54.00 5500 55.00 55.00nllnto 3. 4 0.00 22.80 35.00 .430 60 3o 72.20 77.40 81.10 82.50 82.50OTAL 15.00 46.30 68.60 90 40 108.90 123.70 131.40 036.20 137.50 137.50 
TIfrkoSlebra 8. 2 0.00 0.00 0.00 0.00 9.03 8.00 17.00 3000 41.75 52.002. 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.50 12.00 25.05 44.70 62 i5TOTAL O 0.00 8 00 00.00 3.00 12.50 29.00 55.05 £6.85 114.25 
Achlote 8 0.00 0.45 1.65 5.32 10.35 18.00 24.00 2812 30.00 30.00

3. 8 0.00 0.80 0.27 8.90 2.68 5.56 3.01 12.00 14.10 15.00TOTAL 0.00 0.85 8.32 6.22 13.63 22.56 33.83 40.12 46.10 45.00 
Wule I 2 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00 0.O 0.00 0.00 0 00 0.00


3. A* 0.10 1.40 4.40 7.60 10.00 108o 10.00 10.00 10.00 0o00 
TOTAL 0.60 1.40 4.40 7.60 10.00 10.00 10.00 
 10.00 10.0 00 00 

Plitewn 1.2 26.88 71.68 134.40 188.16 232.56 206.08 206.08 215.04 215.04 230.36
3. 8 8,00 23.52 62.72 117.60 184.68 203.84 180.32 180.32 168.16 188.16
TOTAL 26.88 35.20 197.12 305.76 337.60 4092 386.80 335.36 4:3.20 821.12 
8. 2 0.00 8.00 3.50 1.30 24.67 42.52 4.70 43.22 36.05 42.523: 8 0.0 0.00 7.00 26.60 83.35 85.05 33.80 86.45 72.10 85.05
 
TOTAL 0.00 
 0.00 10.50 33.50 74.02 127.57 14$.10 123.67 100.13 127.57 

Papaya I 2 0.00 284.00 36.00 81.20 110.00 103.80 100.40 110.00 203.60 100.403. A 0.00 4.00 48.00 72.00 162.00 216.00 222.00 202.00 206.00 22.00TOTAL 
 2.00 38.00 84.00 153.20 272.00 325.00 322.40 302.00 .15.60 322.40 

T 0 T A Li 214.77 628.23 1,157.36 2,777.76 28470.75 3.031.01 3.426.07 3,766.47 3.5,.8 8,116.45 

A +
 

http:8,116.45
http:3,766.47
http:3.426.07
http:3.031.01
http:28470.75
http:2,777.76
http:1,157.36


CUADRO 3.1.7.-39 

VALORBRUTODE LA PRODUCCION, LOS CULTIVOS INTERCALADOSSIN CONSIDOERAR EN LA 

TERCERAZONA: UCHIZA 

(Millones do Soles) 

CULTIVO SUS-ZONAS 

I 2 3. 

A 

4 

f 

5 

0 

6 

S 

7 8 9 10 

Arroz 

Soya 

1. 2 
3, 4 
TOTAL 

1.az1, 2 
3. 4 
TOTAL 

1. 2. 
3. 4 
TOTAL 

31.92 
0.00 
31.92 

32.79 
0.00 
32.79 

12.48 
0.00 
12.48 

71.82 
11.40 
83.22 

68.21 
14.91 
83.12 

26.52 
4.80 

31.32 

146.83 
25.65 
172.48 

118.49 
31.00 
149.50 

54.60 
10.20 
64.80 

266.53 
52.44 
318.97 

183.21 
53.86 

237.07 

85.80 
21.00 
106.80 

397.40 
95.19 
492.59 

250.11 
83.28 

333.38 

143.52 
33.00 
176.52 

440.50 
141.93 
582.43 

264.54 
113.68 
378.22 

156.00 
55.20 
211.20 

464.44 
157.32 
621.76 

275.47 
120.24 
395.71 

165.36 
60.00 

225.36 

478.80 
165.87 
644.67. 

279.84 
125.21 
405.05 

171.60 
63.60 
235.20 

478.80 
171.00 
649.0 

279.84 
127.20 
407.04 

171.60 
66.00 
237.60 

478.80 
171.00 
649.80 

279.84 
127.20 
407.04 

171.60 
66.00 

237.60 

1an?!, 2 
3. 4 
TOTAL 

11.98 
0.00 
11.98 

37.21 
4.72 

41.93 

77.27 
14.44 
91.71 

157.71 
29.75 
187.46 

271.94 
60.69 
332.62 

303.55 
104.63 
408.18 

332.47 
116.77 
449.25 

358.21 
127.87 
486.09 

375.37 
137.77 
513.15 

375.37 
144.37 
519.75 

tuca 1, 2 
3, 4 
TOTAL 

7.00 
0.00 
7.00 

15.00 
7.00 

22.00 

31.00 
15.00 
46.00 

55.00 
31.00 
86.00 

82.00 
55.00 
137.00 

89.00 
82.00 
171.00 

94.00 
89.00 
183.00 

97.00 
94.00 
191.00 

100.00 
97.00 
197.00 

100.00 
100.00 
200.00 

Cacao Itantent-
ntento 

Cacao Slembra 

Achlote 

1, 2 
3.4 
TOTAL 

1, 2 
3.4 
TOTAL 

1, 2 
3.4 
TOTAL 

46.10 
0.00 
46.40 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

81.20 
34.60 

116.00 

1.39 
0.00 
1.39 

0.72 
0.00 
.0.72 

121.80 
60.90 
182.70 

5.57 
1.04 
6.61 

2.55 
0.45 
3.00 

156.60 
91.35 
247.95 

15.31 
4.18 
19.49 

8.10 
1.65 
9.75 

174.00 
117.45 
291.45 

37.58 
11.40 
49.07 

16.57 
5.32 
21.90 

185.60 
130.50 
316.10 

66.82 
28.19 
95.00 

27.10 
10.95 
38.05 

185.60 
139.20 
324.80 

100.69 
50.11 
150.80 

36.07 
18.00 
54.07 

185.60 
139.20 
324.80 

139.20 
75.52 
214.72 

42.22 
24.00 
66.22 

185.60 
139.20 
324.80 

162.40 
104.40 
266.80 

415.00 
28.12 
73.12 

185.60 
139.20 
324.80 

176.32 
121.80 
298.12 

45.00 
30.00 
75.00 

Yute 

PlItano 

1, 2 
3. 4 
TOTAL 

1,2 
2, 4 
TOTAL 

1.60 
0.00 
1.60 

31.36 
0.00 

31.36 

4.60 
1.00 
5.60 

94.08 
22.40 
116.48 

13.60 
3.00 
16.60 

188.16 
67.20 

255.36 

22.60 
9.00 

31.60 

282.24 
134.40 
416.64 

30.00 
15.00 
45.00 

376.32 
201.60 
577.92 

30.00 
20.00 
50.00 

376.32 
268.80 
645.12 

30.00 
20.00 
50.00 

376.32 
268.80 
645.12 

30.00 
20.00 
50.00 

376.32 
268.80 
645.12 

30.00 
20.00 
50.00 

376.32 
268.80 
645.12 

30.00 
20.00 
50.00 

376.32 
268.80 
645.12 

T 0 T A L 175.53 501.78 988.76 1.661.73 2.457.46 2,895.30 3,099.87 3,262.87 3,364.143 3,407.23 

C- " 



CLA0 3.1.7.-40 
VALORI0UTO01 LAPOR€OCCI1N.SIM CONSIOIAAULOSCULTIVOSITO[8CAI 5 1N LA 
CUARTAZ004: LA OROA 
(P02111o$ d. S.ole) 

Si0zmAS AULTIVO 0 I
1 2 3 4 5 I 7 8 3 10 

Arml. 2. 13.68 30.78 49 25 69.77 90.23 97.132. 100.55 102.600.00 3.12 20.52 32.8) 102.60 182.60TOTAL 13.88 39.30 46 51 60.13 64.756*77 252.60 '36.80 67.03 68.40 6840157.32 165.30 169 63Nar7 171.00 171.001. 
 11.92 
 20 83 30.85 
 A1 34 47.54 49.45 50.S62. 0.00 50.811.2 50 00 50.58TOTAL 20 83 30.05 41.34 47.5411.32 32.75 51.67 72.1 49.45 50 56 50 801 50.008.0a8 6 39 100.01 101.44Soy. 101.76 10I.76l* 5.76 12.24 13 44 27.36 35.28 37.442 0.00 3.84 30.80 35.60 33.600.16 12.56 33.8018.24
TOTAL 3.76 23.52 24.3618.08 27.60 40.32 25 32 26.40 26.4053 52 60 36 63.84 65.52Mamr 66.00 86 001. 
 2.30 
 12 42 24 s0
2. 0.00 
8.74 44 24 65 62 72.02 78.461.81 5.69 83 6515 51 86.62TOTAL 28 38 42.822.50 10.56 18.12 47.68 523.0 55.7740.31 72 62 57.75108.44 
 115.71 
 130.76 135.42 144.37
c. 1. 2.75 5.50 
 9 75 14.25 
 20 75 22.50
2. 23 75 24.250.o0 2.50 11.00 25.00 25 00TOTAL 13 50 28 501.75 3.00 20.75 41 50 45.D0 47.50
33 75 49 25 48.50 50.0064 00 60.75 71.75Cacao Rat-lJ 1, 73.50 75 0022.60 20.30 30.45020,0o 2, 44 55 50 75 55.10 58.000.00 6.56 1. 18 58.00 5 0oTOTAL . 1, 27 26.57 0011 60 27.26 30.45
42.63 82.22 33 06 34 0
77 72 85 55 34 80 34.8091.06 
 92.80 
 52.00 92.80
Coca* Slbra I. 0.00 0 68 1.58 5.25 12.45 20 082. 0.00 0.GO 30.46 42.01 50.000.30 1.8 3 13 54.0

TOTAL 0.00 7 45 12.11 18 260 66 2.37 6.44 25 46 30.0425 83 27 53C2t.Oc" 3t..br. 1. 0.CO 
42.57 60.77 7;.46 84.450O0 0 00 0 Do 1.50 

. 5 50 13.25 21.25 38.00000o 0.00 43.50TOTAL 00 o 0. 00 0.0200 0.05 0.00 0002.50 5 5 0013.25 36.25 38.00 0.0
Acl.1ote - , 43.50000 0.27 0 g0 2 77 5.822. 9.10 12.07 14.100.00 0 00 0 27 0 15.00 15.00TOTAL s0 2.770.00 0.27 1.17 3 67 8 40 

5.62 3 10 12.07 14.10 15.0014.73 21.1P1|to. 1, 26.17 29.10 30.002.30 33 60 64 6 5 08a 216 8 207.53 200.00 105.28 107.52 116.480 00TOTAL 5 60 16 82
11.20 3320 00 40 47.0451 76 126 56 58.24 53.76
263 52 52.40265.76 254.56 52.64 53.76255.68 280 16Pin. I, 170.24
0.00 0.00 2.10 6 58 12.20 21.30 25.132 000 0 05 0 .00 €00 21 49 17.74 21.3800 0.00 0TOTAL 000 0.00 0.00 0.00 0.03.10 6.58 2.28 21.30 20.23 31.43 17.74 22.38POPay. , 2.00 24.00 36.00 

,2. t0 00 53 0 11.00 104.00 50.000.00 0 00 0.0 220 00 104.00TOTAL 00 0.00 000 0.002.00 4.00 0.0036.00 82 0 0.0 0.0050.00 118.00 204.00 30.00 128.00 104.00 
T 0 T A Lt 80.82 19.69 353.54 575 64 778.12 926.16 969.36 1,020.27 1.082.55 2,110.51 

http:2,110.51
http:1.082.55
http:1,020.27


CUAORO3. U 7-41
 

VALORBRUTO0 LA PROOUCCION,
SIN CONSID0RARLOSCULTtVOSINTERCALADOSENLA 
QUINTAZONAs TOCACHE 

(NiIlones de Soles) 

CULTIVO SUB-ZONAS 
1 2 3 

A 

4 

I 

S6 

0 
6 

S 

7 8 9 10 

Arroz 

Nafz 

Soys 

Hant 

Yuce 

Cacao Janten!-
ilento 

Cacao Slembra 

Caft Stebta 

Achlote 

Yute 

Pl~tano 

I, 2 
3, 4 
TOTAL 

1, 2 
3, 4 
TOTAL 

1, 2 
3. 4 
TOTAL 

1. 2 
3. 4 
TOTAL 

1. 2 
3. 4 
TOTAL 

1, 2 
3, 4 
TOTAL 

1, 2 
3. 4 
TOTAL 

1. 2 
3. 4 
TOTAL 

1, 2 
3. 4 
TOTAL 

1. 2 
3. 4 
TOTAL 

1, 2 
3, 4 
TOTAL 

50.30 
0.00 
51.30 

32.79 
0.00 
32.79 

14.21 
0.00 
14.21 

6.90 
0.00 
6.90 

10.50 
0.00 

10.50 

29.00 
0.00 
29.00 

0.00 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 * 

0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

1.00 
0.00 
1.00 

8.96 
0.00 
8.96 

:8.32 
17.10 
11S.42 

68.21 
11.92 
80.21, 

30.19 
5.76 
35.95 

21.27 
2.90 
24.17 

22.50 
7.00 

29.50 

53.65 
17.40 
71.05 

1.32 

0.00 
1.32 

0.00 
0.00 
0.00 

0.45 
0.00 
0.45 

3.00 
0.60 
3.60 

26.88 
5.60 

32.48 

146.20 
32.77 
178.98 

96.63 
24.80 

121.4 

47.95 
12.24 
60.19 

44.o1 
8.74 
52.75 

36.00 
15.00 
51.00 

76.85 
32.19 
109.04 

3.93 

0.80 
4.73 

0.00 
0.00 
0.00 

1.65 
0.45 
2.10 

9.00 
1.60 
10.60 

62.72 
16.80 
79.52 

182.97 
51.70 
234.67 

115.87 
35.14 
151.01 

67.49 
19.44 
86.93 

76.36 
17.87 
94.23 

49.50 
24.00 
73.50 

98.60 
46.11 
144.71 

10.51 

2.37 
12.88 

4.77 
0.00 
4.77 

5.32 
1.65 
6.97 

15.00 
4.60 
19.60 

116.48 
39.20 
155.68 

229.59 
61.73 
291.73 

132.92 
42.13 
175.06 

87.02 
27.36 
114.38 

152.99 
30.99 
183.97 

64.50 
33.00 
97.50 

110.20 
59.16 
169.36 

24.46 

6.33 
30.80 

10.60 
14.31 
24.91 

10.95 
5.32 
16.27 

20.00 
7.60 

27.60 

188.16 
72.80 

260.96 

245.38 
76.96 

322.35 

136.86 
48.34 
185.20 

92.35 
35.28 
127.63 

170.97 
62.06 

233.03 

69.00 
43.00 
112.00 

116.00 
66.12 
182.12 

39.64 

15.00 
54.64 

17.22 
31.80 
49.02 

18.00 
10.95 
28.95 

20.00 
10.00 
30.00 

224.00 
117.60 
341.60 

251.37 
82.24 

333.61 

139.05 
49.77 
188.81 

95.50 
37.44 
133.34 

187.42 
69.33 

256.76 

72.00 
46.00 
118.00 

116.00 
69.60 
185.60 

59.74 

24.08 
83.82 

23.85 
51.67 
75.52 

24.00 
18.00 
42.00 

20.00 
10.00 
30.00 

241.92 
140.00 
381.92 

256.50 
83.79 
340.29 

139.92 
50.56 
190.48 

97.68 
38.88 
136.56 

201.45 
75.53 
277.45 

73.50 
48.00 
121.50 

116.00 
69.60 
185.60 

82.65 

36.74 
119.39 

30.47 
71.55 
102.02 

28.12 
24.00 
52.12 

20.00 
10.00 
30.00 

224.00 
151.20 
375.20 

256.50 
85.50 

32.00 

139.92 
50.88 
190.80 

97.68 
39.60 
137.28 

213.67 
81.67 
295.35 

75.00 
49.00 
124.00 

116.00 
69.60 
185.60 

100.11 

50.98 
151.09 

32.33 
91.42 
123.75 

30.00 
28.12 
58.12 

20.00 
10.00 
30.00 

197.12 
140.00 
337.12 

256.50 
85.50 

342.00 

139.92 
50.88 
190.80 

97.68 
39.60 
137.28 

213.67 
86.62 

300.30 

75.00 
50.00 
125.00 

116.00 
69.60 
185.60 

107.30 

60.09 
167.33 

33.12 
96.99 
130.11 

30.00 
30.00 
60.00 

20.00 
20.00 
30.00 

188.16 
123.20 
311.36 

T 0 T A L 154.66 394.09 670.35 984.95 1,392.55 1,666.53 1,829.39 1.930.62 1,975.12 1,979.84 
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CUADRO 3.1.7.-42
 

CEDULA DE CULTIVO PAA UN PREDIO DE 10 Ha.
 
DEDICADO A LA ACTIVIDAD AGRICOLA. SITUACION CON PROYECTO.
 

A ' 0 

CON PROYECTO SIN PROYECTO 

CULTIVO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

- - - - - HA.- - - - -

Arroz 2 1 2 1 2 1 1 - - 1 

Yuca con matz 1 2 1 2 1 1 1 - - 1 

Soya 2 - 2 - 2 - - -

Manr - 1 - - - - - -

PI~tano 1 1.1 1.1: - .. . . . 

Cacao 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Area Sembrada 8 7 8 7 8 4 4 2 2 4 

Area Agrrcola 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
 

1/ Soya y mant sembrados en rotact6n con el arroz en el mismo afto.
 
Yuca-matz sembradas en rotac16n con arroz en aflos consecutivos.
 
Cacao! Renovacl6n de plantaciones.
 

2/ Tres afios de pvpma por cada ano de cultivo con arroz o yuca.
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CUADRO 3. 1.7.-43
 

CEDULA DE CULTIVO PARA UN PREDIO DE 20 HA. CON 5 HA.
 

MOICADAS PARA AGRICULTURA. SITUACION CON PROYECTO,
 

2/
 
,CON PROYECTO SIN 'PROYECTO
 

CULTIVO 1 2 3 4 5 1 2 3 4' 
5 

- - - - - HA.- - - - -

Arroz 2 2 1 2 1 1 1 - - 1 

Marz - - 2 1 1 . . . . . 

Yuca conmatza. 1 1 - - 1 1 1 - 1 

Soya I 1"2 2 - -. . . . . 

'Pant . . . . . 1 - - ,- - -

Cacao 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Plitano - - ..- , - .. , 1...1 .1. 1 1 

Total Area Sembrada' 6 6 7 7 6 5 5 3 3 5
 

Area Agrtcola 5 5 5 3 3 5
 

Area Pecuaria 10 
 10 10 10 10 10
 

Otros (Puria) 5 -5 5 7 7 5
 

TOTAL 20 20 20 20 20 20
 

1/ Soya y mant sembrados en rotacin con el arroz y matz en el mismo aflo.
 
Arroz, Matz y yuca-matz sembrados en rotaci6n en afios consecutivos.
 
Cacao: Renovac|6n de plantacl6n.
 

2/ Tres afios de purma por cada aflo de cultivo con arroz o yuca.
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CUADRO 3.1.7.-44
 

CEDULA DE CULTIVO PARA UN PREDIO DE 40 HA. CON HA.
 
DEDICADAS A LA AGRICULTURA. SITUACION CON PROYECTO.
 

1/ 2/ 
CON PROYECTO SIN PROYECTO 

CULTIVO 1'. '2 3- 4 ' 5 1 2 3 4 5 

- - - - -HA. - - - - -

Arroz 4 2 4 2 4 2 2 4 2 2
 

Maz - .2 2 2 2 . - . .
 

Soya 2 -4 - 2 - - . . . .
 

Hanr - - - 4. - .. . . .
 

Yuca -Haz 2.2 - 2 - 1 1 1,1 1
 

Platano 2 2 2 .2 2 3 3 3 3 3
 

TOTAL AREA SEMBRADA 10 12 . 12 10.'. 12 6 6 6 6 6 

Area Agrcola 8 .. 6 .6 6 6 6 
Area Pecuarla .20 20 '20. 20 20 20 

Otros 12 - 14 14 14 14 14 

TOTAL: 40 40 40 40 40 40
 

1/ Soya y mant sembrados en rotac|6n con el arroz y matz el mismo afo. 
Arroz, marz y yuca-matz sembrados en rotacl6n en aflos consecutivos. 

2/ Tres aflos de purma por cada aflo de cultivo con arroz o matz. 

/
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do con arroz o malz) y en afios sucesivos (ejemplo, rota
 
ci6n arroz-yuca-maiz-soya). La diferencia entre el grea
 
agricola y el grea sembrada (situaci6n con Proyecto) se
 
debe a la siembra de dos cultivos por afho en algunos cam
 
pos.
 

La situaci6n sin Proyecto se basa en las prfcticas que se
 
m'alizan actualmente en la zona. 
En este caso se asume
 
que si el suelo es cultivado un aflo, entonces el perlodo
minimo con purma sera de tres afios. Este periodo de pur
 
ma es muy corto para obtener buenos rendimientos bajo el
 
sistema de agricultura migratoria, pero es lo que puede
 
esperarse con predios del grea indicada en los ejemplos.
 
De acuerdo con lo calculado, una superficie total de 10
 
ha. para un predio agricola o de 20 ha. para un predio a
 
gropecuario, no es suficiente para tener 6 ha. de culti
 
vos anuales v permanentes todos los afios en la situaci6n
 
sin Proyecto. S6lo con 40 ha. de terreno se puede 
tener
 
grea suficiente para mantener seis ha. de cultivo por
 
aflo con rendimientos aceptables en la situaci6n sin Pro
 
yeeto. Debe indicarse que si se considera una mayor grea
 
con especies perennes, la eficiencia en la utilizaci6n del
 
terreno aumenta. Sin embargo, los resultados de las en
 
cuestas practicadas en la Colonizaci6n indican que el i
 
rea con cultivos perennes esta entre dos y cuatro ha. por
 
predio (con un promedio de tres ha.) y con 28 ha. de tama
 
fio promedio de predio. Es decir una situaci6n intermedia
 
entre el modelo de 20 ha. y el de 40 ha., propuesto en 
los Cuadros 3.1.7.-43 y 3.1.7.-44.
 

En los Cuadros 3.1.7.-45, 3.1.7.-46 y 3.1.7.-47 se presen
 
ta los estimados de costos de producci6n, ingresos y jor
 
nales requeridos con Proyecto, para predios de 10, 20 y
 
40 ha. respectivamente. Los costos fueron tomados de los
 
Cuadros 3.1.7.-1 al 3.1.7.-7, de acuerdo con el aflo en el
 
que se realiza el cultivo y ajustados al grea proyectada
en los Cuadros 3.1.7.-42 al 3.1.7.-44. En el caso del ca
 
cao, se consideraron los costos para renovar la planta
 
ci6n ya establecida los caiculos respectivos a los mis
 



CUADRO3.1.7.45 

COSTOS08 PRODUCCION.INGRESOSY JORNALESRE0J1.R|DOSPARAUN PREDICOE 10 hA. 
SITUACION CONPROTECTO 

CULTIVO ARC 1 j ARO 2 
COstO Ingreso Jornal Costo Ingreso Jorntl
S/. S/. d-h SI. SI. d-h 

Arroz 299,336 456.000 106 159,347 285.000 29Yuca con M1afz 323,095 .69,250 132 618,918 1-057,580 208Says 243,996 384,000 58 - - -
.an- - - 182,367 412,500 53Plitano 343.998 360,800 125 f 228,864 448,000 85Cacao (Renovacf~n) 356,230 46, 000 136 366,102 583,000 136 
TOTAL 1-566.655 2'134,050 557 -'555,598 2'783,080 511Renta neta aparente 567.395 1'227,482 

1 Al costo del cultivo de soya en al aa I so dedujo .1costo el desmonte y quesa.
2 Cacao: Plantacld establecida que entra 1 programr de renovacld. 
, Para costos Indlviduales por cultivo ver los cuadros 3.'.7.-1 &1 3.1.7.-7 

Costo 
St. 

337.900 
346.410 
302,304 

-254.550 
382.522 

1624,086 

A00 3 
Ingreso 
S/. 

615.600 
593,100 
480,000 

-672,000 
696,000 

3O056,700 
1'432,614 

Jornal 
d-h 

66 
10' 
66 

-95 
126 

457 

Costo 
S/. 

176,463 
710,412 

1,238,450 
416,84? 

1'723,697 

AR0 4 
Ingr.so 
S/. 

342.000 
1'205.280 

-

672,000 
928,000 

3'658,780 
1'935,083 

Joral 
d-h 

33 

-

80 
156 

547 

Costo 
S/. 

363,046 
388.447 
327,850 

238,450 
416,642 

1'734,675 

AR C5 
Ingreso 
S/. 

664.,0o0 
65Z,640 
528,000 

672,000 
928,000 

3'464,640 
'729.965 

Jernal 
d-h 

66 
III 
66 

s0 
156 

79 



CUADRO 3.s.?.5 

COSTOS01 PRO8SCCION.INGRESOSY JO$R S RQUERIDOS PA 
OLOICADASPA.!4 AGRICULTURA.SITUACON CONPROyECTO 

IN PREO8001 20 RA. CON5 RA. 

CULTIVO 

Arroz 
Harz 
Yuca can-Marz 
Soya 
Kant 
Ca.... 

TOTAL ta a00.659Renta neta aparente 

ARC0 1 j .0 2AR 

. 
Costa Ingreso oornalCg:3o Jamal Costa 
5/. S/. d-h S/. S/. d hS/.. 

299.336 456000 53 318,694 570,000 58 168.950 - - - - 327.772323.095 469.250 132 309,459 528,790 102 
121.998 192,000 29 143,684 216,000 30 302,304- - - - -356230 4654,000 136 36,102 580.000 136 382,522 

TOTAL1'l00651 158120 350 101379395 
1'581.250 350 11137.939 1'894.790 326 1-181.548480.591 1 756,851 

A 0 3S. 
Ingreso 

307.800 
477.000 

-
48.000 

-
696,000 

1'960.800 
779.252 

Jomal 

33 
70 

-
66 
-
126 

295 

R I 

A A 4 
Costa Ingreso 
S/. S/. 

3S2.926 684.000 
t67.086 254.400 

-
317.9284 528000 

- -
416.842 928.000 

11254.778 2'394.400 
1'139,622 

Jornal 
d-h 

&6 
36 
-
66 
-
156 

324 

R 4 

A 0 5+ 
Costa Ingreso 
S/. Si. 

181.523 342,000 
175,446 254.400 
U.447 652.640 

- -
197.282 577.500 
416.842 928.000 

1'3595,5402'754,450
1'3954910 

Jornal 
d-h 

36 
111 
1 
58 
I56 

354 

Al costa del cultivo de soya en el alnoI so le deduJo al costa del desmonte y quema.2. Cacao: Plantacl6n establecida quo entra a1 programa de renovact6n. 
. Para costos Individuales par cultivo vet los cuadras 3.1.7.-i at 3.1.7.-7 



CuADRO3..7.-47 

COSTOSDE PROOICCION, INGRESOSY JORKALESREOIERIDOSPAMAUNPRF.IO DE 40 HA. COX 8 MA. 
VEDICADASA LA AGRICULTURA.SITUACION CONPROYECTO. 

ARC I ARO 2 ARe 3 ARC RC 5 
CULTIVO 

Costa 
S/. 

Ingreso 
S/. 

Jornal 
d-h 

Costa 
S/. 

Ingreso 
S/. 

Jor-al 
d-h 

Costa 
S/. 

Ingreso 
S/. 

Jornal 
d-h 

Costa 
S/. 

Ingreso 
S/. 

Jornal 
d-h 

Costa 
SI. 

A A 0 + 

Ingreso 
S/. 

Jornal 
d-h 

Arroz 
Ritz 
Yucs con Matz 
Soya 
an-

Pl-tano 

598.672 
-

646.190 
243.996 

687,996 

912.000 
, 

938.500 
384,000 

-68.972,0 
721,600 

212 
2 
264 
58 
-

250 

318.694 
316.540 
618,918 
574.736 

-5,78 
457,728 

570,000 
429.300 

1'057.580 
864.000 

-B 
8'6,000 

58 
64 
204 
120 

-

170 

675.000 
327.772 

-
-

726.120 

509.900 

1-231,200 
477.000 

-
-

1'84C.000 

1344,000 

132 
70 
-
-
224 

190 

357.926 
334.172 
710,412 
317.924 

-"ltn 
476,900 

684.000 
508.800 

11205,280 
528 000 

1'344,000 

j 66 
72 

222 

"5 
160 

726,092 
350.892 

-

727B9.128 
476.900 

1'368,000 
508.800 

-

2'310.C00 

1'344,000 

132 
72 
-
-
232 

160 
TOTAL 
Rents neta aparente 

2'176,854 2956,100 
779.246 

784 2-286,616 3'816,880 
1'530.264 

66 2'239.592 41500.200 
2'660,608 

616 2'192.3 34 4270.080 
2'077,746 

586 2'343,012 5'530.800 
2'987,788 

596 

I. No so Incluye *I costa do desmante y quoma en el cultivo do soya, afso 1. 
2/ Para costos Indlvlduales par cultivos ver los cuadros 3.1.7.-I al 3.1.7.-7 

U,
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mos predios, pero en la situaci6n sin Proyecto so presen
 

tan en los Cuadros 3.1.7.-48 al 3.1.7.-SO. La compara
 

ci6n de los precios del mismo tamaflo, pero en la situa
 

ci6n con y sin Proyecto permite deducir claramente la yen
 

taja econ6mica y de ahorro que el Proyecto llevarf al a
 

gricultor. Las diferencias son mfs notoriasen el quinto
 

afio y sucesivas. Por ejemplo en el predio de 10 ha. con
 

Proyecto, al quinto aflo se producirg una renta neta apa
 

rente de 1'729,965 soles con una inversi6n de 479 jorna
 

les, lo que da una renta de 3,612 soles por dia-hombre in
 

vertido. En cambio, en el mismo predio do 10 ha., pero
 

sin Proyecto, la renta neta aparente serg 276,290 soles
 

con 346 jornales y un retorno de s6lo 799 soles por dia

hombre invertido. Esta relaci6n se mantiene en forma si 

milar para los predios de 20 y 40 ha., sin considerar el 

aspecto pecuario. 

Si se considera que el agricultor trabajara 5 dias a la 

semana en el campo y dispondrg de un ayudante que trabaja
 

rg igual ndmero de dias (en promedio) entonces se tiene 

que en 52 semanas/ao, ambos podra'n utilizar 520 jornales
 

en las labores de campo. De acuerdo con esto, se conside
 

ra que las parcelas de 10 ha. y la parte agrlcola de la
 

parcela do 20 ha. puede ser atendida por un agricultor y
 

un ayudante a ticmpo completo. Para las parcelas de 40
 

ha., con una mayor r,a sembrada, se necesitarln dos ayu
 

dantes por predio, para atender la parte agricola. Este
 

c5lculo hecho en forma breve y simple no incluye la deman
 

da de mano de ob-a del sector pecuario, el cual sera afia
 

dido posteriormente, y deja s6lo un d~a por semana para
 

que el agricultor y el ayudante realicen actividades fue
 

ra del predio o en previsi6n a dias no laborables en el
 

campo. Tampoco se detallan los meses donde la mano de
 

obra sera requerida en mayor cantidad, especialmente en
 

las operaciones de desmonte y quema, siembra y cosecha,pe
 

ro se considera que la rano de obra familiar serg impor
 

tante en estas labores y que en todo caso se puede contra
 

tar mano de obra adicional por perlodos cortos de tiempo.
 



C(UDRO3.1./.-48 
COSTOsDE PRODUCCION,INCRESOSY JORKALESREQUERIDO0PARA iN'PREDIO0E 10 HA. DfEICADO 
A LA ACTIVIVAD AGRICOLA. SITUACION SIN PROYECTO. 

________Cos___AA_0_t Ingreso ARaC 2Jn Ingreto Jaal A 1 3 A£A0 4Cost togree Jamal AR1-Costa Ingreso Joral Costo Igreso JamalS/. d-h 
 S/. S/. 
 d-h S/. 
 S.
Arraz d-b S/. SI.
143.704 182.400 d-h
104 143.704 182.400
Yuca can marz 104 233 220 321,550 184 
 233.220 321.550 - 143,704Cacao. ,antenim. 184 182.400 10482.736 232.000 
 58 82.736 232,000 58 "- 233720
8;.736 232.000 _04 182,_00
58 82.736 232.000 58
TOTAL 82,736 232.000
459.660 735.950 8
346 459.660 735,950 346
Rncsa neta parenco 82.736 232.000276,750 
 276.250 58 459.660 735.550
149.264 589.264 31.

2 
 276,250El costa del marx asoclada con la yuca so estlma en 47.812 (70%d. los gastos pertinentes del cuadra 3.1.7.-18) y e1 rendimlento en 900 kg./ha. (608 delranecultivo). 

de-3
 



CUACRO 3.1.7.-49 
COSTOS Kf PROUCCION, INIIGRESOSJOIALES REQUERIOOS PAR N -AEOItO Of 20 
DEOICADOA LA ACTIVIOAD AGROPECUMAIA.SITUACION SIN PR07ECTO. 

A 

CULTIVO 

Arroz 
Yucn waO 

ARC 
COSTO 

*S/. 

1 
IWGRESO 
S/. 

-
JORNAL 
d.h. 

COSTO 
S/. 

A R 2 
INGRESO-
S/. 

0LJkORA 
d.h. 

COSTO 
S/. 

Al0 3 
INGPLSO 

SI. 
.IORNAL 
d.h. 

COSTO 
SI. 

AlA0 4 
INGRESO 
SI. 

JORNAL 
d.h. 

COSTO 
SI. 

A RC 
INGrIUSO 
S/. 

JORJML. 
d.h. 

Cacao. Lmatenfalento 
PiStano 177,780 112,000 120 154.955 336.000 112 120,855 168.000 g0 177.780 112.000 120 154.955 336.000 112 

TOTAL: 

RV'TA METAAPARENT 

6637.,4Ao 847,950 

210.510 

466 614,615 1'071,50 

457.335 

458 203,551 400,000 

196.409 

148 260.516 344.000 

63,484 

178 614,615 1-071.550 

457.335 

458 

El COstA del6 T asociado con la yuca s. estima en 47.812 (70% de los gastos partinentes del Cuadro 3.1.7.-18) y el rendimlento en 500 kg/ha. 

I 

(60% del maocultlvo). 

CO
 



CuARO 3.1.7.50 

COSTOSDE PRODUCCION.INCRKSCST JORNAUS REQUERID0SPARAUN PREDIODE 40 HA. 
DEDICADOA LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA.SITUACION SIN PROYCTO. 

CULTIVO 

Arroz 

Tuca - Nafz 

P'ltano -

TOTAL: 

P.ENTANETA APAARNTE 

A 
COSTO 
SI. 

287.408 

233,220 

533.340 

1*053.568 

R 0 1 
INGRESO 

S/. 

364,800 

321.550 

336.000 

1-022,350 

(-31.618) 

JOPNAI 
d.h. 

208 

184 

360 

752 -

A 
COSTO 
S/. 

287.408 

233.220 

464.865 

585,493 

A-0 2 
INGRFSO 

S/. 

364,800 

321,550 

1'080.000 

1'766,350 

780,857 

JORNA 
d.h. 

208 

184 

336 

728 

A 
COSTO 
S/. 

287.408 

233,220 

362.565 

883.193 

I 0 
INGRES 
S/. 

364,800 

321.550 

504,000 

-19"j)50 

307,157 

3ORNA. 
d.h. 

208 

184 

270 

62 

AA 
COSTO 
SI. 

287,408 

233,220 

533.340 

11053,968 

0 
INGRESO 
S1. 

364.800 

321.550 

336,000 

1'022,350 

(-31,618) 

joaaAC 
d.h 

208 

18 

360 

752 

A 
COSTO 
S/. 

287.408 

233.220 

464,865 

985,493 

R 0 5 
INGRESO 
S/. 

364.800 

321.550 

1'080,00 

1'766,350 

780.657 

JORAIAL 
d.h. 

208 

184 

336 

728 

El costo del mtz bsoclado can 1 yuca so estim en 47,812 (70% de lo0 gustos partlnentes del Cuadra 3.1.7.-18) y of rendlalento en 900 kg.Ih.(6Ct del monocultivo). 

Co 
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En este sentido debe recordarse que la tumba y quema de la
 

vegetaci6n se realizara solamente una vez y que las siem
 

bras y cosechas estan programadas para diferentes fpocas 

del afio. (Ver Plan de Craditos).
 

3.2 Plan de Crianzas.
 

3.2.1 Planteamiento general.
 

Los consultores han estimado pertinente recomen 

dar tres subprogramaF ganaderos a implementar en el Proyec 

to de Desarrollo Rural Integral del Alto Huallaga; estos 

subprogramas son: Vacunos de Doble Prop5sito, Vacunos de 

Carne y Porcinos. 

3.2.1.1 Vacunos de doble prop6sito.
 

El subprograma vacunos de doble prop6sito, leche
 

y came, responde a una necesidad inmediata de los criado
 

res de la regi6rn. Es consenso entre los t'cnicos de camp,
 

'zientificos y criadores de las regiones tropicales del mundo y en par 

ticular, de la regi6n del Alto Huallaga, que en suelos de vocaci6n ga 

nadera la producci6n de leche y carme es una actividad econ~nicamente 

atractiva y ofrece menores riesgos que la mayorla de los cultivos a 

nuales o perennes. 

Cabe destacar que los criadores dedicados a la producci6rn de carme,en 

regiones donde se requiere de inversiones tales ccmo establecimiento 

de pastos, instalaci6n de cercos, uso de fertilizantes, hierbicidas 

etc., no pueden ofertar un producto a precios competitivos con las 

carres producidas en pastos naturales de grandes extensiones, donde 

sin mayores inversiones y bajisimos costos operativos, se logran meno 

res costos de producci6n por kg. de came producida.
 

En funci6n de las condiciones ecol6gicas dc la regi6n, disponibilidad 

de recursos forrajeros, condiciones socio-econ6micas del poblador del 

Srea rural, etc. y en base a experi, :ias obtenidas en otras zonas 

del pais y de am6rica tropical, los consultores proponen la implemen

taci6n de fincas o fundos ganaderos dedicados a la producci6n 

de leche y came de vacuno, los que deberin tener un tamaho no 
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menor de 20 ha. de pastos cultivados, siendo aconsejable 

que cada fundo ganadero cuente adems con 2 6 3 ha. adi

cionales para cultivos de panllevar, a esta unidad de pro 

ducci6n ganadera denominaremos en adelante "m6dulo ganade 
rol . 

El tamafio propuesto del m6dulo, fue obtenido medianteprue 

bas de simulaci6n, en las cuales las restricciones princi 

pales fueron la actual estructura de la tenencia de la tie 

rra.; las inversiones en cercos, sala de ordeflo, instala 

ciones de agua y desague, saleros, cunas para terneros y los 

equipos e instrumental veterinario. Al respecto, debemos 

mencionar que las inversiones a realizar en un m6dulo de 

15 a 30 ha. son bastantes similares, en efecto el equipo

mas pequeflo de cercos el~ctricos esta calculado para 5,000 

m.l., con los cuales se cubre los requerimientos de una u 

nidad de producci6n de 20 ha., si la extensi6n fuese me 

nor existira una capacidad ociosa que eleva el costo por
 

hectarea lo cual tambien sucederla en casos de extensio 

nes mayores de 20 ha. y menores de 40 ha. La sala de or
 

deflo para un m'nimo de 12 vacas y un maximo de 24 requie

re la misma inversi6n, algo semejante ocurre con las de
 

ms inversiones consideradas como restricciones del m6du

1o; a lo antes mencionado cabe agregar que en la zonaprio
 

ritaria UL 52.7% de los criadoros, poseen parcelas con 

mas de 20 ha. de pastos y el mayor grado de concentraci6n
 

28.5% corresponde a parcelas comprendidas en un rango en
 

tre 21 a 40 ha.
 

El MODULO GANADERO, puede ser definido como parcela, fin
 

ca o fundo donde se cria ganado vacuno, con la finalidad
 

prioritaria de producir leche y en segunda prioridad car
 

ne. Para lis condiciones del proyecto, el m6dulo propues
 

to tiene las siguientes caracteristicas:
 

- Sistema de crianza semiextensivo, con pastoreo rotacio
 

nal.
 

- Area de pastos cultivados: 20 ha.
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- Receptividad promedio de los pastos: 2 unidades anima 
les (U.A.) por ha./afio, equivalente 2.5 cabezas por ha. 
po afio. 

- Poblaci6n ganadera del m6dulo a capacidad plena: 50 ca 

bezas, equivalente a 40 U.A. 
- Poblaci6n de vacas" 20, de las cuales *el 80% estarfn 

en producci6n (ordefio). 
- Producci6n esperada po' vaca y lactaci6n:'-2,000 litros 

por afio. 
- Producci6n promedio vaca-dia: 7 litros.'
 
- Producci6n promedio del m6dulo po dia: 112 litros.
 
- Producci6n promedio del m6dulo po afio: 40,000 litros
 
- Saca anual de poblaci6n estabilizada operando a capaci
 

dad plena: 24%.
 

- Ndmero de animales de saca promedio/afio: 12.
 
- Peso total de los animales de saca al aflo: 
3,000 kg. -

peso vivo. 

- Los indices antes citados representan un producto 

mal po ha/afio de: 

ani 

" Leche: 2,000 litros
 

" Camne: 150 kg. peso vivo
 

- El nfimero de m6dulos ganaderos a implementar en 7 afios 
es de 500; distribuidos en las zonas de Aucayacu (40%),
 
Tingo Maria (40%) y Uchiza (20%), en funci6n principal
 

mente de facilidades de transporte.
 

3.2.1.2 Vacunos de came.
 

En el ambito del proyecto se estima que el area
 
total de pastos es de aproximadamente 17,395 ha. de los
 
cuales alrededor de 80% son pastizales en pobre condici6n
 

o degradados po invasi6n de especies nativas. Consecuen
 
temente, serg necesario tomar acciones que tengan como ob
 
jetivo principal, la recuperaci6n de las pasturas.
 

La poblaci6n de vacunos ha sido estimada en 23,265 cabezas
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en su mayor parte con alto grado de cebuizaci6n y bajo un
 
sistema de crianza orientado a la producci6n de came.
 

Las bases para la reactivaci6n de la ganaderia de came 

son las siguientes:
 

- Recuperaci6n de las pasturas degradadas o en proceso
 
de degradaci6n.
 

- Mantenimiento de los pastos y mejoramiento del manejo
 
en base al uso racional de cercos, que permita un efi
 
ciente uso rotacional del pasto.
 

- Implementaci6n de un programa de mejoramiento gen6tico
 
del ganado, mediante el uso de inseminaci6n artificial
 
orientando los cruzamientos al doble prop6sito.
 

- Asistencia t'cnica continua y sostenida a los ganade
 
ros.
 

Los consultores estiman que el apoyo de la Unidad Ejecuto
 
ma sera principalmente en aspectos de mejoramiento geneti
 
co del ganado mediante uso de inseminaci6n artificial, ges
ti6n de cr6dito para recuperaci6n de pastos, equipos e in
 
sumos y la mayor cobertura posible en los planes de exten
 
si6n. 

3.2.1.3 Porcinos.
 

Dificultades en la disponibilidad de insumos pa
 

ra la alimentaci6n del ganado porcino, son el factor limi
 
tante para su explotaci6n a nivel empresarial. En la ac
 
tualidad, esta actividad es casi exclusivamente familiar,
 
destinada al auto consumo con venta de ocasionales exce
 
dentes.
 

Por lo menos durante los primeros aflos de la puesta en
 
marcha del Proyecto de Desarrollo Rural Integral, esta ac
 
tividad debera continuar como crianza familiar en hase a
 
uso de residuos de cosecha y pastoreo complementario; es
 
muy posible que al establecimiento de Plantas Extractoras
 

wi
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de Aceite (Soya, Mans, etc.) y el incremento de la produc
 

tividad de ciertos cultivos, tales como el arroz, pl5tano,
 

etc., se d'n las condiciones para la elaboraci6n de alimen
 

tos balanceados y consecuentemente el despegue de la crian
 
za de porcinos a nivel empresarial. En base a los antes
 

mencionado, la Unidad Ejecutora del Proyecto debera pro
 

piciar la construcci6n de una Granja Piloto, cuyos objeti
 

vos serin los siguientes:
 

- Distribuci6n de reproductores de calidad a los colonos
 

que deseen mejorar su actual crianza.
 

- Venta de gorrinos destetados con un peso minimo de 25
 
kg para su engorde en las unidades familiares, en base
 

a productos de la zona como maiz, yuca, pituca y forra
 

jes.
 

Para lo cual se establecera una Granja Piloto con capaci

dad para 100 hembras y 9 machos.
 

Las razas escogidas son: Landrace (L)W, Yorkshire (Y) y 

Duroc Jeresey (D), recomendfndose el siguiente programa 

de cruzamiento. 

Verracos Marranas Resultados
 

Y Y Y
 

D D D
 

D Y D-Y
 

D L D-L'
 

D L-Y D-Y-L
 

La granja producira' animales puros de la raza Durocy York
 

shire para remplazo de reproductores, asi como el simple
 

cruce Duroc-Yorkshire y Duroc-Landrace, mientras que el
 

-triple cruce comercial de hembras L-Y con machos Duroc se
 

r~n destinados Integramente al engorde. En el primer aiio
 

se producira razas puras y cruzadas simples de D con Y, D
 

con L. A partir del segundo afio se ofrecer'n animales de
 

triple cruce.
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- Indices T .nicos. 

a. Indices para reproductores. 

- Edad al primer parto 12 meses 

- Fertilidad 85% 

- Nfmero de partos par marrana/aflo : 2 
- Relaci6n verraco-marrana : 1/15 

- N~mero de partos par vida produc

tiva. : 3 a 5 

b. Indice al parto y al destete. 

- Nfmero de lechones nacidos : 9-10 

- Mortalidad durante 1- lactancia : 20-25% 
- N(imero de lechones destetados : 7 a 8 

- Duraci6n de la lactaci6n : 1.5-2.0 
meses 

- Camadas perdidas durante la lac 

tacion : 4% 

c. Indices del engorde. 

- Edad de saca o venta : 6 a 10 
meses 

- Tiempo de engorde : 3 a 8 
meses 

- Modalidad de explotaci6n : confina
miento 

- Mortalidad en el engorde 3 a 5% 

- Conversi6n alimenticia : 4:1 

- Peso al beneficio 70-90 kg 

- Rendimiento en carcasa 77% 

3.2.2 Objetivos y metas. 

Objetivos. 

- Propiciar y estimular la producci6n de leche y came 

de vacuno en la regi6n del Alto Huallaga, mediante la 
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implementaci6n de m6dulos ganaderos de producci6n tec
 

nificada.
 

- Dar lineamientos que permitan usar en forma eficiente 

los recursos que posee la regi6n para la producci6n

de alimentos deficitarios de gran demanda en el pais. 

- Crear nuevas fuentes de trabajo y mejorar el nivel de 

ingresos de los actuales criadores en base a sistemas 

de producci6n estable que afinquen al ganadero en la 

regi6n. 

- Incorporar nuevos recursos a la economia nacional.
 

- Dar la mayor cobertura posible en asistencia tfcnica'a

los criadores de la regi6n.
 

- Apoyar y estimular la crianza de cerdos a nivel fami 

liar.
 

Metas generales.
 

- Establecer en corto y mediano plazo 10,000 ha. de pas

tos cultivados, mediante la apertura de bosques, pur 

mas o transformando las greas actuales de pastos degra 

dados. Las nuevas areas de pastos mejorados tendran u 

na soportabilidad minima de 2 unidades animales (U.A.) 

por hectarea afio. 

- Mejorar los actuales niveles de producci6n de leche y
 

carne, elev'ndolos a:
 

* 	55,000 litros de leche por d5a, equivalente a
 

20'000,000 de litros/afio.
 

* 	 5,600 vacunos de saca con una producci6n estimada

de 870 TM de carne en carcasa.
 

- Elevar el valor bruto de la producci6n de leche en la 

regi6n en 3,200 millones de soles/afho y el de camne en 

696 millones de soles/afio. 

- Mejorar el nivel de ingresov de 500 familias de media 

nos criadores de ganado vacuno de doble prop6sito. 

- Cream 1,300 puestos para obreros rurales estables en 
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la actividad de cria de vacunos de doble prop6sito.
 

Dar amplia cobertura con programas de mejoramiento ge
 

nfticu de animales y asistencia t6cnica y crediticia a
 

los criadores de vacunos de came que no ingresen al
 

subprograma ae vacunos de doble prop6sito.
 

Establecer en el lapso de siete aflos, 500 m6dulos gana
 

deros de doble prop6sito en 10,000 ha. de pastos mejo

rados. 

- Establecer una Granja Piloto con capacidad de 100 

rranas y 9 machos, a cargo de la Unidad Ejecutora 

Proyecto. 

ma 

del 

- Distribuir anualmente 900 gorrinos entre machos y hem 

bras, para estimular y propiciar la crianza familiar 

de cerdos.
 

Metas por zonas.
 

Zona Aucayacu.
 

- Establecer 4,000 ha. de pastos cultivados y 200 m6du 

los ganaderos, los que se implementargn en n6mero de 

50; 49; 26 y 75 en los afios 1; 2; 5 v 6 respectivamen

te. 

- Elevar la producci6n de leche en ocho millones de ii 

tros anuales y la producci6n de came en carcasa en 

348 TM. 

- Aumentar el nivel de empleo, creando nuevas fuentes y 

mejorando las existentes; ello implica la mejora de in 

gresos de 200 familias de propietarios y 520 campesi 

nos asalariddos estables. 

- Dar asiotenca tecnica y crediticia a los criadores de 

ganado vacuno, incluyendo aquellos que por diversas ra
 

zones no hubiesen optado por el subprograma de vacunos
 

de doble prop6sito.
 

- Establecer una Granja Piloto con capacidad de 100 ma 

rranas y 9 machos, a cargo de la Unidad Ejecutora del 
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Proyecto. 

- Distribuir anualmente entre los colonos de la zona, 

proximadamente 180 gorrinos para cria y engorde. 

Zona Tingo Maria.
 

- Establecer 4,000 ha. de pastos cultivados y 200 m6dulos
 

ganaderos, los que seran implementados en nmero de:
 

48; 62; 14 y 76 en los ahios 3; 4; 6 y 7.
 

- Elevar la producci6n de leche en ocho millones de ii
 

tros anuales y la producci6n de camne en carcasa 348 -


TM.
 

- Crear nuevas plazas de campesinos asalariados estables
 

y mejorar los ingresos de 200 familias de propietarios
 

de fundos ganaderos.
 

- Proporcionar asistencia tecnica y crediticia a los cria
 

dores de vacunos en forma integral.
 

- Distribuir anualmente entre los colonos de la zona, a 

proximadamente 180 gorrinos para cria y engorde. 

Zona de Uchiza.
 

- Establecer 2,000 ha. de pastos cultivados y 100 m6dulos
 

ganaderos. los que seran implementados en n6mero de 50
 

en el aflo 5 y el resto en el afio 7.
 

- Elevar la producci6n de leche en cuatro millones de i
 

tros anuales y la producci6n de came en carcasa en 

174 TM.
 

- Crear 260 nuevas plazas de campesinos asalariados esta 

bles y mejorar los ingresos de 100 familias de propie

tarios de fundos ganaderos. 

- Proporcionar asistencia tecnica y crediticia a los cria 

dores de ganado vacunos en forma integra]. 

- Distribuir anualmente entre los colonos de la zona,
 

proximadamente 180 gorrinos para cria y engorde.,
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Zona Lat Morada.
 

- Por razones de ubicaci6n y principalmente dificultades 

de vlas de comunicacio6n que permitan un flujo r9pido y 

seguro para la leche, no se ha considerado esta impor
tante zona en el subprograma de vacunos de doble prop6 

sito en los primeros siete afios; sin embargo, no se des 

carta que solucionada esta restricci6n se brinde apoyo 

a los ganaderos interesados en la producci6n de leche, 

asimil~ndolos al subprograma de doble prop6sito. 

- Proporcionar asistencia tecnica y crediticia a los cria 

dores de ganado vacuno, en forma integral. 

- Distribuir anualmente entre los colonos de la zona a
proximadamente 180 gorrinos para crda y engorde. 

Zona Tocache.
 

- Por cuestiones de serias dificultades en el transporte 

de leche, derivados del mal estado de la carretera mar 
ginal, no ha sido considerada esta zona en el subpro 
grama de crda de vacunos de doble prop6sito. De no 

s,,bsistir tal restricci6n se debera procurar de inme 
diato asimilar tambi~n esta zona al subprograma antes 

mencionado. 

- Brindar asis-cencia t~cnica crediticia a los criadores
 
de ganado vacuno en forma integral.
 

- Distribuir anualmente entre los colonos de la zona, a
 

proximademente 180 gorrinos para cria y engorde.
 

3.2.3 Aspectos t~cnicos.
 

3.2.3.1 Vacunos de doble prop6sito.
 

La implementaci6n de los m6dulos ganaderos de do
 

ble prop6sito tiene algunas restricciones de las cuales 

cabe destacar la escasa disponibilidad de vacas o vaquillo
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nas dii doble prop6sito en el mercado nacional, siendo que
 

la importaci6n de vientres de otros paises si bien es pa
 

sible, los costos son tal altos que hacen imprictica esta
 

alteinativa. Otra restricci6n est5 con~tituida por el cor
 

to perlodo de tiempo que se dispone para las labc 'es de es
 

tablecimiento de pastos, en funci6n de las condiciones cli
 

m~ticas de la zona. En base a las limitaciones antes ci
 

tas y al anglisis de otras restricciones no menos importan
 

tes, los consultores estimaron recomendar como wcta global
 

establecer en un termino de siete aros, 500 m6dulos gana

deros de doble prop6sito en 10,000 ha. de pastos cultiva

dos. A continuaci6n se incluye algunos aspectos t~enicos
 

que se estiman de suma importancia para el proceso produc
 

tivo.
 

a) Manejo ganadero.
 

Se entiende por manejo, al conjunto de actividades de
 

campo, las que constituyen parte importante de la tecnolo
 

gla, el manejo adecuado aumenta la productividad del gana
 

do y reduce los costos de operaci6n.
 

A nivel de m6dulo ganadero, los animales sera'n divididos
 

en dos hatos, el primero con las vacas en lactaci6n y el
 

segundo con el resto de ganado, haciendo la salvedad que
 

los machos seran castrados durante los dos primeros meses
 

de vida, en miras a evitar cruzamientos no programados.
 

Para fines de reproducci6n se utilizarg inseminaci6n arti.
 

ficial (IA). El uso de IA permitira acelerar el mejora 

miento genetico del rebafio, un mayor control y prevenci6n
 

de enfermedades del aparato reproductivo y mayor economia
 

en la producci6n. Actualmente el servicio de IA es ofer

tado en la regi6n por la Universidad Nacional de la Selva
 

(UNAS), instituci6n que cuenta con una unidad de reciente
 

creaci6n y estg en capacidad de atender la demanda genera
 

da por el Programa Ganadero.
 

En lo referente al ordefio, se recomienda uno en la mafiana
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y otro en la tarde, utilizandose para el efecto, el meto 

do australiano que esta dando resultados sorprendentes en 

sistemas de crianza semiextensiva. En resumen, el metodo 

consiste en ordeflar con "ternero al pie"; el ternero en 

este metodo es utilizado para provocar el estimulo inicial 

a la madre, luego es retirado (sin haber amanantado) y la 

vaca es ordeflada a fondo, permitiendole a continuaci6n per 

manecer con su cria por el termino de una hora (en cada 

ordefio), tiempo en el cual mediante nuevos estlmulos la 

vaca consigue proporcionar a su ternero la leche suficien 

te para cubrir sus requerimientos; las mayores ventajas 

de este metodo radican en la mayor duraci6n de la lacta 

ci6n, incremento en la producci6n de leche --r vaca/da y 

por vaca/campafia y menor intervalo entre partos; estos dos 

6Itimos factores por muchos afios han limitado la produc 

ci6n de leche en sistemas extensivos y semiextensivos, en 

regiones tropicales. 

Al nacimiento, los terneros recibiran los cuidados necesa 

rios tales como desinfecci6n del ombligo con tintura de 

yodo al 7%, m~s un repelente de moscas; si el ternero du 

rante sus primeras dos horas de vida mostrase dificulta 

des para mamar, debera ser ayudado pues es imprescindible 

el consumo del calostro. Durante el primer mes de vida 

los terneros deberan ser identificados, mediante tatuaje 

en la oreja, descornados apenas aparezca el bot6n del cue_ 

no y posteriormente los machos deberan ser castrados an
 

tes de 60 dias de nacidos. Los terneros seran criados en
 

cunas individuales port~tiles y recibiran leche durante 

los primeros cuatro meses de vida, siguiendo el me'todo de
 

destete precoz.
 

b) 	Implantaci6n de pastizales en ireas nuevas y empurma

das.
 

Tres sistemas de pastizales pueden ser recomendados 

para implementarse en la zona del Proyecto de Desarrollo 

del Alto Huallaga: 
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1. Graminea solamente. 	 Sistemas extensi
vos 	tradicional.
 

2. 	Graminea + Leguminosa,+ Sistema semiexten
 
r6sforo sivo.
 

3. 	Graminea + Nitr6geno + Sistema intensivo
 
F6sforo.
 

Usualmente el bosque es quemado e Hyparrhenia rufa sembra
 

da en las cenizas, lo que resulta en una instalaci6n de
 

gramineas. El buen crecimiento del pasto basado en el me
 

joramiento de la fertilidad del suelo a trav6s del efecto
 

directo del calor de la quema y el contenido mineral de
 

la ceniza no dura mucho (generalmente 4 afos). Y la pro

ductividad del pasto disminuye de una capacidad de carga

de 2 - 3 vacas por hectarea a menos de una. La mayorla 

de tierras con pasto en esta regi6n estan en este iltimo
 

estadlo. Los animales sufren de deficiencias de proteina
 

y f6sforo a'n en esta carga animal baja.
 

El segundo sistema, semiextensivo, implementado en cual 

quier estad'o de la fase de declinaci6n de la graminea do
 

blar'a inmediatamente la capacidad de carga, dando energia
 

incrementada, proteina y f6sforo.
 

El te.,cer sistema, intensivo, usando gramineas de alta pro
 

ducci6n con fertilizantes completos (nitr6geno y f6sforo)
 

tambien es posible; serl'a til en la producci6n de leche
 

o engorde y acabado de ganado de came, bajo circunstan -

cias especiales. El forraje producido darla adecuados ni
 

veles de energia y f6sforo, as'. como reforzaria la capaci
 

dad de carga, pero su capacidad para proveer del adecuado
 

nivel de proteina debe ser complementado.
 

Debe sin embargo, sen sefialado que el pastizal gramlnea /
 

nitr6geno ha sido encontrado antiecon6mico para la produc
0 

ci6n de came en general, a6n en una regi6n avanzada como 

Florida, EE.UU. (Koger et. al. 1970). Asimismo, en Pu 

callpa, para ganado de came, sin facilidades para cercar, 
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proveer de agua a los potreros, el nivel bajo general de
 

tecnologia, el alto costo de los fertilizantes y pobre sis
 

tema de transporte, han hecho muy oscuro el panorama para
 

que :ste sistema intensivo sea econ6micc.
 

Mucho se ha dicho recientemente para intensificar la pro 

ducci6n animal en la selva, pero lo que es requerido es 

una producci6n 6ptima en armonla con las condiciones s0 

cioecon6micas y el nivel de tecnologla disponible. 

Teniendo en consideraci6n que el grea del proyecto, tiene
 

la infraestructura de carretera, y el objetivo principal
 

es el de producci6n de leche, este sistema sl es posible
 

aplicarlo, tendiendo en el futuro a la incorporaci6n de
 

una leguminosa.
 

bl Especies forrajeras recomendadas.
 

En orden de merito, se recomienda Brachiaria decumbens
 

"nudillo brasilero", Brachiaria mutica "nudillo 'Hyparrhe
 

nia rufa "yaragua", Pennisetum purpureum "elefante", Pue
 

raria phaseoloides "kudzu" y Echinochloa polistachya "ca

merum".
 

Algunas caracteristicas importantes de estas especies son: 

BRACHIARIADECUMBENS. "Nudillo brasilero".
 

El pasto brachiaria se comporta muy bien en alturas en
 

tre el nivel del mar y los 2,200 metros sobre el nivel
 

del mar, en zonas con temperaturas entre 180 y 280 C y
 

1,000 -4,000 mm de precipitaci6n anual. Resiste la sequia
 

y crece bien en suelos bien drenados.
 

Su uso mas com6n es en pastoreo aunque puede utilizarse 

como pasto de corte, ensilaje o heno, ojala mezclado con
 

leguminosas.
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Aunque no es muy exigente en suelos, crece mejor en
 

los de fertilidad alta. La adici6n de fertilizantes 

en suelos pobres aumenta los rendimientos. La ferti
 

lizaci6n debe hacerse de acuerdo con el resultado del 

anglisis quimico del suelo. Se sabe que responde muy 

bien a la aplicaci6n de nitr6genoI pero la cantidad y 

frecuencia de aplicaci6n varla con la fertilidad del 

suelo y clase de manejo. 

El pastoreo puede iniciarse cuatro meses despu6s de
 

la siembra; sin embargo, el pisoteo durante el esta
 

blecimiento afecta las producciones posteriores. El
 

estado del pasto mas indicado para lograr el maximo va
 

lor nutritivo, es el de prefloraci6n. Algunos estudios
 

han demostrado que el contenido de proteina cruda, en
 

la prefloraci6n es de 11 por ciento, en !a floraci6n 

es de 9.9 por ciento y cuando se forman las semillas 

es de 8.3 por ciento.
 

Se recomienda el pastoreo en rotaci6n, aunque resiste
 

bien el pastoreo continuo. Despufs de cada pastoreo inten
 

sivo, es conveniente un periodo adecuado de descanso.
 

BRACHIARIA MUTICA. "Nudillo".
 

Pasto de origen africano, se halla muy propagado en la
 

selva, en donde ya se le considera naturalizado. Cre
 

ce muy bien en las zonas bajas, humedad u orillas de
 

los rfos. Este pasto que es propagado por "esqueje"
 

no produce semilla botanica y se le puede propagar con
 

ayuda de maquinaria, si la topografla 1o permite.
 

Es un pasto de buena palatabilidad que se adapta a to 

do tipo do terrano, teniendo la humedad conveniente. 

Pr~cticamente las zonas fuertemente hamedas, no se p2 

drian explotar, de no &istir esta graminea. El nudi 

lo constituye una reserva forrajera durante la 6poca 

seca en que otros pastos bajan su producci6n, ya que 

al desarrollarse en zonas hCmedas, no padecen por de 
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ficiencia de agua en la 6poca de humedad critica.
 

En su manejo debe pastorearse no maos de 10 dias para e
 

v.tar el "pisoteo" qu2 puede destrui)lo debido a su
 

particular habito de medrar en medio de mayor humedad
 

que otros pastos, debe darsele descansos prolongados 

de por lo menos 60 dias. Cuando el pastizal envejece
 

o se llena de malezas debe darsele una quema en 6poca
 

adecuada.
 

No es de alto valor nutritivo y soporta de I a 2 unida
 

des animales por hectarea siendo inferior al Yaragua.
 

HIPARRHENIA RUFA. "Yaragua".
 

Forraje de origen africano, muy bien adaptado en el me
 

dio tropical. Es un pasto alto, de buen macoll.
 

miento, abundante producci6n de semilla que le permite
 

su autosiembra. Es un pasto formado de hojas finas su
 

culentas cuando tiernas y muy apetecldas por el ganadc
 

prospera bien en casi todos los suelos, y mejor en sue
 

los f6 en los suelos con humedad perma
ertiles, no as' 


nente. Este pasto se establece con 10 a 15 kilos de
 

semilla fresca por ha.
 

Es el pasto m's econ6mico de sembrar, se establece rc
 

pido y a los 5-6 meses est5 en condiciones de soportar
 

su primer pastoreo ligero. No exige mucho cuidado en
 

su mantenimiento, salvo deshierbos esporadicos, se pas
 

torea cada 28 a 35 dlas y no debe permitirse el ganado
 

por mas de 10 dias, es decir se recomienda en esta pas
 

tura los pastoreos rapidos y frecuentes.
 

Es un pasto rcstico que soporta muy bien el pastoreo y
 

cuando se le maneja con cuidado, su duraci6n es larga.
 

Normalmente puede mantener 2-3 unidades animales por
 

hectgrea.
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PENNISETUN PURPUREUM. "Elefante".
 

Llamado tambien Grama napier, de origen africano, es
 

un pasto alto de 2.50 a 3.00 m de gran rendimiento, so
 

bre pasando las 250 TM de rendimiento de pasto verde 

por hectarea. Normalmente es empleado al corte y pica
 

do para ganado estabulado. Es pasto muy apetecible 

cuando se le cosecha tierno y acuoso, sin embargo, se
 

lefiifica f~cilmente cuando se le corta tardio. Es pas
 

to excelente pa'a ensilaje.
 

Tamb'n se le emplea al pastoreo, pero su manejo debe
 

ser cuidadoso, se debe pastorear con frecuencia evitan
 

do su lefificacion y cada cierto tiempo unas 2 veces
 

al aflo, debe cortarse bajo para eliminar las "cafias" no
 

utilizadas por el ganado y permnitir un nuevo rebrote 

tierno, esta operacion es muy economica efectuarla con
 

una rotocultivadora.
 

Se propaga por via vegetativa, de trozos de tallos, su
 

semilla en la practica no es viable. Es un pasto que
 

exige terrenos fertiles y bien drenados, en 1o que da
 

rendimientos altos, mgs a6n si se las fertiliza con es
 

tiercol. Es pasto qu3 debe sembrars- cerca de los es
 

tablos, para suplementar a lecheras o animales de en
 

gorde. Su capacidad de mantenimiento es alto, hasta
 

5 unidades animales por hectarea cuando el pasco so ma
 

neja al "corte" y se mantiene con fertilizaci6n organi
 

ca, ya mencionada.
 

PUERARIA PHASEOLOIDES. "Kudzu".
 

Esta leguminosa trepadora y perenne es sumamente impor 

tante, por su capacidad nutritiva para el ganado, su 

facilidad de instalaci6n, su poca exigencia en suelos, 

su permanencia en el campo y otros factores importan 

tes. 

Existon muchas hierbas peronnes del genero Pueraria
 



467.
 

siendo la ma's difundida en nuestro medio la denominada
 

Kudzu Tropical, que ya se encuentra propagada en toda
 

nuestra selva, siendo empleada com6nmente como cobertu
 

rd de tierras con pladtaciones permai.entes y muy poca
 

empleada como pasto.
 

S'- importancia en la selva como forraje es enorme, si
 

tenemos en cuenta que en esta regi6n no se tiene fuen
 

tes de proteina vegetal para el ganado; esta legumino
 

sa tiene un contenido proteico en verde, superior a la
 

alfalfa; se adapta a diferentes suelos y precipitacio

nes desde 700 a 3,500 mm y soporta sequias oortas y re
 

brota facilmente.
 

Es una leguminosa que puode producir unos 35,000 kg.de
 

forraje verde por ha. al aflo, con una producci6n de 

proteinas totales que facilmente alcanza a 1,600 kg.
 

Esta leguminosa requiere suelos drenados, se establece 

por medio de semillas, asi como vegetativamente. La 

semilla es viable en su totalidad necesitando esta que 

sea escarificada previamente antes de la siemura. La 

germinaci6n y su desarrollo inicial es lento, necesi 

tando de algunos cuidados hasta que estg establecida 

despues del cual se torna agresiva, por su car~cter tre 

pador invade los arbustos y malas hierbas, domingndolos; 

de modo quc en un potrero de kudzu, no se observa male 

zas arbustivas.
 

Esta leguminosa combina bien con todas las gramineas 

mencionadas, haciendo mezclas palatables y mejorando 

el nivel alimenticio del pastizal. El ganado se acos 

tumbra a esta leguminosa, pero normalmente da preferen 

cia a las gram neas, por ello es conveniente su sem 

brlo en mezola, ya que por ser de tallos volubles, 6s 

tos se entremezclan con las gramas y el ganado esta a 

bligado a consumir ambos pastos. 
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El kudzi henifica bien, pudiendose tambien preparar ha
 

rina, para corncentrados en animales bajo estabulaci6n.
 

Como forraje tiene las siguientes vei.tajas:
 

- Es sabrosa-una vez que el ganado se acostumbra 

6l. 

a 

- Tiene un elevado contenido proteico y'da altos 

dimientos. 

ren 

- Es de desarrollo exhuberante y resistente al pasto
 

reo.
 

- Es resistente a sequias, manteniendose a~n verde des
 

pu6s de dos meses de la 5itima lluvia.
 

- Mejora los terrenos, permitiendo una buena henifica
 

ci6n.
 

b2 Calendario de actividades: Areas nuevas.
 

Comenzando con la apertura del bosque, las actividades
 

a realizarse son:
 

a. Apertura del bosquc.
 

b. Quema del desmnte.
 

c. Siembra de pascos.
 

d. Primera utilizaci6n del pasto.
 

e. Quema del pasto.
 

f. Utilizaci6n definitiva del pasto.
 

El calendario requerido para estas actividades tiene 

una duraci6n de 20 meses. (Ver Calendario a continua 

ci6n).
 

De acuerdo a este calendario de actividades, en fun 

ci6n del clima, la apertura del bosque (a), puede e 

fectuarse durante cuatro meses del afio (Mayo, Junio , 

Julio y Agosto). La quema del desmonte (b), se lleva 

a cabo entre el 30 y 50 mes, por un perSodo de tres 
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CALENDAgIO Dr ACTIVIDADES; AREAS NUEVA$ 

SACTIVIDADES 

A10 MESES 
a b c d e f 

Mayo x 

Junio x 

Julio x x 

Agosto x x x 

Setiembre x x 

dctubre x 

Noviembre 

Diciembre 

2 Enero 

Febrero x 

Marzo x 

Abril 

Mayo 

Junio x 

Julio x 

Agosto 

Setiembre 

Octubre 

Noviembre x 

Diciembre x 
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meses (Julio, Agosto y Setiembre), dependiendo del mes
 

de.inicio del desmonte. La siembra de pastos (c) pue
 

de efectuarse entre el 40 y 60 mes con una duraci6n -'
 

minima de tres nmeses (Agosto, Setiembre y Octubre) de
 

pendiendo de la quema del desmonte.
 

Los pastos se pueden utilizar por primera vez (d) en
 

tre el 100 y II mes (Febrero y Marzo). A partir del
 

inicio de las actividades, la quema del pasto (e) se
 

efectria entre el 140 y 150 mes (Junlo, Julio) del se
 

gundo aflo. La utilizaci6n definitiva de los pastos 

(f) Duede efectuarse entre el 190 y 200 mes, desde que 

se limpi6 el bosque. (Noviembre, Diciembre del 20 a 

aflo). 

En cuanto al desmonte del bosque, fste puede efectua
 

se bajo dos sistemas:
 

a. SIstema anual.
 

b. Sistema semi-mecanizado (Tree Crusher).
 

El desmonte a mano puede efectuarse pr~cticamente du
 

rante todo el aho. Sin embargo es de notar, que el
 

proceso total hasta el establecimiento definitivo de
 

la pastura, pierde continuidad debido a que las posi

bilidades de quema del desmonte y de los pastos estgn
 

restringidos por las lluvias. La alternativa a mano
 

puede considerarse similar al sistema mecanizado, en
 

cuanto al calendario de actividades, si se hacen coin
 

cidir los periodos de apertura; aunque el desmonte a
 

m~quina es de mejor calidad y mis rapido.
 

El desmonte manual requiere de 30 a 50 jornales por 

dia para limpiar una hect9rea, m's otro tanto en lim 

pias sucesivas hasta establecer el pasto; el costo va, 

rna de S/. 60,000 a S/. 100,000 en base a jornal de 

S/. 1,000 diarios. 

La mecanizaci6n del desmonte de bosques adquiere im
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portancia cuando se programa el desarrollo de grandes
 

6reas y los pastizales se requieren con urgencia, co
 

mo es probablemente el caso del Proyecto de Desarrollo
 

uel Alto Huallaga. El sistema Lon 'Tree Crusher" ocu
 

pa 0.33 hombres por dia y puede limpiar 0.75 hectareas
 

por hora de trabajo, requiriendo un gasto similar al
 

anterior, sin embargo existen restricciones importan

tes tales como: minimo de m~quinas por unidad de man
 

tenimiento igual a cuatro y contratos de operaci6n no
 

menores a 20,000 ha./afio.
 

b3 Receptividad.
 

La receptividad estimada promedio es de 2 U.A./ha./a

fio. Sin embargo es de resaltar que algunas especies
 

como Brachiaria decumbens, puede soportar hasta 3 U.A.
 

por hectarea/afio. Se toma la cifra de 2 U.A./ha./afi
 

como conservativa, dado el nivel t6cnico para el mane
 

jo de pasturas del ganadero local.
 

b4 Vida Gtil de los pastos.
 

Es la capacidad de producci6n de las pasturas, decre
 

ce con el tiempo, siendo necesario su renovaci6n o re
 

siembra, debido a la invasi6n de n.Alezas, que por e
 

fecto de la sucesi6n secundaria tratan de re:;;esar al
 

bosque original.
 

Por lo tanto, se estima que la re,ovaci6n de los pas
 

tos se debe hacer a los 12 afios de la siembra, 1o que
 

da 10 af.os de vida ritil, ya que se consideran 20 me
 

ses para el periodo de instalaci6n de las praderas.
 

b5 Renovaci6n de pasturas actuales.
 

La mayor parte de las pasturas actuales, estgn dete 

rioradas, invadidas de malezas; y s6lo predomina el 

"Torourco" como forraje. Para hacerlas productivas 
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hay que volverlas a sembrar, para lo cual las activi
 

dades a seguir sertn:
 

a. Preparaci6n del suelo.
 

b. Siembra de pastos.
 

c. Utilizaci6n del pasto.
 

El calendario requerido para estas actividades, tiene
 

una duraci6n de 9 meses, y es como sigue:
 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES: RENOVACION DE PASTOS
 

Meses Actividades 
a b c 

Julio x 

Agosto x x 

Setiembre x x 

Octubre x -

Noviembre 

Diciembre 

Enero 

Febrero x 

Marzo x 

La preparaci6n del suelo (a), se puede hacer de Julio
 

a Setiembre inclusive, par 2 metodos:
 

- Limpieza manual, que es menos efectiva y deja muchas 

plantas que hargn competencia por nutrientes Y luz, 

a las plantas forrajeras sembradas. Sin embargo, u 

na quema durante este perodo puede ayudar a la lim 

pieza. Se requiere 15 jornales para limpieza y ta 

jado del terreno. 

- Uso de maquinaria agricola.- Por su naturaleza el 

suelo selvatico, es arcilloso, de alli que cuando 

el pastizal estg degradado, por el sobre pastoreo , 

tambign esta "compactado"; lo cual significa que 

los 5 cent'metros superiores del suelo, se han com 
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pactado. Estos suelos, se mejoran mucho si se em 

plea el arado para removerlo; con esto se favorece
 

una buena aereaci6n, se mejora la textura, se uni
 

formiza la capa arable y se favorece el contenido or
 

g~nico al incorporar el torourco.
 

En raz6n de quo se busca uniformidad en la produc 

ci6n de los pastizales, se recomienda para el pre
 

sente caso, el uso de maquinaria agricola, la que se
 

puede obtener del pool de maquinarias a implementar
 

en el Proyecto.
 

La siembra (b), se harg manualmente, ya sea con semi

lla botanica, o vegetativa segin sea el caso.
 

La utilizaci6n de la pastura se hara a los 7 meses de
 

la siembra. En general en los aspectos comunes, este
 

calendario coincide con el calendario de actividades
 

para 5reas nuevas o empurmadas; con la diferencia que
 

se
la utilizaci6n del pasto es mas rapida; va que no 


requiere la quema del pasto, por no haber problemas 

con los remanentes de troncos, tocones, etc., como es
 

el caso de la apertura de areas nuevas.
 

b6 Caracteristicas del m6dulo propuesto.
 

En el presente estudio se ha propuesto m6dulos de 20
 

hect5reas de pastos, para sostener 20 vacas lecheras
 

y una poblaci6n total de 40 unidades animales.
 

- Areas de Siembra.
 

ler. afio: siembra de 20 hect reas.
 

- Especies forrajeras a usarse.
 

1. Brachiaria mutica en greas hdmedas, para pasto
 

reo.
 

2. Brachiaria decumbens, en Sreas normales, para
 

pastoreo.
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3. Pennisetum purpureum, para corte.
 

Areas a sembrarse con cada especie.
 

ler. aflo: 19 ha. con Brachiaria.
 
I ha. con Pennisetum.
 

La proporci6n de Nudillo o Nudillo brasilero a sem 
brarse, dependerg de la humedad del suelo. Puede o

currir una combinaci6n de un cierto hectaraje con Nu
 

dillo brasilero, la hectirea restante, se recomienda
 

sembrala con pasto Elefante, para usarla al "corte",
 

y ofertarla a las vacas lecheras en los comederos al
 

momento del ordeflo. Tambien existe la posibilidad 

de sembrar Saccharun Officinarum cafla de az~car, en
 

vez del Elefante, con el mismo fin y aporte adicional
 

de fuente energftica.
 

Uso. 

Las pasturas al pastoreo, se usargn a partir del 90
 

mes de iniciada la preparaci6n del suelo, con una
 

frecuencia de 8 dlas de pastoreo y 32 dlas de descan
 

so, bajo un sistema de pastoreo rotativo.
 

Los vacunos, se dividiran en 2 hatos, cada uno com 

puesto de la siguiente forma:
 

* 50% de las vacas en producci6n.
 

* 50% de la majada general.
 

A su vez, cada hato se subdividirg en 2 sub-hatos,
 

compuestos cada uno:
 

" Fub-hato A: vacas en producci6n.
 

* Sub-hato B: majada general. 

Sistema de pestoreo.
 

Las 19 hectareas de pastos, se dividirgn en 2 potre

ros, de 9.5 hect~reas cada uno. En cada potrero ha
 

brf 5 sub-potreros para el pastoreo rotativo.
 

El sistema a usarse consistira en que al sub-. Potrero
 

No. 1, entrargn a pastorear el sub-hato A, por 4 dias.
 

Al finalizar este pergodo el sub-hato A, pasarg el
 

sub - potrero No. 2; y el sub - hato B, entra
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ra al sub-potrero Nc. I por 4 dias. Luego de este
 

perlodo el sub-hato D, pasarA al sub-potrero No. 3,
 

el sub-potrero No. I comenzar5 a descansar. Se se 

guira la secuencia, hasta que despu6s de 32 dias 

el sub-hato A, entrarg nuevamente al sub-potrero -

No. 1.
 

Cercos.
 

Por su economia, se recomienda el cerco elfctrico',
 

con un panel solar, Modelo SP-5, que abastece una
 

longitud de cerco de 5 kil6metros. Su instalaci6n
 

es sencilla, y vida citil de 10 afios.
 

Para el cerco perim6trico se recomienda alambre NO
 

14, en 5 hileras, usando aisladores, sobre. postes
 

de Erytrina, para los cercos internos alanbre N
014
 

en 3 hileras, el voltaje que llega a un bien ins
 

talado cerco electrico es hasta 5,OOU voltios, por
 

cada golpe.
 

Haciendo un ca1culo de los requerimientos de mate

riales y equipo para cercar 20 hectareas de pastos
 

se tiene:
 
89.4
 
m.
 

.-hato A 1 2 3 4 5 

Sub-hato B 

Su-hto 1 2 3 4 5 S 

Sub-hato B 

447 m 
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. Cerco perimetrico: 1,788 m, requiri6ndose 8,940
 

m. de alambre galvanizado NO 14.
 

* Cerco interno: 2,235 m, requirindose 6,705 m de
 

alambre galvanizado NO 14.
 

•Postes cada 5 metros: 805
 

" Aisladores: 3,924
 

" I Panel solar modelo SP 5.,
 

" Manijas para puertas: 10
 

- Fertilizaci6n. 

La f6rmula recomendada es la de 120 kg de Nitrogeno,
 

40 kg de F6sforo y 40 kg de Potasio, por hect5rea a
 

fio.
 

El F6sforo y el Potasio se aplicaran en una sola vez
 

por aflo. El Nitr6geno se aplicar& fraccionado en
 

4 partes al afto, en la dosis de 30 kg de N/aplica 

ci6n.
 

c) Suplementos alimenticios.
 

En raz6n de la escasa disponibilidad actual de insu
 

mos para la elaboraci6n de raciones balanceadas en la
 

regi6n, los consultores proponen el sistema de alimen
 

taci6n exclusiva en base a forrajes, con suplementa 

ci6n en campo de sal comin m4s sales minerales enrique
 

cidas con fuente de f6sforo, la suplementaci6n recomen
 

dada tiene su fundamento en el hecho de no existir sin
 

tesis de minerales en el rumen, raz6n por la cual el
 

rumiante tiene que recibir los elementos esenciales re
 

queridbs tales como: F6sforo, Calcio, Sodio, Magnesio,
 

Yodo, Cobalto, Cobre, Mangancso, Molibdeno, etc.
 

La sal comin y las sales minerales serfn ofertadas ad
 

libitum, para lo cual siempre deberg existir sal y sa
 

les minerales disponibles para libre consumo.
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Se estima que la implementaci6n del Proyecto de Desa
 

rrollo Rural Integral estimularg y acrecentarg signi
ficativamente la producci6n de insumo requeridos para
 

la industria de Alimentos Balanceados, los que tendrn
 
un amplio y seguro mercado entre los productores de
 

leche.
 

d) Meloramiento genftico.
 

Actualmente, los niveles de producci6n de leche y car
ne en la regi6n de selva y en especial en el Ambito 

del proyecto son muy bajos, la mayorla de las empresas
 

multifamiliares, cooperativas y ganaderos individuales
 

presentan indices pecuarios pobres tales como: porcen
 
taje de nacimientos por debajo del 50%, porcentaje de
 

muertes cercanos a 15%, peso al destete (8 meses) de
 
120 a 150 kg, edad al beneficio 3.5 a 5 afios, produc

ci6n de leche 1 a 3 litros por vaca-dla, etc. Son mu
 
chos los factores que contribuyen a esta baja produc

tividad y cada uno de ellos debe ser considerado de
 

importancia si se desea aumentar la producci'n y ha
 

cer mis rentable la empresa ganadera.
 

En cuanto al mejoramiento integral del hato debemos 

enfatizar que la producci6n es influenciada por dos 

grandes grupos de factores: el potencial gengtico del 
ganado y el ambiente en el cual se desarrolla la pro

ducci6n. El potencial gen'tico se puede subdividir 
en potencial aditivo y no aditivo; esta subdivisi6n 

es consecuencia de la forma como act~an los genes. 

En el mejoramiento de la productividad ganader-a tie
 

nen que intervenir todas las ramas del conocimiento a
 

gropecuario, es evidente que si los genetistas logran
 
producir animales con capacidad hereditaria de obtener
 

altas performances, estos animales requerirPn mejoras
 

en la alimentaci6n, sanidad y manejo para poder expre
 

sar sus genes en mayor producci6n. Es casi seguro que
 

el nivel mfs alto biol6gicamente factible no serf el
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mTfs econ6mico, por ello se deberg equilibrar el mejora
 

miento genetico y el ambiental buscando un nivel en el
 
cual se obtenga un m~ximo rendimiento econ6mico. Por 
lo antes mencionado, en las regiones tropicales se ha 
descartado la crianza de animales de razas altamente es
 

pecializadas. Es asi que, en programas de desarrollo 

los mejores resultados se han obtenido con animales cru
 

zados utiliz~ndose razas europeas e indianas. Cuando 
se cruzan razas Bos taurus (origen europeo) con razas -

Bos indicus (Ceb6, originario de India y Pakistan), las
 

progenies resultantes sobrepasan el promedio de los pro
 
genitores puros en cuanto se refiere a eficiencia repro
 
ductiva, viabilidad y crecimiento, este efecto biol6gi

co se denomina heterosis; el maximo aprovechamiento de 

la heterosis es el principal objetivo del cruzamiento.
 

Los sistemas da cruzamiento mas convenientes para conse
 

guir animales de doble prop6sito en condiciones tropica
 
les son: cruzamiento rotecional con dos o mas razas, me
 

diante el cual se consigue producir niveles adecuados 
de heterosis a lo largo de las generaciones; la otra al
 

ternativa es el cruzamiento en rebaflo cerrado, en en-o

gamia y siempre progresando en la consanguinidad, con u
 
na constante selecci6n en favor del tipo previsto; la
 

suerte y el surgimiento en los cruces de toros o vacas

excepcionales, pueden determinar el mayor y mas pronto
 

exito del programa.
 

Teniendo en cuenta dos factores de suma importancia:dis
 

ponibilidad de vientres para ser usados como matrices y'
 

afinidad entre razas, las alternativas del cruzamiento
 

inicial mis convenientes son:
 

- Holstein x Guzerat (Linea lechera).
 

- Nellore x Brown Swiss.
 

- Bown Swiss x Gyr (Linea lechera).
 

Si bien las tres alternativas son buenas, existen entre
 
ellas algunas diferencias que estimamos oportuno resaltar.
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Holstein x Guzerat.
 

Los mejores resultados en cuanto a doble prop6sito han
 

sido conseguidos mediante cruzamiento rotacional de es
 

tas razas, siendo el m~s difundido y aceptado a nivel
 

de ame'rica tropical, en base a excelente calidad y ti
 

po de animales de gran alzada y precoces, hembras muy 
buenas productoras de leche y machos con excelente In
 

dice de conversi6n y muy buenos ganadores de peso. Po
 

siblemente, el mayor grado de afinidad entre razas eu
 

ropeas e indianas logrado a la fecha es Holstein x Gu
 

zerat.
 

Para las condiciones especiales de nuestro pals, este
 

cruzamiento resulta ventajoso por 1o siguiente:
 

De las razas lecheras criadas en el pals, sin lugar a
 

dudas, la Holstein ocupa el primer lugar; los criado
 

res de Holstein en la costa del pals, por lo general
 

descartan la primera cria para fines de reemplazo del
 

rebafto y buscan ademas que la primera cria sea del mei
 

nor peso posible al nacimiento para evitar problemas 
en partos dist6sicos, de cierta frecuencia en primeri

zas. De gran ayuda para el criador de vacas Holstein
 

seria la inseminaci6n artifiLial de vacas primerizas 

con semen de raza Guzerat de llnea lechera, con lo cual
 

conseguiria una cria de menor peso al nacimiento y con
 

un buen mercado asegurado; cabe agregar que el semen
 

de toros probados de raza Guzerat es ofertado en elt
 

mercado nacional, procedente de Brasil. Las crias cru
 

zadas (fl) serlan recriadas en la costa con sistema de
 

destete precoz y luego ser enviados a las 8 semanas de
 

edad a completar la recria en regi6n de Tingo Maria.
 

Al respecto, existe informaci6n de trabajos similares
 

al propuesto, efectuados desde el aflo 1964 por el Pro
 

grama de Ganaderia Tropical de la Universidad Nacional
 

Agraria La Molina, llevando terneros Holstein de 8 me
 

ses de edad por via aerea al Huallaga Central.
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Los requerimientos de vientres de raza Holstein para
 
la producci6n de terneras cruzadas es del orden de
 
2,800 cabezas anuales, las que con una taza de parici6n
 

de 80% deber'n producir 2,240 crias/afo; asumiendo que
 
el 50% seran hembras, se tendrg 1,120 terneras de las
 

cuales se espera que lleguen a los 30 meses de edad 
1,000 vaquillonas, en raz6n de una mortalidad esperada
 

de aproximadamente 10%.
 

De acuerdo a filtimas estadisticas oficiales, la exis 

tencia de vacas de raza Holstein en el pals es de 
125,637 distribuidas en Piura: 4,000; Trujillo: 3,500; 
Lima: 15,137; Cajamarca: 40,000; Arequipa: 60,000 y Va 

lle del Mantaro: 3,000. Considerando que el 23% son 
vacas primerizas, el potencial de vacas Holstein de 

primer parto a nivel nacional es del orden de las 

28,896 vacas, con las cuales los requerimientos delPro 
yecto (2,800) se cubren con holgura. 

En lo referente al destino de los 1,140 machos crnzados
 

nacidos, se estima que luego de un periodo de 8 semanas
 

de recria, deberan ser vendidos a precios de mercado a
 

fin de recuperar la inversi6n que por este concepto se
 

haya generado; reserv~ndose el 2% previa rigurosa se
 
lecci6n para su posible uso como reproductoreseste a
 

justado proceso selectivo sera una garantia para el me
 

joramiento genetico en sistema de rebaflo cerrado a im
 

plantar en el grea del Proyecto.
 

- NellorexBrown Swiss. 

Cruzamiento de positivos y excelentes resultados, con
 
experiencias de una antiguedad no menor de 25 aflos en
 
el pais, pues los primeros animales cruzados denomina

dos "Bronce" fueron obtenidos en la Granja San Jorge
 

del SCIPA en la d6cada del 50; estos animales de tipo
 

Bronce tuvieron gran demanda en la selva y fueron dis
 

tribuidos por toda el~a; lamentablemente no hubo conti
 
nuidad en el trabajo genetico y felizmente estos cruza
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mientos ya con una orientaci6n m~s definida y mejor
 

programada son reiniciados y continuados por EGEPSA
 
hoy Ganadera Amazonas S.A., denominfndose al producto
 

del cruzamiento como Amazonas.
 

Si bien, la producci6n de vientres de este tipo de ga
 

nado podria ser m5s econ6mico, presenta a nuestro en
 

tender dos desventajas sustanciales con la primera al
 

ternativa: existe mayor poblaci6n de vientres para pie
 

de cria de la raza Holstein que-de Nellore puro y no 

se debe dejar de lado que la raza Nellore, es una raza
 

exclusivamente de carne, sin aptitud lechera.
 

Brown Swiss x Gyr.
 

Esta alternativa, a nuestro entender podria ser de uti
 
lidad para el pals, s6lo en el caso de una demanda de
 

vientres cruzados que supere a las posibilidades de
 

lograr vientres mediante las dos primeras alternativas
 

antes citadas, por dos razonesfundamentales:
 

No existe una concentraci6n alta de vientres de raza 

Brown Swiss en el pals, y es probable que los criado 

res de esta raza no muestren ning~n interns ante un 

mercado de animales cruzados, pues no tienen los pro 

blemas que afronta el criador de Holstein con la prime 

ra cria. 

e) Sanidad.
 

Las principales enfermedades que afectan al ganado va
 

cuno en la regi6n de Tingo Maria son los siguientes:
 

Enfermqdades parasitarias: en este grupo se distinguen 

aquellas producidas por pargsitos externos como miasis 

de las heridas, garrapatas, dermatobia, etc. y las pro 

ducidas por parasitos internos como aquellas que produ 

cen'la Piroplasmosis, Anaplasmosis y Gastroenteritis 

verminosa entre otras. 

'-) 
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Enfermedades infecciosas: en este grupo cabe destacar
 

la aftosa, carbunclo, neumo entelitis, papilomatosis,
 

mastitis, etc.
 

Enfermedades carenciales: cabe destacar la presencia
 

de bocio debido a carencia de yodo y/o sustancias bo
 
cioggnicas, afosforosis debido a deficiencia de f6sfo
 

ro en suelos y plantas forrajeras. I .
 

A continuaci6n se presentan los Cuadros 3.2.3.-i y 2 que
 

incluyen el tratamiento y prevencion de enfermedades de
 

la regi6n y el calendario sanitario.
 

f) 	Capacidad de producci6n.
 

fl 	 Indices pecuarios.
 

Los Indices de producci6n asumidos corresponden a ob 

servaciones tomadas en la zona del Huallaga Central y 
Bajo Mayo, factibles de alcanzar en un sistema semi

extensivo, m~s aun si son complementados con insemina

ci6n artificial, pueden muy bien ser superados median 

te programas de capacitacin a los ganadtros, asisten 
cia tecnica eficientn y oportuna, y al usO de alimen

tos concentrados a mediano plazo. 

Los 	Indices considerados son los siguientes:
 

1. 	Natalidad : 70 a,80%,
 
2. Mortalidad 	 : %
 

3. 	Partos/vaca : 5 a 6%
 

4. 	Vida productiva de vacas 7 a-8 aflos
 
(afios).
 

S. 	Edad al ler. servicio 24 a 26 meses
 

6. 	Intervalo entre partos : 12 meses
 

7. 	Edad al ler. parto 33 a 36 meses
 

8. 	Periodo de lactaci6n 280 dias
 

9. 	Periodo de seca 85 dias
 

s 
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CUADRO 3.2:3. -1 

TRATAMIENTOS DE ENFERHEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS 
QUE ATACAN AL GANADO VACUNO
 

Agentes Pruebas Tratamlentos pro-
ENFERMEDAD etiol6gicos dlagn6sticas filfctico y cura

tivo 

Aftosa. Virus. Examen clTnico Vacunac16n, anti
bl6ticos carbona
to de sodlo; azul 
de metileno. 

Carbunco Clostridlum Exfmenes cllnicos y Vacunaci6n, anti
sintcmatico. chaveu. bacterlol6glcos. bi6ticos, penicl-

Uina, tetracicli
na. 

CArbunclo Bacilus ExAmines clfnicos y Vacunac16n, anti
bacterldlano anthracts. bacterlol6gicos. bl6ticos. Strep
(Antrax). tomicina. 

Distomatosts. Distoma hep~tico. AnalIsIs copropara- Dosificaciones., 
sltol6glco. 

Fungosis. Hongos. Examenes cltnicos. Fungicidas. 

Garrapatosis. - Ex~menes cltnicos. Bafos. 

Helmintlasis Par'sitos gastro An~lisis copropara Dosificaciones. 
gastro-intesti Intestinales. sltol6gicos. 
nal. 

Mastitis Stafilococus Bacterlol6gicas y Higiene, sulfas y 
Streptococus qufmlcas. antlbi6tlcos. 

Neumoenterl 
tis. 

- Virus y g~rmenes 
del tracto diges 
tivo. 

Ex~menes cltnicos. Vacunaciones, an
tb6tcos, nitro 
furamos y sulfas7 

Piroplasmosis. Piroplasma. Ex~menes clrnicos. Drogas especIfi -
cas. Control de 
garrapatas. 

Papllomatosls. Virus. Ex~menes clnicos. Vacunac16n, extir 
pacl6n quirdrgica, 
topicaciones. 



_______________ 

CUADR0 L.23.-2 CALEIDAIO SANITARIO 

V A C U N A C 1 0 N 
HES 

Papllomatosls j Carbunclo Sint. 

+ 
ENERO 

FEBRERO 

MAR20 _______ 
ABRIL General 

3 m. a 3 afos 

Ira. VaCUnaJUN10 6 a. a 3 &fos 

JULO 

AGOSTO 

SLTI LIIRL 

2da. Vacuna 
OCTUBRE General 

3 m. a 3 aeios 

2da. VacunaNOVIEMBRE 
3 m. a 3 alos
 

DICIEKIBRE flr 

FUENTE: UnlversIdad Agrarla de Ia Solve 
Dpto. Zootecnie
 

CAL. 

9 S 

Flebre Aftosa 

Ira.. Vacuna 

General 


ZAYOVacuna2da. 
General 

3rn. Vecuna 
General 

Pruebas de 


Tuberculir y Bang. 


Prueba anual 

Doslflcaclones 

Antlhelminticas 

Ira.Ec6n Oosifice-General 

_ 

2da. Dosifica
cl6n General 

3ra. DosIfica
ci&l General 

4.ta. Oosificw-
General 

Balt 

Cart paticidas 

3er. Bafto(a los 
15 dtas del ante 
rlor).
 

Slet. Bafo 
2do. Bafo (a los 
8 dfas). 

3er. Dao (a los 
15 dfas) 

let. Ban* 
2do..Baho (a las 
8 dras del ante
rior 
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f2 Producci6n de leche.
 

La producci6n esperada por m6dulo/dia es de 112 ii
 

tros de leche por dia y m6dulo/afio de 40,000 litros ,
 

equivalente a un rendimiento de 2,000 litros de leche
 

por ha./afio.
 

f3 Desarrollo de poblaci6n.
 

Con la puesta en marcha del Proyecto se asume la ad
 

quisici6n de 20 vaquillonas servidas a fines del pri
 

mer afio, siendo que los partos seran a partir del se
 
gundo afio de operaci6n. En funci6n del reducido tama
 

flo de cada m6dulo, la implementaci6n del subprograma
 

debe ser sumamente rapido. La dinamica de la pobla 

ci6n se presenta en el Cuadro 3.2.3.-3
 

3.2.3.2 Vacunos de Carre.
 

Aceptada las premisas que los actuales costos de
 

producci6n de carne de vacuno son altos en la regi6n de
 

selva del pals y en particular en el ambito del proyecto;
 

que la productividad por hectcrea dificilmente podria lle
 

gar siquiera a los 180 kg. de peso vivo, lo cual da un ni
 
vel de ingrebo sumamento bajo; la necesidad de mejorar el
 

manejo de Joe pastos y de los animales a fin de preservar
 

el recurso forrajero, etc., se llega a la conclusi6nl que
 

al mas corto plazo se deben mejorar los pastizales median
 

te el establecimiento de praderas cultivadas en las areas
 

de pastos degradadas o en proceso de degradaci6n; mejorar
 

el manejo mediante el uso de cercos y la rotaci6n de pa
 

treros. En forma paralela se debera vigorizar el servi 

cio de inseminaci6n artificial como apoyo y mediante pro
 

gramas de mejoramiento gen'tico a partir del material dis
 

ponible con alto grado de cebuizaci6n hacer un cruzamien

to, utilizando semen o reprodlrtores de razas europeastal
 

el caso de Brown Swiss y/o Holstein, con el objetivo de
 

acelerar la transformaci6n de la ganaderia establecida con
 

exclusivo criterio de producir carne a otra donde prime
 



CUADRO 3.2.3.-3 DINAMICA DEL DESARROLLO DE POBLACION DEL MODULO GANADERO
 

DAD MES0-6 ES6-12 1 -2 A3-4 
N 0
4-5 

S
5-6 6-7 7- C L A S E S 

AIROS Crtas Terneros Vaq.-Nov. Vacas Vacas Vacas Vacas Vacas ras Terneros Vaquill. Novil los Vacas 

1 

Por compra 
Exi sten. 

20 
20 . 

20. 
20 

2 
MuerteSaca 

Exist. . 

8- 8-
1 

7 -8.......... ..... 

20'. 

20. .... . ..... 

16. 
1 

15... .20 

20 

3 
uerteSaca 

Exist. 

8- 8 
1 -

7 -8 

7 8 
-1 

.77.-7.1...... 

20. 

19. 

1 

:.. 

16 

15... 

1 
.15-

. 

.l.. . ." 

20 
1 

19 

4 
Muerte 
Saca 
Exist. 

5 
Muerte 
Saca 
Exist. . 

8 -8 •7 8" 
- 1 - 1 

8.- 7 ..7-" 7" 

8 8, 8 7 
.1 

8.-.7.... .- 7.......-

7 -7 

.5-

..2 

7 -7 

5'- 7 

..... 

2...... .... 

19. 16 .15 
1 1. 
"5 

19 15 ....... 14'..... 

19. 16 15 
1 1 

187;.............1......,15 

7' 

.2.. 

7. 

5 
.2......20 

7 

.7 
. 

7 

19 

19 

19 
1 

Total UA 

20 
20 15
 

36
 

1
 

35 28
 

51
 
3 

48 34 

64
 
2 
12
 
50 35 

66 
2
 

12 
5Z 37
 

Jnco
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el criterio de doble prop6sito y la prioridad sea producir
 

leche.
 

3.2.3.3 Porcinos.
 

Para el mejor cumplimiento de las metas propues

tas se requiere de una Granja Piloto de Cerdos en base a
 

un plantel estabilizado de 100 hembras de las razas Duroc,
 

Yorkshire y Landrace con 3 machos de cada raza.
 

Se ha estimado una producci6n anual de 942 gorrinos logrt
 

dos.
 

La granja se ubicarg en la zona prioritaria 1, Aucayacu.'
 

Los Indices ganaderc3 estimados para esta unidad de prodt_
 

ci6n son los siguientes:
 

Fertilidad: 85%; nimero de partos por marrana/aflo: 2; nd
 

mero de crias destetadas: 7.5; supervivencia durante la
 

lactancia: 77% y sobre vivencia durante el engorde: 96%.
 

Las instalaciones seran de material noble, utilizgndose 

en lo posible materiales de la zona.
 

El sistema de crianza sera intensivo con alimentos balan

ceados, preparados con insumos producidos en la zona, ta
 

les como malz, polvillo de arroz, torta de oleaginosas
 

platano, yuca, pituca, etc.
 

Las acciones de mayor prioridad a realizar son las si 

guientes: 

- Capacitaci6n de los criadores.
 

Los extensionistas asignados a la Unidad Ejecutora del
 

Proyecto deberin organizar conferencias, cursillos, fo
 

rums y dias de campo en cada sector, para estas accicnes
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se podrn contar con la colaboraci6n de la Universidad A
 

graria de la Selva.
 

- Alimentacion. 

Se debera promover el uso eficiente de insumos locales,
 

entre los que cabe destacar por su potencial a la yuca
 

y pituca; estos tubgrculos constituyen reemplazantespro
 

misores del malz on dietas de cerdos, ambos productos 

tienen la ventaja de poder ser utilizados en forma fres
 

ca o deshidratados, para su mejor con"ervacion.
 

- Mejoras en las condiciones sanitarias. 

Deber~n implementarse acciones orientadas a la erradica
 

ci6n de enfermedades infecto-contagiosas y parasitarias
 

mediante programas sanitarios que a corto plazo ofrez 

can soluciones favorables y econ6micas. Actualmentelas
 

enfermedades que se presentan en la regi6n en forma en
 

zootia son la fiebre aftosa, el c6lera porcino y la di
 

senteria porcina, entre las principales.
 

- Meloras en el manejo de los animales. 

El "manejo" es un factor limitante en la crianza de ti
 

po familiar en el Ambito del proyecto; las deficiencias
 

se deben mayormente a la escasa preparaci6n t6cnica de
 

los criadores. Se ha estimado que estan perdiendo no
 

menos de un 30% de la productividad potencial de los a
 

nimales de la regi6n por un manejo ineficiente.
 

Las medidas correctivas mediatas son el entrenamiento 

de los criadores y asistencia t6cnica operante y ggil
 

para poner en manos del criador las nociones necesarias
 

para un manejo apropiado.
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3.2.4 	 Aspectos fisicos. Necesidades de Infraestructu

ra.
 

3.2.A.1 	 Subprograma: Vacunos de Doble Frop6sito.
 

ZONA AUCAYACU
 

Instalaci6n e implementaci6n de 200 m6dulos ganaderos, 1o
 

que comprende:
 

- recuperaci6n de 4,000 ha. de pasturas degradadas.' 
- Instalaci6n de 800,000 m.l. de cerco e1'ctrico y 200 

paneles solares con energizador.
 

- Semovientes: 4,000 vaquillonas prefiadas.
 
- Obras civiles: salas de ordefio (200), corrales de a
 

parte (200), cunas para terneros (1,600), estercoleros
 

(200) y saleros-comedores (2,000).
 

- Equipos e implementos para los 200 m6dulos.
 

ZONA TINGO MARIA
 

Las necesidades de infraestructura de la zona de Tingo Ma
 

ria son similares a la de Aucayacu, en raz6n de ser igual
 

al nu'mero de m6dulos a implementarse.
 

ZONA DE UCHIZA
 

Instalaci6n e implementaci6n de 100 m6dulos ganaderoi lo
 

que comprende:
 

- Recuperaci6n de 2,000 ha. de pasturas degradadas.
 

- Instalaci6n de 400,000 m.l. de cerco electrico y 100
 

paneles solares con energizador.
 

- Semovientes: 2,000 vaquillonas prefiadas.
 

- Obrao civiles: salas de ordeflo (100), corrales de apa_
 

te (100), tunas para terneros (800), estercoleros (100) 

y saleros-comedores (1,000). 
- Equipos e implementos para los 100 m6dulos. 
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Mayores detalles y caracteristicas de las inversiones del
 

m6dulo ganadero se presentan en el Anexo.
 

3.2.4.2 Subprograma: Vacunos de Camne.
 

ZONA LA MORADA
 

- Recuperaci6n de 2,800 ha. de pasturas degradadas o en
 

proceso de degradaci6n.
 

- Mejoramiento de la actual infraestructura de cercos.
 

- Posta de inseminaci6n artificial.
 

ZONA UCHIZA
 

- Recuperaci6n de 3,500 ha. de pasturas degradadas o en
 

proceso de degradaci6n.
 

- Mejoramiento de la actual infraestructura de cercos.
 

- Posta de inseminaci6n artificial.
 

ZONA TOCACHE
 

- Recuperaci6n de 1,000 ha. de pasturas degradadas o en
 

proceso de degradaci6n.
 

- Mejoramiento de la actual infraestructura de cercos.
 
- Posta de inseminacion artificial.
 

3.2.4.3 Porcinos.
 

ZONA AUCAYACU
 

- Granja Piloto para crianza de 1,000 marranas, 9 machos,
 

en sistema de crianza intensiva.
 

- Equipamiento de la Granja Piloto.
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3.2.5 	 N~mero, caracter'sticas y distribuci6n de los ga

naderos que se incorporarfn anualmente al Progra

ma.
 

3.2.5.1 	 Subprograma: Vacunos de Doble Prop6sito.
 

ZONA AUCAYACU
 

En esta zona prioritaria se ha previsto la instalaci6n de
 
200 m6dulos ganaderos que representan el 40% de las metas
 
del subprograma. La incorporaci6n de ganaderos se ha pre
 

visto en 	4 afios, al ritmo siguiente: 50, 49, 26 y 75 m6du
 
los en los afios 1, 2, 5 y 6 respectivamente.
 

ZONA TINGO MARIA
 

En esta zona se ha previsto la instalaci6n de 200 m6dulos
 
ganaderos que representan el 40% de las metas del- subpro
grama. La incorporaci6n de ganaderos se ha previsto en 4
 
aflos, al siguiente ritmo: 48, 62, 14 y 76 m6dulos en los
 
afios 3, 4, 6 y 7 respectivamente.
 

ZONA UCHIZA
 

Se ha previsto la instalaci6n de 100 m6dulos ganaderosque
 
representan el 20% de las metas del subprograma. La ill
 

corporaci6n de ganaderos se ha previsto en 2 afios al si
 
guiente ritmo: 50 y 50 m6dulos en los afios 5 y 7 respec 

tivamente..
 

En el Cuadro 3.2.5.-i se presenta la ubicaci6n de los m6
 
dulos ganaderos por zona y aflo.
 

Las razones de no haber considerado en este subprograma a
 
las zonas de La Morada y Tocache se debe exclusivamente a
 
las dificultades para el transporte diario de leche, las
 
que de ser superadas a corto plazo, implicaria, una redis

tribuci6n de los m6dulos por zona.
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CUADRO 3.25.-I
 

IMPLEMENTACION ANUAL Y UBICACION DE-

MODULOS GANADEROS 

Z 0 N A TOTAL 

Afos Aucayacu Tingo Maria Uchiza ANUAL 

1 50 0 

2 49 49 

3' 48 48 

4' - 62 '62 

5 26 - 50, 76 

6 75. 14 - 89 

7 - 76 50 126 

TOTAL : 200 200 100 500 

% 40 40 20 100 
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En lo referentp a las caracter'sticas de los ganaderos a
 
ser incorporados al Programa, se sugiere que la Unidad E
 

jecutora realice un cuidadoso proceso de selecci6n que
 

peria-ta identificar en las primeras etapas a los aut~nti

cos lideres necesarios para el proceso de cambio de la ga
 
naderia en la regi6n. Se sugieren los siguientes crite 
rios de selecci6n:
 

" 	Ser propietario legal reconocido de parcela con exten

si6n mayor de 20 ha. o la fusi6n maxima de 2 propieta
rios de parcelas vecinas que en conjunto aporten 20ha.
 

a ser dedicadas a pastos cultivados.
 

" 	Experiencia minima de 2 aflos como criador de ganado va
 

cuno.
 

" 	Tener como fuente principal de ingresos familiares la
 

actividad agropecuaria.
 

" Grado de instrucci6n minimo, primaria completa.
 

" Solvencia moral y conducta intachable.
 

De ecuerdo a informaci6n obtenida y verificada en las res 
pectivas zonas, sugerimos algunos nombres de ganaderos 

que podrian ser los iniciales lideres: 

ZONA AUCAYACU
 

* 	Mauricio Cahuana Aycho
 

* 	Josu6 Aliaga R.
 

ZONA TINGO MARIA
 

" Antonio Garcia
 

" Nemesio Diaz Barrera
 

" Roberto Unten
 

" Julio Garcia
 

" Miguel Serna
 

" Jose Barrios
 

" Filiberto Barahona
 

'1 
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* Jorge Arana 

ZONA UCHMLA
 

* CAP "Piura"l Ltda. NO 57
 

* CAP "Arequipa" Ltda.
 

* Lucrecio Trujillo Vela
 

* Anibal Anallana Fuentes
 

- Amadeo Pinedo Perez
 

. Wilfredo Pinchi Ismimo
 

. Amilear Hidalgo Mel'ndez
 

. Delmira Mosquera R3os
 

3.2.5.2 Subprograma: Vacunos de Came.
 

Es sumamente dificil prever el nfimero y distribu 

ci6n de los ganaderos que se incorporaran a este subpro 

grama, debido principalmente a la atomizaci6n de las par 

celas ganaderas,sobre todo en las zonas prioritarias I y 

2. No esperindose a corto plazo rentabilidad de las in
 

versiones en cria de vacunos de came, podvla ser modesto
 

el interns por este subprograma que implica un cambio gra
 

dual hacia la pioducci6n de doble prop6sito. En cuanto a
 

las caracteristicas de los ganaderos deberan incorporarse
 

a este subprograma las cooperativas ganaderas en actual 

funcionamiento y que son los que mayores beneficios p2
 

drian obtener del subprograma. Estimamos relevante con 

signar que se estima que empresas dedicadas a la produc
 

ci6n de came, comienzan a ser rentables a partir de los
 

400 animales aproximadamente.
 

3.2.5.3 Subprograma: Porcinos.
 

ZONA AUCAYACU
 

La ubicaci6n de la Granja Piloto de Cerdos en esta zona , 

permitirg una mejor atenci6n en asistencia t~cnica y cap, 
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citaci6n de los colonos interesados en la crianza familiar
 

de cerdos, debido a una alta prolifidad de especie, el e
 

fecto multiplicador a lograr con la distribuci6n de anima
 

les ntejorados, serA de impacto en la economia familiar de
 

los colonos.
 

Los consultores estiman que entre los criterios de selec

ci6n para los interesados en el subprograma, se deberA dar
 

preferente atenci6n a propietarios de pequefias parcelas de
 

terreno, como forma de procurarles una alternativa para 

mejorar sus ingresos y aquellos que dispongan de insumos
 

capaces de ser transformados en came y manteca.
 

ZONA TINGO MARIA
 

La cercania a la Granja Piloto a ser ubicada en Aucayacu,
 
la conexi6n por carretera asfaltada, condiciones de mer
 

cado, etc. hacen facilmente previsible una gran demanda
 

de los colonos por acogerse a este subprograma en la zona
 

de Tingo Maria, el efecto multiAicador propio de esta ac
 

tividad pecuaria antes citado, permitira rpida extensi6n
 

del subprograma.
 

Los c,iterios de selecci6n para los inte-esados menciona

dos para la zona de Aucayacu se estiman vflidos para la
 

zona de Tingo Maria.
 

ZONAS DE LA MORADA, UCHIZA Y TOCACHE
 

Los beneficios del subprograma de cerdos si bien inicial

mente deberan comprender a mayor proporci6n de interesa 

dos de la zona prioritaria, a corto plazo, posiblemente a
 

partir del afio 2, comenzarin a alcanzar a los colonos las
 

zonas restantes; el tamaflo propuesto para la Granja Pil_
 

to de cerdos podrg cubrir la demanda de la zona.
 

Los criterios de selecci6n para colonos interesados en el
 

subprograma mencionado anteriormente paxa las zonas prio

ritarias son validos para el resto de zonas.
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3.2.6 	 Hectareas cue se incorporaran anualmente al Progra

ma Ganadero en las diversas zonas y el desplazanen

to de las areas de bosques y coca.
 

La implementaci6n de los m6dulos ganaderos en el
 

9mbito 	del proyecto y por consiguiente la incorporaci6n
 

de hectareas al programa tienen algunas restricciones, en
 

tre las m~s importantes cabe destacar:
 

Disponibilidad de Vientres.
 

En el item 3.2.1 se ha mencionado la urgente necesidad
 

de orientar la ganaderia de la regi6n hacia el doble
 

prop6sito, en la cual la producci6n do leche sea prio
 

ritaria 6sto debe ocurrir en el mis breve plazo posi
 

ble y el 6nico camino viable es entregar a los ganade

ros vaquillonas prefiadas de doble prop6sito capaces de
 

producir leche a partir del primer parto. En el item
 

3.2.3.1.d se ha sefado el programa do mejoramiento
 

gen'tico m's recomendable a suguir. a partir de vaqui
 

llonas de 1/2 sangre Bos taurus y 1/2 sangre Bos indi
 

cus; sin embargo, el problema principal radica en la
 

disponibilidad de este tipo de animales en el mercado
 

nacion3l. En base a una disponibiliuad do 200 vaqui
 

llonas por afio ofertidas por Ganadera Amazonas y 800
 

vaquillonas de cruce Holstein x Guzerit posibles de ob
 

tener mediante convenio con criadores de ganado Hols
 

tein de la costa del pals, es posible contar con una
 

dotaci6n de 1,000 vaquillonas cruzadas por aho. La im
 

portaci6n de vaquillonas provenientes de otros paises
 

tropicales ha sido descartada por los consultores, de
 

bido al alto costo de este tipo de animales en el mer
 

cado internacional y el restringido margen para inver
 

siones en este tipo de empresa ganadera.
 

Implementaci6n de Pastos.
 

En el item 3.2.3.1, acapites b2 y b5, se han sefialado
 

las limitaciones de tiempo para las actividades de nue
 

§d3
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vas siembras de pasto y renovaci6n de las pasturas actua
 

les, las que estan enmarcadas dentro de las 6pocas de me
 

nor precipitaci6 n. Ademas la escasez de mano de obra es
 

pecializada para labores de tala de bosques, quema y siem
 

bra limitan la implementaci6 n del hectapeaje dedicado a
 

pastos. En el Cuadro 3.2.6.-i se puede observar la in
 

teracci6n: introducci6n de vientres, implementaci6n de 

m6dulos y la incorporaci6n de greas de pasto al programa
 

y en el Cuadro 3.2.6.-2 se presenta el hectareaje a in
 

corporar anualmente al subprograma vacunos de doble pro
 

p6sito.
 

Los consultores estiman poco probable que las actuales 9
 

reas sembradas con coca sean reemplazadas en el corto 

plazo por pastizales, posiblemente en el mediano plazo 

los agricultores dedicados al cultivo antes citado opten
 

por una alternativa que aun ofreciendo menores ingresos
 

anuales, les permita llevar una vida de mayor tranquili

a
dad y estabilidad, una de las alternativas de mayor 


tractivo sera sin duda la crianza de vacunos de doble pro
 

p6sito.
 

En Io referente al desplazamiento de les actuales areas
 

con
de bosque a incorporar a la actividad ganadera, los 


sultores estiman que los primeros siete aflos de vida del
 

proyecto, de las 10,000 ha. de pastos a instalar, alrede
 

dor de 10% ser~n en 'areasactualinente de bosques, siendo
 

que de las 9,000 ha. restantes, el 30% corresponde a
 

pastos cultivados en buena condici6n (2,700 ha.), el res
 

to del area est5 cubierta con pastos naturales y/o pur,
 

ma (6,300 ha.) que deben ser renovadas.
 

3.2.7 Volfmenes anuales de producci6n.
 

Con efecto del subprograma vacunos de doble prop
6si

to se espera obtener voldmenes importantes de los productos
 

leche y came, como se ha mencionado en el item 3.2.2, las
 

metas de producci6n alcanzan las 20,000 TM de leche fluida
 



CUADRO 3-2:6.-1 

DISPONIBILIDAD DE VIENTRES E IMPLEMENTACION DE MODULOS Y PASTOS 

REF: GLOBAL 

N 0 m e r'o:" de ....V'i e'n't r e S- Implementacifn I Impleuentaci6n 

- - Poblaci6n de M6dulos" de Pastos 

-Aflos'- Poblacl6n Introduccl6n Incremento Final, N2 x Aflo Total Ha x Afo Total 

1 - 1,000 - 1,000 50 50 1,000 1,000 

2 1,000 1,000- (20) 1,980 49 99 980 1,980 

3 1,980 1,000 (40) 2,940 48 147, - 960 2,940 

'4 2,940 1,000 243 4,183 62 209- 1,240 4,180 

5 4,183 1,000 515 5,698 476 285- 1,520- 5,700 

6 5,698 1,000 775 7,473 89 374: 1,780 7,480 

7 7,473 1,411 1,116 10,000 126 500- 2,520 10,000 
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CUADRO 3.2.6.-2 

HECTAREAS QUE SE INCORPORAN ANUALMENTE AL SUB-
PROGRAMA: VACUNOS DE DOBLE PROPOSITO 

IMPLEMENTACION DE PASTOS (No de Ha.) 
AROS .OTAL 

AUCAYACU TINGO MARIA UCHIZA 

1 1,000 - - 1,000 

2 980 - - 980 

3 - 960 - 960 

4 - 1,240 - 1,240 

5 520 - I;ooo 1,520 

6 1,500 280 - 1,780 

7 - 1,520 1,000 2,520 

TOTAL 4,000 4,000 2,000 10,000 

%40 40 20 100 

-C") 
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y 870 TM de came en carcasa, en el Cuadro 3.2.7.-i se
 

presenta el volumen de la pro'ucci6n por zonas y afios; ca
 

be destacar que la producci6n de leche se inicia en el a
 

io 2 y aumenta en cada aZo hasta alcanzaE' su producci6n 

plena a partir del afho 8. La producci6n de came recign 

se inicia a] afio 4 alcanzando su producci6n plena a par 

tir del afio 10. 

Considerando que el subprograma vacunos de came, da co
 

bertura a la casi totalidad de criadores que por diversos
 

motivos no fueron beneficiados con el subprograma vacunos
 

de doble prop6sito, debe esperarse una mejora general en
 

la productividad en los hatos delos criadores de vacunos
 

de camne. En la actualidad existen en la regi6n un total
 

de 23,265 cabezas de ganado vacuno, repartidas en cantida
 

des de 4,703; 6,221, 3,383; 8,039 y 919 cabezas en las zo
 

nas de Aucayacu, Tingo Marla, La Morada, Uchiza y Tocache
 

respectivamente. La saca anual es estimada por las auto
 

ridades locales del Ministerio de Agricultura en 17%, con
 

un rendimiento en carcasa promedio de 150 kg. de camne en
 

carcasa; de acuerdo a estos indices el actual volumen de
 

producci6n en la regi6n se estima en 691 TM de camne 
 en
 

carcasa.
 

Los efectos del Programa Ganadero en cuanto a volumen de 

producci6n de came permitiran elevar de 691 TM a cerca 

de 1,500 TM de came en carcasa en un lapso de 10 aflos. 

En cuanto a leche, el volumen de producci6n actual se es
 

tima en 907 TM;por efectos del Programa Ganadero se espe

ma alcanzar las 20,000 TM de leche fluida anual a partir
 

del aflo 8.
 

3.2.8 Costos e Ingresos.
 

El ingreso anual en el aflo 1980, por venta de le
 

che en el fimbito del proyecto, se ha estimado en 81,630 

miles de soles, valor resultante de la comercializaci
6n de
 



CUADRO 3.2.7.-1 

VOLUMEN DE LA PRODUCCION POR ZONAS Y AROS 
(Tm) 

Concepto Zonas 2 3 

A 

- 4 

A 

5 

0 

6 

S 

7 8 9 10 Total 

LEWHE Aucayacu 

Tingo Maria 

Uchiza 

-

- 2,000 

-

--

3,960 

-

3,960 

1,920 

3,960 

4,400 

-

5,000 

4,400 

2,000 

8,000 

4,960 

2,000 

8,000 

8,000 

4,000 

8,000 

8,000 

4,000 

8,000 

8,000 

4.000 

50,880 

39,680 

16,000 

TOTAL: - 2,000 3,960 5,880 8,360 11,400 14,960 20,000 20,000 20,000 106,560 

CARNE * Aucayacu 

Tingo Marta 

Uchiza 

- -

-

-

-" 

- -

87 

-

172.5 -172.5 

83.5 

-.. 

172.5 

191.5 

242.5 

191.5 

87 

348 

216 

87 

348 

348 

174 

1,543 

1,030.5 

348 

TOTAL: - - 87 172.5 256 364 521 651 870 2,921.5 

• Carne en carcasa (TM) 

01 
0 0 
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907 TM de leche fluida a raz6n de S/. 90.00 el litro.
 

El valor de la saca anual en el mismo aflo ha sido estima

do er 552,800 miles de soles, correspondiente-a la comer

cializaci6n de 4,607 cabezas con promedio -e 150 Kg. de
 

carne en carcasa a raz6n de S/. 800 kg.
 

Los ingresos totales anuales provenientes de la comercia

lizaci6n de leche y came ascienden a 634,430 miles de so
 

les.
 

No existe informaci6n confiable en lo referente a los ac
 

tuales costos de producci6n en el Area del proyecto, 6sto
 

es comprensible en la medida que en la estructura predomi
 

nante la actividad ganadera es complementaria y por 1o ge
 

neral no es la actividad principal de"- colono, con tareas
 

no siempre bien delimitadas, pese a las restricciones en

contradas, los consultores en base a experiencias direc 

tas, intercambio de opiniones con profesionales del sec
 

tor y administradores de predios en la regi6n han estima

do un costo de producci6n de S/. 40,000 por ha/aflo, 1o
 

cual indicar'a que los costos anuales de operaci6n en el
 

ambito del proyecto (17,395 ha.) son del orden de 695,800
 

miles de soles, cifra quu resulta inferior al estimado de
 

ingresos, la situaci6n es concordante con la continua des
 

capitalizaci6n observada, el desaliento de los criadores
 

y el abandono en que se encuentra la crianza de vacunos 

en general.
 

La metodologia seguida para determinar los costos e ingre
 

sos anuales del subprograma vacunos de doble prop6sitoas
 

pecto central del programa ganadero fue el siguiente:
 

- Determinaci6n del tamafio del m6dulo ganadero, en base 

a la identificaci6n de los criadores de la regi6n, aa
 

titud o vocaci6n de los suelos, tamafio y tenencia de
 

la tierra, ubicaci6n de los predios ganaderos y punto
 

de equilibrio de la empresa a establecer.
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- Presupuesto de egresos e ingresos y la capitalizaci6n 

ganadera respectiva. Detalles al respecto son presen

tados en el Anexo.
 

Para el ca'lculo a nivel global se elabor6 en base a la in
 

formaci6n del m6dulo 6ptimo detectado, los cuadros si
 

guientes:
 

- Dinamica de la Poblaci6n, Cuadro 3.2.8.-I
 

- Cap:talizaci6n de Ganado, Cuadro 3.2.8.-2
 

- Inversiones, Cuadro 3.2.8.-3
 

- Gastos de Operaci6n, Cuadro 3.2.8.-4
 

- Ingresos, Cuadro 3.2.8.-5
 

- Inversiones, Gastos de Operaci6n e Ingresos, Cuadro
 

3.2.8.-6
 

Las inversiones, gastos de operaci6n y los ingresos a ni
 

vel global,fueron distribuidos a nivel de zona, habiendo

se logrado los cuadros siguientes:
 

- Inversiones, Zona Aucayacu, Cuadro 3.2.8.-7
 

- Gastos de Operaci6n, Zona Aucayacu, Cuadro 3.2.8.-8
 

- Ingresos, Zona Aucayacu, Cuadro 3.2.8.-9
 

- Inversiones, Zona Tingo Maria, Cuadro 3.2.8.-10
 

- Gastos de Oper~ci6n Zona Tingo Marla, Cuadro 3.2.8.

11.
 
- Ingresos, Zona Tingo Marla, Cuadro 3.2.8.-12
 

- Inversiones, Zona Uchiza, Cuadro 3.2.8.-13
 

- Gastos de Operaci6n, Zona Uchiza, Cuadro 3.2.8.-14
 

- Ingresos, Zona Uchiza, Cuadro 3.2.8.-iS
 

Los efectos del Programa Ganadero en cuanto a volumen, de
 

es
ingreso, permitiran elevar de 634,430 miles de soles 


timados para el afio 1980 a 3,896,000 mile's de soles, espe
 

rados a partir del a~fo 10 de implementado el Proyecto.
 

- Vacunos de Came.
 

La Unidad Ejecutora del Proyeeto propiciara y estimula
 



EDAO 0-6 6-12 1-2 2-3 3-4 -5 5-6 6-7 7-8 

AgoSN Cras Ternaros Vaq.-Nov. Vacas Vaces Vacas Vacas Vacas Vacas Crtas Terneros VaquIll, Movillos Vacas TOTAL UA 

Copra 1,000 1,000 1.000 
Exist. 1,000 !000 1 000 750 

2 
Compras 
Muertes 

350-350 

35-35 
1,000 

1,000 

20 

700 

70 
1,000 

1,000 

20 

1,700 
1,000 

90 
Saca 
Exist.* 315-315 1,000 980 630 1,000 980 2.610 2.045 

3 
Compras 
Muertes 

693-693 

69-69 

315-315 
1.000 

1,000 
1 
20 

980 

20 

1,386 

138 

630 
1,000 

1,980 

40 

3,996 
1.000 
178 

Saca 
Exist. 624-624 315-315 1,000 980 960 1,248 630 1,000 1.940 4,818 3,647 

4 1.029-I,029 624-624 315-315 1,000 980 960 2,058 1.248 315 315 2.940 6.876 
Corpras 
Muertes 103-103 

1,000 
13-13 20 20 19 206 

2,000 
13 13 59 

1,000 
291 

Saca 302 302 302 
Exist. 926-926 624-624 1.302 980 960 941 1.852 1.248 1,302 2.881 7.283 5.408 

5 
Conpras 
Muertes 

1.464-1,464 

146-146 

926-926 624-624 
1,000 

25-25 

1,302 

26 

980 

20 

960 

19 

942 

19 

2,928 

292 

1,852 624 
1,000 

25 

624 

25 

4,183 

84 

10,211 
1,000 
426 

-aza 599 599 593 
Exist. 1.318-1.318 926-926 1,599 1.276 960 941 922 2,636 1,852 1.599 4.099 10,16 7,540 

6 
Co.pras 
Muertes 

1,994-1.994 

199-199 

1,318-1.318 926-926 
1.000 

37-37 

1,599 

32 

1,276 

26 

960 

19 

941 

19 

922 

18 

3,988 

398 

2,636 926 
1,000 

37 

926 

37 

5,698 

114 

14.174 
I,000 
586 

Saca 889 889 889 
Exist. 1.795-1.795 1.318-1,318 1,889 1.567 1.250 941 922 904 3,590 2,636 1,889 5.584 13.699 10114 

7 
Coepras 
Muertes 

2.619-2.619 

262-262 

1,795-1,795 1,318-1,318 
1,411 

53-53 

1,889 

38 

1,567 

31 

1,250 

25 

941 

19 

922 

18 

904 

18 

5,238 

524 

3,590 1,318 
1,411 

53 

1,318 

53 

7,473 

149 

18.937 
1.411 
779 

SacA 
Exist. 2,357-2,357 1,795-1,795 2,676 

1.265 
1,851 1.536 1,225 922 904 886 4,714 3,590 2,676 

1,265 
7324 

1.265 
18,304 13,481 

8 
Compras 
Muertes 

3.046-3.046 

305-305 

2,357-2.357 1,795-1,795 
1,000 

72-72 

2,265 

45 

1,851 

37 

1,536 

31 

1,225 

25 

922 

18 

904 

18 

6,092 

610 

4,714 1.795 
1,000 

72 

3.795 

72 

9,5 
8 
5 

174 

z3.995 
1,000 
928 

Sac& 
Exist. 2,741-2.741 2,357-2.357 2,723 

1,723 
2,220 1,814 1,505 1,200 904 

886 
886 1482 4,714 2,723 

1,723 886 
8,529 

2,609 
21.4.8 15.669 

9 3,628-3,628 2,741-2,741 2,357-2,357 2,723 2,220 1,814 1,505 1,200 904 7,256 5,482 2,357 2,357 11,252 28.704 
Compras 
Muertes 
Saca 
Exist. 

363-363 

3.265-3.265 2,741-2.741 

1,000 
94-94 

2,263 
3.263 

54 

2.669 

44 

2,176 

36 

1,778 

30 

1,475 

24 

1,176 

16 
886 
886 

726 

6,530 5,482 

1,000 
94 

3,263 

94 
2.263 

206 
866 

10.160 

1,000 
1,120 
3,149 

25.435 18.613 
to 4,388-4,388 3,265-3,265 2,714-2.714 3,263 2,669 2,176 1,778 1,475 1,176 8,776 6,530 2,714 2,714 13,423 34,157 

Co-pris 
Muertes 439-439 

1,000 
109-109 65 53 43 36 30 24 878 

1.000 
109 109 251 

1,000 
1.347 

Sate 
Exist. 3.949-3.949 3.265-3,265 

2,605 
3.605 3,198 2,616 2,133 1,742 1,445 

886 
1,152 7,898 6,530 3,605 

2,605 886 
12,286 

3,491 
30,319 22,204 

C", 

CCD
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CUADRO 3.2.8.-2
 

CAPITALIZACION DE GANADO AL FINAL 

DE CADA ARO POR ZONAS
 

ARo 


Vacas 
CrTas 
Terneros 

Miles de Soles 


2 

Vacas 

Crtas 

Terneros 
Miles de Soles 


3 
Vacas 

CrTas 

Terneros 

Miles de Soles 


4 

Vacas 

cras 

Terneros 

Miles de Soles 


5 
Vacas 

Cras 

Terneros 

Miles de Soles 


6
 

Vacas 

rtas 


Terneros 

Miles de Soles 


7 
Vacas 

Cras 

Terneros 

Miles do Soles 


8
 

Vacas 

Crtas 

Terneros 

Miles de Soles 


9 
Vacas 

Cras 

Terneros 

Miles de Soles 


10 

Vacas 

Cras 

Terneros 

Miles de Soles 


AUCAYACU 


1.000* 
....
 
" 


136,000 


980 

630 


-... 
155,960 


1,940 

1,248 

630 


379,328 


1,901 

1,222 

1,248 


442,304 


1,923 

1,237 

869 


403,388 


2,500 

1,608 

1,180 


530,048 


4,000 

2,575 

1,961 


786,062 


4,000 

2,571 

2,210 


884,076 


4,000 
2,570 

2,158 


878,216 


4,000 

2,570 

2,158 


878,216 


T.MARIA 


-

" 

-136,000 

-

-


-

-

-

-

-


980 

630 


155,960 


2,176 

1,399 

983 


456,396 


2,200 

1,414 

1,038 


466,360 


2,480 

1,596 

1,216 


530,928 


3,019 

1,940 

1,668 


667,240 


4,000 

2,570 

2,158 


878,216 


4,000 

2,570 

2,158 


878,216 


UCHIZA TOTAL
 

- 1 .000* 

-"0
 

- 980 
- 630 

- 155.960 

- 1,940 
- 1,248 
- 630 
- 379,328 

2,881 
1,852 
1,248
 

598,264
 

- 4,099 
- 2,636 
- 1,852 
- 859.784 

884 5,584
 
568 3,590
 
418 2,636
 

187,488 996,108
 

844 7,324
 
543 4,714
 
413 3,590
 

180,588 1'497.578
 

1,510 8,529
 
971 5,482
 
836 4,714
 

333,948 1'885,264
 

2,000 10,000
 
1,285 6,425
 
1,080 5,396
 

439,220 21195,652
 

2,000 10,000
 
1,285 6,425
 
1,080 5,396
 

439,220 2'195,652
 
y
yaquiilonos profladas.
 



CUADRO 3.2.8°-3 

INVERSIONES. VACUNOS DE DOBLE PROPOSITO 
(Miles de Soles) 

REF: GLOBAL 

....... ..- 'A........................S". 

Concdpto... 2 ........ 3...........4......... 5 6' 

1. Renovaci6n yo estableci

miento de Pastos. 100,000 98,000 96,000 124,000 152,000 178,000 252,000 

2. Instalaclfn de Cercos 53,d6 52,220 51,154 66,074 80,994 94,848 134,278 

3. Semovientes 350,000 350,000 350,000 ,434,000 532,000 623,000 882,000 

4. Obras CivIles 116,950 114,611 112,272 145,018 177,764 208,171 294,714 

5. Equlpos e Implementos: 98,245 96,280 94,315 121,824 149,332 174,876, 247,578 

TOTAL: 718,481 T711,111 703,741 890,916 1,092,090 1,278,895 1,810,570 7,205,80 

En' 

V.. 



CUADRO 3.2.8.-4
 

GASTOS DE OPERACION
 
(Miles de Soles)
 

REF. GLOBAL
 

Concepto 1 2 
'A........ 0 

. 
S............ 
. ............... '6............ ". 7 

1. Mano de Obra 

2. Suplementos Alimentlcios 

3. Tratamlentos Sanitarios 

4. Inseminact6n Artificial 

5. Material Fungible 

5. Fertilizantes-

63,050 

5,300 

2,400 

6,900 

2,000 

36,549 

124,839 

10,494 

4,752 

13,662 

3,960 

72,367 

185,367 

15,582 

7,056 

20,286 

5,880 

107,454 

263,549 

22,154 

10,032 

.28,842 

8,360 

152,775 

359,385 

30,210 

13,680 

39,330 

11,400 

208,339 

471,614 

39,644 

17,952 

51,612 

14,960 

273,387 

630,500 

53,000 

24,000 

69,000 

20,000 

365,490 

TOTAL: 1169199 30,074, 3419625 485s712 662,334 869,169 1,161,990 3,867,103 

c'
 

(A
 



CUADRO 3.2.8.-5 

INGRESOS. VACUNOS DE DOBLE PROPOSITO 
(Miles de Soles) 

REF: GLOBAL 

. "A F4- 0........ ..... ................ 

Conceto"" -1 ' 2 3 4 -5 -6 8.....8. 9" 10 Total 

Leche 320,000 633,600 940,800 1,337,600 1,824,000 2,393,600 3,200,000 -3,200,000 3,200,000 17,049,600 

Carne - - - 69,600 138,000 204,800 291,200 396,800 520,800 696,000 2,317,200 

TOTAL: -

lota.-

S/. 160 x 1. de leche 
S/. 400 x kg. peso vivo. 

320,000 
• 

633,600
-- :: 

- 1.010,400 .11,475,600 2,028,800 
. ~........... . .... 

2,684,800
... 

3,596,800 3,720,800 3,896,000 19,366,800 

0' 

C.'
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CUADRO 3.2.8.-6
 

INVERSIONES, GASTOS DE OPERACION E INGRESOS
 
(Miles de Soles)
 

VACUNOS DE DOBLE PROPOSITO. GLOBAL
 

Gastos de
 

AROS INVERSION a ingresos Total
Operacl6n Igeo oa
 

1 718,481 116,199 (834,680) 

2 711,111 230,074 320,000 (621,185) 

3 703,741 341,625 633,600 (411,766) 

4 890,916 485,712 11010,400 (366,228) 

5 1'092,090 662,334 1'475,600, (278,824) 

6 1'278,895 869,169 2'028,800 (119,264) 

7 1'810,570 1'161,990 2'684,800 (287,760) 

8 - 1116 1,990  3'5961800 2'434,810 

9 - 1'161,990 3'720,800 2'558,810 

10 - 1'161,990 3'896,000 2'734,010 

TOTAL 7'205,804 7'353,073 19'366,800 4'807,923
 



CUADRO 3.2.8.-7
 

INVERSIONES: VACUNOS DE DOBLE PROPOSITO
 
(Miles de Soles)
 

ZONA: AUCAYACU
 

..-A - "- 0 -"S ' " " '... . . . 

Concepto 1 2 '.3 4 " '5 6 

1. Renovacifn y/o Estable
cimlento de pastas. 100,000 98,000 - - 52-000 150,000 

2. Instalact6n de Cercos 53,286 52,220 - - 27,709- 79,928 

3. Semovlentes 350,03 350,000 - 182,000 525i000 -

4. Obras Civiles 116,950 114,611 - - 60,814 175,425 -

5. Equipos e Implenmntos 98,245 96,280 - - 51,087 147,367 --

TOTAL: 718,481 711,111 -. - 373,610 "1,077,721 - ..288o,9Z2 

C:' 

S-0 



CUADRO 3.2.8-8
 

GASTOS DE OPERACION
 
(Miles de Soles)
 

ZONA: AUCAYACU
 

Concepto 12: 
A 

3-
R 

4 
0 

5 
S 

6 7,

1. Mano de Obra 

2. Suplementos Alitmentlctos 

3. Tratamientos Sanltarios 

4. Inseminacit6n Artificial 

5. Materiales Fungibles 

6. Fertilizantes 

63,050 

5,300 

2,400 

6,900 

2,000 

36,549 

124,839 

10,494 

4,752 

13,662 

3,960 

72,367 

124,839 

10,494 

4,752 

13,662 

3,960 

72,367 

124,839-

10,494 

4,752 

13,66z 

3,960 

72,367 

157,625 

13,250 

6,00 

17,250 

5,000 

-91,372 

252,200 

21,200 

9,600 

-27,600 

8,000 

146,196 

252,200 

21,200 

9,600 

27,600 

8,000 

146,196 

TOTAL: 116,199 -230,074 230,074 230,074 290,497 464,796 464,796 2,026,510 

C,' 



CUADRO 3.2. 8.- 9
 

INGRESOS: VACUNOS DE DOBLE PROPOSITO
 
(Miles de Soles)-


ZONA: AUCAYACU
 

Concepto 

Leche 

Carne* 

1 

-

2 

320,000 

-

3 -

633,600 

-

4 

633,600 

69.600 

5 

- 633,600 

137,808 

-6 

800,000 

137,808 

7 

1.280,000 

1-137,808 

8 9 10 

1,280,000 1,280,000 1,280,000 

174,000 278,400 278,400 
. ... ... .. . . . 

TOTAL: 320,000 633,600 703,200 771,408 - 937,808 1,417,808 1,454,000 -1,558,400 1,558,400 9,354,624 

* kg. peso vivo. 

(A



CUADRO 3.2.8.-. 10 

INVERSIONES: VACUNOS DE DOBLE PROPOSITO 
(Miles de Soles) 

ZONA: TINGO MARIA 

Airlos 

1. Renovac6n y/o estabeci 

mlento de pastos. 

2. Instalacl6n de cercos 

3. Semovlentes 

4. Obras cOviles 

5. Equipos e implementos 

-

-

-

-

-

-

2.3 4 

6o 0 .124,000. 

51,154 66,074 

.35,loa.. - 434,000.' 

112,272 145,018 

54,315 1211824-. 

56 

-

-

-

- . 

280000 

14,920 

98,000 

32,746 

27,509 

7 

152,000 

80,994 

532,000 

177,764 

149,332 

TOTAL - + - + -7G3,741.. 890,916' . 201,175 1,092,090 2 887,922 

L&



CUADRO 3.2.8.-11 

GASTOS DE OPERACION 
(Miles de Soles) 

ZONA: TINGO MARIA 

Concepto 12 3 . 4. .5 6 7 

1. Mano de obra 

2. Suplementos Alimentl5 
cIos. 

- 60,528 

.5,88 

138,710. 

11,66 

138,710 

.11,660 

. .156,364, -.252,200 

13,144 21,2oo 

3. Tratamlentos sanita-
rios. 2,304 5,280 5,280 

- 5,952 
5,952- 9,600 

4. Inseminaci6n artifi-
cial. -

6,62 
6,624. . .15180. :15,180 . 17,112 27,600 

5. Material fungible 

6. Fertilizantes + 

-

-

. 1,920. 

35,087 

-4,400.. 

-80,408 

4,400. 

-80,408 

4,960 . 

90,642-

8,000 

146,196 

TOTAL . - 111,551 '255,638 - 255,638 288,174 -464,796 1,375,797 

c,' 



CUADRO 3.2. 8.-12 

INGRESOS VACUNOS DE DOBLE PROPOSITO 
(Miles de Soles) 

ZONA: TINGO MARIA 

Afo 1 2 3 44 5 6 7' 8 9 10 I 

Leche 

Came* - -

-

.-

- 307,200 704,000 704,000 

66,816 

793,600 

153,120 

1,280,000 

153,120 

1,280,000 

172,608 

1,280,000 

278,400 

TOTAL -307,200 704,000 770,816. 946,720 -.- 1,433,!0 1,452,60Q 1,558,400 S/. 7,172,864 

* K9q,peso vivo-

U'



CUADRO 3.2,8,- 1 13 

INVERSIONES: VACUNOS DE DOBLE PROPOSITO 
(Miles de Soles) 

ZONA: UCHIZA 

1. Renovac|6n y/o estable-

cimento de pastos. 

2. Instalac|6n de cercos. 

3. Semovientes 

4. Obras civiles 

5. Equipos e Implementos 

1 

-

.... 

.... 

..... 

2 3 

-

-4 

-

5 

1,00 

100,000 

53,285 

350,000 

116,950 

98,245 

-6 

-* 

-

-

-

7 

100 

53,285 

.350,000 

116,950 

98,245 

TOTAL - .... .-.718,480 - 718,480 1,436,960 

srL
 



CUADRO 3.2.8.-l1 

-GASTOS DE OPERACION 
(Miles de Soles) 

ZONA: UCHIZA 

CONCEPTO 
AROS . 2 3 4. -5 6- 7 

1. Mano de obra 

2. Suplementos allment-
clos. 

---- 63,050 

5,300 

63,050 

5,300. 

126,100 

10,600 

3. Tratamientos sanita 
rios. 

4. Inseminact6n artif_ -

clal. " 

2400. 

6,900 

2,400. 

6,900 

4,800.. 

13,800 

5. Material fungible 

6, Fertilizantes 

TOTAL 

-

-

.... 

- " -

2,000 

36,519. 

. .116,159 

2,000 

-36,549 

. 116,199 

4,000 

73,058 

232,398 464,79 

-__ - ~n 



CUADRO 3.2.8.-15 . 

INGRESOS: VACUNOS DE DOBLE PROPOSITO 
(MIles de Soles) 

ZONA: UCHIZA 

CONCEP-

AISARS 1 2 3 4- . 5 + . -6 -7 8 9 
91 

10 

Leche 

Came * 

-

... 

- - -

. 

-

-.... 

- 3201000.. 320,000 640,000 

69,600. 

640,000 

69,600 

640,000 

139,200 

TOTAL - - 320,000. 320,000 . 709,600 709,600 779,200 2,838,400 

* -peso vtvc 

• 

(K+ 

. .O.V 
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ra el cambio gradual de la actual orientaci6n de la 

producci6n de carne a la producci6n de doble prop6sito 

leche y came como 6nico medio de lograr niveles de ren 
tubilidad adecuados. 

Las acciones al respecto estarfn orientadas a:
 

" 	Otorgam cr~ditos para recuperaci6n de pastos, esta
 

blecimientos de cercos y mantenimiento de pasturas.
 

" Facilidades para dam la mayor cobertura del servicio
 

de inseminacion artificial.
 

En el Cuadro 3.2.8.-16 se presentan los requerimientos de
 

inversi6n, con la advertencia que los costos de operaci6n
 

sermn asumidos por los colonos.
 

-	 Porcinos.
 

En este subprograma ganadero, los consultores recomien 

dan que la Unidad Ejecutora implemente y opere una -

Granja Piloto de Cerdos con el objetivo de reactivar 

la crianza de porcinos en el 'rea del proyecto, propi
-
ciando y estimulando en los primeros cinco afios la 


crianza de tipo familiar y sentando las bases para que
 

al mEdiano plazo, el aumento de insumos permita operam
 

las plantas de alimentos balanceados indispensables pa
 

ra el establecimiento de granjas comerciales de produc
 

ci6n de came de porcinos.
 

Las invemsiones y costos a establecer en la zona prio
 

ritaria del proyecto se presentan en el Cuadro 3.2.8.

17.
 

El dimensionamiento de esta unidad estg concebido en
 

base a autofinanciamiento, en funci6n de su objetivo 

de promoci6n y ayuda al campesinado; los consultores 

estiman pertinente enfatizam que la Granja Piloto de
 

Cerdos es una inversi6n que realiza el proyecto con fi
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CUADRO 3.2.8.-16 

INVERSIONES EN EL MEJORAMIENTO DE LA 
GANADERIA DE CARNE 
(Hles de Soles) 

CONCEPTO 
1 2 

A 00O S 

3 4 .5 

Mejoramlento de pastos. 

3,000 ha. 

3,000 ha. 

3,000 ha. 

45,000 

45,000 

45,000. 

Mantenimlento de pastos. 

3,000 ha. 

6,000 ha. 

9,000 ha. 

18,000. 

36,000

54,000 54,000 54,000 

Apotreramlento. 

100 Km. • 

50 Km. 

50 Km. 

50 Km. 

50,000 

25,000 

25,000 

'25,000 

'TOTAL 113,000 106,000 124,000 79,000 54,000 
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CUADRO 3.2.8.-17 

INVERSION Y COSTOS DE OPERACION DE LA GRANJA DE CERDOS 
PARA LA ZONA PR!CRITARIA Y AREA TOTAL DEL PROYECTO 

S/. 

A. INVERSION FIJA 

Terreno 5,000 m2 

Obras civiles 

" Cerco 
" Oflcina, Dep6sito 
" Guardlanta 

Jaulas de paric(6n 

Corrales de marranas 

Corrales de lactacl6n 

Corrales de verracos 

Corrales de gorrinos I 

Corrales de gorrinos II 

Almacgn de concentrados 

Equipos y acondicionamlento 

Vehlculo 

Pozo de agua y tanque 

11000,000 

1'000,000 
1800,000 
300,000 

250,000 

11000,000 

500,000 

500,000 

250,000 

350,000 

400,000 

2'000,000 

31000,000 

1'500,000 

TOTAL: 131850,000 

B. COSTOS DE OPERACION ANUAL 

Kano de Obra 

" Directa 1'095,000 
" Indfrecta 1'200,000 
L L.S. 46.2% 1'060,290 

Costos de allmentacl6n 

Costos de sanidad 

Gastos generales 

Mantenimlento 

3'355,290 

5'652,000 

250,000 

250,000 

'"'1'385;000 

TOTAL: 10'892,290 

u// 
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nes de proyecci6n social, raz6n por la cual deberg ca
 

nalizar su acci6n a travs del Programa de Extensi6n,
 

no habiendose considerado el cr6dito respectivo a los
 

colonos, debido a que la distribuci6n de animales es
 

por bajos montos, factibles de ser afrontados por los
 

interesados tal como ocurre actualmente en pequefla es
 

cala con el servicio que brinda la Granja de Porcinos
 

de la Univeisidad Nacional Agraria de la Selva.
 



ANEXO 

PROGRAMA DE CRIANZAS 
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ANEXO
 

MODULO GANADERO: REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA, COSTOS
 

DE INVERSION Y OPERACION.
 

A. Inversiones.
 

A.1 Establecimientos de pastos.
 

Se requieren 20 ha. de pastos cultivados, los costos de
 

establecimiento de pastos varian considerablemente en el
 

fmbito del proyecto; notables diferencias se observan en
 

cuanto a la preparaci6n del terreno segin se trate de 

bosque virgen, purma o greas de pastos degradados, cabe
 

agregar que adem~s existe variaci6n en el costo en fun
 

ci6n de las especies forrajeras a establecer y su modali
 

dad de siembra, sea por semilla botanica o vegetativa; de
 

acuerdo a la disponibilidad de mano de obra en funci6n 

de otras labores agricolas se tendr' una fuente adicioral
 

de variaci6n en el costo de establecimiento de pastos.
 

Cabe agregar que la utilizaci6n de maquinaria para el
 

deshroce si bien es ms eficiente en tiempo, en peque
 

has y medianas extensiones es de mayor costo por ha., com
 

parado al manual.
 

De acuerdo a informaci6n directa de los ganaderos entre
 

vistados, coincidente con la de los t6cnicos del Banco A
 

grario y el Ministerio de Agricultura y Alimentaci6n, el
 

promedio de costo de establecimiento por ha. de pastos
 

cultivados es de S/. 100,000.
 

Siendo el requerimiento de pastos para el m6dulo propues
 

to, del orden de las 20 ha., el costo de establecimien
 

to de pastos es de S/. 2'000,000.
 

A.2 Instalaci6n de Cercos.
 

En el m6dulo ganadero el requerimiento de cercos es del
 

orden de los 4,100 m.l., en base a razones de eficiencia
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y economia los consultores recomiendan el sistema de cer
 

co electrico, con panel y energizador solar Modelo SP-5
 

el que abastece una longitud de cerco de 5,000 m.l.
 

Los cercos perim'tricos se confeccionarcn con 5hileras de
 

alambre liso NO 14, con aisladores ubicados en postes de
 

Erytrina sp; los cercos internos de las mismas caracteris
 

ticas, con la sola diferencia de uso de 3 hileras de alam
 

bre. La vida 6til del cerco y equipo electrificador e
 

ha estimado en 10 afios y el costo segfin cotizaci6n de A
 

es de S/. 259,930 por Km lineal, el costo de
bril 1981, 


inversi6n por este concepto es de S/. 1'065,713; la inver
 

si6n por ha. es del orden de S/. 53,286.
 

A.3 Semovientes.
 

La unidad ganadera propuesta dado su pequeflo tamaflo, debe
 

-
rg ser implementada en un corto periodo con el objetivo 


de que en el menor tiempo posible alcance sus niveles 6p
 

timos de producci6n, a capacidad plena.
 

Existen diversas alternativas para adquirir los vientres
 

de razas o tipos de ganado orientados a] doble prop6sito.
 

El precio aproximado de una vaquillona de las caracterfs
 

ticas antes citadas es de S/. 350,000.
 

A.4 Obras Civiles.
 

- Sala de Ordefio.
 

La capacidad operativa serg de 4 vacas en ordeflo simul
 

tineo el total de vacas por ordeflo en promedio de 16
 

por dia con un maximo de 20 en circunstancias excepcio
 

nales. En funci6n de las condiciones ecol6gicas de la
 

regi6n la sala de ordeflo consta de un piso de concreto
 

con 4 pulgadas de espesor sobre terreno previamente 
2


compactado con una extensi6 n de 50 m , en dicha lozase
 

ubica comedero central de concreto con un ancho de 
 -
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0.80m en su base, 0.20 m de profundidad y I m de longi
 

tud por vaca en ordeflo; el lado m~s alto sera de 0.75m
 

Las guillotinas se hargn de madera aserrada y trabaja
 

da; los parantes de 2' x 6" y los el2mentos de separa
 

ci6n de 2" x 4". El techo cubre Integramente el piso
 

de concreto y se harg con planchas corrugadas de cala
 

mina NO 28 sostenidas por elementos de madera tornillo
 

cuyo conjunto a su vez es soportado por columnas tam
 

bign de tornillo. El costo promedio en la regi6n para
 

este tipo de construcci6n es de S/. 30,000 por m2 , io
 

cual indica un requerimiento de S/. 1'500,000 para la
 

sala de ordeflo.
 

Corral de Aparto.
 

Este corral circunda la sala de ordefio y es calculado
 
2
considerando 10 m por vaca aproximadamente, el cerco
 

de madera aserrada de 211 x 6" con dos travesaflos ypos
 

tes cada cuatro metros; de acuerdo a costos de la re
 

gi6n el metro lineal de cerco de corral se estima en
 

S/. 1,000; la inversi6n en 64 m.l. serg del orden de
 

S/. 64,000.
 

Cunas para terneros.
 

Los terneros sergn criados hasta los 4 meses de edad
 

en jaulas individuales de 3 m2 de espacio C 1.50 


2.00 m), se requieren 8 jaulas de madera aserrada y
 

trabajada con un costo unitario de SI. 5,000 y una in
 

versi6n requerida de S/. 40,000.
 

- Estercolero.
 

Con dos compartimientos, el primero de 4 x 6 m y el se
 

gundo de 6 x 6 m; la altura de la pared de concreto de
 

1.20 y toda el Area techada con planchas corrugadas de
 

calamina NO 28 sostenidas por elementos de madera tor
 

nillo. La inversi6n requerida de acuerdo a costos en
 

la regi6n es S/. 200,000.
 

x 
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-	 Instalaci6n du agua y desague. 

El 	requerimiento del establo para limpieza es del 
 or
 
den de 80 litros por vaca/dIa, por lo tanto ser& nece
 
sarlo una dot-ci6n de agua de 1,600 litros por d1a; la
 
instalaci6n de agua y desague para el volumen requeri.
 
do 	se estima en un costo de S/. 500,000.
 

-	 Saleros-Comederos. 

Construldos de madera dura de la regi6n, de 2.5 m 
 de
 
largo 0.2 m de profundidad y 0.4 m de ancho; se necesi
 
ta un salero-comedero por potrero, total 10 unidades a
 
S. 	 3,500 c/u, la inversi6n requerida es de S/. 35,000. 

En obras civiles el requerimiento de capital es de S/.
 
2'339,000, lo que resulta en una inversi6n por ha. de
 
SI. 116,950. La vida ftil de las obras civiles se es
 
timan en un minimo de 10 afibs.
 

A.5 Eguipos e Implementos.
 

Para el proceso productivo se requiere de una serie de 
 e 
quipos, los cuales se agrupan en: Equipos de planta, ins 
trumental veterinario y equipo de oficina. Los valores 

son al mes de Abril de 1981. 

Equipo de Planta 	 S/. 1'686,400
 

1 	Balanza de 1,000 kg de capacidad
 
Marca C6ndor 365,000
 

1 	Picadora y Molino, combinada, pa
 
ra 4,000 kg/hora Mod. TPM-4- Mar
 
ca Nogueira 800,000
 

2 	Porongos de 50 lt de capacidad -

Marca Cantincol S/. 49,800 c/u 99,600 

2 	Porongos de 30 lt de capacidad -

Marca Cantincol S1. 43,000 c/u 86,000
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1 Refrigeradora a kerosene 300,000 

1 Balanza pesa leche 16,500 

1 Primus grande 12,000 

3 Baldes de acero galvanizado a 

S/. 1,100 c/u 3,300 

2 Medidores de leche a S. 2,000 

c/u 4,000 

Instrumental Veterinario S/. 140,500
 

Pinza hemostitica 2,200
 

F7nza de disecci6n 1,400
 

Bisturl rectc 1,350
 
Tijera de cirugia roma 8,500
 

Equipo Veterinario 3,000
 

Nanicera 1,750
 

Tenaza para tatuar 10,000
 

Pistola dosificadora 10,000
 

Marcador a fuego 1,500
 
Bomba Aspersora Calimaz 74,000
 

Carretilla 20,000
 

Sonda Intramamaria 1,800
 

Inyector de calcio 2,000
 

Aretador 6,000
 

Equipo de Oficina S/. 138,000
 

Escritorio de madera (1) 15,000
 
Sillas (2) 8,000
 

Archivador (1) 25,000
 

Armario (1) 10,000
 

Mgquina de escribiz 80,000
 

La inversi6n total en equipos es de SI. 1'964 900, habien
 

dose estimado una vida Ctil de 10 afio; para los bienes a
 

adquirir la inversi6n significa S1. 98,245 por Ha.
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B. Gastos de Operaci6n.
 

Por este concepto se han estimado los gastos siguientes
 
Mano de obra, suplementos alimenticios, tratamientos sani
 
tarios, inseminaci6n artificial, materiales fungibles y
 
fertilizentes.
 

B.1 Mano de Obra.
 

Se ha estimado dos vaqueros estables encargados del mane
 
jo, sanidid, ordeflo, limpieza, etc. y 240 jornales/afio pa
 
ra deshie*bo de pastos que corresponden a 12 jornales por
 
ha./aflo. Los requerimientos antes citados representan 970
 
jornales!aho a S/. 1,000 por dia son S/. 970,000 porafomis
 
30% de beneficios sociales originan un egreso anual de
 
S/. 1 261 ,000.
 

B.2 Suplementos Alimenticios.
 

Se requiere de 1,000 kg de sal comdn en piedra para consu 
mo de los animales a S/. 60 el kg., gasto anual S.50,000. 

350 kg de sales minerales, a S. 4,000 la bolsa de 25 kg
 
gasto anual S/. 56,000.
 

B.3 Tratamientos sanitarios.
 

Se estima un costo anual de S/. 1,000 por cabeza, con un
 
total anual de S/. 48,000.
 

El gasto antes citado cubre por animal lo siguiente:
 

- Dosificaciones contra parfsitos gastro-intestinales y
 

pulmonares
 
- 6 Bafios garrapaticidas
 

- 3 Vacunas antiaftosas
 

- I Despistaje de Brucellosis 

- I Despistaje de TBC
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- 4 Curaciones contra miasis
 

- 2 Dosis de antibi6ticos
 

- 3 Curaciones t6picas.
 

B.4 Inseminaci6n artificial.
 

Estimando 2.3 servicios pur prefiez y 20 vacas a ser servi
 
das, serg necesario 46 dosis de semen congelado. El pre
 
cio unitario ofertado por Unidad de IA de la Universidad-

Nacional Agraria de la Selva es de SI. 3,000 por dosis. El
 
gasto anual estimado asciende a S1. 138,000.
 

B.5 Materiales furngibles.
 

Se ha estimado un gasto anual de S/. 40,000 que cubre los
 

siguientes conceptos:
 

2 palas, I pico, 2 machetes, 4 escobas, 20 m de soga, ke
 
rosene, ron, etc.
 

B.6 Fertilizantes.
 

Aun cuando para determinar la cantidad da fertilizante pa
 
ra cada m6dulo, sera preciso un previo an'lisis de suelo,
 
se ha estimado que en promedio ser' necesario el uso de
 
120 kg de Nitr6geno, 40 kg de F~sforo y 40 kg de Potasio
 
por ha./afio. El costo por ha. de este insumo es de S/.
 
36,549 y el costo anual por m6dulo ganadero de S/.730,980.
 
Los gastos de operaci6n en total suman S/. 2'323.980 por
 
afio lo cual equivale a un costo operacional de S. 116,199
 

ha./afio.
 

En el Cuadro I se presenta el Presupuesto de Egresos de
 
un M6dulo Ganadero.
 

En el Cuadro II se presenta el Presupuesto de Ingresos de
 
el M6dulo Ganadero propuesto.
 



CUADRO I PRESUPUESTO'DE'EGRESOS DE'UN MODULO GANADERO
 

Tota]'S/. SL,"Po'ha. 

1.:"INVERSIONES 14'369,613. 718,481 

1.1 Estableclmlento de pastos 
1.2 Instalacl6n de cercos-
1.3 Semovientes 
1.4 Obras civiles: 

21000,000 
11065j713. 
7'000,000 
2139,000 

100,000 
53,286 

.350,000 
116,950 

. 
" 
" 
" 
" 

" 

Sala de ordefio 
Corral de aparto 
Cuna para ternero 
Estercolero 
instalaci6n, agua, desa
gue 
Saleros 

. 11500,000 
64,000 
40,000 
200,000 

500000 
35,000 

1.5 Equipos e implementos: 11964,900.. 98,245 

" 
" 
" 

Equipo de planta 
Instrumental veterinario 
Equipo de oficiha 

11686,400 
140,500 
138,000 

2.. .GASTQS'BE'QPERACION 2I323980 Ii6,199 

2.1 .Mano de obra 
2.2 Suplementos alimenticlos 
2.3 Tratamientos sanitarlos 
2.4 Inseminaci6n artificial 
2.5 Materiales funglbles 
2.6 Fertilizantes 

11261,000. 
106,000 
48,000 
138,000 
40,000. 

730,980 
CA) 
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CUADRO II
 

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE UN HODULO.GANADERO
 

LECHE: 	 40,000'lltros x aflo, a partlr del aflo 2 en adelante.
 
Ingreso anual S/. 6'400,000 (S/. 160 x litro).
 

CARNE: 	 1Oanimales de saca x aflo, a partir del afo 4 en adelante,
 
con peso de 2,920 Kgs. peso vivo. Ingreso anual S/. 11168,000
 
(S/. 400 por Kg. peso vivo) y 2 vaquillonas de crta a S/. 300,000
 
c/U.
 
Ingreso 	anual de S/. 600,000
 

TOTAL; 	P/. 7'OOQ0,OO de Ingreso Anual.
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DISTRIBUCION DE PLANTA 

MODULO GANADERO 

,"
Io 

I 

I 

I 
i 

I F
I 

rn 

II 
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I 

I" 

__ I_ 

II 

II 
_ _ 

I 

I 

I 

I 
Ir I

I_ _ _ 

II10 
I r 

IO___ 

IPotreros 

2 Saleros-comederos 

3 Cerco ele'ctrico. 

4 

5 

6 

7 

Cunas paro terneros 

Vivienda'- oficina 

Sala de ordeflo 

Estercolero 
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3.3 	Plant Forestal.
 

Desde 3l punto de vista forestal debe obtenerse el mximo
 

rendimiento de la riqueza del bosque, esto puede lograrse
 

mediante el establecimiento de zonas de aprovechamiento 
para producci6n permanente lo cual complementado a la
 
construcci6n de vlas de comunicaci6n apropiadas, facilita
 

rin la comercializaci6n de las maderas determinando el de
 
sarrollo y asentamiento perenne de las personas dedicadas
 

a dicha actividad.
 

El empleo intensivo de las diferentes especies forrstales,
 

incrementar6 la producci6n del bosque. El logro de este
 
objetivo estar5 de acuerdo a la proMoci6n y desarrollo e
 

fectivo de la riqueza forestal merced a la demanda plani
 
ficada de recursos forestales para consumo de diferentes
 

industrias como aserrlo, tableros, pulpa para papel, vi
 
vienda, minerla, etc.
 

3.3.1 Obletivos, metas y estrategia.
 

3.3.1.1 Objetivos.
 

Los 	objetivos del Plan Forestal son promover a
 

decuados niveles de vida mediante el establecimiento de
 
plantaciones forestales de alta productividad en suelos
aptos para ello y que estimulen el desarrollo de indus
 

trias forestales. As! mismo, promover el aprovechamiento
 

adecuado de los bosques naturales para incrementar su pro
 
ducci6n en forma sostenida para estimulo de la industria
 

regional y nacional, evitando con ello el desplazamiento

continuo de los aserraderos hacia nuevas zonas, una vez
 

destruida la productividad de los bosques.
 

1. 	Objetivos a Corto Plazo.
 

a. 	Proporcionar cr6dito y asistencia tecnica a las
 
unidades identificadas y seleccionadas durante el
 

desarrollo del Proyecto.
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b. Plantaci6n y subplantaci6n de especies de rapido 

crecimiento para uso industrial. 

c. Absorber mano de obra desocupada. 

d. 	Incrementar el ingreso de la regi6n per cipita.
 

2. 	Objetivos a Mediano Plazo.
 

a. 	Mejorar la productividad de las tierras.
 

b. 	Incorporar mayores Sreas a la economia local.
 

c. 	Desarrollar la mentalidad actual hacia una gesti6n
 

empresarial forestal dinamica mediante el manejo

adecuado del recurso.
 

3. 	Objetivos a Largo Plazo.
 

a. 	Obtener del bosque un rendimiento mayor, sosteni
 

do y variado, consolidando la empresa forestal
 

por diversificaci6n.
 

b. 	Evitar el desplazamiento de las industrias esta
 

blecidas hacia nuevas greas.
 

c. 	Utilizar adecuada y econ6micamente grandes greas
 

potenciales sin uso actual y/o inadecuadamente u
 

tilizadas.
 

3.3.1.2 Metas.
 

1. 	Metas a Corto Plazo.
 

a. 	Establecimiento de 4,700 ha. de plantaciones fo
 

restales con fines industriales.
 

b. 	Incrementar la productividad y adecuado manejo de
 

los bosques naturales existentes ccmercializando

410,000 m3 de madera rolliza.
 

c. 	Generar 2,334 puestos de trabajo.
 

(4
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2. 	Metas a Largo Plazo.
 

a. 	Incrementar el area de plantaciones forestales pa
 

ra fines industriales.
 

b. 	Incrementar la productividad de los bosques natu
 

rales para obtener el establecimiento permanente
de industrias forestales diversificados en la re
 

gion.
 

c. 	Generar ocupaci6n permanente.
 

3.3.1.3 Estrategia del Plan Forestal.
 

En la selva del Perd, no se ha llevado a cabo, 

hasta la fecha, ningdn proyecto de reforestaci6n de enver 
gadura, a pesar que la Ley Forestal y su Reglamento de Ex 
tracci6n y Transformaci6n Forestal indican en su Art. 34,
 
inciso b,que en todo contrato de extracci6n que se cele
 

bre y con un area mayor de 1,000 ha.,el extractor deberg

llevar a cabo un programa de reforestaci6n bajo supervi
 

si6n del Ministerio de Agricultura. Esta labor obligato
 
ria, hasta la fecha no ge ha cumplido en forma cabal debi
 
do a diferentes problemas que se han presentado entre los
 

que podemos citar:
 

- Falta de personal capacitado y de medios suficientes 

por parte de los organismos estatales para proporcio

nar el asesoramiento y los creditos necesarios para la 

labor de reforestaci6n. 

- Desconceimiento absoluto por parte de los extractores 

sobre la forma de trabajo para establecer o enniquecer 

bosques tropicales, asi como de las posibilidades eco 

n6micas que dicha acci6n ofrece. 

- Falta de incentivos de tipo social y econ6micos por no 

contar el posible interesado con los dispositivos lega 
les que le aseguren la propiedad de las plantaciones 

que establezca. 

- Falta de infraestructura de transformaci6n diferente a 
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la de aserrado con la cual el agricultor o extractor
 
podria aprovechar maderas para diferentes usos, tales
como: tableros de particulas, pulpa para papel, pos
 
tes, etc.
 

- Riesgo de invasiones para dedicar los terrenos a fines 
agricolas con la consecuente destrucci6n de los bos 
ques y plantaciones; no contando las personas o empre 
sas afectadas con los medios para proteger su inversi6n. 

Por lo expuesto, en el Reglamento de la nueva Ley de Pro
 
moci6n Agraria se considera los articulos pertinentes pa
 
ra proporcionar ayuda tecnica y econ6mica a las personas
 
o empresas dedicadas a la extracci6n de la madera e inte
 
resadas en establecer plantacicnes forcstales, -.seIrand ,les al 
recurso aprovechable que ellos establezcan mediante el titulo 
de propiedad correspondiente.
 

Si bien, en el pais, hasta la fecha se ban efectuado muy
 
pocos trabajos sobre establecimiento de plantaciones en 
bosques tropicales, los resultodos ban sido muy prometedo
 
res; contandose ademns con mucha experiencia realizada en
 
otros palses tropicales con resultados excelentes, sobre
todo mediante la utilizaci6n de especies de r~pido creci
miento y con turnos de aprovechamiento cortos con el fin
 
de obtener rentabilidad rapida a la inversi6n.
 

En el area del proyecto se han efectuado algunos trabajos
 
de reforestaci6n, tanto on pruebas de ensavos de especies,
 
llevados a cabo por la Universidad Nacional Agraria de La
 
Molina en su Unidad Tecnica de Capacitaci6n Forestal (UT
 
CF)-Aucayacu, como por diferentes empresas particulares.
 
En el primer caso, el sector dedicado a ensayos fue adju
dicado por Reforma Agraria a agricultores quienes dedica
 
ron los terrenos a agricultura en el segundo oaso, los
 
interesados no contaron -on los conocimientos suficiontes
 
ni asesor'a para realizar su labor; y en par,'te, sufrieron
 
la invasi6n do sus terrenos con la consecuente destruc
 
ci6n de sus plantaciones.
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La estrategia a seguir en el futuro, contara por lo tanto
 

en una previa labor de promoci6n de plantaciones dandose
 

preferencia a agricultores que cuenten con lotes adjudica
 

dos, con sus documentos en regla y sujetos a credito; y
 
que cuenten con mayores garantlas desde el punto de vista
 

legal y proteccio6n por parte de las autoridades para evi
 

tar los dafios que puedan causar los invasores.
 

El Plan de Reforestaci6n de 4,700 ha. de plantaci6n y sub
 

plantaci6n en las 1Q, 22 y 32 zonas y para el periodo del
 

Proyecto so fundamenta en los siguientes hechos:
 

a. 	Previa a la definici6n sobre especies a utilizarse y
 

sistema de plantaci6n, debe establecerse ensayos de
 

comportamiento de especies para determinar las mas ap
 

tas para cada tipo de suelo, pendiente y estado de ve
 

getaci6n natural.
 

b. 	Por no existir en el area del Proyecto plantaciones 

forestales, ni sistemas de manejos de bosques aplica
 

dos, sera necesario, previamente establecerlos, para
 

demostrar a los agricultores y extractores el compor
 

tamiento de las especies, su incremento, y por ende
 

los beneficios que de ellos deriven.
 

c. 	Al establecerse, on principio 'areaspequefias, permiti
 

r tambi6n la supervisi6n efectiva de las mismas faci
 

litando grandemente el asesoramiento debido a los be
 

neficiarios para el manejo adecuado de los bosques 

recien establecidos.
 

d. 	Permitir. aplicar un eficiente sistema de extensi6n fo
 

restal con la transferencia de tecnologoa en un area
 

concentrada o de f~cil acceso por parte del personal

encargado y contraparte interesada.
 

Los 	efectos serin los siguientes:
 

a. 	La producci6n del Area a reforestarse, superarS entre
 

el setimo y octavo afio a la capacidad de producci6n 

de la f~brica de tableros de particulas establecida en
 

rj~ 
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Tingo Maria; por lo cualj la pvesencia de las planta
 

ciones establecidas en el periodo del Proyecto, servi
 

ran 	de aliciente parala instalaci6n de mayor cantidad
 

de plantas que procesen la materia producida.
 

b. 	Es sabido que para establecer una planta procesadora
 

de madera que requiera de materia prima homogenea es
 

ta deberA existir previamente en cantidad suficiente,
 

y s61o atraera en forma segura la instalaci6n de ma
 

yor n~mero de fabricas cuando garantize su calidad en
 

el procesamiento y su cantidad parael abastecimiento.
 

c. 	Las labores de instalaci6n y manejo de plantaciones

y manejo de bosques naturales permitira el mayor apro
 

vechamiento del suelo de acuerdo a su capacidad de
 

uso; la utilizaci6n de suelos de capacidad agricola 

actualmente no utilizadas o subutilizadas, permitirin
 

a los agricultores obtener beneficios de la totalidad
 

del area que ocupan.
 

d. 	Mediante el aprovechamiento de Areas alternas dedica
 

das a fines agricolas y forestales en proporci6n ade
 

cuada, se obtiene en las Areas agrlcolas una mayor
 

producci6n por efecto del poder morigerante del Los
 

que aledafio traducido en mayor cantidad de nutrientes
 

que el bosque pone a disposici6n del cultivo agr~cola;
 

reducci6n del proceso de perdida de fertilidad delsue
 

lo por lavado y reducci6n de la perdida del suelo por
 

erosion.
 

e. 	La diversificaci6n de las actividades del hombre de
 

campo mediante cultivos agr~colas y trabajo en el bos
 

que, pcrmitira un significativo aumento de su produc

ci6n, tanto en el beneficio econ6mico obtenido de la
 

diversificaci6n como por la reducci6n de su capacidad
 

ociosa.
 

f. 	La multiplicaci6n de labores consecuentes de la nue

va actividad forestal redundara tambien en una ma
 

yor demanda de mano de obra estable que reducirA sip
 

nificativamente ciertos problemas de indole social co
 

mo exigencia por nuevas tierras e invasiones.
 

5)
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Area a utilizarse.
 

El plan de plantaciones, se iniciarc por lo tanto con un
 
grea reducida, de s61o 100 ha. durante el primer afto, 20'
 
ha. el segundo y 400 ha. el tercero, perlodo en el cual,
 
paralelamente se realizarg en la zona plioritaria una in
 
tensa campafia de promoci6n de plantaciones con asesoramien
 
to tecnico al detalle, visitas frecuentes por parte delos
 
profesionales, conferencias, dias de campo y todas las ac
 
tividades conexas que puedan despertar el interns entre 
los agricultores y extractores.
 

La actividad se centrara en los primeros tres aflos en la
 
zona 1, a partir del cuarto afio, se extenderan a las zo
 
nas 2 y 3, por ser e prop6sito de las plantaciones el de
 
la utilizaci6n de la materia orima obtenida, en la confec
 
ci6n de tableros de particulas en la f~brica existente en
 
Tingo Maria (MAPRESA).
 

La distancia existente entre el area de producci6n y el
 
centro de transformaci6n, debe ser lo mas reducida .posi
 
ble para permitir el menor gasto en transporte y con ello
 
garantizar mayores ingresos a los productores de madera.
 

La experiencia en otros passes indica que la distancia,en
 
casos similares no debe sobrepasar de 40 kms. de radio en
 
tre el area de producci6n y el centro de transformaci6n;
 
por ello, en el periodo del proyecto toda la actividad de
 
plantaci6n se centrar6 en las tres zonas mencionadas, por
 
ser las mas cercanas a la fibrica y por contar con la in
 
fraestructura necesaria como para asegurar el acopio regu
 
lar en forma econ6mica.
 

Para intensificar !a promoci6n de plantaciones y el aseso
 
ramiento tecnico requerido para asegurar su manejo ade
cuado y una producci6n alta, las plantaciones deberin es
 
tar, en lo posible, concentradas y en superficies de cier
 
to tamafho que para el presente caso se ha considerado co
 
mo minimo de 5 ha., sin que ello sea factor limitante, ya
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que se puede instalar con agricultores progresistas e in
 

teresados, plantaciones de menor grea, siempre que esta

se yea compensada Dor su mayor cercan'a a la carretera y
 

al centro do transformaci6n- igual se puede decir del~rea
 

minima recomendada para el caso de empresas asociativas y
 

de extractores que es de 50 ha.
 

Sistemas a aplicarse.
 

Las plantaciones forestales, se pueden efectuar en dos 

formas completamente diferenciados, una a partir de un te
 

rreno completamente talado y limpio (tala rasa); otra,en
 

base a plantaci6n dentro de un bosque al cual se ha ex
 

traido la madera comercial pero que no ha sufrido otro
 

tipo de intervenci6n permaneciendo el bosque como tal, en
 

e~te caso la plantaci6n se realiza aperturando trochas
 

dentro del bosque e instalando en ellas las plantas a un
 

distanciamiento mas o menos amplio. Este sistema llamado
 

tambi'n de "subplantacion" o "bajo dosel protector", (en
 

ingles = "Schelter Wood') es usado cn ireas en donde exis
 

te el peligro de la rApida degradaci6n del suelo si se a
 

plica el sistema de tala rasa.
 

Sucede tambi6n, on los bosques intervenidos, que al ex 

traerse los 5rboles comerciales en la 6poca adecuada y 

despu~s de su semillaci6n, se preser."a de inmediato una 

abundante regeneraci6n natural de especies valiosas, que 

despu6s do un tiempo relativamente corto tiende a desapA
 

recer por no contar con Jos factoros requeridos para un
 

desarrollo, tales como luz y espa-io vital.
 

Si mediante labores culturales realizadas adecuadamente y
 

a tiempo, se asegura elprendimiento de las plantas valio

sas, se puede lograr a corto plazo un bosque bien estruc
 

turado, con mayor proporci6n de especies comerciales y
 

por 1o tanto, de gran rentabilidad.
 

Es sabido que un bosque adulto en su estado de equilibrio
 

o climax, no produce mis madera que la que tiene, pasando
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'6lopor perfodos de reposici6n de los grboles viejos que
 
perecen por plantas que pasargn a ocupar su lugar despues
 

de una diflcil competencia con sus congeneres, la mayoria
 
de los cuales nunca ll-gan a pasar de su etapa de plgntu
 

las.
 

Mediante la reducci6n cel n6mero de especies arb6re i sin
 
valor comercial en el bosque y la apertura paul'tina del
 
dosel que permita el ingreso de la luz, se puede conse
 
guir el logro de un numero de plantas valiosas que en un 
periodo de tiempo variable, dominaran en nfimero, en el 

bosque. 

A este sistema se le denomina "manejo de regeneraci6n na
 
tural", sistema que seraaplicado conjuntamente con el de
 
"subplantaci6n" correspondiendo en costo de instalaci6n y
 
manejo al de este rltimo ya que en todo bosque tropical 
h6medo, por su heterogeneidad, casi siempre se impone ina
 
combinaci6n de sistemas, en este caso de "regeneraci6n na
 
tural" m's "subplantaci6n".
 

Especies a utilizarse.
 

En los bosques tropicales, las especies de mayor valor co
 
mercial, en la mayor'a de los casos son especies de creci
 
miento lento, si bien algunas de ellas,sometidas a manejo
 
adecuado, tienen un crecimiento r6pido, el valor de su ma
 
dera, al ser talada es pra'cticamente nulo ya que no cuen

ta con las caracterleticas inherentes a la madera comer
 

cial de la especie.
 

La dinnica del bosque tropical es muy complicida, asi 
mismo la de las especies que lo conforman, estas, como can 
dici6n de supervivencia se adaptan facilmente a determi

nadas situaciones, reaccionando r6pidamente a cualquier 
excitaci6n ya sea en forma positiva o negativa. En el pri 

mer caso, un arbol puede crecer en forma exhuberante al 

liberarse el dosel que lo cubre y al reducirse la compe 
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tencia de los vecinos, Ilegando a dimensiones comerciales
 

en un tiempo relativamente corto; pero al ser aserrado,se
 

comprueba que la madera no cuenta con las caracteristicas
 

que comercialmente corresponden a la especie, debiendo pa
 

sar un tiempo prolongado de maduraci6n de la misma como 

arbol en pie antes de llegar a su estado comerciable como
 

madera aserrada.
 

Por lo expuesto, las especies a utilizarse en el Plan de
 

Plantaciones, seran seleccionadas entre nativas y ex6ti
 

cas de rcpido crecimiento y con fines de industrializaci6n
 

como tableros de particulas. La producci6n de estas espe
 

cies, a partir del sAtimo afio superarin la capacidad de
 

transformaci6n actualmente instalada en la zona, por lo
 

que para dicho perlodo se podrg aumentar significativamen
 

te el n~mero de fibricas, o instalar otras (puipa para pa
 

pel, postes tratados, tableros de listones, etc.)
 

Beneficios del Proyecto.
 

Como beneficios econ6micos del Proyecto se obtendrg en
 

principio, una mayor producci6n de madera de los bosques
 

existentes, aprovechando la capacidad ociosa actual delos
 

aserraderos mediante un abastecimiento asegurado y regu
 

lar de trozas, aumentando significativamente el personal

dedicadoal proceso de extracci6n.
 

El plan de plantaciones requerira mayor cantidad de mano
 

de obra, tanto para la instalaci6n como para el manteni
 

miento; aperturando la posibilidad de diversificaci6n de
 

las actividades del campo y aumcntando significativamente
 

los ingresos del agricultor y extractor con lob benefi
 

cios adicionales de ampliaci6n de frontera agricola, sin
 

detrimento de la capacidad de producci6n del suelo; mante
 

nimiento del equilibrio ecol6gico de la zona, en especial
 

del area agricola mediante la proporcionalidad adecuada 

entre superficies expuestas y protegidas a agentes adver
 

SOS.
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La tecnologia actualmente aplicada en el area del Proyea
 
to es la clasica de todas las usadas en las irear coloni
 
zadas en el tr6pico del mundo, tecnologia que siempre fue
 

introducida siguiendo pautas establecidas en regioo'es eco
 
16gicamente diferentes y siempre con resultados caTastr6
 

ficos.
 

Mediante la introducci6n del concepto de mantener un equi
 

librio adecuado entre cultivos, pastos y bosques y la com
 
binaci6n de ellos como sistemas silvo agricolas o silvope
 

cuarios, se volver4 a la forma original de aprovechamien
to del suelo como recurso de rendimiento sostenido y quo
 
fuera aplicado por los pobladores indigenes sin que los
 
colonizadores y t~cnicos pudieran evaluar a su debido 

tiempo los beneficios que este sistema rindiera, sistema
 

ademfs que ha demostrado en los (iltimos afios, su facili
 

dad de aplicaci6n y sobre todo su rentabilidad.
 

De acuerdo a lo expuestc en los fundamentos del Proyectoy
 

las superficies, por agricultor quo se dedicaran a planta
 
ciones, se considera quc con este planteamiento quedaran

beneficiados 370 agricultores en la zona 1 1,140 en la
 
zona 2 y 140 en le zona 3 (Cuadro 3.3.6.-10). Mediante
 

el sistema do subplantaci6n quedaran beneficiados 17 ex
 
tractores en la zona 1, 6 en la zona 2 y 6 en la zona 3,
 

totalizando entre plzcaci6n y subplantaci6n, 679 perso
 

nas o asociaciones beneficiadas.
 

El primer aflo se incorporarin 11 personas o asociaciones,
 
el segundo afio 22, el tercero 62 y el cuarto y quinto a
 

fio 292 respectivamente.
 

3.3.2 	Nfmero-y caracteristicas de los agricultores y ex

tractores beneficiados por plantaciones forestales.
 

El plan de plantaciones forestales, utilizara' te 

rrenos de capacidad agricola en el 6rea parcelada quo se 
encuentren sin uso actual asl como en el futuro mediato; 



544.
 

asi mismo, se usarin terrenos de colina, con suelos de vo
 
caci6n 	forestal utilizados para agricultura o que se en
 
cuentren en estado de abandono, y Areas boscosas en las
 
que se 	ha extraido toda o parte de la madera comercial.
 

Con el fin de concentrar al maximo las plantaciones fores
 
tales, en el caso de las areas parceladas, se tratar5 en
 
lo posible que el Area minima de plantaciones no sea infe
 
rnor a las cinco hectgreas, d~ndose preferencia a los pa
 
seedores de terrenos que ofrezcan superficies mayores.
 
Tambien se utilizarin con estos fines 'reas de bosques
 
con contratos o permisos de extracci6n y cuyos adjudicata
 

rios se interesen en establecer un programa de manejo del
 

bosque tal como lo especifica la Ley Forestal y con el 
cual, en un futuro puedan adquirir el area adjudicada a
 

perpetuidad. En esta forma serlan beneficiados, por un
 

lado los agricultores con la ampliaci6n de sus Areas tra
 

bajadas y los extractores de madera, con la posibilidad 

de obtener de sus bosques un rendimiento en forma sosteni
 

da.
 

3.3.3 	Hectoreas que se incorporargn anualmente a planta
ciones forestales y extracci6n forestal.
 

El plan de plantaciones forestales, considera en 
el Area del Proyecto la instalaci6n de 4,700 ha. refores
tadas en cinco aflos, correspondiendo 100 ha. el 12 afl , 
200 ha. el 2Q, 400 ha. el 3Q, 2,000 ha. el 42 y 2,000 ha 
el 52 aflo. 

En la primera zona se instalaran 1,250 ha. de plantaci6n
 
en Areas parceladas, 800 ha. en 'areasno parceladas o co
 
linas y 650 ha. de subplantaci6n en bosques naturales. En
 
la segunda y tercera zonas se instalarin 800 ha. de plan
 
taci6n en areas parceladas, 600 ha. en areas no parceladas
 
o colinas y 600 ha. de subplantaci6n en bosques, segf'n el
 
Cuadro 3.3.3.-i.
 

)C 
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CUADRO 3.3.3.-1
 

PROYECTO DE PLANTACION Y SUBPLANTACION PARA ZONAS Y ANOS.
 

ZONA-1 'ZONAS, 2 y 3
 

ler. Afio
 

50 ha. plantaci6n (parcela)
 

50 ha. subplantaci6n (bosque)
 

2do. Afio
 

100 ha. plantaci6rn (parcela)
 

100 ha. plantaci6n (colinas)
 

3er. Aflo
 

300 ha. plantaci6n (parcelas)
 
100 ha. plantaci6n (colinas)
 

4to. Afo
 

400 ha. plantaci6n (parcelas) 400 ha. plantaci6n (par
celas)
 

300 ha. plantaci6n (colinas) 300 ha. plantaci6n (coli
 
nas)
 

300 ha. subplantaci6h (bosque) 300 ha. subplantaci6n 
(bosque)
 

Sto. Aflo
 

400 ha. plantaci6n (parcelas) 400 ha. plantaci6n (par
 
celas)
 

300 ha. plantaci6n (colinas) 300 ha. plantaci6n (coli
 
nas)
 

300 ha. subplantaci6n (bosque) 300 ha. subplantaci6n 
(bosque)
 

2,700 ha. ?,000 ha. (corresponde 50%
 
a c/u).
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Durante el perlodo del Proyecto se extraeri madcra de una
 

extensi6n total de 16,408 ha. aproximadamente, extensi 6n
 

n
 que corresponde a los permisos y contratos de extracci
6


n solicitadas
vigeites, ampliaciones del plazo de extracci
6


y permisos que se solicitarin en el futuro. (Cuadro 3.3.
 
-


3.-2). Estimindose que se incorporarAn el primer afio 


2,000 ha., e) segundo 2,401 ha., cl tercero 3,202 ha., el
 

cuarto 4,002 ha. y el quinto 4,802 ha.
 

Actualmente hay autorizaciones de extracci
6n en un areade
 

irea queen nuestra opini6n requeriri 10 a
164,345 ha., 


su extracci6n de madera considerando la actual
fios para 


capacidad de transformaci
6n de madera.
 

3.3.4 Volfimenes anuales de producci6n forestal.
 

ase
La producci6n forestal, en extracci6n como en 


rrio, alcanz6 en 1980 a 9'839,150 pt de madera aserrada ,
 

lo cual correspondi6 a 44,723 in
3 de madera en rollo. Para
 

el afio 1981, primer afio del Proyecto, se alcanzarA un vo
 

para el segundo a
lumen de 50,000 m3 de madera en rollo, 
 33 3 
hlo 60,000 m , el tercero 80,000 m , al cuarti 100,000 m y 

n el el quinto 120,000 m3 correspondiendo, en producci
6


23.7% para la ira. zona, 2.3% para la 2da. zona, 34.6% pa
 

ra la 3ra. zona, 18.8% para la cuarta y 20.6% para la 5ta.
 

zona. (Cuadro 3.3.6.-I).
 

En plantaciones, la producci6n esta'dada por el resultado
 
3 de
del primer raleo de 100 ha. con un volumen de 3,200 m


madera rolliza al 5to. aflo y en la Ira.' zona.
 

3.3.5 Costos eingresos anuales de poducci6n forestal.
 

Los costos de producci6n por zona y por aiio llegan
 

a S/. 943'000,000 el primer afio, S/. 1,133'000,000 el so
 

gundo, S/. 1,508'000,000 el tercero, S/. 1'888'000,000 el
 

cuarto y S/. 2,265'000,000 en el quinto aflo, totalizando-


S/. 7,739'000,000 para e] perlodo del Proyecto.
 



3.3.3.-2 

Y CONTRATOS DE EXTRACCION 1981-POR ZONAS 

i rollo) 

- CONTRATOS T 0 T A L EXTRACCION ESTIMADA- PERMISOS 

Ha(1)  Ha(1  %NO Volumen % 'No " Volumen {1 ) % Ha Volumen % Volumen(2)  

31 496 12,400 27.9 10 35,588 60,511 23 36,084 72,911 23.72 11,860 23.72
 

11 252 5,670 12.8 1 1,000 1,16. 0.4 1,252 6,834 2.23 1,116 2.21
 

41 899 21,850-- 49.2 -19 63,637' 84,593 32.2 64,536- 106,443 34.63 17,314 34.63
 

12 156" 3,354 -7.6 6 11,819 54,410 20.7 11,975 57,764 18.79 9,396 18.80
 

48 61 1,114 2.5- 17 49,886 62,313 23.7 50,498 -63,427 20.63 10,314 20.64
 

143 2,415 44,388 100.0 .53 -161,930 262,991- 100.0 -164,345 307,379 100.00 50,000(3 ) 100.00
 

ctfreas y voldmenes a extraerse el aflo 1981 y que corresponden a varias zafras.
 

ulvale al 16.23% del volumen autorizado para extraccl6n.
 

uivale a 11,000,000 pt aserrados (26,000 m3 aserrados).
 

CKR
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Los ingresos llegan a S/. 10,840'0,000'6 en el periodo
 

del Proyecto.
 

El CLadro 3.3.6.-13, resume los ingresos poP extracci6n y
 

aserrado de madera, asi como el producto del primer raleo
 

de plantaciones.
 

3.3.6 Producci6n forestal.
 

3.3.6.1 Plan de corta y extracci6n.
 

Para el periodo del Proyecto se ha considera

do conveniente que la actual capacidad de producci6n de
 

los aserraderos se incremente en forma significativa de
 

acuerdo a la capacidad instalada la cual permite la trans
 

formaci6n de ]a totalidad de la madera a extraerse duran
 

te el periodo del Proyecto que es de 410,000 m
3 de m=.dera
 

en rollo (Cuadro 3.3.6.-i) y en una extensi6n de 16,408 

ha.
 

Corresponde a la zona I = 97,252 m3 de madera en rollo, a
 
3
la zona 2 r 9,152 m , a la zona 3 = 141,974 m3; a la zona
 

4 = 77,048 m3 y a ]a zona 5 = 84,574 m3 con un volumen to
 
3 
 3


tal anual de 50,000 m para el aflo uno, 60,000 m para el
 
3
dos, 80,000 m3 para el tres, 100,000 m para el cuarto y
 

120,000 m3 para el quinto afio.
 

Conforme a lo explicado en el acapite 3.3.3, el 'rea to
 

tal estimada para extracci6n es la correspondiente a los
 

permisos y contratos de extracci6n vigentes y a los vola'
 

-menes de producci6n existentes por tipo de bosque y por 


zona.
 

Esecies, volilmenes y sistema de extracci6n.
 

Las especies que se extraen en el grea del Pro
 

yecto son numerosas y llegan a 37 especies diferentes, o
 

fertadas de acuerdo a la demanda, situaci6n que obliga a
 

5re% 

3.3.6.1.1 



:ORTA ANUAL, AREAS Y VOLUHENES POR ZONA

)lizos) 

10 

Has 

ARO 

Vol 

20 

Has 

ARO 

Vol ,+ 

30 

Has 

ARO -

Vol 

4 

-Has 

ARO 

Vol 

5! ARO,' 

Has -. Vol 

T 0 T A L 

Has Vol 

474 

45 

693 

376 

413-

11,860 

1,116 

17,314 

9,396 

10,314 

569 

54 

831 

452-

-495' 

14,232 

1,340 

20,776 

11,276 

12,376 

760 

72 

1,108 

601 

661 

18,976 

1,786 

,27,702 

15,037 

16,502 

949-

90 

1,385 

753 

825 

23,720 

+2,232 

34,628 

18,792 

20,628 

1,139 

'108 

1,662 

903 

990 

28,464 

2,678 

41,554 

22,550 

24,754 

3,891 

369 

5,679-

3,085 

3,384 

97,252 

9,152 

141,974 

77,0%8 

84,574 

2,001 50,000+ 2,401 60,000 3,202 80,000 4,002 100,000 4,802 120,000 .16,408 410,000 

CA 
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los extractores a realizar su labor en forma selectiva, 

sin embargo, se presenta una predominancia en la extrac
 

ci6n, tal como se observa en el Cuadro 2.3.3.-3, en que 

los Noltmenes mis extraidos corresponden a tornillo con 
55.21%, higuerilla con 10.05%, pashaco con 8.69%; el res 

to incluyendo: caoba, cedro y nogal, s6lo se presentan en
 

proporciones insignificantes.
 

El sistema de extracci6n usado en la zona es el convencio
 

nal, si bien, en los 5itimos afios la mecanizaci6n se ha
 

ido incrementando en forma significativa, sobre todo en
 

la labor de tala, en la que se utiliza la motosierra, e
 

quipo que ha desplazado casi por completo a la tronzadora
 

en tal forma que todos los extractores informan haber a
 
bandonado por completo la citada herramiknta.
 

En la extracci6n de la madera talada, sin duda seguira u
 

tiliz~ndose por mucho tiempo una mezcla de metodologla 
tradicional con mecanizada; esto debido a la topograflaca
 

racteristica do los bosques productores, que en algunos
 

lugares no permiten el ingreso do maquinaria, obligando a
 

los extractores a efectuar la saca manual por halado a
 

rodado de las trozas ayudados por el Tilford o Sans6n has
 

ta un lugar en donde pueda utilizarse un tractor.
 

Debe recalcarse, a pesar de todo, que en los 6ltimos afios
 

con estas doe herramientas mancionadas se ha reducido fuer
 

temente la cantidad de mano do obra utilizada en el monte
 

para extracci6n, que en la dctualidad llega solo al 60% 

del pesonal que labora en aserradero.
 

La reducida cantidad de madera aserrada, con relaci6n a
 

la capacidad instalada de los aserraderos se debe princi

palmente a la poca cantidad do equipo existente en el bos
 

que y por lo tanto, el personal, en su n6mero, guarda re
 

laci6n con ello. Por este motivo en el presente Proyecto
 

se considera la adjudicaci6n de cr6ditos dando la priori
 

dad al equipo de extracci6n como forma de creaci6n de ,rm
 

IF
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pleos no asi en los aserraderos que en nuestra opini6n,
 
cuenta con mano de obra ociosa por periodos significati
 
vos aumentando con ello los costos de producci6n.
 

La forma de extracci6n consiste en la apertura de unavia
 
de saca hacia el grbol o los grboles previament, ubicados
 
y talados, esta via de saca se abre talando lo grboles
 
con motosierra para permitir el ingreso del tractor fores
 
tal que con su ouchilla allana el terreno en forma indis
 
pensable para permitir el avance de la maquina y el hala
 
do de la troza, arrimando tambien los Arboles no comercia
 
les talados durante la apertura; en caso necesario es
 
ayudado en esta operaci6n por un tractor de oruga con cu
 
chilla, que eventualmente tambi6n es utilizado para el ha
 
lado, aunque su funci6n principal es el de la aperturadel
 
camino forestal, que viene a ser la via principal de ex
 
tracci6n y a partir de la cual salen las vlas de saca.
 

Extraidas las trozas hasta el camino forestal, el cual de
 
be contar con las condiciones necesarias para el tr~nsito
 
de camiones; 6stas son cargadas al cami6n por rodamiento
sobre planos inclinados confeccionados con troncos delga
 

dos.
 

Esta operaci6n, que sin duda es la m6s peligrosa y la que
 
mas accidentes produce, es ayudada mediante el uso de ma
 
lacates (Tilford), utilizAndose esta herramienta para su
 
jetar tambien las trozas a la plataforma del cami6rn duran
 
te su transporte al aserradero.
 

Algunos extractores utilizan actualmente cargadores meca
 
nizados con el fin de lograr el cargu~o en forma menos pe
 

ligrosa, rApida y a menor costo.
 

3.3.6.1.2 Caminos forestales, equiDos y personal.
 

Para incrementar el Volumen de madera a. ex
 
traerse durante los aflos del Proyecto, serc necesaria la
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construcci6n de los caminos forestales necesarios, se con
 

sidera que en la construcci6n de dichos caminos, s6lo exis
 

ten tres categorias: el camino forestal principal, el ca
 

mino secundario o ramal y luego la via de saca ya explica
 

da anteriormente.
 
/ 

La extensi6n de los caminos y vlas de saca son muy varia 

bles de acuerdo a los voldmenes a extraerse; el costo de 

construcci6n segGn su categoria es pricticamente igual, 

variando s6lo el costo de mantenimiento, que es mayor en 

los caminos principales, debido a su mayor transito. Se 

considera que se requiere un kil6metro de camino forestal 

por cada 120 ha. de extracci6n; variando el costo por km. 

de S/. 800,000 a S/. I'000,000, con afirmado de las tro 

chas solamente. 

En el presente proyecto no se considera la ayuda crediti
 

cia para la construcci6n de caminos forestales ni para ma
 

no de obra de extracci6n, solamente para equipo e insumos
 

ya que contando con el cr6dito en estos rubros y con el
 

permiso o contrato para la extracci6n, el retorno econ6mi
 

co del bosque es inmediato por ser un recurso existente.
 

Costos de extracci6n y aserrio.
 

Los costos existentes en la zona segfin,informaci6n obteni
 

da de los aserraderos, son los siguientes:
 

Arboles en pie:
 

- Madera fina, compra S/. 15 a 20 pt 

- Madera corriente, compra 8 a 12 pt 

Tala 2 a 5 pt 

Extracci6n y carguio . 18 a 20 pt 

Transporte al aserradero 15 a 20 pt 

Aserr'o . 25- a 30 pt 

Aserrio a terceros . 30 a 35 pt 

Canon forestal . 0.60 a 0.81 pt 
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Preclo madera aserrada
 

- Fina S/. 140 a 160 pt
 

- Corriente 80 a 100 pt
 

Flete a Lima 30 'a 445 pt
 

El costo de madera aserrada estimada seria el siguiente:
 

ACTIVIDAD FINA CORRIENTE
 

Valor do compra S/. 17.00 pt S/. 10.00 pt
 

Tala 3.50 3.50
 

Extracci6n y carguio 20.00 20.00
 

Transporte al aserradero 18.00 18.00
 

Aserrio 30.00 30.00
 

Canon forestal 0.81 0.60
 

Costo en aserraderos S/. 82.31 pt 82.10 pt
 

Venta a terceros 150.00 pt 90.00 pt
 

Flete a Lima 33.00 pt 33.00 pt
 

Valor puesto en Lima S/. 183.00 pt S/. 123.00 pt
 

El costo analltico estg dado en el Cuadro 3.3.6.-2 corres
 

pondiendo al valor do S/. 89.41/pt de madera fina y S/.
 

82.20/pt de madera corriente, el valor promedio de costo
 

es de S/. 8b.80/pt.
 

3.3.6.1.3 Reguerimientos.
 

Los requerimientos para aumentar la productivi
 

dad desde el punto de vista de transferencia tecnol6gica

se puede observar en el capitulo correspondiente. Trata
 

remos en el presente capitulo los requerimientos de ase
 

rraderos, equipos y mano do obra.
 

a. Aserraderos.
 

Existen 29 aserraderos en plena producci6n y ubicados
 

en la zona del Proyecto V con una capacidad instalada de
 

,
 



CUADRO 3..3 .t 6,-2 

COSTO ANALITICO POR PT. 
(En Soles) 

EQUIPOO INSUMOS MANO DE-OBRA OTROS TOTAL 

F C F C F C F C F C 

'Valor de compra 17.00 10.00 17.00 10.00 

Tala 0.20 0.20 0.50 0.50 2.00 2.00 2.-z- 2.70 

Extriaccl& y carguTo 12.11, 12.11 6.25. 6.25 1.18 1.18. 19.54 19.54 

Transporte 12.1,1 12.11 6.25 6.25 0.50 0.50 18.86 18.86 

Aserrto 10.08 10.08 9.98 9.98 4.11 4.11 . 24.17 24.17 

Canon forestal 
0.81 0.60 0.81 0.60 

Claslffcact6n 4.18 4.18,' 4.18 4.18 

Manlpuleo y venta 2.15 2.15 2.15 2.15 

34.50 34.50 22.98 22.98 14.12 14.12 17.81 10.60 89.41 82.20 

Costo Promedio - S/. 85.80 pt. 

F - Madera fIna 

C - Madera corrtente 

01 
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producci6n de 139,500 pt aserrados por dia (Cuadro 2.3.3.
 

-4).
 

Sin embargo, el volumen de producci6n real es de s6lo el
 

25.2%, capacidad que puede ser aumentada ffcilmentemedian
 

te el abastecimiento adecuado y regular de trozas con el 

fin de reducir significativamente la capacidad ociosa de 

las planvas. 

Al implementarse el presente Proyecto, no se pretenderf,
 

por 1o tanto, aumentar el ndmero de aserraderos, ni de im
 

plementarlos mis a~l de 1o requerido, que en nuestra opi
 

ni6n es suficiente. Se tratarA s6lo de utilizar la in
 

fraestructura existente en cada una de las zonas del Pro
 

yecto.
 

b. Equipos.
 

De acuerdo al diagn6stico efectuado, el equipo de ex
 

tracci6n existente en cada zona es insuficiente como para
 

mantener a los aserraderos en plena capacidad de produc
 

ci6n (Cuadro 2.3.3.-4). Si bien la caoacidad actual de ex
 

tracci6n con e equipo existente no esta de acuerdo con 

la d. otras regiones tropicales, y con la capacidad insta
 

lada de los aserraderos, debe tenerse en cuenta que tam
 

bien son factores de reducci6n de su capacidad las condi

ciones climnaticas adversas de la zona y adquisici6n de re
 

puestos y no la forma de utilizaci6n, que se considera a
 

decuado.
 

En el Cuadro 3.3.6.-3, se observa .los requerimientos de
 

equipos por zonas y por aflos del Proyecto, distribuidos 

proporcionalmente de acuerdo a las necesidades, b6sicamen
 

te se refiere a la adquisici6n de tiactores forestales, 

tractores de oruga, cargadores, camiones y motosierrasi
 

cluyendose herramientas como cables, cadenas, malacates
 

asi como los insumos requeridos para su operaci6n; montos
 

que alcanzan a S/. 829'000,000 el IQ aflo, S/.993t000,000,
 

el 2a; SI. 1,319'000,000 3Q; S/. 1,656'000,000 '{a y S/.
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CUADRO 3.3-6.-3
 

NECESIDADES DE RECURSOS PARA EXTRACCiON FORESTAL
 
POR ZONA Y AROS DEL!PROYECTQ 
(En Millones de Soles) 

ITEMS 10 Aflo 2 ° Afio 30 Anio 40 Aflo 50 Afto TOTAL 

Zona I 

Equipo 
Insumos 

98.0 
58.8 

117.5 
70.5 

156.5 
93.9 

197.0 
118.2 

231.5 
138.9 

800.5 
480.3 

Nano de Obra 39.2 47.0 62.6 78.8 92.6 320.2 

Total: 196.0 235.0 313.0 394.0 463.0 1,601.0 

Zona 2 

Equipo 
Insumos 
Nano de Obra 

9.0 
5.4 
3.6 

11.0 
6.6 
4.4 

14.5 
8.7 
5.8 

18.0 
10.8 
7.2 

21.5 
12.9 
8.6 

74.0 
44.4 
29.6 

Total: 18.0 22.0 29.0 36.0 43.0 148.0 

Zona 3 

Equipo 
Insumos 

143.5 
86.1 

172.0 
103.2 

228.0 
136.8 

287.0 
172.2 

337.0 
202.2 

1,167.5 
700.5 

Mano de Obra 57.4 68.8 91.2 114.8 134.8 467.0 

Total: 287.0 344.0 456.0 574.0 674.0 2,335.0 

Zona 4 

Equipo 
Insumos 
Mano de Obra 

78.0 
46.8 
31.2 

93.5 
56.1 
37.4 

124.5 
74.7 
49.8 

155.5 
93.3 
62.2 

183.5 
110.1 
73.4 

635.0 
381.0 
254.0 

Total: 156.0 187.0 249.0 311.0 367.0 1,270.0 

Zona 5 

Equipo 
Insumos 
Mano de Obra 

86.0 
51.6 
34.4 

102.5 
61.5 
41.0 

136.0 
81.6 
54.4 

170.5 
102.3 
68.2 

200.5 
120.3 
80.2 

695.5 
417.3 
278.2 

Total: 172.0 205.0 272.0 341.0 401.0 1,391.0 

TOTAL 

Equipo 
Insumos 

414.5 
248.7 

496.5 
297.9 

659.5 
395.7 

828.0 
496.8 

974.0 
584.4 

3,372.5 
2,023.5 

Mano de Obra 165.8 198.6 263.8 331.2 389.6 1,349.0 

TOTAL: 829.0 993.0 1,319.0 1,656.0 1,948.0 6,745.0 
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1,948'000,000 el 5Q aftO, respectivamente, totalizando S/.
 

6,745'000,000 en los cinco afios del Proyecto.
 

c. Mano de obra.
 

Las necesidades de mano de obra se iron incremntando
 

conforme aumente el volumen de producci6n; el personal que
 

actualmente labora directamente en la actividad forestal

es de 612 personas, correspondiendo 383 a aserraderos y
 

229 a monte este 'Itino se irA incrementando significati
 

vamente a travs de los afios llegando a 603 al final del
 

5 afio del Proyecto (2.63 t/u). El incremento del perso
 

nal de aserradero sera'menor ]legando a 459 al final del
 

Proyecto (1.2 t/u), esto debido a la reducci6n de la capa
 

cidad ociosa ya explicada.
 

En total, al finalizar el 5L afio se requeriran 1,062 pues
 

tos (Cuadro 3.3.6.-4) para cumplir con las metas de pro
 

ducci6n sefialados y que equivale al 1.74 t/l sobre el nii
 

mero actual.
 

En consideraci6n a que el Proyccto en estudio, basa su de
 

sarrollo sobre una capacidad do aserrio instalada y que
 

la ayuda crediticia que se proporcione para equipo e insu
 

mos, redundarg en un retorno inmediato, no se considerara
 

en los aflos del Proyecto credito para mano de obra en ex
 

tracci6n y transformaci6n primaria de la madera.
 

d. Inversiones.
 

Para el aserr'o de 410,000 m3 de madera en rollo y la
 

producci6n de 90'200,000 pt aserrados en el periodo del
 

Proyecto, se requerirg de S/. 7,739'000,000 y un monto pa
 

ra equipo e insumos del orden de los S/. 5,396'000,000 

(Cuadros 3.3.6.-S y 3.3.6.-3).
 

El valor bruto de la producci6n alcanzar6 un total de 

S/. 10,824'000,000 en los 5 afos, siendo de S/. 1,320' el 

12 afio, S/. 1,585' el segundo, S/. 2,112' el 32 afio, S/. 



CUADRO 3.3.6.-4
 

NUMERO DE PERSONAL REQUERIDO PARA ASERRADEROS Y EXTRACCION FORESTAL
 

POR AROS DEL PROYECTO Y POR ZONAS
 

ZONA ACTIVIDAD 


Aserradero 


10 Bosque 


TOTAL 


Aserradero 

Bosque 


TOTAL 


Aserradero-

30 	 Bosque 


TOTAL 


Aserradero 

40 	 Bosque 

TOTAL 

Aserradero 

Bosque 


TOTAL 


Total Aserrad. 


Total Bosque 


GRAN TOTAL 


10 AR0 


136 


89 


225 


41 

27 


68 


61 

40 


101 


55 

36 


91 


90 

59 


149 


383 


251 


634 


"20 ARO 


143 


107 


250 


43 

32 


75 


64 

48 


112 


58 

43 


101 


95 

71 


166 


403 


301 


704 


3- ARO 


150 


142. 


292 


45 

43 


88 


67 

64 


131 


61 

58 


119 


99 

94 


193 


422 


401 


823 


40 ARO 


156 


178 


334 


47 

54 


101 


70 

80 


150 


63 

72 


135 


103 

118 


221 


439 


502 


941 


50 AR0 

---163 

2141, 

377 

49-.
65,, 

114, 

73 
96 

169

66"i 
86 -. 

152-, 

108 
142 

250 

459 

603 

1,062 

01wo 
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VAkWU PKN" t JA , M WXaST V VMTA 
P IONAV AN EL POWtCT0 
tIA A1109 d pty NIII.... d0 501..) 
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2,640' el 4Qafio y S/. 3,166? el 5 aflo, respectivamente.
 

3.3.6.2 Plantaciones forestales.
 

3.3.6.2.1 Viveros forestales.
 

Con elfin de preparar las plgntulas necesarias
 

para los trabajos de reforestaci6n de 4,700 ha. se requie
 

re la instalaci6n de un vivero forestal que cuente con las
 

instalaciones necesarias para asegurar la cantidad y calf
 

dad de plgntulas requeridas.
 

a. Ubicaci6n y tamaflo.
 

En consideraci6n al grea a reforestar,infraestructura
 

y distancia a recorrer, tanto para la labor de reparto de
 

plantulas como transporte de los futuros productos cose

chados al eventual centro de transformaci6n asi como por
 

presencia do infraestructura instalada, laboratorios, off
 

cinas y alojamiento; el lugarns adecuado para la instala
 

ci6n de un vivero forestal es la Estaci6n Experimental A
 

gricola de Tulumayo, propiedad del Ministerio de Agricul

tura y Alimentaci6n.
 

La citada Estaci6n Experimental se encuentra situada en
 

la zona prioritaria (zona 12) y cuenta con las facilida

de3 arriba mencionadas asi como una extensi6n de 500 ha.
 

con suelos planos de buena calidad, permitiendo escoger 

el lugar mis adecuado para lainstalaci6n del vivero.
 

En vista de que el irea de plantaciones irA aumentandopro
 

gresivamente durante el perlodo del Proyecto, la infraes
 

tructura del vivero ird aumentando paralelayrente a las ne
 

cesidades.
 

Pama el cuarto y quinto aflo del Proyecto debergn proparar
 

se 1'729,000 plantas por campafia. La extensi6n original

del vivero (1Q aflo) sera de 0.26 ha., 0.51 ha. el segundo
 

aflo, 1.02 ha. el tercer afio y 5.10 ha. para el cuarto y
 

/r
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quinto aflo (Ver Cuadro 3.3.6.-6).
 

b. Caracteristicas del vivero.
 

Debido a que el area a reforestarse alcanza 4,700 ha.
 

no serg necesario instalar viveros adicionales en otros 

lugares, ya que la ubicaci6n del vivero en la Estaci6n de
 

Tulumayo permitir6 una f~cil y r'pida distribuci6n de p2n
 

tulas al lugar de plantaci6n definitivo.
 

Las instalaciones del vivero seran del tipo r'stico con
 

camas de almacigo elevadas y preparados adecuadamente con
 

un sustrato que permita el libre desarrollo de las raices.
 

El tinglado serg de tipo bajo, de s6lo I m de altura sobe 

pilotes y vigas de madera rustica, sin desbastar. El ma 

terial de sombr se confeccionarA en base a esteras enro 

llables de carrizo para permitir su regulaci6n de acuerdo 

a las necesidades, asi mismo, en esta forma se pueden u 

sar las camas indistintamente, tanto como alm~cigo como 

de repique uvitando en esta forma el oneroso manipuleo de 

plantas dentro del vivero. 

Las camas de alm~cigo scr~n de d:'ensiones convenciona
 

les: 10 m de largo, I m dc ancho y con un sustrato pre
 

parado do arena y tierra y de 0.20 m de espesor.
 

En los Cuadros 3.3.6.-7 y 3.3.6.-8 se indican los equipos
 

e insumos requeridos, los costos de producci6n de plantas
 

y actividades a realizarse.
 

En la Figura que se adjunta se observa un modelo de cama

de almacigo con sus correspondientes dimensiones individua
 

les y en el Cuadro 3.3.6.-6 el nfmero de camas requerido,
 

tanto de almacigo como de repique.
 

c. Plan do siembra.
 

En el vivero se propagarfn plantulas de especies fo
 



CUADRO 3.3.6 .-b
 

AREAS DE VIVERO Y NECESIDADES DE PLANTAS
 

ha. f Plantas* # Plantas* Total Area Area Area Total 

Afto Plantaci6n Plantaci6n Subplantaci6n Plantas # Camas Almaciga Repique Vlvero 

2
1 Aflo 100 66,500 19,950 86,450 50 850 m2 1,700 m 0.26 ha. 

2 " 200 133,000 39,900 172,900 100 1,700 3,400 0.51 U 

3 " 400 266,000 79,800 345,800 200- 3,400 6,800 1.02 " 

4 " 2,000 1'330,000 399,000 1'729,000 1,000 17,000 34,000. 510 " 

5 2,000 1'330,000 399,000 1'729,000 1,000 17,000 34,000 5.10 8 

TOTAL:- 4,700 3'125,500 937,650 4'063,150- 1,000 17,000 34,000, 5.10 ha. 



CUADRO 3.3.6.-7
 

GASTOS DE OPERACION VIVERO FORESTAL
 

(En miles de Soles)
 

2* ARO .30 ANO 40 ARO 50 ANO TOTAL
TOL
10 ANO
OPERACION_____________________________ 
5.10 Ha
0.26 Ha 0.51 Ha 1.20 Ha 5.10 Ha 


1,887 3,774 15,943 15,943 38,686
Haterfales 1,139 


Pesticidas y Ferti
 
128 256 512 2,560 2,56C 6,016
lizantes 


802 1,763 306 3,672
400 401
Herramlentas 


1,730 3,460 17,300 17,300 40,655
Jornales 865 


4,274 8,548 37,566 36,109 89,029
Sub-Total 2,532 


127 214 427 1,878 1,805 4,451
Admlnistraci6n 5% 


2,659 4,488 8,975 39,444 37,914 93,480
Gran Total 


25.95 25.95 22.81 21.92 23.00
Costo por Planta* 30.75 


* Para los c~lculos de plantaci6n se consider6 un promedio de S/. 27.00 por planta. 

(f2_ 
A 



CUADRO 3.3.6.-B 

VIVERO FORESTAL
 

NECESIDADES DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

A. 

I T EM 

Equipos y Herramientas 

Bomba aspersora 
Espolvoreadora 
Lampas rectas 
Lampas cuchara 
Rastrillos 
Zarandas 
Carretillas 
Regaderas 
Recipientes pliticos 
Baldes 
Cilindros 
Machetes 
Hachas 
Tronzadora 
Badilejas 
Espftulas 
Tijeras de podra 
Serrucho de poda 
Herramientas diversas 

TOTAL : 

O 

Mochila 
Mochila 
Docena 
Docena 
Docena 
Zaranda 
Carretilla 
Regadera 
Docena 
Balde 
Cilindro 
Docena 
Hacha 
Tranzadora 
Docena 
Docena 
Docena 
Serrucho 

UD. CSeO/ eSO 

UNIDD TOTAL 

2 50,000 100,000 
2 50,000 100,000 
1 57,600 57,600 
1 54,300 54,300 
1 27,600 27,600 
2 25,000 50,000 
6 17,000 102,000 

10 6,000 60,000 
3 20,000 60,000 

10 3,000 30,000 
5 8,000 40,000 
1 20,400 20,400 
4 5,600 22,400 
2 37,000 74,000 
2 14,400 28,800 
2 3,600 7,200 
1 40,800 40,800 
5 4,100 20,500 

312,000 

S/. 1'007,600 

B. Vestuario 

Mscara antipolvo 
Ponchos de plistico 
Mandiles de plitico 
Botas de jebe 

Mscara 
Ponchos 
Mandil 
Par 

6 
10 
10 
15 

10,000 
550 

2,500 
7,000 

60,006 
5,500 

25,000 
105,000 

195,500 
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restales de rpido crecimiento en envase y a ralz desnuda,
 

seg6n las caracteristicas inherentes a cada especie y a
 

los resultados de los trabajos de investggaci6n que al
 

respecto se realicen.
 

En vista de la poca experiencia existente en el pais so
 

bre plantaciones forestales y especies ms adecuadas para
 

cada zona, Durante el primer y segundo aflo, se propagarmn
 

un n6mero alto de especies diferentes, tanto ex6ticas co
 

mo nativas y en via experimental instalandose las parce
 

las de crecimiento, de preferencia en terrenos de la misma
 

Estaci6n Experimental o de agricultores vecinos. A par 

tir del segundo afo, los resultados permitiran escoger 

las especies mas promisoras para su propagaci6n en escala 

industrial. 

Segu'n la esperiencia obtenida de otros palses tropicales,
 

de cada 20 especies probadas resultan 4 a 5 con buenas ca
 

racteristicas para su propagaci6n.
 

Las condiciones climaticas de la zona en estudio y en es
 

pecial de la Estaci6n Experimental Agricola de Tulumayo,
 

permiten realizar las operaciones de almacigado y planta
 

ci6n durante todo el aio; situaci6n que se llevara a cabo
 

durante los dos primeros afioq, conforme se vaya adquirien
 

do la semilla, esta se almacigari de inmediato y se trans
 

plantaran las pl]ntulas al lugar definitivo cuando cuen"
 

ten entre 4 a 8 meses de edad (30 a 50 cms de altura). Du
 

rante los afios 4 y 52, para la plantaci6n en escala co
 

mercial, sera necesario calendarizar adecuadamente las o
 

peraciones, en tal forma de realizar la plantaci6n entre
 

los meses de diciembre y marzo, en la siguiente forma:
 

Almacigado : Julio - Agosto 

Repique Agosto - Setiembre 

Plantaci6n Diciembre - Marzo 
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d. Producci6n de plgntulas.
 

El nGmoro de plantulas requeridas para plantaci6n y
 
sub - plantaci6n, totalizan 86,450 para el primer aflo,
 
172,900 para el segundo, 345,000 para el tercero y
 
1'729,000 
para los aflos cuarto y quinto, respectivamen
 
to. El total de plantas a producirse en el vivero se
 
ra de 4'063,150 unidades.
 

A continuaci6n se especifica el cilculo anal'tico de 
 cos
 
tos, insumos y mano de obra para la instalaA'i6n del vive
 
ro (por cama) asi como el valor de producci6n de la misma,
 
ya sea en envase o a ralz desnuda.
 

CALCULO ANALITICO POR COSTOS DE PLANTULA.
 

I. Insumos.
 

A. Camas de alm~cigo.
 

- Semilla 
 3,050
 
Semillas de diversas especies a raz6n de
 
S1. 3,050 por cama de almcigo.
 
- Medios de germinaci6n y pesticidas por
 

cama de almacigo.
 

Para cada cama se requeriri:

(10 x I x 0.2) m3.
 
9 carretillas de arena = 1.8 m a 2,250m3 4,050
3 


1 carretilla de tierra 0.2 m3 98
 
3 

2.0 m 


200 gr. de pesticida

Aldrin S/. 300/kg. Phizectol S/. 4,250/kg 470
 
Costo resumen de medios de germinaci6n por
 
cama:
 

Semillas SI. 3,050
 
Sustrato 4,148
 
Pesticidas 470
 

7,668 
- flateriales de cobertura (Tinglado) 7,822 
Se requieren los siguientes materiales por
 
cama:
 

10 estacas de 1 m x 0.1 m SI. 975
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8 carrizos de 3 m S/. 197 
cargulo y transporte estacas 250 
cargulo y transporte carrizos 80 

20 clavos de 30 170 
Instalaci6n: I jornal/cama 1,965 

Tinglado enrrollable de carrizo: 
Carrizos ZS0 de 1.2 m 1,420
Soguilla 100 m 800 
Armado 1,965 

B. Camas de Repique -'i7,622 

- Envases (Bolsas de polietileno) 5,250 
Se requerirgn 1,750 por cama a 3 c/u 

- Sustrato de repique: 

5 carretillas de arena 2,250
5 carretillas de tierra 250 

- Fertilizantes y pesticidas 2,050 
(3 meses) 

- Materiales de protecci6n (Tinglado) 7,822 
(similar a camas de almacigo) 

I. Mano de obra. 

Jornal 
Leyes Sociales 

: 1,500
465 (31%) 

TOTAL 1,965 

A. Camas de almicigo: 7,104 

Trazaco y estacado 275 
Apertura de camas 1,965 
I jornal x cama 
Mezcla sustrato 393 
(I jornal por 10 camas)
Control fitosanitario 737 
(1 jornal 40 camas cada 10 dias)
Riego (opcional) 20 1,965
(1 jornal por 10 camas) 
Deoyerbas (3)
(1 jornal = 3 camas) 1,965 

B. Camas de repique: 

Preparaci6n de camas 
(I jornal x cama) 
Mezcla sustrato 
(I jornal x 2 camas)
Llenado de bolsas (1,750) 
(I jornal/1,000 bolsas) 
Repique 
(1 jarnal /2,000 plantas) 

1,965 

983 

3,439 

1,719 

13,291 

(0 
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Reparaci6n cobertura 782
 
(10% costo)

Riegos (5 opcionales) 983
 
Deshierbos :.3) 1,965
 
(I jornal x 3 camas)

Control fitosanitario 472
 
(12 aplicaciones) (1jornal/S0 camas)

Clasificaci6n y reacomodo de
 
plantas.
 
(1 jornal x 2 camas) 983
 

RESUMEN POR RUBROS Y TIPO DE PLANTULA.
 

Insumos 33,112
 
Mano de obra 20,395
 

Equipamiento 3,229
 
Vestuario 627
 

Sub-Total; 57,363
 

Administraci6n 5% 2,868
 

TOTAL: S/. 60,231
 

Costo promedio de plfntula (en envase)
 

60,211 : 1,750 = S/. 34.42 

Insumos 

Mano de obra 

Equipamiento 

Vestuario 

17,540 

14,208 

1,615 

627 

Sub-Total: 33,990 

Administraci6n: 5% 1,700 

TOTAL: S/. 35,690 

Costo promedio de plgntula (a ralz desnuda)
 

S/. 35,690 : 1,750 = S/. 20.39
 
Costo promedio planta = S/. 27.00
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e. Infeaestructura.
 

El vivero sera' construido integramente con materiales
 

obtenidos en la zona y se irg ampliando cada aflo de acuer
 

do a los requerimientos de plantas. En el Cuadro 3.3.6.-7
 

se indican los gastos de instalaci6n y operaci6n del vive
 

ro forestal por aflo.
 

f. Equipos.
 

En el Cuadro 3.3.6.-8 se indica en forma detallada los
 

equipos y herramientas requeridas para la instalaci6n y
 

operaci6n del vivero, en el Cuadro 3.3.6.-7 se indica las
 

necesidades por afio de materiales, pesticidas y fertili

zantes, equipos y herramientas, jornales, totalizando en
 

el per'odo del Proyecto la suma de S/. 93'480,000.
 

g. Mano de obra.
 

Los requerimientos de mano de obra serAn de 2 obreros
 

durante el primer afio, 4 en el segundo, 8 en el tercero y
 

20 para el cuarto y quinto aflo del Provecto, los montos 

correspondientes se puedon observar en el Cuadro 3.3.6.-7.
 

El costo por planta varla en forma significativa entre
 

los afios, as' tenemos que llega a S/. 30.75 en el primer

aflo, S/. 25.95 en el segundo, S/. 25.95 en el tercero, S/.
 

22.81 en el cuarto y S/. 21.92 en el quinto afio.
 

Para los calculos de plantaci6n se considera un costo de
 

S/. 27.00 por planta.
 

3.3.6.2.2 	Caracteristicas y necesidades de las plantacio
 

nes forestales.
 

La meta de plantaciones es la de instalar en
 

el periodo del Proyecto 4,700 ha. de bosques mediante plan_
 

taci6n a tala rasa, y subplantaci6n bajo dosel protec
 

tor en los bosques naturales. Las plantaciones se insta
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larin solamente en las zonas 1, 2 y 3 para conseguir la
 
maxima concentraci6n de las mismas en el menor frea 
posi
 
ble y mantenerlas lo ms cercanas a su centro de transfor
 
macibn que queda en Tingo Maria.
 

El area a plantarse anualmente poP zona se observa en el
 
Caadro 3.3.6.-9, correspondiendo 2,700 ha. a la zona I,
 
1,000 ha. a la 2Q, y 1,000 ha. a la zona 3.
 

Los terrenos utilizados para realizar las plantaciones se
 
ran las de aptitud forestal y aquellas de las greas 'par
 
celadas con vocaci6n agricola pero sin uso actual para el
 
citado fin.
 

Con el fin de aprovechar en la forma mas adecuada las 

reas con fines forestales 4stos se han clasificado en
 
tres tipos diferentes:
 

-
Areas de uso agricola potencial, en zonas parceladas,pe
 
ro en estado de abandono y no utilizables en futuro 
pr6ximo.
 

- Areas en terrenos de colina de uso agricola actual y pa
 
tencial pero con pendientes pronunciadas y con alto ries
 
go de erosi6n.
 

- Areas cubiertas de bosques naturales cuya madera 
comer
 
cial fue extraida y que pop su topografla s6lo debe ser
 
enriouecida por el sistema de sub-plantaci6n.
 

a. Distanciamiento.
 

Las plantaciones a tala rasa se efectuarfn a distan
 
ciamiento variable; para los casos de plantaciones puras
 
variarA entre 2 x 2 
m y 3 x 3 m; para el sistema silvo- a
 
gr cola se usarA de 4 x 4 m hasta 10 x 10 m e igual distan
 
ciamiento se utilizara en el caso de plantaci6n combinada
 
con pastizales.
 

Para los fines del presente Proyecto y para los clculos

9 



CUADRO 3.3.6.-9
 

PLANTACIONES FORESTALES, DISTRIBUCION DE AREAS POR ZONAS Y POR AROS
 
(EN HECTAREAS Y CANTIDAD DE BENEFICIARIOS)
 

Alio 

1! 

A y E.B. 

2250 

A y E.B. 
39 

AyE.B. 
49 

AyE.B. 

59 

A y E.B. 

ZONA 

Plantaci6n 
Parcelas Colinas 

50 -

10 

50 
- 10 10 

200 100 

- 40 20 
_400-300' 

80 - 60 

400 300 

"80 60 

1 ZONA 2 
Subplanta Plantaci6n Subplanta

ci6n Total Parcelas Colinas ci6n 

50 100 

1 11 

100 200 

2 22 

100 400 

2 62 
300- 1000 200 ,.1S0 -50 

- 6 146 'O. 30 3 
300 .1000- - 200 

6 146 40 30 3 

Total 

_ 

500 

73 
-500 

73 

ZONA 3 
Plantaci6n Subplanta

Parcelas ColInas ci6n 

"150 200 1150 

-30, "40 -3 
50 

30 40 3 

Total 

500 

73 
0 

73 

MUrAL 

100 

11 

200 

22 

400 

62 
2,000 

293 
2,000 

292 

TOTAL: 

Ay E.B. 

1,100 

-220 

750 

150 

850 

17 

2700 

387'-

400 

80 

300 

- 60 

300 

6 

:1,000 

-_146-
300 

-

" 

-60 

400 

-

-300 

80 

- 1,000 

6 146 

4,700 

679 

A y E.B. Agriculior-y Extractor Benficiado. 

f-'---

,,,7'
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de inversi6n y retorno se considerarfi las plantaciones a
 
un distanciamiento de 3 x 3 m.
 

En el caso de sub-plantaciones se considera un distancia
miento uniforme de 3 m entre plantas y 10 m entre trochas.
 

En el capitulo correspondiente al Programa de Investiga
ci6n se especifica los tipos de plantaciones a efectuarse,
 
as! como su prop6sito desde el punto devista t6cnico, eco
 
n6mico y social.
 

b. Instalaci6n y mantenimiento.
 

Para la instalaci6n de la plantaci6n se proceder6 
 a
 
la tala y quema del bosque o purma y a la plantaci6n inme
 
diata de la o las especies escogidas, el costo de insta
 
laci6n de una ha. es de S/. 343,290, incluyendo 3 limpie
 
zas durante el primer afio; durante el segundo aflo se con
 
sideran 3 limpiezas adicionales a un costo de S/. 88,425.
 

En el caso de sub-plantaciones, (bajo dosel protector)las
 
operaciones consistirgn en !a apertura de trochas en el
 
bosque remanente previamente sometido a la extracci6n de
 
las maderas comerciales, el distanciamiento entre las tro
 
chas paralelas serh de 10 m y de un ancho de 1 m. Cada 3
 
m. se instalarin las plantas dentro 8e las tochas en n'
 
imero de 333/ha.
 

Durante el primer aflo se realizarin tres limpiezas que
 
consistirin en liberar a las plantulas de la vegetaci6n 
competitiva (plateo),mantener la transitabilidad de la
 
trocha y reducci6n paulatina del dosel protector, el cos
 
to de instalaci6n por ha. es de S/. 197,423, incluyendo 3
 
limpiezas durante el primer aflo. Durante el segundo aflo
 
y tercer afio se efectuarAn tres limpiezas adicionales con
 
un costo de S/. 58,950.
 

Las plantaciones seran sometidas a raleo a partir del
 
cuarto afio para permitir el desarrollo libre de los crbo
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les rpmanentes. Esta labor consistir5 en extraer los 
Ar
 
boles mal conformados, de menor tamafio o enfermos segui
 
dos de los bien conformados para llegar a una proporciona
 
lidad adecuada de los Arboles que quedar~n en pie y mante
 
ner las condiciones para su libre crecimiento y su m5ximo
 
incremento lefloso.
 

Durante el octavo aft se realizara otro raleo para obte
 
ner el mayor incremento.
 

Al aflo catorce, segdn lo calculado, deberM efectuarse la
tala final.
 

d. Producci6n.
 

Este sistema de manejo ha sido calculado en base a
 
producciones medias, debiendo tenerse en cuenta que exis
 
ten especies de crecimiento superior al considerado en el
 
presente estudio, por lo tanto el calendario de las acti
 
vidades silvicolas irg variando de acuerdo al desarrollo
 
de la plantaci6n
 

Las caracteristicas de las intervenciones (raleos) que se
 
efectuarAn, en base a una especie promedio son las 
 si
 
guientes:
 

INTERVENCION EDAD CARACTERISTICAS
 

12 Raleo 4 aftos Estado del Bosque.
 

1,110 grboles/ha. de 12 cm.
 
de diametro medio y 9-9.5 m
 
de altura estimada area ba
 
sal de 12.5 m2/ha. y volumen
 
de 79 m3/ha.
 

Resultado del Raleo.
 
Extracci6n de 40% del volu
 
men (32 m3/ha) en un numero
 
de 450 grboles/ha.
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INTERVENCION 
 EDAD 


22 Raleo 8 afios 

Corta Final 12 - 14 
AAios. 

CARACTERISTICAS
 

Producci6n.
 

Madera rolliza de pequefio

diametro para su utiliza
ci6n s6lo como materiapri
 
ma para tableros de partY

culds o postes para cercE,

previo tratamiento.
 

Estado del Bosque.
 

660 'rboles/ha. de 22 cm 
de diametro y 15 m de al 
tura, con valores mediosZ 
estimados de 26 m2/ha. y 
volumen de 263 m3/ha. 

Resultado del Raleo.
 
Extracci6n 50% del volunmn
 
(132 m3/ha) en un numero
de 340 grboles.
 

Produccion.
 
Postes preservados, cons
trucciones r'sticas y ta
 
bleros de particulas.
 

Estado del Bosque.
 
Densidad de 320 arboles/ha
 
con dimensiones de 35 cm.
 
de di~metro y 20 a 23 m 
de altura, 'rea basal de
 
30.7 m2/ha. y 430 m3/ha.
 

Producci6n.
 
Madera apta para aserrio
(cajonerla) postes trata
dos y tableros de particu
 
las.
 

El Rendimiento Total es: 32 + 132 + 430 = 594 m /ha; el
 
incremento anual promedio es de 42.42 m3 /ha.
 

Se puede establecer que el precio en pie de madera 
 co
 
rriente en la zona y con la alta densidad de frboles por
 
cabida estA por los S/. 15./pt o sea que el valor en 
pie
 
por m? rollizo es de S/. 6,360.
 

Se requeririn para el primer raleo 25 jornales, para 
 el
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segundo 50 y para la tala final 150 jornales/ha.
 

e. Especies recomendadas.
 

En el area del Proyecto, pricticamente no se cuenta
 

con experiencia previa sobre plantaciones forestales, si
 

bien se han instalado parcelas de prueba en diferentes o
 

casiones con resultados iniciales alentadores, los experi
 

mentos no pudieron concluirse debido a la falta de fondo
 

y a la situaci6n social imperante conio readjudicaci6n de
 
los terrenos, expropiaci6n e invasi6n de propiedades con

la consecuente destrucci6n de las parcelas. Sin embargo,
 

se cuenta con suficiente experiencia llevada a cabo en -
palses con condiciones ecol6gicas similares a la del Area
 

del Proyecto y no existe raz6n que indique que los resul
 
tados sean diferentes. Tal como se indic6, durante los
 

dos primeros afios del Proyecto los trabajos de plantaci6n
 
se circunscribiran a las especies de r5pido crecimiento y
 
para fines industriales que demuestren mejor aptitud de
 

crecimiento y mediante ensayos de comportamiento a partir
 
de un alto nimero de especies probadas.
 

A partir del tercero y cuarto afio del Proyecto se procede
 

r a las plantaciones en escala industrial con las espe

cies que mejores resultados hayan alcanzado.
 

Las especies que se utilizaran en la fase de prueba ini
 
cial son:
 

Especies de r~pido crecimiento:
 

- Nativas. 

Bolaina Cuazuma crinita
 

Zapote Cuararibaea sp
 

Mashonaste Clarisia racemosa
 

Pashaco Schizolobium sp.
 

Cumala Virola sp
 

Topa Ochroma lagopus
 

(Hf
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- Ex6"cicas. 

Melia azedarach
 
Schizolobium parahiba
 
Leucaena leucoceDhala
 

Pinus caribaea
 

Eucalyptus deglup.
 

Gmelina arborea
 
Acacia mangium
 

Albizia falcataria
 

Acrocarpus fraxinifolius
 

Dalbergia sisoo
 

Enterolobium ciclocarpum
 

Mimosa bracatinga
 

Samanea saman
 
Galliandra callothyrsus
 

Paulownia tomentosa
 

Con el fin do lograr la mayor concentraci6n de plantaci6n
 
en el area asi como de su control, se tratari en 1o posi
 
ble que las ireas individuales de plantaci6n no sean in
 
feriores a las 5 ha. tratando de llegar de preferencia a
 
superficies extensas que permitan un control constante y
 
organizado, por ello la promoci6n se tratarg de encaminar
 
hacia las empresas asocjativas y entidades extractoras que
 
cuentan con contratos y de extracci6n con 'reas superiores
 
a las 25 ha. y que puedan regularizar la posesi6n del a
 
rea mediante el compromiso de manejo del bosque bajo ren
 
dimiento sostenido, situaci6n 6sta que se encuentra con
templada on el Reglamento de la nueva Ley de Promoci6n A
 

graria.
 

f. Infraestructura.
 

El Programa de Plantaciones se efectuara en base a
 
plantas adquiridas en vivero y su instalaci6n posterior 
en el lugar de plantaci6n definitivo, por ello no requeri
 
ri de infraestructura propia, m6s bien aprovechara la in
 
fraestructura de servicios existente en las tres zonas es
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cogidas, as' como de la infraestructura que se instalarg
 

para otros programas como Investigaci6n y Extensi6n.
 

g. 	Equipos y herramientas.
 

Las actividades requeridas para la instalaci6n de
 

plantaciones forestaies estan supeditadas a la utiliza
 

ci6n principalmente de mano de obra; el equipo y herramien
 

tas usadas son mayormente de uso manual como motosierras,
 

hachas y machetes para trabajos de tala y lampas y mache

tes 	para plantaci6n y mantenimiento.
 

Las necesidades de equipo se especifican en el Cuadro 3.3.
 

6.-10, totalizando S/. 60'321,000 para los cinco aflos del
 

Proyecto en la primera zona, y S/. 19'814,000 en la segun
 

da y tercera zona respectivamente. Los insumos (compra 

de plantas) totalizarfn S/. 99'919,000 en el citado perio
 

do.
 

h. 	Mano de obra.
 

La labor de plantaci6n requerira el uso de mano de
 

obra en cantidades apreciables, sobre todo durante el pe
 

riodo de instalaci6n.
 

El costo de instalaci6n por ha. plantada es el siguiente:
 

Para 	una ha. de plantaci6n (1,100 plantas)
 

Insumos: 

Compra 1,330 plantas a S/. 27. 35,910 

Equipo: 

Adquisici6n y alquiler: 21,250 

Mano de obra: 

Rozo, quema y limpieza del terreno 68 jornales 133,620 

Alineamiento 3 jornales 5,985 

Carguio y traslado 1 jornal 1,965 

Plantaci6n 10 jornales 19,650 

Recalze 3 jornales 5,985 

Caminos 15 jornales 30,500 

3 limpiezas al afio 45 jornales 88,425 

TOTAL: 145 S/.343,290 
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Para una ha. de sub-plantaci6n (333 plantas)
 

Tnsvuj : 

Compra 399 plantas a S/. 27. 10,773 

Equipos: 
Adquisici6n y alquiler 8,565 

Mano de obra: 
Alineamiento y apertura de trochas 
Apertura 333 hoyos 
Cargulo y traslado 

Plantaci6n 

Recalze 
Construcci6n caminos 

3 limpiezas al afio 

17 jornales 

8 jornales 

I jornal 

7 jornales 

2 jomnales 
26 jomnales 

30 jornales 

33,405 

15,720 

1,965 

13,755 

3,930 
50,360 

58,950 

TOTAL: 91 - S/.197,423
 

El nimero de jornales requeridos para una plantaci6n du
 
rante el'primer aiio es de 145 y para una subplantaci6n de
 
91.
 

Para el manejo del bosque (raleos y cosecha) se requeri
 
r~n 25 jornales para el primer raleo, 50 parael segundo y
 
150 jomnales para la tala final, gastos que se realizargn
 

una vez concluido el presente Proyecto.
 

El Plan de Plantaciones absorvera durante el primer afio
 
(Cuadro 3.3.6.-10) 41 puestos/afio de mano de obra para el
 
primer afio, 93 para el segundo, 219 para el tercero
 
1,005 para el cuarto y 1,252 para elquinto afio, correspon
 
diendo 668 papa la primera zona y 292 para la segunda
 
y tercera zona respectivamente.
 

En el Cuadro 3.3.6.-11, se indican los gastos a realizar
se cada aflo por tipo de reforestaci6n, ya sea plantaci6no
 
sub-plantaci6n, asi como los montos diferenciados para
 
mantenimiento, montos que llegan a S/. 27'050,000 el pri
 
mer aflo, S/. 61'390,000 el segundo, S/. 144'850,000 el
 



680.CUADRO 3.3 .6.-10 


PLANTACIONES: NECESIDADES DE INSUMOS, EQUIPOS Y
 
MANO DE OBRA POR ZONAS Y ARtOS DEL PROYECTO
 
(liles de Soles)
 

Afto Gasto 


1 	 Insunos 

Equipos 

Mano de Obra 


ITAL: 


N2 Jornales 

N*-Obreros 


2 	 Insumos 

Equipos

Mano de Obra 


TOTAL: 


N2 Jornales 

N2 Obreros 


3 	 Insumos 

Equipos 

Mano de Obra 


IOTAL: 


N- Jornales 

Ns Obreros 


4 	 Instunos 

Equipos 

Mano de Obra 


TOTAL: 


N2 Jornales 

N2 Obreros 


5 	 Insumos 

Equipos 

Mano de Obra 


TTAL: 


No Jornales 

N2 Obreros 


TOTAL: unismos 

Equipos 

Mano de Obra 


TOTAL: 


N2 Jornales 

N2 Obreros 


12 Zona 


2,840 

1,677 


22,533 


27,050 


11,467 

41 


6,446 

3,806 

51,138 


61,390 


26,024 

93 


15,209 

8,981. 


120,660 


144,850 


61,405 

219 


33,477 

20,621 


299,962 


354,060 


152,652 

545 


40,950 

25,236 


367,454 


433,640 


186,999 

668 


98,922 

60,321 


861,747 


1'020,990 


438,547 

1,566 


22 Zoza 


14,244 

8,753 


126,768 


149,765 


64,513 

230 


17,980 

11,061 


160,519 


189,560 


81,689 

292 


32,224 

19,814 


287,287 


339,325 


146,202 

522 


32 Zona Total
 

2,840
 
1,677
 
22,533
 

27,050
 

11,467
 
41
 

6,446
 
3,806
 

51,138
 

61,390
 

26,024
 
93
 

15,209
 
8,981
 

120,660
 

144,850
 

61,405
 
219
 

14,244 61,965
 
8,753 38,127
 

126,768 553,498
 

149,765 653,590
 

64,513 281,678
 
230 1,005
 

17,980 76,910
 
11,061 47,358
 

160,519 688,492
 

189,560 812,760
 

81,689 350,377
 
292 1,252
 

32,224 163,370
 
19,814 99,919
 

287,287 11436,321
 

339,325 11699,640
 

146,202 730,951
 
522 2,610
 



CUADRO 3.3..6.-Il- PROYECTO DE PLANTACIONES FORESTALES
 

AREAS, COSTOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO, CANTIDAD DE PLANTAS REQUERIDAS
 

(En Miles de Soles, Miles de Plantas)
 

t12Aflo 22 Afo 32 Ailo 49 Aflo 52 Affo Total 

ha.' S/. ha. S. ha. S/. ha. SA ha. SA ha. W'. 

ZONA 1!
 

Plantaci6n 50 17,150 100 34,300 300 102,990 700 240,300 700 240,300 1,850 635,040
 

Sub-plantacit6n 50 9,900 100 19,740 100 19,740 300 59,230 300 59,230 850 167,840
 

Mantenimiento plantac. 50 4,400 150 13,270 450 39,790 1,150 101,690 1,800 159,150
 

sub-plant. 50 2j950 150 8,850 250 14,740 550 32,420 1,000 58,960
 

Ng Plantas requeridas 86.45 17Z.90 345.80 864.5 864.5 2,334.15
 

ZONA 22 y 39 

Plantacit6n 	 700 240,300 700 240,300 1,400 480,600
 

300 59,230 300 59,230 600 118,460
Sub-plantacl6n 


Mantenimiento plantac. 700 61,900 700 61,900
 

sub-plant. 300 17,690 300 17,690
 

N2 Plantas requeridas 864.5 864.5 1j729
 

TOTAL: 100 . 27,050 300 61,390 700 1449850 2,700 653,590 4,700 812,760 1'699,640 

'TOTAL PLANTAS 86.45 172.90 345.80 1,729 1,729 4,063.15 

a, 

*10 

http:4,063.15
http:2,334.15
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tercero, S/. 653'590.000 el cuat-to y S/. 812'760,000 
 el
 
quinti afio, totalizando S/. 1,700'000,000 en los cinco a
 
fos del Proyecto.
 

3.3.6.2.3 Egresos e ingresos.
 

Las plantaciones ±orestales con especies de rg
 
pido crecimiento se caracterizan por producir madera 
 en
 
un tiempo que varla entre los cinco y catorce aflos seg~n
 
sea el prop6sito de producci6n: lefia, postes para cerca,
 
construcci6n o electricos; pulpa para papeJ, tableros de
 
particulas o madera aserrada.
 

Como la utilizaci6n de lefia en la zona es reducida, 
 de
 
consumo familiar y no comercializada y no existe una de
 
manda actual de postes de cerca; el fin primordial de la
 
producci6n ser5 de proporcionar materia prima para la fa
 
bricaci6n de tableros de particulas, aprovechando de una
 
f~brica existente en la zona (MAPRESA) y que se encuentra
 
en condiciones de reiniciar sus actividades despues de va
 
rios afios de paralizaci6n.
 

Los Fastos de instalaci6n de plantaciones y el retorno de
 
las mismas se especifica en el Cuadro 3.3.6.-12, en el
 
que se observa que el retorno se inicia en el aiio cinco
 
con un montc de S/. 16'000,000 como resultado del benefi
cio del primer raleo en las plantaciones de cuatro aflos
 
de edad (32 m3/ha). En los afos saguientes el beneficio
 
va aumentando conforme entran en producci6n mayores 'reas
 
y se acumula la producci6n del primer raleo con el segun
 
do raleo (132 m3/ha.).
 

A partir del afio catorce se inicia la tala final con 
una
 
producci6n estimada de 430 m3/ha. que equivale a una 
pro
 
ducci6n promedio anual de 42.42 m3/ha. con un precio de
 

3
S/. 5,000 el m en rollo y para el material obtenido 
 de
 
3
los raleos y de S/. 6,360 el w para el material obtenido
 

de la tala final, se consigue al aflo 18 un valor bruto de
 



CUADRO .3.3 .6.-12 CUAW - PLAN DE PL ACICES : EGRESOS E IMhRESOS POR ANO 
-------------- --------------------------------------------
(En Miles de Soles) 

Afto Ha. 

INSTALACION 

Gastos 
MANTENDmENTO 

Ha. Gastos 

Raleo 

Ha. 

Turno Final 

Ha. 

Costo 

Raleo y Tuno F. 

Cosecha 

(m3 ) 

Costo 

Total Bencficio 
1 
2 
3 
4 
s 
6 
7 
8 
9 

10 
.11. 
12 
13 

.14 
15i 
16 
17 
18" 

100 
200 
400 

2,000 
2,000 

27,050 
54,040 

122,730 
599,060 
599,060 

100 
300 
700 

2,700
4,700 
4,700 
4,700 
4,700 
4,700 
4,700 
4,700 
4,700 
4,700 
4,600 
4,400 
3,700 
1,000 

7,350 
22,120 
54,530 
213,700
406,459 
384,459 
192,760 
18,471 
18,471 
18,471 
18,471 
18,471 
9,235 
9,235 
9,235 
9,235 
9,235 

100. 
200 
400 

2,000 
2,100 

200 
400 

2,000 
2,000 

"100 
200 
400 

2,000kY 
2,000 

4,913 
,9,826 
19,652 
98,260 

108,085 
19,652 
39,304 

196,520 
196,520 
29,475 
58,950 

117,900 
589,500 
589,500 

3,200 
6,400 
12,800 
64,000 
67,200 
26,400 
52,800 

264,000 
264,000 
43,000 
86,000 

172,000 
860,000 
860,000 

27,050 
61,390 
144,850 
653,590 
817,673 
416,285 
404,111 
291,020 
126,556 
38,123 
57,775 

214,991 
214,991 
38,710 
68,185 

127,135 
598,735 
598,735 

16,000 
32,000 
64,000 

320,000 
903,952 
132,000 
264,000 

1'320,000 
1'320,000 

273,480 
546,960 

1'093,920 
5'469,600 
5'469,600 

j11401,940.-. 1'419,908 2'078,0S7 2t781,800 4'899,905 17'225#512 

cn 
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producci6n de S/. 18,051'274,000 sobre 2'791,800 m3 de ma
 
dera cosechada y con un costo total de SI. 4 ,899 '905,000.
 
El afio 18 se cosechar n 860,000 m3 con un valor de venta
 
de 5,469'600,000 de soles.
 

3.3.6.3 Costos e ingresos de la actividad forestal.
 

Los costos totales de la actividad forestal, tan
 
to de plantaciones como de extracci6n y aserrio durante
 
U periodo del Proyecto llegan a S/. 9,439'000,000 corres
 
pondiendo S/. 7,739'000,000 a producci6n y S/. 1,700'000,000
 
a plantaciones.
 

Los ingresos llegan a S/. 10,840'000,000 correspondiendo-

S/. 10,824'000,000 a extracci6n y aserrio y S/.16'000,000
 
a producci6n de plantaiones, que en el afio cinco inician
 
su producci6n (Cuadro 3.3.6.-13).
 



RESUMEN DE COSTOS E INGRESOS EN LA ACTIVIDAD
 
FORESTAL, POR AROS Y ZONAS.
 
(En Millones de Soles) -


ZONA ACTIVIDAD 
10 

Costos 

ARO 

Ingresos 

2* 

Costos 

AAO 

Ingresos 

3-

Costos 

ARO 

Ingresos 

4 

Costos 

ARO 

Ingresos 

50 

Costos 

ARO 

Ingresos 

TOTAL 

Costos Ingresos 

10 
Produccl6n 
Plantaci6n 

224 
27 

313 269 
61 

376 358 
145 

501 448 
354 

626 537 
434 

751 
16 

1,836 
1,021 

2,567 
16 

Total: 251 313 330 376 503 501 802 626 971 767 2,857 2,583 

2* 
Produccl6n 
Plantaci6n 

21 
-

30 25 35 34 47 42 
150 

59 51 
190 

71 173 
340 

242 

Total: 21 30 25 35 34 47 192 59 241 71 513 242 

30 

Produccl6n 
Plantacl6n 

Total: 

327 

327 

457 

457 

392 

392 

549 

549 

522 

522 

731 

731 

645 
150 

795 

914 

914 

784 
190 

974 

1,097 

1,097 

2,670 
339 

3,009 

3,748 

3,748 

4 

Producc[6n 
Plantaci6n 

177 
-

248 213 298 283 397 355 496 426 593 1,454 3,032 

Total: 177 248 213 298 283 397 355 496 426 593 1,454 3,032 

50 

Produccl6n 
Plantacl6n 

194 
-

272 234 327 311 436 389 54.5 467 654 1,595 2,234 

Total: 194 272 234 327 311 436 389 545 467 654 1,595 2,234 

TOTAL 
Produccl6n 
Plantaci6n 

TOTAL: 

943 
27 

970 

1,320 

1,320 

1,133 
61 

1,194 

1,585 

1,585 

1,508 
145 

1,653 

2,112 

2,112 

1,879 
654 

2,533 

2,640 

2,640 

2,265 
814 

3,079 

3,166 
16 

3,182 

7,739 
1,700 

9,439 

10,824 
16 

!01,840 

Co
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