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4. 	 PROGRAMA DE CREDITO AGRICOLA.
 

4.1 	Estrategia anual de Implementaci6n del Programa, en fun

ci6n a las prioridades de las Zonas.
 

En esencia, la estrategia para la implementaci6n del i8s
 

tema crediticio, sigue el ritmo y las greas que han de
 

terminado los programas de cultivos, de crianzas, de fo
 

restal, de comercializaci6n y de agro-industrias. Es ob
 

vio, siendo el cr~dito un servicio de apoyo, su incremen
 

to es consecuencia del incremento de las greas producti
 

vas; de modo que su explicaci6n sobre su avance en el te
 

rritorio del Proyecto es parale]o al proceso que Le deta
 

lla en el mapa zonificado que ha elaborado el Plan de
 

Cultivos y se adec6a a los sectores que ha determinado el
 

Servicio de Extensi6n Agricola, siguiendo paso a paso el
 

incremento de greas, al igual que el ndunero de m6dulos
 

de crianza de vacunos para cada zona, tal como lo expo

nen los especialistas en sus respectivos programas.
 

El incremento de greas y montos de pr6stamos, pai.a cada
 

zona 	va dimensionado en los cuadros explicativos del
 

item 	que trata sobre requerimientos de cr6dito.
 

4.2 	 Desarrollo Institucional.
 

4.2.1 Banco Agrario del Perd.
 

Ya se ha explicado en el Estudio Preliminar la or
 

ganizaci6n institucional, en especial del Banco Agrario
 

que financiarg el desarrollo agropecuario, y tambi6n la
 

organizaci6n campesina que debe constituirse mediante ac
 

ci6n educativa y persuasiva que tendrg que ejecutar el
 

Servicio de Extensi6n Agricola.
 

Por otra parte, es conveniente recordar la existencia de
 

unos formatos especiales, que van a ser utilizados en
 

forma especifica en los pr6stamos que se otorgar~n bajo
 

este Programa de Cr~dito, que se aplicaron para las soli
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citudes de avlo agricola de corto plazo de pequefla agri
 

cultura en Arequipa, Xoquegua, Tacna y Cuzco, cuando ope
 

raban bajo jurisdicci6n de la Sub-Gerencia Sur (1955-196)
 

con sede en Arequipa.
 

Estos formatos (ver "Relaci6n de Anexos") deben ser reedi
 

tados y vueltos a imprimir, segfn aplicaci6n y uso que se
 

detallargn al explicar la mecAnica operativa en sus diver
 

sas etapas.
 

Es menester, pues, la presencia de estos tres elementos:
 

un sistema operativo simple por parte de la instituci6n
 

crediticia; la organizaci6n campesina ("grupos colecti 

vos" tal como se llamaron en el Estudio Preliminar y las
 

Cooperativas Agrarias) y finalmente, la presencia perma
 

nente del Agente, Sub-agente o Sectorista del Servicio de
 

Extensi6n. Esta actuaci6n participante constituirg la ma
 

dalidad que, en este programa, se llama "Cr~ditos de Ac
 

ci6n Conjunta", reemplazando al sistema anterior con que

se llamaron "Cr~ditos Supervisados" que, a nivel nacional,
 

registrara en el Banco problemas en su recuperaci6n.
 

Sepasa, entonces, a detallar c6mo desarrollarg su actua
 

ci6n esta Instituci6n:
 

a) 	Presupuestos para la C6dulas de Cultivos y los M6du

los de Crianzas.
 

Las Cgdulas de Cultivo (preparadas por los especialis 

tas) y los M6dulos de Crianza (igualmente, elaborados 

por los especialistas), para los efectos de la concep 

ci6n del "Plan de Ejecuci6n del Proyecto de Desarro 

lo" y su evaluaci6n econ6mica, se ha tenido que par 

tir de "presupuestos" elaborados en base a los Costos 

de Insumos, jornales y precior de productos registna

dos en el mes de enero de 1981 y, asi mismo, se ha te 

nido que asumir que durante el lapso que encierra la 

proyecci6n del plan, operargn con valor de "soles 
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constantes". Sin embargo, para dejar establecida la
 

mec~nica como funcionarg el Programa de Cr6ditos, da

da la realidad que vive el pals, inmerso en un proce
 

*aoinflacionario, obliga a pensar qui en cada inicio
 

de campafia tendr~n que "reajustarse" los presupuestos
 

y determinarse los "precios" de los productos, como
 

elementos de la planificaci6n crediticia; si no hay
 

variaci6n quedar~n confirmados los presupuestos en vi
 

gencia. Esta es una actividad del personal de cr6di
 

tos que debe realizarse cada inicio de campafia y en
 

cada zona tendr~n que reunirse y tomar acuerdo en Ac
 

ta:
 

- Un representante campesino, por cada cinco Sectores
 

(designado por elecci6n).
 

- Un representante del Servicio de Extensi6n (designa
 

do por el Supervisor Central).
 

- Un representante del Banco Agrario (designado por
 

la Agencia).
 

b) Presentaci6n de Solicitudes de Cr6dito.
 

Bas~ndose en la filosoffa de los "Creditos de Acci6n
 

Conjunta", los formatos de solicitudes (ver relaci6n
 

de Anexos) podr~n llegar a manos de los Agricultores

o Ganaderos, a travs de :
 

- Los representantes de "Grupos Colectivos" de cada
 

sector.
 

- Los Sectoristas, Sub-agentes y Agentes del Servicio
 

de Extensi6n.
 

- Los Peritos Residentes y personal designado de Ofi
 

cinas del Banco Agrario.
 

- Las Oficinas que instale la Organizaci6n Central del
 

Proyecto.
 

- Las Oficinas del Ministerio de Agricultura.
 

En forma gen6rica, la explicaci6n de la "mecnica opt
 

rativa del Programa de Cr~dito Agricola, toma como
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eje las "Solicitudes de Avio Agricola", que son las
 

m~s frecuentes y las que reclaman una atenci6n priori
 

taria y de premura. Las otras solicitudes se adecdan
 

al sistema expuesto con ciertas variantes, propias de
 

su naturaleza.
 

El Banco editarg unas hojas impresas, conteniendo log 

requisitos y documentos que deben acompaflar a las so 

licitudes. S61o a manera de guia (el Banco tendr 

que determinar el nombre preciso dc estos documentos 

y su relaci6n quedarS claramente establecida en el 

Convenio que regule las condiciones en que debe ope 

rar como "fideicomisario") pueden sefialarse como in 

dispensables y suficientes: 

" 	Para Pr~stamos de Sostenimiento (son de Corto Plazo
 

y allf estgn considerados los Avos Agricolas de
 

Campafia):
 

- Certificado de Posesi6n expedido por el Ministe
 

rio de Agricultura (debe contener: Nombre comple
 

to del posesionario, n6mcro del lote, frea, linde
 

ros y ubicaci6n geogrSfica).
 

- Presentaci6n de sus documentos de identidad al mo
 

mento de suscribir el contrato.
 

• Para los PrPstamos de Capitalizaci6n (son de Largo-


Plazo y estgn considerados los avos para frutales
 

y para la crianza de vacunos).
 

- Certificado de Adjudicaci6n, expedido por el Mi
 

nisterio de Agricultura.
 

- Certificado del Registro de Marcas y Sefiales del
 

Ganado, expedido por el Ministerio de Agricultura
 

- Presentaci6n de sus documentos de identidad al mo
 

mento de suscribir el contrato.
 

En esta forma, los funcionarios y empleados que parti
 

cipargn en la entrega y recojo de solicitudes quedan
 

orientados sobre la documentaci6n minima exigible que
 

debe presentar el solicitante.
 

)
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En cuanto a los formatos serg conveniente que el Banco
 

vuelva a usar aquellos, como se ha dicho, con que ope
 

r6 la Sucursal de Arequipa, en los aflos 1955-1965, que
 

en resumen consiste en:
 

1. Solicitud individual: (en dos colores), con visa
 

ci6n del Sectorista de Extensi6n.
 

a. Rosado: para los que tionen alguna obligaci6n venci
 

da o han incumplido con una partida o inversi6n con
 

siderada en algn pr6stamo vigente. Se le coloca
 

el sello "VISITA" (el tr~mite serg explicado poste
 

riormente).
 

b. Blanco: para los que han cumplido con su pr~stamo 

anterior y, tambi~n, para los nuevos que llevan "vi
 

saci6n" dcl Sectorista confirmando que la parcela y
 

el certificado de adjudicaci6n o certificado de pa
 

sesi6n, est5 contenido en el Catastro Oficial. Se
 

le coloca el sello "TRAMITE" (su curso serh explica
 

do en otro item).
 

*2.	Liquidaci6n-Contrato (formulario dond va el monto

del pr~stamo, las Areas del cultivo, el detalle de
 

las producciones qua constituyen la garantia, las
 

fechas de las amortizaciones y de la cancelaci6n
 

en el roverso va impreso las cla6sulas del contra
 

to). Tiene la particularidad de servir un (1) solo
 

formulario para ocho (8) agricultores del mismo se
e
 

tor que contraen su obligaci6n independientemente
 

(El tr~mite y la mec~nica operativa de las solicitu
 

des 	va explicado en otro item).
 

3. Plan de Entregas (formulario donde se anotan7 las
 

partidas que recibe el agricultor) que es preparado
 

en base a unas tablas de c~iculo que permite juntar
 

varios cultivos y sumar las partidas que se giran
 

en el mismo mes (su uso y tr~mite van explicados en
 

el item "Tr~mite en la Agencia").
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Estos formularios son elaborados al dia siguiente de ser
 

-
presentada la solicitud que lleva sello "TRAMITE" y su 


aprobaci~n por el Jefe de Agencia o el Sub-Administrador
 

de la Sucursal (caso de la 20Zona) puede realizarse al si
 

guiente dfa; gir~ndose de inmediato la primera partida
 

(preparaci6n dd-tierras, semilla y fertilizantes); con
 

posterioridad efectuarg el Ing. del Banco la visita de
 

control antes de girar la segunda partida (sefialada mu
 

chas veces dentro de uno o dos meses); pues, siendo un
 

agricultor que estg debidamente identificado en el Catas
 

tro, que va a ejecutar la c6dula de cultivo cuyas produc
 

ciones estgn previstas y calculadas en el Proyecto y que
 

cuenta con la visaci6n del Sectorista de Extensi6n, no
 

hay peligro que el Banco proceda a aprobar y girar la pri
 

mera partida del pr6stamo. Es necesario agregar que las
 

solicitudes pueden ser presentadas directamente por el
 

agricultor, por el Representante del Grupo Colectivo, por
 

el Sectorista o funcionario del Servicio de Extensi6n o
 

recogidos por el perito del Banco en cualquier recorrido.
 

Puede suceder que la solicitud presentada en color blanco
 

al recibirse en el Banco y confrontar sus antecedentes en
 

el Kardex, donde se llcvan unas tarjetas especiales de
 

control de pr~stamos (ver formato en la Relaci6n de A

nexos) revele alguna situaci6n irregular, entonces, se co
 

loca el s21o de VISITA y seguirg el tr~mite de las soli
 

citudes de color rosado. Esto ejerce una influencia sil
 

nificativa en el comportamiento del piestatario, pues, en
 

terado de que su solicitud no ser5 atendida sino despues
 

de una VISITA DE CONTROL se esmera en arreglar su situa
 

ci6n para evitar la demora y poder atender con holgura de
 

tiempo la iniciaci6n de la nueva Campafia Agricola.
 

c) Actuaci6n de los Peritos Residentes.
 

El Banco va a destacar en varias de las Unidades Bgsi
 

cas existentes a los Ingenieros Agr6nomos que atenderPn
 

las solicitudes; 6stos son llamados 'Peritos Residentes",
 



592.
 

quienes deben sostener reuniones de trabajo con los A~en
 

tes o Sub-Agentes de Extensi6n (segdn su ubicaci6n) dos
 
veces mensuales, sugirigndose pueda ser por la tarde del
 

segundo y 61timo viernes de cada mes; levantando un Acta
 

de los puntos tratados y las soluciones encontradas; en
 
viargn una copia a su Superior jergrquico. Muy convenien
 

te serg que en algunas reuniones se invite a los "repre 
sentantes" de los "Grupos Colectivos" debiendo estar pre
 
sentes, en lo posible, los Sectoristas de Extensi6n. Oca
 

sionalmente, lo hargn con un funcionario de la Oficina
 

Central del Proyecto.
 

Importante es que se coordine lo m5s estrechamente sobre
 

el rol de visitas que deben cumplir y las veces que, obli
 

gadamente, deben ejecutar la visita en forma conjunta con
 
el Sectorista de Extensi6n.
 

Para su movilizaci6n dentro de las Sub-zonas y Sectores
 

los Peritos Residentes contargn con motocicletas ( Tipo
 

Honda 110), pudiendo recurrir a la Agencia de la cual de
 

penden por una unidad m6vil grande (camioneta o autom6
 

vil) si tuvicran necesidad de un desplazamiento mayor, lo
 

cual lo determinargn con la debida anticipaci6n de acuer
 

do a su rol de visitas.
 

Las solicitudes recogidas o entregadas en la Oficina del
 

"Perito Residente" sea que lleven o n6 la visaci6n del -


Sectorista de Extensi6n deben ser calificadas por el em
 

pleado auxiliar, (colocando el sello "TRAMITE" o 'VISITA).
 

En la casilla especial pondrg su visaci6n el Perito. Las
 

que corresponden a "TRAMITE" son despachadas a la Agencia
 

para su registro, confrontaci6n revisora con el Kardex y
 

ficha legal, elaboraci6n de la Liquidaci6n Final y Planes
 

de Entrega (vor Relaci6n de Anexos). De alli pasa a su
 

aprobaci6n por el Jefe de Agencia o el Sub-Administrador
 

de la Sucursal (seg6n el territorio) regresando al em 

pleado de Tramitaci6n y Control para la firma del Contra
 

to, que va impreso en el reverso de la Liquidaci6n Final,
 

procediendo a entregarle la primera partida del prestamo.
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Este circuito puede demorar hasta cinco dfas. Para los
 

casos de solicitudes con sello "VISITA", el Perito las 

acondiciona para su rol de visitas a fin de verificar:
 

- La posesi6n pacifica del lote.
 

- La inexistencia de factores negativos y confirmaci6n 

de las greas que se van a sembrar, conforme al Plan de
 

Cultivos del Proyecto.
 
- Las condiciones justificatorias sobre la demora del pa
 

go de un pr'stamo anterior (si fuese el caso).
 

- La existencia de otras garantlas que den mayor solven

cia al solicitante (caso de dificultales en otro prds
 

tamo vigente).
 

Su visita la informa en uris fichas impresas con casillas
 

que permiten ser elaboradas en criginal y copia en manus
 

crito en el mismo campo("VISITA INICIAL";ver formato en
 

la "Relaci6n de Anexos"). Conserva la copia y remite a
 

la Agencia cl expediente formado para su aprobaci6n.
 

d) Curso de la Solicitud.
 

Las solicitudes 6e presentan en duplicado. Al ser re
 

cibida por el Perito lesidente, se dijo que el empleado
 

auxiliar efectra Fu "Calificaci6n", pues, bien, 6sta se
 

basa en la confrontaciSn de los antecedentes registrados

en las tarjetas del Kardex (identico se lleva en la Agen
 

cia).
 

Antes se numer6 y anot6 su ingreso en un libro Registrode 

Solicitudes (cada Oficina de Recepci6n o Unidad Bfsica ten 

drg una sigla c6digo que se antepone al n~mero y se iden 

tifica asi su origen). Si el solicitante es conocido por 

el Banco entonces existe en el Kardex su tarjeta de ante 

cedentes (allf estin anotadas en "C6digo" las "VISITAS de 

CONTROL"), de lo contrario se abre la tarjeta del Kardex 

en donde por orden alfabetico y por Sectores, se ingresa

(Ver modelo en la "Relaci6n de Anexos"). Los informes de 

visitas de control son evaluados por el Perito en forma 
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de C6digo. Ejemplo: 2V-C3, quiere decir: Segunda Visita
 

y el control corresponde al nfmero 3 del C6digo de Casos
 

(Cuadro 4.2.1.-i).
 

El c6digo qua se propone en este Programa puede ser mejo
 

rado por cl Banco, se detalla s6lo con el pr6posito de ex
 

poner la idea: los cinco primeros casos (del CI al CS) or
 

dena continuar la entrega de partidas y en los otros cin 

co (del C6 al C10) dispone que "No se entrega" haste Nue 

va Visita. 

Estos informes van a unas papeletas impresas y encuaderna
 

das, en papel delgado del tamafio 3/4 carta, para llenarse
 

en el campo en forma manuscrita, con original y dos co

pias siendo dos desglosables y la otra queda firme en el
 

talonario. El formato sirve para 4 prestatarios, que se
 

informan a la vez (mismo sector).
 

El original (sea de VISITA INICIAL o de "Control Codifica
 

do") se remite a la Agencia, pasando primero al empleado
 

de Tramitaci6n y Control para que anote en la tarjeta 

del Kardex (que lleva la Agencia) y puesto su visto y se
 

lo en el informe (papeleta) lo pasa a la Secci6n Tecnica
 

donde sc archiva por "Sectores" y on orden alfabetico. En
 

la Unidad Bgsica el empleado auxiliar hace lo rismo con 

la copia desglosable. El Perito conserva el talonario pa
 

ra cualquier futura controversia.
 

Igualmente, para estos "Cr~ditos de Acci6n Conjunta" el
 

Banco permite que estos blocks de "VISITAS de CONTROL" 

sean manejados tambien, por los Sectoristas de Extensi6n,
 

cuando se.requiere el giro de una nueva partida; siguie
 

do el mismo curso que los controles (no se refiere al in
 

forne de "VISITA INICIAL") expcdidos por el Perito Resi
 

dente, s6lo con un requisito indispensable: deberg lie
 

var "CONFORME" con sello y firma del Agente o Sub-Agente,
 

asumiendo ambos responsabilidad per la opini6n sobre el
 

giro de la partida. Se entrega a la U.B. donde el em 

pleado auxiliar pone fecha y sello de recepci6n para fi
 

i)
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CUADRO 	4.2.1.-I
 

MODELO 	DE LOS INFORMES DE CONTROL CODIFICADO
 

- CODIGO DE CASOS - (*) 

C.A 	 Ejecutando labor do preparacl6n do tierras. Continuar slgulente En

trega.
 

C.2 	 Tlerras preparadas y semilla comprada. Continuar sigulente Engrega. 

C.3 	 Efectuada la compra do: .......... (puede ser semillas, fertilizantes
 

o pestlcidas). Continuar sigulente Entrega.
 

C.4 	 Labor EJecutada........ (puede ser aplicacidn do pesticidas, aporque,
 

poda, etc.). Continuar sigulente Entrega. 

C.5 	 Cosecha efectuada normal y entregada a orden del Banco an: .........
 

(puede ser Centro de Acoplo o en Planta Industrial). 

SIgue Plan de Entregas. 

C.6 	 Vencl6 fecha de slembra, aln pendlerste eJecucl6n. Necesarla nuova
 

vlsita.
 

C.7 	 La compra de:................as parclal a Insuficlente. Necesarla 

nueva vlsita. 

C.8 	 Pendlente labor de: ............... Nacesarla otra visita (aqur pue 

de ser: desyerbo, aplfcact6n de pesticidas, o fertilizantes, podas 

en .frutales, etc.). 

C.9 	 Se produjo accidente: ................................. Necesarla 

nueva visita. 

C.10 	 VencI6 fecha de slembra d .......................yno eJecut6 ningu 

na labor. SUSPENDER definitivamente el prfstamo dicho cultivo. 

Exlstlendo otros cultivos debe el prestatarlo modificar Plan de En

tregas. Nueva Visita. 

(*) Se 	 expone a modo de ejemplo. El Bnco verS los casos nSs convenlentes. 

,II
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nes de identificar su origen, registrando los c6digou en
 
el Kardex y remite la copia a la Agencia.
 

Es necesario aclarar que el informe de solicitud (Visita
 
Inicial) es un formato distinto de los INFORMES DE CON
 
TROL. (Ver "Relaci6n de Anexos").
 

e) Trhmite en la Agencia.
 

Lo explicado en este p~rrafo es vIlido para la Sucur
 
sal cuando atienden el territorio de la 20 Zona.
 

Las solicitudes han ingresado por Tramitaci6n y Control 
y llegan con los informes de VISITA INICIAL. El emplea 
do auxiliar, contratado expresamente, (cuya plaza est& 
considerada en el Proyecto) hace los asientos en: 

- Registro de solicitudes de Avio Agricola de Pequefia A
 
gricultura - Proyecto Alto Huallaga.
 

- Apertura la Tarjeta del Kardex y hace la anotaci6n 
respectiva.
 

Previamente las ha ordenado, por sectores procurando de
 
que, ocasionalmente, tengan numeraci6n correlativa las 
del mismo sector. En el mismo dia pasa un ejemplar a la
 
Secci6n Legal para la elaboraci6n de la Ficha Legal (Ver
 
"Relaci6n de Anexos") y la copia de la Solicitud pass a
 
la Secci6n Tecnica recepcionando un empleado (o sefiori
 
ta), que atenderg exclusivamente, (la secci6n cuenta con
 
el personal para el mecanografiado de los infornmes) para
 
efectuar los cilculos de las Liquidaciones Finales y los
 
Planes de Entrega. Aqui viene un mecanismo que aligera
el tr9mite: la liquidaci6n final, es un formato columna
 
do donde se procesan ocho solicitudes en forma conjunta
 
(todas pertenecen al mismo sector). Para la determina 
ci6n de las partidas se utilizan unas tablas para cada
 
cultivo (Var "Relaci6n de Anexos") donde van las parti 
das por girar, cada dos meses del afo calendario. (Ene
 

v'
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ro-Febrero, Marzo-Abril, etc.) de modo que se totalizan
 

las partidas de todos los cultivos en los casilleros bi
 

mensuales. Esto referido a las entregas "directas al a
 

gricultor" y 1o mismo se hace para las ?artidas "indirec
 

tas" (fertilizantes y pesticidas) quc se girarn a nom
 

bre de los proveedores (centros de Abastecimiento de In
 

sumos). Asf se preparan las liquidaciones finales colec
 

tivas y van acompafiadas de los formatos llamados "PLANES
 

DE ENTREGA" que se proporciona a cada agricultor para 

que se presente en U.B. (Oficina del Perito) a pedir sus
 

partidas, de acuerdo a las fechas sehaladas.
 

La Liquidaci6n Final confeccionada se elabora en origi
 

nal y dos copias y los Planes de Entrega un original y
 

tres copias, siendo el original para el agricultor. Con
 

el visto del Jefe de T~cnica pasa a la Secci6n Legal pa
 

ra su confrontaci6n con la richa y visaci6n de la Liqui

daci6n Final. Legal conserva la ficha que archiva porcr_
 

den alfabetico por cada U.B. con Perito Fesidente y pasa
 

todo el conjunto al Jefe de Agencia (el Sub-administrada'
 

en la Sucursal) para su aprobaci6n. Puesta en cada ii
 

quidaci6n la fecha y n6mero de renoluci6n se devuelve to
 

do a Tramitaci6n y Control, donde:
 

- Se preparan los cheques especiales (de Pequefia Agri 

cultura) (Ver Relaci6n de Anexos). 

- Se firma el contrato (reverso de la Liquidaci6n Final) 

por los funcionarios del Banco. 

- Se remite a la U.B. -Oficina del Perito. 

Tramitaci6n y Control conserva un ejemplar de Liquida 

ci6n-Contrato y un ejemplar del Plan de Entregas por ca
 

da agricultor y devuelve un juego a la Secci6n T6cnica
 

(Agencia) y otro juego remite al Perito Residente (recei
 

ciona el empleado de la U.B.).
 

- El Prestatario se identifica con sus documentos perso
 

nales.
 
- Firma el Contrato y los Planes de Entrega.
 

Ic! 
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- Firma en el lugar correspondiente, en el cheque espe 

cial de "Pequefia Agricultura" y el recibo correspon 

diente.
 

Para las siguientes "ENTREGAS" procede a girar el emplea
 

do de Tramitaci6n y Control de acuerdo a las fechas del
 

"Plan de Entregas" que presenta el agricultor y confron
 

taci6n con la recepci6n del formato de VISITA DE CONTROL
 

(Revisi6n del Kardex con la anotaci6n codificada); no p2
 

diendo atender si el Control anterior tiene m~s de SESEN
 

TA DIAS, requiriendo pues, la visita.
 

Para los Pr~stamos Pecuarios, es tambi6n aplicable todo
 

el trSmite explicado, pues, es posible atender a la gana
 

derla conforme a los "M6dulos" que tiene programado el
 

Proyecto. Efectivamente, la inversi6n de una solicitud
 

de Avio Pecuario, va a consistir en la inversi6n necesa
 

ria para la insta'aci6n de un "'M6dulo" que t~enc un cos
 

to "pre-establecido" de S/. 16'694,000 (Cuadro 4.4.2.-14)
 

y su rentabilidad estS ya estudiada, faltando Gnicamente
 

que el Estado determine cual es la tasa de intereses con
 

que se vn a operar, a fin de "pre-establecer" los montos
 
-
y las fechas de las amortizaciones, considerando los 


"costos financieros", dado que en los primeros afios no
 

hay producci6n todavia. Esta etapa tiene que cumplirse

antes de entrar en ejecuci6n el Proyecto.
 

Definido el plan de amortizaciones para un "M6dulo", cu
 

yo pr6stamo estg ya determinado, s6lo le queda al Banco
 

analizar tres situaciones, al atender las solicitudes me
 

diante Visita del Perito:
 

- Existencia de pasturas suficientes o condiciones ade 

cuadas del lote para instalarlas.
 

Su relaci6n contractual con la Planta Procesadora de
-

Leche o del Centro de Comercializaci
6n del Proyecto. 

- Su relaci6n con las vias de comunicaci6n. 

Efectuada esta verificaci6n en el campo, el Perito envia
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rS su informe de VISITA INICIAL y la solicitud sigue el
 

mismo curso que se ha explicado. El control se informa
 

en otro formato (Ver Relaci6n de Anexos) que cumpla el
 

mismo cometido, funcionando con el mismo proceso acelera
 

do de irnformaci6n y registro.
 

La misma concepci6n funciona para los avos agricolas de
 

largo plazo, donde las c6dulas que se han programado
 

muestran una inversi6n recuperable. Aqui merece un p!
 

rrafo especial, por el hecho de llevar un cultivo asocia
 

do de corto plazo, que ademfs de servir de cobertura al
 

terreno proporciona ingresos en la campatla. El Programa
 

de Cultivos lo presenta como un "Paquete Tecnol6gico" cu
 

ya inversi6n es tratada en un solo pr6stamo y se plantea
 

el reembolso (dentro del aflo) de las partidas especifi
 

cas, al momento de la cosecha del cultivo asociado. Es
 

tos cultivos se efectxan tan s6lo el primer aflo y el 6ni 

co cultivo que repite un asociado en el segundo aflo es 

el caf6 de "Instalaci6n". 

f) Casos No Previstos.
 

El Plan de Ejecuci6n del Proyecto de Desarrollo esti
 

concebido para ser aplicado en favor de los campesinos 

que esthn debidamente empadronados y calificados por el
 

Ministerio de Agricultura, por tanto cuentan con sus Cer
 

tificados de Posesi6n o bien su Resoluci6n de Adjudica
 

ci6n. Esto permite que entren al sistema expuesto para
 

la aprobaci6n de sus pr6stamos en forma cxpeditiva.
 

Sin embargo, la noticia del otorgamiento de creditos f&
 

ciles y con tasas preferenciales va a movilizar hacia el
 

Banco a muchos campesinos, que se hallan en condiciones
 

de precarios, constituyendo "casos no previstos" dentro
 

del Proyecto. El empleado auxiliar no podrg recibir la
 

solicitud si no va acomrafiada de los documentos que se
 

ban citado anteriormente y le corresponderg al Ministe
 

rio de Agricultura resolver, en primer termino, la situa
 

ci6n de estos posibles usuarios de este Programa de Crg
 

/I 
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dico Agricola, puesto en funcionamiento. LaSucursal con
 

su Abogado deberg ayudar a orientarles; debiendo el per
 
sonal de Extensi6n Agricola canalizar el conjunto de so
licitudes de adjudicaci6n ante el Ministerio para sujron
 

ta regularizaci6n, convirti6ndolos en sujetos de cr4dito
 

4.2.2 	 Banco Nacional de las Cooperativas del Perd
 

(BANCOOP).
 

A esta entidad le va a corresponder Gnicafiente
 
la responsabilidad de financiar la Agro-Industria. La
 
atenci6n del tr~mite corresponderg, principalmente, en
 
la "Evaluaci6n de los Estudios de Factibilidad" para los
 

diversos Proyectos. Esto, puede realizarlo el personal
 

especializado, con que cuenta la Oficina Principal de Li
 
ma, haciendo llegar a la Sucursal de Tingo Maria las no
 

tas escritas con las cifras y recomendaciones que surjan.
 

El cumplimiento de estos requisitos lo efect6a !a Sucur
 

sal de Tingo Maria o la Agencia d2 Aucayacu pudiendo, 
por un lapso, destacar Lima un especialista para tomar
 

"in situ" las informaciones y referencias que se requio
 

ra. Igual procedimiento se harS en la fase de ejecuci6n
 
de las obras, y, tambien en el financiariento de los "Gas
 

tos Operativos" aunque esto Gltimo puede ser atendido 

por el Especialista que ejerce el cargo de "Oficial de
 
Creditos" en Tingo Maria. Sin embargo, BANCOOP tiene que
 

implementar con personal y equipo necesario sus oficinas,
 

conforme las exigencias de los cr~ditos de agro-industria
 

que plantea el Proyecto
 

4.2.3 	 Organizaciones Campesinas.
 

En el Estudio Preliminar se ha explicado la forma
 

como dentro del Programa de Cr6dito tendrn que actuar
 

las organizaciones campesinas, en especial, bajo una nue
 
va forma de agrupaci6n no empresarial; tendrS que aprove
 

charse de aquellas Cooperativas que se encuenten enbuen
 

pie y que con 6xito estgn operando; asi como otras que
 



601.
 

con apoyo t~cnico y econ6mico pueden rehabilitarse.
 

Esto obliga a una pronta y sabia actuaci6n del Estado que
 
permita su reestructuraci6n para incorporarlas al proceso
 
econ6mico de la regi6n, recuperando su calidad de 'bujetos
 
de crfdito", que muchas de ellas lo han perdido, 1o que
 
impide el financiamiento de su actividad productiva. Fe
 
limente, subsisten varias Cooperativas con actividad cre
 
ciente, con las cuales se va a trabajar, para dar agili
 
dad y consistencia al Frograma de Credito.
 

Mediante una labor muy bien dirigida cada uno de los "Sec
 
toristas" del Servicio de Extensi6n Agricola deberg 10
 
grar que los agricultores y ganaderos (productores) de un
 
"sector" elijan un "representante titular" y otro "suplen
 

te", permitiendo la actuaci6n colectiva, pero no empresa
 

rial.
 

Estos "representantes" actuarcn de nexo entre todos los 
productores del "sector" con el Banco y el Ser-icio de Ex 
tensi6n; ayudando en el recojo de solicitudes para el Ban 
co (una 6poca definida del aijo), acomnafiando al Per±to pa 
ra la entrepa de partidas, dando aviso que ya han cumpli
do con una det-rrmina'a labor y que es urgente el giro de 
la siguiente partida, informando de a~guna eventualidad 
que haga peligrar !as producciones (plagas y epizootias), 
tambign cuando va a realizarse la cosecha y se vn a reque 
rir de los prestamos de comercializaci6n, etc. Este vin 
culo a travs de estas organizaciones (en el Estudio Pre 
liminar se les llam6 "Grupos Colectivos" y se dijo lleva
rian, adem~s, el nombre del Sector, por ejemplo: "Grupo 
Colectivo de Pucate", "Grupo Colectivo de Pueblo Nuevo"; 
"Grupo Colectivo de Marona", etc.). Su participaci6n y 
el mecanismo han sido ya aplicados por el Banco, en terr_ 
torios de gran concentraci6n campesina, con un magnifico 
resultado. Asi, en el Departamento de Puno (Prestamos de 
Engorde de Ganado a orillas del Lago Titicaca); 1o mismo, 
en el Departamento de Piura (estos grupos colectivos fue

ron una valiosa ayuda en la Colonizaci6n San Lorenzo).
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Con algunas variantes e introducci6n de formularios el -


Banco ha operado, en prestamos de pequefia agricultura en
 

los Departamentos de Arequipa, Moquegua, Tacna y Cuzco,
 

actuando bajo las disposiciones emanadas de la Sub-Geren
 

cia Sur (1955-1965) mediante este sistema y mecfnica ape
 

rativa que se propone para este Programa de Cr6ditos.
 

4.2.4 	 Organizaci6n y administraci6n secuencial durante
 

los cinco primeros aflos.
 

Tanto cl Banco Agrario dal Perd coma el BANCOOP,
 

van-a mantener vigente sus estructuras orgfnicas. Se ha
 

explicado que el Banco Agrario aumentarh el n6mero de In
 

genieros Agr6nomos (Peritos Residentes) con los que aten
 

derg la labor de campo inherente al requerimiento de cr&
 

dito de cada zona. No necesitar5 construcciones de loca
 

les, pues utilizarS las Unidades B~sicas de Aucayacu, Pue
 

blo Nuevo, Pucayacu, Cachicoto, Rio Uchiza, Megote, La Ma
 

rada y Tocache. El Banco tiene local propio de gran am
 

plitud en Tingo Maria y ha construido un local nueva en -


Aucayacu que debe entrar en funcionamiento muy pronto.Por
 

su parte, BANCOOP, que atenderg al requerimiento de credi
 

to para la construcci6n y equipamiento de las plantas de
 

Agro-Industrias y su capital de operaci6n, no tendrg nece
 

sidad de aumentar pcrsonal t'cnico, pues los Estudios de
 

Factibilidad van a ser analizados en Lima, y, en todo ca
 

so, las supervisiones a visitas de evaluaci6n pueden ha
 

cerse con personal que destaque Lima par algunos dias.
 

El Cuadro 4.2.4.-i muestra el incremento de personal tec
 

nico y administrativo en cada zona durante los cinco afios
 

que abarca el estudio presente. Ya en items anteriores 

se ha explicado la actuaci6n de los "Peritos Residentes"
 

y las labores que van a desempefiar los Empleados Auxilia

res. Puede advertirse que en los cinco alios el Banco A
 

grario duplica su personal tecnico, pues actualmente en
 

todo el territorio del Proyecto cuenta con 14 Ingenieros
 

Agr6nomos y al quinto afio va a incrementarse con 15 agr6
 

U
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nomos mhs. Si bien el monto de los pr~stamos acusar& un
 

incremento a partir de 1,383 millones de soles ( actuales
 
colocaciones del Banco Agrario)hasta S/. 7,300 millones
 

(creditos para los cultivos al 50 afio ) es preciso recor
 
dar que los sectoristas, sub-agentes y agentes de Exten
 

si6n Agricola (en total son 87 de los cuales 72 son profe
 

sionales de mando medio e igualmente 15 los Ingenieros A
 

gr6nomos) van a colaborar y ayudar al Banco con diversas
 
labores: recojo de solicitudes al inicio de campafla, in
 

formes de control (codificados) para el giro de las parti
 
das, aviso y reuni6n de agricultores para la firma de los
 
contratos, provisi6n de insumos con partidas indirectas
 

del pr~stamo, etc. Esto alivia enormemente al Banco y le
 

significa un ahorro en personal.
 

Ilustrando la acci6n dentro del territorio de cada zona y
 

en todo el 5rea del Proyecto, se acompafia un mapa en el
 

que estfn ubicadas las oficinas de los "Peritos Residen
 

tes del Banco Agrario y los Agentes y Sub-agentes del Ser
 
vicio de Extensi6n Agricola".
 

4.3 Implementaci6n del Pool de Maguinaria.
 

La experiencia actual de los agricultores, asentados en
 

toda el area del Proyecto, en la conducci6n de cultivos a
 
nuales y permanentes con utilizaci6n de maquinaria agrico
 

la es muy limitada y proviene del Programa que ejecut6 el
 
Proyecto de Colonizaci6n Tingo Maria - Tocache - Campani
 

lla; este programa qued6 paralizado desde el aflo 1972.
 

El Servicio Nacional de Maquinaria Agricola (SENAMA), que
 

tiene instalaciones en Tingo Maria y Tocache, solamente
 

cuenta con mfquinas pesadas para prestar servicios de cor
 

te de bosques, mfs n6 para labores agricolas.
 

Sin embargo, de acuerdo a los estudios agron6micos efectft_
 
dos, se ha determinado la necesidad de utilizar maquina
 

ria en gran parte de las labores agricolas, a fin de 1o
 

',~) 
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grar minimizar costos y aumentar la productividad.
 

En este sentido, se ha procedido a cuantificar la proba
 

ble demanda de maquinarias, siguiendo el incremento de f
 

reas seg6n programa de cultivos que propone el Proyecto,y
 

de acuerdo a las caracteristicas topogrificas y de accebi
 

lidad de cada zona; no obstante, se considera que la cuan
 

tificaci6n efectuada, constituye una valiosa aproximaci6N
 

siendo necesario la presencia de un especialista en maqui
 

naria agricola para una exacta definici6n de los requeri
 

mientos.
 

En lo que respecta a la administraci6n del Pool, se reco
 

mienda seguir el procedimiento adoptado en el Huallaga
 

Central; esto es, que debe estar a cargo del Servicio Na
 

cional de Naquinaria AgrPcola (SENAMA), entidad estatal
 

especializada en este tipo de trabajos, mediante la moda
 

lidad de un convenio, que establezca que el "Proyecto" 

sea quien adquiere el total de la maquinaria y adecia o
 

construye los locales; correspondiendo a SENAMA adminis
 

trar el Pool poniendo su personal especializado y cobran
 

do tarifas que le permitan cubrir los costos. Este proce
 

dimiento podria durar dos o tres afios mientras se organi

zan los productores en grupos asociativos sean cooperati
 

vas o sociedades de agricultores que puedan recibir los
 

cr'ditos que se han estimado para la adquisici6n de la ma
 

quinaria, implementos y equipos, asumiendo la administra
 

ci6n de los Pools instalados en cada zona.
 

Con las consideraciones anteriormente expuestas, en el 

Cuadro 4.3.-1 (extractado del Programa de Cultivos) se 

ha calculado el incremento de areas por zonas, que se o 

fectuarin durante cinco aflos; a partir de ello y analizan
 

do las c6dulas de cultivo propuestas, se ha determinado 

los requerimientos, igualmente por zonas, del ntmero de
 

tractores, implementos y mfquinas estacionarias que permi
 

tan atender las greas programadas afio a afio, asimismo, se
 

han cuantificado sus respectivos costos de inversi6n; to
 

do ello estS expresado en los Cuadros 4.3.-2 , 4.3.-3,
 

7'1
 



CUADRO 4.3.-

PROGRESION ANUAL DEL NUMERO DE HECTAREAS CULTIVADAS POR ZONAS 

1e ARO 20 ARO
ZONAS
 

Ha Ha % 

AUCAYACU Ha 1,337 32. 3,469 .33 

12 32 


Ha 969 23 2,583 24.

TINGO ARIA13 36 


Ha 819 " 20 2,167 20
UIIZA 10 27 


LA 1O0ADA Ha 290 7 761 7 

% 13 33 


TOCACHE Ha 736 18 .1,728 16. 

% 16 37 


AREA TOTAL 4,151 100 10,708 100 


Fuente: Programa de Cultivos.
 

3 ARO- 4e ARO 50 ARO
 

Ha % Ha % Ha
 

5,796 33 8,458 33 10,983 33'
 
53 77 100
 

4,181 24 5,871 23 7,203 22

58 82 100
 

3,724 .21 5,916. 23 8,055 24.
46 73 100
 

1,230 7 .1,759 7 2,277 7
 
54 77 100
 

2,697 15. 3,610 14 4,666 14.
 
58 77 100
 

17,628 100 25,614 100 33,184 100
 

0, 
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CUADRO 4.3.-2 

POOL DE MAQUINARIA AGRICOLA 

A. REQUERIHIENTOS DE TRACTORES, IMPLEMENTOS Y EQUIPOS 

MAQUINARIA 
AGRICOLA 

AGR 
Ira. 

Z 0 N AICOLATOTAL 
2da. 3ra. 

S 
4t. 5ta. 

- Tractores 
- Arados 
- Gradas 
- Rastras 
- Cultivadoras 
- Sembradoras 
- Trilladoras 

estacionarlas 
- Desgranadora de 

malz (motor) 
- Despulpadora de 

caf6 (nanual) 
- Motopulverizadoras 

23 
23 
16 
15 
11 
11 
6 

4 

10 

83 

6 
6 
5 
5 
4 
4 
3 

2 

55 

80 

23 
23 
14. 
15 
11 
11 
6 

3 

-

40 

7 
7 
5 
5 
3 
3 
2 

1 

-

13 

14 
14 
9 
9 
7 
7 
3 

2 

10 

27 

73 
73 
49 
49 
36 
36 
20 

12 

75 

243 

B. PRECIOS DE LOS TRACTORES, IMPLEMENTOS Y EQUIPOS 

(En Miles de Soles) 

1. Tractor 4 ruedas 75 HP 
2. Arado reversible 4 discos 

hidrul ico 
3. Gradas 16 discos 
4. Rastra diente flexible 
5. Cultivadora de 5 brazos 
6. Sembradora con 1 cuerpo 

castillo y barra 2 1/2 x 3 
7. Trilladora estacionaria 
8. Despulpadora (1,600 ib/hora) 

con volante para pua. 
9. Desgranadora de marz con 

motor (3,000 Kg/hora) 
10. Motopulverizadora tipo mochila 

(gasol ina) 
11. VehTculo 

8,134 
1,650 

780 
780 
500 
820 

2,800 
2,120 

1,200 

.320 
7,000 



CUADRO 4.3.- 3 

TRACTORES PARA EL POOL DE MAQUINARIA AGRICOLA
 

(En MIles de Soles)
 

I ARO 


N' Valor No 


1*. AUCAYACU 7 56,938 

2' TINGO MARIA - - 2 

3* UCHIZA - 

4' LA mORADA - - 2 

5* TOCACHE 5 40,670 -

T 0 T A L 12 97,608 10 


2* AR0 

Valor 

16,268. 


48,804 


16,268 


-


81,340 


3 A110 

N' Valor 

5 40,670 

1 8,134 

5 40,670 

2 16,268 

3 24,402 

16 130,144 

40. APO 


No Valor 


6 48,804.. 


2 16.268 


6 48,804 


1 8,134 


3 24,402 


18 146,412 


N' 


5 


1 


6 


2 


3 


17 


5* AO 

Valor
 

40,670
 

8,134
 

48,804
 

16,268
 

24,402
 

138,278
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4.3.-4 y 4.3.-S. El Cuadro 4.3.-6, expresa un resumen 
de los montos necesarios para las adquisiciones anuales
 
y por zonas, lleg9ndose en total, en toda el Area a las
 
cifras siguientes:
 

10 Afio S/. 176'518,000 

20 Aflo 151'600,000 
30 Afio : 2291744,000 

40 Aflo 243'352,000 

50 Afio 224'888,000 

TOTAL S/.1,026'102,000
 

Es conveniente anotar que por razones de demanda, de 
 1o
 

gistica y~disponibilidad de locales adecuados para los
 
Pools ze ha programado iniciar en cl primer aflo el Pool
 

en los locales de las Unidades Bgsicas de Aucayacu y To
 

cache, para luego implementar en el segundo afio, las U.B.
 

de Tingo Maria, Uchiza y La Morada; todos ellos pueden
 

operar en los locales indicados, con un pequefio gasto de
 

acondicionamiento, cuyo costo estS considerado en las in
 

versiones.
 

La programaci6n propuesta permite efectuar adquisiciones 
de maquinarias con un crecimiento sostenido, a partir de 
un minimo necesario, permitiendo efectuar afho a aflo eva 
luaciones del comportamiento de la demanda, 1o que puede 

peritir una modificaci6n de las inversiones programadas. 

El Cuadro 4.3.-7, contiene los nontos correspondientes a 
las "Inversiones" (maquinaria, equipos e implementos, a
 
condicionamiento de local, vehiculos, herramientas, etc),
 
detallados por zonas y por afos, llegando a las cifras
 
siguientes:
 

10 Afio : S/. 277'318,000 
20 Aflo : 253'700,000
30 Afio : 419'294,000
 
40 Alio : 458'852,000
 
50 Aflo : 500'888,000
 

TOTAL S/.1,910'052,000
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ClIAO 4.3.-5 

A- OISTRISMION ENNJM K EQIPOS T NWIIKS 

I' AUG 2 2 5 3 0 A AID ALEO 

U-0Z 

TINGO IA4I 

TOWN 

A 

1 

-.-

is 

2 

S 

4 

w -
-

0 

4 

*0i 

= 

I 1 

S 

1 

" 

4 

* 
* 

4 

4 

2 

w 
-

o 
* 

T 0 T A L 19 32 1 J4 45 A 14 I 16 - S it 59 

8I. 0ISTRIINXION ENVALORCC EqUIPOS T IUKS 

AUCAYACi 2.402 1 2060 31200 -
TW;O NARIA 1.200 7.950 3.2O -
UCHIZA 1.20I 1,£a 1,20 
LA oM 1.2 - "o -
TOCACHE 1.20 1,060 1.280 -

1,060 

5.30 

-
1,040 

4,800 

4,600 

-

A 
1,600 

2,400 

1.20 

-
1.200 

1 206 51760 

5.30 4.80 
- 2.5" 

- 2 
1.00 ,7120 

-
1,200-1-

-

1 35 

5.30 

-
1.590 

62400 

6.40 

2.880 

o 

1.20 

-

* 

-
-

530 

S.30 
-

-
$30 

6400 

6.400 
320 

3o 
1,20 

T 0 T A L 7.200 10,070 

(I) Capscldad: 3 TA/hora
(2) TIlpo mochila. 

10.240 1.200 7,A20 14.400 A.80 7,420 1S,"40 1.200 6,410 18.560 4360 TSnoO 



CUASSO4.3.-6 

kiSwM 09 US AMISICIiIma MIUS Oft FOOLKs MWINMIA AgRICLA 
(1nNIes do $etoo) 

° I' A 1 0 1 A A 3 A 2 0 V A 0 A 0 

AUCATACO 56.9r38 30.23O G.", 9DO4.28 * - $,l8(0 5,8ta 40.670 23.270 9.UO 73160 48804 22,100O 7, "0 79.,sh4 0.670 16.350 6.930 63.950 
TINO MMIAA - 12.350 12.350 16+. 9.76) 10.100 36.128 8.134

I 
7.330 11.300 26,764* 16.268 6.90 11.700 34.921 8.134 7.1130 11.700 o A 

U"ILA 
LA MOMM -

- 2.800 

.S 

2.fto 
. 

49,m0 

16.(i 

Z7,720 
..a40 

3.760 $10,284 
26."S 

40.67 
16.2(8 

1 ,950.l~ 2.50 
6.960 ,40 

6$,180 

2.U8 
48.,80 
6.134 

20.100 
6.0O0 

4,060 
960 

72.984 
15.104 

45.80.4 
tf,.268 

U.120 
6.180 

1.200 
9 

74,124 
3.4.$ 

TOCACH[ 40.6"0 20.4"7 3.540 64.660 o 2.660 2. ("0 24.402 I2.19O 4.180 40.m? 24.4aZ 12. no .510 4o02 24.1602 9.390 2.450 36.Z22 

TO"7 ,4N $1.4 2l(7.510 176,516 8 1140 47.240 23.020 151 6 00 130.144 71.700 27.900 U 9 704 146.412 " .700 28,2401 243,352r 1 )11,278 61.)" 0 2 S.240 224.839 

- $-A 

on
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El Cuadro 4.3.-8, expresa el valor de los ingresos a lo 

grarse mediante el cobro del servicio de cada uno de los 

tipos de maquinaria existentes en el Pool. Se ha tenido 

que hacer una esti:aci6n de las tarifas a establecer en 

funci6n a su valor do adquisici6n, vida ftil, costos fi 

nancieros, consumo de combustible, operatividad por el 

conductor, horas de uso en cada cultivo. En esta forma 

se ha llegado a lo siguiente: 

Tipo do Mhquina Horas/aflo S/./hora
 

1. Tractor + implementos 1,200 4,200
 

2. Trilladora Estacionaria 1,000 1,660
 

3. Desgranadora do maiz 1,900 1,150
 

4. Despulpadora de cafe 1,500 510
 

5. Motopulverizadora 2,000 375
 

Con estas tarifas se consigue al final de cada afio, en to
 

do el grea del Prayecto, los ingresos siguientes:
 

10 Aho : S/. 118'735,000
 

20 Afo : 223'345,000
 
30 Aflo : 370'910,000
 

40 Ahio : 524'535,000
 

50 Afo : 667'365,000
 

TOTAL S/.1,904'890,000
 

Finalmente, en el Cuadro 4.3.-9, se ha establecido los re 

querimientos de credito para la adquisici6n, implementa 

ci6n y funcionamiento del Pool do Maquinaria Agricola, co 
mo si este servic4.o tuviese quo ser ejercido por una cm 

presa particular constituida por los agricultores, pudien 
do ser una que maneje el Pool para todo el grea del Pro 

yecto o formar una empresa en cada zona. Sin embargo, tal 

como se ha dicho antes, al tomar SENAMA el manejo adminis 

trativo de e3te Pool, puede ser la Direcci6n Central del 

Proyecto o el mismo SENAMA quien asuma el pr~stamo o los 
pr~stamos correspondientes contenidos en el Cuadro 4.3.-9, 

'2 



CUADRO4.3.. 8
 

INGRESOSDE ACUERDO
AL NUPEROtOTAL 
IMPLEIENTOS OPERANDOCADAARO 

N* 


AUCAYACU
 

- Tractor + Implementos 7 
- Trllladora Estac." ,3 

- Desgranadora de matz 2 

- Cespulpadora de caf6 2 

- Motopulverlzadora 10 


Sub-Total 


TINI0 MARIA
 

- Tractor + Implernentos 
 " 

- Trilladora stac. -1 

- Desgranadora de marz 1 

- Despulpadora de cafi 
 1s 
- M7topulverlzadora 10 


Sub-Total 


UCHIZA
 

- Tractor + Implementos 
 " 

- Trllladora Estac. 

- Desgranadora de maTz 
 1 

- Despulpadora de caf! .
 
- Motopulverizadora 5 


Sub-Total 


LA MORADA
 

- Tractor + Implementos -2
Trilladora Estac.Desgranadora de matz -;

- Desgranadora de 1 

-Despulpadora de cafg


- Motopulverlzadora 3 

Sub-Total 


TOCACHE
 

- Tractor + Implementos 5 
- TrIlladora Estac. 1 

- Desgranadora de matz 1 

- Despulpadora de caf6 2 

- lotopulverlzadora 4 


Sub-Total 


T 0 T A L A R E A 


DE KAQUIRASC 

V AhO 


Valor 


35,280 

4,980 

4,370 

1.S30 

7,500 


53,660 


.2,185 

11,445 

7,500 


21,130 


-
-
2,185 

.
 

3.750 


5,935 


215 

2a
2,185 


-
2,250 


4,435 


25.200 

1,660 

2,185 

1.530 

3.000 


33,575 


118.735 


N 


7 

3 

2 

4 


25 


2 


1 

25 

25 


6 

3 
2 


13 


1
I 

1 


5 

5 
I 

1 

4 

9 


2A0 -

Valor 


35,280 

4,980 


3,060 

18,750 


66,440 


10,080 

1,660 

2,185 

19,125 

18,750 


51,800 


30,240 

4,380 

4,370 

, 


9,750 


49,340 


10,080 

1.6o 

2,185 


3.750 


17,675 


25,200 

1.660 

2,185. 

2,295 

6.750 


38,090 


223.345 


-

N' 


12 

5 

4 
6 


43 


3 

2 

2 

35 

40 


11 

5 

2 

-

21 


4 

1 

1 


7 

8 
2 

2 

6 
15 


3" AR0 

Valor 


60.480 

8.300 

8,740 

4.590 


32,250 


114,360 


15,120 

3.320 

4.370 

26.775 

30,000 


73,585 


55,440 

8,300. 

4.370-


-
15,750 


83,860 


20,160 

1.660 

2;185 


5,250 


29,255 


40,320. 

3,320 

4,370 

4,590 

11.250 


63,850 


370,910 


N. 


18 

6 

4 
9 

63 


5 
2 

2 


45 
60 


17 

5 
3 

30 


5 
2 

1 


10 


11 

3 
2 

9 

21 


4 AO S ARo 

Valor N. Valor 

90,720 23 115,920 
9,960 
8,740 
6.885 
47,250 

6 
4 
10 
83 

9,560 
943708,740 
7,650 

62.250 

163,555 204.520 

25,200 6 30,240 
3,320 3 4,980 
4.370 2 4.370 

34,425 55 42,075 
45.000 80 60,000 

112.315 141,665 

85,680 
8,300 

23 
6 

115,920 
9.960 

6,555 3 6.550 
, 555 

22,500 40 30,000 

123.035 162,435 

25,200 
3,320 72 35,2803.320 
2,185 1 2,585 

- 1 2.585 
7,500 13 3,750 

38,205 50.935 

55,440 
4,780 

14
3 

70,560 
4,980 

4,370 2 4.370 
6,885 10 7.650 
15,750 27 20,250 

87,425 107,810 

524.535 667.365 



CUADRO 4.3.- 9
 

REQUERIMIENTOS DE CREDITO PARA IMPLEMENTAR EL POOL DE MAQUINARIA AGRICOLA
 

(En MIles de Soles) 

10 AR O 2 ARV 3 ARO 40 AR0 5 A O 

o a 
Z0NA Inversto 

nes 
Venta 
Servic. 

inversto 
nes -

Venta 
ServIc. 

Inverslo 

nes 
Venta 

ServIc. 
Inversto 

nes 
Venta 

Servic. 
Inversio 

nes 
Venta 

Servic. 

., . 10 AUCAYACU 25,500 53,660 27,200 66,440 46,750 114,360 66,300 163,555 85,000 204,520 

w 

S40 
og 

I-

o 
1~ 

20 TINGO MARIA 
3* UCHIZA 

LA MORADA 
50 TOCACHE 

SUB-TOTAL 

3,300 
1,200 

1,000 
17,500 

48,500 

21,130 
5,935 

4,435 
33,575 

118,735 

12,900 
22,000 

8,000 
18,000 

88,100 

51,800 
49,340 

17,675 
38,090 

223,345 

19,900 
39,000 

15,000 
29,000 

149,650 

79,585 
83,860 

29,255 
63,850 

370,910 

29,200 
59,000 

19,000 
40,000 

213,500 

112,315 
123,035 

38,205 
87,425 

524,535 

37,000 
79,000 

25,000 
50,000 

276,000 

141,665 

162,435 

50,935 
107,810 

667,365 

S 

0 

E 

2 

N 

-o40 
4 -

TOTAL 

10 AUCAYACU 

2* TINGO MARIA 

30 UCHIZA4 ° 

LA MORADA 
50 TOCACHE 

SUB-TOTAL 

AREA PROYECTO 

109,028 

23,150 

13,800 

4,660 
78,180 

228,818 

277,318 

-

-

-

-
-

-

118,735; 

5,860 

38,128 

83,784 

35,168 
2,660 

165,600 

253700 

-

-

-

-
-

-

223,345 

87,160 

31,964 

78,680 

26,568 
45,272 

269,644 

419,294 

-

-

-

370,910 

81,194 

34,928 

73,484 

15,10. 
40,642 

:245,352 

458,852 

-

-

-

524,535 

63,950 

27,164 

74,124 

•23,408 
36,242 

224,888 

500,888 

-

-

-

-

667,365 
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que llegan en cada aflo a las cifras siguientes:
 

10 Afio : S/. 277'318,000 

20 Afio : 253'700,000 
30 Aflo : 419'294,000 

40 Aflo : 458'852,,100 

50 Aflo : 500,888,000 

TOTAL : S/.1,910-052,000 

Un simple antlisis de los ingresos por Venta de Servicios,
 
de este filtimo cuadro, permite apreciar que despuSs de pa
 
gar los ,irrstamosde Sostenimiento, con los excedentes a
 

nuales no se podr~n recuperar los rr6stamos de Capitaliza
 
ci6n dentro de los plazos establecidos por el Banco Agra
 
rio, si se aplican las tasas de intereses vigentes, por
 

cuanto se han calculado las tarifas para cubrir 6nicamen
 
te "costos" sin considerar "utilidades", por tratarse de
 
un "servicio" indispensable para el desarrollo; pero, so
 

bre todo debido a que la recuperaci6n de la maquinaria a
 

gricola, no puede basarse en el alquiler de ella sin6 en
 
las producciones que genera, como us usual en todos los
 

estudios que ofect6a el Banco a los productores, siendo,
 

por lo tanto necesario que los intereser se reduzcan, tal
 
como se ha explicado al analizar los programas producti
 
vos que contempla la ejecuci6n de todo el Proyecto.
 

4.3.1 	 Lineas de Crmdito especificas para Maquinaria Agri
 

cola.
 

La informaci6n recogida permite establecer que no
 

hay, en forna especifica, para maquinaria agricola lineas
 
de cr6dito sino son fondos existentes para inversiones in
 

tegrales para explotaciones agropecuarias y, en otros ca
 
sos, para adquisiciones de bienes de capital que puedan 
importarse; sefial9ndose, para 4ste 61timo caso, aquellas
 
lineas para adquisiciones de passes que fabrican maquina

ria agricola (en especial tractores), segfin detalle si
 

guiente:
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a) En el Banco Agrario del Peril.
 

- Fondo BID-629-FF: Pr~stamo Integral - Constituido

por US$ 60'000,000.- Para otorgarse a empresas asa
 

ciativas - Intereses: 49.5%. Todavia sin uso (re
 

ciente firma del Convenio).-Reenbolsable, seg6n renta 

bilidad de la empresa y en los plazos m~ximos que
 

otorga el Banco.
 

- Fondo BID - s/n: Pr6stamo Integral - Constituido 

por US$ 11'000,000 - Para otorgarse a productores 

individuales - Intereses: 49.5%. Todavia sir, uso 

(Proforma Convenio aceptada, pendiente susc:ipci6n).
 

Nota.- Las tasas de intereses quc se indican correspon
 

den a un acuerdo reciente del Directorio del Banco con
 

fecha 19.05.81 correspondiente a la Zona de Selva.
 

b) En COFIDE y Entidades Financieras.
 

- Banco Central de Argentina:. Constituido por US$
 

50'000,000 - Importaci6n bienes de capital del 80%
 

al 95% (FOB).- Se otorga cn d6lares - Tasa:7.5% +
 

% (COFIDE) + 3% (AGENTE). Reembclso: 10 afios.
 

- Banco Exterior de Esnafia: Constituido por US $ 

50'000,000 - Importaci6n de biencs de capital hasta 

85% (CF).- Se otorga en d6lares - Tasa: 8.15 % + 

1/8 % (FIAT) + 1 % (COFIDE) + 3 % (AGENTE) -

Reembolso: de 5 - 10 afios. 

- Midland Bank de Inglaterra: Constituido por US $ 

20'000,000 - Importaci6n de bienes de capital hasta 

85% (CF) - Se otorga en d6lares - Tasa: 7.5 % + 

1/4 % (FLAT) + 1% (COFIDE) + 3% (AGENTE) -reem 

bolso! de 5 - 7 afios. 

- Banco Mundial: BIRF - Constituido porUS$60'000,000 

Importaci6n de bienes de capital hasta 100% (C&F) -

Se otorga moneda local equivalente dolar. Tasa: 

http:19.05.81
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11.1% + 1% (COFIDE) + 3% (AGENTE) - Reembolso: 

15 aflos. 

- FIRE: (Ya descrito otro item). 

- FRAI: (Ya descrito otro ite').
 

- FONCAP: 	 Constituido por S/. 5,000'000,000 - Adquisi
 

ci6n bienes de capital producidos en Peri
 

Tope: equivalente a US $ 2'000,000 - TASA:
 

54% + 12% + 3% (AGENTE) - Reembolso
 

5 - 10 afias.
 

Nota: No se han considerado otras lineas que tienen condi
 

ciones mnas ventajosas que las expuestas.
 

4.4 Requerimientos anuales de Credito.
 

En base a la progiamaci6n de cultivos y de crianzas , se
 

han deterninado los requerimientos totales de cr6dito pa
 

ra financiar el 100% del costo par hect~rea de producci6n
 

agricola e 	igualmente el 100% de las inversiones proyecta
 

das para los "M6dulos do Explotaci6n Pecuaria", esta Glti
 

ma consistente an un hato inicial de 20 vaquillonas de 

cruza Holstein x Guzerat y Brown Swiss x Gyr, con que se
 

inicia cada nrestatario de ganaderfa, incluyendo su insta
 

laci6n do pastos.
 

4.4.1 Cr6ditos para la agricultura.
 

Se han elaborado los Cuadros 4.4.1.-i, 4.4.1.-2
 

4.4.1.-3, 4.4.1.-4, 4.4.1.-5, 4.4.1.-6. Este 6ltimo es
 

el consolidado. En ellos estgn considerados los cultivos
 

transitorios o temporales, que se recuperan dentro del
 

afio y tambign los gastos de atenci6n de los cultivos per
 

manentes que ya estgn en producci6n. A este conjunto se
 

llama Pre'stamos do Sostenimiento o de Campafia. Conforme

al Programa de Cultivos a medida que aurnentan las greas
 

de cultivo, aumenta el requerimiento de capital. Se deta
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llan las necesidades de capital afio a afio y por zonas. 

Refiri6ndose, 5nicamente, al 50 aflo se llega a las si 

guientes cifras: 

Cultivos Cultivos T 0 T A L
 
Z 0 N A Principales Asociados
 

10 Aucayacu 1,089'780, 000 72t270,000 1,162'054000 

20 TingoMaria 534'980, 000 731 00,000 608'780,000 

30 Uchiza 983'240, 000 28'450,000 1,011'690%000 

40 La Morada 270'260, 000 141560,000 284' 820,000 

51 Tocache 594'080, 000 271990,000 574'07%000 

T 0 T A L : 3,424'340, 000 217'070,000 3,641'410,000 

Para los cultivos permanentes (Prestarnos de Capitaliza 

ci6n) los t~cnicos han programado su instalaci6n, meja'an 

do la costumbre dc los agricultorc:;, de efectuar culti 

vos asociados de arroz con el pl~tano; soya con cafe, a 

rroz y mani con achiote, etc. Fara cstc efecto se ha 

preparado paquctes tecnol6gicos con aplicaci6n de ferti

lizantes y una rotaci6n de asociados que beneficia las 

condiciones dcl Cultivo Principal (permanente), mientras 

este deja superficie descubierta; buscando en esta forma 

una mayor rcntabilidad. En las producciones estgn cuan 

tificadas las cosechas que permiten los cultivos anuales 

Los requerimientos se dan para cada afio y por zonas. Re 

firi~ndoSe, Cnicamente al 50 aflo, se llegan a las si 

guientes cifras: 

10 Zona Aucayacu" S/. 1,362'610,000 
20 Zona Tingo Maria 1,279'470,000 
30 Zona Uchiza 609'780,000
 
40 Zona La Morada 213'400,000
 
51 Zona Tocache 410'500,000
 

TOTAL S/. 3,875'760,000
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4.4.2 Cr~ditos para la ganaderfa.
 

Se ha elaborado los Cuadros 4.4.2.-I, 4.4.2.-2
 

4.4.2.-3, 4.4.2.-4 y 4.4.2.-5. Este 6itimo es el conso
 

lidado. En ellos est~n considerados las inversiones que
 

representan los "m6dulos de crianza de vacunos" que se
 

inician con 20 vaquillonas y se desarrolla hasta quedar
 

en una poblaci6n constante de 52 cabezas que comprende a
 

20 vacas en ordefio.
 

Los montos necesarios para atender las explotaciones pS
 

cuarias programadas en cada zona van increment~ndose a me
 

dida que va cont~ndose con los vientres que se traerfn a
 

la zona, a raz6n de 1,000 vaquillas cada afio hasta el 5°
 

afio, en que se puede contar con vientres nacidos en el lu
 

gar.
 

Los montos de los pr~stamos otorgados con que Ilega al 50
 

afio, para cada zona, est~n dados en las siguientes cifras
 

I 

20 
30 

Zona 

Zona 
Zona 

Aucayacu 

: Tingo Maria 
Uchiza 

S/. 664'108,000 

262'638,000 
834'680,000 

40 Zona La Morada 

50 Zona : Tocache 

TOTAL: S/. 1,761'426,000
 

4.4.3 Cr6ditos para la actividad forestal.
 

La programaci6n de los cultivos forestales compren
 

de cuatro formas de actividades, las cuales van a ser to
 

talmente atendidas con cr6dito:
 

a. Plantaciones (Pueden ser desboscadas y tambi6n terre
 

nos donde ya se ha obtenido cosechas de cultivos tran
 

sitorios comunes).
 

b. Sub-plantaciones (se utiliza tierras dentro de los
 

' , 
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CUADRO 4.4.2.-I
 

COSTO 	DE INSTALACION DE UN MODULO GANADERO
 

(En Miles de Soles)
 

1. INVERSIONES.
 

- Instalacl6n de: 

20 Ha de pastos 2.000
 
Cercado de potreros 1,066
 
Compra do 20 vaquillonas (a) 7,000
 

- Construccl6n de: 

Sala de ordeAo 	 1,500
 
Corral de aparto 	 64
 

•Cuna para terneros 4o
 
Estercolero 200
 
Agua y desague 500
 
Dep6sitos de sal 35
 

- Adquislci6n de: 

Equlpo do planta 1,686
 
Instrumental veterintirlo 141
 
Equlpo de oficina 138 14,370
 

2. GASTOS OPERATIVOS.(*f)
 

Mano do Obra 1,261
 
Alimentos suplementarlos 106
 
Tratamlento sanitarlo 48
 
Insemlnacl6n artiflcla' 138
 
Fertilizantes 731
 
Katerlales funglbles 40
 

16,694 16,694
 

() Son de cruzo Ceb6 con Holstein y tambln de Cruza CebG-Brown Swiss
 
cuya recomendacl6n )a darS el Serviclo de Extensi6n Agrfcola.
 

(**) 	 Estos gastos se han Incorporado al pristamo de largo plazo (capita
lizaci6n) en raz6n que las producclones no permitIrin reembolsar es
 
tos gastos sino despuis de un buen nCzmero de a~os, dependlendo do
 
]a tLsa de intereses, que se establezca.
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bosques, donde se han limpiado senderos para ser col_
 

cadas las pl~ntulas).
 

c. 	La instalaci6n de viveros (preparados y conducidos s6
 

lo en la 10 zona, pues, le corresponderg a la Esta
 

ci6n Experimental de Tulumayo o a la Universidad Na
 

cional de la Selva producir las plgntulas necesarias

para el Area total programada).
 

d. 	Extracci6n de madera (esta actividad genera produc 

ciones que permiten recuperar dentro del afto, las su
 

mas invertidas, de modo que se ha calificado como
 

pr~stamos de sostenimiento).
 

Los 	montos requeridos como cr6ditos para todas las fases
 

de la exlotaci6n forestal estgn contenidas en el Cuadro
 

4.4.3.-1, donde se detalla, por afios y por zonas. Van in
 

crementindose en cada afio, en raz6n del aumento de las A
 

raas prograinadas. En el 50 aflo se llega a los montos si
 

guientt~s:
 

10 Zona Aucayacu S/. 942'440,00 

20 Zona TingoMaria 232'560,000 
30 Zona Uchiza 863'560,000 

40 Zona La Morada 367'000,000 

50 Zona Tocache 401'000,000 

TOTAL: S/. 2,806'560,000
 

4.4.4 Cr6ditos para la comercializaci6n de los Productos.
 

El Banco Agrario atenderg con credito la comercia

lizaci6n de los productos, ampliando su acci6n a casi to
 

dos y siguiendo el mismo mecanismo con que opera, actual
 

mente, con el cafe a trav6s de las Cooperativas de Servi
 

cio. En esta oportunidad, el Programa de Comercializaci6n
 

plantea que el Proyecto a trav6s dc su organismo central
 

sea quien adec6e los locales (Unidadas Bgsicas) donde se
 

efectuarg el acopio y empacado de productos y frutas, pa
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ra transferir su administraci6n dentro de los cinco prime
 

ros afios de funcionamiento a las 'brganizaciones" de agri
 

cultores quo sc constituyan como enpresas asociativas y
 

so 
cumpla asi las metas do favorecer a los productores oon
 

los valores del mercado dc consumo. En el inicio de este
 

Programa so supone que la "CAS Naranjillo" pueda asumir
 

el manejo total de la comercializaci6n del caf6; pero es 

te rubro puede, tambien ser atendido por la "Central do 

Cooperativas del Huallaga" que tiene instalaciones en Au 

cayacu o bien pueden reflotarse otras Cooperativas exis
 

tentes. Los productos: Achiote y yut,!, por su pequeflo
 

volumen hen quedido dentro del librc mercado de laregi6,
 

pu6s el Programa de Comercializaci6n no los involucra; pe
 

ro pueden organizarse los productores, por libre iniciati
 

va, para lo cual darA ayuda y orientaci6n el Servicio de
 

Extensi6n.
 

En cuanto a los productos y sus vol6menes que van a indus
 

trializarse ingresando a 'as Plantas do Procesamiento (Con
 

servas do Frutas, Extracci6n de Aceites, Alimentos Balan
 

ceados, etc.) van a considerarse sus valores de compra
 

dentro del rubro de "Gastos Operativos" de la Agro-Indus
 

tria.
 

A travs de los pr'stamos de comercializaci6n recibirg el
 

agricultor un anticipo de su producto, pues, s6lo corres
 

ponderg el 80% de su "precio on chacra" y la Cooperativa
 

o Centro do Acopio le harg el reinteoro una vez efectuada
 

la colocaci6n del productc en el Mercado de Lima o en la
 

exportaci6n al extranjero, deduciendo, mediante liquida
 

ciones, los gastos administrativos.
 

En el Cuadro 4.4.4.-1, se dan los montos correspondientes
 

a los prestamos quo so otorgargn por zonas y en cada uno
 

de los cinco primeros ahos. En el Cuadro 4.4.4.-2, se
 

nombran las entidades que efectuar~n el servicio, el "va
 

ior en chacra" de los productos, el monto del pr6stamo ( e
 

en
quivalente al 80% del producto) y su valor comercial 


Lima (que objetiviza el respaldo de la operaci6n).
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IUQC[RHI(UITOS Of CREOITOPARACORCIALIZACION POR ZOVASIN ARM TOTAL 
KL PAOVICTO INCLUIOA AMUANO INCORPORAA 

((amiles de Soles) 

PIOTO O LOS PRESTNIOS 
Z O N A PRODUCTO 

I'ARO 2"Alo )A"V 1.'AR S' A0 

* Cafi 238,686 1,.86 178.533 188.173 216.322 
- Cacao 223.648 40,368 54.752 3.712 59.392 
- Tuo 17.280 26.320 38.580 70.320 84.600 

I* AUCAYACU - CtrIcos 18.680 37.080 19,.00 14.600 14.800 
- Pins - 3.920 3.416 6.916 
- papaya 5.600 00,640 125.440 31.696 97.552 
- Pitano S9.491 124.410 240,.486 480.12Z 620.460 

T 0 T A L 563.388 498.704 691.111 792.039 I'1C..062 

* 	 cafs 380.587 473.902 533.285 602.307 717.907 
Cacao 75.632 16,240 25.520 1.856 30.624 

- Yce 13,840 22.220 32,980 60.520 73.020
 
2 TIN.O PAAIA - Cttrlcos 
 7.760 26.000 44.600 15.360 15,120
 

- PIO - - 5,80 4,228 7.392 
- Papaya 672 11.760 41.1 17.864 59.192 
- Plitano 29.747 58,778 106.893 202.272 244.742
 

T 0 T A L 	 S08.238 608.900 790.318 904.407 1'148,077
 

Cacao€ 172.60 31,552 42,.6u 2:784 .368 
- Yuca 6.920 12,060 21,520 S1.024 73.820 

3 o UCHIZA 	 * C tricos -...
 

- PIns ....
 
- Papaya- 

-	 Plstar.. 311,72 71.90 138:4132 275,610 355:757 

T 0 T A L 	 214,248 115.516 202,640 329,418 469,945
 

- Cacao 451.72 7.42 10,208 928 11.136 
V
° 

LA1.MUMOAA YUCa 41:910 9:700 2,40Cttr~cos 1.740
- * 	 20,020 

PIRO 	 1,176 700 1.232 
* papaya 728 10.080 17,6.0 9.352 21.336 

Pltano 12,410 24.192 44.352 83.731 10).666 

T O T A L 60.350 46,636 83.076 114.731 161,112
 

CN 	 6,170 28,920 
- Cocoa 107,61.8 19.02. 25,98. 1.392 23,66k 
- Tuc* 10.380 16,180 23.860 41.620 52.5405 TOCACHE 	 - Ctrtcos *
 

* Papaya 	  -
-	 Plitano 9.901 20.026 43,098 102 5 160.608 

T 0 T A L 127.9 55,230 92.942 154.177 265.732 

T O T A L 9 1 N E A A L 1'474.153 1'324.,91 I8g60087 2'294.,772 J'144.928 

Fuentes Progra do Comarciallscl6n.
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CIIASO 4.4. 4-2 

'IU.I*N P01 AIXS DCLOS M(QUE(IMI(INTOSCECtOIlTO PAM 

IN UA TOTALOLI. PRO1CT0 IFAREANO IICORPOAADA 

(1o"ilst doSolos) 

COAORCIALIZACICIW 

A 1 0 PIOUCTO (RTIAo WE1 
CORERC IA A 

VAOMCR L
PIOUCTO 

RODITMO OIL
PRUSTAM 

VALO OCVCNTA
PJSTO LIFA OSIIVACIONECS 

o Airm 
R 
Cal 

* Cacao 
1 YWCA 
* Cftrlcoe 
-PIA 

* Papaya 
* Fltano 

5gb*Total 

[CASA 
Eit,CYCI 
CU MASAJILLO 
" 

CI01O ACOPIO 

N 
" " 
* " 

7i.5.8)0 
806.70 
774.100 
711.300 
5700M 
33.100 

8:700 
18z,80o 

)*|S.2Io 

619.280 
425.0I0 
50,100 
2.,480 

6.960 
146.,40 

I 474.140 

897€000 
813.000 

0000 
77.000 

18:00 
271.000 

2-264,000 

At@M Ido per AT (stale 
Atte"ldo per *I Cado, 
OAepario aculoIage 

2 

- Arras 
S arl 
- Cars 
* Cacao 
. Y" 
* CftrIco 
* PINS 
- Papaya
* PIlANO 

Sub-Total 

[CASA 

CUARIMJILLO 

CENT ACOPIa 

" " 

" 

022,000 
0,000 

8j0.00 
143.000 
102,000 

7M,000 

12i.000 
374.000 

3'718o00 

5.46.000 
114.400 
81.600 
63.200 

202,400 
299.200 

1'324.00 

-
962.00N 
149.000 
310.000 
18,0000 

27:.060 
$4.000 

2417.000 

Atetwildo per I CstadO 
AtensIdo per al Islie 
AtaaIo actsal ecit 

- Arras 
* "al: 
* Cad 
* Cacao 
* YWCA 
* Cftrlcos 
- PIRO 
* Papaya 
* P7illa.* 

Sub-Total 

(CASA 
CMCI 
CAS AAAIIJILLO 

CENTRO ACOPIO 

" 

*711.000 

1312,000 
1289.000 
8.OO0 
191$.000 
158.000 
118.000 
14,000 

23000 

4 ,927.000 

*Ato41idu 

-
712.000 
159.200 
126.400 
94.400 
11.200 

184,000 
573.600 

11860,80 

-

11031.000 
207,000 
480,000 
27SO0 
4.2,000 
463.000 

I.C60,000 

3'5S.OCO 

par f (staedo 
Ateodldo per al (staeo 
Opradlo actwalwata 

* Arras 
PDalr 
Cell 

* CACA 
TAe 

* C37rlco, 
* PIP. 

Papaya 
* Pltano 

Svb-Total 

[CASA 
Efel 
CA KAJIRAJILLO 

CrMTO ACOPIO 
"1.000 

1'679.000 
1-534.00 

996.000 
13.000 

307.000 

10,000 
74.000 

143.000 

6'081,000 

-

76"800 
10,40 

245.0 
29.00 

1,000 
59.200 

11144.800 

2129.400 

-

-
l1sk15000 

14:000 
932.000 
88.000 
32.000 
148.000 

2-118.000 

14480.000 

Atendldo per al (stab 
Atendl~dPar .1 Csta40 
Oporanlo act elsenco 

5' 

- Aira 
* Refs 

CANl 
* Cacao 
* Tacs 
* Cftrlco 
- PIRO. 
. Papaya 
- PI/cate 

Slb-Total 

[CASA 
(1CI 
CAS WAAUJILL0 

C[iTlO ACOPIO 

" 
" " 

' 

" 

2,0418,000 
1*710,000 
1'204,000 
206,000 
38.000 
38,000 
119000 

22),000 
853I*|.000 

78169.000 

96300 
164,800 
310.400 
30,400 
15.200 

178.400 
11492.400 

3-144,800 

-
I39S .000 
215.000 

1-179.000 
88.000 
59.000 

147000 
2'742.000 

65125.000 

Atendilo pr of (staoe 
Ate"dIdo par #I (scale 
Oporandeactlmtste 

T0 T A L 5,811,000 10-098.960 18,852.000 
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Los pr6stamos a otorgarse, alcanzan a las cifras siguien
 

tes:
 

10 Aflo : SI. 1'474,153
 

20 Aflo : 1'324,986
 

30 AfO : 1'860,087
 

40 Aflo : 2'294,772
 

50 Afio : 3'144,928
 

TOTAL: S/. 10'098,926
 

El pago al Banco Agrario para los pr~stamos de avio agri
 

cola o de avio pecuario, se va efectuando automgticamente,
 

pues, por cada entrega de producto a In Cooperativa o Cen
 

tro de Acopio, conjuntamente con el Certificado de Dep6si
 

to se le gira un cheque con nombre mancomunado: Banco A
 

grario y Productor. El Agricultor al presentarse al Ban
 

co s6lo retirara un porcentaje (la cifra debe determinar
 

en
se en conversaci6n previa con el Bancro antes de poner 


vigencia la ejecuci 6n del Proyecto), quedando la diferen
 

cia para ir amortizando el pr~stamo que sirvi
6 parael cul
 

tivo y obtenci6n del producto. Al quedar cancelado el
 

pr~stamo, queda libcrada In prenda y el agricultor recibi
 

rg el monto Integro del cheque. Una ve- terminada la ven
 

ta por parte del Centro de Acopio o Cooperativa, se hace
 

la liquidaci6n deduciendo los gastos administrativos y
 

reintegrgndosele al productor el 20% del valor de su pro
 

ducto, m~s los beneficios que le corresponda si ha habido
 

mejora de los precios en el mercado final donde se coloc6
 

la producci6n.
 

4.5 Creditos para la Agro-Industria.
 

Se ha explicado ya en otro item que BA4COOP serg la insti
 

tuci6n que otorgarg los cr6ditos para los requerimientos

de las plantas industriales que se instalen en el 'readel
 

Proyecto, tanto para las instalaciones y equipamiento co
 

mo para los "gastos operativos". Aqui, en gastos operati
 

vos tendrS que coisiderarse el capital de trabajo y el ca
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pital necesario para la compra de materia prima (100%) o
 

sea el pago al agricultor o ganadero por su producto, fun
 

cionando con la misma mec~nica operativa que los presta
 

mos de comercializaci6n; agregando que los productores
 

mediante carta-orden dirigida a BANCOOP ordenargn que del
 

valor de su producto se pague al Banco Agrario del Per6
 

(en caso de existir gravamen do prcnda agricola) un mon
 

to equivalente al 70% de sus productos ingresados a la
 

Planta, recibiendo directamente el productor el 30% res

tarte Cestos porcentajes pueden ser negociados con el Ban
 

co Agrario), hasta la cancelaci6n del pr~stamo, momento
 

en que el Banco Agrario comunicarg a BANCOOP l'i libera
 

ci6n de la prenda.
 

En el Cuadro 4.5.-i, se dan a conocer los montos de los
 

pr6stamos que se otorgar~n cada afio, tanto 1o que se des
 

tina al Activo Fijo (Pr&stamos de Capitalizaci6n ode Lar
 

go Plazo) como lo correspondiente a Gastos Operativos
 

(Prestamo de Sostenimiento c de Campafia). Las instala
 

ciones de las plantas industriales que se proyectan que 

dargn localizadas, 6nicamente en Aucayacu y Tingo Maria, 

en raz6n de su accesibilidad (firme vlas de comunicaci6n ) 

y existencia de servicios (energla el6ctrica y agua ), 
aunque los productos van a provenir de las diversas zo 

nas. Los montos totales anuales corresponde a las ci 

fras siguientes: 

10 Afio S/. 1,450'800,000 

20 Aflo 2,265'444,000 
30 Afto 3,105'100,000 

40 Afio : 4,310'800,000 

50 Aflo 5,459'220,000 

TOTAL: S/. 16,591'364,000
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UQU(IRI(liTOS a[ Cf[LiT0 
FIOCWJtA: AOt-INOUJ$1tIA 

(in Alto$ do Solos) A i 0 1 

Z01A PRLSTAJO IOAUCT0S KSTlW10 I a 5 

g 

-!tests do AlIn. llaic. 

- Plat. Soy15):00 

- lnsAetae-et 

plat&4wst y IlAwteqa! 

c 

.T.
1..99,000 

C.T.M.P. 

35.000 
-MomC 

:l-

326,O 

it1000
215:000 

l. 

W000 

$36:00 

.55000 

1. 

1-196:l~.00 

811:m0 

1.13, 

1-30.000 

Plan~ts smt. Canada C.P. 163.000 104.000 315,000 383:00 

Plan,.Po., Fr--
P 

Plats do Lech. so polvo 

Sub-Total 

C..
H.P. 

€.T. 
M.P. 

-33,00 

257.000 

,Oo 

Mom00 

886.000 

MAN,0 

1113.000 30)3.000 

575,00 

4'.30.000 

-Pleats doAlto. klanc. 

.€A.F. 
* PlaU MArlts Soyoataf 

i*anta Queso y RanteqUj 

A.?.20 

A.F. 

A.I. 

A.I. 

4.800 

111,0 
It,|'0 

2.22 

2"50 

*plants i.o. consco 

*Plats Proc.,. Frutat 

Plaits do lech. enpolvo 

A.F. 
A.I. 

A.?.
A.:*1,0 
A.F. 
A.I. 

IU1580l 
6.700 

*fl7,14 

* 

-

-

21,000 

457.00 213,300
2,50 

Sub-Total 

T 0 T A L 

334.020 

11,020 

573.444 

1'.459,444 

476.100 

2'409.100 

215.800 

3'2SO.S00 

23.220 

4'38).220 

C.T. 0.00 -

* Plants Tableros do Partf M.P. $.. -0000 32.000 

t Sub-Total 50,000 786.00 69,000 1o00,000 1-07,CC0 

SA.; 
* Plant& Proc.,. Cacao A.I. 

"I.7t0 

:6100 

16,S00 

3.500 

- •- - PlantsTabloroS do Part A.I. $So0 

Subp-Total 

T 0 T A L 

789.780 

1)9.780 

20.000 

806,000 609,000 

" 

1.060000 1076.C00 

$'STfNIHI(T0 

CAPITALIZACIO 

0 I A 9 T 0 A L 

J07,000 

14,800 

'I8S0.S0O 

1672.000 

593.,k 
22o5,'.44 

2'629,000 

476.100 

|3105,100 

4".000 
215.800 

4o310.800 

5106,00 
23.220 

'.459.220 

C.T. 

M.P. 

* Capital doTrabajo. 

* Rettrl PrIma. 

A.r. 

A..I. 

- Actlvo FIJo. 

- Actlvo laI glblo. 
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4.6 Programa de Inversiones.
 

4.6.1 Oficinas y personal para el cr6dito agr~cola.
 

En lo que se refiere a local para el funcionamien
 
to de las oficinas, tal como se ha explicado en otros
 
items, la atenci6n del cr6dito agricola se va a efectuar
 
a trav6s de Ingenieros Residentes, que utilizargn los lo
 
cales existentes en las Unidades Basicas, de modo que las
 
inversiones en infraestructura son minimas, consider~ndc
 
ae, 6nicamente, costos dc refacci6n y acondicionamiento.
 
Por otra parte, la falta de viviendas en esos lugares obli
 
ga a pensar en proporcionarla al profesional que va a ser
 
destacado y obligado a vivir en el medio rural, signifi
 
cando el mismo criterio expuesto por el Servicio de Exten
 
si6n Agr~cola cuyo Agente o Sub-agente radicari en el mis
 
mo lugar. Debe considerarse la unidad m6vil con que se
 
dotarg al Ingenicro, que con fines do operatividad en los
 
caminos y vlas do acceso se ha pensado en un vehiculo li
 
viano, f~cil do trasbordarlo en los r~os y de salvar las
 
obstrucciones de las vias de comunicaci6n: Esto es, una
 
motocicleta para cada Ingeniero, aunque para situaciones
especiales queda facultado para pedir a su superior un ve
 
hiculo mayor.
 

Fuede adoptarse una modalidad que ya ha sido ensayada con
 
exito por la FAO, en otras localidades del pais, consis
 
tente en adjudicarle en venta la motocicleta para que el
 
Perito la pague dentro de cinco afios, que es la vida fitil
 
que se ha dado a este vehiculo; consigui6ndose asi unbuen
 
cuidado y conservaci6n de esta movilidad.
 

Finalmente, so detallan los muebles de oficina y los Citi
 
les indispensables para atender debidamente sus funcioneS,
 
tanto el Ingeniero como el empleado Auxiliar que 1o asis
 
te. No se ha considerado un conserje ni obrero permanen
 
te, sino un encargado do limpieza quien mediante contrato
 
equivalente a dos horas de trabajo (es un tiempo promedi&
 
efect6a el aseo de la oficina.
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Los conceptos expuestos estan cuantificados en las cifras
 

siguientes:
 

I. 	PREPARACION DEL LOCAL
 

a. 	Arreglo piso, puertas y ventanas
 

pintura y reparaci6n techos S/. 600,000
 

b. 	Instalaci6n elgctrica ( tomando
 

corriente del local de Servicios
 

Extensi6n o del Centro deAcopic) 150,000
 

c. 	Instalaci6n de Agua y desague 0a
 

ciendo conexi6n con Serv. Ext. o
 

Centro de Acopio) 150,000
 

II. 	 EQUIPAMIENTO (MOBILIARIO Y UTILES)
 

a. 	Dos (2) escritorios met~licos con
 

seis [avetas y caj6n central 160,000
 

b. 	Dos (2) sillones de brazo (no gi
 

ratorios) 60,000
 

c. 	Seis (6) sillas met~licas 90,000
 

d. 	Dos (2) archivadores metlicos 

(Kardex) uno con gaveta de clave
 

(caja de seguridad) 350,000
 

e. 	Un (1) armario rr.tglico de dos
 

puertas 65,000
 

f. 	Una mesa de madera para reunio
 

nes (8 personas) 70,000
 

g. 	Confecci6n estanteria para exis
 

tencia 'tiles 40,000
 

h. 	Una (1) mAquina de escribir meci
 

nica de 120 espacios con rodillo
 

cambiable a 180 espacios y mesa 320,000
 

i. 	Una (1) m6quina sumadora con cin
 

ta de registro 120,000
 

J. 	Una (1) calculadora el6ctrica de
 

bolsillc 35,000
 

SI
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Cuando el Perito Residente y el Empleado Auxiliar se ins
 

talen en las actuales oficinas del Banco, s6lo requieren
 

de (1) escritorio, un (1) kardex y una (1) mSquina dc es
 

cribir. Se reduce m~s a6n, cuando cl Perito ingresa al
 

tercer afio quc s6lo requiere de un (1) escritorio, dado
 

que toda la infraestructura estA ya montada.
 

III. MOVILIDAD
 

- Vehiculos 

* Una (1) motocicleta "Honda 110" 700,000
 

* Un (1) juego de herramientas 30,000 

- Combustible y Respuestos 

Se asume un gasto diario de S/.
 

600 por combustible y S/. 300 pa
 

ra provisi6n de repuestos. El mes
 

es de 22 dias 6tiles, luegose tie
 

ne: S/. 900 x 22 x 12 238,000
 

IV. VIVIENDA
 

Construida dc madera aserrada. Techo
 

de calamina. Piso do cemento pulido,
 

ventanas con tela metflica. Servi
 

cios higi~nicos completos. Area: RO
 

m2. 3'200,000
 

V. SUELDOS Y JORNALES
 

- Un (1) Ingeniero Agr. (S afios de

egresado), con un haber mensualde 180,000
 

Leyes sociales (Seguro, Vacacicnes,
 

gratificaciones e indemnizaciones)
 

equivalente a 504 90,000
 

- Un (1) empleado Auxiliar (Instruc
 

ci6n Secundaria completa), con un
 

haber mensual de 80,000
 

Leyes Sociales (idem) 40,000
 

/ 
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- Un (1) encargado de limpieza (obre 

ro a tiempo parcial) con (2) horas 
diarias a S/.200 la hora (2 x 200 

x 22) 8,800 

Costo de un mes: S/. 398,800
 

Costo de un aflo: (12 k 398,800) 4'785,600
 

Los valores expuestos sirven de bate para la confecci6n
 
del Cuadro 4.6.1.-i, que detalla las inversiones necesa
 
rias para el equipamiento de las oficinas de cada zona y
 
por aflos.
 

4.7 Fondo Rotatorio.
 

Se acompafia el Cuadro 4.7.-i en el cual van separados en 
columnas los montos de los Pr6stamos que se otorgarfn. en 
cada afio a las diversas actividades comprendidas en el 
Proyecto, en Prestamos a corto plazo (Sostenimiento) y 
Prestamos a largo plazo (Capitalizaci6n), oue en conjunto 
totalizan, para los cinco afios en estudio S463,055881,000 
lo que reoresenta el total de "operaciones" que se movili 
zar~n a trav6s de las dos instituciones crediticias: Ban 
co Agrario del Per6 (BAP) y Banco Nacional de las Coope 
rativas (BANCCOP). En otra columna se detallan los mon 
tos de capital que inmovilizados en cada afio van a consti 
tuir el Fondo Rotatorio que permitirA otorgar los presta
mos con las recuperaciones dentro de cada afio y financiar 
el total de "operaciones crediticias" programadas como re 
querimientos tctales de Credito en cada afio, lo que en los 
cinco anos tan solo representa S/. 29,042'905,000. El co 
lumnado permite comparar ambos rontos segin la naturaleza 
del prstamo, y donde so aprecia con mayor notoriedad la 

rotaci6n del capital es en los pr6stamos de sostenimiento, 
cuyos reembolsos se producen dentro del afio; asi con S/. 
8,795'554,000 como "Fondo Rotatorio" se puede financiar -
S/. 40,606'130,000 correspondiente a los prestamos de cor 
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1XVIRSlO.'ISiISTAIACIO'I. IQ4IPMI(WTO 
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CUAO60 4.7.-1
 

FO00 IOTATOAIO PARAAT[NMtR LOS PRSTAtOS 

CE TOCAS LAS ACTIVIDAOCS OIL PROYrCTo 

(En Mles d soles)
 

IXPLOTACION Pristawas do rondo Rotatorlo Pristai-osd• Fodo totorlo Fondo Rotatorlo Total 
MO 0 Sostenslmlento pare atondor CapItallza•c6n pare latnder tatndlcndotodo 

ACTIVIO O (•) Sostenlolento (*) CaplIfacl6l s el Proytcto (S) 

Cult IvosTransltorlos 321.790 199,240 -.- -.- 19.240 
CultIvot Permntes 23.930 23,330 575.610 $75.610 599,540 
CriassAs . (I) -.- 834.600 834,600 834,600 

V forestal 931,130 558,678 29.050 29.050 587,728 
"IqsIn. Agricola 48.500 .- (2) 228.818 228,816 226.818 
Cmorcal1zacl6n 1'474.160 9406.848 - -.- 946.848 
Agro-,ndustrla 307.000 259.000 I'I..8 1,143.200 1,402,200 

Sub-Total 3'406*5I0 1'987,696 2811.878 21811.278 4'798.974 

Cultlvos Trnsltorlos 842,350 377,745 . . 377,745 
Cultlvos Peoranntes 48.090 2,160 l436.4-0. 1-436,440 1-460,600 

2. Crlanxs 
Forestal 

(I)
996,870 

-.-
39,444 

9 1-.-36185 
63,090 

941.185 
63.090 

341,185 
102.534 

NAquln. Agricola 8,100 ... ( 2 165,600 165,600 165,600 
Cowrclal 12cl6n tl324,990 (201,168)C3) . - (201,168) 
Agro-Industrla 1.672,000 888,403 593.444 593,.444 • -lo,847 -

Sub-Total 6'972,400 l'128,58k 3'199,759 3'199,759 4-328,343 

Cultlvos Transitorlos 1457,410 395,855 *.M A5.85 
Cultlvos Parmunentes 76,660 28,570 2'402,390 2-402,390 2'l30,960 
Crlanas -..*-.) 1045.466 1-045,466 t045,46 
Forestal 1,326.150 197.56W 144,650 144.850 342.418 
Itaquin. Agriola 19,650 -.- (2) 269,6.1 269,64, :65,644 
CoerclalIzacl6n 1'"0.090 83,840 -  83,860 
Agro-Industria 21629.000 731,700 476.100 476,100 I'207,800 

Sub-Total 7'498,960 1'437,533 41338,450 4'338.450 5'775,983 

CultIvos Transiltorlos 2-231,620 
Cultivos Permanentes 226',S0 

442,045 
169,640 

. 
3'173.930 

. 
2'277.960 (4) 

442,045 
2427.00 

Criantas ..- (1) 1-l,83.628 1,383,628 1,383.628 
Forestal 1'691,800 219,390 653.590 653,590 872.980 
Kquln. Agricola 213,)500 -.- (2) 245,352 245,352 245,352 
C€mrclal lzacl6n 21294,780 46,160 - - 616, 
Agro-Industra 11109S.000 1 06,500 215.800 21S800 1'280.300 

Swb-Totat 10'753,200 1'921,935 5'672.300 4'776.330 6698.265 

Cultlvos Transltorlos 3'094,680 439,205 . 4639,205 

Cultlvos Peroasentus 329,660 103,160 3'675,760 2'299.240 (4) 2-402,400 

Crlanzas -,- (13) .* 1'761,426 1'761,426 1*761,426 
Forestal 11.9800 181.200 812,760 812,760 993,960 
ai In. Agrfcola 276,000 -.- (2) 224.888 224.888 224,888 

ComerclaIluacI6n 
Agro-Industrla 

3l k.,920 
5-436,000 

263,040 
1-333.201 

-.-
23,220 

-
23.220 

263,040 
'-356,421 

Sub-Total 14'275,060 2'319.806 6,6 8,.056 5-121,534 76441,340 

TOTAL 40,606 
. 
130 8'795,554 ?.4'720,441 20'217,351 29'042,905 

6.S.-1 y 6.8.-I
 () 	 Toado do losCuadros: 4.3.-7; 4.3.-9; 4.4.1.-6; 4.4.2.-5; 4.4.3.-I; k..6.-2; 

(I) 	 Los GAstos Operativo est.s Incluldos en los Ptwos. a Largo Plato. (Capltallzacldn) porque hiay quo osperar las produc 
clones dospuis det 5.&Ao. 

(2) Los Ingresos pe' Serviclos cubren los Castos Operatlvos. (Cuadro 4.3.-9) 
(3)Las recuperaclones do eta aAo exceden aI monto do capital roquerido. 
(6) 	 Sa ham deucldo las recuperaclones do PIStano y Papaya, cuy•canceloclhn ocurre al 4*8aOdo Instaledos. 
(5)Los Pristaos do Capltallzacl6n tpezarin a a mrtlaar .1 capital despu4 s de1 $' a6o y depondlendo do Is tase do Inte

rest$ we so •stablesca.
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to plazo (Sostenimiento).
 

Para llegar a determinar las cifras contenidas en el Cua
 
dro que se comenta se ha tenido en cuenta las fechas de
 
siembra y de cosecha, cuyos requerimientos y valores de
 
producci6n han permitido manejar un Flujo de Caja. Igual
 
procedimiento se ha seguido en Forestales, la Comerciali
 
zaci6n, la Maquinaria Agricola y la Agroindustria.
 

En fin, el cuadro es lo bastante explicito que evita mayo
 

res -omentarios.
 

4.8 	 Requerimientos totales de Cr~dito para todos los Progra
 

mas.
 

Se ha elaborado el Cuadv, 4.8.-i, que contiene el resumen
 
de todos los pr4stamos a otorgarse para el financiamien
 
to de todos los programas por zonas y por afios. Cada ci
 
fra expuesta, va contenida y discriminada en los cuadros
que han sido elaborados al proyectarse los creditos para:
 

- Cultivos.
 

- Crianzas.
 

- Forestales.
 

- Comercializaci6n.
 

- Maquinaria agricola.
 

- Agroindustria.
 

En 1o que respecta a la maquinaria agricola, es convenien
 
te aclarar que los cr'ditos requoridos por los agriculto
 
res para utilizar esto servicio, se encuentran incluidos
 
en el monto de los avos agricolas ( dc $ostenimiento y
 
de Capitalizaci6n) conforme al dctalle del costo de in
 
versi6n de cada cultivo, preparado por el programa respec
 

tivo.
 

C1~
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ANEXOS 

PROGRAMA DE CREDITO AGRICOLA.
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RELACION DE ANEXOS
 

N2 
 NOMBRE DEL FORMATO OBSERV.
 

1 - Solicitud Individual (En color blanco y ro 
sado) - (1) 

2 - Liquldaci6n Final - Contrato (I) 

3 - Plan de Entregas. (1) 

4 - Hoja de Cilculos para determinar entregaS. (1/3) 

5 - TarJeta de Registro do Controles (Kardex) (1) 

6 - Ficha Legal. (2) 

7 - Informe do Visita Inicial (2) 

8 - Informe de Visita do Control. (2/3) 

9 - Cheque do Pequea Agrlculturb (I) 

OBSERVACIONES:
 

(1) Formato modificado y adaptado al sistema del Proyecto.
 

(2) Diselo quo se propone en el presente estudio.
 

(3) Cifras y casos supuestos para ejemplo.
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BANCO AG1ARIO DEL PERU SoCU No. 

oC y OFICINA DE 

SOLICITUD DE PEOUEA. AGRICULTURA
MEDIANA 

AVIO AGRICOLA 

.S.OLI TAN,"rE 

UBICACIOI: Dpto.: Prov.: Dist.: 

DOMI('ILIC LUGAL ESTADO CIVIL 

LIURITA ELLC!ORAL LIBRETA TRIBUTARIA 

NO.I;itr. r L CONYLGUE 
D. 

LIDRETA ELECrORAL 
Total.. Ha 

- - .... . .....------------------------
SY ARRI NDATAR1O DE. ------

Cultivada s: Ifa -------- ------ Pastos-H s-----------

,SECTOR: . SB oAs : -O-------------------

VISACIUU de 
F'ORMA DE LLEGAR AL FUNOO Serv.'L'xtens.*y Perito Bainco. 

VIA DESDE IIASTA HORAS CCUFOR1liE CONFOXM.: 

CARR).I 1 R 

SNATCH------------------------------------------- *O*s*r(see (Prit)trita) 
FLUVIAL 

CAM. IIRRADURA ----------------------------- Fech: ....... Fecha: .......
 

SOUcrwO UN PRESTAMO DE S. TRAU:ITACION Y CONTROL 

PARA LOS CULTIVOS SIGUIENTE :
 

R's4EAPOR, 
SEMI RAR SEMENTERA VARIEDAD ESTAOO DE LAS SiMENTERAS Y DE LOS TRAAJOS 

'"fv 5 (F.30FIRMA 

CF/ .4o (P.3Ol 

*1 '. 



-----------

------------------ 

-- ---------------------- 
--------

------------------ ------------------ -------

------------------- 
----- ---- 

NO__________ SITUACION DE CREDITOS AL---- NUEVO SALDC
S"IAMO MOOTOO'I VENCIMIL.VIu sALVO I)EUVOR - LLU WI e,'I" :'i'-t',J4A- AL (2)I ',\L . SEN"NILR 


W 
zi
 

C- -


-I
 

INFORMI: LI.GAL (Tratindos do fundo(s) con,'ido(s) cite e ipcio beutdiizsipa du Is €onfurmklad. luan) fundo(s) nuevo(b) 
w einitigi lnforme en hoa 3pare.) 

0 

Tt-Grow de nediun agicultuta. Los Inocnine de stuaci6n de coidilos y do le-l w mlin ;n hoja aparl.
'J 'araUcnausolo en c:so de vsrcaci6n ie saldos a Ia fecha de aprobackin. 

REFERENCIAS SODRE MI ULTLO AVIO AGRICOLA
 

lie l.nido prislamo en lacampaila 
 pot S/.

Que he c3ncelado con fecha _que canCelard e-

Oue qucd3 con un saldo impago de S/. 
 - que no he podido pagar 
Por la(s) sig:- iente(s) causa(s) 

- - -

-

- - - - - - - - -

PRESTAMOS EN OTRAS OFICINAS DEL BANCO 

Declaro que teogo pristano(s) en laoficina do
 
lie sido prestatario en 1aoficina do
 

NOTA: Al fl'mar 13 psente soliCilud declato conucer elArt. 49 do Is Ley Otginwa y los E'tatuos del Banco Aglmdo del Pi 
Art. 49 de Ia Ley Orginka del Banco Agratio de Pori :Us informci.ones tals3s qu do el vNl'--'@ Banco
 
on lI wl'ilud do pistarno. con~hzuirjn eldel;:,)
provlso cn cl articulo 224 dcl cdlljo Penal 

F~irma:
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0 t D. a 
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Bianco de Fouienlo Agropccuario del Pcrs6 	 LuQr3DA'mO!N ~ 
SUCUI(tjAL DU ARE'.UIPA (NX ?)pag 653
 

Expediente No. 0--- (UO 	 Pequesla A&reullnru 

Pr~starno No........... KARDEX NO: .LA.......EGA
 

Nombre
 

Fundo y Valle "El Rasco" y otrose TIABATA.-.
 

aNTRRiC. SDI(tETAS ENTREGAS POR CUFiKr& DEL AGRtICULTOX{ 

g0TOTAL MFNSUALE MES~s AL AGRICULTOR SMS 	 OJT 

C) 

Mayo 28,806.00 

3 ,Agosto 	 14,400.oo 

QNov.' 20,400.00
 

Snero 1l,60O.oo
 

-5. ~~Imp.,3100
 

S*/8t300*.Oo
 

0 1:3 	 C~(omp. 3160 

B 	 S/ 319400.00 

Ifit tilf o t i t tift 

~a GARANTAS:S,'. 1109500.

-0 
2- FURCENTAJtE: %-

U.IVAIORTIACION: 3U.1.64 S .24jl500.oo 

2. Vencimiento: 15 - JL(0-4Frma: 	 ________ 

(Prestatario)0 Condicibn: Arrendatarioo IO(h .11t(e oara 'as Pr~lOc;aOS OWe(161PPS AoCtv 
Arriendo: 

p..CULTIVOS TF5. Sembrio Pd 	 occa 

w~> 	Trigo 8 Junjo i 
Papa (s. c.) 3 Hulio-1'noro Jcui 
Ajos 3 Jui.'-iciembr 

* Cebolla(s.v.) 1i Jj.Enero Vic. Julio 
1Na iz 6uct.Dic. 1az 

OIISEI(VACIONES:
 

(Cifras y casos supuestos para ejemplo).
 

Para el B~anco tiene fundamental importancia qud 103 agaicultorcs efectiien las opefaciones de ctiitsvo 
dentro do las fechas limite anteriorrncute indicadas. la .putidu de "Imprevistos" se empltari en ]a fckimp, 
Para el objeto y en la opcitunidad quo decida el Itanco. 

acd .-	 Arequipa, 16 dfe Mayo do 196f. 

# ISECCION TECNICA
'3 11 A.0o0 e.As 

http:319400.00
http:S*/8t300*.Oo
http:1l,60O.oo
http:20,400.00
http:14,400.oo
http:28,806.00
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AMEXO Mt 4 MOJA 
Of CALCUL0
 
M0 8 [: ................................ 


S[CTORk , , ., o. .
 o,.....
. .
 

SOLICITUO NO: .......................... 
 SUI-ZOKA: . ......................
 
EMPIEZA CA,,PAA EN: Julilo - Ago.to 1181. ZOWA: ...........................
 

(8) __ , 1' fNR c A S (8I)
CULTIVO 
 Ha. nero-Febrero Marzo-Abril Kayo-Junlo Jullo-A osto Set.-0ctub. Movie...- De. TOTAL 

Arro: 
 (D) tkO.000 62.000 
 200,000 104,00
 

(0! 
 - -, 000 64000 616.000
 
Soya 
 2 (0) IS0.000 76.000 78.000 

(i1 " )0,.000

TuCa* Kai 1 (0) 42,000 34-000 96,000 f41000 64,000

() 
 - 30.000  - 330.000

(0) -- 

__ __ _ (I)  -

TOTALES: 
 140.000 254.000 140.000 174,000 
 310.000 232.000 
 11250.000
 

PLAN DC [WTRCCAS:
 

(0) (1)
 

JuI-Aqos.SI S/. 114.000 S/. I_ fECHAS HOWtTOS 
Set-Oct. 8i 26,0 46.000 (A) 30. Marzo 82 130.000Nov-DIC. S1 168.000 61000 
 (A) 30. AbrIl 82 616,000 
C,*-reb. 82 140000 
 (C) 30. Junlo 82 
Kr-Abr. 82 254.O00  0 
Puy-Jun. 82 110.000 30.000 TOTALS 1SUWALES 

S/. 1I110000 S/. 140,000 S/. 11250.000 
 1-250.000
 

ABREVIATUIAS: (0) Clrecta$; (I) Indirectas; (A) Artiza¢6n; (C) Cancelcl6n. 
NOTA: Clfra$ y Casos supuestos pars eJwplo. 

C"1
CFO 



__________ 

I ~ANEXO M- 5LNoIIIIII IIs RGISTO ARDEX SCTOR,____________________________ 

F~.Supert. 

SOLIC. NO 

.j 
4MONTO S" 

-FECHA lmREo 

PTMO.ApPROEADO 

Id PORS/.
I 
It Vtl 

S GARANTIAS %4 

FECH A 

CO 0100 

FECHA 

COVIGO 

FECHA 

SFECHA 

1 PECHA 

CANCELAO 
(PECi4A) 

OBSERVAC. 

Total _______(Ha) Supemt. Pastas 0______4a) jP-gesonarto _________ 

____SPwo~. C~L. (H_____~al No Aproveoh. ______(Ha) Adudleayr-a_________ 

J0A0A. A 
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ANEXO N2 6 

FICHA LEGAL
 

NOMBRE: ................... 
 NI KARDEX: ........
 

FUNDO 0 LOTE DOCUMENTOS PRESENTADOS OPINION
 

DICTAMEN 

FECHA PROCEDE SOLIC. VALIDO HASTA ARO FIRHA 

N2 

Ns 

NI 

________ ____ 

Nit 
N1 



.OMJMMO gb 3 

ANExo w r 

INFORME DE VISITA FNICIAL 
SamOpq; FWGITO KAR=X Nwi Per*e 

L- UDICACION 

Coal ___________ 

3 r CARACTERISTICAS DEL PFUNDO: SUPRnvuCIC 0H.a) 5D-REVERENCMS8 
T~taI Fumdo CitIVOCIO C~al.. CAI..W .. : Vmjs___________ 

bmO Do! LLEAR AL PLMQO 

Dead. Pm..i& 

Te"maLww 

Pwfl"i.Eel *,.tmes ___________ _____________~ 

Per~ ow 

VA- TENENCIA DECLA TtERRA 

*~(fd~gCULTIVOS 

Pwi~d ag 

4p PLAN DIE CULTIVOS Y OARANrIAS .,- PRODUCCIONES AfAoa ANTIRS. 
"a ,Mont P-e 1DC0 

itJ Wea~ 

7.%ULTIMO0 PRIESTAMO 

ftel, so" y fbi,, 

TOTAL ad *r&*TO~a 6flte CAMCL. 

F~meUC..dFe,. 241c..d,. OAXANIAi 

Atio"so Cmwebdi, 
____ ___ ___ __ ___ ____ ___ _ P~TO ___ ___ ____ ___ ___ ___ ___ __ 

_______ dz 

d 

I-ONPNT 

-



ANEXO NI 8 

PERITO: 

FECHA: ......................... 

VISITA DE CONTROL 

SECTOR: ............. 

SUB-ZONA: 

ZONA: .. 

PRESTATARIO 

JosS QuIflones H. 

N2 PRESTAMO 

C.A. AH.20 

N1 KARDEX 

Q.36 

CULTIVOS 

Matz 
Arroz 

CODIGO 

2V - C3 
IV - Cl 

OBSERV. 

Pesticidas 

Pablo Gutierrez P. C.A. AH.39 G.22 
Arroz 

-
2V - C4 

-
Fertilizante 

MatzEusebio Aguilar J. C.A. AH. 44 A.52 Soya 

Soya 
Octavio VIzcarra M. C.A. AH.18 V.08 Yuca 

REGISTRADO KARDEX VISACION: 

V.B. AGENCIA 

FECHA: ...................... .............................. 

FIRMA: ......... ........... 

IV - C6 

V - C5 

(FIRMA) 

Fertilizante 

Procede ade
lanto. So|lc

tud Frutales 

NOTA: Cifras y casos supuestos. 



ANEXO N 9 

NAMonto: IS' 
Fecha: 

0 
t EL BANCO AGRARIO DEL PERUpagara' al Sda)___ 
OW 
o con cargo ol ptmo. N* do PEQUEF/A.AGRICULTURA, la suma 
ILL 

do: oSoles o 

0 Valor neto quo declaro haber recibldo, en la fecha. 
oPREPAMADO tIKVISADO__ 

z CCFirma dot Presiwario) 

0! 

U's
 

to 



S. PROGRAMA DE COMERCIALIZACION
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S. PROGRAMA DE COMERCIALIZACION.
 

5.1 Objetivos Generales.
 

El Programa de Comercializaci6n deberf contribuir a ele
 

var la calidad de vida de la poblaci6n campesina de !a
 

regi6n comprendida entre Tingo Maria y Campanilla, a tra
 
v6s de la obtenci6n de un mayor Valor Agregado de la pro
 
ducci6n agricola pecuaria y forestal generada por los
 
proyectos de desarrollo de cada sector de la producci6n

agraria.
 

Para tal efecto, contempla implementar la infraestructu
 

ra necesaria en las diversas zonas del Proyecto a fin de
 
mejorar y ampliar el proceso de comercializaci6n de pro
 
ductos agricolas y productos forestales. Los productos
 

pecuarios son dirigidos en su totalidad a la agroindus 

tria.
 

Dada la magnitud del Proyecto so requerirgn grandes re
 

cursos econ6micos, que se hace necesario racionalizarlos.
 

Este Programa ha sido considerado do primera prioridad
 

conjuntamente con los de Credito. Investigaci6n, Transfe
 
rencia de Tecnologla, Desarrollo Agroindustrial y Trans
 

porte. Por lo tanto, tendr5 como compromiso inicial eje
 
cutar las inversiones en la infraostructura necesaria pa
 

ra poder almacenar granos, para brindar el servicio de
 
lavado y clasificaci6n do frutas y z, conservaci6n en c6
 
maras frigorificas, asi como para cl pilado de arroz y
 
secado de granos. Se implementargn oficinas para la yen
 

ta do insumos, complementandose con la adquisici6n del
 
equipo necesario para su funcionamiento.
 

Se han previsto tambien las inversiones necesarias para
la instalaci6n de una Planta de Secado, Clasificaci6n y
 
Comercializaci6n de madera aserrada.
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5.2 Metas.
 

El Programa de Comercializaci6n, dentro del contexto gene
 
ral del Proyecto, y con la finalidad de una mejor planifi
 
caci6n del ,ismo, ha considerado una serie de metas a cum
 
plir a corto plazo y otras a mediano y largo plazo, enlas
 
cinco zonas del Proyecto:
 

- Proporcionar un Valor Agregado de 552 millones e so
 
les el afio I del Proyecto, 3,841 millones a corto pla
 

zo (afios 1 a 40) y una estabilizaci6n del 60 en adelan
 
te en 2,600 millones de cada ago aproximadamente. Es
 
to representa 14,069 millones a nediano y largo plazo
 

(aflos 5 a 10).
 

- A corto plazo (afios I a 4) se espera comercializar u
 

nas 195,000 TM de productos agricolas con un valor de
 
18,000 millones de soles, y en cl mediano y largo pla
 
zo (afios 5 a 10) llegar a las 646;000 TM y a 54,000 mi
 

llones de soles. Los productos considerados son:crroz,
 
ma~z, cafe, cacao, yuca, citricos, pifia, papaya y p15
 

tano.
 

- Igualmente, se comercializarAn 3,400 m3 /afio de madera 

aserrada seca durante los afos I a 30, y 6,800 m3/ afio 
del 40 al 100 afios, por un valor de 345 y 690 nillones 
cada uno, respectivamente. 

Definidas las cinco zonas en funci6n de las caracterfsti
cas de su poblaci6n, vias de comunicaci6n, uniformidad pa
 
ra las acciones que propondria el Proyecto, queda pues
 
priorizar las inversiones en aquellas zonas donde existen
 

las mejores vlas de comunicaci6n, buenos suelos, mayor 
concentraci6n de agricultores, rayores facilidades de in
 
fraestructura y agricultores con experiencia, para que
 
sirva como s6lido basamento para su posterior ampliaci6n.
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5.2.1 Corto plazo.
 

Las metas de corto plazo en comercializaci6n son
 
las eiguientes:
 

a. 	Rehabilitaci6n de los almacenes para granos existen
 
tes en Pueblo Nuevo, Aucayacu, Bols6n de.Uchiza, Huic
 
te, La Morada y Tocache.
 

b. 	Implementar los centros de servicios de Aucayacu y To
 
cache, con la infraestructura necesaria para el proce
 
so del lavado y clasificaci6n de frutas y ciumaras fri
 
gor~ficas, almacenamiento y secado de granos, venta
 
de insumos y el equipo requerido.
 

c. 	Dotar a las Unidades Bgsicas de Pueblo Nuevo, Harona,
 
Cdchicoto, Rfo Uchiza, Huicte, La Morada y Huayranga
 
de la Infraestructura y Equipo necesario.
 

d. 	Implementar una Planta de Secado, Clasificaci6n y Co
 
mercializaci6n de madera aserrada.
 

5.2.2 Mediano y largo plazo.
 

El Programa de Comercializaci6n contempla las si
 
guientes metas . 'ediaoy largo plazo.
 

a. 	Rehabilitaci6n de los almacenes de granos ubicados en
 
Megote y Yanajanca.
 

b. 	Implementar las Unidades Bgsicas de Megote, Yanajanca,
 
Venenillo con la infraestructura necesaria Para el ,a
 
vado de frutas, almacenamiento y secado de granos y
 
para la Venta de Insumos, asi como, con el cquipo ne
 
cesario.
 

.i. 
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5.3 	 Estrategia de implementaci6n del Programa y su Interrela
 
ci6n con otros Programas.
 

El mejoramiento y -inpliaci6n del Programa de Contercializa
 
ci6n implicarg un avance progresivo en la sustituci6n de
 
los mecanismos, condiciones y recursos actuales.
 

La naturaleza del Programa de Comercializaci6n y la forma
 
como se ha concebido, implica que no haya ninguna parali
 
zaci6n para iniciar dicho mejoramiento y ampliaci6n, sino
 
que este ser5 el resultado de la aplicaci6n de nuevos me
 
canismos y recursos tanto para infraestructura como equi
 

pamiento.
 

En cuanto a la cobertura del Programa de Comercializaci6n
 
de productos gropecuarios y de insumos, tendrS que pasar
 
las siguientes etapas:
 

- En la primera etapa, rehabilitar la infraestructura 
existente en la antigua Colonizaci6n Tingo Maria- Toca
 
che-Campanilla, que pr~cticamente dej6 de recibir re
 
cursos del Estado una vez que terminaron los desembol
 
sos del cr~dito otorgado por el Banco Interamericano
 

de Desarrollo.
 

- En la segunda etapa, construcci6n de infraestructura y 

adquisici6n de su equipamiento de acuerdo a una progra 
maci6n que se detdilarg posteriormente. 

En relaci6n a los recursos, el Programa operaria con los
 
importantes aportes externos tanto de la Agencia Interna
 
cional de Desarrollo (AID) como del Banco Interamericajo
 

de Desarrollo (BID) y del aporte interno de los Bancos
 
Agrario y/o Industrial.
 

No es posible contar con un Programa de Corercializaci6n
eficiente, si este no se relaciona con los de Credito, Ca
 
pacitaci6n y Extensi6n Agricola, principalmente, ya que
 
el grupo de colonos beneficiarios deber~n por un lado con
 

4
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t&r con los recursos necesarios para la producci6n y por
 

otro incrementar su productividad mediante el uso de tec
 

nologla adecuada, de los insumos necesarios, en su oportu
 

nidad y en cantidad suficiente a fin de iumentar sus ren
 

tabilidades. Es tambign importante contar con un eficien
 

te Programa de Transportes, que permita que los productos
 

sean trasladados sin dificultades de los Centros de Aco
 

pio, Procesamiento y de Consumo. Tambien deberg recibir,
 

apoyo de los Programas de Investigaci6n y de Energia, y
 

en menor escala de los otros Programas zomo 1o son los de
 

Educaci6n, Salud, etc.
 

Merece ser destacada la interrelaci6n con el de Foresta
 

les, por cuanto 4ste 6ltimo va a proveer la madera aserra
 

da para su secado, clasificaci6n en una planta financiada
 

por el Prograna y administpado por los Madereros Unidos
 

Tingo Maria - Tocache S. A. (MUTSA).
 

Se establecer~n, una vez rehabilitadas y ampliada la in 

fraestructura de comercializaci6n,y a6n durante dicho pro 

ceso, programas de comercializaci6n que permitan estable 

cer canales definidos para el mercadeo de los diversos 

productos que se obtendr~n de la zona. Esto se efectuarh 

a dos niveles: 

1. 	Hacer uso y apoyar a las Instituciones que ahora tie

nen canales definidos y eficientes por donde se comer
 

cializan los productos siguientes:
 

Arroz - ECASA
 

Malz y soya - ENCI
 

Cafg y cacao - CAS Naranjillo.
 

2. 	Establecer o crear nuevas Instituciones u Organismos
 
que creen canales de comercializaci6n-para otros pro
 

ductos:
 

- Programa de comercializaci6n de productos pereci
 
bles (frutas) y ralces (yuca).
 

r
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- Comercializaci6n de insumos.
 

Estas nuevas Instituciones serfan (opodrian ser) en
 

un principio promovie3s y manejadas nor la Coloniza
 

ci6n y luego deber~n ser transferidas a las Asociacio
 

nes de Productores, N6cleos de Empresas Asociativas
 

u Empresas Comerciales Particulares que, debidamente
 

coordinadas y con la participaci6n de los productores,
 

puedan encargarse de la gesti6n de los Centros de Co
 

mercializaci6n que creen.
 

La infraestructura de comercializaci6n que el Proyec
 

to establezca (o rehabilite) seria entregada en admi
 

nistraci6n o usufructo a las Unidades Ejecutoras de
 

los Programas de Comercializaci6n mediante convenios
 

que permitan su uso y conservaci6n eficientes.
 

5.4 Subprogramas.
 

Este Programa cuenta con tres Subprogramas: Acopio y Co
 

mercializaci6n de Productos Agropecuarios, Comercializa
 

ci6n de Insumos Agropecuarios y Comercializaci6n de Pro
 

ductos Forestales.
 

5.4.1 	 Subprograma de acopio y comercializaci6n de produc
 

tos agroDecuarios.
 

Este Subprograma se basa en la producci6n agricola
 

proyectada, no asl ]a pecuaria por cuanto se considera
 

que esta no va a ser comercializada por el proyecto, y el
 
integro va a ser destinada a la agroindustria y/o al co
 

mercio local tradicional y autoconsumo.
 

En el Cuadro 5.4.1.-I se muestra el volumen total, de
 

la producci6n, a nvel de Sub-Zona, para todos los produc
 

tos, para los afios I a 5 y 10, notAndose una preponderan
 

cia de la zona de Aucayacu, sigui~ndole en importancia 

las de 	Tingo Maria y Uchiza.
 



CUADR0 5.4oi.-I 

VOLUMEN TOTAL OE PRODUCCION DE PRODUCTOS ARICOLAS P0R SUB-ZONAS 
(Todos los Productos - Afios I a 5 y 10 - En Tonaladas) 

ZONA SUB-ZONA 1 2 3 4 5 10 

1. Aucayacu 1. Pueblo Nuevo 
2. Pucate 
3. Aucayacu 
4. Venenillo 
5. Pucayacu 

TOTAL ZONA 1 

10.010 
6,746 
7,015 
643 

3.167 

27,581 

14,387 
7.320 
7,615 
2,591 
5.463 

37,376 

17,212 
8,984 
8,839 
3,495 
7.491 

46,021 

20,343 
11,163 
10,215 
6,740 
8,306 

56,767 

24,654 
13,154 
12,349 
8,748 
15,241 

74.146 

26,073 
13,721 
13,309 
12,562 
20,376 

86,041 

2. TIngo 
Marfa 

3. Uchlza 

4. La Morada 

5. Tocach 

1. Maroia 
2. Cachicoto 
3. TIngo Marro 
4. La Vega 

TOTAL ZONA 2 

I. Sols6n de Uchlza 
2. Uchfza 
3. Rio Frijol 
4. Yanajanca 

TOTAL ZONA 3 

1. La Morada (P.ea) 
2. Rio Martha (P.A!ta) 

TOTAL ZOA 4 

1. Bambomarca 
2. Lim6n 
3. Nuayranga 
4. Cedro 

10,964 
6,692 
2,628 
1,691 

20,975 

8,687 
5,456 
2,278 

.2,035 

18.456 

4,817 
1,150 

5,967 

8,012 
3.562 
1,177 
900 

10,545 
6,594 
2,829 
3.094 

23,062 

9.46 
5,640 
2.975 
2,414 

20,515 

5.648 
1,816 

7,464. 

8,202 
3,626 
1,631 
1,069 

11.873 
7,187 
4,199 
5,126 

28,385 

11,580 
7.245 
4,734 
3,726 

27,285 

6.755 
3,169 

9,924 

9,346 
4,056 
2.468 
1,597 

13,883 
8,069 
5.573 
7.349 

34,874 

15,427 
9.508 
7,133 
5,557 

37,625 

8.490 
4,460 

12,950 

10,880 
4,726 
3,534 
2,112 

15,751 
9,063 
6.776 
9,523 

41,113 

20,949 
11,777 
9,568 
7,404. 

49.698 

9.871 
5,726 

15.597 

13,400 
5,723 
4.490 
2,511 

18,201 
19,234 
10.907 
12,7o0 

61,122 

23,201 
12,401 
12,717 
g..90 

57,909 

11,701 
7,814 

19,515 

14,00 
6,141 
7,066 
3,920 

T(.AL ZONA 5 13.651 14,528 17.467 21,252 26,124 31,131 a, 

Nota: - So Incluye produccl6n con Proyecto y Produccl6n sin Proyecto (Hist6rlca do otros agric.).
- So Incluyen todos los productos agrrcolas. Ko Incluye producci6n pecuarla ni forestal.
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En los Cuadros 5.4.1.-2 al 5.4.1.-14, se aprecian los
 

productos que se incluyen en este subprograma y sus volG
 

menes anuales programados por el Programa de Producci6n
 

Agricala.
 

1. Arroz 6. Cacao 11. Citricos
 

2. Malz 7. Yuca 12. Pifia
 

3. Soya 8. Yute 13. Papaya
 

4. Mani 9. Achiote
 

5. Cafg 10. PlItano
 

Al examinar estos cuadros se puede apreciar que se ha con
 

siderado para los cuatro primeros cultivos y para el pl&
 

tano una superficie agregada por cultivos intercalados, 

por cuanto en la zona del Proyecto existe esta modalidad
 

de siembra en esos cultivos.
 

Tambien se ha considerado que agricultores de Areas de
 

fuera de la zona del Proyecto van a vender parte de lo
 

producido al Proyecto, la cual generalmente irg en incre
 

mento afio a afio por las ventajas en precios, oportunidad 

en los pagos, organizaci6n, etc., con excepci6n de los 

productores de soya, manf, cacao que recien empezar~n a 

vender en el 50 afio, y de los productores de achiote, yu 

tq, pifia y papaya que comercializargn directamente sus 

productos. 

Se ha considerado para cada producto en el Cuadro 5.4.t- 15
 

un Programa de Incorporaci6n de la Producci6n Proyectada
 

a los Programas de Comercializaci6n y/o Agroindustrias,
 

pudigndose apreciar que mientras para algunos productos,
 

se plantea comercializar la totalidad de la producci6n
 

(tal as el caso del arroz, malz, soya V mani) existen
 

otros como el achiote y yuto quc no son incorporados a es
 

tos Proyectos. Para el caso dcl cafe y cacao se ha consi
 

derado que la CAS Naranjillo seguirg comercializando el
 

90% de la producci6n total, rr..:tras que para el caso de
 

productos como el pl~tano y yuca en raz6n a su alto auto
 

consumo el porcentaje comercializado serg menor y con in
 

6I ./ )



CUADRO 5.4.1.-2
 

PROGRAMACION ANUAL DE LA PRODUCCION TOTAL Vi.
 
ARROZ, POR ZONAS.
 
(En TH/Afso)
 

ZOA I" 2. 3 1. .5 6 7 8. 9 10 

1 . AUCAYACU 260 985 :1,976 3,341.. 4,725 5,466 • 5,789 .'5,958 . 6,000 . 6,000 
2 TINGO MARIA 280 . 690 1,143 .1,6.44 2,154 . 2,384. 2,484. 2,541 . 2,550 2,550 
3 UCHIZA 280 . 730 .. 1,513 2,798 4,321 . 5,109. 5,454 5,655 5,700 5,700 
4 LA mORADA ..120 .350. 612 900 1,200 1,380 . 1,450 1,488 1,500 1,500 

5 TOCACHE .450 1,013. 1,570 2,058 2,559 2,828 2,926 2,985 3,000 3,000 

Sub-Total Arroz 1,390 3,768 6,814 10,741 14,959 17,167 18,103 18,627 18,750 18,750 
Cult. Intercalados 696 1,10.8 1,312 1,439" 1,375 1,108 996 1,002 1,080 1,062 

TOTAL PROYECTO 2,086 4,876 8,126 12,180 16,334 18,275 19,099 19,629 19,830 19,812 
Area No Benef. 4,456 4,090 3,379 2,550 ...1,627 1,462 1,608 1,679 1,947 2,141 

TOTAL 6,542 8,966 .11,505 14,730 17,961 19,737 20,707 21,308 21,777 21,953 



CUADRO 5.4.1.-3
 

PROGRAMACION ANUAL DE LA PRODUCCION TOTAL DE
 
KAIZ, POR ZONAS. 
(En TM/Afo) 

zo .2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I AUCAYACU 450 1,186 1,996 2,872 3,768 4,214 4,374 4,460 4,480 4,480 
2 TINGO MARIA 300 774 1,046 1,440 1,724 1,842 1,894 1,916 1,920 1,920 
3 UCHIZA 413 1,045 1,880 2,982 4,193 4,757 4,977 5,095 5,120 5,120 
4 LA MORADA 150 412. 650 908 1,118 1,220 1,258 1,276 1,280 1,280 
5 TOCACHE 413 1,008 1,527 1,899 2,202 2,329 2,375 2,396 2,400 2,400 

Total Matz 1,726 4,425 7,099 10,101 13,005 14,362 14,878 15,143 15,200 15,200 
Cult. Intercalados 381 1,127 1,956 2,796 3,539 3,461 2,983 3,093 3,223 3,254 

TOTAL PROYECTO 2,107 5,552 9,055 12,897 16,544 17,823 17,861 18,236 18,423 18,454 
Area No Benef. 8,640 8,735 9,078 9,198 9,371 10,094 11,102 12,212 13,434 14,777 

TOTAL 10,747 14,287 18,133 22,095 25,915 27,917 28,963 30,44.S 31,857 33,231 



CUADRO 5.4.1.-4
 

PROGRAACION ANUAL DE LA PRODUCCION TOTAL DE
 
SOYA, POR ZONAS.
 
(En TM/ao)
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I 

2 

3 

4 

5 

AUCAYACU 

TINGO MARIA 

UCHIZA 

LA MORADA 

TOCACHE 

96' 

"48 

104 

48 

.118. 

308. 

.118 

261 

134 

300.. 

622 

244 

540 

230 

.502 

1,093 

496 

890 

336 

724 

.1,611.. 

626 

1,471 

446 

953. 

1,886 

790 

1,760 

508 

1,064 

2,004. 

842 

:1,878 

532 

1,111 . 

2,073 

866 

1,960 

546 

1,138 

2,090 

880 

1,980 

550 

1,144 

2,090 

880 

1,980 

550 

1,144 

Sub-Total Soya 

Cult. Intercalados 

414 

-

1,121 

130 

2,138 

320 

3,539 

442 

5.107 

554 

6,008 

456 

6,367 

168 

6,583 

-

6,644 

-

6,644 

-

TOTAL PROYECTO 

Area No Proyecto 

414 

19 

1,251 

-

2,458 

-

3,981 

-

5,661 

-

6,464 

-

6,535 

-

6,583 

-

6,644 

-

6,644 

-

TOTAL SOYA 433 1,251 2,458 3,981 5,661 6,464 6,535 6,583 6,644 6,644 



CUADRO 5.4.1.-5
 

PRQGRMACION ANUAL DE,LA RQDUCCN1:TQTAL:DE
 
MANI, POR ZONAS.
 
(En TM/Ao)
 

. RO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
2 

AUCAYACU 
TINGO MARIA 

66 
33 

313 
.114 

732 
250 

1,375 
447 

2,173 
744 

2,660 
1,028 

2,920 
1,133 

3,137 
1,223 

3,283 
1,294 

3,325 
1,330 

3 UCHIZA 73 254 556 1,136 2,016 2,474 2,723 2.946 3,110 3,150 
4 LA MORADA 18 64 .110 244 440 657 725 792 845 875 
5 TOCACHE 42 146 320 571 1,115 1,412 1,556 1,681 1,790 1,820 

Sub-Total 232 891 1,968 3,773 6,488 8,231 9,057 9,779 10,322 10,500 
Intercalados 51 176 474 591 566 228 21 - - -

TOTAL PROYECTO 283 1,067 2,442 4,364 7,054 8,459 9,078 9,779 10,322 10,500 
No Proyecto - - - -... 

TOTAL 283 1,067 2,442 4,364 7,054 8,459 9,078 9,779 10,322 10,500 



CUADRO 5.4.1.-6
 

PROGRNA (qI'ANUALDE LA PRODUCCION TOTAL DE
 
YUCA, POR ZONAS.
 
(En TMAflo)
 

zot. . . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 
2 

3 

4 

5 

AUCAYACU 

TINGO MARIA 

UCHIZA 

LA mORADA 

TOCACHE 

700.. 

560 

280 

70 

420 

1,920 . 

1,620 

880 

360 

:1,180 . 

3,300 
2,820 

1,840 

830 

2,040 

4,740 . 
4,080 

3,440 

1,350 

2,940.. 

6,280 
5,420 

5,480 

1,97n 

3,900 

7,180 
6,260 . 

6,840 

2,560 

4,480 . 

7,560 . 

6,600.. 

7,320 

2,750 

4,720 . 

7,780 . 

6,800.. 

7,640 . 

2,870 . 

4,860 . 

7,940 
6,940 

7,880 

2,940 

4,960 

8,000 
7,000 

8,000 

3,000 

5,000 

Sub-Total 

Area No Proyecto 

2,030 

20,000 

5,960 

20,000 

10,830 

20,000 

16,550 

20,000 

23,050 

20,000 

27,320 

20,000 

28,950 

20,000 

29,950 

20,000 

30,660 

20,000 

31,000 

20,000 

TOTAL YUCA 22,030 25,960 30,830 36,550 43,050 47,320 48,950 49,950 50,660 51,000 

I3
 



CUADRO 5.4.1--7 

PROGRAMACION ANUAL DE LA PRODUCCION TOTAL DE
 
CACAO, POR ZONAS.
 
(En TM/Arto)
 

ZA0.12 3 4 5 6 .7 8 9 10 

1 AUCAYACU 104. 258 .417 643 861 .1,053 1,241 . 1,430 :1,582 1,671 
2 TINGO KARIA 35 104 1954 317. 442 551 659 760 834 878 
3 UCHIZA 80 . 202 326 461 587 709 820 . 930 . 1,020 1,074 

4 LA MORADA .21 . 48 77 120 161 194 230 265 290 306 
5 TOCACHE 50 :124 196 271 345. 408 465 526. 580 609 

TOTAL PROYECTO 290 736 1,210.. 1,812. 2,396 2,915 3,415 3,911.. 4,306 4,538 

Area No Proyecto 1,207 872 504 213 - -- - - -

TOTAL CACAO 1,497 1,608 1,714 2,025 2,396 2,915 3,415 3,911 4,306 4,538 



CUADRO 5.4.1.-8
 

PROGRAMACION ANUAL DE LA PRODUCCION TOTAL DEL
 
CAFE, POR ZONAS.
 
(En qq/aro)
 

ZONA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 

2 

3 

AUCAYACU 

TINGO MARIA 

UCHIZA 

1,630 

2,6G0 

2,926 

7,270 

-

4,096 

12,220 

-

5,340 

17,110 

-

7,041 

23,360 

-

9,802 

31,690 

-

12,872 

41,350 

-

14,609 

50,175 

-

15.14o 

54,745 

-

15,275 

56,070 

-
4 LA MORADA - - - - - -
5 TOCACHE - - - 180 940 1,850 2,850 3,850 4,670 4,910 

TOTAL PROYECTO 

Area No Incorp.Proy. 

4,230 

28,230 

10,196 

24,600 

16,316 

20,970 

22,630 

19,110. 

31,341 

19,120 

43,342 

20,330 

57,072 

22,360 

68,634 

24,600 

74,555 

27,060 

76,255 

29,770 

TOTAL CAFE qq. 32,460 34,796 37,286 41,740 50,461 63,672 79,432 93,234 101,615 106,025 

TOTAL CAFE TM 1,785 1,914 2,051 2,296 2,775 3,502 4,369 5,128 5,589 5,831 

-. 



CUADRO 5.4.1.-9 

PROGRANACION ANUAL DE LA PRODUCCION TOTAL DE 
CITRICOS, POR ZONA. 
(En TM/Ao) 

AR " .1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I AUCAYACU 720 1,320 1,520 1,720 2,190 2.606. 2,973 3,501 3,976 4.348 
2 TINGO MARIA 300 926 1,372 1,808 2,238 2,724 3.208 3,823 4,479 5,035 
3 UCHIZA - - - - - - - - -
4 LA MORADA ... . 30 110 265 525 760 990 

5 TOCACHE - - - - -

TOTAL PROYECTO 1,020 2,246 2,892 3,528 4,.58 5,.440 6,.446 7,849 9,215 10.373 
Area No Incorp. Proy. 3.550 2,830 2,.60 1,560 440 120 - - - -

TOTAL CITRICOS 4,570 5.076 5,352 5,088 4,898 5,560 6,446 7,849 9,215 10,373 



CUADRO 5.4.1.-10
 

PROGRAMACION ANUAL DE LA PR)DUCCION TOTAL DE
 
ACHIOTE, POR ZONAS.
 
(En TK/Aflo) 

7 8 9 10ZONL 0 1 2 3 4 5 6 

I AUCAYACU - 11 39 125 256 421 561 657 700 700
 

2 TINGO MARIA - 3 13 41 91 157 220 268 294 300
 

3 UCHIZA - 5 20 65 1/6 254 360 442 488 500
 

4 LA MORADA - 2 8 24 56 98 141 175 194 200
 

5 TOCACHE " 3 14 46 108 193 280 348 388 400
 

TOTAL ACHIOTE - 24 94 301 657 1,123 1-562 1,890 2,064 2,100
 



PROGPAtMACION ANUAL DE PRODUCCION TOTAL DE 
YUTE, POR ZONAS. 
(En TI/Alo) 

zoNA - -- & 1 2 3 5 6 8 10 

I AUCAYACU 
2 TINGO MARIA 

3 UCHIZA 
4 LA MORADA 

5 TOCACHE 

TOTAL YUTE 7 

16 
6 

16 
... 

10 

48 

46. 
14 

56 

36 

152 

136 
44 

166 

106 

452 

. 
226 

.76 

316 
.......-

196 

814 

300 
100 

450 . 

276 

1,126 

300 
100 

500 

300 

1,200 

300 
100 

500 

300 

1.200 

300 
100 

500 

300 

1,200 

300 
100 

500 
-

300 

1.200 

300 
100 

500 

300 

1,200 



CUARO 5.4,1,-12
 

PROGRAIACION ANUAL DE LA PRODUCCION TOTAL DE
 
PLATANO, POR ZONAS.
 
(En TH/Afio)
 

Z0NA 0 2 3 4 5 6 7 8 5 10 

I AUCAYACU 960 3,600 7,920 12,960 18,000 20,160 20,160 20,160 20,160 20,160 
2 TINGO HARIA 480 1,700 3,520 5,460 7,100 7,320 6,900 7,060 7,200 7,520 
3 UCHIZA 560 2,080 4,560 7,440 10,320 11,520 11,520 11,520 .11,520 11,520 
4 LA MORADA 200 700 1,460 2,260 2,920 2,960 2,760 2,780 2,860 3,040 
5 TOCACHE 160 580 1,420 2,780 4,660 6,100 6,820 6,700 6,020 5,560 

Sub-Total Plftano 2,360 8,660 18,880 30,900 43,0OO 48,060 48,160 48,220 47,760 47,800 
Cult. Intercalados 860 3,534 7,209 11,068 14,287 14,572 11,288 5,957 1,474 -

TOTAL PROYECTO 3,220 12,194 26,089 41,968 57,287 62,630 59,448 54,177 49,234 47,800 
Area No Incorp.Proy. 24,600 24,132 23,604 22,840 22,110 23,118 25,698 27,972 30,768 33,846 

TOTAL PLATANO 27,820 36,326 49,693 64,80 79,397 85,748 e5,136 82,149 30,002 81,646 



CUADRO 5.4.1.-13
 

PROGRAMACION DE LA PRODUCCION TOTAL DE
 
PIRA, POR ZONAS.
 
(En TM/Aiios)
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

2 

3 

4 

5 

AUCAYACU 

TINGO MARIA 

UCHIZA 

LA MORADA 

TOCACHE 

-

-

-

-

-

-

-

200.. 

300. 

-

60 

920 

1,140 

-

188 

-

1,978 

2,115 

-

351 

-

3,486 

3,645 

-

611 

-

5,406 

4,260 

-

718 

-

. 

4,460 

3,705 

-

614 

-

3,798 

3,090 . 

-

507 . 

-

3,486 

3,645 

-

611 

-

. 

5,406 

4;260 

-

718 

-

4,460 

3,705 

-

614 

-

TOTAL PIRA - - 560 . 2,248 4,444. 7,742..10,384 8,779 7,395 7,742 10,384 8,779 

-.2 



CUADRO 5.4.1.-14
 

PROGRAMACION DE LA PRODUCCION TOTAL DE PAPAYA,
 
POR ZONAS.
 
(En TM/AMo) 

ZO1 2 3 4 5. 6 7 8 9 10 11 12 

1 AUCAYACU 200 2,400 3,200 3,400 5,600 6,200 4,200 5,600 6,200.. 4,200 5,600 6,200 
2 TINGO MARIA 25 350 1,050 1.915 3,400 4,070 4,030 3,900 4,070 4,030 3,900 4,070 
3 UCHIZA - - - - - - - - - - - -
4 LA MORADA 25 300 450 1,000 1,225 1,475 1,300 1,225 1,475 1,300 1,225 1,475 
5 TOCACHE ............ 

TOTAL PAPAYA 250 3,050 4,700 6,315 10,225 11,745 9,530 10,725 .11,745 9.530 10,725 11,745 

-.3 



CUA0KO 5.4.1.-IS 

PRCAIMA DE INCORPOIACION DE LA PROCUCCION PROTICTADA A LOS PAOYCTOS 

DC COM(RCIALIZACICN Y/C AGROINDUSTIAS 

(En Porcentojes de1o% VoIGftnes Producidos) 

A a O 2 6 10 

1. Cranos (Arro,. Kat, 
Soya, "t) 

- Area con Proyocto 
- Area sinProy*cto , 

2.Cafd 

3.Cacao 

A. Yuca 

- Area con Proyacto 
- Area sin Proyecto 

5. Achlote (con Proyacto) 

6. Yute (con Proyecto) 

7. Frtas 

100 
100 

90 
so 

25 
10 

0 

0 

100 
too 

50g0 

90 

35 
10 

0 

0 

100 
100 

90 
90 

40 
10 

0 

0 

100 
too 

90 
90s 

so 
20 

0 

0 

100 
100 

9S 
0 

50 
20 

0 

0 

100 
100 

90 

s0 
20 

0 

0 

100 
100 

90 

90 

so 
25 

0 

0 

100 
100 

90 
90 

So 
25 

0 

0 

100 
100 

90 

SO 
25 

0 

0 

100 
100 

0 

90 

SO 
25 

0 

0 

- PlIStano 

.Area con Proyacto 
* Area sin Proytcto 

25 
10 

35 
10 

A0 
t0 

SO 
20 

50 
20 

so 
0 

50 
25 

so 
2S 

so 
25 

so 
25 

- Cttricos 

* Area con Proyacto 
* Area sin Proyecto 

- Pfia (con Proecto) 

-Papaya (conPraocto) 

30 
tC 

So 

5o 

4S 
20 

60 

60 

69 
25 

70 

70 

70 
30 

SO 

so 

70 
30 

so 
8o 

70 
30 

to 

so 

70 
30 

sO 
SO 

70 
30 

80 

80 

70 
30 

0 

so 

70 
30 

0 

to 

0 
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crementos progresivos.
 

Los flujos y canales propuestos para el Programa de Comer
 

cializaci6n, se indican en el gr~fico 5.'h.I.-1 en el que
 
se puede apreciar de una mantra objetiva el enfoque de la
 

soluci6n de la comercializaci6n por producto.
 

La incorporaci6n de otros productos es progresiva, obser
v~ndose como es 16gico una menor raz6n de incorporaci6n 
para el caso de agricultores do greas fuera del 9mbito
 

geogr~fico del Proyecto.
 

5.4.1.1 Canales y agentes de comercializaci6n.
 

al Arroz.
 

En el cuadro 5.4.1.-16 se indica que la comercializa

ci6n del arroz serS encargada a ECASA permit'endo te
 

ner un mercado seguro para el producto. Sin embargo,
 

se le debe dotar a ECASA do los recursos necesarios
 
que viabilice una comercializac*6n eficiente de esto
 
grano, permitiendose con ello que los agricultores re
 

ciban el pago oportuno por la venta de sus productos.
 

a2 Ma~z.
 

La comercializaci6n de mnalz serA efectuada por ENC,
 
quien dehera ser dotado do los recursos necosarios en
 

el momento oportuno a fin dc evirar problemas a los 

productores y debe ofc-rtar bajo un r6gimen de precios
 

de garantla para este producto, dc forma de incenti
 

var su producci6n. Su acopio se!r5 realizado por ENCI
 

y por comerciantes intermediarios, utilizando la in
 
fraestructura existente y otras por crearse, tal como
 

se explica mas adelante.
 

a3 Cafg y cacao.
 

La Cooperativa Agricola de Servicios (CAS) Naranjill
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FLUJOS Y CANALES DE COMERCIALIZA.ION PROPUESTOS PARA EL 
SUB PROGRAMA DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGRICOLAS 
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CUADRO 5.4.1.16
 

PRODUCCION AGRICOLA DESTINADA A PROGRAMAS DE COMERCIALIZACION
 

(En TM/alo)
 

1 2 


I. COMERC. POR ECASA
 

1. Arroz 	 6,542 8,966 


II. COMERC. 	POR ENCI
 

2. Matz 	 10,147 13,087 


Ill. COMERC. 	POR CAS NARANJILLO
 

3. Cafr 	 1,606 1,723 

4. Cacao 	 1,347 247 


IV. COMERC. POR PROYECTO
 

5. Yuca 	 2,508 4,086 

6. crtricos 	 661 1,577 

7. PlAa 	 - 
8. Papaya 	 125 1,830 

9. 	PlStano 3,265 6,681 


T 0 T A L: 26,201 38,197 


'N 

3 


11,505 


16.213 


1,846 

343 


6.332 

2,350 


392 

3,290 


12,796 


55,067 


4 


14,730 


19.295 


2,066 

23 


12,275 

749" 

298 


1,052 

25,552 


76.040 


5 


17,961 


21,515 


2,498 

356 


15,525 

753 

555 


3,180 

33,086 


95,429 


6 


19,737 


22,157 


3,152 

224 


22,660 

344 

454 


4,396 

35,939 


109,063 


7 


20,707 


21,283 


3,932 

674 


19,475 

572 


2,307 

2,624 


36,149 


107,723 


8 


21,308 


22,768 


4,615 

20 


19,975 

1,094 

1,023 

3,580 


34,082 


108,465 


9 10
 

21,777 21,953
 

24,177 25,551
 

5,030 5,248
 
275 484
 

20,330 20,500
 
950 761
 

1,916 134
 
4,396 2,624
 

32,309 37,362
 

111,160 114,677
 

http:5.4.1.16


684.
 

ser& la ',ncargada de comercializar el caf6 y el caca 1
 

En la compra de estos productoo se emplearAn precios
 

bfsicos, los cuales serfn reajustados en funci6n del
 

precio recibido en la venta final. La CAS Naranjillo
 

y los comerciantes intermediarios efectuarfn el aco
 

pio.
 

a4 Frutas y ralces.
 

La yuca, 	c~tricos, pifa, papaya y pl~tano sergn comer
 

cializados directamente par el Proyecto, soluc'onfndo
 

se en parte el problema de los precios impuestos par
 

intermediarios quo comercializan en la actualidad es
 

tos productos.
 

Los vol6menes quo se comercializan de cada uno de es
 

tos frutales representan los excedentes de la produc
 

ci6n no requerida por las Plantas de Lavado y Clasifi
 

caci6n de Frutas.
 

Los mayores excedentes comercializados son los de plf
 

tano y yuca como se aprecia en los Cuadros 5.4.1.-16
 

y del 5.4.1.-17 al 5.4.1.-25, siendo estos 61timos 

presentados a nivel zonal.
 

Los servicios de transporte serg realizados por terceros
 

par lo cual no se considera dentro del Programa de Comer
 

cializaci6n contar con un Pool de vehiculos para el trans
 

porte de productos.
 

5.4.1.2 	 Valor de la producci6n destinada a programas de
 

comercializaci6n.
 

Se puede apreciar en el Cuadro 5.4.1.-26 que en
 

tre los cultivos anuales, los de mejores beneficios esti
 

mados son el arroz y maiz, mientras que entre los peren

nes destacan el caf6, cacao y pitano.
 

Los precios estimados en chacra para cada uno de los cul
 



CUADRO 5.4.1.-17
 

PRODUCCION ANUAL DE ARROZ DESTINADA A COMERCIALIZACION POR ZONAS
 

(En TM/ahio) 

Zona Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Aucayacu 
2 Trngo MarTa 
3 Uchiza 
4 La Morada 
5 Tocache* 

TOTAL A COMERCIALIZACION 

1,224 
1,318 
1,318 

564 
2,118 

6,542 

2,344 
1,642 
1,737 
833 

2,410 

8,966 

3,336 
1,930 
2,555 
1,033 
2,651 

11,505. 

" 

4,582 
2,255 
3,837 
1,234 
2,822 

14,730 

5,673 
2,586 
5,188 
1,441 
3.073 

17,961 

6,284 
2,741 
5,874 
1,587 
3,251 

19.737 

6,622 
2,841 
6,239 
1,659 
3,346 

20,707 

6,815 
2,907 
6,469 
1,702 
3,415 

21,308 

6,969 
2,962 
6,620 
1,742 
3,484 

21.777 

7,025 
2,986 
6,674 
1,756 
3,512 

21,953 

CUADRO 5.4.1.-18 

PRODUCCION ANUAL DE MAIZ DESTINADA A COMERCIALIZACION POR ZONAS 

(En Th/aio) 

Zona Nomb re 1 2 3 4 5 6 7 .8 9 10 

1 Aucayacu 
2 Tingo Marla 
3 Uchiza 
4 La Horada 
5 Tocache 

TOTAL A COMERCIALIZACION 

3,708 
2,473 
3,403 

150 
413 

10,147 

4,605 
3,005 
4,057 

412 
1,008 

13,087 

5,692 
2,983 
5,361 

650 
1,527 

16,213 

6,492 
3,255 
6,741 

908 
1,899 

19,295 

7,079 
3,239 
7,877 
1,118 
2,202 

21,515 

7,252 
3,170 
8,186 
1,220 
2,329 

22,157 

6,865 
2,973 
7,812 
1,258 
2,375 

21,283 

7,425 
3,190 
8,481 
1,276 
2,396 

22,768 

7,971 
3,416 
9,110 
1,280 
2,400 

24,177 

8,505 
3,645 
9,721 
1,280 
2,400 

25,551 

co' 



CUADRO 5.4.1.-19
 

PRODUCCION ANUAL DE CITRICOS DESTINADA A COMERCIALIZACION POR ZONAS
 

(En TM/aio) 

Zona Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Aucayacu 467 927 1,235 365 370 165 236 488 410 319 
2 Tingo MarTa 194 650 1,115 384 378 172 255 533 462 369 
3 Uchiza - - - - - - - - - -

4 La Morada .... 5 7 21 73 78 73 
5 Tocache - - - - - - - - - -

TOTAL A COMERCIALIZACION 661 1,577 2,350 749 753 344 512 1,094 950 .761 

CUADRO 5.4.1.-20 

PRODUCCION ANUAL DEPLATANO DESTINADA A COMERCIALIZACION POR ZONAS 

(En TM/aRo) 

Zona Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Aucayacu 1,328 2,777 5,368 10,717 13,850 15,076 15,132 14,249 13,638 15,758 
2 Tingo Maria 664 1,312 2,386 4,515 5,463 5,474 5,179 4,990 4,871 5,878 
3 Uchiza 775 1,605 3,090 6,152 7,241 8.615 8,647 8,142 7,793 9,004 
4 La Morada 277 540 990" 1,869 2,247 2,213 2,072 1,965 1,935 2,376 
5 Tocache 221 447 962 2,299 3,585 4,561 5,119 4,736 4,072 4,346 

TOTAL A COMERCIALIZACION 3,265 6,681 12,796 25,552 33,086 35,939 36,149 34,082 32,309 37,362 



CUADRO 5.4.1.-21 

PRODUCCIO!N ANUAL DE PIRA DESTINADA A COMERCIALIZACION POR ZONAS 

(En TM/aio) 

Zona Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
2 
3 
4 
5 

Aucayacu 
Tingo Marta 
Uchlza 
La Horada 
Tocache 

-

-

-

-
-

-

140 
210 
-
42 

-

122 
151 
-
25 

-

247 
264 
-
44 

-

204 
214 
-
36 

-

1,201 
946 
-
160 
-

520 
432 
-
71 

-

984 
801 
-
131 
-

87 
91 
. 
16 

-

TOTAL A COMERCIALIZACION - - 392 298 555 454 2,307 1,023 1,916 194 

CUADRO 5.4.1.-22 

PRODUCCION ANUAL DE PAPAYA DESTINADA A COMERCIALIZACION POR ZONAS 

(En TM/ao) 

Zona Nonbre 1 .2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
2 
3 
4 
5 

Aucayacu 
Tingo Marta 
Uchiza 
La Mora 
Tocache 

100 
12 
-
13 
-

1,440 
210 
-
180 
-

2,240 
735 
-
315 
- . 

566 
319 
-
167 
-

1,742 
1,057-

-
381 
-

2,321 
1,523 

-
552 
-

1,156 
1,110. 

-
358 
-

1,869. 
1,302 

-
409' 
-

2,321 
1,523 

-
552 
-

1,156 
1,110 

-
358 
-

TOTAL A COMERCIALIZACION 125 1,830 3,290 1,052 3,180 4,396 2,624 3,580 4,396 2,624 



CUADRO 5.4.1.-23
 

PRODUCCION ANUAL DE CAFE DESTINADA A COMERCIALIZACION POR ZONAS
 

(En TM/aho) 

Zona Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Aucayacu 
2 Tingo Marta 
3 U c h i z a 
4 La Morada 
5 Tocache 

TOTAL A COMERCIALIZACION 

619 494 
987 1.229 
- -
.......... 
- -

1,606 1,723 

463 
1,383 

-.... 

-

1,846 

488 
1,562 

16 

2,066 

561 
1,862 

75 

2,498 

713 
2,305 

134 

3,152 

887 
2,849 

196 

3,932 

982 
3,374 

259 

4,615 

1,022 
3,693 

315 

5,030 

1,051 
3,859 

338 

5,248 

CUADRO 5.4.1.-24 

PRODUCCION ANUAL DE CACAO DESTINADA A COMERCIALIZACION POR ZONAS 

(En TM/a~o) 

Zona Nombre I 2 3 4 5 6 7 . 8 9 10 

1 Aucayacu 
2 Tingo Marta 
3 Uchiza 
4 La Horada 
5 Tocache 

TOTAL A COMERCIALIZACION 

482 
163 
372 
98 

232 

1,347 

87 
35 
68 
16 
41 

247 

118 
55 
92 
22 
56 

343 

8 
4 
6 
2 
3 

23 

128 
66 
87 
24 
51 

356 

81 
43 
54 
15 
31 

224 

245 
130. 
162 
45 
92' 

674 

7 
4 
5 
1 
3 

20 

101 
53 
65 
19 
37 

275 

178 
94 

115 
33 
64 

'84 

co 



CUACRO 5.4.1.-25 

PRODUCCION ANUAL DE YUCA DESTINADA A COMERCIALIZACION POR ZONAS 

(En TM/aRo) 

Zona Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I Aucayacu 864 1,316 1,929 3,516 4,230 5,955 5,086 5,189 5,265 5,290 

2 Tlngo Marta 692 1,111 1,649 3,026 3,651 5,192 4,440 4,535 4,602 4,629 

3 Uchiza 346 603 1,076 2,551 3,691 5,673 4,924 5,096 5,225 5,290 

4 La Morada 87 247 485 1,001 1,327 2,123 1,850 1,914 1,949 1,984 

5 Tocache 519 809 1,193 2,181 2,627 3,716 3,175 3,241 3,289 3,307 

TOTAL A COMERCIALIZACION 2,508 4,086 6,332 12,275 15,525 22,660 19,475 19,975 20,330 20,500 

CD 



CUADRO 5.4.1.-26
 

VALOR DE LA PRODUCCION AGRICOLA DESTINADA A PROGRAA DE COMERCIALIZACION
 

(En Millones de Soles) 

PROGRAMAS 1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 

I. COMERC. POR ECASA 

1. Arroz 

II. COHERC. POR ENCI 

746 1,022 1,312 1,679 2,048 2,250 2,361 2,429 2,483 2,503 

III. 

2. Matz 

COMERC. POR CAS NARANJILLO 

807 1,040 1,289 1,534 1,710 1,761 1,692 1,810 1,922 2,031 

3. Cafg-
4. Cacao 

Sub-Total: 

774 
781 

1,555 

830 
143 

973 

890 
199 

1,089 

996 
13 

1,009 

1,204 
206 

1,410 

1,519 
130 

1,649 

1,895 
391 

2,286. 

2,224 
12 

2,236 

2,424 
160 

2,584 

2,530 
281 

2,811 

IV. COMERC. POR EL PROYECTO 

5. Yuca 
6. CTtrlcos 
7. Pia 
8. Papaya 
9. Pl1tano 

Sub-Total: 

T 0 T A L: 

63' 
33 
-
9 

183 

288 

3,396 

102 
79 

-
128 
374 

683 

3,718 

158 
118 
14 

230 
717 

1,237 

4,927 

307 
37 
10 
74 

1,432 

1,860 

6,082 

388 
38 
19 

223 
1,853 

2,521 

7,689 

566 
17 
16 

308 
2,013 

2,920 

8,580 

487 
29 
81 
184 

2,024 

2,805 

9,144 

499 
55 
36 

251 
1,909 

2,750 

9,225 

508 
48 
67 

308 
1,809 

2,740 

9,729 

512 
38 
7 

184 
2,092 

2,833 

10,178 

CD 
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tivos comercializados son los siguientes:
 

PRODUCTO PRECIO EN CHACRA
 

SI. /k3. 

1. Arroz 114.00 
2. Maiz 79.50
 

3. Cafe 482.00
 

4. Cacao 580.00
 
S. Yuca 25.00
 
6. Citricos 50.00
 

7. Pifia 35.00
 

8. Papaya 70.00
 

9. Pl~tano 56.00
 

5.4.1.3 Infraestructura programada.
 

Se ha considerado la rehabilitaci6n de la infra
 

estructura existente en las Unidades BSsicas y Centros
 
de Servicios y su complemntac:i6n con la construcci6n de
 

nuevos almacenes, .,quipos de lavado do frutas, c9maras
 

frigorificas, piladoras de arroz y otros en su equipa
 

miento respectivo, en finci6n a lo ex-*stente y a lo re
 

querido por la producci6n estimada en cada Zona y Sub-zo
 

na o Unidad BMsica. Asimismo se ha programado el aflo de
 

ejecuci6n do cada inversi6n en infraestructura y equipa
miento, tal como so aprocia en el Cuadro 5.5.-1
 

En el mapa que se adjunta al final del Estudio, se mues

tra la localizaci6n en el Area del Proyecto de las Uni
dades Bsicas existentes, asi como la ubicaci6n tentati
 

va de las nuevas Unidades Bgsicas propuestas asf como de
 

todas las instalaciones fKsicas existentes de comerciali
 

zaci6n en el 6rea del Proyecto.
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5TA 

Iz 
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S.4.2 Subprogre de c rcializaci6n de insumos aopecuarios. 

Para efectos de comercializar los fertilizantes y
 

biocidas se ha programado para cada Unidad Bgsica y Cen
 

tros de Servicios la construcci6n de Oficinas de Venta de
 

Insumos.
 

En cuanto a la administraci6n de los mismos, se considera
 

que pueden ser sujetos, las Agrupaciones de Productores ,
 

la Cooperativa de Servicios Naranjillo y ENCI, los cuales
 

contarlan con el Proyecto en condiciones tales que les
 

permita una utilidad razonable sin fines de lucro pudign
 

dose tambi6n administrar directamente por el Proyecto,con
 

siderindose tambi~n utilidades minimas que permitan pagar
 

los gastos generales de este servicio.
 

5.4.3 	 Subprograma de comercializaci6n de productos fores
 

tales.
 

Este subprograma serS financiado por el Proyecto,
 

siendo los sujetos de cr6dito la Asociaci6n de Aserrade 

ros Madereros Unidos Tingo Maria-Tocache S.A. (MUTSA). Es
 

ta Asociaci6n comercializarA la madera aserrada previo
 

proceso de secado y clasificaci6n, quicnes tienen la expe
 

riencia necesaria y han manifestado interns para realizar
 

esta actividad.
 

El proyecto consiste en instalar una planta de secado y
 

clasificaci6n de madera aserrada, que estaria localizada

en AucayAcu o Pueblo Nuevo, de propiedad de una asocia
 

ci6n de aserraderos, los que destinargn una buena parte
 

de su producci6n de madera aserrada (la madera de mejor
 

calidad) a esta planta. Con el proceso de secado y clasi
 

ficaci6n so podrg competir con ventajas en los mercados
 

de Lima y de exportaci6n con la producci6n de madera ase
 

rrada de Pucallpa y otras zonas del pals.
 

Se requerira instalar un secadero d. :emperatura y hume
 

dad controladas, zonas para clasificaci6n y equipo para
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descarga, cargulo y manipuleo de la madera tableada. La
 

empresa que se forme, adquirirS la madera h(umeda, la seca
 

rg y clasificarg y la comercializar5 (en Lima principal
 

mente) a travs de un dep6sito que so al4uile o adquiera
 

para llegar a nivel minorista. Se plantea comercializar

1'440,000 pt/afio los 3 primeros afios y, luego de duplicar
 

la capacidad de secado el afio 40 2'880,000 pt/a5o a par
 

tir de dicha fecha. Esto representa aproximadamente el
 

35 a 40% del total de madera aserrada producida por los
 

28 aserraderos en operaci6n actuales.
 

Las inversiones necesarias y el valor agregado al Progra
 

ma se presenta en los Cuadros 5.6.3.-1 y 5.8.-2
 

5.5 	 Programaci6n del Plan de Ejecuci6n (Cronograma de Imple 

mentaci6n). (Gr~fico 5.5.-1).
 

Tal como se puede apreciar en el Cronograma de Implementa
 

ci6n 	del Proyecto, que se presenta para los 10 primeros
 

aflos, durante el primer afio so desarrollar6n los Estudios
 

de Pre-Inversi6n y el de Mercado de Frutas y Ralces, que
 

sustentargn la Inversi6n y se iniciara la Implementaci6n

do l Sub-Direcci6n de Comercializaci6n v Agroindustrias
 

de la Direcci6n de Servicios a la Producci6n, que se en
 

cargarS de la Supervision del Proyecto; se rehabilitargn

los almacenes de granos de Pueblo Nuevo, Aucayacu, La Mo
 

rada 	y Tocach-2 y se construirgn las Oficinas de Venta de
 

Insumos y Patio de Secado en todas las Unidades B~sicas y
 

Centros de Servicios.
 

Los estudios de Preinversi6n previstos son los siguientes:
 

- Disefo definitivo de las Unidades Bgsicas y Centros de 

Servicio (a base de disefos modulares de silos, almace 

nes, oficinas, centro de lavado y empaque de frutas y 

piladoras), por S/. 6'500,000. 

- Estudio Mercado de frutas y rafces en Sierra Central y 

Costa Central, incluyendo Lima como mercado Principal 

I'J4 
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CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION DE LAS INSTALACIONES NECESARIAS DEL
 
PROGRAMA DE COMERCIALIZACION PARA CENTROS DE SERVICIOS Y UNIDADES
 
BAS ICAS
 

A A o 

RUBRO 1 * 2 3 , 4 t5 j 6", 7 i8 , 9 110 

ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 

- Estudlo de Mercado de Frutas y 

Race-s 

- Implementacr6n de la S.D. do -
ComercialIzaci6n y AgroiRdus 
trta. 

- Rehab. de U.B. y C.S, 

*Pueblo Nuevo
*Aucayacu
* Rto Uchiza
*Huicte 
MNegote

* Yanajanca
*La Morada 
* Tocache 

" 

_ _ 

" 

_ _ _ 

- Construccl6n do nuevas U.8, 

" Venenillo 
" Huayranga 
" Tingo Marta 

- Construccl6n de PIadoras 

. Pueblo Nuevo 
*Rio Uchiza 

- Otra Infraestructura 

" Pueblo Nuevo 
" Aucayacu 
"RIo Uchlza 
" Hulcte 
" Megote 
" Yanajanca
*La Morada 
* Tocache 

" 

- Organizaci6n Stst. Comerclaliz. 
en Lima. 

'~/ 

.1 
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S/. 2'000,000.
 

- Estudio de Flujos de Transporte de los productos del 

Sub-Programa de Acopio y Comercializaci6n S/1'500,000. 

- Estudio de Mercado de Insumos, Herramientas y Equipo -

Menor para el Programa de Comercializaci6n de Insumos 

Agropecuarios S/. 11500,000. 

Estos estudios podr n ser efectuados por terceros o en su
 

defecto por los profesionales a cargo del implementar el
 

Programa de Comercializaci6n, siendo esta la tarea ini
 

cial de dicho programa que permitirg reajustar 1o estable
 

cido en el presente estudio.
 

En el segundo afio, se construir5 una Unidad Bgsica ,ieva,
 

en Tingo Maria y se dar6 inicio a la construcci6n de la
 

infraestructura necesaria para los otros pr6ductos, en
 

Pueblo Nuevo y Aucayacu y se dar6 inicio a la Organiza
 

ci6n del Sistema 6a Comercializaci6n en Lima, por ser la
 

capital de la Rep6blica el destino final de gran parte
 

de la producci6n de la zona del Provecto.
 

Para los siquientes cuatro afios, se ha p-ogramado la reha
 

bilitaci6n de los almacenes de granos de las Unidades B9
 

sicas de Rio Uchiza, Huicte y Megote que es la 61tima en
 

ser rehabilitada al 70 aflo; la construcci6n de las Unida

des Bgsicas de Venenillo y Huayranga y la construcci6n de
 

infraestructura para el pilado en arroz en Pueblo Nuevo y
 

Rio Uchiza y para frutas en Aucayacu, Venenillo, Tingo
 

Maria, Rio Uchiza, Huicte, Megote, Yanajanca y La Morada.
 

En el Cuadro 5.5.-i se muestra para cada zona y sub-zona,
 

las instalaciones necesarias con sus respectivas capacida
 

des con indicaci6n del aflo de su implemrentaci6n y de eje
 

cuci6n.
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OC SURYICIOS PASICASMi PUTICTOAltACIONCCLA IMCOSPOpACIOl40t CCyTOS V UNIOWAMS 

o 
Sub-Zoe COiclln d d Instalecleea CPacldad Altbrvacodel 

Ono (UnIdad Sislca) Coatre Imlelett. (Jucia 

I Atleoae a Venenillo 
.cyaco I. Pueblo hueo Sehebnll. Rehib. Aleucif Greo 0 TR ' 

3 (aS, V ,l V)Constr. AImscin Cranes SOOIN 
[qvlpo Lavado Frutas 500 Wi/mns 
Cxara FrIgortflica a 
Pliodora Arret/Secadors GomO31 
Otictee vents Insums. Patio Secedo 1 

(U.S. Pueblo Nue.o) 

Allende a lucate todoReahab. Alimacn Craos 500 TN I 
Contr, A:-acln $00 TN2. Aucayocu IelbllS. at Propecto

3. Pucete
(C.S. Aucayae) Conrtr. AI ac n 250 TN S 

[qulpo Lanido Frutas250 TKI-46 
 I 
(quipo Lavado Frutas 250 TM/sS 4 
ClIa= Frigorfltca 0 x3 2 
Of cin. Venta In ms. Patio Stcado I 

SNevo Constr. Aliscin Granas 500 TN a S . Vconlllo 
(quipO Lavado FTrutas20 TN/eqs S

(v.. Yen Illo) 
Ofkc!a wenatsIns .. Ptlo S cado S 

inoS 2 (quip* Lav-do lrtas 100 TN/a 2 S61o Instalaco, t de 
"tn.o I. Nrona 80.I 2 Lavedo . utas.Chaara frigorrficaa. Ca 2. Cachicoto 5 tiendcn ls 4 Syb-1o*(qulpo tavadotratas3.Tlngo Kete 
 ta4. La Vega CSera trrlgorrffca'AOe" S 

3
chriza I. (OSen do Uchlza Aahabil. " Rehabll. Alsacin CranoS400TN 

Plant*Plido Arro,/Stcao Grance
(U.S. Ro Uchisa) 

[quip* Lovado Frutat 250 Tm/ s 4 
Oficina VentsIns-os. PatioSeced0 

2. Uchlza Ieliabil. 4 (ehabil. AI.zcn Groatos 400 TN 4 
(quip. LavadO Frutat iSO T"Iset

(U.S. ?kjlcte) ScadoIn%-ts. PatioOficins Venta 

3. Rio Frijol ke~wbIl. Rehabll. AInacin Cranos 00 TN S 
(quipo Lavado rutas ISO Tn/ase S 

(U.S.Ittgote) 

Oficina VentsInsot. Patio Secado S 

4. YanacanJa Rebih l. AehiblI. Alecl, Grano 400 TN 7 
(quip Lauado Prutas iSO T/ase 7

(U.S. Taajance) 
Oficina wenta Inswt. Patio Secado 7 

La Mora I. La horada SeAb l. | Iehabli. Aieacin Grrano 40-3TH I 

tro plrths Constr. Aliacin Cra os $00 TN- - 2. (U.S. La /tr&a) (quipo Lavdo. Clesif. fruta 250 3 

C&lara friqoriflea. 4.0a 
Oficine Vanta Insuwo , Patio Secado I 

Atled. Sub-Zone Li 
Tocache I. m "ea4reca gamobIt. Relabll. AIucin Granos 3COTN I 

(qvipo Lavabo. Clisif.Frnte. 2150 I W I Cedro 
2. Lrmhe 


T/as4. Codro 
OfIc. Venta Ins~olo. Patio Stead(C.S. Toceche) 

(qipo La'ado Clasit. 250 43. Ibeyrans Nuea Q rta, 
Ohe. YenttI$ t. Patio SecadO(U.S. Ktyraa~e) 

Instslaclone$ do $ecadso do lot grarOs,
)tO.* L& rehabilltecidn I constreccl6a do almea eo d o grCgvendon 
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5.6 Asignaci6n de Recursos.
 

A continuaci6n se presentan los recursos tanto humanos co
 

mo f~sicos y eoon6micos valorizados que se van a requerir
 

para el Programa de Comercializaci6n.
 

5.6.1 Recursos humanos.
 

Se ha considerado la implementaci6n una Oficina Cen
 

tral del Programa que dependerg directamente de la Direc
 

ci6n Tgcnica del Proyecto. Dicha Oficina e3targ implemen
 

tada con un Area de Supervisi6n y un Area Administrati
 

va-Contable. La relaci6n jergrquica y funcional de su Je
 

fe de Oficina serg a travs de la Direcci6n Tecnica del
 

Proyecto. Esta Oficina tendrg como funci6n supervisar
 

las labores de las diferentes Unidades Bgsicas del Progra
 

ma de Comercializaci6n, contando con personal especializa
 

do y el apoyo logistico necesario, y estarg localizada en
 

Aucayacu.
 

El primer afio sera implementada estas oficinas, la que
 

tendrS el siguiente personal:
 

- Un jefe de Oficina Central de Comercializaci6n.
 

- 5 Supervisores 

- I Contador adscrito al Area Administrativo-Contable 

- 2 Auxiliares de Contabilidad y Administraci6n, adsecri 

tos al Area Administrativo-Contable. 
- 1 Secretaria 

- 2 Choferes 

- 2 Mec5nicos 

Los gastos estimados para los diez primeros afios se esti
 

man en S/. 18'960,000 anuales, tal como se aprecia en el
 

Cuadro 5.6.1.-i
 

En el siguiente Cuadro 5.6.1.-2 se muestra para cada Uni
 

dad B~sica los requerimientos de personal, habiendose es
 

timado estas necesidades en base a la Programaci6n de la
 

,)j
 



CUACRO 5.6.1.-1
 

CASTOS DE PERSONAL DE OFICINA CENTRAL DEL
 
PROGRAMA DE COMERCIALIZACION
 
(Miles de Soles)
 

ZONA PERSONAL SueldosMes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Jefe Oficina Central 200 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2.400 
Secretaria 
Supervisor Almacenes 

90 
150 

1,080 
1,800 

1,080 
1,800 

1,080 
1.800 

1,080 
1,800 

1,080 
1,800 

1,080 
1,800 

1,080 
1.800 

1,080 
1,800 

1,080 
1,800 

1,060 
1,8C0 

Supervisor Piladoras 150 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 
Supervisor Eq. Lav. Frutas 150 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,2Cc 

AUCAYACU Supervisor C~maras Frig. 150 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,ECo 
Supervisor Ventas 150 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,EC 
Administrativo 140 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,6Eo 
Auxiliar (2) 80 1,920 1,920 1,920 1,920 1,920 1,920 1,920 1,920 1,920 1,S20 
Choferes (2) 60 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1, IO 
Mec~nIcos (2) 60 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,443 

TOTAL OFICINA CENTRAL 18,960 18,960 18,960 18,960 18,960 18,960 18,960 18,960 18,960 18,960 

c" 
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Incorporaci6n establecida en el Cuadro 5.5.-1. Como se
 
observa los gastos totales en personal ascienden a S/.
 
40'780,000 en el primer aflo y crece a S/.88'420,000 en
 
los c,,atro afios 6Itimos.
 

Se considera necesaria la dotaci6n del personal califica
 
do en cada Unidad Bgsica, asf como de personal obrero do
 
apoyo, en especial para operar los dos Sub-Programas que
 
el Proyecto deberg encargarse de implementar: Comerciali
 
zaci6n de Frutas y Ralces y Come:cializaci6n 1 .
i--

Se encargarin de las diversas actividades y tareas que de
 
mandan dichos Sub-Programas: Acopio de los productos, su
 
transformaci6n primaria, lavado, clasificaci6n, refrigera
 
ci6n, almnacenamiento y despacho.
 

5.6.2 Recursos fisicos.
 

En los siguientes cinco cuadros (5.6.2.-I al 5.6.
 
2.-5) se presenta la inversi6n requerida para la:
 

- Reparaci6n y/o :nstalaci6n de Almacenes Modulares para
 

granos.
 

- Irstalaci6n de Centros de Servicios de Acopio, Lavado,
 
Clasificaci6n y Conservaci6n de Frutas frescas.
 

- Instalaci6n de C~maras de Refrigeraci6n de Productos -


Perecibles.
 

- Instalaci6n de Piladoras de Arroz y Secadora de Granos.
 

- Instalaci6n de Oficinas de Venta do Insumos y Patios
 
de Secado de Granos.
 

Con esta invergi6n requerida y conociendo las necesidades
 
de infraestructura y equipamiento por cada Unidad Bfsica
 
y Centre de Servicio, se presenta en el Cuadro 5.6.2.-6,
 
!a Inversi6n Total requerida para los 7 afios que dura la
 
implementaci6n del Programa de Comncrcializaci6n. El to
 
tal estimado es de S/. 734'718,000 (US $ 11836,850).
 

I*D 
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CUADRO 5.6.2.-1
 

INVERSION REQUERIDA PARA LA REPARACION Y/O INSTALACION DE
 

ALMACENES MODULARES PAPA GRANOS
 

(En Miles de Soles y US$)
 

Concepto 


A. REPARACION ALMACENES 200-300 TM
 

- Obras civiles 

- Acceso, patios, pertmetro 

- Oficinas (Equipamiento) 

- Laboratorio (Equipamiento) 

- Balanza Plataforma (20 TM) 

y Secadora.
 

B. REFACCION ALMACENES 400-500 TM
 

- Obras civiles 

- Acceso, patios, pertmetro 

- Oficinas (Equipamiento) 

- Laboratorio (Equipamiento) 

- Balanza Plataforma (20 TM) 

y Secadora.
 

C. CONSTRUCCION/EQUIPAMIENTO
 

ALMACEN 250 TM
 

- Terreno 
- Obras preliminares 
- Movimiento de tierras 
- Obras civiles Almacgn 
- Acceso, patios, pertmetro 
- Oficina (Obras civiles) 
- Laboratorio (Equipamiento) 
- Oficina (Equipamiento) 
- Balanza Plataforma (20 TM) 
y Secadora,
 

D. CONSTRUCCION/EQUIPAMIENTO
 

ALMACEN 500 TM
 

- Terreno 
- Obras preliminares 
- Movimiento de tierras 
- Obras civiles de Almac6n 
- Acceso, patios, perTmetro 
- Oficina (Obras civiles) 
- Labratorio (Equipamiento) 
- Oficinas (Equipamiento) 
- Balanza Plataforma (20 TM) 
y Secadora.
 

Unid. 


2
m

" 

Of. 

Lab. 

Bal. 


2
m

1 

Of. 

Lab. 

Bal. 


m 

-

"2 

m 

1 

" 

Of. 

Lab. 

Bal. 


2
 

m 

-

"2 

m 

1 


Of. 

Lab. 

Bal. 


Cant. 


120 

300 

1 

1 

1 


200 

500 

1 

I 

1 


1,200 

-

-

200 

1,000 


40 

1 

1 

1 


1,500 

.-

320 

1,200 


40 

1 

I 

1 

Preclo 

Unitarlo
 

(S/. 


8,000 

2,500 

est. 

est. 


61500,000 


8,000 

2,500 

est. 

est. 


6'500,000 


100 

est. 

est. 

35,000 

5,000 


40,000 

est. 

est. 


6'500,000 


100 

est. 

est. 

30,000 

5,000 


40,000 

est. 

est. 


6'500,000 


M 0 N T 0
 

Parclal Total
 

960 
750 
400 
300 

6,500 8,910 

1,600 
1,250 
500 
400 

6,500 10,250 

120 
400 
800 

7,000 
5,000 
1,600 
500 
400 

6,500 22,320 

150
 
400
 

1,200
 
9,600
 
6,000
 
1,600
 
500
 
400
 

6,500 26,350
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CUADRO 5.6.2.-2
 

INVERSION REQUERIDA PARA LA INSTALACION DE CENTROS DE SERVICIOS DE
 

ACOPIO, LAVADO, CLASIFICACION Y CONSERVACION DE FRUTAS FRESCAS
 

(En Miles de Soles)
 

Preclo MONTO
 

Concepto UnId. Cant. Unitarlo
 
(S/.) Parcial Total
 

A. MODULO CAPACIDAD 150 TM/MES
 

- Terreno m2 60 100 6
 
- Obras preliminares - - est. 30
 

- Movimiento de tierras -2
 

- Obras civiles Patio de trabajo m 40 5,000 200
 
- Area techada (Planta Lav. y
 

Clasif.) 20 15,000 300 
- Equlpamlento Lavado - - est. 2,100 

- Equlpamiento Clasificaci6n - - est. 1,100 

- Equipamiento Empaque 2 - est. 600 

- Oficina (0bras civiles) m 20 40,000 800 
- Oficina (Equlpamiento) - - est. 150 

- Balanza Porthtil (200 Kg) Bal. 1 400,000 400 3,796 

B. HODULO CAPACIDAD 250 TM/MES 2
 

120 100 12
 

- Obras preliminares - - est. 60
 

- Movimiento de Tierras "2 

- Terreno m 

est. 120
 

- Obras civiles Patio de trabajo m 80 5,000 400
 
- Area techada (Planta Lay. y 2
 

Clasif.) m 40 15,000 600
 
- Equipamlento lavado - - est. 3,100
 

- Equipamlento Clasificaci6n 
 - - est. 2,000 
2 -. est. 1,200- Equlpamiento Empaque 

- Oficina (Obras civiles) m 20 40,000 800 

- Oficina (Equipamiento) - - est. 250 

- Balanza Porthtil (200 Kg) Bal. 1 400,000 400 8,942 

C. MODULO CAPACIDAD 500 TM/MES
 

200 20
 

- Obras preliminares, Mov. Tierras -2 est. 300
 

- Obras civiles, Patio de trabajo m2 120 5,000 600
 
- Area techada m 80 15,000 1,200
 

- - est. 4,100 

- Terreno 

- Equipamlento lavado 

- Equipamiento Clasificacl6n 
 - - est. 2,900 

.- 2 est. 8,000- Equlpamlento Empaque 

- OficIna (Obras civiles) 30 40,000 1,200
 

- Oficina (Equipamiento) - - est. 250
 
19,370
- Balanza Port~til (200 Kg) Bal. 2 400,000 800 


I,
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CUADRO 5.6.2.-3 

INVERSION REQUERIDA PARA LA INSTALACION DE CAARAS DE REFRIGERACION
 

DE PRODUCTOS PERECIBLES
 

(En Milcs de Soles)
 

Preclo H 0 N T 0 
Concepto Unid. Cant. Unitario 

(S/.) Parclal Total 

A. CAMARAS CAPACIDAD 40 m
3
 

- Instalaciones
 

* Obras civiles m 2 20 40,000 800 
* Equipo alsl6nte - est. 500
 

- Equipamlento
 

* Compresor (-5°C) - - est. 3,500 
* Carrltostransportadores Carritos 10 10,000 100
 

- Equlpos Varios 
 - est. 250 5,150 

B. CAMARAS CAPACIOAD 80 m
3
 

- Instalaclones
 

2
* Obras clviles m 40 40,000 1,600
 
* Equlpo alslante - est. 500
 

- Equlpamlento 

Cornpresor (-5C) - - est. 5,000 
* Carritos transportadores Carrltos 20 10,000 200
 

- Equipos varlos 
 400 7,700
 

(*.
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CUADRO 5.6.2.-4
 

INVERSIOJ REQUERIDA PARA INSTALACION DE PILADORA DE ARROZ
 

Y 	SECADORA DE GRANOS*
 

(En Miles de Soles)
 

Preclo 

Concepto 	 Unid. Cant. UnItarlo
 

(S/. 


A. INSTALACIONES
 

- Terreno m2 1.000 100 
- Obras prelimlnares, Movi- - - est. 
mlento de,tlerras 2
 

- Area techada (600 m2) m 600 30,000 

- Patio, perrmetro, acceso 400 5,000 

-	Silos (250 TM) 50 10,000 

-	Dep6sitos y taller 100 15,000 


S. MAQUINARIA Y EQUIPO
 

- Mollno de arroz (SATAKE) Mollno 1 40,000 
- Secadoras (2) Sec. 2 7'500,000 
- Equipo laboratorlo - - est. 
- Balanza plataforma (200 Kg) Bal. 1 400,000 

C. HABILITACION TERRENO
 

- Agua y desague - est. 
- Instalac. elictricas - - est. 

D. EQUIPO AUXILIAR
 

- Carretillas Carr. 5 15,000 
- Parihuelas Par. 100 4,000 
- Patio (Montacargas) Unid. i 6'000,000 
- Equipam. Oficina - - est. 

TOTAL INVERSION 


M 0 N T 0
 

Parcal Total
 

100
 
800
 

18,000
 
2,000
 

500
 
1,500 22,900
 

40.000
 
15,000
 
3,000
 

400 58,400
 

75
 
400
 

6,000
 
300 6,775
 

88,075
 

* 	Capacidad pilado 2 TM/hora - 400 TM/mes (1 turno) - 4,800 Th/ao (I turno) 
Capacidad secado 3 TM/hora x 2 unldades - 6 TM/hora - 1,200 TM/mes (I turno) 

Incluyc descascaradora y pulidora, pre-limpladora, ensacadora, cosedora de sacos,
 
etc.
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CUADRO 5.6.2.- 5 


INVERSION REQUERIDA PARA LA INSTALACION DE OFICINAS DE VENTA DE
 

INSUHOS Y PATIOS DE SECADO DE GRANOS 

(En Hiles de Soles) 

Preclo MO N TO 

Concepto Unid. Cant. Unitarlo 
(S/.) 

Parcial Total 

A. OFICINA PEQUERA (20 m ) 

- Terreno 

- Instolac. Serviclos 
(Agua/Dcs.) 

- Amblente Venta (0. Civrles) 
- Almacin Blocidas y varios 

(0. CIviles) 
- Almacin fertilizantes 

(0. Civiles) 
- Equlpamlento (Ventas y Al-

macenamicnto) 

m 
-
2 

m 
" 

-

100 
-

20 
20 

30 

-

100 
est. 

30,000 
20,000 

10,000 

est. 

10 
250 

600 
400 

300 

1,200 2,760 

B. OFICINA MEDIANA (30 m2 ) 

- Terreno 

- Instalac. Serviclos 
- Amblente Venta (0. Civiles) 
- Almacin Biocidas y varios 

(0. Civiles) 
- Almacin Fertlilzantes 

(0. Clviles) 

m 2 

"2 
m 

a 

150 
-
30 
30 

50 

100 
est. 

30,000 
20,000 

10,000 

15 
300 
900 
600 

500 

- Equipamlento - - est. 1,500 3,815 

C. OFICINA GRANDE (40 m 
2 ) 

2 

- Terreno 

- Instal. Servicios (Agua/De-
sague) 

- Ambiente Venta (0. Civiles) 
- Almacin Biocidas y varios 

(0. Civiles) 
- Almacin Fertilizantes 

(0. Clvfles) 

m 

2 
m 
" 

200 
-

40 
40 

60 

100 
est. 

30,000 
20,000 

10,000 

20 
350 

1,200 
800 

600 

- Equipamiento ( - est. 2,000 4,970 

GRANOS 
D. PATIO DE SECADO CACAO/CAFE 

(50 m ) 

- Terreno 
- Losa cemento 
- Sist. Techo plegadizo 

m 2 50 
50 
25 

100 
5,000 
7,000 

5 
250 
175 430 

E. PATIO SECADO 100 m 2 860 

F. PATIO SECADO 200 m 2 1,290 
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El Sub-Programa do Comercializaci6n de Productos Foresta
 

les, presenta tambien sus requerimientos en Recursos Fisi
 

cos en Terreno, Obras Civiles, Maquinarias y Equipos, Mo
 

biliario y Equipo de Oficina que se expresa en el Cuadro
 

5.6.2.-7 y que asciende a un total de S/. 196'318,O00.
 

En el Cuadro 5.6.2.-8 se presenta la inversi6n necesaria
 

para instalar viviendas para el personal que trabajarg en
 

los Programas de Comercializaci6n en las distintas Unida
 

des Bfsicas o Centros de Servicio y habiendo considerado
 

S/. 70,000 por m2 para construcci6n de locales nuevos con
 

material noble para profesionales y para el personal de
 

m:Ando medio, construcciones sencillas.
 

Las greas consideradas son las siguientes:
 

- Para profesionales 120 m2
 

Para oficina vivienda 80 m
 -

2
 

Para t~cnicos y 3upervisores 250 m
-


5.6.3 Recursos econ6micos.
 

La inversi6n total del Programa de Comercializa
 

ci6n se expresa en el Cuadro 5.6.3.-i observfndose los re
 

querimientos en equipamiento, vehiculos do infraestructu
 

ra para los Centros de Servicios y/o Unidades B~sicas, de
 

la Planta de Secado y Clasificaci6n, do Madera Aserrada y
 

la inversi6n en estudios do Preinversi6n, para cada zona
 

y por los siete (7) afios quo dura la implementaci6n, con
 

un total al cabo de ellos de S/. 1,137'800,000 (2'840,000
 

US d6lares) con una inversi6n inicial de S/. 462'200,000
 

(US $ 1'160,000).
 

5.7 Presupuesto do Operaci6n del Programa de Comercializaci6n.
 

5.7.1 Ingresos.
 

Tal como se puede apreciar en el Cuadro 5.7.1.- 1,
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CUADRO 5.6.2.-7
 

RESUMEN DE INVERSIONES PAPA UNA PLANTA DE SECADO,
 
CLASIFICACION Y COMERCIALIZACION DE MADERA ASERRADA.
 
(Datos en Miles de Soles) 2/
 

a.1 Estudlos 10,000
 

a.2 Terreno (2,000 m2 x 100) y
 
vTas de acceso (S/. 18,000) 218
 

Total_: 10,218
 

a.3 Obras civiles
 

- Cerco (250 m. x S/. S/. 3,000) 750
 
- Loza y cemento (500 m2 x S/. 5,000) 2,500
 
- Dep6slto de madera (200 m2 x S/..10,000) 2,000
 
- Patio de carga y descarga 3,000
 

Total: 8,250
 

a.4 Maquinarlas y Equipos
 

- Secadero Irvington Morre (40,000 pt por
 
turno de 5 dfas 6 2'880,000 t/aflo) - US$ 120,000 49,800 1/ 

- Caldero de 250 HP (4'000,000 ..... US$ 80,000 32,200 
- 1 Montacargas de 5 TM US$ 30,000 12,4.50 1/ 
- 1 Camloneta Pick-up doble tracc(6n 5,000 
- 1 Grupo Electr6geno de 200 kw US$ 20,000 8,300 i, 

Total: 107,750 

a.5 Mobillarlo y Equipo de Oficina 

- Oficina de Aucayacu 500 
- Oficina de Lima 1,000 

Total: 1,500 

a.6 Capital de Trabajo 68#600 

TOTAL: 196,318
 

Se ha utilizado una tasa camblarla de S/. 415 por d6lar.
 

2/ Se ha programado adicionar al 4°Afno otro secadero para 20,000 pt 6
 
1'440,000 pt/aflo.
 

Inversl6n efectuada el afto 1.
 

i



CUADRO 5.6.2.-8 710.
 

NECESIDADES DE VIVIENDA PARA EL PROGRAMA DE COMERCIALIZACION
 
POR UIJIDAD BASICA 0 CENTROS DE SERVICIOS
 
(Millones de Soles)
 

UNIDADES BASICAS 
O CENTROS DE 
SERVICIOS 

1 2 
2_3_ 

3 
_ 

A 0-
4 

_5_ 

S. 
5 

...... 
6 7 
6_ 7 

TOTAL 

I AUCAYACU 

1. Pueblo Nuevo 
2. Aucayacu 
3. Venenillo 
5. Pucayacu 

TOTAL ZONA I 

25.9 
31.5 

-

-

57.4 

-

-

8.4 

8.4 

-
-

-

-

-

-
-
8.4 
-

8.4 

-
-
-
-

-

-
-
-

-

-

25.9 
31.5 
8.4 
8.4 

74,2 

III UCHIZA 

l.Bols6n de Uchlza 
2. Uchlza (Hulcte) 
3. Frijol (Megote) 
4. Yanajanca 

14.0 
-
-

" 

.-
-

-

-

" 

14.o 

-

-
14.0 
-

-

-
-
-

-

-
-

14.0 

14.o 
14.0 
14.0 
14.0 

TOTAL ZONA III 14.0 - 14.0 14.0 - 14.0 56.0 

IV LA MORADA 25.9 - - - 25.9 

V TOCACBE 
1. Bambamarca 
2. Huayranqa 

14.0 
-

. 
-

. 
-

. 
14.0 

. 
-

. 
-

. 
-

14.0 
14.0 

TOTAL ZONA V 14.0 - - 14.0 - - - 20.0 

TOTAL GENERAL 111.3 8.4 - 28.0 22.4 - 14.0 184.1 



CUADRO 5.6.3.-1
 

RESUMEN TCTAL 0Z INVERSIONES EN EL
 
PROGRA4A DE COMERCIALIZACION
 
(En Millones de Soles y US$)
 

ZONA CONCEPTO 


1. Equipamiento OfIcina 

Principal (Dir. Comer
 

clalIzacl6n)
 
2. VehTculos Oficina -


Principal (Comfercla
|izaci6n).
 

3. Infraestructura C. Serv. 
1. AUCAYACU y/o U. essicas. 

4. Prograa Cor.erclallza
ci6n Madera Aserrada.
 
(Planta Secado). 


5. Estudlos de Pre-Inver
 
sl6n. 

6. Viviendas 


Sub-Total Zona I 

1. Infraestructura C. Serv.
 

2. TINGO MARIA y/o U. sisicas 
2. Viviendas 


Sub-Total Zona 2 

1. Infraestructura
 
C. Serv. y/o U.Ssicas


2. Viviendas 


Sub-Total Zona 3 


I. Inf,'aes tructura
 

C. Serv. y/o U.Bislca$4. LA MORADA 2. VIvIencdas 

Sub-Total Zona 4 

1. Infiaestructura 
C. Serv. y/o U. Bisicas


5. TOCACHE 2. Viviendas 


Sub-Total Zona 5 


T3TAL PROGRAVA DE COM.ERCIALIZACION 


TOTAL MILLONES US$ 


Ano 

1 


2.0 


9.0 


59.1 

196.3 


11.5 

57.4 


335.3 

-
-

-

16.0 

14.0 


30.0 


23.2
25.9 

49.1 

33.8

14.0 


47.8 


4162.2 


1.16 


Ao 

2 

-


-


63.3 

-


-

8.4 


71.7 


27.1 
-

27.1 

-

-


-

-

-


-


-
-


-


98.8 


0.25 


Af 

3 

-

-

145.9 

-

-
-

145.9 


-
-

-

104.8 

-


104.8 


40.5 
-

40.5 

-

-


-


291.2 


0.73 


Afo 

4 

-

-. 

8.9 

-

-

8.9 

14.1 
-

14.1 

33.3 

14.0 


47.3 


-
-

-

19.3 

14.0 


33.3 


103.6 


0.26 


Mo A o TOTAL 
5 7 

- - 2.0 

9.0 

96.8 - 374.0 

- - 196.3 

- 11.5 
8.4 714.2 

105.2 - 667.0 

- 41.2. 

- 41.2 

24.4 24.4 202.9 
14.o 14.0 56.0 

38.4 38.4 258.9 

- - 63.7 
- - 25.9 

- - 89.5 

-
-

-
-

53.1 
28.0 

- - 81.1 

143.6 38.4 1.137.8 

0.36 0.10 2.84 



CUADRO 5.7.I.-

INGUtnSOS *ItUTOS OIL ?PROCKIAKADE COAKRCIALIZACIOM CE PXOUCTOS ACftICOLAS 
(In hilllcnes do Soles) 

P R 0 G A m A S 1 2 3 1 5 6 7 8 to 

I. COMERC. PoR [CASA 

1. Arrox - - -

II. COM(RC. POR DOCi 

2. Katz 

III. COMqEcNC.POrNCAS MAAURAILLO 

3. Cofs 
4. Cacao 

897 
813 

962 
11.49 

1.031 
207 

1.154 
14 

1.39S 
215 

1,760 
135 

2.195 
407 

2.577 
12 

2.809 
166 

2.930 
252 

Sub-Totalt 1.710 1.111 1,238 1.178 1.610 1,895 2.602 2.589 2.975 3.222 

IV. CONCAC. POX EL POYfCTO 

5. Yuca 
6. Ctcricos 
7. PlAa 
8. Papaya 
9. Plitan 

ISO 
77 

-
18 

271 

310 
'85 
-
257 
55. 

480 
275 
42 
.63 

1,060 

932 
8 
32 

148 
2,118 

1.179 
88 
59 

1147 
2,742 

1.721 
10 
48 

618 
2 978 

1,479 
67 

2.6 
369 

2.996 

1,517 
128 
10 
504 

2,825 

1.544 
III 
204 
618 

2,678 

1.556 
89 
21 

369 
3.096 

Sub-Total: 556 1,306 2.320 3.318 4.515 5.505 5,157 5.083 5.155 5.131 

V. SERVICIo CE PILADO O1 APAOZ - - 126 126 126 126 126 126 126 126 
V1. SERVICIO DE AL.ACEMAJE GA-

Nos 
34 57 104 151 212 235 245 255 265 272 

T 0 T A L: 2.300 2.474 3.798 4.773 6.463 7.761 8.130 8,053 8,521 8,750 
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los Ingresos Totales del Programa de Comercializaci6n de
 

Productos Agricolas van creciendo progresivamente, asi en
 

el primer afto estos ingresos ascienden a 2,300 millones 

de soles, llegando al d6cimo aflo a la cantidad de 8,750
 

millones de soles.
 

En el cuadro antes mencionado, se puede apreciar que tan
 

to el arroz como el maiz son productos que no aportan in
 

gresos al Programa de Comercializaci6n por cuanto estos
 

productos son comercializados directamente por ECASA y
 

ENCI, respectivamente.
 

Tato los productos comercializados por la CAS Naranjillo
 

(caf6 y Oacao) como los comercializados directamente por
 

el Proyecto (yuca, cftricos, pifia y pl~tano) aportan in
 

gresos que progresivamente van aumentando, los que han si
 

do estimados considerando los siguientes precios de venta
 

a nivel minorista y/o mayorista y que se indican a conti
 

nuaci6n:
 

- Caf6 S/. 564/kilo (minorista)
 

- Cacao 610/kilo (minorista)
 

- Yuca 100/kilo (minorista 50%
 

- Yute 55/kilo (mayorista 50%)
 

- Citricos 120/kilo (minorista)
 

- Pifia 110/kilo (minorista)
 

- Papaya 145/kilo (minorista)
 

- Pl~tano 110/kilo (minorista 50%)
 

- Pl~tano 60/kilo (mayorista 50%)
 

Tal como se puede apreciar con excepsi6n de yuca y plhta
 

no, todos los demos son vendidos integramente a nivel mi
 

norista, esto en raz6n a que se ha considerado que el
 

Proyecto debe contar en Lima con un puesto de venta de Ma
 

yorista, que va a recepcionar directamente la mitad de la
 

producci6n procedente de la zona del Proyecto, para su
 

posterior venta a los minoristas.
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Los porcentajes de la producci6n comercializable que son
 

consumidos en la zona y por 1o tanto no se dirigen a 


tros mercados, principalmente el de Lima son el (1%) para
 

cafS y cacao, el (2%) de lo comercializado de yuca, el
 

(2.5%) en citricos y plitano y el (3%) de lo comercaliza
 

do de papaya y pifia.
 

Como ingreso del Programa de Comercializaci6n se ha consi
 

derado tambign el Servicio de Pilado de Arroz que se ha
 

estimado en 126 millones de soles a partir del tercer aflo
 

Por 61timo se tiene el Servicio de Almacenaje de Granos
 

que ha sido calculado sobre la base de S/. 5.00 por ki
 

lo y por mes, considerando un tiempo de permanencia por
 

medio de un mes y medio.
 

5.7.2 Gastos.
 

El costo estimado por concepto de Materiales e In
 

sumos del Programa de Comercializaci6n se expresa en el
 

Cuadro 5.7.2.-i siendo el rubro que m~s incide en dicho
 

costo el petr61eo, aunque tambi~n tiene una participa
 

ci6n importante los sacos de yute a utilizarse para comer
 

cializar la yuca.
 

Los costos totales de operaci6n del programa totalizan pa
 

ra el primer afio S/. 461'000,000, subiendo progresivamen
 

te hasta el EO afio y manteniendose en los 6btmos cuatro
 

afios, siendo los costos de Materia Prima (Pago a Producto
 

res) y de transporte los de mayor incidencia. Ver Cuadro
 

5.7.2.-2.
 

Por Gltimo en el Cuadro 5.7.2.-3 se presenta los costos e
 

ingresos de la Planta de Secado y Clasificaci6n de Madera
 

Aserrada, cuyos totales son del orden de los St 4231716,000
 

y S/. 691,200,000, respectivamente, con un Valor Agregado
 

al Programa de S/. 267'484,000.
 



CUADRO 5.7.2.-1
 

COSTO ANUAL DE MATERIALES E INSUMOS DEL
 
PROGRAHIA DE COMERCIALIZACION 
(En Miles de Soles)
 

CONCEPTO 


1. CaJas de cart6n de 

12 Kg.
 

- Cltricos (20%) 


2. Jabas Madera 20 Kg.
 

- C~tricos (80%) 

- Pifia (100%) 

- Papaya (100%) 


3. Bacos de Yute (Yuca) 

4. Jab6n, Detergentes 

5. Polletileno 


6. Pintura marcadora 


7. Petr6leo 


8. Imprevistos 


9. Repuestos, Mant. y Rep. 


TOTAL INSUMOS Y MATERIALES 


Consumo 


por TM 

de 

Producto 


85 


50 

50 

50 


20 


est. 


est. 


est. 


est. 


est. 


est. 


costo
 

Untaro 

Unles)
 
(Soles)
 

280 


120 

120 

120 


350 


-

-


-


-


-

-


1 


3,146 


3,173 

-

750 


1,756 


100 


300 


100 


3,000 


1,000 


1,000 


14,325 

2 


7,506 


7,570 

-


10,980 


2,860 


120 


500 


100 


5,000 


1,000 


1,500 


37,136 

11,186 


11,280 

2,352 

19,740 


4,432 


150 


800 


100 


8,000 


1,000 


2,000 


61,040 


4 

3,565 


3,595 

1,788 

6,312 


8,593 


150 


1,000 


100 


10,000 


1,000 


3,000 


39,103 

5 


3,584 


3,614 

3,330 

19,080 


10,868 


150 


1,200 


100 


12,000 


1,000 


4,000 


58,926 

1,637 


1,651 

2,724 

26,376 


15,862 


150 


1,200 


100 


12,000 


1,000 


5,000 


67,700 

7 

2,723 


2,746 

13,842 

15,744 


13,633 


150 


1,200 


100 


13,000 


1,000 


5,000 


69,138 

8 

5,207 


5,251 

6,138. 

21,480 


13,983 


150 


1,200 


100 


13,000 


1,000 


5,000 


71,509 

9 10 

4,522 3,622 

4,560 931 
11,496 1,164 
26,376 15,744 

14,231 14,350 

150 150 

1,200 1,200 

100 100 

13,000 13,000 

1,000 1,000 

5,000 5,000 

81,635 56,261 

- 4 



CUADRO 5.7.2.-2
 

RESUMEN DE COSTOS TOTALES DE OPERACION DEL PROGRAM DE COMERCIALIZACION.
 
(En Millones de Soles)
 

CONCEPTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Costo de Materla Prima* 

(Pago a Productores) 288 683 1,237 1,860 2:521 2,920 2,805.. 2,750 2,740 2,833 
2. Mano de Obra Directa 19. 19 19 19 19 19. 19. 19 19 19 
3. Mano de Obra Indirecta 22 32 42 51 59 58 69 69 69 69 

(Programa de Comerclalizact6n) 

4. Hateriales e Insumos 14 37 61 39 59 68 69 72 82 56 
5. Gastos Generales y Admin. 2 3 4 6 6 6 6 6 6 6 
6. Transporte (Fletes S/. 15/Kg.) 98 242 .377 599 796 957 917 896 899 921 
7. Gastos de Venta (Alquller, Pues 3 4 5 5 5 . 5 5 5 5 5 

tos y Gastos Almacin Lima). 
8. Depreciactones * 13 22 51 57 70 70 73 73 73 73 
9. Imprevistos 2 3 4 .5 5 .5 5 5 •5 5 

TOTAL GASTOS 461 1,045 1,800 .2,641 3,540 4,108 3,968 3,895 3,898 3,987 

* Fuente: Cuadro 54 . 
Incluye Depreciac6n de toda la Infraestructura de Comerclallzacl6n de los Centros de Serviclos y Unidades Bisicas.
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INGRESOS Y COSTOS ANUALES PARA UNA PLANTA DE SECADO,
 
CLASIFICACION Y COMERCIALIZACION DE MADERA ASSERADA.
 
(Datos en Miles do Soles)
 

1. 	INGRESOS
 

Par venta de 2'880,000 pt durante los 3 primeros aflos
 
(el 50% a Mayorlstas a S/. 200/pt y el otro 50% a HI
norlstas a S/. 280/pt.) 691,200
 

2. 	COSTOS
 

a) 	Compra de Haterla Prima (2'880,000 pt por
 
S/. 125/pt) 360,000
 

b) 	Mano de Obra
 

- 1 Gerente General 
 2,400 
- I Supervisor de Planta 1,920 
- 3 Obreros capac./Secadero 1,800 
- 6 Obreros no capac./Secadero 2,880 
- 2 Operarias caldero 960 
- 1 Chofer Montacarga 540 
-I Chofer 600 
- 3 Operarlos callficados 1,800 
- 4 Ayudantes 1,920 

Tota:8l:
 

c) 	Materlales e Insumos
 

- Petr6leo caldero (Consume 5 gal./hora por 
24 horas/dra a S/. 180/gal6n) 7,776 

- Petr6leo Grupo (consume 2.5 gal./hora por 
10 horas/dTa a S/. 180gal6n). 1,620 

- Haterlales vartos 2,000 
- Preservantes (5cil. do 200 g./mes a 

S/. 1,500 gal6n 18,000 
- Depreclact6n Activos FiJos (10 aflos para Haqul

narlas y Equipos y 8 anos para Equipo de Oflcina) 11,000 
- Amortlzaci6n de Intangibles (10 arios) 1,000 

Total: 	 41,396
 

d) 	Gastos Generales y Admrnlstratlvos
 

- Gastos Generales 
 2,000
 
- Gastos Administrativos 2,000
 

Total: 	 ,000 

e) 	Gastos de Venta 3,500
 

TOTAL: 	 423,716
 

3. 	VALOR AGREGADO DEL PROGRAKA
 

(Ingresos menos Costos) 	 267,4
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5.8 Utilidad Neta del Programa y Valor Agregado.
 

La utilidad neta por los 3 Sub-Programas considerados en
 

el Programa de Comercializaci6n, as! como los ingresos 

por servicios de pilado de arroz y el almacenamiento de
 

granos. asl como por el secado y clasificaci6n de la made
 

ra aserrada, ascienden a S/. 552'000,000 en el primer aflO)
 
-
y va creciendo progresivamente hasta llegar a S/. 


2,200'000,000 en el 100 afio, representando la comerciali
 

zaci6n de frutas y tub6rculos los de mayor participaci
6n,
 

tal como se puede observar en el Cuadro 5.8.-1.
 

La utilidad neta representa la diferencia entre los fngre
 

sos totales, producto de la venta de los articulos que co
 

mercializa el Programa y los costos totales de operaci6n,
 

compuesto por el costo de los productos agricolas y el
 

costo de operaci6n del Programa (materiales, mano deobra, 

insumos, depieciaciones, etc.). Este valor, adicional a
 

la producci6n agricola del proyecto de desarrollo de la
 

zona, revertir5 a los propios productores a tray'.s de los
 

diversos mccanismos ee comercializaci6n propuestos, en es
 

pecial a trav6s do la CAS Naranjillo, cl Programa de Co
 

mercializaci6n do Frutas y Ralcus, y la Planta de Secado
 

de Madera Aserrada. Por lo tanto, estos beneficios iran
 

a incrementar la renta obtenida por los agricultores en
 

el proceso integral de producci6n agricola.
 

En el Cuadro 5.8.-2 se presenta el Cilculo del Valor Agre
 

gado del Programa, )tenido deduciendo de los ingresos to
 

tales generados solamente el costo de la materia prima
 

agricola al estado natural.
 

El Valor Agregado asciende de 788 millones el afio I hasta
 

nivelarse en unos 3,350 millones a partir del 60 afio del
 

proyecto.
 

Si se considera la distribuci6n uniforme de este valor a
 

gregado neto del proyecto entre las 30,000 ha. que el Pro
 

grama de Producci6n Agricola (excluyendo los 331 millones
 



CUADRO 5.8.-1
 

UTILIDAD NETA DE LOS PROGRAMAS DE COMERCIALIZACION
 
DE PRODUCTOS AGRICOLAS Y PRODUCTOS FORESTALES..
 
(En Millones de Soles)
 

PROGRAMAS S 1 2 3 5 67 8 9 10
 

I COMERCIALIZACION POR ECASA. (Arroz) .
 - . . ..... 	  -

II COMERCIALIZACION POR ENCI. 
 (Matz). - . ........
 

III 	 COMERCIALIZACION POR CAS NARANJILLO.
 
(Cafr, Cacao)
 

- Ingresos Brutos Denerados. 1,710 1,111 1,238 1,178 
 1,610 1,895 2,602 2,589 2,975 3,222
 
- Valor de Producci6n Agrfcola. (1,555) (973) (1,089) (1,009) (1,410) (1,649) (2,286) (2,236) (2,584) (2,811)
 

Saldo 	Valor Agregado .155 138 149 169 
 200 246 316 353 391 411
 

IV COMERCIALIZACION FRUTAS Y .tCES.
 

- Ingresos Brutos Generados. 556 1,306 2,320 3,318 4,515 5,505 5,157 5,083 5,155 5,131
- Valor de Producci6n Agrtcola.. (288) ( 683) (1,237) (1,860) (2,521) (2,920) (2,805) (2,750) (2,740) (2,833)
- Costos Totales de Comerclallzacl6n ( 173) ( 362).( 563).( .781) (1,019) (1,188) (1,163) (1,145) (1,158) (1,154) 

UTILIDAD 
 95 256 520 677 975 1,394 1,189 1,188 2,415 1,144
 

V SERVICIO DE PILADO DE ARROZ. 
 - - 126 126 126 126 126 126 126. 126
 

VI SERVICIO ALMACEN GRANOS. 
 34 57 104 151 212 235 245 255 265 271
 

TOTAL UTILIDAD PROD..AGRICOLAS
 

UTILIDAD PROD. FORESTALES 268 268 268 
 268 268 268 268 268 268 268
 

552 719 1.167 1,391 1,781 2,269 2,144 2,190 3,465 2,220 ,
 



-UADRO 5.8.-2 

VALOR AGREGADO NETO DE LOS PROGRAMAS DE COMERCIALIZACION 
DE PRODUCTOS AGRICOLAS Y PRODUCTOS FORESTALES 
(En Millones de Soles) 

PRJGRAvAS A: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

i. 

II. 

III. 

CEtZIALZACIN POR ECASA (Arroz) 

OCIERCIALIZACION POR ENCI (Maiz) 

MICIALIZACIN POR CAS NRANJIILD 
(Caf6, Cacao) 
- Ingresos Brutos Generados 

- Valor de Producci6n Agricola 
Saldo Valor Agregado 

.......... 

.......... 

1,710 

(1,555) 

155 

1,111 

(973) 
138 

1,238 

(1,089) 

149 

1,178 

(1,009) 

169 

1,610 

(1,410) 

200 

1,895 

(1,649) 

246 

2,602 

(2,286) 

316 

2,589 

(2,236) 

353 

1,975 

(2,584) 

391 

3,222 

(2,811) 

411 

IV. COERCIALIZACIMN FRLTJAS Y RAICES 

- Ingresos Brutos Generados 
Valor de Producci6n Agricola 

Saldo Valor Agregado 

556 
(288) 

268 

1,306 
(683) 

623 

2,320 
(1,237) 

1,083 

3,318 
(1,860) 

1,458 

4,515 
(2,521) 

1,994 

5,505 
(2,920) 

2,585 

5,157 
(2,805) 

2,352 

5,083 
(2,750) 

2,333 

5,155 
(2,740) 

2,415 

5,131 
(2,833) 

2,298 

V. 

VI. 

SERVICIO 

SERVICIO 

DE PILADO CE AIRZ 

ALMIM GRANOS 

-

34 

-

57 

126 

104 

126 

151 

126 

212 

126 

235 

126 

245 

126 

255 

126 

265 

126 

271 

T= 

VAILR 

VALOR AGEGA PROD. AGRI)IAS 

aFEGADO PROD. FORTAIES 331 331 331 331 331 331 331 331 331 331 

TOTAL VALOR AGIEGADO 788 1,149 1,793 2,235 2,863 3,523 3,370 3,398 3,528 3,457 

-3 

0 
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del Sub-programa de Comercializaci6n de Productos Foresta 

les), el Valor Agregado Neto alcanzarg a SI. 104,140/ha, en 

promedio a partir del 60 afio en adelante. Sin embargo , 

este Valor Agregado Neto se ha obtenido considerando la 

vocomercializaci6n de un 42% de la producci6n total (en 


lumen) del Proyecto. Po' lo tanto, considerando esto, el
 

Valor Agregado Neto de las greas que en efecto participa
 

r~n en cualquiera de los programas de comercializaci6n al
 

canzarfa a S/. 248,000/ha. Estos beneficios adicionales
 

a la producci6n agricola bfsica contribuyen indudablemen
 

te a mejorar las posibilidades de establecer y consolidar
 

el Plan de Di sarrollo para el Alto Huallaga.
 



6. PROGRAMA DE EXTENSION AGRICOLA
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6. PROGRAMA DE EXTENSION ArRICOLA.
 

"La 	Extensi6n Agricola es un sistema educativo extra-es
 

colar, en el cual los adultos y los j6venes, aprenden
 

haciendo las cosas".
 

"Es 	una educaci6n informal que se desarrolla fuera de las
 

salas de clase, sin cursos, ni alumnos regulares, sin
 

programas rigidos". El extensionista debe ir tras los
 

educandos, para realizar su labor, e impartir educaci6n,
 

donde quiera ellos se encuentren: en sus casas, en sus
 

fundos, en los lugares donde habitualmente se reunen.
 

La unidad de trabajo del extensionista es la familia ru
 

ral, el n6cleo familiar tomado en conjunto, constituido

por 	el agricultor, el ama de casa y los hijos. Como ca
 

da elemento requiere un tratamiento especial, el enuipo
 

de ext-nsi5n debe contar con tin A: ente, una Educadora Fa
 

miliar y un experto en Clubes Juveniles. El trabajo p2
 

ra cada elemento familiar es especifico; sin embargo, de
 

be ser arm6nico para que finalmente constituya un todo 

por 	complementaci6n de sus partes.
 

Dos 	son los objetivos fundamentales de Extensi6n:
 

1 	 Aumentar la producci6n agricola, racionalizando las
 

explotaciones agropecuarias, mediante la tecnologia,
 

a fin de incrementar los indices de productividad.
 

2Q 	 Elevar el nivel de vida de las poblaciones rurales 

mediante la educaci6n de la familia, con el fin de
 

lograr mejoras en la nutrici6n, la salud, vivienda,
 

la cultura, la recreaci6n, etc. Es decir, condicio
 

nes 	satisfactorias de vida para dignificar al hombre.
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6.1 	 E .: tegia anual de imnlementaci6n del Programa en fun

cion a las prioridades de las zonas y sus interrelacicnes
 

con ]on otros Programas.
 

Ha quadado establecido que el grea del Proyecto compren
 

de 5 zonas con las siguientes prioridades:
 

12 Aucayacu
 

2Q Tingo Maria
 

3Q Uchiza
 

4Q La Morada
 

52 Tocache
 

A fin de mantener equilibrio en las acciones y en la cro
 

nologia, todos los componentes deben operar conservando

el orden de prioridades sefialado. Extensi6n respeta tal
 

planteamiento, opera en colaboraci6n estrecha con Investi
 

gaciones, Cr~dito y Comercializaci6n. El primer anio ini
 

cia sus actividades con 10 oficinas ubicadas en Aucayacu,
 

Pueblo Nuevo y Pucayacu (Zona 1); Tingo Maria y Cachico
 

to (Zona 2). Rio Uchiza, Yanajanca, Megote, Uchiza (Zona
 

3); La Morada (Zona 4). Tocache (Zona 5). Como elemen
 

tos auxiliares del Agente de Fxtensi6n se instalan 32
 

Sectores dc Extensi6n a cargo de T6cnicos Agropecuarios.
 

(Ver Hapa adjunto al Estudio).
 

En el afio 22 se refuerza la Zona 1, con la apertura de
 

la Sub-Agencia de Venenillo, en la margen izquierda del
 

Huallaga; la Zona 2 con la instalaci6n de la Sub-Agencia
 

en Marona y la 2ona 5 con la Sub-Agencia de La P61vora,
 

Agrope
totalizando 14 oficinas. El n5mero de Tecnicos 


cuarios, a cargo de Sectores de Extensi6n aumenta a 58
 

unidades.
 

A partir del 2c afio los cuadros sc conpletan y se inicia
 

en forma prioritaria, las actividades de capacitaci6n de
 

personal, que por tratarse de un proceso educativo re
 

quiere tiempo.
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Metas de resultados anuales que se espera obtener:
 

El Programa de Extensi6r durante el primer afio debe aten
 

der ]a capacitaci6n del personal, la instalaci6n de ofi
 

cinas y sectores de extensi6n en los locales construidos

con celeridad, el equipamiento y adquisici6n de vehiculos.
 

Por tal raz6n no se espera cambios en el campo, como re
 

sultado de las acciones promocionales del Proyecto. Es a
 

partir del 22 afio que el personal de Extensi6n, previo es
 

tudio de la realidad del Area, ejecuta el Plan de Trabajo
 

y conjuntamente con los Programas de Cr6dito y de Comer
 

cializaci6n se estimula a los agricultores a cultivnr nue
 

vas Areas y a mejorar la tecnologla de las explotaciones.
 

Resulta asi que el incremento de la producci6n que se es
 

pera obtener, como resultado de las actividades del Pro
 

yecto depende de la participaci6n de los programas de In
 

vestigaci6n, Extensi6n y Cr~dito. S6lo la labor conjunta,
 

arm6nica y equilibrada de estos elementos permitirin el
 

exito esperado.
 

En Extensi6n, es importante considerar el n6mero de fami
 

lias que participan en el Proyecto, como receptoras de a
 

yuda en general. Se estima en un promedio de 200 fami
 

lias las atendidas por cada Oficina de Extensi6n.
 

Esta meta es susceptible de incrementarse a partir del 3Q
 

aflo organizando a los agricultores en grupos o utilizando
 

a lideres voluntarios para multiplicar la cobertura.
 

En el curso del primer afho de actividades del Proyecto se
 

instalaran 11 oficinas de Extensi6n, las que atender~n a
 

2,160 agricultores: en el 2Q afio y subsiguientes funciona
 

rfn 14 oficinas de Extensi6n las que atender5n a 3,440
 

productores. Si consideramos adem~s que la Educadora Fa
 

miliar y el Especialista en Clubes Juveniles Rurales, ope
 

raran con grupos organizados de amas lc casa y j6venes, a
 

signando 3 personas por familia se tiene un total de
 

10,320 personas atendidas por el personal de Extensi6n.
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Es oportuno aclarar que aparte de los Tgcnicos Agropecua

rios instalados en Sectores de Extensi6n, en todas las a 

ficinas se han considerado en forma adicional 2 f6cnicos 

agropecuarios, uno para agricultura y otro para ganaderia, 

habiendose asignado una meta de 40 agricultores a cada u 

no. El Cuadro 6.1.-I, ilustra el detalle por oficina y 

por aflo.
 

6.2 Desarrollo Institucional del Programa.
 

Su organizaci6n y administraci6n: Este aspecto considera
 

la firma de un Convenio previo, entre el Proyecto y el
 

INIPA (Ministerio de Agricultura) para operar dentro del
 

Sector.
 

El primer afto se instala al Supervisor, funcionario de
 

la mas alta jerarquia, responsable del Programa de Exten
 

si6n a nive] de Proyecto. Supervigila el trabajo realiza
 

do por los Agentes de Extensi6n a nivel local. El Super
 

visor cuenta con el respaldo t~cnico de un cuerpo de Espe
 

cialistas en Extensi6n, Agricultura, Ganaderia y Foresta
 

ci6n, cuyo detalle se co;-signa en Anexo N2 1.
 

El primer afio so instalan 6 Agencias y 5 Sub-Agencias ba
 

jo la jefatura de Ingenieros Agr6nnomos y 32 Cectores a
 

cargo de Tecnicos Agropecuarios. El 2Q afio y subsiguien

tes el cuadro es de 6 Agencias, 8 Sub-Agencias y 58 Secto
 

res de Extensi6n.
 

El agente supervisa el trabajo del Sub-Agente ofreciendo

le ademis orientaci6n general.
 

Los Tecnicos Agropecuarios, en Sectores de Extensi6n do
 

penden del Agente o Sub-Agente, con quien trabajan en es
 

trecha colaboraci6n.
 

A nivel local se ha considerado un m6dulo de constituci6n
 

basica de la Oficina de Extensi6n, integr~ndola con cua
 



CUADRO 6.1.-i
 

FAMILIAS ATENDIDAS POR EL PROGRAMA DE EXTENSION
 

ZONAS PRIORITARIAS 

1 2 

A R 

3 

0 S 

4 5 

Con Trabajo Social 

3 Mlembros par Familla 

10 :AUCAYACU 

- Agencia Aucayacu 
- Agencia Pueblo Nuevo 
- Sub-Agencia Venenillo 
- Sub-Agencda Pucayi.cu 

160 
240 

-

160 

240 
280 
200 

240 

240 
280 
200 

240 

240 
280 
200 

240 

240 
280 
200 

240 

720 
840 
600 
720 

Personas 
1 
o 

2* : TINGO MARIA 

- Agencia Tingo Marra 
- Sub-Agencia Marona 
- Sub-Agencia Cachicoto 

30 : UCHIZ9 

200 
-

160 

280 
200 
200 

280 
200 
200 

280 
200 
200 

280 
200 
200 

840 
600 
600 

- Agencia Rro Uchlza 
- Sub-Agencia YanaJanca 
- Sub-Agencla Negote 
- Sub-Agencia Uchlza 

V" : LA MORADA 

- Agencda La Morada 

5* : TOCACHE 

- Agencda Tocache 
- Sub-Agencda La P61vora 

200 
160 
160 
160 

200 

360 
-

280 
200 
200 
240 

320 

360 
200 

280 
200 
200 
240 

320 

360 
200 

280 
200 
200 
240 

320 

360 
200 

280 
200 
200 
240 

320 

360 
200 

840 
600 
600 
720 

960 

1,080 
600 

T 0 T A L 2,160 3,440 3,4.40 3,440 3,440 10,320 Personas 
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tro profesionales y 2 Tfcnicos Agropecuarios, seg~n el de
 

talle siguiente:
 

I Ingeniero Agr6nomo, Agente de Extensi6n, Jefe.
 

1 Profesional, especialista forestal, zootecnista o agr6
 

nomo.
 

I Ingeniero Agr6nomo, especialista en trabajo con la j1
 

ventud rural.
 

I Educadora Familiar, Promotora Social.
 

2 T6cnicos Agropecuarios: Asistentes para agricultura y
 

ganaderia.
 

1 Tecnico Agropecuario: Asistente administrativo.
 

1 Chofer r.otorista y I Conserje.
 

En el Anexo NQ 2 se consigna el cronograma de apertura de
 

unidades de Extensi6n, por zonas prioritarias y por afios.
 

El Cuadro 6.2.-i sefiala la estructura del Programa de Ex
 

tension.
 

6.3 	 N6mero y ca]ificaci6n de Profesionales y T6cnicos quo ac

tuargn comc Extensionistar. Localizaci6n, funciones del 

Personal Tecnico. Estrategia de captac 46n de los Profe

sionales y entren....iento de los nismos. 

6.3.1 Ndmero de Profesionales y Tgcnicos.
 

El n6mero de proftsionales y tecnicos que requiere
 

el Proyecto en el Programa de Extensi6n, es el siguiente:
 

PROFESIONkLES:
 

A nivel sele del Proyecto:
 

Supervisor I
 

Especialistas:
 

- En aricultura 5
 
- En ganaderia 3
 
- En extensi6n 5
 
- Otros. 2 16
 



C U A D R 0 6.2..-

DIRECCION EJECUTIVA PROYECTO 
ALTO HUALLAGA
 

PORAA DE EXTENSION AR. 
 F 

ICLUBES AGRICOAS ESPECIALISTAS EN ESPEC. IEN CAJM.CAC.
[MEJORAIENTO DELHOGARRURALJUVENLE 
 IC.YG ND-OT Y COMLUICACONES. 

FEINAS DE EXTESON AI
 

ONA ZONA ZONA ZONA
PRIORITARIA I PRIORITARIA 2 PRIORITARIA 3 PRIORITARIA 
ZONA 

4 PRIORITARIA 5
AUCAYACU TINGO MARIA. UCHIZA LA MORADA TOCACHE 

Ag. Aucoyocu Ag.Tingo Mario Ag. Rio Uchizo Ag. Lo Morodo Ag. Tocoche 
Ag. Pueblo Nuevo S.Ag. Moron. S.Ag. Yonojonco S.Ai Lo Potvoro 

S. Ag. Venenillo .Ag. Cochicoto S.Ag. Megote 

S. Ag. Pucoyocu. S. Ag. Uchiza 
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A nivel local: 

- Agentes y Sub-Agentes 14 

- Especialistas en agri 
cultura y ganaderia.- 14 

- Especialistas en Mejo 
ramiento de Hogar. 14 

- Especialistas en Clu
bes Agr. Juveniles. 14 56 

Total Profesionales: 72
 

TECNICOS ACROPECUARIOS:
 

- Asistentes agricultu- 14
 

ra.
 

- Asistentes ganaderia 14
 

- En sectores de Exten
si6n. so
 

Total T~cnicos Agropecuarios : 86
 

En el Cuadro 6.3.1.-I se anota la uhicaci6n fisica de per
 

sonal t6cnico en las unidades de Extcnsi6n y en el Cuadro
 

6.3.1.-2 se muestran las necesidades de personal t~cnico
 

por a-ios.
 

6.3.2 Calificaci6n d.2l personal.
 

E1 personal que se incorpora al Proyecto debe Ile
 

nar algunos requi-itos, a fin de constituir un equipo que
 

tenga preparaci6n t6cnica y voluntad para servir en pro
 

gramas de promoci6n en la sJlva,que exigen un trabajo ab
 

negado y muchos renunciamientos.
 

Es oportuno sefialar que los profesionales j6venes princi
 

palmente no tienen una formaci6n extensionista adecuada
 

dcbido a que durante los Gltimos afios han estado dcdica
 

dos a actividadus de Peforma Agraria; y por otro lado lon
 

presupuestos exiguos dcl Ministerio dc Agricultura no han
 

posibilitado la labor de campo. Los t~cnicos asi no tie
 

nen, salvo excepciones, una mentalidad de servicio, la
 

)ly I
 



CUADRO 6.3.1.-1 

PERSONAL TECNICO REQUERIOO POR EL PROGRAA DE EXTENSION 

OFIINA DE SUPERVISION ZONAL 

Sede Central del Proyecto 

Zona Prioritarla 

SUPERVISOR1 
Agte. o Sub-

Agte. Extens. 

ESP. AGRIC.5 
Espec. Agric. 

o Ganaderfa 

ESP. GANAD.3 
Espec. en Ex 

tens. Agrtc" 

ESP. EXTENS.5 
Total Profe 

slonales 

OTROS ESPECIALISTAS2 
Tic.Agrop. Tic.Agrop. 

en Sectores Aslstantes 

TOTAL16 
Total T6c. 

Agrop. 

*: AUCAYACU 

1. Agencla Aucayacu 
2. Agencla Pueblo Nuevo 
.3. Sub-.,.icla Venenillo 

4. Sub-Agencla Pucayacu 

2* TINSO MARIA 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

2 
2 
2 
2 

4 
/
A 
/. 

4 
5 
3 
A 

2 
2 
2 
2 

6 
7 
5 
6 

5. Agencia Tlngo KrTa 
6. Sub-Agencla Karona 
7. Sub-Agencla Cachlcoto 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

2 
2 
2 

A 
A 
A 

5 
3 
3 

2 
2 
2 

7 
5 
S 

3* UCHIZA 

8. Agencla Rro Uchlza 
9. Sub-Agencla YanaJanca 

10. Sub-Agencla egote 
II. Sub-Agencla Uchlza 

4*4 LA MORADA 

1 
1 
I 
1 

1 
1 
1 
1 

2 
2 
2 
2 

A 

A 
A 

5 
33 
3 
A 

2 
2 
2 
2 

7 
5 
5 
6 

12. Agencla La Morada I 1 2 6 2 

5* TOCACHE 

13. Agencla Tocache 
14. Sub-Agencla Le P61vora 

1 
1 

1 
1 

2 
2 4 

7 
3 

2 
2 5 

T 0 T A L E S: IA 1A 28 56 58 28 86 

R E S U M E N 

Profeslonales a nlvel zonal: 

Profeslonales a nivel local: 

Total Profeslonales: 

16 
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CUADRO 6.3.1.-2
 

EXTENSION: RELACION DEL PERSONAL TECNICO POR AROS 

PROFESIONALES 
 ASIST. TEC. AGROP. SqCTORISTAS
O F I C I N A 

Afio 1 
 Aio 2 Afio . Aio 2 
 Aio 1 Aio 2
 

- Supervisi6n 
 16 .....
 
- Agencia Aucayacu 
 4 

- Agencia Pueblo Nuevo 

- 2 - 2 44 

- Sub-Agencia Venenillo 

- 2 4 5
 
- 2 - Agencia Pucayacu 

- 4 3
4 

- Agencia Tingo Maria 

- 2 - 2 4
 
2 
- Agencia Marona 

4 - - 3 5
 - .4 
 - 2 3
- Agencia Cachicoto 3
 - 4 2 
 -
- Agencia Rio Uchiza 4 -
2 3
 

- Sub-Agencia Megote 2 - 3 5
4 
 - 2
- Sub-Agencia Uchiza 
- 2 3
4 - Agencia La Morada 

2 - 2 4
4 
 - 2  3 6
- Agencia Tocache 
 4 
 - 2
- Sub-Agencia La P61vora - 7 7
- 4 
- Agencia Yanajanca 4 -
- 2 - 3
 
2  2 3
 

T 0 T A L E S: 56 16 
 22 6 
 35 58
 

R E 
S U M E N
 

- Profesionales 72
 
- T~c. Agrop. Asist.: 28 

- Thc. Agrop. Sectoristas: 58 
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mistica estg totalmente ausente y en esas condiciones no
 

es mucho lo que e puede conseguir a menos que se cambie
 

cl comportamiento de las personas con una labor educativa
 

prevla.
 

Supervisor de Extension.- El Supervisor de Extensi6n de
 

be ser cuidadosamente seleccionado; profesional con no me
 

nos de 5 afios de experiencia en Trabajos de Extensi6n, an
 

tes de 1969 (salvo estudios especiales); con preparaci6n
 

tecnol6gica adecuada, atributos de lider, diligente y ca
 

paz de mantener buenas relaciones con los profesionales 

de Programas vinculados a Extensi6n, y con autoridad y
 

ascendencia sobre el personal subalterno.
 

Agente de Extensi6n.- Profesional con capacidad t'cnica,
 

y vocaci6n de maestro. Con sensibilidad humana; identifi
 

cado con los problemas del agricultor. Con criterio e 


niciativa, por cuanto el trabajo do Extensi6n es ante to
 

do una creaci6n personal.
 

Especialistas.- El Cuerpo de E'occialistas estari consti
 

tuido por un grupo de profezionales con experiencia y ple
 

no conocimiento de la r-alidad dc la elva aparte de ser
 

expertos cn determinados campos especificos. Deben reci
 

bir adcmis una capacitaci6n en Extvnsi6n Apr~cola. En los
 

Estados Unidos do Amcirica los especialistas son profesio
 

nales procdcntes del proprama dc Investigaci6n, capacita
 

dos en metodologia de extensi6n. En el Anexo N2 1 se 

consigna la relaci6n de especialistas requeridos por el 

Programa a nivel zonal. 

Educadora ramiliar.- Act~a como Promotora Social, profe

sional con estudios de nivel universitario, con enfasis
 

en Sociologla Rural. Como especialista de nivel zonal re
 

quiere un minimo de 5 aflos de experiencia en el campo y
 

licencia para conducir vehiculos.
 

A nivel local, s6lo el titulo profesional y un ciclo de
 

capacitaci6n intensiva, pre-servicio.
 

i 
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Agente de Clubes Juveniles.- Como especialista de nivel
 
zonal, requiere un m'nimo de 5 afios de pr~ctica en el cam
 
po. Para el nivel local es suficiente el titulo profesio
 
nal y someterlo a un ciclo de capacitaci6n intensiva,prin
 
cipalmente en organizaci'n y funcionamiento de Clubes A
 
gricolas Juveniles.
 

6.3.3 Funciones del personal tecnico.
 

Creemos oportuno sefialar las funciones'ms impor
 

tantes que deben cumplir funcionarios con posici6n clave
 
en el Programa de Extensi6n.
 

Supervisor:
 

Sus funciones son:
 

- Representar al Programa de Extensi6n a nivel de Proyec
 

to en el area Tingo Maria-Tocache-Campanilla.
 

- Coordinar las actividades de Extensi6n con los otros
 
componentes del Proyecto (Investigaci6n, Credito, Fomen
 
to, Forestaci6n, Comercializaci6n, etc.).
 

- Asesorar y armonizar el Plan de Trabajo Anual elaborado
 

por los Agentes de Extensi6n despues de estudiar la rea
 
lidad agropecuaria del area.
 

- Coordinar las actividades de los especialistas a fin de
 
que cumplan a cabalidad su labor de apoyo a los Agentes
 
de Extensi6n de nivel local, en la conducci6n de activi
 
dades especificas (campos demostrativos, etc.).
 

- Evaluar la marcha y el progreso del Plan de Trabajo, e
 
fectuando visitas continuas a las oficinas locales y ve
 
rificando los trabajos de campo.
 

- Elaborar informes mensuales o bimestrales consignando 

aspectos t'cnicos administrativos en la marcha de las 
actividades. Formular recomendaciones para corregir e 
rrores y hacer ajustes. 
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Agente de Extensi6n:
 

- Jefe de la oficina y responsable del Programa de Ex
 

tensi6n dentro de la jurisdicci6n geogrffica, inclu
 

yendo a las Sub-Agencias localizadas de la zona prio
 

ritaria.
 

- Ejecuta las actividades sefialadas en el Plan de Tra
 

bajo anual, con el apoyo de los Tgcnicos Agropecua

rios a cargo de sectores de Extensi6n.
 

- Organiza, dirige y supervisa la conducci6n de losCwn
 

pos Demostrativos, de los Dias de Campo; de las visi
 

tas do la unidad m6vil, etc.
 

- Coordina y colabora con los especialistas de nivel 

zonal en las actividades que se cumplen en el Area
 

do la agencia.
 

- Supervisa el trabajo de los Sub-agentes, de la Educa
 

dora Familiar y de los Especialistas de nivel local.
 

- Eval6a el progreso de actividades del Plan de Traba
 

jo anual para realizar ajustes o corregir deficien

cias.
 

Especialista en Mejoramiento del Hoga':
 

La Educadora Familiar tiene entre sus obligaciones:
 

- Preparar y capacitar a las Mejoradoras del Hogar de 

nivel local, en el trabajo referido a la educaci6n 

de las amas de casa, en los camros de nutrici6n, Pa 

lud, vivienda, desarrollo cultural, manualidades, re 

creaciones. 

- Organiiaci6n de Clubes del Hogar y CAJ. 

- Supervisar, efectuando visitas peri6dicas, el traba 

jo de campo de las Mejoradoras do nivel local. 

- Participar en eventos de capacitaci6n a nivel zonaly
 

nivel local.
 

6,
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- Organizar Clubes de Amas de Casa, modelo, en la juris
 

dicci6n do la oficina sede.
 

- Participar en los Programas Radiales del Especialistaen
 

Comunicaciones.
 

- Durante el primer semestre de actividades del Proyecto
 

capacitari en forma te6rica y pr~ctica a las Mejorado
 

ras del Hogar contratadas para Pueblo Nuevo, Aucayacu,-


Pucayacu, Rio Uchiza, La Morada y Tocache.
 

Agente de Clubes Juveniles Rurales:
 

Ingeniero Agr6nomo calificado como Extensionista, experto
 

en organizar, conducir, y supervisar los Clubes Agricolas
 

Juveniles; con no menos de 5 afios de experiencia en la es
 

pecialidad. Sus funciones son

- Preparar y capacitar a los Asistentes de Clubes Agrico
 

las Juveniles de nivel local en la organizaci6n y opera
 

ci6n de Clubes Juveniles.
 

- Supervisar, m,.diante visitas peri6dicas, el trabajo de
 

campo de los Asistentes CAJ de nivel local.
 

- Orpanizar CAJ modelo, en la jurisdicci6n de la Oficina
 

Sede.
 

- Participar en los Programas Radiales del Especialista 

en Comunicaciones.
 

- Conducir la capacitaci6n pre-servicio, del personal nue
 

vo incorporado para cubrir las plazas de asistente CAJ
 

de nivel local.
 

Especialista en Comunicaciones
 

Ingeniero Agr6nomo con experiencia en el campo de las co
 

municaciones. Sus funciones son:
 

- Preparar hojas y boletines de divulgaci6n sobre culti
 

vos, crianzas, forestaci6n, agroindustria, conser-,ici6n
 

de recursos naturales, procesando en lenguaje sericillo

/6O
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y ameno los resultados obtenidcs por investigaci6n en
 

el tr6pico h~medo, sobre cultivos de maiz, plitano, yu
 

ca, soya, arroz, cacao, caf6, frutales, ganaderia vacu
 

na, porcina y ayes, como los mis importantes.
 

- Organizar un Programa de Radio, con noticias, comenta
 

rios, informaci6n t6cnica, entrevistas a productores.
 

Tal programa sera preparado utilizando las emisoras lo
 

cales a horas de mayor sintonia para los agricultores.
 

- Organizar visitas a los lugares de producci6n agricolay
 

pecuaria m~s importantes pera ofrecer la proyecci6n de
 

peliculas sobre temas de cultivos y crianzas, controlsa
 

nitario animal y vegetal% salud humana, saneamiento am
 

biental, desarrollo de la comunidad, etc., utilizando 

la unidad m6vil que consiste en una camioneta panel, d-2
 

bidamente equipada con un proyector y un pequefio grupo
 

electr6geno. Esta unidad opera en coordinaci6n con el
 

personal de Extensi6n, que aprovecha las exhibiciones 

de peliculas, para dictar charlas dialogadas sobre te
 

mas de actualidad y de inter6s general.
 

- Participar en los cursillos de capacitaci6n para ense
 

fiar el uso de ayudas audiovisuales y la redacci6n de ma
 

terial divulgativo.
 

Especialistz en Capacitacio6n:
 

Ingeniero Agr6nomo, experto en Filosofla y Metodologia de
 

Extensi6n, con estudios en la materia y amplia experien

cia de campo; responsable del trabajo de capacitaci6n y
 

adiestramiento pre-servicio y en servicio del personal de
 

Extensi6n, a nivel profesional y de Tgcnicos de Mando Me
 

dio. Sus funciones son:
 

- Organizar con el asesoramiento del Supervisor de Exten
 

si6n y el apoyo del especialista en comunicaciones, cur
 

sillos, seminarios, conversatorios y otros eventos so
 

bre temas de Filosofla y Metodologla de Extensi6n. Uso
 

de ayudas audiovisuales, organizaci6n de agricultores.
 

- Organizar con la partic 'aci6n de los especialistas en
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cultivos, crianzas, forestales, eventos de refresca
 
miento en materias t6cnicas especificas, principalmen

te para profesionales y t~cnicos de mando medio. 
 Se
 
debe requerir, de acuerdo con las circunstancias, la
 
colaboraci6n de especialistas de la Universidad y de
 
la Estaci6n Experimental de Tulumayo.
 

- Organizar y conducir ciclos de capacitaci6n para lide
 
res voluntarios, colaboradores del extensionista.
 

- Colaborar con el Especialista de Comunicaciones en la
 
preparaci6n de programas radiales, redacci6n de boleti
 

nes y hojas de divulgaci6n.
 

Especialistas en Agricultura o Ganaderia:
 

Las funciones del Especialista en Agricultura o Ganaderia
 

(Ing. Agr6nomo o Zootecnista) son:
 

-
 Actuar como lder y asesorar a los extensionistas de
 
toda el area on (:l disefic, organizaci6n y conducci6n 
de actividades relacionadas con el cultivo o con la
 
crianza relativa a su especialidad.
 

- Supervisar con visitas peri6dicas el trabajo de campo
de los Agentes de Extensi6n d,: las oficinas rurales,pa 
ra evaluar el progroso, solucionar problemas y recomen 
dar loc ajustcs que las circunstancias determinen. 

- Organizar, ccord!inando con el Super.isor de Extensi6n 
y con el Especializta en Comunicaciones, cursillos de 
capacitaca6n en el campo de la Ganaderla y la Agricul

tura, para profesionales y c6cnicos de mando medio. I 
gualmente asesorar a los Agentes de Extensi6n en los 
trabajos demostrativos para productores. 

- Conducir una o m~s actividades como referencia modelo, 

en un predio vecino a la sede principal. 

- Colaborar con el Especialista en Comunicaciones, en la 
redacci6n de material impreso de divulgaci6n agropecua 

ria, asi como en el Programa Radial. 

1/09C
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Especialista en Forestaci6n:
 

Ingeniero rorestal encargado de racionalizar la explota
 

ci6n de los bosques y prmnover su renovaci6n para mante
 

ner el capital forestal y proteger los suelos.
 

Especialista en Suelos y rertilizantes:
 

Experto en suelos con experiencia de campo en selva; de
 

ser posible con estudios de post-grado. Sus funciones 

8on:
 

- En coordinaci6n con el especialista en Capacitaci6n, or
 

ganizar cursillos y otros eventos para el personal pro
 

fesional y de mando medio en principios generales de ma
 

nejo y conservaci6n de suolos, en la identificaci6n de
 

su calidad, con mrtodos de anlisis colorim6tricos y c
 

tros para determinar fertilidad, ph, etc.
 

- Con la participaci6n dc Extensionistas de nivel local 

conducir el disefio y ejecuci6n de pr5cticas diversas de
 
cultivos y conservaci6n, para protf..er los sielos de la
 

degradaci6n que ahora sufre pcr el uso d! cste recurso.
 

- Supervisar efectuando visitas peri6dicas, el trabajo do
 

campo que conducen los Agentes de oficinas locales, en
 

relaci6n a conIservaci6n de suelos y fcrtilizaci6n.
 

Especialista an Cr~dito Supervisado y Desarrollo Coopera

tivo.
 

Tiene por funciones:
 

- Instruir - los extensionistas, profesionales y tecni

cos agropecuarios en la filosofia v mecnica de opera 

ci'n del Cr~dito Agricola Supervisadi. 

- Capacitar a los Sectoristas de Extensi6n en la prepara
 

ci6n dc -. de
xpedientes de pr6st-mo ante las fuentes 


cr~dito a fin de agilizar los trcmites.
 

- Coordinar con los funcionari- del Banco Agrario y 0
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tras entidades crediticias para hacer operante el pro
 
grama de pr~stamos.
 

- Promover la capacitaci6n de los productores para conver
 
tirl,)s en sujetos de cr6dito.
 

- Proriciar cursos, cursillo, seminarios y eventos simila
 
res sobre temas cooperativos a fin de crear una verdade
 
ra c.nciencia y preparar a futuros dirigentes.
 

- Asesrar a las CAP y a las CAS que en la actualidad con 
fron:an serios problemas que han devenido en la disolu 
ci6n de muchas cooperativas y en la marcha deficiente 
de las pocas que quedan. 

-
Ases'rar a los agentes, personal de Extensi6n en asun
 
to's relacionados con Cr~dito Agrario Supervisado y Coo
 
perativismo.
 

En filtimo termino la labor desarrollada por todo el equi
po de Extensi6n estf dirigido a cumplir los prop6sitos si 
guientes: 

1Q Introducir sistcmas racionales de uso de lus recursos
 
naturales, tecnificar las e>plotaciones agricolas, ga 
raderas y forestals para hacerlos mis eficientes y 
lograr ingresos mayores aue bvneficien a la familia 
rural. En forma progresiva, promover el uso de semi 
llas mejoradas, la fertilizaci6n, las DrActicas de
 
cultivo que protejan ;tl recurso suelo, el control 
 sa
 
nitario. La orientaci6n para gestionar prestamos, pa
 
ra comercializar productos, etc.
 

22 El trabajo social est5 dirigido a mejorar la calidad
de vida de la familia, a defender el capital .jumano,
 
deteriorado por las cnfermedades, la malnutrici6n y
 
la incultura. Para la Fducad,:a Familiar es facil me
 
jorar la nutrici6n, preparando raciones balanceadas 
con los mismos productos locales; defender la nifiez
 
con medidas elementales de puericultura bJsica, prime
 
ros auxilios e higiene en el hogar; prevenir la inci
 

I-,/
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dencia de infestaciones y do infecciones por via d4
 

gestiva, evitando la contaminaci6n; a veces ayuda mu
 

cho la construcci6n de una simple letrina. Se puede
 

rejorar, sin mayor gasto, las condiciones higienicas

de la vivienda. Se puede inducir al ama de casa a me
 

jorar sus ingresos, capacitfndola on costura sencilla,
 

en tejido, en artesania.
 

32 	 En cuanto a la juventud rural, a este importante sec
 

tor de la poblaci6n nacional se le debe brindar aten
 

ci6n preferente a trav6s do la organizaci6n de los
 

Clubes Agricolas Juveniles (CAJ) por cuanto constitu

yen los ciudadanos del futuro. Este capital humano 

quo actuaImente confronta una aguda crisis material y
 

moral, quc aborndona el predio rural on busca de opor
 

tunidades mis atractivas, debe ser educado y rapacita
 

do desde temprana edad en prficticas agricolas, incul
 

c~ndoles el amor a la tierra. Esta labor es realmen

te un impcrativo quo merecc atenci6n prioritaria.
 

6.3.4 Estrategia do captaci6n do profesionales.
 

La actual capacidad instalada del Ministerio de A
 

gricultura en el grea del Proyecto constituye una base pa
 

ra la conformnaci6n del equipo profosional que requiere el
 

Programa do Extensi6n Agricola. Sin embargo, debe proce
 

derse previamente a efectuar una calificaci6n cuidadosa.
 

En segundo lugar se dispone de profesionales egresados de
 

las 13 Universidades Nacionales que tienen Programa (Fa
 

cultad) do Agronomia. Preferentemente las dos universida
 

des localizadas Qn Iquitos y en Tingo Maria pueden pro
 

porcionar personal para cargos de Sub-agent-s y Especia

listas locales. Para los cargos do Supervisor, Agente do
 

Extensi6n y Especialistas a nivel zonal procisa buscar en
 

Lima 1iotras ciudades a orofesionales con experiencia que
 

actualmente so desperdicia asignfndoles ocupaciones aje
 

nas a su especialidad.
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En todo caso cualquiera sea el origen, este personal nece
 

sita capacitaci6n intensa tomando algunos mescs del pri
 

mer afio.
 

6.3.5 Capacitaci6n de personal.
 

Ninguna actividad puede desarrollarse con 6xito si
 

no cuenta con personal directivo y de operaci6n id6neo.
 
Extensi6n,que es un proceso dingmico flexible y que se re
 
nuevarequiere de personal en constante superaci6n.
 

Cuando se trata de preparar personal para un Proyecto co
 

mo el que nos ocuna, la capacitaci6n comprende dos etapas:
 
La primera o de iPRE-SERVICIO se refiere a la preparaci6n
que debe recibir todo funcionario, profesional o t~cnico

de mando medio, antes de asumir las responsabilidades del
 

cargo que so le ha asignado. Esta etapa es importante en
 

el imbito del Proyecto por cuanto se debc ampliar la capa
 

cidad instalada de personal.
 

La segunda etapa corresponde a la capacitaci6n EN SERVI
 

CIO, a fin de que al tecnico se le mantenga al dia en el
 

uso de las nuevas practicas, nuevos sistemas, nuevos mnito
 

dos, par. desarrollar un trabajo eficiente.
 

La capacitaci6n as! considerada es una actividad dincimica
 

orientada a mantener un alto nivel de conocimientos, con
 
tinuamente renovados.
 

En el caso de Extensi6n agr cola, componerte importante 
del Proyecto de Desarrollo del Alto Huallaga, la capacita
 

ci6n es un imperativo que involucra la totalidad del per
 

sonal, en todos sus niveles; tanto de actividad tecnica 

como administrativa.
 

173 
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BENEFICIARIOS:
 

La clientela de capacitaci6n est& dividida en 3 niveles
 

a) En la base se encuentra el agricultor y su familia. 

b) El nivel medio estS constituido por los tecnicos agro 

pecuarios, el personal auxiliar de administraci6n y 

los 	lideres voluntarios.
 

c) 	El grupo do profesionales de nivel universitario: In
 

genieros, M6dicos Veterinarios, Mejoradoras del Hogar
 

Rural.
 

GRUPO A: AnRICULTORES.
 

De la capacitaci6n del avricultor y su familia se encarga
 

el personal de Extensi6n, que considera el aspecto de tee
 

nologla para incrementar la producci6n y el aspecto de e
 

ducaci6n para lograr condiciones satisfactorias de vida.
 

Cabe mencionar aqui el aspecto subjetivo que cobra singu
 

lar importancia. En procesos de cambio comc el que p.ropo
 

nemos, importa mucho la actitud de la gente frente a los
 

programas ,frcnte a los funcionarios y frente a los t6cni
 

cos que operan en el campo. S61o cuando la actitud es re
 

ceptiva y positiva en general, se contarA con la partici

paci6n colectiva, factor indispensable para llovar al 6xi
 

to cualquier programa.
 

En caso contrario, es decir, si la actitud no es recepti
 

va, no es de colaboraci6n, precisa una labor previa do e
 

ducaci6n, de "concientizaci6n" como llaman ahora. Pues
 

la gente no admite lo que no entiende, ni coopera si no
 

est6 convencida que le conviene lo que se le ofrece.
 

GRUPO B: TECNICOS DE MANDO MEDIO.
 

Comprende a los T6cnicos Agropecuarios, Jefes de Sector,-


Asistentes especializados en agricultura y ganaderia; ope
 

radores de ma'quinas; auxiliares de administraci6n y secro
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tarias.
 

Todos ellos deben recibir una capacitaci6n per16dica para
 

cubrir temas diversos; entre otros los siguientes:
 

- Para t~cnicos agropecuarios: Cursos de refrescamiento

en tecnologla agricola, pecuaria y forestal, de carhc
 

ter pr~ctico, preferentemente en el campo. Metodologia
 

de Extensi6n. Cr6dito Supervisado.
 

- Para operadores do maquinaria: Operaci6n y mantenimien
 

to de tractores, implementos de labranza, de cultivo y
 

de cosecha; bombas, grupos clectr6renos y otros.
 

- Para auxiliares de contabihidad: Cursillos cortos so
 

bre sistemas uniformes a emplearse en la Contabilidad,

Almac~n, Inventario, Registros.
 

- Para secretarias: Procedimiento de trzmite documenta
 

rio, archivo y redacci6n.
 

Debe ten,!rse muy presente que la eficiencia en el trabajo
 

de asistencia t6cnica que cumplen los profesionales, de 

pende en gran medida de la idoneidad del personal de man 

do medio con que cuenta. 

Consideraci6n especial merece c-l Capitulo de Metodologia

de Extensi6n, para todos aquellos servidores que operanen
 

contacto directo con el agricultor, muchas veces renuonte
 

a adoptar pr~ctic.is distintas a la rutina de su trabajo.
 

Tales agricultores deben ser persuadidos previamenta con
 

una labor educativa extensionista bien conducida.
 

GRUPO C: PROFESIONALES DE NIVEL UNIVERSITARIO.
 

1. Capacitaci6n en Extensi6n.
 

Los profesionales que integran el equipo t6cnico de
 

las dependencias del Ministerio de Agricultura actual, en
 

elevada proporci~n son j6venes que no han tenido oportuni
 

http:pr~ctic.is
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dad de ser adiestrados en t6cnicas didActicas para cum
 

plir con su trabajo de transferencia de tecnologia en fa
 

vor de los agricultores. Si bien tienen buena voluntad y
 

apoyo t6cnico de parte de sus jefes, es evidente que acu
 

san algunas deficiencias, derivadas de su falta de prepa
 

raci6n en Hetodologia. Y como la labor que desarrollan 

con los productores no s6lo es de carcter tecnico, re
 

quieren una capacitaci6n adecuada en Extensi6n.
 

Los cursos de capacitaci6n versargn con detalle, sobre los
 

capitulos generales siguientes:
 

- Filosofla de Extensi6n: Objetivos, naturaleza, princi
 

pio3.
 

- Metodologla: M~todos de contacto individual, contacto 

con grupos, comunicaci6n con masas. La informaci6n en 

Extensi6n. 

- Planificaci6n: Principios y etapas. El Plan de Traba
 

jo Anual.
 

- Supervisi6n: Principios, tecnicas.
 

- Evaluaci6n: Principios, etapas.
 

2. Capacitaci6n Tkcnica.
 

Si consideramos que la ciencia agron6nmica evoluciona

constantemente, precisa mantener a los profesionales debi
 

damente informados, sobre la creaci6n de nuevas varieda

des de plantas o razas de animales, mis productivos o m~s
 

resistentes al ataque de enfermedades; nuevos sistemas de
 

combate de plagas; nuevas tecnicas de alimentaci6n en el
 

ganado, etc.
 

Papel del Especialista en la Capacitaci6n de Personal.
 

El especialista tiene un papel decisivo en la capacita
 

ci6n del personal de cualquier nivel ya se trate de ma
 

terias t6cnicas o de Extensi6n.
 

17$
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Al Supervisor de Extensi6n, responsable de las activida
 

des de Capacitaci6n, le corresponde promover, organizar y
 
evaluar los eventos de capacitaci6n.
 

Los especialistas que prestan su colaboraci6n provienen 
de la Universidad, de la Estaci6n Experimental o del pro
 
pio Cuerpo de Especialistas que opera dentro del Proyecto.
 

En Anexos NQ 3 y 4 se consigna informaci6n adicional refe
 
rente a eventos de capacitaci6n de personal.
 

6.4 	 Programa Anual Priorizado de Inversiones en locales, vi
vienda y movilidad para los profesionales. Estrategia de
 
Ejecuci6n Anual de las Inversiones.
 

6.4.1 Infraestructura fisica para oficinas y vivienda.
 

E1 Agente de Extensi6n requiero disponer de una o
 
ficina bien equipada. Igualmente un servidor p6blico me
 
rece contar con una vivienda dotada de las comodidades mi
 

nimas.
 

Muchas veces no se da importancia a la infraestructura fl
 
sica requerida para que el personal do campo realice su
 
trabajo a satisfacci6n. Este aspecto se agudiza cuando 
la sede de trabajo no es una ciudad desarrollada y con
 

servicios.
 

El Extensionista necesita de una oficina instalada con
 
comodidad y amplitud, para recibir a los agricultores que
 
acuden en demanda de ayuda. Pero si se trata de vivienda,
 

la exigencia es un imperativo que reclama soluci6n priori
 
taria; tinto mAs si el servidor tiene fam.:lia. No es po
 
sible exigir al personal rendimiento en eL trabajo, al
 
que debe dedicar toda su atenci6n, si no tiene una vivien
 

da c6moda y un salario razonable.
 

En el capitulo de Diagn6stico, al evaluar la disponibili-
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dad de edificaciones para oficina y vivienda, se ha deja
 

do sentado que la infraestructura fisica existente no cu
 

bre la demanda de necesidades.
 

Para resolver se propone las medidas siguientes:
 

1. 	Los locales para oficinas de Extensi6n y Vivienda pa
 

ra el personal pueden habilitarse asignando un presu
 

puesto de refacciones.
 

Las construcciones de las Unidades Bhsicas y de los
 

Centros de Servicios ejecutados al establecerse la Co
 

lonizaci6n Tingo Naria-Tocache-Campanilla, que han su
 

frido deterioro s6lo necesitan una reparaci6n.
 

2. 	Los locales para oficina de Extensi6n y Vivienda para
 

los Tecnicos Agropecuarios Sectoristas son escasos y
 

deben procederse a construir edificaciones sencillas.
 

3. 	En los lugares donde no hay edificaciones apropiadas

para profesionales, deben construirse con material no
 

ble.
 

4. 	Lar oficinas y viviendas que han sido cedidas a ser
 

vidores p6blicos dc otros sectores o a personas parti
 

culares deben ser recuperados.
 

La habilitaci6n de las edificaciones por refacci6n, se es
 

tima que demanda un gasto de S/. 10,000 por metro cuadra

do. La construcci6n de nuevos locLIes, con material no
 

ble, para oficinas y vivienda de profesionales se estima

en S/. 70,000 por metro cuadrado.
 

Para personal de mando medio (Tecnicos Agropecuarios) se
 

sugiere construcciones sencillas, con piso de cemento, mu
 

ros de madera aserrada y techo de calamina, a un costo de
 

S/. 20,000 por metro cuadrado. Tenemos la referencia de
 

que en Tocache se han construido para EMDEPALMA, unidades
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similares a un costo de S/. 16,000 por metro cuadrado en
 

1980.
 

Las greas asignadas a las construcciones son: 
2 

- Oficinas locales de Extensi6n 
80 m 

- Vivienda para Supervisor 150 

- Vivienda para profesionales 120 

- Vivienda para Educadora Familiar 60 " 

- Oficina-Vivienda para Sectorista 80 " 

Complejo papa 2 T'cnicos Agropecuarios, Chofer 

y conserje en sede de oficina de Extensi6n. 250 m2 

6.4.2 Movilidad para Personal de Extensi6n.
 

Teniendo en cuenta las condiciones climfticas de
 

la zona con lluvias copiosas y de caminos con mantenimien
 

to deficiente se estima que el tipo do vehiculo adecuado

es la camioneta tipo jeep cin doble transmisi6n. El Land
 

Cruiser Hard Top de Toyota esti valorizado en S/. 6'200,00
 

aproximadamente. Son vehiculos aparentes para el uso de
 

profesionales.
 

El tipo Land Cruiser Station Wagon con capacidad para 


pasajeros, se cotiza en S/. 9'000,000. Se recomienda pa
 

ra transportar grupos de personas.
 

Las camionetas pick up, con dos asientos y tolva para
 

transportar carga ligera, se cotiza en S/. 5'500,000.
 

Para el caso de los T~cnicos Agropecuarios que deben cir
 

cular en trochas carrozables dificiles, se recomienda mo
 

tocicletas tipo Trail 110 con llantas pantaneras de Honda,
 

o similares. Rinde hasta 180 km. por gal6n de gasolina.
 

Los deslizadores do fibra de vidrio ccn motor fuera de
 

borda de 25 HP y tanque de 28 litros dc combustible, se
 

estima en S/. 1'200,000.
 

8 
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Se ha considerado asignar 3 camionetas a cada oficina de 

Extensi6n para movilizar a 4 profesionales. Igualmente,

oe asigna una motocicleta a cada T6cnico Agropecuario. 

El presupuesto de operaci6n se consigna con detalle de
 

partida especifica en el Cuadro 6.5.-i.
 

6.4.3 Equipo para demostraciones en el campo.
 

Con el fin de que el extensionista en el campo 


en el hogar desarrolle un trabajo con demostraciones obje
 

tivas, se ha considerado la dotaci6n del equipo de imple
 

mentos, herramientas y utensilios agrupados en:
 

- Equipo para agricultura: Pulverizador de mochila, equL
 

po de poda, de injertaci6n. Implementos de jardineria.
 

- Equipo para ganaderi'a: Nariceras, jeringas, emascula

dor, sondas mimarias, term6metros.
 

- Equipo para Educadora Familiar: Utensilios de cocina,
 

vajilla, equipo de costura, hotiqun.
 

- Material de ensefianza: Franel6grafo, portafolio grgfi
 

co, proyector, mrquina fotogrgfica.
 

En los Anexos NQ 5 y 6 se anotan el detalle del equipo re
 

querido para las oficinas de Extensi6n.
 

Finalmente debo insistir en la importancia que tiene la
 

Unidad M6vil, como un medio efectivo de llegar a grupos o
 

n6cleos de productores localizados en lugares alejados pa
 

ra llevarles mediante el cine tecnologia agricola, pecua
 

ria y forestal; peliculas sobre saneamiento ambiental, hi
 

giene-vivienda, desarrollo de la comunidad, etc.
 

Para el efecto una camioneta panel debe ser equipada con
 

un Proyector,un grupo electr6geno y una colecci6n de peli
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culas que son exibidas y comentadas por el Extensionista,
 

provocando un diflogo.
 

Se observa que se ha incluido la adquisici6n de una mhqui
 

na fotogrffica. Este elemento es valioso para ilustrar 

los informes y para preparar paneles de fotos, donde se
 

observe la evoluci6n de los cultivos; para comparar cam
 

pos demostrativos con campos-testigo, etc.
 

Una foto vale mfs que cien palabras.
 

6.4.4 Equipo y mobiliario de oficina.
 

Es poco lo que las oficinas del Ministerio de Agri
 

cultura, pueden aportar al Proyecto. El mobiliario ests
 

deteriorado, las m~quinas de escribir requieren repara

ci6n. Por tal raz6n se ha considerado la adquisici6n de
 

equipo y mobiliario nuevos a fin de montar las oficinas 

en forma adecuada.
 

6.4.5 Total inversiones.
 

En el Cuadro 6.4.5.-i sc muestra. las inversiones

sefialadas cn los cuatro puntos anteriores. Estas inver
 

siones tambi6n aparecen en forma detallada en la Partida
 

09.00 Bienes de Capital, por un monto de S/. 1,057'524,400.
 

6.5 Gastos de Operaci6n Anuales del Programa.
 

El Presupuesto de Gastos del programa se ha elaborado con
 

siderando, para un mejor ordenamiento, los rubros de Remu
 

neraciones, Bienes, Servicios y Bienes de Capital, utili
 

zando la simbolorja do la Ley d,- Presupuesto vigente, a
 

fin de hacerla compatible con el Presupucsto del Sector -


PGblico. La codificaci6n sn dctallent el Cuadro 6.5.-1 

que consigna 25 partidac especificas. En los Ciadros
 

6.5.-2, 6.5.-3, 6.5.-4, 6.5.-5, 6.5.-.6 y 6.5.-7, hemos a
 

notado por partidas genericas, oficina por oficina y ano
 

/( 



.u~o6.4.5.-1 

Zn mlo=a .*t",,U1L4# do-soles 

E~Jfl'0 D)32UTIA. REPAM"C0U DE mcJE Y D4% 

CTro xr1 .2E PO - InC.%0?= rWmuOJX 

ZOPA ,RIOYUO l 0 IZ E I C2.07 03.12 09.01 09.15 09.17 

ARO AR.02 Af?01 ADO 2 ARC)I Aib 2 Af.0I ADO 2 A'3 I Ai'.02 

I AUC&= Ag. A-..-acu 3'900o - 500, - 2'820, o i'6oD, 3'200, 22'600, 2,400. 

Ai. P. Ruem 3'900, - 5100, , 3'110 640, 21'600, 6'-oo, 22'800, 2'W, 

&A. Vnwllo - 3'900, -- 2500, - 39'800, - 1'0500. 

&A. P" u 3'90, - 80  - 20, - 27"40O, - 21'00, 1'40, 

2. T. MWA Ag. T. 1ad. 3'900& - 0, - 290, 800, 37600, 8'000, 22'100, 3'500, 

EA. Parum - 3'900 . - - 2'500, - I0*'000, - 1'50, 

SA. c.ch.t€ao 3'9W0, - - 2-820, 160, o-32o, 1.16o, 15*900, 700, 

3.1O u A A. R. Uthi a 3'900, - 150, - 2'950, 30, 4'800, 3'200, 23'300, 1'200, 

rA. TYajan 3'900, 3'30, . 2.8a, 60, 32,600, 1-60D, 15900a 700, 

rA. )eygot 3*900, - 3'30, 2-820, 260, 32'6., 160, 15'900, 700, 

IA. Uchisa 3'900, - - - 2'20, 320, 37'600, 3'200, 15'900, 1'.00, 

-. Vm2mum Ag. IA Nmr" 3'900, - 54100, - 2660, 640, 18',00, 600, 1i'200, 800, 

5 2oC€: Ag. Tocache 3*90, - 4'900, - 39W60, - 27'800, - 24'200, -

IA. I4 IPoiv - 3'900, - - - 21980, 39'200, 16'600, -

I~7DYUl~l 17'7r%,,. - 5'10o, - 9'390, - 18'h0o, - 529200, -

60,67U4,i, 7o.00, .4,a00, 91'530, W'500, %03"T-2, 154'200, 284'000, 45-800, 
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CUADRO 6.5.-

Sf2MOIDGIA DE PARTLYh ESIPCIFICAS 
Y fNOICAS 

CODIGO 	 PART IDA S 

01.00 2IUNERkCI(0IE .
 

01.17 Del Fbpcado Lventual Contratado
 
01.18 Del 0brero LDvntual
 

02.00
 

02.06 Material de Eacritorio
 
02,07 Material de Fin cianza
 
02.15 Fatcrial Fotocrafico
 
02.18 	 Material dc Limpicza
 

-. 19 Imprezoz y Suzcripcioncs
 
02.20 Combuztiblc3, Lubricantcs y Crburantes
 
02.23 Repue3ton
 

03.00 SERVICIOS
 

03.01 PazaJcz, Vi&ticos y Asignacionce
 
03.02 Goatos dc Inztalaci6n, Flctec.
 
03.0.5 Scpum PcrZooal
 
03.06 Scguro No Pcrsonal
 
03.09 FZbalc, Fletc y Almacnaje
 
03.11 Mantcnimrento y Rcp amci 6 n
 
03.13 Tarifa de Serviclo Plblico
 

04.00 TEWCFEROCIAS COPTn)MT
 

O4.01 Al Seuro Social del Peru'. Caja do Enfe=
dad y 1MatcrnidaM
 

04.(e Al Scguro Social dcl rerd. Caja Ilacional 
do Pensioncs 

04.36 Pondo Nacional dc Vivienda
 

09.00 BMTE DE CkPItLL
 

09.01 l.bbilirio y F4uipo do Oficina
 
09.02 Mbiliario y Equipo de Ccntros Educativos
 
09.08 Equipo Elcctr6gcno
 
09.22 Mwjuimn, Fotogrdfica
 
09.15 Edificaciones
 
09.17 Vehiculca de Tran.sporte
 



"XIM. Er.L1 ICJ AOUC00A - ?M1JPJUM 

ZCFA flORZAAIA I - AUCAZAWS 

MO zcr mCaeA 0 T 0?T Ai 

I&VAuzSCOMS 

alfwa 

01.00 

ce.00 
21'360,000 

7-C0.O00 
241960.000 

315M.000 
2lb9G.960.000 24,6ooo 

3' ;0.000 31990,000 

4960,000 

lb,000.000 

321-200.000, 

~292.000 
gerryles 03.00 ik230,0 7*890.000 rS9,000 7890.000 7890,000 twm70.00 

?Tmt~frfaelaS 06.00 2 '1.07.AO 2*067,760 2,867.760 2'567.760 2861.760 W3S75.'.a0 

blents to CAStA. 09.00 27-720.000 IS-90,00 - - 2~*WOW 

P4.WZCIO" OLOO 24'960.-40 32'6.000 32160,000 32160C40 32-O,000 ... ,.£oo. 0 

5Illas 02.00 6, W.,)0 3150.0 31 90.000 3*990,0010 4,010.0w. 22200.0 

6. ,vicles 03.00 22*87.000 9*970.000 91970.000 9197C.O-u 9'970.000 52'750.0 

?,,nctervsc:&@ WOO0 2'667.760 3flCS-1.00 31 "S.1.0 3*763.t00 3'753.600 isc1. ,So 

slocce do CapI 'p.00 .8 40 0 9,840000 - - '8O,000 

UUD-ACL'CA V'7TUD &S*3?".7.1o 27*c67.1.,'0 r 00 272T 269,803.L%0 

le0-rsls LOO - I160.O000 17,160.000 iro.ooo, 1,Irio.00 68,6W.000 

atm=@ 02.00 - 6C*60, oo 2-250,000 2'365,000 2-kWSO 13'155.000 

geriLetas 03I.0 - 5190.000 5'T.O.000 51DO000, 51WI.0o 22720.000 

Tsawjvaa 0b.00 . V947.120 1'94.120 1*94s7.120 1-947,120 r7SM. I-M 

stems ?A CaptI 09.00 - 7500.00 . . 300.COD 

AMIA PrlATACU8,MC 31, C7o*, 3r:.,.O 3740.6 650 fI W(41 h 

Renwv,,eleas 

31... 

@LO0 

02.010 

2076.0 

~66.000 
21*960.00 

3.070.000 

24-960.000 

3,260.000 

24*960,000 

3,W40.000 

24-960,000 

V450.000 

220-0m*000 

i9820.000 

9*rylcloo 03.00 6*.83,000 6-M.3000 6'203.000 '203.00 G£2 00 31-293.00 

?waaafazqmeaa o.00 2.07,.00o 2'67.760 2867,70 t*667.760 .160 X181S.w.0 

Bit* CA CeptI 09.00 2*20.000 1-720.000 -

? 0TAL . .. .SS5,600 Z5.0.0 133'YAu.,01O XW269.010 151"141.6 996E4.760 

ler -bl3..C 4* lmtLA zep.vfciam7 cembilma 



CUAO 6.5.-3 

1CmMTI0RflAA 2 - MK)AM 

O)7CA M ECrEMS= A 9 0 TCTA L 
1 3 

AC"CIA TIMOM .IA 1'317.000 61T8'O.4o0 4*7"M3.,00 19QO'3hb00 R9'98.,0 3161)O 

1e.unera. oaa 01.00 21'360,000 32'160,00 32' 150,000 32'160,000 32'16O,O00 150O00,000 

Dlenes 02.00 6720,CO0 3'560,000 3785,000 3'985,000 4'010,000 22'060,C00 

Servicios 03.00 7'45,000 9'970,000 9'970,000 9'970,000 99,'0,000 27'33Z,-00 

Trnaferenri.s. 02.00 2140T.000 3 733, c0 3'788,400 3'788A,0 3'738.4Wl 17'%0-,6O00 

Dienes do Cailtal 09.00 63'30,000 32300,000 - . 73'6C,00 

gUn.AM1C7A PUMA1CM 88',51.12 2-',261.12n .7, -Ti. in 27'L91.120 170..' 55,,Lo 

MemAnc roclona 01.00 - 17'260,000 i"'6E0.000 17160,000 17'160,000 68'6.o,Cco 

Dienes 0.00 - 6060,000 220,000 21365,000 2'80,000 13'155,C00 

Servycios 03.00 - 5'584.000 570,000 5'7C4i,000 5'70a,000 22'696,00 

?rnatertcla Ok.00 - 1-947,120 1'947,120 I97,i20 1'917,220 7'73sLW 

Dienes Is Capital 09.00 - W7'700,000 200,000 200,000 200,000 53*300,000 

RenertcIomne 03.00 21360,000 23'160,000 23'320,000 231260,000 23'10,000 1.&m,O 000 

lienes 02.00 6-300,000 2'650,000 2765,000 2'89',000 2'900,000 17' 110,C00 

Servicloo 03.00 6'o,oo0 7'090,000 7'090,00 7'090,000 7'090,000 31.81),000 

Transfterencla 0.00 2'107,W4 2'6.07,6,6 2637,63 2637,600 2'637,600 2'957,84,0 

Dienes do Capital 09.00 59170,000 21,60,000 - - 62t200,000 

T 0 T A L ..... l9-r57%,Io 8,27,201876i7,20 13'062,320 13'207,320 7216,687,S20 
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ZOM. fl10ZfA 3 OaZ 

Crzf'DzA VZZ= am= 
2 2 

A 3 
3 

T 0T A 

ACLC RmmUIW= 79VT.600 66677 ' w ~ 7. kr%. - TT,7 2*2*.L 

losawrcwgae 01.0 23'160,000 26,760.000 26-760,000 27'76O 2T0.000 130bOOV20.000 

Uimgs 02.00 7*1'Z.000 3650, ~ 3,000 1s30.000 bX~wIk6.0m~ 2215.000 

Seryicles 03.00 24,T0.0 8-%1000 8,4W.0 S'A.1.000 S,.10.000 14.y"O*00 

T.afatesa" 04.00 21637.60 2-6V.600 2*667.760 2'367.760 21 T760 1b6W.O4 

31640 4. CAVlta 09.00 31,7 0.O00 I.'9M'. - - 36*W. coo 

senscrscJeass 01.00 20'7'0.000 22'5Wo,000 2250.D 22%0.000 92-560,00 11WOC.000 

alone$ 02.00 6'3",000 21610,000 21765.000 21875.000 2-900.000 17,490,00 

Sorvic Ias 03.00 91930. OW 6'Tl0.00 6*fl0.000 677?0.000 6, 70~.000 37-010.000 

T,,nafracIas 04..00 Vkn3.h~s0 2'67,760 2,667.76o 21867.7W 2,80.76a 1,879,L83 

viewsg 44 Capital 09.00 52'000.000 2-46O,000 54* .O* 

seamslmes 02.0 20.760.0 24-360,000 A'360.000 24-360,000 24,36o*000 118?00.00 

N~ew$ MO.0 6'30,000 2*6W*000 2'803.000 2.94.0010 21950,I* 17,655.0c 

str~itea 03.00 6-750,000 GoV.00 8*030.000 8,030.000 8',000m 38 870.0w 

bTasfey~owa 0l..00 2'1.07.I.4 2*a67.760 21867.760 2186T,160 21867.760 236761-.0 

Iems ed Capital 09.00 3r '~. oo WJ.o0.00 - - 61,91.0.Coo 

97%.AC--1A UtVAILA 91*..17.1 3r 7.I7.LY4 35W-. I % 15 . 25 

Recarsetwes 01.00 207E0,W 22'%,D 225,0 22160.000 22'5W.000 121.*O.CO0 

Blame 00P.00 61100.000 2'63.,O 2*765.0 2'9.WO 2g.W.0 tr&.7o.o 

5.rvic io moo0 9*3.0 r270.000 VTO0 70.0uSJ r - r. = .1.0 

?rw~sterecLas 014.00 2'407,.14 2* U. 360 2186T. 36 2,861.36 2,80,36o 13'6-..Sa0 

Slow$ 4. Cap7ta 0).00 32 C2* * -*4o~c 54W.o 

T 0 T A L . 5'39920 U;12.6 XW3004 110)0.6h0 15i'O.04 972112.L80 



CUAM 6.5.-5 

ZOrA PIOmmA 14 IA mCRJAm 

OFICI DE EaCERSION 

ACECIA IA MDRAM 

flerunezraciones 

Bients 

Servicios 

Tranzfemencias 

Bienes de Capita1 

OODIMO 

01.00 

02.00 

03.00 

04.00 

094WZ 

1 

75'487,280 

181960,000 

6'1B0,OOo 

11'2D0,000 

2'177,280 

36'960,000 

2 

50'267.120 

261160,000 

2'860,000 

8331Dooo 

3'097,120 

91840,000 

A R 0 
3 

4o'587.20 

261360,000 

3'C00,000 

8131D 00 

3'097,20 

14 

401727.20 

261160,000 

3 160,000 

8'310,000 

3'097,220 

5 

4O'77,0 

260160,000 

3' 180,000 

8'31o,Coo 

3'097,220 

-

T O T A L 

247'815,760 

223'600,000 

11'400,oo 

44,450,000 

14' 565,760 

-

T O TA L . . . .. 495'631,520 



CUAjjO 6.5.-6 

ZOIA PRIOMRIA 5 - TOACM 

A N 0 
OFIC331A DE EXTENION CODIGO T O T A L 

ACMEA TOCACHE 308'798,080 4'328. 443,080 4422§.080 41'5C8,030 2M'26o, oo 

Rc==nrsciones 01.00 28'560,O00 28'560,000 28'560,000 28'560,000 28'560,000 142?800,00 
Bienes 02,00 7'080,000 3'350,000 3t14o,o00 3'730,000 3'730,000 21'430,000 
Servicios 03.00 13'71-0,000 8'930,000 8'930,000 8'930,000 8'930,000 49'30,COO 
Tranzforr2nc.s 04.00 3'288,000 3'288,080 3'288,080 3'288,080 3'28.O80 26'1;1O,DX) 
B. eneG de Capital 09.00 56'160,ooo - - - 56'1io,cOo 

SUB.A- CIA IA'POLVOPA 919Z3,000 3,833.00 3'963,Ooo 3 93,00 7 862,0 

Rcm.neraciones 01.00 - 22'560,ooo 22'560,oo0 22'560,0oo 22'560,ooo 90'240,000 
Biencs 02.00 - 6'420,oo 2'640,ooo 2'770,000 2'900,O00 14'730,O00 
Servicios 
Transferencias 

000 
0 .00 

-
-

7150,000 
2'363,000 

7'270,000
2'363,000 

7'270,000
2'363,OO 

7'270,000
2'363,000 

23'960,000
9'52,000 

Bienes de Capital 09.00 - 59'480,000 - - - 59'"40,O00 

T 0 T A L..... 108'798,080 12'i01,O80 79'151,080 79'147,080 79'601,080 489122,400 

",,3 
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CuAm 6.5.-7 

SUPERVIIM 

OFICIIA BE E ,C 

5WPERIVIIN DmE X=M~N 

Rmincraciones 

Bie,-3 

Servicion 

TragnztrenCi 

Bienes de Capital. 

CODI0 

oLoo 

02.o 

03.00 

o4.oo 

09.00 

52'56o,OO" 

23'444,40o 

25'050,000 

4'9o4,160 

1941'0C0000 

A 
2 

52,560,000 

5'950,000 

19'TO,000 

4904,10 

0 
3 

52'56,000 

6'355,000 

19'71D,000 

4'904,260 

4 

52560,o0 

6'176o,ooo 

19'720,000 

4,904,260 

-

5 

52'56o,o0o 

6'76o,ooo 

19'72D,000 

'904,,160 

-

T TA L 

262,8oo,ooo 

49'269,oo 

iD3'9o ,000 

2,,52o,eoo 

194,,0oo00 

T 0 T A L. . . . . 300'03B,560 83'384,6o .83'529,36o 83'934,260 831934,26O 634,620,2oo 

-o 
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por afo el gasto previsto para el Programa de Extensi6n A
 

gricola, para las 5 zonas prioritarias. El primer aflo
 

asciende a S/. 1,310:923,880: y el total Ln cinco afios as
 

ciene a S/. 4,101'545,520. Ver Cuadro 6.5.-8.
 

Trathndose de un proyecto inmerso en el 5cctor pblico,al
 

consignar las cifras que corresponden al Capital Fijo y
 

a los Pastos de Operaci6n, hemos ajustado los items a la
 

Ley de Presupuesto vigente codificando las partidas segfin
 

las normas de la mencionada Ley.
 

laciendo un comentario sobre el particular debemos expre
 

sar lo siguiente:
 

01.00 REMUNERACIONES.
 

Teniendo en cuenta que el territorio del proyecto
 

acusa un alto costo de vida y que por otro ladohay
 

que dar incentivos a personal de calidad que debe
 

instalarse en zona de selva, la escala de remunera
 

ciones propuesta es la siguiente:
 

Haber Mensual
 

Ing. Agr. Coordinador SI. 300,000.00 

Ing. Agr. Agente de Extensi6n 
Agricola. 250,000.00 

Profesional: 
nal. 

Especialista Zo 
220,000.00 

In. Agr. Sub-Agente de Exten 
sign. 200,000.00 

Educadora Familiar (Promotora 
Social) a nivel local. 180,000.00 

T6cnico Agropecuario 150,000.00 

Secretarias 100,000.00 

Obrero calificado: 
torista 

Chofer-Mo
100,000.00 

Conserje 70,000.00 
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CUADRO 6.5.-8
 

REMUNERACIONES, IENES, SERVICIOS Y BIENES CAPITAL
 

POR ZONAS PRIORITARIAS 

PRIMER ANO TOTAL 5 ASOS 

Zona 1: AUCAYACU 256'885,600 949'686,760
 

Zona 2: TINGO MARIA 197'574,440 724'687,920
 

Zona 3: UCHIZA 355'539,920 972'612,480
 

75'487,280 247'815,760
Zona 4: LA MORADA 


Zona 5: TOCACHE 108'798,080 489,122,400
 

300'600,000 634'620,200
SUPERVISION 


CAPACITACION DE PERSONAL 16'600,000 83'000,000
 

T 0 T A L: S1. 1,3101923,880 4,101'545,520
 

I/I/
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02.00 BIENES.
 

02.07 Materiales de Ensefianza.
 

Dotaci6n de equipo agricola, ganadero y de exten
 

si6n a fin de que el personal disponga de equipo 

de trabajo, para sus demostraciones de campo. En
 

anexo separado se consigna el detalle.
 

02.20 Combustibles, Carburantes, Lubricantes.
 

Se ha estimado el consumo por unidad motorizada, 

por mes y por afio teniendo en cuenta los factores
 

climatol6gicos y la calidad de las vias de trans
 

porte.
 

02.23 Repuestos.
 

Siendo necesario adquirir repuestos para un mante
 

nimiento normal de las unidades de transporte, que
 

con el uso exigen reparaciones cada vez m~s costo
 

sas, se ha asignado partidas crecientes por afios.
 

03.00 SERVICIOS.
 

03.01 Pasajes y Vi~ticos.
 

Es un rubro muy importante por estar relacionado 

con la labor de campo que debe cumplir el perscnal
 

de E.:tensi6n y.que en gran medida condiciona el
 

exito del Proyecto. Se ha hecho un analisis que

considera las asignaciones siguientes:
 

Vi~ticos de dia completo por mes.
 

Para profesionales: 10 dias x S/. 6,000.00
 

Tecnico Agropecuario: Sec
 
torista. 5 dias x S/. 4,000.00
 

Choferes: 10 dias x S/. 4,000.00
 

http:4,000.00
http:4,000.00
http:6,000.00
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S610 refrigerio, sin pernoctar; por mes.
 

Para profesionales: 10 dias x S/. 2,000.00
 

Thcnico Avropecuario: 15 dias x S/. 1,500.00
 

Choferes: 	 10 dias x S/. 1,500.00
 

03.02 	Gastes de Instalaci6n.
 

Para personal contratado fuera del lugar asignamos
 

S/. 60,000.00 por una sola vez, con una cuota de 2
 

cambios por oficina de Extensi6n por afto.
 

03.05 	 Se asigna un seguro contra riesgos, para todo el
 

personal que viaje, con una prima anual de S/.10,000
 

por persona por afio.
 

03.06 	 Se asigna un seguro para camionetas, a raz6n de
 

S/. 100,000 por unidad por afio.
 

03.11 	 Reparaci6n Inmuebles.
 

Para habilitar la infraestructura en las Unidades
 

B5sicas y Contros de Servicios quo actualmente han
 

sufrido deterioro por falta de mantenimiento. Es
 

timamos en S/. 10,000.00 por metro cuadrado el irn
 

porte a todo costo.
 

09.00 	 BIENES DE CAPITAL.
 

09.01 	 Mlobiliario y Equipo de Oficina.
 

Peso a que n la 5clva abunda la madera, hay esca
 

sez de fibricas de muebles. Las pocas que exis
 

ten cotizan los mucbles a precios similares a sus
 

equivalentes Mariufacturadoz en Lima, metlicos. 

Pot tel raz6n y para evitar" dilaciones en la en
 

trega, se ha considerado, su adquisici6n en L-imra.
 

El anexo respectivo consigna las cotizacioues por
 

http:10,000.00
http:60,000.00
http:1,500.00
http:1,500.00
http:2,000.00
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unidad.
 

09.08 Grupo Electr6geno
 

Se asigna una Unidad a cada complejo di vivienda-o
 

ficina.
 

09.15 Edificaciones:
 

Es un problema crucial y que tiene que afrontarse
 

con decisi6n, pese a su elevado costo.
 

Si bien exi:;te infraestructura que se puede habili
 

tar, la demanda del Proyecto es grande y precisa
 

complementar con nuevas edificaciones. Previa in
 

formaci6n tomada en diversas fuentes, se estima el
 

costo de construcci6n en SI 70,000.00 par metro
 

cuadrado con material noble.
 

El Srea construida, asi5nada a los servidores del
 

Proyecto corresponde al siruiente detalle:
 

80 m

Oficina de Extensi6n 


Supervisor 150
 

Agente, Sub-Agcnte, especialista 120 

Educadora Familiar 60 " 

Para el personal de mando medio (tfcnico agropecua
 

rio) se harhn construccicnes sencillas con piso de
 

cemento, muros de madera aserrada y techo de cala
 

min.; a raz6n de S/ 20,000 metro cuadrado. En To
 

cache se ha tomado contacto con el constructor que
 

ha edificado muchas IInidadts para personal de EMDE
 

PALMA, cotizando en 1982 !a suma de S/. 16,000 par
 

metro cuadrado.
 

Area para oficina-vivinda dc sectorista 
80 m 

Complejo para dos t6cnicos a-eropccuarios, 

chofer y conserje, ,-n sede de Oficina de 
250 m
 

Extensi6n. 


2 

http:70,000.00
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09.17 Vehiculos.
 

Las cotizaciones promediales por unidades adecua
 

das a las condiciones de ,alva son:
 

Camioneta t;l' Jeep Si .6'200,000;00
 

Camioneta Station Wagon 9'000,000.00
 
(0 pasajeros)
 

Camioneta Pick up (doble tracci6n) 6'000,000.00
 

Motocicletas importadas 700,000.00
 

Las inversiones en bienes para poner en marcha co
 

rresponden al detalle siguiente:
 

12 Afio 2Q Aflo Total
 

Equipo para demos 601674,400 111700,000 721374,400
 
traciones.
 

Reparaciones Inmue
 
bles. 44'400,000 - 44'400,000
 

Mobiliario y equi
pos. 41'530,000 11'500,000 53'030,000
 

Edificaciones. 403'720,000 154'200,000 557'920,000
 

Vehiculos. 284'000,000 45'800,000 329'800,000
 

1'057'524,400
 

Se observa que el rubro Edificaciones es el m~s elevado,
 

por cuanto los costos de S/ 70,000 por metro cuadrado
 

son realmente altos; pero tal es la realidad. El segundo
 

rubro alto corresponde a la adquisici6n de vehiculos. Re
 

sulta que las instalaciones de vivienda y oficina, asi co
 

mo la movilidad son los elementos m~s onerosos, pero re
 

presentan dos necesidades de impostergable atenci6n.
 

6.6 ZONA PRIORITARIA 1 0 AUCAYACU.
 

Antecedentes.
 

Antes de 1969 en Aucayacu funcionaba una oficina de Exten
 

http:700,000.00
http:6'000,000.00
http:9'000,000.00
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si6n Agricola dependiente del SIPA. Al establecerse la
 
Colonizaci6n Tingo Maria-Tocache-Campanilla, e instalarse
 

la sede principal en Aucayacu, esta importante zona ini
 

ci6 zctividades de promoci6n agricola y ?ecuaria.
 

En la actualidad la Agencia de Producci6n de Aucayacu, es
 

la Unidad BSsica del Ministerio de Agricultura, encargada
 

de la Promoci6n y Asistencia T6cnica a los agricultores.
 

Tiene como sede el Centro de Servicios de Aucayacu al i
 

gual que las Unidades Operativas especializadas en Refor
 

ma Agraria y Asentamiento Rural, Riego, Forestal y Admi
 

nistraci6n.
 

El Centro de Servicios do Aucayacu, registra 50 trabajado
 

res, entre profesionales, tecnicos de mando medio, admi
 

nistrativos y otros, seg6n el detalle siguiente:
 

Mando Mando Adminis Pers. 
W UD Sup. Mei' i trativo Obrero TotalFJNCIONAL 

Coordinaci6n 2 - 6 13 21 

Ag. de Producci6n 3 7 1 1 12 

Reforma Agraria y 
Asent. Rural. 1 7 1 4 13 

Fore3tal. - 1 1 - 2 

Riego - 1 - - 1 

Comercializaci6n - 1 - - I 

TOTAL: 6 17 9 18 50
 

La zona de Aucayacu tiene una singular importancia tanto
 

agricola como ganadera y forestal; por el grea cultivada,
 

por la concentraci6n parcelaria, por la topografla, la
 

vialidad con un tramo de 50 km asfaltados, y la vecindad
 

a Tingo Maria, principal centro de comercializaci6 n. De
 

igual mancra la ganaderia ha adquirido apreciable desarro
 

11o, principalmente entre los colonos asentados en la
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margen derecha del rio Huallaga.
 

Aucayacu, estg conformado por las Sub-zonas de Pueblo Nue
 

vo, ?ucayacu y ?unayacu en la margen derecha del Huallaga,
 

Venenillo (Sta. Martha, Los Ced.os, Chontayrcu), y Pucate
 

en la margen izquierda.
 

De 55,000 ha. que representa el 26% del total de la Col_
 

nizaci6n, el P.royecto pretende incorporar 10,000 ha. con
 
actividades de promoci6n agricola y pecuaria.
 

Los cultivos m~s importantes son arroz, maiz amarillo du
 

ro, pltano, cacao, yuca, citricos, caf& y frutales nati
 

vos de gran significaci6n en la dieta de la familia rural,
 

entre ellos el zapote, aguaje, caymito, pijuayo, maracuya,
 

taperib& y pomarrona.
 

Despues de este breve pre/.mbulo nos referiremos a la es 

trategia de implementac6n del programa e instalaci6n de 

oficinas de Extensi6n. 

Criterios para la apertura de Agencias de Extensi6n.
 

Como elementos de juicio para sustentar la apertura de
 

unidades de Extensi6n, se han considerado los siguientes:
 

- La ubicaci6n actual de dependencias del Ministerio da
 

Agricultura.
 

- La distribuci6n de Centros de Servicios y de las Unida

des Bsicas de la Colonizaci6n Tingo Maria-Tocache-Cam

panilla.
 

- La concentraci6n parcelaria y las conclusiones del es
 

tudio social.
 

- La importancia de los cultivos, la ganaderia y el poten
 

cial agropecuario en funci6n de la realidad actual y
 

del potencial futuro.
 

- Las vias de comunicaci6n y transporte disponibles.
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- La necesidad do promocionar las actividades agropecua
 

rias a fin de ofrecer condiciones ventajosas (Asisten
 

cia T6cnica, Credito, Vialidad) con el prop6sito de a
 

traer hacia el Proycctu a la poblaci6r, dedicada al cul
 

tivo do la coca. Se estima que como consecuencia de
 

las medidas para restringir la producci6n de coca haya
 

apreciable poblaci6n desocupada.
 

- La coordinaci6n con los Programas de Agricultura, Gana
 

deria, Forestal, Cr6dito y Comercializaci6n.
 

- Las facilidades do transporte (fluvial o terrestre) de
 

productos para su comerciali;aci6n.
 

Para la primera zona prioritaria se han considerado 3 ofi
 

cinas en la margen derecha del rio Huallaga y una on la
 

margen izquierda, con la ubicaci6n siguiente:
 

AGENCIA AUCAYACU: k.:. 52 de Carretera Marginal. Es en Au
 

cayacu donde el Ministerio de Agricultura dispone de su
 

ficiente infraestructura f1sica, tanto para local de ofi
 

cina, como viviendas para el personal. La agencia estars
 

integrada as!:
 

V- Aiio: 

- I Ing. Agr6onomo Agente de Extensi6n (Jefe) 

- 1 Medico Veterinario Especialista. 

- I Ing. Agr6nomo Agente do Clubes Agric. Juv. 

- I Educadora Familiar : (Promotora Social) 

- I Thc. Agropecuario, Asistontc en agricultura. 

- I T6c. Agropecuario : Asistente en ganaderia. 

Ambos t6cnicos atender~n el territorio vecino a Aucaya 
CU. 

- I Tec. Agropecuario Asistente administrativo. 

- I Chofer motorista 

- 1 Conscrjo 

Los sectores de Extensi6n bajo supervisi6n del Agente 
son: 

- Sector Aucayacu. 

- Sector Pucate, ubicado en el C.P. San Jose de Pucate. 
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para aterider la cuenca alta del rio Pavayacu y predios
 

aledafios, en la margen izquierda del Huallaga.
 

2Q Aio:
 

- Sector Primavera, ubicado en el C.P. Primavera, con ju
 

risdicci6n en la cuenca alta del rio Pucayacu; margen
 

izquierda del Iluallaga.
 

- Sector Cotomono, para atender los predios qte circundan
 

el cerro del mismo nombre. margen derecha rio Huallaga.
 

AGENCIA PUEBLO NUEVO: Km. 35 de la Carretera Marginal, lo
 

calizada en Pueblo Nuevo, donde se utilizarl en parte la
 

infraestructura fisica de la Unidad B&sica del mismo nom
 

bre para oficina y viviendas.
 

El personal es el siguiente:
 

- I Ing. Arr5nomo Agente de Extensi6n (Jefe) 

- I Ing. Zootecnista Especialista 

- I Ing. Agr6nomo Agente de Clubes Agricolas Ju 
veniles.
 

I Flucadora Familiar (Promotora Sicial) 

- I T~c. Arropecuario Asistcnte en agricultura 

- I T6c. Agropecuario AsiLc(.nte en Ganaderia. 

Ambos para atender los predios vccinos a Pueblo Nuevo. 

- I T~c. Af'ropecuario Asistente Administrativo. 

- I Chofer motorista 

- 1 Conser-je 

Los sectores dc Extensi6n auxiliares de la Agencia son:
 

1Q Afio:
 

- Sector Pueblo Nuevo.
 

- Sector Santa Lucia, con sede Estaci6n Experimental de 
Tulumayo. 

- Sector Pacae, ubicado en la cuenca media del rio Pacac.
 

/*
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2v Afc:
 

-
Sector Pendencia, para atender a los productores de la
 

cuenca del mismo nombre.
 

-
Sector Fundo Rico, que abarca la cuenca Media y Alta
 

del rio Anda.
 

SUB-AGENCIA VENENILLO.
 

En la margen izquierda del Huallaga, frente a Pueblo Nue
 
vo, con sede en C.P. Venenillo; con el personal siguiente:
 

- Ing. Agr6nomo Sub-Agente de Extensi6n (Je
fe) bajo la supervisi6n
Apente de Pueblo Nuevo. 

del 

- 1Ing. Agr6nomo Especialista en cultivos. 
- I Ing. Agr6nomo : Apente de Clubes Agricolas -

Juveniles. 
- I Educadora Familiar : (Pronotora Social) 
- 1 Tic. Agropecuario Asistente Agricultura. 

- I Tec. Aj.rnpecuario Asistente Ganaderia. 
- I Thc. Aeropecuario : Asintente adr.vnistrativo. 

- I Chofer motorista 

I Conserje. 

Los sectores de la jurisdicci6n son:
 

- Sector Venenillo.
 

- Sector Los Cedros, sede C.P. Los Cedros, para atender a
 
los predios de la cuenca del rio Cuchara. Este sector
 
debe instalarse el primer aho bajo la dependencia del
 

Agente de Pueblo Nuevo.
 

- Sector Chontayacu, sede C.P. Chontayacu.
 

- Sector Santa Martha, cn el C.P. Santa Martha, para aten
 
der los predios de la cuenca del rio Cel misino nombre.
 
Cabe la alternativa de instalar la scde en Bartolomi He
 

rrera.
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SUB-AGENCIA PUCAYACU.
 

Km. 74 de la Carretera Marginal; Sede Unidad BAsica Puca
 

yacu. Personal:
 

1Q Afio:
 

- I Ing. Agr6nomo Sub-Agente de Extensi6n ( Je 
fe) bajo la supervisi6n der 
Agente de Extensi6n en Auca
yacu. 

- I Ing. Zootecnista : Especialista en Ganaderfa. 

- I Ing. Agr6nomo : Agente de Clubes Agr. Juveni 
les. 

- I Educadora Familiar (Promotora Socidl) 

- 1 Tic. Agropecuario Asistente Agricultura. 

- I Tec. Agropecuario : Asistente Ganaderia. 

Ambos atender~n predios vecinos a Pucayacu.
 

- I T~c. Agropecuario Asistente Administrativo.
 

- I Chofer Motorista
 

- 1 Conserje.
 

Los Sectores Auxiliares del Agente se instalar~n:
 

1Q Afio:
 

- Sector F cayacu. 

- Sector Marona, en el C.P. del mismo nombre para atender
 
la vertiente alta del rio Aspuzana y vertiente baja del
 

rio Azul.
 

22 Afio:
 

- Sector Caymito (Maronilla) en la confluencia de losrios
 

Pintayacu y Aspuzana.
 

- Sector Victor Andr~s Belaunde para atender los predios
 

comprendidos en la margen derecha del rio Huallaga en
 

tre los km 80 al 88 (Madre Mia).
 

De acuerdo con 1o descrito al 2Q afio la Zona de Aucayacu
 

estarS atendida por 2 Agencias de Extensi6n, 2 Sub-Agen
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cias y 20 Sectores.
 

6.7 Zona Prioritaria 2: TINGO MARIA.
 

Antecedentes.
 

Los primeros intentos formales para la Colonizaci6n y
 

Asentamiento Rural en Tingo Maria datan de la d6cada del
 

.-fio 30. Resulta asi que Tingo Maria es una poblaci6n on
 

mas de 50 afios de vigencia, durante los cuales se han re
 

gistrado etapas de tra'-ajo intenso, principalmente en el
 

aspecto de investigaci6n, cuando la Estaci6n Experimental
 

de Tingo Maria, contaba con numeroso personal tecnico ca
 

lificado y c6modas instalaciones fisicas y laboratorios,
 

establecidos con financiamiento internacionai.
 

Desde el punto de vista de la ecologia tiene caracteristi
 

cas propias que difiere de la zona de Aucayacu.
 

Consecuentemente los cultivos difieren en algunos rubros:
 

asi cobran especial importancia el cafeto, el cacao y el
 

t6; igualmente la ganaderia vacuna lechera, es importante
 

al contar con un centro de comercializaci6n seguro.
 

Si bien los servicios de apoyo a la producci6n esthn cen
 

tralizados en la ciudad de Tingo Maria, debido a las li
 

mitaciones de orden estructural o presupuestal, la ayuda
 

al productor no tieno la eficiencia requcrida.
 

Esta zona cs importante y tiene un potencial promisor con
 

la ventaja de su ubicaci6n geogr~fica, vias de comunica

ci6n y sede de las principales dependencias del Estado, 

destinadas a la promoci6n econ6mica (agricola, industrial,
 

forestal).
 

El Proyecto considera la incorporaci6n de 7,000 hectgreas
 

dentro de los programas de promoci6n agropecuaria, en la
 

zona prioritaria, Tingo Maria.
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La ubicaci6n de las oficinas de Extensi6n, como unidades
 

indispensables para promover el desarrollo de la agricul
 
tura, la ganaderia y un mejor nivel de vida de la familia
 
rural, se ha realizado con los mismos c.iterios anotados
 
para el caso de la primera zona prioritaria.
 

Agencia TINGO MARIA.
 

Con sede en la ciudad del mismo nombre. Personal:
 

12 Afio.
 

- 1 Ing. Agr6nomo : Agente de Extensi6n (Jefe) 

- I Medico Veterinario : Zspecialista. 

-';I Ing. Agr6nomo : Agente de Clubes Agr. Juveni
les. 

- I Educadora Familiar (Promotora Social) 
- I Tec. Agropecuario Asistente Agricultura. 
- I T~c. Agropecuario Asistente Ganaderia. 
- 1 T6c. Agropecuario Asistente Administrativo. 

- 1 Chofer motorista 

- 1 Conserjc 

Los o ctors auxiliares se instalarfn en:
 

1 Afio:
 

- Sector Tingo Maria.
 

- Sector Marona, sede C.P. del mismo nombre, para atender
 
predios de Bolaina, Topa, San Juan de Tulumayo y La Co
 

lorada.
 

- Sector Cayumba, sede Cayumba, desde Tingo Maria, hasta
 
el puente del mismo nombre; comprende Chichavito, San
 

Miguel, Expedici6n y Derepente.
 

22 Aflo:
 

- Sector SUPTE; principalmente para atender a productores
 

vecinos al rio SUPTE.
 

- Sector Castillo, sobre la margen izquierda del Huallaga
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cubre Picuroyacu, La Florida y Pachacutec.
 

- Sector Santa Rosa de Quezada. 

SUB-AGENCIA MARONA.
 

Con sede en C.P. Marona. Personal:
 

2Q Afio:
 

- I Ing. Agr6nomo 	 Sub-Agente de Extensi6n (Jefe) 
bajo la superviei6n del Agen
te de Extensi6n de T.M. 

- I Ing. Agr6nomo : 	Especialista en cultivos o ga 
naderia. 

- I Ing. Agr6nomo : 	Agente de Clubes Agr. Juveni
les. 

- I Educadora Familiar : (Promotora Socidl) 

- I Tec. Agropecuario Asistente Ganaderia. 

- I Tec. Agropecuario : Asistente Agricultura. 

- I T6c. Agropecuario : Asistente Administrativo. 

- I Chofer 

- I Conserje 

Los sectoristas auxiliares 	ubicad-s en:
 

- Sector Marona.
 

- Sector Pumahuasi, en la ruta do la carretera a Pucallpa
 

comprende Huamancoto, Aspiza y La Vega.
 

- Sector Sortilegio: la parte alta vecina a la Divisoria,
 

importante por los cultivos de caf6, t6 y ganaderia.
 

SUB-AGENCIA CACHICOTO (Monz6n).
 

Sede C.P. Cachicoto, corresponde a un territorio de gran

potencial agricola, actualmente con profusas plantaciones
 

de coca. Personal:
 

1Q Aflo:
 

- I Ing. Agr6nomo 	 Sub-Agente de Extensi6n (Jefo) 
bajo la supervisi6n del agentc 
de Extensi6n de Tingo Marqa. 



774.
 

- I Ing. Agr6rnomo Especialista en Cultivos.
 

- I Ing. Agr6nomo Agente de Clubes Agr. Juveni
les.
 

- I Educadora Familiar (Promotora Social)
 

- I Tic. Agrop2cuario : Asistente Agricultura.
 

- I Thc. Agropecuario : Asistente Ganaderfa.
 

- I T~c. Agropecuario Asistente Administrativo.
 

- I Chofer
 

- I Conserje
 

Lo3 sectores localizados en:
 

- Sector Cachicoto.
 

- Sector Inti, sede C.P. Inti.
 

2Q Afio.
 

Sector Palo de Acero sede C.P. del mismo nombre.
 

Al segundo afio de operaciones la segunda zona prioritaria
 

Tingo Maria, estarg constituida por I Agencia, 2 Sub-Agen
 

cias y 13 Sectores de Extensi6n.
 

6.8 Zona Prioritaria 3: UCHIZA.
 

Antecedentes.
 

Esta importante zona con extensas tierras planas, tiene 

gran potencial agricola y ganadero. Destacan el llamado-

Bols6n de Uchiza, sobre la marf:tn derecha del rio Hualla 

ga; lucgo Yanajanca y el rio Frijol, sobre la margen iz 

quierda. Comprende un area de 59,000 ha. de las cuales, 

se deben incorporar al Proyccto 7,000 ha. por acciones 

promocionales del mismo.
 

Durante la vigencia de la Colonizaci6n Tingo Maria-Campa

nilla, la zona Uchiza contaba con unidades de servicioseA
 

rio Uchiza, Progreso, 1Megote, fluicte y Yanajanca, las quo
 

a la fecha han sido reducidas en sus actividades.
 

/( 
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Dentro de oste territorio en la actualidad funcionan las
 

Cooperativas de Producci6n Arequipa N 21 La Marginal NQ
 
28 y Piura NQ 57 en la margen derecha del rio; de estas 

la 6]tima cuenta con apreciable poblaci6n ganadera en vlas
 

de incremento. En la margen izquierda se encuentra la
 

CAP El Porvenir NQ 272 y los terrenos de la Empresa Palma
 

del Espino (Romero) con una concesi6n de 11,000 ha. para
 

establecer plantaciones de Palma Africana (en la margen 

izquierda del rio Huallaga). En esta area existe una pro
 

fusa parceleci6n de tierras. Tambi6n estgn las concesio

nes a otras 2 empresas (margen derecha) interesadas en ins
 

talar plantaciones de palma aceitera.
 

Se estima que las unidades productivas estin constituidas
 

por 980 parcelas agricolas, 517 parcelas ganaderas y 


Cooperativas Agrarias. La tecnologia utilizada en las ex
 

plotacioneb es deficiente; no so usa fertilizantes, ni se
 

milla de calidad en un cultivo tan importante como es el
 

maiz, por lo cual los rendimienros son bajos. Adem~s la
 

comercializaci6n del maliz tiene problemas y algunos produc
 

tores dicen que so les paga por debajo del precio oficial.
 

AGENCTA RIO UCHIZA.
 

Km. 126 sedc Unidad B~sica, que cuenta con amplias edifi
 

caciones para oficinas, viviendas, almacenes para granos.
 

Es notorio sin embargo, el deterioro de la infraestructu

ra y do los servicios que suministran agua y fluldo elec
 

trico por falta de mantenimiento. El personal que propo
 

nemos serS •
 

- I Ing. Agr6nomo Agente de Extensi6n (Jefe) 

- I Ing. Zootecnista Especialista en Ganaderia. 

- I ing. Agr6nomo Agente en Clubes Agr. Juv. 

- I Educadora Familiar (Promotora Social) 

- I Tec. Agropecuario Asistente Agricullura. 

- 1 T6c. Agropecuario Asistente Ganaderia. 

- I Thc. Agropecuario Asistente Administrativo. 

4 
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- I Chofer motorista 

-,I Conserje. 

Los Lectores de Extensi6n propuestos son:
 

12 Aflo:
 

- Sector Uchiza
 

- Sector Porongo, Km 135; sede C.P. Porongo; comprende el
 

territorio de la cuenca baja del rio Pacote, hasta el
 

rio Cachiyacu, a lo largo de la Marginal.
 

- Sector Santa Cruz, en cl C.P. del mismo nombre, atiende
 

desde Situlle en el km 96 hasta Nuevo Progreso, km 121
 

de la Carretera Marginal.
 

29 Afio:
 

- Sector Alto Pacote: en la cuenca Alta del Rio Pacote.
 

- Sector Alto Manteca: principalmente para atender a co
 

lonos precarios.
 

SUB-ACENCIA YANAJAKCA.
 

Sede Unidad Bgsica dc Yanajanca, en la rareen izquierda 

del lluallaFa. Personal:
 

- I Ing. Agr6nomo Sub-Agente d(- Extensi6n (Jefe) 
bajo la supervisi6n del Agen
t(. de Extensi6n de rio Uchiza. 

- I Ing. Zoctecnista Especialista en Ganaderia. 

- I Ing. Apr6nomo : Apente de Clubcs Apr. Juv. 

- I Educadora Familiar (Promotora Social) 

- 1 Thc. Agropecuario : Asistente para Aricultura. 

- I T6c. Agropecuario Asistente para Ganaderia. 

- 1 T6c. A'ropecuario : Asistente Administrativo. 

- I Chofer motorista 

- I Conuerje. 
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Los sectorer! se ubicaran en:
 

12 Afto:
 

- Sector Yanajanca.
 

.-Sector Alto Yanajanca.
 

2Q Aflo:
 

- Sector La Perla: para atender a parcelarios de la mar
 

gen izquierda dQl rio Huamuco.
 

Este territorio se encuentra aislado, en la margen iz
 

quierda del rio, con vialidad deficiente.
 

SUB-AGENCIA MEGOTE.
 

Sede Unidad Bgsica Megote, en la margen izquierda del Hua
 

llaga. Dispone de infraestructura para O!'icina, Vivienda
 

y almac~n de granos para 400 TM.
 

Personal:
 

- I Ing. Agr6nomo : 	Sub-Agente de Extensi6n (Jefe) 
bajo la supervisi6n del Agen
te de Extensi6 n del Rio Uchi
za.
 

- 1 Ing. Agr6nomo 	 Especialista 

- 1 Ing. Agr6nomo Agente de Clubes Juv. Agr.
 

- I Educadora Familiar (Promotora Social)
 

- I Tec. Agropecuario Asistente Agricultura.
 

- I T~c. Agropecuario : Asistente Ganaderia.
 

- I T6c. Agropecuario : Asistente Administrativo.
 

- I Chofer motorista
 

- I Conserje.
 

Los sectores de Extensi6n se ubicar~n:
 

1 Afio:
 

- Sector Megote
 

- Sector Frijol, para atender la cuenca del rio Frijol y
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lotes aledafios; sede en el Centro Poblado El Paralso.
 

2Q Afio:
 

- Sector Camote, para atender los predios de la cuenca
 

del rio Camote.
 

SUB-AGENCIA UCHIZA.
 

Sede Pueblo de Uchiza, junto al r1o Chontayacu. Este te
 

rritorio mercce especial atenci6n debido a la alta concen
 

traci6n de productores de coca. EstA alejado del rio Hua
 

llaga y de la Carretera Marginal- cuenta con aeropuerto.
 

Cuenta tambi6n con infraestructura de locales y vivienda

que requieren una adecuada reparaci6n para habitarlas.
 

Personal:
 

- I Ing. Agr6nomo : Sub-Agente de Extensi6n (Jefe) 
bajo la supervisi6n del Agen
te de Extensi6nde Rio Uchiza. 

- I Ing. Zootecnista : Especialista en Ganaderia. 

- I Ing. Agr6nomo Agente de Clubes Agr. Juv. 

- I Educadora Familiar (Promotora Social) 

- 1 Tic. Agropecuario : Asistente de Agricultura. 

- I T6c. Agropecuario Asistente de Ganaderia. 

- I Tc. Agropecuario : Asistente de Administraci6n. 

- I Chofer 

- I Conserje 

Los sectores de Extensi6n se ubicar&n:
 

1Q Ao:
 

- Sector Uchiza.
 

- Sector Huicte, sede Centro Urbano de Huicte, junto al
 

rio Huallaga (Margen izquierda); cuenta con infraestruc
 

tura fisica de edificaciones para oficina y vivienda.
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22 Afto:
 

- Sector Cruz Pampa, sede C.P. de Cruz Pampa, para aten
 

der a los productores de la cuenca del rfoChontayacu.
 

- Sector rio Tom~s para atender a los productores de la
 

vertiente del rio Tom~s.
 

Al segundo aflo la zona de Uchiza debe tener en operaci6n
 

una Agencia, tres Sub-Agencias y 19 SectorE:s de Extensi6n.
 

6.9 Zona Prioritaria 4: LA MORADA.
 

Antecedentes.
 

La Colonizaci6n de La Morada, surgi6 en la decada del afio
 

60, constituida por un grupo de entusiastas colonos que
 

en el inicio contaron con alguna ayuda de las entidades o
 

ficiales, pero a partir de 1969, seg~n manifestaron en la
 

reuni6n que sostuvimos en 'adre M5a , estin poco menos 
-


que abandonados, por cuya raz6n han preferido atender 	el
 

co
requerimiento per mano de obra en l3s plantaciones de 


ca.
 

La Morada tiene potencial agricola y cuenta con aprecia
 

ble capital ganadero que no ha podido prosperar por limi
 

taciones tecnol6gicas, crediticias y de transporte. Esti
 

mamos sin embargo, que la gente esforzada que trata de
 

consolidar asentamientos humanos en zonas como La Morada
 

merecen todo apoyo de parte del Estado en general y del
 

Ministerio de Agricultura en particular. La Morada esta
 

conectada a la Carretera Marginal, mediante una Balsa Cau
 

tiva ubicada en "Madre Mia",que funciona con limitaciones.
 

Creemos que el numeroso grupo de agricultores y ganaderos
 

de La Morada, constituyen un n6cleo del que se puede obte
 

ner positiva respuesta ante un Programa de Extensi6n con
 

42 Zona ducido con eficiencia. Por su ubicaci6n en la 


n
Prioritaria s6lo hemos propuesto una Oficina de Extensi
6


conformada asi:
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AGENCIA EXTENSION LA MORADA.
 

En la margen izquierda del Huallaga. Sede Centro Urbano
 

La Morada, que cuenta con infraest 'uctura fisica suscepti
 

ble de habiliterse para oficina y vivienda, previa repara.
 

ci6n de las edificaciones.
 

Personal.
 

12 Aflo:
 

- 1 Ing. Agr6nono : Agente de Extensi6n (Jefe) 

- I Ing. Agi6nomo : Agente de Clubes Agr. Juv. 

- 1 Ing. Agr6nomo : Esp. en Ganaderia. 

- I Educadora Familiar (Promotora Social) 

- I T6c. Agropecuario Asistente de Agricultura. 

- I Tec. Agropecuario Asistente de Ganaderia. 

- 1 T~c. Agropecuario Asistente Administrativo 

- 1 Chofer motorista 

- 1 Conserje. 

Los sectores deben ubicarse:
 

- Sector La Morada.
 

- Sector Alto Azul, para la cuenca media y alta del rio
 

Azul.
 

- Sector Situlle, para atender las cuencas de los rios
 

Huamuco y margen izquierda del Huallaga.
 

22 Atlo:
 

- Sector Maigdalena, para atender la cuenca del rio Magda
 

lena. 

- Sector rio Martha, para atender la cuenca del r1o Martha. 

- Sector Molope para atender el territorio comprendido en 

tre los rios Molope y Aguashi.
 

Al segundo aflo de operaci6n La Morada debe contar con 


Agencia y 6 Sectores funcionando.
 

1 
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6.10 Zona Prioritaria 5: TOCACHE
 

Antecedentes.
 

Tocache en el km 172 de la Carretera Marginal, Capital
 

del Distrito de la Provincia Mariscal C~ceres, Departamen
 

to de San Martin, es un centro poblado con 20,000 habitan
 

tes. Tiene activo movimiento comercial y presenta las ca
 

racteristicas de un polo de desarrollo potencial i corto
 

plazo, considerando que actualinente ya se encuentra en e
 

tapa de producci6n de aceite la empresa EMDEPALMA y que 

la firma Palma de Espiro S.A. del grupo financiero Romero,
 

ha iniciado los trabajos para la instalaci6n de 6,000 ha.
 

de Palma Africana.
 

Si bien Tocache geogr9ficamente pertenece a]. departamento
 

de San Martin la oficina del Ministerio de Agricultura a
 

partir de 1979 funciona, por encargo bajo la administra

ci6n de la Regi6n Agraria de Hu5nuco, debido a razones de
 

distancia y vias de comunicaci6n. Se aduce que esta dua
 

lidad influve en la falta de direccionalidad, cohesi6n ins
 

titucional y armonla del personal.
 

La Agencia de Producci6n de Tocache, es la Unidad Operati
 

va dependiente del Distrito Apropecuario de Tingo Maria,
 

con sede en el Sub-Centro de Servicios je Pucayacu, en un
 

predio de 30 ha. de superficic y a 5 km de la ciudad de
 

Tocache.
 

Seg6n informaci6n del personal administrativo de la Agen

cia, el equipamiento esdeficiente y las unidades de trans
 

porte se encuentran en mal estado. Tampoco cuentan con
 

equipo de campo para de-nostraciones. Como no hay vehicu
 

los ni presupuesto suficientc para gastos de operaci6n,el
 

personal permanece, en su mayor parte, en las oficinas y
 

no desarrolla labor en el campo con los agricultores.
 

Los 4 Thcnicos Agropecuarios asignados a los Sectores de
 

Lim6n, Bambamarca, Espino y Huayranga tienen por sede To
 

t>I:
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cache, aduciendo no disponer de casas para vivienda en su
 

sede de trabajo.
 

En cuanto a servicios institucionales, Tocache cuenta con
 

una oficina local del Banco Agrario. Otros como el Banco
 

de la Naci6n y el Banco Amaz6nico, promueven el movimien
 

to comercial y financiero.
 

En referencia a educaci6n especializada, funciona en la
 

localidad un Instituto Agropecuario con categoria de ESEP.
 

Un aspecto que merece especial consideraci6n es el relati
 

vo a la sede de la Agencia de Extensi6n, por cuanto la ac
 

tual ubicaci6n en el Sub-Centro Pucayacu, a 5 km del nG 

cleo urbano, es inconveniente para los agricultores, que 

tienen que hacer ese largo recorrido, sin contar con un 

servicio regular de transporte de pasajeros. Adems la 

Agencia conviene instalarla en lugar mas proximo a los 

servicios vitales como Bancos, Instituciones Piblicas, Mer
 

cAdos, Comercio, etc.
 

Una alternativa de f~cil soluci6n serg edificar las ofici
 

nas y la vivienda del Agente de Extensi6n en los terrenos
 

de la Sub-Estaci6n Experimental, distante 7 cuadras de la
 

Pla7a de Armas de locache.
 

Contigua al Sub-Centro de Servicios de Pucayacu, estgn
 

las instalaciones de la "sucursal" en Tocache, de la Cen
 

tral de Cooperativas Agrarias Huallaga, con sede en Auca

yacu; comprende una superficie de 30 ha. y fue instalado

para la capacitaci6n de j6venes por una Misi6n Religiosa-


Danesa en 1967, la quo fue cedida en 1979 a la Central.
 

.antiene en funcionamiento un taller moderno de carpinte
 

rna, 2 galpones, con 420 ayes de postura en producci6n.
 

Un hato lechero con 25 vacunos Rojo Dan6s y Brown Swiss,
 

dispone de 16 ha. de pastos cultivaJos en Asociaci6n de
 

Kudz6 con Brachiaria. Las instalaciones destinadas a la
 

capacitaci6n cuenta con dormitorios, comedor y cocina p!
 

ra 40 participantes, la Sala de Conferencias tiene capaci
 

dad para 60 personas.
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Este local nos induce a considerar la posibilidad de con
 

certar un convenio entrc el Ministerio de Agricultura y
 

la Central, a fin de utilizarlo como Centro de Entrenamien
 

to dt- Personal de Extensi6n en practicas agropecuarias y
 

de mejoramiento del hogar.
 

Merecu breve comentario el as-;ecto de tecnologia. En opi 

ni6n de agricultores y representantes de instituciones 

consultadas, la asistencia tlicnica que proporciona el Mi 

nisterio de Agricultura es dcficiente. 

En maiz, no se ha propagado nuevas variedades ni creado 

hibridos para la zona. Loi agricultores continan em
 

pleando el Cuban Yelow introducido por el SCIPA hace deca
 

das, y que a la fecha no mantiene pureza vaiietal.
 

La falta de credibilidad en las actividades de caracter
 

t~cnico, no permite una base s6lida de liderazgo institu

cional a la Agencia de Producci6n. Su labor no esti 0
 

rientada a modernizar los sistemas de trabajo ni a promo
 

ver un mejoramiento t6cnico, econ6mico y social, mediante
 

la educaci6n.
 

En el cuadro de metas y objetivos se ha omitido la organi 

zaci6n de los agricultores, tan importante para formar 

una conciencia de grupo y para lograr una mayor cobertura 

en el trabajo t~cnico. 

Considercido que Tocache en la actualidad tiene un equipo
 

numeroso de profesionales, estimamos que lo que falta es
 

dinamizar la labor que debe cumplir el personal a trav6s

de una Agencia -le Extensi6n. Previamente en el primer a
 

fio so darA especial 6nfasis a la capacitaci6n para luego
 

iniciar el trabajo con todo vigor el 22 afio.
 

etI 



784.
 

AGENCIA TOCACHE.
 

12 Afio:
 

Sede C. Urbano de Tocache. Personal:
 

- I Ing. Agr6nomo Agente de Extensi6n (Jefe) 

- I Ing. Agr6nomo Especialista en cereales. 
(Maiz y arroz) 

- I Me'dico Veterinario Especialista en Ganaderia. 

- I Ing. Agr6nomo Agenite de Clubes Agr. Juv. 

- I Educadora Familiar (Promotora Social) 

- I Thcnico Agropecuario : Asistente de Agricultura. 

- 1 Tec. Apropecuario Asistente de Ganaderia. 

- I T~c. Agropecuario Asistente Administrativo.
 

- I Chofer notorista
 

- I Conserje.
 

La ubicaci6n de los sectores se considera:
 

- Sector Tocache.
 

- Sector Lim6n con sede en C.P. Nueva Esperanza, para a
 

tender la cuenca del rio Lim6n hasta el ric Culebras.
 

- Sector Ispino con sede en C.P. Ishanga Espino, para a
 

tender el territorio comprendido entre rio Culebras y
 

rio Espin6
 

- Sector Bambamarca, con sede en C.P. Bambamarca para a
 

tender Sreas comprendidas entre los rios Challhuayacu y
 

Tocache.
 

- Sector Huayranga, sede C.P. Huayranga, para atender
 

reas entre los rios Huaquisha y Cachiyacu, Sta. Ana a
 

fluentes de la margen derecha del Huallaga.
 

SUB-AGENCIA LA POLVORA.
 

2Q Afio •
 

Sede C.P. donde se ha instalado un grupo activo de nuevos
 

colonos que requieren ayuda para consolidar el asentamien
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to y ayudar el grea del r~o Balzayacu.
 

El Personal serb:
 

- I Ing. Agr6nomo : Sub-Agente de Extensi6n (Jefe)
bajo la supervisi6n del Ag. de
 
Extensi6n de Tocache.
 

- I Ing. Agr6nomo : Especialista en Ganaderia. 

- 1 Ing. Agr6nomo : 	Especialista en Clubes Agr. Ju 
veniles. 

- I Educadora Familiar : 	(Promotora Social) 

- I Thc. Agropecuario : Asistente de Agricultura. 

- I Tic. Agropeciario : Asistente de Ganadcria. 

- I Tec. Agropecuario : Asistente Administrativo. 

- I Chofer motorista 

- I Conserjc
 

Los sectores se ubicarfn en:
 

- Sector La P6lvora.
 

- Sector Pizana con sede en C.P. Pizana; atenderg el area
 

comprendida entre la Quebrada, Cachiyacu y el rio !ua
 

quisha.
 

- Sector Los Cedros, para atender a los agricultores de
 

la cuenca del rio Los Cedros hasta la Quebrada Huascaya
 

CU. 

- Sector Campanilla, sede C.P. Campanilla, para atender a
 

los agricultores del grea, donde actualmente opera un
 

tecnico agropecuario.
 

Al segundo aflo se tendrg en operaci6n en la 5Q zona prio

ritaria Tocache: I Agencia, I Sub-Agencia y 10 Sectores
 

de Extersi6n.
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ANEXO 1
 

ESPECIALISTAS A NIVEL ZONAL DEL,
 

PROGFAMA DE EXTENSION AGRICOLA
 

- SUPERVISOR DE EXTENSION - Jefe Cuerpo Especialistas. 

Agricultura: 5
 

Especialista en Cereales y Leguminosas.
 

Especialista en rruticultura Tropical.
 

Especialista en Caf6 y Cacao. 

Especialista en Suclos y Fertilizantes.
 

Especialista en Sanidad Vegetal.
 

Ganaderia: 3
 

Especialista en Nutrici6n Animal y Pastos.
 

Especialista en Mejoramiento, Manejo e Instalacione3.
 

Especialista en Sanidad Animal: Medico Veterinario.
 

Extensi6n Apricola" 5
 

Especialista en Capacitaci6n de Personal. 

Especialista en Comunicaciones. 

Especialista en Mejoramiento Hogar Rural: Educadora.rami 
liar. 

Especialista en Trabajo con Juventud Rural: Clubes Apr. 
Juveniles. 

Otros: 2
 

Especialista Ingeniero rorestal.
 

Especialista en Credito Supervisado y Desarrollo Coopera
 
tivo.
 

TOTAL: 16 Especialistas.
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ZCNA PRIORITARIA I: AUCAYACU
 

CRONOGRAIA DE INSTALACION
 
UNIDADES DE EXTENSION AGRICOLA
 

OFICIUIAS DE EXTENSION 


I. Agencla Aucayacu. Km 52 


Sector Aucayacu 

Sector Cotomono 

Sector Pucate 

Sector Primavera 


2. Agenda Pueblo Nuevo. V. 35 

Sector Pueblo Nuevo 

Sector Pendemcla 

Sector Sta. Lucra (Tulumayo) 

Sector Pacae 

Sector Fundo Rico (Precarlos) 

Sector Chontayacu 

Sector Los Cedros (Rto Cuchars) 

Sector Santa Martha 


3.Subagencla Venenllo.
 

(Jurlsdlccl6 Margen Izq.) 

4. Subagencla Pucayacu. Km 74 


Sector Pucayacu 

Sector Marona (Rfo Aspuzana) 

Sector Vfctor Andris Delaunde 

Sector Caymlto (Maron|ila) 
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ZONA PRIORITARIA 2: TINGO MARIA
 

CRONGGRAMA DE INSTALACION
 
UNIDADES DE EXTENSION AGRICOLA
 

OFICINAS DE EXTENSION 


1. Agencla de TIngo Marra. 


Sector Tingo Marta 

Sector SUPTE 

Sector Marona 


(Margen Izq. Tulumayo)
 
Sector Puahuasl 

Sector Sortileglo 

(Divisorla)
 
Sectur Cayumba 

Sector Santa Rosa do Quezada 

Stctor CastIllo 


2. Subagencii Tingo Marta (Marotia) 

3. Subagencla Cachicoto (monz6n) 


Sector Cachicoto (Monz6n) 

Sector Intl 

Sector Palo de Acero 


RESUMEN.
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ZON. PRIORITARIA 3: UCHIZA 

CROO: AMA DE INSTALACION 
U4IOADES DE (XTENSION AGRICOLA 

OFICINAS DE EXTENSIONUALLACA Mo I Ao 2 Ao 3 Ao 4 Mo S 

1. ALncla Rio Uchlsa. M x , a a a 

Sector Rio UchI2e 
(Aque arrlba del rfo) 

Sector Porongo 
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Sector Alto Pacote 
Sector Alto Kanteca 
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3. Subagencle megote. I a a a 

Sector Megote 
Sector frijol 
Sector Caote 

"I 
1I 
AI 

I 
a 
-

x 
a 

I 
a 

x 
K 
a 

x 
a 
Ita 

4. Subagencla Uchis. "I x a a a 

Sector Uchi 

Sector Cruz P 
(Rfo Chont.44CO) 

Sector Rio T*%Ss 
Sector mulcte 

NI 

I 

1I 
1I 

-

a 

K 

x 

a 

a 

xa 
a 

Ia 

a 
A 

RISUnEN. 

ZOMA 3: Uchlze I Agencla 
3 Subagenclas 
S Sector.s 

I Aqencla 
3 Subagenclas 

I5 Sectores 

I Agencl 
3 Subagenclas 
IS Sectores 

I Aqencla 
3 Subagenclas 

IS Sectores 

I Agencla 
3 Subagenclas 

IS Sectores 
-o 



ZONA PRIORITARIA 4: LA MORADA
 

CRONOGRAMA DE INSTALACION
 
UNIDADES DE EXTENSION AGRICOLA
 

OFICINAS DE EXTENSION 


1. Agencla La Morada 


Sector La Morada 

Sector Magdalena 

Sector RTo Azul Alto 

Sector Rro Martha 

Sector Situill 

Sector Molope 


RESUMEN.
 

Zona 4: La Morada 


HARGEN
HUALLAGA
 

MI 


MI 

MI 

MI 

MI 

MI 

MI 


Ao I 


x 


x 


x 


x 

-

I Agencia 


Extens. 

3 Sectores 


AMo 2 


x 


x 

x 

x 

x 

x 


I Agencla 


Extens. 

6 Sectores 


Afo 3 


x 


x 

x 

x 

x 

x 

x 


I Agencla 


Extens. 

6 Sectores 


AIno 4 A9o 5
 

x x
 

x x
 
x x
 
x x
 
x x
 
x x
 
x
 

I Agencla I Agencia
 

Extens. Extens.
 
6 Sectores 6 Sectores
 

-D 
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ZONA PRIORITARIA 5: TOCACHE
 

CRONOGRAMA INSTALACION
 
UNIDADES DE EXTENSION AGRICOLA
 

OFICINAS DE EXTENSION 


1. Agencla Extensl6n Tocache. 


Sector Tocache 

Sector Llm6n 

Sector Espino 

Sector Culebra 

Sector Bambamarca 

Sector Ca~utIIIo 

Sector Huayranga 


2. Subagencla La P61vora. 


Sector Pizana 

Sector Los Cedros 

Sector Campanilla 


RESUMEN. 

Zona 5: Tocache 


KARGEN 


HUALLAGA 


MI 

mI 

MI 
MI 
MI 

MI 

MI 

MD 


mD 

MD 

MD 


AAo.T 


x 


x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 


-

-

-

1 Agencla 

-

7 Sectores 


Afo 2 


x 


x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 


x 


x 

x 

x. 


1 Agencla 

I Subagencla 


10 Sectores 


A~o 3 


x-


x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 


x 


x 

x 

x 


1 Agencla 

I Subagencla 


10 Sectores 


AMc 4 


x 


x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 


x 


x 

x 

x 


I Agencla 

I Subagencla 


10 Sectores 


Alo 5
 

x
 

x
 
x
 
x
 
x
 
x
 
x
 
x
 

x
 

x
 
x
 
x
 

1 Agencia
 
1 Subagencie
 

10 Sectores
 



CRONOGRA4A DE INSTALACION DE UNIDADES DE 
EXTENSION AGRICOLA EN LAS 5 ZONAS DEL PROYECTO 

- RESUEN -

Z O N A S Aio 1 Afio 2 Aho 3 Aho 4 AAo S 

Zona I - Aucayacu. 

Agencias 
Subagencias 
Sectores • 

2 
1 
8 

2 
2 

16 

2 
2 

16 

2 
2 
16 

2 
2 
16 

Zona II - Tingo Mari. 

Agencias 
Subagoncias 
Sectores 

1 
1 
5 

1 
2 

11 

1 
2 

11 

1 
2 

11 

1 
2 

11 

Zona III - Uchiza. 

Agencias 
Subagencias 
Sectores 

I 
.3 

9 

1 
3 

15 

1 
.3 
15 

1 
3 

.1 
.3 
s15 

Zona IV - La Morada. 

Agencias 
Subagencias 
Sectores 

1 

3 
-

.1 

6 
-

1 

6. 
-

6 

1 
-
6 

Zona V - Tocache. 

Agencias 
Subagencias 
Sectoros 

1 
-
7 

1 
1 

10 

1 
1 

10 . 

1 
1. 
0 

1 
1 

10 

RESUMEN z 5 ZONAS. 

Agencas
Subagencias 

6 
5 

6 6 
8 

6 6 

S4c tr*s " 32 58 58 58 58 
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ANEXO 3
 

CAPACITACION: CURSO TALLER
 

1. CURSO TALLER SOBRE EXTENSION AGRICOLA.
 

1.1 Importancia.
 

Antes del inicio de las actividades del Proyecto en el
 

campo, se organizarg un Curso-Taller en el que deben par
 

ticipar los Especialistas y los Agentes de Extensi6n,con
 

el fin de lograr:
 

12 	 Una mayor compenetraci6n, acerca de la naturaleza,al
 

cances y objetivos del Proyecto.
 

2Q 	 Dar a conocer la naturaleza y participaci
6n de Exten
 

si6n y,
 

32 	 Desagregar las metas globales del primur aflo a nivel
 

Unidad Operativa.
 

Al tirmino de la reuni6n se habrS fortalecido el espiri
 

tu de cuerpo que conviene mantener y se habrg estimulado
 

el advenimiento de una mistica.
 

1.2 Organizaci6n.
 

El Curso-Taller serA organizado por el Especialista en
 

Capacitaci6n. ContarA con el apoyo del Supervisor de Ex
 

tensi6n y los auspicios del Proyecto.
 

1.3 Lugar y Fecha.
 

El curso sera organizado en la scde que ofrezca facilida
 

des de hospedaje convenientce para todos los participan

tes durante 5 dias. Di cu],,Lo a la fecha,considerar al
 

inicio de las actividades del Proyecto, en cuanto se ha

ya com:lctado el Cuadro de Profesionales responsables de
 

la operaci6n de campo.
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1.11 Objetivos. 

Los principales son: 

a) Dar a conocer la naturaleza, componentes, metas y me 

c~nica operativa del Proyecto. 

b) Establecer la prioridad de cultivos y crianzas 

deben promocionarse. 

que 

c) Ensefiar los principios y metodos de extensi6n a fin 

de desarrollar t~cnicas adecuadas para la transferen 

cia de tecnoloFia de producci6n. 

d) Elaborar e] Plan Anual de Trabajo del Servicio de Ex 

tensi6n con las metas asignadas a cada unidad opera

tiva, durante el primer afio. 

1.5 Participantes. 

El curso estS destinado al grupo de Agentes, Subagentes, 

y Especialistas encargados de desarrollar el Programa de 

Extensi6n Agricola en el Area del Proyecto, y a profesio 

nales dc 5reas afines. Expertos de entidades que mantie 

nen relaciones con el Proyecto, pueden ser invitados. 

Entre otros Estaci6n Experimental de Tulumayo, Universi

dad de la Selva, Banco Aprario, ENCI, etc. 

1.6 Contenido y Procedimiento. 

Este Curso-Taller tendr! el car~cter de entrenamiento -

prctico. Inclu.rS conferencias dialogadas a cargo de 

expertos, pr~cticas de campo y finalmente el taller. La 

parte acade'ica de aula incluira el temario siguiente: 

1) Naturaleza, objetivos, metas, estrategia y mecinica

operativa del Proyecto de Desarrollo Rural Integral

del Alto Huallaga. 

2) Breve descripci6n de los componentes que integran el 

Proyecto, comentando su interrelaci6n con el sector 

agricola: 

3 )U 
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- Investigaci6n.
 

- Extensi6n Agricola.
 

- Cr6dito Agropecuario y Forestal.
 

Central dc Ilaquinaria.
 

- Centros de Acopio y Comercializaci6n.
 

- Agroindustria.
 

- Catastro y Titulaci6n.
 

- Desarrollo Forestal.
 

- Caminos.
 

3) La Extensi6n Agricola:
 

- Filosofla y Principios.
 

- Su papel con el Desarrollo Econ6mico y Social.
 

- Planeamiento,Supervisi6n, Evaluaci6n.
 

4) Los HMtodos de Extensi6n.
 

5) La Comunicaci6n en Extensi6n:
 

- Principios y t~cnicas de comunicaci6n.
 

- Redacci6n T6cnica simnlificada.
 

- Los medios auxiliares de comunicaci6n; la pizarra,
 

cl portafolio grafico, las ayudas audio-visualec.
 

Los programas de r'dio.
 

El taller propiamente dicho tiene por objetivo la pre
 

paracio6n del Plan de Trabajo Anual, para lo cual los
 

participantes se organizarin (:n grupos de trabajo, a
 

fin de que las mrctas desagregadas puedan ser ubicadas
 

adecuadamente. Cada Jcfe de Unidad Operativa concurri
 

rg llevando cl diagn6stico situacional de su grea de
 

trabajo.
 

El Plan de Trabajo de cada Unidad Operativa sera ana
 

lizado y debatido en sesi6n plenaria.
 

6) Evaluaci6n.
 

El ccrtamen sera evaluado -n func46n de los objetivos
 

propuestos, mediante encuestas de opini6n de los par
 

ticipantes, para juzgar el procedimiento, contenido y
 

provecho que se haya sacado del Curso-Taller.
 



ANEXO 4
 

CAPACITACION DE PERSONAL
 

NIVEL 	 No. 

Profesional 	 1 


2 


3 


4 


5 


Mando Medio 	 1 


2 


3 


4 


5 


6 


Administrativo 	 1 


En 5 ahos S/. 83'000,
 

G RU P0 

A B 
TOTAL ARO 

600, 

640, 

1t000, 

1-000, 

1-000, 

600, 

640, 

1'000, 

1-000, 

1'000, 

1'200, 

1'280, 

2-000, 

2'000, 

2'000, 8'480, 

650, 

650, 

650, 

550, 

650, 

650, 

650, 

650, 

650, 

650, 

650, 

650, 

11300, 

1-300,. 

1'300, 

1'300, 

1'300, 

1'3300, 7'000, 

320, 320, 161600, 
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ANEXO 5 

EQUIPO GENERAL 

Preclo 
Descripci6n Cantidad Onitario TOTAL 

Equipo Poda S/. S/. 

- Serrucho curvo 5 2,000 10,000 
- Tijera podar chica 25 6,800 34,000 
- Tijcra podar grande 5 13,000 65,000 
- Machete sable 10 1,700 17,000 

TOTAL EQUIPO PODA: 126,000 

Eguipo Injertar. 

Cuchilla recta con espatula 5 6,000 30,000 
- Cuchilla curva 5 3,000 15,000 

TOTAL EQUIPO INJERTAR: 45,000 

Equipo Agricultura. 

- Pulverizador Mochila 20 60,000 1'200,000 
- Moto bomba para pulverizar 1 900,000 900,000 
- Lampa recta 10 5,000 50,000 
- Azadones dorado 10 3,500 35,000 
- Cinta m~trica 10 12,000 120,000 
- Tornillo: p. muestra suelo 5 5,000 25,000 
- Meg~fono 
- Portafolio 

5 
5 

30,000 
10,000 

150,000 
50,000 

- Pizarra 3 30,000 90,000 
- Franel6grado 2 40,000 80,000 

TOTAL EQUIPO AGRICULTURA: 21700,000 

Equipo Ganaderia. 

- Nariceras 10 4,700 47,000 
- Jeringas 10 cc 
- Jeringas 20 cc 

10 
10 

8,600 
10,000 

86,000 
100,000 

- Juego agujas 
- Bisturf (mango y hoj) 

20 
10 

600 
6,700 

12,000 
67,000 

- Pinza hemostatica 5 8,000 40,000 
- Term6metro 20 2,600 52,000 
- Agujas sit.ura: juego 10 2,800 28,000 

TOTAL EQUIPO GANADERIA: 432,000 

Equipo de la Educadora Familiar. 

(M. H. R.) 597,000 

TOTAL EQ. DE LA EDUCADORA FAMILIAR: 597,000 
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RESUMFfl. 

TOTAL EQUIPO PODA 

TOTAL FQLIPO INJERTAR 

TOTAL EQUIPO AGRICULTURA 

TOTAL EQUIPO GANADERIA 

TOTAL LQUIPO DE LA EDUCADORA FAMILIAR 

S/. 126,000 

45,000 

2'700,000 

432,000 

597,000 

TOTAL GENERAL: 3'900,000 

JL)
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7. PROGRAMA DE INVESTIGACION.
 

El Programa de Investigaci6n es considerado como uno de
 

los pilares en los que se basarg el exito inicial y de
 
largo plazo del Plan de Ejecuci6n. Lamentablemente elcor
 
to tiempo en el cual se confeccion6 este plan no perniti6
 
elaborar un programa detallado de investigaci6n que con
 
temple todas las acciones necesarias para el 6xito del
 

Plan de Ejecuci6n. Por este motivo, el Programa de Inves
 

tigacion que se presenta a continuaci6n es preliminar, he
 
cho con la finalidad de dar estimados de las necesidades

de inversi6n. Teniendo en cuenta el car~cter especial de
 

la investigaci6n y el tiempo que se requiere para lograr
 
resultados, se recomienda se reestructure el presente pro
 

grama en la fase previa a la ejecuci6n del plan.
 

7.1 Estrategia Anual de Implementaci6n del Programa.
 

Las entidades de apoyo a la investigaci6n con quienes se
 

puede contar para implementar el Programa de Investigwi6n
 

son las siguientes :
 

- La Estaci6n Experimental Agricola de Tulumayo (EEA Tulu
 
mayo) y la Universidad Nacional Agraria de la Selva. (U
 

NAS), descritas previamente en la secci6n 2.5.5, ambas
 
localizadas en la regi6n y la EEA de Tarapoto.
 

- La Universidad Nacional Agraria de La Molina, situada 

en Lima.
 

- El Proyecto Internacional de Suelos Tropicales (Conve
nio Universidad Estatal de Carolina del Norte - Minis

terio de Agricultura).
 

- El Instituto Nacional de Investigaciones Agro-Industria
 

les, con sede en Lima.
 

- Los organismos internacionales que apoyan la investiga

ci6n, o la extensi6n agraria, como son FAO, INTSOY,-AID,
 

entre otros.
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El aporte y el esfuerzo que dedican o pueden dedicar es 

tas insrt.tuciones hacia la investigaci6n deberg ser coor 

dinado por el programr~a a fin de hacer cumplir las metas. 

El Programa de Investigaci6n debe estar dirigido princi 

palmente en tres greas, las que se priorizan a continua 

ci6n: 

PRIMERA: Debe dirigirse la investigaci6n a fin de maximi
 

zar la producci6n, siendo 6sta el frea de mayor prioridad
 

El objetivo principal debe ser maximizar la producci6n 

disminuyendo los costos y aumentando la eficiencia en el
 

uso de los recursos naturales. En este sentido, el pro
 

grama debe tener como funci6n primordial ejecutar en esca
 

la comercial (macroparcelas) los planes agrarios suger.
 

dos y realiza. las innovaciones pertinentes a fin de man
 

tener la producci6n en un nivel alto.
 

SEGUNDA: El programa debe examinar los planes propuestos
 

Como tentativos (ejemplo el de la pifia) y buscar otras a'
 

ternativas de cultivos (por ejemplo, especias, yute, soer
 

go, etc.) para el uso de los suelos, incluyendo aspectos
 

agricolas, ganaderos, forestales, pisciculas o combinacia
 

nes de Sstos.
 

TERCERA: La investigaci6n debe en tercer lugar dirigir
 

se para solucionar los problemas de agroindustrias y de
 

transformaci6n y comercializaci6n de los productos obteni
 

dos del campo.
 

Las metas que se esperan obtener ser~n fijadas al rees
 

tructurar el programa durante la implementaci6n del Plan
 

de Ejecuci6n. Indudablemente que las metas serfn progra

madas de acuerdo a la coordinaci6n que se logre con todas
 

las instituciones mencionadas previamente.
 

En el Ambito forestal se tiene programada la instalaci6n

de 4,700 ha. de bosques mediante el sistema de plantaci6n
 

a tala rasa y subplantaci6n en bosques existentes.
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Dicha labor se realizarg solamente en las zonas 10, 20 y 
30 y con un aumento progresivo en el area reforestada del 

orden de 100 ha. el 10 aflo, 200 ha. el segundo, 400 ha. 

el tercero y 2,000 ha. en el cuarto y quinto aflo, respec 

tivamente. 

Por no contarse con expriencias completas sobre comporta
 

miento de las especies de rpido crecimiento en el Srea
 

del Proyecto, se conaidera una labor previa de investiga
 

ci6n durante los dos primeros afios, esta labor consistirg
 

en lo siguiente:
 

PRIMER ARO: Evaluaci6n de un n6mero elevado de especies
 

(20 6 30), tanto ex6ticas como nativas e instalaci6n de
 

parcelas de crecimiento de las nismas.
 

SEGUNDO ARO: Instalaci6n de parcelas de crecimiento de
 

las especies m~s prometedoras de las establecidas durante
 

el primer aflo; bajo diferen"es condiciones.
 

TERCER ARO: Evaluaci6n de las especies escogidas e insta
 

laci6n de parcelas en escala industrial como primer aflo
 

de reforestaci6n en escala y como experiencia t~cnico-ad
 

ministrativa para el plan de plantaciones del cuarto y
 

quinto aflo.
 

Las parcelas de prueba o de ensayo 0 :omportamiento en
 

los primeros ahios, se establecerhn de preferencia cerca
 

al centro de preparaci6n y distribuci6n de plantas (vive
 

ro), que estarS ubicado en la Estaci6n Experimental Agri
 

cola de Tulumayo, o bien usando los mismos terrenos de di
 

cha Estaci6n que cuenta con un area extensa.
 

7.2 Desarrollo Institucional del Programa.
 

La Unidad Ejecutora cerS la Direcci6n de Investigaci6n
 

del Programa, la que funcionarg de acuerdo al Organigrama
 

adjunto. La funci6n de la unidad ejecutora serh de esta
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DIRECTORIO: 

-

-

-

-

Director Programa do Investlgacl6n 

Asesores 

Representantes de Organismos do Apoyo 

Director Programa Extensl6n 

Dl RECTOR ASESORES
 

COORD INADOR
 

CONTRATO A CONTRATO B CONTRATO C CONTRATO 0 CONTRATO E 

UnIversidad Universidad INIDA 
Naclonal Nacfonal INIPA OTROS 
Agrarla Agrarls Aronu 

Lo Molina de Tingo 
Marta 

trl 

IIness do Investigacl6n con expertmentos 

en campos del Estado, do Cooperativas d 

do Agricultores 

I I I I ITinge Maria Tulumiayo Monz6n La Morada Uchiza Tocache Otros 
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blecer las lineas y proyectos de investigaci6n y priori
 

zarlas de acuerdo a las necesidades de cnda zona y del to
 

tal del Proyecto. Su funci6n sera asimismo, la de coordi
 

nar y supervisar la investigai6n que sea realizada por
 

las entidades participantes.
 

Las entidades participantes pueden ser aquellas menciona

das en el punto 7.1 o alguna otra que tenga la capacidad
 

instalada adecuada al objetivo de la investigaci6n. La 

idea es aumentar tambi~n la eficiencia en el uso de los 

recursos disponibles. El anglisis detallado de las mejo 

res alternativas para cada linea de investigaci6n debe 

ser efectuado al implementarse el Programa. 

El personal a laborar en el Programa de Investigaci6n de
 

be tener la experiencia y preparaci6n profesional necesa
 

nia para ejecutar adecuadamente esta delicada misi6n. Se
 

sugiere que el nivel de calificaci6n sea por 1o menos del
 

grado de Magister Scientiae (M.S.) o equivalente. El Di
 

rector del Programa debe tener las calificaciones mfs al
 

tas y una amplia experiencia como investigador y en menor
 

grado una buena capacidad administrativa.
 

Ademhs del Director del Programa se requiere 16 profesio
 

nales en los campos que se indican a continuanci6n:
 

- Un especialista en fertilidad y manejo de suelos tropi 

cales. 

- Un especialista en riegos y drenajes. 

- Un especialista en cultivos anuales de granos. 

- Un especialista en cultivos anuales oleaginosos.
 

- Un especialista en cultivos industriales.
 

- Un especialista en frutales tropicales.
 

- Un especialista en sanidad vegetal.
 

- Un especialista en pastos tropicales,
 

- Un especialista en herbicidas.
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- Un especialista en ganaderia tropical.
 

- Un especialista en sanidad animal.
 

- Ur especialista en forestales.
 

- Un especialista en estadistica.
 

- Un especialista en Trecanizaci6n agricola.
 

- Un especialista en agroindustrias.
 

- Un especialista en piscicultura.
 

- El grupo asesor del programa, conformado par especia
 

listas de alto nivel y que laboren a tiempo parcial en
 

el programa.
 

Los 16 especialistas indicados anteriormente podrfn ser
 

contratados por la Unidad del Proyecto o pueden ser miem
 

bros de otras entidades dedicadac a la investigaci6n, pe
 
-
ro adscritos al Programa. En este 6ltimo caso pueden 


existir alternativas en el pago de salarios. Por ejemplo,
 

el Proyecto podria pagar 50% del sueldo y el 50% restante
 

ser pagado por la entidad u organismo de apoyo.
 

Adem~s, se requerirf de personal de apoyo para las labo 

res le campo y administrativas. En el caso del personal
 

de campo se sugiere un t~cnico agropecuario o equivalente
 

par cada ingeniero y una raz6n de 4 obreros por tecnico.
 

Las secretarias de apoyo deben estar en raz6n de una par
 

cada tres investigadores.
 

La infraestructura necesaria estS representada por ambien
 

tes de material noble y par galpones de madera. El equi

po necesario consta principalmente de vehiculos, tracto
 

res, de laboratorio, de campo y, en menor grado, de ofici
 

na.
 

En el aspecto forestal, el Plan de Investigaci6n estarg
 

dirigido por un Ingeniero Forestal con sede en Tulumayo y
 

contarg ron la ayuda de un Perito Forestal o Agricola con
 

experiencia en plantaciones.
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El personal obrero sera el contratado para las labores 

propias del vivero y plantaci6n, habiendose ya considera
 
do para ello los montos necesarios en el plan de ejecu
 

ci6n.
 

Para los afios cuarto y quinto, serg al Ingeniero Forestal
 

con sede en Tulumayo quien tendrh bajo su responsabilidad
 

el desarrollo del plan de plantaciones con la ayuda del
 
personal t~cnico y auxiliar de las agenciasy subagencias
 

respectivas dentro de las zonas 1', 20 y 3?
 

Entre las 4,700 ha. de plantaci6n, corresponden 1,250
 

ha. a subplantaci6n, operaci6n esta que se realiza bajola
 

cobertura del bosque natural en diferentes ctapas de in
 

tervenci6n. Trat~ndose d2 bosques pocos intervenidos, en
 

los cuales se puede facilitar el desarrollo de la regene
 

raci6n natural, se podr5 combinar 4sta con la subplanta
 

ci6n. Por lo expuesto, la subplantaci6n corresponde a 

una labor combinada que como tal, requerira de trabajos
 

de investigaci6n previa que permitan desarrollar una meto
 

dolo£Fa aplicable a la zona y en la cual intervendrfn es
 

pecies no s6lo de r5pido crecimient- , sino tambi6n de me
 
diano y lento crecimiento en una m.z-:la que se tratarf de
 

optimizar para obtener el m6ximo rendimiento del bosque.
 

7.3 Programa Anual de Inversiones.
 

Para desarrollar el Programa de Investigaci6n se sugiere
 

utilizar al m~ximo los recursos de infraestructura, equi
 

pos y personal existente tanto en la Colonizaci6n como en
 
ireas relacionadas. Este criterio fue esencial para esti
 

mar las necesidades de locales, viviendas, movilidad, ma
 

quinarias, equipos o insumos, presentadas en el Cuadro
 

7.3.-i. Estas entidades fueron calculadas en forma apro
 

ximada y tomando en cuenta cantidades globales para imple
 

mentar Tres Unidades de Investigaci6n, cada una de ellas
 

en Tingo Maria (UNAS), Tulumayo (INIPA) y Tocache aNIPA).
 



CUADRO 7.3.-

PROGRAM ANUAL PRIORIZADO DE LAS NECESIDADES DE LOCALES, VIVIENDAS, MOVILIDAD 

EQUIPOS E INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE INVESTIGACION. 1/ 

N E C E S I D A D 
Dimensl6n 
por unidad 

A R 0 
1 2 3 

N U M E R 0 
4 5 

D E 
6 7 

U N I D A D E S 
8 9 10 TOTAL 

Infraestructura. 

- Vlviendas 
- Oficinas de madera 
- Aliracenes de madera 
- Cobertizos-Cocheras de madera 
- Laboratorlos de ladrillo 

160 m2 
80 m2 

200 m2 
200 m2 
40 m2 

4 
3 
2 
2 
3 

4 
1 
2 
3 
. 

-
-
-
-
.-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
.1 
1 
1 

-
.-
-
.-

-

-

-

-

-

-

8 
5 
5 
6 
3 

Eguipos. 
- Tractores agrTcolas con Implementos 
- VehTculos de doble traccl6n 
- Caniones (8 TM capacidad) 
- Equipo de Laboratorio (suelos, sanidad, otros) 
- Equipo de campo 
- Equipo de oficina 
- Motoclcletas 

-
-
-
-
ConJunto 
ConJunto 

4 
10. 
2 
6 
1.1. 
3 
8 

. 
-
-
-

1 
8 

. 
-
-
-

1 
-

. 
-
-
-. 

1 
-
8. 

. 
-

-
8 

1 
10>." 
2 
2 

1 
1 
-

•-
.-
-
-

1.1 
-
8 

-

-
8 

-
-

1 

-

-
-
1 
-
-

5 
20 
4 
8 

10 
5 
48 

Materfales. 

- Materiales de Laboratorlo 
- Materiales de Oficina 

ConJunto 
ConJunto 

1 
1 

1 
1 . 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 1 
1 

. 1 
I" 

1 
1 

10 
10 

Insumos. 

- Fertllzantes 
- Bocidas 
- Aiquiler tractoresespeclales, 

x 
x 
x 

x 
x 
x 

x 
x 
x 

x 
x 
x 

x 
x 
x 

x 
x 
x 

x 
x 
x 

X 
x 
x 

x 
x 
x 

.X 
x 
x 

-
-
-

1j Basado en el establecimlento de Tres Unidades de Investigacl6n. 

0, 
0D 

-C3 



808.
 

En el Cuadro 7.3.-2 se presenta el Programa Anual de In
 

versionas prioriztdos del Programa de Investigaci6n.
 

7.4 Gastos de ODeraci6n Anual del Programa.
 

Los gastos de operaci6n del Programa de Investigaci6n se
 

estiman en un promedio de 157 millones de soles al aflo
 

(Cuadro 7.4.-1), mientras que los gastos calculados para
 

la d6cada son de 1,572.8 millones de soles.
 



CUADRO 7.3.-2
 

PROGRAMA ANUAL PRIORIZADO DE INVERSIONES PARA EL PROGRAA DE INVESTIGACION
 
(Miles de soles)
 

NECESIDAD 
 A R O E. I N V E 


1 2 3 4. 


Infraestructura.
 
Viviendas 
 32,000 32,000. 
Oficinas.de madera 
 7.200 2,400 - -Airacenes de madera 
 9,600 9,600 - 
Cobertlzos-Cocheras 
 6,000. 9,000  -
Laboratorios de ladrlllo 
 6,000 . . .
 

Equipos.
 
Tractores agrTcolas con implementos 60,000 -  -
Vehrculos de doble traccl6n 
 60,000  -
Camiones (8 TM capacidad) 20,000 
 -
 -
 -
EquLpos de laboratorloj 24,000 - -
Equipo de canpo 
 1,000 1,000 1,000... 1,000.

Equipo de oflcina 12,000 4,000. - 
otoclcletas 2,800 2,800 - 2,800

fmportacl6n semilla de pffla 
 4,000 " 

TOTAL 
 24,600 60,800 1,000 3,800 


Suclos, sanidad vegetal, sanidad animal y otros.
 

R S I 


5 


-
-
-
-

15,000 

-
-

1,000 . 
-

2,800 

18,800 


O N 


6 


-
21.4O0. 

4,800.. 

3,000 

..- 

-
60,000. 

20,000 

8,000 

1,000 

4,000 


-

103,200 


R E Q 


7 

-
-

-
-

" 

-

.-
1,000." 
.... 


2,800 

3,800 


U E 


8 


-
-

-

-

-
-

1,000 


2,800 

3,800 


R I 


9 

-
-

-

-

-

-

-

-


1,000 


-

1,000 


ATOTAL
 

10
 

- 64,000 
- i2,000 
- 24,000 
- 18,000 
- 6,Uuu 

- 75,000 
- 120,000 
- 4O,ooo 
- 32,000 

1,000 10,000 
20,000
 

- 16,800
 
4,000
 

1,000 441,800
 

-C 

http:Oficinas.de


CUADRO 7.4.-I
 

COSTOS DE OPERACION ANUALES DEL PROGRAMA DE INVESTIGACION
 
(Miles de soles) 

A TOCO0 S T 0 Y AR 0 
G0AST 

12 3 4 5 6 7 8 9 10 
TOTAL 

Remuneraciones del Personal Tionlco. 
1 Director del Programa
1 Coordinador 
8 Especiallstas (100% sueldo)
8 Especialistas ( 50% sueldo)
8 Asesores 

Refruneraciones del Personal de Apoyo
2 Secretarlas de la Direccl6n 
5 Secretarias 
6 Choferes 
4 Tractoristas 
16 Ticnicos Agropecuarlos
64 Obreros" 

4,800 
3,600 

28,800 
14,400 
28,800 

2,400 
4,800 
4,320 
2,880 

15,360 
27,648 

4,800 
3,600 
28,800 
14,400 
28,800 

2,400 
4,800 
4,320 
2,880 

15,360 
27,648 

4,800 
3,600 
28,800 
14,40 
28,800 

2,400 
4,800 
4,320 
2,880 

15,360 
27,648 

4,800 
3,600 

28,800 
14,400 
28*800 

2,400 
4,800 
4,320 
2,880 
15,360 
27,648 

4,800 
3,600 
28,800 
14,400 
28,800 

2,400 
4,800 
4,320 
'2,880 
15,360 
27,648 

4,800 
3,600 

28,800 
14,400 
28,800 

2,400 
4,800 
4,320 
2,880 

15,360 
27,648 

4,800 
3,600 

28,800 
14,400 
28,800 

2,400 
4,800 
4,320 
2,880 

15,360 
27,648 

4,800 
3,600 

28,800 
14,400 
28,800 

2,400 
4,800 
4,320 
2,880 
15,360 
27,648 

4,800 
3,600 

28,800 
14,400 
28,800 

2,400 
4,800 
4,320 
2,880 

15,360 
27,648 

4,800 
3,600 

28,800 
14,400 
28,800 

2.400 
4,800 
4,320 
2,880 

15,360 
27,648 

48,000 
36,C00 

228,000 
144,000 
288,000 

24,Coo 
48,000 
43,200 
28,800 
153,600 
276,480 

Costos en blenes (Mantenimlento).
Maquinarla 
Equipo de campo 
Equlpo y Material Laboratorlo 
Equipo de oficina 

1,0m 
500 

1,000 
300 

1,000 • 
500 

1,000 
300 

1,000 
500 

1,000 
300 

1,000 
'500, 
1,000 
300 

1,000 
500 

1,000 
300 

1,000 
500.-

1,000 . 
300 

1,000 
500 

1,000 
300 

1,000 
500 

1,000 
300 

1,000 
500 

1,000 
300 

1,000 
500 

1,000 
300 

10,000 
5,00 

10,000 
3,000 

Costos en Servicios. 
Alquiler bulldozers y otros 
Alquiler computadoras 
Reparaci6n maquinarlas y equipos" 

Otros servlclos (10%) ..... 

TOTAL: 

1,000 
-
500 

14,210... 

156,318 

1,000 
100 
500 

14,220 

156,428 

500 
100 

1,000 

14,220 

156,428 

500 
100 

1,000 

14,220 

.156,428 

500 
200 

3,000 

14,430. 

..158,738 

500 
200 

2,000 

14,330 

157,638 

300 
200 

2,000 

14,310 

157,418 

300 
300 

2,000 

14,320 

157,528 

200 
300 

3,000 

14,410 

158,518 

200 
300 

2,000 

14,310 

157,418 

5,000 
1,200 

17,000 

142,928 

1'572,E68 
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8. PROGRAMA AGROINDUSTRIAL.
 

El presente programa forma parte del Plan de Ejecuci6n
 
del Proyecto de Desarrollo Rural Integral del Alto Hualla
 

ga y considera los subprogramas, actividades y oportunida
 

des de inversi6n identificados como necesarios para apo
 
yar en forma eficiente los planes de producci6n agrope
 

-cuaria que se han establecido en el presente Estudio y ob
 

tener, de esta forma, un Valor Agregado adicional al que
 

se obtendrZi con los Prograrns Agricola, Pecuerio y Fores
 

tal.
 

Como los demfis programas de apoyo a la producci6n, y como
 
el Plan de Producci6n mismo, el presente programa respon
 

de a los resultados del Estudio Preliminar efectuado en
 
1980 y a las constataciones hechas en el diagn6stico de
 

Marzo-Abril de 1981, e intenta aprovechar al m5ximo la in
 

frdestructura agroindustrial existente, las ventajas y po
 

tencialidades encontradas en la zona para su desarrollo a
 

groindustrial, y a la vez propone acciones para solucio
 

nar los problemas y cuellos de botella encontrados.
 

Este programa se intenta estructurar en una forma flexi
 
ble y dinimica, de manera que pueda ir reajusthndose con
 

forme se van obteniendo los resultados reales de los pla
 

nes de producci6n. Asf, se lograrg que la infraestructu
 

ra de procesamiento agroindustrial cumpla su cometido de
 
brindar a los agricultores y colonos de la zona mercados
 

seguros y accesibles para su nueva y mayor producci6n a
 
gricola, pecuaria y forestal, sin los cuales no tendrian
 

oportunidad de competir y en muchos casos serla imposible
 

plantear una producci6n sustancial de alg6n producto.
 

En funci6n de los planes de producci6n agropecuaria y fo
 

restal propudstos de la c6dula de cultivos que se propo
 
ne desarrollar, de los planes de crianzas y planes de re
 

forestaci6n, asi como considerando las acciones de los de
 
mfs programas de apoyo que conforman el Proyecto, se plan
 

tea establecer un plan de desarrollo agroindustrial que
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contemple acciones a corto y mcdiano plazo y, en funci6n
 
de la revisi6n de los resultados obtenidos luego de imple
 
mentar 6stas, definir con mayor precisi6n las acciones a
 
largo plazo.
 

Las acciones a corto y mediano plazo se propondrfin en el
 
presente an~lisis y han resultado en el establecimiento
 
de proyectos especficos de inversi6n de agroindustrias
 
para apoyar los planes de producci6n que se plantean. Las
 

agroindustrias identificadas como prioritarias, han mere
 
cido un anglisis m~s detallado que se ha efectuado a ni
 
vel de "Perfil de Proyecto", que se presentan en los A
 
nexos P-i a P-8, del presente capitulo. Asimismo, se 

plantean otras ideas y posibilidades de inversi6n a mencr
 
nivel de anglisis en raz6n de que su estudio a este nivel
 

demostr6 que no existen elementos suficientes de juicio
 
para asegurar una rentabilidad acorde (caso de un proyec
 
to para procesar yuca y plStano, por ejemplo).
 

8.1 Objetivos Generales.
 

En funci6n de los lineamientos antes mencionados, los ob
 

jetivos generales del Programa de Desarrollo Agroindus
 

trial son Ics siguientes:
 

a. 	Apoyar a la obtenci6n de las metas de los Programas
 

de Desarrollo Agricola, Pecuario y Forestal y generar
 
un Valor Agregado adicional al de estos programas me
 
diante la transformaci6n primaria, conservaci6n y/o
 

procesamiento industrial de los productos agricolas,
 
ganaderos o forestales al estado natural.
 

b. 	Propender a la generaci6n de mayores puestos de traba
 
jo y la calificaci6n del personal subalterno, de man
 
dos medios, de gerencia y directivos.
 

c. 	Reflotar, rehabilitar, ampliar y complementar la3 ins
 

talaciones industriales existentes en la zona del Pro
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yecto y contribuir a la consolidaci6n econ6mica de
 
las empresas agroindustriales y forestales que serfn
 
las Unidades Ejecutoras de dichos proyectos.
 

d. 	Establecer acciones y programas de inversi6n en agro
 

industrias a corto, mediano y largo plazo, a fin de
 
establecer un cronograma de Implementaci6n del Progra
 
ma que permita los reajustes que indudablemente serfn
 
necesarios a la luz de los resultados en la implemen
taci6n de los programas productivos que son los que
 
permitirfn el aprovisionamiento de la materia prima
 

para el Programa Agroindustrial.
 

e. 	Contribuir, conjuntamente con el Programa de Comercia
 
lizaci6n, a dotar de los Canales o Mercados convenien
 
tes y suficientes para absorver los volfumenes amplia
 
dos de producci6n agropecuaria y forestal del Proyec
 

to.
 

f. 	Contribuir, conjuntamente con los demos programas pro
 
ductivos y de servicios, a elevar la calidad de vida
 
de la poblaci6n de la zona del Proyecto.
 

8.2 Metas.
 

El Programa de Dpsarrollo Agroindustrial, dentro del con
 

texto Sineral del Proyecto y con la finalidad de una me
 
jor 	planificaci6n del mismo, ba considerado una serie de
 
metas a cumplir a corto y mediano plazo, concentradas en
 
dos de las zonas del Proyecto. (Zona I - Aucayacu y Zona
 
2 - Tingo Meria), aunque los beneficios de este programa
 
se obtendr~n en las cinco zonas, puesto que las agroindus
 
trias proyectadas utilizarfn materia prima de todas las
 
zonas.
 

En t4rminos generales, las principales metas son las si
 

guientes:
 

a) 	Metas de captura o utilizaci6n de materia prima:
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Captar una producci6n de 1,300 a 8,000 TM/afio del
 
afio I a 3 (corto plazo), 20,000 a 37,000 TM/ aho 
del afio 4 al 6 (mediano plazo) y 40,700 a 46,000 
TM/afio del 70 al 10" afo del Proye2cto (largo plaz& 

de productos agricolas al estado natural ( malz 

soya, manf, cacao, citricos, pifia y papaya). 

Captar a partir del segundo afio del Proyecto de
 

1,340 a 3,300 TM/aflo de leche fresca (afios 2 y 3),
 

5,100 a 10,500 TM/afio los ahios 4 a 6 (mediano pla
 

zo) y de 14,000 a 19,000 Th/aflo a largo plazo ( a
 
fios 7 a 10); igualmente captar a par'ir del segun
 

do afio de 400 a 500 TM/afio de ganado vacuno de sa
 
ca (corto plazo, afios 2 y 3), 780 a 1,100 TM/afio a
 

mediano plazo (afios 4 a 6) y 1,400 a 2,300 TM/afio
 

a largo plazo (aflos 7 a 10).
 

- Captar a mediano plazo a partir del 40 afio 3,200 a 

12,000 m3/aflo de madera rolliza para la producci6n 

de tibleros aglomerados, (afio 4 a G) y de 23,800 a 
47,700 m3/afio a largo plazo (aflo3 7 a 10). 

b) Metas de instalaciones industriales:
 

- Reflotar, rehabilitar o implementar a corto plazo
 
(afios I a 3) los siguientes proyectos agroindustria
 

les:
 

i. Zona I - Aucayacu.
 

" Planta de Alimentos Balanceados (aflo 1)
 
" Planta de Extracci6n de Aceite de Soya o Ma
 

n" (aflo 1)
 
" Planta de Quesos y Mantequilla (alo 2)
 

" Planta de Beneficio de Ganado Vacuno (aflo 2)
 
" Planta de Procesamiento do rrutas (afto 3)
 

" Planta de Leche en P(cIlvo Entera (afio 3)
 

ii. Zona 2 - Tingo Maria.
 

Planta de Procesamiento de Cacao (afo 1)
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* Planta Tableros de Particulas (afio 1)
 

Amrliar la capacidad de producci6n a mediano plazo
 
(afics 4 a 7) de las siguientes plantas agroindus 

triiies:
 

i. Zona I - Aucayacu.
 

. Planta de Alimentos Balanceados (aflo 6)
 

. Planta de Quesos y mantequilla (aflo 5)
 

. Planta de Beneficio de Ganado Vacuno (aflo 6
 

. Planta de Leche en Polvo (aflo 6)
 

ii. Zona 2 - Tingo Maria.
 

* Planta de Tableros de Particulas (aflo 7)
 

c) Metas de Inversi6n.
 

- Invertir un total de 4,287 millones de soles (US $ 

10.72 millones) en la implementaci6n de 8 proyec
 
tos agroindustriales y las instalaciones y equipa
 
miento para la Oficina Central de Supervisi6n del
 

Programa; de este total, 2,658 (63%) millones se
 

rian invertidos en la Zona I (Aucayacu) y 1,629.0
 
millones en la Zona 2 - Tingo Maria.
 

A corto plazo (afios 1, 3) se plantea invertir
 

2,607.3 millones (61% del total) y a mediano plazo
 
(aflos 4 a 7) el saldo de 1,680.1 millones.
 

d) Metas de Producci6n y Valor Agregado.
 

Generar en un aflo tipico a plena capacidad de ope
 

raci6n de los Proyectos a partir del 80 aflo aproxi
 

madamente unos ingresos totales de 26,544 millo 

nes de soles (US $ 66.3 millones), una Utilidad
 

bruta antes de impuestos de 9,318 millones (US $
 

23. millones) y un Valor Agregado Agroindustrial

-equivalente a los ingresos menos el costo de la ma
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teria prima agricola, pecuaria y forestal insumida 

por las agroindustrias- de 14,963 millones ( $ 
37.41 millones de d6lares).
 

8.3 	 Estrategia de implementaci6n del Programa y su interrela
 

ci6n con otros Programas.
 

8.3.1 Estrategia de implementaci6n del Programa.
 

a) Complementaci6n de los programas de producci6n.
 

El desarrollo agroindustrial proyectado para
 

la zona, al ser un programa de apoyo a las actividades
 

bfsicas de producei6n agricola, pecuaria y forestal del
 

Proyecto, deberg basarse especificamente en las modalida
 

des de implementaci6n y cronogramas de desarrollo de es
 

tos programas.
 

En este sentido, se deberg plantear las alternativas de
 

procesamiento m~s viables de los siguientes productos 
 a
 

gricolas, pecua-ios y forestales.
 

- Granos: Arroz, ma~z, soya, mani 

- Cacao y Caf6 

- Ralces: Yuca 

- Yute y Achiote 

- Frutas: Citricos, papaya, pifla y pl~tano 

- Leche fresca y ganado vacuno de saca 

- Madera rolliza apta para procesamiento industrial 

De acuerdo con los planes de desarrollo de cada progra
 

ma, los volfmenes de producci6n esperados para los pri
 

meros 10 afios de operaci6n del Proyecto, son lcs siguien
 

tea:
 

.1/ 
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APO 	PRODUCTOS AGRIOLAS PROIDJC=OS PECUARIOS PROD. FORESTALES 
VOLIEN (TM) LtCIE (TM) G VAOCUO (IMT)MAD. RDL1IZA m) 

1 86,630 - -

2 102,950 2,000 -

3 129,080 3,960 - -

4 173,470 5,880 174 3,200 

5 206,680 8,360 345 6,400 

6 210,350 11,400 512 12,800 

7 225,460 14,960 728 64,000 

8 2W0,720 20,000 992 77,200 

9 250,810 0,000 1,302 26,400 
10 255,720 20,000 1,740 52,800 

Estos voldmenes de productos al estado natural ser~n des
 

tinados ya sea a comercializaci6n directamente ( previa
 

conservaci6n temporal o transformaci6n en algunos produc
 

tos) o a procesamiento. El programa agroindustrial defi
 

ne y cuantifica las variables que determinan los produc
 

tos, los vol6menes dentro de Cstos y los plazos en los
 

que podr~n ser industrializados en la zona. Para este
 

prop6sito, se ha establecido una estrategia de implemen
 

taci6n que abarca los siguientes pasos:
 

- Un anglisis general para identificar todos los posi 

bles proyectos a implementarse. 

- La ponderaci6n, evaluaci6n y priorizaci6n de estos 

proyectos posibles para obtener un paquete de alterna 

tivas de inversi6n que sean las m9s viables en fun 

ci6n de la situaci6n actual, la seguridad del 6xito 

de estos proyectos y la disponibilidad de agentesque 

puedan implementarlos, entre otros factores. Estas 
estrategia de implementaci6m se describe a continua

ci6n. 

b) 	Criterios normativos para la priorizaci6n de las acti
 

vidades agroindustriales.
 

Para la identificaci6n y priorizaci6n de las oportuni
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dades de desarrollo agroindustrial, asi como para su pro
 

gramaci6n en el tiempo, se han tenido en cuenta los si
 

guientes criterios:
 

Se ha tratado de aprovechar todas las instalaciones ff
 

sicas actualmente existentes y sub-utilizadas o parali
 

zadas, con el objeto de reducir el monto total de in
 

versiones del Proyecto.
 

- Se ha utilizado o aplicado un criterio intermedio en 

la proposici6n de los niveles de tecnologia y procesos 

de transformaci6n recomendados, pues su aplicaci6n se 

rS en muchos casos tarea de personas y grupos de per
 

sonas (cooperativas, asociaciones de productores, etc.)
 

cuyo nivel de capacitaci6n no es elevado.
 

Se ha dado prioridad a proyectos que ya vienen siendo
 

promovidos por asociaciones de agricultores, cooperati
 

vas o centrales de cooperativas, a fin de aprovechar 

al mfximo el interns ya demostrado en 6stos en la zona,
 

procurando incluir aquellos en los que se ha detectaio
 

cierta capacidad gerencial y tengan dificultades en ob
 

tener la financiaci6n para su ejecuci6n.
 

Aquellos provectos que tienen una Unidad Ejecutora ca
 

paz de implementarlos sin mayores problemas, o a tra
 

v~s de lineas de financiaci6n identificadas o ya obte
 

nidas (caso de la Aceitera), no fueron incluldos como
 

proyectos prioritarios del presente programa sino, mfs
 

bien, a nivel de posibilidades para incluir en la eva
 

luaci6n posterior para efectuar los reajustes respecti
 

VOS.
 

- Se plantea que, en general, las Unidades Ejecutoras de 

cada proyecto sean organismos Sgiles, aut6nomos y efi 

cientes (sector privado o cooperativa), en los cue los 

productores de las materias primas -colonos y agricul 

tores- tengan participaci6n directa en la propiedad 

con el fin de que los mayores ingresos generados por 

la obtenci6n del mayor valor agregado a dicha materia
 

sea percibido por 4stos, complementando los ingresosob
 

tenidos por la producci6n agricola bfsica. De esta
 

2L
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manera se tendra un incentivo adicional sumamente im
 

portante para la promoci6n de los distintos cultivos y
 

crianzas del Plan de Producci6n, y se evitarg que los
 

productores primarios s6lo obtengan los beneficios de
 

la venta de materias primas a las f bricas y plantas de
 

transformaci6n que se instalaran en la zona. Esto sin
 

descuidar, en los casos que sea necesario, la retribu
 

ci6n equitativa a los promotores privados que pudieran
 

aportar el capital y la capacitaci6n necesarias para
 

lograr establecer algunas agroindustrias y operarlas
 

en forma eficiente y rentable.
 

Se han establecido dos centros principales de desarro
 

Iio agroindustrial en la zona del proyecto a corto y 

mediano plazo a fin de aprovechar los beneficios y fa 

cilidades que se obtienen al establecer complejos de 

desarrollo urbano/agroindustrial: Aucayacu y Tingo
 

Maria.
 

En funci6n de los resultados y avance de los programas
 

agricola , pecuario forestal, a largo plazo se plantea
 

complementar estos dos centros agroindustrial con otro
 

en Tocache. Sin embargo, esta zona no estara desaten
 

dida en este respecto a corto y mediano plazo, pues
 

el desarrollo agroindustrial de la Palma Aceitera, ya
 

en ejecuci6n, se centraliza en esta zona del Proyecto.
 

La agrupaci6n de las agroindustrias permitira estable
 

cer servicios comunes de generaci6n de energla disponi
 

ble (a trav6s de minicentrales), agua y desague y comu
 

nicaciones y se tendron subpolos de desarrollo hacia 

los cuales estarg dirigida la producci6n agricola y pe
 

cuaria de la zona. Por otro lado, se podra aprovechar
 

y utilizar en el corto plazo las ventajas en cuanto a
 

infraestructura de servicios y los recursos humanos y
 

fisicos que dichas poblaciones tienen respecto a zonas
 

del 'areade influencia, haciendo posible el estableci
 

miento (o reflotamiento) de agroindustrias a muy corto
 

plazo.
 

Se tienen conciencia de que existe una falta casi abso
 

luta de personal profesional capacitado para la promo
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ci6n, gesti6n y conducci6n tecnica y administrativa de
 
las agroindustrias que se plantean establecer, para lo
 
cual el programa agroindustrial deber6 apoyarse en ac
 
ciones especlficas de capacitaci6n empresarial y bis
 
queda y organizaci6n de grupos ejecutores de los pro
 

yectos para asegurar su implementaci6n adecuada y el
 
exito de los esfuerzos. Sin este apoyo el programa no
 
tendrg el resultado esperado, con el consecuente per
 
juicio para lograr el cumplimiento del plan de produc

ci6n agropecuaria que se ha programado.
 

Se ha priorizado los proyectos en funci6n de la satis
 
facci6n de necesidades realmente existentes e identifi
 
cada6 a priori en los mercados nacionales e internacia
 

nales de productos alimenticios y agroindustriales,con
 

el fin de proponer proyectos que dispongan de mercado
 
para colocar las producciones proyectadas. Esto asegu
 
rara el 6xito de los proyectos y evitara que inversio
 

nes, esfuerzos y asignaci6n de limitados recursos fra
 
casen porque los productos elaborados resultaron anti
 
econ6micos o porque no tienen los mercados necesarios
 

para su colocaci6n.
 

- Se ha tendido a orientar la producci6n obtenida a sa 

tisfacer !as necesidades alimenticias de la poblaci6n 
del Per6 (mercados internos), en vez de programar pro 
ducciones exportables desatendiendo los mercados inter 

nos. De esta manera el Plan de Desarrollo Integral del 
Alto Huallaga contribuird efectivamente a resolver el 
deficit agropecuario nacional, reduciendo en la medida 

de lo que permite su dimensi6n a nivel nacional, las 
importaciones de alimentos para la poblaci6n del pais. 

- Finalmente, se plantean proyectos que tiendan a obte 

ner un m5ximo de integraci6n vertical y que satisfagan 

las necesidades de alimentaci6n de la poblaci6n rural 

y urbana de la zona de influencia del Plan de Desarro 

l1o. 
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8.3.2 	 Priorizaci6n otorgada a los proyeoTos identifica
 

dos.
 

En funci6n de la producci6n programada en los Pla
 

nee de Producci6n Agropecuaria y Forestal, y los crite
 

rios para la identificaci6n y selecci6n de proyectoo se
 

han analizado 23 posibles proyectos agroindustriales en
 

el presente progi'aima; estoo proyectos son los siguientear
 

1. 	Ampliaci6n de la capacidad de pilado de arroz o cons
 

trucci6n de nuevas piladoras de arr.z.
 

2. 	Ampliaci6n de la capacidad de secado y limpieza de
 

malz y otros granos menores.
 

3. 	Producci6n de aceite de soya y mani.
 

4. 	Producci6n de tabaco rubio.
 

5. 	Producci6n de harinas, f6culas y almidones de yuca y
 

pl~tano.
 

6. 	Elaboraci6n de productos intermedioo de cacao (pasta,
 
manteca, torts y cacao en polvo).
 

7. 	Elaboraci6n de produ;!tos finales de cacao (cocoa, 
chocolate, etc.). 

8. 	Elaboraci6n de productos finales de caf6 (cafe tosta
 

do, caf6 instantfneo, etc.).
 

9. 	Ampliaci6n de la capacidad de procesamiento de tS.
 

10. 	 Ampliaci6n de la capacidad de procesamiento do palma
 

aceitera.
 

11. 	 Procesamiento de frutas frescas (piflas, citricos, 

mango, papaya).
 

12. 	 Procesamiento de jebe.
 

13. 	 Producci6n de alimentos balanceados.
 

14. 	 Plantas de beneficio de ganado vacuno.
 

15. 	 Planta de beneficio de ganado porcino.
 

16. 	 Plants de beneficio de aves.
 

17. 	 Planta de tratamiento de leche fresca.
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18. 	 Planta de producci6n de leche en polvo.
 

19. 	 Planta de producci6n de quesos y mantequilla.
 

20. 	 Planta de empaque y comercializaci6n de plgtano y
 
otras frutas frescas.
 

21. 	 Centros de engorde de ganado vacuno.
 

22. 	 Reflotamiento de unaplanta de producci6n de table
 
ros aglomerados de madera.
 

23. 	 Planta de embutidos y procesamiento de carnes.
 

Previamente se han descartado algunos otros proyectos que
 
se consideraron, tales como la instalaci6n de una planta
 
de preparaci6n de cafg para exportaci6n (por existir capa
 
cidad instalada en Lima V no disponerse de volfmenes si&
 
nificativos en la zona que justifiquen una inversi6n de
 
este tipo) y plantas que procesargan otros productos agri
 
colas y pecuarios que no han merecido mayor atenci6n 
 en
 
el Plan de Desarrollo Agropecuario propuesto, tales como,
 
otros frutales (paltos, frutas tropicales menores, etc.),
 
cafla 	de azdcar, etc.
 

Los criterios de priorizaci6n utilizados sobre los que se
 
aplic6 un puntaje de 0 a 10 fueron los siguientes:
 

a. Disponibilidad de materia prima.
 

En este criterio se tom6 en cuenta el volumen que 
se
 
plantea producir en cada producto agricola-pecuario y
 
forestal, asi como de otros recursos importantes, y
 
como se relaciona este volumen con los tamafios m~s
 
econ6micos de procesamiento. Obtuvieron mayor punta
 
je aquellas industrias que tenlan vol6menes que asega
 
raban tamafios de plantas econ6micas u 6ptimos.
 

b. 	Disponibilidad de mercados.
 

Se contempla con este criterio de priorizaci6n la
 
existencia -o ausencia- de mercados seguros para los
 
productos. En funci6n de la apreciaci6n de este cri
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terio, se descartan aquellos er los que se sabe de an
 
temano que habr~n dificultades para colocar los pro
 

ductos, o en todo caso se desfasan a mediano o largo
 
plazo, hasta haber estudiado mis profundamente los
 

mercados probables.
 

Por otro lado, se le da un mayor peso a la satisfac
 
ci6n de demandas nacionales y locales de productos a
 
limenticios, y en menor a mercados de exportaci6n.
 

c. Capacidad instalada actual.
 

En este criterio se sigui6 un razonamiento mixto; a
 

quellas industrias en las que ya existe capacidad ins
 
talada en la zona y no se requiere su ampliaci6n para
 
atender la producci6n incremental del Plan Agricola o
 
Pecuario, se le otorg6 menor puntaje; sin embargo, en
 

las industrias que si e)iste capacidad instalada to
 

talmente en uso o para pi'ocesar los voldmenes plan
 

teados en el pToyeeto, pero requiere de ampliaci6n se
 

le otorg6 mayor puntaje.
 

d. Grado de procesamiento.
 

Se evalu6 el nivel o grado de procesamiento de cada
 

industria, otorgandole mayor valor a aquellas que dan
 
un mayor agregado a la producci6n agropecuaria y fo
 

restal b~sica.
 

e. Proyectos existentes.
 

La presencia -o ausencia- de proyectos de inversi6n i
 

guales o similares a los identificados en el grea del
 
Proyecto fue tambi6n evaluado, dandole mayor puntaje
 
a aquellos proyects en los que ya existen grupos in
 

teresados y en los que han desarrollado estudios y
 

gestiones de implementaci6n.
 

d 1 i
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f. Nivel tecnol6gico.
 

En este criterio se otorga mayor puntaje a aquellos
 
proyectos en los que el nivel de tecnologia es inter
 
medio para aprovechar la alta eficiencia inherente a
 
este tipo de indust'ias y a la vez poder contar con
 
una utilizaci6n elevada de la mano de obra.
 

g. Disponibilidad de recursos humanos.
 

Se otorga mayor valor a proyectos en los que no es re
 
querido personal con altas calificaciones t6cnicas pa
 
ra las operaciones de producci6n, supervisi6n y servi
 
cios a producci6n.
 

h. Disponibilidad de Unidad Ejecutora y financiamiento.
 

Este criterio se incluy6 para considerar la presencia
 

-o ausencia- de un organismo o instituci6n capaz de
 
encargarse do la implementaci6n del proyecto (o un
 
proyecto similar), en el grea de influencia del pre
 
sente plan, aliviando, por lo tanto la presi6n a este
 
plan y, en caso de que haya una instituci6n que 1o
 
pueda implementar, descartando su inclusi6n en el pre
 
sente plan, por lo menos a corto y mediano plazo.
 

En cada caso, los criterios fueron valorizados utilizando
 
un puntaje de 0 a 10 puntos, siendo 80 el puntaje m~ximo
 
posible, que indica el proyecto m~s urgente, por incluir
 
en el presente Programa Agroindustrial a corto plazo.
 

En el Cuadro 8.3.2.-i se presentan los resultados de la
 
priorizaci6n y puntaje otorgados a cada proyecto. En re
 
sumen, los resultados son los siguientes:
 

- Proyectos para ser ejecutados por el Programa Agroin 
dustrial a corto plazo (I - 3 afios): 

" Planta do Alimentos Balanceados (ailo 1).
 
" Planta do Producci6n de Aceite de soya y Man (afol ).
 



CUADRO 8.3.2.-i
 

CRITERIOS DE PRIORIZACION, PUNTAJE Y PRIORIZACION
 
OTORGADA A LOS PROYECTOS AGROINDUSTRIALES IDENTIFICADOS
 

PR0YECT0 

Disponi 
bilidade Mat. 

Disponi-
bilidad 

Capaci-
dad Ins
taada-

Grado de
Procesa-

Proyec-tos Exis 
Nivel

Tecnol6 

Disponi 
bilidad
de Recur 

Dlsponi-
Dlipai
de Unidad Total 

PRIORI-

Pri ma. Mercados Actual.Pria. ctul.nos. mlento. tentes. gico. sos Hum j-- Puntaje ZACION
/ 

1. Piledoras de Arroz 10 10 7 2 2 5 8 5 49 PC 

2. Secadora/I.impiadora de Hatz 
3. Produc. Acerte Soya/ManT 
4. Produc. Tabaco Rubio 

10 
10 
10 

10 
10 
10 

8 
9 
5 

2 
6 
5 

2 
5 
5 

2 
7 
7 

8 
5 
5 

5 
10 
0 

47 
62 
47 

PC 
CP 
T 

5. Prod. Harinas/Fgculas/Alm. Yuca.Plitano 
6. Proce. de Cacao-Prod. Interm. 

10 
10 

0 
10 

8 
10 

5 
6 

0 
10 

7 
5 

5 
5 

3 
10 

38 
66 

LP 
CP 

7. Proces. de Cacao-Prod. Finales 5 4 10 5 5 5 5 5 44 LP 

8. Procesamiento de Cafi (tostado, inst.) 
9. Procesam. de Ti 

5 
10 

4 
7 

10 
0 

4 
7 

0 
0 

5 
5 

5 
5 

7 
0 

40 
34 

C 
T 

10. Procesam. de Palma Aceitera 10 10 10 5 10 3 4 5 57 LP/T 

11. Procesam. de Frutas (Piha/otros) 
12. Procesam. de Jebe 

.10 
0 

10 
2 

10 
0 

7 
2 

4' 
0 

5 
2 

5 
5 

9 
5 

60 
16 

C/MP 
D 

13. Planta de Alimentos Balanceados 10 10 9 6 8 9 10 10 72 CP/MP 

14. Plantas Beneficio Ganado Vacuno 10 10 8 4 7 9 10 8 64 CP/MP 

15. Planta Beneficio Porcinos 2 10 5 4 2 8 10 2 43 D 

16. Pi-ata Beneficio Aves 3 8 5 4 2 8 10 2 42 D 

17. Planta Leche Fresca 10 4 10 4 2 6 7 2 45 D 

18. Planta Leche en Polvo 10 10 10 8 5 7 6 10 66 CP/MP 

19. Planta de Quesos y Mantequilla 
20. Planta empaque/comerc. Plltano 
21. Centro de Engorde 

10 
10 
8 

8 
4 
4 

10 
10 
2 

8 
2 
1 

5 
2 
2 

7 
8 
9 

7 
10 
10 

5 
2 
2 

60 
48 
38 

CP/MP 
PC 
D 

22. Produccin Tableros Conglomerados de 
Madera y otros prod. de madera 

23. Planta de Embutidos (Proces. de Carnes) 
8 
10 

10 
2 

10 
8 

8 
7 

10 
2 

5 
5 

10 
5 

.10 
2 

71 
41 

CP/HP 
LP 

I/ CP = Corto plazo 
MP = Mediano plazo 
T = Ejecuci6n por terceros. (No par el presente Plan de Desarrollo). 
LP - Posibilidad a largo plazo 
D - Descartado 

PC = Programa de Comerclalizacl6n 
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" 	Planta de P1.ocesamiento de Cacao para obtenci6n de
 

productos intermedios (afio 1).
 
" Planta de Tableros do Particulas (aflo 1).
 
" Planta de Quesos y tMantequilla (afio 2).
 
* 	Planta do Seneficio de Ganado Vacuno (aflo 2).
 

* 	Planta de Leche en Polvo Entera (afio3).
 

* 	Planta de Procesamiento de Frutas (afio 3).
 

Proyectos para ser ejecutados a mediano plazo (atios 4
 
a 7).
 

" Planta de Alimentos Balanceados, ampliaci6n (afio 6).
 
" Planta de Quesos y mantequilla, ampliaci6n (aflo 5).
 

" Planta de Beneficio de Ganado Vacuno, ampliaci6n 

(aflo 6).
 

. Planta de Producci6n de Leche en Polvo, ampliaci6n
 

(aflo 6).
 

Proyectos para ser ejecutados a largo plazo, previa eva
 

luaci6n posterior mayor estudio y nueva priorizaci6n ( 

aflos 8 a ms):
 

* 	Producci6n do Harinas, r6culas, A)'nid6n de yuca y
 
Pl~tano.
 

* 	Planta de Procesamiento de Cacao -productos fina
 

les-.
 

* 	Planta do :rocesamiento do Palma Aceitera ( en caso
 

EMDEPALMA no pueda ampliar su capacidad).
 

* 	Nuevas plantas de Tableros !lomerados o de Pulpade
 

papel.
 

* 	Producci6n de Embutidos y Proceoamiento de Carne.
 

Proyectos para ser ejecutados por terceras personas
 

(sector privado, otros proyectos de apoyo internacio
 
nal, empresas estatales, otros programas del presente
 

plan, etc.)
 

.	 Aumento de la capacidad del pilado de arroz: por
 

ECASA y el Programa Oe Comercializaci6n.
 

" 	Aumento de la capacidad de secado y limpieza de
 

maiz, por el Plan Nacional de Silos (Ministerio de
 
Agricultura) y por el Programa de Comercializaci6n.
 

" 	Producci6n de tabaco rubio: por Tabecos del Per6 y
 

ENATA.
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* Procesamiento 6el T6: por la Cooperaci6n T4cnica
 

del Gobierno de Holanda: Prc-grama de Reflotamiento 

de las Cooperativas Productoras de T6. 

. Procesamiento de Palma Aceitera: nor los tres gran 

des proyectos de desarrollo de aceite de palma del 
sector privado (grupos Romero-Palma del Espino S.A., 

COPSA y Pacocha) y, por la Empresa de Desarrollo de 

la Palma Aceitera S. A. (EMDEPALMA). 
. Planta de empaque y comercializaci6n de PlAtano, 

.rograma de Comercializaci6n. 

Proyectos descartados por no ser aplicables a la reali
 

dad actual de la zona:
 

* 	Planta de Procesamiento de Caf6 (productos termina
 

dos como cafe tostado, caf6 instantfneo, etc.).
 

" Procesamiento del Jebe.
 

" Iianta de Beneficio de Porcinos.
 

" Planta de Beneficio de Ayes.
 
. Planta de Tratamiento de Luche Fresca.
 

" Centro de Engorde de Ganado Vacuno.
 

8.3.3 Proyectos a ejecutarse a corto y mediano plazo.
 

Los ocho proyectos a ejecutarse a corto y mediano 

plazo han sido desarrollados a nive] de perfil de inver 

si6n y se presentan en los Anexos P-I a ?-2. Para efec 

tos pr~cticos se consideran las ampliaciones de las plan 

tas (que son a mediano plazo) como parte del mismo proyec 

to agroindustrial, por 1o tanto, se tienen ocho (8) pro 

yectos de desarrollo agroindustrial, en los cuales en cua 
tro de ellos se contemplan ampliaciones posteriores. 

Cada perfil de proyecto tiene la siguiente informaci6n:
 

-	 Nombre del proyecto. 

- Unidad ejecutora : Se recomienda la (o las) unidad(es) 

que se consideran como mfs aparentes para su implemen 

taci6n. 
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- Mercados: Se sefialan los Drincipales parAnetros y ci 
fras sobre los productos a elaborarse (y sub-productos),
 
los mercados, su demanda, oferta, demanda insatisfecha,
 
el prograra tentati- ) de ventas y los niveles de 
 pre
 
cios que se obtendran por la producci6n programada.
 

- Tamafio del proyecto: Se recomienda un tamafio y t pro 
grama tentativo de implementaci6n. 

- Localizaci6n: Se propone la (o las) localizaci6n (es) 
m~s aparentes en funci6n de la creaci6n de los dos po
 
los de desarrollo agroindustrial: Tingo Maria y Auca
 
yacu.
 

- Ingenierfa y aspectos tecnicos: Se sefialan los proce
 
sos y tecnologfa que se utilizarfa, sus caracterfsti
 
cas y rendimientos t4cnicos, la maquinaria y equipo re
 
querido y el programa tentativo de producci6n y los re
 
querimientos para 4ste.
 

- Inversiones: Se detalla la inversi6n fija y capital -

de trabajo, sefial~ndose el Activo rijo requerido y el
 
Activo Intangible, se programa en el tiempo las 
 Inver
 
siones necesarias y se sefiali el requerimiento de mone
 
da extranjera.
 

- Ingresos y costos: Se prepara un presupuesto de ingre
 
sos y costos por un afio t~pico a plena producci6n.
 

- Rentabilidad: Se establece la bondad del proyecto al
 
nivel analizado, relacionando la utilidad anual t~pica
 
a plena Droducci6n con la inversi6n total y con las 
-

ventas.
 

a) Requerimiento de materia prima para los proyectos.
 

En funci6n de la disponibilidad de productos agricolas,
 
forestales y pecuarios de los programas 
 correospondientes,
 
se han dimensionado los proyectos agroindustriales, de ma
 
nera que utilicon gradualmente la mayor cantidad posible
 
de cada producci6n, dentro de los l.mites maneables 
 en
 
los 10 afios de planeamiento.
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En el Cuadro 8.3.3.-i se presenta la p1roducci6n agrfco
 

la destinada a agroindustrias, por producto y afio. De
 

un total de 1,316 TM el afio 1 se alcanza al 100 aflo un
 

requerimiento de 45,924 TM de ma1z, :,oya, mani, cacao
 

citricos, pifia y papaya para las agroindustrias que 

las insumen. Este volumen representa el 56% del volu
 

men total de estos 7 productos y el 18% del total de
 

la producci6n agricola programada para el afto 10. En
 

el Cuadro 8.3.3.-2 se presenta el valor de la produc
 

ci6n agricola, destinada a agroindustrias, que alcanza
 

6,114 millones de soles a partir del afio 10 del Proyec
 

to.
 

En el Cuadro 8.3.3.-3 se muestra el volumen de la pro
 

ducci6n pecuaria total del Proyecto (leche fresca y ga
 

nado de saca en pie), que alcanzan 20,000 TM y 2,760
 

TM el 100 afio respectivamente. El Cuadro 8.3.3.-4 so
 

fiala la captaci6n esperada de esta producci6n lechera
 

y de ganado en pie para los proyectos agroindustriales
 

de lechp en polvo, quesos y mantequilla y carne de va
 

cuno, respectivamente. En funci6n de esta captura pro
 

gramada, el Cuadro 8.3.3.-5 muestra la producci6n pe
 

cuaria destinada a agroindustrias, que asciende a
 

19,087 TM de leche (95% del total) y 2,315 TM de gana
 

do en pie (85% del total). Finalmente el Cuadro 8.3.
 

3.-6 presenta el valor de la producci6n pecuaria desti
 

nada a agroindustrias, que en el 100 afio del Proyecto
 

asclende a 3,980 millones de soles (3,054 millones de
 

soles por leche fresca y 926 millones por ganado en 

pie).
 

En el Cuadro 8.3.3.-7 se presenta el volumen d3 produc
 

ci6n forestal del Proyecto para los primeros 18 afios,
 

representado por la madera rolliza extralda de las
 

plantaciones forestales propuestas. Se inicia el 

3
aflo con 3.200 m y a partir del aho 1701a producci6n
 

3
anual serS de 860,000 m . El cuadro tambien establece
 

un programa tentavivo de tala para la industria de 

transformaci6n (MAPRESA) (no se incluye la tala para
 

madera aserrada que se analiza extensivamente en ai
 

40 



CUADRO 8.3.3.-i 

PRODUCCION AGRICOLA DESTINADA A AGROINDUSTRIAS, POR PRODUCTO Y ARO 

(En TM/ao) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. PLANTA ALIMENT. BALNCEAD° 

1. Matz 

II. PLANTA ACEITE 

1. Soya 
2. Mant 

Iii. PLANTA PROC. CACAO 

1. Cacao grano 

IV. PLANTA FRUTAS PROC. 

1. Cttricos 
2. P| a 
3. Papaya 

600 

433 
283 

0 

0 
0 
0 

1,200 

1,251 
1,067 

1,200 

0 
0 
0 

1,920 

t,458 
2,442 

1,200 

0 
0 
0 

2,400 

3,981 
4,364 

1,800 

2,000 
1,500 
4,000 

4,400 

5,661 
7,054 

1,800 

2,500 
3,000 
5,000 

5,760 

6,464 
8,459 

2,400 

3,500 
5,500 
5,000 

7,680 

6,535 
9,078 

2,400 

4,800 
6,000 
5,000 

7,680 

6,583 
9,779 

3,600 

4,500 
6,000 
5,000 

7,680 

6,644 
10,322 

3,600 

5,500 
6,OOC 
5,00v 

7,68o 

6,644 
10,5C0 

3,600 

6,500 
6,000 
5,000 

T 0 T A L: 1,316 4,718 8,028 20,045 29,415 37,083 40,693 43,142 44,7A,6 45,924 

o 



CUADRO 8.3.3.-2
 

VALOR DE LA PRODUCCION DESTINADA A PROGRAMS DZ INDUSTRIALIZACION
 

(En Millones de Soles) 

1 2 3 6 7 8 9 10 

1. PLANTA ALIMENTOS BALANCEADOS 

1. Malz 48 95 153 191 350 458 611 611 611 611 

Ii. PLANTA ACEITE SOYA/MANI 

2. Soya 52 150 295 478 679 776 784 790 797 797 
3. Mant 47 176 403 720 1,164 1,396 1,498 1,614 1,703 1,733 

Sub-Total: 99 326 698 1,198 1,843 2,172 2,282 2,404 2,500 2,530 

III. PLANTA PROCES. CACAO 

4. Cacao en grano 0 696 696 1,044 1,044 1,392 1,392 2,088 2,088 2,088 

IV. PLANTA PROCES. FRUTAS 

5. CTtricos 0 0 0 100 125 175 200 225 275 325 
6. PUia 0 0 0 "53 105 193 210 210 210 210 
7. Papaya 0 0 0 280 350 350 350 350 350 350 

Sub-Total: 0 0 0 433 575 718 760 785 835 885 

TOTAL: 147 1,117 1,547 2,866 3,812 4,740 5,045 5,888 6,034 6,114 

CD 



CUADRo 8.3.3.-3
 

VOLUMEN DE LA PRODUCCION PECUARIA TOTAL DEL PROYECTO
 
(En TM de Productos)* 

PRODUCTO Z 0 ri A S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

LECHE 
Aucayacu 
Tingo Marta 

-
-

2,000 
-

3.960 
-

3.960 
1,920 

3,960 
4.400 

5.000 
4,400 

8.000 
4,960 

8,000 
8,000 

8.000 
8,000 

8,000 
8.000 

Uchlza - - - - 2,000 2,000 4,000 4,000 4,000 

TOTAL LECHE: - 2,000 3,960 5,880 8.360 11,400 14,960 20,000 20,000 20.000 

1. M6dulos Proyecto. 

Aucayacu - - - 174 345 345 345 485 696 696 
Tingo Marra - - - 167 383 383 432 696 

CARNE Uchiza - - .-- - 174 174 348 
Sub Total: - - - 174 345 512 728 992 ;,302 1,740 

2. Producc. Sin Proyecto. 

Total Area Proyecto 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 

TOTAL CARNE: 1,020 1,020 1,020 1,194 1,365 1,532 1,748 2,012 2,322 2,760 

La produccin de carne en TM de peso vivo do animales do saca. 



CUADRO 8.3.3.-4 

CAPTURA DE LA PRODUCCION PECUARIA 
PARA PROYECTOS INDUSTRIALES 
(En % de la Producc16n Total) 

PRODUCTO ZONAS 1 2 .3. 4 5 6 7 8 9 10 

LECHE 
Aucayacu 
Tingo Marla 
Uchiza 

-. 
-

.. 

67 
-

83 
-

100 
60 
-

100 
82 
-

. 100 
79 

100 

100 
82 

100 

100 
89 

100 

100 
89 

100 

100 
89 

100 

CARNE (PROY.) 
Aucayacu 
Tingo Marra 
Uchiza 

-
.. 

- -

-

100 
-

-

100 
-

-

100 
90 
-

. 100 
90 
-

100 
90 
80 

100 
90 
80 

100 
90 
80 

CARNE (SIN PROY.) Area Total - 40 50 60 60 60 70 70 70 70 

co 



CUADRO 8.3.3.-5
 

PRODUCCION PECUARIA DESTINADA A AGROINDUSTRIAS
 
(En TM de Productos/Ao)
 

PRODUCTO 1 2 3 4 5 7 8 9
6 10
 

I. LECHE FRESCA
 

1. Planta Leche en Polvo 0 0 2,190 4,380 6,570 8,760 13,140. 17,520 .17,520. 17,520
 
2. Planta de Queso y
 

Hantequilla 0 1,343 1,113 733 987 1,727 907 1,567 1,567 1,567
 

TOTAL LECHE FRESCA ....... 0 ... 3,303. 7,557 19,087
1,343 5,113. 10,487. 14.047.'19,087 19,087
 

Zona Aucayacu 0 1,343 3,303 3,960 3,960 5,000 8,000 8,000 8,000. 8,000
Zona Tingo Marta 0. 0 0 1,153 3,597 3,487 4,047 7,087 7,087 7,087 
Zona Uchiza 0 . 0 0 0 0 2,000 2,000 4,000 4,000 4,000 

I1. CAV.E 

3. Planta Beneficio
 
Ganado
 

- Vol. Proyecto 0 0 0 174 345 495' 690 969 :1,224...' 1,601..
 
- Vol. No Incorp.
 

Proyecto. 0 408' 510. 612 612 612. 714 714. 714. .714.
 
TOTAL CARNE 0 408 510 786 957 1,107 1,404 1,683 1,938 2,315
 

Zona Aucayacu 0 163 204 419 590 590 631 771 982 982 
Zona Tingo Marla 0 163 204 245 245 395 630 630 674 912 
Zona.Uchiza . 0 82 102 .122... 122 122. .143 282 282 421 

?2 ~co 
Nc 



WIADRO 8.3.3.-6 

VALOR DE IA PROUCCION PECUARIA 
DDTINAD A AMOMUSTR0AS 
Cn millones de soles) 

PRODUCTO PIAMTA AGROIN ZIAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I. LE=iE FRESCA 
1. Planta de Leche en Polvo 
2. Planta de Quesos y Mante 

quila . ... 

0 

0 .. 

0 

215 

350 

178 

701 

.117 

1051 1402 2102 2803 

. .158 .... 24.-.145...251.. 

2803 

.251 

2803 

.251 

TOTAL LUEM FRCA .. 0. 21.5 .528 818.. 1209 ...1678 2247-.3054 3054 3054 

II. CA-ME DE VAaJN , 
3. Planta Benef. Ganado Vac. 

- Prod. Pryecto 
- Prod. sin Proyecto 

0 
0 

0 
"163 

0 
204 

70 
245 

138 
245 

198 
245 

276 
286 

388 
286 

490 
186 

640 
286 

7T :OALPROIDCTO PEARIOS .. .. 0 163.. 204.. 315. .383 .443 .... 562...674.. 776...926 

* lee fresca 

Carrne vacuno 

S/. 160/Kg. 

S/. 4001K. en pif. 

o 
ca 



M~LA eIXx-- T='IAL Mfl. PPJTrTQ 
(FLAkVJC-C_ DC 4.7.3 
=77.A7 A LA rV-)' 
(mn all/eo) 

).k) Y M:t'=Ci M4TL 
= -. ATAC.G4 

Alt - LI APTWZPlAVTArAS ARM TrTAL MSl MMA PAAMDI "2L flMMPJMAI 
1 2 3 S P3C= - ,,7,A - KA.= 

(10 Ha) (200 Ki) (hoo HE) (2.000 )' (2000)w (RAZ= Y "/J)".,AC. IA P"." IA 'J?rA 

L 0 0 7,950 7.110 
2 - plar. 0 0 7.150 7,W!0 
3 - - Plmym. 0 0 7,9S0 7,9s2 

* 3,-200 - .-2.200 3,200 8.72S 11.92S 

S - 6.00 . ? .100 1.%00 1SS 11,9S 

- 12,800 -r100 1.92S 2.17S 1.900 
7 -.4,000 - s,00 23.S0 - 23,10 

8 1.200 - 1,000 77.200 23.810 - 23,810 
I - 26,%0 226.00 321.800 - 31,00 

I* - - S2.800 - $2,800 %7.700. - %7,700 

n1 - - 214,000 M.219,000 47,700 - 47,700

12 - 2%,000 219,000 97.700 * W7.700 

23 -- %7.700 - %7,7C0 
19 %3,000 -3.0 %7.700 - 97,700 

is - 86.000 - 86.000 %7,700 - 97,700 

1 - 171,000 - 176.000 97.700 - 97,700 

17 - - -80.00 - 860.000 %7,700 - 47,70 

is - - - 860,00 6o;000 97 .700 - I7700 

?1'io do Tableln' do P nte moido n 6,AetA 
3Desea al aho U a 16 so TWI& m volwm de ,033~ ml/&'o y eA1 17 enadalwmta SO0.CO c I/alb dLspwdha pom 

IA a-,Ni~cir. do YAPA o r=,%s p2.wtas ir1,su-ias CTa mm do Pa-dtojuaa, pulp. do p"I, a=.). 
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Programa Forestal). Los vol6enes de madera destina
 
dos a 	la planta de tableros aglomerados seran de
 

3,200 m3 el afio 4, 11,925 m3 el aflo 6, y se estabili
 
za en 47,700 m3 el afio 100 en adelant-. Debe sefialar
 
se que, a partir del afo 16 en adelante se producirf
 
un volumen muy apreciable de madera para producci6n de
 
tableros aglomerados o pulpa de madera, por 1o que de
 
berg planearse la instalaci6n de una o varias plantas
 
que transformen esta materia prima. En el Cuadro 8.3.
 
3.-8 se presenta el resumen del valor de la madera en
 
pie destinada al nooyecto de transformaci6n de la made
 

ra, que toma parte del programa agroindustrial.
 

b) Programaci6n de la instalaci6n de las agroindustrias.
 

En el Cuadro 8.3.3.-9 se muestra el cronograma de ins
 

talaci6n de los 8 proyectos agroindustriales del Programa,
 
indicando la Unidad Ejecutora m6s probable o recomendada,
 
la condici6n de proyecto nuevo o reflotamiento y al esta
 
do de avance de las acciones de pre-inversi6n (existencia
 
de estudios terminados o en ejecucibn, inversiones inicia
 
les efectuadas, etc.) la materia prima principal que uti
 
lizan y, el volumen anual a plena capacidad re-uerido y,
 

finalmente la localizaci6n del Proyecto. Respecto a este
 
fltimo punto, el snapc (en el Programa de Comercializa
 
ci6n) tambien contiene la localizaci6n propuesta para los
 
8 proyectos agroindustriales.
 

8.3.4 	 Interrelaci6n del Programa Agroindustrial con el
 

Proyecto General y los demos Programas.
 

El Progrma de Desarrollo Agroindustrial, tal como
 

se ha concebido consiste en una serie de planes, politi
 
cas y acciones de promoci6n y financiamiento para imple
 
mentar 8 proyectos especificos de inversi6n, que dargn
 

origen a 8 empresas agroindustriales que logran captar
 
una parte sustancial de la producci6n agropecuaria y fo
 
restal programada y darles una transformaci6n y valor
 
agregado adicionaleF. Bajo este planteamiento debe preci
 

(.i 
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CUADRO 8.3.3.-8 

VALOR DE IA P)ROCCION FORESTAL DESTINA 
A I DSTRIAMCION FORTAL * 
(En millones de soles) 

RO VOL.ANUAL 
(IM) 

VALOR uF.. 
(S/./M 

VALOR TOTAL 
...... 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

0 

0 

0 

3200 

6400 

11925 

23850 

23850 

31800 

47700 

5000 

5000 

5000 

5000 

5000 

5000 

S000 

16 

32 

60 

119 

119 

159 

239 

h Excluye produoci6n de madera aserada, quo se considera 

en el Progvm Fcrestal. Cc'responie al consumo anual

de MAPRESA de madera de la zwa; excluye madera de euca 

lipto (de Humoo) 

•-Q 

1< 
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sarse lo siguiente:
 

- Los planes, politicas y acciones de promoci6n inicia 
les corresponder~n ser ejecutados por la Sub-Direcci6n 
de Comercializaci6n y Agroindustrias de la Direcci6n 
de Servicios a la Producci6n de la Oficina o Direcci6n 
General del Proyecto de Colonizaci6n, encargada de im 
plementar el presente Plan Ejecutivo. 

- La promoci6n definitiva, gesti6n y propiedad de los 
proyectos agroindustriales ser6 responsabilidad de las 
Unidades Ejecutoras que se proponen (Ver Perfiles de 
Proyecto y Cuadro 8.3.3.-9), es decir, empresas coope 
rativas, asociaciones de agriclltores y/o empresas pri 
vadas interesadas en invertir en los proyectos plantea
 

dos.
 

En funci6n de estas premisas se considera que los proyec 
tos agroindustriales podr~n tener la libertad de acci6n , 
agilidad y flexibilidad necesarias para que se pueda ase 
gurar el 4xito a largo plazo. No es recomendable que el 
Estado a travs de la Direcci6n Ejecutiva del Plan de De 
sarrollo se comprometa a gestionar y ser propietario de 
las agroindustrias. Solamente sepra acentable una situa 
ci6n de este tipo en el corto plazo, si no se logra iden 
tificar alg6n grupo o empresa interesados en participar 
en alguno de los proyectos y se precise su implementaci6n 
para no perjudicar el desarrollo de otros proyectos o pro
 

gramas.
 

La interrelaci6n del Programa Agroindustrial con los pro
 

gramas de Desarrollo Agricola, Desarrollo Pecuario y Desa
 
rrollo Forestal es evidente. Por un lado, los tres pro
 
gramas le proveen al programa agroindustrial de la mate
 
ria prima para operar; por otro lado, el programa agroin
 
dustrial ofrece el medio necesario para que las produccio
 
nes agropecuarias y forestales logre alcanzar mejores y
 
mayores morcados nacionales de productcs intermedios y
 
alimentos para la poblaci6n nacional. Igualmente, el Pro
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grama Agroindustrial est'a sumanente ligado al programa de
 
Comercializaci6n pues, conjuntamente con 6ste, aeegura ca
 

naics de captaci6n de los productos al estado natural y
 

optimiza y cownplementa la utilizaci6n de ectos productos;
 

en el caso de frutas parte es destinada a comercializa
 

ci6n como frutas frescas y parte a agroindustrias, por
 

ejemplo.
 

El Programa Credito permitirg, por un lado, asegurar a
 

las empresas agroindustriales, cuando estas operen, la
 

compra de los productos agrcolas y pecuarios al estado
 

natural y el pago a los productores al contado; por otro
 

lado se preve la utilizaci6n de cr6ditos a corto plazo pa
 

ra capital de trabajo de las empresas agroindustriales.
 

8.4 Programaci6n del Plan de Ejecuci6n.
 

En el Cuadro 8.4.-1 se presenta el Diagrama de Barras que
 

resume el c:'onograma de implementaci6n del Programa agro
 

industrial dentro del Plan General Ejecutivo, correspon 

diente al primer afio del Proyecto. En dicho gr~fico se
 

resumon las principales actividades quo la Sub-Direcci6n
 

de Comercializaci6n y Agroindustrias de la Direcci6n de
 

Servicios a la Producci6n.
 

Durante dicho afio se debergn efectuar los estudios de re
 

flotamiento inmediato y estudios definitivos necesarios
 

para poner en operaci6n las plantas de alimentos balancea
 

dos, aceitd de soya y mani y tableros aplomerados (60mes,
 

80 mes y 80 mes, respectivamente) y los estudios para po

ner en operaci6n al 120 mes la planta de procesamiento de
 

cacao, quesos y mantequilla y de beneficio de ganado vacu
 

no.
 

Igualmente se efectuargn las gestiones con los diferentes
 

grupos potenciales promotores de cada proyecto a fin de
 

obtener y concretar la Unidad Ejecutora mas conveniente 

en cada caso.
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CUADRO 8.4.-1 

CRONDGCADA DELPROGRAMAGROIIEDUSTRIA.DE IfMftIMKTACION 

ACTIVIDADES 	 16.otI 2 3 5i 6 7 S 9 10 II 12 

I. Organizscl6n de1 (quipo Directlvo. 

2. itudlos.
 

- Est. Dcflnlt. Plants Cacao
 

- Est. do Realotbe.KAPRESA
 

- EIt. Reflot. Plant& Alin. Salanc.
 

. It. Reflot. Planta Acelte Soy
 

- (st. Fact. Plant& Quesos y tantq.
 

* Cst. Fact.Planta Seneficlo Ganado
 

- Est. Definitivo Plants SOnef. Ganado
 

- st. Fact.Plants Lech. en Polivo
 

- st. Defnit. Planta Lethe on Polwo
 

- Est. Fact.Planta Procesaa. Frutan
 

3. Localiz. Complejo Agrolnd. AUCAYAMU 

i4.Cstudlo ablilt. Industrial
 

-	 Comvlajo Agroind. AUCAYACU 

5. Gcstlonts do Prococl6n Proyectos: 

-	 S1quada y Negoclac. con Promotoret/
 

Productorcs: Plant. Cacao.
 

- Id. Plants Allm. Salanceado
 

- Id. Planta Acelto Soya y Kani
 

- Id. PlantA Qjesos y Mntequilla
 

- Id. lanta Bensflclo Canado
 

- Id. Plants Loch, en Polvo
 

- Id. Planta Tableros do Part.
 
(tAPAiSA)
 

- Id. Plant. Frutat
 

6. 	 ConstruccIhn, montaje y Puests en 

Marcha Plantar.
 

- Co plejo Aro-Industrlal (Hablilt.)
 

- Al InentoS Salancoadont/Soya-*ant
 

- Cacao
 

- Tableron MAPRESA
 

- Cunado Vacuno
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8.5 Asignaci6n de Recursos.
 

A continuaci6n se presentan los recursos tanto humanos co
 

mo f~sicos y econ6micos valorizados que se requerirgn pa
 

ra el Programa de Comercializaci6n.
 

8.5.1 Recursos humanos.
 

En lo referente a los recursos humanos que demanda
 

rg el programa, estos sergn requerides a dos niveles: el
 

personal directamente contratado por cada uno de los pro
 

yectos agroindustriales que se plantea implementar y el
 

personal requcrido por la Oficina Central que coordinarg
 

la implementaci6n y puesta en marcha de las industrias y
 

luego, supervisar9 todo 1o relacionado a esta actividad
 

de apoyo a la producci6n.
 

a) Personal requerido por los proyectos agroindustriales
 

El Cuadro 8.5.1.-I se presenta el requeriiento to
 

tal de mano de obra de los 8 proyectos a-roindustriales 

programados para su implementaci6n a corto y mediano pla
 

zo. En cada Perfil de Proyecto (Anexos P-i a P-8) semues
 

tran los detalles de requerimiento de personal por proyec
 

to.
 

Tambi~n incluye, el personal de la oficina Central del
 

Proyecto.
 

En total, el Programa Agroindustral darg ocupaci6n a 821
 

personas, entre calificadas (374 personas) ,,no califica
 
son personal d7
das (447 personas). De este total, 660 


rectamente relacionado con las actividades de producci6n
 

y servicios a producci6n (255 calificados y 405 no califi
 

cados), y 161 a personal directivo y tecnico.
 

Este requerimiento de personal se subdivide en 518 pues
 

tos de trabajo en Aucayacu (Zona 1) y 303 en la Zona 2,
 

Tingo Maria. Esta demanda de recursos humanos significa
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rg, indudablemente, un factor esencial para el 6xito en
 

la implementaci6n de los proyectos agroindustriales,en es
 

pecial la obtenci6n de personal de mando medic, tecnicos,
 

especialistas y personal gerencial y dircctivo.
 

b) Personal requerido por la Oficina eentral.
 

Tal como se mencion6, la promoci6n, coordinaci6n y su
 

pervisi6n de la implementaci6n de los proyectos agroindus
 

triales estarg a cargo de la Sub-Direcci6n de Comerciali
 

zaci6n y Agroindustria de la Direcci6n de Servicios a la
 

Producci6n. En el Programa de Comercializac6n se ha pre
 

sentado el detalle de personal para las actividades de Cc
 

mercializaci6n. Este personal serg complementado con a
 

quellos del presente Programa, que son los siguientes:
 

- 1 Jefe de Oficina de Agroindustrias. 
- 2 Ingenieros Industriales Jefes de Equipos Tecnicos. 

- 4 Ingenieros Industriales y/o Ind. Alimentarias, Equi 

po Tecnico. 

- 2 Ingenieros Civiles 

- 2 Economistas (Evaluaci6n de ProyeCtos). 

- 2 Dibujentes. 

- 1 Secretaria Ejecutiva. 

- 2 Secretarias. 

- 1 Conserje. 

En total se requerirgn 17 personas, principalmente para
 

las funciones de promocionar, supervisar y coordinar la
 

implementaci6n de los proyectos agroindustriales con cada
 

Unidad Ejecutora y con los productores, ejecutar y/o eva
 

luar los estudios de factibilidad y definitivos, de cada
 

proyecto y supervisar !a implementaci6n de las agroindus
 

trias. Debe sefialarse que la acci6n de esta oficina serS
 

complementaria a la de promoci6n de cada Unidad Ejecutora
 

o grupo promotor en cada proyecto, lo que les permitirg
 

abarcar los 6 proyectos que se implementan el aflo 1 sin
 

dificultad.
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Una vez instalados y operando los proyectos, a partir del
 

3er. afio no se requerirh tanto personal y se plantea redu
 

cir esta oficina al siguiente personal:
 

- Jefe de oficina.
 

- Dos Ingenieros Industriales.
 

- Un Economista.
 

- Una Secretaria Ejecutiva.
 

- Una Secretaria.
 

- Un Conserje.
 

Las funciones de este equipo t~cnico serfn las de supervi
 

sar la marcha de las agroindustrias, especialmente en 1o
 

referente a !as relaciones con los demos programas de pro
 

ducci6n y apoyo.
 

El Cuadro F.5.1.-2 se presenta el egreso anual por mano
 

de obra para el personal de la Oficina Central de Agroin

dustrias. Durante los 3 primeros afios el egreso anual se
 

rg de 21.1 millones anuales.
 

8.5.2 Recursos flsicos.
 

El Cuadro 8.5.2.-I presenta el reswnen de inver
 

si6n total requerida para implementar los 8 proyectos
 

agroindustriales, t4nto en Activo Fijo, Activo Intangible
 
y Capital de Trabajo, y programado del 10 al 70 aflo (cor
 

to y mediano plazo).
 

Ser~n necesarios 3,698.3 millones de soles por Inversi6n
 
Fija y 532 millones para Capital de Trabajo, dando un to
 

tal de 4.230.4 millones, equivalente a 10.58 millnes de
 
d6lares durante los 7 afios que toma la implementaci6n ini
 
cial y ampliaciones programadas en los proyectos seleccio
 
nados. A corto plazo afios I a 3, se requerirgn 2,550.3
 
millones (US $ 6.38 millones) que equivale al 60% del to
 
tal y el saldo de 1,680.1 millones (US $ 4.2 millones) a
 
mediano plazo (afios 4 a 7).
 

_d'
 



CIADRO 8.5.1.-2 

D=OS POR PERSONAL DE LA OFICINA 
CEPAL - PROGRAM E .G0INDM -
TRIAS 
(En miles de soles) 

CARGO Ren .... uen:L(S/-) .... ACant R 0 1 a3Mmt (S/.000) AROS 4 a 10Cant. M,.mto (S/.O00) 

Jefe de Oficina 

Jefes de Equipo T&rico 

Ingenieros Industriales 

Ingeniervs Civiles 

Economistas 

Dibujantes 

Secretaria Ejecutiva 

Secretarias 

Ccnserje 

300,000 

250,000 

200,000 

200,000 

180,000 

100,000 

100,000 

80,000 

50,000 

1 

2 

4 

2 

2 

2 

1 

2 

1 

3,600 

6,000 

9,600 

4,800 

4,320 

.2,400 

1,200 

1,920 

600 

1 

2 

-

-

1 

-

1 

1 

1 

3,600 

6,000 

-

-

2,160 

-

1,200 

960 

600 

Sub-Total 

Su oal. . . . . . .. . . . ......... ..;.... 

34,440 

. .. . ..2 0.I.. . . 

14,520 

Leyes Sociales (45%) 15,498 6,534 

TOTAL 
........ .. ..... .. ........ 

49,938 
............................... 

21,054 
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27,300 

111,43,000 

31,00 

593,'4"' 

1,600 

476,1M0 

2,300D 

2.n,SO 

-

23.220 

1.3,300 

606.600 

19,300 

639,20 

2.1u.,500 

3-699,3&% 

2.7 

87A' 

M. crr;,i N: 7W.t3AJO 

1. PxTvi1Woc Cacao 
2. Planta Alim. B.ilarceado. 
3. Mwta Accito SoyaAtui! 
U...r:kt3C~C y ntequil13A-
S. Mu.~a -atle-o do Pardtcul-a 
6. Pli~r.%A,PFc-ICfi~o r.AeO 
7. Flanta Irocs. n-utas 
8. PI..nta Lech. en Polvo 

-
25,000 
3S.000 

30,000 
30,00 

-73,000 

90,000 
-

-

12,000 
-

--

-

-. 
I 

-

--

80,000 
-

---
-

-
-

2S.000 

20,000 
-

30,000 

-

-

W0-
%'00 

-

-

-

90,00 
t0,000 
3S,000 
2,000 
93000 
70,000 
80,00 

10,000 

*7arAz C&AI M: TTA21AI 160,0m0 177,000 - 3,0 300 '000 5200 1. 

:tZAL :zsa (S/.CO0) 1'303,B0 770,.444 '476,100 205,800 23,220 651,800 679,200 %.23264 10.0o 

-.. AL ?:,-Lrlcu 5) 31259,SC3 1-926,U0 1-190,2S0 739,50 56,050 1-704,500 1'693,000 0-05.n;1 
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En el Cuadro 8.5.2.-2 se presenta el resumen de inversi6n
 

total en activos fijos necesarios para la operaci6n de la
 

Oficina Central del Programa; 6sta se efectuarg en el pri
 

mer aio y considera gastos por vehiculos, viviendas y e
 

quipamiento de la Oficina Central de Aucayacu. El total
 

de inversi6n requerida alcanza a S/. 60 millones.
 

8.5.3 Recursos econ6micos.
 

La inversi6n total del programa agroindustrial tan
 

to en las 8 agroindustrias proyectadas como en la imple
 

mentaci6n de la Oficina Central de Coordinaci6n se presen
 

ta en el Cuadro 8.5.3.-1, y alcanza a 4,287.4 millones de
 

soles (US $ 10.72 rnllones).
 

En la Zona I Aucayacu la inversi6n total por la instala
 

ci6n o reflotamiento de 6 plantas industriales (alimentos
 

balanceados, aceite de soya/nani y quesos y mantequilla ,
 

camal, procesamiento de frutas y leche en polvo, asl como
 

el equipamiento de la Oficina Central del Proyecto alcan
 

za a 2,658.1millones, en Tingo Maria, (Zona 2) la in 

versi6n es de 1,629.0 millones, esto es el 62% de la in
 

versi6n en agroindustrias se efect6a en la Zona I y el
 

38% restante en la Zona 2. Sin embargo, debe sefialarse
 

que todas las zonas del proyecto se beneficiarin en mayor
 

o menor grado de este programa, pues las plantas indus
 

triales utilizarAn materia prima proveniente de todas las
 

zonas del proyecto.
 

La inversi6n inicial (afio 1) serg de 1,360.8 millones
 

(US $ 3.40 millones), a corto plazo afios I a 3 2,607.3
 

millones (61%) y a mediano plazo 1,680 millones de soles.
 

8.6 Presupuesto de Operaciunes del Programa Agroindustrial.
 

8.6.1 Ingresos y egresos de los proyectos agroindustriales.
 

En los Cuadros 8.6.1.-1 y 0.6.1.-2 se presentanlos
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WADO 8.5.2.-2 

INVSION REWMIEA PARA A OPIPACIN 
DE LA OFICINA CENT'RAL DEL PROGR -

AGRO-MGMAL
 
(En miles de soles)
 

OSTO MONTO 
CONCEPTO CANT. UNITARIO 

(SI.) PARCIAL TUOAL 

1. Vehiculo6 

-Camionetas D.fri=. 2 4,500 9,000 
-Autamviles (VW) 1 3,000 3,000 12,000 

2. rquipamiert 

-Muebles(Escait ,rios,nw
sas,sillas, archivadcxqs, 
etc). Varios Est. 4,500
 

-Maq. Escaibir 3 500 1,500
 
-Cal culadace-/sumadcras 5 100 500
 
-Varios (Tableros,Equipo
 ,
etc.) - Est. 1,000 7,500 

3. Viviendas 

-Jefe Proyecto (1) 180 2 60,000 10,800
 
-Jefes Equipos (2) 300 m 50,000 15,000
 
-Vivierdas Person.Sol
tmo (dobles) (2) 290 m2 40,000 11,700 37,500
 

T 0 TA L 60,000
 

'I., 



CUADRO 8.5.3.-I
 

PL,*Z DE INV SION TOTAL EN EL 
PROM A AGROINIUSTItTAL POR ZONAS 
Mn millones de soles y millones 
de US $)
 

. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . .
 

ZONA 
 C O N C E P TO .......................... 
 A ." O" S .......................... T 0 T A L
 .. . ............. .......5 6 7
 

1. Awua 2. Planta Alim. Ba3anc. 67.7 
 ...- 148.3 - 216.0
3. Planta Aceite Soya Man 151.0 .
 -. .- 151.04. Planta Quesos y Manteq. - 87.3 
 - - 23.2 - ?.10.5
6. P'anta Benef'. Ganado 245.3 .-
 - 121.5 - 366.8
7. Planta Proces. Frutas  - 476.1 295.8  - _ 771.98. Planta Leche en Polvo 
 - 573.1  - 412.1 - 985.2 

- Equipam. Oficina Centrul 7.5 . . ..-
 7.5
 
- Vehiculos Ofic. Centrlal 12.0 
 . ... 
 .- 12.0 - Vivienda Personal Oficina 
 37.5 . .... 
 - 37.5 
Central
 

• 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ..
. .
 

SUB-TOTAL AUCAYACU 
 521.0 660.4 ....476.1 .295.8 ..... 23.2 ..... 681.9 ......... 2,658.4
 
2. Tingo Maia 1. Planta Proces. Cacao 668.8 110.0 
 - 778.8
5. Planta Tableros Partculas 171.0 - .... 679.2 850.2
 

SUB-TOTAL TINGO MAA 
 . 839.8 310.0.. - - . ............679.2 ... 1,629.0
 

TOMA PROYD (S/.) . .. ...........1,360.8 770.4 ...476.1....295.8....23.2....681.9... "679.2....4,287.4
 

TOTAL PFOYEC (US $) 3.40 1.93 1.19 0.74 0.06. 1.70 
 1.70 10.72
 
.. ................................................................................. 
.
 

K'.n 



QJADRO 8.6.1.-i 

CC)0,OAD DE INGFXSO Y EGREOS PROYILTOS 
,.ROfla-SRIALES - AM0 TIIC0 A PLNA PROI1M 
CION - ZOMA No. 1 - AIUCAYACUJ 
(Eh millones de soles) 

C 0 11 CE P T 0 PIAMTA A1aM. 

BAIANFADOS 

I. INGRESOS 

1. Ventas Nacionales 1,687.0 

2. Dcportaci6n 
3. Crros Ir4esos (Certec) -
TOTAL INGRESOS 1,687.0 

IU. ESESOS
 

1. Costos de Producci6n 1,444.4 

2. Gastos Generales y Administ. 55.4 

3. Gastos de Venta 25.3 
TOTAL ESRESOS 1,525.0 

MlI. MARGLN BRUTO DE tTIMAD 161.9 


(Costo de Materia Pria ) (1,319.5) 

IV. VAIOR AGRMW AGR0I.STRIAL 367.5 


...
 

P R 

PIANA mAC. 

ACEIT.soYA-MAN 

2,832.1 

-
-

2,832.1 


2,645.6 

47.8 

20.8 


2,714.2 


117.9 


(2,529.8) 


302.3 


0 Y E C T 

PIANTA qESOS 

MAw JL= 

215.4 

131.7 
32.9 


380.0 


277.3 

33.1 

3.3 


313.7 


66.3 


(245.3) 


134.7 


0 S' 
PIANTA BDE 

FICIO GAIm 

914.2 

-
-

914.2 


586.8 

71.0 

23.3 


681.1 


233.1 


(478.8) 


435.4 


PIANTA PROC. PIANTA tE 

FRLES EN POLVo 

632.2 3,732.8 
3,691.6 

30........... 

4,754.4 .3,732.8 


2,144.0 3,006.4 

222.2 97.4 
246.2*......... 35.2 

.2,612.4 ......... 3,139.0 


2,142.0 :593.8 

T 0 T A L 

....
 

10,013.7
 
3 ,823.3
 

463.5
 
14,300.5
 

10,104.5
 
526.9
 

....... 354.1
 

.....10,985.4
 

3,315.0
 

(885.0) (2,803.2) (8,261.6) 

3,869.4 929.6 6,038.9 

co 



WJAD0 8.6.1.-2 

CONSOLIfWJO EE IN=RIOS Y EGI S BE LOS 
PROYECTOS AGROINDUSTPRALS EN UN APO TI-
PICO A PLDJA PROU1CCION - ZLNA No. 2 -
TflGO MARIA 
(Eh millcres de soles) 

CONCEPTO 


I. INGRESOS
 

1. Ventas Nacicrales 

2. 	bpor~taei6n 

3. Otos Ingrsos (Certex) 

TOTL OS 

37. E=OS 

1. 	Costos de Producxi&n 

2. 	Gastos Genemales y Adninistreivos 

3. 	Gastos de Venta 


TOTAL E= OS 


III. KA.RG' BRUO DE IrILIDAD 


(Costo de Matexa Plma) 

IV. VALOR AGR-AD0 ALOINDUSlnMAL 


PROYECTOS
 
IPLAPrA PR1X1S. 

CACAO 


2,419.2 

1,278.7 


306.9 


4,004.8 


2,437.5 

19..L 
90.0 


2,646.6 


1,358.2 


(2,088.0) 


1,916.8 


PLANrA TABU2WS TOTAL 
AGIn _.RADO. 

8,238.9 10,658.1 
- 1,278.7 
- 306.9 

8,238.9 12,243.7 

3,136.3 5,573.8
 
252.8 371.9
 
228.8 318.8
 

3,617.9 *6,264.5
 

4,621.0 5,979.2
 

(1,314.6) (3,402.6)
 

6,924.3 8,841.1
 
. . ... . ..
. . . ...I . . . . . . . . . . 
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consolidados totales de ingresos, egresos, margenes bru
 
tos de utilidae y valor agregado agroindustrial do los
 
proyectos ubicados en la Zona 90 I (Aucayacu) y NO 2 Orin
 
go Maria), respectivamente y en un afio t~pico de opera
 
ci6n a plena capacidad.
 

Los ingresos totales alcanzan a 14,300 millones en Aucaya
 
cu y 12,244 millones en Tingo Maria, siendo los egresos
 
correspondientes 10,985 millones y 6,264 millones, respec
 
tivamente. La utilidad bruta de los proye:tos de Aucaya
 
cu asciende a 3,315 millones y de Tingo Maria 5,979 mi
 
llones.
 

Si se consideran los valores agregados obtenidos por el
 
proceso agroindustrial, es decir el valor adicional al
 
costo de la materia prima, estos ascienden a 6,039 millo
 
nes y 3,403 millones respectivamente.
 

En el Cuadro 8.6.1.-3 se presenta el Consolidado de Ingre
 
sos, Egresos, Utilidad y Valor Agregado de los 8 Proyec
 
tos agroindustriales en un afo tipico de operaciones a
 
plena capacidad.
 

Los ingresos totales accienden a 26,544 millones, siendo
 
los egresos 17,250 millones, dando un margen bruto de uti
 
lidad de 9,294 millones (US $ 23.2 millones). El Valor
 
Agregado agroindustrial del proyecto asciende a 14,880.0
 
millones (US $ 37.2) en un afio tipico a plena producci6n
 
de las empresas proyectadas.
 

8.6.2 Egresos de la Oficina Central del Programa.
 

En el Cuadro 8.6.2.-i se presenta los costos tota
 
les de operaci6n de la oficina central del Programa, que
 
incluye Remuneraciones, Leyes Sociales, Gastos de Opera
 
ci6n de la Oficina, Mov;lidad, etc. los egresos anuales
 
ascienden a 88.5 millones del 10al 30 afio de operaciones y
 
44.6 millones a partir del cuarto afio.
 

366j 



C.LADRO 8.6.1.-3
 

OSOLID.ADO DE fRIOS,DRMOS Y VALOR
 
DE LOS PROY, S A&ROINDUSTRIALES. ARO
 
TIPICO A PfLA PRODJCCION
 
(En millones de soles)
 

CONCEFPM .......... Z 0.N-A S T...TOTAL
 
....................................... ...... . A • 2. T - O MARIA ....................
 

I. INESS
 

1. Ventas Nacionales 10,013.7 10,658.1 20,671.8

2. rxpcrtaci6n 3,823.3 1,278.7 5,102.0
 
3. Otros Ir=esos (Cerbx)....................... 463.5 * 306.9 .......... 770.4
 

* TOTAL INGRESOS . ............. ............. 14,300.5 ......... 712,243.7 ...... 26,544.2
 

TT. EGMOS
 

1. Costos de Producci6n 10,104.5 5,573.8 15,678.3

2. Gastos Generales y Pndmnislr. 526.9 371.9 698.8
 
3. Gastos de Verta ................... ... 354.11 .. .. ... 318.8. 672.9
 
TOTAL EGRESOS ... .............. ..10,985.4 6,264.5 ..... ...... 17,249.9
 

III. MARGEN BRUTO DE UTII 3,315.0 5,979.2 9,294.2 

(Costo de Mater'ia Prima) (8,261.6) (3,402.6) (11,664.2)
 

IV. VAIZR AaREGAM AGROfl0usn.AL 6,038.9 8,841.1 14,880.0 

(.....
 

'cC
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WUADRO 8.6.2.-1 

D-RMOS ANUA,, DE OPM)ACION IX LA 
OFICTNA CIRAL DEL PROGRAM EE 
AGROINDSRIAS
 
(Qhmiles de soles)
 

AM~o ARM 
CONCEPTO 1 a 3 4 a 10 

PARCIAL TOTAL PARCIAL TOTAL 

1. PRemnwacioe8 34,440 14,520
 

leyes Sociales 15,498 6,534
 

Total Honorarios 49,938 21,05O
 

2. Gastos de 0!
 

- Oficina Central 18,000 12,000 
- Movilidad 9,600 6,000 
- ViStioos 6,000 3,000 
- Inprevistos s,000 2,5 

Total Ope',a.i6n 38,600 23,500
 

TAL GENERAL 88,538 44,554 
......... .. .. ......
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8.7 	 Margen de Utilidad Neta y Valor Agregado Neto del Progra
 

ma de Agroindustrias.
 

Descontando el costo total de operaci6n de la oficina Cen
 

tral 	del Proyecto d'2l Margen Bruto de Utilidad generado.
 

por las agroindustrias que se instalargn, se obtiene el
 

:'argen 0,: Utilidad Neta del Proyecto, y el *.'alor Agregado
 

Neto 	generado por el Proyecto.
 

Las cifras para un aflo tipico (a partir del 80 aflo) son
 

las siguientes:
 

- Margen de Utilidad Neta: 	 9,248.9 millones de soles. 

(US $ 23.12 millones). 

- Valor Agregado Neto 	 14,835.4 millones de soles. 

(US $ 37.09 millones). 

Estas cifras demuestran la importancia sumament-a grande
 

del Programa Agroindustrial, 	pues en gran medida contri
 

buirfn a incrementar las ganancias o'tenidas por los agri
 

cultores y colonos que seria 	en gran parte, los propieta
 

rios de la agroindustria. Si se considera que el Progra
 

ma agroindustrial absolveri un 60% aproximadamente de los
 

voldmenes de los productos agricolas maiz, soya, mani, ca
 

cao, ctricos, pifia y papaya, un 94% de la producci6n pe
 

cuaria que el Programa Ganadero generari y un 40.45% de
 

la producci6n forestal (afio 1 al 10) los beneficios a los
 

productores de estos insumos ser~n muy significativos.
 

El area agricola destinada a los cultivos mencionados 

(12,300 ha.), asi como el grea pecuaria de los 500 m6du
 

los (10,000 ha.) y el Srea por reforestar (4,700 ha.) dan
 

un total de 27,000 ha. directamente beneficiadas con este
 

Proyecto. Considerando esta 5rea, el Valor Agregado Neto
 

adicional a las actividades primarias ascenderS a 549,459/
 

ha./afio y la *Jtilidad Neta adicional serg de 342,552/ha./
 

aflo.
 

Considerando el beneficio promedio adicional a toda el
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grea del Proyecto (30000 ha. del Programa Agrfcola, 

10,000 ha. del Programa Pecuario y 4,700 ha. del Programa 

Forestal), las cifras son: 

- Valor Agregado Neto Adicional: SI. 331,888/ha./afio. 

- Utilidad Neta Adicional SI. 206,911/ha./afto. 
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ANEXO No 1 

PERFIL DEL PROYECTO
 

PLANTA DE PROCESAMIENTO DE CACAO
 

1. Nombre del Proyecto.
 

Instalaci6n de una planta para el Procesamiento de Cacao
 
y producci6n de insumos para la industria de chocolate.
 

2. Unidad Ejecutora.
 

Se plantean las siguientes organizaciones como responsa 
bles de la promoci6n y ejecuci6n del presente Proyecto:
 

- Cooperativa Agraria de Servicios Naranjillo
 

- Asociaciones de Productores de Cacao
 
- Sector Privado
 

Como quiera que la CAS Naranjillo comercializa actualmen
 
te el 90% de la producci6n de granos de cacao de la re
 
gi6n y que ya tiene un proyecto elaborado y en promoci6n,
 
seria recomendable que dicha entidad ejecute el presente
 
Proyecto, debidamente coordinada -- de
on los productores 


cacao.
 

3. Mercado.
 

3.1 Productos a olaborarse.
 

El Proyecto contempla la elaboraci6n de tres productos
 
intermedios que se fabrican exclusivamente del cacao en
 
grano actualmente producido y comercializado como tal por
 
la CAS flaranjillo en las f~bricas nacionales de chocolate,
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galletas y derivados l~cteos. En una etapa posterior se
 
plantea la posibilidad de elaborar productos derivados de
 
los intermedios, con adici6n de otros ingredientes como
 

az~car y lechc (chocolates, etc.).
 

Los 	productos intermedios a elaborarse son los siguientes:
 

a. 	Pasta de cacao: Es la pasta de cacao no desengrasada
 
que se obtiene de los granos de cacao.
 

b. 	Manteca de cacao: Es la grasa de los granos de cacao,
 
que se extrae en cantidades predeterminadas por pre
 
si6n de los granos de cacao triturados y molidos (o
 

sea, de la pasta de cacao).
 

c. 	Cacao en Polvo o "Cocoa": Se produce pulverizando la
 

torta o pasta de cacao desengrasada (obtenida, des
 
pugs de extraer la manteca de cacao).
 

3.2 Principales Mercados, Voldmenes Demandados.
 

El mcrcado hacia el cual iran dirigidos los productos in
 
termedios de cacao que la planta elaborarS serg principal
 
mente el mercado nacional que actualmente insume el cacao
 
en grano o importa estos insumos. Un porcentaje cada vez
 
ms considerable se plantea sea exportado conforme se va
 
yan estableciendo canales de comercializaci6n hacia merca
 
dos m~s amplios, tales como los EE.UU., Inglaterra, Ale
 
mania Federal y Holanda, conforme se incremente la produc
 
ci6n de la fdbrica.
 

La industria de producci6n de articulos de cacao (chocola
 
tes, caramelos, cocoa, mezclas para bebidas chocolatadas,
 
etc.) siempre ha sido abastecida por el cacao en grano
 
nacional; en los 6ltimos 5 a 6 afios; sin embargo, ha sido
 
necesario importar parte de esta materia prima de Ecuador
 
por 	no satisfacer la oferta a la demanda nacional. Por
 
otro lado, un fen6meno de precios internos bajos en los
 



862.
 

51timos afios (hasta 1978) ocasion6 que se desincentivara
 

afio,
la producci6n nacional de cacao. A partir de dicho 


sin embargo, los precios en el mercado mundial han subido
 

mediados
sost.inidamente hasta estabilizarse a partir de 


de 1980, increment~ndose los del mercado nacional en for
 

ma concurrente, aunque no con la rapidez necesaria; esto
 

ha permitido un incremento de las plantaciones, 1o que
 

causarg a partir de 1983, un aumento sostenido de la pro
 

ducci6n nacional.
 

Existen 5 f~bricas grandes productoras de artlculos de
 

chocolate y otras 6 a 10 plantas pequeflas. Las primeras,
 

sin embargo, representan el 90% de la producci6n nacional
 
en
de articulos de chocolates y de la demanda de cacao 


grano. En 1979, adquirieron la producci6n nacional total
 

(unas 1,500 TM de granos de cacao) a un precio promediode
 

S/. 400/Kg. Ademfs se import6 cacao en grano de Ecuador
 

(unas 300 TM). En 1980, el precio aument6 hasta S/. 730/
 

Kg, pero luego se estabiliz6 alrededor de S/. 600. En
 

el presente afio, la producci6n nacional estS alredledor de
 

las 3,000 TM/afio, y abastece el mercado interno, a excep
 

efecci6n de pequefias importaciones de Ecuador que son 


Una buena parte
tuadas por factor,:s de calidad y precio. 

manteca
de este mercado nacional es una planta de pasta 


de cacao y cocoa que exporta los productos intermedios.
 

El precio de venta de cacao en grano es de S/. 580/Kg.
 

futuro, el mercado nacional para ca
Se espera que, en un 

siga
cao en grano permanezca en los vol6menes actuales o 


arance
creciendo a una tasa moderada, pues, las medidas 


larias bajas y la libre importaci6n recientemente estable
 

cidas han permitido un fuerte ingreso de chocolates del
 

exterior que ejercer~n cada vez mayor competencia a la
 

Esta a su vez, ten-rg que mejorar
producci6n nacional. 


su calidad. La mayor producci6n nacional deberg ser, por
 

1o tanto, exportada ya sea como grano o como producto in
 

termedio a travs del procesamiento de plantas como la
 

presente.
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El mercado internacional de cacao estS cada vez mns orien
 

tado hacia la exportaci5n y el comercio de los productos
 

intermedios (pasta y manteca de cacao y cacao en polvo),
 

segn se aprecia en las cifras de producci6n mundial y ex
 

portacionee que se setlala a continuaci6n (en TM):
 

C C N C E P T 0 1965-68 1968-72 1973 1974 

1. Cacao en grano, Prod. hundial
 
(000 TM) 1,360 1,443 1,397 1,425
 

Cacao en grano, export.
 
(000 TM) 1,137 1,136 1,097 1,089
 

% Exportaci6n/Producci6n 83 78 79 76
 

2. Pasta de cacao, exportaclones 
(000 T-4) 17.9 21.6 29.6 34.9 

% Exportaci6n Pasta de Cacao/
 
Cacao grano 1.6 1.9 2.7 3.2
 

3. Manteca de cacao, exportacio
ncs (000 TM) 128.2 141.3 166.5 160.0
 

% Export. Manteca de Cacao/
 
Cacao grano 11.3 12.4 15.2 14.7
 

4. Cacao en polvo/torta de cacao,
 
Export. (000 TM) 108.0 130.7 167.0 163.1
 

% Export. Cacao en polvo/Ca
cao en grano 9.5 11.6 15.2 15.0
 

3.3 Volfimenes de Venta a Cada Mercado.
 

En el comercio internacional de cacao, los articulos de
 

mayor demanda son la manteca de cacao, el cacao en polvo
 

y la torta de cacao. El crecimiento de su comercio en
 

los Gltimos afios es muy grande en parte porque los consu
 

midores finales del mundo prefieren cada vez m9s comprar
 

estos productos intermedios a fabricarlos, en parte por
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que los productores mundiales m~s grandes tienden a
 
transformar m~s su producci6n b~sica para obtener un ma
yor valor agregado.
 

Siguiendo esta corriente que estg variando radicalmente
 
el comercio mundial de cacao en el mundo, se plantea que
 
la producci6n de la zona del Proyecto, conforme se incre
mente y haya satisfecho la demanda nacional, se exporte
 
como productos intermedios.
 

Se estima que en el perfodo de estabilizaci6n del Proyec
 
to, con un procesamiento total de granos de cacao de
 
3,600 TM (a partir del 80 aflo) se dedicarg un 60% al mer
 
cado nacional y un 40% al mercado de exportaci6n, siendo
 
la exportaci6n principalmente de manteca de cacao y cacao
 
en polvo, y el abastecimiento nacional de pasta de cacao.
 
Considerando los rendimientos t&cnicos esperados y los vo
 
Ifunenes a producirse, estos porcentajes de abastecimiento
 
a cada mercado representan los siguientes volunenes a ple
 
na producci6n (en TM):
 

Mercado Mercado
 
Producto Nacional Extorno Total
 

Pasta de cacao 1,296 1,296
 

Manteca de cacao 216 576 792
 

Cacao en polvo 216 576 792
 

TOTAL: 1,728 1,152 2,880.
 

3.4 Precios. 

Los precios bfsicos de la pasta de cacao, la manteca de
 

cacao, el cacao en polvo y la torta de cacao, en el merca
 

do nacional, dado que no existe un comercio de estos pro
 
ductos, no estgn realmente establecidos; sin embargo, pue
 
den inferirse del precio pagado por el cacao en grano y
 
de los precios internacionales para estos productos, que
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en general, se han comportado de la siguiente manera:
 

- Pasta de cacao: Un precio 40 a 50% m9s alto que el pre
 

cio del cacao en grano. 

- Manteca de cacao: Un precio 1.8 a 2.75 veces que el 

precio del cacao en grano. 

- Cacao en polvo: 40 a 50% del precio del cacao en grano. 

Los precios promedio de los productos de cacao para impor
 

taciones de los principales palses - mercado, para 1974
 

PRECIO (US$/TM) 

Pasta de Manteca de Cacao en 
Pals Cacao Cacao Polvo 

B6lgica 2,537 3,640 845
 

Francla 2,060 3,774 926
 

Alemania Federal 2,120 2,857 848
 

Suiza 2,107 3,160 996
 

Inglaterra n.d. 3,243 926
 

Estados Unidos 2,615 3,725 850
 

Jap6n 2,842 3,991 1,473
 

2,380 3,145 980
 

De acuerdo con el crecimiento hist6rico de los precios
 

de estos productos -sumamente variable, pero con una ten
 

dencia ascendente de 4.5% anual- los precios que se obten
 

drian en 1980 son los siguientes:
 

Producto US$/TM 

Pasta de cacao 3,150 

Manteca de cacao 4,150 

Cacao en polvo 1,400 

Por otro lado, los precios que se obtendrian en el merca

do nacional se estiman que sergn los siguientes:
 

31c1 
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Producto S/./Kg (Lima)
 

Pasta de cacao 1,450
 

Hanteca de cacao 1,900
 

Cacwo en polvo 600
 

Adicionalmente, al acogerse la industria establecida a los
 

beneficios tributarios por exportaci6n no tradicional,
 

se podrS esperar un CERTEX por los volmenes exportados
 

del orden de 20% por reintegro compensatorio b~sico, 10%.
 

por descentralizaci6n y 2% por producto nuevo (los dos
 

primeros afios). Con los costos del CERTEX vigentes a la
 
fecha, el monto de reintegro alcanzar5, en promedio a al
 

rededor del 24% para los tres productos por exportar.
 

4. Tamafio.
 

El programa de producci6n agricola de cacao para las 5
 

diferentes zonas del Proyecto contempla el incremento
 

gradual del grea sembrada hasta alcanzar 5,950 ha en to
 

tal (al quinto aflo), de las cuales 2,200 estarlan ubica
 

daen la Zona Prioritaria (Aucayacu). Este planteamiento
 

establece una producci6n esperada de cacao en grano seco
 

(incluyendo el area no atendida por el Proyecto los prime
 

ros aflos) y un volvien acopiado por la CAS Naranjillo de
 

acuerdo a los siguinntes voldmenes:
 

,32D
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VOLUMEN TOTAL VOLUMEN ACOPIADO POR

PROYECTADO CAS NARANJILLO (T)
 

(TM) (90%)
 

1 1,497 1,350
 

2 1,608 1,450
 

3 1,714 1,600
 

4 2,025 1,820
 

5 2,396 2,160
 

6 2,915 2,620
 

7 3,415 2,910
 

8 3,911 3,620
 

9 4,306 3,880
 

10 4,538 4,100
 

Por lo tanto, la disponibilidad de materia prima para el
 

Proyecto serh de un m~ximo de 3,600 TM, quedando un saldo
 

que la CAS Naranjillo comercializarS como grano. En fun
 

ci6n de esto, la planta podrA procesar los siguientes vo
 

lmenes de grano seco de cacao cada afio (en TM):
 

Aflo TM Aflo TH
 

1* -- 6 2,400
 

2 1,200 7 2,400
 

3 1,200 8 3,600 

3 1,800 9 3,600 

5 1,800 10 3,600 

* En etapa de implomentaci6n, inicia operaclones el afto 2. 

Considerando esta disponibilidad, se plantea establecer
 

una fhbrica de una capacidad de procesamiento de 0.5 TM/
 

hora de grano seco de cacao, equivalente a 1,200 TM/afio,
 

considerando 300 dias efectivos de trabajo a un turno de
 

39)
 



868.
 

8 horae; a partir del 40 aflo la planta trabaJarg a 2 tur 

nos y al 80 aflo a 3 turnos. 

5. Localizaci6n.
 

Se plantea quo la localizaci6n de la fdbrica sea en Tingo
 

Marla, atendiendo a los siguientes factores:
 

- La Unidad Ejecutora mhs aparente, la CAS Naranjillo, 

estS ubicada en Tingo Marla y tiene un terreno indus 

trial expresamente adquirido para este Proyecto. 

- La producci6n de materia prima se concentra en la Zona 

2 (Tingo Marla) con el 37% de la producci6n total, y 

las tres primeras zonas (Aucayacu, Tingo Maria y Uchi 

za) producirhn en conjunto el 80% de la producci6n to 

tal de cacao del Proyecto. 

6. Aspectos T6cnicos del Proyecto.
 

6.1 Procesos. Fluios. Caracterfsticas, Rendimientos T6cnicos.
 

En el Cuadro P-1 NO 1 se presenta el flujo del proceso pa
 

ra la elaboraci6n de pasta de cacao, manteca de cacao, t
 

ta de cacao y cacao en polvo, indic~ndose los rendimien
 

tos tecnicos m~s comunes para un nivel tecnol6gico que se
 

basa en la utilizaci6n de maquinarici inoderna y de alta
 

eficiencia t~cnica. Esta ttcnologia es estandar a nivel
 

mundial para asegurar 6ptimos resultados y productos que
 

puedan competir en el mercado mundial evitando desodoriza
 

ciones o refinamientos posteriores a la comercializaci6n.
 

Se aprecia que de un 100% de granos de cacao se produce
 

por lo general los siguientes productos:
 

- Un 20% de cascarilla, como subproducto despu6s de la
 

torrefacci6n y descascarillado y luego de extraida de
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CUADRO P-1 i1 I 

FLUJO 	 DEL PROCESO DE ELABORACION DE PRODUCTO JE
 

CACAO Y RENDIMIENTOS TECNICOS ESPERADOS.
 

RECEPCION Y LIMPIEZA 
(CACAO EN GRANO) 

100 %b 

r 	TORREFACCION 

100 % 	 (TOSTADO) 

100 % 	 DESCASCARILLADO 

so 	% CRIBADO Y VENTILACION 

so./ sEIL'AS 20%/% [CASCARLLA 
DESCASCARILLAOAS 

II 
MOLTURACION80 	 % F (MOLINO) 

80% [PASTA DE CACAO 

36% PASTA ENFRIADA 

~( 5% do grasa) 

44 	% ALCALINIZAVION 

SPRENSADO0 

E CAA07TORTA CACAO22 	%MANTCA DE 

22 MNTEC ACAO(11 do gosoa)DC 	 -22% 

22 % CACAO0 EN(COCOA) POLVO I./.~~UB 2Oo ,.o s ' PR° DucT s; 200 
22% 	 22L% 6A NAOOLJ20% 

PRODUCTOS TERMINADOS ]
MOLDEADO, ENVASAD, ALMACEN , DESPACHO 

Porcentae do Materla Prima. 
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esta un residuo de manteca de cacao de inferior calidad.
 

El 80% restante pasta de cacao, luego de cribado y ven
 

tilaci6n de las semillas descascarilladas y de la moltu
 

raci6n (molido) de 6stas.
 

Esta pasta contiene de 53 a 56% de materia grasa denomi
 

nada manteca de cacao. Una vez enfriada, la pasta de
 

cacao se solidifica en forma de ladrillos, panes o ta
 

bletas que pueden emplearse en confiterfas o pastele
 

rlas, pero que por lo general emplean los fabricantes 

de manteca de cacao, cacao en polvo y chocolate. El
 

Proyecto plantea vender un 36% de los 80% de pasta de
 

cacao como tal y procesar el 44% restante para ianteca
 

y cacao en polvo.
 

De la pasta de cacao, mediante un sometimiento a una o
 

varias presiones en caliente se obtiene la manteca de
 

cacao; normalmente se obtiene un 22% de uste producto.
 

La manteca de cacao es genuralinente s6lida a temperatu
 

ra ordinaria, untuosa al tacto y de color blanco amari
 

llento. Se comercializa en ladrillos o en estado if
 

quido y se usa en pastelerla, chocoliter'a, perfumerga,
 

fabricaci6n de cosm6ticos y en la iidustria farmac6uti

ca.
 

El residuo de la extracci6n de manteca de cacao es la
 

torta de cacao (pasta mas o menos desgrasada), que pue
de contener de 11 a 22% de grasa y representa un 22% 

del volumen del cacao en grano. Este producto puede
 

venderse como tal o pulverizado y tamizado en forma de
 

cacao en polvo (o "cocos"), que es como mayormente se
 

exporta. El cacao en polvo contiene 10 a 20% de mante
 

ca de cacao y puede ser tratado con sustancias alcali
 

nas o aumentar su oolubilidad.
 

3A4
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6.2 MacuinarI. v Equ'po Necesario. 

La maquinaria y equipo necesario para la instalaci6n de 

una planta de tranrformaci6n de granos de cacao es la si 

guiente: 

a) MaQuinaria de producci6n.
 

- Zaranda limpiadora de granos.
 

- Tostadora (torrefactora).
 

- Descascarilladora de granos (cilindros armados de
 

dientes de acero que rompen el grano y separan el
 

germen).
 

- Cribadora/Venteadora (separaci6n de granos).
 

- Molino de Semilla (molturadora), pudiendo ser cilin
 

dros con muelas de silex o con trituradores de dis
 

COS. 

- Tanque para alcalinizado.
 

- Prensa (en caliente).
 

- Bomba de manteca, tanque de manteca.
 

- Pulverizadora y tamizadora de torta de cacao.
 

- Tuberfa de acero inoxidable y bombas para circula 

ci6n de los productos.
 

- Tolvas dosificadoras.
 

- Equipo para moldeado, empaque y embalaje, envases
 

para productos.
 

Todos los equipos que tienen contacto directo con el
 

cacao deber~n ser de acero inoxidable. De acuerdo
 

ma
con informaciones preliminares de proveedores de 


quinaria m~s aparente para una planta de 500 Kg/hora
 

de capacidad de procesamiento de granos de cacao se
 

ria procedente de Holanda, Alemania Federal, Suecia,
 

Inglaterra o EE.UU. y su costo sera de 
unos
 

US$ 600,000 a 800,000 FOB-Puerto de Embarque.
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b) Equipos Auxiliares.
 

Ademis de esta maquinaria de producci6n y transforma

ci6n, se requerirgn los siguientes quipos auxiliares:
 

Un caldero para las operaciones de tostado de los
 

granos y calentamiento de la pasta; serS necesario
 

un generador de vapor de unas 20 a 25 HP y tempera
 

turas de 250 0C aproximadamente.
 

Un grupo electr6geno de 250 kW de capacidad ineta

lada, o energla provista por abastecimiento pdbli

co equivalente.
 

- Equipo para ablandado de agua (utilizado para lim
 

pieza general de la maquinaria).
 

- Equipo de laboratorio, para determinar acidez, con 

tenido graso, impurezas, presencia de hongos, bac 

terias, etc. 

- Equipo de oficina (muebles y enseres).
 

- Vehfculos para transporte de los productos termina 

dos a los mercados de consumo (Lima). Se asume 

que la materia prima es llevada a la planta por los 

productores, los vehiculos de la CAS Naranjillo o 

por transporte contratado. 

- Un montacargas de 5 TM de capacidad. 

6.3 Producci6n y requerimientos.
 

6.3.1 Materia prima.
 

En el punto 4-Tamaflo-se sefiala el requerimiento a
 

nual de cacao en grano, que a plena capacidad alcanza
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3,600 TM. Sera necesario disponer dc 12,000 Kg de granos
 

para procesarlos en un dfa de trabajo; por lo tanto, so
 

recomienda tener cuando menos existencia para 15 dfas, es
 

decir 180 TI de granos; como quiera que la principal cose
 

cha de cacao ocurre durante un semestre en el afio serS
 

necesrio disponer de ambientes aparentes con capacidad
 

para almacenar unas 800 a 1,000 TM de cacao.
 

6.3.2 Mano de obra.
 

En el Cuadro P-i NO 2, se presenta el requerimien
 

to de mano de obra directa e indirecta para la operaci6n
 

de la planta a plena capacidad. A un turno se requieren
 

18 personas para la operaci6n directa de la planta, ade
 

mis de 5 para el control de almacenes, 5 para servicios
 

de producci6n y 5 personas para la supervisi6n de la pro
 

ducci6n. Cuando la planta opere a plena capacidad a tres
 

turnos, se requerira'n 91 operarios y tecnicos.
 

Respecto a personal administrativo y de gerencia, se con
 

templa un Gerente General, un Gerente de Ventas, un Geren
 

te de Producci6n, un Jefe dc Contabilidad y Finanzas, y
 

personal auxiliar de administraci6n. Er. total suman 94
 

personas, trabajar~n a tiempo completo en el Proyecto 
 a
 

partir del 80 ano.
 

6.3.3 Materiales e insumos, energia y agua.
 

Ademis de la materia prima principal, sert necesa

rio disponer de los siguientes materiales e insumos:
 

- Alcalinizantes para reducir la acidez de la pasta de
 

cacao.
 

- Bolas de polietileno para colocar los ladrillos de paE
 

ta y manteca de cacao (normalmente 25 Kg). Espesor de
 

1.5 a 2.0 ml (milesimos de pulgada).
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- Envases de cart6n para la pasta y manteca de cacao ya
 

envueltos en las bolsas de polietileno.
 

- Bolsas de papel (4 capas), la 61tima capa recubierta
 

con polietileno (normalmente bolsas do 25 Kg).
 

- Etiquetas para el mercado y etiquetado de los productos. 

- Parihuelas de madera para el movimiento del producto 

terminado y la materia prima. 

- Equipo auxiliar y reactivos para el laboratorio de con

trol de calidad.
 

- Productos antifungales para la limpieza de la maquina 

ria.
 

- Petr6leo Diesel NO 2 para el caldero, el Grupo Electr6

geno y los vehiculos.
 

En cuanto a requerimiento de energla y agua, serg necesa
rio utilizar un 80% do la capacidad instalada del grupo
 

electr6geno propuesto (unos 200 kW/hora) para la opera
 
ci6n de los motores y bombas de la planta. Respecto a re
 
querimiento de agua, 'sta serS para el funcionamiento del
 
caldero, limpieza de las maquinarias y sala de procesa 
miento y para uso del personal, estimindose un requeri 

miento de unos 10 a 15 m3/d~a de trabajo.
 

7. Inversiones.
 

En el Cuadro P-1 NO 3 se presenta el requerimiento total
 

de inversi6n del Proyecto, asf como la programaci6n de
 
las inversiones del Proyecto, asumiendo que la planta ini
 
ciarg sus operaciones en el segundo afio del Proyecto, a
 

fin de captar la producci6n actual de cacao y darle el ma
 

yor valor agregado posible.
 

No se considera el costo del terreno ni del estudio de
 

factibilidad, pues estos sertan provistos por la CAS Na
 
ranjillo. El monto total que el Proyecto deberg desembol
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CUADROP-i NO 3 

INVERSION TOTAL Y CRCOGRtAA DE INVERSIONES DEL PROYICTO 
PLANTA DE PROCESAMI.%T0 DE CACAO. 

(En iles do Soles) 

COSTO
 
UNITARIO A40S I[L PROYECTO TOTAL
 

CONCEPTO UNLOAD CANTIDAD S/. I 2 INVERSION
 

1. ACTIVO rj0. 

1. Terrenos (T.MaerT) *2 3.000 8,000 (24,000) - (24,000)// 
2. Obras Civiles 4.500 

- Prep. Terreno (On -

froestr.Civil) m 3,000 1,500 ,500,500 

3. Construcclones 68 780 
- Area fabril 500 60,000 30.000 " 
- Serviclos Auxilla 2 

rae. ON 150 40,000 6,000 6,000 
- Dep6slto. 

nes. 
slracl- 2 

300 40,000 12,000 * 12,000 
- OfcInas . 200 45,000 9,000 - 9,000 
• Patios Cxterlores a 1,000 10,000 10,000 110,000 
- Carco, guardiatsa, 

s. ml. 220 5,000 1,100 1,100 
- Jardines, Area A80 

pllac16n. 850 Boo 680 680 
4. ?aquinarla y Equipo 2/ 537,600 

- IKaq.de Producc16n (US$ 700,000T - 336,000 -

- Equlpos bo'.beo y 
Transporte. 

- Tanques de Alracen 
- Equipo ee ' oldeo 
- Equlpo ee empaque 

(US$ 
(US$ 
(US$ 

175,000) 
85,000) 
45,000) 

- -
*-
-

84,000 
40,800 
21,600 

-

" 

84,000 
440,800 
21,600 

y embalaje. (US$ 115.000) $55,200 55,200 

5. Equipos Auxillares. 
- Caldero unit. 1 30,000 30,000 -

68 400 

- Grupo Electr6geno 
250 kW. (US$ 30,000) grupo I 14,400 14,400 - 14,400 

- Equlpo puriflc.ague 
- Equlpo laboratorlo 

2,000 
4,000 

-
-

2,000 
4,000 

- Equipo de Oficina .1,500 - 1,500 

6. Vehculos camloneta 1 1,000 - 4,000 4,000 

c€m16n I 12,500 - 12,500 12,500 

TOTAL ACTIVO IlJ0: 662,780 16500 679,280 

II. ACTIVOS INTAI.'I!LES. 

1. [studio do Factlbill 

dad.1/ - -

2. Estudios Cefinitivos - ,500 - 11,500 

3. Costos Instal-Puesta 
en archa. - 3,500 3,500 

4,.Gastos Pre-Opersti
vos. * 1,500 1,500 

TOTAL ACTIVO IkTANGIlLE: 	 6.000 3,500 9,500
 

III. CAPITAL DE TRABAJe 	 - 90.000 50,000 

TOTAL INVERSION: 	 (Miles .oles) 668,780 110,000 778,780
 

(us.s) 1916,950
 

1/ Terreno ya cofprado, propledad de CAM. Laranjillo.
 
T/ Total Inversi6n en US.$ - 11110,000 Cartblo US$ 1 - 400.00; w.s 201 por Internmilento, gastos de
 

Estudlo efectuado por CAS NaranJI1lo (Abril 1981) transporte a zona, etc.
 3 
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sar asciende a 778.8 millones, de los cuales 679.3 corres
 

ponden a activo fijo, 9.5 millones de activos intangibles
 

y 90 millones de capital de trabajo. De estos totales
 

668.8 millones se desewbolsar~n el ailo I y 110 millonesel
 

aflo 2 del Proyecto, correspondiente a costo de instala
 

ci6n y puesta en marcha, capital de trabajo y la adquisi
 

ci6n de vehiculos.
 

El pri.,cipal rubro de Activos Fijos es la maquinaria y
 

equipo de producci6n, que asciende a 537.6 millones (69%
 

del total); de este total se requcrirS desembolsar US$
 

I'150,000 en moneda extranjera. Dentro de la inversi6n
 

intangible se contempla 15 millones para estudios defini
 

tivos, considerando la utilizaci6n del estudio de factibi
 

lidad recientemente terminado.
 

8. Ingresos y Costos.
 

En el Cuadro P-1 NO 4 se presenta el presupuesto tipico
 

de ingresos y costos anuales para un aho a plena produc
 

ci6n del Proyecto (3,600 TM de procesamiento de granos
 

de cacao).
 

Se aprecia que los ineresos totales ascienden a 4,004.8
 

millones por la venta en el mercado nacional y la expor
 

taci6n de pasta de cacac, manteca de cacao y cacao en
 

polvo, asi como el CERTEX respectivo. Los egresos de
 

operaci6n ascienden a 2,646.6 millones, incluyendo costos
 

de producci6n, costos dc administraci6n, gastos encrales
 

y gastos de venta. Se aprecia que el principal egreso
 

es la compra de la miteria prima (80% del total de costos),
 

siendo imrortante tdmbi6n la mano de obra (124.0 millon~s),
 

materiales y otros insumos (80 millones) y combustibles
 

(79 millones). Debe sefialarse quc estos costos no consi
 

dera el costo financiero del Proyecto, es decir, no se
 

c¢ntemplan los egresos por intereses v gastos de financia
 

ci6n.
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N2 4
UADRO P-I 


tESUPUESTO TIPICO DE INCRESOS Y COSTOS DEL PROYECTO A NIVEL DE
 
-ODUCCION DE 3,600 TM/GRANO/ARO.
 

LANTA DE PROCESAhENTO DE CACAO.
 

In Miles de Soles)
 

PR€CIO
 
0 COSTO MONTO TOTAL
 

CONCEPTO 	 UNIOAD CANTIOAD UNITARIO SUB - TOTAL PARCIAL TOTAL
 

I. INCRESOS
 

1. Exportacl6n 

1. Manteca de
 
cacao.* TH. 576 1,660 956,160
 

2. Cacao en Polvo TH. 576 560 322,560
 
3. Certex (241) 
 306,893 1'585,613
 

2. M. Nacional
 

1. Pasta de Cacao TM 1,29 1P150 1'879,200
 
2. Manteca de Ca

cao. 
 TH. 216 1,900 410,400
 
3. Cacao en Polvo TM. 216 600 129,600 21419,200
 

TOTAL INGRESOS:
 

11. EGRESOS
 

I. Costos de Produc
ceon.
 

1.1 	Materia Prima TM. 3,600 580 2'088,000
 
1.2 	Maio de Obra
 

DIrectu. 12 
 - 79,550 
1.3 	Materlales, In
 

suffes. 	 80,000
 

1.4 Material [ne
que. 46,500
 

1.5 	Combustibles. 
 79,000
 
1.6 	Depreclaclones. 
 64,450 2'437,500
 

2. Costos de AttnjS
tracl6mn.
 

2.1 	Kano do Obra
 
Indirecta. 
 44,000
 

2.2 Gastos de Admi
 
nlstracl6n. 
 12,000
 

2.3 	Mantenimlento
 
Equlpo/Instal. 33,500
 

2.4 	Seguros. 
 15,000
 
2.5 	Gastos OfIcina 3,600
 
2.6 	Imprevistos 
 10,000
 
2.7 Amortiz. Intan 

gibles. - 1,000 119,100 

3. Castos de Venta 
 90,000 90,000
 

TOTAL EGRESOS: 
 2-646,600
 

HARGEN BRUTO DE UTILIDAD 
 1'358,213
 

1 US.$ - 400.
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El margen bruto de utilidad, antes de costos financieros,
 

asciende a 1,358.2 millones de soles. Como quiera que
 
por su ubicaci6n el Proyecto puede acogerse a la Ley de
 

Selva, y port lo tanto estarg exonerado de impuestos, se
 

concluye que el Proyecto presenta un buen margen bruto so
 

bre las ventas. Si se estiman uos 250 millones por coB
 

to financiero, el margen sobrc las ventas serS de unos
 

28%.
 

9. Rentabilidad del Proyecto.
 

Comparando el margen bruto del Proyecto, antes de costos
 

financieros, la rentabilidad del Proyecto medido en fun
 

ci6n de la Utilidad Neta respecto a la inversi6n total en
 

un afio tUpico de operaci6n asciende a: 174.4% (sin consi
 

derar costo financierc). El Indice obtenido permite con
 

cluir que, a nivel del presento perfil, la alternativa de
 

inversi6n es factibIc tC nica y ccon6micamente y presenta
 

muy buenas posibilidades para su implementaci6n como par
 

te del Proyecto Global.
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ANEXO NO 2
 

PERFIL DEL PROYECTO
 

PLANTA DE PRODUCCION DE ALIMENTOS BALANCEADOS
 

1. Nombre del Proyecto.
 

Reflotardento y puesta en marcha de una planta para la Pro
 

ducci6n de Alimentos Balanceados.
 

2. Unidad Ejecutora.
 

Se plantea que la Central de Cooperativas Agrarias ilualla

ga Central Ltda. NO 251 actae como Unidad Ejecutora del
 

presente Proyecto, consistente en el roflotamiento y pues
 

ta en marcha dc -u planta de producci6n de alimentos balan
 

ceados.
 

3. Mercndos
 

3.1 Productos a olaborarse.
 

El proyecto contempla la elaboraci6n do alimontos balan
 

ceados para vacunos de doble prop6sito (leche y carne), 

principalmento, aunque tambi6n se producirgn -en la medi
 

da que sean demandados- alimentos balanceados para ayes,
 

cerdos y animales mcnores, en dicho orden de prioridad.
 

Los alimentos balanceados para vacunos de doble prop6sito
 

tendr~n un mercado cautivo en cl ganado que, para estos
 

fines, se plantoa desarrollar a nivel del Area Priorita
 

ria y la Zona de Influencia del Proyecto. En este merca
 

do se tendria una preferencia en el consumo, a travs de
 

los organismos ejecutores del desarrollo ganadero-lechero,
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que estarlan asociados con la Unidad Ejecutora del presen
 

te Proyecto Agroindustrial. (La Central de Cooperativas
 

Huallaga Central). En los demls alimentos balanceados, a
 
sl como evidentemente en el nercp.do ya descrito se compe
 
tiria con alimentos balanceados "importados" de las plan
 
tas productoras de Lima y demos zonas del pals.
 

Se elaborargn 3 tipos de alimentos balanceados para el gA 
nado vacuno lechero y de doble prop6sito que sustentarl el 
desarrollo lechero de la regi6n: "Crecimiento I" y "Cre 
cimiento II" para terneras y terneros de 4-12 meses de 
edad y 13 a 24 meses, respectivamente y "vacas", para va 
cas y vaquillonas, en producci6n y en seca mayores de 2 
afhos. 

3.2 Principales Mercados. Voldmenes demandados.
 

La demanda real por alimentos balanceados en la Zona de
 

Influencia del Proyecto es en la actualidad relativamen 

te baja y es abastecida por la f6brica PURINA, a trav6s
 
de ventas locales de su distribuidor pars la zona. Se es
 
tima que el consumo de alimentos balanceados de !a zona
 
no sobrepasa los 150 a 200 T71/afio. Esto es debido a que
 
la ganaderia en la zona, aunque difundida, no utiliza ma
 
yormente estos alimentos por ser Canaderfa para came. La
 
ganaderia lechera estS poco difundida y ca6i no utiliza
 
alimerntos balanceados; son la; granjas avicolas vecinas a
 
Tingo Marla, establecidas mediante sistemas de crianza in
 
tensiva de ayes para came y hucvos los mayores consumido
 
res de alimentos balanceados actualmente.
 

En funci6n del Programa de Desarrollo Agricola (que pro
 
'eerg la mayor parte de las materias primas), del Progra
 
ma de Desarrollo Ganadero (que establecerS unA poblaci6n
 
de ganado vacuno para doble prop6sito y para came) y del
 
Programa Agroindustrial (que establecerS mercados para
 
las materias primas y elaborarS los productos intermedios
 
y productos finales que permiten canalizar la nueva pro
 

3.6 

http:nercp.do
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ducci6n generada) serh posible la creaci6n de un mercado
 

potencial muy interesante para la planta de alimentos ba
 

lanceados. De acuerdo con el programa de desarrollo de
 

la poblaci6n de ganado vacuno de doble prop6sito, la de
 

manda total potencial de este tipo de alimentos balancea
 

dos es la siguiente:
 

Poblaci6n nanadera Estimada Vol. Alim. Balanceados* 
(Con Proyecto) Demanda Potencial. Total Anual 

Vacas Terneros Vacas Crec. I,II 
Aflo -Vag. (TN) (TM) 

1 950 620 1,390 450 

2 1,890 1,240 2,760 900 

3 2,800 1,960 4,090 1,430 

4 3,980 3,150 5,810 2,300 

S 5,430 4,380 7,930 3,200 

6 7,130 5,700 10,400 4.160
 

7 9,530 7,670 13,900 5,600
 

8 9,530 - 7,670 13,900 5,600
 

9 9,530 7,670 13,900 5,600
 

10 9,530 7,670 13,900 5,600
 

Se asume un consmo de 4 Kg/dIa de alimentos balanceados para vacas y 
vaquillonas y 2 Kg/dla para terneros y terneras de 4 a 24 meses. 

Ademns de esta demanda potencial se podrg contar con la
 

demanda proyectada para alimentos para ayes y cerdos, que
 

se estima en unos 500 TM anuales en conjunto para los
 

pr6ximos afios, con tendencia o incrementarse.
 

3.3 VolGmenes de Venta Proyectados.
 

Considerando Los requerimientos de alimentos balanceados
 

para la poblaci6n ganadera lechera que se proyecta esta
 

blecer, la condici6n de mercado cautivo, la disponibili
 

dad graiual de materia prima para la producci6n de allmen
 

tos y la captura que gradualmente se estima que crecerS
 

3 3/_~ 
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de un 70% a un 90% del mercado potencial, se plantea el
 
siguiente programa de ventas (en TI/aflo): 

Afo Crecimiento I y II Vacas Cerdos, Aves, etc. TOTAL 
(TM) (TM) (TM) (T.4) 

1 315 965 220 1,500 

2 630 1,930 440 3,000 

3 1,128 3,072 600 4,800 

4 1,800 4,400 800 7,000 

5 2,880 7,120 1,000 11,000 

6 3,740 9,360 1,300 14,400 

7 5,040 12,510 1,650 19,200 

8 5,040 12,510 1,650 19,200 

9 5,040 12,510 1,650 19,200 

10 5,040 12,510 1,650 19,200 

3.4 Precios de Venta.
 

Los precios de venta de los alimentos balanceados estgn
 

regidos por el costo de producci6n de las formulaciones
 

posibles de elaborar ccn la materia prima que se dispone
 

y del precio de venta de alimentos balanceados que sean
 

competitivos que se comercialicen en la zona.
 

En funci6n de estos parimetros, los precios de venta suge
 

ridos para los alimentos balanceados son los siguientes:
 

Sl. IKg
 

a) Alimento para ganado vacuno:
 

- Crecimiento (I y II) 90
 

- Vacas (Producci6n/Saca) 85
 

b) Alimento para ayes (Promedio) 105
 

c) Alimento para cerdos (Promedio) 100
 



884.
 

Estos precios consideran el mayor precio poi, fletes de la
 

costa a la zona del proyecto que deben absorber los ali
 

mentos balanceados 'importados" de la costa.
 

4. Tamafio del Proyecto.
 

El Programa de Desarrollo Ganadero de Vacunos de Doble
 

Prop6sito, sefialado en el ac~pite correspondiente estable
 

ce un plan de desarrollo de la poblaci6n que se estabili
 

za al alcanzar casi 10,000 vacas en producci6n y 7,700 a
 

nimales en crecimiento (17,200 cabezas en total); esta po
 

blaci6n ganadera sefialada en el punto 3.2 de mercado cons
 

tituye el principal factor determinante de tamafio del Pro
 

yecto.
 

La capacidad de procesamiento de la planta existente en
 

Aucayacu (Central de Cooperativas Huallaga Central) esti
 

mada en unas 12-16 TM/dfa (a un turno) representa otro
 

factor determinante del tamaho del Proyecto.
 

Conjugando ambos pargmetros, se establece un programa de
 

reflotamiento y puesta en operaci6n de la planta existen
 

te (2 TM/hora) para producir un m5ximo de 14,400 TM/afio 

el 60 afio de operaci6n, sin ampliar la capacidad de plan

ta, sino los turnos de trabajo. En el 60 afio se ampliarg
 

la capacidad de la planta para que procese 4 TM/hora, 
es
 

decir 32 TM/turno de 8 horas. Por lo tanto, la planta
 

tendrg el giguiente programa de utilizaci6n de su capaci
 

dad instalada.
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Producci6n Capacidad 
Programada Instal. S do Cap.Inat. NO de 

Afio (TM) (TM/h) Usada ____o 

1 1,500 2 31 


2 3,000 2 63 1
 

3 4,800 2 100 1
 

4 7,000 2 146. 1 1/2
 

5 11,000 2 229 2 1/2
 

6 14,400 2 300 3
 

7 19,200 4 200 2
 

8 19,200 4 200 2
 

9 19,200 4 200 2
 

10 19,200 4 200 2
 

S. Localizaci6n. 

La localizaci6n del presente proyecto estg predeterminada,
 

pues se trata de reflotauniento de una planta existente en
 

Aucayacu (Central de Cooperativas Agrarias Huallaga Con
 

tral).
 

Esta ubicaci6n central respecto al Area Prioritaria y con
 

acceso a todas las zonas del proyecto permitirg captar
 

los recursos de materia prima suficientes y ademas se p2
 

dr& f~cilmente colocar los alimentos balanceados en las
 

empresas y en los colonos que participan en el Programa
 

de Desarrollo Ganadero.
 

6. Aspectos T6cnicos del Proyecto.
 

6.1 Procesos, flujos, caracterfsticas, rendimientos t6cnicos.
 

En el Cuadrc P-2 NO 1 se presenta el flujo de procesos pa
 

ra la elaboraci6n de alimentos balanceados, indicando los
 

rendimientos t~cnicos m~s comunes para el nivel tecnol6gi
 

co propuesto, que se basa en la utilizaci6n de la maquina
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CUADRO P-2 No I 

FLUJO DEL PROCESO DE ELABORACION DE ALIMENTOS
 

BALANCEADOS Y RENDIMIENTOS TECNICOS ESPERADOS.
 

RECCPCION DE INSUMOS J 100 % 

E SADO0

ICONTROL DE CALIDAD I10 

° IS ECADO (Gron .) 

DVITAMINAS
 
ANTIBIOTICOS
 "CI
LE MINERALES 


P E S A D 0
 

ZLA, O %i
 

do Colldod 

l ,99% 10o % 

;IENSACADO ETIQUETADO I TOLVAS TER MIN ADO 

PESAO0, 

I Control 
d 
o Coilld 

FN SACAO0 ETIQUE[TAO 

too%/ F DE SPAC NO 
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ria existente complementada con los equipos necesarios pa
 

ra asegurar una mt'cla uniforme y precisa de los insumos.
 

Se aprecia que la suma total de los volimenes de insumos,
 

para efectos pr~cticos, equivale al volumen do productos
 

terminados elaborados puesto que, si bien existen ciertas
 

mermas posibles por control de calidad de las materias
 

primas, secado de granos, etc., 6stas se compensan con la
 

adici6n de sales mineralcs, vitaminas, antibi6ticos y
 

especialmente po.que al momento de recibir la materia pri
 

ma, cualquier exceso de humedad y/o defecto es castigado
 

en el peso y los productos realmente contratados y conta
 

bilizados son los insumos de buena calidad.
 

6.2 Maquinaria Y Equipo.
 

La Central de Cooperativas Agrarias Huallaga Central, en
 

loG Gltimos 7 meses ha venido reparando y poniendo a pun
 

to la maquinaria y equipo do la planta de alimentos balan
 

ceados. Considerando este avance en los trabajos de re 

flotamiento de esta fMbrica, so sefiala a continuaci6n la
 

maquinaria y equipo necesario para la ampliaci6n de la ca
 

pacidad instalada, reflotamiento y pues4:a en marcha de la
 

Planta do Alimentos Ealanceados de la Central de Coopera

tivas de Aucayacu.
 

a) flaquinaria de producci6n, recepci6n y pesaje.
 

- Balanza do plataforma: se utilizarg la que se ha
 

proyectado instalar para la Planta de Aceite de So
 

ya y Mani.
 

- Equipo de recepci6n y pesaje: terminar refacci6n.
 

- Elevador de cangilones adicional.
 

- B9scula de 50 Kg para pesaje de elementos menores.
 

- MKquina melazadora: ampliar capacidad.
 

- Tanque de melaza y sistema de alimentaci6n y melaza
 

dora: terminar refacci6n.
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- Bomba de melaza: lista.
 

- Cerradora de sacos: lista.
 

- Refacci6n de mezcladora vertical para incrementar
 

su capacidad de 1.5 a 2 TM/hora.
 

- Sistema de transportadoras (ampliar).
 

- Montacargas de 5 TM: adquirir.
 

b) Equipo Auxiliar.
 

- Equipo de laboratorio.
 

- Equipo de oficina.
 

c) Vehiculos.
 

- Cami6n de despacho
 

- Camioneta.
 

En el afio 6, para duplicar la capacidad de !a planta de 

2 a 4 TM/hora, serS necesaria la compra del siguiente e 

quipo de producci6n e instalaciones: 

- Elevador de cangilones.
 

- Silos de materia prima (nuevos).
 

- Mfquina mezcladora nueva.
 

- Tanque de melaza y sistema de alimentaci6n a melazadira
 

(ampliar).
 
- Melazadora (nueva).
 

- Bomba de melaza (nueva).
 

- Mezcladora vertical (nueva).
 

- Sistema de transportadores.
 

- Cerradora de sacos (nueva).
 

- Almac6n de productos terminados.
 

- Montacargas 5 TM. 

Los equipos necesarios para la ampliaci6n, son de origen
 

nacional, salvo el montacargas, cuyo valor se estima en
 

US$ 25,000, requirigndose moneda extranjera para su adqui
 

sici6n.
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La energia para la planta sc obtendrS del grupo electr6gt
 

no actualmente operativa en la Central.
 

6.3 Producci6n y Requerimientos.
 

Para poder cumplir con el programa de producci6n estable
 

cido en al punto 4-Tamafio, se requerirAn los siguientee
 

recursos:
 

6.3.1 Materia prima.
 

Considerando los distintos tipos de alimentoo ba
 

lanceados y sus formulaciones serg necesaric adquirir di
 

versos productos agrlcolas, subproductos del procesamien
 

to de granos, o productos minerales, cuya relaci6n, reque
 

rimiento aproximado en TM y disponibilidad en la zona se
 

detalla a continuaci6n (para una producci6n de 19,200 TM/

afio): 

Volumen Disponibilidad en
 
Requerido la Zona*
 

Hateria Prima 4 (TM) (TH/aflo)
 

Polvillo de arroz 8 1,536 Si
 

Malz molido 40 7,680 Si
 

Mafz coronta 2 576 Si
 

Melaza de oafla 20 3,840 No
 

Coronta molida 3 576 S1
 

Torta de soya, mani,
 
palma 20 3,840 Si
 

Harina de pescado 4 768 No 

Sal comn 1.5 192 No
 

Fosfato dichlcico 1.5 192 No 

100.0 

* Considorando las producciones programadas en otros proyectos agro 
Industriales y el Plan Agropecuario del presente Plan Global de
 
Desarrollo Rural.
 

Se aprecia que se deberg obtener de 4uera de la zona de 

influencia dos productos de cierta importancia por su vo 
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lumen: melaza de caa y harina de pescado; el segundo de
 
los nombrados podria eventualmente ser reemplazado por la
 
torta de soya y manI, dependiendo del precio de los mis
 
mos. En todo caso, existe una buena varieddd de otros
 
productos que podrian probarse en la zona: harina de kud
 
z5 tropical (como fuente proteica), cascarilla de cacao,
 
algunos de los subproductos de laplanta aceitera, subpro
 
ductos de la planta de procesamiento de frutas (como fuen
 
te energetica), quedando los productos minerales y la sal
 
com~n como necesarios de obtener fuera de la zona. En to
 
do caso, el estudio de factibilidad deberS determinar f6r
 
mulas que prescindan, en la medida de lo posible, de pro
 
ductos no obtenidos en el grea de influencia.
 

6.3.2 Mano de obra.
 

En el Cuadro P-2 NO 2 se presenta la relaci6n de
 
personal de producci6n, supervisi6n y gerencia necesaria
 
para la planta de alimentos balanceados cuanJo opere a
 
una capacidad de 2 TM/hora, a.2 turnos. Se aprecia que
 

se requerir~n 4 o-.crarios calificados y 20 no calificados
 
para la producci(n a 2 turnos, es decir, 2 y 10, respecti
 
vameitte cada turno. Adenis Se requieren 16 personas cali
 
ficadas Ln !as 'istintas posiciones do servicios, supervi
 
si6n y gerencia. En total el personal para ainbos turnos
 
a capacidad de 2 TM/hora, alcanza a 47, de los cuales 20
 
son calificados.
 

Cuando se amplie ia capacidad de la planta, se requeririn,
 
por turno 3 obreros calificados y 15 no calificados en 0
 

peraciones de producci6n, es decir 6 y 30 a 2 turnos, res
 
pectivamente; el personal de servicios, indirecto y ad
 
ministrativos Serla, en principio el mismo. Por lo tanto,
 
a partir del 70 afio, la planta a 2 turnos requerira 59
 
puestos permanentes de trabajo.
 



891.
 

CUADRO P-2 No. 2 

REQU(RIMIEUITO DE NlIO DE ODRA DEL PROY(CT0 
PLtJ4TA DE ALIMENTOS ALA.4C(AOOS 
(A0TIPICO) 

C A R 0 0 

N,0 DC0 OIRA 
DIRECTA 

c€ NcO* 

HAMO DE OStA 

IN0IRECTA 

C mc 

TOTAL 
MMO DE O1RA 

C mc 

I•PROUC¢ION 

I. Rocopcl6n. PesaJ. 
2. Socedo grasos 
3. Silos matcris prime 
4. Iollenda granos 
5. mescledores 
6. Melazadores 
7. Pesado.etIquetado 
S. Cerrador. cosedor 
9. Acarreodores produc 

to termInsdo. 
10. Almacin producto -

termlnado. 

. 

I 
I 
2 

-

2 
1 

I 
2 
2 
-
2 

.. 

-

-
* 
" 

-
-

-
-

* 

-

" 

I 
2 

-

2 
1 
2 
I 

2 
2 
2 

2 

Sub-Total Produc. (2 turros/h)uc4turnos/h) 46 2030 46 30 

II. S(AVICIOS 0 PRODUCCION 

I. Operarlo flectricis 
to. 

2. Operarlo Nantcni -
alento. 

3. Operalo LImplea -
Plants. 

-

-6 

- I 

I 

- I 

I 

Sub-Total Serv. (2 y 4 turnos/h) 2 6 2 6 

111. PERSONAL INDIRCCTO 

1. Jefe Producc./Punte
nimlento. 

2. Supervlsores Cuadrl-
Iles. 

3. Control de Colidad 

* I 

33 
I 

-

-
-

I 

3 
1 

-

-

Sub-Total Pers. Indirecto - S * S -

IV. AD INISTAAC ION/GLR[NCIA 

I. Gerente General 
2. Jefo Ventas 
3. Contabilldad/FInn* ss
A. Ausillares Canto -

-

-

* 

-
-

-

I 
I 

I -

1 
I 

1 

* 
-

bias. 
S. Secretaries 
6. ConserJes 
7. Chofer montacargas 
8. Chofer Cm6n 

.2 

-

-

* 
* 

2 

I 
I 

-
-
I 
-
-

2 
2 

I 
I 

* 
* 
I 

Sub-Total AdminIst. - I I 

TOTAL (2 turnos, 2 t / h 
TOTAL (2 turrlos. 4 t / h 

A 
6 

20 
30 

16 
16 

7 
7 

20 
22 

27 
37 

•C-
:NC-

Callflcada 
No Callficada 

J 
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6.3.3 Materiales, insumos, energla, agua.
 

Adem~s de la materia prima (insumos varios para 
a
 
limeatos balanceados), serA necesario contar con los 
 si
 
guientes materiales e insumos:
 

- Supl'mento vitaminico-mineral, que se 
le aflade en dosis
 
diversas a todos los tipos de alimentos balanceados.
 
Se requerirgn 19,200 Kg (1 Kg/TM de alimentos balancea
dos).
 

- Petr6leo Diesel NO 2 para la generaci6n de energla el~c
 
trica, el montacargas y los vehiculos. 
 De acuerdo con
 
las capacidades instaladas de los motores y bombas 
 de
 
la maquinaria, se utilizarg a partir del 70 afio, 
 unos
 
200 kW/hora en forma consuante durante 16 horas/d~a, e
 
quivalente a 3,200 kW/dia y a 80,000 kW/mes. 
 Esto equi
 
vale a un consumo mensual aproximado de 6000 a 9000 gal,
 
anualmente, por lo que 3e requerirgn unos 
84,000 galo 
ncs de petr6leo. 

- Bolsas multipliegos para embolsar el alimento balancea
do. Ser~n necesarios 384,000 sacos de capacidad de 

Kg c/u, cuyo precio es de S/. 130 c/u.
 

- Pabilo para coser los sacos a raz6n de un cono de 
 100
 
gr por cada 135 bolsas o sacos multipliego, es decir, un
 
consumo de 2,850 conos a raz6n de S/. 460 cada uno.
 

- Etiquetas para identificaci6n del tipo de alimentoe, 
 a
 
raz6n de 
una por saco; en total se necesitan 384,000
 
etiquetas a un costo de S/. 3,000/millar.
 

7. Inversiones.
 

En el Cuadro P-2 NO 3 se presenta el requerimiento total
 
de inversiones del Proyecto, asl 
como su programaci6n en
 
el tiempo; este total serg necesario para reflotar el afio
 

50 
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CUADRO P-2 No 3
 

INV[RSICU TOTAL Y CRONOGRAKA Of INVERSIONCS DEL PROYECTO.
 
PLANTA DE PRODUCCION OE ALIMENTOS BALANCEADOS.
 

(In Miles do Soles)
 

C 0 N C C P T 0 UMIdad Cantidad 

Costo 
Unitarlo 

(s) . 

Afes del 
I* 

Proyacto 
6"* 

Total 
Inversldn 

1. ACTIVO FIJO 

I. Terreno (xlIste) 

2. Obras Clvlles (txisten) 

3. Construcciones- (Exlsten) 
- Area fabril (Reparaci6n) 
- Servlcios Auxllares I/ 
- Oepsitos0 aIrcsnes -0 

Ofcinas([x2sten) 
- Patios Cxterlores (Reparac.) 

4. Maqulnarla y Equlpo 
- Equipo, Recepcidn, Poloje 
- (quipo, Produccl6n (USS 

(us$ 100.000) 
- Pefaccl6n Equipo Produc. 
-

Transportadores 
- Montacargas CUSS 25.000) + 

20% . 

2 

2 
a2 
a2 
2 
m 
m 

, 

2 

o800 

Boo 

00 

150 
100 
150 
200 

6,000 
Soo 

45,000 

25,000 
30,000 
25.000 

20,000 

-

-

* 
50* 

-
3,000 

-
1,500 

1,500 
200 
300 

12,000 

-

-

26 250 

3,750 
12,000 

-

1,500 

WOO 

48,000 
-

5,000 

12,000 

-

9,500 

3,750 
15,000 

-

3,000 

85200 
6 

49.500 
200 

5,300 

24,000 

5. Equipo Aixillar 
- Eq.jtpo Laborator to. 
- 4ulpo OfIclna. 

2 500 
1. 
So 

2 

500 

5000 

1,000 

6. Vehfculos 
- Camlin 0espacho (10 TM) 
- Camloneta (I TM) 

16.500 
o 

4,000 

165C0 
f .0" 
4,000 

33000 

8,000 

TOTAL ACTIVO FIJO: 38,200 116,250 154.450 

II. ACTIVO INTANGIBLE 

I. Estudlo Factli11idad 2,500 3,000 2,500 

2. [studio Definitivo 1,000 2,500 1,000 

3. Costo Reflot. Puesta iam 1,000 1,500 1,000 

TOTAL ACTIVO INTANGIBLE .,500 7.0C0 11,500 

Ill. CAPITAL C TRABAJO 25,000 25,000 50,000 

IV. TOTAL INVERSION (Miles Soles) 67,700 148,250 215,950 

(us.s) 169,250 370.625 539.875 

* 
-- Iniclo Operacl6n Plants (2 TM/hora). 
Apliaci6n eAo 6 (h TM/hora) 

-*-efaccl6n do Constr. [xIstentes 

I/ - Nuevo silo do 80 TH (6 2 do 40 TH) *t &Ao I y 6 silos do 80 TM el alto 2. 
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1 la planta de alimentos balanceados de la Central de Coo
 
perativas Agrarias Huallaga Central, de Aucayacu, asegu
 
rando la obtenci6n de los niveles de producci6n de su ca
 
paciiad instalada actual de 2 TM/hora. Igualmente, se
 
consigna lo necesario para duplicar la capacidad instala
da el afio 6 del Froyecto. La inversi6n total alcanza 
 a
 
S/. 216.0 millones, de los cuales 154.5 millones corres 
-

ponden a activo fijo, 11.5 millones de activos intangi
 
bles y 50 millones a capital de trabajo. De este total,
 
el afio I se requieren 67.7 millones para poner en opera
 
ci6n al nivwl reo erido de producci6n a la planta; la am
 
pliaci6n del afio 6 demandarg una inversi6n del orden de
 
los 148.3 millones.
 

El valor estinado de los activos existentes actualmente, 
asl como una parte proporcional de las instalaciones de 
servicios (silos, edif'caciones, oficinas, grupo electr6
geno, etc.), se estima en 40 millones (activo fijo) y U 
nos 35 millones (servicios); por lo tanto, el 70 afio la 
inversi6n total de la planta ya reflotada y de capacidad 
ampliada alcanza a 191.0 millones de soles Cincluyendo la 
inversi6n existente). 

Ingresos y Costos.
 

En el Cuadro P-2 NO 4 se presenta el presupuesto tipico
 
de ingresos y costos para un afio a plena producci6n (afto
 
8, por ejemplo), considerando los rubros de costos de pro
 
ducci6n, administraci6n y gastos gencrales y costos de
 
venta.
 

Los ingresos totales ascienden a 1,687.0 millones de so
 
les, mientras que los costos totales alcanzan 1,525.0 mi
llones, de los cuales el rubro principal son las :naterias
 
primas (1,319.5 millones), es decir un 87% del total.
 
El margen bruto de utilidad, antes de costos financieros
 
es de 161.9 millones, lo que representa un 10% sobre yen
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CUADRO P-I MR 4
 

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL PROYECTO PARA UN ARO TIPICO
 
PLANTA DE PROOUCCION DE ALIMENTOS IALANCEADOS: PRODUCCION 9,600 TM/AA*.
 

(En Hlles do Soles) 

Preco o
 
Costo
 

Unitarlo 
 M 0 N T 0
C 0 N C E P T O 
 Unidad Cantldad S/. Sub - Total Parcial Total
 

1. INGRESOS
 

I. Alifento par& Vacunos
 
1. Creclmlento I y II TN 5,0.0 90,000. 453,600

2. Vacas 
 TN 12,510 85,000 10063,350 1'516,950
 

2. AIlmento par& Ayes (Promdlo TM 1,000 105,000 - 105,000 
3. Alliento para cordos (Promeodlo) TH 650 100,000 	 65.000
 

TOTAL INGRESOS 
 11686,950 1,686.9SO
 

i. EGRESOS
 

1. Costos do Produccl6&
 
1.1 	Moterla Prima
 

- Polvillo do Arroz 
 TM 1,536 25,000 38,400
 
- Matz 11olldo TM 7,680 79,500 610,560

- Matz Coronta Molldo TM 576 40,000 23,040 

Celaza do Cala TM 3,840 15,000 57,600
 
- Coronta TM 5ollda576. 12,000 6,9I2
 
- Torts dr Soya, Kanf do
 

Palena. 
 TH 3,840 135,000 518,00
 
- Harna do Pescado. TM 768 76.000 
 58368
 
- Sal co~mn. TM 192 15,000 2,680
 
- Fosfato D¢lc1lco Th 192 17,500 3,360 11319,520
 

1.2 	Mano do Obra Dlrecta. pres. 
 30,485.
 
1.3 haterlales
 

* Suplementos Vltamfnicos kg. 19,200 230 .,416
 
- eolsas ?ultlpllegos Unid. 384,000 130 
 49,920
 
- Pabilo. Conos 2,850 460 1,311
 
- EtIquetas MIllar 
 384 3,000 1,152
 
- Combustibles y Lubrfcan
 

tes. 
 gal. 84,000 250 21,000 77,79 
1.4 	Oepreclaclons gal. 
 16,560 1'1444.,364
 

2. Gastos Administratlvos/Con.
 
rales. 

2.1 	Kano do Obra Indirocta 
 32,219

2.2 	Castos do Admlnlstra¢lfn 
 6,000

2.3 antenlmiento y Reparac. 
 8,000
2.4 	Seguros 
 8,000
2.5 1,150 55,369 

3. Costos do Vents (Flates,

mislones) (1.5%) 


25,304
 

TOTAL (GRESOS: 

1'525,037
 

III. MARGEN SRUTO DE UTILIDAD, 
161,913
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tas, cifra normal para este tipo de industrias.
 

9. Rentabilidad del Proyecto.
 

Comparando el margen bruto del Proyecto con la 
 inversi6n
 
por efectuarse la rentabilidad (antes de costo financiero)
 
es de 75%. Si se considera el total de inversi6n (inclu
yendo las instalaciones actuales existentes que se amp]ian
 
y refaccionan), la rentabilidid sobre la inversA6n 
total
 
alcanza a 58%. 
 Estos Indices revelan una inversi6n facti
 
ble t~cnica y econ6micamente en este Proyecto, al presen
 
te nivel de anglisis.
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ANEXO No 3 

PERFIL DEL PROYECTO
 

PLANTA DL: EXTRACCION DE ACEITE DE SOYA Y MANI
 

1. Nombre del Proyecto.
 

Reflotamiento y ampliaci6n de una planta para el Procesa
 

miento de Granos de Soya y Mani.
 

2. Unidad Ejecutora.
 

Se plantea que la Central de Cooperativas Agrarias Hualla
 
ga Central Ltda. IF 251 actGe como Unidad Ejecutora del
 
presente Proyecto, consistente en el reflotamiento, am
 
pliaci6n y puesta en operaci6n de su planta de extracci6n
 
de aceites de soya o manI.
 

3. Mercados.
 

3.1 Productos a elaborarse.
 

El Proyecto contempla la elaboraci6n de aceite desgomado
 
y semirefinado de soya y manf, que se fabricar6 a base de
 
la extracci6n mec6nica y por solventes del grano de soya
 
y semilla de manf, cuya producci6n se plantea fomentar co
 
mo parte del Progrma Agricola del Plan de Desarrollo Ru
 

ral de la Zona.
 

Como subproductos para ser utilizados por la planta de
 
alimentos balanceados se obtendrg torta de soya y de mani,
 
las que, luego de la extracci6n del aceite podr~n ser uti
 
lizadas como insumos de estos productos para la alimenta
 

ci6n animal.
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Las sernillas de soya y ;3anf, materia prima para la 
 elabo
 
raci6n de aceite cruo vegetal tiene las caracterfaticas
 
t~picas dc una semill. leguminosa rica en aceites, bastan
 
te similares entre sf. El contenido promedio de los prin
 
cipales clementos nutritivos de ambos es:
 

(%BASE SECA) 
CONCEPTO Grano de Soya Grano de Hani 

- Proteina 
 46.0 38.0 

- Lpidos 23.0 25.0 

- Fibra cruda 
 9.8 8.2
 

- Coniza 
 3.9 2.7
 
- Alcaloides 0.1 

- Extracto Libre de
 
Nitrgeno 17.2 20.0
 

Por otro lado, la composici6n de la torta de soya y mang,
 
una vez extraido el aceite es el siguiente:
 

(% BASE SECA)
 
CONCEPTO Torta de Soya Torta de Mani
 

- Proteina 
 40.0 42.0
 
- Llpidos 1.0 1.0
 
- Fibra cruda 14:1 18.1
 
- Ceniza 
 9.6 10.5
 
- Extracto Libre de
 

Nitr6geno 35.3 29.4
 

3.2 Principales Mercados, Vol6menes Demandados.
 

El mercado hacia el cual serS dirigida la producci6n de
 
aceite crudo desgomado de soya y de mani que la planta 
e
 
laborari serg el mercado nacional de aceites y grasas 
 co
 
mestibles, ms especificamente, los fabricantes de acei
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tes Dara consuno humano directo. Estas plantas, luego de
 
un refinamiento, winterizaci6n, mezclado, desodorizaci6n
 
y envasado colocan los productos terminados a nivel nacio
 
nal.
 

La denanda nacional por aceites comestibles ha ido cre
 
ciendo de 1969 (92,000 TM/afio y 7.17 Kg/habitante/alo) 
hasta alcanzar en 1977, 172,000 TM y 10.5 Kg per-cSpita.
 
Se estima que en 1979 esta cifra alcanz6 las 190,0000 TM
 
de a.eite con casi 11 Kg/hab/alo. La oferta nacional de
 
insumos para la industria aceitera ha sido tradicionalmen
 
te el aceite de algod6n (de 25 a 30,000 TM en los 61timos
 
aflos) el aceite crudo de pescado (m~s de 100,000 TM en
 
1971) y en pequefia escala el aceite de palma (400-800 TM/
 
aflo). En suma, el abastecimiento nacional de aceites al
 
canza escasanente a 120-125.000 TM/afio, debiendo importar
 
se el d~ficit respecto al consumo total nacional.
 

Las importaciones anuales de aceites han sido efectuadas
 
via compras de granos de soya (para su molienda y extrac
 
ci6n de aceite en las plantas aceiteras) y via importa
 
ci6n de aceite de soya, principalnente. Los voldmenes im
 
portados (en equivalente de aceite) ascienden a 60,000
70,000 TM/afo hasta 1977. Se estima que en 1979 se impor
 
taron m~s de 89,000 TM de aceite y en 1980 so efectuaron
 
crnpras por mas de 80,000 TM. Mas ann, la tendencia defi
 
citaria, en caso que io se desarrollen proyectos como los
 
de palma Pccitera y cultivo de soya y mani en escala in
 
dustrial se incrementarg.
 

El presente proyecto pretende introducir su producci6n de
 
aceites a las empresas aceiteras demandantes, sustituyen
 
do importaciones en los mismos vol6menes que se produci
 
rAn. Como quiera que estos vol6menes s6lo representan el
 
4-6% del d6ficit nacional, el mercado para esta produc
 
ci6n es amplio y estari asegurado en funci6n que se pueda
 
colocar la producci6n a precios coMrDetitivos con los pre
 
cios del aceite importado actualmente pagados a ENCI.
 

359 
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3.3 Volimcnes de Ventaz Proyectados.
 

En funci6n del programa de reflotamiento de la planta de
 

aceite de soya, que se espera poder efectuar durante los
 

primeros seis meses del primer afio del Proyecto y conside
 

rando un procesamiento del total de grano do soya y mani
 

que se plantea producir on la zona prioritaria y en el
 

resto del Srea, se tendr&n los siguientes volmenes de
 

venta de aceite crudo desgontado de soya y mani (en TM/aho):
 

Ato ACEITE DE SOYA ACEITE DE HANI TOTAL ACEITE
 

1 100 71 171
 

2 288 267 555
 

3 565 611 1,176 

4 916 .091 2,007 

5 1,302 1,764 3,066 

6 1,487 2,115 3,602 

7 1,503 2,270 3,773 

8 1,514 2,445 3,959 

9 1,528 2,581 4,109 

10 1,528 2,625 4,153 

Igualmente, y como subproductos, se obtendrin los siguien
 

tes, voldmenes de torta de soya y mani para su uso como
 

insumos de alimentos balanceados (en TM/afio):
 

Aflo TORTA DE SOYA TORTA DE MAII TOTAL DE TORTAS
 

1 333 212 545
 

2 963 800 1,763 

3 1,893 1,832 3,725 
4 3,065 3,273 6,338 

5 4,359 5,291 9,650 

6 4,977 6,344 11,321 

7 5,132 6,809 11,641 

8 5,069 7,334 12,403 
9 5,116 7,742 12,858 
10 5,116 7,875 12,991 
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Los precios de venta del accite crudo de soya y mani 
 es
 
tin dados en funci6n del precio de venta interno de 
 acei
 
tes similarCs como el de algod6n y palma aceitera, 
 asi
 
como en 
funci6n del precio de aceite crudo desgomado de
 
soya que se importa.
 

Los precios vigentes delos aceites nacionales son:
 

TIPO PRECIO (S/. D; F.I.RICA) 

Algod6n 225,000
 

Palma 260,000
 

El valor del aceite de soya importado actualmente oscila
 
alrededor de los US$ 700 CIF y est& exonerado de impues
 
toe de importaci6n; la 
Emprsa Nacional de Comercializa
 
ci6n de Insumos (ENCI) es la encargada de importar el
 
aceite cost~ndole, en promedio, S/. 280,000/TM puesto 
en
 
las plantas de las emrreses productoras de aceitc. Sin
 
embargo, al estir este producto subsidiado, lo vende a di
 
chas plantas a un precio de S/. 22S,000, variando este
 
precio en funci6n de las cotizaciones ottenidas en el mer
 
cado mundial. Por otro lado, adquicren el aceite de pal
 
ma dc EMDEPALMA a S/. 260,000/TM.
 

En funci6n de estos precios referenciales, se estima que
 
la planta productori de aceite de soya podr& vender 
 a
 
las plaritas aceiteras nacionales a los siguientes pre
 

cios:
 

PRODUCTO PRECIO (S/./TM EN FABRICA)
 

- Aceito de soya 250,000
 
- Aceite de mant 260,000
 

Respecto al precio estimado do venta (o valor referencial
 
si es utilizado por la planta do alimentos balanceados que
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se plantea reflotar), se consideran los precios vigentes
 

para la torta de soya (S/. 135/Kg) y torta de algod6n 

(S/. 45/Kg precio subsidiado), para establecer los si
 

Puientes precios de venta estimados:
 

PRODUCTO PRECIO (S/./TM)
 

- Torta do Soya 130,000
 

- Torta do Hani 140,000
 

4. Tamafio del Proyecto.
 

El programa de producci6n agrfcola de granos de soya y ma
 

ni para la zona del proyecto contempla el incremento gra
 

dual del grea sembrada hasta alcanzar 3,020 ha de soya y
 

3,020 ha de rnani al quinto afio, de los cuales 2,250 ha en
 

cada caso estarian ubicadas en las Zonas I (Aucayacu), 


(Tingo Marla) y 3 (Uchiza).
 

Considerando la capacidad instalada actual do planta de
 

aceite de Aucayacu y su posible expansi6n que se estima
 

de 4 TH/hora de procesamiento de granos si se le adiciona
 

la maquinaria para trata.niento de solve.tes y la semirefi
 

nadora (que fue vendida), se podrS establecer el siguien

te programa do procesamiento de granos de soya y mani pa
 

ra los 10 primeros aios del Proyecto (En TM/afio):
 

ARO SOYA MAIl TOTAL 

1 433 283 716 

2 1,251 1,067 2,318 

3 2,458 2,442 4,900 

4 3,981 4,364 8,345 

5 .5,661 7,054 12,715 

6 6,464 8,459 14,923 

7 6,535 9,078 15,613 

8 6,583 9,779 16,362 

9 6,644 10,322 16,966 

10 6,644 10,500 17,144 

-J 

2 
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La planta procesarS granos de soya y mani a un ritmo de
 
4 TM/hora trabajando a un turno durante los afios I a 4; a
 

partir de dicho afio trabajar~n a 1 1/2 Y dos turnos hasta
 
alcanzar la producci6n maxima de 17,144 TM procesadas el
 

afho 10 equivalente a un 90% de la capacidad instalada a
 

2 turnos.
 

5. Localizaci6n.
 

La planta de aceite de soya estA ubicada en Aucayacu, eii
 
la sede de la Central de Cooperativas Agrarias Huallaga
 
Central Ltda. NO 251. Su ubicaci6n le permitirg f~cil ac
 
ceso a los mercados de aceite de Lima Hetropolitana (f9
 
bricas aceiteras), y a la vez los productores locales po
 
dr~n enviar la producci6n de granos a Aucayacu sin mayo
 

res problemas; en todo caso, los productores de las zonas
 
mis alejadas del Srea de influencia podrin utilizar la ca
 

pacidad de almacenamiento de la Subsede en Tocache como
 
centro de acopio de los referidos granos, al igual que
 
los almacenes proyectados para el Programa de Comerciali
zaci6n. Por otro lado, el 75% de la producci6n programa
 

da de soya y mani provendrS de las tres zonas principales
 

(Aucayacu, Tingo Marla y Uchiza).
 

6. Aspectos Tecnicos del Proyecto.
 

6.1 Procesos, Flujos, Caracterfsticas y Rendinientos T~cnicos
 

En el Cuadro P-3 NO I se presenta el flujo del proceso pa
 

ra la elaboraci6n del aceite crudo desgomado de soya y ma
 
nf, indic~ndose los rendimientos tecnicos m~s comunes pa
 
ra un nivel tecnol6gico que so basa en la utilizaci6n de
 

la maquinaria existente, relativanente moderna y bien con
 
servada, complementada con maquinaria adicional, aumentar
 
la capacidad y optimizar el procuso de extracci6n de acei
 

te (sistema de solventes) y una refinaci6n adecuada hasta
 
obtener el aceite crudo desgomado. Esta tecnologla es es
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P-3 N* 1CUADRO 


FLUJO OEL PROCESO DE ELABORACION DE ACEITE DE SOYA
 

Y MANI Y RENDIMIENTOS TECNICOS ESPERADOS.
 

Orono do yo RECEPCION OE SCMILLAS G00d 
100 % 100% 

100% LI MP I EZ A/ SECAOO 

97% ALMACENAMIENTO 97% 

97 % MOLIENOA 

F- I-AL.NTE 

97 % J COCIMIENTO 

So,. 22% XTRACCION POR EXTRACCION POR so. 30 % 
Moni 24% PRENSAO0 SOLVENTES MOnI 3 % 

S. 1 . 25% Soy@ 60 % 
TORTA MonISS%MenI 27% ACEITE CRU00 

Soy* 25% OESCOMAOO Y 
Mani 27% SEMI - REFINAOO 

Soya 23% [AC ITE DESOOMADO LMC~ENI 
*Mani 2f % y l'SEMI REFINADO Y DESPACHO 

ALM ACENAMIENTO 
Y DESPACHO
 

." J 
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tandar a nivel mundial y asegurarl obtener un producto de
 
igual o nmejor calidad que el aceite importado para proce
 
sado en las plantas aceiteras nacionales, o que el aceite
 
que estas f~bricas obtienen de la extracci6n de granos de
 

semillas oleaginosas vegetales.
 

Se aprecia que, de un 100% de semillas de soya se produce
 
un 23% de aceite de soya y 77% de torta de soya, y de un
 
100% de semillas de mani se produce un 25% de aceite y
 

75% de torta de mani.
 

El proceso requerirS de un abastecimiento continuo de gra
 
nos a las lneas de producci6n, para lo cual deberg pre
 
verse una capacidad de almacenamiento de 7 a 8,000 TM de
 
granos de soya y mani a fin de acopiar la materia prima
 
durante los meses del afio en que se puede cosechar (esti
 

mado en unos 8 meses) para los meses de lluvia en que las
 
cosechas sergn escasas. Igualmente, se plantea una capa
 
cidad de almacenamiento de aceite crudo equivalente a 30
 
d~as de producci6n, para estar preparados en caso que se
 
interrumpan los envfos a las plantas aceiteras; esta capa
 

cidad equivale a unas 400 TM de aceite a plena capacidad
 
de producci6n a dos turnos.
 

6.2 Maguinaria y Equipo necesario.
 

La maquinaria y equipo que se estima serg necesario para
 
complementar las instalaciones fabriles de la planta de
 

soya de Aucayacu son las siguientes:
 

a) Maguinaria de Producci6n.
 

- Equipo de recepci6n y pesaje de granos, especifica
mente maquinaria para secado y limpieza de granos
 
oleaginosos y equipamiento para los silos de 7,000
 

TM.
 

-2 
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- M5quina extractora por solventes (US$ 50,000) de 

3 TM/hora do torta previamente desgrasada. 

- Mgquina desgomadora y semirefinadora de aceite (US$
 
18,000) para 1 TI/hora de aceite.
 

- Refacci6n del equipo de producci6n existente y pues
 
ta en operaci6n.
 

- Transportadores (de manguera) para granos, para
 

alimentar las lineas de producci6n.
 

b) Instalaciones de almacenaje.
 

- silo(s) de granos secos y limpios de soya/mani, ca 
pacidad 7,000-8,000 TM en total. 

- Tanque de almacenamiento de aceite desgomado semire 

finado, capacidad 400 TM. 

- Tarque para agua. 

- Almacgn de torta capacidad 1,500 TM. 

c) Equipo auxiliar.
 

- Caldero de 1.5 millones de BTU dc capacidad t6rmica.
 

- Refacci6n del Grupo Electr6geno existente (180 kW).
 

- Equipo para medici6n de humedad y limpieza de granos.
 

- Equipo de laboratorio de torta y aceites.
 

- Equipo de oficina.
 

- Cami6n de 8 TM para transportes varios.
 

- Camioneta para la Gerencia y Logistica.
 

6.3 Producci6n y Requerimientos.
 

Para poder cumplir con el poa de producci6n de aceite
 
de soya y manI y de pasta de soya y manf, se requerirfn 

los siguientes recursos:
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6.3.1 Materia prima.
 

En el Punto 4 - Tamafio, se sefiala el requerimiento
 

anual do granos de soya y mani para los primeros 10 aflos
 

del Proyecto, que a plena capacidad alcanza a 17,150 TM,
 

de los cuales 6,650 TM son de granos de soya y 10,500 TM
 
de granos de manS. Este total se deberg acopiar en un
 

lapso de 8 meses durante el ago, a raz6r de un promedio
 

do 2,150 TM/mes. Durante dichos meses, la planta trabaja
 

rS a dos turnos diarios, procesando 1,600 TM mensuales de
 

granos y almacenando 550 TM para los 4 meses on que se ce
 
sa de acopiar materia prima. Al final del octavo mes se
 

habrA acopiado 2,200 TM las que so procesar~n durante los
 

restantes 4 meses del afio, a un turno de trabajo (32 TM/
 

dia, 800 TM/mes), quedando un mes libre al final del ano
 
para efectuar el mantenimiento general do la planta.
 

Los precios de compra de la materia prima ser~n de:
 

- Grano de soya: S/. 120,000/TM
 

- Grano de mani: S/. 165,000/TM
 

6.3.2 Mano de Obra.
 

En el Cuadro P-3 NO 2 se presenta el requerimiento
 

de mano de obra directa e indirecta para l operaci6n de
 
la planta a plena capacidad a dos turnos, asumiendo quo
 
el personal del segundo turno que se deja de efectuar du
 

rante 4 meses corresponde a aquel que reemplaza al perso
 
nal durante los perfodos de vacaciones, asegurando una
 

utilizaci6n plena del total de personas asignadas al Pro
 

yecto.
 

Se requerir~n 61 personas en total, de las cuales 31 so
 

r~n calificadas y 30 no calificadas. Del total, 45 se
 
clasifican como mano de obra directa y 16 como mano de
 

obra indirecta. El personal de producci6n y servicios as
 
ciende a 17 calificados y 24 no calificados, siendo el
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REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA DEL PROYECTO
 
PLANTA pE ACEITE DE SOYA Y MANI
 

MANO DE OBRA HANO DE OBRA TOTAL
 

DIRECTA INDIRECTA MANO DE OBRA
C A R G 0 

C* NC** C NC C NC
 

I PRODUCCION
 

1. 	Recepcl6n limpleza 1 2 - - 1 2 
2. 	Secado 1 2 - - 1 2 
3. 	Hollenda 2 2 - - 2 2
 
4. 	Cocimlento 1 2 - - 1 2
 
5. 	Prensado 2 2 - - 2 2
 
6. 	Extracc(cn Solventes 2 2 - - 2 2 
7. 	Tanque Acelte Crudo 1 2 - - 1 " 2 
8. 	Desgranado 2 2 - - 2 2" 
9. 	Semi-reflnado 1 2 - - 1 2 
10. Tanque Aceite Desg. 1 2 - 1 2 
11. Tanque Torta 	 I 1 - - . 1 
12. Silos Materla Prima 1 2 - - 1 2 
13. Silos Torta 	 1 1 - - 1 

Total Produccl6n 	 17 24 - - 17 24 

II 	SERVICIOS
 

1. 	Operarlo Caldero - - 1 2 1 2
 
2. 	Operarlo Electricfsta - - I - 1 

3. 	Operarlos Limpleza - - - 2 - 2 

Total Serviclos 	 - - .2 4 2 4 

III PERSONAL INDIRECTO
 

1. 	Jefe Produccl6n Mante
nimlento. - - I1 - I 

2. 	Supervisores do Cuadrf 
Ila. - - 2 - 2 

3. 	Control de Calidad (Lab.) - - I. 1 1 1 

Total Personal Indirecto 	 .- 4 1 4 1. 

IV 	ADMINISTRACION Y GERENCIA
 

1. 	Gerente General - - I - I 
2. 	Contabilldad/Flnanzas - - I - I 
3. 	Auxillares Contabilidad - - 3 - 3 
4. 	Choferes - - 1 - I 
5. 	Secretarlas - - 2 2 
6. 	Conserje - - - 1 -

Total AdmInist. y Gerencla -	 8 1 8 1 

TOTAL 	 17 24 .14 6 .31 30
 

* C- Calificada 

** NC- No Calificada 
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resto personal de servicios a producci6n, de administra 
ci6n y gerencia. Respects a estos fltimos, se contempla
 
la contrataci6n de un Gerente General, un Jefe de Contabi
 
lidad y Finanzas y personal auxiliar de adrninistraci6n.
 

6.3.3 Materiales, insumos, energa y agua.
 

Ademfs de la materia prima principal, serf. necesa
rio disponer de los siguientes materiales n insimos:
 

- Solventes: Pentano, hexano, octano, metilpentano, etc.
 
Actualmente el hexano industrial es el mfs utilizado
 
por sus caracterfsticas no t6xicas y su bajo precis res
 
pecto a los demAs (25 galones/TM de semilla).
 

- Vapor: 2,000 lb/TM de semilla, lo que equivale aproxi
madamente a un consumo de 15 galones de petr6leo/TM de 

semilla. 

- Electricidad: 100 kWihora por TM de semilla, lo que e
 

quivale a 5 galones de petr6leo por T11 de semilla.
 

- Agua: 11 m 3/TM de semilla.
 

- Equipos y reactivos para el laboratorio de an~lisis de
 

calidad.
 

- Productos antifungales y bactericidas para la limpieza 

de la maquinaria y equipo. 

- Petr6leo Diesel N0 2 para el movimiento del Grupo Elec
tr6geno y el Caldero para generaci6n de vapor.
 

7. Inversiones.
 

En el Cuadro P-3 NO 3 se presenta el total de inversiones
 
adicionales a las ya existentes para el reflotamiento y
 

puesta en operaci6n de la planta de aceite de manf y soya
 
de la Central de Cooperativas Agrarias Huallaga Central
 
Ltda. NO 251.
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CUADRO P-3 N2 3 
INVERSION TOTAL Y CRONOGRMCA CC INVCRSIONES DEL PROYECTO.
 
PLANTA DE EXTRACCION DE ACEITE DE SOVA Y MANI.
 

(In Miles do Soles)
 

C 0 N C E P T 0 iM[dad 

I. ACTIVO FIJO
 

I. Terrenos 
 .2 

2. Obras Civiles 
 .2 


3. Construcclones* 

- Area fabril 2 
- Serviclos Auxillares 
- Dep6sltos. silos, alma 2 
- Oflcinasto
cones (1)
Patios(xterore 
 2 


- Cerco, guardionra, 
acceso. 

4. Maquinaria y Equipo . 

- Equipo, Recepci6n, peI 
saje (equipam., secado,
silos) 


- Equipo de produccl6n
(us$ 68,000) 

- Tanques do acelt. 
- Tanque de agua 
- Refaccl6n Equipo Produc. 
- Transportadores (mangue

ra). 
- Almacen do tort& (cap.

1,500 TM) 
 a 


5. Equipo AuxilIar 
- Caldero 
- Grupo Electr6geno

(Reparacl6n) 

- Equipo, medlci6n hum.

dad y temperatura. 
- Equipo purif. ague 
- Cquipo laboratorlo 
- Equipo oficina 

6. Vehtculos 

- ama6n
- Camloneta 

TOTAL ACTIVO FIJo: 


II. ACTIVOS INTANGIBLES
 

I. Cstudios Oefinitivos 


2. Costo Reflot. Puesto en
 
March&. 


3. Gastos Pre-Operativos 

TOTAL ACTIVO INTANGIBLE: 


III. CAPITAL DE TRABAJO 

TOTAL INVERSION (Miles Soles) 


(En US.S) 


Refaccl6n de existentes o construccl6n de nuevos 
NOTA: Reflotamlento; plants exists.
 

(1) Nuevo silo de mup. 

TOTAL US$ - 68,000. 

CantIdad 

1,000 

1,000 


300 

100 

100100 

200 


200 


200 


Costo 
UnIitaro


(S) 

6,000
 

Oa 


15,000 

15,000 


40,000
100
I,00 

8,000 

1,500 


40,000 


- Iniclo operacl6n, 

21

I 

-

12 g00 


1,500 

4,000
1,00 


1,600 

300 


3,500 

32,610 

6,500 
1,200 

8,000 


1,200 


9,500 


1 

8,
 

3,500 


800 
2,500 

2,500 

1,500 


16 500 

4,000 

111,2140 


2,500 


1,500 


800 

41,800 


35.000 


151,040 


377,600 


Plants. 

Total

Inversldn 

12 90
 
" 

1,500
 

4.,000

1,000
 

1,600 

300
 

3,500
 

32,640
 
6,500
 
1.200
 
8,000
 

1,200
 

9,500
 

300
 

3,500
 

800 
2,500
 
2,500
 
1,500
 

1,,500
4,000 

111,240
 

2,500
 

1,500
 

800 

4,800
 

35000
 

151,040
 

377.600
 



El montc total de la inversi6n nueva asciende a 151.0 mi
 

llones quo se efectuarfan en los primeros 6 meses de opt
 

raci6n del Proyecto a efectos do dejar la planta funcio
 
nando a partir lel 70 mes del primer ado.
 

Del total de inversi6n. 111.2 millonej corresponden a Ac
 

tivo Fijo, 4.8 a Activos Intangibles y 35 millones a Capi
 

tal de Trabajo. Parte del Activo Fijo ho compone una con
 

pra de maquinaria adicional de origen externo por US$
 

68,000 aproximadamente; los principales palses serfan Ale
 

mania Occidental, los EE.UU. o el Brasil, para la compra
 

de dicha maquinaria.
 

El desembolso de la inversi6n se efectuarg en total duran
 

te el primer ado del Proyecto.
 

Si se considera el valor de los activos existentes actual
 

mente en 150 millones, se tendria una inversi6n total en
 

el Proyecto de unos 300 millones (incluldos terrenos y 2
 

bras civiles).
 

8. Ingresos y Costos.
 

En el Cuadro P-3 NO 4 se presenta el presupuesto t~pico
 

de ingresos y costos anuales-para un aio a plena produc 
ci6n del Proyecto (17,150 TM de grano de soya o mani pro
 

cesados).
 

Se aprecia que los ingresos totales ascierden a 2,832.0
 

millones de soles por la venta tanto de aceite como de
 

torta de soya y mani; los costos ascienden a 2,714.2 mi.

llones, dando un margen bruto de utilidad, antes de gas 

tos financieros del orden de los 117.9 millones.
 

El principal costo es el de materia prima (2,529.8 millo
 

nes), representando el 93% del total de costos, siendo 

tambien importante el costo de transporte a Lima (20.8 mi
 

llones) y la mano de obra (69.6 millones).
 

§ ( 
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JADAO P-) N' 4
 

.ANTA DE PROOUCCION DE AC(IT( DE SOYA Y 	ANDI. 

t($UPUESTO TIPICO DE INCR(S0$ V COSTOS DEL PROYECTO A NIVEL 
PAODuCCION 0 17,150 Tm/CAAO/AO. 

:n Miles do Soles) 

Proc Io 
0 Coeto 
Unitfrlo N 0 N T 0 

C 0 N C f P T 0 	 Unidad Cont dad S/. Sub - Total Parcil Tots
 

I. 	 IlGA(SOS
 

Acelto d oya 	 TN ,Si8 250,000 382,000 
Accite ... ani 	 Th 2,625 260,000 682,500 0lk'O,500
Torts do Soya 	 TN 5,116 130,000 665,080Torts do Mini 	 TH 7,875 140.000 1102.500 11767,580 

TOTAL INJGRESOS: 
 2'832.080
 

II. 	ICRSOS
 

I. Costo de Produccl6n.
 

1.1 	 , terla Prim& TH 6.664 120.000
 
10,500 165,000 2'$29,780
 

1.2 	 Kano do Obro JIrects persons 45,0 
1.3 	 MNaerlales. Insumos *ul. 428.750 12 5,145 
I. 	 (qulpos y Peactivos est. 1,000
 
1.5 	 Prod. do l.emploz. est. 2,50. 
1.6 	 Petr6leo ,Vapor/
 

tnergla). est. is,000
 
1.7 	 Depreciacions,. 26,870 2'645,60k 

2. Costo de Admlnlstracl6n.
 

2.1 	 ano do Obre Indi
recta. prsona 17 varlos 24,318
 

2.2 	 CostO$ de Adminis
trscl6n. est. 6.000
 

2.3 	 Nant. (quipo o Ins
talocl6n. (31) et. 2,80
 

2.4 	 Repuestos (St Naq.
 

y Equipo) est. 1.000
 
2.5 	 Seguros. est. $,00 
2.6 	Castos Oficina. 1,200 
2.7 	Amortis. Intangi

ble. 480 47.838 

3. Castos Vents. 

3.1 	 Transp. a LIe. 20.765 
20,765 

TOTAL C(RESOS 	 2'71 .207 

Ill. 	KAAC(N 9RUTO TILIOAD 117,873
00 o 


J/'
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9. Rentabilidad del Proyecto.
 

Comoarando el margen bruto del Proyecto con el total de
 

inv3rsi6n necesaria para reflotar la plianta de aceite de
 

soya o man , se obti-ne una rentabilidad sobre la inver
 

si61 efectuada por el Proyecto del orden de 78%. Si se
 
conAidera tambi~n el valor de los activos e instalaciones
 
exirftentes, la rentabilidad (que seria la de la Central),
 

ser!.a de 60% en promedio. Ambos Indices denotan un retor
 
no interesante sobre la inversi6n al presente nivel de
 
anilisis y permiten concluir que es viable la inclusi6n
 
del przcente perfil en el Plan de Desarrollo Rural del
 
A.to Huallaga. Sin embargo, se debe considerar la posibi
 
lidad de otorgarle un mayor valor agregado a la producci6n
 
generada por este Proyecto, para asi hacerlo adn mfs a
 

tractivo.
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ANEXO NO 4
 

PERFIL DEL PROYECTO
 

PLANTA DE QUESOS Y MANTEQUILLA
 

1. Nombre del Proyecto.
 

Planta de Producci6n de Quesos y Mantequillas para el mer
 

cado Nacional y de Exportaci6n.
 

2. Unidad Ejecutora o Promotora del Proyecto.
 

Puede ser cualquiera de las siguientes alternativas:
 

- Central de Cooperativas Agrarias Huallaga Central.
 
- Asociaci6n de Ganaderos del Proyecto.
 

- Sector Privado.
 

3. Descripci6n y Obletivos del Proyecto.
 

3.1 Descripci6n del Proy"tcto.
 

Se estableceri una platta de dimensi6n econ6mica para nro
 
cesar la producci6n lbchera excedente y el potencial de
 
producci6n lechera incrementada do los m6dulos beneficia
 
dos con el Proyecto y otros productorcs lecheros ubicados
 
en zonas cercanas o de accc.so f~cil a lo largo de la ca
 
rretera marginal entre Tingo Maria y Uch.*za. Se produci
 
r& quesos para el mcrcado nacional y de e:cportaci6n, y
 
mantcquilla para el mercaao nacional. Se plantea esta
 
blecer una planta para procesar de 2,000 a 4,000 It/d~a
 

de leche.
 



3.2 Objetivos del Froyecto.
 

- Propender a la diversificaci6n de la explotaci6n de 

loi recursos naturales de los beneficarios del Plan de 

Desarr.11o del Alto Huallaga. 

- Incrementar el Valor A3regado de la producci6n lechera 

primaria de los colonos y empresas productoras. 

- Generar fuentes complementarias y adicionales de em
 

pleo rural en la zona de Aucaya:u.
 

- Generaci6n de divisas al abrir la posibilidad de expor

taci6n de parte de la producci6n.
 

4. Estudio de Mercado.
 

4.1 Descripci6n de los Productos.
 

a) 	 Quesos: Se procesarg la producci6n lechera para ela

borar los siguientes tipos de queso, cuyas principa
 

lea caracterfsticas son:
 

N.Concepto % % Madura-
Tipo Agua Grasa ProteI Carbohi Calo- ci6n 

Nombre - na dratos r~as (Meses) 

Queso Tipo Semi 45 20 21 2.2 3,450 2-5
 
Tilsit duro
 

Queso Tipo Blan 52 25 18 1.8 3,000 1-2
 
Andino do
 

Queso Tipo Semi 45 27 21 2.1 3,350 2-4 
Holandds duro 

(ojos peque 

floe) 

Se plantea producir 80% de quesos semi-duros y 20% de
 

quesos blandos.
 



b) Subproductos: Como subproductos se obtendrg:
 

- Mantequilla, de primera calidad, para venta en mer 
cado nacional, elaborada del primer suero de la le 

che y en las mejores condiciones de higiene. La 
composici6n t~pica de la mantequilla a producirse 

serb: 

Grasa - 810 gr (81%) 

Agua - 160 " (16%) 

Sal - 30 " ( 3%) 

- Reques6n, elaborado del segundo suero de la leche,
 

se comercializarg en cl mercado nacional y local.
 

- Suero final, obtenido del suero de la mantequilla
 

y reques6n, se utilizara para la alimentaci6n del
 
terneraje de los productores que abastezcan de mate
 
ria prima a la planta.
 

4.2 Areas a ser estudiadas.
 

4.2.1 Mercado Nacional.
 

Se considera colocar un 20% de la producci6n de
 

quesos semi-duros (Tilsit, Holand6s y otros que se produz
 
can), el 100% de los quesos blandos y la mantequilla en
 
el mercado nacional, en especial en Lima Metropolitana y
 
principales ciudades de la sierra central y norte de la
 
Selva (Pucallpa e Iquitos).
 

4.2.2 Mercado de Exportaci6n.
 

Los passes viables identificados, en una primera
 

aproximaci6n son:
 

- Grupo Andino: Venezuela, Colombia.
 

- Europa: Inglaterra y Suecia.
 

- PaSses Latinoamericanos: Brasil, M6xico.
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- Norteam6rica: EE.UU, Canada. 

- Asia: Jap6n. 

4.3 Demanda Actual del Producto y su Proyecci6n.
 

4.3.1 Mercado de Exportaci6n.
 

La demanda estimada de qucsos semi-duros en los 

palses estudiados estS dada per los voldmenes de importa 

ci6n de este tipo de quesos en cada uno; las cifras de im 

portaci6n de 1980 son las siguientes: 

Pafs Importaci6n
 

(TM/afio)
 

Jap6n 9,500
 

Inglaterra 6,000
 

EE. U1 6,300
 

Canadg 1,650
 

Venezuela 950
 

Suecia 1,400
 

Brasil 1,050
 

Kexdco 445
 

TOTAL: 27,295
 

Se estima que esta demanda so ir5 incrementando a un rit
 

ma estable en arios futuros, y qua alcanzarg las siguien
 

tes cifras:
 

1982 - 29,000 *
 

1985 - 30,500
 

1990 - 35,000
 

4.3.2 Mercado Nacional.
 

La demanda actual estimada de quesos semi-duros y
 

de quesos blandos (excluyendo el queso fresco y los que
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sos fundidos) a nivel nacional se estima en unas 1,000 

TM y 450 TM respectivamente, de las cuales el 70% se con 

sume en Lima Metropolitana y el resto en las principales 

ciudddes del pass. En funci6n del desarrollo de estos ti 

pos de quesos, la substituci6n gradual del consumo de que 

sos frescos y fundidos por que6os tipo suizo u holandgs, 

se preve una proyecci6n de la demanda que alcanzarh las 

siguientes cifras en los pr6ximos afios: 

DEKANDA (TM/afi,,)
 

A fio s Quesos Semi-Duro Quesos Blandos
 

1982 1,200 500
 

1985 1,650 680
 

1990 2,050 900
 

4.4 Oferta Actual y Futura.
 

4.4.1 Hercado de Exportaci6n.
 

La demanda insatisfecha de los passes importadores
 

es abastecida por los principales paises exportadores de
 

quesos de tipos semi-duro, dentro de los cuales se cuenta
 

a Suiza, Dinamarca, Francia, 1olanda, B6lgica entre los
 

principales.
 

La industria quesera en dichos pafses es muy desarrolla
 

da, aunque no se preve que se expanda en proporci6n muy
 

significativa; las exportaciones de estos paises para 
 a
 

tender las demandas insatisfechas alcanzaron cerca de
 

24,000 TM/afio en 1980, de una gran variedad de calidades
 

diatintas de quesos.
 

Se estima que dichas exportaciones totales de quesos se
 

mi-duros crecerfn de la siguiente manera:
 



A A o Exportaci6n 

(Th/aflo) 

1982 27,000
 

1985 28,000
 
1990 32,000
 

4.4.2 Mercado Nacional.
 

La oferta de quesos semi-duros y de pasta blanda
 

(exceptuando los quesos fundidos y frescos) satisface la
 
demanda nacional, existiendo on algunos casos excedentes
 

que podrian justificar su exportaci6n.
 

Este fen6meno se nota en los filtimos mcses debido al in
 

cremento general de precios, que temporalmente afecta ne
 

gativamente la demanda de este tipo de quesos, que son
 
los de mayor valor unitario. Pot otro lado, ain no se
 
ha establecido un flujo regular de quesos para la expor
 

taci6n a trav6s de una producci6n para dicho fin especifi
 
co. Los productores actuales (cuenca de Arequipa, Huanca
 
yo, Lima y Cajamarca) han abastecido el creciente consumo
 

nacional de los 61timos afios; al restri:igirse la demanda
 

en los 61timos 12 meses, no han estado preparados para la
 
exportaci6n regular.
 

La oferta proyectada para satisfacer la demanda se esti
 

ma en:
 

OFERTA PROYECTADA 

(TM/afio) 

A fi o Semi-duro Blando 

1982 1,100 
 450 
1985 
 1,450 560
 

1990 1,800 
 700
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4.5 Fracci6n dc la demanda que atenderi al Proyecto.
 

Se visualiza instalar la planta de producci6n de quesos y
 
mant,;quilla con una capacidad de 2,200 it diarios en 
 un
 
turno de operaci6n, lo que equivale a una producci6n de
 
66 T't/afio de quesos semi-duros y 18 TM de quesos blandos,
 
conforme se incrcmente la disponibilidad do leche y se
 
capture a mercados de explotaci6n seguros y permanentes,
 
se extenderg la producci6n a 2 turnos (4,400 lt/dia).
 

En funci6n de este desarrollo, la captura de los mercados
 
de exportaci6n y nacional serl la siguiente:
 

a) Mercado de Exportaci6n. (Quesos semi duros)
 

1982 1985 1990
 

- Demanda Insatisfecha 2,000 2,500 3,000
 
(TM)
 

- Producci6n exportable 140 176. 176
 
de la planta (TM)
 

- Porcentaje de captura 7 
 7 6

(%)
 

b) Mercado Naciona].
 

- Quesos Semi-duros 

* Demanda Insatisfecha 200
100 250
 
(TI)
 

* Producci6n destinada a 17 17 35
 
mercado nacional (TM)
 

* Porcentaje de captura 17 85 
 14
 
%)
 

- Quesos Blandos 

* Demanda Insatisfecha so 120 200
 
(TM)
 

* Producci6n destinada a 21 21 42
 
mercado nacional (TM)
 

* Porcentaje de captura 18
42 21

(%)
 



921.
 

Las producciones de mantequilla y reques6n como subpro
 
ductos de la elaboraci6n de quesos, alcanzargn 2.2 y
 
24.0 TM/aio, volumen que se colocarS en el mercado nacio
nal, en especial Lima Motropolitana. La producci6n de
 
suero final, estimada en 290,000 KZ/afio se utilizarg para
 
la alimentaci6n del terneraje de las empresas abastecedo

ras.
 

4.6 Determinaci6n de los precios actuales.
 

Los precios vigente3 de los productos que elaborarS la
 
planta proyectada se estiman como sigue:
 

a) Mercado de Exportaci6n.
 

- Quesos Semi-duros (Promedio 50% Tilsit, 50% Holan 
-
d6s)
 

US$/Th
 

" Precio FOB 1,870
 
" Certex estimado (25%) 468
 
" Total precio (US$/TM) 2,338
 
" Equivalente (S/./Kg) 935
 

b) Mercado Nacional
 

- Quesos Semi-duvos (Promedio 50% Tilsit, 50% Holan 

d6s) 

Sl./Kg 

" Precio ex-fibrica .1,800
 
" Precio a mayorista 2,600
 

" Precio dl pablico 3,200
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SI. IKE 

- Quesos blandos (Tipo Andino) 

" Precio ex-ffbrica 2,000
 
. Precio a mayorista 2,300
 
. Precio al ptblico 2,900
 

- Mantequilla 

* Precio ex-f~brica 3,700
 
* Precio a mayorista 4,300
 
* Precio al p6blico 4,900
 

5. Estudio Tgcnico
 

5.1 Estimado de la capacidad de pianta.
 

Se plantea la siguiente capacidad de producci6n:
 

- Volumen de recepci6n de leche/dfa
 

I turno: 2,200 it (Ario 1-6)
 
2 turnos: 4,400 it (Afio 6-7)
 

- Producci6n de quesos (Iturno/Th/aio) -(2 turo.'7/afio) 

(a) Quesos seni-uros 106 211 
(b) Quesos blandos 21 42
 

- Producci6n de mante- 3 6 

quilla
 

- Producci6n de reques6n 32 
 63 

- Producci6n suero de le 382 763 
che 

5.2 Disponibilidad de insumos.
 

No existirg ningfn problema para asegurar la producci6nde
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leche necesaria para la planta en la dimensi6n propuesta.
 
Otros insumos, todos de o-igen nacional son envases y
 
sal, tambi~n de f~cil disponibilidad. Se utilizarg la
 
producci6n de leche de zonas de producci6n apartadas en
 
las que es dificil acopiar leche para su utilizaci6n como
 
leche fresca o como insumo para leche en polvo; al precio
 
de venta se estima en SI. 160/it.
 

5.3 Tecnologia a adoptarse.
 

La tecnologla para la fabricaci6n de queso ha variado al
 
go en el tiempo, aunque los principios b~sicos de la que
 
serb son hoy los mismos de hace dos mil aflos: coagula
 
ci6n de la leche, corte, desuerado, moldeado, salado.
 

La coagulaci6n de la leche se efecta con cuajo extraido
 
del est6mago de las terneras. Normalmente se cuaja a
 
320C durante 30 minutos. El tiempo de batido y cocido
 
de la cuajada influye en la dureza del queso.
 

- Queso Andino (pasta blanda), 20 minutos
 
- Queso Tilsit (pasta semidura), 60 minutos
 
- Queso parmesano (pasta dura), 100 i:inutos (cocido a
 

550C)
 

El flujo del proceso para la producci6n de quesos semi-du
 
ros es el que se muestra en el Cuadro P-4 N°I. En el ca
 
so del queso Andino (blando) el proceso es similar, con
 
temperaturas y tiempos de cuajado, calentamiento, madura

ci6n distintas y no se obtiene reques6n.
 

5.4 Requerimiento de mano de obra.
 

La demanda de mano de obra para la capacidad planteada es
 
la siguiente:
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GRAFICO P-4 N* I
 

FLUJO DEL PROCS-SO DE PRODUCCION DE QUESOS Y MANTEQUILLA
 

LEH RESOACRD 

ETACION SY 

CUAAAA MOCR RESAR 

PRUSPAOE L 
REOUCZON L CMPIEZ 

EMPAOUCTTEII 

PRESR DESPACONOUEO 

SUERO 
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Cantidad
 

2,200 4,400
 
a) Personal de Planta Calif. It/dfa lt/dia
 

(1 Turno)
 

- Quesero trcnico C 1 2 

- Ayudantes NC 7 14 

b) Personal Administrativo
 

- Administrador C 1 1
 

- Auxiliar NC 2 4
 

TOTAL: 11 21
 

!.5 Estimado de costos directos.
 

Los estimados de costos para la operaci6n de la planta a
 

la capacidad prevista es la siguiente (a un ritmo de 4,400
 

It/dfa)
 

5.5.1 Hateria Prima y Materiales.
 

Parcial Total
 
S/. Ono S/. 000
 

Leche 4,400 lt/d x 365 d x
 
S/. 160/lt 245,280
 

Fermento 1,920
 

Cuajo 1,830
 

Sal 1,025
 

Agua 1,530
 

Papel y envolturas 6,318 257,903
 

5.5.2 Mano de Obra.
 

a) Personal directo calificado 8,770
 

b) Personal directo no calificado 2,925
 

c) Personal administrativo 15,400 27,095
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5.5.3 Depreciaci6n de Activo Fijo 7,660
 

TOTAL COFTOS DIRECTOS: S/. 292,658
 

6. Localizaci6n.
 

Se plantea localizar la planta productiva en Aucayacu con
 
tigua a la planta de leche en polvo, de forma de que ut!
 
lice auxiliares y se racionalice el manipuleo de la leche
 
fresca.
 

7. Costos del Proyecto.
 

7.1 Inversi6n.
 

La inversi6n total on el Proyecto asciende a 110.5 
 millo
 
nes, que incluye 92.0 millones de Activo Fijo, 6.5 millo
 
nes de Activo Intangible y 12.0 millones de Capital de
 
Trabajo. En el segundo afio se instalarS la planta con
 
una capacidad de 2,200 ilc/dia de procesamiento y se inver
 
tird 87.3 millones; en el 50 ao sc ampliar5 la planta,
 
desembols~ndose 23.2 millones adicionales.
 

El detalle de las inversiones se muestran en el Cuadro
 
P-4 NO 2. El requerimiento do moneda extranjera es de
 
US$ 53,500 para la adquisici6n de las descremadoras y ba
 
tidoras principalmente. 
 Todo el equipo de acero inoxida
 
ble es de fabricaci6n nacional.
 

7.2 Ingresos y Costos.
 

En el Cuadro P-4 NO 3 se muestra un resumen de los 
 ingre
 
sos y costos totales del Proyecto cuando la planta estS
 
operando a plena capacidad en un afio t~pico. Los ingre
 
sos totales ascienden a 380.0 millones, siendo los costos
 
del orden de 3014.4 millones; el rubro principal de costos
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4DRO P-4 11-3 

ESUPUESTO TIPICO DE INGRESOS Y
 

STOS DEL PROYECTO.
 

n,Millones de Soles)
 

.. .. . . . . . . . . . . . . . . ., . . . . . . , ,. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 

,ncepto Unidad Cantldad 

Costo/Preclo 
UnItarlo 
(Soles) 

. 0 N.T 0 

Parcial Total 

INGRESOS 

1. Exportac16n de Quesos 

- Pasta Semi-dura TM 176 935,000 164-6 164.6 

2. Mercado Nacional 

- Pasta Semi-dura (Quesos) 

- Pasta Blanda (Quesos) 

- Hantequilla 

- Reques6n 

- Suero Final. 

TN 

TM 

TM 

TM 

Th 

35 

42 

6 

63 

763 

1,800,000 

26000,000 

3'700,000 

550,000 

i5,000 

63.0 

84.0 

22.2 

34.7 

11.5 215.4 

TOTAL INGRESOS 380.0. 

I. EGRESOS
 

1. Costos de Produccl6n
 

1.1 Materia Prima, TM 1,533 160,000 245.3
 

1.2 Materlales est. 12.6
 

1.3 Mano de Obra Directa .11.7
 

1.4 Depreclaclones. -7.7 277.3.
 

2. Costos de Administracl6n
 

2.1 Mano do Obra Indirecta 15.4
 

2.2 Gastos de Administracl6n. 3.0
 

2.3 Kant. y Reparaclones 2.5
 

2.4 Seguros 2.0
 

2.5 Amortizacl6n Intangibles 0*7 33.1
 

3. Costos de Ventas 3.1
 

.............. ... 304.4
TOTAL EGRESOS 


75.6
II.MARGEN BRUTO DE UTILIDAD 
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es la materia prima (leche fresca) que alcanza a un egre
 
so de 277.3 millones anuales, equivalente al 91% de 1o0
 
costos totales. El margen bruto de utilidad asciende a
 
75.6 millones, que equivale al 20% de l-s ventas totales.
 

8. Rentabilidad.
 

Comparando el margen bruto de utilidad del Proyecto 
 con
 
el monto total de inversi6n requerida antes de costos fi
 
nancieros, se obtiene una rentabilidad de 68% en un aflo
 
t~pico, cifra superior al costo promedio del capital para
 
proyectos de este tipo. Este Indice revela que, a este
 
nivel de anglisis, la planta de producci6n de quesos, man
 
tequilla y derivados es factible y contribuirg a propor 

cionar un mayor valor agregado al Proyecto.
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ANEXO NO 5 

PERFIL DEL FROYECTO
 

PLANTA DE PRODUCCION DE TABLEROS DE MADERA AGLOMERADOS
 

I. Nonbre del Proyecto.
 

Reflotamiento de una planta para el procesamiento de la
 
madera y producci6n de tableros de madera aglomerada.
 

2. Unidad Ejecutora.
 

Se plantea que la Cooperativa de Producci6n y Trabajo Ma
 
dera Prensada (MAPRESA) Ltda. NO 0041 actGe como Unidad
 
Ejecutora del presente Proyecto, consistente en el reflo
 
tamiento, puesta en operaci6n y eventual ampliaci6n de
 
su planta de tableros de madera aglomerada.
 

Esta Cooperativa de Producci6n y Trabajo se ha creado 
en
 
Novimbre 1980 a base de los activos de la ex-empresa Ma
 
deras Prensada3S.A. y la conforman los antiguos trdbajadO
 
res de dicha firma, quienes agrupados en la Comunidad In
 
dustrial obtuvieron la adjudicaci6n de los activos y pasi
 
vos (regulados) de la firma.
 

3. Mercados.
 

3.1 Productos a elaborarse.
 

El proyecto contempla la elaboraci6n de planchas de made 
ra aglomerada a base de madera de eucalipto y especies la 
tifoliadas de la zona del Alto Huallaga. Las dimensiones 
de las planchas son de un largo y un ancho estandar (5 
pies x 10 pies) y lo espesores varfan dosde 4 mm a 19 rm 
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(4, 6, 8, 10, 13, 16 y 19 mm).
 

Las planchas de "MAPRESA" son ampliamente conocidas en
 
el mercado nacional y no existe otra flbrica que elabore
 
este tipo de producto; la producci6n de tableros aglomera
 
dos de Maderas Prensadas, al salir del mercado por la pa
 
ralizaci6n de la f~brica, fue sustitulda por triplay, tri
 
pak y recientemente por tableros de bagazo de caia de azd
 
car. Este 6ltimo producto tiene las desventajas de su al
 
to peso espec~fico y que, al corte, desgasta demasiado las
 
sierras.
 

El tablero de madera aglomerada presenta caracterfsticas
 
muy interesantes, pues tiene alta resistencia al frio y
 
al calor, a la humedad excesiva y a la sequedad ambiental;
 
no se apolilla por ser tratada contra isectos, etc.
 

El empleo industrial de la madera prensada origina un aho
 
rro en los costos de fabricaci6n o construcci6n de mue
 
bles y articulos de madera en lo tocantL a mano de obra,
 
ya que las planchas de MAPRESA, con un tamaflo estandar, 
completamente lisas y con un acabado de primera calidad
 

en piezas de tamafo regular permiten producir piezas de
 
cualquier tamafio y dimensi6n con solo dos cortes y se evi
 
ta la necesidad de cepillado, lijado u otros trabajos adi
 
cionales, que recargan la mano de obra y dilatan el proce
 
so de fabricaci6n de los productos en los que interviene
 
la madera.
 

Los usos normales ya experimentados en otros palses de la
 
madera prensada son los siguientes:
 

Puertas, ventanas, tableros para divisiones de toda clase,
 
estructuras en construcciones marinas, muebles de toda
 
clase y sin excepci6n alguna: inclusive de fino acabado
 
mediante el uso de madera enchipada, armarios, closets, 
revestimientos interiores, decorados, etc. Menci6n 
espe
 
cial merece efectuar las posibilidades de construir casas
 

pre-fabricadas.
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3.2 Principales Mercados, Vol6menes Demandados.
 

El mercado principal para la producci6n de tablevos aglo
 

merajos serl el de la industria de la c(nstrucci6n y la
 

industria de muebles y articulos de madera, que eran los
 
dos sectores industriales que insumlan la mayor cantidad
 

de planchas fabricadas por MAPRESA hasta 1978.
 

El dimensionamiento de la demanda nacional de tableros
 

aglomerados, aunque diffcil de establecer puesto que 
 no
 
hay producci6n actual sino s6lo de los tableros de bagazo
 

(cuyas caracteristicas son distintas) estd dado mayormen
 

te por el consumo nacional de tableros aglomerados (hasta
 

1977), madera terciada o contrachapada (triplay) y table
ros de bagazo. Es decir, todos los productos de madera
 

utilizados en sustitucion de la madera aserrada en la
 

construcci6n de muebles, pu'rtas, marcos y articulos a ba
 

se de madera. Las cifras dc consumo de estos productos
 

de los 'altimos afos son los siguientes: (En m3/afio):
 

MADER. MADERA TABLEROS DE 
AGLOHERADA TERCIADA 

ARO (KAPRESA) (TRIPLAY) BACAZO TOTAL 

1970 8,750 17,474 - 26,224 

1971 6,946 23,157 - 30,103 

1972 7,538 24,061 - 31,599 

1973 8,018 26,195 - 34,213 

1974 7,775 32,187 - 39,962 

1975 9,149 32,469 - 40,618 
1976 4,900 49,073 - 53,973 

1977 1,146 36,898 - 38,044 

1978 - 38,388 1,550 39,938 

1979 - 44,937 2,500 47,437 
1980 - 51,016 4,350 55,366 

Se aprecia que el consuno nacional duplic6 entre 1970 y
 

1980, y la tendencia de incremento anual es de 8%; si se
 

mantiene dicha tendencia, el consumo anual de estos pro
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ductos durante 1981 a 1990 serin los siguientes:
 

Aflo m3/afto Pfio m 3/afio
 

1981 59,800 1986 87,800
 

1982 64,500 1987 94,900
 

1983 69,700 1988 102,500
 

1984 75,300 1989 110,700
 

1985 81,300 1990 119,500
 

Otro mercado interesante para el proyecto podr6 ser el
 
de exportaci6n; aunque los voldmenes exportados durante
 
1970 a 1977 fueron reducidos, se ha establecido un flujo
 
de comercio de madera terciada a Colombia, Venezuela y
 
EE.UU. entre 1977 y 1980, lo quo podria ser aprovechado
 
por la producci6n excedente de madera aglomerada.
 

3.3 Vol~menes de Ventr a los Mercados.
 

De acuerdo con el programa de plantaciones forestales que
 
se ha planteado para las tres primeras zonas del Proyecto,
 
asf como la funci6n de la capacidad instalada que actual
mente tiene la planta de MAPRESA, asi como en funci6n del
 
programa de -vrpliaci6n y modernizaci6n de las instalacio
nes fabriles y los rendimientos t6cnicos esperados, los
 
voldmenes de producci6n y ventas de la planta serin los
 
siguientes (en m3 de tableros du diversas medidas):
 

3
 
Aflo del Proyecto m3 Afho del Proyecto m_ 


1 6,000 6 12,000
 

2 6,000 7 18,000
 

3 6,000 8 18,000
 
4 9,000 9 24,000
 

5 9,000 10 36,000
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3.4 Precios.
 

Los precios de venta que se ecperan obtener reflejan la 

relazi6n cxistentr entre los precios ob enidos actualmen 

te por las planchas de triplay y las planchas de tableros 

aglomerados de bajazo de caha, producto competitivos y 

sustitutorios con los que d-z-berS competir en el mercadc 

nacional. Los precios actuales de planchas de triplay ca 

lidad "CC" de 4 mm (4 x 8 uics) vartan entre S/. 3,500 y 

5,000/plancha, y los de tabloros de bagazo de S/. 4,000 a 

4,500/plancha. En funci6n de estos precios comparativos, 

se plantean los siguient.s precios de venta netos (ex-fa

brica) para las planchas de MAPRESA calidad "CC (normal) 

de 5' x 10' de tamao.
 

Espesor (mm) S/./Plancha
 

4 4,000
 

6 7,750
 

8 9,250
 

10 10,000
 

13 12,750
 

16 15,500
 

19 19,500
 

4. Tamafo del Proyecto.
 

El tamafio dcl proyecto presente estS dado b~sicamente por
 

dos factores: la disponibilidad creciente de materia pri
 

ma provenientc de las plantaciones forestalcs proyectadas
 

en el Programa Forestal y los bosques cercanos que MAPRESA
 

pueda explotar para obtener trozas para su planta de made
 

ra aglomcrada, y la capacidad instalada actual y posibili
 

dades de ampliaci6n y modernizaci6n de la misma cuando se
 

pueda contar con suficiente materia prima para justificar
 

esta ampliaci6n.
 



935.
 

En lo referente a la rnateria prima para producir madera
 
aglomerada, MAPRESA actualmente tiene una Concesi6n para
 
extracci6n y evaluaci6n forestal de 10,000 ha en la re
 
gi6n de Santa Luca, la cual estgn explotando principal
 
mente para aserrar madera en el aserradero que disponen.
 
Parte de .sta inadera podri ser destinada a tableros ai:lo
merados, principalmente las especies Zapote, Zapotillo, -

Pashaco, Shumbillo y Guava, Igualmente, se proveergn ad
quiriendo madera do la zona (las especies mencionadas) y,
 
m~s importante, contratando voldmnes considerables de ma
 
dera de Eucalyntus glubulus a div2rsas Cooperativas Agra
rias de Hu~nuco, con quienes ya han efectuado tratos avan
 
zados do compra. Do esta fo=,a podr~n contar con el volu
 
men suficiente de madera rolliza para iniciar la opera 
ci6n de la planta de inmedia-o, ya quo esta casi totalmen
 
te reparada y rehabilitada para operar.
 

Para los aftos posteriores (40 en adelante) HAPRESA podrg
 
contar con parte do la madera proveniente del programa
 
de reforestaci6n del presente Proyecto de Desarrollo, pa
 
ra lo cu-l celebraria contratos de abastecimiento con los
 
agricultores, colonos o madere'cs involucrados. Las espe
 
cies que *e plantean reforestar son especificamente aptcs
 
para producir made-.,a aglomerada, de r~pido creciiniento y
 
excelente fibra para obtener planchas de buena calidad
 
(el detalle de esto sa expone en cl Programa Forestal).
 

En funci6n del programp de crecimiento de las plantacio
 
nes f ....staIes, el ciclo de corta de 14 afios promedio es 
tablecido, los programas de raleos y las greas sembradas 
cada afio, se tendr5 la siguiente disponibilidad de madera 
apta para pi-oducir tableros aglomerados: 
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Aflo m3/Aflo Aflo m3 /Aflo Aflo m3 /Afle Aflo m3/Aflo Aflo m3/Aflo 

1 

2 

3 

4 

-

-

-

3,200 

5 

6 

7 

8 

6,400 

12,800 

64,000 

77,200 

9 

10 

11 

12 

26,400 

52,800 

264,000 

264,000 

13 

14 

15 

16 

-

43,000 

.86,000 

176,000 

17 

18 

860,000 

860,000 

Considerando la capacidad instalada de la planta de -

MAPRESA (12,000 m 3/afio de planchas, equivalente a unos 

16,000 m3 de materia prima), la disponibilidad do madera 

de los contratos de extracci6n actuales de KAPRESA, la ma 

dera de Eucalyptus globulus de Huinuco y la futura disp2 

nibilidad de madera de las plantaciones forestales, los 
.ol menes procesados y la producci6n de tableros serfa la 

siguiente: 

Aflo Materia Prima 
(m31/0 

Tabloros Producci6n 
(M3 )  

Capac. Instal. 
(m3/2turnos) 

No de 
Turnos 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

7,950 

7,950 

7,950 

11,925 

11,925 

15,900 

23,R50 

23,850 

31,800 

47,700 

6,000 

6,000 

6,000 

9,000 

9,000 

12,000 

18,000 

18,000 

24,000 

36,000 

12,000 

12,000 

1-'000 

12,000 

12,000 

12,000 

12,000 

24,000 

24,000 

24,000 

1 

1 

1 

1 1/2 

1 1/2 

2 

3 

1 1/2 

2 

3 

En funci6n de este programa d. producci6n, se plantea la 

fhbrica a un turno con la capacidad instalada actual du 

rante los 3 primeros afios, del 4' al 70 ampliar a 3 tur 

nos y en el s6ptimo aho efectuar una ampliaci6n de planta 

al doble de la capacidad instalada a fin de procesar un 

mayor volumen de la materia prima disponible. 

.*iC,( 
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5. Localizaci6r.
 

La localizaci6n del proyecto estS establecida, pues la
 

planta de MAPRESA estS ubicada en la poblaci6n do Naranji
 

11o a 5 Km de Tingo Maria, en la Zona 110 2 del proyccto.
 

Dicha ubicaci6n le permite u,, acil acceso a los mercados
 

do la Sierra, Centro y de Lima, as' como al abastecimien
 

to de materia prima que se plantea establecer en las tres
 

primeras zonas del proyccto (Aucayacu, Tingo Maria y Uchi
 

za).
 

6. Aspectog T~cnicos del Proyecto.
 

6.1 Procosos, Flujos, C3racteristicas y Rendimientos.
 

En el Cuadro P-5 NO I so presenta el flujo del proceso de 

producci6n de tableros do madcra aglomerados. Se inicia 

el proceso con trozas d'! maderas, quo son descortozadas y 

cortadas .' digmetros no rmavo'es do 35 cm y largos do 25 

cm. Prcvio a la desinrcgraci6n en una m~quina desmenuza 

dora do gran capacidad, so lavan : clasifican, siendo ec 

te G1tino proceso sumametite impo,'tante para aseurar una 

caliuad uniformc de la planclia. Debe escablecerse una 
"mezcla" adecuada de ospeciec de diferentes donsidades pa 

ra aseurar una d'.nsidad pronedio uniforme en el producto 

terrdnado. 

Las "lamolas" producidas en el desmenuzador, mcdiante C
 

quipon de impulsi6n netuntica son t ansportados a secado
 

res y a un molino donde so uniformizan todas las particu
 

las a un espesor m~ximo do 0.2 mm y uu, largo adecuado; se
 

separa el polvo fino (aserrin) y luogc es dosificado, al
 

igual que la cola, y encolado para oDtener las particulas
 

encoladas que son vertidas en vias (o i.oldcs) de form.
 

ci6n de las planchas los ,uc medidnte transportadores son
 

llevadc.: a una prensa (previo pesajo), que cfcct6a la ac
 

ci6n de prensado de 7 planchas juntas on 15 :ninutos; lue 

go, las planchas son enfriadas 48 horas on un almacen ad

(I
 -2 
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CUADRO P-5 No I 

FLUJO DEL PROCESO DE PRODUCCION DE TABLEROS AGLOMERADOS.
 

~CEPCIONi YALMXC?4AMFN1V 
DE TROZAS 

TEZAOO7CDECOR 

CRTADO (ASERRADO) 
I.lmns 25 cm. if it 35 cm brqo 

LAVADO YCLASIFICCIN 
ISegon IDiaJda ) 

DESINTEGRACION 
Lo mmII)LaelasO0 

SECADO DE LAMELAS 

MO INO 

ALACN vI~uo NO0nna i 
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hoc, recortadas para darle el encuadre y dimensiones exac
 

tas y finalmente, cepilladas.
 

De acuerdo con la expe,iencia de la f~brica en los aflos
 

que produjo a niveles de rendimientos satisfactorios, se
 

espera obtener un rendimiento de 35 a 45% de lamelas se
 
cas de un 100% del voluaen de troncos recepcionados; a es
 

te volumen de lamelas secas se le afiade un volumen en pro
 

mcdio igunl de cola preparada (6rea formaldehido general
 

mente) y se obtiene, en promedio un 75% de planchas lis
 

tas para la venta del 100% de madera rolliza ingresada a
 

la planta.
 

6.2 Maquinaria y equipos necesarios.
 

Sc plantea dos etapas para la implementaci6n del Proyecto:
 

la rehabilitaci6n y re: Lotamiento de la planta existente
 

el afio I del Proyecto y su ampliaci6n y modernizaci6n el
 

afio 7. Los requerimientos de mbas etapas son las si
 

guientes:
 

6.2.1 Reflotamiento y Rehabilitaci6n de la planta actual
 

(AfMo 1)
 

- Refacci6n del sistema el~ctrico, tableros de mando, li

jadoran,pato (montacaigas), y equipo vatio.
 

- Completamiento de herramiuntas y stock de repuestos.
 

- Refacci6n de equipo de tr:tnsportu neumitico.
 

- Arreglo de silos de almacenamieito durantp el proceso.
 

- Reparaci6n de edificios, puertas, pintado general.
 

6.2.2 Ampliaci6n y modernizaci6n de las fibricas.
 

(Afio 7)
 

- Ampliaci6n de algunos ambientes de la planta.
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- Duplicaci6n de la capacidad de dep6sitos y almacenes de 

proceso. 

- Ampliaci6n del Area de servicios auxiliares. 

- 2 Sierras circulares para corte de trozas. 

- MAquini lavadora y desintegradora. 

- Silos de secado dc lamclas. 

- Molinos unifornizadores y separadores do polvo. 

- M~quina dosificadora y encoladora de lamnelas. 

- Prensa de planchas en caliente capacidad 7 planchas. 

- Mgquina lijadora. 

- Equipo de trAnsporte neumitico. 

- Almacenes y silos. 

- Ampliaci6n de Grupos Electr6genos y tableros. 

- Instalaci6n de caldero y modernizaci6n del existente. 

- Completaci6n del cquipo do laboritorio y de oficinas. 

- Adquisici6n de otro mortacargas (5 TM). 

- Compra de equipo forest-l: dos tractores forestales,
 

un cargidor frontal, 2 cmnionetas y 5 motosierras, para
 

reforzar ls actividades de obtenci6n de matcria prima.
 

6.3 Producci6n y requerimi(:ntos.
 

En un afio tipico de producci6n, luego de la ampliaci6n de
 

la planta, se requerir~n los Liguientes recursos f~sicos
 

y humanos:
 

6.3.1 Materia prinw.
 

Los requerimientos de materia prima se sealan en
 

ol punto 4, Tamafo del Proyecto y van desde 7,950 m3 (r)
 

el ato I hasta alcanzar 47,700 m 3 (r) el afio 10.
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Los precios de la madera pars la planta de tableros aglo
 

merados, considerando las tarifas vigentes, los costos de
 

la tala, extracci6n, carguio y transporte a planta son
 

los siguientes:
 

a) Hadera de Eucalyptus: 	 SI. 14,000/Tti, equivalents a
 

S/. 9,800/m 3 (r)
 

b) 	 Madera extraida de plantaciones forestales o de bos
 

ques:
 

- Precio de Srbol en pie S/. 15/pt
 

- Tala 	 5/pt
 

- Extracci6n y cargulo 	 20/pt
 

- Trinsporte a dlanta 	 25/pt 

65/pt
 

Equivalente a S/. 27,560/m 3 (r).
 

Considerando las mermas que Ge producen en las activida
 

des 	forestales de tala, cxtracci6n, cargufo y transporte
 

a planta, estimado en un 20%, el precio de la madera
 

puesta en la fSbrica de NAPRrSA serS de S/. 35,000/m 3 (r),
 

equivalente a S/. 92/pt. Este costo incluye el canon fo
 

restal de la midera de extracci6n propia.
 

6.3.2 Mano de (bra.
 

En el Cuadro P-S NO 2 se presenta el requerimiento 

de personal directo e indirecto para la planta de MAPRESA 

en un afio t~pico -i plena producci6n y luego de la amplia

ci6n de la planta (24,000 m 3 de plantas), trabajando a 

y 2 turnos. Operando a plena capacidad a 2 turnos, la 

planta requerir 212 personas en total, de los cuales 109 

son calificados y 103 no calificadoL. Estc personal in 

cluye a los opcrarios y ayudantes dircctos de producci6n 

en la plants, los op,:rarioc de servicios a li planta, lap 

operaciones forestales de -xtracci6n, transporte y refo 

restaci6n, y finalmentc el personal indirecto, administra 

tivo y de ventas y rercncial. Opcrando a un turno se re 

1 
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querir& 155 personas, de las cuales 78 son calificadas y
 

75 no calificadas.
 

Respecto al personal administrativo y gerencial, se con
 

temDla un Gerente General, un Gerente Forestal, un Geren
 

te de Producci6n Industrial, un Gerente de Ventas, Geren
 

te de Administraci6n y Finanzas, Contador General, Auxi 

liares de Contabilidad y Venta, Secretarias, Conserjcs y
 

Guardianes.
 

6.3.3 Materiales e insumos, enerz~a y agur
 

Adem"s de la materia prima principal, es decir la
 

madera en trozas apta para su transformaci6n a tableros
 

aglomerados, se necesitarin los siguientes otros insumos,
 

materiales y suministros para cl nivel de producci6n pro
 

puesto a plena capacidad a 2 turnos:
 

3
 
- Cola (CreaFormaldehldo), aproximadamente 65 Kg/m de 

planta, a raz6n de S/. 350,000/TM. 

- Preservantes (Duramat, etc.), aproximadamente 1.25 gl/
 

m a raz6n de S/. 250,000 por cilindro de 55 galones.
 

- Zunchos para envic de los paquetes de planchas, unos
 

15 m/m3 . a raz6n de S/. 25/ml.
 

- Equipo para marcado y clasificaci6n de planchas.
 

--Parihuelas de madera para el movimiento de productos 

terminados.
 

- Cables, herrarnientas, (picos, lampas, zapapicos, mache

tes, etc.) para operaciones forestales.
 

- Semillas fertilizantes, insecticidas, herramientas para
 

el vivero forestal.
 

- Petr6leo para: 

* Operaci6n de calderos (aproximadamente 20 gl/hr)
 

* Operaci'6n de gruDos electr6genos (aproximadamente 15
 
gl/hr, 1,200 horas/afio).
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Operaci6n de camiones/montacargas: aproximadamente
 
5 gal/dia, 200 dfas/afio y 250 d/afio (montacargas).
 

- Gasolina para operaci6n de motosierras (2.0 gal/dfa,
 

200 dfas/afio).
 

- Lubricantes para maquinaria, equipo y vehiculos.
 

- Agua para las operaciones de lavado de trozas y encola

do de la planta y para la limpieza y aseo del personal
 

aproximadamente 50 m3/dfa.
 

7. Inversiones.
 

En el Cuadro P-5 NO 3 se presenta el requerimiento 	 total
 

n de
de inversiones del Proyecto, asi como la programaci
6


inversiones en los 10 primeros ahos de operaci6n de la
 

planta y asunmiendo que la planta de tableros aglomerados
 

serg terminadi de rehabilitar y puesta en operaci6n duran
 

te los primeros 6 meses del afo I del presente Plan de De
 

sarrollo.
 

No se considera, entro las inversiones el valor do lo% te
 

rrenos, instalaciones, equipos y maquinaria y vehiculos,
 

tractores forestales, etc. quo actualei.te dispone MAPRE
 

SA. Solamente se contempla la inversi6n adicional que so
 

r6 necesario efectuar el 3o I para reflotar la planta, a
 

sl como la inversi6n necesaria el afio 7 para duplicar la
 

capacidad do producci6n y modernizar la planta.
 

El monto total de inversi6n que so deber desembolsar as
 

ciende a 850.2 millones de soles, de los cuales 735.2 se
 

rg Activo Fijo, 25.0 millones Activo Intangible y 90 mi 

llones Capital de Trabajo. Esta inversi6n total equivale
 

a US$ 2.1 millones.
 

El afo 1, para reflotar la planta sert necesario desembol
 

sar 171 millones de soles (US$ 427,500) de los cuales
 

115.5 millones serfn para Activo Fijo, 5.5 millones para
 

Activo Intangible y 50 millonos para Capital de Trabajo.
 

r-) 

http:actualei.te
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El afio 7, para duplicar la capacidad de producci6n serfn
 

necesarios 679.2 millones de sol.es de los que 619.7 serfn
 
para Activo Fijo, 19.5 millones a Activo Intangible y 40
 

millones a Capital de Trabajo.
 

El principal rubro de Activos Fijos son las maquinarias,
 

y equipo de producci6n (369.1 millones de soles) y el
 
equipo de extracci6n forestal y transporte (280.4 millo
 

nes).
 

Si se considera un valor por las instalaciones existentes
 
equivalente a 320 millones de soles (de acuerdo con valo
 

rizaciones efectuadas recientes para el saneamiento de la
 
empresa y la constituci6n de la Cooperativa de Producci6n
 
y Trabajo MAPRESA), la inversi6n total, una vez ampliada
 

la planta, alcanzarg a unos 1,170.2 millones de soles
 
(US $ 2'930,000) a precio de abril 1981.
 

8. Inyresos y Costos.
 

En el Cuadro P-5 NO 4 se presenta el presupuesto t1pico
 

de ingresos y costos anuales para un afio a plena produc
 
ci6n del proyecto (36,000 m3 de planchas, 2 turnos /dia).
 

Se aprecia que los ingresos totales ascienden a 8,238.9
 
millones a partir del afio 9, producto de la venta de
 

36,000 TM ae planchas de tableros aglomerados de MAPRESA
 
en el mercado nacional, de espesores que van de los 4 a
 
los 19 mm. Para estimar estos ingresos se ha distribuido
 
la producci6n en forma proporcional a los diversos espeso
 
res, dfndole mayor importancia a las planchas de 4 mm, 6
 

mm, 10 mm, y 19 mm que tienen maycr mercado.
 

Los egresos totales ascienden a 3,618.9 millones de los
 
cuales 3,136.3 millones (87%) corresponden a costos de
 

producci6n, 252.9 millones (7%) a gastos administrativos
 

y generales y, 228.8 millones (6%) a gastos de venta.
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PArsurucsTO TIPICO DE INCICSOS Y COSTOSOIL PROOICTO A NIVIL 
VI PRODUCC a DI PLANCHAS DE MAPR[SA.ION Ot 36,O00 
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2. Costos do Adelnistracl6n. 
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El concepto mrs importante de los egresos es el de mate
 
ria prima (1,314.6 millones equivalentes a 36%), siendo
 
tambien importanteslos demls materiales, en especial la
 
cola (1,085.2 millones) y depreciaciones y amortizaciones
 
(125.9 millones). El egreso por combustibles, carburan 
tes y lubricantes ascieride a 78.2 millones/aio. Debe se
 
fRalarse que ustos costos no consideran el costo financie
 
ro del proyecto, es decir, no se contemplan egresos por
 
intereses y gastos de financiaci6n.
 

El margen bruto de utilidad, antes de costos financieros 
asciende a 11,620.0 millones de soles. Si se estiman unos 
250 millones de soles por costo financiero producto de 
las nuevas inversiones y, S/. 25 millones por el costo 
financi(ro producto del sancamiento de la einpresa (adqui 
sici6n judicial del Patrimonio licto do Hladeras Prensadas 
S.A.), la utilidad bruta seria de 4,315.0 millones ely 

margen sobre l.s ventas de 52.7%, monto bastante elevado.
 

9. Rentabilidad del Proyecto.
 

Comparando el margen bruto del proyecto antes de costos
 
financieros, la rentabilidad dcl proyecto medido en fun
 
ci6n de la utilidad neta respecto a la inversion total en
 
un afno t~pico de operaciones (incluyendo la inversi6n
 
existente cn la planta actuail) asciende a 394.8% (sin con
 
siderar costo financiero). El fndice obtenido permite
 
concluir que a nivel del presentc perfil, la alternativa
 
de inversi6n es factible t6cnica y econ6micamente y pre
 
senta muy buenas posibilidades para su implementaci6n co
 
mo parte del Proyecto Global.
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ANEXO No 6
 

PERFIL DEL PROYECTO
 

PLANTA DE BENEFICIO DE GANADO VACUNO
 

1. Nombre del Proyecto.
 

Instalaci6n de una Planta de Beneficio (Camal) de Ganado
 

Vacuno.
 

2. Unidad Ejecutora.
 

Se plantea como alternativa que la Unidad Cjecutora del
 

Camal propuesto sea cualquiera de las siguientes:
 

- Municipalidad de Aucayacu.
 

- PI Proyecto de Colonizaci6n Tingo Marfa-Campanilla, has
 

ta la consoiidaci6n de la Planta. 

- Asociaci6n de Ganaderos de la Zona. 

- Ce-,tral de Cooperativai Agrarias Hual'aga Central Ltda. 

NO 251.
 

- Empresas Privadas.
 

3. Mercados.
 

3.1 Productos a elaborarse.
 

El proyecto contempla el beneficio de ganado vacuno de 

came y, en menor escala, ganado porcino. Los principa
 

les productos a elaborarse son:
 

- Carne de vacuno de primera, en carcasa refrigerada. 

- Menudencias: tripas, coraz6n, higado, sesos, etc.; re 

frigerado6 y congelados. 
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- Cueros lavados, frescos.
 

- Camne de cerdo (proveniente de la Granja Modelo).
 

3.2 Principales mercados. Volumenes demandados.
 

El principal mercado que el proyecto atenderg serg el mer
 
cado de came de Lima Metropolitana, no descart~ndose el
 
mercado local (Tingo Maria) ni de las principales ciuda 
des entre la zona del proyecto y la capital, es decir,
 
Hu~nuco, Cerro de Pasco, La Oroya y Huancayo. Sin embar
 
go, debido al abastecimiento local de cada una de estas
 
localidades y al menor precio que se puede obtener en Li
 
ma, Aste serg el principal inercado del proyecto.
 

La demanda por came a nivel de Lima Hetropolitana -y del
 
PerG- ha ido en aumento en funci6n del incremento de la
 
poblaci6n del pals y de Lima, aunque esta oferta es.satis
 
fecha cada vez en mayor proporci6n por carnes de ayes, 
cerdo y por pescado, debido a la escasez y precio de la
 

came de vacuno.
 

En 1978 el consumo diario de came de vacuno en Lima fue
 
de 1,000 a 1,200 reses. Actualmente es nuy variable, sien
 
do en promedio de 800 a 900, considerando que el perlodo
 
de veda est6 por desaparecer y considerando el alza de
 
precios de la camne de vacuno. Parte de este consumo es
 
abastecido por carne de origen nacional y, en menor 
esca
 
la, por importaciones. Es notorio la falta de oferta de
 
carne de vacuno para satisfacer la demanda potencial y,
 
asimismo, la escasa oferta de came de buena calidad para
 
atender la demanda real.
 

El Proyecto de Desarrollo Ganadero para ganado de doble
 
prop6sito establecer5 una producci6n de animales para sa
 
ca anual del orden de los 7,250 unidades (a plena capaci
dad), y a la producci6n ganadera no beneficiada con el
 
proyecto aproximadamente 4,250 unidades, lo que da un to
 
tal de 11,500 reses/aflo (a partir del 100 afio); esto re
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presenta 2,760 TM/afio. Asumiendo una captura de 100% de 
la came del proyecto de Aucayacu, 90% de la de Tingo Ma 
r~a, 80% de la de Uchiza y 70% de la carne producida fue 

ra del proyecto, el camal procesarg 2,315 TM/afio y produ 
cirg 1,160 TM anuales de came (4.64 TM/dIa) (calculado -
en 250 dfas). Esto equivale a un 3.5 a 4% del consumo ac 
tual.y a un 1.5 a 2% de la demanda potencial de came de 
vacuno de Lima Metropolitana. 

3.3 Volmenes de venta a los mercados. 

De acuerdo con los programas de dcsarrollo ganadero esta 
blecidos en el Plan Pecuario, tanto para el ganado vacuno 
del proyecto y aquel no beneficiado, asi como en funci6n 

del ritmo de matanza en la plnta de t ,neficio y los men 
dimientos esperados de ganado peso vivo a came en carca 

sa y menudencias, los vol~mencs dc venta de la planta de 
beneficio (camal) por instalarse serian los siguientes: 

CARNE VACUNO Ell CARCASA (TM) 

ARO Voumen 

Peso Vivo 
Disponible 

Volmtn 

Pcoo Vivo 
Beneficio 

Volumen 

Came 
Carcasi 

MENUDFNCIAS 

(TM) 

CUEROS 

(TM) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1,020 

1,020 

1,020 

1,194 

1,365 

1,532 

1,748 

2,012 

2,322 

2,760 

0 

408 

510 

706 

957 

1,107 

1,'104 

1,683 

1,938 

2,315 

0 

204 

255 

393 

479 

554 

702 

842 

969 

1,158 

0 

204 

255 

393 

479 

551 

702 

842 

969 

1,158 

0 

41 

51 

79 

96 

111 

140 

168 

194 

232 
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Adicionalmente, se vendergn unas 100 TM de came de 
 cer
 
do anualmente en la planta de beneficio.
 

3.4 Precios.
 

Los precios de venta que se espera obtener reflejan ac 
tualmente la politica de liberaci6n del control y regula 
ci6n de precios que ha establecido el Gobi!rno, aunque 
pueden variar hacia precios superiores si se liberan to 
dos los tipos de costos de came. Sin embargo, para e 
fectos del anflisis se utilizari 6nicamente los niveles 
de precios vigentes en el mercado de carne y subproducto 
en Lima Metropolitana a niv:al de venta a mayoristas. Es 
tos precios son los siguientes:
 

PRODUCTO PRECIO (S/./Kg)
 

- Came de vacuno (en promedio) 925
 

- Menudencias 
 95
 
- Cueros 
 615
 

Los precios de venta al pdblico actualnente oscilan en
 
tre b/. 1,000 y 1,500 por cortes en promedio, para came
 
de primera. Esto permite un margen bastante interesante
 
para los demos canales de comercializaci6n.
 

4. Tamaflo del Proyecto.
 

El tamalo del proyecto de transformaci6n y comercializa
 
ci6n de vacunos de los Programas Pecuarios establecidos
 
en el Plan de Desarrollo Agropecuario estg en funci6n di
 
recta al ndmero de animales que estos planes pecuarios o
 
frecergn como saca anual.
 

De acuerdo con las cifras del plan de desarrollo de la
 
poblaci6n, se tendrg el siguiente plan de saca anual, 
 -
tanto de ganado proveniente de los 500 m6dulos del pro
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yecto cono de ganado no beneficiado con el proyecto; que
 

pasargn a ser beneficiados por el Camal de Aucayacu.
 

No DE CABEAS (SACA) atanza Diana 

M6dulos del Resto de Pobla Total NO (250 dlas) 
Aflo Proyecto ci6n Ganadera Cabezas (NO Cabezas) 

1 0 0 0 0 

2 0 1,700 1,700 7 

3 0 2,125 2,125 9 

4 725 2,550 3,275 13 

5 1,438 2,550 3,988 16 

6 2,063 2,550 4,613 18 

7 2,875 2,975 5,850 23 

8 4,038 2,975 7,013 28 

9 5,100 2,975 8,075 32 

10 6,671 2,975 9,646 39 

En la 6ltima columna se consigna el ndmero de cabezas (en
 

promedio) para matanza, considerando una operaci6n de 250
 

dias/afio de la planta de beneficio.
 

Se aprecia que a partir del 100 afio .e estabilizar4 la sa
 

ca anual de 9,650 animales, a un ritmo de matanza de casi
 

40 cabezas/dia.
 

El proyecto plantea construir un nuevo camal con una capS 

cidad para procesar 20 cabezas/dia el afto 2. Este camal 

serla ampliado el afio 60 p-ra que, a partir del 70 afio 

opere procesando un nmximo de 140 cabezas/dia a un turno. 

Con esta capacidad seri suficiente para el beneficio de 

la saca anual del programa ganadero. 

Considerando la saca anual sefialada y los rendimientos
 

de came (240 Xg/cabeza peso vivo y 120 Kg/cabeza en car
 

casa), menudencias (120 Kg/cabeza) y cueros (24 Kg/unidad),
 

asf como l procesamiento del total de la came producida
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por el Plan de Desarrollo Ganadero a travs del camal pro_
 
yectado, los vol(une.es de came, carcasa y cuero son los
 
sefialados en ac9pite 3.3 (Voldmenes de 'nta).
 

Los volfimenes de beneficio equivalen a 20 cabezas/dia a
 
partir del afio 2 y de 40 cabezas/dia a partir del afo 7.
 
El ca.,.l trabajarS a 60-70% su capacidad instalada en pr_
 

medio hasta el 80 afio, y luego.casi al 100%.
 

5. Localizaci6n.
 

Para atender la producci6n ganadera de las Zonas I (Auca

yacu), 2 (Tingo Maria) y 3 (Uchiza), y de toda la zona
 
de influencia se establecerfa un camal en Aucayacu que, 
inicialmente, tendria una capacidad para beneficiar 20
 

cabezas/dia. A partir del 60 afio se incrementarfa la ca
 
pacidad a 40 cabezas/dTa; no se descarta la alternativa
 
de que, en vez de ente aumento de capacidad del camal de
 

Aucayacu, se instale un tercer cajtil en la regi6n de Tin
 
go Maria, para atender a esta zona del grea de influencia
 

del proyecto.
 

6. Aspectos Thcnicos del Proyecto.
 

6.1 Procesos, Flujos, Caracterlsticas y Rendimientos.
 

En el Cuadro P-6 I1 I ge presenta el flujo del proceso de
 
beneficio del ganado vacuno y la producci6n de came, me
 

nudencias y cueros.
 

El proyecto contempla instalar una planta de beneficio de
 

ganado vacuno de un nivcl tecnol6gico intermedio, es de
 
cir con un grado de automatizaci6n que permita una matan
 
za eficiente y a la vez asegure una demanda apreciable de
 

mano de obra para operaciones que pueden ser efectuadas e
 
ficientemente a mano, en vez de incrementar la inversi6n.
 

http:vol(une.es


CUADRO P-6 No I 

FLUJU DEL PROCESO DE BENEFICIO DE GANADO VACUNO 

PLANTAS DE BENEFICIO DEL PROYECTO. 
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En funci6n de los rendimientos t6cnicos esperados y un ba
 
lance tentativo de la producci6n total, se plantean los
 
siguientes Indices de producci6n:
 

- El peso promedio de recepci6n de ganado vacuno en pie,
 
procedente d! la zona del proyccto, especificamente del
 
Progiama de Desarrollo Ganadero serg de 240 Kg peso vi
 
vo por cabeza.
 

- El rendimiento promedio en carne en carcasa, refrigera
da y clasificada serg de 120 Kg/animal.
 

-
El rendimiento promedio de menudencia (intestinos,est6-.
 
mago, higado, coraz6n, pulm6n, sesos, lengua, bazo, ca
beza, patas) serg de 120 Kg/animal.
 

- Se obtendrd'una pieza de cuero por animal con un peso
 
promedio de 24 Kg cada una.
 

6.2 Maquinaria y Equipo necesarios.
 

La maquinaria y equipo necesarios para la instalaci6n de
 
un nuevo camal en Aucayacu y su posterior ampliaci6n son
 
las siguientes:
 

6.2.1 	 Construcci6n Camal de Aucayacu (aflo 1), capacidad
 

20 cabezas/d~a.
 

a) Maguinaria de producci6n.
 

- Sala de matanza con sistema siempre suspendido, ve 
locidad de matanza de 4 vacunos/hora (5 horas de o 
peraci6n/dla). 

- Equipamiento para transporte suspendido sobre ie 

les. 

- Equipamiento especial para aturdir, desollar, corta 
do de patas y cortado de carcasa, tasajeo general, 
evisceraci6n y corte de cabeza. 

/.II 
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- Equipo para inspecci6n veterinaria.
 

- Tanques cocinadores de menudencias, v~sceras y pA
 

tas.
 

b) Equipo Auxiliar.
 

- Balanza de plataforma para pesaje de ganado en pie.
 

- Balanza de bfscula para pesaje de carcasas.
 

- Balanza de b~scula para pesaje de menudencias.
 

- C~mara de conservaci6n (40C), capacidad de 8 TM/va

cuno.
 

- Ck.mara de congelado (OOC), capacidad 5 TM.
 

- Sistema de agua potable (pozo, bomba, tanjue y tube
 

rias a salas de trabajo).
 

- Sistema de tratamiento de desague.
 

- Planta de vapor. (Caldero de 10 HP).
 

- Grupo electr6geno (250 kW instalados).
 

- Equipo de oficina.
 

- Equipo compresor para c~maras de refrigeraci6n y
 

congelado.
 

- Equipo de laboratorio para inspecci6n veterinaria.
 

- Incinerador y botiquIn.
 

- Equipo de embarque de came y subproductos (sistema
 

suspendido de c5maras a cami6n isot6rmico).
 

- Cami6n con c~mara de refrigeraci6n para despacho
 

a mercados.
 

c) Instalaciones.
 

- Corral y facilidades para desembarco y recepci6n de
 
80 vacunos.
 

- Mangas para conducci6n a zona de aturdimiento y ma
 

tanza.
 

4!I
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- Servicios higi~nicos y vestuarios.
 

6.2.2 Ampliaci6n del Camal de Aucayacu (Afio 6), Capaci 
-


dad a 40 cabezas/dfa.
 

- Ampliaci6n de la capacidad de la sala de matanza a 8 va 
cunos/hora (5 horas de operaci6n/dfa). Segunda linea 
en sala de matanza. 

- Ampliaci6n del equipamiento para transporte suspendido
 
de rieles. (Segunda linea).
 

- Una cimara de conservaci6n adicional, capacidad 8 TM,
 
(40C).
 

- Una c~mara de congelado adicional, capacidad 5 TM, (00 C).
 

- Compresor y equipo para producci6n de frio para las dos
 
nuevas c~maras.
 

- Otro grupo electr6geno (150 kW). 

- Otro cami6n con c~mara de refrigeraci6n. 

6.3 Producci6n y Requerimiento.
 

En un afio t~pico de producci6n, a los niveles planteados 
per el presente perfil, se requieren-los siguientes recur 
sos f~sicos y humanos. 

6.3.1 Materia prima.
 

La materia prima en este caso es el ganado 
vacuno
 
en pie. Las cantidades anuales desde el inicio del 
 pro
 
yecto hasta su nivelaci6n a m5xima producci6n (saca anual)
 
se sehalan en el punto 4, Tamaflo del Proyecto. Se asume
 
un peso promedio de 240 Kg (deso vivo) y un costo 
 de
 
S/. 400/Kg peso vivo, lo qce da un precio unitario de 
SI. 64,000/res.
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6.3.2 Mano de Obra.
 

En el Cuadro P-6 NO 2 se presenta el requerimiento
 
de mino de obra calificada y no calificada para el Camal
 
de Aucayacu (considerando la ampliaci6n al 60 aflo de ope
 
raciones).
 

El camal de Aucayacu operarg con 36 personas, de las cua
 
les 20 son calificadas y 16 no calificadas, siendo a su
 
vez 27 de estos operarios de producci6n o servicios a pro
 
ducci6n. A un ritmo de 40 cabezas/dIa (afto 7 en adelante)
 
operarf con 48 personas, de las cualee 28 son calificadas
 
y 20 obreros no calificados. De este total, 38 son opera
 
rios de producci6n y servicios a producci6n.
 

6.3.3 Materiales, insumos, energla y agua.
 

Ademhs de la materia prima serg necesario contar
 
con los siguientes materiales e insumos:
 

- Equipo Veterinario.- Mamelucos y botas de jebe para
 
27 (aflos I al 6) y 38 obreros (aflos 7 en adelante), a
 
raz6n de un juego por aflo (S/. 40,000 juego).
 

- Agua potable.
 

- Combustibles, carburantes y lubricantes.- Para la opt
 
raci6n del Grupo Electr6geno del caldero y los veh cu
 
los.
 

- Repuestos y herramientas diversas.
 

- Utiles de aseo y limpieza.
 

- Mangueras para lavado de salas y carcasas.
 

En cuanto a los requerimientos de energia, sert necesario
 
utilizar el 80% del total de la capacidad instalada duran
 
te las horas de beneficio del ganado (5-6 horas/dia) y un
 
50-60% continuamente (dfa y noche) para la operaci6n de
 
las chmaras de refrigeraci6n y congelado, aunque 
no cons
 

tantemente.
 

Afh 
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CUADRO P-6 NX 2 

REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA 

DEL PROYECTO PARA UN ARO TIPICO 

(En NI de PUestos Permanentes) 

CARGO A. 1.-.6 
C N . .. 

Afso .7 
..c 

' 10. 
NC' 

Personal de Produccl6n. 

- Recepci6n ,Pesaje 
- Corrales 
- Capataz de Matanza 
- Matarrfes 
- Hondongueros 
- Transportadores 
- Pesador 
- Despachador de Carne 
- Operario de Cgmaras 
-Operarlosde Cueros 
ub-Total Produccl6n: 

Personal de Serviclos a Produc
ci6n. 

1 
-

1 
40 
-
-. 

1 
I 
1 
I 
u 

1 
2 
-
2 
3 
2 
-

-
-

-
lu 

. 

1 
-
2 
8 
-
-

1 
2 
2 
it 

2 
4 
-
4 
6 
1 
-

-
zu 

- Control Veterinarlo 
- Personal de Balanzas 
- Operador Caldero 
- Auxiliares de lavado 
- Limpleza de Salas y Cgmaras
Sub-Total Servicios: 

3. Personal Administrativo y Geren
cia. 

I 
1 
1 

-
3 

-

-

-
2 

4 

1 
I 
1 
-0 

-

-. 

-

- Gerente General 
- Gerente de Planta 
- Jefe Despachos y Ventas 
- Gerente Financlero 
- Asistentes Contable 
- Secretarras 
- Choferes/Ayudantes 
- ConserJe 
Sub-Total Administ. y Gerenc, 

1 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
-
7 

-

-

-
-
-

-

1 
1 
2 

1 
1 
1 
1 
I 
2 
1 
-

8 

-

-

-
-
-

-

1 
1 
2 

TOTAL: 20 16. 28. 30 

C 
NC 

- de Obra Cal.if.cada 
- Mano de Obra no Calficada. 

.ano 
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Respecto al consumo de ag-.!, serS nece6ario para el lava 
do de los animales, carcasas, visceras, cueros y aubpro 
ductos, asi como para el lavado y limpieza de la eala do 
matanza y dcms equipoc y ambientes que entran en contac 
to con los productos y subproductos.
 

Se ostima un requerimiento de unos 50 m 3 de agua por dia
 
de trabajo, al que se le aaadirfa el coneumo para asso
 

3
del personal (0.5 m por persona), dando un total (para

3
los afios I a 6) de unos 80 m y a partir del ago 7 de 120/
 

130 m3/dIa.
 

7. Inversiones.
 

En el Cuadro P-6 NO 3 se presenta el resumen de inversio
 
nee totales en cl presente proyecto. En total se inverti
 
rA 366.7 millones para la instalacl6n del camal de Aucaya
 
cu en el aho 1, asi como la ampliaci6n el afgo 6 del pro
 
yecto. Dc este total 286.5 millones (78%) corresponden a
 
Activo Fijo, 10.2 millones (3%) a Activo Intangible y 70
 
millones a Capital de Trabajo (19%).
 

El primer aglo se requerirg un desembolso de 245.3 millo
 
nes para la construcci6n del camal de Aucayacu. 
El afgo 6
 
se desembolsar~n 121.5 millonee adicionales para duplicar
 
la capacidad del camal de Aucayacu.
 

Dentro de la inversi6n de activos fijos se considera la
 
compra de maquinaria especializada de izaje, manipuleo de
 
las reses por el sistema "siempre suspendido", de origen
 
extranjero; la maquinaria ms aparente e6 de 
 origen de
 
los Estados Unidos, Holandesa y Sueca. El monto estimado
 
de egresos en moneda extranjera asciende a US$ 302,500,
 
que incluye tambien grupos electr6genos y 2 camiones 
 con
 
c~maras frijorificas para el transporte de la 
 came al
 
mercado de Lima Metropolitana.
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s
CUADRO P-S N 3
 

INVERSION TOTAL Y CRONOGRAMA INVERSIONES PROYECTO
D1 DEL 

PLANTA DE BE!CFICIO DE GANADO VACUMO (CAMALES)
 

(En Miles de Sfles y U.S.$)
 

Costo AIDS DEL PROYECTO Total
 
c 0 N c f P T 0 Utladd Canltdad Unitarlo I 6 Inverslda 

1. 	ACTIVO FIJO:
 

1. 	 Torreno 2 1,000 6.000 6.000 6,000 
2. 	Ors Clvileo (Kabltacl6n terre &2 

%). 1,000 1,500 1,500 1.500 
3. 	Construccfons 
 & _080 0 5.330 

- Area Processalento m2 250(250) 45,000 11,250 11,250 22,500 
- Serviclos Auxlllares 2 150J50( 40,000 6,000 2,000 8,000
- Almacenes, Frigorrflco m 150(100) 50,000 7,500 5.000 12,500
- OfJclgnas 200 40,000 8,000  8,000

- Patios Exterlores 
 ISO 10,000 1,500 - 1,500- Cerco, guardlenta, acceso 150 5,000 750 

- Jardlnes, Srea ampllac. 	 100 800 80 

750 
8
 

4. 	 maqulnarla y Equlpo 82.500 1700 12,200 

- Equlpo Rscepcl6n. Pesaje .5500 
 2,500 8,000
- Equipo Produccl6n (US.$ 45,000) 31,500 20,500 52,000
- Equipo Refr lrrac/Congelado 
(US.$ 
 35,000 13,500 8,50
 

- Equlp ' Trat. Menudenclas 	 10,500 5,200 15,700
 

5. 	Equlpo Auxillar. 
 35,500 101.00500 

- Caldero (do I0 HP) 18,500 - 18,500 
- Grupo Electr6geno (250 kw 

US $ 30.000)(150 kw US$ 20,000) 12,000 8,000 20,000
- Equlpo Laboratorlo 3,000 1,500 1,500
 
- Equlpo Oflcna 2,000 500 2.500
 

6. 	Vehrculos 
 28.000 28.000 56.000 

- Ca.16n refrlgerado (US$ 60,000) 24,000 24,000 48,000

McoI
 

Aho 6
 
- Camlonta 4,000 4.,000 8,000 

TOTAL ACTIVO FIJO: 
 188,580 97,950 286,530
 

II. ACTIVO INTAGIBLE:
 

1. Est. Factiblldad 
 2,500 - 2,500 
2. 	[studio DefInItivo 2,000 1,500 3,500
 
3. 	 Costo Inst. Puesto en Mrche 2,200 2,000 4,200 

TOTAL ACTIVO INTANGIBLE: 
 6,700 3,500 10,200
 

III. 	 CAPITAL DE TRAAJO: 50,000 20,000 70,000
 

TOTAL INVERSION: (Miles do Soles) 
 215,280 121,450 366,730
 

TOTAL INVERSION: (US.$ D61ares) 613,200 303,625 916,825
 

NOTA: 	 Ao 1: - Construccl6n Cal Aucayacu (20 cbgzas/dfa) 
Ao 6: - AmIlacl6n Canal Aucayacu (a 40 cabeza /dfa) 
Total Monedo ExtranJer: US. $ 302,500. 

I//i 
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S. Ingresos y Costos.
 

En el Cuadro P-6 NO 4 se presenta el presupuesto de ingre
 
sos 7 costos anuales para un aflo t~pico a plena produc
 
ci6n de la planta de beneficio de Aucayacu.
 

Los ingresos ascienden a 914.2 millones de soles, de los
 
cuales 778.9 son por came de ganado vacuno y el resto
 
por subproducto y came de cerdo.
 

Los egresos totales alcanzan 681.1 millones dando un mar
 
gen bruto de utilidad del orden de los 233.1 millones, e
 
quivalente a 25.0% de las ventas totales.
 

El principal rubro de Gastos del Proyecto serg la adquisi
 
ci6n del ganado vacuno en pie a los ganaderos cuyo costo
 
anual asciende a 478.8 millones (74% del total de costos),
 
siendo tambign importante, el costo de la mano de obra di
 
recta e indirecta (66.0 millones) y depreciaciones (30 mi
 
llones).
 

9. Rentabilidad del Proyecto.
 

Comparando el margen bruto del proyecto, antes de coetos
 
financieros la rentabilidad del proyecto medida en fun
 
ci6n de la utilidad neta respecto de la inversi6n total
 
en un aflo t1pico de operaciones asciende a 63.6%.
 

El indice obtenido permite concluir que, a nivel de angli
 
sis del presente perfil, la alternativa de inversi6n en
 
una planta de beneficio de ganado vacuno para producci6n
 
y venta de came al mercado de Lima Metropolitana es t c
 
nica y econ6micamente factible. Este beneficio en el ca
 
so del ganado de doble prop6sito serg incrementado con la
 
producci6n e industrializaci6n de leche, para obtener el
 
beneficio total en este tipo de explotaci6n ganadera.
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CUADRO P-6 W 
2 

PR[SUPUI[$TO CE INCR[SMS V IMG(SOS O[L PROCTCTO 
PARA UN A9O TIPICO (A&* 6) 
PLANTA 0 SCNEFICIO 01 GAMOO VACUWO 

(In Pi4les do Soles) 

C 0 N C ( P T 0 Uldad Cantidad 

Preclo 

ultarlo 

1 0 N T 0 

Parciel Total 

I. INGR(SOS 

1. Carne do Vacuno Ira. 

2. rienudenclas 

3. Cueros 

4. Carne do Cards 

TH 

unldad 

N 

642 

skiZ 

7,013 

S0 

92S,000 

,5000 

45 

1100,000 

776,850 

7 .0 
316 

55,00 

TOTAL INCILSOS 91~,1s6 

II. (CRESOS 

I. Costos do Produccl6n 

1.1 atrla prime 

- Vacunos 
- Cordos 

1.2 runo d Obra Directa 

1.3 materlals* 

* Vestuarlo Personal 
- Colobstlbls 
* m~terlales do Llolesa 

1.4 I#Vrovlstos 

1.5 0.preclaclones 

Rose$ 
eat. 

7,013 64.000 445.$32 
30.000 

1,ISO 

32,S00 
4.000 

3,000 

Z.,00 

%78,832 

37.375 

70,5s0 

2. Gastos Adnlnlstrat. y Conerates 

2.1 mano do Obra Indlrecte 

2.2 Cstos AdmInlstratlvos 

2.3 Kant. y Reparaclones 

2.4 Repuestos 

2.5 Seguros 

2.6 Irprevlstos 

2.7 Aprtiz. do Intangibles 

28040 

6,000 

11,460 

11,28S 

9.760 
3,000 

1 71,015 

3. Costo, do Vents 

3.1 Transport* a 

3.2 Comilnos 

ftrcedo ,.60 

13,700 23,300 

TOTAL (CRSOS 681,072 

III. KARC(N 01 UTILI0AO IRUTA 231,48% 
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ANEXO NO 7
 

PERFIL DEL PROYECTO
 

PLANTA DE PROCESAMIENTO DE FRUTAS TROPICALES
 

1. Nombre del Proyecto.
 

Inotalaci6n de una Planta para el Procesamiento y Congela
 

ci6n de Frutas Tropicales.
 

2. Unidad Ejecutora.
 

Se plantea la siguiente organizaci6n como responsable de
 

la promoci6n y ejecuci6n del presente proyecto:
 

- Una asociaci6n de productores dc pifia, papaya, citricos,
 

maracuya y otras frutas, debidamente organizada.
 

- Cooperative Agraria de Servicios Naranjillo o Central
 

de Cooperativas Agrarias Huallaga Central Ltda.
 

- Inversionistas privadoi.
 

3. Mercados.
 

3.1 Productos a elaborarse.
 

El proyecto contempla el procisamiento de las principa
 

les frutas tropical-is y subtropicales cuya producci6n ha
 

sido corsiderada on el plan de expansi6n de cultivos del
 

Programa de Deoarrollo Agricola del presente Plan de Desa
 

rrollo. Estas frutas son, en orden de importancia:
 

- Piilas
 

- Papaya
 

- Maracuya 
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- Citricos: naranja, toronja, mandarinas, lim6n
 

- Mango.
 

Se establecerg una f~brica para el procesamiento y conser
 
vaci6n de estas materias primas. Los productos a elabo
 
rar, en definitiva, deber~n ser determinados a base de un
 
estudio mrs detallado a nivel de factibilidad, ya que son
 

muy amplias las alternativas de proceramiento. Sin embar
 

go, se considera que las plantas deber~n tener dos lineas
 
principales: una linea de fruta en conserva (enlatadas)
 
y otra l~nea de fruta procesada y congelada r9pidamente
 
sin adici6n de preservantes (a fin de mantener intactas
 
las caracteristicas de los productos). De esta forma se
 

cubrir~n los dos principales segmentos del mercado de pro
 
ductos derivados de frutas tropicales, se lograrg obtener
 
productos de una calidad que pueian competir a nivel in 
ternacional y se dara la mayor utilizaci6n posible a la 
fruta de la regi6n. 

La linea de productos en conserva se plantea con dos sec
 

ciones: una sublfnea de conservas de frutas en jugo y al
 
mlbar y una linea de jugos concentrados congelados
 

("Frozen concentrat2s") y enteros ("Single strenght").
 
Igualmentc, 'a linea de fruta procesada y congelada produ
 
cirg fruta congelada r~pida individualmente (sistema 

"Individually Quick Frozen - IQF") y fruta congelada r~pi
 

damente en bloques.
 

Adem~s de estas lineas de productos, se plantea la recu
 

peraci6n de aceite esencial de naranjo y toronja y la uti
 
lizaci6n de los desechos de la fruta (c~scaraa, gajos, al
 
gunas semillas) como subproductos para consumo animal.
 
De esta manera, se tendr~a un maximo de utilizaci6n de la
 

materia prima.
 

Existen otras posibilidades que deber~n estudiarse a ni
 
vel de factibilidad, tales como la producci6n de papaya
 

para extracci6n de papafna, el procesamiento de otras
 

.q b
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frutas tropicales, etc. Sin embargo, considerando la.
 
rientaci6n sefialada para el presente anglisis a nivel de
 
perfil, se plantea la elaboraci6n de los siguientes pro
 
ductos derivados del procesamiento y conservaci6n de fru
 

tas:
 

- Linea de conservas. 

* Conservas de pifla y papaya, mango y otras menores, en
 

jugo en almfbar.
 

* Conservas de frutas mixtas (cocktail de frutas).
 

* Jugo Ic pifia, naranja, toronja, mango y otros menores
 
enlatado, concentrado congelado (00C).
 

- Linea do congelado. 

* Piia, papaya, mango y otros menores, en 'ubos
 
("Diced"), congelado r~pidamente en bloques.
 

* Pifia, papaya, mango y otros menores, en cubos
 
("Diced") y rodajas, congelado r~pido individualmente
 

(IQF).
 

* Rodajas de citriccs (naranjas, mandarina, toronja,) 

congelado r9pido individualmente (IQF).
 

- Subproductos.
 

* Aceite esencial de naranja, toronja, lim6n.
 

* Desechos, ciscaras, gajos, broza, semilla para alimen
 

taci6n animal.
 

3.2 Principales Mercados. VolCimenes Demandados.
 

La variada gama de productos a elaborarse podrin atender
 

demandas insatisfechas tanto del mercado nacional como de
 
mercados de exportaci6n. Los productos que se plantean
 
colocar en el mercado nacional son los de la linea de con
 

servas de frutas, tanto enlatado entero como concentrado
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congelado (en parte). Este 5ltimo, se introduciria en el
 

mercado nacional o, en su defecto se exportarfa a Europa 

principalmente, si no tiene acogida en el mercado nacio 

nal. 

Los productos de la linea de semi-procesado congelado es
 

t~n orientados casi exclusivamente a los mercados del ex
 

terior, en especial en palses como Alemania Federal, Fran
 

cia, Holanda, CanadA, Jap6n, Estados Unidos y el Reino U
 

nido. Estos productos de frutas tropicales son utiliza
 

dos como insumos en las industrias de derivados l~cceor,
 

jaleas y mermeledas y de pasteleria para productos de ILl

ta calidad, asi como el sector denominado institucionel
 

(abastecedores de comidas a aerolineas, navieras, hospi
 
tales, instituciones militares, etc.) y para el re-empa
 

cado y venta a consumidores directos como productos con
 

gelados individual r~pidamente (IQF).
 

Los voldmcnes de producci6n de frutas en conserva de la
 

plAnta proyectada podri colocarse en el mercado nacional
 

durante los primeros afios y, posteriormente ex,ortarse,
 

en especial las conservas de frutas es de mis de 500,000
 

cajas, de Las cuales un 20-25% corresporden a pifa y a
 

tras frutas tropicales (I00,000-125,000 cajas de 48 latas
 

de I ib). Se plantea atender cerca del 25% de este consu
 

mo para cubrir demandas insatisfechas y sustituir importa
 
ciones de consvrvas de mayor precio. Eventualmente se
 

plantea vender unas 23,000 cajas (48 latas) en el mercado
 

nacional y el resto dedicarlo a exportaci6n (15,400 cajas
 

a partir del 100 afio).
 

Los vol6menes de producci6n de jugos de frutas enteras,
 

("Single Strenght"), y concentrado congelado se destina
 

r~n a mercados distintos: los jugos no concentrados paa
 

el mercado nacional casi exclusivamentc, tanto para consu
 

mo directo como para la industria de bebidas gaseosas y
 
bebidas carbonatadas de frutas. Los jugos de frutas con
 
centradas congelados se dedicar~n, en principio en un 20%
 

Li 
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al mercado nacional y en un 8Q0..al itercado de exportaci6n
 
(como insumos a f9bricas de jugos de frutas de palses de
 

sarrollados).
 

Finalmente, los productos sera-procesados congelados en
 
trar~n a un mercado externo con una demanda insatisfecha
 
del orden de las 60,000 a 65,000 Tl/afio para los pr6ximos
 
10 aios con una tendencia a incrementarse cada vez mfs,
 

pues los costos de producci6n de las frutas en dichos pal
 
ses se incrementa anualmente, ocasionando que la materia
 
prima (las frutas) fuercen fucra del mercado a los semi
procesados congelados producidos localmente.
 

3.3 Vol(Imenes de venta a cada mercado.
 

Se estima que en el perfodo de estabilizaci6n de la plan
 
ta, con un procesamiento de 17,500 TM del total de produc
 
ci6n de cftricos, pifia y papaya programado para el grea
 
bajo estudio, se producir~n los siguientes voldmenes de
 

cada producto (en TM):
 

PRODUCTO 	 MERCADO MERCADO TOTAL

NACIONAL EXTERNO
 

1. 	Conserva do Pifla y 504 336 840
 
otras monores (23,100)" (15,400) (38,500)
 

2. 	,Jugo Concentrado Con 147 588 735
 

gelado 	 (13,475)** (53,900) (67,375)*A
 

3. Jugo Entcro de Citri 1,170 1,170
 
Cos (53,625)h - (53,625)*
 

4. 	Pifla y Otros Congola
 
dos. R~pido en Blo
ques 2,475 2,475
 

5. Pifla y Otros Congela
 
dos. RSpido Indivi
dual (IQF) - 5,980 5,980
 

T 0 T A L (TM) 1,821 9,379 11,200
 

Cifra en parfntesis: Cajas de 48 latas do I lb (450 g peso neto).
 
h* Cifra en par6ntesis: Cajas do 48 latas do 1/2 lb (224 g peso neto).
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3.4 Precios.
 

De acuerdo con los niveles de precios vigentes actualmen

te pira los productos analizados y considerando las carac
 

terlsticas tecnol6gicas que asegurargn una buena calidad
 

de los productos a elaborarse, se preve que los precios
 

promedio que se obtendr~n son los siguientes:
 

MERCADO MERCADO
 
NACIONAL EXTERNO
 

(US$/TMo
 
PRODUCTO UNIDAD (S./Caja) Caja)
 

- Conservas de fruta Caja 7,200/cala 18.00/caja 

- Jugos concentrados conga 

lados Caja 15,000/caja 52.50/caja 

- Jugo entero Caja 3,750/caJa 

- Frutas cong. r~pidamente 
individual (IQF) TM - 770/TM 

- Frutas cong. rhpldamente 
en bloques TM - 660/TM 

Adicionalmente, los ingresos estimados por CERTEX de las
 

exportaciones se estiman en un 18% del reintegro tributa
 

rio *fsico y 10% por descentralizaci6n lo que da un CER
 

TEX neto, despu6s de deducciones de aproximadamente 25.2%.
 

Igualmente, el precio del aceite esencial (promedio de na
 

ranja, toronja y lim6n) es de US$ 3.50/lb equivalente a
 

US$ 7.70/Kg, m5s un estimado de 26% de CERTEX.
 

Finalmente, se espera obtener S/. 10/Kg de desecho de
 

frutas para su uso como alimento de ganado.vacuno y porci
 

no. 

4. Tamaflo del Proyecto.
 

El tamafio del proyecto esti dado principalmente por el 

volumen de fruta fresca a procesar por dia y depende 

principalmente de factores de disponibilidad de materia 

Zi 
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prima (frutas frescas de buena calidad), de mercado y del
 

volunen de la inversi6n.
 

De acuerdo con el programa de producci6n de frutas en el
 

grea del proyecto, se dispondr~n de los siguientes voldme
 

nes anuale. de las principales frutas que se procesarh
 

(en TM/afio):
 

ARO PIRA CITRICOS PAPAYA TOTAL
 

1-3 - 

4 1,500. 2,000 4,000 7,500
 

5 3,000 2,500 5,000 10,500
 

6 5,500 3,500 5,000 14,000
 

7 6,000 4,000 5,000 15,000
 

8 6,000 4,500 5,000 15,500
 

9 6,000 5,500 5,000 16,500
 

10 6,000 6,500 5,000 17,500
 

Por lo tanto, a partir del 100 aflo, en que se estabiliza
 

la producci6n de la planta, el volumen de materia prima
 

(frutas frescas) que seran destinadas a procesamiento se
 

rg de 17,500 TM, que significa el 63% del volumen total
 

de frutas del proyecto y un 82% del volumen captado por
 

los Programas de Comercializaci6n y Agroindustrias (la di
 

ferencia se comercializa por los canales tradicionales).
 

Considerando este programa tentativo de implementaci6n,
 

se instalaria entonces la planta en el 30 a6o del Proyec

to para queinicie operaciones el 40 afio con una capacidad
 

de procesamiento de 4 TM/hora de fruta fresca.
 

En funci6n de los vol6menes que deberh procesar cada aflo
 

la planta trabajari al uiguiente ritmo de producci6n:
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Vol. Total Capac. Produc. % do
 
Proces. Proces. NO do Total Capac.
 

Aflo TH TM/dfa Turnos Potenc. Instal.
 

1-3 0 0 - - 

4 7,500 4 1 9,600 78 

5 10,500 4 1 1/4 9,600 88 

6 14,000 4 1 1/2 9,600 97 

7 15,000 4 2 9,600 78 

8 15,500 4 2 9,600 81 

9 16,500 4 2 9,600 86 

10 17,500 4 2 9,600 91
 

Esta planta tendrA la posibilidad de ir captando produc
 

ciones adicionales quo puedan obtenerso en la regi6n, pa
 

ra lo cual se adicionarfa un turno m~s de trabajo.
 

5. Localizaci6n.
 

Se plantea quo la localizaci6r. de la planta de procesa
 

miento de frutas sea la zona prioritaria de Aucayacu, de
 

bido a su ubic.-ci6n cent-al respecto al resto de zonas, a
 

la presencia de otras industrias de transformaci6n que se
 

plantean instalar, la disponibilidad -despu6s de Tingo Ma
 

ria- de las mejores condiciones de infrae.;tructura de ser
 
vicios dvl Area total del proyecto, la disponibilidad de
 

mano de obra, acceso y posibilidad de salida hacia los
 

mercados naciona]es de la costa y los puertos de evubarque
 

para exportaci6n (Callao).
 

Por otro lado, las zonas de principal producci6n de fru
 

tas son Tingo Maria, Aucayacu y Uchiza, aunque habrg pro
 

ducci6n en todas las zonas del proyecto.
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6. Aspectos Tecnicos del Proyecto.
 

6.1 Proceso, flujos, caracteristicas y rendimientos.
 

En el Cuadro P-7 NO I se presenta el flujo del proceso de
 
transfornaci6n y conservaci6n de las frutas que ser5n in
 
dustrializadas en las plantas: pifia, cftricos (naranjas,
 
toronjas, mendarina, limones), papaya y otras frutas meno
 
res (maracuya, mango, etc.). Debe sefalarse que este flu
 
jo se propone a nivel do anSlisis del presente perfil y
 
estg sujeto a ajustes a la luz de la informaci6n que se
 
obtenga en el estudio posterior do factibilidad.
 

Se aprecia que se tendran 2 lfneas principales de trata
 
miento para la fruta: cQnservaci6n mediante adici6n de
 
preservantes y enlatado, elaborando tanto jugos (enteros
 
y concentrados congelados), como trozos y rodajas en jugo
 
de almrbar; y conservaci6n mediarnte congelado r~pido 
 en
 
bloques e individualmente (IQF), procesos modernos que
 
al no tenor adici6n de preservantes y dadas las caracte
 
rfsticas de congelamiento profundo a temperaturas muy ba
 
jas (-350 C) permite preservar on la fruta todas las carac
 
teristicas ffsicas y organol6pticas de la fruta fresca.
 

En funci6n de los rendimierntos t(cnicos esperados y consi
 
derando un balance tentativo de la producci6n total para
 
satisfacer los mercados actualmento detectados, so plan
 
tean los siguientes Indices de producci6n y productividad
 
del total de materia prima procesada:
 

-
Una merma de 3% por fruta de mala calidad inmadura so
 
bremadura en la clasificaci6n inicial.
 

-
Una merma de 10% por c5scaras y 22% por semillas, corte
 
zas, etc. (en promedio de todos los tipos de frutas) en
 
pelado, descorazonado y despepitado. De esta merma 2%
 
de c~scaras de cftricos ee produce posteriormente, al
 
extraer el jugo de estas frutas.
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CUADRO P-7 N* I 

FLUJO DEL PROCESO DE TRANSFORMACION Y CONGELADO DE FRUTAS 

RENDIMIENTOS TECNICOS ESPERADOS. 

100% RECEPCION Y PESAJE Mono
Cltricol 

Popoyo
 

3 / Sub-Productos Jr/ 

,ruto mob colldod S_EL IOo 

I 97% 1LAVADO Y CLASFIC," N 

PELADO-DESCORAZAOO DE P119A 
Sub-Prodctos 97% PELADO-DESPEPITADO MANGO 

d'c/CORTADO CITRICOS (M ITADES)
 
22 % Ppa PELADU DESPEPITADO PAPAYA
 
8% Casoeo , d/0o-

I Recupeoclon 

66 % ISELECCIONYCLASIFIC Idejugo I %l 

Lie Cmwo t 15%)' Linto Conoaoa15O%)
I,155% 34.5%MANOPAAYIJUPRMJug ODo."0 )PN4....


I M NPA EX RI IDO, ODCIG1 IMTADOOROOA-
C ITR I O
 S0iA, MANGO. YA 

2.5%C ICAudeS €t s 

ug,2%1 DANDEJAS ALIMENTAIONICFILTRADO[L m 0 DO DE CONGELADOR 
I DE PLACAS. 

S% RACCIO4% 6C% 15% 34% 
"EME, -SENC3A CNGE1ADOR-MONIZAC 1ONGELADORA-

IDCTRACCINA-AIO~OA.6RCE0~. oTs. oo ewo s piooC,,,,t,. .
ESENOa I
IcEA IT, 


CTRICOS N4,NP- GCARAC-IY JUGOS PA, 3O0 C _350 C 

14% 
6% 15%
 

- °
 
4% 

ADIC N
S ADICION ADICOON i
Ic AS CN
IPRESERVANTE VANTES PRESERVANTESI GAEO
 

5%4% 6% 15% 34%/ 

SRVADE PINAN ENTO0 G EPACDO PARA 4 PARA 
ANGO PAPAYA CONCENTRAIO ICIAS,NAY A . EXPRTION OA
 

IY~ ~~ M MAG~r XO 

0.2% _ 5%% (t° o4bte) 4% DoC 6% (townio 49%o49 
IENTOYOESPAa4O
l
MNAETO DESPACHO 

r DESPACH 0 ALMACENAMIENTO Y C ,o 
CESENCIAL 

35.8 % 
ALMACENAMIENo DOES-I 
P4CHO SUB-PROcTXI
 
CASCARAS, DESECHOS. 
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- Del 66% restante de frutas peladas, despepitadas y des
 
corazonadas, se obtendr~n los siguientes rendimientos
 

t6cnicos promedio: un 16% se dedicargn a la linea de
 
conservas y un 50% a la linea de congelado. Del 16% de
 
dicado para conservas, 10% ir6 a producci6n de jugos y
 
6% para conservas. En la fruta destinada a conservas 

se produce una merma de 1% por selecci6n, por lo que se
 
tendrg un 5% de la materia prima como fruta en conserva.
 
IgualmenLe, el 10% destinado a jugo sufre una adici6n
 

de 2% de jugo recuperado dc los procesos de pelado ini
 
cial) y cortado en la iUnea de congelado, y una merma
 

de 2% por exprimido, filtrado y cscaras de ctricos,
 
compensindose ambas. El 10% resultante destinado a ju 
gos se plantea distribuir en un 4% para producci6n de 
concentrado congelado y 6% para producci6n de jugos en 
teros ("Single Strenght"). 

- Los rendimientos t6cnicos promedio para el caso del pro
 
ceso de congelaci6n son: el 50% de materia prima en
 

forma de fruta pelada, duscortezada y despepitada pasa
 
a la linea de congelado instantineo. De este, se plan
 
tea destinar un 15.3% a congelado ripido en bloqucs y
 
un 34% a congelado riplido individual, debido a un so
 
breprecio recibido por este 6itimo producto. En ambos
 

se produce una merma de 0.5% por cortado (jugo) y, even
 
tualmente, se tendrS un 15 y 34% de la materia prima
 
como productos terminados, respectivamente.
 

- De los subproductos frutas de mala calidad,(gajos, c s
 

caras, semillas, etc.), se extrae en promedio un 0.2%
 
de aceite esencial de c1tricos (asumiendo un procesa
 
miento de 6,500 TM/afio de estas frutas y un 35% de resi
 
duos de frutas para la alimentaci6n animal).
 

Para efectos del analisis del prcsente perfil, se ha esta
 
blecido un programa de producci6n individual por tipos
 
de frutas procesadas, en funci6n de la especializaci6n
 
en el proceso de cada una (para atender los mejores merca
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dos detectados). El resultado se resume en los rendimien
 
tos t6cnicos de la materia prima de la planta por tipo de
 
fruta, que se presenta a continuaci6n:
 

(En % de la Hateria Prima)
 

TIPO FRUTA EN CONSERVA 0 EN JUGO FRUTA CONGELADA
 

Concentra RAPIDAMENTE
DE 
 Conser Jugos do Conge- En Individual Aceite Sub-

FRUTA vas Enteros lado Bloque (IQF) Esencial Productos
 

Citricos 0 7 18 5 34 0.5-0.8 35.2-35.5 

Pifla 14 3 0 15 32 0 36 
Papaya 0 2 0 25 37 0 36 

TOTAL 5.0 4.0 6.0 15.0 34.0 .2 35.8 
(PROMEDIO) 

Con esta distribuci6n de la producci6n y rendimiento tec
 

nico se optimizarlan los ingresos del proyecto.
 

6.2 Maquinaria y Equipos necesarios.
 

La maquinaria y equipo necesarios para la instalaci6n de
 
una planta de transformaci6n y congelado de frutas es la
 

siguiente:
 

a) Mauinaria de Producci6n.
 

- Balanza de pesado 20 TM (camiones).
 

- Fajas transportadoras para descarga y colocaci6n de
 

frutas a la l~nea de procesamiento.
 

- Elevador de cangilones.
 

- Mesa de selecci6n de productos, con faja transporta
 

dora.
 

- Lavadora de frutas tipo ducha.
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- Mesa de clasificaci6n de fruta, tolva de desechos.
 
- Mtquina peladora y descorazonadora de piflas.
 
- M~quina cortadora de citricos.
 

- M~quina para pelado y desxepitado dc mango y papaya,
 
con fajas transportadoras.
 

- MSquinas cortadoras de pitia, en trozos y rodajas.
 
- Metis cortadoras de mango y papaya en trozos o roda
 

jas y cubos (DICER).
 

- Miquina exprimidora de citricos.
 

- M~quina extractora do jugos de pifia, mango y papaya.
 
- Mfquina para filtrado y horiogenizaci6n de jugos.
 
- M~quina concentradora de jugos de citricos.
 
- Linea de envasado de pifia, mango, papaya en conserva
 

y jugos enteros.*
 
- Linea de envasado dc concentrados congelados.
 
- Tanque para producci6n almlbar.
 

- Tanques par-a almacenamionto y recuperaci6n de jugo.
 
- Tanque para almacenamiento de jugos concentrados.
 
- Bandejas para congelaJo r~pido.
 

- Tanque para glaseado.
 
-
Mesas de empaque y embalaje de productos congelados.
 
- Carritos para transporte a c6maras.
 

b) Equipo para Congelado/Refrigeraci6n.
 

- Compresoras.
 

- Condensadores evaporativos.
 

- Enfriadores de descarga.
 

- Congelador de placas (armario) para IQF.
 
- Equipamiento aislante para c1maras de congelado y re
 

frigeraci6n.
 
- Evaporadores de aire forzado.
 

- Separadores centrales de liquido.
 
- Bombas de amonfaco.
 

- Equipo auxiliar, registros, man6metros.
 
- Tuberfa de acero inoxidable.
 

- Cilindros para carga de amonfaco.
 

43)
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c) Equipos Varios.
 

- Extractor de aceite esencial.
 

- Caldero para producci6n vapor y agua caliente.
 

d) Equipo Auxiliar.
 

- Grupos electr6genos de 250 kW.
 
- Equipo de purificaci6n de agua.
 

- Equipo de laboratorio para anglisis de calidad, az6
 
cares, s6lidos solubles totales, etc.
 

- Equipo de oficina.
 

- Un montacargas de 5 TM.
 
- Vehiculos: camiones congeladores (-18 0C) para el
 

transporte de los productos terminados al puerto de
 
embarque (Callao) camiones para el establecimiento
 
de materia prima a la planta y vehiculos para la ge
 
rencia y compras varias.
 

Todo el equipe de procesamiento de frutas que tenga
 
contacto con estas una vez cortadas deberg ser de ace
 
ro inoxidable. Considerando la disponibilidad de e
 
quipo existente, las fajas transportadoras, mesas de
 
trabajo, tanques. y equipo auxiliar serlan de fabrica
 
ci6n nacional; la maquinaria para procesado en sl de
 
la fruta deberi ser necesariamente de origen externo,
 
pudiendo ser de los EE.UU., 11olanda, Suecia y Alema
 
nia Federal, en principio. El equipo de congelaci6n
 
puede ser de origen Brasilero, Norteamericano, de Ho
 
landa, Alemania Federal o Suecia. En funci6n de 1o
 
requerido y considerando maquinaria de EE.UU. y Bra
 
sil, serg necesario un desembolso de US$ i'230,000 pa
 
ra maquinaria y equipo importado.
 

6.3 Producci6n y Requerimientos.
 

En un aflo tipico de producci6n, a los niveles planteados
 
por el presente perfil, 
se requerir~n los siguientes re
 

.
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cursos ffsicos y humanos.
 

6.3.1 Materia Prima.
 

Se sefialan en el punto 4-Tamafio de Planta para la
 
f~brica programada a instalarse. En total ee requerirgn
 
17,500 TM de frutas para la planta a partir de el 100 afto
 
del Proyecto.
 

6.3.2 fiano de Obra.
 

En el Cuadro P-7 NO 2 se presenta el requerimiento
 
de mano de obra directa e indirecta para la operaci6n de
 
la planta de 17,500 TM en Aucayacu a partir del 40 aho de
 
operaciones, a un turno y a 2 turnos. Cuando opere a dos
 
turnos serdn necesarios 36 obreros calificados y 94 no ca
 
lificados para las operaciones de producci6n y 6 califica
 
dos y 9 no calificados para servicios a producci6n; igual
 
mente, se requerirgn 8 personas calificadas y 2 no califi
 
cadas como personal indirecto de producci6n y 19 califica
 
das y 11 no calificadas para personal de administraci6n y
 
para la gerencia dcl proyecto. El total de puestos de
 
trabajo alcanza a 203 de los cuales 77 son calificados (a
 
dos turnos): trabajando a un turno, !as cifras correspon
 
dientes son 121 total y 49 calificados.
 

6.3.3 Materiales, insumos, energla y agua.
 

Ademas de la materia prima (frutas frescas) ser6
 
necesario contar con los siguientes materiales e insumos:
 

- Preservantes, pectinas.
 

- Az6car, vitaminas, Scido cftrico, 9cido asc6rbico.
 
- Latas de hojalata de diversas medidas para la fruta y
 

jugos en conserva. Precio promedio caja de 48 latas va
 
clas: US$ 7.20 c/u (latas de I lb) y US$ 12.00 (latas
 

de 1/2 lb)
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I. C.otadorsI J. 

radejas*...car. 


17. LL..so bonalej, I S . ' 
IS1. AIlsoeot. a Cos.~o. plot&$ - a 
11. Cwq.I41e 0 Iboq.S I I 
30. Claobdo I* I 
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- Cajas de carton para envasado de latas.
 
- Reactorcs y productos quimicos para el laboratorio.
 
- Bolsas de polietileno para envasado de los productos
 

coagelados.
 

- Envases de cart6n para empacado de bloques congelados
 
envueltos en las bolsas de polietileno.
 

- Etiquetas para etiquetado de latas de conservas.
 

- Reactivos para extracci6n de aceites esenciales.
 
- Parihuelas de madera para movimiento de productos termi
 

nados.
 

- Combustibles para vehiculos, grupos electr6genos y cal

dero.
 
- Productos antifungales para la limpieza de lamaquinaria
 

y equipo de producci6n.
 

En cuanto a los requerimientos de energia y agua, serS ne 
cesario utilizar el 90% de la capacidad instalada de los 
grupos electro'genos necesarios (unos 600 kW/hora) para el 
funcionamiento da fajas transportadoras, motores, bombas, 

m~quinas procesadoras, el equipo de congelaci6n, etc.; el 
requerimiento de agua se circunscribe al tanque de "Gla 

seado '! /, a la limpieza de maquinaria y equipo (diaria) y 
al uso del personal. Considerando estos usos se requeri 

rg unos 30 m3 de agua por d~a de trabajo.
 

7. Inversiones.
 

En el Cuadro P-7 NO 3, se presenta el requerimiento total
 
de inversiones del proyecto, asi como su programaci6n en
 

el tiempo.
 

1/Glaseado: Inmersi6n del bloque de producto congelado 
con su bandeja en un tanque de agua a temperatura am
biente para separar el bloquc de la bandeja y para que 
se forme alrededor de este bloque (ccngelado a -350C) 
una pellcula de hielo delgada que lo impermeabiliza y
per-mite 3u manipuleo hasta su envasado en bolsas de pa 
lietileno. 
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La inverni6n total en la planta de procesamiento de fru
 

tas asciende a 771.9 millones de soles, de los cuales
 

670.9 millones de soles corresponden a activo fijo, 21.0
 

millones a activo intangible y 80 milloites a capital de
 
trabajo. Del total de activo fijo los mayores rubros son
 

maquinaria y equipo de producci6n y la compra de camiones
 

con c5mara de congelaci6n para el transporte de los pro
 

ductos congelados de la planta al puerto de umbarquc (Ca
 

llao). Se requiere US$ 1.2 millones en moneda extranjera.
 

El primer afio (afio 3) se requerir5 un desembolso de 476.1 
millones para la adquisici6n del terreno y su habilita 
ci6n las obras civiles y construcciones necesarias y la. 

compra de la maquinaria y equipo de producci6n, de servi 

cios a producci6n y equipos auxiliares; ademds, se desem
bolsargn 18.5 millones por estudios (12 millones el aflo 
anterior por el Estudio de Factibilidad). El 40 afio, al 
implementarse la plants, se adquirirgn los vehiculos y se 
necesitar6 el capital de trabajo, que asciende a 80 millo
 
nes.
 

. Inp.esos y Costos.
 

En el Cuadro P-7 NO 4, se presenta el presupuesto tipico
 
de ingresos y costos anuales para un aflo a plena produc
 
ci6n del Proyecto (100 aflo, 17,500 TM de frutas procesa
 

das).
 

Los ingresos totales ascienden a 4,754 millones de soles,
 
de los cuales 4,122.2 corresponden a exportaci6n (US$
 

9.23 millones en total m~s el CERTEX correspondiente) y
 
569.5 millones a ventas en el mercado nacional.
 

El principal egreso del proyecto es el costo de la mate
 
ria prima, considerando los costos y precios actuales pa
 
ra frutas frescas en la regi6n, m5s el costo de transpor
 
te a las plantas, se estima un egreso de S/. 80 para papa
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ya, 45/Kg para piflas, S/. 60/Kg para ctricos y otras fru
 
tas. En funci6n de estos valores, el egreso por materia
 
prima en la planta de Aucayacu serg de 1,060 millones. 0
 
tro costo importante son las latas de hojalata, cajas de
 
cart6n, y envases para la fruta congelada, que asciende
 

a S/. 668.7 millones.
 

El total de egresos de producci6n asciende a 2,144.0 mi
 

Ilones, los costos de administraci6n a 222.2 millones y
 
los gastos de ventas y exportaci6n a 246.1 millones inclu
 
yendo comisi6n de agentes y representantes per 147.7 mi
 
llones. El total de egresos alcanza a 2,612.4 millones.
 

Considerando los ingresos programados, el proyocto tendrS
 
un margen bruto de utilidad de 2,142.0 millones, siendo
 
este margen antes de costos financieros, y equivale a un
 
45% de las ventas, suma bastante elevada.
 

9. Rentabilidad del Proyceto.
 

Comparando el margen bruto del proyecto, antes de costos
 
financieros, la rentabilidad del proyecto medida en fun
 
ci6n de la utilie.ad neta respect- a la inversi6n total en
 
un afic tipico de operacioner, asciende a 277.5%. El Indi
 
ce obtenido p~rmite concluir que, a nivel del presente
 
perfil, la alternativa de inversi6n en una planta de
 
transformaci6n y congelado de frutas es sumamente atracti
 
va, factible tecnica y econ6micatnente y presenta excelen
 
tes posibilidades para darle mayor valor agregado a la
 
producci6n de frutas derivadas del I'!an Global de Desarro
 
lo Rural del Alto Huallaga.
 

http:utilie.ad
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ANEXO NO 8
 

PERFIL DEL PROYECTO
 

PLANTA DE PRODUCCION DE LECHE EN POLVO
 

1. Nombre del Proyecto.
 

Establecimiento de una Planta de Producci6n de Leche en
 

Polvo Entera (L.P.E.).
 

2. Unidad Ejecutora.
 

Se plantea que los siguientes Organismos podrian ser res
 

ponsablcs de la promoci6n y ejecuci6n del presente pro
 

yecto:
 

- Central de Cooperativas Agrarias Huallaga Central Ltda.
 

NO 251.
 

- Asociaci6n de Criadores de Ganado Vacuno de Leche.
 

- Proyecto Colonizaci6n Tingo Maria - Czmpanilla.
 

- Sector Privado (Inversionistas particulares)
 

3. Mercados.
 

3.1 Productos por elaborar.
 

El Proyecto contempla la elaboraci6n de un solo producto:
 

Leche en Polvo Entera. Este producto serg presentado en
 

dos formas diferentes: bolsas de 25 Kg y bolsas de I Kg.
 

La leche en polvo a producirse tendrg un contenido de 97
 

por ciento de s6lidos totales (d& los cudles 25% corres
 

ponden a grasa) y 3% de humedad.
 

Como consecuencia del proceso, se obtiene un subproducto:
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Crema de Leche con 35% de tenor graso: al oual podri a
 
bastecer como materia prima adicional a la leche fresca
 
en la planta de producci6n a quesos y mantequilla.
 

3.2 Princilpales mercados.
 

Volimenes demangAdos.- E1 producto leche an polvo entera 
se destinarS principalmente al mercado nacional, especifi 
camente al mercado industrial y al mercado de consumo ma 
sivo (dividido en instituciones y familiar). 

Las proyacciones para el mercado industrial se han reali 
zado tomando come base las importaciones anuales de le 
che en polvo entera, mientras que el requerimiento del 

mercado de consumo masivo ha sido detectado en funci6n al 
deficit del consumo per cApita existente en el pals para 
productos lctoos. Se ha detectado una demanda indus 
trial nacional de leche en polvo entera de 750 TM para 

1981, con crecimiento promedio anual de 7% hasta 1990, 
llegando en dicho afio a 1,251 TM. En el mercado de consu 

mo masivo se ha estimado un d6ficit de aproximadamente 

1'287,120 TM/afio. 

La leche en polvo entera destinada a las industrias ali
mentarias es mayor'mente empleada en la industria chocola
tera, helados, pasteles y en otros alimentos. En el caso
 
de las bolsas de I Kg, con destino a mercados institucio
 
nales o consumo masivo, la leche en polvo entera es usa 
da principalmente para ser reccnstituida y luego ser con 
sumida como leche fluida. 

En el PerG, s6lo existe una planta productora de leche en
 

tera en polvo (PERULAC S.A.), y una entidad envasadord de
 

leche en polvo importada: ENCI; ambas destinan Bus pr9
 
duotos al mercado de consumo maoivo. U1 programa de pro
 
ducci6n que se plantea para la planta de leche cncera en
 

polvo analizada, comprende elaborar leche para consumo
 

)J/l 
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industrial; este tipo de producci6n de leche no efec
es 

tuada actualmente en el pals, siendo toda la demanda abas
 
tecida por importaci6n.
 

3.3 Vol6meneG de venta.
 

Se estima que el producto elaborado por el proyecto se
 
destinarg Integramente al mercado nacional, distribuygn
 
dose un 50% de la producci6n de leche en polvo entera al
 
mercado industrial, y el 50% restante al mercado institu
 
cional (fuerzas armadas, hospitales, centros educativos,
 
etc.), y de consumo masivo.
 

En funci6n de los voldmenes de materia prima disponible
 
para la planta, los volmenes de venta de leche en polvo
 
(correspondientes a la producci6n anual) serlan los si
 

guientes:
 

Aho TM Aflo TM
 

1 0 6 1,085 
2 6 7 1,625 
3 -270 8 2,170 

4 540 9 2,170 
5 810 10 2,170 

La capacidad de prod' ci6n de la planta serg de 1,085 TH
 
inicialmente y luego de 2,170 TM/afio, destinindose de a
 
cuerdo a la anterior proporci6n 50% TM a cada mercado.
 
Esta producci6n permnitirg captar el 72% de la demanda in
 
dustrial actual (con producci6n de 1,085 TM/afio) y el 87%
 
de la demanda industrial de 1990 luego de la ampliaci6n 
del 70 aflo.
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3.4 F-1-2cios.
 

Los precios a los cuales se comercializarg la leche ente
 
ra s- halla en funci6n del precio del p-oducto importado,
 
por un lado, v por el precio de los productos competiti
 
vos, por cl otro (lethe evaporada, pasteurizada, etc.).
 
El comportamiento de los precios para la leche entera en
 
polvo en el mercado internacional ha sido invariable du
 
rante los Oltimos atos, como se muestra a continuaci6n:
 

APO PRECIO USS/TM)
 

1971 868.02
 

1972 816.52
 

1973 708.10
 

1974 1,731.77
 

1975 1,516.20
 

1976 1,214.02
 

1977 1,313.70
 

1978 1,204.84
 
1979 1,515.16
 

1980 2,150.50
 

En base a la evaluaci6n de estos precios, se estima que
 
el producto elaborado por el proyecto serh vendido a los
 

siguientes precios, de acuerdo al mercado al que se desti
 
ne: 

- Para las bolsas de 25 Kg: S/. 40,000/bolsa. 

- Para las bolsas de I Kg: S/. 1,600/bolsa. 

Para el precio de la crema se ha considerado un estimado
 

de S/. 250,000/T.
 

4. Tamatlo.
 

Tomando en consideraci6n el programa de desarrollo ganade
 

ro en la zona y por consiguiente, la disponibilidad de
 

jjJ
 

http:2,150.50
http:1,515.16
http:1,204.84
http:1,313.70
http:1,214.02
http:1,516.20
http:1,731.77
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materia prima (leche) que requiere el proyecto, so ha ele 

gido como tamafio inicial la instalaci6n el afio del proyec 

to de una planta con una capacidad inicial de procesamien 

to de 1,500 It/hora; esta planta trabajarl inicialmente 

a I turno y luego a 2 turnos el afio 5 y 6. 

La capacidad de producci6n de la planta so muestra a con
 

tinuaci6n:
 

- Cantidad do leche freaca entera 12% S.T. (Kg/hr): 1,500
 

- Cantidad de L.P.E. 97% S.T. 3% humedad (Kg/hr): 185
 

- Cantidad de leche entera 12% S.T. (TM/afto): 6,300
 

- Cantidad de L.P.E. 97% S.T. 3% humedad (TM/aflo): 780
 

En el afto 6 so deberS ampliar la f~brica para que pueda,
 

a partir de 7'afio, procesar 3,000 Kg/hr de leche fresca,
 

es decir, 24,000 lt/dfa a un turno. Esta capacidad permi
 

tir5, a partir del 80 afio procesar un total do 48,000 li
 

tros diarios que serlan la producci6n de leche destinada
 

a producci6n de leche on polvo. La disponibilidad de ma
 

teria prima en el area del proyecto es de 55,000 It/dia 

(aproximadamente 20,000 '1'/afio); los requerimientos de la
 

planta son de 17,500 II/afio, lo qua permite una captaci6n
 

del 87.5% de la proc!icci6n lechera. Se espera qua la ins
 

talaci6n de la planta do leche on polvo sirva como incen

tivo para incrementar a6n mcs la producci6n lechera on la
 

medida en quo se tiene un mercado seguro para dicho pro 

ducto. El saldo de leche se distribuyu entre el mercado
 

local de leche fresca y la planta de quesos y mantequilla,
 

que se plantea instalar nontigua a la planta do leche en
 

polvo.
 

So plantea la alternativa de una planta quo procese 1,500
 

it/hr iniciales y 3,000 it/hr posteriormente qua trabaje
 

a 2 turnos, porque requiere de una inversi6n inicial me
 

nor y se halla acorde a las disponibilidades de materia
 

prima de la regi6n.
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5. Localizaci6n.
 

La localizaci6n de la planta de leche en polvo entera se
 
plantea que sea en Aucayacu, tomando en consideraci6n los
 

siguientes factores:
 

- Los 500 m6dulos del programa de producci6n ganadera es
 
targn ubicados en la Zona 1 (Aucayacu), 2 (Tingo Maria)
 
y 3 (Uchiza), por lo que la zona prioritaria es el cen
 
tro geogr~fico de la producci6n de leche proyectada.
 

- La Unidad Ejecutora m~s aparente, la Central de Coopera
 

tivas Agrarias Huallaga Ce-ntral, estg ubicada en Aucaya
 

cu y posee terrenos aparcntc6 para la instalaci6n de la
 
planta.
 

- Aucayacu es la zona aparente, por su ubicaci6n estratA
 

gica en el Proyecto de Colonizaci6n del Alto Huallaga,
 
permitiendo una disminuci6n de los costos de transporte
 
de la materia prima.
 

6. Aspectos T6cnicos del Proyecto.
 

6.1 Procesos, flujos, caracteristicas, rendimientos t~cnicos.
 

El proceso de producci6n a utilizarse es el mntodo de ato
 

mizaci6n, que consiste en pulverizar muy finamente la le
 
che hasta que forme una niebla en el interior de una vas
 
ta c~mara barrida por una corriente de aire caliente. El
 
proceso propiamente dicho consta de las siguientes fases:
 
Recepci6n, Evaporaci6n y Secado, como se muestra en el
 

° 
Cuadro P-8 N 1.
 

Descrip'i6n del proceso: Despues de una selecci6n (aci
 
dez inferior a 200C), depuraci6n centrlfuga y normaliza
 
ci6n, la leche es pasteurizada a 720C x 15 segundos H. T.
 
S. T., con el objeto de destruir la mayor parte de g'rme
 

nes.
 

/44l/ 
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CUADRO P-8 N' I
 

FLUJO DEL PROCESO DE ELABORACIOI DE LECHE
 

EN POLVO ENTERA.
 

RECEPCION DE LECHE 

PESAOO Y FILTRADO 

I I 

Y GORMALIZACION 

TANOUES DE 

: ALMACIENAM IICN TO
 

TRATAMIENTO TERM ICO 

S EVAPORACION:] 

CO NCENTRAOO I 

HOMOGENIZADO 

S ECADO l
 

VIBROFLUIDIZADf 

ENVAS AO0
 

FcoMEIRCIALI ZACION I 
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Esta operaci6n libera, a partir de -ci prote~nas, deriva
 
dos sulfh~drilo que son antioxidantes y protegen la grasa
 
del polvo durante el mercadeo. Esta leche es seguidamen
 
te concentrada hasta un 25-30% de extracto subtotal.
 

La pre-evaporaci6n produce una economla de energia en la
 
deshidrataci6n al reducir el volumen. Por 6itimo, la le
 
che concentrada es dirigida al secador, lo obtenido es vi
 
brofluidizado y empacado para su comercializaci6n.
 

Este proceso de producci6n ha sido escogido tomando en
 
consideraci6n la tecnologia estandar existente a nivel
 
mundial; corresponde a una tecnologia moderna, simple y
 
prctica.que no requiere personal altamente especializado.
 

6.2 Maguinaria y equipamiento.
 

La mayoria de los equipos considerados forman parte inte
 
gral de una planta completa ("Llave en mano"). A conti
 
nuaci6n se presenta un listado de la maquinaria y equipo,
 
de producci6n neccsario para la planta deshidratadora de
 
leche con una capacidad de 1,500 lt/hora.
 

a) Maquinaria y equipo de producci6n.
 

- Tanque thermo.
 

- Bomba de alimentaci6n y recuperadores de calor.
 

- Tanque balanceador.
 

- Recuperadores de calor (tubular de mdltiple paso).
 

- Pasteurizador de placas.
 

- Tubo retenedor (tubular de m~ltiple paso).
 

- Evaporador 10 efecto.
 
- Bomba extracci6n 10 efecto (Motor 4 HP).
 

- Evaporador 20 efecto.
 

- Separador cicl6nico 20 ofecto.
 
- Bomba extracci6n 20 efecto (Motor 4 HP).
 

- Tanque pulm6n de concentrado.
 

- Bomba alimentaci6n "finisher".
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- "Finisher" (Acabado).
 

- Bomba extracci6n "Finisher". 

- Tanques de concentrado. 
- Bomba alimentaci6n c~mara spray. 

- C~mara spray. 

- Vibrofluidizador. 

- Balanza. 

- Envasadora. 

- Termocompresor. 

- Condensador. 

- Tanque de condensado. 

- Bomba descarga condensado (Motor 3 HP). 

- Eyector 10 etapd. 

- V51vula descarga condensado. 

- Eyector 20 etapa. 

- Condensador 20 etapa. 

- V5ivula descarga condensado. 

- Eyector 30 etapa. 

- Condensador de mezcla. 

- Separador cicl6nico.
 

- Ventilador aspiraci6n, aire, impulsi6n.
 

- Enfriador de aire.
 

- Ca'orifero.
 

Toda esta maquinaria de producci6n para una capacidad de
 

1,500 Kg/hora de leche fresca tiene un costo aproximado
 

de US$ 450,000 precio OB en puerto de embarque, conside
 

rando uria planta de procedencia Argentina (rHeitar Apara 

tos). Otras fuentes de abastecimiento de la maquinaria 
pueden ser: Brasil, EL.UU., Dinamarca, Alemania Federal.
 

En el afio 6 se ampliarg la capacidad a 3,000 Kg/hr de pro
 

cesamiento dc leche adicionando una i1nea 6imilar a la
 

arriba descrita; la inversi'n adicional estimada para es
 

ta nueva linea serS de US$ 400,000, pues varios tanques y
 

el equipo de envasado serS el mismo, no necesit~ndose com
 

prar adicional.
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b) Equipo3 auxiliares.
 

Se requiere adems de la maquinaria de producci6n an
 
tes Jescritd, de los sigJientes equipos auxiliares:
 

- Linea de Recibo, que consta de: Transportador de poron 

gos, tanque balanza, lavadero de porongos, bomba centri 
fuga y clorificadora. 

- Linea de Agua: Bomba de pozo profundo, ablandador de
 
agua y tanque regeneraci6n ablandador.
 

- Lfnea de Vapor: Caldero, ventilador de aire, bomba de 
agua, tanque de agua alimentacion caldera, cicl6n purga 
de fondo de caldera, distribuidor de vapor servicios, 
distribuidor de vapor a lfnea recibo y distribuidor de 
vapor a lfnea evaporaci~n y secado.
 

- Linea de Combustible: Tanque de combustible, bomba a 
engranajes, tanque diario de combustible a caldera, bom 
ba de combustible, calentador de combustible y tanque 
diario combustible, calentador de aire para cfimara de 

secado. 

- Linea ieRefrigeraci6n: Compresores, separadores de
 

aceite, condensador evaporativo, bomba, recibidor de i'
 
quidos, banco de hielo, separador de lfquido b~sico de
 
hielo, enfriador-de cimara frigorffica y separador de
 
liquido c.mara frigorffica.
 

- Camiones de cisterna, para el acopio de la leche, con
 
una capacidad de 10,000 lt cada uno.
 

6.3 Producci6n y requerimientos.
 

Para la producci6n de leche en polvo entera, se precisan
 
de los siguientes requerimientos:
 

,4e
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6.3.1 Hateria prima.
 

La materia prima requerida por el proyecto de a 
cuerdo con los volimenes de producci6n programados son los 

siguientes: 

Aflo TM 

1 0
 

2 0 
3 2,190
 

4 4,380
 

5 6,570
 

6 8,760
 

7 13,140
 

8 17,520
 

9 17,520
 

10 17,520
 

El precio de compra estinado es de S/. 160/lt en promedio
 
dependiendo de la distancia de la zona de producci6n a la
 

planta.
 

6.3.2 Nano de obra.
 

En el Cuadro ?-8 140 2 se presenta el requerimiento 

de mano de obra directa e indirecta para la planta a una 

capacidad dc 1,500 It/hora y 3,000 It/hora. La mano de 

obra directa es de 8 obreros calificados, y 10 no califi
 
cados por turno, inicialmente (1,500 it de capacidad). 

La mano de obra indirecta estS formada por 25 personas, 

tanto en profesionales y tIcnicos como en oficinistas y 

obreros. Este rcqucrimiento cr,,ce cuando se duplica la 

producci6n de la planta y al aumentar otro tur';o de trab. 
jo alcanzando a 61 personas (32 calificadas y 29 no cali 

ficadas) el afio 60 con una capacidad de 1,500 It/hora, y 
a 99 personas (48 calificadas y 51 no calificadas), a partir 
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CUADRO P-8 N2 2
 

REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA DEL PROYECTO A 1,500 Lts/Hora y
 
3,000 Lts/Hora DE CAPACIDAD DE PLANTA.
 

CAPACIDAD 1500 Lt/hora CAPACIDAD 3000 Lt/hora
 
No No
 

C 0 N C E P T 0 Callficada Callficada Calificada Calificada
 

I. KANO DE OBRA DIRECTA (Par Turno) 

Tratamlento 2 2 3 4 
Evaporacl6n 1 1 2 2" 
Secado 1 2 2 4 
Embolsado 2 2 3 4 
Serviclos Auxillares 2 3 3 6 

Sub-Total Directa (1 turno) 8 10 13 20
 
Sub-Total Directa (2 Turnos) 16 20 26 40
 

II.MANO DE OBRA INDIRECTA (Total)
 

Gerente General I - I -. 
Gerencla Producc16n 1 - 1 -
Contabilidad 2 - 4 
Supervis(6n 1 2 
Secretarla 1 - 2 -
Jefe de Planta I - I -
Laboratorista 2 - 2 
Recepci6n 2 2 2 2 
Porterfa y Control - 2 - 2 
Almacenamiento 1 2 1 2 
Jefe Central de Calidad I - 1 -
Choferes 3 3 5 5 

Sub-Total Indirecta 16 9 22 11
 

TOTAL (A UN TURNO ) 24 19 35 31 
TOTAL (A DOS TURNOS) 32 29 48 51 

j .. 
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del 80 afio, a plena capacidad (3,000 it/hora, 48,000 lt/
 
d~a).
 

6.3.3 Materialos, insumos, onergia y agua.
 

El proceso productivo de leche entera en polvo y
 

de crema requiere los siguientes insumos principales:
 

- Energia, se requieren alrededor de 30,000 kW/afto, consi
 

derando un consumo promedio de 200 kW/hora; este consu
 

mo se duplica (400 kW/hora) a partir del aflo 7 con la
 

ampliaci6n de la planta.
 

- Petr6leo Industrial, a emplearse como combustible. Se
 

considera un requerimiento do petr6leo de 50-65 Kg/hora
 

hasta el 6' aio; con la ampliaci6n dt la capacidad de
 

planta se requerirgn aproximadamente 90-105 Kg/hora de
 

petr6leo y 300-380 Kg!hora de vapor.
 

- Agua, tanto para consumo humano como para diversoB usos
 

industriales (calderas, enfriamiento, limpieza, etc.).
 

Se requieren aproximadamente 50 gl/minuto (1,500 lt/ho

ra) y 80 gl/minuto (a 3,000 it/hora).
 

- Material de empaque, bolsas pl~sticas impermeables a
 

la luz y oxigeno. Se necesitargn bolsas de 25 Kg y de
 

1 Kg.
 

- Material de limpieza, soda y Scido c~trico. Su req,).eri
 

miento diario es de 8-10 Kg de 9cido y 5-8 Kg de soda,
 

cantidades que se duplican a partir del afio 7.
 

- Material de desinfecci6n (Tego 51).
 

7. Inversiones.
 

En el Cuadro P-8 NO 3 se muestra el requerimiento total de
 

inversi6n del Proyecto, asi como el programa de implementa
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CUADRO P-8 N 3 

IV(ASION TOTAL T CROIOCRJAMA DE INV(RSION($ hL PROYECTO 
PLAN DE L(CII( (N POLVO. 

((n Mhiles do Soles)
 

COSTO
 
UIITARIO 
ARCS OIL PROYECCY 

C o N c r P T 0 UWIIOA CANTIOAO (S/.) 2 6 TOTAL 

ACTIVO liJO
 

1. Terremo (Aucayacu) .2 1,500 6,000 00,000 

2. Obras Civiles (Habillt. to
rreno). 1|,500 1,500 2,250 2,250 

3.Construccl- es: 44 1600_____ 

*Area rabrl 
- SAr Aarilr 21.00 300/120 50,000 15,000 6,000 6:1.O00 
- Serv. Auxlliares 200/SO 40,000 6,000 2,000 10,000 
- Dep~sltos AlIrnacoS 
- 0ficinas 

200/200
ISO 

40.000 
40,000 

8,000
6,000 

8.000 
-

16,000 
6,000 

- Patios (xterlores 200 10,000 2,000 - 2,000 
- Corco Cuardijnts, Acces 2 ;so est. 51000 - 5,000 
- Jardlnes, Area a&pllacl&% 8 00 144 - 144 

4.P.)quinaria y Equipo. )47,750 2S2,100 599,8$0 
* (qulpo reccpclOI y posajo - - 10,200 6,000 16,200 
- (quip. produccidn 

(U$.$ 450,000)* - 215,000 200.000 415,000 
- Tuberfas, bombas, etc. 

(US.$ 22,500) - - - 11,250 6,000 17.250 
* Poronrjos (nvisado.

(US.$ ls,000) * - 7,500 2,000 9,500 
- (quipo refrigeraci6n. 

(us.$ 120.000) - - 56,000 20,000 76,000 
* Tenques dc coebustible. - - 10,500 10,500 

5. (quip. Auxiliar: 

- CoIdero y (quito Caldcro - - 18,500 8.000 26,500 
* Grupo (lectr6geno (250 W 

(us.$ 30.00) - 12,000 8,000 20,000 
- Equipo purilfic. agua. 

(uS.$ 5,000) - -. 600 - 2,600 
- (quipo Lnboratoric. 

(us.$ 8,000) 4,200 2,100 6.300 

6. Vehfculos 74A000 1 'a)-000 
- CElones recolect. leche. 2/5 35-000,000 70,000 105,000 175,000 

- Camlonetas. I/I 4'000,000 4,000 4,000 8,000 

TOTAL ACTIVO FIJO 	 477,144 )77,100 854,244
 

II. ACTIVO iNTANGISL(
 

I. (studios (ract.y Oefinilt.)
 
(Alo 1) 12,000 - 12,000
 

2. Costos Instol. y Puesta on 

Marcha. 6,500 4,000 10,500 

3. CaStOS Pre-Operativos 2.500 1,000 3.500 

TOTAL ACTIVO INTANGIBLE 21,000 5,000 26,000 

IlI.CAPITAL DE TRABAJO. 	 75,000 30,000 105,000 

TOTAL INV(RSION (Milies Soles). S73,144 412,100 985,244
 

TOTAL INVEASION (n US.S) 1'432.860 1'030.250 2463,110
 

NOTA: 	 Aho 2: Instalacl6n do Plants en Aucayscu (Opera aA 3) 
AAo 6: Amptlacl6n (Opera alo 7) 

Total mofedj (xtranJera:
 

- Aho 2 : US.$ 650,500 
- Afto6 : US.$ 440,000 

TOTALi US.$ 11090,000
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ci6n de la misma. Se ha estimado conveniente que 1 in
 
versi6n se realice en el afio 2 del Plan de Desarrollo del
 

Alto Huallaga, en funci6n del desarrollo ganadero que es
 

te plan contempla y para que la planta inicie m6s opera 
cicnes el 30 aflo. En el 61 afio se amplia la capacidad al
 
doble para que a partir del 70 aAo opere al mximo nivel
 
proyectado y pueda absorber 48,000 lt/dfa de leche fresca.
 

El monto total de la inversi6n requerida para la Plantade
 
Leche en Polvo Entera es de 985.2 millones de soles, in
 
cluyendo la ampliaci6n del aflo 6. De este total, el 87%
 

corresponde a Activo FijO (854.2 z.llones), el 3% a Acti
vos Intangibles (26.0 millones) y el 10% corresponde a Ca
 

pital de Trabajo (105.0 millones). La inversi6n se reali
 
zarg en tres afios, d2sernbols~ndose el primer aflo 12 millo
 

nes para el Estudio de Factibilidad(aflo I del Proyecto),
 
el segundo afio 573.1 millones (planta& 1,500 lt/hora), y
 

finalmente 412.1 millones el sexto afio para la ampliaci6n
 

programada.
 

El principal rubro de la inversi6n es el de maquinaria y
 

oquipo que representa el 61.0% del total y que asciende a
 

599.9 millones de soles. De este total se requerirg de
 

sembolsar US$ 1'090,000 en moreda extranjera.
 

La inversi6n en vehiculos, especialmente camiones recolec
 

tores con tanques de acero inoxidable es tambien importan
 

te y alcanza a 175 millones (18% del total).
 

8. Ingresos y Costos.
 

En el Cuadro P-8 NO 4 se presenta el presupuesto de ingre
 

sos y costos para un aflo tipico del proyecto con una pro
 
ducci6n de 2,17t^ TM de leche en polvo entera.
 

Los ingresos totales que puede percibir el proyecto as
 
ciendena 3,732.8 millones de soles por la venta del pro
 

4-0
 



CUADRO P-8 N-! 4 

PRESUPUESTO TIPICO DE INGRESOS Y COSTOS DEL PROYECTO 

(En Millones de Soles) 

CONCEPTO Unidad 

Preclo o Costo 
UnItarlo 

Cantidad (Soles) Sub - Total 
M 0 

Parcial 
N T 0 

Total 

I. INGRESOS: 

Bolsas 25 kg. 
Bolsas 1 kg. 
Crema 

TOTAL INGRESOS: 

Un. 
Un. 
Uh. 

43,400 
1'085,000 

175 

45,000 
1,600 

250,000 

.1953.0 
1,736.0 

43.8 
3,689.0 

43.8 

3,732.8 

I. EGRESOS: 

1. Costos de Producci6n 
1.1 Katerla Prima 
1.2 Iano de Obra Directa 
1.3 Katerlales, Insumos 
1.4 MaterIal de Empaque
1.5 Depreclaci6n 

2. Costos de Adminlstracl6n 
2.1 Iano de Obra 
2.2 Gastos de Administ. 
2.3 Costo Varlos 
2.4 Mantenimlento 
2.5 Seguros 
2.6 Amortiz. Intang. 

Tn. 17,520 

17 

160,000 2,803.2 
63.1 
20.0 
21.7 
98.4 

60.8 
6.0 
1.5 
6.5 

20.0 
2.6 

3,006.4 

97.4 

3. Costos de Ventas 35.2 35.2 

TOTAL EGRESOS: 

MARGEN BRUTO DE UTILIDAD 

3,139.0 

593.8 
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ducto en el mercado nacional. Los egresos totales ascien
 
den a 3,139.0 millones, considerando los costos de produc
 
ci6n, de administraci6n y generales, y los costos de ven
 

ta del producto. Se puede ver que el principal egreso es
 
el costo de la materia prima, que significa el 89% del
 
total de costos (2,803.2 millones), siendo tambien impor
 
tantes los siguientes casos: mano de obra directa e indi
 

recta con 123.9 millones (4% del total) y el costo de ma
 
teriales e insumos 41.7 millones (1% del total). El mar
 
gen de Utilidad Bruta asciende a 593.8 millones que equi
vale a un 16% sobre las ventas totales.
 

9. Rentabilidad del Proyecto.
 

Comparando el riargen bruto del proyecto con el monto to
 
tal de inversi6n la rentabilidad antes de costos financie
 
ros asciende a un 60.1% en un afio tipico, cifra superior
 
al costo promedio de capital vigente para proyectos de es
 
te tipo. Por otro lado, la rentabilidad de los benefi 
cios directos aqul analizados puede ser incrementada me
 
diante la producci6n -como sub-producto- de mantequillas
 

y quesos, no contemplados en este anglisis. Por otro la
 
do, al proponerse que la planta tenga como Unidad Ejecuto
 
ra a los propios productores de leche (a travs de una A
 
sociaci6n o Cooperativa) y al ser el proyecto lechero un
 

proyecto ganadero de doble prop6sito (carne y leche) los
 
ganaderos tendran el beneficio adicional de la producci6n
 
de came, a traves de las plantas de beneficio que se 
plantean en el Perfil NO 6, incrementando por lo tanto
 
la rentabilidad global del Programa de Desarrollo Ganade

ro y su posterior industrializaci6n en carne de vacuno y
 
leche en polvo.
 

En conclusi6n, co~isiderando la presente inversi6n dentro
 
del marco de desarrollo y aprovechamiento ganadero, se
 

concluye que la planta de leche en polvo es tecnica y eco
 
n6micamente factible.
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9. PROGRAMA DE CAMINOS
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9. PROGRAMA DE CAHIINOS. 

9.1 Planteamiento de Soluci6n.
 

La magnitud y extensi6n de los trabajos de construcci6n 
mejoramiento y/o rehabilitaci6n de la infraestructura 

vial, as! como su conservaci6n, estar~n en relaci6n con 
la necesidad de asegurar el flujo normal y econ6mico de
 
vehiculos de transporte dentro de la red interna del Pro
 
yecto y la salida de la producci6n hacia mercados exter
 
nos, proporcionando acceso permanente a las zonas de ac
 
ci6n m~s importantes y con mayor potencialidad del hrea.
 

9.1.1. Alcance de obras.
 

SegGn se desprende del diagn6stico efectuado para
 
el area del Proyecto, los requerinientos mis significati
 
vos relacionados con la infraestructura vial, estgn rela
 
cionados con la rehabilitaci6n de la Carretera Marginal
 
en el sector nue pop siis condiciones, no ofrece un adecua
 
do servicio al tr~fico; el mejoramiento y extensi6n de la
 
red de caminos vecinalus y la conexi6n de los subsistemas
 
de caminos vecinales que se desarrollan por la margen iz
 
quierda del rlo Huallaga, con la derecha, a trav6s de la
 
implementaci6n de transbordadores.
 

a) La Carretera Marginal.
 

En el Eje Central7, constituido por el segmento de la
 
Carretera Marginal de la Selva, entre Pte. Tulumayo y Pto.
 
Pizana, en donde el Ministerio de Transportes y Comunica
 
ciones ya tiene planes concretos para un mejoramiento in
 
tegral, que llegarg hasta la colocaci6n, en parte de ella,
 
de una superficie asf9ltica en breve plazo, y donde 
 ac
 
tualmente esta en vlas de implementaci6n el mejoramiento
 
y/o construcci6n de las estructuras definitivas 
 necesa
 
rias; los trabajos previstos dentro del programa elabora
 
do para el presente Proyecto, se limitar~n a la rehabili
 
taci6n de la superficie de rodadura en el tramo afirmado,
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desde Madre Mia hasta Nuevo Progreso (Km. 94+000 al 127
 
+000) y en la ampliaci6n de la plataforma del camino, la
 
recomposici6n de la subrasante y la ejecuci6n de un las
 
trado, que posteriormente podrg ser considerado como una
 
capa dc sub-base, desde Nuevo Progreso hasta Puerto Piza
 
na (Km. 127+000 al Km. 214+000). Adem~s, se considera ne
 
cesario complementar las obras de drenaje y construir con
 
car~cter definitivo las alcantarillas y pontones que se
 
requieren.
 

b) Caminos vecinales.
 

Tal como se indic6 anteriormente, las obras propues
 
tas para los caminos vecinales estarfn orientadas al mejo
 
ramiento y extensi6n de los caminos de la red troncal; 
considermndose dentro de estos trabajos como prioritarios,
 
los correspondientes a la rehabilitaci6n y construcci6n 
de pontones a fin de asegurar la continuidad del trffico
 
y la construcci6n de los embarcaderos y obras necesarias
 
en los cruces del Rio Huallaga, en donde se preve la opt
 
raci6n de transbordadores.
 

Dadas las caracteristicas de los caminos en estudio se re
 
comienda que en general las obras de construcci6n y mejo
 
ramiento esten referidas a un disefio geometrico que se
 
adapte a las condiciones naturales del terreno; adecu~n
 
dose a las exigencias del tr6fico previsto y teniendo en
 
cuenta adems, el proporcionar seguridad al usuario del 

camino.
 

Se han considerado Jos tipos de caminos vecinales dentro
 
de la Red Troncal cuya implementaci6n ha sido propuesta,
 
los correspondientes a vias con una superficie de rodadu
 
ra afirmada de 5.50 m. de ancho, quo corresponden a tra
 
mos que constituyen los principales corredores de los sub
 
sistemas de caminos o que vinculan )os transbordadores 
con la Carretera Marginal. El otro tipo de camino se es
 
tima deberfn tener un nivel de obra correspondiente a los
 
de una via afirmada de 4.50 m. de ancho con plazoletas de
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cruce, correspondiendo estos a la mayor proporci6n de la
 

Red Troncal de caminos propuesta.
 

Los caminos cuya construcci6n se recomie:ida, se han esti 

madD con caracteristicas correspondientes a una via de 

4.50 m. de ancho, los referentes a 5.50 m. s6lo han sido 

propuestos como mejoramiento, por sus mayores requerimien
 

tos de tr~fico que dificilmente pueden generarse en un ca
 

mino nuevo.
 

Para la construcci6n se efectuarS una limpieza y desbroce
 

en un ancho de aproximadamente 20 m.; ejecuci6n de cortes
 

y rellenos procurando seguir en lo posible las inflexio
 

nes del terreno, pero observando que exista un buen drena
 
je. Se estima que tanto para la construcci6n como para
 

el mejoramiento, en tramos prefcrentemente planos como el
 

de la zona, el terraplen deberg quedar sobreelevado en 

aproximadamente I m. con respecto al terreno natural. Pa
 

ra la conformaci6n del terrapl6n se utilizarS asimismo pa
 

ra ambos tipos de obra, los mejores materiales existentes
 

adecuadamente compactados; sobre estos se colocarg una ca
 

pa de material granular de m~s de 15 cm., que serg comple
 

tado con 10 cm. de material clasificado y tratado hasta
 

tamafios menores de 2".
 

La obras de drenaje consistir~n esencialmente en cunetas
 

y zanjas para la eliminaci6n de las aguas superficiales y
 

evitar que estos se estanquen o fluyan sobre la superfi
 

cie del camino. Las alcintarillas y pontones se cons
 

truirgn con materiales de la zona, debidamente tratados
 

para aumentar su durabilidad.
 

c) Transbordadores.
 

La vinculaci6n permanente de las zonas situadas en la
 

margen izquierda del rio Huallaga, mediante la construc
 

ci6n de una carretera paralela qua partiendo de Tingo Ma
 

ria, integre todas las greas desarrolladas entre esta 10
 

calidad y Tocache, no se justifica por el momento, mfis
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aun teniendo en cuenta que en el mediano plazo, la carre
 
tera actual, por la margen derecha, quedarg integramente
 

mejorada y en gran parte asfaltada.
 

El sistema actual, de balsas cautivas, ha sufrido serios
 
deterioros y solamente se encuentran prestando un preca
 
rio servicio las balsas de Madre Mia y Huicte, ya que las
 
otras han sido inutilizadas por las crecientes del Rio -


Huallaga.
 

Ante la alternativa de realizar una nueva inversi6v en
 
ese tipo de medio de transporte, que de por si es lento y
 
a veces no re'ne las condiciones de seguridad minimas, se
 
propondrg la utilizaci6n de transbordadores, con capaci
 
dad para 25 toneladas, que puedan contener dos (2) camio
 
nes medianos y que estgn impulsados por un motor marino
 
con potencia suficiente para operar en forma segura y eft
 

ciente.
 

Contando con embarcaderos apropiados, con rampas fijas o
 
flotantes, la operaci6n de traslado de una orilla a otra,
 
puede efectuarse probablemente en un tercio del tiempo
 
que hoy consume la misma operaci6n, eliminando los ries
 
gos que actualmente supone el uso de las balsas existen
 

tes.
 

Por otra parte, el tipo de transporte que se propone, por
 
su mayor rapidez y seguridad, inducir5 a un mayor nfimero
 
de viajes, que hoy en dia no se realizan, e influirg en
 
la decisi6n de muchos colonos potenciales que no optan
 
por ocupar tierras en la otra margen, por la sensaci6n de
 
aislamiento que provoca la ausencia de un servicio regu
 

lar.
 

9.1.2 Servicios de conservaci6n.
 

En general, es posible anticipar que una adecuada

conservaci6n, con un minimo de recursos para cumplir las
 
tareas bsicas de mantenimiento, se ha de traducir en me
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joras sustanciales on la transitabilidad y en una eleva 
-

ci6n del nivel de servicio, con los consecuentes ahorros
 
en costos de operaci6n vehicular y una mayor seguridad y
 
confort para los usuarios.
 

- Los servicios de conservaci6n deben organizarse consi 
derando en primer t6rmino la existencia de una red as
 
faltada y otra constituida por caminos con superficie
 
afirmada solamcnte. Dentro de esta 61tima, se 
 tiene
 
que contemplar diferencia de categoria y por tanto de
 
sus caracteristicas t'cnicas, entre: 
 los ejes princi
 
pales (carretera marginal acceso al monz6n, etc.), las
 
vias troncales del sistema de caminos vecinales y las
 
vlas secundarias dentro de los subsistemas que existen
 
en cada zona. En cada caso, los vol6menes y composi
 
ci6n del tr~fico son diferentes y por tanto los reque
 
rimientos de conservaci6n ser~n tambien distintos.
 

Seg~n lo expuesto, la organizaci6n de la conservaci6n
vial debe basarse en las necesidades de atenci6n de
 
una red de aproximadamente 774 Km. de carreteras, 
 dis
 
tribuidos en la siguiente forma:
 

* 120 Km. de carrateras asfaltadas
 
* 162 Km. de carreteras afirmadas
 
* 242 Km. de caminos afirmados de la red troncal
 
* 250 Km. 
 de caminos afirmados de la red secundaria.
 

Tramos Asfaltados.
 

Por su poca extensi6n y debido a los equipos especializa
 
dos que se requieren Oara los servicios no rutinarios, la
 
conservaci6n se limitarg a los siguientes servicios:
 

- Roce, limpieza y control de vegetaci6n
 
- Bacheo o parchado superficial 

- Bacheo profundo 

- Sellado de grietas 

- Limpieza de cunetas y zanjas de drenaje 

AI
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- Limpieza de alcantarillas
 

- Reparaci6n de cunetas revestidas 
- Mantenimiento de sefiales
 
-
 Limpieza de derrumbes y trabajos de emergencia.
 

Tramos Afirmados.
 

Se ejecutarfin los mismos servicios en 
las vias principa
 
lea como en las secundarias, pero la frecuencia de ejecu
 
ci6n serg diferente en funci6n del trfico que soportan.
 
En general tales servicios serfn los siguientes:
 

-
 Roce, limpieza y control de la vegetaci6n
 
- Reconformaci6n de la s-perficie de rodadura
 
- Reposici6n de material de afirmado
 
- Limpieza de cunerts y zanjas de drenaje
 

- Linpieza de alcantarillas 

- Mantenimiento y reparaci6n Oe pontones
 
- Limpieza de derrumbes y trabajos de emergencia.
 

- Los servicios antes mencionados se prestarhn a 
travs
 
de cuatro (4) n6cleos de conservaci6n; que atenderfin 
 tan
 
to a la Carretera Marginal como a los 
caminos vecinales y
 
que tentativamente podrian estar ubicados 
 en las cerca
 
nfas del Pte. Tulumayo, en Madre Mia, en Huayranga y en 
-

Pto. Pizana.
 

En Huayranga y en Pto. Pizana, el Ministerio de Transpor
 
tee y Comunicaciones ya tiene in'.talados campamentos 
 que
 
reqterirfan solamente complet;r sus instalacion's; en los
 
otros dos, se deberg disponer de un terreno con un Area
 
aproximada a los 10,000 m2 
dentro en el cual se construi
r~n o instalar~n los siguientes elemnentos:
 

-
 Residencia para el capataz de conservaci6n
 

- Dep6sito de materiales y herramientas
 
- Galp6n para mantenimiento de equipos y zanja de engra
 

se.
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- Area de estacionamiento de equipo
 
- Tanques de almacenamiento de combustible
 
- Grupo electr6geno de 5 kW
 
- Reservorio de agua
 

- Alojamiento de personal temporal
 

- En cuanto al mantenimiento del equipo mec9nico, los ve
 
hiculos y equipos pesados recibirfn mantenimiento rutina
 
rio en los propios n6cleos de conservaci6n, por lo tanto
 
es recomendable que esta funci6n sea ejercida por un ope
 
rador mecnico.
 

Los servicios de mantenimiento preventivo y reparaciones
 
menores serian ejecutados en los talleres de campo que
 
atenderfn al pool de maquinaria agrfcola.
 

Para las reparaciones mayores se recomienda establecer un
 
convenio con el SEM para que sean atendidas en el Taller
 
Regional d. Tingo Maria.
 

9.2 Costos de Construcci6n y Conservaci6n.
 

Basados en las recomendaciones del Plant'amiento de Solu
 
ci6n, se han estimado los costos de construcci6n y de con
 
servaci6n de la infraestructura vial propuesta. Dichos
 
costos han sido calculados a precios vigentes a enero de
 
1981, habiendose obtenido la informaci6n respectiva en la
 

zona del Proyecto.
 

9.2.1 Costos t construcci6n.
 

Se han estimado los costos de obra, tanto para los
 
correspondientes a la rehabilitaci6n de la Carretera Mar
 
ginal como para el mejoramiento y/o ccnstrucci6n de los
 
caminos vecinales y la implementaci61t de los transbordado
 

res.
 

Para el c~lculo de los costos de construcci6n se han de
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terminado los costos directos de la obra entendiendose co
 

mo tales aquellos destinados al pago de mano de obra, ma
 

teriales y alquiler de equipo; incrementhndose los mismos
 

on un 35% correspondiente a los costos .ndirectos, der_
 

vados do los gastos generales e imprevistos.
 

Para los trabajos de rehabilitaci6n de la Carretera Margi
 

nal, se ha estimado un costo de S/. 40 millones por Km
 
para el so tor co-respondiente a Madre Mia- Progreso y do
 

S/. 59 mil'ones por Km para Progreso - Pto. Pizana. Di
 

chos costos han sido comparados con los de obras simila
 

res a las propuestas para estas vias, en zonas similares

a la estudaia.
 

En lo que respecta a los caminos vecinales, se han calcu
 

lado los costos directos en base a las cantidades obteni
 

das de una tipificaci6n do las caracteristicas de las
 
vias en funci6n do la configuraci6n del terreno que atra
 

viesan, determin5ndose metrados por Km para una topogra
 

fia predominantemente llana y una ondulada tanto para la
 
construcci6n como para el mejoramiento de los caminos.
 

En lo quo respecta a los precios unitarios, estos igual
 

mente han sido comparados con los empleados en Proyectos
 

de semejantes caracteristicas al estudiado, que actualmen
 

te se estin ejecutando en la zona; habiendose est-rmado el
 

precio do los puentes por ml., de acuordo a informaci6n 

del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (Cdadro 9.
 

2.1.-1).
 

Basados en los planteamientos antes indicados, se calcula 

ron los costos para el mejoramiento de los caminos t".aca 

les de 5.5. inde ancho, (S/. 22.3 millones). Igualmente 
los correspondientes a las vias secundarias de 4.5 m de 

ancho, estim~ndose en S/. 17.8 millones el mejoramiento y 

S/. 21.2 millones la construcci6n de los mismos. 

/i 
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CUADRO 9.2.1.-i
 

PRECIOS'UNITARIOS'DE'CONSTRUCCION-


UND S/. 

1.00 OBRAS PRELIMINARES 

1.01 Roce, Iimpitza y eliminaci6n do 
material orginico Ha 77,320.00 

2.00 EXPLANACIONES 

2.01 Exc. de material suelto m3 532.00. 
2.02 Exc. de roca suelta m3 697.00 
2.03 Exc. de roca fija m3 1,390.00 
2.04 Relleno de material proplo m3 456.00 
2.05 Relleno compensado m3 1,075.00 

3.00 PAVIMENTO 

3.01 Afirmado e - 0.20 m m2 1,050.00 
3.02 Lastrado e - 0.20 m m2 845.00 
3.03 Sub-Base e - 0.15 m m2 925.00 
3.04 Regularizacl6n de Sub-rasante 

e - 0.15 m2 220.00 

4.00 DRENAJE 

4.01 Cunetas a) sin revestir 
b) revestidas 

ml 
ml 

326.00 
1,030.00 

4.02 Sub-Drenes de Coronaci6n ml. 1,195.00 
4.03 Alcantarillas de tronco y mampos

terla Und . 98,000.00 
4.04 Alcantarillas de losa de concreto 

y mamposterra nil 450,000.00 

5.00 ESTRUCTURAS 

5.01 Puentes ml 21000,000.00 
5.02 Muros de Sostenimlento m3 14,850.00 

6.00 VARIOS 

6.01 Proterci6n de taludes Ha 8,000.00 
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9.2.2 Costos de conservaci6n.
 

Segin se ha descrito anteriormente, las activida
 
des de ccnservaci6n previstas, suponen que la condici6n
 
actual de '.a Carretera Marginal serg mejorado sustancial
 

mente, despues de una fase previa de rehabilitaci6n, e
 
igualmente en lo que se refiere a los caminos vecinales .
 
Dichas actividades corresponden por lo tanto a las tareas
 

de rutina destinadis a corregir defectos e imperfecciones
 
de la superficie de rodadura, el mantenimiento de los sis
 
temas de drenaje y eliminaci6n de aguas superficiales, la
 
reparacie-n de dafos era pontones y alcantarillas y el con
 

trol de la vegetaci6n a los lados de la via.
 

Para la estimaci6n de los costos anuales de conservaci6n
 

se han diferenciado las frecuencias con que serl ejecuta
 
da cada actividad, teniendo en cuenta los vol6menes de 
tr~fico y consecuentemente la importancia de cada carrete
 

ra o camino, adopt5ndose tres categorfas.
 

- Carretera Marginal
 

- Vias Troncales Internas
 

- Caminos Secundarios
 

Ademhs so han diferenciado los requerimientos de conserva
 
ci6n en las secciones asfaltadas y afirmadas de la Carre
 

tera Marginal.
 

Los costos est~n basados en salarios y jornales vigentes
 
en la zona del proyecto y en alquileres de equipo y cos
 

tos de materiales en la localidad de Tingo Maria o Hufnu
 
co. Es importante hacer notar, que dichos alquileres de
 
equipo incluyen los costos do depreciaci6n, que en el ca
 
so de equipos propios del proyecto, constituyen un fondo
 
de reposici6n del equipo al termino de su vida Gtil. La
 

incidencia do los costos de administraci6n se ha limitado
 

a un 15% de los costos directos.
 

Los costos por Km-afio asi obtenidos, se encuentran dentro
 

/ / 
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de rangos normales para estos tipos de caminos, con nive
 
los do servicio alto, donde la transitabilidad estarla a
 
segurada en cualquier condici6n de clima y con una cali
 

dad uniforme.
 

Dichos costos corresponden por Km y afio a SI. 145,000 y S/. 
240,000 para la Carretera Marginal en los sectores asfal 
tados y afirmados respectivamente. Para los caminos veci 

nales troncales, el costo por Km-aflo, es del orden de los 
SI. 112,000 y en lo que respecta a las vlas secundarias 
su costo asciende a Si 85,000 Km-afio. 

En el caso de los tramos afirmados do la Carretera Margi
 
nal, el costo por Km-afio resulta un tanto elevado ya que
 
se ha asumido que en los primeros aflos existirg un alto
 
porcentaje de vehiculos pesados con exceso de carga y por
 
consiguiente l-a superficie estarS sujeta a mayor desgaste,
 

mientras no se establezca una limitaci6n efectiva.
 

9.2.3 Equipamiento e instalaciones.
 

La inversi6n inicial para la adquisici6n de equipo
 
de conservaci6n se estima on S. 1,000 millones, dentro de
 
los cuales so incluye un 20% para la provisi6n de un
 
stock de repuestos de alto consumo y componentes principa
 
les, quo garanticen un adecuado servicio a esos equipos .
 
La implementaci6n y equipamiento do los "Nficleos de Con
 
servaci6n" representara una inversi6n total de S4 300 mi
 

llones.
 

En ho que respecta a la maquinaria para el mantenimiento

del servicio de equipo mec~nico de conservaci6n, la inver
 
si6n requerida del orden de los S. 320 nillones y la in
 
fraestructura de talleres de S4 80 millones.
 

9.3 Programa Global.
 

El Plan de Ejecuci6n que se propone, a fin de contar con
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una infraestructura vial que satisfaga los requerimien
 

tos de transportes del Proyecto, ha sido preparado basado
 

en la denmanda actual de transporte en las diferentes zo
 

nas y sub-zonas del 4rea, y sus proyecciones, teniendo en
 

cuenta el tr~fico generado por las inversiones que se e
 

fect6en en los otros sectores.
 

Se ha considerado adem~s, que la implementaci6n de las
 

obras de infraestructura tienen un perfodo largo de ejecu
 

ci6n, por lo que es necesario iniciar de manera inmediata
 

las acciones tendientes a su viabilizaci6n, con el objeto
 

de contar con las mismas en su oportunidad.
 

A tal efecto, se ha preparado un programa que abarca todo
 

el grea del Proyecto, incidiendo mayormente en aquellas 

en las cuales los otros sectores estfn prestando mayor
 

atenci6n.
 

Cabe anotar, que la3 inversiones recomendadas en este
 

Plan de Ejecuci6n, est5n planteadas a un nivel preliminar
 

y requieren de estudios t~cnico-econ6micos de mayor deta
 

lle, que definan la conveniencia de su puesta en marcha y
 

su prioridad dentro del contexto integral del Proyecto.
 

- La rehabilitadi6n de la Carretera Marginal es una de
 

las tareas prioritarias dentro del Plan de Ejecuci6n del
 

Prayecto, ya que hacia ella drena todo el trhfico desarro
 

llado en el Srea, sirviendo ademfs de vinculaci6n de la
 

misma con los mercados externos a ella.
 

Se considera que la rehabilitaci6n recomendada entre Ma
 

dre Mia y Pizana, podria efectuarse a travs de tres (3)
 

sectores: Madre Mia - Progreso (33 km), Progreso-Tocache
 

(46 Km) y Tocache-Pizana (41 Km), por ser tramos con ca
 

racteristicas homog6neas y requerir un nivel de obra seme
 

jante; adems de tener una extensi6n apropiada para efec
 

tos de licitaci6n.
 

Se ha considerado adem9s, que en el ler. aflo se podrian
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efectuar los estudios definitivos de evaluaci6n de los 

trabajos de rehabilitaci6n por ejecutarse; asi como la i 
citaci6n dc tales obras. Proponi6ndose la iniciaci6n de 
la rehabilitaci6n en los tres (3) sectores al mismo tiem 

po (2do. afio), previgndcse que la misma se concluya en 

afio y medio. 

En el Cuadro 9.3.-i, se muestra el Calendario de Inversio
 
nes en la Carretera Marginal, cuya implementaci6n se efec
 
tuarA en tres (3) afios; con un monto del orden de los S/.
 
6,525 millones.
 

- Se han programado las obras referentes a la infraes
 
tructu,.i de servicio de caminos vecinales, priorizando
 
su implementaci6n de acuerdo a los requerimientos de la
 
demanda de transporte actual y la generada por la puesta
 

en marcha del Proyecto Integral, teniendo en cuenta ade
 
mAs, la conveniencia de agrupar las obras m~s cercanas, a
 
fin de lograr una magnitud adecuada para encargar dichos
 

trabajos (Mapa que se adjunta al final del Estudio).
 

Se ha previsto que en los primeros seis (6) meses delln
 
afio, se realizargn los estudios definitivos y se licita 
r~n aproximadamente 48 Kin. de caminos vecinales y en los
 

seis meses restantes, se efectuargn las obras de los mis
 

mos y efectuaran los estudios de los caminos cuyos traba
 

bajos se programa iniciar en el 2do. afio.
 

Las obras antes mencionadas se iniciarfn por tres (3)
 
frentes, en la Ira. Zona y 4ta. Zona. En la Ira. Zona
 

Prioritaria, se mejorarfn los caminos propuestos para la
 
2da. Sub-Zona Pucate; algunos de llos podrian ser poster
 

gados en su mejora.,niento, pero por su cercanfa a las 
 0
 

bras que necesariamente tendr~n que ejecutarse en una pri
 

mera instancia y por ser de corta longitud es preferible
 
implementarlos en conjunto; estas obras se complementargn
 
con el camino de servicio de la 3ra. Sub-Zona Aucayacu ,
 
que vincula el transbordador que da acceso al Sub-Sistema
 

Pucate con la Carretera Marginal. En la 3ra. Zona se e
 

,/ I
 



CUADRO 9.3.-I 

CALENDARIO DE INVERSIONES 

(En miles de S/.) 

R U B R 0 S ler. ARO 2do. ARO 3er. ARO 41o. AO T 0 T A L 

I. CARRETERA MARGINAL 72'000.0 3.900'O00.O 2,553'030.0 6,525,000.0 
- Sector Madre Mra-Progreso 

Estudlo 19'C00.0. 19'300.0 
Obras: Mejoramiento 880'ooo.0 440,000.0 1,32COC0.O 

- Sector Progreso-Tocache
Estudio 271600.0 27'600.0 
Obras : Mejoramiento 1.610000.0 904'000.0 2,714'000.0 

- Sector Tocache-Pizana 
Estudio 241'600.o 24'O0.0 
0bras :e~oramlento 1,210'000.0 1,209'000.0 2,41i'ooo.o 

II. CAIMINOS VECINALES 1,258t191.0 2,246'757.8 1,8211549.2 299'1409.6 5,625'907.5 

ler. Zona Aucayacu
* Estudios 23'920.0 111200.0 35'120.0 
* Obras : HeJoramiento 559'789.0 2941063.0 638'034.0 ,4S1'3 " 

Construcc16n 406'153.0 63'561.0 465714.0 

2da. Zona Tingo Iar~a 

* Estuolo 6'000.0 41920.0 10'920.0 
* Obras : Hejoramiento 201@150.0 2191210.6 420'360.6 

Construcci6n 111432.0 1118432.0 
3ra. Zona Uchiza 

* Estudlo 10'320.0 15'040.0 25'360.0 
* Obras : mejoramiento 1161220.0 516'566.8 332'868.2 1.465'655.0 



.. // CUADRO 9.3.-I 

R U B R 0 S 


4ta. Zona La 	 Morada 
* Estudlo 
* Obras : MeJoramlento 

Sta. Zona Tocache 
* Estudlo 
* 	 Obras : Mejoramlento 

Const rucci6n 

IlI. TRANSSORDADOR 


Ira. Zona Aucayacu 

3ra. Zona Uchiza 


4ta. Zona La Morada 


IV. EQUIP.E 	INSTALAC.CONSERVACION VIAL 


- Equipo de Conservacl6n 

- Campamento e Instalaclones 

- Equlpo de Servic|c, MecSnlco 

- Infraestructura de Talleres 

T 0 T A L 


ler. ARO 


13'200.0 

523'342.0 


5'400.0 


80'000.0. 


80'000.0 

1,480'000.0 


1,000b000.0 


120'000.0 

320'000.0 

40'000.0 

2,890,191.0 


2do. ARO 


267'503.0 


7'000.0 

411'725.0 


160'000.0 

80'ooo.o 


80'000.0 


220'000.0 


180'000.0 

40'000.0 

6,526'757.8 


3er. ARO 4to. ARC 


287'086.0 
80,199.0 

160'000.0 

80'0O.o 

80,000.0 

4,534'549'.2 299'1409.6 

T 0 T A L
 

131200.0
 
790'850.0
 

12'400.0
 
698'811.o
 
80'199.0
 

400'000.0 

160'000.0 

160'000.o
 

80'ooo.o 

1,700,0000
 

1.000'000.0
 

300'0000.
 

3201000.0
 

80'o00.o 

14,250-907.60
 

I-A 

http:14,250-907.60
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fectuargn trabajos en el camino de acceso de la Balsa Cau
 

tiva de Huicte a la Va Marginal de la Selva y en la 4ta.
 

Zona se programa la ejecuci6n de gran parte de las obras
 

propuestas para los caminos de la Ira. Sub-Zona Madre Mia,
 

los cuales se concluirgn en el 2do. afio; asimismo, el me
 

joramiento de los caminos planteados en la 2da. Sub- Zona
 

La Morada.
 

En el 2do. afio, se efectuargn trabajos de mejoramiento y/
 

o construcci6n en todas las zonas, del orden de los 99
 

Km; realizando las obras propuestas para la Ira. Sub-Zona
 

Pueblo Nuevo y complementando las correspondientes a la
 

3ra. Sub-Zona Aucayacu, ambas de la Ira. Zona Prioritaria.
 

En la 2da. Zona se construirg y mejorarg el acceso a Maro
 

na de la Ira. Sub-Zona. Para la 3ra. Zona se completarhn
 

las obras de la 3ra. Sub-Zona Frijol y en la 5ta. Zona
 

el mejoramiento del camino Empalme Marginal - Lim6n.
 

El Programa considera que e.. el 3er. afio se concluir9n ce
 

si la totalidad de las obras propuestas, salvo los cami
 

nos de menor importancia que se implementargn en el 4to.
 

afho, tales como al m-joramiento y construcci6n de la Via
 

Marginal-Maronilla de la 5ta. Sub-Zona de la Zona Priori
 

taria y los trabajos correspondientes al Dv Aeropuerto -

Castillo Grande, de la 2da. Sub-Zona Cachicoto correspon
 

diente a la 2da. Zona.
 

En el Cuadro 9.3.-1 se muestra un resumen del Calendario

de Inversiones ael Programa de Caminos Vecinales y un ma
 

yor detalle de las inversiones en estos caminos por zonas
 

en los Cuadros 9.4.2.-1, 9.5.2.-i, 9.6.2.-I, 9.7.2.-1 y
 

9.8.2.-i. El monto requerido para la implenentaci6n de
 

estas obras es de aproximadanente SI 5,600 millones; que
 

representan trabajos de mejcramiento y/o construcci6n en
 

242 Km de caminos de la Red Troncal Btsi a.
 

- En 1o que respecta a los transbordadores, se ha previs
 

to el reemplazo de las actuales Balsas Cautivas localiza
 

das en Madre Mia y en Huicte por este tioo de estructura
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y su implementaci6n en Aucayacu, Tipishca y Venenillo
 

(Ver Mapa).
 

Se coasidera como prioritaria la implemeataci6n del trans
 

bordador en Aucayacu, el cual servirfa de drenaje al tr&
 

fico que se desarrolla en la sub-zona de Pucate de la Zo
 

na Prioritaria. Los estudios de dicho Transbordador y su
 

construcci6n se han programado para el ler. afto.
 

Para el 2do. afio y basfndose en los resultados que se ob
 

tengan de la implementaci6n del transbordador de Aucayacu,
 

se construirgn los correspondientes a Madre Mia ( reempla
 

zo de la actual Balsa Cautiva) y a Tipishca; quedando pa
 

ra el 3er. afio, el de Venenillo y el reemplazo de la Bal
 

ea Cautiva de Huicte.
 

Se ha programado que la implementaci6n de los transborda
 

dores estg en relaci6n con las obras de mejoramiento y/o
 

construcci6n de los caminos vecinales de acceso a los mis
 

mos.
 

La inversi6n requerida en este tipo de infraestructura es
 

de S/. 400 millones (Cuadro 9.3.-1)
 

- En lo que respecta a la conservaci6n; se plantea la im
 

plementaci6n de cuatro (4) n6cleos de conservaci6n y un
 

taller para el servicio de mantenimiento del equipo mec&
 

nico (Ver Mapa).
 

Se estima que en el primer aAo se licitarg y adquirirS la
 

maquinaria requerida para la conservaci6n y para el servi
 

cio de equipo mecgnico.
 

Igualmente, en el ler. afio se iniciarhn los trabajos de
 

construcci6n e instalaciones de los campamentos de los n'
 

cleos de conservaci6n y de la infraestructura de talleres
 

para el servicio de mantenimiento del equipo mec6nico ;
 

obras estas, que se estima podr~n concluirse en el 2do.
 

aflo.
 

Ip
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En el Cuadro 9.3.-1 se muestra el Calendario de Inversio

nes para la adquisici6n de la maquinaria y construcci6 n
 

de la infraestructura de los campamentos, talleres e ins
 

rden de los S/.
talaciones. Dichas inversiones son del 


1,700 millones.
 

La inversi6n requerida para implementar el Programa de In
 

estima en S/. 14,251 millones
fraestructura Vial, se a
 

proximadamente; correspondiendo las mayores inversiones a
 

la
la rehabilitaci6n de la Carretera Marginal (46%) y a 


-
construcci6n y/o mejoramiento do los caminos vecinales 


(40%). Dicho Programa se considera podrg implementarseen
 

cuatro (4) afios.
 

Referente a los costos de ccnservaci6n de la infraestruc
 

tura vial del Proyecto, 6stos se han estimado para la Ca
 

rretera Marginal, en los tramos afirmados por rehabilitar
 

se, a partir de la puesta en servicio de dichos trabajos
 

y para aquellos en que no so han programado o
(3er. afio) 


bras y en los caminos vecinales, desde el 2do. afio; a par
 

tir del cual se espera contar con el equipo necesario y
 
en
parte do la infraestructura de campamentos y talleres 


El costo anual de conserva proceso de implementaci6n. 


ci6n se indica en el Cuadro 9.3.-2 y es del orden de los
 

S/. 304 millones.
 

9.4 Plan de Ejecuci6n: 10 Zona Aucayacu.
 

La Ira. Zona Prioritaria del Proyecto, denominada Aucaya

cu estf limitada por los rfos Pendencia y Aspuzana en !a
 

margen derecha del rio Huallaga y por la margen izquierda
 

del mismo, por los rios Cuchara y Magdalena. Dicha zona
 

ha sido subdividida en cinco (5) sub-zonas.
 

9.4.1 *Diagn6stico.
 

La zona de Aucayacu tiene como eje troncal de trans
 



CUADRO 9.3.-2 

COSTOS DE CONSERVACION 

(En Miles de Soles) 

INFRAESTRUCTURA 2do ARO 3er. ARO 4to.ARO 5to.ARO TOTAL 

CARRETERA MARGINAL 

- Asfaltada 17'400. 17'1400 17,400 171400 69'600 

- Afirmada (1) 71920 7'920 221080 36'720 74'640 

SUB-TOTAL 25'320 25'320 39'480 54'120 1441240 

CAMINOS VECINALES 

- Red Bhsica (1) 51432 16'475 25'278 27'160 741'435 

- Red Secundarla 211250 211250 21'250 21'250 85'000 

SUB-TOTAL 26,682 37'725 46'528 48,410 159'345 

T 0 T A 1 52'002 63,045 86,O08 102'530 303'585 

(1) Considerando a] afo de implementacldn d las Obras. 
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porte, la Carretera Marginal de la Selva, en un sector
 

que en general tiene muy buenas caracterfsticas, asfalta
 

do en casi su totalidad; por lo que su vinculaci6n con
 
greas externas a ella, no presenta dificultades.
 

Su red de caminos vecinales es de aproximadamente 105 Km
 
de los cuales se estima que las troncales son del orden
 

de los 66 Km.
 

La margen izquierda del Huallaga es servida principalmen
 
te por los sub-sistemas que se extienden por los valles
 

de los rfos Cuchara y Pucate, no existiendo vinculaci6n 
entre ellos (4ta. y 2da. Sub-Zona).
 

ia red vecinal que discurre por las inmediaciones del r o
 
Cuchara es de aproximadamente 15 Km de longitud, converge
 
en el poDlado de Venenillo, cercano al r~o Huallaga, en
 
dicho punto so cruza el Huallaga por medio de botes hacia
 
el Pto. La Roca en la margen derecha del mismo; conect~n
 
dose con la Carretera Marginal, por una trocha en ral es
 
tado de conservaci6n, de aproximadamente 3 Km de longitud.
 
Cabe anotar que los embarcaderos antes mencionados, no
 
tienen una ubicaci6n fija, debiendo ser trasladados en 6
 
pocas de crecida por las divagaciones del rio Huallaga.
 

La red de caminos de servicio de la zona fel r~o Pucate 
es de Una lorgitud estimada en 18 Km, discurriendo paralo 
la al r~o Huallaga; el cruce de dicho r~o se efectfa por
 
medio de botes, debido a que la balsa cautiva localizada
en las inmediaciones de Aucayacu se encuentra inutilizada
 
por la rotura de uno de sus cables.
 

A lo largo do la margen derecha del r1o Huallaga, existen
 
una serie do caminos vecinales, encontr5ndose entre los
 
principales, los que se desarrollan en las inmediaciones
 
de los rios Pendencia y Pacae (Ira. Sub-Zona Pueblo Nuevo),
 
de una longitud aproximada a los 3 v 5 Km respectivamente;
 
asi como los que se extienden por el Valle del rio Aspuza
 
na, de una longitud estimada en 12 Km el que podria pro
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longarse hasta el Valle del Rio Biabo (Sta. Sub-Zona Puca
 

yacu).
 

Asimismo, cabe mencionar el camino troncal que vincula
 

Las Mercedes y Cotomono, con la Carretera Marginal, en
 

las inmediaciones de A.tcayacu (3ra. Sub-Zona).
 

En general no existe en la actualidad vinculaci6n en la
 

red de caminos vecinales de los diferentes sub-sistemas ,
 

no existiendo asimismo facilidades para concretar la mar
 

gen izquierda con la derecha del Huallaga.
 

9.4.2 Programa.
 

El Plan de Ejecuci6n referente a la infraestructu
 

ra vial de la zona prioritaria, estg relacionado con el 

comejoramiento de los caminos troncales existentes; asi 


mo la extensi6n de algunos de los y la construcci6n de
 

la via de acceso al Rio Sin Nombrc en la Ira. Sub-Zona -


Pueblo Nuevo. Dichas obras se complementan con la cons
 

trucci6n de dos (2) transbordadores en Aucayacu y Veneni
 

l10.
 

En el Cuadro 9.4.2.-i se presenta la relaci6n de trabajos
 

por efectuarse y su Calendario de Inversiones respectivo,
 

1o cual implica efectuar obras en un periodo de tres (3)
 

afios, en aproximadamente 88 Km, de vias, con un monto de
 

inversi6n del orden de los S/. 2,157 millones.
 

Los costos de conservaci6n de los caminos vecinales se 

muestran en el Cuadro 9.4.2.-2 , tanto en 1o que respecta 

a la Red Troncal como a la Secundaria, los que represen
 

tan un costo estimado en S. 36 millones, durante el perio
 

do de ejecuci6n del Programa. Los costos de conservaci6n
 

de la Carretera Marginal no se han incluido, por conside
 

rar que no son asignables a ninguna de las zonas, mostrSn
 

dose los mismos en el Cuadro 9.3.-2
 

4 '2
 



CUADRO 9.4.2.-1
 

CALENDARIO DE INVERSIONES 

IRA. ZONA AUCAYACU 

INFRAESTRUCTURA VIAL LONG. 

(Km) ler. ARO 

I N V E R S I 0 N E.S 

2do. ARO 3er. ARO TOTAL 

I. CAIINOS VECINALES 

ler. Sub-Zona : Pueblo Nuevo 
- Estudlo 
- Obras : 

Sub-Sist. Pendencla : MaJor. 
Const. 

25.0 

3.0 
8.0 

10'000 

53'466 
173'096 

10000 

53'466 
173'096 

Sub-S1st. Pacee 

Sub-Sist. S/N 

: eJor. 
Const. 

: Const. 

3.0 
5.0 

6.0 

53'466 
105'935 

127'122 

53'466 
105'935 

127'122 

2da. Sub-Zona : Pucate 
- Estudlo 
- Obras : 

Sub-Slist. Rro Pucate: Nejor. 

19.8 

19.8 

7'920 

459'2 14 

7'920 

4591214 

I.
 



•.// CUADRO 9.4.2.-1 

INFRAESTRUCTURA VIAL LONG. 

(K) ler. ARO 

I N V.E.R 

.2do. AARO 

S I 0 N E S 

3er. ARO TOTAL 

3era. Sub-Zona : Aucayacu 
- Estudlo 
- Obras : Mejoramlento 

Sub-Sistema Las Mercedes 
Marginal-Balsa Cautiva 
Dv. Balsa- Las Mercedes 

15.0 

4.5 
'10.5 

6000 

100'575 
187'131 

61000 

100'575 
187'131 

4 ta. Sub-Zona : Venenillo 
- Estudio 
- Obras : Mejoramiento

Acceso Venenillo 
Venenillo - Sta. Marta 

13.0 

3.0 
10.0 

5'200 

72'450 
3381220 

51200 

72,450 
338'220 

5ta. Sub-Zona Pucayacu 
- Estudio 

- Obras 
Sub-Sistema Rro Azpuzana: MeJ. 

Cons 

15.0 

12.0 
3.0 

61000 

227'364 
63'561 

6'000 

227'364 
63'5()l 

Ii. TRANSBORDADORES 
Aucayacu 
Venenll o 

80'OOO 
80'000 

80'000 
8rw'ooo 

T 0 T A L 87.8 663'709 711'416 781'595 2,156'720 
.... '. 



CUADRO 9.4.2.-2 

COSTOS DE CONSERVACION 

(En Miles de Soles) 

IRA. ZONA : AUCAYACU 

INFRAESTRUCTURA 2do. ARO 3er. ARO 4to. ARO 5to. ARO TOTAL 

CAMINOS VECINALES 

RED BASICA 2'721.6 6'697.6 9'833.6 9'833.6 29'086.4 

•Ira. Sub-Zona : Pueblo Nuevo 2'800.0 2'800.0 21800.0 81400.0 

2da. Sub-Zona : Pucate 2'217.6 2'217.6 21217.6 2'217.6 8'870.4 

3ra. Sub-Zona : Aucayacu o'504,0 1,680.0 1,680.0 1,680.0 5'544.0 

4ta. Sub-Zona : Venenillo 18456.0 1'456.O 2'912.0 

5ta. Sub-Zona : Pucayacu I'680.0 1'680.0 3'360.O 

RED SECUNDARIA 1'700.0 1'700.0 1'700.0 1'700.0 6800.0 

T 0 T A L 4'421.6 8'397.6 11'533.6 11'533.6 35'886.. 
.... -+ 
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9.5 Plan de Ejecuci6n: 2da.Zona Tingo Maria.
 

La Segunda Zona: Tingo Maria, estS localizada en el ex
 
tremo sur del area del Proyecto, extendi6ndose desde el
 
Pte. Cayumba de la Carretera Tingo Maria-Hugnuco y la di
 
visoria de las cuencas del rfo Huallaga y el rio Ucayali
 
en la Carretera Tingo Marfa-Pucallpa; hasta el limite con
 
la Ira. Zona Prioritaria (rios Pendencia y Cuchara). La
 
mencionada zona ha sido subdividida en cuatro (4) sub-zo
 
nas.
 

9.5.1 Diagn6stico.
 

Esta zona es la que tiene mayor accesibilidad ha
 
cia 9os centros de comercializaci6n de toda el hrea del
 
Proyecto, no teniendo ademls, problemas de vinculaci6n en
 
tre ambas m~rgenes del Huallaga.
 

La infraestructura de servicio de caminos vecinales 
es de
 
aproximadamente 61 Km, que incluye parte del camino a Mon
 
z6n que estS comprendido dentro de ella. De dichos cami
 
nos, aproximadamente 21 Km, constituyen caminos troncales
 
de servicio a las greas productivas.
 

El camino a Monz6n tiene caracterlsticas de una via de
 
4.0 a 5.0 m. de ancho, afirmada, en mal estado de con
 
servaci6n, careciendo de obras de drenaje.
 

El camino de acceso d la sub-zora de Marona, que se desa
 
rrolla sobre las inmediaciones del rio Tulumayo y la Ca
 
rretera Tingo Marla-Pucallpa, uno de los principales den
 
tro del grea de influencia de esta zona, tiene caracteris
 
ticas correspondientes a una trocha carrozable en muy mal
 
estado de conservaci,'n, con un ancho variable de 3.0 
 a
 
3.5 m., sin puentes, ni obras de drenaje, desarroll6ndose
 
princ*palmente a media ladera, por una topografla de ondu
 
lada a accidentada.
 

En lo que respecta a los otros ctiinos, de manera semejan
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te al anterior, son trochas carrozables de aproximadamen

te 3.5 m. de ancho, que carecen de obras de drenaje y pla
 

zoletas de sobrepeso, que discurren en su mayor propoR
 

ci6n sobre terrenos ondulados.
 

9.5.2 Programa.
 

Por las caracteristicas de eu infraestructura vial
 

de servicio, para la zona de Tingo Maria s6lo se ha pro
 

gramado en el 2do. afio, el mejoramiento y extensi6n del 

camino a Marona, de la Ira. Sub-Zona, del mismo nombre, y
 

en el 4to. afio, el mejoramiento de la via que se inicia
 

en el Pte. Tingo Maria sobre el rio Huallaga hasta Casti
 

11o Grande, sobre la margen izquierda de dicho rio.
 

La magnitud de las inversiones requeridas para las obras
 

propuestas en los 27 Km de caminos, es de aproximadamente
 

S/. 543 millones (Cuadro 9.5.2.-i) y en 1o que respecta a
 

los costos de conservaci6n de la Red Bfsica y Secundaria
 

de los caminos vecirales en el periodo del Programa, este
 

asciende a los SI. 18 millones (Cuadro 9.5.2.-2).
 

Cabe anotar, que semejante a la Zona Prioritaria, no se
 

han inducido los costos de conservaci6n de la Carretera -


Marginal, por considerar que dstos no son asignables y
 

sirven a la totalidad del grea del Proyecto; mostr~ndose

los mismos en el Cuadro 9.3.-2
 

9.6 Plan de Ejecuci6n: 3m. Zona Uchiza.
 

La zona de Uchiza se extiende entre la 4ta. y Sta. zona
 

del Proyecto, cuyos limites corresponden por un extremo al
 

rio Huamuco y por el otro al rio Espino; esta zona se de
 

sarrolla b~sicamente sobre la margen izquierda del Hualla
 

ga.
 



CUADRO 9.5.2.-1
 

CALENDARIO DE INVERSIONES 

IDA. ZONA :TINGO MARIA 

INFRAESTRUCTURA VIAL LONG. 

KM. ler. ANO 

I N 

2do. ARO 

V E R 

3er; 

S I 

ARO 

0 N E S 

4to. ARO TOTAL 

I. CAMINOS VECINALES 

ler. Sub-Zona : Maroma 
- Estudio 
- Obras : 

Sub-Sist.de Marona: MeJor. 
Const. 

15 

9 
6 

61000 

2011150 
111'1432 

6'000 

201'150 
1116 432 

2da. Sub-Zona : Monz6n 

- Estudio 

- Obras : Mejoramiento 
Ramal a Castillo Grande 

12.3 

12.3 

4-920 

219'210.6 

41920 

219'210.6 

T 0 T A L 27.3 6'000 317'502 219'210.6 542'712.6 

(.1 



CUADRO 9.5.2.-2 

COSTOS DE CONSERVACION 

(En miles de Soles) 

2DA. ZONA : TINGO MARIA 

INFRAESTRUCTURA 2do. ARO 3er. ARO 4 to. ARO 5to. ARO TOTAL 

CAMINOS VECINALES 

RED BASICA i'680.0 1'68O.C 3'057.6 6'417.6 

Ira. Sub-Zona : Maroma 1'680.0 1'680.0 1'680.0 5'040.0 

2da. Sub-Zona : Monz6n 1'377.6 '377.6 

RED SECUNDARIA 2'890.0 2'890.0 21890.0 2'890'0 11*560.0 

T 0 T A L 2'890.0 4'570.0 4'570.0 5'947.6 17'977.6 
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9.6.1 Diagn6stico.
 

La Carretera Marginal en el sector de servicio di
 

recto a la zona de Uchiza, es una via afirmada, en regu
 

lar estado de conservaci6n, entre el linite (Km 99+000) y
 

Progreso; presentando deficientes condiciones para la
 

transitabilidad, entre Progreso y el limite con la Sta.
 

Zona (Km 168+000), tramo ste, donde se localizan dos 

puentes Bayle en muy mal estado; el Porongo (Km 145+000)y 

el Mantenci6n (Km 164+000); este 6ltimo en proceso de ii 

citaci6n. 

La zona esth servida por una red de caminos del orden de
 

los 166 Km, do los cuales aproximadamente 63 Km lo consti
 

tuyen troncales que se desarrollan a lo largo de los rfos
 

afluentes al Huallaga; tales como el Chontayacu, Camote y
 

Frijol sobre la margen izquierda y el Porongo, Huaynave y
 

Uchiza sobre la margen derecha del mencionado rio.
 

Dicha infraestructura tiene caracterfsticas semejantes a 

las de los caminos de las otras zonas anteriormente des 

critas; salvo las referentes a los de servicio a las coo 

perativas, los cuales presentan mejor estado y condicio 

nes de transitabilidad. 

La vinculaci6n de la zona con la Carretera Marginal se e
 

fectGa a trav6s de la Balsa3 Cautiva de Huicte, la cual no
 

presta un eficiente servicio por sus inadecuadas instala
 

ciones. Cabe anotar adem~s, que esta balsa s6lo sirve a
 

la sub-zona de Uchiza; presentando las otras Sub-Ionas
 

que se desarrollan por la margen izquierda del Huallaga
 

(Frijol y Yanajanca), mayores dificultades para el trans
 

porte, por encontrarse inhabilitada la Balsa Cautiva de
 

Tipishca.
 

9.6.2 Program&.
 

El Programa correspondiente a esta zona estA refe
 

rido a la rehabilitaci6n de la Carretera Marginal en el
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sector comprendido entre el Km 99+000 al Km 168+000, al
 

(63
mejoramiento de la Red Troncal de Caminos Vecinales 


Km) y a la rehabilitaci6n de dos (2) transbordadores, en
 

Tipishca y en Huicte.
 

La inversi6n de las obras requeridas para la rehabilita
 

en el Cuadro 9.3.-i, lpci6n de la Marginal se indican 

trans
correspondientes a los caminos vecinales y a los 


bordadores en el Cuadro 9.6.2.-1.
 

acceso
Se considera que el mejoramiento del camino de 


priorita
del transbordador de Huicte a la Marginal, es 


rio; program~ndose la iniciaci6n de tales obras en el
 

le. ago, para continuar en el 2do. aflo con la implemen
 

la
taci6n del transbordador de Tipishca y su acceso a 


Marginal; complement~ndose en el 3er. afio las obras pro
 

puestas para la zona. Las inversiones requeridas para
 

los trabajos antes mencionados, en los caminos vecinales
 

es del orden de los S/. 1,491 millones y la correspondien
 

16C millones. (Cuadro
te a los transbordadores a los S/. 


9.6.2.-1).
 

n de los caminos
Los costos referentes a la conservaci
6


vecinales, troncales y secundarios, son de aproximadamen
 

n
te SI 53 millones durante el periodo de ejecuci
6 del 

Programa (Cuadro 9.6.2.-2). 

9.7 Plan de Ejecuci6n: 4ta.Zona La Morada.
 

Esta zona estS comprendida entre la Primera y Tercera Zo
 

a los rfos Magdalena y
na, correspondiendo sus limites 


Huamuco por la margen izquierda del Huallaga y al rio As
 

puzana por la margen derecha de dicho rio.
 

9.7.1 Diagn6stico.
 

El frea de La Morada ha sido dividida en duc (2)
 

sub-zonas, las cuales se desarrollan por la margen iz
 



CUADRO 9.6.2.-1 

CALENDARIO DE INVERSIONES 

3ra. ZONA : UCHiZA 

INFRAESTRUCTURA VIAL LONG. 
(KM) ler. ARO 

I N V 

2do. 

E R 

ARO 

S 1 0 

3er. 

N 

ANO 

E S 

TOTAL 

I. CAMINOS VECINALES 

ira. Sub-Zona : Bolz6n 

-
-
-

Estudio 

Obras : ejoraniento 

Dv.Marginal-Acceso a Balsa 
Dv.Marginal-Coop.Marginal 
Dv.Marginal-Coop.Arequipa 

de Hulcte 

2Z.3 

5.2 
11.0 
6.6 

21080.0 

1161220.0 

7'040.0 

1961042.0 
.117'625.2 

9'120.0 

116'220.0 
196'042.0 
117'625.2 

2da. Sub-Zona : Uchlza 
Estudios 
Obras : Hejoramiento 

- Balsa Cautiva de Huicte-Uchiza 

20.0 

20.0 

8'000.0 

519'201.0 

8'000.0 

5191201.0 

3ra. Sub-Zona : Frijol
Estudios 

Obras : Mejoramiento 
- Dv.Marginal-Balsa de Tipisca 
- Balsa Tipisca- Troncal del Srea 

de Frijol 

20.6 

1.2 

19.4 

8'240.0 

261820.0 

489746.C 

3'240.0 

26'820.0 

419'746.r 

II. TRANSBORDADORES 

Tipisca 
Hu icte 

T 0 T A L 1J153.L4 126'540.0 

80,000.0 

161i'',6OG.8 

80'000.0 

9i2'868.2 

80'000.0 
601030.0 

i,651'015.0 

_ __ __ _ _ __ __ _ __ I _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

0 
gj



CUADRO 9.6.2.-2 

COSTOS DE 

(En Miles 

3RA. ZONA 

CONSERVACION 

de Soles) 

: UCHIZA 

INFRAESTRUCTURA 2do. ARO 3er. APO 4to. ARO 5to.. ARO. TOTAL 

CAMINOS VECINALES 

RED BASICA 

Ira. Sub-Zona 

2da. Sub-Zona 

3ra. Sub-Zona 

RED SECUNDARIA 

: Bolz6n 

: Uchiza 

: Frijol 

0582.4 

0'582.4 

8'925.0 

21889.6 

0'582.4 

28307.2 

8'925.O 

7'100.8 

2'553.6 

21240.O 

2'307.2 

8'925.O 

7'100.8 

21553.6 

2'240.0 

2'307.2 

81925.O 

"17,673.6 

6'272.0 

41480.0 

6'921.6 

35'700.O 

T 0 T A L 9'507.4 11814.6 161025.8 161025.8 53'373.6 

-D 
0 

U' 
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quierda del rio Huallaga; vincul~ndose a la Carretera Mar
 
ginal por medio de la Balsa Cautiva de Madre Mia, la cual
 
se encuentra en muy malas condiciones.
 

La Carretera Marginal en esta zona, es afirmada en acepta
 
bles condiciones de transitabilidad, no representando ma 
yores problemas para el transporte que se genera en el 

grea. 

La red de caminos vecinales es aproximadamente de 80 Km 
que en su mayor proporci6n corresponden a caminos tronca 
les (149 Km); estos se desarrollan a 1o largo de las cuen 
cas de los rfos Santa Martha y Aguashi, los que van a dre 
nar al r~o Huallaga en Madre Mia, donde se localiza la 
Balsa Cautiva para cruzarl-.
 

Los caminos en general tienen las mismas caracteristicas
que las mencionadas para las otras zonas, de trochas ca
 
rrozables, en muy mal estado de conservaci6n, invadidos
 
por la vegetaci6n, careciend: de obras de drenaje y puen
 

tes.
 

9.7.2 Programa.
 

El Plan de Ejecuci6n de La Morada se estima podrf
 
implementarse en los dos (2) primeros afios del Programa .
 
En el primer aflo se efectuarg el mejoramiento de 19 Km
 
de caminos, concluy6ndose en el 2do. afio, con el reempla
 
zo de la actual Balsa Cautiva localizada en Madre Mia por
 
un transbordador y el mejoramiento del camino faltante Em
 
palme Troncal - Circuito Situlla.
 

El Calendario de Inversiones de tales obras se muestra en
 
el Cuadro 9.7.2.-i y el monto estimado es del orden de los
 
S1. 884 millones. En 1o que respecta a los costos de con
 
servaci6n de los caminos vecinales, dstos se estiman en
 
SA 29 millones (Cuadro 9.7.2.-2).
 



CUADRO 9.7.2.-


CALENDARIO DE INVERSIONES 

4TA. ZONA LA ORADA 

INFRAESTRUCTURA VIAL LONG
(KM) 

1ER. ARO 

I N V E R S I 0 N E S 

2DO. ARO TOTAL 

I. CAMINOS VECINALES 

Ira. Sub-Zona : Madre Hra 

Estudio 
()bras : ejoramiento 

- Acceso a ]a Balsa Madre Mi'a 
- Balsa-Emp.Troncal (Marg.Izq.) 
- Emp. Troncal-La Morada 
- Emp. Troncal-Circulto Situlla 

2da. Sub-Zona : La Morada 
Obras : Mejoramiento 

- La Morada-Marg.derecha del rto 
Santa Martha 

33.0 

0.5 
1.5 
6.0 

14.0 

11.0 

13'200.0 

11'175.0 
33'525.0 

1380600.0 

340'042.O 

, 

2671508.0 

13'200.0 

11'175.0 
33'525.0 

138'600.0 
267'50S.0 

340042.0 

1I. TRANSBORDADOR 

- Madre Mia 80'000.0 80'000.0 

T 0 T A L 33.0 536'542.0 347'50C.0 884'050.0
 

-



CUADRO 9.7.2.-2 

COSTOS DE CONSERVACION 

(En Miles de Soles) 

4TA. ZONA LA MORADA 

INFRAESTRUCTURA 20O. ARO 3ER. ARJ 4TO. .RO 5TO. ARO TOTAL 

CAtSINOS VECINALES 

RED BASICA 2128.0 3'696.0 3'696.0 3'696.0 13'216.0 

Ira. Sub-Zona: Madre Mra 0'896.0 2'1464.o 2'464.o 21464.0 8288.0 
2da. Sub-Zona: La Horada 1'232.0 1'232.0 1'232.0 11232.0 4'928.0 

RED SECUNDARIA 3'995.0 3'995.0 3995.0 3'995.O 15'980.0 

T 0 T A L 6'123.O 7'691.0 7'691.0 7'691.0 29196.O 

0 

C. 
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9.8 Plan de Eiecuci6n: Sta. Zona Tocache.
 

Esta zona estS localizada en el extremo n~rte del &rea
 
del Proyecto, limitada por los rios Espino y Mishollo.
 

9.8.1 Diagn6stico.
 

La quinta y 6ltima zona del Proyecto, es atravesa
 
da por la Carretera Marginal, por la que drenan el trgfi
 
co que se genera en la misma. Dicha carretera en este
 
sector, Km 168+000, hasta Pto. Pizana (Km 208+000), es
 
una via afirmada, que carece de obras de drenaje y en la
 
que no se efect~a una conservaci6n permanente, por 1o
 
que sus condiciones do transitabilidad son muy deficien
 
tes.
 

La infraestructura de caminos de la zona tiene una lone"i
 
tud de aproximadamente 75 Km de los cuales se 
estima que
 
31 Km lo constituyen caminos troncales. Se puede apre
 
ciar quc los caminos tienen similares caracterfsticas a
 
las anotadas para las otras zonas; adoleciend, de las mis
 
mas deficiencias; anot~ndose adems, que el estado de los
 
que discurren por el irea de las Couperativas estgn en
 
buen Lstado, ofreciendo un servicio bastante adecuado 
al
 
tr~fico que se desarrolla por ellos. Los caminos de las
 
diferentes sub-zonas en general se 
conectan directamente
con la Carrete--a Marginal, no presentando mayores dificul
 
tades al transporte, que los de transitabilidad por el es
 
tado de las vias.
 

9.8.2 Programa.
 

Las obras propuestas para esta zona se estima debe
 
rfn realizarse entre el 2do. afio y 4to. afio, efcctu~ndose
 
en el iro., los estudios necesarios. Su Calendario de Tn
 
versiones se muestra en el Cuadr: 
9.8.2.-I; pudiendose ob
 
servar, que el monto requerido es del orden de los SI. 791
 
millones y los costos correspondientes a la conservaci6n
 



CUAflRO 9.8.2.-1 

CALENDARIO DE INVERSIONES 

5ta. ZONA TOCACHE 

INFRAESTRUCTURA VIAL LONG. 
(KM) 

ler. ARO 

I N V 

2do. ARO 

E R S 

3er. ARO 

I 0 N 

4to. ARO 

E S 

TOTAL 

I. CAHINOS VECINALES 

lra. Sub-Zona 

-
-

2da. Sub-Zona 

-

3ra. Sub-Zona 

: Bambamarca 

Estudios 
Obras : ejoramiento 
Dv.Harginal-Rfo Tocache 
Dv.arginal-Rto Canutillo 

Lim6n 

Estudios 
Obras : Mejoramiento 

Dv.Marginal-Troncal Rto Lir6n 

Huairanga 

Estudios 
Obras : Construcci6n 

Dv.Marginal-Rto Huallaga 

13.0 

3.5 
9.5 

13.5 

13.5 

4.5 

4.5 

5'400.0 

1'800.O 

5'200.0 

411'725.0 

65'077.0 
222'009.0 

80'199.0 

5'200.0 

65'077.0 
222'009.0 

51400.0 

411'725.0 

1'800.0 

80'199.0 

T 0 T A L 31.0 7'200.0 416'925.0 287'086.0 80'199.0 791'410.o 

-0 
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de los caminos troncales y secundarios a los S1. 22 millo
 

nes. (Cuadro 9.8.2.-2).
 

Cabe anotar,que no se estfn asignando a los requerimien
 

tos de esta zona, los tramos de rehabilitaci6n y costos
 

de mantenimiento de la Carretera Marginal, que se indican
 

en lus Cuadros 9.3.-i y 9.3.-2 respectivamente.
 



CUADRO 9.8.2.-2 

COSTOS 

(En 

STA. 

DE 

Miles 

ZONA : 

CONSERVACION 

de Soles) 

TOCACHE 

INFRAESTRUCTURA 2do. ARO 3er; ARO 4to. ARO 5to. ARO TOTAL 

CAMINOS VECINALES 

RED BASICA 

Ira. Sub-Zona 

2da. Sub-Zona 

3ra. Sub-Zona 

: 

: 

: 

Bambamarca 

Lim6n 

Huaira.:ga 

1'512.O 

1'512.O 

2r968.0 

1'456.0 

1'512.0 

3'1472.O 
j 

11456.0 

1512.0 

0'504.0 

7*952.0 

2'912.O 

4'536.0 

0'504.o 

RED SECUNDARIA 3'740.0 3'740.0 3'740.0 3'740.0 14'960.0 

T 0 T A L 3'740.0 51252.0 6'708.0 7'212.O 221912.0 

t-3 
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10. DESARROLLO INSTITUCIONAL, ORGANIZACION
 

Y ADMINISTRACION
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10. 	 DESARROLLO INSTITUCIONAL, ORGANIZACION Y ADMINISTRACION.
 

10.1 	 Estrategia anual de implementaci6n de la autoridad cen
 

tral del Proyecto y su relaci6n con cada zona indicando
 

la interrelaci6n de todos los Programas, relaci6n jer~r
 

quica y funcionales.
 

El Proyecto de Desarrollo Rural Integrado denomin-ido"Al
 

to Huallaga", serS implementado mediante la constitu
 

ci6n del Prayecto Especial Alto Huallaga, el cual serh
 

creado mediante Decreto Supremo y constituirg un Progfs
 

ma Presupuestal del Sector y Pliego Presidencia de la
 

Rep~blica.
 

La ubicaci6n del Proyecto Especial a crearse en el Sec
 

tor de la Presidencia de la Rep6blica, chedece a su ca
 

r~cter multisectorial y que adems, deberg tratar y sus
 

cribir convenios para la ejecuci6n de sus diversos com

ponentes con Organismos P6blicos de diversos sectores.
 

Esta ubicaci6n en la organizaci6n del Sector Pcblico a
 

nivel de Gobierno Central, le permitirg adem~s la ade
 

cuada autonom-a administrativa, trcnica y financiera, 

que le permitir5 imnlementar en un periodo de cinco (5)
 

afios las inversiones programadas con ld debida eficien
 

cia y responsabilidad.
 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, resulta pues 

imprescindible que en la etapa previa a la concertaci6n
 

de los creditos que financiar'an cl Proyecto Especial, se
 

cree el mismo y a la vez se designe a su Director Ejecu
 

tivc quien tendri la responsabilidad de implementar la

autoridad central del Proyecto y las autoridades zonales
 

que se describirgn posteriormente.
 

Esta estrategia de implementaci6n rezulta muy convenien
 

te, ya que una vez que se obtengan los recursos econ6mi

cos para la financiaci6n del Proyecto Especial, se con
 

targ con una infraestructura administrativa que podr5
 

utilizarlos de inmediato y a la vez haber cumplido 0
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cumplir las condiciones previas que requiere todo 
finan
 
ciamiento internacional.
 

La irplementaci6n de la autoridad central con 
anteriori
 
dad a la concertaci6n de los cr~ditos internacionales,de
 
berA ser financiada con 
fondos del Tesoro P5blico y con
 
una anticipaci6n de por lo menos 
 seis meses a su labor
 
de inversi6n propiamente dicha. 
Ademis para solicitarse
 
para este fin una coopcraci6n econ6mica a la AID, con ca
 
r~cter de no reembolsablc.
 

El Proyecto Especial implementarg sus diversos Programas
 
o Componentes tratando de no duplicar acciones y 
funcio
 
nes 
propias de los diversos sectores interesados. Para
 
esto serg necesario que suscriba diferentes convenios 
con los siguientes sectores:
 

a. SECTOR AGRICULTURA.
 

- Convenio con el INIPA para el servicio de 
 maquina
 
ia agricola.
 

- Convenio con el INIPA para el servicio de 
extensi6n
 
e investigaci6n agraria.
 

-
Convenio con ENCI para la comercializaci6n de malz
 
soya y sorgo granifero.
 

-
Convenio con ECASA para la cornercializaci6n de a
 
rroz.
 

- Convenio con las Regiones Agrariao de Hufnuco y
 
San Martin para los trabajos referentes a la titu
 
laci6n de tierras.
 

- Convenio con la Oficina General de Catastro 
Rural
 
del Ministerio de Agricultura, para catastro rural
 
de la zona del Proyecto.
 

- Convenio con la Direcci6n General de Reforma 
Agra
 
ria y Asentamiento Pural para apoyo a la reversi6n
 
y titulaci6n de tierras.
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b. SECTOR ECONOMIA - FINANZAS Y COMERCIO.
 

- Convenio con el Banco Agrario del Perd, para imple
mentar el Programa de Prestamos por Cuenta Ajena.
 

c. SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES.
 

-
Convenio con la Direcci6n General de Transporte Te
 
rrestre para la supervisi6n de los Estudios Defini
 
tivos do los Caminos Vecinales.
 

- Convenio con la Direcci6n Regional de Hufnuco u San
 
Martin para el mantenimiento de la Carretera Margi
nal y Caminos Vecinales.
 

- Convenio con el Servicio de Equipo Mec5nico (SEM)pa
 
ra mantenimiento de la maquinaria de conservaci6n 
de carreteras.
 

d. INSTITUTO NACIONAL DE PLANIFICACION CINP)
 

- Convenio con la Oficina Nacional do Evaluaci6n de
 
Recursos Naturales (ONERN) para la elaboraci6n del
 
Plan de Protecci6n Ambiental.
 

Por ctro lado, es precise indicar que le autoridad con
 
tral del Proyecto contratar5 directamente mediante concur
 
so de meritos o licitaci6n p6blica, los estudios y obras
programadas. Estos estudios y obras se ejecutar5n bajo 
la modalidad de contrato con Consultoras privadas o con
 
tratistas de obras.
 

La sede do la Direcci6n Ejecutiva del Proyecto Especial -

Alto Huallaga serg la ciudad de Aucayacu en el Departamen
 
to de Huanuco.
 

Las sedes de las Direcciones Zonales ser~n las siguientes:
 

- Primera Zona : Aucayacu
 

- Segunda Zona : Tingo Maria
 

- Tercere y Cuirta: Nuevo Progreso
 
Zona.
 

10 
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- Quinta Zona : Tocache
 

10.2 Orgenizaci6n y administraci6n central dil Proyecto, orga
 
nizaci6n, funciones y relaciones funcionales de las de
pendencias del Sector POblico.
 

Como se menciona en el numeral anterior el Proyecto Espe
 
cial dependerg de la Presidencia del Consejo de Ministros
 
y su Jefatura serg ejercida por su Director Ejecutivo.
 

La Direcci6n Ejecutiva del Proyecto Especial tendrS 
 un
 
Comit6 de Coordinaci6n a nivel nacional que serg presidi
 
do por el Secretario General de la Presidencia del Conse
 
jo de Ministros e integrado por las siguientes autorida
 
des:
 

- Director Superior del Ministerio de Agricultura.
 
- Director Superior del Ministerio de Transportes y Comu
 

nicaciones.
 
- Director T6cnico del Instituto Nacional de Planifica

ci6n (INP).
 
- Director Ejecutivo del Proyecto Especial
 

La Direcci6n Ejecutiva del Proyecto Especial informarg .
 
peri6dicamente a los Presidentes de las Corporaciones De
 
partamentales de Desarrollo de Hugnuco y San Martin, 
so
 
bre los planes, programas y avances de la imrplementaci6n
 
del Proyecto.
 

A nivel local se constituirgn Comit~s de Coordinaci6n Re
 
gional conformado por el Director Tecnico del Proyecto 
-

Especial, quien lo presidira y las siguientes autorida

des:
 

- Gerente General de la Corporaci6n Departamental de De
 
sarrollo de Hugnuco.
 

- Gerente General de la Corporaci6n Departamental de De
 
sarrollo de San Martin.
 

- Director Regional del Ministerio de Transportes y Comu
 
nicaciones de Hu~nuco.
 

tlJ
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-
Director Regicnal del Ministerio de Transportes y Comu

nicaciones d. San Martin. 

- Director Regional del Ministerio de Agricultura de Huh 

nuco. 

- Director Regional del Ministerio de Agricultura de San 
Martin. 

- Administraci6n del Banco Agrario del PerG. 
- Director de la Oficina del Instituto Nacional de Plani

ficaci6n (INP) de San Martin.
 

- Director de la Oficina del Instituto Nacional de Plani
ficaci6n (INP) de Hu~nuco.
 

- Director Regional del INIPA.
 

- Director Regional de ENCI.
 

La Direcci6n Ejecutiva tendrS como responsabilidad la eje
 
cuci6n del Proyecto Especial Alto Huallaga y para tal e
 
fecto ejecutar5 las obras V acciones que constituyen el
 
Proyecto, mediante convenios de ejecuci6n, los mismos que
 
se suscribir~n entre la Direcci6n Ejecutiva y los organis
 
mos p6blicos referidos en el numeral 10.1. Asimismo la
 
Direcci6n Ejecutiva suscribirS los contratos de estudios
y obras con empresas privadas.
 

La Direcci6n Ejecutiva del Proyecto; es titular de un Pro
 
grawa Presupuestal y por 1o tanto darn cuenta de su ejecu
 
ci6n al titular del Pliego Presidencia de la Rep6blica.
 

La Direcci6n Ejecutiva tendra autoridad t6cnica, adminis
trativa y financiera.
 

El personal que trabaje en la Direcci6n Ejecutiva del Pro
 
yecto Especial estarg sujeto al Rggimen Laboral de la Ley
 
NQ 4916 y ampliatorias.
 

De los objetivos y funciones de la Direcci6n Ejecutiva del 
Proyecto. 

TendrA como objetivo implementar un Programa de Desarro
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lo Rural Integrado, para de esta forma contribuir al in 
cremento de la producci6n y productividad agropecuaria en 
la zona del Alto Huallaga y generar empleo y/o aumento del 
ingrLso del poblador rural. 

Adicionalmente, asegurarg un adecuado trhnsito interno de
 
los productos del campo y el intercambio comercial de pro
 
ductos con la costa y sierra mediante el mejoramiento y 
construcci6n de Caminos Vecinales y Mantenimiento de la 
Carretera Marginal. 

Finalmente, tendrS como objetivo probar un modelo de desa
 
rrollo de bajo costo y de posible repetici6n en otras &
 
reas de la Ceja de Selva del pals.
 

Las funciones seran las siguientes:
 

* 	Planificar, programar, dirigir, controlar y evaluar la
 
ejecuci6n de las obras y acciones que constituirgn el
 
Proyecto Especial, dentro de los lineamicntos estable
cidos en los convenios de pr~stamo que financiargn di
 
cho Proyecto y en concordancia con los Planes Naciona

les de Desarrollo.
 

* 	CanalizarA los recursos financieros disponibles hacia
la ejecuci6n do los Sub Proyectos propramados en el Pro
 
yecto Especial, mediante convenios de ejecuci6n por
 
encargo con Organismos P'blicos.
 

Cautelar ul cumplimiento de los t6rminos de los dife
 
rentes convenios de pr~stamo con organismos internacio
 

nales.
 

Revisar y aprobar los Presupuestos Bases de las obras
 
que se licitaran y que se ejecutargn por Administraci6n.
 

Revisar y aprobar los te'rminos de los contratos de eje
 
cuci6n de obras o estudios.
 

Verificar la presentaci6n adecuada de las rendiciones

de gastos.
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Supervisar la ejecuci6n f~sica y la calidad de las 


bras, estudios y acciones encargadas.
 

Cautelar el cumplimiento de los t~rminos de los conve
 
nios de encargo con organismos p6blicos.
 

* 	Mantener una coordinaci6n estrecha con los organismos

que ejecutargn los encargos.
 

* 	Realizar una evaluaci6n sistem~tica de la ejecuci6n del
 

Proyecto.
 

Gestionar ante los organismos nacionales ccmpetentes,

recursos financieros adicionales con cargo a fuentesin
 
ternas o externas para la ampliaci6n del Proyecto y/o

continuaci6n del mismo.
 

Atribuciones del Director Ejecutivo eel Proyecto.
 

- Constituirse en Jefe del Programa Alto Huallaga, depen
 
diente del Pliugo Presidencia de la Repu'blica.
 

- Celebrar contratos de servicios personales para la eje
 

cuci6n del Proyecto, de acuerdo al Regimen Laboral de
 

la Ley NQ 4916.
 

- Celebrar contratos de adquisici6n de bienes, estudios
 

servicios y obras, con sujecion a las limitaciones pre
 
vistas en la Ley del Presupuesto del Sector P~blico.
 

- Aprobar los Proyectos Presupuestales y Bases de las o
 
bras y/o estudios a convocarse por la modalidad de admi
 

nistraci6n y/o contrata, asimismo, la aeignaci6n de fon
 

dos nece arios para obras y/o estudios.
 

- Nonbrar las Comisiones de Rccepci6n y Evaluaci6n de Pro
 
puestas para los concursos de precios, de m6ritos, de
 

ejecuci,.; f, obras, de estudios, de adquisici6n de bie
 
nes y (I prestaci6n de servicios que se convoquen.
 

- Convocar y adjudicar la Buena Pro, asi como aprobar y
 

suscribir los correspondientes contratos de los concur

sos de Precios y Licitaciones P6b].icas, para la adquisi
 

ci6n de bienes, de ejecuci6n de obras o prestaci6n de
 

servicios no personales.
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- Convocar y adjudicar la Buena Pro, asi como aprobar y
 

suscribir los correspondientes contratos de los concur
 

sos de me'ritos para estudios, consultorlas y supervi

!, ion. 

- Aperturar y mancjar cuenta corriente bancaria, con cono
 

cimiento de la Direcci6n General de Tenoro P6blico.
 

- Aprobar los Presupuestos Analiticos correspondientes a
 

los estudios y obras por Administraci6n del Proyecto.
 

Funciones del Director Ejecutivo del Proyecto.
 

- Dirigir, supervisar y controlar la ejecuci6n del Proyec
 

to, derite de los lineamientos previstos en los Conve

nios de PrestamosInternacionalc's y el Plan de Ejecuci6n
 

del Proyecto, en concordancia con los Planes Nacionales
 

de Desarrollo.
 

- Coordinar con las autoridades del Sector P6blico que
 

participen en la ejecuci6n del Proyecto, la eficiente 

implementaci6n del mismo.
 

- Realizar evaluaciones peri&-icas y sistemfticas del a
 
vance y realizaci6n dcl Proyecto.
 

- Informar periddicanento a las Corporaciones Departamen

tales de Desarrollo do Hunuco y San Martin sobre la e 
jecuci6n del Proyecto, asi como sc.re las acciones de 

las reparticiones del Sector P6blico que participen en 

dichas labores. 

- Informar mensualmente al Comite de Coordinaci6n a nivel
 

nacional sobre las acciones do implementaci6n.
 

ORGANIZACION CENTRAL DEL PROYECTO.
 

De acuerdo al Organigrama adjunto, el Proyecto tendra la
 

siguiente organizaci6n:
 

a) 	Jefatura.- La Jefatura del Proyecto serg ejercida por 

el Director Ejecutivo que serg la maxima autoridad 

del Proyecto Especial. 

UcD 



L O6ia de Audi- ComUjA de Coo.'d*na
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El Director T6cnico dependerS directamente del Direc
 

tor Ejecutivo y tendrS como funci6n efectuar la su
 

pervisi6n y control directo de los componentes que
 

comprende el Proyecto Especial. Representarl al Di
 

rector Ejecutivo en su ausencia y presidirA el Comi
 

t6 de Coordinaci6n Regional.
 

b) 	Organcs de Control.- Estarl compuesto por la Ofici
 

na de Auditorfa Interna encargada de rializar el con
 

trol a nivel interno, de las actividades financiero

contables y administrativas de la Direcci6n Ejecuti

va, asi como del cumplimiento de las normas estable

cidas por el Sistema Nacional de Control.
 

c) 	Organo de Asesoramiento.
 

- Oficina de Planeamiento y Evaluaci6n.- Serg el 6r 

gano encargado de asesorar a la Direcci6n Ejecuti

va y demis dependencias que la integran, en el as 

pecto t6cnico de programaci6n y ejecuci6n integral 

del Proyecto. E1 6rgano t6cnico asesor centraliza 

ra sus funciones en la Oficina de Planeamiento y 

Evaluaci6n, que tendri a su cargo la administrmi6n 

de los programas de Cooperaci6n 1ecnica, asi como 

el establecimiento de los lineamientos generales 

para la formnilaci6n y evaiuaci6n presupuestaria del 

Proyecto. 

Tendri asimisimo como funci6n, elaborar los infor 

mes trimestra]es y semestrales de evaluaci6n de 

las mctas fisicas y presupuestales del Proyecto, 

quo requiere la Ley de Presupuesto del Sector PU 

blico. 

La Oficina de Planeamiento y Evaluaci6n constar 

de dos depcndencias:
 

" La 	Unidad de Planes y Programas y,
 

" 	La Unidad de Programaci6n y Evaluaci6n Presupues
 
taria.
 

cC, 
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- Oficina de Asesurla Jurldica.- Serg el 6rgano de
 
dicado primordialmentc a los asuntos juridicos del
 
Proyecto, emitiendo opiniones cuando se le solici
ta y cuando le corresponda. Asimismo, se encargar4
 
de la preparaci6n de contratos y en general de to
 
da la documentaci6n de orden legal.
 

d) Organo de Apoyo.
 

- Oficina de Enlace- Lima.- Esta oficina apoyarh 
a
 
la Direcci6n Ejecutiva en los planes y programas do
 
informaci6n, difusi6n y coordinaci6n con los Oga
 

nismos PGblicos y no P6blicos que tienen relaci6n
directa o indirecta con el Proyecto.
 

TendrS asimismo como funci6n importante realizar 
la coordinaci6n del caso con los Organismos Finan
 
cieros Internacionales a fin de lograr las autori
 
zaciones y aprobaciones que sefialen los convenios
de prestamos.
 

Finalmente, coordinar, con las Direcciones Gcnera
 
les de Presupuesto y Tesoro P~blico la ejecuci6n 
de los fondos del Tesoro P6blico asignados al Pro
 

yecto.
 

- Oficina de Administraci6n.- SerA el 6rgano admi 

nistrador de los recursos humanos, materiales y 
financieros, que le sean asignados al Proyecto Es
 
pecial. Tendr5 como responsabilidad llt.,ar a cabo
 
el control de estos recursos, a fin de cumplir con
 
las metas programadas.
 

Se oncargari asimismo de la provisi6n de los servi
 
cios auxiliares para un eficaz funcionamiento del
 

Proyecto.
 

La Oficina de Administraci6n constarA de dos unida
 

des:
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La de Personal y de Abastecimientos.
 

* La de Contabilidad y Presupuesto.
 

e) 	Organos de Linea.
 

- D-:recci6n de Obras.- Se encargara de cocrdinarsu
 

per",sar y controlar las obras referentes a cam/i
 

nos de penetraci6n, conservaci6n de caminos y cons
 

trucci6n de infraestructura general do servicios a
 

la producci6n agraria.
 

Esta Direcci6n tendrg a su cargo la Sub Direcci6n

de Transportes y la Sub Dirocci6n de Ingenieria Ci
 

vil.
 

- Direcci6n de Servicios a la Producci6n.- Esta Di
 

recci6n tendrg la responsabilidad de coo.,dinar, su
 
pervisar y controlar las acciones reforentes a cr6
 

ditos agrario, maquinaria agricola, extensi6n agri
 

cola, investigaci6n apricola, comercializaci6n y a
 

groindustria.
 

Tendri las siguientes Sub-Direcciones:
 

" De Cr~dito Agrario.
 

" De Maquinaria Agricola.
 

" De Extensi6n e Investigaci6n Agr~cola.
 

. De Comercializaci6n y Agro-Industrias.
 

f) 	Organos de Linea Descentralizados.- Estargn consti

tuidos por las cuatro Direccioncs Zonales .a imple
 

mentarse en las zonas del Proyecto.(Ver Organigrama

a continuaci6n).
 

Actuargn por delegaci6n de la Direcci6n Ejecutiva,

como representantes de la autoridad central del Pro
 

yecto para la ejecuci6n de las acciones programadas
en sus respectivas zonas. Las Direcciones Zonalas 

contaran con tres Sub-Direcciones:
 

* Sub-Direcci6n de la Oficina de Administraci6n.
 



ORGANIGRA A DE LAS DIKECCIONES ZONALES
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* Sub-Drrecci6n de Obras.
 
* Sub-Direcci6n de Servicios.
 

10.3 	 Desarrollo Institucional anual de las Dependencias del
 
Sector Pblico en funci6n a la :jecuci6n del Proyecto.
 

Se acuerdo a la estrategia anual do implementaci6n de los
 
organiszos quc implementarin el Proyecto Especial, se ha
 
previsto que en el afio I se implemente totalmente la Ofi
 
cina de Enlace en Lima y parcialmente la sede Central de
 
Aucayacu y las Direcciones Zonales de la Primera y Segun
 

da Zona Prioritaria.
 

Para el aflo 2 se ha previsto completar la implementaci6n
 
de la sede central en Aucayacu y las Direcciones Zonales
 
de la Primera y Segunda Zona Prioritaria. Asimismo, se
 
implementar6n parcialmente las Direcciones Zonales de -

Nuevo Progreso y Tocache, referente a la Tercera, Cuarta
 
y Quinta Zona Prioritaria.
 

En el 	aflo 3 se completargla implementaci6n de las Direc
 
ciones Zonales de la Tercera, Cuarta y Quinta Zona Prio

ritaria.
 

El Desarrollo Institucional Anual de la autoridad central
 
del Proyecto sefialado anteriormente, obedece a la estra
tegia 	de tener presencia en gran parte de la zona del -

Proyecto durante el afio I y presencia total en el segundo
 
aflo. 	 De esta forma, se tratar6 do cubrir las zonas pro
 
gresivamente, dc acuerdo a la prioridad adoptada para 
las diferentes sub-zonas. No existira pues una implemen
 
taci6n anual por zonas, sino que 6sta se realizarg cu
briendo sus sub-zonas en forna progresiva.
 

En cuanto al desarrollo de las dependencias del Sector 
P~blico, con la cual el Proyecto Especial deberS suscri
bir convenios para realizar acciones por encargo, debe
 
sefialarse lo siguiente:
 



1057.
 

a) Banco Agrario del PerG
 

La sucursal del Banco Agrario en Tingo Maria deberl
 

2n el afio I implementarse adicionalnente con un In
 

geniero I;r6nomo y un Asesor Legal.
 

Por 	otro lado, se debe asimismo reforzar la Agencia

del 	Banco Agrario en Aucayacu con un Tecnico Agrope
cuario y un Asesor Legal, para de esta forma cubrire
 
ficientemente en el afo I la Primera Zona Priorita

na.
 

En el afio 2, serS necesario que el Banco Agrario im
 
plemente una Agencia en la localidad de Nuevo Progre
 
so para atender la Tercera y Cuarta Zona Prioritaria.
 
Esta Agencia estarS conformada per un Administrador,
 
un Ingeniero Agr6nomo, un Tecnico Agropecuario y un
 
Asesar Legal, aparte del personal administrativo.
 

Finalmente, en el aflo 2 serA necesario reforzar la A
 
gencia del Banco Agrario en Tocache, mediante la con
 
trataci6n de un T~crico Agropecuario y un Asesor Le
 
gal. Esta Agencia atenderi a los beneficiaries de
 

ia Quinta Zona Pricritaria.
 

b) 	Convenio de Extensi6n e Investigaci6n Agropecuaria
 
con el INIPA.
 

La Primera Zona Prioritaria ser atendida mediante 
el CIPAs que tendrg su sede en Aucayacu. Esta Agen
 

cia deberg ser reforzada en el afio I mediante le con
 
trataci6n de dos profesionales expertos en extensi6n
 
e invostigaci6n agropecuaria y cuatro profesionales,
 
que se constituir n en contrapartida del Proyecto Es
 

pecial.
 

La Segunda Zone Prioritaria serb atendida mediante el
 
CIPAs que tendrh su sede en Tulumayo, la cual se en
 
cuentra suficientemente implementada. Para el segun
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do afo deber~n implementarse las Agencias del CIPPs
 
en Nuevo Progreso y Tocache.
 

De acuerdo a lo mencionado en el pArrafo anterior la
 
Tercera y Cuarta Zona Prioritaria serS atendida por
 
la Agencia Nuevo Progreso, que serg creada como con
 
secuencia de la implementaci6n del Proyecto Especial.
 
La nueva Agencia del CIPAs de Nuevo Progreso deber5
 
implementarse mediante la !ont,ataci6n de dos Ingenie
 
ros Agr6nomos y tres Tecnicos Agropecuarios.
 

En lo referente a la Quinta Zona mencionaremos que 
esta serA atendida mediante el CIPAs que tendrS su
 
Agencia en Tocache.
 

Esta Agencia deberg reforzarse con la contrataci6n
de un Ingeniero Agr6nomo y dos t6cnicos agropecuarios.
 

En resumen, expresaremos que en el ao I se reforza
r6 el CIPAS de Aucayacu y se operarg con el CIPPs 
de Tulumayo. En el aflo 2 se reforzara el CIPAs de 
Tocache y se creara una nueva Agencia en Nuevo Progre 

SO.
 

c) Comercializaci6n.
 

Teniendo en cuenta que ENCI es la empresa p'blica en
 
cargada de comercializar maiz, sorgo granifero y so
 
ya, se deberA coordinar con esta entidad la contrata
 

ci6n del nuevo personal para operar los almacenes pa
 
ra granos que construya el Proyecto Especial.
 

,De igual forma se coordinarl con ECASA la operaci6n
 
de los molinos y almacenes de arroz que implemente 
el Proyecto.
 

En cuanto a los camales frigorificos a implementar
 
corresponderg a la Empresa de Comercializaci6h dePro
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ductos Pecuarios S.A. (EMCOPESA) la operaci6n de los
 

mismos.
 

El mejoramiento del sistema de comercializaci6n de
 
productos agricolas y pecuarios se iniciar& en el a
 
fio I mediante la construcci6n de la infraestructura,
 
este sistema s6lo comenzarg a operar a partir del se
 
gundo afio del Proyecto.
 

d) Pool de Maquinaria Agricola - INIPA.
 

Teniendo en cuenta que el INIPA no tiene una infraes
 
tructura para hacerse cargo de un pool o parque de
 
maquinaria agricola que implementarg el Proyecto Es
 
pecial, consideramos que el Proyecto Especial deberg
 
aportar la infraestructura necesaria asi como la ma
 
quinaria y equipo requerido. Para esto, en el pri
 
mcr afio, se deberS programar la construcci6n de
 
infraestructura del Parque de Maquinaria Agricola 
con su sede central que serl en Tingo Maria y de sus
 
sub-centrales que se establecer~n en Aucayacu y Toca
 

che.
 

Paral :l.uente a la construcci6n de la infraestructu
ra, s realizarg la Licitaci6n P~blica del caso para
 
adquirir la maquinaria y equipo agricola requerido.
 

En el afio 2 serg necesario convenio con el INIPA la
 
impiementaci6n de una Direcci6n Regional, aut6noma 
administrativa y financieramente; a fin de que asuma
 
la operaci6n y mantenimiento del pool de maquinaria
 
agricola, brindando el servicio adecuado, a un pre
 
cio que cubra los gastos de operaci6n, mantenimiento
 
y reparaci6n de los bienes do capital.
 

Deberg estudiarse la posibilidad de diferir la imple
 
mentaci6n de la Sub-Central de Maquinaria Agricola 

en Tocache para el segundo afio del Proyecto, ya que
 
la Tercera, Cuarta y Quinta Zona prioritaria posee
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menor 	extensi6n de tierras mecanizables.
 

En resumen consideramos que el Proyecto Especial de
 
berg aportar el total del financiamiento para que
 
el INIPA a travs del Servicio de Maquinaria Agrico
 
la, asuma la administraci6n del Parque de Maquinaria
 
Agricola en los dos primeros afios del Proyecto.
 

10.4 	 Programa anual priorizado de Gastos en locales, vivien
das y movilidad para los Ejecutivos v Administrativos 
del Proyecto Especial. Estrategia Anual de las Inversio
 
nes.
 

Se han realizado los presupuestos para las diversas ofi
 
cinas que tendrg el Proyecto Especial. De esta forma,
 
se ha definido los gastos necesarios para la Oficina de
 
Enlace en Lima, sede central de Aucayacu y para las Ofi
 
cinas de las Direcciones Zonales.
 

Como estrategia anual de implementaci6n se ha previsto

lo siguiente:
 

- Aflo 	1
 

a) Se implementar& la totalidad de la Oficina de Enla
 
ce en Lima.
 

b) Respecto a la oficina central en Aucayacu se preve
 
una implementaci6n parcial.
 

c) Se implementarg en forma parcial las oficinas de
 
las Direcciones Zonales de la Primera y Segunda Zo
 
na Prioritaria.
 

- Aflo 	2
 

a) Se completara la implementaci6n de la Oficina Cen
 

tral en Aucayacu.
 

b) Se completara la implementaci6n de las Oficinas de
 
las Direcciones Zonales de la Primera y Segunda Zo
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na Prioritaria.
 

c) Se implementarS parcialmente las 2 oficinas de 

las Direccionee Zonaies de la Tercera, Cuarta y 
Quinta Zona Prioritaria. 

- Aflo 3 

a) 	Se completar& la implementaci6n de las Oficinas 

de las Direcciones Zonales de la Tercera, Cuarta,
 

y Quinta ZonsPrioritarias.
 

- Aflo 4 y 5 

Se han realizado presupuestos de operaci6n para el fi
 
nanciamiento de todas las oficinas del Proyecto Espe

cial.
 

De acuerdo a lo oxpuesto en el pgrrafo anterior, se rea
 

liz6 prin.eramente la implementaci6n total de la Oficina
de Enlace en Lima con un presupuesto que se muestra en
 

el Cuadro 10.4.-1. De este cuadro podemos resumir que
 

en el ahio I se requerirS un monto de S/. 49'060,000, pa
 

ra el a!o 2 5/. 37'060,000., y para el resto do ahos de
 

S/. 32'060,000, ya quec n la etapa dc operaci6n no ec
 

adquirir~n Bienes Capital.
 

En el Cuadro 10.4.-2 se muestra un Plan de Gastos o Pre
 

supuesto Anual de In sede central en Aucayacu. De este
 

cuadr podemos deducir que para el afio I se requerirg un
 

monto de S/. 241'540,000., parael afio 2 S/. 368'420,000.,
 

y para el resto de afios de S/. 245'000,000.
 

En el Cuadro 10.4.-3 se muestra el Plan de Gastos o pre 

supuesto Anual para las oficinas de las Direcciones Zona 

les. De este cuadro podemos deducir que para el afho 1 

se requerirf un monto de S/. 73'880,000 para el afio 2 

S/. 90'380,000, y para el rcsto de afios S/. 510380,000. 

En el Cuadro 10.4.-4 se expone ol plan total de gastos 
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CUADRO 10.4.-I 

PLAN DE GASTOS OFICINA DE ENLACE LIMA 
(En Miles de Soles) 

RUBRO 1 
AROS 

2 

Remuneraciones. 

1 Director Adjunto 
1 Jefe Adminlstratlvo 
2 Auxillares Contables Ad
mlnlstrativos. 

2 Secretarias 
1 Conserje 
1 Chofer 

400 x 14 
250 x 14 

2x100 x 14 
2x 80 x 14 

50 x 14 
50 x 14 

5,600 
3,500 

2,800 
2,240 

700 
700 

15,540 

5,600 
3,500 

2,800 
2,240 
700 
700 

15,540 

Blenes. 

Hatericles de Escritorlo 
Materlales de Ingenlerra 
Materlalcs de Limpleza 
Combustible, lubricantes y 
carburantes. 

960 
360 
120 

600 

2,040 

960 
360 
120 

600 

2,040 

Serviclos. 

Pasajes y vitlcos 
Movilidad local 
Asesorfas 
Serviclos p6blicos 
Publicaclones 
Impreslones 
Arrendamlento Inmuebles 
Mantenimiento y reparacl6n 

1,200 
120 

5,000 
360 

1,000 
600 

3,000 
1,200 

12,480 

1,200 
120 

5,000 
360 

1,000 
600 

3,000 
1,200 

12,480 

1ransferenclas. 2,000 2,000 

Blenes de Capital. 

Vehrculos 
M5quinas y equipo oficina 
Miqulnas y equlpo electro do 
mist ico. 

4,000 
12,000 

1,000 
17,000 

5,000 

5,000 

TOTAL GENERAL: 49,060 37,060 

Amo 3" 32.060 (tin Blenes de Capital). 

.J 
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CADRO lo.4.-2
 

PLAN DE GASTOS SEDE CENTRAL AUCAYACU
 
(En Miles de Soles) 

REMUNERACIONES A S 2 

Director EJecutivo 500 X 14 7,000 7,000 
Director T6cnlco 450 x 14 -.- 6,300 
Director Administracl6n 400 x 14 5,600 5,600 
Director Servicios 400 x 14 5,600 5,600 
Director de Obras 400 x 14 -.- 5,600 
Jefe Oficina Planeamiento y 
Evaluaci6n. 380 x 14 5,320 5,320 
AuditorTa Interna 380 x 14 5,320 5,320. 
Jefe Oficina Asesorta Jurtdlca 380 x 14 5,320 5,320 
Jefe Unidad de Personal y Abas 
tecimientos. - 200 x 14 2,800 2,800 
Jefe Unidad Contabilidad - Pro 
supuesto. 200"x 14 2,800 2,800 
Jefe Unidad Planes y Programas 200 x 14 -.- 2,800 
Jefe Unidad Programaci6n y Eva 
luac16n Presupuestaria. 200 x 14 2,800 ,800 
Sub Direccl6n de Transportes 250 x 14 3,500 3,500 
Sub Direcci6n de Ingenierra Ci 
vii 250 x 14 -.- 3,500 
Sub Direccl6n de Crddlto Agra
rio. 250 x 14 3,500 3,500 
Sub Direcci6n de Maquioaria 
Agrrcola. 250 x 14 -.- 3,500 
Sub Direcci6n de Extensi6n a 
Investigaci6n. 250 x 14 3,500 3,500 
Sub Dlrecci6n de Comerclallza
ci6n y agroindustrias. 250 x 14 - - 3,500 
1 Contador 200 x 14 2,800 2,800 
2 Auxiliares Contables 2xlO0 x 14 2,800 2,800 
2 Auxiliares Adnlnstrativos 2xlO0 x 14 - - 2,800 
1 Tesorero 100 x 14 1,400 1,400" 
2 Auditores 2x200 x 14 - 5,600 
2 Planificadores 2x150 x 14 - 4,200 
2 Evaluadores 2x150 x 14 4,200 4,200 
I Ingeniero Civil 200 x ;4 2,800 2,800 
I Ingeniero Civil 
2 Ingenleros Agr6nomos 

200 x 14 
2x200 x 14 

-.-
5,600 

2,800 
5,600 

4 Ingenieros Agr6nomos 4x200 x 14 -.- 11,200 
2 Ingenleros Agrrcolas 2x200 x 14 -.- 5,600 
2 Zootecnistas 2x200 x 14 - - 5,600 
5 5ecretarlas 5x 70 x 14 4,900 4,900" 
4 Secretarlas 
4 Choferes 

4 x 70 x 14 
4x 50 x 14 

-.-

2,800 
3,920 
2,800 

4 Choferes 4x 50 x 14 -,- 2,800 
2 ConserJes 2x 40.x 14 1,120 1,120 
1 ConserJe lx 40 x 14 - 560 
1 Guardi5n lx 40 x 14 560 560 

81,040 152,320 
Horas Extraordinarlas 2500 5,000 

83,040 157,320 

j. 7 ) 
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REMUNERACIONES 


VIENEN: 


Blenes.
 

Materlales de Escrltorlo 

Materlaics de Limpleza 

Materlales de Ingenlerra 

Impresos 

Combustlble, C.rburantes y Lubricantes 

Repuestos 

Enseres 


Serviclos.
 

Pasajes, vlStIcos 

Movilidad local 

Asesorra 

Enibalaje y fletc. 

Manten:mlento y reparacl6n 

Servlclos P6bllcos 

Publicaclones 

Impreslones 

Arrendamiento de Inmuebles 


Transferenclas. 


Blenes de Capital.
 

Hobillario y equipo de oficina 

Maquinarla y equipo de Ingenlerta 

Maqulnaria y equipo fotogrhficos 

Maquinarla y equipo electrodom6stlco 

Edificaciones 2,000 m2 x 30,000 

Ed:ticaclones 3,000 m2 x 30,000 

5 vehiculos 

5 vehlculos 


TOTAL: 


A -S
 
2
 

83,040 157,320
 

3,000 6,000
 
200 300
 
300 500
 

1,000 1.500
 
3,000 6,000
 
2,000 4,000
 

500 -.

10,000 18,300
 

5,000 12,000
 
500 800
 

3,000 3.000
 
1,500 2,000
 
2,000 3,500
 
1,000 1,500
 
2,000 4,000
 
1,500 3,000
 
3.000 3.000
 

19,500 32,800
 

11,000 21,000
 

20,000 10,000
 
5,000 10,000
 
3,000 2,000
 
5,000 2,000
 

60,000 
- 90,000 

25,000 
25,000 

118,000 139,000
 

241,540 368,420
 

m Imm-n
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PLAN DE GASTOS DIRECCIONES ZONALES
 
(En miles de Soles)
 

GASTOS 


Remuneraclones. 

1 Director Unal 350 x 14 
3 Sub Directores 3x280 x 14 
1 Ingenlero Civil 200 x 14 
I Ingcniero Agr6nomo 200 x 14 
1 Ingeniero Agrrcola 200 x 14 
1 Contador CPC 200 x 14 
2 Auxiliares dc Contabilldad 
y Adminlstraci6n. 2x100 x 14 

2 Sccretarlas 2x 70 x 14 
2 Choferes 2x 50 x 14 
2 Choferes 2x 50 x 14 
1 Conserje-Guardlhn 40 x 14 

Bends.
 

materlales de Escrltorlo 

materiales de Limpleza 

Combustibles. Carburantes y
 
Lubricantes. 

Repuestos 

Enseres 


Servlclos.
 

Pasajes y vlStlcos 

movilldad local 

Embalaje y fletes 

Mantenlmlento y reparacl6n 

Impreslones 


Transferenclas. 


Blenes de Capital.
 

Vehrculos 

mobillarlo y equipo de oflcina 

Maq. y Equipo Ingenlerra 

maq. y Equipo Electr6genos 

maq. y Equipo Electrodomistico 

Edificacioncs 500 m2 x 30,000 

Edificaclones 300 m2 x 30,000 


TOTAL GENERAL: 


AAos 3*, 4*, y 5* 54,380
 
• f 

1 A 


1,900 

11,760 


-.-

-.-


-.-

-.-

2.800 

1,960 

1,400 

-.-

560 


23,380 


300 

100 


1,000 

200 

200 


1,800 


1,200 

100 

100 

500 

300 


2,200 


3,000 


12,000 

10,000 

3,000 

3,000
 

500
 
15,000 

-.-


43,500 


73,880 
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0 S
 
2
 

4,900
 
11,760
 
2,800
 
2,800
 
2,800
 
2,500
 

2,800
 
IS60
 
1,400
 
1,400
 

560
 

35,980
 

400
 
150
 

2,000
 
400
 
10
 

3,350
 

2,400
 
200
 
150
 
800
 
500
 

4,050
 

6,000
 

12,000
 
10,000
 
10,000
 

-.

9,000
 

41,000
 

10,380
 

_i~~lJ, 



CUADRO 10.4.-4
 

PLAN DE GASTOS DE LA ADMINISTRACION DEL PROYECTO ESPECIAL
 
(En Miles de Soles)
 

O1IC 11 . . . IA....... 2 


Oficina de Enlace Lima 49,060 37,060 

Sede Central Aucayacu 241,540 368,420 

DIreccl6n Zonal 1 73,880 90,380 

Dlrecci6n Zona 2 73,880 90,380 

Direcciones Zonales 3 y 4 -.- 73,880 

Direcc|6n Zonal 5 -.- 73,880 

TOTAL: 438,360 734,000 


3 


32,060 


245,030 


54,380 


.54,380 


90,380 


90,380 


566.580 


32,060 


245,000 


'54,380 


54,380 


54,380 


'54;380 


494,580 


5
 

32,060
 

245,000
 

54,380
 

-54,360
 

54,380
 

54,380
 

494,580
 

03 
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de la administraci6n del Proyecto Especial, en dondv se
 
ha considerado la estrategia anual de implementaci6n ex
 

puesta anteriormente. De este cuadro podemos deducirque
 
para el primer afo se requerirg S/. 438'360,000, para el
 

segundo afio SI. 734'000,000, para el tercer afio S/.
 

566'580,000 y para el resto de afios S/. 494'580,000. Es
 

preciso mencionar que en el programa anual priorizado de
 

gastos se ha tenido en cuenta la necesidad de cons 
truir locales para las oficinas en la zona del proyecto
 

y asimismo, viviendas para los direntivos del Proyecto -

Especial.
 

En tal sentido, se ha previsto realizar 5,000 m2 de cons
 
trucci6n para la sede central y 800 m2 de construcci6n 

para cada Direcci6n Zonal.
 

En cuanto a la movilidad, se ha previsto un vehiculo pa
 

ra la oficina de enlace en Lima, 10 vehiculos para la se
 
de central y 4 vehiculos para cada Direcci6n Zonal.
 

10.5 Desarrollo Institucional por Zonas.
 

A nivel zonal se implementarg una Direcci6n Zonal que de 
penderc directamente de la Direcci6n T6cnica del Proyec

to. Dicha Direcci6n Zonal estarg implementada con una 
Sub-Direcci6n de Administraci6n, una Sub-Direcci6n de -

Obras y una Sub-Direcci6n de Servicios a la Producci6n 

de acuerdo al organigrama adjunto. La releci6n jergrqui 

ca y funcional del Director Zonal serg a trav6s de la 
Direcci6n T'cnica del Proyecto y la Sub-Direcci6n Zonal
tendra relaci6n directa jergrquica y funcional con la Di 

recci6n Zonal.
 

Las Sub-Direcciones Zonales mantendr~n relaciones funcio
 

nales en materia tecnica normativa con la Direcci6n de
 

Administraci6n, de Obras y de Servicios a la Producci6n.
 

A continuaci6n se describen las interrelaciones y accio

nes aejecutarse para implementar los diversos programas
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del Proyecto Especial.
 

10.5.1 Programa de Cr6dito Agricola.
 

El Programa de Credito Agricola se constituirg 

mediante ,,r Convenio a suscribirse con el Banco Agrario 

del Per~t, mediante el cual se establecerg un Programa de 

Prestamos por Cuenta Ajena, con cargo a los recursos que 

aportar5 el Proyecto. Esto significa que el Banco de
 

acuerdo con su Ley Org~nica y sus Estatutos otorgarg cr6
 

ditos agrarios por cuenta y riesgo del Proyecto, en fa
 

vor de las personas naturales y juridicas beneficiarias

de las diversas zonas del Proyecto.
 

Teniendo en cuenta el marco general mencionado en el p&
 

rrafo anterior, la primera zona del Programa de Crfdito-

Agricola se establecerg mediante la participaci6n de la
 
agencia del Banco Agrario en Aucayacu.
 

El Proyecto, mediante su Direcci6n Zonal, contratar6 un
 

Ingeniero especialista en cr6ditos encargado de supervi

sar y promocionar la implementaci6n del referido Progra

ma de Creditos.
 

La Agencia del Banco Agrario deberg implementarse adicio
 
nalmente con I Ingeniero, I T6cnico Agropecuario y I Ase
 

sor Legal para operar eficientemente los cr~ditos en es
 

ta zona. Este personal adicional serg financiado median
 
te las comisiones que percibirg el Banco y que serg el
 

siguiente:
 

- 4% anual al rebatir, sobre los saldos deudores de los 

prestamos que se considere bajo el Programa de Crfdito 

Agr cola. 

Let Agencia del Banco aprobarg pristamos por montos que
 

est4n de acuerdo a su nivel, y si estos fueran sobrepasa
 

dos se tramitargn ante la sucursal del Banco Agrario en
 
Tingo Maria.
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El Proprama do Cr6dito Agricola erg igil ya que actuarh
 
con la decidida participaci6n del personal del Proyecto,
de acuerdo a las siguientes acriones:
 

a) 	El Proyecto mediante su Programa de Extensi6n identi
 

ficar5 a los posibles prestatarios los cuales sern 
presentados ante el Banco para que primeramente sean
 
calificados como sujetos de cr~dito.
 

b) 	El Proyecto realizarS los Estudios Tecnicos-Econ6mcos
 

de los prestamos.
 

c) 	El Banco se encargar& de revisar, aprobar, contratary
 
ejecutar a nivel de Agencia o Sucursal, pr~stamos a
 
favor de los beneficiarios que presente el Proyecto.
 

d) 	El personal del Banco y en especial el Servicio de Ex
 
tensi6n Agricola del Proyecto, supervisarS la ejecu
 
ci6n de los prestamos. Deberf establecerse que el er
 
tensionista agricola del sector correspondiente aprue
 

be los desembolsos del pr6stamo.
 

e) 	El Banco efectuari las gestiones de cobranza extraju

dicial.
 

f) 	El Banco proporcionar6 trimestralmente al Proyecto, la
 
informnaci6n financiera estadistica y contable relacio
 
nada con la utilizaci6n de los Recurson del Programa.
 

El Programa de Cr6dito Agricola en el resto de zonas del
 
Proyecto se establecerg en forma similar lo mencionado an
 
teriormente teniendo en cuenta lo siguiente:
 

a) 	En la segunda zona se operarg a trav6s de la Sucursal
 
del Banco en Tingo Maria.
 

b) 	Para la tercera y cuarta zona serg necesario que el
 
Proyecto cree una nueva Agencia en la localidad de Nue
 

vo Progreso.
 

c) 	En la quinta zona se operarg a travis de la Agencia 

del Banco en Tocache. 
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10.5.2 Extensi6n e Investigaci6n Agropecuaria.
 

El Programa dc Lxtensi6n . Investigaci6n Agrope
 

cuara3 se realizar5 a nivel general, mediante convenio a
 

suscribirse con el Instituto Nacional de Investigaci6n y
 

Promoci6n Agropecuaria (INIPA) creado mediante Decreto Su
 

premo NQ 046-81-AG del 27 de Marzo de 1981.
 

De acuerdo al Decreto de creaci6n de INIPA, las zonas del
 

Proyecto Alto Huallaga deberan ser atendidas en el servi
 

cio de Invectigaci6n y Promoci6n Agropecuaria, mediante 

los 6rganos de lneas desconcentrados del INIPA que resul
 

tan ser los Centros de Investigaci6n y Promoci6n Agrope

cuaria CIPAs. En tal sentido, consideramos que en la zo 

na prioritaria se atenderg este servicio mediante el CI 

PAs que tendrg una agencia en Aucayacu. 

La segunda zona prioritaria serS atendida mediante el CI
 

PAs que se implementarg en Tulumayo que resultarg ser la
 

sede central del CIPAs, y para la tercera y cuarta zona 

mediante las agencias del CIPAs que se deber~n implementar
 

en Nuevo Progreso. Para la quinta zona el Centro de In
 

vestigaci6n y Extensi6n Agropecuaria tendrS su agencia en
 

Tocache.
 

Es preciso mencionar que deber& suscribirse primeramente

un convenlo a nivel de Proyecto con el INIPA, el cual de
 

berg contener los siguientes aspectos b~sicos:
 

a) 	El objeto del convenio serg complementar el equipo y
 

personal tecnico profeci'nal que posea el INIPA en
 

las diversas zonas del Proyecto, mediante un presupues
 

to para los cinco afios de inversi6n. Este presupuesto 

debera contemplar en el primer afio la implementaci6n

de los CIPAs en el resto de zonas del Proyecto. 

b) 	La sede central del CIPAs en la zona del Proyecto, se
 

localizari en Tulumayo aprovechando la infraestructu

ra existente, dependiendo de esta sede las diversas A
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gencias de Investigaci6n y Promoci6n Agropecuaria que
 
se han mencionado anteriormente.
 

c) l Proyecto dotarg al INIPA de los recursos econ6mi
cos necesarios para contratar el personal tecnico com
 
plemrentario y adquirir los bienes de capital necesa
rios para prestar un eficiente servicio.
 

d) El INIPA en concordancia con el Proyecto, deberg defi
 

nir sue metas anuales de trabajoen el 6rea priorita

ia y demos Sreas del Proyecto.
 

e) 	El INIPA deberA comprometerse a coordinar con el Ban
 
co Agrario del Per6 las actividades di asistencia tec
 
nica y supervisi6n de los creditos agropecuarios que
 
se efect6en con los recursos del Proyecto.
 

f) 	Deberg especificarse que no se brindari servicio de
 
extensi6n agropecuaria en las tierras que no posean 

aptitud agricola o pecuaria.
 

g) 	Para la buena marcha dcl convenio, tanto el INIPA co
 

mo el Proyecto deber5n nombrar un Coordinador. Asi
 
mismo, a nivel de zonas el Proyecto deberg dominar un
 
Sub-Coordinador, que dependera de la Sub-Direcci6n 

de Servicios a la Producci6n.
 

Las zonas tendr9n un Director Zonal, de la cual dependerS
 

un Sub-Director de Servicio a la Producci6n,que tendrS a
 
su cargo entre otras acciones la supervisi6n del servicio
 
de invcstigaci6n y extensi6n agropecuaria. A nivel de
 
Proyecto so crear5 en la Direcci6n do Servicios a la Pro
 
ducci6n una Sub-Direcci6n de Extensi6n e Investigaci6n A
 
gropecuaria que impartirg las instructivas y direcci6n 
tecnica general para la buena marcha de este importante 
servicio a nivel de Proyecto.
 

10.5.3 __gqrama de Comercializaci6n.
 

El Proyecto deberg implementar la infraestructura
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necesaria en las diversas zonas del Proyecto para am 

pliar y mejorar el proceco de comercializaci6n tanto a 

gricola como pecuaria. 

En tal sentido, el Proyecto tendri como compromiso ini
 

cial Gnicamente las inversiones del caso para ejecutar 

esta infraestructura y adquirir el equipo necesario.
 

Teniendo en cuenta quo la Empresa Nacional do Comercialf 

zaci6n de Insumos (ENCI), es la empresa encargada de co 

mercializar preferentemente los productos agricolas b~si 

COs como maiz, soya y sorgo granifero; deberg suscribir

se un convenio con ENCI a fin de quo se haga cargo de la 

operaci6n del sistema de comercializaci6n una vez que el 

proyecto concluya con la infraestructura y equipo del ca 

SO.
 

Para el caso del arroz se tratar& preferentemente con E
 

CASA y los molinos privados quo se instalen en la zona.
 

En cuanto a los camales frigorificos deberg suscribirse

un convenio con la Empresa de Comercializaci6n de Produc
 

tos Pecuarios S.A. a fin de que opere el beneficio del
 

ganado porcino y vacuno y su posterior comercializaci6n.
 

Podemos mencionar que en los aspectos referentes a la co
 

mercializaci6n agropecuaria, no serA posible lograr una
 

organizaci6n institucional a nivel de zonas, debiendo 

implementarse a nivel del proyecto en general, dada sus
 

diversas localizaciones.
 

El Proyecto supervisara esta acci6n mediante la Sub-Direc
 

ci6n de Comercializaci6n y Agroindustrias de la Direc
 

ci6n de Servicios a la Producci6n. A nivel de zonas se
 

encargari de su implementaci6n y supervisi6n la Sub-Dire_
 

ci6n de Servicios a la Producci6n.
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10.5.4 Parque de Maquinaria Agricola.
 

El Pool o Parque de Maquinaria Agricola se imple
 

menterf a nivel general del proyecto, mediante un conve
 

nio a suscribirse con el Servicio Nacional de Maquinaria-


Agricola del INIPA. Dicho convenio establecerS claramente
 

lo siguiente:
 

a) 	El Proyecto se compromete a ejecutar las operaciones

de infraestructura del Parque de Maqulnaria Agricola

en su Sede Central que serg en Tingo Maria, como en
 

sus Sub-Centrales que se establecer~n en Aucayacu y
 

Tocache.
 

b) 	El Proyecto, se comprometerg a adquirir la maquinaria
 

y equipo necesario para la operaci6n del Parque de Ma
 

quinaria Agricola en desbroce de tierras, preparaci6n
 

de tierras y trilla de granos.
 

c) 	El Servicio Nacional de Maquinaria Agricola del INIPA
 

se comprometer5 a implementar la Direcci6n Regional,

aut6noma, administrativa y financieramente del servi
 

ciO a nivel nacional. Esto significarg que deberg te
 

ner el Proyecto Regional autonomia t'cnica y adminis

trativa, y los ingresos y gastos como consecuencia de
 

la Operaci6n de Maquinaria se realizaran mediante la
 

apertura de una Cuenta Corriente en Tingo Maria.
 

d) 	El Servicio Nacional de Maquinaria Agricola se compro
 

meteri a operar y mantener el pool de maquinaria,brin
 

dando el servicio adecuado, a un precio que cubra los
 

gastos de operaci6n y mantenimiento, y asimismo, la
 

reposici6n de los bienes de capital.
 

e) 	Las utilidades del Parque de Maquinaria Agricola debo
 

rfn ser reinvertidas necesariamente en la regi6n del
 

Proyecto.
 

Deberia establecerse primeramente la Sub-Central de
 

Aucayacu que atenderS la primera zona prioritaria.
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La tercera, cuarta y quinta zona serhn atendidas al
 

tercer aflo de la inversi6n mediante la conclusi
6n de
 

la implementaci6n de la Sub-Central de Maquinaria A
 

gricola en Tocache.
 

El Convenio a suscribirse con el Servicio Nacional de Ma
 

quinaria Agricola seri imrlementado y supervisado a tra
 

ves de la Sub-Direcci6n de Maquinaria Agricola de la Di
 

recci6n de Servicios a la Producci6n. Las Direcciones 

sus
Zonales realizarfin la supervisi6n del caso mediante 


Sub-Direcciones de Servicios 
a la Producci6n.
 

10.5.5 Mantenimiento de Caminos.
 

El Programa de Mantenimiento de Caminos compren

derg el apoyo que brindarg el Proyecto a la Direcci6n Re
 

gional del Ministerio de Transportes y Comunicacionesspa
 

ra mantener en 6ptimas condiciones la Carretera Marginal
 

desde Tingo Maria a Juanjui.
 

Para esto, el Proyecto deberg aportar maquinaria y equi
 

po minimo, que complementarg la maquinaria que actualmen
 

te poseen las Direcciones Regionales del Ministerio de
 

Transportasy Comunicaciones de San Martin y HuAnuco. De
 

esta forma sera necesario que se suscriba un Convenio 

con las referidas Direcciones Regionales, mediante el
 

cual el Proyecto se comprometera a apo-+:r la maquinaria
 

se
y equipo complementario y las Direccines Regionales 


obligaran a operar y mantener esta maquinaria y equipo.
 

La operaci6n de este Pool de Maquinaria serg dirigido ex
 

clusivamente al mantenimiento de la Carretera Marginal y
 

de las vias vecinales que construya a mejorar el Proyec

to.
 

Es preciso mencionar, que el sector Transportes y Comuni
 

de Maquinaria
caciones, a travs del Servicio de Equipo 


SEM, deberi implementar un adecu.,do taller de mantenimien
 

C-.dc 
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to en Tingo Maria, y Tocache para de esta forma asegurar
 

la eficiencia del pool de maquinaria que aportarg el Pro
 

yecto.
 

De esta forma serA indispensable que las Direcciones Re 

gionales dc Transportes y Comunicaciones suscriban un 

convenio de mantenimiento de maquinaria con el SEM. 
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Comeycio. (DGAEF)
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1. EVALUACION ECONOMICA.
 

La evaluaci6n ecom6mica de un proyecto so basa en diver
 
sos criterios, los cuales llevan muchas veces a diferen
 

tes apreciaciones.
 

Al mismo tiempo, un proyecto complejo, como el que aqui
 
se eval6a, compuesto por varias unidades operativas cada
 
una de las cuales tiene cuentas aut6nomas, conlleva a rea
 
lizar el anhlisis y los c~lculos de rentabilidad para ca
 
da una de sus unidades y luego, de manera consolidada, pa
 

ra el conjunto del proyecto considerado como un todo y en
 
el cual los movimientos de ingresos y gastos, debitos y
 
cr6ditos entre las diferentes unidades se anulan unos con
 
otros y s6lo persisten las sumas de los movimientos entre
 
esas unidades y el mundo econ6mico exterior al proyecto.
 

En esta evaluaci6n, dado que existen diferente! programar
 
y zonas,es indispensable proponer un modelo a travs del
 
cual se puedan obtener los diversos indicadores para cada
 
uno de sus componentes, con el fin do que el conjunto y
 
los elementos que lo componen guarden una homogeneidad en
 
cuanto a hip6tesis, imputaciones de costos, ingresos y va
 

lor de recuperaci6n, entre otros, durante todo el periodo
 
de planeaci6n.
 

Para el eilculo de los diferentes indices, se ha utiliza
 
do las notaciones siguientes:
 

t = 	el tiempo; t = 1, 2, 3...indica la sucesi6n de aftos
 

n = 	nfmero total de afios considerados (duraci6n de la
 
existencia del Proyecto.)
 

I'	 gastos de inversiones en el ago t
t 


Et = 	gastos de operaci6n en el ago t
 

Rt = 	ingresos en el aflo t; comprenden no s6lo los produc
tos de explotaci6n del Proyecto, sino tambi6n el va
 
1or de liquidaci6n en el afo n y la capitalizaci6n!
 
cuando hay lugar.
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j =Tasa de actualizaci6n.
 

Bt Beneficio Bruto Anual = Rt - Et
 

a) 	Tasa nterna de etorno (TIR)
 

La adopci6n de una tasa de actualizaci6n es un proble
 

ma delicado. Para evitar esta dificultad se recurre a la
 

Tasa Interna de Retorno, que por definici6n es la tasa de
 

actualizaci6n que anula el beneficio total actualizado de
 

la operaci6n. Si llamamos k a esta tasa tenemos:
 

Rt - Et - It = 0
 

(I + k)t
 

o bien,
 

+Rt 	 Et It
 

(I + k)t 	 ( + k)t
 

Para esta tasa la suma de ingresos actualizados es igual
 

a la suma de gastos actualizados.
 

Atn 	podemos hacer:
 

Rt - E It
 
(I + k)t k) t
+ t(I 

Lo que quiere decir que la suma de beneficios brutos ac 

tualizados es igual a la suma de las inversiones; los be
 

neficios brutos anuales cubren exactamente el valor de las
 

inversiones, vale decir, no dejan ningfn beneficio neto.
 

b) 	Eineficio total actualizado y tasa anual promedio de
 

rentabilidad.
 

Se trata aqui de considerar el escalonamiento en el
 

tiempo de los ingresos y los gastos, es decir, el efecto

[ / 	.'. 
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de la tasa de inter~s.
 

El Beneficio Total actualizado se obtiene sumando los in
 
gresos actualizados y restando la suma de los gastos as
 
tualizados y las inversiones actualizadas:
 

B Rt - E t It
 
+ (I + ( + i)t
 

Et 	 I
n Rt - 
t=1 
 (I + )t
 

El beneficio neto anual promedio equivalente a este bene
 
ficio total actualizado es igual al monto de la anualidad
 
constante b, servida durante n afios y cuya suma de valo
 
res actuales es B. Esta anualidad es:
 

n
)

B = 	Bi (I 

+ 


(I + i)n -


La tasa anual promedio de rentabilidad se obtiene divi
 
diendo el beneficio promedio por la suma de las inversio

nes actualizadas:
 

I t tI
 

(I + ) 

En tfirminos generales, para el inversionista es rAs inte
 

resante asegurarse el beneficio total B mfis grande" posi
 
ble que el de buscar el mrximo de rentabilidad para el ca
 
pital invertido, puesto que podria darse que esta b6sque
 

da lo conduzca a un empleo incompleto de los capitales
 
que dispone y finalmente a un beneficio total actualizado
 

mfs bajo.
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El criterio de beneficio total actualiz, '.' sido preco 

nizado por IRVING FISHER (The Theory of Interest) y por 

J. M. KEYNES (T4he General Theory of Money, Interest and 

Emplclment). 

c) Relaci6n Beneficio-Costo.
 

Esta relaci6n se refiere a la raz6n entre los valores
 

actuales de los beneficios y costos, luego, segdn E. Fon
 

taine (un c:trso sobre la Evaluaci6n Privada y Social de
 

Proyectos) es una regla correcta para decidir si vale la
 

pena o no hacer una inversi6n. La regla dice que debe em
 

prenderse la inversi6n si y s6lo si esta raz6n es mayor 

que la unidad o sea si los beneficios son mayores que los
 

costos. Sin embargo, el profesor Haberler por ejemplo
 

postula que esta raz6n debe ser calculada en base a la
 

f6rmula Beneficio-Costo dividida por el total de inversio
 

nes. Esta alternativa es la que hemos adoptado.
 

d) La elecci6n de la tasa de actualizaci6n.
 

La elecci6n de una tasa de actualizaci6n adecuada con
 

el fin de evaluar el valor presente o actual de las sumas
 

a recibir o pagar en diferente perlodos futuros es una de
 

las cuestiones claves en la evaluaci6n de un Proyccto.
 

Asi por ejemplo, una tasa elevada confiere una rentabili
 

dad mayor a los proyectos que requieren inversiones rela
 

tivamente pequefias en el inmediato, pero comportan costos
 

de explotaci6n elevadas, pero, una tasa de actualizaci6n
 

pequefia favorece a aquellos que necesiten de inversiones

elevadas y una explotaci6n mas econ6mica.
 

"xisten diversas alternativas que pueden ser tomadas en
 

consideraci6n: considerar la tasa de interns a la cual
 

son efectivamente prestados los capitales en el mercado
 

nacional, considerar tasas de actualizaci6n retenidas por
 

diversos organismos pblicos internacionale o bien conside
 

rar tasas de inter6s en base a una canasta de monedas en
 

base a informaci6n proveniente de los diversos mercados
 

internacionales.
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En base a estas consideraciones analiticamente hemos con
 

siderado aconsejable trabajar con tres juegos de tasas de
 

intergs: 5%, 10%, 15% y en algunos casos 20%.
 

En un proyceto agricola, es natural que el pr~stamo se pa
 

gue al final del perfodo o ciclo vegetativo, luego la ta
 

sa de interns nominal es igual a la tasa de interns efec
 

tiva.
 

El Banco Agrario, para actividades pecuarias proporcionA
 

prfstamos a una tasa de interns nominal del 32.5% al aflo.
 

Supongamos igualmente que la inflaci6n alcance un 60% a
 

nual en promedio de acuerdo con diversas proyecciones gu
 
bernamentales, asi como por declaraciones oficiales al
 

respecto, por consiguiente el problema para nosotros es
 
calcular la tasa de inter6s real (re ) a la cual vamos a
 

descontar los flujos de nuestro Proyecto:
 

re I + Tasa de Interns Efectiva I
 
1 + Inflaci6n
 

1 + 0.325 _ 1 0 172
 

1 + 0.60
 

Lo cual nos da una tasa de inter6s real negativa.
 

De acuerdo con 6sto, serfa dable que actualicemos con una
 

tasa de interns negativa, pero, el ?r.Thdo de incertidumbre
 
con respecto a la inflaci6n asi como el hecho de que di
 
versos organismos internacionales utilicen tasas que va
 

rian entre el 3% y a veces 12 a 15% nos llevan a pensar
 

que la tasa adecuada para el Proyecto, debe estar alrede
dor del 5%. Es con fines puramente analiticos que vemos
 

utilizando diferentes tasas alternativas ya explbcitadas:
 

5%, 10%, 15% y 20%.
 

Kctir 
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1.1 Eva_xci6n Econ6mica del Programa de Cultivos.
 

Los datos a partir de los cuales se ha llevado a cabo la
 

evaluaci6n provienen del "Programa de Cultivos".
 

Sin embargo, en lo que respecta a la situaci6n actual, de
 
bemos recordar que los datos te producci6n y consecuente
 

mente los de costos e ingresos que dan lugar a un Valor
 
Bruto de Producci6n, son poco significativos y deben ser
 
tomados con mucho cuidado. Asimismo, las proyecciones de
 

los ingresos y costos deben tomar en cuenta el programa
/
de incorporaci6n de nuevos cultivos . , situaci6n que da
 

origen a un grado de incertidumbre no expresados cuantita
 
tivamente, pero en la medida de lo posible han sido trata
 
dos en t6rminos cualitativos en los resultados de la eva
 

luaci6n.
 

Los estimados de los voldmenes anuales de producci6n en
 
el Area no incorporada al Proyecto, provienen del Cuadro
 
3.1.7.-36 del Programa de Cultivos. Para descomponer 0 
imputar la producci6n a cada una de las zonas del proyec
 
to, se ha utilizado coeficientes que ban sido proporciona
 
dos por los especialistas del Programa de Cultivos:
 

CT;ADRO 11.1.-I
 

COEFICIENTES ASIGNADOS A LA PRODUCCION
 
TOTAL SIN PROYECTO.
 

Coeficiente
 

ZONAS %
 

Aucayacu 28.2
 

Tingo Maria 19.4
 

Uchiza 30.3
 

La Morada 7.8
 

Tocache 14.3
 

I/ Vase Cuadros 3.1.5.-i; 
4; 3.1.5.-5; 3.1.5.-6 

3.1.5.-2; 
y 3.1.5.-7 

3.1.5.-3; 3.1.5.
del Programa de 

Cultivos. 
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De la misma manera han sido estimados los costos o egre
 
sos respectivos del grea no incorporada al Proyecto.
 

Presentamos en los Cuadros 11.1.-2 y 11.1.-3 los ingresos
 
y egresos correspondientes al Srea no incorporada al Pro

yecto.
 

El estimadc del Costo Total de Producci6n Anual en el A
 
rea incorporada al Proyecto (incluyendo el costo de los
 
cultivos intercalados) se han extraido de los Cuadros NO
 
3.1.7.-29 al 3.1.7.-33 del Programa de Cultivos. Estos
 
costos ya han sido discutidos con detalle en el programa
 

respectivo, raz6n por la cual no se realiza ningfn comen
 
tario. Se presenta un resumen de ellas en el Cuadro 11.1
 

-4.
 

Los ingresos generados por el Programa de Cultivos han si
 
do tomados de los Cuadros 3.1.7.-34 al 3.1.7.-41 del Pro
 
grama de Cultivos. El resumen se incluye en el Cuadro
 
11.1.-S.
 

Las inversiones a ser realizadas en el Programa de Culti
 

vos han sido subdivididos en:
 

- Inversiones del Pool de Maquinarias.
 
- Inversiones en Cultivos propiamente dichos.
 

Para el Pool de Maquinaria Agricola, se muestra en los
 

Cuadros 11.1.-6 a 11.1.-10 la Inversi6n Fija estimada asi
 
como el Valor de Recuperaci6n al final del horizonte de
 
planeaci6n.
 

El capital de trabajo para el Pool de Maquinaria se esti 
ma en funci6n del Cuadro 4.3.-9 del Programa de Cr~ditos 
y cabe aaotar que se considera como un inmovilizado, es 
decir, 1o que se llama un pr~stamo de sostenimiento que 
entra al final del aflo 10 como un ingreso para el Proyec 
to. En el Cuadro 11.1.-li se encuentran los estimados 



CUADRO 11.1.-2
 

CULTIVOS: INGRESOS DEL AREA NO INCORPORADA AL PROYECTO.
 

(Millones de Soles)
 

AROS AUCAYACU 


0 1,231.9 


1 1,184.6 


2 1,074.8 


3 958.7 


4 848.6 


5 760.6 


6 792.0 


7 873.4 


8 956.2 


9 1,051.8 


10 1,156.9 


TINGO MARIA UCHIZA LA MORADA TOCACHE TOTAL 

847.5 1,323.7 340.8 624.7 4,368.6 

814.9 1,272.8 327.6 600.7 4,200.6 

739.4 1,154.9 297.3 545.0 3,811.4 

659.6 1,030.2 265.2 486.2 3,399.9 

583.7 911.7 234.7 430.3 3,009.0 

523.2 817.2 210.4 385.7 2,697.1 

544.8 850.9 219.1 401.6 2,808.4 

600.9 938.5 241.6 442.9 3,097.3 

657.8 1,027.4 264.5 484.9 3,390.8 

723.6 1,130.3 290.9 533.4 3,729.9 

795.9 1,243.2 320.2 586.7 4,102.9 

FUENTE: Cuadros 3.1.5.-I; 3.1.5.-2; 3.1.5.-3; 3.1.5.-4; 3.1.5.-5; 3.1.5.-6; 3.1.5.-7; 
3.1.6.-12; 3.1.7.-28 y 3.1.7.-36. 

C 
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CUADRO 11.1.-3
 

CULTIVOS: COSTOS DEL AREA NO INCORPORADA AL PROYECTO.
 

(Millones de Soles)
 

AROS AUCAYACU TINGO MARIA UCHIZA LA MORADA 


0 C56.7 451.8 705.6 181.6 


1 637.3 438.4 684.8 176.2 


2 593.8 408.5 638.1 164.2 


3 547.6 376.8 588.5 151.5 


4 497.7 342.5 534.8 137.7 

5 454.7 312.8 488.6 125.8 


6 474.4 326.3 509.7 131.2 


7 522.8 359.6 561.7 144.6 

8 572.9 394.? 615.6 158.5 


9 630.3 433.6 677.3 174.3 


10 693.3 476.9 745.0 191.8 


FUENTE: Cuadros: 	2.3.1.-1; 2.3.1.-2; 2.3.1.-3; 2.3.1.-4; 
3.1.7.-28; 3.1.7.-36, y 11.1.-1. 

TOCACHE 


332.9 


323.2 


301.1 


277.7 


252.4 


230.5 


240.5 


265.1 


290.6 


319.7 


351.6 


2.3.1.-5; 


TOTAL
 

2,328.6
 

2,259.9
 

2,105.7
 

1,942.1
 

1,765.1
 

1,612.4
 

1,682.1
 

1,853.8
 

2,031.8
 

2,235.2
 

2,458.6
 

2.3.4.-12;
 

IC 



CUAORD 11.1./1 

CULTIVOS: COSTOS DE PRODUCCION EN EL ARFEAINCORPORADA AL PROYECTO 

(millones do Soles) 

[o 

AUCAYACU 

Ep Et Co 

TINGO MARIA 

(p Et Eo 

UCHIZA 

Ep Et 

LA 

Co 

MORADA 

Ep Ct Eo 

TOCACHE 

Ep Et 

0 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

656.7 

637.3 

593.8 

547.6 

497.7 

454.7 

474.4 

522.8 

572.9 

630.3 

693.3 

-

321.9 

802.4 

1,306.4 

1.867.0 

2,455.4 

2,670.3 

2,675.3 

2,692.7 

2,700.7 

2.698.5 

656.7 

959.2 

1,396.2 

"1,854.0 

2,364.7 

2,910.1 

3,144.7 

3.198.1 

3,265.6 

3,331.0 

3,391.8 

451.8 

438.4 

408.5 

376.8 

312.5 

312.8 

326.3 

359.6 

394.2 

433.6 

476.9 

-

234.7 

619.8 

1,016.2 

1.446.t 

1,814.5 

2,005.5 

2.061.8 

2,097.2 

2.125.4 

2,136.6 

451.8 

673.1 

1,028.3 

1,393.0 

1,788.6 

2,127.3 

2.331.8 

2,421.4 

2.4.91.4 

2.559.0 

2,613.5 

705.6 

684.8 

638'.3 

588.5 

534.8 

488.6 

509.7 

551.7 

615.6 

677.3 

745.0 

-

168.2 

423.7 

742.1 

1,142.6 

1.594.0 

1.744.6 

1,756.9 

1,770.6 

1,785.8 

1,783.6 

-

853.0 

1,063.8 

1,330.6 

1,677.4 

2,082.6 

2,254.3 

2,318.6 

2.386.2 

2,464.1 

2,528.6 

181.6 

176.2 

164.2 

151.5 

137.7 

125.8 

131.2 

144.6 

158.5 

174.3 

191.8 

-

60.8 

156.5 

254.5 

370.9 

483.6 

532.8 

532.4 

536.4. 

543.0 

544.7 

181.6 

237.0 

320.7 

406.0 

508.6 

609.4 

664.0 

677.0 

694.! 

717.3 

736.5 

332.9 

323.2 

301.1 

277.7 

252.4 

230.5 

240.5 

265.1 

290.6 

319.7 

351.6 

-

135.8 

322.3 

517.2 

722.9 

956.6 

1,035.2 

1,049.2 

1,065.6 

I,069.2 

1,060.2 

332.9 

459.0 

623.4 

794.9 

975.3 

1,167.1 

1,275.7 

1,314.3 

1.356.2 

1,3ES.9 

1,411.8 

Co - Costos Anuales de Proeuccl6n de greas no incorporadas at Proyecto. 
(p - Costos Anuale. de Producc16n de productos pr;ncipales e intercalados do 
Et - Costos Asuales Totales de Produccl6n, 

Fuente: Cuadros 3.1.7.-29 at 3.1.7.-33; 3.1.7.28 y 11.1.-3. 

Irea incorporada a? Proyecto. 

CD 
CD
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CUADRO 11.1.-6
 

POOL DE MAQUINARIAS: CAPITAL DE TRABAJO
 

AROS AUCAYACU 

1 25.5 

2 1.7 

3 19.6 

4 19.5 

5 18.7 

8-

10 -

TOTAL: 85.0 

TINGO MARIA 


3.3 

9.6 

7.0 


9.3 

7.8 

- -

37.0 


UCHIZA LA MORADA TOCACHE TOTAL
 

1.2 1.0 17.5 48.5 

20.8 7.0 0.5 39.6 

17.0 7.0 11.0 61.6
 

20.0 4.0 11.0 63.8 
20.0 6.0 10.0 62.5
 

- - -

79.0 25.0 50.0 276.0 

FUENTE: Cuadro 4,3.-9 del Programa de Criditos.
 

co 



CUADRO 11.1.7
 

POOL DE MAQUINARIAS: INVERSION FIJA, CAPITAL DE TRABAJO Y
 

VALOR DE RECUPERACION
 

(Millones de Soles)
 

AROS 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


VALOR DE
 
RECUPERACION 


TOTALRCAPITAL 


AUCAYACU TINGO MARIA UCHIZA 

134.5 26.5 15.0 
7.6 47.7 104.6 

106.8 39.0 95.7 

100.7 44.3 93.5 

82.7 35.0 94.1 

101.5 19.4 9.8 
5.9 36.1 80.3 

82.2 27.3 72.7 

79.7 36.0 75.0 

66.0 28.2 76.1 

141.3 67.7 156.7 

85.0 37.0 79.0 

LA MORADA 


5.7 


42.2 


33.6 


19.1 


29.4 


2.2 


33.7 


24.1 


16.1 


23.9 


18.3 


25.0 


TOCACHE 


95.7 


3.2 


56.3 


51.6 


46.2 


71.7 


2.7 


42.8 


40.6 


37.2 


76.7 


50.0 


T 0 T A L
 

277.4
 

205.3
 

331.4
 

309.2
 

287.4
 

204.6
 

158.7
 

249.1
 

247.4
 

231.4
 

"490.7
 

276.0
 

CD 

Fuente: Cuadros 11.]...6 al 11.1D1. 



CUADRO 11.1.-8
 

CULTIVOS: ESTIMADOS DEL CAPITAL DE TRABAJO PARA LAS DIFERENTES ZONAS
 

(Millones de Soles)
 

AROS AUCAYACU TINGO MARIA UCHIZA 

1 321.9 234.7 168.2 

2 480.5 385.1 257.5 

3 504.0 396.5 316.5 

4 560.6 429.9 400.4 

5 588.4 368.4 451.4 

6 214.9 191.1 150.6 

7 5.0 56.3 12.3 


8 17.4 35.5 13.7 


9 8.0 28.2 16.2 

10 - 11.2 -

TOTAL 2,700.7 2,136.9 1,786.8 


Ii 

LA MORADA 

60.8 


95.7 

98.0 


116.4 


112.8 


49.2 


-

3.6 


6.6 


1.7 


544.8 


TOCACHE 

135.8 


186.4 

195.0 


205.7 


233.6 


78.6 


14.0 


16.4 


3.7 


-

1,069.2 


T 0 T A L 

921.4 

1,405.2 

1,510.0
 

1,713.0
 

1,754.6
 

684.4
 

87.6
 

86.6
 

62.7
 

12.9
 

8,238.4
 

4 

C 



CUADRO 11.1.-9 

POOL DE MAQUINARIAS: CALCULO DE LA RENTABILIDAD ECONOMICA 

(Millones de Soles) 

A A 0 S 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- INVERSIONES 277.40 205.30 331.40 309.20 287.40 204.60 158.70 249.10 247.40 231.40 
- VALOR PRODUC 
- GASTOS OPERA 

118.71 
48.50 

223.30 
88.10 

371.10 
149.70 

524.50 
213.50 

667.30 
276.00 

667.30 
276.00 

667.30 
276.00. 

667.30 
276.00 

667.30 
276.00 

1,433.00 
276.00 

- VALOR AGREGADO 
- VALOR AGRE ANT 

70.21 
0.00 

135.20 
0.00 

221.40 
0.00 

311.00 
0.00 

391.30 
0.00 

391.30 
0.00 

391.30 
0.00 

391.30 
0.00 

391.30 
0.00 

1,157.00 
0.00 

- CREC VAL AGRE 
- CREC VA-INV 

70.21 
-207.19 

135.20 
-70.10 

221.40 
-110.00 

311.00 
i.80 

391.30 
103.90 

391.30 
186.70 

391.30 
232.60 

391.30 
142.20 

391.30 
143.90 

1,157.00 
925.60 

- TIR -99.99 -99.99 -99.99 -98.38 -34.51 -7.07 6.93 11.79 15.13 25.52 

INDICADORES ECON 

- TIR (en 5) 25.52 - - - -

- INTERESES (Tasa) 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 
- BEN TOTAL ACTUAL 788.83 445.78 231.53 95.52 8.13 -48.42 
- BEN NETO ANUAL 102.16 72.55 46.13 22.78 2.28 -15.66 
- RENDIMIENTO 5.23 4.63 3.57 2.10 0.24 -1.93 
- REL BEN COSTO 1.40 1.28 1.18 1.09 1.01 0.94 



CUADRO 11.1.-10
 

CULTIVO': 
 CALCULO DE LA RENTABILIDAD ECONOHICA EN AUCAYACUW-1
 

(Millones de Soles) 

A N 0 S 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- INVERSIONES 
- VALOR PRODUCC 
- GASTOS OPERA 
- VALOR AGREGADO 
- VALOR AGRE ANT 
- CREC VAL AGRE 
- CREC VA - INV 
- TIR 

321.90 
379.80 
321.90 
57.90 
0.00 

57.90 
-264.00 
-99.99 

480.50 
1,206.20 

802.40 
403.80 

U.O0 
403.80 
-76.70 
-99.99 

504.00 
2,118.50 
1,306.40 
812.10 

0.00 
812.10 
308.10 
-5.67 

560.60 
3,160.00 
1,867.00 
1,293.00 

0.00 
1,293.00 
732.40 
56.96 

588.40 
4,421.10 
2,455.40 
1.965.70 

0.00 
1,965.70 
1,377.30 

88.20 

214.90 
5,100.90 
2,670.30 
2,430.60 

0.00 
2,430.60 
2,215.70 

103.78 

5.00 
5,272.70 
2,675.30 
2,597.40 

0.00 
2,597.40 
2,592.40 

110.32 

17.40 
5,506.50 
2,692.70 
2,813.80 

0.00 
2,813.80 
2,796.40 

113.16 

8.00 
5,602.40 
2,700.70 
2,901.70 

0.00 
2,901.70 
2,893.70 

114.42 

J.O0 
8,182.10 
2,69C.50 
5,483.6u 

0.00 
5,483.60 
5,483.60 

115.47 

INOICADORES ECON 
- TIR (en %)

INTERESES (Tasas) 

- BEN TOTAL ACTUAL 
- BEN NETO ANUAL 
- RENDIMIENTO 
- REL BEN COSTO 

115.470.05 

12,247.08 

1,586.05 

69.54 
6.37 

0.10 

8,510.46 
1,385.04 

70.95 
5.36 

-0.15 

6,043.20 
1,204.12 

71.23 
4.57 

0.20 

4,374.07 
1,043.32 

70.52 
3.96 

0.25 

3,219.60 

901.72 
69.00 
3.46 

0.30 

2,404.79 

777.86 
66.81 
3.07 

1-No incluye Pool de Maquinarias ni la Situaci6n Actual. 

C) 



CUADRO 11.1.-li 

CULTIVOS: CALCULO DE LA RENTABILIDAD ECONOMICA EN TINGO MARIA!' 

(Millones de Soles) 

1 2 3 

A 

4 

A 

5 

0 

6 

S 

7 8 9 10 

- INVERSIONES 
- VALOR PRODUCC 
- GASTOS OPERA 
- VALOR AGREGADO 
- VALOR AGRE ANT 
- CREC VAL AGRE 
- CREC VA - INV 
- TIR 

234.70 
257.40 
234.70 
22.70 
0.00 

22.70 
-212.00 
-99.99 

385.10 
760.70 
619.80 
140.90 
0.00 

140.90 
-244.20 
-99.99 

396.50 
1,366.O0 
1,O16.20 
349.80 

0.00 
349.80 
-46.70 
-99.99 

429.90 
2,064.20 
1,446.10 
618.10 

0.00 
618.10 
188.20 
-35.59 

368.40 
2,805.20 
1,814.50 

990.70 
0.00 

990.70 
622.30 
16.47 

191.10 
3,347.80 
2,005.50 
1,342.30 

0.00 
1,342.30 
1,151.20 

42.88 

56.30 
3,645.90 
2,O61.80 
1,584.10 

0.00 
1,584.10 
1,527.80 

55.62 

35.50 
3,909.50 
2,097.20 
1,812.30 

0.00 
1,812.30 
1,776.80 

62.08 

28.20 
4,085.20 
2,125.40 
1,959.80 

0.00 
1,959.80 
1,931.60 

65.49 

11.20 
6,330.9,1 
2,136.60 
4,194.30 

0.00 
4,194.3; 
4,183.i0 

69.10 

INDICADORES ECON 

- TIR (en ) 
- INTERESES (Tasa) 
- BEN TOTAL ACTUAL 
- BEN NETO ANUAL 
- RENDIMIENTO 
- REL BEN COSTO 

69.10 
0.05 

7,139.30 
924.57 
51.67 
4.99 

-
0.10 

4,779.98 
777.92 
51.13 
4.14 

-
0.15 

3.253.26 
648.22 
49.44 
3.48 

-
0.20 

2,242.67 
534.93 
46.80 
2.96 

-
0.25 

1,559.90 
436.88 
43.39 
2.55 

-
0.30 

1,090.05 
352.59 
39.40 
2.22 

-No incluye Pool de Maquinaria ni la Situacl6n Actual. 

-
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respectivos. El Cuadro 11.1.-12 es un consolidado de la 

inversi6n total requerida por el Pool de Maquinarias en 

las 5 zonas del Proyecto. 

Es claro que los montos de inversi6n consignados para los
 

afios 6 a 10, deben ser tomados como reinversiones en los
 

respectivos cuadros, de acuerdo con el perlodo de depre
 

ciaci6n.
 

La fuente iedatos para el cglculo de las InvPrsiones Fi
 
jas provienen del Cuadro 4.3.-6 del Programa de Crgditos.
 

En funci6n del mismo y teniendo en cuenta los perlodos da
 

depreciaci6n supuestos, se llega a estimar el Valor de Re
 

cuperaci6n en 490.7 millones de soles.
 

Los montos de inversi6n consignados para los afios 6 a 10
 

deben ser tomados como reinversiones en los cuadros per
 

tinentes, de acuerdo con el periodo de depreciaci6n.
 

Para los cultivos propiamente dichos, dado que se ha cal
 

culado aparte el Pcol de Maquinarias, existiria solamente
 

inversi6n en Capital de Trabajo. Los montos respectivos
 

han sido calculados asxuniendo que el Proyecto financia el
 

100% de gastos operativos, en consecuencia, en el primer
 

afio es igua] a los gastos de operaci6n y en los afios sub
 
siguiontes es calculado por diferencia ya que suponemos 

que este es un Capital inmovilizado durante todo el perfo
 

do de planeaci6n y por tanto, recuperable al final del
 

ao 10. Los estimados respectivos se incluyen en el Cua
 

dro 11.1.-8.
 

La discusi6n precedente con respecto a la poca confiabi

lidad de los valores de la producci6n actual sin proyecto,
 

1o cual introduce un factor de aleatoriedad que puede mo
 
dififar los resultados de la evaluaci6n econ6mica del Pro
 

grama de Cultivos, asi como el efecto que puede causar la
 
inclusi6n del Pool de Maquinaria en cada una de las 5
 

greas del Proyecto, sugieren que se debe realiar la Eva
 
luaci6n del Proyecto considerando una serie de alternati



CUADRO l~.1
 

CULTIVOS: CALCULO DE LA RENTABILIDAD ECONOMICA EN UCHIZA-/
 

(Millones de Soles) 

A A 0 S 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- INVERSIONES 
- VALOR PRODUCC 
- GASTOS OPERA 
- VALOR AGREGADO 
- VALOR AGRE ANT 
- CREC VAL AGRE 
- CREC VAN - INV 
- TIR 

168.20 
208..70 
168.20 
40.50 
0.00 

40.50 
-127.70 
-99.99 

257.50 
580.70 
425.70 
155.00 
0.00 

155.00 
-102.50 
-99.99 

316.50 
1,141.40 

742.10 
399.30 
0.00 

399.30 
82.80 
-50.22 

400.40 
1,894.40 
1,142.60 

751.80 
0.00 

751.80 
351.40 
30.29 

451.40 
2,743.60 
1.594.00 
1,149.60 

0.00 
1,149.60 
698.20 
68.21 

150.60 
3,171.80 
1.744.60 
1,427.20 

0.00 
1,427.20 
1,276.60 

88.72 

12.30 
3,301.90 
1,756.90 
1,545.00 

0.00 
1,545.00 
1,532.70 

97.35 

13.70 
3,408.20 
1.770.60 
1,637.60 

0.00 
1,637.60 
1,623.90 

101.07 

16.20 
3,461.80 
1,786.80 
1,675.00 

0.00 
1,675.00 
1,658.80 

102.75 

0.00 
5,275.30 
1,783.60 
3,491.70 

0.00 
3,491.70 
3,491.70 

104.35 

INDICADORES ECON 

- TIR (en %) 
INTERESES (Tasa) 

- BEN TOTAL ACTUAL 
- BEN NETO ANUAL 
- RENDIMIENTO 
- REL BEN COSTO 

104.35 
0.05 

7,046.97 
912.61 
61.20 
5.73 

0.10 
4,849.33 

789.21 
62.54 
4.84 

0.15 
3,407.53 
678.96 
62.79 
4.15 

0.20 
2,438.74 

581.69 
62.09 
3.60 

0.25 
1,773.44 
496.69 
60.58 
3.16 

0.30 
1,307.41 
422.90 
58.42 
2.81 

"/No incluye Pool de Maquinarias ni Situaci6n Actual. 
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vas, que pueden ser o no excluyentes, y que por 1o mismo
 

pueden modificar sustancialmente los resultados y calcu
 
los de los indicadores econ6micos obtenidos. En opini6n
 
de los tecni cos hay 3 alternativas posibles.
 

- Evaluar solamente el Pool de Maquinaria.
 
- Evaluar solamente el Programa de Cultivos, es decir
 

sin considerar el Pool de Maquinarias ni la situaci6n
 
actual ni su evoluci6n.
 

- Evaluar el Programa de Cultivos considerado como una
 
totalidad, es decir incluyendo el Pool de Mauinaria,la
 
situaci6n actual v su evoluci6n.
 

La evaluaci6n de estas tres alternativas para Aucayacu,
 
Tingo Maria, Uchiza, La Morada y Tocache, asi como el re
 

sultado global de cada una de ellas es 1o que se discute
 
a continuaci6n. Es necesario agregar, que los datos para
 
cada una de las evaluaciones propuestas provienen de los
 

Cuadros 	11.1.-2 a 11.1.-a.
 

11.1.1 	 Evaluaci6n econ6mica del Pool de Maquinaria Agri
 

cola.
 

En el Cuadro 11.1.-9, se presentan para los afios
 

I a 10 los montos calculados para inversiones, el Valor
 
de la Producci6n (que incluye en el afio 10 el valor de
 
recuperaci6n de la Inversi6n Fija y del Capital de Traba
 
jo,)los Gastos Operativos, el Valor Agregado (igual al Va
 
lor de Producii6n menos los Gastos oerativos), el Valor
 
Agregado Anterior (en este caso es de cero), el Crecimien
 

to del Valor Agregado Anterior y el Flujo Neto =alculado
 
como la diferencia entre el Crecimiento del Valor Agrega
 
do, menos las Inversiones.
 

En el mismo cuadro se puede apreciar tambi6n, los indica
 
dores econ6micos del Pool de Maquinarias. Como era de es
 
perar el T.I.R. (Tasa Interna de Retorno) es negativo en
 

los primeros afios y luego alcanza valores positivos, to
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mando un valor en el afio 10 de 25.52%.
 

Tal como podrg apreciarse, ee han utilizado Seis tasas de
 
actualizaci6n: 5, 10, 15, 20, y
25 30 por ciento res
 
pectivamente. 
 En funci6n de estas tasas se han estimado
cuatro indicadores econ6micos:
 

- Beneficio Total Actualizado.
 
- Beneficio Neto Anual Actualizado.
 
- Tasa de Rendimiento Actualizada.
 

- Raz6n Beneficio-Costo.
 

En funci6n de los dos primeros indicadores pcdemos notar
 
que los Beneficios Actualizados son positivos para 
tasas
 
de descuento del 25%, esto indica 
quo el Proyecto puede
ser llevado a cabo, puesto que en estas 
..
ondiciones se ha
 
evaluado muy estrictamente, ya que 
 la tasa de descuento
 
relevante estar'a situada entre el 10 y 15%.
 

La Tisa de R.ndimiento Actualizada es muy baja y ]as rela
 
ciones Beneficio-Costo son pequeflas, Pin embargo, 
 dado
 
que el Pool de Maquinarias es imprescindible para el Pro
 
grama de Cultivos, se aprecia que la inversi6n podria lie
 
varse a cabo.
 

11.1.2 Evaluaci6n Econ6mica del Programa de Cultivos.
 

La presente evaluaci6n tiene por objeto analizar
la rentabilidad econ6mica considerando solamente los 
 as
 
pectos concernientes del "Programa de Cultivos" sin ningu
 
na interrelaci6n con el resto de programas, ni con la 
si
 
tuaci6n actual.
 

Cabe anotap, sin embargo, que los indicadores calculados
incorporan en las proyecciones esi"imad;.s el impacto ejer 
cido por el Programa de Investigaci5n, Extensi6n, Desarro 
lo Institucional, Caminos, Comercia-izaci6n, Agro-Indus 
trias y Pool de Maquinaria, y estu es asi porque tanto -

I/
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los c5lculos de ingresos, como de egresos realizados por
 
los analistas de este programa asumen implicitamente au
 
mentos en la productividad que indirectamente incorporan
 
los b.neficios extra-econ6micos generadoL por los progra
 
mas anterKomente mencionados.
 

Debemos moncionar tambi~n, que las inversiones de este pro 
grama esthn constituidos solamente por Capital de Trabajo, 
el cual es considerado como un inmovilizado recuperableal 
final del afio 10. La metodologia seguida para el c~lculo 
de los montos de capital de trabajo comprometidos ya han 
sido expli,:itados, asi como los correspondientes a ingre 
sos y egresos.
 

En los (uadros 11.1.-10 a 11.1.-is se presentan los re
 
sultados de la evaluaci6n.
 

Tal como puede apreciarse en estos cuadros, la TIR varla
 
entre 115.47 (Aucayacu) y 69.10 (Tingo Maria), alcanzando
 
en promedio para las cinco zonas, un valor de 97.44. Co
 
mo era de esperar, el beneficio total actualizado asS co
 
mo el beneficio neto anual actualizado son positivos para
 
las seis tasas de interns utilizados para la actualiza
 
ci6n del flujo neto de fondos en lan zonas e ;tudiadas. De
 
igual forma, el rendimiento actualizado asi como la ra
 
z6n beneficio-costo en todos los programas son bastante
 
elevados.
 

En conclusi6n, desde el punto de vista econ6mico, el Pro
 
grama de Cultivos puede ser llhvado a cabo. Esta afirma
 
ci6n, tiene sin embargo un carScter parcial ya que el im
 
pacto real del programa, debera ser juzgado en forna defi
 
nitiva cuando sean introducidos en los mismos los efectos
 
generados por los Programas de Caminos, Extensi6n, Inves
 
tigaci6n y Desarrollo Institucional, entre otros.
 



CUADRO 1.1.- 13
 

CULTIVOS: 
 CALCULO DE LA RENTABILIDAD ECONOMICA EN LA MORADA!/
 

(Millones de Soles) 

- INVERSIONES 
- VALOR PRODUCC 
- GASTOS OPERA 
- VALOR AGREGADO 
- VALOR AGRE ANT 
- CREC VAL AGRE 
- CREC VA - INV 
- TIR 

INDICADORES ECON 

- TIR (en ')
- INTERESES (Tasa) 
- BEN TOTAL ACTUAL 
- BEN NETO ANUAL 
- RENDIMIETO 
- REL BEN COSTO 

1 

60.80 
66.90 
60.80 
6.10 
0.00 
6.10 

-54.70 
-99.99 

107.02 
0.05 

2,432.99 
315.08 
68.80 
6.31 

2 

95.70 
224.00 
156.50 
67.50 
0.00 

67.50 
-28.20 
-99.99 

. 0 
1,686.86 
274.53 
70.31 
5.32 

3 

98.00 
404.10 
254.50 
149.60 
0.00 

149.60 
51.60 

-25.66 

0.15 
1,194.80 
238.07 
70.63 
4.54 

A 

4 

116.40 
651.50 
370.90 
280.60 

0.00 
280.60 
164.20 
47.17 

0.20 
862.30 
205.68 
69.92 
3.93 

5 

112.80 
877.50 
483.60 
393.90 
0. 0 

393.90 
281.10 
78.89 

0.25 
632.59 
177.17 
68.33 
3.44 

0S 

6 

49.20 
1,020.30 
532.80 
487.50 

0.00 
487.50 
438.30 
94.66 

0.30 
470.65 
152.24 
66.04 
3.04 

7 

0.00 
1,040.90 
532.40 
508.50 

0.00 
508.50 
508.50 
101.43 

8 

3.60 
i,069.00 
536.40 
532.60 

0.00 
532.60 
529.00 
104.36 

9 

6.6o 
1,116.90 
543.00 
573.90 

0.00 
573.90 
567.30 
105.76 

10 

1.70 
1,684.30 
544.70 

1,139.60 
0.00 

1,139.60 
1,137.90 

107.02 

-!/No incluye Pool de Maquinarias ni Situaci6n Actual. 

0O3 



CUADRO 11.1. -14
 

CULTIVOS: CALCULO DE LA RENTABILIDAD ECONOMI(4 EN TOCACHE

(Millones de Soles) 

A A 0 S 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- INVERSIOONES 

- VALOR PRODUCC 
- GASTOS OPERA 
- VALOR AGREGADO 
- VALOR AGRE ANT 
- CREC VAL ACRE 
- CREC VA - INV 
- TIR 

135.80 

175.30 
135.80 
39.50 
0.00 
39.50 

-96.30 
-99.99 

186.40 
458.40 
322.30 
136.10 
0.00 

136.10 
-50.30 

-99.99 

195.00 

780.30 
517.20 
263.10 

0.00 
263.10 
68.10 
-38.20 

205.70 

1,144.10 
722.90 
421.20 

0.00 
421.20 
215.50 
30.82 

233.60 

1.585.20 
856.60 
728.60 

0.00 
728.60 
495.00 
69.61 

78.C 
1,831.60 
1,035.20 
796.40 

0.00 
796.40 
717.80 
86.67 

14.00 

1,967.30 
1,349.20 
918.10 

0.00 
918.10 
904.10 
94.61 

16.40 

2,028.70 
1,065.60 
963.10 

0.00 
963.10 
946.70 
98.07 

3.70 

2,045.00 
1,069.20 
975.80 

0.00 
975.80 
972.10 
99.68 

0.00 

3.112.140 
1,060.20 
2,052.20 

0.00 
2,052.20 
2 , 0 52 .23 

101.23 

INDICADOR.- ECON 

- TIR (en ) 101.23 -
- IlNTERESES (Tasa) 
- BEN TOTAL ACTUAL 
- BEN IJETO ANUAL 
- RENDIMIENTO 
- REL BEN COSTO 

0.05 
4,192.05 

542.89 
60.24 
5.65 

0.10 
2,890.84 

470.47 
6 1.u7 
4.75 

0.15 
2,035.61 

405.60 
60.84 
4.05 

0.20 
1,459.81 
348.20 
59.69 
3.50 

0.25 
1,063.53 
297.87 
57.80 
3.06 

0.30 
785.31 
254.02 
55.30 
2.71 

1/No incluye Pool de Maquinarias ni Situaci6n Actual. 



CU DRO 1l.1.-15
 

CULTIVOS: 
 CALCULO DE LA RENTABILIDAD ECONOMICA CONSOLIDADA!1
 

(Millones de Soles)
 

A 0 S 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- INVERSIONES 
- VALOR PRODUCC 
- CASTOS OPERA 
- VALOR AGREGADO 
- VALOR AGRE ANT 
- CREC VAL AGRE 
- CREC VA -INV 
- TIR 

921.40 
lO88.1o 
921.40 
166.70 
0.00 

166.70 
-754.70 

-99.99 

1,405.20 
3,230.00 
2,326.70 

903.30 
0.00 

903.30 
-501.90 

-99.99 

1,510.OO 
5.810.30 
3,836.40 
1,973.90 

0.00 
1,973.90 
463.90 
-48.10 

1,713.00 
8,914.20 
5.549.50 
3,364.70 

0.00 
3,364.70 
1,651.70 

24.33 

1,754.60 
12,432.60 
7.204.10 
5,228.50 

0.00 
5,228.50 
3,473.90 

62.18 

684.40 
14.472.40 
7,988.40 
6,484.00 

0.00 
6.484.o0 
5,799.60 

81.43 

87.60 
15,228.70 
8,075.60 
7,153.10 

0.00 
7.153,10 
7,065.50 

89.98 

86.60 
15.921.90 
8,162.50 
7,759.40 

0.00 
7,759.40 
7,672.80 

93.86 

62.70 
16,311.30 
8,225.1C 
8,086.20 

0.00 
8,086.20 
8,023.50 

95.71 

12.90 
24.585.oo 
8,223.60 
16,361.40 

0.00 
16,361.40 
16,348.50 

97.44 

irNDICADORES ECOn 
- TIR (en '/)

INTERES (Ta%,) 

- BEN TOTAL ACTUAL 
- BEN NETO ANUAL 
- RENDIMIENTO 
- REL BEN COSTO 

97.44 
0.05 

33,058.39 
4,281.21 

61.86 
5.78 

0.10 

22,717.46 
3,697.16 

62.70 
4.85 

0.15 

15,934.40 
3,174.96 

62.42 
4.13 

0.20 

11,377.58 
2,713.81 

61.17 
3.56 

0.25 

8,249.06 
2.310.34 

59.11 
3.11 

0.30 

6,058.21 
1,959.61 

56.42 
2.74 

1-/No incluye Pool de Maquinarias ni Situaci6n Actual. 
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11.1.3 	 Evaluaci6n Ecen6mica del Programa Global de Culti
 

VOS.
 

El objetivo de esta evaluaci6n es obtener la ren
 

tabilidad econ6mica del Programa de Cultivos Global, es
 
decir, incorporando el impacto ejercido por el Pool de Ma
 

quinarias y la situaci6n actual; en esta 6itima se ha to
 
mado como punto de partida la situaci6n imperante, asi co
 
mo las modificaciones que se dan en ella en cuanto a las
 

greas por la estrategia de incorporaci6n de cultivos, tra
 
tada ya extensamente por los analistas de este programa.
 

Los resultados obtenidos se presentan en los Cuadros 11.1
 
3.-i a 11.1.3.-6. Debemos anotar aqui que todos los indi
 
cadores para cada una de las cinco zonas y el consolidado
 

de ellas, arrojan sin excepci6n buenos resultados.
 

Si comparamos los resultados aqul obtenidos con aquellas
 
en donde s6lo consideramos el impacto de los cultivos sin
 

considerar el Pool de Maquinarias ni la situaci6n actual,
 

vemos que los resultados son menos favorables.
 

Intuitivamente este resultado era previsible, por cuanto
la situaci6n que no incluye el Pool de .3quinaria y la si
 

tuaci6n actual es "ideal" pero no d.-bc omitirse que detras 
de todo esto, existen diferentes programas como el de In 
vestigaci6n, Transporte, Extensi6n, Desarrollo Institucio 

nal, que implican inversiones y gastos pero los ingresos 

por ellos generados, indirectamento, estgn incluidos en 
los indicadores calculados. Adem~s, el Programa de Cul 

tivos tiene interrelaciones e interdependencias con los 

Programs de Crianzas, Forestal, Agro-Industrial y Comer 
cializaci6n y s6lo cuando evaluamos al Programa Global es 

taremos en condiciones de dar una respuesta definitiva. 

Se aprecia en este caso, que la Tasa Interna de Retornoes
 
de 81.94; 57.44; 59.92; 69.40; 59.75 y 67.02% para Au
 

cayacu, Tingo Maria, Uchiza, La Morada, Tocache y el Con
 

solidado de lao cinco zonas respectivamente.
 

- :, 



CUADRO 11.1.3.-i
 

CULTIVOS: RENTABILIDAD ECONOMICA GLOBAL EN AUCAYACU-/
 

(Millones de Soles) 

- INVERSIONES 
- VALOR PRODUCC 
- GASTOS OPERA 
- VALOR AGREGADO 
- VALOR AGRE ANT 
- CREC VAL AGRE 
- CREC VA - 11V 
- TIR 

1 

456.40 
1,618.10 
984.70 
633.40 
575.20 
58.20 

-398.20 
-99.99 

2 

488.10 
2,347.40 
1,423.40 
924.00 

0.00 
348.80 

-139.30 
-99.99 

3 

610.80 
3,191.60 
1,900.80 
1.290.80 

0.00 
715.60 
104.80 
-63.30 

A 

4 

661.30 
4,172.20 
2,431.00 
1,741.20 

0.00 
1,166.00 
504.70 

4.93 

5 

671.10 
5,386.20 
2.995.10 
2,391.10 

0.00 
1,815.90 
1,144.80 

43.05 

0 

6 

316.40 
6,097.40 
3,229.70 
2,867.70 

0.00 
2,292.50 
1,976.10 

63.41 

S 

7 

10.90 
6,350.60 
3,283.10 
3,067.50 

0.00 
2,492.30 
2,481.40 

72.99 

8 

99.60 
6,667.20 
3.350.60 
3,316.60 

0.00 
2,741.40 
2,641.80 

77.46 

9 

87.70 
6,858.70 
3,416.00 
3,442.70 

0.00 
2,867.50 
2,779.80 

79.71 

10 

66.00 
9,769.80 
3,476.80 
6.2J3.00 

O.Ou 
5,717.80 
5,651.bo 

81.9. 

11DICADORES ECON 

TIR (en .)
INTERESES (Tasa) 
BEN TOTAL ACTUAL 
BEN NETO ANUAL 
RENDIMIENTO 
REL BEN COSTO 

81.94 
0.05 

11,184.90 
1,448.50 

50.24 
4.88 

-
0.10 

7,636.31 
1,242.77 

50.96 
4.13 

-
0.15 

5,313.06 
1,058.64 

50.56 
3.54 

0.20 
3,755.79 

395.84 
49.19 
3.06 

0.25 
2,689.39 

753.22 
47.02 
2.68 

0.30 
1,944.82 
629.08 
44.22 
2.37 

1/Incluye Pool de Maquinarias y Situaci6n Actual. 

C) 



CUADRO 11.1.3.-2
 

1 /
 CULTIVOS: RENTABILIDAD ECONOMICA GLOBAL EN TINGO MARIA


(Millones de Soles) 

1 2 3 

A 

4 5 

0 

6 

S 

7 8 9 10 

- INVERSIONES 
- VALOR PRODUCC 
- GASTOS OPERA 
- VALOR AGREGADO 
- VALOR AGRE ANT 
- CREC VAL AGRE 
- CREC VA - INV 
- TIR 

261.20 
1,093.40 
676.40 
417.00 
395.70 
21.30 

7239.90 
-999.9 

432.80 
1,551.90 
1,041.20 
510.70 

0.00 
115.00 

-317.80 
-99.99 

435.50 
2.105.20 
1,412.90 
692.30 

0.00 
296.60 
-138.90 
-99.99 

474.20 
2.760.20 
1,817.80 

942.40 
0.00 

546.70 
72.50 

-71.10 

403.40 
3,470.10 
2,164.30 
1,305.80 

0.00 
910.10 
506.70 
-5.99 

210.50 
4,034.30 
2,368.80 
1,665.50 

0.00 
1,269.80 
1,059.30 

25.42 

92.40 
4,388.50 
2,458.40 
1,930.10 

0.00 
1,534.40 
1,442,00 

40.45 

62.80 
4,709.00 
2,528.40 
2,160.60 

0.00 
1,784.90 
1,722.10 

48.33 

64.20 
4,950.50 
2,596.00 
2,354.50 

0.00 
1,95d.80 
1,894.60 

52.63 

39.40 
7,372.20 
2,650.50 
4,721.70 

0.00 
4,326.00 
4,286.60 

57.44 

INDICADORES ECON 

- TIR (en ') 

- INTERES (Tasa) 
- BEN TOTAL ACTUAL 
- BEN NETO ANUAL 
- RENDIMIENTO 
- REL BEN COSTO 

57.44 
0.05 

6,653.67 
861.68 
4:.54 
4.24 

0.10 
4,376.50 

712.26 
41.o6 
3.52 

-

0.15 
2,914.30 

580.68 
39.06 
2.96 

0.20 
1,954.80 

466.26 
36.12 
2.51 

-

0.25 
1,312.88 
367.70 
32.45 
2.16 

-

0.30 
876.03 
283.36 
28.20 
1.87 

I/- Incluye Pool de Maquinarias y Situaci6n Actua1. 

o



CUADRO 11.1.3.-3 

CULTIVOS: RENTABILIDAD ECONOMICA GLOBAL EN UCHIZA

(Millones de Soles) 

1 2 3 

A 

4 

A 

5 

0 

6 

S 

7 8 9 10 

- INVERSIONES 
- VALOR PRODUCC 
- GASTOS OPERA 
- VALOR AGREGADO 
- VALOR AGRE ANT 
- CREC VAL GRE 
- CREC VA - INV 
- TIR 

183.20 
1,487.40 
854.20 
633.20 
618.10 
15.10 

-168.10 
-99.99 

362.10 
1,784.90 
1,085.80 
699.10 

0.00 
81.00 

-281.io 
-99.99 

412.20 
2,255.50 
1,369.60 
885.90 

0.00 
267.80 

-144.40 
-99.99 

493.90 
2,929.10 
1,736.40 
1,192.70 

0.00 
574.6o 
80.70 
-67.95 

545.50 
3,723.20 
2,161.60 
1,561.60 

0.00 
943.50 
398.00 
-7.30 

160.40 
4,185.10 
2.333.30 
1,851.80 

0.00 
1,233.70 
1,073.30 

29.56 

92.60 
4,402.80 
2,397.60 
2,005.20 

0.00 
1,387.10 
1,294.50 

44.29 

86.40 
4,598.00 
2,465.20 
2,132.80 

0.00 
1,514.70 
1,428.30 

51.52 

91.20 
4,754.10 
2,543.10 
2,211.00 

0.00 
1,592.90 
1,501.70 

55.34 

76.10 
6,916.60 
2,607.60 
4,309.00 

0.00 
3,690.90 
3,614.80 

59.92 

INDICADORES ECON 

- TIR (en '4) 
- INTERES (Tasa) 
- BEN TOTAL ACTUAL 
- BEN NETO ANUAL 
- RENDIMIENTO 
- REL BEN COSTO 

59.92 
0.05 

5,713.24 
739.89 
36.23 
3.80 

-
0.10 

3,775.60 
614.46 
36.19 
3.22 

-
0.15 

2,528.33 
503.77. 
35.11 
2.76 

-
0.20 

1,707.75 
407.34 
33.13 
2.39 

-
0.25 

1,157.31 
324.13 
30.38 
2.08 

-
0.30 

781.66 
252.84 
27.03 
1.84 

. - - -

!/Incluye Pool de Maquinarias y Situaci6n Actual. 

I. 



CUADRO 11.1.3.-4
 

CULTIVOS: RENTABILIDAD ECONOMICA GLOBAL EN LA MORADAI-/
 

(Millones di Soles) 

1 2 3 

A 

4 

N 

5 

0 

6 

S 

7 8 9 10 

- INVERSIONES 
- VALOR PRODI'CC 
- GASTOS OPERA 
- VALOR AGREGADO 
- VALOR AGRE ANT 
- CREC VAL AGRE 
- CREC VA - INV 
- TIR 

F6.50 
398.90 
238.00 
160.90 
159.0 

1.70 
-64.80 
-99.99 

137.90 
539.00 
328.70 
21C.30 

0.00 
51.10 

-86.80 
-99.99 

131.60 
698.60 
421.00 
277.60 

0.00 
118.40 
-13.20 
-99.99 

135.50 
924.40 
527.60 
396.80 
0.00 

237.60 
102.10 
-19.14 

142.20 
1,138.80 
634.40 
504.40 

0.00 
345.20 
203.00 
22 5n 

51.40 
1,290.30 
689.00 
601.30 

0.00 
442.10 
390.70 
47.34 

33.70 
1,333.40 
702.00 
631.40 

0.00 
472.20 
438.50 
57.91 

27.70 
1,384.40 
719.90 
664.50 

O.0o 
505.30 
477.60 
63.19 

22.70 
1,458.70 
742.30 
716.40 

0.00 
557.20 
534.50 
66.14 

25.60 
2,128.70 

761.50 
1,367.20 

0.00 
1,208.00 
1,182.40 

69.40 

INDICADORES ECON 

- TIR (en .') 
- INTERES (Tasa) 
- BEN TOTAL ACTUAL 
- BEN NETO ANUAL 
- RENDIMIENTO 
- REL BEN COSTO 

69.40 
0.05 

2,088.08 
270.42 
42.49 
4.28 

0.10 
1,406.13 
228.84 
42.95 
3.64 

0.15 
962.74 
191.83 
42.30 
3.12 

0.20 
667.75 
159.27 
40.69 
2.71 

0.25 
467.40 
130.90 
38.29 
2.37 

0.30 
328.75 
106.34 
35.23 
2.09 

-/Incluye Pool de Maquinarias y Situaci6n Actual. 

0 



CUADRO 11.1.3.-5
 

CULTIVOS: RENTABILIDAD ECONOMICA GLOBAL EN TOCACHE

(Millones de Soles)
 

- INVERSIONES 
- VALOR PRODUCC 
- GASTOS OPERA 
- VALOR AGREGADO 
- VALOR ACRE ANT 

CREC VAL AGRE 
CREC VA - INV 

- TIR 

INDICADORES ECON
 

- TIR (en ) 

- INTERES (Tasa) 
- BEN TOTAL ACTUAL 
- BEN NETO ANUAL 
- RENDIMIENTO 
- REL BEN COSTO 

1 

231.50 

809.70 

476.50 

333.20 

291.80 

41.4o 


-190.10 

-99.99 


59.75 

0.05 


3,521.46 

46.05 

36.31 

3.80 


2 


189.60 

1,041.50 

641.40 

4OO.io 


0.00 

108.30 

-81.30 

-99.99 


-
0.10 


2,339.68 

380.77 

35.94 

3.21 


3 


251.30 

1,330.40 


823.90 

506.50 


0.00 

214.70 

-36.60 

-99.99 


-
0.15 


1,575.83 

313.99 

34.56 

2.73 


A 


4 


257.30 

1,661.80 

1,015.30 

646.50 


0.00 

354.70 

97.40 


-38.56 


0.20 

1,070.92 

255.44 

32.34 

2.36 


5 


279.80 

2,078.70 

1,237.10 

841.60 


0.00 

549.80 

270.00 


5.48 


0.25 

730.40 

204.56 

29.43 

2.05 


0 


6 


150.30 

2.341.00 

1,325.70 

1,015.30 


0.00 

723.50 

573.20 

32.04 


0.30
 
496.58
 
160.62
 
25.99
 
1.80
 

S
 

7 


16.70 

2,518.00 

1,364.30 

1,153.70 


0.00 

861.90 

845.20 

46.00 


8 


59.20 

2,621.40 

1,406.20 

1,215.20 


0.00 

923.40 

864.20 

52.31 


9 


44.30 

2,686.20 

1,438.90 

1,247.30 


0.00 

955.50 

911.20 

55.71 


10
 

37.20
 
3,033.60
 
1,ol.80
 
2,471.80
 

0.00
 
2,180.00
 
2,142.80
 

59.75
 

-/Incluyc 
 Pool de Maquinarias y Situaci6n Actual.
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CUADRO 11.1.3.-6
 

CULTIVOS: RENTABILIDAD ECONOMICA GLOBAL CONSOLIDADA"/
 

(Millones de Soles)
 

- INVERSIONES 

- VALOR PRODUCC 
- GASTOS OPERA 
- VALOR AGREGADO 
- VALOR AGRE ANT 
- CREC VAL AGRE 
- CREC VA - INV 
- TIR 

INDICADORES ECON
 

TIR (en ?) 

INTERES (Tasa) 

BEN TOTAL ACTUAL 

BEN NETO ANUAL 

RENDIMIENTO 

REL BEN COSTO 


1,198.80 

5.407.50 

3,229.80 

2,177.70 

2,040.00 


137.70 

-1,061.10 


-99-99 


67.02
 
0.05 


29,161.35 

3,776.53 


42.57 

4.29 


2 


1,610.50 

7,264.70 

4,520.50 

2.744.20 


0.00 

704.20 


-906.30 

-99.9? 


0.10 

19,534.22 

3,179.10 


42.59 

3.62 


3 

1,841.40 

9,581.30 

5,92&.20 

3,653.10 


0.00 

1,613.10 

-228.30 

-99.99 


0.15 

13,294.26 

2,648.91 


41.53 

3.08 


A 


4 


2,022.20 

12,447.70 

7,528.10 

4,919.60 


0.0c 

2,879.60 


857.40 

-33.76 


0.20 

9,157.01 

2,184.16 


39.55 

2.66 


5 


2,042.00 

15,797.00 

9,192.50 

6,604.50 


0.00 

4,564.50 

2,522.50 


14.69 


0.25 

6,357.37 

1,780.52 


36.80 

2.31 


0 


6 


889.00 

17,948.10 

9,946.50 

8,OO1.60 


0.00 

5,961.60 

5,072.60 


41.68 


0.30
 
4,427.84
 
1,432.24
 

33.44
 
2.03
 

S
 

7 


246.30 

18,993.30 

10,205.40 

8,787.90 


0.00 

6,747.90 

6,501.60 


54.18 


8 


335.70 

19,980.00 

10,470.30 

9,509.70 


0.00 

7,469.70 

7,134.00 


60.26 


9 10
 

310.10 244.30
 
20,708.20 30,120.90
 
10,736.30 10,958.20
 
9,971.90 19,162.70
 

0.00 0.00
 
7,931.90 17,122.70
 
7,621.80 16,878.40
 

63.48 67.02
 

/Incluye Pool de Maquinarias y Situaci6n Actual.
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De la misma manera, puede notarsE que los beneficios tota
 
les actualizados, asi como el beneficio neto total 
actua
 
lizado a~n para tasas de descuento de 30 por ciento es po
 
Sitiva.
 

La relaci6n beneficio costo , para tasas de descuento de
 
30 por ciento tambign es interesante, pues, llega en pro
 
medio para el consolidado a 2.03.
 

De acuerdo con pautas utilizadas en la Evaluaci6n Econ6mi
 
ca de Proyectos, es recomendable que el Programa de Culti
 
vos puede ser Ilevado a cabo. Esta recomendaci6n, por su
 
puesto, tendrg que ser analizada luego m6s detalladamente
 
cuando se evale el Proyecto en su conjunto.
 

11.2 Crianzas: Evaluaci6n Econ6mica y Social.
 

Toda evaluaci6n de proyectos es un proceso 16gico y obje
 
tivo y no puede ni podr~a ser realizada de manera absolu
 
ta. La actividad de crianzas no escapa a esta considera
 
ci6n y de hecho los c9lculos de rentabilidad m~s emplea
 
dos para la toma de decisiones exigen adoptar algunas hi
 
p6tesls de trabajo.
 

Debemos explicitar en primer lugar, que se ha respetado
 
rigurosamente las hip6tesis y planeaci6n del grupo de 
 -

Crianzas, en este sentido por ejemplo se ha tomado 
 como
 
dadas la determinaci6n del n6mero de m6dulos en las sub
zonas, su progresi6n, as! como el perfodo de depreciaci6n
 
y capitalizaci6n del ganado, entre otros provenientes del
 
anglisis realizado por los encargados del Programa de
 
Crianzas.
 

Al mismo tiempo, se ha considerado conveniente incluir al
 
gunas hip6tesis adicionales para realizar la evaluaci6n e
 
con6mica, explicitando cada una de ellas y se discute las
 
razones que han llevedo a ello.
 



a) 	De la rentabilidad econ6mica a la rentabilidad "econ6
 

mica-social".
 

F-3 existe informaci6n adecuada, cual'.tativa ni cuanti
 
tativamente confiable, que perdita calcular precios de
 
cuenta o preciosscmbra para la mano de obra.
 

Las 	visitas efectuadas a las diferentes sub-zonas del Pro
 
yecto en el mes de marzo del aflo en curso, asi como las 
diferentes conversaciones sostenidas con personas dedica
 
das 	a la ganaderla nos llevan a estimar en forma muy gro
 
sera que un 50% de la mano de obra dedicada a la ganade
 
r~a utilizarla la mano de obra familiar.
 

Al mismo tiempo, la concepci6n do la actividad ganadera 
en base a m6dulos nos dice que una parte importante de la
 
mano d, obra familiar debe trabajar en esta unidad de pro
 

ducci6n.
 

Por consiguiente, esta modificaci6n planteada en t6rminos
 
del costo de la mano de obra va a incidir necesariamente
 
en los gastos de explotaci6n y 16gicamente en el volumen
 
do capital inmovilizado en tgrminos de cr~ditos, que el
 
proyecto ofrecerla a los participantes en esta actividad,
 

lo cual modifica el monto del capital de trabajo y conse
 

cuentemente el monto de las inversioi.-s.
 

b) 	Hip6tesis convenientes a la situaci6n actual y proyec
 

tada.
 

En las diferentes zonas, de acuerdo con el diagn6sti
 
co elaborado, para el Programa de Crianzas, existe actual
 

mente una cierta actividad ganadera. Llevar a cabo el
 

Proyecto, significa tambign, que la actividad ganadera en
 

el grea del mismo implica necesariamente y en concordan
 

cia con la implementaci6n de los m6dulos en las zonas de
 
Tingo Maria, Aucayacu y Uchiza que la actividad actual va
 

a tener una secuencia en el tiempo. Es por esta raz6n que
 

se ha considerado incluir en los c~iculos respectivos, el
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Valor Agregado producido actualmente en el Proyecto. Las
 
bases para deter.iinar este Valor Agregado han sido, de a
 
cuerdo con datos proporcionados por los especialistas,que
 
una hect~rea de pastos 2roduce anualmente 100 kilos de 
came peso vivo, cuyo va~or de venta en el Area del pro 
yecto es de SI 400 por kilo peso vivo. 

De igual forma, se ha estimado que en la actualidad los
 
costos de una hect~rea en la zona llegan a SI 30,000 por 
aflo, de manera tal que el Valor Agregado actualmente gene 
rado por una hect~rea de pastos es de SI 10,000/afto. 

En los clculns respectivos se han ten-do en cuenta para
 
el cAlculo de ingresos y egresos estos valores.
 

11.2.1 Evaluaci6n Econ6mica.
 

Los datos de base para esta evaluaci6n provienen
 
del Programa de Crianzas.
 

En los Cuadro 11.2.1.-I a 11.2.1.-3 se presenta un resu
 
men de las inversiones, habienda separado 6stas en las
 
que son susceptibles do dopreciaci6n (partos, cercos, o
 
bras civiles), Capitalizaci6n (Semovientes) y lo que se
 
denomina Capital do Trabajo, que es el monto inmovilizado
 
de pr6stamos a ser concedidos de acuerdo con los requeri
 
miento del Programa de Cr~ditos.
 

Es conveniente sefialar que en el aflo 20, el Valor de la
 
Recuperaci6n varla; en Aucayacu asciende a 275.2 millones
 
de soles, siendo el alor de Capitalizaci6n el mismo en 
los aflos 10 y 20, es decir, 872.2 millones de soles.
 

Dado que los pastos y cercos se deprecian en 10 aflos, en
 
Aucayacu deberan hacerse inversiones adicionales en estos
 
rubros en los ahos 11, 12, 15 y 16 en montos que ascien
 
den a 153.3, 150.2, 79.7 y 229.9 millones de soles, res
 
pectivamente.
 



CUADRO 11.2.1.- 1. 

AUCAYACU : Inversiones, Capitalizaci6n y Valor del Recuporo 

Millones do Soles 

ANOS 
I $ S 

INVERSION FIJA 
CERCOS OBRAS CIV. 

INVERSION 
FIA 

INVERSION EN SEMOV. 
ADQUISIC. REPOSICION 

CAPITAL INVERS. 
OE TOTAL 

RABAJOLIZACION 

APO 10 
CAPITA- VALOR 

RECUP. / 

1 

2 

3 

100.0 

98.0 

-.-

53.3 

52.2 

215.2 

210.9 

. 

368.5 

361.1 

. 

350.0 

343.0 

-.-

7.0 

14.0 

116.2 

113.9 

834.7 

825.0 

14.0 

lo7.6 

131.0 

5 

6 
q 

8 

9 

10 

52.0 

150.0 

27.7 

79.9 

111.9 

322.0 

191.6 

551.9 

182.0 

S25.0 

-.-

-0-

60.4 

174.3 

464.8 

434.0 

1251.2 

878.2 

249.2 

356.4 

e44.2 

1/ Considerando que los pastos y cercos se deprecian en 10 arcs y las Obras Civiles en 20 aos. 

I



CUADRO 11.2.1.- ;! 

TINGO MARIAs Inversiones, Capitalizaci6n y Valor del Recupero 

(Millones do Soles) 

ARDS INVERSION FI3A 

PASTOS CERCOS O. CIV. 

INV/FIJR 

TOTAL 

INVERSION SEMOVIENTES 

kDOUISIC. REPOSICION 

CAPITAL 

TRABAJO 

INVEPS. 

TOTAL 

AL ANO 

CAPITALIZ. 

10 

V/RECUP. 

3 

4 

5 

6 

7 

96.0 

124.0 

28.0 

152.0 

51,2 

66.1 

. 

14.9 

81.0 

206.7 

266.8 

..-... 

60.3 

327.1 

353.9 

456.9 

103.2 

560.1 

336.0 

434.0 

98.0 

532.0 

-

7o0 

7.0 

111.6 

144ol 

. 

32.5 

176.6 

801.5 

1,042.0 

7.0 

233.7 

1,268.7 

-

-.-

153.5 

230.5 

66.7 

401.5 

10 -.- -.- -.- -.- (464.8) 878.2 52.2 

1/ Pastos y Cercos se deprecian en 10 aaos y Obras Civles en 20 aaos. 



CUADRO 11.2.1.- 3
 

UCHIZA : Inversiones, Capitalizaci6n y Valor del Recupero
 

(Millonee de Sole.)
 

ARDS INVERSION FIJA INVERSION INVERSION SEfOVIENTES CAPITAL INVERSION ANO 10
PASTOS CERCOS O/CIV. 
 FIJA TOTAL ADQUISIC. REPOSICION. TRABAJO TOTAL PCYITAL V/RE
 

1 

2
 

3
 

4
 

5 100,0 53,3 215.2 368.5 350.0 
 116.2 834.7 212.0
 

6 
 7.0 0 7.0
 

7 100,0 53.3 215.2 368.5 350.0 7.0 116.2 841.7 
 264.1
 

8
 

9
 

10 
 (232.4) 439.2 476.1
 

1).- Considernado que patos y cercos se deprecian en 10 aMos y Obras Civiles en 20 aMos
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El Valor de Recuperaci6n de la Inversi6n Fija en Tingo Ma 

rfa para el afo 20 es de 418.3 millones de soles y el Va 
Icr de Capitalizaci6n de los semovientes llega a 878.2 mi 
llones de soles. Asimismo, deberAn hace'se algunas rein 
versiones adicionales en pastos y cercos en los aflos 13, 
14, 16 y 17 en montos de 147.2, 190.1, 42.9 y 233.0 -
millones de soles respectivamente 

En la zona de Uchiza, el valor de la Recuperaci6n de In 
versi6n Fija en el aflo 20, es de 260.9 millones de soles 

y la recapitalizaci6n del ganado se calcula ascienda a 
439.2 millones de soles. En los afios 15 y 17 debergun ha 
cerse reinversiones en pastos y cercos por un valor de 
153.3 millones de soles para cada uno de los afios. 

En los Cuadros 11.2.1.-4 a 11.2.1.-6 se presentan las es 
timaziones del Valor de la Producci6n Actual (sin el Pro 
yecto), sus .c'stos Operativos y Valor generado, asf como 
su proyecci6n de acuerdo con la evoluci6n paulativa de 
las actividades propias del Proyecto. 

Debe anotarse que la cantidad de hectfreas que actualmen 
te sirven para fines pecuarios han sido estimados en con
cordancia con el diagn6stico al igual que los costos de 
operaci6n por hectgrea y la producci6n de kilos de came 

por hectgrea. 

En base a los Cuadros 1'.2.1.-1 a 11.2.1.-6 y a la infor 

maci6n aportada en el Programa de Crianzas se ha realiza 
do las evaluaciones que se presentan a continuaci6n. 

11.2.1.1 Evaluaci6n Econ6mica del Programa Crianzas. 

Esta evalua:.i6n s6lo considera al Programa GI_ 

bal de Crianzas, a partir de una situaci6n idea, es decir 
que evalfa los efectos puros del Proyecto sin considerar
la situaci6n actual. 

CJ ' 
_j J
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CUADRO 11.2.1.- 4
 

AUCAYACU Cdlculo del Valor do la Producc16nactual,edstos
 
Operativos y Valor Agregado on funci6n del
 
doearrollo del proyecto.
 

(Millones de Sole.) 

AROS HECTAREAS VALOR DE GASTOS DE VALOR 
PRODUCC. OPERACION AGREGADO 
R3L, E / R -E 

Anterior al 
Proyecto 3 3,197 127.g 95.9 32.0 

1 2,197 87.9 65.9 22.0 

2 1,217 48.7 36.5 12.2 

3 1,217 48.7 36.5 12.2 

4 1,217 48.7 36.5 12.2 

5 797 31.9 23.9 8.0 

En una hectSrea se pueden producir en promedlo 100 kilos dc
 

Came a un precio de S/. 400 por kilo.
 

3_ Los Costoa do Operaci6n han ido ostimadoe en q 30,000
 

por hectdree
 

3/ Estimado an func16n del deagn6etico
 



1118 

CUADRO 11.2.1.- 5 

TINGO MARIA t Cdlculo del Valor do le Producc16n actual-vostos 
Operativos y Valor Agregado an func16n del 
desarrollO del proyacto.
 

(Rillonea do Soles)
 

VALOR AGREGA-
AFO HECTAREAS 	 VALCR DE LA COSTO DE 

PRODIICCION OPERACION GADO.


R E / 	 R- E 

nor at 3,674 147.0 110.2 36.8 
Proy. 3 

1 3,674 147.0 110.2 36.8 

2 3,674 147.0 110.2. 36.8 

3 2,714 108.6 81.4 27.2 

4 1,474 59.0 44.2 14.8 

5 1,474 59.0 44.2 14.8 

6 1,194 47.8 35.8 12.0 

JEn una hectirea se pueden producir 100 kilos de Carne a un preclo
 

de S/. 400 por kilo.
 

j 	 Los Costos Operativos por hectares son do q 30,000.=
 

Estimados en funcidn del diagn6stico
 



-- --- ------- ---------- ----- 
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CUADRO 
 11.2.1.- 6
 

UCHIZA 
 S Cdlculo del 
Valor do Ia Produccldn actualCostos
 
Operatives y Valor Agregado 
on func16n del
 
De arrollo del Proyacto.
 

('llloneo do Solea)
 

I
 

AROS HECTAREAS VALOR DE COSTOS DE 
PRODUCCION OPERACION 

VALOR 
AGREGADO 

RD I E3/ R - E 

ryoct. 3 
6,628 

1 6,628 

2 6,628 

3 6,628 

4 6,628 

5 5,628 

6 5,628 

7 4,628 

8 4,628 

9 4,628 

10 4,628 

265.1 198.8 

265.1 198.8 

265.1 198.8 

265.1 198.8 

265.1 198.8 

225.1 168.8 

225.1 168.8 

185.1 138.8 

185.1 138.8 

185.1 138.8 

185.1 138.8 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

56.3 

56.3 

46.3 

46.3 

46.3 

46.3 

-

1/ 	 Se ha estimado que en una hectgrea se pueden producir en promedio
I00 kIlos de Came a un precio de S/. 400. por 
ktio peso vivo.
 
2j 
 Lor Coetos actuales de operacldn do una hoctgrea so estlman en
 

a 	 q 3 odoc.= 
21. 	 Estimadoe do acuerdo 
con al diagn~stico.
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En el Cuadro 11.2.1.-7 se muestran los datos que han ser
 
vido para el anflisis econ6mico.
 

En este cuadro la Inversi6n Total est& compuesta por los
 
montos comprometidos en pastos, cercos, obras civiles, se
 
movientes, reposici6n y capital de trabajo; el cual fue
 
calculado en base a hip6tesis y requerimientos del grupo
 
de cr6ditos.
 

Los ingresos provienen de la venta de leche y came, y en
 
el aflo 20 incluyen la capitalizaci6n del ganado, el valor
 
de recuperaci6n asi como el capital de trabajo.
 

Las cifras concernientes a los gastos provienen de los
 
gastos operativos estimados en el programa de crianzas.
 

Se incluyen asimismo en el Cuadro 11.2.1.-7 la Tasa Inter
 
na de Retorno estimada aflo por aflo durante toda la vida
 
6til del proyecto. Esta puede interpretarse de la si
 
guiente manera: si decidimos cerrar el Proyecto en el a
 
flo 10, por ejemplo, la TIR alcanzada seria de 10.44; si
 
el Proyecto se cierra en el afio 15 la TIR serg de 21.60 y
 
asi sucesivamente. En el periodo de planeaci6n de este 
-

programa la TIR Ilega a 24.15.
 

En el Cuadro 11.2.1.-B se presentan cuatro indicadores a
 
dicionales que son una funci6n de la Tasa de Descuento
 
que van desde el 5 por ciento hasta el 30 por ciento. Si
 
adoptamos la hip6tesis de que la tasa de descuento apro
 
piada se encuentra entre el 10 y 15% y si el objetivo 
es
 
alcanzar el m~ximo beneficio total actualizado o el bene
 
ficio neto total actualizado y no el m9ximo rendimiento 
total actualizado, el Programa de Crianzas es conveniente.
 

De acuerdo a nuestras estimadas la relaci6n Beneficio-Costo
 
del Programa de Crianzas estg entre el 2.17 y el 1.60 de
 
pendiendo de la tasa de actualizaci6n utilizada.
 



CUADRO 11.2.1.- 7
 

del Proyecto. -
PROGRAMA CRIANZAS: Inversiones, Ingresos, Egresos, Valor Agregado y rlujo Neto 


(mllones de Soles)
 

EINRESOS
ARDS INVERSION EGRESOS VALOR AGREG. FLUJ0 NETO 

It Rt Et VA VA- It 


1 834.71 116.2 - 116.2 -950.9 
2 825.0 320.0 230.1 89.9 -735.1 
3 815.4 363.6 341.7 21.9 -793.9 
4 1,042.0 1,010.4 485.7 524.7 -517.3 
5 1,275.7 1,475.4 662.3 813.1 -462.6 
6 1,491.9 2,028.6 869.2 1,159.4 -332.5 
7 2,110.4 2,684.5 1,162.0 1,522.5 -587.9 
8 3,597.5 1,162.0 2,435.5 2,435.5 
9 3,720.6 1,162.0 2,558.6 2,558.6 

10 I 3,896.0 1,162.0 2,734.0 2,734.0 
11 153.3 I 3,896.0 1,162.0 2,734.0 2,580.7 
12 150.2 3,896.0 1,162.0 2,734.0 2,583.8 
13 147.2 3,896.0 1,162.0 2,734.0 2,586.6 
14 190.1 3,295.0 1,1E2.0 2,734.0 2,543.9 
15 233.0 3,896.0 1,152.0 2,734.0 2,501.0 
16 272.8 3,896.0 1,152.0 2,734.0 2,461.2 
17 386.3 3,895.0 1,162.0 2,734.0 2,347.7 
18 3,896.0 1,162.0 2,734.0 2t734.0 

19 3,896.0 1,152.0 2,734.0 2,734.0 


20 8,531.9 1,162.0 7,369.9 7,369.9 


No incluye la situaci6n actual
 

FUente: Cuadros : 4.4.2.-2 a 4.4.2.- 4 del Programa do cr6dito
 

TASA INTERNA DE RETORhN
 

(TIR) (EN mRCENTA3ES)
 

- 99.99
 
- 99.99
 
- 99.99 
- 99.99 
- 99.99 
- 99.99 
- 99.99 
- 13.02 

2.62
 
10.44
 
14.73
 
17.50
 
19.38
 
20.68
 
21.60
 
22.28
 
22.76
 
23.18

23.51
 

24.15
 



CUADRO 11.2.1.- 8
 

CRIANZA5 INDICADORES ECONOMICOS DEL PROYECTO CON DIFERENTES TASAS DE DESCUENTO
 

TASAS DE INTERES BENEFICIO TOTAL BENEFICIO NETO RENDIMIENT' ANUAL RELACION 
PARA EL DESCUENTO 

(En %) 
ACTUALIZADO 

(En Millones !V) 
ANUAL ACTUALIZ. 
(Millones de !) 

ACTUALIZADO 
(En %) 

BENEF/COSTj 

0.05 15,219.12 1,221.22 16.35 3.04 

0.10 6,857.34 805.46 13.73 2.17 

0.15 2,873.77 459.12 9.65 1.60 

0.20 889.74 182.71 4.62 1.22 

0.25 - 128.71 - 32.55 -0.97 0.96 

0.30 - 658.04 - 198.46 -5.86 0.77 

UI-. 
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11.2.1.2 Evaluaci6n Econ6mica del Programa Crianzas in
 
cluyendo la situaci6n actual.
 

Las series construidas en los Cuadros 11.2.1.-9
 
a 11.2.1.-12 han tomado en consideraci6n los requerimien
 
tos y parmetros especificados en el estudio de Crianzas,
 
asi como las hip6tesis econ6micas especfficas adoptadas
 
para el an~lisis. La Inversi6n Total estS compuesta por
 
Inversi6n Fija que abarca los rubros de postes, cercos, o
 
bras civiles, semovientes y reposici6n de ganado. Aqui
 
se ha agregado el denominado Capital de Trabajo, calcula
 
do en funci6n de las hip6tesis y requerimientos del Grupo
 
de Cr~ditos. Este capital de trabajo sirve para finan
 
ciar los gastos operativos y estg concebido como un "capi
 
tal inmovilizado" recuperable al fLnal del periodo de pro
 
yecci6n.
 

En el c~lculo do los ingresos hemos considerado no sola
 
mente los ingresos provenientes de la venta de leche y
 
came sino que tambi6n para cada zona se agrega un monto,
 
equivalente al valor generado por la actividad pecuaria 
-

de acuerdo con el diagn6stico y desarrollo del Proyecto.
 

Del mismo modo los ingresos en el aflo 20, incluyen el Va
 
lor de Recuperaci6n estimado y la capitalizaci6n del gana
 
do y el Capital de Trabajo.
 

Los gastos de operaci6n han sido estimados con la misma
 
metodologia y en el afio 20, no se incluye como gasto el
 
capital de trabajo ya quo al haber sido considerado como
 
un inmovilizado necesariamente debe ser recuperado cuando
 

el proyecto llegue a ou fin.
 

El resto de columnas de los Cuadros 11.2.1.-9 a 11.2.1.-12
 
son obtenidos por diferencia, debiendo anotar tan solo
 
que aqui se ontempla e2 crecimiento del Valor Agregado
 
al realizarse el Proyecto. En el Cuadro 11.2.1.-13 
 se 
presenta la Tasa Intemna de Retorno (TIR) para cada uno 

de los aflos del perludo de evaluaci6n. En primer lugar 
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C U A D R D 11.2.1. - 9
 

AUCAYACU 	 Inversiones, Ingresos, Gastos, Valor Agregado y Flujo Neto del Programs Crianzas
incluyendo a ]a situaci6n actual.
 
(rillones de soles)
 

Inversidnes Ingresos Egresos Valor Agregado 
 Valor Agregado Crecimiento del Flujo Neto
Aflos R E 
 VA = R E Anterior Valor Agregado
 
tt t 	 t. t - ------ -------------------------	 AVA= VA-(R-E)o 

1 84.7 87.9 182.1 	 94.2 
 32.o - 126.2 - 96o.92 825.o 368.7 266.6 
 lo2.1 32.o 
 7o.1 - 754.93 14.o 412.3 266.6 	 145.7 32.o 
 113.7 	 19.7
4 
 751.9 266.6 	 485.3 
 32.o 	 453.3 453.3
5 434.o 8o3.3 314.4 
 488.9 32.o 
 456.9 	 22.9
6 1251.2 937.8 464.8 
 473.o 32.o 
 441.o - 81o.27 	 1417.8 454.8 953.o 
 32.o 	 921.o 921.o
8 	 1454.o 464.8 
 989.2 32.o 
 957.2 	 957.2
9 	 1558.4 464.8 
 lo93.6 
 32.o 	 lo61.6 lo61.6
10 	 1558.4 464.8 
 lo93.6 
 32.o 	 lo61.6 lo61.6
11 153.3 1558.4 464.8 
 lo93.6 32.o 
 lo61.6 	 908.3
12 15o.2 1558.4 464.8 
 lo93.6 32.o 
 lo61.6 	 911.4
13 
 1558.4 
 464.8 lo93.6 
 32.o 	 lo61.6 lo61.6
14 	 1558.4 464.8 
 lo93.6 32.o 
 lo61.6 	 1o61.6
15 79.7 1558.4 464.8 lo93.6 
 32.0 1o51.6 981.9
 
16 229.9 1558.4 
 464.8 lo93.6 
 32.o 	 lo61.6 831.7
17 
 1558.4 
 464.8 1o93.5 32.o 
 lo61.6 	 lo61.6
18 	 1558.4 464.8 
 lo93.6 32.o 
 lo61.6 	 lo61.6
19 	 1558.4 464.8 
 lo93.6 
 32.o 	 lo61.6 lo61.6
20 	 3176.7 464.8 
 2711.9 32.o 
 2679.9 	 2679.9
 

- -

i Fuente: Cuadro 3.2.8.-7 y 11.2.1.-1
 
21 Fuente: Cuadros 3.2.8.-2; 3.2.8.-9; 11.2.1.-1 y 11.2.J.-4
 
3/ Fuente: Cuadros 3.2.8.-8 y 11.2.1.- 4
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C U A 0 R 0 11.2.1.- 10
 

TINGO MARIA : Inversiones, Ingrasos, Gastos 
 Valor Agrogado y Flujo Nero del Programa Crianzes
 
incluyendo la situaci6n actual. 
 (Hillones de Soles).
 

1 23INVERSIONES INGRESOS ECRESOS 
 VALO,. AGREGADO 

ADS R E 

VALOR AGREGADO CRECIMIENTO DEL FLUJO NETC 
VA - R - E ANTERIOR VALOR AGREGADO I
t 
 t
t t t (R-E)o 4 VA- VA-(R-E)o , VA - I 

o -- o------------- ----
1 147.o llo.2 
 36.8 35.8

2 
 147.o llo.2
3 36.8 36.8
8ol.4 lo8.6 193.o 
 - 84.4 
 36.R  121.2  922.6
4 lo42.o 366.2 
 299.8 
 66.4 36.8
5 7.o 29.6 - lo12.4
763.o 299.8 
 463.2 
 36.8 426.4 419.4
6 233.7 818.6 
 324.u 
 494.6 
 36.8 
 457.8 224.1
7 1269.7 946.7 464.8 
 481.9 
 36.8 445.1 - 823.6
8 
 1433.1 464.8 
 968.3 36.8
9 931.5 931.5
1452.6 464.8 
 987.8 
 36.8 951.0 951.o
10 
 1558.4 464.8 
 lo93.6 
 36.8
11 lo56.8 1o56.8
1553.4 464.8 
 lo93.6 
 36.8 1o56.8 lo56.8
12 
 1556.4 464.8 
 1o93.6


13 36.8 lo56.8 lo56.8
147.2 1558.4 454.8 
 1o93.6 
 lo56.8 9o9.6
14 19o.1 1558.4 454.8 
36.8 


lo93.6
15 36.8 lo56.8 866.7
1558.4 454.8 
 lo93.6 
 36.8 
 lo56.8 lo56.8
16 42.9 1553.4 464.8 
 lo93.6

17 36.8 lo56.8 io13.9
233.o 1558.4 464.8 
 1o93.6 
 35.8
18 lo56.8 823.8
1558.4 464.8 
 lo93.6 
 36.8 lo56.8 lo56.8
19 
 1559.4 464.8 
 lo93.6 
 35.8 
 1o56.8 1o56.8

20 3319.7 4 64.8 2854.9 36.8 
 28181 2818.1
 

1 Fuente Cuadro 3.2.8.10 y li.2.1r2
31 Fuente 
 Cuadro 3.2.8.-2; 3.2.812; 11.2.1,2 y 11.2.115
 
3j Fuente Cuadro 3.2.8.-l1 y 11.2.1.6
 

6
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CUADRO : 	 11.2.1.- 11
 

UCHIZA : 	Inversiones, Ingresos, Gastos, Valor Agregado y Flujo Noto del Programa Crianzas
 
incluyendo )a situaci6n actual.
 

(Fillones de Soles)
 

ARD0S INVERSIONES S INGRESOS 2 EGRESOS 3 VALOR AGREGADO VALOR AGREGADO CRECIMIENTO FLU3O NETO 
it 	 Rt Et VA= Rt - Et ANTERIOR V/AGREGADO


(R - E)o A VAw VA(R-E) AVA  t 

1 265.1 198.8 66.3 66.3 
2 265.1 198.8 r,6.3 66.3 
3 265.1 198.8 66.3 66.3 
4 265.1 198.8 66.3 66.3 
5 834.7 225.1 285.0 - 59.9 66.3 - 126.2 - 960.9 
6 7.0 545.1 285.0 260.1 66.3 193.8 186.8 
7 841.7 545.1 371.2 173.9 66.3 107.6 - 734.1 
8 894.7 371.2 523.5 66.3 457.2 457.2 
9 894.7 371.2 523.5 66.3 457.2 457.2 

10 964.3 371.2 593.1 66.3 526.8 526.8 
11 964.3 371.2 593.1 66.3 526.8 526.8 
12 964.3 371.2 593.1 66.3 F26.8 526.8 
13 964.3 371.2 593.1 66.3 526.8 526.8 
14 964.3 371.2 593.1 66.3 526.8 526.8 
15 153.3 964.3 371.2 593.1 66.3 526.8 373.5 
16 964.3 371.2 593.1 66.3 526.8 526.8 
17 153.3 963.3 371.2 593.1 66.3 526.8 373.5 
18 964.3 371.2 593.1 66.3 526.8 526.8 
19 964.3 371.2 593.1 66.3 526.8 526.8 
20 2,t35.6 371.2 1,664.4 66.3 1,598.1 1,598.1 

11 
_/ 

Fuente : Cuadros 3.2. 
Fuente : CUadros 3.2. 

8.- 13 
8.- 2 

y 
; 

11.2.1.- 3 
3.2.8.-15 , 11.2.1.-3 y 11.2.1.-6 

3, FUente : Cuadros 3.2.8.-14 y 11.2.1.-6 

PQ. 



CUADRO 11.2.1.- 12
 

PROGRAA CRIANZAS : Inversiones, Ingresos, GastosValor Agregado y Flujo Nato, Incluyendo 
:a situaci6n actual.
 

(En Millonas do Soles) 

AROS INVERSIONE$ 

i t 

IS INGRESOS1 

Rt 

EGRESS 

Et 

1J VALOR AGREG. V/AGREGADO CRECIMIENTO DELI ANTERIOR VALOR AGREGADO 
VA= Rt - Et R-E1oEVA=VA-(R-E)o 

FLUJ0 NETO 

VA-It 

1 
2 
3 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

834.7 
825.0 
815.4 

1,042.0 
1,275.7 
1,491.9 
2,110.4 

153.3 
150.2 
147.2 
190.1 
233.0 
272.8 
386.3 

500.0 
780.8 
786.0 

1,383.2 
1,791.4 
2,301.5 
2,909.6 
3,781.8 

3,905.7 
4,081.1 
4,081.1 
4,081.1 
4,081.1 
4,081.1 
4,031.1 
4,081.1 
4,081.1 
4,091.1 
4,081.1 
8,532.0 

491.1 
575.6 
658.4 

765.2 
899.2 

1,073.8 
1,300.8 
1,300.8 

1,300.8 
1,300.8 
1,300.8 
1,300.8 
1,300.8 
1,300.8 
1,300.8 
1,300.8 
1,300.8 
1,300.8 
1,300.8 
1,300.8 

8.9 
205.2 
127.6 

618.0 
892.2 

1,227.7 
1,608.8 
2,481.0 

2,604.9 
2,780.3 
2,780.3 
2,780.3 
2,780.3 
2,78C.3 
2,780.3 
2,780.3 
2,780.3 
2,780.3 
2,780.3 
7,231.2 

135.: 
135.1 
-35.1 

135.1 
135.1 
135.1 
135.1 
135.1 

135.1 
135.1 
135.1 
135.1 
135.1 
135.1 
135.1 
135.1 
135.1 
135.1 
135.1 
135.1 

-

-

126.2 
70.1 
7.5 

482.9 
757.1 

1,o92.6 
1,473.7 
2,345.9 

2,469.8 
2,645.2 
2,645.2 
2,645.2 
2,645.2 
2,645.2 
2,645.2 
2,645.2 
2,645.2 
2,645.2 
2,645.2 
7,096.1 

-

-

-

-

-
-
-

960.9 
754.9 
822.9 

559.1 
518.6 
399.3 
636.7 

2,345.9 

2,469.8 
2,645.2 
2,491.9 
2,495.0 
2,498. 
2,455.1 
2,412.2 
2,372.4 
2,258.9 
2,645.2 
2,645.2 
7,096.1 

1/ Fuents: Cuadros 112 1-: 12 1-0y 1... 
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CUADRO a 11.2.1.- 13 

EVOLUCION DE LA TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) . INCLUYENDO AL PROYECTO 

(En PorcentaJea) 

AROS - ZONAS AUCAYACU TINGO MARIA UCHIZA ;LOBAL 

1 - 99.99 - 99.99 -,99.99 -09.99 
2 - 99.99 - 99.99 - 99.99 -99.99 
3 - 88.48 - 99.99 - 99.99 -99.99 
4 - 38.22 - 99.99 - 99.99 -99.99 
5 - 36.40 - 67.94 - 99.99 -99.99 
6 - 99.99 - 45.33 - 80.56 -99.99 
7 - 18.15 - 99.99 - 99.99 -99.99 
8 - 0.78 - 22.51 - 48.70 -15.50 
9 7.59 - 2.78 - 17.73 0.69 

10 12.33 7.08 - 1.43 8.78 
11 14.96 12.63 7.40 13.19 
12 16.81 16.13 12.76 16.06 
13 18.33 18.16 16.23 18.01 
14 19.42 19.54 18.58 19.37 
15 20.17 20.76 19.77 20.33 

16 20.65 21.61 21.00 21.04 
17 21.12 22.13 21.65 21.55 
18 21.49 22.63 22.33 22.00 

19 21.77 23.01 22.84 22.35 
20 22.30 23.76 23.95 23.04 



1129.
 

cabe seflalar qua esta tasa es negativa precisamente en
 

los aflos en que se comprometen los montos de inversi6nnh
 

elevados.
 

Tal como so puedc apreciar en el Cuadro 11.2.1.-13 la TIR
 

se incrementa paulatinamente a medida que el periodo de
 

pmyecci6n se hace mhs largc. Si dccidimos, por ejemplo,
 

concluir el Proyecto en el afio 10, la TIR alcanzdda por
 

Aucayacu, Tingo Maria, Uchiza y el Global es de 12.33
 

7.08, 1.43 y 8.78 respectivamente.
 

Para la interpretaci6n de la TIR, debemos estar claros 

en quo 6sta establece una norma que sirve le base de com 

paraci6n para todas las propuestas de pr~stamos (S. Mc. 

Gaughay% La Evaluaci6n Econ6nica y Financiera de Proyec 

tos de Inversi6n. Xinisterio de Agricultura, Hisi6n de 

la Universidad de Iowa U.S/AID, 1972), on este sentido da 

do que evaluamos una sola alternativa no es posible esta 

blecer una discusi6n de posibilidades. 

En promcdio, la TIR para Aucayacu, Tingo Maria, Uchiza y
 

el Consolid-do es de 22.30; 23.76; 23.95 y 23.04 respec
 

tivamente al final del periodo de evaluaci6n. Esto nos
 

dice que el proyecto serS beneficioso siempre y cuando sea
 

financiado con tasa de interns preferenciales ( menores
 

que la TIR) y a largo plazo.
 

Es necesario recordar que existen algunas circunstancias

on las cuales la Tasa Interna de Retorno puede dar una
 

respuesta errada, primero en la deternminaci6n de la facti
 

bilidad del proyecto y segundo, en la clasificaci6n relati
 

va por categoria de un proyecto entre un prupo de proyec

toe factibles. Es por 6sto, quo el criterio del valor
 

actual os un criteria de inversi6n mis ampliamente acepta
 

do que la TIR, raz6n por la cual se ha calculado el Bene
 

ficio Econ6mico Total Actualizado y el Beneficio Neto A
 

nual Actualizado para diferentes tasas de actualizaci6n.
 

Se muestran los resultados en los Cuadros 11.2.1.-14 y
 



CUADRO : 11.2.1.- 14
 

CRIANZAS : Bnefilci , con6mico Total Actualizedo, incluyendo a la situaci6n actual.
 

(Millonee do Solos)
 

ZONAS AUCAYACU 
 TINGO MARIA UCHIZA CONSOLIDADO
 

ACTUAL IZAC IO__"__.,
 

0-05 6,236.52 5,521.09 2,552.79 14,340.39
 

0,10 2,807.43 2,442.17 1,082.58 6,332.18 

0,15 1,123.27 987.99 422.59 2,533.86 

0,20 251.98 283.35 119.33 654.65 

0,25 - 216.92 - 63.65 - 19.75 - 300.31 

0,30 - 47S.63 - 232.51 - 80.71 - 788.85
 

o.
 

http:14,340.39
http:2,552.79
http:5,521.09
http:6,236.52


CUADRO t 11.2.1.- 15
 

CRIANZAS s Beneficlo Econ6mico Nato Anual Actualizado incluyendo a la sltuacl6n actual.
 

(Millonee do Soles)
 

ZNAS AUCAYACU 
 TINGO MARIA UCHIZA CONSOLIDADO 

ACTUALflACION _ - _ 

0,05 500.43 445.43 204.84 1,150.71 

0,10 729.76 286.86 127.16 743.78 

0,15 179.46 157.84 67.51 404.81 

0,20 51.75 58.19 24.50 134.44 

0,25 - 54.85 - 16.10 - 4.99 - 75.95 

0,30 - 143.44 - 70.12 - 6.67 - 237.91 
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El Beneficio Total Actualizado es la sumatoria de los in
 
gresos actualizados menos la uuma de los gastos actualiza


1/

dos y las inversiones actualizadas - . El Beneficio Neto 

Anual promedio equivalente al Beneficio Total es igual al 
monto de una anualidad constante servida durante n afios , 
y cuya suma de valores actuales es el beneficio total ac 
tualizado. 

El anglisis de los Beneficios Actualizados seiiala que si
 
el valor actual es positivo o cero a un tipo de intergs
 
dado, entonces, se acepta el proyecto y si el valor ac
 
tual es negativo se rechaza, en base a este criterio, si
 
es quo la tasa de descuento relevante para el programa es
 
del 0.15, debemos aceptar como dable la realizaci6n del
 
Prograama de Crianza.
 

A partir de lcs c~lculos del Beneficio Neto Total actuali
 
zado se obtiene la llamada tasa anual promedio de rentabi
 
lidad . En el Cuadro 11.2.1.-16 se incluyen estos resul
 

tados.
 

Esta tasa sirve como criterio de comparaci6n de los pro
 
yectos, aunque es preferible uti.izar el criterio del be
 
neficio total actualizado. La tasa de rentabilidad ha si
 
do calculada en Drevisi6n de que el organismo que finan
 
cie el programa, tenga proyectos con un beneficio total
 
actualizado muy semejante o igual que el analizado, pero
 
con inversiones totales actualizados diferentes, lo que
 
programarS tasas anuales de rentabilidad diferentes.
 

En el Cuadro 11.2.1.-17 se incluyen para diferentes tasas
 
de actualizaci6n la raz6n Beneficios-Costos; de acuerdo
 
con criterios de evaluaci6n universalmente aceptados. Un
 
proyecto debe ser tomado en cuenta si esta raz6n es mayor
 
que la unidad a la tasa de actualizaci6n pertinente para
 
el inversionista.
 

I/ En caso que exista producci6n anterior, como aqui esel
 
caso, hay que restar tambign el Valor Ag.regado generado,
 
es decir el (-E)o.
 



CUADRO V 11.2.1.- 16 

CRIANZAS: Tees Anual de Rentabilidad Econ6mica Promedia lncluyendo a la situaci6n actual 

T AUCAYACU TINGO MARIA UCHIZA CONSOLIDADO 

0.05 15.91 15.22 14.65 15.40 

0.10 12.69 12.75 12.45 12.68 

0.15 8.12 8.86 8.80 8.51 

0.20 2.69 4.03 4.16 3.40 

0.25 - 3.22 - 1.35 - 1.08 - 2.26 

0.30 - 9.36 - 7.05 - 6.67 - 8.22 



CUADRO 
 11.2.1.-
 17
 

CRIANZAS 
 : Raz6n Beneficio 
- Costo ilncluyendo a la situaci6n actual. 

TS OA 
 AUCAYACU
ACTUALIZAC TINGO MARIA.ON " -. UCHIZA 
 OSLDO
 

O OL A O
 

0,05 
 2,98 
 2.90 
 2.83 
 2,92
0,25 2,08 
 2.09 
 2.06 
 2,08
0,15 
 1.51 
 1.55 
 1.55 
 1.53
0,20 
 1.13
0,25 
 1.20
0,87 1.20
0,95 1.17
0,96 
 0,91
0.30 

0,69 
 0,77 
 .0,78 


0,73
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11.2.1.3 Evaluaci6n "Econ6mica-Sxcial".
 

Una Evaluaci6n Econ6mica-Social necesariamente
 

implica la cuantificaci6n de las partidan de inversiones,
 

ingresos y gastos en funci6n de precios de cuenta tambifn
 

llamadas precios sombra.
 

No existe por el Yqomento en e! pass la informaci6n necesa
 

ria que nos permita estimdr, por ejemplo, el precio de
 

cuenta de la mano de obra, y es por Ssto que en base a
 

las hip6tesis discutidas anteriormente se ha considerado

que el monto total pagado en mano de obra es de solamente
 

el 50 por ciento de lo que se estima en valor a precios
 

de mercado.
 

A riesgo de ser repetitivos, se ha tomado esta alternati
 
va porque el diseho del Programa de Crianzas contempla la
 

creaci6n de m6dulos, que en cierta forma al ser m6dulos
 

familiares sera altamente plausible quo utilicen mano de
 

obra familiar. Al mismo tiempo, costumbres ancestrales o
 

riginan quo se den sistemas de ayuda mutua como la minga,
 
el ayni donde es dificil imputar un precio a esta modali
 

dad. Muchas veces tambien, hay un pago en esDecies o en
 

alimentaci6n, nuevamente aqui la imputaci6n de un precio
 

de cuenta es sumamente delicado.
 

En base a lo anterior, la hip6tesis de trabajo expuesta
 

puede hallar su consistencia, y los resultados de la eva
 
luaci6n reflejan esta situaci6n. Si bien los resultados
 

son cuantitativos, se estima quo cualitativamente se pue
 

den extraer alsunas conclusiones interesantes, siendo la
 
principal el mejoramiento de todos los indicadores econ6
 

micos presentados. Resultado plausible, puesto que los
 

efectos de esta hip6tesis ejercen efectos no solamente en
 

los gastos de operaci6n sino que interactfian con el capi

tal de trabajo o monto inmovilizado a ser recuperado al
 

final de la vida (itil del Proyecto.
 

Se presenta en los Cuadros 11.2.1.-18 a 11.2.1.-20 las
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CUADRO £ 11.2.1.- 18 

AUCAYACU- i Gastoo de Operacl6n, Capital do Trobajo, Inversidn
 
Total y Valor do la Recuporac16n pore Ia Evaluac16n
 
"Econ6mica-Social'
 

(Millonus do Soles)
 

A--OS GASTOS DE CAPITAL DE INVERSION ARO 20 
OPERACION TRABAJ0 TOTAL R --- , 

RECAP11 RECUPER. 

1 84.7 84.7 803.2
 

2 167.7 83.0 794.1
 

3 167.7 14.0
 

4 167.7
 

5 211.7 44.0 417.6
 

6 338.7 127.0 1,203.9
 

7 338.7
 

8 338.7
 

9 338.7
 

10 338.7
 

11 338.7 153.3
 

12 338.7 150.2
 

13 338.7
 

14 338.7
 

15 338.7 79.7
 

16 338.7 229.9
 

17 338.7
 

18 338.7
 

19 338.7
 

20 338.7 (338.7) 878.2 275.2
 

l/ Fuente: Cuadro 3.2.8.- 8
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CUADRO a 	 11.2.1.- 19
 

TINGO MARIA i 	 Gastoo do Operacidn, Capital do Trabajo, Inveroi6n 
Total y Valor do la Recuperac16n pare la Evalua 
c16n Econ6mico-Social 

(Millonee do Soles)
 

ANOS GASTOS DE lj CAPITAL INVERSION ARO 20 
OPERACION TRABA3O TOTAL 

-RECAPIT. RECUP. 

1
 

2
 

3 81.3 81.3 771.1
 

4 186.3 105.0 1,002.9
 

5 186.3 7.0
 

6 210.0 23.7 224.9
 

7 338.7 128.7 1,220.8
 

8 338.7
 

9 338.7
 

10 338.7
 

11 338.7
 

12 338.7
 

13 338.7 147.2
 

14 338.7 190.1
 

15 338.7
 

16 338,7 42.9
 

17 338.7 233.0
 

18 338.7
 

19 338.7
 

20 338.7 (338.7) 878.2 418.3
 

Fuentei Cuadro 	3.2.8.- 11
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CUADRO 11.2.1.-20
 

UCHIZA: Gastos de Operacl6n, Capital de Trabajo, Invers16n Total y
 
Valor de la Recuperacl6n para la Evaluacl6n Econ&rlco-Social.
 

(Millones de Soles)
 

AROS GASTOS Of CAPITAL INVERSION ANO 20 
OPERACION TRABAJO TOTAL RECAPITAL. RECUPERAC 

1F 

2 

3 

4 

5 84.7 84.7 803.2 

6 84.7 7.0 

7 169.3 84.7 810.2 

8 169.3 

9 169.3 

10 169.3 

11 169.3 

12 169.3 

13 169.3 

14 169.3 

15 169.3 153.3 

16 169.3 

17 169.3 153.3 

18 169.3 

19 169.3 

20 169.3 (169.4) 439.2 260,9 

Fuentei Cuadro 1 3.2.8.- 14 

2/' o
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cifras correspondientes a Gastos de Operaci6n, Capital 
de Trabajo, Inversi6n Total y Valor de la Recuperaci6n y
 
Recapitalizaci6n para Aucayacu, Tingo Maria y Uchiza er
 
base al supuesto de valorizar d la manj de obra en s6lo
 

el 50% del valor inicialmente calculsdo.
 

El Cuadro 1I.2.1.-21 muestra un consolidado para las zo
 
nas de Aucayacu, Tingo Maria y Uchiza, incluyendo tam
 
bien los valores de la TIR para todo el perfodo de pla
 
neaci6n. Como era de esperar, en relaci6n a la evalua 
ci6n anterior todos los indicadores econ6micos mejoran.
 
Ass, la TIR aqui llega a 27.94 % mientras que con la hi
 
p6tesls inicial era de s6lo 23.04%. De igual manera ocu
 
rre con el Beneficio Total Actualizado, el Beneficio Ne
 
to Anual Actualizado, la Tasa de Rendimiento Actualizada
 

y la Relaci6n Beneficio-Costo.
 

Los valores pertinentes se encuentran en el Cuadro 11.
 

2.1.-22.
 

Es conveniente mencionar que el prop6sito de esta evalua
 

ci6n es simplemente ilustrativa, quizgs la mejor aprecia
 
ci6n que se pueda emitir aqui, es que el Programa de
 
Crianzas en lo referente al c6lculo econ6mico es muy sen
 
sible a los cambios que se puedan introducir a clculos
 
de gastos, infresos e inversiones y que en 6itima instan
 
cia, un estudio m~s detallado dcl programa podrg permi 
tir tomar una opci6n econ6mica diferente.
 

11.3 Evaluaci6n Econ6mica del Programa Forestal.
 

11.3.1 Determinaci6n de los fluios econ6micos.
 

La deterrninaci6n de los flujos de beneficios es
 
realizado a partir de la informaci6n contenida en el Pro
 
grama Forestal, cuyo plan incluye operaciones de extrac
 
ci6n y transformaci6n, vivero y plantaciones.
 



CUADRO : 11.2.1.- 21
 

PROGRArlA CRIANZAS : Inversiones, Ingresoa, Gastos, Valor Agregado y Flujo Neto eujetoa a
 
una disminuci6n del 50E% en el gasto de mano de Obra.
 

(Millones de Soles)
 

AROS INVERSION INGRESOS EGRESOS 
 VALCR AGREGADO VALOR AGREG, CRECIMIENTO FLUJO NET. TASA IN.
 
ANTERIOR VALOR AGREG. TERNA DE
Rt Rt VA=Rt - Et , VA= RETORNOt (R-E)8 iA(R-)O )o VA- it TIP. 

1 803.2 500.0 459.6 40.4 135.1 
 - 94.7 - 637 9 - 99.99 
2 794.1 780.8 513.2 267.6 135.1 
 132.5 - 661.6 - 99.99 
3 785.1 786.0 565.7 220.3 135.1 85.2 - 699.9 -,99.99
 
4 1,002.9 1,383.2 633.5 749.7 135.1 614.6 - 388.3 
 - 99.99
 
5 1,227.8 1,791.4 719.6 1,071.8 135.1 936.7 
 - 291.1 - 99.99
 
6 1,435.8 2,301.5 833.0 1,463.5 135.1 1,328.4 
 - 107.4 - 99.99 
7 2,031.0 2,909.6 985.5 1,924.1 135.1 1,789.0 - 242.0 - 99.9 
8 3,781.8 985.5 2,796.3 135.1 2,661.2 2 661.2 - 4.16 
9 3,905.7 985.5 2,920.2 135.1 2,785.1 2 785.1 9.25 

10 4,081.1 955.5 3,095.6 135.1 2,960.5 2,960.5 16.14
 
1i 153.3 4,081.1 985.5 3,095.6 135.1 2,960.5 2,807.2 19.94
 
12 150.2 4,081.1 985.5 3,095.6 135.1 2,960.5 2,810.3 22.37
 
13 147.2 4,081.1 985.5 3,095.6 135.1 2,960.5 2-313.3 
 24.01
 
14 190.1 4,081.1 985.5 3,095.6 135.1 2,960.5 2,7?0.4 25.13
 
15 233.0 4,081. 995.5 3,095.6 135.1 2,960.5 2,727.3 25.91
 
16 42.9 4,081. 965.5 3,095.6 135.1 2,960.5 2,917.6 26.52

17 386.3 4,081.1 985.5 3,095.6 135.1 2,960.5 2,574.2 26.91
18 4,081. 985.5 3,095.6 135.1 2,960.5 2,960.5 27.24
 
19 4,081.1 985.5 3,095.6 135.1 2,-60.5 2,960.5 
 27.50
 

20 8,216.6 985.5 7,231.4 135.1 7,095.0 7,096.0 27.94
 

C) 



CUADRO 11.2.1.- 22 

PROGRAA CRIANZAS : Indicadoas Econ6micoo cuando diaminuye en 50% el 
Costo an Mano do Obra. 

TASAS DE INTERES BENEFICIO TOTAL BENEFICIO NETO RENDIMIENTO ANUAL RELACION 
PARA EL DESCUENT. ACTUALIZADA ANUAL ACTUALIZ. ACTUALIZADO BENEFICIO/ 

(En %) (Millones !V) (Millones S/.) (En %) COSTO. 

0.05 17,499.68 1,404.22 19.74 3.46 

0.10 8,336.66 979.22 17.45 2.49 

0.15 3,892.48 621.87 13.63 1.85 

0.20 1,627.89 334.30 8.80 1.43 

0.25 429.36 108.59 3.37 1.13 

0.30 - 220.98 - 66.65 - 2.40 0.92 
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El resumen de costos e ingresos en extracci6n y transfor
 
maci6n forestal es mostrado en el Cuadro 11.3.1.-I, por
 
zonas y afios. Estos costos e ingresos han sido discuti
 
dos en detalle en el programa, raz6n por la cual no se e
 

fect'a ning6n comentario adicional.
 

Las inversiones a ser realizadas han sido obtenidas en ba
 
se al Cuadro 3.3.6.-13 del Plan Forestal, a partir del
 
cual se consideraron las necesidades de equipos como in
 
versiones fijas y los requerimientos de insumos y mano de
 
obra como capital do trabajo, el mismo que st trata como
 

inmovilizado, por lo que las necesidades de inversiones 
en capital de trabajo afio a afio tienen caricter incremen
 

tal con respecto al precedente, acumulanio un capital que
 
Ps recuperado al final del pergodo de planeamiento y tra
 

tado por lo tanto como un ingreso.
 

La1 inversiones en capital de trabajo son requeridas has
 
ta el quinto afio, fecha hasta la que se expande la capaci
 
dad de extracci6n y transformaci6n a partir del cual per
 
manece constante hasta el final dal periodo de planeamien
 

to.
 

Las inversiones fijas dirigidas a expandir la capacidad 
de extracci6n es realizada tambign durante los cinco pri
 
meros afios, hasta alcanzar una capacidad instalada de ex
 
tracci6n, la que se asume que permanece constante durante
 
la vida Gtil del proyecto, que es de 18 afios(forestales).
 

En base a estos criterios y considerando que los equipoi3
 
de aplicaci6n forestal tienen una vida 6til promedio do 5
 
aflos, se consideran los montos de inversi6n para los ahos
 
del 6to. al 18avo. como reinversiones para reemplazar el
 
valor depreciado en el aflo on referencia.
 

Estas reinvcrsioies tienen un valor residual en los qlti
 
mos aflos por los que se obtienen un ingreso al liquidar
 

se el proyecto al t6rmino del periodo de planeamiento.
 



CUADRO : 11.3.1.-.
 
RESUMEN DE COSTGS E INGRESOS EN EXTRACCION Y TRANSFORMACION FORESTAL
 
POP AROS Y ZONAS 
(EN Milloes de Soles) 

ARO 12 ZONA 22 ZONA 32 ZONA 42 ZONA 5z ZONA TOTAL 

GASTOS INGRESOS CTOS. INGR. GTOS. INGRESOS GASTOS INGRESOS GASTOS INGRESOS GTOS. ING. 

1 224 313 21 30 327 457 177 248 194 272 943 1320 
2 
3 

269 
358 

376 
501 

25 
34 

35 
47 

392 
522 

549 
731 

213 
283 

298 
397 

234 
311 

327 
436 

1133 
*508 

1585 
2112 

4 
5 
6 

448 
537 
537 

626 
751 
751 

42 
51 
51 

59 
71 
71 

645 
784 
784 

914 
1097 
1097 

355 
426 
426 

496 
593 
593 

389 
467 
467 

545 
654 
654 

1679 
2265 
2265 

2640 
3166 
3166 

7 
8 

537 
587 

751 
751 

51 
51 

71 
71 

784 
784 

1097 
1097 

426 
426 

593 
593 

467 
467 

654 
654 

2265 
2265 

3166 
3166 

9 537 751 51 71 784 1097 426 593 467 654 2265 3166 
10 537 751 51 71 784 1097 426 593 467 654 2265 3166 
11 537 751 51 71 784 1097 426 593 467 654 2265 3166 
12 537 751 51 71 784 1097 426 593 467 654 2265 3166 
13 537 751 51 71 784 1097 426 593 467 654 2265 3166 
14 537 751 51 71 784 1097 426 593 467 654 2265 3166 
15 537 751 51 71 784 1097 426 593 467 654 2265 3166 
16 537 751 51 71 784 1097 426 593 467 654 2265 3166 
17 537 751 51 71 784 1097 426 593 467 654 2265 3166 
18 537 751 51 71 784 1097 426 593 467 654 2265 3166 
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El resumen de las inversiones fijas y capital de trabajo
 

por zonas y afios es mostrado en el Cuadro 11.3.1.-2 en el
 

que se muestra tambien los valores residuales y de recu
 

perac*6n de los equipos y capital de traY-ijo.
 

Los montos de estas inversiones fueron comentados en el
 

Plan Forestal.
 

En la determinaci6n de los flujos de ingresos y egresos,
 

6stos son tratados con independencia de las labores de ex
 

tracci6n y transformaci6n actualos por tratarse de nuevas
 

greas, lo que implica que el valor agregado actual se con
 

sidere nulo para los trminos del presente estudio.
 

La determinaci6n de las inversiones, valor de la produc 

ci6n y gastos de operaciones mostrados en el Cuadro 11.3.
 

1.-3 tienen como fuente de informaci6n los Cuadros 3.3.6.
 

-10 al 3.3.6.-12 del Plan de Plantaciones del Programa Fo
 

restal.
 

El Plan de Plantaciones contiene 3 niveles de activida
 

des bien diferenciadas, las que son: instalaci6n, mante
 

nimiento y cosecha. Por las caracteristicas propias de
 

estos proccsos, los gastos incurridos en plantaciones y
 

mantenimiento, son de capitalizaci6n, por lo que se cons
 

tituyen en rubros de inversiones y los gastos que se incu
 

rrir~n en las cosechas, dentro de los que se consideran 

los raleos, contituyen los gastcs de operaciones del Plan
 
de Plantaciones.
 

El criterio para la distribuci6n de los gastos a las 3 zo
 

nas que comprende el Plan de Plantaciones, ha sido en ra
 

z6n al total de hect~reas plantadas y a la edad de dichas
 

plantaciones. Se ha tenido en cuenta que es en la zona
 

de Av.t yacu donde se iniciaa al ler. afio las plantaciones,
 

hasta alcanzar un total de 2,700 ha. durante los 5 prime
 

ros afios, y en el cuarto y quinto afio se realizan las
 

plantaciones en las zonas de Tingo Maria y Uchiza de 1,000
 

ha. en cada una y que los raleos se realizan cada 5 afios
 



€.A342 a 11.3.1.- 2 
1%. S:CCs C.C1 1T;CCOU I 7.ml.08 ACION DL PROG8RAM fOSTAL 

4ACS T TIVACOFAAIA uC,.I28 _____ LA NCRADA T3c1~. ______ t ____ 

.?,ASCM CA21TAL IVERSION INVERSIN cAPITAL INVERS108 IONSV C8 CAPITAL IV[ PISI CN IAV9SIC CAPITAL .1841810 Ihl18$|8 :APITAL I !A.AtS M.4
T IT"L r, A ma- I.T.L
 

1.SSICI T4.SE0 TO.TAL 2r. O3.0.0 TOTAL 1 r0.S 58 TIT.L r :. 

. 7a.
1..3 143. 2 8 7 78. 71 it. e1s.1
 

2 117.5 27.S 14. 11 2 13 172.0 28.S .' 13.1 1.s !09 1s.1 19.S 122 4'.! !2 
S 11 110 9~ 168 143.1 __S?__?.__.__3 ;[ *I

3 1!-.S 31 137.1 14.S 3.S 1s 220.0 tf . 29A 124.1 31 151.5 1!-.0 22.1 s7.1 1. 

- !57 '0.5 :37.1 is 3.1 21.1 2e7.0 !q 34f. 114.S 31 114.1 172.1 24.1 21.0 121.2 '1. ; 

,!L3.1 24.1 211.0 21.S 3.1 25 32.7.0 so !e7 183. 31 214.5 200.1 32 222.1 9-4.: L'. 11 

1 112 110 8.6 8.8 171.3 160.3 S7.1 87.1 9S.3 $S.3 471.' 

7 112 110 6.8 9.8 150.3 153.3 e?.1 87.1 S5.3 S5.2 1111.5
 

5 U3 11 8.6 8.8 160.3 160.3 97. 87.1 9S.7 S5.3 41.s
 

112 110 6.6 8.6 160.3 13 7.1 87.1 9S.3 SS.3 4'.1
 

11 110 8.8 6.8 160.3 153.3 a7.: e?.1 95.3 S3.3 -~..1
 

11 1IC 0.6 160.3 143.3 7.1 87.1 9s.2 S5.3 AS:.
110 6.6 
12 110 10 6.8 . .6 160.3 1@. 7.1 6. 131. 1. 

:S 110 110Ila.3 8.6 6.8 160.3 Pe.1 97.1 91.3 11.3 4'1., 

14 113 110 8.8 8.6 1612. 4.3 97.1 87.1 91.3 S5.3 41141 

11 13 1 .9 8.8 160.3 11. 17.1 #7.1 91.3 11.3 ".3: 

" 112 110 8.8 8.6 160.3 97.1 67.1 81.3 . ".1 I -'*140.2 61.3 


110 110 6.8 8.8 160.3 140.3 e?.I 87.1 11.3 91.2 451."
 

19 1i 110 C.6 8.8 160.3 16C.3 87.1 87.1 91.3 91.3 41.' 

.:o, 223 231.5 4S1.S 17.6 21.5 39.! 320 337 617 174.2 163.S 357.7 190.9 200.S 391.4 922.7 4.4 

etslc~i
 



CUADRO: 11.3.1.-3
 
RESUMENES DE INVERSIONES, INGRESOS Y COSTOS EN PLANTACIONES
 
DEL PROGRAMA FORESTAL
 
(Millones de Soles)
 

ARO AUCAYACU TINGO MARIA UCHIZA
 
INVERSIONES COSTOS INGRESOS INVERSIONES COSTOS INGRESOS INVERSIONES COSTOS INGRESOS
 

1 27.0 
2 61.4 
3 144.9 
4 354.0 149.8 149.8 
5 429.2 4.9 16 190 190 
6 233.2 9.8 32 86.6 86.6 
7 220.7 19.6 64 81.9 81.9 
8 110.7 49.1 160 41.0 24,6 80 41.0 24.6 30 
9 10.6 56.6 474 3.9 25.7 215 3.9 25.7 215
 

10 10.6 19.6 132 3.9 3.9
 
Ii 10.6 39.3 264 3.9 3.9 
12 10.6 98.3 660 3.9 49.1 330 3.9 49.1 330 
13 10.6 98.3 660 3.9 49.1 330 3.9 49.1 330 
14 5.2 29.5 273.5 2.0 2.0
 
15 4.6 58.9 546.5 2.3 2.3
 
16 5.0 117.9 1,094.0 2.1 2.1
 
17 4.2 294.8 2,734.8 2.5 147.4 1,367.4 2.5 147.4 1,367.4
 
18 4.6 294.8 2,734.8 2.3 147.4 1,367.4 2.3 147.4 1,367.4 
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a partir de la fecha de su instalaci6n.
 

La implemnntaci6n de este sistema dinimico de operaciones
 

en 1o3 bosques requiere de la instalaci6n de un vivero
 

que se instalarg aprovechando la infraestructura de la Es
 

taci6n Experimental Agricola de Tulumayo, que operarg du
 

rante los 5 primeros afios. Los resfamenes de inversiones,
 

ingresos y t[astos por operar el vivero son mostrados en
 

el Cuadro 11.3.1.-4. La generaci6n de ingresos provienen
 

de la comercializaci6n de las pl~ntulas por parte del vi
 

vero. El tratamiento a las inversiones en capital de tra
 

bajo tiene tambi6n el carcter de inmovilizado y Tor lo
 

tanto recuperado al final del periodo de planeamiento. En
 

referencia a la inversi6n, fundamentalmente se refiere a
 

implementos y equipos por el que no se espera valor de re
 

cuperaci6n. La informaci6n b5sica para la elaboraci6n de
 

este cuadro proceden del Cuadro 4.4.3.-1 del Programa de
 

Cr6dito.
 

Al ser localizado el vivero en la zona de Aucayacu, los
 

gastoseninversiones, operaciones e ingresos resultantes

son ineorporados a la zona de Aucayacu.
 

En los Cuadros 11.3.1.-5 al 11.3.1.-10 se presentan para
 

los aflos del I al 18 los montos de las inversiones, valor
 

de la producci6n, gastos operativos, el valor agregado
 

(igual a la diferencia entre el valor de la producci6n y
 

los gastos operativos) y el flujo neto calculado como la
 

diferencia entre el crecimiento del valor agregado menos
 

las inversiones, para cada una de las zonas, luego de su
 

marizar los resultados de sus actividades de extracci6n y
 

transformaci6n, plantaciones y vivero contenidos en los
 

Cuadros del 11.3.1.-1 al 11.3.1.-4.
 

Los flujos netos coritenidos en estos Cuadros (11.3.1.-5 a
 

11.3.1.-10) por zonas y por programa global forestal son
 

base para la obtenci6n de los indicadores de la Evalua
 

ci6n Econ6nica, los que son obtenidos para tasas de actua
 

lizaci6n de 5, 10, 15, 20 y 25%, y son los siguientes:
 



CUADRO : 11.3.1.-4
 
RESUMEN DE INVERSIONES, COSTOS E INGRESOS DE VIVERO-

ZONA AUCAYACU
 
(Millones de Soles)
 

AAO INVERSIONES 
 INGRESOS GASTOS
 

INV.FIJA CAPITAL TRABAJO INV. TOTAL
 

.1 2.0 2.1 
 4.1 2.3 2.1
 

2 1.7 1.7 3.4 4.6 3.9
 
3 3.9 3.9 9.3 7.8 
4 28.1 28.0 46.7 35.8 
5 71.0 35.8 

Valor 35.8 35.8
 
Residual
 



CUADRO : 11.3.1.-5
 
DETERMINACION DE FLUJO NETO ECONOMICO
 
AUCAUYACU.-

(Millones de 


AROS 


T 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 


10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 


ZONA I
 
Soles)
 

INVERSIONES 


It 


227.1 

209.8 

336.3 

619.6 

695.2 

343.30 

330.70 

220.70 

120.60 

120.60 

120.60 

120.60 

120.60 

115.20 

114.60 

115.60 

114.2 

114.6 


VALOR DE PRODCCION 


Rt 


315.3 

380.6 

510.3 

672.7 

873.8 

783.0 

815.0 

911.0 


1,225.0 

883.0 


1,015.0 

1.411.0 

1,411.0 

1,024.5 

1,297.5 

1,845.0 

3,485.0 

4,037.3 


GASTOS 

OPERATIVOS 


E t 


226.1 

272.9 

365.8 

483.8 

577.7 

546.8 

556.6 

586.1 

593.6 

556.6 

576.3 

635.3 

635.3 

566.5 

595.7 

654.9 

831.8 

831.8 


VALUR 

AGREGADO
 

VAt 


89.20 

107.70 

144.50 

188.90 

296.10 

236.2 

258.4 

324.9 

631.4 

326.4 

438.7 

775.7 

775.7 

458.0 

701.8 


1,190.1 

2,654.0 

3,205.5 


FLUJO NETO
 

F
 

- 137.90
 
- 102.10
 
- 191.80
 
- 430.70
 
- 399.10
 
- 107.10
 
- 72.30
 

104.20
 
510.80
 
205.80
 
318.1
 
655.1
 
655.1
 
342.8
 
587.2
 

1,074.5
 
2,539.8
 
3,090.9
 



CUADRO : 11.3.1.- 6
 
DETERMINACION DEL FLUJO NETO ECONOMICO
 
TINGO MARIA - ZONA 2
 
(Millones de Soles)
 

ARO INVERSIONES VALOR DE PROD. 


T 
 It Rt 


1 18.0 30.0 

2 13.0 35.0 

3 18.0 47.0 

4 171.3 59.0 

5 215.0 71.0 

6 95.4 71.0 

7 90.7 71.0 

8 49.8 151.0 

9 12.7 286.0 


10 12.7 71.0 

11 12.7 71.0 

12 12.7 401.0 

13 12.7 401.0 

14 10.8 71.0 

15 11.1 71.0 

16 10.9 71.0 

17 11.3 1,438.4 

18 11.1 1,477.5 


GASTOS OPERATIVOS 


Et 


21.0 

25.0 

34.o 

42.0 

51.0 

51.0 

51.0 

75.6 

76.7 

51.0 

51.0 

100.1 

100.1 

51.0 

51.0 

51.0 

198.4 

198.4 


VALOR AGREGADO 


VAt 


9.0 

10.0 

13.0 

17.0 

20.0 

20.0 

20.0 

75.4 


209.3 

20.0 

20.0 


300.9 

300.9 

20.0 

20.0 

20.0 


1,240.0 

1,279.1 


FLUJO NETO
 

F
 
n 

- 9.0 
- 3.0 
- 5.0 

- 154.3
 
- 195.0
 
- 75.4
 
- 70.7
 

25 6
 
196.6
 

7.3 
7.3 

288.2
 
288.2
 

9.2
 
8.9
 
9.1
 

1,228.7
 
1,268.0
 



CUADRO : 11.3.1.- 7
 
DETERMINACION DEL FLUJO NETO ECONOMICO
 
UCHIZA - ZONA 3
 
(Millones de Soles)
 

ARO INVERSIONES VALOR DE PRODUCCION 


T I R 


1 287.0 457.0 

2 200.5 549.0 

3 284.0 731.0 

4 495.8 914.0 

5 577.0 1,097.0 

6 246.9 1,097.0 

7 242.2 1,097.0 

8 201.3 1,177.0 

9 164.2 1,312.0 


10 164.2 1,097.0 

11 164.2 1,097.0 

12 164.2 1,427.0 

13 164.2 1,427.0 

14 162.3 1,097.0 

15 162.6 1,097.0 

16 162.4 1,097.0 

17 162.8 2,464.4 

18 162.6 3,121.4 


GASTOS OPERATIVOS 


Et 


327.0 

392.0 

522.0 

645.0 

784.0 

784.0 

784.0 

808.6 

809.7 

784.0 

784.0 

833.1 

833.1 

784.0 

784.0 

784.0 

931.4 

931.4 


VALOR AGREGADO 


VA t 


130.0 

157.0 

209.0 

269.0 

313.0 

313.0 

313.0 

368.4 

502.3 

313.0 

313.0 

593.9 

593.9 

313.0 

313.0 

313.0 


1,533.0 

2,190.0 


FLUJO NETO
 

F
 

- 157 
- 43.5 
- 75.0 
- 226.8 
- 264.0 

66.1 
70.8 
167.1 
338.1 
148.8 
148.8 
429.7 
429.7 
150.7 
150.4 
150.6 

1,370.2 
2,027.4 



CUADRO 11.3.1.- 8
 
DETERMINACION DEL FLUJO NETO ECONOMICO
 
LA MORADA -ZONA 4
 
(Millones de Soles)
 

ARO INVERSIONES VALOR PRODUCCION 


T It Rt 


I 156.0 248.o 

2 109.0 298.0 

3 155.5 397.0 

4 186.5 496.0 

5 214.5 593.0 

6 95.3 593.0 

7 95.3 593.0 

8 95.3 593.0 

9 95.3 593.0 


10 95.3 593.0 

11 95.3 593.0 

12 95.3 593.0 

13 95.3 593.0 

14 95.3 593.0 

15 95.3 593.0 

16 95.3 593.0 

17 95.3 593.0 

18 95.3 593.0 


GASTOS OPERATIVOS 


Et 


177.0 

213.0 

.283.0 

355.0 

426.o 

426.0 

426.0 

426.0 

426.o 

426.0 

426.0 

426.o 

426.0 

426.0 

426.0 

426.0 

426.o 

426.o 


VALOR AGREGADO 


VA t 


71.0 

85.0 

114.0 

141.0 

167.0 

167.0 

167.0 

167.0 

167.0 

167.0 

167.0 

167.0 

167.0 

167.0 

167.0 

167.0 

167.0 

167.0 


FLUJO NETO
 

F
 

- 85.0
 
- 24.0
 
- 41.5
 
- 45.5
 
- 47.5
 

71.7
 
71.7
 
71.7
 
71.7
 
71.7
 
71.7
 
71.7
 
71.7
 
71.7
 
71.7
 
71.7
 
71.7
 
71.7
 



CUADRO : 11.3.1.- 9
 
DETERMINACION DEL FLUJO NETO ECONOMICO
 
TOCACHE - ZONA 5
 
(Millones de Soles)
 

ARO INVERSIONES VALOR PRODUCCION 


T 
 It R t 


1 172.0 272.0 

2 122.0 327.0 

3 166.5 436.0 

4 205.0 545.0 

5 230.5 654.0 

6 95.3 654.1 

7 95.3 654.0 

8 95.3 654.0 

9 95.3 654.0 


10 95.3 654.0 

II 95.3 654.0 

12 95.3 654.0 

13 95.3 654.0 

14 95.3 654.0 

15 95.3 654.0 

16 95.3 654.0 

17 95.3 654.0 


18 95.3 654.0 


GASTOS OPERATIVOS 


Et 


194.0 

234.0 

311.0 

389.0 

467.0 

467.0 

467.0 

467.0 

467.0 

467.0 

467.0 

467.0 

467.0 

467.0 

467.0 

467.0 

467.0 


467.0 


VALOR AGREGADO 


VA t 


78.0 

93.0 

125.0 

156.0 

187.0 

187.0 

187.0 

187.0 

187.0 

187.0 

187.0 

187.0 

187.0 

187.0 

187.0 

187.0 

187.0 


187.0 


FLUJO 


F
 

-

-


-

-

-


NETO
 

94.0
 
29.0
 
41.5
 
49.0
 
43.5
 
91.7
 
91.7
 
91.7
 
91.7
 
91.7
 
91.7
 
91.7
 
91.7
 
91.7
 
91.7
 
91.7
 
91.7
 

91.7
 

I-A 



CUADRO : 11.3.1.- 10
 
DETERMINACION DEL FLUJO NETO ECONOMICO
 
PRYECTO GLOBAL
 
(Millones de Soles)
 

ARO INVERSIONES VALOR PRODUCCION 


T I 
 Rt 


1 860.1 1,322.3 

2 654.3 1,589.6 

3 :960.3 2,121.3 

4 1-,678.2 2,686.7 

5 1,932.2 3,288.8 

6 876.2 3,198.0 

7 854.2 3,230.0 

8 662.4 3,486.0 

9 488.1 4.070.0 


10 488.1 3,298.0 

11 488.1 3,430.0 

12 488.1 4,486.0 

13 488.1 4.486.0 

14 478.9 3,439.5 

15 4,8.9 3,712.5 

16 479.5 4,260.0 

17 478.9 8,635.6 

18 478.9 10,632.3 


GASTOS OPERATIVOS 


E 


945.1 

1,136.9 

1,515.8 

1,914.8 

2,305.7 

2,274.8 

2,284.6 

2,363.3 

2,373.0 

2,284.6 

2,304.3 

2,461.5 

2,461.5 

2,294.5 

2,323.7 

2,382.9 

2,854.6 

2,854.6 


VALOR AGREGADO 


VAt 


377.2 

452.7 

605.5 

771.9 

983.1 

923.2 

945.4 


1,122.7 

1,697.0 

1,013.4 

1,125.7 

2,024.5 

2,024.5 

1,145.0 

1,388.8 

1,877.6 

5,781.0 

7,777.7 


FLUJO NETO
 

F
 

- 482.9 
- 201.6 
- 354.8 
- 906.3 
- 949.1 

47.0 
91.2 

460.30 
1,208.9
 

525.3
 
637.6
 

1,536.4
 
1,536.4
 

666.10
 
909.9
 

1,397.6
 
5,302.1
 
7,2S8.8
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- Beneficio Total Actualizado.
 

- Beneficio Neto Anual Actualizado.
 

- Tasa de Rendimiento Actualizado.
 

- ReLaci6n Beneficio-Costo.
 

11.3.2 Evaluaci6n Econ6mica del Programa Forestal.
 

El objeto es analizar la rentabilidad econ6mica

del "Programa Forestal" independiente del resto de progra
 

mas y de la situaci6n actual.
 

En los Cuadros 11.3.2.-i al 11.3.2.-7 se presentan los re
 

sultados de) proceso de evaluaci6n, en los que se observa
 

que 13 TIR varia de 19.43% a 21.50%, lo queimplicarfaque
 

el rendimiento ofrecido por las actividades forestales es
 

bajo, aspecto que es uorroorado con las relacione bene
 

ficio-costo de niveles bajos con un mximo de 2.95 para
 

la zona de Tingo Maria. Los indicadores son casi iguales
 

para todas las zonas y el consolidado de ellas. Estos re
 

sultados eran los esperados porque se estS aislando del
 

proceso de extracci6n y transformaci6n de las actividades
 

de distribuci6n y venta del producto en los centros de
 

consumo (Lima), acciones 6stas que sf son desarrolladas
 

por las personas dedicadas a la industria extractiva de
 

la madera, obteniendo m~rgenes de contribuci6n por comer
 

cializaci6n hasta de 100%.
 

En conclusi6n l Programa Forestal es de baja rentabili
 

dad para operar dentro de la zona, aspecto que nos indica
 

que el merito del programa deberg ser valorado realmente
 

en inter-relaci6n con los otros programas fundamentalmen
 

te el de comercializaci6n, agro-industria y de caminos.
 

11.4 Programa de Agro-Industria.
 

11.4.1 Inversiones.
 

El Cuadro 11.4.1.-i presenta las inversiones de
 



CUADRO : 11.3.2.- I
 
TASA INTERNA DE RETORNO POR AROS, ZONAS Y GLOBAL
 
DEL PROGRAMA FORESTAL
 
(M)
 

ARO AUCAYACU TINGO MARIA 


1 -99.99 -99.99 

2 -99.99 -99.99 

3 -99.99 -99.99 

4 -99.99 -99.99 


5 -99.99 -99.99
6 -99.99 -99.99
7 -99.99 -99.99 
8 -56.48 -75.29 
9 -16.83 -20.08 

10 -10.85 -19.17 
11 - 4.12 -18.13 
12 3.42 0.40 

13 7.69 7.43 

14 9.25 7.58 

15 11.23 7.72 

16 13.67 7.85 

17 17.06 16.34 

18 19.43 19.94 


UCHIZA 


-99.99 

-99.99 

-99.99 

-99.99 


-99.99 

-79.05 

-49.78 

-22.49 

- 3.74 


0.60 

3.80 

9.57 

12.95 

13.79 

14.46 

15.00 

18.18 

20.75 


LA MORADA 


-99.99 

-99.99 

-99.99 

-99.99 


-99.99 

-36.57

-13.89 

- 3.00 


3.42 

7.57 

10.41 

12.43 

13.91 

1.31 

15.85 

!6.50 

17.01 

19.06 


TOCACHE 


-99.99 

-99.99 

-99.99 

-99.99 


-99.99 

-29.96 

- 8.75 


1.49 

7.50 

11.36 

13.98 

15.83 

17.16 

18.15 

18.89 

19.46 

19.90 

21.50 


GLOBAL
 

-99.99
 
-99.99
 
-99.99
 
-99.99
 

-99.99
 
-95.27
 
-71.o4
 
-33.70
 
- 9.12
 
- 4.00
 

0.44
 
6.86
 
10.57
 
11.71
 
12.91
 
14.29
 
17.52
 
20.ol
 

I. 



CUADRO 11.3.2.-2 
INDICADORES ECONOMICOS PROGRAMA FORESTAL 
DE AUrAYACU, ZONA I 

TASA DE 
ACTUALIZACION 

BENEFICIO 
TOTAL ACTUAL 

BENEFICIO 
NETO ACTUAL 

RENDIMIENTO BENEFICIO COSTO 

% Millones Soles Hillones Soles % 

5 

10 

15 

20 

25 

3,576.62 

1,384.28 

407.25 

- 33.47 

- 228.95 

305.97 

168.79 

66.46 

- 6.96 

-58.29 

-

-

10.17 

7.36 

3.66 

0.47 

4.71 

2.19 

1.60 

1.22 

0.98 

0.81 

TIR 19.43 % 



CUADRO : 1.3. .- 3 
INDICADORES ECONOMICOS, PROGRAMA FORESTAL 
DE TINGO MARIA , ZONA 2 

TASA 
ACTUALIZACION 

BENEFICiO 
TOTAL ACTUAL 

BENEFICIO 
NETO ACTUAL 

RENDIMIENTO BENEFICiO 
COSTQ 

5 

10 

15 

20 

25 

1,140.33 

433.96 

130.61 

0.04 

- 54.15 

97.55 

52.91 

21.31 

0.01 

-13.78 

16.65 

11.78 

6.03 

0.00 

-5.93 

2.95 

1.97 

1.37 

1.00 

0.77 

TIR 19.94% 



CUADRO 11.3.2.- 4 
INDICADORES ECONONICOS, PROGRAMA FORESTAL 
BE UCHIZA - ZONA 3 

TASA DE BENEFICIO BENEFICIO NETO RENOIMIENTO BENEFICIO COSTO 
ACTUALIZACION TOTAL ACTUAL ANUAL 

Millones Soles Hillones 5oles % -

5 2,086.67 178.51 6.14 1.72 
10 856.23 104.40 4.83 1.40 
15 292.22 47.69 2.82 1.17 
20 26.34 5.47 0.40 1.02 
25 - 100.21 -25.51 2.23 0.91 

TIR - 20.75% 

U, 



CUADRO 11.3.2.- 5 
INDICADORES ECONOMICOS, PROGRAMA FORESTAL 
DE LA MORADA, ZONA 4 

TASA 
ACTuALIZACION 

BENEFICIO TOTAL 
ACTUAL 

BENEFICIO NETO 
ANUAL 

RENDIMIENTO BENEFICIO /COSTO 

Millones Soles Millones Soles %

5 

10 

15 

20 

25 

463.13 

191.72 

58.95 

- 8.50 

-43.55 

39.62 

23.38 

9.62 

- 1.77 

-11.09 

2.82 

2.27 

1.21 

- 0.27 

- 2.06 

1.33 

1.19 

1.07 

0.99 

0.92 

TIR 19.06% 



CUDRO 11.3.2.- 6 
INDICADORES ECONOMICOS-PROGRAMA FORESTAL DE 
TOCACHE, ZONA 5 

TASA DE 
ACTUALIZACION 

BENEFICIO 
TOTAL ACTUAL 

BENEFICIO 
NETO ANUAL 

RENDIMIENTO BENEFICIO 
COSTO 

Millones Soles Millones Soles %_ 

5 

10 

15 

20 

25 

611.48 

273.77 

105.57 

18.14 

-28.70 

52.31 

33.38 

17.23 

3.77 

7.31 

3.56 

3.07 

2.03 

0.55 

-1.26 

1.42 

1.25 

1.12 

1.03 

0.95 

TIR - 21.50% 

4---D 



CUADRO 11.3.2.- 7 
INDICADORES ECONOMICOS -

PROYECTO GLOBAL. 

PROGRAMA FORESTAL DEL 

TASA DE 

ACTUALIZACION 

BENEFICIO 

TOTAL ACTUAL 

BENEFICIO 

NETO ANUAL 

RENDIMIENTO BENEFICIO/COSTO 

Millones Soles Millones Soles % 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

7,878.23 

3,139.96 

994.60 

2.54 

- 455.55 

- 658.24 

673.95 

382.86 

162.30 

0.53 

-115.98 

-199.24 

7.19 

5.45 

2.95 

0.01 

-3.11 

-6.27 

1.84 

1.45 

1.18 

1.00 

0.88 

0.79 

TIR 20.01% 

c., 

LIZ



--------------------------------------------------------------------------------------------------------

CUADRO : 11.4.1.- 1 
INVERSIONES TOTAL EN EL PROGRAMA AGROINDUSTRIAL
 
(FIllones de soles) 

PLANTAS AGROINDUSTRIALES 	 A A 0 S TOTAL 
A 

1 2 3 4 5 6 7 

1.- Planta Procesamiento de Cacao 668.8 110.0 778.8
 

2.- Planta Alimentos 8alanceados 67.7 148.3 216.0
 

3.- Planta de Aceite Soya Mani 151.0 151.0
 

4.- Planta Quesos y Mantequilla 87.3 23.2 110.5
 

5.-	 Planta Tableros de Madera -
Aglomerados 171.0 679.2 850.2
 

6.- Planta Beneficio de Ganado 245.3 121.5 366.8
 

7.- Planta Procesamiento dn Frutas 476.1 295.8 771.9
 

8.- Planta Leche en Folvo 573.1 412.1 985.2
 

9.-	 Oficina Central del Procrama 
de Agroindustria 57.0 57.0
 

T 0 	T A L 1,360.8 770.4 476.1 295.8 23.2 681.9 679.2 4,287.4 
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las Plantas Agroindustriales yla Oficina Central del Pro
 

grama de Agroindustria. El cuadro de inversiones tiene 

como base la informaci6n que se presenta en los Anexos 1,
 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, de los diferentes Perfiles de Agro
 

industria.
 

La inversi6n total asciende a 4,287.4 millones de soles
 

distribuida a partir del afto I al 7.
 

11.4.2 Ingresos y Egresos.
 

Los Cuadros 11.4.2.-i, 11.4.2.-2 muestran toda la
 

inforiaci6n correspondiente a los Ingresos y Egresos del
 

Programa de Agroindustria, a trav's de los 10 afios de vi
 

da del Proyecto, para las Plantas Agroindustriales progra
 

madas. Dichos cuadros tienen como base la informaci6n 

que se presenta en los Anexos 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de
 

los diferentes perfiles agroindustriales.
 

Se aprecia en los mencionados cuadros que los ingresos to 

tales ascienden desde 1,748.0 millones en el primer ano , 

hasta 27,046.2 millones en el afio dicz y los egresos des 

de 1,022.4 millones en el primer afio ha-ta 17,271.2 mi 

Ilones en el afio diez.
 

Adems, cabe mencionar que la misma informaci6n de los a
 

nexos se utiliz6 para estructurar el Cuadro 11.4.2.-3, de
 

Depreciaciones del Programa Agroindustrial, que se incre
 

menta de 148.5 millones de soles en el aflo uno hasta
 

457.8 millones en el afio diez.
 

11.4.3 Evaluaci6n Econ6mica.
 

En el Cuadro 11.4.3.-i se presenta el flujo neto
 

para la evaluaci6n econ6mica, dicho cuadro ha sido estruc
 

turado con l3a informaci6n que se presenta en los Cuadros
 
11..I.I 11.4.2.-1, 11.4.2.-2 y 11.4.2.-3.
 



CUADRO : 11.4.2.- 1 
INGRESOS DEL PROGRAM DE AGROINDUSTRIAS 
(En Millones de Soles) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Planta de Procesamiento deCacao 

Planta de roducci6n de Alimentos ealanceados 

Planta de Extracci6n deAseite de Soya y mani 

Planta de Quesos y Mante -quilla 

Planta de Producci6n de Tableros de adera Aglomerad. 

Planta de (eneficio CanadoVacuno 

Planta dc Procesamiento deFrutas T ropicales 

Planta de Prod. Leche en -
Polvo 
Valor residual 

TOTALES 

1321.6 

135.0 269.9 

118.3 382.9 

121 .6 121.6 

1,373.1 1373.1 

0 221.5 

0 0 

0 0 

1,748.0 3690.6 

1321.6 

421.7 

809.4 

121.6 

1373.1 

276.9 

0 

447.9 

4772.2 

2002.4 2002.4 2643-2 2643.2 4004.8 4,004.8 

607.3 961.6 1265.2 1687.0 1687.0 1,687.0 

1378.5 2100.4 2465.2 2579.2 2702.9 2,802.7 

129.2 129.2 129.2 129.2 380.0 380.0 

2059.7 2059.7 2746.3 4119.4 4119.4 5,492.6 

426.7 520.1 601.5 762.2 914.2 914.2 

2044.4 2852.6 3803.5 4231.4 4231.4 4,469.1 

933.2 1381.1 1866.4 2799.6 3732.8 3,732.8 

9581.4 12007.1 15520.5 18951.2 21772.5 23,483.2 

4,004.8 

1,687.0 

2.832.1 

380.0 

8,238.9 

914.2 

4,754.4 

3,732.8 
502.0 

27,046.2 



CUADRO : 11.4.2.- 2 
EGRESOS DEL PROGRAMA DE AGROINDUSTRIAS 

(Millones de Soles) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Plant-a de Procesamiento Cacao 873.4 873.4 1323.3 1323.3 1746.8 1746.8 2646.6 2646.6 2646.6 
Planta de Prod. Aliment
lanceados Ba

120.1 240.3 375.4 540.6 856.0 1126.3 1501.8 1501.8 1501.8 1501.8 
Planta de Extracci6n de Aceite
'oyay mani 

Planta do Quesos y Mantequilla 

113.4 

97.4 

367.0 

97.4 

775.8 

97 .4 

1321.2 

103.5 

2013.0 

103.5 

2362.6 

103.5 

2471.8 

103.5 

2590.4 

313.7 

2686.0 

313.7 

2714.2 

313.7 
Planta do Productos de Tableros 
Madera A"iomerados. 603.0 603.0 603.0 904.5 904.5 1206.0 1808.0 1808.0 2412.0 3617.9 
Planta do cnficio de Ganado-
Vacuno 0 156.0 195.0 300.4 366.2 423.5 536.7 681.1 681.1 681.1 
PLanta do 
cales 

"roc. do F rutastropi 
0 0 0 1123.3 1567.4 2089.9 2325.0 2325.0 2455.7 2612.4 

Planta do 
PC)I vo. 

Producci6n Leche e:,
0 0 376.7 784.8 1161.4 1569.5 2354.3 3139.0 3139.0 3139.0 

Sub-Total 933.9 2337.1 3296.7 6401.6 8295.3 10628.1 12848.8 15006.5 15835.9 17226.7 
Of.Central del Programa Agro-Industrias 

TOTALES 
88.5 

1022.4 

88.5 

2425.6 

88.5 

2385.2 

44.5 

6446.1 

44.5 44.5 44.5 44.5 44.5 
8339.8 10672 6 12893.3 15051.0 15880.4 

44.5 

17271.2 

(-n 



CUADRO : 11.4.2.- 3 
DEPRECIACIONES DEL PROGRAM 
(En Millones de Soles) 

DE AGROINDUSTRIA 

PLANTAS AGROINDUSTRIALES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Planta de Focesamiento de Cacao 64.4 64.4 64.4 64.4 64.4 64.4 64.4 64.4 51 .4 6.4 

Planta de producci6n de Alimentos 
Balanceados 5 5 5 5 5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 

Planta de Extracci6n de Aceite de 
Soya y Mani 

Planta de Queso y mantequilla 

Planta de producci6n de Tableros
de Madera Aglomerados 

Planta de Beneficio de Ganado va
cuno 

Planta de Procesamiento de Frutas 

11.1 

19.6 

21 

11.1 

7.7 

19.6 

21 

-

11.1 

7.7 

19.6 

21 

47,8 

11.1 

7.7 

19.6 

21 

90.4 

11.1 

7.7 

19.6 

21 

90.4 

11.1 

7.7 

19.6 

21 

90.4 

11.1 

7.7 

123.4 

30 

90.4 

11.1 11.1 11.1 

7.7 7.7 7.7 

123.4 123.4 123.4 

30 30 30 

90.4 90.4 90.4 

Planta de Producci6n de Leche en-
PoIvo - 50.2 50.2 50.2 50.2 98.4 98.4 98.4 98.4 98.4 

Oficina Central del Programa de 

Agroindustria 

-

27.4 27.4 27.4 27.4 27.4 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 

TOTAL 148.5 206.4 254.2 296.8 296.8 345 457.8 457.8 457.8 457.8 



CUADRO 11.4.3.- 1 
FLUJO NETO PARA EVALUACION ECONOMICA 
(Millones de Soles) 

AROS INGRESOS COSTOS INVERSIONES FLUJO NETO' 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1,748.00 

3,690.60 

4,772.20 

9,581.40 

12,G)7.10 

15,520.50 

18,951.20 

21,772.50 

23,483.20 

27,046.20 

873.90 

2,219.20 

3,131.00 

6,149.30 

8,043.00 

10, 327.60 

12,435.50 

14,593.20 

15,422.60 

16,813.40 

1,360.80 

770.40 

476.10 

295.80 

23.20 

681.90 

679.20 

(486.70) 

701.00 

1,165.10 

3,136.30 

3,940.90 

4,511.00 

5,836.50 

7,179.30 

8,060.60 

10,232.80 

I-" 
co 
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De acuerdo al flujo neto del Programa de Agroindustria,
 

se han obtenido los Indicadores de Rentabilidad Econ6mica
 

que se preenta en el Cuadro 11.4.3.-2. La determinaci6n
 

de los diferentes Indicadores de RentabiJidad Econ6mica
 

(Beneficio Total Actual, Beneficio Neto Anual, Rendimien
 

to y Relaci6n Beneficio/Costo) han sido calculados a ta
 

sas de actualizaci6n, que van de 5% hasta el 30%.
 

Adem~s, se puede apreciar en el Cuadro 11.4.3.-2 que la
 

Tasa Interna de Retorno Econ6mico (TIRE) es de 219.44% 1o
 

que indica el lfmite superior de rentabilidad del Proyec
 

to, capaz de generar los beneficios estimados en el Pro
 

grama de Producci6n de Agroindustria.
 

11.5 	 Programa de Comercializaci6n de Productos Agricolas y Fo
 

restal.
 

11.5.1 	Inversiones.
 

El Cuadro 11.5.1.-i muestra las inversiones tota
 

les por zonas en el Programa de Comercializaci6n de Pro
 

ductos Agricolas y Forestal. El cuadro de inversiones se
 

estructur6 con la informaci6n que se presenta en el Cua
 

dro 5.6.3.-1.
 

La inversi6n total en dicho programa asciende a 1,137.8 

millones de soles, distribuidos a partir del aflo 1 al 7.
 

11.5.2 	 Ingresos y Costos del Programa de Comercializa
 

ci6n.
 

En el Cuadro 11.5.2.-I se puede apreciar los In
 

gresos y Costos del Programa de Comercializaci6n de Pro
 

ductos Agrfcola y Forestales, a travs de los 10 afios de
 

horizonte del proyecto. Este cuadro ha sido estructurado
 

con la informaci6n que se presenta en los Cuadros 5.7.1.
 

-1, 5.7.2.-2, 5.7.2.-3.
 



CUADRO 11.4.3.- 2 

INDICADORES DE RENTABILIDAD ECONOMICA 

TASA -BENEFICIO TOTAL BENEFICIO NETO 
ACTUAL ANUAL 
(Millones de Soles)(Millones Soles) 

RENDIMIENTO RELACION 
B/C 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

30,698.09 

21,855.62 

15,937.45 

11,875.83 

9,023.43 

6,977.43 

3,975.54 

3,556.90 

3,175.57 

2,832.66 

2,527.21 

2,256.94 

108.65 

111.80 

113.02 

112.66 

111.07 

108.58 

9.39 

7.87 

6.67 

5.72 

4.97 

4.36 

TIRE 219.44 



CUADRO 11.5.1.-i 
INVERSIONES TOTALES EN EL PROGRAMA DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS 
AGRICOLAS Y FORESTALES 
(En Millones de Soles)
 

Z O N A S 
 A 9 O S 
 TOTALES
 

1 2 3 4 5 6 7 

1.- AUCAYACU 
 335.3 71.7 145.9 8.9 105.2 -  --- 667.0
 

2.- TINGO MARIA 
 -.- 27.1 -.- 14.1 -. -.- --- 41.2 

3.- UCHIZA 
 30.0 -.- 104.8 47.3 38.4 
 -.- 38.4 258.9 

4.- LA MORADA 
 49.1 
 -.- 40.5 " -'- --- 89.6 

5.- TOCACHE 
 47.8 -.- -.- 33.3 -.- -'- --- 81.1 

TOTAL 
 462.2 
 98.8 291.2 103.6 143.6 -.- 38.4 1,137.8
 



CUADRO 11.5.2.- 1
 
INGRESOS Y COSTOS DEL PROGRAMA DE COMERCIALIZACION DE
 
PRODUCTOS AGRICOLAS Y FORESTALES
 
(En Millones de Soles)
 

RUBROS 
 A 9 O S
 

1 2 3 4 
 5 6 7 
 8 9 10
 

INGRESOS:
 

-Productos Agricolas 
 2,300.0 2,474.0 3,788.0 4,773.0 
 6,463.0 7,761.0 8,130.0 8,053.0 8,521.0 8,750.0

-Productos Forestales 691.0 691.0 691.0 691.0 691.0 
 691.0 691.0 691.0 
 691.0 691.0
 

TOTAL INGRESOS 2,991.0 3,165.0 
 4,479.0 5,464.0 
7,154.0 8,452.0 8,821.0 8,744.0 9,212.0 9,441.0
 

GASTOS DE PRODUCCION
 
-Productos Agrfcolas 
 448.0 1,023.0 1,749.0 2,584.0 
 3,470.0 4,038.0 3,895.0 3,822.0 3,825.0 3,914.0

-Productos Forestales 412.7 412.7 412.7 412.7 
 412.7 412.7 412.7 
 412.7 412.7 412.7
 

TOTAL COSTOS 860.7 1,435.7 2,161.7 2,996.7 
 3,882.7 4,450.7 4,307.7 4,234.7 4,237.7 4,326.7
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Se puedc observar en el Cuadro 11.5.2.-1 que los Ingresos
 
Totales ascienden desde 2,991.0 millon-s de soles en el
 
afio uno, hasta 9,441.0 millones de soles en el aflo diez y
 
los Egresos desde 860.7 millones en el primer afio hasta
 
4,326.7 millones en el afio diez.
 

11.5.3 Evaluaci6n Econ6mica.
 

El Flujo Neto para la Evaluaci6n Econ6mica del
 
Programa de Comercializdci6n de productos agricolas y fo
 

restales se presentan en el cuadro 11.5.3.-1, este cuadro
 
se estructur6 con las informaciones que se presenta en
 

los Cuadros 11.5.1.-1 y 11.5.2.-1.
 

De acuerdo al Flujo Neto del Cuadro 11.5.3.-l se han cal
 

culado los Indicadores de Rentabilidad Econ6mica (Benefi
 

cio Total Actual, Beneficio Neto Anual, Rendimiento, Rela
 

ci6n Beneficio/Costo y Tasa Interna de Retorno) que se in
 
dican en el Cuadro 11.5.3.-2; estos indicadores han sido
 

calculados utilizando tasas de actualizaci6n que van de
 

5% hasta 30%.
 

Es importante mencionar debido a que el rlujo Neto del
 

Proyecto desde el aflo I al 10 es positivo (Cuadro 11.5.3.

1) se ha obtenido una Tasa Interna de Retorno Econ6mico 

(TIRE) infinito.
 

11.6 Evaluaci6n Global.
 

La evaluaci6n del Programa Global tomarf en cuenta los
 

Programas de Cultivos, Crianzas, Forestales, Comercializa
 
ci6n y Agroindustrias, que son los que generan ingresos 

para el Proyecto, asf como los Programas de Extenr.i6n,
 
Cr~ditos, Transporte, Investigaci6n, Desarrollo Ir'stitu
 

cional y el Sub-Programa Crianza de Porcinos, que conlle
 
van a inversiones y costoG operativos, pero no generan un
 

ingreso directamente cuantificable para el Proyecto en su
 
conjunto, sino que,m~s bien su impacto se ejercerg en to
 

Ir: 



CUADRO : 11.5.3.- 1
 
FLUJO NETO PAPA EVALUACION ECONOMICA
 
(Millones de Soles)
 

AROS INGRESOS 


L 2,991.00 


2 3,165.00 


3 4,479.00 


4 5,464.00 


5 7,154.00 


6 8,452.00 


7 8,821.00 


8 8,744.00 


9 9,212.00 


10 9,441.00 


COSTOS 


860.70 


.,435.70 


2,161.70 


2,996.70 


3,88k.70 


4,450.70 


4,307.70 


4,234.70 


4,237.70 


4,326.70 


INVERSIONES 


462.20 


98.80 


291.20 


103.60 


143.60 


-.-


38.40 


-.-


-.-


-.-


FLUJO NETO
 

1,668.10
 

1,630.50
 

2,026.10
 

2,363.70
 

3,127.70
 

4,001.30
 

4,474.90
 

4,509.30
 

4,974.30
 

5,114.30
 

http:5,114.30
http:4,974.30
http:4,509.30
http:4,474.90
http:4,001.30
http:3,127.70
http:2,363.70
http:2,026.10
http:1,630.50
http:1,668.10
http:4,326.70
http:4,237.70
http:4,234.70
http:4,307.70
http:4,450.70
http:3,88k.70
http:2,996.70
http:2,161.70
http:9,441.00
http:9,212.00
http:8,744.00
http:8,821.00
http:8,452.00
http:7,154.00
http:5,464.00
http:4,479.00
http:3,165.00
http:2,991.00


CUADRO 
INDICADORES 

TASA 

5 


10 


15 


20 


25 


30 


TIRE 


11.5.3.- 2 
DE RENTABILIDAD ECONOMICA 

BENEFICIO TOTAL BENEFICIO NETO 
ACTUAL ANUAL 
(rlillones de Soles) (Millones Soles) 

24,777.40 3,208.79 


18,682.66 3,040.52 


14,486.51 2,886.47 


11,519.39 2,747.64 


9,369.11 2,624.03 


7,775.11 2,514.96 


Infinito
 

RENDI14IENTO 
% 

318.84 


337.74 


354.97 


370.96 


386.10 


400.72 


RELACIONES 
B/C. 

25.62
 

21.75
 

18.82
 

16.55
 

14.79
 

13.39
 

I-. 

http:2,514.96
http:7,775.11
http:2,624.03
http:9,369.11
http:2,747.64
http:11,519.39
http:2,886.47
http:14,486.51
http:3,040.52
http:18,682.66
http:3,208.79
http:24,777.40
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da el Srea de influencia.
 

En lo que se refiere a los programas que generan ingresos,
 
vale decir, Cultivos, Crianzas, Forestales, Comercializa
 
ci6n y Agroindustrias, se ha discutido y explicitado 
 en
 
los ac~pites 11.1 a 11.6 los supuestos bajo los cuales se
 
ha levantado las series de inversiones, ingresos y egre
 
sos. Quedarg por analizar tan s6lo los aspectos 
 relati
 
vos al resto de programas, lo que se realizarg a continua
 
ci6n.
 

11.6.1 Inversiones y costos del Programa de Investiga
 

ci6n.
 

Incluimos en los Cuadros 11.6.1.-i y 11.6.1.-2
 
las cifras pertinentes a inversiones y costos del Progra
 
ma de Investigaci6n. Estas cifras han sido tomadas del
 
mencionado programa y se respetan las hip6tesis que 
 los
 
t6cnicos del mismo han realizado para llevarlas a cabo.
 

La metodologia con las cuales han sido elaboradas ha sido
 
ya tratada, raz6n por la cual se 
limita a presentar sola
 
mente los resultados.
 

11.6.2 Inversiones y Costos del Programa de Extensi6n
 
Agricola.
 

Las inversiones y los costos ocurridos por el Pro
 
grama de Extensi6n Agricola se presentan en los Cuadros
 
11.6.2.-1 y 11.6.2.-2.
 

Cabe sefialar , que en este programa los gastos en inver
 
siones (lamadas bienes de capital por los t~cnicos) vie
 
nen en un solo cuadro, raz6n par la cual la sumatoria de
 
los que se ha denominado inversiones y costos son los gas
 
tos del Programa de Extensi6n.
 

Los supuestos sobre los que han sido confeccionados estos
 



CUADRO 11.6.1.-I
 

PROGRAA DE IIVESTIGACION: CALENDARIO LE INVERSIONES
 

(Millones de Soles)
 

-1L 1 2 3 4 S 6 7 8 9 lu 
norninac i
 

Infraestructura 60.8 53.0 10.2
 

Equipos 183.8 7.8 1.0 3.8 18.8 93.0 
 3.8 3.8 1.0 1.0
 

TOTAL F 44.6 60.8 1.0 3.8 18.8 103.2 3.8 3.8 1.0 1.0
 

I



CUADRO 11.6.1.-2 

PROGRAA DE INVESTIGACION: 

(mHilones de Soles) 

GASTOS DE OPERACION 

n Aos 1 2 3 4 5 6 7 8' 9 10 

Sueldos Personal 
Tdcnico 

Sueldos Personal 

Auxiliar 

Mantenimiento 

Servicios 

Otros 

80.4 

57.4 

2.8 

1.5 

14.2 

80.4 

57.4 

2.8 

1.6 

14.2 

80.4 

57.4 

2.8 

1.6 

14.2 

80.4 

57.4 

2.8 

1.6 

14.2 

80.4 

57.4 

2.8 

3.7 

14.4 

80.4 

57.4 

2.8 

2.7 

14.3 

8-14 

57.4 

2.8 

2.5 

14.3 

80.4 

57.4 

.2.8 

2.6 

14.3 

80.4 

57.4 

2.8 

3.5 

14.4 

80.4 

57.4 

2.8 

2.5 

14.3 

TOTAL 156.3 156.4 156.4 156.4 158.7 157.6 157.4 157.5 158.5 157.6 

Fuente: Cuadro 7.4.-i Costos de Operaci6n Anuales del Programa de Investigaci6n. 

-.2 



PROGRAM DE EXTENSION AGRICOLA; 

(Millones de Soles) 

CALENDARIO DE INVERSIONES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Equipo de Demos
traci6n. 

Recuperaci6n de 
Inmuebles 

Muebles y Equipo 

Edificaciones 

Vehiculos 

60.7 

44.4 

41.5 

392.5 

267.4 

11J. 

11.5 

154.2 

62.4 

60.7 

267.4 

11.7 

62.4 

TOTAL 806.5 239.8 328.1 74.1 

Fuente: Cuadros 6.4.5.-1, 6.5.-2, 6.5.-3, 6.5.-4, 6.5.-5, 6.5.-6 y 6.5.-7 del Prograna de Extensi6n Agricola. 
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CUADRO 11.6.2.-2
 

EXTENSION: CALCULOS DE LOS COSTOS j/
 
(Iillones de Soles)
 

0AROS 1 2 3 4 5
 
Extcns 16n
 

Agencda Aucayacu 45.0 39.2 39.7 39.7 39.7
 
Agencia Pueblo Nuevo 45.5 49.5 49.7 49.9 49.9
 
Subagencla Venenillo 30.8 27.1 27.2 27.3
 
Agencia Pucayacu 36.3 37.1 37.3 37.5 37.5
 

Sub-Total Aucayacu 126.8 156.6 153.8 154.3 154.4
 

Agencla T1igo Marra 37.9 49.5 49.7 49.9 49.9
 
Subagcncla Marona 30.8 27.6 27.1 27.5
 
Subagencia Cachlcoto 36.5 35.6 35.7 35.8 35.8
 

Sub-Total Tingo Maria 74.4 115.9 113.0 113.1 113.2
 

Agencia Rro Uchiza 47.7 41.7 41.9 42.2 42.2
 
Subagencia Megote 39.4 34.5 35.0 35.1 35.1
 
Subagencia uchiza 36.2 37.9 38.1 38.2 38.2
 
Subagencla Yanajanca 39.4 35.3 35.5 36.0 36.0
 

Sub-Total Uchlza 	 162.7 149.4 150.5 151.5 151.5
 

Agencda La Morada 38.6 40.4 40.6 40.7 40.7
 

Sub-Total La Morada 38.6 40.4 40.6 40.7 10.7
 

Agencda Tocache 	 52.6 44.1 44.3 44.5 44.5
 
Subagcencla La P61vora 	 38.5 34.8 .34.9 35.1
 

Sub-Total Tocache 52.6 82.6 79.1 79.4 79.6
 

Oficina de Extensi6n 106.0 83.2 ' 83.5 83.9 83.9 

Sub-Total Of. Extens. 106.0 83.2 83.5 83.9 83.9
 

TOTAL GENERAL 	 561.1 628.1 620.5 622.9 623.3
 

Fuente: 	 Cuadros 6.5.-2, 6.5.-3, 6.5.-4, 6.5.-5. 6.5.-6 y 6.5.-7 del Programa
 
de Extensl6n.
 

1/ Incluyen Remuneraclones, Bienes, Servicios y Transferenclas.
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cuadros son los mismos que los del Programa de Extensi6n,
 

en donde ademas se puede hallar el detalle y pormenbriza
 

ci6n de cada uno de los componentes de estos rubros.
 

Debe anotarse, que en la evaluaci6n econ6mica se ha su
 

puesto que en los afios 6 y 7 hay reinversiones en equipo
 

de demostraci6n por un valor de 60.7 millones de soles y
 

11.7 millones de soles respectivamente. En los mismos a
 

fios, es decir 6to. y 7mo. se da tambien una reinversi6n
 

en vehicules por 267.4 millones de soles y 62.4 millones

de soles respectivamente. Tales reinversiones han sido
 

estimadas en funci6n del perfodo de depreciaci6n para e
 

quipos de demostraci6n y vehiculos.
 

Para el perfodo de evaluaci6n considerado,se ha supuesto

para los costos, que a partir del afio Sto. estos se man
 

tienen constantes.
 

11.6.3 Programa de Caminos.
 

El calendario de inversiones asf como los costos
 

de mantenimiento previstos por los tecnicos de este pr_
 

grama, se presentan en los Cuadros 11.6.3.-1 y 11.6.3.- 2
 

respec-ivamente.
 

Cabe anotar que para este programa, s6lo se ha tenido in
 

formaci6n para los cinco primeros afios. Dado que no exis
 

te mayor informaci6n disponible, se ha considerado que en
 

los aflos 6 y 7 se originarcn reinversiones on montos que
 

lleguen a 148.0 y a 220.0 millones do soles. El primero
 

de ellos fue calculado en base a la inversi6n total en e
 

quipo c instalaciones, consider5ndose para el afio 6, un
 

10% de monto de reinversiones y para el aflo 7 se asumi6 

que debe reinvertirse el total del gASto en equipo e ins
 

talaciones del afio 2, pero, considerando para esta 6lltima
 

reinversi6n un perfodo de recuperaci6n de s6lo S aflos.
 

-I-J 
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i20-0AA DEC'vAleOS: CALMkARIC K0 IkwfSlONigS 

IA0 2Aft VAO 4.Aft S*A4 40 I A10 1'Aft 10A0IA* 

1. CAAR(T(IAPAR'IWAL 120 30.O $5 

-Ce , - , 1 

* 

1. CAAMS VCIIkAL(S 
OAXR 

d. Tall..~ 

1'J-O*ItAL: 

Y lt~jj 

320.0 

40.0 

1490.0 

80 010 

40.0 

220.0 

.0 

148.0 

220 .0 

220.0 

* C~',r,
1csS~,%06.2 

* I~t~dloI2).~
* t...i.,~j, 

SUI-?OT&Li 

0.0 

463.1 

11.2 

1. 

4. 

80.0 

8. 

*Costreco 
* st,~dlM 

* (t~d~. .0 

SuS-TOYM., 4.0 

* ~Joa..Ie:.,114.2 
(st1ti.4ol 0) 

Ira-soldso, 

1126-IOTALt 124.5 

42o.4 is 

* I~e~.l.io 23.3
[S(tedlo, 1J.2 

* ?~4~bo'ddo,60.0 

SUB-IOIALI 534.5 

201.2 
111.4 
4.9 

311.5 

514.4
1. 

60.1003 

411. 

247.5 

1. 

3.1

912.9 

l. 

219.2 

* No..ce~411.7 

IUM-OTALI 

1 0 T A Li 

. 

2891.9 

416.9 

6525.0 

5.2 

281.1 

281.1 

80.2 

80.2 

2. 154648.0 22. 0 

Cl.-:Cuadgo 9.3.-1 Pro'jra do Caino*. 



CUADRO 11.6.3.-2 

PROGRAA DE CAMINOS: 

(Millones de Soles) 

COSTOS DE KANTENIMIENTO 

AROS
AA 

CARRETERA
RGINAL 

AUCAYACU TINGO MARIA UCHIZA LA KORADA TOCACHE T 0 T A L 

2 

3 

4 

5-10 

25.3 

25.3 

39.5 

54.1 

4.4 

8.4 

11.5 

11.5 

2.9. 

4.6 

4.6 

5.9 

9.5 

11.8 

16.0 

16.0 

6.1 

7.7 

7.7 

7.7 

3.7 

5.3 

6.7 

7.2 

51.9 

63.1 

86.0 

102.4 

co 
w. 
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De igual manera, se ha considerado que a partir del afio
 

Sto., los costog de mantenimiento y conservaci6n de la ca
 

rretera marginal asi cono de los caminos vecinales se man
 

tienen constantes hasta ei afio 10, horizonte de planea
 

miento para la evaluaci6n.
 

11.6.4 Programa de Desarrollo Institucional.
 

En base a los Cuadros 10.4.-1, 2, 3 y 4 de este
 
programa se han confeccionado los Cuadros 11.6.4.-i y1l.
 
6.4.-2 en los cuales se muestra el calendario de inversio
 

nes, asi como los costos de administraci6.n del Prayecto.
 

En el capitulo referente a este programa, los t6cnicos ex
 
plican en detalle las hip6tesis, asi como los montos com
 
prometidos en inversiones y costos para las Oficinas de
 
Enlace, Sede Central y Sub-Oficinas zonales, y tambi~n
 
los gastos originados en estas oficinas.
 

Es necesaeio precisar tan solo, que las llamadas transfe
 
rencias en el programa de desarrollo institucional son
 
transferencias para gastos corrientes, consecuentemente,
 
aqui 3on tomados como gastos.
 

En el Cuadro 11.6.4.-i del calendario de inversiones, en
 
los afios 6 y 7 aparecen diversos montos de inversi6n com
 
prometidos, deben ser tomados como reinversiones, estima
 
das en base al periodo de depreciaci6n utilizados para el
 
c~lculo del Valor de Recuperaci6n en el aflo 10.
 

11.6.5 Programa de Creditos.
 

Para la evaluaci6n de este programa, se considera
 
como inversi6n tan solo los montos comprometidos en la
 
preparaci6n del local de oficinas, equipamientos, vehicu
 
los y oficinas. En este sentido las cifras expuestas di
 
fieren fundamentilmente de las contenidas en el programa,
 
ya que 6ste, considera el total de las inversiones fijas
 



CUADRO 11.6.4.-i 

DESARROLLO INSEITUCIONAL: CALENDA.RIO DE INVERSIONES 

(Millones de Soles) 

2 3 4 5 6 7 10 

OFICINA DE ENLACE 

- Veh~culos 
- Equipos de Oficina 
- Equipo electrodomistico 

SUB-TOTAL 

SEDE CENTRAL 

4.0 
12.0 
1.0 

17.0 

5.0 

5.0 

4.0 

1.0 

5.0 

- Vchiculos 
- Equipo de Oficina 
- Maquinaria y electrodonstico 
- Equipo de ingenierta 
- Equipo fotogr~fico 
- Edificios 

25.0 
20.0 
5.0 
5.3 
3.0 

60.0 

50.0 
10.0 
2.0 
10.0 
2.0 

90.0 

25.0 

5.0 

50.0 

2.0 

SUB-TOTAL 118.0 164.0 30.0 52.0 

ZONALES 

- Vehfculos 
- Mobiliario y eq. de ofic. 
- Equipo de ingenieria 
- Equipo electrodomistico 
- Grupo electr6geno 
- Edificios 

24.0 
20.0 
6.0 
6.0 
1.0 

30.0 

48.0 
40.0 
26.0 
6.0 
1.0 

48.0 

24.0 
20.0 
20.0 

18.0 

24.0 

6.0 
1.0 

48.0 

6.0 
1.0 

24.0 

SUB-TOTAL 87.0 169.0 82.0 31.0 55.0 24.0 

TOTAL 222.0 338.0 82.0 66.0 107.0 24.0 



CUADRO 11.6.4.-2 

DESARROLLO INSTITUCIONAL: COSTOS DE ADMINISTRACION DEL PROYECTO 

(Millones de Soles) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Oficina de enlace Lima 32.1 32.1 32.1 32.1 32.1 32.1 32.1 32.1 32.1 32.1 

Sede Central 127.3 235.0 235.0 235.0 235.0 235.0 235.0 235.0 235.0 235.0 

Direcci6n Zonal N* 1 30.4 49.4 49.4 49.4 49.4 49.4 49.4 49.4 49.4 49.4 

Direcci6n Zonal No 2 30.4 49.4 49.4 49.4 49.4 49.4 49.4 49.4 49.4 49.4 

Direcci6n Zonal NO 3 f 4 - 30.4 49.4 49.4 49.4 49.4 49.4 49.4 49.4 49.4 

Direcci6n Zonal No 5 - 30.4 49.4 49.4 49.4 49.4 49.4 49.4 49.4 49.4 

T 0 T A L 220.2 426.7 464.7 464.7 464.7 464.7 464.7 464.7 464.7 464.7 

cl 
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del Proyecto Global, asi como los montos de capital de tra
 
bajo.
 

Es claro, que estos montos totales del Frograma de Cr~di
 
tos, se estS considerando programa por programa y en este
 
sentido estan incorporados en los cr6ditos previstos para
 
los diferentes componentes del Proyecto Global, bajo la 
forma de inversi6n fija y capital de trabajo, lo cual ya 
ha sido discutido cuando se ha evaluado el Programa de 
Cultivos, Crianzas, Forestales, Comercializaci6n y Agroin
 
dustrias, y el resto de programas que se pueden llamar de
 
servicios.
 

En los Cuadros 11.6.5.-i y 11.6.5.-2 se incluyen montos
 
estimados en inversiones y costos sujetos a las condicio
 
nes antes mencionadas. Debe anotarse, que las cifras que
 
aparecen en el Cronograma de Inversiones, en los afios 6,
 
7, 8 y 9 son reinversiones calculadas seg~n el periodo de
 
depreciaci6n considerado.
 

11.6.6 Otras consideraciones.
 

Debe anotarse en primer lugar, que en la evalua
 
ci6n global es conveniente incluir una granja de cerdos
 
prevista por los tecnicos del Programa de Crianzas, en
 
donde se cstim6 un monto de inversi6n de 13.9 millones de
 
soles en el afio 1. De igual manera, los costos de esta
 
unidad llegan a 10.9 millones de soles por afio y dado el
 
carcter demostrativo de la granja la misma que estS con
 
cebida como una unidad que no reporta directamente ningn
 
ingreso al Proyecto Global.
 

Las inversiones realizadas en los Programas de Investiga
 
ci6n, Extensi6n Agricola, Caminos , Desarrollo Institucio
 
nal y Cr6ditos, de acuerdo con los periodos de deprecia
 
ci6n considerados, te6ricamente deben generar un valor de
 
recuperaci6n que se convierte en un ingreso en el aflo 10.
 
Se presenta en el Cuadro 11.6.6.-1 los montos del Valor
 

(i,'
 



CUADRO ii.6.5.-i 

PROGRAMA DE CREDITO: 

(Millones de Soles) 

CALEI!DARIO DE INVERSIONES 

RUBROS 

AAR O S 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 

Preparaci6n local 

Equipamiento 

Vehiculos 

Vivienda 

oftcina 2.4 

6.9 

5.1 

12.8 

1.2 

2.6 

1.5 

6.4 

0.5 

3.7 

6.4 

0.1 

0.7 5.1 1.5 3.7 0.7 

TOTAL 27.2 11.7 10.6 0.8 5.1 1.5 3.7 0.7 
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CUADRO 11.6.5.-2 

PROGRAMA DE CREDITOS: COSTOS DE OPERACION 

(Millones de Soles) 

A n 0 C 0 S T 0 S 

1 35.0 

2 45.0 

3 62.9 

4 67.8 

5 67.8 

6 67.8 

7 67.8 

8 67.8 

9 67.8 

10 67.8 

I 
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CUADRO 11.6.6.-1
 

VALOR DE RECUPERACION DE LOS PROGRAMAS DE SERVICIOS
 

VALOR DE RECUPERACION 
RUBROS AROS EN EL ARO 10 

(Hillones de Soles) 

PROGRAHA DE INVESTIGACION 

- Infraestructura 30 86.1 

- Equipos 10 62.9 

PROGRAMA DE EXTENSION AGRICOLA 

- Equipo domrstico 
- Reparac16n de inmuebles 
- Huebles y Equlpos 
- EdIficlos 

5 
30 
10 
30 

2.3 
29.6 
1.2 

369.6 
- Vehrculos 5 12.4 

PROGRAMA DE CANINOS 

- Carretera Marginal 
- Equipos e instalacl6n 

10 
5-10 

900.6 
44.0 

- Camnos vecinales y transbor 
dador 10 723.8 

DESARROLLO INSrITUCIONAL 

- Vehtculos 5 29.2 

- Equipo de oficina 
- Equipo electrodorngstico 
- Equlpo de ingenierta 
- Equipo fotogrifico 
- Grupo electr6geno 
- Edificlos 

10 
5 
10 
10 
5 

30 

9.5 
1.6 
7.6 
0.2 
0.2 

169.8 

PROGRAMA DE CREDITOS 

- Preparacl6n'local 
- Equlpamlento 
- Vehrculos 

20 
10 
5 

1.9 
0.4 
2.2 

- Vlvlenda 30 17.7 
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de Recuperaci6n estimados seg6r los diferentes calenda
 

rios de inversiones, asf como los perlodos de deprecia
 

ci6n considerados.
 

11.6.7 Evaluaci6n Econ6mica del Programa Global.
 

Para la evaluaci6n econ6mica del Proyecto Global
 

se ha partido de las consideraciones siguientes:
 

a. 	Analizar la factibilidad econ6mica del Proyecto, bajo
 

la hip6tesis que este se esti desarrollando en un es
 
pacio ffoico-econ6mico en donde existe una actividad
 
econ6mica principalmante en cultivos y crianzas, lo
 

cual conlleva a considerar no solamente la evoluci6n
 

del proyecto en sf, sino quc deben ser tomados en
 
cuenta las interrelaciones que el mismo generarg con
 

la situaci6n actual. Esta alternativa es a juicio de
 
los especialistas la mns real y a la que se le ha da
 
do un mayor 6nfasis.
 

b. 	Analizar la factibilidad econ6mica del proyecto bajo
el supuesto que 6ste acondicionarg un Area a~n no ocu
 

pada y por tanto, esto proporcionarfa los efectos pu
 

ros del proyecto.
 

Los Cuadros 11.6.7.-i a 11.6.7.-3 presentan un consolida
 

do de inversiones, ingresos y egresos considerando la si
 

tuaci6n actual.
 

De acuerdo con los estimados efectuados para la Evalua
 
ci6n de los Program s de Cultivos y Crianzas, se ha calcu
 

lado que el Valor Agregado generado por la situaci6n ac
 

tual es de 2,175,1 millones de soles.
 

En base a esta informaci6n, se ha elaborado el Cuadro 11.
 
6.7.-4 en el cual se exponen las Inversiones, Ingresos, E
 

gresos, Valor Agregado, Valor Agregado Anterior, Creci
 
miento del Valor Agregado y Flujo Neto del Proyecto G1_
 

bal para todo el perfodo de planeaci6n.
 

/r
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CUADRO 11.6.7.-4 

PROYECTO GLOBAL: INVERSIONES. INGRtSOS, GASTOS, VALOR AGREGADO, IflCRE.ENTO DEL VALOR 

AGREGADO Y FLUJO NETO, IMCLUYENDC LA SITUACION ACTUAL 

(Cillones do Soles) 

A4OS 
INVERSIONES INGRESOS QASTOS VALOR AGREGADO VALOR AGREGADO 

ANTERIOR 
CRECIMIENTO DEL VALOR 

ACREGADO 
FLUJO NETO 

I It t Et VA - Rt - Et (R -E)o" AVA JVA-I 

1 8922.7 11968.8 7384.1 4584.7 2175.1 2409.6 - -6513.1 
2 11134.3 16490.7 11206.9 5283.8 2175.1 3108.7 - -8025.6 
3 9oi2.6 21739.8 14773.6 6966.2 2175.1 4791.1 - -4221.5 
4 5445.8 31563.0 20762.8 10800.2 2175.1 8625.1 3179.3 
5 5435.5 4,-038.3 25750.9 14287.4 2175.1 12112.3 6676.8 
6 , 4589.4 47420.1 29500.1 17320.0 2175.1 15744.9 11155.5 
7 4334.9 52905.1 31960.5 20544. 2175.1 18769.5 14434.6 
8 1029.6 57764.3 3433.9 23375.4 2175.1 21200.3 20170.7 
9 799.9 61379.1 35493.0 25881.4 2175.1 23706.0 22906.1 
10 733.4 76460.4 37110.4 39350.0 2175.1 37174.9 36441.5 
11 641.4 7511.1 36c5.1 35:6.0 2175.1 1730.9 1089.5 
12 638.3 8567.1 3762.3 4S04.8 2175.1 2629.7 1991.4 
13 635.3 8567.1 3762.3 4EC4.8 2175.1 2629.7 1994.4 
14 669.0 7520.6 3535.3 3325.3 2175.1 1750.2 IC81.2 
15 711.9 7793.6 3624.5 4169.1 2175.1 1994.0 1282.1 
16 752.3 8341.1 36S3.7 4657.4 2175.1 2482.3 1730.0 
17 865.2 12716.7 4155.4 8561.3 2175.1 6366.2 5521.0 
18 478.9 14713.4 4155.4 10558.0 2175.1 8382.9 7904.0 
19 4081.1 1300.8 2780.3 2175.1 605.2 605.2 
20 8532.0 1300.8 7231.2 2175.1 5056.1 5056.1 
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En los Cuadros 11.6.7.-S a 11.6.7.-9 se incluyen los re
 

sultados de la evaluaci6n. Debe anotarse que en los mis
 
mos cuadros se incluye un anflisis de sensibilidad para
 
diversas alternativas en zuanto a la evaluaci6n de Inver
siones, Ingresos y Egresos.
 

Para interpretar estos cuadros se debe tener en cuenta lo 
siguiente: Por ejemplo, R:1, E:I e I=1, significa que 
estamos ponderando los ingresos, egresos e inversiones por 
la unidad, en otras palabras 6sta seria la situaci6n que 
refleja la evaluaci6n del Flujo Neto del Cuadro 11.6.7.-4. 
Del mismo modo R*= 1, Eh = 1, 1*= 1, significa aqui, que 
s6lo el 50 por ciento de las inversiones programadas en
 
Caminos se han imputado al Proyecto, este c5lculo fue rea
 
lizado de acuerdo con el Cronograma de Inversiones y se
 
tuvo en cuenta al imputar en el aiio 10 el Valor de Recupe
 
raci6n en Caminos esta situaci6n.
 

R**= 1, E** : 1 e I**= 1 significa aqui, que en los montos
 
de inverai6n, no se incluye el relacionado con el de la 
carrete'a marginal. En el clculo d, los indicadores se 
incluy6 adem~s, en los ingresos del aflo 10, el Valor de 
Recuperaci6n bajo este supuesto. 

Del mismo modo, R: 1, E= 1, I= 1.20 significa que el mon
 
to total de inversiones ha sido incrementado en 20 por
 
ciento en cada uno de los aftos.
 

Igualmente R*= 1, Eh : 1, Ih : 1.20 quiere decir que del mon
 

to total de inver3iones estimado, s6lo el 50% de las inver 
siones en Caminos es atribuible al Proyecto y que todas 
las inversiores han sido incrementadas en un 20 por cien 

to.
 

En el Cuadro 11.6.7.-S se observa conro evoluciona la Tasa
 
Interna de Retorno durante el per53do de planeaci6n del
 
Proyecto.
 



CUA2A0 21.6.7.-S
 

PIOYICTO CLCSAI.: [Y2.L-C O RETC..0,
104 CE LA TASA INTtUJEA 


I2C'.UY(EN" LA S1TL!ACION AT,.'AL 

((n Porcentste) 

A-I.CO -*l.1.00.0 R-1.00 5-.00 90-O .00 e.00ft*00.00 A-0.90 R-1.00 **-O.E0 Rt.*-.80 P.0.10 
AIOS E-1.02 [*-.00 E**-l.00 (-1.00 (-1.10 ['-1.20 1-1.00 1-2.l5 [*--l25 1-1.05 E-1.25 (V-3.00 (C**o.C0 E-1.00 

11.00 1*-1.01 I.l.O 1.1.25 1-1.10 I*-.OC 12.50 1-1.20 I*6-.00 I-1.1: -,...j . t.00 I2*-2.C0 I*-.Co 

I -91.9 -99.99 -9.1 -99.99 -99.99 -91.99 -99.91 -99.91 -99.9') -99.99 -99.99 -99.99 -99.99 -99.93 
2 -93-99 -99-99 -99.99 -99.99 -99.59 -99.99 -9.99 -99.99 -99.99 *91.99 -99.99 -99.99 -'9.99 -99.99 
3 -99.9 -999 -99.99 -99.29 -99.99 -99.99 -93.99 -91.99 -99.99 -99.99 -99.93 -99.99 -99.!3 -99.9 
4 -61.55 -45.25 -53.95 -79.83 -92.47 -93.99 -95.15 -99.99 -99.93 -99.99 -99.9" -?9.99 -39.99 -93.99 
5 -20.81 -5.45 -12.L5 -37.68 -47.27 -62.18 -52.64 -67.42 -90.89 -78.45 -91.39 -59.59 -99.99 -99.99 
6 3.29 17.60 11.18 -22.07 -:1.52 -24.44. -22.20 -32.59 -39.73 -38.04 -42.33 -59.50 -61.5 -62.63 
7 16.66 3p.2 24.20 3.82 -2.24 .-50 -5.90 -13.37 -17.75 -18.13 -23.73 -33.79 -32.99 -34.59 
8 25.63 39.C9 32.49 14.41 9.33 7.71 6.29 0.32 -2.!9 -3.L0 -5.21 -11.14 -23.06 -15.3i 
9 31.03 42.75 37.45 20.72 16.32 25.3! 23.29 8.31 S.AS 5.c8 3.73 -0.0 -2.61 -4.93 
20 35.64 .6.56 41.57 26.16 22.54 22.32 19.4 15.64 1;.90 12.92 12.32 8.61 6.9s 4.54 
is 35.73 4.663 41.65 26.25 22.63 22.38 19.53 15.71 26.91 12.93 12.36 8.8 6.64 4.81 

22 35.8- 1.6.72 41.75 26.39 22.78 22.54 19.69 25.69 15.12 23.08 12.55 8.56 6.92 4.g9 
13 35.92 1.6.78 41.82 26.50 22.91 22.67 19.82 16.03 15.28 13.22 12.72 8.63 6.99 4.97 
14 35.96 S.!0 41.85 26.54 22.55 22.70 19.E6 16.07 15.30 13.23 12.74 8.53 6.83 4.E5 
15 35.99 4.6121..87 26.58 22.99 22.71. 19.91 16.12 1.35 13.25 12.73 8.47 6.82 4.78 
16 36.32 $.593 41..3 26.63 23.C5 22.79 19.97 16.20 15.12 13.32 12.87 8.48 6.e3 4.8^ 
17 36.08 46.87 A1.93 26.74 .23.22 22.99 20.25 16.47 15.78 13.65 13.28 9.02 7.43 S.16 
i8 36.25 L6.90 .1.93 26.E! 23.41 23.23 20.37 16.82 16.21 14.03 13.78 9.74 8.22 6.34 
19 36.25 46.93 41.9 26.29 23..2 23.24 20.38 16.83 16.22 21..C9 13.80 9.71 8.19 6.31 

20 36.19 1S.? 12.22 26.5 23.5- 23.35 20.48 16.99 1S.1.3 2.29 14.04 20.0' d.60 6.77 

Lev~da: It - factor de o,!ec i6 et ;-;resos 
E - factor' ee po-irc~ i,,e glcesos 

( 
Its * cor Ce :cCevc;z, de i,;r¢sos lajo el supiesto ce $6lo el 50% de 
E'~ccf cc ee 
- factor Ce 

e-J( ce 
it:,:~ie sc'i5c 

;Ores.2.. In'cticc
Itbbs a2 royecto 

scsenon 

It* - !&-tor Ce e.,.ric;dne i-1,cios lajo el s3o120 Ci Q.eC Is lnvers6m 

*-factor ee var~cr-c.C' ze -e.rsioncs eoci .tacble &I Propecto .I. 

1. 
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IAG.0 1.6.7.-

aOy.C?0GLC$AL: S(kLIrCIO TOTALACTUALIZADOINCLUVENDOLA SITUACIONACTUAL 

ptIIo.*$ do ' ItIS) 

0.25 0.30
0.25 0.20 

TASAS CE DESCUENTO O.OS 0.10 


FACTOR$ E P0VIE 

a * 	 2.00 

8119.85 3574.2s 
2.00 	 72681.54 4396.71 25920.80 15066.82 

I -	 I.0 
* 2.00 

[. 1.00 78521.21 48860.68 31005.62 1g78.38 12503.15 76A9.39 
isl-	 1.00 

I17911-.9S 107Y.83 0112.0 

I*- 1.00 
Eta. 	 1.00 7037.71 4665 .5. 2S89 S.84 

R -	 1.00 7M0.0 1720.11 -2164.34 
C - 1.00 61197.93 33777.58 17665.56 

I * 1.2S
 

ft* .00 -4272.11 
E 2.20 48401..10 2564.4 1730.01 )689.25 -123078 


I * 2.10
 

R.* 1.00 
(* 1.20 39146.22 20052.38 228.4S 2806.65S -1077.73 -3452.15 

I* 1.00 
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CUADRO 11.7.7 

POTIlCTO CLAM.L0 1CiwriciO iD Ann ACTUALIZACO.INCLUT(N00LA SIIUACIOMACTUAL. 

(Palloort do loes) 
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CUADAC 1.06.1.4. 

VY90OPIOVCCTOCLOVALtIASA0t AINCI0IaETO ALTUALI2ACA.INCLU LA SITUACIONACIUA 

Ct. Porc*,.tliJe) 

IAIA 11 	 $ICUCIC O.0s 0.10 0.15 0.20 0.2s 0.30 

IACT0f$ II Polo( I.ACI 

It 1.00 
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I o I.SO 

a 1.00 
* 1.1 .4.9? 3.9 1.20 -2.04 -5.92 -10.23 

I - 1.20 

ROO- 1.00 
[**- 1.25 5.13 3.39 0.94 .2.63 -0.01 -I.7 
let . 1.00 

R - 0.90 

O - 1.05 3.0L 2.20 -0.43 -3.09 -7.96 -12.45 
I * 1.10 

I 1.00 
a - .25 4.20 2.27 .0.0 -4.31 -0.15 *13.S 
I 1.00 

A* 0.0 
to - 1.00 2.06 0.0 -3.02 -6.91 -I1.41 -16.34 
I* 1.00 

Rao- 0.60 
to* 1.00 1.47 *0.12 -3.92 -7.19 -12.46 -21.41 
It* 1.00 

a - 0.80 

V * 1.00 0.73 -2.06 -S.02 -9.12 -13.76 -10.75 
I - 4.00 

Lttrindad	R - factor do ponderci4,n dt Inesos
 
I * factor do ".ujirjcl6A d. ¢qrrsQ
 
I - factor do po~dcrjcl6n de Ir..rslnes
 

n.1rqn 	 tn qe.. 0t* . factor do pondereclAA .. vdelc. DeJa €1 tup c $l 

16i - factor d. tponS. rac 3M J e.*rsi~os a oc.Ia 
R * factor do ponfrAciko d. I.vert let% eiribelble$ . * irstecto 

ae. * facte,r oo et acc, n c. nr'o. j"ioe1 p -;''qoc . Iv.rt.IM ' 

1g6 a factor do p-jcr(Idn a r.lre n% es..jrqdi P Ir.I C1,rrtt,,j M. jIC.I 
6
 

1 6 * factor do pnnhracIln de In,..r laet Lo et I .I.Llw .2 Pruyrclo
 

http:Iv.rt.IM


CUA0A 2..7.
 

P00710 CLOWA UAGIOIISICIICIO*COSO. INCLUY(M0 LA $lTUA2O ACIUA.
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En primer lugar se aprecia que la TIR del Proyecto Global
 
llega a 36.18% si consideramos la Inversi6n Total y puede
 
aumentar significativamente a 42.00 y 46.91% seg~n se con
 
sidere que la inversi6n en caminos no puede ser totalmen
 
te imputable al proyecto. Si se extrae de las inversio 
nes totales, la correspondiente a la de la carretera mar
 
ginal, la TIR sube a 42.00% y si se opta porque s6lo un
 
50 por ciento de inversi6n en caminos debe ser cargada al
 
Proyecto, la TIR asciende a 46.91%. Estas tasas se expli
 
can por el hecho de que los montos de inversiones en ca
 
minos se concentra an los primeros afios, luego la inciden
 
cia que generan en el proyecto, es muy significatLva.
 

El anglisis de sensibilddad efectuado, permite afirmar 
que el proyecto es muy poco sensible al incremento de las
 
inversiones. AsI por ejemplo, si aumentamos en un 50 por
 
ciento todas las inversiones, la TIR pasa de 36.18 a
 
20.48, aceptable para un Proyecto de Desarrollo Agrfcola.
 

El proyecto es m~s sensible a costos que a inversiones,
 
asl por ejemplo, si los ingresos e inversiones permanecen
 
constantes y los egresos se incrementasen en 25 por cien
 
to aflo a afio, la TIR pasa de 36.18 a 16.43%.
 

Sin embargo, el problema fundamental que se plantea es
 
que el proyecto es muy sensible a los cambios que puedan
 
originarse en los ingresos. Por ejemplo, si bajamos los
 
ingresos a un 80 por ciento de los previsto, para las tres
 
hip6tesis de inversiones, la TIR pasa de 36.18; 42.00 y
 
46.91% a 6.77, 8.60 y 10.07%, respectivamente.
 

Dado el factor de aleatoriedad introducido, debido al he
 
cho de que las bases sobre las cuales se ban proyectado
 
los ingresos en los Programas de Cultivos, Comercializa
 
ci6n y Agroindustrias principalmente, no cuentan con da
 
tos fidedignos que permitan hacer una proyecci6n m9s ajus
 
tada a la realidad, con miras a tomar una decisi6n de im
 
plementaci6n, es recomendable desde el punto de vista de
 
la evaluaci6n privada de proyectos, no llevar a cabo nin
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guna implementaci6n hasta que se estudie en forma m&s de 

tallada los programas de Cultivos, Comercializaci6n y 

groindustrias del Proyecto Global. 

La conclusi6n anterior se refuerza cuando se adopta el
 

criterio del Bpneficio Total Actualizado y el Beneficio -


Neto Anual Actualizado, presentados en los Cuadros 11.6.
 

7.-6 y 11.6.7.-7. Se aprecia aqui nuevamente que cuando
 

los ingresos proyectados bajan a un 80 por ciento del es
 

timado, afn a tasas de descuento del 10 por ciento, ambos
 

son negativos.
 

En el Cuadro 11.6.7.-8 se presenta la Tasa de Rendimiento
 

Actualizada, en general estas tasas son poco elevadas aGn
 

para tasas de descuento del 5 por ciento, por tanto, el
 

Proyecto no encuentra justificaci6n desde el punto de vis
 

ta de la evaluaci6n privada.
 

Las razones Beneficio/Costo, las cuales se incluyen en el
 

Cuadro 11.6.7.-9, complementan lo anteriormente descrito
 

y los cambios que se producen en estas razones son espe
 

taculares cuando hay variaciones de ingreso.
 

En conclusi 6n, considerando la situaci6n actual y desde
 

el punto de vista de la evaluaci6n privada de proyectos ,
 

se estima que una decisi6n aconsejable serfa posponer la
 

ejecuci6n del Proyecto, con el fin de realizar estudios 

exhaustivos en las diferenV9 zonas que conlleven a propa
 

ner una asignaci6n adecuada de recursos.
 

No se dispone de bases suficientes para recomendar o no , 

la ejecuci6n del proyecto desde una perspectiva de evalua 

ci6n social. Los resultados de la evalucci6n privadaasl 

como los de sensibilidad, permitiin, quizils, tanto a los 

organismos gubernamentales como financieros, ponderar ade 

el
cuadamente la decisi6n de llevar o no llevar a cabo 


Proyecto, bas~ndose en criterios sociales y de politica
 

econ6mica, sobre las cuales objetivamente no es posible
 

presentar ninguna opci6n.
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La otra hip6tesis que se ha trabajado para la evaluaci6n
 

de este proyecto, hace ver la necesidad de considerar los
 

efectos puros sin tomar en consideraci6n la situaci6n ac
 

tual. Esta figura es vglida siempre y cvando se acondi
 

cione un territorio en el cual no se ejerce aGn ninguna
 

actividad econ6nica, lo cual no es el caso, pera ilustra
 

tivamente permite obtener algunos indicadores complementa
 

rios. En los Cuadros 11.6.7.-10 y 11.6.7.-l se incluyen
 

los ingresos y egresos del Programa Global. La metodolo
 

gla empleada en el chlculo ha sido ya explicitada por los
 

consultores de los programas respectivos y por los evalua
 

dores en las diversas evaluaciones parciales, raz6n por
 

la cual no se hacen mayores comentarios. Estos cuadros ,
 

asi como el Cuadro 11.6.7.-i de Inversiones, son la base
 

de nuestro cuadro 11.6.7.-12, en el cual se pueden apre
 

ciar las Inversiones, Ingresos, Gastos, Valor Agregado y
 

Flujo Neto, sin considerar la situaci6n actual.
 

La evaluaci6n de las cifras contenidas en el Cuadro 11.6.
 

7.-12 permite presentar los resultados que se incluyen en
 

los Cuadros 11.6.7.-13 a 11.6.7.-17, para los cuales se
 

han realizado tarbi6n un anflisis de sensibilidad de in
 

gresos, egresos e inversiones. Se observa en primer lu
 

gar, que la Tasa Interna de Retorno, llega a 39.76%, mien
 

tras que considerando la situaci6n actual es de 36.18 %.
 

Tambi6n puede apreciarse que la TIR es menos sensible a
 

reducciones en los ingresos, pues al final del periodo de
 

planeaci6n alcanza a 14.36% contra 6.77% en el caso ante
 

rior.
 

Los indicadores econ6micos son muy sensibles a bajas en
 

las inversiones previstas. AsI por ajemplo, si se compro
 

meten en el Proyecto s6lo el 80 por ciento de inversiones
 

previstas, la TIR pasa de 39.76 a 52.12%.
 

En lo relativo a los Beneficios Totales Actualizados, asi
 

coma los Beneficios Netos Actualizados, a tasas de des
 

cuento del 15%, s6lo son negativas en el caso en que se
 

considera que los ingresos del Proyecto son el 80% de lo
 

previsto.
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CUADRO 11.6.7.-12
 

PROYECTO GLOBAL: INVERSIONES, INGRESOS, GASTOS, VALOR AGREGADO Y FLUJO NETO
 

AAOS INVERSIONES 
I 
t 

INGRESOS 
R 

t 

EGRESOS 

E 
t 

VALOR AGREGADO 

R-E 
t t .-

FLUJO NETO 

VA-I 
t 

1 8922.7 7268.1 4749.3 2518.8 -6403.9 

2 11134.3 12218.5 8755.7 3462.8 -7671.5 

3 9012.6 17917.5 12514.8 5402.7 -3609.9 

4 5445.8 28181.2 18718.2 9463.0 4017.2 

5 5435.5 37025.2 23801.6 13223.6 7788.1 

6 4589.4 44433.8 27613.4 16820.4 12231.0 

7 4334.9 49582.7 29967.9 19614.8 15279.9 

8 1029.6 54189.2 32218.3 21970.9 20941.3 

9 799.9 57464.4 33124.0 24340.4 23540.5 

10 733.4 71406.7 34513.0 36893.7 36160.3 

11 641.4 7326.0 3466.3 3859.7 3218.3 

12 638.3 8382.0 3623.5 4758.5 4123.2 

13 635.3 8382.0 3623.5 4758.5 4123.2 

14 669.0 7335.5 3456.5 3879.0 3210.0 

15 711.9 7608.5 3485.7 4122.8 3410.9 

16 752.3 8156.0 3544.9 4611.1 3858.8 

17 865.2 12531.6 4016.6 8515.0 7649.8 

18 478.9 14528.3 4016.6 10511 7 10032.8 

19 3896.0 1162.0 2734.0 2734.0 

20 8531.9 1162.0 7369.9 7369.9 



CUADRO 11.6.7.-13 

PROY[CTO GLOBAL: EVOLUCI0N DE LA TASA INTERNA DE RETORNO
 

(En PorcentaJe)
 

.FACTOR DE 1.00 001.00 
CRALION - 1.00 C .00 00 

AAOS - 1.00 1 -0.80 

I -99.99 -9,;99 
2 -99.99 -99.99 

3 -99.9 -99.99 

4 -53.26 -32.6o 
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11 39.06 51.70 


12 39.26 51.e4 


13 39.40 51.94 


14 39.48 51.98 


15 39.54 52.02 


16 39.59 52.04 


17 39.66 52.07 


18 39.72 52.10 


19 39.73 52.11 


20 39.76 52.12 


Leyenda: A - Factor de ponderaci6n de Ingresos.
 
E - Factor de ponderaci6n de egresos 
I - Factor de pondcrac¢6n de Inverslones 
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CUADRO 11.6.7.-14
 

PROYECTO GLOBAL: BENEFICIO TOTAL ACTUALIZADO
 

(Millones de Soles)
 

TASA DE ACTUALIZACION 0.05 


FACTOR DE PONDERA
 

R - 1.00 
E = 1.00 87523.54 
I = 1.00 

R = 1.00 
E = 1.00 96715.23.1, 
I = o.80 

R = 1.00 
E = 1.00 76033.93 
I = 1.25 

R - 1.00 
E - 1.25 42797.13 
I - 1.00 

R = 0.80 
E = 1.00 25046.01 
I = 1.00 

LEYENDA: 	 R = Factor de ponderaci6o de ingresos 
E = Factor de ponderaci6n de egresos 
I = Factor de ponderaci6n de inversiones 
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5708.52
 

10300.32
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C 

http:10300.32
http:16035.83
http:10916.04
http:11690.69
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CUADRO 11.6.7.-15 

PROYECTO GLOBAL: BENEFICIO NETO ANUAL ACTUALIZADO 

(Millones de Soles) 

AADE 0 SCUENTO 

FACTOR DE P0NCSRTC ION 

0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 
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E 
1 

= 
= 

-

1.00 
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E 

-
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E 
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-
= 
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2009.76 949.25 -137.93 -1170.74 -2104.54 -2923.58 

_ Leyenda: R = Factor de ponderaci6n de ingresos 
E = Factor de pondcraci6n de egresos 

I = Factor de ponderaci6n de inversiones 
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PROYECTO GLOBAL: TASA DE RENDIMIENTO ACTUALIZADO
 

TAOSADE DESCUENTO 0.05 


FACTOR DE PONDERACION
 

R - 1.00 

E = 1.00 15.28 
I 11.00 

R - 1.00 
E = 1.00 21.11 
I - 0.8o 
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I - 1.25 

R = 1.00
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I = 1.00 

R = 0.80 
E = 1.00 4.37 
I = 1.00 

Lcyenda: 	 R = Factor de ponderaci6n de ingresos 
E = Factor de ponderaci6n de egresos 
I = Factor de ponderaci6n de inversiones 
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CUADRO 11.6.7.-17 

PROYECTO GLOBAL: 

RAZON BENEFICIO - COSTO 

TASA DE DESCUENTO 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 

FACTOR DE PONERAC IO N 
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La Tasa de Rendimiento Actualizada es relativamente signi
 
ficativa s6lo cuando se comprometen el 80% de inversiones
 

previstas.
 

Las razones Beneficio-Costo a tasas de descuento del 15%
 

son aceptables, salvo el caso en que se calculen con s61o
 

el 80% de los ingresos previstos.
 

11.7 Consideraciones finales.
 

a. 	 Los indicadores econ6micos del Proyecto, es decir a
 
quellos que no consideran la situaci6n actual, dan 
valores mucho m~s elevados que aquellos que la toman
 

en cuenta. Esto se debe a que la situaci6n actual
 
ha sido proyectada sin considerar ningfn aumento en
 

la productividad.
 

b. 	 Los indicadores utilizados para la evaluaci6n son al
 
tamente sensibles a reducciones en los ingresos, me
 
dianamente a aumentos en costos y relativamente pe
 

queflos a incrementos en inversiones.
 

C. 	 Los indicadores econ6micos mejoran significativamen
 

te con reduociones de la inversi6n total.
 

d. 	La hip6tesis que toma en cuenta la situaci6n actual 

es la quo se ajusta ms a la realidad. Las proyec
 

ciones d. ingresos provenientes de los programas de
 
Comercializaci6n y Agroindustrias por los altos mon
 

tos alcanzados tienen una incidencia muy grande en
 

los indicadores estimados. El problema fundamental,
 
es qua estgn apoyados en perfiles de inversi6n y no
 

en estudios de pre-factibilidad o factibilidad, por
 
lo cual, los estimados incluyen un factor aleatorio

muy grande que no puede ser ignorado.
 

En idfntica forma, los Programas de Cultivos, Crian

zas y Forestales, podrian ser tomados en el mejor de
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los casos como estudios de pre-factibilidad, ademhs
 

en la zona del Proyecto, afn sin ser expertos en la
 

materia, la base de datos o estudios de base sobre
 

las cuales se estiran las proyecciones econ6micas en
 

muchos casos no existen, son parciales o los funda
 

mentos estadfsticos en los que se apoyan son general
 

mente deficientes.
 

e. 	 El anflisis de los diferentes cuadros en los cuales
 

se presentan los resultados de la evaluaci6n, permi
 

ten apreciar que en el aflo 10, los indicadores ante

riores alcanzan pr~cticamente Gu valor mfximo y que
 

las contribuciones de los Programas de Crianzas y Fo
 

restales son poco significativas en los aflos siguien
 

tes.
 

f. 	 Los resultados reflejados por los indicadores econ6
 

micos llevan a recomendar se realicen estudios mhs
 

detallados en los Programas, Comercializaci6n y Agro
 

industrias principalmente, antes de proceder a la e
 

jecuci6n del Proyecto. Ademis, debe anotarse que los
 

t~cnicos del Programa de Cultivos estiman han sido
 

conservadores en los rendimientos, lo cual podria
 

darle posibilidades adicionales al Proyecto.
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INTRODUCTION AND EXECUTIVE SUMMAPY
 

This report presents the results of three Intensive weeks of field work
by Drs. Strug and Fonseca in the colonization area, and in particular, the
 
area of Tingo Marla-Aucayacu.
 

We interviewed agriculturalists from different rarts of the colonization,

and from different socioeconomic backgrounds. 
 We alo Interviewed administrative
personnel 
and technicians from the Minis try of Agriculture; officials from the
Agrarian Bank of Tingo Marra, administrators of cooperatives, of agroindustrial

enterprises, agronomists from the University of the 
Selva, school teachers,
 
and many otherb.
 

In sum, we spoke 
to as b.oad a sector of the population In the colonization
 as time allowed to 
learn their views concerning the 
influence of coca cultivation
 on life in the colonization. Statistical data was collected from various government offices with the help of officials who lent full cooperation.
 

Prior to the beginning of our 
field work, Dr. Ce'sar Fonseca and Dr. Hector
Martrnez prepared a bibliographical summary of major works on the use of coca;
and discussed the current debate over 
its use from a historical perspective.

Their report Is appended to this volume. (Appendix 16).
 

Our reports consist of four sections which deal with:
 

I) an economic and social history of the region.

II) the soclo-economic profile of the beneficiaries.
 

III) 
 attitudes and perspectives of the beneficiaries
 
toward development of the region and,
 

IV) "the anatomy of coca" in the region.
 

We conclude the report with a discussion of potential obstacles to economic
development of the region, and what needs to be done, on our opinion, to overcome
 
some of these obstacles.
 

Below we summarize principal observations and conclusions:
 

I. FIeld A wa I I,1 I na reglon of Peru whereagrIculturists are fearful ofoolice opression. Work
 
was 
I!mited by the extent to which some agriculturalists

with whom we spoke were suspicious that we might be police

agents. 
 The current Ley de Emergencia w1iich exists in the
 
region profoundly Influences the quality of social 
relations
 
between agriculturalists and all outsiders.
 

2. Our analysis 
Is based on the likely assumption that coca leaf
 
cultivation will 
be eradicated in the Tingo Marra-Aucayacu area.
 

However, as social scientists we do not support the concept of
ot'eradication of all 
coca leaf Iniihe Tingo Marra-Aucayacu area;

and we doubt the feasTiTiity of total eradication because of 
Its
 
political Implications.
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3. We believe that, In the event of eradication, the GOP must
 
guarantee the continued supply of leaf 
from the Tingo Mar(a

region which Is destined for internal consumption. We
 
believe that an efficient control system should be able to
 
guarantee availability of leaf for legitimate purposes

while suppressing the trafficking of leaf for Illegitimate
 
purposes. We note that an 
inefficient contrnl 
svtem wll

ineffably debilitate proposed plans for development because

agriculturalIsts Tind coca 
farming far more lucrative than
 
any other agricultural activity.
 

4. We note that the majority of agriculturalists grow small
 
quantities of coca 
leaf which traditionally has contributed
 
to only j part (although an Important part) of their family

Income. 
 We distinguish these agriculturalists (the majority)

from a much smaller group of agriculturalists who have much

larger holdings (a monocrop);although we do not know exactly
what percentage of the total agricultural population in the
 
region 
 this latter group (a minority) comprises.
 

We believe policy decisions with regard to eradication must
 
consider the diversity of existing land 
tenure patterns, the
distinct amounts of land 
in coca production among differing

groups of growers, and the traditional systems of barter and
 
exchange of coca leaf 
for highland products.
 

A singlee policy of eradiction of all 
coca leaf in the region,

based on an assumption that all growers are
and 'narcotraficantes", appears large landnolders
inappropriate given the existing
 

economicIsocia 
ri 
reanli ie 

0 
in te re i n
 

Such a policy of total eradication seems particularly ill-advised
 
given our 
lack of knowledge concerning how much leaf
region traditionally has serve from the
the internal consumption needs of
the Peruvian people and will be 
required in the future to meet
 
these needs; and given our
present basic lack of information concerning
land tenure systems; and how tiese land 
tenure systems can
be transformed to accopmodate the needs of thousands of agri
culturalists who may become physically displaced
on the hillside from their homes
if and when coca leaf is eradicated there.
Agriculturalists who practice a centuries-old tradition of barter
of small quantities of coca leaf in exchange for highland products

such as potatoes, onion and meat 
should be permitted to continue
 
to do so. 
 Aleged harassmentbypoliceof ariculturai sts
carrying small quantitiesof leaf howte 
 lnth Sierra, if actually

perpetratedby police,mustcease.
 

5. ENACO (EmpresaNacional de a Coca) presently appears to play no

significant role 
in the control of coca cultivation in the reTi.
Webelieve that ENACO should play a strong and vital 
role In the
 
control, coercialization and distribution of whatever leaf is
permitted to be cultivated if and hen eradication efforts begin.
 

Suaehe
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6. 	Police control and'alleged harassment of some agriculturalists

residing close to the Tingo Marra-Aucayacu-highway appears to
 
have contributed to a reduction in the amount of coca which is
 
cultivated by some agriculturalists.
 

We believe an objective evaluation of these police 'ctions Is

Important Inorder to evaluate the efficacy of control methods

In significantly reducing coca cultivation on a broad basis.
 
Vast fields of coca (amonocrop) apparently exist high up on
 
the hills of the main highway; yet It is the smaller farmer 4V

close to the road who Ismost frequently the object of police O'Aao&actions according to a number of colonization authorities with t,(A
whom we have spoken. 

Authorities state that despite police actions, basic paste

continues to be produced in the region; and Increased-nuOcers
 

o p
nrllctions otopaste are being reported. The head
of the Supreme Court of Huanuco asks, "What becomes of all this
 
paste which has been confiscated?"
 

7. 	We recognize the serious social 
costs of cocaine use in the United
 
States and also inPeru. However, we ask whether the social 
costs

of cocaine use 
in the United States warrants the social disruption

of the lives of thousands of coca farmers which will result from
 
coca leaf eradication? Many farmers cultivate coca leaf as only a
 
part of their family economy. What impact on their economic well
being would result ifand when coca iseradicated?
 
(See Appendix I for a discussion of the prevalence of cocaine use
 
in the United States written by one of us.)
 

8. 	 We note below pqitntial obstacles to successful economic development
ofltheiregi n. A fuTeTr-TSCu Iu,.,.. r t: -- . .. .aJ 
suggestions for how they can be met appears inour concluding

section of this report (Page53 ):
 

A. 	Lack of Information concerning present patterns of migration

into and out of the area, and pucity of Information regarding

present land tenure svergms will complicate development rorts.
 

B. 	Incapacity of the present office of Agrarian Reform in TIngo

Maira to suoerviseland titlinq operations, and to deal with
 
the many conflicts over land invasions, Incursions, and transfers
 
which are reported almost daily, is related to "A"above.
 

C. A tendency on the part of agricultural extension agents in the
 
area to promote spezialized farming and cnttle raising activities
 
as opposed to promoting a mixed farming system based on the

cultivation of a number of distinct crops has contributed to
 
past failures of agriculturalists.
 

D. 	Some agroindustrial enterprises such as EMOEPALMA have a limited
 
absorptive capacity for processing what are already existing

quantities of agricultural products, such as palm plants. Have
 ' there been studies of the further absorptive capacities of proposed

>1~ agroindustrial enterprises? 



'4. 

E. 	An Inadequate system for the commerciallzation of aqrcultural

an3-agroindustrial products exists throughout the region.
 

This Includes the inability of state agencies such as ECASA or
 
ENCI to p,rchase naize, rice and soya at prices which allow the
 
agriculturalists to realize a profit.
 

Exorbitant Agrarian Bank Interest 
rates make adequate commercial
ization of agricultural products still 
more problematic for the
 
peasant farmer.
 

F. 
The 	failure of some cooperatives to meet the productive needs
 
of 
Its mrmbers Is in part due to an excessive paternalism by

government officials towards these agriculturalists.
 

G. 	The individualism which characterizes social 
life In the region,

ard an apparent absence of social structures at the community

level which bind community members together, will complicate

the actual carrying out of development projects.
 

H. 	The position of the GOP with regard 
to the eradication of Loca

leaf, and with regard to the future role of ENACO In the region

remains ambiguous; and creater 
a sense of confusion among

agriculturali 
ts with regard to the ultimate intentions of the
 
GOP regarding their life and well-being.
 

I. A passive and skeptical attitude concerning GOP development

efforts exists amor, peasant agriculturalists based on their
 
past experiences of government development projects.
 

Finally we emphasize that:
 

1) 	So far it Is not clear how planners Intend to actually
 
carry out proposed programs.
 

2) 	There has been little discussion of past development
 
efforts in the area 
(BID for example), and what can be
 
'learned from these experiences to avoid future mistakes.
 

3) There is a need for continued anthropological evaluatto
 
of the impart th]l control development program 'il-1have
 
on the lives of he beneTIclaries.
 

4) 	We note that the PID identifies this development effort as
 
an economic as opposed 
to a social development project. We
 
suggest greater attention also be given to ways 
in which
 
social programs can be used to buffer the impact that the
 
eradication part of this eradication-development project

will have on 
the lives of the beneficiaries.
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I. HISTORICAL PERSPECTIVE
 

Project Setting
 

The project setting of this social analysis is the Upper Huallaga
 
Valley of Peru betweer the towns of Tingo Mara In the Department
 
of Hu~nuco and Campanilla in the Department of San Martn (See
 
Appendix 2 to this report).
 

The torsi project area is a vast one covering some 1,052,218
 
hectares located along the Upper Huallaga River between Tingo Marra
 
and Campanilla.
 

We visited the area between Tingo Marra and Tocache in carrying out
 
our work although the greatest amount cf time was spent in the
 
project's two most Important sub-priority zones, Aucayacu and
 
Tingo Maria. This priority zone is limited by the Pendencia and
 
Aspusana Rivers on the east bank of the Huallaga, and by the
 
Cuchara and Magdalena rivers on the west. This zone includes a
 
total of 120,941 hectares of land.
 

Process of Land Settlement
 

The zone that Is today the Tingo Marra -\Tocache - Campanilla
 
colonization area was first settled in the 18th and 19th centuries.
 

Migrants fr''n the Sierr first came at the beginning of the 19th
 
century and settled on the left-hand margin of the river in proximity
 
to Sierra communities of Ancash (as Is the case of Uchiza and Tocache).
 

Uchiza and Monzon are traditional coca growing communities primarily
 
settled by Sierra migrants, and more recently, as is the case of 3onzon,
 
by migrants from San Martin.
 

A second population boom took place at the beginning of the twentieth
 
century with the boom in rubber ("shiringa"). "Shiringa" was transported
 
by boat to Tingo Marra from port towns such as Puerto Nuevo, Puerto
 
Prado and La Roca. The Huallaga River remained a major source for
 
transporting Ceja dL Selva goods up through the 1950's.
 

The construction of the Huanuco - Pucallpa highway In 1938, and the
 
Tingo Marra - Aucayacu road with BID funds in the 1960's promoted
 
urban development, and provided an impetus for population expansion
 
Into the area. Population growth has accelerated since that time.
 

Once the Tingo Marra - Aucayacu road was constructed, towns developed
 
along the sides of the road all the way to Tocache. Tingo Marra from
 
earliest times was the major commercial center of the region.
 

Colonos who arrived in the late 1930's to help build the hKr'nuco -

Pucallpa highway, and in search of land settled In the Tingo Maria
 
area and were provided by colonization authoritlis with enough land
 
for a house-site, seeds to cultivate crops, and tools to work the
 
land, all of them free.
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The Granja de Colonizaclon of Tingo Marra began to experiment with coffee
 
and tec cultivation (between 1938-45); and the Estanco del Tabaco was
 
created In the early 194 0's.
 

Tingo Marra grew as agriculture developed; especially agriculture based
 
on coffee, bananas, and tea prospered. Extraction of latex from trees
 
was also an extractive Industry in early years.
 

An office of the Banco de Fomento Agropecuarlo (forerunner to the Banco
 
Agrarlo) was located in Tingo Maria by the late 1940's; and Tingo Ma-ra's
 
hospital zod airport date from 1949. Tingo Maria has had a post office
 
since 1939.
 

The 1950's brought electrification to Tingo Marra, the construction of a
 
movie house, the arrival of the Banco Popular del Peru', SCIPA (Serviclo
 
Cooperativo de Producclones de Alimentacl'n), a Coleglo de Abogados, and
 
telegraph office.
 

The 1970's saw significant changes in the urban scene as capital was drawn
 
into the area not only as a result of the earlier BID projects, but by the
 
growing activity of coza cultivation and its blackmarket sale. More
 
modern cement structures Increasingly began to replace the more traditional
 
wood house type both i, Tinqo Maria and Aucayacu. "Coca money" has been
 
responsible for the urban qroi:h of Aucayacu in recent years.
 

A second type of settlement which formed as the result of the colonization
 
were cooperatives of production and service (CAPS and CAS) which we will
 
discuss later. The first organized settlement in the region occurred In
 
1964 when the GOP attempted to transfer a group of people from the
 
barriadas of Lima to La Morada, 95 Kin.south of Tingo Marra. Previously
 
an Italian company had launched a land development scheme bringing forty
 
families to the Tingo Maria area.
 

Land Invasions
 

As early as the 1960's, and possibly even before, migrants arrived from
 
the Coast, the Sierra and from other parts of the Selva invading lands
 
legally owned by multifamily units, abandoned or unused cooperative lands,
 
or lands owned by agroindustrial enterprises. These "land Invasions"
 
accelerated throughout the 1970's when migrants arrived in large numbers
 
attracted by "the coca fever".
 

These "invaders" have worked the lands they now occupy diligently; and
 
frequently have fo-med associations such as the "Nueva Esperanza"
 
association occupying land once owned but not worked by the cooperative
 
Te"- Cafe El Dorado.
 

The lives of these migrant Invaders have always been precarious. Many
 
have come to the area as long ago as twenty years, and brought land
 
from large land owners, giving these "invaders" the right to work the
 
land they now occupy. However, their right to these ldnds is not
 
recognized by authorities from the Agrarlin Reform office. These
 
"invaders" fear that if and when a next stage of agrarian reform occurs
 
they could be thrown off their lands. Invaders in recent years have tended
 
to occupy lands further up the hillside since there is little or no land
 
left on the valley floor.
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No onA knows how many persons live on the hillsides between Tingo
 
Marra and Aucayacu which is within the colonization area proper but
 
not part of the land distributed and adjudicated by Reforma Ograrla.
 
It is estimated, however, that for one area alone between the town
 
known as Kilometer 8 and Aucayacu there are 8,000 peasants. Some of
 
these agriculturalists formed "associations" in response to last year's

Verde Mar operations. It Is said that some of these peasants cultivate
 
coca.
 

A recent (May 1981) survey of the Sector Rio Oro within the Parque

Naclonal near Tingo Maria carried out by the Ministry of Agriculture's
 
Forestry Section indicates that over 90% of those surveyed thus far
 
are originally from the Sierra; the majority have purchased land from
 
former owners; have resided in the area over five years; have five
 
hectares or more of land; and admit to cultivating nearly as much coca
 
as they cultivate coffee or bananas (Appendix 3). Ninety percent of
 
these "invaders" state they are in need of agricultural credit at rates
 
they can afford, and want technical help from the Ministry of Agriculture.
 

Land Invasions throughout the years have resulted in land disputes and
 
conflicts between neighbors over land boundaries. The number of lawyers
 
fn Tingo Marfa specializing In among other things land disputes, has
 
Increased significantly over the last ten years. Tingo Mar(a now has
 many more lawyers than it had ten years ago.
 

Population Growth
 

A 1940 population estimate of Tingo Marta places its population at 1.902
 
persons. By 1945, 5,000 persons were believed to be living In the Tingo

Marra - Tocache region. A 1962 study indicates that 27,974 persons
 
occupied the region in that year. Arrumburu calculates that by 1962
 
Tingo Marta and Aucayacu together accounted for 6,119 residents. Table 1
 
describes demographic change in the area since 1961. (See next page.)
 

The period 1961-1972, when the BID project was in effect, is characterized
 
by an annual population increase of about 10 percent, three times the
 
national average. By 1973, Arrumburu calculates that 55% of all colonos
 
In the area had migrated from the Sierra.
 

The period 1972-78 is characterized by a slowing down In population growth
 
although the growth rate still remained significantly greater than the
 
national average. By 1972, the population In the Tingo Marta - Aucayacu
 
area was over 20,175.
 

Statistics based on Tingo Maria's hospital records suggest a significant
 
population increase from 1978 - 1979, that Is, from 30,243 to 38,283
 
persons living in the Tingo Maria and Aucayacu urban and surrounding
 
areas. These statistics, of course, must be interpreted with caution
 
because of the unreliability of statistical data in the region.
 

Nevertheless, they point to a trend towards continued Increased population
growth in the Tingo Marra - Aucayacu area, up through the late 1970's. 
We believe that this growth, especially since 1975 parallels a growth in 
"the coca fever". The Impact of Verde Marl I and II probably has been 

2 -i
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to slow down In - migration and accelerate out - migration. There 
Isa general consensus among our Informants that "people are leaving

the area." Only future demographic analysis will be able to substantiate
 
this common assumption.
 

We can not emphasize enough the Importance of a better understanding of
 
this migration process for future development efforts In the region.

Labor scarcity has always been a limiting factor of economic activity

In the zone. One can only speculate at this moment what potential impact

eradication of coca might have on the future migration of peasants in the
 
area and upon the availability of labor. While a mass depopulation of
 
the zone isunlikely, many agriculturalists have maintained contact with
 
their home communities over the years; and It Isnot inconceivable that
 
many might return.
 

Population Composition and Distribution
 

Arrumburu notes a higher r clo of men to women In the colonization area
 
than is found elsewhere in Peru; and suggests that this reflects the fact
 
that many men come alone in search of work. He also notes that the age

of the population In the colony tends to be rather young.
 

This population is spread out for the most part along the length of the 
Tingo Harta - Tocache highway insmall towns ranging In size from less 
than 100 to 200 persons except for the larger urban centers such as 
Tingo Marta, Aucayacu, Tocache, Uchlza, etc. Arrumbur' notes (1980:17)
that the dispersion of this population along the highway will make 
provision of services costly and difficult. 

Economic Activities
 

The overwhelming majority of the rural population is dedicated to either
 
agricultural activities or cattle raising or some combination.
 

A small rural work force has developed among several agroindustrial

enterprises, such as EMDEPALMA near Tocache, MAPRESA outside Tingo

Marra. and Tabacos del .eru outside Aucayacu.
 

Arruni uru (1980) discusses the occupational status of persons in the
 
colonization area, and notes on the basis of the 1972 census 
that 37%
 
of the people in the District of Jose Crespo y Castillo were Jornaleros
 
or salaried wage earners.
 

However, since 1972 many of these rural salaried wage earners have surely

disappeared with the decline innumbers of members of cooperatives and
 
with a failing of some agroindustrial enterprises which once employed

workers. The next census may well reflect a much higher proportion of
 
"Independently employed or unemployed" agriculturalists who represent

the large numbers of migrants who came to the area in recent years
 
attracted by "the coca fever".
 

Cultural Heterogeneity
 

A cultural heterogeneity characterizes the population occupying the 
Tingo Marra - Tocache - Campanilla colonization area. 
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Colonos or migrants are 
referred to as either 'serra:os", 11costenos", or
 
montaIeses" depending upon where they or 
their parents originated.
 

Examination of :he place of origin of parents of children In school 
in

Aucayacu suggested a wide geographical background although eighty percent
 
of parents of school age children were from the Sierra.
 

Distinct geographical origins of colonos has 
limited development of a sense
 
of comunlty spirit. 
 Caserros are collections of vecinos with little sense

of historical experience to bind them together; and 
they have been seriously

affected by the centrifugal forces of 
in and out migration for over thirty
 
years.
 

Cultural assimilation to Selva life has been complete In 
some cases, and
 
exists to varying degrees throughout the region; the result 
is a potpourri

of soclo-cultural heterogeneity which has weakened development efforts In
 
the past. Distinct provenlences and cultural heterogeneity have not, however,

prevented the formation of comites dedicated 
to coca growing, to cattle
 
raising, or some other rural 
economic activity from time to time.
 

These comites or asoclaciones de productores unite agriculturalists out of
 
a need for common defense against those whom they perceive to be their
 
adversaries, whether their adversaries are 
perceived as land Invaders or

Guardia Civil police. 
 However, these comites are usually short-lived
 
because of the soclo-cultural heterogeneity which characterizes their
 
membership.
 

I. ECONOMIC CHANGE
 

Evolution of the Land Tenure System
 

A number of distinct laws and 
legal decrees throughout the twentieth
 
century helped mold the present land tenure system.
 

The colonization authorities, and later the office of Agrarian Reform
 
authorities of the Ministry of Agriculture have 
never had sufficient
 
resources 
to keep pace with the numbers of land Invasions, abandonment
 
of lands, or sale (albeit Illegal) of .)lots of 
land from one tenant to
 
the next.
 

In the early years of the colonization, most colonists received from
 
colonization authorities parcels of land 
ranging from 15 - 50 hectares,

although there was no legal limit on 
the amount of land which could be
 
distributed to any one colonist. Land 
owners such as Pratto, Duran and

Prado became owners ef thousands and thousands of hectares of land 
in
 
the Tingo Marfa - Aucayacu area.
 

Law 8687 passed In 1938 authorized colonization authorities the 
right to
 
distribute land 
to colonists in an amount Individual colonists felt they
 
were capable of rationally exploiting. An examination of land holding
 
as it existed at 
the very beginning of the BID colonization movement
 
(1962 SCIF) Indicates the then existing disparity in 
land ownership.
 
(See Appendix 4.)
 

/1 
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By 1962 only 38 parcels of land had been adjudicated by Reforma Agraria
 
of the 681 which were to be adjudicated. Fifteen of these 38 were of
 
200 or more hectares and made up 99% of the area of adjudicated land.
 
Of the approximately 96,000 hectares of unadjudicated land, 16 lots
 
comprised 34,710 hectares;and only 23 of 681 lots were 10 hectares or
 
less for a total of 101 hectares or .]C% of the 95,710 hectares of
 
unadjudicated land.
 

Throughout the 1960's, large land owners, aware of the inevitability
 
of Impending agrarian reform legislation began to sell their large

land holdings in the form of small parcels to migrants arriving in
 
Increasing numbers to the area.
 

Legal Decree 17716 was passed In 1969 which authorized Agrarian Reform
 
officials to distribute land to settlers most of whom received plots of
 
land of 15 hectares, and 50 hectare plots if they raised cattle.
 

Land meant to be worked in conmmon by families living adjacent to one
 
another (multifamiliar plots) were also distributed. In addition, each
 
of these family units received 15 hectares for Its own use.
 

By 1973, according to Arrumburu, only 22,000 hectares of land or 17% of
 
the 130,000 hectares prop<csed for resettlement, were in production.

Twenty five percent of colenos who were working the land were poseslonarios

without permanent legal tit e to their land.
 

D.L. 20653 resulted In a serls of readjudicatlons of land; and required
 
Agrarian Reform officials to personally inspect these land parcels which
 
were to be adjudicated by their office.
 

The multifamiliar land-holding!, a product of 1960's agrarian reform
 
efforts, In fact, never were worked in common as originally proposed.

This was probably due to the in3billty of Individul families to work
 
all of their 15 hectares of land, let alone additional community owned
 
plots. These abandoned multifamiliar plots eventually became occupied
 
by migrant land "invaders".
 

Cooperative Associations of peasants known as CAPS, were also formed
 
In the 1960's as a result of i.grarlan reform legislation. Groups of
 
individual farmers made up th,se cooperative production units; and
 
they were eligible to receive; thousands of hectares of land if that
 
much were needed, as was the case for those CAPS dedicated to raising

large herds of cattle.
 

0.L. 17716 of 1969 establi hed 19 cooperative associations In the Tingo

Mara - Tocache - Campanilla region (a complete list of these 19
 
cooperatives Is provided in Appendix 5), including a Central de Coopera
tivas to meet the adminlitrative needs of the Individual cooperatives which
 
comprised the Central. These 19 cooperatives encompassed 500,000 hectares
 
of land.
 

Two types of cooperatives were formed: Cooperativas Agrarias de P'oduccion
 
(CAPS). Five of these CAPS were made up of groups of individuals specifically

brought to the area oy the GOP. One of these, SAIPAI (now named CAP Peru'
 
Oriental) was given thousands of hectares.
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A number of the CAS' had been formed earlier during the first regime

of Belaunde; and their goal was to provide technical help and credit
 
to Individual farmers.
 

Unfortunately, many of these cooperatives over the years 
failed due to
 
a variety of reasons Including the social heterogeneity of their member
ship, a lack of technical assistance, and high bank Interest rates; and
 
the more assure of income from coca
.sulting farming.
 

Over time, the number of migrants to the colonization area who owned or

worked 
Individual plots of land has far outnumbered the number of soclos
 
of cooperatives. 
The tendency toward the individualizatlon of land owner
ship, and toward Increasing minifundismo prevails to to this day.
 

Traditional and Commiercial Agriculture
 

Those crops which are today most frequently cultivated were cultivated
 
as early as 1938 at the Tingo Marfa Experimental Station (forerunner to
 
the present University of the Selva). These crops include rice, corn,
 
peanuts, cacao, coffee, tea, bananas, and of course, coca.
 

A report on crops cultivated in the Tingo Mar(a area 
In 1943 notes a total
 
of 1275 hectares in production, Including 140 hectares of coca leaf. By

1945, 2,907 hectares of crops were In production In the Tingo Marra area
 
of which 311 hectares were dedicated to coca. Coffee, tea, qulna, and
 
citrus plants, along with coca, accounted for most agricultural proudction
 
In the region.
 

By 1959 rubber, tobacco, coffee, sugar cane, rice, maize, beans, peanuts,
 
yucca, citrus plants, and pasturage for cattle were found 
in the Basin of
 
the Huallaga river. 
 Higher up, bananas, coca, pepper, and pineapple were
grown; while still higher up, in the area of the Rio Azul and La Divisoria,

there were tea plantations (Chia 1959).
 

Commercialization of bananas was a prosperous economic activity for many

farmers throughout the 1950's up Into the 1960's before this crop became
 
limited by disease. Bananas were brought to Tingo Marra from as far away

as Progreso; and some farmers made enough money off their sale to enable
 
them to buy their own motor vehicles for transport of bananas.
 

At the same time, throughout the 1950's and into the sixties, 
the
 
commercialization of coffee was a lucrative business. 
 Coffee was brought

from as far away as Tocache by boat to Tingo tLarra as late as 1965. It
 
is Interesting to note a comment made in
a le45 ieport that "although

coffee Is not cultivated very extensively in the Valley, it probably has
 
good possibilities for development". The sime writer noted that "cacao
 
does not produce enough to cover costs".
 

Coffee production increased by 35% between 1958-1960 according to 
figures

presented on Page 13. Increased production paralleled a steadily increasing

demand for Peruvian coffee on the world market from 1965 on (See next page).
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Table 2. 

COFFEE PRODUCTION 

YEARS PRODUCTION EXPORTATION 
T.M. T.M. % 

1955 12,119 6,813 66. 

1956 11,979 7.057 59 

1957 18,290 11.075 60 

1958 21,285 17,328 81 

1959 S.D. 19,150 -

1960 28,629 21,150 73 

Source, Evaluaci6n (S.C.I.F. 1962). 



14.
 

By the early 1960's coffee was considered by one writer to be the only

perennial which was remunerative for agriculturalists (1962); and,

therefore, its cultivation was supported by the Banco de Fomento
Agropecuario through loans 
to farmers. The writer-Tais to mention,
however, the economic Importance of coca.
 

With the decline In the Importance of coffee in the 1960's, 
the cultiva
tion of bananas again assumes relative significance as a cash crop for
farmers although not 
neirly so much so as In earlier years.
 

By 1970 maize and bananas were of primary Importance to the diet of the
colonists who by then had no significant cash crop left, neither coffee,

bananas or tobacco as 
had been the case In the 1950's and 1960's.
 

Table 4 (next page) .it-icates Ministry of Agriculture statistics for the

production of some crops from 1965 to 
1977. These statistics suggest

that from 1965-1977 maize and bananas were especially important for
colonists. 
Yucca and maize production rise more dramatically than do
 
the other crops indicated.
 

It is commonly considered that Increased cultivation of coca leaf,

especially In the 1970's, represents a negative Influence on other

agricultural pursuits which are 
less remunerative. 
 In later sections
 
we will address this issue, And note that 
the stagnation in regional
agriculture can only be partially explained 
In terms of increased coca

production.
 

Fish from the Huallaga was said to be abundant up to the 1950's (1959).

However, today there is little or no fish In the Huallaga River near
Tingo Marra, due probably 
to the earlier practice of dynamiting the
waters to obtain fish; and due to 
the use of various poisons to kill the
 
fish.
 

Agroindustry
 

There Is a long history of agroindustrial enterprise which dates from

the early 1930's when a number of 
saw mills were in operation. By the
1950's, there were 15 saw mills 
In the region processing 12 million of
feet of wood. (1959:226). 
 A 1962 report notes an over-exploitation of
the forest by foreign enterprises; and also indicates that 
individual

colonos from the region had 
little Interest in investing in forestry
activity because there was 
little economic Incentive indoing so.
 

La Sociedad Anonima Italo-Peruano Agrfcola was established in 1949; and
a million dollars in machinery was 
imported for this enterprise.

Negociaciotn Agrcola dela Hacienda de Dellclas was created 

La
 
in 1939 and
its plantations cultivated coca 
leaf, sugar cane, and processed latex.
 

By the 1950's, there existed 
in the region a factory for the dehydration

of bananas, a rice mill, and a factory to process yucca. 
 There were

several tea plantations, and El 
Sndicato Monzo" plantations were also
 
cultivating a variety of crops.
 



Table 3 

NU4BER OF HECTARES OF CROPS - TRENDS 

Products 1965 1968 1970 1972 1974 1976 1977 

Corn 1,846 3,089 3.500 4,800 8,400 10,600 11.500 

Bananas 2,203 3,514 4,729 5,300 6,500 7,500 8.000 

Rice 530 550 1,800 2,800 2,300 2,800 1,970 

Yucca 300 350 400 1,500 1,670 1,800 2,066 

Beans - 305 400 890 700 650 686 

Soya - - - 470 115 -

SOURCE: Ministry of Aqriculture 1981. 
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The Naranjilo Cooperative was founded in 1964, and currently h-js plans
 
for processing cacao; Tabacos del Peru (founded 1971) has expanded its
 
operation in the 1970's; and MAPRESA (a cooperative to mill wood) is
 
presently seeking funds to reestablish operations which once existed
 
under private ownership.
 

Cattle Raising
 

High Interest rates of the Agrarian Bank, among other factors, seriously

affected the number of cattle in the area, and the prospects for the
 
development of a more significant cattle Industry. Farmers tell
 
of having to sell their cattle to pay off bank debts resulting from

interest rates. Many of these farmers turned 
to coca farming when they
 
were left with no economic alternatives.
 

By 1938-46, there were 271 head of cattle In the Tingo Marra area. 
 The
 
next twenty years saw the importation of a great many cows and bulls
 
Including Cebu from Brazil and Brown Swiss from Europe which were crossed
 
with local "criole stock". These early efforts at crossing stocks were
 
said to produce good results.
 

The importation of cattle and the growth In the numbers of cattle Increased
 
steadily throughout the sixties Into the mid seventies. The greatest

number of cattle existed in the Rio Uchiza area 
(46% of the total number
 
of all cattle in 1977), and the next largest number around Aucayacu.

Between 1971-2 the number of cattle in the colonization increased from

12,555 to 23,819 which represents the single largest increase in the
 
history of the colonizatiun.
 

Throughout the 1970's, however, the numbers do not 
increase significantly.

Considering the fact one expects approximately a thirty percent Increase
 
Incattle stock per year, the number of cattle noted in the region from
 
1972 on to 1976 seems very low.
 

The Ministry of Agriculture Indicates dramatic reductions in the number of
 
cattle In the years following 1976. In 1977, the number drops to 37,500

from 40,000. The Ministry of Agriculture provides some possible explanations

for this decline. The two most significant reasons given by Ministry

officials for drop off in numbers of cattle are high bank interest rates

and the cultivation of coca leaf. What the Ministry of Agriculture does not
 
state 
is that some of the cattle purchased in the seventies were originally

purchased with money accrued through coca farming. 
Today most cattle in
 
the region are owned by five cooperatives found in the Ro Uchiza, La Morada
 
and Tulumayo arcas.
 

Commercialization
 

Successful development efforts In the region must consider aspects of the
 
commercialization of agricultural and agroindustrial products. 
 Commercial
ization of products and the existence of low Interest bank loans may be
 
critical components of a development policy.
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It is precisely because of past inability of farmers to successfully
 
commercialize maize, rice, soya, etc. 
that many of them turned to the
 
cultivation of coca leaf. 
An attempt to eliminate or significantly

reduce coca leaf cultivation in the region must consider the present
 
structure of commercialization, existing Agrarian Bank policy, and
 
the history of problems of the Ministry of Agriculture in trying to
 
help peasants develop their agriculture.
 

The Agrarian Bank
 

The Agrarian Bank (formerly named the Banco de Fomento Agropecuarlo)

began to assume greater Importance as a loan agency In the 1970's.
 
The Agrarian Bank currently has three offices in the area, in Tingo

Marra, Aucayacu and Tocache. The Increase in the number of loans offered
 
by the bank increases throughout the 1970's, directly in relation to
 
economic prosperity of the area; and indirectly with the Increased
 
production of coca leaf.
 

According to Agrarian Bank statistics, the amount of money loaned in
 
the region rises from 164,533,054 soles In 1975 to 1,694,380,980 soles
 
in 1980, which does not represent a tremendously signif,.ant Increase
 
when the rate of inflation is taken into consideration (which has
 
averaged nearly 80% annually fc." the last several 
years at a national
 
level and closer to 100% in the region (See Appendix 6).
 

The percentage of Agrarian Bank loans for the agricultural sector does
 
not rise significantly (and actually declines from 1979-80) over the
 
period 1975-1980.
 

An examination of the number of loans made by the agricultural bank
 
between 1975-80 for particular crops suggests the following:
 

Maize
 

Between 1974-77, there is a sharp Increase In amount of money loaned
 
by the Agrarian Bank made for maize. There Is a decrease In the number
 
of loans between 1977-78; a decrease which continues until 1980.
 

Rice
 

There is a significant decline in numbers of loans and hectares under
 
cultivation from 1976-77 reflecting the failure of rice commercialization
 
by a number of large collectives. However, the number of loans made for
 
rice signlfcantly increases 1979-80, but still remains less than 10% of
 
the total.
 

Coffee
 

There is a decline In number of loans for coffee during the period 1975-8;
 
and no appreciable Increase in the last two years, although there has been
 
fluctuation In the amount loaned.
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Tea
 

There has been a heavy and Increasing inversion of Bank money In loans
 
for tea since 1975 without any significant Increase In numbers of hectares
 
brought under cultivation.
 

Cattle
 

The number of loans for cattle plummeted sharply 1975-1978 although the
 
number of loans and the amount 
loaned has again Increased In the last
 
two years.
 

Support for coffee and tea production was heavy from 1975-1978. Since
 
that time, the Bank has made an Increasing number of loans for the
 
cultivation of cacao as well.
 

Cash and Commercial Crops
 

It Is clear froi an examination of Appendix 7 that through 1975- the
 
policy of the Bank was to provide much greater support 
for cash crops

such as 
tea, coffee as opposed to maize, rice or bananas. This continues
 
through the period 1979-1980; and reflects national poii:y as well,

although the period 1979-80 sees Increases In the amounts loaned for
 
maize, bananas, 2tc., and a decrease in coffee, but an 
Increase In cacao.
 

To Whom are Loans Hade
 

Data available on :oais made at 
the Tingo Mar(a branch of the Agrarian

Bank Indicate that 73 percent of all 
loans were made to cooperatives and
 
only 25 percent to Individual farmers reflecting the emphasis of support
 
for coffee and tea production.
 

However, there Is a very distinct change In this policy from 1979-1980
 
when almost one half of the 
loans are made to Individual borrowers.
 
Does this reflect Increased borrowinq for maize and traditional crops,

and a general stagnation in the production of coffee.
 

Indebtedness
 

Agriculturalists of the region perceive the Agrarian Bank their enemy

because of the dramatic rise In bank Interest rates In the past two years;

bank Interest rates are so high that they have forced many agriculturalists
 
to abandon traditional agricultural activitiesto liquidate cooperative

associations, to sell their cattle, and, in some cases, to begin to
 
cultivate coca.
 

In earlier years (1960's) bank Interest rates ranged from 7-10 percent

(1962); and although many agriculturalists who were "illegal Invaders"
 
could not borrow from the bank, many other colonists did borrow and
 
began to cultivate coffee, cacao, bananas, etc.; and surely, some of 
them
 
used these loans to cultivate coca also.
 

However, t3th short and long term bank 
intercst rates for agricultural

pursuits and for cattle raising activities rose by over 100% since last
 
year (See next page).
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AGRARIAN BANK
 

Interest Rates 1980
 

Short term-up to twc years:
 

agriculture 22t compounded
 

annually
 

other 28% " 
(Including cattle) 

Long term-two to twenty years 
 14%
 

Interest Rates 1981 

Short term 
 agriculture 46.5
 

other
 
(including cattle)
 

Long term 
 agriculture 32.5
 

other
 
(including cattle) 32.5
 

Interest earned on bank savings
 

90-179 days 52.5%
 
180-359 days 53%
 
360 days 54t
 

Rate of Inflation
 

1979-80 801 nationally; 90% locally
 

An examination of the current 
status of cooperatives (Appendix 8) Indicates
 
that many cooperatives are 
In the process of liquidation or have been

liquidated. Members of cooperatives claim that a principal problem of the
 
cooperatives Is high bank Interest rates which have forced 
Individual
 
cooperative members to 
sell off cattle, machinery, or abandon large areas
 
previously under cultivation.
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There is no way to calculate the actual rate of indebtedness In the
 
region since many people formerly in cubt have simply left the region.

However, Table 7 :ndlcates that in 1980 over ten percent of those
 
IndiviJuals wnu borrowea money 
in 1980 have not repaid their loans In
 
Tingo Ma-*r, 3 percent have not paid in Tocache; a,,d In Aucayacu the
 
number i- lose~to 10 percent. These percentages do not refl-ct the
 
large numbers of individuals whom the bank has declared 
Incapable of
 
ever paying back their loans (castiqados) whose property (minus land)
 
the bank can expropriate and resell. A description of the numbers of
 
loans made in the Tingo Maria 
in 1980 and the number of "ca-tigados"
 
appears attached to Appendix 6.
 

Commercialization 
by State Agencies and Cooperatives
 

Agriculturalists say that commercializatinn of agricultural products,

in particular by state agencies, is inefficient. This Inefficiency has
 
meant 
that many peasants have preferred not to cultivate maize, rice,
 
soya, etc. in as great a number as is possible because these agriculturalists

fear that state 3gencies such as EPSA (Ernpresa Pu'blica de Serviclos
 
AgropecLarios) which has been superceded by 
ENCI (Empresa Comercializadora
 
de Insumos), and ECASA (Empresa Comercializadora de Arro2 Sociedad Animina),

and ENACO (Empresa Nacional 
de la Coca) pay prices which are too low or at
 
times do not buy at all from agriculturalists. 
 Yet, there is little recourse
 
for the farmer to sell these products elsewhere.
 

In a previous report, (MASI 1979) one of us Identified the marketing system
 
as 
a major constraint upon economic development; and we noted the following:
 

The marketing system is a major constraint upon
 
economic development of the High Jungle area
 
where coca is cultivated. In the urban areas
 
of the country there Is a shortage of rice,
 
soybeans, 
beans, corn, and other commodities.
 
Bur producers in the High Jungle areas are not
 
motivated to produce them because of poor
 
marketing conditions. EPSA, the government
 
agency responsible for buying staple crops has
 
not been doing its job properly. Products have
 
been underpriced and farmers are being paid by
 
check which takes a long 
time to clear. Private
 
wholesalers pay cash, but the price paid to the
 
farmer is even lower than that 
paid by EPSA.
 
Consequently, farmers have been shifting to
 
coca cultivation.
 

Part of EPSA's problem has been Insufficient
 
funds. Another is Its price policy. A third
 
is a lack of adequate storage facilities.
 
Minimum prices paid by EPSA should be updated
 
every six months because of the rapidly Increasing
 
cost of inputs to the 
farmer and general Inflation
 
(MASI 1979). 



TA3.E 4 

AGRArAN Aw DEBTS * 
1977 1978 1979 1980 

- Tingo l.adia # Loans 388 629 457 606 

Wmlnt 2641884,200.- 307'134,200.- 5G41675,275.- ,173'231,480.

in debt 10.87 

- Aucayacu I LaM 515 706 71 238 

amount 29'959,750., 61998,000.- 1O'534,000., 118'182,500.

% Ln debt 2.73 

- Toc&cho 0 loans 172 41L 159 436 

AAKP:nt 80352,600.- 201974,500.- 191921,000.- 911554,000.

% in debt 9.65 

Sources Agrauian Bank 

Data on debts were available only for 1980. 
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EPSA is now named ECASA, but there has been little change In the
 
efficiency of this agency; and in the complaints farmers have about 
Its functioning.
 

An examination of Table 5 (See next page) indicates that there has been
 
a stagnation in the amount which these state enterprises pay farmers.

When the rate of inflation is taken into consideration, It is clear
 
that the real amount that these agencies have paid farmers over the
 
last several years for their products has decreased or not Increased
 
lqniflcaotly. This decrease has made 
it harder and harder for farmers
 

to meet basic costs of production; which In turn has lead them Increas-

Ingly to to coca
turn farming for their economic salvation.
 

Ministry of Agriculture
 

The Ministry of Agriculture In the past (up to 1972) played an important

role in technical assistance In the region. However, for a number of
 
reascns peasants now perceive the Ministry of Agriculture now as
 
Inefficient, lacking resources to assist them, or unwilling to 
help.

The low level of productivity of the Ministry of Agriculture Is yet

another factor for why farmers In the last several years have under
 
emphasized traditional agriculture, and have taken up coca farming in
 
Increasing numbers.
 

Appendix 9 lists the number and type of employees of the Ministry of
 
Agriculture offices 
in Tingo Maria and Aucayacu. These organizational
 
charts Indicate an array of specialists in agrarian reform, commercial
ization, irrigation, etc. Peasants note, however, a tremendous gap

between the structure of the Ministry of Agriculture as It exists
 
theoretically on paper, and the functions 
it actually performs in the
 
field.
 

The Ministry of Agriculture officials of Tingo Maria note in 
a recent
 
report (1981) a number of limiting factors on their ability to promote

agriculture. Among the most significant factors they note is the
 
expansion of coca farming which the Ministry claims has displaced other
 
agricultural and cattle raising activities by 90% 
(1980).
 

Other limiting factors include Insufficient personnel, few vehicles;

lack of coordination with state agencies such as ECASA and ENCI; and
 
a national policy of price ceilings on certain crops by which the
 
government makes it prohibitive for agriculturalists to realize a
 
profit off these crops.
 

Ministry personnel also recommend 
that the GOP make an official statement
 
clarifying Its position on the legal status of coca cultivation; that the
 
government actually begin to control the cultivation of coca; that a more
 
rational 
policy of cultivation of crops based on ecologically suitable
 
zones be undertaken; and calls for renewed support for the GOP experimental

station in Tulumayo. Finally, the Ministry of Agriculture office emphases

the need for additional resources so that It can properly monitor conflicts
 



COM1ERCxALZZATION 
Table 

Year Established Product Purchaso Price 

1979 1980 1981 
EPSA 1972 UnmLlled rice 16 S/KiLo 41/K 

ENCd 18 - 04 - 79 
corn 
soya 

S1 38.40 Kg 
S/. 84.00 Kg 

S/. 65.00 K9 
S/. 12q.O Kg 

S/. 
S/ 

79.03 
120.00 ye, 

. 

ECASA 04 - 01 - so 

sorghum 

rice 

S. S/. 

S/. 

--

75.00g 

S/. 60.013 XC 

S/. 127.00 xg 

Agriculture 

MInis try 

COOP. AGROp. 
NARAN ILL40 24 - 12  64 

coffee 

cacao 
S/. 264.C" Kg 
S/. 700.00 Kg 

S/. 487.00 Kg 
S1. 600.00 Kg 

S/. 600.03 K9-101 Ln-cre_= 
S1. 600.00 Kg 

EKA coca 001arroba 

Tobaccos 
Peru 

of 
72 tobaccos 3 55/Kg S6/Kg (porc.zr.t) 
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over Ilnd, follow transactions, and pay on-site visits to farm lands
 
which It is now impossible to do given the office's lack of resources.
 

A signifcant factor In the lack of support given by Ministry of
 
Agriculture technicians to farmers also stems from a demoralization
 
of 	its technicians due to low wages which by no means have kept up

with the extraordinary rate of Inflation in the Tingo Marla - Tocache
 
region.
 

Some technicians who have worked for over 
15 years for the Ministry of
 
Agriculture are presently earning less than 200 dollars a month (72,000

soles per month). Last year these workers received a pay increase of
 
approximately 30 percent above the previous year's wages while inflation
 
In the region for basic Items of food and clothing averaged over 100%.
 

It is clear that future development efforts which Involve the Ministry of
 
Agriculture must cons'der the daily facts of life which the Ministry
 
employees live. Demoralization and low salaries can be overcome with
 
adequate remuneration. Currently, coca farmers earn much more than
 
Ministry officials.
 

Status of the Colonization to 19781
 

TheUniversity of The Selva 
(UNAS) carried out a study which summarized
 
the status of the colonization up to the period 1978. A summary of the
 
results of this evaluation indicates:
 

1. 	A chaotic land tenure situation in which the office of
 
Agrarian Reform has been unable to achieve a rational
 
policy of agrarian reform.
 

2. 	An Inadequate number of houses for the colonists.
 

3. 	Failure to maintain roads.
 

4. 	A failure to meet the goals for agricultural development
 
and cattle raising proposed by the Initial BID plan.
 

5. 	Eleven of the nineteen existing cooperatives either failing
 
badly or already liquidated.
 

The report concludes that a lack of technical assistance Is the primary
 
reason for the failure of the colonizction to date (1978), and a principal
 
reason for agriculturalists to turn to coca farming.
 

The 	Impact of Change on the Well-Being of the Population
 

The 	1930 Fundacion Para El Desarrollo study treats in great detail the
 
levels of health, education and overall well-being existing in the region.

We wish only to comment on the present social atmosphere of the Tingo

Maria and Aucayacu regions as a result of Verde Mar police actions, and
 
the potential impact of reduced coca cultivation on the well-being of
 
the population in the region.
 

ISee UNAS study, Appendix 10.
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The Verde liar 
I and II police actions have heightened tremendously the
 
feelirg zf an'lety among peasants In the region who presently cultivate
 
coca because ,:hese peasants are vulnerable to police harassment and to
 
arrest as a result of Decree Law N* 22926 passed in March 1980, which
 
declared the region in a state of emergency. Coca farmers believe that,

In tile eyes of the world, they are criminals ("narcotraficantes").
 

Thlb. heightened anxiety of coca farmers 
(who before the police actions
 
rep.esented over fifty percent of the populatlon 
in the Valley) Is

accompanied by a reduced availability of cash income due to Inability

to sell coca leaf at previously existing hi.1her rates. 
 An indirect

re'sult may well be a diet based on even greater consumption of carbo
hydrates and less proten than Is already the case.
 

Over fifty percent of the coca farmers in the region do not hold legal

title to their land, I.e., are (poseslonarlos). They people currently

experience anxiety over potential future loss of their land; 
land which some
 
of these agriculturalists have farmed for over 
twenty years. They fear coca
 
oradication may mean readjudIcation of existing rights to use land.
 

A decrease in the acquisitive power of coca farmers must 
be viewed In the
 
context of an accelerating cost of living In the Tingo Maria 
- Tocache
 
area. 
 Will the gap between an accelerating cost of living (itself a

reflection of past "coca affluence") and the loss of the farmers acquisitive
 
power be reflected in Increased rates of morbidity and mortality (which are

already high by national standards) In the future? Can alternative sources
 
of cash Income be generated by development efforts to avoid a further
 
reduction in levels of well-being? The gost of basic necessities sold in
 
the market place continue to rise while Incomes have stagnated (See Appendix II)
 

While many agriculturalists cultivate products sold In the market places,

reduced cultivation of basic crops such as 
yucca or maize to plant coca.
Previously cited statistics on bank loans suggests that many pe.-ants may

be returning to the cultivation of these traditional crops 
to meet familiar
 
Internal needs.
 

A study carried out by the Cooperative Narajillo of the costs of living for
 
persons living 
in the urkan zone of Tingo Maria in 1980 suggests that the
 
average income of a worker after taxes was 28,350 sol 
(See Appendix 15).

At the same time, this study calculated that the cost of living of 
two
 
persons Inone month totalled 37,700 soles. Larger family units are
 
even further "Into the red".
 

Urban commercial activity has stagnated 
In the last year due indirectly to

Verde Mar police actions and to the flight of capital out of the region,

and due to 
the failure of new capital to be generated. Residents in the
 
city and In the countryside facing a moment of crisis with potentially

serious implications for their health and well-being if development

efforts do not result in improvement of the present economic and social

depression which exists in the 
region, and if coca is eradicated.
 

It is necessary to understand the present health of agriculturalists to

better understand how movement away from coca farming may affect the well
being and status of the population. Unfortunately, baseline statistics
 
are few. Those which exist indicate a higher overall 
rate of mortality

in the area than the national average (although there exists a lower level
 

7 *9
 



26.
 

f Infant mortality). Sixty percent of all childhood morbidity Is said
 
to be related to malnutrition which Is widespread throughout the region.
 

There exists a wholly Inadequate health Infrastructure in the region
 
with only one hospital in the entire area serving the needs of some
 
51,560 people (a 1979 estimate).
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II. SOCIOECONOMIC PROFILE OF THE BENEFICIARIES
 

Lenal Situation of the Colonists
 

We point to the highly Irregular and chaotic nature of the present

land tenure system by analysis of field data based on a census of
 
four subdivisions of the Colony made by the Ministry of Agriculture

in November of 1980. This data represents our most complete picture
 
of land 
tenure for any single zone of the colonization area.
 

This chaotic land tenure situation from 1966 when the Oficina Nacional
 
de Reforma Agraria (ONRA) (National Agrarian Reform Offct-', under ;aw
 
1537, resettled 2,150 families which had until 
then occupied an area
 
of 30,000 hectares. At the 
same time, the Peruvian Government encouraged
 
the spontaneous settlement of highland preasants and urban dwellers 
In
 
order to establish new colonization enclaves (See the 20 year plan

prepared by the ONRA, "Colonizacion Huallaga, Tingo Marla", ONRA,
 
Lima, 1965). tipuntil that time settled colonists possessed no
 
officially reco inlzed title to their land.
 

It was only in 1969 that the Oireccion General de Reforma Agrarla y

Asentamlento Rural (DGRA-AR) (General Agrarian Reform and Rural 
Settle
ment Bureau) began to arrange purchase contracts with each of the
 
colonists settled 
In the Colony under Law 17716. Accordingly, each
 
colonist was classified as the recipient of an award, and assumed
 
a debt to the State which was 
largely symbolic and which could be
 
repaid over a 20 year period. The agriculturalist was also obliged
 
:o fulfill certain provisions, such as "working the land directly;
 
not selling, encumbering, or conveying his rights over 
the unit
 
awarded". Thus, according to this Law, the State exercises control
 
over the landholding, while the peasant has a right only to Its
 
"Improvements" (perennial crops, livestock and 
infrastructure). As
 
a result, 
the colonists transfer only their "improvements", but the
 
appraisals thereof 
Include also the traditional right to possession
 
of the land Itself.
 

The Agrarian Reform Laws lack of precision with regard to the issuing
 
of land titles has given rise over the years 
to serious personal

disputes over 
land which have been aired In a variety of government
 
offices, such as: Offices of the Maglstrate, Provincial Council,
 
regional offices of 
the Ministries of Labor and of Agriculture.
 
Terms such as "adjudicatario" (award recipient), "posesionario"
 
(holder) and "precarlo" (precarious dweller), which are derived from
 
the Implementation of the Agrarian Reform Law, together with other
 
traditional terms such as "mejorero" (one who builds on leased land)

and "arrendatario" (lessee, tenant) suggest the complexity of the land
 
tenure situation.
 

According to the census 
taken by the Agrarian Reform Office in
 
November of 1980 of 
1,173 families In four of the Colony's 16
 
subsectors (08, 09, 10 and 11 
of Cholon, Uchiza and Tocache), it
 
can be sedn that 39.4% were "adJudicatarlos" (award recipients),
 
43.4% were "posesionarios" (holders) and 
17.2% were precarious

dwellers (See Table N.6). 
 A similar result was obtained from the
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survey carried out by a group of social scientists for the Plan for
 
Execution of the Interal Rural Development Project of the Alto
 
Huallaga 	In April of 1981. 
 In that case, like ours, the statistical
 
data come from census registration data from an area within the
 
official 
limits of the Colony. It Is possible that the proportion

of "precarious dwellers" has been underestimated In both of these
 
surveys.
 

Table N.6
 

Legal Land Holding Status of the Colonists of Cholon, Uchlza and Tocache
 

Legal Status 	 No. of Farms % Age
 

Award recipients 	 463 
 39.4
 

Holders (by purchase) 
 508 	 43.4
 

Precarious dwellers (no title) 
 202 	 17.2
 

Total: 1,173 	 100.0
 

The Agrarian Reform office of the region determined each colonist get
 
one plot of land. In the four subsectors mentioned we find a total of
 
1,173 pieces of real estate that were initially awarded to 1,173 colonists
 
known as "award recipients". Hence, Itcan be seen 
that only 39.4% of the
 
present inhabitants are colonists who have been 
legally settled since 1969,
 
the data at which the Agrarian Reform Law went into effect. As a result,

60.6% of the original colonists have transferred title to their land or
 
have merel abandoned their plots which have subsequently passed into the
 
hands of new holders or "precarious dwellers".
 

The so-called "holders" possess no titles Issued by the Agrarian Reforn,
 
Office. They only show certificates of possession granted by the Ministry

of Agriculture for purposes of bank loans, or a letter or contract of
 
transfer 	executed before a magistrate, or a provisional contract between
 
interested parties.
 

Table N. 7
 

Identification Documents Referring to the Units
 
Awarded 	in the La Morada Subsector
 

Document 	 No. of Farmers t Age 

Title: Deed 4 2.6
 

Adjudication or Award Contract 
 50 32.0
 

Contract 	Executed Before The Magistrate 46 29.5
 

No Documentation 
 56 35.9
 

Total: 156 100.0
 

Source: 	 Census Registers of the Colonists of Subsector 05 of La Morada,
 
taken by the Ministray of Agriculture in November of 1980.
 

1 //
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"Precarious dwellers" are those who work abandoned plots of land,
 
or who have not yet regularized their legal status, or are the
 
occupants of land adjudicated originally for cooperatives, or
 
"Invaders" of lands given to 
forestry concessions. During the
 
course of our field work In the Tocache and Tanata areas, we
 
verified 
that the lands awarded to the ex-cooperative "Nuevo
 
Horizonte" were "Invaded" by 60 peasants shortly after the
 
cooperative was declared bankrupt.
 

The new occupants are organized as a committee known as "Nuevo
 
Chalhuayacu", and are 
in the process of negotiating with the
f
Ministry o Agriculture the official division cf the 
1,300
 
hectares of settled lands into Individual lots. One sector of
 
the EMDEPALMA Enterprise has also been "Invaded" 
by a group of
 
farmers. 
 Further north, in Tanata, another group of farmers took
 
possession of forested lands previously granted by the Government
 
to a wood mill 
owner of the region. In that case, the Committee
 
numbered a total 
of 103 members from the Northern Highlands
 
(Jaen, Piura and San Martin), and was able to get the Ministry of
 
Agriculture In Lima 
to officially recognize it as the "Asociaclon
 
de Agricultores de Polvora". Finally, during an 
official visit
 
to Tingo Maria the Minister himself, in the presence of the officers
 
of the new Association, ordered the Immediate division into lots of
 
the forestry land originally conceded to a private concern. The
 
Piura Cooperativc has also filed an official accusation before the
 
Ministry of Agriculture that part of the lands adjudicated to it
 
have been "invaded" by a group of farmers, who have caused damage
 
to the fences around the cattle raising area. In Uchiza, 200
 
families "Invaded" lands that had been abandoned by the ex-

Cooperative "El Porvenir", which Is currently known as "Santa 
Lucia".
 

In the offices of the Ministry of Agriculture In Tingo Maria and
 
Aucayacu there are no official data regarding the number of these
 
"precarlous dwellers". It is estimated that 
the total number must
 
be in the neighborhood of 30,000. 
 It Is known that to date 14 logging
 
concessions have been "Invaded", 
as has the National Park, located
 
right outside the town of Tingo Maria. In the 
latter case, the
 
Ministry of Agriculture Is carrying out 
a survey of the precarious
 
occupants In order to relocnte them in some other part of the Colony.
 

The Basic Domestic Unit
 

Throughout the Colony the work unit 
Is based on unpaid labor of the
 
head of family and his dependents, and on the hiring of temporary
 
labor (eventuale). These family agricultural enterprises are
 
different from the domestic units of the peasant communities of the
 
country~s highlands.
 

The colonists seek cash profit, personal savings, and 
are Individual
istic. The peasants of the highland communitios, on the other hand,
 
lacking land and under pressure to meet basic needs, turn to 
more
 
traditional forms of the bartering of goods and services, or to the
 
seasonal sale of their labor force. 
 The Tingo Maria colonist is
 
also different from the highland agriculturalist in that the Tingo

Maria agriculturalist requires hired laborers; and his goal 
is to
 
achieve a net profit off of each piece of Ind or 
from each agriculutral
 
activity.
 

72
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We note that almost all of the peasants of the Colony are unable
 
to keep accounts of the costs of production of each of the crops they
 
grow or of costs of raising cattle. They are even less able to
 
Indicate the net profits of each individual agricultural activity.
 
They have a clear Idea of what they consider to be an adequate profit
 
to be earned on the basis of the exploitation of the family labor
 
force.
 

Itwould have been very useful to the development project of the
 
Colony to analyse the social and economic structure of the peasant
 
family's enterprise Insofar as It differs from agriculturalist's
 
of developed countries. We can show, for example, that the Interest
 
paid by the colonist to the Agrarian Bank on loans received from the
 
Bank are met by labor Intensive work of agriculturlsts.
 

In the following section we discuss family subsistence needs in
 
relation to amounts of land in cultivation with diverse crops.
 

Size of the Areas Under Cultivation and Their Importance to Family
 
Consumption and Economy
 

In relation to the size of the real estate adjudicated, the
 
percentage of area under cultivation varies considerably from one area
 
to another. In Tingo Marfa, for example, according to the survey
 
carried out by the "Plan for the Execution of the Development Project
 
of the Alto Huallaga" the percentage of land worked amounts to an
 
average of 54% of the total size of the lot.
 

About 13.2% of the colonists work almost their entire lot. This
 
is similar to the situation in Uchlza, a town more than a century old
 
where pressure on the land led the farmers of the locale to "Invade"
 
lands that had been abandoned by the ex-Cooperative of "El Porvenir".
 
On the other hand, In the Rio Frijol sector (Cholo'n district) the
 
average area undei cultivation does not amount to one tenth of the lot
 
officially awarded. Abandoned land, most of which is larger than 50
 
hectares, Is frequently found. This is a result ofthe lack of access
 
routes and the high cost of transportation by water and land.
 

From Table 8.(see next page) Itis noted that only 16.2% of the land
 
adjudicated is under agricultural production, and only a small portion
 
(5.3%) is planted in grazing land. Fully 20.4% of the land Is covered
 
by low hills known as "Purma", (in fallow) which gives an average
 
of land under agricultural production, and that lying fallow, 4
 
hectares and 1.4 hectares, respectively. It Is important to point out
 
that these averages may be exaggerated because in most cases the
 
traditional agricultural practice of combining several different crops
 
in a single field prevails, as we will explain further on. In any
 
case, those averages denote the agricultural production for family
 
subsistence and sale on a small scale. This situation can also be
 
observed from Tables N. 9, 10, 11, 12 and 13.(see pages 32ff).
 

Table N. 12, (see page13) for example, shows that corn continues
 
to be the most Important crops In the 4 sub-sectors covered In the
 



Table No. 8 

Area In Production In Four Subsectors of the Tingo Marla-Tocache Colonization
 

Sub-Sector 

N. 08 Rio Frijol 

(Cholon dist.) 

N. 09 Chuntayacu 

(Uchiza dist.)
 

No. 10 Espino-T 


(Tocache Dist.) 

N. 11 Tananta 


(Tocache dist.)
 

T 0 T A Ls 


N. of Agricul-
turalists 

Total Area 
adjudicated 

Area in 
Jg Prod. 

Area in 
Pasturage In Fallow 

Forest 

317 10,407 970 379 1,411 7,647 

294 6,074 1,356 216 1,042 3,460 

330 7,847 1,298 444 2,222 3,883 

232 4,990 1,120 505 1,313 2,053 

1,173 29,318 4,744 1,543 5,988 17.043 

100.00% 16.2% 5.3% 20.4% 58.1% 

_1J
 



Table No.9 

Area in Agricultural Production by Crops in Four Subsectorsof the
 

Colonization
 

C r o p s 	 No. of Agri-
culturalists 

Corn 800 


Yuca 570 


Rice 481 


Bananas 786 


Frijol 724 


Fruit Trees 471 


Coca 380 


Cacao 330 


Others: Soy, peanuts,
 
avocado, papaya, mango,
 
tobacco, etc. 


TOTAL: 


% 


68.0 


48.5 


41.0 


67.0 


62.0 


40.0 


33.0 


27.0 


Area in 
Production
 

(Has.) 

1,216.00 25.60
 

524.50 11.00
 

709.50 15.00
 

892.75 18.80
 

124.00 2.60
 

276.75 5.80
 

282.00 6.00
 

216.00 4.60
 

502.50 10.60
 

4,744.00 100.00
 

Table No. 10
 
Amount of Yucca Held By Agriculturalists in Four Sub sectors
 

of the Colonization
 

Size of Parcel 	 No. of Agri- % Area in Production
 

culturalists (Hectares)
 

0.25 - 0.50 285 50.00 
 119.50
 

0.75 - 1.00 188 33.00 186.50
 

1.50 - 2.00 	 73 12.80 134.50
 

2.50 - 3.00 	 16 2.80 46.00
 

4.00 or more 
 8 1.40 38.00
 

TOTAL: 570 100.00 524.50
 

http:4,744.00
http:1,216.00


- 33-

Table No.11 

Amount of Land In the . Production in Four .Subsectors of the 
Colonization
 

Size of No. of % Area in Production 
Parcel (ha.) Agriculturists (Ha.) % 

0.25 - 0.50 130 27 53.75 7.6
 

0.75 - 1.00 169 35.1 166.75 23.4
 

1.50 --2.00 108 22.6 203.00 28.6
 

2.50 - 3.00 46 9.5 133.00 18.9
 

14 2.9 62.00 8.7
4.00 - 5.00 


6.00 a mla 14 2.9 91.00 12.8 

TOTALt 481 100.00 709.50 100.00 

Table No.12
 

Amount of Land In Production: Bananas
 

Size of No. of % Area of Production
 

Parcel Agriculturists (Ha.)
 

0.25 - 0.50 318 40.4 127.75 

254 250.50
0.75 - 1.00 32.3 


1.50 - 2.00 142 18.1 260.00 

2.50 - 3.00 45 5.8 128.50
 

23 2.9 102.00
4.00 - 5.00 


6.00 a ros 4 0.5 24.00 

70TAL: 786 100.0 892.75 



34.
 

census of November 1980. There were 68% of the farmers who planted
 
corn on their lots. Probably, the 'eamining 32% of the farmers
 
also harvested corn at other times of the year which did not coin
cide with the months of census taking. It is a common saying in
 
the Colony that corn is a colonizing crop; it ;s the basis of the family's
 
diet and is used for feeding chickens and pigs which are essential to
 
the colonist's economy.
 

Together w.th corn, other crops such as banana, yucca, dried
 
beans and rice make up the colonist's bisic diet and are also commer
cialized. Some products are consumed In larger amounts than they
 
are sold, and vice versa. Dried bean, for example, is almost exclusively
 
used for direct consumption. Fully 62% of the farmers had dried bean
 
crops, but the area devoted to their cultivation Is quite small. The
 
average is 1/20 of a hectare, which confirms Its Importance for family
 
consumption. On the hand, rice Is more important commercially. The
 
average area planted with this crop varies considerably from one sector
 
to another; thus, we have 0.8 hectares in the Rio Frijol subzone,
 
1.6 hectares in Uchiza, 1.7 hectares in Tananta and 2.1 hectares In
 
Tocache. At this last site, we were able to verify through the records
 
of the sub-headquarters of the Central Huallaga Cooperative that from
 
June 16 tu December 16 of 1980 a total of 355 farmers delivered their
 
rice crops to the Cooperative's mill, providing a total of 1,168,757
 
kilos of unhulled ;ice. Another part of the rice crop is hulled In
 
small mills not controlled by ECASA for purposes of family consumption.
 

In so far as yucca production is concerned, 50% of the farmers
 
cultivate this crop on areas from 0.25 to 0.50 hectares, which means
 
that it is grown only for family subsistence. The other 50% have
 
areas of more than one hectare planted with this crop, which gives us
 
an idea of its commerc[al value, although it Is not yet a highly
 
profitable crop. This is the same with bananas and yucca, 40%
 
and 75% of which, respectively, are :ultivated on areas of barely
 
one-half hectare. According to the technicians responsible for
 
promoting development programs in the region, those crops begin to
 
become profitable when areas larger than 6 hectares are planted.
 

In the four subzones mentionedthe area of the lots devoted to
 
coca raising by each farmer follow the same general pattern as that
 
of the other crops, but with the difference that, at least until the
 
end of 1979, coca leaves were very valuable commercially. In Table N.
 
15 we can see that the coca growers of Uchika produce 65.8% of the
 
total coca crop for Zhe four subsectors covered in the census.
 
However, that area which amounts to 185.75 hectares, does not represent
 
even 4% of the total land devoted to coca grcwing in the Tingo Mara
 
and Aucayao areas. For over a century, Uchlza has been a coca
 
producer for its traditional use and has possibly reached its maximum
 
area under coca cultivation as a result of the large illegal demand
 
for coca. At the present time, the agriculturalists of the Northern
 
Highlands continue to descend to Uchiza in search of coca In exchange
 
for their highland products, while at the same time hiring out their
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Table No.,3
 

Amount of Land in Production: Citrus Plants
 

Size of Parcel No. of Agriculturists % Area of Production
 

0.25 - 0.50 
 353 75.00 121.00
 

0.75 - 1.00 	 89 19.00 87.25
 

1.50 - 2.00 	 19 4.00 34.00
 

2.50 - 3.00 	 1.50
7 	 20.50
 

4.00 - 5.00 	 3 
 0.50 14.00
 

TOTAL: 471 100.00 276.75
 

Table No.I
 

Amount of Land in Production: Coca*
 

Size of Parcel No. of Agriculturists % Area of Production
 

0.25 - 0.50 
 231 60.8 80.00
 

0.75 - 1.00 	 89 23.4 83.50
 

1.50 - 2.00 	 49 12.9 84.50
 

2.50 - 3.00 	 9 2.4 
 26.00
 

4.00 a m s 2 0.5 	 8.00 

TOTAL: 	 380 100.00 282.00
 

Table No. 15
 

Total Area in Coca Production in Four Subsectors
 

Districts No. of Agriculturista Area Total
 

Choi6n 70 34.5 
 12.9
 

Uchiza 185 185.75 
 65.8 

Tocache 125 62.00 21.3
 

TOTAL: 380 282.25 100.0
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labor for the coca harvests In the traditionally customary arrangement.
 

Agricultural Cycles
 

It should be emphasized that the farmers of the Tingo Marra-

Tocache Colony would be hard put to survive on the basis of a single
 
crop, as they would also be unable to subsist by devoting themselves
 
only to small and or medium-sized livestock activity. The problems
 
deriving fro n the very nature of the soil, the shortage of labor, the
 
lack of - more stable market for agricultural products all compell the
 
farmer c.- stockraiser to diversify his crops, to comblne and rotate
 
his annual and perennial crops in a single field in the way best suited
 
to producing the greatest advantages for specialization of production.
 
This traditional practice enables the farmer to make maximum use of the
 
soil, give full occupation to the family, have something to sell, and
 
ensure the family's subsistence.
 

The colonist who settles for the first time in a region difficult
 
to cultivate encounters his only help In the family. His initial task
 
Is to fell the trees and brush, and to clear and burn off the rubbish
 
of one or two hectares of land during the summer months (June through
 
August). Immediately afterwards, the land is planted with corn before
 
the undergrowth has time to grow back. Approximately one month after
 
the corn sprouts, he transplants bananas at equidistant spots (every 4
 
meters); four or five months later, corn is harvested and then yucca
 
is planted in the same field. Because it is an annual crop, yucca
 
requires that the underbrush, which threatens to cover over the plot,
 
be cleared aways once again, and at this time an effort is made to
 
give the banana plants space to develop fully. When yucca Is two
 
months old, and bananas have begun to provide shade, the agricultural
 
field is sown with cocao between the banana plants. The weak shade
 
of the banana is essential to the growth of the cocao plant. The
 
first yucca will be used for the family's needs, and as opportunities
 
to sell yucca arise, yucca continues to be dug up. At the same time,
 
bananas are harvested. When the harvesting of the yucca crop Is
 
completed, the agricultural field becomes a banana field for four or
 
five years, and finally one devoted to peanut growing for an additional
 
15 to 20 years. Meanwhile the farmer will have cleared more fields
 
where he will continue with the traditional rotation of annual and
 
perennial crops: corn, rice, yucca, soya and so forth, combined with
 
perennial crops of banana, cocao, coffee and citrus fruits.
 

The traditional technique of clearing away and burning off the
 
undergrowth has been adapted to new crops such as rice, soya, coffee,
 
cocao, etc. The colonists appear to have gained considerable
 
experience In the appropriate use of the soil through that technique.
 
In this regard, they are not convinced of the benefits of mechanically
 
working the soil. Previous development programs have run up against
 
serious problems with mechanization in several areas where the soil
 
was not suited to being worked mechanically. In those cases, the
 
thin layer of topsoil was completely eroded, leaving a hard, compact
 
nd poor quality soil, unappropriate for any crop whatsoever.
 

7,C
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The Multifamily Plot
 

The model of the multifamily plot must be carefully assessed
 
In order to be able to point out those factors which In some cases
 
led to its complete failure and In some few Instances, to Its
 
"success". 

The model arose as an alternative arrangement for setting up 
new colonization enclaves with unemployed inhabitants of urban areas. 
Once established in the colony, those enclaves adopted the legal 
structure of agricultural production cooperatives, taking the names 
of their places of origin, such as the "Arequipa" or "Piura" 
cooperatives, or "La Marginal", made up of dwellers of the shantytowns 
of Lima, or "Nueva Esperanza" (New Hope) comprised of the survivers
 
of the earthquake which destroyed Huaraz in 1971. Those names continue
 
to be used although the new members are generally from other areas
 
of the country, and have been filling the spots left vacant by the
 
founding members.
 

From the time of their Initiation, these directed settlements
 
were overprotected by the Government. The latter committed Itself
 
to furnishing all of the necessary facilities to the colonists'
 
cooperatives, such as technical assistance, supervised credit for the
 
purchase of agricultural machinery, housing, the purchase of cattle,
 
infrastructure for raising livestock, and so forth. In this way II
 

cooperatives were set up In the Colony; six of these were invo'ved in
 
productive (CAPs) activities and five in service activities (CAS').
 

All of these cooperatives became dependent on loans scheduled by
 
the Ministry of Agriculture in coordination with the Agararlan Bank.
 
These two Institutions set the terms of the loan. To cite an example.
 
all of the production cooperatives and some of the service cooperatives
 
were forced to accept hundreds of head of completely unhealthy cattle
 
which had been purchased by a committee of officials of the Ministry
 
of Agriculture who made a trip to Central America especially for that
 
purpose. Many heads of cattle died shortly after having been brought
 
to Tingo Marta; others, most of which were Cebu cattle, wandered off
 
Into the jungle where they reverted to their wild state. Those cows
 
which were able to be controlled and domesticated took three years
 
before giving rise to offspring. Each cooperative assumed a
 
corresponding debt to the Agrarian Bank. This "assistance" had
 
gotten off to a very poor start. The Cooperatives' leaders, coming from
 
urban areas, had no experience in managing a livestock enterprise.
 
Mismanagement of the funds was one result, and brought with It the
 
intervention of officials from the Ministry of Agriculture who In some
 
cases only worsened the situation of the cooperatives.
 

As an example of excessive Government paternalism, we can cite
 
the case of the "Nuevo Horizonte" ex-cooperative which failed a few
 
short years after its establishment. It appears that the Interest
 
shown by the EMDEPALRA enterprise In extending its holdings under
 
African palm cultivation to the lands adjudicated to the cooperative
 
hastened Its failure. The Bank auctioned off livestock and the
 

fdOv
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machinery to recover tne amuunt loaned by it;and the Cooperative's

members were pressured Into resigning from the cooperative. In the end,
 
the African palm enterprise lost interest In those lands which were then
 
"invaded" by 60 peasants, among whom were twelve former members of the
 
ex-cooperative. In spite of all of this, the Agrarian Bank filed
 
suit against the fnrmer members for the payment of a 12,000,000 soles
 
debt. The "El Porvenir" CAP was also badly managed by its leaders and
 
Its official Interventors. This cooperativeowes the Agrarian Bank
 
50,000,000 soles. As an Initial measure, the bank has prohibited it
 
from selling off the 830 head of cattle which the cooperative now
 
owns. As a result, the cooperative owes Its members more than three
 
months' wages.
 

Those cooperatives that were able to Increase their herds of
 
livestock had to face a sharp crisis brought about by the high Increase
 
in the Interest rate on the loans that had been obtained several years
 
earlier at a low rate. All of these cooperatives were forced to sell
 
more than one half of the livestock only to pay off a debt to the
 
Agrarian Bank. The result was foreseeable: the cooperatives were left
 
with insufficient capital to function adequately.
 

Under these conditions, those cooperatives which are still operating

have had to adopt other ways of internally organizing the labor by
 
combining family work on the individual plots with shared work on the
 
multifamily plot. In the "Arequipa" CAP, for example, the 18 members have
 
had to combine the grazing of the 800 head of cattle which they still have,
 
with the raising of cocoa, banana, corn, yucca and rice crops In a total
 
area of 400 hectares divided into family lots. The production has a
 
dual purpose: for the family's subsistence and for sale. The number of
 
hectares per crop and per family Is limited so that each member might

have enough time to devote to keeping up the cooperative's grazing
 
land; the latter has also been divided Into sections, which has resulted
 
In the efficiency of the collective work of keeping the pastures free
 
from weeks. Agricultural work on the family plots is performed within
 
the traditional pattern of Andean reciprocity. The "La Marginal"
 
CAP and the "Plura" CAP have adopted a similar distribution of the
 
collective work by combining Itwith family labor (inthe family holdings;
 
an alternative that they find to be a more efficient way of organizing
 
production. Those cooperatives that have not combined agriculture
 
with stockraising and have preferred to continue with the old model
 
based on the payment of the members' wages through the maintenance of
 
the pasture land, are presently confronting serious problems in keeping
 
up that grazing area and in being able to pay the wages Involved. A
 
case In point Is that of the "El Porvenlr" CAP which has been declared
 
bankrupt.
 

Unlike the CAPs, the CAS' lack multifamily plots and are made up

of agricultural sharecroppers of a given area of the Colony. The
 
purpose of the CASs Is to apply, In behalf and for the benefit of
 
their members, for loans for the purchase of agricultural machinery

and to perform particular agricultural tasks. Each member employs
 
the CAS's services on his own plot according to the projects

approved by the Ministry of Agriculture and by the region's Agrarian
 
Bank. Several of these cooperatives are no longer In existence.
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For ex3mple, the Azul de Hagdalena and Anda Pacae CAS', which still
 
appear on the list of cooperatives holding loans from the Agrarian
 
Bank, -were dismantled as a result of the failure of soya, rice,
 
corn and banana crops, which were unable to be profitably rarketed.
 
Furthei'more, in the case of soya and rice crops, the agricultural
 
extension services were Inefficient. Bad technical advice on the care
 
of those crops resulted In large economic losses to the member farmers.
 
But the most negative results for the farmers were brought about by
 
the mechanical working of lands that are not suitable for mechanization.
 

The "Nueva Esperganza", "El Progreso" of Aucayacu and "Pucate" 
:AS' adopted mixed arrangements for both marketing and production, based 
on enlarging the lands granted by the Agrarian Reform or the concentra
tion of landholdings carried out by the peasants themselves. These
 
cooperatives continue to exist, but are having serious economic problems
 
and have not yet been recognized as such by the Agrarian Bank and the
 
Ministry of Agriculture.
 

We should point out that among the cooperatives which are noteworthy
 
because of their efficient internal organization -- In addition to those
 
previously mentioned -- are the followinj,: the Cooperativa Central de
 
Alto Huallaga, with headquarters In Aucayacu and the Naranjillo
 
Cooperative, with its headquarters In the city of Tinfo Marra. The
 
first of these has a mill operating at its central headquarters and is
 
able to hull the entire rice production of the colony, including that
 

of cther regions such as Aguayt(a and Pucallpa. A soya oil refinery
 
set up by the business company COPSA was also operating in this same
 
cooperative. The Naranjillo cooperative is perhaps the best organized
 
of the entire Colony. It furnishes a total of 3,700 member farmers and
 

stockralsers with inputs and markets their coffee and cocoa production.
 
In 1980 it marketed 25,000 quintals of coffee and 13,000 quintals of
 
cocoa, which represented 75% of the valley's production. Lastly, the
 
cooperative is planning to process cocoa Into other by-products, such
 
as paste, liquor and butter.
 

Access by the Farmers to the Region's Resources
 

a) Credit - There are branch offices of the Agrarian Bank in Tingo
 
Hara-anAucayacu responsible for granting loans to production and
 
service cooperatives, and to Individual colonists who have been
 
certified by the Ministry of Agriculture as "adjudicatarios" or
 
"posesionarlos". The Agrarian Bank exercises a strict control 
over
 
Its long term loans, such as those granted to raisers of livestock
 
or to agriculturalists who grow perennial crops.
 

Despite inflation, the number and amount of these loans have been
 
decreasing while the Interest on those loans has been climbing. By the
 
end of 1979, the situation had grown critical for farmers who
 
witnessed rapidly growing indebtedness. Several cooperatives and
 
individuals raisers of livestock decided to sell off part of their
 
herds in order to pay debts to the Agrarian Bank. In Aucayacu,
 
peasants set up an "Association de Conductores Drectos" In order to
 
negotiate with the Government a reduction of Bank Interest loans at
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levels to which they had initially committed themselves when
 
they first obtained these loans from the Agrarian Bank several years
 
earlier. These petiticns did not achieve positive results. In view
 
of the passive attitude of state agencies in channelling their
 
petitions, the agriculturalists decided to intensify coca cultivation 

then a highly profitable crop -- in order to pay off their debts to
 
the Agrarian Bank. Many borrowers were able to accomplish this
 
purpose quickly chrough the blackiiarket sale of coca leaves. Others
 
preferred to leave the area to evade the Bank's demands, thus adding
 
to the long list of agriculturalists who have not complied with their
 
obligetions to the Bank (classified by the bank as "castigados.").
 

Another institution whichprovides supervised loans or
 
"habilitaclones" Is the Compahla Tabacos Peru'. These "habllitaciones"
 
have been granted to about one hundred farmers In the region who signed
 
a contract with the company to grow tobacco on their land under very
 
strict technical supervision. Once the agriculturalist delivers his tobacco
 
to the company, the company then proceeds to pay th, agi'iculturalist an
 
amount which covers the cost of production plus a profit. This "profit"
 
goes towards support for the agriculturalist and his family during a
 
four-month tobacco-growing period.
 

Finally, there is one another source of credit that Is widely
 
available throughout the Colony. These are loans made by the Inter
mediary businessmen who buy up most of the corn maize grown In the
 
area. By choice of the middlemen, the "trustee" agriculturalists
 
are provided the necessary financing for the clearing and the burning
 
of the undergrowth from the land which Is used exclusively for growing
 
corn. This loan Is usually 30,000 soles per hectare of land cleared.
 
That financing Includes the use of threshing machine, and sacks for
 
packing corn. In this case, agriculturalists do not pay Interest on
 
the financing which they receive, but they are obligated to sell their
 
crops to the middlemen, at the prices set by these middlemen which
 
are far below the official government authorized price.
 

b) Agricultural Extension - This service, in effect by the Ministry
 
of Agriculture since the colonization was first initiated, has declined
 
In recent years as Ministry offices were given fewer material and human
 
resources to work with, and because the staff's wages did not keep up
 
with the rapidly rising cost of living at the local level. As a result,
 
agriculturalists participated less and less In extension programs;
 

and there were fewer and fewer programs.
 
The Isolated programs of specialists from the Ministry of Agriculture
 
and their demonstration parcels are Inadequate given the agricultural
 
necessities of the colonists.
 

c) Agrarian Research Center - The National Agrarian Research Institute
 
(INIA) operates In the Colony. This Institute has an adequate
 
Infrastructure and has specialists for each of the region's crops.
 
Plagues and diseases are Investigated and hybrids resistant to certain
 
plagues affecting some of these plants have been developed. However,
 
these results are not available to the agriculturalists because of the
 
absence of extension specialists.
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d) Marketing of Crops - The extremely high Interest rates nn the loans,
 
together with an absence of a national policy to set realistic prices
 
for agricultural products, and the shortage of appropriate channels
 
for marketing the crops, continue to be the contributing factors for the
 
general stagnation of the agricultural sector, and in particularly of
 
products for family consumption.
 

The state enterprises for marketing of rice (ECASA) and other agricul

ture product4ENCI) are unable to absorb existing amounts of rice,
 
soya and corn production. They prefer to vork with the middlemen who
 
buy up corn or soya in order to avoid the transporation costs
 
which are burdensome to the farmer. The red tape of these offices
 
makes it difficult for the farraer to be paid at the appropriate time,
 
and prohibits the hulling of several sacks of rice to be directly
 
consumed by the peasant family.
 

Iii. Attitudes and Perspectives
 

There is a certain apathy which characterizes the agriculturalists'
 
attitude toward participating In development programs which results
 
from the Government's inability to support agricultural production In
 
the country. Tnis is reflected In the high interest rates charged by the
 
Agrarian Bank, the state monopoly over marketing through ENCI and
 
ECASA,and the apathy of the officials of the Ministry of Agriculture
 
responsible for promoting the rural development. To this panorama of
 
uncertainty, one must add the problem of coca eradication recently
 
Initiated through police action. No one knows what is going to
 
happen after coca has been eradicated, what will replace it and
 
what can yield similar benefits. The Regional Committee of Coca growers,
 
which numbers more than three thousand agriculturalists, publicly
 
stated that It is not opposed to the gradual eradication of coca
 
raising, so long as agriculturalists are compensated for eradication,
 
as well as for the many coca leaf dryers that were destroyed during
 
the two "Verde Mar" operations.
 

Not everything Is negative, however. Certain Institutions, such as
 
the "Asoclaclon de Conductores Directos", the Cooperativa Central, the
 
Naranjillo Cooperative and the MAPRESA factory, among others have
 
publicly expressed their support for new development programs. The
 
farmers of Uchlza are also willing to eradicate coca In exchange For
 
the construction of highways, bridges, schools, effective assistance
 
to agriculturalists farmers, etc. They have publicly stated their
 
Interest in the establishment of the Palma del Espino enterprise
 
within the Jurisdiction of the district.
 

Lastly,there has been a desire to cooperate expressed by
 
school teachers, and local officials of small towns who demand a series
 
of services, such as more schools, highways, medical posts, etc.
 

IV ANATOMY OF COCA
 

Expansion of traditional Cultivation
 

Coca leaf. has been cultivated in various regions of the .CeJa de
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Selva since prehispanic times. 
 The reader is directed to the excellent
 
discussion of the cultural Importance of coca and the history of debate
 
over its use 
in Peru written by Drs. Cesar Fonesca and Hector Martrnez
 
which Is appended to thisvolume (Appendix 16).
 

Our discussion of "the anatomy of coca" begins with a discussion.

of the recent (since the 1930's) growth and expansion of coca In the
 
Tingo Maria - Aucayacu region.
 

The economic importance of coca cultivation was noted by the
 
first colonists in the region. 
 In an early report on the Experimental

Station of Tingo Marra, Itwas noted that, although the Station did not

experiment In coca 
leaf, this leaf played an Important role in the local
 
economy. The autho," of this work notes that coca 
leaf adopts admirally to t

economic conditions of the region ( Informc 1945: 110). The 1945

Informe notes that there were 311 hectares of coca planted in the
 
region In that year which made coca the crop with the greatest number
 
of hectares in the region, third only to tea and citrus.
 

By 196& 
 1,235 hectares of coca Is noted to be In production,

equivalent to 1'325,238 kilos of coca, produced by 1,110 agriculturalists

(Evaluacidn E Integracion, 1962:77). This represents almost a four-fold
 
Increase from the 1945 figure. Coca production was beginning to boom.
 

On December 11, 1964 a Supreme Decree was passed whose purpose

was to strengthen the work of the Estanco de la Coca which had been created

earlier to control the amount of coca In cultivation, and to tax

agriculturalists for the cultivation of this crop. 
By 1974 itwas
 
made Illegal to cultivate more than 10 hectares of coca. 
 However a

CENCIRA study noted that many coca plantations were never registered

with the Estanco de la Cori.
 

It is interesting that this same Cencira study Indicates that the
 
then Banco de Fomento Aropecuarlo refused to extend adequate credit to
agriculturalists as an incentive to cultivate other crops which could
 
possibly at 
that time have slowed down the by then proliferating

production of coca. Then (1974) 
as now, there was little coordination
 
between the Ministry of Agriculture and the Estanco de la Coca to
 
contain or note the amount of leaf actually produced.
 

The CENCIRA (1974) study states that total 
production of coca

leaf In San Martrn and Huanuco Districts numbered 1'894,566 hectares
 
(excluding Tocache) and that the average holding was of five hectares.
 

Aucayacu at that time was llst.e4 
-; haviny only 60 hectares of
 
leaf and the area around Tingo Ma... over 313 hectares. The largest

numoer of coca leaf farmers were found in the Naranjillo area, the next
 
largest number in the area around 
 Puma Wasi. The CENCIRA study

states there were few farmers who had more than 10 hectares of coca.
 

The CENCIRA study stated the need for the government to
 
intervene in the production of leaf, but the GOP did not. 
 Only one

official worked at the Estanco de la Coca office inTingo Marra In 19741
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It Is believed that during the period 1972 to 1979 the amount
 
of coca cultivated in the colonization area increases from less than
 
2,000 hectares to 20,000. During that same time, areas planted In
 
cocao deceases from 738 hectares to some 400, and coffee from 5,910
 
to 3,500. (PID 1981:1). It is essential to realize, however, that
 
the relation between the expansion of coca and the decline in other
 
crops Is not necessirily a direct and casual one. Factors discussed
 
previously, such as Agrarian Dank policy, lack of technical assistance,
 
a decline invalue of Peruvian coffee on the International market, etc.,
 
are Intermediary but crucial contributing factors in understanding the
 
expansion of coca production between 1970-1981.
 

When a MASI Coca Study Team visited the Tingo Marra area In
 
May, 1979, we found that the amount of coca actually cultivated was
 
a small fraction of the amount ENACO (Empresa Naclonal de la Coca)

officially had registered in legal cultivation (20 to I). At that
 
timie ENACO had officially registered the production of only '083,294

of kilos of leaf for the entire Department of Huanuco. (ENACO 1979).
We estimated that the TIngDMarra - Auceyacu area produced seventy 
percent of the total in the colonization area. 

We believe that the rate of production has probably slowed down
 
as a result of the Verde Mar operations and the presence of a mobile
 
rural patrol (UMOPAR) Only aereal photography will give us a more
 
exact Idea of how much coca is In cultivation at this time. The
 
amount of coca grown last year before Verde Mar 2 Is said to be as
 
much as 30,000 hectares or more.
 

We cannot comment on the wider area of
 
the zone not seen by us.
 

There are reports that farmers are now cultivating coca In
 
areas where coca was unnoticed previously, including parts of Agualtra,

Pilchis-Palcazu, and Pucallpa. We do not know If these alleged
 
cultivations do infact exist and if so, their extent of their
 
existence. Recent (May 1981) aerial flights over the area Tingo

Marta-Aucayacu area indicate vast areas planted Incoca of the main
 
road. No one knows how many hectares of coca there are in this area
 
alone.
 

Factors which Favored the Growth of an Illicit Coca Market
 

Inprevious sections we noted some factors which Indirectly

favored a tremendous growth of coca In the area. This growth Is
 
only partially explained by Increases Indemand for the drug

"coca ne" n the United States. The relation between the growth

in the cultivation of the leaf inPerd (and Bolivia) and the
 
Increased prevalence of cocaine use In the U.S. and Europe is
 
neither simple or direct. The relatively high Income which can
 
be achieved from coca farming isnot In Itself a sufficient cause
 
to explain why coca cultivation Increased so dramatically. The
 
fact that the elkaloid content of Tingo Maria coca leaf Issaid
 
to be higher than that of leaf grown elsewhere In Peru Is not the

significant explanation for Increased production either.
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All of the above together may be factors but they must be
 
considered in the ccntext of the overall failure of the colonization
 
authorities and the GOP to successfully settle colonists from parts

of Peru and provide them op ortunitles to live well as agriculturalists
 
or urban and rural workers.r
 

Coca farmers have In recent years expressed concern about the illegal
 
status of this economic activity. Yet, in many casis they continue
 
to cultivate coca because profit from cultivating alternative crops, for
 
a variety of reasons, de. not compersate costs of production.
 

But without alternatives, the fact that coca cultivation provides
 
agriculturalists assured cash up to-six times a year makes coca leaf
 
cultivation a most obvious priority.
 

A 1979 study notes that the soclo-cultural heterogeneity of the
 
region and consequent lack of cummunity control (as it exists In
 
Sierra communities) also contributes to individualistic behavior
 
favoring the Illegal cultivation of the leaf. The authors of this
 
study (Steinhaus and Ciavijo) suggests that corruption and bribery
 
of officials have permitted outside entrepreneurs as well as
 
entrepreneurs from the region to become Involved In the various stages

of the production of leaf, paste and cocaine, and to promote coca
 
cultivation.
 

While trafficers have steadily Increased the blackmarket price
 
they are willing to pay for coca leaf, the price paid for other
 
traditional crops has achieved only a modoest increase or has
 
stagnated. This stagnation has been accompanied, as we have noted
 
previously, by greater and greater Increases in the cost of living in
 
the region. High Interest rates, and debts paid to the Agrarian Bank
 
have forced many agriculturalists to grow coca or to abandon the region.
 

A 1974 CENCIRA study noted that Aucayacu had only 60 hectares of
 
coca. In the period since then, this area has become a major center
 
of coca cultivation. This process was accompanied by a necessity of
 
many cattlemen in the region, who claim previously to have nothing to
 
do with cultivation of coca leaf, to sell their cattle to meet
 
Increased Agrarian Bank debts. These agriculturalist cattleraisers
 
were left with no alternative except to grow coca.
 

The Commercialization of Coca Leaf
 

The commercialization of coca leaf In the Tingo Mar(a region
 
Is supervised by ENACO.
 

ENACO, the National Coca Agency, Is a semi-autonmous organization

which Is charged with the exclusive rcsponsibllity for the marketing
 
of coca for Industrial and commercial purposes. It Is run by General
 
Manager who reports to a Board of Directors composed of a president
 
appointed by the Ministry of Agriculture, three other representatives
 
of the Ministry of Agriculture, one representative appointed by the
 
Ministry of the Interior, one by the Ministry of Industry, one by the
 
Ministry of Economy, one by the Ministry of Health, and one represent-


IThe extent to which the Inhospitable environment in the area 
limits
 
alternative agricultural production and cattle raising activities must
 
also be considered.
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Ing the workers of the Agency (as per 1979).
 

ENACO came Into being in 1978. Its predecessor agency was
 
the Estanco de la Coca. ENACO was charged with control of cultivation
 
of coca; and the Register of Produc2rs and Merchants was closed in
 
1978. After that date, unregistered producers and merchants, which
 
Is to say anyone who dealt In leaf without being authorized to do so,
 
was in violation of law, and subject to the penalties then provided.
 
On the 28th of August of last year, after Verde Mar, ENACO reopened
 
Its Tingo Marfa office, (but not its registry) but did not reopen Its
 
Monzn or Uchlza branches.
 

ENACO is charged with control of the movement of coca leaf from
 
producer to consumer. The control is documentary. One central
 
control device is the Register of Producers, in which all producers
 
are required to register their hectareage devoted to cultivation of
 
coca and to state Its annual yield. The register was permanently
 
closed in July, 1978. Producers not registered are engaged In Illegal
 
coca production (any plantation less than one year old, therefore, Is
 
automatically Illegal).
 

Many producers have registered less th., their respective yields
 
or have registered less than the actual aree" f planting In order to
 
sell the unregistered balance for Illegal traffic.
 

In carrying out Its control function, ENACO works with the Bank
 
of the Nation which assesses taxes Imposed by ENACO. Leaf destined
 
for sale to chewers upon which taxes have not been paid is considered
 
contraband.
 

ENACO purchases coca leaf from wholesalers who must be registered.
 
The wholesalers in the producing areas collect the leaf from Individual
 
farmers or purchase it as It is brought to their warehouses. Thus,
 
they perform the function comparable to that of agricultural speculators.
 
After payment of taxes, they transport the lea. to other wholesalers In
 
consuming areas. These In turn sell to retailers who in turn may sell
 
directly to the public, the grocery stores and to agriculturalists in
 
the field from whom they purchase other agricultural products utilizing
 
the coca leaf in part as a medium of exchange.
 

ENACO purchases from wholesalers and from some agriculturalists
 
the amount of coca which It requires to fill export market needs and
 
pharmaceutical needs within Per'.
 

ENACO exports both leaf and cocaine. It manufactured 600 kilos
 
of cocaine In 1979. Most of it is exported; a small amount Is
 
retained for distribution of pharmaceutical use in Peru. ENACO does
 
not sell cocaine retail.
 

There have been major weaknesses In ENACO's system. There has
 
been no attempt to verify the number of hectares registered by

producers. ENACO does not have the resources to perform this function.
 

There are many points at which leakage occurs. The biggest leakage Is
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at the production level. Wholesaler and some retailers act as
 
collecting agencies for traffickers. EIACO has control posts which
 
are supposed to control road traffic of coca leaf. These are few In
 
number, and staffed by poorly trained personnel. Obviously, the
 
potential for corruption is high. ENACO has insufficient warehouse
 
and storage facilities. It depends for storage upon the facilities
 
of the wholtsalers. It also lacks transport facilities.
 

Today (Hay 1981) ENACO's Tingo Maria office registry lists the
 
names of 6,140 producers of leaf who are officially registered, and
 
who reside in either Huanuco, San Mart(n or Loreto. (146 are from
 
Loreto). ENACO claims that these 6,140 producers work 6,609 hectares
 
of land. Since February, 1981 ENACO has authorized the purchase of
 
56 tons of leaf by its Tingo Marra office. Currently, leaf from
 
Tingo Marra reaches the areas of Cerro de Pasco and Junt(n for sale to
 
retailers there. In previous years, some of this leaf was destined
 
for the markets of Huincayo, and even Lima.
 

It must be emphasized that there Is no way to know in fact
 
exactly how many hectares of leaf or how many producers of leaf
 
actually do exist In the region from ENACO figures because surely
 
some Individuals registered with ENACO prior to 1978 who had no coca
 
In the hopes they might receive money from the government for
 
eradication of their fictitious holdings should Indemnification take
 
place some day. Many other farmers have registered with ENACO.
 

ENACO officials estimate that 400 to 600 tone of leaf annually
 
Is necessary from the Tingo Maria area to satisfy the needs of internal
 
consumption. It Is not clear whether this figure is based on careful
 
studies of numbers of people who actually masticate coca leaf. At
 
any rate, 400-600 tons of leaf Is only a small fraction of the
 
estimated 20-30,000 tons considered in cultivation at the same time of
 
the Verde Mar operations. Inadequate studies of actual needs for
 
Internal consumption debliitates the justification of GOP eradication
 
efforts.
 

The Illegal Sale of Coca Leaf
 

When a MASI study team arrived to Tingo Marra In May 1979, It
 
found an explosive Increase In coca production. Most of this coca leaf
 
was believed to go Into the hands of traffickers, with ENACO buying
 
less than 1% of the estimated crop for internal consumption or for export.
 

The MASI team estimated that much of this Illegally marketed
 
leaf Is converted into paste. It was reported In 1979 that there were
 
several ude laboratories for the manufacture of cocaine base paste.
 

In 1979, the average price ENACO paid for an arroba of coca
 
(11.2Kg) according to offical ENACO records was 9,50
-soles although
 
at other times that year It paid as high as 12,000. A number of
 
wholesalers in Tingo Marra, with ENACO licenses and authorization to
 

ISince 1979, ENACO has begun to eliminate the wholesaler in a
 
number of coca growing regions.
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buy leaf were paying around 10,000 soles. However, unregistered
 
wholesalers were paying as much as 20,000 per arroba of coca.
 

At the farm level In 1979, traffickers were paying S/250,000
 
per kilo of basic paste; 1.3 million soles per kilogram of paste.
 
Within the country, traffickers were paying around S/2.2 million
 
soles for a kilogram of pure cocaine.
 

Even though ENACO at that time paid more for an arroba of
 
coca In Tingo Marra than for coca brought elsewhere In the country,

it was evident to the MASI team that control of the Illegal market
 
through price competition alone by ENACO was not feasible. Last
 
year, before Verde Mar, blackmarket price for an arroba of coca was
 
as high as 40,000 soles.
 

The Verde Mar operations have apparently slowed down the
 
cultivation of coca leaf for illegal sale In some parts of the region;
 
although police reports suggest that off from the main roads large
 
quantities of leaf are still being cultivated, and are being converted
 
to paste. Police interceptions of paste h&e accelerated since Verde
 
Mar, according to police officials, suggesting that coca and paste
 
Is being produced in the area; but is probably not leaving the area
 
as frequently as before Verde Mar.
 

Present-day NEACO Commercialization
 

Currently, ENACO Is not authorized to purchase leaf; but it does
 
monitor the amount of leaf which is being brought by mayoristas from
 
Hua'nuco who are operating with ENACO's permission.
 

Since Verde Mar, two comites have formed as collective
 
associations of coca growers. The Comit(Regional de Cocaleros claims
 
to have over three thousand members registered with ENACO. The
 
Comite Regional consists of a series of sub-comltes throughout the
 
region. Delegates from these sub-comites attend meetings held by the
 
Tingo Maria Central comitY.
 

The ComiteRegional claims not to be opposed to eradication of
 
coca per se; but insists on a gradual process of reduction over a
 
ten-year period accompanied by technical assistance from the Ministry

of Agriculture and other agencies to guide them in crop substitution.
 

The Federacion de Campesionos del Valle de'Monzon, Tin o Marra
 
y Huallaga Central, a second comite de co .,.eros, claims to have over
 
one thousand small land members who cultivape coca leaf. This group
 
is more radica. politically than the Comite Regional; Is definitely
 
opposed to the radication of coca leaf; and has strong connections
 
with the important coca producing region of Monzon, thus far not
 
touched by Verde Mar operations.
 

Both of these groups have storage facilities where
 

1400 soles- 1 U.S. dollar (April, 1981).
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mayoristas come to purchase leaf from individual agriculturalists
 
who bring their leaf to the bodega. Members of both groups fear
 
eradication of coca; but they also fear ENACO monopolization of
 
commercialization because they believe ENACO will set too low a
 
price for coca leaf so as to make coca growing prohibitive. At the
 
same time, these cc-mites recognize that Huanuco mayorlstas have come
 
together and decided on low purchase prices. Mayoristas pay 6-8,000
 
soles per arroba (11.2 kilos), a rate farmers claim does not meet
 
costs of production.
 

Economic Advantages of Growing Coca
 

It Is evident that there Is no other crop which comes close to
 
coca in terms of profitability. This is the case whether agriculturalists
 
sell coca leaf to mayorlstas In a legal manner or extra-legal manner
 
at blackmarket prices; whether agriculturalists themselves convert
 
leaf to paste or whether they sell leaves to traffickers who make the
 
paste.
 

We do not know what percentage of coca farmers are (or were at the
 
time of Verde Mar) actively involved In the manufacture of paste; but
 
it can be assumed that a majority of all agriculturalists who
 
cultivated leaf sold coca leaves at a blacknmarket price to wholesalers
 
whether registered or unregistered with ENACO. Probably only a small
 
percentage of these agriculturalists were engaged In manufacturing
 
paste.
 

The cost to the agriculturalist of initiating coca cultivation Is
 
higher than for that of other crops. However, within a year to two,
 
this same farmer can be assured of a Cdsh Income four to six times a
 
year depending on the number of times he harvests 
coca. This regular
 
availability of capital far outweighs 
In the long run the initial high
 
cost of Initiating cultivation.
 

Coca farmers will probably only stop growing coca and accept
 
alternative cultivations If and when the costs of production of these
 
other crops compares favorably with that of coca. The only other
 
possible reason why farmers would cease cultivating coca Is fear of
 
police action.
 

The advantage of cultivating coci in comparison to malz, rice,
 
soya or coffee crops (see Appendix 13 ). The cost of producing an
 
arroba of coca in 1980 Is conservatively estimated at almost 6,000
 
so7es. The blackmarket value of this arroba before Verde Mar 
was as
 
much as 40,000 soles.
 

Meanwhile, the cost of production of rice in 1980 exceeded what
 
the farmer could get from the sale of rice. The same Is true for
 
maize. The sale of yucca provides a profit, but most yucca Is for
 
internal consumption, and is not currently commercialized on a wide
 
scale. Cultivating soya also was a losing proposition for farmers
 

IEstimates of costs of production vary depending upon source; 
we still
 
lack reliable estimates which need to be collected from agriculturalists
 
themselves.
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In 1980. Bananas provide a profit, but have a limited market.
 
Coffee generall' costs the individual farmer more to grow than is what
 
to him. Those farmers who are members of the Naranjillo cooperative
 
are at an advantage over coffee growers who are not members because
 
of the efficiency of the Naranjillo operation.
 

Farm prices for traditional and commerclal crops have in gcieral
 
stagnated the last several years; and the overall cost of living,

Including cost of fertilizers, insecticides, and other farm equipment

have soared (as can be seen from Appendices 14 and 15) which lists
 
1979 and 1980 prices for materials essential to agricultural activity).
 
This has contributed to Increased cultivation of coca.
 

The economic advantage of cultivating coca can be understood
 
from examining Appendix 13 which gives the estimated value of
 
agricultural production in the region for 1980.
 

We note for Illustrative purposes that if a farmer were to convert
 
an annual production of I hectare of leaf (150 arrobas) to paste,

and sell that paste (30 kilos) to a trafficker; the profit to the
 
agriculturalist In 1981 would be about 23,000 dollars. 
 This is only
 
a hypothetical case. But it provides an idea of how great profits
 
can be in the coca business.
 

The Role of Coca In the Local Economy and Culture
 

The growth of coca production since the beginning of the 1970's
 
has been essential to the growth of Tingo Marra and Aucayacu as urban
 
centers, and to the entire area in general.
 

The availability of cash from coca farming has affected the
 
development of urban growth and its infrastructure, and drawn merchants
 
to these areas to help meet the demands of agriculturalists with cash
 
to spend for material objects.
 

Just how Important coca has been to the local economy Is Indicated
 
by the depression of business activity in Tingo Marfa since the Verde
 
Mar operations. Business In general has dropped by over sixty
 
percent according to merchants interviewed. These merchants note
 
that agriculturalists have less cash to spend than previously; that
 
there are fewer consumers in the area and many consumers out of fear
 
the polic )do not come to Tingo Marra.
 

To be a coca farmer and to own material objects makes one suspect

in the eyes of the police patrolling the area since UMOPAR operations
 
last year according to agriculturalists we interviewed. Many

agriculturalists who own automobiles are said to have taken them to
 
the Sierra to hide. And automobile outlets In Tingo Mar(a have seen
 
a drastic decline In sales purchase Aof new vehicles, and a drop off
 
In monthly payment on vehicles bought on Installment.
 

1Appendix 15 refers only to costs of living in the urban area.
 
Appendix 14 lists purchase prices at the Cooperative Naranjillo.
 
Supplies purchased elsewhere are higher.
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There can be no doubt that involvement in coca production has also
 
resulted in Increased differences of wealth in the region. Those
 
agriculturalists who have not dedicated themselves to coca culti
vation for one rea-on or another find themselves at an economic
 
disadvantage to those 'ho have. Local entrepreneurs who have become
 
Involved in illicit trarficking to one degree or another have made
 
millions of soles from Involvement in the coca blackmarket. Civil
 
servants, on the other hand have salaries which do not come close to
 
meeting spiralling Inflationary costs.
 

The profits from coca farming have directly contributed to a
 
spiraling inflation rate in the region that far surpasses the already
 
very high annual rates of inflation at the national level. Some
 
peasants have felt the need to become Involved In trafficking out
 
of economic necessity. We visited one family whose daughter Is In
 
jail because she was caught carrying the body of a dead Infant whose
 
entrails had been removed and whose Innards had been stuffed with
 
coca paste. Incidences such as these are not unique.
 

Although the cultivation of coca leaf represents a rational
 
adaptation to a regional and local economy that offers agriculturalists
 
in the region few economic alterntives, there is no question but that
 
cultivation of this leaf has distorted economic life in the region,
 
promoted corruption, and lead to even greater economic disparities
 

than otherwise might have existed.
 

Importance of Coca to the Local Indigenous Economy
 

The anthropological literature is replete with reference to the
 
importance of coca In the economic and cultural life of indigenous
 
people of the Peruvian and Bolivian highlands. What impact will coca
 
eradication have on the economic and cultural life, and biophysical
 
adaptation of highland peasants who masticate this leaf?
 

Although it is claimed that most of the leaf cultivated in
 
Tingo Haria Is !xported, ultimately as cocaine, there are no studlis we
 
know of to Indicate in reality what percentage of this leaf Tingo
 
Mar(a leaf is 'xported, and what percentage is consumed traditionally.
 

Since prehispanlc times, peasants have traded coca In the lowlands
 
for highlanris products. This traditional system of barter still
 
operates among the peasants of the region. What impact will eradication
 
of coca have on traditional economic Interactions between lowland
 
peasant groups and highland communities?
 

We wish to emphasize the potential harm to local economic
 
traditions which may result from eradication of coca in the Tingo Har(a
 
area.
 

Roderick Burchard has succinctly Indicated the importance of
 
coca to the local lowland economy. We quote from his 1976 thesis:
 

"Perhaps the major conclusion to be made here
 
Is that one of the most significant of all
 
ecological facts about coca leaf which has been
 
overlooked by researchers but not by Andean
 
peasants is that It Is produced 12 months of the
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year. Furthermore, one of the
 
most significant facts which has been
 
overlooked by researchers arguing that Its
 
continued cultivation is "anti-economic" Is
 
that access to coca leaf has long meant and
 
continues to mean access to food for Andean
 
peasants, and coca and food exchanges between
 
peoples living in different ecological zones
 
are part of an adaptive process which is one
 
of much longer duration than even the various
 
myths of the "sacred leaf of the Incas" ....
 

(Burchard 1976:572).
 

Soclo Economic and Political Consequences of Its Eradication
 

The MASI Study team In 1979 pointed to the potential political,
 
economic and social consequences of crop substitution and eradication
 
efforts in the Tlnao Marfa area. We believe the potential con
sequences of eradication will be just as grave In 1981 as they were
 
foreseen to be in 1979, and perhaps even more so. Below we repeat
 
some of our observations of two years ago.
 

The most obvious obstacle to a successful program of excess
 
coca eradication and crop substitution Is that there are a great
 
many people who earn their livelihood producing coca. No crop can
 
ever hope to meet the return provided by coca. The political,
 
economic and social consequences of eradication programs are based
 
on the assumption that successful crop substitution programs will be
 
instituted.
 

The problem facing the GOP Is complicated by the fact that
 
economic development has been neglected in the High Jungle areas
 
where coca leaf Is grown.
 

The High Jungle area can produce a wide variety of foodstuffs.
 
At the time when long lines waiting for sugar and rice are a
 
common sight at food stores In Lima, the lack of support for the
 
areas which can produce those commodities is difficult to understand.
 
The High Jungle should be considered an asset, not a liability. The
 
cost-benefit ratio of achieving Increased food production and Impact
 
on stable emr!oyment generation are probably more favorable there
 
than the Coast where expensive Irrigation programs are required.
 

The GOP In its legislation recognizes the desirability of
 
promoting development in the Jungle. Art. 90, D.L. 22175, May, lq78
 
states that loans to agriculturalists should be made on favorable
 
terms including subsidized interest rates. The same Article further
 
states that the Agrarian Bank should devote an Increasing percentage
 
of Its portfolio for these areas. Neither of these statements of
 
policy have been Implemented. The percentage of the Agrarian Bank
 
portfolio dev ted to these areas has actually been reduced. Interest
 
rates are 33%', the same as in other areas of the country. In
 

ICurrently 46% (1981)
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ac'dition, in some areas the Agrarian Bank is making loans only for
 
coffee marketing and maititenance of coffee plantations. (1979)
 

The task of meeting tho political, economical and social
 
problems caused by eradication of excess coca production, however,
 
is beyond the financial capacity of the GOP at this time. It Is
 
difficult to estimate how many people would be affected by eradica
tion programs.1
 

The political consequences of crop substitution and eradication
 
programs will be strong In the Tingo Marra-Campanilla area but
 
probably can be borne. There has been a grouping together of coca
 
producers under a Regional Committee of coca cultivators. They claim
 
to be linked with similar committees in La Convencion and Lares, but
 
this is not verified. Leaflets have been distributed denouncing the
 
government's plans, as well as "Yankee Imperialism", but the total
 
number of people involved is reatively small. 2
 

Economic dislocations in Tingo Mar(a, however, are certain to
 
3
be sharp. Perhaps 80% of the farmers are growing coca. The farmer's
 

standard of living will decline. Even with successful government
 
measures to alleviate this economic Impact, another possible result
 
is some emigration out of the area. About 60% of the residents have
 
title to land. The other 40% have no valid titles, and from this
 
number some emigration will take place.4 If a land-titling effort
 
is made together with economic development efforts, the emigration
 
should soon dimish and a more stable peopulation created. The
 
effect on storekeepers will be more permanent, however, since the
 
high income from coca has created an inflated prosperity which
 
cannot be maintained at its present level under the best of circumstances.
 

To move immediately into a strong control program without any

prior evidence of a change in the Government's intentions would
 
increase the sharpness of the political reactions. We have recommended
 
that economic measures be divided Into short and long term actions so
 
that some economic relief will be provided as soon as possible to those
 
areas in which eradication Is undertaken. Even so it will take time to
 
organize and assemble the funds and manpower required to implement
 
these measures. We believe that as a preliminary step, the GOP should
 
announce its plans for crop substitution concurrently with its
 
eradication plans. This should take some of the sting out of control
 
measures when they are begun.
 

Even in advance of economic measures, however, we recommend that
 
the government might begin to indicate Its change of policy toward
 
the High Jungle areas by moving In with small amounts of support for
 
such things as health posts and possibly a small number of schools In
 
the affected areas. This Immediate action should not be costly. If
 

'We conservatively estimate as a minimum number 5-8,000 farmers in
 
the Valley would be affected, but we do not know how many with certainty
 
(1981)
 

2We believe this number has grown since 1979.
 
3Up to the time of Verde Mar, at any rate.
 
4Probably well over half of population are without ;dnd title In 1981.
 

'735
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as little as US$350,000 is budgeted annually for this purpose for
 
the three areas, Itwould provide tangible evidence of GOP's wishes to
 
overcome the neglect these areas feel. Itwould assist immediately In
 
defusing somewhat the anticipated political reactions.
 

The 1981 PID document states that funding for health and social
 
programs will not be made available because the proposed development
 
program Isan economic development program.
 

We stress the importance of Including funds for health posts,
 
social workers and other social services as essential to halp buffer
 
the socio-economic consequences of coca eradication in the region.
 

We end this section of our report with a quote by the anthropologists
 
Carter and Mamani who have written (referring to coca use in Bolivia)
 
the following:
 

For hundreds of years since the Spanish conquest,
 
coca leaf mastication has remained as a symbol of
 
ethnic Identification, and It remains so as to this day...

More than any other cultureal element, the coca leaf
 
represents this culture and this society. It remains
 
as an Inherited cultural tradition.. .This tradition
 
has taught the members of Andean society how to
 
constructively make use of the alkaloids present In
 
the leaf. Now, the white man is threatening to take
 
over this from them; and only because, with his modern
 
technology, the white man has altered the nature and
 
the originally intended purpose of the plant. (Carter

and Mamani, 1978; 935).
 

OBSTACLES
 

Problem: Lack of i,formation Concerning Patterns of Migration
 

What Impact w(l eradication of coca have on migration Into and out
 
of the Valley? H,,w will eradication of coca affect the availability of
 
a labor force to be employed In alternative economic activities? Will
 
eradication of cica drive people out of the Valley in such high numbers
 
so as to make alternative economic activities not feasible?
 

Are people le: 'ing the Valley ingreat numbers at this time?
 
If so, who are th( who are leaving the Valley? Are they agriculturalists

from the Sierra, fiom the Selva or from the Coast? Are they

agriculturalists who have come recently who were exclusively dedicated
 
to coca cultivation or are they agriculturalists who have resided in
 
the area for long periods of time?
 

Response: Studies of Migration Before and After Eradication
 

Studies should be carried out of present patterns of migration Into

and out of the Valley. Once coca eradication takes place, follow up

studies will be needed for a rational planning of alternative economic
 
activities.
 



54.
 

The study of migration patterns can be carried out by social
 
scientists from the UNAS or other Peuvian agency. It Is essential
 
that channels of communication be established between :ndividuals
 
responsible for migration studies and colonization authorities
 
and personnel Inchaige of development programs in the region. At
 
the end of each year of development activities an effort should be
 
made to evaluate the impact of that year's activities upon migration
 
into and out of the area inorder to rationally plan for next
 
year's development activities. Studies of migration are Intimately
 
tied to the process of Agrarian reform.
 

Problem: Inability of Agrarian Reform Office to Handle Adjudication of
 
Land
 

The Office of Agrarian Reform of the Ministry of Agriculture is
 
completely Incapable of handling the task of land tenure disputes; and
 
is Ill-equipped to handle readjudicatlons of land holdings which will follov
 
Ifcoca Iseradicated and resettlement of colonists takes place.
 

/11.1 Agrarian reform, however, Isessential If the decision Ismade to
 
bring agriculturalists down from the hillside to the Valley floor. It
 
may be the case that the majority of agriculturalists who live on the
 
Valley floor may work only a small part of the land to which they have
 
been officially entitled. This does not mean, however, that these
 
agriculturalists will stand by Idly as others from the hillside
 
descend or are resettled by officals onto their land on the Valley floor.
 
Such an outcome will complicate still further the already chaotic land
 
tenancy situation.
 

Response: Creation of a Viable Agrarian Reform Office
 

A government office, equipped with topographers and agrarian reform
 
specialists with sufficient number of personnel, and with sufficient
 
technical expertise, must be established to supervise the resettlement
 
of thousands of agriculturalists now dedicated to coca farming on lands
 
not adequate for the cultivation of other crops.
 

This Agrarian Reform Office should remain part of the ministry

of Agriculture which must also receive additional support. Presently
 
land disputs are more frequently handled by lawyers who work Independently

of the Ministry of Agriculture than by Ministry of Agriculture officials.
 
Furthermore, private individuals such as notary publics often are
 
approached to resolve land disputs; and charge a fee for so doing
 
even though they have no legal authority to do so.
 

Authority for settling land disputs should rest with the Agrarian
 
Reform Office of the Ministry of Agriculture.
 

Itmay be Impossible to resettle some agriculturalists on the Valley

floors inwhich case these-agriculturalists must be provided some
 
alternative possibilities for relocation whether that relocation be
 
to other parts of the colony, elsewhwere in the Selva, or even to Lima.
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The relation of the office of Agrarian Reform to colonists must
 
change from the present attitudes of paternalism towards colonists to
 
one of open dialog, and equal exchange of views on how to resolve land
 
disputes. The problems of "land invasions " especially in the
 
National Park- o .- la;lktitLetland-must also be resolved. The
 
government should consider that colonists, some of whom have resided
 
in the area for up to twenty-five years, and who have worked the
 
land to the best of their abilities are entitied to feel they have the
 
same rights and privileges as agriculturalists who live in the area and
 
who have legal title to land. 3ecause perhaps as many SO or more of
 

the population lack title to land tie current criterion of title to land
 
as a sine qua non ot eligibility Tor bank loans needs also be questioned.
 
Rational development of the region can only proceed after the present
 
chaotic land tenure situation is regularized. Therefore, efforts
 
should begin immediately to achieve a better understanding of the
 
distribution and ownership of land in the area.
 

Problem:. Tendency to Promote Agricultural Specialization Where Not
 
Appropriate
 

Ministry of Agriculture technicians have in the past emphasized
 
the Importance of specialized agricultural activities, whether
 

It be of rice or cocao activities or cattle raising per se, to the
 
exclusion of other kinds of agricultural activities.
 

The frequent failure of these particular endeavers have left
 

agriculturalists without any other economic alternatives.
 

Response: Promotion of Mixed Farming Activities
 

Technicians should avIse agriculturalists to cultivate not only
 
coffee or cacao, but a combination of agricultural products to protect
 
against possible failure o-- any specific crops. At the same time,
 
where feasible, agriculturalists should be involved In cattle raising.
 
The current economic climate makes exclusivity of cattle raising a
 
tenous economic venture for almost all agriculturalists In the Valley.
 

This can be facilitated by experimental field or demonstration
 
parcels which Illustrate a mixed farming approach.
 

This emphasis on a mixed farming activities' approach should be
 
promoted by loan agencies such as the Agrarian Bank, the Ministry
 
of Agriculture, the Central de Cooperati as, and by State agencies
 
such as ECASA or ENCl, Extensions Agents may need to be trained In
 
promoting mixed farming systems.
 

Problem: Failure of Agroindustrial Enterprise
 

Agr-ondustrial enterpriseJs-forthe most part have failed to achieve
 
their goalsbecause they are not inteorated into a wider regional
 
ecn€wnmgc system; the also faid hpra,-p nf scarcity of labor, lack
 
of 1o2Inert I
 
co mercialization of their products.
 

Also, some agroindustrial enterprises contemplated may be In
appropriate given the availability of existing resources In the reglbn.
 
This may be the case, for example, with regard to proposed concesslois
 

4..;(
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to private groups for further exploitation of the forest.
 

These agroindustrial enterprises should be designed to complement
 
one another; and a central of agroindustrial enterprises should exist.
 
Special lcw interest to
loans should be extended to these enterprises 

stimulate their initial growth.
 

Agroindustrial enterprises should be promoted only after studies
 
Chave been carried out which Indicate their appropriateness to the 

gion, a t n7 aT t h- been cie'Sel y e 4-lt athe enterprisermInI-d 
he absorptive capacity to utilize existing or projected quantities


of raw materials. Will 
proposed plants for processing of palm plants

have the capacity to process 
ail of the Palm which will be grown? We
 
ask the same of the contemplated Naranjillo plant for processing cocao.
 

Response: Systematic Integration of Ayroindustrial Enterprises into
 
the Regional and Local Economy.
 

A rational planning of agroIndustrial enterprises must be sys
tematically linked to promotion of specific agricultural activities such
 
as cocao, coffec, citrus fruits, etc.
 

An agroindustrial model 
proposed by representatives of the
 
Cooperativo Naranjillo deserves special 
attention. This cooperative
 
proposes the processing of cocao products and the 
storage, transporta
tion and the m-ng o te ri ce gron13 Its' members.
 

At the same time, this cooperative provides Inexpensive fertil
lizers, pesticides, and other products needed by Its members 
as well
 
as providing educational and 
social services. Such a multipurpose

agroindustrial enterprise with broad membership throughout the Valley

should serve as a model for other agroindustrial enterprises.
 

This agroindustrial enterprise and others like 
It, such as pro
posed pajetractive agroindustries will be essential 
to providing

economic alteftiv-ta-topeas-anr--wft will lose their present acquisi
tive power with eradication of coca farming.
 

Problem: Problems of Commercialization, Inefficiency and Inability
 
of-ECASA, ENCI and Other State Agencies to Commercialize Maize Rice
 
Soya, etc.
 

L The Inefficiency and Inability of state agencies whose purpose is
to1 assure commercialization of agricultural products is 
a primary fac

tor contributing to the abandonment of agriculturalist of rice, soya
 
dmaize as cash producing activities.
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Agriculturalists are forced to turn toward Intermediaries from
 
the private sector for the sale of their products which has led to
 
economic exploitation of agriculturalists by these middlemen.
 

This, in turn, raises the cost of production of these crops to
 
a point at which It is no longer economically viable to cultivate
 
them; and many of these agriculturalists have turned to coca farming
 
Instead.
 

A number of other factors limits the agriculturalists ability
 
to commercialize farm products.
 

These other factors Include:
 

1)High Interest rates changed by the Banco Agrarlo fr'
 

2)	The difficulty of transporting products due to the lack of t
adequate roads.
 

3) Price I :.ltations Imposed by state agencies, placing a
 
ceiling on what agriculturalists receive for certain products .
 
such as maize and rice.
 

4) Alleged unfair practices by some officials of state agencies
 
who allegedly unfairly discount from sale a certain percentage
 
of 	the rice and maize or soya brought to state agencies by
 
agriculturalists because, according to these employees, a
 
certain percentage of the agriculturalists products are not
 
of 	high enough quality for resale.
 

All of the above factors lead agriculturalists to feel Insecure
 
about the certainty of commercializing their products at prices which
 
guarantee them a profit. These factors, plus lack of technical
 
assistance by Ministry of Agriculture officials, have formed many to
 
turn to coca farming.
 

Itmay be advantageous to minimize the number of state agencies

which purchase distinct crops thus combining agencies such as ECASA
 
or ENCI. Amalgamating distinct state agencies should help minimize
 
overall Ineffiency of these distinct agencies. We do not support
 
the suggestion that it may be more reasonable to give support to
 
middlemen ("intermediarios)who are more efficient merchants than are
 
the more bureaucratic purchasi.,g agencies such as ECASA.
 

We believe centralized government control over the process of
 
commerclalistlon is important in this region whicn ns traditionaly
 

lackea government offices with suf cient authority to implement
 
goveMnmVOL ,wyulations in the past.
 

Traditionally, the role of the merchant or intermediary has been
 
to maximize profit making at the expense of the agriculturalist. We
 
believe that further support of these private intermediaries may give
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them even further power and authority to the agriculturalists.
 

The Agrarian Bank represents the nrlmary source of credit In the
 
region although Its Interest rates -: -o most agriculturalists
 
exorbitant so as to prohibit borrov.lr-, for anything but coca growing.
 

Yet, there are other banks In the region Including the Bancoop,
 
through which funds for agriculturalists could be channeled.
 

The policy by which price celings are placed on how much state
 
agencies pay agriculturalists for their products, rice for example.
 
bears further examination.
 

Rice production in thCeJa de Selva is, of course, quite a
 
different activity from rice production along the Coasts. Special

Incentives, such as higher prices paid agriculturalists for
 
produ..ts by theaenciesshould be considered 
 for the Ceja de Selva
 
given the partitular difficulties of agricultural produict-Tn-Tn-FT"
 
zone.
 

A guarantee for the sale of the~e products must be offered
 
to the agriculturalists. The GOP may even have to consider the
 
risk of losing some money the first couple of years it guarantees
 
to purchase products from the agriculturalist.
 

If the GOP wants agriculturalists In this region to give up
 
the more lucrative enterprise of coca farming, then the GOP In
 
turn must also consider risk of some potential losses on its' return.
 

Response: An Integrated Development Program That Reasonably Assures
 
Lhe Agriculturalist Commercialization of Their Products
 

Specific aspects of this program must Include:
 

1) Coordination, control over, and integration of state purchasin.
 
agencies with other agencies in a rational program of regional
 
eco'FcT2 development.
 

2) The availability of low Interest, short and long term loans
whose specific terms are arranged on the basis"of studies of the
 
capacity of the agriculturalists to repay these loans.
 

3) The construction of feeder roads 
Into areas which at present
 
are dlfflcult acd 
 ,,,,Ul, agri lrallsts to commercialize
jproducts which are not viable economically because of difficulty
 
of transporting farm products.
 

The construction of these roads Is specially important to
 
agriculturalists now living on the hillsides who cultivate coca because
 
it Is presently the only crop which it is feasible for them to sell
 
given the difficulty of transporting citrus fruits, bananas, avocodos,
 
etc., which these agriculturalists produce for their own consumption.
 

,-Aij
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4) Technical Assistance.
 

Tchncal assistance in the past, even when available, was often
 
Inappropriate y appieJ. Technicians suggested mechanization where
 
Inappropriate, diminishing soil fertility In many Instances. Trained
 
technicians with knowledge concerning soil conditions, appropriate
 
varieties of seeds for particular ecological settings, and knowledge
 
of when it is appropriate to apply mechanization are needed.
 

Problem: Coca Eradicatron Will Reduce Cash Income of Coca Farmers
 
Fa rmers 

Only the sale of coca leaf provides farmers with a ash lncome
 
ftvp to six tlmes a ver. Other crops are harvested only once or
 
twice a year. Agriculturalists are paid for these other crops with
 
a check which they then cash (sometimes with considerable delay
 
and red tape). This may necessitate entire days in ths city, and
 
means significant travel expenses and time away from home and family
 
for the agriculturalist. Lack of cash income represents special

hardships for agriculturalists who live in a part of Perd where
 
the cost of living Is very high to begin with.Si many coca
 
farmers have no legal tdtri to land, they arc currently Ineligible
 
for bank loans. It will take some time before cost of living is
 
lowered In relation to cash available to agriculturalists. It is
 
not clear how agriculturalists w!ll meet their cash without
 
coca.
 

Response: Development Efforts, Including Provision of Low Interest
 
Loans, Must Begin Before Eradication Efforts Start
 

It Is impossible to ignore the fact that the quality of life of
 
many coca farmers will decline after eradication. Therefore, every
 
effort must be made to minimize the loss-of purchasing power which
 
will result frni eraducation of coca farming. Low-interest loans,
 
availability of low-cost agricultural supplies, additional health
 
posts, and additional educational services, are needed to buffer the
 
social, economic and political crises which may result from coca
 
eradication.
 

The government should consider partially subsidizing the costs
 
of some agricultural supplies, such as pesticides, fertilizers, seeds,
 
and tools. Again, the GOP must consider the fact that the very high
 
costs of living In this region plus a dramatic decrease in purchasing
 
power which results from eradication makes this part of Per6 a very
 
special case in which the GOP may initially have to consider loss of
 
money in investments whose ultimate goals are tu dissuade some
 
agriculturalists from cultivating coca leaf in the future.
 

Not only must less expensive agricultural supplies be made
 
available; but in general efforts to improve the overall health and
 
well being of the population are essential.
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We have noted that there exists only one hospital in the
 
region for some 60.000 persons, and existing health pots are
 
woefully inadequare. Malnutrition Is widespread. Therefore, the
 
GOP should invest in edditional medical centers at which there will
 
be present not only traditional health spciallsts, but also health
 
educators, sanitarians, social workers, and promoters of social
 
services of various kinds.
 

The somewhat aton:istic nature of contemporary social life
 
may grow even more frag-nented as agriculturalists perceive their
 
access to exikting re'ijurces as even further diminished once profits

from coca have disapptared. Therefore, we suggest the Importance

of a cadre of social s-'rvlce and health specialists who could be
 
located in the major urtL.n 
centers of the region. A number of
 
mobile units with health and social service specialists could
 
travel throughout the region; and would do much to minimize the
 
feeling by the agriculturalist that he Is completely abandoned by

the government. Timing for the provision of these services Is
 
important. They should be in place, as much as Is possible,
 
before any coca is eradicated so that agriculturalists will
 
exp-Fence less dramatically the impact of eradication If and when
 
It begins.
 

Problem: The Failure of Cooperative Enterprises
 

-

Most cooperatives, especially CAPS, have failed miserably to
 

achieve the goals set initially by their organizers and colonization
 
authorities.
 

Many cooperatives'have already been liquidated while others are
 
in the process of being liquidated. Some cooperatives are so shaky
 
that even if those cooperative were helped to pay off their debts
 
It is not clear that their membership would wish to continue as
 
members of the cooperative once these debts were paid off.
 

Res onse: Support for Cooperatives
 

We believe cooperative enterprises, both CAPS and CAS' should
 
receive government support and should not be left do die. 
The past

failures of these cooperatives are due as much to external factors,
 
such as high interest rates, lack of technical assistance, and land
 
Invasions, as they are due to Internal problems such as 
social
 
heterogeneity among their members, and lack of organizational
 
capability.
 

A study of the needs of these cooperatives must be carried out,
 
Cooperative enterprises can form the basis of much needed agro
industrial enterprises in the region. Control over the activities
 
of the administrators of cooperatives Is essential to avoid past

experiences of misappropriation of cooperative funds by these
 
administrators.
 

It is necessary to determine those instances In which some
 
members of cooperatives have been particularly taken advantage of
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by unscrupulous agents; and these Individuals should be provided
 
compensatIon.
 

The original concep by which a Central de Cooperativas would
 
function to a facilitate th. administrative needs of the distinct
 
cooperatives which Central should be restored. Prcsently the Central
 
plays a completely "'nd'ependent role, and falls to meet the needs oT
 
the other cooperatives.
 

A board of directors should exist at the level of the Central
 
with a :epresentative from each of the existing cooperatives. The
 
Central in turn should be in direct contact with officals from the
 
-f'l'stry of Agriculture, the Agrarian Bank, the other development agencies
 

working In the region, etc.
 

A special fund should be established to help cooperatives
 
with existing debt problems help pay off their debts. At the same
 
time, lending agencies should establish sufficient committment
 
from the cooperative members so that It Is unlikely that once
 
debts are paid off, the members abandon the cooperative enterprise.
 

Problem: Lack of Faith of Agriculturalists in the Good Will of the
 
GOP and Banks
 

n attitude of cynical despair and caution characterizes most
 
agriculturalists who feel abandoned by all government authorities,
 
and feel themselves at the mercy of whom they consider heartless bank)
 
officials.
 

This attitude Is based on historical experience, and on lack
 
of faith or false promises of the GOP. Agriculturalists view the
 
area as one in which although great wealth is generated, this
 
wealth inevitably leaves the area. Corruption of officals through
out the zone is alleged to be epidemic. Cynicism not only
 
characterizes the attitude of agriculturalists but also characterizes
 
public officals, Ministry of Agriculture atuhorities, University
 
technicians, etc. This negativism must be turned around If It is
 
not to infect future development efforts.
 

Response: Acts of Good Faith by Developers Should Reverse an Attitude
 
of Understandable Skepticism Which Characterizes the Attitudes of Most
 

Agriculturalists
 

We believe agriculturalists, while understandably distrustful,
 
still possess the adaptive capacity to accept meaniful change If they,
 
genuinely consider this change in their best interest. The assumption
 
that agriculturalists will accept alternative economic activities
 
to coca growing only if these alternative activities provide greater
 
profit margins than coca growing is a somewhat simplistic and a cynical
 
view of agricultural decislon-making In the region.
 

It Is the past failure of the existing infrastructure to 0,en
 
come close to meeting the economic, health and social needs of the
 

_ .
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people in this region which may contribute to their reluctance to
 
accept at first blush yet another "offer" by the government to
 
improve their lot. If the GOP presents "old wine in new bottles ", such as
 
channeling funds through the Agrarian Bank expect an attitude one can
 
of continued incredibility on the part of agriculturalists
 

Problem: Lack of Conmunity Leaders and Individualists Nature of
 
Social Life
 

Soclo-cultural heterogeneity and distinct provenlences of
 
agriculturalists prevents the development of a sense of community
 
spirit and makes work at the community level difficult.
 

An accelerated Inand out-migration in recent years dIso has
 
weakened community cohesiveness.
 

However, lack of access to resources of the region, the existing
 
market economy, increased need6 for cash incomes, and an emphasis
 
on consumerism have also, together wtlthsociocultural heterogeneity,

contributed to the fragmentary nature of social life in the region.
 
To these must be added the manipulative Influence of money lenders
 
and taffickers who play upon the vulnerabilities of individual
 
agriculturalists who lack,generally speaking,legitimate access to
 
resources of the region.
 

Response: Inurban centers such as Aucayacu and Tingo Maria, planners
 
should initiate discussion with locally appointed officals, and with
 
members of the Comites de Defensa del Pueblo, as well as with local
 
business leaders who fear eradication of coca almost as much as do
 
cocaleros.
 

At the level of the small town, contact should be made with local
 
munlcpal authorites as well as with leaders of groups of Padres de
 
Famllias, school teachers, directors of sports clubs, etc.
 

Considerable thought should be given to the nature of the
 
functioning unit within the community with which planners can work
 
successfully. The extent to which factionalism exists within
 
the community must be taken Into consideration to avoid supporting

particular groups which "appear" to represent the entire community
 
oF cooperative. The factionalism which exists within the Pucate
 
cooperative near Aucay..u Is a case In point.
 

At the local conmunity level, reciprocal work groups (anl)
 
function to construct roads, schools and perform community-wde
 
services Ingeneral. Planners should make maximum use of already
 
existing forms of social organization which promote work incomnon.
 

We believe that the excessive Individualism and factionalism
 
which characterize social life do not have to be permanent features
 
of life In the region. We believe individualism and factionalism
 
can be minimized by a constructive development program once this
 
program shows results. And there are a number of groups of
 
individuals, cooperatives and comites which have already expressed
 

rv-fl 
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willingness to work with outsiders. MAPRESA, the Naranjillo
 
cooperative, school teachers, the comlit regional de cocaleros
 
among others, are willing to initiate discussion wiTh all authorites
 
except those who believe in an immediate program of eradication
 
without compensation.
 

We emphasize the need to begin now to establish liaison with
 
community leaders to tap their ideas about alternative economic act
ivitiesiand we note the Importance of entering into dialog with as
 
broad a spectrum of community leaders at all levels as Is possible.
 
To the extent to which municpal authorities at the local level of the
 
sector and caserro are left out of such discussions, they will feel
 
that the GOP is not interested in their viewpoints; and may marshall
 
their community members against the development plans.
 

Problem: Limited Access to Resources in the Region
 

Peasants have limited access to low Interest bank loans,
 
technical assistance and no access to the experimental results of the
 
Instituto Naclonal de Investigaclones Agropecuarias (INIA)
 
experimental station in Tulumayo.
 

Agriculturalists are waryof relations with technicians from the
 
University of the Selva because they bellve the UNAS is assisting
 
the North American government ultimately to carry out a program Cf
 
coca crop eradication.
 

Those agriculturalists without title to land have no access to
 
bank credit.
 

Response: Provide Agriculturalists Greater Access To Resources of
 
the Region Through Strengthing In All Ways Possible the Infrastructure
 
by Which Services Are to be Provided.
 

We have on several occasions referred to the Importance of
 
available cash and low-interest loans via one lending Institution or
 
another. These loans should be made available on terms and
 
conditions worked out after a study has determined that Individual
 
agriculturalists are likely to be able to repay these loans.
 

The results of the work of such institutions as IIJA must be
 
dissensimated via technicians from INIA and UNAS who visit the
 
communities of agriculturalists, and who seek but and meet with
 
comiunity representatives.
 

A priority of any development program must be to strengthen the
 
Ministry of Agriculture's ability to reach agriculturalists at the
 
level of their communities.
 

This will require the purchase of vehicles to be used by Minister
 
of Agriculture extenssionists; as well as a program for training
 
particular agriculturalists, perhaps at Ministry offices throughout
 
the colonization, in more advanced agricultural techniques. So far,
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agriculturalists are expected to take time off and spend money to go to
 
experimental stations. We believe the activities of these
 
experimental stations shouI7 feWra1zed.------


Expansion of access to resources 
in the region will require a
 
coordination between agriculturalists and a committee which represents

diverse governmental offices and which corresponds to an Inter"Ministerlal
 
decision-making 
 body at a higher level. Lack of accountability
 
of particular individuals to their parent agencies has contributed
 
to a paternalistic attitude on the part of some technicians towards
 
Individual agriculturalists.
 

Problem: 
 Ambiyuous Position of the GOP Concerning Coca Eradication,
 
Authorization of ENACO to Purchase Coca, and GOP Attitude with Respect
 
to the Mastication of Coca Leaf
 

The Gop has not clearly stated Its position to igriculturalists

in the region concerning aspects of coca cultivatior, commercialization,
 
and coca leaf use. This has heightened even furt:er anxiety of the
 
agriculturalists about the intensions of the GOP.
 

This anxiety Is especially heightened among members of the
 
Comites of Cocaleros who have indicated their desire to cooperate

w--lE-government representatives concerning all aspects of "the coca
 
prohlem". By contrast the GOP's position has been filled with
 
contradiction All coca leaf, according to law 22095, should by
 
now have been eradicated. At the same time, the government extra
officially sanctions the continued purchase of leaf by mayoristas
 
and not by ENACO. ENACO buys leaf in other parts of PerG

(Quillabamba, for example) 
at much higher rates than mayoristas buy

Tingo Maria leaf. Agriculturalists feel ripped off, and associate
 
this feeling with the attitude of the GOP. Agriculturalists believe
 
that the GOP In Lima Is about to make some decision about their fate
 
as agriculturalists, and some of them are 
in "a holding action" *
 
waitifig for the GOP to declare, and to do something about the coca
 
crisis."
 

Response: Clarify Intentions with Regard To the Above, and Especially
 

with Regard to ENACO'S Future Rle (if any) in the Commercialization of
 
Leaf.
 

We believe agriculturalists should be permitted to cultivate at
 
least enough leaf to meet the demand for leaf necessary for mastication.
 
Also, peasants should be permitted to cultivate small quantities of leaf
 
which they have traditionally bartered in economic exchange for highland
 
products.
 

Devilopment planners must acknowledge the economic, political and
 
social realities stemming from.the hisorical Importance of coca
 
growing ;n the region. This means working with the GOP and with
 
ENACO In in effort to comunicate in a straightforward manner what
 
the GOP intends to do about agriculturalists who cultivate small
 
amounts of leaf for barter, versus agriculturalists who are owners
 
of vast amounts of coca, and are known to everyone In the region
 

rKv 



65.
 

as traffickers. Colonization authorities like everyone else who
 
lives in the area know perfectly well who these biq traffickers are.
 

So long as the GOP's position remains ambigous, contradictory,
 
and fails to affect the big traffickers operating In the zone,
 
cocaleros will continue tolack faith In the belief that the GOP
 
is oapabie or Interested in resolving the problems of the cocaleros.
 

Problem: Police Harassment
 

So many cases of alleged abuse of cocaleros by police have been
 
called to our attention by diverse sectors of society In the region
 
that we believe an investigation of the attitude of police officials
 
toward agriculturalists in the region Is necessary.
 

Colonization authorities claim that police bother only those
 
agriculturalists growing coca from whom the poli believe they can
 
exte money while permitting the 3thers to continue to grow coca
 
leafr-_. A-glclturalists, we were toid, fear coming to town because
 
so long as the current Ley de Emergencia is In effect, they are open
 
to potential harassment by the police if the police suspect these
 
agriculturalists grow coca and show indications of being affluent.
 

The irony in the fact that coca agriculturalists earn more money
 
than Guardia officials is not lost on the Guardia as It is not lost
 
on any o-tWe colonization authorities. They are the small agricultura
lists who are arrested most frequently and harassed by the police.
 
One of the biggest"narcotr"aficantes" of Aucayacu told one of us that
 
more police and more Jails are needed to put all the small "pichicateros"
 
(traffickers) who exist in the region in jail.
 

Response: Accountability :f Police to Development Planning Agencies
 

ur-rently, police are not accountable to either local or region
 
authorities. Police participation in coca eradication and control
 
fforts must be Integrated into the over all planning effort.
 

There Is unquestionably a need for continued police control in
 
the region; h,t r-trnl efforts should be rpnrdnated with nther
 
development efforts; and not be above those efforts. Effective control
 
can only occur when there are channels of communication between the
 
Ministry of Agriculture, ENACO, the UMOPAR unit, etc. At this
 
moment, the head of the Ministry of Agriculture office in Tingo Marfa
 
has not even met the head of the UMOPAR office in Tingo Marra! The
 
Ministry of Agriculture is also resentful of the fact that although
 
the Ministry lacks vehicles to carry out basic extension services
 
in the region, the UMOPAR has many many vehicles which it has
 
confiscated from "traffickers" in the region which are used only by
 
Guardia personnel.
 

If eradication at some level is to take place, police must coordinate
 
their activities with those of development planners, local officials,
 
community leaders Including business leaders, directors of
 
corperatives, ntc., Up to this point, however, the UMOPAR is perceived
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uniformly by everyone in the region as an 
occupying force whose
 
men are to be avoided and feared; and the UMOPAR is not perceived
 
as functioning in any constructive fashion, or as helping to
 
resolve "the coca crisis" in the region,
 

Need for Future Anthropological Studies
 

Coca crop eradication, if not carefullyplanned and coordinated

with the overall development efforts may be particularly Injurious to
 
the health and well being of the population. Even with carefvl

planning, a negative impact on 
current life style of thousands of
 
peasants in the region seems unavoidable.
 

Anthropological studies should be carried out 
in particu'ar

during the first 
2 years of enactment of the eradication program

to monitor Inevitable disjuctures which are bound to occur 
In the

lives of coca farmers as 
their principal means of livelihood 's
 
taken from them; as many of them are forced off the land they have
occupied for 
 years; and as many agriculturalists are forced 
to
 
learn to use a new technology.
 

The role of the anthropologists in the analysis and monitoring

of these changes In the way of life of coca agriculturalists should
 
be integrated Into the overall planning effort.
 

An anthropologist should be 
Involved from the very beginning

of the development project in the collection of data on patterns of
migration 
Into and out of the area, in assessing attitudes of
 
agriculturalists towards proposed plans, and in attempting to
 
understand current land 
tenure patterns and disputes. This anthro
pological work should begin Immediately so as to provide needed
 
baseline data which will 
be useful In assessing developmental

changes in the years ahead.
 

An important role of the anthropoligist will be to help

identify change agents "cultural brokers" at the level of the small
 
town or at the level of the 
larger more urban center with whom planners

can work to introduce change In a rational, Integrated and orderly

fashion.
 

The movement of Individuals from the hillside to 
the Valley floors,

if deemed feasible, will be a difficult and tricky feat of human
 
engineering which will require careful planning and surveillance.
 
It is suggested that anthropologists play a critical role In the

above mentioned feature of this change program.
 

The many potential obstacles to change discussed on pages
of this report will 
not be overcome easily; but they must be reorganized.

The extent to which government efforts to overcome 
these problemi arp
successfuland results In
a change, needs to be assessed objectlvely.
 

'11 
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This control development project will be viewed critically
 
by many outside observers who presently are skeptical that It can
 
succeed; and by many who believe that the proposed program is
 
actually Inimical to the wellbeing of the people In the region.
 
Therefore, It Is especially Incubent upon those actively participating
 
In this program to do all they can to minlrize potential harm to the
 
beneficiaries. Continued anthropological evaluation and tionitoring
 
of the development process as it unfolds, by a full-time and
 
well-trained anthropologist who Is familiar with the region, we
 
hope, we can help to minimize the potential Inimical effects of
 
this program on the beneficiaries.
 

We stress the need for an anthropologist to be actively Involved
 
as an Integral team member throughout the change process and not
 
merely to be used as an afterthought whose evaluation of the change
 
program Is tacked on as an appendix to a final report of the five
year development program.
 

A Proposed Plan of Integration
 

Poor Integration of the agriculturalist with agencies and
 
Institutions of the wider society can hamper development efforts.
 
Currently, the agriculturalist Interacts with a number of diverse
Sagencies
an, Institutions In the region whose activities are not
 
coordinated with one another. The lack of an Integrated and
 
coordinated action by state and private agencies contributes to the
 
feeling of the agriculturalist that he is abandcned by the government.
 
The Agrarian Bank, for example, acts Independently from the Ministry
 
of Agriculture, which In turn has little or nothing to do with the
 
University. A restructuring and/or reorganization of these agencies
 
are necessary to an Integral and regional development program and we
 
believe Integration and coordination of agencies must-occur at
 
several levels. (see chart, next page).
 

At the national level an Inter-Ministerial committee Is to be
 
established whose function Is to plan and coordinate activities at 
the
 
highest levels for the development of the Upper HuallagA region.
 

Representatives from this Inter-Ministerial Committee will
 
regularly meet with members of a Regional Development Committee,
 
which has Its most significant component an office of Agrarian Reform
 
which may be either Independent of or as a part of the Ministry of
 
Agriculture. An Initial function of the Agrarian Reform Office will be
 
a land titling effort, and the carrying out of a survey to determine who
 
uses the 
land, land use capabilities, and possibilities for resettle
ment of some agriculturalists.
 

Beneat;) this Agrarian Reform Office come the diverse state and
 
private agencies whose activities are at the present time not
 
Integrated, and sometimes even antogonistic to one another. ENACO,
 
the University, the Agrarian Bank, UMOPAR, etc., are some of these
 
agencies. Purchasing agencies such as ENCI, ECASA, ENACO, etc. may
 
be grouped Int. an Inter-Agency Purchasing Consortium.
 

The Regional Development Committee on the one hand works with the
 
Inter-Min;sterial Committee to assimilate National priorities and to
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channel fundrng Into the region. However, it also functions in
 
an Integral way with representatives from a Loc31 Development
 
Committee and also with extension agents. The Local Development
 
Committee consists of representatives of the Central de Cooperativas,
 
of a proposed Central de Agroindustrias, and of municipal authorities.
 
A number of smaller communities can be represented by a single
 
authority on the Local Development Committee. The Local Development
 
Committee represents the interests of Individual cooperatives,
 
individual agroindustrial enterprises, and individual communities,
 
but 	works directly In interaction with the Regional Development
 
Committee, and attends meetings at 
the office of the Regional
 
Development Committee.
 

The extension agent or technician is a critical link between
 
state agencies on the one hand and local communities, cooperatives and
 
agro Industrial enterprises on the other hand.
 

Extension agents will be charged by the regional committee
 
with actually carrying out alot of the development work; and agents
 
must be well trained, well paid, and highly motivated. They are
 
responsible on the one hand to the Regional Development Committee
 
out of whose offices they will work; and on the other hand they
 
must be responsible to the local Development Committee and the
 
Individual cooperatives, agroindustries and community leaders with
 
whom they will interact at the local level. They must ben
 
sensitive barometers of local needs, local possibilities; and
 
must accurately communicate to local leaders what are the existing
 
sources for development which are available at the national or re
regional level.
 

This model for Integrated regional development considers the
 
following:
 

I) the need for both horizontal and vertical intergration of
 
state and private agencies.
 

2) 	the Importance of decision-making and Interaction of
 
Individuals at several levels: the national the regional
 
and 	the local.
 

3) 	the logical priority and central Importance of an
 
effective Agrarian Reform Office of the Regional level.
 

4) 	the crucial role of the extension agent in mediating regional
 
capabilities and local realities.
 

This model is extremely tentative, and Is meant at this time primarily
 
to stimulate discussion only.
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TABLE 16. 


IKTER-MINISTERAL COMMITTEE
 

REGIONAL DEVELOPMENT COMIIITTEE"
 

AGRARIAN REFORM 
experimental Inter-Agency Purchasing 

B. Agrarlo B. Coop UNAS UMOPAR health education stations Consortium 

ENCI ENACO '[CASA 

DEVELOPME ffCOMMITTEE
-LOCAL 


_ 4 
Central deCooperativas Municipa Rp tI ves Central de Agroindustrias
 

Individual Cooperatives Individual Conw.unities Individual Agroindustrial Enterprises
 

I I
 
Proposed Integrated Regional Development of the Upper Huallaga Area. I
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Appendix 1.
 

Prevalence of Cocaine Use 

Cocaine use, once popular among the rich and sheik in the U

nited States in the 1920's, became much less popular in the
 

thirties when the amphetamines appeared on the market, pro

viding a cheaper and more accessible stimulant than cocaine 

(Brecher et. al. 1972:277). When narcotics agencies began to
 

crack down on the amphetamine blackmarket in the late sixties,
 

cocaine experienced a renewed popularity. 

Tha last several years (1977-1979) have seen a several fold
 

increase in cocaine use among young adults (NIDA 1979). There 

have also been increased reports of cases of drug overdose in 

which cocaine is one of the drugs implicated in thu overdose 

(DAWN 1980:7).
 

However, cocaine use, although on the rise among young adults 

(18-25), at present appears to pose no public health menace. 

The majority of young adults who have used cocaine have used 

it ten or fewer times; the prevalence of its use among 12-17 

years old is low and not rising, and there is no increase in 

the use of cocaine by those over 25 in the last several years 

(NIDA 1979). Cocaine use by high school students shows signs 

of stabilizing according to one national survey (cited in New 

York Times, 2/81). Smith and Wesson conclude that the drug 

has "high abuse potential" (italics added) although it produ

ces no harmful consequence when used in a recreational social 

setting (1979:234). Egan and Robinson counsel caution to those
 

who use it until more is known about the drug (Egan and Robin

son 1980). Cocaine use is known on occasion to result in a 

drug-induced depression and psychosis.
 



Cocaine, more than heroin or opium, was considered a public
 

menace prior to 1930 (Mclaughlin 1973). Stiff penalities for 

the sale, possession or giving away of c ai2r have been in ef

fect since the passage of the Harrison Narcotics Act (1914). 

A federal amendment banned importation to the U S. of coca 

leaves except for "legitimate purposes" in 192. This same 

amendment incorrectly classified cocaine as a narcotic for the 

first time. The 1970 Controlled Substance Act classified co

caine as a drug with high potential for abuse which can !:ad
 

to severe psychological or physical dependence.
 

The last five years have seen drug enforcement agencies pay
 

increased attentidn to cocaine trafficking because of increa

sed trafficking and use '-the United States.
 

Peter Bensinger, chief administrator of the Drug Enforcement
 

Adminitstration (DEA) stated:
 

We have seen injuries and deaths increase
 
as cocaine has become more acceptable....

The time has come for the American people
 
to recognize the seriousness of the coca
ine problem (New York Times, 9/1979).
 

Bensinger believes that the best way to reduce cocaine traf

ficking is to begin in the South American countries that pro

duce the coca leaf.
 



MAP OF COLONY APPENDIX 2 

MAPA DEL PROYECTO ALTO HUALLAGA
 
Y DE LA PRIMERA ZONA PRIORITARIA
 

AREA TOTA(,. DE.L PROYECTO 1'052,218 Hds
 
AREA PRIMERA ZONA PHICRITARLA 120,941 Hds
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I. PYOCEDENCIA 

Place of Origin 
Lugar 

1. Panao 

2. Punchao 

3. Chavinillo 

4. Pinquinoy 

S. Cochabamba 

6. Vista Alegra 

7. Llanana 

a. 


9. Zomayquichua 

10. aWos 

11. Muatuna 

12. Januna 

13. Recuay 

14. Holino 

15. Gibia 

16. Chaqila 

National Park Data 

Informaci6n "Parque Nacicnal" 

RIo Oro Sector 

Arear Sectors "Rio Oro" 

- ORIGfl! 

District Province 
Distrito Provincia, TAL 

Panao Pachitea 8 

Punchao RumaLies 2 

Chavinillo Hulmalies 2 

umari Pachitea 2 

Cochabamba Dos do Mayo 2 

(;illa.ata Dos de Mayo 2 

Pan.) Pachitea 2 

nnucoRunuco Hulnuco 2 

Tomayquichua Aamo 1 

Dni6n Pachitea I 

Panao Pachitea 1 

Panao Pachitea 2 

Ripan Dos do Mayo 1 

Panao Pachitea I 

La Un16n Dos de M3¥; 1 

Chaqila Pachitea 1 
31 

Appendix 3.
 



National Park Data 

Informaci6n "Parque Nacional" 

"3 de Mayo" Sector 

Area: Sector "3 de Mayo" 

I. PROCEDENCIA - ORIGIN 

Lugar Distrito Provincia TOTAL 

1. Acomayo Aco'ayo Hulnuco 1 

2. Cayumba Palmas Leonclo Prado 1 

3. Santa Maria Huhnuco Hulnuco 2 

4. Yuramarca limbo Ambo 1 

5. Valle Valle Valle 1 

6. Panao Pachitea Hu&nUco 3 

r%~ 



National Park Data 

Informaci6n "Parque Raciona±" 

"Tres de Mayo" Sector 

Area: Sectors "Tres do Mayo" 

II. 	 Obtenci6n - Tiempo - Superficio
 
Obtained - When - Area
 

ORTENC ION TI EMOO SuP:RFCIZ 

M~RMA TOrhL AkbS TOTAL PAS. TOA 

1. Transferencia 5 5 3 6 1 

2. Par C pra 2 4 1 10 1 

3. Por Ir.vasi6n 2 10 1 15 3 

11 1 19 1 

12 1 20 1 

15 2 60 1 

100 1
 

TOTAL 	 9 - 9 260.00 9 



II. 	 Obtained - When - Area
 
Obtenci6n - Tiempo - Superficie
 

OBTL-.CIUZ TIEMPO SUPERFICIE
 

FORMA 
 TOTAL ARDS TOTAL' HAS. TOTAL 

Land Transfer 1. Por Transferencia 15 8 meses 1 1 1 

By Purchase 2. Por Cunpra 6 1.5 3 1.5 I 

By Invasion 3. Por Invasi6n 7 3 6 2.0 2
 

Gift 4. Por obsequio 3 4 
 1 2.5 2 

5 5 3 7 

7 1 4 2 

8 9 5 2 

10 1 6 1
 

12 2.. 7 2 

15 1 8 5
 

17 1 9 1
 

12 1
 

15 3 

25 1 

TOTAL 
 31 - 31 201.5 31 

Hational Park Data 

Informaci6n "Parue Nacional" 

Rio Oro Sector 

Area: Sector: "Rio Oro"
 



National Park Data 

Informaci6n "Parque Nacional" 

Rio Oro Sector 

Areas Sectorest "Rio Oro" - Quebrado 

TTT- CUflTV( Vt1SAPS) 

Nombre del Cultivo 

Coffee 1. Cal6 ................................. 


Coca 2. Coca ................................. 


Cacao 3. Cacao ................................ 


Banana 4. Pl~tano .............................. 


Yuca S. Yu a ................................. 


Rice 6. Arroz ................................ 


Lima + 7. TJimn +
 
Pineapple PifLa .............................. 


Corn 8. MAUiz ................................. 


Pasturage 9. Pastos ............................... 


No. of
 
nead of. 

"3 de mayo" 

HAS. 

33.00
 

25.25
 

31.50
 

31.50
 

7.00
 

9.50
 

6.50
 

7.50 

19.00 rTMAL: 136.25 IMS. 

Cattle 10. No. de Cabezas de Ganado Vacwno: 16 Raza Crio]la
 

Important: Necesidades en al 904 de los Agricultores - Necessities 
- CrL'ditos Agricolas - credit 
- Insumos Agrfcolas - supplies 
- Cursos de capacitaci6n - technical training 



LAND TENACY Tingo Marra - Huailago Appendix 4 

TENENCIA DE LOS LOES N I 

Tingo Maria - Hajollogo (I'udiluco) 

DENUNCIOS 

RUPO LOTES DE NU.rr.O DE LOTES EXTENSIONHas. ContidI % Has.
 
A I a 10' 23 101
3.38 
 0.10 

c 10 u 20 24 
 3.52 
 306 
 0.32
 

C. 20 a 50 149 21.88 4,342 
 4.54
 

50 a 100U 178 26.14 9,280 9.70
 

E 100 a 200 
 223 
 32.74 23,020 24.05
 

F 
 200 a 1000 
 68 
 9.99 23,951 
 25.02
 

G 1000 a mds 
 16 
 2.35 34,710 
 36.27
 

frCTAL: 
 681 100.00 95,710 100.00
 
"L.sclu~iva
 

;:A11t 00 Informacidn: Obtenidas pot SCIF do lu Delegacin.1 Tdcnjco do tierras do 
Monta-)a de Tingo Murila. 

7intqu Muriu - Huallu.a ( Hunucc) 

TI rtit.os
 
..tItOS LOTES DE 
 N tC0,O . L(011E$S EXTENS10N 
OS Has. Cantidad Has. %
 

Aj 
 a 10 1 
 2.6 
 ' 

. 10 a 20 

C 20 a 50 
 9 23.7 252 
 0.80 

50 a 100 5 13.1 
 282 
 1.00
 

100 
 a 200 8 
 21.1 
 931 
 3.10
 

I:.c .' a00 mds 15 39.5 28,210 95.10
 

38 100.00 29,676 
 100.00
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%*"aAuthorized by the Agrarian Bank 
5.3. - POLITICA DEL DANCO AGRARIO Ell LA ZOHA TINGO MARIA 

was....a ..... 0 ........& .a . .. 5...a...w
S asS*U* 

TOCACHE - SUCURSAL DE TINOO MARZA 
. ....... .....
......... 


R1 cuadro N 1 nos muotro quo al bion el monto do Ion cr6ditoo
 
"doI Binco aumunt6 on un 41.9 -% ( 1975-1976 ) y un 40 % ( 1976 
- 1977 ), oq.tom no roducon ru1iontn pot- wuCto do I lntlcl6n 
-,a " 1r. 4' % y 1.9 .9para los miaro, periodot d~atas contidado
*eon .100 *mentos rcolos *I ol monto orudittoon dicho ithos. ........................ ..g @1m: .. dIcq "1
oo 

CUAD O 	 -4. .•
 
N 11. 1 


C U A D R 0 


PRES'TAIOS OTOROADOS POR EL BWICO AROUIO SUCURSAL T1I*GO KMA 

ARO 4ONTO (1) 	 TASA DE IN- ?ASA Dr ZN- flCLACZON
 
PLACION (2) CRFMENTO
 
PMON.ANUUAL
 

1975 164533.054 23.61
 

1976 233'497.915 33.49 41.9 8.4
 

1977 J26'986,35o 38.05 40.0 1.9
 

1978 318'095,210 70.09 (3)

SF.
 

PUENTE t 1. - i3ANCO .%GR,%RO SUCUR.AL T110 MARIA 

2. - LA ECOUOMIA PERUANA 1977 C-UP. 1978 

3. - I. H. E. 

Cuondo roluclonamov .1 1ncromuwito dul monto pira &I ovio aarlco
18 on la teas do Intlac6n, vemoo un deoconso fuorto on ol dpo
yo dol Banco on Is producci6n do limunton on in zono ( vor 
owdro Mg. 2 ). 

91 "
 

http:SUCUR.AL
http:164533.05


CUADnO 00 1 

?U=TAZCS OOZ0.&D0! PORL BANCO AQaWIO - CUCURShL TIO0 WuZZ 

AM0 momT TASA M; M17LA 
IC" / PitO2u. 

TAUA DR 
niar.= luN.cIow 

10 M~AL. TO 

1980 	 1,694#300,980 

COADRO PS 2 

RULACION 33fcaZ(MfTO AVI0 AalICOLA CONlTiA DR 1UION -CWCMRAL !INOO IZAJI 

Ds TAUk W Il- 110 CWfTO 

AS 61ODIFclAoI Cyr-,Rm TO REAL 
mtTliA 

fL9 4151433,676 

1980 801*840500 

VOTA-	 DONDATOS OL43ALS Etf W QV.- 3ZPTA AL AVI0 AOIJCOLA, CO!2TANDO C01 Uli 

AGENVLAS DE PASIO - LA UVZION - UUAMICO.. 20E lMIM PEUT12T03 £ A U U-

OUREAL DM. BANlCOIGRLEIO DS T1100 HM. 

IrjI1?2~1*BACO 1014110 SUCVRESAL HARrA.T1100 



CUD10 N 3
 

FIfSTAMOS OTORGADOS FOR 
 EL BANCOACMARIO SMUN r1N .lAID SUC UL. TIVOUKMUA 

197S - 1979 (En WIGS do solos) 

r , 1 9 7 5 1 1 7 6 1 97 7 1978 (1) IFY,. vARC. 
flUAZJ~~0ShTO , HOhTO '% MHTO % V ARC.HONTO 7 77/76 

T 0 T A L 164 533................ - 23J',.911 
 32u.) 4L
.. : . 38.09...............!...............
 

V O ACRICOLA 1031908 G3.2 
 ,?*'.r.'11'i. '. "' l(, u .53 8.2 2.., '1 

AJO 
 26 0.025 -
ARVJA 

324 0.31  202 0.14
A•WZ 1!'119 11.28 22'3S0 1g 


9 2.0203 6.13 1'377 0.82CACAO 9;,.7 -S9.7
336 0.32 
 - 649 0.76 3'700 2.6;4 8'839CArE S.23 152.7 335.86'057 
5.83 6'2C0 5.51 
 26'093 18.62 
 30'383 17.99
CAIOTE 2.4 320.9
108 0.10 
 - 183 0.13
. 25S O.15 -CrbOLLA 1131 0.11 
 57 O.O 75 0.05  -FIIJOL -49.6 31.632 0.03 
 MSO 0.13 423 0.30 
 1159 0.69 
 368.8 182.0
NAIZ 
 13'$62 
:3.05 26'677 23.90 
32'277 
W3.03 221624. 13.4
MARANJOS 98.2 20.1
1"279 1.23 .35 O.39 .dO 0.31 370
PAPAS 0.22 -66.0 10.3
39'872 38.37 
 1'CC.O 12.t,3 a'1091'.1.3 30'716 18.2 *6%..7 40.SPLATANO 
 5@893 5.67 
 1*76., 1.57 69 O. .SSORGO 555 0.33 -700.0 -SE..861 0.83 OO O.7a -SOYA - 2.21'692 l.rj 131 7.39
TC 444 0.29 391.5 19'279 10.55 
 26'901 25.'? O 33.J9 7 '(,(0.2.44TRGO 50.3 A1.s73' 0.71 11. O.4J ' . -YUCA - -24.2 .74.42'020 1.1'. 
 9b 
 190 0.. 4 60 
 0.20 -51.2 -80.-


AVIO PECCRIO 948';. 5.8 
 V877 1.7 3'(.3I .1 ,Vf - -59.1 - 6.2 
AVES 
 679 
 7.2 1'187 
30.6 2'686 73.8 
 2'253 -VACUIOS 74.8 12,.3
8'488 89.5 
 '691 69.4 
 142 3.3' 350PASTOS - 6,.3 -94:.7317 3.3 
 810 22.3 
 850
ADEJAS - - - 13? -

OTA3S PRrSTS. i' o - 117'IS7 - 18V 1'J& - 145 70HAQUIARIASC -

PLCJCKTOS 
 951 0.58 
 3'125 
 1.30 
 1'200 
 0.37 
 '382 
 - 228.6
CO4.UC. CAME -01.6
44800127.3 
 77-5I5 33.2 
 181'9q 55.7 144#320 
 - 72.7 134.6 
OTROS cDKCRC. 3PODL(TOS $10 .
 oj 3.2 36'518 15.0 - - - 587.0 -100.0
 

fUENTE: Baaco Agrarlo Sucura.jl Tingo drIa. 

(1) Kasta *1 30 do setler.bre. 

http:Sucura.jl


........

OL AUCOARRIO SIo 	 SAL I 

r?,STAi6OS OTORGADOS 
a pRLSTA.S PORCULTIVOSY AVIOS

0HAS. I H

I' .TS 
%ota 

pi 75/76 75/77A.HAS.114.HAS.
ILIOHAS. 	 931,55521A4 G1A 

954 -7.3 -19.6 
751 5"1 3 616 

7 15q S,
7 720 2 71 

j1ALAVIOAGRIC. 
7 1 

JO .16 	 6 136 C2.861
309 515 1 316 65

4 109.2 64.61,364 57 

. 55 079 19 


196 36 23 251
Imz1,036 1 	 769 1'2 4.5 71.6 

:CAO 

5--A 	 7 - 8.3 -20.0 

6SID'£ 6 3 10 306 2.3 3 2 9 
2 16go 	 294 67.S -13.91,327 -34.3,OL 	 2,621 568 3 -22.2240 2,052 168

6 22 4 16 
665mi12.22 45 12 31 393 -74.6 16.6 

iAJL2OS 5 2 672 462 
-7 -7.6 -44.4

2,263 1,360 0 42 89 21
PAOS 617r6A5A1O 


1 50 1 -- - 197.768 	 20MlOD 	 It - S 2.0 1.4
7 511 s 522

173 4 438 4 	 - -60.1 -61.
6,427 138 39 55 49 10 
a 22 it -61.6 -83.8 

TWO 90 11i 27 18 
289

TUCA 
6 

-
-11I -


TOTALAVIO PECUARIO - 47 
6 16,000 ( 12,500 4
 

21,500 2 .11
6 14.150 

810 5 2
27 _06352UUCttOS 	 20 1134 3 14 -2-

0rS46S

FXSTOS 

3 

,1715 PTr.STAHOS 
6 

1 Grupo 
1 Volvo 1 I Camit 2I Vol-

I VOLVOHAQ. 	 I uote 
-IKLDT.Ks 	 2 22,000 1

3 22,1961 25,00033,000CA1O6CiLZ. 2 -L 
€ O'I " " 


COmLZ. ODS

0105 	 2 

l o iarta." Suc.,'1al Tingo
TE banco Agrar 

http:IKLDT.Ks


PRESTAMOS OTC!,GALOS .OR rL LJ'iCO AGrARIO S1'CUTAL TINGO 

MARIA 

C U L I I f 0 


TOTAL GEN1?RAL 

AVIO AGRICILA 


Arro. 
Caf 6 

Cacao 

Soa0, 
Prijol 
Mala 
TA 

Yuoa 
Pldtnos 
Karan3as 

1

AIO PECUARI


Aves 
Paatoa 
Vacunos 
Otros
 

PORESTAL0VIO 

Hdo y ?19 DE P ZTA2 FOR CtULTIV(O Y AVIO5 

1 9 7 9 1 9 80 


HAS. UNID. PT4MCS HAS UID. PFIOS 


3349.75 730 6829 1297
 

3191.75 753 544"1 1233
 

319.5 122 728 253
 
940.75 23Z lu28 258
 
36 79 755 156
 

6 2 83 59
 
3 1 3 1
 

857 183 1854 361
 
532.5 7 482. 5
 
63 25 237 66
 
83 18 264 64
 
21 4 61 10
 

158 14 712 63
 

1 .O1 13. 5.80l 17
 
158 3 712 11
 

IIHCRPIE. HAS 

60/79 

REPACCTC. 9BIL. 

Cami6n, camloncta 2 

Horno seudor 1 

Motocultor .-

Tractores 

-

Grupo Electr6geno -
Motosierras -
Compreoores 


aserradores 


M1uipo orde. ador -

COf£t/IALIZACIOll 

CLPITALIZACI,.' Inst. Avic. 

PUENTZ : BAICO AGRARIO DEL PERU 

4 


462,240 2 620 


1 

1
 

-

-

-
-

-


-

29
 

1'227, 1
 

4 z 

1
 
2 1
 
1 
1 
4 
1
 
1 1
 

2 Q.S.Q.S. 1
 

1
 

- SUCURSAL TINGO MARIA
 



S=U. VDIfLOAD Y PrRCfPlALM CU.?1VOSRLRsAI:O3 rJECMADOS 

I/O DETirCS AAO1979-CO -.wunlAL TIEO J.RIA 

9 7 9 1 9 8 Q VAILACIONMDALTDAD 1 

T 0 T A L go, rov1o"ro % . 79/80 

IVO AORICOLA 3571998,6 59.93 625'703,0 44.36
 

Arros 151238,3 4.25 59'1.2,0 9.49 
CoAft 1151151,0 32.33 93:5140 18.49 
Coosa 221854,0 6.38 10557,5 16.8"
 

W.aS 28'893,6 8.07 q6'513,9 15.42 
T& 1631500,0 46.22 2101340,0 33.61 
TiUO 2'864,5 0 .CO 16'319,O 2.68 

Pl&tuoo 3'888,0 1.08 29'544,5 4.79 
Naranjos 2'709,0 0.75 70096,0 1.13 
sota 300,0 0.08 6'096,0 1.10 

2.18 135'202, 0 9.60
AT=O P=AR1OUo 12'999,0 


Avon 8'616,0 66.28 27'697,0 20.47 
Puatov 1'203,0 9.25 27'955,0 20.66 
Taomwoc 3'180,0 24.46 59'480,0 43.96 
Otro- --- -- 200170,0 14.90
 

£1I0 DORL LL 776,4 0.13 40'000,0 2.84
 

0.13 401C-C0,0 2.84Kaloras T76,4 

IWIC0101 KOBILAIRXO 13'174,0 2.21 96'580,0 6.85 

18.28
 
Barno seoaedor 90380,0 71.20 -0- -0-
Iahd8n, Caconeta 31794,0 28.79 17,660,0 


.o_ 1'520,0 1.57
 

hraotoroe - --

XctosoitorOlsa 

34°000,0 35.20
 

A.oerad re .*- -A- 131000,0 13.46
 
Orupo 1otr6g-no -*- -o. 11:700,00 12.11
 

Motoslorras 
 -1- -0- 1o188,0 1.23
 

Ocaresoros 
 -- .o- 15BU2,0 15.64
 
r4ulpo ordefiador .o. -*. 
 2'400,0 2.48 

£1OS CO)ICUALIZ.21
8 '000, 0 35*.49 5121804,0 36.36 

- .42812 0.08 -CAPTALIAZOI' 


Y,R31 i BANCO AOUARIO M PERU - SUURSL D10 KLA. 



OtJADRfOwe 6 

FiUAM S ZnJlADOS A GESCIA AUCATACU BURNW = DP1ZPA 

P0 TYIPO 1979 1980 
P2j;Qs. 1400 , fl0. ' T0 -

TOTAL 71 10'534,000 238 1181182,500 

UWrDADM ASOCIA ?; -
IDrVLWZJALL3, IT-
M70O '0:.:r A- 11 3'35v0000 31971 194 120629#500 9.3 

PRErAr.os T:DrIVWAD3ALE rqu4- 60 7'184,000 68,19 44 5'553000 4." 
tOS AORICm."ORS.
 

?RI5T£JW LMDI SUCURSAL TINO CARIh 

POx ?ZPO 1979 1980
 

PTWOS. rOETO % I;os. Nro 
TOTAL 108$ 660,811,401 2261 1,694'360,980 

A30CIATIV£J 12 478'374,OO 13
72;39 914'355,980 53.96
 

A01ICULT,B1 
IVIAILES 1074 182'438,475 27.60 2248 7'80o025,00 46.03 

OUAD!tO We 8 

Z0YXXWO r=ITlC!O D LAS OPICDAS Z= IAJCO AOARtIO W LA 0 

011023A I DZ PRSAU,.OS IDWm0 TOTAL iI" % 
ARO 1979 1980 19r79 1980 79 80 

1100 ItA IA 457 606 5640875,275 1,173'231,480 85.48 69.24 
AUOATACU 71 238 101534,000 118'182,000 :1s9 6.97
 
TOCACHE 
 159 436 19°921,000 911554,000 3.01 5.40
 
BUAUCO 
 238 486 40'252,126 173'751,000 6.09 10.25
 

LA Moll0?1 86 160 16'619),000 64°902,CO 2.51 3.83 
PAZTAO 75 335 81610,000 72o760,C00 1.30 4.29 

1 0 T AL 1086 2,261 660'811,401 11694,380,980 100 100 

- . / 

http:PRSAU,.OS
http:PRErAr.os


PRESTAMOS EJECtrrADOS AGENC14 AUC.AYACU SLOUN TIPO DP' kMPfdih"5A 

Fo -TXPO - - 1975 1976-7 - f 
PTNOS NONTO PFjrtius. R~o nv 

TOTAL I601 li1*6UIji.,jdlllJ~ 

WlMDA DES 
ASOCIATXVAS t I*~~2i~1.? 6~OO 
ZNDIVIOUALES 675 270234,250 
 61.1 867 36-77-2,700~4.
 

POR TIP.) 

IPTHOS 14UNM
 
TOTAL 515 :'9'e)59,750
 

UHXDAZrs
 
ASOCIAXV.1s _____ 

XNDZVZDUALE!. 515 -'91959,750 * 10.0 

FIJENhT DA11WOACRARIQ AGENCdA AUCAY.1U 

-99

http:AUCAY.1U
http:ASOCIAXV.1s


PRrSTA4OS EJECUTADOS SUCURSAL TINGO HARZA 

Pon TZPO .PrmOs -- OOr I . T.FOR IPO1975 O-T ,1976 

TOTAL: 73'781,OCJ 
 I 1,60 23).*97,915 

ASOCIATIV,l 
 960927,000
NDVDU.V.LE5S 55.8 16 171'710,891 71.!,7-
76'185,000 11.2


.2 

1.5135 61#78]7.024 26.t,
 

1977 
FOR TIPO 1O9 r 

TOTAL 1,555 
 32609R(,35o
 

U//rDADE5 
ASOCrATVAS 12 27321,O00 
 75,64
 

XNDXVZDUALE5I 1.543 
 79'664,7';o 
 24, 16 

FUENTE 
 ANCO . On.inio SUCuRSAL r1NOO MARIA 

100



NOVIMIENTO CREDXTXCIO DR LAS OPXCXCI'MS DLL. BANCO AOR? RI)
I)E LA ZOtJ.1 A(Jo 1977 

OFXCZNA NP * DE PRESTATAIOS MONTO TOTAL 

TXHQO MARrd .f~i~,2U.0 111 

flJCAYACU 515 ?91959 50S 
TOCACHE 172 815260 3 
HUAMUCO 

3714 1 9,0 

LA UNION 82 - - 1199*iSOo . 
4 HAO 24 11291,COuj -.)3 

TOTAL 3261986,)50 . I0'.0 

PUEU'TD BANCO A1GRAUIO SUCUlS4, Dr 1wfJO ARIA, 

OBSERVACXOMES aGENERALES SOB~tC LA k'OLrPICA DEL s3AXO AGRARIO('.
 

S'~bre 01 apoyo quo Ia Sucurmal la Tiflco M~r~a proata al dot-i:r' * do Ia. producc16n agro-pocuuria un Ia zon3, hay aiaunas obsorvici ..nos quo 80 doducon do Ia informacidn oatudiuadc bacta aqul 

AFWO 4 Lis CooPmrUAiV.S 

El Banco A~rorio cada vez .,poyn mJ; ,i ,Is CLonpuratIvfls dt; Pei.-)Marla, ded~coas a fos cultV~ n-olliantieclos do T6, CnC vcao, par Ia souuridad ocondmica quo rop*c-sta-n dichosporo Ia recuporic-16 du lospatme2 culf*v-f'.. 
aror 2.-idalIA0ifl

t±vp4AJ-.oa ;6n do UchI3?,a; .d'44adaa '(clujivamozntc 'I Iclo a8 ±rnaii, nq xAbcLn±r~ '±~po pzain. 
Sabre ol Eipoyo a ie coopurativa3, Ll ,!rpccto quo 1IrrotcInai!.. 
Ia actitud do Ins mismias dc acept,,c16n a r('ch.lio frvnto n1acionamnidnto tdoePSA,,onaii~,±~i 
 MINISr1?n.r:,.Bf'ANCO); aqu1 Vr,iuy cLIavo quo 15i7 nin,-n Inter6m on M0,~Ia func16n aocci;l do 1isac..opur-if-n.1 .in 111o.4L 100 ':Vt.~ C1 

http:t�vp4AJ-.oa


--

DAT03 DIL CUADRO DE 1TTALTSIS DE LA CART COEL'O PLAZO A 31-22- - 0 

-CLUE TMA ?R V--'CT3______ CMERL'A TID~A 
erp AXo caXIM':2A TOT~AL CUaZO Oo L PaoP..OcADA HASA 30 DIAS 91 - 180 DUS 181 - 360 D ns 360 

o PTRoS. 6 16 535 519 16 79 17 28 14 20 

CAPITAL 3598720, 3490505, 3101328, 39o179 109235t 2°156, 2'009t 1660, 4'410, 

"'- ZT E3 26'645, 21'363, 13'369, 7'934, 5'282, 191, 351, 438, 4°302, 

PAros D.t CUA .O AS AT&iSZ::i, ,.. -. LRCO PLAZL 31-IZ-80 

CLAS! CPI1.S A Pc, V.'.C1R _A_______"_____ DDE CO TC-..L TOrAL -- C*RTM VZC DA 
ET_-CI3 
 CUP.O .0RXAL TOTAL HASTA 30 BUSP20RROCAD 91. - 180 DIA 181 - 360 D KAS 360 1 

N.PT~O. 7 56 506 21 

126_630
__ITL ,1_.03_18, 96_821, 6o347, 239512, 
 230512,
 

INTZRES 2o3706, 17249, 6872, 37, 16'457t 1 160457,
 

101M BANCO AaNARIO DEL PERU - CUNAL TI0O ASTAI 



Appendix 7. 

T 
0 Ot7C PROUCD IUWP CIOS T N.A TCIOSMClWoy UT H3rT0 01P M 

TINO FARA A60S 2975, 7S. 77WUCUAL 

OTAL A lOW * TOTAC TOTALIM00 ALXrVTZCIOS
A L I N C T 71 C 1 0 S C O S=€o Smc

,E£ ALCrT..
CAM CACAO I 


KAZ PAPA ATAN 0T-

AF3OZ 

701SS.1 11119S.7336.1 1o27.S $111%3.3 
I10IO 16037.6 1171*6 391'71.7 S93.3 71621.3 $0*937.2 


3.f3 0.2 12.7 
 $3.1 
1971 10.6 3..7.7 26.3 3.9 1.0 

169'977.9 
MM 24-8T.0 22V3S0.S 14*060.3 1-70.0 S.3 2911.0 75-%33.2 114-54.710'300.6 43710.% 

$.S %6.1 0.6 1.3 39.7 60.3 
197s it 16.1 11.6 7.% 0.9 

%61600.0 63'S.3.7 258188.7 3221%6.4 
76S.6 116S$.1 2090"6.0 3*699.7 

M0NTO 32'276.2 9*001.I 1900.0 

197 10.0 2.S 6.1 0.2 0.$ 6%.6 1.1 16.1 19.7 40.3 

rUEMIl BOOM Aur'. SOursal Ta naura. 



JAmne for COmerclal VZua Man-CmmzLAI Crops 

Mt.-ACzou un tZ .'s OR'OROADOSMRPROmjcTOs ALDIICWOs 
SJCR3J, T IRNO XASIA A oS 1979-80 

y go )ALM=T*ICIO5 

ALXZ N 10 NOZOSo LIaZ 1? 1 0oa0 3 TOTAL TOTAL 30 TOTALA/A( ! 

EARO P An o7?o.'. C C C o ?z 
ALDIT~r I rx~ COLA CM 

F-30-0., 
1979 NOM1 281893,6 

8.07 

15123a.3 

4.25 

3'688,0 

1.o8 

5*873.5 

1.64 

U5'15190 

32.3 

24'8 M,0 

6.38 

265'500#0 

4i.?2 

53'893A4 

15.04 

305'505o 

84.1 

3570998,600) 

lOO 

HMO 96.513,9 

5-.4.2 9-49 

2 "59412, .11,0 

.4.72 4.91 

9 4 

8,4, 

567o 

16,8 

210130,o 

3.61._ 

216f2I,l 

34.54 

409'4.4Z,5 

68.97 

625*'o3,ooo 

100 

Bumsz aDANC ARO - 3DZJRSAL TM3@0 lIRIA. 
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COMERCIALZATION 

I 

Technician 

Irrigaton Dept. 

Technicians I 

PUNISTRY OF AGRICULTURE OFFICE APPENDIX 9 

Of icina Aucayacu 

Aucayatu Office
 

AGRARIAN REFORM AGRARIAN PRODOCT10 LIVESTVCK PROD. MA.AGDO.Ti 

I I Veterinarian Doc. I 

Secretary I Technicians 4 Technicians for Manager 1 
Livestock 

4 Technicians Warehouseman r 

1 Field Assistant Personnel Adinim. I 

2 Topogra;*'ers Radio Operator I 

Cashiers 3
 

Heavy £qRLd=Mt 
Operator 2 

Forestry General Services Workshop 

Forestry Officerl Janitor I Topographer I Personnel AdmLn. I 

Grouidskeeper 2 Secretary 1 Helpers 2 

Watchmen 4 

Generator Ope
ratorI 

Total Office Personnel, 
Aucayacu 

48 

http:MA.AGDO.Ti


COMERCIALIZAION 

1 Agronomist 

I Secretary 

4 Employees 

6 


FORESTRY DISTRICT 

2 Agronomists 

1 Forestry Officer 

2 Helpers 

2 Office Employees 
7 

MINISTRY OF AGRICULTURE 

PERSONNEL OF TINGO MARIA OFFICE 

AGRARIAN REFORM AGRARIAN PRODUCTION 

I Agronomist 5 Technicians 

I Secretary 4 Agronomists 

3 AssiStants 1 Secretary 

5 10 

SOILS MANAGEMENT 

I Agronomist 1 Manager 

2 Technicians 1 Secretary 

1 Cashier 

22 Employees 
T 5 

VETERINARY SION 

I Veterinarian 

I Secretary 

3 Technicians 

5
 

PERSONNEL 

I Personnel Officer 

i Helper 

CA 



Appendix 10.
 

STATUS OF THE COLON~IZATION 

SBTu CIOR ,t0 J c ?rlti~ I1 A tCOLA T 


l.jroupcci0p 

C%)ntratv do PIr.uTA911
- 0--6 cvaluj jrt do ItIV's 1'365.-Prvi' 


o.m at DID y la Co'Vi.'r-icLjfl rinanckra 

d(, 1.11l.fckrf 

1$.96jI'i-i1I 

A:.,v&r.La(CORrIPA) quu comprondia. 

*A~vnt5w.L~atc' du 5,250 famrililzs 

i . infra.tit ,cturatc. mPlmuntlU'i'
-Cmictucc.-


on 1Orlas 5 251000,O0i.l pz-y. cto- A1 costcs t(,tfll 

A.-ro1,'cci) 10'000,000 

IsmPa )ABID m15'000.000 

a lic v~l1ar 4 n 4161t _ S a, ci.. s..an'~U I.14 9-12 
W'000,000)
 

-Allirti 1,c.,k4 221 -uu,uuvw 

-Pr.Otam ID~ a10148600,000 

EstZatsdvs -.a Avs 
-4$6,800 ISs. 

Has, du pc~sible utiliz~ci.-126,000 

Sistuha do Inv.rsi()n 

*IfrfwGstruccura y serviciog
 
*Ciastfos -as dQ cu1. nizacitr 10.7 23r 

*..r.31t 
un 
j'arn-r7.y vx;pl(t.parcul. 55.9 20.', 

*AdministraciVfl dl Pr'.yL-cw 12.14 92 
0.11 0.2

*AsistoflciaT~cflica 0.5 0.4* nspcccis'Th y v'igi13fcin 
0.S 0.10


*Otros 


-Aprvchamni.ftr racbna~l d,. 106,000 IMS.
 

-AsontamkntM 
do 4,227 fiiias 
y mcnCjrar m\d %..ninvrc%-Amrplar 

~r 1 !~ ccor.qjIf3!C . 1,mntc,-Extotao1An-Cuchit.-Pmoiio.r 

ACTAL DELrROYE.Vf
71. SrrUACIOIf 

Lina 011he 1rvd ad~n -I at r, v.'ch,.u.int, r'.cln'ild.'1,*-tj so 1..

Has. falta los estudhi., w'rr-0ricos.
 

s,: uiWcutit.*-3,797 adjudicacinu&s, I,.~ *r1viniltz f, 

-Las,vivjijncV-cc.nstr~ii-.u tn nr..r- lIitsaku 

- 467 Km. do csrrotgrs d1. 'ncc.s'. c,.n falta d~uwnuiii 

http:rROYE.Vf
http:A:.,v&r.La


Uw3-mvt ammLtzco15..4 

30 qI'. h3 datorwumado la .x.&rvrtciA d. 2,0 

* Ha.. f'.rraL.Iu a In actividdad aimr.cu,1ia. 

-Lavuotaxiontos C.ustraivs 140.000 JPAI. 

2.- Acclonas dv Acnt.-mentm P rA .'dju4Icaec ,cs divoasaj 

*lorjr i 'r~ s to. Vn.i: 

Asoclativa 421-.? 21,37C 

Indivldual 3.371 10'.,-21 

http:f'.rraL.Iu


L li LA aU UI L L~hw,'II'i&4hA 	 k-j&J~ 	 LAgAI- ::i "~..1 J 

3.- STUACXOP VCLAS LEYnESAS A;OCrnIvS " 

- EtxgAS i,?LUyDS 

E12P4SAS 

1. CM Huallaga C4mtral 

2. CAS Ar.co 7acae 

3. c; Freso (do Aucayacu 
C;S Ser. btrtln de
G. uCcte 

S. CA
S 

Mareda 


6. C;.S ;Ai de ri.i-dalena 

7. CAS Iueva 'seranz2 


S. 	 CA: L^ P-r;-'n 


. CA' Tocahe 


1. CiS [rrG Oriental 

11. rCS Plura 


12. CA? Arequipa 

13. C;A C! Porver.ir 


14. C;.." lcvo Horizonte 

Arem adjud. 

-

-

-


-


-


.
 

-

532 


.1,50 


1.762 


Area 

200 


Is. 

200 


%82 


24% 


1s 


120 


SE 


013 


800 


S0 

9.C00 2,060 


-

rr CL rmYtC .o Dr LA -cV0C1ZAC0or 

Pb. de Soclos CRrDItOS 
c€ltiv. Calif. Actual rontc rjecutado Saldo deudor Saldo-e--F-raado 

30 23 115S1.000 Je8000 66.70 HAlo 
29 03 41000.000 3?233,000 3-17,,0C0 malo 
- Be J9,180,000 141174,OOC SICI0.O00 Liould. 
35 27 34'7C%.G00 2C'0,000 15oO'bi,&C0 alRo 
30 A3 15'018,000 13058,O0e 11ID'8.00 • IIatwo 
25 02 32,000 102,648 10?.8 Halo 

00. 121.M6,000 15227,000 1'1S:.O00 Halo 
39 27 13'082,000 131%55,000 4s).25:1 Duen 

Liquid. 
$: 20 14'801,55 15531,037 31871,027 11alc 
37 27 20-021.745 20-712.VS3 S110619 Ra-lar 
31 0 25,000,000 21-000,000 3"s4 i,C0.t el 
S7 it 86.00,000 72..00,OCO 0.Hal c 
37. - 1097,000 91221,000 -.. Liquid. 

http:Porver.ir


Ii el!/,!IIM Al I/IjlJ A/,JII hI 1411, i1LIIIA A.2lhJ/ mId IFR Ri 

* 
 o. do Soclo? C t r D T o s 
E1G.LWSAS Am& Ad). t rea Cult v.Callf.-Actul ontc t'jeatado SaId, Wudor Sade Estzda 

.1 C;,J Sam U6rto - 60 20 20 S'27,eoo 315!0,312 -
2 CF Kar.njillto 
3 CA? Jardkcs do Tf 2.339 *169 I.5 • 3S2(33,8 3'371,008& S'33 3..a 
4 CA T6l 677 291 Id% 1b67-CaS 2190%2E4 l2e1ta'.'. 2'72.401 uS Central do, Nuanara r 

?erultr 
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EnIsctualidad 
-tiuaft ty ac~nt. carreturabig. pups otro tIpod nrotutt 

~o*i~.n1 d.otlpo adolnlratlvo n1 da t11po tIenlen, In quo lid1ta-j 

da Ca cofws.cuunciO quo a lo laryo do 1s colonizaci~n, sobintl..i, 
entr, 20,000 A 30.000 Res. do coca. L"ta rmblumtlcs ha Oichlo tn ia 

to 	U' on la Colonizacift (Sot. 1071-!1 lundado UnaoInimr.c 

Slultnta accu..ncla
 
a) 5*true un m'rupo d,: cmlontidom~s, s.. los da un.1 parceis aertcaJ.i. 
Pion odi 1,:zrrveo Is asistuncia tt'enlca nccoiiaria. 

b) 	 LaVdolorilzadorws unviezon Is exploc't do la parcdlas co~nIt-i 
cultivos tradiclconjs de Is zona, cbton~cndo utilidadce muyboj~s 
quo no e alconzorA aducnr a &us hi Ins... para subsistir nil 


c)	Observe quo alpunUs ptrscnais quo sicrsrn ct'ca, disponen u..rcur-
sG paro satisfaccr sue necusidades priairlam, socundarlas y Io.co
b~an oxudLntvs tuonctaijs con 1.,s cuales so da umo vida w'y fil. 

'd) Los colonos Qrriuzamn a sembrnr ccai y entran en tl circulo sirilIun
tot
 

Producin la hoin yVIs vendvn e t crm pira In ol,%bnracift d. Ia 
-pasto bdoica do cocsino-. 

Pn'fst4rl-!rvwnta yOfl' VLflduf 14 cocA sinA .4i1re misaus pricaucn ,.u)posts,pin.' £ flrr. &ponclund.) 4. intermadiarlos rara 1a vunt-i 

do Oet. pm-ducto (Mo). 
Lixtinan al Intcrimmdlsr, y c%,.kn.in a voridarfa diflet3XgntL, P! 
to lo dual Instalan carf-os &.'AtOrr<LLAjo clandestinns o so it in 
sonlan pars luvarlos a otros paisos. 

CONCLUSION 
$I anhI12mos 1.asituacihn &~In colii n.zci6m obscmumns quo an al I'm 

:' ct o 13 CoInnitactLn. solonte az MbIA dustinado par.% ss.ni 
tlijica del 0.? oi 0.4t, miontras quo un otro. rubros la lnvwrsFdn fu,. 
' imgranda.t 

La beac siAOIportante parv i n iriantacift Je un f'royecto de Coloniza 
cx6n amsI sstncia tdcalcapero ..... Isft ntlidad burocrStica dc 

tmostros dirlt~dntus no fuQ Impldi.rta.In, In cual ha trnldo cermo is, 
'~)Icuoncis *I problmAa actual quo~ so vstt vivIendo ojndicha cmlonizacift. 

http:Impldi.rta.In
http:c%,.kn.in


.. SYTUACIOU DE LA .3C~tXCIOP A.RO.-tCLLJZA 

A~vg'naiaAnterior a Iseiveccin rilac. 441 I'y 

%.Okab~ MS. S,200
 
Coca3.23S 
 4,260 

cats1.1 
 6,00 

PASS 3,049 3,001 
Cacao 1,210 
 13*. 

Iaa leva.2.610 

Mutles, 030 
pastoa 
 too 12,%22
 

"oa.
 

?v~jal126
 

la~aa1,260
 
Ciro$ cultivas ~ 
 0 

Vaecrnos 
 2,000 
 1l1.(
 

COV408 
 6.* 00
 
OSrvn. y car1,n 
 1.2s0
 

Cam~aoc 2 KIM.
 
Aa.'wopmaa.
:o 3 

A 19~76 Ct'nsidorando Ap'usytia y IS RaClgo IV 4@ la 
aantitua Zone Arrnria IX 

F000 , c~bJ 

2.000 Arros L ~d
 
12,000 Iala 
2.100. 
 Yuca 
 .0 OUIe 31du 

so Cltricos 
610 rrijoi 1.300Coop. 

to rvro200 
600 Soya - .00Indiv'id. 

4.000 CAN6 
1.100 Cacao
 

10,000) Cca
 
3$0 ?ablco 
700 T 



Appendix !1.
 

SOME PRRoucTs WHicH ARE SoLD IN THE WA L MARXET 

ARO Purchase price of Merchant Sale price of Merchant 

1981 1.1 Yuca 	 30,oo 
 50.oo
 
35.oo 50..00 

Por kilo Por kilo1980 1.2 	 20.oo P i35,P i
 
25.oo 40.oo 

1981 1.1 Platano 	10.oo 
 20.00
 
15.oo 
 25.00
 

1980 1.2 10.06 Pot un.1fad 20.00 Pot unidad 
15.00 20.oo 

1981 1.1 Palta -25-oo 50.00 y 100.00 
30.oo 
 100.oo
 

Pr unidad 
 Por unidad
1980 1.2 " 15-o 
 40.oo
 
20.oo 
 50.oo
 

1981 1.1 Maiz 	 70.oo 
 120.oo
 
60.oo 100.o0 

1980 .1.2 " 50.00 P kilo 00 Pot kilo 
55.o 90.00 

1981 1.1 Pri.jol.350 oo 
 480.oo
 
380.oo 
 450.oo 

1980 1.2 300.oo Pot kilo 380.oo Pot kilo 

300.ou 400.oo 

1981 1.1 Arroz 129.20 Por kilo 
 135.oo Por kilo
 

Arraba 1lo 	 Total 
1981 1.1 Coca 	 17,000 1,200 13,2'
 

11,000 1,500 
 16,500 

1980 1.2 " 20,000 2,500 27,500
 
21,000 3,000 
 30,000
 

j 



APO 
PurchAse' price Sale price 

19el Naranja 8.00 por unidad 15.o0 por unidad 
1990 5.o0 10.oo 

1981 narina 15.oo 30.oo 

1980 a 10.o0 25.o0 

191 ToroWda 10.oo 20.oo 

1980 w 5.00 135.oo 

191 Lim6n 
dulce 10.00 15.oo 

1900 a 5.00 15.o0 

1981 LIm6n 
Acido 10.00 15.00 

1980 5.oo 10.00 



Appeftdla 12. 

0*? 0r PM.=~Ou 

I COCA1,61 

MAxff rl v tL rC?3 ~L CL~I.m ' 

T lr'-ZA a EJ1SM 
oaflilr$"r~ l Z/..a. 15 ernr. pur wesW 

M23hJ. ti.3m a 01 df 
IrAU4- 3-cl. 

UcI~c Cacht* Calhc, Ls Pat"*$ Ao Uohics, 

£Cesrlo f-l~tomI*.ao 40 4,(C'.tc lflscO 

Vnn o lors 
Frrt zur. y araalcto Jerm. 1,0CO 6 m(WJ 

Labora catles 
dso~l3,. F 10mt~m to IIrtcoC 
cwr.0 ter olkatacka 2 . IMXO5 Irs eaft Ja 
Cca*zn rltcoa-.IIaio 7 fea1Lj-=cLwa 3r'0CM 
CceaaM &a do clora 701-c 

?smuaprrta doe 1.j. ,cris aaot SAd a' 9c..6 : 

Caopcir atba do leja ofat& 

l a 0* oefttf no co a-AsSU 2? -s Danctic les aulca3. cl~p1 O1 
learOellas per C.D*talcocto do vUAO Its~oo Lauzt". 

pcaaro*L.Co 

http:pcaaro*L.Co


I t12. 

At00 3ICtPT:l1JtI0 Ui LA R- IW~ZI MN1iCZpk'ORA DE T?AC A"jAJW r
,1XCAVLA BASTID.%S" 

OSTo DI: PO'. O1ucoWDEL CULTUO DP COCA 

TZCVOEI A - Alta.
 
tEIU N.TOI1/1a. 1 20 a pox oossoba
 

4 cossobss 85o
 
JORIAL I DIIro a 1,000.00

PCIA 1 4- 3- 01 
PtOTIuCIA Leonolo Prado., Distrito o Raape kupee J. Creopo 

Cas tillo. 

RVIROS 	 UnIA. Cant. Costo Vnl. Canto totl 

Aboao follar 11tu 1 10,000.00 10,000.00
Control ftLtosanitar/o8.vlu 85 	 2Ke. 4,600.00 P0200.00 
)ano do obra para fortil.
 
y oontrol titomonltorlo Jorn. 6 1,000.00 6,000.o

Couooha
 
Kao do obra xem 621 40.00 24,840.00 

Sooado 	on socadora a 20 1,000.00 20,000.00
Laboros oultural..
 
Dehlerbo Jr. 20 1,000.00 20,000.00 
Costa por aliawntaoidn 
2 .7300.00 o/J.
 
Kano do obra control 6.00 3,000.00
 
Coseoba 20.7 10,350.00
Lboroo oulturelo. 20.0 10,000.00 23,350.-O 
Traaports do boaj seca a 
senaors 5.00 Kg. , 105.00 

COSo MOAL 116,495.00 

XAttICEEcotf~~c0 
Costa por arroba 4o boja o a -,024.75 

NOA I 	E al oostA no so oonsidoua, los befltLos soolleso at si 
0osto do Vida, &ad@.4 no so oonosUra loos lntoreses do oapit.l 
por Ibnereldn.
 

ILP/l/t. 

C 

http:116,495.00
http:10,000.00
http:10,350.00
http:3,000.00
http:20,000.00
http:1,000.00
http:20,000.00
http:1,000.00
http:24,840.00
http:1,000.00
http:P0200.00
http:4,600.00
http:10,000.00
http:10,000.00
http:1,000.00


RICE 

flOSTO PE PR0LT'CCI0Tr DL ARROZ 

Oultivo I Arros 1 L& 
Rendialento : 1,800 Kgr. 
iornal 1 1979 : S 750.-

1980 1 9 890.S 

Preolo : 1979 : X 45.. 
1980 : !80.. 

A S P E C T 0 UNIDAD COSTO 
1979 

C0STO 
1980 

Total Jornaloa 

Semillaa 

Horramientaa 

Transport@ 1,979: '81 
1,980: X8.. 

Interia 1979: 21% 
1980: 33% 

Adminlstrativos 15A G.D. 
Imprevistou 59 G.D. 

94 

60 Xgr 

gr) 

70,500 

3,600 

2,500 

9,000 

21,031 

19,460 

83,660 

6,000 

4,COC 

14,4C0 

22,082 

25,790 

COSTO TOTAL 16,091 155,935 

INGRSO BRUT) 81,000 144,CCO 

SAITO EN CC"TRA 35,091 11,93r 



RICE 

dOSTO DI PICDU-C!CN 

CULTIVO s Arros JORIIAL a U 1,00w.00 
EXTJ3SION I 1 H&. IIIV.' T£O.OLGICO & Medla. 
8ISTIMA t HoranLtada EPOCA D:- SIUIBkE t Nov.-Feb. 
PERIODO VME.GEATIVO 1 120 dine. PROhED. PRODUCCIONa 3,000 Igo. 

UNIDAD PU CIQ 8UB
a U 1 0 DE CUrrz U:IITARIO D:FO=r3 TOTAL 

HZDn)A 

A) 	 COST03 DIR:C0OSz 
I PRI'A\ .:Z!CtI.SRR:= 

I.- Aradura H.ora 3 8,000.00 24,000.00 
2.- Rastra Bora 2 8,000.00 16,000.00 
3.- Ayudante Jornal 1 1,5oO.oo 1,500.00 41,500.00 

11 31EIB9 t. 

1.--bomilla Kgo. 80 130.00 10,400.00 
2.- Desinfo. sojilla Jorual 1 1,500.00 1,500.00 
3.- Stembra on &i Hors 1 8,000.00 8,000.00 1011:3.00 

I AbOrk:lXEn:tbO 
I.- Ursa Xg. 170 93.16 13,8 7.20
 
2.- Cloruro do Sodio Kg. 57 94.22 5,370.54
 
3,- Su;orfaof. Calcio Kg. 150 114.34 17151.00
 
4.- Aplio. do Abono Jornal 3 1,500.00 4,500.00 42,859.01) 

IV LADKR-lS C~~A 
1.- Prijner deshxiba Hora 1 8,000.00 8,000.00 
2.- Getundo ohierbo Joral 10 1,500.00 15,000.00 
3.- Pajaroo Jornal 5 1,500.00 7,500.OO 30500.-C 

V OKIIZOL FiTOiA;IAkIO 

1.- Hinozin Lt. 2.50
 
2.- Surco;ar Ltm. 5.00
 
3.- Taoar6n Lta. 1.00
 
h.- Fonaracl Lt. 0.16 35,000.00 35.000.00 
5.- Ap'ic. Poetic. flora 1 1,500.00 :1,500.00 
6.- Aplic. Poeticid. Jornal 3 1,500.00 4,500.00 41,000.OO 

VI 	 C0O:CP.A 
.Cosechsdora Hora 2 5,000.00 10,000.00
 

2.- Ayudanto Jornal 1 1,500.00 1,500.00
 
3.- Eavaoos. Bacon 6u 150.00 9,000.00 20,500.00 

VY TRAI:SC T E 
.- '-orretre En.. 100 5.00 5,000.0O 

VIII LD:PIEZA I SECADO Ego. 3,000 18.00 54,000.00 5QOO.CO 

T 0 T A L t............ 255,259."0
 

gdadb. 	 V A N ... / 

http:54,000.00
http:5,000.0O
http:20,500.00
http:9,000.00
http:1,500.00
http:1,500.00
http:10,000.00
http:5,000.00
http:41,000.OO
http:4,500.00
http:1,500.00
http:1,500.00
http:1,500.00
http:35.000.00
http:35,000.00
http:7,500.OO
http:1,500.00
http:15,000.00
http:1,500.00
http:8,000.00
http:8,000.00
http:42,859.01
http:4,500.00
http:1,500.00
http:17151.00
http:5,370.54
http:1011:3.00
http:8,000.00
http:8,000.00
http:1,500.00
http:1,500.00
http:10,400.00
http:41,500.00
http:1,500.00
http:1,5oO.oo
http:16,000.00
http:8,000.00
http:24,000.00
http:8,000.00
http:1,00w.00


-2

3) C0sT0 I')XRZCC3a 
1.- Isprevi3toGt 10,,del 0.f. 30,220.00
2.- Leyre 3oclales X:ano do Obral 50) C.D. 
 12,762.00
3.- Conto Adviniatrativoa 
ti o.D.
4.- Costo Financiorol C,;C.D. 20,420.0o


12,762.00 


COSTO TOTAL DE P2CDUCCICNI 

PWODUCCION 3,O Kgc. 
 x 9 114.00t 


RWEOIM ULM0 

Autayaoia, 22*. do Abril 1,1 

erico RuLz L pe

Ooordinador Administrativo
Agencda Atraria AuoyaCu. 

76,064.00
 

,312,3.00
 

3A2,000.00
 

10,677.00 

http:10,677.00
http:3A2,000.00
http:312,3.00
http:76,064.00
http:12,762.00
http:20,420.0o
http:12,762.00
http:30,220.00


CORN 

COSTO DE 'RCIl'CCION DEL .ArZ 

Oultlvo I Maf PRECIO: 1979 a !135.-
Rendimiento : 2000 Kgr. 1980 a V60.* 
Jornal 1 1979 - *'750.. 

1930 a 1890.a
 

A S P ECTO UNIDAD COSTO COSTO
 
1979 1980
 

Total Jornales 76 57,000 67,640 
Samilla 1,500 3,000 
Herramientas 5,000 8,000 

Transporte (2000 Kgr) 1979=t5.- 10,000 16,000 
1980:8.-

Interns 1979 21% 9,755 19,391 
1980 33% 

Adminldtrativoa 15% G.B. 19,400 22,522&: 
5 4 G.D. 

COSTO TOTAL ' 102,655 136,559 

IRGRSO BRUTO 70,000 120,000
 

SAIDO E.NCONTRA 32,655 16,559 



YUCCA 

COSTO DE R¢(rVCCT0I' 

Cultivo : Tuoa 1 HI 
Jormal i 1979t 750.. 


1980: 890.-


A S P E C T 0 MIDAD 

Total Jornale 222 
Herraelentaa 

Administrativoo l5i G.D. 

Imprevistos 53 G.D.
 

Interes 1979: 21% 

1980: 33A
 

COSTO TOTAL 


INGRESO BRUTO 

SALDO A FAVOR 

*****U*.U**U*.S*SSC*SW*.U~in*UrL.........u..sw. 


Precio 1 


COSTO 

1979 


91,500 

1,000 


18,500 


11,655 


122,655 


150,000 

27,345 


f.£ Y1CATU 

Rendimionto: 15,000 Kgr 

1979: V1o.. 
1980: 920.u 

COSTO
 
1980
 

108,580 
3,000 

22,320
 

22,094
 

155,994
 

300,000 

144,C06
 
. 

(601 

http:U*.U**U*.S*SSC*SW*.U~in*UrL.........u..sw


SOYA 

C0671 Dt PRQLIJCCIO3 

C'JLIVO I S 0 7 a ~ SZT 1 115. an103 AGRARIA I WTI - flafjaUCa S!STMA i Tradicloaal
DISRZTO £CROPiC!ArIO s TInM H4ala 1OCA SIfltaAA3 Ma~o-.un1. 

JOALAL 1 9L 800.uj 

2 U a a 0 U=110D CLIMO P.U'JTA SUBTOTA0?L TOTAL 

L, GASTOS DIR CMG 

Roo7*o-,um-n 'Jamal 20 000.60 10,000.wo 16*OO0.oo 
n . S7=-R 

somillo 
litzraan 
Slacbra ~ 

kso 
Davis 
Jornal 

50 
I 

10 

130.06 
2,70D.oo 

SD0.oo 

660O0.00 
2.723 Ooo 
80.00 17,-.200 

flI. gmrna 
Doo2lazbo 
Doorbo 

1iowal 
capla. 

Jormal 
Jornal 

IV 
10 

800.00 
000.00 

15.C0O0.00 
2.O~o4,0010.0 

SOVI 1f 05 9:110 1.5 -,500.00 3.750-00
Allcaci63 Jewaa 4 E00.00 3,200.eo 6.950.oto 

1. COSIA: 
Sloca Ja.xal 10 00.oo 8 ,000.00
Nocojo joal 4 000.0L. 3420a-00
Trills Joz.%21 10 000.Oo 0CM00
Soca&., 7 Iwacodo jomnal 4 COO.oo1 3,2OO-oo
fraAmport cs. 1.5m0 2.40 ,7A0.oo 26,10.00 

. . . . . . . 90*00.ao 

leyein Soclalos 52r do 11.0. _2_______________ 

0?JDO.D., .. 133,037.oo 

TIT. OAST06 A 1'.SIrpnnv (11; do fl.p.)

VITT. COnSTO 

06.

FI:IA:ICI-.MS 

1ai a al robattr d. 0.0. (6 noses) - U--,o 22G '500 

V.- AI.TSIS L£c:WIxCO 

Procio/t;;. (7onta) PA 
Valor Orato da la IrcJ. 126.->)O
Costo total do prod1. 155,712
salco A3;,Dtivo Z),712
Coato por Cr. 103.00 

http:FI:IA:ICI-.MS
http:133,037.oo
http:90*00.ao
http:26,10.00
http:3,200.eo


CC-V Dg PODCCIO:' 

CJLI10 I So y a
EWXO: A27JJA V11I - ;Iue--co

MS?1U'oJE~ HaOC~~:2i.ri& 

3 R 0 W.UDAD CA."MDA 

Arzodo Ramw 4Owud.,o norm 3 

Ssja ~ .60 
N~~ul 0 Ds~1SIa2hra Noa 1.5TUP34 o1.sanl .awt.21 1 

Sapor?.?.iplo do Ca. 4Vt. 130
Qonamr ea .3ao Xcr. 1"Ap1icact6a Jorcal. 133.00 

20 Doztierbo 4 0rm20 b omo c~p. joamal 10 

Saftn E5 Ter 1.5 

TI.; cg--
ALa0cm Jomal 10socojo Jarnm1 4trill* sOclwd2d2 1cr. 2,000
Bscado 7 ! vasedo jarmil 4

bwanoreJoaal 2,000 

Y11U. CA:.V;A::-,!rriT77oC M, do O.D.) 


(I,%~ abc.,j al mioatjp do 's.D. (d aoa3a) 


D. A,7AL 71: ^ 

TIO S1K 
SIS'.YA Ioi~ 
DOCA --4i:3 AI ?LVO..JuM±e 
WOCA COS---U Oct.-'.ov:* 
JOLZAL 1 .1800.00 

P.LIAR. SO3-TOAL 10TA. 

2,500.0o 1,000 
29500-00 L.50 0,00 1 7.5(*.r 

1 .00 7,00-0.00
 
2,9.00 ,,.1 0. 0

265M00 3,750.00
000.00 Pn 15,230.: 

75.oo 9,750.oo 
0 7 3?0 

I:C-0:1) 10531. 

DOO~oo 6W.e
300.00 0,0'),eo 4OO.e 

2.50.00 3,750.00 

C0.0 0 8,OcQ.0o
 
3)O0.00 3,200.ac,
 

3.50 7#500.oo 
900.00 	 3.20O.co 

2,50 5,0000 S'5. 
S-T0'.AL: 10l9,012.c,. 

1.1,195.00 

12,5!15.00 :!?)., 

~i~* -
X-3 

http:12,5!15.00
http:1.1,195.00
http:S-T0'.AL
http:3.20O.co
http:7#500.oo
http:3,200.ac
http:8,OcQ.0o
http:3,750.00
http:9,750.oo
http:3,750.00
http:7,00-0.00
http:2,500.0o
http:Oct.-'.ov


DAKMA 
COSTOS LE PCZ 'CCICK 11L PLATA:0O 

Cultivo t PIlteno L H1 Jornal: 1979: 275(,.n 
1980: !890.. 

26 aflo: 70.000 Preciot 1979: V3.s 
52 aflo: 50,000 1980: 15.-

Rendimuento z 12 aflo: 12,C0 

A S P E C T 0 UIDLD COSTO COSTO 
1979 1980 

It afto 
Total Jornales 
Hijuelos 
Herramientao 
Administrativos 1N%0.D. 

102 
700 

76,500 
10,500 
1,000 
13,200 

90,780 
14,000 
3,000 

16,160 
Inpreviatos 5)1G.T,. 
Interia 1979 21; 

1980 33h
TOTAL 

10,626 

111826 

20,450 

1&4.390 

20 afIo 
Total de jornales 
Herrae ientas 

67 50,250 
800 

59,630 
2,500 

Administrativo3 10C G.D. 9,000 9,320 
Inprevistos 5% G.D. 
Inter - 1979: 21% 

1980: 33% 
TOTAL 

6,305 

66.35 

11,789 

o3.)239 

32 Afno 
Total Jornales 
Herramientas 

55 41,250 
800 

48,950 
2,500 

Administrativos 15' GD. 
lmrprevistos 5A G.D. 

8,410 10,290 

TOTAL 0460 61, 40" 

COSTO TOTAL 12, 20, 32 ialo 228,641 289,369 
INGRZSO BRUT0 1, 79, .2 aio 396,000 660,000 

SALDO I FAVOR 167,759 310,631 



COFFEE
 

CCSTDS F PlRUDIT'CC10: nL CAFE 

Cultivo z Card Periodo i I Aflo 
RendimLanto 1 500 Kgr/Hd PreoLo 1 1979 V380., 
Jomal 1 1979.- V750.- 1980 V550.0 

1980.- W890.0 

A S PE CT 0 U rDAD COSTO COSTO 

1979 1980 
Total Jornales 
Rerramientas, Maq.rquip. Insumos 

81 60,750. 
43,000. 

72,090. 
56,000. 

Adminitratlvos 
Imprevlatos
Intereses 
'o___Tota_ 

15% G.D. 
5% G.D. 

1979m 214 
1980. 3357. 

20,750. 

13,072. 

25,620. 

25,362.
1.072. 

Ingreso Bruto 190,000. 275,000. 

Saldo 52,428. 95,928. 



C0CA0 

COSTOS LF PRCDUCICI! EL CACAO 

Cultivo Cacao Periodo i 1 afto 
Jomal 1 1979 - V 750.. Precio : 1979 a 620 

1980 a V 890.. 1980 w 600.-
Rendlmlento : 400 Kgr. 

A S P E C T 0 UNIDAD COSTO 
1979 

COSTO 
1980 

Total Jornaleo 
Herrami. Maqul. y 
Xquipos Insumos 
AdmLnistratlvo 15% G.D. 
Impreviotos 
Interesae 1979 

1980 

69 

5% 0.D. 
21 % 
33 % 

51,750. 
44,000. 

19,150. 

12,064. 

61,410 
58.000. 

23,642. 

22,180. 

COSTO TOTAL 126,964. "66,932. 

INGRSO BRUTO 248,000 240,000 

SALDO A PAVCR 121,085. 7,068 



TEA 

O2820 OR Pit "A.xcv~ 

COLTMl * 12 JRNAL BASIC0 i f)0.00
 
ZXTSMM3 1U MA. DSNSWDAD a12.0 $Ila.
 

PI£1 1 A:O PODDUCCEDS : 13,000 ICS/Sa.
 

A. GASIrS3 P1R~cTYo 

1l~abore. cultural@@ 
Doable rbo Ji-rrj1 4 15 to f 44,MO
Poda y platen * 0.5 0 w aW 16,CC0
Control Mios. " 2 4 a ft 6,400
Repiantos 1 4 4 ft 3,20C
Aplieac.fort. * 2 10 Jo 8,OCM
Cosech. 105. - - 8,000 15 mxc 

2. 	Petic ides 
Cupricoo Igo. - 3 aD83 2,k00
7biodan Lts. - 3 2,5M 799VC
Adherents Its. - 1,000 1,0Mx-1 
Aldrin Igo. - -3 25D 72a 

11,623 
3. rortilizenteo 

Oltrato do Am. Igo. - - 400 71 2,3,ArM 
Sup.trip. Ice.  - 30 76 ?.6mX 
Cloruro POt&2. I&$. - 54 ?o -. a 

39,78D 
4. 	 IPerraalontas inyasoG
 

mar-bets Uatd. 
 - -I 2tCM 2.CCO 

f1p do 	 -oa 0.3 4qMCC I35D1T!3i~ dopoar - 0.3 6A00 2,XO
Stoer do podar * - 0.3 2,^00, 623
Dcsmba do mochila * -- 0.25 34,CCO 3 3

*Caatag 4 700 2,. 30 
Cilindro U  0.5 WOO0 I,"~ 

rA 0As&T-S DIR"MS :272'33 

*0Atoz admint3trativou 3kAdo 0.0. 21 762
2. 	 Improvistoa 50. do 6.0. 13N0O2
3. 	 Lo7cs zsiabs3 524 M.O. 42 432

2&% 
C/ 52S 

4. Gact's ficna msboo 3L robatir _16:168 153.9iA 

GA.STS DIL:C'rSM '1 272,C3D.-

OAST('S IIRECIflS - .6
 

OVST TAL DJ PVr 'CMCr.t! 2,9~
 



/1I
 

D/. ANALASU 
1. Costo do Pwnduccinf !V 425,950 

2. load~nintoO ,X ke/Ka 

3. Costo poi* Kg/ioj a frosca532 

4. 2D% atilidad por Ig 	 .53.24 * 0.65 

5. 	recto qae a* debe plaa por Illlogmao
 

de oa (rosa
 

Tingo 'arla, 3Stionbre do 19UD 

ICILS.
 
01..
 



.C-jtSYAR1OJS CSOWS APPNDXX 13 

?AuZ I 

VALOR BRUTO rZSTIZMDO 02 LA PROUCC ION AGRICOLA 1Jt1 

AR A VALOR~TJt.
 
..f~ ~~ae I 

1. Acw 2.170 11.1 3.705 fl.0 329.745 23.9 
2. PjO1 600" S.0 650 100.0 6..000 4.7 
3. bL1 7.200 60.0 13.710 38.4 526.46" 38.2 
4. Eoya 565 6484.7 64.0 71.232 5.2 
5. .aa 216 1.8 4.09 30.0 122.860 .. 9 
6. -U 1.126 9.4 17.56 15.0 23.490 19.1 
7. 0t 123 1.0 1*4 0184 

12.000 40.759 1.378.995 

A. c,- 1.6.2 "1 80.0 303.3c ,j 
2. CaLed .. 5.0 .44 1.750 362.0. 633.500 

4. mAmjO 220 0.6 4.400 30.0 132.000 0,45 
5. Palm A .twa 3.125 .. 4.429 230.0 1.018.670" -. 0" 
6. Pltam 8.100 20.O 60.062.260 3.735.60 
7. T O 6 95 L P 2 .1 25 4 8 5 .0 1. 0 3 0 .625 1. 

=Tung AO933,775 

MUMa - IUs~ta1.o do Aqrcultzm y ALtarmwea 

. *25.'0,ow ,.a/,,/,ca U.c"Ar,et price 

'Source: Flo, 1981, AppendIx. 

_ 
 $,~i; ,I,,
jge *. 

http:3.735.60


aSB XM PXRI' O A4RIONTUAL,.PZ= AppetdIx 14. 18 

ALZA DE LOS PRCOS 1Z IXSUHOS AGROPCCUA*ZOS 

DE 1974 - 1978 

PODUCTO 

AIWO 1974. 

PRECTO 

1 

PRECIO 

_7 

%nEC 
1976 

]I % 

1977 

ptECIO % 

j 1978 
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APPENDIX 16: 

BACKGROUND AND 
 PROBLEMS
 
OF CtOCA PRODUCTION IN PERU
 

Hector Martinez
 
Cesar Fonseca
 

In order to discuss :oca production in Peru, this report is supplemented with a bibliographic data which contains more 
than 110 titles.
Therefore, a comprehensive study would demand increased effort.
 

This report is based on part of the above mentioned information taking
into consideration controversial points and the results of a variety
of events both at national and international level. 
 The first section

informs briefly on coca use during the prehispanic period and the colony.
A study carried out by a team of experts of the United Nations and the
biolocical-medical discussion originated by this study, is referred to
in the second section. Legal and administrative aspects since 1962
when the Unique Narcotic Convention is installed in Peru, are referred
to in the third section. The fourth section deals with the most significant aspects of the reaction from both campesinos and intelectualists

regarding the formulation and operation of Decree Law 22095 which rules
all actual government policy on coca and the illicit drug traffic.
Finally, the fifth section provides some 
information regarding the coca

production and extension since 1961.
 

1. HISTORICAL ASPECTS
 

Peruvian natives have used coca leaves since the pre-european times.
When the Incas conquere&' the Andes, coca was a very important element of
the local ethnic identify. Information collected from the Colony indicates that ethnic groups controlled ecological zones dedicated to 
coca
cultivation, generally at far distances from their residence. 
For example, the Lupaca kingdom located on the South Highlands close to Lake
Titicaca, owned coca plantations in the Larecaje valley on the Eastern
Highlands (Bolivia) which was at several walkinq days distance. 
Chupachu
and Yachas from Central Sierra Hu~nuco) had their own cocacamaicos devoted
full time to coca cultivation in the Eastern Valley of Chinchao (murra,
1975). 
 Ethnic groups from the Occidental highlands owned coca plantations
in the intermediate region of the coastalvalleys (Pattersnn, 1971). 
 which
-wascalled the Chaj iyunga zone. It seems 
that access to this ecological
zone was desired by both these ethnic gro:ps, from the sierra and the costa
valleys. 
Long debates over the possession of these coca plantations is

evidenced to this fact. 
 (Rostoworowski, 1977).
 

The Incas not only respected property of these ethnic groups old
properties, but also it 
was the policy of the Cuzquefia elite to favour
local caciques and curacas 
((chiefs) when distributing coca plantations.
Since then, coca cultivation was considered a prestige connected with the
magic and religious practices and it
was utilized by the imperial and local
elite in order to consolidate peace and to reinforce internal relationship

and power ratification.
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Since the first colonial decades, coca consumption by Peruvian natives
 
has originated a series .of controversies. Clergymen and decision makers
 
urged coca eradication stating that natives practices heathen religions

preventing their christianization. In 1574, Phillip II promulgated laws
 
for coca eradication originating controversies among prohibitionists and
 
indigenous defenders. Upon confrontation of such opinion, the king had
 
to accept that coca was necessary as stimulant to mitigate the natives'
 
heavy work load. (Gagliano, 1978).
 

Europen naturalists (Unanue 1794; Fuentes 1866) disseninated the coca
 
beneficial qualities and it was called the "prodigious plant" and "vital
 
strengthening". Sigmund Freud experimented a-iong their patients the use
 
of coca and he published in 1884 an article "Uber Coca". Subsequently,

the awareness of coca was rapidly disseminated and was commercialized by
 
a number of businessmen from Europe and United States producing medicines
 
and beverages with coca and cocaine content. However, the use of this
 
product was limited since it was classified as narcotic (U.S. Harrison Act,
 
1914), being its traffic and possession penalized (Girspoon and Bakalar,
 
1976).
 

2. COCA STUDIES
 

Coca studies in Peru are essentially concentrated on biological and 
medical areas apart from those of the Pro-Indigenous Association during 
the 1930's decade.
 

The result of this trend was the establishment of the Institute of
 
Andean Biology under the Faculty of Medicine of the San Marcos University

in 1931. Later in 1940, the Institute conducted studies at national level
 
on the "influence of high altitude on diseases related with industrial
 
work and coca habit". Also, studies were carried out by the Department
 
of Physiology of the same Faculty since 1943 intending to relate the po
tential influence of coca habit on certain biological processes, especially
 
that of physical performance work.
 

In 1947 the United Nations was requested by Peru to consider assign
ment of an Experts Commission through the Narcotics Commission of its
 
Economic and Social Council, to carry out an on site investigation with
 
the cooperation of the World Health Organization regarding the potential
 
problems of coca habit in human beings and on any particular organ.
 

In 1948 during the March and August meetings, the Economic and Social
 
Council approved Peru's request and it was sent to Peru and it would be
 
sent to any other interested country, a Commission to Study Coca Leaves
 
comprising both the effects of coca mastication and the possibility of
 
limiting and rule the production and distribution of coca leaves". The
 
Peruvian Government at the same time nominated the Peruvian Commission
 
to Study the Coca Problem. This Commission was headed by the director
 
of the Na.ional Institute of Andean Biology.
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Systematic studies related to the social and cultural context of
 
the population using coca have not been carried out as 
can be seen while
 
reviewing the number of studies made by the Peruvian Indigenous Institu
te and the National Plan for the Integration of the Indigenous Population.

Also this subject is not included in the agenda of the Americanists In
ternational Congresses nor in the Peruvian Congresses on Man and Andean
 
Culture, carried out in the country, except for the last event. 
 Foreign

investigators published some papers regarding the social and cultural
 
context of coca masticators, (Gagliano 19611 Burchard, 1974 and 1976;
 
Hanna 1974, Bolton 1975 and Wagner 1978). Contrary to this, there are
 
investigations made on areas such as biology and medicine comprising
 
studies on cocaine.
 

From September through December 1949, the United Nations Couission
 
to Study Coca Leaves worked in Peru and Bolivia submitting their report

in May 1950. The following are the conclusions of the report:
 

a) Awareness of the coca mastication problem wh ch "cannot be
 
considered as an isolated phenomenum, but as a result of the economic
 
and social conditions of most sectors of Peru and Bolivia populations".
 

b) Effects of coca habit must be explained as cocaine consequences.
 

c) Medically, coca mastication should not be considered as drug
 
addition.
 

d) Detrimental effects on health are the results of coca mastica
tion (malnutrition, intelectual and moral changes), reduces work producti
vity and consequently originates a low living standard"I
 

e) Coca leaves has high vitamin value, vut in no way coca mastica
tion may be considered as an alternative to appropriate diets";
 

f) Andean man is well accustomed to high altitudes, thus coca
 
mastication no serves this purpose";
 

g) Living conditions improvement and implementation of a policy
 
to restrict and control production and distribution as well as erradi
cation of coca mastication would help to solve the problem: and,
 

h) Gradual coca erradication, taking into consideration complexity

of the problem, economic interests and continued use. The U.S. member
 
of the Commission recomended that a complete erradication of the habit
 
could be carried out in a maximum 5 years period".
 

Since the above mentioned report had to be discussed by the United
 
Nations Narcotics Commission, the corresponding analysis fall on the Coca
 
National Commission. The preliminary report on this analysis was submitted
 
in November 1952, showing disagreement with the content and general views
 
of the report, resulting in a series of controversies. Finally, the
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United Nations Narcotics 
ommission postponed discussions during two
 years.
 

The general concept of coca consumption is that it originates misery
and is considered as 
the combination of a variety of paradisiacal characteristics. Discussions upon the measures to be taken to control 
coca
leaves distribution and commercialization as well as 
crop erradication,
have been unnecessarily 
mixed with mastication production and illicit
commercialization leading to political problems at 
national level and
toward foreign dependency of the country. 
 Finally, prohibitionists
affirm that erradication of cocaine traffic will be achieved through the
total elimination of coca plantations providing viable economic alternatives to coca production which would represent returns to the farmers.
 

As contribution to the contcoversy, it must be added that during
the decade of the 1940's, the debaLe on the use and abuse of coca was
agains a theme of actuality. 
A number of articles were published on the
subject, some in favor others against the use of coca leaves. 
 Two groups
were formed with two different ideas. However, both groups were inclined
to favor the natives. 
 The anti-coc- group (Gutierrez Noriega 1949), Jorge
Bejarano, 1945, Zapata Ortiz 19521 Carlos Ricketts 1952; etc.) 
 carried
out an intensive campaign for crop eradication. According to this group,
coca use was originating a serious toxicomany among indigenous 
 people
with grave mental, moral and physical damages. They pointed out that
natives needed coca as a physical strenqth incentive and also to counteract tiredness due to heavy worK load. 
 This point of view was agreed by
the United Nations Cornissicn. 
The cocaine model supported by these
authors is based on the fact that concentrations of 0.5 and 0.6 cocaine
are found in the leaves and added to this mitigate fatigue and hunger.
Also, they state that sometimes indigenous people refuse to do any type
of work without prior consumption of coca leaves. 
 This statement is
associated with the lack of food.
 

Carlos Monge (1953) stated that it 
was not found any signs of toxicomany among coca masticator!;, and according to 
his evaluations there
is a direct interrelation between the high altitude and the coca habit
and announces that andean man is 
a real racial variety related to clima
 
and physiology.
 

Roderick E. Burchard 
(1976) refutes the coca mastication model based
on cocaine. 
He indicates that cocaine is not the principal alkaloid involved in coca mastication and that there is 
no correlation between coca
mastication and the regular consumption of food. 
Burchard's hypothesis is
based on the fact that lime is the direct cause of cocaine degradation
and the ecgnonina is the final alkaloid of the hydrolisis and metabolism
process. 
On the other hand, symptoms of coca addition are very light and
after several hours of chajchapeo (mastication) indigenous people end

festivities with a large supper.
 

The question whether consumption of coca leaves is harmful or not, is
still pending. 
Apart from this question, several anthropologists (Mayer
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19781 Wagner, 1978) Wagner 1978; Zorilla 1978; Mulshop 1978, etc.) have

been in accordance with the natives' right to coca mastication. These
authors have focussed their investigations into analyzing the cultural,

social, economic, medicinal, magic and religious functions associated

with the use of coca, resulting in group, integration as the basic condition of mutual interaction and interchange of goods and services among

the comunity families.
 

According to the authors mentioned above, the variety of coca func
tions makes it impossible to propose alternative crops. Due to the great

demand of cocaine and paste in the world market the debate is permanent.

Cocaine production and commercialization are regular operations of illegal organizations. When these organizations are discovered, application

of stiff sactions is not executed and most of the business owners enjoy

the privilege of the so called "golden jails".
 

3. LEGAL AND ADMINISTRATIVE ASPECTS
 

Since 1962, Peru is under the international regulations for coca
plantations and it has committeed for the total eradication of coca
masticators in 
a 25 year period as well as the destruction of illicit
 
crops. This is a very difficult commitment to comply with since this
country is the major coca producer at international level, added to the
fact that it has a large population which consumes coca leaves.
 

As a result of the visit of US Congressmen in August 1977, the

Ministry of Interior announced the promulgation of a new law to control
drugs traffice contemplating the application of very stiff sanctions for
 
coca marketers and the total eradication of coca crops (La Cronica, 18.8.77)

although it would be carried out gradually due to well known socio-econo
mic implications and pointing out that the technical assistance provided

by the U.S. would help to accomplish this gradual eradication. (El Comercio
 
14.8.77).
 

A US representative stated that in the United States the main problem
was drug consumption while in Peru was coca production as well as illicit
exportation (Ibid. 1977) * Evidently, the reason for the visit of this
 
group was the increase in coca production since 1961. (Narcotics Con
vention as shown in Table 1).
 

The Coca National Enterprise (Enaco) provided that since November
15, all coca procurement for Lima effected at the production centers,

shall be stopped and since November 30th, all coca commercialization was
 

In seeking a joint solution, a USS1500,O0OO grant was provided for the PeruvianPolice Fjrce pursuant agreement sined between the US AmbassadoT._an Jp.)inistry-' "nter 
 on July 26, 1978. Duration of such agreement would be 3 years with
 
a probability to extend it for 1 year period. 
The grant includes equipment equip
" nt -e-lcls'a d communications means to be provided during the life of the
agreement. Also, financial contributions are contemplated for both police corps.
These contributions will be managed by the Peruvian Executive Office for Drug

Control created by Decree Law 22095.
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prohibited in 
areas located below 1,500 meters sea level. 
 All these
regulations were the result of the mandate under the supreme Decree
254-DGS enacted in 
1964. 
 This Decree Law originated a tolerated internal
contraband producing a subsequent pri'e raising of the product and placing the users against the law. 
 Decree Law 22095 (21.2.78) known as the
drug traffic control law, is 
the second disposition. 
This D.L. derogates Law 11006 and D.L. 
19505 and other dispositions (*). This law is
an organic ldw type and it has 
supported further dispositions on the
same subject. It states 
that "illicit drug production, consumption
and internal and foreign commercialization as 
well as coca leaves mastication, constitute serious social problems which are necessary to eradicate and that "legal provisions actually in effect to control this
traffic are not sufficiently strong to prevent these activities both at
the domestic and international levels."
 

In connection with coca production, this D.L. provides for the gradual reduction of crops 
.... limiting these crops to scientific and industrial purposes, according to changes in consumption habits. 
 In
this respect, the following provisions have been set forth, prohibition of
new cultivation areas; crops control in all varieties, upon completion
of crop eradication and implementation of alternative crops, all coca
cultivation activities will be carried out exclusively by Enaco; expropriation of those coca plantations not run by owner and cancellation from
Enaco records; expropiation of those premises individually owned whlch
are totally or partially planted with coca and eradication or substitution
will not be effected in the two years period estipulated for 10 Has. lands,
and three years for 5 to 
10 Hac.lands, contemplating distribution of these
lands among small farmers not owning any land; 
land titling under rural
settlement projects for farmers cultivating coca included in the eradication programs; and cooperation from the Civil Guard for application
and control of reduction and substitution norms according to studies

carried out by the Ministry of Agriculture.
 

For violators this 
law provides prison penalties under periods no less
than two years and no more than five years for rural landwoners or representatives of associative enterprises who cultivate coca without registration or in larger extensions than those authorized. In addition,
penalties are contemplated for those who provide coca as 
partial or total
payment in lieu of personal salary and also to those who make business
in areas not authorized or authorized without Enaco licence: 
 ll penalties bring along fines and incapacitation to ixercise professional, industrial o cort.ercial activities.
 

Coca eradication measures provide 
that crops which have not been
substituted or cut must be destroyed in front of a judge, 
a representative
of the Ministry of Agriculture and other, and a member of the Investigation
Police. 
These provisions include expropriation of equipment and other
goods utilized in the coca cultivation activities.
 

(*) Several articles 
of Decree Law 22095 were modified by Decree Law
22926 (4.3.80). 
 References made correspond to the modified legal instrument.
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In order to apply this law, it was created the Multisectorial
 
Committee for Drug Control formed by several ministries and a Vocal of
 
the Supreme Court. All dispositions are 
executed through an Executive
 
Office as cnordinating agency from the Ministry of Interior reporting

directly to the Minister. All questions concerning coca activities
 
finally ends in a police action.
 

Decree Law 22927 was prcmulgated on March 4, 1980, providing that

D.L. 22095 "urges eradication or coca substitution" and "that landowners
 
should be registered in Enaco records ina period not later than 90 days;

that in spite of 
the above provisions, coca cultivation has increased
 
in several 
areas of the country with illicit purposes and even using

lands suitable for principal crops and industrial purposes"; 
and "that
 
the major part of coca production in Huanuco, San Martin and Coronel
 
Portillo province of Loreto, is addresses to illicit operations".
 

The above mentioned areas were declared in "emergency" in order to
 
control coca crops, to destroy the illicit ones and to expropriate said
 
lands as well as detention of law violators charging them for illicit

drug traffic". The Ministry of Interior was 
in charge of the planning,

organizational and operstional activities in coordination with the

judicial power and the Ministry of Agriculture including support from
 
the army force and other public agencies. Expropriated lands would be
transferred to the Ministv of Agriculture in order to be distributed
 
among small farmers.
 

Concurrently with the prcmulgation of this decree law the police action
called "Green Sea" was carried out (March-April 1980), (*) covered by large

publicity, including declarations of coca landowners, public demcnstrations
 
and the announcement of the destruction of 5,000 hectares of coca planta
tions, although some people involved in the operation estimate that this
 
figure is exaggerated.
 

It must be indicated that potential small farmers stated that they

would cultivate coca when be benefitted with the expropriate lands.
 

4. 
 REACTION OF SMALL FARMERS AND INTELECTUALISTS
 

Since the visit of the US Congressmen group (1977) and the subsequent

provision of administrative and/or legal dispositions concerning coca
 
eradication, the reaction of small farmers and intellectualists has been
 
continued and convenient:
 

a) 
 The Forum on Coca and the Andean World held in Lima on October

8, 1977 supported by the Peruvian Musseum of Health Sciences and Anthro
pology of the Catholic University, arrived at the following conclusions:
 

i. traditional use of coca must be differentiated from the

cocaine toxicomany since this is 
a problem not associated with the Andean
 
culture.
 

(*) Experts from the Drugs Enforcement Agency (DEA) trained some members
 
of the Civil Guard in order tc perform this operation.
 



ii. Physiological and Psychological effects of 
coca mastication
("chacchar") have not been suffi:iently clarified by scientific researches
and also negative or 
harnful effects lack appropriate experimental supports
 

TTT"Tr iticnas 
anaean groups consider
element of their 
lives, both for their daily and ritual world. 
Generally,

these two aspects are ignored.
 

b) The first National Congress on Anthropology of the Altiplano
Man, held in December 1977 in Puno under the auspices of the Andean National Technical University, recommended the following:
 

i. 
 any pressures exercised on andean populations using coca
in different contexts cuah as 
social, ritual and also metabolic, must
 
be rejected,
 

ii. before promulgation of any legal provision for controlling
use and coca consumption, intensive studies must be carried out to determine the role of coca in the andean societys and
 

iii. 
ammounce that the coca eradication and control program
affects the sovereignty of the country and is 
a result of foreign pressures.
 

c) The Second Peruvian and Bolivian Meeting of Scientific Studies
on the Bolivian Altiplano and Southern Peru, held in La Paz in August
1978, urged consideration of the traditional aspects of use and consump
tion of coca leaves by Peruvians and Bolivians".
 

d) The Four Commissions of the National Congress of coca landowners
in Peru, held at the National University of San tntonio Abad in Cuzco on
February 26 and March 
1, 1980, concurred on the followingi
 

i. Disprove the coca eradication laws
 

ii. Associate all 
coca producers in order to prevenet establish
ment of parallel organizations and
 

Jii. Demand that domestic conmercialization of coca leaves be
affected through the community organizations.
 

e) By mid April 1980, the Provincial Federation of Quillabasmba

Campesinos orgarized a general 
48 hours strike in the Convencion Province,
making public demonstrations against the 
coca eradication dispositions.
Later, they announced an indifinite strike, however it was suspended.
 

f) Following the approval of D.L. 22095, the 
Archbishop of Cuzco,
the Andean Studies Center of Cuzco and the Art American Institute, promoted
discussions for examining the scope of this provision, concluding that
 coca eradication is not 
a solution to the addition drug problem. 
In
addition this group condemned drugs traffic because of the negative effects
 
specially among young population.
 

g) The Defense and Research Committee for Coca use, 
was organized
in Cuzco headed by a professor of the university. Later, some members of
this Committee met 
in La Convencion and Lares with coca 
landowners and
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their legal representatives in order to refuse with strong measures 
such
as general and indefinite strikes, the newly enacted legal dispositions.
 

h) The I Congress of Nationalities held in Cuzco from November

2 through November 4, 1980, claimed:
 

I. 
 Protection for small coca producers and application of
a rational industrialization and substitution policy, and annullment of
the "failed and repressive police action Green Sea as well as campesinos

repression"; and
 

ii. Elaboration of an integral law which permits solution of
the coca problem and control of drug traffic.
 

i) The Secone National Congress of the Defense for Coca Producers
held in Tingo Maria on March 27 through March 29, 1981, agreed on the
 
following:
 

i. To join the Peruvian Confederation of Campesinos !.n order
to strengthen the campesino unity;
 

ii. 
 To submit a draft of a law in connection with coca production, commercialization and consumption;
 

iii. Request derogation of the law by which campesinos are
 
considered as drug dealers; and,
 

iv. Demand the benefit of coca industrialization.
 

It addition, in the meeting it was announced the governmental
monopoly through ENACO, which was indicated as drainer for drugs dealers
and large marketers and declared their position against the Green Sea
police action, under the Unit Rural Patrol 
(Umopar) of the Civil Guard
 
being responsible of number of abuses.
 

f) The Interamerican Seminar on Medical and Sociological Aspects
of Coca and Cocaine, supported by the Peruvian Government, the United
Nations Fund for Control and Drug Use, the U.S. Government and the Panamerican Health Office, held in July 1979, had a different approach than
previous meetings as can be 
seen through the report Cocaine 1980, in
avoiding all discussions regarding the governmental measures affecting
the andean pelple, except for Fernando Cabieses'report. Summarizing, the
Seminar was concentrated on the research aspects of cocaine 'and the illicit
 
traffic of coca.
 

S. EXTENSION AND COCA PRODUCTION
 

Contrary to the objectives of the Convention against Narcotics, the
 
size of coc& plantations as well as production in Peru have increased
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since 1961 according to the available official figures (Table 1),
although apparently during the period 1975 
- 76 decrease was substpntial. However, these 
are not reliable data due to defficiencies in
appropriate records which were underestimated probably because of
political considerations associated with international commitments.
 

However, since 1977, counting with better information available
in each Agrarian Directorate, datA are more reliable and show a
difference compared with previous years. 
great


Thus, comparing annual production in 1979 with 1961 production it can be observed an increment
 
about 150%.
 

On the other hand, it must be pointed out that from 1961 through
1976, Cuzco had 55% of both the area cultivated and the production of
the country, followed by Huanuco with 24% and the remaining was covered
y the other 11 departments. Contrary to this, during 1977-79, Huanuco
gained the first position with 43% of the country's production, while
Cuzco ranked the 3econd position with 22%1 other departments such as
San Martin and Ayacucho are showing a significant cultivat .on area.
Also, it must be stated that in 1977, 78 and 79 very important figures
were registered showing growth areas 2,785, 3,330 and 2,959 hectares
 
respectively.
 

Whichever is the case, Eradication and/or substitution of coca
crops bring along a series of ecological economic, technological, social
and political problems, which are difficult to solve due to the complexity of them. The 
 financial capacity of the government to undertake
significant programs, is deficient. 
This is the reason why the Ministry
of Agriculture in March 1981 stated that these type of programs should

be financed by interested countries.
 



TABLE No. 1
 

CUITIVATED AREA AND COCA PROUCTION IN PERU
 

(iiol - 1979)
 

Years 	 Extension Production
 
Hectares (Metric Tons)
 

Source: 	 Peruvian Annual Statistics and Agrarian Statistical Sectorial Office. 

Notes 	 Figures for 1977-79 period are preliminar and have not been 

published. 



Coca leaf growing on the hillside.
 

Harvested Coca Drying in the Sun.
 



A Modern-Style Home of a Cocalero-Tingo Mar(a-Acucayacu Region.
 

,~~".I ~ 9'"C : 

A Partially Destroyed Secudora Blow-Up 
in last year's Verde Mar
 
Operation Coca Gorwing In the Background.
 



Unfinished Storaged Facilities In Aucayacu.
 

The flew Tochache Bridge.
 



The Huellaga River.
 

The Home of a Family of Tobacco Cultivators.
 



Homes Near Tocache.
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Tocache. 



TYPICAL HOMES OF THE REGION.
 



More Modern Structures in the Montana.
 



Member of a Now Liquidated Cooperative Near Aucayucu.
 

The Ministry of Agriculture Offices in Aucayacu.
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A Banana Tree.
 

Pasturage for Cattle.
 



Fumigation of Tobacco Plants 
 A Tabacos del Peru Technlcian
 

An Unfinished Storage Facility in Aucayucu.
 



EICI Storage Facllity Near Naranjillo.
 

Cattle Grazing at Uchlza.
 



EMDEPALMA Near Tocache.
 

AiP, 

Palms of LIADLPAL:IA 



.E.iIDEPALMA 

EMDEPALKA
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The EHDEPALHA Plant.
 


