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1. PLANTEAMIENTO GENERAL.
 

1.1 Antecedentes.
 

El presente estudio ha sido elaborado por la Fundaci6n para el 
Desarrollo Nacional I por encarpo (1C la As oncia Internacional
 

para el Desarrollo (AID). 
 El cstuIio servir5 para fundamentr 

en una primera instancia y en 6rdenes gruesos le magnitud la 

asignaci6n cle recursos en el proyecto. ITualmente, servir5 pa 
ra tener olementos le juic-io- ms preciscs wIra preparar los ter 
minos de referencia dl estudio de factibilidad que se inicia

r~a en noviembre do 1980. 

1.2 Importancia del P2oyecto y Objetillos. 

Los objetivos del proyecto son explotar 2n forma integral los' 

recursos naturalos do la regicn comprendida entre Tingo Maria y 
Campanilla en los departamentos de Huinuco y San Martin y ele 
var la calidad de vidi de la poblaci6n campesina. 

El proyecto posibilita la incprporaciin efcctiva y aficiente al 
cultivo de aproximadamente 120,000 Ha, de las cuales 27,000 es 
tgn en la Primera Zona Prioritaria. Esta superficie est5 actual 
mente en pcdor d los agricultores pero en un 50 a 60% todavia 

no ha sido utilizada por diversas razones. 

Adicionalmento, esta inccrporaci6n do 
tierras y el aumento de
 
productividad en las tierras actualmente bajo cultivo, 
 permiti
 
ri la absorci6n de Pran cantidad de mann le acra de otras zonas 
del pafs quo ticnen saturaci!n p-blacinal, e, incluso, atraer 
empresarios calificados ante la eventualiilda lu prr ducirse trans 
ferencias de tierras de los actuales prepiotaries. 

1/
 

Inscrita en los Registros Piblicos con Ficha 006, Asiento NO 
I 
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Tambien debe destacarse que el proyecto podr~a tener un gran
 
significArIo en su calidad de pionero como proyecto-integral de
 
desarrollo en la selva en una zona 
con reducida poblaci6n.
 

Es importante sefialar quo la zona del Huallaga cercana a la ciu
 
dad de Tingo Maria so caracteriz6 desde el principio de su colo
 

nizaci6n y hasta hace m5s do ocho afos por set autosuficiente 
en algunos productos alimenticios tales como arroz, yuca y maiz.
 
Actualmente esta situaci6n ha variado on 
forma considerable de
 
bido al cultivn de la coca quo a partir del afio 1976 tuvo un in
 
cremento explosivo aunque sin afectar el 'rea dedicada a 
fines
 
agr~colas y pecuarias pues para la coca so acostumbra usar to
 
rrenos en ladera de pendiente mas o menos pronunciada de difi
cil utilizaci6n para otros cultivos.
 

El cultivo de la coca fue desplazando cada vez mas a las demos
 
actividades del agro pcr la fuerte dernanda de mano de obra 
que
 
su cultivo conlleva y los mayores jornales que se pagan en los
 
trabajos relacionado a ella. El r pido aumento del area dedica
 
da a este cultivo se debe a su rentabilidad que se incrementa
arn a m~s si el producto cosechado se dedica a fines prohibidos.
 
Debe mencionarse tambi~n la falta de control y de coordinaci6n
 
de las diferentes entidades estatales para evitar el incremento
 
del area cultivada; todo est- unido a la poca rentabilidad y se
 
guridad de los cultivos agrIcolas sometidos constantemente a
 
fluctuaci6n de precios. No ha existido una poltica por 
parte
 
del Gobierno que incentive al sector agrario, situaci6n que es
 
a~n mas grave en el caso de i, Selva Alta y Baja.
 

Finalmente el proyecto proporcionara al poblador rural diversas
 

alternativas de actividades eccn6micas y una mejora material en
 
los sevvicios econ6micos y sociales lo quoen conjunto 
 creara
 
condiciones de calidad de vida superiores a las que disfruta ac
 

tualmente.
 

1.3 Localizaci6n del Proyecto y el Area Prioritaria.
 

El proyecto se localiza en los departamentos de San Martin y
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Hu~nuco a lo largo del rfo Huallaga. El irea total es de 
1'052,218 Ha y tiene como llmitus a la ciudad do Campanilla en 

el norte, a la ciudad de Tingo Marla on el cur, la cota 2,000 
metros en el oeste y la cota 1,000 metros on el este. Sin em 
bargo, s6io para fines do aceolrar 1]a ejecuci6n, del proyecto y 
de planificaci6n, -!I estudio propiamonte dicho sc circunscribe
 

a un 5rea do 120,9111 Ha, d- las cuales 20,000 a 22,000 Ha tienen 
capacidad do uso agricola bastante buona. Esta zona de 120,941 
Ha so denomina Primera 2, na Prioritaria o Area Prioritaria y es 
t! onmarcada por el Penduncia ci ro Aspusanar~o e.lsta en la 

margen derecha del r-o Hualliga y per cl r~o Cuchara hasta el 
r~o Magdalena cn la margen izquierda. S12 adjunta el mapa del 
Proyecto Alto Huallaga y do la Primera Zona Prioritaria indican 
do las coordenadas respectivas, as.f como el mapa detallado de
 

la Primera Zona Prioritaria.
 

Los criterios para cloir o2cta Primera Zona fuoron, su 
relativa
 

mayor pohlaci6n, mayor numoro do agricultores pequefios on rela
 

ci6n a la zona corcana a Tingo Marla, la existoncia de una ca 
rretera asfaltada do Tingo Maria a Aucayacu, y a que el Integro
 
de la zona se encuentra on un solo distrito (Jos( Crespo y Cas
 

tillo).
 

Debemos sefialar que aunque el estudio da mayor 6nfasis y aten 
-

ci6n a !a Primera Zona Prioritaria, tambi6n existe una aprecia
ci6n a nivel general del rosto del Area del Proyecto y que esti 
basada on t-ran parte en los resultados do la Primera Zona Prio
ritaria. A Io largo del ustulio se indica claramente a cual de
 
las dos 5rcas se hace reforencia.
 

1.4 Metodologla de Preparaci6n del Estudio.
 

El 'studio so ha desarrollado ci nivel de Estudio Preliminar o
 
Perfil. Este nivel do anilisis implica quo s61o hay elementos
 
de juicio suficientes para d.cfirir los objotivos del proveo.to y 
el problema a plantear con ci fin do orientar en 
los t~rminos
 
de reforencia del siguiente nivel de estudios. 
 En consecuencia,
 

las cifras do inversi6n, costos, ingrosos y rentabilidad, s6lo
 

http:proveo.to
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tionen el carcter do 6rdcnes gruesos dc magnitud o indicadores
 

globales, no sirven para tomar una ducisi6n do inversi6n como
 

es el caso del estudio do factibilidad. 

El estudio so ha d.,arrollado an dos ,.oss (julio y agosto de 

1980), y on *11han participado 24 profesionaios do diversas ex 

perioncias y especialidades. Solamentc se ha contado con fuen 

tes secundarias de informaci6n, vi:nitas cortas a la zona del 

proyecto y la experiencia y conocimient:o de los profesionales 

quo han int1ervenido en PT Estudio. 

A pesar dc lo corto del perlodo do estudio quo exig.la la reali 

zaci6n de tareas paraleas sin Dodr n perar por un ordenamien 

to secuencial, sc ha buscado tr,h, r on forma coordinada con 

cl fin d lograr ].a int:.rrolci.cun do los diversos tomas. No obs 

tante, en la part < dc, d.aognkstico se obscrvwn aigunas inconsis 

tencias, como por ejc plo, ,obr, Aumoro e importancia de los 

ocupantes procarios. Sin embargo., no se ha podido eliminarla 

par falta de informacmon y porque w:reemos que i dejarla puede 

ser 6til on Ai desarrloilo dcl estudio dn factibilidad. 

Par otro Ido, el diagn6stico ha r.suitado sumamento extenso pa_ 

ra corresponder a un nivl do astudio proliminar, sin embargo, 

hemos querido proscniarlo con las minimas reducciones por consi 

derar que as una informaci6n muy ftii para cl estudio do facti

bilidad y quo no deb,- perdersc. En csto. diagn6stico tambi~n he 

mos dujado algunas rcpeticiones porque forman parte do una vi

si6n de] problema y son fundamentosdu anklisis posteriores. 
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2. 	 RE14ACION DEL PROYECTO CON LAS PRIORIDADES Y PLANES DE 
DESARROLLO DEL GOBIERNO. 

El nuovc ob~i:rm dolIpcrll h:1.;I-I'iado s fUno iones r cion ci 
23 de jullo do, 19M30, por I., -uo rod, ia no >: isto--n picans do 
desarrollo iolaoridnc. -orc i~ L. Naconci. rio Pioniriicacian 

Y quol( 2U011r,nT Ceon 1-ci11irobar-,i ( A -,no. Sin obropa 
ra loi- fines -1-A -ise il cO 11a cNco a 

mensaj o al 'inge od I'C, t V n! 'jo do in :'tro y 
aqueolos :Ispccros do 1:),: pa darrollo t quL, .;on 
compicmentar].os con A1.ns 0nr::dnci v ci monsajo2 del 
Consojo I,- Hinistros o Cqu, cC)n!sisitraos so, rantencdrin o!n los 

pr6xirnos ~cno do- dezarrollo:) 

Con r,.inci(5n -il Mcrvasij c- 12iel(r on 1 ro-laclonndo lai 

"Creaci 6 , r ui6n do, 1.1- R-i z1- cIPo iot Be loc6n 

d !oT,1 1. cp t or "Ipu&- ui Drocosol c) ii J,-,, do, largD 

c-Ie R.,fom Aier ir-i,a V2L h n Ce nvsnfcidc I(,oh*uo- A, problema 

dolca o!,- n u: o. nK2!e : o en dco to-non 

dO;- Sinl on 1-I-, oiaf tr asaigri solo y ,I aumen 

to de .1.- rdc vi-l lao F ~ ir era, I edar
tornento Cie Sanm Harfnnc" ;r'S~~ I , :- lan vortientc. Orien

tal dc. ios Andes-- soocuir, dr( coionizacio~l mas 
econ6micris y de' rondi!mrientociaml- ai 

Par otro lind, o-n -A. .nensaij( -I o'iO 1Pro-sidentuo dui Con 
s(-o(, ; ',tro,, !- 1 l i M ;: d - 1 9, c n relaci6r, , los 
1 1ftc Gov'o-	 H: ii (-i ~L dcMn" " 

1 cdirlas Propuosras" 

Sector >ri"1tranri En :,ri~ .It p1drioridades inclacio 

nadas con ]acirrcluclo a aae eon P (uc- le 

: spar 7il 

agro y d, o c~Ird o Eun ofe ae o :sca- la 
conso.i.rac, i'!n -I.- la Pofer'' "UNr i 'y -iirnt ~diitra 

ci.5n, ,-i c':oac "dl i 1 !'' idl d-11 Coal per ino y los in 

criti\'o nc cinc 

-s.i gn,-osTci(-_I1 r. i -I.: urral 	 do-sarrollo del 

oar'.-jr a v,~c c'nboIto ur,-,ntar produc. 
CioflOs y geflirtL.Lerra: -,on 1i f a n la Sierra yvsar tado 
en la S(aia. Postcriormc-ratc noI,"En farma conrstrcucntc a lo 

expresado par ei Sefier Prrosidentte Cons titucional d- la Roprblica 

http:compicmentar].os
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on circunistic-as doc asumir oi. man do c21 28 dco julio jltfmo (1980), 
uno do los princ i pile c prop~co,vs do st, ,obiernn es xpandlr 
la frontera agrl coh e n Li S(olva t_-p('ciaion-tu ci. accuoso ntocosta 
rio a las .r po cirnnL ir l: ,'ganado.ras 'iuu, t.on 
cu( nltra-n c0.,21(omio arienl -a; cropi:ty XltcnICIC
 

rial do los rorr' L pioriccaT
r2nras 

Adem~s c!,. loD antU or , -A. ?-rfaYCtCo rcN2111- LIF.!: s(rio do caractu 

rltsticcas cju. I() h11-,fl m.r'koo d i ni~l :iltci prioridoid _m ui 
corto , rci.in ,, largo 1.iazo) 

En prirnor lugar rdAhcmooocicr l provocharnianto do los rucur 
so.s n-ior1-il c do I rioi -: ~o1 p <to'C_.ccii dcosta 
cair i-c 1? -i,7 rlio ricrr-ls cutv U aVuficv] cincc voc.s 
ma yor r- n oji d.,:poaca .r de cuitivo per'17i o 

mitirI ci un grairccrnr:to, n 1. Pr oducc-nn solomoto ai cis 

pobcc~ 0'T! 

mc r c~i -i1. ar 1:i r d ur'-i 5~r do c, i t,), - - ..( , : Par atro Tado,
 
Li~~~~~ 'I px 1, , 


posicion U D1) I.!tp''tc p_. on Ta balanro: co 

Icta irr r 2qocom. cr,_ar .,a niitroonl 

rogi6n , cL7v : ,'rrcadc) :nt' rui > on-.ri r i n exc d,--n t pa
 
ri 1.-i c:-:ponlicolor! seilas aol 1,2 120n , 0 0 Ha rt-aartos-n 
 -

tan aproxi-m damknl an- tlcrritoo1 l'Ii~ quo se dedicani actual

mento a Ta gccurc -civU~n _i-1~r
 

Un- 'anpcto m~tic provootro su irnjxcto en ci empico.*-I c! c-o 

Bast, odi a quo_ -ctualmonrro -,( csit1vc- onr Forma pr2carcia ci1 
l40-~50% Jo la t i-r ra do. cultS vo , prw 1oju,- hay condlicioncs para 

quo --- proytcic abscr.'a mo-no 6c> obrai proc-idtto du las zonias 

dc ~t-~r-c- r ncIt. la I I (iorr 

qwit To oorgr 

rclaicl Mayor odic !%iiniiqo 

Otro ci 1uc in-a grow; pnrioridad %]i.proyect-o es la 

aol 'ncici5n rlo: recursos 

on ci mi:;mo en rel .cicn - proyocto co Of ) s la zona dcimr Eri 

Proyocto 'xist' rtal:ot uri mcc-U cjrrotorcis .0 comb un 

inaterial huians) constitda par colono5 quo tionon !iiuchoc ahos 

en La zon-a y quc pcidr.in obtcno:r oroduccionos cr ciontos con un 
mayor apoyo rdol2 Estado. 

http:pcidr.in
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Finaimcnte, descke ci punto do vistai goopoiltica, cl Proyecto 

contribuye al adecuado aprovechamiento y ocupacio'n de la fron

tera nacional. 
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3. MARCO DE RI.7FERTENCI IA. DEL PF.OYECTO 0 DIACNOSTICO DEL AMBITO. 

3. 1 Diagn6stico de -Los Aslwoctn. 003]e 

Losojt''sopcf~o;d cot dagsic de los aspectos 
socaic3 -?-n el --].aL-orcir un pcrfl.;. dc, is principales caracto 
r~sticas so(ocororliosy oono1icaLi dco !a pobiacion asL.n 
tada 2-n ]a son;i, sc orno A. nrc soenta, tin aniisi. evalua 
ci6ri 1,-l ~?:t(0d, educaci5n , a inotrioi6n y 7aneami,--nto 
ambienttal ch: d~irhi ;oiic~ Con eAl :-o pretondc, o3sbozair los 
prirncipales problurnas de indole social y asistencial que el. pro 
yecto debcri afront-ir si lo cue se pret,.ndc es implementar uri 
proyecto do d(e-savrollo rural integra1. 

Parsna co lc51c sIcd.~5 oc~otsd fuo-nttos: soC 
ostudos 


men to crn .1-!1i )IEIID 1 :i>I 


cindri.-~: (ansos - c ) s 11 trabajsIjdo bsca 
rco ni TI di 3tri to) J,; C7repo y 

Castillo. pu- to nb-ica i.rsvor :c:rt, ck 1 -i PIr imora Zona 
Priori. t:aiia -j Y,,, oooW I,.o lo! dTatd,- tc(.),- rgearcrn 

11Soc cci5ltes ai onc-cc .2 Or U11, ~: oaFracci6n d;A1 di stri 
to do osFip;;nnr re:u I-is informacion 
cog idaI dL primcr;! nm1rv , Lo c o orufi,2rn acl total de la 

Conozonacom* r~rno,- id Ccri,cpctuam(n 

Las fuo(-nto-s uti.I.sicia;. on .. I. prwsrenri i;nforme son de tipo secun 
d-ario, tices corn; l-os, Coos IcPoicc y Vivienda , Agropecua 
rio, Vuna A.,ri-. d,- trab,-ios,- oire 7onci7rsie is1 do- coloni 
zacicnr, entro 050' caLe monoc iona7r ia.-s -oSoi-Eo.cI 'D 

nornico de Ta Cons-sinTnoMr -oihKCapnil"publi 

cairlo por CENCITR:, 'S gcc1 .5m.:~ismkofi9, unc salida "11 
campo dci -3 diosv (en tre el 5 17 de 111a do! todo eql p 

tflC CXti~t1,prol-' 5 .Wicl-uO 001110 rcosuitara- Obvio, ;.- nivol 
prelirnasr -1,'A Snt' oc ist~mn quo.~ necc,,ssrio una 
mayor poodsein ns ootcindo datos pr:ornmn 

to mdicntsa ncus t Soio-coni 1 2 o .plicad ainsi inuestra 
rorcsotaLi' noy:co)oniclar posterior1115071dc -

do tactibilidaid del Prayoeto Inte-gral de Dsarrollo Rural. Con 
sidcramos, Sin embargo), qlue is i-nfo-rrnici(n quo presentarrnos a 



continc6n peim~te tener una44idea-4de ls caracter'~sticasy
 

~ aenad ela---na-de-cobo
 

nrzacion. ;>
 

,Lta -zona de estudao for' paxtte, de: una region ,de 'SelvaAlta'-en 4 

la cuaJ.' -se ha tvenido-desarrollandov unprograma de,colonizac~ 

4no4SuI Potencial econi6ico4 Y'61:hecho do. constituijr un impori 
tante foco reetrdoepblci~ rovei tod a reas and' 

/ :as~ :isa1com1:d las zonas1 sqlv tica de San 1,arl 

l;e-'a iega6ti.cn m olo dedsari'ollo~de'.gran 7 irportancia4
en': Adicional'mcnte, I a xpansi6n i legal 4del cl i1

regi~~'' 


~~ela e~di'1976 y la reciente-decis16n del GobiernoPe~ 
4~;ruano 4de proc eder a,-la erradiccii'n do este, cultivo, rev'6 an~v 
laipracap)iiadl os .sfucrzos~ de dear~r'ollo ceiitra
 
do e a reg16h y sobr'tod6 on el1 Area Pi'io itai~a, 4pues en,< 

hadd el mayor desc _injVencionado.~. 
lacumai6n'deiCAiii~' Proyeto.BID'hace unos Sfo h
 

d~~
terdifiado la,disminucion del es fuerzo.'dodearrollo,' en 'la",zo 
na porpa r e. e, enidde a4 ,444444 l4por 444,alepo'q~t
~,~4nd ~etdddouc 
 ,uno -,de io's 4

4ob4-~ 
jetivos gencrales es retmaret esfuerzo do desarro.11o i'egio A 

;,4nciy.,suporlar ,el deterioro - q.ue hemos observado'e n '~a 4zona~de .4-& 
c4~olonizac*6n. 4 4 4:~44 4 44~ ) 44 4 4 

3.11--Aspet~i§ 
 ~cio-emogr 
icos
 

.1.4 Ti afo y e4 4 4 4 
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CUADRC 3.1.1.-i EVOLUCION DE LA POBLACION DEL AREA PRIORITARIA
 

Afir 	 Total % Urbana % Rural Tasa Incremento Anual 

1961 6,119 20.0 80.0 9.7 

1972 20,175 24.0 76.0 6.98 

1978 30,843 39.0 61.0 6.70 

1980 (2) 35,185 - - 6.70 

1985 (2) 49,257 6.70 

1990 (2) 8,956 

(1) 	 Se ha considerado como tal al Distrito de Jos6 Crespo y Castillo (Pray. de Leoncio
 
Prado, Dpto. de Huanuco) y parte del Distrito de Chol6n (Prov. de Marafi6n, Dpto. de
 
Hugnuco). El Distrito de Joss Crespo y Castillo fue creado reci6n el 26.i2.63, por
 
lc que el dato es estimado pare 1961.
 

Los datos pare 1961 y 1972 son tomados de los respectivos Censos Nacionalcs. Los
 
datos pare 1978 son tomados del Diagn6stico Situacional elaborado par el NRC de Au
cayacu en 1979.
 

(2): La poblaci6n total ha side proyectada asumiendo une tasa de incrementc casi igual
 

a la registrada en el per-odo 1972-78. Come se explica en el informe, esta tasa pc
siblemente no ser tan alta (6.69% anual) durante tedc este lapse, per lo que estos
 
cziculcs pueden ester sobre-estimados.
 

(3), Tasa de crecimiento anual 	 Pi-PO x I/n) 100
 
Pc+Pj
 

2
 

http:26.i2.63


demesr creciibnlO 'poblacional de la zona, quo co' 
mce~eoslue'go,--se - debe-sobretodo -a- su car'cterd cc< 

En~re 4972,,Y 19781 la poblacionypasa de ago m6.s de 20,000 hab. 
ca casi 1,000, siondb~ ete 6tiii&dato bastante confiaile por 

bsre n,un recuente nst realizade o el N'clee Educati 
>Kvboc Aucayacu :en osa'ffecha. Vemos as! qui la tasa. do creci 

m'i~iento demor.fico anual baja a ser del erden del /.0% aproxai.y.
 
mandamente, la cuial sin embargo, sigue siende m~s de dos 
 veces 

pb~imasalta que el premedie nacional. 'etEsta. baja relativa en 
$~Aritmno do crocimiento peblacienal prebablementese.deba a' unaf 

''YVdisminuioi6n de la inmigracien acempaniada do 
una creciente ema 
. r:gaci6n que. sinVbargo, esta muy per debaje de la primera. Es 

toe&s asporable pues el porlodo de mayor a~fluerncia de poblaci6Thn 
aIval se di6 a.,partir de 1966, fecha en la que inici6 Ci 

;t<proyecto, do consolid(ici6n, do).l acce.-o carretere. La Zena P:ao 
'~. rtaria,. ubicd enlpr Sur del vallo , fuo- la primera_

t~Vser p blacda.pues la carzretera do Tinge Mark a Tocatche consifu 
traen~direccion' Sur'a.Noirtc. As5 el Area Prioritara, agru~ 

pa alr IdedorV dell)40% de 11a peoblacle eid 1znd c 
~ lonazionlostimadai .e.9,32 en 40,500. habitantes., Es de, pre t 

~ sumir queo 1 afluencia desliigrantes,'a esta:izona haya,disinnu
- o- nafie1en recientes Como cons ctenci c '5~~~ed
 

SsentamientIo pi'ev'io Y per 
er ag'ta'miento de torren6s''dispniblest 
on esta zori~ P6r~lo'tante lesnuovsmgatset' re 

t~nososobetdo
a a zni-i ort delacolonizacien,, espe
cialmonte hacia el, bolsorQ do Uchiza y la zona no trte do Tocach' 

En'Vnt a lasperspectivas' del crecinionto poblacional 'de 

~Area ,Prieritariaa,. las 'cifras dol Cuadro 3.1.1.-1 fque<supenen 
 V 

la taszi de c1recimento -se~mantendri alredodor del 6.7,%zinual 
sin bargo , eVt -suapr'dci6n' difacaJ. do reaiiza.r ues,


'-V~tla~mgraciofle0VUfl foiomeno dinisnco Y~puoe1e carnbiar susta-

ciame I eenlos pxoxamos afo;do no''desarrollarse'nuovab DnersV 
4PdC ~vs ceacceo&a., erras 0 empleco pr aVeet. imnu V 

per pryc ogra- un a.ncreomento Vsigni f ca 
tiVdoV los . -a tViees Vs tcrVVVhy o 

eme YoaccooatnoU 
d V uilizad&a. narZinalmento, la-Inmigraci6ii se incremen':~ 



'>'tar~i C'on 'egulicad3 pueS no,oxiste' otros polos egionles de"A 
desaroJlo que-puedan absopber a la poAl ~ 

zonas de San' Mart n, aledafias a "la' zona do colonizaci6n. Eti~'E 
198, la'poblci6n de ra'roit ab er 

w<.3 1.1.2 Comhb6'htites del.crecinuiento poblaciona'l. 

Usand 4 atos de los 1'egistros vitales 4(Munici'palida
 
'des y Centros de Salud) ydel Censo do Pobla~ci6n,~1972, hemiis,
 

estainado que p'apa la regi6n la Tasa 
 4rt
 

A4 alredrdo 36e.5 nacimientos anuales, por cada 1,000 habitan,-,
 
jtos yi la Tasa Bruta~deMortalidad dc 2a'lrodedor de 9.2. ure
 

ahali pop cadarnil hibitantces M.) Auncue son bien cofloci 44 

das-l emtcocn la 'cobertura de los registros vitales, 
4'4444A4creemos que los estimados anteriorcs son plausibles.pues' 4
 

)4.:.bien La Tf3N esti por debajo del promedio 'nacional' papa"' zonas~ 
rurl..-st >parcco deberso no a una natalidad m6.s baja, sin 

al Iecodoqu n 'la zona' hay . una' inusuial' pre'dominancia de'4 va"~~ 
ronesoters,lo0L.que disminuye el rvld aT.Rset 
0,lmoralidad, el n~ivel, esti a~do. e&asirnismo ligeramente in 4 

al. prome'dio> nacional pero esto "f~cr'~i'ioi 'ar;',znsu~ls pu 
Sde 
 deberse no, noc sariai~iit i,,un mejor nive1, de'salud en la 4 ~ 

<AAAzona sino a laali~ p'oporcion>;d q-jovenes 'en'1la poblaci'n, pa A 

raqu, osl riesgodomuerte cas Estos punt s~er~f de 
sarrol±acdos m~s detalladanientQ oen la secci6n,"sobiie salud. ~ '~A 

Asn~ed la confiabilidad de4los es-timados.~troe pods 
a nfex'ir que el' crecimiento ,vegetativa de la poblaci,5rt de'..~ 

-azona.,es' del4 orden,de 27.,3 personasal'aio prcd ,0 a 

batanteso'10del,2. 7% anial; -pdraQque el corponente incremento"'~> 
4"..'. natupa 1 dai'a c6 -1 do- 6n,2L 0%del crecimicnto rc-gistrado, en, 

.~~.'4' 4444 4 ~ laA nigracion, del 6"0% restne eom44'A 
4rpio


4 p- teo, crcae p-, 

Wblacional registra'do parat la zona en los. ultimos 20 4anodsy son44.4 

U.) Debe. estijnarse un 30% de n'iin, lo que dar5.a unaTN 41 



, 1.1'3.1rocin se yCo por o edad. 

4vwEn el cuadro 3.1.1.-2 hemos 
j;por sexo v odad de !a pobl.aci6n del Area~ Prioritar'aa segun un~ 

-~ registrado la comifO)Ci..... 

~recuentoorealizado'on 1978 porJlas auitoridades educativas de 
1azona. anrrn~

Elpame rasgo relevantc do esta poblaci6r. es la al71{iv . ;;'+i .;7 ; ,f ''7 ' " ta 'proporci~n do hombres, pues 'para el' total dela poblaci6n 
S a tas, de masculinidad e's de 130.3 hoibrs porcada 100 muje 

res Esta desproporciln entre' los sexos so agudiza para el 
grupo de edad do 30 a 39 afios, en el quo oncontramos 170. 9 

ebrespor cada 100 muj3ercs. El fen6meno descrito se expli
b,o la inigac~ y u patrbnes caracteristicos, pues ha 

cia lazonas de cjade selva predominan entre losmigrantes 
j77vt7. ... .y , .f r~~hoby 


~sea en el propio lugar de legada o trayendo a parientos del
 
ugrdo crigen, ocurre s6lo luego de producido el dsentamion 

to del migr~ihto on la zona do colonizaci6,. Esta alta pro por 
cion de varone>o la poblac,6n, Jncro menta la demanda :pork 
trakajo, pues las ta'sas de actividad suben on relacicn a otres 

losne solteros; la fomc~.do una familia, 

poblaciones conrnenores proporcones de hombres asimismo, as
 

Shecho tien'(e cosc~ca oi-utrlsngtvs pues 
a.un maycr nivJ. de delincuencla, prustiucn 

e inestabilidad familiar como copo'rmse~dsr estu 
dio'ow 1973. 

~Respetto do la composicin por edad, apreciamos on el mismo 

Cuadro 3.1.1.-2 quo un n5.9% menor de 151 do la poblac-lion ,oes 
anos. Esto rovela una cstrucItura pobjlacional joven ~y a *media 

~no plazo, unci crociente doynanda per empleo, on Atarito quo a 
+cortoplazo esat lnivel do deana o servicios educ6at! 

Syde sajlud. natorno- [nan hl1 Asimismo, por oeocto do la 
;~concentracion.. de varones j6';enos ontre los migrartos, quo tiec*4 

J~V4jnnontre 20 a 39L anos doe edad, o-contranos'una mayoi, propor 
~cicn do- ninas, (48.9%) quoe do- ninios (43.5%) oentre' 103 me'nores 

IS anos.- l'a. estructura'-por.edades ~de~la pobla1 Por. tanto 

Ci6n fercninnas aun~rii joven -que la de los~hombre's.'
 

http:fomc~.do


CUADRO 3.1.1.-2 COMPOSICION DE LA POBLACION DEL APFA PRIORITARIA (1978)
 

TOTAL HOMBRE UJERETsadesliidEd-ad - I z aad 2iia
 

Hab. S Hab. -1 Hrrpres/100 ujeres 
0-4 5,669 18.4 2,864 16.4 
 2,505 20.9 
 102.1
 

5-9 4,188 13.6 2,286 13.1 1,902 14.2 120.2
 
10-14 4,297 13.9 
 2,444 14.j 1,953 13.8 131.9
 
15-19 3,643 
 11.8 1,996 11.4 1,647 
 12.3 121.2
 
20-2L 2,749 
 9.0 1,650 9.5 1,09 8.2 150.1 
25-29 2,934 9.5 1,718 
 3.8 1,216 9.1 141.3 

30-39 3,761 
 1 2,373 13.6 1,388 10.4 170.9
 

40 a + 3,602 11.6 2,121 
 12.2 1,481 11.1 143.2
 

TO17,452 T00.0 100.0 13,3i1 100.0 134.32'30,343 10.010.0 130.3 



'44 4M "P R41' 

L~a- oblacit6n el' Area 'JP irar. as1 7con la de to
ldalacolonizacion e9 prepondijiant6omon' p
 

01 s s eonoica -etrelas que predomina:,larim.tA
'~Jgamejt' la aciid' a'pecl rs,,Ths 'adelan,4 
~te COM por sul patron do asentaiento, pues, preddminan ls"


Apeueros~oba Id
peu r<Al'b o'S y 'sob~efo&la ase'taribn tos ipro
1
'"No ijni de un,!20, :a 25$ lde pobla'ci n del 5rea reid nV~ioca
 

(isqiepodrmsdenomindr urbana, S OOPu l u 
 '~ 
vo A"ucayacu, Jluevo Progreso,. Tocachey Uchiza, _E, etol 

,<~ )lace cnV-4'entami.entos dispersos , s'obre 4todo do tipp lineal, a.
 
m~lo argo,*d& la v a princ~jpal., al, bo'rde de los carninois eud
 

r:os :ol udro3,11.3 prosentamos tin lista'do de o a,E 

fcets cnrs 
 pohlados, quo conxormanV el'Are' . 7'or

n-co antimrado del'~numaro deviieds.do cadct'unoy do-'su'o 
~~~blaci6n apro'xfinada' ,Como 'puccle apreciars'c lzl iay'orla' ttinen~ 

eTn 0trb-,? h t antes', ispersos e u:aea aibe E 
tV1gran dis prsion, 'y- J -difiil dci. aIccc3oa las vyndas ,son->~ 

:,atrl l1italsn a4' eistiLrnaciiin die los; costos 'sericiosVwiios' td'les,-cono 1afunmkado auy desague, etC.,'ipor-b,.u 

Vo
ahr ee pee'e-ssma uni'familiares:,yV paraV vaivien
easasaa serVicios. - '~ 

n lofcrta:"<c6eVVstos 

t V~ 4deg 'do' V6: '' e b ''Vc o ' a m 

VdeVViRC pO~tOVQ Vla Vhlstoriadelosaroe4",VV shrrdeupobamcn. la Ser'vzA~ -'~' V AV1 

c,nu'va.o6 e e la maronct e
 

ae±. sg sixa nCm'-aal on'
6 r~ i o co 
delj e 1) e.' en, , 'ol o VC'a r ' po tda V orv-'")a V V~ Vde~ ~ i p r,-ecnctb ... fl vier1-ain.tnos a~ 

de'moAucaya, Pral'e'secsoPoPizan de Mar 1 P t o, .,)V.a Frd,WV." 

tainAspblcoae 
 '4a4 eincq ie de'V dticapdl VdeV
 
y444br tod Uapri e16-cnl pruaJel artr


~'4,1 c n<i bdW 'e.'e~,alct' - si~n ajs~rd V 

http:nu'va.o6
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CUADRO 3.1.1.-3
 

RELACION DE CENTROS POBLADOS - ZONA PRIORITARIA
 

(Ver Mapas en punto 3.1.7.2- Agrupaci6n du localidades)
 

I. Margen izquierda: Rio Cuchara 


Localidad 


Boca del R!r: Cuchara 


Muvuna de Anda 


Colcnia Mclena 


Cons crci( 


Colonia UTC 


San Isidrc 


Cerro Blancc 


San Martin de Pucate 


Alto Pucate 


Rio Pucate 


Primavera 


Rio Blanquill-

San Jcs de Pucate 

La Uni'n 

Nuevo Aspuzana 

Sta. Marta de Magdalena 

Boca Rio Magdlena 

Ric- Azul de Mgdalena-

Pavayacu 

Azul de Magdalena 

Mcal. Sucre 


Bijanu 


Sta. Rosa dQ Magdalena 


- Rio Magdalena
 

Viviendas Habitantes
 

12 42
 

29 51
 

18 68
 

43 136
 

25 81
 

47 180
 

16 53
 

55 200
 

28 134
 

24 127
 

43 145
 

20 86
 

21 49
 

46 185
 

43 142
 

25 112
 

25 115
 

22 76
 

13 36
 

27 77
 

39 179
 

24 95
 

27 814
 

667 2,493
 



2. 
Margen derecha: Rio Pendencia a Ric Aspuzana
 

Localidad 


Alto Pendencia 


Quebrada Tabalosas 


Quebrada Schancay 


Caserio Milagro 


Cabecura Rio Concha 


Alta Lucia 


Cap. Peru' Oriental 


Fundc Rico 


Campo Frayde 


Banco de Fomentn 


Pueblo Nuev, 


Str. Domingc: de Anda 


Moena 


Arabe 


Alto Arabe 


Pampa Hormosa 


Alto Pacay 


San Bartclo 


Caseric Pacay 


Angasyacu 


R o Frio 


A]to Aucayacu 


Liacusisa 


Ttpac Amaru 


Cerro Azul 


CAP Progreso 


Cabecera R-lo Aucayacu 


Marginal Km. 2 al 8 

Marginal Km. ' al 12 

Marginal Km. 12 al 17 


7 do Octubre 


Pucayacu 


Alto Pucayacu 


Marginal Aspuzana 


Viviendas 
 Habitantes
 

59 
 240
 

38 126
 

18 
 59
 

66 290
 

16 
 38
 

83 
 220
 

50 
 180
 

97 163
 
37 
 116
 

70 
 235
 

220 
 800
 
215 
 784
 

40 120
 

96 278
 

75 
 180
 

56 
 185
 

86 244
 

34 112
 

49 160
 

60 180
 

80 240
 

1,936 7,744
 

40 156
 

30 150
 

36 140
 

44 
 170
 
28 
 134
 

48 
 179
 

50 
 176
 

40 
 120
 

25 
 52
 

152 
 527
 

16 
 52
 

60 180
 



(.... 	Continuaci6n Cuadro 3.1.1.-3)
 

Localidad 
 Viviendas Habitantes
 

Rio Aspuzana 16 
 65
 
Caimito 
 42 103
 

Alto Marcna 24 89
 
Maronilla 51 
 198
 
Zona Sur 
 45 140
 
Consuelo Rio Seco 46 70
 

Alto Rio Aspuzana 42 185
 

15,580
 

(1) 	Fuente: Programa de Malaria: Area Hospitalaria de Tingo
 
Maria.
 

(2) 	Estimadcs a Dic. 1979; excluyen al pobladc de Aucayacu,con
 
aproximadamente 13,500 habitantes.
 



2 1; 

~'ia1~Tocache, Los ceijtros poblados suvd6 enste rlaD 
do :do'~is~ tipos; epont~neos y de tip 1irie a,2lo I~argo 

asnamintsdo ipo radi'al, ,ceados po'r elprograna d oo
 
'n izaioi& on or~p a rr~so
 
(ien'alprmrs~b"ioas localidado dPuycu Sto. Domin~
 

wrdi~Pd
r,;,~ l Nuev etc I~ e'Tgundo' las de La 141orada ,~~ 
J Ap Aeup- uae y Megote. ~ 

,Po 6tjn cae 'ncoirla Ix ~ncia deun:,proccso do urba
 
nizai 6 n 'alinto~rlor,"de ld zona de colonizacion, vinculado al
 

desarroljo de actividades, coeca diitaav yIaz'te 
- sanale la u o d6,epfaa: sohretodo por colonos, ant.i 
guoi3s que ha lora n 4 ierto n'l"i ie8 abuaccibi 6 -,quienes 
so ha tri-sladdo a~ ridicardzv es od~scentros poblados diversi 
fibndo sus intereses econ6 icbo E i mpcoqendabe 1e 


-Und'ha acc en permtirl-ve. signlftat Vos~ de'7acumu 
lcahy 7el proceso rcs'ltante drbanizacIn de los CoJliooTh 

dd d asUcutvo , como~s suclio-Ac s<.que-localidadessiucayacu,
 
> presentan cazractcelsticas-'do cosrcinsubns mdra
 
' (Vvib&nd d vazrios pio cmtra obeydsifrod
 
-- carpinter~a -mt~lica, ~tchos voJdizo si 'etc- pese l
"i-dee 

rirdod sspistg61nas ltr y lan astencia doe -r 
- Vicios do ( sgue -a a tamilaoy'i,5~~6 

Nosenontams a: ante uhnproceso decreciriento urbano~ CIs
 
-- sordenado y raeuii~do. 
 ;I~

-Cabe mencionar aism ue mcWsd' .niae-iia
 
s.ml.smo qia ,niua -.
giam
 

1 e.~t 6om h'1osA , .cocet 


b a ional,: angutddeen,> pucs-'-la poblaci6n 5las~haio aoa 
medida las lparcelas 

foretabn 1 . are crcana5. Esta experienc-ici debe :ser ftoma 
'da 'en coientda al. momnto-eimplementar 1os 0~vscnto-

2 ma que ale , fd prad fortiliddIy so des 

b1-tados quesurjan como, consecuoncia' del' proyecto. -- '-- ls 

1. . L I~ - - -ir -- - 1'5, 

C- m s' eh e idlo e .- no n er
 



A At 

'K.Y 

u otibaci6ni 7al 1 piU6 cr'ecin.en 

-to Poblacional de ~ 4 la region cono~ porque ~ete hecho cniua' 

~De acuerdo a los dafto denuestxro-etu dode~17,s~opo6~ 
~9.5%d o 6~~&en bq&e toa, Ia -zon de colonizacion 

s'eihab n. aci'do en oaiae u 

Ael~~ ~~~Esoudigm m a01it ~ 0 ntes pror~dlan, en u*.53 

de la 'Sieir~i (sobre todo de HuaLn&'o ,yAca)e 30.%; de 

2&tias xregiones del.Selva' (sobre :todo'e 2Sn'a'~i~'Y,4e 

?111.'3% deAla'Costa', 'CLina y Piura), \Las~razones que los, iiROV'.e, 

Srna trasladarse'.a~ 2.azona,, ern-so todo dtp:eo~io 

mao~pre delo -,ii rantes eran i hombres so),teros qe 'A! 

4n~an entre :2?0 'ysoel3.8ean42'5' afos Ide edad. ai'fabts v~. riUn "62%'de Ot'r 

-"'s1onA flpQYrtnt,,s 4que alrededo,, deL4 ,38%'de< los migrantes han 

4 I.1egado 'a ia 4 c~1nizacion luego9 Ce lab'x' i rad& incale 

otro . ugar, en, e1'cuda1' ~sdo p11&sumir' :que no, alcanzaro el 

exi-to esporadqo ; Esto ,nos~indica21~quco <bboque la Wzona 4 

s5ga siendo, un oco~ receptr de~, pobiaci6n 4 ,anpot~an~'en .la ~me 

didu~a ,que el-esmloyicso-,~ icremnndo 

<~~'1a 

.S4en cuenta l mayor! a dia la ''olucrada4'qu e'inmesa pobla'di6n. 

en st'niviieno igratorio espoltan ,e ajena.,a la-:zona, 

~KvPor4 qlo,: , 'at~ de' rcen do: de$,asentama[to, la, invasion 

I4 de terrenos' ya adjudicados: '6sro4albidonados, y PI, s en tanien' 
- to on' zonas~en aptas,,Parae 4.desarro-1o' d ct 1.vldadsgoe 

4 cuaricls son lpxoblena~ls ese'a 

tallaP xito \econ6miaco .del pryet una -vigorosa' 'o-~ 

liiad xes~ t6cni'~ pues gran parte id -losI: 'colonos"' 

son -ajenos~a 4os.'pricticas a~4J$ dcadsala n ,,,ls y 

a 6nm~ ,ds'ooce l utivb dQflas variecdades. foranoas que " 
~rnas esc~ndJ.A,
 

http:cr'ecin.en


ps',tn OdL 

bei ',tnerse en, cue ta, qu muhsd ojlns eie n el 
bu-ehacun'n6me'b. do ijo o o u coo" n bs ste, 

nipms, de9ic!tur t ra di co Es hai tgrpqu de 

4uego sirvan ,cmo~efecto de dcmsrc~ "EcSoJe-t ' 
no 'es, ol i''5s" dihspet -irc~ extensi6n~y ay&a't6h, '4i k 

O(t o.< tip6 :de' f' ulo, mgraoriqu se- ha:,d'iect--do' en11 w- ZU1a 
ero, i1nfoV,maciaopcua titatlva. "'ss.obre LIcual carecfenosde 

'~rt'ui qje 

c' 1asomroascoopexrati('as xstentes an Ia'oia saybre
'o'd6l'lrbj 

ci detip so zdigec estac2 onaJmet oi, tra5ba 

dec- 'h de la ,coca'en los fundos privados.' 
',,n e'tc 6so'heos roccog; o testiinonio)de Ia pesisten61i'm 

~unds oaeos 
 co '- olc~ camnpesina m~s PauperiaZada 
la-Sra deH~nc. Est.os canipesinos ilegan atria~dos po
oskiaJtos sal-iioi1q e'o'et(, fundos pueden pagor dad la~rna 
biidd ~dl IliV6-d la coca~(SCnois nfrmn6 que 6stos, fiuc, 

'tuaban,,entr ~S/' 5'000:, yS/. 1,200 so .es"iarios ms,,casa y Co 
~mida~) ,pr a~ pesadeesto'su c~dco(- dE iden estos' 

8no,
son mrrserabies prI TrcrodI 
dvivraoo dsau ys na, alen ent 

cio' e ineis e n ia de s r i l s d ' a u , en,. 

Par61t~mocab soh,bmencionar que recogido, evidencias de u
L.ujo pequeo, e~ o'cient4e dosalida. fuera del. irea co 0 

nizaoaop.<tto f lujo,"d amigirantes e'sta',formado par quier
ii.osd~lh&quoha Jogrado et~ ato. econojnico ,n'~'bi 

Pero qOTe<4b i ,c f!'ioin~'a s c csi' ee ',Ids'seviciOs educativos, 
desaje~jj rf-cr-iioS.:. del indoleotra ha~reeid'i 

verir sus cpitales fu ra'de' Ia' coloni~zaion, asl oomo onviar~ 
a sus hijos6a e~uir y"rajr ea-S:vbcproduc mhd& 

ucls drn'jede- recurso8' htmanos.,y fapancieros do, la, zona dc,~ 
'zaci6n 


coloni haicia coritros"'' urbanos 'con mayores posibilid'd. 
depiriitir upa rmejor calidad d,2 vi da a'es Las Dpersona Is ,Ello 

,Implic~a p6rdida~do recrsos tde3inversion, y 6e ex~periencia ca'1 

5r6'.el orcsto~ dols3Iqu nI'cocpinint'gral dl1 'ro 



.- I2 . .....
 

tuctu -10C.a 1"-y condiciones M1e,dio,,puese'd lo contrazrab 
Alog a k tab~zara 'Ia pcb1adi6n dc lld~1 'epre
 

a o~~1squo mnayor,-,experiaenciay ca
 

X44 4.-

2.1Principales actiida &cn~
1'*-
.4W7 4 


En 1 Cuadro 3 1 1proenta a~o~s'. censaes 

a ctividades eooiad

-'las cC 5micspblacin ccupada de 6a Mae 

afiocgn irea ~urbana .y rurai~l. Estae* la~unicaA -informacion 
1de tipo d0u~vn_rgr C(a 1a do formi'a to1Tque4econ~mico s 

)'Eprimer lugar berva mos qu'etz an, aproximadamente 
4 )252 personas ocupadas; esto eui.vavl al32'j do 'Ia. pcbain "i. 

total".oensada en ese~aflo De man ones 4 est tas
' do 'aciv
 

Sndramos .para 14980 aproxradm'ls
 
4 

Pdasass encuentr. l~e~ uraQ,;y 
LMn 2, 'onhla loc'4lidadcs definicd-cbo.- urban"Is. Respeoto.a,

44s .r s o 

idldoconomicas
.c 7 i~emos que 
a 

sa. Lvi1cu, tur <y "c1azaagxrupan a 72.? dI6Kah 4personas 
6cp s('unas 32 ,800 persnnas~pxa a 1972). Le sigue en:'.orde de4 ,

iniportalca !as 'persnas~que -desemna ivciQse 
f.tsanos'chofcrs t"Y 4 oooe~8'~4 e~~ pba~ncp 

da''l Luegc) tenemos .a los que, trabajan o"la!industr'ia :mnuaen 
-trera- 445 .4%4" yel,coier 6io (5444%~ tniedo1ls dem~asccu pacJ.o 

nes ,pcca si'gnifi.acion. Esto'-datos demuestan '4-a'4gran. 4ThpoV.' 
tancia de~las actividades. prirnarias en-,Ia."re gi 6 lo~ .que coinci' 

Ena~nto a las cupaciones, segu 5r~ urba'.7. rpe 44yr 

moe'eneJ.mismo -ona~ld'.4a'4 uLn4l5calidades'urbnas 27% do 
'apblac.on ocupada desempena, servicios esoae'4Cxean
 

es",tecn boa c)'cs 2.2% se ocupa' en laagiacutura, y';, 

http:apblac.on


CUADRO 3.1.2.-l 


Actividad 

EconmcaNo. 


Agric., Sza., 


Minas 

Ind. Manufc-
t Ure ra. 
Co-nstruccic'n 

Comercy 


Transpcrte 


Servicios 


No especifi-


cado y -trcs 

TOTAL 


(1) Calculado en 

POBLACION OCUPADA DE 6 AflOS Y MAS
 

Distrito Jcs6 Crespo y Castillo (1972)
 

0 T A L 	 U B A N 0 R U R A L 
No. No. % 

3, 515 72.6 241 21.7 3,574 Z6.3 

7 9.1 7 0. -

5 4 115 10.3 170 4.1 

I;2 3.1 07 	 757. 9 1.8 

259 b.5 202 1.2 97 2.1
 

105 2.0 5-
 f.1 37 0.9 

'437 -2.3 3U0 27.0 137 3.3 

152 3.0 91 	 6.3 1.551 


5,252 10i,.i 1,111 100.0 4,141 100.0 

(21 .2) (72. -) 

base a los datos censadcs de 1972. 



ano z --43:d. un '. 8 e 

.al comezrcio y solo rco' j c!0 acti%,'y'c sta ocupado'en 
da eind4Jtrlalcs En- a1 ra :r urai, la ac'tiVidad4 agricola:, 
Pec, icultura ocupa 4- c1486 de 'la'poblac'i6n~ traba'

la. industri scaso~1'.ja1oa , y Con'4Oto ~qu'efia' nisi ~~d 
su~n~ci~4.eMc~e hrrezlas b'tc',) "l6o eJa 4.1%. 

at,dso rve .n, eI i cipiente nivel ,de desr~oi~cnm 

,-j >co dO ia4-on'a y su',,a c-ex'predoniinantemente 'agro - extractivo 
~4'4~ycoercia1. ,Por ello para4-lograr4.obj et vos'e.3nmioz-pza. 

J~jzona'tales .como ei '.ncrcmcnt6.dc'J. emle y- la4-', 4- tiv4 

4-4-4do demp.~ ' pr ductiveg on l 

sp hcenee4~ ver~iz.cl d~ 4s c rids
~~aXdlutrbajas genoo e la s

0 tas inyz arc s64i Udomcctigilida, d sa 
4-

En'. ,l:. Cu'drnori 1. 24-44-2,s3. r eogd aInp'm~ILD 4 

4-a po in-'pa 43 ra aParc- 21' la a el I4-44 an e 44 
444-4-~ 4- 44

a, in 4st cod ced sus pr444 44 4-4 4eodepc es, 


'upacason shd.(obica<. eornas 0d epeao 4 ocupa-m 
4ea-4-4,4 ,detp nelc~a e fcn cmi cu 

<44 En44-4-4- a .4-4'n 44-t6ia n l s a o~o l s o u a 

I,'~La proporcil p t mnrayor~ e Cundro 1'4 24 2 s cogledos es e. 
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ias',onasb r ,uaaes st.0op mpJ~q or,.e.. pred~ d.~mnicn m s~oasprre~ ~~ re-6~ 

cisTH~la r1s e n, -as oa'ra e Lb reros Asonsobre tc~
_Oieoorrii~urales comernpodemos apreciar' por 'las cifr'as abs6lu~ 

!s cooperati'vas . as!, Come los, obr'eros :de fundos, ~a ~, 
~gropeCUario~vsQso u'cnpgroImportante en lc c6lanizaci6n 

e I"~alto ivcl desarrollocdel mercado de trabajo rural
 
enla zona ., ibds eiilado:por'el contrar'io laberan solre todo
 
onls-oal ~i e-u'aa' onpues 6 stasIse' concentran, J,0 6 -s '' 
sevcolpbio y particih'~.res, as!-coro las pocas empresas. 
o:negocios existcentes." ' 

72&iPor'ultirno, los trabajadoes~ffamiijares 
son una mayor proper
c* 'en-el,Prea rturda, aunque a nivoles muy por debajo delires 

d . -areas,ruralosPlas del pn5.s, lo' quo. est~i indicando el ma
~yor grado, de dlesarrcl,lo empresarial de t ipe capitalista de' par« te, do los fundos do la cclo-nizaci6n.En conclusi6nA sibin
iellaut-emlepz mdiina, e-;I zn ,l6ni-cnplaoZone, el crtnnte de obreros 
oes significativo, lo quo revela le aroo do la eraos~.
 

do; tr,.baj, bra ~todo. 'rurales,, que coxnstituyen siin, duda n(

~de los 'factores'de atracci6n 
 para los migrantes' que llegan' a-"f 
azona.-y 

1 
. 2.I 3 *, 3 s_ 1rs e i a 

2.3blco
3eula 1~nurd y ndele devid los nivos 


'ireales, do- una, poblacion tan hotcrog6nea,, sobre !la cual so ha 
1'~tabajado on un lapcc, tan corto; sin embargo, inten1taromos es

-,bozarIalgunas 6'rdenes de magnitud respeoto de ids ingr.esos d
la ,Poblacibn 

' 

~~Nu stra prim o'a, f nto esiina br~ve encuosta econ~ri~ p i a
 

da'duranto cl trabajo do cainpo (juliJo, 1980) a 90 familia, cc
 
1 stos'datos seh siaoun j
~onas" -,En ba so'a inrrreso e -c
 

p~ta~prom~-is
dStl66esualcs.,
."Sin embargo" cm -n~
 
~to94 atc;do ngrego 'hay 1 na diprin :e-la tbla :"
 
ca gor cl inres ' citdo a l sigqintetal 

AMWWW" A 1C'/I' 41 4 

I~ rm 

http:cclo-nizaci6n.En


CUADRO 3.1.2.-2
 

POBLACION OCUPADA DE 9 AROS A MAS SE1UN CATEGORIA OCUPACIONAL EN 

AREA URBANO-RURAL: DISTRITO JOSE CRESPO Y CASTILLO (1972)
 

T 0 T A LCa tgr.as -
U R B A N A 

NNo. N . I 

Emplaad& 
 33, r.4 205 14.5 
Obrerm, 1,941 
 37.o! 335 34.7 
Trab. In c pn- 2,273 43.3 425 3.3 

Maenuc
 

Patron: 171 3.3 6 
 0.5 

Trab. fimiliar 427 3.1 
 43 3.9 


Trab. h-gar i5 1. 41 3.7 


N -spcificado 17 C.3 5 0.4 


TOTAL 5,252 100.0 
 1,111 100.0 


FUENTE: Elabcrado de Jos Gatos 
del Cense dc 1972.
 

R U R A L 

N,-. % 

132 3.2 

1,55 c 37.C 

1,' 7 44.C 

155 4.0
 

354 9.3
 

4q 1.0
 

12 0.3
 

4,141 100.0
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500,0. 
~ 10 000~ 

' 

20 .0, 0 

3000 
~'+ de 

X . 

9 ,99 11 12. 0 
1.4 9 99' 21f 27A0 

2 ; 09 14 15. 0 

49,999 1112 .0 
50,000 8 9.0, 

'Lasgnda.fuente deo informarcin fuLeron los so.ctoristas ue
 
nqes. ftabaIjabarvdirectamente con los 
colornos, quienes decla '-1K 
'ron ,que los agricultc'eos tenlan ingiresos mnisucales entr'o los
 
IS-y 20iimil soles; en tanto uc o aaeo lograban. ~ge
 
so's o11nsuales entre los 50 y60 mil soles. Este dato es- con 
sistente con-.el ante'rior s se tome. cuenta del sesgo ca2racte
 
z'stico-hcaa',j
r u tonlan las respuestas sobre ilgrescs: 
Cuando eol, Iforxante 
ase rpoitrs~o Los ingrEsos',.le 

clrdcino consideran el autocohsumo ,Psntapc ree

.,entativos, do- los colcnos coclero&, 
 lo quc determar.,
 

e',ngreso reail fuera bastant6 3i1.s 'alto'o-
 __acosdra! 

d.quo- los jornailer que pagan ,en estos,.cultivros fluctuian entre J 
los S(~00 Y I 120darios. 'En conclusio'n est'a J'puede 

kjb
ecer~s'eiiquo Isng'esoscon 1,a ona son' i ctv"e 

poblaci6n rural c rcstodeJ. ps 
-~dc'n~letb'que oxiston dif.qrcncias notables entre los ni-_ 

vcles dej ngxroso dc los colonos seg~n el tipo do actividad a 
la, so dedican prioritariamointe (agricultura de panllevar,
&qu e 'i 

"Aganaderla o all cultivo cde la &oca). 2' 

3,1.31 Sisatoma'. adididionsdea ' c o 'oKo''
 

~ 'La me ta iial el 'ryc- -: Cooiain'ea~ 

"I. a ari'de'19664 con f ndos' BID: fu6" aentair aV~liad 

,227 fai~is enu4 : ead 30 '0'p0 H'ia;' quie Qdeberian poners e 

http:ingrEsos',.le
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en pro uccion en c plazode- ~rm~ ansrgo:,ra~aot 
de~1973, solo so dobl de~ 

22;000 Ha (incluyendo cultivos terpgralcs, pemanente y p-as,>--. 
tos) esto es solo ol 17%:,de lo p-rogamado. ~n cuanto, ala~me 

dd,6tri <Ita ~ d sprqsamsafecha~ so habla cuimpldoon~ 
Un 90% 1c.:progiramiddo'pUes exisia enjo Fitos ,9l oo 

no, dudiataio, Sin embargol, eyistlan al mismo ~tiempo, Un 
numerc cosdr2b ecolonos preca~io's o' posesionai'ios,:esto 
esocupantes sin'titulos de laacla 
ucncl . s_
 

tos 'Bran aproxinadaynente un 25% 
del total de colonos asentados-'.-emla~o.Ln~zai~n. 
 (unos 1,224:6dloe-, laclnzc~ibo~s 
 posesioflaroslopreca. 
r~s.,Tojnando en considerac16n a'6stos; pod~a entontces ,afir~g 

Amarse que la-poblacio'n asentada siup~iraba l~a meta, propuesa1o 
~el Proyect6iBID., En ~la- actualidad~yrde. acuerdo-ia estka i6s
 
Pobtenidos: en n~esro trabajod capo reciente, los~precarios
 
~suman. entr-ele33 y 35% de1 5ttlde colornos asentados,
 
qu a ]y ca onmsd',0 amilias, aunque no ha sido
 
~pos-ible~ obten5-' un-:dat& pzreciso sobrete 
 -otl.Existe por
 

,rtanto gu.-iucinl,i. rreguar en un c" 'cada tres 6 

lad8a'delas',dficinas 'locales del 
istrodeAiclua
 
':Amjentaci6.,'aa ,.gularizian~st' ei'<~. 16'uiiA'ymnpare' 
 dezr'iv ant nst
catastros al dia.' Los; problemas que.*se'dr nd esa' siu
 
onc,,onm tip1e bimninarque a
 

cas er. 1,'~ t'Sot~' lidd dos

caee,,de,'aeso 1: cr!6ditc; tavs dt~los or
 
'ganismos ofacd ai-(s)a obtener 61,
ls ue :este.* snecesario t!. 

En rpaeotsafios del"~Proycto, . 1as adjudicacion es d parc, 
~ ~h.'ie'i ',trvs' del 'istema'de,. ventas. pre erencia es,~ 

c eeh de'.los.,ocu pntes',deA" 
-- hecho sobre 'los lotes que, astios denunciaban. Este sistema en" 
frento diversos'- problemas debido al' alto abandono' de'pces 7 ' 

' (Un 30%do'lars pace s. at j.uiadasfueon,abandonadas o, tras ' 

qu~uhsprecarlos se hcablanaetdo
 
1s3dasora Otercnoselob
quee'nuchs 'n, ata a& a, xltc 

con, extcnsiones ine rcs a las "rv'La en los planes.,de.ad,
*acc6fY--A et&a' 611timas, ,lsajdcba aesc~pn 

http:planes.,de.ad


I ,4 M :il §I3j1ii 

tor-ias a s - a' alcan zals 1 ie-sa 16id por, e lp&&
-to desen'tamionto (un'm,ri nre1 a padrcelas 

deapt iiud agcoia y urno~ ntr6:: O,,y:1/ fHa par 4asde aptitud 
qadrT<~~euneet est adiiacinpe . 1 iieo e", 

es D.S a eliieo r
incuar 


o~~~au nosori 

fora ,.Ci c!C '.conrelas individuales v bol'ct

ers~ultados como-recisaeno 

on'.;,~IaCo del. D L. 20653 se 'cambi6 este si'steia y lo adj
 
dia6rv-'n, adjUd~icacilri de. 1
ce-'s.viene r aliz'ndme 
~dill, laldenulcia del poscsio'nario, I uego' d'~ i.ir specc.ne 
4ocular ded Iai~ e ec n o f14
 

y.la,ac~n ( p tieoucaeou! pox' lsfncio'
 
laros.dO, la Of icina deRfraAgr'aria de 1,i.Reir, x'
 

vii El ra tmo de avance es do arxmdmne r'ajdc' 
c-oe a-l por sector (sicondo 3'~s ctore.s Ti ' o 'IMarl.a Uchi ' 

za y Tc~h)1 aeua 180 '11lfih' En cuanto a las 
>adjuticaciones. se .'r&alizan,,unasl 50 a'nuales'.por7sector' u~ nas 

- 15 Si'n ritno de' avanbe iIO'al aoi6'en jtoita)> embargo;, e'tfe es , 
isjf3ciente 'por,,la7 gran:, cantidad 'do sol-icitudes, do a~djudica9.4 
-j,5n exhtenor las, queo"e e 2 

miUco.del r,stma d( ti 44 p rdela' 
.4,~tea.der-ispasos y abandonos~de pa -ceas 

do en o~na 4 de Tingo~ar , Uci i! .en,,donde soc;,ha 'concen
 
trac, ic -'ls; l'm2.taciones. que
l l~it%.odeLas 

en4~~fr.4tan4 losi4fiinionazric IO'cIIles 4encargados~ de- ta 5n ; 

1- ' ) al in a'i i&~c' e nca dess eu 
lglde llaosc6~ no4I4ueo 

- mar o0nf iab e;mente'4 a'-'aptitud .df, la parce-la 4 adjudiaa., 'Este 
c~ls, un 4.prcble e..qute cel, pro'4y&&to dcb 'ra'encarax en fo'rma,,priori-~A 
-aria1ue tdo'hc'spe trn' do, tier 

~lrcmfentaa'enc~ 
 o ao s s igueti 4.. so 44 l 4)4t44.4~'4aii~s n-ar l4.4 igii 4.4 

zierra.4 44.1 442 

de4~ !a4444444 4.4ci 4 

.4i4. e~.v) de.4. a, s1 en4 am e n t o. 4~1~4 
4 in i d t5 c .1 

t.4 tipc dc~) cea a -j d /(c-d s e c e d - l 4e 

Li4a4, lo/44.4y ,044.44 'Y' vo r s- c'i a 

Gd trsprcls p agr .4.4.' ILd tipo l A.34yC 

L.. 

http:lo/44.4y
http:laros.dO


eri10,-ad 1, doctn, 15 Ha; -y-una--parcela (ti 

poD para explotckik6 g'ana er,'coni 50a 65, Hi' i-maro 

\proceso esotncieaetmet~ega 'pcrte de 1os, cobo-v 

n iir~imposibl:c elasentaznent I&1fos- inirne, dirigidb 
oreaode aI poblacion ruri Aiinamne dseel 

w nicio el proyectso,: prset ufl~yto 'ndice ,do abando~ns6d 

co e 0c~rctrdeoren d&Pgran parte'del aetmnt, 


_ que: ha dcterminado'cjue so desboq y 'pongan en .- produc6.-i< 
areas -poco ptais aalaexplotacd.6n agrco a,por lo que ali
 

Wpocc tlAmpo d.3 a 14afios) ol aed ando~d0~lOS be 


ncA~ isuparcelcal enfrentar rendiminietos decricientes.-' OtraY< 
~riizons' el tipo'de iagricultura de roza: que-a~n practican 1l 

~gran mayo1 .-a de,.agriutaes. de, la region, la cuallcomo -es jsa 

~bido,"requiere de grandes ext'ensiones ol eeia e .i 
2
gos porloodos de ~barbeciio~ para que el suelo rec'upere; su airtilih< 

s tC,6p ~d'ariculra' migratoria ,involucra> P 
pr 'bems5 n'respecto re4a'hco a 'la tenencia;,uno.seirdfl 

'Kchdeque:nL l'aso de, a~s parcelas 'agricolas, utego e ,un -pe 
"iod dVqi"& ha. ido cultiv ando todael' r&'didida1 Vd~ 
Smanera progresiva, el colono. se ha.vito obli'g&do'a buscar: maS 
tierraspueslasque ~tenla no',han' cuerd capaci d'aun-u 


roiductva,' Eto'det recn, qentessb tooofoaqultospve- i 
~4n~nts',e esha craeo. queseiha.i'o
colg~h.,dfe ocuadot 


'jj e'cupar de :edob"'a Aifetentne anouad eorr,6sqes a 

i.,.produiJCtivos por.,haber estado 'sometidos',a uso anteniv ,. pocos>, 

ano Ora del nivel'de y ,traspaates ra~n alto abandonos 

SOSes a.1- i~~~~xodo'~do,1los'- polonos- quo hanv.logrado ies sgnf 
cativos de aciiriiuaci'n, lo: ,quo,'n ya~.henos sefialad 'prfe 4 . 
irnis ubuoqe x~eotc~mejores 0'V
 

rtuid'de d vida: y pos.4'Dilidaes: economicas 'par, i'nvertan. 
su apaal &VEs"te parece4 haIberse agudizado conC~iT~ 6xodo 

1'acapan ndcrriai n."e 'coca ,deerminandc, el b ando 
la~,A dccapala de' la. "'Vi~ 

4 'V'~ *oA 

http:aalaexplotacd.6n


", WTI, 

bre, todo6 'alios coJlonos~ganadercsA Loss'nuevos propietarios, crecen,, 'laJ&cp citaci 'parcond~cne~ineet ss 

xp otacionos ganader, 'o quo ctexmina una dismnucon-'di~~ 
Peiticu-tio d'escapitaiiz las'actividades " '',ygn cion-de 

pr ouia~s on lJa Zona' .4, -- '.-

Repcoa a'.actua1 situacio'n de t( n'ncia de la'tierra, hemnos~ 
r~ecogado -info'rnaci6n vrciente dura'nte 1& 61tima.,-isita a la z'o 
n(A, 1 la cuaI.Ise consigna en el Cuadro, 43.1.13'.-'. WEn Jas colum. 
'as de la'z eda 'f.gur'an4'los dat5dspai'a el Ar 'a. ' Prirtric . [ 

en 4las dos de, ,lderecha 'os port .~ntes a la zona norte',deI~a'" 

6n Lai o ainet'dagrgada ,seg~zi >sectores,~ 
admnisraivo;.~t-tiaecent sa la margen derecha e izqjuierd1a

paapo]o re'al&iala courc~ 4 ama.Aimsoentre * 

Lbe s6 .ha podido'c nseg .ir~la'nonco e ta n o' arque no 


erid6aa la zona' e&Tocache, por'no estar al dia- los'~-' 
1cpEtastros oficiales; 'por'4.esta misma raz6n los datos consignia 4 

-1As'msso kie rfeenciales y con una conf±iabailidad, estimaV-~ 

.0 4 4 

Pasando ca analizar los datcs' del1'cuadro 'mencaonado, yvemos que -'" 

en la margen4 azquierda del Are 1064.rii-'ctrls-rlos CU
 

es regl'srados&4 unosl 380
 
qu '4 ios,.(6
60son preca Lo2 aduclaro 'reo ad

4judicatarios, (4. 2%). En, la margen' derecha (?onacomprendJ.d 
enree ro,,Pendencia ,y: uan), l17clnsrlA' 4 a 


tr'ados ,entre los, 1qeu30,6% son 4 pecarics'. la
'~Para 

,-area ctuyos-datos aparecen en el 4ciudro encontramos6 tin ~patrn4 4 

similar; oen 4 la miuargenf -derecha , sector~ de Aspusana-R~o Uchi4z, 

6 rogistrados, 26..511o 4.o 
precarios;, n Itant que . en-la margenaiquierda Centre el, rio 

4 

- de lo ooo un ,posesionarios 

Magdale'nal e oFrji)d l2o"s' 9 cuolonos d~etds u 

3 ,V ison prerio(.,YPor coiiprrobamo qu4 . '44,4.,44,' ol 

O:s-ppecarios, est{ ,sor n d la ma n izquierda de l1a co 
;-' nizact 6n% ef lha'qu'e com sbeos ,el cc1, ca"rretero esm 
deficdiente. los'serv2Ycios 'menos 4desarrbi'lados ,' y ei cultivo 



TENAJCIA DE LA TIERRi Y SIJACION LEGAL DE LOS COLONOS E,,EL AREA PRIORITARIA Y AREA NORTE 

AREA PRIORITARTA 
AREA NORTE 

LRA-MAGDAL-EJ. PDNDLNCTL!-AS PUZiq SFPI.!A-Plo UCHI zA NDAJAFRTJOL 
rio Fosesionario Adjudicatario Fosesionar.o 
 Adjudicatario Fosesionario 
 Adjud5 -tario Posesionario
 

5.5 4 2.5 53 6.4 
 11 3.0 2 1.7 ....
 
5.5 5 3.1 101 12.1 22 6.0  - - - 2 0.3 1 0.3
.7.3 64 40.0 
 302 36.3 144 39.3 
 28 23.5 11 25.6 
 150 25.2 133 42.6
.5.9 20 12.5 152 18.3 .15 
 31.4 29 24.4 18 
 L41.9 68 11.3 25 
 8.0

.3.6 19 11.9 127 
 1E.3 30 8.2 15 
 12.6 4 9.3 38 
 6.4 10 3.2

7.3 18 11.2 20 2.4 11 
 ,.O 13 10.9 1 
 2.3 s0 10.1 7 2.3
 
5.5 6 3.7 
 15 1.8 5 1.4 11 9.2 2 u.7 9 1.5 2 
 0.6
1.4 3 1.9 8 0.9 
 2 0.5 
 10 8.4 3 7.0 9 1.5 3 0.9

3.6 4 2.5 
 5 0.6 1 0.3 
 5 4.2 2 L4.7 21 3.5 6 1.Q
9.1 11 6.9 27 
 3.2 9 2.4 2 
 1.7 1 2.3 169 
 28.4 84 27.0

4.1 3 1.9 16 1.9 
 6 1.6 4 3.4 
 1 2.3 45 7.6 
 21 6.7
 
1.4 
 2 1.2 5 0.6 
 5 1.4  - 23 3.9 13 4.2 

- 1 0.6  - 5 1.4  -00" 160 999 811 2 O.J 7 2.3
 
t 
 t
 

.0.0 
 831 
 99.8 366 100.0 119 100.0 43 100.1 59E 100.0 312 101".0
 

380 
 1,197 
 162 
 908
 

_ _ _ _ 42.1_ _ _ I _ 63.4_ _ _ _ _ _ 30.6_ _ _ I 73.5 1 26.5 E5.6 34.4
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!a -coca asaj o'omo-e--~o~&d Msna~noepnaeas-con, 

Respe-to do 1la di.stribucion_ de cooficnT scgarV la cantidad do,? 
tieras podas,ien.'elArea Prioritaria, vemos qut.. en el sec 
-trdol mage iqijaerda_.'un- 16% de los precarios txenen par_ 
colas inferiores alas-20,Ha:* En la maren derecha del Area~' 
Prioritaria 'laI;i~e si
tU mlr 73 delsadjudibata',j

tine '' u e~s la; n 3 dentntuen& 
ristienenparcelas inferiosa~las 25 Ha, e at u 

~ prpori~nW~~ayr de los posesionarios, casi un 8% innr' 

elas por,debajo dle es'ta extensi6n. 'Este dato confirma qute enwy 
jA pomedio, los precarios conducen exesoe~ifroe a' la's 
'>de los a'djudicatarSios. Asimismo,,sabemos que esta zona es n 
4tamentejlagr 
 cola, ucnds as paclaganaderas en l a v 

doll margen izquierd1a, ontroelc r.~o Magdalena y el'Frijol,el 
~'donde i.n '0%.tanto do los adjudicatarios 'com~o do los posesina~

/'>rios conducen np~cls~Elmhfdb 

no parece ser un~problema on esta zona, a diferencia deo, a
 
'~2reasrurales del resto del pas us las~rcelas infeiores.
 

1V ;Ya las 0 Hla,son s61o un 4 a 5%del total existente; sin .0"M bar 
godebtears encuenta que adiferencia de la agrciua 

i4k~,ntensiva .4c.Costa y ciertas zoa eSeren.1a: co1 .ip 

Vd s6lo aJlrededor. de un 20 a,'30% del 'total' sedo. ~ 
--- on rcealidad .una' gra'n' piopor'cionrdeA 6s, colonos~subsisten '"con> 

4i~ sol de -a,8 HJa' ciltivadas'; lojquo alreater 

"""va' abundancia de ti.erras quo emerge do las ''i-fra's, xanteraores .5 
~''Por -'cilo, a riuestro oti~d l pcr'blema~cruic al ~pai4 el dsa 
-- rrolloagropectkirio de 6stay 'otras'coloniz'aciones del 'p-c 
'hmedo ":conste en descubrir,'; di flar 6 impoi~ta.U sit~ 

ma-dus pemanente de la tierra,- que permita, un uso mas in
'>stensiv~o 'del'suclo sin deter'iorar las concliciones naturales de
 

A ferti11id.da j'5'por tant6o'o1i'asentainien o una poblacion m' 
y, una s 5,,~ciln -. - sr.iaiz 

http:ferti11id.da
http:eSeren.1a
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~3~3-Or~an~ao prodIutiVs-.
 

E~ laclniainpred~niinai la,&i <ejpresa agrbo 
a se" basa 

o-rmurd del2 c6nyugd.e Ohiljos 'del jcolono,' as.i co no:lon, 

pecuariW,fa aar,-i la cual pi-incipalinente on el:traiba~ 

la-lmtuau bten de parientes yuvecipos sigu Iien o al,':n~
 
ces-ra pamrnradi ,. .1A<ddo eu 
6Vd 

coloinos,e su mayCra los provenientes do laSi~r, acostum~ 
Ira11 ,recuzrrra estos .stemasdc'intexrcambio de trabajo,,ha 

r<~bituai en5sus,-contextos culturlales de' orien.,.4Aini sno, :e 
bAfredixente la contratacion d- 'jornales eventua les paia las abo~~ 
,res de dsbosque, despurno y deshierbo que on'ias, nas,pesadas~j 

r~oas,. ,Los jdrnaies fiu6t~ian ertre500y.00sos i 
iio s-rs casa y:,'omida.~ Sini embar'go, en el caso de ios funos-' 
c caieros , os saiarios pgdsen epoca de co'iecha son- ntabe 

ato-'(/.1,00120 o 
J-tos compiten ventaj osamente por la pocai mnhde obra, ipn 

blJe en ciertas 6pocas7deJ. iclo agricold. LlprelJfmlir 
c--------------------------.5 

mene , S. d'ar'o) pOr: que s/i5-' 

tiene entre 10 y 25 H-a, -de~1as cuav 
-es' slnembargo-se 'cultivan s6io 5uns 3:-'8 jI'por .predoi~~

ci ~ ~ 'acnpeioscbortos~ ~'st ~ a, d5 luitivoa~d e z',ii,~de-~ ~ (2r>3ao 5 
d-Cuti5o (a'3fis) y::argos periouos d abco(
 

& anos) Lo -principales citiv6s -dee tseptain onb
 

sccnt'-epanilevax ,,eco,'.aro5 az ua u
 
se destjain sor, tcoa uoosm y ruae oopa 

,6.y, 'pifas sco papayqs siendo, el vmero elidell ayor. Ihi 
5prtancla econo6ica 5pues const tuye~el cu2,tivb de soporte 1 en 

1l-sJ*seconoma del co5 no vendi~ndos6 cada 15 dias para''ass- srsr
 

-sfuodelqie 
 que ;%ue~t
 

cuit-i'vos comie rc~aiaeque e, han-:,pretendido intro'ducir >as-lo6 lai' 
goc a idadel. proyecte 5 parece que.'no'hn3tenl'do,5mayor acep 

olns; tal':stai5 ite'o, el case de la 'soya, ~ei'sorgo,ss
 
el man!, cil ca-caeet Quz&~~i aecepca6i'n deete i 

5 mo dltbc a efc de a,jIuy u oncd'cnu teA'ftio 

poyeo yfextens:L6n :por parta i d la Empr sa.5Tabacalera Peruanass 1 

(Cyos 5 hornos do\rsecadoe st.in ~a la 5sailida de:lAacucho al costa-~ 
,do,la cartr magnl os 5-e 55m,55- coeccutio 


:fracasaren por pvreblemas 7sco'n, dessde ach falt '5tai
 

,yapoyo.5alcolono1 y, por rbcaclcoei -n Ns 

71555 5~ ~5~55L 
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enaxio~qi emyrsmnajos a r'specto, -pues estos~ 
emas~sern~ tratados en el informe !sobeapc agzravaos. 

.Un segundo tipo de empresas en l1.,colon2 izacion son los, fundos 
~ganaderobs, privados, Estos estn-bcao 's todo en la zo-~ 

i~oV~agn iz uierd a.':elW 
:disrit deUc1hi&a),. -Tienen en prmeio uas 50a-5Hye J 

~tre 20'.y.40.cbzsd ganado.cada una.-L 

tadojese'bai6 de a'eAEncd .o criollo, para propositos 
A la zon ' de La Morada. existe g'nd eoaod~ioHlti'Y 

Pardo Stuizo.- La mayor parte deestas exltco's tlz'' 
~~pastos~ naturales (ta.lesomoel 'torourcb'9, h~Jieido in 0~d
 
Icido asanuiso elproyecto-variedades ctiltivadas".foranleas-coho;',
 
el 1Nudil rsieo argu, ramalote y Kudzu (aunque ;e6te'
 

-ltmegn o agr'iculItores es de Ipocapalatabi'1idad). 'Lla 

fat~e:naprvsoahet ade~cuado 
 ha deeriaoqie-se adi 

" quiaeran ~fuera 'de la&colonizaci6n seinillas 'con bajo poder 'er'ini- ,I 
natavo. Asinismo,. seha cfipobado quelen~la instalac16n. de
 

paslzaes l desbosque manua2L deja innumerables tocones,y ra.-
-~mas que ,dficutn.,eJ.l'movimiento del ganado' redu~cedoel1ra> 

as1 tandoal~ganado po Istimadurasasfixia an
 
1os pastos'altoIsy mnastiti~sIal golpear~lasubres en 1pos 6cones.
 

Un ,olea,,adcioalque enfrentan~los colonos ganaderos es el,
 
l1ento.-per~odo de recuprcn dl,'nvrsin prAatre d
 

gnde Zcarne,;, e1o ha a oa teonicos ,a rcomendair2la
 
reorienaci6A de, la-~explotacihpecuarica haci ganado dea do'ble
 

PI sto 1i .1-o ,6 a, p' odi.c ion deyleche con-minras a
 
~su procesaimiento de-l'echie ewn po e azon..No ahondaremos
 

inn e s~ ds'aspectos jorfrarecer del conociienftt'ao ~7 
c'csaruio~y poique: esta tenm' tainbie6A es tratado "ampliamente',en
 
lvasecci~0. br ~ectos productiv~s . - ;
 

~Un torcer tipo de eimpresas que-ha pretendido desarrollarse fen,
~la~ona de oloni'zacio'n,, sobre dedee lea ~ ,todo
la sdeladedabi6n,'e,:,D.L
 
776en 1969, son :las. Cooperativas Agrarias. .E~stas, son de dos
 

tapos ,~ ls Cooperai'ias Agrarias -de Producci6n (CAPS) \y las Coo
 
pa e ivas gara de Sex'vicios (OAS)i ~~i~47
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S~etoaas,-A~,,s ' -raron .5empresas deeste tipo, ..d 

-ifectci~,' 'unfunopzrvado(SAIPAI,,hoy CAP Peru Ore ta). 
rEsts emiprsas se liaointadlo, sobre todo~ 16ducinoa de

gandera de carne en grnecl, ein '... 

pa a1e '' ' Par'a elld:'o~ bieronnadj 'icaci6n 
xk > rP~ :2ioe
n naduicco
 

Los~pzrxncip, Paes >pobl mas~qu, .han enfrentado ostas~ empresas 7&,sociativas son: el:,,pr'mer 1ugar: 1> al-to iiivel do 'deseco~e
 

Sproducidas ent're lo''clnsiiiloie s aos, elqea
 
azaal&.8S%9 de:'la poblacion iiial. Entrlas causas de es

f ta maivca deserc6n cabe s fi'la l~a frusti'ci6n de )lossociosQ> 
que igrrona coila,promesas feill..Zriaespranado 

*9'po--id's promotores de, estos asentamieritos.. 
Se ;les ofreci6'
disponibil3.dad d'e 
 euos roducitivos' 
 vi se 
-recrso~p: vivenda, rev ioib~de 

sud, y.' educacion y',hast6aaimentaci6nroeas u'n' m 
yopairte .~nIo:se cupirn-Ery.segundc.>1ugar, cabria mencio 

na~al g n 9 Itezieogeneidad soc16-c~luraI' de estos grupo 
9asocidtivos~q
a--edetermino6 constahntes 
confflictos,>entzre los> diri
 
7Kgeintes 
 b s i,m' lo mayorla de es 

cooprativis'atos,,nuevs'. carec ad,'expevriencIq,a , de '>i~It a ajo
h~colectivo y propieda'd. e'n con n>Un' -ce d'6 fact~or que ipec
 

-- haher contribuldo. al, poco9-exato, de 9 et s 
 formas emipresariajes ,'
e-eflerer al enfazsi's puesto en >la: introduccion excluisiva- 9 de 

cutio cmeri spoco adIaptadosa '>-'la2zonia y~al>Jlento proce~ 
so (J aua~~ cnmcdelaexplotaci6n ganadera.para car, 
ne .- izon los asociados noib contaban~ePon esta con una agricul

9949tunade 
prdco 9 ~ePlvar>que solenase su consuio en~los primeros9 anos-'de instalacion tr~no u~eed 

do ls,sil~rc.Isque pagaba . la cooperativa de., Los -credi>, 
-~tos cquc 'se -l asgnabniV>'prel'o estas emnpresas han subsisti V1 

' -do' aubsididldab>pon. -el>9cnedito del Banc .Agrario~ con quienj han 
9cntraido'. 6uan,-Liosas deudas que>-en muchos 'casos -no 'han , .-podlido9.. 

-- -aaiai~~l ~pncductii t6~ic~acoPr-ar& '9e -29c 

los socips >ye6'appo69>de extens16n tecnica ,han sido rdeficien 
.'t l caso-de estas 9coopeatl'vas.> '9> 

El'-segun> 999 o 9de99 oprtvs lac de servi ,,ie9I''99 

99,e las 
 s> c,~9 l> en> 
anterior a CAs 9 99- 9 es,9el9anterior, 
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r6gimen de Bclaonde. Como so sabe, la diferoncia central con 
las CAPs radica on que agrupan a 
propi0 ,arios individuales de
 
sus parcelas, para proporcionir] s 2yuda crditicia y t,-cnica, 
y servir como canal do comenrci1i..aci6n. Exist, 9 CAS an la 
zona do colcnizaci6n, las qu, hsban formado ,n base a colo 
nos ya asuntados on I.n -nna y agrupados con I esp r-nza de 
obtener acceso preforenciQ a! cirdito y survicios de apoyo 
tecnico y soci-l do Ins oficiniq eskt-italas qu oparan en la 
regi6n. Tampoco 6stas ban tnido 10xito espcrado, pues han 
sufrido fracuentas rorganizacien,.s dbido al rtire du los 
socios y a icusaciones contra sus dirigentes per malos manejos. 

Adicionalmonte rvtiros se han igudi zadoastos cuando los so -
cos han comprobadc qu, no rciben -a1 nival ni la calidad do 
servicios quo *asp'rahan. Pese a todo Ol, ol modelo parece 
m-s viabl, qu_ ,l tipn CAP an In.mdida cn quo se logre cana 
lizar la ayud. tcnica y l.a com,-rcializaci6n a trav,_s da es 
tas nrganizi.cnos dK apricultor.s. 

Para turmi mar sta socnin quisilrancs rnencaonar un delicado 
problem. social quo pareco surgir en los 6ltimos afios; se tra 
ta do conflict s .ntr. colons indepundi ntes y Ins coop rati
vas per problonas d invision.s do tierra pr r parte de los pri 
morcs en las .Areas adjidicadi-s a Mas srgundas. Tale s el caso 
del asentamionto nor clnos procud:ntn do! Pueblo Nuvo on 
terranns do Ina CAP P'r Qrntal. dsdc hace un par do aos. La 
situacJn so ho a.-udizwad,-, .l,-gando inciuso a unfrenta
mientos violents 
 hace un, f mu.ss Son algunas versonus 
se trt.aria do cl-no. inpua.,s pr pitrcns de fundos ccoale 
ros que buscan ampliar 21pri mnte .ie,*arc ddicada a ste cul
 
tiv. Segun ,tra .pinn, an r.:lidid s: n colnc: con escasa
 
tSerra que 
 no quivron isonpTr, on wZcn,5iii-jam do las carre
 
taras y qua han invadid, 
 t_ erras idjudicad!s a I Cnnperativeal verlas incult-n y s nAu " .... " nll-us _ 

demos emitir un juicin defin:itivm al rs, c't, ustu us un asu 
t , q u u se r a r deb s i-ac nn p r t e dd , l sa r r- .l ! . d e l p r ,y e 
to y quo segin varios func.ionarias Iocales, pudo r.petirse en 
otrns areas do .Inconizaci'n cr-nfrarme aumanta la presi6n por 
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SAunqile ser~a preiaturo, sug'erir 4 foras. organizacionales pa Ira el. 
desrroloie~ls-atividades agropecuarias en la region qui 

~siera o6s sl -senalar algunas condicione& que ,a nuestro j uacio, 
son pre-rcquisitos ~de4-culquier forma de organzacion asociati" 

'':vde colonosvsean estas CAPs, CAS, empresas de rpods
 
, I~~1~mp~eas'rntxas. , prime'r lugar debe rosolverse,
o n 

pf.roblema deuna Icedula de oul'tivo'arpaoa aai~ lt 
~po do ,la: explotzici6.n, cuya. adecuaci6n a la zona est6 garantiza. 

ddai oos reintabilidad. :.En segundo Jiugar, la asisten'ia, 
Sftecnica y'la capacitaci6n del 4colofio tanto on los aspectos'Pro 

dtio om nlos~d geto emresarial son una condicion, 
Sesenciaji del 6xito do este tipo doeotprosas. En tercer lug 

s as orgaInizaciones deben ser el~ can-i de difusi6n delcr'e'dito 

,deYY cmriliao' 
 ientadas por una politica d1e intere
 
esyprecios adecuados al. car~cter pocinldel proyccto
y 


desarropror
4 Eocional~~~.4dGds~rll ~i~'urt ugar, doben tenerse en cuenta los 
patrones ctulturales ,propios do 1a 0olc~'sntd;eiad 

organizarlos46orpusivameinte nformas 6olectivan jns 
{'j. expprenci ytradico'n cutra;preisarnente e, este4 sentido ". 

41~podrIa4 int~nta.rse 'la instauiraci6n de 'empresasmIas conhfoxrfia" ~ 
dasprpreaa cseon a s"'qte soesarrlara a<
 

4explotaicion' comercial a esdaela: b'jd form, omunales d traba-,''< 
jbo, las que4 'no"son ajenas al1- tradioi6n~clua~e' amay6'zr, 4 " 

'4"" parte d'e'lobclns y'uer-Los'ailae qu'spa444 las 

sidades b6scsd aonunod todo.
c familia4 del'c"olono.~ En 

casoclipoecto'debe prever entro sus funcons la d osi
 

~tante evaluacio'n y sipervisi6ln de las orgaif~iza(oiores quosr
-I a lo largo de su, implemntaoi6n.' En .e ifres -as 

on'y 4 stracio'n ~sergnz 6etsd dmi trata m'"d4"'da 
-mente este a-Is
pocto
 

4.444 4 
444 

i 
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~3 1 q fi,Educacf. s-6n.
 

3.ifi ee'ls1,4 1Apets 

a)Obeivo7 ,i x~'yf7fi~iiif" *ifodlogi del;, estudio. 

Obirfoeca esudo.o
Tehiendo o betivosdelgenetodooles ' 

yeto'"i~ncrementar la producci6n agri'cola con el fin de awnen-
 if7 

"7<,tar 
 el ingrfso de la pbblctci6n rural1, as! comoifpromover'el me

4 ><ifi joramiento de lacalidad do vida de las faiilias rurales que "" 

viven.en el 5rea del proyecto", y. dci qu astain eucati" 

'Ai~~i'f'va no solo influye en el nivel de v2.da de la poblacion, 5mb,. 
A7i"i4.,tambi6n onl olevar lai calificaci6n del trabao'oo fez pro"2~ 

'ductiva, prncsentamos a continuacj.on un con unto de datos y , 

~~~51na permitira deterrna-'i,~ii
isis cualitativo y'cuantitativo que nos 


~7~J~+nar7 .los niveleseducativos do la poblacion, la'poblaci6n no"~' 

~servida.por, los ser~icioseducativos, y_ plantear a un nivel go- ' 

4 ""'neral,SOlUC, ones para satisfacer las necesidades de la pobla-'if 
'>'f>cion rurif en~lo referente a educacion 

ii'fi, Este'~niveI deo estudios'permitird decidirila a'sigaif ide)r
 

7
o:7.ursps para la .ejecuci6nde estudips mas ,detalao i 

-fi.\f'coo ifinal1ad garantiza''dosde el7'iricio 'la-'ejecuci6n do 

Svsonsque correspo'nda a 'lapolitica definida 'en-los Pla~~'i 

.'nes iffde'Desarroll6.if 

Lametodologla empleada para efectos del desarirollo del'diag' "I 
nsioeducativo es i referida a los siguient~es item: """'~ 

'al., Mtodologaifde recolecclo'n~de informa61o~n.__________________________________iff 

S t l z f e t «if,s p i m i 

Se utlz une'~iarias:' recopilacin bibogl'ig';i~f~ 

"'if ~ Planes de DesarrolJlo Educativo yADiagnstico "SitaA" 

qifi7~'~ clnal-Terera Rei6iZon Educativa-i32,' etc. Asimismo,,sef" 

if iflJev6ifa: cabo en aivet'gaci6n de '~apo; e.ntevistas' a 'los 
1f en la ifve 

Dircto~s e'los 7N6,cleoqs Educativos, Qorunales <(NEC) circuns

'if~~~~~~ if~l~~f~1~a~O~f~~ ~~~bservacio- ~ 
Ceto dctvs eiiaa' i"enomainty2 o 

neif prsona ". es, sf2~' com -'<"if-e lv n aif><t" de un 'fc 

,ifif~~~~~~~~~~~
7 

i~fAfff 'f' ~ff ~<fAAf afii~ 

http:de'Desarroll6.if
http:continuacj.on
http:viven.en
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de infraestructura Qn tine rnuestre rapre;eitdtiva del 15% del 

n~1mero total de oentro. ehieca:vvo A l. Priinere Zona Priorita 

mia. 

Q2. Me Lodaol lie 1 in5 1isin 

El mtd omp1ea1 conrr p11-n Ai ealisis de 13 Oi7wrti 

Y la lemn dnc prkd in WK feieo w~wfi ara lie 

gacr a c.e qu niiPL prM I-mitic. odu 

*aia nn Q; c p:srca A xr-sid nr"Add, 


p Imm! i anlik con AI"itianiar 1A unos probic 

mas Avi juuri,"- udran ~miiv laprohlm5l 

C. do 1a woni. 

a3 . M( Lodce; * ;ad inticos omphados 

Elihiorai do cuadrnn y, ci!rao i'eiativas 'y Alicuio de 

1ean proyoccn~i-n tsr a! mo o Aogar mi ci qwn es el mas 2 

proxi mida y min waynd:i caryo 0 :r''Oci Oil do palTciofOs. 

a~4. Fuent'ci. 

La infarmicion i~ca. .dopt2.df as l del Canso do 1972 paj 

ra la pcib2.-ci& y Ins; proyeccioncs Ac la mismy ai 1978 -19i85 y 

19901. Pir; ins aspcctos d oIi u rta educiti 'ic, la inforna -

AS~ M~i ca sc rotio re al Fa'rloda 1177-19i78-1980. 

Todo ci. traic: jo W~ ndo rnaimad ii coma.I n: o cc: rcncia Q 

mirco AL pro ts lntn ral konil~nt Qc Zone. qa iriocra 

Priornrin cn A l qu' abreo Y! NEC Aucayncu y ui Resto
 

Wc Arw ATiryt Wi dc l NEC! TocnisIp, ichiza y Campo

AM~~i , Vkd gag ii laI r'" W rat-rwicl, un mayor Ai
 

val . WiL pr 0 W ri Zun Irri t:ria. 

1)) 1'cntifiociioid- ii un~ruw'rA nisicir wdurc',. en oci 

5rca total del Praoce u. 

Para II in:; do rstu::tr 1In of~rta y danrda do los servi
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c os educativ - sc pr C>,~ca 3a idehnthi J wsruc tura1a 
riuclm<r aducatji n l5.ipjd proyvctv as cCoflC cfl 
la Prinl.ra Z.ona Prlori tarii irc total W1~ prm-'.( sI de(I 

aproximadamir, tp U iln- & KaV yon Ai to "on ia A1U 

dad da Campar ill -1 nnrk K &ul- d. Thr PAPO onn pi 

S ur, in pmt~ :: . p j :iG!a un.' St (d, 1 oiL n 

(NEC) d Auvnm
Jl.:?l V Uam 112, C nrro &< W... 

juid-o in 1i7N GEj a>i ya Ill La R'1A'11 JW1 

Educacion nn 1i Wpo'r-imni1o d, Nluw y las Zona Lcurat:va 

du V: X KIC~ do Edvci&- 0 dwpCmt E:! rtuc do San Martn 

El NOWiI.C turr:m i d"C o l~ i onadosMW mancC uh el. 11gui n te: 

Nt E C Provinchi Dio-trito 

NEC .1:ayaau' PradoD7 - Loocncio Josr Crespo y Cos'ti1Io 
Zonn 4!. - Eulnu=. Rupa Rupa (parte) 

.-g~ XL~.' Chol6ri (par Ca)P -u!lnuco 

HiEr 17 . uctj 
 1101 Uchiza 
Zoni :10 
O5giRr.X - Muyn! imba 

Me Ccares (parto) 

N-EC 1I - Tcmc'o Mcal. Momcrs Tocach, 
Zon-i I01 Heal. c~ceres Ucliiza (parte) 

Regi&X - Nyolhamha 

NEC0 - Kamrsill. Meal . Cic':rey Carnriani ll (parte)
Zona 101 Meal. Vcmpsy: Alto Bravo (par tu 

VIO-0Yr Lamb-L 

Nio so *ncuarltr.I inll do ii In i rjira Zona Prioritaria. 

En In Primers Zonn Friorstarn do 750 .000 Ha, Srea a la que se 

Acusrh WVIfEC io, no rn miIS wi tableoido el NEC 07,"wiud1.'l 


con soda on el C Antro poti do hl!ueayacu. 

Teninnr1- eancnierac 6n Ks 2> t 'ivid> ndarantes Cfli . pra'p o 

5nb ito del. NEC y !as c rawaLri :51 s do colcon tr axs in o dispeL' 

ASir de 1i po Iin , JosE NEC dal Unia total dali proyceto US 

tin clasU icados an ILn Tpoicgliagropcc U ICia-Rural1 

101 

http:Prinl.ra


'44. 

c) El. sistema edIucativo. 

La poiltica educac ioa del Es;tado Peruanro y par ende, M 

reforna del ri tena p(2rkrigue r res trandes fines: 

- Educacin l y I des irmcllo.'55arn rrab~ij-

-Educaci6n paira La tranir imicar usiruc~rt ral de lA sociedad. 

- Educa-ci para ]~a auctoaLirnmAKr ,v ]a iridependencia du la na. 

AS perana.
 

El sis tera aducakmv compre ndw A v a I a, ciclosy rodalidadis, 

e in Legra. las accicjrv' _ ducar vasa. Los- riivLles educativos so 

tres Edcil~acir! Tnc.C l E1ducaici&r 13'ica y Lducaci6ri Superior-. 

Ilas modalkaa Ai son:V-d' L.dcNi& 

-Msic Regular,
 

- M35~ica I Laral,
 

-Super lor Hvguiar, y 

-Suporiar No Reg'ular. 

La Eddonis tW aidOW deb ide a qo flexibiliiad y diversidad no 

admit> rnaad d u5Ldaoterminadas. 

o tras modai daWa non: 

- Calif irar~fn Prof asion&i Extraordinaria, 

- Educaci~n Especial , y 

- Extwrcic'r Eduaarva. 

Lar Ediicacir M~:;ica Eauoiar comrirnde nueve gracios agrupados en 

tres cicios d,. co-nra, dosm v trcur gradao , respectivamente. Ca 

dA cca cons tiuuoy on3 uni dard an .1 nismo y prarnoeve u1 desa 

rroi]a do. la pir:rnnIl idad de! wdcaatdo y la adquisici~n du un 
ffllni ma A caotr nwLs y habLii Wad 

La Educici%5 HOWs a: alaraii u;a nodal id aducativa desta na 

dA al Wtarroil iaIa rgrai yi a n cli cacion la boral du los 

adol OScuft'5 Ias no oportunainente Educa7 aculO q u" A;Lgui eras la 

cASr Bisi.ca Png'miar. Cors Va oc. KmI de10(tres ecics y nueve 

graclor org:ni zado:; du rnanura flo>:iblu. 



45.
 

La Educici6n Supcior 'es ci t~r'cor Kiv"l del sistum.. y so ca 
ractoriza par ofrccur on sun dvrsov clou una farrnaci6n gce 
neral y unacCapac ilac aa. i d con car5cter cientifico
 
y pr'auiijonal . Cornprondl tr,s cir lo do 
 Mrudias: 

ci. Primur c lo &k Iso aci & orior', (juu canduce al Bachi-
Ii orato Pro Pcsi ana 

c2 Scgundo KJo do' ldcaci% Supuriar , quo conduce a la Li
cenciatura y Maw r v a 

c3. Torc.r ckl- &~ Edra Supurior a du Altos Estudias, 
qua coniou'a a Docrorado. 

La CalifiSc:'s'1~ Profmaional Extraordinaria -.s una modcalidad cjue 
prpr yr' '2cc as pqa ii'sbaj as espc icas. 

La Educacik~ IUpecia1 asc nn odai !d3(1 uducat iva dus tinada a 
a tunder a 102 ndc ndus: ju, c1nk orn sl tuatc!U do.uxcepcionali
 
did , par rimn's do ordur AI ico, Ps9cjuimo am~iental
 

La Lxtns n Educ itivi, us Im nmd 1id .d qw- comrundoal.con
 
juto Wc acion
~IC;; no a rcaQ uca t .v fur quc ronli.zan el Esta
 
do yvla Pomuni Jad; utili.5zoarc pvwif' rurito 'a :l tiampa libre
 
y las 
muins d comuo imci&n cocctiva. 

3.1.4.2 Demanda de serviciar; educa-tivos. 

a) Primcra Zan Priari tarLa. 

al. Urpablados. 

El lr ~T i cA pirnJla Primea Zona Priori taria c'st5 idan
 
NEW& con'~ -cI 
 WLu l:0 i Ixrim dol NEC 017, Auc7iyacu , c-'Xcep
tuando uno;; "on:1 n jl idon on al (Lk ilo dcprunq: ':ca Chol6ri 
En Vi a P 197./H cl NEC Auc:yacu a rca 5b c otro.; pobiadas 
distribriclrc qv K naiunrt, iur's : 40 ('Cmtro phAL do a 'con 
una pobi icio do 25 ,830 hbitann maan (4 <istri to d Jon? Cres 

paulido 3'
pa y Cact ila., 5 contra:; K 1,1 74 habitan'tus ' n Ui 

distrito do Rupa Rtipa y 5 contrasplds con uns- pol.iaci6n de 
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3,857 habitantes cn o] distrito dq CO]Jn. Para eloctos de 

nuestro ,studio on csnt Primor. Zon- Prioritaria, no so conside 

rarA estos 5itjmos c,ftlo pol] c:s, poi ':tar fuora du los li 

mites detcrmin.ado; par la zon, on rofer'inciy (Cuadro 3.1.4.-1) 

Por consigui nte, la ohl.aci6& total d, ].on 51 c ntros pabla 

dos qua conorman !a Prime lonn Priorit. ora A 26',976 oil 

1978, A continuacin Al cundro r,-;uman: 

1978
Pobaci6n
CntrosDistrito 
Poblados Ta tal iombres Muj eres 

o
J. Cresp y 
Castillo 46 2h,92 14,865 10,936 

Rup Rupa 5: 1,174 -95 579 

Total 51 2J,976 15,461 11,515 

Chol6n 5 3,857 1,981 1,876 

La Pri i Zaw i:iorita" do o:K7t>i. de crfctarlsticas pre

domir-nt-im.nt, rrl],, so .dnyifica por un modelo do asunta

miont1:o 'nci. y dis .so con un q0% dA cntras pablados con 

pobl icions rnrloP, d 500 ib ntos, distingui~ndose un 2en 

tra poi:.lado m2,yor qu, subro pea, con un amplio margen a los 

3,000 habitantos. 

So indiii a contfnu&i6n In j,..rrqua de los centros poblados 

en ul ao 197P, sugHir valumn poblacional. 

Po&lcin N" Cantro, Poblados 

90 - mnnor do 1M'. 2
 

100 a mnos do 500 42
 

500 a1mnefnos do 1000 5
 

1000 a mcno: d 1500 1
 

3000 a Ms 1
 
51
 

http:domir-nt-im.nt


CUADRO 3.1.4.-I 

CENTROS POBLADOS - NEC 07 - AUCAYACU 

AROS 1978 

Distritos Sexo 
Centros Poblados Total Hombres Mujeres 

Jos6 Crespo y Castillo 25,802 14,866 10,936 

Aucayacu
Cooperativa Progreso 

12,018
200 

6,870
113 

5,148
87 

Las Mercedes 
La Victoria 
Siete de Octubre 
Pucayacu 
Puente Aspuzana 
Ca mi ito 
Milano 
Tupac Amaru 
Rio Frio 
Mobena 
Cerro Azul 
Alto Pendencia 
Los Milagros 
Islas Cuchara 
Lanquemank 
Alto Pucate 
La Primavera 
La Uni6n 
Nueva Aspuzana 
Magdalena 
ContomoniIlo 
Zona "E" La Morada 
Aguashi 
Yanajanca 
La Florida 
Marona Maronilla 
Alto Morona 
Pra-Alto 
Anda 
Bajo Pucate 
Santa Lucia 
Pueblo Nuevo
La Roca 

LaRoaPacae 
Mohena 
Puerto Prado 
San Miguel 

223 
280 
346 
946 
143 
404 
141 
272 
3i0 
244 
210 
483 
260 
94 

579 
280 
157 
317 
276 
143 
365 
284 
193 
210 
141 
248 
117 
195 

1,009 
318 
592 
708
325 
2520 

627 
103 
138 
356 

146 
191 
188 
524 
77 

234 
78 

161 
203 
141 
126 
263 
153 
63 

318 
204 
93 

171 
175 
97 

280 
144 
107 
116 
76 
126 
68 
106 
555 
190 
327 
353
20916 

425 
55 
76 

226 

77 
89 

158 
422 
66 

170 
63 

111 
167 
103 
84 

220 
107 
31 

261 
76 
64 

146 
101 
46 
85 

140 
86 
94 
65 

122 
49 
89 

454 
128 
265 
355 
116 
202 
48 
62 

130 



CUADRO 

CENTROS ............ (Continuaci6n) 

3.1.4.-I 

Distritos 
Centros Poblados Total Horribres 

-:0 

Mujeres 

Angashyacu 
El Arabe 
Corvina 
Muyuna de Anda 
Jos6 Carlos Mari~tegui 
Pampa Hermosa 
Santa Martha 

Chol6n 1/ 

240 
491 
237 
109 
40 
181 
189 

3,857 

124 
331 
122 
69 
17 
82 
93 

1,981 

116 
160 
115 
40 
23 
99 
96 

1,876 

Santa Marla Magdalena 
Azul de Magdalena 
Mariscal Sucre 
La Morada 
Hu~nuco 

Rupa Rupa 

126 
154 
159 

3,270 
148 

1,174 

78 
80 
82 

1,662 
79 

595 

48 
74 
77 

1,608 
69 

579 

Venenillo 
Merced dc Locro 
Los Cedros, 
Chontayacu 
Bartolome Herrera 

400 
201 
213. 
219 
141 

170 
i11 
112 
131 
71 

230 
90 
101 
88 
70 

Total: 30,833 17,442 13,391 

Fuente: 

1/ 

Diagn6stico Situac.ional del 
Afio 1978 
No So incluye ci, la Primera 

NEC Aucayacu. 

Zona Pr oritaria. 



4q 9 

-,ano enen 
a2. lnos diantentoesf198 enivyael~ a sccin 


10,-acee
vos al- aiducoae n'ecea a;io.nerlsaa'titc 

.'T' 

nfrmc~n dihDe l, eabraapara i eaprecia -que, 
la poblacioln total del Area Pirtaria de estudio estg en Un 

~~9 5 V re ,presentadapor la 'poblacion -del. distrito Jose'Crespoj yw 
Uastillo. En cuaento a su coiposicion se constata que en el 

~aniol 197.27la poblaci6n masculina tiene una mayor incidencia en 
Ia, poblaci6n total qie'Jla femenjna, como ya se hasefialado, re 

~'44flej ~ndo'se en el. lto, ndic'e de rnasculiinidad de 131\homnbres por) 
f;U:cada 10O' iujeres, respectivarente y que en la poblaci6n pro. ' 

yer ada a 197,8 este Indice so mantiene, acentu~ndose ligeramena 
'te1: en.el, per~odb 1985-1990. En el diLstrito de os Crespo Y~
 

eas.o'I~in~c ser iguale a-~.
de,'masculinidad vie nva 


J bqee'rfea ~ic de irca a trave'sde losK perlodos.~f 
dede1972-'i 178-985-199O. Rupalapre'qecre~d~ 

P~pa,'osIdices de inascuJinidad~vandsiued viinoa 
~4sera pat' dclVafi6 1 femenina *r5'7prsnW1978, lpoblaci'6n 

'\i~ tatiava 'denfro do la poblaci6n tot~il,., Esta demandar> la aten-' 
~~1 COflde os srv~aosde Peducaci6n, escolai4 zd y ~y 

<'zada, sir que sus expectativas en la adquisici'ndel coinoci A 

m~lientoyap'caitacin,sea mnoscabada porzsu nol de madre Y'y 
sus ",bblig~aciones :al hogan (Cuadro 3.1.4. 2).' 

''----E n_'cuanto a las caracteristicas Urbaino y,.Runn1 dc la ,pqbla
- 2ci6n como 1 s eha indicados aprocia yque en el afio 1972 1, ' 

poblacion;nuiaL ve'nia a xeTpres'entan Un 77% de la'poblacion4-to
-11 y' 'lpoblaci'n-pr 4' s registra un'u,,e 


>~decrecimiento de' la pobla~ci6n rurn'l y,un auet dcla ob1 

-- cion urbana,-;oxpnesadbs.,en cl 61% y,39 ncspoctivamente. ~ 

Para estimar la pbiacion urbana 4 y4rural de los;aFiosy 19~85 4Y 
1990- Se ha-n tenido cri cuent a ios Siguiecftes supuestos:. 

w 41,, - " , . ' 44 UW ,4 yI3 



CUADRO 3.1.4.-2
 

POBLACION POR SEXO DE LA PRIMERA ZONA PRIORITARIA (EN PERSONAS)
 

Afios 1972 1978 1985 1990 
Sexo Cantidad Cantidad %y Cantidad % Cantidad % 

Total 17,151 100 26,976 100 45,932 100 67,178 100 

Hombres 9,792 57 15,461 57 26,438 58 38,963 58 
Mujeres 7,359 43 11,515 43 19,494 42 28,215 42 

Distrito Crespo 
y Castillo 16,256 100 25,802 100 44,095 100 65,163 100 

Hombres 9,309 57 14,866 58 25,575 58 37,795 58 
Nujeres 6,947 43 10,)36 42 18,520 42 27,368 42 
Distrito %pa Rupal/ 895 100 1,174 100 1,337 100 2,015 100 

Hombres 483 54 595 51 863 47 895 44 
Mujeres 412- 46 579 49 974 53 1,120 56 

I. Cinco centros poblados. 

2/ 46% de la poblaci6n de 5 centros poblados (Rupa Rupa) 

Fuente: En base al Censo 1972 y al Diagn6stico del NEC Aucayacu 
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Que en 1,iPrimcra 7wna Priori tiria, la tondanriai dal proceso 

dA urbanfi.-icn r.:gi tr1Lz on W p~rla I 1972-1978, L2voli ~ofl 
rK en Formorir 1inra n Q7 ~IrMod 1 9C , d~doI iu, Us Li 

zonJI par sun rai'C tur~z"' on'''lw e'' incuntfl d A1121'CO'' 't! 

agricK cm0 K, Qr in numrr *] Engraw d' 17 pobl 6 n ru 
ral y/ jt'Cmfl<r aLwpiit- Q u~ cal d,< AM En (KM2 

senfio qt p2Iant i, 72 K poiU Mania n'manta:rl dol 39% 

an 1979 11 UT v n 1w"100 11202Anu t 1725 do crc

cimie2nto pora 1e ' n IR y' R W 12'.1 y' 9 .1, r'cspectiva 

mntK y yamr' t! uA "2 K ;i rura dc 10% y 6.7% 

Mi pabl.in del1 strito deJoin . Ci' syo y Cast i.ll'o tandr5 par 
con';icacl lu:. ri 1'r c r 'c on de inScTpoh loc tor urbana * l'' 

misna qo 'n] prfpc'r 1'dII 1 l7n-198-190 roiiresuntart ci 41%, 
el 1 I42 v e l 4,~ raspuc I0iommk . 

Pam" al MiI 'f'LI) Pup'i 12up' so.' 	 Meun 

do Brugriom nc r'ural an '.1 '.'i "J '1978- 1 990 . Es to SU j usti 
fica porq'ue la' pii't W!'1rWaito coos.;doc'1211 Ucrtro du la Pri 

mum' Zon% Pri orift; ni t 'corIrmada par ccrtros lioblados ' 

minrecmort. r'uml'i'; (W to 3.1.4.-3). 

crisa 	 intk supono' i:<guira 

Sim&d mnyor Q: gr'idu du cinciwcia' de Qi pchlaci6n rural en 
Mi palIcii 'ILcr 	 -n furr - 1ntrotiO 
 pr lad
 

manda do: lnici2r'1 ns dwcitivaso. y murweiri uflC especial aten 

ASo por 21. Ulto fadi dc'. 'col tabo Vi si qua alia regsatra , pa. 

r'i la iinpl '.orie K00Ii pr 1ii: (Jsl)cial. 

elCuarn 	 -2a- edmdes 

in i'feL escolar~i 

- E .1. iuliza lopa:grupos deo que 

debirin pirriciir en A'cco scolarizadis y no 

Wasc, programa'! anr W5o ci (' do Educaci6ri Inicial , M6.ica 

RIuuliar y laz rn'ilI :id':2 .':Ioro.1 7 C alt tcacion Profesionai 

Extrciordicc'rin 

En a L :jc '1972 so ob ,crvx quo Q grupo pnbl)1cionai cuy'as eda 

de~s fiuctroan do 20 a '33 ias prowuntai la mnyor proporci6n de 

Ai noblai 6n: un 30% an. el aba 117? y un 31% en 1978 . Esto 

se doe a Jo importania de [a i nmigraci6n de boinbros jovenes 



CUADRO 3.1.4.-3
 

POBLACION DE LA PRIMERA ZONA PRIORITARIA (EN PERSONAS)
 

Aios 1972 1978 1985 1990 

Distritos Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad 

Total 17,151 100 26,976 100 45,932 100 67,178 100 

Urbana 3,908 23 10,521 39 19,291 42 30,230 45 

Rural 13,243 77 16,455 61 26,641 58 36,948 55 

Crespo y Castillo 16,256 100 25,802 100 44,095 100 65,163 100 

Urbana 3,908 24 10,521 41 19,291 44 30,230 46 
Rural 

1/ 
12,348 76 15,281 59 24,804 56 34,933 54 

Rupa Rupa- 895 100 1,174 100 i,837 100 2,015 100 

Urbana - - - - - - - -

Rural 895 100 1,174 100 1,837 100 2,015 100 

Fu;nte: En base al Censo 1972 

I/ Cinco centros poblados 



CUADRO 3.1.4.-4 

POBLACION DE LA PRIMERA ZONA PRiORITARIA POR GRUPOS DE EAD 

(EN PERSONAS) 

1972 1978 1985 1990 

. Jj C"eC!,o 
n o 

Rupa/ 
R'Jpa- Total 

Crespo 
Castillo 

Rupa 
Rupa Total % 

Crespo 
Castillo 

Rupa 
Rupa Total % 

Crespo 
Castillo 

Rupa 
Rupa 

-
Total 

-

5 

ins 

3.1:i 

_.'jI2 

!7597 

0.60 

2,032 

152 

251 

1,7 

24. 

125 

3,965 

4.163 

1,704 

5,162 

2,157 

23 

24 

10 

30 

13 

5,768 

5,863 

3,039 

8,0tJ3 

3,079 

204 

304 

148 

360 

j58 

5,972 

6.167 

3.237 

8,363 

3.237 

22 

23 

12 

31 

12 

7,055 

11,465 

6,614 

14,ji0 

4,851 

294 

477 

276 

588 

202 

7,349 

11,942 

6,8o 

14,698 

5,053 

16 

26 

15 

32 

11 

9,674 

16,123 

10,963 

20,637 

7,094 

403 

672 

457 

860 

295 

10176 

16,753 

1!,420 

21,49, 

7,3J 1 

16.256 395 17,151 100 25,802 1 174 26;976 100 44,095 1,837 45,932 100 64,491 2,687 67,1 71 

,:r, 1 .. e al Cerso 1972 
C ic:,o Centros Poblados. 



que const~Aaiyen los grupos, de ,colonos~quo 1l~n bsad 
-- Opotunjesd d trab6J cun 

tral, uerade stma, ducdivoregulary 

por t Ianto demandarg oportunidades educativas,' ya sea conpr 

"3ma do3 alfabeti on o'ecp~c o para. el trabajo, en
 

k 3 J$-uncion'de'proyectos concretos de' incidencia econo'mico--soia 

S-y oni areas abora1'es de'terminadaLS. 

-En rdeni de imito'itancia le siguc el' grupo poblacional de 6' a 
>14 'afioscnuapooc do 24%, on ol aiio 1972 y. del 23% al 

?433'J.anioA 978. Esta poblar'aon escolar deberci participar en las" ac--

cions, (Ile, Educacion Ba sica Regrular y Laboral, que le proporcio,
'3r..~nar,6 las bases del conocimientQ:, promoviondo cl1oultivo de 'sus
 

aptitu~des cy la adquisicio'n do habili.dades y destrezas nes>'
 

rias 1ar do - <.desempefio un trabajo util. 

En un torcer ordon do inportancia osta el grupo poblacioneJ. deo 

0a 5 afios, con uxn jgrdo'cde incidericia del 23% en el afio 1972- < 

yde22' e~ ai5 1978. La oiacion on '1 'a e estas ed des 'se 

y e '"pole 

ido inooz'porando. a la dernanda' &ducativa a razon,de Un promedio 

apoiaodo 995 "nifios" po ah domandara las accione .s educa'-,
ttavas, e' la Educaci6n Iniciai, sea oscolarizada o-n esoaoi 
zad, con elfi dofrecerle las condiciones adeculadas "Para-' 

-'unormal desarrollo integral (Cuadro 3.1.4.-4). ~ 

Un factor importante que. incidir, fuertemonteo 'l deranda 
de sorviciosy prgaaselctivos 1o cofistituye el'analfabe, 

tiso auss'vedaea- est~n' mn~s -'ue ali~i del a'mbito educa-


I~jJ~7"~)ional 'y so nccesita. afrontarlo. con la intox'vernci6n' de tocb s stores 

'f'4'<de"i tcividad~ocono~mica y social dci la zona.' acipejdd 

dezproblemia perinite intuir quo~ o acoe qo- o&teruinn son de or . 

Sden ,,e'conomico, social,' geogri}fico cultural, poltic,'prte, 
ei 'rdcn 
 3' 3 -4'4434'


en-o ,datos -.-..--.- , de .7,de iti de Jose Crespo y 

CastIlo que s'seidentifi c. en su arca.ljurisdiccioni con, 

-4"i'-Primer iZona -Pioiitara f"- 86%' de la poblaci6n anal. fbeta dte 
-~i "5 '4assp4"& . ---r :'' 113C' "total 

5~ ad o a~rse s,~d3'3 u 'rasc s
a do, 1 2 '' uoc dsht e 

la anafaet 4oic~ -"'. r4 p 

.poblci~ntotalmayo de aos. imim e1 polc 

33 A 



~total deanalfabetos,t el4S1%4correspond al sexo fomenano (
 

L con'di5c.6n 'do 'analfabcti smo cabe cdnsiderarla a partir de 

o: 5 ansos ,dado, qee . na no quo a dquirido un cierto navel 

do aprn J+aje _e la:ecto-escritura yno se le las;dofrece 0 

~;Portunidades 'do inojorar ol- nivel adquirado (o de conservarlo 
~~samplmn este dovehdri nuevamente analfaboto como< ocurre 

o~n las area's. rurales. En el caso do Jos iovenos y adultos,,.re 
cinemne con 3a inclusi~n do la alfabetizacion de Educa 4. 
cion -Basica Lahoral (EBL) se ofrocen mejores posibiidades de 

~i'~seurrquo el alfabetizado contin~o los estudios-on la md
 

S Asimismo, de confoimdad con los'Ciltimos lineamientos doPol
 
dlSector, es necesario priorizar la atenci6n de la O_
poa 


blacion analfabeta 'de 5 aiaos y mn s, que segun informi6nes-,
 

tadistica del Censo de 1972 a nivol dela Provincia de Leon o
 

Prado, se registra un 56.4% del total de la:poblacion mayor
 
4 44 ., do 15 afi9 5. ., ,

,'! 

Proyeccio79s do la demanda. 

-Para ofectos devsaiaro oue de, la poblaci6n que 
2?" presionarla por la demanda' de los servicaos educativos en los 

peraodos:1978 1985 y 1985-1990 se han mane'jado'los m+smos inda' ',+
 

+: cadores de crecimiento, aplcados para la poblaci6n segun- sus"+++ 

~1V--car.cterls ticas y ,oic~ en el perlodo 19-72-197 8. 

aplicandola tasa
En' lad ........ l. i6n c opaoyeccoone da
 

.poblaci6n 98 aoblacionpeitaao total crece 4en 1.7 44. 

Sy'2.5 veces mis a los afios 1985 y 1990, rospectivamonte. 'I1~ 
misosucomosiionsegun sexo so observa quo a nivoJ. glo,:~o 


i jt;4 44 -4 4 ab-a..,se~re ha tn ligero margen superior do masculinidad Cua
4' 4 A';'~'-~-~-' - ,4 ','"+ +++" 44+ i?+ ,.' ' 

d 3o 1._4.-2).': ~4 ,4 

~f'.Con rolaci6n ',ai'dosenv)olvimiiento ~de la.,dstribuci6i deJla J: 
.'blacion Urbal n ," url con los _supuastos. plcint'eados en cl ac& 

4 

http:adultos,,.re
http:con'di5c.6n


CUADRO 3.1.41.-5 

POBLACION DE 5 AROS A MAS POR CONDICION DE ALFABETIZACION 

AREAS: URBAIJAS Y RURAL 

1972 

S tLIaICi ~ Condici6n de Alfabetizaci6n 
d ucat V.4 

Saber Leer y Escribir No sabe Leer y Escribir Nc, Especif~cado 

ti;tr to. 

Pot)lIac i6n 

c!e 5 abos 
arn Total 

Urbana 

lombres flujeres 

Rural 

Hombres Muje:-cs Total 

Urbana 

Hombres Mujeres 

Rural 

Hlombres Mujeres Total Hombres Muje,'es 

c.rrespo Y 13,014 8,466 1,477 1,075 3,933 1,981 4,218 240 342 1,845 1,791 330 178 152 

100 15 85 
t Pup , 17,329 12,822 5,335 2,039 1,059 1,059 4,306 691 922 1,302 1 ,391 201 106 5 

(100) (65.0) (32.0) (3.0) 

Fuente: Censo Hacional 1972 



57. 

aob' que la 

mnonto sc hac, mir lenti para .:i purlodo 1978-1985-1990, en re 

laci6n U! poriodo 1972-197,. 

pite 3.1.4.2, inclso 2), s :rva tundencia du creci 

La pobici n rurl cui.ri con" ti tuyendo la prudominani:. en 1:1 

zon3, hibian,lo -,um,: an 1 8 , r,-'laCi n alt.na."o . I . v,'s cn 
afho 1978 7 17 > n. M,nani .. v:cc:,. En -.1 who final 

de pro'i,~ im',, K pob1 6 n rural umuImlotI{in 2.2 vecmC 

y la poi %lic ni i 2 .v vc:cs, ri.s.pc. . vawm',nt,, con rela 
A S~ Al ifo !"978 (A,2nvrn,- 3......,.A).
 

- En la 'c , on d .a o ]-ic in nn e]. prlodo do timpo: 1972
1978 s, rogi T ra i i do ,.r- fmi.nto ditrcolc ; ,q,, op grupos 

du ac:dad::;. El .rupo ., a "9 ',ins ob1ra 1 tl;i A. cr ci 

miento m5 a. & 1.2, sigundol ,.in uW s,gui, y rcrcc or 

den lon grupo. d , ,n do 20 a 39 7 ba 14 ,:os con tasan d 
8.4% y 7.t1;', r p citrnnt- co o ; o<.pn. conucnuaci6n:r.i 


T..as de crecimi onto' proredio par grupos do eadus - Parlodo: 

1972-1978:
 

Grupos do Ed d Tasa 

(%) 

0 5 6.2 

6 Ili 7.4 

15 19 11.2 

20 - 3' 8." 

39 a mc- 7.0 

Tota. 7.9 

Nota.- Qv W1S.i6 la f6rmula polin6mi-

An = Po(1 + D 
n 

Refiri~ndonor A1 do.nvolvimionto Ai !Q roblaa cn par grupos 

do edad,.s a ]- .- s,< a.]grupo de 20Aio, 110H-i3910, ozcrva qu.o 

,a 39 aros m1-0 tincn Al mWs lco porcunti. ,: d.w incidincia, un 

32% aor. In pob.aci6n tot v a -u1 ,lo " A sequ. 1 In 1078 



:ubican en~19 5 ln oodo, 0 gruposde 6a~ 

------ 77-__Eelanoscy19 90' s-anosne ene1i i 

,e orden 

a39' y 6 a 1 


e m mon~ los, grupbs del20 
anso oc irdo 'esta v'ez el tercer lugar.. e grupo. 

poblacionial~de15 a'19 anios con, un 17% y paad u urt 
.l)ugar e 1grupo. do 0 a'5. afios con un 1.5% (Cuadro 3.1.4,4)., 

~~b): Deianda'd~l Resto del Area del Proyecto. 

El rea de influencia del Resto del' Area del Pr'oyeoto co-,.4 
08'i los lambiosbirsp territoriales 

.Y.
rrspnde a d~Jllos'NEC NO, 17, 11

0'dUchiza, Tocache y Campanilla, respectivamente. A 
~1978'e NEC de Uchiza,cuenta a~roximadamente con 27 centros 

~4- blad6s con una poblaci6n de 12,335 h~abitantes, el NEC de Toca., 
che con 27 cefltros poblado s y 14 985 habitajtes y el NEC de.:X~ 
C~pnil con 8 centros y 6,337 habitantes. Se iilcluira' en4y 
os ieteegunda Zona.Prioritaria !a parte corsocinea is-

Wuitrito de Cholo'n cn-una. poblaci6n de 6,626 habitantes-' 

4$ Dado el~umodelo' de asentamiento lineal, disperso de o.su 
ciones ;la zona se caracteriza por -6ci- einentementerurali"<j. W 

' distinguindose tres centr's'poblados mayores que ven'eri a ser,
 
~7~ ees de JlosA4EC. 

~Para etectos;,de analizar~el comportamiento de~la pobiac!6n,. a 
de e sscarac-ter5.sticasurbana yrurI yen Sre-

coppsicion por sexo y grupos, de edades.'en l-6s per~odos' d 
~KAtiempo de los aifios 1972-1978-1985-1990, se aplic' para las o 

yecioesde la poblaci6n la , tasa proredK&,(8.8%) del. Pel 
44 ccesa 191,192d los disitritos que coflforman a7$~gnli$ 

daZona' Prioritaria; adopt'ndose el su(- de l7au 
a st: d qu l'tenden;,I

,case,,estabilizar~a al afibtlimite de proyecci3n (1990,). 

M, <'7 
*71 

774.btada-a
 

SPob la nprycad.a19 7 8'con lasl tasas difer'encialespor<

wl i St~ri s' 'regi strad~s' e6r, ,eJ. pero*do nterc6nsal 119161 193,2
 



En el ~n~ire~aiizad0, a parti.r del. 2fo 
 l 

9n de la97 2, ilpd 
cin.en sus caracte ititcas, Urb~an.-y Rural' se detecto. que l 

dse ninrIcedI76., Se visualz vien'los aflos 1978-1985, y 
190un cecirecimi.o'nto 'd, 1L, pobiacion r+uraJ.4y un.aumentode. la 
poblci6n urbana j 1e!ando: a casi' nivelarse en el aflo 1 mite de"~ 

'' \proyeccion, (1990) (Cidro 3.1'i,6) 

cuantoas u . ca 
Q--blaci.6n £asi'ulina 'tiene una mayor'representaci6n que la femei. .
 

na, incidiendo en la poblaci6n talen un 58%y12,rse
 

-'Et op or sexo, en' eli aiio 1.972, lJa p 

~~~'vaeieEstos Indices so conseA'van en 1978 y varian liera< 
mnea 1985 y 1990 (Cuadro 3.1.1.-7), j' 

En9la composicion dle la poblacio~hpor,,grupos de edades, a i
 
~g~l'uee l Pime'aZoa Priorita ia,:en el afio 1972, la'o
 

2~kblacion que fluct~a de 20 a 39 afios presenta el'mas alto: frndi'
Zr22(l2
~pobacon1'con un 31. L iguen en segundo ordon los~grii
2


pos,_do 6 a 14 y 0 a2 'aiscn~n 22% paraamo ao. Est~os 
indices, so nantienen con ligeras variaciones a. ids afios, 19782 y' 

93,alterandose en eJ.'afio 1990 el orden de"2importncci 

ndun' segundo lugar lo6s grupos~ de edaides do 15 'a-i9'y0 ,a 5,4 
Sanos,2y pasando a un, tercer 'lugar' la pobla'ci6n de 6-14 afios 

3.1.4.3 Oferta del servicio oducat''vo.-' 

PrmraLona P iori22'22
 

riortaria. 

~ ~ A,2 .22 -A ~ 2 A,, 

2La, oferta -ouaiv'ea .zona
 
~2lls~evii~ cducativoS tr aducdos en±t'rinos do la' 'mtri'c

-~222ladc los. diversos'nivelesy 2 irodaidades qe env~A" 
o!!c"enrocs educativos iotrrioia ,o2.2i '2 


92~ 22~.42e~dtentes el a.mbt
 
2~~~ israivme corresponden al,niloeutyo' 5 u 

A'uaaucnl 2 ,2 cxlu'n de2o et qu pertenecen2 

~al 22di2'iJi.to de Chol6n2 '22 

'E~2nl gr~d esau' cc~1ndecla~~n'do'~i 2 or 2- serntros' 22c- 22.22' 

V'', 2 
22 2 

2 

2 

http:22di2'iJi.to
http:Q--blaci.6n
http:r+uraJ.4y


CUADRO 3.1.4.-6 

POBLACION POR AREA URBANA Y RURAL EN EL RESTO DEL AREA DEL PROYECTO 

(EN PERSONAS) 

Afios 1972 1978 1985 1990 

Poblaci6n 

Total: 

Cantidad 

24,316 

% 

100 

Cantidad 

40,333 

% 

100 

Caritidad 

72,790 

% 

100 

Cantidad 

110,970 

% 

100 

Urbana 

Rural 

5,836 

18,1480 

24 

76 

15,730 

24,603 

39 

61 

32,028 

40,762 

44 

56 

53,266 

57,704 

48 

52 

Fuentc: Censo Nacional 1972 

Proyecciones a 1978-85-90 



CUADRO 3.1.4.-7 

POBLACION POR SEXO EN EL RESTO DEL AREA DEL PROYECTO 

(EN PERSONAS) 

Afios 1972 1978 1985 1993 

Sexo Cantidad Cantidad Cantidad % Cantidad 

Total 24,316 100 40,333 100 72,790 100 110,970 100 

Hombres 14,141 58 23,393 58 42,946 59 65,472 59 

Mujeres 10,175 42 16,940 42 29,844 41 45,498 41 

Fuentes: Censo Nacional 1972 
Proyecciones a 1978-i985-1990 

Nota: La tasa de crecimiento utilizada es de 8.8%, que es el promedio de-las tasas de crecimiento 

Intercensal (1961-1972) para los distritos de Tocache, Uchiza, Campanilla y Clol6n. 



CUADRO 3.1.4.-8
 

POBLACION POR GRUPOS DE EDAD EN EL RESTO DEL AREA DEL PROYECTO
 

(EN PERSONAS)
 

Afios Sexo 
 1972 	 1978 
 1985 	 1990
 

Grupos de Edad 
 Total % Total 
 % Total % Total % 

0 - 5 5,464 22 
 8,470 21 14,558 20 21,084 19 

6 - 14 5,344 22 
 8,470 21 14,558 20 19,975 18
 

-5 - 19 2,720 11 5,244 13 11,646 16 21,084 19
 

20 - 39 
 7,515 31 12,906 38 23,293 32 
 36,620 33
 

40 a m.s 3,273 14 5,243 
 13 8,735 12 12,207 11
 

Total 
 24,316 100 40,333 
 100 72,790 100 110,970 100
 

Fuente: 	 Censo Nacional 1972
 
Proyecciones 1978, 1985 y 1990
 

NOTA: 	 Tasa de crecimientc utilizada es de 8.8% que es el promedlo de las 
tasas de crecimiento intercensal (1961
1972) para 
los distrrtos de Tocache, Uchiza y Campanilla.
 



11a vonicic' nostrainco ca-rlcis pocoS ;±g!I fiCa't:iVoc) -2n !I Zona 

Priori tari a he cho Il'onc>" r:d .nrmna ,uistaltiva 

mentc2 10T5 niveles 'ia c d, la uolainc, lirca . El 

indicador dc-I. nic mc _V p-ra la rogii, rnustra qut do

u n p ?oifl Idi 'c--c 2 I g,ra d : nc r.1 0, c- ri 197 2 , S (lc1,iIn,-,n tc S C 

ha incr mccrc-,-ido i 2?I ri 

La pobl ac.ii do, i -i 39 d.:i (.da , suplucat'a comno ldcInanda 

to tal , fii ie dica :i'. oI i1i Ro 6.d!duann en 

un 34 .2". en -iao117? -.en 42.1', cr1 i adi :197(1, rcoalatran

do un iricrt-nmo2nto d: it--rciiln -cr1 i.2 cr~odo-- dcl. d ( 3. 3%crd 

al afio, C±c1li~ a la taru- ak dnurccrmi.Leto prorn-dic un el 

L'a oforta! 'auct 2scp:c i C.xda c-rl e!l Irta dc lai Zoria Pria

ritcraari alj c,. ccgun auc cartcnte-ra. ticas !fl:5 nportanto's 

--nlo15ajO-o L7iftC 

al.. Cuiltros ' ,nrarl]-. vdia.co olidades. 

1,1 ( Till, tc c I'- pri c Zclr .j Prior,' taria existen 

centro:- *-(Jcdc dcc-, Lea V- (21 estinivc c on al-n ciccir 9 1% des 

tiriado., of r 5c vvei: dc1;iducccircn 13Th7,i ca Regular erl 

los C o .Y/() Ldnaci:irni-ri U,'(Eadro- 3.1.11.9). 

I:' 0I ill 

amnbo- ul-i(21d0) 2 el.c- r -~ d do Acic1ca',acu , asinlsmo , el 

Ccentro I. -I,'ccca;.r Ad~cid : duc aclori 13Ilsica Labo 

ral Hot ueetr nlrrtnc iA e polbicdo im-ricionado. 

Ex~i sto!:, nolmeiU dc 'icn 6n. cia I Estatalles 

c-.tro 

a2. Matricula. 

Ert c;I ado Io1280, 1la mar.Trcul.,i ilcanz6 a 6 Calumnos 

de 1i-)! cud aarz:- radrnn :. i978 corr.-spondonT- a lia Edu-

Nive Acca iv par-ai I,- I n nI nuacPn:uc irnclu
yeal,'cp 1 ae d, 1lulnuco. 

Ta rcaolai .. i cll LIUca-.ci6Ind sc n c d - torna
do d,-A it1 agos tics oJ I -a Z)ii ;lo Erucac16ri do, lhuimuco. 

58 



CUADRO 3.1.4.-9
 

CENTROS EDUCATIVOS DE LA PRIMERA ZONA PRIORITARIA
 

N2 
Centros-,
Niveles 


Educaci6n Inicial 2
 

Educaci6n B5sica Regular
 
y Primaria
 

Secundaria Comn Diurna 1
 
E.B.R. III Ciclo
 

Secundaria Nocturna y E
ducaci6n Bsica Laboral.
 
III Ciclo
 

Calificaci6n Profesional
 
Extraord inar ia. 

Toral: 58
 

I/ A 1980 

Nota: No incluye 5 centros que pertenecen al Distrito de Chol6n. 

Fuente: Ministerio de Educaci6n - Oficina Sectorial de Estadfstica. 



65.
 

caci6r, RAWic Pagulair C'1A T Yi T! clo vo ai In Hclucaoi6n ppl
M3r.a, ol 9% q 1.- rnctr colj "n !A Edu:cn So:cund3.rio a A. 
III Ciclo AI EduciciAn Mica '\ u o; A1 K~ :a Q dur'acin i 
fl.Ciai v, Ma ciforanrcO a In Mci 'n Blioi:i Moral1 Lcinto cn 
el1I, iI 0 1!1 rfpOl (o:'iurn) ( '' ic 3.1.4.-1ni). 

Lo que us poc bTM dduir Ac 1i vl~ AL K a vtci educati 
va, ue, rI nes 
 M ai Pr' a'ri vIir K , t &Iap'c n suicaract r'istica rural y d nnciro '=O=i' i ni " lo DTruros 

grado:; K: Hi c~i , L:amr~c'' qw hi airndo rclciti'a 

mentc , en Loa7Nrli-> f;y11 A in duc or' hHOW Re-gular Q~
quivalante ;:rrik ) V carn in pocr' du mo intonsidad on al 
IIT CAN do Educ:,ci n MA cc K; mar ( cjuiv:,inta a Educaci6n, 
Sucundaria) 

Por otro bada , asrolovinto coma h ija .LLiarcm<nt an l 1 dn 
1980 la matricua dw .ioi cantros d, Educ-ai&r Iicial y do la 
correstpondi~r-rci aM Edur' cikn Mk'ic LaIori, qu*. as xpli Ca 
ble:, en Wn7 riv:ccr, rababtlril:' por .1 tSpo do servicios du 
la Lducaci% IN i.n a~ in frm'. vccl cr1::ada y dn Qi Mica 
Laboral on. u har iio noctu'ro, nc compatrble ci.on la din per
 
ASi ponilacionr-l doe M zor' rural.
 

La matriculi r fnrma gioba L :lumenlta liguramuntc en mayor pra
 
porci6n (VK 
 :nuai promedin.) qu, Mo registradn 2n la Tercora Re 
gi6n FEcucativa C3 3. 

En cuanrto a Ias cc usas mAn iportan,-; que infitiyen en ios nive
lei~ de at".rci6n wea Wa'bn mencioncir La de-jerci6n y cA -ausentis
ma escciiar'. 

La deserc~un que corirtit uye ern A rctiro t-arporali a definitiva 
de~ WEn ducanclon rc-is trA ur,: Hgiora r-cducci6n para ui 5mbito 
do ia Tc'rc-ur Ragi& n Q i ci%, iic ho quu ypuodc s or as urida 
tambi&~ p-ara 'A Ofro do l1 Primara Zona Priari tari. Las to 
sas regiFr al- i-: -icri r , Qw 0isir'af on ci diagn6sti 
co si1tun:Clona1 do2 Jad ona de Edunacion do:Hu5nuco, son ion si 
guien ten: 



CUADRO 3.1.4.-i0
 

ALUMNOS MATRICULADOS POR NIVELES EDUCATIVOS
 

1977 1978 1980-:j
 
N IVELES 

Absol. % Absol. % Absol. %
 

Educaci6n Inicial 124 2.2 138 2.4 1.19 2.0
 

Primaria Diurna y
 
Educaci6n B~isica 4,761 85.5 4,86o 84.4 5,269 867
 
Regular I y II Ci
 

Educaci6n Bisica
 
Laboral I y II Ci 71 1.3 90 1.5 34 0.6 
cIO..
 

Secundaria ComGn 
Diurne y E.B. R. 413 7.0 425 7.4 561 9.3 
III Ckclo. 

Secundaria Noctur 
na y Educaci6n B5
sica Laboral I 140 2.5 155 2.7 83 1.4
 
Ciclo. 

Calificaci6n Pro
 
fesional Extraor- 81 1.5 90 1.6 2/

dinaria. 

Total: 5,590 100.0 5,738 100.00 6,066 100.0
 

I/ Informaci6n al inicio dl aho escolar. 
2/ Funciona un Programa que depende administrativamante del NEC de Tingo 

Mar ia. 

Fuente: Ministerio de Educaci6n, Oficina Sectorial de Estadistica.
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1975 1976 

Educaci6n M~ica Regular 1 y 11 Cjcio 22 111 
Secundaria Coini- Educaclin Binica Re
gular - TIT Ciclo 29 14 

La cauna Ao rst~a do Aoru~n , so ecuerO-ra rrincipalmente en lA 
situacion eccnomla y soial;1i precati a de Ion: pa~dres , La pal'ti 

citiacior desde ternprana M<ad on Vaborv ag;ri coaa o Ao ucsto 
r'eo, los hajov l 1veonurr; oo.iilio, " W1doerinro doa Id salud, 
dispers~~n Doblacioral y on lor dn 6itimos afios o. problema
 

magisterial.
 

El ausent:On que qP aCf r" Man 'a uson i a. temo~n~ral do lo's 
educandas quo, Men reAI Qtarfl a] sis1tcma 'IduclativO, dej an dA 
as istir con frecuuncia favorooj ondo "nimuoL rendinionto oduca 
tivo. 

En ento aspec to, so pue:dQ so no I r conn causaF da l auno nt isrno, 
la dedi caci~n dA 0o5 estudian to;, a 4 areas tcmporalus de lA a 
gricultura , la no -iintoncia c uanda ru Jar: lds fiestas patro 
nalcs , law 1.imic auicn-: do As as1 do! cmuricncin. 

a3 . Pomonal cen <, admninastra I i v d NaKrviA2. 

Zocaa 4-rli : 


quo sod ba ndar 


E nT Piaita ::Wnntn acrtualmnmtu 145F jrsonas 
Mica Z1ri d joontA u I dir~c tamuntu w 1.servicio
 

cducativ-~. An -sta tora 0eT13 son~ 
pn rqonal docorite ( 98% ), axis 
tiundo I ;-.r~nn] adirnis tr"A.w' y 1 dosenrvicjo an -a1 Contro 
Educativo Kocundcarin clu1101ncdoav n.rAucayacu ( Cuadro '3.1.)1I.11). 

Del toals d al -asnai Joccntq. or 1980 , 111 MI.( 81%h) oni:~n dcdi 
cados a los Qcloq EL y, II do la Educabi6n Mnica Regular (Pri
maria) y A; parnfesoreq a, ri A11 (III Lducacl&rCOW M1.ica 
Regular Caecuro-Irii.~ Exaiton idwmh-, Lros,: doc'intes 'uldicados a 
la atcinc~on dc In Edca&6OI n THniAN.m 

El incrumorita do pernal (15 d',contus dosda 1977) dentro del 
sistcuna oducati',o h-i wido can';<luafci del nuccsaio incremenl 
to de itoncion oeIucctivci rolls tradr, reoriOnttrdose on funci6n 

http:3.1.)1I.11


CUADRO 3.1.4.-11 

PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO EN LA ZONA PRIORITARIA - AUCAYACU 

V E L E S 
Docen 

te 

1977 

Adminis 

trativo 
Servi 

cios Total 
Docen 

te 

1978 

Adminis 

trativo 
Servi 

cIos Total 
Docen 

te 
Adminis 

trativo 

1980 

Servi 

cios Total 

zdcj¢:,j: i~r: Inicial 

:-' , rin Di-r,;a y Educaci6n 13isica 

!I.,ju Iir. I I Ciclo 

i i a Laboral . I y I 

..,_ nar,.r m',n Diurn 

3 

110 

2 

11 1 

-

-

3 

110 

2 

13 

3 

110 

2 

11 

-

-

1 

-

-

I 

3 

110 

2 

13 

3 

119 

1 

20 

-

-

1 

-

-

1 

3 

' 5

1 

22 

* '' 

, :::a 

.ri 

I 

octurn3 y Educaci6n 

a l . II I C ic lo 

B2-
- -

t 

,lifi*c.cid, 

i 1 
Profesionai Extraordi

3 - "3 3 -3 

131 1 1 133 129 1 3 131 143 1 1 1lz' 

,-d nte: Iinisterio de Educaci6n - OFicina Sectorial de Estadistica. 
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a las demandas dA ratricula do cacia Moi. 

Actualmente, el. cocficicnto par niveles, do alunnos por dcon
teoa tambiln denominado carga docente es Ai siguientc': 

Ma trTcula /Docente 

Educaci6n Inicial 140( 
Educaci~n M5.ica Rogular I y II Ciclo 
(Primaria) 44.3 
Educac!6 1 M~iica Laboral I y IT Ciclo 314 
Educaci6n M~ica Ag~ulir III1 Ciclo 
(Sc cunda r ia) 28 
Educaci~r Wie i Labnril IIl Cicla 41.5 

Lns coec ia 'I toi -nvrf or2c, cI muutran quo en la Educaci6n Bi 
sica RVgulir Ciclo I y HI ( Prirnaria) axiste una sobrocarga dA 
ma tricula an r~n ci6n a l~a cant idad A clocantus , hucho quo Cic 

be cstar r~:> rcut iandQ signicAivamiwnte an 107: i'suitados -

y/o logror; C'iuctivos , toda v~z quo l~a caractur'astica lundainen 
t;1lmunftC rural do H. zi re ci. r> para :cu atencian unn mayor 
disporsi6n d- lnv Canrios Plucir ivos (@UntroE; Inidocantus ) quc
parmitan cuAlrr1. 0 ofortr 'ducitia 

La carga dccco parn Educac i6 nicA!, iiguranrut inferior
 
a los ah0: a; tc rbr.:r, wet! ~L~fl.bn un los liiites m5ximos , hLe
 
cha quu induc, i wnjorar el survicio pres-tuclo incrcrncntando Ai
 
Mornro dQ dacenta nucosaricsteininndc en cuunta quo uli survi
 
cSo actual AMl es4A coricrtrado en ol. contra pablada de Auca,
 
yacu. 

El cocaficicntc *n ei casa do la Educaci6n M~ica Regular del 
III Ciclo (Educaci6n Secundaria) us ligoramunto baja (28) en 
relaci~n Al prornedio ia la rapi~n (35 alumnas/docontusP~, jus 
tific~nda:;o tsar conrcit Lu 1 utca centro existe!rte on todo 
el, 5mbito dal NEC dAucayicu, ior /1 tar al traslado do los 
egrcuadoc; 1w1 T y I!iCi A Ecincaci M3$ican Reg ular a Prima 
rLA a eid K 1ha NOIotrA Awd o.ci A rotziro par la linpas ihi 
lidad d'j conubiry di ich ngitudk 0; 

*E1 niMo 6 ptimo acuptado do acuerdo a riormas cQcnico-pedag6gi 
cas as dc 140U/alufnas /doc:.nr's. 



70. 

a4. Infracoctruc rurai. 

En cuflntoD H rco'rctura eccoLir, su do> mencioacra f~n! 

quo oni W *onn cmint n 7 as &InLs cuies os t5n utili1~ .M Kstc 

zando com WK don clinu:q 124, nai todas llias 0 n horario 

do scon ci r 2 K miaiio v 2ar. - yi I rentant s papra Ins: laborus 

Socobswrv ju 2-tnt ir d. M 7, oalan*;nt cs i ncr>nada la 

cam cAd V:Mar "n 28 pir; it *;rdor P amp Li ci~n d,. lus sur 

viiasI '029(iQvo to0 M Educcsot irlt$ cz W:gular 1 v &1 Ciclo 

(Eduraci% r imin ) y 2 mtl is pira la Lducaci6n M~ica III Ui 

clo CEducfi F od rii) 

Los no ~Los d. u li ci Kn:cc ion. :. + auion 0 n usa) do la 

infpacwstrutur 1:. MnBica i prasuntan quo paraWa&.' NOWi 

cadaosuni cono d~rin 1njornada d,. trahajo y las carac tko 

rts tic m;nin 1 L ,rviro, Pxt so un .2ulitois5ponible. 

Pln ogli r y MIN coeficientu 

esc dc 2 .99 que Ania: que an l-a Zora Priori raria !os nive 

les do ut Ilizic n6dr MEas tula lleoganclo i lo mAximros permisi 

blsc op duci r, qua existen casi trwv Oucci onus par aulh * par 

jarnada n portcdo -scol r. 

En la Eclucaci Vt:yc fl 11 -1 

La utiliz i iW do Mo inan truc ttir en al Contra Educativo de 

I ui CIcLaEducac'Cu hlsicO.' r do! if I CEcucaci6n Siccundaria) 

aliarza a 1 ;s d(c!Lr qun -~ s t-o unn ccci on por iall 

podri Ctovanrt al a nft. uwmnil A so racional o nra dicha uti 

Tizaclon. 

Lfl caso do los co ntras ldt Educaci 6r Mis1cai Lahoral UT, I.I y 

III WHYla on lovi cualoc. ol O~mura de setCncon viene dirsmrunu

ycnda , Cc hi ocrornn tado P tO0:ilin aci6n par los centros de 

Educas&iW P ?lca2 Ngular. 

La ariro :truc tura Iabarar (d. Tm Callificaci~n Prof 2 sional E, 

traordiniria , 12 mia an ui pivoc~nto tan MNc ~ dul22tudio 

ni~mero do aulan: doitido i uo ul Programac qo: f urciona en Auca 



CUADRO 3.1.4.-12 

INFRAESTRUCTURA EN LA PRIMERA ZONA PRIORITARIA-AUCAYACU 

1977 1978 1980 

Niveles 
Seccio 

nes 

Aulas 

Existen 

tes 

En 

Uso 

Seccio 

nes 

Aulas 

Existen 

tes 

En 

Uso 

Seccio 

nes 

Aulas 

Existen 

tes 

En 

Uso 

Educaci6n Inicial 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Primaria Diurna y 
Bsica RIcgular I 
y HI Ciclo 

Educaci6n Bgsica 
Laboral. IyI 1 

Ciclo. 

290 

2 

106 

2 

101 

2 

293 

2 

106 

2 

102 

2 

318 

1 

117 

1 

110 

Securdaria Comdn 
Diurna y E.B. R. 
IlW Cic~o 

8 8 8 8 8 8 10 10 10 

Sec undaria Noctur 
ra y Ed. Bgsica 
Laboral. III Ciclo 

56 a! 

Calificaci6n Profe 
sicoral Extraordina 
ria 

2 2 2 2 2 2 - - -

Total: 310 127 121 313 127 i22 336 131 124 

a! Los 4 profesores del MI Ciclo de E.B.L. son los misn'os del Secundaria Comn Diurna. 

Eucnhte: Ministerio dc Educaci6n - Oficina Sectorial de EstadTstica 
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Yacu Y quo adlrrinrkt1:riti ;.-mur1 L u:ndu do! CENECAPE du ringo 
Maia36.0 funcinnin Ws opcionos 1aburoic z du Acposter.a,
 

Manual dades y Coarte y Con f~ 
 cc I 6 
, c uys ic t ividades so ruali 

zcin co mulas. 

tr'ucturi eul'ip pr'pi A funrionai' ta dc K '01& laoril 

do:' Pirinvark 3,g~ i-n. init.,Iici( j.propor'cinnad par la D-i 

-i Tc
ro d oj~o gaa nna.11 on ' vintI. '0s il, no0 haY 

a ppmacln inord (Ac pra A. d" arc lcura), par 
ostar Orn d..cid an<v.n fuertc ppoporc inr a la ictivid-d 

El mobil boric axlwtontu, quo como orn o>i todo A1 pals es An 
deficunni, nocusnitz de m~a>'oliof dotari'ancn par lo menus repo 
nor los quo Pti01*n (200diciona no it iiIzablii : 

En cuanro Ui ustado ganoraj (A l a in fri~rt ruc turi su puedu ma
 
ri e 
car quo QT lonA csclir su encuitro on1 nstado regular,
 

Clisi no cuenthar:co norVLCii Cot(
Lfl bc LON= oun, d~saguo ) y
 
Tars qUu Guna.n osnr ai ntaitc daetunlorado".
 

En Ta vi:& to .1 / i a A7 Cu: tron: disco (lvw K 5rea urbana 
y rural., Awgido, noomisestro reIpr~cnt'.ii' dn. Lii total X, 
58 ce:ntrcc aduaiivK, con fi K roo2IL.r A *jcnad do Lado 

inf rio ruiur eoc:: n', in ncnrv i. u'.ls mtri tla OMn 

cal imnn nri Lis viga:.......v' I& I Nn'f' a] '''~f'in 1
 

pari i rulo rn (:1 pi=5 Kin' AI7 .LIni(.~0 Lon A r rninnnno m

do. bA mri2 2 *t'i nn cmplt: 2nT 1 0lo th no~in, tat .di y cc 

adqi1 on0. i17lrrad1ru7 do 01 zovi ('11<:to yWI c' tin 

ni zv iron Ai Tingo. Karl: y FucaTIpa , AunIdo nu ('<220 cnita 

' Ur.rio Ai.: adc , d& F/. WA y S/. 1,0n P ct i 1011017 

So a1Jra&K nkriC)rt' "n con01'. I:i in trureM y.11on los1 
acabodn., , t. I',. 011: an Aguno (1 Ajga Wq carne canIoa2 do2( a 

amrarr, paraW w2 gu rar La Phito P1 1 d :10 lnry rwo. .ipa mus dc 

fctui~os '1.: tu.cho con Aso:mn:.ma::, La j i caIi dad du WoE cinum 

http:reIpr~cnt'.ii


toe de~ciere o~hpsy~rtas ot-., Esto so explica sebgrin,
lo -10 e ss i'imanifostado pozvio Ectoresds 


6di *O entrnvrsado esos~Ynscnrseuativos que en ia generalidad do los casos. 
COU itrveee la corstrucci6n de su local escolar, 

>o.'contando,n siompre con la asisitcncia ~t6cnica de la'oficina dIe. 
"ac!~eructura~ de la Zona Educative, sumando a esto los esca-i' 

Sos .icrsos econ6micos destinados por 61 sector para atender 

1~~al demanda de infraestructura de ia zona. 

'-En,cuanto a los servacios b~sicos de agua y desague, como se 
-'expr6soanteriormente son deficiontes; do los 9 ceritros educa 

-. ~ tivos ~visitados, s6lo en uno se constat6 que gracias a la preo.. 
~j'cupaci6n del director del cetro educativo, ia existencia a,~; 

un tanque eievado, constru~do paira captar ei agua de las llu~' 
'yvias y conla instainci6n adecuada para su utiiizaci6n. 

Lpohincio'n escolar, casi. n ia toltalidad consume ei agua pro 
'A.voeniente de los r~os, manantiaies o aguas subterra'neas (pozos) 

in s condicion~s do potabilidad roqueridos; soguin la'opinrki ' 
de aigunos Directores de-Centros Educativos, considecran,que,
 

> conandocon ci-recurso agua, con ci aporte econ6ido l
n m o dc--4 la 

'comunad (que aunque pare zca parad6jico cuenta con reguiares; ' 
~:~ ingrec prvnet 1 ciia cocalora, los, quc' no es 

.- tnb ie n darigidos), y,.con' la antervenc!on -del sector ~sa~lud,'-s 

euro asistencia 
~- cionar en.,alguna medida ei probiema de salubridad'de los cen-'I 

tros educativos, tanto en ci aspecto de abastecimiiento de agua~ 
<potable, cozmo el4-de evacunaci6n de excretas. 

~'cn eoomcsy tecnica, se podria. solu~ 

Y(En.-lo que respecta ai recurso energla,,se6smylmtd n' 
-~IjI zona, a pesar do exist'rtn grin pt ncaideserur6 

"iLos, centros' edticdtivos del reai ,rura-l no cuentan con' el serva. 
S cio ele'ctrico 'y los quo est~.n en in zonai urbana dis'pohen' de es- 1 

<~te servicio , pero en formna limitadi.' Dc acuerdo a lo expresa " 

4do por- in Directora del, Programa de Calificaci6n Profeisnai"-

Extraordnarii-', ubicado o uaau ne aod ucoa
aigunos, taliores de formnnc'n iaoa'etnrqe reurrr% 

4'~a 4 ,proporcione6 'un'i ma-',
de rga enSar en,- instalaryor volumen o n oC ptJ c,n Ke-I 

T 
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local donde funciona, un generador el6ctrico. A continuaci6n
 

la relaci6n do los Centros Educativos visitados:
 

1. 	Centro Base Inca Huiracocha Aucayacu
 

2. 	Centro Calificarion Profesional 
Extraordinaria - CENECAPE Aucayacu 

3. 	 Centro Educativo 3"5 1, 9 San Miguel 

4. 	 Colegio 35503 Pto. Prado 

5. 	Centro Integrado '321499 Puebl. Nuevo
 

6. 	Centro Educativo 32502 Pacae
 

7. 	Centro Educativo 32552 Angashyacu
 

8. 	Centro Educativo 32559 Sangapilla
 

9. 	Centro Educativo 32503 Pucayacu
 

b) 	Resto dcl Area dc. Proyvcto 

El Resto dcl Area del Proyecto comprendo el 5mbito territo

rial de los nccloos uducCitivos comunales de Uchiza, Tocache y 

Campanilla. 

bl. 	 Centros oducativos. 

El total dc contros oducativos en el Rsto del Area del Pro 

yecto es d 82, de las cuales 35 stin on cada una de !as juris 

dicciones do Io NEC do Uchiza y Tocacho y 12 on la correspon 

diento al NEC d,_: Campanilla. (Cuadro 3.1.4.-13). 

En esi- zona exist,;n 11 Centros do EducaciJn Inicial y 67 Con 

tros do Educaci6n B/ilca Rogular I y IT Ciclo (Primaria), estan 

do el mayor n6moro d *_stos ltimos l,acaliz-idos en la jurisdic

ci6n de Tocache (30), Ichiza (27) y Campanilla (IC). 

Los dos 5nicc Cuntroa do d-'icacion Basjca Regular III Ciclo(Se 

cundaria) se encuontran in Uchiza, el I, Sucundaria T"cnica en 

Tocache y zl Centro Educativo de B,sicn Laboral an Campanilla. 

b2. Matrcula.
 

La poblaci6n m-triculada on el Resto del Area del Proyecto 

asciende a 7,267 alumnos do los cuales el 84% corresponde a 



CUADRO 3.1.4.-13 

CENTROS EDUCATIVOS DEL RESTO DEL AREA DEL PRCYECTO 

N "veles 

Distritos 

Uchiza Tocache 

N2 Centros 1978 

Campanilla Total 

Educaci6n Inicial 

Educaci6n Bsica Regular I y H 
Ciclo - Primaria Diurna 

6 

27 

4 

30 

1 

10 

11 

67 

Educaci6n 
Ciclo 

55sica Laboral I y II 2 2 

Educac'6n Bisica Regular III Ci 
clo - Secuncaria ComGn Diurna - -

Edjcaci6n Bgsica Regular 11.1 
Ciclo-Secundaria T6cnica Diurna 

Ed,caci6n Bgsica Laboral III 
cdo - Secunderia Nocttirna 

Ci 

Total: 35 35 12 82 

I/ No incluye cinco centros educativos de! distrito de Chol6n 

Fuente: Ministerio de Educaci6n - Oficina Sectorial de EstadTstica - Boletin EstadTstico. 
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la Educacikn Mlcai Raguiar iclon If y TT (Educaci& Prirnuria) 

el 7% correspoc-r i Educsc:i~n inici l; ul 4.9 la Edcicci6n 

M~i ca Re gula1r M! Mcla ( iE: icc io 2Secu dari a Comin ) y/el res 

to para la Educacen necu nlaria. M cni c y Liuvaci&~ M~eica La 

bar-il (CAc~h 

La pohlacincmucol act! orcen traa en Q? y enr V ci; a up 4 1% 

10: NEC upc To cco y UchLizci respecaciamtc , en tanto que el 

NEC (Ae 1 cli c tri Luc i1n poblacinnal rn5c tie'Cmpanil d1 dispursa 

n6~ el 1r1. 

oujlET no a; del Area Proycto 

para todou 1cn niv'cles oxcc'to on ol die Educnci6n TInicial. 

La ma tr flcruenO -n Re sto del 

La mi Irl.cuc p-ara Educa cio-:2ci& aW3 hsAmi nuy cn tcrminoc: g lo

baevc, motivid piar la mo;nor icc: c'; u A roegiscctradcaen 102 Cc-n

tra &~ Educ Anon I ci i I d, icc chn dado qa no rr-gistr610eC 

inrcrerrwntr dw ma ri.culn *n Q< :d.Wit du Uohi~n y Cam vanills. 

La inatric:1cc pa~ra. iuccciln iyIs:c7 Rrugui-cr II y 1T Cicic (Educa 

cion Prain~-~~), -a Anrcmntcn slo cc: res nucpieas cducat'vos, 

aune u, cn much"c flV/(r h tan:<ia2 ani :1 ~ii to del. N-EC do 1'oca 

chc , refluimo cc:. rn',c r yrceanlc snuDii nor dAcocs c~vrcios. 

W3. Xrwcnac *Aoc2!l, vl::ircjctroivr ,rrdo:s..icla-

FL toal di >cur--ec dcncrc c*- do 3L77. ice ic; cal s 13 

(7/5%) ann -. t~ i doi wen(O , A do ECIucar.T a; 1- cc low: Gn-tror; -

ORa McaciReulc~r 2 y 11 Ci elon ( Edocic& Pria-raa), habi ~r 
doase ircduridor en 2 -. rur :cin Mi cfho interior (Cuadra 1.4.2n 3. 

15). 

El nuro; di dwccensi ceera atonier icc serva ci n ' Educaci6n 

S oun- ar.: Dciuh c ueEducaeci~n MiS.cai Regula r M1 COOcri. dc 

14 wn'rcI 187 c, ijThdoc, -I ncrcmenvado an 2 e r rr' a i~n -al afba 

an tera.or. 

El n5moro -in Aocen tns de Eclucacci nincial es do 13, habi~ndo

so a.ncremn~cntadc 'I 5 can recici&n a] adoc prcu~daflte 



CUADRO 3.1.4.-14
 

MATRICULA POR NIVELES EDUCATIVOS 1977 - 1978 DEL RESTO DEL AREA DEL PROYECTO
 

1977 1978
 

NvIViES Uchiza Tocache Campanilla Total Uchiza Tocache Campanilla Total
 

Fecucaci6n :nicial 250 238 28 516 253 216 30 499
 

Ld'ca'il6n Esica Regular. 
I y :I Cicio 0,rixaria - 2,414 2,617 900 5,931 427 2,755 914 6,096
 
[DiJrn.. 

EClucacirn Fsica Laboral. 12 - - 42 - - 

1 y !I Ci:!o 

Educzici~n B15sica Regular.
 
HII Ciclo. Secundaria Co 279 - - 279 - 278 - 278
 

ril],.n :) iurn3 

.ucaci6n I sica Regular. 
Ci,:1o Thc -H 1 .ecundaria 253 " 253 278 278
 

nica Uiuina 

Fducaci6n bhsica Laboral. 

Ili Ciclo Secundaria No::- 60 60 - 69 69 
turna 

calificaci6n Profesional 42 - 42 - - - -

Extraord inar iu 

Total: 2,935 3,150 988 7,123 3,005 3,249 1,013 7,267
 

Fucnte: Ministerio de Educaci6n - Oficina Sectorial de EstadTst.ca - Bolet.:n Estadistico. 

http:EstadTst.ca


CUA[RO 3.1.4.-15
 

PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO DEL RESTO DEL AREA DEL PROYECTO
 

TOCACIIE, UCHIZA Y CAX.PANILLA
 

1978
Afio 1977 


- Admin is

Niv'e es Docentes trot*.vos Serviclos Total Docentes trativos Servicios Total 
Admir s 


:cucnc :6o Inicial 8 - - 8 13 - - 13 

ECu3C:i6 Bsica Regu-
Icr. I II Ciclo. Pri 144 - - 144 139 - 139 

n:;,rid Diurra 

2 
r2l. I v 1 Ciclo 
Edic i:6n B5sica Labo- 2 


Etuca: n E~sica Recu
14 2 2 18lir. lII Ciclo. SCcunda 12 2 1 15 

ria C:cmn Diurna 

Educ,2;i6n Ba'sica Regu
c:. !!I Ciclo.Sucunda 10 
 1 2 13 10 1 2 13 

ria T~cnica Diurra 

EJuca:i6n B15Aica LaLo
- 1- 1 1 r,-i. III Ciclo. Secun- 1 

dlria >oca.rna 

Clif caci6n Profesio - - 1 - -

nI E>traordinaria 

4 184
178 3 3 184 177 3 

Oficina Sectorial de EstaeTstica - Boletin EstadTstico.Fue!nte: :-,;r.stcer;o de Educaci6n 
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El personal admin:strativo y do servicio existente, labora so 

lamente on los Centron Qi Educaci6n Bl-.cra Regular y Laboral
 

del III Ciclo. 

La carga docntce para 1978, por nivels ,s Ta siguiente: 

Matrcula/Docente
 

Educaci6n Inicial 38
 
Educaci6n BWisica Regular
 

Ciclo I y I1, Primaria Diirna 44 

Educacin Bl,.Clca Regular
 
III Ciclo, Socundaria Comun 23 

Educacin B~sica Labor:l 
III Ciclo, Socundaria Hocturna 69 

Los coeficiente; demuostran que 3a sobrecarga de matricula, se 

registra en la atenci3n dk iV Educaci6n BMsica Laboral III Ci 

clo y co, menos intenrsidad u:n la BAsica Regular I y II Ciclo, 

(Primaria Diurna).
 

En Educac.i&6 Triial la proporci.rn es superior a] 6ptimo (30 

alumno/docentc) an tarnto que un Eduraci6n Secundaria se rcgis 

tra una relacio:- hastanre baja. 

b4. Infraestructura. 

La Arfrao'trucrura .scolar on el Ru tc del Area del Pro 

yecto ticoie 195 oulan de l is cuales so ast-rn atilizando 185, 

destinados. casi -1 831 para V Educacaon M:isica Regular I y 

II Ciclo (Cuadro .1.L;.-]6). 

La utilizaci~n prm.io an es:tz :ona (nimrero de secciones en 

trc: n'.ro do au.-) , Urmuosrni que solimente "n la Educaci6n 

BMsica del. I v I O.Dcl (Educacln Primaria) regitra, niveles 

altos Yvxid,.nci. ndo en part: ,uu:para riyarus incrymantos du ma 

tricula an nvl w :cesario nuova infraescwt. zr dotor dc 

tructura eacolar tanto en aulaw coma an mobiliario. 

La infrastructur-:i en •s otros niveles y modalidades tiene una 

http:proporci.rn


CUADRO 3.1.4.-16
 

INFRAESTRUCTURA EN EL RESTO DEL AREA DEL PROYECTO:
 

UCHIZA, TOCACHE Y CAMPANILLA
 

Arios 
 1977 
 1978
 

Aulas 
 Aulas
 

;velCs Secciones Existente 
 En Uso Secciones Existente En Uso
 

Fducaci6n ;nicia 13 5 8 13 15 14 
Educ.aci6n 15sica Regular
T y II Cic~o. Primaria 
D 'Lrna 

388 :;5 148 408 161 153 

;LlI:Cion K._.ca 
'y ;I Ccc o 

Laboral 2 2 2 

Educaci6n 
1;1 Ciclo. 

l5-sca Regular
Secundaria 10 10 10 10 10 10 

Educaci6n E5sica Regular 
1I1 CIcl. Secundaria - 6 6 6 6 6 6 
T'cn ca Diurn.a 

Educa.ci;6n Bisica Laboral
 
:Ii Ciclo. Secundaria - 2 3 2 2 3 2 
E:oc urna 

Colificacc6n 
Profesional 
E.xt rordineria 3 1 1 

Tot' : 424 192 177 439 
 195 185
 

Fucntti: Ministerio de Educaci6n  Ofic;na Sectorial de EstadTstica - Boletin Estadtstico. 
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tasa do utiiizaci6n to 1, sacci~n pcr aula !a qua cipacrntcn

te podria ser ampliad-o con una racicana3izaviln cdo su usc, sin 

embargo, se debn m:ani cstir quo eni cucinto aiinciliaric los d6 

ficit son clevados, necesi~nucsc nu rc.rivacicfl v/c dcItiiones 

nuo'!as. 

3.1.4.4 WAR dn aitencion. 

ai) Primera Zonn I ricritaria. 

al. Educaci&n inicial (Cucvro 3.1 .4.-17) 

- Procedimienton du c:lcuio. 

La demarica pcituncicii so refior a la poblaci6n de 0 - 5 

cThfos quc es la jue rctquieru Ae ?is vervicios d eiote nivel, in 

cluy6rldosc LA claranda pua 10; servicios d~e ouncis c nidos ini 

fan tiles. 

La demandsi afuctivi ustK UKd pcr WI pablaci6n do 4-5 auios que 

"efectivarrte" demandarla los servicios oducativos, Este gru 

po publacicnal rerrcsnta al 41l%del total d~e la poblaci6n de 

0 - 5 Aios. 

La ofarta rA mctricula an Educaci&n Inicial wstar5 reforida a 

la rnctricula rogistradn ern Ai cac 1978, no considerindose [la 

reducci~n registrada a 1980. 

5
El d~ficit K~ atanci& estAr constitu.do por la diferencia pa 

rci cadci -dc untrQ In d1amna efuctiva calculada y la oferta to 

- MANic d e aaartci(:. 

La magnitud dc> Wsu MY&c tc d ctencior an Educaci6n Inicial 

quo cas i sobriipaw al 941 cfn 1978, tender! a incromentarse Ai 

so considura la tondancs y rcitmio alto dea crccin ento de ha 

poblac i~n q uo demanda wrstnh se rvicjw 7; W lenltitud con que se 

incrsamen tan V arric1uI7 denrix do iW formna ascoiarvizada quo' 

http:estArconstitu.do


CU.\DRO 3.1.4.-17 

DEFICIT ATENCION DE LA PRIMEPA ZO!;A PRIORITARIA - EDUCACION INICIAL 

Dcmanda 0ferta D6ficit Atenci6n 

Dcma.ida Dmanda MatrTcula 
/ %incrementa a Total Absoluto 

1978 1980 

1978 5,972 2,448 138 138 2,310 94 

Po-en:ial Efectival Matrfcula 

1985 7,349 3,013 138 - 2/ 138 2,875 95 

1930 10,076 4,131 138 138 3,993 97 

I/ Pob!-.ci6n de 4-5 aos de edad que representa el 41% de la poblaci6n total de 0-5 ahos
 

2/ Se registra una reducci6n de matrTcula a 1930 de 19 plazas, por lo cual se considera ]a de 1978
 

Fuente: linisterio de Educaci6n - Oficina Sectorial de Estadistica.
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so proporciona actualmonto. 

En t~rminos absolutos los dficit do atenci6n registrados en 
1978 que son do 2,31n nifios sin atenci6n podrian incrementar

se en 24% y 73% a 1985 y 1990, rospectivamento, si se mantie

nen los nivelcs do atonci(n iactuolos. 

a2. Educaci6n Bisica Rgular (Cmldro 3.1.4.-18) 

- ProcodimiL-ntos do c,1iculo. 

La demanda potonCo.al para Educaci6n Bisica Regular est5 
constitulda por la poblaci6n do F-15 afios do edad quo es la 
edad escolar m5.s adecuadi para uoste nivel. En esto nivel no 
se realiza ning~n ajuzt: para U';timar 1i demanda ofectiva, con 
siderindose !a demanda potencial igual a la ofectiva. 

La oferta cfectivj (2sti referido a la matiricula registrada en 
el afio 1978 y el increnunto ocurrido entre los aies 1979 y 1980. 

El d~ficiv resulta do la diferencia de los niveles de demanda y 

ofertas estimados.
 

- D6ficit de atenci6n. 

En este ni-vel educativo ci porcentajo de poblaci6n no atendi 
da on 1978 as del 14% similar al promedio a nivel nacional. 

El incroranto do Li demandi por los servicios en, este nivel 
que cazi so triplicai en el per.o)do, detorminar5! que, par lo me 
nos, iafoft:1 arincrcmenta on la misma proporci6n para tra 
tar do mantaner e] promendio ,Jcl d fioit registrado. 

El volumen do dlficit estimado a 1590 (10,965 ducandos) refle 
ja la magnitud de]l esfucrzo que en trminos de oferta educati
.,,a debera roalizar<cs on la Primcra Zona Prioritaria. 

http:potonCo.al


CUADRO 3.1.4.-18 

DEFICIT DE ATENCION PARA LA PRIMERA ZONA PRIORITARIA 

BASICA REGULAR (PRIMARIA Y SECUNDARIA) 

- EDUCACION 

Ahos 
Demanda 

Potencial 
Efectiva 

o 
Matricula 

1978 

Oferta-

Iatricula 
Incrementada 

1980 
Total 

Dficit Atenci6n 

Absoluto % 

1978 

18i5 

1990 

6,167 

11,942 

16,795 

5,285 

5,285 

5,830 

-

545 

-

5,285 

5,830 

5,830 

882 

6,112 

10,965 

14 

51 

65 

I! 

Fuente: 

Comprende la matrTcula en 1os Ciclos I. II y Ifl de Bgsica Regular 

:linisterio de Educaci6n - Oficina Sectorial de Estadfstica. 
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A3. Educaci~n BOWcc L:aLorc1 y,vallfivaci6n profo~slonad. ex

tralordinarici (Cuadcro3.1.-:) 

- Procadimini tas)~do. cicul. 

Lai dumcindi t-r!.odi por A H6%vdo in pobiaci6n entre 
.nCr 1 Han (15 y 39 Am u no insuci y/ "Ne sot'il1lment( 

prima'ri i comp'L i wg cw do IM7?. se excluI -1 E;h dccir 
ye2 de V. pob1 2 ( &n -Av grp i do od-idJ !, p1roporci~~n dc la 

mismra qu, r ond~ -durnu- L m 'c r ir y/o superior. 

La ofurtj conidorn~ I mric' ' r'egis trixi 'n la Educaciin 
M~sicai Laboilc nn laqocCl w 1oI, T.1y T11I; us don P ir iniri a y 

secundcirici nueturri; a] cinn1978, 1. I cjuo se incluye I-or incre 
m( nto:; do mci rS i c rng in;tradon 'untru Ai aduo 1979 y 1980. El 
d~ficir usn rescltaclo do lai cli:oreria de lai dumcinda efectiva 
y 1la ofurrci reg~in tradci. 

- Dkici t dc citoncion. 

Los fli.0 sn do Wtnci& n la 1:ducaci~n M~ica Laboral son 
realocir;to mi,' limindtac: n CCI acin dAal coni un to la demanda
 
ofect~iici;;r 
 *<;m wo:rvicoim. El alto porcentaje do cinalfabe
 
tismao n la 
zora imil Icc ma f''rtE presi6ri por las servicios 

do la Msico0 Laborcil 

La demn riok' jctjli :ic.$n Projesionil Lxtraordinaria que 
constim,uy. 51c:.rInto nina mo;calI n' no ascol arizada de cap!! 

Citauion p)or'_'It~ do LOS; Lrab'j tdyrj do los ciivursos secto 
res do la nciv .'i'zi oconfoinai, r CStOrdido cictucilmnti can 

la priorida onaridi, Io cualr~j por us.n rIcsari o disumiar pro! 
gram-is i ntensim ni6n rqu'rimientos do dichasanc fcv i Lo 

activi dcdws wcccn6ricis. 



CUADRO 3.1.4.-19
 

DEFICIT DE ATENCION PARA LA PRIMERA ZONA PRIORITARIA EDUCACION
 

BASICA LABORAL Y CALIFICACION PROFESIONAL EXTRAORDINARIA
 

Demanda Oferta _ DWficit Atenci6n
 
Afios
 

Demanda Demnanda Matricula
 
Potencial Efectiva Matrtcula Incrementada Tota1 Absoluto %
 

-(15-19 a2los) 1978 1980
 

1978 11,600 9,976 245 - 245 9,731 97 

1985 21,588 18,565 245 2/ 245 18,321 99 

1990 32,917 28,309 245 - 245 28,064 99 

1/ Comprende s6lo ]a matrrcula en los Ciclos I, II y III de Educaci6n Bsica Laboral
 

2/ Se registra una reducci6n de matricula en 128 plazas.
 

Fuente: Ministerio de Educaci6n - Oficina Sectorial de Estadfstica.
 

Nota: No se incluye ]a matrfcula en Calificaci6n Prcfesional Extraordinaria.
 

CN 
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b) Resto del Area del Proyecto.
 

bl. Educaci6n Inicial. (Cuadro 3.1.4.-20).
 

- Procedimientos de c5l:ulo.
 

Los procedimientos son similares al de la Primera Zona
 

Prioritaria.
 

- Deficit do atencion. 

El nivel de atenci~n alcanzado es del 14% de la demanda efec
 

tiva.
 

La demanda por los servicios do Educaci6n Inicial aumentar5 en
 

el perlodo en m's de dos veces, hecho que permite deducir el
 

esfuerzo que se deber5 realizar tanto para reducir el % de de

finir en el perlodo como para atender el crecimiento vegetati

vo que como se sabe es bastantu elovado.
 

b2. Educaci6n B'sica Regular. (Cuadro 3.1.4.-21).
 

- Procedimientos de cilculo.
 

Son los mismos utilizados para la Primera Zona Priorita
 

ria.
 

- D~ficit de atenci6n.
 

El d6ficit registrado para 1978 cs de 24% significativamente
 

superior al promedio nacional (14%).
 

La magnitud de los incrementos de la demanda en este nivel, au
 

menta en 2.4 veces cn el purlodo, lo que significa que los sen
 

vicios tambi6n deber~n ser incrcmentados por lo menos en una
 

proporci6n ligeramente maycor para quo los porcentajes de d~fi
 

cit tiendan a disminuir.
 



CUADRO 3.1.4.-20 

DEFICIT DE ATENCION PARA EL RESTO DEL-AREA DEL PROYECTO - EDUCACION INICIAL 

Aos 

Demanda 

Demanda 

Potcncial 

Dermanda 

Efectiva MatrTcula 
1978 

Oferta 

MatrTcula 

Incrementada 
1980 

Total 

D~frcit 

Absoluto 

Atenci6n 

% 

1978 

1985 

1990 

8,470 

14,558 

21,084 

.3,473 

5,969 

8,644 

499 

499 

499 

-

1/ 

-

499 

499 

499 

2,974 

5,470 

8,145 

86 

92 

94 

I! 

Fuente: 

Existe una reducci6n de plazas que no se toma en cuenta. 

Ministerio de Educaci6n - Oficiha Sectorial de EstadTstica. 



CUADRO 3.1.4.-21 

DEFICIT DE ATENCION PARA EL RESTO DEL AREA DEL PROYECTO 

EDUCAC1ON BASICA REGULAR 

(PR:MARIA Y SECUNDARIA) 

A Ao s 
Demanda 

Demanda 
Potencial 

o Efectiva 
Matr~cula 

1978 

Oferta 

Mtrfcula 
Increment 

1980 
Total 

Deficit Atenci6n 

Absoluto 

1978 3,470 6,421 -- 6,421 2,049 24 

1985 V4,558 6,421 301, 6,725 7,833 54 

1990 19,975 6,725 -- 6,725 13,250 64 

Fuente: Ministerio de Educaci6n - Oficina Sectorial de EstadTstica. 
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b3. Educaci6n BMsica Labural y Calif~naci6n. (Cuadro 3.1.4.-22) 

- Procedimientos de cilculo.
 

Son similares al utilizado para la Primera Zona Priori

taria.
 

- DMficit de atenei6n. 

Los niveles de atenci6n en este nivel son realmente insigni

ficantes en todo el 5mbito del Resto del Area del Proyecto.
 

Los porcentajes de analfabetismo altos exigen tambin que los
 

servicios en la Bisica Laboral se incrementen sustantivamente,
 

en tal forma quo ademis de reducir los d~ficit actuales atien

dan el crecimiento vegetativo.
 

En cuanto a la Calificaci6n Profesional Extraordinaria,actual

mente no se desarrollan programas do esta modalidad, a pesar 

de que el dinamismo de las diversas actividades econ6micas en 

la zona requieren do cada vez mavores recursos humanos. 

3.1.5 Salud.
 

En este documento realizamos un intento de acercarnos
 

a una descripci~n de la situaci6n de salud do la poblaci6n del
 

area del proyecto de desarrolo rural integral del Alto Hualla
 

ga. El 5mbito dl ostudio esti enfocado a la Primera Zonak'io
 

ritaria comprendiando adumhs aspectos generales referidos a to
 

do el 5rea del proyecto.
 

La salud es conceptualizada como: 

"El estado de completo bienestar fisico, mental y social y no 

s6lo la ausencia de enformudad" (Definici6n de la Organiza 

ci6n Mundia] dc la Salud, OMS). 

"La salud es el estado de equilibrio entre el hombre y su me 

dio ambiente" (Epidemiologia).
 

Para efectos del Proyecto la salud tione dos connotaiones:
 



CUADRO 3.1.4.-22
 

DEFICIT DE ATENCION PARA EL REST0 DEL AREA DEL PROYECTO - EDUCACION
 

BASICA LABORAL Y CALIFICACION PROFESIONA EXTRAORDINARIA
 

1I/
 

Demanda Oferta - D~ficit Atenci6n 
AMos 

Demanda Matrfcula
 
Potencial bemanda Matrcula Incrementada Total I.bsoluto %
 
(15-39 afos) Efectiva 1978 1580
 

1978 1.8,150 15,609 347 - 347 15,262 98
 

1985 34,939 39,047 347 347 29,700 99
 

1990 57,704 49,625 347 347 49,200 99
 

_/ Comprende ]a matricula en los Ciclos I, I y III de Educaci6n Bsica Laboral.
 

Fuente: Ministerio de Educaci6n - Oficina Sectorial de EstadTstica.
 

Nota: No se considera la matricula de calificaci~n profesionaI extraordinaria.
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- Es un factor b5sico, prioritario, insustituible, un medio pa
 

ra lograr desarrollo.
 

- Es an producto una consecuencia del desarrollo. La salud es
 

como un term6metro que mide el grado de avance, de calidad
 

de vida que ha logrado una comunidad.
 

La salud es un medio para la sociedad por cuanto ella no es un
 

atributo del hombre aislado, la comunidad estA influenciada to
 

talmente o parcialmente por el estado de salud de sus componen
 

tes.
 

La poblaci6n del 5rea que estamos estudiando aportar5 al desa
 

rrollo de la zona su energla fUsica e intelectual; cuando esta
 

energla disminuye se resta prcducci6n, productividad y capac.
 

dad de consumo, frenando cl procoso do desarrollo.
 

El diagn6stico del 5mbito en salud o sea el estudio de la si
 

tuaci6n de salud dc la poblaci6n do la zona d(l proyecto sera
 

abordado en tres greas de ostudio:
 

1. El estado do salud de la Doblaci6n.
 

2. Los factores condicionantes del estado de salud.
 

3. El sistoma do survicios dc salud.
 

Pasamos a exponer lo analizado para cada uno de los campos an
 

teriormente nombrados.
 

3.1.5.1. El estado dc salud do la po].arj6n.
 

El estalo do salud dc la poblaci6 n so mide por medio
 

do indicadoros do Mortalidad y Morbilidad.
 

La confiabilidad de los rosultados obtenidos y la forma c6mo
 

son expuestos algunos du ellos ostin on funci6n de la 
 natura
 

leza do los cstudios, tratindose Osto todavla a un nivel pre
 

liminar y a las limitaciones y dificultades que hemos tonido
 

para recoloctar la informaci6n.
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a) Mortalidad.
 

So expresa en tasas de Mortalidad por 1,000 habitantes y
 

se confecciona a partir do la informaci6n obtunida de los cer
 

tificado- do defunci6n que sc rcgistran an los Concojos Provin
 

ciales, Distritals y Agencias Hunicipales do los caserlos.
 

La Primera Area Prioritaria del Proyecto comprende en su tota

lidad el distrito de JosS Crospo y Castillo y una pequea par

te del distrito de Rupa Rupa de la provincia de Leoncio Prado
 

del departamento de Hu5nuco.
 

Esta forma de configuraci6n nos ha impedido homogenizar la in
 

formaci6n referente a defunciones y poblaci6n para todo el
 

rea en refercncia, par lo quo tomaremos solamunte el distrito
 

de Josl Crespo y Castillo, jar'a el estudio de mortalidad y re
 

ferido a aio 1979.
 

- Mortalidad goneral an el distrito de Jos6 CresFo y Castillo.
 

Ao 1979:
 

Poblaci6n Distrito, Afo 1972 16.187 

Poblaci6n Distrito, A o 1979 19.992 
(Proyecci6n estimada per Departamento
 
do Estadisticas de Silud - Regi6n de 
Salud Centro Orientnl) 

Defunciones registradas, Aho 1979 217
 

Nmero do dofuncionas estimadas, Afho 1979 
despu~s dc corrooci6n del 10% par omisi6n 
do registro. 282 

Tasa do Mortalidad General, Afia 1979 14.1
 
(Catorce defunciones para cada mil habi
tantes).
 

- Mortalidad infantil an cl distr1o de Jost Qryspo y Castillo.
 

Ao 1979:
 

NMoro de nacidos vires, AWo 1979 1,006
 

Defuncioncs registradas do menores
 
73
do I aho, Ahe 1979 
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Correcci6n 'del ndmero de defunciones
 
en menoro-s de I aiio por omisi6n de
 
registro (30%) 


* Tasa do mortalidad infantil, Afio 1979 94
 

(Noventa y cuatro defunciones de meno
 
res do 1 afio d. edad por cada mil na
 
cimientos).
 

- Mortalidad del distrito do Crespo y Castil]o por causas y
 

edades en el afio 1979.
 

Est5 descrito en el Cuadro 3.1.5.1 con informaci6n obtenida
 

del Area Hospitalaria de Tingo Marla. 

Las causas cst~n agrupadas en los llamados 'dafios" clasifica

ci6n adoptada Doi, la Oficina Sectorial de Planificaci6n del 

Ministerio do Salud. 

Si comparamos las cifras obtenid2s rccordando las restriccio

nes anyeriariormnte scfialadas, obscrvmnos que la tasa de morta 

lidad general de 14.1/1000 as relativamente m5s alta que la 

obtenida a nivel nacional 12.9l/l]00 2n 1975 y la tasa de mor 

talidad infintil de 94/1000 cs relativamente m5 s baja de 115/
 

1000 obtenido- a nivtl ,.icionil en el aifo 1975. 

En cuanto a in mortalidad por causas so observa que 6stas se 

ordenan de la siguiente forma:
 

10 Enformedadcs dcl apirato raspiratorio 84 

20 Accidentes 37 

30 Disinterla y gastroenteritis 37 

40 Otras enfermedades de 1i . sangrc y 

6rganos h.:;matopoy ticos 17 

51 Todas ].as cdemfIs infocciones y parasitarias 10 

Las demas causas 32 

TOTAL: 217 

En el caserlo do Nuuvo Progreso s. archivan ordenadamente los 

certificados de defunci6n, como comentario en relaci
6 n al es 

poblaci6n do: una pEquefli circunscripciontado de salud do la 

rural, transcribimos las sigui<antes anotaciones tomadas del
 



CUADRO 3.1.S.- MORTALIOAD DEL DIST.ITO DE JOSE CRESPO CASTILLO POR DAROS Y EADES
 

AnO 1979 

GRUPOS ETARE OS 

D A R 0 S Total 
.General -1 1-5 6-14 15-19 20-44 45-64 + 65 

T 0 T A L 217 73 48 11 12 40 17 16 

2 Dlsernterfa y Gastroenterl 
tis todas sus formas -

3 Tuberculosis, todas sus -

formas

37 
2 

lB 12 1 - 1 - 5 

4 Tos Ferl na 1 - 1 -..... 

5 Thtanos 4 2 I - "" -

12 Todas las dem5s Infecclo-
sas y parasltarlas. 

13Tumores 

10 

3 

2 

-

2 2 

-

2 

1 

2 

2 

16 Avitamilnoails, otras defl
clencias .nutrlclonales y-

anemias 
3 1 2 - -

17 Otras enfermedades de la 
sangre y 6rganos hermato-
pofaticos 

21 L.s dems enfe medades del 
aparato clrculatorla 

22 Enfermedades del aparato " 
resplratorl.o 

17 

84 

9 

-

38 

4 

-" 

20 

1 

5 

*1 

3 

1 
1 

22 

2 
2 

5 

24 Las demS1 enftrmedades del 
aparaito dlgestlvo 

6 - 1 1 2. 1 1 

26 Abortuo ' hemorraglas del 
anbaraizo, parto y del perpa 
rio 

31 Cicrtas Ldusas de mortalidad 
perlnatdl 

33 Semllldad. srnt nas y esta-
dos saldeflnldos 3 

. 

-

2 

-

" 

+ 
"-

" 

- 2

2 

2
2 

" 1 

34 Accldentc;-de transportes y 
caracter principalmente In
dustrial 37 I 5 3 6 17 

Fuente: 'Area Hospltalarla Tingo Harta 

Hlnlsterlo de Salud 
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registro de defunciones correspondientes al aiio 1979, referi

dos a causas de defunci6n:
 

Asfixia por sumersiln It
 

Herida por arma de fuego 3
 

Accidente do tr5nsito 3
 

Envenenamiento 3
 

Herida por "sable"f 1
 

Picadura do vibora 2
 

Fiebre amarilla 3
 

En el marco de todas las causas nos pareci6 notoria en una pe
 

quefia comunidad el nmero de causas "s.bitas y violentas de de
 

funci6n".
 

Por falta a oste nivel do estudio preliminar do una mayor ex
 

tensi6n do la informaci6n relativa a mortalidad podraamos asu
 

mir quo las cifras obtenidas para c]. distrito de Jose Crespo
 

y Castillo so aplicarlan paca toda el Area del Proyccto por
 

tratarsc do poblacic.ca con caracterlsticas semejantes ubica
 

das en medio ambiente f~sico do marcada similitud como condi
 

cionantes de 1a situaci6n de salud.
 

b) Morbilidad.
 

La posibilidad de conseguir informaci6n para claborar el
 

estudio do morbilidad para la Primera Area Prioritaria y para
 

el Rosto de 1i Zona del Proyecto ha sido muy limitada.
 

El incipionte desarrollo de los servicios dc salud - Posta M6

dica do Aucayacu y postas sanizaria no permiten contar con 

registros y estad2stJcas do morbilidad adcuada. 

Por estas razones hcrcmoF una de..cr..o6n de las enfermedades
 

oxistentes en lo zon a partir de la informacion obtenidas por
 

entrevistas con difererter mCdicos d, los servicios de salud
 

y tambien, a traves de los re-istro:- lc morbilidad rulativos
 

a los paciontns quo demnandan cl Hospital de Tingo Marla; los
 

enfermos que son atendidos en este establocimiento -sea en sus
 

http:poblacic.ca
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consultorios externos o on r~gimen do hospita.izaci6n- son por
 

tadores de onfermedades que asumimos son seniejantes a los que
 

presentan los pobladores del irea del proyecto, una fuerte can
 

tidad de personas que so atienden on el hospital proceden do 

las localidades ubicadas al nort,-: del r~o Pondencia. 

En cl Cuadro 3.1.5.-2 se exponen las consultas externas reali

zadas en el Hospital de Tingo Marla en cl afio 197,J por "dafios" 

y grupos et5reos. 

Observamos quo de 17,473 consultas realizadas el nfmero mayor
 

est5 dado por los siguientes dafios:
 

1. 	Enfermodades dul apararate rospiratorio 3,146
 

2. 	Otros accidentes, 2nvcn(namientos y vio
 
lencias. 1,737
 

3. 	 Enfermedades de la piel y dcl tojido cc 
lular subcutaneo 	 1,651
 

4. 	 Senilidad y s.Tntomas y estados mal defi
 
nidos. 1,280
 

5. 	Disenterl.i y gastroentritis 1,203
 

6. 	Helmintiases 1,135
 

7. 	Enferindades dcl aparato genito-urinario 1,032 

8. 	Las demos cnfermedades dcl aparato diges
 
tivo. 722
 

9. 	 Otras unfurm(dads dul sistema nervioso
 
y du los 6rganos de los sentidos. 670
 

10. 	 Avitaminosos 450
 

13,060
 

Las diez mayores causas de enfurmudades represontan cl 75.54% 

de las consultas anual,s. Sc jrifier, clue duntro del volumen 

de consultas por t.stic; diez cauas, ]a mayor pr'oporci6n est5 

roprosentada par ,nf':rmndadc,: inf,cciosas y parasitarias. 

Los acciduntos, envun-iml.entos y violuncias ruproountan cl 10% 

de las consult,.s, cifra comparativanentc ms alte quo on otras 

zonas del paL;, y que coricuerda con las aprociaciones que hi 



CUADRO 3.1.5.-2 

NUMERC DE CONSULTAS EXTERNAS POR DAROS Y EDADES DEL HOSPITAL BASE TINGO MARIA - 1979 

Total 

Grupos Et~reos 

Dafos General I afo 1-5 6-14 15-19 20-44 45-64 65-+ 

Total 17,473 1,555 3,035 2,033 1,750 7,324 1,488 288 

Tifoidea, Parotrfcidea, 
o.tras, Salmonellosis 120 1 8 20 18 60 6 7 

DisenterTa y Gastroen
teritis, toda sus for-
Thi S 

1,203 351 500 102 31 159 52 8 

Tuberculosis, todas 
formas 

sus 
279 1 24 45 22 131 50 6 

Tos ferina 51 9 23 14 5 - - -

T t a n o 

Pol i o m i e l i t i s 

3 

..... 

2 - a .... 

aramp. 6n 

Hepatitis infecciosa 

Enfermededes ¢en6reas 

68 

51 

85 

8 

-

-

36 

-

1 

16 

6 

1 

3 

23 

13 

3 

15 

65 

2 

3 

4 

-

4 

1 

Helmintiasis 

X,icos is 

1,135 

85 

19 

9 

342 

6 

367 

14 

72 

8 

262 

39 

57 

5 

16 

4 

Todas 
ciones' y 

Tumores 

-a-derrgs infec 
parasitarias 

240 

138 

30 

3 

30 

8 

25 

8 

23 

5 

113 

66 

12 

28 

7 

20 



Da~os Total 
General I aFpp 1-5 

Grupos Etgreos 

6-14 15-19 20-44 45-64 65-+ 

Diabctes Mellitus 34 - - - 2 !4 14 4 

Otras enfermedades gl~ndLIlas 
endocriras y del metabolismo 35 - 2 1 2 21 9 

Avita,1incsis, otras deficien 

cias nutriciona"es y anemias 450 45 184 99 18 73 24 7 

Otras. enfermdades dc la San 
gre y Crqar.os hmctopfy tico-s 

Enferricdzdes metaes 

34 

120 

-

-

-

-

4 

1 

8 

11 

12 

78 

10 

29 

-

1 

Enfcrmedades sitema nervioso, 
6rZnc: do los sentidos 670 40 66 50 64 346 88 16 

Enfermedades 
cor=on 

isquemicas del -
4 - - - - - 4 -

De:T! enfermedades 
c rcuiatorio. 

aparato -
155 2 4 2 8 69 48 22 

Ent'c rniedzides 
tor io 

ap:rato respira
3,146 588 972 406 167 771 208 34 

Enfcrmedades dientes 
turas dc sosten 

y estruc 
17 - - 5 1 8 3 -

Las dcw-; enfernedades 
to -"iges!:ivo 

apara
722 25 43 70 50 417 106 11 

Enfermedades aparato g6nito u 

rinario. 1,032 19 61 45 117 655 116 19 

/\bort:os, heimorr5gia 
parto, puerperto 

de'I ermb. 
120 - - 2 18 100 - -

Dema,'s (:ompl icaciones 
parto y puerper~o. 

embarazo, 
69 - - 1 15 52 1 -



Total Grupos Et~reos 

Da~ios General 1 afio 1-5 6-14 15-19 20-44 45-64 65-+ 
Enfermededes piel y del tejido 
celular subcut5neo 1,651 2-6 381 233 149 489 114 19 

Enferniedades sistema osteo mus 
cular y tejidos conjunt. - 258 - - 38 25 135 47 13 
Anornallas cong6nitas 34 18 8 5 1 2 
CierL3s causas de morbilidad, 
mo r ta l ida d )e r ina ta l 10 10 ...... 

Inmatur i dJ 14 14 - - - -
einid, 

def imidos 

Sit. y estados mal. 1,280 67 143 100 118 600 220 32 
3 

Accidentes transport. caract. 
j)rinc. industr. lag - 12 27 28 93 23 
Otros accidentes, envenenamien 

to, violencia. 1,737 28 181 241 205" 862 189 31 

Embarazo, parto y puerperio, - 2,228 - -
ncrmales 84 516 1,612 16 
Ficbre amarilha 6- - - 4 2 -

Fuente: Area Hospitalaria de Tingo MarTa. 

D 
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cimos obsarvando los registros do mortalidad on el caserlo de
 

Nuevo Progrcso.
 

La informaci6n obtenida do la morbilidad en los nifios demues 

tra lo siguiente: 

- La enfermedad mis frecuente es la malnutrici6n cal6rico-pro

teica. Apreciaciones dc varios mdicos sefialan que un 60% de
 

la poblaci6n infantil ruesura m-lnutrici6n dc primer grado.
 

Esta condici6n va acompafiada do anemia y parasitosis intesti 

nal. Hay permanentemente hcspitalizaci6n con malnutrici6n se

vera d( 30 grados, enfcrmos con Kwashiorkor y Marasmo. 

- Las enfermedades i.ifectocontagiosas configurain un volumen do 

importancia un la uorbilidad infantil. Su presentan segtn los 

informantes sarampi6n, tos furina. fiebr( tifoidca, salmoneio

sis, paratiditis, vN.ricela tuberculosis pulmonar y do otras 

formas. Las dos prim.ras se han presentado con carcter epid_ 

mico cm ol :ifio 1979. 

- La diarruas .igudas aconpahiadas dc deshidrataci6n son otra 

morbilidad de alta frecuencia en la zona. 

- Los informantcs nos indican que la parasitosis intestinal se 

encuentra un todoo los nifios que demandan los servicios do sa 

lud. En orden dc fr.curncia los parisitos son: Uncinaria, Tr i 

cocephalus ,scarides Lumbri coics, Stronriloides Stercola 

ris, iardia Lamblii , v Bil intidium Coli. la, Uncinaria es la 

que provoca myore,3s ,!ctos en los "nfermos. St encuuntra an 

en nifios l.±ctanttcs Iu,. snur hospitalizados con anemias severas 

producida s por este arasito. 

- Se observan con fncuernA.. t tanos dcl reci fn naciclo en ni 

fios nacidos a domicilio.
 

Las informarqon s: anteriorm.ntu citadas muestran que la pobla

ci6n infantil -,s la que usti mayormente afectada por los dafios 

a la salud.
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La morbilidad en la pob].aci~n adulta est6 represontada on or

den do frocuencia por Too enfermedades infectocontagiosas, gas 

troentaritis, salmonelosis, fibr, tifoidea y hepatitis. En 

segundo lugar onformadades rospira-torias agudas y tuberculo 

sis. Los informantes coinciit.n :n conflrmar li fuerte inciden 

cia de traumatismcs violuncias y anvenamjentos que se obsorvan 

en los registros ,nt"riorn.nte citados. 

Las enfcrmcdadcs tropical-s propias do estas rugiones, consti

tuyen un grupc important2 en la morbilidad de la poblaci6n. 

Dos unfermodades son motivo de especial menci6n, la fiebre ama 

rilla selvtica y la malaria. 

De low registros o informaciones proporcionadas por los mcdi 

cos n los s rvicios do salud hemos recogido sobre fiebre amari 

lla los siguientes datos do morbilidad y mortalidad en al afio 

1979. 

- Regi stro d defuncioncs hospit.alarias 
del Hospital do Tingso Maria. 9 defunciones 

- ,dmero do onformos it:ndidos en 
Servicio de McdIc.n, del Hospital 
Tingo Maria. 

el -
de 

14 defunciones 

-. NOmuro de cisos Kf!ormad,5 
ta Modlc- do Aucayacu. 

oor la Pos 
3 defunciones 

- Naunero :, casos informadas 
ta Medica &k Fubl Nuevo. 

por la Pos 
6 defunciones 

- Nimero de 
ta Mdica 

cass informadc.s 
du Tocachu. 

por ].T Pos 
10 defunciones 

- Defuncion-s regi-trad-t 
do Nuevo Progreso 

cn cn Casurlo 
? defunciones 

Todos los cosos son de fi,:bro mnarilla selvtica, el n~mero de 

casas, su disamiciacn an tdo i zona y la alta mortalidad 

propia du usta enformcdad constituyon un problema de importan

cia on el rea dal proyact-. 

En relacJcn a la mal.aria la Oficina du Tingo Maria informa de 

2,249 muet tras do gota gruesa ruNculectadas en el aio 1979 ha 

encontrado 120 casos pusitivs do ralaria, en las 3 Postas Mdi 

cas visitadas nos hmn informado qua Qbservan al afo varios ell 
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fermos dc malaria. La malaria estK volviendo a incrementar su 

incidencia on la zona y de no scr controlada constituir, otro 

problema de salud de impertancia con efectas negativus para el 

desarrollo de la regiln. 

Otras cnfrmednds trpicals quQ so han diagnosticado en la 

pablaci~n dol irwa del Proyecto, aunque on un nimuro manur de 

enforms incluycn, Leishmoniosis (espudia a uta), UMcera tropi 

cal, Histoplasmosis, Perifig' Florido, Lepra, Tracoma, Leptos

pirosis icterohamcrrigica, Filiarlasis (Elefantiosis), Hal de 

Pinto y 5!astomicoais Sudamericana. La impresi6 n de algunos 

medicos es quo hay otras unformodadas, pero no es posibl pre

cisar el diagnstico por na toner medios para ello. 

Con mayor incidencia que las nnteriras sc presenta en la zona 

los accidenta s t x1icos producid-s por las pic-iduras de viboras. 

mortalidad do las diferentes -
La infnrmaci<n reccgjda seL.r. 

fuentes la omplo.a:mns p:ara nulicar]a a la Primora Area Priorita 

ria dcl Proyct" y A tda la zona del Proyect.- por carecer de 

informaci'Sn especifica de las i ,as cirresonodientes. El ani 

lisis do In morbiliaad la cimpa.cndi.amras an- l.a siguiente: 

- Morbilidad que vuinera principalmcnte a 13 poblaci~n infan 

til. 

- Presencia on el cuadro do m rbilidad de onfermedadus infec

tocontaginsas prOd-minantomente en magnitud sobre los otros 

tipos. 

- Malnutricin es un estadj bsico generalizado especialmente 

en los nifios. 

- Una mayor Ancidencia de enformedades provenibles y controla
 

bies.
 

- Las enfermedades tropicales especialmcnte la fiebre amari 

lla y malaria constituyen prablemas especificos do salud.
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El estado do salud de la poblac.i6n del 5rcia del proyccto es al 

tamentc deficitaria y debr5 modificarse sustancialmente cons

tiyendo este cambio un ..bjetivo del proyecto de desarvollo y 

un instrumento para lograrlo. 

3.1.5.2 El sistema do salud on la Z,,na dol Proyecto. 

Est5 constituido per: 

El conjunto de rocurc,,s (humanos, materiilos, tecncjl0gicos y 

organizativ)s) creado por la sociedad para producir servicius 

de salud 12~stinadJs a actuar sobre los individuos y el medio 

ambiento y qo u,-ioncn por finalidad influir oositivancnte so 

bre el ustad> d ,aild do . pIAblacin 

En el sistema do salud s,. identifican d]s grandes subsistemas:
 

- Subsistema instituci*nal do salud.
 

- Subsistema ,pipric,), I.stic., cpDntanuos .tradicional.
 

Vamos a describir primerainentr (I silsistema institucional de
 

salud.
 

a) Instituciones de salud -n la Zona del Proyecto. 

Identificamos la,3 siguientes instituciones que realizan ac 

ciones de salud on toda la zona del proyecto: 

1. Ministerio de Salud del Per.
 

2. Seguro Social del Perii.
 

3. Sector No Pcblico.
 

Padres Oblatos Canadienses.
 

- Empresa Palma Aceitera.
 

- M6dicos del Sector Privado.
 

b) E1 Ministerio do Sahud.
 

Instituci6n plblca de] goierno que posee servicios pro

pios de salud en la zona en esludio y por disposici6n de la
 

ley estg encargada de coordinar y promover las acciones de
 

las diversas instituciones de salud.
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Fue la primera instituci6n que comnenz6 a desarrollar servicios 
de salud en !a zona en e! quinquenio 19'10-194,. Sus servicios 

se han extendido con may.Dr amplitudl que las de otras institu 
clones y aplica una mayor cdntidad de recursos en la zona del 

estudic. Offrc~e Ieficienci: cuyas causa: son principalmente 
de orden financiero, imnpidienjto una mayor extensi6n de los ser 

vicios rurales. 

Un m~dico del Sortor 1.1c DPulick, 2:, una entrevista nos coment6: 
"El Ministorio d Salud ain con -odas sus limitaciones y defec 
tos es la instituci6n que lntenta alcanzar 1, Salud Rural coma 
lo demuestran sus Programas de Saneamunto Bgsico Rural, Servi
 

cio Civil de Graduandos (SECiGRA,) y atenci6n primaria de Salud, 
ni cl sector srivado ni otra instituri6n han logrado nada pare 

cido". 

El Ministerio rl Saiud realiza las siguinrires acciones para la 

poblaci6n d,. la :on.a del Proyecto. 

- Atericion m,1dici. 

Con,;ulta extrna. 

Hc rsit , .acDno,_s,a 

- Atenci6r odontoiogica 

- Alimentacfr~n eomplementaria. 

- Centra! de urif.,rm:,--ades transmisibles. 

* Fiebre amarilla. 

* Malaria. 

- Inmunizaciones. 

- Saneamiento B5sico Rural. 

- Construcci6n y -quipamiento de establecimientos de salud. 

Pasaremos luego a di.-cribir ]as acciono.s y servicios del Mins 
terio dc Salud un la Frimera Area Prioritar.[a, en toda la zona 

del prcyecto y en Tingo Marla. 
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- Servi4cios del Ministerio de Sa~uri (n la Primera Area Priori

taria del Proyccto. 

El Ministerio de Salud tiene en esta 6rea los siguientes es

tablecimientos !. Sald: 

Centro do Salud d( Aucayacu. 

Puesto Sanitario do Vennillo. 

Puesto Sanitario dc Anda. 

Pucstc Sanimario de Pucayacu. 

En la fecha do la visita en c.- mues de julio de 1980 s6lo fun 

cionaba .21 Centro de Salud de Aucayacu, el Puesto Sanitario de 

Venenillo etaba cerrado hacla un afio y el de Anda tres meses, 

DOr no contar con l pcrsornal de Auxiliares Sanitarios. El 

Puesto Saritario du Pucayacu estaba corrado desde hace tres me 

ses porque cl Auxiliar Saritario estaba prestando servicios en
 

el Centro de Salud de Aucayacu. 

En el Arcea Prioritaria del Proyocto funciona adem~s el Centro 

lC la dt, Padvesd. Salud Pucblo Nuevo tajo conducci6n los Obla 

tos Canadiens-s.
 

- Centre do Salad d(-- Aucayaci. 

Est5 localizado en la zona Sur Oeste del Centro Poblado de 

Aucayacu, capital d2l dicftrito de Jost Crespo y Castillo de la 

provincia d, L(2oncio Prado cel departamenco d, Hugnuco. Estan 

integrando a una irta de Servicios Comunales que comprende ado 

ms; Ntcleo Educativo Comunal, Oficina d, la Zona Agraria, Ofi 

cina dcl Distrito Forestal; Cficina de EPSA y Comandancia dc 

la Guardia Civil.
 

En la fecha de !a visita tenla el siguiente Cuadro de personal:
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Servicio Civil
 

Personal do Graduandos
 
de Planta (SECIGRA) Total
 

2
1
1
M6dico 


1 1
Odont6logo 


1 2
1
Enfermera 

44 


1 1
 
Aux. do Enfcrmerla 


Obstetriz 


Ayudante de servi
 
1
cio 1 


4 
 11
TOTAL: 7 


Salud de Aucayacu so esti-
El rea do influencia del Centro do 


!a margen izquier31,573 habitantes, aproximadamente on 

la mar.en deracha 15,580 y en 
ma en 


el cen
da del Huallaga 2,43, cn 

13,500 habitantes.tro poblado dc Aucayacu y alcdahos 

centros poblados do ma

Despu6s de ia localidad do Aucayacu los 

yor imprtancia en ,'olui.n do habjtn..,tos son: un la margen iz 

arrin doe Pucauc, La ni6n y San Isidro y on la 
quierda San 


,de Anda y Pucayacu.Nuuvo.. Sto. Domingomargen drcha, Pueulo 

afiAo
El n'mera de ac'ivdaJ<; do atnni6n m~dica realizados al 

Centro do Salud dc Aucayacu y on los establecimen
1979 un c1 


Salud du Area de influencia na sido el siguiente:
tos de 

Atecrni6n
 
por Sani Curacio Inyec- Cirugla
Consulta 


-nes ciones menorMd Lea trtioTotal 

9,039 543

8,098 1,275 2,978


Centro dc ralud 

342
1,701 6,150
6,294 -
Aucayacu 


Centro de Salud 156
857 1,764
2,694 -
Pueblo Nuevo 


1524Puesto Sanitario 
 90 49
276

de Venenillo 


Puesto Sanitarin
 78 438 24
387

de Pucayacu 


Puesto Sanirtario
 
de Ito. Domingo 6 _ 612 252 438 
de Ada 
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La informaci'n ha sido proporcionada en la sede del Area Hospi
 

talaria dc Tingo Maria.
 

Adem~s en la Primera Area Prioritaria del Proyecto se realizan
 

otras actividades a saber:
 

- Control d. fiebrc amarilla a cargo dircctanomnto dcl Dersonal
 

dc! Area IHospitalaria dc Tingo Maria.
 

- Control dt la Malaria a cargo del Servicio de Control y Erra
 

dicaci6n do la Malaria del ,",ra Hospitalar:ia de Tingo Maria.
 

- Ejecuc.i6n de la obra du Agua Pota,)],- do Aucayacu, la realiza
 

cl Servicic dr Saneamiento dul Area Hospitalaria d. Tingo Ma

r.'a.
 

- Ampliacin d,-l Con:rro de Salud do Aucayacu, ejecutada por ad

ministraci6n dc1 A-;,a Hocpitalaria. 

En el Are-a Prioritar n dc. Proyecto no uxiston hospitales, la 

poblacion para tratar-e en r.g.r.m, C intrnamiento recurre al 

Hospital do T.ingo -ar del ilteio dc Salud. Este estable 

ci'.iento regtstro .n cI afto !97 un total J; 4,903 hospitaliza 

dos d, ]os ca.,,-: £ crocdi.ron d, ..ra Prioritaria del Pro 

vect.LO (1C ),1- rk, to d,-, 5 r:,a du,. Prcycc uricron 236 hospi 

talizadoc (U,8%) . Ln c.. Yks.tal do Tingo arla se hospitali 

zaron rocd,:nt ;e roda ]a zona d,,1 provecto un total de 927 

ipersonac' qu, 15.95, dAtdo-c.rtanintonados cn ul'i lee afio 

1979 or diho s t,,],cimie.to 

El nmero d,-, vacunas ap]icada;. ., cl siguiente: 

Centro Sa Ctntro Sa Puesto Sani 
lud Auca- uld 1iuc. - tario Vene Puesto Sai 

Total yacu tlo N')e. nillo- tario Anda 

Antipolio 597 1.63 9 75 350 

B.C.G. (tuber
26109 culosis) 135 

Triple (tos fe 
rina, difteria, 

61 75 350
t6tanos) 994 508 


Sarampi6nz 707 404 3 --	 300 
140F4*ebre fifoidea 401 185 - 159 

Fiebre amarilla 228 92 136 - 200 

An tirr-ibica 131 105 - -- 26 

http:t,,],cimie.to
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Pasamos a mostrar algungs indicadorcs do los recursos existen 

tes y do las actividados de selud; presentamos tambi~n las co 

rrespondientes a otras regiones: 

- Ncmero de mdicos Por habtante. 

- Area Prioritaria dcl Proynctn. AfWo 1979: 

N' 	do habitantes 31,573 

N° * de mdicos : 3 

* Tasa do mrndico5 : 1 :wdico por cada 10,191 habitantes. 

- Zona del Provocto. 

ao 1979: 52,873 habitantes.Poblaci<n stilmada por ol 

N0 de m6dicos : 8 

Tasa dc midicos 1 m6dico por cada 6,609 habitantes. 

- A nivc.L do todo el Pae. 

: 	 1 midicc por cada 1,690 habitantes. . Tasn do m.ndico.; 

- NMoro , ,:nfrmoras cor haLi tant e. 

- Area Prioritaria ,l Proye.to: 

* 	NI do haLitanv:v : 31,573
 
'
 NI 	d enformeras :4 

Tda dc urnermara: 1 unformera por cada 7,892 hab. 

- Numero dL CaMa:O IL hoi0;ita] ;or ;ad. *n 0 habitantes. 

du 	Hospital.-. Area Prioritaria d,! Proeotto: No) hay camas 

oLsrvado camas de Hospital.- Zona del Proy fctio: NO hLMoS 

- Area Hospitalaria du Tingo Maria. 

Hiospital Tingo Maria:Poblaci6r, dWl Ara i Enfluencia 

806,300 habitantos. 

camae dc! iospit .l do Tingo Mar.ia: 130 camas.N" 	do 

* 	Tasa de camas do Hospital: 1..2 por cada 1,000 hab. 

1,000 hab.- Lima Mutropolitana: 4.7 camay por cada 


- Promedio tIacional: 2.1 camas por cada 1,000 hab.
 

http:Proye.to
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- Numero do howpitalizados per 100 babitantos/aio. 

- Area Prioritaria dol Proyc to (Ao 197q). 

NI do hospital izads ,n c! Hospital do Tingo Maria pro
 

ceduntus dcl Ara Priorikaria dul. Proyecto: 691.
 

Poblaci6n ectimada d.ej Area Prjoritaria dal Proyecto:
 

31,573 habitantes.
 

NI de hospitalizados pov cada 100 habitantes: 2.1
 

- Zona doi ProVecta (Aho 1979).
 

N' 
 de hospitalizador on uI Hospital de Tingo Maria pro

cdentus do La Zona del Proyccto: 927. 

Pob.acie e stimada d" ]a Za dul Proyecto: 52,873. 

N" do hospitalizado, pnr cdda 100 habitantes/aio: 1.7. 

- Promedio Nacional. 

. N" de ho'pitalizados por c,.a 100 habitantes/afio: 4.2 

- Metas !,]. P]djn Dyccral "1 .aJ d °,, las AWm ri.ca. (1 975-1980) 

N" do hokpitalizadns par cada i00 habitantas/aro: 10.0 

- Nururo dt; ccrsult:a: m'dcas nor habitante (Ao 197) 

- Area Priorirari& &,cI P.oy.cta. 

N'i du conwultA po Wa:Lnt" 0.2,r al afio: 


- Promedio Nacio:naI.
 

NH du con:,uit: a. por ha>:tante al ao: 1.5
 

- Lima Mletropolitana.
 

*NO do nonsuta; por habitante al. aho: 4.0.
 

- Plan Duc:nal d Valid i!a Aptr'oa (1970-19RO).
 

NO do consuta:; por habi tant: al afio: 2.0.
 



- Relaci6n dc consultas; hospitnl] 'ad:s. 

- Arca Prioritaria dol Proyectc : 12
 

- Promcdio Nacional. : 36.5
 

- Lima Hetropolitana : 47.7
 

- Plan Deccnal dc Salud do las ArnC(icas 20.0
 

El Centro de Salud du Aucayacu funciona Lon un local planeado 

y construTdo rara c,,;a funci6n cn (A afio 1966. 

El local tin. estrur'tura d,. ficvro y ccmcnto, los muros son 

de ladrilln. ,,rJCC, . do calamina ados aguas, ventanas 

d2 firro .,.r.o7, pdc rt dL; madicra "contraplacada", pisos 

nto -oIr.Jl.o instalaciones ede cemr con do viiTli 2o, pose, 

].ctrn co,i , ' i ar a . 

La ,lclri¢a pnorgiaporcionada por i C' ntro d,: Servi

cios d. Aucayac .:rd turno; -,,8 ci 11 horas y de 11 a 23 

horalI . El a actci Ito di a ua ....tarIi,.n proporcionado s 

nor It antK:rior ,ltia, 

El Cdnt c. t. ' d- ,:st5 ,.fn terreno.lL Vucayl-icu con strudo un 

2
cercado d.2 ?,Kr') m , por lucra de ostc cerco hay a disoosi 

ci6n para ft:uras omntiacicncs una 4rea de torreno estinado 
2 

cn 8,000 m .
 

El grea constrlida 'st5 di nucosta un la siguiente forma: 

m
 
- Cntr:) de Salud Actual: 350 

2 

L 

- Viv..da d1 PrSonal: 150 Mn 

- A.impliaci 6 n del Cntro 2 
de Salud: 90 in 

2
 
m
590 


El Cciitro (1,Salud cuonta con los siguientcs ambientes de 

atenrcion: 

- Hall do ing-reso y admisi6n.
 

- Botiquin.
 

- Consuf.orio rn'dico.
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- T6pico. 

- Consultorio Dental. 
- Cons:iltorio Obst6trico.
 

- Entar de personal.
 

- Sala do internamiento hombres.
 

- Sala do internamiento mujeres.
 

- Laboratorlo.
 

- Servicios higidnicos.
 

- Morgue.
 

La ampli-ci6n estO por concluirse,comprende:
 

- Consultcrios m~dicos. 

- Trahajo dc unformor'i. 

- Oricina I saneamionto. 

Las condJc.ones do conservacin de la obra civil e instalacio 

nes son muy deficiorta,, as! como !a presentaci6n, higiene y 

abantccimcnto, dI local. 

No cuenta con vchicul:s, hasta, hacu unos meses tenla una ambu 

]ancia pero iu ratirada or no con-tar con recursos para pa 

gar al chofer. 

En i admsi6n del Contro de Salud est5 el Cuadro de Tarifas 

quc rmproducimos a continuaci 6 n: 

- Consuita MOiia S/. 50.00 

- Consulta Dental 50.00 

- Inyectables 30.00 

- Curaciores simples 50.00 

- Venoclisis 200.00 

- Suturas coqufinas 100.00 

- Suturas grandes 200.00 

- Debridaci6n do Ahcesos pequufios 80.00 

- Debridaci6n d, abcosos grandes 100.00 

- Extirpaci6n do uras 200.00 

- Exodoncia 50.00 

- Certificados mrdicos 120.00 
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- Certificados mcdicos legales S/. 150.00 

- Morgue 300.00 

- Autopsia 400.00 

- Carnet sanitario 150.00 

- Control vancreas 150.00 

- Por dia do internamienro 120.00
 

La atenci6n dal parto es gratuita.
 

La recaudaci6n mnnfual por aplicaci6n dc astas tarifas alcan

za un prcmadio mensual do S/. 60,CCO.00 que us remitido inte

gramente a! Ara.o:;ptalarla do Tingo Maria.
 

El Centro Ai Salud ad.jmi:; d atander a !a poblaci6n en general 

bajo este rglimon do tarifas, ra ,:a sus diferentes servicios 

a las pcrrona; alpir i Jul'.! Srd Social del Peru que,uro cons

tituynn una ayco ,.n frcc %n d,: la jumanda (cmp]..,ados dul sec

tor pr !"h y no CIC: W constructoras do carrctord).do la 

Esta an:oor;- ]a Aiin <2n 5.,,,a un Conve.nio existente en

tre el h-iaitrio a-n Slud y l Sguro Social del Per. 

-	 Pos-tas siV.rn .i1 

No fun posi],- ob'>;-rvar ]as Postas Sanitarias de Venenillo, 

Aucayacu y Sto. Domingo par -astar ceriodas y no contar con 

personal d silaJ p::at nitenci6n desda hace algunos muses. 

-	 Estab]c:jeimi.j.ntos K salud n W,'Rato, 'Ic ZiUna de.l Proyec-A: 


to.
 

Son aqual]]os quo s. encuentran localizados al norte del ro 

Aspusana cn !a margun derecha y ul ro Magdalena en la margen 

izouicrd<a dl ro Huallaga. 

Comprendu poA I iini:trio do Salud: 

, 	 Contra do Salud du Tocache. 

Puesto Sa.iitari, i Nuevo Progreso 

Puestc Sanit.rC. do r5o Uchiz2. 

Pues to Sanitario du Chontayacu. 

Pue:oto Saitario de Megote. 

http:Sanit.rC
http:60,CCO.00
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Puesto Sanitario de Yanajanca.
 

Puesto Sanitiric de Si6n.
 

de Salud de TanantaAdemIs s, cncucntran on la zona .1 Centro 

perter.ccieritc a l. rmyr.,c dc P- im, Acei-tra y ui C!ntro de 

Salud d( !ogo , .12:2 ami.nto q, l funciona pot un convonio on 

tre (i 1inisteric c: Salud y una ortidad dcl Sector No Pcblico 

(M,d.cn Intrnaco nal)

.- Centrc ci: Sa]lud d. Tocach 

distrito deEst5 localizado cn el centro poblado de Tocacho, 

la provincia d- M riscal Cicores del departamento de San Mar 

tin. 

es una dependencia del Area HospitalariaEste cstablecimionto 
Martin.de Juanju. prtefnecicnte o la Rugi6n de Salud de San 

La localidad de Tocache est.i ,,ounicada en la actualidad a 

Juanj ul por vI.'I fluvial, !2 viajo so haci, a travds del rio Hua 

hora:; en 2marcaclonFes a motor fuU
llaga e un -tjempo dt: B-10 

ra d. hora.- a carrotor: -ntr,. - ,s1x, do: localidadOs csti en 

gran pat ajecut-ida fl1tano la construcci 6 n de dos puentes -

Huallaga ,-:ia lograr la inttrconexion vial.sobrc (A. ro 

Ii-acia el sur d. Toc.iche 170 Km c.ti la ciudad de Tingo Maria, 

la carrat ra cstv alirta il tr,5nsito, estando asfaltados los 

u! tiempo proMedio do recorrido
primero; O,6 Km lasta ,.cayacu, 


cs de cinco horas.
 

La obiacj6n d(21 irca do influencia de". Centro de Salud de To

ostima cn 21.,000 habitantes.cacher se 

siguientes:Los rc-ursos dc personal son loa 
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Servicio Civil 
Personal de de Graduandos 

Plantai (SECIGRA) Total 

1
 

Odont6logos 1 1 2
 

T6cnico do Sanea-


M6dicos 1 

miento 1 - 1 

Enfermoras 1 2 3 

Auxiliar de Farma 
cia 1 - 1 

Auxiliar do Conta 
bilidad 1 - 1 

Auxiliar do Esta
d stica 1 - 1 

Auxiliar de Enfer 
merla 6 - 6 

T6cnico de Labora 
torio I - 1 

Ayudante do servi 
cio 1 - 1 

TOTAL: 15 3 18 

El Cntro dc Salud funciona cn un local adaptado y consta de 

los siguientcs ambientes para la atenci6n: 

- Sala de ospdrJ y admisi6r. 

- Oficina do Estadistica. 

- Botiquin.
 

- Ccnsultorio Mdico.
 

- Consultorio Odont6l6gico. 

- Oficina do Contabilidad.
 

- Quir6fano.
 

- T6pico.
 

- Tres salas do internamicnto con un total de 12 camas.
 

- Laboratorio. 

Cuentan con vohlculo ambulancia moderno do doble tracci6n, en 

la actualidad no tiene chofer. 

El proyecto de construcci'$n de un moderno Hospital de 50 camas 

se encuentra paralizado hace dos ahos, so han conistruldo &i 
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mientos, ostructuras , muro,-s y rparte de lus tcchos. Hemos recl 
hldc, la inforniaci,'> que se han tv' .-.dcv las decislones- en el.Mi 
nisterla: do Salud para quo las obras se relniclen pr6xlmamente. 

-Puesto';s,-.ntiirics. 

Dc los puc:,stos anteri-::rmentc citados se encuentran on funcio 
namiento los do Nuevo Progreso, rl' Uchiza, Yanajancai, Megcate 

*y Si5ri. 

Se vlsi t:- (21. Puestc- Sanltari.., Ie Nuievo Progreso, so estiii fl, 

600 a 1,109 2.-: poblaci.'n dv-st lucalidad y en 3,000 personas 
el area dre infliio.ncia de cxstc Puest. 

Fucir-.i uiin c-isa iial adaptla. El pcrxsonal en el 
mcmcnt r':: Ic'i;I r 2 t ,?,nitituld-, p r un alixiliar sani 
tari) y d ~Iei;2LTR.Hba aia 11 de,- ia mariana. 
curca drA. !5 rn ~.L~~i taip wLi veclndad Csti~ 
situadci-eI a ' 1auni'p-2i d~ ,b servam~s un 
:'rde-nad.m~it L,- -1 ciliL -,i fL if. 19,79 so lhablun ro-gistra 
d,,, 298 p rt otuw' visiLami" s ] local d(- la 

nueOva 1- - a )ac i in, c .,rstrulda pur .!i 
s~stcma mf m ~- anpliachir. ELte- pr'.yect ,ha f3id>, ejecutado 
con aporto fln,-ci&*ro dw Ij ca-rntunirlad y del M~isterio de Sa. 

lud. 

- Scrvlcoos de - ilud !n Tiny M)a 

Esta ciudacd pur su po:sici5o. vily gecgr~fica-. y par contar 
con serva cios do s-ilo-,d d(! tin 'na'v,'ar navel d.i complojidad recibe 
partC! rc la deinonda dv(- ai.en-IC~n de la salud de los pobladores 
de la 7ona dol. piyf--,~asLs~dc dcl Are~a Hospltalaria 
de Tingrs Marla doiud; -2ftjn looriiriisrrca- dv direcci6n d.e: par 
t.: de I.rs servaiclo:, 1c.-c!c-,ud cjo.st:.n e!n j! Area del Prayecto. 

El Hoptldu 'I'irc.li-r~a ml -.a opcrar 2n el quinrquenico 
1945-1950 habikondlo on ..,I quinqucnic 1.965-1q70 rcuno-vado su plan 

ti f~>ica en un ].ucal modernc con capacidad para 130 camas. 

Su irea de influencia compreinde La provincia de Leonclo Prado, 
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algunos distritos de provincia de Huamal'es del departamento
 

de Hugnuco y los distritos do Uchiza y Tocache de la provin

cia de Mariscal C~ceres del departamento de San Martin.
 

El 6rea demogr~fica potencial de influencia se estima en
 

86,300 habitantes.
 

Realiza las siguientes actividades:
 

- Atenci6n m dica en r~gimen de consulta externa, hospitaliza

ci6n y emergencia en I4especialidades bsicas: Medicina, Pe
 

diatria, Cirugla General y Obstetricia.
 

- Inmunizaciones.
 

- Control do unfermedades transmisibles: Malaria, Fiebre Ama

rilla y Tuberculosis.
 

- Alinientaci6n complementaria. 

- Saneamiento ambientai. 

- Construcc.i6n v reriodelaci6n de locales de Salud. 

- Programa do atonci6n primaria do la Salud.
 

Tiene a su cargo las actividades do supervisi6n y apoyo de to 

dos los establecimientos do Salud localizados en el 5rea geo 

gr~fica do la provincia d.: Leoncio Prado. 
a
 

Laboran en el hospital 177 -;ersonas con un indice de 1.38 ser

vidores por c-2ma. En el p.irsonal i, planta hay 10 m6dicos, 1 

odont6logo, I firmacutico, 10 enfirmoras, 1 ingeniero sanita

rio, 3 obstetric,:s, 1 contador, prsonal ttcnico de mando me

dio de mantenimiento, estadft-tica, laboratorio clinico, radio

logla, 66 auxiliarz,; de omf.rernoa, personal auxiliar de ser

vicios do concabilidad y aba~s-ecimientos y personal de servi 

cio. Tm~bim n oumplen ciclos -d! tribajo los graduandos del -

SECIGRA; on io. visit- oncontramos F, m.dicos v" 3 enfermeras. 

En ci afio 1979 fueron hospitalizados 4,930 3 enfermos, con un 

promedio do 16 enfermos diario, ingrusados, con un rendimiento 

de 32 egresos por cama al a-lo. 
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- Atencin iia ik-!Sau!. 

El Ministerlo, de Salud cdol3 PorC esti promoviendo la Atencio'n 

Primaria dc la Salud concuptualizando oste t~rmino como el Con 

junto de -iccioriu-, dopro dc3jr la comunidad, dirigidlos a 

satisfacor ,3us necisicdes b5isicas do,, Salud, mediante liso de 

recursos cidministrados por L-i propiai organizaci6ri comunal. 

So sustenta o2n alguna-s variabios a saber: 

*La sailud osuna variable interdopcandiunto con otras de cara'c 

ter social, t-conomaco, politico, cultural y ge-ogr-'fica sobre 

las quo influyo y por La quc a su vez us canidicionada. 

. El ds.'ac un proceso -Iu,- on su usencia o--ntrania la, ine 

joagrcidua v oacii. dc: 102 nive-,Lc.s y condiciones de vida 

do todos lo)s mftrnbros Jli la socicdad. 

*:Partlciiac 1 OfLn conHulal dur;"va do- nucs trcx antigua tradici6n 

org ai at I's. Lm-- rcai1ir 00lati Les son prJimrdialmente de 

cocporaciori y -I, tiT'o pr..-vir~ic-r usn persona. 

*El cuid-Ad, i n uoo-r- I]. 'di d.. -ipoblaci(5n requie-TaS dd todo- I.-

re 1a a-dopcI-6n ivlcO (I,- atonci.6n, E-1 primur nivel us la 

at.-nci611 prirnoria Jo~z primcras acciones integralesquo as 

de salud, en osp ci de i-romoci6n y protucci6n caspeclfica rca, 

lizadol; p.ar, -,I di:o La faaii-.4i y la ccaunidad. 

. Las accoo- no- doerto suiddas 561lo por el Sector Salud, 

(es inpr'fsclrndil:lo 1 I.ltr!nIf courdiriads- Jdo los otros sec

toroas. 

*Se consoderi coman- reJcursns immsnoo Ipara la salud a los miern

bros do ILa comuridad con -ip-itud y rnotivacil~r p.ara el cuidado 

do Su SIled V do- S11 CCajnundad. 

Ell Mnasterio do, Saluod ha for~nuiodu estrattogios, pcira el desa 

rro~llo-d(! l rimarici cu:alus seFialarcos:Ttnil ontro, TaE; 

*Consolidir -A iteadu o it (.1, trc o ubicando en su 

base la zitunci- n prirnariai de lo salud. 

*IncJluir den tro do- la.- prograwai~in dciSoto Sa-lud, can c a 

racter preferorritkf, las; accionos dfo fomento, apoyco y asesara 

http:faaii-.4i
http:atonci.6n
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miento ai desarrollo do In Atcncin Prirnaria. de la Salud. 

. Reorientar la formaci~h y Las act:\'jckdes de lus recursos 
humanos * aT como L(lidstribucl~f do !is recursas rateriales 
y financieras para br indar apoyo y ass aiet al dedarro 
llo de In Atenci3n P:'iiaria. 

. Establecer mucanismos de coccL\LifaCiln intersectorial en tu

. Estirnulcr a! desarr lhi do tuenn.la pru9 pia m~ Ran&. fomen

to &l 0a invostig-ici~n aplic~da a los problemas dQ silud 
 en 
tru ins cucilos me uncuentrin la incirnrjracion, previa "aoraza 
cian, deC W pi-orctics dc la otnancdicina y madante l trans
ferenciai a la pablaci n, do tcna.lngla que pudiern ger aplica
da por dll. 

En 0a N~gi~n Cuntr- Oriuntai do Salud con sede en ilu5nuco sC_ 
estan roalizand) : cci'.n c pai a1 !bsarruills do la Atenci~n 
Primcria. Han r'clizad, in Snmintrci- do Orientuci~n al. persJ 
na2. dei Siludi al cue. ho a .nc.:rridp dlcvrcvs pratfasijflls y 

t'ccnicas dal Area H-s:;:ntYcin dc Ti rgn Maia. SE piCoSa]2 qUe 

uste pr-grama or c5.s ri pira P pna:traciln n l.a 2)flO rural y 
la exter,'' Gr !acc 2 rura n li laci )ntes do dificil acceol ' Iw 

sihilidaci. En PL Area Hns itlw.~rla doi Tings Mari so usK o~a .r 

ganizand.. 01W unidid duntr in su aostructura destinada a! desa 
rry~l3. inde Azcnciln P'rimn 112 

A nivel local, on j1 Area W~~uritara del Proyectj y cunverti
do camn bace Wi Centr) do Saiud de Puubli Nueva se han adies -

trach promoct crowcdei salad quu Wuron sulaccicnad:,s per la cup!u 

nidcd, is cuales nstan labircndci on 1a p.jblaci n. 

- Ainec toc administratavos. 

- El Miol stori: do S2 ud Dpar curpli r sos funcacones so ha or 
ganizad o:n Yv:es nivel-nAcs.'c' 

. El Orgainism-~ Cf!1ral c'~n sedeoen Lima, con estructuras que 

formuslaw Lac j'n1 Li ci c:, Ian nwi.; - 7)! 1--s h aiieE le salud , re!a 

lizcan fun ciacc?: do~.aLi dircaln a~~nsesuamieito, supervis -

UK e y ci y a las acc enec, in -Id que se i'oal izan en Ics 

http:tuenn.la
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diversos territorios de la repblica.
 

- LasRegiones do Salud son nstp,,curas t6cnico-administrati 
vas que comprenden uno rimis dopartamentos y qjuo norman, diri
gen y apoyan ins acciones d salud que s. realizan en sus res
pectiva S circunscripcicnes_. E'<Fstan 11 regio,ns do salud. 

- Las Areas Hospitalarkas, estr,:cturaE: adminiotrativas an que 
se subdividen ]as regiones de Salud , tiner como rusponsabili
dad la ejecuci6n dL law accionis do Salud quc so rualizan on 
los establecimientos doa salud d, su area de influencia, Hospi
tales, Centros du Salud v Pu.stos Sani. tarins. 

El Mins-tr doe SONd ba;a u .rganizaciAn an los pustulados 
de la doctrina sanitarin actual dc integrar en todos sus nive
las las tres funcinons bMsicas do prnmocin, proteccin y recu 
peraci5n dela salud. 

En la Zna del Priyccto la estructura organizativa se presenta 
ligada a dos ragiones do salud a saber: 

- Regi6n do Salud Contra Oriantal con sedo on la ciudad do HA5
 
nuco.
 

. Area i-spitalaria dc Ting,. Mar a, comprnden las provin -

ciao de Leoncio Pradi y nlgunosv distritys de la provincia de 
Huamalfes. 

- Regiln d. Salud de San Mar-n con sedc an Noyobamba. 

. Area Hospitalaria do Juanjui incluyc .is distritos de Toca 
chc y Uchiza do iD Z)na del Proyecta. 

El Area Hspitalari. do Ting. Maria ti-an baju su jurisdicciun 
los estabecimintos do salud dcl Ara Prioritaria, al rustu 
del 5rua del. Prayct ost bajo la direcc]in del Arua Hspita
laria do Juanul.
 

Lis Centras do Salud q .: q n los .rgan. smos de mayor jerarquia 
situados en el Area dvl Pr)yLCKt integran las Areas Hospitala-
Was, estin situadas en ol cuarto niva] de ia estructura sani
taria y las Pustas Sanitaria derpndientes du ls primerus es
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t~n en 	quinto nivel. 

En el Area Hospitalaria do Tinga Har'a laboran 198 personas y' 

en el Area Prioritaria del Proyect" 8 personas quo represen 

tan eQ 4% dc! tital do dicha 5rca, t,,dc estu personal so rigo 

por el Decret. Ley 11371 del Roglament: del Estatuto y Escala 

fWn del Servici, Civil. 

El presupuesto aprobado para cl Area Hospitalaria do Tingo M 

rla durante el afo 1980 us el siguiente: 

Tesuru Rccursos 
P6blic, propios Total 

TOTAL AUTORIZADO 130,36.016 18,400.00 148,761.616
 

0.1.00 	Remuncra
c:ons 102,331.6:16 -- 102,331.616 

0.2.00 	Blena, 17,000.000 13,600.00 30,600.000 

0.3.00 	Survs.n~ios 730.000 4,800.00 5,530.000 

0.4.00 	Transfuren
 
Sias Co. 
rri.ants 10,300.00 10,300.000 

El 77% del. prcsupuesto estK aplictdo a remuneraciones del per
 

sonal y transfroncias corrientes y al 23% i bienes y servi 

cios. Par cl Decreto Ley N' 223,5 se ha creado en el afto 1978
 

EL SISTEMA NACIONAL DE SEPVC]OS de Salud con la exclusiva fi

nalidad d, c aordinar los planes y prmgramas do los servicios
 

prest-dos du salud a nivol crntral, rogional y local.
 

El sist-t ,Kti cornformrnd& por Ins servicios do salud de:
 

a) Ministeric de Salud.
 

b) Segur-... ial del Per.
 

c) Swnidadq d. lcc funrzas armndas y del Ministorio del In

teri or. 

d) Sec W Khiica. 

Su ha constiruldu ei Conseij. a:joni.[ dc Salud cum, :rgano 

responsabla de ra]izar :s; mCTonas do courdinaci6n, a nivel 

perifrico, ci Decret.; Ley 1.sirpc :icrenci.n d- ConsejJs Re 

gionales de Salud con s Wii, conformacin. 

http:10,300.00
http:4,800.00
http:13,600.00
http:18,400.00
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El Consejo Regiona& de Salud do Hun'uco seg~n esta disposi 

ci<n tendr, ia c:,rdinacl~n do las acciones de salud qua se 

estin realizando en el Area del Proyecto. 

- El Segurc Social del PerK.
 

El regimen del Sngurw Social dcl PeNu so puoo en vigencia 

en la zona desde el afia 1961. En la actualidad on al Area 

Prioritaria y en el Rests del Area del Proye'ts n. Yunciona 

ninguna depondencia dcl Seguri Social del Par. La pobla 

ci5n asegurad. do ast-s circunscripcianes son atendidas por 

la Oficina dc Tingo Nirfa para la pr'vincia de Leoncio Pra 

do y por la Oficina do TarapotD para los distritas do Uchi

za y Tocache. 

Con la unificaci-n do los diversos regmenes el manto de las 

aportaciones son las siguientes: 

- Salud: 	 5.0% aporte dal mploadur. 

2.5% ap~rte dul trabajadar. 

- Pensiones: 	 5.0% ap)rte del umpleador. 

2.5% ap.rte de] trabajador. 

So aplica asta proprcionalidad al manto del salario mensual 

desdo el salario mlnimc qco en esta zona as de S/. 19,200.00 

hasta el miximn de S/. 1C ,500.00 mnnsuales. 

El promedin do recaudacpin mcnsual es do S/. 23'000,000 para 

la Oficina do 	Tingo Maria.
 

N,) hay inf,.rmrrciln acrualizoed sabra el voluman do la pobla

ci.n aportanto al Seguro Sicial. Un u .tudia hycho para el 

area do Ting Mari on onl a;r 1970 arrjjaba: Sgur Social 

del Empleado 1 ,J0 ap rtant.s y 3 ,10 aportentcs para el Se

gurD Obrerm nn t Jt l , , par, la ;rvkncia d; Loonis Pra

do. 

El Jefe do la OFicina on Ting Maria estim, qua en .a actua

lidad exite uni cifra de (10,ECO aportantes , en ellos no 

se incluyc a la poblacin do Ucmiza y Tocachu. Para el dis

http:19,200.00
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trito dA Jon;$ Crospo y Castillo estima quo la poblaoi~n apor

tante clcanzarla ai3,000 pr'sunas lo quo reprxesentaria el 

8. 6% Al total de 1Li pblaci:n, estinadc p31'2 Al aiu 1980. E's 

ta cifra nos parece sobrestimcich, m: c: ncuerdnc con ]as cifras 

de poblaci&? ocupada expucstaA ani owrc parto do usbo estudlo. 

El Seguro Social del. Pic no poe nurvic wn pvoiu~s Ge salud 

operando en !a zona dul. Prnvulc &i en 1a O~udcd de T1iflgo Ma 

r~a, Va atenci:rr ca Ins~ awgurados gu hie, a travcs dc 103 ser 

vinios del Minirterin do Salud pi~r un wnv\onw y cun Ws n:~di 

cos do pr5otica prizvad ~s ixljt al rKgni o A iibm' p.ost2ciOf'. 

El Segurn Sucial rde Porn~ ha tunido comw nu1l tica no deorro

liar servinir; ruralun dL scil ui, dirigiendo su accil a* 17 . 

blaci3n urbann Jn M udadus doL Q cista. Endov rincipa~ic 

t')dc la rulv.i no ho inPIWOi~n W Ac, nK WODAD1. 

Hay ciifernio quo sraonynvns a! !!o:;p~til. dcl. S"guro Social 

de iHuari~aca ( Carr do Pmrw(). Lnucntd sil mnrtieno on la 

ci udad do iing' Moii>a sun wkiinwrvadminins rativas y do con1 

tral. 

No hay i nforrnac~ir -;cba Iroject>r do ins tclaci~n de infraes

tructurci do ralud del Seg.:a R~OW del. PoN on la Zoina del 

Proyeotc y on A A udia( du: Tirigo Maria. 

- El Sect-r: Nn Pcblict. 

En a 1 Aroci Pri cr1carii ao Q ryyocto 

La i nca insi tuclin del Omatr 1N) Wlia es la de los 

Padres OThlitLin Maria Lracovlada del Canad5. 

Esta entidad )porni y mant..p um centri do salud. en la luoa 

lidad do Punbi. nNu.' quc A atunw'ir n permnennte las 24 Q, 

rcis del. d~c., tr~haj in cr A&I ns;tat:incim1it, "n saoorcljt 

m~dic, graioud. An -1 Cirad! aue ha realizaidn el SECIGRA on 

el. Pocrn , d' i ro].igi.saac cfercirais caniadiensus , pora;)na anl 
Alily vluntacac do~ !a cm.inidtd. 



124, 

El Centro do Salud funciona on bungalows do madera y compren

den: 
- Sala do Espura.
 

- Consultorio M6dicc. 

- T6pico. 

- Cuarto para reposes de onfermos. 

Observamos una c )ncurrenoia numerosa de personas en lus dlas
 

que visitamcs el establocimiento.
 

La actividad del Centro do 
Salud sc extiendun a extremuros de 

la localidad, en c ordinacion cun ].a Regi6n'de Salud Centro 

Oriental est5n desarrollandi acciunes do Atenci,n Primaria de 

la Salud y han formad.. promtorcs de Salud quo han sido solec 
cionad :s por la cmunidad y estin trabajandc on la poblaci~n 
dispersa dul 5r a. Se hace 6nfasis en las acciines de prnomu 
cicn y pr.,tecci,5n do la salud, tentrv, ellos so est~n timando 

previsi 'nes para reajlizar en 1- vivienda rural acciones de sa 
neamiento ambiental ospecialment. du agua putable. 

Hay una manifiesta inclinacin paira plantoar los prublemas do 
salud "in situ" donde juegan los fact..)res quc las condicionen 
con,)cor y actuar en el amhiente_ s.iu-cultural de la pobla 
ci6n rural, ganar la iccptacicnjy confianza de las personas al 
servicio de la salud, intorus.r a la comunidad en la promoci6n 
de su saluI , desarrollar una tecnulogla simple, aplicable y 
efectiva, extensibl(: a la poblaci6n dispcrsa para elevar su 

nivcl d, salud. 

- El Sector No Piblico cn ,I Rost. d- la Zona de]. Provecto. 

Al nort,: del rlo Aspusana hemos detectado las siguientes ins 
tituciones do salud: 

SM6dico Intornacicnal. Entidad intcrnacional rluC opera en 
convcnio con cl Ministurio do Usalud un Contro du Salud en la 
localidad dc Porongo situada cr, Yil6motro V58 d,.c la carretera 
Marginal. 

Empresa de la P:lmia Aceit r. Quo tieno en la localidad de 
Tananta on e]. distrito do Ticachc un Ccntro do Salud.
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Nos informan que cxisten 3,0190 obreros, estimando 12 poblaci6p 

total en 8,000 personas. Trabajan en el Centro de Salud un me 

co, una enfermera, cinco auxiliares do enfermer.a y dos Qnfer

meras de SECIGA. Est5 cjocut.in(1osC oegin informaci6n propor

cionada en Tocache tin proyecto dc construcci6n de un pequcfio 

hospital dc 20 camas. 

Mcdicos dcl Sector Privado. 

- Tlerien consultorios privados, dos m6didos en la localidau 

de Tocache. 

- En Tingo Marla existen tres medicos que dedican todo su tra

bajo a i atcnci6n de sus consultorios.
 

Enla localidid 'k Tingeoarla, Auc.Iyacu y Tocache los mcdi 

cos dC!l Minister'io dCe Salud 'jercen en forma privada disponien 

do del tiemDo no ocupado en su funci6n piblica.
 

3.1.5.3 El subsistema cmp.rico ctradcional. 

Lo constituycn el conjunt-o de croencias e ideas empl

ricas mrnstic.s Pciativas.- ya que hac i 5luU 5' enfermedad se 

generado en las comunidiIcs des,.kI: occ-s rcrotas y se han 
tranmitido y ifun i .o (..., rcnraci6n par mo espccialmente 

]cl relato hab!Ia-]o, I coi,-Ftituy , n .s !as pr'cticas, los 

ritos, ve;etalcs y otras sustancias que se utilizan para el 

tratamiento y prc'.c ln :,.l as.nfem<Jlades 

En ci rea :I tu.le tirnc una 'Iiveri.idad re origon, sea de 

ia pob"aci"5n nativa aborlgcr: aric'-sraimcnte asentada en el te

rritorio, c sca Ic pob].nci6n dc min-rnire-, distinf ui6ndose dos 

grupos; oi. primi ro provcnietn 1.-. SL'.,a peruana y el segun

do Ie d;.vcrsas chiaciones .I IA2 s: erra, fspecialmente del do 

partamento !(-, Huflnucc. Ilto con:7cr-.re,. a este subsistema un fuer 

te poliformismo al que se agrega la gran dinamicidad producida 

al asimilar aportes del subsistema cient'fico institucional. 

Es de remarcar la diflcil accesibiliail a. sistema institujio

nal con tecnologla ciei:tlfica para la poblaci6n dcl area del 

http:con:7cr-.re


126, 

proyecto on termin-s geograficos, flsicos ,conomicos y cultu 
rales. La creencia y proictica dc !a etnomodicina influye en 
la aceptaci'rn y utilizaci6n de los servicis do salud, pur 
los alcances do osto perfil proliminar no hns analizado es 
to aspecto, pcro croem-s 2n la necosidad do quo sea estudiadu 
para procisar su ubicacian futura on el sistena de servicius
 

de salud a pr:yuctar. 

3.1.6 Nutrici;n.
 

3.1.6.1 Introducci6n.
 

El presentc estudio-preliminar sobre los aspectos en
 
el marco del Proyecto Integral de Desarrollo Rural del Alto
 
Huallaga, tiene como prop6sito hacer 
conocer on t4rminos muy
 
generales la realidad alimentaria v nutricional do los pobla
 
dores de esia zona y establecer los mecanismos t~cnicos y me
todologicos, capaces de lograr cambios positivos en 
el mejora 
miento integral do la comunidad asoriada en esta zona de col( 

nizaci6n. 

En el. marco de esta poblaci6n se ha rcalizado el estudio si 
-
tuacional desdo el punto do vista socio-cultural, alimentario 
y nutriciona] determinando las criticasireas establecien, y 

do las actividades tendientecs a la consecuci5n do nuestro pro

p6sito. 

3.1.6.2 Metodologia.
 

La informaci6n recogida sabre la situaci6n alimenta
ria y nutricional, se 
obtuvo a trav6s do las siguientes fuen

tes:
 

- Recopilaci6n do informacin do 
estudios realizados por pro
fesionales del Area ikospitalaria dei lingo Maria, como de la 
Universidad Nacional de la Selva dc Tingo Maria. 

- Entrevista con docentes do algunos centros oducativos. 

- Entrevistas can algunas amas de casa.
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- Observaci6n directa a 2 hogares Purales. 

- Aplicaci6n de una encuesta ipo "recordatorio" en 5 centros 

educativos. 

La recolocci6n do los dates primaries a trav6s do la encuesta 

de die; niflos, on cada escuela, so efectu& en dos centros edu 

cativos del 6rea urbane y tres dcl 5rea rural: 

1. Centro Base !nc- Huiracacha (urbane) Aucayacu 
2. Centro Integrado (urbane) 324q9 Pueblo Nuevo 

3. Centro Educativ (rural) 32502 Pacae
 
4. Centro Educativ (ruval) 32552 Angashyacu 

5. Centra Educativ; (rural) 32503 Pucayacu 

Debemos recordar qu: osta oncucsta us simplemcnte una refuren 

cia pare conseguir una 2peciaci~n de primera manu. No us 

por 1:.tant, una ,ncuosa para fincs do un cstudio do factibi 
lidad n do prcfactibilifad, sin... par. un nivel preliminar quu 

propcrcicna rdnes gr:uss do magnitud. Para afectuar una 

encuesta do mayor calidad $e±crbo, sc hubiora requerido mayor 
tiempa y una c~nvoni.ntn preparaci ' n de base, Il, quo no es el 

casu. 

La informaciln so refiere a la Primera Znna Pri'-ritaria que 

so encuentra integramcnte an cl distrity: do Jost Crcspu y Cas 

t11D , cuya cap ital as Aucayacu. Mc so ha tomada infjrmacin 

de tran distritns p irquc c'rr:s;.nden al rosto dal Area del 

Pryoct:. Eh an bas, 1 tmad ,s Qa Znaa 1-s atw, on Fr'i.rita 

ria quQ s- hac' una inforanci. sibrc ,1 rest. dol Arua del 

Pryccto:. 

3.1.6.3 Prablem,tica. 

a) Dligr.sti. do la siruaciln alimntaria. 

al. Consuwn v hdbit'.s alimuntai'. 

La actividad predminante on la zona es la agricultura, 
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buena parte de la cual se destin, fundamentalmento al autocon
 

sume. Adicionalmente ls c]cns cucntan con prcducts de 

pesca obtenida del r' Huallaga principalmente on los moses 
d mayo a nnviembre (moses do menos caudal), moses on que hay 
mayor consumo de este prcducto froscD, y durante los cuales 
las familias apr.-vrchan para salarI) y socarli, c)nservindalo 
bajo esta fnrma para las mese2 an que la pesca so hac dif 
oil. La ganaderla ha sidu incrmr:ntada on estas Q1timos ahus 
principalmente do ganado vacun,, con 1 quo aseguran una ma 

y)r produccin do lochc y carn,. 

Asimismo: an est s 5itimos sins el cu]tivo desmedido de la co 
ca ha desplazad,5 a i s productus do panllovar, debido a su ma 
yor rentabilidid, lo que supone quo el nivel do ingreso haya 

aumentad . 

Entre ls product s alimentarins do mayor cultivu est.n los 

siguiente5: ma. z, arr.z, pl tan.), frijoles, man!, los quo 

sirvan en su mayr parte pir- su autaconsumo. 

Las formas do preparac on al consuma de aliments so basa 
principaimrni :anrn sapas y guise utilizand, goneralmonte: 

arrsz yuca, frij._], y algin tipc de carne. El consumo de 
hortalizas y irutan cs muy mlitad,, a posar do la variedad 
do frutas cxistentc' Estn son utilizadas baj, la forma do re 
fresc., m~tOd, quo afcta ao su can tenidw nutritiva. 

El consum: do grasas no es r ciable, ya que muchos de lUs 

aliment:s sn c, nsumid.s simipi.mente hervid.is a sanc.chadus. 

PMr i ge.cral La alimcntaci.l del nifi s exclusivamente en 
base a lechn mat:rna hasta Ai primer aft de cdad. En la ali
merntacib, del nii , Ia madre co:nsidera cam- "alimentis buenos" 
a las caldas, cnsiderand. purjudciLal a In carne do crdw, 

pescad5 y menestras.
 

Exista diferencia en al tip; d alimontaci.n do acuerdo a la 
odad y sex:; on su distribuciln so d prufrencia a 1,s mayo
res d ,dad ) personas que trabajan tant- en cantidad cumo en 

http:hervid.is
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calidad. Asimismo es ccstumbre on la madre do familia pres 

tar mayor importancia a la alimentaci6n del escular quo a la 

del pre-escolar, por c! hocho de quo es estudiante. 

El promedio de la lactancia materna es do un afio y media. Es
 

costumbre hacer tres comidas al dia: desayuno, almuerzo y ce
 

na, 6sta 5itima genoralmento es un calentadt, del almuerzo.
 

A fin de toner una idea m5s realista sobre la alimentaci~n de 

los nifios, se aplicS Ta encuesta, la misma quo consisti6 en 

seleccionar 5 contros oducativos: 2 do la zna urbana y 3 do 

la zona rural y so tom. -a 10 nifias al azar de cada centro edu 

gativo, quienes tenlan quo contestar por escrito sobre que 

consumi.) en el desayuno, almuerzo y comida del dia anterior a 

la encuesta; abteni6ndase los siguientes resultadis: 

La alimentaci, n do los nifi:.s do la zona urbana difieren on 

cuanto a calidad y cantidad a la zona rural, asl so puede a 

preciar en los Cuadr,,s 3.1.6.-i y 3.1.6.-2 quo el 65% do ics 

ninos de la zna urbana c .nsumier(n locho en el desayuno, 

mientras qu, l,-)s niIv)s dc la zcna rural no la c,,nsum-[erun On 

el mismc porcentaje; oi, 2]. almuerzo ls niFi-s de la za na urba 

na consumieron carneos de divers,;s tipos en el 95% habiendo 
consumido came s1., el 60% do Lcs nifius d,_la zcna rural. En 

la comida en la z,)na urbana el ccnum) de carnes alcanza al 

40% y leche al 35% de !s nifi:;s, en cambi:) en la zuna rural 

s~lo el 7% cunsumen carnes y un 10% locho. En cunsocuencia, 

se aprocia quo la gran may,,r'a de los nii )s du la zona rural 
tiene una alimentaci.n duficiento, tanta on cantidad cc.mu en 

calidad.
 

Es necesari- remarcar quo en general la alimentaci~n do los 

nifios de ambas ireas, s ;n carentes do hcrtalizas y deficiente 

en frutas al natural, sirnd; utilizads estas baja !a furma 

de refrescos, pr.Lctica c.,m:, ya diji-n.e, n) asogura on buen a 

porte del nutrientc (vjtaminc C) C'.) t(4d on elliS. En cam 

bio se aprecia un -ltc c<, nsum Je nrrz, pltanc y yuca, ali

mentos quo apartan gran cantidad de hidrat. do carbuno. 



CUADRO 3.1.6.-I 

RELACION DE LAS PREPARACIONES CULINARIAS CONSUMIDAS POR LOS 20 NIPOS ENCUESTADOS, 

EN EL DESAYUNO, ALMUERZO Y COMIDA - ZONA URBANA 

Desayuno Almuerzo Comida
 

% de nihos % de nihos % de nifos 
que la con que la con que la con 

Preparaciones sumieron sumieron sumieron 

Leche con cafg 115 
 35
 

Cafg con agua 20 
 20
 

T6 20 25
 

Avena con leche 15
 

Pan solo 60 20 

Pan con mantequilla 15 

Hue':o frito 5 

10
 

Pl~tano o yuca frita 10
 

Sopa de carne con fi 30 20
 
deos 

Guisos a base de car 45 20 

ne 

Frijoles 10 10 

Arroz 
 60 30
 

Pescado 
 20
 

Yuca cocida 40
 

Plitano cocido 
 60 25
 

Refrescos de frutas 
 80 20
 

Bebidas gaseosas 20
 



CUADRO 3.1.6.-2
 

ENCUESTADOS
RELACION DE LAS PREPARACIONES CULINARIAS CONSUMIDAS POR LOS 30 NI9OS 


EN EL DESAYUNO, ALMUERZO Y COMIDA - ZONA RURAL
 

Desayuno Almuerzo Comida 

% de nihos % de nihos % de nifios 
que la con que la con que la con 

Preparacrones sumieron sumieron sumieron 

10
Caf6 con leche 20 


T6 28 68
 

Cereal con leche 15
 

Caf6 con agua 24
 

Sopa de fideos 13 32 15
 

Pan solo 80
 

Pan con mantequilla 10
 

Pl9tano 6 yuca frita 10
 

Arroz graneado 64 7
 

Carne (diversos tipos) 40 7
 

Pescado 
 12
 

8
Huevo 

Fr ijol es 24 

Yuca sancochada 16
 

Pltano sancochado 
 4 15 

8
Verduras 


Refresco de frutas 
 55
 

Bebidas gaseosas 
 20
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Finalmente, podemos decir que s.i bien es cierto que el factor 

econ6mico es el princil.:pl problema que se tiene para una bue 

na nutrici6n, no es el 6nico, ya que se puede comprobar que 

cuando la familia eleva sus ingresos, 6stos son utilizados 

para satisfacer otras nec(2: idades secoundarias, es el caso de 

las familias de csta zona, que con el cultivo de la coca y su 

comercializaci6n, cuentan con Mayores ingresos,.sin embargo,
 

su alimentaci6n no ha sido mejor'ada. 

Por lo tanto el 6nico factor condicionante no es el ocon6mico,
 

hay otros factores que originan problemas nutricionales, al
 

imponer el predominio de algunos alimentos. Entre estos fac
 

tores tenewos las influencias culturales, sociales y psicol6

gicas en los h~bitos alimentarios.
 

As! a travs del estudcio realizado por el Ing. Alvarado en el 
Pueblo Joven Bella Drmiente ud,2 Tingo Marla, comprob6 la exis 

tencia de una serie do cr(2cncias tatues que van en dosmedro 

du una mejor nutrici6n, entre elas ev:tn las siguientes: 

abstenerse de comer pescado durantv la cicatrizaci6n d( heri

das o pror'esos infccciosos, no corn(. huevos porquo so les pi

ca los diuntes durante los 15 ifas posteriores al parto, no 

se puede comrer quoso, t:omato, riaranja y limonada, ya que pue

de causarle c6]icos a] nific y a elias infecciones al cst6mago. 

En cuanto :il factor Jducativo-alimcntario so ha podido compro 

bar que la .obiaci6n carcce d, conocimientos bisicos sobre a 

limentaci6n y nurnici6n asi muchis veces consumen alimentos de 

bajo valor nutritivo a pesar qu(; .xisten otros que pucden nu 

trirlos mejor, y que estdr a 3u alcanee econ6mico. 

b) Diagn6stico de. la siituc.iLr n,1r~cional. 

De acucerdo al estudio realizado durante 3 afios (1976-1978) 

por el Dr. auricio Schoeder Mourrc on el Centro du Salud de 

Aucayacu a poblaci6n do 0-- a,-o; du .-dad observ6 1o siguiente: 

Existe una desnutrici6n d.>i C0% -omo promedio, correspondien

do el 44.8% a una dosnutrici6n do-- I grado, 11.9% aidesnutri 
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ci6n II grado y 3.0% a desnutrici6n de III grado (Ver Cuadro
 

3.1.6.-3).
 

Posteriormente, en el priosente afio, se realiz6 un estudio 
 en 
consultorio de niofi sano on cI Area lospitalaria de Tingo Ma 
ria, por los Socigristas, Dros. Laura y Alvarado, quienes en
 
contraron quo de 3,993 nifios atendidos (por otras causas), el 
25.8% sufrian do desnutrici6n, correspondiendo el 22.3% al 
grado, el 3.4% al II grado y 0.1% al III 'r~d7.
 

Concluyendo so 
puedc decir que los rcsultados encontrados por
 
los autores antes mencionados pueden generalizarse a toda la
 
zona en 
estudio, por tenor las mismas caracteristicas econ6mi
 
cas, culi.urales y socialus, situaci6n que incide nogativanen
t- on Al dvsarrollo y crecimiento de los nifios. 

Por otro lado d, acuerdo a la infcrmaci6n rccogida de algunos 
docentos, manif-iost,-n qut: ;-n la poblci6n escolar Uxiste un 
alto grado dc malnutrici6n, .!,)s-rvada I dctravs indicadores 
indiroctos como -on: ci L.ajo r.=ncimicnto y altc ausentismo es 
colar. 

En lo referente al eu tcido c .ludK't,i d,. la poblaci6n, segn da 
tos extraldos del Centro do Salud de Aucayicu 74-76 y del Hos 
pital de Tingo Marla (1977) so ,ncontr6 quo la morbilidad y 
mortalidad por deficicncias utricionales ocu'a (] quinto lu 

gar. 

c) Programas do apovo aiueriario. 

En la jurisdiccci6n dc Tin-o Maria existen 3 programas de 
apoyo alimentario: 

- Programido Alimon tcaci6n M!catrno Infantil (PAMI). 
- Programa de Aiimentaci6n Esco-lar (PAE). 
- rnagrama del "Vaso de Leche". 

Los tres programas son cjecutado7 por el area hospitalaria de 
Tingo Marla. Eli PANI funciona con al.1mentos donados por el 

I 



CUADRO 3.1.6.-3 

DESNUTRICION EN LACTANTES Y PRE-ESCOLARES (0-5 AEROS) 

OBSERVADO EN EL CENTRO DE SALUD AUCAYACU 

Aho Total 
NiMos 

Observados 

NormalI es 

N2 % 

Desnutr ici6n ____________________ 

I Grado II Grado 

N2 % N2 % 

III 

N2 

Grado 

% 

1976 

1977 

1978 

200 

30 

100 

84 42.0 

6 20.0 

43 43.0 

86 

13 

49 

43.0 

43.3 

49.0 

22 11.0 

9 30.0 

8 8.0 

8 

2 

-

4.0 

6.7 

-

Promedio 
3 ahos 

- 40.3 - 44.8 - 11,9 - 3.0. 

Fuente: Steinhans Clavijo, Bill N2 7. 
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Programa Mundial de Alimentos, y atienden diariamente a 10 ma
 
dres. El PAE cuenta con alimentos otorgados par !a 
Agencia
 
Internacional para el Desarroilo (AID) y atiende a 35 Centros
 
Educativos. 
 El Programa del "Vase de Leche" funciona con la
 
compra de alimentos locales.
 

En Aucayacu funciona el PAE y el Programa del Vaso de Leche,
 
y esti a cargo del Nccleo Educativo N° 7, atienden a 29 cen 
tros educativos con el PAE y a 9 con el Vaso de Leche.
 

Dichos programas funcionan en ioc centros educativos y consis
ten en la preparaci6n do un desayuno integrado par avena 
 con
 
leche y un pan. Cuenta con la colaboraci6n voluntaria de las
 
madres do familia quienes en alguno5 casas, se encargan de la 
preparaca6n en forma rotativa, en otros aportan dinero para la 
contrataci6n d una cocinera.
 

Los centros educativos no 
cuentan con imbientes apropiados pa
ra la ejecuci6n eficiente d, 'stos programas. 

Por otro lidoo s. debe entender por apoyo alimentario, la dis 
tribuci6n do una raci6niaiimenticia,mAs su componente primor
dial que es la cducaci6n nutricional. Dichos programas care
cen do 63src 11timo, con lo 4ue se propicia el paternalismc, 
quo en el mom.mnto actual yc debt ser desterrado. 

3.1.7 Sancamiento ambiental.
 

3.1.7.1 Introducci6n. 

AI promover el mejoramionto de la calidad de vida los 
pobladorus rurales, tendremos ricesariamente que referirnos ai 
componente dcl sancauiento ambiental, y a quo al contai con un 
medic sanoadc, U- elimento humana eitar on condiciones, con 
un adocuado soporbL tecnoi 6 gicc y ccon6mico do incremcentar la 
producci6n agricola. 

Tratindose d! comunidades disprsas la filosofla y pol'tica de
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trabajo deborin ajustarse a las condicionos reales de la comu
 

nidad seloccionado con el objeto de plantear proyectos senci

llos, de facil soluci6n y sabre todo quo la soluci6n adoptada
 

sea do bajo costo.
 

El problema que se plantea es como desarrollar en foria into
 

gral !os grupos humanos quo por diferentes razones han llega 

do a cnnstituir un crculo vicioso do iricapacidad para hacer
 

frente al dosarrollo econ6mico qut. los permita alcanzar el
 

grado de solvencia para poder afrontar en forma indepcndiente 

los problemas multifac~ticos de salud, educaci6n, economia,
 

etc.
 

Para obtenor la informaci6n bhsica se ha utilizado la siguien
 

to metodologLa:
 

- Reuniones y cntrevistas con autoridad del sector salud.
 

- Reuniones y entrevistas con autoridados municipales de las 

localidades ',i'atadar. 

- Visitas a localidades seleccionadas previamente. 

Reunio;os y ontrevistis con autoridados del suctor de vivien 

da y construcci6n.
 

Las reunione; y !nt:revistas er. general tuviron la finalidad 

do obtener informacion :sica de los ricargldos sectoriales 

sabre -as acciones d -ananiento quo rcalizan, qu' programas 

y metas tiene-n pari eI pres-,ntu afio y cuies son las proyec 

ciones Futuras. Adicionalmiente, con 1,Ks autoridades municipa 

les, ya sean Alcaldes o AgentlQS Municipalcs para conocer do 

cerca su realidad ,nritaria, -,s c:omo recopilar informaci6n a 

cerca do has principalo: noc, -idd:s sanitarias do su locali

dad. 

Las visitas d,, c.mpo tuvieron la fin lidad do ponernos on con 

tacto con 1a realidad sanitaria de la Primera Zona PrioriLa 

ria del Proycto rcconcciundo b'is-icamente los siguientes pro 

blemas de sancamionto: 

- Abastociminito de agua. 

- Disposici6n do oxcretas. 
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- Disposici6n de basuras.
 

- Estado do la vivionda.
 

El programa do erradicaci6n do la Malaria, nos proporcion6 la
 

relaci6n do poblados en las que ejecutan acciones de aplica
 

ci6n de insecticidas para el control del vector trasmisor de
 

Malaria.
 

3.1.7.2 Agrupaci6n de localidades.
 

Con el objeto do seleccionar una muestra do localida
 

des por vlsitar on la Primera Zona Prioritaria se ha creido
 

por conveniente agrupar las localidades on funci6n del NO de
 

habitantss:
 

Rango Poblacional* NO Tipo
 

0 - 99 19 I 

100 - 199 33 II
 

200 - 399 8 III 

400 - 2000 3 IV
 

+ - 2001 1 V
 

Adicionalmente por informaci6n de los encargados del Programa
 
de Malario se ha tipificado a las poblaciones en dispersas,
 

semiconcsntradas.
 

Con el fin da tipificar soluciones do saneamiento, se ha cre' 

do por conveniente clasificar las localidades seg6n los si 
guientes criterios:
 

1. Iocali dad dispcrsa. 

Es aquella ,r1 el que el 5i'l dc las viviendas estan en una 

distancia mayor dc. 50 mt unas con otras, pudiendo ser disper

sa lineal o radial, d.pc-nrdi(,ro rde is distribuci6n de las vi

viendas en cl poblado.
 

* Ley do Saneamie,,to Bisicc Rural NO 13997. 
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2. Localidad semiconcentrada.
 

Es aquella en que las viviendas estin a una distancia de
 
10 a 20 mrt, unas con relaci6n a las otras debiendo por lo 
 me
 
nos, entre el 30% - 40% 
reunir la condici6n de distancia esta
 

blecida.
 

3. Localidad concentrada.
 

Es aquella on que las vivicndas est~n a distancias meno 
res de 10 mt, pero preferentemonte unas a continuaci6n de 
otras tratando de formar calles. 

La localidad concentrada, generalmente en formaci6n, las vi 
viendas so distribuyen en forma desordenada pari postoriormen
 
to encuadrarse seg6n planos reguladores urbanisticos. 



MARGEN IZQUIERDA:
 

6

Grado de Conrentraci n
 

Poblado Tipo
 
Dispersa Semicon
 

centrada Concentrada
 

1. Boca del Rio Cuchara I x
 

x
2. Moyuna de Anda I 


I x
3. Colonizaci6n Mohena 


4. Colonizaci6n UTC I x
 

5. Cerro Blanco I x
 

x
6. Rio Blanquillo I 


7. San Jos6 Pucate I x
 

8. Rio Azul de Magdalena I x
 

x
9. Pavayacu 	 I 


10. 	Azul de Magdalena I x
 

x
11. 	Blsano I 


12. 	Santa Rosa Magdalena I x
 

x
13. 	Consorcio 


14. 	San Isidro x
 

15. 	Alto Pucate I
 

16. 	Rio Pucate x
 

17. 	Pr imavera x
 

x18. 	La Uni6n 


19. 	Nuevo Azpuzana x
 

20. 	Santa Martha de Ma.E
 
dal ena
 

21. 	 Boca rio Magdalena x
 

22. 	Mariscal Sucre x
 

23. 	San Martin Pucate x
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MARGEN DERECHA:
 

Grado de Concentraci6n
 

Poblado Tipo
 

Dispersa Semicon- Concentrada
 
centrada
 

1. Quebrada Schancay I x
 

2. Cabecera Rio Concha I x
 

3. 7 de octubre x
 

4. Alto Pucayacu x
 

5. Rio Azpuzana (Ranal) I x
 

6. Alto Marona x
 

7. Consuelo RTo Seco x
 

8. Quebrado Tabalosa II
 

9. Say Pay x
 

10. Fundo Rico x
 

11. Campo Grande x
 

12. Mohena x
 

13. Alto Arabe "x 

14. Pampa Heriroza II x
 

15. San Bartolo x
 

16. Caserio Pacae x
 

17. Anga s','ctcu x
 

18. Yacusisa I x
 

19. Tupac AinaruI x
 

20. Cerro Azul x
 

21. Coop,'atIva Progreso x
 

22. Cabazara R~o Aucayacu x
 

23. Marginal Km 2 al 8 x
 

2. Margina1 1,,1 8 al 12 1I x
 

25 Ma rginal Km 12 al 17 "1
 

26. Marginal ikzDuzana II 


27. CaimiLo x
 

28. Maroniila x
 

29. Zona Str x
 

30. Alto ;. Azpuzanra 1 x
 

x 



Grado de Concentraci6n
 

Poblado Tipo
 

Dispersa Semicon- Concentrada
 
centrada
 

31. Alto Pendencia 1 x
 

32. Ca5erio Milagro III x
 

33. Santa LucTa II x
 

34. Banco de Fomento (11 X
 

35. Arabe III x
 

36. Alto Pacay III x
 

37. Rio Frio III x
 

38. Pueblo Nuevo IV x
 

39. Santo Domingo de
 
Anena 

40. Aucayacu x
 

41. Pucayacu IV x
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3.1.7.3 Tamafio y selecci6n de la muestra. 

La relaci6n de pohlados proporcionados por el Progra
 

ma de Erradicaci6n de la Malaria y con la informaci6n obteni
 

da nos permite 'tipificar las localidades, teniendo en cuen

ta su rango poblacional y el grado de concentraci6n de vivien
 

das.
 

MARGEN IZQUIERDA:
 

Tipo N Dispersa Semiconcentrada Concentrada 

I 12 8 1 3
 

II 10 5 4 1
 

III 1 1 - -


MARGEN DERECHA:
 

Tipo NO Dispersa Semiconcentrada Concentrada
 

I 7 3 2 2 

II 23 10 10 3 

Il1 7 - 5 

IV 3 - 3 

V 1 - 1 

CUADRO RESUMEN: 

Semi- Concen
 
Tipo NO Dispersa concentrada trada
 

I 19 11 3 5 29.7 

II 33 15 14 4 51.5 

111 8 1 5 2 12.6 

IV 3 - - 3 4.7 

V 1 - 1 1.5 
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La muestra so seleccion6 tcniendo en cuenta prioritariamente
 
la accesibilidad al poblado y adicionalmente, que su ubica 
ci6n dentro del Area Prioritaria del Proyecto nos permita ob
 
tener una apreciaci6n general de las condiciones sanitarias
 
de las localidades y una proyecci6n para ia zona del Proyec

to.
 

Bajo estas condiciones se electu65 una muestra al azar de las
 
localidades a ser visitadas con los siguientes jbjetivos:
 

- Verificar si la infirmaci6n proporcionada por las autoridades 
del del Programa de la Malaria, el .6dic'j Jefe del Centro de 
Salud de Aucayacu y el extensionista agrcola do Pucayacu so
 
bre el grado de concentraci6n poblacicnal de vivienda era 
co
 

rrect).
 

- Apreciar qu6 tipo do abastecimiento de agua utilizan los po 
bladores y en qu6 condiciones sanitarias generalmente hacen 

usa del liquido eiarnento. 

- Apreciar las condici.:nes sanarias subre la disposici6n de 
excretas. 

- Aprecaci6n general dL ].as condic4ones sanitarias de la vi 
vienda de los pobladores. 

- Ve:!rificar sobre el transpartu y disposici,$n final de las ba 
suras. 

Estas consideraciDnes gener-ils se obtuvieron en el campo me 
diante observaciones, entrwevistas con aut: ridadcs sanitarias, 

municipales y prioritariamente untrevistando a los pobladores. 

3.1.7.4 Localidades sleccionadas para la visita de campo. 

Del cuadro resumen sobre el tipo de poblados y grado 
de concentraci6rn se consider,5 una muestra de 10 localidades 
que representa el 15.6', de los poLlados quu se encuentran tan 
to en la inargen derecha e izquierda del rio Huallaga; pero te 
niendo en cuenta lo dificil del acceso a los poblados de la 
margen izquierda y sobre todo en funci.6n de la disponibilidad 

http:funci.6n
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del tiempo,. las 
10 localidades seleccionadas se encuentran en
 

la margen derecha.
 

Adicionalmente en el 
tamafio de la muestra se ha considerado lo
 

siguiente:
 

Tipo I: 2 lecawidades dispersas.
 
Tipo II: 
 2 localidades dispersas, 2 semiconcentradr-s, 1 con
 

centrada.
 

Tipo III: I semiconcentrada.
 

Tipo IV: 1 localidad conccntrada.
 

Tipo V: 1 localidad concentrada.
 

- Tipo I.
 

Si bien se program6 visitas a dos localidades de tipo I, es
to no fue posible por los siguientes factores:
 

Los ramaics du penetracicrn 532 encontraban en mal estado. 

Distanccla. considrablcs del punto de mpalme a la Carretera 

Marginal (aproximadamf.nte in.s de 15 Kin). 
Falta de disponibilidad de tiempo. 

- Tipo !I. 

Dispersas Semiconccntradas Concentradas
 

Marginal Km 12-17 
 Maronilla Casurlo Pacae 

Marginal Km 8-12 Caimito
 

Marginal Km 2-8
 

- Tipo III. 

Semicorncentrada: 
 Santa Lucia.
 

- Tipo IV. 

Concntrada: Pucayacu. 
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- Tipo V. 

Concentrada: Aucayacu.
 

3.1.7.5 Apreciaciones del estado sanitario de las visitas 
 -


efectuadas.
 

- Marginal Km 2-8-12-17 (dispersas). 

a) Abastccimiento de agua. 

La fucntc utiliza-1dlT para ei abasto de agua es generalmente 
la provenient-, de ibuercada; o vrti-ntes sin ningn tratamiento, 
aunque cventuailm,2nte algunos pobladors la hierven antes del 
consumo y otros en (poca de lluvia-v por la alta turbidez la 

decantan proviamuntu.. 

b) Disposici6n d excrc tos. 

En gran porc.ntajle d( las vivi'_ndas car!cc de letrinas sa
nitarias, f,ctuando I di:posicin de cxcretas i campo abier
to, e1 rosto dr vivliedas tienmc Icrtrinas sanitarias precarias, 
en malas condliciones sanitar.L:s . higi nicas, habiundo utiliza 
do letrino tipo turco con lossc dc mid'era y caseta de mater-a 
les predominantes de la zona. 

c) D'is;osici6n de bsuras. 

Los des, chos y de'c'rdicios gencralmente son dispuestos en 
el campo y on otros casos es utilizada para la alimentaci6n de 

sus animales. 

d) Vivienda.
 

Para los pobladores quu tiunen mlls de 10 afios de residen 
cia en la zona, los matrialus predominantus en la udificaci6n 
de sus viviendas son lii madera con cobertura do calamina o pal 
ma y cuenta gcneralmunte de los 'iguientes ambientes: sala 
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comedor, dormitorio y cocina.
 

Los pisos generalmente son do ticrra apisonada. Los poblado
res con poco ticmpo d2 antigucdad han preferido utilizar 
 en 
sus viviendas, material noblc predominante, la ut.iiizaci6n de 
bloqutas Jc hormig6n con cobcertura similar a] tccho aligera 
do y en otros casos con cobertura de plancha de calamina, la
 
disposici6n de los ambicntes conforma una sala -comedor, 

dormitorio (pieza 6nica) y cocina.
 

- Maronilla - Caimito. 

Si bier en la informaci6n original !stas localidades fueron 
considepada- coino semiconcentradas en la inspecci6n ocular se 
verific6 que la distribuci6n de viviendas es del tipo disper
 
so lineal para Maronilla y dispersi6n radia] para Caimito. 

a) Abastecirniento de igua. 

L,- ut~llzaci6n de 17is fuunte s do abastecimiento es id6nti 
ca a lo que ocurrc con lo mencionado en el item 1, pgrrafo (a). 

b) Disposici6n dc excr-ctas. 

Con respectc, - 2se puno los pobladores disponen sus ex 
cretas gcn,.ralmn.J:. en campo abacrto y aquellas viviendas que 
cuentan con lotrina rinitar.[a, -'szano ro6nin las condiciones 
higinicas doseadas. 

c) Disposici6n de basuras. 

Gener.almente siguen( c. misinc procc.i,.iento que lo mencio
nado cn el itum 1, Dirrafo (c). 

d) Vivienda.
 

Igual a lo mencionado en cl item 1, parrafo (d).
 

1 
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- Caserlo "Pacae". 

En la informaci6n preliminar esto poblado Tue informado co
mo una localidad concentrada habi(ndose verificado quo puede
 
considerarso como somiconcentrada i lo largo do la Carretera
 

Marginal.
 

a) bat!tcimiento do agua. 

Los pobladores generalmento sc abastecen de agua por aca
rreo de las qu-bradas o vortiontes existentes en el caserao, 
aunque, debcmos mencionar que algunos pobladores clue tifenen
 
recursos ocon6micos han construldo puquofios sistomas para re
 
colectar !as aguas do lluvia.
 

b) Disposici6n de cxcrotas. 

En su m:-yorla los pobladores cuentan con ltrinas cons
truldas con mattriales Predominarres d- la zona, pero que no 
rounon las condiciores sanitarias 2 higi6nicas para su adocua 
da utilizaci6n. 

) DisDosici6n do basuras.
 

La mayorla de los pobladoros, disponen do los desperdi -

cios y dosochos en la quebrada Pacae.
 

d) Viviendi.
 

Consideraciones similares a lo descrito en los items 1 y 
2, p'irrafo (d). 

- Santa "Lucia". 

En la informaci6n original la localidad de Santa Lucia, fue 
considerada como concentrada; en la inspecci6n ocular, se ve 
rific6 quo corrosponde al tipo semiconcentrada lineal con una 
agrupaci6n considerable du viviendas, alrededor do la escuela. 
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a) Abastecimiento de agua.
 

La mayorla de las viviendas cuentan con pozo excavado, no
 

protegido sanitariamente, aprovechando que el aculfero se en
 

cuentra aproximadamente entre 1.50 a 2.00 mT de profundidad.
 

Otros pobladores acarrean el agua de las quebradas o vertien

tes existentes.
 

b) Disposici6n de excretas.
 

En formd similar a lo expresado en los items anteriores,
 

parrafo (b).
 

c) Disposici6n de basuras.
 

Similar a lo expresado on ]os items anteriores, parrafo 

(c); parc algunos pobladores prefieren quemar la basura para 

posterjormen'tc:: ser utilizaJo como abono. 

d) Viviendas. 

En este poblado la- viviasndas en su mayor porcentaje son 

de material noble tipo bloqueta, con techo aligerado, aunque 

algunos dl ellos siguen utilizando cobertura a dos aguas, con 

planchas de calamina o eternit. 

Solamentc. i, apr.ecia pocas viindas que todavla siguen utili 

zando madera an su edificaci6n. 

- Pucayacu. 

La localidad es una poblaci6r, del tipo concentrada.
 

a) Abastecimiento de agua. 

ActualmewntU los pobladorcs se abastecen del r~o Pucayacu, 

que se encuentra - 150 m del ncleo urbano, trayendo el agua 

con baldes.
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b) Disposici6n de excretas.
 

Similar al mencionado en los items, anteriores, parrafo
 

(b).
 

c) Disposic.6n d basuras.
 

Similar a lo mencionado en el item 4, p,'rrafo (c).
 

d) Viviendas.
 

En noviembre de 1978, la Direcci6n de Ingenier'a Sanita 

ria, del Ministerio dQ Slud, efcctu6 un recuento de vivien 

das habi'ndose determinado la existencia (i 83 viviendas en 

su gran mayorla de madura ilcanzando el 90% con cobertura de 

planchas d(; calamrina yen otros cuses de as;besto-cemento. 

El valor dol terro,ne en usa 6poca se cotizaba a S/. 150,000/
22 , y c] valcr dt la vivienda sc estimaba cn Si. 60,000, fren 

te a la calle principal y S/. 40,000 (n las calles interiores. 

- Localiiaid "Aucayacu". 

Esi:a lncalidal quo h- to nido un 1.sarrollo explosivo se pue 

de catalosar coma una pcblaci6n netamente concentrada con 

12,000 habitart:,; informaci6n proporcionada per el Alcalde 

del Consejo Distrital.
 

a) Abast-eciminto de agua. 

En la actualidad los yoblidorcs se abastecen dc las aguas 

do los rios Iluallaga, Auc2-yacu - Sangapilla; adicionalmente, 

cierto porcentajt* de la poblaci6n s( abastece mediante pozo 

excavado cn -l int.rior do. sus vivi-ndas. 

b) Disposici : lc. excreta,;. 

La mjntyor'aI 1, los poblz.dorecs cuenta con lctrinas sanita 

rias, pero su mantenimier, o n-, porm.ito que Lstas funcionen en 

condiciones .higi ni cas decuada3. 

http:Disposic.6n
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En viviendas, especjialmente la de los comerciant -s, han insta 

lado tanque si~ptiec, can pozo ciego. 

c) Disposici6n de basuras.
 

El Concejo Distrital ha instalado un servicia de bija pa

li_ reintc, la rcnlicclor d2 a baouras par mnedia dt: 

tres carrctas cuya disposici6ri final. es par vertimiento di

recta en (21l cauce d(-- r~o Hluallitva. 

El Municipio pora skufr,-gar los g.--stas quo demanda este servi

cia ha instaian la ciint trifa: 

- Para colnevciantcus: S/. 350.00/mes 

- Para u:-uirios -oriciliarios_-: SI. 200.00/mes 

- ' de Cl'nor'c~i,,nis pagar! t.2rifl: 202 

- N' dc comcrc2.arre qm~E nic pagan t
ifa: 16 

- N' do usi,uirios domicili-ricx, juc pa 
7gar Lria 1,066 

- N' de usuarl-cf domicil15:rios,-uL? n10 
ca~1~Lrifa: 1,668 

Los po~bladior.*s qpic rar' 3an -.t..ndidos -,or estc scorvicia cispone 

sus bc.aS~u --n cainpo aicirto a l~a vicrtcn a una du las r las 

existurrttZ! .--n Ica lacalidad. 

d) Viviemdavs. 

La iayor.a 'Ic laE viviundas -,xistrentes san du material no 

ble, ncnrno varlcuc *2dLficaciones hasta de 3 pisas y 

can un paqcco~3rcrt> ci:: \+_v.viendasc d.-, madcra can techa de 

calamira a dos ar'uas. 

3 .1 .7.6 Dlalpr6c ti co i:-: la uo~ i:snanct mina 

,n Ai. Ar-aPiriai dcl_ Prrvecto. 

D,- las visi 'bos cdo insp(cci 6 n y Je las entrevistas 

can utaiciide; dl Aea csrdital r'a de Tingo Marla y Munici 
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pales se puede llegar a las siguicntcs conclusiones de car5c

ter general.
 

1- Los servicios de salud existentes en las zonas han sufri

do un gran daterioro y debido hasicamente a la falta de recur

sos econ 6 micos, movilidad, no han podido pres-tar un adecuado 

servicio a las poblacicnos rurales con '21 consiguiente deterio 

ro do las cond. iones sanitaria.; dc los pobladores. 

As! por ojemplo, on el afio de 1960-1962, ol Servicio Cooperati 

vo Intoramericana do Salud, vnio davarro].lando Programas dk 

Saneami-nto en la zona rural. do 'ingo Maria, con alguna proyqe 

ci6n hacia w1 mdic rural; es docir, quo i bien no contaban 

con los rOcursOs nccnuiccs adiocuiuos, par 1o mnos a travs 

de los tOcricus Q..sancamiento so impartan campafias educati 

vas para la mcjar utilizaci. dW r::cur o :cr, come fuente 

dQ abastoc:[mi ,n t:oy paraiclamnt nonrabin con un tallur sani

tara quo irmit .o i: prod'ucci:n, cmcrcia] ['aci n e instala 

c&irn do litrina, inr,:taria; . .Q:p.hlaciln rural. 

En el aft 16 - , I .i,y. in d, Salud d. iiuaiuco , n c,. ordinaci~n 

c i .. , , Soli c dicul un curso de capacitacin 

par,. is ctrs in Sn,amient., y .habAindos- propondido a la 

rehabilitaci% do! ",llor s-,nic.rip .r; iniciar programas de 

letrinizacn a Ic: pLb!d aon 0s Bolla y Pal. Accro. 

la fech !a c-'1,-r ciaLi0 pmr . u...in stlad de l.a Oficina -

Tcnica de :r rmi,- ,Ambiint.l, ha sufrido un grave deterio

ro y c ,mun ccnmcuenci. una de 2tar ciK an aspect s de sanea 

miento a 1)s nbli do! .d ruiral.rc . 

2?- Por ntr. id", ,i Fr,,rari ,a i r W d. Erradicaci6n de la 

Malaria que h vnid., tra:,n.Ud: do ci. afI; 1960 en la zona 

y que c,.,sigu. prrctl:,l .rrdicaciln cl' vector do la 

Malariai, pi r yact- do *a-,Qiin.r Pmo 2 ier uiia .activ'dad 

ms del Arna Hsiiar- d iing- Mlaria dedicAndm aQnicammn

te a !a c,,ns. id, .g Ltnidis, porn p.r aspec.do:..' 

ts adminiatP-.rrim ; s, su c.mmj.. do0 accin h:. sido limitad sla

mente ha.ta ci ralA Aspusara , ryr[%,. *rocha del ro Iuallaga, 

http:tra:,n.Ud
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y hasta ci rio Magdalcnai par la niargen izquierda. 

Este factor ha s;ido det-:rminanto para que un la zu;na dc: Thca 
cho y Uchiza, so hayan. pr(osentad.) cras )s de Malaria, debidu a 
quo geogrlficamiint 2 - (?. ti zun.ja r rcD atiendida pu)r oicr( Area 
Hmspitalaria de San Kartin, qu( ic~d dificuitadesLa-s u 
con.5micas y accesibiiidad ha: ~c tren~nda-mente desatendida 
c,-n (21lipicc triczdo izi co)!irtura a la publaci~n rural 
comprendida on esa zufla. 

Con relaci)n ai los aspuctos especlfic,)s tenemus las siguien

tes conclusicnos: 

- Abast .cimient,, de aguci. 

En te-rninc; gceneralus poDdeinos decir quei (n el AREA PRIORI-
TARIA DEL PRODYLCTO, s,. presentan 1,-s siguientes pr,)blcrna-s de 
cibast ca mierit':, de cxgua: 

a) No) exis3t. ba Lr quo. c fSTL~.gap. tabl( dte acucrd 

a LiE Ac .:rmanada:; (leliniwoi de Sc-lud.Rrna taldlid.:id 

b) '~ p~cr~ert>~~a~lizn c-m - fiuc.rite d,, abasLiadr~u 

to~iment.ci -v , 1; pr vcincE uc-bIridas , vertien 

t-s , p~i~A n 1rU3Ja~nillagumi 2suhtt rrlncas 

(Dizs) coen !lgitrr c-is 1- rz2c-lecccir, A cais pluviales. 

c) El. accGi qu - L~ l~lc~. oba o al nrio reunir 
laq cic p~i~ta",i j- "",Iac20 lcvac-Ias ta-sas de 
mortj lid-ii ' :r, rt ii idi p r en ri4 da~(I -,pnr~ rc 

cspec.Laln( ]Itz:, -r !a bcI n i ni Er1n, 1. 

jcos cii~nd(- Ph xratn 

iidisp~sLIr c/cretas , 

-I la n *'(i..t,-ncL do,. t:lire:.;; ts aclocuadamLento ins
talcid," y1 *up ~d y c cde:ri st;1zmn.1 falta 

de as(;.)ri )c d-. tcnics sanc-aiin 

En 1-.±§1rntu 1 c1- bisicamente 

pcricc p.-tr-t. 1; -1, 

t- ha crt:,& -,in rlmin' r d-, .rc cm~ c ,t les c:,In. 

ai) Lv ~ riadqUr. rj r ;c u n-. rufinin las con

diciliricos t6cnic,-hiif3 ~ i~vic su :'decuadc, funcirnainien 

t.. 

http:to~iment.ci
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b) Pr'oliferaciln do inalus '3'.res y de m-scas.
 

0) Estos facotrns iricrementan las tasas do morbilidad y mur'
talidad, especialncnte. en ain 'bliC1Lf infantil.
 

- Disposici-n do hasuras. 

En 1-. roferente a As disposiciln de basuras w! pobiudur ru 

ral efoct~ 1, 5ipuiontc: 

a) Disp'nn ins basur15 aprovachando las qucbradas, l~gicanien 
to cro-ini. una cantarninacOin potencialJ do !as cursors do aguas 

superficiales 

1b) En tro,- caswr; es utiizada par7 la aiimn:ntaci~n Ao animia 
les domstic;s n en su defuct:a, as snplaentu arrojadu en 
campu abiert, croaid) problemas san tiriss do Awre ofunsi 

vws , presA-Icia do m sccvi y pe.biLmunte do riedares. 

c) En nudle' pablac. is Y~ cio. troid, du irnpirtancia (Auca
yacu, Pucayac u., Uchiz i) , 1i C; cu1' Dis tri talos han cruadco 
un sstun do racaliccih y d.~iy1 ii final do basuras , pLL 

ra clokiw i ue sto trazibj. n cuenti ~nlasesoria tAcKn 

ca cwrosd i ont" croi rprblem bsvicamnrnt an al. puntu AJ 

dispocLii n il ya *:uL A.s mA r"rxad. s a ios curscas de 

aqu~a quc Ln Qpnca do astiao nn Linnei ui v Jumen sut iciente 

para irrastrnr :osdwsch ns y dwJoprcicias creandu en las 

mirgu.nes § c 5Edo n tamnaci ln y prosancia Ju il:;res ;fensi 

v s Ct. l, 

- Viviendoa,. 

E n1 quo concmrnu -ins *iviencas, p~deonis decir que en 

tOrminys goncr alos ext sten viviendas de madera cwn piso de 

tierra apic ;nada y pona y c burtura a dos a~uas con planchas 

do cilamina paima. 

Este tip. do v.iien~jais hai s.idrj cdificados gunuraiinente por -

Jos pobl adcs provurW-nn. do] icuirtamunto do San Martin; 

on camrbio 1cc pri njiartia JO In Sieorra han preferido el 

tapial , cKorreo, r. unn ~omaos con Nchcuc A calamina 0 tW 

cho aligerado y pias JA concret-. Relativanunte en las vi 
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viendas se puede apreciar los siguientes problemas:
 

a) Pieza unica.
 

La existencia de un solo ambiente e.: utilizado como sala,
 

comedor, dormitorio.
 

b) Debido a que generalmente on cada vivienda existe un pro

medio de 7 a 9 miembros, esto crea problemas de hacinamiento
 

y promiscuidad.
 

c) En muchas viviendas se ha observado que no existe una ade
 

cuada iluminaci6n y ventilaci6n.
 

d) No existen en las viviendas los servicios minimos sanita 

rios.
 

3.1.7.7 Acciones en proceso de U.Jecuci6n. 

Es importanti hacer aiar (quo on poblaciones con 

cierto j'do dE importanca, 'Ls como Aucayacu, Uchiza V 
Tocache, la Dir,-.cci6n de Tnm,7cnirTa Sanitar:ia. del Ministcrio 
de Salud, ha contrmpladc Li :00c.n 5eld istuma d; abasteci 

mientr do aua potaba; toas alias comprenuida en la iII Eta 
pa del Plin Nacional d-- Aguoi Potable Rural. 

Adicionaimont, l-_localidad dc Pucavacu cuenta con proyecto el 
que s(era inlolu<A !n Etapa Plan de Aguar ia IV dcl Nacional Po 

table Rural. 

Estas acciones quC est5 tomarido ol Ministerio de Salud, en es

tas poblacionea , : dAlbo b)sicanint- a La Ley N 139937 do Sa
neamintc-, Bisico Rural, en la ,uc .o!ncarga a la Direcci6n de 
Ingenie r'a Sanitaria. la ..i!,:cuc:i[$n dt :istnimazde agua potable 
en poblaci6n del medio rural el que es parcialmente financiado 

por el Banco Interamericano de Desarrollo. 

Indicaremos a continu-tci1r. ias car.ictorlsticas del sistema de 

agua potable en faso de construcci6n: 
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1. Costos - Localidad de Auc'ayacu. 

- Costos de obra. 

Total 

Directo 

Per cApita 

S/. 

S/. 

S/. 

9'480,647.00 

7'586,279.00 

1,620.31 

- Costo de mane de obra. 

Opcrario 

Oficial 

Pc6n 

S/. 

S/. 

S/. 

190.30 

168.30 

153.05 

- Costo de materiales. 

Cemento 

Arn 

Piedra 

11,dcra 

S/. 
SI. 

S/. 

S/. 

75.00/bolsa 
260.00/m 3 

260.00/m 3 

10.50/p 2 

Estor costc han sido considarados en julio de 1975. 

2. Cos-os - Localidad de Pucvacmu. 

- Costo de obra. 

Total 

Directo 

Per cpita 

S/. 
S/. 

S/. 

q'965,50 4 .0 0 
7'910,642.00 

9,071.00 

- Cos-to de mano de obra. 

Operario 

Oficial 

Pe6n 

S/. 

S/. 

S/. 

922.00 

886.00 

866.00 

- Costos d,! materiales. 

Cemento 

Arena 

S/. 

S/. 
1,110.00/bolsa 
2,500.00/m 3 
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S/. 2,500.00/m 3
 Piedra 

S/. 160.00/p2
 Madera 


Estos costos han sido considerados con fecha noviembre de
 

1979.
 

3. Costos - Localidad de Uchjza.
 

- Costos de obra.
 

Total S/. 1'928,378.00
 

Directo S/. 1'550,333.00
 

Per cipita S/. 2,168.00
 

- Costos de materiales.
 

Cemento S. 	 170.00/bolsa
 
200.00/m 3
 Arena S/. 


150.00/m 3
 Piedra 	 S/. 

2


S/. 10.50/p
Madera 


Estos costos han sido considerados con fecha noviembre de
 

1975.
 

4. Costos - Localidad de Tocache.
 

- Costo de obra. 

Total S/. 7'977,876.00
 

Directo S/. 6'357,935.00
 

Per c5pita S/. 2,119.00
 

- Costo de mano de obra.
 

Operario SI. 190.30
 

Oficial S/. 168.30
 

Pe6n S/. 153.05
 

http:2,119.00
http:6'357,935.00
http:7'977,876.00
http:2,168.00
http:1'550,333.00
http:1'928,378.00
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- Costos de materiales.
 

Cemento S/. 105.00/bolsa 
Arena S/. 200.00/m 3 

Piedra S/. 150.00/m 3 

Madera S/. 12.00/p 2 

Estos costoq han sido considerados con fecha mayo de 1976.
 

A la fecha los proyectos de agua potable en actual ejecuci6n,
 

tienen el s~guiente avance dc obra:
 

Localidad % 	 Observaciones
 

Aucayacu 85 	 Falta instal]'equipo de bombeo. 

Uchiza F0 	 Falti intalar equipo de bom 

bo y trrminar la rud do dis 

tri buci6n. 

Tocache 76 	 Falta instalar oquipo do bombeo 

y ttcrmiriar ia red uc distribu 
c i "5n. 

El Ministerio do Vivinda y Con. trucci6n, a travs del Organis 
mo do Desarrollo del Departamnnto do Hu~nuco, ha sacado a lici 
"taci6n pblica, la ojecuci6n d(hc los sistumas de alcantarillado 
para la localidad di(: Aucayacu, Uchiza y Tocache. 

De acuurdo i la informaci6n obtcnida estos sistemas deben ini

ciar su ejccuci6n a pLrt4' du li segunda quincna del mes de 

julio do, 1980.
 

Los proyectos contcmpl.an un sist(ma d-l. tipo convencional, pe
ro on ningunc de ellos 5c ":a considerado !a construcci6n de 
planta dc travraiianuto para desagu,, cor io quo consideramos 
que los srstema{- ci bien van a ccntamin:r potencialmente los 
cursos de agua a los qu(. sc ha destinado su lanzamiento sin 

http:contcmpl.an
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tratamiento de las aguas negras.
 

3.1.7.8 Apreciaci6n de las condiciones sanitarias a nivel ge

neral del rsto del ra. 

Tuniendo en cuenta quc e. proyccto comprendu la zona 

del Alto Huallaga, circunscrita a los !mites par l norte, 

la ciudad de Campanila, y por el sur, Mn ciudad de Tingo Ma
 

r~a, y las cotas 2,000 y 1,0001 mt par a! osto y este, respec
 

tivamente, y teniendo ,n cuenta quo las caracteristicas socio

econ6mican y cuiturales de los pobladors son similarcs entre
 

el Area Prioritaria y c 5rea rcstAnte del Proyecto, podemos
 

concluir:
 

(0) Es factiblc quc so prascntcn condiciones de sanaamiento 

sim:[lares un c quc respecta a la forma do abast-cimiun 

to de agua, disposici6n do wcxruta.:., disposici6n de basu

vas y cstado dc ia- Vivicndas. 

Estos aspoctos dber:in ncr' aducuadamonte cuantificados para de 

terminar !a utilizaci6n de una tecnologla adcuada que permita 

mejorar la condicione, sirit:rias de ias poblaciones disper 

sas semi-conccr:tras.y cwncntradas en funci6n de mejorar b5

sicamento n hivel K vida y propcnder a iM disminuci6n de las 

tasas de "norbilidlid y .ortalidad on cnfurmedades de origen h! 

drico, as! como paralc-imante so dMber prustar ascsorla t6cni 

ca y educac:n sanitaria. 
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3.2 Diagn6stico Tecnico-Econ6mica del Ambito Rural.
 

3.2.1 Evaluaci6n de recuros naturales en el 6rea del pro

yecto.
 

3.2.1.1 Caracturisticas gencrales do la zona.
 

a. Ubicaci6n geografica.
 

La zona de influencia del proyecto se encuentra ubicada 
 en
 
la parte de la cuenca del r~o Huallaga que es conocida como Hua
 
llaga Central Superior. Sus lmites est'n dados por la ciudad
 
de Tingo Maria en el sur, la localidad de Campanilla en el nor
 
te, la cota de 2,000 m en el oeste (Cordillera Central de los
 
Andes) y la cota de 1,000 m en el este (Cordillera Oriental).
 
El area total de la zona es estimada en 1'052,218 Ha.
 

El 'areaas.' delimitada se encuentra comprendida en las provin 

cias de Leoncio Prado, Huamalles y Marafi6n del departamento de 
Huinuco y la provincia de Mariscal Ciceres del departamento de 
San Martin. Geogrificamente la zona de influencia del proyecto
 

'
est5 entre los paralelos de 7026 y 90301 de latitud sur y los
 

meridianos de 750401 y 76055 ' Los meridianus de referencia va
 
rian, de acuerdo con la variaci6n en la direcci6n de la cadena
 

montafiosa de los Andes.
 

El Area Prioritaria seleccionada dentro do la zona de influen 
ci2. del proyecto est5 ubicada entre los rlos Pendencia y Aspuza 
na on la margen derecha del rio Huallaga y los rlos Cuchara y 
Magdalena en la margen izquieda del. rio Huallaga. La distan
cia entre los rlos Pende:cia y Aspuzana, medidos a lo largo de 
la carrotera marginal es do 59 Km. Los ±imites occidental y 
oriental son las cotas de 2,000 m y de 1,000 m, respectivamente. 

El Area Prioritaria se encuentra comprendida dentro de la pro 
vincia de Leoncio Prado del departamento de Huanuco y tiene una
 
superficie estimada de 120,941 Ha. En el acipite 1.3 Localiza
 
ci6n del Proyecto y Area Prioritaria aparecen los mapas corres
 

pondientes.
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b. Fisiografa.
 

La fisiografia de la zona de influencia del proyecto es
 

compleja, debido a la influencia que ejercen las cordilleras 

Central y Oriental de los Andes on la trayectoria del r.o flua 

llaga. La presencia del. r1o Huallaga condiciona !a configura 

ci6n general del 5rea, mientras quo sus afluentes condicionan 

aspectos fisiogr:ificos locales. Este rio tiene un curso nor 

noroeste (NNO), estando dada la desviaci6n nor oeste por la 

cordillera Oriental. 

En general, la Cordillora Central do los Andes localizada al 

oesto del valle del Hualiga, presenta laderas muy empinadas y 

abruptas, con picos quc sobrepasan los 4,500 m.s.n.m. En cam
bio, la Cordillera Oriental situada al este, posee menor relie

ve quo !a anterior, sus alturas maximas no alcanzan los 1,800 

m.s.n.m. y recibc la denominaci6n do Cordillera Azul, por el 

color predominante que adquiere al atardecer debido a la refrac 

ci6n do la luz on la gran hu m odac amiental. 

Normalmentc se acepta que c] rio Huallaga tiene tres etapas: 
el superior, ).medio y ,I -infcrior. En su primera etapa, el 

Huallaga desciendc de las cumbres andinas cercanas a la ciudad 

do Cerro do Pasco, hasta la regibn do la ce;a de solva. En es 
ta etnpa el Huallaga so comporta como un r1o joven, con una 

pendiento muy alta y muy torrentosa. El va].!e quo forma es 
angosto y cerrado. El curse medic so inicia en las cercanias 

do Tinge Maria y se uxticndc hacta los alrcdedorcs del poblado 
de Shapaja, aunque er oste 'iltimo caso no existc tin limito pre 
ciso. Generalm,2ntc el curso medio dcl Huallaga, tambicn llama
do Huallaga Central, so divide cn dos subzonas: Huallaga Cen
 

tral Superior, entre Tinge Maria y Puerto Pizana (mal paso de 
Cayumba) y Huallaga Central Inferior entre Puerto Pizana (mal 

paso do Cayumba) y Shapaja. 

El Huallaga en cncafionado entre formeciones rocosas en Pillua 

na, pasa par Shapaja y continua asi hasta la zona 0de los "ma 

los pasos" de El Vaquero, para luego salir al llano Amnaz6nico. 

Desde este lugar hasta su desembocadura en el Marafi6n se forma 
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el Huallaga Inferior. En cl Cuadro 3.2.1.-i se presentan las
 

distancias estimadas entre todas estas localidades situadas a
 

lo largo del rlo Huallaga.
 

En la zona Tingo Marla.-Tocache, ci rlo Huallaga exhibe una 

configureci6n cspecial debido a no ostar encerrado como !a ma 

yor.a de los valles interandinos, presontando una fisiografla 

transicional entre la ceja deimontafia y ci llano amaz6nico. 

El rio presenta aspectob y caracterlsticas propias de una eta 

pa madura, ccn un ancho variable entre 2010 y 300 m y una pen 

dicnto promedio estimada en Pl.137%. En su ingreso al departa 

mento do San Martin, donde confluye con el rio Magdalena, el 

Huallaga disminuve considcrablemente s u pendiente, formando 

nurnerosos meandroz o jslas. Etoj meandros cambian de posi 

ci6n con algun- periodicid.-d. lo que resulta en la formaci6n 

do lagos abandonados ("oxbow -akcc").En esta zona el valle 

se ampli-, alcanzando in rincho isromedio de 12 Kin, mientras quo 

en i.Kzona d. Tingo .aria el v. ile tiene un ancho promedia do 

3 Km. La ,x> nston dc las terrezas aluviales es mayor en la 

zona donda e3 vaile es m$is ancho. A lo largo de todo el va 

lle exi:;tcn zonas fnundables v zonas pantanosas ("aguajales"). 

E1 Huallaga Ccntral Tnrrior eipieza en i- zona de Cayumba, 

donde cl rio sccstrucha considerabIemento formando un cafi6n 

quo impide !a navcgaci6n ('malos pasos"). Despu~s del "meal 

paso" do Cayumba 2i rio pasa por Juanjul, donde el valle vue! 

le a ensancharse y la pandiento disminuv aun ms. En esta 

zona se forman grandos ter.razs aluviIcs que ne clovan de 15 

hasta 150 m sobre el nivel de las aguas. Esta caractcrrstica 

se manticnc en todo cl curso hasta Pilluana-Shapaja. 

El Huallaga Inferior discurre en el llano amaz6nico con una 

pendiente muy baja y con todas las caracteristicas de un rio 

maduro. Pcr lo tanto forma muchos meandros, es navegable y 

0l valle as muy amplio. 



CUADRO 3.2.1.-I DISTANCIAS ESTIMADAS ENTRE DIFERENTES LOCA-


LIDADES A LO LARGO DEL RIO HUALLAGA (TINGO
 

MARIA HASTA SU DESEMBOCADURA).
 

LOCAL IDA DES
 

Tingo Maria a Puerto Magdalena 


Puerto Magdalena a Tocache 


Tocache a Pisana 


Pisana a Juanju' 


Juanjul a Shapaja 


Shapaja a Rio Marafl6n 


TOTAL 


DISTANCIAS EN KMS.
 

Por el r'o En linea recta
 

85 57
 

100 69
 

23 22
 

119 94
 

94 83
 
400 180
 

821 506
 



165.
 

c. Ecologla. (Ver Mapa Ecol6gico adjunto al Estudio).
 

Para el ostudio ecol6gico so tom6 como base la informaci6n 

metereol6gica de la zona, a travds do !a oficina local del -

SENAMHI on sus estaciones s2tuadas on Tingo Marla, Estaci6n Ex 

perimental Agrfcola do Tulumaye, Aucayacu, La Morada y Tocache, 

encontr'ndose las estaciones do Tulumayo y Aucayacu dentro de 

la Zona Prioritaria en estudio, 

El estudio tambi6n se bas6 en cl Mapa Ecol6gico del Por5 prepa 

rado por ONERN* (1976), Qn !a clasificaci6n do suclos por capa
 

cidad de usos, estudios provios realizados, principalmente con
 

fines do colonizaci6n, estudios do vogetaci6n, hidrologla e in
 

formaci6n adicional obtenida on el campo.
 

Zonas do Vida.
 

- Clasificaci6n. 

Sc tom6 como base para la carificaci6n cl Mapa Ecol6gico del 

Per6 (ONERN) scgGn el sistrma do clasificaci6n de zonas de vida 

o formaciones vegetnles do L.R. Holdridgo que puedo abservarse 

en el Grifico 3.2.1.-J, adicionando a ello los datos climiticos 

dc !a zria (Cuadro 3.2.1.-2) N apreciaciones *omadab en el si 

tio. 

De acuerdo al Map- Ecol56ico del Pern so pueden apreciar en el 

Area Prioritaria quo cubrc 120,941 Ha ins siguiertes zonas de 

vida: Basque nmuy himedo premontano tropical, Bosquc muy hnmedo 

montano bajo tropical, Bocj'e h6mcdo tropical, Bosque pluvial 

premontano tropical ; Boquc Duvial montano bajo tropical; to 

dos dentro do la rcgi6n Lati-tudinal Tropical, lugar tambi~n en 

donde se encuentran todas las Estaciones oetereol6gicas de la 

zona, con .ma temperatura media anual igual y superior a 24'C. 

En esta regi6n latitudinal so encuentran diferentes pisos o fa

jas altitudinales debidos a la fisografla existente y a la pre

*ONERN: Oficina Nacional do Evaluaci6n do Recursos Naturales. 
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CUADRO 3.2.1.-2 TEMPERATURA, PRECIPITACION Y POTENCIAL DE
 

EVAPOTRANSPIRACION EN VALORES PROMEDIO.
 

Biotempe Precipita- Evapo+rans Relaci6n Eva 

LOCALIDAD ratura
Promedio 

ci6n Prome 
dio Anual-

pirac-'n
Potencial 

potranspira:
ci6n/Precipi 

Anual mu. mm. taci6n. 

Tingo Maria 24.1 3,325 1,422 0.43
 
670 m.s.n.m.
 

Tulumayo 24.1 3,164 1,417 0.45 
670 m.s.n.m. 

Aucayacu 24.1 2,014 1,418 0.70
 
650 m.s.n.m.
 

La Morada 24.0 3,216 1,416 0.44
 
542 m.s.n.m.
 

Tocache 24.7 2,408 1,455 0.60
 
450 m.s.n.m.
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sencia do dos cordilleras que corren paralelas do sur a norte y
 

quo onmarcan al valle del rio Huallaga, 6stas son: La Cordille
 

ra Oriental o Azul por el este, que separa a]. valle del llano
 

amaz6nico; y !a Cordillora Central por cl oeste y quo corres 

ponde a la do los Andes. La primera tiene una altitud de 1,500 

m.s.n.m., la segunda, en cambio supcra los U,000 m.s.n.m. 

La zona on estudio, con 120,941 Ha en cl Area Prioritoria y 

1'052,218 Ha en su zona do influoncia so ha limitado por el 

oeste en la linea que sigue la rota do 2,000 m.s.n.m. y por el 

este con 'a cota do 1,000 m.s.n.m. ; quedando por lo tanto, in 

cluldas on cl reca los pisors altitudinales del Premontano y 

Montano bajo lue vicnen a corresponder a una regi6n subtropi 

cal desde el punto do vista latitudinal y por sus condiciones
 

climiticas (Grifico 3.2.1.-1). 

Se ha podido dotorminer on la zona on cstudio ademis de las 5 

zonas d, vida moncionadas, zonas transicionales debido a la in 

torinfluencia do las pari,tros cl.imitiCos y a la fisiograf'a 

del terrono (Vor Ma:-a EcooIAico aijunto al Estudio). 

La ciudad do Tingo Maria ncuentra 1n flt.o dc la zona de 

transici6n en-tre cl Bosq.ue miy h1im(dc remontano y Bosque hcime 

do tropical. Tulumayo y Aucayacu se oncuontran on zona do tran 

sici6n entre Bosque h~Imedo trcpical v Bos.ue muy hrimedo tropi 

cal. 

La Morada nuovamentc so encucntra on una zona transicional igual 

a Tingo Marla. Tocache se encuentra on la zona do Bosque hume

do tropi:al. 

- DescriDci6n. 

Bosque muy hGimedo Premontano Trorical (bmh-PT).
 

Esta zona de vida ocupa un 21.42% !,cla extensi6n territorial 

del pals conjuntamente con el bosque muy htinmedo sub-tropical. 

Generalmente, se encuentra en sectores do fuerte pendiento y 

una altitud que varla de 600 a 2,000 m.s.n.m., la temperatura
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media varla entre 241C y 25.5 0 C y la precipitaci6n entru 3,000
 

mm y 3,500 mm.
 

La composici6n florlstica es heterog6nea con 5rboles de gran
 

altura que conforman el 50% dc la composici6n vegetal.
 

Las principales espccies do ostas zonas son:
 

Tornillo: Cedrelinga catenaeformis
 

Moena: Aniba Sp., Ocotea Sp., Persea Sp., 

Nectandra Sp. 

Congona: Brosimun Sp. 

Almendro: Caryocar Sp. 

Sapote: Matisia Sp.
 

Requia: Guarea Sp.
 

Capirona: Calycophyllum Sp.
 

Cordia: Cordia Sp.
 

En terrenos pianos se cultiva pltano, papayo, arroz, coca y
 

yuca. La ganaderla no ha obtenido mayor Axito on esta zona de
 

vida debido a la alta humedad.
 

En gcncral, la actividad agropecuaria no es muy apropiada en
 

forma continuada, s6 lo si se aplican t~cnicas adecuadas, 
en cam
 

bio cs una zona muy apta para la producci6n de madera.
 

Bosque rnuy hmcdo Montano Bajo Tropical (Omh-MBT). 

Conjuntamcnte con Ai Bosquc muy hrimedo M!ontano Bajo Sub-Tropi 

cal forman al 1.19% do la supurFicin territorial del pals, su
 

temperatura media varla do 121C a 170 C y la precipitaci6n de
 

2,000 a 4,000 mm.
 

La topogrifla gcneralmentc es accidentada, su vagetaci6n es den 

sa y d mdiana altura. 
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Las espccies quo predominan son:
 

Ulcumano: Podocarpus Sp.
 

Carapacho: Weinmannia Sp.
 

Moena: Ocotea Sp.
 

Su aplicaci6n para uso agropecuario no es favorable debido a su
 

escaso potencial, su aprovuchamiento forestal, si bien factible,
 

debe hacerse en base a un cuidadoso plan de manejo bajo supervi
 
gilarcia oficial.
 

Bosque hcmedo Tropical (bh-T). 

Ocupa cl 1.82 d! a c:t'nsi6n dl pas, ec de amplia distribu

ci6n y forma transici~n con cl bosque muy hdmcedo Premontano Tro 

pical. La tcmpuratura media varla de 23.2 a 25.5 0 C y la preci

pitrici6n entre !,916 a 3,1420 mm. 

La topogra!Ufa predominante n usta zona d(2 vida es dc colinas 

suaves y onduladas con SucIos mas o menos profundos. 

El estrato arb6reo us alto con ejemplares de gran didmetro. 

Las principales -especios que conforman este tipo de zona son: 

Lupuna: Chorizia Sp. 

Cumala: Virola Sp.
 

C~apirona: Calycophillum Sp.
 

Bolaina: Guazuma Sp.
 

Topa: Ochroma Sp.
 

Sapotu: atisia Sp.
 

CtahU Hura Sp.
 

M.cena: Aniba Sp.
 

Copal: Protium Sp.
 

TorniIlo: Cedre l-inga Sp.
 

Yacushapana: Terminalia Sp.
 

Cedro: Cedrela Sp.
 

Caoba: Swiutenia Sp.
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La extraeei6n de madera es importante pr la alta capacidad do
 
producci6n do esta 
zona de vida, permite tambAin un adecuado
 
desarrollo agropecuario, sobre todo en las terrazas, siempre
 
que se apliquen adecuadas tcnicas, pues el empobrecimiento del
 
suelo se acelera rpidamente con su exposici6n.
 

Bosque pluvial Premontano Tropica] (bp-PT).
 

Cubre una extcnsi6n equivalento al 3.88% dcl territorio del
 
pals; la temperatura media es de 231C con una precipitaci6n de
 

5,000 mm.
 

El relieve topogrifico es accidentado y la vegetaci6n natural
 

esti constitulda por rboles bajos y delgados, abundancia de
 
palmas y helochos y gran cantidad do opifitas.
 

Esta zona no permite el desarrollo forestal y agropecuario y
 
por lo tanto, debe dedicarse s6lo a bosque do protecci6n.
 

Bosgue pluvial Montano Bajo Tropica (bp-MBT).
 

Esta zona abarca l 1.90% de la superficle del pals, so locali

za entre los 1,600 y 1,900 m.s.n.m., su tomperatura media osci
 
la entre los 120C y 17cC y su precipitaci6n es de 4,000 mm, su
 

topografla es muy accidentada.
 

La vegetaci6n es de altura media, con rboles mayormento bajos,
 

delgados, mal conformados y de copas estrechas cubiertas de ep!
 

fitas.
 

La actividad forestal v agropecuaria son muy restringidas en es 
ta zona do vida, debido a que as condiciones de clima y topa 
grafla no permiten asentamientes humanos permanentes. 

Las 5reas quo correspondcn a usta zona de vida so dWbon restrin
 

gir exclusivamente a bosques de protecci~n.
 

El Cuadro 3.2.1.-3 presenta las zonas de vida identificadas en 

el Area Prioritaria y Area Total del proyecto. 



CUADRO 3.2.1.-3 RELACION DE ZONAS DE VIDA IDENTIFICADAS
 

AREA PRIORITARIA 

ZONAS DE VIDA Identificaci6n 

Area % 
Hds. 

Bosqur h6nEdo Tropical bh-T 

Bosque niuy h6medo Premontano Tropical bmh-PT 11,338 9.37 

Bosque muy hmedo Premontano Tropical bmh-PT + bh-T 52,912 43.75 
+ Bosaue hfmedo Tropical 
Bosquh h cdo Tropical + B-sque muy bh-T + bmh-T 46,297 38.29 
h~irndo Tropical 
Bosque nuy h~medo Premontano Tropical 
+ Bosque p~uvial Premontano Tropical bmh-PT + bp-PT 

Bosque muy hcmedo Montano Bajo Tropi- bmh-MBT 
cal 

Bosque pluvial Premontano Tropical bp-PT 10,394 8.59 

Bosque muy h~imedo Tropical + Bosque bmh-T + bp-PT 
pluvial Premontano Tropical 

Bosque pluvial Montano Bajo Tropical bp-MBT 

TOTAL 120,941 100.0 

ZONA DE INFLUENCIA
 

Area %
 
Hds.
 

176,040 16.73
 

131,779 12.52
 

441,609 41.97
 

66,393 6.31
 

32,190 3.06
 

30,178 2.87
 

123,732 11.76
 

21,125 2.01
 

29,172 2.77
 

1'052,218 100.00
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d. Climatologia e Hidrologla.
 

En base a la informaci6n metereo].6gica obtenida de las esta
 

ciones de Tingo Nara, Tulumayo, Aucayacu, La Morada y Tocache,
 

se han elabcrado los balances h1dricos para determinar si la hu
 

medad del suelo permite cubrir la demanda de los cultivos a tra
 

vys de su ciclo de crecimiento.
 

La zona en ostudio puede oonsiderarse como de clima c~lido a muy 

h~medo, existiendo en las partes altas el templado hcumedo. A 
pesar de encontrarse separada del llan, amaz6nico por la presen
 

cia de la Cordillera Azul (Oriental), no impide con ello la in
 

fluencia d, los viento- cargados de nubes quo se desplazan des 
de el Sud-Estc y Este para precipitar en el area do! Huallaga 

manteniendo condiciones mas o mcnos uniformes or, el sector deno
 
minado Huallaga Central Superior, los cuales van variando con
 

forme so desplaza hacia cl norte transformandose de c~lido htime
 

do a c'lido soco.
 

- Climatologla. 

Analzando lo-, datos suministrados por el SENAMKI correspon -
dientes a los 1.0 iltimos afios en lac 5 localidades, se despren 

den ciertas caracteristicas diferenciales que deben ser explica 

das, sobre todo por la desuniformidad de las descargas mensua 

les y anualcs. 

A partir do Tingo Marla hacia el ncrtc, se forma una planicie 

aluvial formada por Io7 rios Hualiaga y Piucate que fluyen para
l-iamente por apro imadmnntn 3r Kim en direcci6n norte, el Puca 

te se une al Magdalena afluyndo ostc d1ltima al Huallaga, el 
que forma un codo en eA 1mite entre los departamentos de Hu5.nu 

co y San Martin. 

La planicic aluvial formada por los rlo Pucate y Huallaga tie

no entre I y 93 Fm do ancho, Ia anchura de]. va!Ic: inp do, por ac 
ci6n convcctiva la prcsencia do mayor cartidad do nub:es en la 

parte en donde el valle se amplia, por ul sector do Aucayacu; 

por o tan-co cn dicho sector hay menos precipitaci6n que llega 
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s61o a 2,013 mm a diferencia do Tingo Maria con 3,324 mm, Tulu
mayo con 3,134 mm. En La Morada, al estrecharso l valle, nue
vamente aumenta Ia prccipitaci6n a 3,215 mm bajando nuevamente
 
en Tocache a 2,408 mm. Las cuatro 6ltimas localidades, al sur
 

y norte do Aucavacu, so Oncuontran influenciados por la proximi 
dad de los contrafuertes de las Cordillera Oriental y Central,
 

al estrecharse el vallo, con su consccuente mayor precipitaci6n.
 

Sector Tingo Maria-Tulumayo.
 

Corresponden fisiogr~ficamcntc a un cono que se aportura hacia
 

el norte; la tcmpuratura promedio es dc 24.1°C con una oscila 
ci6n quo va de 19.2)C a 29.51C on Tingo Maria y do 18.91C a
 
29.41C en Tulumayo, la precipitaci6n es de 3,324.8 mm en la pri
 

mera localidad y de 3,164 mm on la sugunda.
 

En ambas localidados la/ condicionus climnticas, son similares,
 

siendo su oscilaci6n de tomperatura do 10.4"C que es amplia pa
ra una regi6n tropical, si bion no l]cJga a afectar 7os cultivos
 

agr~colas, podria t.,ner incidencia sobre las actividades pecua
rias pudiendo ser motivo de mortalidad en la crianza do ayes y
 

ganado.
 

Si bien cl r6giinn do l].viac (.ssimilar en promedio anual, es 

diferente mnsualmontu. En Tingo Marfa, o! mes do mayor preci

pitaci6n es Hoviemr.re con 117.5 mm y c]. mencr, Junio con 133.5nm 
on cambio on Tulumayo la mayor precipitaci6n se presenta en Ene 
ro con 360.5 mm y la menor on Sctiembro con 130.7 mm. 

Sector do Aucayacu.
 

Tal como se .xpiic6 antcriormptc la5 condiciones climiticas d 
Aucayacu varan oonsibm.nt.: con lars anterioros, las Lemperatu 

ras m~nma pro:-dio --s d.2 18.IFC la mA:xima du 29.WVC, similar 
a la d- Tulumayo, sin e.-. ar-c, '.a procipint-' 4 6n 'us de s61o 

2,01.3.6 mm, r;irn:o ,!l ms. mencr ,rccipitaci6n, Setiembre con 
99.6 mm y ,ul d. mayor Lnuro con 279.8 mm, situaci6n semejante a 

Tulumayo. 

http:oonsibm.nt
http:Hoviemr.re
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Sector de La Morada.
 

Las condiciones climdticas do La Morada son 
semojantes a las de
 
Tingo Marla y Tulumayo, la temperatura minima promedio es de
 
19.71C y la maxima dc 29.5 0 C, la media anual es de 24.0°C, las
 
precipitaciones mfnimas mensuales 
son de 111.4 mm en Setiembre
 

y la mixima de 439.1 en Enero.
 

Sector Tocache.
 

Las condiciones varan sensiblzmento con La Morada, el ambiente
 
es 
de transici6j hacia ms c5lido y seco, la temperatura minima
 
es de 20.1C y la maxima do 29.91C; la procipitaci6n minima men
 

presenta con ysual se on Julio 90.2 nim la mixiina en Diciembre 
con 349.2 mim. 

Los Cuadros 3.2.1.-4 y 3.2.1.-5 muestran la 
precipitaci6ii prome
 

dio mensual y temperaturan promedio mensual, respectivamente,
 

para el perlodo 1970-1979, en las localidades do Tingo Marla,
 

Tulumayo, Aucayacu, La Mirada y Tocacho.
 

- Balance Hidrico. 

Con ol objeto do precisar si Ia precipitaci6n y la humedad a
 

cumulada en el suolo cubrcn la do.manda de humedad de la- planta 
a trav6s del afio o de su per.Todo vcgetativo, so han confecciona 
do los balances hdricos do cala localidad, habiendose comproba 
do que los to-:ales anuales de lluvia registrada sobrepasan am 
-
pliamente a los valorc-s de evapotranspiraci6n potencial. 

Por !a informaci6n disponi!iblc sc. ha vodido comprobar que sola 

mnte en Tinge Marla, so pres,--nt5 duranto c! afio 195k en el mes 
do Agosto un pequciho d.efic t lo gua cquiva1 onte a 4 mm con un 

3valor ipua! a 40 m d7 apui :,or Ha. En la informaci6n motereo
16 gica correspondinte a ].o-, 10 aitirmos los deaos, valcres 
precipitaci6n supcraron .a (VapotranspiraCifn sin haIcrse pre 
sentado a lo largo dul afio dIficit d., agua en Li suelo; igual 
situaci6n so presenta en Tulumayo (TaLlas N0 1 y 2). 



CUADRO 3.2.1.-4 PRECIPITACION PROMEDIO MENSUAL EN LOS ULTIMOS 10 AROS (1970-1979)
 

PRECIPITACION 

mm. 


Enemo 


Febrero 


Marzo 


Abril 


Mayo 


Junio 


Julio 


Agosto 


Setiembre 


Octibre 


Noviembre 


Diciembre 


TOTAL 


Tingo Marla 

670 m.s.n.m. 


395.6 


382.7 


390.9 


304.2 


188.9 


133.5 


144.3 


143.6 


163.2 


285.3 


417.5 


375.1 


3,324.8 


Tulumayo 

670 m.s.n.m. 


360.5 


361.1 


329.4 


252.6 


214.6 


164.9 


219.4 


157.4 


130.7 


248.2 


355.9 


339.7 


3,164.9 


Aucayacu 

650 m.s.n.m. 


279.8 


180.7 


196.9 


148.6 


137.0 


112.7 


103.8 


111.4 


99.6 


178.3 


241.4 


223.4 


2,013.6 


La Morada 

542 m.s.n.m. 


439.1 


341.2 


343.8 


251.6 


236.9 


204.6 


166.0 


153.6 


111.4 


285.2 


287.4 


394.7 


3,215.5 


Tocache
 
450 m.s.n.m.
 

252.7
 

281.7
 

261.5
 

229.7
 

168.0
 

102.3
 

90.2
 

117.4.
 

140.1
 

226.1
 

289.4
 

349.2
 

2,408.2
 



WLJADRO 3.2.1.-5 TPERAMAS PRW1EDIO MENSUAL EN LOS ULTIMOS 10 AF0S (1970-1979) 

Tingo Maria Thlumayo Aucayacu La Morada Tocache 
MESES 670 m.s.n.m. 670 m.s.n.m. 650 m.s.n.m. 542 m.s.n.m. 450 m.s.n.m. 

Min. Mix. Med. Min. Mix. Med. Min. Mix. Med. Min. Mgx. Med. Min. Mgx. Med. 

,n,,o 19.5 29.0 24.0 19.2 29.2 24.3 19.2 29.2 24.3 19.8 29.0 24.1 20.8 29.4 25.0 
Febrero 19.4 28.9 23.8 19.1 29.0 24.1 19.1 29.0 24.1 20.1 28.9 24.0 20.7 29.4 25.0 

M rzo 19.6 29.3 24.3 19.1 29.4 24.0 19.1 29.4 24.0 20.1 29.0 24.1 20.7 29.4 25.0 
P,.bril 19.8 29.4 24.4 19.7 29.3 24.2 19.7 29.3 24.2 20.2 29.8 24.4 20.5 29.9 25.2 
Mayo 19.3 29.6 24.2 19.3 29.4 24.0 19.3 29.4 24.0 1..9 29.8 24.2 20.2 30.2 25.0 
Junio 18.8 29.3 23.9 18.5 29.2 23.6 18.5 29.2 23.6 18.8 29.2 23.7 19.8 29.9 24.7 

JuUio 18.1 29.4 23.6 17.8 29.1 23.3 17.8 29.1 23.3 18.6 29.4 23.4 19.0 29.8 24.4 
Agosto 18.6 29.3 24.1 18.1 29.0 23.8 18.1 29.8 23.8 18.8 29.9 23.7 18.9 30.0 24.4 
Setiembre 18.8 30.1 24.3 18.4 29.8 24.2 18.4 29.8 24.2 19.5 29.8 24.0 19.3 30.0 24.5 

Octubre 19.3 30.0 24.4 19.3 29.9 24.5 19.3 29.9 24.5 20.0 29.7 24.2 20.0 30.4 25.1 
Novieribre 19.4 29.7 24.3 19.2 29.7 24.7 19.2 29.7 24.7 20.1 29.8 24.4 20.6 30.2 25.4 
Dicietbre 19.6 29.2 24.2 19.3 29.2 24.5 19.3 29.2 24.5 20.2 29.4 24.3 20.8 30.2 25.5 

PM EO 19.2 29.5 24.1 18.9 29.4 24.1 18.9 29.4 24.1 19.7 29.5 24.0 20.1 29.9 25.0 
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con Vegetaci n Natural.Madura (Forestal)

Balance Hldrico en la.AsociaciAn Zonal
C5lculo del 


Ag.limac. = .332; Re 0.43 
Localidad: TINGO MARIA 

9I.C 76%- 252 ram. A.L.=8Omm 
Cong itu cf:t7'°505 1Elevaci6n: 670 m.s.n.m Latitud: 9 tI0'S 

MESES DEL A110 

* 
PROMEDIOS 
 6-i cJul. A'o. Set. ct. NQv

i"nero Febre. Ma,zo AbriIa o Jun. 

. 2 6 2 4. 3 24 
24.0 2.8 241 

T. rtemperaM dia M ensual 'C 
3 24.4 2A.2 223.2 24.12.Mesual'23 . .
 

1
 
2O.21EIATf, 


118 121 1422 
120 1c9 -1ij 118 121 116 11 120 118 12 

mm.
VlAPOTRAN'SPIRACION POTENCIAL 


1181:0 118 12

2Vvauotr, r,sgpr,,CimnI ite en climrns secos 

285 417 375 13325 
396 383 3911 304 189 134 144 144 163 

_PRECIPITACI raI . 
111 118422

1201 109 -121 1181 121 1168 110 118 
SREAL [m. 

28518_ _ 
27 1869276;E prei.:s cL:c.- p iL ci n n .'. 

- - I - j I{ I . ecvqadc huntdnd del suelumm. . 

suelo mm. . :. 2r.tc, d h dad dul 

332, 332 132 332332 2332 332 332 332 332 332 
S~l___ i ems 

18 26 24 45 163 299 254 1903' scr,_-orrcco':aI 6. 274426127- 18 68
a 

I 1 L..
L.D dl suclo a fin de mcsEicenc~ doc. 
* ....13. Dcf :i ::c;a de precipitaci 6 n mm. 

1WJY H!WvEDO
UnV-rDO lUIED0'ii -Ii. CONDIC OIl DE IIUIEDAD 

AfROS DE REGISTRO
 
lA VE %:;Df: 

Pr.ecipitaci 
6 nl


Temperatura 10 10 

(1970 - 1979) 
-PT 

San Jos6, Costa Rica
POR EL CEmfFRO CIENTIFICO TROPICAL,I;TUQlo APROBADO .PPRI
 



DEPARTMEIITO DE IMNEJO FORESTAL 

Madura (Foresta!)*
la Asociaci6n Zonal con Vegetaci6n Natural 
2 Balance Hidrico en
Cculo del 

TABLA t.5" 2 A.A. =316 mm; Re= 0.45L.T.= 74% - 234mm A.L.=82mm']uII~iyo5% 


Longitud: L7Elevaci6n: 670 m.s-n*ni Lati tud: 

x /MESES DEL APO '
 ii
PRGMED lOSlEnr 


SEnro Feb. M1arzo Abril Mayo Jun. Jul Aqos. Set. Oct. Nov. Dic. 

. Tc ,itura -'Mzdia " ensual 'C. 21-3 214.1 24.0 21.2 24.0 23.6 23.3 23.8 214.2 24. 24.7 14.5 24.L 

S2. M!CT:'.E)£IUSAiaMensia1.°C. 24.3 211.1 21.0 24.0 24.0 23.6 23.3 23.8 24.2 24.4 24.6 24.4 24.1 

120 220 16 3-0 1114 117 11 117 122119 122 11417 
3IRAC I( FOTENCIAL mi .21 

climas secosE.,p-.pdLra .pI ra,:in ITmate en 

339 31614 
F! rC I 

TfC 361 361 j329 253 215 165 219 131 278 356 
. 10'1 119 1-7 1.22 219 1212 14117 

£.EA'AS F'101I UAL nrn i1 3130 112,- 3_a6 120 n14 117 

381 b 1 5 237 J217_251. 1209 17 95 511 1027Lx'ce,) de trecipitaci6n mm 1 2110 

-IS.car a de hum2dad del suelo mm 

I j i 
Ajt371ienLo Lie humedad de! suelo mm' 


316
!i;icenada-',iuo un- 1 SuClo a fin de me 636. 3.-q6 3 33.6 1 1 r316 316 316 

251 95 51 102' 38 14 156 237 217 
20corrent 2() 137 a totIlI2140 


':2. Duficiencia de mes
hum. del suelo a fin de 

i. ) riciencia de precipitaci6n m3 . 
- -

NIJY HUIEDOHU.f-DO
IMJY ,EUDO
CONDIC 1O;i iE V:U'EDAi 

ZCNA DE VIDA: 

Temparatura. 10 

AflOS DE REGISTRO 

(1970 - 79) 
Precipitaci6p , 10 

t-16 tcdo probado por aI Centro enti 1 ico Tropical, an Jor.6, Costa Ri.cq 
PPRI., 



180.
 

En el sector de Aucayacu, on los itimos afos se presenta en
 

los meses do Junio a Setiembre, un d6ficit de precipitaci6n en
 

relaci6n a la evapotranspiraci6n, d~ficit que es cubierto por
 

el agua almacenada en cl suelo en los meses anteriores, tal co
 

mo se puede observar on la Tabla N0 3.
 

En La Morada el d6fieit de precipitaci6n se presenta solamente
 

durante el mes de Setiembre sin producir d6ficit do agua almace
 

nada (Tabla NO 4).
 

En Tocache (Tananta) so presonta tambi6n un d6ficit do precipi
 

taci6n encre los moses do Junio a Setiembre, d6ficit que es cu
 

bierto por el agua almaconada en el suelo, similar al caso 'de
 

Aucayacu (Tabla N0 5).
 

e. Hidrografla.
 

La hidrografia del valle osti centrada on el rio Huallaga, 

el cual se constituye como c! 6nico canal do dronaje. El rio 

Huallaga tiune sus naciuntes en la moseta Andina do la Cordille 

ra Central, a una altitud do 4,200 m y aproximadamente a 16 Km 

al sur estc do la ciudad de Cerro de Pasco, entre las coordena
' 
das geogr~ficas 10,46' do latitud sur y 76111 de longitud oe 

to. La dirocci6n general do su curso es NNO y recorre cerca de 

1,000 Km hasta su desembocadura en el rio Marai6n, uno de los; 

dos rios que forman el Amazonas. 

Como anteriormente se mencion6, al Huallaga presenta las tres 

etapas de todo ro completamento desarrollado. As!, entre Ce 

rro do Pasco y Tingo Maria tiene caracteristicas predominantes 

do rio jovon, entre Tingo Maria y Shapaja es un rio maduro y pa 

sando Shapaja hasta la desembocadura en el rio MaraA6n es un
 

rio senil.
 

Entre Tingo Maria y Campanilla el r1o Huallaga recibe varios a 

fluentes. Los tributario; de !a margon izquierda so originan 

on la Cordille- Central, en la que abundan los nevados. Por 

este motivo presentan un cauda] m~s constante y generalmente 



DFEPAflTIU4ENi3O' DE !AEJO FORL~TAL 

C6Iculo de.l Balance Hidrico en la Ascciaci6n Zonal con Vegetaci6n Natural Madura (Forestal)*

TABLA NO 3 Localidad: AUCYACU ( Distr. Cal.illo-Plrov. Lenncio Prado A.A. -20/ma Re= 0.70
 

L. T.= 62% - 25 mm. 

E1evaci6n 5110 m.s.n.m. Latitud: 30 56'S LongitLd: 76°02"VY A.L. = 76 ra. 

MESES DEL AfPO __/


ul. 	 ,r
Ab.,,I ~ 	 ~ jAg. Se ot ";__.PRC:1EDIOS 	 _ _ _ o_ u , _ 

Eer.iFebr. Abri 1 Mayo ul.n 	 OSet. Nov. Dic.J . 

._,-' '_ s _ _ _ ___211._ 3 24.1.L 24.0 214.2 24.Oi 23.6 2.3 23.8 24.2 24. 21l.7 21.7. 24.' 

--. i1 	 23. ~1. 24.jI. f2pq Mcd ia Mensv-il--	 I3 22 -___ .3 24.2 24.4 6 24. 4 24.2______ctH-2. 	 BIO'71EM.PERtATURA Media M~ensual *C 24-.3 24.1 124.o j 24.2 24.0 2.61 23" 

EVAFOTr'AIISPIRACION PO1ENCIAL nim. 	 1211110 120 117 120 114 217 119 ,- 7 ' 122j 119 122 1418 

,,,ap,,r,,u,,irac i'pite en climas secos _____,
 

..Ec I O..... .. ... 1131 197 14911371044 113 O100 1 1 241 223 2014
 

EVAFOTRANSP IRACIONI REAL am. 	 J210! 1 120 3-17 120 314. 117 .39 17 122 119 122 114a8
I 	 ii
 

7 FC.o (c.	,rucipit i ,on mn. 1.59 1 "I 17 1 56 122 iOl1 
rI _ _ _ It _ _ -_ 

c. 	Rucarga de hijmcdid del sueio mm. I I 39 

. dee hucdad del suelo ram. 1 13 8 17 
N(}.-\j~a a1;,i:ucrda en el sunlo a fin de mes 201 201 201 200 187 179 162 201 201 

201- 201- 2('l 1 20 3P 1-9i 
:1. 	 sco.rcntTa Ltl 1111. 1.59 71 "7 1 32 17: 17 122 101 596 

9-tic:cnci, . ...suelo ...a fin de.mes. r14.. 1 222- de num...del ... . . ...	 14 F9
 

i3. 	DOef i ciunc i de p re(ip itaci6n mmn. 1 8 _7_ 

i4. rcO:DICION 	DE iU;dZDAD II U M4 E D 0 - . ,tI H 

Z.I LE I1A: 	 AfOS DE REGISTRO \ 

Te-peratura: 10 (1970 - Precipitaci6.r 10 

.ErODO APROBADO PO EL CENTRO CIUNTIFICO TROPI;AL. San Jos&, Costa Rica. 



DEPARnT'i'3 DE MITNJO FORESTAL 

la Aso.ciacin Zcnal con Vegetaci6n Natural radura (Forestal]*TRL\ N' C~lculo del Bdlance t[drico c-n 
A.A. = 322 mm Re= 0.lilLo i Ad
ITPAP& 

L.T. = 755, 241 -rn.A.L.=91,= 

Elevaci6n 5)42 m.s.n.i. Lrt itud Lonqitud-" 

_ tIESES DEL ARO 
PRO;.4E1) IOS -[ ,l I . ]Set 

Enero Feb.. Marzo'Abril:Mayo Jun. Jul. Agos Set. Oct. Nov. Dic. 

21.Trieditur tIcii'lnS~al 'C 24______-1 214. 2.7 2 4 A'1 214.0 214.2 _214.1, 214. 3 214.0 
G. T-,, ,,,!,A da o .- 24,. . 2)1. 0 2 1,.. 24.4 2 !,23.7- 2--._4.7 .2 24. 2 21.0oF , . N jai'C 

1 . : 24 , " i 7, j _ 121 i :l.-1N ... 
; , I I I . 

-ri,te en climas secos. . . . __.. I 

1139 341 -C' 2521 237; 2051 166 51;4 1U1 F237 3951 3216 
rE_ 


%' ( UN 'EAL mm. 2 1(;9 320 j;1i8 12 115__17 J.8 116., 3. 118 2 11:1.6UAICrf.AtS:.; : 
6 r 7-.

to--33w :, 2 i "1 9t 


c':"n.-212 i, ]34 -"Lf) Id!-- h!j I, :.• F__ _ 
,." 1 4a 3(2'9 7 ---

I I 

_--__ - 5,
-I-. --

.0 dc7! huredCadctodel sulo mm... 

I Z. 
Esorc~n~t~n ta 

en ei suelo 
ta.n. 

a fin de mes. 
jLd 

312 2 
:L 

322 -
1314 

322 
116 

33 -?2 
o90 49 . 

322 
6 

322 
i 

322 
159 

322 
319 73 1800] 

Es. o . . . 

j:;C d2C heur. de l Seoa finC.K_ do r-ws d__.---1-,---___-4_.___. .3_. 11 5 -

-MY ?,r.Y If:..2.DO I0:1!UiWU.HUiEDAD H, h U M E D 0 " 

DE REG ST'RO
 

Tenieratura 1t- ?re.:i ti n' 10
 

-P9'"o -9) ) 

Z,; E V IS 

Costa"~ niw PORELIct7,rRFo C: F-N1 iF 'CJ 'rPOPICA;L, San )r,siE, Pica. 



____ ______ __ 

DEPABTARrENTO .E M1TFJO FORE.STAL 

N 5 C5culo.del Balance Hidrico en ]a Asoc:iaci6n Zonal con Vegetaci6n Natural Madura (Foresltal) 

Local idad: TOCAC 1.m A.A. = 241 nm Re , 0.50 
L.T. = 66% - 159 mm A.L.= 8 

Elevaci6n: 150 ma;.r,.m Latitud.: 830'S Longitud: W 

MESES DEL ARO
 
PR.OMED lOS Ene E 

* .Ju... Feb. Meizo Abr. MayoJun. Jul.I Agos Set. Oct. Nov. Dic. 

____T______ura __a _.0_2.0_,25.0 5. -25..'7 ._.__.__.,a 2 5- 21'2 

2. BIOTEFEKArURA Media Mensual *C 211.8 24.8 2.4.8 24 .8 24.6124.4 24. 1 24.4 24.7 24,9 25.0 24.7 

1:1i21P1i!PIACIO0 POTENCIAL rln. iLqli 131 324 12o 124 119 122 .22_ 11b a23 121 325 I1155 

v 1,'t..r i c ; n lImite en climas secos I 
5PRtECP \-i. lolrm. 253 282 262 230 168 102 90 117 140 226 289 249 2h40 

,.E/.P0IF.A1SP!R.f 01 REAL mm. nlr 33 224 120 124 119 122 122 118 123 121 325 .145 

; 103 168 3214d r;c.c trecpitaci6n mm. 12 :1.69 1 23 310 114 

- ___-

7. T~iX77!1 1..1.....__ ___F;.'Recat *qa d1 hum-dcd del suelo mm.22 3 

I - 
dd2 hhu;eCEd del suelo mm. i 17 32 

S U en c-Isuclo a fin de mes. 21 1 21 1 242 241 241 224 102 18'1 209 24 21 2141
 

I!1'.. 2141,r,2'4 2,,2 2141m.21916221-'192118' 71 168 1211 953
 

______ 12_ ) 161) ij 110 144 

12.D0fi-cicnci.' CI hu. del suelo a fin de mes. 17 49 5; 32
 

S3.Du f ic ienc ia de pre c ip i tac i6n am. 17 32 5
 

I H U M E D 0 I,4JY H1., DO4'i. COIL) C 10OiDE HUILDAD 

S ZOINA-DEZ!E DAAROSVIDA: DE REGISTRO 

Tcmperatura:. 0 Precipitaci6n: 10 

(970 - 79 

m.- rtI-T000 AcR?1SA.7O P'OR EL CLNTRO C.IEUTII-!CO TROPICAL, 'San i s Costa Rice. "
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tienen cursos ms largos. En cambio, los afluentes de la mar
gen derecha tienen un caudal mws variable debido a que se ori
ginan en la Cordillera Oriental, donde las lluvias 
son ma's in
tensas, pere desigualmente distribuidas durante el afio.
 

Los principales afluentes do la margen izquierda 
son los r~os
 
Monz6rn, Cuchara, Magdalena, Martha, Hulnuco, Camote, Chontayacu
 
Espino, Tocache, Cafiuto, Chalhuayacu y Mishioyo. Estos rios 
presentan on la vecindad do su desembocadura al Huallaga, un 
perfil con bajas pendientefs y cercano al equilibrio, indicando 
cierta madurc. geomorfol6gica.
 

Los principalos afluentes de la margen derecha son los r~os Tu 
lumayo, Aucayacu, Aspuzana, Uchiza, luaynabe, Forongo y Huaqu i 
sha. Estos r~os presentan on su desembocadura un perfil con 
caracterlsticas mis juveniles, excepto el Tulumayo.
 

Ninguno do los rios moncionados anteriormente liega a secarse 
durante la 6poca do menriorcs lluviac. Por este motivo so preve 
quo la disponihilidad do agua con fines agricolas no sera pro 
blema en el .rea do]. provycto, en caso do buscarse de implantar 
sistemas dc cultivos bajo riogo.
 

f. Subzonas y areas respectivos. 

Usando como base de referenia los mapas f-sico poll.ticos de 
los departamentos do Hulnuco y do San Martin prcparados por el 
Instituto Geografico Militar, se ha calculadc planimtricamente 
que el 5rea total del proyecto es de 1'O52,218 Ha excluyendo las 
zonas con cote mayor do 1,000 m en la Cordil.'vra Oriental. 

Para efectos dul cliculo y con fines de cixtrapolaci6n y manejo 
so dividi6 laizona de influencia del proyecto en sicto subzonas, 
como se aprecia on el Cuadro 3.2.1.-C y on el Mapa do la Zona 
de Influencia del Proyecto r1u s rrescnta a continuaci6n. 

La primera subzona comurunde el irea de infuencia d(.l r~o Mon

z6n, en la margen izquierda del rfo Huallaga y esti delimitada
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por el paralelo de 9030? al sur, el r~o Huallaga al este, cl r~o
 

Cuchara al norte y la cota 2,000 m al oeste. Esta subzona tie
 

ne un 5rea de 198,527 Ha. La segunda subzona compi.ende a la
 

ciudad de Tingo Maria y alrededores y esti delimitada por el pa
 

ralelo 90301 al sur, la cota 1,000 m al ocste, el rlo Pendenc.a
 

al norte y cl r~o Huallaga al oeste. Esta suLzona tiene un area
 

de 63,360 Ha.
 

La tercera v cuarta subzona son las que conforman el Area Prio

ritaria del proyucto con una extensi6n total do 120,9111 Ha. De 

estas, 60,248 Ha estin en la margon derecha del r'o Huallaga y 

60,693 Ha cst n en la margen izquierda. Luego, el Area Priori

taria representa alrodedor del 11.5% del 5rea total (Cuadro 

3.2.1.-6). 

La quinta subzona, loalzada entre cl. r~o Magdalena y ci rio 

Frijol, tienc un irca de 210,088 Ha. Con esta subzona se cubre 

toda la zona de influencia on el departamento de Huanuco con un
 

total do 592,916 Ha.
 

La sexta y s~tima subzona estin localizadas on el departamento 

de San Martin. Li !exta sabzona abarca cl Area bajo la influen 

cia de los pueblos do Uchiz,-i y Tocacho y tiene una extensi6n de 

259,1141l Ha. La setima subzona esti delimitada por el r~o Misho 

yo y la Quebrada Santiago al sur, la cota de 1,000 m al este, 

el rfo Shumansa y la recta que un Campanilla con e] punto mis 

oriental do '-a cota do 2,000 m al norte, y la cota de 1,000 ;,t 

al oeste. Eita subzona tiene un area de 199,861 Ha. E 1 area 

total en el departamento do San Martin es de 1 59,302 Ha. 

La superficie total do la colonizaci6n Tingo Marla-Tocache-Cani
.
panilla fue estimnda inicialmente en 1456,800 Ha- Para Junio 

de 1975 se habla efectuado el levantamiento topogr'fico de 

406,900 Ha (89% del total.). Esto quiere decir que l 6rea de 

influencia del presente proyecto es 1.3 voces mayor (raz6n 2.3/1) 

que l 6rca de influencia total de la colonizaci6n como se plan 

-/Atilio Gonzlez P. Colonizaci6n Tingo Maria Tocache-Campani
lla. Informe sobre la Reestructuraci6n del Proyecto. 1970.
 



CUADRO 3.2.1.-6 	 AREA CALCULADA PARA LAS DIFERENTES SUB-


ZONAS DE LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PRO-


YECTO, ENTRE LAS COTAS 2,000 m. OESTE Y
 

1,000 m. DE ALTITUD ESTE.
! '
 

SUBZONA 	 AREA
 

No L I M I T E S 	 (Has.)
 

1 	 Paralelo 90 30t, Rio Huallaga, Rio
 
Cuchara y Cota 2,000 m. 198,527
 

2 Paralelo 90 30', Rio Huallaga, Rio
 
63,360
Pendencia y Cota 1,000 m. 


3 	 Rio Pendencia, Rio Huallaga, Rio
 
Aspuzana, Cota 1,000 m. (Margen
 
derecha del Huallaga en el Area
 
Prioritaria). 60,248
 

Rio Cuchara, Rio Huallaga, Rio
 
Magdalena, Cota 2,000 m, (Margen
 
izquierda del Huallaga en el Area
 

60,693
Prioritaria). 


5 Rio Magdalena, Rio Huallaga, Rio
 
m. 	 210,088
Frijol, Cota 2,000 


6 Rio Aspuzana, Rio Huallaga, Rio
 
Frijol, Cota 2,000 m., Rio Mishollo,
 

259,441
Q. Santiago, Cota 1,000 m. 


7 	 Q. Santiago, Rio Misbcllo, Cota 
2,000 m.. Campanilla, Rio Huallaga,
 

199,861
Rio Shumansa, Cota 1,000 m. 


TOTAL: Tingo Marla-Trcache-Campanilla 1'052,218 

Calculada planim6tricamente a partir de los mapas flsico

politicos de los departamentos de Hu'nuco y San Martin, 

compilados por e] I-M. 
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te6 originalmente. An cuando no existen datos exactos se cal

cula que alrededor de 130,000 Ha de la colonizaci6n original fue
 

ron utilizadas en los programas de colonizaci6n y recolonizaci6n.
 

3.2.1.2 Suelos.
 

a. Caracteristicas _,enerales de Jos suelos.
 

Los suelos de la zona pueden ser clasificados de acuerdo a
 

su origen y posici6n fisiogrifica en cuatro grupos:
 

al. Suelos aluviales recientes en terranas bajas. -Formados a 

partir de dep6sitos aluviales recierites y que ocupan terrazas 

bajas en las m5rgenes del r'o Huallaga y de sus afluentes. De 

acuerdo con su posici6n fisiogr5.fica, estos sue].os pueden astar 

sujetos a inundaciones peri6dica-, conformando dos grupos: el 

ne las tierras no inundables y e1 de !as tierras inundables pe 

ri5dicamente. La pendiente normalmente es Da-a (0 a 2%). 

El material original es vriable, de acuerdo con el tipo de alu 

vi6n depc.itado. Son de texturi media a ligera (franco a fran
co limoso) con buen drenaje interno y una profundidad efectiva 

generalmente mayor de un metro. El pH va dQ 4.6 a 7.2, de 

acuerdo con el material madre original. Generalmente presentan 

un contenido medio de materia orginica. El contenido de f6sfo 

ro disponible es medio a bajo, mientras que el potasio disponi 

ble es medio. El contenide do calcio y magnesia est5 relacio

nado directamente con el p!f. Es de esperar que en los suelos 

con DH menor de 5. existan Droblemas de toxicidad de aluminio. 

La susceptibilidad a la erosi6r. es muy baja, salvo por el peli

gro de las inundaciones. 

En caso de clasificarso de acuerdo con el U.S. Soil Taxonomy es
 

tos suelos serlan probablemente agrupados como Entisol, Incepti
 

sol, Alfisol o Ultisol.
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a2. Suelos aluviales en terrazas altas.- Generalmente son sue
 
los en posiciones fisiograficas de terrazas mis altas y que al
 

no estar sujetos a la influencia de las inundaciones han permi
 
Lido el desarrollo del suelo sobre materiales m~is antiguos.
 

Consecuencia de este mayor desarrollo gen6tico es que las pro
 

piedades do estos suelos ser5n diferentes a los do las torrazas
 

bajas. Por ejemplo, son do textura m5s pe-ada (franco arcillo

sa) drenaje interno moderado y colorcs mas rojo-amarillentos.
 

Son suelos muy 5cidos con bajos contenidos de f6sforo (y algu 

nas veces do calcio y m.gnesio) y cont-enidos med'os de materia 

org5nica y potasio disponile. A~in cuando la influencia del ma 

terial original no se nota muchc en el suelo resultante, esto 
no es la regla general. Los suelos tienen pendientes de 0 a 5% 

y un bajo ricsgo do erosl6n. 

Da acuerdo con el U.S. Soil Taxonomy, estos suclos podrian ser
 

clasificados como Inceptisol, Alfisol o Ultisol.
 

a3. Suelos residuales.- Estos sueois e:;tan .ocalizados en las 
laderas y cimas do cerro2 y tienen pendiontes que varlan de 0 a 
mis del 701. El material inadre d estos suolos esti constitu 

do por calizas, areniscas o arcillas. Sin embargo, los proce 
sos do odafi7z-ici6n tan intonsos de 1.a zona y la posicin fisio
grafica do los suclos han condicionado que estos hayan heredado 

muy pocas caractoresticas del materia. iadro original. 

Los suolos residuales do las ladcras y cimas de cerros usualmen 

te son franco arcilloso a arcillosos, do dronaje moderado, colo 
res pardon con tonaldades rco-armarillentas y muy -cidos. El 

contenido do materina orginica en medio a alto v tienen bajo con 
tenido do f5sfero disponiblc V d. calcio y magnesio cambiables. 
La toxicidad dcl aluminlo es un factor muy limitante para el de 
sarrollo de los cultivos en cszos sueos. La disponibilidad del 

potasio es baja a media. El riesgo do erosi6n es medio a alto, 

de acuerdo con la nendi nte. 

Dentro do la clasificaci6n dol U.S. Soil Taxonomy, estos suelos
 
podrian ser incluldos dontro dL los 6rdenes Alfisol o Ultisol.
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a4. Suelos hidrom6rficos.- Son suelos quo so han formado en 

areas depresionadas tanto on torrazas bajas como en terrazas a! 

tas. La caracteristica do estos suelos es su aireacion y drond 

jo deficiente. La mayor parte de ellos so encuentra soportando 

una vegetaci6n herbicea hidrofitica a palmeras denominadas ca 

m6nmente "aguajos". 

La textura do estos suolos varla do franco a arcilloso, colores 

pardo gris oscuro a gris claro y pH muy icido a ligeramente 5cci 

do (pH 4.6 a 6.1). La topograffa v.arla de depresionada (0% pen 

diente) a casi a nivel (1%) pendiento). Tienen un alto conteni 

do de materia org~nica dobido a la baja descomposici6n de la 

misma. El contenido do f6sforo y potasio disponiblo, as! como 

el calcio y magnesio cambiablo var'an dotacucrdo con las condi 

ciones locales de drcnaje, material madre y conteni-o de mate 

ria organica. Generalmente estos suclos so clasifican dentro 

del orden InceDtisol (U.S. Soil Taxonomy). 

b. Clasificaci6n taxon6mica de ios souois de la olonizaci6n. 

No se ha ofectuado una clasficaci6n taxon6mica completa de 

los suelos do la colonizaci6n Tingo-M.r!a-Tocache-Campanill. 

Sin embargo, existe informaci6n (Iisponible del estudia de reco

nocimiento ofectuado por cl Programa de Evaluacian do Recursos 

Naturales del Servicio Cooporativo Interamericano de Fomento 

(SCIF) en 19R2 cn la zona Tingo M:rl-s-Tocache y por los estu 

dios sistematicos realizados por 1, 7i do Colnizacion 

del Huallaga Central de la ONRA. Poro ].amc:ntablemonte en estos 

estudios s6lo so idontificaron ]as soies de suelos. 

Esto crea problumas cuando sc quiero oxtrapolar y adaptar los 

resultados do investigaci6n encontrados on otros suelos de la 

selva peruana o del tr6pico mundial. 

En el Mapa Agrol6gico do la Zona Tingo rkiria-Tocache quo se adjunta 

al final del estudio re.na una adaptaci6n del mapa prepa

rado por el SCIF on 1962. De acuerdo con ete mapa se aprecia
 

que do las 113,790 Ha reconocidas, el 39.8% (45,281 Ha) pertene
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con a la Asociaci6n Teresita-Uchiza, quo conforman el grupo do
 

los suelos aluviales recientes no i;undables. El 11.5% do los
 

suelos pertenecen a la serie Sivia, aluvial reciente inundable.
 

Los suelos de la serie Tocache (aluviables antiguos) ocupan el 

13.8% dcl iroa reconocida. Los suelos residuales, seric Ayacu 

cho, Convenci6n, Pcren6 y Apurimac, cubren cI 28.6% del 5rea 

reconocida. Per GIltimo, los suclos hidroin6rficos (seric Agua 

jal) cubre el 6.3% del irea ustudiada en 1962. 

En el Cuadro 3.2.1.-7 so presenta un resumcn de las principales 

caracter~sticas de los suolos do la colonizaci6n Ti.ngo Maria-To 

cache. A] comparar este Cuadro y *:,]. apa Agrol6gico sefialado a 

rriba se deduco que -proximadamcnt; la mitad do los suelos reco 

nocidos on 192 t enlan pH mayor d 6.0, miontras que la mitad 

restante tiene pHf monor de 1.0. La fortilidad y el inanejo de 

eainbos grupos do sueoos es 16gicamente muy diferente. 

c. Clasificaci6n do los suulos o:n base a su capac~dad de uso.-

La clasific,. ci6n dc 2os suelos un bas- a su capacidad do 

use so roaliza a Fin do -grupar los suelos d,: acuerdo a sus li 
mitaciones, Dotjncial d., uso NYprcticas de manejo. En la zona 

Tingo inrla-Tocichfs h ,a].z.do dos estrudios agrol6gicos, 

mientras que t-n in zera Tocche-Campailla so realiz6 un solo 

estudio, ambos para clnsifi.cnir los suclos d: acuerdo con su ca 

pacidad do use. 

,El estudioffcctu:dol ,-ont, Tinge Marli y Tocachc per el SCIF on 

1962 rue a niv.-l de reconocimient- y so rali-6 sobre 113 ,790 

Ha. En es-i fechi so encontri5 lu(, hah..D'an 989,87 Ha de utilidad 

agropecuaria (CIa'o 11 y V) 2r cl. 1mbito de la colonizaci6n, no 

habi46ndosc encontrado ;uelos d, la Ciase I y V (Mapa Agrol6gico 

adj unto).
 

diLa Dirocci6n do Cnlonizncion 1a ui!] ,Contr.l do Ja ONRA rea 

liz6 el estudio sistomltico detai. ado (oscnla 1/5,000) de la zo 

na Tinge Maria-Tocacnu. En este ciso so utilizaron cartas a es 

cala 1/20,000 para ostudiar 110,006 ia. El ,rea total mnapeada 



CUADRO 3.2.1.-7 PRI14CIPALES CARACTERISTICAS DE LOS SUELOS DE LA COLONIZACION TINGO MARIA-TOCACHE 

Grupo de Pendiente Material Drenaje 
Textura
Suelo/Sub- Color

Suelo/Sub-
Profundidad
efectiva 

HORIZONTE SUPERFICIAL
I 

Susceptit
lidad a I 

SERIE" Origen Fisiografia % Madre Interno Suelo Suclo c.s. P H Materia F6sforo Potaslo Calcio y erosi6n. 

Org5nIca Magnes~o 

Altvial Terrazas Franco limoso Pardo oscuro i 
Tereslt3 reI -rie no bajas 0-2 Aluvial Beno sabre franco sabre pardo 150 6.8 Alto Medic; Medlo Alto Muy baja 

inLn'.inI e 1iamso. rojiso 

A'.LVi3lMval Thrrazas 02 Auil Bna Franco sobre Pardo oscuro,Proocr 

Uch iz, reci.no no 
inun' z.bIe 

Teafas 
bajas 

0-2 A]uvia socno Franco lnbmso 
frnoIIs 

sobre pardo 
arari I lento 

150 4.6 Medio Bajo Medlo Bajo Huy baja 

u%..ia! Terrazas Franco lirsosa Pardo sabre 
ivia reci~~eiraas 

i nt n jDb I e a .
0-2 Aluvial Buena sabre franco 

1Iimso, 
pardo ama-
rI ] ento 

150 7.2 Medio Bajo Hedlo Alto Inundabl4 

A't viZls rerraza Pardo sabre 
Franco arc- pardo amar-

liento 
!00 + 4.6 Medio Bajo Medio Medio Baja 

:,curra!rul cs ),]prcsiones
hir.~rirs),prsinc 

0-! 
01 

Aluvial 
luia 

Muy po- Franc, sabre franco arci-
1re1oso 

Pardo gris 
oscuro sabre 
gris clara 

- 6.1 Alto Media Bajo Alto Muy baja 

Ladeo l ~s dy Caiiza Franco sabre Pardo sabre 

LRdIras 0 alezas y loderado franco arci- pardo ama- 80 + 4.3 Medic Bajo Bajo Bajo Media 
cerras closo. rillento. 

I.deras y Calizas Pardo amri
ltesidual ca'venc6ncims de 20-50 archiscas Hoderado Franca ar- llento sabre 40 4.0 Alto Bajo Medio Bajo Alta 

cerra arcills cilloso amarliento 

[ertcn- R,'.1 1~ 1adera deC Caliza 

rsidua 
cerra 

50-70 reniiscas
arcl1s 

Hodecrado -Arcilla Pardo 50 4.2 Medio Bajo Bajo Sajo Alta 

.?purrrr Pidual Laderas de CalI 17. Franco arc-. Pardo sabre
 
cer-a 70 .rvniscasModerado 
 Iloso sabre pardo amar- 30 5.0 Medlo Bajo Medio Bajo Alta
 

____ __________ .rcilioa 1lecnta. 
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fue de 110,826 Ha. De 6stas Al 32% son suclos de Clase II y 
III quo pueden scr utilizados ron cultivos anuales y permanon
 

tes, el 18.3% se podrian dedicar a cultivos permanentes (Clase
 

IV) utilizando p>.cticas adoeuadac do can2,avaciOn del suco. 

Se encontr6 un irca bastante grande, a! 38.6% (42,925 Ha) Cla 
se V que no tonlan problemas dc erosi6n, pero s otros proble

mas, como ser muy hmedos, poco profundos o pedragosos. Estas 

ireas podrian ser utilizadas eventualmente para la actividad
 

agropecuaria. Por iltimo, s6lo al 11.1% d los suelos mapea
 

dos eran agrupados en la Clase VTT y VIII. 

En el Cuadro 3.2.1.-8 so prcsenta ui resumen do los resultados
 

obtenidos por cl grupo d investigadores de la colonizaci6n 

hasta 1970 en cuanto a A clasificaci6n de los suclos y sus ca
 

racteristicas ns importantei.
 

Los estudios efectuados por la ONRA estuvieron ccncentrados ma 
yormentc on li zona del rio Pendencia a Verdum (Nuadro 3.2.1.

9). En osta zona so estuJi casi ei doble del -rea quo en la 

zona Verdum-Rio Cha!luayacu. En consecuencia, los resultados 

presentados an el Quadro 3.2.1.- indican que la mayor canti 
dad do torrnc ic Claso 1II, T1, IV y VII y VIII se oncontra 
ba en la primera zona. En 1.a segunda zona mapeada, habha ma 

yor cantidad do terrcnos do Clase V. 

Adicion-imente, sc. han afectuado ostudios d clisificaci6n a 

nivel Je rcconocimiento parn !a zona do Tocache a Campanilla, 

sobre la margen dr,.'cha dcl riao Huallaga. El -rea estudiada Fue 

dc aproximadamant, 10700 HA antra la localidad do Tocacho -'nr 
el sur hasta Campavi ll por K norte, y dzdP la rivera del 
rio Huillaga por Ai onste hbawa .as niciontes do los afluentes 
de !a margen izquierds 1 1i rio obiao, por i este. Vale decir, 
so inclula la zona Tocache-COmpanilla quo cstK bajo la influen 

cia del pry ,wnt" proyccto v la zona Campanilla-Rio Biabo, quo 

no est5 comprondida cn aste proyecto (pero s posiblemento en 
el Proyecto Huallagi C:ntral - Bajo Mayo). 

En el Cuadro 3.2.1.-10 se presenran las clases do suolos y las 

ireas oncontr-dis en Ai ostudio Tocacho-Campanilla (Rio Biabo) 



CUADRO 3.:!.1.-8 CARACTERISTJCAS Y POSIBILIDAD DE CAPACIDAD DE USO DE LOS SUEL6t DE LA ZCNA TINGO MARIA-'FOCACHE.
 

CLASE 

I 

II 

_ 

SUPERFICIE 
Has. % 

-.- -

I12,917 11.71Mejor 

_ _pastos. 

22,537 20.3 

IV 20,208 18.3 

42,825 38.6 

VII-VIII 12,339 11.1 

TOTAL 110,826 100.0 

CARACTERISTICAS GENLitALES 	 PROBABLE USO PROBLEMAS DE MANEJO DE
 
RECOMENDADO SUE[.OS
 

No encontrada en la zona reconocida
 

Tierra apropiada para cultivos anuales y permanentes MaTz, arroz, soya, mani, yu
con moderadas limitaciones.
calidad de tierra en Suelos f6rtiles y do la ca. PI5tano, cacao, caf6,
liaColonizaci6n. 	 Alta acicez y du-firicncia dcitricos, palma aceitera, nutrimentes.
 

Suelos con restricciones de cultivo y riesgos 
ce era 
 Maiz, arroz, soya, many, yu- Alta acidez y dcuficiencia d
si6n. 
 Apropiados para cultivos purmanenres mediante ca (con restricciones). nutrimentos. Controil de la
 
el uso de pr~cticas intensivas de conservaci6n. En
esta clase tambi6n estan agrupadas ]as greas expues- Pl~tano, cacao, caf6, cTtri- erosi6n. Susceptibilidad de
cos, pastos. 
 inundaci6n peri~dica.

tas a ]a inundaci6n peri6dica y apropiada para culti
 
vos temporales.
 

Tierras apropiadas para cultivos permanentes que ue- Pltano, caf6, cacao, cftri-
 Alta acidez V b-aja fertilidad.
cesitan pr5cticas especiales de cultivo. Producti- cos, pastos. 
 Control cle erosi6n.

vidad baja. Pendientes de 10-50%m con alto riesgo
 
de erosi6n. Las 5reas de mayor pendiente son ade
cuadas para pastos de crecimiento denso.
 

Ticrras con poco peligro de erosi6n, pero con otras Arroz, ma~z, plgtano, pastos. Drenaje del suelo. Usar espelimitacioncs corno ser suelos humedos, poco profun-
 cies de sis;:ema radicel superdos o periregosos. En general son suelos aptos pa-
 ficial, o tolerantes a excesos 
ra pastizales o en zonas himedas para arroz. de aguas.
 

Tierra no apropiada para producci6n agricola. 
Muy Reservas forestales y bos
empinada, generalmente rocosa y a veces inaccesi- ques de protecci6n. En zo Alto riesgo de erosi6n.
ble. Se incluyen a los aguajales en esta clase. 
 nas con aquajales puede
I probarse el arroz.
 

-


FUENTE: ONRA Colonizaci6n Tingo MarTa-Tocache; 1968, 1969, 	1970.
 



CUADRO 3.2.1.-9 	 CLASIFICACION DE LOS SUELOS DE LA COLONIZACION
 

TINGO MARIA-TOCACHE DE ACUERDO CON SU CAPACIDAD
 

DE USO.
 

CLASE Sector Rio Pen Sector Verdum- Total Tingo Maria
.CAPACIDAD 
DE USO 

dencia-Verdum 
Has. % 

Rio Challuayacu 
Has. % 

Tocache 
Has. 

II 9,785 14.4 3,132 7.3 12,917 11.7
 

III 15,962 23.5 6,575 15.3 22,537 20.3
 

IV 14,425 21.2 5,783 13.5 20,208 18.3
 

V 17,209 25.3 25,616 19.8 42,825 38.6
 

VII-VIII 10,573 15.6 1,766 4.1 12,339 11.1
 

TOTAL 67,95!, 100.0 42,872 100.0 110,G26 '00.c
 

Fuente: 	 Oficina Nacional de Reforma Agraria. Colonizaci6n Tingo Ma
ria/Tocache. Mapas de Capacidad de Uso. 1968, 19o9.
 



CUADRO 3.2.1.-10 CLASIFICACION DE LOS SUELOS DE LA ZONA
 

TOCACIE-CAMPANILLA-RIO BIABO, DE ACUER 

00 CON SU CAPACIDAD DE USO.
 

Clase de
 
Capacidad 	 Has.
 
de Uso
 

1i 	 9,800 5.9 

1I 	 8,175 4.9 

IV-V 	 32,125 19.3
 

VII-VIII 	 46,400 27.8
 

VIII 	 70,200 42..1
 

TOTAL 	 166,700 100.0
 

I/ 	Comprende 5reas en la margen izquierda del rfo Biabo y no in
cluldas en el Area de Influencia dcl presente Proyecto.
 

Fuente: 	 Direcci6n General de RefQrma Agraria. Colonfzaci6n Tingo
 
Maria-Tocache-Campani Ila. 1970.
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mencionado anteriormente. En este Cuadro se observa que el 70%
 
del irea estudiada esti ocupada por suelos de Clase VII y VIII,
 
de baja capacidad de uso agropecuario. S61o el 11% del circa
 
tiene suelos do Clase II y III, mientras que el 19% son suelos
 
do Clase IV y V. 
Es docir, los suelos con buena capacidad de
 
uso agropecuario son mucho menores en esta zona que 
en la zona
 

Tingo Marla-Tocache. 

En las 166,700 Ha estudiadas en Tocache-Campanilla existen s6lo
 
17,975 Ha de Clase II y III, mientras que en Tingo Marfa-Toca 
che existen 35,452 Ha de Clase II y III 
on 110,826 Ha estudia 

das.
 

Para el 
presente proyocto se ha definido al Area Pricritaria co 
mo la zona comprendida :ntr- los r-os Pendencia y Cuchara por 
el sur, rfos Aspuzana y Magdalena or cl norto y las cotas de
 
2,000 y 1,000 m por el to y por cl este, respectivamonte. 
Estos llmites enc2erran un Creaaproximiada de 120,941 Ha. Los 
estudios rcalizados por !a Dirccci6n de Colonizaci6n Tingo Ma 
ria-Tocache hasto 1970 hablsn clasificado de acuerdo con su ca
pacildad do uso aproximadaminte 36,000 ia en Csta zona es dIecir 
el 29.8% dol Arc PFrior.;zri a. 

La clasificaci6n de acuierdo con hi capacidad de uso losde sue
los estudiados en el Area Pioriraria se presenta on Ci Cuadro 
3.2.1.-il. En este Cua.dro no se incluyen aproximadamente 3,000 
Ha estudiadas en 1957 on los lotes (mapas) A8, BL y B7, por no 
encontrarse disponiblc la informaci6n. Los datos presentados -

en cl Cuadro 3.2.1.-11 fucron calculados :i partir de los infor 
mes de avances dr los estudios agrol6gicas y do los mapas res -
pectivos. El mapeo on 1a de io quc hov se denomina PrioriArea 
taria se realiz6 mayormento duranto 1961, 1965 y 1966. De 1967
 
hasta 1969 se mape6 is zona entre (I ro Pendencia y el rio Ca 
fiuto. Los resultados d] Cuadro 2.2.1.-11 indican que aproxima 
damenre ci 411% dc los suelos milrados en el Area Prioritaria 
son suelos de Clase II iTT apropiados arS cultivos anuales y 
cultivos permanentes (14,617 Ha). Si estos so afiaden los suea 
los de is Clase IV o los do la Clase V se tiene una capacidad
 



CUADRO 3.2.1.-1l 	 CAPACIDAD DE USO DE LOS SUELOS
 

ESTUDIADOS EN EL AREA PRIORI-


TARIA. jJ
 

Clase de 	 SUPERFICIE
 
Capacidad
 
de Uso 	 Has.
 

II 6,010 17.9
 

III 8,607 25.6
 

IV 5,488 16.3
 

V 7,508 22.4 

VI - -

VII-VIII 5,976 17.8 

TOTAL 	 33,589 100.0
 

j/ 	No incluye aproximadamente 3,000 Hgs. de los mapas
 
A8, B4 y B7, confeccionados en 1967.
 

Fuente: 	 Dirccci~n General Reforma Agraria-Colonizaci6n
 
Tingo Maria-Tocache. 1964, 1965, 1966.
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de uso agricola bastante buena (Aproximadamente 20 a 2? mil Ha).
 

En !a actualidad io quo probablemente esti sucediendo es que
 

todos los suelos de la Clase II a V estgn siendo utilizados pa
 

ra actividades agricolas y pecuarias. S61o el 189 del irea ma
 

peada fue clasificada como Cla-;e VI-VTILT, deb4do a que los te 
rrenos con pendientes mayores de 307 no se incluyeron on los 
planes originales de la cooizaci6n. Pero, en la visi ta a la 
Zona Prioritaria se observaron actividades agricolas en areas 

quo facilmente escapaban do los limites de la colonizaci6n. 
Es decir, se es tn cultibvandc mucho!, terrenos quo no han sido 
mapeados. En la mayoria do los casos estos terrenos tienen co 

mo principal cultivc a la coca, especialmente en la margen iz 

quierda del rio Uuallaga. 

3.2.1.3 Recursos forestales.
 

La sona en estud:io fue colonizada a partir de 1938, 

afio en que !leg 6 a Tingo Haria la carretera de penetraci6n al 

Alto Huallaga. 

A partir de esa fecha se inici6 la explotaci6n de los bosques 
siendo durante ocho afios el principal productor de madera del
 

pa.s. 

Al concluirse 7a carretora hacia Pucallpa, !a producci6n made

rera se redujo hasta el iniioo de la construcci6n de ]a carre

tera marginal con lo cual se increment6 nuevamente !a explota 

ci6n con forme so d,,, -o a ta a 1c largo del ro Huallaga. 

En los 61timos ?r a.ios so ha e:,traTdo de la zona aproximadamen
3 

te 300,0OO m de madera en rollos, siendo sus bosques de pro
 

ducci6n de media a alta.
 

La especie mas importante cue se extrae es el tornillo, si
gui6ndole on orddn de importanci la Moena, Vilco, Chontaquiro, 

Renaco v Requia. 
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En los 6ltimos aros so han introducido nuevas especies en el
 
mercado, especies que han ganado importancia, entre ellas se
 

pueden moncionar: Higuerilla, Pashaco, Zapote, Favorita, etc.
 

Per ser una zona explotada durante mis de 40 aros, el \,olumen 
de madera remanente se ha reducido sensiblamonre, motivo per el 

cual, los aserraderos van desplazando sus posiciones valle aba 

jo, con el fin de avanzar paralelamente a la construcci6n de la 

carretera marginal. 

El volumen de madera comercial aprovechable en el Area Priorita
 

ria es de aproximadamente 765,716 m 3 y el del total de la zona
 

en estudio do 9'730,427 m 3 .
 

3.2.1.4 Yacimientos mrtilieo y no met licos.
 

a. Yacimientos met5licos.
 

Los yacimientos metlicos on la nzona Tingo Mar_ a-Tocache son 

escasos y no cxi'te un buer registro d llos. Hay una oficina 

del Banco Mincro do rociento Funaicnam'entc 3a cual informa la 

existencia do varies denuneina por ore, porr no se conocen las 

caractericttcas do ,stos d.nuncios por estar centralizados en 

Huinuco. 3i bon la prospacci~n do ora os una posibiiidad en 
la zona, no existen evidOnclan respecto a La probabilidad de on 
contrar mineralcs mctilicos b0sicos dentro de la zona do influen 

cia del proyecto.
 

El inferme de] SCTF de 1962 nd&6 Qa ,:steneia do varias lava 

deros do ro en Vls playas de Uos rKoi y quc ean trabajados es 
porcdicamente per lgunoT lugareo~,. La explotaci6n era super

ficial cues sMo 7Potrabajaba a cala de sedimntos depositada 

per la 61tima cr cint:, estirrindcs: el contunido de ora an 3 

a 5 g/TM y a producciSr total -n i051 en alrwdedor do 10 Kg 

de ora par temporada. Log principals ties donde so trabajaba 
eran el Huallaga, Anda, Aspuzana, Uchiza, Chontayacu y Lim6n. 
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b. Yacimientos no metilicos.
 

Los principales yacimiontos no moeilicos existontes estan
 

relacionados a las calizas, sal g(.a y yeso. Do estos los mis
 

importantes son las calizas. 
 Las calizas ocupan grandes areas
 

dondo afloran las rocas triisicas y jurisicas. Su principal u
 

so es la fabricaci6n de cal, aunque tambi6n so podrian usar pa
 

ra !a fabricaci6n de cemento.
 

Dado que !a mayorla do 
los suelos de la zona son icidos, la a
 

plicaci6n do cal ser5 de mucha utilidad on 
el manejo adecuado 

de ellos. La mayor parte do la explotaci6n de las calizas est' 

concentrada en la zona de Tingc' Maria, aunque existen dep6sitos 
calcaroos en los alrcdedorcs de: Aucayacu, Nadre Mia, Verdum y 
Lisboa. Los dop6sitos calcgreo: quo uxisten en la colonizaci6n 
pueden ser ca 1 citico,: o do] omticos. 

La producci6n do cal. so realiza principalmonte quemando la roca 
caliza mediante el uso do Iofia. No oxiste un icgistrc oficial 
de todos los hornos que lunciorian ,!n 2i groa, as! como sus ca 

" racter sticas y producci6n, cro so2 estima que ollos son alrede 
dor dr 20 -.n ia zona d;:Tingo Marla. Si bien la cal tiene uso 
agricola, taml.i6n e7 ut.ilizada on A procoso de proparac16n do 
pasta b sca de cocaina v on !a industria do !a construccin. 
En la visita realizada a !a zona se .2videnci6 quo muy pocos 
agricultores -sahan la cal ccio una ,nmienda aplicada al suelo. 
Este resultado puede parccer parad6jico, cspociamontc si so re 
cuerda quo la mitad de los sur-los de la zona son muy icidos, con 
problemas do 
toxicidad do aluminic y muchos son deficientos en
 

magnesio.
 

Las encuestas realizadas on Tingo Marla indican quo d !as 
caloras que oxiston on la ruta Tingo Marla-Huanuco probablemen
te s61o tres a cuatro ti.,:non denuncio ; on cl Miniicerio do Ener 
gla y Minas. El r sroducn sin denuncio. Una encuestapste cal 

roalizada cntro ocho duofko: do paquohos horrics indica que cada 
uno do 6stos produce. un promndic d,: 33 toneladas de cal/aiio, 
mientras que existon dos industriales grandes quo producen de 
150 a 200 toneladas/afio cada uno. Luego, se calcula quo en la 

20 
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zona so producen dc 900 a 1,200 toneladas de cal/aflo.
 

3.2.2 An~lisis y evaluaci6n de Ja est-ructura prodtictiva agri

cola actual.
 

La estructura agricola de la zona do influoncia del pro 
yccto prescritii un desarroilo irracional y coorplejo. Desdo el 

inicio dc, los primoros '2sfuorzos de oolonizacion y atm despue'm 
de su reprsgrarnacion, ci dosarrollo agricola ha sufrido dife 
rontes grados do in-tcnsi-dad Y frustracbznos, motivados por la 
influoncia do divorsos faictores gocerados -can-to por las fuer 
zas naturales d,-3 cl-ima, como aquollos Senorados pcr ei hoinbre, 
resultando comao tnico perdod(or olcolonc o agri cuitar. 

Es obvio quo Jada la situacior scoogr,_Ir ic,7 y ecol6gioci do !a Zo 
na, la activido.d arc-.ha sufrido t-oda el rigor do las (-an
dicionos climatol'5gic-!s, m~ix.imo si no se tuv.o en Cuenta la too 
nioca y los sistenar 0.,udcd trahajo I1aa staroi~6n. Si 
a csto s(- azrercga 1?, evohuci6ni cgradacional naturah1 dCe suclo, 
es l6gico suponer quo est,-.i.ctivid--d se encontroara siomplro Ecx 
pucstai - una sciric, d- isboo racaSss rnnnt. 

Entr3, los f-mtorros mas iimortantcs 'oneracos por oh 1-ombro sC 
puedon sefipalar, la inons istm3ci-i y falta docop.tinlidid en: In 
vostigaci6n, tnoo~~ns ng~oi yssoniocial, 
financiaci6ri y crtmcitn crgni do rasn~~c~ do corneranales 
cializaci~n osoiil:,Cartonoi.17 dt um mercado, ascraa ''as 
do corunicacain poids nonlts oportuLnidocics educa 
cionalos inapropiarda-s ,, procarias, proinocin ,, motivaci6n SO
cial ausentes y ambici.n ilel'ccnricjucc ,rnion-to (drovias). 

De la Seposo 1odsouno-ui prcur1nagrope~uar'ia o.,n 
cuentrai serias irnita-ciorics, lis cua-les ic agnificaln Dor La 
faliodtctgainscnaisct: par haf] a bonanz-a o 
conornica originad-i por o! ultivo lcg]dto h-I eco-a. En tal vir 
tud, todo plan .k: desarrollo para c-t-a zona-, abliga-ri. a Provo 

nor altornativas limitadqs y do-r'ndiontos de aquehlos cultivos 
quo hayan mostrado ciertis posibiliuad(2s do adaptaci6n y satis

http:osoiil:,Cartonoi.17
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fagan los esquemas de demanda, tanto regional como nacional 
 a
 

nivel de uso directo o a trav6s de la agroindustria.
 

Pese a la adversidad originada por los factores sefialados y por
 

la incompr:si6n y el manejo inadecuado de los recursos natura 
-


les dentro de su imbito geogrAfico y ecol6gico, la actividad 
a
 

gricola ha evolucionado t1midajnentc, habiendo sufrido un peque
 

flo auge en los 5itimos afios (Cuadro 3.2.2.-I), como consecuen 

cia probable do! aumento poblacional y a la influencia de la
 

palma aceitera y de]. incrumento en precio de algunos productos
 

como el cacao, carE6, platano y t6. Esto ha contribuldo para
 

quo la zona do influencia dol proycto presente dos tipos de
 

agricultura bien marcados: de subsistcncia y de cultivos indus 

triales. La primcra ncuentra distribulda laso cn mayor par 

te do la riegi6n; es impuesta por la carencia de asistencia tec 

nica, crediticia y dc. comrcializaci6n, as1 como por c abando 

no de los colonos en sus aentamientos originales, presencia de 

invasores v agricultores precario!s, comcrcializacJi6n indebida 

do las parcelas por los primeros adjudicatarios; alta tasa do 

intereses y car, ncias di insumos y de semillas mejoradas, entre 

otros. La segunda se localiza alrededor do las zonas vecinales 

a los poblados dc Tingo aria, Uchiza, Aucayacu, Tocache, etc. 

donde existen cultivos industriales como el cacao, caf6, coca, 

tabaco y palma aceitera, quo por contar con oportunidades de 

mercado asegurado tanto nacaonal como internac-.onal, dejan un 

apreciable margen de utilidad al a, icultor o empresa agricola, 

originando un creciente intcr6s por estos cultivos, especialmen 

to la coca. 

A partir de la ciudad do Tingo Maria hasta las prox.ijnidades de 

los poblados do Aucayacu y Tocachc, el plitano, mafz, yarroz 

frutales, son explotados econ 6 micamente por un gran nimero de 

agricultorcs. 

En consecuencia, la rogi6n purmit. (A asontamientc humano en go 

noral, asi como una gran divrsificaci6n de cultivos de acuerdo 

a sus condicionos ecol 6 gicas, localizaciDn do mercados, capaci

dad operativa, vocaci6n tradicional o aptitud d2 la poblaci6n 

colonizadora, quo pormite el desarrollo de aquellos cultivos 



CUADRO 3.2.2.-1 	 ESTIMACION COMPARATIVA DE AREAS Y RENDIMIENTO DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS,
 
DURANTE LOS AflOS 1961, 1975 Y 1930.
 

Cultivos 

Afios 

Area 

Ha. 

1 o 6 1 

Kg /Ha. 

" 

** 

P.T. 

T.M. 

Area 

Ha. 

1 9 7 5 

Kg./Ha. P.T. 

T.M. 

1 
Area 

Ha. 

a 8 0 

Kg./Ha. P.T. 

T.M. 

A. Anuales 

i. Arroz (Panilevar) I 
2. Frijol 

3. 'Iaz 

,4. Soya 

5. Tablcc 

1). Yuca 

2.613 

-

3.089 

-

118 

-

5.820 

-

1.000 

-

1.000 

-

19.9283 

-

3.089 

-

113 

-

1.922 

456 

3.704 

229 

215 

1.617 

8.143 

1.454 

1.037 

2.210 

594 

4.251 

10.487 

2.795 

473 

8.185 

136 

914 

16.957 

2.170 

600 

7.200 

565 

216 

1.126 

11.877 

1.707 

1.083 

1.904 

1.500 

18.963 

15.600 

3.705 

650 

13.710 

848 

4.096 

17.566 

B. Permanentes 

1. Cacao 250 

1aF1.133 

276 

414 

69 

469 

400 

2.680 

593 

500 

237 

1.340 

40o0-

3.500 

500 

500 

200 

1.750 

3. 

5. 

6. 

7. 

o e 

Na2anjo (Frutales) -

Pal:a aceitera * 

P15.tano 

r 

1235 

.. 

4.040 

-

7.5F8 

1.073 

-

12.000 

-

1.325.... 

I.160 

-

48.480 

-

in 

-

3.832 

400 

7.412 

16.130 

-

12.803 

4.000 

1.613 

. 

45.079 

1.600 

220 

3.125 

8.100 

695 

!6.040 

20.000 

20.000 

7.686 

3.058 

4.400 

62.500 

62.260 

2.125 

1961 (Vuca, fr.'jol, arroz). "MDEPALMA.
.1 	Son consideradas como Pan.levar para e! afio 
 0.d.-valuaci6n e Integraci6n del 
Fotencia;
2/ 	Se ha estiwlao 4C.0 Ha. consechzcas sobr, un --otal de 1,"12 Ha . sembrzadas. z:on6mico y Social 6e la Zora Tingo a-

E COMO frLuales par= el io 1961 ria-Tocache, Huallaga Central. SCiF 1362 ' £szICmado 
-	 Fuepnte: Wriis de Anrc.ilturn. I075-80 
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que se adec'en al esquema do demanda regional y nacional, que
 
ofrezcan suficientes incentivos al agricultor o colono, garanti
 
zandole adecuados niveles do ingresos, que le permitan lograr
 

un medio de vida decoroso para 61 y su familia.
 

3.2.2.1 Superficie cultivada, producci6n v rendimientos.
 

En l Cuadro 3.2.2.-I so prosenta un" estimado compara
tivo de Areas de rendimientos de los principales cultivos traba
 
jados durante los afios 1961., 1975 y 1980. En las Figuras 1, 2
 
y 3 so presentan comparativamento las 'reas ocupadas por cada
 
cultivo, la evoluci6n de Areas para los cultivos anuales y pe
 
rennes, y el volumen estimado de la producci6n agricola para
 

dichos anos.
 

So puede apreciar que en cuanto a volumen de producci6n (Figura 
1) dastacan como cu].tivo.s anualus !a yuca. malz y arroz; mien 
tras quo para los perenncs sobresalen de mayor a menor la palma 

aceitera, el t6y el cafr cntre los industriales; y el pl 5 tano 
y el naranjo, entre .o7 frutales. No se ha considerado la coca 
por carecerse d una informac16n controlada y real, pero, reso 
conoce que es uno dc los cultivos que posee el mayor volumen de 
producci6n. En cuanto a extensi6n (Figura 2) destacan: coca, 
plitano, ma!7, caf6, Dalma accitera, arroz y yuca. 

Con excepcu6n de la coca, se apra.acia qua los cultivos de mayor 
importancia agricola s;on c! plitano, palina accitera, caf6, malz, 
cacao, arroz, yuca, tt y tab.co. Los rns di.ndmicos on cuanto a 
area trabajada han idot] l.-t]-no v el maI7. Esta figura posi 
blemente sea consecuenciti d,.l :;;tuia do explotaci6n, ya quo el 
malz es coloni.ador vrimnrio,luczo da paso,un cu]tivo V que 
mayormente, il esuablecimiLnto .e cultivo perenn;or yo! pla_ 
tano on gran parte (cuando .esno ,1 l) -,encuentra asociado 
a otras cxplotacion -s como 2. cat r . cacao, malz, Frijol y yuca, 

siendo, por lo tanto, los rendiniiantos 1u, variablus. 

En cuanto a la serie hist6rica du las 5reas trabajadas con los
 
cultivos anuales y peronnes (Figura 3) se aprecia que para los
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VUi ' 1: 1961.- Evaluaci~n o Tntegy'cin del. Potencial Eccnfni'co y Social de la Zona Tingo Mara-Thcadre, Huallaga Central. 
SCIF, 1962. 

1975-80.-- Ministerio de AgricultL-ra. 
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REACIC DE IAS AREAS ESTDl4AWDS POR 

ICULTRO DURN= IDS Al;OS 1961, 1975 
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Arroz Frijol Malz Soya Tabaco Yuca Cacao Caf6 Co-ca Naranjo Pl5tano Te-. 



a. Culti\os Anuales 

1961 1975
 

22.5% 31.5%
 

~1980
 

b. Cultivos Perennes 

1975
 

1961 23.9%
 

24.4%
 

1980
 

51.7%
 

FIGUPA 3 SERIE HISTORICA CCGMARATIVA DE LAS AUPAS CULTIVADAS CON LOS PRTNCTPAI'SLUIMIJICIS, 

(a) TNUATIU Y (b) PEFTJENI- DUTVr,,E LCS ?©OS 1961, 1975 y 1980. 

Nota.-	 No se considcra la coca para la cual sc ostia ur, Arai de 1,235, 8,000 y 40,000
 
Ha. resectfveirente pra 1-c - os indiccaic.
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anuales han ido increment~ndose progresivavmente, presentando 

comparativamente 22.5%, 31.5% y 46% para los aios 1961, 1975 y
 

1980, respectivamente. En cambio para los perennes, con excep
 

ci6n d la coca, permanecieron casi invariables hasta 1975 

(24%), para luego incrementarso hacia 1980 a mis del cion por
 

ciento, exhibiendo un porcentaje comparativo de alrededor del
 
52%. Este incremento nace como consecuencia del cultivo de la 
palma aceitera y al aumento on Area del plitano y el cafe. 

3.2.2.2 Planes vigentes y c6dulas de Cu]tivo actuales. 

La informaci6n presentada bajo este rubro se ha organi
 

zado gracias a tres tipos gencrales de acci6n: la colaboraci6n
 

por parte d.] Ing. Bartra y del Dr. Diaz, ambos de 3a Oficina 
Agraria do Tingo Maria; muestreos y consultas, en el Area del 
proyecto, con re].aci6n i los Aifcrentes cultivos que se desarro 

llan en la zona do influencic (l proyecto; y por 6itimo, a tra 
vs do la bibliograf.a nxistonte. 

Es ianment ble haer notr !a inconsistoncia de 1a informaci6n y 
!a carencia do tabulaci&n do ios datoq proporcionados, as! como 
la falta do orginizacion Am archivo para toda la informacion 
existente y de todos los datos generados por el irea trahajada 

en la Zorci de Influencia do la Colonizaci6n Tingo Maria-Tocache-

Campanilla.
 

A lo largo do los "io';, lop plnes do producci6n devectados en 
la zona de influenci. del proyocto han evolucionado irracional

monte, carentes do incantivon v de asistencia t{5cnica consisten 
to y continuad-'. Ademin do Ln inconsistencia en ].on servicios 

de apoyo - la produccin, Ot. ha estdo sujata a !Is fluctua 
ciones de procios, a! rigor do las fuerzas del climn, y a la 
falta de astmuloi y motivaclones wconrmcas. Como consocuen 
cia de ello, grin port" de la produccin agrcoloa no ha podido 

evolucionir tMcnici.mntu como erai de esprarse, regresionando 

lament.blument al tipo do agricultura de subsistencia. 
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Los planes y c~dulas de cultivo se han mantenido casi tradicio
nalmente (Cuadro 3.2.2.-2), con excepci6n do los cultivos do ta
 
baco, palma aceitera, caf5 y t, en los cuains s! so 
ha logrado
 

un aumento considerable do producci6n pose a quo 
las 5reas sem
 

bradas no so incromentarcn como se puede observar para ul caso
 
do plitano y ma~z, ]us cuales pose al incremonto do Area con 
relaci6n a 1975 no han logrado aportar una mayor producci~n. 
En l caso 
del naranjo, so o;serva un fuorto docrocimiento de 
Area hasta 1975, no obstante, su producci6n no tuvo la misma 
magnitud do impanto. La disminupi&n on Area do cultivo es co
secuencia do la carencia do servicios (! apoyo y a ]a fuerto corn 
petencia originada por la produccin citrica de !a costa y a 
los altos fletes. Procsoc mas atractivos; y el uso do fertili 
zantes han contribuldo .ara esto cloveqc cultivo su producci6n 
a 1980. Peso a '- s esfuerzo, Ai cultivo del naranjo est5 some 
tdo a fuert-s MLImitaciones debido - su principal competidor -
Chanchamayo. En ,ato valle c, produc, la misma naranja, pero 
do mejor calidaid, c1:idc a su alta tocnologfa (uso do fortili 

zantus, bi6cidas, fcrtilizac6n foliar, renovacfon de patrones, 
etc.), y a su menor cos'to d transporte por su mayor cercania a 

Lima, resultando un producto ms hrito. 

En cambio, la 7uca, poso a mostrar una disminuci6n on el rea
 

do cultivo, presonta on 
 19S0 un ligero n.umento d producci6n;
 
esto es el resultado do !a utilizaci6n de variedadus de 
ms al

to rendimiento y a majorcs suelos .a 
 su cultivo, etc.
 

a. Planes vigentes. 

En ol Cuadro 3.2.2.-3 so presenta un resumen del plan vigen 

te d motas para la campahi-' 1979-1980, estructurado por el Mi 
nisterio do Agricultura para la colonizaci6n de Tingo Marla-To

cache-Campani la. 

Con excepci6n do la coca y do la palmera acoitera (6sta iltima 
bajo la explotacOn do EMDEMALHA), so han rogistrado como culti 
vos de mayor importancia econ6mica a los siguientes cultivos a
 

nuales: arroz, ma~z, soya, yuca; cultivos perennes: cacao, ca 



ESTIMADO DE LA PRODUCCION DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS DURANTE LAS CAMPARAS 1961, 1975 Y 1980
 
CUADRO 3.2.2.-2 


AROS 

CUTIOSHa 

1 9 

T 

6 

oes 
SolesKK. 

Valor 
MilesS/. Ha. 

11 

TM 

9 7 

Kg. 

5 

Valor 
S/. " 

! 9 8 0 

Soles/ 
Kg. 

Valor 
S/. 

A. Anuales 

i. Arroz 
2. Frijol 

3. MaTz 
4. Soya 

5. Tabaco 
6. Yuca 

2.6131 
.... 

3.089 
-

118 
-

19.928 

3.089 
-

118 

-

1.00 
-

6.0 
-

10.659 

3.089 
-

708 
-

1.922 
456 

3.704 
229 

215 
1.617 

2.795 
473 

8.185 
136 

914 
16.957 

8.00 
25.00 
9.30 
12.00 

.35.00 
3.10 

22.360 
11.825 
76.120 
1.632 

31.990 
52.566 

2.170 
600 

7.200 
565 
216 

1.126 

3.705 
650 

13.710 
848 

4.096 
17.566 

89.00 
100.00 
38.40 
84.00 
30.00 
15.00 

329.745 
65.000 

526.464 
71.232 
122.880 
263.490 

B. Perennes 

1. Cacao 
2. Caf6 
3. Coca 
4. Naranjo 

5. Palma Aceitera 
6. Pltano 

7. T6 

250 
1.133 
1.235 

930 -J 

-

4.040 

. 

69 
469 

1.325 
11.160 

-

48.480 

9.00 
15.00 
13.00 
0.50 

-

0.50 

-

621 
7.036 
17.228 

5.580 

-
24.240 

400 
2.680 

-

100 
-

3.832 

400 

237 
1.340 
-

1.613 
-

49.079 

1.600 

37.20 
25.00 
60.70 

7.50 
15.00-
2.70 

8.70 

8.8i6 
33.500 

-

12.097 
-

132.513 

13.920 

4020Y J 

3.500 
-

220 
3.125 
8.100 

695 

200 
1.750 

-

4.400 
4.429 

62.260 

2.125 

580.00 
362.00 

-

30.00 
230.00 
60.0 

1185.00 

116.00 
633.500 

132.000 
1.013.670 
3.735.600 

1.030.625 

_/ Fu6 estimado como panllevar (Yuca, frijol, arroz). 

2_ Se han estimado 400 Has. consechadas sobre un total de 1,612 Has. sembradas. 

3j Estimado como frutales para el afio 1961 

Fuente: - Evaluaci6n e Integraci6n del Potenclal Econ6mico y Social de la Zona Tingo Marla-Tocache y Hualaga Central. 

Ministerio de Agricultura y Allmentaci6n. 

- Tabacos del Per6.- Proyecto de Colonizacl6n Tingo Maria-Tocache-Campanilla. Inf. Semestral N0 04, 1975 



OJADRO 3.2.2.-3 	 PLAN VIGENTE DE MFAS PARA LA CAMPAgnA 1979-1980 

EN LA COLONIZACION TINGO MARL-TOCACHE-CAMPANILLA. 

AREA GLOBAL AREA NUCLEADA 
CULTIVO 

Ha. TM Ha. IM UPA 

- Anuales 

Arroz 2.170 3.705 900 1.800 271
 

Ma z 7.200 13.710 1.500 3.450 250 

Soya 565 848 565 848 189 

Yuca 1.126 17.566 - - -

Total: 11.061 2.965 	 710
 

- Perennes 

Cacao 1.612- 200 690-1 290 230 
Caf6 3.500 1.750 800 400 173 

Pltano 8.100 62.260 1.300 11.000 260 

T9 	 800 800 480 624 15 

Total: 14.012 3.270 	 678
 

1 400 Has en producci6n.
 

Fuente: Ministerio 	de Agricultura.- Oficina Agraria, Tingo Maria. 
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f6, pl5tano y t6. No aparoce el cultivo tabaco, el ya
le cual 

se encuentra bajo el patrocinio de "Tabacos dcl Peru". El ma
 
nejo do este cultivo por esta einpresa, osti demostrando que la
 
aplicaci6n de una tccnologla adecuada hajo la supervisi6n do Un 
servicio de asistencia trcnica v de cxtcnsi6n consistente y con 
tinuados, es de imperiosa ncccsidad; adems, csti indicando que
 
los suelos del 6rea pueden sostoner una explotaci6n ocon6mica. 
Si a lo mencionado se agregan las acciones de un cr6dito super 
visado y oportuno (Tabacos del. P ri, en este caso) so podr5 con 
cluir quo es posible motivar un desarrollo arm6nicc v t~cnico 
de la explotaci6n agricoia on est. zona, garantizindose e! re 
torno do la inversi6n vydel cr6dito de opuraci6n. 

El plan cr s! comprcndo cn Irca global donde se dedica el 44% 
a los cultivos anualeE; y ei 56%, para los poronnes. Do las 
11,061 Ha d..idcadas a cultivos anuals cf.l reca global, el 26.8% 
(2,965 Ha) se cncuentr:, bcjo explotaci6n nucleada, mientras que 
do las 14,012 1a dedicad sii los porcnnes, c 23.3% (3,270) so 
encucntr,- bajo est, modaldad. El resto dl 'rea sc asume que 
se encuentra dispersa bajo la acci6n dc agricultores individua 

les e independiontes. 

b. Cdulas de cultivo. 

Las c~dulas do cultivoactualcs en la zona d influencia 
del proyecto han sido cstructurada? do acu!rdo a los cultivos 
propuestos Dn ol plan vig(onto. Estas c6dulas operan bajo el pa
 
trocinio crediticio Panc-
Be] .grario, quien ha elaborado un 
plan presupuolstal paira cd cutvo; un resumen do estos presu 
puestos s nrcsenta parpnilaleslos -:ultios on el Cuadro 3.2. 
2.-4 y para los pcro-nnos (n el2 Cuadro ?.2.2.-b. Estas c6dulas

presupuesto comprn.nriademas ,l ,D.craci6ny rendirniend costa o 
to estimado, los gastos de opraci6n, las accionos a realizarse, 
insumos recomenlados , Ieyes ucc5!es v adi ni straci6n. 

En el Cuadro 2.2.2.-4 so oa.rva quo cl cultivo de maz presen
ta Lin benficio negativo, con una p6rdida rdo alrededor do S/.-
--- 14,500 por Ha. Esto es un Lfecto aparente, ya. quo este cul
tivo es colonizador y siempre es puesto en asociaci6n con otros 



CUADRO 3.2.2.-4 RESUMEN PRESUPUESTAL PARA LOS CULTIVOS DE ARROZ, MAIZ, YUCA Y SOYA EN SOLES (1980)
 

CULTIVOS 


LABORES 


1. Gastos do CuLtiv')
 

Aradura y rozo 

Si.mbra 

Deshierbo 

Control Sanitario 

Cosecha, trilla, ensacado 


Total istoF de Cultivo: 


2. Gastos Especiales
 

Sefiilla 

Fert.1lzantes 

Pesticicas 

Costales, envases 

Transporte 


Total Gastos Especiales: 


3. Gastos Generales 

Le-!es Sociales 

Adrninistraci6n 

imprevlstos 


Total Gastos Generales: 


GASTO TOTAL: 


Rendirniento Kilos por Hect~rea: 

Valorizaci6n de ]a Cosecha 

Beneficio 


Fuznte: Bcnto Agrario
 

*ultivaco en aociac;6n con otras 


ARROZ 


IB-
Explotaci6n

EmpTrica. 


20,000 

10,400 

9,100 

1,300 


15,600 


56,400 


4,300 

-


2,800 

2,500 

5,250 


14,850 


16,800 

-


3,950 


20,750 


92,000 


1,500 

133,500 

41,500 


esperies. El 


(Soles / H5.)
 

IAIZ* 


Explotaci6n

Tradicional 


20,000 

6,500 

9,750 

1,300 

9,750 


47,300 


1,500 

-


2,600 

2,500 

5,600 


12,200 


12,600 

-


3.900 


16;500 


76,000 


1,600 

61,440 

(14,560) 


pr6sta-:o dado por el 


YUCA 


Explotaci6n

Tradicional 


20,000 

6,500 


19,500 

2,600 


19,500 


68,100 


3,500 

-


2,600 

1,250 

-


7,350 


22,220 

-


2,330 


24,550 


100,000 


10,000 

150,000 

50,000 


Bco. Agrario es 


S 0 Y A
 

Explotac16n Explotaci6n

Tradicional Tgcnica
 

20,000 24,500
 
6,500 8,300
 

13,000 19,500
 
5,200 5,200
 

13,000 9,300
 

57,700 66,800
 

6,500 7,800
 
3,000 12,360
 
3,900 3,900
 
2,000 6,250
 
5,250 7,000
 

21,150 37,310
 

17,400 12,600
 
2,100
 

3,750 6,i10
 

21,150 20,890
 

100.000 125,000
 

1,500 2,000
 
126,000 168,000
 
26,000 43,000
 

'61o de S/. 50,000/HI.
 



CUADRO 3.2.2.-5 RESUMEN PRESUPUESTAL PARA LOS CULTIVOS DE CAFE, CACAO Y NARANJO EN SOLES (1980)
 

(Solcs/Ma.) 

A. Castos de Cultivo 

1. Labores Culturales 

C 

SThcnico 
Erp~riko 

A F 

Tcnlco 

E -C 

(E.Asoc.) 

A 

Sem-
T~cnico_ 

C A 0 

.Ttcnico 

NARANJO 

Ticnlco 

LDeshIerbo 
Pod, 
Lqntrol sanltario 
Aboamiento 

20.800 
4.550 
9.750 

-

31.203 
4.440 
9.750 
9.750 

38.400 
5.600 
12.000 
12.000 

29.250 
6.500 
5.200 
6.500 

29.250 
6.500 
5.200 
6.500 

19.500 
6.500 
3.900 
6.500 

2. Cosecha y beneficlo 

Cosecha 
Bn(.nficio 

Total C,,stos cie Cultlvo: 

35.800 
4.000 

74.900 

67.200 
7.500 

129.950 

112.000 
12.500 

192.500 

5.200 
8.000 

60.650 

11.050 
16.003 

74.500 

44.000 

80.400 

B. Gasto! Es.cciales 

Fertili.aatcs 
Pesticidas
Ilerrarnienta 

3.440 
20.420 

-

31.660 
20,420 

-

42.860 
20.420 
5.000 

17.00U 
11.100 
2.000 

24.350 
11.100 
2.000 

34.400 
7.60 
2.500 

Costales
iransporte 

2.000
1.540 

3.500
2.890 

5.000
4.820 

1.000
200 

2.000
1.753 

2.500 
-

Total Gastos Especlale5: 27.400 58.470 78.100 32.000 41.200 47.000 

C. Castos (enrales 

Leyes Suclales 
Administracio' 
Imprevistos 

Total Gastos Generates: 

16.229 
-

1.480 

17.700 

25.530 
-

1.050 

26.5O 

83.160 
30.000 
2.240 

115.400 

24.300 
-

3.050 

27.350 

27.000 
4.200 
8.100 

39.300 

16.8OO 
4.200 
11.600 

32.600 

CASTO TOTAL: 120.000 215.000 386.000 120.000 155.000 160.000 

Rerdimiento, 

VOP 

CENEFICIO 

8 qq. 

160.300A

]4.000 
15 qq. 

300.O00e 

85.000 

25 qq. 

500.000* 

114.000 

130 Kgs. 

145.00 

25.000 

500 Kgs. 8 00 jabas 

250 
O 
0.000* 

135.rOO 80.000 

Fuente: Bznco Agrario
 

Sprtcos de Venta
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cultivos con los cuales comparte los costos de producci6n. Por 

este motivo, el rendimiento promedio esti on s6io 1,600 Kg/Ha. 

Adem5s, el agricultor usa cl grano mayormente como autoconsumo 

tanto para su familia como para la alimentaci6n de sus animales 

domesticos y s6lo una partc es comercializada. Asimismo, se a

precia quo la yuca pose a su explotaci6n tradicional ofrece ma 

yor beneficio (S/./Ha 50,000) sobro lo propuesto para el culti 

vo tecnificado do la soya (S/./Ha 43,000). 

En el Cuadro 3.2.2.-S (cultivos percnnes), n;e observa quo el ma 

yor beneficio econ6mico lo ostenta el cacao (S/. 135,000) bajo 

la modalidad do cultivo tcnico, seguido por el cultivo t6cnico 

de cafV (S/. 114,000) bajo aL sistema do empresa asociativa, y 

en tercor lugar est . el cultivo t6cnico del cafQ (S/. 85,000), 

el cual represcnta al 75% de lo generado bajo el sistema arriba 

mencionado. 

Estos cfectao so vyn magni ficados or los rendimicntos expues 

tos para cal uni do las modalidades do cultivo en los Cuadros 

3.2.2.-7 y 8, poro, si s_ considora el retorno econ6mico por ca 

da sol un Ia producci~n de ustos cultivos, se obtiene el siguien 

te panorama presentado an Ai Cundro 3.2.2.-6. 

Do Io expuesto en A] Cuadro 3.2.2.-0 se desprende quo si bien 

es ciorto, quo con algo do t6cnica se logra un mejor rendimien

to y por lo tanto un mayor baneficio por unidad do area, esto 

deja mucho quo desear cuando Pc compara el retorno por unidad
 

de gasto.
 

El cacao es cl cu].tivo quo presenta myor alicicntc econ 6 mico; 

pero, falta indagar i sto ci consecuencia de los mayoros pre 

cios obtenidos 6!timamente en c mercado nacional. Sin embargo, 

ia yuca (1. 1.50) y el arrcz (Si. 1. 0'.) pesoc conducirse bajc 

el sstema tradicionil y ompirco, snp:rqn a los otros cultivos 

quo so trabajan Majo el e jcmplo Ai cacaosstoma som;K-Vwnico, 

(S/. 1.21), a tOcpico como Q! coV (/. 1.39 a S. 1.29). 

En los Cuadros 3.2.2.-7 y 9 proparados para obtoner las necesi

dades do mano do obri, f6rmulas do abonamiento- producci6n esti 



CUADRO 3.2.2.-6 	 RETORNO ECONOMICO POR SOL INVERTIDO DE LOS
 

CULTIVOS CONSIDERADOS EN EL PLAN VIGENTE
 

DE 1980.
 

ANUALES PERENNES 

Cultivo y Sistema S/. Cultivo y Sistema S/. 

Arroz, emplrico 1.45 Cafe, empirico 1.33 
Maiz, tradicional - Caf6, t~cnico 1.39 
Yuca, tradicional 1.50 Caf6, t~cnico* 1.29 
Soya, tradicional 1.26 Cacao, semi-t6cnico 1.21 
Soya, t6cnica 1.34 Cacao, t6cnico 1.87 

Naranjo, tecnico 1.50 

Bajo la modalidad de empresa asociativa.
 



CUADRO 3.2.2.-7 NECESIDADES DE MANO DE OBRA, TRANSPORTE, FORMULAS DE ABONAMIENTO Y
 

PRODUCCION ESTIMADA PARA ARROZ, MAIZ, YUCA Y SOYA -1980-


L A B 0 R E S 


Jornales
 

Aradura y rozo 
Slembra y abonamiento 
Deshierbo 
Ccntrol sanitario 
Cc5echa, trilla, ensacado 

TOTAL: 


-Transo_ te S/. 

Abonamlento
 

- N Kg. 
- P2 0,5 Kg. 

- KO Kg. 

Rendimiento Kg. 


Precio S/. por Kq. 


VEP / ha. SI. 


ARROZ MAIZ YUCA 

S 0 

Tr-diciona1 

Y A 

T~cnica 

31" 
16 
14 
2 

24 

87 

31-
10 
15 
2 

1! 

73 

31" 
10 
30 
41 

30 

105 

.! 
,0 
20 
8 

Z0 

63 

38-'
i3 *, 

30 
8 

13"* 

102 

3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 

0 
40 

40 

1.500 1.600 1.500 2.000 

89 38.4 84 84 

133.500 61.440 126.000 168.000 

Fuerte: Banco Agrario
 

Cor:rato por un monto equivalente. 
Co: ere.e r s6lo 2 jornzles. la diferencia es pera contrato. 



CUADRO 3.2.2.-8 NECESIDADES DE MANO DE OBRA, TRANSPORTE, FORMULAS DE ABONAMIENTO Y PRODUCCION ESTIMADA
 
PARA EL PLATANO, CACAO, CAFE'Y NARANJO - 1980 -

PLATANO I CPCAO C A F E 

Tradi-
cional 

Tcnica Seni-
Tcnica 

.TgNAANJ EFmp.Asoc. 
Tcnica 

Jornales 

- Deshierbos 
- Poda 
- Control Sanitario 
- Abonamiento 
- Cosecha, S/. 
- Beneficlo, S/. 

TOTAL: 

45 
10 
8 

10 
8 

8.000 

81 

45 
10 
8 
10 
17 

16.000 

90 

32 
7 

-
i5". 

35.800 
4.000 

54 

48 
7 
15 
15 

67.200 
7.500 

85 

48 
7 
15 
15 

112.000 
12.500 

85 

30 
6 

10 
10 

44.000 
-

56 

Transporte 

Abonamiento 

3.50 3.50 193 qq 

AF-* 

193 qq 193 qq -

- N 
P205 

- KI2 

42 
42 

42 

60 
60 

60 

4 
-

78 
78 

78 

106 
106 

106 

100 
40 

140 

Rendimiento 

Precio, s/. Ku. 

VP, S/. Ha. 

250 Kg 

580 

145.000 

500 Kg 

290.000 

8 qq 

20,000 

160.000 

15 qq 

20,000 

300.00 

25 qq 

20,000 

500.00 

800 jabas 

300 c/u 

240.00 

Fucnte; Banco Agrario 

*kp lic. ibono fol iar 
BANFOLA 
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mada, etc. para los cultivo,-- on monci6n, se ot-serva quo los a 
nuales, con excepci6n de la soya, no reciben ab-onamiento, en 
camblo los perennes sl cuentan- con f6rmulis do abonamiento. La 
mentablomente estas f6rmulas no ost~in un rclacion co dos aspec 
tos olementales como son las nccesidados riutriclonaloes do las 
plantas do ostos cultivos ni con las caracte:,r~sticas dinclmicas 
y corplejas qluo exlhihon las prcpiedadles q ni y flsico-qufIMI 
cas de los suelas, pe:-so a clue cn m'uchcs cacFs -c han realizado 
anilisis de suulos para fines de fortilizaci5n. El Cualdro 3.2. 
2 .- 8 presenta lac necesidades dc'aiano d.- olbra, transporte y aba 
niamiento para pilitano, cacao, ocaf '~'y narjan-ja. 

Do lo expuo-sto -irriha Fso -]-sprunde qac]I t~rmino t~cnica, con 
algunas honrosac -xcepciori-. !-, "". 1:!)- Cx'ru,; i 6 n mac OuC SF2Iusa, 
pero sin tcnar una- id~i Ca c:.1 v'CfC.t de -u0 re-al dirnonsi6n 
cicnt fico. Esto c uo~ v':c cc igo -, perando a la Cria
11a, persc al. !;ra s fuo-rzD dkiL jlccado y I gramn invc-rsion rea 
liz±ia p,-) ol Tst ad';. Pcruan. 1-11 cn n eTi: -tr l.a co Ionriza CI6n par dQ 
sarrollar cst-. z:'c are la t lcriicacjueo5. mi"Crmcoci -,n la i n 
formaci6n ofirci l dIcj -i mucl,ca rl- dc.&skear. 7seso Eua otro 
do los factores. ''uC- --IIII-0ma ra rn,m Ic2I cstlc con tribiyerdo al de. 
saliento d-l i -gr- u1 r -i lo-c pcoL-s y timidos lograa7 que2 so 
han onequ a-c6acl 2bciL colon-izaci~n. Par lo tan 
to, -:e hiaca ,rctr- mac tc marc-i d,; planes agre sivos 
de acc-i6n, :rrohcJc- !l marca refa--renc'il dot- Lin rocal conocimien 
to cini ade] lim do I ; J.o, 1,d-q' . cn 

cipalmonita doeo untniin- profuncro dicl suelo y do sus nece 
sidades t- cnicaL- dc manejo. 

3. 2. 2.3 Aoreciacoi6n --VL nivc- tocno]6(i .T, 

Fl. ni'!i cnolgc I:- Iha rnr-)ducci6n algrlcala, cr. go 
floral, O-ndo ficlonco. Cran XC2I:TCm ccl-gunos cultivas Coma 
la palma cctirc '21theco, 'cn lao cirp ul a rcctica
mento se ftrabaij-a t mcp'ric7 v m:, 7,uiom orl Cuoenta l 
importanci,- queOt:i r u-7 adccu-da i inasmo nar, ,acA d mP grlccla, 
el manolo y con':-;2rvacion idcl 'uc)L, las laltcres culturales efi
cientes, cl usc y mane j acao dco f r tilhiantes y posticidas, 
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los sistemas apropiados de cultivo, etc.
 

Este cuadro deprimente es impuesto por In carencia de los servi 

cios de apoyo a In producci6n agricola, tales como: la investi

gaci6n, la asistencla tcnica y !a transferuncia de tocnologia, 

el cr6dito y la comercializaci6n. Es docir, existe falta de mo 

tivaci6n y de CEstinulos; D(J.or lo tanto, l agricultor o colono 

no encuentra una garantia consistente y continuada que satisfa 

ga y compense toda claso de esfuerzo, que sobre el particular 

pueda realizar.
 

La utilizaci6n de maquinaria, dondc se usa, as inadecuada, y 

las laboros de cultivo que se prac1ican son deficientes. No se 

tiene en cuanta Ian propindads f-sicas del suelc, lo cual es 

muy perjudicial si so considera que on un sualo tropical, su es 
tructura as muy friablc e Aesta5l. Eto pudc conducir a la 

compactaci6n y d-terioro dA la; propicdades f sicas del suelo. 

En cuanto a maquinaria jFar cgoscha, como el caso del arroz, as 

insuficient, o no hay, y prohallmonto nn scan las rds adecua 

das. Adems, h.., aus.ncia un . ) pool naquinas qucde .orvc ' 

satisfagan la demanda y a, xignncias del suuo; asim.ismo, hay 
carencia &c ropucstos y,'dQ s,2rw'icWi , meccnicon do mantenimiento 

para ias pocaS miquina,, cxigta s. El suel .Qq mal utilizado, 

ms prima i facdlir.!.d dcl tr~a.a c por el hombro mu ]a conser-

vaci6n dul r:curic A zca cormn que:.sm,; cue Of muv observar 

In orentajcln de Us gurcoi r: wn el sent-id de In maxima pen 
' diente . is libar s culurl- i .- p:rnunas e . .onnconptas. 

El usn do ferti.izantes Alao cc practicv-c on mayor grado cn 

los cultivo,; pcrnroec. Sr: .margr, a! cultiv. d: M, coca exhi 

be la mSo i~to tacnolucg an cuint, a alcnam:iento foliar; esto, 

es un indicadar clar., dul cus] so ir.fiern que cuando hay un as 

tAmulo econmir: considerkle. c':n un mrc.sdo asegurado y pago 

efectivo inmediot, ciA q;ricultr no escatima esfuerzo pars con 

siderar al efecto dc In tccnologla. 

3.2.2.4i Volnr bruto de in oroduccinn. 

El Cuadr, 3.2.2.-9 prcscnts el estimado del VBP en 1980 

http:3.2.2.4i


CUADRO 3.2.2.-9 VALOR BRUTO ESTIMADO DE LA PRODUCCION AGRICOLA
 

A R E A PRECIO V A L O R
 
CULTIVOS TM SOLES/
 

Ha % KG. Miles
 
Soles
 

Anuales
 

). Arroz 2.170 18.1 3.705 89.0 329.745 23.9
 

2. Frijoi 	 600 5.0 650 100.0 65.000 4.7
 

3. Maiz 	 7.200 60.0 13.710 38.4 526.464 38.2
 

4. Soya 	 565 4.7 848 84.0 71.232 5.2
 

5. Tabaco 	 216 1.8 4.096 30.0 122.880 8.9
 

6. Yuca 	 1.126 9.4 17.566 15.0 263.490 19.1
 

7. Otros 123 1.0 184 	 i84
 

TOTALES: 12.000 40.759 	 1.378.995
 

Porennes
 

1. Cacao I 400 0.9 200 580.0 116,000 0.1 

2. CafE 	 3.300 7;6 1.750 362.0 633.500 0.7
 

3. Coca 30.000 65.2 60.000 1.500.0 90.000.000 93.1
 

4. Naranjo 220 0.5 4.400 30.0 132.000 0.1
 

5. Palma aceitera 3.J25 6.8 4.429 230.0 1.018.670 1.0
 

6. Pl1tano 8.100 17.6 62.260 60.0 3.735.600 3.9
 

7.T6 	 695 1.5 2.125 485.0 1.030.625 _1.1
 

TOTALES: 46.040 135.164 __ .666.395 

I/ Se han estimado 400 ha. cosechadas sobre un total de 1,612 ha. sembradas.
 

Fuente: 	 - Ministeria de Agricultura y A]imcntacir. 
- Tabacos del Per6. 
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respecto a los cultivos anuales y perennes.
 

El VBP do los 
cultivcs anualos alcanza a 1'378,995 miles do so
les, toniendo la mayor participaci6n el malz amarillo duro para
 
use animal, el mismo quo al.canza a 526,464 miles de soles y eu
 
bre cl 38.2% do] VBP total de 
esto rubro. En orden de importan 

cia sigue el arroz con 329,7L:5 miles dc soles (23.9), yuca con 
269,490 miles d soles (19.1%) y tabaco con 122,880 miles de so 

les (8.9%). 

El VBP do los cultivs peronnec alcanza un total d 95' 6,395
 

miles do soles, cifra extraordinariam.ante impjortanta, poro que
 
sino fuera por a coca disminuirl'a sign]ficativamente. En fec
 

to, el VBP de la coca asciende a (39'fl090,05 miles do soles, es
 
decir, tione una participaciOn lo 93.12 5br. el total dcl ru
 

bro, siguidndvle muy llejadam.nto cl plitan con 3'735,600 mi
 

les de soles y unra particbLacin do] 3.9%. El t0, cafQ, naran
jy y palma acoitor:, 
on rcntal, abarcan Ai 3.21 restante del VBP.
 

Es intcresane merciOnir que la esiruczura del VBP del sector a
 
gricola tiene su rubro en
principal ia producci6n do los culti

vos porenncn cnn el 98.61 dcl total (y dA ste el 93.1%
-- le co
rrespondc a Ia coca ) ay V,$ai.1.4% ls cultivos anuales.
 

Sobre e! total dal VBP agrfcla do la zona del proyocto, lA co

ca titne una participaci6n do 91.5%, 1w cual ratifica la impor
tancia quo ha tomado su cultive y'esti creando una falsa econo

mia sobre cimicntas ilegalcs.
 

3.2.3 Anl sis y evaluaci6rn dc IN estrictura productiva pe 
-


cuaria actual.
 

3.2. 3.1 Recurson foarrajeros.
 

La zonn d la col.nizacc n TingO Marla-Twcache-Campani

lla prosenta conlicioncs eco65icas aparentos para la explota 
ci6n pecuaria, purmitiend, la producciln d diversas especies 
forrajeras. Actualmento existe una variedad de pastos que mani
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fiestan buen comportamiento, pero que por una falta de rotaci6n
 
oportuna (par carencia do 
cercos quo dividan el 4rea de un name
 
ro apropiado de potreros) se 
estir degradando al estar invadi
 
das par especies nativas y malezas, haci6ndolas inapropiadas pa
 
ra una mejor explotaci6n.
 

Las especies quo actualmento existen so presentan en el Cuadro 
3.2.3.-l, predominando el gr-amalote a "nudill.o". Asimismo, se 
esti estableciendo plantaciones de kudzri que tendri una decisi
va participaci6n en el desarrollo ganadero.
 

En cuanto a la superficie cultivada de pastes se 
tiene informa
cion analizada para el porido 1966-1975 y a nivel global para 
1979-1980 (campafia) pudi~ndec' aprciar quo la zona del rio U 
chinza presenta a mayor nxten5i.n con 16.72T sobre el total, le 
siguen on orden do importancia Chontayacu (15.T19), Tingo Maria 
(12.23!), Pucayacu (11. 27) v Aucayacu (11.29%), el total de 
la superficie estimad alanzzi a 31,000 Ha conforme se puede 

apreciar en el Cuadro 5.2.3-2. 

El ritmo de crecimento de a superficic cultivada do pastas en
 
los nItimos A aimcs Ae 
9% nnuai, que no corresponde a un ere
 
cimiento de !a pcHAi6 Zanadera, conform- sc podr apreciar en
 
Ai analisis que se efa,' uard'en este rutro. 
 Sin embargo, mues
tra el gran into_ s que ', Ane en Ia ganade ra. va quo de
 
21,093 Ha culi vadas en 
 ,
W71 so alcanza a 31,0C1 Ha un 1-80. 
De esta Aitima e'xtensri' Ps lamentailc que 1;.,500 Ha (50%) se 
encuentren en pobre cndici6n o degradaday, !o :iue indica el p2 
bre manejo que han ido sometidas (Cuadro 3.2.3.-2).
 

La ampliaci6n d 
lA frontera agricola en la colonizaci6n se efec
 
tfia sustancialmente en 
base al siguiente comportamiento del agri
 

cultor:
 

a. Desbosque.
 
b. Siemhra do malz (obticnan 2 6 3 cosechas sucesivas) coma cui
 

tivo colonizador.
 

C. Siembra de pastas.
 

d. Incorporaci6n de ganado.
 



CUADRO 3.2.3.-i 	 NOMBRES COMUNES Y CIENTIFICOS DE LOS
 

PASTOS EN LA COLONIZACION TINGO MA-


RIA/TOCACHE/CAMPANILLA.
 

Nombre Comu'n 	 Nombre Cient~fico
 

Gramnneas
 

Gramalote o nudillo Panicum purpurascens
 

Yaragua Hyparremia rufa
 

Castilla o Guinea Panicum maximum
 

Brachiaria Brachiaria decumbens
 

Gordura Mellinis minutiflora
 

Remolina Paspalum virgatum
 

Toro-urco Paspalum compresus
 

Paspalum conjugatum
 

Homolepis aturensis
 

Elefante Pennisetum purpureum
 

Leguminosas
 

Kudzu 	 Pueraria phaseoloides
 



CUADRO 3.2.3.-2 OESARROLLO DE PASTOS (Has.)
 

Z O N A 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 % 1980 

PueblI Nuevo 30 140 190 360 623 1,157 1,273 1,482 1,601 1,729 1,867 2,016 2,178 7.026 

.Accyacu 220 310 360 480 1,164 1,164 1,881 2,380 2,570 2,776 2,998 3,238 3,498 11.283 

Pucoyacu 35 205 225 410. 1,151 1,228 1,937 2,400 2,591 2,799 3,023 3,265 3,527 11.378 

La tsorada 70 85 140 210 1,691 2,309 1,879 2,200 2,376 2,566 2,771 2,993 3,233 10.430 

.an;janca - - - 10 219 235 400 400 432 467 504 544 588 1.896 

MTo Frijol 18 22 55 72 653 980 1,125 1,000 1,080 1,166 1,260 1,360 1,470 4.741 

RTo Uchiza 110 160 620 90 1,956 2,796 3,089 3,527 3,809 4,115 4,443 4,840 5,183 16.721 

Tocz-ce 196 268 370 390 660 1,215 1,515 1,920 2,074 2,239 2,419 2,612 2,822 9.102 

Tinco MarTa 265 378 506 1,490 1,600 1,700 1,957 2,580 2,786 3,009 3,250 3,510 3,792 12.233 

Chontayacu 251 380 980 1,660 3,746 3,800 3,450 3,204 3,461 3,737 4,036 4,359 4,709 15.190 

TOTAL 1,298 1,948 3,446 5,982 13,463 16,584 18,506 21,093 22,780 24,603 26,571 28,697 3i,000 100.000 

Fuente: 1563-1975 Ministerio de Agricultura y Alimentaci6n-Subdirecci6n de Criarnzas. 
Acencia de Tingo Marfa-Tocache. 

1976-1979 Proyectado 
1980 Ministerio de Agricultura y Alimentaci6n-Subdirecci6n de Crianzas. 

Agencia de Tingo Marta-Tocache. 



CUADRO 3.2.3.-3 PROLUCCION DE PASTOS CULTIVADOS- 1980
 

PASTO 


Gramalote 


Gramalote-Castilla 


Gordura 


Estrella 


Brachiaria 


Elefante 


Maicillo 


Kudzu 


Pastos degradados 


TOTAL 


Has. 


6,200 


930 


620 


310 


1,860 


310 


620 


1,550 


18,600 


31,000 


T M 
Rdto.
(TM/ha.) 

186,000 30 

46,500 50 

12,400 20 

12,400 40 

93,000 50 

18,600 60 

31,000 50 

31,000 20 

186,000 10 

616,900 19.9 

Fuente: Zona Agraria: Huinuco
 
Agencia: Tingo Maria-Tocache
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Es decir, incorpora ganado (para constituir una ganaderia nue 

va o ampliar sus existencias) en los nuevos cultivos de pastos, 

independientemente de la tasa de extracci6n. 

Por otro lado, sc abandonan pastos quo se degradan o empurman
 

por falta de un manejo adecuado, los cuales son reemplazados 

por los cultivos nuovos.
 

Consecuentemente. el dosarrollo de pastos no es simultaneo a
 

un crecimiento ganadero, sino obedece a la sustituci6n do los
 

pastos degradados.
 

De esto an lisis, podr'.a deducirsc que en vez do un aumento on
 

la disponibilidad real de pastes, 6stos so est~n reduciendo por
 

el abandono o deterioro dcl cultivo por degradacion do los pas

tos, lo quce constituyo un problexia actual y un cuello do bote 

lla quo osta limitando el dosarrollo ganadero. Esta problemati 

ca so analiza en el rubro 4.2.3, 

Consocuentemnte, sor5 nocesario un programa d roacondiciona

mientc a fin dc mcejorar la proch,cci6n y soportabilidad, ya quo 
6 stas actualmentc s61o alcanzan a 0.68 cabezas (unidades - ani
 

mal) por Ha/afio.
 

Haciendo ei anahlisis do, conlunto, la soportalbilidad actual on 
base a 31 ,000 Ha, con u rn..icciun di H b. iM dc pastos 

seria dc 42,253 cabezas (d 460 Kg depeso vivo = una unidad a 

nimal), pcro sin embargo, actualmcnte existe una subutiliza 

ci6n de !oj pastos.
 

3.2.3.2 Poblaci6n y producc.i6n perliaria, 

a. Vacurios dto carne. 

El1 programa ganaidero do la cronizaci6n Tingo Larla-Tocache-

Campanilla acusa un franco prcc:oa;o dc estancamiwnto con perspec 

tivas a la declinaci6n debido a la descapitalizaci6n quo ha ve 

nido ocurriendo en los 5ltimos afios'. Las causas de este decre
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cimiento poblacional b~sicamente son dos:
 

Fracaso en la actividad agricola, virS.ndose luego a la explo
 

taci6n ganadcra, pero arrastrando !os saldos provenientes de
 
dich.s fracasos. El banco tr-isiad6 las deudas del avio agr_
 
cola al av.c pecuario, teniendo el 
colono que cancelar con
 

las ventas de su ganado.
 

-
El buen mercado y precios atractivos del ganado, que han 
 in
 
cidido en una venta acelerada, ocasionanno una snca mayor
 

que cl crecimiento poblacional.
 

Ante estas perspectivvas, el dosarrollo ganadero sc torn6 incier 
to, aunquc, ceg~n las entrevistas ofectuadas, existe el mis am
 
plio interes de los colonos en 
recunerar la situaci6n de hace
 

algunos anos.
 

El Cuadro 3.2.3.-4 permito apreciar !l dcsirrcilo de la pobla 
ci6n dc! ganado vacuno. Puede aprociarse quo lucgo do un creci 
miento vertiginoco sue so inicia on 1967 con 1,814 cabuzas y 
luego de !jcut,-ir un programi de idnsortacionc, do ganado de Ni 
caragua, alcanza una poblac;6n do 28,504 ca cnrc 1975. A 
partir de este afio, ocurre un cstiancam.onto del crecirmnento ve 
getativo por las causas ya sfialadas on los epigrafes anteriores. 

En cuanto a la producci6n, sc estrom. que en 1980, con una pobla 
ci6n de 29,500 cbezas, aplic,-rndo una saca d-1. 17%, de un pe 
so promedio de 300 Kg peso vivo por animal y 50% de rendimiento 
en carcasa, se tendr6 una producci6n de 726,750 Kg.
 

b. Vacunos de leche. 

La poblaci6n de! g'.nado vacuno do leche so presenta en cl 

Cuadro 3.2.3.-5 y permite obsorv -iue mientras en 1975 exis 
tian on la coloniza'ci6n 2,70f rab:zas, en 1980 se alcanza una 
poblaci.n cd 3 U . cac-. _ tis. do incrernento anual es 
del orden del 5.8%. valor que pu*2de calificarse como moderado
 

(Cuadro 3.2.3.-5).
 



CUADRO 3.2.3.-4 POBLACION VACUNA DE LA COLONIZACION TINGO MARIA-TOCACAE-CAMPANILLA
 

ZONA 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 

Puebjo Nuevo 75 120 210 285 440 984 1,187 1,306 1,964 ND ND ND ND ND 

Aucayacu 270 440 5&.. GIO 875 1,326 2,087 2,305 3,325 ND ND ND ND 

Pu.-ayZcu 180 220 310 360 510 1,142 1,586 2,224 3,333 ND ND ND ND ND 

La Morada 75 95 125 180 420 2,443 2,804 3,300 3,320 ND ND ND ND ND 

an-,- . 12 378 378 465 470 ND ND ND ND ND 
R-c Frijol 8 17 34 64 78 240 576 1,325 1,587 ND ND ND ND ND 

Ro Uuhiza 106 180 310 800 1,900 2,598 5,287 '4,019 4,338 ND ND ND ND ND 

Tocache 363 474 586 692 760 1,660 2,000 1,720 1,672 ND ND ND ND ND 

TiMi M ~ra 28C 386 510 880 2,860 3,200 3,500 3,628 4,395 MD ND ND ND ND 

5h.n.cu5 10 660 780 1,060 1,191 2,085 2,471 4, 100 ND ND ND ND ND 

TOTAL 1,814 2,442 3,245 4,651 8,915 15,162 21,440 22,763 28,504 ND ND ND N 28,500 

Fu!ntz: Min.sterio de Agricultura y Alimenteci6n. 
Regi6n Agraria VI; - Hugnuco 



CUADRO 3.2.3.-5 	 POBLACION DE VACUNOS DE LECHE, PORCINOS
 

Y AVES DE LA COLONIZACION TINGO MARIA -


TOCACHE-CAMPANILLA.
 

Tasa de
 
ESPECIE 1975 1980 Incremento
 

Vacunos de leche 2,700 3,600 5.8
 

Porcinos 12,220 10,000 (4.2)
 

Ayes postura 16,560 35,200 16.2
 

Ayes came 	 88,395 220,000 20.0
 

Fuente: 	 Ministerio de Agricultura y Alimentaci6n.-

Regi6n Agraria VII
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Las caracterlsticas del ganado lechero existente son, on gene 

ral, muy heterogneas, ya quo se observan animales con mayor 
grado de cebuizaci6n (probablemente 3/4) y mencnos de Brown Swiss 

(posiblemente 1/4) o puede presentarse la figura a! revs. Jus 

tamente, estos 6ltimos animales, quc presentan rasgos mis fija
dos hacia Brown Swiss puede-n ser consid(-rados como el ganado le 

chero do la zona c (2i dobl prop6sito. 

Es lamentable observar su estado de crianza, que por ser exten
sivo, no se logra una producci6n do iechE: mis significativa en 

la colonizaci6n. 

De la poblaci6n total exist2ntc, estra quc 30" encuentraqi se 
en ordefio (1,C80 cabez80), con una produeci6n du 5 litros/vaca/ 

dia y una lac-lrcia 1, 280 d~as. La producci;n dc ]iachc soria 
del orden dc 1. 1,200 Kg, o sea un promdio disponiblc a la po 

blaci6n humana de 414 it par dfa, cifra sumamente baja. 

c. Porcinos.
 

La poblici6n dc ganado porcino, cn los ,itimos 5 aflos, ha 
sufrido una descapitaliza-ci6n del orden dl '4.2% anual, puesto 

que, mientras en 1975 existlan airededor de 12,200 cabezas, en 

1980 s6io alcanzan 2 1q,000, Cuadro 3.2.3.-5. 

En -eneral su crianai cs llev-da on forma familiar v en siste
ma cxt--nsivo y al no haborse establecide emprosas porcinas, e! 

crecimiento DobLacional queda supeditado a las posibilidades 

de las familinre-s, muy ].imitadas.unidades souec5r 

La producci6r de carne del farado ;:orcinc s ba,a en una saca 

del 60' anual, con un pe-so al beneficio de 50 Kg por animal y 
80% de rendimiento en carcasa, lo quo dar.la luar a una oferta 

de 2[10,0'50 Kg en 1920. 

d. Ayes.
 

La avicultura representa un rubro de.buena significaci6n
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econ6mica y quo un futuro podria reemplazar a la came do vacu

no. As!, mientras en 1975 existfa una poblaci6n de 88,395, en
 
1980 existen 220,000 ayes do carne, mostrando una tasa do creci
 

miento anual del 20%, cifrn bastantc! significativaque indica 

la gran recoptabilidad dc Qsta especie por los empresarios pro
 
gresistas dc la rogi6n, a pesar do no disponer do las facilida 
des mrnimas, como son alimontos y equipos (Cuadro 3.2.3.-5). 
La producci6n do came de ave or la coloni.zaci6n, en base a una 
saca de 160., coni un peso vivo unitario de 2 Kg y uin rendimien

*02,,stimato do s, on 01)2,800 Kg. 

Las ayes de postur-I tambi.n muostran un cre,ijiiiento significati 

vo dcl orden dcl 16.2 antial n ol '.vriodo 1175-1980. De 16,560 
cabuzas estimaddas on 1075, so tondr5.a un-i po.,laci6n do 35,200 
ponodoras on 1980. La producci6n do huevos, considerando 13 Kg! 
animal/afco y 402 !n postura, su alcanza a 183,040 Kg (18 huevos: 

I Kg).
 

1.2.3.3 Arciaci6n dol nivel tecnol6gico. 

a. Vacunos do carne.
 

El nivel tecnol6gico .n Ia producci6n pecuaria so enfoca des 

do el punro do vista dc- mancjo de la reproducci6n, crianza, nu
trici6n y alimentaci6n, sanidad. mejoramiento gene'tico e insta

lacionos.
 

Referente al sistema de, reovroduccion, en la zona visitada no so 
ha observado una posta o crit:ra] de incseminaci6n artificial quo 
permite ofrecer a! icrvicio a fin d.: -prov(char lea: ventajas do 
esto sistemn. Se ha ohsorvario asimismo, quor !a reproducci.n es 
a campo abierto, (s decir, ]entro d un grupo heterog~neo do 

hembras so oncuentr]rn iuno o rns mfnchon quo dosempeFian el papel 

do reproductorcs sin que pr,-viam(ont,.- se haya compro],ado su call 

dad gont.tica. 

En esta forma dc crianza (extensiva), las vaquillas c vaquillo-
nas no tionon una preparaci6n para el empadre, ya quo al encon
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trarse en grupos heterogenoos y con presencia dc machos, estas
 

hembras a]. momento de presentar los primcros celos (antes de los
 

15 meses) son cubiertas y a6rn no han logrado un buon desarrollo, 

lo que permito que el ganado vaya degenerando su ,:alidad. Asi

mismo, muchas hembras presentan celos silenciosos quo pasan de

sapercibidos, con la consecuente presoncia do vacas vz--as du

ranto mucho tiompo, es decir, ganado improductivo.
 

Complemetariamente, la crianza desde el terneraje hasta cl mo

mento de la roproducci6n no tieno cuid-ados especiales, al no 

disponerse de instalaciones ni equipos, per lo que el sistema 

extensivo est. omincntement presunte. 

Reforento a la nutrici6n y alimentaci6n como consecuoncia del 

sistema de crianz2i, no se siLgucn los patrones o roglas que regu
 

lan la alimcntaci6n on cada una do !as fases do crecimiento del 

animal, as! como, duranto In pro,:oz o lactaei6n. B5sieamente, 

estos dos grandes aspectos solo reposan on cl sis~ema de alimen 

taci6n al pas;toreo y no so acostumbra a una .limentaci6n suple

mntaa a .aso .0 concentradJos, debido esencialmento a dos ra

zones: a factores econ6micos y a la poca disponibilidad do ali 

mentos balancendos pa 'avacunos o ,lg6n complemento proteico 

cal6rice, ya quo no .xistc alguna planta que est operando en 

la zona.
 

En cuanto a]. prograna sanitario, no se sigue un plan do precau

cionos o controles, Y aunquQ estc existiese, no so cumple, debi 

do a que -. t5 ocurricndo un complto abandono do las autorida 

des en cuant-o a as;istencia t6cnica so rcfiurc. Siompre se tra

ta de minim:Izar los costo y dsdc cstu punto do vista, C pro

grama sanitario en base a vacunaciones, hafios, dosificaciones, 

incurre on gat tos quu el colono no esti dispucsto a afrontar. 

Dentro dc: los animalcs olbsrvndos , afortunndanientc existe una 
signific-iv'a iobiac'i6 _:nn bucna conJicionos d, salud, a posar 

do la csca.;, do cuidado,;, dobido a quo ha ocurrido un proceso 

do selecci n natural a travos do muchos aios di adecuaci6n al 

medio y ello ic ha confcrido bastante rusticidad. 
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Respecto a las instalaciones, 6stas se caracterizan porque son
 
m~nimas, no disponi6ndose en la mayoria de los casos de los ele
 

mentales cercos o apotreramientos a fin de proteger las pastu
 
ras o evitar el sobrepastoreo, asi coma para manejar la alimen
 

taci6n del ganado en las mejores condiciones. Se aprecia, as!
 

mismo, la e.casez de corrales de manejo, tales coma corrales de
 

recepciAn, mangas, bretes, balanzas que facilitar.an las opera 

ciones con el ganado.
 

Con referencia a! mejoramiento ganaderc, no so sigue un patr6n
 

ni programa de mejoramiento geni.tico, puesto que carecen de re 
productores y al no haber inseminaci6n artificial no importan 

s6men para efectuar los cruzamientcs o empadres m s adecuados. 

No realiza selecci6n debido a un reconociinnto de los patro 

nes de raza. De continuarse esta situaci6n pronto se llegarci a 

la consanguinidad. 

b. Vacunos de leche. 

En la producci6n de vacunos de leche, el sistema explicado
 

anteriormentv para lo snimales de carne, no se aparta de la 
conceptualiz-cio.6n antericr, w que no existeri instalaciones es 

peciales, us decir un establo Dara la producci6n de leche, ni 

pastes cspecialos para su matc-nimiento. 

La ganaderla de c1(.cho esti ccnstitulda per animalo, que por ai 
guna circunstancia constituycn ,21 doblc prop 6 sito, pues se deri 

van del cruce de la razt r(own Swiss por alguna raza cebuina 

(No]lore, Gvr, Gzet) y obedccen a tn crdnfio que gcneralmente 
se efectu ia ocra su puosen ;a)ani. fn';orjcur comerciaizaci6n, 

to cuf carecen completam!nv:c do in!raistructura de frio. Par 
otro lado, no eyi;te una planta dc lechu que permita incentivar 

la producci6n y asegurar el mercado. 

C. Ayes.
 

La producci6n de aves es la que mejor nivol teenol6gico pre 

senta. Su explotaci6n se basa, tanto en ponedoras como en
 

http:conceptualiz-cio.6n
http:facilitar.an
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pollos de carne en el sistema de galpones tipo "califoniano",
 
con niveles de manejo bastante aceptables, aunque no 
mecaniza
 
dos.
 

En la explotaci6n av'icola 
se cumplen estrictamente los progra
 
mas de alimentaci6n, sanidad y mane',o, ya quo por cualquier des
 
cuido, su fracaso es a muy corto plazo.
 

Los alimentos (Purina) los compran on 
Tingo Marla y proceden de
 
Lima, igualmente los pol].itos 
"bb" tambi6n se adquieren desde
 
la capital.
 

d. Porcinos.
 

Su explotaci6n es 
del tipo familiar y extensiva, basada 
en
 
una alimentaci6n a base do pastos y do residuos de cocina. Cons
 
tituyen 
una defensa do !a familia, ya que no constituyen costo
 
alguno de producci6n, pero s! deja beneficios al momento de 
 su
 
venta. 

La poblaci6n es 
muy hoterog6nea, provaleciendo el cerdo criollo.
 
Algunos colonos progrsistas crian cordos de las razas 
Duroc o 
Yorkshire, ]os que ofrecen mws productividad, pero son mets exi
 
gentes on cuidados y alimonzaci6n. 

Las instalaciones 
son m~nimas y s6lo este'n constituldas por 
 co 
rralos comuncs para humbras, lechones, gorrinos e inclusive ma 
chos, las cualos son utilizadas en las noches, pues on el d~a
 
pastorean. 

3. 2.3.4 Valor bruto de la producci6n. 

El valor bruto cde la producc16n pecuaria se muestra on 
cl Cuadro 3.2.3.-5. Es mport.nte preciar, ue en t 6 rminos re 
lativos, se prcscnta unri si]uacin b,-t-ante interosante, puesto 
quo li avicultura (27. 90%) rjuL. ha tomdo una grain importancia, 
est,$- moy cercani cn VBP a lt gnadrla vacuna de carnu (31.16%);
sigue on ordon do importancia la producci6n de lche, (15.34%), 
carne dc porcino (12.18%) ,,huevos (9.29%).
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CUADRO 3.2.3.-6 VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION PECUARIA ESTIMADA
 

A 1980 EN EL AREA TOTAL DEL PROYECTO.
 

Especie Poblaci6n Saca ProductoTM de Valor Miles
de Soles
 

Vacunos do carne 4,845
28,500 726.75 276,165
 

Vacunos de leche
 

* Total 612
3,600 110.16 37,454
 
(en ordefio) 
 1,080 - 1,512.00 136,000
 

Porcinos 10,000 240.00
6,000 108,000
 

Ayes de came 220,000 352,000 492.80 246,400
 

Ayes postura
 
(TM do huevos) 35,200  183.0P 82,368
 

Total: 
 o,3,387
 

INDICES
 

Vacunos, saca: 
 15% da 300 Kg peso vivo
 
Producci6n do leche: 5 litros/vaca/dla (280 d'as).
 
Porcinos, saca: 60% (50 kg p.v. y 80% 
rdto.)
 
Ayes de carne: 160' (2 kg p.v. y 70% rdto.)
 
Ayes de postura: 13 Kg/animal/afic y 40% en postura.
 

PRECIOS
 

Vacuno carne: 
 S/. kg. 380.00 (carcasa)
 
Porcino carne: 
 S/. kg. 450.00
 

Ave: S/. kg. 500.00
 

Huevos: S/. kg. 1450.00
 
Leche: 
 S/. it. 90.00
 

http:1,512.00
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El valor bruto de la producci6n pecuaria en 1980 so estima, a
 

precios a Julio de 1980, en 886'387,000 soles, conforme puede
 

apreciarse a continuaci6n:
 

PARTICIPACION POR ESPECIES E.' EL VBP (1980)
 

VBP
 
Especie Miles de S/. %
 

Vacunos de carne 276,165 31.16 

Vacunos de leche 

- carne (saca) 37,454 4.23 
- leche 136,000 15.34
 

Porcinos 108,000 12.18
 

Ayes de carne 246,400 27.80
 

Aves de postura 82,368 9.29
 

TOTAL: 886,387 100.00
 

Se estima que el VBP en la Zona Prioritaria es la siguiente:
 

Poblaci6n Producci6n VBP
 
Especie (cabezas) (TM) Cil.es de S/.)
 

Vacunos do car

ne 

Vacunos do leche 

10,953 

720 

279.30 

-

106,134 

-

- carne 
- leche 

-
-

24.48 
302.40 

9,302 
27,216 

Porcinos 2,000 48.00 21,600 

Ayes de carne 75,000 168.00 84,000 

Ayes de postura 12%000 62.40 28,080 

TOTAL: 276,332
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3.2.4 An5lisis y evaluaci6n de ]a estructura productiva fo

restal.
 

Generalidades.
 

La cvaluacl~n do los tipos de bo.-;qucs existentes en la 
zona, as! como los vol~munes, so efectuaron on base a estudios 
previos rcalizados (vor Cuadro 3.2.q.-I), as! como de la memo
 
ria descriptiva del Mapa Fore:stal del Per6; 
para lo cual se ha
 
dividido el 5rea par sectores.
 

3.2.4.1 Area forestal y cJasificaci6n do bosaues.
 

a. Area Prioritaria.
 

Los tipo, do bo-qu'; ulbicidos so observan en el Mapa Fores
tal adjunvo a. curtudio y .n cr! P'uadro 3.2.4.-2 y corresponden 
3,230 Hi do bos:ques do Co1h na Kipo T; 8,393 Ha do bosques do Co 
lina tipo TIf; 49.15 HiaY0 bo>1 ues d protcc6n clase i y 
44,123 Ha de bosques altamente intervenidos con Purmas a dedica 
dos a la agricultura 7 pas:toroo con poco a modiana intensidad.
 

Bosquo do Coaina i. 

Este tipo de bosque cubre un re i do 16,137 Ha y do 3,230 Ha 
en el Area Prioritarin, .arciamente so han dedicado 5reas de 
esta clasu de bosqucs In aqricu]turn, sabre todo en cultivos 
de coca on forma perminunt-. F1 declive us suave y ondulado 
con pendientes dc 55s a La veg?(W. caci6n natural proscnta ca 
ractoristicas do crnimionto vigoroso. 

El volumen promcdio poar Ha do espcc.s do valor comercial con 
DAP, mayorus de 14" .o do S5a 140 :n (1 M3 , 424 pt) on tro 
zas; sohrosalirndo un.:re ellas las siguiantes especies, segin
 
inventario realizado par E. Montenegro en la U.T.C.F. de Auca

yaeu: 



CUADRO 3.2.4.-1 INVENTARIO DE ESTUDIOS FORESTALES
 

N ° O NOMBRE DEL TRABAJO AUTORES PUBLICACI~tJ CLASE UBICACION AREA SUPER OBSERVACIOJES 

Ario Instituci6n TRAPAJO POSIC. 

Informe sabre el estudio realizado 
en la primera "Unidad T~cnica de 
Colonizaci6n", propiedad de la Es-
cuala Nacional de Agricultura en 
Montafia del Huallaga Central, Pray. 
de Tingo Maria. 

Joseph Tosi 
Paulo de T. 
Alvim 

1957 Zona And?%a 
IICA 

Estudio 
Especial 

Dpto. Hugnuco 
Prov. Leoncio 
Prado 

3,000 

Inventario Forestal de los Bosques 
del Fundo "La Constancia" del Sr. 
Domingo Fccacei R. 

Fernando 
Galv~n 

1960 SCIPA Inventa-
rio Ex-
p~orato-
rio. 

Dpto. Hu~nuco 
Prov. Tingo 
Maria. 
Dist. Rupa-Rupa 

2,900 3 DAP mn. = 22" 
Val/lea = 9,217 
pt/ha 

3 Esrudio Forestal de ]a Zona Tingo 

Mlar'a-Tocache. 
Luis 

Sgnchez 
1962 S.F.C. Inventa-

rio Ex-
plorato-
rio. 

Dpto. Hu~nuco 

y S. V.jrtln. 
Prov. L. Prado 
y M. C~ceres 

111,790 2 8011, y 9'i8 ' y 

76'28' y 76°8AP 
miri. = 16" 
kcbljha = 22,537 

4 Resultados Preliminares sabre el 
crtucimiento de Ochrana Pagofus 
en el basque de ]a U.T.C.F. 

Delfin 
Garcia 

1965 F.C.F. 
UNA-La Mo-
lina. 

Estudio 
Especial 

Dpto. Hu5nuco 
Pray. Tingo 
MarTa 

5.3 

5 Inventario exploratorio de los 
boques de la U.T.C.F. 

Fernando 
Galv~n 
Elmo Man-

1966 Instittito 
de Selva-
UNA-La Mo 

Inventa-
rio Explo 
ratorio 

Dpto. Hu~nuco 
Pray. Leoncio 
Prado 

450 1-3-4 

tenegro lina 

6 Inentario exploratorio de los 
basques de las Colinas de ]a U.T. 
C.F. Aucayacu 

Elmo 
Nontenegro 

1966 IIF-UNA-
La Molina 

Inventa-
rio Ex -
plorato-
rio 

Dpto. Hu~nuco 
Pray. Tingo 
Maria 

8,000 2 



Cenzu 6 ........ Cuadro 3.2..-I
 

NO NOMBRE DEL TRABAJO 


El aguaje (Mauritia vinifera) Re-

cur-o forestal potencial. 

Rec-irsos forestales de la zona 
del rTo Huallaga, entre Penden-

cia y Mishollo. 

9 Los Recursos Forestales de la 
zona del Biabo (Huallaga Cen-

tral). 

10 Mapa Forestal del Perd 

AUTORES PUBLICACION 

Afo Instituci'n 

Adolfo 1967 IIF-UiIA-
Salazar La Molina 

William 1970 D.G.F.C.T. 
Guerra 

William 1968 S.F.C. 

Guerra 

Jorge 1975 UNA-La Mo-

Malleux lina 

CLAS7 


TRABAJO 


Estudio 

Especial
 

Re,-onoci-

miento ex-

ploratorio 


Reconoci-

mienco ex-

p1oratorio
 

Reconoci-

miento Ge-
neral 


UOICACION AREA SUPER 

POSIC. 

OUSERVACiffl!ES 

Tingo Maria 300 1-3-5 

Prov. Leoncio 
P,-ado y M. CS 

ceres 

300000 

Dpto. San Mar-

tin. 

'100,000 

TOTALIDAD DEL 

TERRITORIO NJA 

CIONAL 

128'521,560 

zbS 



CUADRO 3.2.4.-2 
 RELACION DE TIPOS DE FOSQUES IDENTIFCADOS Y SUS AREAS
 

TWO DE BOSQUE 


Bosque de Colina I 


Bosque de Colna II 


Bosque de Colina III 


Bosque de Protecci6n I 


Bosque de Protecci6n II 


Matorral Alto 


Agricultura 


TOTAL 


IDENTIFICACION 


BC-I 


BC-1I 


BC- Il 


BP-l 


BP-Il 


Ag 


AREA PRIORITARIA 

Area % 
(he) 

3,230 2.67 

- -

8,393 6.94 

65,195 53.91 

- -

- -

44,123 36.48 

120,941 100.00 


ZONA INFLUENCIADA 

Area 
(ha) 

C 

13,707 

79,881 

58,633 

260,344 

95,489 

9,182 

414,041 

1.47 

8.57 

6.29 

17.96 

10.26 

0.99 

44.46 

931,277 100.00 

TOTAL
 
ZONA EN ESTUDIO
 

Area 
(ha) 

% 

16,937 

79,861 

67,026 

325,539 

95,489 

9,182 

458,164 

1.61 

7.60 

6.37 

"30.93 

9.08 

0.87 

43.54 

11052,218 100.00 



2L 2.
 

Esvecie m3/a
 

Tornillo 
 15.97
 

Moena
 

Quimilla 
 31.60
 

Cumala
 

Mashonaste 
 12.69
 

Pashaco
 

Otros 
 82.86
 

TOTAL: 
 143.12
 

En cl Area Prioritaria, ostos bosques prcticamonte han sido
 
explotados an su totalidad, quedindo unos pocos remanentes en 
cl margen izquierdo del rio Huallaga, en soctores en donde toda 
vla no existe infraestructura vial para extracci6n. 

Bosque de Colina Ii.
 

Cubre un -.rea do 79,981 Ha en la zona de influencia y no es sig 
nificativa on in Zona Prioritaria, tiene mayoros limitacionas -
topogr~ficas que el anterior, as! 
como manor volumen per Ha, la
 
pendiente varla entru 
20 a 50% lo cual. dificulta lia extracci6n 

forestal. 

El volumen varla de 45 a 120 m /Ha contando con las mismas espe
 
cies que ol Dosque de Colina I.
 

Bosaue Colina III.
 

Con un ,irea total -le 67,02, Ha y 8,393 en cl Area Prioritaria, 
este tipo dce bosque marc-, el l. rite dcl bos--,uo productivo, for
mado por colins .] tas, i voiumc.n pronedio doe madora comercial 

en trozas v.r.a do 35 - 9 m3/IIa11. El fatoj- limitanta para su 
aprovecham.ionto c, el topogrlifi;co ya que s;us pvndientes oscilan 
entre 40 y 75,, sl..o pucden -n r aprovechadlos cuando cuentan con 
una infraestructura vial cercana, motivo por el cual as este ca 
so tambi6n es usado con fines agricolas con consecucncias desas
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trosas por el proceso crosivo que originan.
 

Entre las principalcs ospecies do este bosque so encuentran:
 

Especie m/Ha
 

Tornillo 3.2
 

Mocna 3.4
 

Cumala 6.5
 

Mashimango 4.3
 

Pashaco 2.6
 

Otros 15.0
 

Bosque de Protecci6n Y.
 

Este bosque es cl t~pico do la ceja de selva y debe set dedica

do cxclusivamente a protecci6n, sin embargo, ha sido desvastado 

por la agricultura n6mada siendo su estado de destrucci6n muy 
alto, con "n procesD vrosivo que se dwsplaza muchas veces a zo 
nas bajas interrumpiendo carreteras y destrozando poblados y ca
 

serlos. Estas Areas deben set declaradas intangibles. El irea
 

existente en la zona de estudio es de 325,539 Ha y de 65,195 Ha
 

on el Area Prioritaria.
 

Bosque de Procecci6n II. 

Es semejante en topografia al anterior, aunque el regimen de
 

lluvias es superior y por lo tanto el peligro de desvastaci6n
 

es mayor, por Io que deLe ser protegido.
 

En la zona de influencia se cuenta con 95,499 Ha de este tipo
 

de bosque y no es significativo en a Zona Prioritaria.
 

Agricultura.
 

De acuerdo al Mapa Forestal del Peri esta zona fue clasificada
 

como de uso agricola, cubre una extensi6n de 458,164 Ha en la
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zona en estudio y 414,123 Ha en el Area Prioritaria, los terre

nos dedicados a actividades agricolas y ganaderas son reduci 

das y no superan a las 15,000 Ha el resto so oncuentra en esta 

do de Purma y exigo do una lalbor ardua para lograr una inmedia 

ta integraci6n de esta irea tan importante a la economfa nacio 

nal, mas an cuando so trata do un sector que cuenta con una 

de las mejores carreteras del pals, hacia Ios centros de consu 

mO.
 

E1 5rea denoininada coma do uso agricola estaha conformada ante 

riormente por Bosques Aluviales no Inundables, Bosques de Coll
 

na Baja clase I y aguajalcs. 

Tambi6n en menor escala, se han efectuado para fines agr'colas 

los bosque de Colina Alta I y II. 

atorral Alto. 

Areas sin mayor uso forostal y que so encuentran en el lmite 

do los 2,Oq0 m formnrdo per especzoes arbaroa pequenias y mate 

rrial mos o meno denso, cubre una e.:tonsi6n de 9,180 Ha en la 

zona de influencia, localizadas en el borde de la Cordillera -

Central.
 

3.2.4.2 Producci6n forestal, especies y voi6menes. 

La zona do estudio .a.o.sido desde 1939, afio en quo se 

concluy6 la carretera do pnetraci6n a Tingo Marl.a, una de las 

.reas dc prod.icci~n mad. era mif importanto del p--Ts. 

A partir de 1960, conclulda la ca ry.tera a Aucayacu so inicj6 

la explotaci6n forestal a Io larjo do! r~o Huallaga situaci6n 

qic sigue nas'ta LI feCba. 

En la zona dk influencit cxi~ten -.ctualmennte 39 aicrraderos de 

los cuales-1 s. encuctrar cn cl Area Prioritari, todos llos 

ubicados dentro del Distrito Foro stal de Aucayacu con sede on 

Tingo Marla (ver Cuadro 3.2.4.-3). 



CUADRO 3.2.4.-3 ASERRADEROS EN LA ZONA PRIORITARIA Y ZONA DE INFLUENCIA
 

ZONA PRIORI- ZONA DE 
NOMBRE DIRECCION DISTRITO PROVINCIA TARIA. INFLUEN-

Departamento CIA. 

AREASA Km 59-Marginal Tc. Castillo L. Prado Hu6nuco + 
AIORSA Sangapilla s/n Tc. Castillo L. Prado Hu~nuco + 
Bertha Pedregal Aucayacu L. Prado Hu~nuco + 
CARISA Pucayacu Aucayacu L. Prado Hugnuco + 
Coop. Agr. 148 La Horada Chol6n- Mara 6n Hu5nuco + 
Cristina Marginal Km 73 J.C. Castillo L. Prado Hu~nuco + 
EXFORSA Sangapilla s/n Aucayacu L. Prado Hu~nuco + 
El Milagro Carr.Tingo Km 1 Rupa Rupa L. Prado Hugriuco + 
AMSA Nuevo Progreso Tocache M. C5ceres Sari Martin 4 

EXFORPERU La Roca Rupa Rupa L. Prado Hu5nuco + 
El Oriente. Aucayacu Rupa Rupa L. Prado Hu5nuco + 
Huallaga Tocache Km 6.7 Velaiza M. C~ceres San Martin + 
Huayranga Huayranga Tocache M. C6ceres San MartTn + 
IMiASA Pucate J.C.Castillo L. Prado Hu~nuco + 
Carhuaz Rio Rondos J.C.Castillo L. Prado Hu~nuco + 
Brillante Cachicato J.C.Castillo L. Prado Hu~nuco + 
San Francisco Pucate Aucayacu L. Prado Hu5nuco + 
JENSA Pucayacu Tocache M. C5ceres San Martin + 
Kiatavi Tocache Tocache M. C~ceres San Martin + 
La Margi S.A. Pucayacu J.C.Castillo L. Prado Hu6nuco + 
La Selva' Ki 68 Marginal J.C.Castillo L. Prado Hu5nuco + 
Los Cedros Los Cedros J.C.Castillo L. Prado HuSnuco + 

La Victoria Tupac Yupanqui Rupa Rupa L. Prado lNunuco + 
Maria Elena Rio Negro J.C.Castillo L. Prado Hu5nuco + 
Marginal S.A. Km 130-Marginal Tocache M. Ciceres San M-rtin + 
MAPRESA Kim 5 Rupa Rupa L. Prado Hulnuco + 

Revilla Alfaro La Morada Chol6n Marah6n Hunuco + 

Sta. Esther Km 53 Marginal J. C.Castillo L. Prado Hugnuco + 

S. Antonio Los Castillos La Morada L. Prado Hu~nuco + 
Sta. Isabel Campanilla Campanilla Ml.Cceres San Martin + 
S. Jorge La Morada Chol6n Marah6n l1u~nuco + 
Sta. Maria La Morada Chol6n Mara56n Hu~nuco + 
Valdivia Porvenir s/n Alomias Robles L. Prado Hunuco + 

Sta. Cruz Prol.Comercios s/n Tocache M. C~ceres San Martin + 
Sta. Elisa Tocache Tocache M. C~ceres San Martin + 
S. Jos Rio Pacae J.C.Castillo L. Prado Hu5nuco + 

TORVISA Tocache Tocache M. C~ceres San Martin + 
9 de Octubre Malec6n s/n Tocache M. C~ceres San Martfn + 

MAVISA Madre Mia Chol6n Marafi6n San Martin + 
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Existe tambi~n on Tingo Maria una fAbrica de tableros conglome

rados (MAPRESA), cuyas actividades so encuentran paralizadas des
 
3de 1977 con capacida do producci6n anual cs do 12,300 m
 

Las caracteristicas do prodcci6n,dc los a.werraderos s.: pueden 

observar on el Cuadro 3.2.3i.--4. En 1 so nota !a predominancia 

do aserraderos du poca capicidad; 21 de un total do 39 cuentan 

con capacidad ins talada monor . 5,00?pt ''s (11.8 3 ), as-liari m 

masmo la produccAn total :s muy inforicr a ia capacidad do 

1,000 a 5,000 pt/d~a, con s61o 1N do ]K capacidad instalada, 

miontras que ].os do S,000 a 10,000 pt/dfa cuentin con ol indice 

m.s alto de rendimiento (36.1%), a pasar d mantenerse debajo 

do un indinc adcuado. 

La incficioncia do los aserraderos s dWce principalmonte a la 
inarccuaa pro.iAn de trocis, a li faita do capital do traba 

jo que no perhmil mantener un stock do trozas en plantas y a la 

falta dc ropuctos cn la zona d trabajo. 

z
La pronucc10n total d H 1 lcon do inf!luencii en madra aserrada 

fuc du 25.877 m cl ado 1978 habi ndo llgado a su maximo de 
3producci6n Ai ano 1976 coN 37 872 M , dyspuk de hab.r ascerdi

do !a produccirn donde 2960 con 0,812 m3 (Cuadro 3.2.4.-5). 

Con relaci6n 0 pals, A Distrito 'ore-tal do Aucayacu aport6 

con e. 9.0%lei vol'umon d, na-lra total producida; on tableros 

do artcu as, ,port5 con A 170% da 0a produccaOn nacional, si 

bion incau rar ! ncosilados UcK. marcado nacional,clcnte ls x a 

partir do 197, !a Anicr. fAbrica do tableros existente on e pals 

principl a ra:,ducir :;u produccn has t a paralizarla a principios 

d 1978, actualmarnte s6 stA su reflotamionto comou gost onando 

Emprosa -do "ropiedad Social. 

La prcduccin forct-.l .ncunntr' !imitada a la extracci6n do 

madera :ara aserrio, Gilndo otres rubros como icda y producros 

no maderables do aprovocnamicnto sin mayor significaci6n econ6

mi ca. 



CUADRO 3.2.4.-4 CARACTERISTICAS Y PRODUCCION DE ASERRADEROS - 1979 

*r.i !ro de Aseraderos. Zona In-

flu.:ncia. 

Capacidad da producci6n promedio 
en 8 horas. 

C,!;,,zida:de producci6n total

r:7 2n 8 hocrcis. 

C;3cida:l nual de produccitn en
 
m3 oor aserra6cro. 


ProJucci6n anual en m3 por ase- 


Pc ciento de cpacidad anual 
in,31talada pc r cierradro. 

PrOcducci~n anual estinada por 


aserradero (3; 


Promec.io cmpleadGs por aserra-
dea ro . 

Prcredio oberos por aserra-
derz,. 

T I P0S DE ASERRADEROS 

1,UO0 pt.
dTa 

1,00'u 5,0u0 )t 
d-a 

5,000 5 10,000 pt 
dia 

8 21 8 

1.49 4.41 14.74 

10.4 92.5 117.9 

417.2 1,234.8 4,127.2 

102.8 147.6 1,488.2 

24.6 12.0 36.1 

308.5 2,503.9 11,905 
2 

1.0 1.8 4.0 

3.0 7.9 20.0 

10,000 5 15,000 pt 
di'a 

TOTAL 
1 
PROMEDIO0 

2 39 

23.58 7.05 

47.2 268.0 

6,602.4 

1,972.9 

1,974.0 

626.7 

29.9 31.7 

4,073.1 18,796.7 

6.5 2.6 

19.5 10.1 

http:Promec.io


CUAftO 3.2.4.-5 PRODUCCION CONTROLAD' DE MADERA ASERRADA, TROZAS Y TABLEROS DE PARTICULAS DEL PAIS -

REGION AGRARIA HUANUCO Y D.ISTRITO FORESTAL AUCAYACU - DESTINO DE LOS PRODUCTOS. (En m3). 

I D E S T I N 0 

AP PAI REGION AGf,4RIAREGI.UAC R DIST. FORESTALL. FOEAL %CONSUMO NACIONAL CONSUMO LOCAL 
A$ O PAIS 

HUAIJUCO AUCAYACU 

Aserrada Trozas Tableros de
Particulas 

TOTAL Aserrada Tableros de
PartTculas 

TOTAL 

9 204, 8 1 42,863 15,130 ! 7.4 8,071 291 6,302 14,664 461 55 516 

1 233,885 44,508 1,15.0 10,071 307 8,207 18,585 519 51 570 

?:2,-,-9 ,5,884 21,128 7.9 15,752 22 6,779 22,553 408 167 575 

-.72 212,022 58,675 24.000 8.2 15,822 305 7,359 23,486 334 180 514 

r)73 : 95. 815 S1,866 32,3-15 10.9 22,802 1,282 7,835 31,919 243 183 426 

13' 357.666 6,:,22 38,712 10.8 29,042 !,634 7,650 28,332 255 125 380 

1 5 5108 38,41:6 44,697 11.3 33,961 2,262 8,034 41:,257 313 127 440 

376.131 37,872 39,500 10.3 3P,980 3,143 3,896 39,019 'j45 36 4181 

01L,i84 81,115 31433 8.6 27,300 2,010 1,424 30,734 699 - 699 

37E 366,164 70,263 25,521 7.0 22,616 1,996 16 24,628 853 - 893 

Fut-,r: Direcci6n General Forestal y Fauna (Ministerio de Agricultura y Alimentaci6n). 
Distrito Fo-estal de ALcaacu 
Estudio de Mercado de !a maeera (dNA-La Molina). 

N 
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Las especies principales en volumen que se extraen dcl bosque
 

son:
 

Especies Porcentaje
 

1. Tornillo 64.6
 

2. Higuerilla 8.2
 

3. Pashaco 5.3
 

4. Moena 3.4
 

5. Zapote 2.2
 

6. Favorito 1.7
 

7. Vilco 1.3
 

8. Chontaquiro 1.3
 

9. Azufre 0.6
 

10. Manchinga 0.6 

11. Renaco 0.6
 

12. Huimba 0.4 

13. Requia 0.2
 

14. Otros 9.6
 

TOTAL: 100.0
 

Los volmenes maicrables por tipo de bosque sc pueden observar
 
-

en el Cuadro 3.2.4.-6, llegando aiproximadamentu a 75,716 m 


m
(32'36r,358 pt) para ol Arua PrioriTaria y 9'730,427 

(4,125'701,049 pt) para la zon en ustudio. 

Considfrando un aprovechamiento do 10 afios para el volumen to 

tal existente, so tienen los siguientes volmens aprovecha 

bies por afo: 

Zona Prioritaria 76,572 m3 (.32'466,528 pt)
 

Zona Prioritaria y Z. Influencia =973,043 m3 (412'570,232 pt)
 

3.2.4.3 Sisteinar de extracci6n '/ -r.nEformaci6n. 

El sistemn do extracci6n utilizado, consiste en ir a

perturando vlas de saca para la extracci6n de la madera, estas 



CUADRO 3.2.4.-6 VOLUMEN APROXI4ADO APROVECHADLE POR TIPO DE BOSQUE 

Capacidad de Voiunen Total 
Area 
Ha 

Volumen 
Ha/m3 

Vol. Total 
m 3 

Aprovechamien 
to. 7 

Aprovechablh. 

Area Prioritaria 

Bosque Colina I 3,230 76 245,480 50 122,740 

Bosque Colina II 8,393 15 377,685 30 113,500 

Agricultura 44,123 60 2'617,380 20 529,!176 

Total A. P. 31270,545 765,716 

Zona de Estudio 

Bosque Colina I 16,937 76 1'287,212 50 61i3,6U6 

Bosque Col ina II 79,881 84 6'710,004 40 2'684,002 

Bosque Colina III 67,026 45 3'016,170 30 904,o5. 

Agricultura 458,164 60 27'489,840 20 5'497,963 

Total Z. de Est. 38'503,226 n730,427 
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vlas do saca son carrozables y so aprovecha para ellos las pen
dientes no mayores do 13%; 
el camino no rocibe al principio nin 
gun eni'ipiado hasta quo las condiciones lo ponen intransitable
 
recien en ose momento se 
va mejorando mediante el empedrado de
 

la trocha.
 

Paralelamente a la apertura del camino se 
apcrturan vlas latera
 
les hacia !os i.rbolcs que ve 
van a extraer, osta operacion cs 
realizada per un motosierrista y un ayudante quienes talan los
 
arboles en un ancho quc pormita el transito d un tractor 
 do
 
orugas tipo D-6 o un tractor furestal, el cual 
con sus cuchi 
llas arrima los .irboles tumbados y allana ligeramnto el camino 

para extraer el 5rbol. 

Terminada !a labor de apertura du 
0i via lateral do saca, par 
parte del Mroesierrista, esto proc.de a! tilado del ,irbol o los
 
irboles comercialos, tratando que 
la calda so realico an ai sen 
tide de facilitar 71 halado per parte de tractor; tumbado 
 el
 
5rbol, Oste as desramado y cortadoen trozas 
do largo comercial, 
quo an la zone de estudio virfin ,ntre 10, 12 v 14 pies.
 

Los tractores jalan las trozas par L viea lateral hasta Q via 
de saca, el promedio d arrasrre cn do 500 m. Las trozas se 
Ilevan a! emb-rcadero a bien son izadas a un camion de platafor
 
ma per planos inclinado: hchos do 
troncos delgidos. Para ei 
izado 5o usa come hrramnent- or perros a pilancas y algunos 
cases el ti1fCrd o Sans6n, Was don ]roo: quc ,ac, usan tam 

bidn papa Nijar con cadenas o cables las trozas 
a !Q plataforma 
dcl camiln par nu trinsworsc al nsurradcro. 

Si al rbol a extriers. so encuentra cn una pendiento a menor 
altura quo el camino do saci y per su volumen no e posible 
zarlo con Ai wincho 'c os tractores, so precede a ]a apertura 
do una via !atcri.]. ,quo me Urg casi A nivol hacia el camino 
do saca; an ecton caso ; trabijo do arrastre du !os tractores 

so amplia a 700 m coo promc-o. 

Los tractores, adamis del tr'actorista, trabajan con un ayudante
 

i 
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quo aparta el ramajo para facilitar el avance de la mquina ade
 
mAs efectua los trabajos dc mantenimiento de la misma.
 

La transforrmci6n do la madera on la zona de estudio so limita 
al aserrado do 
las trozas mediante sierras circulares o do cin
ta, las dimensiones do tablas rnas usadas son: 

Grosor : De I a 11puigadas
 
Ancho De 8 a 14 "
 

Largo : De 8 li16 pies 

Una vez aserrada la tabla se clasifica segzn especie y dimen 
 -
si6n estibandola en un costado del aserradero, de preferenciaen 
zona techada, no ohoorv6 on elcc ningn caso encastillado de 
la madera con el fin de sccarla Va quo toda la comoreializaci6n 
so realiza do inmediato y on forma hlm,,da. 

El precio do la..; mndras fias en acrrad2roj varia nctru S/. 40. 
y S/. 89; cl dc madera corricntct .*-ntre S/. 30 y S/. 40 par pt. 
El precio do aserrado para toreros varla do S/. 1.0 a S/. 22 par 

pt. 

La adquisici6n do trozas eectra on
so ol bosque on cl 9)% de 
los casos y s61o so adquiere on carretera on el 5% do los casos, 
todas las operacionos se cfact6an al contado. 

La madeOra asorrada qo vende en ascrradero on el 75% de Ios ca 
sos, so entroga a distribuidores an el 10% y se vende directa 
mente a ostablcimicntos cn cl 15% do los casos. 

El flete do Tocache Lima de 25 pt doa es /. par y Aucayacu va 
ra entre S/. 18 a Si. 20. 

El precio do las madurevs a mayoristas on Lima varla entre S/. 170 
para maderas finas y S/. 85 para maderas corrientes. 
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3.2.4.4 Planes de manejo existentos.
 

La extracci6n de madora del bosque se efectSa por el
 
sistema sclectivo, es decir se selecciunan los irboles que se
 
van a cxtraer por especie, tamafio y calidad, dejindose el bos
 
que sin disturbar.
 

Se han efectuado intentos en la zona para efectuar planes 
 do 

manejo do bcsqucs en via experimental con el fin do producir 
un enriquecimiento modianto plantacions y subplantaciones, 
asi como manejos de regeneracion natural, los intentas fueron muy 
promisorios, pcro tuvieron qua abandonarse por falta de medios
 
econ6micos o por redistribuci~n de las tierras por acci6n do
 

Reforma Agraria.
 

En la actualidad no so efectla ningin plan d manecjo en los
 

bosques limit,-ndose a una oxoiotaci6n de los mismos en forma
 
se lectiva.
 

Actualmrc hay instaladas en Q Ow 26.3 Ha dc piantaciones, 
trabajo quo fue.ef.ctundo por propietari)s do asorraderos con 
asesoramiento du funcio om del Pismrrfto Forestal de Aucaya
cu; las m'pocics usadas son: cedro Himba, as~car Huayo y Cao 
ha, in embargo, no se realizaron as labores culturales nece 

sarias pars asgurar el crucimicnto adccuado do las cspecies, 
enccntr.ndose las plantaciones en mal cstado. 

3.2.4.5 Apreciacikn dei ni wl tacnoi6gpico.
 

Sobr: trabijos A'qmancio de bomquos e instaluci6n do 
plantaciones, no pwudu dar "n!srmaci&an laboso pues todas las 
res quu SL ren] Iziron on a zona, concretamente on Wa Unidad 
Tcnica do Capacimtclon Forust-i (PTCF) do ,Aucayicu, quedaron 
truncas al. por'mitirs. !a insn in Io T.orrenos dedicados a 
cxperimcntac in por agricultores pr,:carios, los cuales procedie
 
ron a la ta- total do las parcmlas experimnntales para insta 
lar cultivos temporales.
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La tecnologla usada on 1. zona para lI extracci6n de majera, 
pucde considerarse como !a apropiada para el media on que se 

trabaja; on los 6itimos aos so ha dojado do !ado ol hacha y 
la sierra trozadora por la motosiorra pare cl talado y trozado 
de los irboles, esto ccn una gran economia en tiempo y dinero; 
asimismo cada vez so Qstl dando una aplicacion mis adcuada a 
los tractores, de oruga y forestales on la apertura do vlas do 
saca y caminos do uxtracci~n, todo ello dc acuerdo al volumen 
do madera quo so extrae, al tamafio do la concesi6n a permiso 

do extracci6n y al capital de trabajo.
 

El principal problema actual que encarece y dificulta la 
 ex 
tracci6n de madera radica en la imposibilidad do dar un mante 
nimiento adecuncde a!I *quipo, per falta de rcpuestos, ausencia 
de distribuidores de reuenvos on la zone y do taileres de re 
paracin; en lI maoria de los cigos; lap reparaciones t:Lenen 
que efectuarse en Lima. Todo ello trae coma consecuencia un 
abastecimiento discontinuo de t:ro.s pare lov aserraderos. 

Debe aiadirve como morivo de K..o r,',diminto a las condicio 
nes clim~ticas dei medio. cue por pertenecer a una :cna de al 
ta precipi-taci6n un: ormemenVt distribuida durante el anio imp! 
de Mas labores de saca durante los dias de liuvia y algunos 

das rostoriores a Plia. 

Los trabajos do extraccion oe rcducen muchas veces a s6lo 180 a 
200 dlas al ao, !o cue! ccn li powa capacidad instalada no 
permiten un adecuado ahastacimionto, raz6n par la cual s61o 
pocos aserraderos pucden mintenor un stock de trozas para se 
guir trabajando mientras las condiciones del clima no permitan 

la extraccAin del monte.
 

3.2.4.6 Valor bruto de !a rwcducci6n. 

Con.viderando que el volumen de producci6n del Area
 
3Priorfteria par a or: de 75,57? m 021466,528 pt) permitir'a 

trabajar 15 aserraderos con una producci6n promedio anual de
 
3
5,000 m (2'120,000 pt) durante 10 afios.
 



255.
 

En la zona de infiueicia con un volumen de 973,043 m3 permiti

ri crabajar 194 aserraderos con una producoi6n igual a la con 

siderada para el Area Prioritaria durante 10 afios o 97 aserra 

deros durante 20 afios. 

3Siendo el valor de los oboles en pie de S1. 1,000/m , para ma
 

dera fina y de S/. 450/m 3 para madera corricnto y siondo la 

proporcionalidad de existuncia y oxtracci6n do 20% para las 

primeras y 80' para las se[run]as-, tenemos: 

Area Prioritaria: 

Madera fina 15,311; m3 x 1000 = S/. 15'314,000 

3
Madera corriente l,?Er8 m x 450 SI. 27155,000 

TOTAL: 7, J7'2 m3 	 S/. 42'880,000 

Zona de Influencia:
 

3 
1914,609 M x 1000 = S/. 194'609,000 

3
778,434 m x 450 = S/. 35n'295,000 

973,04? m3 S/. 5144'904,300 

Lo que totaliza un vilor brute anual de SI. 587'784)000.00
 

Los precios que rigen actualmente en Tingo Marla son los si

guientes: 

a. 	 Arboles en pie: 

- Madera fini: de S/. 2.50 a S/. 3.50 po±' pt 

- Madera corriente: de 1.00 a 2.00 por pt 

b. 	 Tala y .nxtraccian: de 1L.00 a 7.50 por pt 

c. 	 Transportc al 
aserradero: de 2.00 a 1.00 por pt 

d. 	 Aserrio (corte) de 7.00 a 10.00 por pt 

e. 	 Aserrio (a trceros)de 10.00 a' 22.00 pot pt 

f. 	 Costo de mdera por 
industriales de 110.00 a 80.00 por pt 

http:587'784)000.00
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g. Canon Forestal de S/. 0.10 a Si. 0.60 por pt 

h. Precio madera ase 
rrada en Tingo Ma 
ria 

- Finas de 70.00 a 90.00 por pt 

- Corrientes de 50.00 a 70.00 por pt 

i Flete a Lima de 18.00 a 25.00 por pt 

Seg6n la ultima informaci6n de producci6n controlada anual 

(1978), el Distrito Forestal de Aucayacu produjo 25,521 m3 de 

madera aserrada con un valor de transformaci6n de 1124 pt/n, e 

quivalente a 10'820,904 pt de madcra aserrada con un valor pro 

medio de S/. 50.00/pt, que corrcsponde a un valor bruto do pro 

ducci6n do S/. 64q'254,240 anuales para la zona en estudio. 

3.2. 5 Dcsarrollo agro--industri.al on el. area dcl jrovecto. 

En esta socci6n d,,l (,.stulio d diagn6stico se describet 

la situaci6n actual po tcncialdadcs y ±iHmitaciones de las act; 

vidades de tranc K:rma, i6n ., cLos nroductos agroiec'euario2 exis 

tentes on la zon- di ,'rovecto. scihl ndoso acuclia- actividad 

quc! so encuentr.irl U -ic.dc cntro de 1-, Primncra Zona Pr-.or ta 

ria de preforencia y aqauellus ubicadas on -l resto del irea de 

influencia del -royccto. 

Para feectoc dc ordonrimiento do la informaci6n, so ha clasifica 

do la producci6n agroindustrial en tres categorias:
 

- Transformn-icin, dc .o3 rocu.so3 forestales. 

- Transformaci6n du producto agricolas. 

- Trnnsformaci6n d- producto: pecuarios. 

En todos los casos so h-an divicido los procesos industriales se 

gCn el graJo do claborac.i n siguicndo los !ineamientos estable 

cidos; por la Lo',y Gencral d lncJustrias (D.L. 18350) y su Regla

mentD, clasificando, por lo tanto, los procesos en dos citego 

rIas : 

- Transformwci6n priririra. 

Industriaiizaci6n. 

http:agro--industri.al
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Debe dostacarse que on cada proceso agroindustrial se describe
 

la situaci6n actucol do la unidad do producci6n, el tipci du cm 
presa quo es, produccin hist6rica y, final.mento, los proyec 

tos existontcs dc expanvi6n y/o divcrsificaci6n si los hubie

ro. Asimismo, se ha tratado dc identificar y cuantificar pA
 

toncialidades coxistcntas que generarin nuovas producciones; do 

esta manra so podri contar con estos lormentos do juicio para 

el desarrollo do proyoctos agroindustriales en la segunda eta
 

pa do! cstudio. 

Rospecto ndi gn.6stico V O s industri. s de transformaci6n do 

los recursos forcstalos, Los procesos dc transformiciAn prima 

ria exisrnts (Ascrrlo on .orraderos do disco y sierra-cinta, 

sin secadc controlado) hin sido trat-dD5 Qn ul acipile 3.2.4 

(An$.iis y Evaluicin do_ IQ Ks;tructura Productiva Forestal Ac 

tual); por W, tanto, .n 1 I ruicntu punco solo s, trt..atrn las 

industrias e7vos proceeso imliquen una industrializaci6n ma 

yor de los refrdos racur:.oz forcstails. 

Finalmente, dcbe senfalarse quu por la natural2za y objotivos 

basicos del presonte estudio, se ha hecho abstraccin total de 

la transformici6n primaria y procosamicnto du hojas do coci 
existentes on la zona, tanto legal come clandestina. 

3.2.5.1 Industrias de. !a transformaci~n dc los rocursos fo 

r.stalcs. 

3.2.5.1.1 Transformac.on primria. 

Los aserradros oxistentes han sido anaI.izados en do 

talle n el acpite 3.2.4;.nctualmonte hay 39 plantas de ase 
rrio, do las cuas "inas 15 estOn en 1i provincia d Looncio 

Prado y an 12 zonn d-iTocachno- .cu -ntr.aruhiiados otros 15 
aserradcros n-. En la ciudad do Aucay... se concentran in ma 

yor cantidad do ascrradcros (5), ,.:.istioindo en Tingo Maria Ci 
aserradoro do Madervs .ronsvidas S.A. (MAPRESA), quo actualmente 

viene operando con una producci6n promedio diario do 4,000 pies 

tablarus, teniendo una capacidad instalada do 8,000 pt/d~a a un 

http:Transformac.on
http:racur:.oz
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3 
turno (18 m
 

Esta empresa forestal esti siondo operada dosde hace S moses 

por la Comunidad Industrial de Maderas Prensadas S.A. bajo un 

mandato judicial do Administraci6n Tumporil ya quo en 1977 (ju 

lio) paraliz6 sus operaciones y solicit6 !a quiebra judicial; 

actualmente trabajan 45 persona.; en las oporaciones directas de 

aserrio, siendo esta cantidad excesiva, en condiciones normales 

de operaci6n. 

3.2.5.1.? Industrializaci6n.
 

Adem,.s de ia producci.n de madera aserrada (conside

rada transforac~n prirari) actualmcnte no existe en la zona 

del proyecto d nroducci6n do madara transfaormada mecinica y 

quimicamentu on productos interm, dios o finales con mayor grado 

de eaboraci6n, salvo alguna producci6n artesanal o casera d 

mueblos 7 trc2>aja- do corvtcrla. 

Sin embargo, c:-:stn lar inct ;.acions industriale para produc 

ci.n do tableros iE!omrnrvdo: dc Madoras Propsadas S.A., las que 

la Comunidad Industrial plinca reflotar y poner en operacion, 

convertida en una ampreso cooperativa denominada "Cooperativa 

do Producci6n y Trabajo MAPP A'. 

a. Ubicaci6n. 

Las insta.ciones indutrialew do MAPRESA est n ubicadas en 

Km 5.5 dc la C.rretern Tingo Maria-Pucl.lhpa, distrito de Padre 

Luyando, provincia &,eLeoncin Prado, departamento do Hu5nuco. 

b. Producri6n, capacidid ins ad:.
 

Las instalacianes ndu: trin].s d, producci6n do tabloros a 

glomerados .stn por! iad.s dead. 1977; nrevia a osta parali

zaci6n, oper6 du.Ant- mis de 4 Mos. con r.zultados econ~micos 

satisfactorios, aunque a partir du 1973 su obtuvieran utilida

des decrecientes y en 1976 una EUirtO perd.ida quo ocasion6 que 
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entrara on falencia econ6mica. En Julio de 1977 fue declarada
 

en quiebra.
 

Maderas Pronsadas S.A. inici6 sus operacloncs con la oroduc 

ci6n do tableros do particulas dc mandera y luego divOrsific6 

sus actividades hacia la producci$n do madera aserrada y pane 

les decorativos. La capacidad instaI.nda de producci~n do ta 

bloros do particula- es do unos I a 12,000 m3 . do pancles anuaI 

les, aunque la planta nunca alcanz6 tal nivel; Ma producci6n de 

los Gitimos 5 afos de dicha empresa y los valores do vanta son 

los siguientes:
 

Producci6n Valor 
A i o (m3/aho) (Miles S/.) 

1973 8 000 112,000 

?974 7,8on 109,200 

1975 8,009 128,000 

1976 6,500 104 ,000 

1977 (a Julio) 2,900 54,000 

C. Caracteristicis do las insra~aciones y maquinarJc. Enor,.a. 

Rccursos for'stal:;.
 

Las inst...cion.. i.striales s. encuentran uhicadas a 

unos 110 m do 2i. Carrtern y tyHow un pista dc accoso afirmada 

cuya tr.nsi.ta. -dad stA as..gurada d.urantc todo al aho. Ocupa 

un torra.r.o d, 3 a 4 Ha. construcc3on con matc a.ol noble (pare 

7 1.dr x]o Cdes do concro t O 120 ,. o ca.lm-na), oficinas 

instalaoion,:s v,pcrmrnwrs. L .amp!s cuenta numpr.sa tambi 

con oficias y depksitos Qn Lima, (Jir6n Centenario-La Victoria) 

a trav6s do iM cua! comercializan la producci6n do madera aso 

rrada actunl. 

LOs qipos son do origen ita.ano, producci6n en iAnea, con 

una tccrologla y mounsri~a apropada, aunquc de una antigue

dad apro::imada d 15 : 26 sfhos. Tiene dos ccpilladoras de una 

capacidad bastante grande, siondo al cuello de botella la pren 

sa; durante la operaci6n de la plant: so prosentaban dificulta 

http:tr.nsi.ta
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des on la preparaci6n de las mezclas de conglomerados por la
 

variedad de especies do madera quo utilizaban (ms do 20). La 

producci6n do energla so ofctra mediante tres grpos elcctr6

genos estacionarios do 110, 40 y 500 kW nstalados do genera
 

ci6n en soric; actualmente oparan ol grupo de 110 OW y c 40 

kW duranto la nocho. Adicionalmente, produccn vapor modiante
 

un caldero a petr6leo y dsperdicios do 2.5 milionus do BTU,
 

actualmento no operativo.
 

Tienen on reparaci6n un Tractor Fcrestal, rclativamentc moder

no, un Caterpillar D-4 y un Cami6n Tranquro co.,o Qquipo de ex
 

tracci6n forestal. Igualmente, dntr) dQ las opuracionas fo
 

restales dc la cmprova, actuamencoe h,n firmado un Contrato do
 

Extracci6n Forestal con cl Mini:tn.rio du,Aric:iturra parn la 

exp]otaci6n dc una :on-.. do concuciori W 10,000 Hn un 1a regi6n 

de Santa Lucl. (Alto Ariby), dn ormnadn "Fundo i.co", hibicndo 

construldo ya 3.5 Km Q, camir'o do acc:so y trochas; d .xtrac .

ci6n; cc Qst,. construy.ndo , c.mpamnto base para iniciar la 

extraccion propia; ictualmo:nf., 10 op.rarios trabajan un esta
 

fase do la uxplotaci5n fornt.!. 

El ostudio &Ic rocuro fDresa.! (in.'cotria forst .!)ha deter

minado a prsunci-. de boqsues produ:ivos (aprovechables) con
 

volrmenes comrciales do "tornilo", "mon.na" , "pasha~o', "chin 

billo", "cedro-huica" y "1:].-ta. , entre otras madCras comer -

ciales. An no ti.onen opcraccnwE de rcforustaci6n, ous re 

cicn vin a iniciar cxtraccihn propia dc !a concesiOn. Actual

mentc vienen :xrlorindo w! -otquc otorgado medioKnte contratos 

con extrictoros indpqndientes, obtuniando de esta manera el 

recurso forostal quc asterran, adem.:s de compras que realizan a 

terceros.
 

d. Proyecciones d: re!flotniento. 

La Comunidad Induotriol. do MAPRLSA, quien tiene la adminis

traci6n tcmporal de Mas instil.ciones industrialcs, ha elabora

do un estudio do ruflotamienro de !W ,mpresa a trav~s do una em 

presa consultora nacional y vienn hacienda gestiones para obte 
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nor Ai financiamiento noccsario a trav6s do lA banca do fomon
to y privada nacional e intcrnacional. Dioho ostudia comprcendo 
la rtefacci&n y puesta on opcr'acikn A las instalaciones do pro 
ductoo dio tcibloros, nsi comc In diversificacl~n y proclucci~n do 
briquetac Ko iadern y panecs dccrativos cn una acgundci utapa, 
ais! coma el capitii de trabaj ao nnablu para aso gurar una 
producciOn sin pnclinar ha~ta nu autosutici-ncia. Sin embar 

go, las gsstionno:d rufjiotamicnto An no han tunida "I Wxito 
osporada par prablemas on Ai otargamienta do las garantl25 Cxi

gidas par las enltidadus criditicias. 

3.2. 5.2 industricis Ao trans formaciforyc nroduntos agricoas. 

3.2.5.2.1 Transformacion crimciria. 

a. Despulpadoa, ermun tado , lo vad- v &P'-2dadu cafk! 

La zona dio iproysyoO y , on gcnors , M a 'gin do Ainga Mark. 

es una impartanrt :'roww1Cora do cafK i niv'.l nacional. Debido 

a nsto, 2<3 stil nu.:lnrswi:nstilis(.J2us~ W transformaci~n prima 
W'a do cnK i Koo W1 lo un.W-dds -lgr::o~ )aparcolarias pro 

iuctorns, an Is: quo s praiparn ui cafa r'c" - casechada has ta 

producir 'cafj pu.rimn .lirc 

Actualrncnt. wOn oparaon cantided do instalaciaonr;: unq Srin 

nes Qc trinsformnac~or pri marin dal wK, wo'ons ustcntes basican 

hec on un te nd A o patio (di cocnto) , pow do fcrmentiaci&n y un 

sistoma do abi;t 'ilr;~nto do agun. SU Mi Z7 Ci Pr'ocso de 

forncntcici~n h mdi pqra acolarar Yt'o v:.'Lrar M. p>rdida de 
calidnd de las grnnn'o lunen nu 2;rfltados los I rutos (1e1 caf6, 

so linipian y or nuuan ruraviendo la sulpa y deijando salamunto 

los granas p l~a c)in practt2ri "pergarnlno".cuiurtw ror amada 

Los grano so no dos al 5ol *:n 1idlk Ao cernenta; n setiene 

canocimenrncdo recidr w!nke~eon Pecadoas i t-crpratUrcls do 
Bola 751C. Too inonto, rno so ho uxtendido el uso do tendales 

con techos movihios, 'Inc pueden orrarse durante !as iluvias, 

evitando que las granos Mo iojen; para esto, se suele cubrir 
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los granos con plisticos luego do ar'rumarlos convenientemente 
hasta quo cosc la l:luin-, para luego cextendorlos naevamento. 

En todo caso, el perl'odo do formentaci6n torna de 214 a 72 haras, 
deperidiendo dcl grado do maduraci~n de los frutos de caafe, y 
el. periodo de secadc tomai de 8 al10 d.ias. 

El caf6 o,,; acopiado ycomercialasa,-do priricipalmente trave'sa 
de la Ccopcrativi Agraria de Servicios "Naranjillo"; toda la 
regi6n produce anualnent aproximE~dlimorito 30,000 quintales de 
caf6 porgainc, -.copi,-ndc- la GAS Naranjillo 24,000 a 25,060 qq 
do este total, las C, P~s To-C.-if6 ySan Humberto y algunas otras 
do menor irnoortancii corno!rcia-lizan directamento sus produccio

nes, -qup s-uiwi I' 

La CAS Nara-n iii] o no 1.a urt may.or valor agregado a la produc 
ci6n d, ]zri-hc:i tr- nscort.rlo y expor'tarlo -I tra 
vo'-s d(- 1-' Ccnirril doQorJti.'u Agrarias Caf65-Perci, localiza 

dao n . U - t i (2,- 'v' 1). o - grano p, r a Cxr. r"t pr e jra 
portar'i-5- r( mcv-i-,ndo la ca2protect ora- (p-rgamino) , pulierido 
los granoc-F c'l..i fI c:ndob c-; - oi -ac*nd)c'2-- p7!r-i cxportacion. 

Los '.olrn"' aua'- 'a pc cc-o los vaoo-respectivos 
han vids eal-n Ki-vunt o Iur~inente d(21 inci-L.-o 3. 2.2 , no 

,cr r.-irto 

industria-l., pulco ya cs c..israadntro dIc la producci6n 


cons io~has,lo c,;- valor do ast prschicci~pn como 

a
 
gricol-.i ia 
 Sin ona . e estimna :uoia,- transformac"~
 
prirnar3. ncarrirTota I lOI 
 dclI valor ba!-or de compria
 
actualI (0/. -rVY;or-ti-aN
- 1, total d.cl valor dLo reinte 
jro ir, i I' Nar-n ; 11 --ict-la por ol precio117Y pa-a 
obtenido en la c.xpor-ta-ci6n, cue se-c (,timji en un 20% adicional 
al *.'lor base S/ 1 ,2O(/qq acicional). 

b.Secado, y, drigrano-do d.-- ii rm' 1 

dc pr' -iolu:,c;aricol-i7 y n-tros de produccir PC! 
cua-ria cxiFsten den.gr-anadorac do mal.- amarillo duro, as! Coma, 
se efecttia cipvoceso de secado del grano previo al desgrane; 
no so ticne conocindicnto do sistcnias du secado mocoanico de malz 
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a nivel productor; la Central de Cooperativas Agrarias Huallaga
 
Central Ltda. N0 251 (sede Aucayacu) tiene instalada desde hace
 

varios aFlos maquinaria para secado y limpiado de granos de 
 di
 
versos tipos, que actualmente la usan principalmente para secar 

mafz. Dicha maquinaria comprende:
 

- 4 silos a6reos de 20 TM c/u, pudiendo almacenar 80 TM en un 

momento dado durante el proceso de secado. 

- 1 qecadora Landis (Alemana) con quemador a Tpetr6leo. 

- 3 oilos a~reas de 40 TM c/u, para a. -acenar grcanos secos. 

La referiJa Central de Cooperativas presra servicio de secado y 
almacenamiento de granos a sus asociados, habiendo secado los 

siguientes vol6menes aproximadoc: 

A E o Volumen (TM) 

1978 750 

1979 1,200 

1989 (a Junio) 800 

El precio par el servicio de ecadn actualmente es de S/. 2.40/ 
Kg, alcanzando un ingreso por este concepto a 1.92 millones de 
soles en el presente afia. En 1979 el ingreso anual fue de 1.8
 

mil.lone! (/. 1.50/Kg). 

La c-apacidad irnsti lada de secdcd rnecinice de granas de la plan
ta e do -a TM/d-'a, del volumen de almacena 29 dependiendo 

miento disponibles aunque su utilizaci6n es bastante reducida 

en la actualidad. 

c. Pilajo de arroz.
 

A ni, de la zona dC -influencia del. proyect cxitn tres 
plantas de piado de arroz; dos de ellas se ubican en Lt Prime 

ra Zona Prioritaria -una en Tinja Marla y otra en Aucayacu- y 
la tercora en Tocache. 
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cl. Piladora de ECASA.
 

Ubicac56n.- La piladora de la Empresa do Comercializa 
ci6n del Arroz esta ubica.a en la ciudad de Tingo Marla, a 200 
m de la carretera de entrada a dicha ciudad, en una lotizaci6n 
nueva de terrenos industriale- V para !3crvicios (tallcres, etc.) 

- Producci6n, caoacidad insialada.- La piladora de arroz tiene 

una capacidad instalada potencial de 2,500 Kg/hr, c7 d.3cir, 20 
TM/d~a a un turno (,'3horas), aunque la prochcc.,6n actu.l alcan
za solamrente unas -10-12 TN.'dfa, siendo poco probable cule se pue 
da proce.ar m5s de 15 Tr' d arroz diario por falta de capacidad 
de almacenamiento. 

La planta viene o:,crando h!ce menc,3 de un aco pc:r DCASA, habien 
do sido -ntericrmrnf.qte parte de - Emprc-a Naciona! de (omercia
lizaci6n do Insumos (ENCT) y de UPSA. P-ocesa el arroz produci 
do en la zona del rio Monz6n, la del Alto Huallaga y tambi~n la 
de Pucallpa; la, es-adstica disponibles de producci6n son las 

sigui entes: 

A fi o 
Procesamiento 

(TM/afio) 

1930 

1979 

1978 

(a Junio) 750 

1,350 

1, 4P0 

Se estima un pliado de-(1,UC T!4 on el prescnte afdo; el precio
del arroz pilado "s de S/. %.2fi5g,21 s-39ndo arr-z c-Iprada a 

los productores a S/. 99.U9/lKg. .1 margen de 2/. 0.2O/g por 
el proceso os 2 nsuficiento oar- solvent-ar los costos; so estima 
un costo dc S1. 7.50 por kilo para esta operaci6n, que ECASA a 
sume. 

- Caract-cr!sticas A(-- la: a!ntal-crjor-,s v maouinacrias.- La l
nea de producci6n do la piladora esti compuesta por la siguien
te maquinaria: 

http:proce.ar
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*Lirnpiaclora de gr'anos marcadu~ arroz, SATAKE (Japonesa) do 
2,500 Kg/Hia. 

*2 Secadoras SATAKE con. 2 tolvas c/u, capacidad 1,500 lKg/hora
 
cada secadora.
 

*Una tvtlariora do arroz marca SATAKL i'cm continuo con za 
randas separadoras, capacidad 2,.100 Kg/hora. 

*Una lustradora SATAXE con toiva de subproductos, capacidad 

2,500 Kg/bore. 

*Una cnsacadora maniual. con tubc de descarga nor sacos. 

La piladcri cr ~cjoccam(catj s:m dc p0>2 or un Mo 
tor EE tacionar 9 Bei.d ford! Eo d o59 H e 1 rosto doe !a Ina 
quinarli mudiantc. e>rli ctrica pntlllic-i, es-tanrdo instalado 
un truAwsfc-.-!ador Dt.lcrc:3r J., :e12"NA, c Oa 2310 *!roltios.
 
Las fec-adorvit; gur r-ir tcmperacura median-ce quemnadore; a Detr6-

El local ustlibc ,.do ,In .,i -t rreno unr i do 
techada aproxd-rmadam;-ntc !,f0DO m ; la cons trucciLcm :s rdC. concre 
to y t,2cho do- calamiira. Tierie unas orl-.cinas pnequofia 3 para ad 
mlnistr-ici-')n. 

v,0 a-rea 

- Cororcialin=cd~n. - ECASA vccb llrect~imc:ntc a rn: noristas C-I 
arroz pi lado r. ;lco5, as! como los, subproductoF; para alimen La 
ci6n de animal.os mnenoro,,.s, cerdos, urc. Los n2.veles de precios 
son: 

*Arrms pild Si. 89. 20/Kg.
 

*Polvillo do2 aricoz 15. 5(,/1Kg.
 

*Helenl1 lL/.I Kg. 

c2. Piladoras de !a Central i"J Cooper~rivas I\5rariasHuallaga 

Ccntrail Ltdc1. N' "',l. 

- ~bci~ .- Till "(-ro Z(. ntr.i n6 previiamo-ritc , Ta Con 

tral de Cooperativa, tiene dos piiadoras d- arroz, uima leal
zada en AucayaCLI, a la alt-ura del KM 1.2 de Ta Carretera Hargi 

http:animal.os


266.
 

nal: Tingo Marla.-Juanju! y !a ottm localizada en !a ciudad de 

Tocacho, on !a Subsecla do dicho nomhr'c. 

- Producci6n. Capacidad rAstala'ia.- Las piladoras de !a Cen 

tra] son similarns a la planta dec ECASA en Tingo Mari.a, tenien 

do la de Aucayncu una capacidad instalada tc6rica do A0 TWOd~, 
siondo su producciarl real do j0 1 12 TM/dia, actualmernte. 

La piladora do arroz de. Tocnchc ti~c 2lotualrentc ua capaci 

da doETOvua proaducc iAn 2 lual y se '2 A: ampliando la 
carjacidad a 05y doI lrs-I TOM' tovcs Frvnds - "' on 

Agosto lA pianta do Foach p il_-& a~ un ritroc du. 10 TWAcI. 

Actualnrto H piam ' Ac~ArIcavacu l2stg p.2lands arraz pr -

LCASA rJ' 2nos a<i:vir aadc prod:ucci ona ci* l~a zona y 
pr ~ncipairnanto rwi sd :Pucall pa. Los s~.bacdos pila a2 

rroz do Jos agricultorus do lA zone., sud u rco o 

pilaco 10:: Eiguient~s: 

*A parriculares: SI. 9.00/Kg. 

A. ECASi.: Ai S/. 6.50 a lQ.0(.Kg seg~n ci rendi

miento. 

Si Ps 66.5n: S/. .3.50/Kg 

ies 751: S/. 9.00l a 9.50/Kg 

Estas tarifas tam~i~n so apli can on Tocachu, aunquo en dicha 

zona so pila arro; pinsipilmenTV I=lasogricuitor-s.
 

NO SO t':VO diSDOl.C int. crma2io confiabli sobrc Was volhme 

nos pilados en Tcaci; on .ucayacu, Tas volimrncns pilados en 

los 61timos afios son los iuers 

Volumen 
Ao fi AM) 

1978 1,300 

1970 1,200 

1980 (a Junio) 950 

http:lQ.0(.Kg
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- Caracteristicas dc las in-,toulaiones, miouinaria . ycciuipo .-

La scdo dc Aucavacu de la Central de Coop,2rativa2s Agrarias I-Iuad 
liaga Central Ltda. NI 251., ocupa un torrona con on area aproxi 
mada de 8 Hia y tiena2 las sigu.Iecnte-s instalaciones indus3triales 
y de servicios: 

*Planta do pilado de arron:.
 
*Planta :s,2c.-dora de granos..
 
*Planta do c::trioei6n) dc: acitc do soya, ajonjoll, etc.
 
*Planta doe alimntos talanscados.
 
*Thllor do nrm.enimicn-to y r--paraciones doe maquinaria y equi -

Po y (cxpcndic do anbsib,; 
*Local para-, rico conitatIcs vde capacitaci6n.
 
*Oficinas administratavaS.
 

V-V*vierda s.
 

T.as cuatrc plantas7 pare? pi'acccamicrito indus.trial c transforma
6 pr]nnaria ) ocoi n ccstsH o afr,-os sdc ficrro de concreto 

pare olmocairo d,, gr,,-nos y ocupan dos pabelloicr o na 
yes pcaralca!--s , aserdc- 11,sm~~a ( dor un ai.ro Ubrc 
t3.orrct a f-'rrada) . TPsun sabll6r. bods]as ls~ plantas CIL' 
! iido do irro-' _ ~d :I(-rnc; quoi )aepcrirido actual
 
mc~ntc ;' otri- pa-' oncuontr -n 1:i- pJt- Ie alimen
clnr 


tos 'baln s,- y a c
i -ir c Io c ?,CtaIle -I h~'as actualmente
 
fuora do coop(rci,'5. 
 L. Th truc'ci6n mrateri'al noble, vi 
gas do, concre-to :, ti-a 2'ona J- ml dra; teho c' calamina-. 

La piladora do arraz ~'i de ! -I rn sma mfarca clue la
 
piladora !CASA,' -n Tin,,- ird -,IC a Canacidd-I de cad a
 

tamhi)46n la rnimra. 11 ctcidl'1a maqinaria !:ueno.c3 En To 
oach,2, !,a maqlu-naria es tarnlh *:i SATM-E, ttuniondo una capacidad 

La onrs-,-spodc dasr i.n -r--ilo xelccctr6go.no -i-:rcFa DETZ de 
30 kWIrstlads quot2cn ~ 5 (l3e C-peraci6n. La 
C.cnrtral ha: 'mx'via,.J a r.:paraci6ri to7ta-l tin Crupo Eioctr6geno Ca 
tcrp-j'liar dei2 s quot: dobc.ertrar on operacion --n un mes; 
ambos eclupos dan una capacidad instalada total do 260 kW a la 
sed de Aucayacu. 

http:xelccctr6go.no
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- Comercializaci6n.- La Central de Cooperativas no comerciali
 
za directamento el arroz quo so pila en sus plantas; este pro
 
ceso es efectuado directamente por ECASA y por los asociados,
 

quo utilizan el servicio. 

d. Despulpado, fermentado, iavodo v secad, dA 
cacao.
 

Al igual que el cafA, el cacao es un cultivo difundido en 
!a regi6n, en uspecial on 1A Primera Zona Priaritaria del Pro
yecto. Actuanmento, cxisten unan 1,300 Ha do cacao en produc 
ci6n (4 efios o Usd; de plantadcc), diseminados arn plantaciones 
pequeiPs con mayor o monor grado nIe producci6n y conduccion tee
 
nificada. Reciontemonte sco he romovido( cI cultivo de esto 
producto, alcanzando a 1,759 Ha las !aantaciones on creciminto. 

Sc espera qoe para 19B2 alcanen la:n 3,000 Ha liecacao us pro 
ducci6n, sogn informaci6n proporcianada por eA Banco Agrario
 

del Per - Sucursal de Tingo Maria. 

E. cacao es trancsformado pri~mriajmcntc uti].iando as mismas o 
similares instalacioncr du lcouipado, fUrmenrado v secado al 
sol quo un U! caco del ca0Q , a nivcl d productores. El prcee
 
so 
cs similar y ]o: tiempo ,.c toma cat- etapa iguaimente.
 

La Cooparativa Agrari. do Srvicios 'Naranjilla" actna tambidn 
como acopiador A lA produccin do cacao Ic lAa gi.on comercia 
]izando Qsta prnicamntc ql 10% do Ia rroduccinn de la zona.
 

Los rondimintos obtenidos 5on dc unos 500 g/Ha A. grano seco
 

(1,000 KgcA fru n promdio ,':.:iitic do produccioneq 6pti 
mas 
dc ,W g/a di rano, spos. El pr.Ccioi.A vcnta actual 

es do S/. 59C. c ' -}.00/1Kg, ;!undo cn romvdia S. 600/Kg (a 

Maya, 1900), con 1 pencia Du : haja stacica].. La comercia 

lizacin sc .fectua un :ndoy:n a las f~bricas do choLima, von:. 


colates V g]a!tan; n3a :xistM., avual.nt , transfarmac-Sn in 

dustrial du] cacao n Y cna d.iW Pray- ticw,n. a -rnival de 

pequqha ndustria D ac-ti a] arn osan. cumo en c caso del ca 
cao dc la Conv<ncin (Cocoa) o Pm Cajamarca . La transforma 
ci6n primaria efectuada a nivol do agricultorus ruprsenta, al 
igual que en el car6, un 104 aproximadamente do! valor obtenido. 

http:avual.nt
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entrara en falencia econ6mica. En Julio de 1977 fue declarada
 

en quiebra.
 

Maderas Prznsadas S.A. inici6 sus operacionos con la produc
 

ci6,i do tableros de partlcuats dc madera y luego diversifico
 

sus actividados hacia la producci6n dc madera aserrada y pane
 

les decorativos. !a ca.pacidad instaldhda de producci5n do ta 

bleros dO osrtlculis of de unos lb a 12,000 r . do panoeos anua 

les, aunque la planto nunca alcanz6 tal nivel la producci6n do 

los 6ltimos S afios dci cha empro - i y los vwtloros dc venta son 

los siguientes:
 

Producci6nr Valor 
A h o (m3/ao) (Miles S/.) 

1973 8 090 112,000
 

q74 7, .0 109,200 

1975 9,f) 129,000 

1976 6,500 10l ,000 

1977 (a Julio) 2 . 0 544,000 

c. Caractersticas dc las -nra] cones v maiunrlo. Energa. 

Rccursos fors:.L.;.; 

La'; inst..cion. .insri .1*cs F.-. -ncucntran 1bicadas a 

unos 909 m di: . Carr.t, v tvru m unv nict d- icceso afirmada 

cuya tran.tai-ridc '. ('r,',nto 1odo l afio. Ocupa(-r afurada 

un terrno cL -. i>. conz tru-cci6n cc-n mnatrial noble (pa're 

des de concrnto y/ 'r.iLe,i,:chS 'Ic calmina), oficin7s C 
instalacion, n- r'.x.a " , s L. <- 2c nta -tamb_46n, cmprsa 

cor. oficina. " d;p-si tot ,n Lim., (Jir6n Centenario-La /tctoria) 

a tra:,,e du I-. cual comlaciaI::n Ia prcducci6n do madera ase 

rrad-i ic-ti-i. 

Los s:ipcudr _crin -iteri, 2n l±nea, concon arcccluc"i6n 

Una ..... , mea,.nori: :rop ' -, ,,:nouc dor uni antigue

dad apro<irada der1 5.? - *ao, Ti nc dos copill.oras do una 

capacidad bastante gr.ande, indo 2l cueo!lo de botella la pren 

sa; durente la operac.i6n do e 1)en4, se prcsentaban dificul 
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des en lai preparaci6n de, l.-s muzclais do canglornerados par l'a 

variedad dc especios de ndr quo utilizaban Cm_5s do 20). La 

produccion de ::nergla so efect~ia mudijinto trt-s grupas clectr6

genos estacionirios do 110, 10 y .500 kW instalados do, genera 

ci6n on sorib; octualmentc op rn. grupo dc 110 MI y o 40 
kW rlurcntc Ia noche. Acicionalmentc_, :)roduccn. vapor inediante 
un oaldc ,ro a petr6lLoo y dcsperidcios d.: 2.5 millcns d-- BTIJ, 
,actualmenti- no operativo. 

Tionri en ropara-ci6n un Tractor Forustal, reliti'amontc' modcr

no, tin Cterpill1-r D-41 y un Ccuni6ni Tror-lutro 7o.ma equipo do ex 
tracci6n forestal. T gualrinntc, dcntre- de Las opcracio n2s fo 
restales de la omprcszi *liu~n~no m firmado un Contrato do 
Extr-.cci6n Forestal. con ol ini tpxi oArieti' art- la 

explotnicir, dc una zr, do0 COnCi3olon 10,000 11L 2TI la. regi6n 
de San-ca LUCIaI (Al to A1rab ) , d omnto."urdo P.i;oc', habicndo 

construftic v:a 3.5 Km d a.1o'- :tcc ,,co y trocho!- R- e2xtric 
ci6n; oe T. C! b)asu 4niciaros t oonstryrdo ornmpamcnto pam la 

extraccion prcL~i-; -actuanientc, In oporanios trahajan un esta 

Sdo la OXDIOtciao4n forusta:i.. 

El ostudio -ICI occuro forcs fa (,-2on forcstal) ha doter

minada loa prescnci'. doeho produc- ivos (nIpro'(!h.'ohIDbls) con 

voli'imncF3 comr.orcinle'; de t)nio mboa,"ahca "chin 
bill-o , "ccrlrO-is'ci"yI.Vtoon ctra i mcaduras comner

1
CialsJ.: no :acrnon o r2.n;d elr toine r re 
ci .in.,.n a inc u xtr-icci-r. propia :c 17i cortoes .on. Actua"l

mo:ntc viencn xrYlouanido ._1 :~e MotoJ7ao contratosrd.nt,? 

con cxtr-tctcres cr~dirt.~ ohto ni-ndc do !sta inanera ei 

recurso fororstal .um- i sierr~an, adur..s do compras quo re.alizania 

turc eras. 

d. Pr'oe'll on-qd oiotrino 

La Comun_4ioc Tndtustr-*..IaJ. dic MP Rj:A, quicn tiene. ia adminis

trarci6n tenmpor-il d- 120insa.c le -ndustrinios, ha- ciabora

do un (_studio do, r,.fiotnro c 1--i enisrasa aitrav _S, do unna em 

prcsa consultora nacion-1l y vien,! haciondlo gos-tionus po--ra obte 
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nor el financiamiento nocesaria a trav6s de la banca do famon

to y privada nacional e intcrnacianal. Dicho ostudia camprunde 

la refacci6r. y puesta on oporaci&n do las instalaciones de pro 

ductas deItableros, as!{ coma !a divor;IfIcaci6n y prociucci~n do 
briquetas dK madura y pancles docorativos en mna wegundca. utapai, 
as! coma Al c-aital do trabajo indispcnsThlu para asegurar una

praduccion sin problomnas hast-i su a-utowfico ncia. Sin ombar 

go, las gcstionw5 do rofiatanicnto A~n no han tonido el Nxita 

osperado par prablornas en el otarganienco dw las garantlas exi

gidas par las entidades criditicias. 

3. 2. 5. 2 Tnustrias Wo transformac~6n do procluntas agricalas. 

3.2.5.2,1 Transformacior Priparia. 

a. Despulpado , formuntado , Woad, V 2cc'Odo do caAe 

La zcna de prcyeto y, wn qcnom , !a roe'i 6 n do Tino Maria 

es una Ao '. nacinnal Debido.cmport inte p'roduc-ora caW i ijva . 

a Isto , nxstnnmrs-i: Anriolanionno do trans formnaci~n prim 

ria de W6f i n'va w lOn unidadcs ar~rolas o parceldl'1J5 pro 

ductoras, en la qu, ze prupsira Ai caf? recid. wsochado has ta 

praducir OW f('rgiinn" 

Actualmento, cstari cn operoclin unvi grin carmided Ao ins talacio 

nes dA transFornacior primaria del c'ifc onsistcntus b~sicamen 

!:c on un tandal o patio (do (:omcnta) ,pozas doi furrentaci55n y un 

sistemi du abastecimierto A~ gu:.S aitlizo ui procesa dA 

fermentaci6n 1!nedm para acula*r'.r Cto v i'.itar !a PAr 'd de 

calidad de O.n granoz; Hugio dA formuntados log W oA05 del CafN, 

so linpiam y orvjuagari romoviando la- pulpa y dojando solamunto

lan granos curiorton por la cipa protector- llanada "porgc'ano". 

Lor granos son smor-d Al qoc n.onnd.:'ln: K cern'nta; no se tiene 

cafloctmiL ftO oA sc iln cwcAns cc on scadraq- i Lempra~rturas dU 

60 0 a 70'C. iguabnontc , "nC seChi (exCendilo K1 uy (de tendales 

can techos movibic'S, :juu pucdpn nerrarsc: curcanto las iiuvias, 

evitanda que los grinowE se H0]0fl pirn entc , so suelo cubrir 
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los granos con pl~sticos luego do arrumarlos convenientemente
 
hasta quo cesc 
la liuvia, Para luago extonderlos nuevamente.
 

En todo caso, el purlodo do formcntaci6n toma do 24 a 72 horas,.
 
dependiendo do] grado de maduraci5n dc 
los frutos de cafA, y 
el pen'1o.-o ce secadc toma do 8 a 10 djas. 

El caf6 ew acopiado y comerci.il:zado principalmente a tray~s 
de la Cooperativa Agraria de Servicios "Naranjillo"; toda la 
regi6n produ-cc anualment- .r.prnDcmdamente 30,000 quintales de 
cafQ pergamino, acopiandc la CAS. Naranjillo 24,000 a 25,000 qq 
do eqte total, las CAPs Te-Caf6 y San Humberto y algunas otras 
dA menor impot~ncia comnrciaizan directamente sus produccio

nes, quo suman la diferenci,. 

La CAS Naranjilo ne lo da un mavor valor agrcgado a la produc 
ci~n do caff. ].mitindose trnnsnrtnrlo y cxportarlo a tra 
vs d, in Centrl dc Coocrntiv, .;Agrarias Cafe-Pcr, localiza 

da on Lima, u tionc ,n-. ,li-nta lU: pr . raa el grano para ex 
portaci6n, rumcviendo 1n cipa protcctora (porgamino), puliendo 
los granos, cla.cifcndolo:; - onsacindol-s para cxportaci6n. 

Los volmc:nes anwal,..s d: producoion y los -.alares respectivos 
han ido sW ialados on AJ runto por.ncn-.t. del inc'iwo 3.2.2, no 
consider~ndowy, por Ao Tanto el valor dW o-sta producci6n como 
industria, pucs ya - consid rada dAntro de la producci6n a 
gricol bsica. Sin embargo, 3n estimn u. . transformaci6n
 
primaria on chacrn reprosenti c 10 dul valor Pnn;q toe compra 
actual (S/. 20,000 por qulina-l) y A total del valor d reinte 
gro quo In CAS Naranjil . pag, a Po; a.oc:oc or Al precio 
obtenido en la exportaci6n, que se estima en un 20% adicional 
al valor base (Si. 1,2 0/qq acicional). 

b. Secado y desgran,-uo d. mi..- ..
:r' o.
 

nicl d~c purcolis n y. cnTros Ao producci6n pe 

cu.ria e.aisten de;granaioras dc as..::m amari,_lo d/ro' asi como, 
se efectGa el. proceso do secodo del grano previo al desgrane; 
no so tiene conocimiento do '-;istemas do secado mec5nico de mahz 
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a nivel productor; la Central de Cooperativas Agrarias Huallaga
 
Central Ltda. NO 251 (sede Aucayacu) tiene instalada desde hace
 
varios afios maquinaria para secado y limpiado de granos de di
 
versos tipos, que actualmente la usan principalmente para secar
 

mafz. Dicha maquinaria comprende:
 

- 4 silos aereos de 20 TM c/u, pudiendo almacenar 80 T. en un 

momento dado durante el proceso de secado. 

- 1 secadora Landis (Alemana) con quemador a petr6leo. 

- 3 silos a~recs de 40 TM c/u, para almacenar granos secos.
 

La referida Central do Cooperativas presta servicio de secado y
 
almacenamiento de granos a -us asociados, habiendo secado los
 
siguientes volilmenes aproximados:
 

A F o Volumen (TM)
 

1978 750
 

1979 1,200
 

1980 (a Junio) 800
 

El preco ror el servicio de secado actualmente es de S/. 2.40/ 
Kg, alcanzando un ingreso por este concepto a 1.92 millones de 
soles en el presente ano. En 1979 el ingreso anual fue de 1.8 

mi.!ones (S/. 1.50/Kg). 

La capacidad 'nsta].-da do sec-dc mcc:nico de granos de la plan
ta es de LI0 a 90 TM/da, depEndiendo del volumen de almacena 
miento disponibles aunque su utilizaci6n es bastante reducida 

en la actualidad. 

c. Pilajo de arro. 

A nivel de la zona de 4.nfluencia del. proyecto exist,.n tres 
plantas de piiado do arroz,; dcc de ellas se ubican en la Prime 
ra Zona Prioritaria -una en Tingo Maria y otra en Aucayacu- y 
la tercera en Tocache.
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cl. Piladora de ECASA.
 

Ubicaci6n.-
 La piladora de la Empresa de Comercializa 
ci6n del Arroz esta ubicaiJa on in ciudad de Tingo Marla, a 200 

m de la carretera do entrada a dicha ciudad, en una lotizaci6n
 

nueva de torrenos industriale- v para servicios (talleres, etc.) 

- Producci6n, capacidad insta]ada.- La piladora de arroz tiene 

una capacidad instalada potencial de 2,500 Kg/hr, es decir, 20
 

TM/dla a un trno (S horas), aunque la producc.i6n -,c'tul alcan
za solamente unas 10-12 TM./da, siendo poco probable que se pue 
da procesar mrs de 15 TM do arroz 
diario por falta de capacidad
 

de almacenamiento.
 

La nIanta viene operando hace menos de un ano por ECASA, habien 
do sido anteriormente partoc do Ia Emprera Nacional do Comercia

lizaci6n d. Insumos (ENCd) y de UPSA. Procesa el 
arroz produci
 

do en i zona del r~o Mnz~n, ia de] Alto Huallaga y tambi~n la 
de Pucallpa; las estadisticas disponibles de producci6n son las
 

siguientes : 

Procesamiento
 
A fi o (TM/afio) 

1980 (a Junio) 750 

1979 1,350 

1978 1,400 

Se estima un pilado de 1,450 TfM en el prosonte ato; el precio 
del arrcz pilado e de S/. 9.20/Kg, siendo eI arroz comprado a 

los productoros a Si. 99. 00/Fg. El margon de S/. 0. 2 0 /i(g por 
el proceso es insuficiente cpara solventar los costos; se estima 
un costo de S/. 7.50 por kilo para esta operaci6n, que ECASA a 

Sume. 

- Caract,rsticas de ins in!r taILa.Jc-oo. v ma,uinarlar;.- La l
nea de producci6n de la piladora esti compuesta por la siguien

te maquinaria: 
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Limpiadora do granos do 
arroz, marca SATAKE (Japonesa) do
 

2,500 Kg/Ha.
 

2 	Secadoras SATAKE 
con 2 tolvas c/u, capacidad 1,500 Kg/hora
 

cada secadora.
 

Una oilacaora de arroz marca SA\TAKIK"i:tcw.a continuo con za
 
randao separadoras, capacidad 2,500 }Kg/hora.
 

Una lustradora SATA:E con tolva de subproductos, capacidad 

2,500 Kg/hora.
 

Una ensacadora manual con tube, de doscarga por sacos. 

La piladora es accicnada indianto c2s,-ma de poleas por un Mo 
tor Estac.onario Bedford Di.l do 50 HP; (!]resto de la ma 
quinaria medianto .n,c'rp a oe!ctrica ,blira, ustando instalado 
un transformador Delcrcsa ,J,.3 KVA, du 2,'00 a 22( voltios. 
Las secadoras generar temperarura mediante quemadocu2 a petr6-

El local est.- ubica o ,( un I rrnofc u=o5 :000 m2 y de 5rea 
tochada apro-xlmadamonte ;,0 la construcci6nm2 
 os dc concre 
tr, y techo de caiamiipa. Tieinc unas oficinas pequefias para ad 

ministraci6n.
 

-	 Comercializaci6n.- ECASA !;,nd directamc:ntc a mincristas 
 el
 
.arroz pilado cn sacos, asi corno 
los subproductos para alimenta
 
ci6 n de animalos menores, cerdos, etc. Los niveles du precios
 

son:
 

* 	Arroz pilado S/. 89.20/Kg.
 
Polvillo de arroz 15.50/Kg.
 

R l8.L;5/Kg.
Nelen 


c2. Piladoras do la Central do Cooperativas Aprarias Hual].apa
 

Central LtM"a. N 251. 

-	 Ubicaci6n.- Tal ,cmo --e men':ion6 previamente, la Con 
tral de Cooperativas tiene dos piladoras de arroz, una !ocali
zada en Aucayacu, a la al1tura del Km 52 
de la Carretera Hargi
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nal: Tingo Maria-Juanjul y lA otra localizada en la ciudad de
 

Tocache, cn !a Subsede do dicho nombre.
 

- Producci6n. Capacidad instalada.- Las piladoras de !a Cen 

tral son sAmilaras a la planta de ECASA on Tingo Maria, tenien 

do la de Aucayacu una capacidad instalada tc6rica de 20 TM/d.ia, 

siendo su producci6n real de 10 a 12 TM/dla, actuilmentc. 

La piladora do arroz de Tocache ticne actualmento una capaci 

dad d E T.1/dia y una produccion iqual y so esti ampliando la 

capacidad a ms dO 10-18 TNlda t .icas, FreAndose que en 

Agosto la planta do -ocaoh.. 1 un ritmo 10piar a d TMWda. 

Actualm.ncto I-n 'ilLaderm d Aucayacu iust5 pilando arroz para -

ECASA dc lunes a vierno, a On. AY. ,',oduccionos do la zona y 

prLncipalmente Prov:niWntLs do Pucallpa. Los s5bados pila a 

rroz de los agricultoros do !a zona, siendo los precios por 'l 

pilado los Siguients: 

* A particulares: S/. 	 9.00/Kg. 

* 	A ECASA: de S/. 6.50 a 10.0OC,,g seg~n Al rendi

miento. 

Si es 66.55: SI. 6.50/Kg
 

Si es 750: S/. 9.00 a 9.50/Kg
 

Estas tar'ifas tamb~in se aplican en Tocache, aunquc en dicha 

zona se pila arro princi.lmenTe do los agricultores. 

No so tUvo disonib!O in ormaci6n confiablc sobre ios volme 

nus pilados en Tonache; en .ucayacu, los vo]dmunes pilados en 

los 5ltimos af.os son los sg.uien.es: 

Volumen
 
A fi 0 	 (TM) 

1973 1,309
 

1979 1,200
 

1980 (a Junio) 950
 

http:sg.uien.es
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- Caracterlsticas de las instalaciones, maouinaria v ecuipo.-
La sode do Aucayacu do la Central de Cooperativas Agrarias Hua 
llaga Central Ltda. NI 25.1 ocups un terreno con un irea aproxi 
mada do 8 Ha y tiene las siguientes instalaciones industriales 

y de servicios: 

Planta do pilado do arroz.
 

Planta rocadora do granos. 
Planta do ::traccion d aceite dc soya, ajonjoll, etc. 

Planta de alimentos balanceados.
 

Tallcr de mantonim.lento y reparaciones do maquinaria y equi -
po y expendio do combustibles. 

Local para servicios contablos y de capacitaoi6n.
 

Oficinas administrativas.
 

Viviendas.
 

Las cuatrs plantan para procasamiento industrial o transforma

ci6n primaria cuentan con siloc acreos dc ficrro o de concreto 
para el almocenamiento do gronos y ocupan dos pabelloncs o na 
yes paralacs, separad:, por un patio comn!al aire libre ( de 
tierra armada). En un pabc!6n es ~n ubicadas .as plantas cb 

pilado do arroz v socad :W.rano, quc vionan oprando actual 
-
monte; '2n A! tro pahl sc oncuentran las planta'" de alimen 

tos ba!anc.ado: y la do acoitew vgetales, ambas actualmente 

fuera de oeracin. La construci6n ew do maturial noble, vi 
gas do concreto 7 una zona da madra; techo de calamina. 

La piladora do arroz tiene maqinaria do a misma marca quo la 
piladora ECASA en Tingo .ar.a, viendo la capacidad do cada una 
tambi6n a misma. El otada do .a maquinaria es bueno. En To 
cache, la maquinaria es tambl4n SATAKE, tuniondo una capacidad 
de almaconamiento do 500 tnclada.. 

La energ a es producida :or ur. gruyo :l2ctr6gano marca DEUTZ de 
80 kW instalados, que ti{.nt unos I 5 ; ahos du operacl n. La 
Central ha env'i.ado a rparaci6n total un Grupo Electr6geno Ca 
terpillar do 180 kW quo dMer, .ntrar cn operaci6n on un mes; 
ambos equipos dan una capacidad instalada total do 260 kW a la 
sede de Aucayacu. 
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- Comercializacion.- La Central de Cooperativs no comerciali 
za directamente el arroz quo se p.1a en sus plantas; este pro
 

ceso es efectuado directamente por ECASA y por los asociados,
 

que utilizan el servicio.
 

d. Despulpado, fermentado, lava'do , secado do cacao.
 

Al igua]. que el caf, el cncao es un cultivo difundido en 

la regi6n, en especial on la Primcra Zona Prioritaria del Pro
yeci:o. Actualmrente, exist<n wnas 1,?00 Ha de cacao en produc 
ci 6 n (A Hfios o ,rAs de 1!antades), diseminadoF an plantaciones 

pequefi.as con mayor o manor qrado to producci$n y conducci6n cec 
nificada. Recientcwentu sc Ka promovido el cultivo dc este 
producto, alcanzando a 1,75'0 Ha las plantaciones en crecimiento. 
So espera quie para 1982 alcancen la:A 3,000 Ha de cacao en pro 
ducci6n, segin informaci~n proporcionada por el Banco Agrario 
dul PerNi - Sucursal do 'F ngo larta. 

F3 cacao es cran- .ormado pr:',.:riarnament: uti]ii zando ]as mismas o 
similares instalacion,7 do , -u pado, fArmentado v secado al 

sol que an cl caso dei cafj, a nive] de productores. El proce 
SO us similar y lo: tiempos io toma cad, etapa .iguaimcnte. 

La Cooperati'a Agrar:ia de rvic io_= "Naranji!lo" atla tambidn 
como acopiadordo A producci~n do cacao de !a regi5n ccmercia 
lizando (.ta pr~ct:icamwnt, e1 10% Qc la produccian do la nona. 
Los rendim'ientos obtenidou on dA unos 500 Kg/Ha an grano soco 

do *::n(1,000 gce ruta) promodio, .intiendo produccilones 6pti 
•mas d 1,;200 Yg/Pa do gr..no socos. El precio dc vcnta actual 

os do S/. 5/8.00 a E.O/Kg, :; endo un promedio S,. 6:0/Kg (a 

Mayo, 1980), con tendancia A una baja ectacianal. La comercia 

lizaci~n cc Ufect"a en Lima, vo,-cnii/da:; a la f5bricas de chc 
colatu's y Ea!-letas; n e:.istc ac:ualmnta , tr-ansformac.,'n in 

dustrial dal caca-o ,n L Zona dal Pr'oynato, nA a .niva. de 

pe:luo'±a 1n.W ,'stria acti.' li- art..san-i ca-mo cn el..cafo del ca 
cao dc ]A C,.,venc.n (Cuwco) n un'Caj.anarca . La transforma 
cion primaria efuctuada a nivci du agricultore; representa, al 
igual quo en el ca1A, un 10% aproximadam.ente del valor obtenido. 

http:pequefi.as
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La CAS "aranjillo" ha dsarrol.lado un proyecto para instalar u 
na planta de procesamiento do cacao con una capacidad anual de 

transformaci6n do 1000 TM de grangs o habas (a un turno de 8 ho 

ras). F! referido proyocto on encuentra en su etapa do concre 

cion, habindose efectuado oi Estudlo do Factibilidad en 1978; 

se ha seloccionado un tcrreno aparento en la ciudad do Tingo Ma 
r~a; ila Emrajada do la Rupblica Domocrtica do Alamania ofrm 
ci6 el financiamiento de la maquinaria de produccf~n (do dicho 

pals), aunquc no ge obtuvo Kt financiaci6n del resto do la in 

versi6n; so intent, concrtar al proyecto a trav6s del panco 

Agrario, Banco Industrial ' otros, estando accualmente dedica 

dos los promotores a obtener financiamiento FRAI o FIRE, para 

Io cual requerir~n ,ma actuali:'aci6n del ostudio. 

Las principales caracterlsticas dal proyecto son:
 

- Monto do Inversicn Total: ,W milones de soles (1978), equi 

va!nt a US$ 2.5 milonns, do Los cuales US$ 1'302,000 co 
rresponden a maquinaria y quipo. 

- Tipo dc maquinaria: ALomana (PDA). 

- Capacidad do procesamiento do nabas (granos), 500 Kg/hora, e
quivalente a 4 TM/dia (I horas) y 1000 TM/afio. 

- Producci.n anual: 

Produc to TM/Afho 

Manteca do cacao 220 

Cacao on polvo 220 

Pasta do cacao 360 

CKscara 200 

Adicionalmentc, !a pianta producirla Chocolate en barras y "Cho 

colate Capa" para otros produc.os procesados (Chocolate de cu
 

bicrta).
 

http:produc.os
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3.2.5.2.2 Industrializaci6n.
 

a. Curado y producci6n de holes de tabaco rubjo.
 

La producci6n" de tabaco rubio (Virginia Flue-cured) se vie 

ne desarrol.lando cn la zona del proyecto desde 1973, mediante 

la prcmocian realizada por la emprcsa Tabaco: dcl Pri S.A. , 

subsidiaria de Tabacalera Nacional S.A., habiendo alcanzando 

los siguientes hectarcajes en los 6itimos anos: 

A f o Ha 

1974 85 

1975 110 

1976 125 

1377 158 

1978 187 

1979 215 

1980 216 

La producci5n de hojas dc tabaco generada por (-I rca sembrada 

sefialada arrib: e tranforac~a en Corma primaria mediante un 
proceso dc "curado" que consta en un secado a temperatura y hu 

medad controladas 2n hornos dc curado de t :,: 5 x 5 m con venti 

laci6n en !a parte baja y una abertura graduabla on la parto sul 

perior, que operan con kurosene como combustible generador de
 

calor. 

- Ubicaci6n, 5rea y colonos atendidos.- Existen 4 Centros de 

Transformaci6n Primaria en el Area del Proyecto: 

*Aucayacu 

Uchiza 

Tocachc 

hamn)amarca
 

La sede principal es la do Aucay,,acu, ubicado al costado de la 

carretera a 0.5 Kim dcl desv% a dicha poblaci~n; en este Centro 

se procesa la producci6n, la Primera Zona Prioritaria del Pro
 

yecto, correspondiente a 96 Ha -n la presente campafia. En Uchi
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za so 
procosa la producci6n dc 60 Ha c igualmonto on Tocache y
 

Bambamarca se procesan hojas do tabaco do 60 Ha de Ia zona mas
 

el norte del Droyecto.
 

El n6mero de colonos que cada nccleo do curado atiende es va 

riable aunquc, on promedio, cada agricultor cultiva 1 Ha do ta 
baco anualmcntc. E1 rendimionto promedic actualmento es de 

1.6,000 Kg/Ha d! hojas frescas, alcanzando miximos do 25,000 Kg/ 

Ha en algunas zonas. El precio dv compra al agricultor es de 

S/. 30.00 por Kilo. 

- Capacidad instalada y producr,i6n.- Las capacidades instala 

das actualmento de los 4 n-cleos de curado son Las siguiuntes: 

N6cleo do N' d! Capacidad TM/ Total Cap. Insta"ada 
Producci6n Hornos semana/horno TM/semana 

Aucayacu 22 4 88 

Uchiza i6 4 64 

Tocache 8 4 32 

Bambamarca 10 4L 40 

El perlodo d. curado, qu' toma una semana por carga, ostablece 

el ni\'el do producoi6n potencial de hojas secc.s do los nucleos 

do curados, considcrando la rc!aci6n 9-1 do Kg du hoja verde 

(hcmcda) a tabaco rubio (hoja scca). Esta producci6n potencial 

o capacidad instil-ida potonciial cs i. siguiente: 

Producci6n Munsual Producci6n Anual 
Nrcleo do Hojas Secas Hoias Socas 
Producci6n (TI/mes) (TM/Ha) 

Aucayacu 36 
 180
 
Uch:Lza 26 130 
Tocache 13 65 

Bambamarca 16 80 
TOT/L: 91 1:5 5 

Debe notarso que la producci6n anual corresponde a la utiliza 

ci6n do lIs casetas de curado solamente 5 meses al afio, que co 
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rresponde al perlodo de cosecha del tabaco en esta regi6n: ju

nio a octubrc.
 

La producci6n real do tabaco en 1980 so estima en 388 TM, de
 

las cuales 171 TM serin producidas en Aucayacu, con lo que se 

obtendria uni utilizaci6n del ordon dal 94% dc la capacidad ins 

talada en dicho ncleo. Lo producci6n en Uchiza so estima que 

ser5 del orden de ].as 107 TN ("?% de utilizaci5n do la capaci 

dad instalada do curado). La producci6n de las subsedos Toca 

che/Bambamarca sort de unas 110 TM entre ambas, con lo quo se
 

utilizar! un 76% dc Mt capacidad insi-lada potencial do curado. 

El personal que trabaja directamente on Aueayacu alcanza a 45 

personas, incluyando el staff de asistencia tecnica a los agri

cultores. 

- Caracteristicas do las instalaciones, manuinaria y eoinpo.-


Equipo: El n6cleo do curado de Aucayacu, quo so considera co 

mo represcntativo do los cxistentes .st ubicado sobrc un terre 

no do ms do 3 H-a con un .r .t dond se han instalado las case 

tas do curado (do adob), uno 7'una do trabajo (techada) para la 

opwraci6n do "wncuJa:o (eolocaci6n do las hojas, colgadas do 

los pondicalos on nalos do mdera), un anbiento para clasifica 

ci6n, cmpacado (pronsado) i aimacenamieito. Igualmente, cuenta 

con oficinas ad hoc. 

No so utiliza mayormwntt maquinaria, salvo los quemadores a ke 

rosene on las casotas do curado, mriquinas encujadoras portitti 

les accionadas con motor a gisolina (4 HP) y una prensa manual 

para el ombalaje y enfardado. 

- Procesamiento Postrior v comreij 6am.n.-La empresa com

pra las hojis vardn; a !on qvricultorus a un procio do S/. 30.00/ 

Kg, asumiando los costos . tranaport, a los nicloos do curado, 

ol curado on s! v el ,:mpvcao. LI tahco rubio as! producido es 

transportado i Lima, a l.a planti do desnarvado y afiujado que 

tiene i Emprosa on l Km 6.5 Cirretera Central, en donde so 



273. 

efectfan estos procesos transformando el producto agrlcola en
 
v.iado (hojas secadas y enfardadas) en insumos para la fabrica
 
ci6n de cigarrillos. Estos dos procesos: -desnervado y afieja
 

miento- corresponden y-' a una industrializaci6n de la materia
 

prima y consisten en lo siguiente:
 

El desnervado es la ;eparaoion de las nervaduras de las lami 

nas u hojas do rabaco, con 1o que se obtienen dos componentes 
de la mezcla .e cigarri1los: 1-7 hoja en sf y las nervaduras. 
Del 100"0 de materia prima recibido p:1r !a planta en Lima, se 
produce 68% d, hoja, 12t do ncrvadura y un 201 d merma, con 
sistente en retazos no utilizables, polvillo y descartes por 

defectos sanitarios. 

El aflejamiento es el almacnamicnto de las hojas y nervadu 
ras, debidamunte Ocondicionadas Lfn cajas espcciales en dep6 

sitos techados con poca iluminacion y ventilaci6n controlada 

durantc un pcrlodo do 3 a I8 musc-s. 

De acuerdo con los resultzdos obtinios hasta el momne.to y con 
la opini6n dc expo rto,] it-.Irnaciona!,, i calidad dil tabaco 
rubio ; rodicicdc la rogin dcl Alto iua-llaga .!s mly supcrior1,-

a la ccil~d1 do. tabico [producido en !a Costa del paY.s y compa 
rable con ia -cail dd obtonic on las mejores zonas de produc 
cion do tabaco rubio dal r-ndo, pud±.xndo competir ventajosamen 
te si se m(,joran las cond:iaiontos de cultivo, cosecha, curado y 

control sanizario.
 

Los precios de venta dc lo.; dos productos elaborados a base de 
la producci6n agrTcola de Tabacos dcl Per6 S.A. son los siguien 

tes (*IJulio 1980): 

Iloja S/. 1,100/Kg 

Ncrvadura 110/Kg 

TAPESA comercializa tanto a ,u rn.;triz Tabacalera Nacicnal como 
a la empresa Qstatal, Em,resa N'"',- ion-al do Taoacos S.A. (ENA.A) 
du acuerdo con las necesiddes; y dWsponihilidad en cada caso. 

En funci6n do las producciones esperadas, precios y rtndimien
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tos, so esperanlos siguientes valores brutos do producci6n en 
1980 para los prductos derivados do la producci6n de tabaco 

en la regi6n: 

Vol6menes Valores d. T 0 T A L 
'roduccin Froducci6n 

NCicleos (TM) (S/.000) V. B. P. 
N~rv;i Nerva 

Hoia (l ,w h04, ur" Si. coo) 

1. Aucayacu 116.3 20.5 127,930 2,255 130,185
 
(La Zona
 
Prior'5 taria)
 

2. Uchiza 72.8 i,2.8 00,080 1,408 81,4,38
 

3. 	 Tocache/ 
Bambainarca 74.8 13.2 82,280 1,452 83,732 

TOT[.L: 263.9 4G.5 290,290 5,115 295,405 

Considerano o pre.cis do compra a los agricultore:- de S/. 30.00/ 
Kg y los reondimiontos n-dIo, .-..*-1 valor drl producto agricola al

canzari a unos 193.7 millonms in 1989. Por 1o ranto el valor 

agrcgado por la industrializaci6n sari dc 191.7 milJones on to 
tal y de 84.1 millonos para Dc.Primera Zona Prioritaria. 

-	Proyecto de cxwansA6n.- TaL"cos dcl Por5 S.A. planea ampliar 

ol era do prolucci6n on la nona hasra alcanzar unas 80C a 1,000/ 
Ha en total, de los cuales uLas 40 H setin en la Vona Priori
taria; no ,mpliarQn los Aclcos dc curado existentas sino mas 
bicn, aumentar. In cnntldnd de estos ccntros; actualm:ente wst5 
on desarrollo up ncico d producci6n cn La Morada. 

Cabe sua!;r -uc el pro grma du lcsrrollo do paima aceiern de 
por In ma:nos uno d ios proy,-ctow do! Sector Privado (Indus
trias Pacocha S.A,) pl.n.an ctblocer part do su producci6n, 

mcdA-nntc: ismntormlentn de colonos q,uo proucirin, adomk do pal 
_ma otros ?1ltiaon- anuanc,: JnO d. ]On cuc!,s ::r: c! t,.baco ru 

bio. Est programa scri coordi.nado con Tab-con dcl Per6 y INATA 
y decididamente incrementar !a producci6n do tabaco rubio en 
la zona del proyecto. 
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b. Producci6n do almido'n do yuca. 

So ha dotectada cn !a provincia de Loancia Prado una produc 

ci6n reducida dc almid6n do yuca, quo es elabarada on plantas 

pequefias do tipo seil-artosinal. 

So han instalado 5 fi'bricas oquhc d producci6n de almid6ri 

do yuca, do las cu-ales !3o. t.<inc conocimio2nto quo, T.or lo meno-s, 
tres ya no operan, y las quo tolavla producon lo bah- u ~ 

vol bastanto roducido). Actualrmonte, opcra una' planta on Aucaya 

cu y atma cn !a zana d-o Naranillc, a I-i salida do Tingo Marla 

hacia Pucalipa, quo2 Droducun harino. dc yuoa (- "farina" para can 

sumo alimcn~icia local. Sc estina unsa produccion monsuial de 

unas 10 a 20 TM doc barina do. v':cv.. en ioen spor:-'dca. 

El Banco Agriria ro'o -.uliivc Jo0 wicr hac- E 6 6 aflos con 

cl objcto dci transforrna-r oc rcdu-ci6n onharinc, Sin embar 

Za, dobido ilto co,7to prockenaiinta a!al rietvod y reduc~i 

d,) morcaido pa-r (2] prrducto., La clnacd'-rcn (I(, comprar a

los agricu].torcs., cquianoo: iif tv n c(iaa onr ;u pr icci,5n; 
esto aqcsaoq1 rc,!oo tain ',-I 'r -ri--C6rc estc produc 

to on voil:ar cIvfit "Iu, :indo -1 consiunido co,t 

ma producto al~atoc ~"an~r1aoocsao-7--ra 21li 

i-or ff--i n arivt-"1 co-sro aDr*snl S ot-imla vISO do 
120-240, *rMI y:,uca :- r~aro.~ on:L;tc' -O'po f-I 

torsosu)~ .lvlr - 1 -ir~oaros'.i p,.nora-iI r0 eSL .roce 

samicrito alas nr o ,7!siln.;d aeaoe con 

sidor-nido inm ndraet norma-l cl:yc' -rins. ol pviocia; Lo 

venta do Ln harin- dc- -Yutca d.o . .3O/IKg7. El 130QC Cie .St,2 va 

loi' so obtiene on !jrirncra Zo Prior~tarLa. 

C. Froducci6n doharinrv. de PM&Kao-. 

Al. iguall (un (-) aeon-, -Jr. _: _ rina des 'uca. cxicten ac

tualmentto toe nsa arc;aalr" lu- producci6rir ca ca

s005 .i liar:.na a pl.tonn *n ia zona d!pray ctc,, para satisfa 
ccr la dorns~d loalci,: cct a-do1 a-rina quo- v; ttiliz da en 

forna linitada: como substitut o1-cla hariro de trigo do- sopas, 

produccio'n de panros, ctc. 
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Hacc m~s do 6 6 7 afios existi6 una planta deshidratadora de p15 

tanos do tomafio reducido en la zona do Narajillo, que par unos 

anos fucra administradi por cl Banco Agrario; al no encontrar 

un mercado aparente pari in harina producida la planta entr6 en 

falencin. Actualmonte ya no existe, puos se incendi6 hace tres 

afios. 

El valor igregado industrial dc harina do pltano sc estima en 

unos S/. 2.0 milloncs anuales, la mayor parte producidos on la 

Zona Prioritaria del proyecto. 

d. Producci6n do alimcntos baancyados.
 

No cxisto produccian local do alimontos balanceados en la 

zona del proyecto on la actualidad. T1 consumno e est produc 

to es sat[sf cho dusd, Lima or Purina S.A. Sin embargo, cabe 

mncionar on str, re~pecto Ks ,ist.ncia do un. planta de ali 

mntos talanceidos do propi ,dad do in Central do Coopcrativas 

Agrarias Hua]laga Ccntral N1 291, actualmento paralizada. 

Eata p-anti opwr5 Ma;tn 1578 n que dubido a f".ita do insumos 

aparcnt:'; aSnV: sc~ v un vievado costo do insumoo quo sedblan 

trier do otras zon.z do! Pals (harina de poscado, tcrta de algo 

d6n, etc.) ':c: cc: jonahan quQ iop nroductos torminados tengan 

un costc muy '.to, ,w!mercado para los productos so redujo con 

siderablernt ; hrz imposiblc su opuraci6n. 

Est onm.nc coincind:. ccn n fracaso do M' promocinn del cul 

tivo do smil!.-: .. i2now on Vi.ona (soy. y ajonjoli) que 

ipneidicron Inc :: ,:i!.iznra i. torta rusu]tante como insumo pro 

toico en 2i;produc,:-n i:nrViA a-a ..idos. 

Las ins-tal nionuc "duqtrinl; d. 2a Contra! "Huallaga Central!' 
.so cncuentrn csrndi :2.: snti: ctori,- ', podrfn rehabilitar 

so pari . in re.:ido. Constan de silosq"so,-ricn: r. st, 4 

de concr to d: 100 T;' cidc n. v ,n i.rca do trratjo do unos 400 

mr -n ett i I nd m,'c].id6ra nutom!W 1'w n:tr] : ura qUe a].imenta 

ticamente una rolva do dosificaci6n y ensacado. Existe tambi6n 

un Molino Kl granos do martillos Engolbetch & Lemmenbroock, con 
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motor MAN dc 15 kW. El sistema do lIcnado dc los silos es me
 

diante absorbentc y la alimentaci6n al molino y la mezcladora
 

automtica, mdiante "gusanos" a tornillos sin fin. 

La capacidad de producci n potonolal es dc 10 TM/d]a, habiendo 
operado la plianta o in miximo do 3 a E TM/dfa. No so obtuvie

ron datos do volmoneo de produzci6n axactos, aunquc informa 
oci6n estimada indica qeu an 1977 y 179 !a produocin do all 

mentos balanceados alcanz6 unos 0 0 a 500 TM/afio como mximo,
 

con ventas de unos 5 ml1on :/ac, -prcximadamente. 

e. Producci6n do acaito do so,a o njonio]5. 

Contigua a in plantn do almrontos blincnados en !a Central 
de Cosperativq Huallrogn COntri]" on Aucoyapu ostHi instalada y 
parnlizadn in p lanto do producci6n do acwite do soya a ajonjoll. 

Esta planta opor6 hasta 1973 on que, par falta do materia prima 

cos6 sus opraciones. 

Las insit].acionas indu-trialns se enuentran an condiciones sa
tin fictoriE,: aluqu., una mut:lna (Ia rafindora) ha sido trasla 
dada de !a planta i Lima y vcndida a t.rceros, po lo '-ue si se
 

plantea su rcflotarmiunto) sur& necusurio suplir esta deficien 

cia.
 

Existen 4Isilos do 19?3 TV cadl ns (00O TM totales) para mate 

ria prima, contiguos a ia sala J proccsamiento (unos 200 m)
 

en a quo se encuent a 12 siguientc maquinara:
 

- Chancidora part dorac 0. jrnnos.
 

- Elevador do cingionno.
 

- Secadorv do grinoc (con quacmidares n potr6leo), dos unidades.
 
- Prensa a axtrictorn do -ceito (mediante sistema do prensado).
 

- Bomba e anccionimiontD d acoito a tanqua.
 

- Tanque do ac uite.
 

Refir-dor, (afoatnte). 

- u.ano alimentador do torta. 

- Molino do torta. 

- Dep6sito dc torta. 



La maquinaria cs toda do origen Alcrnh, marca MRN y BAUER y so 

encuentra en b.enas condiciones v la capacidad do procesamiento 

do la planta no fue posible obtener, aunque so estima quo sea 

de unas 5 TM/hora do sem:illas oleaginosas. Segun informaci6n 

del Administrador do la Central, !a planta trabaj6 a dicta capa 

cidad por muy corto tiempo. En 1977 so transformaron 2,000 TM 

de grano de aoya y alonjolf, obteni~ndose 000 a 500 TM de acei

to y como qubproducto torta do soya. El valor de venta del acei 

te alcanz6 unos 25 d 30 miliones, y se obtuvieron unos 10 millo 

nos por concepto de torta. 

f. Producci6n do aceites de Da~ma aceitEr. 

- Uicaci6n- La pr.ducc~An de aceite de palma esta locali 

zada en !a regi~n dc Tanrnta, fuera de la Zona Prioritaria del 

proyecto y reFresunta ina Ov las e:xlotaclones agroindustriales 
de mayores pcrspectivas parn la re:.An. En dicha localidad so 

ercuentra ubicaJis Aa mpr- ., y:ara cl Pesarrollo y Explotaci6n 

do la Pal'. Acciera .... AMA S.A., Sociedad An6nima de 

prepiedad Yr'0del rstado Pruana travs de COFIDE y I Empre 

sa Naciona! 'Ac Com r:ialinac.n de i -umo s (ENCT), En Ta zona, 

asimismo, . har concedido mdjante con~ratoy de colonizaci6n 
am,]ias ex:c.sicnegdc .:orrcn a t.e- em.rnrsas de nroducci6n 

do aceitc. comeqtibles a . de tablacer pron.,to. de produc 

ci6n do palma aceitocra en ac ia,' con ei Estado: industrias 

Pacocha S.A., Com:ph. Oly'' 'el Per y el Grupo Romero 

(PerGi Pao {:ico 5.A.), lcnominado "Palma El Espino S.A.". Ms 

adelante se detallan Ion tres proyectos en implementaci6n. 

-- Ca"acidad ir ar.ada V nlve Qdo yoduca:ln. - EMDEPALMA so 

form6 en 1q73 a ,a, de !a planraoin v'i!olo Jul proyecto de Colo 

nizaci6n Tingo .- con !a finalidad foMarla-Tcache-Campan[I!a, de 

mentar la expansi6n y ex:liotacA n industri lcdr: paima aceitera. 

En 1979 exiutan 3;900 Ea de palma ac-,.itera plantadas, de las 

cuaes 1,718 se nncontrt:an en pro'wcc m ,-$n. Actualmente se cuen 

ta con 4,85F0 Ha plantadas, do las cuales 3 250 se ennuentran en 

producci6n; cl plan de expansi6n es-tablece un 5rea mixima sem 



279.
 

brada de 5,250 Ha, a la que se llegar5 a fines del presente aho
 

o en 1931.
 

La producci6n industrial do EMDEPALMA se inici5 en 1976 con la 

instalaci6n dc una planta de extracciAn (ubicada en Villa Palma 

Tocache), con una capacidad de procusamiento de 10 TM/hora de 

racimos do frutos frescos, equivalrento a 2 TM/hora do aceitc. 

La serie hist6rica de producci6n anual de la planta es !a si

guiente:
 

Producci6n Anual
 

(TM) 

Aceitc Crudo
 
A fi o de Palma Palmiste*
 

1976 660 28
 

1977 3,3q0 391 

1978 4,392 524 

1979 ;,1429 588 

1989"* 5,i00 650 

Se coraercializan como almedras de palmisto (no se ex
trac an c! aceii:e). 

* Estimada. 

Considerando los prccios R, %'-ntas %'igont,-s a !a focha, de 

/. 195.0 TM de aceitt do palina, los ingrcsos )or este pro 

ducto cn 1989 7c ostima quo -!cancn unoS S/. 925.0f millones, 

a precios de ru:iD 198,. El trecio de venta d- las al-nendras 

de pa!misrc actualmc.nTr- s dY S/. 120, 09- por tonc2.ada, c't. 

niendo ,)or I-) tarto lo' S/. 7P .Q0 millonos. 7n total e. va.or 

do vent.'i: esrado para (l pres,,nte afio alcanza a 0/. 1,003.00 

milionc-s. 

Elco . . prod, ccicr :,-rrco do racimos d: malma so sta 

en unos,-/. 18 a 2. ,90iTM, p-. To tait, la producci6n jroce

sada do 2,,9)o THMrl,.racjmos qu ,_c Ospora para 1989 e:cndra un 

valor agrlcola du 45C a 500 millonos. El valor industria] a 

1
gregado a canza d, 503 a 553 millones en ul presento afio.
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Actua~mento' 1 capac"ddd 	 de P na es,,,insuf1a~ou~oa 


ciente para 	 olaprodu'cc.on' t't a 1de racimosde las plantacio~es
 
1o-qud'ocasiona qu n20,a 0 d, tss ira'n'lpo
 

Scaso'dd& cosecha, t--np-,t rcstoisei da
',orso 
 'ead
 

~i6nxY: Desde 19,79, 'EMDEPALMA vieeimplementando un proyecto7
 
P do ampliaci6 de),la' capacidad'instalad a 20,'TM,/hora de >raci~
 

,~mos(40 M/horaidi acit es cr n'ulcin ac 

pacidad actual.'- Esta,ainplacioni ncyeaminlmaquinaria , 

'~. para extracci6n del acetem-ainst:"ue 'actu~iMetera 

v 	almendras de 'la palma no son procesadasIen,2a planta ,inu,,s trasi 
portads a, Limay posaas on COPSA~e Industra PAcocha<o" 

beneficio !narginalIrd ~se ' aceite 

2d2tjaldd asi cmo,,Th torta c,psta de,aliste rzeszl" 

tdnte, elcua es 'v, ndido a~ las 'plantas 'de lmnobace 

'' ..do y vcloe 2',aadrs pre'cio de S/.: 18 UO0/Kg. 

F"Y 

,Elculivod elapalma acd1 era representa, de heh,"1arm'ejor'
 

'' 	 op'cion del Dais para la soluci.Ori del de'ficit nacion'al' doae
tes y grasas comestibfes,(mas do 100',OOOTM/afio eit 1960),pus .1 

2;~,su ~Producc'i6n do aceito por hectarea (4,000 K ,rnedi6,' :pr
 

diendo4 'llegar con t~cni'cas y vari-edades mejoradas a m's,'d~ 

5',000O Kg/THa) ep la mayor de los principais cultivos oleagin 
sos' posiblcs de establecer en la reg~ion y en zonas similares:. 

2'en 	 2el 	pals. 

Cabe resaltar que, au'n~con este aumonto de capacidad' 4nstaldad2 j
 

de 2 a It TM/hora, la capacidid, de l.planta d1e EMDEPALMA resui> 
tars intfcot corto plazo para atendor los volumenes pro2 
duio po ei area on producc16n actual 'y aqucira que,'vaya">en~', 
trando'en producci6n, asi como, la producci6n adici6hal'por ,an . 

2~~ 2 	 ' 2 ~ 
cremento de refidimibnto por hect~rea. Se espera que,para 19852'4 2
 

se 2 '4 5 idr.n cerca, de 50 lfc.rasa plena producci6n,' de lash 
que seobtndrn nas .i0o0',0o0o TM do racirnos de paia a tea 

Tara procesamiento; con un rendi'ih icnto potencial de, 202-000 ,M 

de accite crudo. Si, so ,asume tuna operaiorii anual do la 2 f~br4f 

4<Ca dd'300-as y ? turnop ;del 8 +loras ,so podrlta proce4ar. 96,50C tt 
2,2 V prcicmen e ~o oal- st madb Sinf 

'""J~ 'racimnos,TM do 'e dccir, 'act't el,2 ei 223tt 

ema2224422o o 22oril 2lna'ud quo 24,>la2 2'"'dicho opra a-~ '' 
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ritmo de producci6n; una producci6n do 250 dlas/afio y 1 1/2 tur
 

no es mis realista. Par lo tnnto, ser5 necesario, para evitar
 

cuellos de botella y mermas en el proceso de transformaci6n
 

(p6rdidas de racimos cosechados), incrementar la capacidad de
 

la planta per lo menos a 30 TM/hora de racimos (6 TM/hora do 

aceitc) siendo mis prudento ain su duplicaci6n a 40 TM/hora de 

racimos (8 TM/hora de aceite). 

- Caractorlsticas de las instalaciones, maouinaria y eouipo.-

Las instalaciones industriales do a planta do transformaci6n 

do EMDEPALMA son caracteristicas para unn planta do esta natura 

leza: edificios y oficinas de material noble sobre un terreno 

bastante amplio; la maquinaria y cquipo do origen h.olandes, 

(Stork), conformando una lirca d producci6n en !a que los r'.ci 

mos son alimentados mdiante sistema de vagones sobro ritles a 1-i 

miquina extractora du racimos; In gen.raoi6n de anergia es me 

diante un caldero dc desperdiciow quo muove un gonerador a va 

por. Adom.s do la poducc.n cu ace it, du palma y paimiste, e 

xisten oroe sutproductos rusul ntus como son ladou y orujos,
escobajo, Fibras y c nscaras; si sc extrajose el acite de pal 

miste so tendria tambi~n la torta de palmiste. 

- Proyectos dc ampliAcion.- Adem.5s do] program. propio do 

EMDEPALMA S.A., d alcanvar las 5,250 Ha plantadas y mis de 

20,000 TM de acnite hicia 1185, existen tres otros proyectos del 

Sector Private quc cc, vionen implementando y que so ubicar5n en 

a misma zona o zonas alidaii.s, dentro do la zona de infTuencia 

del proyceto: 

Palmas El Espino S.A. . Romcro-Peru Pacificc S.A.), con(Trupo. 

una concesi6n d 15,000 Ha on .o zona del ro E! Espino, mar 

gen izquicrda '101 rio Huallagia. El proyecto contompla alcan 

zar 8,000 Ha do r:a do palmi ncuitra w ns.aar.. era lanta 

do proccsamienro di una cap.id.V dw: 60 TM/Iora do racimos 

frescos en un progrma, do inv.r~ion:s de 7 abios. Existcn ya 

estudios du sulos y el estudlo d. factibilidad est5 en ajecu 

ci6n.
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Compafia Oleaginosa del Per6 S.A. Ubicada ontre el r.o Espi

no y Tocache, con una concesi6n do 15,000 hect"reas. Este 

proyecto estA aun on perspectiva no habindose iniciado el es 

Tudio de factibilidad. 

Grupo IndusTrias PacochaUNTLEVER. Este proy(cto tiene una 

conesi6n do 28,000 HaQ,tre ].os rios Santa Cruz y Mantenci6n, 

habiendose efectuado l Estudilo d: Factibilidad (on borrador) 
y los Estudios do Suelos, as! coma un conso do las unidades 

parclariis y colonos oxistontes on el 1,ea concedida y zonao 

aledafias. El proyecto contempla producir 6,000 Ha de palma 

aceitera, do los cuales ?,50( las conducirrn an forma oirecta 

y 4,500 Ha por colcnos asocia,-o, a! proyecto. 

So planea M. instalaci6n do una p.]anta de -procv....mleto 60de 

TM/hor-i de racimos froccos nora in p;roducci6n do acuite, igual

monte, cl sistma plantado poar ,iOwbr con colonos contempla 

Wl nstablcimiento do .rci n de 20 -inon rromedic. de las cui 

les 6 Ha 'dicadas ai citora-, y a cuitivosserln i .i Ha 

anualos. La mrn:r::sa, a rrav&; do unn organzici6n Je servicios 

brindarfa a los colono, Lodos ion 'i....s de infraestructura 

y t6cnicos necesario >'ira una producci6n altamente tecnificada 

y una cosecha conveniente y oportuni do la producci6n: viveros 

v p L -ntaslistas r :c: transplante a cmpo, mccanivaci 6 n pa 

ra operaciones dc prparacl6n, abastecimiento do insumos, laco 

ratorios, .isistencia t6cnica v ases'r&a, control fitosairtario, 

polinizacirn ,,tod,; ]a lo.i'-tica de Wa cosecha. Tgualmente, el 
.proyccto previament habr, *::construldo la infraestructura de ca 

minos y viviendas para ci ]sontimiento de los colonos. 

La empresa adquirirl Qi intgro do ia producciln de racimos de 

palma . lsO clonos yi agaru .i Ks on funci6n del procio de 
tven a do! acoita de llailma, paMMyist, v subprodutos a Ins plan 

tas d accito comestibl, al qucc sl deducir.lW O o] cosWo indus

trial y ol flete a Lima. Ento costa agricola sc distribuirN en 

tre los colonos on proporci6n al volumen de racimos producidos 

y proccsados. 

El monto total do inversi6n (on 8 ahos) asciende a US$ 3D millo 
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nes para el ostablocimionto de las 8,000 Ha de palma aceitera;
 

considerando el asontamionto do colonos y habilitaci6n para
 

producir otras 7,000 Ha de otros cultivos, la inversi6n sobre
 

pasa los US$ 40 millones (a Julio 1980).
 

g. Prod-ucci6n de tC. 

- Ubicaci6n.- Existen dos empresas coopcrativas que produ
 

cen t6 en la zona de influencia del proyecto:
 

Cooperativa Agraria do Producci6n Te-Caf6 Ltda. NI 10.
 

Cooperativa Agraria do Producci6n Jardines do T6 Ltda. N' 9. 

Ambas cmpresas so dedican il.cultivo, procosamionto, envasado y 
comerciaiicaci6n del tC, a~provchardo las condiciones dP clima, 

sueio v especicimrento ircipitaci 6n d la regijn del r'.o Azul, 
en las faldas occidcnt-il de la Cordillera Azul (brczo orien 

tal do la Cordillora do los Andes), a una altura promedio de 
1 ,110 0 m. :--n.m. . 

La CAP *Jr, incs do T' tienc- so sode a unos 45 Km. d,;. Tingo Maria 
en la c-rrctri Tin.-.u.....- y disponu do 2,L'00 Ha de 

tiorra, d- !as cuacis unas, 1 5C. son cultivablos o de pastos na 
turalcs; 520 Ha estaln snmsradas con t4, do las cualos 480 se en 

cuentran en nroducci'6n.
 

La CAP T.'-CafE6 Ltda., ticne un .roa do terreno de unos 500 Ha 
do l,:ns cuals cultivan 200 .Uicon caf6 y 100 Ha con t6 (90 Ha 

en oroducci6n). Esti ubicad: un poco antes que Jardines do Te 
con rol.aci6n a Tingo Marla. 

Con relaci6r a ].is zcna! de! proyecti, ;n ambos casos un 20 a 
30% del agrcola sa encuentra 1e Zcna Priorita srca dntric li 

ria y el rcsto f',ars dr-el!a, as]. como !,as plantas de procsia 
miCTic. Sin cmhargo, para ,c crto. do. nnAli!is y por ha cerca
n.a a esta Zna Prioritaria se considarar5 al proyecto dentro 

do ella. 
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- Capacidad instalada y producci6n anual.-

La CAP Jardines do T6 tione un rondimiento agricola prome 

dio do 5,600 Kg/Ha de hoja frosca y posee 3istalaciones do pro 

ccsamiento d- la hoja quo producon I Kg do hoja scca por cada 

4.5 Kg do hoja fresca, on promodlo. Por lo tanto, el rendimien 

to actual on hoja seca es dI 1,470 Kgi/Ha. Sin embargo, existtn 

sectores con rondimicntos de hasta 2,000 Kg/Ha. 

La CAP T6-Ca,f actualmente tiene un ren-imiento agricola mis 

bajo (unos 5,000 Kg/Ha en promudio do, hoja fresca), por io que 

ol rondimionto on hoja as aproximadamento 1,120 Kg/Ha.Dcadc 

Er goneral, la situaci6n d! osta CAP es dificil por problemas 

internos entre ]os asociados, estando m5s dedicada a la produc 

ci6n dc ca12. 

h- produc 

ci6n agr.col2 o industr ial de t6 cn l0s r;itimos afios. De acuer 

do con cifras proporciondas por la adrministrmci6n do la referi 

da omprosa, los niveles de. prcducci6 -inual (en TH de iioja seca) 

y do ventas do .qs produ-toet; d t, son los s:iguiontes: 

La CAP Tr.- ios jc: 1 venido ampliando y mejorando su 

Producci6n Ventas de 
Afto TM/Hoja Seca Miles de Soles 

1977 3E0 259
 

1973 400 310
 

1979 30 60r]
 

La producci6n estimada para 190 sobrepasa las 700 TM do hoja 

seca, con unas ventas que so estimo llcgari - los 750 millones. 

Las oporaciones agrlco! y pz't.i doe) procsam enfel son r,-iza 

sod, or-:.,,,- lados on la do 1.2 C.. dcl rfo Azul; on planta de 

procosamcni:o sc ---f-uctU'.n .o proccsos. do mr- chitaci n, enrolla 

do, fermentado, :socado, ctsicacian d<o las 1ojas socas y enva 

sado -n boisas do pc'.ict-]cno para Lu dispacho a Lima. En Lima 

poscon una nianto d, cbvi §eaccids, limpicza y anvasado cn ca 

jas y bolsitas filtra'ntes, oroduciendo 4 tipos de t6. De acuer 

do a cifras del Banco Agrario, cl costo de producci6n a Marzo 
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1980 en la CAP Jardines do TO, alcanzaba a S/. 590,O00/Ha/afio, 

que inc.uye deshierbos, podas, control sanitario, abenamiento,
 

cosechas y beneficio en a planta en el r~o Azul. Este costo 

considera un nivel do salarios do S1. 750/d~a a los trabajado

res agricolas, que a Julio dc 1980 ostaban an S/. 900/da; par 

lo tanto, se estima un costo promodio actual de SI. 650,000/Ha/ 
afio,
 

EJ. precio do venta de t& con ol proccsamionto hasta secado es 

antualmente do S/. 600 Kg quo incluyc tanto el valor agricola 

como el prccesamiento hasta la otapa.do secado. Este precio
 

permite un ingrewo bruto do S/. SS 2,050/Ha/afho on el cultivo 

do 0, 5' un margen do S/. 232 ,0/H-a,,afio on a actividad agrica 

la y do proseoamionto nicial, sin considcrar los beneficios a
 

dicionales por envasado para constuoo directo y comrcializa 

ci6n do la produccl'n, industrial dc IC. 

Do acuordc can las cifras ostimadas par . 1.80, el ingreso total 

esperado par TM de hoja seca seri do S!. I'071,428; consideran 

cdo el rendimiento prowmdic do 1:470/,'K/Ha do hoja sc'ca, el in 

greso por Th +irea on promedio _zr. do S/ 1'575,f00 par 1980. 

Por Io tanto ,l margon truto por clsificaci6n, envasado para 

corsumo dirocto y comercializ-c.cn a]canza S/. 693,000/Ha/.a.o. 

Se ostima quo un 70% dal] valor do! producto seco correspcnde a 

la matcria prima y cl 3W% r.stc..te al pc.samentc hasta dicha 

etapa. Par Io tanto, comprondol Sera de producci6n do cada 

Cooperativa y el r-ndimiento Fromedio por hect5rea, los valores 

brutos agricolas do la produccin tealor. on la zona aicanzarn 

an 1980 a las qiguicntus cAfra.s: 

Area do Re-,dlrniento Pro 
ProdIc. Medio Producci6n Valor 

Cooperativas (Ha) (TM/Hi ha o sca) (TM) (Millones S.) 

* CAF Jardi
rues de T 480 1.M7 705.6 296.3 

* CAP. T&-Ca
 
f6 90 1.12 100.8 42.4
 

TOTAL: 570 - 806.4 338.7 

http:comercializ-c.cn
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En funci6n do los cstimados do venta dc la CAP Jardines de T_ 

para 1980 y una aprociaci6n dOe las ventas prolables de la CAP 

T6-Caf6 de sus productos industriales do t&, el Valor Agregado 

Industrial de la producci6n tealcra de la zona ser, para 1980
 

de 511.9 millones, comO sC dCtalla a coninuaci6n: 

Valor Bruto Costo Valor Agregado
 
Cooperativa Producci6n Apricola Tndustrial 

(En Millones dc Soles)
 

CAP Jardines 
dc To 755.6 296.3 459.3 

CAP T6-Caf4 95.0 42. 4 52.6 

TOTAL: 850.6 339.7 511.9 

- Caracteristica je las instalaciones, maqt par.a v ecu±{po K 

procesos; personal qi trah,aj on !a empresa.- Tal. como se 

mencion6, ambas empresas productoras poseen instalacion(s in 

dustriale:2 en el centro do .-ro-.hcci6ri de t n el. ro Azul pa 

ra las operaciones. do transformacion y procesanmiento hasta c]. 

secado, yVasiticaci~nvJcad, , t:rbi;n ti,non in-talnciones 

do clasificac.i6n ', ,:rvasado pars consumo final on Lima. Sola 

monte se pudo vissitar Ins in'talaciones de !a CAP Jardnos de 

T, pues durantc e] tr.ajo de campo on Tingo .Iarla y posterior 

mente en Lima, ambas sedes de la CAP Tg--Caf4 ten.lan problemas 

laborales ;ue '-4di on so insp-:cci-n. 

La CAP Jardines do T , as., come la CAP T,--Caf6 y las empresas 

asociadas productoras do t c.n la ro-giCn de la Convenci6n, en 

el Denartamento do Cuzco, actuelmonte son cbjeto de in Progra 

ma tic...crami.nt a n dcl Tti. auspi.ciaco per el 

Ministerio /' ture la AlstVncia Tcnic dl GobierAtri.cc 1 ccn 

no do Hl].nnda; sto pro-rctma onistp* adcm doe .- assltcncia 

t6cnic-i agrlcolo ynv ,dmni.a3trif -a, C mjejramionto v rchabi 

litaci6n do las instalacc.ac .. jductriales de la opresas pro 

ductoras. mo.diante prstnmc. pa adquisici6n do maquinaria y 

equipc a largos plazos y La-:: interoses. 

http:instalacc.ac
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La CAP Jardines de T6, en virtud de este programa actualmente 

tiene instalaciones industrialcs recientementc modernizadas, es
 

pecialmente en horno de secado moderno y otras miquinas y equi

po para los procesos de enrollado de fermentado y clasificaci6n
 

una vez secas las hojas.
 

El horno genera calor a base de lcha y los dems equipos traba

jan mediante cnergla elhctrica generada por 3 grupos electr6ge

nos MAN. La capacidad instalada es do 240 kW, aunque la planta 

trabaja generalmente con dos de estos equipos operando on serie
 

y uno do reserva.
 

Los procesos de transformaci6n afectuados en r'o Azul son:
 

Recepci6n de las hojas cosechadas, que debe hacerse en el me
 

nor tiampo posible.
 

Enrollado, efectuado con equioos especiales que chancan y en
 

rollan las hojas.
 

Fermentado, efectuado en unn sala grande dc fermentacoon con 

temp nt-,lr y humedod controladas; el praceso se fecta a 

una temparaturi vanor du IC y a alta humedal; la tenpera-nura 

se va variando seSKin un programa de Cermentaci6n pre-estable

cido, tomando cl procso ilgunas horas. 

* 	Secado, en un horno .secial a basc do !eta, se secan las ho

jas ya f(rmentadas a uni tumneratura baja. 

* 	Clasit cacicn y picado: asta opcracion so realiza mediante 

ventiladores, zarandrs y tamices, clasificando el t en 4 ca

lidades: 

a. Tr frio piri anva;ido on balsa filtrantes. 

b. TA gr.so para on'aan-do .n cajitaq. 

c. T dc h.ja calidid, ilnmado "popular". 

d. T Darn cxporta&c6n, de Mouna calidad.
 

Envasado Parn tranprt .a Lima, on bolsas do polietileno.
 

so 3 cl 

duales y/c cajitas pire v.onta al publico, segrn las calidades. 

En el caso de t(2 para exportacion, se envasan en bolsas de po-

En Lime 'fe'tuh e],nnt-e :asadc an as bolsas indivi 
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lictilono y sacos do yute.
 

El envasado para el consumo directo seo fect~a modianto rn5qui

nas automiticas do dosificaci-6n y,onvasado. 

El personal ciue trabaja en L. CAP jardinos d,- Tc alcanza a 6,30 
trabij adcres, -en lcas ac tivilca des c c R labo -Acceseclia 
ran uncis 4~00 pcrsontts, Las ooacoe indu~triailo, de servi 
cios y de administraci;6n y direccii~n- on Tingn Macrlci ocupan a 
unans 100 per'sonas. En Lima traL~i.?.n 8f rn.rsonas en I.--s opera 

cioncs industriales dc onvas:-dco y clespaccho v 50 empleados en 

comercializaci6n y ventas, adm2nstrcici6n general, contabili 

dad, etc. 

- Comorcializaci;r.-- Lar ca)mereic-i izaci6n de ]~a procducci6n- do 
t6 do amhias empr..-is prcDductorac es efertuada on forma diroc 
ta mediante vendedor,-s listribuldos aI los diferenter puestos 

do Limac y pro.'inccw. 

L-1 CA'P P-~nndo. V~ v.'ndc a trav~s I(- sus roductas "lZuper 
T6" y "Ti- Uldo". La CAIP T-a vonde los orcutc"T 5 El Do 
raidc y C~leiTea". 

,Xb~empres hban export-ido Fa-rtc do su producci-5n, si-ndo el 
marad:rcal l a Rcnuo.,ica d;o- Chile. Sin cmbr-, -Ictual 

monte no (ixpor tan, d bidlo a qcproduceaoncs e>:centes de Ar 
gcntina tsi- , in'_i:ri dccib m,=caidc, a prccios i nfor-iores has 
t,- en-nr Anl'-e ee por de' la-D%, ccn d'csmiy debajo calidlad 
del produ~to. prr-nc. Lo,"<I~'~ rco dc expc-rtacil~n (d'o 
Eriero 10P'j) fierrn US:: l,P%/TM- a lc q lic. le.h:fid n CERTEX 

do cco atrT 1C)'n~gr desccntra:-xlivI9,or ,cp-i 

ii ac: ~n; scn~~'~d:t r...~. ci/a~r ~ctn.~~epor oi 

t6 CYpCor t- 1 , -1 !''S71 ccinil c< : m d c It:. ii 1980 , ic an 
7arlia q . .- supe]iccr J-- *r 2.a -71 R/ {r- Ia:Ln l morcadn

nownl, prc) i' nuercrucent camc. un e lemrito, qluia contribuye 

.a cOmpensar cc'- w f iers y eclec-ar lprocducciones excedentos na 

cionales.
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Do acufordo con estimados dc la CAPJ Jardine:; do cel 30 a 35% 
de la dornanda nacional. &I t -,s ibastccida p0!' dicha ooperati 
';a, cubriendo un 5 re,! geogrzlifica conc-mntrada prioritariamente 
en la regi6n nortQ v central dc1 pals v, los niveos s-cio-econ
n5 micos mecdic) ,' hajco do Lima ioItr':poiitzn-a. Pilantean incidir 
en la region sur con rnavca' ruOza, 3stimnando qUe podran ailcan 
za12 a sa-Tisraccr ci 501%;Ic 1c, dtmanda nacional. 

- Prcoy-ctos (1-,o xpaonsirn. - La CAP Jardines dc V. p.iantcoa con
soliclir su rncdernizaci~n .inuJ>rri.a. a c-rts plaza, haciondo u 
sc de !as l.,neas de cr,'-dizos dcLi (ohiorno de Holanda duntro del 
ProFgra7mai 2c McJoramiuntc d,2. 'a Prjclucci.5n do- T6. Actuairmunt(o, 
han concertado un prL':3tourio p,: r IUS$ 1. 5 mnilcmnc-s, con pago) a 
25 afi)s , 10 ado:; de gracia y Y%dio inter~s armuci Para el h-)rno 
y i ciqlaadicional d,- tr -nsforac i~n. 

Por ctro lad-> c incrom-nT(:i. de ireal- cde producciIn y I~n oi 
dc rendirnicnt- Tnor ot namediintuo t~cnicas mojoros do pro 

ducci~n -igr%'ola vin sian-o docasa,,-dc, en rc-1znr de quoo or' 

cuentr-aon ci2rto- dificuit'.d vaI-i c-l-ocaciln en A1 rnrcado na 
cionoil ditaidoel ,-i oic~n.a:ccnl u gur.,2ra. Es to 
cs o-n r;1z,.nr d, (pit-EAoizhrcjid : ) n osti an c,)nrji c.io ne:; ad 
veruss lcolon:.Snob.~aa sltu.-cic.n narocc a.jr 
y soCitm qanra ,1 A Jardines do T5 te-ndr5. unas 
650 JTa d,-. td :n pr. ducc im 

So, pino ctu--lncnt2 uta lizar el alraci adicicnal do la ('Qope
rati va pr-a~h un pr )yootc garr-dero do vacunos" dObic,- prop6S.it.o y 
para o:;tablo,,1cimientco do- rilantacirorics du caf6. 

3.2.5.3 Tndustriar. dc trisfcraci::n doe productos pecuaracs. 

3.2.5.3.1 Transf-c-rnaC.iL-1 priraia. 

,A. Beneficio de ganado. 

El beneficic) de ganalo (va,,curi.-: prirnordia.lmnonte) es efectua
do en la del. proyccto ei Carnal Municipal do Tingo Marlf'Izona un 

http:r;1z,.nr
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y en mataderos clandestinos en Aucayacu y Tocache, no existien
 

do referencias do lugares de benoficio adicionales.
 

El Carnal Municipal de Tingo Maria se cncuentra ubicadu cerca 

del Morcido Mayorista de dicha ciuded sobro un terreno dc a 
proximadamntc 400 m2 crcado y con in port& dc acceso con 

tral. Tieno una playa d, matawna con piqo du cemento y an eA 

centro un murta do com.nt, dondu no ofccwn el beneficia me 

diante ccmba. No tien instalocioncz mcc'Anicas do ricels para 
el movimiento do las v.a;s -oneficiadas, efoctudndose ste on 
forma manual. Las ropses, dospu~s du dcuangradas, desolladas y 

evisceradas, son colocadas (on carcasa) in una sa]. do oreo 

cerrada v.,tuchada, con parcdes aisladas con enrejado de alam 

bre parn vntilacian. 

El canl rartce d planta T. proccsamionto do v'sceras, sa.la 

do rcfrigeracidn y no so recupera la sangru. La falta do hi 

giene es ovident" ,n tWas las Q-L5 d~l bcnficiu. 

Dc acuerdu cyn informncino rtucogidas on dicho carnal, al pro 

medi, dc toneficio .. Cs 12 20 ,perandodria c do a ocabzas, el 

carnal s0!7 uns 4 das aosmoinn pr In guncra. no Ilevin 

disc estnli s tican. n t. tal, 1 vclumon d matanza mensual es 

actualmcnt do unis 25C 1 350 roses. Lis cuerns son vendidos 

en crud- de inmediato luega de in matanza; no se disponen de 
instalacincs do silad,--deQ eat s nupduct.s. 

No fue posible visitir Vs ::atnder: dP Aucayacu y Tccache, aun 
-que pr inF rmaci.:nes r cgida dA I. zna las instalaciones 

son rudimcntari-s , inexintcntes. 

L tarY> por benOfiYia do gwnad.: :ctualmcnte ost. on Si. 20/Kg 

benefici7d-, si-hnd el primdic do*-pesn. Aic!as reses corcano a 

lns 200 Kg on carc.sa ( / ,000/nnimnl). El ingrcs mensual 

por estu cwca-,nt, -lcnza a 1.2 millnes, estimndose con in 

gresus del arden de las 14.4 millones anuales para el carnal do 
Tingo Maria. 
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b. Producci6n de derivados icctecs. 

La elab-raci=6n de derivados 15.ctoos a base dcl procesamien

to do lech2 on la zona dcl proyecto so efect.a en forma muy re 

ducida a nivel casero o artesanel. No existon plantas producto 

ras de quesos o mantequilla en la zona. 

c. Produccirn de -ves.
 

La prcduccin do carne de ove y huevos so viene incrementan 

do gradualmente en lai Zona Prioritaria; sin embargo, no existen 

plcintas de benficio d ayes ni sc aprovochan los subproductos 

remitantes. El cororcic, dc est-)s pr'ductos es efectuado gene 

ralmente com -nimalcos- 'iv.cs para el co nsumc domsticc y benefi 

ciados a las parrilleras. Existe tambie'n muy pica infraestruc

turn do refrigeraci6n dc carne de ayes.
 

d. Produccin de cerd.s. 

La crianza, y bcnefici do ccrdos en la zona es incipiente y 

efectuada on forma casera. No so han detectado producciones be 

neficiadas ni apravochamiento industrial de estos animales do
 

m s ticos. 

3.2.S.3.2 Industrializacijn. 

No so ha constaacd, la claboraci5n do productos deri 

vdas dc !a ganadertaL on la zona dc! prnyectc, salvo una reduci 

da industrialifaci:'n primaria de cueres de bovinos (salado y 

curtido) y la pro'iuccicn casera dc quesos y mantequilla ya men 

cinnados. 

3.2.5.4 Valor agregado industrial do la producci6n agroindus 

tviea. do la zona. 

En el Cuadro 3.2.5.1 se presenta el valor agregado in



VALOR AGREGADO INDUSTRIAL DE LAS AGROINDUSTRIAS EN LA ZONA DEL PROYECTO PARA.1980
 

En Millones de Soles
 

VALOR BRUTO DE LA PROD.TOTAL VALOR BRUTO AGROPECUARIO (1) VALOR AGREGADO INDUSTRIAL
 
Total Zona Resto Total Zona Resto Total Zona Pesto
 

Zona Inf. Priori- del Zona inf. Priori- del Zona Inf. Priori- del
 
Proyecto taria Area Proyecto taria Area Proyecto taria Area
 

-ros aglo

.f6 720 120 600 540 90 450 180 30 150
 

,nado de 62 62 -.- 58 58 - 4 4 

* 385 170 215 381 168 213 32 14 18
 

.cao 390 300 90 351 270 81 39 30 9
 

Rubio 296 131 165 104 47 57 192 84 108
 

.de Yuca 16 12 4 10 7 3 6 4 2
 

Platano 4 2 2 2 1 1 2 1 1
 

.nceados(2) 

de Soya(2) 

de Palma 1,003 1,003 450 -.- 450 553 -.- 553 

851 851 -.- 339 339 - 512 512 

nado 145 100 45 130 88 42 15 12 3 

os la~teos 

pecuarios
 

3,872 1,748 . 2,124 2,365 1,068 1,297 1,535 691 844 

-lo la producci6n agrfcola destinada a transformaci6n primaria o procesamiento.
 
zadas.
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,loon1azonadel~ d tci 
pera enc o, eopara 1980.S ha 

s'agrcogdo est elat industrial aquelLvalorAd produccdon: en ob 
~ tenido F:rimxP z~lZoa rit-aia , aqueJ) obtenido on el~A 

e-s lt>zi b del proect ccmpre~ndc! el -%alor -total de :la~ 
p I sufri"d ile.:ctafom-'rodii'c'3'.6n q'e~a ocs 
c duccenyevalo a":imrir'agrega do transforaany'vota c6\Tf0 oarpor. esta 

mercializaci6n, obtenida deduciendo-al valorcdel' producto agrI 
eh-su wrmacin en ra6n> de qu',mcoi~n61 y a:eventev~cola estado, natural. Estb ssefect~a i, , 

cho valor agr 1cola ya esti considerado on ci valor bruto de la~ 
~producci6xi- agr.lcola y primaria proviamente tratados en'los C 

pitulos correspondientes del presente diagnostico . 

SEl valor agregado industrial total alc.'nza a '1535 millones a 
proximadanente, de los cuales591 millones corresponden a ii 
Zona Priori taria y 8441 a]. resto del area del proyecto. El .Ma~, 
yor valbrindustrial agregado on la Zona Prioritaria esel-, 

S la pr-oducci6n de ,t,6 y tabaco,rubio. En (21 resto do la zonad-: 
-I-Iel ticl: se'produce: en lanfluencia eMl myor valor indus',i1s rdcchl elaboralbr 

cion de aceite de pn'lma en Tananta., Se aprociaquevarios, de+Y 
los valareu agregados son m~nimos, debido a la poca transformal,' 

cion industrial que ocurre en muchos ue los produc OS agrco -m 
las . 

3.2..5.5 Apreciaci6n del nivel tecnol6gico 'y d~e la situacio'n ac"~ 

tual de la agroindustria.
 

En terminos generales el nivrql tecnolo'gico de las, a-,W 
groandustrias exastentes n la zona del' royecto s sumamentev& 

riado. En algunos casos, tales ccmo. en 1a pduccion de hari 
y plitano, en c beeficio del cafcaca'n "y
nasey e y cca y el 

beneficio do, ganado, el nivel tccno!6gico en los proceso'; 'de 

transformacion primaria o industrializacion es muy rudimontario
e inef:LLente, f ol'm'jor do los casos, do un 6nivel tbcnol6o: 

~gaco pobrc. En otros casos COMOo por ojornplo on la' produccion",t

de, c , dealma, rubioog a apJ+i t tabaco 

ca47bdJiriclusa('e desde la produccio'n agr~cola es bastante' tecnaf-i
 
''cada 'e~c ente ela~borindlos'e' roductos de buena'u 06ptimac'1

http:rodii'c'3'.6n
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dad y con elcvados rendimientos t6cnicos.
 

En casi todas los casos encontrados, el nivel tecnol6gico do
 

los procesos do transformaci6n primaria no se sustentan on una
 
alta mecanizaciOn sino mas 
bion en la elevada aplicaci6n do ma 
no do obr, fon6meno quu ha permitido la instalaoi6n do capaci 
dades instaladas que son utilizadas an forma efici~nte mudiante 
inversicnes relativamente bajas por puesto de trabajo agroindus 

tria! o industrial.
 

Por otro lado, ol nivol do capscitaci6n dc la mane dc obra us, 
en general, doiciente o en todo caso es dificil de conseguir 
mano do obra cilificada en puestos do trabajo industriales de 

la zona.
 

En el Cuadro .?.5.2 s vpreci n nlgunos indicadorus de la si 

tuaci6n global d: in anroindustr.i. an la zona del proyecto que 
dan 'na idea dcl nivol r-cnn!)ico y on reneral dol estado de 
uste sector do ]a activiad .con6mica dce regi6n: 

- El n~mero & puesto- d trlkajo rtun.imunt,. ocupados alcanza 
a E61, do los cualci 104 son do personal calificado. So apre 
cia- juc . indus :ria dq. tran, formac..n do la madera (excepto
 
aserraderos) producci6n d, alimentos balanceados y 
 producci6n 
do acitt do so'y no t1: n,:n torsona puts lis pl-ntas no ooeran. 

- El porcentajo do 'INtilizci,n do, 1Q capacidad instalada es su
 
,
mamentc v.ri-i , vn,:'- on Mjo:-'do,enural es , 13 agroindus 

trias exfscont..: , '-ol-m,. n, 5 uthizan V capacidcd instalad 
en m~s del 7, y sis !o hc,.n a menos do! 250, so.Ialando una 
limitaci6n imporl anto un lo roforunto a dis!;on.ibilidad do mate 
ria prima o dWricincia en i estructura on s. dc(l tipo do trnns 
formaci6n.
 

- Dcl v.alc toal do Acti.'oy F.jov ns'imados a Julio dc 1980, 
quo alc.nza a 2,613 raillone:n, ,l Arca Prioritara- tiene instala 
dos activo5 par 1,017 mi]lonos, princiLpa]Imunto los activos do 
las ampresas toal.ra ., de las planta industriales de ia Cen 
tral de Cooperativas Huallaga Cnntral. 
 Por otro lado los acti
 



CUADRO 3.2.5.-2 SINTESIS DE SITUACION ACTUAL DE AGROINDUSTRIAS EN LA ZONA DEL PROYECTO
 

AGROINDUSTRIA 


HAPRESA.-Tableros AgIo 

mcrados _j
 

DOspulpado, fermenta

ci6n, secado del Ca-

fi.
 

Sccado y desgranado 


f'aTz amarillo.
 

P7ldo de arroz. 


Beneficio de Cacao 


Tabaco Rubio 


Harina de Yuca 


Harina de P1ltano 


Pl;)n-z de Alimentos 

Balanccados
 

Acelte Soya-AJonjoll 


Planta Prod. Aceite 


de 	Palma
 

Produc. de T6 


Beneficlo de Ganado 


TOTAL 


N* Puestos 


de 	trabajo 


1 IC 


0 0 


10 90 


2 5 


3 18 


5 50 


30 120 


2 10 


2 10 


0 0 


0 0 


25 150 


25 100 


2 10 


106 563 


CapacidaJ Instalada 


do Procesamlento 

3 

m o TM/ailo

STotal 


3
 
12,000 m /ao 


35,000 qq/ao 


13,750 TM/a~o 

16,000 TM./ailo/3 plantas 


800 TM/a)o 


155 T.I/ao(4 ndcleos)" 


1,000 Th/ac 


600 TM/aoO 


2,75C TM/afo 


11,000 TM/aA~o 


24,000 Th/a~o(racimo) 


1,000 TM/afo (hoja seca) 

8,000 cabezas/ao 

de Utiltza- Valor de Activos
N ueCa Ca FIjos 
p n illons do Soles2 

lada. (1980)- _ 
Z. Prior. 


0 450 0 


85 50 5 


12 40 40 


60 250 90 


80 25 25 


95 200 70 


25 5 3 


25 3 1 


30 30
 

0 150 150 


95 B00 

75 600 
 600 


45 . 10 3 


2,613j 1,017 

Cpacedad
 
Instalada
 
ng)a
 
(kw)
 

650
 

-

-

350
 

-


100
 

-


-

-


600
 

400
 

-

2,100
 

1/ C: Calif'cado ; NC: No Calificado. 

.	 Valor estinado a Julio 1980, conslderando ei estr.lo de los equipos. El valor de reposicifn serfa, en pronedlo,
 
de '11. 2.5 veces c va.lor aqui consignado.
 

Ase,'rfo solamentc.
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vos do la empresa EMDEPALMA son los mas importantes do la zona
 

de influencia del proyecto. 

- La capacidad instalada de gcneraci1.n de energla para la pro 

ducci6n agroindustrial a]can:nza a 2,100 kW do los cuales 710 co 

rresponden a la Zona Prioritaria. De esta capacidad instalada 

so estima quc: un 40'% a 50% usti siend.) utilizada en forma regu 

lar.
 

- El costo para generar un erarlc e:s relativan,.nte alto (S/.3.9 

milones), si sc cnsidera ,'1 tot,-! dc industrias instaladas; 

sin embargo, considerand,) solamcntz las que estin en operacion 

este costo dccrec ,, 2.9 millones, cifra qu, es amn -algo eleva

da; esto se oxplica por la reducida utilizaci6n do la capacidad 

instalada en aIgunas industrias. 
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3.3 Diagn6stico Industrial.
 

En osta secci6n del cstudio so sefiala la situaci6n actual, po 

tencialidadcs y lim:itacicnes de las actividades de elaborac6n 

do productos industriales en la zona del proyect-', tanto aque 

1los productos para usc; de la pcblaci6n come la expletaci6n de 

recursos no agropecuarios (minerla, construcci6n, otc.). 

En term3n3s gonurals, lo. actividad industrial propiamente di 

cha on la zona dl proyecto, inc]opcndiente d los procesos de 

transformacin c indus-riali'aci5n de. r:dluctcs arope-cuarios, 

es hntant. ln ... Se hn identificado loslimitaui lCtCliC'vJ. 

sigidintes grupos de aczividades industriales en la zona, que 

ser-in analizados separadamcnte. 

- Industrializain dc recuros mot5licos y no mot-licos: 

Calizas.
 

Ladrilleras. 

Lav-dcros do oro.
 

- Producci6n de alimentos y bebidas:
 

Bobidas gaseosas y otras.
 

Panaderlas, pastelerlas.
 

- Turismo. 

Al igual quQ an ol cas; anterior, por la naturaleza del estudio 

se hace ab-ntracci4n do las cperaci'nes industriales que pudie 

ran existir cue est~n relacionadas con la producci6n de deriva

dos do la cocai. 

3.3.1 ldentificaci6n do las industrias on e. Area dcl Proyec

to.
 

3.3.1.1 Industria!izaci' n do recurso ip.lcos V no metalicns. 

a. Industrii.lizacid6n de caiizas. 

Tal como so hai sefialado en el punto 3.2.1.5 en ol que se des 

criben los yacimiontos metilicos y no metlicos, en la zona exis 
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ten una serie de dep6sitos du calizas, sales gernas y yesos dia

seminados a Io largo deo toda la regi~n, on especial ontre Tingo 

Marla y Hulinuco, en Aucn:,,,aco,, Madro 11-, Ve.rclum y isb:. 

Estos yacarnicntos viencii siendo cexplotados en f-,rm,.. limitada. 

Exis ten 20 caleras, d,2 inc cualeS sel)a'M-nto- 11 an presentado C1 
denunc-Lo rcespoctivo y ci rcc-,to e2xpJot an yaciiu-Lntos en formna 
4-rgula-r. De' iicucrdo con an son-]ico prelimi.1nr eft-!-uado duran 

to el trabajo do ca-mpo, el prouvoclro do lproduccion :anual .-s de 

32-33 TIN!de cil/afio. Dos calcra.;, ics d!o niyor importancia, 

prod,.zcen doI- 150 a 2'03,/,' coo,; sic-tcmas reliti.amente moder

nos y ccmrcialIizan 7pn-rte doc ipo':cu fcoer- dc ia rugi6n 
do- Tinge Iao n lao- demis, -O --svcicn (-I !no-rcido local y (A mer 

cadc clandestino dc Tranfoinacion dc- las hoias d(- coca. 

En totil. cc oc uma'na ro7 cco anulli de 1,01)0 a 1 ,30}0 TM/ fio, 
do las eunlacs unas 2N)! a 3100 T", so elciborcin en la 70.ena Priorita 

ria del prooto El proci() de venta ali jAblico do l~a cual es 
do SI/0.dc 00110ad itQ g, coiendo ci valor dc venta de pro 

duccioni regional a, dicho io do unos 7 .5 millones (1.38 millo

nos dc produccion dc i Zona- Pri,'rltaria). 

b. Pro..iuccion c!.. niisv ~c Jn-uinns do enctrucc'non. 

ducteCtC-Ic 4 Aai3t! innsSc' ha ira ~~ 20 1,,drii onl la re

gin dcl Jobiciamasi 60% encuontranleyota. ei sco ubi

cadas an los alredcedorc-s do T-ingo iMarla y ocupan a 'in promedio 

6 a 7 ocaisctauo 

L~a prcducci6in do, 1-n 'i lb atlos doesteiha~t.rctrn1.3snts 

imp,.sr tin tr mtiiido c'nr; irucc,.i6n, ex*scri2ndjo una domar,,Ida so,; 
tenida. Tprincipalmo2nro p-r Las cnnstrucci-ries qlcor rcalizan 

o-n inc- ciudjidos de ig ai \ovo TcacheC.; la -nnyerla 

d,-- ia occtrcjoicc7 'c rural P1n,ut-il11 can oeate material. 

Los prc3hinQc onIcipuuc- i de co bL-,iitc. catnt a 
rudimentarioc. , utiiiznd>,os prinioilierite la lefia como ccmbus

tible parc ia cocoit'n dc estos, a.unque- algunas ladrillcros tie 

nen quoCmad:res a petr~3ieo. 



299.
 

Adema's do oste material do construccio'n, se explotan algunos y!,
 

cimientos de material de agregad.osc, tales coma arena y piedra,
 

aunque no se conoce de chancadoras en la zana. 

La producci6n doa ladrillo., no f-: contr-iaia en forma precisa 

por ningmn organism,- del sector i.ndutria r. co.nstrucci6n, aun 

que so estrnia quo actualmente :;e prtducc a un ritmc promedio do 

unos 6 a 10 millarcs scranaio3' pc-r ladriliora on nperacin (12 

lacrilleras); p~r lo tant:.-, 1a pruduccicon inciisual estarla alre

dedor dc 1cr; 380 a 480 millaros 1:li pr,)duccii anual, a este 

ritm:, dcbor.- alcanzar icc- 4,5 5,800 inhll-ires. 

El precir) p-)r millar d adil:: aicancea actualmente a 

SI. 35 ,0C0.O0 por !( -,u el val,,r de la producci 'ri de ladrilios 

es de 150 a 200 millon,:c- anualos. 

C. Producci~lri doer tIc. 

De acuerd; ccrin un :ini* rm:c do 19C-2 cxistlan '!erio_-s lavaderos 

do oro en las plriyac- do b r."Los Huallaga, Anda, Aspu _ana, Uchi 

za, Cha-nt-7vlcu ,iCe expicDtahan dichec;. cursos3 de ony quo agua 

f'-rma suparficial, tr--alajando in capa dtc sedunentos du la 51lt~i 

mai crucicntc. 

El rendimicnte' cquc ilcanzaba I 5 g/TM2sctinahc cocbui do a 

obtcniendcs una producclbIn tcta7l en !a regi~n do- 10 Kg dear 

metgjlic- Dor to!mp--rada. 

Actualme '.tc cr; treno ir.:!icaci(-ncs que la oxpba-tacikn aurifera 

ha bajad-. suzltanciaaente su ritm, , : btoni6nd ;s- s-oltamente ra 

duccicrnes ospr5dicas. 

3.?.1.2 Pra,7ducci' n dc. alimcnt:s v 

a.1 Pr(ducci~n dc, bcLtida:c; -ssaw 

Existe en Tinige MaIzrla una piant.i embitelladora de aguas ga 

seosas (Gaseosis Sisley) qUe 1--irtna parto de, unce cadena de plan
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tas con sede on Pucallpa; la planta do Tirngo Mlaria es relativa 

mente chica, sienda el. consumu de bcibidas gasoosaxs mayorinente 

abastecido do Pucailpa y Lima.
 

b. Panaderias, Pa'stelarlcts.
 

Existen tarnbi&r paraderlaw y pastelcrias on las d7versas 

poblaciones y zonas urbanas dol. Are~a del Pr.:yuct::, en especial 

Ting, Harfa, Aucayacu, Uchiza, '1'?cachw y Campariilla. El tip:j 

de pr:aucci'n cs gencraljnantQ hastanto pjbrc y do nivel artasa 

nai; no nxistcn panaxderins cn instalacionas y hornos modernos, 

salvo corntadas eYxcepcionoe; on Tinga Maria. 

3.3.1.3 Turismo. 

Las actividades tur~sticas estlnr pc000 difundidas en la 

rogi6n, a posar do quo: cuonto con una qcrio IQ atractives quo 

podria'n explotarse turlsticancntQ pari. Leneficio do la pobla 

ci6n (gconurnci~n dc umrpicus) ydo! pil? (diviscis). 

N~o existo urna cipacidad ingtalad? mwderna y unci'>n"l de astan

blocimni nto s tur sti sos do hosod le y de servicips . El Hotel 

do Turistas Annex~ secrias 1?e~ici ncian, inque est5 ubicado on 

una znn do grin hallow natural]. LW co'-v-dad instladaI do 

comnas on Ting, Win (prirncipilmncet do ;ogundr ctgvrfa o mLe 

nrs) clcinza actuilmennto a unas 150. In Ara; cAudados y pue

blos do ila regiOn es pri'cticainente inoxistente a rnuv deficion-

En cuant-> a ;tron scrvicins (alirnncio, troansporte y paque

tes turlsticns orginiz'dor), Ins facil idadQ: nctuales son bas

trinto dcficientws. H': existn Awn rugular d- c' ectivos a 10 

largo) del cea lq ?arrctyrn argcina vpi ' ';ueusdc: atur 

ccortas entru Wso priripoilcs pcilaoi'ncs del A1t Iii I I ga es 

nocasarir) a Iictar a lo (Qmprosna Aur -Tax'w S~rta a:Iticip!a 

iNO pues !a damaridc cy alti y: n*' ypu'd'n at l1r r ot 6is 

ta con los avirnns que tienun; p r :trn lad:, la Wae de opera 

ciones do oste servicin usta on Torapuo, con la oonsiguiente 



I J 

I'a ee c o d I r"' v44 ci o en Tingo ,2422 '{ 

d 1'n'e g o -' 

Coos, ud' ap'"' ' del ah"2si de22'Stacn d 

las "hdusrias ic--prducc~nno'rel~ci~ndas,,a aropeu'ri,,,%e~ 2~2~ , ~ ,,~2, ,22~2~ ~ C 

zona'; de"po t setp'e~ciia bfomc S 

mene' Apvec'iaionde 2tecno 1n--tvelda la3,co.c 

sidads,"'d almetq prlacioados, veJtiouccxon agop e consumeno 

domestico, -poduCto-'ndtistriales so mportao o otras zonas<, 
del pals o del exterior. Unicamente se tiene pr ducca6nd a'11 

gunos materiales de construccion, bobidas y alimentos caseros6 > 

Ela§a, tividades industriales que sI existen, 2el. nivel tecno. 
logico es,'bas'tante' pobre,, en especial en la producci6n de ,ladri~2 

3.3.3 Pusibilidades y necosidades industriales. .. " 

La regi6n en general presonta escasas--posibilidados para' 
212el desarrollo' do una industria no relacionada a la ti'ansformai ~ 

cion de rocursos agropecuarios o recursos naturalcs de la, ona-, 

2'(rinerla met~lica o no met~lica y recursos hidzrobioio'gic~')' Su 
situa'cio'n gcogr~ffica, las vlas'de' comunicaci6n limitadas 2 y.,deI 

baja calidad, as! como su lejanla a los'grandes morcado's de co 

;sumnode productos inutilshae pensar en" posioles~,ii 


:al'ternativas do desarrollo puratnento'indus'ra on la zona.
 

2rset 2xeeetspMas bien, el desarrollo agro indus trial 

sibilidades y hcicia estel'sector deber~n oricntarse los esfuar

2, zos de' industrializaci6n d' la 22g~ 

2222~ 2 
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3.4 Diagn6stico del Sector Transporte.
 

El Sector Transportes y Cormunicaciones, como parte integrante 

de un sistema socio-econ6mico, estA sujeto en su estructura y
 

funcionamiento a las caracter-sticas del conjunto del sistema
 

imperante en el pals, y a su vez, como elemento del mismo, in
 

fluye en la totalidad.
 

Por tal motivo, el Sector Transportes y Comunicaciones, ha res 

pondido casi siempre a los intereses predominantes en cada una 

de las etapas de su desarrollo. En la actualidad los objetivos 

fundamentales del Sector est5n orientados al establecimiento de 

un sistema integrado de transporte en apoyo a los sectores pro 

ductivos y sociales, as ' como al reforzamiento ,ustancial de 

las actividades de cons-rvac16n y mejoramiento de la infraes 

tructura existerite. 

Enmarcado en~ estos lineamentos, la implementaci6n de la infraes 

tructura de transportes mn .-l ambito del Proyecto de Desarrollo 

Rural Intcgra] de]. Alto Huallaga estara oriumtada, principalmen 

te, a fomentar el desarrollo c integraci6n de la zona mediante 

la construc-i6n y/o mejora-micnto dc los caminos vecinales reque 

ridos para apoyar a los zectores productivos y fortalecer su 

vinculaci6rn a la economla nacional a travs de la Carretera Mar
 

ginal de la Selva. 

3.4.1 Sistema de transportcs. 

En !a actualidad ei transoarte terrestre es el modo pre
 

dominante en la zona, c:onstituyendo la Carretera Marginal el E 

je Troncal de transporte hacia cl que dronan los diversos cami 

nos veciriales y alimeritadorcs a dicha carrotera, a travy's de los 

cuales se efcct6a mayormcnte cl transporte interno del 5rca. 

De manera semjante, la cornunicaci6n de la zona con 5rcas exter 

nas a ella y con el Corredor Costoro, su .fectuaprincipalmente
 

por la Carretera Marginal, vla Tingo Maria - Huanuco - Cerro de 

Pasco - La Oroya - Lima (Graficos 1 y 2).
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La carretera entro Lima y Tingo Maria tieno unci longitud aproxi 
mada a los 505 Km as parta dri Corrojor Limri-Pucallpa~, hacia ei 

que se estan dirigiendc acciorio prioritarOar ocra su 1nejor2, 
miento. Entre Limna y Lai(roycL, la Var de .187 Km do lorILitud, -

es asfaltada, s;alvo AJ turm Mor'ococh - Ln Droyi cuyan obras 
do mcjorainnto wi (I ) , icitadas.V paimun-t"A. n td han Aido 

La carrotera ontru La Oroyci y Hu~luca PQ~ KYn), us un-i via afir 

mrida, an ragul ir wit>ado du canwwrvaci~n , hah i ndo ci Suctor i 
gualmerto pr'oycc nado ohraq d, mojorariento con orracturtsticas 

do pavimenbo asif5ltilc, que acrualmolnte ustin "n proceso doi A 

ci trci6n. Lai ccrirnrera dc-ndu [JlIuc: hartc 'lingo Mariai, de 135 
Km de lorg itud, c- ns fritada en Ai trano Huinuco-Ccrpish-Tingo 

Maria, en el cual nu stin ofectianco obrn dA mejoramiento y 
pavimentciin. 

Existor dos (2) provucto'; de carroter-s para conectar ui Hualla 
go. Cntral con Ai Litoral Narn,~ APQcdisrninuirlan significativa 
mo-nte la distiincici -trc in zonnr dul poyocto y los centros dA 

consumo y comnircilizarc~~n iocalizadolca'0 Cos ta; ustod: co 

rresponen a la cor~trurclc' y/0 ;ncoraiirionto de la carrutera 

Tiruj illo-Humachuca-lJr~jul , cvrcana esti 6itina localidad a 

Camo arilir y du in. cnrr2 ;zra flore Chimbote~, Sihuas, Huacrachu 

co y Uchiza. (Grrfico 2). 

El provocto pr.iAwrimunte treicionido , os prioritario para el. Sec 

tar Transportcs ncr constituir uno de lc principciloi ejes do 

irtegracI~n Macro-Ro gionwi u.r A Nor-no. La carrutera entre Tru 

jillo y Juanj u: ta :rk ur~ longi cud outimada ur 505 Kmn; as usfal 

tad?. desdo Trujillo hastri Shiran (36 Kmn) y rifirmada dusde aste 

punto hast:. AIAn.. Pat iar, pasando par Huamnachuco (185 KW. 

Entre A1 Ptu. Palir y Calcinrr (RWo Mcrafi6r) , so est~n uctuan 

do trabrijos dA construccion con un avmice muy ].Jento; no exLs-tiefl 

do iguallnonto infraestructura ontru AJ rio Marah6n y Juanj il 

La Car'ratara 710] 0cad i n1Jr- Climbotr. y UAWh~ as do un-i longi

tud .aproximadri a loy Nil Km; A>5o vxicto A: trano qnitro Chiinbo 

to y Sihuas, coni carac turinticn 'nuy variabics , iafirmada y Ell 

mal ostado do conservacaion. Finrilmentu, de lUcliza la camratera 

siguc: hacia [-uicte en la mirgar izqu:.ordc. Al. Hullaga, rno exis 
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tiendo el puente que la vincule a la Carretora Marginal.
 

En lo que respecta al transporte acutico, iste no es represon 

tativo en !a zona, limitndose a un tr5fico interno a lo largo 

del Huallaga, con embarcaciones de poco calido y m lo referen 

te al transporte aro, -ste sirvu principalmente al trifico de 

pasajeros entre la zonc del proyecto y las localidades externas 

a t!la, a trav~s del Aeropurcto de TinSc Marfa. 

3.4.1.1 Transporte terrestr,.
 

Tal como we mcnicon6 -ntoriormente Al transportc ca
 

rretero as a! medio prodominnt on la zona dcl proyecto, desa
 

rrollindoso principalmcnte cn funci rn do un ejc constituldo por
 

la Carroctera Marginal de !a Solva.
 

3.4.1.1. 1 Infraestructura. 

La infranstrucL:ura, dc tranporte terrestre un clrea 

dcl proyecto esti conformida is.came.nte ?or una via troncal en
 

tre Tingo Miaria y Campani.li a ].1 lrgo dl ro Huallnca y cami
 

nos vccinna s y alimontadcres qua convern;on a 611a.
 

- La Carretera Marginal on cl sctor comnprundido antr, Tingo Ma 

ria y Campanilla t en. una lonqitud cproximada doc 30'4 Km, dis 

curru entr, Tingo M ria (Km 0+000) y Jocacho (Km 171+000) ear 

lA margon lera:cha dchl ro Hualla airavesando el mismo con 

un puente col int,, reci,ntemcntr construldo, de doble via y 

de 220 mt de luz, continua por l.a margen izquicrda hasta Pto. 

Pizana (Kin 21[+000) donde cruza nu,.-vimnte Ai Huallaga con un 

puentc de 150 mt d, liz para rsn, uir por la marqen durecha 

hasta Camprnilli ar w!n 304+00n (Grifica 3).el 


Desde Tino Maria c.;Pi Auccaiycu !a,carrotera en una long. 

tud du 02 at;citda ,on un ancho de superficia de rodaQKim no , 

dura du 6,.60 mt y tcuanccs condicionos d transitabilidad. En 

tre Aucayacu y El Progrs:o (An17+000) la via es afirmada en 
; - buen .tccdo de con rvaci n y dcdu asto punto hasta Tocache, 

el camino de 5.50 mt d ancho c:; encalaminado, en regilar es 

http:Campani.li
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tado do conservaci6n, cuya plataforma est-
 siendo invadida 
por la vegotaci6n, careciendo ademis de obras do drenaje. 
 El
 
tramo entre Tocache y Pizona d aproximadamente 41 Km do lon 
titud, es una via .ncalaminada en muy mclas condiciones, no 
siendo transitablc on ipocas do lluvias par los frecuentes do
 
rrumbes y huaycos qua 2 rterrumpon la carrotora. El tramo de 

entro Pi sana una90 Km Pte. y Campinilla es trociha carrozable, 
on muy malas condiciones,obstrulda por continuos dorrumbes y 
por la vegetaci~n quo invade a plataforma. 

Recientemento s, ho conclu.do la construccin do varias us 
tructuras dofinitiva: a lo largo do la via, tales como los 
puentes Tocach, Santi-o y Pizana, astando on construcci6n 
los puentos Palo Blanco y ,_.i Chaullayacu d 120 y 150 mt d 
luz, resp:ctivamnte; raquir indos,. rrcrmflarar los puentes 

Manto.nci~n quoPendenci, .- y; Poronso, con estructuras Bayle K, 

una solo via y dMicientes para ul trifico pesado, as! como 
la construcci6n dcl puentL Punta Arunas 24q mt do luz. 

- A lo largo d la troncal descrit antcriormcntc se desarroila 
una red do ciminos v:ccnales un la zona, principalmente en 
las inmudiicionus du los diversos afluunts del Huallaga, sir 
viendo a! transporte genwrado an sus valles y propiciando su 
drenaje hacia iV "roncal. 

En general los caminos vocinilus tiencn caracteristicas de 
trochas c-rrozabls; con un ancho do supericie do rodadura 
quo flucta .ntra los 3.00 y 4.50 mt carc.on do obras dt dre 
naje, estructurns di Kinitivas y plazoletas do sotrepeso, la 
vegetaci6n ha invadido !a plataforma do la via cncontr5ndose 
on un mal estado do conservacion. 

En la Primera Zonr Prioritarin del Proyocto se pueden identi 
ficar scis (6) subsi,-tom.5 do cmn<,s vocinales que so desa 
rrollan a To largo d !as cuencas d los rios quo van a dre 
nay al Huallaga; abarcando la mayor proprci6n do la infraes 
tructura do caminos vecinales exisiontes. Grvfico NI 4. 

http:conclu.do
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La margen izquierda del Hualiaga es servida principalmente 

par los subsistemas quo se extienden par los valles de los
 

rlos Cuchara, Pucate y Santa Martha, no existiendo vincula 

clan entre ellos.
 

La red vecinal quo discurrm par las inmediaciones del r~o Cu
 

chara es do aproximadamcntc de 15 Am do longitud, converge 

en el poblado de Venenillo, carcana a! rio Huallaga, en di 

cho punto so cruza el Huallaga per medio de bores hacia ei
 

Pto. La Foca en lA margen-derecha del Huallaga; conectindose
 

con la Carretera Marginal, par una trocha cn mal estado de
 

consorvaci6n, de aproximadamante 3 Km do longitud. Cabe ano
 

tar que los embarcadwros ant(o- mnancionados, no tiAnen una u 

bicaci6n fKja, dobiondo ser trasladador on lpoca de crecida
 

par as divagaciones del rc H-uallaga. 

La red de caminos dc servicio a ]a zona del rio Pucate, es
 

do una longitud estimada en 16 Km. discu.'riendo paralela al 

rio Huallaga; el crue, do dicho ofso efoctua par medio de 

botes, debido a quo la balsa cautiva localizada en las inme 

diaciones do Aucayacu se ancuentra inutilizada par la rotu
 

ra de uno A sus cables. 

Otm red d caminor vecinales sobre la margen izquierda del 

Huallaga as la quo se dasarrolla a lo largo de las cuencas 

de los r.As Magdalena, Santa Maria y Aguashi, los que van a 

drenar al ro Huallaga en Madre Mia, donde so localiza la bal 

sa cautiva parv oruzarlo. Estos caminos tienmn las mismas ca 

racterlsticas que los .nta.io.s, de trochas carrozables, en 

muy ml estado do conscrvaejn invwdido par la vegetaciAn, ca 

reciendo d oL'ris do drenay< y puentes. 

A )o largo do la marben (Krc,2 dil r~o liuallaga, existe: una 

serle de caminos vecinales, uncontrendose entre los principa 

les los que st dusarrollan a To largo del ro Pendencia y Fa 

cac, do una longitud aproximada a los 6 y 5 Kin, respectivamen 

to; as. come las que so axtienden en Ql valle del rfo Azpuza

na, de una longitud astimada e 15 Kin, Ai que podr'a prolon 

garse hasta el vaile del rIo Biabo. 
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En general., no existe en !a actual vinculaci6n en la red de 

caminos vecinales do los diferentes subsistemas, no existien 

do as! mismo facilidades para conectar la margen izquierda 

con la dorecha dol ro Huailaga. 

En cuanto a la programaci6n vigento, la Carrutera Marginales 

una v~a prioritaria p-ira .i Sector Transportes y Comunicacio 

nes, en .l pros-ntu ion s(, program6 continuar con las obras 

de asfaltadc -rn e. trarao Tuluririyo-Auceayacu, por el. monto de 

aprox4mldimc-:nTo S/. 88 "lilioncc, habi.ndosu superado dichas 

metas y concludo los trabajos con un costo do S/. 6511 millo 

nes. Hahi6ndose considorid. ademi , presupucsto para las 

obras de io puentcs Sant...ago, Huallabamba y Chaullayacu por 

un rnonto dcl ordon de los SI. 381; millones. 

El Seotor tione progr.marndc ci continuar con los trabajos de 

mcjoram-ionto y cons trucci6ri on d.icha carretera. 

3.4.1.1.2. Parque automotor.
 

El parquo automotor rogistrado cn Tingo Maria a Junio 

do 1980, Pst' comc'ursto par 1 ,831 unidades dc las cuales C 

77% (1,411) corresponden a veh'culos ligeros, ci 22% a camio 

ns (1407) y ol porcen1:aje restante (1%) a 6innibus (13 vehicu 

los). 

Este parque s ha incremontado con vehiculos nuevos en los cilti
 

mos cuatro (4) afios, en aproximadamuntci un 70%. 

Es oportuno anotar, quo el parqu.- quo circula en la zona dl 

proyecto, no rosti registrada 2n su totalid-id un Tingo Maria. 

El parque automotor de vehlculr: gros esta conformido por 

camionotas pick-up Crl1r), p.-ni (5), station wagon (131), as! 

como por .iutorn6vil,.c; (661), dicho .,arqu' os ut ilizado en el 

transport, de pasjeros y 1aE{ camionet:ic , ademas, para el de 

carga. 

El parque do camiones csti constituldo en un 80% por vthlculos 
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tipo Dodge D-300 de dos ejes y en una menor proporci6n por los
 

Volvos.
 

En lo que respecta a los 6mnibus, salvo dos vehiculos quo per

tenecen a emprosas do servicio, !as unidades rustantes estin 

al scrvicio do entidades piblicas y particulares (Universidad, 

Emdepalma, Ministeric do Agricultura, etc.). La capacidad do 

los omnibus esti ontre los 20 y 30 asiento por vehiculo. 

El transporte masivo do pasajoros no cstA organizado; el servi 

cia lo ofectan microbusos, colectivos y 6nibus, sin autoriza 
-ci6n do rutas; tal 1!can-o, qu o !.s diversas l'neas quo sirven 

a la ruta entr, Tingo Ma a y Aucavacu, 61o una esti autoriza 

da a operar una floto do tres (3) v"hlculos, los cual~s edec 

tlan dos (2) vuelt-as di-rias, siandlo su tarifn actual do S/. 

250 por pasajc. Existoi adcmas un norvicio pormanante do colec 

tivos con una tarifo to2 S1. 400.
 

En la ruta corrospondinte a Tingo Marla-Tocache, existe un se' 

vicio regular do 6mnibus y de colactivos. 

La zona de]. proycto so vincula con las localidades externas a 

partir de Tingo Maria, por lfneas do 6mnibus interprovinciales 

y colectivos con una frecuencia regular. 

3.4.1.1.3 Trifico. 

La informaci6n existente sobre el tr5fico en la zo 

na del proyecto, es la referento a los controles cfectuados por 

cl Ministerio de Transportas y Comunicaciones on los tramos de 

la Carretera Marginal: tn. Tulumayo-Aucayacu, Aucayacu-La Mo 

rada y La Morada-Tocache. 

Dichos controles tanen lay cract rsticas do los llamados re 

gistros de cobnrturq an ion quo so 2fcctan conteos dw trafico 

uno (1) o do2 (2) dfar Al 0i3o, no rvalizindose 6stos con la ri 

gurosidad do registros do mayor control; lo cual puedo motivar 

el quo se observe cierta incons.istencia on los voldmenes d 
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trafico que se controlaron ontre los afios 1972 y 1978 (Cuadro
 

3,4.1.-1)
 

No obstante so puode apreciar, quc el trifico on el tramo Pte. 

Tulumayo-Aucayacu es significarivament mayot quo el resto du 

la carretera, habiondo influldo ,:osiblemente las earacteristi

oas de li infraestructura existente. 

3.4.1.2 Transporte a6reo.
 

El transportc aireo en la zona del proyecto se desa 

rrolla a trav6s del Aeropuerto de Tingo Marla y los Aer6dromos 

de Tocache.
 

3.4.1.2.1 Aeropuerto do Tingo Maria. 

Es consiclorado como 21 segundo :,ropuerto del depar 

tamento de iuS'iuco, si rea d., influoncia comprende la provin 
oia de Looncin Prado dl rofcrider dopartamento, lI provincia 

do Coronel PortilI lo en I dcpartamento de Loreto, especialmen

to el distrito do, Padre? Abad. hast. el lcimit.c, de Aguaytia y 

los distritos de Uchiza y Toc cho .n la provincia de Hariscal 

C5ceres en el dupartamnto d. San Martln, accosibles al aro 

puerto por la Carretora ciargi nal de la Selva. 

El mencionad, a&roputerto cuanta con una pi sta do atorrizaje de 

una longitud es tiinada ern 2,100 mt y un ancho de 50 it, con una 

superficie do grava fina y piedra tri Curada. La plataforina del 

aeropuerto tiene como dimonsiones 50 x 100 mt; sus calles de 

rodaje son do una longitud d.2 GO, 160 y 80 mt para salidas de 

901) 30y 60--, rspectivamonte, li suporficie dc dichas calles 

son igualincnte do grava fini y piedra triturada. 

El aeropueruo cuurnra con cana]es du relccomunicaci6rn para el 

cli, Lirul dt!L aer6ciremo y survicio di anform.acion de vuelo con 

equipos do muy a.la fr, cucncia, as mi-cmo cuenta con equipos 

de alta frecucncia para las comrun.icacionus dl sErvicio lijo y 

el m6vil aeron'utico.
 



CUADRO 3.4.1.-1 SERIE HISTORICA DE TRAFICO 

(Transito Medlo Diarlo) 

T R A M 0 1972 1973 1974 1975]1 1976 1977 1978 

Pte.'Tulum.yo-Aucayacu 

Aucayacu-La Morada 

La Morada-Tocache 

333 

114 

460 

212 

172 

537 

219 

153 

461 

-149 

172 

364 

133 

436 

213 

70 

321 

141 

35 

FUENTE : Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
Anuarios de Tr~fico. 
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El servicio do energla el~ctrica del aeropuerto so efectGa con
 

dos (2) equipos generadores el6ctricos Diesel.
 

Las instalaciones del torminal areo constan de un 5rea de es 

pera, sala dc cquipaju, oficinas administrativas, etc., sufi 

cientes para a! actual nivel de operaciones; salvo la zona de 

estacionamiento quo est, r.stringida por al edificio del ter 

minal por un lado y la carretera de acceso y al ro por el 

otro. 

Cabe mencionar quo existe un proyecto de roubicaci6n dal aero

puerto a unos 20 Km al norte de la caudad, debido a quc l meal 

tiempo frecuontamcnte ocasiona quo los vuelos con origen y/o 

destino Tingo Maria snan cancelados. Dicho proyecto ha sido 

estudiado n nivol d Eactibilidad on al donominado "Estudio 

do Acropuertos Corredor Lima - Amazonas" concluldo en el pre 

sente abo.
 

El movimiento do pasnjcros; y de carga que so moviliz6 par el 

terminal areo on cl purlodo 1972-1978, so indica on al Cuadro 

3.4.1.-2 

es
El servicio dc transporteoa ruo antr- Lima y Tingo Mara, 

atendido con vuelos directos per AeroPer, con unidades F-28 y 

una frecuencia diarin y por Faucett por unidades BAC y una fre 

-cuencia interdiaria; existiendo ademis dos (2) vuelos semana 

les entre Tarapoto y Lima con escala en Tingo Maria, lo que da 

una disponiIbilidad do 840 miscntos a la semana. 

En los Cuadros 3.0.1.34 se puedn observar el tr-ifico atreo de 

sarrollado en el parlodo 1)72-1977 entre Lima-Tingo Maria y 

Tarapoto-Tingo Maria, re.pectivifmente, pudiindose apreciar que 

ha tenido un incremonvo significativo y que el ervicio come 

en el transporte Karo en utilizado especialmente paes usual 


ra el transporte de pa-ajcros.
 

En el Cuadro 3..1.-Sse indiau los pron6sticos del movimiento de 

Tingo Marta pira 1980-1985, lcual
aviones en cl aeropuerto do 

ha sido tomado en cuenta para ul dimensionamianto del nuevo 

http:3.0.1.34


CUADRO 3.4.1.-2 MOVIMIENTO DE PASAJEROS Y DE CARGA 1972-1978 

AEROPUERTO DE TINGO MARIA 

P A S A J E R 0 S C A R G A T.M. 

ENTRADA SALIDA TOTAL ENTRADA SALIDA TOTAL 

1972 10977 10708 21685 207 166 373 

1973 15384 15704 31088 181 171 352 

1974 12313 12894 25207 110 104 214 

1975 14687 15093 29780 106 128- 234 

1976 18527 19995 38522 108 170 278 

1977 21099 21699 42798 135 129 264 

1978 26018 27701 53710 208 67 275 



CUADRO 3.4.1.-3 TRAFICO AEREO TINGO MARIA - LIMA 

(1972 - 1977) 

P A S A J E R 0 S C A R G A T. M. 
AROS 

ENTRADA SALIDA TOTAL ENTRADA SALIDA TOTAL 

1972 4682 4900 9582 153 16 168 

1973 5570 5922 11492 119 32 161 

1974 6607 6998 13605 93 50 143 

1975 9047 9417 18464 62 9 71 

1976 12737 13570 26307 56 20 *76 

1977 14815. 16001 30816 93 17 110 



CUADRO 3.4.1.-4 TRAFICO AEREO TARAPOTO-TINGO MARIA 

(1972 - 1977) 

AROS P A SA J E R 0 S C A R G A T. 14. 

.ENTRADA SALIDA TOTAL ENTRADA I SALIDA TOTAL 

1972 1604 1404 3008 23 33 56 

1973 2101 1854 3955 36 59 86 

1974 1726 1552 3278 7 23 30 

1975 2297 2363 46Eo 17 24 41 

1976 2961 2833 5794 22 102 124 

1977 3677 3378 7053 28 79 107 



CUADRO 3.4.1.-5 PRONOSTICO DEL MOVIMIENTO DE AVIONES
 

AEROPUERTO DE TINGO MARIA
 

SERV I C I0 


- Movimiento de Aviones Aeroperd y 

Faucett 

- Movimiento de ITneas de Servicio 

Local, Taxis A~reos, AvEac16n Ge 

neral y Militar 

OT 0 T A L
 

MOVIMIENTO DE AVIONES 


1980 1 985
 

1,350 1,740
 

1020 1,490
 

2,370 3,230
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terminal proyectado.
 

3.4.1.1.2 Aer6dromos.
 

Existen dos (2) aer6dromos en la zona de influencia 

del proyccto, ol de Tocache y Ql do Uchiza que sirven especial 

mente a! trifico do pasajcros. 

El aer6dromo de Tocacho so encu.ntra ubicado on li provincia de 

Mariscai Ccares, nuenta con una pista do :trrizaje do 2,000 

mt do longitud y 60 mt do ancho. has unidades autorizadas para 

operar corr,-pondcrn a los DC-3. 

En Io ro5cruntu :Alacr.dromo do Uchizi., ,6st, so encuentra loca 

lizndo igualmcnte in la provincia du Mariscal CMores, su pis 

ta de aterrizaj tioiio una longitud aproximada a los 1,050 mt 

y un anCho de 3n mt. Los unidades autorizadas a operar corres 

ponden a los tipo DC-3. 

Dichos aer6dromos no cuentan con la infraestructura ni instala
 

ciones necesarias para facilitar lia operaci6n do los aviones.
 

3.4.1.3 Transporte acuitico.
 

El. Ho Huallaga itraviusa el .rea do influencia del 

proyecto, discurriondo per las inmedi:iciones do las localida 

des do Tingo Maria, Aucayacu, Uchiza, Tocach, y Campanilla. A 

partir de Aucayacu y an direccin a Campanilla su navegabili 

dad se limita a ambarciclonos paquehas siondo su v;elocidad pro 

modio de 3 nudos; s6lo es naveg:ablc con ambircacion es do mayor 

calado desde Yurimaguas, asita ;u des-mbocadura con Al Marafi6n. 

No so ha gencrado un trfi.co fluvial si nificativo en el Hualla 

g-i Centrl.; law ombarcacones quc son utilizadas para al tran:

porte do carga y pasajeros son do pequeiio calado, no existienCo 

infraestructura alguni par ciQacoduramiento do dichas umbarca

ciones. 
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3.4. 2 Comurlcacioneq. 

El servicic postal y tefornico en el 5rea del proyec 

to, se centraliza on Tig *vria. 

La infraestructur.; pwoo ta st loccilizada bOsicarnonteoen las 
ciudades do 'ingo a rl" 7 Tocich-, Al tr~f ico pos;tal an la 
CiudaldcA ingn Mar Y1r~ i K, 0?2 cartaL distribuldas. 

Dicho tr~fico r>et ci, is andi'Io a tra.cr do un local situa
do on Ai rismn OWN Tinge Mari, ui quo~ s afeci~~ A on han 

tuadn r'0ciuntcmnM _ nvo' i ofs para su construcci6n, amnpiia-

ORa v :222teniminlnto. 

Por at-ro lade, cn lA localfiad do Tocviche, ul tr~fico postal 

en dicha zona ancl~,nd: a 13 ,316 cartis do corrospondencixa naci 

Ay E ,400 cartas In corru~pandcrncia distriblndis . El serviL 

cio se vc aetu ni on ii local alqcuilado con lirnitado per 

s0021 nnn aiiicndosc A;nninajo in'/rsiones on; los C5ltimas afios 

para Ai mannah'" W I 01 

En lo quio re-pt .1 srvicir rocf~nico , a LDicicrnbre do 1979 

lacpoiad0 lrn Mri Ova donfluencianTig ar.<i 
abarca In zorna da po to, era~ Jw 4f002 1w Iis cuales 375 e 

1mOn w ondi&Q V noaos 12 traficr do Ilamodas tulcf6n 

cis en Tingo Mario ov 10,297 po dicaw y d, 24,578 fucruadas. 

El C.] tomn do >1 Iomn]1V us manual;. 0 ctuao A2 servl(:l a 

traves do unn at] cifl uhicada on. la Ciudad q~uo tiuolc la cateao 

rin do itficinn Centril. Dicha Oficina Central cuenta con 6S1 

nuies lA sarviclo. 

Seg~n ci plan do expansion tvlfIV iAR 2dc . etapa an la Ciudad 

de Tinge Maia, se inotalar~n 2,50 Anya15roa telvf~nicas, las 

rnismas quorintrarin an oa~ranin en Junio do 1086. 

F inaarente, .xisten 23 rad~ioarnunicaciones privadas y 2 radioa 

ficionidos. 
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3.4.3 Aspcctos institucionaloa.
 

Desda a] punto d vista del Sector Transportes y Comuni 

cacioncs, el ,rwca du influencia del proyecto est5t comprendido 

en el imbito quo abarca la Residencia do Tingo Maria quo perte 

nece a la Oficina Departomental do Huinuco, de la Regional del 

mismo nombro. 

Dicha residencia, tione como funciones principales la conserva 
ci6n do las vias de su jurisdicci6n y l.a circulaci6n y soguri

dad vial do las mismas. 

Espoccficama-ntko p.ra con-crvac16n, la mencionada residencia 

tione uhicadon cutro caMraMintcs a ].o largo do la Carretera 

Marginal en A sc -or ccrres:pondiente a Tingo Marla-Pto. Piza
na, careci,_ndo in carrt ra unt:rc to. Pizana y Campanilla, de 

camnamentow sccial,-; p:rara Zu mantenimiento. La conscrvacion 

qua tiu Q cairrwi<ri n, s prcman-nte por limitaciones prasu 

puestalus. 

Similar a ]a rsidncia para conscrvac,.n existc en Tingo Ma 
ria ung ,_na dl! Sarvicio 0d Equio x.a-nco.L.' (SEM) quo de 
pende do In Dpar-amantal do .. u5.nuco. El ,quipo consiste en 
4 volquates, ] cargador frontal y 1 motonivuladora. 

En lo qe r.sprcts a lo g . cio- do comunicciones, Istos de 

pendun dircawner, n nI caso do correoc;:, d, la antes mencio
nada Depwrtaiawnt.-l do Hu~nuco 'v on lo referent, a t.u!fonos y 

telex, afilialon do !as empr,'sa; d,.] sector con sede on Osa 
misma ciudad. El presuuento para A funsionamiento de la Ofi 
cina Postal du TAngG Maria as doiaproximadamente 3 millones de 

solos. Dc manora symuante, los srvicios Wureos tienen una 
relaci6n directn con iA Oficins do ,OPPAC d IHunuco. 

En cuanto a ls recur:o, d, pcrsonal, al mismo no ew suficien

to para !a opraio/n y , . ose.,nancnimi,<nto y ,adem , personal s( 

dedica mayorrm.nte a activid.d,s dministrativas. No obstanto, 

es an Qa Zon; Priorit aria dondw sc oncentri A! mayor nmnoi 

de campamentos. La },:a Madra mL.---Crmpapnilla ,st! pricticame. 
to desatendida. 
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3.5 Diagn6stico del Sector Energia.
 

3.5.1 Fase de gabinete e introducci6n global.
 

3.5.1.1 Definici6n y caracteristicas de las cuencas hidrogr&

ficas del Alto Huallaga.
 

a) Alcances.
 

El presente informe corresponde a una primera aproximaci6n
 

de la evaluaci6n de los recursos hidroenerg6ticos de los afluen

tes del rio Huallaga en eA tramo comprendido entre las locali
 

dades de Tingo Maria y La Morada.
 

El estudio se ha realizado en base a la informaci6n aerofoto
 

gram6trica, topogrifica e hidrol6gica existente.
 

En trminos generales se p,'2de decir que de !a regi6n s6lo se
 

tiene una informaci6n muny limitada, siendo !a mayor parte de
 

.a cuenca desconocida. Se decidi6, entcnces, emprender un tra 

bajo hasta boy nunca realizado en la regi6n: una exploraci6n 

do amplia cobertura, evaluindose mAs de 35 ros y sus afluen 

tes, muchos de los cuales ni siquiera figuran on los mapas. 

En estos ros so han identificado posibilidades d aprovecha 

miento quo est5n indicados en Figura 3.5-1, ain cuando algunos, 

por las dificultades de acceso, no han podido ser realmente com 

probados en toda su extensi6n. 

Del anilisis ce puede concluir que la regi6n tiene posibilida
 

des para la implementaci6n an forma econ6mica de pequefias cen
 

trales hidroel~ctricas que podrian satisfacer la demanda de
 

energia el6ctrica de los asentamientos existentes o futuros.
 

b) Informaci6n recopilada.
 

Para !a elaboraci6n del estudio se rocopil6 la informaci6n
 

topogr5fica, aerofotogrAfica y cartogr9fica existente, as! 
 co
 

mo la informaci6n hidrol6gica de las estaciones m~s cercanas
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al 'rea de interns, ya que ninguno de los rios estudiados p2
 

seen actualmente tales estaciones.
 

Esta informaci6n se resume en:
 

- Plano catastral de la Colonizaci6n Tingo Marla - Campanilia. 

Ministerio -- Agricultura. Esc: 1/100,000. 

- Planos topograficos de la Colonizaci6n Tingo Maria -Tocache. 

Raforma Agraria 1968. Esc: 1/20,000. 

- Pianos departamentales do Hunuco y San Martin. 16 IM-1979. 

Esc: 1/450,000 y 1/500,000, respectivamente.
 

- Fotograf.as a~reas de la zona. Esc. aprox.: 1/35,000.
 

- Registros pluviom6tricos de 16 estaciones.
 

- Regi3tros hidrom6tricos de 5 estaciones.
 

Y los siguic.ntcs informes:
 

- "Evaluaci6n e integraci6n del potencial econ6mico y social 

de la zona Tingo Maria - Tocache - Huallaga Central". Minis 

terio de Fomento - SCIF, Mayo, 1962. 
- "Estimaci6n de caudales de avenida en regiones con informa
 

ci6n hidrol6gica limitada". V Proyecto de Energla. Parte 13.
 

Plan Maestro de Eleetricidad.
 

c) Caracteristicas generales de la regi6n.
 

La regi6n comprendida entre Tingo Maria y Tocache tiene las
 

caracter'sticas propias de la transici6n entre la ceja de sel
 

va y el Ilano amaz6nico; esto es, rios con formaciones semi
 

meandricas, fuertes precipitaciones, intensa radiaci6n solar
 

y tupido manto vegetal que cubre la superficie.
 

El rlo principal de la regi6n es el rio Huallaga, que nace a
 

4,400 m.s.n.m. y llega a Tingo Maria luego de recorrer 127 Km
 

y drenar un 5rea de 12,760 Km2 (incluyendo ri r~o Monz6n).
 

Entre Tingo Maria y Tocache el rio est6 delimitado en su margen
 

izquierda por la Cordillera Central y en su margen derecha por
 

'a Cordillera Oriental o AzGl. La Cordillera Central presenta
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picos sobre los 4,000 m.s.n.m., donde se presentan nieves eter
 
nas, cuyo aporte no parece significativo en los r~os debido a
 

la gran irea de cuenca de 6stos.
 

La Cordillera Oriental tiene sus 
picos sobre los 1,800 m.s.n.m.
 
y cuenta con un rgimen pluviom~trico intenso y variado a lo
 
largo del afo. Aparentemente, la alta precipitaci6n se debe a
 
que esta cordillera es el primer contrafuerte para los vientos
 
alisios que traen las nubes del llano amaz6nico.
 

En esta regi6n el rio Huallaga tione un ancho que varla 
entre 
200 y 300 m y su pendiente promedio es de 0.14%, presentando 

meandros especialmntc aguas abajo de La Morada. Los ros a
 
fluentes que drenan ambos mi
rgenes del ro tienen caracteristi
 

cas de torrenteras en sus cuencas mnedias y altas, mis son erra
 
ticas en la cuenca baja. Los rHos do la margen izquierda pre
 
sentan cauces estables y do gran aporte de s6lidos, mientras
 
que los ros de la margen dcrecha son ros on proceso de ero
 

si6n y de menores areas d drenaje. 

La temperatura promedio anual 
en la zona es de 23.51C variando 
los m~ximos a 321C y los mInimos a 181C. La humedad relativa 

promedio es de 82%. 

Las necesidados h~dricas requeridas por la vegetaci6n son 
 f_
 
cilmente satisfechas por la precipitaci6n, ya que la evapotrans

piraci6n asciende a 1200 mm anuales.
 

La geologla de la region se caracteriza por el predominio de
 
las roeas sedimentarias y, en especial, iA caliza, la cual 
 se
 
encuentra en Tingo Maria y disminuye hacia el N.E. Ademis, se
 
tiene mangas, areniscas y lutitas mwzcladas con la caliza. Las
 

lutitas y areniscas rojas son los sedimentos que cubren las
 
partes bajas.
 

Respecto a minerales, predominan los no metalicos, en especial
 
calizas, sal gema y yeso. No se conoce las posibilidades mine
 
ral6gicas por estar la zona alta dolos valles maormente inex
 
plorados y cubiertos por vegetacion. Se ha deteccado, sin em
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bargo, algunos lavaderos do oro, muy superficialmente trabaja
dos aun, cercanos a las desembocaduras de los r'os Anda, Azpu
 

zana, Uchiza y otros.
 

d) Accesos.
 

La principal via de accoso a ]a rogi6n del estudio es la 

carretera Marginal en su tramo Tingo Maria - Tocache y la caxrt 

tera de pcnetracion Tingo Marla - Pucallpa. 

Estas dos carreteras se desarrollan sobre la margen derecha del
 

rio Huallitga y han permitido quo esta margen tenga un dosarro 

iio econ6mico ms ac(lerado y que se tenga un mejor conocimien 
to de la misma. 

El acceso a las cuoncas ubicadas en csta margen esta limitada 
a los caminos ejecutados por Ql Hinisterio de Agricultura a 

por los asrarradcros para la explotaci6n forestal. El alcance 

de estos accesos est5 linitado a unos cuantos kil6metros que, 
en el mejor dc los casos, s6lo se acercan a las faldas de la 

Cordillera Oriental. En Figura 3.5-1 se aprecia los caminos 

que pudicron ser recorridlos durante la fase do campo del estu 

dio.
 

En t~irminos gonerals -stos caminos son trochas carrozables, 

para los cuales so requicre carros de doble tracci6n, pudiendo
 

volverse intransitables en 6.oca dc lluvias a6n para estos ve
 

hiculos. Por uso, Ls necesario programar los futuros estudios
 

en lo posible fuora del porlado noviembre a marzo.
 

El acceso a la margen izquierda on la Zona Prioritaria este li 

mitada a las denominadas balsas cAuticas y a canoas pequenas 

con los cuales se cuenta en La Morada y Uchiza. S61o en Toca
 

che existe un puonte, quo perxnite el paso hacia la margen iz
 

quierda. El acceso a los scctores de Venenillo y Pucate es so
 

lamente posible por canoas pequehas y luego por motocicletas.
 

Estas vias do comunicaci6n fueron aprovechadas al maximo duran
 

te esta exploraci6n preliminar.
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En la margen izquierda no se cuenta con una carretera longitu
 

dinal y s6lo so tieno caminos do ponetraci6n, los cuales estan
 

igualmente limitados a pocos kil6metros del r'o Huallaga y a
 

la falta de puentes para cruzar los rios.
 

En t6rminos generales serA necesario construir la mayorla de 

los accesos para l]cgar a los puntos dond so- ubicarlan los 

aprovechamientos hidroe]6ctricos, mit:ntras quo para la etapa 

de estudios so tendr5 serios problemas para el reconocimiento 

geol6gico, levantamientos topogrificos y uvaluaci6n de lascuen

cas aprovochables, mas a6n considerando !a tupida vegetaci6n 

oxistcnte. Estos estudios demandar.an mayor tiempo de 1o nor 

mal par este concepto. 

3.5.1.2 Poblaci6n de la zona y c;entrns poblados importantes.
 

Esto aspocto fu2 trabajado fundamentalmente en base a 

dates do los Ccnso. dt-o1961. y 172 y de .studios recientes del 

INE que proyectan 1-i ,)ohlaci6n dilstrital hasta 1980 y 1982. 

Tambien so rccog:i6 cn todo moi.ento informac16n local aproxima 

da sobre la pcb]aci6n d: algunos centros urbanos. Finalmente, 

se cuenta con r.cuon!ntos de poblaci n recientces ofectuados par 

el Ministerio do Salud, los que se presentan on el Diagn6stico 

Social. 

Cabe ahora exponar el criterio seguido on cuanto a la utiliza

ci6n de los datos cOnsales, teriendo en cuenta que los de 1961 

s6ol se oncuontran desagregados a nivel de provincia, mientras 

que los de 1972 permiton llogar al nivel distrital. Se ha con 

sidorado que la Zona Priorit--iria correspondo con bastanteaproxi 

maci6n al conjunto d-,: (1) parto rural del distrito de Rupa -

Rupa (excluyendo a Tingo MarW:) y (2) lob distritos de Chol6n 

y Cresp6n y Castillo. Apartr de estc- conjunto, se abarca la 

totalidad de la Pogi6n del Proycto afi dicndo: (3) los distvi

tos do Uchiza y Tocache 7 (4) tol roasto d! la provincia de Lon 

cio Prado, con la c:ual el Area Total del Proyecto comprende to 

da osta provi ,eia mas los distritos de Uchiza y Tocache, pro 

vincia do Mariscal Ciceros del e&spartamcnto de San Martin y 

http:demandar.an
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Chol6n (Huacrachuco, Hugnuco).
 

Para los fines del Diagn6stico Energ~tico no Energetico no s6

lo interesa conocer la poblaci6n total, sino tambi6n la de los
 

Centros poblados mis imnportantes que podrian constituir una de
 

manda especialmente, agrupada do manera que los posibles pro
 

yectos do electrificaci6ri puedan llevarse a cabo econ6micamen
 

te. 

De otro lado, los Censos du 1972 (II du Vivienda) contienen da
 

tos realmente valiosos quo merecen destacarse: existe informa 

ci6n sobre nmero dc viviendas y oeupantes que cocinan con los 

distintos agent(s. enrrg~ticos, tales como electricidad, gas, 

kerosene, lufv 3 otro. igualmenie existe informaci6n sobre 

ol consumo dc energla para ]a iluminaci6n. Estos datos consti 

tuyen la proi.dad extcnsiva loT consume, a tratarso en el pun 

to 3.5.3.5. 

En Figura 3.5-2 so po.sentan los dates sobre la poblaci6n quo 

utiliza formis distintas de energia para iluminaci 6 n domestica 

y en Figura 3.5-3 se muestran dates anlogos sobre la cocci 6 n 

domstica, ambos para 197? y referidos a 1a Zona Prioritaria y 

Regi6n Total del Proyecto. 

Con respecto a Ta informaci6n para 1961, aparte que en este aho 

no so obtuvo una desagregaci6n a nivel dstrital, tampoco se 

encuentra el rAuero do usuarios por forma de energla sino el 

nimero do viviondas. Per io tanto, s : ha aplicado el promedio 

provinci. y se ha reconstruldo do ocupantes/viviondbi para la 

la informaci6n provincial para quo pueda compararso con la exis 

tente p ra 1972. /i~as apateon n Figuras 3.5-11 y 5, respectivamente. 

En Figura 3.[,-6 se presentan los datos a nivel de la poblaci6n 

censada en 1972 y cstimada para 1980. Finalmente, la Figura 

el mismo censo.3.5-7 muestra la poblaci6n per localidad segcn 



FIGURA 3.5-2 

POBLACION Y UTILIZACION DE ENERGIA PARA ILUMINACION EN 1972 

ZONA PRIORITARIA Y REGION TOTAL 

D i s t r I t 0 
Electricidad 

Poblaci6n 

Kerosene 

que usa: 

Vela Otros* 

Rupa-Rupa* 
Chol6n 
Crespo y Castillo 

203 
183 

1,365 

6,375 
2,753 
13,147 

443 
720 

1,319 

73 
376 
211 

Total Zona Prioritaria 
% por Forma de Energla 

y 1,751 
6.4 

22,275 
82.1 

2,42z 
9.1 

660 
2.4 

Tocache 
Uchiza 
Resto de Leoncio Prado 

377 
195 

9,330 

7,831 
6,256 
17,505 

330 
219" 

3,328 

59 
51 

282 

Total Regi6n Proyecto 
% por Forma de EnergTa 

y 11,653 
16.0 

53,867 
73.9 

6,359 
8.7 

1,052 
1.4 

*Incluye no especificado. 



FIGURA 3.5-3
 

POBLACION Y UTILIZACION DE ENERGIA PARA COCCION EN 1972
 

ZONA PRIORITARIA Y REGION TOTAL
 

Poblacl6n que usa:
 

D i s t r I t o
 
Lena Otrosic
Slectricidad Gas Kerosene 


2 46 991 5,986 69
Rupa-Rupa** 

216 3,701 106
1 8
Chol6n 


53 193 3,730 11,777 289

Crespo y Castillo 


247 4,937 21,464 464
Total Zona Prioritarla y 56 

0.2 0.9 18.2 79.0 1.7
% por Forma de Energla 


18 1,326 6,936 317
Tocache --

14 30 802 5,710 165
Uchiza 


266 1,678 11,486 16,184 831
Resto de Leoncio Prado 


Total Regi6n del Proyecto y 336 1,973 18,551 50,294 1,777
 
2.7 25.4 69.0 2.4


% por Forma de Energta 0.5 


*Incluye no especificado.
 
**Excluyendo a Tingo Maria.
 

Fuente: Censos daclonales - II de Vivlenda (1972).
 



FIGURA 3.5-4 

POBLACION Y UTILIZACION DE ENERGIA PARA ILUMINACION 

VARIACION ENTRE 1961 Y 1972 

Poblaci6n que consume: 

Provincia Aho Poblaci6n Electricidad Kerosene Velas Otros 

Total Hab. M% Hab. M% Hab. M% Hab. M% 

Mariscal CSceres 1961 

1972 

20,441 

34,535 

930 

3,215 

(4.5) 

(9.3) 

19,050 

30,277 

(93.2) 

(87.7) 

390 

818 

(1.9) 

(2.4) 

71 

255 

(0.3) 

(0.6) 

Leoncio Prado 1961 22,064 3,555 (16.1) 14,861 (67.4) 1,617 (7.3) 2,031 (9.2) 

1972 53,576 10,898 (20.3) 37,027 (69.1) 5,090 (9.5) 561 (1.1) 

TOTAL 1961 
1972 

42,505 
88,111 

4,485 
14,113 

(10.6) 

(16.0) 

33,911 

67,304 

(79.8) 

(76.4) 

2,007 

5,918 

(4.7) 

(6.7) 

2,102 

816 

(4.9) 

(0.9) 

Fuente: Censos Nacionales de Vivienda 1961 y 1972. 



FIGURA 3.5-5
 

POBLACION Y UTILIZACION DE LA E14ERGIA PARA COCCION:
 

VARIACION ENTRE 1961 Y 1972
 

Poblaci6n que" consume: 

Provlncla Aho Total Electricidad Gas Kerosene Lena Otros 

Hab. () Hab. () Hab. M Hab. ()Hab. () 

Leoncio Prado 	 1961 22,064 66 (0.3) 92 (0.4) 5,228 .(23.7) 15,963 (72.3) 7i5 (3.2)

1972 53,576 321 (0.6) 1,912 (3.6) 16,207 (30.2) 33,947 (63.4) 1,189 (2.2)
 

Mariscal 1961 20,441 - ( - ) ( - ) 420 (2.0) 19,746 (96.6) 275 (1.4)

Cceres 1972 34,535 66 (0.2) 77 (0.2) 2,776 (8.0) 
 30,957 (89.6) 659 (1.9)
 

1961 42,505 66 (0.2) 92 (0.2) 5,648 (13.3) 35,709 (84.0) 990 (2.3)
TOTAL 1972 86,111 387 (0.4) 1,989 (2.3) 18,983 (21.5) 64,904 (73.9) 1,848 
 (2.1)
 

Fuente: Censos Naclonales de Vivlenda, 1961 y 1972.
 



FIGURA 3.5-6
 

POBLACION CENSADA 1972 Y ESTIMADA ACTUAL DE LAS
 

PROVINCIAS DE MARISCAL CACERES Y LEONCIO PRADO
 

1972 	 1980

Distrito 	 (Censo) (Est. INE)
 

1. 	Provincia Mariscal C~ceres
 
(Departamento San Martrn)
 

Juanjuf 9,333 14,264
 

Campanil la 3,861 5,901
 

Hu icungo 2,983 4,559
 

Pachiza 2,148 3,283
 

Pajarillo 1,865 2,850
 

Tocache 9,276 14,177
 

Uchiza 7,139 10,911
 

TOTAL: 36,605 55,945
 

2. 	Provincia Leoncio Prado
 
(Departamento Hu~nuco)
 

Rupa-Rupa 20,745 37,214
 

Daniel A. Robles 3,161 5,670
 

Hermilio Valdiz~n 1,930 3,462
 

J. Crespo y Castillo 16,256 29,162
 

Luyando 6,807 12,211
 

Mariano D. Bera~n 6,733 12,078
 

TOTAL: 	 55,632 99,797
 



FIGURA 3.5- -7o 

VIVIENDAS, HOGARES Y POLACION CENSADA, POR AREA URBANA 
Y RURAL. SEGUN PROVINCIAS,DISTRITOS Y CENTROS POBLADOS 

Resultado Definitivos 
II Censo Nacional .de ViviondaDEPARTAMENTO DE HUANUCO DOa del Censo: 4 de Junio 1972

PROVINCIAS, DISTRITOS POBLACION CENSADA PROVINCIAS, DISTRITOS 

CENTROS POBLADOS TOTAL 

OLST. CIICLON 4£40 

SA1d PiLRC 01 4C40TA
38 
ALTO AZULAJENJO SO58 
ALTOAZLT 'IANJANCA
YANAJACAL A 
 JII 2 
8AJOAZUL 06 PAECALLNAAZUL 1 2BALEAZUL
EAA2 5
GAS AC 1 59
49 

GkAfNACILLAHUARUCU 6 1ISNA 6258LSA G 58AI32LLCNA6APUA 
 kbeNARLS(LALPARA SbCREL SURE-35526 65PRC 
PA LO A-6-b-lOS-12.Io 
 174
PEALA 


L, 48RIIUAtLACA Stjh-SLALH
YANAJANCA AGLNC1A Lt 
131 


LXT 59 

IST. DANIEL ALOIA ROLES 22ULL2
AGUAHO 
 3161 

PIMAM"AS 1 so[J|AGUA ULE 

223 

ANTONIO AYOI,OI

ANTON2 AYINOI 
 3L293
ANTONIO RAYMLNG
AP SA 285
29
CESA 
 97


HAACjO660
FUTTER 
 60

hUA~hUANI EHUAAKC0,0 -22
152 

hUAYt~t1TLLO 
 H1 

L CCORCA 
 88
LOUPDES 
 103
MARCNA EAJA 
 43 

PELNCLNI 
 126
PENTIkCIA 
 49

POENNCIA ALTO
SAN FAILO rE ILPA 116PRVEI 71
R GE6CLNA 240 

ICPA
IXAMFULIN 
 264
26 


OT hMPLLIh 
 219
0VT HcILIG VALOI AN 
 IS36
LPPIL IC VALLILAN ;44
DIVISGRIO 
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Cont. FIGURA 3.5--7 
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3.5.1.3 Disefio de la encurista de consumo rural de energia y
 

definici6n de la muestra.
 

a) Alcances y supuesto. preliinares. 

En este Estudia so emplea el t~rmino de Consumo Rural de
 

Energla en un sentido amplio, puesto que aparte de abarcar al
 

consumo dom6stico de los pobladores dtl 6mbito rural y urbano
 

pequefio, tambiJn se extiende el an5iisis al consumo energ~tico 

de la agroindustria y otras pequehas actividades semiartesana 

les. Desde luego que se espera que el consumo dom6stico sea 
mucho mayor quc el "industrial", dado el ascaso grado de desa 

rrollo agroindustrial, c industrial de la zona y, por lo tanto, 

se hace ospecial 6nfasis en cl rigor con quu se ha diseqiada la 
encuesta pr-iA. sector domenstico. Esta parte dc la encuesta se 
ha desarrollado on dos partcs: una primera sobre consumos es 

peclficos a nivcl itsica y una .g-~unda sobre los aspectos eco 

n6micc- p.rtincntus. 

En amlbas rartus F(. han utilizado nina metodologla similar a la 

que fu, desarrollada y exitosamTunt aplicada en una encuesta a 
nivel nacional como pa to dci Proyecto Balance Nacional de E

.norgla d,! Peril-/

Lo riguroso y general do re:;ta irtodologla do aproximaci6n al 

probl.ma d..I consumo de unerg as rurales ha permitido, poste 

riormento, su aplicacian en divrsos paises centroamericanos, 

mediante proyectos que, al igual qu2c l peruano, cuentan con 
el apoyo t~cnico y financiero dl Programa do Naciones Unidas 

para ui Dsarrollo (PNUID). 

A continuaci6n, sc definen aiunos trrminos importantes y se 
plantean los suptiostos gencrales dc la encuesta: 

- Enerfa :jruta.- En los combustiles, so tratadel calor de 

reacci6n o cambia entllpico d,-. combusti6n. En c! caso de la 

en2rga bruta no roferimos a-I contenido cal6rico total del 

prod ucto.
 

-- Vease "Balance Nacional dc Energa", OSP/IIEM-PNUD. Lima, 1978. 

http:probl.ma
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- Energia Gtil.- Pero no toda esta energla es utilizable: una 

misma cantidad y acn calidad de energia tendr5 un rendimien 

to distinto segn sea el uso final respectivo. 

Mientras que la energia bruta es f5cil do mcdir, no ocurre
 

lo mismo con la Ktil, dada la gran diversidad on el uso y la
 

dificultad en determinai' el rendimiento de todos los proce
 

sos de utilizaci6n.
 

Cabe aclararse que la encuesta ha permitido calcular 
 consu
 

mos especificos a nivel de energia bruta, aunque tambi6n se
 

presentar5n algunos resultados aproximados a nivel de ener
 

gla til.
 

- Energia comercial.- Denominamos do esta forma aquella ener 

gla, cuya modalidad habitual dc transacci6n es mediante una 

contraprestaci6n monetaria definida. 

- Energla no comercial.- Llamaremos as! a aquellos productos 

cuyo modo habitual dc obtenci6n as la apropiaci6n directa. 

Tal es el caso dl llefia. 

Esto no quiere dccir que no sea posible comprar leia en algu 

nos lugares a un precio detarminado, sino que si un usuario 

opta por comprarla es porque ha preferido no procurirsela 61 

mismo y ha decidido emplear ese tiempo en otro trabajo quo
 

le resulta mrs (til o ramunarativo. 

As! las energlas no comQrciales tienen circuitos de trarnvc

ci6n a lo sumo locales y abarcan solamente una parte secunda
 

ria del consumo total.
 

- Usos finales.- Do la experiencia ganada durante la ejecu 

ci6n de la encuesta a nivel nacional, espera que laso nece 

sidad principal a satisfacurse mediante el consumo de enor 

gia ncel 5mbito rural y urbano pcqueio es la cocci6n de al_ 

mentos.
 

Tambie'n se espara detectar el uso de combustibles, aunque en
 

cantidades mucho menores para la iluminaci6n, hervido y
 

planchado de ropas, fabricaci6n de ladrillos y alfarelia y
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la preparaci6n de chichas y pan, etc.
 

- Combustibles utilizados.- Igualmente, a partir de las expe
 

riencias previas un el campo, se (2spera que cl principal a 

gente energc'tico utilizado sea la lefia. A pesar que el k1 
rosene ocupa un lugar socundarlo, manifiesta una din'mica
 

mayor al de la lefia, lo quo esti intimamente vinculado con 

las migraciones internas. 

b) Ob-eto de la encuesta fUsica.
 

Por las razones sefial-idas, so ha puesto el 6nfasis de la 

encuesta on los consumos dom6sricos, on especial para cocci6n 

de alimentns. 

El objoto do la enicuesta fIsica os obtener una muestra signifi 

cativa di datos sobrQ la ropiedad intensiva del consumo de 

combustibles en el Icctor dori6.tico, es d. cir, el consumo espe 

cfico. 1,a propidad ext-,nsiva c nimrnoo do personas quL utili 

zan los di ferente corbustible: ouode obtners,, on gabinete, 

gracias a la oxi.itencia de (excelento informaci6n censal y de 

otras encuotets. 

Se previ6 tambi.5n li obtenci6rn do datos sobro los consumos es 

pec. ficos de combustibles :n iluminaci6n, refrigeraci6n y otros 

usos finales, aunque en esto; casos la naturaleza intrinseca 

del fen6meno es ml.z dcterrninL-tica quC alcatoria. 

Se define el consumo espucf!Mco o propiedad intensiva dcl con 

sumo del sector domrnstieo :n unidades de kilogramos por habi 

tante-comida (Kg/hah. com.) tratandoso do la lefia; trat5ndose 

del kerosene ge expresar- cieon:umo especfico en galones por 

habitan:e-coinida (gal/hab. cor. Pero ustu resultado no es 

obteniblo diroctainenvro o *..ocuta siendo necesario expresar 

los datos er! t.rrinos de la:I1.iuon to variables operativas: 

U: Equivalencie en Kg de Ia unidad adoptada para la cxpresi6n 

de los r, ult,..dos finales (Carga do 55 kilos de leia o ga 

16n de 365 I.t para el kerosene). 

http:tambi.5n
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Y: 	 Duraci6n en dlas dc la unidad adoptada de combustible para
 

la cocioon.
 

Z: 	 N6mero de personas que comen por cada unidad familiar.
 

K: 	 N'mero de veces por dia que esas personas comen cuando se
 

cocina con ese combustible.
 

C: 	 Consumo especifico (Kg lefia/hab. com. o gal. kerosene/hab.
 

corn.). 

Si definimos a X Z K, puedo escribirse:
 

U
c XY--...............................(1)
xY
 

c) 	Modelo estadistico de la oncuesta flsica.
 

En 1-- uncuesti - nivel nacional so ha demostrado quu C no 

es constantc,tu, sine d(j i1 dj, X. Arn s s. ha postulado 

y verificado medianto (A anilisis cstad",tico de mas dc 10,000 

encuestas, que existc una rclici6r dc la forma: 

Y = 	AXB ............................... (2)
 

de lo cual resulta, reemplazando en (1).
 

C = B . .. .................... (3) 
A X B + 1 

La forma de la ecuaci6n (1) nos da una idea del grado de com 

plejidad estadistic-i del problema: 

U: 	 Es una variable alc-atoria continua de distribuci6n normal 

cuya media debe detcrminarsu con c:l mayor numero posible 

de posadas. 

K: 	 Es una variable aleaturia discrota con posibles valores de 

1, 2, 3 5 4, admiti6riduse, sin embargo, valores intermedi)s 

como 1.5 y 2.5 un casos dudosus. 
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Z e Y: 	 Son tratados 'como variables continuas, siendo ambas de
 
car5cter aleatorio y con distribuciones desconocidas.
 

En conclusi6n, C depende de I4variables aleato'ias determina 
-

das experimentalmonte y su error relativa viene dado par:
 

dC 	 dY dK
dZ dU 
c Y z K U (4) 

El error de U, con distribuci6n normal, puede analizarse f5cil
 
mente desde un punto dc vista estadistico. Do otro lada, los
 
errores 	en K y Z son probablemente Dequefios. Pero la 
 var~a
 

ci6n de respuestas en Y us considerable para cada valor de X,
 
debido no s,$lo a! hecho d, existir difcrentcts h5bitos de coc 

cin y comida sino tambhin porquo ul encuestadD es obligado a 
establocer una medirl- cuantitativa pron'edio quo muchas veces 
es ajena a sus propios h~bitos para medir las cosas. Pur esta
 
raz6n so realizarli el anilisis do regrosion tanto de X sabre 

Y come de X sobre Y. 

d) Unidades.
 

Un aspect, fundamental conciernc a las unidades du medida 
locales y su equivalencia en un.idades m6tricas. Denominamos 
unidad original a aquella ofectivamente utilizada par los pO 
bladares localcs. El encustador tiene, entonces, que distin 
guir ontre todas estis unidades, do mode que al finalizar e1 
primer o segundo dia de encuesta, este en condiciunes de usar 
estas unidades 5-gilmente. 

Per lo tanto, se ha puesto especial cuidad,) on realizar el ma 
yor numoro pcsibl de orisajs csueciales, consistentes en pe 
sar unidades originales de lefia con una balanza port5til y ha 
llar una distribuci,)n de vai,,ros de Kg pur unidad original. Es 
ta informaciri ebo complem.ntars can dLtes sabre los mdulus 
diferentes que pu[-'den poso,, unidades .riginales del misma nam 
bre, asj. come nombrcsdifurentus quo. pueden lievar una misma u 
nidad. En cada casa, una sorie atinada de repreguntas permite 
dilucidar rpidamente el aspect,) de las unidades locales. 
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A fin de garantizar la comparabilidad de resultados y la con

venientc expresic'n do los mismcs, so han definidc unidades ru

tales adoptadas: Carga do 55 Kg para lefia y galhn de 3.65 it 
para ei kerosene. 

e) Objet, de la encuesta econmica. 

El. objetivo central aiqu es valirizar Ocon6micamente (A cin 
sumu de combustibles d: la zna. Estt. consumo se verifica, ya 
sea despus de Ia c,)mpra a un procio determinado o como resul 

tado do un cicrt- esfuerzc frsic- dcl usuari .:. En uste 61timo 
cas-, se asigna un c-,st- de ;ipcrtunidad al1 csfuerzu, en princi 
pic definid. c m-,I i v il-r d,-l tiempc d:dicach a extraer el 
combustible. ,rn est. ca.s', l aIei y qut podrla de )tri manera 
h.Ibers(? dodic-id, , aumentir 21 ingres, m.netari., familiar. Es 
to criteria se fundam(-nta adem, ,n i ,xistoncia d,: una ciur 
ta escascz de man do :Ara -2n K. zin,i d(..l Prcyec[r, en parte 

coma c.neuncurc d ! ccu]iv d, laI c ,c:I. Digam:s, ccomc dato 
,curius&, quo cc;. Lbscrvado un, la Z mna diversos carteles ofre 

cierid) j -rnal-s, aunr i. .arg.. do la carretera marginal, 

quo contrasta r, tablmc.nte ctn la situaccn dc la costa y sie 
rra. 

f) MKdelo ostadlstic,. dc la encucsta !cnnmica. 

Se nocesita hallar variables -.perativas quo midan el valor 
del cunsumo. Cuand,. sc paga Ln preciJ, basta con valorizar la 
cantidad totl hallada un la cncesti f,.icCa a LSte Drecic. 
Pero, ZQu' hacor cuando el c)mbustiblc csi simplemente extraldo? 

Se plantea entcnccs las siguient,.s variables: 

E: Esfuerz-, on seianas-hmbrj/anu. 

I: Ingroso familiar, :,n s ]es p:r m, obtcriid. a partir de 
preguntas sobr,_, i,; pr)ductcs agrcolas principalus Obteni
dos, nmor , osc has, prccic 2e 12nt.i, rendimi rtos y 

costcs de produccifh, venta; dc ganidc y animalem. menores; 
numrc de jornl.3 roalizados on promediu por sonana; volu 
mcn de vontas en -I caso do cumcrciantes, etc. En resumen, 

i 
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pcira Jiegar a cuantificar I, so tioe que seguir un rumbu bas

tanto indirocto, a fin do no suscitar demasiada desconfianza.
 

g) Tipoiogla dol consumid-ir rurail._ 

Finaimonte se ha elab_)rado una tipcduE _Ta de consumidur ru
ral de cergla, ci.n a I fin dQ ostablecter sezgos en los precios, 
esfuerz:)s y/3 ingres)s mntroe cada tipu o c,-tcgra. 

Definam~s las s1iuintc-s cate,,mirlas dc. cncucstad . en funcio'n a 
la tenencia y apr )p- aciu'n dcl prjduct-, erierg'etic, utlzd p 

ra la c-acca .n: 

Catcg ,risa A: TIud, :iquc 1 que pagei un prci,. p),r, su cc~mbusti4 

ble. (ker ,senc , l(a, a licuad )) 
Citeg orla B: Sm lon d(Fcuen s3de- i lufi~i y pag,.-n mano dc Obra 

xtrafam- liar para _)hterlLrlaJ. 

Catog,,orla C; P.)set :~1 a7; y l.,cxplolta Diroi Su us,. familiar 

med-ian co trabaij ; faniliar.)r.~a 

Categojrla D: Nf) S pairc Ii pcr niu 1.11 1L2hi c,,mo sub 

pr.duc!f d -_- 1.2 titrra d,- sutr-ihaj ) la 	 patrn. 
Catcgorla E: 	 N ) 1 (c 1 pr-ducts- (Ifi-ia) y deIha conseguirlo 

c,;m( unri i i i cfsptoc-fica clk rccciecci5n en 
el camp.. 

Se hailar5 ei ingreso mun, ual pacr c~pita promedio on cada cate 
gorla, oXCCpt0 1,1 A, pa7rc, vaicrizar ei ti.ampo dedicado a e x 
traer 1a lin. Coma -,s l5g:,cc, en la catogcr a A se valoriza 
ri ei combustibi : a su precia. 

h) Dofinici6n 	 c-, la niuastra -ilomarse. 

A falta diia1i',_rrna2CiZ prtcisa- 3ubre 12i distribuciCn de la 
pobiacion on la /cn- Pror arLa n aimbas m5rgunujs dtci rl'a 

Hu~allalga y ,ritre v.cts. Z'bna y irl Artc-a T.-':al del Proyecto, So 

prDccdi6 a c-fectuair un roccon,"c2 MI Ait.-)lba de is- zona to 

mar dat,_s aiproximad, 7 ssibro_ ao: irtribucicn un base a entre 
vistas -.i auto)ridades y funcirnariasLocae 



Result6 como criterio mas aconsejable el de obtener entrevis 

tas en tres 5mbitos. (1) viviendas aisladas cercanas a la Ca 

rretera Marginal, (2) viviendas en los pequefios y medianos cen 

tros poblados do la region y (3) viviendas aisladas y en peque 

fios poblados ubicados cerca a los diversos caminos vecinales 

que parten de la Cari-etera Marginal. 

De esta forma se optimiz6 ±a ,crcesibilidad, lo que permiti6 ob 

toner una muestra de mayor tamafio, y una cobertura suficiente. 

As!, las encuestas abarcaron las; localidades o parajes siguin 

tes: Rio Pendencia, TabaIosGo, Pucayacu, Aucayacu, CAP Peru 0 

riental, Locro, Arabe, Rio Frio, Moena, Cotomonillo, Cargatam

bo, Marona, Bolainas, Marona-Haronillas, Jaimito, Consuelo, -

Joseng La Mor,,da, Pucatc, Venenillo, La Roca, CAP TA_-Caf6 y 

Nuevo Progreso. 

La meta cuantitativa minima propuesta ts alcanzar un 1 por mil
 

de la Poblaci6n Total del Area del Proyecto.
 

3.5.2 Evaluaci6n de las cuencas hidrogr~ficas en el campo.
 

J.S.2.1 Introducci6n.
 

El r-To Huallaga, uno do los grandes rlos que forman
 

el rio Amiazonas, nace sobre los 4,200 m.s.n.m., en el limitede
 

los departamentos de Cerro de Pasco y Ifu~nuco, y drena en su re
 

corrido una irca tctal aproximada de 80,000 Km2
 

En el rio Huallaga cc pudun distinguir -rres tramos principa 

les. Estos on: (11) I,- sus n-icierts a la confluuncia con el 

rio Monz6ri sobr: lo', ; 0 m.s. r. m. , l r.o druna la zona mis al 

ta y accidin-tada la (2) la con eli.n cu.cocca; Id confluencia 

ro Monz6n basta la conflu',ncii con (.1 ro Mayo, el rio rtco 

rre el valleo fornado por la Cordilera Central y la Cordillera 

Oriental o Azu]l. ELu cst- I.ramo I ri.o forma un valle ancho y 

do suaves colina, dond': u d.sarrollan los principalcs asenta

mientoaL d(_' Ia de2nominada Colonizacion Tingo Maria-Camanilla; 

(3) el 61-timo tramo d.;l rio sc d ::arrolla dusde la coifluencia 
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del rio Mayo hasta la desembocadura en el r'o Marafi6n, 
 siendo
 
un tramo tipico de Selva Baja donde ol r~o es 
navogable y la
 
cuenca es muy amplia y tendida.
 

La zona de inter6, para el presente estudio <stA ubicada en el 
segundo tramo dcl r~o Huallaga y se desarrolla principalmente
 
un la partu superior do cste tramo, esto e5, por la margen iz 
quierda entre los Monz6nrios y Martha y por la margen durecha 
entre los rios Tulumayo y Azpuzana.
 

3.5.2.2 Cuencas disponibles. 

En la zona cstudiada sE cuenta con un gran nfmoro de 
rios afluents al rio Hiuallaga. L.a relaci6n de los rios afluwn 
tes entre Tinog arL y La orada sc muestra on las Figuras 
3.5-8 y 9. En ,. ta roIaci6n u- rnc1uy' n igualnmnto los prin 
c"{pales af.ucento-p v hais t:a Tocachu se, indica para 
todos ellos la.; ciiraoricas de: irca d cuonca total, grea 
de cuenca posilK Jr .yrov," -ar para '>ntracs Hidrool~c-tricas, 
area dr! euonca aforad -tudriIn do. camrno v caudalos osti
 
mados 
 en ol t-r.oo d1 7 al 14 d.: julio, informacion quo es
 
aproximada, ya clue no so con topograf.la
cur-tnta completa; pero 
que representa la primera cvaluaci6n quo se uiene dO estos re 
cursos, los cuaj.os hasra la fecha eran desconocidos. 

Para precisar las caracteristicas principales de los rios a
 
fluerc.s es nzcosaio agrupar a 'stos-- (n dos grandos grupos:
 
los afluentes do lai margcn derecha 
 y los afluentes de la mar 
gen izquierda. 

a) Afluuntos inargcr d--recha. 

En la margen d,-orocha sc' puo-den distinguir cuatro tipos de 
cuencas. Estas son:
 

al. Grandes rios.
 

En ':.st, gruFc tenemos a los rios Tulumayo, Aucayacu, Pucaya 
cu y Azpuzana, cuyas cuoncas son 5upriores a los 150 Kin'. Es 

http:topograf.la


FIGURA 3.5-8
 

AFLUENTES IARGEN 
 DERECtIA
 

CARACTERISTICAS CUANTIFICADAS EN 
 EL SITIO
 

Area Aproximada (Kn2 ) 

R r o 
Total Aprovechable Area
1n2 

1.0 Tulumayo 
 1090.0 
 - 1000.0 
1.1 Topa 
 75.0 62.0 --1.2 Azul . 120.0 80.0 
 100.0
1.2.1 Afl M.I. 12.0 10.0 ---1.3 Pendencia 
 85.0 40.0 
 80.0 

"- 55.0 

2.0 Concha 
 17.0 8.2 
 9.4
3.0 Anda 
 50.0  48.5
4.0 Pacae 
 39.5 15.1 
 36.4 


5.0 Angashyucu 21.0 14.9 
 17.8 

- -6.0 Sangapilla 
 27.0 13.8 
 26.5 


13.8 


7.0 Aucayacu 
 230.0 200.0 
 225.0 


7.1 All. Chimbote 7.0 - 5.5
7.2 Afl. Ii.. 
 8.0 
 7.58.0 Iqn8 •8.015.0 
 10.0
9.0 Pucayacu 
 (150.0) (80.0) 
 (140.0) 


10.0 Azpuzana 
 500.0 
 - 497.010.1 AfN. Martillo 
 10.0 
 -10.2 Afl. Azulillo 
 (80.0) (40.0) 
 (75.0)

10.3 Afl. Azul 

10.4 Afl. Consuelo 
 -
10.5 All. Prutuyacu 
 25.0 


11.0 Uchiza 

-12.0 tluaynabe " 

13.0 Cachiyacu 45.0
65.0 

14.0 Huaguisha 
 130.0 

14.2 Afl. .I. 60.0 
Afl. M.D. 
 65.0 40.0
 

Notas.-
 . Del Area Prioritarla no se detalla los rios con cuencas menores de

Del Area No Priorltarla so indica 
los rios principales.

Dos valores entre par6ntesls son estimados.
 

Caudal Aforado 

Caudal Fecha113/5 Feh 

10.0 07-07-80
 

2.8 08-07-80
 
-

2.0 07-07-80
 
3.0 08-07-80
 

0.29 10-07-80
 
1.00 07-07-80
 
0.75 07-07-80 

1.50 10-07-60
0.38 07-07-80
 
0.66 10-07-80 
0.30 07-07-80
 

0.60 10-07-80
 

6.0 07-07-80
 

11.0 10-07-80
1 IO-
0.5 10-07-80 
0.4 -
6.5 07-07-80
 

18.0 07-07-80
 
0.4 11-07-80 
2.9 11-07-80
 
. 0 1-07-80 

7.0 12-07-80
 
(5.0) -

4.0 07-07-80
 
2.0 07-07-80
 
2.0 07-07-80
 

" 

2.
10 Km




FIGURA 3.5-9 

AFLUEIUTES MARGEN IZQUIERDA
 

CARACTERISTICAS CUANTIFICADAS EN EL SITIO
 

Area Jproximada (Km ) Caudal Aforado 

Total 
 Aprovechable 
 Area 
 Caudal 
 Fecha
 
Km

2 
m
3
/f
 

15.0 	 Cuchara 250 (40.0) 210 4.5 14-07-80 
- - 80 1.8 14-07-80 

15.1 Corvina 	 30 10.0 - --

15.2 Cedros 	 20 8.0 24 1.3 14-07-80
 
15.3 ?ala Noche 12 - 11 0.5 14-07-80 
15.4 Santa Martha 70 (40.0) - - -

16.0 Pucate 	 25 --

17.0 Magdalena (1000) 	 - - -

17.1 Azul 	 (250) (200.0) (235) 5.0 12-07-80
 
17.2 Pucayacu (90) 	 - - -

18.0 Martha 	 (500) (300.0) (498) 7.0 13-07-80
 
19.0 	 Hartillo 22 13.0 20 1.4 13-07-80 

- - 13 0.85 13-07-80 
19.1 Afl. .I. 	 - 0.40 13-07-80 

20.0 Rio Aguashi 	 40 18.0 ....
 

Chantayacu 2300 -...
 

Tocache 1300 ....
 
Challhuayaru 550 ..
 

Nota.-	 Por carecerse de informaci6n directa, no se llstan lo5 ros Hu~nuco, Megote, Frijol, Camote,
 
Porongo. Espino, Lfm6n y Canuta, a pesar de aparentar desde el aire como posiblenente mntere
 
santes.
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tos rios tienen pcndicntcs roducidas, gran aport2 de material 

s6iido y en ,poca de Iluvias so presontan grandes avenidas con 

caudaics mayores a 500 m3/s. La cuenca baja do estos Hos es 

amplia y tcndida, variando an su tramo intermedio, dondw en Ai 

caso del Aucayacu y Pucayacu n cuc-Iit, con caucVs profundos y 

laderas eMpinadas. D, Pus tramos MItou no su icne informa 

ci6n directa, debido q su inacccsibilidad. Sin embargo, los 

reconocimintos acreos of-ctuados indiuan ].a existcncia do= lu 

gares posibles para Ai aprov.ochimiunnto hidroenerg~tico. 

a2. Rios medianos.
 

En t rup.o 5n incluyn los rios af.uentes del Huallaga 

con irc:i; d drenaj, entre 2W; y atroximar.:mimente 50 Km2 , as! 

coma algunc3 ifluent.s du los r o del grupo anterior. Estos 

rMos nacn do la zonA Ati J, K Cordi llera Orintal. 

Los pri.-WI . sron: Topa, Azul v Pnd.<nca, arlu.ntes dcl Tu 

lumayo; Azul y Consu.lo, ,flunt'ts del Azpuzana; Uchiza, Huay 

nabe y Huaguisha, aflutar<: ai r.cto hI]. l-ll]ga. Las cuen 
,cas de e.c'; r .o' ,-on amplios en su tramo final, estrechandosc 

en .1 tramo intrdio drnnv 3u> nta nu pndi'nt Las aveni 

das en estos rAos cran co204.i InCicif._ oin su tramo inferior, 

pero en las zonas trvchas podr n sr adecuadamente ,ncausa 

das sin entas k.mportants. 

A.3 Rios pequios. 

En estu- grupo So incluve los ros
2 

-fluentes del Huallaga
Km 2 

con S ea ,Ae dr<n " menores n 50 A y mayores a 10 Km, as 

coma uFlwon, do lo: rso intor.ormante clasificados. Estos 

ros nacen an ., mont fifs cercai .i 1 rao Huallaga y tienen 

caracterfstic.y ort,: n 5us trmos finales. Estu tramo 

s6lo ex.:. ani os , i-u d rnt..tc:; dl Iualiaga, pero no en 

los afluun d_ t rio". I-i media,_n. [o otros n cuanca normal 

mente agua irriba Ko 1M, Cartera i Krgi&At], 1,s caucos s, deli 

mitan claramntc pudiendu Sr amplins o ustrechos, aumentando 

la pendiente. 

http:Consu.lo


El tramo superior. ue-ti fEorrnado norma-.lmrnntc por quce- radas afluen 
tes que tienari fucrto pendiitc. S61o inD 'il tramo superior la 
vogcetaci6n tsc mntiene ig y tupida. En cstc:. igrupo s,3 tie 
ne a los rito:.;: ConchaMa:, Ariga.,-hyacu, Anda, SanjT Iil1a, 

im8y Ci-ch.;yaci., .~itiU2ILla1aa afluorit.2 N~' 1,1 dul 
rac Azul , Chirsbo to (aflut2nV- !bA Aucay/acu) ; Azulillo (--fluentte 
del Azpu.zarn-3 L-is av.--nid'is ijn do, un ordin do rngnitud mane 
jable parn .--I discf,(-,o dt- o--ras civa lL2. 

ecausuL guebr:Ld-io. 

Son quc-bridar.- con ara :ocue2ncas menores .- 10 Km 2, ten
dldas v arpia. as cualcms s(- or~ iin-n on l~as uc-rcanias al 
rro Hiuallapa Ecsta-s :~r~c1 no fuorcon cstudi :ic por no ser 
do utilidad. 

b) Ailuntoraw Hoirgn izru,*ar,!i 

En la m.nargen i.zqu;i...rclo -,iu..- tudiarin la-s rlos ubicados en 
Tingo Marl'a y Li Ilon-.Aa. En c]lses pued'.cn clistinguir t re(-s 
tipos dc) cuu.nca!s. E: tas :on: 

bi. Crandus rios. 

So~n p'.lo frrna-dos- en I a: zonas altas do la Cnrdiilra Cen
-tral TicnA $li a I.-,uica novras a 400 Km 2 , unai longi tud 

da cc'cnri~c. . m:;d, V ) Kin v :inin ciportc doc mate--rial s6li 
'1o, ,.il K'zta'nc lura:iio mnfo--rior o or, -'ii mismo r~a 
H uall.- m'-..n Lu:- nwotrLic is :irno final y iuracta c

rn'ntj locc"nxi r m: mcliasy altco: Las avec doa 

ida s rn a .11'lcoo- u on -an;zur viores mayor-C a 750 
411 3 L11:IK fa:.!c .I-;ro Ionz6n , Magdalena, Mar 
tha !,,, fu:r d- -1 Ar-2- Pror it ir],ia, A Chontayacu y Tcc,!c c 

b2. RThs mufdialnos. 

So.) rnfs forrnados on li zonc lbaja de la Cordillera Ca-ntral 
tieicri cucrncas con lrEas du dr,2na--je Qntrc POO0 y 100 Km 2.sus 

http:pued'.cn
http:Ilon-.Aa
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cauces son amplios en la zona baja, mientras que en la zona 
intermedia 6stos tiendan a ostrecharsc, aumentando su pendien
te. Las avunidas pucdr, alcanzar vaIcres considerables, por 
lo quo es nccesario tn..n,rl-s en cuenta on cas.o so considere su 

posible aprovccliamic nto. En esto Yrupo SC tione a los rios: 
Cuchara, afluent, del I{ulisg,; y Azul, atluente del Magdalena. 

b3. Ros 1,equufios. 

Son r .o!; formados en ias pequefias montafias cercanas al 
rio ffullaga. Sus ar('ss d drenajc, son moriores a 100 Km2 y 
tienen su cauce amplio y tendido en la zona baja y con fuerte 
pendiente !n la zonai int<rmedia y altn. 

En este tramo sc &uncuenzranlos rios Cedro y Corvina afluentes 
del Cuchara y artillo y Aguasj:i, afluentus del Huallaga. 

b4. Rios bajos.
 

Son r osi forsssdos tn !,as faldas de los montanas Corcanas 
al rio y ciyos uc,-.s corren !igeramente paralelo al rio hua 
llaga con p:,ndintc muy su-ave -/ con formaciLn de meandros. Sus 
cauces son amlIlos y muy tendidos y ,n-1olas que!bradas do 
su trao .uperior ,o astr.ehan y auienta su pondiente. En es 
to grupo ti nt: -cnlo'! rloE Pucate, (afluentu del Huallaga) y 

Pucayacu (,flaent- del M:ldaliona). 

Los r.tos ubicado- itre La Norada y Tocache aparentemente tie 
nen caracteristicas similorars a las del tramo descrito. 

3.5.2.3 Frocipitaci6n. 

Para analizar ii precipitaci6n en la zona en estudio 

se utiliz6 I- informac;.6n , COl:Ad;- de 16 estaciones pluvio
m.tricas ccrcanrsia :it -rtr t stdio, 15 d. .:as cuales so uld
can en el Hualla,,a m. dio y alto y una,_ en la cuenca del rio 

Aguaytla. Adicionalmornte -e r~om,5 (-n considuraci6n las obser 
vacionos efctuds e.n c campo. 

http:informac;.6n
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La preeipitaci6n en la 
cuenca media del rio Huallaga se carac
 

teriza por ser aparentemente local, esto es, debido a l.a inten
 

sa radiaci6n solar que origina la condensaci6n de grandes ma
 

sas de vapor de asua.
 

Adicionalmente existe la precipitaci6n debido a las nubes pro
 
venientes de la Amazonia, las cuales al pasar la 
Cordillera 


riental originan fuertes precipitaciones.
 

La relaci6n do las estaciones pluviomntricas estudiadas y 
 sus
 

caracteristicas principales se mucstran en las 
Figuras 3.5-10
 

y 11. Se puede observar la diferencia marcada de la precipita
 

ci6n en Yurac, estaci&n ubicada en i- Cordillera Oriental en
 

la cuenca del rio Agunvtln.
 

Dado que no 
se cuent:, con las curvas isoyeraw do precipitaci~n 

de la zona se procedi5 a cnIcul.r un promedio conservador de
 

esta papa cada unai do las zonas principales dentro del area en 

estudio. As! se considcra las siguientes precipitaciones pro
 

medio:
 

Procipitaci6n mM/af5o
 

Margen izjuierda:
 

> 3,000 m. :.n.m. 2,000
 

3,000 a :i,30 m.s.n.m. 1,700
 

Margen der'echn: 

1,000 a 1,500 m.s.n.m. 2,700 

Valle.
 

< 1,000 m.s.n.m. 
 3,000
 

3.5.2.4 Escorrentia.
 

Las carce .sticas pluviomtricas de la zona en estu 
dio w la cual s prworta precipitaclones durante todo l aho 

aunque con mayores concontraciones entro los meses de enero a 

mayo, hacen que, a pesar de su alta avapotranspiraci6n po.en 

0 



FIGURA 3.5-10 

ESTACIONES PLUVIOMETRICAS 

CUENCA DEL HUALLAGA 

E s t a c i 6 n m.s.n.M. mm/afio 

Uchiza 544.0 3654.4 

Cachicoto 890.0 646.7 

La Morada 542.0 3357.7 

Pando Los Molinos 1846.0 1717.6 

Tingo Maria 660.0 2924.1 

Plant. Porvenir 1400.0 ---

Rio Azul 1433.0 2568.5 

Aucayacu 650.0 2888.4 

Hu.nuco 1894.0 441.8 

Hu~nuco 1859.0 409.7 

Tingo Maria 664.0 3440.7 

Pte. Taruca 1847.0 223.8 

Carpich 2705.0 4240.6 

Tulumayo 670.0 2687.7 

Plant. Margarita 1400.0 3869.4 

Cuenca de Aguaytia: 

Yurac 295.0 5467.5 



FIGURA 3.5-11 

CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE LAS ESTACIONES PLUVIOMETRICAS UTILIZADAS 

P r e c i p i t a c i 6 n 

Estaci6n 

Media Anual Maxima Media Minima Media MAxima Mfnima 

Anual Anual Mensual Mensual 

Tocache "2327.9 3003.1 1884.6 470.1 18.7 

Uchiza 3690.0 4415.4 3219.2 735.7 49.7 

La Morada 3141.2 4495.3 3006.9 839.8 62.1 

Tingo Mare A 3125.8 400.6 2202.8 744.7 11.2 

Tingo Marla B 3460.9 6482.4 1993.9 795.8 4.7 

Aucayacu 2038.4 2499.3 1389.3 i083.6 12.3 

Pte. Taruca 434.5 572.3 351.2 133.5 0.1 

Yurac 5661.8 8009.0 3464.4 2332.0 6.7 
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cial, se disponga de caudales permanentes en la mayorla de los
 

Kos. 

Debido a que no se cuenta con reistros hidrom6tricos en ningu 
na do ]as cuencas estudiadav, i en cuencas cercanas similares, 
se ha procedido a astimar, mediante c.1culos en base a los re 
gistrcs fluviomtricos, 0l caudal modio -tnual disuonible en ca 
da punto do inter . AV, rnediante (l uno do la informaci6n 

pluviom6trica y an hate -ii cVIculo do la evapotranspiraci6n se 

obtuvo un coeficicnte de oscorrentla y un rendimiento especfi 
2co por Km de cuenca para las zonas principales definidas en 

el punto anterior. 

Los resultados se muestran en la Figura 3.5-12. 

a) Caudal garantizado. 

No se cuenta con informaci6n que permita calcular las cur 

vas de duraci~n do los ros en estudio. 

S61o a modo de aproximacion 3p pude definir un coeficiente de
 
relaci6n entre los caudalec medios anuales y los caudales ga 
rantizados al 95% y 80% de persictencia. 

Se calculr5n los caudalas garantizados por persistencias do 
95% y 80% ya quo as normnol dOfinir el caudal garontizado para 
una persistencia ai 95% dal tiampo en caso de los aprovecha 
mientos hi :roenurCt icos que :atw-stwon ul sector industrial. 

Para localidades esca'snote industrializadas se podria consi 
derar como caudal Earantizado el correspondiente a una persis 

tencia del 80% dcl tiumpo. 

Esos coeficiontow son funcin cdoi Ioa de cuunca y se calculan 
en base a :informaci6n hist6r'ica ded cuncaw similares. En "a 
Ceja de Sclva no s, cuenti .con informaci6n confiahle quo permi 
ta obtener dichos couflcintl y 1:-; cuencis de la Sierra y 
Costa tinnen un comportmnInto muy difcrentc. Par ello, no se 
puede usar sus valoros, especiamintetc an Q] caso de cuencas pe 



FIGURA 3.5-12
 

CALCULO DEL COEFICIENTE DE ESCORRENTIA Y DEL RENDIMIENTO UNITARIO
 

Margen lzquierda Margen Derecha 

Valle 
Cuenca Media Cuenca Alta Cuenca Alta 

Precipitaci6n, (mm) 3000 1700 2000 2700
 

Temperatura, (0C) 23 16 10 19
 

Selecci6n Evt. Pot. .45 .55 .28 .42
 

Evt. Pot., (m) 1350 935 560 1134
 

Coef. Evt. Real/Evt. Pot. .9 .88 .87 .9
 

Evt. Real, (mm) 1215 823 487 1021
 

C. Escorrentla .60 .52 .76 .62 

Rendimilento (It/5/Km ) 57.1 27.8 48.2 53.2 

Nota.-	 Los coeficientes de Evt. Pot. y Evt. Real/Evt. Pot. se definen de acuerdo al criterio usado en el V Pro 
yecto de EnergTa, Parte B, Plan Maestro de Electricidad. 
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quefias. AsI, se usari los resultados en un anlisis de cuen 

cas do !a Selva, pera sin considerar el factor 5rea de cuenca.
 

Rio Area Cuenca 0.35/Q
 

Pangoa 3,600 .29 

Sisa 1,723 .36 

Huallaga 602 .20 

Cornarachi 180 .40 

Biabo 6,400 .27 

30 

Coma el cilculo anterior so foctu6 con registros a nivel men

sual, se corrigi6 el resultado par un factor 0.8 para conside
 

rar las variaciones diarias. As: C 95% = .8 x .3 = .24.
 

Para el caudal el 80% se asume ser un 30% mayor o sea, 

C 80% = 1.3 x .24 = .31. 

Con estos coeficiantes se calcula ul aporte aprovechable de 

los ros que presentan posibilidadcs do generaci6n hidroelc 

trica. Ver las Figuras 3.5-13 y 14. 

Es necesaric procisar quo stos resultados son s6lo referencia
 

les, debido al carctor do la informaci6n existente y, par tan
 

to, no deben ser tomados como valorus finales.
 

Do los resultados obten/dos y comparando con los caudales afo 

rados so puede concluir que los valores estimados coma cauda 

les garantizados al 80% son conservadores y que un estudio Abs
 

detallado podria definir valores m5s atractivos, que a esta ni
 

vol no so puedun asegurar. 

b) Avenidas.
 

Para definir un valor aproximado do la mxima avenida posi 

ble de ocurrir on los diforentes ros estudiados se utiliz6 los
 

resultados de] informe: 'Estimaci6n do caudales de avenida en 



FIGURA 3.5-13 

CAUDALES GARANTIZADOS 

RIOS MARGEN DERECHA 

Area Rendimiento Q Medio Q Avenidas Q Garantizado m3/S 
Rlo Aprovechable 

Km2 It/s/Km2 m 3/5 10 ARios 1000 Afios 95% 80% 

1.1 Tapa 62 53.2 3.30 43.0 105.0 0.79 1.02 
1.2 Azul 80 52.2 4.26 53.0 130.0 0.02 1.32 
1.2.1 Afl. MI 10 57.1 0.57 7.5 19.0 0.14 0.18 
1.3 Pendencia 40 53.2 2.13 28.0 68.0 0.51 0.66 
2.0 Concha 8.2 57.1 0.47 6.5 17.0 0.11 0.15 
4.0 .Racay 15.1 57-1 0.86 11.0 27.0 0.21 0.27 
5.0 Ayjashyacu 14.9 57.1 0.85 10.5 26.0 0.20 0.26 
6.0 Sangapilla 13.8 53.2 0.73 10.0 25.0 0.18 0.23 
7.0 Aucayacu 20.0 53.2 10.64 110.0 280.0 2.55 3.30 
7.1 Chimbote 5.5 57.1 0.31 4.0 10.5 0.074 0.0 6 
7.2 Afl. MI - 57.1 .... 
8.0 Km 8 8 57.1 0.46 6.0 16.5 0.11 0.14 
9.0 Ricoyacu 80 53.2 4.26 53.9 130.0 1.02 1.32 
10.0 Azpuzana - 53.2 - - -

*10.2 Azulillo 40 57.1 2.28 28.0 68.0 0.55 0.71 
10.5 Piutuyacu 10 57.1 0.57 7.5 19.0 0.14 0.18 
13.0 Cachiyacu 45 53.2 2.39 32.0 75.0 0.57 0.74 
14.1 Huaguisha 40 53.2 2.13 28.0 68.0 0.51 0.66 
14.2 Huaguisha 40 53.2 2.13 28.0 68.0 0.51 0.66 

Ncta.- No han sido incluldos los rlos que no muestran interis hidroenerg~tico.
 

*Los rios Azul y Consuelo vienen aparentemente de aguas subterrgneas y sus caudales se estiman en 3.0 y 2.0 m3/5.
 
No se puede definir los caudales medlas ni los de avenidas.
 



FIGURA 3.5-14
 

CAUDALS GARANTIZADOS
 

RIOS 	 MARGEII IZQUIERDA
 

Q Avenidas Q Garantizado m3/S
Area Rendimiento Q Medio 


Rio Aprovechable
 
2
Km tl/s/mn m3 /5 10 Ahios 1000 Alios 95% 80%1 

15.0 	Cuchara 40 42.45 1.70 28.0 68.0 0.41 0.53 

15.1 	 Corvina 10 57.1 0.57 7.5 19.0 0.14 0.i8 

15.2 	 Cedros 8 57.1 0.46 6.0 16.5 0.11 0.14
 

15.3 	 Santa Martha 35 42.45 1.49 24.0 60.0 0.36 0.46
 

17.1 	 Azul 200 42.45 8.119 110.0 280.0 2.04 2.63
 

18.0 	Martha 450 27.8 12.51 205.0 510.0 3.00 3.88
 

19.0 	Martillo 13 57.1 0.74 9.5 23.0 0.18 0.23
 

20.0 	Ajuashi 18 57.1 1.03 13.0 33.0 0.25 0.32
 

Chalhuayacu 500 27.8 13.90 230.0 5110.0 3.34 4.31
 

Nota.- Los otros rlos no fueron analizados por falta de informacl6n topogrifica y/o no contar con recursos apa 

rentes 	cercanos para generac16n hidroel~ctrica.
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regiones 	 con informaci6n hidrol6gica limitada", elaborado por 

la Misi6n Alemana dentro del Programa de la Evaluaci6n ,del Pa 

tencial Hidroeldctrico Nacional.
 

Debido a 	 la escasa informaci6n hidrom6trica cxistentc de la 

zona, on 	 este inforom so calcul6 una envolvento de valores ex 

tremos estimados para av nidas dc 10 v 1000 aros, rospectiva

mente. Estos va].or2s astimados so calcularon on base a la fun 

ci6n de distribuci6n do valores extremos propuesta por Gumbel. 

Los rosultados so muustran on Figuras 3.5-15 y 16 y dben ser 

tomados como valores rnfarcnciales. No se calcularon curvas. 

de Arco Avunida Frccuuncii por no axistir la informaci6n nece 

saria.
 

Los valorcs de las avenidan consicdradas para cada aprovecha 

miento so indican cn las Flgura5 3.5-13 y 14. 

3.5.3 	 Evaluaci6n de la producciin y consumo de enarglas ru

rales. 

3.5.3.1 	 Producci6n local do anergla y sous usos finalos. 

a). Leia y bosta.
 

Este : ll prodicto ancrgtico indudablment mAs.inportante 
entre los "c: se produccn an a zon. dcl Proyecto. No so ha de 

tecta(do Qi uso de bost, do vacuno como combustible, a pesar que 

seg6n cl Cerso de 1961, algunao pocas familias sugulan utilizn 

dol. El Cnso dc 1972 no desagragi cl Rubro "Otros" correspo 

dienve y no permito analizar stcr "specto para ese M.o. 

El use final ms importanto Qc !i luiuh es indudablement, coma 

combustible para la cocci6n dc alimntos on los hogaros. En l 

punt, 3.5.3.2, so inalizarrn los rasultados dQ la ancuesta so 

bre estc tipo do consumo. 

Si bi ,n no cc ha detactado prcticamunte el uso de la lafia on 

la fabricaci6n dol pan, chichas y ladrillos, come es frccuente 

on la Sierra y Costa Norta dal pA5s, esto obedoca en parte a 
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.15FIGURA 3.5 -

CURVAS ENVOLVENTES DE AVENIDAS ESTIMADAS PARA 

UN PERIODO Dr.RETORNO DE 10 ANOS 
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FIGURA 3.5 -16 
CURVAS ENVOLVENTES DE AVENIDAS ESTIMADAS PARA 

UN PERIODO DE RETORNO DE 1000 AltOS 
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los difercntcs h~bitos d,.o consumo. En la Ceja do Selva el pan 

y la chicha no ocupan un ±ugar tan importante on la diuta ru 
ral como on la Sierra y, -tra partc, la construcci6n do 
viviendas so2 hace et nartir do matc-rialcs locales, como la made 
ra y hojc d,. agua jc, t(1a...nci;.e di: tni has rus o menos modes 
tas, o va dircctam,_-nte constru!lra, con bloquos doe concreto en 
el caso do famili,:; con m;-yorP:: in)Tr;x'os. 

CSiertamcntc esta iil t-im or o.wlc 11inia poco la atenci6n,i6n titl 
dU consid-ras 'i lau,.RLSn cu nra con abundant, l~fia y ar 

cillas par Jo quo_ cor, yaiosi mont:l.c una iridustris local do 

ladrillos y ~c. 'lTicrm v!': la '.xy-iicaciande por lu(. esto 

no sO ha produc.do t,o kuo '.r cn e distorsionanol:monto 

to de toda 1s !conom!,- o : 1.. coo , p,(r cuoe, a! eevar 
los ingrosos d- ia p]l bo_-cirri .mitir. i, a.qul.ic 6n por ella 

de un cemo;nto caro (CI ICr'o local ILs 1 .5 a 2 veces ei pre 

cia de Lima; se trio! -l cvomento d,. Tarma), so ha logrado desa
rrollar una- industr, local ,, " .lck." dc.... nto secida 1 

sol. 

Por otra Part,, , 1 ; mano d' obIPa ,C omo Sc h sefialado, relati 

vamentc. scasa y crcibbiomo;tc t>.ndraa rna ocupaci6n ms runta 
ble en la agriculturra. Tam:,oca hay ,pu. d,-spreciar is dificul 

tad de transoart-ir !,-. irc.ila y lot lria por los tortuosos y 
frecuentomnto LmpasalIos c-udno v<ecia.. do la zona. 

Es asT , ontonces, como no so h,Arl adido decamrollar ina ac 

tividad ladrillora local, pecar d, quo parte do l poblaci6n 
ha migrado do la S~ierra al Huala:loa y babria venido con una 
cierta exp,2ri,_,ncia en ,st a ctividad. Futuros trabajos de cam 

pa permitirlin aclarmnr, ,_'te punto. 

En cuanto a otros uwos ;rririductrio].es, merece destacarse la 
lefia utiliz ada ,e.1 si -cdodo.u IA coca y el t6. 

Por razones obvii,3, ii huhcrse d._strucdo reci(ontemente docenas 
do secado.._rs d. coc:a, coio con.,_cuoeci dO perativo Mar Ver 

de II, no 'ia sido posiblo dctormir:ar con preocisi6n ni I consu 
mo espoc.ficcs d,: 1;.( 1:or quirntal de coca seca ni la cantidad 

http:rririductrio].es
http:produc.do
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total utilizada por estos secadores. Unicamente se puede de

cir que la coca seca tiene un menor volumen y peso, io que fa

cilita y abarata su transporte y comercializaci6n tanto legal
 

como clandestina. Aparentemente, entonces, la lefia es un com
 

bustible perfcctamente adecuado para la calidad del producto
 

a obtenerse.
 

Esto significa que la lefia puede utilizarse donde la caracte

ristica del producto a obtenerse no requieren de un control 

muy fino de temperatura y humedad dentro del horno. Aparte 

de la coca, esta condici6n se cumple tambi6n para el t4, ca 

cao y el tabaco negro o el "barley" de relleno par las raez 

clas rubias. El tat-ico rubio exige quo se siga una curva muy 

precisa de temperatura y humcLad vra grantizar su aroma y 
calidad y, al no cosecharse ei tabaco negro en la zona, el se 

cado so realize. ntegranente n hornos a kerosene. 

No se ha detectado el consumo do energla pars el secado del ca 

f en la zona, a pemar que on otros lugares se seca este grano 

con el aire fro o con lena. 

b) Producci6n do energla el~ctrica de servicio p~blico.
 

Las 6niceas plantas do servicio ptblico de electricidad en
 

la Zona Prioritaria, afiadiendo en este caso a Tingo Maria, 
son 

las quo sirven a esta ciudae y a Aucayacu. AmLas pertenecen a 

ELECTROPERU y dependen de su Unidad de Expiotaci6i. Regional del 

Centro. 

La Central do Tingo Maria consta de un grupo marca SKODA de 

1380 KVA y 2 SKODA de 405 KVA cada uno. Est5 en proceso de ins 

talaci6n otro grupo do 1380 KVA igual al primero. Ademis exis 

ten dos grupos SFAC de 375 KVA cada uno.
 

Considerando un factor de potencia de 0.8, la potencia total 

instalada es de 2,352 KW y se ost5 instalando 1,104 KW adicio

nales. El equipo SKODA fue fabricado en 1972 y se encuentra 

en buen estado, mientras quo los SFAC, que datan de 1962, es 

t~n en condiciones operativas regulares. 
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Seiri datos de ELECTROPERU, los costos de operaci6n y manteni 

miento (distintos del. combustible) ascienden aproximadamente a 

10 mils/KWh y los de combustible a 30 mils/KWh, Io que d6 un 

costo total moderado de 40 mils/KWh.
 

Sin embargo, debe advertirse que ostos costos moderados se de
 

ben al subsidio de Sclva del. Petr6Jeo Diesel N° 2 utilizado 

(este combustible es adom~s relativamente barato dentro del 

conjunto de combustibles vendidos) y a que no hemos imputado
 

la participaci6n do Tingo Mar a en los gastos genei.vales y ad
 

ministrativos de ELECTROPERU, los que incluyen rubros impor 
-


tantes coma repuestos.
 

En cuanto a Aucayacu, puede decirse que se posee un grupo Ca

terpillar do 125 KVA y otro du 240 KVA marca Volvo Penta, 
am

bos a petr6loo Diesel 141 2. 

El Caterpillar data de 1972, mientras que PI Volvo Penta fue 

fabricado en 1975, habiondo sufrido ost,. 61timo una reparaci6n 

en Lima en 1978. Actualmente el segundo grupo ha sido reinsta 

lade y se encuentra on buon 2stado, as! come el Caterpillar. 

Los costos de operaci6n, sogrin datos de ELECTORPERU, son de 48 

mils/KWh. 

Es notorio dostacar que, a pesar de existir condiciones favora 

bles en la regi6n paras la gencraci6n de eloctricidad hidrguli

ca, no se ha instalado ninguna central hidroelictrica. 

Aparte del Servicio Pcblico, algunas cooperativas y los aserra 
deros tienen grupos propios, tambicn a Petr6oeo Diese-.l NI 2. 

c) Otras fuentes d. energla prordicidas on la zona. 

Se ha podido dctcctar, al.gunos pequenos consumos de carb6n 

de lefia, sobre tode en parrill.-das, tal].eres de mecinica o 

maestranzas y on .l planchado de ropa. Actualmente la produc 

ci6n de ostk combustible no so llo;va a cabo dentro do]. Area 

Prioritaria, aunque si ;n ei Valie del Monz6n. Sin embargo, se 
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han dado algunos experimentos con madaras locales. Algunos 

exitosos, fueron hechos con maderas duras como la chamisa y el
 

ram6n-caspi en Aucayacu. Pero, en general, los entrevistados
 

sostuvieron quo la madera local rinde un carb6n demasiado blan
 

do que se consume r5pidamente y por eso el que sc utilizd en
 

la zona proviene do Cerro du Pasco o Hu5nuco donde se benefi 

cia el eucalipto.
 

An con una madera rolativamente dura como el tornillo, los ex
 

perimentos realizados no habrlan dado muy buenos resultados,
 

al producirse un carb6n que so quema muy r5pido.
 

Estadios posteriores deberan sondear ms dotalladamente el as
 

pecto de la producci6n del carb6n vegetal y examirtar la tecnolo 

gIa empleada.
 

En Aucayacu, el sistema utilizado ha sido el de horno en fosa
 

de tiorra (pachamanca), lo que no garantiza una buena calidad. 

Do otro lado, existen versiones en el sentido quo los tr5mites 

exigidos por Ll Ministerio do Agricultura han servido como tra 

ba al desarrollo dc esta actividad. 

3.5.3.2 Consumos especificos de energla en el sector domesti

co rural y urbano pequeFio del 5mbito del Proyecto. 

a) Consumos especificos en cocc56n.
 

Como so adelant6, la Encuesta Fisica tiene por objeto ha 

liarel consumo especlficc cn '<g (gal/hab comida do combustible 

para cocci6n dom6sti.2a). 

Existe una gran diversidad de unidades locales para la lefia: 

tercio chico, tercio do mujor, trcio de ramita, mantada, bra 

zada, tercio grando, tercio do hombre, carga, etc. Los ensa 

yos especialos dc p:sadas e indagaciones especlficas (15 t.n to 

tal) sobre las unidadus locaes de lefia han pormi tido hal]ar su 

equivaluncia en kilogramos y determinar que las principales uni 

http:dom6sti.2a
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dades empleadas son cl tercio grande y el tercio chico. El
 
primero Qs aproximadamento igual al doble del segundo e igual 
a la carga de 55 Kg (Unidad adoptada ), de use muy difundido en 
la Sierra. La carga, sin embargo, se usa muy poco en el Area
 
del Proyecto, al existir muy pocos animales do acarreo. 

En Figura 3.5-17 se presenta l an~lisis estadistico efectuado
 

sobre la muestra !,cpesadas de la encuosta.
 

En cuanto al kerosene. las unidades locales mis difundidas son:
 

gal6n, botella (750 cc), lata (4 y 5 galones) y cilindro.
 

No se tom6 en consideraci6n los ruultados medidos en esta 61

tima unidad ya que, par su gran tamafio, el cncuvstado no puede 
dar una respuesta adocuada sobre el valor do la variable Y. 
Esto explica porqu, el n6mero total do untrevistas para efec
tos de la distribuci6n dc li variable Z es ligeramente mayor 

al n6mro doe puntos (X, Y) correla.cionados. 

De todas formas, ha esperada variabilidad de valores de Y para 
cada X, aconsoja a;o una regresi6n de los valoresque obtenga 
(X, 7). En Figuras 3.5-18 y 19 se presenta los resultados es 
timados de 7, siondo las ecuacioncs do regresi6n !as siguientes: 

Y~= ~6 . 5 1 .20 
..... . . . . . ....... ...
. .
61.05 X .. . (5)
 

panA lefia y 

X 0Y 17.19 ............................... (6)
 

En lDS Figuras 3.5-20 y 21 se muestran los puntos (X, Y) y el trazo de las 

ecuaciones (5) y (C), respectivamente. En Figuras 3.5-21 a 25 
so 
muestran los datos originai es y el analisis de regresi6n do 

las muestras. 

Para pasar do. los r-sultados Ic rcgrcsi6n al consumo espec'ii
co, se tienu que considerar la distribucion de la poblaci6on in 
funci6n al n6mero do ocupantes per vivienda ya que, de acuer]o 



FIGURA 3.5-17
 

EQUIVALENCIA ENTRE UNIDADES ORIGINALES DE LA ZONA
 

Y LA UNIDAD APORTADA
 

(I Carga = 55 Kg)
 

Unidad original x o(K) Suo(Kg) Equivalencia en 

(UO) carga de 55 Kg 

Tercio chico 27.20 
 7.01 0.4945
 

Tercia grande 
 52.89 9.14 0.J616 



FIGURA 3.5-18
 

RESULTADOS ESTIMADOS DEL CONSUMO ESPECIFICO DE LERA
 

1 2 0)
(Para Yest = 61.05 X- . 

x Yest 

5 8.85
 

7 5.91 

10 3.85
 

15 2.37
 

20 1.68
 

25 1.28
 

30 1.03
 

35 0.86
 

40 0.73
 



FIGURA 3.5-19
 

RESULTADOS ESTI14ADOS DEL CONSUMO ESPECIFICO bEL KEROSENE 

(Para Yest 17.19 X- 0 8 1 ) 

x Yest
 

3 6.83 

5 4.45 

10 
 2.48
 

15 
 1.77
 

20 
 1.39
 

25 
 1.15
 

30 
 0.99
 

35 0.87 
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CONSUMO ESPECIFICO DE LENA 
ZONA TINGO MARIA - NUEVO PROGRESO 
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FIGURA 3.5-21 
7.0-

CONSUMO ESPECIFICO DE KEROSENE 

ZONA: TINGO MARIA -NUEVO PROGRESO 
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CONSUMO ESPECIFICO DE LENA 	 s 

ZONA: 	TINGO MARIA -- NUEVO PROGRESO 
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<, FIGURA 3.5.- 211 
FIGURA OCONSUMO ESPECIFICO DE KEROSENE 

ZONA: TINGO MARIA.-- NUEVO PROGRESO 
(An6lisis de Regresidn de X sbbreY) 
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 FIGURA 3.5.-25 
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con la ecuaci6n (3), el consumo especlfico depende de X y esta
 
variable,a su vez, dupende do K y Z.
 

Sea f (Z) la distribuci6n absoauta on viviendas en funci6n al 

numero do ocupantes por vivienda y F (Z) la distribuci6n abso
 

luta de la )oblaci6n por numero do ocupantes por vivienda.
 

Entonces:
 

F(Z) = Z f(Z) ................................ (7)
 

Sea Z la media do Z. Entonces podemos hallar las respectivas
 

frecueneias relativas como sigue:
 

F (Z) = Z (Z) z f (Z)................. (8)
ZTf(Z) y r 

Considerando quo X = Z.k,
 

Fr X) = X fr(X) ............................. (9)
 

Puede ahora hacerse cambio de variab c (X por C), teniendo en
 

cuenta la ecuaci6n (3) y el hucho quo las variables X y C son
 

continuas, resultando que l consumo espcc'fico medio es:
 

I C FC(C) dC 

............................................ (10)
J r(C) dC 

con lo cual,
 

U f F X-(3+2B)dX
 
U f Fr(X) X-( dx
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La ecuaci6n (11) nos permite calcular el consumo especfico me
 
dio en funci6n a:
 

(a) U (Valor modio do pesos en Kg/torcio, con distribuci6n a 

proximadamento normal). 

(b) Los parimetros A y B do regresi6n d : la muestra. 

(c) La distribuci6n relativa de habitantes en la poblaci6n en 

funci6n a Z. 

Pero antes do aplicar la ecuaci6n (11) 2s nocosario evaluar si
 

la muestra cs o no represontativa de la poblaci6n en cuanto a 

la distribIci6n de Z y, on caso contrario, si se cuenta o no
 

con informaci6n censal, adccuada Dara utilizar esta distribu 

ci6n en lugar d- la inuestra. 

Si bien existo inforn,-ci6n censal (1972) sobre n6mero do hoga

res en funci6n al .rnmero d... personas por hogar a nivel de dis

tritos, los intervolos sor. demasiados amplios para ser 5tiles, 
ya que s61o so da informaci6n para los tramos: 1. 2 y 3, 4 y 5, 

6 y 7 y 8 y mis ocupantes. 

A partir dcl Cuadro %'unsol:3obrc Vivicndas por nrmero de cuar

tos y ocupantes puodu calcularse una distribuci6n de viviendas 

por nnimero de oeupantcs on tramos unitarios, del I al 8 y para 
9 y mrs ocupantos. Pere, on cambio, esta inforinaci6n solamen 

to so encuentra - nivel do provincia. Con todo. parece mejor 
utilizar esta inforiaaci6n para compararla con la corrcspondien 

te informaci6n miu.stra!. 

La distribuci6n rlativa do Z on la muestra fisica aparece en 

Figura 3.5-26, conjuntainente con .l listado completo dL datos. 
Es muy significiti.vc que Z = 6.88, ientras que li media nacio 

nal er 1972 fu,2 do ti.63 po:rsonas por famllia. An para las 

provincias de lariscnl crc:;y LtoncoO Prado, el valor corrgs 

pondionte (1 , , rt;72 fu72 .-io 5.26 :e rsona/fanilia, e] que, 

siendo mayor qu lia mod;.a nacional dc usto mismo afIo cs siem 

pre bastante menor al Z muestral. 

En Figura 3.5-27 so prosenta la compa:rac_56n de las dis':ribucio 
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FIGURA 3.5-27
 

DE LAS VIVIENDAS TOTALES DE LAS PROVINCIAS DE MARISCAL CACERES Y
DISTRIBUCION 


LEONCIO PRADO, POR NUMERO DE OCUPANTES POR VIVIENDA, SEGUN
 

CENSO DE 1972 Y MUESTRA ACTUAL
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Pob I ac i 6n 
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9 y m~s 2,142 12.79 


224 100.00
TOTAL: 16,752 100.00 


7.59 



383.
 

nes de viviendas en funci6n a]. n6mero de personas par vivienda
 

segirn el Censo de 1972 y de acuerdo con la muestra f~sica. Es
 
5
to confirma que los valores muestrales est n sesgados hacia a 

rriba, coa respecto a los datos censales. Sin embargo Zse tra 

ta realmente de un sesgr,? o, pcr el contrario, .,el lapse 1972

1980 ha producido un cambi[o marcadc en la composici6n de .as 
familias par ntmero de integrantes? Considerando que la pobla 

ci6n representada por la muestra e- virtualmente igual a It de 

la poblaci6n estimada actual. de l-s provincias de ariscal CA 

ceres y Leoncio Prado y que la cobertura espacial cle la mues 
tra fue bastante amplia dentro die estas provincias, debe con 
cluirse que la informaci6n. muestral actual es m~s representati 

va de la poblaci6n que los dates censal.es de hace ocho afios. 

En Figura 3.5-28 su prcsenta la distribucin relativa de X en 
la muestra, con el fin de aplicar las frecuencias relativas -

F X) en !a ecuacirn (11). 
r 

En la FIGURA 3.5-29 en Ia Figui,a 3.5-29 se muestra el c5lCulo 
del consume especli:ico medio de lefia resultando un valor de 
1.7;' Kg/hah 6 5.11 Kg/hab. dia. 

En forma an±loga se obtienen los siguientes valores para el con 

sumo de kerosene: 

- 0.036 gal/hab. comida; y,
 

- 0.107 gal/hab. dia.
 

Estos resultados, comparados con la media nacional obtenida por 

f.l Proyecto Balance Ilacional de Energla, son de un 53% mayor 

para la lefia y 13% menor para el kerosene; lo que se explica, 

de un 2ado, par !a mayor' abundania de la lefa en Ceja de Sel

va que en !a Sierra y, de otro lade, per la menor altitud sobre 
el nivel del mr er !a pri.mara Regi6n r'especto a la segunda, io 

que hace que la coccirn se realice con un menor consumo de ener 

gia. 

Coma punio final de esta secci6rn hiallamos .a relaci6n d. efi 
ciencia energ6ticL entre el kerosene y Ia ].eia, asumiendose que 
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FIGURA 3.5.-23
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se requiere el mismo consumo especftico 6til en ambos casos.
 

Considerando poderes calorificos inferiores do 
3.600 Kcal/Kg
 

do lefla y 31,000 Kcal/Gal kerosene, resulta que la relaci6n de 

eficiencia energ~tica kcrcsen,2/l.eda os dt 0.1865, con lo que 

si la eficiencia do consumo d( la fia es de 6", ia del kerose 

no es del 32% a nivol ,itil, es ,ecir, 5.36 veces mayor. 

Como nota final, diremos que todoc; 1os rOsultados obtonidos 
fueron calculados en una minicomputadora HP-9815A con cinta im 

presora on ba&- a programas especlficamente disefiados para el 

efecto. 

b) Consumo ospocifico en usos, domC.sticos diferentes a la coc

cIOn.
 

Por su natural.!za intrlnseca, el consumo do energla para 

la iluminaci6n o rcFriLeraci.6n no dopond', sensiblrmente de pa 

rametros poblacionales como Z ni do patrones do comortamiento fA 

cilmentc cuantificables. Adorns, sc trata indudablemente de 
consumos pequefns o:'. reiaci6n al consumo de energla para coc 

ci6n. Sin embargo, durante la Cnc-uesta so.! hicieron indagacio

nes complementarjas a modo do ensayos especiales y pudo *sta 

blecerse consumos ospccificos de alrededor de I lt/dfa de kero 

sene para tanto lamparines tipo Petromax como r frigeradoras a 

kerosene. 

La informaci6n consal sobre n6mero do viviondas >articulares 
con aparato refrigerador arroja cifras muy bajas, debido a que
 

la mayor concentraci6n de estos aaratos so da on restaurantes 

y establocimientos comerciales no cubiertos por los datos so

bre viviendas.
 

Sin embargo, en cuanto a iluminac-i6r, el censo proporciona una 

valiosa informaci6n, la que aparec, en Figura 3.5-14 y ser6 uti 

lizada. Como cl nlmero tot:al do viviendas y establecimientos 

con refrigerador es mucho menor que ol n6mero do viviendas que 

se iluminan con Petromax no sc cuantificari 21. combustible to 

http:rcFriLeraci.6n


388.
 

tal utilizado en refrigeraci6n pero si, en cambio, el utiliza

do en iluminaci611.
 

En la zona del Proyccto puede estimarse que tambi~n se da un 

consumo pequeo de carb6n vegetal para pa!anchar. Pero, al ob

tenerse los brazos como subproductos do la lefia utilizada en 

!a cocci6n, no es posible estimar cantidades ni consumos espec ! 
ficos, los que en todo caso son muy exsguos. 

3.5.3.3 Consumos espocificos de energla en la agroindustria.
 

Durante la fase du campo del Estudio se realiz6 un 

sondeo on difero--ntns instalaciones agroindustriales de la Re 

gi6n del Proyccto. Dectacan por su importancia los aserrade 

ros, molinos de arroz y :eCador25 dc granos, tu., tabaco y coca. 

El cat6 y cacao s secan actu~ilm,,-,- solamente al sol. Se de 
tect" tambiln Ia cxl ,no,:La c olm.:rosaas Flantas paralizadas, 

como las acolt. d-,m,-,nto5:y en laze d2 soy,, balanceados Cen 
tral de Coo:orati.'va: J.- Aucayacu y la 1,lanta d- tableros dc ma 

dera aglonmeradc (Mt:r.:s) cerc dt- Tingo Marla. 

La capacidad agroindustrial dc la rugi6n se completa con la 

importante y dinamica industria de palma aceitera y con diver 

sas pequofias plantas semiparalizadas de harina de yuca y plta 

no.
 

Como os 16gico, no so visitaron las instalacioncs para el seca 

do do coca ni tampoco la divers idad do hornos que preparan la 

cal que se utiliza. tn parto, en c-. procesamiento de la coca. 

lampoco sc ofectu6 un sondeo de las planta3 aceiteras, sobre 

las cualas puede decirse quo sz"trata de actividades energ6ti

camente -utosuficient:os que .c sitjan, en todo caso, fuera de 

la Zona Prioritaria.
 

Las ins.alaciones visitadras corresponden, en su mayor parte, a 
esta Zona. En cads -:zso se entruvist6 al Jefe do Planta, Admi 

nistrador o duefo y sc solicit6 informaci6n sobre el sistema 

de generaci6n y consumo de energfa. Sc averigu6 el nivel 
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aproximado de producci6n flsica alcanzado y la cantidad y ti 

pos do combustibles utilizados. Generalmente fue posible vi 

sitar las instalaciones directamente ipero s6lo en algunos ca 

sos pudo comprobarse, a partir do facturas,los valores decla 

rados. En otros casos, se ha corregido la informaci6n recibi
 

da mediante la aplicaci6n d cooficientes t~cnicos. 

Comentaremos ahora brevemente los resultados obtenidos:
 

a) Molinos de irroz.
 

El arroz en bruto entra a los limpiadores, elirninandose la 

pajilla (5% del arroz bruto). Luego, en el descascarador se 

scparai la cascarilla (.,3-25%), obteniZndose c. arroz semidescas 

carado. Desputs de ulirs:2 y lustrarse, este submroducto, se 

separa, do un lido, cl iiE].n y olvilio (1-2%) y el arroz pila 

do 68-71%, de otro lado. En la Zona Prioritaria existo el mo 

line de la C,.!ntral do Coopi, rativs dc Aucayacu, cuya capacidad 

2s de 10-12 TMl/d .- fectixos de. arroz en bruto. En otros luga 

res do la regi6n existen los molinos de Tocacho (10 TM/dia) y 

el do ECASA in Tingo Mari,- (10-12 TM/d.a). 

Al procosarse unaz 32 TM de arroz en bruto, se obtiene entre 

9 y 9.5 TM/dIi dc re.:iduos (pajilia + cascarilla), los que hoy 

en dia so quoman sin uso alguno y que podrian generar por lo 

menos 32 TM/d.a* de vapor (n calderos y produciLv, a su vez, e 

nergia el6ctrica suficient? para la inisma actividad industrial. 

Alternativamente, estos residuos pueden beneficiarse en diges

tores anaer6bicos aproT:iados.
 

Antes de entrar el arroz a lo,, limpiadoros se lo seca en apara
 

tos que consumen 8-9 Gal. de Diesel NO 2 o kerosene por tonk'la
 

da.
 

La molionda so realiza en m5quinas accionadas por electricidad 

(Aucayacu) o :Dor fajas directamente movidas por un motor Diesel 

Supoiendo 0.81 x 10 6 Kcal/TI vapor a 13.5 Kg/cm 2 y 200C, 
un poder calorifico do 3,600 Kcal/Kg de los residuos y una 
eficiencia minima de 80% on calderas. 
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(ECASA). En la Central de Cooperativas do Aucayacu se tiene 

una potencia instalada de 66.4 KW que opera solamente a un 33% 

de su capacidad. Asumiendo un funcionamiento do 12 horas dia 

rias y que virtualmente toda la encrgia so consume en cl moli

no, obtendriamos un consumo de unos 20 KWh/TM arroz procesado. 

En ECASA el motor dcel molino consume aproximadamente 1.7 galo

nes Diesel N° 2/TM molido. Estos consumos: son casi equivalen

tes, en t6rminos utiles, lo cue confirma su exactitud. Tene 

mos pues, un consumo especfico de unos 10 Gal/TN, del cual so
 

lamente 20% so da bajo la forma de movimiento.
 

b) Aserraderos.
 

Segdn los datos proporcionados en el Diagn6stico Forestal, 

existen 39 aserraderos en la Zona del Proyecto, la mayor parte 

do los cuales ti-non capacidades dc 1-5,000 Pt/d~a 6 4-20 m3 / 

turno de 8 horas. De .stos, 15 se ubican en la Zona Priorita

ria. 

Seg~n los sondeos en ia regi6n, pudo determinarse que estos a

serraderos Droducen madera aserrada y, con una parte pequea de 

los residuos, cajones para fruta, palos de escoba y lena para 

los operarios o personas que ]a compran por camionadas. 

Para determinar el consumo cspecificu do energaa en aserrade 

ros debe tenerse presente que la potencia y capacidad instala 

das no son alcanzadas sine en ur 50% o a~n mcnos, por lo gene 

ral. 

Considerando que los grupos cloctr6genos y motores Diesel uti

lizados tienen una potncia promedio de s6lo 100 KW, dif~cil 

mente pueden alcanzar un rendimiento superior a 11 KWh/gal6n 

de Diesel N' 2. Asuriendo cste rendimiento, so caicula un con 

sumo es!eci.ico en planta de 17.0 a 18.0 galones de Diesel N' 

2 por cada 1,000 Pt producidos efectivamente. 

Segun las entrevistas realizadas en la zona, puede estimarse 

un consumo especlfico do 25 a 30 gaiones de Diesel N0 2 por 

1,000 Pt para los operaciones de extracci6n forestal, depen 
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diendo el valor exacto de la distancia de la concesi6n y su
 

topografla, entre otros factores. Se estima pues un consumo
 

total especifico de energla (combustible) de entre 42 a 48 ga
 

lones per 1,000 Pt, lo que significa un consuiro del orden del
 

50% mayor on campo queen planta.
 

SegGn las visitas realizadas, cabo esperarse una producci6n de 

residuos abundantes, cuyo peso r:presenta un 20 a 30% del to 

tal de madora aserrada comercial obtenida. Dichos residues es 

ti.n compuestos de tablitas "no comerciales", es decir para la 

construcci6n local do cortos y vivienda, orillos, costaneros, 

despuntes y asrr.n. EFte cltimo componente representa un 25 

al 30% do los residuos totales. Se estima que solamente una 

pequefia 1arte de ostos residuos son vendidos o aprovechados en 

la fabricaci6n do cajones o palos de escoba. 

Se concluye quo como la producc.6nr total anual de madera ase 
3
rrada et do 76,986 m para toda la Zona del Proyecto debe obte


3 
nerse un subproducto do residuos del orden de 19,000 m por a
 

fio, del cual unos 7,000 corrcspondcrrlan al Area Prioritaria.
 

Este es un recurso que puede ser quemado ventajosamente en cal
 

deros o p)irolizadores de lefia para la producci6n de vapor a
 

electricidad.
 

c) Secadores de T6.
 

Er los secadores do t6 de la CAP Jardines de Te "El Porve

nir" Ltda. NO 0, so constat6 un consuma de ontre 8 y 11 m3/dIa
 
3
de lefia. Asumiendo un valor mudio de 10 m , una densidad do 

750 Kg/m 3 para Qste combustible* y un poder calor'fico infe 

rior do 3,600 Kcal/Kg, se obtendria un consumo bruto do 

27 x 106 Kcal par d~a. 

A partir do 4.5 Kg de hoja h~m,:rda se obtiene 1 Kg do hoja seca 

y la Troducci6n horaria de la CAP es dQ 100 Kg de hoja seca, 0 

sea que so I)rocesa unos 450 Kg de hoja h6meda por hora. 

* 	 Valor t~picamente utilizadc )or la FAO para maderas tropica
los. 
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Asumiendo que la jornada normal do la zona es de 9 hr/d~a, ob 

tenemos un consumo do ? x 106 Kcal/hr, lo que al secar 450 Kg 

de t6 representa un consumo espec~fico da 6,667 Kcal/Kg de ho 

ja hu,neda (versus 260 Kcal/Kg do arroz h6medo). 

El consuo do cloctricidad es do unos 50 KWh/dIa o de unos 

11 Kcal/Kg de hoja do t6, menos de 1% de la energla total con
 

sumida.
 

No so ha detectado la -Producci6ndo residuos en cantidad apre
 

ciable, ya que so seca tanto ias icjas como los tallos del te
 

para su posterior clasificaci6n en Lima.
 

d) Secado de tabaco. 

La :-lan-.-a dc curado de tabaco rubio do Tabacos del PCr( S. 

A., cerca do Auc:ayacu, procosa alrodedor de 3,400 TM do hoja 

on 22 hornos durant w 20 som:ains. El combustible utilizado es 

el kerosene industrial, ya quo deho lograrse un control muy fi 

no do la tomporatura y humwodna en ol horno. Sin embargo, la 

lefia es y ha sido utilizaida en diversos palses, por lo que su 

eventb 1 ut:ilizacir6n en la zona no deberil descartarse. 

El consumo total promodioe d- unos 102,000 galonos de kerose 

no, o de unos 29.4 GaliTM do boja brute (931 Kcal/Kg hoja). A 
dem,is so jposee un gru po pequeno ;:ara la iluminaci6n y motores, 

N0siondo el consumo anual do 2,300 galones do Diesel 2 6 ape 

nas un 2% del consumo de energla on el secado. 

e) Secado do granos. 

So ha visto y.a, quo e! socado del arroz significa un consu

mo do 8.2 galones de Diesel/TrN do arroz bruto. Podemos asumir 

que los consumos eslecfficos corrcspondientes para la soya a 

el ma~z seran simhlar-s .alde arroz. 

f) Resumon.
 

La informaci6n disponible permite clasificar a las activi
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dades agroindustriales en dos grupos: (1) Alto consumo energ6
 

tico relativo -al cual portenece el t4, tabaco y probablennte
 

la coca- y (2) bajo consuino energ6tico relativo -el arroz y la
 

madera aserrada-.
 

El primero revela valores del orden do 1,000 - 7,000 Kcal/Kg,
 

mientras que cl segundo se it6a alrededor de unas 300-400 

Kcal/Kg.
 

3.5.3.14 Modalidades y grado dc. ;.oenetrci6n de los combustibles 

comerciales en relaci6n con .] ;.atr6n de niiraciones 

e impacto ecol6gico.
 

En Figura 1.5--30 ircsentamos los resultados de estas 

encuestas y de las ya rcalizada a nivel nacional, sobre las
 

clascs de combustibles utilizados para cocinar.
 

" 
Es notable c6mo los combustibles com.-rciahs tienen un
"grado
 

mucho menor de Dentraci6n or, la zonra del Proyecto que a nivel 

nacional. Puede verse quc, tanto parmi las muestras fisicas y 

econ6micas, las cnerglas no-comerciales fueron consumidas en 

mls de 3/4 de los casos, mientrn- quc -i nivel nacional este 

consumo solamente se di6 en menos del 6001 de los casos. 

Para aclarar mis el panorama diremos que, seg~n el Censo Nacio 

na] do Vivienda da 1972, el 49.1% de la poblaci6n total censa 

da cocinaba con energla comwrcialcs (kerosene, gas licuado y 

electricidad) , inientras que cl 50.9% restante cocinaba con corn 

bustiblcs no comerciales. 

Reco-l'ando Figura 3.5-5 (Secci6n 3.1,.1.2) observamos que las 

cifras del Cinso de (1972) sobr'e ;:ro.)orciones de la poblaci6n 

de las provincias de Mariscal Ciceres y Leoncio Prado que cotn 

sumen lefia y kerosene para cocinar :Son semejantes a las distri 

buciones muestrales, al arrojar 73.7% ara lefia, 21.5% para ke 

rosuec, 2.3% gas y 0.4 electricidad. 

http:3.5.3.14


FIGURA 3.5-30
 

FAMILIAS ENCUESTADAS
 

Tingo Maria Nvo. Progreso Encuesta a nivel
 

Combustible Muestra fisica Econ6mica nacional
 

1. Lefia 74.6 77.7 45.5
 

2. Bosta - - 14.1 

37.4
3. Kerosene 24.1 22.2 


4. Gas licuado 1.3 3.0
 

5.
 

Total I + 2 74.6 77.7 59.6
 

Total 3 t 4 25.4 22.2 40.4
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Segdn estudios realizados, se ha producido un masivo proceso 

de colonizaci6n y migraci6n hacia la zona del Proyecto, esti 

mndose que sa poblaci6n se ha incromentado a ritmos superio 

res al 6.5% por afio entre 1972-1980. Por lo tanto, los re 

sultados censales sobre penetraci6n do energlas comerciales 

podrian no ser aplicables a 1980. 

A~n antes de 1972, la Zona constituy6 un fuerte polo de atrac
 

ci6n para colonos de Costa y Sierra: entre 1961 y 1972 la psi 

blaci6n total do las dos provincias mencionadas creci6 en 

107.3%. es decir a una tasa .)romedio del 5.63% anual. Se sa 

be que gran part- de esta poblaci6n adicional es migrante, ha 

llindose rcprcsentados muchos departamentos del Peru'. 

Segrn indagaciones dur.ante !a rcalizaci6, do la oncuesta, bue

na parte do los migrantos, sobro todo los rocientes, provienen 

do Panao y Ambo (Hu'inuco) y de Tarapoto y Juanju (San Martin). 

El que tambien hayari v,,nido migrantes de otrae zonas de Ceja 

de Selva revelo que los patrones do migraci6n son bastantes 

complejos y quo el paapal que juega la coca en su explicaci6n 

debe ser muy grand,. 

Por ejemplo, !as cosochas de osto cultivo requieren de abundan 

te mano do obra, lo quo origina la presencia de una gran pobla 

ci6n flotante durante tstas "pocas. Incluso, seg'n la encues 

ta, subsiste todavla la pr .ctica del "eng:nche" d obreros en 

Hu5nuco, Junin y Corro de Pasco -para particinar en la cosecha 

de la coca.
 

Recornando al anlisis Figura 3.3-, puede aprociarse que a ni

vel do los combustibles utilizados para la cocci6n entre 1961 

y 1972 la lofia ha sido - arcialmcnt(i sustitulda por el kerosene 

y gas licuado, siendo 6ste Cltimo paroducto mis dinmico. 

Para el caso de la energla utilizada on la iluminaci6n (Ver 

3.5-4) puede afirmar5(2 qu, el lamparin Petromax ha sido despla 

zado por la uloctrificaci6n (s bre todo 2n Tingo Maria y Auca

yacu). Tambi~n se nora un incremento ligero en la participa 
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ci6n de las velas, lo qua seria normal en lugares de reciente
 

colonizaci6n, a dondo ain no so 
ha extendido la venta de kero
 

sene.
 

Si analizamos el consumo dc combustibles a nivel do cada una 

de las dos provincias. observaremes un comportami.nnto similar, 

pero mucho m-s marcado an Looncio Prado, lo qua nos lieva a la 

hip6tesis do quo ].a su:sti,tuci6n d. onergia no comarcial por 

energla comercial so afecta principalmonto mdianto al creci

miento de ciudades como Tingo Maria, Aucayacu y Tocachn. Al 
no incluirse a la Irimcra y iltima de ustas ciudades en la Zo 
na Prioritaria, las proporcioIas de loia.y kerosene de la mues 

tra serlan verosimiles, al refiv-jar una disminuci6n de los va 
lores correspondientas a! Area Prioritaria (Ve5se Figura 3.5-3) 

Quoda la in 6gnita sobra el consumo do combustibles on ciartas 

zonas cocaleras cercanas a Tingo Maria y Aucayacu que fueron 
severamante castigidas durant, l. rceientn Operativo Mar Verde 
II, dondc fue muy dificil obtener cntrcvi'tas por la hostili 
dad y An auscnia total de los pobladors. En algunos casos 

cabria osperarse al uso del kerosene, dado quo la expansi6n de 
la cocca ha si!inificado una desforestaci6n extensiva. De otro
 

lado, el secado do la coca demanda un suministro regular de le 

fia por lo quo tal vez estos y;obladores la consumen tambirn pa 

ra cocinar. 

El criterio mis aconsejable parece ser el do adoltar los valo

res de la muestra para toda la zona del Proyecto, ya quo 6sta 
fue tomada ontre una diversidad de localidades y parajes y la 
poblaci6n ancuestada rcu.rcsonta por lo menos ur 1% del total. 

Y para el consumo en iluminaci6n g: tomarin los valores censa 
les corruspondiontes. (Verse Secci6n 3.5.3.5-c)
 

Debc resaltarse una conclusi6n cualitativa importanto sobre el 
grado do panetraci6n de los combustibl.s comercialus: esta p2. 

notracin es sustarcialmnte mcf-lo* un la Zoni del Proyecto qua 

on otras zonas de fuorte atraccci6n migratorii. Dicha do otra 
forma: minntras que Yi habi tant,. do.! pequuha centro poblado de 
la sierra quo migra a ia costa abandona c consumo de la leha
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o bosta por el kerosene, un habitante similar que se radica en 

el Alto Huallaga probablemente seguiri utilizando la lefia, evi 

denciando as! un comportamiente radicalmente distinto al pobla 

dor que va a Ia costa. 

En la pr6xima soccO6n se analizarl en m~is detalle la cuesti6n
 

de quienes consumen kerosene y quienes leha, as! como los pre
 

cios o valores unitarios equivalontes do ostos productos, a
 

fin de valorizar ei consumo toal ta ostas energlas.
 

El aspecto final a tratarso on osta secci6n concierne al impac 

to ecol6gico do la migrci6n do colonos a la zona. Si bien pu 

do apreciarso zonas bastante desfor,-stadas y a~n erosionadas, 

esto s, ho produoido por ai ronade del bosque para la siombra, 

particularmentu do coca. rindicndo osta oporacin Dartc de la 

lefia cansumida.. En si mismo, al consumo de estG iroducto no 

constituyu an una depadaci6n do l. s bosques ni tampoco do 

algun- ,spLcic en particulir, ya que so uti.izan muchas: moe 

na, ocuoro, huanga, l]oMAN, 0aca, capirona y muchos a 

tros. 

3.5.3.5 Modas do apropiacin do los ;,roductos onerg~ticos en
 

funcion a la actividad eccon5mica y nival de inreso.
 

a) Modos do av:ropiacin do lop productos energticos. 

Sog~n la ancuesia econ6mica, la Reg.6n del Proyecto se ca

racteriza pir su Dlta uniformidad en cuanto a los modus de a

propiaci'm do energIA, al prnodominar la Catogor.la C de consumi 

dor-productor (Vc'ise e, punto-. .5.1.3). 

En Figura 3.5-31 so nbserva !a comnasicin muestral de la zona 

del Proyocto 'or catngrras ucenmico-energticas y los resul 

tados corresy;ndiunre:s a nivol naci nal. La concentraciA do 

familias tipj" C on ol Alt. Huallaga (86% de familias "nu-comer 

ciales", versus 4G% a nivol nazi. nal) so explicarla en furci6n 

a la din5mica de c :loniz-cci'n, mediante la cual las familils 

migrantes se alr.pian de una arcula quo les permite una ,asi 

http:Catogor.la


FIGURA 3.5-31
 

COMPOSICION DE LAS MUESTRAS A NIVEL NACIONAL Y EN
 

LA REGION TINGO MARIA - NVO. PROGRESO, SEGUN
 

CATEGORIAS DE APROPIACION DE ENERGIA
 

Distribuci6n a Distribuci6n Tingo
nivel nacional Maria-Nvo. Progreso 

(%) (2) 

A. 	(Kerosene) 40.3 22.2
 

A. 	(Gas licuado) 3.6 -


Total Comercial: 43.9 22.2
 

A. 	(Lena) 6.7 1.1
 

Total A. 50.6 23.3
 

B. 	(Lefia) 5.9 4.4
 

C. 	(Lena) 25.6 66.8
 

D. 	(Leia) 2.6 2.2
 

E. 	(Lena + bosta) 15.3 3.3
 

Total No-Comercial: 	 56.1 
 77.1
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total autosuficiencia, sin llegar ni remotamente al pleno apro 

vechamiento de la misma. En cambio, la sierra ha vivido un 

largo proceso de disgregaci~n y difcrenciaci6n campesina que 

ha multiplicado las formas de apropiaci6n de 1,s recursos ener 

g6ticos naturales. Es n(;tablo quo en cl Alt.- Hual.laga solamen_ 

te un 4% do los pobladores consumidorcs de eriergla no comercial 

pertenezcan a la Categ,va E, fronte a 27% a nivel nacional. 

Recu~rdese la escasez dc inmno dQ obra cuntratable detctada en 

la zona. 

La escasa representacijn do la Categorla A dentrc, de la region 

puede exlicarso -or li falta do actividades cimo la fabrica 

cion do pan, ladrillos, cur5mica ) chichas, cuyo desarrallo 

crea un mercaide para la lefia y permite que este combustible 

seatambi6n adquirid.. sara Ia ccci'n domstica, comu ocurre 

en ls grandes valics interandin,2s. 

b) Actividad-s occnrn:icas y wivoles de ingresos. 

Un 69% do la mucstra oc.n-mica declar6 que vivfa primordial 

mente de la agricultura. L:)s cultivos m~s frecuentemente decla 

rados fruoron el caf' (3e.9%), plItan (37.7%), cacao (34.14%), 

c:)ca (26.7%), malz (21.1%) y pifia (!.4%). Los cultivos como 

la yuca, frijol y arroz tienen una mayor importancia coimo pro 

ductos de subsistencia quo corn:; meudios de cambic. N .tese que 

los porcenzajes suman a mLa dc 100 debido 2 qu2-, C o ,cnerAL,;-I 

varios do *-stas cultivos se hallan ascciados en una misma par 

cela, variondo las combinaciones sogrin 21 tipo dO suolo y la 

topografla.
 

Quizis llame la atenci,;n la relativanente baja participacion de 

clarada do coca. Sin embarg.,, de]:,c recordarse que estas cifras 

sn sulamente ind4:ativos del cultivo a que se dedica cada en 

cuestado y n-ida tieno quo "',r con la extensi< n total cultivada 

ni con la prcducci.n. 

Si bien la agricultura es la actividad ec,,n,:rmiea principal dot 

la zona, tambirn as im7--)rtantc el comerci.a y el transporte (ca 

mi-)neros o mec5nic s): variando marcadamente esta importancia 
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entre "keroseneros" y "lefieros": entre los primeros solamente
 

un 35% deponden de la agricultura mientras que entre los segun
 

dos, un 83%. So puede, entonccs, afirmar quo existe una estre
 

cha relaci6n entre el tipo de combustible utilizado para coci

nar y la actividad econ6mica dosempeiada: la poblaci6n urbana
 

o gcneralmente, mientras que el colono consume fundalmentalmen
 

te lena.
 

Veamos ahora la situaci6n do los ingresos mensuales per cpita. 

En Figura 3.5-32 presentamos los histogramas de distribuci6n de 

ingresos para toda la muestra econ6mica y para cada una de las 

submuestras de lefia y kerosene, por separado. 

En Fivura 3.5-33, so presonta la distribuci6n de Z para toda 

la muestra economica. 

Un resultado sorprendente es que los in:resos promedio para los
 
"lefieros" cs s6lo lig<!ramente (14%) inferior a! de los "kerose 

neros"- S/. 14,146/res contra S/. 16,393/mes. A nivel nacio

nal, los resultados muestran una dif,roncia mucho mayor entre
 

el ingreso promodio de Ontos dos grupos. 

De todas formas, la varianza de !os; ingresos de los consumido

res do lefia es mayor que en cl otro gruto y puude intentarse un 

an'lisis al interior del primero, aunque por el grado de con 

contraci6n en la Categora C, los promedios obtenidos para las 

otras categorlas pudicran no sor totalmento representativas. 

De cualquier foL'ma, s2gun los resultados muestrales las Categ_
 

r~as A y B tienen 1om-, rayoros inaresos y no realizan esfuerzos 

directos en obtuner su combu.tible, sine quo los compran o con 

tratan a alguien para extraeclo El poblador C posee su lefia 

pero debe extraerla 61 mismo o con sus familiares, i.or lo que 

le representa un csfuerz's. 'Los pobladores D y E son indudable 

mente los inas pobros y no poseore el rocurso. La Figura 3.5-34 

atuestra los resultadus per catugorlas agrupadas. 
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FIGURA 3.5.-32a
 

RELATIVAS DELDISTRIBUCION DE. FRECUENCIAS
INGRESO MENSUAL r-i: CAPITAL 

(H'iSogrom y perdmetros por Celdos de to Muestra)
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FIGURA 3.5-32b
 

Histooramas Corraspondiente, Respectivamente, a los 
Sub - Muestros de Lefa y Kerosene 
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Figura j.5.-33
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FIGURA 3.5-34
 

INGRESOS MENSUALES PER CAPITA PROMEDIO POR CATEGORIAS
 

AGRUPADAS - MUESTRA ECONOMICA DE LA ZONA
 

TINGO MARIA - N. PROGRESO
 

Ingreso Promedio
 
Categor as (S/./nies)
 

A + B 23,653
 

C 14,072
 

D + E 5,535
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Las disparidades mostradas en los ingresos se explican porque 

en el grupo (A + B) tenemos a empleados, comerciantes, agricul 

totes y personas que desempefian ciertos oficios urbanos tipi 

cas, mientras que en la Categorfa C esti el Colono y en la 

(D + F) encontramos fundamentalinente obreros con poco nada de 

tierras; los D trabajan en aserraderos y los E son jornaleros 

agricolas. 

Una comparaci6n entre los ingresos promedio a nivel nacional 

actualizados* a Julio de 1980 con los correspondientes a la zo 

na del Proyu:cto permite afirmar quo estos iltimos son entre un 

50 - 100% mayores (excepto en la Categoria E, donde su nivel 
es casi igual), ID qu. ayudi a explicar per qu4- esta zona con 

tina atrayendf migrantes. 

Se desprenden dc.,; conclusines: el nivel de ingreso en s! no 

parece determinar e! c',nsumo de lefia a kerosene sino mas bien 

la actividad Lccn)mrica desenipefiada. El agricultcr-colono uti 

liza la lefia, mientras quc ics comerciantes y transportistas 

usan el kerosen-,;. 

c) Valorizacicn dcl consume de energia. 

cl. Kerosene.
 

Los .recios del ker.se' Cuaron hailado, mediante indaga ' 


ci6n entre los Dobladores de los diferentes caserlos y secto
 

res de la Zona del Proyceto que respondieron a la Erncuesta Eco
 

n6mica. Se vie muy pronto que una de las caracteristicas de
 

esta zona es que se usa casi indistintamente el kerosene rojo
 

o dom st4co y el industrial o blanco, siendo dif.cil, por lo 

tanto, determinar el precio promed]c s-ara el encuestado. 

Los precics resultantes per localidad c sector aparecen en Fi

gura 3.5-35, siendo lo mehs convenienLc obtener un valor prome

die del precio de anihas clase.- de haroseno. Resulta un valor 

* Aplicando un indice dI preci"- i'.N80/1979 de 180/100. 



FIGURA 3.5-35
 

PRECIO DEL KEROSENE
 

Precio del Kerosene
 

LOCALIDADES/SECTOR
 
(S/./qal.)
 

(b) (r)
 

(TM) 80 60
 

- Pendencia - Pacae 100 80
 

- Tabaloros - M. Melgar 80 60
 

- Santa Lucia 103 -

- Saipai 150 -

- Marona 150 100
 

- Copal - S. Francisco 100 60
 

- Anda 150 100
 

- Sangapilla - 100
 

- Venenillo 200 150
 

- Soledad - Saipai 90 80
 

- Cotomonillo 120 60
 

- Consuelo 103 95
 

- Nvo. Progreso - 110
 

- Aucayacu 80 60
 

- Pucayacu 110 75
 

- La Morada 150 120
 

- Madremia 110 75
 



410. 

de S/. 101.91/gal6n, el que ser5 aplicado para la valorizaci6n 

del consumo.
 

c2. Lefia.
 

Para la lefia se ha seguido el procedimiento de calcular el 

nrumero de d~as-hombre por mes y valorizar esto tiempo al in 

greso medio correspondionte. Los reultados han sido tomados, 

desde luego, para las categorlas B y C, o.t.;iendose un valor 

medio do 3.83 d.as-hombre por mes y familia para la muestra.
 

Esto equivale al trabajo de una persona por familia, durante

casi un 16% del tiempo 6til total, io quo representa Lin valor
 

de S/. 2,240imes
 

Debe aclararso quo este valor es s6i.o un promedio y que la dis 
5tribuci6n obtenida es m s bicn tri-modal con una moda cercana 

a la media, una do-I 'f)% de est, valor y !a 6itima mas del doble 

de la misma, 1o -ue sugier,= qu dcban haber tres situaciones t! 

picas en cuanto al esfuerzo requ,-rido para obtener la lefia. 

En espera de estudijos mis; dctt nidos, pod-mos sefalar tres pos i 
bilidades: (a) el co]ono cu, acaba de rozar una buena extensi6n 

requeriri un escaso esfucrz,) para utilizar la lefii tumbada; (b) 

el colono medio que ya est! cosechando y debe buscar su combus 

tible por los alrededores; y, (c) el colono antiguo que ya debe
 

hacer un esfuerzo considerable al habersc desforestado una zona
 

amplia.
 

Para proceder a calcular el consumo f~sico total de energla en 

el sector dom4stico riecesitamos conocer la poblaci6n total con 

sumidora o propiedad extensiva del consumo. Se ha considerado 

una tasa de creciminiento del 6.5% por afio para la poblaci6n de 

la Zona Prioritaria y Regi6n Total, a partir de los valores de 

las Figuras 3.5-2 y 3. 

Para hallar la pob].acifon cons-imidora dc lofia y kerosene para 

cocci6n so ha aplicado la proporciones mucstrales, segtin se ha 

visto en la Pe.r:ci6n anterior. 
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Se ha aplilado los consumos especific~s medios (Figura 3.5-29)
 

a la poblaci6n consumidora, obteni~ndose totales en 10' Kcal.
 

Finalmento, los resulrados dc la encuesta econ_'mica permiten 

calcular precios do S/. 3,215 y 583 por 106 Kcal para el kero

sene y la 2efia, rr.spectivamunto, los quo se han utilizado para
 

valorizar el consumo. Estos cdlculos se resumen en la Figura
 

3.5-36.
 

3.5.4 Capacicdad operativa de las emprosas do servicio elec 

trico oxistontes en la zona. 

En las principail.-s poblaciones del irea estudiada, -

ELECTROPERU es .a cmpr.sa oncaread, del servicio .lctrico, e 
xistiendo adcemi, pc-u,Aas oficinas d gest:i6n municipal que 

operan con los contros poblados dc nmior importancia. 

Las principalos conccsiorno de rvicio el~ctrico otorgadas a 
ELECTROPERU son las corrospondi.nmt - ; a Tingo Marla y Aucayacu, 
y las administr.das pro gesti6n municipal son Tocache y Uchiza. 

En t6rmino2: generales las concesl(nos admnistradas por los Mu 

nicipios r:o cuentan con fondos suficientes ni con la capacidad 

operativa que pocmitan un buen mantenimionto dc los equipos por 

lo quo con los afios su servicio tiende a ser daficiente. La 

ventaja d, usta sarvicio us que no cuenta con trabas de orden 

administrativo. 

Las concesionecs administradas --r ELECTROPERU son administra
 

dos por oficinas zonales que dcponden econ6micamente y adminis 

trativamente de la oficina principal en Lima, la Unidad de Ex 

plotaci6n d.,-la R,2gi6n Cntrao U.E.R.C., lo quo las hace poco 
opcra tiv-i, ims tratndooc do C.-ntralus Trmicas, que requie 

ren dc import s.tJ ; gas tos on op.rac-itn y manto!nirinento. Actual 

mente, por I:ilta dc.e,-est..; cxist , grupos parados tanto en 
TinrFo Maria como ,fn Aucayacu. 



FIGURA 3.5-36
 

CONSUMO FISICO TOTAL DE ENERGIA EN EL SECTOR DOMESTICO EN LA
 

REGION DEL PROYECTO Y SU VALORIZACION ECONOMICA
 

Poblaci6n 	Calculada Consuno.Ffsico Total Valor del Consumo
 
Ambito, Combustible y Uso 	 (Julio, 1980) (En 106 Kcal) (Miles S/. 1980)
 

1. Zona Prioritaria.
 

Lefia (cocci6n) 33,542 224,731 131,041
 
Kerosene (cocci6n) 10,836 13,003 41,805
 
Kerosene (iluminaci6n) 36,870 16,221 52,150
 

TOTAL: 	 -- 253,955 224,996
 

2. Area Total Proyecto.
 

Lefia (cocci6n) 66,542 445,831 259,964
 
Kerosene (cocci6n) 21,497 25,796 82,934
 
Kerosene (iluminaci6n) 89,198 39,247 126,179
 

TOTAL: --	 510,874 469,077 

Notas.-	 Poblaci6n total calculada suponiendo un crecimiento promedio de 6.5% entre 1972 y 1980, resultando 

44,963 y 120,701 habitantes, respectivamente, para la Zona Prioritaria y Regi6n Total. 
• Se aplicaron las proporciones de consumidores por combustible en cocci6n de la muestra y las proporciones _
 
censaies para la llumingci6n.
 

* Resultan 	precios por 100 Kcal de S/. 3,215 y 583.1 para el kerosene y ia lefia, respectivamente.
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Para la operaci6n dc pequefias centrales hidroel6ctricas pode 
6
mos considerar que la gesti n por parte de las oficinas zona 

les de ELECTROPERIJ seria lo mis conveniente agrupando a 6stas
 

en una 
sola Oficina Zonal que pudieracncargarse no s6lo de la
 

operaci6n y ,nantenimiento sino tainbi6n del registro del 
 recur
 

so hldrico dc los r!os aprovechados o por aprovechar.
 

ELECTROPERU ha encargado a la Oficina del Programa de Tocnolo

gla Aplicada - OPTA, el dcsarrollo de las pequefias centrales 
-


hidroelctricas a nivol nacional.
 

OPTA ha iniciado la construcci6n du estas pequefias centrales y
 

ha licitado en fech:, rcciente la adquisici6n de 49 grupos para
 
centrales hidroel~ctric-,s. 
 En estos grupos no se ha considera 

do ninguno para la zozia (,n estudio. 

OPTA no elabora los estudios d, E-ictibilidad t~cnico econ6nica 
que permite definir -a convmnil.rcia dc implementar estas peque 
fias centrales ya que las considera como una inversi6n de car.c 

ter romociorial. Rcspecto a la ejecuci6n dc las centrales su 

experiencia es reciente. 
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3.6 Servicios de Apoyo a la Producci6n. 

3.6.1 Servicios de investigaci6n.
 

En la zona do influencia del proyecto se encuentran dos
 

unidades quo puodcn dar apoyo a la investigaci6n. Estas son
 

la Universidad Nacional Agraria de la Selva (UNAS) y la Esta
 

ci6n Experimental do Tulumayo (EET).
 

a. La Universidad Nacional Agraria do la Selva (UNAS) estd lo 

calizada on la ciudad de Tingo Maria en los terrenos de la anti 

gua Estaci6n Experimental do Tinge Maria, cunta con infraes 

tructura do edificios para laboratories y de personal t~cnico. 

Dentro do su plan do investigaci6n doberlan estar comprendidos 

los aspectos de fertilizaci6n, sanidad y ensayo do variedades 

de las especies eultivadas on la zona. Asimisma, so deberlan 

efectuar los estudios pertinentes para la mejor utilizaci6n del 

recurso peouario y forestal. Lamentablemente estc no se reali 

za per limitaciones del personal altamente especializado, limi 

taciones do laboratorios y limitacionei do orden econ6mico. 

La UNAS cuenta con cuatro Departamentos Acad6micos: Ciencias 

Bisicas o Idinmas, TAcnolngla d Alimentos, Ciencias Pecuarias y 

de Ciencas Agrarias, con un total de 64 profesores. De 6stos 

19 estin en e Departamento de Ciencias Agrarias (8 con grade 

do M.S., ningcn Ph.D.), I4 en el Departamentc do Cieneias Pecua 

rias (6 con grade do M..., ningin Ph.D.). Un buen nfumero de 

los profesores son recein egresados, las limitaciones de labora 

torio son visibles en el campus e la UNAS. Existe el ambiente, 

pore no la facilidai instrumental para desarrcllar la investiga 

cin. En lo ruferente a las limitaciones d orden econ6mico, 

6stas tambi6n han alcanzadw a ia UNAS come integrante del Siste 

ma Universitari" Peruanz,. Al momento existen s5lo 20 proycotos 

do investigacgn aprobadas para 1990 par la UNAS (mayormente a 

efectuarse come tesis de grade), pore que no tienen la deoida 

financiaei n para su cjecuci~n.
 

b. La Estaci6n Experimental do Tuiumayo (EET) es una de las 

cuatro estaciones experimentales que conforman en el Centre de 



Investigacion Agrropecuaria dol Oriente (CIAG-0) uno de los or 

gancs ejecutivos del. instituto Nacional de Invcstigaci6n Agra

ria. La EET estI ubicada on Tulumcayo, dantro del Area Priori 

taria del Procyect y cuenta con infraestructura f~sica de ofi 

cinas y de campn p-tra roalizar sus investigaciones, pero no 

tiene infraestructura do laborat(;rio ni equipes. Adem5s del 

Director du la Estaci6n, cxisten cinc() Ingenieros i\gronom s, 

especialistas en diverso cultivos do La zcna. El 'are-a que cu 

bra es do 493 Ila do la cuales 38 estin con cultivos diversos 

on !otes do una a des Ha., excuptc; el cacao quc tione 8 Ha, 200 

Ha de pastns y el resto con boisques.
 

Dentro del plan de acci.n de la EET se propene dirigir los re

cursos do investigacirn al fi tomejcramient,, proecci-5n vegetal 

y practicas culturalcs :.,n !-s cultivos do irroz, algoduneru, so 

ya, sorgo, pastos y ft)rrajk:s y en varin-,s -trros aspcc tos pecua 

rios. Sin ,mbargn, d lit 2scasez dc recursoc humancs yobid': 

economicos, anualmente s-c., se- c iducen algun ;s experimentcs on 

arroz, soya, maz y pl.tan.. Adcmis se tienen c: Kecciones de 

germoplasma do cacao; y caf. 

En resumon, ambas instituci,.)nes sc caractcri: an per presentar 

alguna infracctructura para ln invstJgacion agraria, per, que 

no li ejecutan en frma me:t,'dica y completa, dcbida a La falta 

de personal, principalmanto personal espocializado con experien 

cia en invostigacion, falta du labora'torios y dificultades eco

nomicas. 

En adicin, exic ten .. est,.an aooyando di -Atrils ntitucioncs quo 

recta o indircct-mcnt-u li invest'.gaci n en La zone. Entre 6s 

tas so pucdo menci rar ]i Unvrsidad Nacis.nal Agraria (UNA) La 

Molina, ,iue pr- sta avda el :ipecc. dc suclas, sanidad vege...

tal. y en --- nar d".rldad.f do ma.:: y frutales adapta 

bles -1 la zone. Tarr.-i~n, titL,n destacada lab,r i-n la prupara 

cion do personal cspecia] Szad or-:x la invustigacii. 

Tambi6n, cxis ten d-s ,t i-nc2 cxp,-:rimcntales mls que podrian 

ayudar indirectamente co-n su investigaciirn. Estas son la de El 

P-,rvenir (EEP) y la do Yurimaguas (EEY), ambas localizadas a 
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escasos kil6metros del ric Huallaga. La EEP se oncuentra en 

Tarapoto on la z'.na del Huallaga Central Inferior y tiene sus 

lineas do investigaci 6 n dirigidas a cultivos como la soya, ma 

rl, arroz, Ina'z, caia do azcar, yuca, algodn y pastes. La 

investigaci'n pecuaria es inlts intensa cocon Tulumayo. La EEY 

so encuentra en Yurimaguas cn (. Huallaga Baj (Solva 'aja) y 

su investigaci'n cst, dirigida principalmento a solucionar los 

problemas de los suclos ,cidos de la seiva baja cuando son cul 

tivados contlnuamcntc. 

Las cultivos quo se cstudian son cl arrcz, maiz, soya, man!, yu 

ca y pastos. En vista do quo un alto pcrcentaje del -rca do in 

fluencia dcl prosento pr )Vccto osta -)cupado. con suelos icidos, 

so ccmprendc quo las invostigaciones on manojo do sulodn icidos 

dsarrolladas por la EEY y lo UNA La Molina, serin de mucha uti 

lidad para el 6 xito do la agricultura tecnificada en la zona. 

3.6.2 Servicins de capacitaci6n y extensi6n. 

Los servicios do capacitaci6n y extonsin on el area del 

proyccto est5n a cargo du la Sub-Direcci(n do Agricultura y 

Crianzas de la Regi 6 n Agraria VII y por la Universidad Nacional 

Agraria dt! la Selva (UNAS). 

La transforoncii tccn li.'gica sc inicli. -n el Peril on fcrma c fi

cial desdc el ,f. 1943 al crirsc un c,:nvcnio con ol Gobiernodo 

los EE.UU. y cc'nstituir l Servjci.i Cooporotivo Interamericario 

do ?roduccitn Agr,'pecuaria (SCIPA), servicio dc extensi6n agri

cola quo funci!-)n," lugo ccma dependoncia del Ministcrio de Agri 

cultura. 

Este servicic con el corr(tcr del ticmp.), :or falta de rocursos c 

con6miccs, fuc pcrdicndo, 1.- efectividacd muoo mnostrt dosde 1n 

principio. A partir d 1968, con la nuova recstructuraci, n dcl 

Ministoric. dc Agricultura somalia tod tip: du actividad r, ! 

lacionada con i rexts .r gri!cera, sup nicndo que debla s.

guir funci:-nand.u a travc's do SINAMOS, iu cual no sucedi,'. Tin 

go Marla cont) dcsdc un principio con este servicio y luego su 
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fri6 las consecuencias antes descritas.
 

En la actualidad, tanto las dependencias del Ministerio de Agri 

cultura y Alimentaci6n como la Universidad Nacional. Agraria de 

la Colva (UNAS) ban tratado do mantuner un sorvicio de transfe

rencia tocnci6gica quo £61o consisti6 on cl dictado de algunos 

cursos y char.as refcrentes a temas agrico].ag esp.c-f.icos, pe 

ro esta labor s6lo Cue osporidica e insuficient/e por falta do 

medios (econ6micos, ficicos y numanos) y crganizacion adecuada, 

a posar del entusiasmo dosplegado por un n6mero reducido de t6c 

nicos y profesionals. 

La Sub-Direccin dc Agricqltura y Crianzas viene desarrollando 

discretamente su actividad dcntro dh:cl "Proyocto do Transferen 

cin Tcnol6gica j, Produaci6n Agropocuaria y Somill.a Mejorada" 

bajo ol Convcnio Ptalr-?ID. Desdc ost- aapocto ofreonn :das do 

campo" (quo son muy escasos) quo no obodecen a un programa do 

trabajo d2terminado y bajo I. forma do un paqucto tecnol6gico 

por culivos, as decir, desarrollir un-, laor d,- seuimic.nto des 

do la seleccOn de s.millaw, svimbra, acciones culturals, tra

tamentos firosanitarios y cosecha. Su personal t6cnico es in

suficiente y el existente no es espucializado en comunicaciones 

tecnicas. 

El radio do acci6n cubre ,rcas crcanas n. Tinjo Maria, Aucayacu 

y Tocacho, no llegando a los agricultors mis lejanns dentro de 

la colonizaci6n. El Cuadro 3, ,2.-. muestra el personal de la 

Sub-Droccion de Agricultura y Vrivni--. No se d;spone do in 

formaci6n dol Area ofectiva cubicrt. con .i stcncia tOcnica ni 

sus logros obtenidos modiant, el Conv'nio Pcrti-BID, par ser un 

ensayo quo reciOn c. ta oparando cn 1. 7ona. 

En Agosto dr 1979 lI Un ivernd?d Nacional Agraria de la Selva 

firm6 un C.nvcnio con la Ermnbjada dv Estidos Unidos a fin do de 

sarrol.ar tccno.ogla an vultivos Iromiscrios en cada zona do co 

lonizaci6n y constitu'r uni :.tcrnati' mi-s al agricultor asen

tado en dicha regi6n. El Co:ni c vscblece a in:stalaci"n de 

centros pilotos en: Tingo Mar.a San Iluberto y en las CA's T-

CaM6 y Purl0 rienta, disponiendo du cuatro ingonjoros y un t6c 

http:sarrol.ar
http:agrico].ag


CUADRO 3.6.2.-1 

DESCRIPCION Tingo Maria Aucayacu Rio Uchiza Tocache Total 

Ingenieros Agr6nomos 6 2 1 2 11 

Ingenieros Zootecnistas 2 1 1 1 5 

Medicos Veterinarios 1 1 1 - 3 

T~cnicos Agropecuarios 9 11 9 7 36 

Secretarias 1 1 1 1 4 

Obreros (Viveros y Semi
lleros Tulumayo) 16 1 - - 17 

TOTAL 35 17 13 11 76 
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nico agropecuario. Se ha proyectado implementar centros pilo

tos en Aucayacu, Rio Uchiza, La Morada y en Aguaitia. 

Con este ccnvcnio, do un a~o do duraci6n, so pretendo transfe

rir paquctes tocnol6gicos cn los cultivos do plitano, caf6, q! 

cao y c,,ltivos nativos; asimismo, incidir on la crianza do a 
yes, cuycs y ganado vacuno para came, sin embargo, su labor
 

ain no ha tenido mayor rcpercusi6n por su escaso personal y re
 

cursos econ6micos
 

3.6.3 Servicio de cr6dito. 

Do la informaci6n recogida so infiore quo cl cr6dito ha 
estado presento dosdL ol inicio dc la co!onizaci6nI (Cuadro 3.
 

6.3.-1), no pudiendo dwcirsc quc los productoros hayan carocido 
do apoyo croditicia. Actualmente, con nficinas cn Tingo Maria 
y Aucayacu, la Coopcrativa: "Banco Nacional d las Cooperati

vas del Poril Ltd-. N" 1 hn iniciado sus opuraciones desde Agos 
to de 1979, hhindo 1:restado hata ei 30.06.80 a 21 agriculto

ros y 2 Coopcrativ-s un total do S/. 411'0)99,526, (Cuadro 3.6.3.

2); estos fondos pro.'ienen do una donaci6n do US$ 500,000 efec 

tuada por la Agencia .,ra cl Desarrollo internacional (AID). 

Asimismo, Qa ompr ca Tabcos del Pcr S.A. a trav6s de sus plan
 

tas de tratamicnto (Aucavacu, Uchiza, Tocache y Bambamarca) o
torga apoyo cruditicio, suministro do insumos y asistencia t6c

nica; habiendo on la dItima campaa, operado por mAs de S/. --

--- 46'OnO,00. 

Relaci6n con ia politica 'rediiticla gubernamen-al. 

El crcdito agrfcoln constituye una hcrramionta importante en 
las actividados dc la explotacin agricola, \pecuaria y forestal. 
Debe set arm6nico con I politica general del Gobierno, expresa 

da a trav6s do los Planes del inisterio do Agricultura; Csta 

-/Con 
 pr6stamos otorgados a trav6s del Banco Agrario del Peru'.
 

http:30.06.80
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CUADRO 3.6.3.-2 PRESTAMOS OTORGADOS DE AGOSTO 1979 /
 
JUNIO 1980 - BANCO NACIONAL DE LAS
 

COOPERATIVAS DEL PERU.
 

N0 de Prestamo Credito Proy. 527-174 Operaciones 

1 600,000 (3) 

2 1'650,000 (2) 

3 150,000 
4 * 11,000,000 (2) 

5 400,000 (2) 
6 200,000 

7 300,000 

8 300,000 

9 600,000 

11 4'500,000 (3) 
12 900,000 

13 250,000 

14 400,000 

15 500,000 

16 300,000 

17 800,000 
18 * 15'042,726 (5) 
19 856,800 

20 500,000 

21 1,000,000 
22 450,000 

23 500,000 

TOTAL: 41'699,526 

A favor de Cooperativas
 

Fuente: Suc. BANCOOP.
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destinado no s6lo a contribuir al aumento de la producci6n, am

pliando la frontera agricola, sino a mejorar la tecnologia para
 

elevar los indices do productividad.
 

Ultimamento (1979/1980) cl Gobiorno ha dictado varios dispositi 

vos a favor do la zona on ostudio y cl Banco Agrario del Per 

ha reducido las Tasas de Interoses en los pr'stamos que otorga. 

Tales dispositivos son:
 

- El D.L. 214;06 y D.L. 21950 quo crea el fondo (no limitado) pa 

ra el cultivo de plantas oleaginosas (Soya on iA Selva y Tar 

hui on la Sierra) con una tasa proforencia. del 18%, firm.ndo 

so un Convenio con ei Hinistcrio de Agricultura y Alimenta 

ci6n, ci cual sc comprometo a elaborar 1 Programa de Oleagi

nosas al iniciarse iA campaha cada ano. 

- El D.L. 22927 quo crca un fondo (limitado a S/. 500'000,000) 

destinado al otorgamiento do pr6stamos agricolas y/o pecua 

rios a una tasa proferencialdl .14% a favor exclusivo do los 

nuevos conductores do los prodios confiscados por la existen 

cia Ae cultivos ilicitos do coca.
 

- El Banco Agrario dcl PerA en sesioncs de Directorio NI 2867 

y 2868, on Setiombre d 1979, acord6 rebajar para la Selva 

las tasas do intereses, quedando vigente hasta la fecha, la 

escala siguiente: 

Ptmo. Sostenimiento Alimenticio: 22% 

Ptmo. Sostenimiento no Alimenticio: 28% 

Ptmo. Capitalizaci6n Pecuario: 14% 

Ptmo. Capitalizaci6n no Pecuarlo: 22% 

Ptmo. Comercializaci6n CatM: 17% + 2% Comi -
si6n (En US$) 

Ptmo. Comercializaci6i, otros pro
ductos: 32.5% + 2% Comi 

si6n 

3.6.3.1 Estrucrura crediticia actual.
 

La visita a iA zona ha permitido conocer c6mo est6n ac
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tuando las instltuciones que proporcionan capital para el finan
 

ciamiento de las explotaciones agropecuarias y forestales; ha
bi~ndose comprobado, tal como se ha explicado en p-'rrafos ante

riores, que adem5s del Banco Agrario del 
Per6, otorgan apoyo
 
crediticio: la Banca Comercia!, la Instituc_5n Privada que be

neficia el tabaco 
(Tabacos del Per6 S.A.) y una Cooperativa es
pecializada en operaciones bancarias (Cooperativa "Banco Nacio
nal de las CooperatJvafs del Peril Ltda. NO 1). 

- Banco Agrario del Per5.- Es la instituci6n m~s importante,
 
con S/. 15,000'rO,00. de capital autcrizado, destinado 
 a pro 
porcionar recursos econ6micos a las explotaciones rurales. Tie 
ne un local propio de grn amplitud en Tingo Marla, con catego
ria de Sucursal corresporidi4ncoele un territorio que abarca par 
te del Depto. de Sian Martin y part. del Dpto. de Hudnuco (Mapa 
NO 1); dependiendo de -aantoOficina deella, 1a Aucayacu, con 
categorla d: AifTencia "A" como !a dc: Toc.che con categoria do 
Agencia "P", dependieri to ta dc !.-i Agnci- do Akucavacu. El 
Area Prioritaria -queda dentro de la jurisdicc.ion dc la .gencia 
de Aucayacu. Conv-e:ne aeclarar juc. el Territorio de la Sucursal 
csti atendido ;;or un total 5 Agonci as que son: Tocache, Au
czvac la Uni6n, Hunuco y TLnY--o, quCdo-ndole a la Sucur sal e 
area correspondiento a lingo Maria. Sc hallan delirnitadas las 
A-reas que ationdo ,:ada Ago:ncia (Mapa N1 2). 

El funcionario respcnsable de 1i zona es ul administrador de la 
sucursal, con categor~a do Sub-Gerente General; ocupando ese 
cargo, actualmente, -1 ingenicro Agronomo Vladimiro ZMiiga. La 
Agencia de Aucaydcu esta cargo de un Ingeniero Agr6nomo, con 
categorla dc Admin:ist:rador dc %g~ncia. 

Por razones do tiempo y s 6 lo para dimensionar las acciones del 
Banco,se dan unicamente ]os montos do los pr6stamos otorgados
 
en la 1tima- Campaya 1 qu2 de la prsonte, ]as Agen io va por 
cias ubicadas duntro del gran territorio deJ. estudio (Cuodros: 

En los Cuadros citados se aprecia que en el afio 1979 los pr~sta 
mos con Fondos Propios representan el 99.8% del monto de coloca 
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CUADRO 3.6.3.-3 PRESTAMOS EJECUTADOS SEGUN FINALIDAD Y
 
PRINCIPALES CULTIVOS Y/O DESTINO DURAN
 

TE EL ANO DE 1979.
 

Agencia Aucayacu (Area Prioritaria)
 

DE SOSTENIMIENTO:
 

(Avlos Agricolas)
 

Finalidad:
 

- Arroz 

- Cacao 

- Frijol 

- Malz 

- Pl~tano 

- Yuca 


II DE CAPITALIZACION:
 

(Avos Pecuarios)
 

Finalidad:
 

Compra de reproductor
 
(1); cercos 9 km., con
 
servaci6n pastos 75 ha.
 
e imprevistos. 


R E S U M E N:
 

Avos Agricolas 

Avos Pecuarios 


Rontos 


s/Ha. 


530,000 

100,000 

85,000 


7'684,000 

150,000 

85,000 


8'6311,000 


1'900,000 


8'634,000 

1'900,000 


10'534,000 


NO de
 

Pr~stamos
 

20 5
 
3 1
 
3 1
 

320 58
 
9 2
 
2 1
 

357 68
 

- 3 

357 68
 
1 Unidad 3
 

358 71
 

Fuente: Banco Agrario del Peru' (Agencia Aucayacu).
 



CUADRO 3.6.3.-4 PRESTAMOS EJECUTADOS SEGUN FINALIDAD
 

Y PRINCIPALES CULTIVOS Y/O DESTINO
 

DURANTE EL SEMESTRE DE 1980.
 

Agencia Aucayacu (Area Prioritaria)
 

Montos Ha. NO de 
S/. Prestamos 

I DE SOSTENIMIENTO: 

(Avos Agrvcolas) 

Finalidad: 

- Arroz 420,000 8 3
 
- Cacao '90 0 ,000 50 12
3
 
- Caf6 220,000 2 1
 
- Ma z 22'744,000 607 80 
- Platano 2'470,000 30 7 
- Yuca 2'770,000 48 10 
- Soya 1'613,000 13 11 

34'137,000 758 124
 

II DE CAPITALIZACION:
 

(Avos Pecuarios)
 

Finalidad:
 

- Pastos 7'300,000 158
 
- Vacunos 6'000,000 104 Unid.11
 

13'300,000 262 11
 

R E S U M E N
 

Finalidad:
 

Avos Agricolas 34'137,000 758 
 124
 

Avlos Pecuarios 13'300,000 262 
 11
 

47'437,000 1,020 
 135
 

Datos al 30.06.80
 
Fuente: Banco Agrario del Per (Agencia Aucayacu).
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CUADRO 3.6.3.-S 

BANCO AGGI.AR CEL PERU -

CONSOLICDO CC PRESTAOS CTCP.,2OS EN LS AGE0KIAS DE 

(Area Total del Froyecto)
 
TIGO 4.PlA - AUCA ACU Y TOCACHE
 

Llnea de Inversi6n Monto Ha Unldade$ Otros N' de Pristanos
 

d. OFICINA:
 

- Tingo MarTa Agrtcola 323'355,800. 2,256.75 - 434 
- Tirgo Marla Pecuarlo 9569,000. 158 18,601 15 

- Tingo Marta Forestat 776,475. - %62,240 . P. tzbla (.-dera) 2 

STlnro arTa Pef.Kbllarlo 13'17L,000. 3 2 

- TingoMarta Coerclalizac6, 216,00000. - - 25,00D 2 

564'875,Z75. 2,414.75 4b,844 25,000 457 

- A,:ayacu Agrrcola 8,634,000. 357. - 68 
Aucayacu Pecuarlo 1-910.03. - 3lo,5--3.o0Jo. 357. I 	 "-i 

- Tocache Agricola 191921.000. 50a 	 159 

CGNSOLIDADO: Tinna 4arla-Aucayacu-Tocache
 

Agricola 3fl91O.POO. 3,279 Ha 663 Ptmos.
 
Pecuarlo 
 I (,CC0 .6,602 unLidades ;a . 

rorestal 7;6,475. 462,240 P. 2 
Pef.moblllario 13'174,003. 3 Unidades 2 
Co'erclalizacl6n 100,000. 25,000 99 cafs 2 

687 " 595'330,275. 


b) OFICINA: Clase de Pr~star Honto Mc. Ptms.
 

- TIngo Marta Sostenlilento 330f00,000. 447
 
- Tingo Marla Capiltalizac6n 16'31.475. 8
 
- Tingo Marra Coeerclallzacin 218'000,000. 2 5C4'875,275 - hS7 Ptres
 

- Aucayacu Sostenlmiento 9'334,000. 70
 

- Aucayacu Capitallzacl6n 1-200,000. 1 10'534,000 - 71
 

15? 19-921.,00 - 159 1
 
- Tocache 	 Sostenrmlelnto 19,921,000. 

RESUMEN: Tirno MarTa-Aucayacu-Tocache
 

Sostunlmlento 359'315.800. '76
 
CapitallzaciOn 18'014,475. 9
 
Co"erclallzacln 218,000000 2
 

555'330,275. 687
 

POR FON OS
 

c) OFICINA:
 

- Tlngo Maria 	 RecursosProplos 563'753,800. 45k Pt os.
 
Cta.Ajena ._1'121,475. 3 564'875,275 - 457 Ptms.
 

- Aucayacu 	 RecursosProptlos 10-534,000. 71 " 10534,000 - 71
 

- Tocache 	 Recurso$ Proplo$ 19'921,000. 159 19 921,000 - 159 

RESUMEN: TinnoMarta-Auaycu-Tocache
 

Recuro$ Proplos 594208.800. 64 Ptno. 
CuentaAjena . I75. 

i951330,275. 687. 

http:1-910.03
http:2,414.75
http:2,256.75


CUADRO a.6.3.-6
 

-BANCO AGFLARIODEL PERU-

CONSOLICADO DE PRESTAMOS OTORGADOS ENI LAS AGENCIAS DE
 

TINGO ISARIA- AUCAYACU Y TOWNElI 

(AreaTotaldel Proyecto) 	 ENERO A JUN10 1980 

Ltnea de l,,versl&, Monto He Unilades H' do Pristaras 

a) OFICllNA: 

-Tingo marts Agrtcola 221'336.500. 1,11.5 - 179 
*Tingo Marla Pccuar1.n 16'605,000. 250.5 11,333 17 
-Tinqc Marra Ref.Nobilarlo 2,400.000. - I I 
Slingo Marra Cornnrclalizaci6n 5121804,480. - jj! 99 (cars)1 

753I'1.9 0. 1,395.5 36,134 	 T.
 

-Aucaycu Agrrcola 341137,000. 753 - 12'. 
-Aucayacu Pecuario 17'650.o0,. IsO 104. 11 

51rWFTdW. ~ T 1 

*Tocache 	 Agrfcolm 24.'253.000. 538 -162 

CONSOLI2ADO:Tingo M.rta-Aucac.-To!Lache: 

Agrrcola 279'731,500. 2,4.36 i -	 4.65 Ptm.-.1
 
Pecun. n 34.'255,000. 1-09.5Ha 11,1.37 V"Idde 20 
Aef. mhoniiiarlo 2-400300. I Uni~jd 1 
ConvrclalIzaci6n 5121S04.LIO. ____ _ 24.POO U11dides I 

829,193,580 2,844.5ha 36,2;8 unidades 49:,PCt31, 

b) 5WI.2± Clnm. de Pr.'STAM, Monto N' do Pr0%I.x)i 

- q ml.arta Scit.:n1,,1ento 226'973,500. I8A
 
-Tlnon,Marta Capitalizacidn 13-368,000. Ii
 
-TIgo Marta Co.ncrcialzacl6n 512-80-.0,10. I 753'149,90 108 Ptos
 

-A..cafacu 	 Sostanl,cntc 34'137.C03 - 124
 
Capltalizacidn I1'6$O.0J0 - ll
 

-Tocache 	 Sostenilento 24-258,000 - _62 

629,190,90 495 Pt-s,.
 

RESumi.: Ting-3 mrra-AucayacumTocachc 

Sostenimi~ma285'*66.500 	 4- Ptws
 
Capitalizzei~n 31-0I7,iz - , . 
Com rcial zaci6n 512'8C 40 - 1I 

829,193,980 4 Ptras.195 

PO0R F 0 N0 0 S
 

C) OFICI',A: 

- 1.017 Marfd 	 A.Cura,,. Ir.pIns 753' I,,I9A0, 19I Ptm,-, 

-Antnyalcu , 	 Rcursas Proplo, 517i),090. 135 

*Tc.ajct'i 	 Ro-.'oI Pr,.,,Icr iT ?, 117_ 

http:17'650.o0
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ciones y Al 95% del n~mero de pr~stamos. Asimismo, cn o que 
va el afHo 1980 los pr~stamos otorgados corresponden en su tota 

lidad (100%) a Fondos Propios. 

Los prstamos con Fondos en Fideicomiso (BID-96-SFDE) que se 

otorgaron al inicio do Ma colonizacAin (Cuadro 3..3.-1) ya no 

figuran on cartera, per cuanto han side "castigados" (incobra
bles y sin garantlas) on ndmoro do 343 prostatarios (26%) de un 
total de 1Y{47, el ruosto ha side transferido al Banco. Lo casti 

gado, en monte S/. 3?'113,590 ropresenta el (15%) considerando 

"Capital" mis "Interoses" do un total ejecutado do SI. 217'204,087. 
Entre las circunstancias quo han dotrminado este ral decurso 

de los pr6stamos otorgidos a la Colonizaci6n Tinge Marla-Toca 

che, so deho sealar: 

Los usuarios no wstuvieron capacitados para el debido manejo
 

del ganado y los pastizalts.
 

La semilla du los pastas que se ls entreg6 result6 de muy
 
bajo indice de poder gurminativo. 

En varios cases !as oxpotaciones pecuarias se iniciaron con
 

una poblaci6n que sobrepas6 ia capacidad receptiva.
 

. La asistencia t6cnica no fue continua y fue pordi6ndose has
 

ta su careneia total.
 

No so organizaron los canalns do la comrcializaci6n. 

Es convani.nto dar n ccnocar aigunis disposiciones roglamenta 

rias que tionc on "igencia Banco, en especial sobre los 
mites do monte parn lo div:rsos prestatrios y los lmites do 
aprobsci n quo coda hive! jrarquicc del Banco puede resolver 

las solicitudos do prstamos. Esto normas oat.n contenidas 

en la Circular HI lU-79-P] de IV Oficina do Racionalizaci6n e 

Informatica de cuyo to xto pueden citirse, resumidamente, estas 

importantes disposiclones: 

a. El lmite acumulado par.: 

- Personas naturalas (productores individuales) o pe:'sonas 

jur'dicas de derecho privado, pueda llegar hasta los 

SI. 40'000,000. 

i 
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- Empresas Asociativas Campesinas (todas las previstas por
 

la Ley de Reforma Ag-aria) pueden llegar hasta S/.-----

. -...
750'000,000.
 

b. 	La autonom~a rasolutiva para solicitantes conocidos con si
 

tuaci6n crediticia normal es:
 

Administrador dc Do 3 a 6 millones - hasta 60 millones
 
Agencias: (para productores (para Empresas Aso
 

individualos) ciativas)
 

Sub-Administrador De 6 a 15 millones - hasta 120 millones 
de Sucursal: (para productores (para Empresas Aso

individualcs) ciativas) 

Administrador de Do 12 a 18 millones - Pasta 380 millon. 
Sucursal: (para productores (para Empresas Aso
 

individuals) ciativas)
 

Estos nuevos !1mites en !;as aitonomlas estin permitiendo que la 

gran maycrla dc pr6.sta:nc scan aprobados dcntro do la Sucursal 

sin neccsidad de remitir los estudios a la Oficina Principal en 

Lima, la cual significa una gran fluidcz on los trmites. 

Finalmente, sc h visto .or convl\'eicnt. conocor la recuprabili 

dad de Las operacioncs tinto en el Area Prioritaria como on to 

do cl torritorio dcl proyecto (Tingo Marla - Aucayacu - Tocahe), 

lo cual dar5 unn !uz obrc c] comportamiento del productor. Del 

an5lisis de la Cartora (Cadro 3.-7) .i ..aprocia quo, do un 

to-al dc 1.041 pr'strnmos quoci 30.06.80 acusan un saldo de 

S,". ?74'190,1000 (cifras rcijondas) las obligacionas en mora 

S/. 86988,090 roprcscntan ei 11.9%. C(uando so analizan los 

saldos por tipo do ,rstamos oninre Corto Plazo (sostenimiento) 

y Largo Plazo (Capitalizacl6n) se aprec.a cue en Corto Plazo la 

mora representa ci % y c Largo Plaza l 26 . Esto merece un 

poco do comentaric; la mor- on 1 Largo Plazo ccrresponde, en 

su mayor pnrto a lo.- pr,-tamc de. gangidrla con que so inici6 

in Coloniz.ici-5n ,;ya .h,.rn sefaiado is caus-as quo motivaron 

cl desquiciamicsto do Ins cxp' )otacloncc,ecuarias; cope cgregar 

aqu.1, quc n todas !as ontr2vi stas con los productores sc apre 

ci6 un gran sentido de rEosponsabilidad por el cumplimient) de 

sus deudas, d5ndose muchos casas en que la actitud del prductor 

http:30.06.80


CUADRO 3.63-7 


FONDOS PROPIOS:
 

OFICINA 0 AGENCIA:
 

- Tingo MarTa 

- Ag. Aucayacu 

- Ag. Tocache 

- Ag. Hu~nuco 

- Ag. Panao 


- Ag. La Uni6n 


FONDOS PROPIOS:
 

CONSOLIDADO: 


- BANCO AGRARIO DEL PERU -

ANALISIS TRIMESTRAL DE LA CARTERA DE PORCENTAJE EN MORA 

AL 30.06.80 - SUCURSAL Y AGENCIAS 

N* de Pr~stamos Tipo Total Cartera (*) Oblig. en Mora (*) Porcentaje 

411 
69 
"W-

146 
139 
265 

C.P. 
L.P. 

C.P. 
L.P. 

1 

453'901, 
95'220 

549,121, 

25'972, 
63'703 

13'186, 
42'534. 
55,720, 

1'760, 
14'934L 
M-6 

2.90 
414.67 
3.5 

6.7a 
23.44 
18.6 

,217
9 

C.P. 
L.P. 

23'183,
112'211 

S39, 

1'027,
13'547, 

14'574 , 

4.4312.8 

io.Y 

574 
7 

58146 

C.P. 
L.P. 

85'298i 
1-166 

; 

5'445,
" 

5'4115, 

6.38 

;.30 

309 C.P. 55'625, 1'234, 2.2 

410 
12 

42421b73, 

C.P. 
L.P. 

38'989, 
3'684. 

13'158, 
___ 

13'15, 

33.75 

30--3 

2,067 C.P. 682'96P, 35'810, 5.26
 

286 L.P. 275'934 71,or 25.73
 

2,353 958'952,1
 

C.P.: Corto Plazo ; L.P.: Largo Plazo ; Area Prioritarla - Oficina Aucayacu; Arez Total del Proyezto - Of. Tingo Marra, Aucayacu y Tocac& 
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(agricultor o ganadero) signific6 un verdadero sacrificio, pa.
 

gando sus prAstamos con la venta de otros productos que no ha
 

bilita el Banco (achinte, pifia, etc.) o, mis an, con la venta
 

de gran parte de su ganado, con cl prop6sito de cancelarlo in 

tegramente para evitar la angustia que gener6 la elevaci6ri de 

los intereses. 

Se requeria de un mayor tiempo para poder conocer con mayor pro 

fundidad la bondad de los dispositivoc, mecanismos y om.erativi 

dad del 2an',-o Agrario (la funcionalidad de su esquema organiza
 

tivo a nivel local y un conocimiento mejor de la relaci6n Banco_
 

Usuario), as! como un anlisis m-is severo; pues, de los 5 dias
 

asignados para el reconocImiento de la zona, se pierde uno en
 

el viaje de ida y vuelta (.ima-Tingo Narfa). M~s adn, censide

rando que el "Program !o Desarollo" va a requerir de u ente 

especfficos "ad hoc" com unidad ejccutora del servicio de cre 

dito, se hace indispensable Ilevar a nivel de factibilidad este 

aspecto del estudic. 

- Ban,-s (Comerc:'ale!.- '-e lian mostrado rniv reservados para in 

formar sobre los monto3 ircjorciona-los a! Sector Agraric, expre 

sardo los funcacriarios r e.. ctios que requerlan autcrizacion 

de iu Oficina Princi,a]. (Lima). Sin eml..arga, laj entrevistas 

han permitido conocor lo -iguiente: Fn su gran mayoria el cr6 

dito funciona como "avance" en cuenta corriente, quec debe cu

brirse en el mac breve plazo, muchas veces en 30 dias. Dentro 

de los clientes .xiten productores del sector. 

El Banco PoIsular de] Peru, ,in idcntif-icar el cliente, inform6 
que una Cooperatbvac Agraria de Produccf6n goza de una autoriza

ci6n de soeregiro hastera dc!'. 1000,005 y quo en .211.afio 1978, 

a un productor dedicado a la extracci6n forestal se le prest6 
S/. 3'000,,000 para pagar el 70% de un tractor con eqjuipo espe 

cial1 
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- instituciones privadas.- Comentario muy especial merecen dos 

instituciones: 

a. Tabacos del Peru'. S.A.
 

Proporciona a los agricultores, productores de tabaco, ser
 

vicios de apoyo en tres grandes lineas:
 

Insumos.
 

Efectivo para e]. pago de jornales.
 

* Asistencia t~cnica.
 

Por otra parte, la empresa representa el mercado seguro para
 

sus cosechas.
 

Para cubrir las dos primera- !neas, consideran que el "Costo 

do Producci6n" oor hect.irea alcanza a S/. 211,000 y en esta cam 

pafia tienen va asignadas 216 Ffi con igual. ndmero de agriculto 

res (1 Ha per productor); usto es.l se tiene previ.sro un requeri 

miento del orden do S/. 4536C,,000. La semilla !a pone la em 

presa, al u tr.nsnorto de ia cosecha, sin costo para-uuai 21 

el agricultor. L-a campafia anterior, 1979, se cumpi6 sobre 216 
nHa v en 1978 r'je du 1 1B. 

La Asistericia T6cnicn 'e e c'ita a trav6s de personal graduado 

cn univorsidades -- institutos agropecuarios, el cual radica on 

las 4 plantas do boneficio quo hay en toda !a zona (g-an area 

del proyecto), ef<7ctuando visitas casi interdiarias a los agri
cultores, program'ndose !is labere culturalcs v sanitarias me 
diantc ,in cailcniarir, d, actividados; pero cada caso Duede deman 
dar una situ icion espccisi . sea por sanidad a par factores cli 

matci6gicos. 1z apliiceci6ri do fertiizantes cstl proE-cmada se 
grin el resultdo del.inelic'.s do 2os suelos do cada par-ela, ha 
bi6ndose tipificadlo en tres grupos de duficiencia do nutrientes 

par. elaborar las f6rmulas du aplicaci'5n (podrian lamarse A, B 

y C). El rendimiento 6 primo es dc 25 TM, de hoia en verde y el 
rendimiento promedio In cstiman en 16 TM. 

El personal de la Asistencia Tcnica esti conformado as!: 
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* Planta do Aucayacu:
 

1 Jefe do Campo - Ingeniero Agr6nomo.
 

4 Inspectores - T(cnicos Agropecuarios.
 

Planta de Uchiza:
 

1 Jefe do Campo - Ingeniero Agr6nomo.
 

2 Inspectores - T~cnicos Agropecuarios.
 

Planta de Tocacho:
 

1 Jefe Regional - Ingeniero Agr6nomo (Jefe dc Campo en su se
 

de)
 

I Inspector - Tecnico Agropecuario.
 

Planta do Bambamarca:
 

(Atendido por el personal do Tocchc).
 

En cuanto a la recuperabilidad do los cr6ditos, afirma la empre 

sa quo l].ega a] 99%, siondo rocupo.a ;-le I% modiantc pago di 

ferido, puts, siguiendo do oerca e! desarrollo del cultivo !a 

emprosa conoce perfectamento las causas cue puedan motivar las 

bajas de cosecha. So nform6, asimismo, quo antes dei afio 1977 

habla menor recuperbhilidad, pero que a medida que se fue imple 

mentando e] sorvicio do Asistencia Tcnica y el suministro de 

pesticidas e:stos lndices fuoron m~s halagadoros. 

La empresa tionc ern mnte la ampliaci6n do su capacidad instala 
da, con una nueva Planta on La Morada, donde hay posibilidad de 

40 Ha para tabaco. 

b. Cooperativa "Banco Naciona] de ]as Cooperativas del. Peri 

Ltda. NI 1" (BANCOOP). 

Sc trata dc una Coopcrativa que cuenta con la autorizaci6n 

do la Superintendencia d,- B-nca "/Soguros para Ofectuar todas 
las oporaciones quo roalice un Banco (cuentas corrientes, aho

rros, sobregiros, pagar.*s, descuentos, cartas do cr6dito, ava

les, etc.).
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Ha abierto oficinas en Tingo Marla (Sucursal) y en Aucayacu (A
 

gencia) a partir del 23 do Agosto de 1979, siendo la sede prin
 

cipal Lima en la Avda.Tacna N0 411, agregindose que ya hay en
 

estudio a nivel de perfil para la apertura de una Sucursal en
 

Tocache.
 

BANCOOP est, operando en la zona con dos fondos: uno, que co
 

rresponde a sus recursos propios (aportaci6n do sus socios) y
 

otro especial, llamado "Fondo do Producci6n Rural", provenien 

to de una donaci6n de US$ 500,000 efectuada on Marzo de 1979 

por la Agencia para cl Desarrollo Tnternaciopal (AID) para ayu 

dar con pr6stamos a los productores quc no cultivan coca. Has
 

ta cl 30.06.80 han efectuado un doseobolso que llga a S1. -

--- '9],525, para 23 rioj- (Cuadro 3.6.3.-2) y los reem

bolsos previstos har, -;ido cuuinidos arn :u toLalidad, no regis

trando ninguna mora., lo cue -. ndrla a representar una recupcra 

bilidad do 100,; aunu -es premiaturo hacer osta afirmaci6n par 

no habor:e cumaplido or. ejer.cio completo. Cabe s.., anotar qua 

estos pr,-.stamos tienon un ci. o riesgo ("retnmos 'descubiertos") 

por cuanto Li ?renda .o,: el tot2,.] d. la-: prrducciones puede 

ostar tomala Dor el P-anco Agrrio. Un funcionario en Lima in 

form6 cue BANCOOP toma ,lgunas] seguridades (Hipotcea sobre in 

muebles ui'hanos), pero e.;to no puedc generalizarse y ser-a s6 

lo par los ca-os en quo hay bonanza econ6mica v csto Cs muy 

excepcionc.l pira los agricultores y criadores de la regi6n; 

qu,adando estos pr~stamos sujotos al cumplimiento moral del usua 

rio. 

Entre los prcstatarios sc pudo conocer quo !a Coaporativa de
 

Servicios El Naranjillo, cuya actividad principal es la comer 

cializac_'6n (oxportaci6n) c. do aociados, recibid oafe sus ha 

do 3 prfstamos cie totalizan S/. 11'000,000; asimismo, la Cen 

tral do Cooprativos del Huallaga Iv., recihido 5 pr6stamos con 

un total de /. i'014,72C,, du lo; cuale 3 fueron para la co 

mercializaci6i-n del ra.t y 2 p.ra cl crroz. Entre los agriculto 

res individualos hay uno qu ha recibido on 3 prestamos un to 

tal de S/. 4'500,000 para cl cultivo dcl "Palillo", pero en ba 

se a un contrato de compra suscrito con la Compafifa Poruana de 

http:30.06.80
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Alimentos Lgcteos, la cual lo exporta a Suiza. Estos pr6stamos
 

del "Fondo de Producci6n Rural" tienen una tasa del 32.5% mis
 

2% de comision y 2% por echos de Cr~dito.
 

A trav6s del funcionario entrevistado en Lima se ha hecho la
 

consulta sobre la alternativa, siendo afirmativa su respuesta,

de utilizar la infraestructura de BANCOOP en la zona, haciendo

los fideicomisarios do los fondos ue requeriri el "Programa" 

para financiar toda la explotaci6n agropecuaria y forestal de
 

la zona, mediante un cobro m6dico de comisi6n. Puede estimarse
 

(muy groseramente) en S/. 10,000'000,000 ol monto a que llegara
 

los requerimientos do capital en una campafia, cuando se llegue
 

a poner en producci6n las 27,613 Ha cultivables en la Zona -

Prioritaria. Este aspecto serA tratado con mas amplitud al to
 

carse la "evoluci6n" del crAdito. De todos modos se hace nece

sario profundizar el estudio de esta alternativa.
 

- Fundaciones Extranjeras.- No se ha podido detectar su exis

tencia. Como data complementario dc-be investigarse para cono
 

cer con mas cabalidad el monto de capital que mueve a la activi
 

dad agropecuaria y forestal, ya quo no s(1o el Banco Agrario 

del Per5 est' apo-tando ayuda econ6mica a la zona. Dentro del
 

er7quema a prepararse para cl Estudio de Factibilidad se inclui

ra este item.
 

3.6.3.2 Evoluci6n del Credito.
 

El credito, como cervicio do apoyo, es evidente que ha
 

evolucionado en forma positiva, correspondi6ndole la mayor res
 

ponsabilidad en los cambios - Banco Agrario del Per6, como Or
 

ganismo P6blico Descentralizado del Sector Economla y Finanzas,
 

que administra el capital aportado integramente por el Estado
 

y est6 regido por el D.L. 21227 del 22,07.75. En la parte enu
 

merativa del citado D.L. se enfatiza que se orientan las funcia
 

nes hacia una descentralizaci6n, lo cual ha sido normado por el
 

Banco y esta contenido en la Circular N' 148-79-RI del----

12.01.79, que constituye un avance en el conjunto de facilida

des para agilizar la tramitaci6n de las solicitudes; pero me
 

http:12.01.79
http:22,07.75
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rece menci6n especial el nucvo concepto sobre ]as garantlas, que
 
deja do lado al antiguo criterio de limitar un prestamo a un de
 
terminado porcentajo del bien adquirido (maquinaria, ganado) o
 

de la futura cosocha.
 

Esta nueva concepci6n csti permitiendo un efectivo apoyo para
 
explotaciones ricas en recursos 
 poro carentes de capital, muy
 
de aplicaci6n en la zona. Se transcribe el Artlculo 680:
 

"Art. 68.- Todo cr6dito del Banco, con excepci6n de los pr6sta
 
mos do comercializaci6n, serA garantizado fundamentalmente 
con
 
los productos o con la renta que se obtenga como resultado 
di
 
recto o indirecto de la aplicaci6n de los recursos prestados.
 
Los pr~stamos de comercializaci6n ser5n garantizados con los
 

bienes materia del Dr,'stamo". 

Tnmbi6n, constituye una evolucin el sistema adoptado por !a 

empresa, T.b.cos del. PerA S.A., al montar toda una organizaci6n 
doAsistencia Tecnica para apoyar al productor on ia forma, m5s 
oficiente-,de utilizar el capital obtenido como cr6dito y asegu
rar, por ic tanto, su rccuperaci6n. Esto es fundamental en el 
Programa de Crddito quo tiene que dis ofiarse para cl 6xito do las 
explotaciones y, evidentomente, do todo ci "Proyecto do Desarro 
Iio Pural Integral". Deb,- tonorse en cue-nta quo todo cr6dito 
quo no se rocupera doja do .cr "cr!dito" y se convierte on "do 
n.eci6n" y quo su acci5n no dura sino una campaea y al desapare 
cer ci fondo desaparece cl programa. Es posiblo d:isefiar un sis 
tema original aprovechando s sntido de responsabilidad que 
est6 mostrando c! productor en la zona y la cxperiuncia formati 
va quo esta. dojando Tabacos dcl Por6 S.A. , do quo l; vigilancia 
del t6cnico no tiene fines coactivos hacia la cobranza sino, mas 

bien, hacia el logro do una mayor productividad.
 

El hocho que BANCOOP, opere con :r 6 stamos "al descubierto" (co
mo ellos lo llaman) afirmando , optimistas, que en 10 meses de 

actuacion no registran ninguna mor,,, con un cumplimiento do los 
reembolsos prcgrrmados en un 109%, es Qxperiencia que dobe ser 
analizada con mis profundidad para sacar conclusiones valederas. 

Volviendo a considerar lI alternativa de utilizar a BANCOOP para 
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fines del Proyecto, conviene sefialar que tiene tres ventajas 
so
 

bre el Banco Agrario:
 

1.- Puede operar con "sobregiro" la entrega de una partida, 

mientras se tramita un prestamo o se cursa la orden escri 
ta que autorice e]. giro del pr~stamo. Esto es com~n en 
los bancos comerciales; pero no Io puede hacer el Banco A 
grario, por cuanto por ser dinero de] Estado los funciona
 

rios deben sujetarse a los dispositivos de la ley, para
 

conceder cualquier suma en pr~starso.
 

-
2. Lamentablemente, por sus mecanismos de "intervenci6n" so 

bre las producciones y sus acciones coac-civas de cobranza, 
se ha creado un sentimiento no amigable hacia el Banco A 
grario, de modo que al operar por intermedio de BANCOOP se 
mostrarlan jnms receptivos al Proyecto, agreggndose que se 

fortaleceria el espiritu cooperativo, 10 quo permitir'a or 
ganizar, con identico sistema cooperativo, los Centros de
 

Acopio y las Plantas Procesadoras para toda la producci6n
 
que se programe. La Asistencia Tecnica dependiente del
 
Programa sera, en forma indirecta la encargada de la vigi
 

lancia de !as inversiones.
 

-
3 Los servidores de BANCOOP no son "Empleados Bancarios" y 
por lo tanto, est~n atendiendo maiana y tarde, como emplea 

dos de cualquier ol-ro tipo de oficina. 

- Actividades y Montos.- Dentro del Area Prioritaria, actuan
 
la Agencia dc Aucayacu )el Banco Agrario del Per6 y una Planta 

de Beneficio de Tabacos del Per6 S.A. 

Se ha tornado informaci6n sobre los montos de los prestamos del 
Banco para 1980 y 1979 (Cuadros 3.C.3.-3 y '4) no habiendo sido 
posible recoger de campadas anteriores que permitan objetivizar 

sobre el nrmero de usuarios y las greas habilitadas, mas que ]os 
montos, dado que con el roceso inflacionario el mayor valor 

de las inversiones no reflejan,necesariamente, un incremento de 
las actividades p-,oductivas. Puede advertirse que en 1979 se 

otorg6 71 prestamos con 357 Ha, mientras que en 6 meses de 1980, 
se ha llegado a 124 Dr&stamos con 758 Ha. Aqul merece un comen 
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tario especial los pr~stamos para soya, que 
en 1979 no se otor
 
g6 ninguno, pues los agricultores no se interesaron por cuanto
 
con la misma inversi6n producen frijol que tuvo 
(y tiene actual
 
mente) un precio mayor. En el presente afio, a ralz de la 
 pro
 
moci6n que est5 hacienda el 
'inisterio de Agricultura mediante
 
el "Programa de Oleaginosas", que contar5 
con Asistencia T~cni
 
ca y con el nuevo precio fijado por el Gobierno, se ha incenti
 
vado a 11 agricultores totalizarido ,/. 
 '613,000 de pr~stamos, 
sin embargo, est5n mu] por debajo de las "metas" sefialadas por 
el Ministerio (Cuadro 3.6.3.-8) pues, para toda la gran 5rea
 
del Proyecto se estableci6 
en 565 Ha v solo han respondido los
 
agricultores con 177 Ha. En las entrevistas realizadas, 
 dan
 
por respuesta que "no hay mercado seguro"
 

Tabacos del Feru S.A., 
en Aucayacu est5 atendiendo 96 Ha perte
 
necientes a 96 agricul-tores. Se ha establecido que la 
 aten
ci6n mis eficiente es a f'l:Lz6n de 1 Ha par cada agricultor y el
 
grea trabajada se ajusta a la capacidad de la Planta de Benefi 
cio que es de 88 TM por semana procedente de 22 hornos. El 
transplante ya ha quedado definido para dos 6pocas: un primer 
transplante en Abril y otro en Junio. Los terrenos para el ta
 
baco, preferible deben ser 
de "rozo" o bien de rotaci6n sobre
 
maiz. El monto programado para atender los 
cultivos en Aucaya
 
cu representa S/. 20'160,000.
 

- Relaci6n del Morito de Habilitaci6n con 
el Costo de Produc 
ciOn.-
 El Banco Agrario, cada campafha, reajusta los Planes 
 de
 
Cultivo considerando la variaci6n de 
los jornales, el costo de 
los insumos y los precics que rigen en el mercado para los pro
 
ductos.
 

Los tecnicos han proporcionado la .;nformaci6n al respecto, mos
 
trando los "Presupuestos Basicos", que asl 
lo denominan. 
 El
 
presupuesto no incluye los costos 
financieros; las leyes socia
 
les, para cue su 
importe quede respaldado por la prenda; consi
 
dera los gastos minimos indispensables para pesticidas y 
 abo
 
nos, de modo que la prenda cubra una 
situaci6n de emergencia 
por plagas. En esta forna, los t6cnicos del Banco conocen el 
monto m~ximo de inversi6n y la habilitaci6n que acuerdan resul
 
ta siempre menor.
 



CUADRO 3.6.3.-8 SISTEMA DE PRODUCCION AGROPECUARIA 

AMOS: 1979 - 1980 

AGRICULTURA Y/O CRIANZAS 

PRIMER TRIMESTRE: Julio-Agosto-Setiembre 

C u I t i v o s 
Siebra 

Ha 

M TASCO 

Cosecha 
TM 

SIEMBRA 
Ha. Ha 

SEC HAS 

TM 

AVANCES 

Siembra Cosecha 

- MaTz 
- Soya 
- Arroz 
- Pl5tano 

T6 
- Caf6 

- Cacao 

1,500 
565 
900 

1,300 
480 
800 

290 

3,450 
848 

1,800 
11,000 

624 
400 

200 

906 
177 
11 

122 
-
-

142 

11 
2 

24 
217 
95 
-

531 

22 
3.3 

36 
1,950 

110 
-

147 

60 
31 
1 

40 
-

41 

1 

2 
18 
18 

37 

C r i a n z a s N* de Cab. TM Avances TM 

Vacunos de Leche 780 1,170 780 Cab. 133 11 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Alimentaci6n.
 



441.
 

Para fines del Proyecto, el equipo de t~cnicos 
encargado del
 
planeamiento deber5 disefiar las 
c6dulas de cultivos y crianzas
 
que se instalaran en la zona, estableciendo los valores de 
 la
 
producci6n que permitan considerar los montos 
de habilitaci6n 
que tomar5 el programa de cr6ditos. 

- Relaci6n entre Unidades Productivas y Unidades Habilitadas.-
Las estadisticas proporcionadas y cifras en poder de ]as diver 
sas oficinas en Tingo Maria no son coincidentes, lo que no per 
mite precisar cul es el n~mero de "unidades productoras" 0, 
simplemente, productores y menos 
arn las areas que poseen y
 
las que tienen en cultivo o producci6n, incluyendo las ireas
 
dedicadas a la ganaderia qu- p-rmita rc.lacionarlas con los pro
 
ductores y sus arteas quc r-cibcn habilitaci6n del Banco Agrario 
del Peru'.
 

Para este efecto, se han analizado comparativamente los Cua 
dros 3.6.3.-4, 5, 6 y 7, concluy ndose que las cifras mis re
 
cientes est5n contenidas en el. Cuadro 3.6.3.-7, por cuanto 
 re 
flejan el estado de 
la Cartera el 30.06.80 y se encuentran se
 
paradas por territorios; de modo que se tomar5 ei 
 territorio
 
de Aucayacu que es casi coincidente con el "Area Prioritaria". 

En esta forma se tiene:
 

a) NO de Unidades NO de Productores 
 Relaci6n
 
Produetoras Habilitados por
 

el Banco
 

2,000 
 285 
 14.3%
 

(Seg6n estimaci6n (Cuadro 3.6.3.-7)
 
dada en los ante
 
cedentes del Pro
 
yecto)
 

N0
b) de Ha en 0l NO de Ha habilita Relaci6n 
Area Pr.oritaria das por el Bance 
con Potencial
 

Agricola
 

27,613 
 911 
 3.3% 
(Cegrn estimaci6n 
dada en los ante 
cedentes del Proy.) 

http:30.06.80
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Queda, por lo tanto, un potencial muy significativo para ser
 

aprovechado por el Proyecto, dado que existe el 86% do posesio
 

narios do la tierra que deben incorporarse a la actividad eco
 

n6mica recibiendo el capital y la asistencia t6cnica que les 
asegure el 6xito de sus explotaciones agropecuarias y esta pro 

ducci6n debe contar con mercados seguros a trav6s do los Cen 
tros do Acopio y las Plantas del Procesamiento. Armonizado, a
 

decuadarnente, este sistema ser5 el eje sobre el cual funcione 

una economia estable y so logre el desarrollo de la regi6n. 

- Ana'lisis de la Evoluci6n.- El tiempo que se ha asignado pa 

ra el reconocimiento de la zona ha sido demasiado breve, de mo 
do que no se ha podido hacer un recojo completo de la informa 

ci6n pertinente. Por ojemplo, para hacer un concienzudo anili 

sis de la evoluci6n del cr.dito agricola, era necesario por lo
 

menos, rovisar los montos otorgados (n prestamos en cada cainpa 
na durante un lapso de cinco o diez afios; al igual, conocer en 

ese mismo lapso la cartera on mora y, finalmente, analizar las 
disposiciones vigitntes que Ieterminaban las autonomas resolu 

tivas, en ese perTodo. As so apreciarla la evoluci6n, sin em 
bargo, salvando esta falta de datos que muestren la serie his 
t6rica, se han resaltado durante el desarrolio del presente es 

tudia las varias circunstancias que dejan ver la evoluci6n pO 
sitiva del cr~dito en la regi6n y, por supuesto, a nivel nacio
 

hal. Se puede advertit, entonces, que esa proyecci'n del ca 
pital hacia el campo no s6lo ha sido preocupaci6n del Banco A 

grario sina quo la han tomado tambin, instituciones privadas 

y 6stas acusan un tocal o casi total cuplimiento de sus deudo 

res, mostrando -na cartera ms saneada que la del Banco Agra 

rio; aunque, indudablemente, con un monto de operaciones mucho 
mas reducido. Un comparativo de las colocaciones entre las di
 
versas instituciones (Cuadro 3.6.3.-9) muestra que Tabacos del 

Peru' S.A. est5 operando en segundo orden, tanto porque el nmme 
ro de prestatar.i.os significa el 16.9% como porque cl monto re 

presente el 5.3% de las colocaciones totales a la gran 5rea, 

superando a BANCOOP. 

Sera'necesaria efectuar un mn's profundo an5lisis al realizar el 
Estudio de Factibilidad, pues, falta determinar el n6mero de 

http:prestatar.i.os


CUADRO 3.6.3.-9 
 COMPARATIVO DE LAb COLOCACIONES DE LAS DIVERSAS
 
INSTITUCIONES EN LA GRAN ZONA TINGO MARIA-TOCACHE.
 

(1980)
 

INSTITUCION 
 N' de 
 Montos 	Otor
Ptmos. 
 gadoq 
 S/-	 FUENTES
 

Banco 	Agrario 1,041 
 81.3 774'290 
 89.9 	 Cuadro
 

3.6.3.-7

BANCOOP 
 23 1.8 41'699 
 4.8 	 Cuadro
 

3.6.3.-2

Tabacos del Per5 
 216 16.9 45'360 
 5.3 	 Informac.
 

directa.
 
TOTALES: 
 1,280 100.0 
 861'349 
 100.0
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empleados que on 
forma directa 
e indirecta interviene en el
 
sistema, a fin do 
determinar un indice de eficiencia.
 

De todos modos, el diagn6st:ico cumplido va a permitir 
 presen
 
tar un 
Perfil del Programa de Crcdito que atienda los requeri 
mientos de capital de las explotaciono; 
a programarse, aprove

chando todo lo positivo encontrado en el sistoma de financia
miento que est operando en la zona. 

Con relaci6n a;] 6nfasis expuesto en BANCOOP, tste se ha refe
rido a su organizacion empresarial do 
tipo cooperativo, que
ayudarfa a 2-v-talecer esta concepci6n dentro do la constitu 

6ci n de las diversas organizaciones de servicio oue el Proyec 
to contempla (distribuci6n de insuImos, centros de acopio, -
plantas de procesamiento, etc.). 
 Si bien, las tasas actuales 
de interns con que BANCOOP maneja el "Fondo de Desarrollo Ru 

ral" son mas elevadas que las del Bonco Agrario, no va a ser6sta la linea crediticia que financie e? Proyecto ni las li 
neas crediticias actualmente existentes dentro del mercado de 
capitales: 
 FRAI, FIRE, COFIDE, Banco Agrario (con recursos
 
propios), etc. El Prograina de Crtedito tieno que operar con 
una l.inea creditica esDec/al, cuyos fondos tendr5n que prove
 
nir, necesariamente, 
 de fuente extrainjera; de origen de un 

6pr stamo blando que permita operar en "tasas preferenciales".
 
La actuaci6n de BANCOOP (0.i1), basta .a toma 
 de datos, ha
 
recafdo 
 en un ntimero muy reducidc (23) en relaci6n al ncmero 
de unidades productoras (estimadas on 20,000) correspondiendo,
 
obviamente, a 
aquella; de economfa altamento solvente (lo quo 
no es la genc:ralida( ) que pueden pagar un costo alto para el 
capital entregado c(n bvevlsimos :ar5mites (operatividad carac 
teristica do la banca comercial). El Proyecto, pues, propone 
contar con su "fondo" propio y 4ste se entregar. para quo 
sea 
administrado bajo condiciones espe.c ficas (tasas preferencia
les, plazos con afios de greacia, calificaci6n do usuarios, etc.) 
contenidas en su reglamnento. 

Finalmente, es intenci6n de. actual Gobierno fortalecer el
 
Sistema Cooperativo y, en especial, darle mayor movimiento a
 
BANCOOP, siendo este Proyecto 
una oportunidad quo 
le permita
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administrar, mediante una comisi6n m6dica el fondo o los fon
 

dos que se consigan para financiar el Proyecto.
 

3.6.4 Servicios de comercializaci6n.
 

3.6.4.1 Generalidades.
 

El presente capitulo presenta la descripci6n del co
 

mercio de productos agricolas, pecuarios I de insumos a nivel
 

preliminar.
 

Para este efecto se han evaluado los canal3s de comercio de
 

los principales productos de la zora (pl5tano, maiz, arroz, ca
 

cao, caf_, t, soya, ganado de leche y ganaderia de carne) as!
 

como de insumos, fundamentalmente sobre la base referencial de
 

la siguiente infurmaci6n:
 

- Flujo do producci~n anua], 

- Precios,
 

- Agentes de comercio, e 

- Infraestructura existente. 

Lo expuesto permitira una visi6n muy general de los servicios 

a nivel casi exclusivamente descriptivo y cualitativo. 

3.6.4.2 De productos agricolas.
 

a. Flujo de producci6n anual. 

al. Plitano: Dentro dc la zona de influencia del proyecto, la
 

regi6n de mayor producci6n de plitano es Aucayacu, con el 42.4% 

de la producci6n total (Cuadro 3.64.-1), sigui~ndole en impor 

tancia la regi6n de Tingo Maria con al 34.7%. El mayor flujo 

de producci6n se genera entre Enero y Junio. 

a2. Ma~z: Se produce casi en misma proporci6n en toda el area
 

del proyecto, siendo relativamento las regiones de mayor pro 
ducci6n las de Aucayacu y Rio Uchiza, con el 53.5% de la pro
 



CUADRO 3.6.4.-1 	 PRODUCCION DE PLATANO CAMPARA 1979-80 POR
 

TRIMESTRES Y AGENCIAS DE PRODUCCION. (En TM)
 

Trimestres Jul/Set Oct/Dic Ene/Mar Abr/Jun
 

20 30 40 TOTAL
Agencias 10 

de Produccion12
 

TOCACHE 	 - - - - -

RIO UCHIZA 951 495 1,085 1,111 3,642
 

AUCAYACU 727 927 2,930 2,150 6,734
 

TINGO MARIA 272 986 1,965 2,300 5,523
 

TOTAL: 	 1,950 2,408 5,980 5,561 15,899
 

12.3 15.1 	 37.6 35.0 100.0
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ducci6n de maliz. La mayor producci6n se encuentra en los me
 

ses do Enero a Marzo (Cuadro 3.6.4.-2).
 

a3. Arroz: La principal agencia de producci6n en la regi6n es
 

Tocache, con una producci6n de 934 TM en la campafia 1979- 1980,
 

que representa el 71.7% de la producci6n total (Cuadro 3.6.4.-3). 

Esta producci6n es Qnviada a los centros do pilado existc.tz, 

tanto a Tingo Maria como a Aucayacu y a Tocache. El mayor flu 

jo de producci6n so dirige a los primeros centros, por tener
 

una mayor capacidad do pilado. La mayor producci6n de arroz
 

se genera de Abril a Junin (514.8 % del total). 

a4. Cacao: Aucayacu es la principal zona productora de cacao 

de la regi6n on ostudio, con el 59.1% de la producci6n total, 

luego le sigue Tingo Maria con el 32.5%. El periodo de mayor 

producci6n es entre Julio y Setiombre, donde so concentra el 

62.1% de la producci6n (Cuadro 3.6.4.-4). 

a5. Caf4: En el Cuadro 3.6.4.-5 so puede observar que la prin 

cipal agencia de producci6n en la regi6n es Tingo Marla con 

el 97.9% del total de producci6n, genorindose la mayor parte 

entre Enero y Junio. A su vez, casi toda la producci6n fluye
 

a la ciudad de Tingo Maria, donde es acopiado para su posterior 

transporte a la ciudad do Lima.
 

a6. T: La producci6n de t se circunscribe en una gran pro
 

porci6n a la regi6n do TJngo Maria, sin embargo, dado que la 

informaci6n para los dos 6ltimos trimestres no ha sido desagre 

gado por agencias de producci6n, no se puede establecer !a par
 

ticipaci6n dc cada regi6n (Cuadro 3.6.4.-6). La mayor produc

ci6n do t' se da ontre los meses de Enero a Junio (86.1% del
 

total).
 

a7. Soya: La regi6n de mayor producci6n de soya es Tocache 

con el 67.5% del total (Cuadro 3.6.4.-7), siendo la 6poca de 

mayor produ-ci6n de Octubre a Diciembre (94.9% del total). 

En base a la visita realizada a la regi6n, se pudo observar 

que el mayor flujo de producci6n agricola se destina a la ciu 

http:existc.tz


CUADRO 3.6.4.-2 


Tinestres 


Agencias 

de Produc-

3on. 


TOCACHE 


RIO UCHIZA 


AUCAYACU 


TINGO MARIA 


TOTAL: 


% 


PRODUCCION DE MAIZ CAMPARA 1979-80 POR
 

TRIMESTRES Y AGENCIAS DE PRODUCCION. (En TM)
 

Jul/Set Oct/Dic Ene/Mar Abr/Jun
 

TOTAL
 
10 20 30 40
 

12 434 20 466
 

- 500 - 6 506
 

2 20 431.5 41 494.5
 

10 47 322 23 402
 

12 579 1,187.5 90 1,868.5
 

0.6 31.0 63.6 4.8 100.0
 



CUADRO 3.6.4.-3 PRODUCCION DE ARROZ CAMPARA 1979-80 POR 

TRIMESTRES Y AGENCIAS DE PRODUCCION. (En TM) 

Trimestres Jul/Set Oct/Dic Ene/Mar Abr/Jun 

gencias O 20 30 40 TOTAL 

de Producci6n1 

TOCACHE - 181 323 430 934 

RIO UCHIZA - - 3 134 137 

AUCAYACU 36 17 28 83 164 

TINGO MARIA - - - 67 67 

TOTAL: 36 198 354 714 1,302 

% 2.8 15.2 27.2 54.8 100.0 



CUADRO 3.6.4.-4 	 PRODUCCION DE CACAO CAMPARA 1979-80 POR
 

TRIMESTRES Y AGENCIAS DE PRODUCCION. (En TM)
 

imestres Jul/Set 	 Oct/Die Ene/Mar Abr/Jun TOTAL
 

Agencias 10 20 30 40
 
de Producci6n23
 

TOCACHE - 2 3 6 11.0 

RIO UCHTZA 3 3 - 2.7 8.7 

AUCAYACU 114 11 7 3 140.0 

TINGO MARIA 30 35 8 4 77.0 

TOTAL: 147 51 18 20.7 236.7
 

% 62.1 21.5 7.6 8.8 100.0
 



CUADRO 3.6.4.-S 	 PRODUCCION DE CAFE CAMPANA 1979-80 POR
 

TRIMESTRES Y AGENCIAS DE PRODUCCION. (En TM)
 

Trimestres Jul/Set Oct/Dic Ene/Mar Abr/Jun
 
TOTAL 

Agencias i 10 20 2/ 30 40 
de Producci6n 

TOCACHE 	 - -15 15 

-
 -
RIO UCHIZA --

AUCAYACU - - - 4 4 

TINGO MARIA - - 256 614 870 

TOTAL: - 256 G33 889 

% 28.8 71.2 100.0 

1/ El caf6 se encuentra en etapa de descanso.
 

?I El cafe en fase de maduraci6n.
 



CUADRO 3.6.4.-6 PRODUCCION DE TE CAMPARA 1979-80 POR
 

TRIMESTRES Y AGENCIAS DE PRODUCCION.
 

(En TM)
 

Trimestres Jul/Set Oct/Dic Ene/Mar Abr/Jun TOTAL
 

Agencias 10 20 30 40 
e Producci6n'-. 

TOCACHE
 

RIO UCHIZA
 

AUCAYACU .....
 

TINGO MARIA 110 185 980 1/ 8501 / 2,125
 

TOTAL: 110 185 980 850 2,125
 

% 
 5.? 8.7 46.1 40.0 100.0
 

La producci6n presentada en el 30 y 40 trimestre corresponde a 
la agencia de producci6n Tingo Maria-Tocache. 



CUADRO 3.6.4.-7 PRODUCCION DE SOYA CAMPARA 1979-80 POR 

TRIMESTRES Y AGENCIA DE PRODUCCION. (En TM) 

rmestres Jul/Set Oct/Dic Ene/Mar Abr/Jun 
TOTALTOTAL 

gencias 
de Producci6n1034 

TOCACHE 1.8 170 4 175.8 

RIO UCHIZA 1.5 18 - 19.5 

AUCAYACU - 21 6 27.0 

TINGO MARIA - 38 - 38.0 

TOTAL: 3.3 247 10 260.3 

1.3 94.9 3.8 100.0 
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dad de Tingo Maria, par ser el centro poblado m6s importante 

de la regi6n y donde se congrega la mayor parte del sistema de
 

comercializaci6n.
 

b. Precios de productos agricolas.
 

Los precios de los productos agricolas que no son regula 

dos oficialmente on la zona do colonizaci6n Tingo Maria- Campa 

nilla (yuca, platane, cftricos, etc.), fluct6an de acuerdo a 

las etapas de la producci6n (correspondiente a las epocas de 

siembra y cosecha). Los precios do estos productos son fija 

dos par los intermediarios que se encargan do comercializar la 

producci6n, los mismos que en la 6poca do mayor producci6n fi 

jan un precio de compra minima para estos productos, el cual 

no permite a los agricultores obtener una rentabilidad adecua 

da par su producci6n. 

En este sentido, los agricultores no tionen capacidad de dec
 

si6n, puesto que si no le venden a estos agentes de comerciali 

zacion no tienen otra fuente de colocaci6n de sus productos. 

En el punto anterior, se espocific6 las 4pocas de mayor produc 

ci6n, donde se produce la calda de los precios. 

Par otro lado, existen otros productos que tienen agentes de 

comercializaci6n fijos que determinan un precio minimo de com 

ra del producto, permitiendo al agricultor tener una cierta se 

guridad en cuanto a la venta de sus productos. Estos produc 

tos son: arroz, maiz, soya, caf4, cacao, t6. 

A continuaci6n se presenta una lista de los precios que rigen
 

en la actualidad pard algunos de los productos analizados, asl
 

coma las entidades que fijan dichos precios:
 

- ENCI, se encarga de la comercializaci6n del malz y la soya en 

la zona de Tingo Maria - Tocache, fijando los siguientes pre

cios de compra de los productos (precios al productor). 

1) Precio de compra del malz: S/. 38.40/Kg
 

2) Precio de compra de la soya: S/. 84.00/Kg
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- ECASA, se encarga de la comercializaci6n del arroz en esta
 

zona, y fija el precio de compra del producto en S/. 80.00/Kg.
 

de arroz en cascara.
 

- ECASA, vende el arroz pilado al consumidor a S/. 80.20/Kg.
 

- Cooperativa Naranjillo, (Cooperativa de Servicios), es el 

principal comprador de cai6 y cacao de la zona, acopia la pro 

ducci6n de sus socios (ns de 3,500 socios), localizados en 

las zonas de: Tingo Maria, La Divisoria, Pachitea, Tocache,
 

Aucayacu, Aguayt~a, Pillao, Cayumba, Chinchao, etc.
 

La Cooperativa paga un precio por estos dos productos que re
 

presenta on adelanto del precio total obtenido por el agricul

tor. En el caso del caf4, el precio de compra del mismo es de
 

S/. 362.00/Kg equivalente a S/. 20,000 qq (de aprox. 56 Kg) de
 

caf6 pergaminc. Posteriormente se le reintegra de acuerdo al
 

precio de venta que obtenga la Cooperativa en el mercado.
 

Precio de compra de cacao: S/. 580.00/Kg mis el reintegro co
 

rre ?-ondiente, obteniendo el agricultor un precio total por su
 

prouucto de S/. 500.00 a 620.00/Kg
 

- El Ministerio de Agricultura y Alimentaci6n ha estimado el
 

precio de venta promedio de 1 Kg de pl'tano en S/. 60.00.
 

De acuerdo a las encuestas realizadas en la zona, los agricul

tores venden su producto a S/. 5.00 - S/. 6.00 cada platano 

(variedad de la Isla).
 

- El precio del Kg de T6 (hoja verde) es de S/. 60.00, fijado
 

por las Cooperativas Jardines de Te y T6-Cafe del PerG.
 

c. Agentes de comercio.
 

En la actualidad ENCI se encarga de la coinercializaci6n del
 

malz y de la soya en la regi6n de Tingo Maria - Tocache.
 

Para el caso del malz existirlan a su vez, una serie de interme
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diarios en la comercializaci6n del producto, incidiendo en la
 

variaci6n de precios del producto tanto de compra como de ven
 

ta. ENCI no tiene una politica de comercializaci6n definida
 

para este producto, y pop otro lado, el precio al productor es
 

menor que el costo de producci6n.
 

Para la soya, debido a la menor producci6n que existe en la za
 
6
 

na, ENCI puede concrolar mejor la comercializaci n, aunque 

existen problemas en la recepci6n de granos.
 

- ECASA comercializa el arroz, teniendo asegurado la comercia

lizaci6n del producto.
 

en
Entre las recomendaciones presentadas para este producto 	se 


cuentran: agilizaci6n del pago al productor y de la comercia

lizaci6n.
 

- La Cooperativa Naranjillo es el principal agente de comercia
 

lizaci6n para el c5f4 y el cacao, existiendo sin embargo, a
 

tros comerciantes. La comercializaci 6n de estos productos se
 

halla asegurada.
 

- La cornrciali.zaci6n del. litano s realiza a traves de 	inter 

menormediarios, asumiendo,por tanto, el productor un precio 


por su producto y el consumidor un precio excesivamente eleva

do.
 

6
 -
- La comercializaci n del t6 se halla asegurado, existiendo 


crea
problemas en la distribuci6n nacional. Se recomienda la 


ci6'n de una central de comercializaci6 n para evitar una compe
 

tencia perjudicial.
 

de la comercializaci n de su producci6n.
 

Las principales productoras de T son las Cooperativas Jardi -

nes de Te "El Porvenir" y Te-Cafe del Peru. Ambas se encargan 

6 

d. Infraestructura existente.
 

En la ciudad de Tingo Marla, distrito de Rupa-Rupa, Provin
 

cia de Leoncio Prado, Departamento de Huanuco, existen 2 dep6
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sitos y 2 almacenes que permiten el almacenamiento de produc 

tos agrlcolas.
 

Para malz se tiene la siguiente infraestructura de almacena
 

miento:
 

dl. Dep6sito perteneciente a Amador Sifuentes, ubicado en la
 
2
Av. Raymondi N0 998; con una extensi6n de 480 m y una capaci
 

dad de 1,440 m 3 . Es de material noble y se encuentra en buen
 

estado.
 

d2. Almacen perteneciente a Teodolinda Tenazca, ubicado en el
 
2
Jr. Callao NO 233. Tiene una extensi6n de 64 m y una capaci
 

3
dad de 192 m . El tipo de construcci6n es de material noble
 
y se encuentra en un estado bueno.
 

d3. DeD6sito de Alberto Sandoval, localizado en Av. Mariscal 

Benavides N0 125. La extensi6n del dep6sito es de 59.68 m2 , y
3 E
 

su capacidad es de 167 m . de material noble y est5 en 

buen estado.
 

d4. Almac4n perteneciente a ECASA, ubicado en el pueblo joven 

Trpac Amaru; con una extensi6n de 1,152 m2 y con una capacidad 
3
de 7,1488 m . Es de material noble y se encuentra en buen esta
 

do.
 

Para arroz en cascara y arroz pilado se tiene como infraestruc
 
tura de almacenamiento el almacen de ECASA, antes descrito.
 

En el distrito de Padre Luyando, sector denominado Naranjillo,
 

se encuentra el centro de acopio de ENCI, que permite el alma
 
cenamiento del mafz, soya y el sorgo.
 

En la regi6n de Aucayacu, ECASA tiene un almacn (de la Cen 
tral de Cooperativas del Huallaga), con una capacidad de recep 

ci6n de 216 TM de productos. 

Se puede concluir que existe una insuficiente infraestructura
 

de almacenamiento de productos agricolas, especialmente para
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los cultivos de ma~z, soya y arroz. La determinaci6n del d.fi
 

cit de almacenamiento se analiza detalladamente en la parte co
 

rrespondiente al Proyecto.
 

En este acpite, cabe sefialar la capacidad de pilado que exis

te en la regi6n, para el arroz en cAscara que se produce. En
 

Tingo Maria existe un molino con una capacidad de I TM/hora;
 

en Aucayacu hay un molino con la misma capacidad do pilado que 

el anterior, y en Tocache existe un molino con una capacidad 

de 3/4 TM por hora. Todos estos molinos son de propiedad de
 

ECASA.
 

3.6.4.3 De productos pecuarios. 

a. Vacunos de leche. 

al. La producci6n do leche en la regi6n de Tingo Harla-Toca 

che durante la campaha 1979-1980 ascendi6 a 839.5 TM. De este
 

total, la agencia de producci6n de Tingo Maria particip6 con 

el 51.8%, Aucayacu con el 28.9%, rfo Uchiza con el 10.9% y To 

cache con el 8.4% restante. Vet Cuadro 3.6.4.-8. 

a2. El precio de la leche varfa de acuerdo a la regi6n, yen 

diendose la leche en Tingo Maria a S/. 100.00 el litro, y en 

Aucayacu, rio Uchiza y Tocache varla entre SI. 70.00 y S/. 100. 

el litro. 

Tambi6n so comercializan los subproductos de la leche como el
 

queso, cuyo precio varla entre S1. 700.00 y S/. 1,000.00 el Kg.
 

a3. La comercializaci6n de la leche en esta regi 6 n, es efec 

tuada por los mismos ganaderos a los centros de consumo, por 

tanto, la comercializacion se realiza en forma directa. 

a4. La producci6n de leche en el distrito agropecuario de Tin 

go Maria - Tocache, tiene en la actualidad un mercado asegura

do en la regi6n, debi6ndose en parte, a la pequefia producci6n 

existente, quo no satisface a ia demanda existente.
 

http:1,000.00


CUADRO 3.6.4.-8 	 PRODUCCION DE LECHE CAMPARA 1979-80 POR
 

TRIMESTRES Y AGENCIAS DE PRODUCCION. (En TM)
 

Trimestres Jul/Set Oct/Dic Ene/Mar Abr/Jun
 

o 	 TOTAL
gencias j 2() 30 4 0
 

Je Producci6n3
 

TOCACHE 20.0 6.3 23.9 20.0 70.2
 

RIO UCHIZA 27.0 10.0 30.0 25.0 92.0
 

34.3 63.3 	 72.9 72.0 242.5
AUCAYACU 


TINGO MARIA 50.0 C2.0 172.8 130.0 434.8
 

839.5
TOTAL: 	 131.3 161.6 299.6 247.0 


FUENTE: 	 Informe de Situaci6n del Sistema de Producci6n Agropecua
rio D.L. NO 21169
 



460.
 

aS. Perspectivas de producci6n: Existe un 
gran interns por
 
parte de los ganaderos para dedicarse a la crianza de ganado
 
de doble prop6sito; por lo que se est n incrementando las soli
 
citudes de cr~ditos pecuario ante el Banco Agrario, a fin de
 
mejorar los hatos lecheros (importando reproductores tanto hem
 
bras como machos de Lima, Oxapampa y Pucallpa), aperturar nue
 
vos pastizales y mejorar los mismos.
 

b. Vacunos de carne.
 

No se ha conseguido mayor informaci6n estad'stica 
 sobre
 
la ganaderia de carne, sin embargo, existen estimados sobre la
 
poblaci6n ganadera, la misma que se estima en 
28,500 cabezas
 

para la zona.
 

Asumiendo una saca del 17% 
anua], en forma conservadora se pon
 
drfan a la venta alrededor de 4,845 cabezas anuales equivalen
tes a unas 727 TM anuales asumiendo un peso de 150 Kg en carca
 
sa 
por res, ya que en el grea los servicios de engorde son ca
 

si inexistentes.
 

En lo referente a precios 6stos est~in controlados y se rigen
 
por las disposiciones legales vigentes, efectu'ndose el benefi
 
cio en camales de propiedad municipal de 
precarias condiciones.
 

Igualmdnte el comercio se efectu6 en forma similar a la vigen
te en todo el pals. Existen acopiadores de ganado en pie que
 
compran las reses estimando el peso "al ojo" para rengl6n 
 se
 
guido beneficiarlas en los mataderos para su venta a los merca
 
dos o comerciantes minoristas.
 

3.6.4.4 De insumos.
 

En el presente cap'tulo se desarrolla la situaci6n ac
 
tual en lo referente al comercio de insumos, siguiendo la t6ni
 
ca de los items precedentes.
 

La informaci6n se 
presenta para semillas de los diferentes pro
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ductos, fertilizantes y pesticidas.
 

a. Semillas.
 

- Ma~z: Existe autoabastecimiento de la semilla de malz entre
 

los agricultores de la regi6n.
 

- Arroz: El abastecimiento de semilla de arroz en la zona es 

normal. Hay autoabastecimiento de semilla de las variedades: -

Carolina, Fortuna y Radin China. 

- Soya: Existen problemas de abastecimiento de estas semillas
 

la provisi6n de semilla en la regi6n se encuentra muy atrazada.
 

- Cacao: El abastecimiento de semilla de cacao lo realiza el
 

INIA y otros viveros oficializados.
 

- Cafe: No existen viveros de semilla de cafe, dada la poca de
 

manda existente, es decir, no hay requerimientos de semilla de
 

cafe.
 

- Platano: En la regi6n existe autoabastecimiento de hijuelas
 

de platano en forma normal.
 

- T: Este cultivo no utiliza semilla, se trabaja mediante pro
 

pagaci6n vegetativa.
 

b. Fertilizantes.
 

El 'nico distribuidor autorizado por ENCI, para la venta de
 

fertilizantes es la Cooperativa Naranjillo. Los precios de los
 

fertilizantes los fija ENCI. A continuaci6n se presenta una 

lista de los fertilizantes existentes en la regi6n y su respec

tivo precio por saco de 50 Kg.
 

- Urea agricola (45/46%) S/. 3,136 

- Nitrato de Amonio (33.5%) 2,968 

- Sulfato de Amonio (21.0%) 2,296 
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- Superfosfato de Calcio Triple (46.0%) S/. 2,800 

- Superfosfato de Calcio Simple (18/20%) 1,736 

- Guano fosfatado (15.0%) 840 

- Cloruro de Potasio (60.0%) 2,016 

- Sulfate de Potasic (50/52%) 3,360 

- Sulfato de Magnesio y Potasio (18/22%) 2,352 

- Fosfato Di Amn6nico 18-46-0 4,200 

- Abono compuesto 12-12-12 2,520 

- Abono compuesto 7-14-7 2,072 

- Guano de Islas 9-11-1 1,736 

La Cooperativa Naranjillo compr6 en 1979, 843.3 TM de fertili 

zantes a ENCI, permitiendo un normal abastecimiento de este in
 

sumo en la regi6n.
 

Los cultivos que m9s emplean fertilizantes son el Te, estim~ndo
 

se que para este cultivo se utilizaron aproximadamente 300 TM
 

de fertilizantes en 1979. El cafe, emple~ndose fertilizantes 

en casi toda el grea, y el cacao, aunque el usc de este insumo

es menor que en los otros 2 cultivos.
 

En ma~z, soya, arroz y platano, el uso de fertilizantes es muy
 

restringido.
 

c. Pesticidas.
 

A continuaci6n se presenta una lista de los principales in

secticidas y fungicidas que se utilizan en la regi6n de Tingo

Maria/Tocache, y los precios de los mismos, tanto en la Coopera
 

tiva Naranjillo como en las casas comerciales, not~ndose por 1o
 

general, que en la Cooperativa venden estos insumos un 20% menos
 

que en las casas comerciales.
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cl. Insecticidas.
 

Precio Precio
 
Producto Unidad Cooperativa Casa Comercial
 

S/. S/.
 

- Sevin 85% Kg 2,470 3,000 

- Thiodan it 1,550 2,800 

- Folidol it 2,520 2,361 

- Parati6n it 1,450 1,402 

- Decis it 9,360 11,749 

- Tamar6n it 2,520 4,250 

- Dipterex kg 135 200 

c2. Fungicidas.
 

Precio Precio
 
Producto Unidad Cooperativa Casa Comercial
 

S/. S/.
 

- Cupravit kg 660 819
 

- Antracol kg 1,170 1,295 

- Cuprex kg 750 930 

- Poligram Combi kg -- 1,368 

- Cicarol it 3,850 -

- Vitigran kg 880 --

Los pesticidas tienen un uso restringido, en el cultivo de malz
 

se utiliza en pocas unidades productivas y especlficamente para
 

controlar los gusanos de tierra que malogran el cultivo.
 

Su uso es tambien restringido en el cultivo de platano, soya y
 

arroz. 

Se emplea en mayor medida en el cultivo de cacao, para contro 

lar los chinches y la podredumbre de la mazorca. Es m~s inten

sivo el empleo de este insumo en el cultivo de t4 y cafe. Las
 

CAPs tealeras emplean en gran medida los pesticidas para el con
 

trol de plagas. En el caso del cafe se utiliza para el control
 

del arafiero, roya y broca.
 



4. PROBLEMAS, CUELLOS DE BOTELLA Y NECESIDADES.
 

4.1 Aspectos Sociales.
 

4.1.1 Problemas y expectativas de los colonos.
 

Para culminar esta secci6n general sobre los problemas 

sociales detectados en el grea de estudio, quisigraos referir

nos brevemente a algunas opiniones de los propios colonos so
 

bre sus problemas y expectativas relevantes para el desarrollo

de la colonizaci6n. Para ello haremos referencda a la informa

ci6n recogida durante nuestra reciente visita, as! como la ob
 

tenida a lo largo de nuestra estadia de m~s de cuatro meseq en
 

1973.
 

En los momentos iniciales de su llegada a la zona, la mayor par
 

te de los colonos expresan tener problemas de vivienda,adecuada
 

alimentaci6n y salvid, No debemos olvidar que se trata de mi
 

grantes procedentes de ecologias y ambientes diferentes y no
 

estgn por tanto acostumbrados al clima cglido y h'medo de la zo
 

na, teniendo problemas de higiene pues a diferencia del selvati
 

co no estgn acostumbrados al bafio diario. Asi mismo, el alto
 

precio de los alimentos, sobre todo en los caserlos mas rec6n 

ditos, determinan un empobrecimiento de la dieta limitada al
 

platano, yuca, arroz y frejoles. Otro problema mencionado es
 

el referido a la falta de conocimiento y experiencia en la agri
 

cultura de roza, por ello recurren a parientc:s a vecinos y/o
 

jornaleros contratados, oriundos de la zona para las labores 

de desbosque y quemado. Se mencion6 tambi~n la falta de asis 

tencia tecnica y cr6ditos en el desarrollo de sus actividades 

productivas. Por 5Itimo, los colonos rsentados en las zonas a
 

lejadas, sobre todo en la margen izquierda, puntualizaron la
 

falta de medios de transporte como su principal problema. No
 

parece haber un cambio sustancial en cuanto a la percepci6n de
 

problemas para los colonos que tienen ya varios afios en la zo
 

na, estos siguen mencionando el problema de vivienda y servi 

eios de salud y transporte, como los centrales. Asi mismo, se
 

quejan del alto costo de vida y el encarecimiento de los produc
 

tos de necesidad basica que se yen obligados a adquirir (aceite,
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azicar, sal, leche, fideos, etc.). 
 Respecto a los aspectos pro
 
ductivos, se mencionaron la necesidad de ir cambiando constante
 
mente de terreno por la p~rdida de la capacidad productiva del
 
suelo y la ausencia de pricticas de abonamiento y manojo adecua
 
do, dabido a que no se justifica econ 6micamente dado el bajo
 
valor de los cultivos m5s comunes. 
AsI mismo, la naycria decla
 
ra no haber recibido asistencia t6onica por lo cual recurren a
 
los colonos de mayor experiencia para 'olucionar los prohemas 
-

que se les pudiera presentar on sus cultivos o en su ganado.
 
Respecto a la ayuda crediticia, muohos colonos la ban recibido
pero con frocuencia han tonido fracasos 
en los cultivos aviados
 
y especificamente, en 9l 
caso de muchos colonos ganaderos, han
 
dobido vender parto de 
su ganado para pagar los cr6ditos debido
 
a la rc-ciente elevaci6n de la 
tasa de intcr6s. As mismo, pue
 
de preverse que con la crradicac'i6n de la coca, una mayor 
par
 
te revertir5 a sus cultivos de panllevar, los quo no sclamente
tienon mucho menor rentabilidad, si 
no quo cn el pasado ya estu
 
vieron sujetos a serios problemas do comercializaci6n (por difi
 
oultades en el acopio y acceso carrotero, bajos precios y bajo
 

nivel do elaboraci6n).
 

Respecto a las expectativas do los colonos por la magnitud 
 del
 
problema, Qstas giran sobre todo 
-n torno al futuro del cultivo
 
de la coca. Por ahora no 
existe otro cultivo quo pueda compe 
-

6
tir con ste on terminos do su rentabilidad; pues una Ha. de co
 
ca deja un ingreso neto al agricultor do aproximadamente S/.
 
1'064,580.00, en tanto quo el 
caso del cacao el rendimiento ne
 
to con una tecnologia media es &deS/. 165,600 por Ha.; 
 en el
 
caf6 de S/. 435,000.000; para el pl~tano (tercer ano en produc
ci6n) de S/. 280,000. Adem~s, como es sabido, la coca no compi
 
teen suelos con los 
demos cultivos (a excepci6n quizas del 
 te
 
quo se cultiva por oncima de los 1,000 mts. 
en la zona), pues
se cultiva en ladoras y en 
suclos pobres. Los agricultores nos
 
manifestaron que estarlan dispucstos a abandonar el 
cultivo, 
pues la rociento campafha policia] ha atemorizado a los agricul
tores aunque su impacto en ]a erradicaci6n de las plantaciones
haya sido minimo, siempre y cuando recibioran una indemnizaci6n
 
(so habla de I.'000,000 por Ha. scmbrada de coca, lo cual es 
ob
viamente imposible) y ayuda t6 cnica y crediticia para la insta

http:1'064,580.00
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laci6n y desarrollo de otros cultivos de rentabilidad asegurada.
 
Mencionamos 'sto 
no como alternativa viable sin6 como expresi6n
 
de las expectativas del propio colono.
 

En conclusi6n podemos afirmar quo los problemas do 
desarrolb en
 
la 
zona son de naturaleza compleja debido a la alta din~mica de
mogr'fica c inestabilidad do la poblaci6n,a 
su composici6n so 

cial y cultural heterog'nea a la porsistencia de la agricultu
 
ra tradicional de roza que no 
posibilita el asentamiento de una
 
poblaci6n donsa, la espccializaci6n do la producci6n y quo re 
-

quiere de grandes extcnsiones do tiorra por familia asentada 
-

sin permitiries 
una mejora significativa on sus 
niveles de vi
 
da por la poca 
extensi6n cultivada y la haja productividad 
 de
 
los cultivos, as! 
como tambi~n por los problemas que han tonido
 
en su desarrollo las formas asociativas do producci6n, y por 'l
 
timo por las implicancias del cultivo d(. la 
coca y la campafia 
de erradicaci6n a la que est5 
sometido este cultivo, base econ6
 
mica de gran parte do la 
poblaci6n do la colonizaci6n. Por tan
 
to el reto que enfrentaran los tecnicos 
ncargados del dosarro-

Ilo del proyocto es considerable por su complejidad e implican
cias y va a requerir un esfuerzo continuado do acciones y ova 
-

luaci6n desde una perspectiva integral y multidisciplinaria.
 

4.1.2. Educaci6n.
 

a. 
 Se registran altas tasas de crecimiento demogr~fico en 
 la
 
Primera Zona Prioritaria, lo que exigir5 esfuerzos realmen

to significativos papa obtener ademis del crecimionto vegetati
vo, la reducci6n del 
c6ficit educativo registrado a la fecha.
 

b. 
 El alto movimicnto migratorio constituldo por la poblaci6n
en edad dc trabajar, hacia la zona y en el interior do la
 

zona, demandari el disoo y desarrollo de programas para la for
 
maci6n y capcitaci6n labor-l 
 y calificaci6n profesional 
 ex
 
traordinaria; 
adecuados a las actividados econ6micas predominan
 

tes do la zona.
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c. 	La caractor'stica "rural" de la zona, exigiri que los servi
 
cios educativos sean desarrollados en sus diversos niveles

y modalidades, tenie~ido en 
cuenta la dispercion poblacional y 

los per'odos de las jornadas laborales.
 

d. 	 El alto indico do analfabetismo observado'en la zona, si 
 -
tuaci6n quo se apudiza en 
el irea rural, cxigira la intensi
 

ficaci6n de programas de alfabetizaci6n con la intcrvenci6n de
 
todos los sectores de la actividad econ6rdica.
 

e. 
 Los niveles de deserci6n y ausentismo registrados en la
 
zona, que obedecen fundamentalmente a factores econ6micos y
 

nutricionales y de salud, sumando las distancias del hogar 
 al
 
contro educativo, so han agudizado con 
los problcmas laborales

del Magisterio.
 

f. 	 La oferta educativa so orienta fundamentalmente a la aten 
-
ci6n de la Educaci6n Basica Regular on su I y II Ciclo y 

complementariamente al III Ciclo. 

g. 	 La oferta educativa en Educaci6n Inicial y la Educaci6n Bi

sica Laboral ciclos I, IT y III tiedo a disminuir hacia el 
5ltimo afio (1980), dotorminando los mayores d6ficits do aten -


ci6n explicable quizas por el tipo de servicio quo ofrecen 
 en
 

forma escolarizada en la primera y 2n horario nocturno la segun
 
da no compatible con la caractorlstica do dispersi6n de la 
zona.
 

h. 	 Existe 
una carga docente elevada sobre todo en la Educaci6n
 
B5sica Regular I y IT Ciclo, B5sica Laboral III Ciclo y Edu
 

caci6n Inicial.
 

i. 	En cuanto a infraestructura, existen niveles de utilizaci6n
 

bastante elevados solamente on los centros de educaci6n Ba

sica Regular I y II Ciclos.
 

j. 	 El estado general do la infraestructura educativa se mani 
-

fiesta en (l local escolar quo sc encuentra en estado regu

lar, careciendo casi on su totalidad de los servicios basicos 
-

de agua y desague. En cuanto al mobiliario, es deficiente y en
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muchos casos 
en condiciones no utilizables.
 

4.1.3 Salud.
 

Los problemas y las necesidades do salud son percibidos
en una forma por los peritos de salud V an 
otra por la pobla
 
cion en general, en este caso los campesinos del Alto Huallaga,
 
es a partir de ello que 
se genera la demandac y la utilizaci6n 
do los diversos elementos del servicio de Salud.
 

Una do las mayores dificultados es la dificil accesibilidad f'
 
sica a los servicios de salud por la dispersi6n de la poblaci6n;
 
a la quo se afiade 
las restricriones a la accesibilidad par las
 
caracteristicas econ5micas y culturales de 
la poblaci6n y la 
forma actual del. sistema de Servicos de Salud.
 

La epidemiologla de las enfermedades del Area del Proyecto 
 se
 
presentan con caracteristicas especficas en 
cuanto a los cua
dros nosol6gicos, frecuencia, distribuci6n y factores que 
 las
 
condicionan.
 

El recurso humano en l salud est5 
formado y adiestrado en el
 
medio urbano, no ha sido preparado para abordar la salud y 
 la
 
enfermedad del campesino en 
su p,2opio medio ambiente. Los in 
tentos do penetraci6n y ampliaci6n de 
la cobertura do servicios
 
do salud on el Area del Estudlo no crecon al ritmo do las nece
sidades do la poblaci6n, ma's a6n, hay disminuri6n de ollos co
 
mo lo demuestran el cierre de 
las postas sanitarias. En el 
 -

Area 'rioritaria y en el Margen Izquierdo del r~o no 
existen 
ningcn servicio do Salud.
 

La comunidad no participa activamonte on la marcha do la mayo -

r~a de los servicios de salud, 
actua pasivamente como usuario 
y retribuyendo on dinero en formna muy linitada por los servi 
 -
cios que recibe.
 

El personal de los servicios do salud muestran en la actualidad
 
una baja mistica para realizar su trabajo, se sefialan como cau
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sas 
no s6lo lo referente a los bajos incentivos econ6micos si 
-

no a la falta do elementos esenciales para el trabajo y las po
cas oportunidades para estudios 
 do perfeccionamiento. 
No se
 
identifican los elementos y las formas para reactivar el siste
ma.
 

El Ministerio do Salud,institucion mayoritaria y rectora on 
 el
 
Area,experimenta serias restriccioncE para 
su desarrollo espe 
-

cialmente de orden financiero, como lo demuestra su baja asigna
 
ci6n presupuestal y ia pobreza do su 
abastecimiento de insumos
para sus servicios de salud.
 

La mayorla do los recursos do 
salud est~n volcados en !a recu
peraci6n do la salud pse a quo 
cl cuadro epidemiol6gico mues 
-
tra una mayor frecuencia y distribuci6n de onfermedades preveni
 
bles. Las t6cnicas do prevenci6n so est~n ejecutando en 
 una
 
escala reducida como 
o deti.ucstran las cifras de vacunaciones 
-

en 
la poblaci6n del Area Prioritaria y su escazo efecto, ya que
 
algunas enfermedades so est'n presentando con car5cteras epid'

micos.
 

Los servicios do 
 salud de los Distritos de Uchiza y Tocache 
-

est'n ligados a la Administraci6n Regional de Salud con sede en
 
Tarapoto pero su comunicaci6n es directa y m~s corta 
con el A
rea Hospitalaria do Tingo Marla. 
 La misma situaci6n so repite
para las oficinas del Seguro Social.
 

4.1.4. Nutrici6n.
 

Resumen del problema.
 

La problem~tica alimentaria y nutricional de la pobla 
 -
ci6n de la Zonn Prioritaria, se caracteriza por tener un 
 alto 
indicc de desnutrici6n a la par quo una insuficiente producci6n
 
do alimentos de panllevar, un bajo nivel oducativo y la existen
 
cia do h"bitos y costumbres inadecuadas.
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AsS mismo, se 
ha podido observar que ha aumentado el grea culti
 
vada con coca, desplazando a ctros cultivos que incidian direc
tamente con el abastecimiento de alimentos.
 

Si tenemos en cuentn quo lI poblaci6ri do tsta zona es eminente
mente joven y con un altn indice de crecinmento (7.0% anual) y 
que do ella un gran porcentajo est6 dado por los grupos etareos 
m5s vulnerables ccnstituldos po ninos menores do 6 afios, esco
lares y madres gostintes y lactantcs, las necesidados alimenta
rias y nutricionales deberinn estar satisfechas proporcionalmen
 
te, situaci6n quo no so 
d4, por el contrario la alimentaci6n ti
 
po de la poblaci6n es disarm6nica, con un alto contenido de hi
 
dratos do carbono, con moderada cantidad do alimentos proteLcos
 
do alta calidad, deficicnte on frutas y hortalizas. En la dis 
trihuci6n do alimentos a nivul intrafamiliar, sc da preferencia 
a los adultos y escolares, descuidando al grupo mis vulnerable
que es ei pre-escolar y el lactante. 

El bajo grade educative, do la pebiaci6n adicionado a un ingreso 
relativamente mayor del comn que obtenian antes de cultivar la
 
coca ha producido desfases 
en su capacidad do gastos, orientan
do 6stos a quellos quo no son nccesariamente los bhsicos. La 
existenc.ia en la znna d- dos prc)ram, de apovo alimcntario quo 
son : e! "Programo do Alim,,ntaci,-)n Escolar" y el "Programa del 
Vaso de Leche", imortiguan aunqu con ciertors lr ites el proble 
ma nutricional, careciendo do l actividad educativ, que es el 
factor primordial que avala ,t tJpo de programas. 

Por otro lado la falta do personal i statal cspecializado en nu 
trici6n y extensi6n ha pormitid(; auc se desarrolle esta situa -

ci6n.
 

Tratandc do hacer un anlisis integr-il, podrjaMrs decir quo el 
problema de la nutrici6n, quo
en nuestro caso podemos identifi
carlo come la enfermedad de la mel nutrici6n descansa fundamen
talmente eni los baics in;rsos do la pob]aci~n y en los h~bitos 
culturales que impiden lasaprowchar posibilidades que brin
da el medio. 

http:existenc.ia
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Los bajos ingrepos de la poblaci6n rural 
son a su 
vez resultan
tes de la dificultad para acceder a los recursog y t clicas que

les permitan trabajar la tierra. 
Por ejemplo, los problemas de
 
tenencia, come es 
la 
falta do titulos de pro'pidad, los margina

del cr6dito. La falta de conociminto de t'cnicas modornas y de
 
apoyo del Sector Agricultura y Alimentaci6rn imposibilita la ob 
-
tonci6n do margenes aceptables de beneficir-s. Lo anterior,acorn 
pafiado de los problemas do eomercializaci6n y transporte les im 
pide tambien acceder al cil~dito,limiindolos a rontar pricticamente con
la mane do obra dopcndiente de la unidad familiar come 5nico re 
curso. Est7s bajos ingroses solamente les dan accoso a la pro
ducci.6n provenientc do 1i tierra qu& est! bajo posesi6n, la mis 
ma quo no es aprovechada on todas -us posibilidaades on 
 fun-2i6n
 
de la alimen'taci6n de l familia, a Io quo dobemos aflldir hibi
tos alimenticios que los lleva I no aprovechar posibilidadc:s -
quo est~n bajo su control. 
 Este 6iltimc tambi6n 
se ha Cbservado 
cn familias camposinas quo tiecn ingresos medics y altos. 

En resumen podrlamos concluir dicicrido quo lcs bajos ingresos 
son condicionantes de la mal nutricin, pero tambin los hbi 
tos tradicionales que impiden aprovechar las posibilidades al 
alcance d.! la poblaci~n rural. 

Cuello de Botella.
 

El cuello do botolla del problema radina en la falta dc recur 
sos 
estatales para el desirrollo de programas educativos, 
 de
 
promoci6n y dco 
 extcnsiAn on materia de alimentaci6n y nutrici6n,
as! come que se lc o-oruo la prioridad que le corresponde (pri
 
mera prioridad); y, 
 la falta do contribuci6r per parte de los
 
residentes de la 
znna on resolver sus propirs problemas.
 

Necesidades .
 

De lo descrito de c,-mo rcsultado la imperiosa imnecesidad de 
plementar programas educ:tivos de promnciAn y oxtension on ali
mentaci5n y nutrici6n, cuyo objetivo fundamental sera, la 
crea
 

http:ducci.6n
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ci6n 
de una conciencia alimentaria en la comunidad, activando
su participaci6n dinamica, responsable y docisoria utilizando 
-

sus propios recursos.
 

Estos programas deben estar dirigidos principalmente a la capa
citaci6n do entes multiplicadores (personal docente, promotores
 
y i1deres comunales).
 

Los contenidos quo deber5n impartirse on 
ias modcailidades educa
tivas 
se referir~n entre otros,a promowr la lactancia materna,
 
promoci6n do huertos y granjas escolares y familiares, alimenta
 
ci6n para el destete, elaboraci6n de dietas equilibradas y con
servaci6n e higiene do 
los alimentos.
 

Ei apoyo a esto tipo de prngramas estara dadc) nor material di -

d~ctico y audio visual adecuado, siendo reforzadn por una campa
 
fia de difusicrn radial. 
 La din5mica del efecto multiplicador es
 
tari en relaci6n directa al grado de capacitaci6n de los bonefi
 
ciarios, considerando, la t~cnica de 4'aprendef-haciendo" 

Para la cfectivizaci6n de las acciones de campo que conlleven a
 
satisfacer las cobertura total de las necesidades alimentarias
de la pohlaci6n se tendrg 
en cuenta el diagn6stico familiar 
de
 
sus necesidades nutricionales.
 

Con la 
finalidad de que la distribucion de raciones alimenti 
 -
cias de 
los programas de apoyo alimentario que funcionan en 
los
 
centros educativos do 
la zona vayan apariados de la acci6n edu
cativa quo les corresponde es ni:cesario se 
considere la constrn
 
ci6n e implementaci6i 
de ambiontes adecuados para el funciona 
-
miento de una cocina-comedor; dichos ambientes 
sc utiiizar~n 
 a
 
la vez 
como aulas para la ensefanza teo6 rico-practica sobre la 
-
manipulaci6n e higiene de los alimentos y preparaci6n de mends
equilibrados.
 

La daci6n de 
estos programas est5 estrechamente ligado a un 
sis
 
tema de seguimiento y evaluaci6n constante, a fin de 
conocer pe
 
ri6 dicamente los avances o recesos 
del desarrollo de 
los mis -

MOS.
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4.1.5 Saneamiento ambiental.
 

El bajo nivel de saneamiento ambiental es consecuencia 
de los bajos ingresos y falta de capacitaci6n en la materia.
 
Para resolver adecuadamente los problemas de calidad dc agua, 
-

disposici6n de exeretas y basuras y calidad de la 
vivienda, se
 
requiere no s6lo un 
incremento en los ingresos resultantes del 
aumento de la producci6n, sin6 tambiPn, un programa de capacita 
ci6n y las facilidades correspondientes en cuanto a adqui-ici6n 
de materiales y disehos de obras de saneamiento bisico. 

4.2 Aspectos T6cnico-Econ6micos : Recursos Naturales, Agricola, Pe

cuaria, Forestal.
 

4 .7.1 Problemas, cuellos de botella, necesidades y potencial 

del uso de los recursos naturales.
 

La localidad de Tingo Maria s encuentra a 550 Km 
 por
 
carretera de la ciudad de Lima, la cual puede 
ser una distancia
 
significativamente grande para transportar algunos productos pe
 
recibles, pero no la mayoria dc cllos. 
 La carretera Tingo Ma 
rna - Lima est5 en proceso de asfaltarse, lo cual facilitara mu
 
cho el transporte y la comunicaci6n entre ambas localidades.
 
Adicionalmente, la carrutera marginal recorre todo el valle del
 
Huallaga y est completamente asfaltada en el sector Tingo Ma
 
ria - Aucayacu.
 

La prosencia do ros y quebradas secundarias en ambas mnrgenes
del Huallaga asegura el 
drenaje lateral del valle. Este factor,
 
unido a la fisiografla, relativamente plana (0-21 pendiente) 
de gran parte do la zona mapeada, le da un potencial bastante 
grande para el establecimiento del sistema de riego suplementa
rio en la 6poca seci o para al cultivo de arro7 inundado on p0
 

zas. 

El Area Prioritaria tiene una superficic equivalente a la super 
ficic mapeada inicialmente en la colonizaci6n, mientras quo la 
zona do influencia del Proyecto cE 1.3 veces mayor que la super 
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ficie total estimada inicialmentc, para !a colonizaci6n (456,800-

Ha). Esto implica quo probablemente los costos estaran en pro

porci6n a la superficie r trabajar y probablemente sean altos.
 

S61o se han cstudiado y mapeado 33,000 do las 120,941 Ha 
 del
 
Area Prioritaria y 170,826 del 1'052,218 Ha del Area Total 
 del
 
Proyecto. 
Para realizar el estudic do factibilidad se debe ve

rificar el 5rca mapeada y eotudiar las 4rcas no incluldas origi
 

nalmente. La clasificaci6n en este caso dcbe realizarse con
 
criterios taxon6micos modernos y tambi6n de acuerdo con la capa
 
cidad de uso do los suclos. En caso do quo las dificultades de
 
tiempo y do clima no pormitan realizar lI clasificaci6n requeri
 
da del recurso suelo, ]a presencia de los estudios anteriores 
(realizados con bas 4 :antc detalle) podria scrvir do base para 
realizar el estudio dc 
faotibilidad en el Area Prioritaria. En 
esta 61tima situaci6n tambi~n sern necesarios trabajos de cam
po adicionales para comprobar los estudios anteriores y las ex
trapolaciones que puedan realizarso i zonaslas adyacentes. 

S61o el 50% 
de los suelos mapoados tuvieron pH neutro, alta sa
 
turaci6n do bases y contenido variable de nutrimentos. El fac
 
tor limitantc en estos suolos osti ligado gcneralmente a un 
dronaje deficiente y desconocimiento del man6jo mis adecuado. 
Estos problemas son do relativamente f5cil y econ6mica soluci6n
 
a travs del adecuado manejo del recurso suelc-planta. El 50% 
restante del Area Mapeada y probablemente gran parte del area 
no mapcada esti constitu.da por suclos icidos de baja satura 
 -
ci6n do bases y contenido variable do nutri-entos. El proble
ma en estos suclos icidos csti dado gereralmente por la toxici
dad del aluminio, la deficiencia del f6sforo, calcio y magnesio, 
as! como pOr cl mayor dcsconocimiento que existe sobre su ade 
cuado uso. La soluci6n de estos problemas tambi6n es posible y
 
econ6mica e involucra cl uso (le especios y variedades adapta 
bles a esas condicioncs de sueAo, uso do la cal uxistente.1 en 
la zona (quo -3slucioni ul problema do la toxicidad del aluminio 
y la deficnoricia dI caIlo y magnesio) y la aplicaci6nracional
de fertilizantes. has investigaciones efectuadas por Ta Universidad-
Nacional Agraria La Molina V el Proyecto intornacional do Sue 
los Tropicales (Yurimaguas) serin en estc sentido de mucha ayu

http:constitu.da
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da para desarrollar adecuadamente el potencial de estos suelos.
 

De acuerdo con 
su capacidad de uso y con las limitaciones men 
cionadas anteriormente, en la superficie mapeada del Area Prio
ritaria existen aproximadamente 15 mil Ha que pueden sey dedica 
das a uso agricola intensivo (suclos de clase II y ITT). Adi 
cionalmente, pueden -xistir de 6 a R mil Ha mis de sucios de 
uso agricola, pero con ciertas restriccioncs (suclos do clase -

IV y V). Esto no incluyc a las ireas rio mapoadas por la coloni
 
zaci6n. Es decir existe el potencial para desarrollar agricola
 
mente en forma inmediata por lo menos 15 
a 23 mil Ha ya estudia
 

das.
 

De las 110,826 Ha clasificadas originalmente por la Colonizaci6n 
Tingo Maria - Tocaehe, ol 50% (55,000 Ha) podria ser utilizado
con cultivos anuales y permanentes, mientras que alrededor del
 
38% (142,000 Ha) necesita printicas especiales dc manejo y con 
servaci6ri del sueo para ser utilizados en la actividad agrope
cuaria. I.os porcenta-jos pucricn parecer altos, pero la explica
ci6n est5 en que el reconocimiento de los suclos s6lo so efec -
tu6 en terrenos con monos dc 30% do pendiento. Cuando se reco
nozcan y clasifiquen los suelos del resto del Area del Proyec
to, los porcentajes do cada clase probablemente variar~n nota 
blemente. Mucha de esta 5rea no mapeada ya est5 siendo utiliza 
da en actividades agricolas, cspecialmente con el cultivo de 
co
 

ca.
 

En la zona Tocache-Campanilla se prcsentan mayores limitaciones 
para el desarrollo agropecuario. En .2ste caso el 70% do los -

suelos reconocidos son 
do clasc VII y VIII poco aptos para la
 
actividad agrlcol . El potoncjal dcl desarrollo agricola en Cs 
ta zona r-st-ira circunscrita a scic el 20 " 30% del irea total 
mapeada. La zona Tocache-Companilai reprsenta menos del 20% 
del Aroa (1-l Proyecto, pcr.o dobido a esta situaci6n dc escasez
del recurso suclo dc buon potenrial, es probable quo l.a inver 
sion necesarii para su desarrollo adecuado sea mEyor que Ci 20%
 
del Total. dcl Proyecto.
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No se tiene una elasificaci6n taxon6mica de ]os suelos de la Co
 

lonizaci6n, excepto por la identificaci6n de las series de sue

los. Esto dificulta la cxtrapolaei6n de los resultados do las
 

investigaciones realizadas on suelos similores do otras zonas. 

En vista de que el recurso suelo es el ms limitanto para el a 

decuado dcsarrollo do la zone, oste punto adquiero particular, 
importancia, espocialmente cuando sc considera la escasez de 
personal calificado pare dar las pautas del manojo racional' de 

los suelos. La soluci6n en estc caso estar% dada por la clasi

ficaci6n adecuada de estos suclos, la contrataci6n de especia 
listas id6neos y la capacitaci6n de los profesionales j6venes 

para llevar adclanto el Proyocto. 

No existen evidencias de yacimiontos metA licos en la zona, por 

lo quo 4ste no constituye un rubro importante para el dcsarro 
lilo de la Colonizaci6n. Sin embargo, la cxistencia de cerros 

calc~ticos y dolomiticos es do f.ran importancia para el desarro 

lie agr~cola. La mayor parte dc las calizas en explotaci~n es 

tan on los lrededorcs de Tine Marla,pero so debe estudiar las 

ventajas y do sventajas rle tenerlas aentralizadas o ropartidas 
a lo largo del Proycto. E1 sist(:ma de explotaci6n actual es 

do quEmar las rocas usandc lofa, aunquc existe la alternativa 

de instalar un molino, de mayor .aficiencia do producci6n.
 

4.2.2. Problemas, cuellos de botolla, necesidades y potenciali

dades del aspecto agrlcola 

Los cuellos do botella quo agobian los aspectos t~cnico

econ6micos de la producci6n agricola pueden sor agrupados den 

tro de dos grandes rubros como son : 

a. La influencia ocon6mica dc la coca; y 

b. Aquellos propios de la zona y dcl hombre que opera sobre
 

ella. 

En el primer caso, y el m~s f5cil du comprendcr, se tiene que
 

debido a la desleal competencin econ6mica do la coca, por su
 

gran dnmanda en la producci6n ilicita de pasta b~sica do cocai
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na, el agricultor abrumado por los problemas generados al 
verse
 
abandonado a su 
suerte, comienza a incursionar ilegalmente en 
coca, sabiendo que con 1 6 2 Ha ha resuelto su problema econ6mi 
co y soluciona el bienestar de su familia. Los cultivos agr'co 
las, raz6n principal de su ubicaci6n en el rea, pasan a ser 
una pantalla y los adopta como de subsistericia. La daci6n de 
una Ley Especial de autodisminuci6n del 4rea dedicada al culti 
vo de la coca por el propio agricultor, so pena de perder su -

tierra en un per~odo de tiempo determinado, ser-a muy deseable.
 

En el segundo caso, cl agricultor se enfrenta ante una serie de
 
problemas ecol6gicos, do planificaci6n, t6cnicos, crediticios 
,
 
de comercializaci6n, do carencia de 
centros de beneficio y aco
pio, de agroindustria, do transporte, etc.
 

Frente a los problemas ecol6gicos, el agricultor no puede 
enca-.
 
rar 
a todos ellos y debe sor apoyado y orientado para obtoner 
un major uso de] clim, cl cual oscapa a su control y pueda uti 
lizar mejor las curvas do prc-cipitaci6n y do tem-Deratura, con -
miras 
a lograr las mejores 6pocas de siembra, cvoluci6n adecua
da de sus cultivos y on consecuencia una mejor poca do cosechd. 
Ante loi probl-nac bi6ticos, esto c.impo es virgen y mucha acci6n 
se requerir4 frente a los aspcctos fitosanitarios, los cuales 
se multiplicarin a]. incrementarso las Areas de cultivo. 
 Con re
 
laci6n al suelo, ya fueron expuestos en el punto 4.2.1.
 

En cuanto a los cuellos dc botel la gonerados por la planifica 
-

ci6n,se tiene quo no hay una cabal coordinaci6n ni orientaci6n
con relaci6n a la demanda de productos aFrlcolas requeridos por
 
el mercado. Si hay planificaci6n a1guna,6sta queda en -l papel
 
y el agricultor es victima del abarotamiento del mercado su 

friendo la baja consecuente ]e procios. 

Se ban detectado casos .inque so hizo una promoci6n para el cul 
tivo de soya, una vz quit se ILego a la fase de cosecha, los 
agricultores simpleme(into no pudioron vendcr su producto porque
no habla quien compru, la f~brica que debi6 operar para indus -
trializar este grano no fue instalada. Luego so logr6 instalar
 
una flbrica para la cxtracci6n de aceit de soya, es'to fracas6
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porque los agricultores al haber sido defraudados previamente 

no se interesaron ms por este cultivo. Esta fAbrica es actual
 

mente un elefante blanco que adoria el paisaje en la ruta a To
 

cache - Campanilla.
 

El maz sufri6 tambin una fuerte competencia do precios con el 

grano producido en otras regiones. Este fen6mono se acentu6 

por la carencia de tecnologla, bajos rendimientos, y por consi

guiente so obtuvo un producto m~s caro, lo cual frento a un flV 

to elevado por transporte fueron causas suficicntes para cau 

sar un gran desaliento. 

El jebe no pudo escapar a estos problemas, frente a ]a competen
 

cia do los productos sint6ticos derivados del petr6]eo, m5s los
 

bajos rendimientos v altos costos de producci6n, fueron facto 

res negativos suficientes como para que el agricultor abandone

pricticamente este cultivo.
 

Actualmonte ha mejorado e precio, pero para reflotar este cul

tivo habri que seloccionar varicdades do mayor rendimiento y
 

apoyar al agricultor con una metodologla quo le permita una ma
 

yor eficiencia en la producci6n do un producto a menor costo.
 

De abordarse sinerament, estos problcmas y tratarlos en forma
 

integral bajo la orientaci6n do una planificaci6n adecuada y un
 

sistema cfectivo dc comercializaci6n se podrA loprar el resta 

blecimiento do la confianza del agricultor, todo io cual contri
 

buiri a desarrollar una producci6n agricola vigorcsa y tecnifi

cada; contribuy6ndose as! al desarrollo integral y arm6nico de
 

esta parte del pals.
 

Do lo expuesto en el diagn6stico, punto 3.2.2, se desprende que 

los renLJmientos do; la producci6n agricola son considerablemen

to deficientes, con exccpci6n del cultivo de tabaco, el cual se 

encuentra bajo la. asistencia t6cnira y econ6mica do "Tabacos 

del Per". Este cultivo y parad6jicamento el do la coca, de 

muestran lo quo so puedo lograr on la zona cuando so preve una 

asistencia t6cnica agresiva, un apoyo econ6mico efectivo y una 

fectiva comercializaci6n.
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Lcol6gica y edafol6gicamente, el 5rea de influencia del proyec

to ofrece un alto potencial agricola. Si tan solo se lograra 

mejorar el sistema de producci6n, de los cultivos existentes m7
 

diante selecci6n de cultivares adecuados, uso de semillas mejo

radas, fertilizaci6n y control fitosanitario, es posible lograr
 

un incremento sustancial en la producci6n agricola, en lo moios
 

un 30%.
 

Sin embargo, la acci6n no es tan fgcil y simple como parece.
 

Esto es debido a la gran complejidad drl ecosistema, a los pro
blemas que generan las reacciones quimicas y f~sico quimicas 

del suelo, a los problemas bi6ticos y a los generados oor el 
hombre. Pues es munester poswer un amplio conocimiento del com
 

portamiento del ecosistema para poder generar una tecnologia 
a
 

gricola tropical propia y/o adaptar allunas provenientes de sis
 

temas ecol6gicos similares, poro quo previa verificaci6n y expe
 

rimentaci6n resultan ser las mis favorables. As! mismo, debe e
 
vitarse el transplante, on su forma integral, de a tccnologia

utilizada en la agricultura de Yonas tompladas.
 

Para dar una idea de las potcncialidades qua presonta el campo

agricola, se ha confeccionado el Cuadro 4.2.2.1, donde so con 

trasta el rendimiento actual quc ofrecen los principales culti
vos de la zona y el que se podria generar como minimo, mediante
 

el emplco do !a t6cnica. En dicho Cuadro se observa que los 

cuatro cultivos (on ordon decrccionte), qua ofrecen un mayor po 

tencial de producci6n son : cafe, t4, malz y arroz, en segundo 
plano estAn plitano, pifha y yucai los dem5s cultivos estgn por

debajo del 30%. Indudablemcnte qua el retorno econ6mico estarg 

en funci6n do los precios del mercado y de los costos do opera

ci6n, sin embargo una planificaoion integral adecuada con siste 
mas efcctivos de comevcializaoi6n, y dW agroindustria podrian 

garantizar un buen retorno econ6mico, no s6lo al agricultor, si 

no tambi6n a las instituciones participantes en el cr6dito a

gricola as! como dc aquellas quo prosten su apoyo a esta acti 

vidad. 



CUADRO 4.2.2.-1
 

ESTIMACION COMPARATIVA DEL RENDIMIENTO POTENCIAL DE LOS PRINCIPALES
 

CULTIVOS DE LA ZONA, BAJO UN PLAN TECNICO E INTEGRAL
 

RENDIMIENTO KG/HA INCREMENTO
 
CULT IVOS
 Actual Potencial KG/HA.
 

Minimo
 

Anuales
 

.	 Arroz 1,500 3,000 1,500 100
 
* 	Ma~z 1,600 3,500 1,900 119
 

* 	Soya 1,500 2,000 500 33
 

* 	Tabaco 18,000 18,000 10
 

* 	Yuca 10,000 16,000 6,000 60
 

Perennes
 

* 	Cacao 500 600 100 20
 

• 	Caf6 500 1,680 1,180 236
 

Naranjo 20,000 24,000 4,000 20
 

* 	Pifia 6,000 10,000 4,000 67
 

* 	Platano 8,000 15,000 7,000 88
 

T& 3,000 7,000 4,000 133
 

Cultivo bajo el patrocinio de Tabacos del Per6; su rendimiento
 
puede acn llegar a los 20,000 Kgs. o m~s, o sea un incremento
minimo de 10%.
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Con relaci6n a los aspectos tcnicos, se ha observado que no
 
hay utilizaci6n de las variedades ms adecuadas para la zona.
 

As! mismo, no se cuenta con el abastecimiento de semillas mejo

radas y casi no existe una orientaci6n en cuanto al manejo y
 
conservaci6n de las mismas. Dada Jas condiciones de alta hume
dad y temperatura, la viabilidad de la semilla se torna efimera
 

si no se le prodiga un ambiente adecuadamente refrigerado para
 

su preserveci6n. Lattilizaci6n del frio andino para la preser
vaci6n deseilias seria muy deseable. El manejo de los culti 
vos y del suelo es sumamente deficiente, deplorable y casi no
 

se le tiene en cuenta ni se le da !a debida importancia; el a 
gricultor se encuentra desamparado y por lo tanto apagado por
 

la falta de motivaci6n y orientaci6n. El manejo adecuado del
 
suelo es de vital importancia con miras a mantener su fertili 

dad natural y su conservaci6n y poder lograr una mejor eficien
cia de este recurso natural. Bajo condiciones tropicales, caso
 

do la zona del proyecto, cuando so apertura el bosque, y se ex

pone el suelo a la actividad a ~cola, la fertilidad del suelo

disminuye notablemente hasta un nivel do equilibrio en el cual
 

las plantas no desarrollan adecuadamente.
 

No existe un programa de investigaci6n sobre el manejo adecuado 

de los sue.os y de las cultivos do la zona. La utilizaci6n de 

fertilizantes es deficiente o carento en los cultivos anuales , 
con excepci6n do algunos perennes, pero, ain en Astos no hay 

una fertilizaci6n racional n alanceada de acuerdo a sus rc(que 
rimientos nutricionales; s6l a<utilizan algunos olementos ma
yores (N, P, K) pwro no hay utilizaci6n do Mg. ni do elementos

menores. El abastecimiento do este insumo dcja mucho quc de 

sear. Igual suerta corren los bicnidas y peso a existir algu 

nos de ellos, su carece de la asesoria pertinente, predominando 

las recomendacinnes del vendcdor, las cuales no siempre son 
las mis adecuadas. Est tipo de acciones, puede atentar contra 

el equilibrio biol6gico do la zona. Fn cuanto al manejo de la 

cosecha, Ec carece do la tecnologla adecuada, pcrdiindose as 

un porcentaje aprcriahln dcl producto cosachado. Si a 6sto se 

agrega al poco valor que se le da a la calidad, cl cuadro resul 
tante do la actiidad agricola es dqprimente. 
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La extensi6n agricola es otro de los cuellos do botella critico
 

de la producci6n. Es nccesario reestablecnr este servicio 
 asl
 

como la asistencia t6cnica, la cual debe estar fuertemente apo

yada por la investigaci6n. Dada la idiosincracia do nuestro a
 

gricultor y su nivel cultural, cst5 demis rcenfatizar la impe 

riosa nocesidad de un sistema din6mico v agresivo. 

El credito agricola es un servicio que debt ser mejorado consi

derablemente. Debe set portuno y adecuado. El campo y las 

plantas no 
esperan. El credito dcbe precedor a la actividad a
 

gricola y no puade continuarse con el vicio cr6nico de aprobar

y entregar cl cr6dito cuando ya se inici6 la campafa o so esta
 

en la mitad dcl camino. Las accionas burocriticas debon tomar

conciencia de la importancia que tione un cr6dito adecuado y o 

portuno. As! mismo, el agricultor debo asumir su propia respon 

sabilidad en cu-nto a Ira utilizaci6n del dincro y no dedicarlo

a otras compras que no sean las que motivaron el cr6dito.
 

Los cuellos dn botell-i n cuanto a comercializaci6n son conside 

rados an detalle .21n el rubro partinente (4.6.5), pero hy que 

enfatizar la necesida- perantoria de las asferas gubernamanta 

les del sector an cuanto a vegularizaci6n y cstabilidad de pre

cios, dia modo que el agricultor no sufra dterioro eccn6mico 

frente a la inversi6n do sus cultivos maxim si se tiene an -

cuenta l retorno del cri5dito m~s los intereses pertinentes.
 

Estas arcion2s deben scr apoyadas On 1o posible por cantros de
 

acopio, plantas do bcneficio y por la agro-industria.
 

De aliviarse estos cutllos do botella y do cerregirse toda una 

serie de errores quec, conciente c- inconcientemante, permanecen
endemicamonte en la zona dle influencia dcl proyecto, toda la ac 

tividad agro-silvo-pccuaria y ocial mcjorarla enormamente (ma

yor del 30%) tanto en el Area Prioritaria coma an cl Area Total 

considerada para el Proyacto. 

De To expuesto so desprendon lis siguientes nacesidades
 

- Erradicaci6n del cultivo do ]a coca, dejando s'lo aquellas 

greas que scan necesarias para abastecar las necesidadas medi
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cinales y costumbristas.
 
- Un servicio do investigaci6n con relaci6n a la bi6sfera, de 
-
manera que contemple todos los factores que controlan la pro
 
ducci6n agro-silvo-pecuaria y la agroindustria correspondien
te. Es importante aumentar la eficiencia de utilizaci6n de
 
los recursos naturales.
 

-
Un buen servicio de extensi6n y de asistencia tecnica, agres !
 
vo y dina'mico, Sus acciones deben estar estrechamente rela 
cionadas con el desarrollo educacional, social, econ6mico y
 
cultural de la comunidad.
 

- Un servicio de insumos, quo provea en forma oportuna y adecua
 
da : semillas mejoradas, fertilizantes, biocidas, medicinas

para el ganado, etc. 
 Es decir, todos los insumos necesarios
para la actividad agro-silvo-pecuaria.
 

- Un servicio de maquinaria, aparejos e implementos agrlcolas.
 
- Plantas do beneficio y Centros de Acopio, que faciliten en 

forma coordinada y adecuada el manejo y comercializaci6n del 

producto cosechado. 

- Un servicio de comercializaci6n, agresivo, dinrmico y actuali
 

zado.
 

- Mojores condiciones de cr6dito y financiamiento adecuando los
 
canales existentes al nuevo Plan de Desarrollo Rural Integral
 

de la zona de influencia del Proyecto.
 

4.2.3 Problemas, cuellos de botella, necesidades y potenciali

dades del Aspecto PecuariQ
 

La siembra, uso y aprovechamiento de los pastos no ha es
 
capado a la improvisaci6n. Se ha apreciado una falta de mante
nimiento de los pastos lo quo osti motivando que grandes secto
res se empurmen o ya se encuentren en proceso de degradaci6n.
 
Por otro lado, se observa un inter's delcolono en incrementar 
la superficie do pastos como una forma de convalidar la amplia
ci6n de la frontera, luego do habor obtenido dos o tres cose 
 -

chas de malz (cultivo quo so comporta como "colonizador"); sin
 
embargo, so estg descuidando con lo ya logrado por falta de 
 -
asistencia t6cnica y creditos para el mantenimiento do los pas

tos. 
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Es frecuente observar ganado do origen importado (deseendierites)
 
en el cual so ha invertido mucho dinero, en condiciones por de
mas penosas, por falta de corrales, cercos y pastos. 
 Ello suce
 
de especialmente en las cooperativas, las que han absorvido 
el
 
mayor numero de animales importados. Un ejemplo so puede apre
ciar con el ganado ubicado en la propiedad del INIA frente a la
 
Estaci6n Experimental Tulumayo, cuyos Campos 
so muestran sobre
pastoreados por ganado procedente do la 
Central do Cooperativas
 

del Huallaga.
 

Adem~s del escaso mantenimiento de los 
pastos, la degrv'daci6n 
se 
produce por el sobropastoreo (demasiada carga animal por uni
 
dad de superficie o demasiado tiempo de pastoreo que no permite
 
una recuperaci6n del pastigal). 
 Este proAoma de manejo es con
secuencia a la deficiencia do corcos tanto en 
su construcci6n 
(utilizaci6n de postes de madera denominados 
"corrientes" 
 de
 
poca duraci6n) comO en su insuficicnto longitud para dividir en
 
n~mero apropiado de petreros quo permitan una adecuada rotaci6n
 

de los pastos.
 

Como consecuencia do una 
falta do rotaci6n oportuna de los pas
tos, se 
puede apreciar que los pastos cultivados, de una sopor
tabilidad de 2 d 3 
cabezas, est~n siendo reemplazados por espe
 
cies nativas ("toro urco"), que 
son pastos pobremente nutriti 
-

vos y de baja soportabilidad (l cabeza por hect~rea).
 

Por lo tanto, se hace imperante otorgar el apoyo t~cnico necesa
 
rio para el buen estableciiiento de pastos, 2os que estin liga
dos a la preparaci6n de tierras, 
semilla mejorada, siembra y ma
 
nejo de las pasturas, incl.uyendo el establecimiento do cercos.
 

En lo referente al ganado existente en 
la zona, este es sumamen
 
te heterogeneo, tanto en razas como 
en calidad. Se encueatran
los 
mas variados Cruces entre cobuinos, criollos y europeos, no
 
todos recomendables para 
su explotaci6n productiva, tales 
como
el criollo o europeos puros (Brown Swiss). La t6cnica en la se
 
lecci6n, 
en muchos casos, ha estado ausente, lo mismo que 
 el
 
criterio econ6mico. No 
se ha considerado seriamente el 
 valor
 
agregado quo significa importar razas, donde la sangre, peso 
y
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edad juegan un papel fundamental en la cconomla ganadera.
 

En la mayorla de los casos los colonos dan a entender el desco

nocimiento do un Programa Sanitario (rol o fochas do vacunas y
 

tratamientos antiparasitarios : bafios y dosificaciones), lo que
 

constituye un factor depredador de los rendimientos.
 

Sera necesario renovar la sangre dcl ganado actual con importa

ci6n de vientres y reproductores,redefiniendo la aptitud actual
 

del ganado (que es de came) hacia el doblc prop6sito por toner
 

la ventaja de permitir la recuperaci6n del capital a mrs corto

plazo que el puramente came. As{ mismo, se debcra implementar
 

una central de inseminaci6n artificial para mantener la Linea 

de mejoramiento del ganado. Como primera aproximaci6n se reco

mienda la importaci6n de toros Brown Swiss y vaquillonas Cebu ,
 

raza Nellore pormitiendo la cruza y el logro del ganado denomi

nado "Amazonas". 

Simultineamentc serg convenicntc cstablecer y supervisar los 

programas o calendarios sanitarios quo so establezcan a fin de 

prevenir y ccntrolar enfermedades, facilitando la adquisici6n 

de los insumos (modicinas). 

Estas acciones ser~n facilitadas mediante la implementaci6n de
 

un programa de transferencia tecnol6g4ca adectiado, un programa

de cr'dito fluido y funcional y un programa de investigaci6n a
 

plicada.
 

Se considera que los cuellos de botella a zonas de estrangula 

miento en el sistma de producci6n pecuaria, quo basicamente es
 

el Qxtensivo, son los siguientes :
 

- Inadecuado manejo de las pasturas (falta dc mantenimiento y 

sobrepastoreo). 

- Escasez de cercos y consecuentemente apotreramiento, lo que 

no pormito una adecuada rotaci6n de bs pastos para su recupe

raci6n. 

- Deficiencia en el mejoramionto animal por desconocimiento del 

sistema do cruzas y su relievancia on la producci6n animal. 
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Ello tambien se agrava por la 
escasez de vientres do calidad

as! como de reproductores.
 
- Inexistencia, en las condiciones actuales, do asistencia t~c
 
nica consistente y continuada.
 

El 5rea ofrece un gran potencial pecuario inmediato, qua podrfa
 
constituirse como una 
fuente inmediata de abastecimiento de car
 
ne y leche al pals.
 

En efecto, al existir 31,000 Ha do pastos cultivados, se ten 
dria una capacidad de carga de 46,500 cabezas 
 (unidad animal),
 
es decir 50.2% mrs de lo que actualmente so est. explotando, 
-
considerando que la composici6n del hato on 1980 es la siguien

te : 

Mayores de 2 afios (50%) 
 14,250 14,250
 
Entre 1 y 2 afios (25%) 7,125 5,344
 
Terneraje 0 y 1 afio (25%) 
 7,125 3,563
 

28,500Cab. 23,157 Unid.Animal.
 

Para ello, habri qua evitar que esas 18,600 Ila. do pastos en 
proceso de degradaci6n se 
pierdan y, por el contrario, recupe 
rarlas mediante un plan do resiembra y cuidados culturales.
 

4.2.4 
 Problemas, cuellas do botella, necesidades V potenciali

dades dcl aspecto forestal.
 

En el aspecto forestal so presentan diferentes problemas
 
que dificultan las accioncs tendientes a dar una secuencia pare
 
ja a todo plan de aprovechamiento racional. 
A las condiciones
climaticas ya descritas, que reducen los trabajos do extracci6n
 
a s6lo 200 dias al afo, y algunas veces menas, so afiade 
la fi 
siografla del terrono que encareco 
 las operaciones do extracci6n.
 

Los bosques tropicales y sebre todo los bosques tropicales home
 
dos 
se caracterizan por una gran heterogeneidad de especies,que 
pueden llegar a 80 6 100 por Ha, todas diferentes, y la mayor'a
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sin valor comercial actual; pricticamente, existen en el bosque
 
entre 5 a 8 grboles comerciales que tienen demanda actual en el
 
mercado, esto obliga al extractor a efectuar fuertes desembol 
-

sos para la apertura de vias de 
saca e impiden introducir siste
mas de extracci6n m~s sofisticados que solamente se pueden apli
 
car on bosques con volumen moderable muy superior.
 

La preaen~ia de obsticulos para la saca, como colinas do fuerte
 
pendiente o rios caudalosos y ausencia de puentes, obligan 
 a
 
los extractores a esperar,muchas veces, un largo periodo de 
 a
fios hasta que el Estado construya una estructura vial que perma
 
ta la extracci6n econ 6mica, po trabajos quedan supedi
ello los 

tados a previas inversiones efectuadas por el Gobierno.
 

Solo soria rentable si se ofrecen concesiones forestales a a
reas grandes, pero so ha comprobado en cl pais que estas 
 deci
siones han traido consecuencias econ6micas y sociales contrapro
 

ducentes.
 

A pesar do varios intentos realizados para establecer planes de
 
manejo en el bosque, hasta la 
fecha no han dado resultados, 's
to, por motivas politicos y sociales. Sin embargo, en otros pa 
ises tropicales va se encuentran en marcha sistemas silvicultu
rales probados qun demuestran la factibilidad do poder cstable

corse en el Pern.
 

Al establecerse un 
plan de manejo, 6ste, generalmente conlleva
el aprovechamiento integral de la madera, para obtener una ren
tabilidad adecuada. Este aprovechamiento integrado obliga 
 a
 
establecer industrias complejas quo todavia no oxisten en la 
zo
 
na en estudio, s6lo eyistn en zonas 
 lejanas y separadas unas
de otras en forma tal quo hacen antiecon6rrio el transporte de
 
los productos forestales a las febricas.
 

Toda inversi6n quo so efect&a en 
el bosque para aumentar su pro
 
ductividad es 
a largo plazo y por lo tanto requiere do creditos
 
blandos y a largo plazo,credito que todavia no se ha aplicado 
-

en la Selva, si bien ya dio rcsultados con las plantaciones de
 
Eucalyptus en la Sierra.
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Los pocos trabajos de investigaci6n llevados a cabo para compro
 
bar el comportaniento de especies forestales nativas y ex
6ticas
 
todavia no dieron resultados concluyentes, lo cual obligar'a 
a
 
los tocnicos a tener que asumir cierto riesgo al 
establecer pla
 
nes para plantacioncs.
 

El sistcema de 
propiedad actual, tampoco ofrecP las garantlas pa
 
ra establecer en un Area planes de campo 
a largo plazo, ya que
la situaci6n politica cambiante, mantiene un estado do incerti
dumbre tan alto quo pricticamente 
no existe propie'ario privado,
 
ni siquiera empresas asociativas que hayan considerado seriamen
 
te roalizar inversiones de 
esta indole, tomando en consibraci6n
 
s6lo aquellas aue produzcan el retorno m~s 
r5pido.
 

Se debe, por lo expuesto, hacor hincapi6 
en las siguientes nece
 
sidades para el 5mbito forestal en la 
zona en estudio :
 

a. Establecer planes dc investigaci6n para determinar especies
y sistemas silvicultuva!Ljs aplicables a la 
zona, para obte 
-

ner de los bosques un rendimiento sostenido.
 

b. Investigar las caracteristicas de las maderas de la 
zona para
 
definir su aplicabilid-id.
 

c. Establecer un sistema do 
cr6dito blando que permitan efectuar
 
inversiones con retorno a 
largo plazo.
 

d. Garantizar las inversiones mediante titulos de propiedad so 
-

bre el terreno o sobre el capita). vuelo.
 

e. Garantizar un retorno adecuado a 
la inversi6n mediante 
una 
polltica de precios quc 
evite procesos especulativos por par
to de 
industrias do tipo monopolista.
 

El recurso forestal en la 
zona on estudio 
 es, desde un princi 
pio y sigue s{endo on la acttulidad el r~ccrso que permite el 
 a
 
provechamiento y la rentabilidad m~s consistente ya que, la made
 
ra aserrada, como 
derivado m"s importante cuenta con una demanda
 
continua y un precio estable sin sufrir !as continuas fluctuacio
 
nes caracteristicas de la producci6n agricola y pecuaria.
 

Sin embargo, a pesar do 
ser un recurso renovable, es agotable,si
 
no so 
lleva a cabo una acci6n tendicnte 
a un manejo racional pa
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ra obtener del bosque un rendimiento sostenido.
 

Hasta el momento la actividad forestal es exclusivamente de ex

plotaci6n de tipa selectivo la cual deja coma consecuencia un
 
bosque empobrecido que requerirg do un muy largo per'odo para 

regenerarse, periodo casi imposible do predecir ya quo par pre

si6n demogr~fica puede quedar expuesto a continuas deprecia 

ciones hasta quedar completamonte desvastado si no se toman me
 

didas concretas para evitarlo.
 

El potencial actual do madera disponible permitc el funciona 
miento de 39 aserradcros en la zona de estudio: aserraderos que
 

coma ya so explic6 anterio-omente, producen un volumen do madera
 
aserrada que es muy inferior a la capacidad instalada, ademas 

la capacidad t6cnica del personal encargadn dA aserria es baja,
 

situaci6n que so trdduce on elcvadas p6rdidas en aserrin y made
 
ra sin valor comercial que debe ser desechados.
 

A pesar de Csto,los aserraderos pormiton una rontabilidad ade 
cuada quo pareco satisfacera suspropietarios, si bion son con 

cientes de la posibilidad que tienen de aumentar significativa

monte sus rendimientos, situaci6n que no solamente se puede lo 

grar mediante la organizaci6n necesaria para el abastecimiento

adecuado de trozas a posar do estar supeditada a las condicio 
nes climaticas; sine principalemntc mediante ficiles ajustes de 

equipos come centrado do carriles para obtenr tablas de dimen

siones parejas; cOntrado de cabeceadoras para el gngulo correc
to de corte, afilado adecuado de las sierras para evitar el ex

ceso de ascrrln, dientes de sierra do forma adecuada al tipa de 

madera y velocidad do corte cenforme a las ospocificaciones del 

oquipo y dureza de la madera. 

En esta forma so aumcntar6 fa'ilmente la eficiencia de trabajo

y consecuentemente la rontabilidad on el recurso forestal.
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4.3 Industria.
 

La situaci6n general de la actividad industrial (fuera de la
 
transformaci6n de productos agropecuarios) y las condiciones de
 
la zona, su mercado interno y la lejania a mercados amplics de
 
cosumo, permite concluir que existen serias limitaciones pora
 
el desarrollo de industrias no extractivas o transformadoras de
 
recursos naturales.
 

No se dispone de facilidades de acceso, instalaciones industria
 
les, mercados y mano de obra ociosa o capacitada para ocupar 
puestos teonificados en estas industrias. Unicamente so conta
r~a con los incentivos tributarios por descentralizaci6n y apo 
yo a regiones de menor desarrollo relativo, con lo cual no se 
puede, por A solo, basar en desarrollo industrial manufacture

ro significativo en la zona.
 

4.L Transportes.
 

Tal como se desprende del diagn6sticolos aspectos criticos del
 
Proyecto en lo referente al Sector Transportes y Comunicaciones
 
estin referidos especialmente a las lmitacivnes que presenta 
-

la infraestructura instalada do caminos vecinales y a los pro 
-

blemas do vinculaci6n de los sub-soctores do caminos do la mar
gen derecha con la izquierda del rio Huallaga.
 

La carrotera Marginal, eje troncal dc transr'orte del rea del 
Proyecto, no presenta dificultados al tr~nsito en cA sactor co
rrespondiente a la Primera Zona Pricritaria; per el contraric 
los tramos Tocache-Pizana y Pizana-Campanilla debido a sus ca 

racterlsticas y estado do conservaci6n no garantizan una tran
sitabilidad permanente, ni prestan un adecuado servicio, que 

redundar5 on Al desarrollo de las otras zonas Prioritarias. 

Tanto en la Primera Zona Prioritaria, come en el 5rea del Pro 
ycto en su integridad, se puede observar quo uno do los prin
cipales problemas para el transporte lo constituye la carencia
de una conexi6n entre los diferentos sub-sistemas do caminos ve
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cinales y las condiciones do estas cuya capacidad du servicio 
-
se ve restringida por su falta de conservaci6n, la invasi6n do
 
la vegetaci6n on la plataforma e inexistencia de obras de drena
 

6
je y puentes, originando as! raismo que en pocas de lluvias los
 
convierta en easi intrnnsitables.
 

Por otro lade, !as diffultades que se Ipresertn para el transpor
 
te tanto do carga como do pasajeros, nor la escasa vincula 
ci6n ontre la margen derecha e izquierda del Huallaga, puede 

constituir y de por sa ya constituye un problema crftico en la 
zona del Provecto, al incrementar significativamente el costo
de transporte, que supone no s6lo la utilizaci6n de embarcacio
nes de poca capacidad, o de la balsa cautiva, sino adems, por 
el tiempo adicional que implica la utilizaci6n de este tipo de
 

transnorte.
 

Considerando Io anterior, se deduce que las necesidades m s sal
 
tantes en cuanto a transnortes son las siguientes : lograr una
 
transitabilidad permanente y un adecuado servicio del 
tramo de
 
la Carretera Marginal de Tocache a 
Campanilla, efectuar las co 
nexiones y mejorar las condiciones de los diversos subsistemas

de caminos vecinales y vincular la margen derecha e izquierda 

del Huallaga.
 

4.5 Energla.
 

En primer lugar debe diferenciarse entre un tiempo 5-8 aflos 
en
 
el futuro y un horizonte do 15-20 aflos de hoy. Llamemos corto

plazo al primero y largo ilazo al segundo. 

No se ha detectado lugares Para los cuales la falta do energla

sec 
la causa inmediata de un estrangulamiento realmente crftico
 
en algCin c'-ntro productivo o de servicio, a posar que c escaso 
desarrollo onerg6ticc" do la zona constituyc un freno para el 
desarrollo agro-industriai e industrial a ccrto y largo plazo. 
Instalindose centrales hidroel6ctricas apropiadas, algunos 
 cen
 
tros poblados quo ya han alcanzado un cierto tamago indudable 
mente que se convertiran en polos de atracci6n regionales y dis
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tintas industrias diseminadas por los alrededores tender~n a
 

trasladarse fisicamente al polo do crecimionto. De otro lado ,
 

ideas privadas do inversi6n an sin concretar se materializarmn
 

a corto plazo.
 

Salvo per algunas pocas pequefias plantas agro-industriales a 

instalarse a corto plazo, reci6n puede hablarse de plantas in 

tensivas en enrgla a largo plazo. Y muchas de Astas se insta

larian cerca de centros existentes como Aucayacu, Tocache, Uchi

za y Tingo Maria. Por lo tanto, in dotaci(n do energla el6ctri 

ca suficiente para dichas ciudades es una necesidad a corto y 

largo plazo y la fuente energ6tica ms aparonte es la hidroener 

gia. 

Como ei aprovechamiento de estos recursos roquicre un perlodo de
 

desarrollo del nrden del corto plazo seialado, es critico conti
 

nuar con los estudios lo antes posible, teniendo en cuenta las 

dificultades quo se presentan durante la 6poca do mayor pluvio

sidad (Noviembre a Abril)para Ai trabajo de campo.
 

Otro aspecto crfico a tenerse en cuenta cs quo no existen mapas 

topogrificos completos do la Rogi6n ni registros hidrom6tricos

en ninguna do sus cuencas. Por lo tanto deberA efectuarse
 

los contratos siguientes :
 

1) 	Cnn el Sprvicio Aerfotngrfico Nacional para levantamien

to aerofotnm6trico do li cuenca media del rio Huallaga, a 

barcando u:na franja do 80 Km. sobre la margen derecha y 50 

sobre In margen izquierda. So recomionda in restituci6n 

aerofotogram~trica completa a escala I/I00,000 (Cartas Na

cionales 18 K, 19K, 19 L y 18L). Posteriormente so solici 

tarla restituciones a escala 1/10,000 6 1/5,000,de ciortas zo 

nas de inter6s. 

2) 	 Con el servicin Nacional do M4etereclcga e Hidrologla para
 

la instalacin do estaciones hidrcmntricas en los rHos Tu

lumaya, Aucayacu, Aspuzana y Azul (afluente del Magdalena)
 

e igualmente la formaci6n de una Oficina Zonal que se en 

cargue de la lectura y mantenimiento do estas estaciones.
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Ambos contrdttos deben ejecutarse de inmediato, aunque la Ofici
na Zonal podria implementarse a corto plazo.
 

La modalidad de este segundo contrato gerla la de contratar a
 
un poblador local apropiado Para cada estaci(n y utilizar equi
pos de tecnologla intermedia de fabricaci6n nacional (costo to
 
tal del equipo menor a U.S. $ 2,000).
 

Este enfoque caracteriza al 80% 
de las estaciones existentes a
 
nivel nacional. Posteriormente puede pensarse en la construc 
-

ci6n do estaciones autom~ticas.
 

En base a las consideraciones plantcadas, so necesita llevar a
 
cabo un Estudio de Factibilidad que comprenda a las cuatro posi
 
bilidades de aprcvechamiento sefalados en el Punto 6.2.7, el
 
que debe comenzar de inmediato a fin de culminar un Informe In
termedio al 31 do Octubre, conteniendo los resultados del traba
 
jo de cam[p. la descripci6n proliminar do los esquemas, sus 
 -
costos aproximados V cI mercade a servirse. 

El segundo grupo do necesidad3s a corto plazo concierno a la im 
plementaci6n oportuna de los programas do Diomasa descritos en 
el Punto 6.2.7. De 'stos solamente los 7irolizadoros de lena 
pueden considerarso crmo solucicnes de corte plazo, mientras -
que el impacto del restc serp a largo plazo. Sin embargo, debe 
recordarsc que, desdu el punto de vista do la biomasa, la regi6n 
debe considerarse n, solamento como merecedora do acci~n inten
siva por meritos pronios sino comc experiencia piloto con pro 

yecciones a nivel nacional y a6n continental.
 

4.6 Servicics do Apoyo a la Produci6n.
 

En el £(ra del Proycoto no existc apoyo t6cnico al Sector Agra
rio, not5ndose la necesidad palpable de este factor tan necesa
rio para la mejora do los sistemas do producci6n. Durante la 
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visita efectuada se han comprobado notables deficiencias, que 
en un principio no existieron y que fueron acen'uando a trav6s
de los aflos, reduciendo Daulatinamente la capacidad de produc 
-

ci6n de la zona. Esta reducci'n en la producci6n se observa pe
 
se a haberse ganado 5reas nuevas 
par el aumiento de la infraes 
tructura vial.
 

11.6.1 Servicios de investigacion.
 

Uno de los pilares en quo se sustenta la produccion agrI
 
cola lo constituye la investigaei6n. Sin embargo, este impor 
-

tante apoyo a la producci6n en la znna 
del proyecto (incluyendo 
la Zona Prioritaria) no se realiza con la intensidad y profundi 
dad requeridas. Los esporidicos trabajos realizados a nivel de 
Tesis do grade en la Universidad Nacional Agraria de la Solva,no 
tienen mayor repercuci6n en los sistemas dc producci6n que tra
dicionalmente se conducen en In Colo]nizici~n. Per otro lado, 
la investigaci6n realizada on 
la Estaci6n Experimental de Tulu
mayo es relativamente insuficiento y sus escasos resultados no 

se proyectan a los agricultorcs. 

La investigacign b~sica y aplicada en sistemas modernos de pro
 
ducci6n integrada, no ban sido motive de 
estudio, ni tampoco, 

los paquetes tecnoIgicos quc podrian conducir 
a mejorar los
 

niveles de productividad.
 

La problemtica detectada 
en las llneas de investigaci6n que 
debieran aplicarse, y quo a su vez constituyen "cuells de bote
lla" o zonas de cstrangulamiento do 
los sitemas integrados do 
producci6n, b~sicamente osti identificados por : 

- Escasez en 
la 7ona de personal altamente especializado y ca 
paz do conducir, sistcmgticamene, propramas do investigaci6n

para el mejoramiento de la producci6n agropecuaria.
 
- Limitaciones econ6 micas que no >ermiton contratar al personal

necesario ni dotar do lainfraestructura y equijamiento de labora 
torios quo faciliten las actividades de investigaci6n. 

Consecuentemente, serA necesario elaborar un programa de investi
 

gaci6n, con prayectos do lineas y sub-proyectos debidamente es 
-
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truoturados, a fin de apoyar la producci6n agropecuaria y mejo

rat los niveles de productividad; buscar las fuentes de finan 

ciamientc que permitan efectivizar este programa via personal,

infraestruatura y equipos, y finalmente, determinar las formas

de irradiaci6n o difusi6n de los resultadns o logros en la zona 
de influencia del Proyecto. 

El ptoneial do esta actividad (dc investigaci6n) es muy signifi 

cativc an l, znat ya que i s han rcalizadoi mayores esfuerzos 

a fin de profundizar los estudios en cada uno de los campos do 
la producci6n agropccuaria. En efecto, es muy aiiplia la gama 
de especies quo podrian adaptarse a la zona y son muy variados

los sistomas do prodlucci6n quo podrari esturliarsa y aplicarse 
para mejorar los niveles de productividad. Finalmente, es posi 
ble ovaluar el comportamiento de los suelos y especics en cada 

una do las zonas do la Colonizaci6n. Fsta ser!a una aaci6n muy 
importante, Porque so trataria dc evaluar experiencias tangi 
bles ocurridas en un porlodo de aproximadamente 15 afios de es

tableci~a la colonizacirn. 

4.6.2 Servidos do CaTacitaci6n y Extensi n. 

La asistencia t6cnica on lc,s inicios de la colonizaci6n

tuvo mucha actividad, sin embargo, no aumpli6 con sus fines por 

fallas o errores t6cnic.s. 

En efecto, en el Alto Huallaga scehan desarrollado varios pro

yectos de colonizaci6n, habi~ndosc distribuldo y redistribucido
 

la tierra sin dar cl apoyn ncaesario a la agricultura, tanto
 

desde el puntg de vista t6cnico, de crmdito y comercializaci6n.
 
Los lotes fueron distriDuIdos por 5reas do diferentes tamafios ,
 

para uso familiar, multifamiliar, cooperativo, entregandose a
 
Cooperativas Agrarias de producci6n los fundos grandes que fue

ron expropiados por Reforma Agraria, pero la labor no fue conso
 

lidada ccn el apoyo neaesario.
 

Los lotes para pequefios agricultores fueron entregados con reco
 

mendaciones para cultivos de arroz, soya, maiz o frutales, reci
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biendo un apoyo inicial que permitia la instalaci6n de estos 

cultivos en areas apreciables. Sin embargo, en el momento de
 

realizar la ccsec'ha, no se habla organizado el sistema de adqui
 

sici6n, acopio y transporte, o bien se implement6 en forma 
 tan
 

deficiente que muchas cosechas se perdieron por completo con el
 

consecuente perjuioio econ6mico para el agricultor y el aumento
 

de su desconfianza hacia todo tipo de formaci6n de cultivos que
 

prepararan las entidades gubertamentales.
 

Esta situaci6n oblig6 a muchos agricultores a dedicar los terre
 

nos en barbecho para pastizales iniciando la crianza de ganado

que tuvieron Que ir vendiendo para amortizar y cancelar los 

avios agrarios, sin ,h'tener en ningfin momento un resultado eco

n6mico favorabla en sus actividades. 

Actualmente existe un importante grupo de colonos que 
no ba te

nido la oportunidad de desarrollar una suficiente especializa 

ci6n o capacitaci6n que vaya paralela a un volumren tan signifi

cativo do inversiones, para el cual la asistencia tecnica se ha
 

quedado muy corta.
 

Esta carcncia de asistencia tocnica a un nivel adecuado, es gra
 

ve 
por haber paralizado la actividad agraria. Es necesario 

trasmitir a]. colono paquetes tecnol6gicos que les den, por lo 
menos los conocimientos b~sicos en selecci6n de semillas, siem

bras, labores culturales, tratamiento fitosanitario, as' Como
 

las reglas b~sicas sobre manejo do uanado, alimentaci6n, sani 

dad y sulecci6n.
 

Los cuellos de botella que podrian mencionarso so refiere espe

cialmente a los limitados recursos humanos y econ6micos por el
 
sector oficial, as! como la deficiente infrdostructura vial quu
 

dificulta el 
acceso a bs lugares ms apartados do la carretera

marginal.
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4.6.3 Servicios de Comercializacion,
 

Los problemas que afligen a la comercializaci6n en la zo

na, son los mismos quo est'n vigentes para el resto del territo
 

rio nacional, pero aplicados ospeooficamente a la producci6n re
 

gional.
 

En lo relacionado a productos agricolas de consumo natural, que
 

en el Alto Huallaga trata en su mayor partc de frutas, tales co
 

mo : platano y c:Ttricos b~sicamente, los eanales do comercio es
 

t~n en manos do acopiadores con transporte propio que se trans

forman en el inico mecado posible para los productos individua
 

les.
 

En consecuencia destaca pues una ausencia -total de infraestruc

tura adecuada para esto tipo dte comorcio como ser'a la de merca
 

dos mayoristas o do productores, donde se produiese una verdade
 

ra confrontaci6n entre productores vendedores y mayoristas com

pradores para la obtenci6n do un prrcio lo mas equitativo posi

ble. Es en esta linea do productos agricolas donde el problema
 

es realmente m~s agudo, !n detrimento del producto agricola.
 

Por tanto, so propone la creaci6n do un mercado de productores

quo permita una mejor comercializaci6n de ostos productos y a 

su vez,permita a los productrocs tener una efectiva capacidad 

do decisi6n on la fijaci6n dfe los precios de sus productcs, des 

tigAndose do ]a intervenci6n dc los intermodiarios.
 

En la ]Ine7i do granos y cercales para el arroz, sicndo su comer 

cio -:otalmentc fiscalizado, ,2iste un comprador seguro como es 

la Empresa dO Comercio do Arroz (ECASA) lo quo a su vez signifi 

ca para el productcr agricola soguridad de un mercado estable. 

Desde hace algunos aifos los precios para el arroz en cgscaras 

son roajusiados peri6dicamentc y ellos satisfacen al agricultor.
 

Sin embargo, uno dc los cuollo:s de botella mis importante se
 

encuentra en la prosoncii do uria inadecuada infraestvuctura de
 

almacenamiento para ol arroz en c~scara, asi como una infraes 

tructura do molinerla obsoleta y que debe ser r2dimensionada.
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En lo referente al comercio do mahz, ste to6ricamente deberia

fluir en casos de emergencia hacia ENCI, Emprosa Pblica a la
 

que el Estado le establece precios pars la compra de dicho pro

ducto. Sin cmbargo, as usual que no so la dote con fondos sufK
 

cientes para hacer frunte a estas eventualidades quedando en 

consecuencia los productores do maz en manos de mayoristas que 

t4jan el precio dcl producto a voluntadpese a estar 6stos regu 

lados por el Estado.
 

La infraestructura de almacenami(nto no es adecuada y tampoco e 

xiste una industria local de significaci6n que pudiese aprove 

char l malz como insumo pars la producci6n de alimentos concen 

trados en el 5rea para propiciar el desarrollo de una florecien 

to industria de engorde dc ganado vacuno, porcino o av~cola. 

En lo que respecta a productos pctuarios la producci6n do loche 

se orirnta on gran parte hacia el autoconsumo y hacia su venta

en condiciones do dudosa calidad sanitaria on las poblaciones o 

ciudades aledahas.
 

Es notoria la ausencia do una industria pars Ai procesamiento 

de productos lActeos, do manera de gonerar un mercado ostable 

pars la producci6n local. Pose a lo expuesto, los ganaderos es 

tin incursionando en la alaboraci6n de quesos en base a f6rmu 

las o t6eonicas desarrolladas por lo5 asesores suizos en el Pro

yecto de Gonaro Herrera. 

Los Consultores piensan quo esta actividad tienc un formidable

porvenir a n.diano y largo plazo -n la zona en estudio.
 

Para la ganaderla do carne so pr.:senta los mismos vicios que o 

xisten a nivel nocional y quo se describen en Ai Capftulo co 

rrespondiente del Diagn6stico. Pucde sefialarse como cuellos de 

botella importantes la ausencia dc mercadrs do pinado en pie,la 

ausencia de mataderos frigorlfico industrialos y finalmente 

falta de Ia promoci6n para Ai establcimionto do contros do en

gorde quo permitan remitir ganado de primera calidad a los mata
 

deros.
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A nivel general para productos agr'colas tanto de consumo natu

ral como para la industria no hay un verdadero sistema do infor
 

maci6n de precios que oriente al productor sobre la situacio6n 

del mercado. Para cl caso particular del caf6 cuya exportaci6n
 

esti en manos de ENCI, y para el t6 y cacao cuyo comercio Cs
 

apoyado por ompresas cooperativas el caso es de mucho menor gra
 

vedad, pero sin embargo, so reitera la conveniencia de contar 

con un servicio dt]l tipo mencionado.
 

Finalmente, especulando tin poco a futuro, podria pensarse en la
 

posibilidad do contar con algunas industrias algo m~s complejas

para ostimular la producci6n de algunos articuios que no mani 

fiostar, un desarrollo expectante. Estas industrias podrian ser
 

la industria chocolatera, contando como insumos a la leche y el
 

cacao y una posible industria aceitcra on baso a la producci6n

de soya. Sobre este 6itimo punto so destaca la presencia de 
una planta procesadora -n el Area, la que no opera por insufi

ciencia do materia prima. 

S61o para ciortos productos cxisten canals bien cstablocidos 

para la comerciailizaci6n, los demos dependen ,xclusivamente de
 

la actividad do int'rmediarios.
 

Para el caso del arroz, oxisten piladora on Tocacho, Aucayacu y
 

Tingo Maria. Las dos primeras pertenecen a la Central de Empre 

sas Campesinas del Huallaga y la ditima a la Empresa de Comercia 

lizaci6n dc]. Arroz (ECASA), esta empresa para-estatal so ha en 

cargado de adquirir directamcente del productor el arroz en c~sca 

ra o pilado. 

Durante la visita efectuada no habla problemas en cuanto a la 

comercializaci6n de este cereal.
 

En tabaco Ta Ernpresa di Tbacos del Peru S.A. ofrece todo un pa 

quete tecnol6gico o los agricultorcs que se interesan en el 
cultivo, el sistomra orrfanizativo s muy eficiente. 

En cuanto a caf6 y cacao es la Cooperativa aranjillo la encar

gada do comercializar los productos., asi como la Cooperativa Te. 
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Caf6 para este 51timo. 

La problematica de la comercializaci6n se hace presente en lo
 
referente a frutales, Tnalz, frijol, soya, yuca, los mismos que
 
dependen do la intorvenci6n de los intermediarios, 6sto obliga
a los agricultores a reducir su 5roa de cultivo al miximo con 
-
el fin do mantener precios adecuados, pues en el caso de super
producci6n en la zona,y vista la necesidad' dc trasladar a otros 
mercados, sufren la inmediata reducOi6n de precios por parte de
 
los intermediarios, sin contar con ninguna entidad que ofrezca
 
la compra a precios adecuados o do refugio, esta situaci6n se
 
present6 varias veces tanto con frijol como con soya.
 

11.6.4. Aspectos agroindustriales 

Los resultados obtenidos dcl anilisis de la situaci6n ac 
tual en el sector de transformaci6n primaria o industrializa -

ci6n de los Troductos aropecuarios en la regi6n que el presen
te estudio anaiiza, purmiten establecer ciertas conclusiones so 
bre limitaciones - nccsidads, asl como tambi n indican poten
 
cialidades a base de las 
que s podrn inferir recomendaciones, 
planes y prcgramas para ci establecimiento de proyects de desa
rrollo agroindustrial y acorde con la realidad actual de este 
sector de la actividad econ6mica de la regi6n.
 

a. Problemas, !imitaciones v necesidades.
 

En general, se aprecian los siguientes factores limitantes
para un mejor desarrollo do la ctividad agroindustrial :
 

- Un nivel tocnol6gico deficiente en aigunas do las industrias 
instaladas, c'n especial en a producri6n de harinas de yuca 
y pltano, boneficio do ganado, bencficio de caF6 y cacao 
quo impiden una praducci6n con rcndimientos t~cnicos altos
y calidad satisfactori,. ")d.r embargo, un otras industrias
el nivel tccnol6pico es aceptab]e o bueno convirti~ndose en 
una potencialidad este factor. 
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- La inc.'istoncia o falta de una producci6n sostenida y consis
tente do materia pr'ima para algunas industrias, tales como la
 
de producci6n do accite de soya, alimentos balanceados y ta 
bleros aglomerados. En Ins dos primeros casos 
que utilizan 
granos de soya, maiz, sorgo. etc. estC fen6meno se presenta 
porque ocurren problemas en la ostructura productiva y de pre 
cios do venta y costos de produeci6n, qur bacen quo so obten
gan bajos rendimicntos unitarios y p~rdid-ns o mirgones poco 
satisfactorios para lns agricultorcs. Esto ocasiona un desin 
centivo al cultivo do estos produetos con la consiguiente me 
nor disponibilidad de matcria prima quo d]eja ociosas agrolas 
industrias que innzun, n ostos hiones. 

- La falta de morcados adecuados para ciortos productos, tales
como la harinii dlo vuca y de pi]itano, jugos de cftricos v con
servas de papaya. A nesar de que, on mayor o menor grado exis 
to producci6n dce estos insumoS notenciales, las dificultades
para colocar la produccin agroindustrial han ocasionado que 
esfuerzos para su procesamrc.nto fracasen o so limiten a nive
les irtcs.na]e.s i/o semi-industriails. 

- La escase2 de p.rsonf1 cpancitado, tanto a nivel do mano de o 
bra directa como, espccialmcnto, a nivel do mandos medios, ad 
ministradores y dircctivos. 

- La saturaci6n dto 1: capacidad instalada do transform:.ci6n en 
ailunas industrial-, quo actualmentc. operan a piena capacidad

niveleso a c( rcanosLasta; tal oe (! caso de la producci6n
de aceite do pailma en I-i que se tienen mermas do hasta 20-25% 
de los racimos producidos por un d ficit de l capacidad inst 
lada en 1i planta (c procesaniento rospecto a la producci6n a 
grlcoli actual y futurn. 

- La necosidad do rocurrir -i onergFa el~cirica generada casi ex
clusivamente a base de combustibles do petr6ieo, quo se tradu 
ce en un costo operativo elevado.
 



b. Potencialidades.
 

Para establecor un plan do desarrollo agroindustrial en la
 

zona del proyecto se tienen las siguientes ventajas y potencia.

lidades :
 

- Existo una considerable cantidad do capacidad instalada ocio

sa en una gran variedad do tipos de transformaci6n agroindus

trial : producci6n do accite do soya, ajonjolf o mani, produo
 

ci6n de alimentos balanceados, secado de maiz, pilado de 
 a

rroz, producci6n do tableros aglomerados. Estas instalacio 

nos industriales, debidamente acondicionadas y mojoradas en

su nivel tecnol6gico (si es necesxrio), pueden conformar el 

sustento esencial para un desarrollo agroindustrial que no im 

plique una inversi6n en maqumnaria, equipo e instalaciones muy 

olevada. 

- Existcn diversas instituciones y organizaciones tanto priva 

das com conperativas y estatales que han decidido establecer 

inversiones en desarrollo agroindustrial en la zona del pro 
yocto, que, de hecho, ocasinnar~n un incremento do csta acti

vidad econ6mica.
 

- Tres proyectos do desarrollo integral de la palma aceitera en
 

la regi6n de Tocache-Tananta y cl proyecto en cjecuci6n de
 

la ampliaci6n de la planta do EMDEPALMA.
 

- Una planta de procesamiento de cacao en Tingo Maria. 

- El reflotamiento de i planta do tableros aglomerados de Ma 

presa en Naranjillo.
 

- Proyecto de desarrollo ganadero vacuno para came y de doble

prop6sito, con una utilizaci6n integral do los productos deri 

vados, y el reflotamiento do la planta de alimentos balancea

dos para apoyar el programa ganadero de la Central de Coopera 

tivas Huallaga Central y do varias CAPs asociadas y no asocia 

das a esta. 
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- El plan de rehabilitaci6n de la producci6n de te (Coopcrativa
 

Tecnica Holandesa) que est' contribuyendo al incremonto de la
 

calidad y productividad del te y a la modernizaci6n de las ins

talaciones industriales.
 

- Los proyectos do incremento de la produccio6n do tabaco rubio

do Tabacos del Porn S.A. y los excoIuntes resultados de cali

dad de este producto.
 

- Existe, en la mayorta do productos agropecuarios, una sufi 

ciente cantidad do materia prima producida (producto agr{cola 

o pocuario primario) o, on su defectc, existen posibilidades

muy buenas para incrementar la producci6n a corto o mediano 
plazo, optimizando el uso dc tierra y los recursos naturales

do la zona. 

4.6.5 Crdito agricola.
 

En lo referente al servicio que proporciona el Banco A
 

grario, puode considerarse quo el sistema no presenta mayores 

problemas. Vale decir,el capital ost5 prosonte aunque algunos

usuarios entrovistados han minifestado que el dinoro no es 
 suI 

ficiente y,otros, que hay demorn en sus tr5mites. Los funciona 

rios del Banco dan por oplicici6n que los costos de producci6n 

son variables, dcpondiendo mns quo todo del nivel tecnol6gico.-

Por otro parte, el Banco no inricuye los gastos financieros ni 

los gastos de idministraci6n (cuando es productor individual y 

no empresa), tanprco entrega lo correspondiente a- leyes socia

les. Resulta quo ol uniformizar los costos do los "Presupues -

tos Bisicos" , habrin algunos aFricultcres que se scntiran re -

cortados; sin rombargo, exprosan 2-os funcionarios,si el Banco ve 

rifica el correcto uso do2 2-as "partidas" is! como la buena con

ducci'n del cultivo, no habri impedimento para atender al agri

cultor con una ampliaci6n de su pr .stamo. 

En cuanto a la demora de los trimitc:s, igualmente, explican quo 

tal afirmaci6n so debe a que los agricu)tores no tienen sus do 

cumentos en crdon o que extravlan !os certificados extendidos 
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por el Ministerio de Agricultura y Alimentaci6n y tienen que 

tramitarlos de nuevo. En otros casos, el agricultor ha compra

do tierras sin formalizar ningin documento o bien est 5 ocupando
 

tierras abandonadas y esas tierras desean explotarlas con habi

litaci6n del banco. En los casos de programas coordinados entre
 

el Banco y el Ministerio, gencralmente no captan o no llegan a
 

entender la mec5nica a seguir y en su desorientaci6n, los agri

cultores creen que en todos los casos hay 'muchos tramites". 0
 

tro aspecto que ha sido expresado par algunos agricultores es 

lo distante dc la oficina, que los obliga a hacer "varios via 

jes" con la consiguiente p6rdida de "tiempo" y "costo" dc pasa

jes. 

El nuevo sistema que se disefiard para el "Proyecto" tiene que 

salvar estas apreciaciones del usuario; par lo tanto, se sefia

lan coma necesidades las alternativas que se exponen a continua 

ci6n y que deben ser estudiadas a nivel de factibilidad: 

10 	 Tiene que hacerse un reconomiento de todos los predios para
 

identificar las caractcr'sticas de los suelos y su topogra

fla. Esto permitiri establecer dos o tres "patrones" que
 

sirvan para elaborar los costos de producci6n. Antes el te
 

rritorio debe ser dividido en zonas mas o menos homogeneas.
 

Tal vez, para no demorar el inicio del Proyecto, puede scr
 

una acci6n paralela e ir modificando los patrones que "a 

priori" se haya confeccionado en base a los mapas de suelos
 

existentes.
 

20 	 Reajustar los "presupuestos" actuales considerando los mejo
 

res niveles de "precios" que sc confronten en el mercado de
 

los productos par cosachar, que permitan levantar el valor
 

de garantlas quo es el tope del motto del prestamo, confor

me lo sefiala la Ley. Tambien puede ser reajustado en ac 

ci6n paralela al inicio do cada campafia. Esto sera mas 

viable cuando empiecen a operar los Centros de Acopio y las
 

Plantas de Procesamiento.
 

30 	 El Equipo de Asistencia Ttcnica tiene que trabajar en forma 

conjunta y coordinada con el Programa de Cr6dito, par lo 

tanto, los usuarios seran debidanente orientados en cuanto a do 
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cumentos indispensables para el tr~mite de las solicitudes.
 
Esto podrla demandar cierta labor el primer afio, pero de all
 
en adelante todos se convierten en "prestatarios conocidos".
 

4o 	El cuerpo de Asistencia T6cnic dejari todos los dias unas
 

fichas (formatos especiales) sobre los nredios y subzonas 
 re 
corridis quo han cumplido con las labores sefialadas. Con es 
te documento la Oficina do Cr6dito le gira su partida al usua 
rio. Posterio-mente (dentro do la semana) el Programa de Cr6 
dito efect6a la verificaci6n o variaciones. 

50 Tendri que incluirse i "un represontante" do los usuarios den
 

tro del Comit6 quo debe calificar las solicitudes. La forma
ci6n do estos Comit6s, se cxplicarAn al dosarroliar el tema 
rio sefialado en los Tbrminos dc Referenria. Tal inclusi6n 
conileva un roparto de "rcsponsabilidrd" on los tr5mites y 
no queda sujctc a la crltica, dnicamente e! "Programa" elo 
"Bancou" : la "Unidad de Cr*dito' ; , sino tambi6n los usunrios. 

6 	Con la Asistencia T&'nica no se realizarin pastos innecesa 
rios y todo aquello "no pr(visto'" n "fortuito" ser5 de conoci 
miento inmediato del Programa de Cr6dito y dO "oficoj" se ela 
borarl la ampliaci6n o requerimiento de "una partida", cuya 
tramitaci6n s, regularizari con ia firma dcl usuario al reco
ger este nuevo monto; dlne.oo ns agilidad al acceso del capi 
tal que cubra !-s nuovas :'os~dn, 

Todas ,-stas acciones tienmn quo ser estudiadas a nivel do factibi 
lidad, por cuanto cordleva toda una mocnica operativa y perso 
nal que debe -sumir las funciones correspondientes. 

Podr5n salvarse as!, aquellas situaciors que pra 0i usuaria 
constituyenr "problemas", poro auL: l "Prorama" debo asegurarle
que ser5 dhidamento atendido con estas resmuestas 

-	 Planificaci6n dobida. 

- Capital suficiente.
 

- Entrega oportuna.
 

- Atenci6n inznurIiata.
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5. PLANEAMIENTO DE LA PRODUCCION.
 

5.1 Plan de Cultivos.
 

5.1.1 Especies recomendables.
 

El anglisis de las condiciones climaticas y de suelos,

as como las caracteristicas del agricultor y la agricultura 
actual en la colonizaci6n, sugiere que las especies mis reco 

mendables son las siguientes
 

- Anuales arroz, ma-z, soya, man!, yuca y tabaco
 
- Perennes platano, cacao, cafr, t6, paima aceitera, pifla,

cftricos y jebe.
 

Existen otros cultivos quo constituycn buenas altertativas, pe
 

ro que no scrin incluldos en este informe por su caracter pre
 

liminar. Por este mismo motivo, el plan de cultivos no entra

en detalles sobre el sistoma de manejo y rotaci6n de los culti
 

vos. A cont:Lnuaci6n se presentan los cultivos recomendados pa
 

ra el Proyecto.
 

Arroz.
 

El arroz es un cultivo tradicional en la colonizaci6n,especial 

mente en los suelos aluviales. Se ha comprobado que este cul

tivo rinde hasta 5,000 Kgs do grano/Ha. cuando ticne buenas 

condiciones de manejo. Las vari.dades ma's cultivadas son el 
Carolino y el Fortuna, aunque cstgn introduciendo cuitiva 

res de mejor rendimiento como el Radin China y el Intl. En 
los suelos Scidos de baja fortilidad se sugiere c uso del 
cultivo I.R. 4-2. Se espera quo con el manejo recomendado, 

se alcancen rendimientos promedios do 3,000 Kgs./Ha. La siem
 
bra serg efectuada al comonzar la 6poca lluviosa, entrr los
 

meses de Setiembre a Diciembre, do acuerdo con la zona y con
 

la disponibilidad do riego.
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Mal z.
 

Despu6s do cosechar cl arroz so podrA scmbrar on cl mismo cam
po cualquiera de los siguientes cultivos : maz, soya o manI. 
La idea es tenor dos cosechas al aio y a la voz rotar lOS cul 
tivos. Se deberi scmbrar una leguminosa por lo menos cada dos 

a~os. Los cultivos mencionados anteriormonte, se adaptan bion 

en la estaci6n seca (verano). En este sentido el malz tambi6n 
es un cultivo tradicional on ]a zona. Normalmente so siembra

como primer cultivo en los terrenos recientem-nte desbocados.
 
La variedad m~s usada es el amarillo cubano ("cuban yellow" o 
"shishaco"), pero se esti introduciendo bastante bien el PMC 
747. 	 Con esta variedad so han obtunido resultados de hasta 

6
6,000 Kgs/Ha. on la coja de s,'lva. La poca do siembra normal 
mente es do junto a setiembro, para cosechar on diciembre 

enero. 

En la actualidad, la rentabilidad del cultivo do maz en la zo 
na es muy baja debido a su oscasa tecnificaci6n y los bajos 

precios en el marcado. Sin emb.rgo, so considera necesario in
 

cluir a esta especie dentro de las seleccionadas porque es el
 
principal cultivo anual sembrado on toda la colonizaci6n y por
 
considerarse sumamento dificil que el agricultor deje de 
sem
brarlo, por razonws do tipo alimenticio, cultural y agron6mico.
 

La alternativa para aumentar su rentabilidad estg dada por el 
aumento en lAs rendimientos unitarios, y por cA aumento en cl 

precio do refugio del grano. 

Soya y man!.
 

El cultivo de la soya so esta incromentando en la zona debido 

a que se ha mejorado cu comercializaci6n. Al momento, los ren 
dimientos promedios de soya on la coionizaci6n son casi los 

mismos quo on el malz, pere ol precio de compra es ci doble. 
El man! so prosenta como alternativa a la soya en los suelos 
mu' arenosos y donde la estacior scca no sea bin dofnida. 

La 6poca de siembra es cn mayo a junio y la cosccha en octubre
 

y noviembre.
 



508.
 

Las variedades do soya ms sembradas son Improved Pelikan, J6
 

piter y Nacional. En la zona no existen variedades ni sembrios
 

comerciales do man!, los cuales sl se encuentran en Tarapoto.
 

En el vallo del Huallaga so han obtenido rendimientos de hasta
 

3,000 Kgs. soya/Ha y 5,000 Kgs. man!/Ha.
 

Las condiciones generales y las perspectivas do expandir el 

cultivo de arroz, majz, soya y man! en la colonizaci6n parecen
 

muy promisoras. Sin embargo, para quo los rendimientos unita

rios y la rentabilidad de estos cultivos aumente, scr5 necesa

rio la selecci6n de los suelos Ans adecuados, el uso do semi 

llas mejoradas, fortilizantes y otras t6cnicas igron6micas.
 

La rotaci6n do cultivos es de mucha importania en este senti

do. Adom5s, sor5 necesario crear inentivos adecuados e insta
 

lar una infraestructura eficionte de investigaci6n, servicios

y eomercializaci6n. Do implantarse sistomas de riego, se
 

podrian asegurar rendimicntos mayoros que los propuestos en el
 

Proyecto.
 

Yuca.
 

La yuca es sembrada con profusi6n en la colonizaci6n, aunque 

no en lotes grandes. Constituye un elemento b5sico en la die

ta de los agricultores y tiene buenas posibilidades de indus 

trializaci6n. Normalmento se siembra intercalada con otros 

cultivon, como por ejemplo el maz.
 

Existe un nmero grandc do variedades do yuca cuyo periodo ve

getativo fluct6a entre 9 y ]14 meses. La 6poca de sicmbra tam

bi6n es variable en eA afbo. Es preferible sembrar la yuca en
 

suelos sueltos y de buon drenajo, aunque existon controvcrsias
 

en lo reforente a su requerimiento de fertilidad del suclo.
 

En condiciones adecuadas La yuca puede randir hasta 25 Ton./Ha.
 

Adem5s, queda como posibilidad la siembra dc pituca. Las yen

tajas de este cultivo seran su tolorancia a condiciones de 

mal drenajo y baja fertilidad, altos rendimientos (35 Ton/Ha), 

corto perlodo vegetativo (10-12 meses), y con 20% de harina de 

alta digestibilidad. 
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Tabaco.
 

El tabaco es un cultivo que est6 siendo sembrado en la coloni

zaci6n bajo la supervisi6n do la compafiia Tabacos del Per S.
 

A. Todo el tabaco es del tipo rubio. La variedad sembrada 

es la Spoigth G-28, con rendimienton promedios de 16,000 Kgs.
 

hoja verde/ha., y 6ptimos do 25,000 Kgs/Ha. La rentabilidad 

del cultivo es muy buena.
 

Dada la exigoncia de mano du obra, c Programa do Tabacos del 

Per5 est6 dirigido a lotes do una hect~rea por agricultor. 

El tabaco prospera bicn en suelos francos a franco aronoso que 

tengan buen drenaje. El cultivo de tabaco on la zona tieno 

una tecnificaci6n media, pero lo importantoes clu? tiene una buna 

asistencia tcnica, donde os reconocida la importancia dc la 

rotaci6n de suelos. 

Pltano
 

El pl~tano constituye in especie vegetal ms sembrada pot irea
 

en la colonizaci6n exceptuando la coca. Existen muchas varie

dades de plitano, pero las mis difundidas son el Isla, Guaya 

bo, Inguiri y Soda. Do lievarse t6cnicamente, se puede tener
 

una plantaci6n en producci6n por muchos ahos. Los rendimien 

tos que so obtionen on 1 zona con plantaciones conducidos con 

una tocnologla intermedia son de 10 a 15 Ton./Ha./afio, pero 

con tocnologa mejorada se puede duplicar la producci6n. 

Cacao.
 

El cacao es un cultivo do dsarrollo potencial y, por su alta

rentabilidad, 5itimamente so estA incrementando su cultivo co 

mo una alternativa a la coca. Normalmente so recomienda ca 

cao para las zonan que no tengan riosgos do bajas do te!peratura 

ni tampoco do sequivs prolongadas. P-bo rccibir una precipita 

ci6n anual do por lo menos 1,500 a 2,000 mm. e rocibir riego 

complementario on li Opoco sec. Los variecdades mis sembradas 

en Tingo Maria son el Paund y los Hibridos Triples. Los rendi 

mientos que so obtionen on la zona todavla son bajos (500 Kg./ 

Ha) debido a una inadecuada tecnificaci6n pero puoden obtener
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se hasta ].,000 Kg./Ha. 

Caf6 y T6.
 

El caf6 y el t6 tienen areas tipos donde se siembra. Estas -
greas est~n localizadas normalmente en las partes altas. Ei
 
caf6 es una buena alternativa para ser sembrado con sombra y 
usando t6cnicas do conservac.i6n de suelo, en las 5reas conries 
go de erosi6n. El e-iltivo dei t6 est5 contralizado en las coo
 
perativas do te en ia zona dc La Divisoria con una tecnifica
ci6n do media a ailta. En cuanto al caf6, en ia zona existen 
colocciones de variedades de muy buen rendimiento (hata 40qq.
 
por hcctrroa) y con tolorancia a las principales onfermedades. 

Palma aceitera.
 

La painia aceitera est6 localizada en ia zona do Tocache. En 
ia actualidad existen 4,700 Ha. sembradas por EMDEPALMA, 
 que
 
llegarin a 5,200 11a. Exist<.n adnm.s tres consorcios privados
quo tienen concesiones par i ,5-tudio y posterior estableci 
miento do 20,000 Ha. en total. Ls informes cbtcnTidos indican 
que Ia palma es una buena -lltcrnativa para esta Zona del Proyec 

to.
 

Citricos y Pifia.
 

Por las razones expustas en el punto 3.2.2 las c~dulas de cul
 

tivo no incluyen a los c1tricos, salvo en aquellas areas 
ya 
se-ibradas. Adn cuando exist:n condieiones clim5ticas y de sue 
los adecuados para cultivar c.tricns, el problema de li comer
cializaci6n c industriali:acin de este cultivo fuc considera
do prioritario par( dejar a .stos frutales fuera dro las c6du 
las do cultivo.
 

La pica es una planta que s,. adapta bien a condiciones de sue
los Acidos y que produce bien en la zona. Existe mucha expec
tativa por ia siembra de -st(. fruinl en la colonizaci6n. Si 
so usa con un manejo t6cnaco -dccuado y siguiendo las pautas 
do conservaci6n du suclos, osto cultivo puede ser una alterna
tiva para reemplazar a ia coca.
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Jebe
 

El interns per la expiotaci6n do jebe est4 aumentando on los 
-

5Itimos afios. Sin embargo, en el presente Proyocto no se reco
 
mienda sembrar nuevas 5reas de lcbe en vista de la experiencia 
anterior do los agricultores de la zona y do los dc la Selva
en general. Solimc- ue se ha considerado el mantenimiento de 
las aproximadamentc 400J Ha. cxistentes en la 7 ona. 

5.1.2 C6dulas Preliminares de Cultivo. 

La programaei6n do ins cdulas prcliminares de cultivo

se basa on la intorprct.'cion dol Is ventavas y caracteristicas 
ecol6gicas dorrminantes r! e1 rea d- influencia dl Prayecto. 
"e ha considcrado ajler la idiosincracia y la vocaci6n agrico
la tradicional local y las aptitudes dc la poblaci6n actual en 

la colonizaci6n. 

En vista d: la carancia dc invcstig'ciones consistentes y rea
los sobre ]as intercciones dc la bi6sfera de cst-, parte del
area tropical del Porci, cxiste la necesidad do proponer alter
nativas, limitadns v dependientcs, dc cdulis de cultivo para
aquollas esp:cics quo h'yr! mostrado ciertns potoncialida-des 
do idaptaci6n a estc mdio ecol6Fico y que satisfaan .ins de 

mandas nutricionals vitales tanto a nivel nacionai regiocoma 
nal. Estos cultivos doben ofroccr tambi~n suficicnte incenti
vos Dara mantenar al aricultor on plena actividad, zarantizin 
dole un adecuado nive 1 dc ingresos oue 1.-permitan lograr un 
bienestar plone pora 1: familia todn. Par lis razonos expucs
tas on ol punto 5.1.1. se pr,-eDr6 una cddula do cultivo para 
el ma~z, cnn cuando Istc muestra ur rontabilirdad muy baj,-. 

Al amparo de ostos critori)os . d - los anAlisis trcnicos respec 
tivos, se han ciaborado en Farina dosaareida v analtica las 
c6dulns preliminares aTroi-con6micas parn is diferontes ospe 
cies anuales y porennos propuestas pamr ol plan do cultivos en 
cl punto 5.1.1. Estas codulns agro-cconomicas, referidas a 
una hectarua son normativas para tdes los c Iculos efectua 
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dos en el presente estudio, con relacion a gastos de produc 

ci6n y do invorsiones agricolas. Para cl primer caso se han 

considerado las labores de cultivo, requerimientos do mano do 

obra, insumos, equipos v horramientas, necosidades do transpor 
te, costo do producci6n, etc. on tanto quoen el segundo caso 

la c6dula so basa on las necosidades dc los gastos do instala

ci6n para los culti'os pcrennes propuestos, volumen do insumos 

requeridos, maquinaria, equipos y herramintas, c-tc. , tanto pa 

ra el Area Prioritaria como para el ,roea del Proyecto. 

Las c6dulas asroccon6rmicas propucstas se prescntan en los cua
dros numcrados dil 5.1. 2-i i .1.2.6 para los cultivos anualTs 

y del 5.1.2-7 al 5.1.2-14 par ics cultivos perennes. Dada la 
limitaci6n d,- tiernpo que (xisti6 -i prrnarar csto informe, se 

tuvicron que asumir valores pan cigunos gastos en las c~dulas 

de los cultivos do p1iraro, cftricos y pifia, debido a no encon 

trarse resultados reailes, ,n 1i zona. Estos valores seran cal 

culados con mrns dotalle al efectuar el estudio do factibilidad. 

5.1.3 Ar-as de simebrs para la Zoni del Provecto. Producci6n 

aroycctada y vilor hruto dc la- produccion. 

a) Supcrficie dc sic!bra ,r. o! Ar:a prioritarie on toda la Zo

na dc Influoncia dcil rcyrcto. 

La superficie quo se propone e.-mbrar con los cultivos agr! 

colas recomendados Qs de 19,100 Has. en el Area Prioritaria y 

de 88,800 Has. en el Area Total de Influencia del Proyecto. 

(Incluyendo el Area Prioritaria). No se considera en estas ci 

fras las Areas propuestas para Dastos (Cuadro 5.1.3.-2), las 

que sern analizadas en el acApite 5.2 referente al Plan de
 

Crianzas.
 

Esta superficie de siembra serm alcanzada en cinco afios y por

etapas, las que se contarn a parzir del momento on que el Pro
 

yecto est6 implementando. Estas otapas se desarrollarn on ]a
 

siguiente forma
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CUADRO 5.1.2.-i
 

CEDULA AGROECONOMICA PARA EL CULTIVO DEL ARROZ 
 (1 Ha)
 

LABOR
 

Epoca No Costo

A. GASTOS DE CULTIVO Ejecue; Jornales S/.
 

1. Preparaci6n de terreno y siembra.
 

Rozo, tumba y quema Ag./Set. - 20,000.

Siembra Oct/Ene. 16 10,400.
 

16 30,400.
 

2. Lab:res Culturales.
 

Demhierbo Dic./Feb. 14 
 9,100.

C'mtrol snit-rio Dic./Feb. 2 1,300.
 

16 10,400
 

3. Cosecha.
 

Cosecha, trilla y ensacado Mar./Jun. 30 19,500.
 

TOTAL GASTOS DE CULTIVO: 
 62 S/. 60,300.
 

B. GASTOS ESPECIALES 
 V. Unit. V.Total
 

S/. S/.
•Fertilizantes 
 61,282.
 

Cal 1 TM 8,000.00 8,000

Urea (120)* 267 Kg. 60.40 
 16,127
 
S. Ca S. (150)* 750 (326)' Kg. 33.90 25,425
 
Cloruro K (180)* 300 Kg. 
 39.10 11,730
 

.Semilla, 35 Kg. a S/. 123 c/u 
 4,300i

Hinoson, 1 lb. a S/. 2,800 
 2,800.

Costales, 10 costales a S/. 250 c/u 
 2,500.
 

* Transporte, 3,000 Kg. de arroz
 
cascara a S/. 3.50 c/u 
 1500.
 

TOTAL GASTOS ESPECIALES: 
 81,382.
 

En caso de usarse Superfosfato Triple;
 

http:8,000.00
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C. GASTOS GENERALES
 

Leyes Sociales 46.2% 
 S1. 18,620.

Imprevistos 
 4,698.
 

TOTAL GASTOS GENERALES: S/. 23,318.
 

RESUMEN: COSTO MAXIMO INVERSION 

TOTAL 

GASTOS DE CULTIVO: 

GASTOS ESPECIALES: 

GASTOS GENERALES: 

S/. 60,300. 

81,382. 

23,318. 

S/. 165,000. 

VALORIZACION DE LA COSECHA
 

Prod. Ha. Precio Unit. V. Bruto Prod.
 

3000 Kg. S/. 89.00 S/. 267,000.
 

Indica unidades de fertilizantes requeridas de N Pu 0, y K20 
respectivamente. Ejeinplo: para el caso del arr~z r sulta que la 
f6rniula de fertilizaci6n seria de 120-150-180. 
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CUADRO 5.1.2.-2
 

CEDULA AGROECONOMICA PARA EL CULTIVO DE MAIZ (1 Ha)
 

LABOR 

Epoca NO Costo 
A. GASTOS DE CULTIVO Ejecuc. Jornales S/. 

1. Preparaci6n de terreno y siembra. 
Rozo, tumba y quema May.Jun. - 24,500. 

Siembra Jun.Set. 10 6,500. 

10 31,000. 

2. Labores Culturales. 

Deshierbos Jul.Oct. 15 9,750. 
Control sanitario Jul.Oct. 2 1,300. 

17 11,050. 

3. Labores de Cosecha. 

Cosecha, desgrane, acarreo. Nov.Mar. 20 13,000. 

TOTAL GASTOS DE CULTIVO: 47 S/. 55,050. 

B. GASTOS ESPECIALES V. Unit. V. Total 

.Fertilizantes S/. S/. 50,380. 

Cal 1 TM 8,000.00 8,000 
Urea (140)* 311 Kg. 60.40 18,785 
S. Ca S. (70)* 350 (152)' Kg. 33.90 11,865 
Cloruro K (180)* 300 39.10 11,730 

.Semilla: 25 Kg. 60.00 1,500. 

.Sevin 25% P.S. 1 Kg. 2,600.00 2,6U0. 

.Costales: 20 - c/u a 250.00 5,000. 

.Transporte: 3,500 Kg. malz a 
S/. 3.50 Kg. 12,500. 

TOTAL GASTOS ESPECIALES: S/. 71,730. 

En caso de usarse Superfosfato Triple. N P 0 K20
 
* Indica unidades de fertilizantes requeridas de 2 5 y 2 respec1 


tivamente. Para el caso del malz resulta que la f6rmula de fertili
zaci6n serla de 140-70-180.
 



516.
 

C. GASTOS GENERALES
 

Leyes Sociales 46.2% 14,100.
 
Imprevistos 4,120.
 

TOTAL GASTOS GENERALESi S/. 18,220.
 

COSTO MAXIMO INV.
 
RESJMEN: TOTAL
 

GASTOS DE CULTIVO: S/. 55,050.
 

GASTOS ESPECIALES: 71,730.
 

GASTOS GENERALES: 18,220.
 

S/. 145,000.
 

VALORIZACION DE LA COSECHA.
 

PROD. Ha. PRECIO UNIT. V. BRUTO PROD.
 

3,500 Kg. S/. 42.00 S/. 147,000.
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C. GASTOS GENERALES 

Leyes Sociales: 46.2% 
Administraci6n S/. 350/Ha/mes 
Imprevistos 

TOTAL GASTOS GENERALES: 

S/. 12,600. 
2,100. 
5,044 

S/. 19,744. 

RESUMEN: COSTO MAXIMO 
INV. TOTAL 

GASTOS DE CULTIVO: 

GASTOS ESPECIALES: 

GASTOS GENERALES: 

S/. 

S/. 

66,800 

65,456 

19,74L, 

152,000 

VALORIZACION DE LA COSECHA 

PROD. HA. 

3,000 Kg. 

PRECIO UNIT. 

S/. 84.00 

V. BRUTO PROD. 

S/. 252,000. 



519.
 

CUADRO 5.1.2.-4
 

CEDULA AGROECONOMICA PARA EL CULTIVO DE SOYA (1 Ha)
 

LABOR
 

N0
Epoca Costo
 
A. GASTOS DE CULTIVO Ejecuc. Jornales HEC. S/.
 

1. Labores Culturales.
 

Deshierbo manual (2) Jun.Ag. 30 19,500, 
Control sanitario (2) Jun.Jul. 8 5,200. 

S/. 24,700. 

2. Prep. terreno y siembra.
 

Aradura, cruza rastreo May.Jun. -- 7 24,500.
 
Siembra y abonamiento May.Jun, 2 2 8,300.
 

S/. 32,800.
 

3. Cosecha.
 

Cosecha trilla y ensacado Ag. Set. 2 2 9,300.
 

TOTAL GASTOS DE CULTIVO: 42 11 S/. 66,800.
 

B. GASTOS ESPECIALES P.Unit. P.Total
 

S/. SI.
 
.Fertilizantes S/. 38,756.
 

Cal 1.5 TM 8,000.00 12,000
 
Urea (40)* 89 Kg. 60.40 5,376
 
S. Ca. S. (80)*' 400 (174)' Kg. 33.90 13,560
 
Cloruro K (120)* 200 Kg. 39.10 7,820
 

.Semilla 60 Kg. a S/. 130.=, 160.= 7,800.
 

.Sevin 85% 1.5Kg. a 2,600.00 3,900.
 

.Costales: 25 a S/. 250.00 c/u 6,250.
 

.Transporte 8,750.
 

TOTAL GASTOS ESPECIALES: S/. 66,456.
 

En caso de usarse Superfosfato Triple. N P 0 K 0
 
* Indica unidades de, fertilizantes requeridas de 1 2 5 y 2 respec
 
tivamente. Para el caso de la soya resulta que la f6rmula de fer 
tilizaci6n serla de 40-80-120.
 

http:2,600.00
http:8,000.00
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C. GASTOS GENERALES
 

Leyes Sociales 46.2% S/. 12,600.
 
Administraci6n S/. 350/Ha/mes 2,100.
 
Imprevistos 5,044.
 

TOTAL GASTOS GENERALES: S/. 19,744.
 

RESUMEN: COSTO MAXIMO INV.
 
TOTAL
 

GASTOS DE CULTIVO: S/. 66,800.
 

GASTOS ESPECIALES: 65,456.
 

GASTOS GENERALES: 19,744.
 

S/. 152,000.
 

VALORIZACION DE LA COSECHA:
 

PROD. HA. PRECIO UNIT. VAL.BRUTO PRODUC.
 

2000 Kg. S/. 84.00 S/. 168,000.
 



521.
 

CUADRO 5.1.2.-5
 

CEDULA AGROECONOMICA PARA EL CULTIVO DE YUCA (1 Ha)
 

LABOR
 

Epoca NO Costo
 
A. 	GASTOS DE CULTIVO Ejecuc. Jornales S/.
 

1. 	Preparaci6n Terreno y Siembra.
 

Rozo, tumba y quema May.Ag. - 20,000.
 

Siembra 	 Jun.Set. 10 6,500.
 

S/. 26,500.
 

2. 	Labores Culturales.
 

Deshierbos (2) Ag. Dic. 30 19,500.
 
Sanidad Ag. Dic. 4 2,600.
 

S/. 22,100.
 

3. 	Cosecha.
 

Cosecha y acarreo 	 Jun.Set. 30 19,500.
 

TOTAL GASTOS DE CULTIVO: 	 74 SI. 68,100.
 

B. GASTOS ESPECIALES 	 P.Unit. P.Total
 

S/. S/.
 
.Fertilizantes S/. 42,789.
 

Cal 1 TM 	 8,000.00 8,000
 
Urea (100)* 222 Kg. 	 60.40 13,409
 
S. Ca. S. (80)* 400 (1'14)' Kg. 33.90 13,560
 
Cloruro K (120)* 200 Kg. 39.10 7,820
 

.Semilla 14 sacos; cada saco 250.00 3,500.
 

.Sevin 85% 1 Kg. a 2,600.00 2,600.
 

.Envases: 5; cada uno a 250.00 1,250.
 

TOTAL GASTOS ESPECIALES: 	 S/. 50,139.
 

En 	caso de usarse Superfosfato Triple. N P 0 K 0
 
* Indica unidades de fertilizantes requeridas de 1 2 5 y 2 res 
pectivamente. Para el caso de la yuca resulta que la f6rmula de 
fertilizaci6n serla de 100-80-120.
 

http:2,600.00
http:8,000.00
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C. GASTOS GENERALES 

Leyes Sociales 46.2% S/. 22,220. 
Imprevistos 4,541. 

TOTAL GASTOS GENERALES: S/. 26,761. 

RESUMEN: COSTO MAXIMO INV. 
TOTAL 

GASTOS DE CULTIVO: S/. 68,100. 

GASTOS ESPECIALES: 50,139. 

GASTOS GENERALES: 26,761. 

S/. 145,000. 

VALORIZACION DE LA COSECHA: 

PROD. Ha PRECTO UNIT. V.BRUTO PROD. 

16,000 Kg. S/. 15.00 S/. 240,000. 
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CUADRO 5.1.2.-6
 

CEDULA AGROECONOMICA PARA EL CULTIVO DE TABACO 
 (IHa)
 

LABOR
 

Epoca NC) Costo
A. 	GASTOS DE CULTIVO Ejecuc. Jornales s/.
 

1. Preparaci6n de terreno y siembra.
 

Rozo, tumba y quema 
 - 24,000.

Siembra 
 15 9,750.
 

S1. 33,750.
 

2. Labores Culturales.
 

Despunte, desahije y deshierbo 
 70 45,500.

Control sanitario 
 10 6,500.
 

S/. 52,000.
 

3. 	Cosecha.
 

Cosecha 
 16 10,400.
 

TOTAL GASTOS DE CULTIVO: 
 111 S/. 96,150.
 

B. GASTOS ESPECIALES
 

•Fertilizantes 
 S/. 	63,300. 

Cal 0.5 TM 
 4,000

Fosfato diaminico (M54)* 
300 Kg x SI. 96.= 28,800
 

(P,138)*

Sulfato de Potasio 
Calborita 
Fertimagnesio 

(K, 125 )250 Kgx S/. 78.= 
40 Kg x S/. 50. 

150 Kg x S/. 60.= 

19,500 
2,000 
9,000 

.Semillas 

.Pesticidas 

.Transporte 

2,000. 
3,000. 
5,000. 

TOTAL GASTOS ESPECIALES: S/. 73,300. 

• Indica unidades de fertilizantes requeridas

Para el caso del tabaco resulta que la f6rmula de fertilizaci6n seraa de 54
138-125. 
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C. GASTOS GENERALES
 

Leyes Sociales 46.2% S/. 33,350.
 
Administraci6rn S/. 350/Ha/mes 4,200.
 
Imprevistos 9,000.
 

TOTAL GASTOS GENERALES: S/. 46,550.
 

RESUMEN: COSTO MAXIMO INV.
 
TOTAL
 

GASTOS DE CULTIVO: S/. 96,150.
 
GASTOS ESPECIALES: 73,300.
 
GASTOS GENERALES: 46,550.
 

S/. 216,000.
 

VALORIZACION DE LA COSECHA:
 

PROD. Ha. PRECIO UNIT. V.BRUTO PROD.
 

18,000 Kg. S/. 30.00 S/. 540,000.
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CUADRO 5.1.2.-7
 

CEDULA AGROECONOMICA PARA EL CULTIVO DE CACAO (I Ha)
 

LABOR 

Epoca NO Costo 
A. GASTOS DE CULTIVO Ejecuc. Jornales S/. 

1. Labores Culturales.
 

Deshierbos (3) Jun.Oct.En. 45 29,250.
 
Poda Ag. Set. 10 6,500.
 
Control Sanitario Jun. Ene. 8 5,200.
 
Abonamiento May. Set. 10 6,500.
 

73 S/. 47,450.
 

2. Cosecha y Beneficio.
 

Cosecha 1,400 Kg. de cacao Abr. Ag. 17 11,050.
 
Beneficio 1,400 Kg. de cacao
 
a S/. 16.00 c/u -- 22,400.
 

17 S/. 33,450.
 

TOTAL GASTOS DE CULTIVO: 90 80,900.
 

B. GASTOS ESPECIALES:
 
P.Unit. P.Total
 

.Fertilizantes S. S/. S/. 70,571.
 

Cal 2 D1 8,000.00 16,000
 
Urea (120)* 267 Kg. 60.40 16,126
 
Sup. Ca. S. (150)* 750 (326)' Kg. 33.90 25,425
 
Cloruro K (200)* 333 Kg. 39.10 13,020
 

Cupravit 4Kg.; cada uno a 750.00 3,000.
 
.Aldrin 25% polvo: 1 bolsa de 23 Kg. 2,500.
 
.Aldrin 2 bol.;a cada bolsa a 2,800.00 5,600.
 
.Herramientas 2,000.
 
.Costales: 8; cada uno a 250.00 2,000.
 
.Transporte de 700 Kg. cacao gr.
 
a S/. 3.50 Kg. 2,450.
 

TOTAL GASTOS ESPECIALES: S/. 88,121.
 

En caso de usarse Superfosfato Triple. N P 0 K 0
 
* Indica unidades de fertilizante requeridas de 1 2 5 y 2 respec
tivamente. Para el cacao resulta que la f6rmula de fertilizaci6n 
serla de 120-150-200.
 

http:2,800.00
http:8,000.00
http:Jun.Oct.En
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CUADRO 5.1.2.-3
 

CEDULA AGROECONOMICA PARA EL CULTIVO DE MANI (I Ha)
 

Epoca NO Costo
 
LABOR Ejecuc. Jornales S/.
 

A. 	GASTOS DE CULTIVO
 

1. 	Preparaci6n terreno y siembra. 

Aradura, cruza rastreo May.Jun. - 7 24,500. 
Siembra y abonamiento May.Jun. 2 2 8,300.
 

S/. 32,800.
 

2. 	Labores Culturales.
 

Deshierbo manual (2) Jun.Agt. 30 19,500. 
Control sanitario (2) Jun.Jul. 8 5,200. 

S/. 24,700. 

3. 	Cosecha.
 

Cosecha trilla y ensacado Agt.Set. 2 2 9,300.
 

TOTAL GASTOS DE CULTIVO: 	 42 11 S/. 66,800.
 

B. GASTOS ESPECIALES 	 P.Unit. P.Total
 
S/. S/.
 

.Fertilizantes S/. 38,756.
 

Cal 1.5 TM 8,000.00 12,000
 
Urea (40)* 89 Kg. 60.40 5,376
 
S. Ca. S. (80)* 400 (174)' Kg. 33.90 13,560
 
Cloruro K (120)* 200 Kg. 39.10 7,820
 

.Semilla 60 Kg. a S/. 130.=; 160.= 
 7,800.


.Sevin 85% 1.5 Kg. a 2,600.00 3,900.
 

. Costales: 25 ; cada uno a 250.00 6,250.
 

.Transporte 	 8,750.
 

TOTAL GASTOS ESPECIALES: 	 S/. 65,456.
 

En caso de usarse Superfosfato Triple. N P20 K20
 
Indica unidades de fertilizantes requeridas de 1 2 5 y 2 respec

tivamente. Para el caso del man! resulta que la f6rmula de fertill
 
zaci6n ser'a de 40-80-120.
 

http:2,600.00
http:8,000.00
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C. GASTOS GENERALES
 

Leyes Sociales 46.2% S/. 27,000.
 
Administraci6n 350/Ha/mes 4,200.
 
Imprevistos 6,179.
 

TOTAL GASTOS GENERALES: S/. 37,379.
 

RESUMEN: COSTO MAXIMO INV.
 
TOTAL
 

GASTOS DE CULTIVO: s/. 80,900.
 
GASTOS ESPECIALES: 88,121.
 
GASTOS GENERALES: 37,379.
 

S/. 206,400.
 

VALORIZACION DE LA COSECHA:
 

PROD. Ha PRECIO UNITARIO V.BRUTO PRODUCT.
 

600 Kg. S/. 620.00 S/. 372,000.
 



527;
 

CUADRO 5.1.2.-8
 

CEDULA AGROECONOMICA PARA EL CULTIVO DE CAFE (I Ha).
 

LABOR 

Epoca ND Costo 
A. GASTOS DE CULTIVO. Ejecuc. Jornales S/. 

1. Labores Culturales.
 

Deshierbos (3) Jul./Oct./En. 48 31,200.
 
Poda, raleo, siembra Agosto 7 4,550
 
Control sanitario Agto./Oct./En. 15 9,750.
 
Abonamiento Mayo-Set. 15 9,750.
 

85 S/. 55,250.
 

2. Cosecha y Beneficio.
 

Cosecha de 8400 Kg de Ca
f4 cerezo a S/. 16.= cada
 
Kg. Feb/Jun 134,400.
 

Beneficio de 30 qq de ca
fe pergamino a S/. 500.=
 
c/qq. 15,000.
 

TOTAL GASTOS DE CULTIVO: 85 S/. 204,650.
 

B. GASTOS ESPECIALES. P.Unit. P.Total
 

S/. S/.
 
.Fertilizantes S/. 51,517.
 

Cal 1 TM 8,000.00 8,000 
Urea (120)* 267 Kg. 60.40 16,127. 
Sup. Ca S. (100)* 500 (127)' Kg 33.90 16,950 
Cloruro K (160)* 267 Kg 39.10 10,440 

.Fungicidas
 

Cupravit o c6box: 6 Kg; c/kg a 870.00 5,220.
 
Sicarol: 2 Kg; c/kg a 3,950.00 7,900.
 

.Insecticidas:
 

DHC 12%: 8 Kg. a 400.00 3,200.
 
Thiodan: 1 it. a 2,700.00 2,700.
 

.Adherente:
 

Citowett: 1 it. 1,400.00 1,400.
 

.Canastas y costales 3,500.
 

.Transporte: 30 qq de cafe perga
mino ; cada qq. a 193.00 5,790.
 

TOTAL GASTOS ESPECIALES: S/.81,227.
 

http:1,400.00
http:2,700.00
http:3,950.00
http:8,000.00
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C. GASTOS GENERALES.
 

Leyes Sociales 46.2% S/.25,530.

Imprevistos 
 3,593.
 
TOTAL GASTOS GENERALES: S/. 29,123.
 

RESUMEN: COSTO MAXIMO INV.
 
TOTAL
 

GASTOS DE CULTIVO: S/. 204,650.
 
GASTOS ESPECIALES: 81,227.
 
GASTOS GENERALES: 29,123.
 

S/. 315,000.
 

VALORIZACION DE LA COSECHA:
 

PROD./Ha PRECIO UNIT. V.TOTAL BRUTO
 

30 qq S/. 25,000 S/. 750,000.
 

En caso de usarse Superfosfato Triple. N P 0 K 0
 
Indica unidades de fertilizantes requeridas de 1 2 5 y 2 res
pectivamente. Para el cafe resulta que la f6rmula de fertilizaci6n
 
seria de 120-100-160.
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CUADRO 5.1.2-9
 

CEDULA AGROECONOMICA PARA EL CULTIVO DE NARANJO ( I Ha.)
 

LABORES 	 EPOCA N2 COSTO
 
EJECUC. JORNALES
 

A. GASTOS DE CULTIVO 

1. Labores CUlturale5 

Deshierbos tay. Set. 30 19,500. 
Control sanitario 
Abonamiento 

Jun. 
Jun. Oct. 

6 
10 

3,900. 
6,500. 

Poda. May. Set. 10 6,500. 

56 36,400. 

2. Cosecha 

Cosecha y acarreo de 
1600 jabas a 55 Ene. Abr. - 88,000. 

TOTAL GASTOS DE CULTIVO: 7'S/.1211,4U0. 

B. GASTOS ESPECIALES
 

Fertilizantes 
 61,254.
 
Cal I T.M. 8,000.00 8,000.
 
Urea (200)444 Kg. 60.40 26,818.
 
Sup. Ca. S.(60)*3OO (130)'Kg. 33.90 10,170.

Cloruro K ( 0)*: 416 Kg. 	 39.10 16,266. 

Borax 10 Kg. a S/. 500 c/u 	 5,000.
 
Parathion 50% 2 It. a S/. 1,500 c/u 
 3,000.
 
Dipterex 85% 1 Kg. a S/. 3,000 c/u 
 3,000.

Mirex 
 2 Kg. a S/. 800 c/u 	 1.'$00.
 
Herram ientas 
 2,500.
 
Costales, 10 costales de yute a S/.250c/u 2,O0.
 

-
TOTAL GASTOS ESPEC'IALES: 	 S/ , , r.
 

C. GASTOS GENERALES
 

Leyes Sociales 46.2% 16,800.

Administraci6n 350/Ha/mes 
 4,200.
 
Imprevistos 
 5,746.
 

TOTAL. GASTOS GENERALES: S/.26,746.
 

En caso dc uscirse Superfosrato triple 

http:8,000.00
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COSTO MAXIMO INV.
 

'RESUMEN TOTAL
 

GASTOS DE CULTIVO 
 S/. 124,4oo.
 
GASTOS ESPECIALES: 
 78,854.
 
GASTOS GENERALES: 
 26,746.
 

TOTAL INVERSION: S/. 230,000.
 

VALORIZACION DE LA COSECHA
 

PROD. HA. PRECIO UNIT. V. BRUTO PRODUC
 

1600 Jabas S/. 300. s/. 480,000.
 

* Indica unidades de fertilIzantes requeridos de NI P2 05 y K20 respectivamente. 

Para el caso del naranjo resulta que la f6rmula de fertilizaci6n serTa de 200

60-250. 
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CUADRO 5.1.2-10
 

CEDULA AGROECONOMICA PARA EL CULTIVO DE PIflA (I Ha)
 

ler. Aho
 

LABORES. -
EPOCA N COSTO
 
EJECUCI. JORNALES
 

A. GASTOS DE CULTIVO.
 

1. Labores Culturales
 

Preparaci6n de tierra Mayo 36 23,400.
 
Siembra y desahije 
 Junlo 15 9,750.

Cultivo y resienbro Agc.Dic. 40 26,000.

Abonamiento Agt.Dic. 12 7,800.

Control fitosanitario 
 2 1,300.
 

105 68,250.
 

2. Cosecha
 

TOTAL GASTOS DE CULTIVO: S/. ",?50.
 

B. GASTOS ESPECIALES
 

Fertil izantes 
 45,496.
 
Urea (150)* 333 Kg. 23,643.
 
S-triple (60)* 130 Kg. 9,504.
 
Cloruro-K (140)*. 233 Kg. 12,349.


Semilla 10,000 x 5. 
 50,000.
 
Insect icidas 
 7,600
 

TOTAL GASTOS ESPECIALES: S/. 103,096.
 

C. GASTOS GENERALES
 

Leyes sociales 46.2% 
 31,532.

Administraci6n S/. 350/Ha/mes. 
 4,200.

Imprev istos 
 7922.
 

TOTAL GASTOS GENERALES: S/. 43,654
 

RESUMEN: 
 COSTO MAXX:vO INV. 
TOTAL 

GASTOS DE CULTIVO: S/. 68,250.
 
GASTOS ESPECIALES: 103,096.
 
GASTOS GENERALES 43,654.
 

S/. 215,000.
 

* Indica unidades de fertilizantes requeridqs de NI P2 0, y K20 respectivamente. 

Para )a Pifia resulta que la f6rmula de fertilizaci6n seria de 150-60-140.
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CUADRO 5.1.2-11.
 

CEDULA DE AGROECONOMICA PARA EL CULTIVO DE PIA (I Ha)
 

(20, 30, y 4' fo) 

LABOR EPOCA N-

EJECUC. JORNALES COSTO
 

A. GASTOS DE CULTIVO
 

1. Labores Culturales
 

Cultivo y deshierbo agt.dic. 
 40. 26,000.
 
Abonam iento agt.dic. 12. 7,800.
 
Control fitosanitario 
 2. 1,300.
 

2. Cosecha 
 48. 102 31,200.
 
TOTAL GASTOS DE CULTIVO S/. 66,300.
 

B. GASTOS ESPECIALES:
 

Ferti izantes 
 45,496.
 
Urea (150)* 333 Kg. 23,643.
 
S-Triple(60)Y 1 0 Kg. 9,5G4.
 
Cloruro-K (140) 233 Kg. 12,349.


Insecticidas. 
 7,600.
 
TOTAL GASTOS ESPECIALES: S/.53,096.
 

C. GASTOS GENERALES.
 

Leyes Sociales 46.2" 
 30,631.

Administrac{.,n 350/H3/mes 
 4,20C.
 
Imprevistos 5,773.
 

TOTAL GASTOS GEtNERALES: S/40,604.
 

RESUMEN COSTO MAXIMO INV.
 
1OTAL 

GASTOS DE CULTNVO S /. 66,300.

GASTOS ESPECIALES 53,096.

GASTOS GE.JERALES: 
 40.604.
 

160,060.
 

VALORIZACVON DE LA COSECHA
 

PROD. K)/H-/a .o PRECIC UNIITARIO V.T. BRUTO/AO 
10,000 
 S/. 30. S/. 300,000.
 

Indica unidade2s de f rtiiizantc, requerides de NI P2 05 y K 0 respecivarnenre. 

Para la Pfi~a rcsulta que )a f6rmula de fertilizac;6n seria dp 150-60-140. 
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CUADRO 5.1.2-12
 

CEDULA AGROECONOMICA PARA EL CULTIVO DE PLATANO (I Ha.j 

(INSTALACION Y PRODUCCION)
 

N2 
 COSTO
 
LABOR 


EPOCA

EJECUC. JORNALES
 

A. GASTOS DE CULTIVO
 

1. Labores CUlturales
 

Abr. 36. S/. 23,400
 

Siembra y desh. May. 10 6,500.
 

Cultiv. y desh. Abr.Agt. 40. 26,000.
 
3 1,950.
 

Prep. de ]a tierra. 


Abonamiento Agot.nor. 

Cont. fitosanitario May 3 1,950. 
92 S/.59,800. 

2. Cosecha
 

Cosecha. Agt. set. 8. 5,200.
 

TOTAL GASTOS DE CULTIVO: 100. SI. 65,000.
 

B. GASTOS ESPECIALES
 

S/.72,182.
Fertilizantes; 

Cal I TM. 8,000.00 8,000.
 

Urea (150)* 333 Kg. 71.00 23,643.
 
S. Triple (100)* 217 Kg. 73.00 15,841.
 
Cloruro K (29Q)* 466 Kg. 53.00 24,698.
 

44,000.
Semilla 1,100 x S/. 40.00 
7,600.Insectividas. 


30,000.Transporte 


TOTAL GASTOS ESPECIALES: S/. 153,782
 

C. GASTOS GENERALES
 
27,628.
Leyes Sociales 46.2% 


Imprevistos 
 3,590.
 

TOTAL GASTOS GENERALES: S/. 31,218.
 

http:8,000.00
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RESUMEN COSTO MAXIMO INV. TOTAL
 

GASTOS DE CULTIVO S/. 65,000.
 
GASTOS ESPECIALES: 153,782.
 
GASTOS GENERALES: 31,218.
 

S/. 250,000.
 

VALORIZACIOII DE LA COSECHA
 

PROD./Ha. PRECIO UNITARIO V.T. BRUTO
 

15,000 Kg. S/. 30.00 s/. 450,000.
 

* Indica unidades de fertilizante requeridas de N1 P2 05 y K20 respectivamente.
 

Para el casu del PlVtano resulta que la f6rmula de fertilizaci6n seria de 150

100-280.
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CUADRO 5.1.2-13
 

CEDULA AGROECONOMICA PARA EL CULTIVO DE PLATANO (1 Ha)
 

(SOSTENIMI EN'TO)
 

EPOCA NCOSTO
LABOR EJECLIC. JORNALES
 

A. GASTOS DE CULTIV'
 

1. Labores Culturales
 

Cultivo y deshierbo Ab. Agt. 40 26,000.
 
Abonamiento Ag. Nov. 3 1,950.
 
Cont. fitosanitario My. Jul 3 1,950
 
Cosecha Ag-set. 8 5,200
 

TOTAL GASTOS DE CULTIVO: 54 S/. 35,100
 

B. GASTOS ESPECIALES:
 

Fertil izantes 72,182. 
Cal I TM. 8,000. 8,000. 
Urea (150)i 333 Kg x s/. 71. 23,643. 

" 
S. Triple (100) 217 Kg )&/. 73. 15,841. 
Cloruro K (280)- 466 Kg. s/. 53. 24,698. 

Insecticidas. 7,600. 
Transpor te 30,000. 

TOTAL GASTOS ESPECIALES" S/. 109,782.
 

C. GASTOS GENERALES
 

Leyes Sociales 46.2% 16,220. 
Imprevistos 8,898. 

TOTAL GASTOS GENERALES: S/. 25,11-. 

RESUMEN. COSIO MIAXIMO INV. TOTAL 

GASTOS DE CULTIVO S/. 35,100.
 
GASTOS ESPECIALES 109,782.
 
GASTOS GENERALES: 25,1!8.
 

Si. 170,000. 

VALORIZACIONl DE LA COSECHA
 

PROD/Ha. PRECIO UNITARIO V.T. BRUTO
 

15,000 Kg. S/. 30.00 SI. 450,m00. 

Indica las unidades de fertilizante requeridas do N P20, y K20 rcLiv;men
;2 ~ 2 cpci~mn 

te. Para el caso Oel Pltan (Sost n'imento) r sE1 e la' f6rrul.f, de fe'ti

lizaci6r, ser~a de 150--lUO-28U.
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CUADRO 5.1.2-14.
 

CEDULA AGROECONOMICA PARA EL CULTIVO DEL TE
 

N2 
 COSTOEPOCA
LABORES 
 EJECUC. JORNALES
 

A. GASTOS DE CULTIVO
 

1. Labores Culturales.
 

60 39,000.
Deshierbos y Abon. 

20 13,000.
Poda y plateo 

8 5,200.
Control fitosanitarlo 

4 2,600.
Replanteo. 


108 70,000.
Cosecha. 


TOTAL GASTOS DE CULTIVO: 200 S/.129,800.
 

B. GASTOS ESPECIALES
 

68,653.
Fertilizantes 


Urea (180)* 400 Kg. S/. 71. 28,400.
 
Soper triple (120)* 261 Kg. 73 19,053.
 

Cloruro K (240)* 400 Kg. 53 21,200.
 
10,000
Pesticidas. 

15,000
Herramientas 

-2500.
Canastas 


TOTAL GASTOS ESPECIALES: S/. 96,153.
 

C. GASTOS GENERALES:
 

28,000
Le~ys SociaIes 46.2% 

4,200.
Administraci6n 350 Ha/mes. 

6,847.
Imprevistos 


TOTAL GASTOS GENERALES. S/.39,O47.
 

COSTO MAXIMO INV. TOTAL
RESUMEN 


GASTOS DE CULTIVO S/. 129,800.
 

GASTOS ESPECIALES 96,153.
 
GASTOS GENERALES 39,047.
 

S/. 265,000.
 

VALORIZACION DE LA COSECHA
 

PROD. /Ha. PRECIO UNITARIO V. BRUTO TOTAL
 

S/. 420,000.
7,000 s/. 60.00 


Indica unidades de fertilizante requeridas de NI P2 05 y K20 respectivrmentC.
* 
6
 

resulta que la f6rmula de fertilizaci n scria de 180-120-24o.
Para cl T6 
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A% TOTAL AREA PRIORITARIA AREA TOTPL
 
(Has.) (Has.)
 

Primero 60 11,460 53,280
 

Segundo 70 13,370 62,160
 

Tercero 80 15,280 71,040
 

Cuarto 90 17,190 79,920
 

Quinto 100 19,100 88,800
 

El incremento anual en el Area Pri(ritaria serg de 1,910 Has.,
 

mientras que en el Area Total del Piuyccto serg de 8,880 Has.
 

En el Area Prioritaria so pionsa dodicar el 56.8% de los sue 

los mapeados para cultivos agricolas, quedando, 14,1189 Has. pa 

ra pastos , bosqus v otras altcrnativas. Se recomienda conce 

trar las greas de cultivo do alta rentabilidad en los suelos 

de clase IT. Por este motivo so buscarg utilizar cl 91.5% do 

los suolos de claso IT (Cuadro 5.1.3.-I). No so proponen al 

ternativas do uso affricola para los suolos do clase VII y VIII. 

Se estima nue entre 40 y 60% d los suelos do I clases IV 

V est~n siendo o punden ser utilizados con cultivos agrlcolas. 
Por lo tanto so sugiorc su uso on las proporciones indicadas 

en cl Cuadro 5.1.3.-i. 

Los cultivos anuales en rotaci6n (arroz, maiz, soya y man )ocu
 

pan el 36.6% de la superficic agricola sembrada en el Area -


Prioritaria. Se supiere quc la pifia sea sembrada en aproxima
damente la quinta parto del rqa agricola, mientras queol pli
 

tano ocupar6 o! 16% do ii misma irea. Tambi6n se sugiero com

pletar 2,000 Has. de cacao (10.2%) on el Area Prioritaria. En
 

el Cuadro 5.1.3.-2 so prcsontan la superficie de sicmbra reco

mendadas para cada cultivo, tinto on el Area Prioritaria como

en ci Area Total dci Proyocto. Las Areassembradas con maiz,so
 

ya y man no se suman al total por ser siembras quo se efectuan
 

en el mismo torreno donde so cosech6 el arroz. (Rotaci6n de
 

cultivos).
 

En el Area Total do Influencia del Provecto se pretende sem 

brar el 31.9% del irea mapeada con cultivos agricolas (88,800-


Has). y el 11.1% (31,000 H,.s.) con pastos, dojando cl E7% res

v 
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tante 
(157,726 Has) para bosques y otras alternativas (Cuadro
5.1.3.-i). La presencia de las plantaciones de palma aceitera
 
establecidas y en planeamiento alteran el porcentaje relativo
de 
 las especies descritas para el Area Prioritaria (Cuadro 
 -

5.1.3.-2). Debido a quo 
la palma so estg sembrando en las 5 

reas con los mejoros suelos (Clase IT y II), aueda relativa 

mente poco de 6 stos para los otros cultivos. Do hocho la pal
ma ser5 el cultivo predominante en la parte norte del Proyecto.
 

Despu6s de la paima aceitera hay varios cultivos que tienen un 
5rea aproximadamente igual on el Proyecto como un todo, desta
c~ndose ei arroz, ma~z, soya, man!, pldtano y pica. El porcen
 
taje do cacao tambi~n so 
reduce dobido a la utilizaci6n de los 
suelos pare el cultivo do la palma. 

b) Producci6n proycctada y jailor bruto do la producci6n. 

En el Cuadro 5.1.3.-2, so presenta la producci6n proyecta 
da y en cl Cuadro 5.1.3.-3 cl valor bruto de la producci6n tan
 
to para cl Area Prioritaria como 
pare el Area Total del Proyeoc
 

to.
 

Los rendimientos promedio estimados par 
 los cflculos presenta
 
dos on ci Cuadro 5.1.3.-2 prcsupeon oel uso de una tecnolog'a
media con uso do 
somillas m.ejoradas, fertilizantcs, pesticidas
 
y un 
buen servicio dc investigaci6n, asistencia t~cnica y 
cro
dito. Estos rendimientos no 
son tan altos como los m~ximos ob
 
servados on la zona,pero sT estn a un 
nivel que puede ser al
canzado con relativa soguridad. 
Con algunos de estos cultivos
 
ser5 necesario el establocimionto do plantas do transformaci6n
 
del producto cosechado, las nue 
ser~n descritas en la sccci6n

do agroindustrias.
 

En ei Cuadro 5.1.3.-3 se presentan los valores brutos de la 
 -

producci6n de cada cultivo y lI. 
sume de todos ellos. El valor
 
bruto de 
la producci6n en el Area Prioritaria es de S1.
 
10,239'800,000, mientras quo 
cn cl Area Total del Proyecto es
 
de S/. 46,600'700. 
 Los cultivos que m~s aportaran en este sen 
tido serin arroz, maiz como anuaios y pile V plAtano como pe



° 
CUADRO N 5.1.3.-1
 

SUPERFICIE DE SIEMBRA EN EL AREA PRIORITARIA
 

Y EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
 

CLASEDEJ
CAPAC.I DAD 

AREA PRIORITARIA 
BR 

TOTAL DEL PROYECTO 

DE USO Has. AREA DE SIEMBRA AREA DE SIEMBRA 

DEL SUEL0 Mapeadas Ha. ] de lHapeadas H6 % de 

Ia clase la clase 

I I 6,010 5,500 91.5 22,717 20,000 88.0 

Il1 3,607 6,000 65.7 30,712 25,000 81.4 

IV 5,488 3,700 67.4 36,271 18,100 4 .9 

V 7,508 3,900 51.9 58,887 25,700 43,A 

VI - .-- .-- -

Vll-Vill 5,976 -.- 00.0 128,939 -.- 00.0 

Area 

Agricola 19,100 
8
88,800 00.0 

Pastos 
Bosques 

_ _ - 7,000 - - -.- 31,000 -.

y otras 
alt r .- 7 -- -.- 157,726 

nat "ias_-

TOTAL 33,539 ,59 -.- 277,526 277,526 



CUADRO No 5.1.3.-2
 

PRODUCCION PROYECTADA DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS
 

A SEMBRARSE EN EL AREA PRIORITARIA Y EN LA ZONA
 

DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
 

AREA PRIORITARIA TODD EL PROYECTO
 
CULTIVO RDTO RDTO
PRODUC PRODUC
PROMEDIO TOTAL PROMEDIO TOTAL
 

ha Kg/ha TM ha Kg/ha TM
 

Arroz 7,000 3,000. 21,000. 22,000. 3,000 66,000. 

Malz 3,500. 3,500. 12,250. 11,000 3,500. 38,500. 

Soya 1,750. 2,000. 3,500. 5,500 2,000. 11,000. 

Many 1,750. 3,000. 5,250. 5,500. 3,000. 16,500. 

Tabaco 300 18,000. 5,400. . 1,000. 18,000. 18,000. 

Yuca 1,0OO. 16,000. 16,000. 5,000. 16,000. 80,000. 

Pltano 3,000. 15,000. 45,000. 12,000. 15.000. 180,000. 

Cacao 2,000. 600. 1,200. 5,000. 600. 3,000. 

Caf6 1,000. 1,680. 1,680. 6,000. 1,680. 10,080.
 

T6 200. 7,000. 1,400. 1,000. 7,000. 7,000.
 

Palma  - - 25,000. 4,000. 100,000. 

Piia- / 4,000. 30,000. 120,000. 11,000. 30,000. 330,000. 

Citricos y otros 
frutales2/ 200 24,000. 4,800. 400. 24,000. 9,600 

Jebe 400 700 280 400 700 280
 

Pastos 7,000 - - 31,000 .
 

Sub-Totai 26,100 - - 119,800
 

Otras Alter
nativas. 1,513 - - 28,787 

TOTAL 27,613 - - 148,587 

j Calculado en base a 10,000 plantas/Ha. y para 3 arios de producci6n.
 

2] Promedio de 1,600 jabas do 15 Kg. cado una.
 
3/ Para Producci6n ver Secci6n 5.2 (Plan de Crianzas)
 

4j No incluye ias 6reas sembradas con rnaiz, soya y ranr ya que est~n en rotaci6n
 
con el arroz.
 



CUADRO 5.1.3.-3 VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION EN EL AREA PRIORITARIA Y
 

EN EL AREA TOTAL DEL PROYECTO EN UN ANO TIPICO
 

Precio AREA PRIORITARIA TOTAL DEL PROYECTO RELACION AP/AT*
 
CULTIVO Unitaro Valor bru Valor bru
 

S/./TM TM to en mi- TM to en mi-


Hones S/. ]]ones S/. %
 

Arroz 89,000 21,000 1,869.0 66,000 5,874.0 31.8 

Malz 42,000 12,250 514.5 38,500 1,617.0 31.8 

Soya 84,000 3,500 294.0 11,000 924.0 31.8 

Man!I' 84,000 5,250 441.0 16,500 1,386.0 31.8 

Tabaco 30,000 5,400 162.0 18,000 540.0 30.0 

Yuca 15,000 16,000 240.0 80,000 1,200.0 20.0 

Pl5tano 30,000 45,000 1,350.0 180,000 5,400.0 25.0 

Cacao 620,000 1,200 744.0 3,000 1,860.0 40.0 

Caf6 446,000 1,680 749.3 10,080 4,495.7 16.7 

T6 (en 60,000 1,400 84.0 7,000 420.0 20.0 
verde) 

Palma 126,000 - - 100,000 12,600.0 0.0 

Pifia 30,000 120,000 3,600.0 330,000 9,900.0 36.3 

Cltricos- / 40,000 4,800 192.0 9,600 384.0 50.0 

Jebe - - - - -

Pastos 5/ 

TOTAL 237,480 10,239.8" 863,680 46,600.7 

./ Precio asumido.
 

2/ 55 Kg. pergamino (lqq) a 27,000 soles.
 

I caj6n de 10 Kg. = 300 soles. C6lculo para 3 ahos de producci6n.
 

4 caj6n de 15 Kg. = 400 soles.
 

5/ Ver Secci6n 5.2 (Plan de Crianzas).
 

* AP = Area Prioritaria, AT = Area Total. 
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rennes 
en el Area Prioritaria y arroz, malz v mani como anua 
-
les y la palma aceitera, pifia, plitano y cafe 
com per~enrnes en
 
el Area Total del Proyecto.
 

La relaci6n entre lo producido en el Area Frioritaria y el A
rea Total, es igual para el caso del 
arroz, maz, soya y manI,
 
debido a quo la rclaci6n do 
super icie sembrada entre ambas zo
 
nas es constante. 
 Para los demos cultivos esta relaci6n var'a 
do acuerdo a los cambios en suoerficie scmbrada 
(Cuadro 5.1.3..3)
 

En estos cuadros so incluy6 
el cultivo de la palma aceitera 
aunquc cste cultivo estari sujoto a 
financiaci6n Dor parte 
 do
 
la actividad privada. 
 Como so puede observar en el Cuadro 
 -

5.1.3.-3 el VBP do 
la palma aceitera supcrari ampliamente a1
 
do los dermis cultivos.
 

5.1.4 Inversiones.
 

Do acuerdo con las caracteristicas del plan de cuitivc
 
propuesto en 
cl punto 5.1.1 y evaluados los rubros principales 
do esta actividad se ha logrado cstimar el monto total de la
 
inversi6n, la cual asciendc 
a la sums dc 13,181 millc.ics dc
 
soles para cl Area Prioritaria, y de L13,294 millones para toda
 
el Area del Provc:cto.
 

En resum.n analitico por rubros de las irivcrsiones totales pa
ra las Areas Pricritarins y Totail sc prcsenta en el Cuadro 

.- y la :nversi6n totil pro~rosiva para aos, se pro 
senta en el Cutdro 5.1. .-2, asumiondo quo al primer afio 
debe
considerarse ol 60 
 do tr-harjo on rlichas 
-reas y luego un in 
cremenfo anual dcl 1O. 

A continu-aci6n so prescnta 
una cuantificaci6n analltica desa 
-
gregada para cada uno d. los rubros considerados para 1a inver 
si6n do la producci6n aPr~cola.
 



CITADRO, - 3. i~V.ErasIol TOTAL Fll I-OaLX)NS E SOLES POR 

MiUBP,')S PMIA TA. AIRMAJ PRIOPJYtUA Y TO-

TAL DEL rRiOYCECTO. 

WJBROS RIiIAAS 

Cultivos Anua-1es 2,044 7,833 

Cultivos Porerincs 

a. Instalaci6n 4,010o 13,602 
b. Sostenliento 14,1149 13,354f 

Ajmacenes Ferti 1i:'nt.es 1I3 .1o,6n8B 
Maquinaria y ]2quirno. 2,092 6.753 

Insosor L*Jqunas 1465 139 

TOTAL i'rAGRKCIA-ot 231 43, 29 



CUAD-O '.I .IL INVIMSION IROGRPEMVA E INCIUSNTO TOTAL 

AUIRAL (F ;I-IDffNES IE SOLIES) PARA IAS 

AREAS PRIORI.MITA Y TOTAL DEL PROYECTO 

Areas PRIORIIRIA T-TAL 

AFlo 

Iniv.prog. Inversi6n 

.mento 

incre Invers!6 n incre

mento 

Prnc-ro 601/' 

Segundo 7C 

Tercero 80% 

Cuarto 90, 

Quinto !00% 

7,909 

9,227 

10,545 

11,863 

13,182 

-

1,318 

1,318 

1,328 

1,318 

25,970 

30,3C6 

3 11,635 

38,965 

43,2914 

-

4,330 

4,329 

!.,330 

4,329 
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A) Gastos y beneficios on cultivos anuales.
 

En cultivos anualos so ha piyectado 15,300 H. en el Area
 

Prioritaria y de 50,000 Ha. en la Zona on Estudio (Cuadro
 

5.1.4.-3), considerando los cultivos do mayores posibilidades
 

como arroz, mahz, man!, sova,yuca y tabaco, requiri6ndose para
 

ello una invorsin total do S/. 7,838'000,000 repartidas en la

siguiente forma
 

Especie Costo Valor Venta Beneficio
 

Arroz 3,630- 5,874' 2,244'
 

Malz 1,595' 1,617' 22'
 

Mani 836' 1,386' 550'
 

Soya 836' 924' 88'
 

Yuca 725' 1,200' 475'
 

Tabaco 216' 540' 324'
 

TOTAL: 7,8381 11,541' 3,703'
 

Los cultivos quo mayorcs beneficios representan son arroz con
 

S/. 102,000/Ha., man! con S/. 100,000/ra. -i yuca con S/.95,000 / 
Ha.; on cambio soya y man s6lo roportan S/. 16,000/Ha. y S/. 

2,000/Ha., respoctivament. 

Debe considerarse quc ostos costos do inversi6n involucran la 

preparaci6n dol torrono dosde el rozo y uorma, por lo tanto el 

alto costo do instal.cin inicial no permito un beneficio ado 

cuado, quo puedo aunmcntar significativamente cuando se les ins

tala on terrenos limpios y sometidos a una adocuada rotaci6n y 

tecnificaci6n. 

B) Gastos do instalaci6n dc los cultivos pcrennes.
 

En el cuadro 5.1.4.-4 so prcsonta lns gastos do instalaci6n 

para los cultivos porannos quo se detallan a continuaci6n : 

Cacao .- Con un costo do instalaci6n do S/. 274,950 por Ha. y 

que permite una producci6n a partir del cuarto aio do 300 Kg. 



c1iumo1 5.1.4 A=~ULGUSTO30 DE fl.3lWM n3 lAM IM3 CULIa~V03 ATMAU EN3IULW0 JOESOx.M 

fUiaAIIRZ HAIz JAM ~ SOYAA UAATVA 
Ar, ci.i ll b a b a b a b . .......... b £ b lriorita
 

rla 
7,00 22.7-,01003,500 1100 1,75050 5,5(10 roo00 51,00 lrOw 35,3 - C

k.rf.O; LUIJI p,6 19?7 o 3.9 I 1. 3611 '1 3,C140. 3. J.0 1000 

- .- y q1c; 8jlo.O 29.5 142.931.O 42.9 1311.8un 340.0 85.8 ,20.0 100.0 7.2 .14. 310-6 1,103.1- 3i *P.3 221.R 22.8 71.5 1I .5 16 
- 1-:.hlcrk, 63.7 6.5 32.5 2.9 9.q1 1311.0 433. 520.2 34.1 307.3 311.1 107.3 311.1 107.3 19.5 97.5 -7 h5.5 1).2 U' .l- CotrAi -anitmrio 9.1 23.6 4.6 111.3 9.1 03.6 9.1 239.6 2.6 33.0 2.0 6.5 $'.5 31i.6- C 136.5 4,9.0 45.5 313.0 16.3 51.1 16.3 51.1 39.5 97.5 3.1 10.4 '37.2 783.1 

-;P'.rlATF- 14_1_25 33__s_5 Ca. 0 1111.5 3(n.0_ _____.5_-__ 7-33,3N

- Ycrt 1I Izutes 1P .0 1,3!13.2 1'6.3 5511.2 67.0 213.2 67.3 213.2 42. 8 233.9 19.0 63.3 FO-.7 2.6r.6.0- .4 3. p9.6 5.3 36.5 13.7 IQ.9 13.7 42.9 3.5 17.5 0.6 2.0 66.9 -16.'- ril 3cht'4( '9.6 61.6 9.1 2!!.6 6.8 n1.h 6.8 21.1 2.6 33.0 0.9 3.0 45.u 34"9.0- C.lI 17.5 55.0 37.5 55.0 30.9 3h-.4 10.9 34.4 1.2 6.3 - - 58.0 335.1- TrJ.,por.c 73.5 231.0 4,.8 311.7 35.3 43.1 15.3 1.5 5.0- 1. 243.4 . 

.wY .13 ~ 1,A1i .2 5133.0 6'. B oo.. 4 311. - el. 6 .6 101 1 
Iy# q)-:P-I6£ 303 l l 3~/.55.1 22.1 G,9. I 

203 13.:67 11.4. 11.6.0 
3 2!. 1 60-3 MI. 2 11 33.0 33. , 2'.1 IIN7.8 

A, i n! 1. 6n -: -  3.7 11.6 3.7 11.6  - 1.3 4.2 B.7 27. I
132.9 303.4 11.1 45.3 . "7.7 33,3 27.7 2.7 ;.7 9.0 71 33 

T 0 T A L. 1,155.0 3,630.0 507.5 1,595 266.0 336.0 266.0 836.0 144.9 725.0 61.9 226.1 2,101..11 7,838.1 

I.endlm1,*nto Krjl!n 3,CM0 3,000 3,500 3,500 3,000 3,"o0 2,000 2,00) 2.,ooo 16,000 18,'O) 18CoI'"Prec I41.1d. '/. 89 39 1&2 h'2 all P11 84 al 15 15 30 30V.n.p". (Ou1Lonez) LU.O9.0 5,874.0 514.5 i,617.0 14i.o 1, 336.o 294.o 24.O 210.0 2,200.0 1&..o 5ho0.o 3,5P0,5 11,541.O 

iPancf'ljco 714.0 2,244.0 7.0 22-.0 175.0 550.0 28.0 03.0 95.1 475.0 91.1 323.9 1,116.2 3,70e.9 

a. Arca Prioritaria 

b. Arem Total
 



CUADRO 5.1.4.-4 GASTOS DE INSTALACION DE LOS CULTIVOS PERMANENTES
 

(Soles/ha) 

CULTIVO ARO 

Gastos 

deCulti-

vo. 

Gastos 

espe-ciales 

Gastos 

generales. 

Gastos 

totales 

Rendi-

miento 

Valor 

Bruto
Produc 

ci6n. 

BENE-
FICIO 

CACO 

12 
20 
30 
4 ° 

87,750 
59,800
59,800
67,600 

68,500 
50,000
65,000
72,000 

53,750 
35,200
35,200
45,400 

210,000 
145,000
160,000
185,000 300 Kg. 186,000 1,000 

TOTAL 274,950 255,500 169,550 700,000 

CAFE 

TOTAL 

1-
20 
30 

4 ° 

. 

120,583 
44,850 
48,750 

125,250 

339,433 

126,916 
40,000 
52,000 

76,017 

294,933 

55,701 
30,150 
34,250 

43,733 

163,834 

303,200 
115,000 
135,000 

245,000 

798,200 

30 qq 749,000 504,000 

TE 

TOTAL 

CITRICOS 
(Rdto. en 
jabas) 

10 
20 
30 

4T 

1 
20 
30 
40 

92,600 
42,900 
101,800 

129,800 

367,100 

143,083 
44,100 
44,ioo 
91 00 

131,000 
90,000 
96,153 

96,153 

43,300 

58,h80 
44,180 
44,180 
78,854 

46,400 
32,100 
41,o47 

39,047 

158,594 

34,919 
6,329 
6,329 
26:746 

270,000 
165,000 
239,000 

265,000 

935,000 

236,482 
94,609 
94 609 
16,600_4,000 

4,200 Kg 

7,000 Kg 

, 
I 

252,000 

3C0,000 

13,000I20,000155.000 

103.400 

TOTAL -322,283 225,694 74,323 622,300 

PIRA 

TOTAL 

10 

20 
68,250 1 
66,300 

134,550 

103,096 
53,096 

156,192 

43,654 
40,604 

84,253 

215,000 
160,000 

375,'000 

10,000 300,000 140.o00 
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por Ha. de grano seco y un valor do venta de SI. 186,000 con un 

bcneficio do S/. 1,000/Ha. 

La producci6n so ir incremontando hasta ol octavo aho on que
 

se mantendri ostable dentro del mismo sistema tecnol6gico.
 

CafK .- Con una invwrsi6n inicial do S/. 339,433/Ha. e inicie

de producci6n al cuartn aHo d]o 30 qq/Ha. 
con un valor do venta

do S/. 749,000 y boneficio du S/. 504,000.00
 

La produccon so irS incromentando hasta el setimo afio 
on quc
 
se mantendri estable con un promedin de 40 
qq. por ha., aunque

con una tecnologla adecuada.
 

A .- La inversion inicial os do SI. 367,000/Ha. y el inicio 
de producciOn es al torcer ain con 4,200 Kgs./Ha. por valor do 

S/. 252,000 y S/. 13,000 do boncficio, al cuarto afho la produc

cOn sc oleva a 7,000 Kgs./Ha. con un valor de SI. 420,000 y
 

155,000 de boneficip.
 

Citricos - Con una invorsi6n inicial do S/. 322,283/Ha. y un
 

inicic do prnduccirn al cuarto aio dW 1,000 abas 
con un valor
 

do S/. 300,000 y un benc.ficio de S/. 103,400 Ha., la producci6n
 
irla aumentandr a 1,300 jabas al quinto afio, 1,600 al 
sexto, lo
 

cual constituye un modclo para el afin tfpicc. A partir del 
 -


Sto. afho ul cultivo tiene un rotorno- positivo.
 

Pifia .- Con un costo do instalacOin de S. 134,500/Ha. y de
 
rendimionto de 10,000 Kys. al primer nip. 
un valnr bruto do pro
 

ducci6n do S/. 300,000 y S/. 140f00 do benoficin. A partir del
 

torcer aho requicrc rennvaci6n del cultivo.
 

C) Gastas anualos do sostenimiento y boneficio de cultivos pe
 

ronnes
 

En cultivos peronnes se ha considerado 10,400 Ha. para el
 

Area Prioritaria y 35,400 Ha. para ol Area Total en Estudio.
 

(Cuadro 5.1.4.-5).
 

http:504,000.00


-- - -

- - - -

CUDRO 5.1.4-5 GASTOANUALEE SOTENIfIENTO rARA LOS CULTIVOS FEEES EN MILLOES E SOLES 

a - Area Prlorltarla ; b - Area TotaI 

CULTIVOS CAC0AO0 C AF E NARANJO PLATANO [ T EPJA (Por 4 eloe) TOT A L
C 0 1 C E P T 0 Areas an la. a b a b a b b a b b 

Ham. Total 2.0 5.000 1.000 6.0- 20000 0 0 12,000 200 1 .000 4.000 11.0CC 1.00LO LA. Cotcr de Cultivo 161.8 404.5 204.6 1227.6 24.9 *49.8 195.0 780.0 26.0 129.8 1068.4 2)35.1 1V.82.7 55Z9.8 
- Preparacl6n do la tierra - - - - - - 70.2 280.8 - - 93.6 257.4 163.8 538..2 
- Dezhierbos 58.5 146.3 31.2 187.2 
 3.9 7.8 97.5 310.0 7.8 39.0 416.0 114.0 614.9 1314. 3 
- Poda y plateo 13.0 32.5 4.6 27.6 1.3 2.6  - 2.6 13.0 - - 21.5 75.7 - Cor.trol Sanltarlo 10.4 26.0 9.7 58.2 0.8 1.6 5.8 23.2 4.1 5.2 20.8 57.2 4..6 171.4 
- Aborn aiento 13.0 32.5 9.7 58.2 1.3 2.6 5.9 23.6 - - 124.8 343.2 154.7 460.1 
- Replantes (siemhra) - - - - - - - - 0.5 2.6 38.8 106.7 43.3 109.3 
- CooecA, 22.1 55.2 134.4 806.4 17.6 35.2 15.6 62.4 14.0 70.0 374.4 1029.6 578.1 '2058.11 - P eticio 44.8 112.0 15.0 90.0 -  - - - 59.8 2,.j 

9 Gastos Enpeciales 176.2 440.6 81.2 487.2 15.8 
 31.6 461.4 1845.6 19.2 
 96.2 958.3 2635.4 1712.1 553o.6
 

- Fertilizantes 141.1 352.9 51.5 309.0 12.3 24.6 216.6 866.4 13.7 68.7 727.9 2001.8 1163.1 3623.4 
- Seillas 
 - - 132.0 528.0 - 200.0 550.0 332.0 1078.0 
- Penticldas 22.2 55.5 20.4 122.4 2.5 5.0 22.8 91.2 2.0 10.0 
 30.4 83.6 10J.3 367.7 
- !erramientas 4.0 10.0 - - 0.5 1.0 k - - 3.0 15.0  7.5 26.0 
- Costales 4.0 10.0 3.5 21.0 0.5 1.0 -  10.5 2.5 -  8.5 34.5 
- Transporte 4.9 12.2 5.8 34.8 - - 90.0 360.0 -  - 100.7 407.0 

C Gaitos Gn-ralen 74.8 186.9 29.1 174.6 5.3 10.6 93.7 374.8 7.8 39.0 546.3 1502.4 (89.8 2288.3 

- Leyes Soclales 46.2% 54.0 135.0 25.5 153.0 3.. 6.8 82.9 331.6 5.6 28.0 455.1 1251.6 626.5 1326.0 
- Ad.inlvtraei6n 8.4 21.0 - - 0.8 .. 6 -  u.8 4.2 67.2 184.8 77.2 211.6 
- Imt.revnst :a 12.4 30.9 3.6 21.6 1.1 2.2 10.8 43.2 1.4 6.8 24.0 66.0 53.3 170.7 

TOTAL 412.8 1032.0 314.9 1889.4 46.0 92.0 750.1 3000.4 53.0 265.0 2573.2 7075.8 4149.8 13,354.7 

Rendiniento Ke/Ha 600 600 1689 1,680 24,000 24,000 15,000 15,000 7,000r 7,000 10,000 10,000
Precto Unitaro S/. 620 620 446.o 46.O 40 40 30 30 60 60 3) 30 
V.B.P. (Hullone•) 744.0 1,860.0 749.3 4,495.7 192.0 384.0 1,350.0 5,400.0 84.0 420.0 3,600.0 9,900.0 ,719.3 22,45?9.7 

Benefiojo 331.2 828.0 434.4 2,606.3 146.0 292.0 59.9 2,399.6 31.0 155.0 1,027.0 2,824.2 2,569.5 9,105.0 
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Los cultivos recomendados son cacao, cafg, naranjo, plitano,t6 
y pifia. La inversi6n requcrida para cllc es do SI. 13,354'700,
 

000.00 siendo el valor brute dc la produccign en cinco afins de
 

S/. 22,459'700,000 y el boneficin de S/. 9,105'000,000.00.
 

Los becficics obtenilos se'n voriablos y consecuentes dcl pe 
riodo vegetativ corrospondicnto a coda especial, do la demanda 

del producto- on I. zona y pr onde a los precios pagados do a 
cucrdo a dicha demnda. Fs rocomendable por Ic tanto :fectuar 

una promcci'n do cu2tivs acompaade do un plan dc cnmerciali

zaci6n arcsiv quo ascgurc procins adocuados oue pormitan un 
benefici- satisfactcrio, ya quo las vwriicirncs do los precios 

a trav6s de los afirs h'n tcnido una sipnificaci.n tan alta que 

han -bligad- a los agricultrrcs a abondnnar las Thbores en algu 
nos cultiv,-s p-r portd',s do tiempr, mis - inonos largos, defrau 

dandc' sus xpectativas y cort,-ndrlcs tndo alicintc para inver 

tir on actividades arc(-las. 

Corrospondo al Pr-ycct-, dfinir y pnor on marcha una politica 
quo garantice la seguridad do Ins invcrsiones y ins beneficios 

correspondientes restnblecicndo la confianza dc los agriculto

ros. 

D) Tnfraostructura p-ir, insum-s. 

Considerando quo la puesta en marcha del Proyecto dobe ase 
gurar ci mnimo do necosidad s do insumns para la actividad a

gricola, se ha crcid-, c-n%'eninte c:viluar cl volamen total en 
cuanto a demanda do enmiandas y do fertilizantes que scrlan 

nacesarics tanto para ol Area'. Pricritaria ccmo para cl Area To 

ta. do Influencia dol Proycct-. 

En el Cuadre 5.1.4.-G so prcscntc la cantidad total de cal y
 
cada unn do ls fertilizantos roiucridc -' pr-r a ,npara los prin 
cipales cultiv-s rocmendados tant- para el Area Prirritaria 
come para Ll Aroa Total. Cabo dcstacar quc cl volumcn total 
do ca] cs de 83,400 TM., do ls cuales alrcddor del 30% 

(25,100 TM) scrian requerid's para el Area Prioritaria. 

http:9,105'000,000.00


CUADRO5.1.1-6 VOLUMN TOTAL DEE!8IEND1 Y OE FERTILIZANTES ( EN TM. ) QUE SMRANREQUERI0S 

ANUAL = POR LOs cuLTIVOs AIAuS x rzRUTms PROPUESTOS. 

Ilectdrea 

- ARROZ 

jriorit. Total 

7,000 22,000 

CUTV0 CULT 5IOS NUALES 
MAT

Z 
MfAT SOYA 

Priorit. Total Priorit. -Total Priorit. Total 

3,500 11,000 1,750 5,500 1,750 5,500 

JUCA 
Priorit. Total 

1,000 5,000 

TAACO 
Priorit. Total 

300 1,000 

T GT AL 

rT:orit. Total 

15,300 0,000 

Cal 

Urea 

Sup. CalcIo Simple 

Clomuro K 

Super Triple, 

Fosf.di-A-

Sulfato - X 

7,000 

1,869 

5,250 

2,100 

22,000 

5,874 

16,500 

6,60o 

3,500 

1,0,38 

1,225 

1,O50 

-

11,000 

3,421 

3,850 

3,300 

-

2,625 

156 

700 

350 

8,250 

490 

2,201 

1,100 

2,625 

156 

700 

350 

8,250 

49 

2,200 

1,100 

1,000 

222 

400 

200 

5,00 

1,110 

2,000 

1,ODO 

150 

-

-

90 

75 

500 

-

-

-

30 

250 

16,900 

3,491 

8,Z75 

4,C50 

90 

75 

55,0 0 

11,3S5 

26,750 

13,100 

3

2110 

Insumo Total 16,219 50,974A 6,863 21,571 3,831 12,040 3,831 12,040 1,822 9,110 315 1,050 32,8S1 166,785 



Concfnuacln Cuadro 5.1.4.-6 VOLU4I TOTAL LBEzuEaCDA X E MZ11LTIUZi.H ( ENin ) QtuE M881EEug 

!UALME)I'E M'ORLOS CULTIVOS AtI.ESM I PERE PROPUFSTOS. 

Hectare, 

Cal 

Ur ea 

Su. Calclo Simple 

Ckrro K 
lu,,e.T iple 

Fc,,f. di . 

,_ 

i,*It 

_ 

-t--

_ 
CACAO 

orit. Total 

2,000 5,000 

4, 0.U 10100 

534 1,335 

1,500 3,750 

666 1,(65 

-o--

C U . TIV 0S PERENNES 
CAFE NAPANJO PUATE

Prlorit. Tot"I Prlorlt. Total Priorit. Total 

1,c0O 6,D),) 200 400 3,000 12,000 
1,000 6,00 200 400 3,000 12,000 
27 1,E4)2 e9 178 9 19f 3 996 
500 3,0 60 120 - -

267 1,&)2 83 166 1,398 5,592 
651 2,604 

- - - - -

Priorit. 

200 

80 

-

80 
52 

-

Total 

1,000 

400 

-

4O 
261 

-

PThA 
Priorit. 

4,000 

1,332 

-

932 
520 

-

_ 

Total 

11,000 

3,663 

-

2,563 
1,430 

-

-

T 0T AL 

T 0 T 
Prlorlt. Total 

10, 400 35,403 

8,200 28,400 

3,301 11,174 

2,060 6,870 

3,426 11,928 
1,223 4,1 5 

- -

_ . -

I tEMOT10AL: - 6,703 16,750 2,034 12,2('4 432 864 6,048 24,192 .212 1,061 2,784 7,656 18,210 62,77 

RE S U HE N 

flectdrea 

Cal 

Urea 

Sup. Calojo Simle 

Clomuro K 

Super Triple 

Foot. di -An 

Sul"ato K 

la: .;o T,Ttal 

CULTIV3 ;J-IUALES 

'riorlt'i.b, Total 

15,3,0 50,0O0 

1
6 

,9LI" 55,000 

3,491 11,385 

8,275 26,750 

4,050 13,100 

90 300 

75 250 

32,&01 106,785 

ULTIVOSPE3FMMS 

frioritaria Total 

10,400 35,400 

8,200 28,400 

3,301 11,174 

2,060 6,870 

3,426 11,988 

1,223 4,295 

18,210 62,7Z7 

T 0 T A L 

Prioritaria Total 

25,700 85,400 

25,100 83,400 

6,792 22,559 

10,335 33,620 

7,476 25,088 

1,223 4,295 

90 300

75 20 

51,091 169,512 

\ 
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En cuantr, a los fertilizantes, es menester acotar quo se han 

consideradc aquell, s quo -ctu.ilmcnte sc est~n usando en la zr' 

na. Sin embargr., debe tencrsc en cuenta quo Dcr razones do 
transporte hahrA la nccesidad dc- preforir a aquclic's quu po 
scan una mayrr crncentracihn de unidad fertilizantcs para un 

determinad' elcm,.nt,1 nutritivr, • os dccir. una mayrr Icy; ejcm
pic : superf,"sfatt, trip, (Ls6 , P2 0 ) -n luFar de supcrfosfato 

.de calci, simple (r.. P205 ) 

Peor l- expuestc., so presenta a continunciN*n (Cuadr.-. 5.1.4.7)un 
rosumon sobrc ol v,,lum:n dc. l- demianda idc unidadcis fertilizan

tes par N, P,) ,/K.. 

Dado cl v-lumen dc ]nsu.-ms raquoridos, es cr,nvniente liamar 
la atcnciln s-br,-bl-s neccesidades de ,llmac6n y capacidad rogue 
rides pare atcnrkr 1a demanl- dj 1>; usuir(-s deI acucrd,- il cc 

lendaric -. liade rer..i' n. Crn csta fin cliabcradgrcc, 1i se ha 
las Fijguras 5.I.l.-I v 5.!.4.-2 p-irc el Arca Prioritaria v Tn 

,tal, rcspcct4vcamntc. Fn allas sc pirh -pr,,cir"xistennuc 
des 6pc cas criticas dc mrayr dcmandat una entr..: M-,yay Junic y 
la rtra Aprst- Ests naccsidadcs ostn entr. Octubrt-. en 

funci,'n dcI fracci,-namiant, n cl annli -nt(, suirindrse en 
este casr) cqmo manimra 2 cpl.caci nas G p,-r" la primer y 
el 40% paar la suiunda. L ub.icci ,n de l-s almacenes estar5 

en funci6n del pivote de consumo, o centro de 7ravedad de la 

demanda, debido a que el transporte es subsidiadc actualmente 

por el Estado. 

Las necesidades de 5rea de construcci6n para almacenes, consi 

derando que 0. 7r TM puede ocupar un volumen de 1 metro cuibico, 
y que cl almac6n podria tener una altura do 11metros, serian 

do 12,000 v 40,200 metros cuadrados nara ei Area Prioritaria y 

Total respoctivamenta. Asumiendo un valor do S/. 40,000 me 

tro cuadrado dc construcci6n, se tondr-a la siguiento inver 

si6n 

- Area Prioritaria S/. US0 millones.
 

Area Total S/. 1,608 millones.
 



CUADRO 5.3-.4 - 7 VOILUIEI" D IWIDAjES L"JTRICIONALES 

REQUERIDAS EN TM PARA IAS AREAS 

LEL PROYE CIM 

UITIDAD DE 

TOTAL 

A R E A 

PRIORITARIA 

N 

P205 

K2 

TM 

10,206 

8,833 

15,17 

M 

3,072 

2,61 

4,524 

30 

30 

30 



FIUJRA 5.1.h - 1 DENATMA TOTAL DE FERTILIZAUTES EN IA ZONA. PRIORITARtA DEL PROYECTO 

DE ACUERDO COIl EL CALENDPRIO AGRICOIA SUGEPM.DO EN IAS CEDJIAS ACRO 

20 ECONOIICAS 

9 

8 

7 

E 

2 

Erie. Fch. Mar. Abr. Ilay. Jun. Jul. Aeo. Set. Oct. Nov. Dic. i eses 



FIGJuPA 5. 1.h - 2 	 DU4AIA TOTAL DE FERTILIVANTES Ell EL AREA TOTAL DEL PROYECTO DE ACUERDO 

CON EL C.LENDAIO AGRICOIA SUGERIDO EN IAS CEUJIAS AGROECONONICAS 

24

16 

"'
 
4

0 
O... Flb mr Abr. :iy. .Jim. Jul. A go. Set. Oct. P:Trv. Dic. Mcsies 
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E) Nocesidad do maguinaria, cquipos o insumos mecnicos mni 
-

mos. 

De acucrdo con la magnitud del Provcto y con la finalidad

de aliviar los cuellos do botolla quo represonta la falta do 
previsi6n do un parquc do maquinaria apricola, on orden do in 
centivar y apoyar ai m5ximo :a dinamica do la actividad agrico

la do la Zona do Tnflucncia del Proyocto, cs mcnester cuantifi

car estas nocosidades. A continuaci6n (Cuadro 5.1.4.-8) se 

presenta un resumen do los requorimientos m~ninors quo seran ne

cesarios para este fin. 

El n~mero de tractores ha sido estimado on funci6n dc la ecolo

gla y fisiografa do la zona: la :ficjencj dc la maquina no so

rg igual a la obtonida on climas templados con fisiografla me 
nos compleja quc la del Area dcl Provocto. Sc ha considerado 

quo un tractor podr trablnar ilrcddor do 150 d~as/afio y una 

jornada do 9 hcris diarias sto n.mrmitc colcular el consimo de 
petr6oo. Para los filtrs dlcT.tr6loo so h considcrado una 

vidn media do trabalo d. 100 horsi, y pprn los de aceite 200 
horas. Los implementos csthn on funci6n do la oficiencia y des 

plazamianto dc in ma quinan por -j.cmTlo, una miquuino cubro mayor 

area con grad, quo con !rdo, ctc. 

El Cuadro ropu(,sto, pcrmitirF. ostimar idcmis ins nccesidados 
de personal t6cnico csnecialiqdo. "tanto para la opcraci6n como 
para el mantenim.[onto y rcparaci6n do la macuinarin :s' misv.o, 
la necosidad d! talloros do mclnica, do herrera, do f-rrete 
ria, etc. 



CUADRO 5.1.4 8 21TOS DE mAQUInAR, EQUI- !.4S mQUF.[I 

P0 E INSrjI4OS IDISPIIUSABUS PARA LS AREAS 

DEL PROYECTO 

ARFA .. PRIORITARIA TOTAL COSTO 

CONCEPTO 

. gIPOS 

Tractores 


Arados 


Gradac 

Rastras 


Cultivadoras 

Sembradoras 


Trilladoraz 

TOTAL 

B. r:Su!..S * 

Petr6leo (gl) 


Accite Motor(gl) 

Filtros )etn'.eo 

Filtros Ac'eite 

:OTAL 

GPA!I TO.l, .. 

150 


150 


100 


100 


100 


75 

20 


-

250,000 


5,0C0 


I.,COO 


500 


500 


500 


300 


300 


300 


250 


60 


-

750,000 


15,COO 


14,000 

2,Cc0 

-

Ell MI TMFSDE SOLES 

Priori
 
Unid. taria Total 

8.00 1,200 4,000
 

0.85 123 425
 

2.60 260 730
 

1.80 180 51,)
 

1.21 121 363
 

1.50 113 375
 
5c C0 27,
 

- 2,092 6,753 

130 33 98
 

1,830 10 30
 

2,000 2 8
 

1,Co 1
 

- 46 13) 

2,1338 6, _': 

* Estir,]c:" Anuales 
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5.2 Plan de Crianzas.
 

5.2.1 Tipos de explotaci6n recomendados.
 

5.2.1.1 Anilisis de alternativas.
 

a. Vacunos de carne.
 

El Area Total del Proyecto posee 66,184 Ha, con aptitud pa
 

ra el cultivo de pastos y/o reforestaci6n, mientras que en el
 

Area Prioritaria se ha estimado una superficie do 8,914 Ha., 

con las mismas caracteristicas, incluyendo aproximadamente 

7,000 Ha cultivadas de pastos actualmcnte. En estas ireas no
 

es recomondable el establecimiento do otros cultivos.
 

A nivel del Area Total del Proyecto existen cultivadas 

31,000 Ha do pastos, poro el 60% (18,600 Ha) se encuentra en
 

pobre condici6n o degradados por invasi6n do especies nativas,
 

lo quo indica su pobre manejo.
 

Consocuentemcnte, serS neccsario tomar acciones quc tcngan co

mo objetivo especial, la rccupcraci6n de las pasturas, las mis
 

mas.que tendrian una reccptabilidad actual do por lo menos 

46,500 cabezas y un notencial do 99,276 cabezas (cxprosadas en
 

trminos do unidad animal) en cl Area Total do Proyecto, consi
 

derando una dunsidad do 1.5 cabezas/Ha.
 

Al .ireaPrioritaria Ic corrcsponde un potencial do carga de
 

13,370 cabezas de ganado vacuno de came por afo.
 

Las bases papa la reactivaci6n de la ganaderha do carn, tanto 

en el Area Prioritaria como on el Area Total del Proyceto, son 

las siguicutes : 

- Recuperaci6n de lIns pasturas en proceso dc dogradaci6n o ya
 

degradadas.
 

- Ampliaci6n progresiva del irea cultivada do pastos en fun 

ci6n del dcsarrolo ganadoro. 

- Mantcnimiento do los pastos y mojoramiento del manojo en ba
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se al emp~co do corcos. Estos Dermatiran roalizar las rota 

ciones m~s convniontes.
 

- Elaboraci6n do un programa de importaci6n do vientres y semen
 

tales.
 

- Implementaci6n dc cr~ditos promocionales nara la adquisici6n de 

productoros.
 

- Asistencia Tcnica continua a los ganadcros.
 

La realizaci6n do cstas actividades (como podr5 apreciarso on
 

el rubro 5.2.3) conllevar5 a la ..laborac.i6n v ejecuci6n do un 

programa do inversiones on ol piso forrajcro y semovientes.
 

Sin embargo, es convoniente sealar nuecxiste una infraestruc

tura montada (3],000 Ha do pastos) y experiencia ganadera quo 

data desdo hacc 15 afios, lo quc pormitc augurar un 6xito dc la 

ganaderia.
 

b. Vacunos do lechQ. 

So entiende por desarrollo do la ganadoria do lcchc en la 

zona del Proyecto, no a una noblaci6n espccializada, sino a es 

pecies de-doblc prop6sito quo domuestron una rusticidad conve 

niente a las condiciones ecol6gicas dcl lugar. 

Al respocto, ya exist(:n expcricncias cbtcnidas cn Sciva con el 

ganado "Amazonas" (Desarrollado por la ex-Fmpresa Ganadera EFSA 

hoy Emprcsa Genadc-ra Amazonas S.A., ospocies do oxcelentes apti 

tudes para la producci6n do loche y carne on tr6pico (Selva Al

ta y Baja). El gan:do Amazonas prnvicne dcl cruce a media san 

gre do toro Brown Swiss americano v vaca cob6 Ncllnre brasilc 

ro, y pracias a su -icap-ptiI-ilidid resistencia y rendimiento, so 

constituyc ccmn un medio arn explctar el potencial ganadero 

del vasto tr6pico. 

La principal ventaii del doble proprsito es l inmdiata recupe 

raci6n dcl capital on hast: :.l.- produccin'n de !ochc pavr uso di 

recto como alimcnto o come producto procosado on forma do que 

sos. La nocesidad do ostrs ,ilimcntos per la pnblaci6n de cole

nos y pobliaci6n citadina, justifican su cxplrtaci6n en el Area 

Total del Proycctn y tambi~n cn la Zona prioritaria. 
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c. Avicultura.
 

C-mo ya se ha mencionado on el Diagn6stico, la avicultura 

constituya uni explotaci6n organizada y dsarrollada por empre

sas con tecnologla -icetablo. Esta industria surgc come una pa 

sibilidad inmediata, para cl abastocimiento de alimentos protel 

cos (carne y huovos) en voidmencs cnnsiderables conforme so va

ya consclidando el mercado consumidor. 

La industria avicrla on l. zonai, progresa par csfucrzo privido, 

tanto a nivel de productor coma d abastocedores do insumos. 

Su importancia es relcvantc ,-n c progreso del Ar.ca del Proyec 

to. 

d. Porcincs.
 

La dificultad cn la obtcnci6n do insumos para la alimenta 

cian del ganado porcino, constituye un factor limiitante para su 

explotaci6n en Fran oscala, a nivol emprrsarial. 

Sin embargo, as cenvenicntc propiciar su crianza a nivcl fami 

liar, un base a residuos dc cosccha y nastorco cmplementarin. 

Una accion nar parte do lia Unid-d Fjocutnra del Proyocto, sra

el propicinr cl cstblccimionta da ung Cranja Pilato que sumi 

nistre gorrinos parc el cngordc a nivcl familiar y on una u o 

tra circunstancia, prrporcionr rproductores, ambos a prccios

razonables.
 

5.2.1.2 Sclcccicn dc alternativas.
 

Pira 1-i clecci6n de alun-. de las alternativas expues

tas, a fin dc prcpiciar l desarrlic, pecuario (se ha incluldo
 

avicultura a pesr do no corrmsptndcr ostrictramnt ail t6rmino

pccuaric-), so ha prncodidn -iofectuar una .va].uacign cualitati

va en funcifn dcl ls factr:rcs dc mayr imnrtancia, como s-n,el 

recursr alimcnticin, el factor do dcsarrill rogienal (ocupa 

cin permanentc, intcnsific-ciVn dcl us(. de li tiorra y capital),
 

efecto s;cial; ccrn 6 mico y monto do la inversi 6 n total. 
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Los resultados do la evaluaci6n indican qu:a' la explotaoi6n do 
los vacunos de doble prnpisitc (came y leche) sor~n dc impor 
tancia relevantcs :n ol dosarrollo rccuario on el Area del Pro
 
yectc, siguiendo vacunos 
de carnc, ayes y cordos, conforme pue

do aprcciarse en el Cuadrr. 5o2.] .-1. 

No sc ha inclulde aninalos mcnnrcs pcrquc la regirr n- es ado 
cuada para su expltaciln intensiva, y podrla sem incontivada 
su crianza on muy pcquerfa cscala a nivcl dom6sticc. 

As' mismo, do las cuatrn cspcci2s mencinnadas en la "Znadal -
Proyectr--., so descarto la promoci,!n avcola ya quc esta industria 
so oncuentra en manes dc, cmprosarics organizadrs, con tecnnlo 
gla adccuada y dc suficiontos rccurscrs financi-rns. 

En consicuoncia, ser- nccosari, c.rborar un Plan do desarrollo
do vacunns do dnblo nroi-,Asitr,, vcunos cd, carne y promci6n de 
la crianza do ccrdcs (,n base a un-i granja rl.to para cl sumi 
nistro do reprnduct-t-rs , g,-,rrins rara -1 cn7,(rde. 

5.2.1.3 P1-An dc cxvlot-ici',n c. v.cunos dc drble pror,:¢sitc. 

A inartir d, las 7.,000 R-h-l. pnstizales V 6,650 cabez-as 
do ganado vcuno on ia Zon- Prioritaria (estimTndose quo 10.8%
o sea 720 cabezis seiin d. dohi, r-6sitd, sc ha doterminado que 
ser'. posiblc, cuando m,.-.nos, tn incrrmcnto do 2,500 cabezas en 
ganado nara csto) fin. En efocto, 7,000 14- tcnrhn una recopta
 
bilidad dc 9.500 unidador; animal/a6o v como -ctuilmcnte exis 

ten 
6,650 c-zbozas, existo un-a posibilidad do incrementar la po 
blaci6n aroxim.adamcntc on 2,'b00 cnbczas. 

A nivel do todo el Provocto, sobro 31,000 1n cultivadas de ras
tizales, se tcndri.- un- c'aciadi do carga dc 12,250 cabozas 
(on unidades animal) y como actu.lmonte oxistcn 28,500 cabczas.
 
ser.7 posible incremcintar la poblac6n tot:l en cuanto menos 
10,000 cabezas dc ganado vacuno d doblc prop6sito (Cuadro 

5.2.1.-2).
 



CUADRO 5.2.1-1 


FACTORES 

Recurso alimenticio 


Desarrollo regional
 

(integraci6n) 

Efecto Social 


Efecto Eccn&inico 


Monto de la inver
 

si6n 


Total 


Aproximaci6n al Optimo 


EVALUACION CUALITATIVA DE LOS
 

TIPOS DE EXPLOTACION
 

Vacunos Vacunos 
Doble Aves Cerdos 

Came Prop6sito 

10 10 30 30 

1° 10 20 20 

20 10 30 30 

30 20 10 30 

20 30 10 10 

9 8 10 12 

20 10 30 40 



POTENCIAL GANADERO DE LA ZONA PRIORITARIA ' CUADRO 5.2.1-2 : 


AREA TOTAL DEL PROYECTO
 

CONCEPTO
 

Pastos cultivados (Ha) 


Poblaci6n actual (Cabez) 


Receptabilidad act.
 
(Cabez) 


Posibilidad de in
cremento (cabez) 


.Doble prop6sito
 

Zona Prioritaria 


7000. 


6650 


9500 


2500 


Area Total del
 

Proyecto
 

31,000
 

28,500
 

42,250
 

10,000
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Consecuentemente, se plantea, en base a la 
actual infraestruc

tura de pastos, realizar el sub-programa de vacunos de doble 
-

prop6sito dentro de los siguientes lineamientos :
 

- Adoptar un sistema de crianza extensiva dimensionando los pa
 

treros para realizar pastorco en rotaci6n, favoreciendo la
 

mejor instalaci6n y mantenimiento do los pastos.
 

- Recuperar las 18,600 Ha 
en praCoso de depradaci6n mediante 

una resiembra con Kudzu.
 

- Se calcula el Area do pastos con una soportabilidad de 1.4
 

cabeza/Ha/afio (Unidades animal de 400 
KF do peso vivo), ci 
fra que podrA ser superada con un buen manejo do los pastiza 

les. 

- La orientaci6n del mejoramiento dcl 7anado vacuno sor5 hacia 

un animal de producci6n do carnye loche en todas las zonas

quc sta factible procesar la liche (en lcche en polvo y que

sos) y hacia un vacuno dc alta producci6n do carne on las o
 
tras Areas. Al respecto, se podrlia optar por los esquemas 
que se urc sentan a continuaci6n.
 

Con cl fin de acelcrar el incrcmcnto do los rcbafios y el mejo

ramiento del Fanado., a Tartir del sogundo afio dcl proyocto, se 
incorporar. razas adaptadas al tr6pico. as! como para lograr 

los tipos d yanado propuc-tos un las si4,uiontes cantidades
 

AREA PRIORITARIA AREA TOTAL
 
AFO 

Vaquillonas Toros Vaquillonas Toros
 

2 400 20 1,000 50 
3 400 20 1,000 50 
4 1400 20 1,000 50 
5 1400 20 1,000 50 

- Las vaquillas d: ra-izas Ccb6 (uclloro, Gvr o -uzorat) solec 
cionadas de rc.I.:io, aportarlin su adaptaci6n al tr6pico, pre



ESQUEMA I 

TOROS 

A. Raza Cebu selecci6n B. Brown Swiss C. Cebd seleccionadas 
leche (Guzerat o Gyr) de reba~o 

-B x C 

IA x 1B xlC 

2 2 2 

5 B x2A x 1 C 

8 8 8 

ESQUEMA I1: 

A. Raza Nellore B. Raza Brown Swiss C. Nellore 

18 x IC 

3A x jB 

IA2 x 1B2 
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munici6n contra piro y anaplasmosis y mediana producci6n de
 

came.
 

- Toros Born Swiss americanos quo aportargn a la productividad
 

los siguientes factores: alta fortilidad, alta producci6n de
 

leche, buena producci6n de came, precocidad y puroza gen'ti

ca.
 

Los animales obtenidos do los cruces, deber9n reunir las si
 

guientes cualidades:
 

- Adaptaci6n al tr6pico.
 

- Alta fortilidad.
 

- Buena producci6n de locho en un periodo de lactancia prolonga
 

do que asegure mejor alimentaci6n de terneros.
 

- Buena producci6n do came.
 

Se pretendo producir un tipo do ganado con novillos de 150 Kg 

de carcasa a los 24 moses y vacas con producci6n de 1,200 li 

tros por lactaci6n on un solo ordefo on la mahana, en crianza 

al pastoreo y dejando al ternero con la madre durante el dia.
 

Evoluci6n del Hato.
 

Partiendo do la actual existencia do vacunos tanto en la Zona -


Prioritaria como el Area Total del Proyecto, y agregando las ad
 

quisiciones financiadas, oe puede observar on el Cuadro 5.2.1.-3
 

la evoluci6n global del hato do vacunos hasta el quinto afo.
 

La evoluci6n csta calculada en base a los siguientes indices:
 

Natalidad: 70% sobre las vacas empadradas.
 

Mortalidad:
 

Hasta 1 afio 5%
 

Mas de I afio 2%
 

Porcentajo do toros: 5%
 

Madurez: Primera cr'a a 30-36 meses.
 

NUde pariciones/vaca: 6
 

Vida productiva: 8 afios
 

Selecci6n de vaquillas: 5%
 



cuA o N" 5.2.i.-3 

EVOLUCION GLOBAL DEL HATO DE VACUNOS EN LA ZONA DEL PROYECTO I INCLUYENDO ADQUISICIONES 

AAO 
Terneras 
0 - I 
Ao 

Crecim. 
I - 2 
Aos 

Vaquill. 
2  3 
Aos 

Vacas (2) 

_ _ 

Tarnaros 
0 - I 

Mo 

Creclm. 
I - 2 
Aios 

Torctes 
2 - 3 
Mos 

Toros Total 
Cabezas 

Saca 
Cabezas 

Inventarlo Inicial 

Adquislciones 

4.275 

-.

2.850 1.425 

h-.-,000 

9,975 

-

4.275 

-.-

2.850 1.425 . 1.425 

200 

28,500(3) 

,200 -.-

Total hato (1) 4,275 2,850 5,425 9,975 4,275 2.850 1,425 1,625 32,700 

1 

2 

3 

4 

5 

4,891 

4,597 

4,606 

5,008 

5,520 

4.o61 

4.646 

4.367 

4,376 

4,758 

2.793 

3,980 

4,553 

4,280 

4,288 

13,134 

13.G0 

14,309 

15,772 

16,604 

4,891 

4,597 

4,606 

5,008 

5,520 

4,061 

4,646 

4.367 

4.376 

4,758 

2,793 

3.980 

4,553 

4,280 

4.288 

1.593 

1.561 

1.561 

1,561 

1.561 

38.217 

4,167 

42,922 

44.661 

47.377 

3,588 

5,364 

6,491 

7,293' 

7,317 

(1) Arc 1 
(2) 20% de saca anual 
(3) La dlstrlbucl6n estirAda del hato a Julio de 1980 es Ia slguiente: 

ESTADO Edad (M~o) _ H' Cabezas 

a. Terneras 

b. Creclmlento 

c. Vaqullas 

d. Vacas 

a. Terneros 

f. Creclmlento 

g. Toretes 

h. Toros 

0 - 1 

I - 2 

2 - 3 

4 3 
0 - 1 

I - 2 

2 - 3 

+ 3 

15 

10 

5 

35 

15. 

t0 

5 

5 

4.275 

2,950 

1,425 

9.975 

4.275 

2,850 

1,425 

1,425 

100 28,500 



569.
 

Manejo . 

. Alimentacon.
 

Los pastizales se dividirin en potreros dc 4rca determinada 
en funci6n del tamafio do la parcela y de ln soportabilidad Ior 
Ha, incluyondo el periodo de crecininto del pasto. Sc cstable
cer5 ci pastoreo rotativo para mcjor conservaci6n do las prade
ras. 

GGanado 

El manejo so hara do acuordo a la2s siguientes hormas
 

- Empadre limitado a 90-120 dias previendo el nacimiento do ter 

neros on tiempo de mayor abundancia de hastos. 

- Tatuaje il nacimiontp y aretado do los terneros al destote do 
acucrdo a un c6diFn do control. 

- Peso al nacimiento, l dostete., 16 y 24 meses. 
- Eljminaci6n do vaquilias mai conformadas n mal desarrolladas. 

- Eliminaci6n do las vacas que no focundan on tres empadres. 
- Alimentaci6n suplementaria do los ternerns al dostetc, duran

to un ines. 
- Selccci6n dc las vacas nara el empadre registrando los toros

emplcados on ics hates a fin de altornar los tc-ros en el cru
zamientc y evitar la consanguinidad. 

- Control de la producciin lochcra do las vacas. 

* Sanidad 

La prevenci6n y control do enfermedades infocciosas y parasi

tarias, so harr do acuerdo al. siguionto plan anual
 

- 3 vacunrcowncs anti-aftrsn
 

- 2 dosificaci-n(.s cfntra t-arisitos internos. 
- 2 bafios garray,,ticidas 

- 1 prucbi dc bruceiorsis 

- Suministro dc 10-15 Kg do mezcla do sal comn y sales minera

les per vacuno. 
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El costo anual por animal se estima 1,000 soles/ aflo, cifra que
 

servirg de base para calcular el gasto anual sobre este concep

to.
 

5.2.1.4 Plan de explotaci6n de vacunos de came
 

E1 manejo de la explotaci6n del ganado vacuno de came
 

seri similar al de doble prop6sito, sin embargo, a este tipo de
 

animal no se le suplementarA con concentrados. No so ha previs
 

to la importaci6n de vientres para incrementar la poblaci6n de
 

este tipo d ganado, ya qua la importaci6n de 5,000 cabezas da

r lugar a !a presencia de machos de carne de excelente aptitud
 

y rusticidad.
 

El apoyo dc la Unl ad Ejocutiva sera normalmente sobre la imole
 

mentaci6n do una Central do Inseminaci6n Artificial, gesti6n do
 

cr6dito para implantaci6n do pasturas, insumos correspondientes
 

(semillas fertilizantas, bi6cidNs) maquinaria y principalmente
 

cercos y asistencia tcnic, pwrannte.
 

5.2.1.5 Plan do cxplotaci&n dc ccrdos. 

Para apoyar la producciOn dc came porcina on la zona

del Proyecto, so ha planteado la construcci6n de una Granja Pi

loto cuyos objetivos serin los siguientes : 

a. Suministro de reproductores do calidad a los colonos que de 

seen mejorar su actual crianza. 

b. Venta do Forrinos destotados con un peso minimo do 25 Kg pa 

ra su engorde on las unidados fimiliaros, on base a produc

tos como ma~z, yuca, nituca y forrajes provios do la zona. 

Para ello so cstpblecor! unn nranj con capacidad para 100 hem

bras y 9 machos.
 

Las razas escogidas son ! Landrace (L), Yorkshire(Y) y Duroc(D)
 

recomend.ndose el siguiente programa de cruzamiento:
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Verracos Marranas 
 Resultados
 

Y Y Y
 

D D 
 D
 
D Y 
 D-Y
 
D 
 L D-L
 
D L-Y D =Y-L
 

La granja producira animales puros de la raza Duroc y Yorkshi
re para reemplazo de reproductores, as! como el simple cruce 
-

Duroc-Yorkshire y Duroc Landrace, mientras que el triple cruce
 
comercial de hembras L-Y con machos Duroc sergn destinados In
tegramente al engorde. En el primer a~o se produciri razas pu
 
ras y cruzadas simples do D con Y, D con L. A partir del se 

gundo afie se ofrecer~n animales de triple cruce. 

Indices t6cnicos.
 

A. Indices para reproductores.
 

- Edad al primer pdrtO 12 meses
 

- Fertilidad 
 85%
 

- No. de partos DOr marrana/afo 2
 
- Relaci6n verraco-marrana 1/15
 
- No. do partos por vida productiva 3 a 5
 

B. Indice al Darto y al destete
 

- No. do lechones nacidos 
 9-10 
- Mortalidad durante la lactancia 20-25%
 
- No. do lechones destetados 7 a 8
 
- Duraci6n de la lactaci6n 1.5-2.0 meses
 

- Camadas perdidas durante la lactaci6n 4%
 

C. Indices del cnFordo.
 

- Edad do saca o vunta 
 6 a 10 meses
 

- Tiempo de ongorde 3 a 8 meses
 
- Modalidad do explotaci6n confinamiento
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- Mortalidad en ol engorde 3 a 5.
 

- Conversi6n alimenticia 4:1
 

- Peso al beneficio 70-90 Kg
 

- Rendimiento en carcasa 77%
 

5.2.2 Volmen--v valorbrute d 1ii producci6n per tipo de ex 

plotaci6n en el Area del Provecto'
 

5.2.2.1 Vacunos de doble prop6sitc.
 

El Cuadro 5.2.2.-i Dresenta cl desarrollo poblacional 

on base Ftlos vientros importados (2,000) para cI Arca Priori

taria. Como nucde anrcc2 rsc, c] crccimic,,nto vegetativo es 

muy lonto pues de 2,000 vaquillonas importidas, al quinto aflo 

s6lo se tinon 2,152 vacas. Sin embargo, so ha capitalizado 

siznificativamentc, tcnicndo un invcntcrio al final del quinto 

afo, constituldo por la sguicnte poblaci6n • 

Terneras 584 

Crecimiento 

Vaquillonas 

Vacas 

Terneros 

(1-2 afos) 

(2-3 aies) : 

: 

530 

218 

2,152 

584 

Novillos (1-2 aies) . 530 

TOTAL 4,598 

La producci6n do ].eche sc ha calculido, para cada afio, en base 

a 70% de pariciones y 1,200 litros par campafia. Consecuente 

mente, la producci6n seri * 

AFO PRODUCCI0OI DE LECHE (Lt) 

1 
 336,000
 

2 665,280 

3 
 987,840
 

4 
 I'401,960
 

5 
 1'800,680
 



CUADRO 5.2.2.-1 : DESARROLLO DE POBLACION DE LOS VIENTRES IMPORTADOS PARA LA ZONA PRIORITARIA 

Ano Terneras Crecim. Vaqull. Vacas Vacas Vacas Vacas Vacas Total Tern. Nov. 5aca 

0-1 1 - 2 2 - 3 3 4 5 6 7 Vacas 0 - 1 1 - 2 

Inventario Inic 400 

I 133 400 400 133 

II 133 126 400 392 792 133 126 

III 277 126 123 400 392 384 1,176 277 126 124 

IV 588 222 123 517 392 384 376 1,669 588 222 124 

V 584 530 218 517 507 384 376 2,152 584 530- 218 
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-
El valor bruto de la nroducci6n so presenta on el Cuadro 


en el mismo so incluye cl valor do la caritalizaci6n
5.2.2.-2, 


animal.
 

A nivel del rea total del Proyecto, conforme pucde apreciarsc 

en al Cuadro 5.2.2.-3, se importarin 1,000 vicntres anualus -


(vaquillonas) durante cinco afios. alcanzndoso al final del 50
 

aio, una Toblaci6n dc 5,387 vacas y una caitalizaci6n del si

guiento ordcn
 

1,462
Torneros 

978
Crecimientc (1-2 aMos) 


Vaquillonas (2-3 afios) 613
 

Vacas 
 5,387
 

Terneros 1,462
 

978
Novillos (1-2 aMos) 


TOTAL 10,880
 

La producci6n do Icche so ha cnlculado, para cada aho, on base
 

a 70% do pariciones y 1,200 litros yor campaa. La producci6n

anual ser! ia siguJentu
 

ARO PRODUCCION DE LECHE
 
(it) 

1 840 ,000
 

2 1'663,200
 

2'469,6003 

4 3'508,840
 

5 4'525,080
 



CUADRO 5.2.2.-2 VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION GANADERA DE DOBLE PROPOSITO AREA PRIORITARIA
 

(Miles de Soles)
 

SUB-TOTAL VBP
VALOR DEL GANADO PRODUCIDO
AFO LECHE GANADO
 
Lts. VBP TERNERA CREC. Y VAQS. VACAS NOVILLOS S/. TOTAL
 

I 336,600 30,294 21,280 - - 21,280 51,574 

II 665,290 59,875 21,280 12,600 10,080 43,960 103,835 

III 987,640 88,906 44,320 24,900 22,500 91,720 180,626 

IV 1'401,960 126,176 89,280 34,100 17,550 31,140 172,070 298,246 

V. 1'800,680 162,691 93,440 74,800 17,550 67,320 253,110 415,801 

NOTA Producci6n : 1,200 lts/vaca/aio (canpafta de 300 dlas)
 

Valor : S/. 90.00 el litro jlesto en inca.
 



CUADRO 5.2.2-3 DESARROLLO DE POBLACION DE LOS VIENTRES IMPORTADOS A NIVEL DE TODO EL PROYECTO 

Aflo Tevneros Crec. Vaquill. Vacas Vacas Vacas Vacas Vacas Total Tern. Nov. Saca 

0-1 1 - 2 2 -3 * 3 4 5 6 7 Vacas 0 -1 1 - 2 2 - 3 

Inventarin 

1 333 1,00C 1,000 333 

1I 333 316 1,000 980 1,980 333 316 

1II 658 316 301 1,000 980 960 2,940 658 316 301 

IV 1,029 6115 301 1,295 980 960 941 4,176 1,029 645 301 

V 1,4t62 978 613 1,295 1,269 960 941 922 5,387 1,462 978 613 

7
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El Cuadro 5.2.2.-4 presenta el valor bruto do la producci6n 

del ganado do doblc prop6sito, incluycndo el valor de la pobla
 

ci6n ganadera Renerado on el tiempo.
 

5.2.2.2 Vacunos do carne.
 

Se espcra un incrcmento, de cuando menos 15% sobre el 

valor de la producci6n actual en vacunos de carne, todo ello 

estimado on base a una rccuperaci6n do 18,600 Ha. cultivadas 

do pastos. 

Este incroentc dpcnder' do ii roalizaci6n do inversiones en 

mejora do pastos (rohabilitaci6n dc 18,600 H-.) e incorpora 

ci6n do cercos parr el mejer man2jo dc- los animales. As! mis

me, mediante el scrvicio dc Li inscminaci6mn rtificial. se lo 

grar un mejormicnto de 1, calidad dc- -- nado, y por ende de 

los rendimicntos, t-nto de caern como de lcohe. SC estimn in

cremcnto del 10'. anuai. 

Consecuen *emontc, ci incremrcnto en cl valor bruto dc la produc 

ci6n actual (en vacunos de carne) sorc ei siguiente : 

VBP (Miles do soles)
 
AFEA PRTORITARIA AREA TOTAL
 

1 !0,C13 27,617 

2 11,674 30,379 

3 12,842 33,417
 

4 
 14,12Q 36,758
 

15,S38 40,434
5 




CUADRO 5.2.2.-4 VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION GANADERA DE DOBLE PROPOSITO EN EL AREA-TOTAL DEL PROYECTO
 

(Miles de Soles)
 

VBP VBP
VALOR DEL GANADO PRODUCIDO
ARO L E C H E 

Lts. VBP Ternereje Crec. y Vaq. Vacas Novillos Ganado Total
 

I 840,000 75,600 53,280 - - - 53,280 128,880 

ii 1'663,200 149,688. 53,280 31,600 - 25,280 110,160 259,848 

III 2'469,60G 222,264 105,280 61,700 44,250 55,530 222,510 444,774 

IV 3'507,840 315,706 164,640 94,600 44,250 85,140 388,630 704,336 

V 4'525,080 407,257 233,920 159,920 44,250 143,190 580,460 987,717 

I________ __ _ ___ ____ ____ ____ ___ ____ Z16_ 
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5.2.2.3 Cerdos.
 

La producci6n de la granja do cerdos
I se ha considera
o en base a un plantel estabilizado de 100 hembras do las ra

zas Duroc, Landrace y Yorkshire., con 9 machos (3 de cada ra 
 -


za).
 

Aplicando los indices de producci6n oxpuestos en el punto 

5.2.1.5, se tendri lo siguientc : 

P x N x F x NP x MCD x SL x SE
 

Dondc :
 

P = producci6n
 

NO = n~mero do marranas del plantel
 

F = fertilidad
 

NP = ncmero do partos/marrana/ao
 

NCD n~moro do crias destotadas
 

SL sobrevivencia duranto la lictaci6n
 

SE = sobrovivencia durante el ongorde 

P = 100 x 0.85 x 2 x 7.5 x 0.77 x 0.96 

P 942 gorrinos logrados / afho.
 

El valor bruto se ha cstimado calculando un valor de S/. 12500
 

como precio promocional do cada animal do 25 Kg en promodio.
 

El VBP asciende a S/. 14,130 por aMo.
 

Resumiendo, cl VBP tanto on 
ci Area Prioritaria como cn Area -


Total del Proyecto se prescnta on 
 l Cuadro 5.2.2.5 teniendo 
la mayor participaci6n la ganadcria do doble prcp6sito, quo es 
la que dcbc prcmoverse su cxpletacin on todo cl irea del pro

yccto, por ser m~s acn 6 mica, dc recuporaci6n ripidn do capi 

tal y un boneficin mayor on cuantc a producci~n do carn. 



CUADRO 5.2.2 - 5 VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION PECUARIA 

(Miles de Soles) 

.ARO ZONA PRIORITARIA 

Vac.Doble Vac. Came 
Propasito -

Cerdos 

VBP 

Z.Prior. Vac. Doble 
Prop6sito 

AREA TOTAL 

Vac. Camne Cerdos 

VBP 

A.Total 

I 

II 

1II 

IV 

V 

53.,574 

103,835 

180,626 

298,246 

415,801 

10,613 

11,674 

3.2,842 

14,126 

15,538 

14,130 

"14,130 

14,130 

14,130 

14,130 

76,317 

129,639 

207,598 

326,502 

1445,469 

128,880 

259,848 

444,774 

704,336 

987,717 

204,516 

305,748 

369,987 

415,701 

417,069 

14,130 

14,130 

14,130 

14,130 

14,130 

347,526 

579,726 

728,891 

'134,167 

1'418,916 
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5.2.3 Inversioncs y costos do oporacin.
 

En cl presente punto so expcne do manera global, los ni 

velcs de inversi6 n en rubrrs goncrnilcs, cxplic,'ndose en cada u 

na de las crianzas los objctivcs do 6stas. 

5.2.3.1 Tnvcrsirncs (r v.-.cuno do doble prop~sito. 

a. Zcna Priorit-r',. 

En rc-lid2d, I.,- Unidid Fjocutora conseguir. la financia 

ci6n para ]-- compra y luego tr sladlrscla a los colonos, quie

nes scrn los resprns2.blos dc la deudai y do 1:. conducciin dcl 

ganado. Es docir, l: Unid-d Ejocutora comprar: i ganado, y 

luogo do unri clificncin de los cclronr-s intorcsadrs, har,' en 

trega dcl ganad, asumiendr el clne, L, deuda. 

Las inversin,-s quc debr5.n cfectua.rso para o 6xito de la ga

naderla do d.-ble pr-,psitc, so prcsenta on el Cuadrn 5.2.3.-., 

y en resumen .scinden 2: 

A.F0 S/. (000) 

1 134,986 

2 114,470 

3 I15,389 

4 101,635 

5 91,81.F 

b. Area Total del Proycct-

La canceptualizaci5n de la invorsin es similar a la expua 

ta en el rubrr ant-ri.r. A nivol do to-do" cl proyectr se impor 

tar~n 5,000 vicntros, I-s mismcs srn ccd.id s a lon colonos 

previamentc calificad-s con ,n crppnr,'misr' dc crf'dito. As mis 

mo, so preve l mojrmicintr - rccupraciFn d,: 18,600 Ha. que 

estan on prcceso dc degrad.-,cin, crnstrucci 6 n de 420 Km. dc 

cercos, mantonimiento du 1,600 Ha dc p-istizalcs rocuperadr,s. 

Este hectareajc correspondc. al G0%- dc las pasturas de todo el 



CUADRO 5.2.3-1 	 INVERSIONES EN VACUNOS DE DOBLE PROPOSITO -

ZONA PRIORITARIA (Miles de soles) 

A R 0 S
 
CONCEPTO 


1 2 3 4
 

Semovientes
 

Vaquillonas 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000
 

Toros 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000
 

Pasto-3
 

Mejoramiento
 

1,488 Ha 	 22,320
 

744 Ha 	 11,160
 

744 Ha 	 11,160
 

744 Ha 	 11,160 -

Apotrerqmniento
 

Cercos
 

50 Km. 25.000
 

30 Kn 	 15,000
 

30 Km 	 15,C00
 

Maritenimiento de Pastos
 

3,5;00 Ha 	 21,000 21,000 21,000 21,000 21,00Q
 

fontrol Sanitaic., 666 I31C 2,222 3,Z75 4.816
 

TOTAL ANTUAT, 134,96 114,470 115,353 101:6.5 l,&i( 
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Proyecto, que alcanzan a 31,000 Ha.
 

en
El monto total anual de las inversiones confnrme se muestra 


el Cuadro 5.2.3.-2 son las siguientes :
 

AFtO S/. (000)
 

1 464,866
 

2 380,678
 

3 382,890
 

4 385,526
 

5 288,093
 

5.2.3.2 Inversinnes en ]ganadcria de carne.
 

Comn ya se ha mencicnadn antorinrmonte, la Unidad Eje

cutora del Prnyectc prr-porci-narh ci desarrnllc de ia ganader a 

base 7 su Central do Inseminacicn Artificial, cre.dide carne en 

to para desarrllr, dc pastos, ccrcrs, mantenimient, de pasturas,
 

mediciqnes y una sostenida asistencin tecnic,-i.
 

La Central de Tnseminaci~n Artificial podrla ubicarse en Aucaya
 

CU. 

En este rubro se prevc cl mojcramientn de 9,000 -iade pastos, 

que incrementadas -i ]as 18,600 H-i mj-radas en ci rubro de do

ble propisito, se estarla dando cobertura de 27,600 Ha, es de 

del total de la zcna del Prnvectr, el mantenimientocir el 89% 

c, 


de las 9,000 !', y aprtrcr,-miznt ccn 250 Km de cercns. 

6 n se muostman en cl Cuadro -

Los montos totales dc la invcrsi


seran asumi
5.2.3.-3, advirtiendose que ins costcs de operaci(rn 


dos por los cconos vale decir, la man(- do obra. 

5.2.3.3 Irvcrsi-nes n la granja dc cerdns. 

La Unidad Ejecutora operar, la Granja de Cerdos que se 

tendrA el control y maneubicarma en Aucayacu. Estc crganismo 



CUADRO 5.2.3-2 INVERSIONES EN VkCUNOS DE DOBLE PROPOSITO -

AREA TOTAL (En miles de soles) 

CONCEPTO A 9 0 S 

2 3 4 5 

Semovientes 

Vaquillonas 150,000 150,000 150,000 150,000 150OO0 

Toros 15,000 15,000 15,000 15,000 35,000 

Pastos 

Mejoramiento 

7,440 Ha .11,600 

3,720 Ha. 55,800 

3,720 Ha 55,800 

3,720 Ha. 55,800 

Apotreramiento 

Cercos : 

150 Km. 75,000 

90 Krm. "45,000 

90 Km. 45,000 

90 Km. 45,000 

Mantenimnento de pastos 

18,600 Ha 111,600 111,600 111,600 111,600 111,600 

Control Sanitario 1,666 3,278 5,490 8,126 1l,493 

TOTAL ANUAL 464,866 380,678 382,890 385,526 288,093 



CUADRO 5.2.3-3 


CONCEPTO 


Mejoramiento de Pastos
 

3,000 Has 


3,000 Has 


3,000 Has 


Mantenimiento de Pastos
 

3,000 Has. 


6,000 Has. 


9,000 Has. 


Apotreramiento
 

100 Km. 


50 Km. 


50 Km. 


50 Km. 


Central de Inseminal 


- Edificio 


- Corrales 


- Equipo 


- Vehiculos 


Costos de Operlaci6n 


- Personal 


- Insumos 


- Materiales 


T 0 T A L .. 

INVERSIONES EN EL MEJORAMIENTO DE LA GANADERIA
 

DE CARNE
 

A R O S
 

1 2 3 4 5
 

45,000
 

45,COO
 

45,000
 

18,000
 

36,000
 

54,000 54,000 54,000
 

50,000
 

25,000
 

25,000
 

25,000
 

16,500
 

6,000
 

1,500
 

6,000
 

3,000
 

7,500 7,500 7,500 7,500 7,500
 

3,500
 

2,000
 

2,000
 

137,000 113,500 131,500 86,500 61,500
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jo de esta unidad do producci~n con la finalidad do reactivar

la ganaderia porcina on 
el irea del Proycctn. Dependicndo del
 
4xito dc este primer m~dulr, so pndrla repetir ctro similar en
 

Tncache.
 

Las inversirnes y cnstos dc operacicn anuil so prcsentan en el 
Cuadro 5.2.3.-4, apreci5ndnso quo so necsita una invorsi6n fi 
ja a S/. 13'850,000 y un capital dc operaci'n onual do S/. 

10'892,290.
 

5.3 Plan Forestal.
 

5.3.1 Planes do mnejre recrmcndadns. 

En lrs brsqucs trnpicales h~m.odes se aplican diferen 

tcs sistemas . motndos silviculturales, dentro de un plan de 
man-cjo del basque con cl fin do ebtoner dc (1 cl m5ximo rendi 
miento y on form.- srstenida. 

Td®,p-an do rl-noj-, on un b-,sque natural cnnsiste bisicamente

en las sigui.ntc actividades 

1. 	Extraccihn de los irbnlcs miduros v sobre maduros, para su
 

cnmerciai.zacizn.
 

2. Asegurar cl des-rrnllo y cl estiblecimient- de la regenera

ci6n natural.
 

3. 	Establecer per 3i-mhra y/o plantaci6n el rendimiento futu
rr dcl bc.sque, on ci caso en quo la repeneraci6n natural no 

sea sitisfactorin. 

4. 	 Efectuar -p,arrcioncs de limpieza fertilizaci6n y ralen para 
permitir quc s dr.sarrrllen las especics dcseabies libres -
de 	ccmpetencia.
 

5. Determiner el tiirnc, 0 ios turanrs d amrovechamiento (extrac 
ci,3n de lrs 6the~los), de -,cucrdea su tamafi,, a la demanda

del mcrcadr, y al balance econAmico favo-rable. 



CUADRO 5.2.3-4 INVERSION Y COSTOS DE OPERACION DE LA GRANJA 

DE CERDOS PARA LA ZONA PRIORITARIA Y AREA-

TOTAL DEL PROYECTO 

SI. 

A. Inversi6n Fija 

- Terreno 5,000 m2 

- Obras Civiles 

Cerco 
Oficina, Dep6sito 
Guardiania 


- Jaulas de parici6n 


- Corrales de marranas 

- Corrales de lactaci6n 


- Corrales de verrocos 


- Corrales de gorrinos I 


- Corraler de gorrinos II 


.- Almac~n de concentrados 


- Equipos y acondicionamiento 

- Vehlculo 

- Pozo de Agua y tanque 

B. Costos de Ooeraci6n Anual 

- Mano de obra 


Directa 

indirecta 


L.S. 46.2'% 


- Costos de A!imentaci6n 


- Costos de Sanidad 


- Gastos Generales 


- Manteniiento 


TOTAL 


1'000,000
 

1'000,000
 
1'800,000
 

300,000
 

250,000
 

1'000,000
 

500,000
 

500,000
 

250,000
 

350,000
 

400,000
 

2'000,000
 

3'000,000
 

1.'500,000
 

.. 13'850,000 

3'355,290
 

1'095,000
 
1'200,000
 

11060,290
 

5'652,000
 

250,000
 

250,000
 

,395,000
 

.. 10'192,290 

TOTAL 
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Establecer un plan de manejo en un bosque tropical htmedo, es u
 

na labor diflcil y complicada debido a los siguientes factores:
 

a. Los bosques tropicales, por su exhuberancia, ofrecen a pri

mera vista la sensaci6n do ser altamente productivos cuando

en realidad, cuentan con un ntmero muy reducido de especies

de valor comercial.
 

b. La reacci6n del bosquo a cualquier efecto disturbante como 

tala y quema es inmediata produciendose una rapida regonera

ci6n con especies llamadas Pioneras que en la mayor'a de 

los casos, no tienen valor comercial. 

c. Si el bosque, una vez talado, no se le da a oportunidad de 

regenerarse naturalmente o se reforesta, el suelo por exposi 

ci6n a los agentes climiticos pierde ripidamente su fertili

dad, haciendo cada vez m~s dificil y prolongaio e! estableci 

miento de un nuevo bosque. 

d. Al establecer un bosque,la r~pida y continua competencia de
 

la vegetaci6n espontgnea obliga a frecuentes operaciones cul
 

turales (limpiozas) que encarecen las inversiones iniciales

e impiden por ello, con el costo agregado, que pueda obtener
 

se un retorno adecuado a largo plazo, situaci 6n, que en cam

biole es factible un los bosques de palses templados.
 

e. No existe en el pals y en general en el tr6pico del mundo u

na infraestructura de transformaci6n amplia que permita el a
 

provechamiento integral del bosque mediante f~bricas que ab

sorvan la materia prima excedente que el bosque tropical pro
 

duce, tales co-no complejos que adem~s de madera aserrada, 

produzcan: tableros conglomerados, de fibras; pulpa y papel; 

derivados do pirolisis y destilaci6n; sacarificaci6n postes, 

viscosa y demos. 

Se ha demostrado que es posible manejar un bosque tropical s6lo 

mediante el sistema de regeneraci6n natural, en aquellos casos

en que el bosque cuente con un porcentaje de especies de valor

comercial que llegue al 40% del n6mero total de especies exis 

tentes en el y cuando la regeneraci6n natural se presenta uni 

formemente en un per'odo dado, con plantulas de la misma edad, 
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tamaf y uniformemente repartidas en un 60% dol Arca quo ocupa
 

sucede can los bosques do dipterocarpaCceas
el bosque, tal cemo 


en el tr6pico asiitico.
 

-
Esta situaci n no se presenta en America Tropical y en el Pe 

per ello ia 6nica forma do manejar cl bosque es mediante rc, 


cl "Sistema de cnrinuecimiento:.
 

Este sistemn consistu on plantar esnecies de valor comercial 

en cl bosque proviamente explotado, mcdiante la apartura de 

trochas paralelas cadn 10 a 20 m., plantando los 5iboles a una 

cuendistancia de 3 a 5 m., dentro do 1'. trocha', este sistema 

ta con varias ventajas entre las que podoimos citar 

a. La plantaci6n se efcctua sin disturbari el bosque, pues el 

mismo permanoce pr5cticamente on su estado natural, una vez 

que se h: extr-ido de 61 la mndero comcrcial. 

b. No existe cl pelirro de las incidtuncias climn5ticas adversas 

sobre el suclc, ipidiCndase sobro todo cl empcbrccimiento

dcl mism per 1a cxpcsicin y la crnsi6n. 

c. Llegadr. c] turn(-d,. cosech, so nbtiene un volumen madera 

blo dc mojror c lidad, mps olto y dc cspecies escogidas. 

d. So reduce la heterogcneidad do Irs 7roductos cosechados. 

e. Es aplicablo a torrinos c!o fucrte pondiente. 

con finesEn aqucllas lrre7s mas c mcncs p].inas. rozadas agraco 

en onc!. 1- vocIwci6n do lcs suecs 661e pernilas y pocu,?rias, 
("en iPs suelcrs de vocaciCn agricnlate la octividad forostal 

-perr- quc nr. porn-itLrn su intepr-cirn inmeiata, so padrrin lie 

var a cab,- prtmiics frastailcs 0sc5Fitndose hera clI, esme 

cics do acuerd! :i las cr,ndicicncs dcl sucl, de preferencia de 

ripicia crccimiront, y c-n un turn"- ouc var.e entre ls 5 y 


af5as coma n xam<.
 

10 
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Este sistema pueOde aplicarse tambicn en terrenns de 	ladera some

tidos a agricuitura. migratnria, V on formi combinada cnn p~lan 

tins agricoivas teinpcrnies, sistena dlennininaclo "TAUNGYA' 

5. 3.2 Sistem,7s c~c trnins frrnci' n rocoiendtO.Il. 

El sistemi Oc transformacir') prirnaria de 1:-. mafllcri, ei 

aserrir, sera7 sin d'uda i 1quO T)rcvaltucerl Klurantc un tiempo lar 

grr, dIebado al ma(cr. vriumcan lo valnr cerne--rci:!l ictual oxisteflte

en el bc~squo,, a lis climcn~iofleS ce irs AirboloS i-trs para estc

trans f rmricirfl y .- -La ,rCFI inversirn roqueridla rarltipo (o Il 

insta1 ici, n (fc; ascrrada(-ra-s on cr-m:mar,-cian con -tras plantas de

transfrrmacirn. 

enriquoci -Al aplicarsc il.-nes (lo 	rnancjr. mcdiantc sistomas c.10 

scrr- nc!cos-rir cstablcce-r -,la-ntas 0 C.rnaontc, y piantacirn(~s, 

dol -asorradec, nilre -l,)r-vOchiar los proltransfrm-aci 'n rlifcrcntcs 

ductns 'o lc-s ralc:(:s (lbosmuc, (7st:hlociOr, v crflstJituidr. Tpar 

'iAmratr- 1ucJi'., qu :,scrrairso y dleben 	 trc7zas (lo rc, onr 	 pucOIfl 

sor utiliz--iccro crnf -rmo a- lo- c-x-licadc cn ci -iapitc .3.1.--c 

Exist(-, n Ii zo nc-- ?studli- uaa-l flbrica do tobicros dOe particu 

que Duedle 
la7S (MPPESA) cuivas eIctivielados cst,-n 	 o-arlizaO.as v 

su -ficic.nci-. Pia ci sor rh iitraf,-iilmtw-nte mcj oranr.da-

c' rla. cbor5- m-rcviamente crnestablecirnient- ('c un,- flbrica 

secc fo-rcstales aptastarse c-n un v'-l6ircn considerable 
5.2 0 lU~ para este, ti7mr, r , trainsfnrrnaci6n, es-cs-CC, qutel so 

tran on wol6men sufici.onte on taO' ntural y pnr lc tanto c

ben Tplanta-rs c. 

En el prosontc c-sturlir, en fe-rmi cr-nsorvadora, co)ma-	 sistema do. 

mencicnartrainsformacir'h rcomcncda7das on su fasc inicial cabe 

las siguientes 

a.Ascrr'r
 
y eiectrificacio'n.
b. 	 Fabricaci~n rAc -paste-s (I(- cerca 


y de partilculas.
c. Fabricaci('n do ta3blcros dO fibri 

http:oranr.da
http:o-arlizaO.as
http:rocoiendtO.Il
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En una segunda fase y no cnnsileradla en el presente estudio se
 

puede recomendar :
 

a. Fabricaci~n dO pulpa y papel. 

b. Fabricaci6n (lo maciera plastificada 

c. Aprovechamiento Oe rcsiduns por pirolisis.
 

5.3.3 Arcas deo prcW.ucci6n y valor brute (dc li nrnducci6n).
 

Plantpaci nes.
 

Siener necsri mantener cl recursr frrestal cn forma

sostenida inedftntc nlanes le manejn, las Prc.ns aptas nara 

ell,, segin tip' ('e bosque y sucir' c'e arntituc' forestal son ex

tensas y llgan anrximaamcnt. 22,000 1a. en el Area Priorita 

ria y 235,000 Hn, cn la Zrna do Influcncin. 

El costo dc instalacin pnr l!a, modianto c! sistema c enrique 

cimientr' (subr-lantaci,'Sn), es : 

Alineamient- y iwertura (k, trochas .7 jornales 17,000. 

Apertura 333 heyc'v 8 jornales 8,000. 

Cnmyra 399 planta a S/. 15. 5,985. 

Transporte y carp '( 5,400. 

Plantacir'n 7 jornaies 7,C00. 
Recalze 20% 2 jornales 2,000. 

Construcci6n caminns 26,505. 

3 limpiezas 30 jrornales 30,000. 

TOTAL S1. 101,890. 

El cost( de instalaci6n per Ha. merlianto el sistema de planta

ci6n a tala rasa os :
 

Preparci"in cel terreno
 

Oucma dc purma 70 Trnales 70,000.
 

Alineamionto y a-crtura 16 jornalcs 16,000.
 

Crmpra 750 plantas a S1. 15. 11,150.
 

Transporte y cargpe 10,150.
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Plantaci6n 14 jrrnalos 14,000. 

Rccaize 20% 4~ jcrnalos 4~,000. 

Construcci('n carnino-s 26,505. 

3 limiizas 115 fornples 45,000. 

TOTAL SI. 196,905. 

Antes (k-iniciar un 7,rrFrama rOc ,,lant,-:ci-'ncs, ser~a nccesarilo 

instalcir parcclas ox-)erimenta c-,c;co crocimiaentc', tant- c'e espe 

cics rOe :'ic corc Oe mc'.ian(r y lent,- crocimie.ntr' estas p~ar

celas experimentales inst,-.ri',-is bic Ciferentes cr'-n(Iiciones c. 

suclo> enrin las i.a-utas nri cl inici- r1c uri -r ccs'- ('c maflojo 

de bosquc i Pran escala, cr- es-'ccics rcj>ctc c'mprobadas. 

cCParalclamente ser- t--imbicn n,--ccsaric-, 'ur.antc .11 nc O'~ 

instalacith'n c 1,as prccAs 2x-crimcntlcs V ria su mpanojo, rea 

lizar una arclua laheor c rrm~c~-n:c activirl.acl-lanticv-rnos, 

aun no efectuian> en nucstra sciva. 

Las 2snecics quo .-'fr,--ccn huana,,s pe(silhiliclad.cs T'ara 1l! instala

ci n (cl Tpiantaci(ones son 

Espcci,.s -1c rri>crccimient- (5 1 10 anris) 

Tn'ia Ochrnma Lagr-us 

Cumal'a Virrola sj . 

Bm~laina Guazuma crinita 

Zapote Ouararibea s-. 

Melip Melia azc 1rirach 

Mashcnastc Clarisia racemcosa 

Pashacr. .chizc-)l(biom s7~. 

Esrecics Oc crecimionta, meriinamcntc r,~r.ieo (10 a 20 afios) 

Mnena V-irias oecic us
 

Machimango) Eschw'f:ilirpa s n.
 

Shimbillc IngF .i
 

Huimba Chrrizii sp.
 

Ole Ficus sp. 

http:pe(silhiliclad.cs
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Simarouba arnaraMarura 

Esrnecies d~e crecimiento lento (20 a 30 aflos)
 

Cecleingai catanaciformis
Tornillo 

Varias cspocies
Moena 

Caryocar sp. terrnincaliP sp.Almendro 


CopalCI Protium sp.
 

Ciarisisa spj.
Chimicua 


Requia (Tharea SI).
 

Brosimum ST .
Manchinga 


ex6ticriF pucc~r! adaptarse fAcilmenteEntre las esnecies que a 

la zona on estudio se nucclen citar 

Do r~apidoc crecirniento
 

Melia azedlkrach
 

Schizolobium nanaibi
 

Anthocen-ilus caO.:mbr 

Leucao.na leucocer~hala
 

Pinus morckussi
 

Eucalyptus (-Og'lun-t2
 

Gmelina arborea
 

Acacia mangium
 

Albiziai lalcata1riJa
 

Acrocarpus- T-raximifolius 

Dalbergin Fissoo,
 

Enterolobim cyclocarnu~p. 

Mimosa bracatinga
 

Sninanca samrnn
 

De crocimiento lento
 

Tectona gnnflis
 

Toonn ciliata
 

Agcitis sp.
 

Torminnilia s!,. 

http:Leucao.na
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A partir dcil torcer afio Io instalalas los parcelas experimenta

les * li cvaluaci6n corresirondientc permitiri Oefinir las CSTee 

cies que puerion - roivagorse cn formao comercial e instrilarse en 

forma I'c iLontiicienus, yo- quo ol -,rincii 7robicrna que imweicle

el cstablccimitc.nto ('o un-, cpcic n un luFar, co 1.2 coiyCten -

CiaI (IQ Lia VO)CtIcirn Y lasl' carratect-risticas dclC suclo. Stmora 

dos Dstor, f~ictorcr limit.-mter ,Iis ,l,-ntas ifl3iil UTI vigoroso 

crn. circntr , -ocuurrdo a sus cir',ct-crIst4c25 inhercintas , requi 

ricn(Wo cn el future r'oca-s labnrcs culturalcs ncc-2sarias Tp,'-ra su 

-'0 l1S sub clesarroilo, s'io t1c arnorturO- (Wc dosci el case 

'2lantaciC'flC5. 

En el Cu-i-re .3..isoin,'icoi elnl'mer?- -e Has. .a instalarse 

enon 1los .rriiercs 5 ones ryccecn (- un,7 invcrsion total 

el -raimor :fn ciue lieTa a7 S1. i147959.000, 'ooci Area Priorit-a 

ria con un tntail .o 1-00 H:7F. .,dsnb on zenas do0 riferen

nu~mero mlis (altes condIiciones -'o succ usrds astc- 0250! ci 

tr odc si-cas ('ifa-rentas -ia ft.S 2' 1.7i Z(,fl2. 

A T-irtir 'olcenc r se 'th a 200 Ha-s. on tl Area Prio 

ritni-,u~n os £( la escci5 uie- Cn Ci- -,rirncr aflo han tC: 

nic-elc c-mTn'(-rta7miontc- mls srorsr- 1-as -- arccIaq instalad7as en 

aste ,-erlo(r scirvir,'n , m) Ictorrir los- ,listanciamnic-ntos rnis 

adccuada.:s, las iarcs s ilviculturailcs requcrico, fErtiliza 

cirn, rnotcc7 'riojnF ('(o vivcrrs, y/ sist~mas. o 'iantacir n as! come

so r~estbcc co-n lois es'naciesAl. iniciarscco cu-rtn- rif-, 


Prreba(dao, 6 ,000 H-s. c -piantriciln, 2 ,000 en el Area Pri:=ita 
-

rio.- y 4,000 Has , cn 1,! Zci 'c- Infiu,-ncia . P-raeamne be 

ascgurirsc en C,-te 1--lo~i nstalaci 7n f-'( -:cantas c ?r-cesa

r c 1-s -rrd(uctr S f'rc st-lcs ai obtcncrso C'(- las 7iantalciomientro 

nos. 

Debo hacercchicai to-mbin -.n qlua- losF cr6d1itros 'a.,r- Tilanta

cins, ('.rhcn 'lvcreco-n cil intcre's j,.'ccuard- a una invcrsi;n 

alrci-i Iuc1 r r.t1iio u.dr suct a lr~s pre 

ci-s ('C mcrco('< quc 1-- 1f bnicas "-uEe'cn ,fr,:!ccr 7-'r lp. mteria

,,)rima que -;-rcesun. 



CUADRO 5.3.3.-i
 

PROYECM DE P/IANrIACIONES FORESTALES 

AREAS, COSTOS DE INSTALACION Y MANIfl'1lMITNO, CANTIDAD DE PLANTAS REWUERDAS 

(MILES DE SOLES, MILES DE PLkNTAS) 

10 Ai-o 2' Afio 30 tdio 40 Afio 50 Afio Total 

Ha. S/. f1a. S/. Ila. S/. Ha. S/. Ha. S/. Ha. S/. 

ARFEA PRIOPITARIA 

Plantaci6n 50 9,850 100 19,700 200 39,400 1,000 197,000 1,000 197,000 2,350 462,950 

Sub-plantaci6n 50 5,100 100 10,200 200 20,400 1,000 102,000 1,000 102,000 2,350 239,700 

-MiteninientoPlantaci6n 50 1,800 .150 4,600 350 10,200 1,350 43,000 1,350 59,600 

Naintenimicnto Sub-plantaci6n .s0 1,500 IS0 4,000 350 9,000 1,350 37,000 1,350 51,500 

N' Planras Requeridas 90 180 360 1,800 1,800 4,230 

ZONA DE. INFI.UENCIA 

Planitaci6n 2,000 394,000 2,000 394,000 4,000 788,000 
Sub-pl aiitaci6n 2,000 204,000 2,000 204,000 4,000 208,000 
.. ntenimiento Plantaci6n 2,000 72,000 2,000 72,000 
Mint cnimiento Sub-plantaci6n 2,000 60,000 2,000 60,000 

N' Plantas Requeridas 3,600 3,600 7,200 

Total 100 14,950 300 33,200 700 68,400 6,700 916,200 12,700 1109,000 12,700 2'141,750 

Total Plantas 90 180 360 5,400 5,400 11,430
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Seguln 1c prcyecta.o iI finilizar cl quintc afio, se contar,. cnn
 

12,700 Has., inst,laO.-s con una ihversi6n re S/. 1,898'650,000.
 

Asimismo se requcririn 90,000 ,lantas el T,rimer afin, cantidaOr
-
que ir6 Ouplican!rse hast, cl tercer rfia, rcquirieneosc
 

1rara afies 

te, tctalizani-! : iitVq0,000 ce plantac 1-:arn las 12,700 Has. 

nroyectadas. 

5'400,000. ilaIntas ic's cuartc y quint(, resT.ectivamen 

Asumicn,- una prcucciAn -.rome2o r1e 140 m3/1a n Tlantacioncs 

Ce 10 afies a raz(n re 114 m3 c incremcntr moclic anual y valori 

zanrd el m3 c maclra nrcclucidaa S1. 6,690 en Tie, se ten.r ,
un valcr bruto .'e prorlucci'n r S/. 936,600/Ha y cc SI. 

11,894t800. en ins 12,700 ryrcyectarlas. 

Viverr. 

Para la prcerraci6n (,e las -la-ntas requeriFas en cl Proyecte 

cde Plantacioncs, en cincc a c, .crc.querir' en el primer ano

tde un cjpit-l ece r!,craci6n ' S/. 1'850,000 y Tara le prepara

cin cle 90,000 plantas', t'.ara cl cuarto y quintr" a5o se requeri 

r~n S/. 23;750,000 pa3ra 5' 400 000 -lantas anuales. 

El tntal ie la inversi-n cs ,Ic S/. 56'200,000 (Cua rc 5.3.3.2 ) 

1c, cincr afirs. 

El viverocetarA lnca.izarlo en i estacin excrimental rOe Tulu 

mayo,: en caso nccesaric y si la ,'ristincia l obliga, se pocra'

instalair viveros tcm,'oraleq en ,"ireas cercanas al lugar de Dlan 

taci6n, sin embarge para los fines :'el Tresento estuOio slo 

so considcra un viverr ermanente en la lrcaliclae mencinna.a. 

5.3.4 InversiPncs
 

El plan forestal concidera ,ara cinco aios las siguien

tes inversinnes : 



CUADRO 5.3.3.-2
 

GASTOS DE OPERACION VIVERO FORESTAL
 

RUBROS GASTOS EN MILES DE SOLES 

lha lha lha 12has 12 has 

OPERACION 1°afio 2°ao 3°ahio 4' afio 5°afio TOTAL 

MATERIALES 280 460 920 11,300 11,300 24,260. 

PESTICIDAS 200 200 400 1,000 1,000 2,800. 

HERRAMIENTAS 250 150 250 500 250 1,400. 

JORNALES 1,095 1,825 2,920 10,950 10,950. 27,740. 

TOTAL 1,825 2,635 4,490 23,750 23,500. 56,200. 

COSTO POR PLANTA 20.28 14.64 12.47 4.40 4.35 
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Primer afno S/. 14'950,000.
 

Segundcn aho 33'200,000.
 

Tercer aflo 6P'400,000.
 

Cuarto afio 916'200,000.
 

Quintc afic 1109'000,000.
 

S/. 2'141'750,000.
 

Estas inversinnes so han eivi~irklas siguientes activida
on 

des
 

Producci6n dO l'400,000 -.Tantas en vivern S/. 56'200,000.
 

Plantaci6n y subplantaci~n Oc 12,700 Has. 1,842'450,000.
 

Mantonimiontr nlantaciones 243'100,000.
 

S/. 2,141'750,000.
 

E1 valor de instalaci~n nromceio nor Ha. es dOe S/. 149,500.
 

5.4 Modelo Intogrados dO Unidrar~es dIc Prcduccir n.
 

En el Dresente runto, so nresentaran tres ti-ncs basiccs de Uni= 

Oados r'o Prnduccirn hinnt6tic,s, doterminadas nor los nuevos 

planes dc cultivrs y tambi6n toniondo on cuenta lns tidns ya 

existent ,s de unida(es 4e nrodjccin -etectadas on l rliagnos

tice. No so estA -danteandfo cl comnrtamionto "ideal" de deter 

minadas unidades de producci6n, sine un comnprtamionto promedic 

o unidades de nroducci6n, agrupadas en.4tres tinos diferentes. 

5.4.1 Peguefir agricultor.
 

Se ha enten-idn crmnc equcfin apricultor a un propietarir. 

familipr quo noset 10 Has. , -Ic las cuales utiliza 8 Hls. anual

mente, ,udienro sor las -tras 2 HTs. y,urma c encntrarse en des 

canso, El ilcqunfl- agricultor no posce ganaderla. En este ca 

so, cabria surnner quo In mann dIe obra utiliza(,a es ante todo 

familiar, sin embhrgo., so crnsidcrarl, T)ara fines de costns,que 

tine cl misms valor !c la mane oc obra crntratada. 
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Se subraya que la rotaci~n de cuitivos quc se nresenta puedle 

no ser la 6rtima. sin embitrgr.. piantea una situraci6n promedi,1 

tonieneo on cuenta as! mismn quo el morcac es limita.n Para 

1 ilgunos productos-' rnr c2jemrnpir, el 6-timr, ocnn~lmico Tod)Iar, es

tar on un solo- cultivo crmo, ci mani, !,or(- n(, serla factiblo 

tal. nivol dO escilzc! n qr rcstriccins do mercacir. 

En ei Cuarlrr 5.'4.1.1 sc nrc.scntr. la c(!duli cultivo propuest ,
Fr.r.ao cipqucc airicultlr, 1-- ciue sc-r, evaluada en los capitu 
los 9 y 10. 

E.n dIich-o cui-idro, -is! combm on lrs posteriores r'c los ntrcos Os 

tipos cI n(-- o cle Dr.->ducci(,n., tenorso cuental ~ do.bo on cue, 

d'entro7 '0I un rnasr afn af-ricn~ir, ei tcrroc dOcdicado a ci rroz

scrvir' ;,arm cultivo-r scya yin mrni, dle -cu(-r(.n a li rotaci6n-

Torclpuosta on irs lanes do~ cultivros. 

5..2 Me!ianr cigricultor. 

El mi-a~ino ag-iricuitnr pnsec un 7rrcdio cle 25 Has. 'le su

perficic total, doc 1an cualos utiliz9i 21 Hac anualmcnte. LaS 
c dUla y oi s3istomi do rrtici,'n prr pucstos parrc estc casc, sc 

.-rrosonton cn c" Ci--icrr, 5.4.2.-l. Fn to-tal., so --bscrvl quo han 

contomnplari 8 Pri., i-,ira cultiv- anupcles y 13 Hasi--., nara cul

tivros -,ormancntos, i nciuvtend'lcs' 6l.tincs 6 His,7 d I at~zc 

les, Yca quc-, -a acui.-i..:- 1 r.v cbn it zinci- es cornmun quo 

los mc'ian--s agricultnrcfs mantc-ngan unros (,(co')s vacunos come ac 

tividad,- comlcrcntari,-a, co-n 1,7 fin.-li, Pad 10 aFgonciarse cierta

Tmrrrducci,)n -e leche, y do tener un fonkde ce sc-Furidcadl parr. ci 

son ovcntuale,7s ,(- ncccsi-irdcs r'ao rinorn. 

En la-s (1( los.gricultrxun mantent-11M 36 His. 1-ast-. vn-cas 

on ,-r(- ucci('n ,,, ins .anirials quc li -roduzcan en olazos no" 

mayorcs (le un afosalrl' cs' do. vvquilli7-- Para sustituir 

a Las ha2mbracs cle saci. Sou ha tratadn -',e 7justar ei tdesarrollo 

('e loblici, n a lr iornpucstc., on cl -,:!n (-(- crianzas.. 



CUADRO 5.4.1 .-l 	PEQUENO AGRICULTOR (1): CEDULA MNIAL DE
 

CULTIVOS. (HAS.)
 

AROS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10CULTIVO 

2 2Arroz 2 1 2 2 1 2 2 1 


Malz 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2
 

Soya 1 1 1 1 1 1 1 	 1 1 1 

- 1 1Mani 1 	 - 1 1 - 1 1 

- 1 - -	 1 - -Yuca -	 1 

- - 1 - 1 - - 1 - -

Pltano 1 1 1 
Tabaco 

1 1 1 1 	 1 1 1 

2 2 2 2 	 2
 

1
 
Cacao 2 	 2 2 2 2 


Citricos 1 1 1 1 1 1 1 	 1 1 


TOTAL HAS. UTI

8 8 8 8 	 8LIZADAS (2). 8 	 8 8 8 8 

(1) Superficie total del predio: 10 Has.
 
(2) Este dato es menor que la suma, porque el terreno utilizado para el 

arroz es el mismo que para el mafii y la soya en un afo. 



CUADRD 5.4.2.-I : MEDIANO AGRICULTOR I): CEDULA ANUAL DE 

CULTIVOS. (HAS.) 

ARO 
CULTIVO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

*roz 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Malz 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 

Soya 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Man! 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Yuca 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 

Tabaco 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 

Pl~tano 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Cacao 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Cltricos 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Pastos 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

TOTAL H4S. (2) 

LITILIZADAS. 21. 21 21 21 21 21 21 21 21 21 

(1) Superficie Total del predio: 25 has. 
(2) Vase notas (2), Cuadro 5.4.1.-I. 
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5.4.3 Unidad ganadera.
 

Este tipo de unidad se espera sea ms comn conforme se
 

va bajando el Huallaga (rumbo Norte), tal como se ha podido ob

servar en el diagn6stico. Esta unidad so establece sobre un 

rredio do 65 Has., do las cualos so utilizan anualmcntc 55, -

siendo el resto purma y/o terronos sin aititud agricola. 

En el Cuadro 5.4.3.-l, so rresenta la c6dula anual y rotaci6n 

propuestas 7ara asta unidad. So ha considerado una nequeia cap
 

tidad de tiorra dodicada a cultivos tanto anuales como rermanen
 

tes. Esto se hace nocesario dada la lanta maduraci6n que sue 

len taner las actividadus panaderas extonsivas o semi-extensi 

vas.
 

En las 50 Has. do pastizales propuestas, se espera mantoner un 

hato dc 26 vacas do doble rop6sito, y , a los animales j6venes 

quo 6stas produzcan, as! como a un toro rorroductor, Los 1ndi

ces que so consideran son nucvamente los propuestos on el Plan

do Crianzas. 



CIUADRO 5.4.3.-I.: UNIDAD GANADERAMI,: CEDUIA ANUAL DE 

CULTIVOS . (HS.) 

ULTIVO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Aroz 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Soya 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 

Mani - 1 - - 1 - - 1 - -

Yuca 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Pltano 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Citricos 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Pastos 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

TOTAL HAS.(2) 

TTILIZADS 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 

(1) Superficie Total del predio: 65 [has. 
(2) Vase la nota (2), Cuadro 5.4.1.-l. 
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6. EL PROYECTO.
 

6.1 Descripci6n.
 

Los 	objetivos del proyecto son cxplotar en forma integral los
 
recursos naturales de la regi6n comprendida entre Tingo Maria
 

y Campanilla y elevar la calidad de vida de la poblaci6n campe
 

sina. Especificamente se espera incorporar al cultivo unas
 

65,000 Ha e incrementar la product:ividad de otras 55,000 Ha en
 
el Area Total del proyecto. Dentro de estas cifras correspon
 

den 	a la Primera Zona Prioritaria, 12,000 y 15,000 Ha, respecti
 

vamente.
 

Para el logro de esos objetivos el Proyecto debera proveer lo
 

siguiente:
 

1. 	Cr~dito agricola para financiar los activos fijos y el capi
 

tal de trabajo del agricultor, asl como el proceso de comer
 

cializaci6n.
 

2. 	Un programa & comercializacion que asegure a los agriculto
 

res la adquisici6n de sus cosechas a un determinado precio.
 

3. 	Un programa de investigaci6n quo resuelva los problemas es
 

cificos de la agricultura y quo tenga aplicaci6n directa en
 

el campo.
 

4. 	Un programa de transferencia tecnol6gica que capacite a los
 

agricultores a lograr niveles crecientes de productividad.
 

5. 	Transformaci6n agroindustrial de la producci6n con el fin
 

de generar el maximo valor agregado en la regi6n. Tambi6n
 

se establecerin acciones orientadas a afrontar el desarro
 

llo industrial de la regi6n.
 

6. 	Programas de salud, nutrici6n, educaci6n y saneamiento am
 

biental que incidan en el mejoramiento del nivel de vida de
 

la poblaci6n.
 

7. Red de caminos.
 

8. Energla para uso domestico e industrial.
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Adicionalmente, se estableceri una Unidad de Proyecto que imple
 

programas y que supervise el
mente directamente algunos de los 


res to.
 

6.2 Caracteristicas.
 

6.2.1 Programa de cr6dito agricola, pecuario v forestal.
 

6.2.1.1 Objetivos y politicas.
 

Dentro do los prop6sitos enunciados para el Desarrollo
 

Rural Integral, so monciona aquel de aumentar la producci6n de
 

alimentos y de tecnificar al agricultor para elevar sus ingre
 

sos; de modo quo siendo el capital uno de los factores do la
 

producci6n, deberi llegar 6stE medianto un Programa do Cr6dito 

dgil y dinimico. Por tanto, el logro del desarrollo econ6mico 

quo se propone el proyecto, dpcnderi, en sumo grado, del mane 

jo eficiente del recurso "capital" y do acciones concertadas de 

"asistencia tcnica"; pero 6sto no serd quficiente, pues se tie 

conne que buscar, necesariamente el aseguramiento dcl mercado 


precios convenientes para las producciones dentro do una plani
 

ficaci6n cuidadosa y realista, que considere una rentabilidad
 

las crianzas y do
satisfactoria tanto on los cultivos como en 


m~s explotaciones por estableocr. Pero el cr6dito, como herra
 

mienta de producci6n y desarrollo, deber6 asistir, tar.bien, al
 

proceso do transformaei6n agro-industrial, buscindose el siste
 

ma por el cual cl productor pueda bcneficiarse, asimismo con
 

los valores agregados. Todo lo expuesto dchberg quedar encuadra
 

do dentro de una politica general que debe dirigir el desarro
 

lio agropecuario do la zona.
 

ca
En las condiciones expuestas, el cr6dito agrlcola tendr5 las 

racteristicas fundamentales: "oportuno y suficiente". Ademis,se 

r5 integral, dc modo a satisfacer no s6o los requerimientos de 

"capital do inv"rsi6n" y "capit,.al de opcraci6n", de las activida 

prima
des a desarrollar, sino tambi6n cubriendo las necesidades 


rias do vivienda y las de servicios, que permitan e asentamien
 

to del campesino en su parcela.
 

http:capit,.al
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La facilitaci6n de pr6stamos de bajo interns, no siempre es 
 p0
 
sible efectuar con fondos regulares; por tanto, hay que buscar
 
una financiaci6n con el aporte de crvdito externo, 
 (consiguien
 
do para fondos del Programa "pr6stamos blandos") que contemple,
 
ademas de minima tasa de intereses, afios de gracia y plazos lar
 
gos. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Agencia
 
para c1 Desarrollo Internacional (AID), el Banco Internacional
 
de Reconstrucci6n y Fomento (BIRF), as! Misiones Extranje
como 


ras (Holanda, Suiza, Alemania Federal, etc.) que tengan conve
 
nios con el Gobierno Peruano, son fuentes que merecen conside
 
rarse en el Estudio de Factibilidad.
 

Dentro de los incentivos para promover el desarrollo tiene que
 
pensarse scriamente en la infraestructura correspondiente a al
 
macenes (Centros de Acopio), Plantas de Procesamiento y Camales
 
que aseguren la venta de los productos y, tal vez, tenga que
 
acudirse a "precios de refugio" quo mantenga la confianza de
 
los productores en su dura lucha para conquistar la Selva.
 

El cr6dito, princIpalmente, cuando opera en zonas deprimidas 
con pequefios agricultores de limitada capacidad econ6mica y con 
deficiente tecnologia, exige un asesoramiento permanente. Por
 
tanto, para asegurar el 6xito del. Programa de Cr~dito tiene
se 

que contar con 'inServicio de Asistencia T6cnica que marche pa
 
ralelo y coordinado con las acK .- cr it . 

Finalmente, el desarrollo quo 
se postula exige la participaci6n
 
directa del productor o "usuario', io que obliga a pensar en su
 
organizaci6n para que intervenga en el sistema.
 

En el Diagn6stico efectuado se ha dejado establecido que las
 
institucionus que cuentan con la infraestructura f~sica y re
 
cursos humanos para actuar, en forma inmediata como "fideicomi
sario" bajo condiciones fijadas por el Proyecto, son: El Banco 
Agrario del Per5 (BAP) y la Cooperativa 'Banco Nacional de Coo
perativas del Peri Ltda. N1 1 (BANCOOP)"P, teniendo que estudiar 
se a nivel de factibilidad, estas dos alternativas, pues, cada 
una presenta condiciones a favor del Proyecto, que puede 
 resu
 

mirse as!:
 



607.
 

- El Banco Agrario del Per6i:
 

* Es entidad especializada en el Cr~dito Agricola.
 

Cuenta con una capacidad instalada, que puede suponersesean
 

suficiente en el Area del Proyecto.
 

Cuenta con una Ley Privativa que facilita el establecimien

to de la prenda agricola.
 

- El Banco de las Cooperativas:
 

Esta operando en la zona desde el afio pasado; administrando
 

un "Fondo de Producci6n Rural" en convenio con AID.
 

Cuenta con capacidad instalada en la zona, que podria ser
 

ampliada.
 

Puede operar con certificaci6n del Banco Agrario sobre la
 

inexistencia de prenda agr.cola.
 

Servird para difundir el movimiento cooperativista que per
 

mitiria organizar los Servicios do Insumos, de Almacenes y
 

Plantas de Transformaci6n Agro-Industrial.
 

6.2.1.2 Disefio de las Unidades de Cr6dito.
 

A nivel preliminar, puede decirse que para cualquiera
 

de las dos alternativas mencionadas, sea por intermedio del
 

Banco Agrario del Peru', sea por BANCOOP, el sistema crediticio
 

operaria a travrs de UNIDADES DE CREDITO, las que estarlan
 

constituidas por:
 

- Un representante del PROYECTO.
 

- Un representante del Banco Fideicomisario.
 

- Un representante de los usuarios.
 

La Direcci6n General del Proyecto, como 6rgano ejecutivo del
 

Programa de Desarrollo Rural Integral, designara un represen
 

tante en las Unidades de Credito, actuando vigilante para que
 

se cumplan las directivas y politicas acordadas. El Banco Fi
 

deicomisario, con su representante, har6 oportuna indicaci6n
 

sobre el comportamiento anterior del usuario o en el decurso
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del pr6stamo. Asimismo tendrg participaci6n el usuario (esto 

es muy conveniente) pues, debe tener voz para exponer sus plan

teamientos y experiencias; adem~s, debe sentirse responsable de 

los casos no exitosos. Esta participaci6n conlleva una obliga 

ci6n de cooperar con el sistema de trimite y control que content 

pla este programa, mediante la organizaci6n de los usuarios en 

lo quo se llamara "Grupos Colecti'os". Consiste en un dotermi 

nado nimerc de usuarios quo los une cazones comunes (tienen el 

mismo cultivo mayoritario, usan la misma via dA acceso, acuden 

al mismo Contro de Acopio, pertenecen a la nisma Cooperativa, 

etc.) y entre ellos oligcn "un lider" que los represente para 

los tramites de las solicitudes y de las "entregas de partidas", 

actuando tambi~n, en el control del cumplimiento de las labores 

programadas por el equipa do Asistencia Tcnica. En esta forma 

se produce un vinculo, ms firme, entro los usuarios y el Banco 

Fideicomisario.
 

Las Unidades do Cr6dito, ademis do las funciones do aprobaci6n 

de las solicitudes do pr6stamo, tienon quo actualizar, cada ini 

cio de campafia, los "presupuestos" do inversiones para cada cul 

tivo; determinaran, on forma justa, los precios que tomari el 

PROYECTO para cuantificar las garantlas en base a los que rigen 

en el mercado. 

Las Unidades de Cr~dito estarin normadas por un reglamento, ten
 

dr~n tres jorarquias, con limitaciones en su autonomia, lo que
 

ostari acordo con su localizaci6n, tal como se explicara en el
 

item correspondiente.
 

6.2.1.3 Sectorizaci6n de los usuarios.
 

El servicio d cr6dito agricola podri funcionar efi 

cientemente si tiene como fundamento una bien meditada planifi

caci6n de la producci6n y si existe una adecuada Asistencia TO
 

nica quo marche paralela y coordinadamente (podria decirse "to
 

mados de la mano"). La planificaci6n d los cultivos y crian
 

zas estari dada por !a aptitud de los suelos, por su topografla
 

y por sus condiciones de drenaje. Esto pormitirg definir "sec
 

tores" de condiciones ecol6gicas similares que seran receptivos
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para cultivos s.imilares y crianzas similares; por tanto, el pre 

supuesto de inversi6n serl el mismo para todo el sector o sea 

que tienen tin mismo costo de producci6n por sector. En estas 

condiciones, todo el territorio puodo "mapearse" uhicando los 

distintos sectores iden tjficados para cultivos y para crianzas, 

recomendadas por cl Estudio. Ahora bien, el territorio est5 di 
vidido en lotes de los usuarios (tratando de graficar esta Si 

tuaci6n, podr. a dcirso: sobre -I ",apeado" va un "cuadricula 

do") o sea quc cadla lote podvi tcruer varios sectores; por lo 

tanto. multiplicando ,cI 5rea d,! cada sector, de cada iote, pO 

sus "pre;noDuestos " de inversi,6n.so tendr ei %ionto do inversi6n 
total para cada lote. En otras palabras, este monto es la habi 

litaci6n o monto do! pr.!stamo nocosario para la explotaci6n del 

lote; de tal suerte quo sa e tiene un loe en e] catastro, se 

establezca el monto que- le corresporide como pr~stamo: Vale do 
cir, que todos losTDrstailos osarr n ya ostudiados para resol 

ver 2,3 solicitudes cn forma inmediata. A la Unidad de Cr6dito 

le corresponder5 verificar la condici6n do "posesionario'" me 

diante su representanzp del Pro,ccto; SU comportamiento moral 

con respecto a sus obligaciones Por intermedio del representan 

to del Banco y, por part-e dcl reor,.sentante do. los usuarios se 

conoceri sus referencias como agricultor o ganadero y su expe 

riencia como tal. La sectorizaci6n dcl tcrritorio ha derivado, 

entoces, on la sectorizaci6n del lote del usuario.
 

En cuanto a las acciones t6cnicas ot-e deben cumplirse para lie 

gar a la sectorizaci.5n, tendra que ser estudiado esto aspecto a 

niv! de factibilidad; pero es obio que debe cumplirse esta ac 

ci6n para conseguir que cl cr6dito sea 5gil y dingmico. Si bien, 

la sectorizaci6n podria subdividirso de acuerdo al nivel tecno

!6gico del actual poscsionario (a o!:ecto de diferenciar los cos 

tos de producci6n) conviene recordar quo todos los prestatarios 

recibirgn asistencia t6cnica, de modo que en muy corto plazo to 

dos alcanzar5n l mismo nivel recnol6gico. 

- Prestamos de sostenimiento. 

Estan considerados los avos para atender los cultivos transi
 

torios o temporales o, igualmente, los avlos para atender los
 

http:sectorizaci.5n
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gastos do una campafia de los cultivos permanentes; tambi6n, se 
incluyen los av'os pecuarios para engorde (vacunos y ayes). 
Dentro do la actividad forestal., sern los gastos de uxtracci6n 

y para la agroindustria correspondo a los gastos do oporaci6n. 
La Ley del Banco Agrario los define con bastante prccisi6n en 

su Art. 48', cuya parto p(rtinonte so transcribe: 

"son pr6stamos do sos-tnimicnto aquollos destinados, a aportar 

total o parcialmcnte ci capital dJo i:rabajo que, directa . indi 
rectamenTe requieren la obtenci6n de produccione!s agrarias, 
as! como los proceso!; d conservaci6n y/o transformaci6n agro
industrial do dichas producciones. . . 

Es en estos prostamos , donde 3c aplica en toda su extensi6n el 
sistema do "s ctorizaci6n" con sus "prosupuestos comunes" esta 

blecidos por sector para cada culrivo o crianza. 

El grupo agron6mico, quc csti ciccitando cl prosento ostudio a 
nivel preliminar, ha rccomendadc dontro de !a explotaci6n agr_ 
cola (Cuadros 6.2.1.-1 1) .2.1.-li.), los cuitivos transitorios 
siguientes: ar:oz, najz soya, man! y yuca; asimismo. en la ex 

plotaci6n pecuaria (C(adro 6.2.1.-13), so ha considerado los 
gastos do mantcnnioiento de ]as pasturas, cl control sanitario y 
gastos do opcraci6n del Centro de Insominaci6n Artificial y de 

la granja do cord.os. Para la actividad forestal, (Cuadro 6.2.1.
12), como gasto de sostenimiento ;soha considerado, 6nicamente, 

el sostenirniento de las plantaciones proyectaclas. 

En lo concerniente a los p!azos para los pr.stamos do sosteni 
miento podria considerarse los mismos que establece la Ley del 
Banco Agrario y que en el Art. 0180 dice: 

...El plazo do estos prestamos rinpodr o.xceder do un aflo sal 
vo que so trate de cultivos cuya campaha requiere de un plazo 
mayor; pero qu een ningLin caso supure los dos afios". 

Mas bion, on cuanto a los intercs(os (disposiciones administrati 
vas) tondr que profundizarso. el ctudio a nivel do factibili 
dad para liegar a las recomendaciones apropiadas a cada activi 

dad que so va a promover; do todos modos tiene que pensarse en
 



CUADRO 6.2.1.10 
 REQUERIMIENTOS DE CREDITO EN ZOA PRIORITARIA
 

ACTIVIDAD CULTIVOS 

(n Hillesde Soles) 

PREStAMlO PROPRAHlAClIO 
A A 0 T I P I C 0 "1 A R 0 2" A A 0 3' A R 0 A A 0 5' A A 0 

CULTIVOS Area Proyectada 
Ha. (t00%) 

Costo/Ha. 
S/. 

-
Ha. 
(60%) 

Inversl6n 
S,. 

Ha. 
(70%' 

Inversl6n 
S/. 

Ha. 
(80%) 

Inversiln 
5/. 

Ha. 
(90%) 

Inversl6n 
0/ 

Ha. 
(100%) 

Inversl6n 
S/. 

S1,0 

-
2 
-

Arroz 
majz 
Soya 

Mani 

7.0OO 
3.500 
1.750 

1,750 

165.0 
145.0 
152.0 

152.0 

4,200 
2,100 
1,050 

1,0o0 
600 

6W3.0oo 
304.500 
159,60u 

159.600 
87,100 

4900 
2,450 
1,225 

1,225 
700 

008.500 
355,250 
186.200 

106,280 
101,500 

5.600 
2,800 
1,400 

1,400 
800 

924,000 
406.000 
212,800 

212,800 
116,000 

6.300 
3,150 
1,575 

1,575 
900 

1'039,500 
456,750 
239,400 

239.400 
130,500 

7.000 
3.500 
1.750 

1,750 
1.000 

1'155.000 
5u7,500 
266.000 

266.000 
145.00 

T a b a c o ( ) .- -.-( ) . ( ) .- ( ) - () . () . ( ) 

'.. 
o 

o 
E 

JbI (2
r t~o3.000 Pao3170.0 
C ~cao 
ai 
Tj 

Pl1 
Citrlcos y otros 

--

2.000 
1,000 
200 

4.000 
200 

. 2)170.0 
206.4 
315.0 
265.0 

160.0 
230.0 

-. 
- -
-.-
-. 

.-

. 

(2) 

(3) 
(3) 
(3) 
(3) 

(3)
(3) 

"-

1,800 
-.-
-.-

-

2.400 

(2) 

306,c.0 
(3) 
(3) 
(3) 

384.co0 .()(3) 

-

2,100 
-.-
".-
120 

2,800 

N) 

357.000 
(3) 
(3) 

31.800 

448.000 

- -2 o 
2,400 
1.200 
600 
140 

3,200120 

(2)0,o 
408,000 
247,680 
189,000 
37,300 

512,00027,600 

-(2 

2.700 
1,400 
700 
16o 

3.600140 

(2)~ 
459,000 
288.960 
220.500 
42.400 

576.00032.200 

(I) TOTAL SOGT(II0INTO: 
1'403,700 2'327,650 2'708.400 3'526,930 3'958,560 

,Tabco () -0) 

Jeb. (2)
PSltano 

5. CjcaoCifi 

U 

ia 
lCtricos-otrus 

(11) T1460,64a 

TOTALREQUERIHIENTOT 

-.-(2) 
3,000 
2,000
1,000 

200v200 

4.000 

200 

250.0 
210.0/160.0(4)
303-2/135.0(10 

27.0/23.0(4)
270.0/239.0(4) 

215.0 

236.0/94.6(4) 

1,800 
1,200
600 

120 
120 

2,400 

120 

450,000 
252.000
ICI,920 

,,~: 
32,400 
516,000 

28,320 

300 
1,400
700 

V 
140 

400 

140 

75,000 
234,000
111,32C 

34.080 
86.000 

16.072 

556,472 

300 
1,600
Boo 

00 
160 

400 

1601 

75.000 
266,000
124,820 

1480 
32,860 
86,000 

17,964 

608,64 

300 
600
300 

30 

60 
40 

60 

75,OC0 
106,000
57,320 

., 

14,560 
106.000 
8,504 

347,784 

300 
600 
300 

60 
h00 

60 

75.000 
106.000 
57.320 

14,960 
36,00 

8,504 

347,784 

I+ ) I 2'864,340 21884,122 3-317,044 3'874,714. = '306,344 

(i) Inncladu por Erpresas Prlvadas
(2) Area dispersa no hay explotacl6n racional. Financlado por Banco Agrario, &nlco comprador.(3) El costo va inrIufdo en los gastos de Instalacl6n (Capltallzaci6n) y su sostenllento corre @I sigulente afo.(4) Inverslones del ter. alo y de los subslgulentes. 
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REQUERI4IENTOS DE CREDITO EN AREA TOTAL DEL PROYECTO
 

ACTIVIDAD: cultivos 

(En Miles de Soles) 

PRESTAMO PROGRAMACION 
CULTIVOS 

A n 0 T I P I C 0 
Area Proyectada Costo/Ha 

1* 
Ha 

A R 0 
Invens6n 

2' A R 
In 

0 
rsnI 

3-
Ila 

A R 0 
lurersl6n 

4' 
Ha 

A A 0 
lnversi6n IIa. 

-5 A R 0 
Invcrs6n 

Ha. SI. (6n') S/. (70.) S/. (O) S/. (90) S/. (I ct ) S/. 

w 
-
.-

Arroz 
arz 
Soya 
IHanI 
Yjca Ct--__-

22,000 
11,000 
5,500 
5,500 
5.000 

165.0 
145.0 
152.0 
152.0 
145.0 

13,200 
6.600 
3,300 
3,300 
3,000 

2'178,000 
957.000 
501,600 
501,600 
435.000 

15,400 
7.700 
3,50 
3,650 
3,500 

2'541,C00 
1'116,5oo 
535,200 
585,200 
507,5J 

17.600 
8,800 
4,400 
4,400 
4,000 

2'904,01.0 19,800 
1'276,000 9,900 
668,800 4,950 
668,0 4,950 
580,000 4,500 

3'267.000 
1'435,500 
752,4U0 

757,440 
652,02 

122,000 
11t.o00 

5,50 
5.500 
5,000 

3630.000 
1595,000 
836,000 

836.000 
725,40 

Tbaco (1)P.Ps ,'a (I) -.-.- 1- .0-.- 43500.--.12(I) *--.- - - .._. _- _- '" -- ' 
o Jtbe (2) 

S P,5tano 

C, acao 
<6,00 

-- T6 
PiAa 

_Ctricos y otros 

(ill) TOTAL SOSTElIIMIENTO: 

- -
12.00D 

5.000 

1,000 
11,000 

400 

84,400 

. 
170.0 

206.4 
315.0 
265.0 
160.0 

230.0 

" 
-.-

-.-
-.-
-.-

-.-

-. 

29,400 

(2) 
(3) 

(3) 
(3)
(3) 
(3) 

(3) 

4'573,200 

7,.O0 

-. 
-.-
-.-

6,600 

-.-

4R,IrO 

-. 
1-221,000 

(3) 
(3)
(3) 

1-056,000 

(3) 

7'615.40C 

8,00 

. 

. 
600 

7,700 

-

55,900 

.... 
1'42,oCI), 

(3) 
(3)
159.000 

1'232.000 

(3) 

8'916,600 

9.6o 

3,0JO 
3.620 

700 
8.89o 

2 0 

70,040 

1'62co 10,!0 

619,2(!0 3,5 0 
1'134,OC 

r 
' 4.:tO 

185,5 0 000 
1'408,oo 5.930 

55,240 20 

11'893.709 7,.F0 

1'83f030 

727.40L 
I'32,.oo 
.I?, o0 

1'56t. 000 

64,4j0 

313'363,80f 

= Tjbaco (I)Pal'a () -...(l)-.o.(1) .-0 (1)()i"- -

-, 

< 

_-

Z 

Jebe (2)
Pltano 

Cacao 
CafO 
Ti 
PiAa 
Ctricos y arras 

-
12,000 

5,000
6,000 
1,000 

11,000 
400 

.-(2)
250.0 

210.8/145.0(0)
303.2/135,0(4)
270.0/239.0(4) 

215.0 
236.5/54.6(4) 

,-
7,200 

3,000
3.600 

600 
6,600 

240 

(2)
1800,000 

630,000
1'091,520 

162,000 
11419,000 

56,760 

1,00 

3,500 
4,200 

700 
7,7U0 

220 

2'100,000 

540.000 
667,920 
170,40C 

1,655,500 
3 

9,600 2'400.000 

4,0CO G12.500 
4,860 748..20 
200 50.50)
Bco 192,O0o 
820 I- ,943 

10,81)a 

1,500
1,80w

200 
9,900 

120 

2'7G0,000 

250,000 
343:910 

50,900 
212,5O 

17,00 

17,003 

l,'00
1,F00

260 
,00 

120 

3*000,00 

51,o..0 
3-3.920 

59,0
2365,o00 

1?06D 

(IV) TOTAL CAPITALIZACION: 35,400 21,240 5'159,280 24,780 5'165.984 27,720 5'740,268 24,320 5'490,3LB 26.620 6'026,611 
TOTAL REQUERINIENTO 
(IlI * IV) 

9'732,480 12781,384 14'656,868 17'3C4.048 19'390,645 

(I) Financlados par EimpresasPrlvadas 
(2) No se ha pro/ectado nuevas plantaclones
(3) El Costo va Inclufdo en los Gastos d, Instalacl6n 
(4) Inversiones del ler. alo y Subslgu;entes 



CUADRO 6.2.1.-12 

RLQJEP. IMIENTOS DE CREOITO EN ZCNA PRIOflITARIA Y ZONA INFLUENCIA 

ACTIV10AU: FORESTAL
 

(En Miles de Soles).
 

A0 

Ha. Inversi6n 


S,. 


1,000 197,000 

1.000 102,000 


2 .0 


350 	 12,600 
350 	 10,500 


23,100 


322,100 


2,00 394.000 

2,000 2C4,000 


5j-3oo 

100 


6,700 920.100 


51 A A 

Ha. Inversl6n
 

S/.
 

2.350 462.950
 
2.350 239.700 
4,70 702,.50 

"0
 

1,350 48,600 
1.350 40,500
 

2.700 89,100
 

7,400 731,750
 

2,000 394.000
 
2,000 204.000
 

,000 598,000 

2 72,000 
2.000 30,000
 
11.00) 1O'TP.,m!,102.000 

0.0
 

15.400 1 91.750
 

223A PR00RAt.CION 


(I) CAP'ITAL IZAC1011 

Plat.,ci6r, 
S,,h-Plt.6. 

TOTAL....I.ALAI..: 


ESI) 


I a.tc I; 
u nci.5n 


[. I1LTT2 :T0A t [! 

O"L 	 I 

PIs-t-i6 

,,-Pt,,,tI,3n 

TOTAL 

P I.,,tt.r, 
;ob-ph,,:aci6 

"1TOTAL 

TOTAL,LLL- ImIETO 

(3) TOTAL,, 

AAN TIPIC0 


Arma Proyectada Costo/Ha. 


013.. S/. 


2,350 	 197.0 

2.350 	 102.0 

.19,900 

2,350 36.0 3) 
2350 30.013 

4,000 197.0 
,000 1o2.o2.-.-


4,000 36.0(3) 
4,000 30 ()-.-

25,s00 h0 -, 


1- _A 2AA00 

Ha. Inversi6n Ha. InversI6n 

5. S/. 

50 9.L50 100 19,700 
50 5.10-2 100 10,200 

14,1-50 

-.- (. 

50 1,600 
-. () 50 1.500 

j 3.300 


23,200 


.	 (. (2)
(:1 (2) 

-(0
[ 

______________j8,000 

14 0 0 23.200 


3-
Ha. 

200 

200 


ISO 
I 

-.-

70 


AlAV 

I.ersi6n 


S/. 


39.400 

20,4oo 
59,800 

5.400 
4,500 

9,900 


6 9
 
,700 


(2) 

(2) 

69,70 


(I) EI c,-t. inclu(~o en los Gastos do Intaladl6n (Capltaliaci6n) 
(2,t No s.!harTh plantacionos mi entras ,e enperim,.ntan Ias especles sc;eccIonadas. 
(3) Se hi .	 anial
a~.n.do un co'.tounilformne 




REQUERIMIENTOS DE CREOITO:
 

ACTIVIDAO: CRIANZAS
 

(En Hles de Soles).
 

PRESTAHO PROGR, "$C
ION 
 I' A R 0 
 2* A q 0 3' A R 0
CEIANZAS 4' A R 05 A A 0 Unidades lnversi6n/. 
 UnldadesInversI~n ad
Unidades Inversl6n Un II 

S/ dades Inersl6n 

Unldades 
S/ _______ 6. Un,.deI 

60,000
S/.jn%
 

Importaci 
 HVientres 
 1 ,00 400
Vaq. 60.000 Vaq.
400 Vaq. 60.000 
 400 Vaq. 
 60,000 60
400 Vao.
3'"ptadclil-cproductores ,000Ij'r 20 Tors. 6,000 20 Tors
, a'i,o Par,ts t s : Crla n z a 6,000 20 Tors.1, 4 88 Ha . 2 2 ,320 74 4 Ha . 1 1 .1 60 6,000 20 Tors. 6,000 20 Tors.
74 4 Ha . 1 , 1 6 0 6,000
 
.e jor e 7 4 4 Ha. 11,1 6 0 - . - ado P ,1 os : Ca ne .rct 3.C O O H a. 4 5 ,0 0 3 3 , 00 0 Ha . 45 , 000 3, 0 0 0 H a .
Istal3ci6n 4 5 000 .-Cerc s: Crlanza 
 50 Km. 25,000 30 Km. 15,000 30 Km. 15.000
I nstUl.c c , , s : C a - i n C e r m e 10 0 K n. 50,0 0 0 ". "'" 50 ta . 25.0 0 0 50 Em . 25.0 0 0 50 Em . 25.0 0 0
C-rt r a l ,I r sn m. A r t i f . 16,50 0 

S draras(1130K1. c/u) IOC 21.70
 
, (130 Kq. C/u) 
 9 1,053- 110
(1) T)I'AL CAPITALIZP.CION 252,423 162,160 162.160 102,160 66.000
,6 6.ot .,'enIf "-m ie ,rtol' ,StoCrlanzas: 3.500 Ha. 21,000 3.500 Ha. 21,000 3.500 Ha.
"i~irnto P tos: Car ~e 21,000 3,500 Ha. 21,000 3,500 Ha
,:en 3,000 Ha. 18, Z0 6,00 . 22.000
ta. 36 ,000 9,00 0 Ha 
. 54,000
SI;(,r 9,000 Ha.
S ,it.3r~c 666 54 ,000 9.000 Ha . 54.0001,3!0 
 2,228 
 3.175 
 4.816
 

C n7.500
Al~soen ~ a a erdos 7,500N icCst rc.
o GranJa Cerdos 10,892 10,520920 7,500

10,892 10,892 7,500


10,092 
7.537
(11) TOTL SOSTENSI[lTO: 7.537
103..0.
50,558 7.537
15704,239 103,157 104,404 105 ,74540ooIC5.745
 

7 ! r t, zi6 n V i e tre,, 'pc s 1 , 000 Va q . 150 ,0 0 0 1, 0 0 0 V a q . 1 5 0,0 0 0 1,00 0 V a q . 150,0 0 0 1,0 0 0 V a q . , C 0 0 150 1 , 002 V a q .
 150 , 000
 
R.p,rp)rtad6,
roductorcs 
 50 Tos. 15,000 50 Tors. 25,000 50 Tors. 
 15.000 50 Tar;.
z: r.li.flu P a, 15,000 50 Tors. 15.0007.41-0Ila. 122.G00 


90 Km. 45000 

5 5 5 

75 000 
3,720 Ha. f 55,800 3,720 Ha. 55,800 3,720 Ila. 55,0090 En. 45.000 90 Km. 45.oLo - .
 

(il i
IIAL CAPIrALIZACION: 
 .351.600 
 265,800 
 265,800 
 265.800
 

tl32 6! 
 1h,78117.09D 

' ____ , Psos 18,60 Ha. 111,6006irol 18,60 Ha. 111,600 10,600 Ha. 111,600 18,600 Va. 111,600 18I6C Ha. 0 11,602

7,lt16rio 

119.726 11.493
 

123,093
 

I + It 
 302,981 246.399 
 265,317 206,564 
 171,745
 

TOTAL REQuERIMIEIUTO AREA TOTAL P2o
(OII~t IV)l 77646. 360.678 382,890 385,526

GP(IITO( L 121.9
 

L i iaIi i)767.847. 
 1627.077 
 648,207 -592,050 459.84
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"tasas preferenciales" como se ha expresado al tratar sobre "Ob
 

jetivos y Pollticas" de este programa de cr6dito.
 

Los montos de capital necosario para atender las actividades
 

programadas se dan a conocor, con detalle, en el item sefialado
 

para "Requcrimicntos de Cr~dito".
 

- Pr~stamos de capitaiizacion.
 

Correspondc a !os montos dcstinados para adquisici6n de bie
 

nos durablos; ganado, Dlantacioncs pcrmanentos y construcciones. 

Su definici6n esti contenida en el Art. 491 de la Ley dcl Banco 

Agrario, qu en su parte pertinonto dice: 

"son pr6stamos de capializacion, aquellos destinados a finan 

ciar total c parcialmente la instalaci6n de plantaciones porma 

nentes, la adquisici6n de ganado dc cria, maquinaria y otros 

bienes durablec, as- como la construcci6n a instalaci6n de 

obras, y en gyeneral, todas las :nversiones que por su naturale 

za s6lo pued-en sor rercuperadas a m-diano a largo plazo". 

Para estos prestamos, la aplicaci6n de los "prosupuestos comu 

nes" tcndria la agilidad explicada en aqueilos casos de los cul 

tivos pormanontos y crianzaE ya planificados cn los "sectorcs" 

definidos; p.e:ro las otras invorsicnes (maquinarias, construecio 

nes, 2tc.) roclaman una apreciaci6n particular para cada usua 

rio. La prcparaci6n de ste- "preoupue,to individual" a sea su...

"Plan dc Inversiones" sc-rg labor que corresponder6 al ocquipo de 

Asistencia T~cnica, el cual tendr.a que hacer el planeamiento 

del desarroloa do ect late, cuyo prdstamo lo resolveria la "U

nidad de Cr6dito". (El tr.mite de todas las solicitudes do pros 

tamo van a estar contenidas on cl Reglamento de Cr6ditos). 

Como en cl caso anterior, ol grupo agron6mico, a nivel prelimi 

nar, esti rocomendando (Cuadros 6.2.1.-10 y 6.2.1.-I1) los cul 

tivos permanentcs, siguientes: taiaco, palma, jebe, plitano, 

cacao, caf6, t6, pifia y citricos; en la explotaci6n pecuaria, 

las crianzas de vacunos do doh-ic prop6sito (leche y carne) y la 

de porcinos (Cuadro 6.2.1.-13). Y, para la actividad forestal, 
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so recomienda una programaci6n (Cuadro 6.2.1.-12) do "plantacio
 

nes" y "subplantaciones" en un total de 25,14 00l Ha, con ospecies 

soloccionadas. Asinismo, se han considerado las nccesidades de
 

maquinaria agricola (Cuadro 6.2.1. -16).
 

En lo concerniento a lor, lao para estos prestamos do capita 

lizac 6n tendria que tomarse comc. pauta io quo establece la 

Ley del Banco Agrario, que on su Art. 490 sefiala: 

"...El plazo do (osto, prdstamos podrg sor hasta do 20 afos, sal 

vo casos especiales. . en quo podrla se hasta de, 25 afios". 

En lo refcrente a intoreses, ya so ha explicado que tendria que 

establecerse tasas proforoncialoc cuya detorminaci6n se hara 

con un ostudio mis profundo, a nive! dc factib.ilidad. 

Los montos de capital necsarios para atender las actividades 

programadas so dan a conocer, -n detallo, en el item que sigue:
 

6.2.1.4 Reauorimiontos de cr6dito.
 

En base a li .rogrrtma,,_n d. los cultivos y crianzas, 

como do la actividad forostal '!la do agroindustria, quo ha 

fectuado cI cquipo de ospocialisras, se han confoccionado !os 

cuadros -:xplicativo qu., [),rmiten cuantificar los requerimien 

tos de capi4tal, dIt>.rmiradcs afio a a:io. para los cinco prime 

ros afies. LEtos cuadros D,rmiten conocer los montos que soran 

invertidos cn aaZona Prior.ittrin'" y en el "Area Total del 

Proyccto". ~. muestran, adomns.. .*osagregados por tipos de pros 

tamos: Sostonimiento (corto pla:o) y Capitalizaci6n (largo 

plazo). Los cuadros explicativos son los siguientes: 

- Requerimientos de cr6dito z n Zona Prioritaria, para los cul

tiv's (Cuadro 6.2.1.-10). 

- Roquorimientos de crdito en rea Total del Proyecto, para 

cultivos (Cuadro 6.2.1.-il). 

- Requcrimientos de crodito en Zona Prioritaria y Area Total 

del Proyecto para la actividad forestal (Cuadro 6.2.1.-12).
 

c 



CUADRO 6.2.1.-16 REQUERIMIENTO EN MAQUINARIA AGRICOLA
 
(PARA LOS CINCO PRIMEROS AF0S)
 

Prestamos de Capitalizaci6n
 
(En Millones de Soles)
 

INVERSION EN AREA PRIORITARIA EN AREA PROYECTO TOTALES
 
UNIDADES MONTO UNIDADES MONTO MONTO
 

S/. .S/. S/.
 

Tractores 150 1,200 500 11,000. 5,200.
 

Arados 150 128 500 425 .553.
 

Gradas 100 260 300 780 1,040
 

Rastras 100 180 300 540 720
 

Cultivadoras 100 121 300 363 484
 

Sembradoras 75 113 250 375 488
 

Trilladoras 20 90 60 270 360
 

TOTALES: -	 2,092 (*) - 6,753 (*) 8,845.-

NOTA: (*) 	Se incluirg en Capitalizaci6n Agricola,
 

como inversi6n en el primer a~o.
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- Requorimiontos de eridito on Zona Prioritaria y Area Total
 

del Proyecto para 'as erianzas (Cuadro 6.2.1.-13).
 

- Requerimientos de erodito on Zona Prioritaria para la activi
 

dad Agro-Industrial (Cuadro 6.2.1.--'I).
 

- Requerimiento posib.e do pr6stamos dc Conmercializaci6n (Cua 

dro 6.2.1.-1). 

- Consolidado do los Roquerimientos Totalus (Cuadro 6.2.1.-17). 

En el Uiltimo cuadro citado, s han considerado los pr6stamos 

do Comercializaci6n, on base al Valor Bruto de las Produccio 

nes Totalos (Cuadro 6.2.'.-.h) obtenidas dentro dol Proyecto, 

que pueden sor otorgado; para faci[li tar su compra y su consi 

guiente ingroso a los Centros de Acopio y Ilantas Procosadoras. 

Tambi6n so ha considerado .s i maquinaria agrco 

la, papa ostos fines se ha asumido que 21 monte corresponde a una 

inversi6n duranto LI primer afio. 

Las cifras cont,-.nidas cn todos los cuadrog;, son io suficiente

mente expiCictas que hacen inneoros-rio citar-las o repetirlas 

en esta parto do la r-cdacciSn, sin embargo, para dimensionar 

las necesidadas do capital on c! "'Area Prioritaria" cabe indi 

car qu- el flujo total para e! primer eio alcanza a mas de 

dieciocho mil millones de solos ineluyendo las inversiones en 

agro-industria. Se dan las cifras aio a afio y par lineas de 

credito. 

6.2.1.5 Localizaci6n y jorarquia do las Unidades de Cr6dito.
 

Las unidades do crddito, tendr5n tres categorlas:
 

Unidad Local do Creditos.
 

Unidad Central de Creditos.
 

Unidad Superior de Cr,$ditos.
 

El funcionamionto (c2-7ta5 unidadoe estari debidamente normado 

on el Reglamento que regir5 todo el mecanismo del cr6dito y es 

tars acorde con.el Banco Fidaicomisario, que determine ul Estu 

die de Factibilidad. 



CUADRO 6.2.1.-l1
 

REQUERIMIENTOS DE CREDITO EN ZONA PRIORITARIA
 

ACTIVIDAD: AGROINDUSTRIA
 

(En Miles de Soles)
 

PESTA 0 PROGRAACION ____________ I" A O 2" AGO 3" AGO 4* AGO 5 
A
SRO1
(PLANTAS) INVERSIONES S/. S/. S/. S/. S/. 


Procesamiento de (Activo Fljo y 3895 15,000
 
Cacao Activo Intangible) 55 15,00
 

Prucesamlento y 308,155 154,600 522,559 306,200
 
Congelacl6n frutas
 

Extraccl6n acelte 55,600 14,ooo
 
de soya y man5560 1,0
 

Alimentos Balan- 35,470 1,500
 
ceados
 

Beneficlo Ganado 180,450 -.- -.- 64.750 
Vacuno 

Leche entera en 3,500 292,005 28,000
 
polvo
 

TOTAL CAPITALIZACI0N 969,230 185,100 526,059 662,955 28,000
( 0 1
 
Procesamiento de (Capital de Tra- 75,000
 
4acao bajo). . 75,000 

Procesamiento y ,, - -- 80,000 
Congqlaci6n frutas 

Extraccl6n aceite 25,000 20,000
 
w de soya y nanr
 

Allmentos Balan- 25,000 20,000
 
ceados
 

Beneficio Ganado 40,oO00 -.- -.- 1500 
Vacuno
 

Lecheentera cn -.- -. - -.- 60,000 
polvo I 

TOTAL SOSTENIIHIENTO 
I 

90,000 165,000 - 95,000 I 6,000 

TOTAL REQUERIMIENTOS ZONA 1'059,230 350,100 526,059 757,955 88,000
 
PRIORITARIA (I + In)
 

•No se Incluyen los Intereses.
 



I -LC
 

CUADRO 6.2.1.h]5
 

POSIBLES PRESTAMOS DE COMERCIALIZACION
 

VALOR BRUTO DE LAS PRODUCCIONES DE LOS CINCO PRIMEROS AROS QUE
 

DEBEN INGRESAR A LOS CENTROS DE ACOPIO
 

Y PLANTAS PROCESADORAS
 

(En Millones de Soles)
 

A RE A P R I 0 R I T A R I A (1)
 

ORIGEN PRODUCTO INGRESO A: 1 ARO 2' ATO 3o ARO 4' ARO 5' ARO
 

Arroz Mollno 	 1,121.4 1,308.3 1,495.2 1,682.1 1,869.0
 

Matz Al|mentos Balanceados 308.7 360.I 411.6 463.0 514.5
 

Soya Extrac. Aceltes 176.4 205.8 235.2 264.6 294.0
 

ManI Extrac. Aceltes 264.6 308.7 352.8 396.9 441.0
 

< Yuca Fbca. Marina 144.0 169.0 192.0 216.0 240.0 

_ Pi5tano Centro Acopio o Planta 810.0 945.0 1,080.0 1,215.0 1,350.0
 
o Procesadoro. 

L' Cacao Extrac. Pasta 446.0 520.8 595.2 669.6 744.0 

- Pila Conser. Frutas y 2,160.0 2,520.0 2,880.0 3,240.0 3,600.0 
Mermel adas 

C~tricos Conserva frutas y 115.2 134.4 153.6 172.0 192.0 
Mermeladas 3 

< 	 Jebe Banco Agrario (2) . .
 
3)  


Cafi Central Cooperatival -.- -.- -.- -.- -.-


Tabaco Procesadora (4) . .
 

Palma Procesad.ra (4) . . .
 

Prod. Cerdos Canal y Frfgorrf. 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 

Prod. Vacunos Canal y Frigorff. 10.6 11.7 12.8 14.1 15.5
 

Leche Proccsadora 	 51.5 103.8 180.6 298.2 415.8
 

Bosur Na- Aserradero 	 4.3 4.3] 4.3 4.3 4.3
 
< t ura (5)___ 	 _____ 

TOTAL E S : 	 5,626.8 6,606.0 7,607.44 8,649.0 9,94.2 

(1) No se han estimado para el AREA TOTAL 	DEL PROYECTO. nor cuanto reclana un estudio de mayor nlvel.
 
(2) Un;co conprador: Banco Aarario del Per6 (BAP)
 
(3) Debe coitinuar sistema existerte, entre BAP y Central le Cooperativas.
 
(4) Debe continuar sistema existente. entre Einpres. Privzda y Pr.dctores 
(5) Extracci6n racional supuesta par aAo, 	ac-.ando en 10 aAos actual existencia. 

http:Procesad.ra


CUADRO 6.2.1.'-17
 

CONSOLIOADO DE LOS RECUERIMIENTOS TOTALES DE CREDITO
 

(En Mlllones de Soles)
 

AREA 
 PRESTAHOS 


Sostenimlento AgrTcola 


Capltallzacl6n Agrrcola 


Sostenimlento Forestal 


PRIORITARIA 	 Capitalizaci6n Forestal 

Sostenl iento,PecuarIo 


Capitallzaci6n Pecuarlo 


Agroindustria (Operacl6n) 


Agruindustrla (Capltallzacl6n) 


Comerclalizici6n 


SosLejlmiento Agricola 


Capitallzaci6n Agr~cola 


Sostenimiento Forestal 


TOTAL DEL Capitallzaci6n Forestal 


PROYECTO 	 Sosteniniento Pvcuarlo 


Capltallzaci6n Pecuario 


Agrolndustria (Operaci6n) 


Agroindustria (Inversl6n) 


Comerclallzacl6n 


AREA PRIORITAR!A: 


AP.EA.TOTAL DEL PROYECTO: 


GRAN TOTAL: 


1V ARO 20 ARO 3" A0 4 ARC 5* ARO 

1,403.7 2,327.7 2.708.4 3,526.9 3,958.6 
10,305,.6.(1 556.5 608.6 347.8 347.8 

-" 3.3 9.9 23.1 89.1 

15.0 19.9 59.8 299.0 702.7 
50.6 84.2 103.2 104.4 105.7 

"252.4 162.2 162.2 102.2 66.0 
90.0 165.0 .- 95.0 60.0 

969.2 185.1 526.1 663.0 28.0 
5,626.8 6,606.0 7,607.4 8,649.9 9,694.2 

4,573.2 7,615.0 8,916.6 11,893.7 13,363.8 
5,139.3 5,166.0" 5,740.3 5,490.3 6,026.0 

- "'- -.- -.- 102.0 
--- -- -.- 598.0 598.0 

113.3 114.9 117.1 119.7 123.1 
351.6 265.8 265.8 265.8 165.0 
-. - . ... . -.

-. - ..- _. _._ -.

(±) (2) (2) (2) (2) 

18,713.3 10,109.9 11,785.6 13,811.3 15,052.1 

10,197.4 13,161.7 15,039.8 18,367.5 20,378.7 

28,910.7 23,271.6 26,825.4 )2,178.8 35,430.8 

(1) Se ha fncluTdo requerlmlentos en Maqulnarla Agrlcola.

(2) No se ha estimado, reclama un estudlo de mayor nivvi, 
con centros de acoplo.
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En esta etapa proliminar, so s-fhalar~n en forma gen6rica, las
 

principales caracteristicas:
 

- Cada Unidad astark integrada nor un representanto del proyec 

to, uno dcl Banco Fidoicimisario y, un teroaro de parte de 

los usuarios. Su forma de dsionaci6n par parte do las dos 

primeras instituciones, as! como la lc cc2. dentro de los 

usuarios cstar, contonida en el Reg.amento. 

- Corresponderi a !as "Unidadus dc Cr~dito" su localizacAon con 

forme a !a mayor concentoacAn d:; prstamos on las diversas 

zonas rurales, tan2 &ndoo an cucnta las v; as de acceso y la 

existencia dw un loca, que sircva do oficina, para las reunio 

nes, redacci6n du actas y conservacion do archivos; pudiendo 

aprovocharse du locales ya o:xiszcntes (Cooperativas, Muni i 
pios, Centros do Acopio, Plantas de Procesamlunto, etc. ); ha 

bri par Io ranto, dos o ras Unidades Locales de Crdito. 

Dentro do sus funcionns, i.i prirordiales serin: 

Actualizar nada in cio do campaiha los "Presupuestos de in 

versi6n" y los Va]oros do 1iw Produccionss" quo tomara el 

proyectc para detrminar los montos d habilitaci6n. Y rosol 

ver !as solicitudes dc prfstaros do los productores do su 

area do atanoin. El P.glnmento sirialarW 2os l:mitcs de 

las montos do apro-acin; JOpondiendo 6sto de las especies 

rcomundadas po al Proycctc para los cultvos y crianzas, 

as! como do las otras actividads jue requerirAn cr~dito. 

En el Area Prioritaria (tomando distancia dosde Tingo Maria) 

pcdrian instalarse cuatro (4) unidades: 

Santa Lucia (Km. 25) 

Caserio i\nda (Km. 35) 

Aucayacu (Kim. 52) 

Pucayacn (Kin. 75) 

La Unidad Central do Cr<ditos, con la misma composici6 n, Se 

A una sola y podrfa ubicar;, an Tingo Maria. Tanto el pro 

yecto como el Banco designaran a un funcionario de jerar 
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quia superior a los que integran las Unidades Locales. Al 

igual, dentro de sus funcionc-s rcsolvur todas las solicitu 

des dc pr6stamo que sobropasan (:] .1mite de "as Unidadus Lo 

cales, en hasi a los "presupIUestos" elaborados par stos; a 

simismo, resolver5 los cases dk "pr6rrogas", que sobrepase 

el limite sefialado nara las I.nidCados ocales. 

Correspondcri a la "Unidad Superior de Crtdito' una funci6r 

mayormente conrultiva v drectriz pues, floberi resolver a 

queilo- "cases problemas", disposicionos de p)r'enda, situa 

oione:" no prcv.stas on cl Regl.amento, ruhabilitaci6n de pros 

tatarios, casos d,-, 'rcl-inanciaci6n" d( deudas. Asimismo, 

un& funci6n vigilante ;ediantc "Evaluacioncs" continuas del 

S rvicio do Crtdito y su7 acciono.s d2 coordinaci6n con los 

otros scrvicio,!7 dCl Proyceto (Asstencia T.cinica, Provisi6n 

do Insulos, Concrciali:.'aci6n). Taml-.ic n, a niv(l preliminar, 

p .ud -.. ocalizaci6n Tinge Marla, utilizandofiabarsc on 

el local dcl Banco Fitirni;ario. Deb,.. corresponderle a 

los reoresentantorF una jrarquia superior a las que confar 

man las otras onidados ,., cr.5dito. 

Adyrinistrativam!oite la llnidad Central y !a Unidad Superior 

scr.an atondidas per c! miomo personal: una socretaria, en 

cargada del archivo y corrcspondoncia v un J,?fe du Oficina 

que actuarl d2 socrotario on las sesiones, r.edactari las ac 

tas y sera.c funrinnar.io d l entrC, eI Proyecto, el 

Panco ./ u,... En las Unidades Locales, s61o uxisti 

r5. un np]eado qu- haga todas las laborus 'linncionadas, pu 

diendo reforzarsc a dos, cada inicio de la campafia (tal vez: 

tres moses). 

ol estudioPuede advortirse, pues, quo cts nec!sario profundizar 

para darle forma dofinitiva a los planteamientos expuestos, so 

bre la base de dos instancias resolutivas y una de supervision. 

6.2.1.6 Estudio t'cnico-funcional. 

Este cap~tuo encierra el punto principal del Programa
 

de Cr6dito Agricola; constituye, par lo tanto, el eje sobre el
 

http:funrinnar.io
http:Taml-.ic
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cual va a girar el financiamicnto do las actividades agricola,
 

pecuaria y forestal; as! como las de agro-industria quo corres
 

ponda a la transformacion primaria y envasado do los productos
 

para su prosontaci6n a mercado. AquT estaran contunidas todas 
las disposicionacs qu van a rogir las opcraniones crediticias. 

Esta part..a del n.studin, reclama un conoc.Lmiento do la constitu 

ci6n do la entidad quo .a actuar como ".ideicomisario" del 

gran monto r"querido parA !as actividado. productoras. Es nece 

sario empc':ar por sus lycs de creac'6n, los disposi ivos quo 

norman su reacion con Qlaiy quo a; u. vez norma el funciona

miento de los Bancas, K- e.isroncia do otros dispositivos lega

les (Dereto, Pesulucioncs. Conv:niosc, etc.) quo pormitir5n de 

terminar la instituci6n qu. p',da rcibir .stos 0ondoso2n fi 

deicomiso y los administry, utibizando :.0 untrqctura (organiza

ci6n funcional) a intr-cstructura (localas, vuhiculos, ,quipo y 

personal). SeA ner:-;rio, .-o: ro02...z0ar el ustudio. tocan 

do zsoas asp _ctos l.gales. q' no ha sido uesibl hacarlo a A 

vel prcliminar. Por tanvo, o untoS; ,, quc cc ha dusagregado 

est_ RitM quo Mieben cntancr !Ms disposicioncs normativas del. 

cr6dito ; su rbcior con icy: srvci os do apoyo (Asistencia -

Tcnica. Provjsisrn imo., etc.) suran.q -Tns Comwrclabi ::.i6n, 

tratados un forma gn:nrica. exponiando las puntos bgsicos a con
 

tomplar para scr analizados en toda su amplitud en al Estudio
 

de Factibilidad.
 

- Calificai6n de los usuarios.
 

El diagnkstioo r.aliada aunqua muy breve an tiemoo y an A_ 

mero de entrevistas, c2ircunzrito dentro del Area Prioritaria, 

confirma una a;r,c._c.n general va.idc. para toda la gran Area 

del Proyecto, rf:ierwnt: a qe a ran mayoria du colonos, que 2 

riginalmente fuoron asantods (3,700) va no radica on la zona 

y que sus lots hn sada '. .iidos, trnstridos, ocup os, cc 

sin documentaci~n quc amarQ a Ks ctuales posesionarios". 

Algunos so han rgi_:;trado ante V Kinisturio du Agricultura y 

Alimentaci6n (2,500) pora Asn no so Kos h, expedido tStulo algu 

no y s6lo para aquellos qud han acudido a! Banco Agrario les ha 

otorgado -iMinistorio do Agricultura un Certificado do Posesi6n 
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con el cual han recibido pr~stamos do campafia (Sostenimiento).
 

Sin confirmarse oficialmente, se estima quo el 90% do la tie 

rra la poseon ocupantes precarios. El proyecto teno quo acep 

tar esta realidad y por lo tanto el "posesionario" quo so on 

cuentra trabajando debe recibir !a a'yuda inmcdiata del Estado 

para legitimar Ql uso do .n ti.orr-, atorgindolcs certificados 
de poscsi6n para rncibir los ivio'w do campa~h. En acci6n suce 

siva, mcdiante una verificaci6n dc la p-rmanoncia y roaliza 

ci6n de trabajos, su l.s entrgarla unn "Autorizaci6n do Usu 

fructo" pot in nimnro du aWion (mientras sa ostudia su condi 
ci6n dWfintiva), lo quo harlfa Yibc Ai otorgamiento de pros 

tamos para crianz:a y tambidn para cultivos pormancntes. No 

puede hacerse mayor distingo anirc icq posasionarios y on los 

casos do abandono so debo ubicar a nuevos colonos, previamente 

calif~iados por Rafo.ma A.rari. El hombre quo so oncuentra 

all! trabajando marece, par lo tanto, la ayuda del Proyecto, 
pues, esa decisi6n do permanencia, constituye valioso elemento 

para las accioncs do d.arroll do la zona. 

El reglamento para la cakificaci6n do los usuarios. es documen 

to quo tiene quo ustudiarse a ni'el do factibilidad, conside 

rando los aspectos siguiunius: 

Determinaci6n de la aocumuntaci6n minima exigible. 

Obligaci6n do su registro an el Iinisturio do Agricul' ira y 

Alimentaci6n. 

Certificaci6n del Banco Agrario dcl PerA.
 

Tncorporaci6n en los "Grupos Coloctivos". 

- Monto do r~dito por s.:ctorus y nrariufas. 

Ya so ha explicado, al dosoribir "sectorizaci6n do los usua

rios", c6mo dantro do la zona dbon ubicarsc los sectores apro 

piados para detorminado cultivo y c astablecLmiento de una do 

terminada crianza; quelando, ,on csta forma, encA territorio i 

dentificados lop sectorns con las explotaciones prioritarias; 

es obvio uonsiderar quo habrian sectores cuyos suelos, por su 

aptitud, pucden instalarse diversos cultivos temporales, con 
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iguales expectativas de 6xito. Igualmentc, se ha dicho que ca 
da sector par su similitud ocol6gica le corr'esponde un mismo 

costo dc producci6n, o sea quo tienc un "presupuesto comnWr. 
Este presupuesto debe ser discutido al iniciarse cada campakia, 
por las "[Uidades Lecals do Crdito", teniendo en considera
ci6n las variaciones do procios do los insunos y jornales. Es 
tando, as!, todo provis to con antic.ipaciAn, so tienen los mon 
tos dc crcdito para cada sectcr, ,rmitiendo una A4ipida aproba 
ci6n del pr~stamo. Pari los casor Qn ,ue al po.es.ionario no 
aceptase ninguno do los culti\,os o'crianza, rocomendadas para 

el sector cc rccueir qu,, el oquipo de profasionalos (Asisten 
cia 1cnca) prpar,.' al c'resupcuto rcsp'c'J ',o con a consi 
guiento dcirora de]. trdmita. Caboc ac.larar quo la programaci6n 

preparada por ci ProyoC:to tondrA pruvisto variantes dentro del 
Sector quo puedan constituir subs!,ctcrcs. 

En lo reforente a !as jcrarquias, qua menciona Ai presente sub 
ttulo, ha side explicado dotalladamento al tratar sabre "Loca

lizaci6n y Jorarquias no Ins Unidadcs do Crdito". 

Es convonjent insistir an que aI sistema expuest:o descansa en 

cuatro acciones conjuntas , permanuntes: 

Planificaci6n. 

Snctorizacion.
 

AsistenciA Tccnica. 

Comercial.izaci6n (Almacenes y Plantas Procesadoras). 

- Reglamento on Crkditos. 

So ha dicho en antoriores p rrafos quo la elaboraci6n del Re 
glamento do Crrditos, quo norme todo cl sistema d apoyo finan
ciaro a las actividadcs a rcolas, pccuarias, fornstalos y agro 
industriales, rquifrrn an un an~lisis mros dutonido y profundo 

que debe realizarse wedianto un Enhudio do Factibilidad. Sin 
embargo, dentro 1:. Qx;osici.6n, pan enocar dido Iprsent,. los 
versos aspectoq quodcWbn o:..ar contenido on un Reglamento, se 
dan a conocer, en forma ununciativa los capitulos que debe con

ioner el Reglamento de Cditos: 

http:Qx;osici.6n
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I Do los Usuarios 

LI Do los Pr6stamos 

III De las Garantlas 

IV Do los Plazos 

V Do las Tasas de Intereses 

VI Do los Aports d,.u.Usuario 

VII Do la Rofinanciaci6n 

VIII Del Trimito de Solicitudes 

IX De la rclaci6n con los Organas del Gobierno e. 

In3titucioncs Privadas 

X Do la Coordinaci6n con las Organizaciones Cam

pesinas 

XI Do la Coordinaci6n can la Asistuncia T~cnica 

XII De las Unidar!s dc Crodito 

XIII Do los Contratos y la Pronda 

XIV Do la Liquidaci6n de Garantlas 

- Manual de Organizacj6n y Funcionon. Operatividad. 

Aunque pueda tomarse como redundancia, s" ticnu quo insistir 

quo todo o;sto item (6.2.1.-6) titulado "Estudio T6cnico-Funcio 

nal', s6lo puodc ser desarrollado (:n forma plena, una vez defi 

nida la instituci6n que actte coma Banco Fideicomisario y, es 

to, tiene que hacerse a nivel de Factibilidad. 

La operatividad del Banco Fideicomisario so dar a travs de 

los elementos que se tenga uc escoger como personal encargado, 

sea on labores exclusivas del se;vicio de apoyo crediticio a 

sea en labores cimultineas con las propias del Banco. Defini 

das estas labores, so tendria el- personal "ad hoc" para el Pro 

grama do Criditcs y si funcianamiento pedra graficarse en un 

organigrama que se erisamble con el propio de la entidad banca-

ria, Su enlace en el desempefio de las labares ostar6 dado par 

tn Manual (de Organizaci6n v Funciones) y sus tareas quedar5n 

plasmadas mediante el uso de los "Farmularios" que sirvan para
 

el tr5mite de los pr6stamos. formalizar ].os contratos y girar 

las partidas correspondientes. Todo este aparato organico se
 

r6 disefiado en el Estudia de Factibilidad.
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6.2.2 Programa de Comercializaci6n.
 

EI programa de comercializaci6n se sostiene en las pro 
yecciones de la producci6n csperada tanto agricola como pecua 
ria en el 6rea del proyecto, y pretende mostrar ciertas alter 

nativas en los cuellos de botella que se presentan en esta ac 

tividad en la actualidad. 

Los 	principales problemas o defectos que existen en el 
 sistema
 

de comercializaci6n en la actualidad son:
 

1. 	La presencia dc intermediarios en la comercializaci6n de 

los productos agricolas de consumo natural (frUtas mayor

mente), que representan ser la 5inica opci6n de mnrcado pa 

ra los agricultores ya que acudcn a los prudios a comprar 
los productos en !orma directa a los campesinos. Este pro 
blema se plzntea solicionarlo a trav6s de ia instalaci6n 

do un mercaco de projuctor::c., el que permitiri una mayor 

capacidad de negociaci6n de loo agricultores permitiendo u 
na mejora en aT ni"c! rc precios a los que se comerciali 

zan sus productos ;i nivtil rural, como mayor 

maci6n sobre la evoluci6n de la producci6n y precios de di 

chos productos a nivel nacional. 

cs5 una infor 

2. La dificultad en !a ".-apacidad de almacenamiento para los 
productos agr~co].s. rspecialmentc en lo referente a gra 

nos y oleaginosas, ara 'llo se plantea, ia instalaci6n de 
un sistema de almacenamiento eficiente, sin requerir gran 

des 	y costosas :nversioncs. 

3. 	 Falta de mrc~do s.:!guro para los productos agricolas do la 
regi6n. Para eIlo se propone utilizar a los agentes comer 

cializadores del Estado du modo fle garanticen la compra de 

estos productos a precios di garantla. Ademis debe promo 

verse el desarroilo si roindustria] en la zona, de manera 

que capte una considerable proporc:i6n do la producci6n pa 

ra satisfacer sus necesidades.
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4. 	Precios adecuados para los productos agr.colas. Se ha con

siderado dentro do ].a poltica de precios a establecerse en 

la regi6n en estudlo, o? establecimiento de precios de ga 

rant.ia, (precios qu- so establecen antes de la siembra), 

con el objeto do que sirvan de incentivo a ]a producci6n en 

beneficio del. productor y on cultivos tales ccMo son: maiz, 
soya, man!, menestras., etc. Estos precios su diferencian 

do los precios de rcfugio, en que estos iltimos se. fijan 

luego do la siembra, de forma tal. que se establecen para 

quc el agricultor no reciba ingresos menores a sus costos 

de producci6n. 

6.2.2.1 Flujos do producci6n agra.cola proyertada. 

a) 	FlUo de produccidn.
 

En los Cuadros ,,.2.2.--1 y 6.2.2.-2 so muestra la producci6n 

agricola proyectadi para el Area Prioritaria y e Area Total de 

Influencia del Proyecto. Este incremonto do la producci6n agr_ 

cola es fruito de !a interacci6n de los servicios de cr~dito a 

gr cola y de ayuda t-n.-nira propuesta. 

El cronograna de rquerimnientos de cr,-dito contemplado, permite 

que so cumplan las mct-as de producci6n propuestas. 

La producci6n dc cultivos anus.oes si ncrementa de 34,800 TM pa 
re c primer afiode i.mpncnnt.-ci(n dCl Drovecto a 58,000 TM al 

quinto a~io para el Area Prioritaria, miontras que para el Area 

Total del Proyeeto dicha pr.ducci6n se incrementa do 127,200 TM 

a 212,000 TM.
 

La producci6n de culti'vos pcrmasnerites sc incrrmenta on el mismo 

periodo de 5C,,968 TM a 9-q.76i TM en .sl Area Prioritaria y de 

272,608 TM a '437,680 TH r..ra la Zna de Influencia dJl proye:cto. 

Esta mayor producci6n apricola proyectada genera a su vez mayo 
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PRODUCCION AGRICOLA PROYECTADA EN EL AREA PRIORITARIA
 

(En TM) 

PRO0 Y E C C I O N E S 

Tipo de Productos 10 Aio 2 ° Ao 30 Aro 40 Aio 50 Ao 

Cultivo 

Arroz 12,600 14,700 16,800 18,900 21,000 7 

Cultivos 
Marz
Soya 

7,350
2,100 

8,575
2,450 

9,800
2,800 

11,025
3,150 

12,250
3,500 

6 7 

Anuales ManT 3,150 3,675 4,200 4,725 5,250 6 7 

Yuca 9,600 11,200 12,800 14,400 16,000 47 

SUB-TOTAL 34,800 40,600 46,400 52,200 58,000 

Tabaco 3,240 3,780 4,320 4,860 5,400 7 

Palma . . 

Jebe 280 280 280 280 280 
P16tano 27,000 31,500 36,000 40,500 45,000 . 7 

Cultivos Cacao /20 840 960 1,080 1,200 67 

Permanentes 
Caf6 
T6 

1,008 
840 

1,176 
980 

1,344 
1,120 

1,512 
1,260 

1,680 
1,400 

417 
6 

Pifia 24,000 28,000 '32,000 36,000 40,000 7 
CTtricos y 2,880 3,360 3,840 4,320 4,800 6 7 
otros 

SUB-TOTAL 59,968 69,916 79,864 89,812 99,760 

T 0 T A L 94,768 110,516 126,264. 142,012 157,760 
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PRODUCCION AGRICOLA ACTUAL Y PROYECTADA EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
 

(En TM) 

TIPO DE 
CULTIV0 

PRODUCTOS 
RDCO 

PRODUCCION 
ACTUAL I 10 Aio 20 

P R 0 Y E C C I 0 N E S 

Afio 30 Aho 40 Aho 50 Aho 

Arroz 3,705 39,600 42,200 52,800 59,400 66,000 

I CULTIVOS 
Malz 
Soya 

13,710
848 

23,100
6,600 

26,950
7,700 

30,800
8,800 

34,650
9,900 

38,500
11,000 

I Mani -.- 9,900 11,550 13,200 14,350 16,500 
Yuca 17,566 48,0 56,000 64,: 72,000 80,000 

SUB-TOTAL 35,829 127,200 144,400 163,600 190,800 212,000 

Tabaco 4,096 10,800 12,600 14,400 16,200 18,000 
Palma 62,500 70,000 80",000 90,000 100,000 1O0,000 
Jebe - ... -. 
Pl5tano 62,260 108,000 126,000 144,000 16_,000 180,000 

CULTIVOS Cacao 200 1,800 2,100 2,400 2,700 3,000 

PERMANENTES Cafa 1,750 6.048 7,056 8,064 9,072 10,080 
T6 2,125 4,200 4,900 .5,600 6,300 7,000 
Pifia 66,000 77,0.00 88,000 99,000 110,000 
Citricos y otros 4,400 5,760 6,720 7,680 8,640 9,600 

SUB-TOTAL 137,331 272,608 316,376 360,144 403,912 437,680 

T 0 T A L 173,160 399,808 460,776 529,744 594,712 649,680 
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res requerimientos de servicios de comercializaci'n, tanto en
 

lo quo a infraestructura do almacenamiento se refiere, como 
 a
 
requerimiento do transporto para cl acopio y la distribuci6n a
 

los contros do consumo, as! como una necesidad mayor de merca
 

dos para colocar dicha producci6n.
 

A su vez, so ha contemplado los requerimientos do materia prima 

que las distintas agroindustrias, planteadas on el proyecto, ge 

neran. 

b) Agenes do comercializaci6n.
 

En base a lo anterior se plantean los siguientes subsiste

mas do comero4ilizaci6n de acuerdo a cada producto.
 

bl. Arroz.
 

Para el caso de arroz so plantea que la Empresa Comercia
lizadora do Arroz (EC'ASA) siga encargindose do comercializar el 

arroz en la zona de Tini o Marla - Torach-. asegurando una cier 

ta rentabilidad a! productor, pcrc variando el osquma de comer 
cializar arroz de-' ca]ind 5.incco pr c. de ofrecer al mercado a 

rroces d- tres nalidadis, arrnez extra, -arro: corriento y arroz 

para sopa (arroz quobrado o puntas do arroz) debidamente embol

sadas. 

La existencia do oste agente comc>icia].Izador asogura un mercado 

estable y permanente para el productor. Ademis, te debe permi 
tir quo entidades priwvda-.. puedan cncargarso do la comercializa 

ci6n paralela de este producto: pc-ro en especia]. para productos 

do calidad, para permitir una cierta competencia por el mismo y 

romper el poder monouo-nico quo ECASA tiene. Lo expuesto tende 

r5 a mejorar la infrac&structura (1: molineria quc existe en la 

rcgi6n, quc en total s61o pormito el pilado do 2.3/4 TM do pro

ducto por hora (cncontr~ndoso pirte de la maquinaria on estado 

do obsolencia), a tr.vs de la construcci6n de nuevos molinos. 

b2. MaSz, soya y mana.
 

Se ha estimado conveniente que ENCI sea.uno de los agentes 
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comercializadores do OStos prOdUCtos que sufren problemas de co 

mercializaci6n, por lai prnso'ncia dc intermediarios que establo 

cen preciof. ho equitativos con lai consiguiento restriccio'n para 

los agricultores. ENCI cstablcoria procios do garantla para 

estos productos para contribuir al increoncnto de su producci6n, 

encargdrose da la dist1riNu.-16n hacia los coritros lie corisurno. 

La Droduccic6n 1o soya mlanAja NCI sornaiz, ; 'Ec cai)nrciaiizarla 

ia aquella no cecstinacla i la agraindus tia qUo2 se nlantea f-Sta 

1-lecer con I'a :ona: parte A- la iraoccLon deo ma:" sera d,_stina 

da a !a planta do aliin-ntos balanceados Y- 1:i producci6n dc soya 

y man! pasar .a Qra gran mccida a -c r la nateria prima de la plan 

ta de aceites vegctLales- ccniiaiplada on A; proyecto. 

b3. YuLa, o~ vi~aOltroj~ri-ros. 

)c ha consilerado auc. uooc r oductos S._an cornrcializados 

a trav,.6s do u,1 rnrcado Jk. producborcsr1. sc *rallarla ubicado 
en la iddcdo Tingo flaria, par caer -,.rntrcd confluoancia do 

carreteras., perimiitiarido un ;nayor accjso a los compradores mayo

ristas v a los rdtictore._s. 

i~ maor i~i'~Um or una : cd estatal oad r:I 

con la participac in b lo 10!z u -ir !' as actividados co 

mer'cialos de.ntr- 1 m ',rcsdo(J. !,: iii talaci,5n d.- tin mercado de 
1productorrs- cc -iu-t.fir ai t." nico, .-n la modida ion que 

la producc{6n tftc'I stos '0 ohrepasa las TMcullvo!' 50,000 

(rnquerlmientc mlr-i,-ic parc) o-1 ertai!c' mi nto doc urn morcado de 

esta naturaleza). :i'-Jm. 2, relarmitird 7. los 1prodl c tores asocia 

dos una mayor capaciJ.da n, gomiacion omercializaci 6 n ded. rn'~ 

sus productos, libr~ndostc du los ,,recios arbitCrarios fijados por 

los iritcrmc-ciario. :.n c'hacr--. 

Este merca' o comiercial izar~a el tctil dc( producciOn du yuca y 

plitanio, y dxcocn! nvadi.uccion du Difia y clftricose~l iaI que 

scria captado par la tplantri dc p,-roccs-iricnto de frutas, (3stima 

da er '29,000 TNrcle ','vii 4600 TM dc cltrioos y otros (Como se 

muestra en el perfi I de dicha planta Anoxo 11' 2 (Planta de Pro

cesainJento de Frutas Tropicales). 

http:trav,.6s


63'4.
 

Las inversiones rccquaridar para !a construccl~r del Mercado de 
Productores pianteado, so prosc'ntan en el ac~pite correspondien 
to a invers:iorjs requeridas por el sistema de cororcializaci~n. 

N. Tabacc.. 

La entidad comecislizadcra do 'mte producto sorli Tabacos 
del PeA~, nolido Kl Qficient: ristyino quo ha irnplantado tanto 
an lA producci~n como an LA cororcialiaaci&i de este producto, 
baja regias prc-es tablocidas nntre !a empresa y la iAsociaci&n 
do Prodocinos do Tabaco. 

b5. Palma 

El cultiva do Ja pairna se ha estabiecido en funci6n de 
los pianos No producci~n que ticncn ].as siguia.Often emnprLsas: 
EMDEPALKA. GThupc 0vroro, COPSA y Pacocha, por tanto, estas om 
prosas sorin Jas oncargadas do la adquisici6n de dicho proiucto 
on hruto prar-c ulte~rior' porcsajnonto por cuenta propia. 

H6. Cacao, Caf( v A6. 

Estov tres productoi; tk~ntn cornc agonte de corercializa 

cion coopcwrativas tanto Vo norvicias como do: producci6n: Coop. 
Naranjillo y Te-Cafl. Al PerN para A 0050 de]l cacao y el cafA, 
y las Coon rtivas Javcdinoe. do TO~I MOMf para Al TA Estas 
cooperarivan; H~uncri un rInttvn qvi c.Lnrts :annjo do~ la comercia 
lizaci6n AL entos pro iu'zis vpormtn la w>istcYa de un pre 
cio '2quitaiivo para Vo:s productos do sus asociados, establocien 
do un precio bisico pars Ja coinpra do! producto y rcajusti.ndolo 
luego en hase al procio recibiv-'on ia yenta final. 

C. Tnfraestructura do0 alrnacanamfionto. 

cA. DAficit do amacnaia~nts actual] 

La capacidad de a~rnaconamiento existente en lA zona del pro 
yecto cs la siguiente: 
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- En Tingo Maria: Existen 2 dep6sitos y 2 almacenes con las si
 

guientes especificaciones:
 

Exctensi6n Capacidad
 

(m2) (TM)
 

1. Dep6sito A. Sifuentes 480.0 
 630
 

2. Almacj,, T. Tenazca 64.0 
 84
 
3. Dep6sito A. Sanchove 59.7 79
 

4. Almac6n ECASA .152.0 1,512
 

Sub-Total capacidad almacena
 
mien-to: 2,305
 

- En e! sector denominado Naranjillo: Existe el centre Ce aco

pio de ENCI para almacenamiento de malz y soya, con una capaci
 

dad para 500 TM.
 

- En Aucayacu: Almac6n ECASA (do la Central de Cooperativas del 
Huallaga), con una capacid-id do receuci6n de 216 TM. 

Do esta in'raestructura d ailmaconamionto (referida b4sicamen 
te a la produccin de gr;':no3 y -.1eag;nosas: arroz, ma z, soya) 
para 3,021 TM, en tot. ± . utiliza realmvonto un Gn5f,en la me
dida on qpuc Ion: tres :i-nero. doJ-osato., moncionados en la zona 
de Tinge Marla, sirven .ara .Lac n,.,m:lnto di abarrotes en gene 
ral, aumontando vatanto.ic:( J, amacenamiento si se 
considera quo s- roquzore pare e, roes de maxima producci6n en 

la zona una capacidad de almacoenamie-nto para 2,300 TH. 

c2. Requerimiento fe almacanam*ento para la producci6n proyec

tada.
 

En el Cuadro 6.2.2.-3 3. mues tra la producci6n mensual de 
granos y cloaginosas tanto nar. el Area Pioritaria como para 

el 5rea do influencia de] nro'/ecto. en -I afio dc producci6n ple 
na (afio Sto. del pro7,cto). Estas producciones han sido ostima 
des tomando en euonta Las rpocas Jic: cos.cha nue se. presentan en 
las c6dilas de cuitivo dli] punto -5.1.2. De acuerdo a 1as mii 

mas, el mes de m-ixima producci6ri es el de marzo con 10,412 TM 

http:vatanto.ic


CUADRO 6.2.2.-3 PRODUCCION MENSUAL DE GRANOS Y OLEAGINOSAS 

( En T.M. ) 

Meses 

Prod. 

--

Arroz 

Prior. Total 

Maiz 

Prior. Total 

Soya 

Prior. Total 

Man! 

Prior. Total 

Total 

Prior. Total 

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Setiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

7,350 

5,250 

5,250 

3,150 

23,100 

16,500 

16,500 

9,900 

3,062 

1,838 

4,288 

3,062 

9,625 

5,775 

13,475 

9,625 

1,575 

1,225 

700 

4,950 

3,850 

2,200 

2,362 

1,838 

1,050 

7,425 

5,775 

3,300 

10,412 

7,088 

5,250 

3,150 

3,937 

3,063 

1,750 

4,2S8 

3,062 

32,725 

22,275 

16,500 

9,900 

12,375 

9,625 

5,500 

13,475 

9,625 

TOTAL 21,000 66,000 12,250 38,500 3,500 11,000 5,250 16,500 42,000 132,000 
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en la primera zona y 32,725 TM en el Area total. 

En base a csta producc:i6n maxima mensual so ha considerado las 

siguientes necesidades de a].maconamiento: 

1. Para el Area Prioritaria: 3,470 TM 

2. Para el Area Total d.l Proyncto: 10,908 TM 

Estos requerimienton do almacenamiento se han considerado toman 

do como supuesto bisiro, ura utilizaci6n eficiente de la in

fraestructura do almaconamiento, la cual so ha estimado en una 

necc..iad do almacenamiunto c WCad'os de produceon, estiman 

dose quo owr sr el pnrloao mn:ino quo los productos serin al 

macenados. para ,;,r onvldo; !ungo a sus rcspectivos centros do 

consumo. Fs dccir, ~u, so- ha amsimado una capacidad do almace

namianto do un 33. t-o producci6n m~ irna rnriual. 

En c! acwpitw do invarq;iono' r, queridas para comercializaci6n, 

so enrima la invorsaOn requarida por concepto do almacenamien

to.
 

Para ,al caso particular" dc preduct.u; per ecderon, la infraes

tructura do almacenaminto dd conscrvaci6n y do manejo estS 

considerada dentro del futuro proyecto del Mercado do Producto 

ros. 

d) Requer'imiento do transpor-t do -col.o v do distribuci6n. 

Para estimar 'K trm-'aiho dul parquo automotor quo so requie 

re para transportar l.a pro i.ci~n agricola on e area del pro 

yecto, s ecstim, K! flujn mo:nsual dQ producci6n do cada uno de 

los productos agricolas contemplados on el capituio dc dewarro 

lo agrfco.a. Estor llros :nensua,-s so presentan on los Cua 

dros 6. 2.2.- y 5.2.?. -5 para]. el ra Prioritaria v la Zona de 

Influancia del Proyecto, n or :ectivaIcnte. 

Estos flujos mensuales do producci6n agricola se estimar5n en 

base a las 6yocas de cosocha de ostos productos, estim~ndose 
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CUADRO 6.2.2.-5
 

MAXIMA PRODUCCION AGRICOLA EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
 

(En TM) 

PRODUCTOS Enero Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Set. Oct. Nov. Dic. TOTAL 

Arroz 
MaTz 
Soya 
ManT 
Yuca 

-.-
-.-
-.-

-.-

-.-

-.-
-.-

-.-

-.-

-.-

23,100 
9,625 
---

-.-

-.-

16,500 
5,775 
-.-

-.-

-.-

-.-
-.-
-.-

-.-

-.-

16,500 
-.-

-.-

-.-

28,000 

9,900 
-.-

-.-

-.-

20,000 

-.-
-.-

4,950 
7,425 
-.-

-" 
- 8 
3,850 
5,775 

20,000 

.. 
-.-
2,200 
3,300 

12,000 

. 
13,475 

-.-

-.-

-. 

-'-
9,625 
-.-

-.-

-. 

66,000 
38,500 
11,000 
16,500 
80,000 

Tabaco -.- -.- -.- -.- -.- 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 -.- -. 1-8,000 
Palma 30,000 20,000 15,000 . . . . . .- 20,000 15,000 -.- 100,000 
Jebe -'- -'- -'- -- .... - -- .... - -.- -.- -.
Pl~tano 
Cacao 

11,000 
-.-

11,000 
-.-

11,000 
-.-

11,000 
1,050 

11,000 
750 

11,000 
-.-

11,000 
-.-

32,400 
750 

27,000 
450 

21,600 
-.-

11,000 
-.-

11,000 j 180,000 
-.- 3,000 

Cafg 

T6 
-.-

2,450 
3,528 
1,750 

2,520 
-.-

-.-

1,750 
-.-

1,050 
2,520 
-.-

1,512 
-. . 

-.-

.. 
-.-

. -
-.-

-.-
-.-

-.-
-.-

-.-
10,080 
7,000 

Pifia 16,500 -.- -.- . . . -.- 38,500 27,500 -.- -.- 27,500 110,000 
Ctricos y 3,360 2,400 -.- 2,400 1,440 -. ... - -.- 9,603 
otros 

TOTAL 63,310 38,678 61,245 38,475 14,240 61,620 46,012 87,625 88,175 62,700 39,475 48,125 649,680 
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que on la primera cosecha se produce el 60% del total yon la 
segunda cosecha l.40% restante, asignindoles i.nambas cosechas 

un mayor porcentaje al primer mrus dc producci6n. El Gnico caso 

especial quo se conteinpla para ei cultivo del plItano, que 

se produce durante todo el aiio, habi4ndoso asignado a los tres 
' 
meoses de mi.xima producciii el. LI do la misma v ol 55% restante
 

se distribuy6 entre 1o- otros meses.
 

dl. Transporte do acopio.
 

De acuerdo a los cuadros indicados, el mes de mayor produc
 

ci6n en el Area Prioritaria ser.a el mes de agosto con una pro
 

ducci6n de 27,417 TM y para P- total del grea ser'a setiembre
 

con 88,175 TM.
 

A osta producci6n m-ixima se If! ha estimado una disminuci6n del. 

15% por concepto dc autoconzumo y de comercializaci6n directa 

en chacra; luogo so estim6 la producc16n diaria y on base a la 

misma se dctermin6 el reqerimionto dc transporte necesario pa 

ra acopiar toda !a produc-i6li agrlcola. S,. tom6 como promedio 

para la capacidad d,_ accpio dci cami6n 15 TM, con una frecuen 

cia do icopio do 1 vez al d. a, obtoni6ndose los siguieni :s re 

sultados: 

- 52 camiones requoridos para acoDio en el Area Prioritaria.
 

- 166 camiones para ul Area To-al.
 

d2. Transporte dc ditribuci6n.
 

Sce considora ol transporLc- do distribuci6n, para tener una 

idea del parque autc.motor que se ,ncargari de distribuir la pro 

ducci6n agr. cola a los difurentes centros do consumo en Lima, o 

en otras r.gion,-" del pals. Para ellso ha considerado la pro 

ducci6n *OrI'co]. neta m 1xia ,1ne1;uia] come indicador para deter 

minar (A. rc.iqucrimiento dr rrzn.portc ,1,2distrihuci6n, debido a 

que mucho,; dc etos producros sufrir5ri transformacionos en la 

zona y ser.n destinados a! mercado nacional come productos agro 

industrialos. 
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El transporte do distribuci6n so estim6:
 

- En el Area Prioritaria:
 

. Producci6n neta mixima mensual 
 23,304 TM
 
Producci6n somanal 
 5,826 TM
 
Capacidad de transporte 30 TM/cami6n
 
N unero de vehiculos 194 Camiones 

- En la Zona de Influincia del Proyecto: 

Producci6n nota mlxima mensual 
 74,949 TM
 
* Producci6n somana]. 18,737 TM 
Capacidad do transporto 30 TM/cami6n
 

N~mero do veh.culos 
 624 Camiones
 

Se ha considerado la producci6n semanal, en la medida en que se 
estima que los camiones tendrein una frecuencia de transporte de
 

I vez por semana.
 

6.2.2.2 F!Ltjos dc producci6n griadera. 

La producci6n ganadera como se sefiala en el acdpite
 
5.2 correspondiente al plan de crianzas va 
a ser incrementada 
on la zona del proyecto, tanto on lo quo so refiere a vacunos 
de leohe como a vacunos Jc carne. 

a) Vacunos de leehe. 

Se ha es-.imado desarrollar la producci6n de ganaderia de
 
leche en !a zona del proyecto, on base a especies de doble pro
 

p6sito.
 

La producci6n de lechc proycc'ada tanto en la Zona Pricritaria 
como en la Zona d.. Influencia del proyecto su presenta en el 
Cuadro E.2..-6. En dicho cuadro so uede observar que la pro 
ducci6n lechera en -I Area Prioritaria so increinnta en un 5.35% 
durante los cinco primero ahios dcl proyacto, pasando do 336,600 
it anuales el primer afio a 1'800,680 it anuales el quinto aflo; 
en el Area Total se ha estimado un incremcnto do 5.4% en el mis
mo periodo. 



CUADRO 6.2.2.6 

PRODUCCION DE LECHE PROYECTADA EN EL AREA 

PRIORITARIA Y EN LA ZONA DE INFLUENCIA 

DEL PROYECTO 

(it) 

AROS AREA PRIORITARIA AREA TOTAL 

lt/afio it/afio 

I 336,600 840,000 

II 665,280 1'663,200 

III 987,840 2'469,600 

IV 1'401,960 3'507,840 

V i'800,680 4'525,080 
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La comercializaci6n dc leche seri realizada por los mismos ga
 

naderos (tal como se da en la actualidad), los mismos que se
 

encargaran de 'a distribuci6n de la leche a los Centros de Con
 

sumo, tanto a los contros poblados como a las pequefas plantas
 

de transformaci6n para la elaboraci6n de quesos, mantequilla y
 

manjarblanco (producci6n elaborada a un nivol artesanal).
 

A partir de]. sexto afio la producci6n de leche serg destinada 

en una gran parte a la planta do loche en polvo, quo comenzardS 

a operar en dicho afio en ALucayacu (en la Central de Cooperati

vas Agrarias Huallaga Central). La producci6n destinada a la 

planta de 12che en polvo es de 61300,000 lt al afio, siendo aco 

piados diariamente en la planta. De esta forma se dispondr5 

de un mercado seguro para este producto, sirviendo de estimulo 

para incrementar la producci6n lechera do la zona. 

b. Vacunos de Carne.
 

El proyecto de Desarrollo Ganadero para carne y de ganado
 

de doble prop6sito establecerA una producci6n de saca anual
 

del orden do las 13,825 cabezas de ganado (en plena producci6n),
 

lo cual es equivalonto a 2,073.8 TM/afio de carne y 11.52 TM/da
 

de venta.
 

Esta producci6n de saca anual sera destinada al camal de Tingo 

Maria (que se plantea ampliar y consolidar) y al nuevo c;.mal 

industrial que so plantea establecer en Aucayacu. De estos cbs 

centros do beneficio se comercializar6 la carne tanto al merca 

do regional, como al principal mercado que es Lima Metropolita 

na. El plan de saca anual durante el proyecto, tanto en el 

Area Prioritaria como en el resto dcl grea se muestra en el 

Cuadro 6.2.2.-7. 

Esta producci6n so halla de acuerdo con ]as cifras del plan
 

de desarrollo de la poblaci6n ganadera. Para ello se asume,
 

una saca do 17' anual do la poblaci6n ganadera proyectada.
 

La comercializaci6rn de este ganado a los centros de beneficios
 



•CUADRO 	 6.2.2.-7: PRODUCCION DE SACA DESTINADA A LAS
 

PLANTAS DE BENEFICIO.
 

(En Unidades)
 

Afio Area Prioritaria 	Monto del Area Total N2Cabezas
 

I 2,273 5,632 7,905 

II 2,500 6,195 8,695 

III 3,074 7,291 10,365 

IV 3,437 8,099 11,536 

V 3,910 9,191 13,101 

VI 4,213 9,235 13,449 

VII 4,214 9,612 13,826 
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se realizarg directamente, a atrav6s de los propios ganaderos 

tal como se plantea en el item 5.2 Plan de Crianzas del presen
 

te trabajo.
 

6.2.2.3 Insumos.
 

La comercializaci6n de los insumos requeridos para la
 

producci6n agrfcola de la zona, en el caso de los fertilizantes
 

se plantea que permanezca on manos de ENCI. Sin embargo, se
 

propone la creaci6n do dos agentes distribuidores autorizados
 

para la venta do fertilizantes en toda el Area de Influencia del
 

proyecto, adem~s del existente en la actualidad: La Cooperati
 

va de Servicios Naranjillo en la ciudad do Tingo Harla. Se
 

plantea que esmos agentes distribuidores autorizados de ENCI
 

para la venta de fertilizantes, se localicen en la regi6n de Au
 

cayacu y en Tocache, permitiendo a los agricultores un mejor
 

servicio en la distribuci6n de estos insumos, puestos que estos
 

agentes se encargarlan de la compra do los fertilizantes en Li
 

ma y su posterior venta a los agricultores de !a regi6n.
 

Para el caso de los pesticidas e insecticidas se plantea su co 

mercializaci6n a trav6s de las agrupaciones de productores y/o 

de casas comerciales, tal como se da en la actualidad. 

Cabe suponer, que mediante el servicio do ayuda t&cnica que se
 

piensa implementar en la zona, se intensificara el uso de estos
 

insumos permitiendo un mayor rendimiento de la producci6n agr 
-


cola.
 

6.2.3 Programa de Investigaci6n.
 

6.2.3.1 Entidades do apoyo a la investigaci6 n.
 

Las entidades de apoyo a la investigaci
6fn con que se
 

pueden contar son los siguientes;
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a) La Universidad Nacional Agraria, La Molina, que cuenta con
 

un gran nimero de profesionalos aitamente especializados y dedi
 

cados a la investigaci6n en los diferentes campos do la activi
 

dad agraria. Ademis cuenta con facilidades de laboratorio, ban
 

cos de germoplasma, computadoras, bibliotecas, plantas pilotos
 

y otros, todos ellos localizados dentro del campus do la Univer
 

sidad en Lima.
 

b) El Instituto Nacional de Investigaci6n Agricola, aue cuenta
 

con las Estaciones Experimentales do Tulumayo, Tarapoto y Yuri
 

maguas. El principal aporte en este caso esta dado por el am
 

biente f~sico existente, ya que hay muchas limitaciones de per
 

sonal, equipos, laboratorio y de financiaci6n.
 

c) La Universidad Nacional Agraria de la Selva, localizada en
 
Tingo Maria cuenta con personal joven entrenado en el aspecto
 

agropecuario, pero que tiene las mismas limitaciones que el
 

INIA - Tulumayo.
 

d) Los convenios de las Universidades y del INIA con organismos
 

internacionales como FAO, INTSOY, BID y AID, entre otros, tam

bi~n pueden dar un apoyo adicional a la investigaci6n si se
 

coordina adecuadamente.
 

e) El Instituto de Investigaciones Agro-Industriales, con sede
 

en Lima, y que trabaja en el procesamiento de los productos a
 

gricolas.
 

6.2.3.2 LUneas de investigaci6n y pr-iorizaci6n.
 

Ba'sicamente se pueden definir tres areas de investiga

ci6n, las que se priorizan en el orden que se mencionan a con
 

tinuaci6n:
 

a) La investigaci6n para optimizar la producci6n. Esta es el
 

area de mayor prioridad dentro de la investigaci6n. El objeti
 

vo principal debe ser optimizar la producci6n, disminuyendo los
 

costos y efectuando un uso racional do los recursos naturales.
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En este rubro se incluye la ejecuci6n y mejoramiento de los pla
 

nes agrarios y de las c6dulas de cultivo sugeridos.
 

b) Investigaci6n para el desarrollo v eiecuci6n de nuevos pla

nes agrarios con el objeto de establecer otras alternativas pa

ra el uso de las tierras.
 

c) Investigaci6n para transforar los productos obteniclos como 

consecuencia de la aplicaci6n de los proyectos. 

Luego es evidente que el reoa de mayor prioridad es el de inves
 

tigaci6n para optimizar la producci6n. Dentro de 6sta se pue
 

den establecer muchas lineas de investigaci6n, pero nuevamente
 

tendr~n prioridad aquellas que est6n dirigidas a buscar la uti
 

lizaci6n m~s eficiente y racional de los recursos naturales.
 

A continuaci6n se proponen algunas lneas de investigaci6n or
 

denadas de mayor a menor prioridad.
 

1) 	Ejecuci6n y mejora d. los planes de cultivo, do crianzas y 
fC--estales. 

2) 	Determinaci6n de las prdcticas do manejo mrs adecuadas para
 

cada tipo de suelo y por cultivo.
 

3) 	Optimizaci6n en el uso de fcrtilizantes y enmiendas para
 

las variedades y condiciones de la zona.
 

4) 	Investigaci6n sobre el adecuado control de plagas, enferme

dades y malezas.
 

5) 	ODtimizaci6n de la producci6n de leche y de carne.
 

6) 	Adaptaci6n de nuevas espocies vegetales y razas de ganado.
 

6.2.3.3 Infraestructura y equipamiento para i nvestigaci6n de 

campo.
 

Para llevar a cabo el Programa de Investigaci6n se su
 

gierc utilizar al m5ximo los recursos de infraestructura y equi
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pamiento existente tanto en la colonizaci6n como en 6reas rela

cionadas.
 

Esta infraestructura se dotalI6 on el punto 3.6.1. Se hace 6n

fasis que los n~icleos de experimentaci6n deben estar localiza
 

dos en lugares que tengan condiciones ecol6gicas y do suelos re
 

presentativos de aquellos predominantes en la colonizaci6n.
 

El Programa de Investigaci6n debe tener autonomia econ6mica, ad 

ministrativa y t&enica. Las iAnoas y proyectos do investiga 

ci6n deben sor determinadas de acuerdo a las necesidades del 

proyecto. Por este motivo, se cree conveniente que la investi 

gaci6n se roalice por contrato con las d:ferentcs entidades ca 

pacitadas ya sehaladas en el ac~pitc 3.2.3.7. En este caso los 

contratos tomaran en cuenta el aporte do Infroestructura y Equi 

pamiento do las entidades participantes. Sin embargo, existira 

la necesidad de construir o adquirir alguna infraestructura y 

equipos para uso del Programa. 

A continuaci6n so enumera parte de la infraestructura y equip!
 

miento necesario para ejecutar el Programa de Investigaci6n.
 

Los costos que se indican son s61o aproximados. Se han calcula
 

do las necesidades para un Programa de cinco aMos de duraci6n.
 

a) Infraestructura necesaria.
 

- 4 ambientes de construcci6n do 

material noble, do 60 m cCQ. 

Total 240 m2 x S/. 40,000 S/. 9'600,000. 

- 4 galpones de madera (almacenes) 

de 200 m2 cada uno. 

Total 800 m 2 a S/. 25,000 20'000,000. 

- Contrucci6n de laboratorios. 20'000,000. 

- Habitaci6n de servicios, de agua, 

desague, electricidad y otros. 10'000,000. 

- Apertura de trochas y caminos. 20'000,000. 

SUB-TOTAL: S/. 79'600,000. 
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b) Equipamiento necesario.
 

- 3 tractores agr~colas con imple
 

mentos. S/. 45'000,000.
 

- 5 vehiculos de doble tracci6n 35'000,000.
 

- Equipo de campo por un afio 5'000,000.
 

- Equipo de laboratorio por un afio. 20'000,000.
 

- Equipo de oficina y estadistica
 

por un afio. 10'000,000.
 

- Material de laboratorio. 10'000,000.
 

SUB-TOTAL: S/. 125'000,000.
 

TOTAL: S/. 204'600,000.
 

6.2.3.14 Requerimiento de personal especializado.
 

El personal a laborar en el Programa do Investigaci6n
 
°
 debe tener la experiencia y preparaci6n profesional necesaria 

para ejecutar adecuadamente esta delicada misi6n. Se sugiere 

que el nivel de calificaci6n sea por lo menos del grado de Ma 

gister Scientiae (1. S.) a equivalente. El Director del Progra 

ma debe tener las calificaciones ins altas y una amplia expe 

riencia como investigador y en menor grado una buena capacidad 

administrativa. 

Ademis del Director del Programa se requieren 15 profesionales
 

en los campos que se indican a continuaci6n:
 

- Un especialista en fertilidad y manejo do suelos tropicales.
 

- Un especialista en riegos y drenajes.
 

- Un especialista en cultivos anuales de granos.
 

- Un especialista en cultivos anuales oleaginosos.
 

- Un especialista en cultivo5 industriales.
 

- Un especialista en frutales tropicales.
 

- Un especialista en sanidad vegetal.
 

- Un especialista en pastos tropicales.
 

- Un especialista en herbicidas.
 

http:6.2.3.14
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- Un especialista en ganaderia tropical.
 

- Un especialista en sanidad animal.
 

- Un especialista en forestales.
 

- Un especialista en estadisticas.
 

- Un especialista en mocanizaci6n agricola.
 

- n especialista en agroindustrias.
 

- El Grupo Asesor del Programa, conformado por especialistas de
 

alto nivel y quo laboren a tiempo parcial en el Programa.
 

Los 15 especialistas indicados anteriormente podran ser contra

tados por la Unidad del Proyecto o pueden ser miembros de otras 

entidades dedicadas a la investigaci6n, pero adscritos al Pro 

grama. En este ,1timo caso pueden existir alternativas en el 

pago d salarios. Por ejemplo, el Proyecto podria pagar 50% 

del sueldo y l 50% restante ser pagado por la entidad u orga 

nismo de apoyo. 

6.2.4 Programa de Transfrencia Tocnol6gica.
 

6.2.4.1 Objetivos generales del proFrama.
 

a) 	Elevar la producci6n y productividad do los cultivos, crian

zas y actividad forestal, quo contribuyan de manera signifi

cativa en la actividad econ6mica y alimentaci6n de la pobla
 

ci6n del 5rea del proyecto.
 

b) 	 Desarrollar un nistema ofectivo do transferencia do tecnolo

gla quo permita la utilizaci6n do los conocimientos genera 

les do los ccntros de investigaci6n agropecuaria, mediante 

paquezes zecnol6gicos simples para los productores de la zo 

na del proyocto. 

c) 	Desarrollar mtodos adecuados quo permitan el establecimien

to de sistemas de producci6n agricola, forestal, as! como de
 

las crianzas desarrolladas on el 5rea del proyecto.
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6.2.4.2 Objetivos especificos del Programa.
 

a) 	 Demostrar in 9itu a ]os productores agropecuarios. individua
 

les y asociados, con la activa participaci6n do los insumos
 

tecnol6gicos para los cultivos do mayor importancia como son:
 

arroz, maiz, soya, yucn, tabaco, 'pl5tano,cacao, caf6, t6, 

pifa, cltricos y para vaCruros do doble prop6sito, carne, cer 

dos y olaboraci6n prirnaria de productos l5cteos, que permi 

tan elevar el nivel do productividad econ6mica y producci6n 

do sus explotacions. 

b) 	 Brindar adic.stramicnto a los productores agr~colas, pecua 

rios, y forostaleq on los m6todos m~is convenientes y efecti

vos do la producci6n. Este adiestram-i nto ser6 realizado ba 

jo las formas de capacitaci6n y entrenamiento en sus propias 

parcelas o explotaciones; o en parcelas demostrativas de la 

Unidad Ejecutora. 

6.2.4.3 Doscripci6n del Programa.
 

a) 	 El Programa de Transferencia Tecnol6gica tendr5 una interre

laci6n con eA Programa de Investigaci6n, cuyas actividades 

debergn llovarsa a cabo a travs del establecimiento do par

colas pare la comprobaci6n dc tecnologfe, tanto agrfcola, pe 

cuaria como foresta] on tierra do los productores donde, 

partiendo do los resultados obtenidos en los centros de in 

vestigaci6n agricolas nac~onales o intornacionales, sa com 

probar5 la validez tdcnica y comercial de dichos resultados.
 

b) 	 La difusi6n do resultados su rcalizarg a trav6s del estable

cimiento dr. parcolas dcmostrati.vas de tecnolog~a tanto agri

colas como pecuarias, en donde medianto, visitas (dias de cam 

po), so llevara a conocrimientos do los productores los resul
 

tados tecnicos v econ6micos d(- las tecnologlas comprobadas. 

c) 	 La capacitaci6n do productores se llvar5 a cabo a trav6s de
 

cursillos por tipo de producto y crianza, orientados princi
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palmente a proporcionar una preparaci6n integral que abar 
-

que !as tecnicas del proceso productivo aplicando los m6to 
dos de comunicaci6n mis adecuados para dichas tecnicas al 

alcance de los productores, 

6.2.4.4 Selecci6n do 5reas y do productores.
 

La selecci6n de ireas y de productores donde se desa 
rrollar~n las actividades comprendidas en el Programa, se efec
tuar5 considerando el Area o Zona Prioritaria y para el Area To
 
tal del proyecto. Preliminarmente, se ha escogido cinco 
secto
 
res, uno para el Area Prioritaria y cuatro para el resto del
 
Area del proyecto. Los mismos son los siguientes:
 

a) Tingo Marla.
 

Cubre ambas mirgenes del Huallaga desde el limite Sur (90
 
30') hasta el r~o Pendencia por la margen derecha y el r1o Cu
 

chara por la izquierda.
 

b) Aucayacu (Zona Prioritaria).
 

Cubre el Area Prioritaria, rio Pendencia y Aspuzana en la
 
margen dcrecha y r~o Cuchara y Magdalena por la izquierda.
 

c) Madre Mia (Resto del Area).
 

Entre los r~os Aspuzana y Uchiza por la margen derecha y
 
Magdalena y Chontayacu por la izquierda.
 

d) Tocache (Resto del Area).
 

Entre los r~os Uchiza y Cachiyacu por la margen derecha y
 

Chontayacu y Cotomono por la izquierda.
 

e) Si6n (Resto del Area).
 

Entre los rios Cachiyacu y Shumaza en la margen derecha y
 
Cotomono hasta el l'mite definido hacia Campanilla.
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ficada.
 

- El grado o nivel de mecanizaci6n agr~cola de cada predio, en
 

especial, la existencia de tractores e implementos agricolas en
 

condiciones operativas y disponibles para su utilizaci6n oportu
 

na en toda el area susceptible de trabajar mecanizadamente.
 

- Utilizaci6n de pr'cticas de control fitosanitario para contro
 

lar y prevenir las incidencias de las principales plagas y en
 

fermedades.
 

- La aplicaci6n en los cultivos d diversas prccticas cultura
 

les modernas, tales como de programaci6n racional del uso de la
 

tierra y el agua, rotaci6n de cultivos, la aplicaci6n de pr~cti
 

cas de cosechas y comercializaci6n adecuadas.
 

Consecuentemente, el Programa de Asistencia T6cnica en la Colo
 

nizaci6n Tingo Marla-Tocache-Crimpanilla, tendr6 como objetivo
 

principal, desarrollar e intensificar una serie de acciones con
 

miras a elevar la productividad agricola y ganadera, y una co
 

rrecta aplicaci6n de sus inversiones de insumos para disminuir
 

los costos operativos de los productores.
 

So tendr6 como metas:
 

- Ampliaci6n do la frontera agricola del Area del proyecto y
 

Zona Prioritaria.
 

- Aumento do la productividad agricola y pecuaria (rendimiento).
 

- Incremento de la producci6n agrfcola, pecuaria y forestal.
 

6.2.4.6 Capacitaci6n y entrenamiento.
 

Estas actividades involucradas en el proceso de trans

ferencia tecnol6gica se desarrollan fundamentalmente, de acuer

do a las siguientes actividades:
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a) Establecimiento de parcelas de comprobaci6n de tecnolopa a

gricola.
 

El establecimiento de parcelas de comprobaci6n tendr' por ob
 

jeto realizar ensayos comparativos de paquetes tecnol6gicos muy
 

simples para cultivos quo destacan en la zona, tales como irroz,
 

malz, soya, yuca, 
tabaco, pltano, cacao caf6, t6, pifia y ctri
 

cos. Estos comprender~n, adaptaci6n de variedades, distancias
 

de siembra, fertilizaci6n, control do plagas y enfermodades, sis
 

temas de cultivos, a fin de determinar o precisar on cada Area,
 

cual es la tecnologia m5s eficiente y rentable. Estas parcelas
 

se establecerin en 
terrenos de agricultores individuales o de em
 

presas asociativas.
 

La Unidad Ejecutiva, a travs del Jefe de Programa, tendr6 la
 

responsabilidad del disefo, supervisi6n, conducci6n y an~lisis
 

tocnico-econ6mico de las parcelas de comprobaci6n de los 
 paque
 

tes tecnol6gicos.
 

Los costos do insumos y equipos sor~n asumidos por los producto

res, as! como, los gastos operativos normales del cultivo, espe
 
cialmente jornales, qucdando para su beneficio la cosecha obteni
 
da. El Programa, podri colaborar parcialmente con ciertos insu
mos, tales como semillas, plantas y hiocidas, ademis de la con

ducci6n profesional.
 

b) Establecimiento de parcelas de demostraci6n de tecnologFa a

gricola.
 

Esta actividad consistir5 en la difusi6n do paquetes tecnol6
 
gicos do comprobada rentabilidad, iniciindose el primer afo 
 en
 
base a tecnolog~as ya disponibles y siguiendo en el segundo afio,
 
en base a las parcelas do comprolhaci6n establecidas en el primer
 

aijo. Las demostraciones se realizar~n en tierras de los producto
 
res individuales o asociados, quieries sern conjuntamente con
 
los agentes de extensi6n del Programa, responsables de su conduc 

ci6n. El tamafio de cada una do estas Darcelas serg aproximada 

mente una hect~rea. 
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Las demostraciones cursar~n sobre los cultivos antes menciona 
-
dos y se ejecutarin siguiendo aproximadamente los lineamientos
 

seaalados en (a).
 

c) Comprobaci6n y demostraci6n de tocno]ogla pecuaria.
 

Esta actividad se llevar5 a cabo, simult6neamente, en parce
 

las de diferentes productoro, a travs de implantaci6n de pas
 
turas y mejoramiento de instaiaciones, se harin extensiones, la
 
tecnologia de pasturas, manejo ganadero y sanidad general.
 

d) Comprobaci6n y demostraci6n de tecnologla forestal.
 

Se estab]ecer~n parcelas de comprobaci6n y demostraci6n del
 
mtodo agroforestal que consiste en la siembra o plantaci6n si
 
multinea c sucesiva de especies agricolas y forestales con el
 
fin de obtener una rentabilidad mediata y constante del terreno
 
y un mejor aprovechamiento del suelo; de preferencia este m6to
 
do se'aplicar6 en terrenos de pendiente y en terrenos planos de
 

vocaci6n agricola, pero do utilizaci6n no mediata.
 

Paralelamente se establecerin parcelas do plantaciones foresta
les utilizando diferentes espocies de acuerdo a su comportamien
 

to y uso y se ejecutarir enellas las comprobaciones y demostra
 
ciones de los sistemas culturales requeridas para la producci6n
 

de la materia de la mejor calidad.
 

e) Cursilios de capacitaci6n.
 

Esta actividad consistir en la capacitaci6n de los produe
tores mediante adiestramiento t6cnico-prictico. Para el efecto
 

se realizar~n cursillos especificos.
 

En cada cursillo participar~n 30 agricultores independientes o
 
asociados, y cada upo tendr!i una duraci6n aproximala de 5 das,
 
que podran ser continuos o rcpartidos en dos periodos, iA cual,
 

permitiri a los participantes concurrir a las actividades prac
ticas diferentes, preparaci6n de suelo, siembra, fertilizaci6n,
 

cos -ha; actividades sanitarias, etc.
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La metodologla de dichos cursillos, comprenderA clases te6ricas
 
preferentemente audiovisuales, complementadas con actividades
 

prcticas en los "dias de campo" que se realizaran aprovechando
 

los resultados.
 

f) Dias de campo.
 

Esta actividad tendri par objeto aprovechar las demostracio 

nes para difundir tecnicas y experiencias vinculadas con labo 
res agricolas, tales como siembra, cultivo o cosecha. En estos
 
dias, tomar~n parte, preferentemente los agricultores que est6n
 

participando y hayan participado en los cursillos de capacita 
-


ci6n.
 

6.2.4.7 Requerimientos de personal.
 

En cada sector habria una subestaci6n o n~cleo perife

rico de transferencia tecnol6gica con infraestructura, equipo y
 

Dersonal.
 

En cada subestaci6n, localizadas en las localidades antes cita

das se contari con el siguiente personal t6cnico:
 

- Un Ingeniero Agr6nomo.
 

- Un Ingeniero Zootecnista.
 

- Un Ingeniero Forestal.
 

- Un Ingeniero Econemista.
 

- Un Ingeniero Agricola especializado en cr~ditos y comerciali

zaci6n.
 

- Una iejoradora del Hogar.
 

- Dos Peritos Agricolas.
 

- Un Asistente Pecuario.
 

- Un Perito Forestal.
 

- Un Asistente de Ofkcina.
 

- Un Obrero para limpieza.
 

En las Sedes de Tingo Marla, Aucayacu y Tocache habra ademas un
 

medico veterinario, en cada una.
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6.2.5 Programa de Desarrollo Agroindustrial.
 

El presente programa forma parte del Proyecto de Desa
rrollo Rural Integrai del Alto Huallaga y considera los subpro
 
gramas, actividades y oportunidades de inversi6n, identifica
 
dos como necesarios para apoyar en forma eficiente los planes
 
de producci6n agropecuaria que se han establecido en el presen
 

te Estudio.
 

Como los dem5s programas de apoyo a la producci6n, y como el
 
plan de producci6n mismo, el presente programa responde 
a los
 
resultados del diagn6stico efectuado, e intenta aprovechar 
 al
 
miximo la infraestructura agroindustrial existente, las 
 venta
jas y potencialidades encontradas en 
la zona para su desarro
 
lo agroindustrial, y a la vez propone acciones para solucionar
 
los problemas y cuellos de botella encontrados.
 

Este programa so intenta estructurar en una forma flexible y di
 
namica: de manera que pueda ir reajustindose conforme se van ob
 
teniendo los resultados rrales de los planes de producci6n 
 a
 
fin de lograr que la infraestructura de procesamiento agroindus
 
trial cumpla su cometido de brindar a los agricultores y colo
 
nos de la 
zona do medios ffsicos para capturar los mercados se
 
guros y accesibles a su nueva y mayor producci6n agricola y pe
 
cuaria, sin l(s cuales no tendrian oportunidad de competir, 
 a
 
la vez que sirven de incentivo para lograr en definitiva las
 
metas planteadas on los planes do producci6n.
 

En funci6n de los planes do producci6n agropecuaria, la cedula
 
de cultivos que so propone dosarrollar, los planes de crianzas,
 
as! como considerando las acciones do 
los demis programas de
 
apoyo que conforman el provecto, se plantea establecer un plan
 
de desarrollo agroindustrial quo contemple acciones a corto y
 
mediano plazo y, en 
funci6n do la revisi6n de los resultados ob
 
tenidos luego de implementar las acciones a corto plazo, defi 
nir con mayor precisi6n las acciones a largo plazo.
 

Las acciones a corto y mediano plazo se propondr5n en el presen
te anilisis y han resultado on el establecimiento de proyectos
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especificos do invesi6n de agroindustrias prioritarias para apo
 
yar los planes do producci6n que se plantean. Las agroindus 
trias identificadas como prioritarias, han merecido un anAlisis 
m~s detallado que se ha efectuado a nivel do "Perfil do Proyec 
to", quo se prosentan un loc Anexos P-I a P-6, d-] presente caps 
tulo. Asimismo, sc. planioan otras ideas y posibilidades d in 
versi6n a monor nive] de anllisis on raz6n d, quc su estudio a 
este nivel domostr6 cue no existun elementos suficientes do jui 
cio para asegurar una rentabilidad acordc (caso d un proyecto -
para procesar yuca y pl4tano, por ujemplo).
 

6.2.5.1 Planes dc Producci6n Aer.cola y Pecuaria. 

El preso.nto estudio ha idontificado y definido una pro
gramaci6n de cultivo v crianza para desarrollar la zona rural 
del Alto Huallaga *_n un c]iazo do ciuco afios. A continuaci6n so 

resume dicha prograrmaci.5n para la Zona Prioritaria y el total del 

.irea de inFluoncia do2. Proy(mcto: 

a) Planes dc: Producci5r, A'qr'*loa. 

El Proyecto plantt:a las si.guientes ireas agricolas y volume

nes producidos por cultivo principal, cifras que se obtendrianal 

cabo de un prograna d: !(sarrcllo do cinco afos: 

Are-2a Prioritaria Total del Area do Influencia 

Cultivo Hoctrea Voeumf.-n (TM) Hoot!reas Volumen (TM) 

- Arroz 7,000 21,000 22,000 66,000 
- Malz 3,500 12,290 11,000 38,500 
- Soya 1,750 3,500 5,500 11,000 
- Man 1,.750 5,250 5,500 16,000
 
- Tabaco 300 5,1;00 1,000 18,000
 
- Yuca J.,000 16,000 5,000 80,000
 
- Plitano 3,000 145,000 
 180,000 
- cacau 2,000 i,200 5,000 3,000 
- Cafr 1,000 1,680 6,000 10,080
 
- T6 
 200 270* 1,000 1,350*
 
- Palma .... 
 25,000 100,000**T 
- PiIla 4,00- 110,000 11,000 110,000 
- Citricos 
otros frutalcs 200 4,900 "00 9,600 

- Jebe 100 280 .... 

Volumen on TM do hoja seca de t . 
' ' Volumen en TM de aceite de palma. 

http:prograrmaci.5n
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De acuerdo con el plan, se estima que las areas y volumenes
 

aqui planteados se obtendran a un ritmo de 60% el primer aflo,
 

70% el segundo aho, 80% el tercer aflo, 90% el cuarto y 100% a
 

partir del quinto afo de operaci6n del plan.
 

b) Planes de producci6n pecuaria.
 

Asimismo, los programas de crianza principales seran los de
 

desarrollo dc ganaderla vacuna para came y ganaderla vacuna de
 

doble prop6sito (leche y carne), utilizando el area de pastos
 

naturales existentes y un programa de mejoramiento y extensi
6 n
 

de esta area.
 

Las cifras son las siguientes:
 

- Desarrollo ganadero de doble prop6sito:
 

-


se
 
La poblaci6n ganadera se estabilizar6 a partir del septimo 


afio (de acuerdo al Plan d: Desarrollo de la Poblaci6n) y, 


saca anual
obtendran los siguientes volGmenes de leche y de 


de ganado:
 

Total Area de Influencia
Area Prioritaria 

Poblaci5n 

NO 
Frcducci n 

Leche Saca HO 
Poblaci6n 

NO 
Produc

Leche 
ci6n 
Saca NO 

Aho Total Vacas (Kg) Unid* Total Vacas (Kg) Unid.* 

1 666 400 336,000 - 1,666 600 840,000 -

2 1,310 792 665,000 - 3,27e 1,108 11663,000 -

3 2,105 1,176 989,000 124 5,189 1,764 2'469,000 301 

4 3,507 1,669 1'402,000 124 7,920 2,507 3'507,000 301 

5 4,590 2,152 1'908,000 218 10,880 3,235 4'525,00u 613 

6 5,213 2,152 11608,000 520 12,709 3,235 4'525,000 959 

7 5,213 2,152 l'808,000 520 13,483 3,235 4'525,000 1,336 

8 5,213 2,152 1'808,000 520 13,483 3,235 41525,000 1,435 

* No incluye la saca de vacas viujas (renovacirn do poblaci6n, estimada en
 

17%/aho).
 

- Desarrollo ganadero para carnes.
 

-

El desarrollo de la poblaci6n ganadera para carne y la saca 


anual serAn los siguientes (En N
0 de cabezas):
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Los productores agropecuarios que se seleccionen para partici

par en el Programa podr~n ser productores individualas o asocia
 

dos, pero se dara preferencia en la selecci6n a productores or
 

ganizados para producir asociadamente, a fin de que el Programa
 

tenga un mayor alcance.
 

6.2.4.5 Asistencia tccnica.
 

En el diagn6stico realizado previamente a la ejecuci6n
 

de este punto se ha determinado que los servicios de asistencia
 

t6cnica a los productores del Area del Proyecto (Colonos de Tin
 

go Mar'a-Tocache-Campanilla) son realizados por el personal tec
 

nico del Mlinisterio de Agricultura y Alimentaci6n, y eventual
 

mente la Universidad Nacional Agraria de !a Selva (UNAS).
 

Es muy importante sefialar las limitaciones tcnicas y econ6mi
 

cas bajo los cuales se desarrolla-uste importante actividad, a
 

s! como las caracteristicas de dispersi6n y fraccionamiento de
 

la tenencia de la tiorra. Todo ello, acompafiado del escaso per
 

sonal y las limitaciones econ6micas existentes, determinan un 

comportamiento negativo en la producci6n agropecuaria, que con 

el tiempo se hara ms critica. 

El nivel tecnol6gico en la conducci6n de actividades agr~colas
 

es funci6n del grado de utilizaci6n de diversos faetores de la
 

producci6n, dentro de los cuales se puede mencionar los siguien
 

tes:
 

- La Asistencia T'cnica que cada empresa reciba, ya sea 6sta ex
 

terna, a travs del servicio que brinda el Ministerio de Agri
 

cultura y Alimentaci6n en sus Agencias Agrarias, as! como el
 

equipo t~cnico agropecuario de los Centros Rurales; o asisten 

cia tecnica interna, a trav6s de profesionales contratados a
 

t&cnicos calificados para esos fines.
 

- La utilizaci6n de insumos agricolas, dentro de los cuales, 

principalmente son los fertilizantes simples y compuestos, in
 

secticidas, fungicidas y hierbicidas y semilla mejorada y certi
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Zona Prioritaria Total Area do Influencia
 

Afio Poblaci6n Saca Anual Poblaci6n Saca Anual
 

1 13,370 2,273 46,500 7,905
 

2 14,707 2,500 51,150 8,695
 

3 16,178 2,750 56,265 9,634
 

4 17,795 3,025 61,891 10,521
 

5 19,575 3,328 68,080 11,574
 

En funci6n do estos programas de desarrollo do la producci6n a

gr~cola y ganadera planteados para la zona de influencia del
 

Proyecto y para el Area Prioritaria, se ha desarrollado el Pro
 

grama Agroindustrial para atnder los vol~menes de productos a
 

gropecuarios quo so obtendrin, toniando on cuenta las zonas y
 

localidades de producci6n.
 

6.2.5.2 	 Criturios normativos para !a priorizaci6n de las acti

vidades aqroindustrialus.
 

Para !a identificaci6n y priorizacian do las oportuni

dades do desarrollo industrial, asT como para su clasificaci6n 

en el tiempo, so han tenido an cuonta los siguientes criturios: 

- Se ha tratado do aprovecnar todas las instalaciones f~sicas
 

actualmnto uxist,.tws y sub-utilizadas o paralizadas, con el
 

objeto de reducir cl monto total do invorsiones del proyecto.
 

- Se ha utilizado o aolicatdo n ncriterio intcrmedio en la propo
 

sici6n do lo nivelei do tecnoloyla y procesos do transforma

ci6n recamendads, puc5s su oplicaci6n ser5 tara dc personas
 

y grupos do personas (cooperarivas,ascciactones do producto 

res, etc.) cuyo nivel do capacitaci6n ro es elevado. 

- So ha dado prioridad a proynctos que yn vienen siendo promovi 

dos por asociaciones do agricuitorus, cooperativas o contra 

las de cooperak:ivan, a Ain . Q inter6sJoprovchar maxim 

ya dwostrado nn stos en la zona, procurando incluir aquelos 

en los quo s. hi. dotuctodo una fita dO capac4 dad gerencial,

y/o de posibi liciadu:s dn obtener W. financiaci6n para su ejecu 

ci6n. Aqucilas proyectos quu tunlan un:1 Unidad Ejecutora, ca 

paz de implemcntarlos sin mayores problemas, o a travks de
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lAneas de financiaci6n idcntificados o aparentes, no fueron 

incluldos como proyectos prioritarios del presente programa
 

sino, mas bien, a nivel do posibilidades papa incluir on la
 

evaluaci6n posterior para afectuar los reajustas respectivos. 

- So plantea qua, 'n gnral , las K!nid-id,:s Ejecutoras du. cada 

proyecto sean oraanismos 5_giles, aut6nomos y oficientes (sec

tor privado a coopeativa), en los qua Ion productorus de las 

materias primas -colonos y agricsu!tores- tungan participaci6n 

directa on la p'rorpicdad, con Al fin do que los mayores ingre

sos gencrados por la obtcnci6n do! mayor valor agregado a di

cha materia prima sea porcibido po stos, complementando los 

ingresos obtenidos par la producc6n agricola bisica. Do es 

tW manura se tendri un incuntivo idiciona]. sumamente importan 

te para la promocion do lop distintos cultivos y crianzas del 

plan de producci6n, y so avitar qao los productores prima

rios s6lo obtengin los buneficos do la venta de naterias pri 

mas a lis fbricas y plant.s do transformaci6n que so instala 

rAn on ia zona. 

Se ha establccido tres centros principales de dsarrollo 

agroindustri.l ,en la zona del pryecto, a fin dc aprovechar 

los iAneficio y favilidades quo so obriunun al astablecerse 

compiojos do (, sarrollo urhano/agroindustrial: 

Tingo Mario,
 

Aucayacu,
 

Tocach,.
 

Do .sta format s, podrn cstabl_':..r bervicios comunes do gene

raci6n do enwrqla (a tra\'os do minic.ntr.les), agua y desague 

y comunicacicne.s y se t.<ndrin 5u; c'o.ow do desirrollo hacia 

los cualo:: ,otari dirigida la producci6n agricoia y pecuaria 

do is zona. Por otro lado, sc podri aprovechar y utilizar On 

Al corta plazo !as vantajas n cuinto a infraostructura d 

servicio': v los recuros humsvno: y A Coas quo dichas poLla

canns t.icn,:n respecto a otras Ases d"l 5rea d influeocia, 

hacienda posiblu Ai establecimiento (a reflotamiento) d. a 

agroindustrias a muy corto plazo. 
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-Se 
 tiene conciencia do quo cxiste Unai falta cctsi absoluta de 

personal profesional capacitado parn l~a promoci6n, gesti6n y 

conducci~n Ko~nica y adrrinistrativa de las agroindustrias que 

so plantean establecer, para lo cual ci po.ograrna a 'roindus 

trial debyri apoyirse moxw n cl;a capacitaci&nan aonm ~ 
emprosarial y b~squeda y organizaciln do grupos ejecutores de 
los proyoctos para asegur-ir 'sw lrpleo-ntaciOn adecuada y el 

exito do los csfuerzos. Sin nste -apoyo Al Pro~'a no tendr'l 

el resuitado esperado, con ol consecuente perj uicio para lo! 

grar Al cumplimiento dal ?Ian do producci~r agropecuaria que 

so ha programado. 

-Se ha priori zado !os proyectas en funr~in do la satisfaccio'n 

do necesidAdcs realmenItc exint4 nto u identificadas a prior.i 

on los inorcados nocionaics aintornacionni.os Ko productos a

lirnenticios y agroindustrin, con. A fin dc proponer pro 

yoctos quQ disivcnpan Ao urcaic pirct coloccir Pms podu'cio 

nos prayuctadm. Esto -'s'urarl Ai AM~ de los proyoctos y 

evitarl 252 Inv~YsL'~ne, 'cL.:orzws y anigraciin de limnitados 

recursos ricc'sn porquu ioA jUruducros oWabcarcicd resuitaron 

antioconu:icelC u t)orquC: no~ Hena ics~ mar.; nucesarios ,.cados 

ma su, colocaci6n.
 

-Se? ha tendicic a orlent:3r Ma rroducci6ri obtenida a satisfacer 

las newsidados alimornricias deo !a poblaci6n del. Perd (inerca 

dos intermis), an x'o de p:rograrnar producciones exportables 

desalendionda Wsc mnrcados inturnoc. De esta rnera eA Plan 

do Dcsarrciic Tntwcr2 1 d1 n.lto HluallIagas con trib'siri ecti

vamente a rm:ve.'r A do iicit igrupLmiario naci anal, reclucien 

do wn la rnerlicl cA. lo Im purrnitc su d1-rnnsion a nivel nacio 

nal, Ian impcrtacionas do alirntnio parn LA poblaci6n del 

pals. 

-Finalmento, 7a riant~a prgy'ctoq 'Ic' tiendan a obtorier un1 

mixirno de intugraci6n v.orti:cal y qUc naitisfagan las necusida 

des de alirncntaci6n do ia poblaci6n rural y urbana de la zo 

na do inflw.ncia del Plan dA Dousrroilo. 

http:aintornacionni.os
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6. 2. 5.3 Priorizaci&n otogada a lo prc~vcto identificadws. 

En furici~r de la produccin prugram-ada en las Planes 

de Producci~n Agrropecuaria y ijo crituri ns pora la identifica 
ci~n 	 y selecci&~ d- pr"ycctas 3c han anaiizadw 22 posiblos 

prcyectus agroinduscriai~s cn ul prevortt' Frograrna; ustas pro 
ycctos son las siguilontes: 

1. 	 AmpliaciC~n de la capacidad do pilado de arraz a construc

ci~n de nuovas piladuras do arroz. 

2. 	 Ampliac$n do M~ capacidad do vocado y limpieza de malz y 
atrus granas rflcflrus 

3. 	 Producci~n de acuite do suva y mani. 

4. 	 Produccj~n dA tabac: rubLi. 

S. 	Pr',ducci%5 do harinis, F~culaxs y almidones dA yuca y pl5ta 

nou.
 

6. 	 Elaboraci~h do or-,ductas intermcdi~s do cacao (pasta, !nante 

ca, torta y cican con pui)I\,. 
7. 	 Elaboraci, n d,-z productos Finales de caca, (CO'~ra, chocilaty, 

etc.). 

8. 	 Elaboraciln !a pr-dcto finales dA cafA (caf? tustadD, ca 

A~ instant~ne et.) 

9. 	 Ampliacin du la capacidad Ao prucesamientw Ai W6. 

10. 	 Anrliacirn do la cJ 'J idad do prucsam:iento do palma aceite 

r a. 

11. 	 Prcusainact do frutas fruscas (piHas , crtricis, mango, 

papaya). 

12. 	 Prucosorientq do. joto. 

13. Producc~r do. alinon ta balanccadus. 

14i. Plantacs du o nf i c A: Ea&~d vacuric 

15. 	 Planta do bcn~fiM de ginnV porcinn. 
15 .	 Planto 'la I;.no §c iode vc 

17. 	 PIlantx dA tratimlo nt- K; lKhu fresca. 

18. 	 Planta do producci nrI icche an palvo. 

19. 	 Planto Au umpaqua: y cn.:riai iznOcn do plitanus y otras 

frutas frscas. 

20. 	 Centrw de unc :rcl do ganad.' vacunw 

21. 	 Reflotaniont de unci plant:. de pruducc~in dA tablcurs curl

glumeradus de rnadera. 

22. 	 Planta do urbutid-5 y procasanAonto do carnes. 
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Previamente se han descartado algunos otros proyectos que 
 so
 
consideraron, tal2s coma ia instalaci6n de una planta de prep!
 

raci6n de card para exportaci6n (por existir capacidad instala
 

lada en Lima y no disponersw do volumonus significativos on la 

zona quo justifiquc. una in\'ers6 n' do asto tipo) y plantas que 

procesarlan otros product:os agr"colas y pacuarios quo hanno 


merecido mayor atencin cn Q1 Plan de Dsarrollo Agropecuario
 

propuesto, tales como, otros frutales (paltas, frutas tropica

les menores, etc.), cah. do a~zcar, achiote, utc.
 

Los criterios de priorizaci6n utilizados sobre los que se apli

c6 un porcentaia do 0 a 10 fueran los siguientes:
 

a) Dis'onibilidad de mataria prima.
 

En Wesc critcria so2 tom:! an cucnta l volumen que se plan

tea producir an cida producto agricola a pecuario principal, 

,as! coma de otros racursca imp,:.rtants. y camo se relaciona es 

to vlums con Ion; t amns: m55 ownc:ics de procesamiAnto. Ob 
tuvieron mayor pLntaj, aquel Ias inrdutrias que tenlan volume 

nes quo asegurabin tamahos do plantas econcmicos u 6ptimos. 

b) Disoonibi lidad A mrcados. 

Se c-ntempla coln cn,: critcria de priorizaci,'n a existen 

cia -a ausenci:- m w;u cL pr-: .].as productos. Endo n,,.:acad)s 

funci,6n d In -.pr.c.ciu do ,str criterio, su descartan aque

lios on Ws ,, s, a.; d ant:mano que habrn difi cultades pa 

ra colco:i tlopr.dwcfcs, u an tad, cas. s, donfasan a mediano 

w largo liz.., hastL. habr ustudiado Ans prifundament- las mer
 

Par "tro lad , q, 1v a un miyor posw a la satisfaccin de de 

mandasnac -nal,- y ].,oc : do roduct.as alimenticius, y, menor 

a mrc."0d,:o ,I. ,xportaciln.
 

C) Capacidad inwtiLad- actual. 

En este critorin so sigui, un raz.namiunto mixto; aquellas 

http:roduct.as
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industrias en 
]as quo ya existe caipacidad instalada en la zona
 
y no so requiere su ampliaci'n para atender la produccin 
 in
 
cremental del Plan Agr-cr-la, Pecua-io, so le otorg6 mener pun 
taje; sin embargo, en las industrias que s! existe capacidad 
-
instalada trtalmentc en usa  para procesar 1os vol'menes plan 
teadus en el Proyect, , peru requicru de ampliaciln se le uto)r
go mayor puntajo. 

d) Grade de prucesamicnto.
 

Se evalul ci nivel .
 grad:) de prucesamiento de cada indus
tria, otorgindole.mayo-r velir a aqu6llas industrias que dan un 
mayor val;r agregadc. a la praducci n agropecuaria basica. 

e) Proyoctos existntes.
 

La presencia -o ausencia- de prayectas de inversi,5n iguales 
o simileros a 1 id-ntifNcados on el irua del Proyecto fuc tam 
bi.in evaiuad:, c-gundcio may:.r puntajo a aquelics proyectis en los 
que ya existen grup,,s intersads y ,n 1,s que han desarrullado 
estudios y gostiflnu de i.nplementacicn. 

f) Nivel tecnol,'jic,. 

En este critori se -t r,:a ji.ayvor puntaje a aquelus proyec
tos en ].cs quc vci nivel de tecnol,g5a en intermedi.; Para aprove 
char la alta eficioncia inherente a ustc tip- de industrias y 
a la voz pF;dcr conter c-.,n una utilizaci'n elevada de la mane de 
obra. 

g) Disponibilidad do recurs- humanos. 

Se otl.rga rni'or "ai:r a pr,yctos en lr;s.oue no es requeri
do personal con -iltas calificoci nes t6cnicas pare las aperacio 
nes do prcducci.'n, sup'.ri'fin y z3:r.icios a preduccin. 

h) Disponibilidad du unidn ec" t.ra-- yfinancimientD. 

Este criterio se incluy6 para considurar la presencia -o au
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sencia- de un organismo o institucion capaz de encargarse do la
 
implementaci6n del ProyectD (o un proyecto similar), 
en el area
 
de influencia del presente plan, aliviando, por lo tanto la pre
 
si6n a este plan y, en caso de que haya una instituci6n que lo
 
pueda implementar, descartando su inclusion en el presente plan,
 
por lo menos a corto y mediano plazo.
 

En cada caso, los criterios fueron valorizados utilizando un 
 -

puntaje de 0 a 10 puntos, siendo 80 
el puntaje maximo posible,
 
que indica el proyecto m~s urgente, por incluir en el presente
 
Programa Agroindustrial a corto plazo.
 

En el Cuadro 6.2.5-1 se presentan los resultados de la prioriza
 
ci5n y puntaje otorgados a cada Proyecto. En resumen, los re 
-
sultados son los siguientes:
 

- Proyectos para 
ser ejecutados por el Programa Agroindustrial
 

a corto plazo (1-2 afios):
 

* Planta dc producci&n de aceitu de soya y man!.
 
Planta do procesamient de cacao (prcductas intermedios).
 

Planta do procesamiento de frutas.
 

Planta de alimentos balanceados.
 

Planta de bunefici- de gonada vacuno. 

- Proyect.s para ser ejecutados a madiano plazo (3-5 afos):
 

Planta de pr)casamient,) de frutas (nuevi planta).
 
* Planta de beneficia do ganado vacunI (nueva j ampliaci6n). 
Planta de producciSn do leche en polvo. 

- Proyectos pnra s,2r ejecutados a largo plazc, previa evalua 
 -

ci 6 n pasterir, mayor estudio y nueva pr'iorizaci7n (nis de 5 
afios): 

Producci' n de harin-is, f~culas, almidn de yuca y platano. 
Planta de pr:,cesamiento dc caca', -productus finales

* Planta dc prcesamicnt do palma aceitera (en case Ev-)EPAL-
MA -o pucda ampliar su capacidad).
 

Plant-, de empaqus. y c(umurcializaci(n de plitanos y utras 
frutas.
 



CUADRO 6.2.5.-1 CRITERIOS DE PRIORIZACION, PUNTAJE Y PRIORIZACION OTORGADA A LOS PROYECTOS AGROINDUSTRIALES IDENTIFICADOS 

PR YECTa 

Disponi-
ld d 

Prima blidabM rcados 

Capaci-
dspon-Ins- Grado de 

da a Procesa-Actutaladamiento. 
Proyec-
tos Existentes 

Nivel 
Tecnol69co. 

Disponl-
bilidad 
de Recur-sos Huma-

Disponi
biliidad 
de UnidadEjecutora 

Total 
Puntaje 

PRIORI-
ZACION 

nos. 
1. Piladoras de Arroz 
2. Secadora/Limpiadora de HaTz 
3. Produc. Accite Scya/Mant 
4. Produc. Tabaco Rublo 
5. Prod. Ilarinas/FPculas/Alm. Yuca.Pltano 
6. Proces. de Cacar,-Prod. Interm. 
7. Proces. de Cacao-Prod. Finales 
8. Procesamiento de Caf6 (tostado, Inst.) 
9. Procesam. de T6 

10. Procesar. de Palma Aceitera 
11. Procesam. de Frutas (Pifa/atros) 
12. Proce~am. de Jebe 
13. Planta de Alinentos Balanceados 
14. Plantas Beneficio Ganado Vacuno 
15. Planta Beneficlo Parcinas 
16. Planta Beneficlo Aves 
17. PlantaLeche Fresc 
18. Planta Leche en Polvo 
19. Planta empaque/comerc. pl~tano 
20. Centro de Engorde 
21. Producci6n Tablcros congloecrados de 

madera y atros prod. de rradero. 
22. Planta de Embutldos (Proces. de Carnes) 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
5 
5 

10 
10 
10 
0 
10 
10 
2 
3 
10 
10 
10 
8 
4 

10 

10 
10 
10 
10 
0 
10 
4 
4 
7 
10 
10 
2 
10 
10 
10 
8 
4 
10 
4 
4 
8 

2 

5 
8 
9 
5 
8 

10 
10 
10 
0 
10 
10 
0 
9 
8 
5 
5 

10 
10 
10 
2 
5 

8 

2 
2 
6 
5 
5 
6 
5 
4 
7 
5 
7 
2 
6 
4 
4 
4 
4 
7 
2 
1 
8 

7 

2 
2 
5 
5 
0 
10 
5 
0 
0 
10 
4 
0 
5 
7' 
2 
2 
2 
6 
2 
2 
8 

2 

2 
2 
7 
7 
7 
5 
5 
5 
5 
3 
5 
2 
9 
9 
8 
8 
6 
5 
8 
9 
5 

5 

8 
8 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
4 
5 
5 
10 
10 
10 
10 
7 
6 
10 
10 
5 

5 

0 
5 

10 
0 
3 
10 
5 
7 
0 
5 
9 
5 
10 
8 
2 
2 
2 
10 
2 
2 
5 

2 

39 
47 
62 
47 
38 
66 
44 
40 
34 
57 
60 
16 
69 
64 
43 
42 
45 
64 
48 
38 
48 

41 

T 
T 
CP 
T 
LP 
CP 
LP 
D 
T 
LP/T 
C-1,1, 
D 
C? 
CP/t:P 
0 
D 
D 
4P 
LP 

LP/T 

LP 

CP - Corto plaza 
MZP- lediano plazo 
T - EJecucl6n par terceros . (No par el presente Plan de Desarrollo). 
LP - Poslbilldad a largo plaza 
D - Descartado. 
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Producci6n do tableros conglomerados de madera y otros ta 

bleros do madera (on cas- MAPRESA fracaso en sus esfuerzos
 

de roflotamicnto).
 

. Producci5n do embutid,,s y procesamient) do carne. 

- Proyectos para ser ejecutadcs per terceras personas (sector 

privadc,, otros proyectos do apoyo internacinal, empresas es

tatales, etc.).
 

* Aumento de la capacidad del piladf: de arroz: por ECASA.
 

Aumonto de la capacidad de socado v limpiuza de maiz, pOr 
al Plan Nacional dc Silos (Ministoric do Agricultura) y, per 

el proyectc de Alimentos Balanceados del presente programa -

agropecuario.
 

Producci6n de tabaco rubio: por Tabacos del PerG y ENATA. 

Procesamiento del T6: par !a cooperaci6n t~cnica del gobier
 

no de Holanda: Programa dc Reflotamiento de las Cooperati 

vas productoras do t'. 

Procesamionto de palma aceitera: par los tres grandes pro

yectos do dcsarrollo do acoitc dc palma del sector privado 

(grupos Romero, COPSA y Pacocha) y, per la Empresa do Desa

rrollo de la Palma Acoitra S.A. (EMDEPAIVA). 

Producci6n de tableros conglomurados de madera y otros table
 

ros do madera: par la Coop. do Prod. y Trabajos MAPRESA e
 

instituciones fdnancieros nacionales o internacionales. 

- Proyectos descartados par no ser aplicablus a la realidad de 

la zona actudi: 

Planta do procesamiento do cafr (productos torminados coma
 
caf( tostado, cafo5 instantanec, etc.) 

Procesamiento de]. jobe.
 

* Planta do beneficio de porcinos. 

* Planta do benefinio de -wes. 

* Planta de tratamicrto de lt:che frosca. 

* Centro de engord,:! de Fanado vacuno. 
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6.2.5.1 Proyectos a ejocutarse a corto y mediano plazo.
 

Los ocho proyectos a ciecutarse a corto y modiano pla 

zo han sido desarrcllados a nivel de parfii de inversi'n y se 

presentan en los Anex,,s P-i a P-6. Paca efectos pr-cticos se 

consideran las ampliacionos o nuovas instalaciones de las plan

tas de producci-,n do frutas y di: beneficiU de ganado vacuno 

(que son a mediano plaza) comO partk dol mismo proyecto agroin

dustrial, por lo tanto, so tiElion s,-is (F) praoyectos de desarro 

!1o agroindustrial, on los cuales on dos do ellos so contemplan 

ampliacioncs postoriros o construcciln de nuevas plantas. 

Cada pcrfil do prayec-to tiene la siguiente informaci6n:
 

- Nombre dei Prciecto.
 

- Unidad Ejecutora: Se recomwnda la (. las) unidad(es) que se 

consideran como mis aparentes pra su implementaci5n. 

- Mercados: So schalan los principalas parimetros y cifras so 

bre los pr ductos a elaborarse (y subproductos), los mercados, 

su demanda, ,forta, demanda insatisfocha, (-.i rograma tentati 

vo do ventas y los nivolos d(2 precios quo se obtundr5 por la 

producci<'n programada. 

- Tamafio del Proyect'-: So roc mnerda un tamaho y un prigrama 

tentativc dc implcmentaci,n. 

- Localizaci~n: Se prnpcne ]a,- las) !ocal.izaci6n(es) mis apa 

rentes en funci-5n do la cracirn do lcs tres pol:,s de desarro 

iio agrcinductrial: Ting Mar ,a, iucayaci y Tocache. 

- Ingeeier - y -as'cct'.>s tccnic-f:: Sc sinalan los procesus y 

tecnolog-is qua sc utilizarla, Euss cnractcrIticas v rendi 

mientas tecnico)s, Ia maouinnria y cquip) rcquarid;o) y el pru 

grama tntativc) de pr:ducci n y l:s requerimientas para 6ste. 

- Invorsirnes: So dct-flla laIunvri.n fija y capital do traba 

j:,, se.fialindcse c]. .ct4v(, Fi-r1 ru2,ouerid,, y el Activa Intangi

ble, 3e pr-grarna ern -l tiempo las inversionus necesarias y se 

sefiala el roquerimienta do monoda extranjera. 
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- Ingresos y costos: Sc prepara un presupuesto de ingresus y 

costos para un arlo t~pico a plena priducci')n. 

- Rentabilidad: S establece la b~ndad del proyecto al nivel 

analizado, relaci,..nando la utilidad anual tipica a plena pro 

ducci6n con la invcrsin toti y cSin las vv3ntas. 

En los Cuadros 6.2.5.-2 y r.2.5.-3, st prosuntan l.)s requeri 

mientos tctalcs conslidadcs de inversiones (y su programacion 

en el ticmpo) y de man, de obra calificada y n,:. calificada del 

Programa do Desarr-<-lL., Agrnindustrial, es decir do los 6 pro 

yectos de inversioIn priorizados y reccomendados para ser ejecu

tado- p-.r el presonte Plan Integral. 

Asimism,-). on c]. @uadro F).2.5.-4 s? presenta el consolidado do 

Ingrosus y C.,stas del Pr-rzma (pr pr)yectos), as. como los 

mirgenes brutos do utilidad esprads y el Valor Agregado In 

dustrial, una vez dcducid( el valor do la mat-ri-a prima agrico 

la I pecu aria .uc so insumiera on c pr:,ceso. 

La inversi6n total -ira el Pr-rrama de Dcsarr':ly'1) Agropecuaric, 

asci ende a 3,0 34. 5 mill ntc.s d solos, uquivalonte al tipo de 

cambio actual-- a US 1.-.I millone- de d(Iar-s. Do, esto total? 

el 77.7% correop,indea F (2,357.2 doActiv2 U.:. millones soles), 

el 8.8'- -a Acti-.--, Intangibles (2m7.3 millonos) y 13.5% a Capi

tal do Trabaj(, (41 mi l-nes. 

Del total dc .nvtrsin.,s L;rgranada_un 52.4' (1,592.5 milic. -

ries d ces) s(. deburn d.imWmsr.r , cc rt., plazo, os decir, 

durante cs-- s 1 y 2 dcl Pro.'.oc,:. (?on ti fin do establecer 

los 5 proycctss priorizados pars ser ejecutad,-.s a corto plazo: 

plants do orcesami,_n': dl coca-, plants do- rucesamionto de 

frutas , de las Ei.t,] d- accit- dc suya y manl 
,y do alimcnt ,s bala:nrad 'T; y, l.na dv, pro;cesami,.ntlf, de gana 

do vacur. ). Vurant-e e. primr a'20, : d-boran dosombolsar, 

1,242.i millon ;,; d.2 -11,:Is (US$ i. mill .nos) y el segundo los 

restantes 350.1 mill,-nes (IJS$ 1.2 milljnes). El detalle de in 

/ Un (1) US$ = S/. 30-',.00 

http:30-',.00


(En Miles de Sole).
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l ONTO 

TOTAL 

I. Activo Filo 

1. Planta Proc. Cacao 
2. Planta Proc. Frutas 
3. Planta Accite de Soya 
4. Planta Alim. Balanceados 
5. Planta Bcneflclo Ganado 
6. Plant,i Leche en Polvo 

TOTAL ACTIVO FIJO: 

438,755 
295,155 
46,800 
30,970 
173,450 

-

985,130 

12,500 
152,100 
12,500 
-
-
-

177,100 

-
517,059 

-

-

517,059 

301,700 
-
-

63,250 
286,505 

651.455 

-
-
-
-
-

26,500 

26,500 

451,255 
1'266.014 

59,300 
30,970 

236,700 
313,005 

2'357,244 77.7 

II. Activo Intan~ible 

1. Planta Proc. Cacao 
2. Planta Proc. Frutas 
3. Planta Accite Soya 
4. Planta Alim. Balanceados 
5. Planta Bcneficlo Ganado 
6. Planta Leche en Polvo 

TOTAL ACTIVO INTANGIBLE: 

54,000 
48,000 
23,800 

14,500 
27,000 
-

167,300 

2,500 
2,500 
1,500 

1,500 
-
-

8,000 

30,500 

-
3,500 

34,000 

-
4,500 

-
-
1,500 

50,500 

56,500 

-
-
-

-
-

1,500 

1,500 

56,500 
65,500 
25,300 

16,000 
28,500 
55,500 

267.302 8.8 

Ili. Capital de Trab3o 

1. Planta Proes. Cacao 
2. Planta Proces. Frutas 
3. Planta Acelte Soya 
4. Ptanta AIIm. Balanceados 
5. Planta Bcneficio Ganado 
6. Planta Leche en Polvo 

-
25,000 
25,000 
40,000 

-

75,000 
50,000 
20,000 
22,000 

-
-
-

-

80,000 

-
15,000 

-

-

-
-
-

60,000 

I 
75,000 

130,000 
45,003 
45,000 
55,000 

.60,001 

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO: 90,000 165,ooo - 95,000 60,000 410,00 13.5 

TOTAL INVERSION: 1'242,430 350,100 551,059 802.955 88,000 3'034,541 100.0 

: 40.9 11.5 13.2 26.5 2.9 

U.S. $ : 4'141,433 11167,000 1'836,863 21676,517 293,334 10'115,147 

Fuente: Perfiles de Proyecto Nos. I a) 6 
(Ver Cuadro 6.3.1.-3) 



CUADRO 6.2.5.-3 REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA DEL PROGRAMA DE DESARROLLO
 

AGROINDUSTRIAL. (En N° de Puestos Permanentes).
 

Mano de Obra Mano de Obra TOTAL IANO
 
CONCEPTO Directa Indirecta DE OBRA.
 

C* NC C 1NC C NC 

I. PRODUCCION
 

1. Planta Proces. Cacao 6 12 2 3 
 8 15
 
2. Planta Proces. Frutas 17 59 4 5 21 
 64
 
3. Planta Aceite Soya/Man! 21 
 35 - - 21 35 
4. Planta Alimentos Balanc. 4 20  11 20
 
5. Planta Bencf.Gan.Vacuno 27 30 - - 27 30 
6. Planta Leche en Po!vo 
 6 7 - - 6 7 

TOTAL PRODUCCION: 
 81 163 6 8 87 171
 

II. SERVICIOS A PRODUCCION
 

1. Planta Proces. Cacao - 6
- 5 6 5
 
2. Planta Proces. Frutas - - 8 9 98 

3. Planta Aceite Soya/Man! - - 7 7 7 7
 
4. Planta Alimentos Balanc. -  2 6 2 6
 
5. Planta Benef.Gan.Vacuno 6 12 - - 12
 
6. Planta Leche en Polvo 
 2 3 - - 2 3 

TOTAL SERVICIOS: 
 8 15 23 27 31 42
 

Ill. ADMINISTRACION - GERENCIA
 

1. Planta Proces. Cacao - - 10 1 10 1
 
2. Planta Prcces. Frutas 
 - - 19 I' 19 11
 
3. Planta Aceite Soya/Man! - - 10 1 10 1
.. Planta Alimentos Balanc. 
 - 14 1 14 1 
5. Planta Beneficio Gan.Vac. 
 - - 15 4 15 4 
6. Planta Leche en Polvo  - 15 6 15 6 

TOTAL ADMINIST. Y GERENCIA: - - 83 24 83 24 

TOTAL MANO DE OBRA : 
 89 178 112 59 201 237
 

Fuente: Perfiles de Proyecto Nos. 1 al 6
 

.* Calificada 
** No Calificada 



CUADRO 6.2.5.-h 
 CONSOLIDADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL - AAO TIPICO
 

(En Miles de Soles)
 

PPR0 YECTO S
 

CONCEPTO 
 Proces. Proces. -Prod. 
Acel- Allmentos Planta Planta TOTAL
 
Cacao Frut 
 te Soya Balanceados Beneficlo Leche
 

Ganado Polvo
 

. Ingresos
 

!. Ventas Nacionales 1,471.7 847.7 3,154.4 
 656.9 1,236.2 524.2 7,931.1
2. Exportacin 650.9 
 10,185.2  - - - 10,836.13. Otros Ingresos (CtRTEX) 
 260.3 3,259.2  -
 - 3,519.5
 

TOTAL INGRESOS: 
 2,382.9 14,292.1 3,194.4 
 656.9 1,236.2 524.2 22,286.7
 

II . E !5ros 

I. Costos de Prodacciin 1,578.8 9,506.7 2,528.8 450.3 926.0 
 342.6 15,333.2

2. Gastos Generales y Adminis

trativos. 
 72.4 -1&.2 50.9 51.4 60.8 
 45.1 596.8
3. Gastos de Venta 
 19.2 744.8 120.0 26.3 13.5 
 9.4 933.2
 

TOTAL EGRESOS: 
 1,670.r 10,557.7 2,699.7 
 528.0 1,000.3 397.1 16,863.2
 

IIl. iargqn Bruto de UtiIidad : 712.5 3,714.4 494.6 128.9 
 235.9 127.1 5,423.5
 

(Costo de Haterla Prima; : (1,392-0) (7.560.0) (2,373) (390.6) (806.6) 
(283.5) (12,805.7)
 

IV. VALOR AGREGADOTRIAL AS543.8 AGROINOtUS 6,732.1 821.4 266.3 
 429.6 240.7 9,033.9
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versiones en cada proyecto se aprecian en los perfiles sefiala
 

dos anteriormente.
 

La inverinA.r a mediano plazo (af.os 3 a 5), alcanza a 1,442.0 

millones de soles (US$ 4.81 millones) y representa el 48.6% de 

la invorsi'n total. Sc utilizar, para las ampliaciones o cons 

trucci n d nuevas plantas do procesamiento de frutas y d ga 
nado vacua.;, y. para la implamentaci~n de la planta do leche 

en polvo. 

Los requerimiantos totales do mano do obra del Proyecto ascien 
den a 438 personas, de los cuales 201 son operarios a t6cnicos 

ca.ificados v 237 son no calificados. 

La planta de mayor, demanda de personal ser5 la do procesamien

to do frutas. En funci~n de !a inversi6n programada, el costo 

do genoraciAn do un nmploo para ol programa agroindustrial as 
ciende a S. 6'900,000 (US$ 23,MrJ) cifra quo est. dentro de 
los nivoles normaics para industris de]. tipa soil]ccionados. 

Los ingru sc; tota]us programados para un a.o tKpico (a plena 

produc.i6n) afi-ndun a 22,297 millnos d soles, siendo el 

principal gencridor do ingro-os in pliTnta de procesamiento y 
congelado d frutaF. Los costos totales (excepto costos finan 

cieros) asciunden a 16,861 millones, ]o quo da un margen de u 
tilidad bruta de 5,420 mi!lanes (247% sobrc las ventas). La 

rentabilidad gobal a.wl prc]rama agro.ndustrial, medida on fun 
ci6n de la AtiliAd Bruta, dw un afi0 tpico a plea prorducci6n 

respecto a 1:a inversi6n tctal, acindc i 178.7%. Si se consi 
dera un c.to finanniero ,quivalentu a un Costo do Capital pro 
media do 23. sobr. el 90n do lA !nverci6n Total (quo so finan

ciaria con Pr~stamo do! present' Plan Global) el costo finan 
ciero anual surfa d unos 750 millones. Par lo tanto, la ren

tabilidad desputs do costs:; financi:ros sur! dc 154%. 

El Valor Agregado industrial dW Proqramna Agroindustrial seri 
del ordon de !os 9,034 millono; do soles anuales (US$ 30.1 mi-
Hones), deduciendo do los ingresos totales el costo de la ma

teria prima agropecuaria. Este valor agegado en su mayor parte per 
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rnaneccx4a on' !a zona dc! inflUenolia ai traw's do los suieldos y sa 
larios , materiales, e-quipo, tc. , riecesarios para la operacio'n 

de las plantas y a trav'C' de :iitilidad bruta distribulida (di 
videndos, accianus o participaciono , etc. 

Finalmento, rsi comrn1:c ul XIaor Agr(gado que gtencrja el Proso 21 

grama do:. Dusarrol lo goidsrL. para lo;; F pcayt-ctos quo con 

ternpla (9,0,i 4 i~illontos), con uli!.121r Art- ado Agroindustrial 

que actualncrt-, 7gonora n *: t,!t2. do .ncustri.as agropucuaria5 de 
la zona (1 ,535) m'illones) , el. Valor A'u'aoAgroindustrial Mar

ginal inutabli; ail proyecto, ;2coazar~a .- I,491. rillonos do 

soles. Si se :-C'ma on. 2 ,00i' rnlrt]Ices (A. Valcr Agrtugaclo Agroin 
dustrical rdo lac 1 i actividid,_y no-. eonsideradcis (para ser eje 
cutadas pox' tcrr, .r-v 'ronis Vralor Agrogado Agroindus 

trial Mrginal. ci3 1 , 500' mi l1.-nc do solos anualmeinte

inoia~ el 

scrrollo Agroinnustrial. 

6.2.5.5 Accion-.3 Ac'uvtcwsc- on Programa dr- Do-

Co -,- mIonci ona on~]~ .~do. dL. Invorsiones de los 
Perfiles do nr2t~v A'nexos P-1. a SePrm-)y*'t~xv los P-6, 

planteca 2.,- do EtudioS d,. pararjoc(jo Factibilidad diefinir 

y conmesurar mc5s ::rucisamentc loss ;.royeccos do irirsi6n a im

plem!ntarse 2i cortc pli.. 

Los efsturI.io- _41bi rc serlanfo iclar q utc inclul

dos en el Estudic r ttlia -A:.. Plan .Vncgral que se pro

pone sra --Jrcuitadr, vn-.: acprolcadc (A. presente Estudlo Preli

minar, son los siEfuientus ('in inclu-.;o. ul monto aproximado del 

costa del ustudlo): 

http:efsturI.io
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E 	 s t u d i o Costo US$ 

I. 	Factibilidad de la Instaiaci6n de
 

una Planta de Procesamiento de ca

cao. 	 5,000 

2. 	Factibilidad do la Instalaci6n de
 

una Planta Procesadora de Frutas 7,000
 

3. 	 Factibilidad del Reflotaminto de 

una Planta dre Alimmntos Balancea 
dos 	y una Planta de Aceitc de Soya
 

o Man1 7,000
 

t. 	 FactibIlida,-d de la instalaci6ri de 

plantas de beneficio d(, ganado va
 

cuno. 4,000
 

TOTAL: 23,000 
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ANEXO NO 1 

PERFIL DEL PROYECTO
 

PLANTA DE PROCESAMIENTO DE CACAO
 

1. Nombre del Proyectc.
 

Instalaci6n dc una Planta para el Procesamiento de Cacao y pro

ducci6n dc insumos para la industria de chocolate.
 

2. Unidad Ejecutora.
 

Sc plantean I-as -iguientes organizacionas como responsables de 

la promoci6n y ejocuci6n del prescnto Proyecto: 

Coopcrativa Agrari, d, SrvIci os Naranjillo. 

- Asociaciones de Productor,.,s di Cacao.
 

- Central dQ Cooperativa: Ararcia Iu,allaga Central Ltda. N1251.
 

Como quiera '4u, ja CA' 'aranjillo cornrcializa actualmente el
 

90% de 1,n produccion i, granocs de cnc.o d. la regi6n y quo ya
proyect() e ntiene un w.:±nao-atcpromoci6n, scria recomendable 

que dicha .entid7d 2,-j(,cuto el presonte Proyecto, debidamente 

coordinada con los productoras do cacao. 

3. Mercado.
 

3.1 Productos a ulaborarse. 

El Proyecto contempla la elaboraci6n de tres productos in
termcdios que s fabrican cxclusivamente del cacao en gra 

no actualmcnta prolucido y comercializado como tal por la 

CAS NL-ranjillo ,n la: bricaa nacionale do chocolates, 
galletas y dcriv:rlos 1.mtc . En uni tapa posterior so 

plante.- !' p1:i 'liidad .,, 'loborar productos durivados de 
los intermudios, con adici6n dc otros ingredientes como 
azicar y lucho (chocolatus, ,tc.). 
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Los 	'prioductos iift e m d a elaborare sn l s sigu i.entes" 

P.asta' d cacao: 'Es la pasta 

Sque .se obtienedew los granos de cacao. 
. sb de la, grsi'Manteca cacao', Es 

quos-extrae en canti des prede riinadas por. pre,. 

sion do los granos de, cacao tritfrados,y moJlados (o 

sca,, de la pa'sta do- cacao). . 

c 	 Cacao en Polvo o ocoa So producepulve.viza l 

torta o'>pasta de caca~o desongrasada (obtenida, de~s~ 
<de 
 xtraer la manteca de cacao). 

3.2 Principales Mercados, Vol Deiandados.
nnes 


El morcado' hacia el cual irin dirigidos los productos in ~ 
termedios de caao que Ia planta elaborara' sera prancipal 
Monte,el mercado nacional qlue actualinente insume el cacao 4 
en 'grano. Un porcehtaje cada vez .s' considerable se plan' 

tea sea exportado conforme se vayan esableciendo canales 

do comercializaci6n hacia mercados m~is 'amplios, tales como,
 
los EE.UU., Inglaterra, Alemania FederalyHolanda, confor
 

:me se incre~ente la producci6n de la fi.bica. . 

La industr'a. de produccion do articulos de cacao (chocola

tes, caramelos,,cocoa, mezclas para bebidas chocolatadas,
.
 

etc.) 'siempre ha sido abastecada pr'el cacao en graio na 

cional; en los uiltmos 5 a 6 anos, sin embargo, ha sido.ne 
cesarlo ixhportar parte 'do esta manteria Drina de Ecuado'por 

no seatisfacer la oferta.a la demanda nacional. Por~ otro 
lado, un fenomeno de precios internos bajos en losultamos& 

anos (hasta 1978) ocasiono quo se desincentivara la.produc 

cion nacione'l do cacao. A partir do dicho ano, sin.,emb ar 

go, los prcaos en el mercado mundial han subido sostenida':-' 
monte, incromentndose los dl ;nercado nacinonal en .forma 

concurrente, aunque no con la rapidoz necesaraa; estoo. ha*~' 

,4~,~ '~permitido un incr'emcnto de. las plantacionos, lo quo causa L4c 

k- - .ra a partir de 1982, un aumonto sostenido de la, produccaon~ 
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Existen unas 4 6 5 fibricas grandes productoras de articu

los de chocolate y otras 6 a 10 plantas paquefias. Las pri
 

mcras, sin embargo, representan ol 90% do la producci6n na
 

cional do articulos le chocolates y do la dwmanda do cacac
 

en grano. En 1979, adquiricron la producci6n nacional to
 

tal (unas 1,500 TM de grano; Ao cacao) a un procio prome
 

cio d /. W00/g. .,cmas sc import6 cacao en grano d 

Ecuador (una:-; 300 TH). En el present- abio, la producci6n 

nacional abastuce ei marcado interno, no siendo necesario
 

importaciones. El precic d venta actual do ci ao on gra

no es do S/. 600/Kg.
 

So esoera quo, en un future, A! mercado nacional para cacao 

en grano pwrmanczca en los voimenes actuales o siga cre 

ciendo a una tasa moderada, ,ues, las mo.didas arancelarias
 

bajas y la libr,- import.cn recientemente ostablecidas han 

permitido un fuert. in~roso de chocolates dol exterior que 

ejercerin cada vez mayor compotencia a la producci6n nacio 

nal. Est,' a s, voz. tandr! quc mejorar su calidad. 

El mercado intrnacional de cac.:-c en.a cc-da vez mas orien

tado hacia la export:-ci.r, v a.! comercio do los productos in 

termedios (pasta y man.cu. ,do cacao y cacao en polvo), se 

gn se aprecia en las c.fra' Au Froducci6n mundial y expor

taciones queoe sefiala a continuacin (En TM): 

http:import.cn
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C 0 N C E P T 0 1965-68 1968-72 1973 1974
 

1. Cacao en grano, Prod. Mundial
 
(000 TM) 1360 14413 1397 1425
 

Cacao en grano, export.
 
(000 TM) 1137 1136 1097 1089
 
% Exportaci6n/Producci6n 83 78 79 76
 

2. Pasta de cacao, exportaciones
 
(000 TM) 17.9 21.6 29.6 34.9
 
%Exportaci6n Pasta de Cacao/
 
Cacao grano 1.6 1.9 2.7 3.2
 

3. Manteca de cacao, exportacio
nes (000 TM) 128.2 141.3 166.5 160.0
 

% Export. Manteca de Cacao/
 
Cacao grano 11.3 12.4 15.2 14.7
 

4. Cacao en polvo/torta de cacao,
 
Export. (000 TM) 106.0 130.7 167.0 163.1
 
% Export. Cacao en polvo/Ca 
cao en grano 9.5 11.6 15.2 15.0
 

3.3 VolCmenes de Venta a Cada Mercado. 

En el comercio internacion=l de cacao, los articulos de ma

yor demanda son 'La nanteca de cacao, el cacao en polvo y la
 

torta de cacao. El crecimiento de su comercio en los 'lti
 

mos afios es muy grande en tparte Dorcue los consumidores fi 

nales del mundc Drefierxn cada vez mrs co-rar estos produc 

tos intermedios a fabricarlos, y en parte porque los produc 

tores mundiales mas grandes tienden a transformar mis su 

producci6n bsica para obtener un mayor valor agregado. 

Siguiendo ?sta corriente que variar5 radicalmente el comer
 

cio mundial de cacao en cl niundo, se plantea que la produc

ci6n de 1a zona dcl Proyecto, conforme se incremente y haya 

satisfecho la demanda nacional, se exporte como productos 

intermedios. 

Se astima que en el periodo de estabilizaci6n del Proyecto
 

con un procesamiento total de 2,400 TM de las 3,000 TM de
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granos de cacao de Droducci6n proyectada por la planta pro
 

puesta, se dedicar5 un 60% a! mercado nacional y un 40% al
 

mercado do exportaci6n, sicndo la exportaci6n principalmen
 

te do manteca dc cacao y cacao en polvo, y el abastecimien
 

to nacional du pasta de cacao. Considerando los rendimien
 

tos t6cnicos usperados y log volcimcnes a producirse, estos
 

porcentajes de abastccimiento a cada mercado representan
 

los siguientes vol6menes a plena producci6n (En TM):
 

Mercado Mercado
 
Producto Nacional Externo Total
 

Pasta de cacao 864 -- 864
 

Manteca do cacao 144 384 528
 

Cacao en polvo 144 384 528
 

TOTAL: 1,152 768 1,920
 

3.4 Precios.
 

Los prccics b5si.coc Ic la pasta de cacao, la manteca de ca

cao, el cacao en polvo y la torta de cacao, en el mercado 

nacional, dado cue no cxi{ste un comercio do estos productos, 

no cstin rea]mentc .e:;tablicidos; sin 2mbargo, puedon infe 

rirs, cel precio pagado por .*,!cacao en grano y do los pre 

cios internacionales para estos productos, que en general, 

so han comportado do ia siguiente manera: 

- Pasta do cacao: Un procio 40 a 50% m~s alto que el pre 

cio del cacao ,n grano. 

- Manteca de ca.cao: Un prfcio 1.8 a 2.75 veces que el pre

cio del cacao on grano. 

- Cacao on polvo: 40 a 50% del. precio dcl cacao en grano. 

Los precios promedlo de los productos de cacao para importa
 

ciones de los principales palses - mercado, para 1974 fue
 

ron:
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Prccio (US$/TM) 

Pasta du Manteca Cacao en 
Pals Cacao de Cacao Polvo 

B61gica 2,537 3,640 845
 

Francia 2,060 3,774 926
 

Alemania Federal 2,120 2,857 848
 

Suiza 2,107 3,160 996
 

Inglaterra u.d. 3,243 926
 

Estados Unidos 2,615 3,725 850
 

Jap6n 2,842 3,991 1,473
 

TOTAL: 2,380 3,145 980
 

Do acuerdo con al crecirmiento hist6rico de los precios de
 

estos productos -,umarnente variable pero con una tendencia 

ascendente de 4.5% anual- los precios que se obtendrian en 

1980 son los siguientes: 

Producto US$/TM
 

Pasta de cacao 3,150
 

Manteca de cacao 4,250
 

Cacao on polvo 1,400 

Por otro lado los procios qua se obtendrian en el mercado 

nacional so estiman quo ser.5n los siguientes: 

Producto S/./T- (Lima' 

Pasta dQ cacao 1,320 

Mantuca do cacao 1,750 

Cacao on polvo 550 

Adicionalmonte, aiI acoger,;rc la indus tria establecidap lo 

bencficios tributarios po'r oxportaci 6 n no tr.dicionalse po 

dr5 e:-perar un CERTEL por lo voltimenes exportados del or 

den de 30% por reintugro comp nsatorio bisico, 10% por des 

centralizaci6n y 2% por producto nuevo (los dos primeros 

afios). 
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4. TamafiAo.
 

El programa de producci6n agricola de cacao para la zona del
 

Proyecto contempla el increm.nio gradual del irea sembraca has 

ta alcanzar 5,000 Ha en total (a]. quinto afho), de las cuales 

2,000 estarian ubicadas en !a Zona Prioritaria. Este plantea 

miento establece una producci6n esper:ada de cacao en .rano seco 

de acuerdo a los siguientes vollmenes: 

Afo del Zona Resto del 

Pro'ecto Prioritaria Area Total
 

(TM) (TM) (TM) 

1 720 1,080 1,800
 

2 840 1,260 2,100 

3 960 1,44O 2,400 

4 1,000 1,620 2,700 

5 1,200 1,800 3,000 

Por lo tanto, la disponibilidad de ma1:eria prima para el Proyec 

to sera de un .ximo do 3,00,0 TH a partir del quinto afio. En 

funci6n de esto y .an;umiendn una participac~n en el Proyecto de 

solamente el 90' de !a producci6n do la zona, la planta procesa 

ra los si.ulentes volimenes in grano seco de cacao cada ailo (En 

TM): 
Zona Resto de] 

Aho Prioritaria Area Total
 

1* - - 

2 672 1,008 1,680 

3 768 1,152 1,320 

4 864 1,296 2,160 

960 1 ,440 2,400 

* En la etapa do implementac3n, inicia operaciones Ai ahio 20. 

Considerando csto disp.onihilidad, so. plantea establecer una f-5 

brica do una cnpacidad de procesamiento de 0.750 TM/horade rano 

seco de cacao, equivalent a 1.80 TM'aho considerando 300 das 

efectivos de trobajo a un turno de 9 horas. Durante e]. afio ini 

5 
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cial del Proyecto (afio 2) trabajarla a 90% de su capacidad ins

talada, a partir del 31 afio podri operar piena capacidad, e.i 

inclusive, a partir del 50 afio a menos de 1 1/2 turnos. Si exis
 

tiera mayor disponibilidad de materia prima, la planta, operan

do 2 turnos podri procesar 3,600 TM de granos de cacao.
 

5. Localizaci6n.
 

Se plantea que !a localizaci6n de la f5brica sea en Tingo Maria, 

atendiendo a los siguientes factores: 

- La unidad ejecutora mlas'aparente, la CAS Naranjillo, esti ubi

cada On Tingo Harla y tiene un terreno industrial expresamente 

adquirido para este Proyecto.
 

- La Producci6n matc-r;.<-... prm. :: concentra excluwL.vamente en 

los alrededores dr, Tingo Marla L,-2 la Primera Zona Priorita 

ria (Alto Hualla,--), no exi:-tiendo extensiones signiiicativas 

mas abajo clue Aucayacu. 

6. Aspectos T-cnicos del Provect-o. 

6.1 Procetos, Flujos, CaraccerSl;icas, Rendimentos T6cnicos. 

N0
En el Cuadro P-i 1 so. presenta el flujo del proceso para 

la elaboraci6n d(, p,:sta de cac.'io, manteco do cacao, torta 

de cacao y cacao ,n vpolvo indicndoso los rendimientos t6c 

nico2 mIs comuncs Pra un niv-l t'cn)oigico quo sC basa en 

la utiliz.ci6n d(2 m-inuin.ria noderna y de alta eficiencia 

t6cnica. ELti recno~oaa ,s e-;tancar a niv,'1 mundial para 

.segurar rsuloac7os , ,roductos quo pu2dan competir(ptiTor. 

en el mercado mundial evitrndo dsodorizacion,_s o refina 

mientos post(!rior(s 7 l1 C.omtC..... .... . 

Se aprecia que d(e en 100 'I, greos di cacao SU produce, 

por lo generail los siguicir,': era~ueto': 

- Un 205, de_' casc.ril!a c :u-ducta despurs d- la to 

rrcfacci6n y descasciril.!a:o, ,,' luego d extra~da de 4sta 

un residuo dc( manteca i. ciciao de inferior calidad. 
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CUADRO P-I No I 

FLU JODEL PROCESO DE ELABORACION DE PRODUCTOS DE 

CACAO Y REND!MIENTOS TECNICOS ESPERADOS. 

V LRECEPC1OLIMPIEZAoo %* 
(CACAO EN GRANO)
 

to0 % TORREFACCION
 

(TOSTADO) 

00 % DESCASCARILLADO 

80 % [CRIBADO Y VENTILACION 1 
SEMILLAS CASCARILLAS I 20 %so % 

8DESCASCARILLADAS J 

MOLTURACION80 %80 %MOLLINO0 

80% PASTA DE CACAO 

A L C A L N Iz A C ° N I PASTA ENFRIADA 36% (55% graa) 

PRENSADO
 

I 
\.V
 

T A M I Z A D O 
1 

SCACAO EN POLYO 22 
C COA) .
 I z SU R, U TS 

\LI ALIM. GANADO) 

PRODUCTOS TERMINADOS 
MOLDEADO, ENVASADO , ALMACEN , DESPACHO 

Porcentoje do Materlo Prima. 
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- El 80% restante dc pasta de cacao, luego del cribado y 

vcntilaci6n do las semllas dscascarilladis y do la mol 

tur,.in (molido) do 6stas. Esta pasta cont[ene de 53 a 

564 do materia graso. clenominada mantec:a de ca.cao. Una 

vez nfriidi, a pas: a do acio ,e o iifica nn forma 

de ladrillo,;, panes o t.hl,.a qu.o puCCdun mplearse el 

conf:[t:rfis o pastclr,w, puro ;uupor Lo general. em

plaan los f:bricant..s : rndet,.ca doc cacao cacao en pol

.io y Uc,_.J *'. hi F_'co,c pin:_ca vnder un 36% do los 

80% du pastxa do cacao como t:al y procusar al 44% rustan

to para manteca y cacao on polvo. 

- Do la pasta dc c cao, mediantu un somutimiunto a una 0 

varias prc-.iony. ,n cil: ,. so obtinne la manteca de ca 

cao; normimonte se. -tio-n un 221 dc uqte producto. La 

mani aca d cacao -c,.erA.nountu A5 cia a tmpuratura or 

dinar.-, untuc.a al rocto V WL color blanco amarillento. 

Seo co,,_rit A11 va on ladrl I , D n OSstado y se usa21. 1 !quido 

ar pastulerV, chocolateri.a, p.riumria, fabricani6n de 

cosmtificow: y ,Fn a.,ndustria farmnacutic,. 

- E reajalo ,inT,.(:tracc:l.n do mintca do cacao us la tor 

to do cacao (p:.-r . ma'n o ,onos de.sgras.da), que puedu 

contander de 11 a 22 .d, grano, y roprescnta un 22% del 

voluman d.. cacao cn grano. .Lte producto puedL v.jnder

se como ':t! o :,u', -arado v l>.mizadn an forma dL cacao 

0n pDl'o (n 'coco"), qu, ,asKcomo moromnto so ,xporta. 

El c-cao n ,,vo contlnc,' .a204 & anteca du cacao 

y pue d.. ,r -,ati.o con -uST-incaa aic inac a fin do 

neutralizar nu cidz natural, subir su color o aumuntar 

su solubi ] ir 

6.2 II xc uinar .a y Equipc N:cesarjo. 

La maquinria y quipo nicosario para Ta instalaci6n de 

una planta de transformaci6n de granos de cacao es la si 

guientu: 

http:de.sgras.da
http:rndet,.ca
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a)M.guinaric do produccj.n. 

- Zarancla 1imp jacori do granon.
 

- Tostcidorn' (torru factora).
 

- Dscascarilladeva du granos (cilindros armados dA
 

Kiontos do acorn q.uo roinpon Ql grano y sapa:ran el
 

c'crmion).
 

- Crib:'dor/Vrvt.dora: ( par:acin do grainos). 
- Molino do 3omillas (ioi:uradora), pudiendo s;or ci

lindros con muulas do Alu o con trituradoras de 
discos. 

- Iariquo para *a]caliniz-ici. 

- Pronso (o~n raliamtc ) 

- Boinba do~~ p :o c J, ranquo21 dv manzeca.
 

- Pulvori zadorn y tami zadora do tor ta do cacao.
 
- Muria. do qcro 'oxidabie y bombas para circula

cAN do Ioa' product-os 

- Tolvii dosi icadoras. 

- L'quipe para noldeado, ampaguc y embalaje, envases 

para produ~hct02. 

Todos 10? equio quo tio non conticto directo con eA 

cacao deberin ser d, iraro inoxida0 -I . Do2 acurdo con 

informa'cicncr; pr aminares do prox'oodores do maquina 

ria pyraL lo trancfomn&ci' productow 'Jimenticios, 

1e mcacuinrMr~ min i'r ontc para una pj anta A~ 750 lYg/ 
hcrn do rapacidad A: procosamiento do grqnon de cacao 

scrfa procdrltw o(12lanoi, Alamania Federal, Suecia. 

Ingi 2orr-i o EM.UL. y so0 cas to seri do unos US$ -

W1010 FOB] - Pumrto Ai Lrnbarque. 

b) Eguipos auxi:liarcp. 

Ademr5z; do usta moaquinaria do. producci6fl y transforma

cion, se roquarl~rn Ia5 si guientus equipos auxitliares: 

- An caldwra p.:ra la.w wpurooions~ dA tostudo de los

granos y~ 0cr namiicnro do In pa't0 ; serA necesario 

un genorador du vipor du unas 20 a 25 HP y tempura

tunas de 2500C aproxirnadalnents.
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- Un grupo electr6gcno do 250 KW d capacidad instala

da, o energ.la provista por abastecimiento ptblico e

quivalentc. 

- Equipo para ablandado do agua (utilizado para limpiL 

za genera] de la maquinaria). 

- Equipo de laboratorio, para dterminar acidez, conce 

nido graso, impurozas, presencia do bongos, bacte -

rias, etc.
 

- Equipo de oficina (mueblus y ennercs).
 

- Vehicuios pars transporte de o3- productos termina 

dos a los marcados de conoumo (Lima). Se asume que 

la materia prima as ilevada a la planta por los pro

ductorns, los vwhicu1o do In CAS Naranjillo a por 

transportc colotrarda. 

- Un montacargas do 5 TH de capacidad. 

6.3 Producci6rn v Rc, ucrimintcs.
 

6.3 .1 ter ' prima. 

An a. punto 4 - Tam-no - se serials al requerimiento
 

anual de cacao ,n grro, qu. a plna emnaCidad alcanza 

2,400 TM. Ser, nr'cupario .diponerde 8,000 Kg d granos 

para prwcsarlos: on un d i dc trabajo; por in Lauto, sc : 

comiend tuner cuando menc, existencia para 15 das, es do 

cir 12k. TH dh grincn; como rquie, quo la principal cose 

cha d cacio ocurrq diran-n un perlodo en al ahio, sera ne 

ceari.o disycner de amhionito3 aparentes con capacidad para 

almacenar unas 900 a 1,000 TM de c.:cao. 

6.3.2 Kano de obra. 

En el C.uadro P-1 N" 2 cc presenta el requerimiento 

de mano do obra lirecta e indirecta para lA operaci6n de 

la planta a Tl1nna canacidad. Re requieren 18 personas pa_ 

ra la opexaci6n directa de Ia planta, ademis de 5 para el
 

http:energ.la


CUADRO P-i NO 2. REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA DEL PROYECTO 

PLANTA DE PROCESAMIENTO DE CACAO 

Mano de Obra Directa Mano de Obra Indirecta Total 

Cargo C NC C NC C NC 

I. Producci6n 

1. Recepci6n-limpie 

za 
2. Torrefacci6n 
3. Descascarillado 
4. Cribado y Venti

laci6n 
5. Molturaci6n 
6. Prensado 
7. Dosific. enpaque 

manteca 
8. Dosific. empaque 

pasta 
9. Pulverizaci6n 

10. Dosific. empaque 
cacao en polvo 

11. Almacen Materia 
Prima 

12. Almacen Prod. 
Terminado 

1 
1 
-

-

1 
1 

1 

-

1 

-

-

-

1 
*2 
1 

I 
1 
2 

I 
1 

1-

-1 

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 

1 

1 
1 
-

-

1 
1 

.I1 

1 

1 

1 

1 
2 
1 

1 
1 
2 

1 

1 

2 

II. Servicios 

1, Operario caldero 
2. Operario electri 

cista 
3. Operario limpieza 

-

-
- -

1 

I 
. 

1 

-

3 

I 

-

1 

3 

III. Personal Indirecto 

1. Jefe Producci6n y 
Mantenimiento 

2. Supervisores de 
cuadrillas 

3. Control de calidad 
(Laboratorio) 

-

-

-

. 

-

-

1 

2 

1 

-

-

1 

1 

2 

1 

-

-

1 

IV. Adrinistraci6n/ 
Gerencia 

1. Gerente General 
2. Gerente Ventas 
3. Gerente Producci6n 

-

-

-

-

-

I 
1 
I 

-

-

-

1 
1 
1 

-

-

(...Cont.) 



CUADRO P-i NO 2. REQUERIMIENTO .......... (Continuaci6n) 

Mano de Obra Directa Mano de Obra Indirecta Total 

Cargo C NC C NC C NC 

4. Contabilidaa/ 
Finanzas 

5. Auxiliares Con 
tabilidad 

6. Choferes 

7. Secretarlas 

8. Conserjes 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 

2 
-

-

-

1 

1 

3 
I 
2 
-

-

-

-

1 

TOL'.L 6 12 18 9 24 21 

C = Calificada 
NC = No Calificada 
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control de almacenes, 5 para servicios a producci6n y 


personas para la cuqeov.;_iofl de 1.1 prcducci6n. 

ReSTeCCLO a pe.Lonal ~~ n rt~ de g,r'encLia, se con 

templan, un raortle- C;,.n.-raI, Lin Gores to de Ventas, un Geren 

to de Producciori, uri jcf ,!eJ Cortahilidad v FinanZas y per 

sonal auxilimi de. admini.ct~rac ic:n. En total surnan 145 perso 

nd.s que trabajar~n a ':otoCOMp EltO on (.l Proya2cto. 

63.3.3 Haterlo les e inaumos , 05 %iaV ailUd. 

AIcwls de .la %-aateriaprima principal, serg necesa 

rio disponer de 1bc cap ul oar-T:(.o; 53 terialows e insuflos: 

- Aicalinic.-antec;-. pamrodc i T acid,-:;de La pasta de ca-

Clao. 

- tiolsas de polieLtibriro parai colocar lot-, ladrillos de pas

ta v' man tec,- d(_ cacao) 2tg).E E5 pcr smntor de 

1. a 2. m (siT:; .imir-iM 1 

- EnvarocE d,, cmrt.6 n [car- 1.. p --- v marickct~deJ cacao 'ja en

wueitc on-1I. *d c-(1 iera 

- Bolucts d, 0io(1 - I , I .ma rcapa recubierta con 

' i'icT do -:cductos.- Lt~U~t, ~ 1 'r 1ue-rado los 

' ma ontoPar'.90IC:socue ~o1 io. dl! producto ter

minado v . te rr 

- quiapo oiii r*V cr/ c-''r ara oli aboratror:.o d.,- con 

trol de 

arin I'- parr 1la limp_;ez.a de IF, anqu~iara 

N"I i-I caldeio, o_.L Grupo EIcct.c6ge

-pro'd:ct!:oc 

-Petr6leoo-

~irriento y neCeS&1'io 

utiizrun 9:' d(- 1-i cc' dt."ad il-alad a de! SUp e ectr

goes ronuo'a ' 'W_1mi pra,,i.5n de los 

Fn ciant-o -7!~ ion -it,~rj ausera 

C '>rib 


mTot:orr-- ,' -jnT) I - r' ct requc nin onto de 

agu~a ot ;r a lcic 'aLS9 calcioro, bimpie

-za de amarl~riutriec;'~c~ -i proc(~sapifnFto y para uso 

I"- -11 

65 

http:pra,,i.5n
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del. -rsonai, estim~ndose un requerimiento de unos 10 a
 

15 m 3/d a de trabajo.
 

7. Inversiones.
 

En el Cuadro P-1 N" 3 snc presenta (-1 rquerimiento total do in 

versi6n cl3 Prox'ecto - ast como la T,)rro)gremaci~r dc las inversio 

nos del Proy(ecto, asumiendo quo la piarita i niciari sus operad -

ci ones in el segundo adoc del Proyt,'ec L, a!i..2n 0o captar 'a pro

y nonre e-1 mayor v:alor agregado posi duccirm actual do:cacao 

srra provis -NO FrC Cf-,cidCr:2 03. CSOct I'll tcerreno), pues 6Fite 

to por 1l-CA>2 Naranj illo. 1:1 rviritc t,'Dtal que -.1 Proycicto debe 

r! dcncrbcO!5r a, ,ic7do(. ! '82.7 ! on de 105 cu aicis 4il.3 

ccrro pordor-r-e act:x c J j m-'I IIncaccl to'o intangl-i 

blec y T)pmii-alc- ican raLzrobo 1 . De csso-ta]-c1oe 

afi I '1 90 milo ei a-1o4q 2.9 mils r;c i :-trnc 	 r-- i 

n i cO tcO c inotalocin fly pues2 dil Pr-oycito, c~'csjn 


ta =n maron ''l2Jycatvo I 


A-	 qu -i-a 

'r itj -i7(1,000dc! tSo: n] J- otL Sa 


on moradJi 
 1-a~n la:in -ror a ivr< . ntar, 

~ib~:;1 ~ :L s' on or inteocr1 *:i:< 3 , 

~ cct-~(--,1 or 	 o clrrtro~~~~~~~i :~~~~a ii 

oco : jl inversionfinanciere pr- av r. 

toa cuatrdro T[amr ir ccntempian 7i:L 1 ont2C-- pa 

1 
r - ontud !a(-,iti ', T11 )*' csn cnouna ac 

tualizacion jadapt: m,1rid,1-,] cltet 

8. Igrenn.y Costo;. 

En el. Cuacdro 1 '- 11 '' C a!' I.rspl tip ico do in

gre ;os ; costos rarual- iS para un afic a plena producci 6 n del Pro 

yecto (2 .:iO T I cb- por -- Iminto d, granos de. racao). 



CUADRO P-i NO 3. INVERSION TOTAL Y CRONOGRAMA DE INVERSIONES DEL PROYECTO
 

PLANTA DE PROCESAMIENTO DE CACAO (EN MILES DE SOLES)
 

Costo Aflos del Proyecto Total 
Concepto Unidad Cantidad Unitario 1 2 3 4 5 Invers. 

S/. 

I. ACTIVO FIJO 2 
1. Terrenos (T. Maria) 
2. Obras Civiles 

-Prep. Terreno 

m 
2 

m 

3,000 

3,000 

8,000 

500 

(24,000) 

1,500 -- -

(24,000)(1) 
3,500 
1,500 

-Infraestructura Civil est. - - 2,000 -- - 2,000 
(Habilit. luz, agua, 
desague) 

3. Construcciones 2 55,055 
-Area fabril m2 500 50,000 25,000 . . . . 25,000 
-Servicios auxiliares m2 150 35,000 5,250 .. . . 5,250 
-Dep6sito, almacenes m2 300 35,000 10,500 . . . . 10,500 
-Oficinas 
-Patios exteriores 

m2 
m 

200 
1,000 

40,000
5,000 

8,000
5,000 . . . . 

8,000
5,000 

-Cerco, guardiania, acce 
so ml 220 4,000 880 880 

-Jardines, Area amplia- 2 
ci6n m 850 500 425 425 

4. Maquinaria y Equipo 349,200 
-Maq. de Producci6n (US$ (2) 

600,000) - - 216,000 - - 216,000 
-Equipos Bombeo y Trans (U01$ 
porte 150,000) - - 54,000 - - - 54,000 
-Tanques de Almacen (US$ 

75,000) - - 27,000 - - - 27,000 
-Equipo de Moldeo (USS 

40,000) - - 14,400 - - - 14,400 
-Equipo de empaque y 
crib. 

(US$ 
105,000) - - 37,800 - - - 37,800 

(Cont ..... ) 



CUADRO P-i NO 3. INVERSION ...... (Continuaci6n)
 

Costo Aflos del Proyecto Total 
Concepto Unidad Cantidad Unitario 1 2 3 4 5 Invers. 

S/. 

5. Equipos auxiliares 
 43,500

-Caldero 	 unit. 1 9,000 9,000 . ... 
 . 9.000
 
-Grupo Electr6geno
 
250 Kw* grupo 2 7,500 15,000 . . . . 15,000*
 

-Equipo purific. agua 1,500 . . . . 1,500
 
-Equipo laboratorio 4,000 . . . . 4,000

-Equipc de Oficina 1,500 . .... 1,500
 

6. Vehculos camioneta 1 2,500 
cami6n 1 10,000 - 12,500 - - - 12,500 

TOTAL ACTIVO FIJO 	 438,755 12,500 451,255
 

II. 	 ACTIVOS INTANGIBLES
 
1. Estudios de Factibili
 

dad 
 est. - - 5,000 -	 5,000 
2. Estudios definitivos 	 3,000 -  - - 3,000 
3. Costos Instal-Puesta 

en Marcha - 2,500 - - - 2,500
4. Gastos pre-operativos 	 1,000 - 1,000 
5. Intereses durante (est.)
 

Constr. 	 i=28%; 
80% Ptmo. 45,000 - 45,000 

TOTAL ACTIVO INTANGIBLE 
 54,000 2,500 - - - 56,50.0 

III. CAPITAL DE TRABAJO 
 - 75,000 - - - 75,000 
TOTAL INVERSION 492-755 90,000 - - 582,755 

(i) Terreno ya comprado, 	prop. de CAS Naranjillo
 
(2) 	Total Inversi6n en US$ = $ 970,000 Cambio US$ I = S/ 300.00; ms 20% por internamiento, gastos transporte a zona, etc. 
(3) 	 = Inicio de operaciones de la planta 

Eliminar si fuente de energia es externa Cminicentrales) 



CUADRO P-i Na 4. PLANTA DE PROCESAMIENTO DE CACAO 

FRESUPUESTO TIPICO DE INGRESOS Y COSTOS DEL PROYECTO A NIVEL 

DE 	 FRODUCCION DE 2,400 TM/GRANO/ARO (EN MILES DE SOLES) 

Precio
 o eCoo 
 MONTO TOTAL
o Costo
 
N0 Concepto Unidad Cantidad Unitario Sub-Total Parcial Total
 

I 	INGEQSOS
 

1. 	Exportaci6n
 

1. Manteca de
 
Cacao* TM 384 1,275 489,600
 

2. Cacao en Polvo TM 384 420 161,280
 
3. Certex (40%) 	 260,352 911,232
 

2. M. Nacional
 

1. Pasta de Cacao TM 864 1,320 1'140,480
 
*2.Manteca de
 

Cacao TM 144 1,750 252,000
 
3. Cacao en Polvo TM 144 550 79,200 1'471,680
 

TOTAL INGRESOS 
 2382,912
 

II EGRESOS
 

I 	Costos de Produc
ci6n
 

1.1 	 Materia Prima TM 2,400 580 1392,000
 
1.2 	 Mano de Obra
 

Directa 12 - 12,277
 
1.3 	Materiales,
 

Insumos 45,000
 
1.4 	 Material Em

paque 18,000
 
1.5 	 Combustibles 65,000
 
1.6 	 Depreciacio

nes 43,526 11575,803
 

2 	Costos de Adminis
traci6n
 

2.1 	 Mano de Obra
 
Indirecta 27,939
 

2.2 	Gartos de Ali
 
mentaci6n 10,000
 

2.3 	 Mantenimiento
 
Equipo/Instal. (3%) 13,432
 

2.4 	Seguros 8,000
 
2.5 	 Gastos Oficina 2,400
 
2.6 	 Imprevistos 5,000
 
2.7 	Amortiz. Intan
 

gibles 5,650 72,421
 

3 	Gastos de Venta 19,200 19,200
 
TOTAL EGRESOS 1'667,424
 
MARGEN BRU70 DE UTILIDAD 715,488
 

1 US$ = 300 
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So aprecia quc los ingresos totales; ascionden a 2,382.9 millo

nes par la venta en Al mercado nacional y la exportaci6n do pas 

ta d cacao, mantoci do cacao v cacao, en polvo, as! coma el 

CERTEX respectivo. Los ,.gresos do opar'ici6n asciendon a 1,667.4 

milloncs, incluyendo costos do piroducci6n, cosros do administra 

ci6n, gastos genwralos y gasto::s do vcnta. So aprccia que U1 

principal ogroso as la compra do !a matu:ria prima (840 dcl to 

tal do costos),Picndo importantn tombin a mano do obra (40.2 

millones), materialus y otroz insumos (53 millones) y combusti

bics (65 milons). Dobe sehal -:, que , stos cctos no conside 

ra el costo financi ro Adl Proyuc:o, Ps decir no so contumplan 

los egrosos par intcroens y ganton do fininnciaci6n. 

El margen bruto do utilidid, antes do costos financiuros, as

ciende a 71 5 .5 millonos do ;.o]oo . Como quiera lue par su uDi

cacin el Proycoro puedr acogrsw a in a y do Se].va, y par lo 

tanto (stv <:.:orarado de ipu,tos, concluyn cue ,i Proyec

to prsunta un bun margun l;uto sobre las ventas. Si sc esti

man unos 120 milones par cos:to financiuro, el margen sabre las 

ventns surl doe unos 25%. 

9 Rentabilidad del Proyecto. 

Comparando Ai mrrrgn bruto do! Proy'cto, antes de costas finan

cieros y dV'ur do Saton (asumivndo en unos 120 miliones), la 

rentabilidad dcl ry-ncf. 7"- .o . ,c....n Q H WtRMijid.d Neta 

respecto a la invoriln ta'ti.l an un aho iipico de operaci6n as 

ciende a: 122.7% (sin convidcr°n n fo.;nancr.. ro) y 132.1,i i 

(cansidcr ndo costa§fna'n'rcr ) . V! MdAP *25Fanido purmito 

concluir quo, i niv:i dol prsnt.: parfii., Q_ ltcrnativi de in 

versi6n as faclibiN tMcnica y con.micirnto y presonta muy bue 

nas posibilidadns pa.ra su LOflalm nr -n como p<:rte del Proyec

to Global. 
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ANEXO NO 2 

PERFIL DEL PROYECTO 

PLANTA DE PROCESAMIENTO DE FRUTAS TROPICALES 

1. Nombre del Proyecto. 

Instalaci6n de Plantas para e] Procesamiento y Conguiaci6n de
 

Frut-as Tropicales.
 

2. Unidad Ejecutora.
 

So piantca la siguicnti! organizaci6n como responsabl, de la pro 

mocl6n v &jccuci6n del present, Proyecto: 

- Una asoci,ci6n de productorus de pifia, papaya, mango y citri 

cos dcbidamente organizada. 

d ,Sa o dc Coo 

pcrar;vwiva ;grarias Huallag. Ccritral. Ltda. 

- Coopri-Agriria Se@-a Nrarijillo Contral 

3. Mercados.
 

3.1 Productos a elaborarsu.
 

E! Proycctn contompla el procesamiento do las principales 

frutas tropicales y subtropicales cuya producci6n ha sido 
6considerada, on el plan de expansi n do cultivos del Pro 

grama do Dsarrollo Agricola del pr.scnte Plan de Desarro 

ll1. Est-is frutas 7on, c:n orden d,: importancia: 

- pifias 

-ctricos: narinja, toronja, mandarinas, lim6n. 

- papaya.
 

- mango
 

Se estaleccr iniciarmente ina fibrica para ( procosa 

miento y cons ervaic'6n d 'stas m-terias primas y luego, 

en el afio 3 6 1 c,tablcccr una pl.nta adicional de mayor 

capacidad; los productos a elaborar, on dufinitiva, debe
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ran ser determinados a base de un estudio mas detallado a 

nivel de factibilidad, ya que son muy amplias las alterna

tivas de procesamiento. Sin embargo, se considera que las 

plantas deberIn tener dos lineas principales: una !Anea 

de fruta en conserva (onlatadas) y otra linea de fruta pro 

cesada y congelada r~pidamente sin adici6n de preservantes 

(a fin de mantunor intactas las caracteristicas de los pro 

ductos). Do osta forma so cubririn los dos principales 

segmentos del mercado de produr+-o derivados de frutas tro 

picales, so lograri obtonor productos do una calidad que 

puedan competir a nivol internacional y so dar5 la mayor 

utilizaci6n posible a la fruta do la rgi6n. 

La llnea do productos in consorva s,- plantua con dos seC 

ciones: una sub-llnea do consorvas di. frutas on jugo y al 

mbar y una llnua de jugos concentrlos y onteros "single 

stronght"). Igualmente, la lIna tefruta procesada y 

congelada producirA fruta c-nglada rapida individualmente 

(sistpma "Individuallv Quick Frozen - IQF") y fruta conge

lada r~pidam nt on hlociues. 

Ademis du estas l'nos do productos, so plantea la recupe

raci6n do aceito oscncial do naranjo y toronja y la utili

zaci6n de los dasechos de 12 fruta (cascaras, gajos, algu

nas semillas) como subproductos para consumo animal. De 

esta manera, se tendria un miximo do utilizaci6n de la ma 

teria prim-. 

Existen otras posibilidades que dabor~n estudiarse a nivel 

de factibilidad, talus como la producci6n de papaya para 

extracci6n de papjana, ol procesamiento de otras frutas 

tropicales, etc. Sin ombarpo, considerando la orientacion 

sefalada para l prosente anilisis a nivel do perfil, se 

plantea 1. olabor-ci6n do los siguiontes productos deriva 

dos del procesainaunto 7 conservacion de frutas:
 

- Linea do consorvas. 

- Conservas de pica, mango y papaya zn jugo en alm'bar.
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- Conservas; dzctrutas mixtcis (cocktaiil de frutas). 

- Jugo deh plifio., mango, nar-anja y toronja enlatado, unte

ro ('Single stronght"). 

- Jugo de pifia, mango, naranja, tor'onja, enlatado, con 

cencrado congolado (O0 C). 

- Linea de congAIido. 

ifia, wmno, DIT_?ccr cba ("Diceid"), congelado r~pi 

rainentte en, blo(qu,,s. 

- Pifia, mamn-o, ipap~yie un cuIbo' ("Diced") y rodiaj as, con

Eola(1 rind individuirnontci (I()F). 

- Rodajjas dc citricos (niar:m-n.!, mandarina), congelado rA 

pido_ ind i.'Idulairnntc (l 

- Sub-productos. 

- Aceit-_j t::sncu-al de nctranja, toronja, lim6n. 

- Desechos, c(sccras, gajos, broza, semillas para alimen 

tcici6n animal. 

3.2 Princ pa.TI Mrc%dlo s . Vollmornc' Dominndadlos. 

'crnidi.-. -i eiaborarse 

dernand-as jirsaf-l;n:.2uchas t,-nto del mc2rcad- n-Icional coma de 

mcrc-vkio. d&:r'.:port:;a'zlon. T.os productos qcse :3iantean co 

loccir eni iemrc-do nacic'nlL -ion csm>ilnnclos produc

to-, I> D IInel ;I.- con oerva.s d,. trljc-:, tcato enlatado en 

tero come ocn'rd congelada, (en, par't-,) . Est(2 5itimo, 

sunrd'crc en ci Troercado nacionalO o, en cu defecto se 

uxportarlaa Europa Prnia mnc i no tie ne zacogida en 

ci morcado -.Incion-il. 

La varj:cia prod-uctc7, podr' -n aterider 

Los prorducs -!,- !la if' ',:.a do semi-proccsad a congelado es 

t,'n criontados ci -c' 'i.'l it ).oF mercados dcl Cexto-, 

maor, cr. &~;VI 'Tl 117,12-1S cm luni cc~JL Francia, 

Flolcinda, Canad~jjl ,-1icJ6i1 . a nidOS y (-.I Reino Unido. 

Es-os productos Ado Lrrxta- tropicaitas. 2son atiltizados Coma 

insumos enla i ±duotrias do dAeriw'Cdos icictos dL jaleas y 
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mermeladas para productes de alta calidad, asi coma el sec 
tor donominadc institucional (abastacedores do comidas a1 

acrolneas, navioras, hospitalas, instituciones militares, 

etc.) y para el ro-empacado y vunta a consumidores direc 
tos coma productos congelados individual y r5pidamento 

(IQF). 

Los volumnes Ae producci6n dc frutas en conserva d las 
plantas proyectadas podrin colocarse on el mnrcado nacio 
nal duranto los primeros aflos y, posturiormente cxportar

sc, on especiaW las consorvas de pina o2n rodajas y trozos. 
El consume nicion.l do conservas do frutas os do Aos de 
500,000 coas, do lr cualei u, 20-251 corrspcndn a pi 

nay otras frutaq tropicales (IOU'00-1.25,000 cajas do 48 
latas de 1 12). S, planru- producr inicialmente un 40% 
a 50% d- est2 consumo itandiorndo demandis insatisfechas y 
iubstituycndo importacions de consrvas du mayor prcio. 
Ev,:nntUaimnt co: planta vndcr una,_ 50,000 cajas (48 la 
tas) on el mercado nacional y a! resto dedicarlo a expor

tacin. 

Los ',olcmeoner de producci5n de jugos dc rutas onteras -
("Single Rsrunght"), v concentrido congelado se destina 
rn a mrcados distir:tos: loo jgos no concentrados para 
el mercado naci onl csi .,xciusiv'amuntQ, tanto para consu 

mo directo como pars In industri ta: bidais gascasas y 
bebidas carbonatadas do' frutas. Los jugo-; de frutas can 
centradas congEcados Pw dcdicarin, un pr.incipio en un 20% 
al mercido nAcional y :r un 80% al murcado do expartaci6n 

(coma insumos a ffbricas dc jugos do frutas dc palses de

sarrollados).
 

Fina]mcnte, los productos s,:ni- procasido.s cot lados entra 
ran a un mrcado e-t,rno con un. demand, Arsatisecha dul 
crdcn de la: 12,00C '5,.20 o los 10.. Ta/i.ThcM p.ara pr6ximos 

anos con una t'.ndencii a a ncvoimcntrsw cada vuz mas, pues 
las costos du producci, n do as fruta, en dichos palses so 

incrementa anualmntc, ocasionando que la ,nateria prima 
(las frutas) fu-.rcen fucra del mercado a los semi-procesa
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dos congslac]os producidos localmente.
 

3.3 Volmenes de V.nta 
a cada Mercado.
 

So estima qua an oi parmodo do estabilizaci6n de la planta 

inic:a]., con un procesamiun-to dc 28,800 TH del total 44,800 
TM proyect-idas para la Zoi,.a Frioritaria (64,%), se produci 

rOn 1In;s sigientes vollmenes do cada producto (en :) 

Producto rdMe,.cdo ×:<E. 
 Total
 

Consorvas d pikai
 
y otras 5!0 (25,200)4 no0(40,00) 1440 (66,000)*
 

Jugo concen ti'cido 

congelado 101 ( 9,20)01 403 (36e,7U,):': 504 (45, 900 )A* 

Ju7'o entcro P64 (39,600)A -- 864 (39,600)* 

Pita y otros con
gelados r pidaman 
to on h]oquen 4320 4320 

MY I ,tros con
gelados r5pidamen 
to individuiimcn
to (IQF) -- 9792 9792 

rTT/l, (TM): 1,515 15,405 16,920 

Cifr arin parinteals: Ca is do 484 atWs de 1 lb. (050 gr) poso neto. 
Cifra on par6ntsin: C>as ld 48 W'.tas Ad 1/2 1b. (225 Er) peso noto. 

Igualmento, considrand lo: voUmenus nor procesar de la segun
 
da planta de trr:sformacion poyctad,:, quo utilizar& 
52,800 TH 
del total, de 74 ,A00 TM producidm on Al resto dcl .uoa de in 
fluencia del Proyecto (711), cc tundr5n los siguientes volume 

nes de venta d pruductos terminados (on TH) 
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Producto Mercado Nac. Mercado Ext. 
 Total
 

Conseiws de pifia 
y otras 
 550 (25,200)* 2090 (95,800)** 264i0 (121,000)
 
Jugo concenrado
 

congelado 
 101 (9,200)*W: 823 (74,950) 924 (84,150)
 

Jugo ontero 1584 (72,600)* -- 1584 (72,600)
 

Pifia y otros congL
 
lados r5pido on 
bloques 
 -- 7920 7920 

Piha y otros congy
 
iados rupido indi
vidu-lmenlo (IQF) 
 --- 17952 17952
 

TOTAL (TM): 
 2,235 28,785 31,020
 

Cifris on par6ntesis: tquivale a cajas de 48 latas do I lb. (450 ,r)pe
 
So lieto.
 

Cifras en parolntcsis: -- cajas del48 laras dc
quiv:ilt 
 1/2 lb. (225 gr) pe
 
so neto.
 

3.4 Precio.6
 

De acutrdo con los niveles Ak preci:s vigentes actualmente
 

pam los producto,; .ni~z:dosy considerando las caracterlsti 
cas 
tccnol6 gicas qu: asgurnrcin uno Huenw calidad de 
 los
 
productos n elabormoru, su ,r., quu los precios promedio
 

quC sL obtendrin 5;on loz siguj,:nt. ::
 

Mcrxido Nacional Mercado Externo
Produatc Hinid-d (/.OO/TM a caja) (US$/TM o caja)
 

Conservas do fruta 
 Caja 5,760/caj:: 15.00/caja 
Jugos concertrdos con

gelados 12,000/caja 45.00/caja
 

Jugo .ntero 
 3,O00/caja
 

Frut's cong. r~pidamen

to individual (IQ') TM 700/TM
 

F'rutas cong. rpidamen

to en bloques TM 600/TM
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Adicionalmente, los ingresos estimados por CERTEX de las
 

exportaciones so estiman on un 22% del rein tegro tributa 

rio bisico y 10% por descontralizaci6n. Igualmente, el pre
 

cio del aceite esencial (promedio de naranja, toronja y
 

lim6n) es de US$ 3.50/ib, equivalento a US$ 7.70/Kg, mas
 

un estimado do 38% de CERTEX.
 

Finalmente, se espera obtener S/. 10/Kg de desecho de fru

tas para su uso como alimento de ganado vacuno 	y porcino.
 

4. Tamaflo del Proyecto.
 

El ta,.afio del proyecto est5 dado principalmento por el volumen
 

do fruta fresca a procesar por d'a y depende principalmente de
 

factores do disponibilidad do materia prima (frutas frescas de
 

buena calidad), do morcado y del volumen do la inversi6 n.
 

Do acuerdo con el progr.rma do producci6n do frutas en el 6rea
 

del Proyecto, so dispondra'n do los siguientes vol~menes anuales
 

do las pri'ncipalus frutas quz so procosarcn (on TM/afo):
 

Zona Prioritaria Resto del Area - Total
 

Citricos y Citricos y Citricos y
 

Afho Pifia Otros Pifia Otros Pifia Otros
 

5,760
1 24,000 2,880 42,000 2,880 	 66,000 


77,000 6,720
2 28,000 3,360 49,000 3,360 


3 32,000 3,840 56,000 3,840 88,000 7,680
 

99,000 8,640
4 36,000 4,320 	 63,000 4,320 


70,000 4,800 110,000 9,600
O0,000 4,800 


Por lo tanto, la disponibilidad do materia prima seri do 40,000 TM de piia
 

y 4,800 TM de c~tricos y otras frutas (mango y papaya) on el Area Priorita 

ria; asimismo, de 70,000 TM du pica y 4,800 TM do citricos y itros frutales
 

en el resto del 5rea du influonci% del Proyccto. 

En funci6n do estos volmunc's 	 disponibles v considerando l elevado costv do 

instalaci6n d e una planta de estO tipo asl como los factorus de morcado que 

se espera encontrar, se plantca establecer una planta para atender de 
un 


5 

60 
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a 70% do la producci6n programada para el Area Prioritara. Es

ta inversi6n scria considcrada en cl prcscntc nivel do anallisis 

como parto intograntu, d;l P-in Globai .d Desarrollo del Area. 

Una vcz quo csto Proyecto s, consolido, y cn funci6n du los rt 

sultados obtenidos en la lrimrorn piannta, estnblocerla una 

planta de caractcrlsticns similarcos, p,ro d! mayor capacidad pa 

ra atender li yroducci6n dcl rcsto del 5rca del Proyccto.
 

Considerando este jcrogran otentarivo do implemontaci 6 n, so ins

talaria entonces una planta (on la Zona Prioritaria) para una 

capacidad do D)roccsamicnto dc 11 TM/hora do fruta fresca en ei 

aflo 1 y luego una planta du 8 T/hora d2 fruta Fresca fn el. amo 

4 par atcnder ,l resto dcl 5roa dc influoncia del Proyecto. 

En resumen, las plantas proy.octadais procesar5rn los siguientes 

volimenes do frutas frescas (un TM/afio).
 

a) Planta Zona Prioritaria.
 

Aflo Pifin Ctricos y Otros Total 

1* - - 

2 16,000 3,200 19,200 

3 16,000 3.200 19,200 

4 24,000 4 ,800 28,800 

5 24,000 ,800 28,800 

b) Planta para cl Resto dcl Aro '. de Influencia. 

Af.o Pifia Cltrico, y Otros Total 

2 

3 *

4 32,000 3,200 35,200
 

5 '18,000 '1,800 52,800 

" Afio de ampliaci6n do los proycctos.
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Considerando estos tamafios do planta, cl proyecto global de pro 

cesamionto do frutas frescas utilizar5 el 68% del total d,! mate 

ria prima disooniblo segn ol programa do producci6n agricola; 

cl 32% restantc atindenr- los mercados nacionalos do fruta fres

ca. 

En funci6n d cstos pro-gramas dc producci6n, las plantas traba

jar.n -i ,lena cnpacidad a partir del sgundo afio c-n que operan; 

la planta inicilai (Zona Prioritaria) procoscr i TM/hora dc fru 

ta durante 2 turnos dc 9 horcis cada uno, los dos primeros afios 

procesando G4 TN do, Crut:i a). dia y 11,200 'M al afio; -,partir 

do]. turcer afio, trabajari a tr.-.' rurnos procusando 28,800 TM/aflo. 

La planta N 2 (r2sto d,21 -.rea dili -royccto), Irocsir! 8 TM/hr 

do fruta durantc 2 turnos ei :ile 4 v a trcs turnos del afio 5 en 

adelanto, procetando 35,20n TM y 52,800 TM, reso.-ctivamonte. Es 

ta utilizaci6n intensiva cki.li ca-Cacidad instalada asogura un 

m:ximo aprovechami2nto de la fuertc inversi6n en el Proyecto. 

5. Localizaci6n.
 

Se plantea que la localizaci5n do la planta de procesamiento pa 

ra atender la :,roducci6n de frutas do !a Zona Prioritaria esta' 

ubicada c-n Aucayacu. debido ci su ubicaci6n central resptecto a 

su area do influencia, a ia pr,;.,:nc. dL otras industrias do 

transformacin quo so iont... inv; I'lor a dis oiibilidad -des 

pss d- Ti ngo ! . .c io-des cvndc'. ones de infraestruc

tura dc sur l .ol_irci tot.al d-. Proyc-cto, la disponibili 

dad do mano dr. obra, acc-xso y >sibilidcd Jo salid:. hacia los 

: y los paramercado nacionalus do ia CoIt;- puurzos du embarque 


ex-ortaci6n (Ca.lic).
 

La loca.lizaci 6n .ara la -ilantn quo atend._r al resto dcl 'areado 

influ(ncia .odrla otar on Tocache. ol cual se constituirla en 

el tercor polo agroindustrial de la rcgi6n, despu s de Tingo Ma 

r~a y Aucayacu. 
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3. Aspectos T6cnicos del Provecto. 

63.1 Proceso, F].ulos, Caracterl' ticas" -; Rendlirientos. 

Ens ci1 Cuadro P-2? '!1 1 s,- prr-scna t-I lujo del proceso de 

trclsnsf-orm-.?ci6n Y con -(.*..oci',- dile~ Frutis;u serin in 

dusr'iii:~cdas:f I i~~ 1cntac piw ,ciCO7i (naeanj as, 

so
tcronj, tf , T.inr ri. -)in,~:I~a3Tfl Dubu 

ci~jlsifialarse qu-ae~ S lwJ T ropon, -i ni~vc 1, anL 

del) proscrte pcr.Z-; y 	 ~.Ujctoa I.iustes a la1 luz dc, 

- ntorrm.cion qui) )vLcoryi:. . ,l .studlo postzrior doi fac-

Sc aprc-cia quo ;c Lrdr-rh 	 2 1'incaF prlrircipolieS- d, trata 

u7.C mrcdi ant, -dici~n di prumnuento pcara 1,-. frmiti £0 

servarite y n]tco.iToai trt jugos (en'turos y 

,-MC ii a , rodaivis --n jugo duconcentrad,:>' r'rnlacloc-), ame c 

alm~ha ~''r i r"~' i~rc~gAi'e]ado rl.pido un ly ro-c -' 

ndr~ui~'1(1$,) rr' uc, 0; jU a no te 

nor adicior y''vic:' rp ruia dei 

) - r ~rU ~o 	 I caracte-rIs ticas f!p;-,rin t pr,.<rcc 

En Funci6n '.Ic-c r~ndiicntor t,'rnicos csTPicos y consi

d : arrducci6n, total potradcroando us emcte ei' 

rc.closr r:mt dcmtcctadoc , se la s,-*tisface-ro 

teas los sigu-,*:rt:;Lr!iicc dc, producci 6 n y productividJad 

del totilti dt'm,r:r1' pr:£) -Sada 

- dno ry .- 3' por icuted- mai c-alidad o sobre-madura 

en 1: clasificaci6n in-;c Lal. 

dtI 7or es:rp-y2 2'-	 ,,or semilias, CorteUna merrs 

zas* uc n ~'cr Tha'1 rodos lorstipoF- d,-: frutcas) en 

ol cld (!-. crjacison~ n yI( :cptc7 Dc cia m-r=a, 

2' decrr " , c1 :ricos te-- p-roduce- postcriormntu, al 

oxtraci-r '1!;-F- d,6-. frt 

-Del. 66% r t....c trutas pld:,desocipitaidas y desco 

conservas yrazonadas, un i1s c dcdicar~ls (ala li'noa doc 



CUADRO P-2 No I 

FLUJO DEL PROCESO DE TANO ,O,,-.YONY CONCELADO DE FRUTAS 
RENDIMI ENTOS TECN/COS ESPERA DOS. 

Pio 
100% fECEPCION Y PESAJE Mongo 

Citricos 
Popayo 

3 0/%Sub- Productos 	 

froto maloa colidod t0o 

970% L"VADO Y CLAS'FICACON 

+ 	 PELADO -DESCORAZCNADO D.PNA
 
Sub- Prductos 97 PELO-DESPEPITADO MANGO
 

8% 	 Cascaro (menos de citrico) CORTA0O CITRICOS (MITADES) 
22% 	Pepo PELADO DESPEPITADO PAPAYA. 

,II 	 Rec'uperoci6n 

66% SELECC oPi YCLASIF/C4CON Ide Jugo 0%)
IC LINEAS PROCESO .I 
SJ 	 Linco Congeado (50%) 

Linca Cons,,rvos(16%)\ . 15.5% 34.5% 
"~~~\<- ! Juu,go345,6% TI

I= 	 PN, 
"1"% 

PR ...
5%\K-'--'~
EN,RL 	 050 

OR rz*) .1.1,M-'1'C EXPI/M/& uo jC c AV(GCD ccUG:-cS(11A 

0 PZYO. 4GO . 0.5- PlNA, MANGO, JAS)PliA MA-
A N GO . 


C.scarodeitricvs 2% de0 TROZOS270 ' 'M I I " PAFAYA. GOPAPZYA CIT.
' I I
 

6% '534% 
Mermo I% IA~lGETON

SELECCION r ILTRAOO Jug ("°) 	 LLENADO, I,l/ELADOR
BANDEJAS DE PLACAS.II 	 I I IC S 

5% 7 1,3? 5010 J/\1134 % 
EXTRACCIO4 A- ADICION ALMI CONENTRADO I/CMXEN/' GC'1 C.AD RA ICONGELADO R
CE/rE, ES EN- Y JUGOS JUGO CITRICOS"N. 	("F ~ IR O PICO EN CL, P-DO ICIDAP/..... OJES -I5ICA -35I C' 
CIA 	 CASCARA "
 I"-
CITRICOS. 


ADICOND Cl;N-] ADIiON GLASEADO 

5% 7% 301% 15% 34 % 
SEWA LEKN EMIASADO JUGO I.E:IVWASADO,ZAGJ M PACADO FARA EMP/CADO PARA 

, COiiCETRADO EXPORTACICN EXPORTCION. 
- . 

h!/ WCPAPAY . 
M IX TOS .Vy 


.2 % q, 5 % 4 1\ mbi e )er ,,/ 	 0ALMACNAM'#; f-II [ 	ALMACENAMIENTO.M 	 0 C ( t a mb en e ) 4 C A V I Y DESPACO]
ALMACEN4MWII-IT0F 
YDESPACHO | .ALMACENAMlENTO Y DESPACHO C 
AC. ESENC/41-. L _8 / 0 

35.8% 

ALMACE,'A4,tIETO DE.TA-

CHO SU- PRODUCTCS
 
CASCA .S , DESECHOS.
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un 50% a la lAnea do congelado. Del 16% dedicado para 

conscrvas, 10% irla a producci6n do jugos y 6% para con 

servas' En la fruta dcstincda a consrvas so produce 

unn merma dc 1% por scioccror, por lo quo so tendrA un 

5% do ii matr. -. primna como Fruta on corserva. Igual 

monte, el 10% dw.tinidO a jugo sufre un.a Widjin do 2% 

do jugo recuperado de los procesos de polado (inicial) y 
.

cortado on la linca do coniEolado, y una merma d 2% por 

exprimido, iultrado y "asra d, Atricos, compensnlo 

so amban. El 10 rcsultanto destinado a jugas su plan

tea distribuir un un 7% para producci6n dO Loncentrado
 

congolado y 3% para proiucci6n de jugos enteros (s ingle 

stronght"). El valumen final do conccnrr.dos congelados, 

por in tanto, rasprcsenta un 25% do (licho 7% de la mate

ria pr.imra.agnadn. 

--	 El 50% de matern.- prima on forma de fruta pulada, descor 

tezada v despupitida asa a la !fnoc'a do congelada instan 

t-neo. Dics , 3c plantca dostinar ur 15 .5% a congela

d; r~pido on boquu y un 34% a conge!,pdo rdpido indivi

dual, dcbido a uj .obreorocio recibido por ,stc iltima 

producta. c .ambos so producc un.n mr:rma d 0.5% por car 

tzdo (jugo) y, vwvntualmanto, r,: tundri. un 15 y 34% de 

!a matria prim- como productos terminados, respectiva 

men to. 

- De lo suhproductos (fruns de mala calicdad, gajos, cas

caras, somi]i-n', etc.), so extrae un 0.016% de aceito e
" soncial. do c-tricoC (asumindo un procusamiento do 2,400 

TM/iAo do ust.i frutA) y un 35% do rusiduos do frutas pa

ra in i]imentician animal. 

6.2 Mauinaria y E,:uipo H.casar..ios. 

La maquinaria y nquipo nocesarios para la instalaci 6 n de 

una planta do trans formaci6n y congelado de frutas es la 

siguiente: 
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a)Maquinaria de Producci6n. 

- iBalanza de pesado 20 TM (camiones). 

- Fajas transportacldoras para doscarga y colocaci6n de 

frutas - lo. lino-a dol procesamiento. 

Elevcador de cangilones. 

de selocci6n, de productos, con faja transporta
-Mesa 

dora. 

de frutlas tipo ducha.
-Lavadora 


- M'esal do cl,-v-aA.caoiion (2c.ifua tolva de desochos.
 

- Mquina poilidora ,, dfoscorazonadora dt: pifia ,.
 

- fliojinci cortadori dc citricos.
 

- Maquin-i par,- poliado y d,-,.pcpitado d(? mango y papaya,
 

con fzijasv transp.crtadoras3. 

-- ,~iquiroas (cl, n y rodajas.ccrtador-'.- e.iv trozos 

I,. mw'ngc. y p:paa n trozos o roda

jans- y cubar)z 'Dicvr'). 

- M!qlin:, (2x[rimiidor) dola cLtrl*2os. 

-Mascortaadorac 

C:trcord -uo do- p MlngO , papaya. 

- t{quin-i para fI radcoN hno'nzcI-IT. fT.r i6n do-- jugos. 

M' 1 quina conctontraicira dt- jagos de citricos. 

-Lirac.. do .nvasjido pi rc,, manoo, pncipaya un conserva 

y juF~os3~c~o 

-TMlquirr'. 

de (j,-,dd concerradofs congolados.-Linu 

p'tr. producc4nalsb.-Tzmncue 

7 crscoram1.'n y recuperaci6n de jugos.-Tanouc'-

p-r- aimacenaOriilJito nigos concentrcios.-Tano,,t--

p-ri ~rg.d r5pido. 

-Tanque. Tos-ri zlis~aldo. 

- Msasdo ; prodx'ctos congelados. 

-Ban'Y]'as 

.'naqu mbnaj~d 

para trarisporte a c~maras 

b) Equipo pam orjao/ofi cr n 

-Carritos 

- Coinprcsoma'-.
 

- Condicnsidores :oriA'.
 

- Enfriadores rk.. dcmcirga.
 

- Congelador cli- pliicas (aUrorio) para IQE.
 

- Equipamio!ntc, aiFIan'Lt. 1par-, clmaras do congelado y re
 

frigeraci6n.
 

- Lvaporadorcs do. airc forzado.
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- Separadores centrales de ! quido.
 

- Bombas do amonlaco.
 

- Equipo auxiliar, registros, man6metros.
 

- Tuberia do acero inoxidable.
 

- Cilindros para carga do amonlaco.
 

c) Eqio varios.
 

- Extractor do aceite esoncial.
 

- Caldero para producci6n vapor y agua caliente.
 

d) Equipo Auxiliar.
 

- Grupos electr6genos de 250 kW.
 

- Equipo de purificaci6n de agua.
 

- Equipo do laboratorio para anzlisis do calidad, azti
 

cares, s6lidos solubles to-tales, etc. 

- Equipo dc oicina. 

- Un montacarga' do 5 TM. 

- Vehiculos: crinmionos congoladores (-181C) para el 

transporte d2 .o ; productos terminados a los puertos 

do embarquo, camicncs para el abastecimiun'to dc mate 

ria prima a .n planta y camiones para la gerencia y 

compras var.ias. 

Todo el equipo de procosamionto de frutas que tenga contac 

to con oStaS una vcz cortadas dobera er d.? acero inoxida

ble. Considerando 1c disnoni'ilidad dj equipo existente, 

las fajas tranni:ortadonnis, moons do trabajo, tanques, y 
cquipo auxl.in.r 22riar le f,-r:icaci6n nacional; l.a maquino 

ria para ado -roc' I .riita sn:r--.n d. debern necesaria

monte dc origen ,-:.:t'rno, p]lu'!,ndo sor do los EE.UU. , Holan 

da, S'iecia v Alcrmani. .. eral, cn princinipo. El equipo de 

congelaci. o du(,nrr do. ori .n Br lro, Nortoamericano, 

do Holanda, AlLmaria F.>.raT c 2u.:ca. En funci6n de lo 

requcrido y considcrando maqiraria dc EE.UU.y Brasil, se 

r,' necsario un dos Jr:cIsc dc Uq$ 3611,000 para maquinaria 

y equipo importado para la primera p~anta y US$ 663,000 pa 

ra la planta a instalarse A afio 3 dcl Proyecto. 
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6.3 Producci6n y Requerimientos.
 

En un aflo tlpico do producci6n, a los niveles planteados
 

por c presente perfil, se requerir5n los siguientes recur
 

sos f~sicos y humanos:
 

6.3.1 i.ntcria Prima. 

Sc sefialan on cl punto 4 - Tamafio de planta para las 

dos fMbricas programadas a instalarse. En total se reque

rir~n 28,800 TM de frutas para la planta de Aucayacu, y 

52,800 TM para la planta de Tocache. 

6.3.2 Mano de Obra. 

En el Cuadro P-2 N' 2 se prosenta el. requorimiento 

de inano de obra dirccta e Ind.irecta para la oporaci6n de 

la planta de 28,800 TM on Aucayacil. Ser~n necesarios 21 

obreros calificadcofr y 61; no clalifc.dos r:ar lns opracio 

nes de producci6rn y 3 ca] ' do vy 7 no calificados para 

servico.. -. uroducc ion, guaLi.Lcnte S-2 rucquririn 211 perso 

nas calficada; y 1? no cal-icadas como personal indPirec 

to de producci6n, prersonaI do adm'inistraci6n y para la ge 

rencia d]el Proyuctu. El total de puestos de trabajo al 

canza a 132, dc Ic; cu.-ilL.- 15 .on calificados. 

N0La planta 2 do Tocacht , dei doblo do capacicdd do pro

ducci6n, rcquerir$, unos 2E, obruros calificados y 120 no 

calificados cn operacJonc d. producci6n; 5 calificados y 
I no calificados en serv-icios; y 36 calificados y 23 no 
cali ficados para 3upervisi6n, administraci6n y gerencia, 

dando un total de 222 jucstos do trabajo (69 calificados). 

6. 3. 3 Moateriales, Insumos, Energ.Ta y Apua. 

Ademis d( la materia prima (frutas frescas) seri ne 

cesario contar con los siguientes materiales e insumos: 

- Preservantes, <ectinas. 

http:Energ.Ta


CUADRO P-2 No 2
 

REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA DEL PROYECTO
 

PLANTA DE PROCESAMIENTO Y CONGELADO DE FRUTAS (PLANTA AUCAYACU) 

C A R G 0 !t . de 0. Directa ,M.de 0. Directal Total M. de 0. 

I. Producci6n 

1. Recepci6n Pesaje 1 2 - - 1 2 

2. Selecci6n m. prima 1 6 - - 1 6 

3. Lavado v Clasificaci6n 1 3 - - 1 3 

4. Peladora de Pila 1 - - - 1 -

5. Descortezadora Piia 1 3 - - 1 3 

6. Pelado y Despepitado Papayl 1 20 - - 1. 20 
Mango 

7. Maquina cortadora cTtricos 1 2 - - 1 2 

8. Cortadora-Rodajadora Pina, 1 1 - - 1 1 
Mango, Papaya 

9. Dosificadora Conservas - 2 - - - 2 

]0. Preparaci6n Almibar 1 - - - 1 

11. Envasado y Cerrado Conser 1 1 - - 1 1 
vas 

12. Exprim. jugos 1 - - - 1 -

13. Concentradora jugos 1 1 - - 1 1 

14. Horogenizadora, adic, pre- I - - - 1 -

serv. 

15. Envasadora concentr. y ju- 1 - 1 -

gos ent. 

16. Cortadora (dicer, rodajas) 1 1 - - 1 1 

17. Llenado bandejas - 3 - - - 3 

18. Aliment. a Congel. Placas - 2 - - 2 

19. Congelado en bloques 1 1 - - 1 1 

20. Glaseado - 1 - - 1 

21. Envasado prod. congelados - 4 - - 4 

22. Congelador de Placas 1 - - 1 -

23. Almac6n mat. prima - 1 2 1 2 

24. Almacen. Prod. Term, t 1 2 1 2 
ambiente 

(Cont.) 



CUADRO P-2 N0 2 (Cont.)
 

IM.de 0. Directa M. de 0. Directa Total M. de 0.
 
CARGO 

NC C NC C NC 

25. Almacen Prod. Term. 0C 

26. C~maras Congelado -18C 

27. Trat. Sub-productos 

28. Extractor Aceite Esencial 

-

-

1 

2 

2 

i 

11 

-

-

1 

-

1 

-

1 

2 

2 

II.Servicios a Producci~n 

1. Operario caldero 

2. Condensadores, Eq. Conge 

lado 

3. Operario Electricista 

4. Operario limpieza m~quinas 

5. Operarios Limpiza planta 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11 

1 

-

1 

3 

2 

1 

1 

-

-

1 

11 

-

3 

2 

II. Peisonal Indirecto 

1. Jefe Producci6n/Mantenim. 

2. Supervisores Cuadrillas 

3. Control de Calidad (labo-
rat); 

-

-

-

-

-

-

1 

3 

1 

-

-

2 

1 

3 

1 

-

-

2 

IV.Administraci6n/Gerencia 

1. Gerente General 

2. Gerente Comercializaci6n 

3. Gerente Prcducci6n 

4. Contabil/Finanzas 

5. Auxiliares de Contabilidad 

6. Choferes 

7. Secretarias 

8. Conserjes 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 

1 

1 

1 

3 

10 

2 

-

-

-

-

-

-

10 

-

1 

1 

1 

1 

1 
3 

10 

2 

-

-

-. 

-

10 

-

1 

TOTAL 17 59 31 25 48 84 

C= 

NC= 

Calificada 

No Calificada 
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- Azrcar, vitaminas, icido citrico, icido asc6rbico.
 

- Latas do hojalata do diversas medidas para la fruta y ju 

gas en conserva. Precio promedio caja do 48 latas vaclas: 

US$ 7.20 c/u. 

- Cajas d cart6n para onvasado do latas.
 

- Reactores y productos quimicos para eL laboratorio.
 

- Bolsas d poliatilno para anvasado do los productos con
 

golados.
 

- Envases de carton yara empacado do bloques congelados en
 

vueltos en lns bolsas do peliet ]cno. 

- Etiquetas rara tiquetado do latas do conservas. 

- Reactivos para extracci6n do aceitos esenciales. 

- Parihuo]as de m-dora ;,ra movimi.nto do productos termi

nados. 

- Combustibie y.ara vchiculos, irupos Alnctr6gcnos y calde 

ro. 

- Productos antifungalc.s M.impieza Qa maquinaria:aa ].a do 


y equio dc :r oducci6n.
 

En cuantn a loo r-qucrimientoF do enwroia y a.gua. sera ne

cosaric utili:-or a] 90; dc 1P capacidad instalada dui gru

la eluctr6genc propuito funor,. 40 }W/hora .ara la planta 
-do Aucayacu y unos 09 ,or para la planti do Tocache), 

para al funciona:.mionto do Colas transport.adoras, motores, 

bombas, m.quins p:roc(r.,y c .uiyo do congulaci 6 n, 
etc; cl rcquurlm."nt me agwi sc circunscribc al tanque de
 

"Gias*ado' a !a- l. do maquinaria y aquipc (diaria)
.ie 


y al uso del personal. Considurando estos uso:. so requeri 
3 

r unos 30 m 3 do -oua par dAn dw trabajo. 

lGlascado".- Inmrsi6n del bioque do producto congelado 
on wu bandeja en un tanque do agua a t..mperatura ambiente' 
para separar ol hloquo do In ,andcja y :ara que so forme 
alrededor do este bloque (congelado a -350C) una pelicula 
de hielo delgada qua i0 irm',ermeabiliza y pormito su mani 
pulco hasta su cnvasado en bolsas do polietileno.
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7. Inversiones.
 

En el Cuadro P-2 NO 3, se presenta el requerimiento total de in 

versiones del Proyecto, as! como su .rogramaci6n en el tiempo, 

tanto para la p1anta progrimada a instalarse on Aucayacu el aio 

1, coma la quo se instalarl an Tocache el afio 3. Las plantas 

iniciarin sus rcspoctivas produccionQG ui aflo 2 y 4. 

La inversi6n total on amba: )ilantas do yrocesamiento do frutas 

ascienda a 1,481.5 milloncs do soles, du Ion cuales 1,266 millo 

nos corrosponden a activo fjo, 85.5 millones a activo intangi

ble y 130 millones a capital dc trihaio. Dcl total do activo 

fijo io; m:yoras rubrov son maquinaria y ecuipo d producci6n y 

la compra de camion:s con cimaras dc congclici6n tara Ai trans

porte du loy productos; conulados dA i3 pilanta al puerto d em

barque (Callao). Sc requierc US$ 2.1 rilionu3 an monoda extran 

j ra. 

-La planti d Aucayacu dcmandar un Wnhombolso total do 547.8 m 

l.ones dc soW an invar ones durant- los dos primeros afios 

(343. 2 y 204.6 millonys, r.soctAvamunte). Do estu total 447.3 

miliones corruspondrn a activo KAo, 50.5 millones a activo in

tangible y 50 millone a Cpitl do Trahajo (Afio 2). 

l.a p:lanti do Tocacho darcndar5. una invars i6n total del orden de 

Wos 933.8 milions dirantn i t,.rcyr v cuarto afio del proyecto 

(547.6 y ,86.2 millones, rspctivaw.nt... Del total do inver

si6n para asta pinta, A m::yor cayc:dad, so requerir~n 818.8 

millones yara act ivos fijos, 35 millons para activos intangi 

bbes y unns 80 millones coni C .rc do Trabaio. 

Dentro de la inversi6n on activos intarngi bles so considera un 

egreso de 60 milionos (3[ para Aicayacu y 25 :)ara Tocache), par 

interusus durinte lH construcci6n, 'ue, corrosponde al costo fi 
.nanciero ccroximado do un fin,nc:iaci6n dcl 80% du la inversi6n 

total 01 aoo 7 al r, (so asume un1 60 aflo rspucivamnt a 

porte mayor A! auno 3, considvrando los hunficios a obtunorse 

.de la planta do Aucayacu). Tamiin s considuran 16 millones 

para estudios de factibilidad y dfinitivos para ambas plantas. 

http:rspctivaw.nt
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CUADTO P-2 11 3. INVEFSICN TOTAL Y 'E VVE RSIO!; DEL PROYECTOLROThCGR!A 

PLA DE -APROCESA.....T Y cOGEACICN DE FRUTAS: AUCAYACU Y TOCACHE 

(EN MILES LE SOLES) 

Costo Ahios -_:eProvecto Global 

Gn-_cep)to iUnidad Cantldad 
Un-1aro 

S/. 
1(2)1
1 33 (*3)4 55 Total 

1. ACTIVO FIJO1. Terrenos (Aucal 2 300i 6 ,000 

yacu) - ,000 18,000 - 18,000 - 36,000 
2. Cbras Civiles 3,500 5,250 8,750 

-Preparac. te- 3,000(4) 

i rrenoInfraestr. Ci m 4,500(5) 500 1,500 - 2,250 - 3,750 

vil (Habilit * 
luz, agua, de 
sague) 2,000 3,000 

3. Construcciones 2 200(4) 68,555 - 106,825 175,380 
-Area Fabril 1 1,200(5) 50,000 L[O,000 - 60,000 - - 100,000 
-Servicios au- m2 200(4) 
xiliares 300(5) 35,000 7,000 - 10,500 - - 17,500 

-Depcsitos, al 250(11) 
macenes m2 500(5) 35,000 8,750 - 17,500 - - 26,250 
-OficnLs m 200(4) 
-Patios exte- 2 300(5) 40,000 8,000 - 12,000 - - 20,000 
riores m 700(4) 

1,000(5) 5,000 3,500 - 5,000 - - 8,500 
-Cerco, guardia 220(4) 
nsa, acceso ml 350(5) 4,000 880 - 1,400 - - 2,280 

-Jardines, area 2 850(4) 
ampliac. m 850(5) 500 425 - 425 - 850 

4. Maquinaria y 1 364,300 1) 
Equipo $ 75,100 - 330,484 505,584 
-Recep, Lavado, 
Clarif. M. 
Prima 1 12,650 - 22,000 -34,65 

-Linea de Con-(US$ 188,400/ (4) 
servas US$ 340,000) (5) 73,924 - 146,880 - - 220,804 

-Linea Conge- (US$ 7,300/ (4) 
lado US$ 15,000) (5) 11,830 - 23,804 - 35,634 

-Equipo Congel/ (US$ 163,100/ (4) 
Refrigerac. US$ 300,000) (5) 66,716 - 118,800 - - 185,516 

-Equipos 
Varios (US$ 5,500/ (4) 

Us$ 8,000) (5) 9,980 - 19,000 - - 28,980 

5. Equipos Auxilia 
res 30,000 56,500 86,500 
-Grupo Electr~l 7,500 
geno (250 Kw/50OKw) 2 15,000 15,000 - 30,000 - - 45,000 

-Equipo Purif. 
agua 1,500 - 2,500 - - 4,000 

(. ...... Cont.) 



.DRO P-2 NO 3. INVERSION ....... (Continuai6n) 

Icepto" UNIDAD Cantidad 
Costo 
Unitario 1 

Afios del Provecto Global 
" (3) 
2 3 4 5 Total 

-Equixo Labora 
orio 

-Equipo Ofici
na 

-Cargador Fron 
tal (5 TM) 1/2 

4,000 

1,500 

8,000 

-

-

-

6,000 

2,000 

16,000 

-

-

-

-

-

-

10,00C 

3,500 

21L.O00 

Vehlculos 
(us$ 1'080,000) 152,100 301,700 453,80 

-Cami6n/Congela 
dor 

-Camn;6n Abast. 
Mat. Prima 

-Camioneta 

cami6n 

cami6n 

8/16 

2/4 

1 

$45,000() 

10,000 

2,500 

-

-

129,600 

20,000 

2,500 

-

-

-

259,200 

40,000 

2,500 

388,80 

60,00o 

5,000 

TOTAL ACTIVO FIJ0 295,155 152,100 517,059 301,700 1.-16265,014 

* ACTIVOS 
BiEq 

INTANGI

* Estudios Sact. 
definit) 
Costos Instal, 
Puesta en Marcha 

Gastos Fre-Opera 
tivos 

* Intereses duran
te Constr. 

12,000 

-

1,000 

35,000 

-

2,500 

-

4,000 

-

1,500 

25,000 

-

4,500 

-

-

-

-

-

-

16,000 

7,000 

2,500 

60,000 

TOTAL ACTIVO INTANGIBLE 48,000 2,500 30,500 4,500 - 85,500 

I. CAPITAL DE TRABAJO - 50,000 - 80,000 - 130.000 

TOTAL INVERSIONj 343,155 204,606 547,559 386,200 - 1'481,514 

Tot. US$ 2'107,300 
)4 = Inicio de operaciones de la Planta Aucayacu 

= Inicio de operaciones de la Planta Tocache 
) Planta Aucayacu 
) Planta Tocache 

US$ 300 Soles, 20% Gastos Internos. 
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8 Inpresos y Costos.
 

En el Cuadro P-2 NO 4 se presenta el presupuesto t~pico de in

gresos y costos anuales para un aflo a plena producci6n del Pro

yecto, considerando separadamente los rubros para cada planta y
 

en total.
 

Los ingresos do ambas p].antas ascienden a 111,292 millones de 

soles, de los cuales 13,104 corrc pond a ,xpcrtacin (US$ 311 

m';llones en total]. mjis el CERTE. correspondiont . ). La planta de 

Aucayacu tendr., a plena prod, lcc r. uno!'; totales del 

_ . . . n 

1ngreso; 

orden do los . ,02) mi]l!onc;, de s cuaIe!.o 3, °,2 millones son 

por exporraeiorvee- , !:,.1 on.: de y(13 f1.8 3) CER'1'EX, 374 

millones pot v.kntas .rn -1 rncrcadc lce. Pon oro lado, la 

planta ,c TocaclchC tc:.cdr.- a.i? venta totale: do ,2b5.7 mihlo

nm.s do los csuals , 1 corr._ponden a exDcotacioris (US$ 22.2 

millone- ros CEiZTP' ') ,ry73. m.y1l47l3e. al m.rcado nacional. 

El princis.al egc'roso :la iwrocicco ::: C. co to d,. la mareria pri

ma, considoraindo Lcos co;t.os y T.rccios actuai: para frutas fres 

cas en la rmi ,nos el de a plantas,5n, coastc trcnsporto las se 

estima un ./. oar.? pS'm y 5/. 75/Kg para Ide.rsc.o fi<K, 

tricos v otras; frc_ tae. EIn 10n1,.-12 Ostos valoros 1 egreso
 

por mat:r4-L p:rima en !a Iant.a de Auc.-yacu soru do 2,520 millo

nes y 5,04Y' llon2,s parla i d-, Toacacne, dando un total de 7,560 

millones; pnr am has. 

d;:-- (o, do plantas aEl total r dperoducci6n ambas{ asciendc 
9,506.6 :ni~lcncs, Lm-s c .stesd. ad'nistraci6n a 316.2 millones 

y los gasto. do v,ntasi %I psrtacJorn a 701.8 millons , incluyen 

do comisi6n alntc: por P44.3 millones. El.... ropro-s,ntantos 

total do ecresos nlcan.na a I.n ,5t' .7 millones, corraspondiondo a 

la planta de Aucavacu in cgrcaso Ac 3,538.1 millones y a la de 

Tocachc: 7,029. 5 iiioncs 

Considerando !os inrw-c os programados, cl Proyocto tondri un 

margcn bruto de utili,!d dc 3,7?',4 milones, siendo 1,458.2 mi 

llones do la planta d.- Aucayacu y 2,236.2 millonu-s de !a planta 

de Tocache. Estos m.lroonus son antcs d.= costos financieros. Si 

http:nlcan.na
http:princis.al


CUADRO P-2 N' 4
 

PLANTA DE POCCSAMIENTO Y CONGELADO OE FlUTAS 
- PRESUPUESIO 7IPICO OE INGRESOS Y COSIOS DEL 
 ROYECT0 A NIVEL
 

DC PAODUCCION DE 25,000 Th DE FRUTA/AnO, ([N MILES DE SOLES).
 

Cantid.d Preclo o POR PLANTA MONTO TOTAL
A.uc,.acu Costo
 
C 0 N C I P T 0 U N D A c a c F , ; - U nlt rl o
IJAIDAD Acoc(; Conl1.rl 

S/. Aucayacu Tucache Parcial Total 

I. 	 INGRESOS
 

1.Eportac36n
 

1.1 Coniervas de frutas 
 Caja, 	 40O80 183,600 431,100 634.6OO 
95,00 

.2 Jugo Concentrado 
 13.5 495,450 1011.825 1'507,275
 
74,950
 

1.3 fruta connelada r~plda4

bloques 7M - 777.600
- 180.00 1'425.600 2-203.200 

7.920
 

1.4 Frutacongelada raplda TM
 
Individual.(IQr) 2172 
 210.00 21056.320 3'769,920 50826,240
 

17,952
 

1.5 Acelte e enclal c tri- Kg 28.08
KOS- - 2.40 11.280 22.560 33.840
9.400
 

1.6 CERTEX(371) 1 
 1'127.760 	2'131.490 3'259,250 13444,405
 

2. Mercado Placional
 

I.1 	Contsu..r de niha d y o- Cajas 25,200
.. 5.76 45.152 145,152 290.304
 
25.200 

1.2 Jugosconcentrados 
 Cajas 32.00 110,400 110,400 220,00 
conqelad.,. 	 9,200
 

1.3 Jugosenteros 
 Cajas 	 121§22 3.00 118,00 217,800 336,600 847,704
 

72,600
 

TOTAL INGRESOS: 
 5-026.362 	 9'265,747 14292.109
 

It. EGORSOS
 

1. Costos de Produccl6n
 

1.1 Materla PrimaPia. ---- 90.00TM 	 24 000
 

4,000 2'520.000 5'040.000 7'560.000
 

Citricosy girds TM 
 M22 75.00
 
9.600
 

1.2 	Mano de Obra Dire.c. Pers. 
 Varios 61.638 99,600 161.238 

222
 
1.3 Materlales fungibles Et. 
 Vari,, 38,000 76,000 314.000
 

1 

3.4 	 Liras diehoJ.alta/ Caja, =O 

4ias0
aas 

)as. 	

S 7.20 327.240 654,480 981.720.8 303.000 caja
 
1.5 Envases/Empaque Cong. st,. 
 85,000 170,000 255.000
 
1.6 Etlquetas Est. 
 40.000 	 00.000 120.000
1.7 Prod. tlmPleza 
 Est. 	 12.000 24.000 36.000 
1.8 	ReactoresCquipoLa

borat. st,. 
 5.000 	 7,500 12.50
 
1.9 	Combustibles Planta Cst. 
 38,000 	 72,000 110,000

1.11)Depreclactones 
 0 	 53,400 302,800 15b,202 9'506,658
 

2. Costos de Administraci6n
 

2.1 Manu de Obra Indir. Per%. 
 34,30P 	 40,048 82,236
2.2 Gastosde Ad,,nist. Est. 
 15,000 	 30,000 45,000

2.3 GastosGenerales Est. 
 10,000 	 20.000 30.000
 
2.4 	 Mart. y Reparac. E

quipos (3) 
 12.770 	 23.865 36,635
 

2.5 	Repuests (51) 
 17.860 	 34,434 52,294

2.6 	Seguros Est. 
 8,000 18,000 24,000
2.7 Gastos Oflicina Est. 
 2.500 	 5,000 7,500

2.8 	 Imprevi~tos Est. 	 30,000 20,000 30.000
 
2.9 Amortlz. Intangibles 1 5,050 	 3,500 8,550 316,215 

3. Gastos de Venta
 

3.1 Transporte a Callao
 
(Combustible) C,3. 
 15.000 	 30,000 45.000
 

3.2 Almac. Co-g. en
 
Puerto Est. 
 8,000 16,000 24,0000
3.3 	 GastosOempacho Est. 10,500 	 21,000 31.500 

3.4 	Conis16nExporta
c16n (01) 
 (141rOB) 	 208,998 "35,288 644.286 744.786
 

TOTALCGRESOS 
 3'538,144 71029,515 10'567.659 

MARGEN 0RU0 DE UTILIDAD 13488.218 2'236,232 3'724,450 

http:Conl1.rl
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se consideran unos costos por el financiamiento de la inversi6n
 

del orden de los 350 millones/afio el margen despues de estos 

costos sera de 3,374 millones. El margen sobre las ventas es
 

de 26%, demostrando la bondad del Proyecto.
 

. Rentabilidad del Proyeeto.
 

Comparando el margen bruto del Proyecto, antes de costos finan

cieros y despues de 6stos (asumidos en 350 millones), la renta

bilidad del Proyecto medida en funci6n de la utilidad neta res

pecto a la inversi6n total en un afo tlpico de operaciones as

ciende a 251% y 228%, respectivamente. Si se analiza cada f' 

brica por separado, la planta de Aucayacu tiene una rentabilidad 

sobre la inversi6n de 272% (antes de costo financiero), y la de 

Tocache de 239%. El Indice obtenido permite concluir que, a ni 

vel del presente perfil, la alternativa do inversi6n en una 

planta de transformaci6n y congelado de frutas es sumamente a

tractiva, factib!o t'cnica y can6micainnte y presenta excelen

tes posibilidades para darle mayor valor agregado a la produc 
ci6n de frutas derivadas del Plan Global de Desarrollo Rural 

del Alto Huallaga.
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ANEXO No 3 

PERFIL DEL PROYECTO
 

PLANTA DE EXTRACCION DE ACEITE DE SOYA Y MANI
 

1. Nombre del Proyecto.
 

Reflotamienno d una Planta para el Procesamiento de Granos de
 

Soya y Man!.
 

2. Unidad Ejecutora.
 

So plantea que la Cuntral de Cooperativas Agrarias Huallaga Cen 

tral Ltda. NO M51 act~ie coma Unidad Ejecutora del presente Pro 

yecto, consistnte un A1 reflotamiento y puesta en operaci6n de 
su pianta d extracci~n d acites de soya o man!. 

3. Mercados.
 

.1 Productos a .laborarse.
 

El Proyecto contampla Ma olaborawi6n de aceite desgomado y
 

semirefinado do soya y do man!, qun so fabricari a base de 

!M extracci~n me nica y par solvents del grano de soya y 

semilla du man! que se plantea famentar come parte del Pro 

grama Agricola do! Plan do Dosarrollo Rural de la Zona. 

Como subproducto; p.ra car utilizados por la planta dc ali 

mentos balanceadas s obtondra terta d: soya y do man!, las 
que, luego do l- extraeci6n dul acuite podr~n ser utiliza

das coma insumos d estos productos para la alimcntaci6n a 

nimal.
 

Las somillas de soya y man!, matoria prima para la clabora 

ci6n de accito crudo vegutal tIcn( ]as carac teristicas tA 

picas du una scmilla loguminosa rica n aceiltes, bastanti-, 

similares enrtro s. El contcnido promedio d los principa 

les elementos nutritivos d ambos es: 
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(% Base Seca) 

Concepto Grano de Soya Grano do Mani 

- Protclna 46.0 38.0
 

- Llpidos 23.0 25.0
 

- Fibra cruda 9.8 8.2
 

- Ceniza 3.9 2.7
 

- Alcaloides 0.1 

- Extracto libre de
 
nitr6gcno 17.2 20.0
 

Por otro lado, la composici6n dc la torta de soya y man-, una
 

vez extra'do el acuite es cl sigui:cnt: 

(% Base Seca) 

Concepto Torta dh Soya Torta de Mani
 

- Proteina 40.0 42.0
 

- L.pidos 1.0 1.0
 

- Fibra cruda 14.1 18.1
 

- Ceniza 9.6 10.5
 

- Extracto libre de
 
nitr6geno 35.3 29.4
 

3.2 Pripcipal.-s Mercados, Vollimenes Dei.mandados. 

El mercado haciri el. cual sera d-irigida la producci6n de a

ceite crudo desgomado cde soya y de :nan! que la planta elu

borar.1 scr5 el murcado nacional dc, accite3 y grasas comes

itl s, mas sp.. c.,fic.timcnt 1m'; f abricant ; dc accites pa 

ra consumo hurmv o dir-cto. EL tas plantas, luego du un re 

finamionixo, wint,:riz.ci6n mczc~lado, dlcsodorizaci6n y enva 

sado colocan losI productos t'2 rmirados a nivcl nacional. 

La d.ijandc] nicionl a:,nr ,ccitus comcstiblcr. ha ido crecien

do de 196I) (92,000 TV/mio % 7.17 Kg/hbitarnto/;fio) hasta 

alcanzac on 1977, 172 ,0U0 TM y 10.5 Kg p(!r cpita. Se es 

tima quo on 1979 osta cifra alcanz6 las 190,000 TM dt acei 
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to con casi 11 Kg/hzY /ahie. La eferta nacienal do .isumos 

pari la industria acevltoera ha~ side tradicionalmente el acei 

to do algod6n (de 25 a 30,000 TH on los ul1timcs ahos) C, 

aceite cr'uclo de oe-sCad) (ma'- do 1.00,000 TM en 1979) y en 

peqUefIa (as-dci (h--itpairna (200-30C, TH/aie). En suma,de 

el abasteclinicn-to nactonail du accitus alcanza escascimente 

a 120-125,000 TM/.atho, rdk'iicndo importarse l d~5ficit ros

pcicte al consumo tct-,J riicional. 

Las i.mportac'ont.-s cinuah-l c d.1k ccitu:, ',-,n side crectuadlas 

vla conipros d rri ds oo, (pii su moliendoa v e:<xtraccio'n 

de ac-eitc. tcn la lncoootri)y v~ci irnportaci6n de 

aceite &d-soya, principa.rnn-c. Los volu'menes impertados 

(e-n d,0 -icnt( tc' ) idn-i Rr0-70,090 TH/lo -

Ecista 1k '% u -ti 1,1i 09 s- jImpartaron mnis du 

89,0001 TM~dc y oc han prcgVruaado compras per 

mis ,0 TM.~ U- n 1' hcridanc a clef icitaria , en 
1Caise qu. ' ro cyct come los de palma ace-i 

t.ar: -,, cult ivr")idi, xVa-i x/ ,-i i a industrial su in 

c r e!n ,-itra . 

El preso-nto Proy, ato prct.-nde. -ntro-duc: ir su prociucci6ii doe 

cicctos'.l;c .:.-i, ooitr'asdccn:art, substituyor-

CIO imot.er. o :-msvihoo u;s producirain. 

COTnO qui,.ra7 :c c~esna i68Ju (oian.sl 

cl dcF. i:nyr cii- ] Ilor1or ri roduccien Cesp:a 

-implio y -it-r(,,oLurad-) *,n :funci~f -Iu,-s pueda celecar 

1:i prodluccion aiy: comiptitivo .c on los pr-cios del 

acuitoapcuc! :otolrr 'Pad); a TLNCI. 

3.3 Vol~urcries d,: Vt Farc'>ecI:dc-

En funcin d,-11 x!jtatiot o1 laoraiI!planta Q C. 

ci~tc di;yi, ()2 p!fMO Tp~do- !fcl. lurcnto los 

nrrnros5 ~ L oim~ 0odatProyecctc y considou~; 
t-coann I rred y 

quo su pla ntt-7-. producir in i- Zana. Prioritaria y cn (A. res 

to dul lrea, so- utcr~drln icos, .; juicnte.2 volum(ofles dux yenta 

rando uri a 'il -: o main' 
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de aceite crudo desgomado de soya y man (Cr.TM/afio):
 

Aceite de Soya Aceite de Mani Total Aceite
 

Area Resto Area Resto Area Resto
 
Afro Prior. Area Total Prior. Area Total Prior. Area Total
 

1 483 1,519 2,001 787 1,68ti 2,475 1,270 3,206 4,476 

2 563 1,771 2,334 919 1,969 2,888 1,1482 3,740 5,222 

3 644 2,024 2,663 1,050 2,250 3,300 1,694 4,274 5,968 

4 725 2,277 3,022 1,181 2,531 3,712 1,90F, 4,808 6,714 

5 805 2',59O0 3,335 1,313 2,912 4,125 2,118 5,405 7,460 

Igualmente, y como subpr-xuctos, ,;eobtendri Jos siguientes volu'menes 

de torta de soya y man! parm su uso como insumos de alimen 

tos balance'ados (En TM/afio): 

C59.8%) (55%) Total
 
Afio Torta de Sova Torta de Man! Tortas
 

1 ,200 5450 10,650 

2 6,050 6,350 12,400 

3 6,900 7,250 14,150 

4 7,800 8,150 15,950 

5 8,650 9,050 17,700
 

3.4 Precios de Venta. 

Los precios de vcnta dcl aceitc crudo de soya y man! estin
 

dados en funci6n cl!L r...cio dc. venta interno de aceltes si
 

mi.tares como !i dc algodn y palm-i aceitera, as! como en
 

funci6n dcl precio cd&:accitc crudo desgomado de soya que
 

se importa.
 

Los precios vigenteF- dc: los aceites n.On-7;onl
 

Tipo Precio (S/. on Fbrica) 

Algod6n 165,000
 

Palma 180,000
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El valor del aceite de soya importado actualmente oscila 

alrededor de. los US$ 700 y octi cxonerado de impuestos de
 

importaci6n; la Empresa Nacional do Comereializacion de In
 

sumos (ENCI) es La eneargada de importar el aceite, costin
 

dole, on promedio, SI. 229,000/TM puesto en las plantas de
 

las empresas productorms de aceitc. Sin embargo, al estar
 

estc producto subsidiado, !o vende a dichas plantas a un
 

precio de S/. 195,000, variando este precio on funci6n 
 de
 

las cotizaciones obtenidas en 
el mercado mundial.
 

En funci6n de estos precios referenciles, se estima que
 

la planta productera de aceite de soya podri vender a las
 

plantas aceiteras nacionace a los siguientes precios:
 

Producto Precio (S/./TM en F5brica)
 

Aceite de 195,000 
Soya
 

- Aceite de
 
Mani 175 ,000 

Respecto al precio 
estimado dc venta (o valor referencial
 

si es utilizado por la planta dc. alimentos balanceados que 

N0se plantea reflotar - Ver Perfil 4), se consideran los 
precio vigcnte(s para ].. or:' de 7oya (S/. 70/Kg) y torta 

de algod6ri (S/. 35/Kg precio subsidiado), para establecer 

los siguicntes prccioc dc vcnta estimados: 

Producto Frucios (S/./TM)
 

- Torta 'to Soya 70,000
 

- Torta de Man! 72,000 

STamafio dei Provecto. 

El programa d producci6n agricola do granos d soya y man- pa

ra la zona del Proyecto contcmapla ci incremento gradual del 

area scmbraoa hasta alcanzar 5,500 Ha do soya y 5,500 Ha de ma
n. al quinto afio, 
do los cuales 1,750 Ha en cada caso estarlan
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ubicadas en ia Zona Prioritaria del Proyecto. 

Considcrando la capacidad instalada actual de planta de aceite 

do Aucayacu, quo se estima d 5 TM/hora de procesamiento do gra 

nos si so le adiciona In maquinnria para tvatamiento de solven 

tes y la scmi-rfinadora (quo fuc vndida), so podr! ustablecer 

el siguiente programs do procsaminto dc granos do soya y man! 

para los 5 primerors ,nhos do 1 Proyecto: 

Zona Prioritaria Resto Area Total 

Ao Soya man! So2ya Man! Soya oan Total 

1 2,100 3,150 6,600 6.750 8,700 -9*900 18,600 

2 2,450 3,675 7,700 7,075 10,150 11,550 21,700 

3 2,800 ",200 8,800 3,0IO 11,600 13,200 24,800 

4 3,150 4,725 9,900 10,125 13,050 14,950 27,900 

5 3,500 5,250 11,00r 11,250 34,500 1.6,500 31,000 

La planta proces..r. granos incoo,, ' man! 3 un ritmo do 5 TM/hr, 

-trabajandc p. 1 1/2 turnow ol ao 1 y 2 y 2 turnos ol aho 3; a 

partir do dicho afno rr'. oa.jrln i tres turno- do S horas durante 
-
8 meo; y 2 turnow d. 2 hor g duranre 4 mesos; par.a procesar ei 

total de granos Wc soya y man! qua se produzcan on la zona do in 

fluoncin del pro,'fcto. 

Localizacion.
 

La planta do aceitu da soy. ::ti ubicada on Aucayacu, en la se

do do !a Cntral do Coo.pt.r'tivos Agrarias Huallaga Central Ltda. 

NO 251: Su ubicaci 1c prmiir. fAiM accso a los mrcados 

do aceit du Lima Mt.:troplitan,. (f.ibricas nciteras), y a la 

vez o5 productors ocales podrnn:WIOL' in produccOin do gra 

nos a Acnycu i'n mrwor,.': prolln -.;,.. :odo case, los produc

torus do Ins zonis m:, 1 -, . del 5roi do influuncia podr5n u 

tilizar la capacidd., 'd a.Lr:cenami.nto de la Subsudo on Tocache 

coma contro d, iao[l a do lo rufridos granos. 
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6. Aspectos r6cnicos dol Provnoc. 

6.1 Procesos, Flujos, Caracteristi ras v Rcnd~rientos TAcnicos. 

En cl Cuacdro P-3 NO 1 se I'oeerta el flujo c-il proceso p~a 

r-a la ol :borac-in del aouito crudo dcornoado dA soya y m2, 

nV, indic1.ndoso loc roncdamiontos tccnicor ma.; comunns pa 

ra un ni'il tocnol~gco quo nu noya an la utilizaci6n de 

la maquinaria existentc , Vea T>Lvamnt, Imcdrna y hion con 

servada, complumentada con ianuinorin idicianai ocirc opti 

mizar el proccoo Ac rxtrac&6 n d, aceito (sistuina de sol

ventes) y una rufinneioni1'cuadi hastar obtunor A1 aceit2 

crudo dMgomnado. E:s;ta tcccnlogfti P~utandar aiAl 1 mun 

dili y milgurar.: ob:t' nr un. prodct o1Qiiucl o major ca 

lidad quc Ai ;cT t. :tmortido para procu:sadaoan las plan

tan accitura; nniionilos, n qu o ci e.tu quo cstfls f~ibri 

cas obtiocrin do la nxtraccir do granos do sorilins abea

ginosas v ~quoals 

Se aprccia quo, do-in 100 &r wTmilla s do soya se produce 

un 2 3 dc acc ha do s~oya u 59.13.O do torta do soya, y de un 

1001 do sumilla do man! no producu un 25% de accito y 55% 

do itorta do mnt.n 

El procoso ruquorirl do un atas tcimionto continun de gra

nos a Hta Mowca do producciln, pam A cual debur5 pre

verse una cauyicida'I A a1lmac-namiento do 7 a 8,000 TM de 

grinos do royn y mran! a: fin de iconiar iM ratoria prima du 

ran to !on mes.; aho s- puod, cosochar Costinadodalr~: en qjuo 

Qn unor P wrnms) WE do on lasPar'. oncrcs 1.luvin quo coqSO 

chas surki wwi5. Yua mun te gn panta. teor unaJfcap,' 

cidad dK alLmnruna'n .ntr d a:; ' crudo equiv ;lente a 30 

W~as do pruun ion, parr. <m.' preparados an caso quo W-1 

interrunpan ian nv:LQ:' las plartas aciuteras ; usta capa

c.Ld'd uquiya. a unn5 7nr TH de accuite. 

6. 2 Maqirjariag Q cuino Ncarlo. 

La maquinarin y equip qu soU tima ser5 necusario para 



CUADRO P-3 No I 

FLUJO DEL PROCESO DE "ELABORACION DE ACEITE DE 

SOYA Y MANI Y RENDIMIENTOS TECNICOS ESPERADOS. 

Grono de Soya 
100% 

100% 

97 % 

97 % 

97 % 

Soya 22% EX TRA'O 
Mont 24 % PRENSADO 

Soya 25% 

Mons' 27% 

Mont' 27%°/ 

Soya 23% 
Mon( 25 % 

RECEPCION DE 
FEPN I 

L I.. PEZA/EAD 

AL MACENAMIENTO 

- / 

MO L I ENDA 

/ 

COCIMIENTO 

POR 

[E 

A EMoni 

SEMI - REFINADO 

ACEITE DESGOMADO 
Y SEMI REFINADO 

Grono de Mono 
100 % 

97 % 

V A PO R AGUA 
CALIENTE 

ETRACCION POR Soya 30 % 
SOLVENTES Mont .3 % 

]O [ A Soya 60 % 
55 % 

ALMACENAMIENTO
 
Y DESPACHO
 

A L MA CEHAMIENTO
 
Y DESPACHO
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complementar las instalaciones fc~briles de la planta de 

aceite de soya de Aucayacu son las siguientes: 

a) Maguinario. de2 orocucci6ri. 

- Equipo (10 rOCcDC i6r. y pesaijc d.- granos, cspccifica

rncnte. fiaquiniri.-. par-a seccido ,, limpieza do: granos q 

leagincoso,; \' tquipai.u onto jpara los silc.s de 7 ,000 -

TM. 

- Miquina oxtractora :por s3oivt-nL05 U 30,000) de 

TM/hora d' torta pru'.iamritQ dusgrasada. 

y aceite 

(US$ 11 , 0(0) para I TIfM/1hor:1 ck, aco ito. 

- Wiquin3 ci, ,;gornadorca ciieindrad 

- Ruflacci6ri d,.1 cquar'o (I(:- prociuccin uxfitente y pues 

ta en opoerac<6.n. 

- Tr'ansnT-ort~idnrcs (fic r,--ngucra) para gra!nos, pana ala 

montar ~ma dicLi. prmducci,,n. 

b) Ins t-al c'.'on !:. ci: -i1 ri-naii 

- Silo Cs) d,- grctn', fc co:, y limpS s do soyl/mai, ca

pacidad 7, (100 - 1,1M total. 

- Tanrau~ cl-un xn--iet d,- acolito desgoinado semire 

firialo , cUp tcidj-i 700(L TM. 

- Tancque para -igua. 

- Alrnac~n dct tort,- coa-c2dad 7,000 T11. 

c) Equipo auxiii-r. 

- Caldero .!( 1.5 millorw!7 do BTU de capacidad t6rmica. 

- Ro facoi6n r (o1rupo Elect r6g(oric ;cx-istente (180 kW). 

- Equipo ;-ira rn~di.c ion d(2 nurnodcad y limpieza de gran

nos.
 

- Equiipo pulTlIl:dt -igc
 

-Eupo (I., :~roo do cr: y icit ts.
 

- Equipo do, oficiicIi.
 

- Ca-mi6n du R; TM parui trinc-I.or-tcs. varios.
 

3 
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- Camioriota para 1in Gerencia y Logisticia. 

6.3 Producci6n y Reguerimientos.
 

Para podc-r curnplir con cl programn do produccio'n de acei

te do soya y rnani' v doc pasta do, soya y inavni, so requeril 

ran los sigui(ontos -"ocursos.: 

6.j.1 11-ateri. prima. 

En (,I pin to 4 - T..uafiro, so sena-.la eli requel'imienfto 

anucil do granos- de sova y m para los prirneros 5 afios del 

Pr'oyeoto, ,,u, a plena cm-ipv '-d id -iica-,nza-. . 31,000 TH, de 

los cua-les 1 4 , 00 TM ;or d,- r1.'n- d ;o:y.:i y 16 , E00 TM de 

bor acopvir on un lapsogYrancus dTntnni . E::o Tat 

de P In: Y-7:At~~d (A,2r:1a'1 proinudio de 3,875un 

jat rbjr a trnesTM/ms. uat ~~ n-cl 

TM :nnuisde granos ytuinnor, di-b-rios , src:2rO'7 

ai aca '. 17'i Tr' p-ir - io,.:n ; o n -i(, scUtSO 05 du aco 

olar Antrlin,-n micri.ic:: i-,br-5 cco~I-rr7 So2 

pi,; n dur:rrcvnrintu Ilos rec~an pla--c;f- 7 ,11,1 TM, 


to 4 -. -!,1 * 1a Io.-- tv.,h :ijo (U8 TH/d~a,
- a1 n~ 5 

2 ,000 TM/m,-s) , quo2ndork .1I dlans ].ibvu -l1 iinal doi afio 

para cfctuar ol mant--nimi,cntc gk r-nral doi Ij pianta. 

6.3.2 IMano do ora. 

rcsenta --I requerimientoFn el Cuadlvo P-3 H 2 -': 

de mnan-, dc olbra clirocto oinirc parm- la operaciofl de 

1.i cipac laO a- tr-S 	turnos, as!-uriendo quoia plan to i 
cipcsno1 '''c~.rcc 2 :: n7 c ectuar~ dui: n. 

idi.i:.r~ipa" 	 Lns:crl po.rsornnti. '4 

0.21 	 durainii: lao' pev'ico-los ci:: acI~ n~ ,:~gid una u 

ot-il d,,or~oa asignadas al Pro tiLi zac-ion ploli d-- ' 
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Sc nqu pi 'rcona!; ,n -totalI, do~ las cualos 38 Se 

Del tot.:l: 56 s E.r~fn califica--das y 43 no caiificacla5 
de
obra- dirocta y 25 como manoclasifican casio mano do2 

http:micri.ic
http:sena-.la


CUADRO P-3 NO 2. FEQUERIHIENTO DE MANO DE ODRA DEL PROYECTO
 

PLANTA DE ACEITE DE SOYA Y MANI 

Mano de Obra Mano de Obra Total 
Directa Indrecta 

Cargo C NC C 11C C NC 

I. Producci6n 

1. Recepci6n-Limple 
za 1 3 - - 1 3 

2. Secado 1 3 - - 1 3 

3. Molienda 3 3 - - 3 3 

4. Cocimiento 1 3 - - 1 3 

5. Prensado 3 3 - - 3 3 

6. Extracc. Solven
tes 3 3 - - 3 3 

7. Tanque Aceite 
Crudo 1 3 - - 1 3 

8. Desgranado 3 3 - - 3 3 

9. Semi-refinado 1 3 - - 1 3 

10. Tanque Aceite 
Desg. 1 3 - - I1 3 

!I. Tanque Torta 1 1 - - 1 A 

12. Silos Mat. Prima 1 3 - - 1 3 

13. Silos Torta 1 1 - - 1 1 

II. Servicios 

1. Operario Caldero - - 1 3 1 3 

2. Operario Electri 
cista - - I - I -

3. Operarios Limpie 
za - - - 3 - 3 

III. Personal Indirecto 

1. Jefe Producc. 
Mantenim. - - 1 - -

2. Supervisores do 
Cuadrilla - - 3 - 3 -

3. Control dc Cali
dad (Lab) - - 1 I 1 1 

IV. Administraci6n y Ge
rencia 
1. Gerente General - - I - 1 

2. Gerente Ventas - - I - 1 -

3. Gerente rroducc. - - I - 1 -

is.Contabil./Finanzas 
5. Auxiliaves Contab. 

-
-

-
-

1 
3 

-

-

1 
3 

-
-

6. Choferes - - 1 - i -

7. Secretarias 
8, Conserje 

-
-

-
-

2 
-

-

1 
2 
-

-

1 

TOTAL 21 35 17 8 38 is3 
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obra indirecta. El personal de producci6n y sorvicios as 

cicndc a 28 calificados y 42 no calificados, siendo el 

resto personal do administraci6n y gerencia. Respccto a 

estos uiltimos, se contempla La contrataci6n do un Gerente 

General, un Gcrent. de Vcntas, un Gerontc de Producci6n, 

un Jefe do Contabilidad y Finanzas y personal auxiliar de
 

administraci6n.
 

6.3.3 atorialos, insumos, en, rgla v agua. 

Ademis do la materia prima principal, seri necesa

rio disponcr de los siguiontes materialas e insumos: 

- Solventes: Pontano, hey>ano, octane, nictilpentano, etc. 

Actualment-, el liexanD inriustrial .,:; el mls utilizado 

por sus caracte.risticas, no t6xicas y su bajo pr.cio res 

pecto a los demis (25 galonos./M d, scmilla). 

- Vapor: 2,000 lbiT. de somilli, I.o que oquivalc aproxi

madamente a un consumo (1, 15 gi-loncs d( pctr6leo/TM de 

scmilla. 

- Electricidad: 100 kW/hora por TM do sumilla. 

- Agua.: I1 m"/TM do semilla. 

- Equipos y riLactivos para el laboratorio de an5lisis de 

calidad. 

- Productos antifungales y bactericidas para limpieza de 

la macuinaria y equipo. 

- Petr6leo Diesel NI 2 para -! movimiento dol Grupo Elec

tr6genc y cl Caldero para gerieraci6n du vapor.
 

7. Invcrsionos.
 

En e! Cuadro P-3 N' 3 -e presenr:a oi total dc. n,'orsiones adi 

cJ.onalcs a las ,,a exis5cnto para (I reflotamiento y puesta en 

operaci6n dce la planta d(, aceito de man! y soya71 du la Central 

de Cooperativas Agrarias Hluallaga Central Ltda. NO 251. 



CUADRO P-3 N1 3. INVERSION TOTAL Y CRONOGRAMA DE MINERSIONES DEL PROYECTO - PLANTA DE EXTRACCION DE ACEITE
 

DE SOYA Y MH.NI (En Miles de Soles) 

C 0 N C E P T 0 Unidad Cantiddd CostoUnit. 
AROS DEL PROYECTO GLCBAL

2 3 5 
TOTAL

INVERSION 

I. ACTIVO FIJO 

1. Terrenos 2m2 1,000 6,000 - - ".. 

2. Obras Civiles m 2 1,000 500 - - " . ... 

3. Construcci6nes* 
-Area fabril 
-Servicios auxiliares 
-Dep6cltos, silos, al-
maccnes (1) 

-Oficinas 

-Patios Exteriores 
-Cerco, guardianla, 
arceso
-Jardines, grea amplia-

2 
m 
m 2 

2 
mi2 
A2 

m 
m 

2m 

300 
100 

100 
150 
200 
250 

150 

35,000 
25,000 

30,000 
25,000 
20,000 
2,000 

500 

500 
. 

6,500 
-
-

-

. 

. 
-

. 

. 

. 

.. 

. 

.

.. 

. 

-

.-

.. 

.. 

.. 

. 

7,000 
500 

-

6,500 

-

4. Maquinaria y Equipo 28,500 

-Eq., Recepci6n, pesaje 
(equipam. secado, silos) 

-Equipo de producci6n 

(US$41,000) 
-Tanques de aceite 
-TanquB de agua 
-Refacci6n Equipo Produc. 
-Zransportadores (manguera) 

-Almacen de torta (cap. 2000 TM) 

2,000 

14,760 

4,000 
740 

1,500 
500 

5,000 

-

.. 

. 

. 

. 

. 

.. 

. 

.. 

. 

.. 

-14,760 

.. 

..

. 

. 

. 

2,000 

4,000 
740 

1,500 
500 

5,000 

(... Cont.) 
,\.



Continuaci6n Cuadro P-3 NO 3 

C 0 N C E P T 0 Unidad 

.$ 

Cantidad CostoUnit.TOA 

A 
APOS DEL PROYECTO GLOBAL 

2 3 4 

TOTAL 

IN=RS. 

5. Equipo Auxiliar 

-Caldero 
-Grupo Electr6geno 
-Equipo, medici6n humedad y 
temperatura. 

-Equipo purif. agua 
-Equipo laboratorio 
-Equlpo oficina 

4,000 
1,500 

800 

1,500 
2,500 
1,000 

-
-
-.. 

..-
-

- - -

11,300 

4,000 
1,500 

800 

1,500 
2,500 
11,000 

6. VehIculos 

-Cami6n 
-Camnioneta 

-
-

10,000 
2,500 

-
-

-

-

-

-

12,500 

10,000 
2,500 

TOTAL ACTIVO FIJO 46,800 12,500 - - -

II. ACTIVOS INTANGIBLES 

1. Estudio fact. y Definit. 

2. Costo Reflot. Puesto en Marcha 

3. Gastos pre-operativos 

4. Intereses Durante Construc. 

' 8,000 

-

800 

15,000 

1,500 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8,000 

1,500

800 

15,000 

TOTAL ACTIVO INTANGIBLE 23,800 1,500 - - - 25,300 

III. CAPITALIE TRABAJO 25,000 20,000 - - - 45,000 

TOTAL INVERSION 95,600 34,000 - - - 129,F00_ 

Refacciones de existentes Inicjo operac. Planta C1) Nuevo silo de m.p.
 
Nota.- Reflotamiento; planta existe
 

TOTAL US$= $41,000
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El monto total. do ila inversion nueva asciende a 129. 6 milko 

nef's qUe So efectf'unr.n o~n los primeros 6 meses do overaci6n 

del Proyecto aiefeatos de dejair Ia picinta funcionando a par 

tir del 7h mpec rcl. prlimeor Sl 

cc~ik~re ~9 -

Fi jo, 2 !I' .l] orles C de 

Do ctci on, 3nil] one :corres ponden :i Ac tivo 

ert ii nrei~ ai nital 

Trabic INrzc d, IG iT, :iomone compra TMaAc-'-F 1, xlric do 

quinar_,0 1L "1l'q~k~tl-~ u:; 91,000 uproxima

dome nte; 10i- rnit:' ris, 5 rin Alenrcini_- Occidental, 

los 7F r , ii er de di-'cha riaclinaria. 

El U Lee'~le~Ii I t!C t.'Uia1-Vucirc-n dos1 C-tapiS 011 

l prWn!r -ii 1 0cd".l 'rct jl( lcF I'o vo;'ecuIl>:) que so 

comrfl (:. 1 i"' ) x-i' 'n ln mgi lIu (23.1 mil-lo 

n:svp ~r U1Ca d milors en-,.I r-ici,- I scufll 

do -tfi, cori >i.QC (2 .;ccm:iccr, *1 lxlris por cic 

tiic 1 .pfo L *I. Inociic~Oli2 r Cacitaicl de 'xx'. 

ba jo -cir,!cu '10 r 1 .inclrem'-n..'Ito 1 I1; II, L'iioc do la:cn 

S C i~ l2~ vn'oy e]l](reloscitv; ''nStn! , t:,stifcdos 

en 10mloe;,c ndciuni J.n''cir-i6n tt-il cen el Prayec 

to ('c uno-, a9 350 nillonc-; Cincluldof-s L~rrcrios y obrcis ci

8 .ngroo5 yCos~os. 

En c.Il Cu-.-Iro f-P MI 11 nroentoac' 1siesupuesto tl.pico de in 

gre5os -V cocto- cin pa'rfl un i: .) a plena producci6n del

pri'yc.-t~o 0 1,0f) '-p i c >sy 0 mWWII aiocesados) 

cieci1;r~~~~c." i: i irr1 '_ - nden :a ], 99 imi11 

0(25~~~ ' ' 1'>t ~~1r C, oaI'ot 1:1 de so 
yaE dcmm D.. tO ' 'rtci !ci; f:;. cT ln e drtn d 

jy~~n rutrc '7 1. I MOfin1ric r d2 1 orIc) 

den deico K C r 'o .:'csi1 ' stOI; man

ciero)-'cmo uvno! rnill r maIirg,-n dto u ti Iidac us do 

4~59 lmi lonc-- / r',)(, e! .], ci r in 14'. ' la,, v'2_,n tcI-,c_ 



ADRO P-3 N' 4. DLAETDE PRCDU':C2 N DT ACEITE Dr SOYA Y MA!U 

PRESUi,'2ESTO TIPICO DE !l:'rEW;O5 Y CO!TCS DEL PROYECT0 

A NIVEL D2 F .CDUCCICN D!: -I ,OCO T.IG!A NOIA . 

(FN 	 lS DE SOL) 

Precio 	 Mont"
 
o Costo 

Fo Un'dIad CantI e ad U-ita'io Siilb-Total Parclal Total 

I N;; 	 E OS 

An' t dr Soy'I TM 3,335 215 '-7,025
 
Ace dtc TM 210 .P96,2501'593,275
c1 11,125 

Torta de Soyd TM P,650 90 778,5CO
 
Tcrta de Man! T14 9,050 92 R12,603 1'611,100
 

TOTAL IN!CIRSOS 	 J! Q'i,375 

1. 	C-'sto de Produc

1.1 	Mareria Fri 14,500 RAu
 
ma TM 16,500 70 2'373,000
 

1.2 	Mano de
 
Ora Direc
ta pers. 64 varlos 44,558
 

1.3 	Mater'ales
 
Insumos gls 775,000 8.50 6,588
 

1.4 	Equipos y
 
reactivos est. 500
 

1.5 	Prod. de
 
limpieza est. 2,500
 

1.6 	Petr61eo
 
(Vapor/Ener
 
ga) est. 85,000
 

1.7 	Depreciacio
 
nes 16,690 2'528,83E
 

2. 	Costo de Admi
n-;straci6n
 
2.1 	Mano de Cbra
 

Indirecta pers. 17 var'los 16,863
 
2.2 	 CGaos de Ad
 

r.n'straciC6in et. 10,000
 
2.3 	Man'. Equipo
 

e Instal. (3%) -st. 	 1, '100 
. 1 	Repunstos (5% 

Maq. y Eq.) est. 	 2,615 
2.5 	 Seguros ist. 8,000 
2.6 	Gastoc Ofi
 

cina 	 1,500 

(... 	 Cont.) 



UJADRO F-3 NO It. PLA!NTA . (Continuac{6n) 

Precio Monto 

o conto 
oncepto Unidad Cantidad tUnitario 

S/. 
Sub-Total Parcial Total 

2.7 Imprevas 

tor .8,000 
?.8 Amort. 

Intangi
ble 2,530 50,908 

3. Gastos Venta 
3.1 7ransp. a 

Lima 90,000 
3.2 Ccmis. 

Venta 30,')00 120,000 

TCTAL ECRESOS .699,744 

II. Margen Bruto de 
Uti ldad 494 ,631 
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El principal costo es e]. de materia prima (2,528.8 millones), 

representando el 94% del total de costos, siendo tambi6n irn

portante e. costo de transporte a Lima (90 millones) y la ma 

no de obra (60 millones). 

9. Rentabilidad del Proyecto.
 

Comparando el margen bruto del Proyecto con e] total de in 
version nc.saric' para reflotar 0 planta do" aceite de soya 

o man!, se obtione una rrntabilidad sohre la inversion ofec

tunda por l Proyocto dol ordcn d 192Q. Si se considera 

tambitn el de los c oxistentes,valor ]o' 1vvos instalacionis 

la rentabi.ida] (quo se<ra in d, la Central) s:rbh de 152% 

en promedio. ArL- . ic d ncotan un retorno muy satisfac

torio sobra la ccn 0 c;.n.t yinvw,,a ",re. .vel de anklisi.s per 

miten concluir ( 1 u us vr)J Ia inc lulOMi6n dc prx:sente per 

fil en el Flan dc Degarrollo Fural del Alto iuallaga. 



741.
 

N0
ANEXO 4
 

PERFIL DEL PROYECTO
 

PLANTA DE PRODUCCION DE ALIMENTOS BALANCEADOS
 

1. Nombre del Proyecto.
 

Reflotamiento y puesta en marcha de una planta para la produc 

ci6n de alimentos balanceados.
 

2. Unidad Ejecutora.
 

Se plante i que la Central de Cooperativas Agrarias Huallaga Cen
 

tral Ltda. N) 251 acte como Unidad Ejecutora del presente Pro
 

yecto, consistente on el reflotamiento y puesta en marcha de su
 

planta de producci6n de alimentos balanceados.
 

3. Mercadcs.
 

3.1 Productos a elaborarse.
 

E! Proyecto contempla la elaboraci6n de alimentos balaneea
 

dos para vacunos de doble prop6sito (leche y carne), prin

cipalmente, aunque tambi,'n se producirin -en la medida que
 

sean demandados- alimentos balancoados para vacunos de car
 

ne, para aves, cerdos y animales menores, en dicho orden
 

de prioridad.
 

Los alimentos balanccados para vacunos de doble prop6sito
 

tendrn un mercaido cautivo en cl ganado quo, para estos fi 

nes, se plantca desavrollar a niAvl del Area Prioritaria y 

la zona de influncia dcl Proyocto. En cste ;ercado se 

tendr51 una proferencia -n el consumo. a trav6s de los or 

ganismos ejeoutoros de-l desarrollo ganadero-lechero, quo 

estar~an asociados con 1,i Unidad Ejecutora del. presente -

Proyecto Agroindustrial (La Central do Cooperativas Hualla 

ga Central). Ln los denmis alimentos balanceados, as! como 

evidentemente on cl mercado ya descrito se competiria con 
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alimentos balanceados "importados" de las plantas producto
 

ras de Lima y dem-.s zonas del pa's.
 

So elaborar5n 3 tipos de alimentos balanceados para el ga 

nado vacuno do doble prop6sito quo sustentari el desarro 

lio lechero do la regi6n: "Crocimionto I y Crecimiento II" 

para ternuras y torneros do 1-12 meses do edad y 13 a 24 

meses, respectivamente y "vacas", para vacas y vaquillonas, 

en producci6n y en saca mayoros do 2 afios. 

3.2 Prircipalo.s Mercados., Voiumones domandados. 

La demanda roal por alimentos balancoados on la zona de in 

fluencia del Proyocto es en la actualidad relativamente ba 

ja y es abastecida por la flhrica PURINA, a trav(s de ven 

tas locale- dc su distribuidor parn la zona. So estima que 

cl consumo dc alimentos balancuados da., la zona no sobrepa

sa los 150 a 200 TM/afio. Esto --s debido a que la ganade 

rla en la zona, aunque difundidct no utiliza mayormente es
 

tos alimentos Dor ser ,anadk-rT, para carnu. La ganader'a
 

icchcra ust-. porco difundida y cast no utiliza alimnentos ba 

lanceados; son las granjac avcolas astablo cidas mediante 

sistemas do crianza intonsiva de ayes para came y huevos 

los mnayores consumidorus do alimentos balanceados actual 

mente. 

En funci6n del programa d d12-arrollo agr.cola -quc provee 

r5 de la mayor parte do las matrias primas- dul prograia 

de desarrollo ganadero -quo establccera una poblac] 'I de 

ganado vacuno para doble prop6sito y para carne y del pro

grama agroindustrial- qlue ostablocera mercados para las 

matcrias primas, ela.borar, lon producto into-rmedios y 

productos finales que pormitjrn conali:zar la nuova produc

ci6n genorad- sora ro:on;.LI la creaci6n clc un mercado po

tential muy/ int,.r<,Ian t i,- la l nta bt-lanra detalimontos 

coados. Do acue.rrdo con ,o!programa duol dusArrollo do la 

poblaci6n de ganado vacuno de doble prop6sito, la demanda 

total potencial de. ento tipo dr alimentos balancuados es 

la siguiente:
 

http:ro:on;.LI
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Ato 

1 


2 


3 


4 

5 


* 	Se 
y 

AREA PRIORITARIA RESTO DEL AREA IiFLUENCIA
 

Pobl. Ganad. Vol. Alim. Pbl Cd 
 Vol. Alim. Total Aiim.
Bal.* (TM) Pobl.__anad. Bal. (TM) Balancea
 
Vacas Terne Croc. Vacas Torne Crec. dos 
Vaq. ros I, II Vacas Vag. ro- iI Vacas (TM) 

400 2.66 584 .94 600 400 
 876 292 1946
 

792 518 1156 378 1198 780 1734 569 3837
 

1299 806 1897 588 1942 1142 2835 834 6154
 

1887 1620 2755 1183 2685 1,728 3920 1261 9119 

2370 2229 3460 1626 3630 2652 5300 1936 12322
 

asume un consumo do I4Kg/dIa de alimentos balanceados p. vacas y vaquillonas 
2 Kg para Lc:'n.r,.: V terners do 4 a 2'. moses. 

Adeims de csta demanda potcnciail so podr5 contar con la de
manda proyectnada para alimento: para avs y cerdos, que se 
estima en unos 500 TM anualcs cn conjunto para los pr6ximos 

afios, con tendncia-a aincromentarsc. Igualmente se podr5 

establecer cierto consumo en -I progiama de desarrollo gana 

dero de carne en especial para el terneraje aunque .ste no 

est5 programado. 

3.3 Vol~menes dc Venta Proyectados. 

Considorando los requerimientos de alimentos balanceados pa
 

ra la poblaci6n ganadcra lechera que se proyecta establecer, 

la condici6n de mrcado cautvo, la disponibilidad gradual 

de materia prima p-ira Ia producci6n de alimentos y la captu 

ra de un 70% a 75% dcl mercado potuncial, se plantea el si 

guientes programa dt. vjntas (en TM/aflo): 

Crecimiento
 
Afio I y II 
 Vacas Avn Cerdos Total 

1 1000 400 80 20 .150) 

2 2000 800 160 40 30001 

3 3200 1280 256 6U 4800 

4 4800 1920 384 96 
 7200
 

5 
 6400 2560 	 128
512 	 9600
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3.4 Precios de Venta.
 

Los procios de venta de los alimentos balanceados estan re
 
gidos por el costo de producco6n de las formulaciones post
 

bles do elaborar con la matria prima que so dispone y del
 

precio do vunta de alimentos balanceados quo sean competi

tivos que so comercialicen on la zona.
 

En funci6n de estos parimetros, los precios do venta suge

ridos para los alimentos balanceados son los siguientes:
 

S!. /'g. 

a) 	Alimento para ganado vacuno:
 

- Crocimiento (I y II) 
 68
 

- Vacas (Producci6n/saca) 65
 

b) 	Alimento para as (promedio) 88
 

c) 	Alimento pari cerdos (promedlo) 80
 

Estos precio.7 consideran el mayor precio por fletes de la 

costa a la zona del Proyecto que debe absorber los alimen
tos balanceados "impoi'tados" de la costa. 

. Tamario del Prcyecto. 

El Drograma do dea3rollo ganadcro dc vaclinos de doble propo6sito, 
se.ialado en el acipDito corrospondionte ustablece un plan do desa 
rrollo do I' potlaci6n au(. so est.-,-iliza al alcanzar 4598 cabe 

zas en la Zona Priorit-irin y 5235 cS.Thz-s on el rcsto do la zona 
de influencia, lo quo d'n un total do 10990 cabezas; esta potla
 
ci6n ganadera sefialada 2n -i purto 3.2 dQ mercado constituye el 
principal factor determinanto de tamaho dcl Proyecto.
 

La capacid-d de proccsamicnto do P-i plinti oxistent2 orn Aucayacu 
(Central de Cooperativas Huallaga CuntraI) estimada en unas 10
12 TM/dl- (a un turno) represunta otro factor determinante del
 

tamafo del Proyecto.
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Conjugando ambos parimetros, 'o ostablece un programa de reflo
tamiento y puesta en operaci6n do i planta para producir un 

wnximo do 9600 TM/afio a partir del quinto afio do operaci6n. Pa 
ra esto efecto, so impliari la capacidad do la planta para que 

procese 2 TM/hori, es docir 16 TM/turno do F horas. Por lo tan 

to, la planta tcndrg el siguientc programa de utilizaci6n de su 
capacidad inrtaliada (2 TM/hora x 8 horns x 300 dias 4800 TM/ 

afio = plena capacidad ,aun turno): 

Producci6n 
Programada % do Cap. inst. N° de 

Aflo (TM) Usada Turnos 

1 1500 31 1
 

2 3000 63 1
 
3 4800 100 1
 

4 7200 150 1 1/2 

5 9600 200 2 

5. Localizaci6n.
 

La localizaci6n dcl presonto Provocto esta predeterminada, pues
 

se trata do reflotamiento de una planta existente en Aucayacu 
(Central do Cooperativas Agrarias Huallaga Central). 

Esta ubicac:i6n centr.i respecto al Area Prioritaria y con acce 
so a todas !as zons del Proyacto Iermltira captar los recursos 
do matria prima sufici-nrte2 y adomls s. podr5 f5cilmente colo

car los alimentos hbilmnceados en ins emprosas ye n los colonos 
que participan on el programi du desarrollo ganadero. 

6. Aspectoc T"%nico-; del Proyecto. 

6.1 Procosos, Flujos, Caracteristi-cs. TeendjmJr.ttos Tecnicos. 

En el Cuadro P-11 N 1 st. presenta ol flujo de proccsos pa
ra !a elaboracirn de a].imrentos balanceados, indicando los 
rondimientos tcnicos mas comunes para el nivul tecnol6gi

co propuesto, que s. basa en la utilizaci6n de la maquina



CUAORO P- 4 No I 

FLUJO DEL PROCESO DE ELABORACION DE ALIMENTOS 
BALANCEA DOS Y RENDMENTOS TECNICOS-ESPERADOS. 

RECEPCION DIF INSUMOS 100 % 

PESADO , 0 

CONTROL DE CALIDAD 100 % 

(6ranoT)D CSECADO 

4)V.TAM.*NAS 

ANTIBIOT!COS
 
SALES MINERALES
 

,/ 98 %
 

.0% 
 L ALMACEN A M IE N IE 
 TO I
 

MOLIENDA GRANOS 

PES A DO 

.JPESADO, O 

Controlo
 

, 1 PES DO, 

IENSACADo ETIQUETADO" 

10.0% ALMACEN DE PRODUCTOS- TERMINADOSJ 

-, oo-[- - I/,~ 
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ria existente complementada cun los equipos necesarios pa
 

ra aumentar la capacidad de la fdbrica (on un 25-30%) y pa
 

ra asegurar una mczcla uni.fom. y precisa d- los insumos. 

Se aproci-. quo l-a suma total d ]o ',olmenes do insuros, 

para efoc tos practicoc, equivale al volumen dc productos ter 

minados claborados puesto que, si I).UI Ox.sten ciortas mor 

mas posibles ,ur control de caloaad do las mato.rias primas, 

socadc de grnos, ctc. "stas s- c-mpcnsan con la adicion 

dc sales mii,.ralos , vitaminis ntiiticos Qespccialmon

to porquec'i m:mlnt. do ccibir I.a ;nt ria prima, culiquior 

cxceso d,o humdad y/o defocto o: catigadc on el peso y 

los productos realmentu contratadcs y contabilizados son 

lo insuis do buena calidad. 

6.2 Maguinaria v Equipo.
 

La maquinaria e,[uipo neceoario para la ampliaci6n de la 

c'pacidad inrt:aada, roflotamento y puesta en marcha de 

la planta do ,limontos balancucdos de la Central de Coope

rativa.s d! Aucayacu 2s la siguiuntu: 

a) Macuinccria do produccJin. r'ocerci6n y pesaje. 

- Balanza de pltafarma: so utilizari la que se ha 

proycctdo inscilar para la planta de aceite de so

ya y man. 

- Refacci6n -,-uipo de ro.2copci 6 n y posaje. 

- Elevador do cangilonus adicional.
 

- B5scula 50 Kg para posajc do clementos menores. 

- Mequin:o mclizadora.
 

- Tanque dc melaza y sisto-ma de alimentacicln y melaza

dora. 

- Bomba de mnlc'aza. 

- Cerradora de sacos.
 

Refacci6n do mozcladora vertical para incrementar su
-

capacidad dt 1.5 a 2 TM/hora.
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- Sistema de transportadoras (ampliar). 

- Montacargas de 5 TM. 

b) Equipo Auxiliar.
 

- Equipo de laboratorio.
 

- Equipo de oficina.
 

) Vehiculos.
 

- Cami6n de Despacho.
 

- Camioneta.
 

Los equipos necscari~s para la ampliaci6n, son de origen 

nacional, salvo el montacargas, cuyo valor se estima en
 

US$ 20,000, requiricndose moncda extranjera para su adqui-


SiCiOn.
 

La energla para la planta se obtendri'del Grupo Electr6ge

no actualmente operativa en la Cenxral.
 

6.3 Producei6n y Reauerimientos.
 

Para poder cumplir con A programna do producci6n estableci

do en Al punto 4,- Tamaio, se requerirn las siguientes re

cursos:
 

6.3.1 Materia Prima.
 

Considorando io distintos tipos doeaiimentos balan 

coados y sus f.rmulacin ser necesario adquirir diver -

SOS productas agricolas, subpnoductos del procesamiento de 

granos, w productos mineralc, cuya ralaci5 n, requerimien

to aproximado en TM y disponibilidad en la zona se detalla
 

a continuaci6n (para una producci5n do 9500 TMlao):
 



--

--
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Volumen Disponibilidad en
 
Requerido la Zona (M)
 

Materia Prima (TM) (TM!afio)
 

Subproductos de molino
 768 	 r~ea 


Maz molido 	 3,84)
 38 ,500
 

Ma1z coronta 288
 

1,920
Melaza do cania 


289 5,000
Coronta inolida 


Torta de soya, mans,
 
1,920 	 13,000
paima 


farina do pescado 384 


96
Sal 	com4n 


Fosfato dicdicico 	 96 

(M) 	Considerand(, las produccioves programadas en otrus pro 
yectos agrc;industriales y el Plan Agropecuario del pre 

sente Plan GloLal do Dsarroll' Rural. 

Se aprecia quo so dobor5 jbtuner do fuera de la zona de 

productos importancia por su voinfluencia tres de cierta 

lumen: subpr-ducto:. de rn-lincra2 melaza do caria y harina 

do pescado; el primerD do los nombrados podria, eventual 
) ,-r 	cl malz y 1a harina de pescadomente, rer rcemplazad 

por la torta dc soya y maril, dependiond- del preci, de los 

mismc s. En td(, cas-, oxist-n una buena variedad de otros 

productos que podrln probarsc on la zna: harina de Kud 

zn tropical (cmo:) fuontc ;roteica), cascarilla do cacao, 

algun d!!,s os subpr ductcs du la palmapolvillo dc arroz, 


aceitera, subproductos de la planta do procesamiento de
 

frutas (como fuentc cnerg(tica), quedand0 los productos mi
 

de
neraies y !a sal crmr.n cu,-mo nc:cesarios dc -,btener fuera 

la zona. En todo c-tso, cl studio do factibilidad deber5 

detcrminar f6rmnulas que prescindan, en la medida do lo po 

siblo, do priductcs n obtonidos en el 'area de influ-ncia. 
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S.3 .2 Mario dc Obra. 

En --l Owtdr;- P-4~ N, 2 se prkesonte. la redaci n de 

pcroonal do prccduc ci'n, 5hlperv.4Saj,'n y gerencia iiecesaria 

pana i-:- plant- doC%.;nit; iznods Sc: aprocia quc

sor.- oi~~ li -.zYr i>d'. N/c1f20 n,: cali ticados 

Para Ta ;r- (k I~n : t lr''t; d(C ir' , 2 :i10 , PUL2LpuCti

'Iannta(>212.tur. :j. Lr': 1 i'o:~;Cali-P 

ficcida,; --n 12lis nr .1 .n:cs'vis,
 

si~n y g(-rc..-. En t:a -,;,2r:;1201 par-i -amobs turn.,s 

alcanzi.a -147, dc- 1-s cuF,1,s 22 sm)- calificados.
 

6 .3. 3 Mtp 1i nu.s nr 

Adew'n-j; dco 1la rnafl-er:. a (iLnsumosvis para ala 

rinenta)s balanco-ad. 3--s n cccr! c'&,-ntar c'.nr los Siguien 

tos maLtvril12: e rsm 

-sunllemnV~' 1 -rl-' -.. r:aI, u s, 1,2 afiad2- cn disis 

diverua-1; d i t,,: mc5~ balancead:-,s. So 

- Potr !?rloe CT'-mc a anorg a6 sc 

tr-c, a k ir n! ir .r P. % Do cu.2rd., con 

las ' n.i~i 1 nrro de la'2 -mhas 

manu nar;. - or 'ryt 1 A.Ihora -n fin-rma cons

tanto duo'n-(.- ~ - ';'l~~:a O ,-oa 

d ' a a 12r / .20100.a' - mer,35(j~5lf 

sual 1-~ apr a TII ua.a2nt.2 11! !':,4U('ri 

- V nil 1 7o" i- r. ci ' :1,.i.rn(ntc bcail nc2 ado. 

Sara ncc'' d Tapacida do50K c/u~ 

cuyo p(-a .2, 1 * r ' 

- PaT:,o pr~i co-!r .c r ;:d r;cr de 10O gr 

por cacod 1 o a iK ip og, ; Li~in

c-onts.1i dl*i-, 12) coar;~ oi r a6r 05 ca, unca. 

Etiqu:icr~tHta C12; dl ipodcIli-Tnontos , a

ra/6n dc una 1ac; ii su iecesitan 192 , 000 eti 

- saa 

par 1r to*t 

que-tas a on costa:r. d(-, ,5/i]ir 

http:c-onts.1i


CUADRO P-4 No. 2 	 REQUERIMIELNO DE NOIVU DE OBRA DEL PROYECTO 

PLAN7A DE ALIMENTOS BALANCEAT)S 

(ARC TIPICO)
 

M. DE 0. M. DE 0. TOTAL M. DE 0. 
C A R G 0 DIRECTA INDIRECTA 

C* NC** C NC C NC 

I. PRODUCCION 

1. Recepci6n. Pesaje 
2. Secado granos 

-
-

2 
1 -

-
-

2 
1 

3. Silos mat. prima 1 2 - 2 
4. Molienda granos 1 1 - 1 1 
5. Mezcladores 2 2 - 2 2 
6. Melazadores - 2 - - - 2 
7. Pesado Etiquetado - 2 - - 2 
8. Cerrador, Cosedor - 2 - - 2 
9. Acarreadores prod.term. - 4 4 

10. Almac~n Prod.Termin. - 2 2 

II. SERVICIOS 0 PRODUCCION 

1. Operario Electricista - - 1 - I -
2. Operario Mantenimiento - - 1 - 1 -
3. Operario Limnpieza Planta - - - 6 - 6 

III. PERSONAL INDIRECTO 

1.Jefe Producc./Mantenim. - - 1 
2. Supervisores Cuadrillas - - 3 - 3 
3. Control de Calidad - - 1 - 1 

IV. AU'IINISTRACION/GERENCIA 

1.Cerente General - - 1 - 1 -
2. Jefe Ventas - 1 - 1 -
3. Contabil./Finanzas - 1 - 1 -
4. Auxiliares Contables - 2 - 2 -
5, Secretarias 
6. Conserjes 
7. Chofer Montacargas 
8. Chofer Cami6n 

-
-
-
-

-
-

2 

1 
1 

-
1 
-
-

2 
-
1 
1 

-
1 
-
-

T 0 T A L 	 4 20 16 7 20 

* C = Calificada 

** NC = No Calificada 

27 



752.
 

7. Inversiones.
 

En el Cuadro P-4 N0 3 se presenta el requerimiento total de in
 

versiones del Proyecto, as! como su programaci6n en el tiempo;
 

este total seri necesario pare reflotar la planta de alimentos 

balanceados de la Central de Cooperativas AgrLrias Huallaga Cen 

tral, dc Aucayacu, incluyendo un incremento de su capacidad ins 

talada. El 770 de la inversi6 n se realizari en los primeros 6 

meses del primer afo del Proyccto. La inversi6n total alcanza
 

92.0 millones, de los cuales 31.0 millones corresponden a
 a S/. 


activo fijo, 16.0 millones de activos intangibles y 45 millones
 

a capital do trabajo. Parte del iapital de trabajo (20.0 millo
 

nes) y de los activos intangibles se desembolsan el segundo aho
 

del Proyecto.
 

valor estimado de los acrivos existentcs actualmente, as! coEl 

mo una parte proporcional de las instalaciones de servicios (si
 

so esti
los, edificaciones, oficinas, grupo clectr6geno, etc.), 


25 millones (servicios);
ma en 30 millonos (activo fijo) y unos 


por lo tanto, la inversi6n total do la planta ya reflotada y de
 

soles (incluyencapacidad ampliada alcanza a 147.0 millones d 


do la inversi6n cxistente).
 

8. Ingresos y Costos.
 

En el Cuadro P-4 NO 4 se presenta el presupuesto tipico do in

gresos y costos para un ano a plena producci6n, considerando 

los rubros de costos do producci6n, administraci
6 n y gastos ge
 

nerales I costos de venta.
 

Los ingresos totales ascienden a 646.9 millones de soles, mien
 

totales alcanzan 528 millones, de los cua
tras que los costos 


!as materias primas (450.3 millones),
les el rubro principal son 


del total. El margen bruto do utilidad, antes
 es decir un 85% 


128.9 millones, lo que representa do costos financieros es d 

un 20% sobrs ventas, cifra bt. tante olevada para este tipo 
de
 

Si se considera al costo financiero del Proyecto,
industrias. 


estimado en unos 25 millone:.'ahos, el margen bruto de utilidad
 

monto tambin interesante.
estarla cercano a los 104 ,i01lones, 




CUADRO P-4 No.3 INVERSION TOTAL Y CRONOGRAMA DE INVERSIONES DEL PROYECTO - PLANTA DE PRODUCCION
 

DE ALIMEWI'OS BALANCEADOS (En miles de soles) 

CONCEPTO 
UNIDAD. CANT. COSTO 

UNITARIO 
($) 

ANOS 

* 

DEL 

2 

PROYECTO 

3 4 5 

TOTAL 
INVERSION 

I. ACTIVO FIJO 

1. Terreno (Existe) 
2. Obras Civiles.(Existen) 
3. Construcciones * (Existe) 

- Area Fabril 
- Servicios Auxiliares 
- Dcp6sitos, almacenes (1) 
- Oficinas 
- Patios Exteriores 

4. Maquinaria y Equipo 

m2 
m 2 

2 
m 
2 

m2 
m2 
m 

800 
800 

200 
150 
100 
150 
200 

6,000 
500 

35,000 
25,000 
30,000 
2S,000 
20,000 

-. 

-
-. 

500 
-

3,000 
-
-

. 

-

. 

. 

. 

-

.. 

. 

-

... 
-

. 

. . 

-

-

. 

3500 
500 

3,000 

12,470 

- Equipo,Recepci6n,Pesaj e 
- Equipo, Producci6n 
- Refacci6n Equipo Produc. 
- Transportadores 
- Montacargas (US $ 20,000) + 

5. Equipo Auxiliar 
20% 

410 
3,460 

500 
400 

7,200 

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

410 
3,46Q 

500 
400 

7,200 
2,500 

- Caldero 
- Grupo Electr6geno 
- Equipo Laboratorio 
- Equipo Oficina 

6. Vehlculos 

.. 

.. 
2,000 

500 
-
-

. 

. 
-
-

. .. 

. .. 
- -
- 7 

2,000 
500 

12,500 

- Cami6n Despacho (10 Th) 
- Camioneta (1IM0 

10,000 
2,500 

-
-

- -
" 

-
. 

10,000 
2,500 

TOTAL ACTIVO FIJO 30,970 - - - 30,970 

-:! U 



Continuaci6n Cuadro P-4 No. 3 

C 0 N CE P T 0 
UNIDAD CANT. COSTO 

UNITARIO
($) 1* 

ANOS DEL 

2 

PROYECTO 

3 4 5 

TOTAL 

INVERSION 

II. ACTIVO INTANGIBLE 

1. Estudio Factibilidad 
2. Estudio Definitivo 
3. Costo Reflot.Puesta Marcha 
4. Intereses der. Construcc. 

TOTAL ACTIVO INTANGIBLE 

3,000 
1,500 

10,000 

16,000 

-
-

1,500 
-

1,500 

-
-

-

-

-
-

-

-

3,000 
1,500 
1,500 

"10,000 

16,000 

III. CAPITAL DE TRABAJO 25,000 20,000 - - 45,000 

IV. TOTAL INVERSION 70,470 21,500 - - 91,970 

• 

•* 

= 

= 

Inicio Operaci6n Planta 

Refacci6n de Constr. Existentes 

(1) = Nuevo silo de 80 TM (6 2 de 40T1 



CUADRO P - 4 No. 4 PRSz-UPLTSrO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL PROYECrTO PARA UN ANO TIPICO - PLANTA 

DE PRODUCCION DE ALIMENTOS.BAIANCEADLJS : PRODUCCION 9600 TM/ANO 

(En miles de soles) 

MONTO 
CONCEPTO COSTO PARCIAL TOTAL 

UNIDAD CANT PRECIO 0 SUB-TOTAL MOMlX M 

UNITARIO
 
S/. 

I. INGRESOS 

1. Alimiento piaraVacunos 

1. Crecimiento I y II TI 6,400 68,000 435,200 
2. Vacas TM 2,560 65,000 166,400 601,600
 

2. Alimento para Ayes (Promedio) IM 512 88,000 45,056
 
3. Alimento para cerdos (Promedio) TM 128 80,000 10,240
 

TOTAL INGRESOS 656,896
 

II. EGRESOS
 

1. Costos de Producci6n
 

1. 1. Materia Prima
 

- Sub-Productos de Molineria TM 768 23,400 17,971
 
- Maiz Nolido TM 3,840 40,000 153 600
 
- Maiz Coronta Molido Tim 288 30,000 8,640
 
- Melaza de Cafia mI 1,920 5,800 11,136
 
- Coronta Uolida IM 288 10,000 2,880
 
- Torta de Soya, Mani Palena TM 1,920 85,000 163,200
 
- Harina de Pescado TM 384 80,000 30,720
 
- Sal comm IM 96 12,000 1,152
 
- Fosfato Dicglcico TM 96 14,000 1,344 390,643 

•.//.. 



Continuaci6n Cuadro P-4 No. 4 

CONCEPTO 
UNIDID CANT. PRECIO 0 

COSTO 
UNITARIO 

SUB-TOTAL MONTO 

PARCIAL 

tiONTO 

TOTAL 

1.2. Mano de Obra Directa 
1.3. Materiales 

- Suplementos Vitaminicos 
- Bolsas Multipliegos 
- Pabilo 
- Etiquetas 
- Combustibles y Lubricantes 

1.4. Depreciaciones 

pers. 

Kg. 
Unid. 
Conos 
Millar 
gls. 

9,600 
192,000 

1,425 
192,000 
150,000 

180 
92 

105 
2,100 

120 

1,728 
17,664 

150 
403 

18,000 

13,709 

37,945 
8,102 450,339 

2. Gastos Administrativos/Generales 

2.1. Mano de Obra lhirecta 
2.2. Gastos de Administraci6n 
2.3. Mantenimiento y Reparac. 
2.4. Repuestos 
2.5. Seguros 
2.6. Imprevistos 
2.7. Amortiz. de Intangibles 

23,344 
12,000 
2,500 
3,000 
6,000 
3,000 
1,600 51,444 

3. Costos de Venta (Fletes,Comisiones) 
(4%) 26,240 

TOTAL EGRESOS .528,023 

III. MARGEN BRUTO DE UTILIDAD 128,873 
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9. Rentabilidad del Proyecto.
 

Comparando el margen bruto del Proyecto con la inversi6n por e

fectuarse !a rentabilidad (antes do costo financiero) es de
 

140.1.% y despu6s de este egreso de 113%.
 

Si so considera el total de inversi6n (incluyendo las instala 

ciones actualmente existentes que sc amplan y refaccionan), la
 

rentabilidad sobre la inversi6n total alcanza a 
86.7%, y despues
 

del costo financiero 69.7%. Estos 
indices revelan una inver 

si6n factible t~cnica y econ6micamente en este Proyecto, al pre
 

sente nivel do anilisis.
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ANEXO NO 5
 

PERFIL DEL PROYECTO
 

PLANTA DE BENEFICIO DE GANADO VACUNO
 

1. Nombre delProyecto.
 

Mejoramiento e instalaci6n de plantas do benefieio (camales) de
 

ganado vacuno.
 

2. Unidad Ejecutora.
 

Se plantea que las unidades ejecutoras de los camales propues 

tos sean las siguientes:
 

- Municipalidad de Tingo Maria o Asociaci6n de Ganaderos de la 

zona, en lo referente al Camal de Tingo Maria que serla refac 

cionado y mejorado. 

- Central de Cooprativas Agrarias Huallaga Central Ltda. N' 251 

se
 

instalarla en Aucayacu.
 

o la Asociaci6n de Ganaderosdo in zona para el carnal que 


En todo caso, el Proyecto plantea ampliar y consolidar el camal
 

de Tingo Marla y establecer un nuevo camal en Aucayacu, y que
 

ambos oDeren como unidades de transformaci6n de una sola Unidad
 

Ejecutora.
 

3. Mercados.
 

3.1 Productos a elaborarse.
 

car
El Proyeto contempla el beneficio de ganado vacuno de 


ne V, en menor escala, ga.aado porcino. Los principales pro
 

ductos a elaborarse son:
 

- Carne de vacuio de pr- m-ra, en carcasa refrigerada. 

- enudencias: tripas, c.craz6n, hlgado, sesos, etc.; refri 

gerados y congelados. 
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- Cueros lavados, frescos.
 

- Carne de cerdo (proveniente de la Granja Modelo). 

3.2 Principales Mercador. Vo2mones demandados.
 

atunderi seri el mer-El principal morcddo quo A] Proyecto 

cado de carns Je Lima Metropol:i-ana, no dcscart 5 ndose el 

(lingo Maria) du las principalas ciudadesmercado local n 

dcl Proyecto y la capital es docir, Ilu5nuco,entre la zona 

Cerro do Pasco, La Oroy'a y Huancayo. Sin embargo, debido 

local du cads una do usts localidades y
al abastocimicntc 

al mejor prec.o quc su puedu obtirner on Lima, Gste ser6 el 

principal mercado del Pru.yncto. 

do Lima Hetropclitana -y del
La ddmanda par cirve a Aal 

en aumento on [uncion del incrumento do ia po
PerYi- ha ido 

usta oferta es satisfeaunqucblaci6n do.1 pals y do Lia, 
ave cardo

cha cada vez an mayor proporci 6 n par carnes de y 

y por poscado, debido a La .scas-z y precio do la carno de 

voqcuno. 

carne do vacuno fue de 1,000

En 1978 o! ccnsu'mo diario do 


as sindo en pro
a 1,200 reoes. Actualmente muy variable, 

los 15 Vas do veda deconsidwrndomedio do 800 ! 900, 
consumo ,os abastecido por

care de vacuno. Pare de enst 
-escala, por importa

carne d orign nacional y, on mnor 


falta do oforta do carne 
do vacuno
ciones. Es notoria la 


para satisfacer la dumanda.
 

y du gana.do

El Proyecto de Desarrollo Ganadcro para camen 

do doble prop 6 sito ostablecari- una produccion do animales 

dl orden do los 13,825 unidades (a plena
para saca anuA: 

TM/a.o y 11.52 TMWda 
capacidad) lo quo equivalc a 2,073.A 

en 1O das on quo no ha'y veda). Esto 
de venta (calculado 

Y a un 4-5% de la 
a un 7 a 9% del consumo actualequivale 

carne do vacuno do Lima Metropolitana.
demanda potencial do 
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3.3 Volumenes de Venta a cada Mer:ado.
 

De acuerdo con los programas de desarrollo ganadero esta 

blecidos en el Plan Pccuario, tanto para el ganado vacuno
 

de carne como para -I ganado do doble prop6sito, as! como
 

en funci6n del. ritmo de matanza on las plantas de benefi

cio y los rendi~m.iontas esperados de carne !n carcisa y me

nudencias, los volimenes do venta do las plaintas de benel' 

cio (camales) por instalarse serian las siguientes: 

Came Vacuno en enudencias Cueros 

Carcasa (TM) (TM) (TM) 

Atio 
Tingo 
Maria 

Auca-
yacu Total 

Tingo 
Maria 

Anca-
yau Total 

Tingo 
Maria 

Auca
vacu Total 

1 593 593 1,186 593 593 1,186 118.J 118.6 237.2 

2 652 652 1,304 652 652 1,304 130.4 130.4 260.8 

3 750 805 1,555 750 805 1,555 150.0 161.0 311.0 

4 750 980 1,730 750 980 1,730 150.0 181.1 31i 

5 750 1,215 1,905 750 1,215 A,965 150.0 243.0 343.1 

6 750 1,267 2,017 750 1,267 2,017 150.0 253.5 353.5 

1 ,32,1 2,074 150.0 2614.8 364.87 750 1,324 2,07 750 

n unas 100 TI de carne de cerdoAdicionalmente, se vender 


anualmente en cada planta de benoficio.
 

3.4 Precios.
 

obtener reflejan actualLos precios de venta qu.a se specra 
6 n do precios 	 que
monte la polltioa de control y rcgulaci


aunque pueden variar hacia preha establecido o] Gobierno, 

sc libera Astc, an si lsaieoraci6ncio superiores 	 5i 

ciartos tipos dc cortes. Sin embargo, pase produce para 

7.nalisis s utilizar, iinicamente los nive ra efecto del 

les do procios vigontos (n el merca do carne y subproduc 

to en Lima Metropolitana a nivel dc venta a mayoristas. 

Estos precios son los siguicntes:
 



761. 

Producto Precio (SI./Kg.)
 

- Carne do vacuno (en pro 
medio) 495 

- Menudencias 42
 

- Cueros 280
 

Los precios de venta al prblico actualmente oscilan entre
 

S/. 670 y 700 por cartes en promedio, para carne de prime

ra. Esto permite un margen bastante interesante para los
 

demos canalos de comercializaci6n.
 

4. Tamafio del Proyecto.
 

El tamafio dcl Proyecto dc transformaci6n y comercializaci6n de
 

vacunos de los programas pecuarics establecidos en ei Plan de 

Desarrollo Agropecuario esti. en tunci6n directa al n6mero de a 

nimales que cstos planr!s pecuarios ofreccr5n como saca anual. 

De acuerdo con ais cifras dc.i plj:i dt; desarroilo d(, la pobla 

ci6n, so tondrE, cl £iguiente plan de saca anual, tanto de gana

do de carne como de ganado dc doblc prop6 sito (vacas viejas y 

toretes).
 

N0 de Cabezas (Saca) Mtanza diana
 

Area Resto del Total NO (250 dias)
 
Aho Prioritaria Area Cabezas (NO cabezas)
 

1 2,273 5,632 7,905 32 

2 2,500 C5,195 8,695 35 

3 3,074 7,291 10,365 42 

4 3,437 ,,099 11,536 46 

5 3,910 9,191 13,101 52
 

6 4,213 9,235 13,4119 54 

7 1,214 9,512 13,826 56 

En la iltima columna se consigna el nilmrro dc cabezas (en prome
 

dio) para matanzi, considerando una opuraci6n de 250 dias/afio 

de las plantas do boneficio. El ncmero de cabezas anuales se 

ha obtenido sumando la cantidad de cabezas quo se "sacar~n" 
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anualmente do ganado do carne (establecido en 17% do la pobla

ci6n ganadera proyectada) con la saca anua] do toretes y vacas
 

viejas del programa do doble prop6sito, en ambos casos, para
 

cada zona del proyecto (Prioritaria y Resto del Area).
 

Se aprecia que a partir do 70 afio se estabilizar la saca anual 

de 13,826 animales, a un ritmo dc matanzo. de 56 cabezas/d~a. 

Do acuerdo con lo establecido cn c- diagn6ostico, cl carnal exis 

tente (de Tinge arla) tiene una matanza diaia i 10 a 15 ani 

males duranto 6 LLdia.semana. El Prouycto plantea ampliar y 
-
modernizar es .. carnal parm, (,u. operu a un ritmo da 20 cabezas/ 

dia durante 25, d7) al :.-,o (5,000 cabezas/:tfio do capacidad 

mxima), que -c -fectuar~c. durante los primeros sois meses del 

primer afio dc! Proyecto. Igualmente, durantc el primer afio se 

construirfa un nuevo carnal con una capacidad p-ira procesar 20 

cabezas/d~a. Este camal serla ampliado el afio torcero para que, 

a partir del 41 afio opore procesando un m$,ximo de 40 cabezas/dla 

a un turno. 

Considerando la saca anual s3cfialada y los rendimiontos de came 

(300 Kg/cabeza peso ;ive v 150 Kg/caboza en carcaa), nenuden 

ci's (1%0 Kg/ c.beza) y cueros (20 Kg/unidad), as! como el Dl-

Desacesamiento del total de 1i carne producida por el Plan d 

rrollo Ganr..ero a triavs de los camales del Proyecto, la canti

dad de cabezas beneficiadas 2n cada carnal scr-. 1i siguiente: 

Afio Flanta Tinge rari> Planta Aucayacu Total 

1 3,953 3,95- 7,905 

2 4 347 4,348 3,695 

3 5,000 5,365 10,365 

4 5,000 6,136 11,-36 

5 5,000 8,101 13,:'.01 

6 5 000 8,4149 13,LU9 

7 5,0O00 8,826 13,826 

de beneficio oquivalen a 20 cabezas/dla a par -Estos volmenes 
cabezas/dia
tir del afio 3 para el carnal de Tingo Marla, y de 35 
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para el camal proyectado en Aucayacu, con lo cual las plantas 

trabajar5n al 100% y 88% de la capacidad instalada actual, res

pectivamente.
 

5. Localizaci6n.
 

Las localizaciones seleccionadas, como una primera aproximaci6n
 

para establecer las plantas do beneficio do ganado vacuno son 

Tingo Maria y Aucayacu. 

El carnal existente on Tingo Maria, do propiedad del Municipio 

local, podri ser utilizado como base para ostablecer una planta 

moderna d boneficio du ganado, la cual formaria parte do la 

Unidad Ejecutora del prosnto Proyecto. Otra alternativa posi 

ble seria la construcci6n do umr plant,1 de bonficio nueva en 

Tingo Maria, en caso de no ;poal-r uti.iz: rsu la existente. El 

carnal en Tingo Maria atenderia la producci6n ganadura do la Pri 

mera Zona Prioritaria y zona:n alh iafia; a la ciudad; las eviden

tes vent-jas er cuanto a su-rvjcios, mano de obra y transporte 

de Tingo Maria favorccn istn !ocalizacikn. 

Para atender In producci6n ganadra del resto do la Zona Priori

tar-a y de toda I zon do influencia s, establcceria un carnal 

en Aucacu que, ini'ci a nta, trndria una capacicad para bene

ficiar 20 cabezas/din. A partir dol 4" aho se:c incrumntar.ia la 

capacidad a 40 chczama/d. a; n :: de_. carta In alterniiva do 

qua, an va, d e.te :Ium:;nto Ot capacid.d dul camal d Aucayacu, 

se Anstil& un tcrc.r camal on Va rp.on do Tocachu, para aten 

der a la zon.e ,as -partida del Area dc influencia del Proyecto. 

6. Aspectos Tcnicop del Proyecto. 

6.1 Procesos, Flujos, Caractor]: tfcs V Rendimlentos. 

En el Cuadro P-5 i 1 so prcsenta &l flujo del proceso d 

beneficia del ganado vacuno y la producci6n de carne. menu 

dencias 7 cucros.
 

http:incrumntar.ia


CUADR') P-5 N" I Al 

FLU JO DEL PROCESO DE E'LC/EFIC(C' DE ' 3ANAODO VACLJNO 

HIECEPCIC; DEL GANArO. 

,. 
INCPECION SANtrAIA YI

L PESAJ JE 

£'ESCANSO (24 h.) 

',/ 

L)ESCUERE Y CORTE C'erO yPOt ,PL

DEPATA. f 

RNARIA D667DE- EVISCERACION RSCALPADO VE 
I DEAV-OPA TAS 

CERAS. 

DEIVSION o C RTEAMeEyP
SEPARACION TO DE LA CANAL
 

DE VISCERAS.
 

Corozpn ACAIA DO, HIGIENLZACION Y LIMPIEZA Y SEPARA 
EstEmago lAON LO DE C4RCASAS CASCOS 
/nlestino Boo 

EVACUACION YL- LMPIEZA IGNCECOION YVETE SARIA
VAEX ogDE MELeVuDAD DE CARCASAS 
CIAS Y V.OLTEADOc 
INTP.71N0. 

RE FRIGERACI0,N
PESAJE, CLASIFICACION DE CASCOS (40) 

Intestinos. 

PRE- CO Clo SELLADO JIVA0O 9E CUERO7S 

CONGELADO (OC) REFRIGERACION 0 SECADO Y EMPA UE 

CONGELADO( 0 C) E(DE CUFROS 

E J CESPACO A VESPACHO .4 ER- SPC A DO IOICAE CASCOS 

CADO(40 C) CADO (40 C) (40 C) SCDOECUEROSCASC 
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El Proyecto contempla instalar plantas de benficio de ga 

nado vacuno do un nivel teenologico intermodio, as decir 

con un 	grado do automatizaci6n quc purmita una matanza efi 

c-Lento y a la vez .-Isegurc una demanda apreciable de mano 

de obra para operaciones que pucden ser efectuadas eficien 

temonte a mano, on vt-z dc incrmentar la inversi6n. 

En funci6n de !os rendirnientos tc'cnicos usperados y un ba 

lance tentativo de li producci6n total, se plantean los 

siguientes ndices de producci
6 n: 

- El peco promodio de rocepci5n dc ganado vacuno en pie, 

procedente do la Zona dcel Proyocto, especificamente del 

Programa d,- Desarrollo G-inadoro de Carne y Doble Prop6si 

to sera' de 30C Kg poe'a vivo por cabeza. 

en carcasa, refrigerada 

y clasificada ser . de 150 Kg/animal. 

- El rendimiento promdio d mnudncia (intestinos, est6

mago, hIgado, coraz6n, pulm6 n, sesos, lengua, bazo, cabe 

- El rendimiento promedio 2n carni 

za, patas) ser, de 150 Kg/animal.
 

- Se obtondri una pioza do cuero por animal con un peso 

promedio de 30 KZ cada una. 

6.2 Maquinaria y Equipo Necosaros. 

n delLa maquinaria y cquipo nucesarios para la ampliaci 6 

6
 
camal existente en Tingo Mar.ia y la instalaci n de un nue
 

vo camal on Aucayacu y su posterior ampliaci
6 n son las si
 

guiontus: 

(20 cabe6.2.1 	 Arpliaci6n camal existcnto on Tingo Maria 


zas/dia).
 

a) Maquinria du producci6n. 

Sala do matanza con sistema siempre suspendido, velo 

cidad de 4 vacunos/hora (5 horis de operaci5n/dIa). 

- Equipamiento para transporte suspendido sobre rieles. 
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- Equipo especial para aturdir, desollar, cortado de 

patas y de carcasa y para tasajeado, evisceraci6n, 

corte de cabeza, etc. 

- Equipo para inspecci6n veterinaria.
 

- Equipo para marcado y clasificacion.
 

- Tanques cccinadores do menudencia, visceras y patas.
 

b) Equipo y Maguinaria Auxiliar.
 

6
- Camara do conservaci n (40C) capacidad, 8 TM.
 

- Cgmara de congelado do munudencias (0
0C o menor),
 

capacidad 5 TM.
 

- Tanque y bomba de agua potable.
 

- Sistema de traTainiento de desague (desechos y bazo

fia).
 

- Planta do vapor (Caldero 5 HP).
 

- Equipo de oficina.
 

- Equipo compresor para c-mara de refrigeracion y con
 

goladc.
 

- Equipo de laboratorio para inspecci 6n veterinaria.
 

- Incinerador y botiquin.
 

- Equipo para embarque d. carne y subproductos (siste
 

ma suspendido do cAmaras a cami
6n isot6rmico).
 

- CamioneE isotrrmicos para dospacho a mercados.
 

c) Instalaciones (edificios).
 

- Corrales y facilidados Dara desembarco y recepci6n
 

para 40 vacunos. 

- Marigas rara conducci6n a area de aturdimiento y ma

tanza.
 

- Mejoramiento de instalaciones existentes.
 

- Ampliaci6 n oficina do administraci
6ln.
 

1), capacidad6.2.2 	 Construcci~n camal do Aucavacu (Afio 


20 .cabezas/dIa.
 

a) .Aaquinariado producci6n.
 

Sala do matanza con sistema siempre suspendido, ve
 -
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locidad de matanza dc 4 vacunos/hora (5 horas de 

operaci6n/dia). 

- Equipamiento para transportc suspendido sobre ie 

les. 

- Equipamiento especial para aturdir, desollar, corta
 

do de Datas y cortado dc carcasa, tasajeo general,
 

evisceraci6n y corte de cabaza.
 

- Equipo para inspecci6n veterinaria.
 

- Equipo para marcado y clasificaci6n.
 

- Tanqu2s cocinadoros do menudencias, v~sceras y pa 

tag.
 

b) Equipo Auxiliar.
 

- Balanza do plataforma para pesaje de ganado en pie.
 

- Balanza de b~scula para posajo de carcasas.
 

Balanzas de b~sculas para pesaje de menudencias.
-


6
 
- C~mara de conservac n (4 0C), capacidad de 8 TH/va

cuno. 

- Cmara do congulado (00), capacidad 5 TM. 

- Sistema do Agua Potabic (pozo, bomba, tanque y tube
 

ras a salas de trabajo).
 

- Sistema de tratamiento do desague.
 

- Planta de vapor (Caldero de 10 HP).
 

- Grupo eloctr6geno (150 kW instalados).
 

- Equipo do oficina.
 

Equipo compresor para cgmaras do refrigeraci 6 n y 

congelado. 

- Equ.po de laboratorio para inspecci
6 

-


n veterinaria.
 

- Incinerador y batiqufn.
 

- Equipo dc embarquc de carne y subproductos (sistema
 

cmaras a cami~n isot~rmico).
suspendido do 


- Cami6n isot6rmico para despacho a mercados.
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d) Instalaciones. 

- Corral y facilidades para desembarco y recepci()n de 

*80 vacunos. 

- Mangas para conducCi(5TI d zcna do aturdimiento y ma

tanza. 

- Servicios higie'nicos y vcstuarios. 

dcl carnal do Auravacu (Afi.) 4i), capacidad6 .2. 3 Ampiacinn 

a 4~0 ca-1bzsda 

- Ampliac.6~n do !a capicidaci d- la sala do rnatanza a 8 va

cunos/hora (5 ho)ras doa -peraci 6 iila) - Segunda linea on 

sala cde matalzad. 

- Arpiaci~n (R-1 equipariento para transporte suspon(id( 

doa rieles (Segunda l1i10a). 

- Una c5mara Jdz ci-nservcaci,5n adicional, capacidcid 8 TM-' 

- Una . irara de ctnglad, adicional, ccipacidacl S TM (O'C). 

- Crimpres,:r y equip,.- para producci'on do fr!,o para las dos 

lUOvILs cimaras. 

- Otrr, grup") clectr;,gu-no (15C) KVI). 

6.3 Producci6n y Reuririento. 

En un anec t~pic: d-- prdcc;n a los nivcles plarte,.dos 

por oi prc7sor;W" perfil, sc requieron lo5s siguientes recur-

sos ffixsyhuma.nos: 

6.3.1 Materia vimci. 

us --. ganadc. vaculo erLai rn.teria :prima an st c05c-

pie. TLa-s cantidades *mi-inalc5 clcsde cI inici'o del Pr'oyecto 

hasta su nivilaci~r. 7. rnix-iiia producci 6 n (saca ainual) se sefia 

lan en el punt,-. I,, Tainafi-- del Proyecto. Sc. asume un Pesi 
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promedio de 300 Kg (peso vivo) y un costo de S/. 180 Kg! 

peso viva, lo que da un preciD unitario do S/. 54,000/res. 

6.3.2 Mano do Obra.
 

En el. Cuadr) P-5 NO 2 so proscnta el requerimiento
 

de mane de obra calificada y no calificada para las plan

tas do Tingo Maria y Aucayacu (considorando la ampliacio'n 

al 41 afno de operaciones). 

El camal de Ting,, Maria operar con 36 personas, de las 

cuales 20 son calificadas y 16 no caiificadas, siendo a su 

vez 27 de 6sta:.; operari.s do pruducci,5i o servicios a pro 

ducci6n. 

El. carnal de Auc-iyacu operara c,mn CA mism numero do perso

nas cuand func-ne a un,- ca 1 ipacidad d0 20 cabezaS/dla. A 

un ritmo du hf c110, as/r:f (-i.- 4 en adellintc) operar-5 con 

48 pfrLs nas, de I, 2u:ies 2P son calificadlas y 20 obrerc's 

no calificados. De esto total, 30 sin :perarius de produc 

ci',)n N servici i-. pr :ducciun. 

6.3.3 Mateoiiales , lnsum,,s , Enerrz'a y Aua. 

dc in materia prima sed riecesario contar .dcmJis 

con lonsiguiontes rrialcr .insumos: 

27 (Tingo - Vterinari:: -. miucc y b) i s de jebe para 

Marla) y 38 .Ibrtr(.s (Aucayaou), a raz~n do un juego par 

afic (S/. 25,000 jucgo). 

- Agua potable. 

Para la opera
- Conmbu'stibl.es, carburantes v 3 bricantos: 

cirn del Grup, Elccr(genc. dc3 caider, y Las vuhiculos. 

- Respuustc.s y hurrc:-iir tas clivcrsas. 

- Utiles do as("" y inp--*za. 

y carcasas.- Mangueras para laval do sias 

http:Conmbu'stibl.es


CUADRO P.5 NI 2 

REQUERIMIENTO DE HA40 DE ODRA DEL PROYECTO PARA UN ANO TIPICO 

(En HI de Pucstos Permanentes) 

Planta Tingo MarTa Planta Aucayacu Total 
C A R C 0 Total Personal 

I. Personal de Produccl6n: 

- Recepci6n Pesaje I 1 1 2 2 3 5 

- Corraics - 2 - 4 - 6 6 

- Cal.at.z de hatanza 1 - 2 - 3 3 

- atailfes 4 2 8 4 12 6 18 

- M,.ndanqueros - 3 - 6 - 9 9 

- Transportadores - 2 - 4 - 6 6 

- Pesador I - I - 2 - 2 

- Otspachador de Carne 1 - 1 2 - 2 

- Operario de CE r.s 1 - 2 3 - 3 
- Operarlos de Cuerns 1 - 2 3 - 3 

2. Personal de Servlcios a Produccl6n: 

- Control Veterlnario I - I 2 - 2 

- Personal de Bilanzas I I - 2 - 2 
- Operador Caldero 1 - 1 - 2 - 2 

- Auxlllar.s de lavido - 2 - 6 6 

- Llrpiez3 dt Salas y CEmaras - 2 - 4 6 6 

3. Personal Adnlnistracl6n y Gerencla: 

- Gercite General I I1 2 - 2 

- Grcr.tc de Planta 1 I - 2 - 2 
- Jefe Despachos y Venta3 1 - I - 2 - 2 

- Gererite rlnanclern I - 1 - 2 - 2 

- Asist.ntes Contble 1 - I - 2 - 2 

- Secretar!as I - 2 - 3 - 3 

- Chofercs/Ayudaate 1 I 1 1 2 2 4 

- Conserje - I - I - 2 2 

1 0 T A L: 20 16 28 30 48 46 94 

C - Manr, de Obra Callflcada 

NC - Kano d: Obra No Callficada 
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En cuanto a los requarimients de energia, sera nwcesarii 

utilizar el 80% dcl total do la capacidad instalada duran

te las horas de benefieio del ganado (5-6 horas/dia) y un 

50-60i cantinuamente (dia y nochc) para la operaci'n do 

las cimaras do refrigeraci$n y cingelad, aunque no cons 

tantemente.
 

En cuanto a usc do agua, svAer nucesario para ul lavado do
 

los animales, carcasas v caras, (ueras y subproductos, 

as! co:no par. el lavad, y lim.ieza de la sala de matanza y 
dem5s equipns y amicnto, eu entra on contacto con los 

pr'oduct..s y subprductis. 

So ostima in rcqueri i nt., de unos 50 m de agua p.,r dia 

de trabajo, al quo ne le ahatir:i, ci C nsum. Dar aseo del 

personal (0.5 m3 p.ir persona), dandw un total (para Tingo 
3
MarKi dc unos SO0 y par,:a Aucayacu de 120-130 m3 /dia. 

7. Inversioncs.
 

H° 
En el Cuadrn P-5 3 se presanta el resumen do inversiones to

tales an c prosente PrDyectq. En total se invertira 320.3 mi

l:nes pare la amnpliaci n de laral do Tingo Maria y la in:stala 

ciin dal conma! do Aucavacu en ci a.V 1, asi cumo la ampliacihn 

del carnal do Aucayacu ].a u del Proayct.,. DQ estc total 

236.7 mill-no (74b) c:.rrespnnlen a Activo Fije,, 2e.5 mill.nes 

(9%) a Activa Intangible y 55 m:illner a Capital de Trabajo 

(17%). 

El primer af, s rcqunriri un dc(somVnlsq do 2140.5 millones para 

la ampliacin dal cami]. aisrantc y !a construccicn del carnal -. 

do Aucayacu. De ostc ttal ia mayor parte (unos 150.0 millones) 

correspanden a l.a c,7n-truccin da. carnal I Aucayacu, y (l rs

to al rQ-equip,.mi,-nto y ampliac$n dcl oxistante en Tingw Maria. 

El aR¢o 4 se desembfsarn 7q.R mill'nes adiciunales para dupli 

car la capacidad dl ,cmaal ie Aucavncu. 

Dentrn de la inversifn d activus fijs se considura la compra 

de maquinaria espucializada do .izaju, manipulco de lars roses por 

ei sistema "siempre suspendido", de origen extranjero; A maqui 



CUADRO P.5 N& 3 

INVERSION TOTAL Y CRONOGRAMJADE INVERSIONES DEL PROYECTO
 

PLANTA DE BENEFICIO DE GAHADO VACUNO (CAlALES)
 

(En Miles de Soles)
 

C 0 N C E P T 0 Unldad Cantldad Cost. Unit. AqOS DEL PROYECTO Total
 

I 2 3 4 5 Inversidn
 

ACTIVO FIJO:
 

1. Terreno m 1000 6,000. 6,000. - 6,000. 

2. Obras Civiles I2 1000 800. 800. 800.
 

3. Construcclones 40,150. 6650.
 

- Area Procesamlento m2 250 30,000. 7,500. 1.500. 9,000. 
- Sarvlcios AuxilIar esm 150 35,000. 5.250. 1,500. 6,750. 
- Almacencs, Frlgortflco 150 40,000. 6,000. 3,500. 9,500. 
- Oflclnas 200 25,000. 5.000. 4;000. 
- Patios Exteriores 150 5.000. 750. - 750. 
- Cerro, guardlanla, acceso 150 4.000. 600. 600. 
- Jardlnes, Srea amplilac. 100 500. 50. SO. 
- Reparac. Instal.Existentes (TM) est. - - 15,000. 15000. 

4. IMaqulnar.y Equipo 84.900 31,300. 116,200 

- Equipo Rccepcin, Pesaje 4,000. 1,500. 5.500. 
- Eq. Producci6n (USS 45C00) * 48,400. 16,200. 64,600. 
- Eq. Refrigerac/Con7elado (USS 87.500) 24,500. 9.600. 34,100. 
- Eq. Trat. menudenclas 8,000. 4,000. 12.000. 

S. Equipo Auxillar 23,600. 10.450. 24.OSO.
 

- Caldero (de 10 HP) 14,000. - 14,000.
 
- Grupo Electr6Jeno (250 KW USS 25.000)
(150 KU us$ 15,o0o) 5,400. 9,000. I4,400. 

- Squipo LatoratcrIo 2,500. 1,250. 3,750. 
- Equlo Cl~cini l.7n. 200. 1,9'G' 

6. Vehfculos 18.000. 15.000. 33,000.
 

- CamI6n refrigerado (Isotirmico) ANo 1-I 12,500. 12,500. 25,000.
 
Afo 4-I
 

- Camlonata 5,500. 2,500. 8,000.
 

TOTAL ACTIVO FIJO: 173,450. 63.250. 236.700.
 

ACTIVO INTANGIBLE:
 

1. Est. Fact;bllidad 4,000. - 4,000. 

2. Est. Definitivo 1.500. 500. 2,003.
 

3. Costo Hist. Puesta Harcha 1,500. 1,000. 2,500.
 

4. Intereses dur. Construct. 20,000. 20,000.
 

TOTAL ACTIVO INTANICIBLE: 27.000. 1,503. 28.500.
 

I. CAPITAL DE TRASAJO: 40,000. 15,000. 55,000.
 

TOTAL INVERSION: 20.450. 79,750. ;2C.200.
 

El: Afo 1: " Acj;-jiento y %npliac16n Ca.alTingo Marla (exlistente)(Capac. 20 cao/dta) 

- Construccl6n Ci-al Aucayacu (20 coo/Ja) 

A o 4: " Ampliaci6n CarflAucayacu ( a 40 :ab/dja) 

Iniclo Operaclones Nuev'j Iniclo Operaclont-sPefc~ina3do, 

Total Honeda Extranjera: UM5 172,500.
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naria m~s aparente es de origen do los Estados Unidos, Holande

sa y Sueca. El monto estimado do egresos en moneda extranjera
 

asciende a US$ 172,500.
 

8. Ingresos y Costos.
 

En el Cuadro P-5 NO 4 se presunta el presupucsto de ingresos y 

costos anuales para un aho tipico a plena producci~n de las 

plantas de benoficio do Tin: Maria y Aucayacu, considerando se 

paradamento los rubros para cada planta y en total. 

Los ingresos de ambas plant:,s ascienden a 1,236.? milionas de 

solos, de Ios cuales 1,026 son par carne dA ganado vacuno y eA
 

resto por mcnudcncias y subproductos. La planta de Tinge Maria 

gonerari ventas par 462.2 millones y la do Aucayacu por 773.9 

millones. 

Los egrcsos t'tals alcanzan 1,0)00.3 mi].lones en ambas plantas, 

dando un margyn Nruto io utilidad del Drden do ls 235.9 mills

nes, uquivalnto . 19.0% do las vntas totalcs. Considerando 

lns egrcs-s spararnente par cda pianta (373.9 millonos para 

Tingo Maria y 626.4 mill,'nes pr Aucayacu), los mirgenes Lrutus 

do utilidad do cada planta alcanzan i 8.3 millines y 147.6 mi 

llones, rcs.ectivimante. 

El principal rubr do Fastos dcl Pryectn seri la adquisicin 

del gaado vacunr wn pi a i]s ganaderois cuyo costa anual ascien 

do a 806.6 millhne (; del total dA costos), siendo tambin 

importantu, l costu d la mano de n.bra directa e indirecta 

(81.0 millones) y depruciaciw.s (23 millones).
 

9. Rentabilidad del Prycct,.. 

Comparand- el maracn bruty dcl Prcyact:, antes do castos finan

cieqr y despu~s do dstas (asumiendt un ugrs. por oste concei

to del 'irden de Ins 58 millneg/ari , la runtibilidad del Proyec

to medida en funci6n do la utilidad neta respects do la inver -

si5n total on un afi t.pico do "peracimrus asciende a 73.4% y 



CUADRO P.5 N' 4 

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL PROYECTO PAPA UN ARO TIPICO
 

PLANTA DE BENEFICRO DE GANADO VACUNO
 

(En Miles do Soles)
 

Preclo Planta Tinco Miarra Planta Aucavacu Honto Total
 

C 0 N C E P T 0 Unldad Unltarlo Cant .000 Cant S/.000 Parcial Total
 

I. INGRESOS:
 

1. Carne do Vacunu Ia. TH 495,000. 750 371,250. 1324 655,380. 1'026.630.
 

2. Nenudenclas 	 Th 42.000. 750 31,500. 1324 55,608. 87,108.
 

3. Cueros 	 TM 30. 150 4.500. 264.8 7,944. 
 12,444.
 

4. Carne .e Cerdos TH 550.000. 100 55,000. 100 55,000. 110.000.
 

TOTAL INGRESOS: 	 462,250. 773,932. 
 1'236.182.
 

II. EGRESOS:
 

1. Costos da ProduccIdn:
 

1.1. 	Matorla Prima
 

- Vacuno$ Reses 54,000. 5000 210.000. 8826 476,604. 746,604.
 

- Cordos Est 
 30,000. 30,000. 60,000. 806,604.
 

1.2. 	 Mano de Obra Olrccta 27 20,588. 34,911. 55,499.
 

1.3. 	Haterlale,
 

- Vestuarlo ,3rsnal 675. 
 700. 1,37S.
 

- Combustibles 10,000. 20,000. 30,000. 

- Mater. de Limpleza 3.000.1,500 	 4,500.
 

1.4. 	Imprevlstos 
 2,000. 3,000. 5,000.
 

1.5. 	Oepreciaciones 
 9,210. 13,815. 23,025. 119.399-.
 

2. Gastos Administrat. y Generales:
 

2.1. 	Mana de Obra Indirecta Pers. 9 12,243. 13,244. 25,487. 

2.2. 	 Gastos Ad.lnlstrativos 2,400. 4,800. 7,200.
 

2.3. 	 Mantenimlento y Reparaciones. 3,665. 5,498. 9,163.
 

2.4. 	 Repuestos 2,000. 3,000. 5,000.
 

2.5. 	Seguros 3,000. 4,000. 7,0C0.
 

2.6. 	 Imprevlstos 1,000. 1,500. 2.500.
 

2.7. 	 ,mortiz. de Intangibles 1,140. 3.300 0 S,7zc. 

3. Costos de Venta:
 

3.1. 	 Transport. a mercadas 3,000. 6,O00. 9,000. 

3.2. 	Colsloncs 
 1,500. 3,000. 4,500. 13,500.
 

TOTAL EGRESCS: 
 373,921. 626,372. 1'000,293.
 

Ill.HARGEN DE UTILIDAD BAUTA: 
 88,329. 147,560. 	 235.829.
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55.6%, respectivamente. Si so analiza cada planta de beneficio 

pot separado, la planta do Tingo Maria tcndrA una rentabilidad 

do 70.3%y Ja do Aucayacu 75.3% antes do: cowtos financieros. 

Los indices obtcnidos permiten concluir que, a nival de analisis 

del presento perfil, la alternativa dc invwrsin an un sistema 

de plantas do beneficio de ganado vacun, para priducci~n y ven

ta d carne al mnrcadn do Lima 1Ltrp:lit:ina as M.cnica y ,cn 

micamnte factibl. sto ben,. cio an al c:sy del ganado de d 

ble prop6sito scr! incrmentado cn ia producci~n , industriali 

zaciin de iochc, para obtenar Ql boneficio total an esto tipo 

de explotaci~n ganadera. 
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ANEXO No 6
 

PERFIL DEL PROYECTO
 

PLANTA DE PRODUCCION DE LECHE EN POLVO
 

1. Nombre del Proyecto.
 

Establecimiento de una Planta de Producci6n de Leche en Polvo En
 

tera.
 

2. Unidad Ejecutora.
 

Se plantea que los siguientes Organismos podr-lan ser responsa 

bles de !a promoci6n y ujecuci6n del presente Proyecto:
 

- Central de Cooperativas Agrarias Huallaga Central Ltda. NO 251. 

- Asociaci6n de Criadores de Ganado Vacuno de Leche. 

3. Mercados. 

3.1 Productos por elaborar. 

El Proyecto coritempla la elaboraci6n de un solo producto:
 

Leche en polvo entora. Este producto sera presentado en
 

dos formas diferentes: holsas d- 25 Kg %,bolsas de 1 Kg.
 

La lehe en polvo a producirse tendri un contenido de 97%
 

de s6lidos totales (de los cuales 25% corresponden a grasa)
 

y 3% de huimedarl.
 

Como consccuencia dcel procoso, se obtiene un subproducto: 

Crema de leche con 35% de tenor graso: el cual se com(rcia 

lizara ,.n bruto en primer momnto, pero en una e tapa poste 

rior se plantea la posiuilidad (2 ampliar las lneas de 

producci6n a ,pesos, inaritequilla y majarblanco. 

3.2 Principales mnrcados.
 

Volilmenes demandados.- El producto leche en polvo entera 
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se destinar5 principalmente a! mercado nacional, espe.cifi

camente al mercado industrial y al mercado de consurno masi 

vo (dividido en instituciones v familiar). 

Las proyscciones para (I nercado industrial ,e han realiza 

do tamando como hase las importaciones anuales de leche en 

polvo entera, mientras que .? reuerimiento del mercado de 

consumo mas.ivo lia sido deetuc en funci6n al dficit del 

consumo per cipita exit tente en el pa,..- para productos lc 

teos. Se detectado ,1 ie-anda indusrial nacionali deha un1 

leche en polvo entera de Ai T':P para 19h, con crecimltento 

promelio anuial de 70" ha.te 19,0), Ilegando en dicho afio a 

951 T!. En el ine.rcrdc de contumo masivo sc ha est-niado un 

d6iicilt aproximada1ente V2.,-1'2 120 '.N/afio. 

La leche en polvo' ent.-ra at;. ;rinada a las industrias alimen 

tar*as es mayormert- ,,mq;itw)d:i ,1.n -a industria chocolatera, 

helados, patteey en at rc , enos. En el caso de-las 

bolsas d 1 1Kg, :oi , I no : "rcao inst:tucionaleS c 

consumo matq~vo , ,n k ct 1-rinci !a (.c: povo entera u.xa-i1a 

palmento inara -"r ic, .. d / lu .g-rt coriiumih comio 

leche :1-la. 

En el Per6, .,1 eis t-: tuna annta productora de leche en

tera en (PEPT'LAC v), ntidad depolv . A. vuena envasadord 

!eche en -)()-vo imp rT a: Ura:! arnhas destinan -'; produc

tos a! merado de , Tn) pragrsam <- produc 

ciOr qicuse .Lan, ,a de lethe ut era en pol

v <) anai [a e, comrnr ]U c 1, 1eche par.- consumo indus

triai; :;to t~po e r. u,,n K,- leche no e' -,* tuada ac 

asteidatual:nte On e! pa s, :Icn1,Ic -)Ia Ia demanda i por 

impor,tec ion. 

3.3 Volrnenes der V\hnta. 

Se estima que r,. producto elaborado por el Proyecto se des 

titnara lntegramente al. mercado nacional, distribuyendose 

al mercaun 50% de la produccic)n de leche en polvo entera 

do industrial, y el 50 porciento restante al merca
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do institucional (fuerzas armadas, hospitales, centros edu 

cativos, etc.), y de consume masivo. La capacidad de pro 

ducci6n de la planta es de 780 TM Al afio, destinindose de 

acuerdo a la anterior proporci6n 390 TM a cada mercado.
 

Esta producci6n permitir captar el 63% de la demanda in 

dustrial.
 

3.4 Precios.
 

Los precios a los cuales se comercializar la leche entera
 

so halla en funci6n del precio del producto importado, par
 

un lade, y par el precio de los productos competitivos, 

par el otro (lethe evporada, pasteurizada, etc.). El corn 

portamiento do los prncos pira la leche entera en polvo 

en el mercado internacional ha sida invariable durante los 

ultimos arios, coma so mueztr3 a continuacJ.6n: 

Aho Precio (US$/TM) 

1971 868.02 

1972 816.52 

1973 708.10 

1974 1,731.77 

1975 1,516.20
 

1976 1,214.02
 

1977 1,313.70
 

1,204.84
1978 


1979 1,515.16
 

En base a la evaiuacio do estos precios, se estima que el 

producto elaborado por el Proyecto se&I vendido a los si 

guientes precios, de acuerdo al mercado al que se destine:
 

- Para las bolias do 25 Kg: S. 15,000/bolsa.
 

- Para las bo as de I Kg: SI. 720/balsa.
 

Para el precio de la croma se ha considerado un estimado 

dc S/. 150,000TM. 

http:1,515.16
http:1,204.84
http:1,313.70
http:1,214.02
http:1,516.20
http:1,731.77
http:continuacJ.6n
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4. Tamafio.
 

Tomando on consideraci6n el programa de desarrollo ganadero en
 

la zona y por consiguientc, la disponibilidad de materia prima
 

(leche) quo requicre ei proyecto, so ha Qlegido como tamaio de 

plania estimada la qu, tiene una capacidad inicial do procesa 

miento de 1500 it/hora; esta pianta trabajar& a 2 turnos diarios, 

el primero do 8 horas y el segundo do 6 horas. La capacidad de 

producci6n do la planta so muestra a continuaci6n: 

- Cantidad de lchc frosca ontora 12% S.T. (Kg/hr): 1,500 

- Cantidad dc L.P.E. 97% S.T. 3% humedad (Kg/hr): 185 

- Cantidad de !eche entera 12% S.T. (T./Oa): 6,300 

- Cantidad do L.P.E. 97% S.T. 3% humedad (TM/aho): 780 

La disponibilid.od de matoria prima en el irea del Proyccto es de 

6,330 TM do ieche al afio, mientras quo los requerimientos de la 

planta son de 6,300 T/io, io quo permite una captaci6n del 

99.5% d! la produccion lech.ra. So ospera que la instaiaci6n de 

la planta do leche on polvo .irva como incentivo para incrementar 

anh mis la producci6n lechera, en la mndida en que se tione un 

mercado seguro para dicho producto. 

Se plantwo la altarnativa do una planta quo procese 1,500 it/hr 

y quo trabajo a 2 turnos, porque requiore de una inversion ini 

cial menor y se halla acorde a ias disponibilidades do materia 

prima de la regi6n.
 

5. Localizaci6n.
 

La localizacAn do la planta de leche on polvo entera se plan 

tea quo sea on Aucayacu, tomando en consideraci6n los siguientes 

factores: 

- La Unidad Ejocutora mi.: paronte, !a Cntral de Cooperacivas -

Agrarias Huallaga Contra!, ast! ubicada en Aucayacu y pnsee te 

rranos aparentes para la instalaci~n du la planta. 

- Aucayacu os la zona inns apareonto, por su ubicaci6n estracegica 

en el proyecto do colonizaci6n del Alto Huallaga, permitiendo 

http:disponibilid.od
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una disminucio'n de los costos de transporte de la materia pri
 

man.
 

6. Aspectos T6cnico? del Pro'wcto.
 

6.1 Procesos, Flujos, Caracter~stions. Rendimientos T,?cnicos.
 

El proceso do producci6n :.utilizzorse es ei m~todo de ato

mizcci6n, que consiste en pu~ve.ri zar rnuy 1--inamnente la le

cho hasta quo formne una iia on 1 :interior de una vas

ta c~mara barrida par una c orriontc! de aire cali, nte. El 

proceso rpimnedicho con,3ta dt-! !as siguie.ntes fases: 

Recepci6n, Evciporici6n y Saeccrio, caine sa muestra en el Cua' 

dro P-C6 NI 1. 

it- sealcc(ci6n 

infurior a 20T) , dccrur.-ci6ri ceantrifuga y norinlizaci 6 n,

la leche .m pas tecni zada,- .- 7', C'x 15 sr-gundos H. T. S. T. , 

con ei obi -to d'., dv( truir 1,i mayor parto dc g~rmones. Esta 

opercici6n litcorm, -i partir de la-' protelnniu, dery ados suif 

hidir;i.o c.-)n anitioxldait-os y prota-gan la grasa del pol1 

vo durantc ci mrcadca. Estci lech,-, us seguidama-ntc conccn 

trada lvasta7 un 2532ca(Ixtric-ro subtotal. 

Desc'ripci6n d'.1 proccsc): (epC una (acidez 

La pre -evo porc -45. I~raDuco urwa !conomla do en(argla on la 

doshidrait-iciri aLrecl-ucir (-I volurnan. Por liltirno, la le 

che conciuntrado. -s diriigida ai. secador, lo obtenido cs vi 

brofluidi-.z.-o v am edaprc ,:u cornrcializacio'n. 

Est,-- prorcsc d(a procluccien, lia -Focogid~o tornandc. en con 

siduraci-6r ,lita-cno3.og,'- ectand:ce (xistorito2 a nvlmundial; 

corrcspondo a. uric tucnnlog~a moIu.rna, simple y pr5ctica,

quc no ruit.porsonil aliarate especializado. 

6.2 Maguinaria v gquipami2nta. 

La mayorl- dea los a!quipos crjnsiderados forman parte inte

gral dc una plaml:a coinpiata ("'Llav.2 en mano"). A continua

http:ta-cno3.og
http:pu~ve.ri


CUADRO P-6 N~
 

FLUJO DEL PROCESO OE ELABORACION DE
 

LECHE EN POLVO EN VERA
 

VIBIV FL'ILADO 

COOERCIALIZACOO 
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ci6n se priesenta un li'stado de la maquinaria y equipo de 

producci6n necesario para la planta deshidratadora de le 

che con una oapacidad de 1,500 it/hora. 

a) Maguinaria y Equipo de Producei6n.
 

- Tanque termo.
 

- Bomba de alimentaci6n y recuperadores de calor.
 

- Tanque balanceador.
 

- Recuperadores de calor (tubular de multiple paso).
 

- Pasteurizador de placas.
 

- Tubo retenedor (tubular de m6ltiple paso).
 

- Evaporador 11 efecto.
 

- Bomba extracci6n 11 ofecto (Motor 4 H.P.). 

2 ° - Evaporador efecto.
 

- Separador cicl6nicr 9' ofecto.
 

- Bomba extracci6r 2" efecto (Motor 4 H.P.).
 

- Tanque pulmon de concentrado.
 

- Boynba alimentacirn. "iinisher".
 

- "Finisher" (AcabacD).
 

- Bomba extracci6n finisher.
 

- Tanques de concentrado.
 

- Bomba alirnentaci(n c-mara spray.
 

- Cdmara spray.
 

- Vibrafl':i lizador. 

- Balanza. 

- Envasadora. 

- Termocompresor. 

- Condens- dc'v.
 

- Tanque do condensado.
 

- Bomba descarga condensado (Motor 3 H.P.).
 

- Eyeetor 1' r'tapa•
 

- Condensador 1 etapa.
 

- V5ivula d,(:carga ccndensado.
 

- Eyector 2' ctap5.
 

- Condensador 21 etapa.
 

- Vilvula descarga condensado.
 

- Eyector 30 etapa.
 

- Condensador de mezcla.
 



783. 

- Separador cicl6nico.
 

- Ventilador aspiraci6n, aire, impulsi6n.
 

- Enfriador do aire.
 

- Calorifero.
 

Toda esta maquinaria de producci6n para una capacidad 

de procesamiento de 1,500 Kg/hora de leche fresca tie

ne un costo aproximado do US$ 4I00,000, precio FOB en 

puerto de embarque, considerando una planta de proce

dencia Argentina (Meitar Aparatos). Otras fuentes de 

abastecimiento de la maquinaria pueden ser: Brasil, 

EF.UJ. , .i.inamarca, Alenmania Federal. 

b) Equipos Auxiliares. 

Se requiere ademas de la maquinaria de producci6n antes 

dcscrita, do los siguientes equipos auxiliares: 

- Linea de Rccbco, ,[ue ccnqta de: Transportador de po

rongow; t,-que balanza; lavadero de porongos; bomba 

cantrfuga y cloriiicadora. 

- Lica de Agua: .omba d pozo profundo; ablandador 

de agua y tanquc rugcneraci 6 n ablandador. 

- Lnea de VapDr: Caldecro; ventilador de aire; bomba

de agu,.; tanqu. & ngua aimentacin caldera; cicl6n 

purga de f-ondo ck c-llera, distribuidor de vapor set 

vi.cios; di;tribuidor de vapor a linca recibo y dis 

tribuidor do- vapor . y secado.a K:nea ,v.aporaci6n 

- Linea de Cmbu'tiblc: Tanque de combustible, bomna a 

engranayes; tanqu diarinc, do combustible a caldera; 

bomba do combusLible; calentador do combustible y 

tanque diario comb. :i:le; calentador de aire para 

c5mnara de secddo. 

- Lra de -. fr.ign r .. : omprcosre5, suparaidOres de 

accite, ccndonscador ,vpor:tivo; bomba; recibidor do 

liquidos, banco du hinlo; suparador do liquido b5si 

co do hielo, onfriador do cimara frigorifica y sepa
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rador de liquido c5mara frigorifica.
 

6.3 Producci6n y Requerimientos.
 

Para la producci6n de 780 TM de leche en polvo entera, se
 

precisan de los siguiontcs requerimientos:
 

6.3.1 Materia Prima.
 

La matcria prima requerida por el Proyecto es de 

6,300 TM de leche cruda al ano, siendo acopiada diariamen

te en la p.anta. El proceso do compra estimado es de 
SI. 50/Kg (S/. 52.10/it) n promedio, depandiendo de la 

distancia de la zona de producci6n a la planta. 

6.3.2 Mono de Obra. 

En el Cuadro P-0 N0 2, so presenta el requorimiAnto 

d mono de obra directa u indirecta nccosaria para lA plan 

to. La mano do obra dirocta es de 8 obrcros calificados y 

10 no calificados, en total 18 personas. La mono de obra 

indirecta ust1 formada por 21 personas, tanto en profesio

nales y t6cnicos come en oficinistas y obreros. 

El total de persons que requiere el Proyecto es 39 de las 

cualcs trabajarin , tiompo comp]Qto en cl Proyecto. 

6.3.3 Materia].es, Insumos, Enerla v Apug. 

El proceso productivo de iechc ontura en polvo y de 
crema rcquiern los siguicntcs insumos principales: 

- Encrgla, su requieren airdcidor do 30,000 KW/aio, conside 

rondo un promedio AGW/hora.consumo Jk CC, 

--	 Potr~ico induntrial, i rplaar. como combustible. Se con 
sidera un requerimiunto do petr6lo de 50-65 Kg/hora y 

vapor de 150-195 Kg/hora. 

http:Materia].es


CUADRO P.6 No 2 

REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA DEL PROYECTO 

C o n c e p t o CaliFicada Cailificada Total 

. MAND DE O2RA DIRECTA: 

Tratamiento 

Evaporaci6n 

Secado 

Einbolsado 

Servicios Auxiliares 

2 

1 

1 

2 

2 

2 

1 

2 

2 

3 

4 

2 

3 

4 

5 

. MANO DE OBRA INDIRErTA: 

Gerente General 

Gerencia Producci6n 

Contabilidad 

Supervisi6n 

Secretaria 

Jefe de Planta 

Laboratorista 

Recepci6n 

Porterfa y Control 

Almacenamiento 

Jefe Central de Calidad 

Choferes 

I 

I 

2 

1 

I 

1 

2 

2 

-

1 

I 

2 

-

-

-

-

-

-

-

2 

2 

2 

-I 

-

.1 

I 

2 

1 

I 

1 

2 

4 

2 

3 

2 

T 0 T A L: 23 16 39 
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- Agua, tanto para consumo humano como para diversos usos
 

industriales (calderas, enfriamiento, limpieza, etc.).
 

Se reqJicren aproximadamente 50 gl/minuto.
 

- Material de empaque, bolsas plIsticas impermeables a la 

luz y oxlgeno. Se neccsitarln bolas de 25 Kg y de 1 Kg. 

- Material de limpioza, soda y -cido n.trico. Su requeri

miento diario oc do 3-10 Kg d( icido v 5-8 Kg de soda. 

- Material de desinfecci6n (Tego 51).
 

7. Inversiones.
 

En el Cuadro P-r N' 3 se muestra el requcrimiento total do in 

versi6n del Proyecto, as { como cl programa de implementaci6n de 

la misma. Se ha 2stimado conveniente que la inversi6n se reali 

ceen cl ario 40 del Pflai de Dcsarrollo del Alto Huallaga, en 

funci6n dc. dez arrollo ganadero que este plan contempla. 

El monte tota] 1;i inv,'r i6n requerid a para la Planta do Leche 

en Polvo Enterr d 4?8.5 ,ri laones de soles. De este total, 

l 73 ccrrerondc' a aativ' e."-]o (?13.0 mil!ones), e1 13" a acti 

vos intanjThIkcs (%.5 mil].ons) y (,! 14% corrsponde a capital 

de trabajo (ra.l miiono ). L, zn,.cr,;i.n so reahizara en tres 
/aflos, dosmbol . . ne, m. er 3.c millonos nara el estudio 

do factibiilidad (a-io 3 :1 ! Proyocto), e oin afio 337 billo 

nes (activo o , i;1tan;i{be) durrn'tt ol :1ri 4 del Proyeoto y 

finalmrnntc 95 mil],nos 'i iinto afio oquivalcntc al capital do 

trabajo, a 7.oa co:;ron Je La plosta en marcha de la producci6n y 

a lo,- .'oh~ouos do traba o rot.u dr, 

El pr-nn I>al rumro do. i:rnvo r - ion (, rlo Maquinaria y Equipos 

quc rpr. sn;:- P2 d..:a -roiR , ascIend, a 246.9 mllo 

nes de olc5. [Xt- !:t: t ot .i La .rrJrir dusembolsar US$ ------

595,50 onen ....... .. .
 

Dentro du lo, acti,,c,.;-itinani..,H o! [,rincipal rubro (s .- l de in 

tereses duranto construcci6n ;" montaj , por un monto de 45 millo 

nes.
 



CUADRO P.6 H 3 

INVERSION TOTAL Y CRONOGRAMA DE INVERSIONES DEL PROYECTO 

PLANTA DE LECHE ENTERA EN POLVO 

(En Miles de Soles) 

C 0 N C E P T 0 Unldad Cantidad Costo Unit. 1 2 
AROS DEL 

3 
PROCTCTO| 

TOTAL 

kCTIVO FIJO: 

I. Terrenos (Aucayacu) 

1. Obras Civiles 

i. Construcclones 

- Area Fabril 
- Serv. Auxiliares 
- Oeepsltos, Almacenes 
- OficInas 
- Patios Exteriores 
- Cerco, Guardianla, Acceso 
- Jardines, Area A.plia 

i. Kaquinaria y Equipo 

- Equipo Recepc;6n, Pasaje 
- Equipo Producci6n (US$ 40,000) 
- Tuberfas, Boba$, etc (US$ 22,500) 
- Poronio , 41,. E n-e-ado (UJSSi ",OO 
- Emiuloi Ref ri3.ra 16, (''SS120,000) 
- Tanques cor:bustible 

Equipos Auxiliar 

Calderco y Eq. Caldoro 
- Grupo Electr63cno (US$ 25.00) 
- Equipo per;f.Agua (USS 5,000) 
- Eq. laboratorio (USS 8,000) 
- Kaq. Prod. Qucsos y 4mnteo. 

Vehtculos 

- Camiunes recolec. lehe 
- Camionetas 

m2 

m 
2 

m 
2 

1500 

1500 

300 
250 
350 -
150 
300 
200 
150 

6000 

2000 

30000 
20000 
20000 
25000 
20000 
4000 
500 

- -

-

-

-

-
-
-
-
-

-

6000 

2000 

31625 

9000 
5000 
7000 
3750 
6000 
800 
75 

218200 

9500 
14 4000 
8100 
500 
3200 
8000 

28680O 

15000 
9000 
1800 
2880 

-

-
-
-
-
-

-

-120, 

26500 

240O 
2500 

6000 

2000 

31625 

9000 
5000 
7000 
3750 
6000 
800 

75 

21a200 

9500 
O144000 

8100 
56Cl 

80 

260 

15000 
3:00 
180a 
2860 

26500 

-40;0 
2500 

TOTAL ACTIVO FIJO: 236,505 26,500 313,005 

RCTIVOS INT.VIGIBLES: 

I. Estudlos (Fact.y Def.) 

2. Costos Inst.y P. en marcha 

3. Casto Pr a-Opcrativcs 

4. Intereses durar-teCon:rucc. 

3500 3000 

2500 

4500o 

1,500 

6.500 

1.500 

2,5 2 

45 000 

1 

TOTAL ACTIO IN;TANIBLE: 3500 50500 1,50 55.500 

CAPITAL DE TAABAJO: 

TOTAL INVERSIO:J 1 3500 337,005 

6000 

86.000 

60,200 

428,505 

- Fecha Inicio Producci6n 

TOTAL U.S. S 535,500.
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8. Ingresos y Costos.
 

En el Cuadro P-6 NO 4 se presenta el presupuesto de ingresos y
 

costos para un afio tpico del Proyecto con una producci6n de
 

780 TM de leche en polvo entera.
 

Los ingresos totales que puede percibir eA Proyecto ascienden a
 

524.2 millones de soles por la venta del producto en el mercado 

nacional. Los egresos totales ascienden a 397.1 railiones, con 

siderando los costos de producci6n, de administraci6n y genera

les, y lon costos do venta del producto. So puede ver quo el 

principal egroso on:-,i costo de la materia prima, que significa 

el 711 del total do cos tos (283. millono), siendo tambian im 

portants l]s siguientes costos: mano d obra dirrcta a indi 

recta con 36.5 milloncs (30% del total) y A] costo da materia 

les e insumos 13.4 millonus (31 dul total). El margen do Utili 

dad Bruta ascionde a 127 millones quo equival a un 24% sobrt 

las ventas totales. 

9. Rentabilidad dul Proyccto.
 

Comparando al marg.n bruto del Proyecto con eA monto total de 

inversi6n iH runtnbilidad antes de costos financ~eros asciende a 

un 30% on un 0o Atpico, 'ifra superior al costo promedio de ca

pital vgentu ,ara proycMto: do ec. ti,. Sin ombargo, la ren

tabilidad d. Vos h.,n.fici o: directos ,j.u! ana.lizados pncA. ser 

inerementad- :..n* Inn produccion -come sbproducto- de mante 

quilas v quec(s, no cont,m .aon .r t. WiRi. Poe otro 

lido, A oroponer, q, i Ai Ta .nga coma unidad ,jecutora a 

los prcp ion roductor,. A 1.chn (Aa-ra,. Al una ;sociaci$n o 

Cooperativa) y A] cr -1 Pr' ctc Lochro un Proyucto ganadero 

do dob]. proposito (earnn y ,ch,) ic; ganaderos tendr~n el be

naficio a.icional '. ia producc-,n , carne, a tra,,s do las 

plantas de Vn-uio : plkntan n ] AR N' 5, incre;,.s 

mentando par io tanto 1.a rntAbilidad glooal del Programa do De 

sarrollo Ganadero y su posterior industrializaci6r, cn carne do 

vacuno y locho2 an polvo. 



CUADRO P.6 NR 4
 

PRESUPUESTO TIPICO DE INGRESOS Y COSTOS DEL FROYECTO
 

(En Miles de Soles)
 

C idad Cantidad Preclo o Costo Sub-Total N 0 N T 0
 

O anC PTUda Unitarlo
 

(Soles) Parcial Total
 

1. INGRESOS:
 

Bolsas 25 Kg. UD. 15,600. 15,000. 234,000.
 

Bolsas I Kg. UD. 390,000. 720. 280,800. 514,800.
 

Crema UU. 63. 150,000. 9,400. 9,400.
 

TOTAL INGRESOS: 524,200
 

II. EGRESOS:
 

1. Costos de Produccl6n
 

1.1. Materia Prima Tn. 6,300. 45,000. 283,500.
 
1.2. Mano de Obra Dlrecta 18. 13,363.
 
1.3. Haterlales, Insumos 13,450.
 
1.4. Material de Empaque 1,320.
 
1.5. Depreclacl6n 30.937. 342,570
 

2. Costos de Administracl6n
 

2.1. Mano de Obra 17. 25,201.
 
2.2. Gastos de Admlnist. 1,500.
 
2.3. Costo Varios 1,800.
 
2.4. Hantenlmiento 1,000.
 
2.5. Seguros 10,000.
 
2.6. Amortlz. Intang. 5,550. 45,051.
 

3. Costos de Ventas 9,480. 9,480.
 

TOTAL EGRESOS: 97,.1OI
 

KARGEN BRUTO DE RENTABILIDAD j 127,099. 

3 
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En conclusi6n, considerando la presente inversi6n dentro del
 

marco de desarrollo y aprovechaniento gariadero, se concluye que
 

la planta de leche en polvo es tecnica y econ6micamente facti 

ble.
 


