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RECURSOS NATURALESANEXO TEMA TICO 

LA COCA Y LOS RECURSOS NATURALES 

Descripci6n General 

El Alto Marari6n 

con variados recursos naturales, que no han sido debidamente aprovecha-Se trata de un 6rea 

dos por la esca,,a atenci6n estetrl. Las especiales condiciones fisiogr~icas y de ubicaci6n 

tampoco contribuyen a ello. 

La provincia de Cajabamba del departamento de Cajamarca y las provincias de Sanchez Ca-

La Libertad conforman un area accidentada (ubicarri6n, Bolivar y Pataz del departamento de 

ambas m~rgenes del rio Maraf6n)localizndose las poblaciones en pequehos valles inte-

Central con 
da a 

se encuentran al oeste de la Cordillerarandinos. La mayor parte de los valles 
que se encuentra al este de dichoexcepcion del distrito de Ong6n de la provincia de Pataz, 

ramal, y por lo tanto, forma parte de la Cuenca del Alto Huallaga. 

como fuentesSe trata de una zona econ6micamente atrasada, en la que la poblaci6n tiene 

principales de empleo la actividad agropecuaria y la miner a. La agricultura es rudimentaria y 

de bala productividad, sustentada en pocas especies principales: trigo, cebada, papa, maiz 

amarillo y arveja. 

una diversidad climatica, localizandose las zonasLa fisiografia especial de la regi6n determina 

de vida natural presentadas en el cuadro I.A.1 

muyLas zonas de vida, favorables para la coca son: para cultivarla en secano, el bosque 

himedo pre-montano tropical y el bosque muy humedo-montano bajo tropical 

Para cultivarla bajo riegoel bosque seco montano bajo tropical, el bosque seco

premontano tropical, la estepa montano bajo tropical y, el monte aspinoso-premontano tropical. 

Las zonas de vida para cultivos de coca en secano, se caracterizan por disponer, durante todo 

el aho, de agua abundante proveniente de Iluvias;en cambiolas descritas como habiles para 

estaci6n Iluviosa de noviembre asembrio de coca bajo riego se caracterizan por tener una 

resto del aho. Estos climas han sido encontrados en lasabril y una estaci6n seca durante el 


terrazas bajas, a orillas del Marafi6n y de sus afluentes.
 

Las zonas de vida natural para sembrio de coca en secano estan ubicadas al este de la Cordi

llera Central, mientras que las descritas como aptas para sembrio bajo riego, se encuentran al
 

oeste de la misma.
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en desarrolla principalmente como monocultivo; mientras que
El cultivo de la coca secano, se 

o guabos le dan sombra al sembro, atenuando con ella el 
en las 6reas irrigadaspltanos 

deterioro del suelo. 

El Huallaga Central 

y Ilanuras desarrolladas en forma muy
La zona muestra una topograffa formada por valles 

sectores colinosos de diferentes pendientes Y relieves, pequehos valles,
extensa y variada, 

una ecologla muy particular con
quebradas largas y estrechas y estribaciones que determinan 

respecto a las caracteristicas pr6ximas del tr6pico humedo, ya que se observa desde un clima 

seco hasta sectores con clima excesivamente humedo. 

El clima del 6rea de estudio se caracteriza por las fluctuaciones de la temperatura media (va

17 C de acuerdo al incremento de la altitud), asimismo, 
ran desde los 26 C. hasta menos de 

mm hasta precipita
por precipitaciones totales anuales muy variables (desde menos de 1.100 

ciones abundantes, mayores de 2,000 mm), concentradas mayormente entre octubre y abril. 

sehalar que la informacion ha sido obtenida de la invesiigaci6n ecol6gica qu4
Es importante 

Estudio de Evoluci6n de Recursos Naturales y Plan de Protecci6n
realiz6 la ONERN en el 

Ambiental para el Proyccto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo (Febrero, 1984). 

el an~lisis fue considerado el diagrama bioclim~tico para la clasificaci6n de zonas de vida
En 

zonas
de Holdridge. Se identificaron cuazro unidades bioclim~ticas del primer orden, Ilamadas 

de vida o formaciones ecol6gicas cuyas denominaciones son las sigulentes: 

a) Bosque Seco Tropical (BST) 

b) Bosque humedo-premontano iropical(Bh-PT)
 

c) Bosque muy humedo - premontano tropical (Bmh-PT)
 

montano bajo tropical.(Bmh-MT)
d) Bosque muy humedo 

- pteftnontanoAdem~s, existen cuatro zonas de vida transicionales, denominadas bosque seco 

tropical transicional a bosque seco- tropical; Bosque seco-tropical transicional a bosque home

- premontano -tropical- transicional a bosque home
do premontano tropical; Bosque humedo 

do-premontano tropical y, el Bosque humedo-tropical a bosque muy huimedo-premontano tro

pical. 

ha delineado ambientes fisicos que tienen caracterlstiAdem~s, dentro de las zonas de vida se 

cas diferenclables ho cual ha permitido determinar asociaciones culturales o ecosistemas. 

Macroconsult S.A. 5 
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Aguaytia y Pachitea 

De acuerdo a los estudios ecologicos, el cultivo de la coca (Erythroxylon coca coca) se desa

ecosistema muy fragil, en cuanto a su sostenimlento y equilibrio biocin~tico.
rrolla en un 

seha analizado y casi nada 
Sobre el imoacto ambiental de la coca, en la zona, muy poco se 

ha invertido. 

Padre Abad y OxapampaProvincia del 

e Irazola, que pre-
Corresponde a los ecosistemas de Puerto Bermudez, Palcazt'j, Padre Abad 

sentan caracteristicas similares empezando por la precipitacion pluvial que va desde los 4,000 

a 7,000 mm. 

25 C, mientras que su altitud varia desde los 300 
Su biotemperatura anual oscila entre 24 C y 

zona de vida del bosque muy hi~medo tropical (Bmh-T). 
a 700 msnm que corresponde a la 

Bosque muy hiimedo premonta-
En estas regiones se encuentran tambi~n zonas de vida como 

por esto las 
nio (Bmh-P), Bosque pluvial-premontano (Bp-P) y Bosque pluvial montano (Bp-M); 

en la cordillera del Yanachaga.altitudes van hasta 4,300 msnm 

Su relieve es el de un valle con colinas altas y nedias, fuertemente disectadas, suelos Acidos y 

arci!lo Iriables del grupo de los acrisoles, y a Io largo de 
profundos, poco fertiles, de textura 

los rios presentan fluviosoles. 

es de bosque exuberante, siempre verde y composicion floristica comple-
La vegetaci6n tipica 

ja. Los 6rboles son de regular altura, (alcanzando hasta 60 metros) y de gran di~metro Ilegan

do hasta los 2 metros, y dan aproximadamente unos 300 m3/ha de volumen de madera. 

en el Valle, colonos y nativos est~nes forestal, actualmenteEl uso potencial de estas tierras 

para ganaderfa. En las colinas, las Comunidades Nativas tienen parcelas
utilizando estas areas 


familiares y aprovechan el bosque forestalmente.
 

Provincia de Puerto Inca y Coronel Portillo
 

zona
Estas dos 6reas presentan las mismas caracteristicas ecol6gicas y tienen b~sicamente la 


aunque Puerto Inca tambi~n presenta una zona

de vida de Bosque h(medo-tropical (Bh-T), de 

Bosque muy htjmedo-premontano tropical. Existen tambidn formaciones transicionales de Bos

que muy humedo tropical, a Bosque muy humedo-premontano tropical. 

El Bosque himedo tropical, tiene una temperatura promedio de 24 C, y una precipitaci6n total 

promedio por afio de 2400 mm. 
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con suelos profundos y 6cidos. A lo 
El relieve topografico es ondulado y de colinas medias 

largo de los rios grandes y sinuoos, se presentan suelos de arcilla roja y amarilla pertenecien

de mayor interns 
te a acrisoles, fluviosoles, y fluvionales, que constituyen suelos fertiles y 

agricola. 

bosque alto, exuberante, tupido y cargado de bromele&-
La vegetaci6n es compuesta por un 

ceas, lianas, orquIdeas y bejucos. 

grandes de hasta 50 m de altura y siendo de 3
La composici6n del bosque varia entre Arboles 

m y di~metro menor 
a 4 metros los de menor tamaho. Existe un IV estrato de Arboles de 15 

de 30 cm. 

es por tanto, variado y va de 350 m3 en estratos superiores, hasta 150
El volumen de madera 

es de 120 m3/ha y el volumenel volumen aprovechablem3 en el IV estrato. Sin embargo, 

comercial, es de 78 m3/ha. 

a(Cedrela cl3.o. a) caoba (Sewieti
Entre las principales especies madereras est~n: cedro 

ma.cLL~a), lupuna (Chorisia integrifolia), cumala (Yi12), lagarto carpi (Calo.hyllumIbra

siliensis) capirona (Caly cophyllym sp). torrillo (Cedrelinga catenaeformis), noena amarilia (Ani

baamazonic) entre otros. 

zona del Neshuya, Nueva Requena estan los bosques de tipo aguajal, donde predomi-
En la 

nan el aguaje (Mauritia flexuosa), el huasai (EieP.). y los ungurahuales, sobre suelos de 

mal drenaje. En las riberas de los rios aparecen los ceticales. 

pero existe en ellos de
Para ambas provincias la aptitud de los suelos es mayormente forestal, 

13 a 14% de tierras agricolas y de 23 a 24% de tierras para pastos. 

en
Las comunidades nativas asentadas, que son aproximadamente 60 en Coronel Portillo y 10 

y el
Puerto Inca, viven del aprovechamiento del bosque y la fauna, asi como de Ia 'egca 

cultivo de yuca y platano principalmente. 

Tambl6n hay actividad agropecuaria en las terrazas altas no inundables. 

La Convenci6n y Lares 

Convencion constituye un complejo fisiogrcfico originado por la orientaci6nEl Valle de Lp 


estructural de la Cordillera Oriental y sus ramificaciones.
 

Se distinguen tres niveles: 
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- La Sierra con una configuraci6n accidentada, abrupta y colinosa, con gradientes de ladera de 

ms de 45 grados de inclinaci6n y altitudes que Ilegan a los 5,994 m.s.n.m., donde se encuen

tran los nevados Salcantay, La Ver6nica, Quishuar y otros. 

- Ceja de Selva o Selva Alta, con topograffa variada entre ondulada y accidentada, con gra

dientes de laderas que tienen de 25 a 45 grados de inclinaci6n, con alturas que varlan entre 

1,000 y 2,200 m.s.n.m. Este relieve es predominante en los Valles de Urubamba, Yanatile, 

Yavero, Koshireni, Lucumayo, etc. 

- Llano Amaz6nico o Selva Baja, presenta una configuraci6n colinosa baja, ondulada, de altura 

ovariable, de contornos homogeneos suaves, de altitud interior a las montahas que rodean 

enmarcan la zona presentandose en el Camisea, Picha, Mishagua, Urubamba. etc. 

La regi6n presenta variedad climatica, siendo el clima predominante el tropical Iluvioso con 

invierno seco, tal como se pede comprobar con las temperaturas medias (cuadro I.D.1) y por 

los niveles de precipitacion promedio en la zona (cuadro I.D.2). 

No existe informaci6n meteorol6gica del niedio y Bajo Urubamba, pero ONERN calcula que en 

Camisea la temperatura media estarla entre 22 y 25 grados centigrados. 

AGUAS 

Alto Maraii6n 

Las aguas, a pesar de su escasez, est~n mal aprovechadas. Ellas podrfan ser racionalmente 

utilizadas para ampliar la frontera agricola y para la generacion de energla. 

Aguaytla y Pachitea 

Las aguas o la hidrografia del Aguaytfa y Pachitea es compleja ya que en las cabeceras de 

cuenca se puede encontrar muchos rfos pequehos. 

El Aguaytia se inicia en el Boquer6n del Padre Abad, producto de 12 a 20 quebradas pequehas 

y medianas que a partir de Previsto y Puerto Azul ya lo hacen navegable. A la altura de 500 

msnm recibe las aguas del rio Pintoyacu (por la margen izquierda) y tambi~n las del Gradaya

cu. En San Alejandro recibe al rio del mismo nombre para formar el gran Aguaytia, recibiendo 

margen derecha las aguas del rio Neshuya y Tunuya y a la altura de Naranjal vierte susen su 

aguas en el Ucayali, el cual cruza por el sur, la provincia de Coronel Portillo para finalmente 

Ilegar al ATALAYA. 
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Otro rio considerable es el Tamaya que nace en Puerto Silva y es formado por el Cayanga, 

Indio Piro, recibe las aguas del Inamapuya y discurre hacia elShahuinto, Putaya, Shahuanya e 
e Inuria, para finalmente formar una Tipis-Ucayali y en su camino forma las lagunas de Chioa 


ha Tamaya con el rio Ucayali. Esta tipisha recibe las aguas del rio Masaray Abujao.
 

Cada rio forma una 	 cuenca de dimensiones diferentes, pero ninguna es objeto de manejo 

la actividad agricola y ganadera deforestan, hasta la orilla, sin dejar laplanificado. Es m~s, 

franja fiscal. 

Para la cuenca del Ucayali hubo un programa de manejo integral ejecutado por la CORDEU-

CAYALI, pero no muestra resultados hasta el momento. 

ellas sin respetar los periodos oficiales deNo existe monitoreo de estas cuencas. Se pesca en 

con la caza. En cuanto a la extracci6n de madera, de igual manera,pesca, y Iomismo sucede 

no se tiene control. Los extractores la transportan por rio o carretera de cualquier sitio, con 

permisos que no garantizan la ubicaci6n del contrato. 

el Palcazb y el Pichis; el Palcazo (susEl rio Pachitea esta formado por dos grandes rios, 

de sur a norte) forma el valle del mismo nombre y entre sus principales tributarios aguas van 


estn el Omaiz, Lagarto, Chuchuras y el Pozuzo a la altura del Puerto Mayro.
 

Palcazu ha tenido un ordenamiento territorial y una planificaci6n para suLa subcuenca del 

manejo consiguiendo frenar en gran parte la deforestaci6n, crear unidades de conservaci6n, 

sistemas de manejo de bosques y organizar a las comunidades nativas para la titulaci6n de 

sus territorios. 

El rio Pichis, que forma otro valle en Puerto Bermudez tiene como afluentes principales el 

A la altura de ciudad 	Constituci6nAnacayali, Apurucayali, Lorenzo y el L.orencillo entre otros. 

se une con el Palcazii y forma el Pachitea. 

En la subcuenca del 	Pichis tambien se ha tratado de planificar su manejo, realizand6 61 orde

namiento territorial, titulando a las comunidades nativas y planificando los programas de desa

rrollo. 

En ambas cuencas se desarroll6 una carretera que propici6 la colonizaci6n, hubo bastante 

control durante la ejecuci6n de los proyectos especiales. Actualmente este manejo de cuenca 

se est6 dejando de lado por falta de financiamiento. 

La cuenca del Pachitea formada por estas dos sub-Cuencas (Pichis y Palcazi descritas ante-

Ilanura amaz6nica, con ondulaciones y coilriormente) se prolonga hacia el Nororiente en una 
rlos tributarios:nas, recibiendo, a la altura de la provincia de Puerto Inca, las aguas de los 

Santa Isabel, Dantas, Yanayacu, Pltano Isla, Yuyapichis, Pintoyacu, Pumayacu, Aymiria, el 

Macroconsult S.A. 
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a la altura oe Honoria en el rio Ucaya-Sungaruvacu, Pata, Macuya, para luego d,,iar sus aguas 

li.
 

La cuenca del Pachitea, desde _j formaci6n, no ue ordenada, all( se instalaron ganaderos a Io 

largo del rro y talaron sin dejar la franja fiscal. La carretera marginal, en parte, dirigi6 la coloni

u ocupaci6n ordenada en un asentamiento forestal y otro agroindustrial. Sin embargo,zaci6n 


4stos estan abandonados por fah.-i de ftinaticiamiento del Estado.
 

La Convenci6n y Lares
 

El valle cuenta con un amplio sistema hidrogr~fico, alimentado por pequefios y medianos ria

chuelos, que hacen posible la utilizaci6n de las aguas para el riego y para la generacl6n de
 

energla.
 

CUENCAS
 

Alto Marafibn 

La cuenca principal es la del Alto Marah6n y sus principales afluentes son los dos Crisnejas, 

Chusg6n, Chillia, Cajas, Alto Maraf16n, Chivane, Parcoy y Huayo. 

Huallaga Central 

cuenca del rio Huallaga. Muchas subcuencas o tributa-El 6rea en estudio es un sector de la 

rios forman la hidrogratia de la zona. Las cuencas que se encuentran en el area del Huallaga 

Central son las siguientes: 

PROVINCIA 	 CUENCAS 

Mariscal Caceres rio Huayabamba
 
- rio Huallaga
 

Huallaga 	 rio Saposoa 

rio Sisa 
-rio Biabo 

Bellavista 

Lamas 	 rio Sisa (parte alta) 

Picota 	 - rio Ponasa
 
- rfo Mishquiyacu
 

Tarapoto 	 -rio Cumbaza
 
- rlo Huallaga
 

.. A 	 ..acroo.su/t
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La Convenci6n y Lares 

La red hidrogr~fica est6 conformada por la cuenca del curso superior, medio y bajo del rio 

Urubamba. 

El Rio Urubamba tiene sus nacientes en el Abra de la Raya a 4,320 msnm con el rio Vilcanota 

convirti6ndose en el Urubamba al unirse c{on el rio Yanatile; se abre paso a trav6s del Pongo 

de Manique y continua hasta la confluencia con el Tambo. 

Las cuencas ms utilizadas para cultivar la hoja de coca son el Alto Urubamba, Yanatile y el 

Lucumayo. 

MANEJO DE AGUAS 

Alto Marab6n 

un real manejo de aguas. En el riego bajo pendientesEn general, en el Alto Marafi6n hay 


elevadas se desperdicia y contribuye a erosionar el suelo.
 

Huallaga Central 

La administraci6n de las aguas se realiza a trav6s de la Direccion de Recursos Naturales y 

Desarrollo Rural de la Unidad Agraria Departamental XIII San Martin, la cual esta organizada en 

los CDR que conducen la administraci6n de las aguas a nivel de las subcuencas del rio Hualla

ga. 

Aguaytla y Pachitea 

El manejo de las aguas se hace a trav~s del Ministerio de Agricultura. en la parte alta del valle; 

pero en el bajo y medio Urubamba no existe control alguno. 

Del potencial de aguas para regadlo y generaci6n de energia, s6lo se aprovecha una pequefia 

proporci6n. 

El incremento del aprovechamiento de este potencial es un factor determinante para el desa

rrollo de la zona. 

Macroconsult S.A. 
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CONTAMINACION 

Alto Maraii6n 

La contaminaci6n se efectt~a por desperdicios dom6sticos, residuos de pesticidas aplicados a 

los campos de cultivo (especialmente del lavado de las bombas de mochilla despu6s de las 

aplticaciones) y por residuos de la elaboraci6n de pasta b~sica de cocafna. 

Los rios m~s contaminados son el Chusg6n, el Crisnejas, el Chillia y el Cajas. Destruye la 

en peligro la salud y la vida de las personas, pues estas aguas sonfauna de los Hos y pone 

consumidas, rio abajo, por los poblados pequefos.
 

Huallaga Central
 

Ain no se presentan niveles significativos de contaminaci6n en los rios Sisa y Huayabamba, 
sl ha sido por el volimen considerable de "aforo", Ioque no ocurre en el Cumbaza donde 

coafectada la fauna ictiol6gica por la contaminaci6n de los laboratorios de pasta bsica de 

calna. 

Aguaytia y Pachitea 

En cuanto a la contaminaci6n, 6sta es considerable en las cabeceras de Aguaytfa, Pintoyacu, 

San Alejandro, Gradayoa, Callaria y el Utiguinia, debido a los desechos de la preparaci6n de la 

pasta b~sica de cocafna. Por el volumen del agua en el Aguaytla, Ucayali, Tamaya, la contami

naci6n se ve relativizada. 

en la zona, causaCabe sehalar, sin embargo, que la pesca con barbasco que es muy comun 

impacto negativo en el medio ambiente. 

La Convencion yLares 

La contaminaci6n de las aguas por desechos dom~sticos y, especialmente, por residuos de 

denso del valle, to que se manifiesta en la sensiblepesticidas, es notoria, en el sector m~s 
baja de la poblaci6n piscicola en los ros. 

En el rio Yanatile existe la mayor contaminaci6n por los desechos provenientes de los labora

torios que elaboran pasta b~sica de cocalna. Aunque actualmente esta cortaminaci6n no ha 

Ilegado a niveles alarmantes, el incremento de la actividad cocalera podria causar dahos Irre

parrables a la poblaci6n humana y animal. 
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SUELOS 

Alto Marafi6n 

La regi6n cuenta con 996,041 Has. de tierras, cuya distribucl6n es presentada en el cuadro 

I.A.2. 

Aguaytfa y Pachitea 

La . ecologil a y los suelos tienen una estrecha correspondencia, por ello, para poder 

describir los suelos se hizo una agrupaci6n por zonas. 

que tiene caracterfsticas dePad-? Abad y Oxapampa como bosque muy humedo (Selva Alta) 


piso de valles estrechos del Flanco Oriental Andino, con limitaciones fisicas de laterita o plinti

ta que aparece suave o endurecida en los 125 cm de profundidad.
 

Los componentes litologicos son sedimentarios del amaz6nico, a base de calizas. arenillas, 

lutitas, asi como una arnalgama de rocas metam6rficas en las que destacan las pizarras, filitas 

litol6gico de naturaleza fina y coherente, se encuentra pr6ximo a la y esquistos. El material 
rocosa desaparece prcticamente la cubiertasuperficie y es frecuente la extraccion donde 

litosoles (suelos muy delgados), inceptisoles ,utricos (f~rtiles) sobre
ed~lica. Se encuentran 

materiales calc~reos e inceptisoles districos (inf~rtiles) 6cidos y Areas empinadas. Las laderas 

suaves y colinas, tienen suelos profundos, arcillosos, rojizos-amarillentos, 6cidos, denomina

ultisoles y tinalmente, los fluviosoles de interns agricola, aparecen en pequenasdos acrisoles o 


iranjas adosadas a las m~rgenes de los rios.
 

Puerto Inca y Coronel Portillo, son zonas de bosques himedos tropicales (Selva Baja) con 

zona fluvi6nica (sistema de terrazas fluviales), colinas y lomadas, Areas hicaracteristicas de 
entre otros, con profundos sedimentos no consolidados dedrom6rficas, sabanas de palmeras 

naturaleza arcillo-caoliniticos. Una fisiograffa de penillano amaz6nico, con lomas y colinas de 

hasta 100 m de su nivel de base de 15 a 20% de pendiente. 

Los fluviosoles estn representados por suelos j6venes; los m~s feniles, se distribuyen en las 

intermedias de los rios principales, aptos para agricultura. Tambi~n aparecenterrazas bajas e 


gieysoles de naturaleza hidrom6rfica.
 

son 

de bastante profundidad, bien desarrollados, 
Los acrisoles o ultisoles est~n distribuidos en Areas extensas que constituidas por sedi 

mentos plio-pleistosenos (terciario-cuaternario), 
de nutrientes) y con nivelesde naturaleza arcillo caolin(ticos, 6cidos, oligotr6plcos (pobreza 

variables de toxicidad de aluminio y susceptibles a la erosi6n. 
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La Convenci6n y Lares 

Por la calidad, extensi6n y relativa preservaci6n de los suelos en el Bajo y Medio Urubamba, el 

valle esta Ilamado a constituirse en un polo de desarrollo agropecuario nacional, cuando la 

carretera Ilegue al Ilano amaz6nico. Se trata de suelos ondulados, profundos, de elevada fertili

con dep6sitos aluviales creclentes y extensiones apreciables que facilidad, de baja pendiente, 


tan el trabalo mecanizado. Es urgente la organizaci6n de su aprovechamiento racional y plani

ficado pues el flujo migratorio espontaneo podrfa imponer usos inapropiados.
 

LOS SUELOSCAPACIDAD DE USO MAYOR DE 

Alto Marari6n 

el cuadroLas tierras de la regi6n se clasifican por su capacidad de uso, como se aprecia en 

I.A.3. 

De estas tierras, las mbs usadas para la coca, en cultivos de secano, son las de aptitud fore

se emplean los suelos con aptitud para cultivos enstal; en cambio, en los sembrios bajo riego 

limpio y para cultivos permanentes. 

Huallaga Central 

(ver cuadro I.B.1) 

Aguaytia y Fachitea 

mayor (ONERN). La informa-Estos suelos han sido clasificados seg6n su capacidad de uso 

ci6n se ha ajustado a los lmites provinciales (ver cuadro I.C.1). , 

Los cultivos de coca est~n localizados en suelos de aptitud forestal, estos no son aptos para 

la agricultura, debido a su poca profundidad de capa organica, su pendiente y su pn. Sin 

embargo, es muy conocido que la coca, utiliza estos suelos 6cidos y cargados de aluminio. 

se nota la laterizaci6n, en el color rojo-amarillentoEl deterioro de los suelos es profundo, ya 

de los mismos y la abundancia de helechos (signo de pobreza de suelo). Esta erosi6n va 

disminuyendo hacia la zona de Irazola y San Alejandro. 
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Para recuperar estos suelos se necesitarfa reforestar con especies de r~pido crecimiento y que 

soporten la acidez y el aluminio, o bien dejarlos en descanso por un perlodo de 10 a 15 aflos, 

para su regeneraci6n natural. 

La zona de Pachitea-Puerto Inca y la colonizaci6n agroforestal no tiene mayor problema con la 

coca, su incidencia es aun controlable. 

Las zonas de Puerto Bermudez y Palcazu tienen suelos fr~giles; si se mantienen los cultivos de 

coca, podr(an tener los inismos problemas del Boquer6n de Padre Abad. 

En un estudio realizado por la CORDE Ucayali-DGFF-COTEBE se encontr6 que el uso actual 

puede observar,de [a tierra ha distorsionado su capacidad de uso (ver cuadro I.C.2). Como se 

a la actividad ganadera y agricola, esta tltima
la distorsi6n de ms de 20% se da debido 

incluye el cultivo de coca. Esta distorsi6n se acenttia m~s en la zona de Aguaytia-Boquer6n de 

Padre Abad y Coronel Portillo, mientras que en Pachitea a!in estA controlada. 

La Convenci6n y Lares 

las tierras del Valle de La Convencion y
Segun el mapa de clasificaci6n de tierras del Per6, 


Lares se clasifican segtin su capacidad de uso en el cuadro I.D.3.
 

USO ACTUAL DE LA TIERRA 

Alto Marafn 

indica en el cuadro I.A.4. Observamos que la provincia de Cala-El uso actual de [a tierra se 
cantidad de tierras agrfcolas; lamentablemente, la actividadbamba es la que tiene la mayor 

terrorista ha dado lugar al retiro de la atenci6n del Banco Agrario y otros 6rganos del gobier

no. 

Huallaga Central 

actual de la tierra asciende a 3'476,373 hectareas, de las cuales 70,078 pertenecen a
El uso 
cultivos en limpio, 46,627 a cultivos permanentes, 51,525 a pastos, 11,356 a vegetaci6n herbA

cea, 2'406,776 a bosques y 869,511 de protecci6n (otros, 20,500) 

Aguaytia y Pachitea
 
es desordenado, lo mismo sucede en Irazola.
El uso actual de los suelos en el Padre Abad 

no han dejasuelos de aptitud forestal,las ganaderlas asentadas en 
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En ellos tampoco se combina la foresterla con la ganaderla y la
do bosques de protecci6n. 

agricultura. 

tecnica-
S61o un programa agresivo, de extensi6n y promoci6n podria reordenar y recuperar 

zonas de Puerto Bermtidez e Iscozacin, ya se han iniciado trabajos
mente los suelos. En las 


sobre manejo de suelos con el Proyecto Pichis-Palcazu, pero 6stos deben ser reforzados.
 

del Pachitea con el Programa de Colnizaci6n Agroforestal y
Esta labor se extendi6 a la zona 


Forestal que fue tambi~n dirigido por el Proyecto Pichis-Palcazu.
 

La Convenci6n 	y Lares
 

El uso actua: de la tierra, ha sido estimado como sigue:
 

cultivos en limpio y cultivos permanentes, es el que
El numero de 	hectareas ocupadas con 

informaci6n estadistica del Ministerio de Agricultura para el aho 1989 (cuadro
aparece en [a 

1.D.4). 

es calculado tomando en cuenta la poblaci6n pecuaria.El hectareaje de pastos 

Se estiman 80,000 hect~reas de pastos, considerando que el 10% de este ganado se alimenta 

de tierras en descanso (purmas). 

El bosque secundario de 85,000 hect~reas ha sido estimado cartogr~ficamente en las laderas 

de la parte alta del valle. 

En el cuadro LI.D.4 se detalla el uso ectual de la tierra. 

MANEJO DE SUELOS 
I~ e 

Alto Marah6n 

En la regi6n se hace mal manejo de los suelos, se hace cultivos en terrazas o en franjas. Los 

cultivos de secano se implantan en gran proporci6n sobre terrenos de fuerte pendiente, siendo 

muy fuerte la erosi6n, Io cual obliga a' agricultor a dejar sus tierras peri6dicamente en descan

so, para que puedan recuperar su fertilidad. 

se realiza casi 	exclusivamente en base a esti~rcol de animalesLa fertilizaci6n 	de los suelos 
pocos casos se usa fertilizantes quImicos. La tala

dom~sticos (cuyes, gallinas y cerdos), en 


Indiscriminada de bosques es otro factor de deforestacl6n y erosi6n.
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Sin embargo, existen t~cnicas muy especiales, de tipo tradicional, usadas por los productores 

para mejorar sus campos: la "huayancha", acequias cubiertas en la cabecera de los campos; 

las laderas; la 'majada", corral
las "pircas", obstaculos de piedra para coniener la erosi6n en 

8-15 dlas a. ,)nan un Area, estos van rctando
de quincha, donde ovinos y capriros durante 

hasta tener todo el campo abonado. 

caf6-guabos, plItano- c3cao, coca-guabos;
Las asociaciones comunes en la zona son: son 

funci6n de cobertura vegetal y
(tiles para mantener la fertilidad de los suelos por la doble 

las capas profundas del suelo en
reciclaje de nutrientes (la especie arb6rea lo hace desde 

favor de la especie arbustiva o cultivo). 

es una me-
Por ultimc. !a repoblaci6n con "eucaliptus" que realiza el mirnis'erio de Agricultura, 

dida de protecci6n de gran valor, pues se constituye en bosque productivo en la medida que 

se ubique adecuadamente. 

La Convenci6n y Lares 

es Inadecuado; contribuyendo a su acelerado
El manejo de suelos 

:son:importantesempobrecimiento. Las deficiencias mas 

- No hay respeto a la aptitud de las 	 tierras; y es frecuente observar cultivos en limpio en 

en estos casos es fuerte a causa principalmente de las
laderas de fuerte pendiente, la erosi6n 

convierte en suelo Inservible; siendo -u recuperaci6n suma-
Iluvias y al cabo de pocos ahos se 


mente lenta.
 

extensas de laderas devastadas contribuye a la ocurrencia de huaycos,
La presencia de Areas 


que obstruyen carreteras y rios durante la estaci6n Iluviosa.
 

provistos de cobertura protectora.- Los terrenos devastados no son 

o en fajas en laderas y al contrario es frecuente que 
- No se emplean sembrios de contorno 


las hileras de cultivo est~n en el sentido de la mAxima pendiente.
 

- No se hace incorporaci6n de materia orgnica a los suelos.
 

- No existen programas de reforestaci6n.
 

- No se aprovechan los andenes existentes. 

m~todos eficaces en la protec-
Las asociaciones de cultivos que emplean los agricultores son 

cl6n de sus suelos, porque conduce a la preservaci6n de la materla org~nlca y mantlene su 

m~s profundas por ta especie arbrea.
nivel de nutrientes por el reciclaje hecho desde capas 

todos los sectores cafetaleros; caf6-cftri-
Las asociaciones ms comunes son: caf6-guabos en 

Maranura, Santa Ana y Echarate; t6-guabos en Huayopata; cacao-pltano en todos los 
cos en 
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sectores; achiote-guabos en Santa Ana y cafe-cacao-frutales en Maranura, Santa Ana y Echa

rate. 

BOSQUES
 

Alto Marah6n 

En cuanto a bosques, el sector m~s importante es Ong6n, pero tambi6n existe gran cantidad 

otros valles de la vertiente del Marafi6n, especialmente en los distritos de Chillia y
de ellos en 


Parcoy en la provincia de Paiaz.
 

el cedro, el tayango, el lucumillo, la
En Ong6n, las especies maderables m~s importantes son 

el tornillo, el nogal, la chonta, el quinual, la chaparrosa. En los otros distritos, el aliso, 
morera, 

el sauce, el molle, el sauco, el maguey, el l!oque, el palo blanco, el palo de balsa y las espe

el eucalipto, el ,6lamo,el cipr~s y el pino, principalmente.cies introducidas como 

Los bosques se clasifican segun el cuadro I.A.5. 

con aptitud forestal las areas de plantaciones forestales y las
De estas superficies se considera 

tierras aptas para plantaciones forestales. 

Las tierras con plantaciones forestales quo representan el potencial de la regi6n est~n sembra

como madera rolliza. La producci6n
das bsicamente de eucalipto, especie de gran demanda 

se estima en 8,780 palos por aro con un peso aproximado de 43,400 TM. 

zonas no aptas para la agricultura, en la
Las tierras tipificadas para plantaciones forestales o 

extensivos, son 6reas de asociaciones clim~ticas con
actualidad subutilizadas en pastoreos 

humedad y ambiente suficiente para plantaciones forestales en secano o con riego en los 

de 40,738 has., con un potenclal de
primeros meses de plantacl6n. Estas cubren un 6rea 

eucaliptus de 900,000 al aho y una producci6n aproximada de 4,500,000 TM de madera al aho. 

Huallaga Central 

fuente el Estudlo de Evaluaci6n de
Para la descripci6n de los bosques se ha utilizado como 

Recursos Naturales y el Plan de Protecci6n Ambiental realizado por la ONERN para el Hualla

ga Central y Bajo Mayo. 

1)Bosque Clima Seco 

Se extiende sobre 75,968 hectareas de terrenos colinosos que circundan :as Ilanuras aluviales 

de los rios Mayo, Cumbasa, Sisa, Saposoa, Biabo y Ponaza, principalmente en las cercanlas 

encuentra en el sector comprendido entre el rio Huayabamba y el
del rio Huallaga. Tambi6n se 
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en la actualidad se localizan sobre la
Pongo de Aguirre. Las zonas ms extensas que existen 


margen derecha del rio Huallaga, ubic~ndose entre los rlos Biabo y Ponaza.
 

Otras extensiones importantes se ubican en la margen izquierda del rio Huallaga y a la izquier

da del rio Sisa, entre San Pablo y la localidad de Pucacaca, a orillas del mismo rio Huallaga.
 

Este bosque es bajo en altura, con un estrato superior que 	no supera los 18 metros del suelo.
 

moderada, habi~ndose identificado 52 especies forestales. Estos
La complejidad floristica es 

metros cobicos,
bosques tienen un contenido volum~trico promedio por 	 hect~rea de 25.26 

a 0.47 metros cubicos. Se presentasiendo el valor del volumen promedio de cada 6rbol igual 


las diez principales especies de acuerdo con su volumen por hectarea.
 

2) Bosque Clima Humedo 

Se extiende sobre 341,193 hect~reas de terrenos ondulados a escarpados de las cadenas coli

nosas que dividen las cuencas de los rios existentes, asi como en las partes altas o nacientes 

de dichas cuencas. Las mayores extensiones de estos bosques se localizan en Alao (parte 

alta del Sisa), Bretaia (parte alta del rio Saposoa), margen derecha del rio Saposoa, margen 

e izquierda del rio Biabo aguas arriba de Nueva Esperanza, extendiendose hacia el rioderecha 
estratos arb6reos alcanzando alturas de

Ponasa. El Dosel estA conformado hasta por cuatro 

hasta 35 metros. 

hasta por 97 especies. En este bosque se ha deter-
La composici6n de la flora esta formada 

de metros cibicos, siendo el
minado un contenido volum~trico promedio por hect~rea 68.2 

a 1.02 metros ctjbicos.valor del volumen promedio de cada 6rbol igual 

3) Bosque Secundarios y Residuales Climax 

Se extienden sobre 132,925 hect~reas, sobre las laderas que circundan a las Ilanuras aluviales, 

donde los intentos realizados para establecer la agricultura o la ganaderia han fracasado por 

diferentes razones, entre las que se puede seflalar: 

su capacidad
- utilizaci6n de terrenos con limitaciones por pendiente y fertilidad, excediendo 

productiva natural;
 

- dificultades de acceso por la lejania de las vias de comunicaci6n y
 

- aparici6n de plagas diversas.
 

el abandono de las Ilerras, pasando a ser cubiertas con especies herb6ceas,El resultado es 


arbustivas y arb6reas de rapido crecimiento.
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Aguaytia y Pachitea 

se cultive 
Es muy importante indicar que los bosques de producc16n forestal aseguran que no 

ocupa la mano de obra 
su ambito de influencia, debido a que la acti'/idad maderera 

buenos salarios (en ocasiones compiten con el requerimiento para la coca). 
coca en 

disponible con 

la de Aguaytfa, mientras existla volimenes made-
De las zonas visitadas, se comprob6 que en 

su extracci6n fuela predominante. Sin embargo.
rabies comerciales, la actividad maderera era 


irracional y hoy, su poblaci6n se dedica al cultivo de coca.
 

cuenca del Tamaya, el potencial para coca es considerablemente mayor que
En la zona de la 

muy bueno. De no manejarse esos 
en el Aguaytla; sin embargo, el potencial maderero es 

a la poblaci6n a las actividades agricolas o ganaderas y,
bosques adecuadamente se inducirh 

como estos suelos no son aptos para ello lo. resultados ser~n negativos y obviamente deriva

r~n en la siembra de coca. 

y los diversos estudios revisados, cubren solamente el 
Los trabajos realizados por ONERN 


se ha hecho tambi~n a partir del 

43% del Area de estudio; por eso el estudio tambien mapa 

forestal. 

Bosque Matorral, Aguajal, Pajonal 

en todo un recorrido y en la
la derecha e izquierda del rio UcayaliLocalizado en margen 

naciente del Aguaytia, integrado por Aguaje, Huasal Pona y Huicungo. Con vegetaci6n arbusti

va, matorral y herbacea. 

Bosque Montaha Alto Peremiferio
 

Bosque Terrazas Bajas
 

el Bajo Aguaytia y Alto Ucayali, ocupan terrenos de topografla plana, ondulada,
Ubicados en 

terrazas aluviales de primer nivel. Estos son generalmente inundables, aso
correspondientes a 

en este bosque
ciados a cochas (complejo de orillas y meandros). Las especies que abundan 

son: Cetico (gQrpia,..j2) Pashaco (Schizolobium sp), cumala (yLQ1a-W) lagarto carpi (Ca-

Bosques de Colina y Terraza Media 

est~n ubicados en los mdrgenes de los rios,
Comprende la mayor parte de la Selva Baja, 

en terrazas bajas. Son bosques menos
siendo propensos a inundaciones cuando se presentan 


vigorosos.
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Las colinas son bajas y medias, con buen potencial maderero, y est~n ubicadas en el Tamaya, 

San Alejandro, Puerto Inca, Pachitea. 

La Convenci6n y Lares 

El Area de estudio est6 constituida en su mayor parte por bosques que se encuentran poco 

explotados (Medio y Bajo Urubamba). En el Alto Urubamaba la actitud depredadora no ha 

logrado reducir las Areas boscosas de manera considerable. 

El recurso forestal no cuenta con una evaluaci6n completa pero se estima que su potencial es 

muy grande, especialmente en el Medio y Bajo Urubamba, donde la extracci6n de madera es 

la m~s Importante actividad de nativos y colonos. 

Segun el Mapa de Clasificaci6n de Tierras del Peru (ONERN-1982), existen en el area de estu

dio 486,250 hectareas, con aptitud forestal, Area estimada que no concuerda con la informa

ci6n del Mapa Forestal del Peru (La Molina 1975), que es de 1'515,000 hectareas aproximada

mente. Esto se debe a los diferentes criterios adoptados para la cuantificaci6n del recurso 

forestal, otorg~ndo el 1ltimo una mayor importancla al recurso en menci6n. 

a) Bosque seco tropical 

Representa la zona de vida mas importante del 6mbito estudiado. Abarca una superficie de 

265,820 has., es decir 30.7%, ocupando rnayormente el conjunto de colinas bajas y lomadas, 

asi como las planicies y terrazas aledahas a los ros Cumbaza, Huallaga, Sisa, Saposoa y 

otros, en altitudes que oscilan entre 350 y 650 m.s.n.m, aproximadamente. 

Dentro de esta zona de vida se ha determinado seis asociaciones o ecosistemas a saber: 

- Ecosistemas de planicies y colinas bajas 

- Ecosistemas de fondos de valles encahonados 

- Ecosistema de Ilanuras inundables 
- Ecosistema de colinas medias y altas 

- Ecosistema de ladera de montana 
- Ecosistema de colinas y valles 

b) Bosque Humedo-premontano tropical 

Representa un ecosistema con precipitaciones moderadas y temperaturas m~s bajas que las 

zonas anteriores, abarca una superficie aproximada de 128,515 has., es decir 14.28% del Area 

total, se encuentra ubicada por encima de 650 m.s.n.m hasta aproximadamente 1,000 m.s.n.m. 

En cuanto a su relieve, se caracteriza por tener colinas altas, laderas y montaflas, las asocia

clones o ecosistemas de mayor importancia en esta zona de vida son: 
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- Ecosistema de colinas 

- Ecosistema de planicies deprecionadas 

- Ecosistema de laderas de montaiia 

- Ecosistema de montahas 

c) Bosque muy humedo premontano tropical 

Representa un ecosistema de caracterlsticas humedas debido al incremento de las precipita

son m6s bajas que las zonas anteriores.clones y a la disminuci6n de las temperaturas que 

es decir 6.33 % del 6rea total.Abarca una superficie aproximada de 54,719 has., 

1,400 y 3,800 rn.s.n.m. Esta zona se caracte'iza por estar formadaSe encuentra situado entre 
.rea de estudio.por sectores montai'osos ubicados mayormente en las m~rgenes del 


La asociaci6n presente en esta zona de vida es ecosistema de montarias.
 

d) Bosque muy humedo - montano bajo tropical
 

Esta zona de vida se distribuye entre 1,800 y 2,600 m.s.n.m abarcando una superficie aproxi

mada de 3,912 has., es decir 0.48% del 6rea estudiada. Esta circundada por los celros altos
 

de la cordillera occidental, los cuales se encuentran integramente rodeados por el bosque muy
 

himedo premontano tropical.
 

Dentro de esta zona de vida, se identifican el ecosistema de montaria.
 

e) Bosque seco-premontano tropical transicional a bosque seco tropic It.
 

Se encuenzra entre los 250 y 350 m.s.n.m. Abarca una superficie aproximada de 72,027 has.,
 

es deicr 8.34% del 6rea total estudiada.
 

Se caracteriza por su topografla relativamente plana y peri6dicamente inundables, presentando
 

muchos meandros y zonas pantanosas. 
V -


Dentro de esta zona de vida transicional se ha determinado la existencia de tres ecosistemas:
 

de planicies y terrazas no inundables, de Ilanuras de inundaci6n, ecosistemas de fondos de
 

valles.
 

1) Bosque seco-tropical transicional a bosque humedo premontano tropical 

Representa zona de vida y un ecosistema de carcteres intermedios que grada hacia el bos

es decirque himedo premontano tropical. Abarca una superficie aproximada de 203,485 has., 

23.55% del 6rea total y esta situado en un piso altitudinal entre 350 y 600 m.s.n.m. Est6 forma

do por fondos de valles angostos y laderas de las estribaciones de la cordillera, dentro de esta 

zona se ha determinado seis asociaciones: 
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- Ecosistema de rondos de valle escalonados.
 
- Ecosistema de colinas
 
- Ecosistema de planicies
 

- Ecosistema de Ilanuras de inundaci6n
 
- Ecosistema de laderas de montafia
 

- Ecosistema de colinas y valles
 

g) Bosque humedo premontano tropical transicional a bosque muy humedo premontano
 

tropical
 
Representa caracteristicas intermedia3 que van hacia el bosque muy homedo premontano tro

pical. Se encuentra ubicado entre 1,000 y 1,400 m.s.n.m. Abarca una superficie aproximada
 

de 68,019 has., es decir el 7.87% del 6rea.
 

Se encuentra en esta zona de vida natural mayormente el ecosistema de montafias.
 

h) Bosque humedo- tropical transicional a bosque muy humedo premontano tropical.
 

Representa un ecosistema que grada hacia el bosque muy humedo-premontano tropical.
 

Abarca una superficie aproximada de 67,503 has., es decir 7.81% del Area total. Se encuen

tran situado entre 500 y 800 msnm. Los cuatro ecosistemas m~s importantes en esta zona de
 

vida natural son:
 

- Ecosistema de fondos de valles encarionados.
 
- Ecosistema de colinas
 
- Ecosistema de colinas y valles
 

- Ecosistema de montaflas.
 

Bosques Nacionales
 

El Bosque Nacional Alexander Von Humboldt y el Bosque Naclonal Biabo-Cordillera Azul admi

nistrativamente depende de la Regi6n Agraria San Martin, pero 262,500 has. (13%) de su ,u

perficie total estA bajo la jurisdicci6n del departamento de Ucayali. ' I ?
 

El Bosque Nacional Alexander Von Humboldt tue creado el 10 de junio de 1965, sobre una
 

superficie de 537,438 has.,6rea que fue incrementada a 645,000 has., el 05 do julio de 1974
 

por R.S. 462-74-AG. El 06 de agosto de 1981 mediante D.S. 125-81-AG, 74,000 has. de este
 

bosque fueron entregadas al Proyecto Pichis Palcaz6i.
 

Seglin el Mapa Forestal del Peru, se tiene las siguientes unidades forestales
 

Bosques productivos heterog~neos;
 
Tierras de aptitud forestal;
 
Bosques de Protecc16n; y
 

Areas no Forestales.
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a. Bosque Aluvial Clase II (BA-I)
 

Ubicado en suelos aluviales, en terrazas bajas, propensas a inundaciones en 6pocas de Iluvias,
 

drenaje pobre y vegetaci6n de vigor medio. El volumen comerclalizable aproximado es de 90
 

m3/ha.
 

Las especies m~s importantes son: cumala. machimango, copal, moena, shimbillo y otros. 

Cubre una extensi6n de 28,000 hect~reas y se encuentra localizado en Saniriato y Yoyato en el 

Alto Urubamba y en el Mishahua en el Bajo Urubamba. 

b. Bosque Aluvial Clase III (BA-Ill)
 

Ocupa suelos aluviales propensos a innundaciones peri6dlcas. El volumen comercializable se
 

ha 	 establecido en 70 m3/ha. Es el bosque m~s frecuentemente aprovechado por ser mis 

con suelos aluviales recientes es muy util para la agricultura.accesible y por contar 

Las especies ms abundantes son: ceitco, requia, cumala, lagarto caspi y oj6. Su mayor po

tencialidad es para pulpa y papel. 

Ocupa.43,000 hectlreas se localiza en las cuencas de Huapaya, Huitiricaya, Sensa y Paquirla 

del Bajo Urubamba. 

c. 	Bosque de Colina - Clase II(BC-I1) 

20 y 50% que hace diffcil el aprovecha-Su mayor limitacion es la acentuada pendiente entre 

miento forestal. El volumen comercializable estimado es de 60 m3/ha. Las especies m~s 

abundantes son: tornillo, moena, quinilla, cumala, caoba, cedro y otros. 

Cubre 593,000 hect~reas y se localiza en la cuenca de los Rios Picha, Paratori, Huapaya, 

Camisea y Cashisuari y en las nacientes de los Rios Hutiricaya y Sensa. 

d. Bosque de Colina Clase III (BC-Ill) 

Se ubica entre el bosque productivo y el bosque de protecci6n, presenta pendientes de 40 a 

75%, que dificultan el aprovechamiento forestal. El volumen comerciable es de 40 m3/ha. Las 

especies mas importantes son: tornillo, quinilla, moena, pashaco y cedro. 

Cubre 851,000 hect~reas y se ubica en el rio Mayapo, margen izquierda del rio Paratori, Alto 

Mishalma entre el rio Paqufrio y el curso inferior del rfo Camisea, rio Tipfa, rio Abrilmaniro, rio 

Ticumpinea, nacientes de los rfos Picha, Mantaro, Kumpirushiato y Chirimpiari; entre los rios 

Pachiri, Yavero, Saniriato y Saringadeni y una pequefia extensi6n entre la margen izquierda del 

rio Occobamba y el Yanatile. 
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e. Bosque de Protecci6n Clase I(BP-I)
 

Se encuentra en gran parte levantado por la erosl6n, a causa de su ocupaci6n con fines agri

colas. Cubre 866,500 hect~reas y se localiza en las nacientes de los Rios Picha, Mantalo,
 

Pagoseni, Ticumpinea, Timpia en el Alto Urubamba entre los rlos Cirialo y Sabeni (sigulendo el
 

curso del rio Alto Urubamba entre los Rios Chirumbia y K3ribeni).
 

f. Bosque de Protecci6n Clase II(BP-II)
 

Terrenos muy accidentados, bosques Intangibles y prohibici6n total de actividad agrfcola. Cu

bre 748,000 hectreas, encontr~ndose en la parte sur del Rio Apurimac, Alto Urubamba desde
 

los rios Karibeni, Kiteni, Koshiremi, Blanco hasta Pampaconas, curso medio del Rio Lavero,
 

Sector del Huayopata, Divortium Acuarium entre los Rios Timpia y Madre de Dios.
 

g. Areas no Forestales
 

Para agricultura y otras totalmente improductivas. El potencial maderable se presenta en el
 

cuadro I.D.5.
 

DEFORESTACION 

Alto Marafl6n 

El distrito de Ong6n -donde se cultiva la coca en secano, segin la costumbre de las 6reas 

tradicionales establecidas en la ceja de selva- es el lugar donde m~s daho se viene haciendo 

al ecosistema por la deforestaci6n; el perjuicio es mayor porque la siembra se realiza en terre

nos de ladera, bajo un clima Iluvioso. 

Huallaga Central 

Tomando la informaci6n del Proyecto de Estudio de Vigilancia Ecologica realizado por la 

ONERN en 1987 se tiene que la superficie de bosques secundarlos suma 454,881 hect~reas. 

a) Rozos: 5,903 hectareas 

b) Certificados de Posesi6n 

Se continian habilitando para los cultivos de barriales y laderas, est~n fuera del control del 

Estado. 

c) Purmas: 107,272 hectareas 

d) Shapumbales: 1,950 hectareas 

Aguaytia y Pachitea 

Como se Indica en otros items del documento, la deforestac16n es un problema gravisimo en 

relaci6n a la coca. En principio, los suelos deforestados para coca son los de aptitud forestal y 
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la manera como limpian el terreno es intensa. Se tala, quema y remueve terreno poceando, lo 

cual lo convierte en un campo sin cobertura; situaci6n que permite el lavado de los suelos por 

la alta precipitaci6n de la zona. 

El distanciamiento de las plantas (1 x 0.40 m) no protege bien el suelo y las cosechas de hoja 

de coca, (que son cinco al aho) dejan desprotegidas las 6reas. 

Estos rozos deberlan de ser controlados por el Distrito Forestal, pero ninguna de las oficinas 

visitadas, actualmente, hace esta labor por falta de presupuesto. 

Frente a este problema, la actitud del Banco Agrario agrava ain m~s la situaci6n, debido a 

que habilita cr~ditos con los simples certificados de posesi6n, 6stos generalmente son usados 

para sembrar coca. En la zona del Aguaytla, especlalmente, se ha dado pr~stamos para 

12,960 has. mientras que su aptitud de uso es de 19,497 has., (distribuidas en un 80% cerca a 

los rfos y carreteras), lo que significaria que casi la totalidad de [a tierra agricola esta ocupada. 

Lo mismo sucede en Coronel Portillo que tiene 118,704 has. de aptitud agricola; en 1990 se 

has. dado cr~dito para 132,717 has., lo que nos indica claramente que se est6 deforestando. 

Debido a esta practica, lo que se est6 creando es purmas y shapumbales, vegetaci6n herb6

cea, arbustiva, y espinosa que no deja otras opciones de uso, quedando como 6reas antr6pi

cas. 

La Convenci6n y Lares 

Los efectos de la deforestaci6n en laderas!or, muy grandesComienza por la destrucci6n de la 

materia organica por acci6n directa del sol y la Iluvia. Al quedar el suelo desprovisto de mate

ria orgnica, se compacta y reduce su capacidad de retenci6n de agua y su elasticidad; la 

escorrentia del agua de Iluvias se incrementa fuertemente, y por lo tanto, se aumenta tambin 

el traslado de las partfculas m~s finas del suelo, desde las laderas hasta las partes bajas o al 

rfo. En este iltimo caso, se pierde la parte m~s valiosa del suelo y el peligro de huaycos por 

efecto de este arrastre de material del suelo tambi6n se incrementa. Los huaycos provocan 

inundaciones cuando represan los riachuelos o quebradas. Los desbordes de estas represas 

destruyen cosechas, pueblos y carreteras. 

La falta de arboles reduce al minimo el reciclaje de elementos nutritivos desde las capas pro

fundas del suelo, hasta las capas superficiales donde esta la zona de rafces de absorcion, y 

por lo tanto causa tambi6n empobrecimiento del suelo. Por otra parte, al quedar el suelo des

cubierto por falta de cobertura vegetal viva, o en forma de sub horizontes superficiales, es 

decir, restos vegetales sobre la superficie, la oscilaci6n de la temperatura se Incrementa duran

te el dia. La dilataci6n que la alta temperatura que produce durante el dia y la contracci6n 

consiguiente durante la noche, sobre un suelo que ha perdido elasticidad, da lugar a requebra

jaduras, por donde comlenza a circular el agua de Iluvias y el arrastre de material del suelo se 
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incrementa Io cual termina formando grandes c~scaras, donde queda al descubierto la roca 

madre. 

Sobre este suelo destruido la succi6n vegetal es muy lenta; se vuelve abn m~s lenta porque 

los pobladores obtienen de all( lera para sus cocinas y los palos rollizos que pueden encontrar 

para sus construcciones riisticas. 

Como resultado de este proceso, se han formado extensas sabanas en franjas, que se extien

den en las laderas de los cerros, paralelamente a los dos Urubamba y Yanatile principalmente. 

No hay programa de reforestaci6n en el valle. 

La deforestacl6n en los Valles de La Convenc16n y Lares presenta las mismas caracteristicas 

de otras 6reas de Selva Alta en el pals. Los dispositivos vigentes acerca de las limitaciones 

para el uso de las tierras no se cumplen; como resultado, las laderas deforestadas forman 

extensas sabanas donde el restablecimiento de la vegetaci6n es muy lento. 

No existen shapumbales en la regi6n. 

FAUNA 

Alto Marafi6n 

La regi6n es rica en fauna silvestre; abundan venados, pumas, gato months, vizcachas, zorros, 

buitres, gallinazos, y gran cantidad de reptiles, batracios, insectos, animales pequefios y aves. 

Sin embargo, no se toma ninguna medida de control en favor de estas especies; la cacerla se 

realiza tanto para consumo de carne como para venta de pieles. Asimismo, la riqueza ictiologi

ca es cada vez menor a causa del exceso de pesca. 

Huallaga Central 

La fauna est muy ligada a los bosques. Al Igual que ellos ha sido extinguida quedando aque

flas especies adaptadas a los Shapumbales y Purmas como son: el Ronsoco, el Venado, el 

Sajino y la Huangana. Se aprecia gran abundancia de serpientes y reptiles. 

En 1985 se comercializaron 2,310 cueros de Sajinos, reduci~ndose en 1986 a 1,931 cueros. 

En la pesca, aOn se mantienen las especies de Bagre, Bocachico y Palometa entre otros. 

Aunque algunas de estas especies han desaparecldo en el rio Cumbaza por !a contaminac16n. 
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Aguayifa y Pachitea 

La fauna est, muy ligada al bosque y esta siendo exterminada ya que tambi6n con la ocupa

ci6n de los bosques, la necesidad de cauce aumenta y la caza se hace irracional. 

Las especies que se cazan se pueden apreciar en el cuadro I.C.3. 

La Convenci6n y Lares 

La fauna en la Selva Alta es muy pobre y ha sido afectada por [a deforestaci6n. No existe 

ningun registro en la Administraci6n Forestal de Quillabamba y no se tiene referencias sobre la 

fauna silvestre en la Selva Baja de la provincia de la Convenci6n. 

La pesca es actividad artesanal de muy bajo volumen, dirigida exclusivamente al autoconsu

mo. 

IMPACTO DEL CULTIVO DE COCA EN LOS ECOSISTEMAS 

Alto Marah6n 

Los mayores dafos al ecosistema se observan en Ong6n, donde el cultivo de la coca se 

expande en forma explosiva. 

Aguaytia y Pachitea 

En esta area el principal impacto es la deforestaci6n que estarla afectando 4,370 has. A esto 

se suma la deforestaci6n de las areas para agricultura que sirveride sustento a los cocaleros, y 

la deforestaci6n por la construcci6n de los campos de aterrizaje y campamentos. 
. I e 

Las repercusiones ambientales son: la p~rdida de suelos a traves de los procesos 

erosivos, violentos, la extinci6n de recursos gerpticos, alturaci6n del regimen hidriobiologico e 

inundaciones, reducci6n del potencial hidroenerg~tico, dificultades para la navegacl6n fluvial, 

reduccci6n de recursos hidriobiol6gicos, escasez de madera, lefa, carne de monte, alteracion 

de clima entre otras. 

La Convenci6n y Lares 

La coca, sembrada en laderas de fuerte pendiente, como es lo usual, deteriora las condiciones 

ecol6gicas, expres~ndose en desertificaci6n, acidificaci6n, agotamiento de las laderas, defo

restaci6n intensiva y huaycos. 
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EROSION 

Alto Marar6n 

En la misma zona de Ong6n las laderas deforestadas van formando extensas sabanas de diffcil 

recuperaci6n, tornandose lateriticas y perdiendo g--n cantidad de suelo. 

Huallaga Central 

En el Area de estudio, cuando existe deforestaci6n, existen 6reas erosionadas, debido a la 

exposici6n libre de la superficie a los efectos clim~ticos como la Iluvia y efectos din~mlcos 

despu~s. Se presenta el seguimiento hecho por la ONERN, donde se evidencia la existencia 
de 6reas erosionadas. 

AREAS EROSIONADAS 1985 1986 1987 

Has. 133 648 180 

Aguaytia y Pachitea 

El cultivo de la coca es altamente erosivo. Numerosos cientificos indican que se debe a que la 

capacidad de estos suelos de soportar cultivos a campo abierto, es nula. las precipitaciones 

considerables que se registran en estas 6reas hasta de 6,00 mm y tambi~n a tecnologla de 

cultivo que prefiere suelo arcilloso, arenoso, de buen drenaje, en pendientes hasta de 45% o 

mas. AdemAq el cultivo necesita intensos deshierbos (labranzas que se hacen despu~s de cada 

cosecha hasta 5 veces al aho en algunos casos)y los hacen con la lampa 

azadon arrastrando al bajar, plantas cortadas, junto con parte de la tierra removida, n 
Aguaytfa el suelo se remueve hasta 15 cm de profundidad. 

CONTAMINACION POR PROCESAMIENTO PARA PASTA BSICA 

La contaminaci6n por agroquimicos en el Alto Marafi6n (especialmente de las aguas) se pro
duce en todas las 6reas agricolas, lo cual incluye tambi6n a las de cultivo de coca. 

En la zona de la Convenci6n y Lares se asume que los agroqufmicos usados en el valle son 

otra de las causas de la merma en la poblaci6n animal, terrestre y acu~tica. 

En el Huallaga Central aun no reviste lirnites Intolerables. Existen peces a nivel superficial de 
las aguas de los rios Cumbaza y Shilcayo con sfntomas de no encontrarse en buenas condi-
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ciones, presumi~ndose que est~n afectados por la existencia de sustancias t6xicas. En Bella

vista se presenta la misma situac16n en las quebradas del rio Sisa y Biabo. 

En Aguaytfa y Pachitea el cultivo de coca, 16glcamente compite con las malezas, que son 

atacadas por plagas, enfermedades, en respuesta el cultivador aplica los respectivos plaguici

das, biocidas (herbicidas, pesticidas o fungicidas) nocivos para el ar, blente. 

Los productos que se usan en la zona son el TAMARON 660 SL, CUPRAVIT, GRAMOXONE, 

MALEZIL, MALATION. Adems aplican fertilizantes, abonos foliares y radiculares. Todas estas 

sustancias Ilegan al suelo y terminan en las aguas, donde afectan a los recursos hidrobiologi-

Cos. 
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Cuadro I.A.1 
ZONAS DE VIDA NATURAL
 
ALTO MARANON
 
(en hect~reas)
 

1 Bosque miv hbmedo montano tropical 99,604
 
2 Bosque h6mec., montano tropical 189,248
 
3 Bosque seco m,,ontano bajo tropical 79,683
 
4 Bosque seco pre-montano tropical 49,802
 

(en transici6n a bosque seco tropical)
 
5 Monte espinoso pre-montano tropical 229,090
 
6 Estepa espinosa montano bajo tropical 119,524
 
7 Pramo pluvial sub-alpino tropical 45,818
 
8 P&ramo muy h~medo sub-alpino tropical 89,644
 
9 Bosque muy htimedo pre-montano tropical 39,841
 

10 Estepa montano tropical 69,723
 
11 Bosque muy himedo montano bajo tropical 239,080
 

Total 1,251,057 

Fuente: Proyecto Carretero Salaverry-Juanju.
 
Elaboraci6n: MACROCONSULT S.A.
 

Cuadro I.A.2
 
DISTRIBUCION DE L.A TIERRA
 
ALTO MARAN4ON
 

(en hect~reas)
 

Provincias
 

Bolivar 77,056
 
Pataz 346,285
 
SAnchez Carri6n 370,400
 
Cajabamba 202,300
 

Total 996,041
 

Fuente: Proyecto Carretero
 

Salaverry-Juanjuf.
 
Elaboraci6n: MACROCONSULT S.A.
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Cuadro I.A.3 
CAPACIDAD DE USO DE LAS TIERRAS 
ALTO MARANON 
(en hectAreas) 

1 Cultivos en limpio 
2 Cultivos permanentes 
3 Pastos 
4 Forestales 
5 Bosques de protecci6n 

A 
C 
P 
F 
X 

51,866 
81,480 

240,217 
336,207 
288,271 

Fuente: Proyecto Carretero Salaverry-Juanjui. 
Elaboraci6n: MACROCONSULT S.A. 

Cuadro I.A.4 
USO ACTUAL DE LA TIERRA 
ALTO MARANON 

Hect~reas Cultivadas 
Total Bajo riego Secano 

Pastos 
Naturales 

Montes y 
Bosques 

Otros Sin 
Informaci6n 

Cajabamba 
Bolivar 

Pataz 
Sc~nchez Carri6n 

56,57.4 

5,661 
30,013 
48,314 

11,410 
773 

4,922 
3,614 

45,164 
4,888 

25,091 
44,727 

67,522 
57,452 
62,009 

163,905 

2,846 
18,962 
6,664 

78,418 
2,037 

16,633 
42,614 

19 
669 

582 

Fuente: Proyecto Carretero Salaverry-Juanjui 
Elaboraci6n: MACROCONSULT S.A. 
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Cuadro I.A.5 
CLASIFICACION DE LOS BOSQUES DE LA REGION 

ALTO MARAN4ON 

(en hect~reas) 

1 Tierras improductivas 
2 Tierras con dedicaci6n agropecuaria 

3 Bosques de proteccion clase II 
4 Matorrales arbustivos 
5 Tierras aptas para plantaciones forestales 

6 Chaparrales 
7 Bosque seco tipo sbana 

8 Plantaciones Forestales 

Total 

Fuente: Proyecto Carretero Salaverry-Juanjui. 

Elaboraci6n: MACROCONSULT S.A. 

456,065 
373,592 
62,651 
52,092 
40,738 

9,363 
797 
398 

995,696 
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Cuadro I.B.1 
CAPACIDAD DE USO MAYOR DE TIERRAS POR PROVINCIAS 
HUALLAGA CENTRAL 

C). 

om 

Provincias Area 
Total 

Cultivos 
en Limpio 

(A) 

Itivos 

Permanentes 
(C) 

Pastos 

(P) 

Forestales 

(F) 

Tierras de Protecci6n 

Asociados a Forestales 

(F-X) 

Protecci6n 

(X) 

Mariscal CAceres 1526601 16025 1150 121308 641375 746743 

Huallaga 253235 3409 500 28580 205742 15004 

Bellavista 824481
!C', 

36960 2600 45434 51814 624756 62917 

Lamas 63000 13200 9900 39900 

Picota 207959 35501 6u91 31430 100645 34292 

Subtotal 2875276 105095 14150 51525 273032 1572518 858956 

San Martin 521737 30858 6200 27896 171200 275028 10555 

Bajo Huallaga 79360 15640 1600 18120 44000 

.. 

Total Area 
de Estudio 3476373 151593 21950 97541 488232 1847546 869511 

U . Fuente: Capacidad de Uso Mayor. INADE, APODESA. 

0 Elaboraci6n: MACROCONSUL-T S.A. 
:L:? 
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Cuadro I.C.1 
CAPACIDAD DE USO DE SUELOS 
AGUAYTIA-PACHITEA 

(en hect~reas) 

CUENCA 0 REGION CAPACIDAD 
PROVINCIAS A-C P 

DE USO DE SU
F 

ELOS 
X 

SUPERFICIE 
TOTAL 

PACHITEA 
Oxapampa * 37,214 90,649 
Puerto Inca * 158,688 229,035 

655,539 1,083,977 
367,274 236,397 

1,867,379 
991,394 

AGUAYTIA 
Padre Abad 15,705 184,411 
Coronel 
Portillo 120,410 371,940 

533,737 

2,961,448 

140,813 

227,789 

882,250 

3,681,586 

(*) Abarca la totalidad de la provincia 

Fuente: Estudio de Evaluaci6n de RR.NN. del Valle de Pachitea-Ucayali, ONERN 
Elaboraci6n: MACROCONSULT S.A. 

Cuadro I.C.2 
DISTORSION DE LA CAPACIDAD DE USO MAYOR 
AGUAYTIA - PACHITEA 
(en miles de hect~reas) 

F X 

ZONA USO MAYOR CAMBIO DISTORSION 
(0/) 

USO MAYOR CAMBIO DISTORSION 

Padre Abad 

Coronel 
Portillo 

534 

2962 

128 

207 

24 

7 

144 

230 

29 

69 

20 

30 

F= Aptitud Forestal 

X= Protecci6n 

Fuente: Estudio de Desarrollo Integral, CORDEUCAYALI 
Elaboraci6n: MACROCONSULT S.A. 
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Cuadro I.C.3 
ESPECIES DE FAUNA SILVESTRE 

AGUAYTIA-PACHITEA 

NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO 

Venado Rojo Mazama americana 

Sajino Tayassu tajacu 

Huangana Tayassu pecari 

Sachavaca Tapirus tenetris 

Majaz o picuru Aguoti paca 

Afluje Dasyprocta sp. 

Ronsoco Hidrochaeris sp. 

Carachupa Dasypus novecinctus 

Paujiles Mitu sp. 

Palomas de la selva Culumbigallina 

Pava de monte Penelope sp. 

Pucacunga Nothocrax sp. 

Fuente: Gran Geografia del Peru. Ed. Mejia Baca. 
Tomno 111. 

Elaboraci6n: MACROCONSI IT S.A. 

. ....
.........
. .. X:;.. ...... . . . . ............ 
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RECURSOS NATURALES
ANEXO TEMATICO 

Cuadro I.D.1 Cuadro I.D.2 
TEMPERATURAS MEDIAS 
LA CONVENCION - LARES 
(en grados centigrados) 

PRECIPITACION PROMEDIO AL AIO 
LA CONVENCION - LARES 
(en milimetros cbbicos) 

Huyro - Amaybamba 

Quila 
Ciria 
Quelcaybamba 

Co 

19.2 

19.2 
19.2 
24.6 

Huyro1,654.0Huyro 
Quillabamba 
Cirialo 
Occobamba 

_____________________ 

m.m.3 

989.5 
1,266.3 
1,100.0 

Fuente: Proyecto CODEVA, 1990 
Fuente: Proyecto CODEVA, 1990 
Elaboraci6n: MACROCONSULT S.A. 

Elaboraci6n: MACROCONSULT S.A. 

Cuadro I.D.3 
CAPACIDAD DE USO DE TIERRAS 
LA CONVENCION - LARES 
(en hect.reas) 

Tierras aptas para: 

Cultivos en limpio 

Cultivos permanentes 
Pastos 
Forestales 
Tierras de protecci6n 

Total 

Fuente: Proyecto CODEVA, 1990 
Elaboracin: MACROCONSULT S.A. 

Hect~reas 

198,900 
148;720 

24,180 
486,250 

3,114,450 

3,972,500 
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Cuadro I.D.4 

USO ACTUAL DE LA TIERRA 
LA CONVENCION - LARES 
(en hect~reas) 

Hect~reas 

a)Cultivos en el Valle de la Convenci6n 68,998 
9.448b)Cultivos en el Valle de Lares 

80,000c) Pastos 
19,612d) Tierras en descanso (25% de a + b) 
85,000e)Bosque secundario 

552,090f) Bosque climax 
42,903g)Otros 

3,114,450h)Bosques de Protecci6n 

3,972,500Total 

Fuente: Proyecto CODEVA, 1990, MACROCONSULT S.A. 

Elaboraci6n: MACROCONSULT S.A. 

Cuadro .0 5
 
POTENCIAL MADERABLE
 
LA CONVENCION - LARES
 

(en hectAreas) 
Potencial 

Tipo de Bosque Hectareas Maderable 

2.520.000Bosque Aluvial clase II 28.000 
3.810.000Bosque Aluvial clase Il1 43.000 

593.999 35.580.000Bosque Colonial clase II 
34,040.000Bosque Colonial clase iI 851.000 

1.515.999 75.950.000Total 

Fuente: Pioyecto CODEVA, 1990. MACROCONSULT S.A.
 

Elaboraci6n: MACROCONSULT S.A.
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II. Tenencla do Is Tierra 

A. ALTO MAI1ANON 

Como resultado de la apllcaci6n del proceso de Reforma Agraria en el Alto Marari6n tenemos 
que bajo la modalldad de adjudlcacl6n se distrlbuyeron 380,866 hect;reas en las provinclas de 
Bolivar, Pataz y Sanchez Carr16n que han benefIclado a 11,139 famillas (ver cuadro II.A.1). Sin 
embargo, el problema fundamental que no posibllita la Intensidad de las actividades agrlcolas 
no radIca en la propledad del suelo, sino en la disponibilidad de medios que les permita elevar 
la frontera agricola. En esta trea predominan las unidades agropecuarlas minifundistas y de 

Cuadro II.A.1 
DISTRIBUCION DE LA TIERRA SEGUN MODALIDAD DE ADJUDICACION 
ALTO MARAN ON 

MODALIDAD DE 
ADJUDICACION No. HECTAREAS FAMILIAS 

BOLIVAR 

Comunidades Campesinas 6 29,278 455 
Grupos Campesinos 7 13,303 231 
C.A.P. 11 1 19.456 101 

Total 14 62,037 787 

PATAZ 

Comunidades Campesinas 9 15,719 2,771 
Grupos Campesinos 30 65,838 1,658 

Total 39 81.557 4,429 

SANCHEZ CARRION 

Comunidades Campesinas 9 56,723 1,583 
Grupos Campesinos 21 45,914 2,155 
S.A.I.S. 2/ 3 134,635 2,185 

Total 33 237,272 5,923 

TOTAL GENERAL 86 380,866 11,139 

11 Cooperativas Agrarias de Producci6n.
 
2/ Sociedades Agricolas de Interds Social.
 

Fuente: Corporacln de La Libertad (Regi6n III), 1989
 
Elaborac6n: MACROCONSULT S.A.
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enpequefia propledad, las mismas que poseen la mayor proporcl6n de tierras de cultivos, 

tanto que las grandes unIdades agropecuarlas concentran la mayor pare de la superficle total. 

Para analizar la dlsponiblildad y uso de tierras se presentan los cuadros II.A.2 y II.A.3. 

Cuadro II.A.2 
ESTRATIFICACION DE LA PROPIEDAD DE LA TIERRA 
ALTO MARAF4ON 

Estratos Tierra cultivada Familias 
(Has.) % 

I 0.01 -1.00 34 
II 1.01 -3.00 49 
III 3.01 - 7.00 17 

Fuente: Pontoni A., La Economia Campesina
 
de Ila Sierra de La Libertad, 1982.
 
Elaboraci6n: MACROCONSULT S.A.
 

En primer t~rmino, encontramos que el mayor nOmero de famillas campesinas posee extensio

nes de 1 a 3 hect~reas; de otro lado, existe una correlaci6n entre menor hectareaje y menor 

disponibilidad de fondos para el trabajo de la tierra, ya que de los 3 estratos de propiedad,en 

el primero s6lo se cultiva el 22% de la poses16n promedio, en el segundo incrementa el cultivo 

a 28% y se tiene una fuerte alternativa para explotacl6n pecuaria, y en el tercero, que corres

ponde a las mayores extenslones, el drea cultivada asclende a 32%. .e 

El promedlo de tierras cultivadas es de 2 hectbreas por familia, que representa el 30% del total 

cultivado y el 45% del total cultivable. Esto constituye un grado importante de subutilizacion 

de tierras. No obstante el aprovechamlento de dstas se Incrementa a medida que ascendemos 

de estrato; el coeficlente entre tierras en descanso y cultivadas arcanza 185.7% para el estrato 

1,126.3% para el estrato IIy 88.9% para el estrato II1. 

Por Io tanto, se puede concluir que el factor restrictlvo de la produccl6n agricola de estas 

reas no es la escasez de tierras, sino la subutillzacl6n Obligada, que se da por el entorno 
productivo descrito. 

m----&---3' .-.-


Macroconsult S.A. 



TENENCIA DE LA TIERRAANEXO TEMATICO 

Cuadro II.A.3
 
DISPONIBILIDAD Y USO DE TIERRAS
 
ALTO MARAON
 

ESTRATOS
 

Ill PromedioTIERRAS I II 

Has. % Has. % Has. % Has. % 

16.1 0.8 11.8 1.8 12.7 0.8 11.8Eriazas 0.5 
0.2 2.9 0.9 6.3 0.2 2.9Forestal 0.1 3.2 

22.1 3.0 21.1 1.4 20.6Pastos 0.5 16.1 1.5 
35.3 4.0 28.2 2.4 35.3Descanso 1.3 41.9 2.4 

4.5 31.7 2.0 29.4Cultivadas 0.7 22.6 1.9 27.9 

Total 3.1 100.0 6.8 100.0 14.2 100.0 6.8 100.0 

88.9 120.0Descanso/cultivadas 1/ 185.7 126.3 

11 Coeficlente entre tierras en descanso y cultivadas. 

Fuente: Pontoni A. "La Economia Campesina de la Sierra de La Libertad", 1982. Lima. 

Elaborac16n: MACROCONSULT S.A. 

Cabe menclonar que la mayorla de las labores culturales especialmente en los cultivos andinos 

es producto del trabaJo de la unidad familiar, cuya fuerza laboral total fluctoa entre 5 y 6 

mlembros. 

B. HUALLAGA CENTRAL 

Actualmente, se ha hecho vigente la pequefia propledad y la fragmentacl6n de los predios, Sun 

donde existe regularlzacl6n de tftulos, ya sea por adjudlcaclones de reforma agwada o por 

contratos de adjudicacl6n. 

La movillzacl6n del mercado de tierras -a partlr de la venta total o parcial de predios- confirma 

de un lado la existencla de asentamientos espont~neos y la escasa regulacl6n y control del 

Estado en lo que se rellere a tenencla de tierras. 

La poca capacidad de regulacl6n del Estado se ve agravada por*Ia carencla de estudlos de 

suelo y vuelos aerofotogramdtrlcos actualizados asl como de blenes, serviclos y equlpos que 

le faclllte el mejor conocimlento del drea. 

Uno de los tjltlmos trabajos de regularlzacl6n de contratos de adjudicacl6n, para la zona, fue 

Ilevado a cabo entre 1982 y 1985, medlante el convenlo con el Proyecto Especial Huallaga 
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Central. En lo referente al proceso de reforma agrarla, hasta la fecha, se han adjudicado 
84,278 has. de un total proyectado de 215,995 has., con un promedlo de 13 has. por predio. 

C. AGUAYTIA - PACHITEA 

Padre Abad (Aguaytla) 

Los predlos, en su mayorla, tienen una extensl6n de 30 a 50 has.. Un grupo minoritario tiene 

ms de 50 has. e incluso, excepcionalmente, mds de 1,000 hectdreas, como es el caso de las 
tres comunidades nativas que en esta zona tienen m6s de 8,000 has.. A diferencia de los 

comuneros nativos, los agricultores s6lo son poseslonarios y/o adjudicatarlos de los predios 

que conducen. 

Puerto Inca (Huhinuco) 

Los tamafhos predomlnantes de los predlos son de 30 a 50 has. que se usan, generalmente, 

para produccl6n pecuaria. 

D. LA CONVENCION - LARES 

Antes de la Reforma Agrarla, la forma principal de tenencla de la tierra, era los grandes latifun

dios, que dleron lugar a un proceso de asentamiento y distrlbucl6n del espaclo a travs del 

sistema de arriendo. 

Con la apllcaci6n de la Reforma Agraria se produjo un cambio fundamental, predominando la 
propiedad Individual. 

La nueva estructura agraria muestra que el 45% de las tierras adjudicadas es de propiedad 
Individual con unidades productivas que fluctian entre 2 y 50 hectdreas y el 55% restante se 
ha adjudicado en forma asociativa (cooperativas, grupos campesinos, etc.). 

Este slstema de propledad estA relacionado a la desorganlzaci6n de las empresas asociativas, 
que dejan gran parte de sus hectdreas sin cultivar y no tienen una polltica para maximizar su 

ocupacl6n. 

El proceso creciente de minifundizaci6n se ha consolidado al amparo de los decretos que 
facultan el fracclonamiento en las areas ya ocupadas. La pequefia propledad individual, en si, 
constituye una gran limitaci6n para poder impulsar el desarrollo, pues el agricultor no cuenta 
con recursos econ6mlcos, Io que es determinante para la baja productividad. En las nuevas 
zonas de colonlzacl6n -tierras no comprendidas dentro de la Reforma Agrarla- Ilamadas tierras 
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de libre dlsponlbllidad, actualmente se afrontan problemas de tenencla, pues no se cuenta con 
un catastro adecuado. 

En las nuevas zonas de colonlzacl6n (comprenden tlierras que hablan sldo ocupadas por 36 
comunidades nativas, ubicadas entre el 6rea de Klteni'y el Pongo de Malnique), los pequefios 
colonos poseen extenslones de tierra que varlan entre 0.5 y 5 hect6reas y los medlanos po
seen entre 5 y 12 hectdreas. 

Una caracteristica saltante de estos colonizadores es que el 45 % de las tierras est6 en des

canso, por falta de asistencia crediticla y de programas integrales de desarrollo Intensivo de 
cultivos, produci6ndose la subutilizacl6n de las tlierras. 

La mayorla de los nuevos colonos, poseen otros fundos en 
distritos cercanos a Quillabamba (cludad de donde proceden). Ellos han Ingresado a la Selva 

Baja conforme se ha Ido expandlendo la carretera de penetraci6n, pero no poseen tltulos de 
propledad. Estos colonos responden a un proceso de migraci6n en bbsqueda de tierras para 
la explotacl6n agricola al haberse depredado las que poseen en otras 6reas. 
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Ill. NIVEL DE VIDA Y PROVISION DE SERVICIOS 

Las variables soclales son las que presentan mayor disparldad en cuanto al nivel de detalle 

con que se cuenta. En las reas en que ha habido una evolucl6n socio-econ6mica camblante 

-para blen o para mal- como consecuencla de alguna actividad productiva de reclente floreci

miento, incluyendo el cultivo ilegal de la hoja de coca, es mayor la dificultad de obtener infor

macl6n actualizada. 

Debe recordarse, que tambln, la Institucionalldad ha menguado en algunas zonas de las 

Aireas estudladas, por lo que obviamente el acoplo de estadistica se ha reducldo o estancado. 

Sin embargo, se considera pertinente presentar en el contexto de las limitantes serfaladas, la 

Informaci6n que ha sldo posible obtener. 

Hacer un consolidado de las cuatro 6reas estudiadas no serfa ni relevante ni pertinente, pero 

si se considera que la Informacl6n obtenida puede contribuir para el anslisis Integral de [a 

problemAtica socio-econ6mlca. 

A. ALTO MARANON 

SI blen las estadistlcas existentes describen los bajos niveles de vida del Area andina del Alto 

Marah6n, 6stas no retlejan la actual percepci6n de Ingresos de las 6reas cocaleras pues, apa

rentemente, no se da dentro de elias un mayor desarrollo relativo, 6stos continiian siendo 

villorios con niveles bajos de Infraestructura en lo que respecta a salud, educaci6n y vivienda. 

Sin embargo, existen otros aspectos relacionados con el mayor poder adqulsitivo reflejado 

entre otros, on el hecho de poder asumir costos muy altos para consumo de bienes suntuarios 

y el constante flujo de aerotaxis hacla la cludad de Trujillo. Este mayor pcder adquisitivo se 

explica porque a partir de 1985 gran parte de productores del Valle del Chicama se Interna en 

el firea de Pataz por su cercanla estrat6gica a la zona del Huallaga y su proximidad a las 

cludades de Uchiza y Monz6n, se convlerte en un primer momento en el centro de abasteci

miento de la oferta de mano de obra, y en un segundo momento en un Area potencial de 

producci6n de hoja de coca. Estos productores se (J:dicaron tambi~n a la producci6n de 

coca. 

Cabe menclonar el hecho de que las Instituciones estatales no han tenido presencia en estas 

reas en los 1ltimos 3 ahos, por considerarlas zonas de alta pellgrosidad debldo a la presencia 

de grupos subversivos; por otro lado, la Inversl6n del Estado a nivel de Infraestructura fisica es 

Iimitada. 

_ _ _ _" ........... " " "~. ,. 
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A fin de visualizar el contexto que presentan a nivel socioecon6mico, las unidades familiares 

promedlo del frea, se ha determinado la composlcl6n del gasto familiar. 

una canasta de consumo promedlo determinada enComo punto de partida, se ha consIderado 

la Encuesta Naclonal de Consumo de Allmentos (ENCA), la cual ha sido corregidabase a 


medlante la apllcacl6n de un muestreo en el campo (ver cuadro III.A.1).
 

Cuadro III.A.1 
CANASTA DE CONSUMO DE ALIMENTOS: 1989
 

ALTO MARANON
 

Peso Neto Calorlas Protelnas CostoPeso Bruto 
Grs. (Il. 1000)1Grs. 

200 100 105.0 21.3 140.0
Carne de carnero 

36.0 120.06 un. 250 985.0Pan 
6 un. 750 967.0 24.7 180.0

Maiz Choclo 
1 Kg. 500 755.0 56.5 80.0

Habas 
796.0 1'Y.2 45.0

Papas 	 1 Kg. 820 
1 Kg. 910 564.0 10.0 45.0

Ollucos 
400 164.0 2.3 60.0

Zanahoria 	 112 Kg. 
120 Gr. 120 480.0 0.0 36.0

AzLcar 

50 cc. 50 cc. 450.0 0.0 32.5

Aceite 
6 un. 950 475.0 20.0 90.0

Pl~tanos 
Yuca 	 1 Kg. 750 600.0 15.0 45.0 

6,341.0 203.0 873.5
Total 

11 Precios promedio de 1989. 

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Alimentos (ENCA), 1982. 

Elaboraci6n: MACROCONSULT S.A. 

A nivel familiar existe un consumo de 6,341 calorlas y de 203 protelnas. Considerando que la 

consumo individualcomposici6n familiar es de 5 miembros (1 hombre, I mujer y 3 nihos), el 


para cada persona bordea las 1,268.2 calorlas y 40.6 protelnas.
 

Para el chlculo del requerimlento cal6rlco se ha considerado datos 'del Instituto de Nutrici6n, 

que ha determlnado consumos promedio para las diferentes regiones del pals. En el caso del 

ha asumldo el estimado correspondlente a a sierra norle:Alto Marafi6n se 

Requerimlento Cal6rlco Familiar (hombre, mujer, 3 nlhos)
 

(1,500 x 3(N) + 3,550 x I(H) + 3.300 (M)) I 5.0
 

Macroconsult S.A. 



NIVEL DE VIDAANEXO TEMATICO 

1,500 Requerlmiento cal6rlco niAo 

3,550: Requerlmlento cal6rlco hombre 

3,300 : Requerimlento cal6rlco muJer 

(4.500 + 3,550 + 3.300) / 5 - 2,270 

Requerlmlento Protelco Familiar 

(40 x 3(N) + 60 x I(H) + 54 x 1(M)) / 5.0 

40 gramos: Requerimiento promedio de protelnas nlio 

60 gramos: Requerimiento promedlo de protelnas Hombre 

54 gramos: Requerimlento promedlo de protelnas Mujer 

(120 + 60 + 54) / 5 = 46.8 

de la zona andina del Alto Maraf6n bordea el 55% de Io estipulado paraEl nivel.de consumo 
nivel normativo de un nlvel de salud adecuado. Este es imposible de alcanzar por cuanto un 

consumo Implicarla la percepci6n de Ingresos que superen los Il/. 4,000 diarios, que son impo

sible de percibir, aun asumiendo que laboran los dos adultos, pues los jornales alcanzan a Il/. 

600,000. 

Cabe anotar que en el caso especifico de las zonas cocaleras, los niveles de consumo debe

nan responder a una canasta de blenes cercana a los requerimientos normativos, no obstante, 

se Inllere la existencla de una composlci6n diferente, dado que existe visible consumo suntua

rio. 

La fuerza laboral comprometida en el cultivo de coca tiene un nivel de ingreso superior, ya sea 

como trabaJador contratado o como duefio de la producci6n. En el primer caso los jornales 

mano de obra esIncluyen comida, y estaclonalmente, tlenden a duplicarse cuando la oferta de 

escasa, y en Io que respecta al que posee la tierra, los retornos por su cosecha est~n garanti
zona.zados slendo sus mdrgenes de rentabilidad superiores a cualquier otro producto de la 

Estos niveles se expanden ain m~s cuando elaboran PBC ya que los mdrgenes de ganancia 

son altos y en d6lares, sin embargo, los efectos multiplicadores no se manifiestan en las zonas 

de producci6n, pues se Invierte en la Costa, en la cludad de Trujillo, principalmente'. 

B. HUALLAGA CENTRAL 

Para el Area de estudlo no se ha podido encontrar informacibn reclente sobre Ingresos, nivel 

do vida y provisl6n de serviclos. 

En general, la mayorla de entidades estatales que se ocupan del terma, en especial la ex-Cor

que no puede serporacl6n Departamental de San Martin emplea Informacl6n censal de 1981, 


representativa en 1990 para esta Area que es la que ha presentado la mds alta tasa de migra

cl6n en el pals y ha tenido la evolucl6n socloecon6mlca ms dinbmlca.
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De manera general puede precisarse que la especlalizaci6n agrlcola del 6rea, con tres cultivos 

Importantes, malz amarillo duro, arroz y en la Oiltima d6cada la coca, ha contribuldo a la dlna

mizacl6n de la zona al generar mayores Ingresos, con una evidente concentracl6n de los mis

mos. 

En materla de vivienda y saneamlento amblental no se conocen programas especlales que 

hayan modificado la intraestructura de agua, desague y electricidad. 

En la base de los reciamos de autonomla regional est6 la se,1ida necesidad de mejorar su 

general de todo aquello queinfraestructura b~sica y la prestac16n de servicios soclales y en 

constituye alcanzar clerto nivel de blenestar. 

La informaci6n socloecon6mica m~s reciente, de tipo general, que corresponde a los tabula

dos del trabajo precensal 1987 del INEI, se presenta en el punto de oterta de servicios del 

estudio correspondiente al Huallaga Central, y refleja un vertiginoso moviruiento comercial, 

con alta Incidencia de abastecimiento de Insumos, blenes de capital, consumo, notoriamente 

suntuarlo, as( como serviclos diversos, en centros urbanos, especlalmente Tarapoto. 

C. AGUAYTIA - PACHITEA 

En la zona de estudio las actividades econ6micas del poblador rural difleren en importancia 

relativa como fuente de sustento principal de la poblaci6n. 

En Padre Abad (Aguaytla) la actividad cocalera es significativamente Importante, siendo la pri

mera captadora de mano de obra, lo cual significa que el nivel de ingreso del poblador rural se 

eleva sobre el promedlo. Ilegando a estimarse en US$ 1,100 anuales el Ingreso perc~pIta. 

En la zona de Coronel Portillo, la actividad agricola, marcadamente estacional en los meses 

secos, se compensa con una demanda fuerte de obreros en las actividades extractivas fore

stales durante los meses Iluviosos. El Ingreso perc~pita puede calcularse en alrededor de US$ 

800 anuales. 

Los pobladores de las zonas de PLerto hIca y Oxapampa se caracterizan por realizar activida

des de produccl6n agricola de subsistenci,.. En Pi'arlo Inca se ha ealculado en cerca de US$ 

500 percbpita, mientras que en Oxapampa (Fueto Berr,",Odez y PalcazO) se ha determinado en 

US$ 250 perc~pita el Ingreso anual para el pzr!odo de 1987-1988. 

A contlnuaci6n se presenta un breve andlisis de las prlncIpales variables y servlclos b~sicos 

relaclonados con el nivel de blenestar de la poblac16n: 
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a) Allmentacl6n 

Exlsten tres estratos allmentlclos: el primero, es el de las cludades como Pucallpa, Aguaytla y 
Puerto Inca. El segundo lo componen los pueblos San Alejandro, Campo Verde, Iscozacin, 
Puerto Bermiidez, entre otros. Flnalmente, el tercero corresponde a la zona rural. 

En el primer estrato Ingresan allmentos de otros departamentos, y el consumo de los mismos 
es muy varlado, mlentras que para los dos estratos restantes, el abastecimlento de alimentos 
extrareglonales es esporbdico y con limitaciones, adem~s los recargos por transporte provo
can el Incremento de los costos, haclendo mbs dificil la adqulslci6n de los mlsmos. 

El abastetlmlento de productos extraregionales se realiza: 57% para el primer estrato, 20% 
para el segundo, y 13% para el tercero. 

De los productos regionales, los de mayor consumo son: para el primer estrato, arroz, yuca, 
pescado, came de vacuno, gallina y frutas nativas; para el segundo y tercero came de roedo
res, pescado, huevos de quelonios (tortugas), yuca pituca, camote, cocona (Solanurn IQnrM), 
aguaJe (Mauritia fl.exua. , uvllla (P.o.urouma ccrop.ae11 a: especie de grosella), plbtano Ingul
ri, entre otros. 

En el cuadro III.C.1 se presentan los principales productos extra-regionales de mayor consumo 
segtn estratos o niveles (Kg./fam.-aflo), donde se puede observar los de mayor consumo en el 
departamento de Ucayali, vlidos como una buena aproximacl6n para Aguaytla, Padre Abad y 
Coronel Portillo, mientras que para el caso de Pachitea no se tienen datos suficientes. 

b) Salud 

Los serviclos de salud son deficitarlos e Inadecuadamente distribuldos y estdn concentrados 
en la zona de Coronel Portillo, 70% pertenece al Estado y 30% al sector privado. Cabe mencio
nar que, el servicio de salud ofrecido por las comunidades nativas a trav~s de los puestos 
sanitarlos es relativamente eficlente. 

Las principales causas de muerte en el hospital de Pucallpa son las enfermedades respirato
rias, urinarlas, gastroenteritis, TBC, entre las principales. 
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Cuadro III.C.1 
PRINCIPALES PRODUCTOS EXTRA -
AGUAYTIA - PACHITEA 
(Kg/FAM - AIO) 

PRODUCTO 


PAN 

AZUCAR 


PAPA BLANCA 
LECHE EVAPORADA 
FIDEOS 
TOMATE 

HUEVO DE GALLINA 
CEBOLLA CABEZA 
SAL 

PALTA 

ACEITE 
PAPA AMARILLA 

ESTRATO 1o 

27.877 
19.931 

9.247 
5.682 
5.682 
3.659 
3.045 
3.795 
1.986 
1.981 

11.818 
1.187 

REGIONALES DE MAYOR CONSUMO SEGUN ESTRATOS
 

PRODUCTO 


PAN 

AZUCAR BLANCA 

PAPA BLANCA 
LECHE EVAPORADA 
CEBOLLA CABEZA 
SAL 

ACEITE 
FIDEOS 
PESCADO 

HUEVO DE GALLINA 
AZUCAR RUBIA 
CERVEZA 

ESTRATO 20 

13.032 
6.569 

6.500 
4.252 
2.835 
1.332 
1.223 
1.428 
1.184 
1.466 
1.658 
1.509 

Fuente: Diagn6stico Global del Departamento de Ucayali. CORDEU - 1983 
Elaboraci6n: MACROCONSULT S.A 

PRODUCTO 


AZUCAR BLANCA 
PAN 


SAL 

FIDEOS 
PESCADO 


PAPA BLANCA 
HUEVO DE GALLINA 
CEBOLLA 
TOMATE 

MAIZ SECO 
PALTA 

ACEITE 
LECHE EVAPORADA 

ESTRATO 30 

8.260 
5.942 

1.354 
1.312 
1.222 
0.887 
0.828 
0.658 
0.655 
1.224 
0.396 
0.486 
0.523 

r-,
 
0
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Cuadro III.C.2
 
CANASTA DE CONSUMO FAMILIAR EN PUCALLPA
 
AGUAYTIA - PACHITEA
 
(Estimado para 4.26 personas) (Consumo para el aso 1985, en familia
 
de estrato bajo, con precios actualizados al mes de mayo de 1990)
 

GRUPOS GASTO EN 
DE MES PONDERACION 

CONSUMO MILES DE Il. IPC - 1985 

1. Alimentos y Bebidas 7,680.5 38.09 
Alimentos 7,325.6 36.33 
Bebidas no alcoh6licas 76.6 0.30 
Bebidas alcoh6licas 113.0 0.56 
Tabaco 165.0 0.56 

2. 	 Vestido y Calzado 1,478.0 7.33 

3. 	 Alquiler Viv. comb. 3,140.0 15.57 
electric. y agua 

4. Muebles yenseres 	 1,407.0 6.98 

5. 	 Cuidado y conservaci6n 532.0 2.64 
de la salud 

6. 	Transportes y comunica. 1,982.0 9.83 

7. 	 Esparcim. serv. cult. 1,474.0 1.40 
y ensefianza 

8. Otros bienes yservicios 	 2,454.0 12.16 

TOTAL 	 20,164.0 100.00 

Fuente: Diagn6stico Global del Departamento de Ucayali, CORDEU - 1983.
 
Elaboraci6n: MACROCONSULT S.A.
 

c) 	Educacl6n 

En la zona el 64.2% de la poblacl6n est6 en edad escolar y el 17% de la misma es analfabeta 

con mayor Incldencla en el sector femenino y en el drea rural, especificamente en las comuni

dades nativas. SI blen se cuenta con escuelas, hay pocos profesores y la mayorla no tiene 

nivel magisterial (65%). Ademds el Interns de la poblaci6n en edad escolar es escaso debido a 

la necesldad de encontrar trabajo, por el bajo nlvel de vida de la zona. 

La educaci6n bilingue, tiene especial relevancia por la cantidad significativa presencia de po

blacl6n nativa. 

.0Macroconsult S.A. 
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Cuadro II1.C.3 
POBLACION ESCOLAR EN DOS PROVINCIAS 
DEL HUALLAGA 
AGUAYTIA - PACHITEA 

GRADO DE CORONEL PADRE 
INSTITUCION PORTILLO ABAD 

Inicial 3091 323 

Primaria 36862 3155 

Secundarla 12788 290 

Superior 2503 -

Medio 

Superior 406 

TOTAL 55,650 3,768 

Fuente: INEI, 1982
 
Elaboraci6n: MACROCONSULT S.A.
 

d) Vivienda 

En las breas urbanas la obtenci6n de vivienda es un grave problema. La caracteristica de las 

viviendas de la zona se expresa en casas de pocos cuartos amplios y s6lo tienen divisiones, Io 

que produce un alto Indice de hacinamlento. 

4.6 Oferta de servicios a nivel de cada Area de estudio 

Coronel Portlillo (PucallDal 

Esta provincla cuenta con la mayor Infraestructura de servicios slendo las principales: 

- Infraestructura de Investigaciones, promoci6n y agroindustria: 

Estacl6n experimental del InstItuto Naclonal de InvestIgacl6n 

Agropecuarla y AgroIndustrial 

UnIversidad Naclonal de Ucayall 

Instituto de Investigacl6n Veterinarla en altura y tr6pico (IVITA) 

acroconsultSA. 
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Cuadro II1.C.4 
VIVIENDAS PARTICULARES DEL AREA URBANA Y RURAL, POR TIPO DE MATERIAL 

PREDOMINANTE EN LA CONSTRUCCION DE LAS PAREDES EXTERIORES: 1989 

AGUAYTIA - PACHITEA 

MATERIAL TOTAL URBANO RURAL 

Ladrillo en Bloque 33,780 19,424 14,356 
Cemento 1,362 1,298 64 
Piedra, cal, cemento 366 342 24 
Adobe o tapia 178 126 52 
Quincha 1,598 182 1,416 
Pidas con barro 49 25 24 
Madera 35 23 12 

Fuente: Oficina Regional del Ministerio de Vivienda. Ucayali 
Elaboraci6n: MACROCONSULT S.A. 

Cuadro III C.5 
RELACION DE POBLACION POR VIVIENDA: 1989 
(en nimero de habitantes) 

CENTROS POBLADO VIVIENDA POBLACION POB/VIVIENDA 

Callarla 13,300 82,181 6.2 
Iparla 978 5,585 5.7 
Masisea 257 1,802 7.0 
Padre Abad 869 4,526 5.2 
Yarinacocha 2,097 12,562 6.0 
Tahuanla 724 4,014 5.5 
Raymondi 1,227 8,355 6.8 
Yuria 38 223 5.9 
Puris 184 1,253 6'8 

TOTAL 19,674 120,501 6.1 

Fuente: Oficina Regional del Ministerlo de Vivienda. Ucayali 
Elaboraci6n: MACROCONSULT S.A 

Universidad Nacional Agraria - La Molina, proyecto Dantas 
Industria Cervecera San Juan 

Instituto de Investlgacl6n de la Amazonla Peruana (IIAP) 

Cooperaci6n del Centro Internaclonal de Agricultura Tropical 

(CIAT) - Colombia 

Macroconsult S.A. 
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Instituto Superior Tecnol6glco de Pucallpa 
Industrlas madereras y derivados 

Cooperacl6n T6cnica Sulza (COTESU) 

Cooperacl6n Thcnlca de Jap6n (JICA) 
Cooperacl6n T~cnica de B6lglca (COTEBE) 
Cooperacl6n Thcnlca de CaoadS (CIDA) 

- Infraestructura financiera 

Banco Agrarlo del PerO 

Banco Amaz6nlco 
Banco Industrial 

Corporacl6n Financiera de Desarrollo (COFIDE) 

-Infraestructura de transporte 
Terrestre: 

Carretera "Federico Basadre": Pucallpa - Tingo Maria 
tramo: Pucallpa - San Alejandro: 86 km 

estado: afirmada, aun transitable 

Carreteras transversales: 
tramo: Divlsl6n Federico Basadre-Neshuya: 9.86 km 

Pucallpa-Nueva Requena: 21 km
 

Pucallpa-Tournavista: 16 km
 

Cantagallo-Abujao: 9 km
 
Iparla-Miel de Abeja: 30 km 

estado: afirmadas, en estado regular, transitables 

Fluvial:
 
Pucallpa-lqultos-Pucallpa (rio Ucayali)
 

Pucallpa-Tamaya
 

A6reo: 

1 aeropuerto: Pucallpa 
11 aer6dromos: 
en buen estado: 

-Campo Verde 
- Adventista 

- Pucalipa 

en estado regular: 
-Puerto Collas 
- Uroqulnea 

-Abujao 
- Maslsea 

Macroconsult S.A. 
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- Iparla 

- Caco Anaqulnea
 
- Puerto Putaya
 

en mal estado:
 

- San Gregorlo
 

Aerotaxis a diferentes puntos de la reg16n
 
Serviclo Naclonal de Parques (SENAPA)
 

- Infraestructura de servIclos agropecuarlos
 
Empresa Naclonal de Comerclalizaci6n de Insumos (ENCI)
 
Empresa Naclonal de Comerclallzacl6n del Arroz (ECASA)
 
Empretas Comercializadoras de Insumos Agropecuarlos: 06 

- Infraestructura de serviclos de salud y educacl6n 
Hospital Base de Pucallpa: 01 
Postas M6dicas: 30 
Centro de Educac16n Inicial 
Escuela Primaria de Menores 
Coleglo Naclonal y Particular 
Instituto Superior Tecnol6gico: 02 
Universidad Naclonal: 01 

Padre Abad (Aguatla) 

- Infraestructura de Investigaci6n, Promoci6n y Agroindustria 
Instituto Naclonal de Investigaci6n Agropecuaria y Agroindustrial 
Vivero 
Universidad Naclonal Ucayali (financiamiento a estudiantes para investigaciones) 

- Infraestructura financlera 
Banco Agrarlo del PerO 
Banco Amaz6nico 

- Infraestructura de transporte 

Terrestre: 
Carretera ."Federico Basadre": Pucallpa-Tingo Maria 
tramo: San Alejandro-Divisorla(lmite departamental): 102.25km 
estado: allrmada, en estado deficlente, an transltable 
Carretera Marginal: San Alejandro-Puerto Bermtdez 

Macroconsult S.A. 
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tramo: San Alejandro-I(mite departamental: 4.5 km 
estado: afirmada, en mal estado, de diticil trdnslto 

Fluvial: 
Aguaytla-Honorla-Aguaytla 
San Alejandro-lrazola-Aguaytla 

Adreo: 
5 aer6dromos: 
en mal estado: 
-Aguaytla 
- Relfsnyder 
- Puerto Azul 

- Chananta 
-Zorrillos 

- Infraestructura de serviclos agropecuarios 
Empresa Nacional de Comercializaci6n de Arroz: 4 TN 
Empresa Comercializadora de Insumos Agropecuarios: 02 
No existen empresas asoclativas de productores 

- Infraestructura de salud y educacl6n 

Postas m~dlcas 
Centro educacl6n InicIal 
Escuela primaria de menores 
Colegio Naclonal 

Para la provincla de Aguaytia se dispone de informacl6n adiclonal respecto a Infraestructura y 
la configuracl6n socloecon6mica de la zona, provenlente de la aplicaci6n de encuestas realiza

't edas para el presente estudlo. 

A trav~s de ellas se pudo apreciar que en cuanto a la infraestructura de transporte, la carrete
ra Federico Basadre es la via principal de comunlcac16n, 6sta a pesar de encontrarse en mal 
estado, est6 operativa; la via alternativa, representada por la carretera marginal, se encuentra 
en completo estado de abandono, por to cual es casi nulo el tr~nsito en esa via. Los vehlculos 
utilizados normalmente para el transporte interprovincial, son camiones de de 12 a 20 t.m. de 
capacidad, y en rutas cortas, camiones de hasta 3 .m.. Cabe sefialar que los transportistas no 
cuentan con una red crganizada sino que act0an Independientemente. 

Los rios San Alejandro y Aguaytla son las principales rutas fluviales para el transporte de las 
cosechas de plbtano y cacao. Esta produccln fluye hacia las localidades de Aguaytla y San 
Alejandro, donde se realiza el acoplo de estos productos. El transporte se realiza en peque-

Macroconsull S.A. 
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hios botes que poseen una capacidad m~xlma de 400 kg y una eslora de 10 m con una manga 

de 1 m y un puntal de 0.9 m. 

En la zona no exlste aeropuerto. La comunicacl6n con otras cludades se realiza medlante el 

slstema de radiotelefonla, a trav~s de un enlace con Pucallpa. 

En cuanto a la Intraestructura de acoplo, en Padre Abad s6lo existe un dep6sito del Estado, 

construldo con material noble, con capacidad de 0.4 t.m. y su vida util se estima en 20 arhos. 

De otro lado, la oferta de servicios se resume en la existencia de 7 restaurantes con una 

capacidad promedio de 15 comensales; 1 grilo que puede almacenar hasta 3,000 galones de 

combustible y 3 hoteles con un promedlo de 20 camas cada uno. Aunque no existe un centro 

comer(lal como tal, sf se realiza el expendlo de productos Importados en tiendas, especial
mente equlpos de audio y de video. 

Puerto Inca (Hu~nuco) 

- Infraestructura de Investigaci6n, Promoc16n y AgroIndustria 

Instituto Nacional de Investigaci6n Agropecuaria y agroindustrial (INIAA) 
Programa de las Naclones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUD) 
Proyecto Especial Pichis PalcazO 

Asociaclones do productores de Puerto Inca 

- Infraestructura Financlera 

Banco Agrarlo del Peru 

-Infraestructura de Transporte 

Terrestre: 

Carretera Marginal: San Alejandro-Puerto Bermudez 
tramo: San Alejandro-Puente Sungaruyacu: 64 km 
estado: aflrmada, en mal estado, Intransitable 
tramo: Sungaruyacu-Constituci6n: 80 km 

estado: afirmada, en mal estado, transitable 

tramo: Constitucln-Puerto Berm idez: 70 km 
estado: afirmada, en mal estado, intransitable 

tramo: Puerto Bermijdez-Abra Los Mellizos: 72.7 km 
Abra Los Mellizos-Enehas: 7.7 km 

Eneilas-Villa Rica: 9 km 
Villa Rica-Puente Paucartambo: 20 km 

estado: afirmada, transitable 

Macroconsult S.A. 
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Fluvial: 

Puerto Inca-Pucallpa-Puerto Inca (rio Pachitea) 

A6reo: 

8 aer6dromos: 
en estado regular: 
- Puerto Inca 

- Santa Teresa 
-Yuyapichis 
- Santa Martha 
- John Peter 

-Codo del Pozuzo 

en mal estado: 
- Aguas Callentes 

-Tournavista 

- Infraestructura de serviclos agropecuarios 

10 Centros de acopio de asoclaci6n de productores de Puerto Inca: con capacidad global de 

3,700 TN ubicados en diferentes lugares. 

Empresas comercializadoras de Insumos agropecuarios: 1 

- Infraestructura de Salud y Educaci6n 

Postas Mddicas: 3 

Escuelas primaria de menores: 8 
Colegios nacionales: 2 

Para esta provincla tambi ,n se cuenta con Informacl6n obtenida a trav(s de la encuesta. 

As!, se pudo apreciar que la principal via de comunicaci6n de esta zona es la carretera margi

nal en el tramo San Alejandro - Puerto Bermudez, y la carretera Tournavista, no existiendo 

camlnos vecinales. Estas vias se encuentran actualmente operativas, aunque en mal estado, 

sin embargo, esta situacl6n puede revertirse en la dpoca de mayor precipitaci6n. Al Igual que 

en el caso de Aguaytla, el transporte pesado Interprovincial se realiza con camiones con capa

cidad promedio de 12 a 20 t.m., y en rutas cortas, de 3 t.m. 

En esta provincia sl existe un aeropuerto que registra vuelos de acci6n civica de la FAP, asi 

como de aerotaxis en un numero no determinado. La comunicac[6n con otras cludades se 

reallza por radlotel~fono, perteneciente al Concejo Municipal de Puerto Inca, mediante enlace 

con Hubnuco y Tingo Maria. 

En cuanto a la oferta de serviclos espechficos, la zona cuenta con 3 restaurantes para un 

promedlo de 10 comensales, 1 grlto con una capacidad de almacenamiento de 1,000 galones 

Macroconsult S.A. ' "
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de combustible y 2 hoteles con alrededor de 15 camas cada uno. No existen centros comer

cdales ni centros de esparcimiento. 

Oxapampa IPascol 

- Infraestructura de Investigaci6n y promoci6n agroindustrial 

InstItuto Naclonal de lnvestlgacl6n Agropecuarla y Agroindustrial: La Esperanza 

Proyecto Especial Pichis Palcaz6: PDR PalcazO PDR Pichis 

Cooperatlva forestal Yanesha 

Comunidades nativas: huertos medicinales 

Agencla Internaclonal para el Desarrollo (AID) 
Fundacl6n para la vida sllvestre (WWF) 

- Infraestructura flnanclera 

Banco Agrarlo del Peru 

- Infraestructura de transporte 

Terrestre: 

Carretera Villa Rica - Iscozacin: 48 km 

Carretera Puerto Bermidez - Villa Rica - La Merced 

tramo: Puente Paucartambo-Oxapampa: 50.45 km 
Oxapampa-Huancabamba: 25.6 km 

Huancabamba-Pozuzo: 42.45 km 

estado: afirmada, transitable 

Fluvial: 
Iscozacin - Constituci6n - Puerto Honoria - Pucallpa 

Puerto Bermudez - Constitucl6n - Pucallpa 

A6reo: 

Oxapampa: 
10 aer6dromos: 

en estado regular: 
- Pozuzo 
- Oxapampa 
- Villa Rica 

- Loma Linda 

- Shllngaraz6 
- Iscozacin 
- Villa America 

- San Crist6bal 
- Chuchurras' 
- San Pedro 

Macroconsult S.A. . 
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Puerto Bermudez y Plchis: 
18 aer6dromos: 
en estado regular: 
- Puerto Yesup 
- Puerto Bermt~dez 

- Quirisharl 
- Bello Horizonte 

-Cahuapanas
 

en mal estado: 
- Marlatlranl 
- Aguachirl 

-San Juan 
- San Pablo 
- Nevatl 
- Jordan 
- San Alejandro 

- Cajonari 
- Miraflores 

- San Fernando 
- Yarina 
- Bel~n 

- Gran Pajonal 

- Infraestructura de comercializacl6n de Insumos 
Empresas comerciales de Insumos agropecuarlos: 06 

- Infraestructura de salud y educaci6n 

Hospital: 2 
Postas M~dicas: 12 

Escuelas primaria de menores: 14 

D. LA CONVENCION - LARES 

a) Educacl6n 

El nivel educativo de la regi6n puede catalogarse como bajo. Las caracterlsticas educativas 
son similares a las del nivel departamental, donde la tasa de escolaridad de los aios 1981 y 
1987 son de 52.9 y 55.7, respectivamente. 

Macroconsult S.A. 
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Cuadro III.D.1 
POBLACION EN EDAD ESCOLAR 
LA CONVENCION - LARES 
(1981-1987) 

Lugar 1981 1987 
Pob. Eda Alumnos Asist. Ausencia Pob. Edad Alumnos Asist. Ausencia 
Escolar Matric. % % Escolar Matric. % % 

Dpto. Cuzco 433,050 229,234 52.9 47.1 499,074 278,114 55.7 44.3 

Calca . 25,707 12,155 47.3 52.7 27,987 15,925 56.9 43.1 
La Convenci6n 57,218 27,781 48.6 51.4 68,313 35,135 51.4 48.6 

Fuente: Proyecto CODEVA 1990 
Elaboraci6n: MACROCONSUt.T S.A. 

Cuadro III.D.2 
NIVELES Y MODALIDADES EDUCATIVOS: 1987 
LA CONVENCION - LARES 

Lugar TOTAL INICIAL PRIMARIA SECUNDARIA 
Poblaci6n Alumnos Asist. Alumnos Asist. Alumnos Asist. 
Ed~d Esc Matric. % Matric. % Matric. % 

Dpto. Cuzco 499,074 15,286 3.1 197,895 39.7 64,932 13.0 

Calca 27,987 819 2.9 12,460 44.5 2,646 9.5 
La Convenci6n 68,313 1,163 1.7 26,240 38.4 7,732 11.3 

Fuente: Proyecto CODEVA 1990 
Elaboraci6n: MACROCONSULT S.A. 

En el cuadro III.D.1 se pueden observar las tasas de escolaridad para los afios 1981 y 1987, 
donde se tiene que 1a provincias de Calca y La Convenci6n han visto reducido su nivel de 
ausentismo escolar, sin que 6stos hayan dejado de ser altos. 

En el mismo cuadro se puede apreclar que en 1987 existlan 96,300 alumnos potenclales en 
edad escolar y que s61o fueron matriculados el 53% de 6stos, lo que evidencia una alta tasa 
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de ausentlsmo como producto de la desercl6n escolar por tener que laborar en el campo 
desde muy temprana edad. 

SI analizamos los niveles educaclonales notaremos que la mayor concentracl6n se da en el 
nivel de prlmarla, ya que en la mayorla de los casos los adolescentes no Ilegan a la secunda
rla. Por otro lado, el poblador rural no acostumbra envlar a sus hijos al nivel Iniclal sino que 
esperan que sus hijos cumplan los seis aros para envlarlos al colegio. 

Cuadro III.D.3 
CENTROS EDUCATIVOS SEGUN NIVEL Y MODALIDAD: 1989 
LA CONVENCION - LARES 

Niveles y Modalidad Cuzco Calca La Convenci6n 

A. Escolarizado 

Educaci6n Inicial 424 37 41 
Educaci6n Primaria 1522 121 226 
Educaci6n Secundaria 237 21 41 

B. Otras Modalidades 

Especial 5 -.- 1 
Ocupacional 31 3 2 

Fuente: Proyecto CODEVA 1990
 
Elaboraci6n: MACROCONSULT S.A.
 

En el caso de los nlveles secundarlos, la deserci6n es alta pues en el medlo rural no se 
cuenta con coleglos secundarlos (se concentran en las capltales de provincla) lo cual constitu
ye una limitante para la continuidad de los estudios, ya que significarla un traslado con el 
consecuente costo de vlvlenda, allmentacl6n, etc. El reducido ntimero de alumnos tambien se 
expllca por la demanda de su mano de obra en las tierras de sus familias o del cumplimlento 
de otras labores para lograr Ingresos adicionales para el sustento del hogar. 

Macroconsult S.A.
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El serviclo educativo cuenta con una infraestructura educativa Insuficiente, no satislace el cre
cimlento estudlantil. En el perlodo 80-89 en la provlncla de La Convencl6n, se ha producido 
un Incremento en la disponlbllldad de docentes e Inlraestructura educativa de 742 a 1,230 
docentes y de 207 a 311 centros educativos. Sin embargo, aproximadamente el 80% del apara
to educativo se concentra en la provincia de La Convenci6n. De acuerdo con los niveles 
educativos, corresponde a [a educacl6n primaria el 73% de centros educativos, a la educacl6n 
secundaria el 13%, y a la educacl6n inicial el 13%. 

El estado de la Infraestructura educativa subregional es pobre. El 60% de los centros educati

vos no cuenta con mobiliario escolar ni materiales educativos completos; este hecho se agra
va con la escasa disponlbilidad de carpetas; estimAndose un deficit del 60%, tenlendo que 
Improvisarlos los alumnos con materiales como adobe y madera. 

Se estima que un 50% de aulas est6n deterloradas (techos, puertas y ventanas), el 30% Incon
clusas, carecen de piso, puertas y ventanas y s6lo el 20% reune condiciones basicas apropia
das. 

b) Salud 

El estado de salud de la poblaci6n subregional no es satisfactorlo como consecuencia de la 
limitada cobertura de los serviclos de salud, de los problemas econ6micos y sociales, de los 
niveles de desnutrici6n y del deficlente sanearniento urbano-rural que provocan un mayor no
mero de enfermedades principalmente en la poblacl6n Infantil. 

Las tasas de mortalidad infantil (cuadro III.D.4), muestran que la provincia de Calca presenta 
tasas para el perlodo 1983-1987 mayores a la tasa departamental. Esto se explica por el hecho 
de no contar con adecuados servicios de salud, mientras que la provincia de La Convencion 
mantiene un mejor perfil bajo, en funcl6n a sus mejores niveles educaclonales y mayor dota
cl6n de infraestructura en salud. Adembs, las tasas de natalidad durante el periodo 1982 y 
1985 han mostrado una tendencia negativa, slendo las tasas provinciales menores d 16 depar

tamental. 

En lo que se refiere a la Infraestructura para la salud la subregi6n s6lo cuenta con un hospital 
regional en La Convenci6n (117 camas), slete centros de salud y 42 puestos sanitarios. Estos 

centros aslstenciales se encuentran en las ciudades, por lo que no son acceslbles a una parte 
Importante de la poblaci6n rural por su lejanfa (cuadro III.D.5). 

Por otrce lado, es pertinente serialar que no cuentan con un serviclo adecuado por falta de 
abastecimiento contlnuo de medicinas y de material quirlrglco, y finalmente el material exis
tente es obsoleto. 

La Infraestructtu- :xistente a la fecha, es la que se detalla a contlnuaci6n: 
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Cuadro lII.D.4 
TASA DE MORTALIDAD INFANTIL Y NATALIDAD 11 
LA CONVENCION - LARES 

Mortalidad 

Lugar 1982 1985 1987 1982 

Natalidad 

1985 1987 

00) 

Cuzco Departamento 101.00 94.15 83.11 38.09 34.36 30.90 

Calca 
La Convenci6n 

115.54 
51.57 

128.09 
68.64 

93.80 
57.84 

34.93 
36.33 

36.14 
30.56 

24.40 
29.60 

o: 

0 .. 

Fuente: Proyecto CODEVA 1990 
Elaboraci6n: MACROCONSULT S.A. 

1/ Por cada mil nacidos. 

Cuadro III.D.5 
INFRAESTRUCTURA DE SALUD: 1989 
LA CONVENCION - LARES 

Hospitales 

Nro. 

Centros de Salud 

Camas Nro. Camas 

Puestos 

Sanit. 

Hospital 

IPSS 
Nro. Camas 

Policlinico IPSS 

Nro. Camas 

Dpto. Cuzco 4 755 34 108 160 1 200 2 

Lares-Yanatile 
LaConvencibn 

-.-

1 
-.-

117 
1 
6 

3 
18 

6 
36 

-.-

-.-

-.- -.

2 -.-

Fuente: Proyecto CODEVA 1990 
Elaboraci6n: MACROCONSULT S.A. 
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ANEXO TEMATICO NIVEL DE VIDA 

- El 6rea hospltalaria No. 4 de la Convencl6n, Cusco cuenta con el Hospital General de Quilla

bamba, con 117 camas, slete centros de salud con 21 camas y 42 puestos sanitarios. 

- El Instituto Peruano de Seguridad Social IPSS) cuenta con un centro asistencial en Quilla
bamba y un centro asistencial en Huayro. Las fuerzas armadas y policiales disponen de pues
tos de sanidad en Qulllabamba y Kitenl. Las congregaclones religlosas cuentan con un hospital 
particular de Keregueti y nueve puestos sanitarios. 

El personal medico y param~dico disponible es r, nimo y no se ha Incrementado significativa
mente en los 6ltimos arios. Los recursos humanos disponibles se encuentran por debajo del 
promedlo normalizado asi tenemos: 

Mddicos: 0.8 x 10,000 hab. = 1 medlco para 11,000 habitantes. 

Odontologla: 0.5 x 10,000 hab. = I odont6logo para 22,000 habltantes. 
Enfermerla: 2.1 x 10,000 hab. = 1 enfermera para 5,000 habitantes. 
ObstetrIcla: 0.4 x 10,000 hab. = 1 obstetriz para 20,000 habitantes. 

c) Vivlenda 

De acuerdo a los datos del censo de 1981, en el 6rea de estudio existlan alrededor de 23,459 
viviendas particulares y 49 viviendas colectivas. De las viviendas particulares, el 15% corres
ponde al distrito de Lares y el 85% a la provincla de La Convenci6n. El 18% se ubica en el 
6rea urbana y el 82% en el drea rural. Existe un exceso de demanda por vivienda. La relaci6n 
de ocupantes por vivienda equivalente a un promedio de 6 personas. 

El problema de la vivienda ha seguido agudizbndose por la mayor concentracin de la pobla
ci6n en las 6reas urbanas, la falta de un adecuado plan de expansi6n y la ausencia total de 
servicios conexos. Todo esto Ileva a que se generen los problemas de hacinamiento e insalu

bridad en la gran mayorfa de cludades. e 

d) Alimentacl6n 

Para evaluar el nivel nutricional del poblador promedio del valle se ha procedido a determinar 
la canasta de consumo de alimentos bdslcos. Para la elaborac16n de !a misma se ha tornado 
en cuenta los datos contenidos en [a Encuesta Naclonal de Consumo de Alimentos (ENCA), 
tanto para la zona sierra sur como para la selva sur, a fin de estilmar un promedio que calcule 
el consumo real Io cual fue corroborrado con el trabajo de campo. 

En el cuadro se puede apreclar que la composlcl6n del consumo familiar es bajo en proteinas 
ya que la mayor parte la conforman los tubdrculos, menestras y verduras, conformando una 
dieta que presenta la ausencla de alimentos como leche, carne, cereales, grasas, etc. 

MacroconsultS.A. 
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El bajo consumo de proteinas y calorlas es el principal causante de la malnutrici6n de la 
poblacl6n. En promedio se Ingieren 1,628 unidades cal6ricas y 37 gramos de prolelnas en la 
subregi6n. Este consumo 	es Inferior al departamental que alcanza a 1,780 calorlas y 47 gra
mos de proteinas y mds distante ain de Iorecomendado por la FAO como requerlmlento
 
minimo consistente en 2,500 calorlas y 90 gramos de proteinas dlarias (cuadro III.D.6).
 

Cuadro III.D.6
 
CONSUMO DE CALORIAS Y PROTEINAS
 
LA CONVENCION - LARES
 

Descripci6n 	 Calorlas Proternas % Cobertura 
Unid/dia Gr.ldia Calorias Proteinas 

Requerimiento Min. 2,500 90 . 100.0 100.0 

Dpto. Cuzco 1,780 47 71.2 52.2 
La Convenci6n-Lares 1,628 37 65.1 41.1 

Fuente: Proyecto CODEVA 1990
 
Elaboraci6n: MACROCONSULT S.A.
 

La poblacl6n que se desenvuelve en labores agricolas suple la falta de alimentos por el hdbito 
de la masticaci6n de la hoja de coca, ya que les permite el desarrollo de fuertes faenas agrico
las sin el correspondiente nivel nutricional. 

El requerimiento cal6rico de la zona es equivalente a: 	 e 

(1,600 por 4 nifios + 3,600 por hombre + 3,300 por mujer) / 6 = 2,216.6 

El requerimlento protelco de la zona es equivalente a: 

(45 por 4 nlfios + 65 por hombre + 58 por mujer) /6 = 50.5 

En el cuadro III.D.7, se tiene una valoraci6n de la canasta de consumo ascendente a Il/. 
1,521,500 diarlos, para cuya adquisici6n se necesitarla un Ingreso familiar dlario que deberla 
bordear por Iomenos los I/. 3,000,000, asumlendo que dedica el 50% de sus ingresos a ali
mentaci6n. 

.co 
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Cuadro III.D.7 
CANASTA DE CONSUMO DE ALIMENTOS: 1989 
LA CONVENCION - LARES 
(en miles de intis) 

Unidad Peso Peso Calorfas Proteinas Costo 1/ 
Medida Bruto Neto 

Came grs. 500 300 285 63.9 350 
Pan unid. 6 240 804 23.0 120 
Fideos grs. 250 250 900 23.5 280 
Papas grs. 1,000 800 780 17.0 50 
Verduras grs. 500 500 200 2.0 50 
Aceite cc. 200 200 1,800 -.- 150 
Azucar grs. 250 250 1,000 -.- 88 
Maiz fresco unid. 6 750 967 24.7 180 
Habas grs. 300 150 226 16.9 54 
Ollucos grs. 1,000 920 570 6.2 50 
Citricos grs. 1,000 850 600 6.0 100 
Yuca grs. 1,000 850 800 1.6 50 

Total 8,932 184.8 1521.5 

1/ Precios promedio de 1989. 
Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Alimentos, (ENCA) 1982; Encuestas MACROCONSULT S.A. 199 
Elaboraci6n: MACROCONSULT S.A 

De otro lado, tenemos que una canasta normativa, representarla un gasto familiar ascendente
 
a I/. 4,400,000 diarlos, to que es dificil de solventar por la PEA agricola de estas Areas ya que
 
el costo promedio del jornal bordea los I. 800,000 y suponiendo que trabajan dos adultos
 
tenemos que en el mejor de los casos perciben ambos Il/. 1,600,000, es decir un'364 de lo
 
necesario para un adecuado consumo de nutrientes.
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